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INTRODUCCION 

nla actualidad el mundo esta viviendo interesantes y 

trascendentes transformaciones respecto con lo que 

era al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y con rela- 

ci6n ai orden que se construyo para el periodo de posguerra. 

Durante toda esta época que va de 1945 a 1998, primero 

se presenta a través de dos décadas y media un crecimiento 

econémico generalizado como nunca antes lo hubo en la 

historia; y en segundo lugar, desde fines de los afios se- 

senta una crisis que Ernest Mandel califica de recesiva la 

cual continua causando estragos en la mayoria de las eco- 

nomias capitalistas. Esta crisis, a fa vez, ha sido bien des- 

crita como «estanflacién» por lan Gough, y Elmar Altvater.2 

  

' Andrew Gamble y Paul Walton caracterizan esas mismas décadas como “el periodo 
de expansién mas largo y acelerado que ha conocide hasta ahora el capitalismo". Véa- 
se E/ capifalismo en crisis. La inflacién y el Estado, Edit. s. xxi, México, 1980, p. 218. 

Ef mundo denominado socialista, también, participd de ese crecimiento. En este 
sentido y con respecto a la Urss, Mijail Gorbachov afirma: “Uno de los mayores 
poderios del mundo se fevanté para reemplazar el atraso semicolonial y semifeudal 
det Imperio Ruso.” Véase Perestroika: Nuevas ideas para mi pals y ef mundo, 
Ediciones Diana, México, 1989, p. 16. 

7 En el capitulo if, se explica lo que este parrafo enuncia. Respecto al caracter de la 
crisis, puede aclararse que Mande! la caracteriza también como slumpflacién y ala 
vez como stagflacion (estanflacién), segun se vera en el capitulo mencionado.
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La denominada guerra fria encabezada por las superpo- 

tencias, Estados Unidos de Norteamérica y la Union de 

Republicas Soviéticas y Socialistas (Urss), fue declarada 

terminada después de un poco mas de cuatro décadas de 

vigencia, Hoy, es un hecho que aquéfla es considerada 

como parte de la historia, debido a que uno de los dos 

contendientes, !a Urss, desaparecié recientemente y con 

ella sus aliados de la Europa central y oriental, llamados 

socialistas. 

Por su parte, las naciones que conforman el denominado 

Tercer Mundo nuevamente hacen esfuerzos para participar 

con mayor determinacién en las decisiones de politica mundial, 

después de haber perdido la presencia notable alcanzada 

durante los afios sesenta y setenta, en unos casos como 

Grupo de los 77 (dentro de Naciones Unidas), en otros como 

Movimiento de Paises No Alineados. 

El Estado Interventor, o Estado de Bienestar (megaesta- 

do, para algunos autores), el cual se desplegé mas durante 

el periodo de la segunda posguerra tanto en los paises 

desarrollados, como de cierta forma en algunos del Tercer 

Mundo, es combatido acremente, y se supone que no pre- 

valece mas en todos ellos. 

Dentro de !as naciones desarrofladas algunas han au- 

mentado su importancia econdémica relativa, otras por el 

contrario la han perdido o visto disminuir como resultado de 

la competencia entre ellas, que ahora se intensifica median- 

te la aplicacién de tecnologias nuevas en todo el] proceso 

productivo. Igualmente, la interdependencia® y Ja interrela- 

) La interdependencia es entendida aqui en doble sentido: a) significa que cada 

economia nacional, dentro de las condiciones capitalistas dadas, requiere comprar 

o importar bienes (intermedios, de capital o de consumo), praducidos por una se- 

gunda, debido a que la primera no produce todos los que como economia nacional 

consume productiva o no productivamente, asimismo significa que en la practica 

necesita servicios (know how, asesoria, mantenimiento, conocimientos...), y capi- 

i) 
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cién entre las economias se han acentuado, incluso se habla 

de una mayor mundializacién,* novedosamente conocida 

como globalizacidn. 

Las ciencias y la tecnologia se han desarrollado con 

celeridad® y su papel en las distintas esferas sociales se ha 

tornado determinante. Asi acontece en los procesos produc- 

tivos los cuales se han transformado, precisamente porque 

la importancia del conocimiento® en ellos ha crecido, y tal 

tales provenientes de una segunda economia; b) interdependencia también significa 

aqui que cada economia nacional necesita vender o exportar bienes (de consumo, 

intermedios o de capital), servicios (turismo, Know how, asesoria, mantenimiento, 

conocimientos...), y capitales para lograr un crecimiento econémico capitalista. 

‘La mundializacion es un fendmeno que a través de Ia historia del capitalismo se puede 

encontrar como significative en varios momentos. Nunca puede plantearse como 

proceso acabado y total. Asi por ejemplo, se dice que la era de los descubrimientos 

y de !a circunnavegacién por todo el planeta (siglos xv y xvi), es una época de 

mundializacién. Lo mismo se sefiala con respecto al fendmeno de internacionalizacién 

de capitales iniciado durante ef ultimo tercio del siglo xix, denominado por Lenin como 

de “exportacién de capitaies”, el cual continda hasta la fecha. 

Ahora, a la liberalizacién de los procesos productivos, que implica a veces una mayor 

segmentacién en Ia divisién internacional del trabajo, y a Ia liberalizacién de los flujos 

de capital y de mercancias se les denomina globalizacién, que no es otra cosa que 

una mundializacién con acento regionalizador, ya que se busca garantizar la libera- 

lizacién mayormente (pero no sélo) por areas geograficas: Norteamérica via el Tratado 

de Libre Comercio (Tucan), Europa via fa Unién Europea (Ue), Sudamérica via el 

Mercado Comtin Suramericano (Mercosur), ja Cuenca del Pacifico via el Foro para 

la Cooperacién Economica de Asia y del Pacifico (Arec)... 

5 Mandel sugiere que en la segunda. mitad de la década de los setenta se dio Ja Tercera 

revolucién tecnoldgica, la cual ~se puede decir— no es lo mismo que la primera 

caracterizada por la maquina de vapor, o la segunda que lo es por el motor de 

combustién interna. La Tercera se caracteriza por la electronica y la cibernética lo cual 

permite procesos productivos semiautomatizados y automatizados. Véase Mandel, 

Ernest, La crisis. 1974-1980. Edit. Era, México, 1980, pp. 17 y 33. 

o Ef conocimiento tiene un cardcter diverso y se produce por distintos sujetos en 

distintos espacios, asi como se apiica en variadas formas. Hoy en la gran empresa, 

ta cual es determinante en las economias nacionales y en la mundial, e! conocimiento 

altamente especializado y diversificado es una herramienta fundamental para fa 

planeacion y ejecucién del proceso productivo. Sin embargo, queda por ver si se ha 

convertido en un factor de produccin que incluso ya sea mas importante que el capital 

y el trabajo, segin opinan algunos autores a los cuales se hard referencia dentro de! 

capitulo cuarto. .
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vez, ha rebasado ya la del capital y la del trabajo como fac- 

tor de producci6n. 

El sistema capitalista viene reestructurandose mediante 

la constituci6n de mercados regionales bastante integrados, 

generalmente llamados bloques econdémicos. En algunos 

casos, como el de la Union Europea, ademas se realizan 

aspiraciones de integracién monetaria y también politica. 

Como producto de todas esas transformaciones, el carac- 

ter de las relaciones militares, politicas, ideologicas y eco- 

nomicas, entre las potencias y entre éstas con las demas 

naciones, también se esta modificando, y habra de cambiar 

mas en lo econdmico y en jo politico particularmente. Es 

decir, el “orden mundial’, o sea, fas reglas (tacitas o expli- 

citas) que han regido las relaciones internacionales de igual 

forma se estan trastocando. 

El término “orden mundial”, conviene aclarar, significa aqui 

antes que cualquier otra cosa el conjunto de reglas (tacitas 

o explicitas) que rigen las relaciones entre los Estados y entre 

los pueblos (o naciones que pueden ser varias, a su vez, 

dentro de un mismo Estado), entendiendo como reglas expli- 

citas aquellas que estan escritas y conforman acuerdos, cartas 

(tal como La Carta de las Naciones Unidas), 0 tratados de 

caracter multilateral en diversos aspectos como el militar, el 

diplomatico, el politico, el comercial y el financiero principal- 

mente. Las tacitas son aquellas reglas que no estan escritas, 

se refieren a los aspectos antes sefalados y tienen una 

aplicacién también multilateral. 

Por supuesto que un “orden mundial” (sea el de la era vic- 

toriana, el de la primera posguerra, el de la segunda pos- 

guerra o el que esta actualmente en construccién) tiene sus 

propias circunstancias y consecuencias, las cuales no ne- 

cesariamente seran en todo momento armoniosas, y sin 

conflicto.  
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Cada “orden mundial” supone sus propios conflictos, lo 

cual no es absurdo ya que el conflicto es inherente a los 

procesos sociales, al igual que lo es la desigualdad, la cual 

junto con el conflicto son una consecuencia de cualquiera 

de los “érdenes mundiales” que se puedan identificar a 

través del tiempo. Esto constituye una premisa que se da por 

supuesta en este trabajo. 

Igualmente se asume el supuesto de que las potencias, 

que lo han de ser en lo econdémico, lo militar, lo politico, lo 

diplomatico, lo cientifico-tecnoldégico, lo cultural, son las que 

proponen e implantan un “orden mundial”, mediante el cual 

buscan favorecer sus intereses, y ademas tienen capacidad 

de imponerlo a la nacién que no Jo acepte, dentro de cierta 

racionalidad que les ha de permitir la mayor durabilidad 

posible de ese “orden” implantado. 

Las distintas sociedades, entre éstas la mexicana, se 

veran afectadas por causa del orden mundial existente en 

un momento dado, por tanto, actualmente por el orden que 

esta en construccién debido a las transformaciones mencio- 

nadas. Esto debe provocar que /a voluntad politica de cada 

nacién se esmere en darle su propio sentido al “nuevo 

orden” internacional. 

Desaparecido el bloque soviético, y consecuentemente 

acabada la guerra fria, el mundo encuentra ante si la cons- 

trucci6n de un “nuevo orden mundial” y con ello nuevos 

problemas, muchos de los cuales en realidad son viejos 

problemas que hoy adquieren una relevancia que ayer no 

tuvieron: La poblacién y con ella la pobreza han crecido 

alarmantemente, el desempleo ha aumentado en grados 

que lo convierten en factor de riesgo politicosocial a nivel 

mundial, la brecha del desarrollo tecnolégico de las nacio- 

nes se ha ampliado y profundizado.
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Continuando la lista de problemas nuevos, se tienen tam- 

bién: La migracion de pobiadores pobres hacia las regiones 

ricas de su pais o del planeta, la cual ha cobrado condicién 

de verdadero problema y de suma preocupaci6n para los 

paises primermundistas, estan ademas las actitudes funda- 

mentalistas, asimismo, la intolerancia étnica y/o religiosa, 

tanto como, el nacionalismo fanatico y xendfobo que se 

muestran con violencia extrema e injusticia. 

En algo que atafe a los poseedores del dinero, debe 

sefalarse la metamorfosis del caracter dominante de! capital 

de productivo a especulativo, mudanza por la cual se ha 

tornado voilatil y golondrino en relacién con las economias 

nacionales, a las que puede afectar gravemente. México y 

el Sudeste Asiatico son ejemplos recientes de esto. 

Con bastante peligro, una porcion significativa del capital 

esta abandonando su papel productivo, al interesarse mas en 

la rapida y elevada utilidad que ia especulacion le ha permi- 

tido hasta ahora, particularmente como “inversion en carte- 

ra”. De continuar asi por un largo plazo, la cristalizaci6n futura 

del peligro es ineludible, y si finalmente al capital especula- 

tivo le fuere mal, todo mundo la habra de pasar peor, porque 

es capaz de presionar a los gobiernos en contra de las ma- 

yorias, y si le fuere indispensable, tal vez, pudiere provocar 

una guerra. 

Para defender los intereses de las mayorias, y con el fin 

de que los resultados perversos puedan ser diferentes, se 

estan generando diversos movimientos sociales de solida- 

ridad, de defensa de los derechos humanos... Algunos autores 

llaman a este fendmeno grupismo, o trivalismo, el cual es 

también producto de fa crisis de tegitimidad de Jas institucio- 

nes tradicionales, como el Estado, los partidos politicos, los 

sindicatos y otras.
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EI actual estudio pretende identificar dichas transforma- 

ciones y problematica, reflexionar acerca de ellas, atisbar 

sus tendencias, ademas determinar algunas caracteristicas 

de] “nuevo orden” mundial, todo lo cual resulta importante 

para llamar la atenci6én de diversos actores sociales que 

luchan apoyados en concepciones de un mundo con rasgos 

que han dejado de existir. 

Se espera al mismo tiempo, que el estudio pueda contri- 

buir en Ja reflexi6n general de todos aquellos que conside- 

ran necesario tener claridad sobre el acontecer internacional 

de hoy, sin importar si es por motivos académicos o politicos. 

Para estos propésitos el estudio ha buscado acercarse a 

algunos desarrollos de la teoria social en torno al tema del 

mismo, y ala vez auna parte pequefia del estado actual det co- 

nocimiento contemporaneo. 

Asi, la aportacidn de este trabajo no puede ir mas alla de 

reunic y correlacionar, de forma sistematica, los plantea- 

mientos y opiniones expuestos por diversos autores en torno 

del nuevo orden econdmico y politico internacional. 

E| autor de este trabajo, tiene su visién sobre dicha rea- 

lidad social, !a cual fue conformando durante algun tiempo, 

y que ahora busca contrastar con la de aigunos investiga- 

dores contemporaneos o, quiza mas acorde con lo aqui 

plasmado, pretende descubrir y encuentra en éstos: las 

ideas, la informacion y los cuestionamientos, que de una u 

otra manera queria exponer. 

O sea, quiso fundar o corregir lo que venia pensando so- 

bre el tema, igualmente quiso ampliar su propia visién dan- 

dole mayor importancia a ciertos planteamientos que conocia, 

e identificando, a la vez, otros que no tenia en su mente. 

Podra notarse que la teoria social ha comenzado a em- 

plear nuevas categorias, 0 que a otras anteriormente em-
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pleadas les da nueva importancia. En el primer sentido, 

puede destacarse el caso de exclusién y sus derivados 

como excluidos, a cambio de explotaci6n u opresion, y el de 

globalizacién a cambio de mundializacién o internacionaliza- 

cién; y en el segundo, cabe mencionar las de pobreza, 

nacionalismo, conflicto étnico-religioso... 

Originalmente el plan de trabajo incluia una mayor varie- 

dad de t6picos, para exponerlos al través de cinco capitulos. 

El resultado ha sido el desarrollo de dos de los originales, 

ahora divididos a su vez en cinco también. Esto provoco que 

algunos aspecios no se abordaran en forma alguna y otros 

se trataran aqui de paso y sin el alcance que se pretendia. 

Lo anterior explica la ausencia del estudio del llamado 

bloque socialista, el cual si se menciona, aqui y alla, dentro 

de esta investigacién, sin ser enfocado especificamente. 

Es de suponerse que muchos aspectos aqui expuestos 

habran de ser sometidos a una seria critica y luego refor- 

mulados. Ello podria cumplirse posteriormente, debido a que 

existen exigencias profesionales, la docencia, que lo habran 

de facilitar. 

La crisis econémica que rodea y determina las actuales 

transformaciones exigié llevar a cabo el estudio dando énfasis 

a los aspectos econdémicos, pero sin olvidar los aspectos 

politicos, dada la interaccion y reciproca determinaci6én que 

tienen entre si la politica y la economia. 

El fendmeno social, objeto de estudio del socidlogo, esta 

contemplado aqui, por tanto, mediante una reflexion socio- 

légica acerca de las relaciones internacionales, las institu- 

ciones reguladoras de tales relaciones, la economia y la 

politica mundiales, haciendo referencias histdricas con res- 

pecto a estos aspectos y, buscando a través de dicha re- 

flexién ampliar, haciéndola mas comprehensiva, la visién 

vill
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especifica del socidlogo, ya que los procesos internaciona- 

les se conectan y repercuten en las distintas sociedades 

diversificadas y, por supuesto, en la mexicana. 

Lo cristalizado en aquello que ef lector podra ir encontran- 

do en este trabajo es la visidn dei autor, apoyada en el 

conjunto de fuentes manejadas sobre elementos constituti- 

vos del viejo y del nuevo orden mundiales, donde el supues- 

to esencial es que el “nuevo orden” esta en construcci6n 

debido a exigencias estructurales para la recuperacién eco- 

nomica, y a que el viejo orden bipolar ideologizado perdi 

a uno de sus (dos) polos, la Union Soviética. 

Consecuencia de lo cual es la rearticulacién casi comple- 

ta de las relaciones de los paises integrados al hoy desplo- 

mado bloque soviético, en una direccién impensable (como 

el acercamiento y establecimiento de alianzas estratégicas, 

militares o no, de Estados como el polaco, el hungaro, el 

checo... con el occidente capitalista) e inaceptable, a riesgo 

de una guerra caliente entre las potencias, durante la vigen- 

cia del orden bipolar de signo ideoldgico de la segunda 

posqguerra. 

Lo inmediatamente anterior se trabaja en el primer capi- 

tulo, dentro del cual se quiere hacer notar un juego entre la 

aplicacion de una politica de confrontacion en formas varias 

(conocidas como “guerra fria”) y, una politica racional-ideo- 

logizada que finalmente evité la “guerra caliente” nuclear 

entre las potencias sobre su propio territorio. 

En ef segundo capitulo se revisan los instrumentos que 

servirian de sostén a la racionalidad que se intenta aplicar 

en las relaciones internacionales. Dichos instrumentos son 

los organismos internacionales de los que se eligié a algu- 

nos de entre los mas importantes acordes con los propésitos 

de paz, seguridad, recuperacién econémica, y de asistencia 

en cierto grado a los paises pobres.
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Si el viejo orden, el que va de 1945 a 1967 0 1968 o 1989 

o 1991 -segun el acontecimiento que se desee tomar como 

mas significativo—, se deriva de una guerra, el nuevo lo hace 

de una crisis econdémica, en casos social y politica, incluso 

aniquilante (por ejemplo para la Urss). Los rasgos de dicha 

crisis y de la expansién economica que le precedié se con- 

sideran en el tercer capitulo. 

En el cuarto capitulo se han manejado algunos elementos 

que promueven la construccién del “nuevo orden”, tales 

como la importancia adquirida por et conocimiento altamente 

especializado, y la conformacién de mercados regionales, 

formulas ambas que podrian generar ~segun se pretende— 

los impulsos necesarios para alcanzar un nuevo ciclo de 

expansién economica. 

Para concluir el estudio, se considera la reestructuracion 

0 creacién reciente de algunos organismos internacionales 

que son propuestos como importantes para guiar, tanto como 

para promover el crecimiento. Se tratan también en el quinto 

capitulo, ciertas transformaciones del Estado-naci6n balbu- 

ceantes quizas todavia. 

Corresponde al porvenir, 0 frente a éste a las mentes 

atentas, revisar, confirmar o excluir la validez de todos 0 de 

algunos de los supuestos que “nadan” a través de este 

estudio. 

marzo de 1998



|. EL ORDEN INTERNACIONAL 

DE POSGUERRA 

a nistoria de Jos pueblos esta sellada por constantes 

querras o conflictos armados, y por los intercambios 

econémicos. Las guerras, por su parte, normalmente 

han traido consigo la dominacién de un pueblo sobre otros, 

y la expansion de un pueblo a costa de los territorios de 

otros. La Geografia Historica testifica los cambios de domi- 

nio o pertenencia y de las dimensiones territoriales. 

Son bastante diversos los pretextos o Jas causas recono- 

cidas de los conflictos armados. Desde e} robo de una mujer 

(Guerra de Troya), hasta la conveniencia de ampliar tanto 

las fuentes de materias primas como los mercados para las 

mercancias y los capitales propios, 0 repartir nuevamente el 

territorio del mundo (Primera Guerra Mundial), pasando por 

la ambicién de gloria o bien de mero dominio y expansion, 

incluyendo la lucha por los conocimientos cientifico-tecno- 

légicos junto con la necesidad de afianzar la hegemonia 

propia, mas la reivindicacién por supuestos 0 reales atrope- 

llos anteriores (Segunda Guerra Mundial). 

a 
1 Considérense suficientes estos ejemplos para suponer la diversidad de las muchas 

causas o pretextos que se han tenido para iniciar un conflicte armado. 
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Generalmente en cada confrontacién bélica, el Estado del 
pueblo triunfante ha impuesto tributos y sus reglas o sus 
leyes. Este hecho es evidente en las guerras de colonizacién, 
en las que bajo pretextos de civilizar, o de liberar (de ta 
ignorancia, de creencias heterodoxas 0 falsas, de alguin poder 
arbitraria o hasta inhumano.. .), se emprende fa conquista yla 
dominacién. Con frecuencia, son los pueblos mas desarrolla- 
dos, los que asumen al rol de conquistadores, los cuales ne- 
cesitan, ala par, ser los mas violentos, y de este caracter dan 
testimonio los recursos para la guerra con los que cuentan. 

Quienes han alcanzado el] poder, a fin de conservarla se 
han apoyado en la fuerza, siguiendo varias de las maximas 
que Maquiavelo enuncié: Para que haya buenas leyes se 
requiére de buenos ejércitos, la cual se completa con ésta: 
‘Mas vale ‘sér temido que amado, Otra que ayuda a coronar 
con éxito el ejercicio del poder dice: Hay que ser maestro 
en fingimiento, pués no se trata de poseer todas las virtudes 

No dé aparentar' poseerlas, También, ha sido muy util la 
siguiente: Un petentado no debe ser fiel a su promesa 
cuando ésta fidélidad le perjudica y han desaparecido las 
causas que le hicieron prometerla.2 

Ante la real politik de la fuerza, es decir, ante la situacion 
de guerra que viven los pueblos, se levantan otras teorias 
que ‘tratan de fundamentar en un derecho racional Ja re- 
lacién entre las naciones y entre los Estados. Es el caso 
de Immanuel’ Kant, para quien la definicién de lo que es mio 
y de lo que: es tuyo (en correspondencia con los individuos 
o log Estados), constituye la’ tarea esencial del estado juri- 
dicot o'-dé derecho, | ' mee 

“Para ‘el filésofo" Kant: “No debe haber ninguna guerra’, 
antes bien, una‘paz perpetira es el fin ultimo de todo “de- 

u ee) 1 . ‘ ee 
? Véase El principe, caps. xu, xvi y xvin tespectivamente.
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recho de gentes”. Con el propdsito de garantizar este pro- 

nunciamiento de “ia razon moralmente practica’, los Estados 

han de unirse a través de una “constitucién publica, y por 

consiguiente, indisoluble”, deducida a priori, que a la vez 

favorezca un proceso en el cual los miembros de la unién, 

como participes del poder legislativo, decidan los intereses 

internacionales a la manera civil, es decir, por medio de sus 

delegados.? 

Su idea de ley a priori, le hace estar de acuerdo con 

quienes dicen: «Que la mejor constituci6n es aquélla en que 

las leyes, y no los hombres, ejercen el poder», puesto que él 

da por sentado que !a ley responde “al soberano bien po- 

litico”: la paz, que a su vez es la unica garantia de lo mio y 

lo tuyo. 

La Carta de las Naciones Unidas, sin duda aiguna, es 

el mayor logro de legislacién con alcance mundial que tos 

dirigentes politicos de talla internacional han conseguido a 

través del tiempo; la misma constituye la cristalizacién maxima 

del ideal kantiano. Indudablemente es la Carta Magna de las 

naciones y los Estados del mundo.4 

Aunque desafortunadamente, la vigencia de los principios 

de Ja Carta, y el organismo a que ha dado origen —-la Onu- 

no han acabado con los conflictos armados, como tampoco 

con la opresi6n, el expansionismo (territorial o de indole mas 

moderna: ej econdmico), ni con ta injusticia, la miseria, la 

desigualdad, el hambre, la intolerancia, la ignorancia... ni 

mucho menos con los nacionalismos. Tampoco es indisolu- 

3 Véase en Principios metafisicos de fa doctrina del derecho, dentro de la Segunda parte 

“Derecho ptblico”, fa Seccién segunda “Derecho de gentes", y la Seccién tercera 

“Derecho cosmopolitico”; también fa “Conclusién’. 

“ Al inaugurarse los trabajos de fa us Asamblea General de Naciones Unidas, el 22 de 

septiembre de 1997, los miembros de la Onu suman 185. Véase el diario Excélsior, 

23 de septiembre de 1997, México, p. 3-A.
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ble ni inviolable como a Kant le habria gustado que hubiere 

sido. Pero, a pesar de estas y otras ineficacias si-hah evi- 

tado, conforme con su intencién, una tercéra guerra mundial 

“caliente” durante los 52 anos de su existencia y vigencia. 

-Cabe aclarar e‘insistir que'la guerra mundial “caliente” 

que se ha evitado hasta la fecha es aquella que habria 

implicado la confrontacion directa entre las superpotencias, 

Estados Unidos y la Union Soviética (mientras la segunda 

existid, es decir, de 1945 a 1991), y entre las potencias 

aliadas, ja cual habria podido ser nuclear y tenido efectos 

sobre ids territorios de algunas o todas éstas. : 

En cambio, no se evité el enfrentamiento que se deno- 

min6 “guerra fria” y tuvo como principales actores a las 

superpotencias, la cual se desarroll6 como “guerra caliente” 

(armada) en diversas ocasiones en los territorios del Tercer 

Mundo, y adquiria ademas otros aspectos como la compe- 

tencia cientifico-tecnolégica, ja carrera por dominar el espa- 

cio exterior a la Tierra, la lucha ideolégica, politica, diplomatica, 

y hasta deportiva, con el interés de ganar areas de influencia 

arrebatandole al enemigo las suyas. La superpotencia Union 

Soviética ha dejado su lugar, desde su desaparicién, sobre 

todo a la Federacion Rusa, sin embargo ésta se halla de- 

bilitada ahora, y esta guerra fria sumamente ideologizada y 

politizada se ha concluido. 

Tampoco se evitd, ciertamente, ni ha concluido, lo cual no 

ha sido un proposito firme de Ja Onu (y debiera serlo porque 

su‘segundo propésito fundamental es la cooperacidn, des- 

pués del de la paz y la seguridad mundiales) la competencia 

y lalucha én'los Ambitos comercial y financiero, que a veces 

adquirié y continua adquiriendo caracter,de verdadera gue- 

rra principalmente entre las potencias capitalistas mismas, 

Sin embargo, debe ser dicho que con la mediacién de la 

Onu o sin ella, las potencias y jas naciones en general



EI orden internacional de posguerra 5 
  

comienzan a cooperar mas en areas tan sensibles para la 

paz y la seguridad mundiales como Ia exploracién del espa- 

cio exterior (telescopio espacial Hubble), o en biotecnologia 

(Proyecto del Genoma Humano, Huco).5 

Al lado de las guerras, también los intercambios econo- 

micos han sellado la historia de los pueblos: Los romanos, 

pueblo guerrero, protegieron vias que permitieron extender 

los intercambios comerciales desde la misma Roma hasta 

territorio chino. Anteriormente, fos persas hicieron lo propio 

hacia territorios de la actual India. Los distintos pueblos 

mesoamericanos, por su parte, desarroflaron un ampiio 

comercio entre si, habiéndolo hecho practicamente desde la 

época de la cultura de La Venta. Se reconoce ampliamente, 

entre otros, el caso de los mexicas quienes extendieron sus 

tedes comerciales a través de toda Mesoamérica. 

Puede anotarse que tanto los romanos como los persas 

y los mexicas construyeron su imperio, y dentro del mismo 

  

5 El telescopio espacial Hubble que comenzé a funcionar realmente en 1993, es 

manejado en forma conjunta por las agencias espaciates de Estados Unidos y Europa, 

Nasa y Esa respectivamente, ya casi paso a la historia, y los astrénomos trabajan 

ahora, a partir de 1996, en un observatorio espacial mas potente con un telescopia 

con un espejo de 8 metros de didmetro que se espera inicie sus funciones en el afo 

2007, y que sera instalado mas alla de los Asteroides, a una distancia de por lo menos 

100 millones de kilémetros de la Tierra. La fuente de esta informacién es Radio 

Francia Internacional, edicién en castellano hacia América Latina, martes 17 de 

febrero de 1998, 17:00 hs de la ciudad de México. 

La Human Genoma Organization (Proyecto de! Genoma Humano, Huo), convoca- 

da por los Estados Unidos en 1990 incluye la participacién de muchos paises, incluso 

México, en dos etapas, la primera hasta el afio 2005, la segunda de ese afio en 

adelante. Dentro del Proyecto se esta descubriendo un gene cada 10 minutos y se 

supone que lIlegara a descubrirse uno cada 30 segundos. Se catcula que existen 

80,000 genes en cada ser humano. Por ta parte mexicana participan por iniciativa 

individual, pues no cuentan con apoyo institucional, los déctores mexicanos Antonio 

Velazquez y Victor Degaire. La fuente de esta informacién es Radio-Unam de México, 

“La frontera del siglo” programa de la Fcpys-Unam, det martes 23 de septiembre de 

1997, 20:30 hs.
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impulsaron el florecimiento del intercambio econdmico,° 

particularrnente ef comercial. 

Los “grandes descubrimientos” de los sigios xv y xvi de 

nuestra era, tuvieron como incentivo ampliar las rutas del 

comercio. Mas recientemente, las dos guertas mundiales 

tienen, entre otros propésitos y consecuencias, la expansion 

y profundizacién de los intercambios econémicos, tales como 

la circulacién en escala mundial tanto de mercancias y capitales, 

como de fuerza de trabajo y de conocimientos aplicables a 

la produccién. 

La ilusién o la esperanza de que el comercio sustituya a 

las guerras es un sentimiento que puede encontrarse en 

épocas distintas. Crossman da nota de ello al hablar de 

Thomas Paine, quien hacia 1792 se mostraba favorable al 

comercio libre, asi como a establecer limites a la accién 

estatal, a la vez que contrario a los privilegios y a la oligar- 

quia’ britanicos, cuando consideraba que 

las guerras eran el deporte favorito del privilegio y del des- 

potismo y que el negocio de fas naciones era exclusivamente 

el comercio. La democracia, el comercio libre y el cercena- 

miento de las facultades gubernamentales [decia Paine] 

terminarfan con las guerras y harian florecer el comercio, lo 

que aumentaria las riquezas de todos los paises sin obsta- 

culo alguno.’ 

[Sostenia también que] La maquinaria del Estado, [...j, debia 

limitarse al minimo indispensable y hacerse cargo de ella, 

con exolusividad, los representantes de la nacién. [Y que} 

® Recuérdese que el intercambio econdémico ha tenido la forma del saqueo y Ia rapifia, 

también. A veces estos. tipos de intercambio tienen {a forma de tributos o pago de 

. deudas. Estos son Intercambios bastante desiguales, ya que sdlo el grupo dominante 

de los pueblos ‘conquistados logra cierto beneficio. 

7 Crossman, R.H.S., Biografla def Estado moderno, Edit. Foe, México, 1970, p. 147.
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Una vez logrado esto las guerras y los imperios desapare- 

cerian, desde el momento en que el puebio no los deseaba 

y, en consecuencia, los impuestos sufririan grandes rebajas.* 

Esta voz liberal del siglo xvi, continua escuchandose en los 

albores del siglo xxi, en los mismos términos, ademas con 

mucho vigor. Efectivamente, se continua gritando: [Viva la 

paz! jAbajo la guerra, deporte favorito de los poderosos! 

Ahora, atin se propone que no sea mediante guerras como 

se enriquezcan las naciones, ni siquiera mediante las co- 

merciales; para ello se realizan las rondas que establecen 

acuerdos y ordenan el comercio mundial. 

De igual manera, !a voz liberal del siglo xvii se reproduce 

actualmente, cuando se proclama contra las tendencias 

estatistas: j|Viva la democracia no ei socialismo! jViva el 

comercio libre no el intervencionismo estatal, y mucho menos 

la economia planificada centralmente! jViva el Estado adel- 

gazado; con ello la reduccién de impuestos! Finalmente 

cuando en pro del negocio entre las naciones se pregona: 

iViva la interdependencia entre las economias, y la autode- 

terminacién de los pueblos mas que el imperio de unos 

sobre otros, o el de unos Estados sobre otros! 

La abolicién de las guerras, deseada por Paine, no se ha 

dado todavia. Tampoco fos privilegios han desaparecido 

pues contintia desigual e injusta la distribucidn de la riqueza, 

la cual ha aumentado especialmente para algunas naciones, 

lo mismo el comercio y la democracia. Por su parte, el 

comercio libre mas bien se ha trocado en monopolico. 

‘El Estado ademas invade practicamente todas Jas esferas 

“de fa’ vida de los ciudadanos. Asi es esto ultimo, pues 

existeni algunos, como el estadounidense, que no sdlo inva- 

‘den la vida de sus propios ciudadanos sino la de ciudadanos 

  

* Ibidem, p. 142.
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de todo el mundo. Lo mismo hizo también el! soviético, 

mientras existid. 

Ante el hecho de que las guerras y los intercambios 

econémicos han continuado marcando el caracter de nues- 

tra historia durante este siglo, cabe preguntar si Unicamente 

dichos fenédmenos son los determinantes. La respuesta es: 

No. En este sentido veamos lo que plantean los padres del 

marxismo: 

Si bien, Karl Marx afirma en el famoso “Prdélogo” a su Con- 

tribucién a la critica de la economia politica (1859), que: “El 

modo de produccién de la vida material condiciona el proceso 

de vida social, politica e intelectual en general’, Engels se 

encarga de aclarar lo siguiente en dos de sus cartas: 

Seguin la concepcién materialista de la historia, el factor que 

en ditima instancia determina !a historia es la produccién y 

la reproduccién de ia vida real. Ni Marx ni yo [dice Engets,} 

hemos afirmado nunca mas que esto [...] La situacl6n eco- 

némica es ja base, pero los diversos factores de la super- 

estructura que sobre ella se levanta —las formas politicas 

de la lucha de clases y sus resultados, las Constituciones 

que, después de ganada una batalla, redacta la clase triun- 

fante, etc., las formas juridicas, e incluso los reflejos de 

todas estas luchas reates en e! cerebro de los participantes, 

las teorias politicas, juridicas, filosdéficas, las ideas religiosas 

y el desarrollo ulterior de éstas hasta convertirlas en un 

sistema de dogmas~ ejercen también su influencia sobre 

el curso de las luchas histéricas y determinan predomi- 

nantemente en muchos casos, su forma. Es un juego mutuo 

de acciones y reacciones entre todos estos factores, en 

el que, a través de toda ja muchedumbre infinita de casua- 

tidades (es decir, de cosas y acaecimientos cuya trabaz6n 

interna es tan remota o tan dificil de probar, que podemos
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considerarla como inexistente, [0] no hacer caso de ella), 

acaba siempre imponiéndose como necesidad el movimiento 

econdmico.® 

Los hombres hacen ellos mismos su historia, —afade 

Engels en otra carta~ pero hasta ahora no con una volun- 

tad colectiva y con arreglo a un plan colectivo, ni siquiera 

dentro de una sociedad dada y circunscrita. Sus aspiraciones 

se entrecruzan; por eso en todas estas sociedades impera 

la necesidad, cuyo compfemento y forma de manifestarse es 

la casualidad {... Cada gran hombre] es, naturalmente, una 

pura casualidad. Pero si io suprimimos, se planteara ta 

necesidad de remplazarlo, y aparecera un sustituto’® 

Tanto los factores estructurales (los economicos), como también 

los superestructurales (los politicos, juridicos, filoséficos, 

religiosos, artisticos, literarios, mentales, sentimentales, 

psicolégicos, culturales...) en interacci6n y reciproca deter- 

minaci6n, son los que determinan, a su vez, el quehacer 

humano, la historia. Quede claro esto. 

Igualmente, quede sentado que son los hombres los que 

actuan hist6éricamente, entrecruzando y enfrentando sus 

propias aspiraciones, sus ambiciones, sus teorias, sus ideas 

de distinta naturaleza, si se quiere, sus dogmas, y sus idea- 

les, incluso sus caprichos (personales, de grupo, 0 de clase). 

No obstante, y dado que el orden internacional ai que 

hace referencia este capitulo, surgiéd de una conflagracién 

mundial, é! cual estuvo presidido por dos superpotencias (Eu 

y la Urss), en torno de las cuales existieron también algunas 

  

9 Carta de Engels a J. Bloch, (sept-1890), en Marx, K. y F. Engels, Obras escogidas, 

t. H, Editorial Progreso, Mosct, 1971, p.490 Las negritas son nuestras. 

'© Carla de Engels a H. Starkenburg, (enero-1894), en Marx, K. y F. Engels, op. cit., 

p. 508. Las negritas son nuestras.
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otras naciones como potencias de segundo nivel, vamos a 
destacar el factor militar, asimismo, el econdmico. 

Tanto el militar como el econdmico, son factores indispen- 
sables para que un pais se convierta en potencia o en 
superpotencia, y se mantenga con tal caracter, En efecto, 
si se repasa la historia de los grandes imperios puede ob- 
servarse que al ejercicio del poder le acompafia la fuerza 
(miliciana)," y que la capacidad militar siempre va acompa- 

fiada por la econdémica. 
Ciertamente, pues los “buenos ejércitos” reclaman cuan- 

tiosos volumenes de gasto. Por lo tanto, si una potencia, no 
cuenta con una economia capaz de proveerlos, sin desme- 
dro del gasto corriente que incluye una parte del coste social 
el cual es indispensable para conservar el consenso interno 
y externo, no existe posibilidad alguna de que sufrague esos 
onerosos desembolsos militares, y mediante ello tenga ex- 

celentes fuerzas bélicas, por lo cual perdera las posibilida- 
des de sostenerse como potencia mundial en el mediano y 

largo plazas. 

Ha de tomarse en cuenta también que para ser potencia, 
no basta el poderio mititar aunado al econémico, sino que 
ademas son indispensables la capacidad de innovacién cien- 

tifico-tecnoldgica, la de difusién ideolégica y cultural, asimis- 

mo la politica o sea la “capacidad de tomar decisiones y de 
aplicarlas de manera eficaz”, sumada ésta a una voluntad 

politica, la cual significa querer influir de manera decisiva en 
los asuntos mundiales, no sdlo en los regionales. 

El politico Churchill, ef filésofo Kant, y otros, han visto que una Instancia de decisién 
© de poder debe disponer de los recursos que le permitan hacer que su decisién se 

cumpla. La fuerza fisica, sea ésta militar o de otro tipo es uno de ellos con el que 

todos los estados han contado, Max Weber ratifica esto cuando en El politico y af 

clentifico, citando a Trotsky afirma: «Todo Estado esta fundado en la violencia», a la 

cual, ademas, encuentra como “fegitima" cuando la ejerce el Estado.
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Debe, ademas, poseerse el talento para conocer y com- 

prender la situaci6n mundial, a fin de obtener abundante 

informacién acerca de la misma, que ubique, cimiente y 

oriente la decision. Sin esto ultimo, en la perspectiva de 

largo plazo, la posibilidad de ejercer el poder politico se 

esfuma. Pues, si se quiere ser potencia por 20, 30, 50 afios, 

0 mas incluso, es necesario saber hacer politica inteligente, 

racional (Kant) y no solo agresiva, porque esta Ultima des- 

gasta y aniquila. . 

Es asi que para “racionalizar” el ejercicio del poder entre 

las naciones, se ha ideado un ordenamiento, una especie 

de constitucién mundial, en medio de circunstancias en las 

que dos son superpotencias, otras pocas simplemente po- 

tencias, y el resto son naciones sin rango de poder mundial 

~entre estas Ultimas, algunas han podido ejercerlo sdélo re- 

gionalmente. : 

Se ha creado, también, una estructura de instituciones 

con especializacién en muy diversos asuntos ligadas a la 

Organizacién de Naciones Unidas (Onv), y cuya lista puede 

verse en el anexo /. Acerca de las principales entre éstas, 

asi como de la Carta de Naciones Unidas se aclaran algunas 

caracteristicas de ellas mas adelante. Sea suficiente por el 

momento mencionar a los actores y la circunstancia que da 

origen al “orden mundial” prevaleciente de 1945 a 1991, 

asimismo el caracter de ésta. 

Existen dos tipos de circunstancia a partir de los cuales 

puede generarse un “nuevo orden”: uno es la guerra, otro 

la crisis economicosocial, cada uno con sus propias y diver- 

sas causas. Para el caso que inmediatamente se aborda, ha 

sido la Segunda Guerra Mundial el fenémeno social que dio 
origen al orden internacional dominante de 1945 a 199%, un 

orden de Ja segunda posguerra, el cual ha comenzado a 

transformarse én los ultimos afios, ya no por una guerra sino
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por causa de una crisis econdmica que se ha desarroliado 

desde fines de los afios sesenta. 

Al término de la Segunda Guerra Mundial, en efecto, tos 

“cuatro vencedores de la conflagracién (los Estados Unidos, 

la Unién Soviética, Inglaterra, y Francia) comenzaron a 
establecer un “orden internacional” bajo sus directrices 
particulares, lo cual implicé cierta reparticién del] mundo en 

zonas de influencia (Conferencias de Yalta, y Postdam),'? 

también el establecimiento de una divisién internacional del 

trabajo que les fue favorable. 

Fueron los Estados Unidos y la Union Soviética los que se 

convirtieron en los lideres de los dos bloques o zonas de 

influencia en que gran parte del mundo terminé dividién- 

dose. Se dice gran parte pues, ante ambas superpoten- 

clas aparecié el Movimiento de los No Alineados, activo y 

con cierta resonancia durante los afios sesenta y setenta, 

y con poca presencia durante los ultimos tres lustros. 

1.7LA INTEGRACION DE UN MUNDO BIPOLAR 
DE SIGNO IDEOLOGICO 

Cada ser humano vive con ideales, con aspiraciones, con 

objetivos, que convierte en valores; asi también toda socie- 

dad. A cada uno le interesa tener un futuro lo mas semejante 

posible a su imagen intelectual, la cual construye dentro de 

"En la Conferencia de Yalta (4-11 de feb-1945), Roosevelt, Churchill y Stalin tuvie-ron 

como principal interés un arreglo politico del mundo de la posguerra, amén de 

determinadas cuestiones sobre la conducta de la guerra, y también en mate- 

ria de organizacién internacional, Véase Seara Vazquez, Modesto, Tratado general 

de la organizacién internacional, Edit. Foe, México, 1982, p. 87. En Postdam 

(jul-ag de 1945), fas “Tres Grandes” potencias, representadas por Truman, Attlee, 

y Stalin, confirman y precisan los acuerdos de Yalta e Incluyen a Francia en la 

ocupacién de Alemania, a fin de administraria temporalmente.
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determinadas circunstancias o acontecimientos histdricos. 

Sin esta imagen, que constituye a la vez un proyecto, nadie 

tendria movimiento como ente humano y social. A cada 

individuo, también le es propio darse las explicaciones ne- 

cesarias acerca de la realidad natural y social. De este 

modo, cada quien crea sus ideologias las cuales suponen 
esos ideales, aspiraciones, objetivos, valores, proyectos y 

explicaciones. : 

La generaci6n de los ideales de las sociedades, concier- 

ne en forma importante a sus correspondientes Estados, 

generalmente auxiliados por la intelligentia o algunos grupos 

de intelectuales. Por su parte, los seres humanos conside- 

rados como individuos, 0 se forjan cada uno sus propios 
ideales, o voluntariamente asumen los que el Estado res- 

pectivo les ofrece, o bien aceptan sin critica los que éste les 

impone mediante diversas instituciones sociales como son 

la familia, la escuela y el centro de trabajo, o mediante otros 

recursos, como la propaganda a través de los medios de 

comunicacion. Las explicaciones referidas quedan a cargo 

de la intelligentia, y en gran medida son aprendidas en la 

escuela, para luego interiorizarlas, de modo tal que ya in- 

teriorizadas serviran de base, junto con los ideales, para 

reexplicar y enfrentar fa realidad. 

Particularmente las sociedades modernas, se han pro- 

puesto vivir la libertad, la igualdad, la justicia, la democracia 
y, en el respeto a la manzana de fa discordia: !a propiedad 
(privada o social). Por su parte, los Estados de la segunda 

posguerra han proyectado salvaguardar ia paz y fomentar la 
cooperacion internacional, ademas de cada uno de los va- 
lores anteriores, todos los cuales forman parte de las diver- 

sas ideologias de la época actual, distintas éstas entre si y 

hasta opuestas en ocasiones, debido precisamente a que ios 
seres humanos, si bien tienen rasgos comunes, también son
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diferentes, y las sociedades igualmente lo son. Por desgra- 

cia, lo que se traté de hacer valer fue la diferencia idealégica 

del mundo bipolar, seguin se expone a continuacién. 

El Estado soviético, mientras existid, y el estadounidense 

mantuvieron un enfrentamiento para alcanzar la hegemonia 

mundial exclusiva, y con la finalidad de justificar sus accio- 

nes, las que inctujan la contencién y si era necesario la des- 

aparicién del otro, se basaron en ideologias opuestas. Los 

Estados restantes, de una o de otra manera habian manteni- 

do su propia ideologia que finalmente hicieron coincidir con 

la de las dos superpotencias, y alineandose detras de una de 

éstas dieron origen a alianzas y a los bloques de naciones. 

A continuacién se habla de fa confrontacién que encabe- 

zaron los Estados Unidos y la Union Soviética, cuyas ideo- 

logias eran la capitalista y la socialista respectivamente. 

La Uni6n Soviética se sintié enfrentada y amenazada por 

las potencias capitalistas de Occidente desde que surgid, ya 

que estuvo ocupada en 1917 por los germanos, quienes le 

impusieron fuertes pagos a cambio de la desocupacion. 

Tiempo después, seria invadida por las tropas hitlerianas, a 

pesar de los acuerdos secretos de no agresién del 23 de 

agosto de 1939 entre Stalin y Hitler. En 1947, para los 

soviéticos, el Plan Marshall represento el interés estadouni- 

dense de dominar Europa mediante fa ayuda econdmica, la 

cual, por cierto, también se les ofrecié a ellos y rechazaron. 

Por su tado, los Estados Unidos y sus aliados europeos 

sentirian el reto y la amenaza soviéticos cuando después de 

la guerra, la Urss se “apropia” los estados balticos, ja Po- 

lonia oriental, la Finlandia meridional, y una parte de Ruma- 

nia (Besarabia y Bucovina del Sur).'? Los temores europeos 

13 Véase Revel, Jean-Frangols, Cdmo terminan las democracias, (edicién condensada), 

Edit. Kosmos, México, 1989, p. 51.
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se acrecentarian con el afianzamiento de la zona de influen- 

cia soviética en la Europa Central y del Este. 

f—n suma, ia confrontacién se materializ6 en anexiones 

territoriales, establecimiento de zonas de influencia, y en 

una carrera armamentista que a su vez fue factor determi- 

nante para un mayor y veloz desarrollo cientifico-tecnolégi- 

co, ya que habia que tener la mejor arma antes que el 

enemigo. Esta carrera no pudo ser soportada finalmente por 

la Union Soviética y mas bien se convirtié en una de las 

causas de su crisis econdmica que a su vez favorecio el 

derrumbe de esta union de Republicas. 

¢Cuales son los principios ideolégicos que confrontan al 

mundo capitalista con el llamado mundo socialista? 4Es una 

confrontacién real? 

Mas arriba se ha dicho que los Estados modernos bus- 

can vivir bajo varios valores como la libertad, la igualdad, 

la justicia, la democracia, la propiedad (privada o social), 

y la paz, mas la cooperaci6n o la solidaridad internacionales. 

Los de ambos bloques, el capitalista y el flamado socialista 

asi lo declaran, aunque cada uno de éstos critica al opuesto 

negandole que los pueda realizar o cumplir. 

En efecto, los Estados capitalistas se han organizado 

politicamente con base en los principios de soberania po- 

pular (democracia), libertad, igualdad, propiedad, y vida o 

seguridad propuestos por los padres del liberalismo politico, 

como son John Locke, y Juan Jacobo Rousseau; o libre 

concurrencia, interés e iniciativa individuales, y division del 

trabajo enunciados por uno de los padres del liberalismo 

economico, Adam Smith. 

Por su lado, los Estados tlamados socialistas se organi- 

zaron bajo los principios de! marxismo-leninismo como son: 

abolicion de la propiedad capitalista (la privada), propiedad 

social sobre los medios de produccién, dictadura revolucio-
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naria del proletariado para fincar las bases que han de 
conducir hacia la sociedad comunista, igualdad social para 
alcanzar fa libertad y la “democracia verdaderamente com- 
pleta’, que significara la extincién det Estado y la de ella 
misma como forma de poder (Lenin)."4 

De igual manera, trataron de seguir y hacer que se aplica- 
ran en otros paises, los siguientes principios que deberian 
normar la manera de conseguir la implantacion de {los ante- 
riores; tales son: la organizacién del partido de clase prole- 
taria; la revolucién contra el Estado burgués, contra la clase 
capitalista, su opresion y explotacion; ala par que la planifi- 
cacion centralizada de la economia en manos de} Estado 
proletario; y el internacionalismo también proletario. 

Es por esta serie de principios que la bipolaridad, consis- 
tente en el dominio del mundo por dos superpotencias, la 
Unién Soviética y los Estados Unidos, tiene signo ideoldgico 
irreconciliable, lo cual es explicito y sin velos del lado socia- 

’ lista, a diferencia de la aparente neutralidad del capitalista. 
Los enarboladores de esta ultima ven mas bien como una 

“grave amenaza para la totalidad de la comunidad libre” la 
expansion comunista y en ello legitiman la suya, Asi lo evi- 
dencio el Secretario de Estado, Foster Dulles, en Nueva York, 
en marzo de 1954, cuando preveia el posible dominio de 
Indochina y et Sudeste Asiatico por los comunistas, motivo 
por el cual convocé a enfrentar dicha amenaza conjuntamen- 
te. Este llamado condujo ala creacién de la Organizacion del 
Tratado del Sudeste Asiatico (Otase 0 SeaTo) en septiembre 

‘ de ese mismo ajo. 

‘ Véase Lenin, V.I., El estado y fa revolucién, cap. v “Las bases econémicas de la 
extincién del Estado". Aht ademas, obsérvese que el concepto de igualdad es dife- 
rente al capitalista pues no tiene como principio ef “trabajo", sino la “necesidad"; 
asimismo, que “Sdio el comunismo puede proporcionar una democracia verdadera- 
mente completa’, la que, a su véz se extinguira por s{ misma.



EI orden internacional de posquerra 17 
  

Jean-Francois Revel, fildsofo y periodista, quien conside- 

ta totalitarios a los Estados soviético y aliados, propugna 

para que los Estados democraticos occidentales capitalistas 

emprendan “la lucha de la democracia contra el totalitaris- 

mo” ya que son “incompatibles” entre si, y la sobrevivencia 

de unos depende de la extincién de los otros." 

Bueno, no todos han visto de esta manera la relacion 

entre las dos superpotencias. Para Immanuel Wallerstein y 

para John Kenneth Galbraith no son tan diferentes, ni tan 

enemigas, tampoco tan incompatibles. Este ultimo encuen- 

tra en ambos bandos ciertas semejanzas en la forma de 

operar de sus grandes empresas industriales. 

Dicha semejanza tiene como fundamento la necesidad de 

la planificacién auténoma, en manos de la “tecnostructura’, 

0 sea, del grupo que monopoliza el conocimiento competen- 

te y la informacion requeridos para elaborar las decisiones 

que luego son ratificadas por los propietarios, sean éstos 

privados, o la sociedad, o el Estado. 

Respecto de la industria capitalista Galbraith hace la con- 

sideracién siguiente: “Aunque la constitucién de la gran 

sociedad anénima pone el poder en manos de los propie- 

tarios, los imperativos de la tecnologia y de la planificacién 

lo desplazan a la tecnostructura’.*® 

Con el fin de hacer evidente que la toma de decisiones 

en la industria no difiere mucho, y quizas nada, en el capi- 

talismo y el socialismo, va presentando las siguientes con- 

clusiones: Primero, encuentra que la tecnostructura tiene 

poderes semejantes en la propiedad privada y en Ja publica 

(la socialdemécrata, no la comunista). 

  

3 Op. cit, caps. 4, 2y 1. 

6 Yéase Ef nuevo estado industrial, 6* ed., Edit. Ariel, Barcelona, 1974, p. 135.
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A continuacién, pasa a revisar algunos casos de empre- 
sas pliblicas y concluye que la autonomia de la tecnocracia 
és requisito para el éxito, pues el control social, sea éste a 
través del parlamento u otra via, lleva a operaciones “ma- 
nifiestamente deficientes”, Seguidamente establece como 
aserto que en la gran empresa no puede haber control 
democratico, esto es, por la sociedad, El fo expone de la 
siguiente manera: 

La desgracia de la socialdemocracia ha sido la desgracia de 
los capitalistas. Cuando éstos dejaron de poseer el control, 
el socialismo democratico dejo de ser una alternativa, La 
compiejidad técnica, la planificacién y la correspondiente 

escala de las operaciones, todo lo que arrebatdé el poder al 
empresario capitalista y lo pasé a la tecnostructura, lo sus- 
trajo también del alcance del contro! social {democratico].* 

Convencido de ja necesidad de la autonomia de la tecnos- 
tructura en la toma de decisiones, y ya en atencién a la 
industria de los paises llamados socialistas, comparando 
ésta con la occidental, afirma: 

Si la autonomia es de verdad necesaria para el rendimiento 

eficaz de la tecnostructura, también lo serA para la empresa 

en las economias de tipo soviético [..,] La empresa es la 

unidad planificadora basica en las economias de tipo occi- 

dental. En el sistema soviético lo es el Estado {esto hace 

bastante mas sencilla la empresa soviética.] [... Aunque, 

ante la interferencia externa por el aparato planificador y el 

Partido Comunista] Los directores de plantas industriales no 

vacilan en contar al visitante que necesitan autonomia y que 

  

‘7 fhidem, pp. 141 y 142,
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en el pasado tuvieron dificultades. A veces declaran nece- 

sario ignorar o violar las 6rdenes procedentes de fuera [es 

decir, tratan de implantarla en la practical]. 

En suma: —concluye Galbraith— parece verosimil que la solucién 

soviética del problema de la autoridad en la empresa indus- 

trial no es muy distinta de la aplicada en el Oeste, aunque. 

ésta no es una cuesti6n en fa que se pueda andar seguro [...] 

El puebio y el partido estan por encima de todo. Pero en la 

practica se concede ala empresa una autonomia ya grande 

y en ampliacién. 

Esa impresi6n se refuerza atin mas a la vista de lo que en 

la Uni6n Soviética y en otros paises del Este se llama la 

descentralizaci6n."* 

Todavia mas, fa autonomia de Ia tecnostructura, la encuen- 

tra también frente al mercado, y no solo como se ha dado 

a entender anteriormente respecto con los propietarios pri- 

vados, la sociedad y el Estado. En este sentido, el de que 

el mercado queda subordinado a los fines de la planifica- 

cién, dice: 

{Tanto en el Occidente como en el Este no se tiende a] la 

entrega del control ai mercado |...] Los sistemas soviéticos 

y occidentat [...] han-rebasado ya el mercado. La convergen- 

cia se produce sobre la forma de fa planificacion, {la cual] 

sustituye al mercado. [Pues,] La tecnologia y el inevitable 

compromiso de capital y tiempo han obligado a la empresa 

a emanciparse de las incertidumbres del mercado. Y la 

tecnologia especializada ha hecho que el mercado sea cada 

‘8 Ibidem, pp. 142 a 146.
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vez menos fiable, Asi, la empresa controla los precios a los 
que compra materiales, componentes’y talento, y toma medidas 
para asegurarse la oferta necesaria a esos precios, Y con- 
trola los precios a los cuales vende, y toma medidas para 
asegurarse de que el! publico, otras empresas o e! estado 
compren las cantidades planeadas a esos precios,'® 

La planificacién auténoma es Ia clave de la similitud en ambos 
mundos, el socjalista y el capitalista, Ninguno de ambos se 
dirige hacia el mercado, pues la planeacion lo sustituye. De 
este modo, Galbraith se da a la tarea de examinar la natura- 
leza de la resistencia a aceptar que la planificacion ha sus- 
tituido ef mercado, en el capitulo x. "La contradiccién aceptada” 
de su obra citada. 

A continuacién se contempla lo expuesto por el otro autor 
mencionado que no reconoce grandes ni incompatibles di- 
ferencias entre ambos bloques, pero ello, en el terreno de Ia 
ideologia politica 0, |o que en este caso es lo mismo, de la es- 
trategia politica. 

Immanuel Wallerstein, para quien Ja caida del Muro de 
Berlin y la disolucién de la Urss marcan mas bien el derrumbe 
del liberalismo como ideologia y ta entrada definitiva al “mun- 
do «después del liberalismo»”, plantea que “durante el siglo 
xix Surgieron tres grandes ideologias poiiticas, el conservadu- 
rismo, el liberalismo y el socialismo”,2° que en diversas formas 
han mantenido una lucha entre si. 

Sin embargo, advierte que para algunos se reducen a 
dos, puesto que no hallan diferencias esenciales entre libe- 
ralismo y socialismo, o entre liberalismo y conservadurismo, 
o bien entre conservadurismo y socialismo. Esto es, que la 
ideologia socialista puede asimilarse con las otras dos. 

ea 

'8 Ibidem, pp. 146 y 147, ademas 149. 

© Después: def fiberalismo, Edit. Siglo xxI-CuicH-UNnam, México, 1996, p. 75.
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A 6! le parece que la ausencia de presuntas diferencias 

esenciales brota cuando nos adentramos en aquéllas. Bajo 
esta consideraci6n, termina estimando que existen mas bien 

dos tipos de fiberalismo: liberalismo conservador y liberalis- 

mo socialista. Incluso, al socialismo teninista lo concibe como 

una vicisitud del liberalismo.?' 

éQué permite encontrar similares a estas tres ideologias, 

que Se conciben a si mismas como distintas? El fundamento 

de la lucha y de los acercamientos entre las tres ideologias, 

dice este autor, esta en los siguientes principios: 

a) el cambio, la innovacién, incluso la revolucién son fe- 

ndémenos normales, o sea, el progreso como inevitable 

y deseable, 

b) el actor politico principal o el “sujeto” y, el soberano es 

el pueblo, 

c) el Estado es el agente del cambio, 0 el espacio donde 

el pueblo ejerce su voluntad, es decir, su soberania 

(esto proponen, a pesar de que parecen estar de parte 

de la sociedad contra el Estado), y 

d) solidaridad nacional, esto es, participacién a las clases 

trabajadoras en el poder politico y en la plusvalia (con 
el fin de tenerlas controladas y que no rebasen los 

marcos permisibles). 

Para el momento y enfoque que nos atafien, en la esfera 
mundial se tienen como principios equivalentes de los an- 
teriores: 

  

2! Véanse, en su obra citada, las pags. 91 y 92, mas los caps. § “El liberalismo y la 
legitimacién de los Estados-Nacion: una interpretacién histérica”, y 6 “Et concepto de 
desarrollo nacional, 1917-1989: elegia y réquiem”.
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a) la soberania de las naciones, 

b) el desarrollo econdmico de las naciones, 

c) el Estado como impulsor y orientador del cambio, asi- 

mismo como garante de la soberania nacional, y 

d) la cooperaci6n internacional. 

Es mediante fa aplicacién de estos principios que, tanto el 

wilsonismo como el Jeninismo, buscan integrar politicamente 

a‘los paises de la periferia en el sistema mundial. 

Bajo ese interés wilsoniano-leninista dichos valores impli- 

caron, para los pueblos que alguna vez estuvieron coloni- 

zados, y que no por pura coincidencia con ese hecho histdrico 

se mantienen subdesarroliados: 

a) la autodeterminacién llamada también liberacion na- 

cional, descolonizacién o antiimperialismo, 

b) lo que se conoce como “desarrollo econdmico de los 

paises subdesarrollados” impulsado mediante, 

c) la “asistencia técnica” y la “ayuda”, lo que en cierto 

sentido ha venido a ser una “redistribucién parcial y 

limitada de la plusvalia” mundial; por ultimo, significaron 

d) un Estado nacionalista y paternalista, aunque auto- 

ritario. 

En lo que el wilsonismo y el feninismo difieren, afirma este 

autor, es en el camino para llegar al desarrollo nacional, 

igualmente, encuentra en la politica exterior un campo re- 

levante de la contradiccién, lo cual se hacia notar en los 

alineamientos que tras si generaban los Estados Unidos y 

la Unién Soviética, a favor de sus respectivas posiciones en 

torno a diversos asuntos internacionales.
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Finalmente, para Wallerstein si existe una contradicci6n 

entre ef wilsonismo y el leninismo, pero a la vez, “profun- 

das similitudes”, debidas éstas, a una desradicalizacién de 

este ultimo, iniciada por Stalin y Mao y culminada por 

Gorbachov, conforme a dos elementos: uno, al ser aceptado 

el “socialismo en un solo pais, definido como superacion 

del rezago industrial, y [dos] la busqueda de poder nacional 

y ventajas para una nacion [la suya] dentro del sistema 

interestatal.”?? 

O sea, el poder soviético se acercaba al capitalista, al 

renunciar al internacionalismo proletario, aunque no del todo, 

en tanto fo suplia por la liberaci6n nacional y el antiimperia- 

lismo. Se aproximaba igualmente, al proponerse el desarro- 

llo econdémico, a veces declarado como construccion del 

socialismo. 

En otros términos, la Union Soviética se disponia a com- 

petir por la adhesion de los pueblos tercermundistas, del 

mismo modo que los Estados Unidos, si bien promoviendo 

la liberacion nacional; y respecto al desarrollo, proponiendo 

emplear un camino distinto para llegar a él, el de la revo- 

lucién, apoyando ademas a un sujeto diferente, no a la 

burguesia sino a la pequefa burguesia revolucionaria. 

Los wilsonianos, por su parte, proponian un camino “cons- 

titucional’, gradual, por medio dela negociaci6n, es decir una 

descolonizacién oforgada. En cambio los leninistas fa libe- 

racion nacional arrancada mediante la via insurreccional o 

la “lucha prolongada’”.”* El sujeto que habria de encabezar la 

autodeterminacion, para los wilsonianos era !a intelligentia y 

la burguesia razonable; en cambio, para los teninistas fo era 

el partido en lucha, que al no poder encabezarlo los obreros, 

podria hacerlo la pequefha burguesia “revolucionaria’. 

— 

22 Op. cit., p. 106. 

23 fhidem, pp. 112 y 114.
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El tema del desarrollo de los paises atrasados, también 
tuvo expresion en el mundo académico, convirtiéndose inclu- 
so en un tema organizador intelectual, mayormente a partir 
de los afios cincuenta, en que 

se elaboré un paradigma liberal, la «teoria de la moderniza- 
cidn», que tuvo como respuesta un contraparadigma depen- 

dentista marxizante elaborado en los afios sesenta. 

Esencialmente [estas expresiones no eran} otra cosa que una 

actualizaci6n de la antinomia wilsoniano-leninista [..., por su 

parte} los dos conjuntos tedéricos incluian recomendaciones 

concretas de politica estatal {... Ambos] confiaban en que [...] 

e[ resultado seria ef desarrolto nacional y los paises en cues- 

tién eventualmente alcanzarian a los demas.”4 

Pero, antes de que la modernizaci6n y el desarrollo tercer- 

mundistas acaecieran, aparecié ja crisis econdémica, de la 
que se hablara mas adelante, la cual ha esfumado las espe- 
ranzas (suefios) de alcanzar a los desarrollados, antes bien 

ha acrecentado abismalmente las distancias implicando nue- 

vos riesgos para la convivencia mundial, la cual es tarea 

asignada a un conjunto de instituciones internacionales. 

tt 

* fhidem, p. 118.



Il. LOS ORGANISMOS INTERNACIO- 

NALES DE LA POSGUERRA 

os seres humanos al interactuar entre si se conducen 

de diversas maneras, igualmente las sociedades y los 

Estados. Mas arriba se dijo que se actda conforme la 

real politik de la fuerza, pero que también se busca darie ra- 

cionalidad alos actos humanos y sociales con el fin de lograr 

una convivencia mundial pacifica garante del desarrollo. 

Durante el siglo xx, una manera para fundar en la razon 

fas interrelaciones entre las naciones, y entre los Estados, 

se busca alcanzarla estableciendo organizaciones de ten- 

dencia universal, tanto territorialmente como por su compe- 

tencia, y otras de cardcter regional o bien de competencia 

limitada o especializadas. Asi, dicha interrelacién se en- 

cuentra ampliamente institucionalizada y con las implicacio- 

nes que ello conlieva. 

El internacionalista Claude-Albert Colliard confirma fo an- 

terior de la siguiente manera: : 

{...] en la segunda mitad del siglo xx /as relaciones interna- 

cionales estan esenciaimente institucionalizadas. [Puesto que] 

Dichas relaciones se situan dentro de marcos, que son las
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organizaciones internacionales, tan numerosas en nuestros 

dias. [Aunque debe suponerse que] subsisten relaciones 

aisladas, discontinuas, pero [que] el conjunto de ellas se 

desarrotla dentro del marco institucionalizado de las organi- 

zaciones, fas cuales estan lejos, por otra parte, de disponer 

de una libertad total. 

[...] Naturalmente que la institucionalizacién tiene sus limi- 

tes, como lo demuestra evidentemente la crisis actual del 

sistema monetario internacional. [Sin embargo, seria] inexacto 

[tener la visién de un mundo} totalmente desordenado.' 

Una de las implicaciones de esta institucionalizacion tiene 

que ver con la soberania de los Estados nacionales, que si 
bien ésta no ha dejado de existir, ciertamente se ve estre- 

chada muchas veces. En este sentido considérese al trata- 

dista Seara Vazquez, quien anuncia los “primeros balbuceos 

del estado regional” y en consonancia con ello propone 
tener un enfoque dinamico respecto a la sociedad interna- 

cional en la cual evolucionan constantemente las institucio- 

nes sociales: 

[...] el Ultimo tercio del siglo xx esta siendo testigo de los 

primeros estertores del estado nacionai, y los primeros bal- 

buceos del estado regional. Es verdad —advierte~ que se 

puede tratar de frenar e! proceso de transformacién de las 

instituciones y sobran ejemplos de ello, [...], pero también 

fo es que todo intento de distorsién de dicho proceso no 

puede tener mas que un éxito temporal, y acaba siendo 

barrido por las exigencias histéricas. 

' Colliard, Claude-Albert, Instituciones de relaciones internacionales, Fce, Espafa, 

1978, pp. 8 y 9, El subrayado es nuestro,
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(Explica} El estado nacional, con excepcién de algunos macro- 

estados, es ya un marco demasiado estrecho para las eco- 

nomias modernas; zqué otra explicacién podria encontrarse 

a fendmenos come el de las empresas transnacionales o ia 

extraordinaria proliferacion de las organizaciones internacio- 

nales, que van tejiendo, por la via funcional, una red de 

canales de comunicacién por encima de las fronteras? 

Los pueblos que se niegan a aceptar las soluciones que la 

realidad social impone acaban pagando el precio; y el que 

lleva consigo e! mantenimiento de un nacionalismo rigido, en 

la época moderna, es fa subyugacién a los estados mas 

fuertes.? , 

Seara Vazquez, después de no dejar alternativa favorable 

al statu quo nacionalista, de anunciar lo evidente, es decir, 

que resultan demasiado estrechos los mercados nacionales 

para la economia moderna, que la subyugaci6n espera a los 

pueblos con nacionalismo rigido, y ademas han proliferado 

las organizaciones internacionales cuyos canales de comu- 

nicacién rebasan las fronteras de cada Estado, se ubica en 

el punto medio el cual constituyen precisamente los organis- 

mos internacionales, fos cuales a su vez contindan respe- 

tando en muchos aspectos la independencia y la soberania: 

El fenémeno de la organizaci6én internacional podria interpre- 

tarse entonces como la busqueda de una solucién intermedia 

entre ef mantenimiento de los estados nacionales y la inte- 

gracién. Sobre fa base de la soberania e independencia, se 

trata de incrementar los contactos y las relaciones, de modo 

  

? Seara Vazquez, Modesto, Tratado general de la organizaci6n internacional, Edit. FCE, 

Méxcio, 1982, pp. 7 y 8.
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institucional, organizandose para fines concretos, y el hecho 
de que esa cooperacién vaya apareciendo como necesaria 
en un creciente numero de campos explica el que una de las 
caracteristicas mas visibles del mundo de la segunda pos- 
guerra sea la proliferacién impresionante del numero de 
organizaciones internacionales [... que suman en] 1971 un 
total de 2538, de las cuales 242 son gubernamentales (..P 

Como Colliard, Seara Vazquez habla de la institucionaliza- 
cién en que se dan los contactos y las relaciones. Para 
ambos, ja multiplicidad y la variedad tanto en numero como 
en competencias es impresionante. Pero, gcudles son los 
campos de accién de las instituciones internacionales? 
équiénes las integran? y équé importancia tiene la econo- 
mia en ellas? 

De acuerdo con Colliard, las organizaciones internacio- 
nales las hay con vocacién politica unas, y otras con vo- 
cacién militar, también existen las que tienen finalidad 
economica.‘ Ademas, estan las de vocacion solidaria, social 
y humanitaria. 

Las organizaciones internacionales de caracter politico, 
militar, y econdmico, incluso fas de orden cientifico-técnico, 
mayoritariamente estan constituidas por Estados, aunque las 
hay también civiles. Pero, al lado de éstas se encuen- 
tran multiples y diversas aquellas que expresan las preocu- 
paciones, las miserias, las esperanzas y las solidaridades de 
los seres humanos de todas las latitudes dei planeta, entre las 
cuales las hay también estatales, pero muchas son civiles y 
no gubernamentates. 

© ibidem, p, 8. Dentro de estas cifras puede contemplarse la de “mas de 600 organt- 
zaciones no gubernamentales a las cuales se les ha concedido el caracter consultivo” 
por el Consejo Econémice y Social (Ecosoc) de la Onu. Véase Jorge Montaiio, Las 
Naciones Unidas y ef orden mundial 1945-1992, Foe, México, 1995, p. 45. 

Colliard, Claude-Albert, Op. cit., p. 633, -
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Mas quiza, que en el pasado anterior ala Segunda Guerra, 

es el caracter econdmico el que determina el desenvolvi- 

miento de los organismos internacionales, a diferencia del 

politico que prevalecié en aquel tiempo pretérito. 

Esto, debido a que durante la segunda posguerra aparte 

de fos problemas ideoldgicos a que antes se ha hecho 

referencia, los asuntos econémicos estan en ef orden del 

dia, en forma constante y publica. Ademas porque como 

dice Colliard: “El mundo internacional real es el de la vida 

pacifica de todos los dias, muy diferente ala concepci6n en 

la que se complacen ciertos ‘politicos’, quienes lo imaginan 

como una jungla en la que se enfrentan eternamente [...] 

grandes animales politicos de combate: los Estados.”® En 

esa vida pacifica cotidiana la economia es el pan de todos 

los dias. 

En efecto, los Estados han venido tomando en cuenta 

cada vez mas los problemas econdmicos, igualmente lo han 

hecho los grupos de interés, como lo son las organizaciones 

partidarias o las empresariales en cada naci6n. 

Importantes problemas de este tipo a los que se ha bus- 

cado encontrarles solucién mediante las instituciones inter- 

nacionales son los siguientes: el desarrollo, la oposicién 

entre paises desarroliados y los en vias de desarrollo o 

subdesarrollados, la cooperacién entre todos ellos, la orga- 

nizacion de uniones aduaneras, de mercados comunes, 0 de 

zonas de libre cambio, y mas recientemente fa organizacién 

de mercados regionales en gran escala e integracidn, los 

cuales, por cierto, fienden a borrar completamente los mar- 

cos nacionales dentro de las respectivas regiones. 

Todavia mas, los asuntos econdmicos ciertamente no ago- 

tan la agenda mundial, pues a partir de los afios sesenta en 

5 Ibidem, pp 10 y 11.
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ella estan los problemas del medio ambiente, y desde los 
afios setenta y ochenta los derecho humanos son defendi- 
dos y discutidos todos los dias por diversos sectores de las 
distintas sociedades en el mundo. Y desde hace varias dé- 
cadas el conocimiento cientifico-tecnolégico y administrativo 
ha sido importante tanto para la actividad econémica como 
para la publica, no solo para la competencia con fines bélicos. 

Hasta aqui el caracter y orientacién de las organizaciones 
internacionales, ahora se hablara de lo que las potencias 
vencedoras en la Segunda Guerra Mundial hacen en torno 

a aquéllas. Previamente, tomese en cuenta que ef actor 
internacional principal son los Estados, los que incluso en 

las instituciones de solidaridad ampliada y general desem- 
perian un papel importante, a veces casi exclusivo, al menos 
en el plano de la creacién de éstas o de su técnica de 
funcionamiento, aun cuando las mismas no estén al servicio 

de finalidades estatales. , 
' La tarea que los Estados de las potencias victoriosas se 

atribuyeron, es la de “ordenar” el mundo conforme con los 

propositos y principios siguientes: 

a) la paz y la seguridad mundiales,® 

b) la supresién de todas las barreras econémicas, y el 
establecimiento de condiciones comerciales “iguales” 

para todas las naciones, 

ce) cooperacidn internacional en !o econémico, , Social, cul- 

tural y humanitario, 

  

® Roosevelt, Stalin y Churchill (Eu-Urss-Ru), plantearon en las conferencias de Tehe- 

ran (28 de noviembre a 1 de diciembre de 1943), y de Yalta (feb-1945) que la paz 

dependia del acuerdo de las grandes potencias. Esta concepcidn explica porqué se 

atribuyeron y han defendido su derecho de veto en el Consejo de Seguridad.
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d) ej respeto a la integridad territorial, y a la eleccién de 

régimen de gobierno por los pueblos, 

e) libertad y trato equitativo en las comunicaciones y el 

transito, 

f} igualdad soberana, 

g) cumplimiento de buena fe de las obligaciones contrai- 

das, y 

h) solucién pacifica de jas controversias.’ 

El instrumento racional para ordenar el mundo serian las 

organizaciones internacionales. Asi, una vez finalizada la 

guerra y puestas de acuerdo en Jos propésitos y principios 

que habrian de generar dicho orden, las principales poten- 

cias consiguieron que cincuenta paises que terminaron re- 

unidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Organizaci6n Internacional, de San Francisco, firmaran ia 

Carta de Naciones Unidas el 26 de junio de 1945, y fuese 

vigente, ya con la firma de cincuenta y uno, a partir del 24 

de octubre del mismo afo. 

Asi, se levanté la Organizacion de Naciones Unidas (Onu), 

hasta la fecha como la Unica organizaci6n de tendencia 

universal, tanto por el Ambito de su competencia como por 

? Estos propésitos y principios ordenadores del mundo de la segunda posguerra, 

recogen los pronunciamientos ético-filosoficos o programaticos que se hicieron en 

varios momentos, como los catorce puntos del profesor de la Universidad de Prin- 

ceton, Woodrow Wilson, que pronuncié como presidente de fos Estados Unidos, en 

1918; 0 {a Carta del Atlantico que es una declaracién de Roosevelt y Churchill en 

1941; 0 bien fa Conferencia de Teheran, en 1943, en la que Roosevelt y Churchill 

comienzan a ponerse de acuerdo con Stalin en torno a aquélios. Su caracter insti- 

tucional se precisé tanto en la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones 

Unidas en Bretton Woods, en julio de 1944, como en Dumbarton Oaks, al redactarse 

el proyecto de Carta de fas Naciones Unidas, por Estados Unidos, Inglaterra, Urss 

y China, en ag-oct de 1944.
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la territorialidad de su jurisdiccion. Tiempo atras, se habian 
comenzado a crear ya otras organizaciones, y muchas mas 
se crearian después, siendo todas éstas de competencia 
limitada, por ser unas especializadas y otras regionales. 
En el desarrollo de este estudio solo se describiran y ana- 
lizaran algunas de ellas, por lo que se recomienda revisar 
el anexo /, si se desea conocer la lista de las mas impor- 
tantes y su diversidad., 

Pero, fa red de instituciones dotadas del derecho interna- 
cional abstracto hubo de confrontarse con la vida real, dentro 
de Ia cual las disputas acerca de las respectivas zonas de 
influencia habian comenzado durante fa guerra misma, segun 
dice Seara Vazquez, y continuarian después. 

Dichas disensiones derivarian en una cadena de aconte- 
cimientos que junto a la “desconfianza mutua y la Jucha por 
el poder que dividieron a los antiguos aliados inmediatamen- 
te después de terminarse la segunda Guerra Mundial, expli- 
can suficientemente la formacién de alianzas militares como 
la Otan”® (Organizacién de! Tratado del Atlantico Norte) y 
otras. 

En Europa occidental, los peligros reales o imaginarios, 

generarian este tipo de organismos contra la Republica Federal 
de Alemania (Rra) en los primeros afios posteriores al tér- 
mino de la conflagracién, y poco tiempo después contra la 
Urss. Por el lado de esta ultima, habria una conducta equi- 

valente, ante temores semejantes y reciprocos, 

Dentro de este ambiente, la rivalidad condujo a la conso- 
lidacion de bloques a través de acuerdos como el Tratado 

franco-inglés de Dunkerke (1946), el Tratado interamericano 
de asistencia reciproca de Rio, el Tratado de Bruselas (1948), 

la Oran (1949), fa Comunidad Europea de Defensa (Ceo, 

  

8 Seara Vazquez, M., op. cit., p. 749.
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4952) que incluia a la Rea para su control y a Italia, la Union 

Europea Occidental (Uco, 1952) que entre otras normas 

incluy6 la que prohibia a la Rea la fabricacion de armamentos 

atémicos, quimicos y bacteriolégicos, y en otro sentido, 

pretendié sin éxito la autonomia militar europea respecto de 

Estados Unidos. Estos organismos se establecieron por el 

lado occidental. 

Por parte de Europa central y oriental, se dieron prime- 

ramente una serie de tratados bilaterales de asistencia mutua: 

Urss-Checoslovaquia (1943), Urss-Poionia (1945), Checos- 

Jjovaquia-Polonia (1947), Albania-Bulgaria (1947), Bulgaria- 

Rumania (1948), Hungria-Rumania (1948), Urss-Hungria 

(1948)..., luego el establecimiento de la Cominforn, y mas 

tarde el Tratado de Amistad, Cooperacién y Asistencia Mutua, 

comtnmente conocido como Pacto de Varsovia (1955), sien- 

do éste ultimo un pacto militar de defensa reciproca, que 

habria servido de escudo a la Unién Soviética, en caso de 

una incursién del occidente capitalista. 

La creacién de instituciones en cada bloque de paises va 

mas alla de éstas de signo militar, de tal modo que el 

capitalista y el llamado socialista, crearon ademas otro tipo 

de organismos internacionales que habrian de coadyuvar en 

la adminisiracién y el usufructo del “orden mundial” acorda- 

do. Asi, se fundaron érganos comerciales, financieros, inclu- 

so culturales. 

Del lado de la Unién Soviética, en julio de 1947, después 

.de-haber sido anunciado el Plan Marshall, que ésta rechazo, 

se dio a conocer el Plan Molotov que regulaba el intercambio 

_ «de productos, materias primas y capitales entre los paises 

bajo su influencia. 

Al no funcionar éste, se cred el Consejo de Ayuda Mutua 

Economica (Came o Comecon), en enero de 1949, cuyas 

perspectivas se ampliaron después de la muerte de Stalin.
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El Came se propuso la “divisién internacional socialista 
del trabajo” como via para lograr la cooperacién entre sus 
miembros.° 

La red de instituciones de cooperacién se tejié a partir del 
Came. De este modo, se puede encontrar vinculadas a él, 
algunas como el Banco Internacional de Cooperacion Eco- 
ndmica (Bice) constituido en 1963, el Banco Internacional de 
Inversiones (Bu), el Instituto Internacional de Problemas 
Econémicos del Sistema Socialista Mundial (lipessm), y el 
Instituto para la Estandarizacién (le) a partir de 1962. 

En condiciones semejantes estan alrededor de 23 0 25 
comisiones, por ejemplo, las de Industria quimica (1956), 
Siderurgia (1956), Industria ligera e industria de la alimen- 

taci6n (1958), Comercio exterior (1959), Energia atomica 
con fines pacificos (1960), Problemas financieros y mone- 
tarios (1962), Coordinacién de las investigaciones cientifi- 
cas y técnicas (1962)... . 

Por el lado de los Estados Unidos sobresale la creacién 
del Fondo Monetario Internacional (Fu) y del Banco Mundial 
(Bm), conforme con los acuerdos llevados al cabo en Bretton 
Woods en 1944, instituyendo asi un sistema monetario in- 
ternacional que ha garantizado la hegemonia del dolar. Destaca 

también la instauracién posterior del Acuerdo General de 

Aranceles Aduaneros y Tarifas (Gatt). En estos organismos 

ha venido participando la mayoria de los paises del mundo. 

Al final de este periodo, en la década de los noventa, el 

bloque soviético y sus organismos internacionales, como es 

  

® Esta division socialista del trabajo tenia entre otros lineamientos e| de asegurar se 

conjugara la especializacién internacional de la produccién con el desarrollo integro 

en cada pals miembro, asi como el de asegurar una elevada eficacia econdmica que 

debia expresarse en !a productividad y en la satisfaccién de necesidades con el 

minimo de trabajo social. Véase Seara Vazquez, op. cif., p. 702. Catorce Estados 

socialistas llegaron a ser miembros del Came, durante aigtin momento diez con pleno 

derecho y cuatro como observadores. ,
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sabido, dejaron de ser. Se desmoronaron junto con la Urss. 

Esta no existe mas desde el 25 de diciembre de 1991." Ello 

ha constituido una de las mayores transformaciones de la 

historia de este siglo. En cambio, el bloque occidental ca- 

pitalista se mantiene, e igualmente sus organismos interna- 

cionales, aunque unos ya modificados y otros teniendo que 

ser reformados. En seguida se habla de algunos de estos 

ultimos. 

Previamente, tomese en cuenta que la crisis econdmica 

capitalista que se desaté hacia 1967, mas la desaparicién de 

la Urss y del bloque socialista de Europa central y oriental, 

estan reclamando reordenar el mundo, y que no obstante, las 

transformaciones iniciadas en algunos organismos interna- 

cionales éstas no llegan a ser profundas todavia. 

Sin embargo, los privilegios que las potencias vencedo- 

tas (en la Segunda Guerra) han logrado mantener en aqué- 

llos, estan siendo cuestionados, de modo tal que éstas 

saben que algo han de cambiar, a pesar de que la direccion 

de las transformaciones las enfrente y fas lleve a establecer 

otro tipo de alianzas entre si, y con el resto de los paises. 

Japon y Alemania, por su lado, inclusive China, estan inte- 

resados en participar en la definicion y orientacidn del “na- 

ciente orden’, y dejar atras el de la segunda posguerra. Mas 

adelante se habla de la construccién del “nuevo orden in- 

ternacional”. 

A continuacién se ofrecen algunas anotaciones formales, 

relativas a cuatro de las mas importantes organizaciones 

© Recuérdese que la Unién de Republicas Socjalistas Soviéticas cambié de nombre 

antes de desaparecer. Efectivamente, a principios del afio 1991 sele quité el nombre 

de Socialistas sustituyéndosele por el de Soberanas, lo cual no apagé el anheto de 

soberania nacional que habia hecho erupcidn en distintas RepUblicas Soviéticas, m 

evité se tuviera que reconaceries fa independencia politica a las tres Repubdlicas 

balticas, Lituania, Letonia y Estonia, en septiembre det mismo aio.
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internacionales del orden mundial de la segunda posguerra 

(Fmt, Bm, Garr y Oran), Lo mismo se hace respecto de una 
quinta, cuya creacién se da dentro de este ordenamiento, y 
que ha cobrado importancia en los tiempos recientes (la 
Organizacién de Cooperacién y Desarrollo Econémicos, Ocbe 
u O&cp). , 

7 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (Fim) 

En julio de 1944, ante su previsible e inminente victoria 
militar los aliados convocaron a efectuar la Conferencia 
Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas en Bretton 
Woods (New Hampshire, Eu), cuyo producto es el Sistema 

Monetario Internacional (Smi) de la segunda posguerra. 

Alli, cuarenta y cuatro paises"! —incluyendo a la Unién 

Soviética— elaboraron las reglas del juego para la reconstruc- 

cién y el crecimiento econémicos, y crearon las instituciones 

financieras y monetarias que irian entrando en vigor poste- 

rlormente para garantizarlos mediante un régimen de fibre 

comercio, el financiamiento a los paises agobiados por pro- 

blemas de corto plazo y la estabilizacién macroecondémica. 2 

Creado en julio de 1944, el Fu: entré en vigor el 27 de 

diciembre de 1945, con base en un Convenio Constitutivo 

de 20 articulos seguido de cinco apéndices (A. Participacio- 

nes, B. Disposiciones relativas a la recompra por un asocia- 

. "En 1973 eran ya 123:los mlembros del Fa, y 185 en 1992. Por problemas de ajuste 

entre los sistemas monetarios de economlas planificadas y las de mercado, ademas 

de decisiones politicas, los paises llamados socialistas no formaron parte del Fondo, 

sin embargo, ofiginalmente pertenecieron Polonia que lo abandona en 1950, Checos- 

lovaquia que es expulsada en 1954, y Cuba que se retira en 1964. 

2 Véase “La sociedad civil a ta hora del neoliberalismo' de Atilio A. Bordn en Gonzalez 

Casanova, Pablo y John .Saxe-Frenandez (coords.), E/ mundo actual: situacién y 

alternativas, Edit. Siglo xxi-CicH-Unam, México, 1996, p. 380,
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do de su moneda en poder del Fondo, C. Eleccién de direc- 

tores ejecutivos, D. Liquidacion de cuentas con asociados 

que se separen del Fondo, E. Administraci6n de Sa liquida- 

cion). El 1 de marzo de 1947 inicio sus operaciones. Final- 

mente, los Gobernadores del Fondo establecieron el acuerdo 

de vinculacién que lo convirtié en un organismo especiali- 

zado de la Onu, el 17 de septiembre de 1947, el cuai entré 

en vigor el 17 de noviembre del mismo ano. 

El articulo 7 enumera sus finalidades que sintetizadas 

consisten en: 

a) Fomentar la cooperacién monetaria, 

b) lograr et desarrollo del comercio internacional con un 

correlativo desarrollo de las economias internas, 

c) alcanzar la estabilidad en los tipos de cambio, 

d) establecer un sistema multilateral de cambios, y 

e) reducir o rectificar los desequilibrios en las balanzas 

de pagos.** 

Dos de sus tareas mas importantes son la de controlar los 

cambios de las monedas y la de garantizar la convertibilidad 

de ellas en oro: 

los paises miembros deben fijar !a paridad de sus monedas 

de acuerdo con el Fondo y no pueden alterarla sin consul- 

tarlo, cuando las modificaciones a la paridad alcanzan 0 

superan (en una revaluacién o devaluacién) al 10% de la 

paridad iniciaimente establecida. También tienen el compro- 

miso de mantener la libre convertibilidad de sus monedas, 

re 

3 Seara Vazquez, M., op. cif., p. 577.
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obligandose en caso de que eso no fuera posible de momen- 
to, a consuitar e informar al Fondo sobre las medidas que 
el respecto hayan tomado o vayan a tomar. 

Cada miembro tiene asignada una cuota (ajustada ya en tres 
ocasiones para todos los miembros y otras mas aproxima- 
damente cada cinco afios para algunos), que debe cubrirse 
en 25% en oro y el resto en moneda nacional. Esta es 
calculada con base en algunos indicadores como: renta 
nacional, reservas de divisas, nivel de exportaciones e im- 
portaciones... Unos contribuyen mas que otros por tanto, 
pero esto que puede agradar a los paises pobres porque 
aportan poco, termina siéndoles desfavorable, pues las cuotas 
“determinan el poder de votacién de cada miembro y el 
monto de recursos a que tiene acceso.”'8 

Lo que cada miembro puede girar contra el fondo 
—segun Seara Vazquez— es hasta un maximo del 125% 
de su cuota “a lo que hay que afadir las nuevas posibilida- 
des abiertas por los Dea: atribuidos a los asociados en 
forma proporcional”. Mas abajo se aclara el sentido de esta 
proporcionalidad. 

De acuerdo con este ultimo autor, la cantidad de votos de 
cada miembro se determina asi: “doscientos cincuenta como 
punto de partida, mds uno por cada 100,000 délares de su 
cuota.” Como resultado de este mecanismo, el pais con 
mayor poder de votacién es Estados Unidos que segin 
Garcia Robles y Marin Bosch cuenta con 25% del total de 
los votos,'6 

  

‘4 Idem. 

18 Montatio, Jorge, op. cit., p. 177. 

‘8 Garcia Robles, Alfonso y Miguel Marin Bosch, Organismos internacionales, Secre- 
tarla de Relaciones Exteriores, México, 1993, p. 40.
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Los asociados que cuentan con la mayor participacion son 

cinco: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Republica Fede- 

ral de Alemania y Japon, los cuales junto con los desarrolla- 

dos, que no rebasan una treintena (si se toma en cuenta a los 

integrantes de la Ocpe, que en febrero de 1998 suman 29, y 

no todos entre ellos alcanzan la categoria de desarrollados, 

como es el caso de México), tienen cierto privilegio para 

nombrar a los directores ejecutivos, que conforman uno de 

los tres 6rganos”” del Fm, y es de numero variable. 

Conforme con dicho privilegio, por ejemplo el afio 1973 

en que eran 123 miembros del Fm, cada uno de Jos cinco 

mayoritarios nombraron uno de ios directores ejecutivos, 

seis fueron nombrados por los demas paises desarrollados 

y ocho por paises en vias de desarrollo. Manera mediante 

Ja cual cada uno de Jos cinco garantiz6 su representacion 

directa, mientras el resto de fos miembros (118) en dos 

agrupamientos tuvieron que ponerse de acuerdo en quién 

los representaria. 

Para facilitar ef funcionamiento del organismo cada aso- 

ciado debe mantenerlo informado de su situacién economica 

y financiera: reservas en oro y divisas, inversiones, estado 

de su comercio exterior, producto nacional, indices de pre- 

cios, déficit fiscal... Esta es la base de la supervision “dis- 

ciplinadora” que desempefia el Fumi, la cual realiza de manera 

diferenciada ya que la cumple de modo eficaz “sobre todo 

en la periferia: en América Latina y en Africa, [en forma] 

muchisimo menor en Asia y nula por compieto en las eco- 

nomias desarrolladas.”*® 

El funcionamiento es el siguiente para el momento en que 

un asociado requiere ayuda financiera: éste “compra al Fondo 

  

” Los tres érganos del Fai son: la Junta de Gobernadores, los Directores Ejecutivos, 

y el Director Gerente. 

18 Véase Atilio A. Bordn, op. cit., p. 381.
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las divisas necesarias, pagandolas en su propia moneda y 
al tipo de cambio. acordado. En un periodo maximo normal 
de tres afios, o en casos excepcionales de cinco, el asociado 
debera recomprar su moneda, pagandola en oro o en otra 
moneda sobre la que se ponga de acuerdo con el Fondo. 
Ademas se le carga una comisién base de 0.75%, que 
puede subir o bajar ligeramente, seguin los casos,”'9 

La ayuda la ofrece normalmente en forma rapida pues los 
directores ejecutivos estan habilitados para resolver acerca 
de una operacién en un plazo de 72 horas. Lo hace mas 
rapido en el caso de un crédito stand by. En cuanto al tipo 
de créditos, a los dos anteriores, se puede sumar el de los 
créditos swap (que consisten en la compra o venta de divi- 
sas al contado contra la venta o compra de esas mismas 
divisas a un plazo fijo). 

Tiene entre sus funciones también la de ofrecer la ayuda 
técnica o financiera para la planeacion y realizacién de refor- 
mas monetarias. Asimismo cuenta con un programa de forma- 
cién de funcionarios para los ministros de Hacienda y del 
Banco Central. Ademas, envia asesores a los gobiernos. 

El mayor beneficiario del Fondo, igual que del Sistema 
Monetario Internacional, ha sido Estados Unidos dado que 
el délar adquirié seguin los convenios de Bretton Woods e! 
caracter de principal divisa internacional, y ha logrado es- 
capar muchas veces a los controles y a las recomendacio- 
nes que le hacen tanto el Fondo como el Grupo de los Siete 
(Japon, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Canada, y los 
propios Estados Unidos), o a veces el de los Cinco (G-7 
menos Italia y Canada) o bien el de los Diez (los del G-7 mas 
Bélgica, Paises Bajos y Suecia). 

  

‘9 Seara Vazquez, M., op. cit., p. 580, 

2° Esto puede inferirse, por ejemplo, de la cita que de Jeffrey Sachs hace Alma Chapoy 
Bonifaz en los términos siguientes: “Se esta presionando a la Rra y a Japén para que
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Precisamente han sido la crisis y los déficits de balanza 

comercial y de pagos de los Estados Unidos, mas la consi- 

guiente disminucién de sus reservas de oro lo que ha ocasio- 

nado que se plantee en repetidas ocasiones la necesidad de 

reestructurar el Fu. Asi, el Convenio Constitutivo ha sido 

reformado ya en dos ocasiones. La primera reforma, comien- 

za a ser considerada por la Junta de Gobernadores en julio 

de 1967, en Rio de Janeiro, que penso en la creacion de los 

Derechos Especiales de Giro (Dec), la cual aprobaron el 31 

de mayo de 1968, y entré en vigor en julio del siguiente afio. 

“Con el sistema de los Dec cada pais miembro puede 

disponer de una suma adicional de divisas, en proporci6n a 

su cuota en el Fondo. De los Dec sdéio pueden servirse los 

paises con problemas de balanza de pagos, que obtienen 

divisas convertibles de otro pais que en aquel momento se 

encuentre en situacién mas favorable.”?! Esto es, se puede 

disponer de mas recursos financieros cuando se tienen 

problemas de balanza de pagos, pero ya no es con base en 

el dolar que administra Estados Unidos, sino en un valor 

distinto, los Dec que administra el Fai. 

  

alcancen niveles de expansion fiscal y contraccién monetaria similares a los Eva, en 

lugar de ejercer presién sobre Eva para que adopte una politica econémica mas 

conveniente, anatoga a la de otros paises". Véase Problemas def desarrollo, num. 

82, Revista Latinoamericana de Economia, trimestral, Edit. Instituto de Investigacio- 

hes Econémicas-Unam, julio-septiembre de 1990, México, p. 65. 

El G-10 -segtin Seara Vazquez- opera desde 1962, y tuvo exclusividad en el 

tratamiento de los problemas monetarios, por lo menos hasta 1972, cuando fos 

directores ejecutivos decidieron crear una “Comisién de fa Junta de Gobernadores 

del Fondo sobre la reforma del sistema monetario internacional”, compuesta por 20 

miembros que debian representar a paises desarroliados y en vias de desarrollo. 

Véase su op. cif, p. 578. De hecho, ef G-10 continua funcionando, es asi que en 

enero de 1998, reunidos en Basilea los gobernadores de los bancos centrales de este 

grupo, llamaron a cuentas al de Corea del Sur, Lee Kyung-Shik, a raiz de “los 

recientes acontecimientos econdémicos y politicos de su pais", segin deciaré el 

presidente del Bundesbank, Han Tietmeyer, vocero del grupo. Véase La Jornada, del 

dia 13 de enero de 1998. 

2! Seara Vazquez, M., op. cif., p. 579.
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Jorge Montafio plantea la otra reforma de esta manera: 
“la segunda reforma se hizo en 1978 al introducir la clausula 
flexible en el manejo del cambio monetario, por lo que se 
redujo ta importancia del oro dentro del Sm sustituyendo los 
pagos en oro por los giros especiales.” Estados Unidos en 
forma unilateral habia roto en 1973 el compromiso de man- 
tener la convertibilidad de su moneda, de modo que én 1978 
solo se “iguala” esa decision para todos, asignandole al Fut 
la responsabilidad de garantizar (convirtiendo los Degen el 
principal. activo de reserva del Smi) y dar firmeza a los 
cambios monetarios. ; 

La crisis econémica que se extiende ya por tres décadas 
y, particularmente, la financiera que se recrudece en algu- 
nos momentos exigen transfarmaciones mas profundas en 
el Sui, asi lo hace notar Aima Chapoy B. cuando da noticia 
del interés de convocar 

a una Conferencia Monetaria Internacional en la cuaf todos 
Jos miembros del Fondo contribuirian a dar forma a un nuevo 
y mas ordenado Sm. 

Esta idea de un «nuevo Bretton Woods», se asemeja a lo 
planteado por ejemplo en un Documento suscrito en 1984 por 
miembros del Movimiento de Paises no Alineados y en un 
Informe del G-24 publicado en 1985, y también por expertos 
como Irving Friedman. 

  

2 Montafio, Jorge, op. cif. p. 177. 

* Chapoy B., Alma, op. cit., p. 70. La autora informa ademas de otras seis Propuestas 
alternativas de reforma que ef Fondo o la supuesta Conferencia Monetaria debieran 
tomar en cuenta (establecer un tipo de cambio fijo entre el détar y el marco, adoptar 
una moneda internactonal Unica, diversificar las monedas de reserva, trasladar a nivel 
mundial un mecanismo de tipos de cambio similar al del Sistema Monetario Euro- 
peo...). 

El G-24 fo integran naciones que representan al Tercer Mundo: ocho por América 
Latina, ocho por Africa y ocho por Asia,
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Una cuestién mas en torno a este Instituto que tanta 

polvareda ha levantado a través de las tres ultimas décadas: 

Mas alla de las funciones “técnicas” y financieras, estan las 

ideolégicas pues el Fumi ha sido convertido en un gigantesco 

think-tank (“tanque de pensamiento”) del llamado neolibera- 

lismo junto con ef Banco Mundial, segun Borén, quien dice: 

Mas de diez mil economistas y unos pocos centenares de 

cientistas sociales trabajan bajo su manto, acopiando datos 

y realizando estudios de todo tipo que luego sirven de base 

para las recomendaciones y los policy papers de ambas 

instituciones y, fundamentalmente, para apoyar la prédica 

neoliberal de sus voceros y para rodear con un halo de 

cientificidad tecnocratica las presiones que sus maximas 

autoridades ejercen sobre los gobiernos.* 

Hasta aqui se ha tratado de exponer los procesos nada 

simultaneos que van de la creacién a la operacion del Fmi, 

que en buena medida son similares para otras organizacio- 

nes internacionales. Es decir, éstas tienen su momento de 

creacion, luego de aprobacién, posteriormente de entrada 

en vigencia, mas tarde de inicio de operaciones, finalmente 

de vinculacién con la Onu, y de vigencia de ésta. 

Se han presentado sus fines formales y su caracter ins- 

trumental para disciplinar las economias, particularmente de 

América Latina y Africa. Aunque debe decirse que a partir 

de la crisis financiera de las economias del Sudeste Asiatico 

de la segunda mitad de 1997, Europa y Estados Unidos 

presionan al Fondo para ponerlas en orden también, tarea 

para la cual éste tiene que superar las resistencias a sus 

“orientaciones" por parte de algunas de aquéllas como las 

de Indonesia y Malasia, incluso en ciertos aspectos (libera- 

——_— 
2 Borén, Atilio A., op. cit., p. 382.
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lizacién de algunos sectores econémicos o politicos, cues- 
tiones fiscales...), las de Japon y China Popular. 

También, se han puesto de manifiesto los privilegios mas 
el fundamento formal y practico de éstos, de cual gozan 
unas cuantas economias y mayormente la estadounidense. 
Asimismo se han mencionado tos diversos agrupamientos 
de paises que giran en torno de las politicas y funciones del 
Fai. Estados Unidos ha sido sefalado como causante de !a 
necesidad de reformas, las cuales requieren ser mas profun- 
das que las dos ya efectuadas, Para esto, tal vez. habra que 
esperar el tiempo necesario con el fin de saber la eficacia 
de la unificacién monetaria de algunas .economias euro- 
peas, con el fin de evitar o de asumir los mecanismos per- 
tinentes segun sea el caso, y de conocer el poder que a cada 
pais o regi6n le habra de corresponder en un sistema monetario 
internacional nuevo. 

Mientras tanto, el Fur ha asumido funciones ideolégicas 
con el fin de "a) convertir al neoliberalismo en el sentido 
comun [...], fuera de lo cual sélo existe la locura, el error o 
el mas obcecado dogmatismo, con lo cual se coloca en 
manos de las clases dominantes una poderosisima herra- 
mienta de control politico y social; b) convertir al capitalismo 
en la [...] mas elevada forma de organizacion econémica y 
social jamas conocida en la historia,”25 

1.2 BANCO MUNDIAL (Bm) 

Igualmente que el Fai, &l Banco Mundial (Bm) tiene su origen 

en un acuerdo de creacién por los participantes en la Con- 
ferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, de 

  

% idem.
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julio de 1944, en Bretton Woods. Nace mas tarde, en 1945, 

con la firma de dicho acuerdo de creacion. 

El caracter especifico del Bm esta dado por ef hecho de 

que es una de las principales fuentes de asistencia para 

promover el desarrollo de los paises atrasados. Esto lo hace 

diferente con respecto al Fmi, ya que el Fondo tiende mas 

bien a facilitar el comercio mundial del cual terminan bene- 

ficiandose los mas poderosos. 

Actualmente el Bm esta integrado por cuatro instituciones 

vinculadas estrechamente, una de las cuales surge como 

parte del nuevo orden mundial, por io que de ella se hablara 

en el capitulo V. El Banco tiene el objetivo de mejorar los 

niveles de vida de los paises en vias de desarrollo. Da, por 

otro lado, especial importancia “a proyectos destinados a 

regiones pobres en los que se incluye a la poblaci6n como 

participante activo en el proceso de desarrollo.”° Busca 

asesorar a los gobiernos en materias como fa distribucion 

del ingreso, la pobreza rural, el desempleo, el crecimiento 

poblacional, la urbanizacién y fos problemas ambientales. 

También, dirige programas de investigaci6n conectados con 

el desarrollo, igualmente coordina !a asistencia que otor- 

guen distintas fuentes, como los paises desarrollados, a los 

atrasados. 

Las instituciones filiales o que estan vinculadas al Bu son: 

el Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento (Birr, 

1944), la Corporacién Financiera Internacional (Cri, 1956), 

la Asociacion internacional de Fomento (Air, 1960), y el 

Organismo Multilateral de Garantia de Inversiones (Omai, 

1988, ésta se estudia en otro capitulo). Mediante el funcio- 

namiento de estas filiales se aprecia la especificidad del 

caracter y de los objetivos del Banco Mundial. 

28 Montafio, Jorge, op. cif., p. 174.
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{1.2.1 Banco Internacional de Reconstruccié6n 
y Fomento (Birr) 

El Birr fue creado por el acuerdo redactado en Bretton 
Woods, en 1944, nacié mas tarde con la firma de dicho 
acuerdo por 29 paises en diciembre de 1945, y quedo vin- 
culado a la Onu como érgano especializado en noviembre 
de 1947. 

Sus propésitos son: a) “contribuir a la reconstruccion y 
desarrollo econémico de los paises miembros fomentando 
el mejor aprovechamiento de los recursos, [b] promover las 
inversiones de capital privado, o cuando no fuera suficiente, 
mediante los fondos propios del Banco o los que consiga en 
distintos medios, [c] ayudar al desarrollo del comercio inter- 
nacional, fomentando y canalizando fas inversiones a jos 
renglones mas adecuados, para que se consiga el mayor 
equilibrio posible en las balanzas de pagos, y [d] realizar una 
labor dé coordinacién en materia de empréstitos internacio- 
nafes, con el fin de que |a prioridad en su otorgamiento sea 
concedida a los de mayor utilidad o urgencia.”2’ 

Tiene prohibido dar préstamos atacos a ser gastados en 
un territorio, sea del miembro solicitante o el de otros miem- 
bros. Presta también a instituciones privadas de paises 
miembros que cuenten con la garantia de su gobierno, Ofre- 
ce ademas, desde 1955, entrenamiento a funcionarios de 
desarrollo. 

Estatutariamente esta en intima relacion con el Fai, y para 
pertenecer al Banco es requisito ser socio del Fondo. Al mis- 
mo tiempo, varios directores ejecutivos del Fondo to son tam- 
bién del Banco. En otro sentido, el Birr es la institucién filial 
con la que se acostumbra identificar mas el Bu, de modo tal 

  

” Seara Vazquez, M., op. cif., p, 585.
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que cuando se habla del Banco Mundial la institucion actuan- 

te es el Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento. 

Cuenta con tres é6rganos: La Junta de Gobernadores, los 

directores ejecutivos, y un presidente. La Junta de Gober- 

nadores que es el 6rgano principal, la integran un titular y 

un suplente por cada pais miembro; ésta se reune anual- 

mente. Los directores ejecutivos por su lado, discuten la 

politica del Banco y deciden sobre ios préstamos del mismo. 

Sus recursos provienen de la contribucién que hacen los 

Estados miembros de acuerdo con su nivel economico re- 

lativo, y de la colocacién de bonos en el mercado interna- 

cional de capitales. Las cuotas se dividen en dos partes: una 

corresponde al 20% que ha de pagar cada miembro (2% de 

inmediato en oro o en délares, y 18% en su propia moneda 

cuando el Banco se lo requiera); la segunda, el 80% restan- 

te, han de pagarla Unicamente cuando el Banco Io exija por 

necesitarlo. Recuérdese que el Banco promueve inversio- 

nes de distintas fuentes, y las coordina, ademas busca 

fondos en distintos medios, de modo que eso explica que 

no requiera el total de la cuota que corresponde a cada uno 

de sus miembros. 

Ei poder de voto es proporcional al capital con el que 

participa cada socio. La base es de 250 votos minimo para 

cada miembro, mas uno adicional por cada accién. La des- 

igualdad es obvia, debido al capital aportado que puede 

suponerse es mayoritario por los paises desarrollados. Asi 

es en efecto, pues Estados Unidos contaba en 1973 con 

64,980 votos mientras Bostwana y Lesotho con solamente 

293 (ambos casos constituian en ese aflo los extremos). 

México por su parte, disponia de 2,530 votos. 

Los votos de los directores ejecutivos, érgano del Banco, 

dependen de los que posee el pais o los paises que hayan 

concurrido en su nombramiento. De este modo, en 1973, un 
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director ejecutivo, venezolano (con suplente mexicano), conta- 
ba con 8,338 votos dados por los paises que lo eligieron: 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala; Haiti, Honduras, Méxi- 
co, Nicaragua, Panama y Venezuela.”* 

Si se toma en cuenta que al igual queen el Fondo, cinco 
paises tienen cada uno ef derecho de nombrar a uno de los 
22 directores ejecutivos del Banco, queda claro que los inte- 
reses mayormente representados son los de los paises mas 
desarrollados, De modo que los esfuerzos del Birr encami- 
nados a combatir la pobreza o a mitigar los efectos sociales 
de los programas de ajuste econémico que implanta ef Fon- 
do, se pueden ver facilmente mediatizados por los intereses 
.feferidos. 

{1.2.2 Corporacién Financiera Internacional (Cri) 

La Cri es creada en 1955, entra en vigor en 1956, y se 
convierte en organismo especializado de la Onu en 1957. 
Esta asociada a inversionistas privados. Su propésito es 
fomentar el crecimiento de las empresas privadas, particu- 
farmente en los paises subdesarrollados, No exige garantia 
de pago por el gobierno del pais en cuestion, pero exige que 
las empresas contribuyan al desarrollo de su pais.?9 

11.2.3 Asociacién Internacional de Fomento (Air) 

Creada en septiembre de 1960, la Air inicia operaciones con 
22 miembros en noviembre del mismo afo, y en 1961 ad- 
quiere el cardcter de organismo especializado de la Onu. 
Presta con base en consideraciones mas bien sociales que 

$$$ . 
*8 fbidem, pp. 584 a 590, para este aspecto de! poder de voto y anteriores, ademas 
puede verse también a Montafio, Jorge, op. cit., pp. 174 y 175. 

2 Véase Seara VAzquez, op. cit., pp. 596 a 601.
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econdmicas para promover el desarrollo econdmico, e incre- 

’ mentar la productividad, para asi elevar los niveles de vida 

en “areas del mundo menos desarrolladas, incluidas en los 

territorios de sus miembros.” 

Sus condiciones de préstamo son mas flexibles que las de 

préstamos corrientes, pues da plazos de 50 afios, asi, inician- 

do la amortizacién a los diez afios, se paga el 1% anual del 

capital en la segunda década, y aumenta al 3% anual para 

las otras tres décadas.*° 

1.3: ACUERDO GENERAL DE ARANCELES 

ADUANEROS Y COMERCIO (Gatt) 

El Garr fue firmado en Ginebra como un acuerdo que se 

suponia provisional, el 30 de octubre de 1947, y luego entrd 

en vigor el 1 de enero de 1948, antes de concluir las nego- 

ciaciones que pretendian crear la Organizaci6n Internacional 

del Comercio (Oic) por encargo del Consejo Econémico y 

Social (Ecosoc).3’ En sentido estricto ef Garr no ha sido un 

organismo especializado de la Onu, pero ha mantenido una 

relacion particular con ésta. 

Su caracter supuestamente provisional se debi a que el 

comité preparatorio establecido por el Ecosoc, en 1946, para 

crear la Oic logré redactar un documento que se constitu- 

yo en la Carta de la Habana (resultante de una conferencia 

efectuada de noviembre de 1947 a marzo de 1948), pe- 

ro ésta no obtuvo la aceptacion por los Estados participan- 

tes debido a razones de distinta indole. 

» fbidern, pp. 591 a 593. 

* E1 Consejo Econdémico y Social (Ecosoc) es uno de los érganos principales de la Onu, 

a cuya Asamblea General se encuentra subordinado
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Asi, el propdsito del Ecosoc se frustré al no firmarse la 
Carta de !a Habana, y se le antepuso el. Gatr, pues, los 
gobiernos representados en el comité preparatorio habian 
decidido proceder, paralelamente, a la elaboracién de la 
Carta de la Oic, a negociar la disminucién de barreras adua- 
neras y otras restricciones al comercio entre sus paises, 
negociacién cuyo resultado una vez firmado fue el que entré 
en vigor en enero de 1948, segtin se dijo arriba, como Garr. 

El propésito fundamental de este acuerdo fue el de crear 
condiciones favorables que permitieran incrementar el co- 
mercio entre las partes. Para este fin, “Los estados partes 
se conceden reciprocamente la clausula de la-nacién mas 
favorecida, y la proteccién de las industrias nacionales, 
quedando prohibidas las medidas de caracter contingente, 
excepto en casos especificos, como cuando hay graves 
desequilibrios en las balanzas de pagos.”®? Sin embargo, en 
estos casos los socios deben buscar la eliminacién progre- 
siva de dichas medidas. Por otro lado, los acuerdos que 
logren los miembros entre si sobre tarifas se han de integrar 

al acuerdo como apéndices. 

Los paises en desarrollo obtuvieron en 1971 una excep-. 
cidn a la aplicacion de la clausula de nacién mas favorecida, 
con lo cual pudieron beneficiarse de las preferencias gene- 
ralizadas no reciprocas. 

En el caso de las subvenciones que pueden provocar 

‘ alteraciones de las condiciones del libre comercio”, aumen- 

tando las exportaciones o disminuyendo las importaciones, 
existe la obligacion de notificar a las partes contratantes el 
alcance de tales subvenciones, y si se encuentra que hay 

perjuicios graves se impondran negociaciones para tratar de 
evitarios. Ante los desacuerdos entre las partes contratantes 

  

™ Seara Vazquez, M., op. cit., pp. 613 y 614,
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se les obliga a celebrar consultas, y si no se arreglan las 

controversias se han de formar grupos de expertos de pai- 

ses ajenos a la controversia para que les asistan y den 

consejo con el fin de que Ileguen a un arreglo. 

La Reunion de las Partes Contratantes (que se constituye 

con las delegaciones de los paises miembros) es el érgano 

principal y decisorio. Este decide sobre las cuestiones im- 

portantes buscando el consenso, que si no lo alcanza co- 

fresponde comunmente a la mayoria simple resolver. Pero, 

para exenciones arancelarias se requiere fa aprobacién de 

las dos terceras partes, iguaimente para la admisién de un 

nuevo miembro. 

El Garr fue fundado por 23 paises miembros, mas tarde 

lleg6 alos 101 en 1992, y termina sumando 128 hacia 1994, 

antes de entrar en operacién la Organizacién Mundial del 

Comercio (Omc). Entre sus miembros ha contado con la 

membresia de los paises siguientes incluso mientras se con- 

sideraron socialistas: Cuba (naci6n fundadora, que en 1948 

no era socialista, luego !o fue, y ahora sigue llamandose 

socialista), Checoslovaquia (fundadora también, que ahora 

constituye dos republicas diferentes, la Checa y la de Eslo- 

vaquia), Yugoslavia a partir de 1966, Polonia desde 1967, 

Rumania a partir de 1971. Como observador ha estado China 

Popular (que también continua llamandose socialista) a partir 

del 19 de noviembre de 1971, fecha en la que se privé a 

Formosa (Taiwan) de taf calidad. Ha habido paises que sin 

ser miembros tuvieron acuerdos particulares con fa organiza- 

cién. México por su parte, que se mantuvo al margen de este 

organismo multilateral durante mucho tiempo, ingres6 en 1986, 

afio en que comenzo la Ronda Uruguay. 

Para llevar al cabo sus propésitos, el Garr celebro una 

serie de ocho grandes reuniones denominadas rondas, en las 

que se negociaron aspectos relativos a subvenciones y me-



52 El nuevo orden econémico y politico internacional 

didas, compensatorias, reducciones de tarifas, obstaculos 
técnicos al comercio, procedimientos relacionados con el 
régimen de licencias de importacion, valoracién en aduanas, 
y la revision del Cédigo Antidumping del: mismo Garr. Las 
rondas fueron: la de Ginebra(1947), la de Annecy, Francia 
(1949), la de Torquay, Inglaterra (1951), la de Ginebra (1956), 
la Ronda Dillon (1960-1962), la Ronda Kennedy (1964-1967), 
la Ronda Tokio (1973-1979), yla Ronda Uruguay (1986-1993). 
Esta ultima acord6 la creacién de la Organizacién Mundial del 
Comercio (Omc), que inicié operaciones en enero de 1995. 

En resumen puede decirse hasta aqui, que el Garr junto 
con el Fu y el Bm son las tres instituciones multilaterales 
ideadas para contribuir a la regulacién de la economia in- 

_ternacional y evitar una vuelta progresiva a las desastrosas 
politicas proteccionistas que se presentaron a partir de fa 
Primera Guerra Mundial y se acrecentaron durante la déca- 
da de los treinta.*? Fue con el Gatt que se redujeron los 
aranceles de su promedio minimo del 40%, en que se en- 
contraban hasta entonces, al 5% promedio. Y con la Orga- 
nizacion Mundial del Comercio de entrada se han bajado ya 

al 3.5% en promedio.™ 
Desde 1995 el Gart ha perdido importancia®® y casi ha 

dejado su lugar a la Organizacién Mundial del Comercio 

  

* Seguin Colliard: Antes de la Primera Guerra existe un flujo considerable de los 
intercambios entre las potencias, ademas de estabilidad monetaria, libre circulacién 

de personas y de capitales, pero con la guerra se promueven las autarquias econdé- 
micas y, después de ella, las reglamentaciones severisimas (como controles sobre 
los cambios monetarios, el movimiento de capitaies y la entrada de mercancias). 
Cinco conferenclas econémicas y/o monetarias no dieron resultados a favor de la 
liberalizacién, sino hasta después de {a Segunda Guerra con el Garr. Véase op. cif , 
pp. 653 a 656, 

™ Véase Comisién Europea, La Unién Europea y ef comercio mundial, Luxemburgo: 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1995, p. 10. 

% De acuerdo con la Comisién Europea: “El nacimiento de ta Onc no significa que 
desaparezca el Gart. Los paises que eran miembros de! Garr pero que desean firmar
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(Omc). Sin embargo se ha dado nota de él aqui debido a que 

funciond como uno de los instrumentos mas importantes de 

las potencias occidentales para alcanzar los propositos del 

orden de la segunda posguerra. 

14 ORGANIZACION DE COOPERACION 

Y DESARROLLO ECONOMICOS (Ocpe u Occp) 

Después de la guerra habia que reconstruir Europa, inclu- 

yendo a la parte denominada socialista, sin embargo, a 

Estados Unidos le parecia que esta tarea no avanzaba a 

mas de dos afios de terminada la conflagracién. Las insti- 

tuciones multilaterales creadas para este mismo fin, como 

el Fury el Bm, no habian podido rendir frutos a casi dos afios 

de su creacién pues, por ejemplo, el Fondo iniciaba sus 

operaciones apenas el 1 de marzo de 1947, de modo que 

a la superpotencia occidental le parecié conveniente lanzar 

un plan de ayuda el cual Ilevo el nombre de Plan Marshall, 

en honor a quien fo anuncié el 5 de julio de 1947, que 

después de que Europa le presentara un informe a cargo del 

Comite Europeo de Cooperacién Economica (Cece), el Con- 

greso estadounidense adoptdé como la «Foreing Assistance 

Act» en abril de 1948, la cual facilitaba a Europa ayuda, una 

parte como donacién (4,300 millones de délares) otra como 

préstamo (extendible hasta 17,000 millones de ddélares en 

cuatro anos, de los que fueron utilizados 13,500). 

Para administrar este Plan y poner en practica las reco- 

mendaciones del informe europeo citado, se creé el 16 de 

  

el compieto conjunto de disposiciones de la Ronda Uruguay siguen siendo miembros 
de la organizacién anterior. Su desventaja consiste en que no podran participar en 

las nuevas medidas de liberalizacién dei comercio ni en los mecanismos de solucién 
de diferencias.” Véase Comision Europea, La Unién Europea y el comercio mundial, 

op cit, p. 16
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abril de 1948 la Organizacién Europea de Cooperacién Eco- 

némica (Oece), la cual es antecedente de !a Ocoe. La re- 

comendacién principal era “fomentar la cooperacion econémica 

europea, con el fin de que fuera posible el desarrollo econd- 

mico sin asistencia externa.”°° Es decir Europa queria Ja ayu- 

da para lograr la autosuficiencia. El resultado esta a la vista. 

Lo cual significa que si se puede despegar hacia el desarrollo 

que no hacia la total autosuficiencia (aunque debe suponerse 

que tal arranque requiere de ciertas condiciones, no Unica- 

mente la voluntad). 

Mas tarde, en septiembre de 1950, Europa crea su Unién 

Europea de Pagos (UeP) con 16 miembros europeos, mas dos 

asociados no europeos, Estados Unidos y Canada. Mas 

adelante, en 1964, Japon seria admitido. Esta Unién suma 24 

miembros en 1973. 
A fines de 1959, la reconstrucci6n habia avanzado sufi- 

cientemente, al grado de que Europa ya ponia su mirada en 

los paises menos desarrollados para buscar favorecer el de- 

sarrollo de éstos, lo cual conilevaria la expansion de la eco- 

nomia mundial, y ja defensa de las areas de influencia del 

bloque occidental. Es en estas circunstancias, al lado del in- 

terés por examinar las consecuencias de la existencia de la 

Asociacién Europea de Libre Comercio (Aete o Erta) y de 

la Comunidad Econémica Europea (Cee), que se gesta la Ocde. 

El comité que examindé dichas consecuencias, conocido 

como Grupo de los Cuatro (Estados Unidos, Francia, Gran 

Bretafia y Grecia), recomendaba ta creacién de una organi- 

zacioén que llevara el nombre de Organizacién de Coopera- 

cién y Desarrollo Econdémicos, ia cual seria resultado finalmente 

de la reorganizacion de Ja Occe. De esta manera, la institu- 

cién de la Europa en ruinas y de la reconstruccién, la Osce, 

  

3% Seara Vazquez, M., op, cif., p. 767.
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dejaba su lugar a ja de la Europa de ia expansion econdémica 

y la cooperaci6n, la Ocoe. 

De esta suerte, el 14 de diciembre de 1960, veinte paises 

firmaban el convenio que creaba la Ocoe, que recibe 17 ra- 

tificaciones el 30 de septiembre de 1961, suficientes para 

que entrara en vigor tal convenio. Ese mismo afio inicié sus 

operaciones esta Organizacion. 

Sus fines se resumen en dos: a) Fomentar el desarrollo 

econdmico y social de los pafses miembros, y ayudar a 

conseguir los mismos fines a los paises subdesarrollados, 

b) «contribuir a la expansi6n del comercio sobre una base 

multilateral y no descriminatoria» .*” Su método y medidas de 

trabajo “se reducen a la obligacién de informacién mutua, 

consulta continua y cooperacién estrecha.” Las decisiones 

pueden ser obligatorias o meras recomendaciones para los 

miembros. Puede concluir acuerdos con los miembros, con 

estados no miembros y con organizaciones internacionales. 

El Consejo, 6érgano supremo de la Ocoe, toma las deci- 

siones (sean decisiones, acuerdos, resoluciones o recomen- 

daciones) por unanimidad. En e! caso de una decisién en 

que no haya unanimidad, ésa obliga alos que hayan votado 

a favor, si asi lo desean. Esto es, a nadie se obliga a lo que 

no desea. 

Su caracter consiste en ser una institucion que sirve de 

lugar de encuentro permanente entre representantes de los 

diverso miembros, permitiendo asf un mejor conocimiento de 

las respectivas posiciones, las cuales pueden cambiar a partir 

del método de “confrontaci6n” consistente “en una discusién 

de fos «principios y pianes aplicados por cada miembro», 

publicandose después las conclusiones de !a discusion, con 

los juicios que tales principios y planes nacionales han me- 

7 fbidem, p. 770.
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recido a la Organizacién.”** Por tanto, es un organismo: de 

convicciones, resultantes de Ja discusién de las posiciones 

propias y de las de los otros. 

Ademas de buscar la cooperacién y la expansion de la 

economia mundial, sus actividades “incluyen la jiberacién de 

los movimientos de capitales y de las operaciones «<invisi- 

bles», el estudio de los problemas de la mano de obra en 

relacion con el crecimiento econdmico, la armonizacién de 

las politicas energéticas de los miembros y de sus politicas 

agricolas, !a racionalizacién de la explotacion de fa pesca, 

la contribucién de la ciencia y la ensefanza al crecimiento 

econémico, la contaminacién ambiental, ... "5° 

Como puede observarse es una Organizacion de Estados 

desarrollados con propésitos y métodos de trabajo civiliza- 

dos, que no quiere imponer, pero si somete a ta critica 

multiples: aspectos, incluyendo los principios y planes de 

cada Estado miembro. Los veinte miembros fundadores han 

aceptado a otros nueve incluyendo a México que forma 

parte de la Ocne, desde 1993. 

1.5 ORGANIZACION DEL TRATADO 
DEL ATLANTICO NORTE (Otan) 

Durante ta guerra misma habian empezado “las disputas 

acerca de las respectivas zonas de influencia’, comenta el 

tratadista Seara Vazquez. Asi puede entenderse, ai menos, 

desde la Conferencia de Teheran (28-nov al 1-dic de 1943), 

cuando Roosevelt, Stalin y Churchill al referirse a la coope- 

racion contra la esclavitud, la tirania, la opresion y la into- 

lerancia decian: 

38 Ibidem, p. 774. . ‘ 

%® Ibidem, p. 775.
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Buscaremos la cooperacién y participacién activa de todas 

las naciones, grandes y pequefias, cuyos pueblos estén 

dedicados [...} ala eliminacién de la tirania y la esclavitud, 

la opresién y [a intolerancia. Les daremos la bienvenida, 

cuando decidan venir, a la familia de las naciones demo- 

craticas.“° 

Si se recuerda que el discurso a favor de la democracia es 

parte de la ideologia capitalista, puede plantearse que Stalin 

(la Urss) comenzo a perder fa batalla ideoldgica en ese 

momento, y ta bienvenida estaba quedando a cargo de los 

Estados Unidos e Inglaterra, integrantes del futuro bloque 

capitalista. 

Mas claro le quedara al lector esto, si se menciona que 

uno de los propésitos de la Oran es preservar para sus 

miembros el modo de vida que Jes es propio, y que en el 

preambulo del Tratado éste se define «basado en los prin- 

cipios de democracia, libertad individual y el imperio del 

derecho»,*' que como ya se dijo en el capitulo /, éstos no 

constituyen la base ideolégica del bioque llamado socialista, 

por to cual ta Unidn Soviética y sus socios pasaron a ser 

enemigos de los de la alianza occidental, como podrian 

igualmente llegar a serlo todos aquellos cuya vida se apo- 

yara en principios diferentes. 

Si bien la Urss podia asumir facilmente la lucha contra la 

tirania, la esclavitud, y la opresién, esto lo haria con sus 

propios métodos. Lo que también la convertiria en adversa- 

ria en la posguerra ante sus aliados en la guerra, terminada 

la cual, emprenderia de hecho una serie de actos que se 

calificaron de expansionismo soviético y justificaron la crea- 

cién de la Oran. 

“ Seara Vazquez, M., op. cif., p. 85. 

“| thidem. p. 752.
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De acuerdo con un manual de este organismo citado por el 
tratadista, algunos ejemplos de acciones expansionistas son: 

Qo la presion sobre /rén para mantener tropas soviéticas en 
el norte de ese pais; 

las reivindicaciones territoriales sobre Turquia y la exi- 

gencia de concesién de bases en los Estrechos; 

el mantenimiento de la guerrilla en Grecia y el apoyo 

aportado a los comunistas que fomentan la guerra civil; 

la intromisién en los paises de Europa oriental y el golpe 
de estado de Checosfovaquia en 1948; 

el rechazo del Plan Marshall y los esfuerzos posteriores 

para paralizar la reconstruccién econdémica occidental; 

-la organizacion del Cominforn; 

las violaciones de los acuerdos de Postdam; 

el bloqueo de Berlin durante un afio; 

la constante obstruccién de la firma de los tratados de paz 

con las naciones ex enemigas; 

el continuo mantenimiento de importantes fuerzas sovié- 

ticas en toda Europa oriental y la creacién de fuerzas 

satélites; 

el abusp constante del derecho de veto en las Naciones 

Unidas!*? 

En tales circunstancias los paises occidentales europeos se. 

sentian inseguros y deseaban la participacién de Estados 

Unidos en un sistema de defensa comtn como garante firme 

que neutralizara a la Urss. Entonces, el otro propésito obvio 

  

2 Ibidem. pp. 750 y 751.
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y primario de esta organizacion militar, es “la legitima defensa 

individual o colectiva” constituida bajo la advocacién del ar- 

ticulo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, acorde tal 

objetivo al mismo tiempo con la Resolucién Vandenberg del 

Senado estadounidense. 

La desconfianza fue reciproca, y tempranala competencia 

por adquirir zonas de influencia, de modo que la Unién So- 

viética comenzé a establecer primero tratados bilaterales de 

asistencia mutua desde 1943 (Urss-Checoslovaquia, y asi 

con otros Estados en seguida), hasta llegar posteriormente, 

en mayo de 1955, a un acuerdo multilateral con ocho Esta- 

dos, mas tres observadores, denominado Tratado de Amis- 

tad, Cooperacién y Asistencia Mutua, mas conocido como 

Pacto de Varsovia, el cual segtin declaraba el mariscal Bul- 

ganin en 1955, fue «resultado de la posicién de los Estados 

occidentales, y estamos dispuestos a renunciar a él cuando 

se haya creado un sistema de seguridad europeo»*® con la 

Unién Soviética como integrante y sin los Estados Unidos 

(puede leerse asi este ultimo mensaje, el cual no aceptan 

los europeos ni Estados Unidos hasta la fecha). 

Volviendo al Tratado del Atlantico Norte, ¢cuando nace la 

Otan? y gqué funciones y caracteristicas tiene? 

La Oran nace después de dos tratados que pretenden 

prevenir un futuro ataque por parte de la Alemania Federal. 

Por este motivo Francia e Inglaterra habian concluido uno 

- en Dunkerke en marzo de 1947, y exactamente un ano 

después otro conocido como el Tratado de Bruselas firmado 

también por Bélgica, Paises Bajos y Luxemburgo. Este 

segundo, ademas de estar orientado contra Alemania, cubre 

también la posibilidad de un ataque por otro pais, concre- 

tamente la Urss. 

“ {bidem, pp. 710 y 711.
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Con estas orientaciones, los miembros del Tratado de 
Bruselas mas Canada y Estados Unidos inician conversacio- 
nes, en Washington, acerca de la defensa en el Atlantico del 
Norte, quienes en marzo de 1949 invitan a adherirse al pacto 
a Dinamarca, Noruega, Islandia, Portugal e Italia, procedién- 
dose el 4 de abril a su firma por los doce paises, sin que 
pudiera impedirlo !a protesta soviética. El 24 de agosto del 
mismo afio entra en vigor, para un periodo de veinte afhos, 
con clausula de tacita reconduccién, pero con derecho a 
denunciarlo pasado ese plazo, avisando con un afio de 
anticipacian. Cualquiera de las partes puede obligar a la 
realizacion de consultas para revisar el tratado, si los fac- 
tores que «afecten la paz y Ja seguridad en e! area de} 
Atlantico Norte» cambian (art. 12). 

Posteriormente, en 1951 ingresa Grecia como “asociada’, 
luego fo hacen Turquia y Grecia (ésta ahora como miembro - 
de pleno derecho), y Alemania Federal en 1955: Grecia se 
retira después, en 1974, debido a la reactivacion del conflicto 
de Chipre. En 1953, Holanda, Dinamarca y Noruega se opo- 
nen a que Espafia ingrese. Francia por su lado, se retira de 
los érganos militares en 1966, limitando su trabajo dentro 
de la organizacién al nivel politico, pues no podia salirse dado 
que no habian transcurrido veinte afios para poder denunciar 
el tratado, 

La cooperacion entre los miembros se da de dos mane- 
tas: 1) la asistencia, en caso de ataque armado, y 2) la 
celebraci6n de consultas en materia politica en que discuten 
colectivamente las futuras:- decisiones que tomaran indivi- 
dualmente. La'primera, cubre a su vez, dos fases: a) cele- 
bracién de consultas cuando uno de los miembros considere 
que existe amenaza contra «la integridad territorial, (a inde- 
pendencia politica o la seguridad de cualquiera de las par- 

tes»; y b) asistencia en caso de ataque armado.
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Esta fase ultima, deja a la discreci6n de cada miembro 

determinar si existe o no ese ataque, ademas le permite a 

cada cua! emprender la accion que considere necesaria, por 

fo que no hay una obligacién automatica ni juridica de asis- 

tencia armada. Pero no hay que subestimar, dice Seara 

Vazquez, la “validez de los lazos de cooperacién entre los 

miembros de la Oran que reposa sobre unas serie de con- 

cepciones y de intereses politicos comunes’”, los cuales les 

llevarian a prestar una ayuda mas adecuada, incluso la 

armada, si un ataque asi se presentara. 

Como ambito geografico de aplicaciéon del tratado el pacto 

sehala, en su articulo 6, el norte del Tropico de Cancer, y 

especifica qué territorios (el de los contratantes), qué islas 

(las que estan bajo jurisdiccién de los contratantes en el 

Atlantico Norte), qué objetos (fuerzas, navios, 0 aeronaves 

de los contratantes) situados en el Atlantico al norte del 

Trépico de Cancer, 0 en areas europeas ocupadas en la 

fecha de entrada en vigor del tratado. 

Aqui es necesario recordar que las medidas adoptadas 

en caso de ataque armado deben ser inmediatamente co- 

municadas al Consejo de Seguridad de las Naciones Uni- 

das a fin de que éste tas califique (art. 51 de la Carta de 

la Onu). 

El articulo 10 del tratado preve la entrada de otros paises 

que reunan ciertas condiciones: a) ser europeo, b) estar «en 

posicién de promover los principios de este Tratado y con- 

tribuir a la seguridad del area del Atlantico del Norte». Sin 

embargo, opina el tratadista, los principios pueden no ser 

verdadera limitaci6n, puesto que la Oran defiende mas in- 

tereses de estado que ideoldgicos, y asi podria entrar un 

pais de sistema politico diferente u opuesto, inclusive uno 

no europeo. El procedimiento de entrada es por invitacién 

adoptada por unanimidad de los miembros.
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Hablar de los érganos de ta Otan, permite advertir que esta 
institucién tiene un doble caracter. Asi es en efecto, pues 
aunque el tratado sdlo preve el Consejo, éste quedo faculta- 
do para establecer los érganos subsidiarios convenientes, 
facultad mediante la cual el Consejo agrupa bajo si dos sec- 
tores: el civil y el militar, que le dan ese doble caracter. 

Los érganos civiles son: a) Comités del Consejo, b) Secre- 
taria General, y c) Organismos subsidiarios civiles. Los érga- 
‘nos militares: a) Comité militar, b) Mandos militares, c) Grupo 
de planeacién regional Estados Unidos- Canada, y d) Orga- 
nismos subsidiarios militares. El Comité militar es {a maxima 
autoridad militar, y tiene bajo sus ordenes al personal militar 
internacional que a su vez asiste al Comité Mititar, pero este 
mando lo ejerce mediante un director mas seis directores 
adjuntos, ademas del secretario del personal militar interna- 
cional. El érgano supremo de la Oran toda es el Consejo. 

Respecto ‘del Consejo, vate aclarar que tiene dos niveles, 
el ministerial y el de representantes permanentes, asimismo 
que discute el interés comun en lo econdémico, politico, 
militar, y en otros aspectos, resolviendo todo por unanimi- 
dad, que es presidido por el Secretario General de la Otan, 
y cuenta con un presidente honorario, por rotacién anual, el 
cual es uno de los ministros de asuntos exteriores. 

Para sugerir las materias que interesan a la Oran, Se men- 
cionan algunos nombres de los distintos comités del Consejo: 
asuntos politicos, examen anual, asuntos econdémicas, cien- 
cia, ecologia, infraestructura, planeacion de emergencia civil, 
informacién, asuntos culturales, asuntos de la defensa nu- 

clear, planeacion, nuclear, planeacién de la defensa... . 
En cuanto a los organismos subsidiarios. algunos asuntos 

son: sistema del cfeoducto de Europa central, organizacién
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de !a Otan para el sistema de defensa aérea tierra-ambiente, 

organizaci6n de [a Otan de produccién y logistica de los Hawk. 

Los mandos militares, 6rgano de la Oran, revelan que las 

fuerzas militares estan divididas en tres grandes zonas: Mando 

Aliado en Europa (Ace), Mando del Océano Atlantico (ActanT), 

y Mando de la Mancha y Comité de la Mancha (AccHam y 

CuamcomtTee). Las fuerzas armadas no dependen permanen- 

temente de estos mandos, pues “en tiempos de paz perma- 

necen bajo las érdenes de sus autoridades nacionales, aunque 

algunas de ellas pueden ser asignadas a la Otan.”“4 

El area de competencia e interés de los organismas sub- 

sidiarios militares gira en torno a: las comunicaciones alia- 

das en Europa, jas lineas de gran distancia, la investigaci6n 

y el desarrollo aeroespacial, las comunicaciones navales 

aliadas, las frecuencias de radio de los aliados, la estanda- 

rizacién militar, la defensa de la Otan, la investigaci6n sobre 

la guerra submarina... 

Por lo que respecta a su actividad se puede informar que 

la Otan contribuy6, de modo esencial, ala consolidacién del 

statu quo en Europa, en el sentido de que no intervino 

abiertamente en conflictos internos dentro del bloque sovié- 

tico, ni permitié la continuacién de la politica expansionista 

de ja Urss, que se habia manifestado con mas fuerza en los 

afios que siguieron a la derrota del Eje. 

Ha habido ya en 1956 y luego en 1967 un reexamen de 

los objetivos de la Organizacién, debido a la coexistencia 

pacifica primero, y luego a “la relativa cordialidad que em- 

pez6 a aparecer en las relaciones Este-Oeste.” Los proble- 

mas mas serios de la Otan, comenta Seara Vazquez, han 

« fhidem, p. 762.
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surgido mayormente de las divergencias internas como la 
del gobierno del general De Gaulle“ con los Estados Unidos 
é Inglaterra, o la debida al conflicto turco-chipriota que estu- 
vo a punto de provocar un enfrentamiento armado entre 
Grecia y Turquia. Resultado de la rencilla interna con Fran- 
cia, ésta abandondé:los érganos militares, y la OTAn se tuvo 
que desplazar a otros territorios fuera del francés. 

En junio de 1974 se firma la Declaracion sobre relaciones 
atlanticas, con el fin de revitalizar el organismo, después 
que los europeos habian vista con desconfianza el intento 
estadounidense (junio de 1973) de celebrar conversaciones 
para adecuarlo a los nuevos tiempos, de lo cual los euro- 
peos desconfiaron. 

La Oran, segun lo planteado arriba funciond como instru- 
mento disuasor y contenedor ante las pretensiones soviéti- 
cas de expandirse, y como fuente de seguridad para los 
europeos ante los temores que la Union Soviética les oca- 
siond. Las desconfianzas reciprocas, de este modo se des- 
vanecieron en forma suficiente, de manera tal que este 

organismo se constituyd en uno de los factores que permi- 
tieron se llegaran a dar, durante la década de los setenta, 
las negaociaciones para reduccidn y control de armas estra- 
tégicas o transcontinentales, que concluyeron como acuer- 
dos entre las superpotencias, llamados Sat / (el cual quedé 
ratificado por ambas partes), y Sact // (al que faltaron las 
debidas ratificaciones). Al final de cuentas, tal parece que 

su funcién ha sido mas politica que militar. 

  

4 Tales divergencias obedecen a distintas circunstancias. el general propuso un 
‘triunvirato para dirigir fa allanza atlantica, pero Estados Unidos e Inglaterra no lo 
aceptaron; De Gaulle queria adamas una politica europea encuadrada en su ‘ “Europa 
de fas patrias", y fa “Europa del Atlaritico a [os Urales”, con el consiguiente acerca- 
miento a la Urss... Seguramente deseaba también un papel protagdnico para Francia 

que las potencias anglosajonas no le reconocieron desde la guerra.



Ill. EXPANSION ECONOMICA 
Y CRISIS 

prefigurado con anterioridad a la conflagracién mun- 

dial en lo que toca a sus lineas principales y gene- 

rales. A ellas se hara referencia dentro de este titulo, asi 

como a lo que de particular y destacable encierra este orden, 

el cual a su vez, tuvo doble cardcter: el capitalista que 

result6 hegemsnico, y el socialista. Por supuesto, debe to- 

marse en cuenta que ambos regimenes detentaron varian- 

tes internas. 

La época de los afios 1945 a 1967(1970), se distinguid 

por un crecimiento de la economia mundial sin precedentes 
en la historia, tanto por su volumen como por su extension, 

incluso por los niveles de vida alcanzados, sin que esto 

quiera decir que se acabo con las desigualdades sociales. 

Este auge, que corresponde a un ciclo econémico largo 

(de 25 0 30 afios) iniciado en 1940 en Estados Unidos (en 

1948 en Europa occidental y en Japon) y caracterizado por 

un alta fasa de crecimiento, al igual que otros anteriores, 

tampoco consiguié eliminar los riesgos de toda economia de 

mercado monetarizada, ya que las crisis continuaron presen- 

tandose en ciclos conocidos como de onda corta (en tanto se 

E L ORDEN econémico de la segunda posguerra, estaba
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repiten cada 3, 5, 7, 0 10 afios). En este sentido pueden 
recordarse Ios siguientes recesos: el de 1948-49, el de 1953- 

54, el de 1957-58, el de 1960-61... Mas tarde, a fines de los 

sesenta, se iniciaba ademas otro ciclo nuevamente fargo 

sellado ahora por una tasa mas baja de crecimiento.' 

De este moda, los afios 1967(1970) a 1998 3e han sig- 

nificado por constituir un periodo largo de crisis capitalista, 

calificada por Ernest Mandel como recesiva: (no depresiva) 

en la medida que halla la reduccion de la produccién como 
“mucho mas modesta que durante la gran crisis de 1929- 

1932”. La misma ha sido bien descrita como «estanflacién» 

por lan Gough y Elmar Altvater. : 

La crisis socialista de corte soviético, por su lado, se hizo 

evidente e inocultable ante los ojos de todo mundo hasta 

principios dé los afios ochenta, manifestandose como de 

escasez e inflacionaria a finales de la misma década. Puede 

también, ser concebida como una gran depresion de conse- 

cuencias aniquilantes. 

  

‘ Véase Mandel, Ernest, Inireduecién a la teorla econdmica marxista, Edit. Era, México, 

1976, p. 80. Para una amplia explicacion de las crisis periédicas, pueden consultarse del 

mismo autor en su Tratado de economia marxista, 2tomos, Edit. Era, México, 1977, las pp. 

322 a 338 delt. /, y en elt. el subcapitulo “2 Un capitalismo sin crisis?” en las pp. 146 a 

152, en las cuales ademas se citan estos cuatro recesos del capitalismo, que el autor 

encuentra particularmente en la economia de Estados Unidos aunque el de 1957-58 lo 

refiere también a Gran Bretatia (pp. 149 y 150, t. , los que -debe suponerse— no fueron 

del capitalismo mundial pues en otro texto considera que “En 1974 y 1975, la economia 

capitalista internacional experiments su primera recesién generalizada desde la segunda 

guerra mundial.” Lo cual ratifica afirmanda que de 1948 a 1968 se da una desincronizacién 

del ciclo industrial que permite una reduccién de la amplitud de las recesiones, la cual 

depende de que hay recesién primero en Estados Unidos en 1960, luego en Japén en 1965, 

y mas tarde en la Rra en 1966-67. Véase su obra La crisis, 1974-1980, Edit. Era, México, 

1980, p. 12. 

Véase La crisis, 1974-1980, op. cit., p. 17. Et autor atribuye el cardcter recesivo 

especificamente a la crisis generalizada de 1974-75, y este trabajo infiere tal caracter para 

toda la onda larga de crisis (1967-1970 a 1998), en tanto no se ha presentado una depre- 

sién come ta de 1929-32, Mas adelante se precisa que Mandel califica esta crisis también 

como estanflacion, a la vez que como eslumpfiacién.
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En efecto, a la vez que se hundia la economia soviética 

por la incapacidad de sus planeadores y directores de hacer 

efectiva una reestructuracién de ella, la crisis se convertia 

en politica y, finalmente, desintegradora del sistema sovié- 

tico y del régimen llamado socialista o de planificacién cen- 

tralizada, en toda Europa central y oriental, no solamente en 

la Urss. A continuacién se describen y se explican breve- 

mente los procesos de expansion y de crisis capitalistas. 

i.1 EXPANSION ECONOMICA (1945 a 1967-70) 

Ha sido sugerido mas arriba que el desarrollo del capitalismo 

esta caracterizado por ciclos de crecimiento seguidos por 

ciclos de crisis, conviene ahora preguntar: gExpansi6n de 

qué o a favor de quién? y, cuales son Jos factores de esa 

expansio6n o auge? 

Lo que se expande es el sistema capitalista, lo cual en 

consecuencia permite que las empresas capitalistas lo pue- 

dan hacer también. Estas crecen, pero en forma desigual, 

ya que una caracteristica esencial de este régimen es la 

desigualdad y la generacion de desequilibrios de diversas 

formas. Por tanto, entre las economias nacionales, debe 

suponerse, hay diferencias en su desarrollo. 

Pero, équé mide su crecimiento? La tasa de plusvalia y 

la tasa de ganancia® que se generan en la produccién de 

bienes y servicios (mercancias), en la cual son factores la 

fuerza de trabajo como capital variable, asimismo lo son 

3 La fasa de plusvalia que es la relacion entre la plusvalia y los salarios debe interesarle a 

los obreros, pues expresa el grado en que son explotados, razén por la cuata los patrones 

no les importa, antes bien prefteren ocultarla. 

La fasa de ganancia que es la relacién entre {a masa de plusvalia y ei conjunto del 

capital (el constante més el variable}, es la que si le interesa al capitalista.
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com. apital fijo o constante las materias primas, los edificios, 
los productos auxiliares, igual que las maquinas y la tecno- 
logia en general. | 

De la misma forma, debido a que “solo el capital variable 
produce plusvalia”, entre mas aumenta la composicién 
organica del capital (la relacién del capital constante y del 
capital variable) la tasa media de ganancia ‘ tiende a dis- 
minuir, excepto tinicamente cuando las necesidades obreras 
no se extienden ni aumenta en forma correspondiente el 
valor de la fuerza de trabajo, o una vez extendidas no se 
desarrolla un movimiento para Satisfacer éstas lo cual limi- 

taria el crecimiento de la tasa de plusvalia.S 
Lo paraddjico, o contradictorio si se desea decirlo asi, es 

que la sed de los capitalistas por acumular capital les con- 

duce al “aumento ilimitado de la produccion” bajo el intento 
de alcanzarlo al menor costo posible, primeramente dentro 
de los sectores en que la tasa de plusvalor es mayor (aqué- 

Ilos con menor composicién organica de capital), luego, en 

un segundo momento acicateados por la competencia recu- 

rren al incremento de la composici6n organica del capital, la 

cual aumenta a su vez la productividad del trabajo y, median- 

te ello, la plusvalia refativa.® 

  

‘ Tasa media de ganancia es aquella que resulta del conjunto de tos sectores de produccién 
a consecuencia de la competencia de los capitales y las mercancias 

5 Mandel, E., Tratado de econornla marxista, t. I, cap. v, particularmente las pp 141a147,y 
154 a 158. 

° La plusvalia refativa se logra reduciendo el tempo de trabajo necesario para producir el 

equivalente del salario cbrero. Esto significa que se incrementa {a productividad (la produc- 
cidn) de la fuerza de trabajo, “gracias al empleo de nuevas maquinas, de métodos de trabajo 

mas racionales, de una divisién del trabajo mas perfeccionada, de una mejor organizacién 

del trabajo, etc.” Por plusvalia se puede entender ‘la diferencia entre el producto de la 

fuerza de trabajo y los gastos de mantenimiento de esta misma fuerza de trabajo." Véase 

Mandel, E., Trafado..., op. cit, t. 4, p. 124, 

La plusvalia absoluta, en cambio, se presenta cuando se aumenta la plusvalia projon- 

gando “la jornada laboral al maximo, sin aumentar el salario cotidiano,” Puede ésta, también
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Todo esto, que incluye un flujo y reflujo de capitales que van 

de un sector a otro, trae consigo las consecuencias de creci- 

miento efectivo en un momento dado, y de crisis durante otro. 

En las actuales condiciones de competencia exacerbada 

y de adelanto acelerado y continuo de la técnica, quienes 

tienen mayor posibilidad de éxito, son los que estan orga- 

nizados monopolicamente, mas todavia quienes se han 

constituido como capital financiero,’ ya que éstos tienen la 

garantia de poder enfrentar con mucha mayor fortaleza inclusive 

las crisis, no sdlo dicha competencia, aunque no ha podido 

descartarse que algunos imperios monopélicos y financieros 

se hayan derrumbado también. 

_Cuales son factores adicionales de la expansion capita- 

lista? 0 lo que es lo mismo, gqué impulsa al capital a em- 

prender una actividad febril al principio de la recuperaci6n, 

lo cual conduce a la vez hacia el auge posterior? Mandel 

contesta que es la extension de la base de esta economia, 

debida a la aparicion brusca de nuevos mercados para 

sectores importantes de fa industria, que estimulan la fabri- 

cacion de bienes de produccién. Explica: 

Estos nuevos mercados pueden resultar ya sea [a] de la 

extension geografica de la producci6n capitalista (penetra- 

  

incrementarse por intensificar el trabajo, !o que implica la obligacién del obrero de “gastar 

en 10 horas de trabajo e! mismo esfuerzo productivo que anteriormente efectuaba en 13 0 

14." Esto se alcanza mediante métodos diversos: aceleracién del ritmo de trabajo, acelera- 

cién de la marcha de fas maquinas, aumento de! nsmero de maquinas por vigilar... (siste- 

mas Taylor, y Bedeaux). ibidem, p. 122 y 125 

? El capital financiero, aqui se entiende como la asociacion de grandes Mmonopolios banca- 

rios con grandes monopolios industriales y de otros sectores de la economia, como las 

telecomunicaciones, el comercio, las actividades agropecuarias incluso, ... Los monopo- 

lios, en general, son la asociacién de grandes empresas que establecen acuerdos entre sf 

acerca de los diferentes aspectos de la produccion, como los siguientes: qué, cémo, dén- 

de, cuanto, para quién producir, qué tipo de fuerza de trabajo contratar, a qué precio vender, 

qué ganancia obtener, de qué manera llevar al cabo la competencia con otras empresas 0 la 

relacién con el Estado, ...



70 El nuevo orden econémico y politico internacional 

cién en un medio no capitalista) o [b] de la aparicién de 

nuevos sectores de produccién (progreso tecnoldégico), o [c] 

de saltos bruscos en las relaciones de competencia (desapa- 

ricién de un competidor poderaso por la guerra, por su re- 

traso tecnoldgico, etc.). En el siglo xx, a todo esto es preciso 

afiadir (d] ef papel de mercado de sustitucién representado 

esencialmente por los pedidos estatales de suministros de 

guerra.® 

De entre éstes, debe considerarse especialmente ef factor 

“pedidos estatales”, pero no Unicamente los relacionados 

con la guerra, pues durante los afios cincuenta a setenta del 

siglo xx son muy importantes otros como los que se derivan 

de fos seguros sociales (el de enfermedad, el de vejez, el 

de desempleo), o sea de las politicas de bienestar social, 

asimismo de la investigacién financiada por el Estado; ade- 

mas, de los ya tradicionales desde el siglo xix como son los 

pedidos estatales para la construccién de la infraestructura 

fisica, entre otros. 

Igualmente, deben contemplarse como nuevos mercados 

fos correspondientes a los sectores de servicios, y al de 

ideas, cada vez de mayor importancia durante la segunda 

mitad del siglo que esta a punto de concluir. 

Los pedidos estatales, por su parte, dieron, ni mas ni 

menos, origen a una mayor intervencién del Estado en la 

economia, esto es, fortalecieron e! Estado interventor, 

generalmente nombrado Estado de bienestar (Welfare Sta- 

te). En este trabajo se prefiere tomar en cuenta el caracter 

interventor del Estado, pues facilita continuar estimando la 

importancia econdémica que conserva, a pesar de que pue- 

dan haberse reducido los gastos de bienestar social, inclu- 

® Mandel, €., Tratado...,t. /, p. 336.
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sive otros, como respuesta a la crisis fiscal de jas ultimas 

ya tres décadas. Puede afirmarse que el Estado Ilegé para 

quedarse en la economia (si alguna vez no lo estuvo en 

realidad). 

Robert L. Heilbroner trae a colacién ei aspecto ideologico 

que tanta contrariedad causa en muchas ocasiones, cuando 

comenta con respecto a la intervencidn del gobierno esta- 

dounidense en la economia a partir del New Deal (Nuevo 

Trato), politica ésta que tuvo que introducirse ante la Gran 

Depresién de 1929-1932, y al irse desvaneciendo entonces 

la fe ciega que se tenia en el principio capitalista del au- 

toequilibrio del sistema con base en la libre competencia: 

El principio del laissez-faire no constituye ya el ideal de 

las relaciones entre gobierno y economia. Lentamente ha ido 

surgiendo la concepcién de la intervencién publica activa 

con el objeto de asegurar el funcionamiento ordenado def 

sistema. 

Tal calidad de interventor, invita ademas a indagar y contem- 

plar otras funciones econdmicas que incluso actualmente se 

refuerzan, como lo son las cada vez mas importantes de 

agente planificador a nivel nacional, y en el caso de algunos 

Estados, internacional. Si se toma en cuenta que la plani- 

ficacién es una poderosa fuerza productiva, se podra reco- 

nocer la importancia del Estado y haraé suponer también la 

relevancia de! conocimiento especializado en el proceso 

productivo. - 

Antes de proporcionar algunos datos descriptivos de la 

expansiédn econdmica, andtense jos factores de ésta que 

para Andrew Gamble y Paul Walton fueron significativos, y 

  

® Heilbroner, Robert L., La formacién de fa sociedad econémica, Edit. Fce, México, 1974, p. 

255. Las negritas son nuestras.
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sirven a la vez para revalorar la importancia de algunas 

organizaciones internacionales conectadas con uno de los 

tres factores propuestos por estos autores, sobre las que ya 

se hablé en el capitulo anterior, igualmente para insistir en 

ta naturaleza contradictoria del sistema capitalista: 

Si nuestro andlisis es correcto, al describir los factores que 

hicieron posible el largo auge, se podra también hacer la 

descripcién de las actuales barreras que se oponen a una 

acumulacién adicional, y del actual fendmeno de la crisis 

capitalista; ambos tienen sus raices en la forma en que es 

acumulado e! capital. De acuerdo con esto, son tres los 

factores principales que sostuvieron e! auge y que ahora 

constituyen las barreras que se alzan en el camino de una 

acumulacién adicional: el sistema monetario internacional, 

ta tasa de beneficio y el Estado.’° 

El sistema monetario internacional (que actia mediante 

organizaciones como el Fm, el Bm...), la tasa de beneficio 

(o la rentabilidad que se recupera debido a varios factores 

como nuevos espacios de inversion, abaratamiento de materias 

primas, revolucién tecnolégica continua...), y el Estado (que 

socializa los costos de produccién, maneja la demanda, 

garantiza la paz social...), los tres, son factores que durante 

el ciclo de crecimiento, 1940 a 1967(1970), cumplieron su 

papel de impulsores verdaderos de fa larga y sorprendente 

expansion capitalista. 

Pero, ja contradiccién se hace presente, y entonces, al 

estar dichos factores siendo promotores del auge comenza- 

ron ellos mismos, en algtin momento sin que se hubiera 

‘0 Gamble, Andrew y Paul Walton, E/ eapitalismo en crisis. La inflacién y ef Estado, Edit. S. 
xxl, México, 1980, p. 218.
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notado sino hasta después, a ser causa de la crisis de los 

afios 1967 a 1998. , , 

En seguida se exponen hechos y datos que ilustran el 

auge y algunos que a la vez podrian permitir la comparacion 

de éste con la crisis. 

Como resultado de la aparicién de una “Nueva Economia” 

(la de un “capitalismo guiado” y no de libre mercado) que 

proponia ver al Gobierno no'como una «unidad econdmica» 

individual, sino como todo un sector econémico, sujeto al 

control publico, que podria ser “usado para mover la econo- 

mia en una direccién deseada”, Heilbroner concluye que 

“ahora entendemos, como nunca antes, las politicas econo- 

micas que se requieren para evitar o remediar las depresio- 

nes economicas severas.”" : 

De tales planteamientos, el mismo autor, salta a decir que 

los economistas y 1a iniciativa privada consideraron en los 

afios sesenta, cuando el Presidente Kennedy redujo im- 

puestos y aumenté el gasto federal (deficit deliberado), que 

la Nueva Economia si daba resultados. Asi, los particulares 

basaron sus planes “en el supuesto de que el gobierno ya 

no «dejara» de atacar las depresiones.” Todo esto sin temer 

como en fos afios treinta (ante el New Deal), que se estu- 

viese caminando hacia el socialismo mediante el incremento 

del poder del gasto ptiblico en el desarrollo de la economia. 

En otros términos considera clave que exista la esperan- 

za de obtener utilidades para que se estimule la tasa de 

formacion de capital, aplicandose éste en !a produccion, o 

sea, invirtiéndolo. ; 

El Estado interventor en este caso es el encargado de 

generar esa esperanza garantizando un volumen suficiente 

de gasto para el consumo, y como consecuencia la acumu- 

  

 Heilbroner, R. L., op. cit, pp. 273 y 272.
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lacion, mediante tres vias basicas: a) controles monetarios 
centralizados (aumentar o disminuir e! encaje bancario, comprar 
o vender bonos del gobierno), b) ajuste de impuestos, par- 
ticularmente los impuestos sobre la renta, c) el presupuesto 
federal (como regulador del total del desembolso nacio- 
nal).’? Tales vias resultaron del consenso alcanzado durante 
los afios cincuenta en medio del debate sobre la inflacion 
que sorprendié por causa de que ésta se hizo permanente. 

En medio de estas consideraciones da a conocer varios 
indicadores que ademas muestran el crecimiento durante el 
periodo de la segunda posguerra, tanto en Estados Unidos 
como en Europa, comparativamente mayor que en los afios 
anteriores a la conflagracién mundial, incluyendo el de 1929, 
afio en que inicié la depresién. 

.. Perejemplo, sobre la redistribucién del ingreso indica que 
de 1935-36 a 1962, en délares de 1950, el grupo formado 

por la quinta parte mas baja incrementé en promedio sus ‘ 
ingresos en un 120%, eal segundo quinto en 136%, el tercero 

en 131%, el cuarto en 115%, en cambio el quinto mas alto 
en el 74%, y todos los grupos en 98%. Lo cual significa que 
la escala de ingresos favorecié porcentualmente (que no en 
ingresos absolutos) mas a los grupos de abajo en los Es- 
tados Unidos. 

Sin embargo, la distribucién no es justa. Obsérvese el 

cuadro ! que muestra la participacién del ingreso monetario 
recibido por las unidades familiares en 1960 y 1968, el cual 
indica que seis daciles se mantuvieron con una participacion 

igual para ambos ajios, tres la disminuyeron, y solo el decil 
de familias de la parte mas alta la incrementaron, este ultimo 
ademas participa con 27 y 30% del total, mientras los seis 
deciles de abajo juntos apenas logran el 31% en 1968. 

  

"? ibidem, pp. 242, 243, 259, 264 y 265,
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Cuadro | © 

PARTICIPACION DE LAS UNIDADES FAMILIARES 

EN EL INGRESO TOTAL 
      

  

Clasificacién de ingresos Porciento del ingreso fotal 

1960 1968 

Décima parte mas baja 1% 1% 

Segunda décima parte 3 3 

Tercera décima parte 5 4 

Cuarta décima parte 7 6 

Quinta décima parte 8 8 

Sexta décima parte 9 9 

Séptima décima parte 1 i 

Octava décima parte 13 13 

Novena décima parte - 16 15 

Décima parte mas alta : 27 30 
  

Fuente: Statistical Abstract, 1970, p. 323. Citado en Heilbroner, R. L., La formacién 

de la sociedad econémica, Edit. Fce, Mexico, 1974, p. 268. 

  

Grafica /. Participacién de las unidades familiares en el ingreso 

total de EU. Afios 1960 y 1968 
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Hasta aqui se tienen estos efectos de la “Nueva Econo- 
mia”: aun cuando los ingresos porcentualmente se han re- 
distribuido, !a concentracion de ellos se da en forma absoluta, 
y, muy desigual: Pero écual es la importancia del gobierno 
estadounidense en los negocios, 0 en el Pua? 

La magnitud de los cambios que muestra el cuadro i, 
evidencian crecimiento notable de los diferentes indicadores 
que ahi aparecen, No sdlo se exhibe el crecimiento de la 
importancia del sector publico, sino también el del Pne, el 
cual salta de 100.6 mil millones de délares en 1940 a 976.5 
mil millones en 1970, sin considerar que en 1933 habia 
bajado a 56 mil millones, cifra que es el punto de arranque 
real, a partir de la 6poca de la depresién y del ario en que 
Franklin D. Roosevelt toma posesion de la presidencia y se: 
inicia con él una nueva relacién entre el gobierno y la eco- 
nomia privada, la del “capitalismo guiado’. 

éDénde esta la base principal del incremento de los gastos 
estatales en los Estados Unidos? El autor contesta que en 
la “Guerra Fria”, al presentar en forma desagregada el gasto 

‘Cuadro Il - 

CRECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO 

(Dotares pe 1979) 

  

  

  

Compras del Gobierno Total de fas 
Producto de bienes y servicios compras def 

Nacional bruto (miles de millones) Gobierno como 
Afios | (miles de millones) porcentaje 

Federal — Estatal y local del Pra 

1929 $104.4 ‘$1.3 $7.2 8.1% 

1940 100.6 6.2 ~~. 79 14.0 

1970 976.5 99.7 ‘120.9 22.5             

Fuente: Historical Statistics, Series F, 67, 81, 86; Economic Indicators. Citado en 
Heilbraner, R. L., La formacién de ta ‘Sociedad aconémica, Edit. Fce, México, 
1974, p. 270,
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Grafica Il. Crecimiento de las compras de fos 

Gobiernos: (1) federal, y (2) estatal y local de 

EU 

(Miles de millones de délares) 
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del gobierno (en federal y estatal y local), y al afirmar que 

“casi la mitad del total del presupuesto de egresos de nues- 

tro gobierno (y el 85 por ciento de nuestro gasto federal) se 

destina a fines de defensa’, por causa de ia “Guerra Fria’. 

Luego advierte, que este mecanismo compensatorio ante 

la posibilidad de fluctuaciones de considerable gravedad, en 

“flempos de paz [no de “Guerra Fria’] podria resultar mucho 

mas dificil que en una economia [como la estadounidense] en 

!a cual un gran sector de defensa ofrece un campo politica- 

mente aceptable de gasto publico’ ya que los ciudadanos 

de EU veian a la URSS como un enemigo indeseable. 

Con todo y que la intervencién del Gobierno es aceptada 

hasta cierto grado, expresa que a los ciudadanos estadouni- 

) thidem, p. 275.
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denses la evolucién econdmica europea les parece comple- 
tamente distinta, por su politica mas “socialista”, y considera 

que el desarrollo capitalista europeo ha estado mas sujeto a 
la expansion del comercio exterior que el de los Estados 

Unidos. Asi, comienza a proponer que el caracter de la inter- 

vencion estatal es diferente en los capitalismos estadouni- 

dense y europeo. 

El origen de estas diferencias, en el Viejo Continente, 

radica -segun Heilbroner— en que las masas europeas sim- 
patizaban con el socialismo, y que los socialistas “Una vez 

en el poder instituyeron rapidamente una serie de medidas 
de bienestar y planeacion social, tales como prestaciones de 

salubridad publica, beneficios y concesiones familiares, 

mejoramiento del seguro social y otras por el estilo, [sin en- 

frascarse] en cambios radicales”"* que les ocasionasen 

oposiciones irreductibles. 

Cuando {os conservadores retomaban el poder, dice, acep- 

taban la estructura estatal destinada al bienestar publico. 

Asi, en Europa hay gastos gubernamentales mayores que 

en Estados Unidos destinados al bienestar general, to cual 

comprueba ei cuadro /f/, que exhibe las tasas anuales pro- 

medio de aumento per capita en Francia, Alemania, italia, 

Reino Unido y Estados Unidos. 

El capitalismo de la segunda posguerra generé mejoras 

en el ingreso anual promedio per capita de los europeos, no 

asi en el de los estadounidenses quienes lo vieron reducirse 

en relacién con el periodo de 1870 a 1913. Seguin puede 

observarse en el cuadro ///, Italia lo octoplicé, Alemania casi 

lo cuatruplicé, Francia lo multiplicé algo mas de dos veces, 

el Reino Unido casi lo duplicé, en cambio Estados Unidos 

lo redujo en cuatro décimas de punto porcentual. 

4 Ibidem, p. 293. 
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Cuadro iil 

     
TASAS COMPARATIVAS DE CRECIMIENTO 

Tasas anuales promedio de aumentos 
per capita 
  

Francia | Alemania} italia |Reino Unido} Eva 
  

Antes de la primera 

Guerra Mundial (1870-1913) 1.4 1.8 0.7 13 2.2 

Después de la segunda 

Guerra Mundial (1948-1962) 3.4 6.38 5.6 2.4 1.8 

(1950-64)               
  

Fuente: M.M. Postan, An Economic History of Western Europe (Londres: Methuen, 

1967), p. 17. Citado en Heilbroner, R. L., La formacién de la sociedad eco- 

némica, Edit. Fce, México, 1974, p. 293. 

  

Grafica fff. Tasas comparativas de crecimiento 
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La lucha politica de las masas europeas “simpatizantes 

del socialismo’, puede explicar tal hecho. Seguramente también 

lo facilitaron las tasas mayores de crecimiento porcentual 

anual medio en el Pus real de los afios 1950 a 1960, y de 

los que van de 1958 a 1968: pues, mientras el Mercado 

ESTA TESIS NO DERE 
SAUR EE iA BIBLIATECA
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Comun Europeo tuvo tasas del 5.9% y de! 5.3% respectiva- 
mente para cada periodo, los Estados Unidos las tuvo del 
3.2% y del 4.7%. Ello muestra que las europeas fueron mas 
elevadas en ambos periodos, sin embargo, su propia tasa 
se redujo seis décimas de punto porcentual de un periodo 
a otro, mientras la de Estados Unidos crecié 1.5 puntos, algo 
mas de dos veces que la europea.’ 

Y, a las empresas ¢cdmo les va durante la expansi6n? 

Considerando a la “empresa multinacional’ como el vehi- 
culo de la produccién internacional, hay que verla también 
como empresa que se planta frente a las naciones y alos 
Estados de éstas. Este tipo de empresa, conocida asimismo 
como transnacional, esencialmente tiene sucursales o filia- 

‘les de produccién ubicadas en diferentes paises. 
La importancia de ellas radica en que las ventas de las 

filiales, por ejemplo estadounidenses, rebasan las exporta- 
ciones de fos propios Estados Unidos: 

En 1968 las ventas de tas afiliadas manufactureras de firmas 
americanas (y esto quiere decir sus subsidiarias extranjeras 

de las cuales son duefias absolutas o parcialmente) ascendie- 
ron a mas de 59 000 millones de détares, [Mientras] En el 
mismo afio las exportaciones totales de los Estados Unidos 

de productos manufacturados ascendieron a 24 000 millones 
de délares, apenas el 40 por cienta de to que las firmas 

americanas produjeron en el extranjero [y todas las exporta- 

clones estadounidenses fueron 9 000 millones menos]. 

[...] Si afiadimos a eso [las manufacturas] las ventas de 

todos los bienes y servicios producidos en el extranjero [...], 

  

‘5 fhidem, p. 296. 
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-o19 58} total americano del flujo de produccién hecha en el extran- 

isiplero probablemente ascendiera a mas de 110.000 nillones. 

rc) dolares en 1968. (Para 1970 se calculaba la cifra de 200 

-,, ,000 millones].'® 

Mas.todavia, la inversién directa estadounidense en el.ex- 
tranjero tenia en 1950 el valor de 11 000 millones de délares, 

y de,70 000 en 1970, por tanto puede estimarse que su 

rentabilidad es superior en casi tres veces este monto, al 

menos para el afio 1970. Esto habla de la espectacular 

creciente de la producci6n internacional, la que para Heil- 

broner es toda una revolucion del desarrollo de la economia 

internacional. : : : 

Ante el recelo europeo que llegé a hablar de ta america- 

nizacion de la industria europea en los afios sesenta, el 

autor.responde afirmando “que las firmas europeas (y japo- 

nesas) han estado extendiendo su producci6n al extranjero 

tan rapido, o quizas mas rapido aun, que. las, firmas ameri-, 

canas,..” en distintas partes del mundo incluyendo los Es- 

tados, Unidos. De las 500 empresas mas grandes del mundo. 

306 eran americanas, entonces. Las multinacionales de.otros 

paises generaban su producci6én mayoritaria también en el 

exterior, por ejemplo la Nestlé, firma suiza, producia el 97% 

de sus 2 000 millones de délares fuera de Suiza. Y las 

marcas de automéviles alemanas 0 japonesas, entre otras, 

estaban invadiendo, dice, el mercado estadounidense. 

En 1967, insiste, las exportaciones de capital de las diez 

naciones principales en este rubro, rebasaron los 130 000 

millones de dolares, y su produccién en el extranjero superéd 

los 240 000 millones (quizas estas cifras representen el do- 

ble o algo mas de las estadounidenses en cada renglén). 

16 Ibidem, p. 317.
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' Los efectos politicos de esta condicion de‘las multifiacio- 
nales debe provocar a las economias nacionales a infdgrar- 
se’ entra'si, para intentar desafiar 4 los inversores inva¥ores, 
sean estadounidenses o europeos o japoneses, 'y 3‘la vez 
exigirles transferencias de tecnologia, ademas de cobrarles 
aceptables impuestos, y hacer que reinviertan mas que rétnitat! 
Sus ingresos a sus paises sedé o de origen. i 

.. Esta revolucion enla produccion, ‘su internacional 
es parte ‘del orden de la segunda ‘posguerra, que Ha fayee" 
recido la expansion econdmica de algunas naciones sobre 

todo .de' las del llamado Primer Mundo, aunque pudieron 
participa relativamente de esa onda expansiva también algunas’ 

del Tercer Mundo, entre éstas México. SST 
“En otro sentido el crecimiento se manifestd, sobre’t6dd en 

las economias desarrolladas, mediante el logro de distr" 
objativos de-los gobiernos durante este periodo de’'atigdé’ 
econdmico: a) ta “ocupacién pleria’, b) el crecimiento ecéné-' 
mico, c) ef equilibrio 6 el superavit de la balanza de comer ia 
exterior’ y'd) la estabilidad de los precios,’ El contraste Welds’ 
périodos de duge y de crisis ‘consiste én que file dont’ 
durante: el dé" expansién, que‘en un: aio “detérminkdd Se que 
fracasara' en tograr alguno de dichos objetivos, y duira t 

peridde de® crisis; sin’ embargo, ninguno se consigile : 

“Asi por ‘gjemplo' tomando el caso de inglaterra,” coimpa-— 

randb ‘ambos périodos, el de auge con el'de crisis: ‘Le “odui= 

pacion plena casi se aléanzé pues el desempleo anduvoen. 
alradedor'del 1% de’ 1945 a 1968; en cambio, hacia 4 I75 
lleg6 ‘al 3%, y al 8.2% en los Estados’ Unidos). Se .prese o 

uria ‘fhuy’ aceptable’ estabilidad de precios al andar la infla- 

cidén en ef 2:0 3% durante los afios cincuenta; mientras. que. 

en 1974 llegé al 19%, yen 1975 al 27%. Por su lado, ‘la tfasa 

    

   

    

   
    

   

  

‘7 Gamble, Andrew y Paul Walton, op, cit., p. 14. : pets
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de beneficio antes del pago de impuestos llegé al 16.5% en 

1950-1954 y decrecié al 9.7% para 1970. 

La locomotora del desarrollo durante el-auge fue la eco- 

nomia estadounidense, que sin embargo fue debilitandose 

relativamente conforme transcurria el tiempo. Su tasa de 

ganancia se mantuvo en un promedio del 13.94% de 1948 

a 1969, mientras que durante {os siguientes cuatro afios: 

promedié 9.77%. Véase el cuadro /V, que ha sido extraido 

del texto de Ernest Mandel, La crisis, 1974-1980. Situacion 

semejante ofrece el autor en dicha obra con respecto a las 

tasas de ganancia de Gran Bretafa y Japon, también sobre 

Italia, Francia y Suecia. : 

Cuadro IV * 

BrSSy Wee) er NTO 

(TRAS ELIMINACION DE LAS GANACIAS DE REVALUACION DE LOS STOCKS) 

RESPECTO AL CAPITAL DE LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS 

EN ESTADOS UNIDOS 

  

  

Afio Antes de los impuestos | Después de los impuestos 

(%) (%) 

4948-1950 16.2 86 
1951-1955 _ 14.3 6.4: 

1956-1960 12.2 : 62 

1961-1965 |: 14.1 8.3 

1966-1970 12.9 7.7 

1970 9.1 5.3 

1971 9.6 5.7 

1972 9.9 5.6 

1973 10.5 5.4         
  

Fuente: Mandel, Ernest, La crisis, 1974-1980, Era, México, p. 29, quien a su vez da 

fa siguiente fuente: William OD. Nordhaus: “The falling share of profit", en A. 

M. Okun and L. Perry (comps.), Brookings Papers on Economic Activity, n. 1, 
1974, The Brookings Institution, Washington D.C., p. 180.
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Grafica lV. Tasa de ganancia (tras eliminacién de tas ganancias de 
revaluacion de los stocks) respecto al capital de las sociedades no! 

__dinancteras en EU 
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Mandel atribuye la expansion econdmica a la sobreexpio-. 
tacién de la Clase obrera que permitié una importante aiza de. 
la tasa de plusvalia, y por ende, de la tasa de ganancia, lo: 
cual a su vez facilité “el arranque en gran escala dé la tercera 
revolucién tecnolégica (semiautomatizacién, energia nuclear)”, . 
y ésta por su parte permitid prolongar la expansion en con- 
diciones ideales para el capital: “con, simultaneamente, una 
tasa de ganancia elevada y un nivel de vida real de las masas 
trabajadoras en alza, es decir un mercado en expansién.”"® 

ae 
'® Mandel, Ernest, La orisis..., op. cit., p. 33,
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De lo anterior se deduce que la composicion organica del 

capital aumento y que la clase obrera se fortalecio debido 

a un periodo largo de “pleno empleo”, de tal modo que en 

los afios sesenta llegd el momento en que los capitalistas 

no pudieron compensar facitmente el alza de la composicion 

organica del capital mediante la elevacién continua de !a 

tasa de plusvalia, y termind trastocandose el ciclo largo de 

auge en uno de crisis también largo. 

En el siguiente apartado se da una explicacién basica 

sobre el caracter y las causas de esta crisis, la cual es 

asumida por este trabajo, y se acompafia hacia el final, de 

una segunda explicaci6n, la cual ha alcanzado importancia 

para las politicas estatales en general. 

H1L2 CRISIS (1967-70 a 1998) 

“La crisis capitalista es una crisis de sobreproduccién de 

valores de cambio. Se explica por la insuficiencia, no de la 

produccién o de la capacidad fisica de consumo, sino de laca- 

pacidad de pago de! consumidor. Una abundancia relativa de 

mercancias no encuentra su equivalente en el mercado, no 

puede realizar su valor de cambio, resulta invendible y arras- 

tra a sus propietarios a la ruina."® De esta manera conceptiia 

Mandel las crisis. 

Tratando de explicar lo sefialado, puede decirse que una 

economia de mercado monetarizada como la capitalista 

produce mercancias (valores de cambio), que para ser con- 

sumidas, es decir convertidas en valores de uso (sea en la 

produccién, sea en el consumo final), requieren ser vendi- 

das por el productor y compradas mediante dinero por ef 

consumidor. 

‘9 Mandel, E., Tratado...,t. f, p. 320.
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Adviértase que transcurre un tiempo entre ambos eventos 
(la praduccién y la venta de las mercancias) y.que el con- 
sumidor debera poseer dinero para llevar.a efecto el inter- 
cambio. Por tanto, si el consumidor no tiene la cantidad 

suficiente de moneda el productor no puede realizarel valor 
de cambio del producto. a fo 

De este modo, se puede por tanto, suponer.que las crisis 
de sobreproducci6n son tedricamente posibles en el. capita- 
lismo. Mandel llega incluso a exponer que son exclusivas de 
este sistema econdmico. Afirma de igual forma que la eco- 
nomia precapitalista y la socialista no tienen crisis de so- 

breproducci6n, en todo caso la precapitalista la puede tener 
de subproducci6n, yla socialista puede evitar [tedricamente] 
ambas.?° 

Mas arriba se dijo que las crisis son ciclicas igualmente 

que los periodos de auge. También se planted, entre otras 
cosas, el papel contradictorio del aumento de la composi- 
cién organica del capital, asimismo se advirtid que existe un 

intervalo de tiempo entre la produccién y la venta de las 

mercancias (a Mandel le parece fundamental esta condicion 
ultima para explicar la aparici6n de desequilibrios en la 
produccién capitalista). 

Ahora se complementan estos sefalamientos con tres 

aclaraciones. Primera: ja sobreproduccién inicialmente pro- 

viene de “una modificacién periédica del precio de produc- 

cién de las mercancias” si se presenta ese intervalo. 

Segunda: la tendencia a la baja de la tasa media de ga- 

nancia no es rectilinea, pues “Sdlo se impone a través de 

ajustes y alzas periddicos, en un movimiento ciclico cuyo 

origen inicial acaba de indicarse”?' (en el parrafo anterior), y 

cuyas fases principales son: 

0 Véase en su Tratado..., op, cit., t. f, el cap. v. 

2 fhidem, pp. 323 y 324.
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a) recuperacioén economica, 

b) auge y prosperidad, 

c) sobreproduccién y depresién, y 

d) crisis y depresion. 

Por tanto, el movimiento ciclico del capital es un mecanismo 

de bajada, y al mismo tiempo de reajuste periddico, o bien 

de “reaccién del sistema contra esa caida” tendencial de la 

tasa media de ganancia. 

Tercera: Las causas a través de las cuales estallan las 

crisis requieren el analisis de todos los elementos de la 

producci6n capitalista. Entre ellos se encuentra, y de mane- 

ra general puede decirse que la reproduccién ampliada se 

interrumpe o se da a saltos, esto es, las crisis estallan 

cuando se rompe la proporcionalidad o tienen un desarrollo 

desigual los dos sectores de la produccién: el sector | que 

es el de produccién de bienes de produccion, y el sector Il 

el cual es el de produccién de bienes de consumo. 

Bajo la diferente manera como se manifiestan las contra- 

dicciones fundamentales del capitalismo en los dos secto- 

res, se encuentran las causas concretas dei desarrollo desigual 

de éstos. Lo cual acontece dentro de las siguientes fases 

sucesivas del ciclo econdmico: 

a) la depresi6én, 

b) el viraje hacia la recuperaci6n econdmica, 

c) la recuperaci6n econdmica, 

d) el auge, o la prosperidad, y - 

e) la crisis, y el viraje hacia la depresién.? 

22 Ibidem, pp. 326 a 335. Al través de estas paginas puede estudiarse la descripcién deta- 

llada de estas fases.
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Debe suponerse que cada crisis de sobreproduccién com- 
bina de una manera particular {as contradicciones funda- 
mentales del capitalismo con las caracteristicas propias del 
momento histérico en que sucede cada una de ellas. 

Lo ultimo condujo a Mandel a buscar las especificidades 
de las crisis que se presentan durante la segunda posgue- 
tra, particularmente en los paises desarrallados. Este termi- 
na caracterizandolas como recesivas, o “amortiguadas” por 
la intervencion estatal a través del. gasto en armamentos y 
de los gastos sociales vinculados directa o indirectamente 
con los seguros sociales (de enfermedad, vejez y desem- 
pleo), los que’a su vez no son otra cosa mas que un “salario 
diferido” que promueven la solidaridad obrera.23 

Desafortunadamente este papel amortiguador de Ia inter- 
vencién estata! en la economia, implicaba no la supresién 

de las contradicciones dei régimen sino tan solo fa reduccién 
de su amplitud y de su gravedad, pero con un costo que la 

economia capitalista no cargaba antes de la Gran Depresién 
de 1929-32, en cuyas circunstancias y con el fin de rescatar, 

primero, y luego para darle estabilidad permanente y promo- 
ver el desarrollo de la economia de mercado se aceptaba 
dicha intervencién.% Recuérdese lo planteado por Heilbro- 
ner, mas arriba, quien expone que se pueden evitar o reme- 

diar las depresiones severas. 

El costo consistié en que el gasto publico fue conducien- 
do la economia hacia la inflacién permanente, de este 

modo la expansion de los afios 1950-1970 fue acompahada 

  

Para una explicacién amplia sobre el cardcter anticiclico de estos gastos véase su Intro- 
duccién a fa Teorla econdémica marxista, op. cit., pp. 87 a 97. 

24 Puede conocerse mas acerca de estas circunstancias y de! papel del Estado, asi como 
sobre la discusién que ocasionaba esta intervencién dentro de los Estados Unidos, en 
Heilbroner, Robert L., La formacién de fa sociedad econdmica, op. cit., cap. IX. “La evatu- 
cién del capitalismo guiado”.
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por la inflacion. Sin embargo, no importaba porque la infla- 

cion era “equilibrada” o normal, y no obstaculizaba la expan- 

sion, péro llegd-el momento en que éstacomenzo a enfrentar 

graves problemas, y la inflacién cambidé-de.tipe: se convirtid 

en “estratoinflacion” (con indices superiores al 10% anual) 

incluso en las economias industrializadas, y en hiperinfla- 

cién (con indices mayores al 50% anual)?> en la economias 

subdesarrolladas, por lo que pas6‘a ser el enemigo numero 

uno para la recuperacién: 

Cabe decir que existe otro factor importante de fa infia- 

cion: el régimen de monopolio, que se comienza a desa- 

rrollar con mas importancia en el ultimo tercio del siglo xix, 

después de lo que Maurice Dobb denomina Gran Depresién 

(de 1873),?° y mediante el cual se trata a la vez de contra- 

rrestar la caida de la tasa de ganancia, incluso imponiendo 

precios que le permitan incrementarla, sdlo con la restric- 

cién de que tal politica no vaya a obstruir las utilidades 

futuras. Ef monopolio se consolida plenamente durante la 

segunda posguerra, a pesar de las legislaciones que pre- 

tenden limitarlo, y ya se vio una de sus dimensiones, la 

transnacional. 

Ciertamente estos dos elementos estructurales del capi- 

talismo de la segunda posguerra, el monopolio y el Estado 

interventor, han cumplido papeles contradictorios, en tanto 

consiguen garantizar las ganancias,”” pero a la vez meten 

al capitalismo en una crisis de nuevo tipo, cuya principal 

manifestaci6n es la inflacisn permanente, y cuya particula- 

35 Sobre los tipos de inflacién, puede consultarse Gamble, Andrew y Paul Walton, op. cif , 

pp. 39 a 46. 

26 Dobb, Maurice, Estudios sobre ef desarrofo del capitalismo, Edit. Siglo xa, Argentina, 1974, 

p. 354. La Gran Depresion, dice Dobb, se extendié de 1873 hasta mediados del decenio de 

1890, y fue interrumpida sdlo por los auges de 1880 y 1888. 

77 Mandel, E., Tratado..., op. cif. tif, p. 118.



90 El nuevo orden econdémico y politico internacional 

ridad es doble durante el actual ciclo largo de crisis, que se 

inicid a fines de los sesenta. Mandel enuncia la especifici- 

dad de las recesiones de este ciclo de la siguiente manera: 

Cabe recalcar dos particularidades de esta recesién [la de 

1973-1974]. De la inflacién permanente que estimula la actividad 

capitalista, se pasé progresivamente, mediante la inevitable 

aceleracién de esta inflacién y de los fendmenos de antici- 

pacién que esta aceleracién provoca, a la stagflacién de 

1970-1971, y luego a la slumpflacién en 1974-1975. La 

inflacién dejé progresivamente de tener un efecto estimulan- 

te en la actividad productora capitalista en su conjunto; 

incluso empezé a tener efectos perversos: en efecto, se 

necesitaron, simultaneamente, dosis cada vez mas amptias 

de inflacién para estimular la «demanda global» .7* 

lan Gough y Elmar Altvater coinciden en parte con Mandel 

al caracterizar la manifestacion especifica de la crisis capi- 

talista mundial como “estanflacién” (stagflation). E! primero 

!o hace en un estudio sobre los gastos de! Estado en el 

capitalismo avanzado, y el segundo cuando presenta sus 

notas sobre algunos problemas del intervencionismo de Estado. 

Gough lo expone de fa siguiente manera: 

La caracteristica esencial de la presente crisis capitalista 

mundial es una combinacién de inflacién desenfrenada y una 

disminucién 0 absoluta caida de la tasa de acumulacién y det 

crecimiento econémico; combinacién a la que con exactitud 

se la ha rotulado de «estanflacién». [Afiade, sobre el papel del 

Estado en ta crisis:] Esta crisis no se origina en el aumento 

28 Mandel, Ernest, La crisis, 1974-1980, op. cit., p. 35. Las negritas son nuestras.
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de los gastos del Estado: tiene raices muchisimo mas funda- 

mentales. Pero el papel creciente que esta desempefiando el 

Estado refleja y a la vez agudiza la presente crisis.”° 

Aparece por tanto, en una primera etapa de la crisis, una 

situaci6n paradégica: al aumentar desenfrenadamente los 

precios no aumenta fa tasa de ganancia, antes bien ésta 

cae, iguaimente disminuye la del crecimiento econémico. 

Esto result6 asi mientras los capitalistas no pudieron evitar 

que los trabajadores obtuvieran aumentos salariales (direc- 

fos) mayores que la tasa de-crecimiento de la productividad, 

y los trabajadores, por su lado, no pudieron impedir que los 

capitalistas elevaran los precios. 

Sucediéd de esa manera, cuando los precios, por tanto, se 

elevaban e igualmente los salarios !o hacian por encima de 

la productividad, lo cual exigid como estrategia fundamental 

al interés capitalista, recuperar la mayor productividad al 

interior de la fabrica por encima de los aumentos salariales. 

La innovacién tecnolégica es complemento de tal estrategia, 

con el fin de reducir también fos costos de produccién. 

Conjuntamente tos capitalistas han encontrado, durante 

los afos ochenta y noventa, la manera de restarle fuerza a 

la clase obrera y le han impuesto el desempleo mediante la 

aplicaci6én en la produccién de nuevas tecnologias con lo 

cual estan incrementando la productividad, y abriendo a su 

vez nuevos mercados. 

Pasando a ser perdedoras fas politicas de “pleno empleo”, 

el desempleo se increment6 en todas partes, de tal modo que 

los términos de negociacién contractual normaimente consis- 

* Sonntag, Heinz Rudolf y Héctor Valecillos (comps.), E/ Estado en ef capitalismo contempo- 

rdneo, Edit. Siglo xxi, México, 1979, p. 280. Alli mismo se puede revisar el texto de Altvater 
en las pp. 118 y ss., para este respecto,
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ten en aumentos salariales por debajo de la tasa de inflacién, 

capacitacién en el empleo de las nuevas tecnologias con el 

interés obrero frecuente de no ser despedidos. La defensa 

del empleo, mas que del salario, es quizas en estos momen- 

tos el principal interés obrero a nivel mundial. 

La lucha obrera es desigual en las distintas regiones del 

mundo ante la reestructuraci6n capitalista. Bajo esta premi- 

sa, es tal vez en Europa donde se estan fijando Jas lineas 

mas avanzadas a favor del interés obrero. Por ejemplo, en 

Alemania mediante una huelga en 1995, los metaltrgicos 

arrancaron fa semana laboral de 35 horas. En Francia, durante 

la presidencia de Frangois Mitterrand se rompid el tabu de 

las 40 horas bajando la semana laboral a 39; y en el mes 

de enero de 1998, la Asamblea Nacional francesa ha dis- 

cutido y aprobado el acuerdo del Consejo de Ministros que 

propone la semana laboral de 35 horas, bajo ef argumento 

de que tal medida ayudara a reducir el desempieo, especial- 

mente el de los javenes. La oposicién empresarial se reor- 

ganiza, por supuesto. 

Por causa de un movimiento de los desempleados fran- 

ceses desde fines de 1997 hasta principios de 1998, se ha 

aprobado también un incremento del 12 por ciento a fa 

subvencién del desempleo, pasando a ser una cantidad 

aproximada a los 420 francos, y de 850 para los de edad 

mayor de 55 afos. Adviértase que estas subvenciones no 

incrementaran necesariamente el empleo, aunque si ayuda- 

ran a evitar su total desplome, en sectores de la produccién 

de bienes de consumo basico. 

En otro contexto, a nivel del mercado mundial se esta 

dando una radical reestructuracién al establecer mercados 

regionales mas organizados y tal vez mas eficaces que en 

el pasado, que también integran a algunas victimas del 

desarrollo desigual, esto es, a ciertas economias atrasadas.
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Por ejemplo, se incorpora a Espafia, Portugal, Irlanda y 

Grecia al lado de una economia lider, la alemana, y otras 

de alto desarrollo como la francesa, la sueca... Esta rees- 

tructuracién se conoce como Unidén Europea. En América det 

Norte, v en Asia Pacifico hay procesos semejantes. Entre los 

subdesarrollados se esta siguiendo tamkién esta estrategia. 

Ahi esta el Mercosur, o la Union det Magreb (en el norte de 

Africa). De esta reestructuracién se hablara en el siguiente 

capitulo. 

Para terminar esta seccién, se expone una de tantas 

explicaciones en torno al origen de la crisis del periodo 

1967(1970)-1998, que se acompajia de un esquema (véase 

el esquema /). Dicha explicacién propone las lineas princi- 

pales que han orientado predominantemente la respuesta y 

las medidas anticrisis por los capitalistas y el Estado en la 

mayoria de los paises, medidas calificadas por muchos como 

fondomonetaristas (o impuestas por el Fai), y que ciertamen- 

te son antiintervencionisfas. 

Dentro de esta explicacién, expuesta pero no en todo 

aceptada por lan Gough, el actor perverso es el Estado y, 

especificamente, su expansién la cual condujo al deficit 

fiscal y, éste, a su vez a la inflacién. La exposicién brevisima 

de este autor dice asi: 

el crecimiento del Estado es a la vez causa y consecuencia 

de! capital monopdlico. La creciente socializacién de {a pro- 

duccién exige una mayor intervencién def Estado para ga- 

rantizar la acumulacién privada y Ja rentabilidad; de alli los 

gastos de capital social en caminos, educacién, investiga- 

cién y desarrollo, etc. Esto estimula el desarrollo de la ca- 

pacidad productiva, especialmente en el sector monopdlico 

de la economia, pero como la demanda para sus productos 

asciende con menor rapidez se desatan tendencias a una
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capacidad excedente y una poblacién excedente. A su vez, 

ello determina un nuevo giro de gasfos sociales destinados 

a generar demanda, pero no ai aumento de la capacidad: el 

capital excedente exige gastos militares y la poblacién ex- 

cedente requiere de una expansién de las funciones del 

Estado en ayuda asistencial [welfare relief], etc. El resultado 

es un crecimiento de los gastos del Estado en dos vias: en 

capital social indirectamente productivo y en gastos impro- 

ductivos bélicos-asistenciales [warfare-welfare state]. Este 

crecimiento tiende a producir una brecha estructural entre 

los ingresos y los gastos de! Estado o una crisis fiscal. El 

desenlace de esta situaci6n puede adoptar diversas formas 

-la inflacién es fa principal- y la soluci6n a cada una de ellas 

va creando atin mayores problemas.” 

Gough no esta de acuerdo con el supuesto presente en la 

segunda parte de esta explicaci6n, el de la tendencia a la 

pauperizacion de la clase obrera y al subconsumo, en cam- 

bio aprueba la coherencia y profundidad de percepcién de 

fa primera parte. 

Para Gough ademas, no solo existen causas econdémicas 

de la crisis. Las hay historicas y politicas también, lo cual se 

asume por el autor de todo este trabajo. Con tal sentido, 

propone aquél considerar en el origen de la crisis: 

a) la lucha de clases (favorable al capital o al poder de! 

trabajo, lo cual genera inflacién), 

b) la autonomia relativa del Estado, 

c) las tendencias del desarrollo capitalista (acumulacion, 

concentracién del capital, proletarizacion, urbanizaci6n, 

* Sonntag, H.R. y H. Valecillos, op. cit, pp. 225 y 226.
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Capacitacion de la fuerza de trabajo, las cuales condu- 
cen a la socializacién de la produccion, esto es, Seguin 
él conducen a la socializacién de los costos de produc- 
cién, a cargo de los gastos del Estado), 

a) el desarrollo desigual y combinado: expansion de! bio- 
que socialista, luchas de liberacién nacional, compe- 

tencia interimperialista, hegemonia estadounidense.?! 

5 fhidem, pp. 232 a 302, passim.



IV.HACIA UN “NUEVO ORDEN 
ECONOMICO” 

ace tiempo se discute si existe un “nuevo orden 

mundial”. Asi, por un lado, existen sobre todo entre 

los académicos algunas opiniones, que tal vez no 

constituyen mayoria, en torno a que estamos presencian- 

do no otra cosa que un “nuevo desorden mundial’. En cam- 

bio entre los politicos, ef “nuevo orden” se expone con mas 

facilidad y frecuencia como un hecho existente, 0 como un 

tema de la agenda mundial actual, o bien como algo que ya 

esta en construccion. El momento en que uno y otro fend- 

menos han podido aparecer, no ha liegado a ser punto 

importante de debate. 

Este estudio por su parte, se encamina fundado en dos 

premisas. Primera: el orden de la segunda posguerra, que 

en su momento también fue llamado “nuevo”, ha dejado de 

ser funcional a partir de tres hechos estructurales del mismo: 

a) la crisis que va de 1967(1970) a la fecha, ha exigido una 

reestructuracién de la economia mundial (de las nacio- 

nales también) que favorezca la creacién de “nuevos 

mercados’ (en el sentido que se planted en el capitulo 

anterior). Tal fendmeno esta en marcha de manera tal
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que, por ejemplo, las sorprendentes innovaciones tecno- 
logicas de la microelectronica o la biotecnologia de los 
ultimos veinte afios han abierto un mercado todavia 
inconmensurable. Los nuevos mercados tienen que ver 
por tanto con el desarrollo y aplicacion del conocimiento. 

b) La bipolaridad ideoldgico-militar que imprimié de ma- 
nera esencial, su caracter al orden de la segunda pas- 
guerra, y tuvo como marco ef fenémeno de la “guerra 
fria’, se fund6 en el fortalecimiento de dos Estados 
superpotencia, el estadounidense y el soviético, rodea- 
dos de algunas potencias, especialmente el primero, 

Tal bipolaridad ya no existe mas, pues uno de sus 
polos se desintegré. El mediano piazo permitira cono- 
cer si se establece para el largo plazo una nueva 

bipolaridad 0 una tripolaridad, 0 acaso una multipola- 

ridad o bien la unipolaridad, también si ése orden tén- 
dra signo ideolégico y de qué clase, o si sera tan sdlo 

de cardcter econdmico y cientifico-técnico. 

El capitalismo mundial tiene la estrategia estructural de 

racionalizar en mayor grado su desarrollo mediante la 

construccién de mercados regionales, los cuales de- 

ben permitir eficazmente la recuperacién econdomica 
continua y estable para el largo plazo. Tal tipo de 

mercados ya existe en torno a las tres economias lider, 

la estadounidense, la alemana, y la japonesa, La efi- 

cacia que comienzan a mostrar éstos fomenta ya la 

expansion de los mismos, y la aparicién de otros. Lo 

nuevo de esta estrategia no es que tales mercados 

estén apareciendo por primera ocasién, pues durante 

el orden de la segunda posguerra se conformaron 

distintos en diferentes partes del mundo, sino que como 

estrategia se estan convirtiendo en decisivas opciones
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de economia politica, e iguaimente nueva podria ser su 

eficacia y su mayor viabilidad. 

Segunda: Existe en construccién un “nuevo orden mundial”, 

lo cual se hace ver en las transformaciones y reorganizacion 

de las relaciones internacionales, particularmente dentro de 

las que-atafien al comercio, a ta politica y la diplomacia 

mundiales; asi. como a lo militar. En este capitulo y en el 

siguiente se amplian l0s aspectos implicados en ambas 

premisas. 

{V.1 CAMBIOS RECIENTES QUE REORDENAN 

LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

Sin duda el mundo se ha transformado durante los ultimos 

cincuenta afios de la segunda posguerra, a la par y como 

consecuencia de ello, las relaciones internacionales tam- 

bién. La situacién que guardaban la mayoria de Sas distintas 

naciones en el concierto mundial, en el comercio, en el 

desarrollo econémico, politico, social y moral, en su impor- 

tancia politica y militar, asimismo en la cultural, no sigue 

siendo la misma. La de unas ha mejorado mientras la de 

otras se ha deteriorado relativamente. 

Un germen de transformacién esta en la direcci6n que 

toman los fiujos de capital de una nacién hacia otra, los 

cuales han afectado el buen desempefio de la produccién, 

incluso de las grandes empresas a pesar de su magnitud y 

alcance, en tanto existen aquéllas, grandes, medianas y pe- 

quefias para las cuales no llegaron dichos flujos a tiempo, 

de modo tal que aparecié antes para algunas y después 

para otras la declinacién, y también la quiebra o fa fusién 

(Rolls Roys, American Motors...).
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Estos hechos tienen repercusién en triple sentido, prime- 
ro, en forma de desarrollo desigual entre ‘las potencias, 
segundo entre los paises subdesarrollados, y tercero entre 
estos y las potencias, debido a la falta de: ‘capitales y, en la 
“actualidad-futura”, a Ja falta de conocimiento y de la orga- 
nizacién de éste como factor de produccién. 

Para las naciones atrasadas, ‘el factor para atraer ese 
flujo parco y desigual de capital ha sido su propia oferta de 
recursos naturales y de infraestructura, de mano de obra 
barata y con cierto grado de calificacién, asimismo de con- 
diciones fiscales favorables para la acumulacién. Sin embar- 
go, el capital parece fluir poco actualmente hacia regiones 
con reducida composicién organica de capital, y fluyen mas 
hacia las economias desarrolladas, que a su vez poseen 
mayor composicion organica de capital. La competencia tal 
vez esta cambiando de terreno. 

‘Un factor de competencia que ha incrementado cualita- 
tivamente su importancia es la productividad dependiente de 
la aplicacion de innovaciones cientifico-tecnoldgicas, las cuales 
han estado atravesando por una revolucién permanente, 
motivada primero durante cuarenta afios por la carrera ar- 
mamentista que se justificaba ideolégicamente por la llama- 
da guerra fria, y ahora por Ja intensificacion de la competencia 
entre las empresas, y entre las economias todavia naciona- 
les la mayoria, dada su poca o nula participacion en el 
mercado mundial. 

El conocimienta en consecuencia ha cobrado una prepon- 
derancia cada vez mayor en los distintos proceso producti- 
vos, a la vez que se ha convertido en un factor determinante 
de desigualdad en el desarrollo. De la trascendencia ac- 

tual del conocimiento dan nota diversos autores. Por ejem- 

plo, John Kenneth Galbraith lo considera como un cuarto 

factor de produccién, exigido por la tecnologia y la planifi-
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cacién modernas. Peter F. Drucker lo aprecia como el factor 

mas decisivo en la produccié6n. Ruy Mauro Marini confirma 

en alguna medida esto, al decir que el peso del 

saber en la produccién se puede evaluar al observar que en 

las ramas de alta tecnologia, como la microetectrénica, el 

gasto en saber representa el 70% del valor total; fy que por 

otro lado] en las industrias mas antiguas, que asimilan mejor 

las nuevas tecnologias, como por ejemplo la automotriz, el 

peso del saber en el producto final es def 40%. [A la par, 

indica que actualmente ia posesién del saber es base de la 

hegemonia de los paises centrales, asi como factor de 

desigualdad entre las naciones, y puede afiadirse: entre las 

empresasj.' 

Galbraith, por su parte, al analizar la conexion existente 

entre el poder y los factores de producci6n, sefiala: los 

elementos que exigen conocimiento y la organizacién de 

éste, igualmente acepta el status de esta organizaci6n como 

factor de produccion, haciendo depender ei éxito de una 

empresa de Ifa eficacia del conocimiento organizado: 

las exigencias de la tecnologia y de la planificacién han 

aumentado grandemente fa necesidad de talento especiali- 

zado y de organizacién del mismo en la empresa industrial. 

[...] A diferencia del capital, el talento técnico especializado 

no es una cosa que la empresa pueda suministrarse a si 

misma {lo suministra el estamento pedagdégico-cientifico, y]. 

Para que ese talento sea eficaz tiene que encontrarse en una 

organizacion [la tecnostructura]. 

‘ Véase el texto de fa entrevista realizada a Marini por Beatriz Stolowicz, publicada 

en la revista Politica y Cultura, ao 1, num. 2, invierno/primavera de 1993, Uam-X, 

México, p. 12.
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[...] El poder ha pasado en realidad a alga que el deseaso 

de encontrar novedades podria llamar justificadamente nue- 

vo factor de produccién. Este factor nuevo es la asociacién 

de hombres de diversos conocimientos técnicos, experien- 

cias o demas talentos requeridos por la tecnologia industrial 

y japlanificacién modernas. Dichas asociaciones incluyen 

desde la direccién de la moderna empresa industrial hasta 

el umbral mismo de la mera fuerza de trabajo, y abarcan gran 

numero de personas y una gran variedad de talentos. El éxito 

de la empresa moderna depende de la eficacia de esta 

organizaci6n? 

Drucker, en el mismo sentido, al estar hablando de una 

transformacién que segun él esta creando un mundo nuevo, 

el de la sociedad postcapitalista ( no capitalista, por tanto, 

pero a fa vez no anticapitalista ni no-capitalista, como tam- 

poco socialista, y si una sociedad de conocimientos y de 

organizaciones), a su vez, constata que la pérdida de control 

por el capitalista esta en proceso, e inmediatamente advierte 

sobre el caracter decisivo del conocimiento frente a los otros 

tres factores de la produccién, y como derivacién de este 

hecho propone la aparici6n de dos nuevas clases sociales, 

y pelea con varias teorias econémicas en torno a lo que 

genera valor, todo esto lo hace en los términos siguientes: 

En lugar de !os capitalistas de fa vieja escuela, los que 

controlan cada vez mas la oferta y la distribucién del dinero 

en los paises capitalistas son las cajas de pensiones, En fos 

Estados Unidos, éstas eran propietarias en 1992 de 1a mitad 

  

2 El nuevo estado industrial, Edit. Ariel, Barcelona, 1974, pp. 88 y 90. Obsérvese que 

para Galbraith la inteligencia organizada, como también le denomina a este hecho, 

alcanza desde la direccién de {a empresa hasta el umbral de fa misma fuerza de 

trabajo.
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del capital social de los negocios mas grandes del pais y eran 

tenedoras de una proporcion casi igual de la deuda fija de 

estas compaiiias. [Esto es los empleados son los propieta- 

rios de tales cajas de pensiones que] son administradas por 

una nueva casta de capitalistas, empleados sin rostro, and- 

nimos, asatariados, los analistas de la inversién de los fon- 

dos y los gerentes de cartera. 

Igualmente importante es que el verdadero recurso dominan- 

te y factor de produccién absolutamente decisivo no es ya 

ni el capital, ni fa tierra ni ei trabajo. Es el conocimiento. En 

lugar de capitalistas y proletarios, las clases ‘de la sociedad 

postcapitalista son trabajadores de conocimientos y trabaja- 

dores de servicios.? ‘ 

Estos Ultimos —previene— carecen de la necesaria educacién 

para ser trabajadores de conocimientos, por lo que su capa- 

citacion constituye un reto social de la sociedad postcapita- 

lista. Luego de advertir que la ‘sociedad capitalista esta 

volvigndose obsoleta, aunque sus instituciones sobreviviran 

con papeles diferentes, propone como medio de produccion 

basico el conocimiento el cual se aplica al trabajo: 

Las actividades centrales de creacién de riqueza no seran 

ni la asignacién del capital a usos productivos ni el trabajo 

-los dos polos de fa teoria econdmica de los siglos xix y XX, 

bien fuera clasica, marxista, keynesiana o neoclasica. El 

valor se crea hoy por la productividad y por la innovaci6n, 

ambas aplicaciones del conocimiento al trabajo.* 

a 

3 Drucker, Peter F., La sociedad postcapitalista, Editorial Norma, Colombia, 

1997, p. 6. 

* Drucker, P.F, op. cit., p. 8
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Pero los cambios no quedan ahi, pues como mas adelan- 
te aclara con visién de largo plazo, después de la aplicacién 
del conocimiento a herramientas, procesos y productos 
(Revolucion Industrial), se pasé a aplicarlo al trabajo (revo- 
lucién de la productividad), y después de la Segunda Guerra 
Mundial se aplica al conocimiento mismo (revolucién admi- 
nistrativa en todas las organizaciones modernas, no sdlo en . 
los negocios), lo que para él significa que actualmente se 
convierte en el Unico factor de produccién, dando origen asi 
a una economia de conocimiento, no a una sociedad de 
conocimiento todavia.§ 

En este sentido, puede suponerse que existen naciones 
con economia de conocimiento y otras que carecen de este 
tipo de economia. Asi la posibilidad de alianzas y de inte- 
gracion econémica se torna mas o menos remota entre los 
diversos paises. El conocimiento, en suma, acerca a algu- 
nos y distancia a otros, también da pie Para que cada nacian 
organice el poder de manera distinta. En unos paises el 
poder (econémico, y de ser posible el politico) estara en la 
inteligencia organizada, en tanto que en otros quienes fo 
detentan careceran de ésta. 

Como puede captarse, los cambios que tienen que ver 
con la revolucién tecnolégica conducen a darle mucha mayor 
importancia a los sujetos de conocimiento especializado y a 
las organizaciones (tecnostructura). En esto coinciden tanto 
Drucker como Galbraith quien enfatiza ademas que en di- 
chos sujetos radica el poder dentro de fa gran empresa en 
particular, y también dentro del sistema industrial el cual se 
extiende mas alla de ésta, incluyendo ciertos espacios de {a 
sociedad, como Io son el Estado y el estamento pedagdgico- 
cientifico. 

5 Ipidem, p. 22.
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En cuanto a Ja gran empresa, destaca del mismo modo 

que ésta sin ser numerosa es predominante en ia produc- 

cidn, en tanto normalmente genera arriba del 60% del total 

de tal producci6n dentro de las distintas econamias naciona- 

les, razon por fa cual el poder de la tecnostructura rebasa las 

fronteras de aquéila, ademas reclama y consigue la planifi- 

cacion al mismo tiempo que el apoyo del Estado. La peque- 

fia empresa participa junto con la mediana en menos del 

40% del total del producto, asi que se encuentra sin posibi- 

lidad de influir determinantemente, ademas de estar dispersa 

por numerosa. 

Aun cuando Drucker aclara que no predice, sino describe 

estas cosas que “ya han ocurrido” o que constituyen “un 

vistazo al presente”, apunta hacia el futuro y, con mayor 

discriminaci6n que Galbraith, concluye que los grupos socia- 

les dominantes de la sociedad de conocimiento seran ‘ 

a) los «trabajadores de conocimiento» ~ejecutivos instrui- 

dos que saben asignar sus conocimientos a usos pro- 

ductivos— asi como los capitalistas sabian asignar capital 

a usos productivos, 

b) los profesionales de conocimiento, y 

c) los trabajadores de conocimiento, quienes tendran como 

ambito las organizaciones, y seran asimismo duefios 

.de los medios de produccién (mediante sus cajas de 

pensiones), y de las: herramientas de produccién (el! 

conocimiento, el cual pueden llevar consigo adonde- 

- quiera que vayan).. 

De esta manera, se esta conformando la nueva sociedad, 

la postcapitalista, pero no sdlo, puesto que también esta en 

proceso el establecimiento de un nuevo Estado, el postca-
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pitalista. Razon por la cual, puede decirse, comienza a haber 

sociedades nacionales que son postcapitalistas y otras que 

no lo son. Galbraith no percibe en 1967 estos cambios det 

Estado, como Drucker quien los formaliza en 1993, y de los 

cuales se hablara en el siguiente capitulo. 

Otro pensador, e idedlogo del lIlamade mundo socialista, 

Mijail Gorbachov, ademas Ultimo jefe del Estado soviético 

que se supuso a si mismo como mas alia del capitalista, 

contempla de algtin modo la importancia del conocimiento. 

Antes de citarlo evéquese la competencia y conflicto del 

mundo bipolar, rememorando que la superpotencia Urss 

después de crecer y alcanzar gran imporstancia en el concier- 

to mundial, al aparecer la crisis econédmica en su seno, no 

fue capaz estructuralmente de llevar a buen término su 

reestructuraci6n econdémica (perestroika), y tampoco sopor- 

to la apertura politica (g/asnost) la que finalmente la desbor- 

dé hasta desaparecerla. 

Tal desaparicién es sin duda alguna un acontecimiento 

trascendental en relacién con el nuevo orden. Pero, 4a qué 

se debio su derrumbe? No se contestara aqui esta interro- 

gante, sin embargo se toma en cuenta uno de !os factores 

que tienen que ver con la importancia del conocimiento, y 

que Gorbachov menciona en la siguiente forma entre una 

lista larga de factores de tal debacle: 

Era obvio para todos ~comenta-— que las tasas de crecimien- 

to iban decayendo pronunciadamente y que el conjunto de 

los controles de calidad no funcionaban; habia una falta de 

receptividad a los avances de Ia ciencia y ta tecnotogia [...] 

También en el plano ideoldgico, el mecanismo de freno 

originéd mayor resistencia a los intentos de examinar cons- 

tructivamente los problemas que iban emergiendo y a las



Hacia un nuevo orden econémico 107 
  

nuevas ideas. [...] En las ciencias sociales la teorizacion 

escolastica se fomento y desarrollé. El pensamiento crea- 

tivo fue expulsado de fas ciencias sociales, y los juicios y 

contribuciones superfluos y gratuitos fueron declarados ver- 

dades indiscutibles. Las discusiones cientificas y tedricas 

que son indispensables para el desarroilo del pensamiento 

y para ef esfuerzo creador, —concluye lamentandose- fueron 

castradas.® 

Todo esto y otras muchas causas agotaron el modelo sovié- 

tico, en cambio la superpotencia Estados Unidos, y las 

potencias Alemania, Francia y Japon mas el resto de éstas, 

han encontrado la manera de salvar su economia y el régi- 

men capitalista mundial. 

Generadoras de conocimiento cientifico y tecnoldgico, del 

mismo modo que administrativo (Ducker), han emprendido, 

asi, su reestructuracién mediante diversas estrategias, entre 

las cuales se revisara a continuacion’ la que consiste en 

integrar mercados regionales, conocidos también como 

bloques econémicos, de los que en este estudio se consi- 

deran aquellos que encabezan Estados Unidos, Alemania- 

Francia, y Japon. 

Los mercados regionales a su vez, “son ‘producto’ de la 

perdida de importancia relativa de los Estados Unidos ‘de 

Norteamérica,’ y el aumenté de la misma en forma nota- 

ble para Alemania y Japon, hechos que’ atontecen ‘al través 

de dos épocas, uria ‘de gran crécimiento econdinice « a nivel 
  

  

® Gorbachov, Mijail, Perestroika: Nuevas ideas para mi pals y et “mundo, le ed, 

Ediciones Diana, México, 1989, pp. 20 y 21. . 

? Véase “Cambios en la economia estadounidense yel debittamiento desu hegemonia* 

de Elaine Levine, en Problemas def desarrolfo, nim. 82, Revista Latinoamerigana de 

Economia, publicacién trimestral det Instituto de Investigaciones Econémicas-' Unam, 

julto-septiembre de 1990, México.
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mundial (de 1940 a 1967-1970), y de crisis econémica ja 
segunda (de 1967-1970 a 1998). También son la base que 
orientara las relaciones internacionales para el largo plazo, 
quizas los siguientes 30, 50 o mas anos. 

Con el fin de explicar la decisidn de adoptar la estrategia 
de mercados regionales, antes de describirlos, a continua- 
cién se pasa a considerar el sentido historico de la reestruc- 
turaci6n capitalista. 

Se espera le parezca normal al lector que las teorias 
tienen menor capacidad predictiva que explicativa. Asi, se 
podra aceptar que esta explicacién no puede ser sino un 
ensayo de especutacion, Por cierto, nada despectivo se 
tiene contra ésta. Simplemente, se debe suponer que la 
prueba de la realidad esta a futuro. Algo asi como los "va- 

lores financieros a futuro”, que pueden ser y pueden no ser. 

V.2 SENTIDO HISTORICO DE LA 

REESTRUCTURACION CAPITALISTA 

En ef horizonte histérico se alcanzan a ver: 

a) dos “grandes depresiones’,® la de 1873 y la de 1929-32, 

b) un periodo de crecimiento y expansion de la economia 

capitalista, de 1940 a 1967(1970), calificado como se 

mencioné en el! capitulo anterior, por Paul Walton y 

Andrew Gamble® como el mas largo y acelerado en 

toda fa historia del capitalismo, y 

  

® Véase Dobb, Maurice, Estudios sobre ef desarrolio del capitalismo, Edit., s. xxi, 

Argentina, 1974, pp. 354 a 371, passim, respecto de la de 1873, y para la de 1929- 

32 el cap. “La Gran Depresién’ en Heilbroner, Robert L., La formacidn de ta sociedad 

econdmica, Edit. Fce, México, 1974. 

® Ef capitalismo en crisis, La inflacién y ef Estado, Edit, Siglo xx, México, 1980, p. 218.
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c) una crisis que Ernest. Mandel califica'de recesiva: ta 

cual continda causando estragos.en la mayoria de las 

economias capitalistas. Esta crisis,-a la vez, ha sido 

carac-terizada como «estanflacién» por lan’Gough, y 

Elmar Altvater,” significando con ello que. aunque hay 

recesién productiva o disminucién de la tasa de acu- 

mulacién y del crecimiento econdmico no bajan los 

precios como supone un régimen de mercado libre 

sino al contrario suben, esto significa, estanflaci6n es 

igual a recesion con inflacion incluso desenfrenada. 

EQué sucedié después de tas dos grandes depresiones? La 

respuesta es: el capitalismo se reestructuré buscando darle 

mayor racionalidad al proceso productivo, y de este modo 

el crecimiento siguié a cada una. 

A partir de la primera gran depresion, la de 1873, el 

capitalismo lo hizo organizandose en forma monopdlica e 

implantando la organizaci6n taylorista y fordista de la pro- 

duccion. La racionalidad se alcanza mediante el monopolio 

al tener que tomar decisiones, y finalmente planear en 

mayor escala que como jo hace el pequefio empresario, y 

cada vez mas para garantizar !a reproducci6n en el largo 

plazo. Se llega a planear inclusive la manera de restringir 

y hasta eliminar la competencia libre. 

Para salir de la segunda, la de 1929-32, la economia 

capitalista se reestructuré en base a ta aceptacion no total 

por los empresarios de que ef Estado interviniera en la 

° Véase Mandel, Ernest, Infroducci6n a la teorla econdémica marxista, Edit Era, Mexico, 

1976, pp.87 a 97, y Sonntag, Heinz Rudolf y Héctor Vatecillos (comps ), Ef Estado 

en el capitalismo contempordneo, Edit. Siglo xxi, México, 1979, p. 280 (I. Gough), y 

pp. 118 y ss. (E. Alvater). Respecto al caracter de la crisis, puede recordarse que 

Mandel la caracteriza también como siumpflacién y ala vez como stagflacién (estan- 

flacién).
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economia, incluso como productor o un patrén mas en 
‘Areas estratégicas abandonadas por el propio capital. 

Este caracter interventor del Estado estuvo supeditado a 
generar demanda agregada en varias formas, particular- 

mente mediante gasto social y militar en funcién de la repro- 

ducci6n del capital, a coadyuvar en la distripucién de recursos 
mediante la politica fiscal, y a continuar con su papel ya 

asumido desde el siglo xix de crear la infraestructura nece- 
saria. Con ef tiempo, el intervencionismo estatal asumié la 
tarea de planificar el crecimiento econémico y el desarro- 
Ito nacionales. Todo este proceso de intervencién estatal se 

identifica como keynesianismo. 

Asi, en algunas economias (Suecia) el Estado reforzé su 

caracter de Estado benefactor, mientras en otras lo inicio. 
Este caracter concebido, primero en funcién de la reproduc- 
cién del capital, pasé a concebirse como un caracter auté- 
nomo que facilit el deficit fiscal y la inflacion," el cual hoy 
se encuentra bastante cuestionado, y da origen a la implan- 

tacion de medidas antiintervencionistas y de restricciones al 

Estado benefactor a través de la reduccion del gasto social 

y de otros tipos. 

' £Como esta respondiendo el capital a la crisis (recesiva 

y estanflacionaria) que se inicia a fines de los sesenta y 
continua hasta nuestros dias? La respuesta estructural que 

los capitalistas estan dando, con un consenso social dividi- 

do, es la integracién de mercados regionales, fundados en 

la conveniencia de diberalizar ef comercio al menos. Impli- 

  

" Debe advertirse que los monopolios también son factor de inflacién, entre otras 

fazones porque tienen el poder de garantizar su ganancia en el largo plazo, y porque 

el ciclo de renovacién de! capital fjo (equipo tencnolégico, materias primas, edificios, 

materiales auxiliares...) se ha reducido debido a la revolucién tecnoldgica permanente 

to qué les obliga a fuertes inversiones que deben amortizar en periodos cada vez mas 

¢artos. Lo ‘cual hacen sublendo los precios, y asi generan {a inflacién.
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cando con ello una_mayor planificacion o racionalizacion del 

proceso general de produccion, al interior de esos mercados 

o bloques econdémicos. En efecto, ahora se planifica para 

varios mercados nacionales, es decir, para una region 

planetaria. Se dijo “al menos” ya que Europa, ha liberalizado 

no sélo el comercio, sino también los flujos de capital y de 

mano de obra. 

De este modo se ha pasado de la planificacion por em- 

presa individual (régimen de libre competencia), a la de 

varias empresas como unidades integrantes de un conglo- 

merado (régimen de monopolio), luego a la planificacién de 

la economia nacional, al menos mediante el gasto publico, 

si no lo es mediante planes estatales especificos de caracter 

indicativo (régimen del Estado interventor), y finalmente ala 

planificacién conjunta de varias economias nacionales (ré- 

gimen de mercados regionales). La escala como puede verse 

ha venido siendo cada vez mayor: Habra un nivel siguien- 

te? 4 Cual sera? 

Debe quedar asentado que estos tipos de planificacién no 

son totalmente excluyentes, que de hecho coexisten, del 

mismo modo ha de suponerse que las empresas que se rigen 

por la libre competencia estan totalmente subordinadas a las 

formas superiores de planificacion, y que compiten entre si 

por su prevalecencia, puesto que no les conviene enfrentar- 

se con los monopolios que son mas poderosos que ellas e 

incluso que muchos Estados. 

La trascendencia de jos mercados regionales por las 

tendencias que desatan, la sugiere claramente fa integra- 

cién europea, la cual en este sentido es la mas avanzada, 

aunque no deja de ser conflictiva. Ya se decia que no ha 

liberado sélo el comercio, que es lo que la mayoria de las 

otras integraciones estan haciendo, sino también los flujos 

de capital y de mano de obra.
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La europea es la vanguardia, pues avanza en los ambitos 
monetario, politico, penal y militar. Por ejempio, conforme al 
Tratado de Maastricht, en 1999 se dara la integracién mo- 
netaria con una moneda fuerte, e! euro que tal vez sustituya 
al ddlar, o bien le acomparie como moneda de reserva yen 
el] mercadeo mundial. También ha comenzado a ser vigente 
la “ciudadania europea” para ciertos efectos electorales, 
judicialmente hay coordinacién policiaca y legal, igualmente 
conforme a Maastricht se flegara a la integracién militar 
creando un ejercito bajo un comando unico, lo que en parte 
han hecho ya franceses y alemanes. 

ZSera la europea, la tendencia histérica? El tiempo 
contestara. 

La integracién regional mencionada va acompafhada de 
0 implica la globalizacién, entendida ésta segun Enrique 
de la Garza Toledo, como una divisién internacional de los 
procesos productivos, 0 como fiberalizacion comercial y fi- 
nanciera, conforme la define Raul Conde, de la misma 
manera conlleva el desmantelamiento del Estado benefactor 
trastocando el gasto social; y también la privatizacion de las 
empresas estatales, la desregulacién de la economia, {a 
incorporacién del conocimiento y de nuevas tecnologias en 
los procesos productivos, ademas de la flexibilizacion del 
trabajo, Asimismo, dicha integracién se esta dando en medio’ 
de la, tal vez todavia titubeante, busqueda de un nuevo 
orden econdmico y politico mundial, orden al que contribuye 
a constituir. , 

En suma, las reestructuraciones del capitalismo dadas a 
partir de distintas crisis, han buscado proveer de mayor 
racionalidad al régimen econémico mediante la implanta- 

Garza Toledo, Enrique de la, (coordinador), Democracia y politica econémica, Cun- 
Unam-La Jornada Ediciones, México, 1994, pp. 26-27, y 54, respectivamente.
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cidn del monopolio, del Estado interventor, y de los merca- 

dos regionales. La racionalidad ia alcanzan al planificar el 

proceso productive: — 

a) en una esfera mayor a la unidad empresarial, esto es, 

para un conglomerado de empresas por medio del 

monopolio, 

b) para una economia nacional mediante el Estado in- 

terventor, 

c) para un conjunto de economias nacionales a través de 

los acuerdos que implantan mercados regionales que 

pretenden ser mas eficaces y dindamicos que en el 

pasado. 

1V.3 MERCADOS REGIONALES 

Ya se ha dicho que los mercados regionales son comunmen- 

te llamados bloques econdémicos. En este trabajo se consi- 

dera que el nombre de mercados regionales es mas apropiado 

dado que lo que primeramente se proponen es liberalizar el 

mercado, sin haber tlegado hasta la fecha a convertirse en 

bloque lo que significaria que uno de jos integranies no 

pueda establecer el mismo género de acuerdos con otro de 

los mercados regionales o los miembros de éste. 

En el apartado anterior se ha venido hablando del con- 

texto en que van surgienda, y se les ha caracterizado como 

una estrategia de reestructuracion capitalista que ha de 

favorecer la racionalizacion del proceso productivo, por lo 

cual significan la salida de la crisis a largo plazo, y la pla- 

taforma para un nuevo despegue hacia el crecimiento. 

A continuacién se identifica a sus integrantes y posterior- 

mente se ofrecen algunos elementos de comparacion, par- 
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ticularmente econdmicos, Se considera solamente a los tres 

mercados regionales mas importante, que lo son porque se 

conforman cada uno en torno a cada una de las tres eco- 

nomias mas pujantes: fa estadounidense, la japonesa y la 

alemana. 

Por ahora se dejan fuera de las consideraciones de este 

trabajo otros proyectos regionales, entre ellos el Mercosur 

(Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, miembros de pleno 

derecho, mas Chile que goza de derechos restringidos, pues 

no tiene voto), el Mercado Comun Arabe, El Grupo del 

Magreb (norte de Africa), la Asociacién Europea de Libre 

Comercio (AcLc) ... 

{V.3.7 Integrantes de la Ue, del Tic, 

y del Sudeste Asiatico 

1V.3.1.1 Union Europea 

El Pacto de la Sociedad de Naciones (Spn), organismo de 

tendencia universalista anterior a la Onu considerd, entre 

otras cuestiones, la Unidn Europea. Seara Vazquez lo ex- 

pone de la siguiente forma: 

La Asamblea constituy6, en 1930, una Comist6n formada por 

los paises europeos miembros de la Sociedad, con el fin de 

que realizara estudios encaminados a establecer una Unidén 

de Estados Europeos. La Comisién creé diversos comités 

especializados que emprendieron una serie de estudios 

detatlados de algunos de los aspectos de ja creacidn de una 

Unién Europea. 

{...] La idea inicial fue expuesta por el ministro de asuntos 

exteriores de Francia, Aristide Briand, ante las Sociedad de
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Naciones el 5 de septiembre de 1929, y reiterada en un 

Memorandum que el 1 de mayo envid a los gobiernos eu- 

ropeos representados en la Sociedad.* , 

América Latina y los paises europeos —continiia diciendo el 

tratadista- apoyaron el proposito. El resto del mundo, par- 

ticularmente algunos paises asiaticos y de la Commonweal- 

th, expresaron su desconfianza ante el proyecto; posicion 

compartida también por Inglaterra. Esto interfirid y fa Comi- 

sidn para la Unién Europea modificé su nombre por el de 

Comisién de Investigacion para ia Union Europea, con lo 

que se obstruy6 la realizacion del proyecto, y solo mas tarde 

se esta desarrollando. 

Actualmente la Union Europea que nacié el 1 de noviem- 

bre de 1993 con la entrada en vigor del Tratado de Maas- 

tricht, esta integrada por Los Quince, que son: Alemania, 

Austria, Bélgica, Dinamarca, Esparia, Finlandia, Francia, Grecia, 

Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido 

y Suecia, mas los Territorios no continentales y de ultramar 

de jos Estados miembros: Azores, Canarias, Guadalupe, 

Guyana, Madeira, Martinica y Réunion. * 

De acuerdo con Klaus-Dieter Borchardt, 

{los] movimientos en pro de una union surgieron, sobre todo, 

de un triple convencimiento: En primer lugar, el reconoci- 

miento de {a propia debilidad. Como consecuencia de sus 

enfrentamientos bélicos, Europa habia perdido ta posicién 

central que habia mantenido durante siglos en el acontecer 

mundial. [La habian desplazado los Estados Unidos y {a 

ce 
. 

13 Seara Vazquez, Modesto, Tratado general de la organizaci6n internacional, Edit. Foe, 

México, 1982, p. 64. 

“Comision Europea, La Unién Europea y ef comercio mundial, Luxemburgo: Oficina 

de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1995, tercera de forros
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Unién Soviética.] En segundo lugar, debido a las dolorosas 

experiencias sufridas, la maxima de toda accidn politica fue 

la de «jNo mas guerras!» [lo que al término de Ja Segunda 

Guerra Mundial implicaba controlar a Alemania en el seno 

de una comunidad supranacional.} Finalmente, a esto se su- 

mé el deseo y'la exigencia de un mundo mejor, mas libre y 

mas justo que poseyera una organizacién mas acabada de 

la convivencia entre personas y los Estados. 

Como se puede ver, los europeos desean recuperar la 

hegemonia casi mundial que alguna nacion entre ellos por 

‘si sola ha llegado a tener en épocas pretéritas: Espafia, 

Inglaterra, Rusia, y Francia. Para tal finalidad hoy les es 

indispensable unirse. 

Francia por su lado ha imbuido al resto la conveniencia 

de controlar a Alemania mediante !a alianza con ella y sobre 

todo su inclusién en organos de caracter supranacional 

eficaces, después del fracaso de los acuerdos de Locarno 

(oct-1925) que no impidieron que Alemania generase la 

Segunda Guerra Mundial y ocupara el territorio francés durante 

la misma.*® 

Les preocupa la libertad y la justicia, y estan actuando en 

tal sentido con una politica social europea, bajo la premisa 

‘Borchardt, Klaus-Dieter, La unificacién eurapea, Nacimiento y desarrollo de fa Unién 

Europea, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Eu- 

ropeas, 1995, pp. 5, 6 y 10, 

‘8 Churchill, con ocasidn de la posible firma de lo que fue el pacto de Locarno, menciona 

ta Importancia para Europa de un acuerdo entre Alemania y Francia asi: “el concluir 

ta pugna de mil afios entre Francia y Alemania me parecia un objetivo supremo. Si 

lograbamos que galos y teutones consintieran en establecer vinculos econdémicos, 

sociales y morales que impidiesen nuevas disputas y sustituyeran los viejos antago- 

nismos con una mutua prosperidad e interdependencia, Europa podria levantarse de 

nuevo. Yo crefa que los supremos intereses del pueblo inglés en Europa consistian 

en eliminar el pteito franco-aleman, y que nada era tan importante como esto." Véase 

de Churchill, Sir Winston, La Segunda Guerra Mundial. De guerra a guerra, t. |, 

Ediciones Orbis, Espafia, 1985, p. 45.
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de que ésta mantiene- estrechos:vinculos: con 1& politica’ 

econémica tanto a escala naciondl:comd :comunitaria.”” El 

desempleo se ha convertido en la piedra de toque para tal 

politica, suman 18 millones fos deseinpleados en la’ Unién, 

ante |o cual se organizé en Luxemburgo una Cumbre del 

desempleo en noviembre de 1997, a partir de fa cual se 

encontré que la Europa social todavia no existe segun una 

serie de comentarios hechos ante el evento. 

La Cumbre establecié cuatro directivas para combatir el 

desempleo: a) dar empleo a jévenes antes de que cumpian 

jos seis meses en paro, b) bajar los impuestos con el fin 

de generar empleo, c) aumentar el tiempo parcial y. las 

horas extras, y d) establecer fondos estructurales contra el 

desempleo.® . . 

Estas lineas de accion no tienen la total aceptacion por 

los miembros de la Unién, pues Alemania y Espana no 

aceptan que se aumente el gasto publico. La segunda es la 

que tiene la mayor cantidad de desempleados, por lo que 

puede suponerse que de aplicar tal politica su erario sufriria 

los mayores costos. : 

El proceso de unificacién ha tenido estos avatares y otros 

hasta la fecha, sin embargo, un problema central ahora 

consiste en qué tanta soberania nacional es necesario ceder 

para cumplir con sus objetivos, y qué tanta aceptan ceder 

los Estados o sus ciudadanos. ,Querra la Unidn Europea 

convertirse en la superpotencia numero uno? Parece que sf. 

Y en ello se esfuerzan, por lo que han obtenido importantes 

éxitos en la construccioén de fa Union Europea; que ya.no es 

solo Comunidad Econdmica. 

  

'’ Comunidades Europeas, Comisién, Libro verde. Polltica social europea, Luxembut- 

go: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1994, p. 2. 

'8 Radio Francia internacional, edicién en castellano hacia América Latina; 21 de 

noviembre de 1997, 19:00 hs de la Cd, dé México.
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IV.3.1.2 Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte 

En el otro hemisferio, Estados Unidos que comienza a asu- 
mir su papel de liderazgo internacional a partir de los afios 
treinta bajo varios lineamientos, uno de los cuales es la 
politica de puertas abiertas por parte de todo mundo (libre 
comercio) a fin de poder hacer negocios, y mas tarde, pos- 
teriormente a la conflagraci6n mundial de los cuarenta, se 
convierte en la superpotencia capitalista, parece que acepta 
actualmente el reto de los europeos y hace esfuerzos para 
no perder Jas ventajas que todavia posee. 

En el Hemisferio americano ha logrado formalizar un Tra- 
tado de Libre Comercio de América del Norte (Tic 0 ALcaN, 
o Narva por las siglas en inglés), vigente desde el 1 de enero 
de 1994, e integrado por México, Canada y los propios Es- 
tados Unidos. A éste le precedié el Acuerdo de Libre Comer- 
cio (A.c)'® entre Canada y Estados Unidos de fines de los 
ochenta, y le puede seguir un acuerdo semejante para to- 

do el Continente, conocido por ahora como iIniciativa de 

las Américas o Acuerdo de Libre Comercio de las Américas 

(Atca). Aunque en México se han hecho publicas algu- 

nas opiniones que consideran conveniente la existencia de 
una moneda Unica, el dolar, en la region del Tic, a Estados 

Unidos sdlo le interesa formalizar por lo mientras, el libre flujo 

de mercancias y de capitales, no el de fuerza de trabajo, ni 

otros procesos como en la Unién Europea. 

En la regiédn norteamericana, las cosas le estan resultan- 

do favorables a la economia estadounidense desde hace 

  

‘© Para ampliar la informacién sobre este Acuerdo véase Weintraub, Sidney, México 

frente al Acuerdo de Libra Comercio Canada-Estados Unidos, Edit. Diana-Centro de 

Investigacion para ef Desarrollo, A.C , México, 1989, especialmente el capitulo “La 

dindmica de la politica comercial en América de! Norte”.
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cuatro anos, después de, padecer varios ciclos recesivo's) 

Por su parte, la calidad y la fuerza exportadora.de manufac- 

turas por la economia mexicana inicié su despegue hace 

cinco o seis afios. De Canada puede comentarse que:no ha 

sufrido fuertes desequilibrios, y conserva un aceptable ritmo 

de crecimiento. 

Pero, en los Estados Unidos, no todo es miel sobre ojue- 

las pues en su seno existe fuerte oposicion entre distintos 

sectores economicos, politicos, ambientalistas, sindicales... 

que en muchos casos conducen a medidas proteccionistas 

al pais que se autoconsidera abanderado de las libertades, 

entre ellas la comercial. Las oposiciones estan retrasando 

el proyecto de integracion continental, y provocan el doble 

juego estadounidense —libre mercado, proteccionismo— que 

puede hacerles perder liderazgo ideoldégico, al menos. 

1V.3.1.3 Sudeste Asiatico 

El Sudeste Asiatico, por su lado, conforma el tercer mer- 

cado regional mas importante, pero no tiene una formaliza- 

cién como tal, sin embargo los autores de distintas obras 

hablan de la region como un mercado regional constituido. 

Esta regién normalmente se conoce menos, de modo que 

aqui se tratara de reducir esa desinformacion. 

Para identificar a las naciones que conforman de manera 

significativa esta region y de paso sugerir sus diferencias se 

proponen cinco grupos. , o 

Después de Japon, estan los llamados Tigres ° Dragones 

del Sudeste Asidtico, Corea del Sur, Taiwan, Hong ‘Kong y 

Singapur. Los cinco integran el conjunto de economias mas 

dinamicas de la region, después de que, al iniciar. la déca- 

da de los cincuenta, se encontraban bastante rezagados. 

Al menos, ei! atraso de los dragones era mayor que’ el.de
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México y otras economias latinoamericanas. Pero, aho- 
ra, ‘compiten en el mercado mundial con las potencias 
econdémicas. 

Aunque es probable que debido a la crisis financiera que 
se desato en la regién durante la segunda mitad de 1997, 
y la padecen con mas violencia desde noviembre del mismo 
afio, puede mermarse su ritmo de crecimiento sin duda 
alguna, pero ello no acabara con la region incluso en el caso 
de que alguna de éstas economias cayera en la bancarrota. 

En lo que atafie a los dragones, el éxito logrado por ellos 
ha llevado a Andrew Elek, del Instituto de Estudios del 
Pacifico (Australia), a afirmar con mucho optimismo lo si- 
guiente: 

{los cuatro dragones] tienen una densidad de poblacién com- 

parable o superior a la de Bangladesh, pero desconocen e} 

hambre. Sus exportaciones exceden con mucho su consumo 

y han probado lo infundado de! maithusianismo con su do- 

minio del comercio. 

En los afios 50, estos dragones se contaban entre los paises 

mas pobres del mundo. Después, han demostrado que el 

abismo entre ricos y pobres puede dejar de ampliarse, gra- 

cias a su crecimiento medio del 7 al 10% anual desde hace 

casi 30 afios. También han desmentido, ef pesimismo de los 

tedricos de la dependencia exportadora. [Pues, el} incremen- 

to de sus exportaciones entre 1965 y 1988 ha sido de una 

media del 11%: una cifra sin precedentes,? 

  

 Elek, Andrew, “Los 'dragones’ asiaticos, ycamaradas 0 adversarias?”, en Ef mundo 
de fos 90, Un planeta en transformacién: ef arden bipolar muere, ef comunismo 
se desintegra, y ef Oriente surge como nuevo factor de poder, Editado par el Pri, 
México, 1991, p, 163.
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Comparandolos con México, ‘puede décirse que en'1987, 

su Pip real per capita era mayor, de acuerdo-con una tabla 

compuesta por el Programa de Deéarrollo de'tas Naciones 

Unidas. Asi, mientras para México era de: 4,624 ‘dolares, 

para Corea del Sur era de 4,832, para Singapurde 12,790; 

y para Hong Kong de 13,906 dolares: Taiwan no aparece, 

pues, no-pertenece a la Onu desde 1971, ‘ao en que China 

Popular ingresa a esta Organizaci6n: oe 

Malasia, Tailandia e Indonesia constituyen el segundo 

grupo. Son paises que estan relativamente mas atrasados 

que los anteriores, “pero que han venido desarroliandose a 

tasas impresionantes, como es el caso de [Malasia y Tailan- 

dia que lo hacen], también con procesos de industrializacion 

cuyo objetivo principal es la exportacion de productos hacia 

los mercados externos.”2' 

La Republica Popular de China, es otro protagonista den- 

tro de la regién. Constituye un tercer grupo, denominado “la 

gran China”, junto. con dos de fos Tigres, Hong Kong” y 

Taiwan, mas los chinos de ultramar. Enfrenta un fuerte pro- 

blema poblacional, pues ya rebasa los 1,300 millones de ha- 

bitantes. Sin embargo, puede sefialarse que ha logrado mejorar 

sus propios niveles de vida durante la dé¢ada de los ochenta, 

gracias a un crecimiento medio anual en su Pe del 9%. ~ 

Durante los noventa, el crecimiento ha continuado y es tal 

que las autoridades chinas tienen como preocupacion central 

la de “como hacer para reducir el ritmo de crecimiento, que 

desde 1990 ha sido superior a 10% anual, [y como hacer} 

para enfriar el aparato productivo y reducir fa inflacion, cuyos 

  

* Lépez Villafatie, Victor, Politica y Cultura, op. cit., Pp. 105. , 

22 En este trabajo se habla del exprotectorado britanico, Hong Kong, como distinto de 

China: pues- aunque ésta ha recuperado su soberania, mantiene un status peculiar 

que denota el nombre oficial acordado entre China y Gran Bretatia, Region Adminis- 

trativa Especial de Hong Kong.
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efectos son mas nocivas en China —por la masa de consumi- 
dores que estan en torno a la reducida marca de ingreso 
medio nacional-, que en otras economias emergentes,”23 

Filipinas, Brunei y Vietnam forman el cuarto grupo, Estos 
paises, como otros de la regién (Corea del Norte, Laos, 
Camboya...), tienen mas dificultades para despegar y con- 
vertirse en “Naciones de Reciente Industrializacién”, como 
los dragones. Esto sugiere, en primer lugar, Alfonso Vaz- 
quez de Lara S. cuando dice acerca de Vietnam: “aunque 
ha habido mejorias en la economia, ...el ingreso medio varia 
mucho de regién en regién, y ta pobreza ha ido en aumen- 
to”4; en segundo lugar, Asuncion Benitez-Rush cuando refiere 
que el presidente Fidel V. Ramos al hablar del estado de la 
nacién en 1995 “declaré que Filipinas nunca ha estado en 
mejores condiciones para sacudirse de encima décadas de 
fracaso econémico y turbulencia politica,”*5 

El ultimo grupo, lo constituyen Australia y Nueva Zelanda, 
ambos con ascendencia inglesa. Aunque pertenecen a 
Oceania, se les considera aqui dado que son miembros de 
la Asociacién de Naciones dei Sudeste Asiatico (ANsEA 0 
ASEAN), asi como del Foro para la Cooperacién Econémica 
de Asia y el Pacifico (Apc). Estas dos naciones “Son fuertes 
exportadores de productos agropecuarios en la regidn, y 
tienen una relacién comercial importante con los paises 
desarrollados de la Cuenca del Pacifico. Ademas, son re- 
ceptores de capital y corrientes migratorias del este y sur de 

Asia." 

  

23 Anguiano, Eugenio, “El Noreste de Asia: desarrollo y confrontacién", en Asia Pacifico 
1996, Publicacion anuat del Centro de Estudios de Asia y Africa de El Colegio de 

México, México, 1996, p. 69, 

%4 Vazquez de Lara S., Alfonso, “Metnam", en Asia Pacifico 1996, op, cit., p. 399. 

% Benitez-Rush, Asuncion, “Filipinas”, en Asia Pacifico 1996, op. cit., p. 174, 

26 Lépez Villafafie, Victor, op. cit., p. 106.
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A continuacién.se habla de Japon, de los cuatro dragones 

y-de China, pues _siendo las naciones mas importantesnde 

la region, podra hacerse evidente [a trascendencia..d 

misma para el mundo. Al mismo tiempo se enunciaraé.el 

camino que Ios llevo al éxito. : ets 

   

1V.3.2 Peso especifico del Sudeste Asiatico 

en fa economia mundial ro 

Después de dos décadas de crecimiento econdémico sin 

precedente en la historia, el mundo se encontro viviendo.una 

situacién de crisis desde fines de los afos 60. 

  

Pero, las crisis no legan al mismo tiempo a todas.Jas 

economias, ni son igual de intensas para cada una de ¢llas. 

En ocasiones, cierto es, también, que se generalizan.,Por 

otro lado, cada nacién va saliendo de ellas en fiempas 

distintos. Por tanto, si el desarrollo es desigual, también lo 

son las crisis. 

Admitido lo anterior, no debe resultar extrafio enterarse 

que en la-década de los 80, mientras la mayoria de las 

economias mas ricas, agrupadas en la Organizacién.paraja 

Cooperacion y ei Desarrollo Econémicos (Ocoe), crecian a 

una tasa del 3.1%, las economias de la region asiatica del 

Pacifico lo hacian a una tasa promedio anual del 7.8% 77 

Creciendo al doble, son el polo mas dinamico-de-la eco- 

nomia mundial, y tienen ya en sus manos el 25% de las 

exportaciones mundiales, y el 33%, de las reservas. in| erna- 

cionales de capital. Ante esto, recuérdese que, en la ‘década 

de los 50, jas economias de Asia Pacifico se encon raban 

mas rezagadas que varias economias latinoamericanas: En 

        

21 Toledo B., J. Daniel, “El modeto asiatico de relacjones industriales”, en Asia, Pacifico 

1996, op. cit., p. 38. J



124 El nuevo orden econdémico y politico internacional 

cambio ahora, Japon ha sobrepasado a los paises mas 

industrializados en su dinamismo industrial, y Corea del Sur, 

Taiwan y Singapur desafian a varios de ellos. Y como ya se 

sefialé la regién no se derrumbara, a pesar de {a disminucion 

de su crecimiento originado por la crisis financiera que los 

golpea desde el segundo semestre del ao 1997. 

1V.3.2.1 Japon 

Una vez que Japon se decide a modernizarse a partir de la 

guerra civil (1867-69) que da origen a la Renovacion Meidyi® 

y desplaza al Ultimo shoogun Tokugawa, el expansionismo 

colonialista japonés comenzé a cristalizar hacia 1895 al derrotar 

a China y ocupar Taiwan. En la década de lo afios treinta del 

siglo xx; ocupa la Manchuria, Corea, parte del territorio chino, 

y otras naciones del Sudeste Asiatico. Entonces ya practica- 

ba con las naciones que subordinaba militarmente para sus 

intereses econdmicos, una relacién diferente a como Io ha- 

cian otros paises coloniales. Las diferencias respecto de 

otros colonialismos las plantea J, Danie{ Toledo de fa siguien- 

te forma: 

  

##Esta renovacién consistid en restituirte ef poder al emperador eliminando el shogunato 

(pues, el emperador reinaba pero el shoogun gobernaba) El emperador nuevo dio el 

nombre de Meidyl a su reinado. La Renovacién Meidyi es “un movimiento clave en 
el proceso de modernizacion del Japén sin e! cual no es posible entender las 

caracteristicas que tuvo fa apertura de Japon hacia Occidente, ni tampoco el tipo de 

respuesta que dio al mundo occidental, significd, entre otras cosas, !a rapida creacién 

de un estado moderno, centralizado y absoluto, y la adopcién de una economia 

moderna, capitalista-industrial, bajo el patrocinio y control de dicho estado. Esto no 

" 's6lo permitid que Japén [...] se sacudiera de ia sujecién a determinados vinculos 

coloniates {...] sino que posteriormente pasara a ser un compatidor y un reproductor 

de los mecanismos de dominacién colonia! en la regién asiatica oriental.” Muy cla- 

tamente nos ofrece Omar Martinez Legorreta la trascendencia de esta Renovacion, 

en su ensayo “De la modernizacién a ta guerra” publicado en el libro de Toledo B., 

J, Daniel, ef al., Japon: su tierra @ historia, editado por El Colegio de México, en 1991. 

Véase la p. 177 para la cita que aqui se ha hecho,
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_ el colonialismo japonés en ja region transfirié facilidades in- 

dustriales a sus colonias; creé bases productivas en las mis- 

- masparticularmente en Corea, Taiwan y Manchuria, ...[ademas} 

no solo vinculé estructuralmente las economias de esos pai- 

ses con la economia japonesa, sino que permitid una com- 

prension basica y una familiarizacién con las estrategias de 

industrializacién del modelo japonés de desarroilo.” 

Asi, delineé Japon una estratregia que aun después de su 

derrota militar, con la que termind fa Segunda Guerra Mun- 

dial, le permite mantener su liderazgo en aquella regién. En 

otros términos, Japén considera que su desarrollo depende 

de! de sus socios asiaticos, por lo cual les apoyara con 

financiamiento y transferencia de tecnologia. 

Como politica de desarrollo el “grupo de poder”, producto 

de fa alianza entre el partido gobernante, los grupos eco- 

noémicos dominantes y la burocracia, se propuso la estra- 

tegia del catching up (alcanzar a) el oeste fo mas rapidamente 

posible. Con este fin, “el gobierno japonés facilité a las 

grandes firmas manufactureras los medios para que logra- 

ran una «eficiencia tecnologica dinamica», [y asi,] paulati- 

namente adoptaron tecnologia mas avanzada para elaborar 

productos con un valor agregado mas alto.”*° Conscientes 

de sus limitaciones, por ejemplo en recursos naturales, pusie- 

ron énfasis en la innovacién tecnolégica a fin de incremen- 

tar la productividad y poder desarrollar sectores altamente 

competitivos. 

Bajo. esta politica, el gobierno fue dominando sectores 

clave con tecnologia de punta. Asimismo, apoy6 la transfe- 

  

2Véase Asia Pacifico 1996, op. cit., p 42. 

tépez Villafafie, Victor y Nadia B. Olivares Lozano, “La: formacién de sectores 

competitives en el Este de Asia", en Asia Pactfico 1996, op. cit., p. 17.
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rencia.de ésta.en las ramas del acero,.construccién naval 
y fertilizantes quimicos y textiles, en los afos 50... . 

Modernizada. la siderurgia, en jos afios 60, tas industrias 

automovilistica, la de aparatos eléctricos y la petroquimica 
se volvieron prioritarias. Luego, durante los 70, se impuls6é 
las ramas de la electronica, de la quimica de altos polimeros, 
y de la energia atomica. Siempre buscando alcanzar y, sise 

podia, superar a los paises desarrollados. El resultado de 
esta estrategia, es que en los ajios 80, las empresas japo- 
nesas ya no tienen que continuar importando tecnologia, 

pues para entonces habian desarrollado su base tecnolégi- 
ca propia de alta competitividad. 

1V.3.2.2 Hong Kong, Corea del Sur, Taiwan 

y Singapur 

Corea dei Sur, Taiwan, Singapur y Hong Kong despegaron 

hacia el desarrollo alternando, durante varias décadas dos 

modelos, el modelo de industrializacién hacia afuera con 

fuerte intervencion del gobierno, y el modelo de sustitucién 

de importaciones. Este despegue Jo hacen en condiciones 

favorables, Una condicion fue producto de la llamada guerra 

fria, ya que ésta provocé que Estados Unidos les abriera su 

mercado. Otra es el dinamismo de la economia mundial 

durante las décadas de los 50 y los 60. 

Con las exportaciones de sus industrias orientadas hacia 

afuera obtuvieron las divisas necesarias para importar tec- 

nologia y recursos naturales. Con su politica de sustitucién 

de importaciones aplicaron politicas de proteccién de sus 

mercados, mediante lo cual lograron promover su industria. 

En la fase inicial de este despegue, en los afios 50, su 

crecimiento se funddé en fas industrias ligeras y de uso



Hacia un-nuevo orden economico ‘427 
  

intensivo de mano de obra, como la textil; del vestido™ y la 

electrénica de consumo. are 

En etapas subsecuentes, “Corea, Taiwan y Singaptir 

han alcanzado éxito en industrias mas pesadas, como las 

del acero; petroquimicos, construccién naval, manufactura 

de autos y computadords, superando problemas como re- 

cursos materiales limitados, fuerza de trabajo no preparada 

y mercados pequenos.”*' 

La Regién Administrativa Especial y ex-protectorado del 

Reino Unido, Hong Kong, ha desarrollado mayormente su 

sector servicios. Sus exportaciones industriales son todavia 

juguetes, textiles, relojes, electronica de consumo, 0 sea 

bienes de baja tecnologia. Ante este rezago, el gobierno 

comenzé en la segunda mitad de los afos 80 a impulsar fa 

transferencia de tecnologia y la capacitacién en areas de 

la electronica que incluyen disefio para circuitos integrados. 

Habra que observar qué hace el nuevo gobierno que con- 

tando con cierto grado de autonomia ya esta bajo soberania 

china. 

En sentido opuesto a lo halagtiefio, se encuentra la can- 

celacién de las condiciones favorables, referidas mas arriba, 

la cual contleva retos que, aunados a cierto encarecimiento 

de la fuerza de trabajo, reclaman hoy nuevas estrategias de 

desarrollo. En efecto, Estados Unidos retiré a Corea del Sur 
y Taiwan, en enero de 1988, el trato especial que ‘tecibian 

bajo el Sistema General de Preferencias, que ‘les ‘faciittaba 

el acceso al mercado estadounidense. 

Ademas enfrentan serios problemas, como todas las eco- 
nomias de aquella_ regién, debido a la crisis financieta’ ya 

mencionada anteriormente. 

4 foidem, p. 11.
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.. Corea del Sur, por su parte, ha tenido que enfrentar a 

principios de 1997, la resistencia obrera ante la necesidad 

empresarial de reformar las leyes laborales cuya intenci6n 

es abaratar la fuerza de trabajo para recuperar competitivi- 

dad. Y, como la prensa da nota recientemente, este pais ha 

tenido que aceptar someterse a la medicina que acostumbra 

recetar el Fi con ej objeto de poder ser rescatada mediante 

un fuerte préstamo que merodea fos 60,000 millones de 

délares. 

Asi, de esta manera, se plantea la incognita de si los 

dragones podran o no superar los nuevos problemas. 

IV.3.2.3 China ante Hong Kong 

y Taiwan 

En el Sudeste Asiatico, no todo esta exento de problemas 

serios. Hong Kong y Taiwan, tienen un futuro incierto por 

las pretensiones que sobre la primera nacioén puede llegar 

a tener Ja Republica Popular de China, y sobre la segunda 

tiene. En el caso de Taiwan baste recordar que los delega- 

dos taiwaneses presentes en el xv Congreso del Partido 

Comunista Chino, se declararon confiados en la posibilidad 

de lograr la reunificacién de Taiwan y China “en un futuro 

proximo de] siglo xx, y que el Presidente taiwanés, Lee 

Teng-Hui «y quienes piensan como él no pueden ir contra 

la corriente».”%2 

Hong Kong lo tiene pues ha pasado a ser parte de la 

soberania de China desde el 1° de julio de 1997, y aunque 

ésta se ha comprometido a respetar el sistema econdmico 

capitalista, no todos los hombres de negocios estan tranqui- 

los, y dudan de si China verdaderamente respetara tales 

  

2Véase Excéisior, 15 de septiembre de 1997, p. 19-A.
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compromisos que implican su stafus especial de cierta au- 

tonomia politica, y de mantener el régimen capitalista duran- 

te cincuenta afios que se acordaron entre el Reino Unido y 

la propia China Popular. Por su tado, los tradicionalistas del 

Partido Comunista de China, curiosamente, temen una “hon- 

gkonizacion’, en ja provincia de Guangdong.* 

A pesar de estos temores, en Hong Kong el ritmo de las 

inversiones siguid en ascenso, al tienos hasta antes del 

inicio de {a crisis financiera de la regién y del propio Hong 

Kong. La misma Republica Popular es ya uno de los prin- 

cipales inversionistas. Y todo parece indicar que fa dirigen- 

cia china esta dispuesta a experimentar la coexistencia de 

“dos” sistemas econdmicos, respetando el sistema economi- 

co de Hong Kong, al menos durante los siguientes 50 anos, 

tal cual marcan los acuerdos de 1984 con Londres. 

Esta coexistencia no debe extrafar, pues China lleva 

algunos afios impulsando una politica de desarrollo de las 

regiones libres en sus costas del Pacifico, amen de la aper- 

tura a las inversiones extranjeras en ellas para el desarrollo 

de un “capitalismo salvaje”. Ademas, después del xv Con- 

greso del Partido Comunista (sept-1997), China prepara la 

"reordenacion” (privatizacién) de las empresas del Estado, 

lo cual le aptaude Estados Unidos. La consigna de los di- 

rigentes chinos es: "Un pais, dos sistemas”. 

China se ha apuntado, con el reconocimiento de su so- 

berania sobre Hong Kong, un triunfo diplomatico que rela- 

cionado con la cautela que el gobierno de los Estados Unidos 

trata alos burécratas chinos (tecnostructura), hace pensar 

en que no- quiere el occidente capitalista malhumorar al 

gigante rojo, el cual a pesar de sus problemas demograficos, 

  

% Anguiano, Eugenio, “El Noreste de Asia’ desarrollo y confrontacion”, en op. cit, pp 

78, 79 y 80.
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de su desarrollo desigual, de sus 150 millones. de chinos 
- desempleados,™ de su falta de democracia y cardcter repre- 
sivo (Plaza de Tian An Men) y de posibles rupturas.internas, 
sigue un ritmo de crecimiento que lo ubicard no sdlo como 

un mercado para las mercancias y capitales occidentales, 
sino como una verdadera potencia en el siguiente siglo, ante 

la que, principalmente, Japén y los Estados Unidos deben 
estar pensando qué mas hacer, cémo convertirla a la orto- 
doxia capitalista y a la democracia. Interesante se preve el 
inicio del siglo xx. 

1V.3.3 Algunos elementos de comparacién 

de fos tres mercados regionales 

Para finalizar Jo relativo a los mercados regionales, se pre- 

sentan tres cuadros, 6! primero compara entre si a los inte- 

grantes de la Uni6n Europea, el segundo compara a ésta, 

Estados Unidos y Japén entre si, La comparacidén en estos 

términos no es propiamente entre los tres mercados regio- 

nales, sino, Los Quince uno a uno (cuadro V), y como Unidén, 

‘frente a los que ésta considera sus principales competido- 

res, Japon y Estados Unidos (cuadro V-A), El tercero mues- 

tra los porcentajes de exportaciones e importaciones de 

éstos y de la Asociacién Europea de Libre Comercio, mas 

las del resto de! mundo (cuadro VI), 

1V.3.3.1 Un caso de productividad 

Como puede verse en ai cuadro V-A, existen grandes diferen- 

cias en las cantidades absolutas de la superficie de cada uno 

  

“ASI lo Indicé el ministro del Trabajo, LI Boyong, "dos dias después de que 
al Presidente Jiang Zemin Insté a que se acepten los despidos como una de las 

medidas de la deciinante industria estatal." Vaase Excédisior, 15 de septiembre de 
1997, p. 3A,
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(Ue, Eu y Japén), la que relacionada con la poblacién da 

también una densidad de pobiacién con marcadas diferen- 

cias. Ademas, en torno a la relacion existente entre poblacién 

y producto interno bruto (Pis), es decir, a fo que mas inmedia- 

tamente tiene que ver con la acumulacién y el crecimiento 

economico, se puede observar que Estados Unidos tiene una 

ventaja significativa, en la medida que con menos poblacion 

porcentual (34.3%) y absoluta genera un mayor Pie relativo 

(42.3%) y absoluto que la Ue, cuya poblacién ‘es igual al 

48.2% y su Pia al 33.6% (véase el anexo ll). Esto habla de una 

productividad estadounidense mayor.que la de la Ue. 

La comparacion entre Estados Unidos y Jap6n es favo- 

rable al primero en términos relativos, pues Estados Unidos 

con una poblaci6on del 67.4%, que es algo mas del doble de 

la japonesa (32.5%), genera un Pie relativo que equivale a 

casi dos veces y media (71.3%) al de Japon (28.6%). 

Japon tiene ventaja refativa similar frente a la Ue, pues 

ésta tiene una poblacién del 74.7% y un Pip del 70.4%, 

mientras Japon tiene menor poblacién porcentual (25.2%) 

que Pip (29.5%). ‘ oO 

Dados estos datos porcentuales y si se acepta que a 

mayor poblacion porcentual y un menor Pie porcentual se 

tiene una productividad relativa negativa, y que sila relacién 

entre estos dos elementos fuera inversa, es decir a menor 

poblacién porcentual y un mayor Pis porcentual se tiene una 

productividad relativa positiva, entonces Japon tiene cier- 

ta ventaja en su productividad frente a fa Ue, pero desventa- 

ja frente a Estados Unidos. En cambio Estados Unidos tiene 

mayor productividad que ambos contendientes. La Uk, por su 

lado, tiene desventaja en su productividad relativa ante ambos 

competidores. Por tanto, Estados Unidos tiene la mayor pro- 

ductividad, luego Japon, y en tercer lugar la Ue, al menos 

para el afio de 1993. El orden se mantiene igual para cada 

caso si se contempia ei producto per capita.
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Grafica V-1, Estadisticas basicas: PIB 

Comparacién antre la Unién Europea (EUR-15), 

Estados Unidos y Japon 
(Cifras 1993) 
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Grafica V-2. Estadisticas basicas: 
PIB per capita 

Comparacién entre la Unién Europea (EUR-15), 

Estados Unidos y Japén 

(Cifras 1993) 
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’ Grdfica V-A. Estadisticas basicas: PIB 
Comparacién entre los paises eurcpeos 
integrantes del Grupo de los Siete G-7 

(Cifras de 1993) : 
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Grafica V-B, Estadisticas basicas: PIB per capita 
Comparacién entre los paises europeos 
integrantes del Grupo de los Siete G-7 

{Cifras de 1993) 
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1V.3.3.2 Participacién en el comercio mundial 

De acuerdo a los datos del cuadro V/, la Ue mantiene la 

quinta parte del total del comercio exterior, tanto en expor- 

taciones como en importaciones. El mismo peso es para los 

Estados Unidos en importaciones, aunque no en exportacio- 

nes pues sdlo tiene el 16.3% de éstas. Japon tiene porcen- 

tajes menores, sin mas. Su importancia en comercio exterior, 

por tanto, coloca a la Ue en primer lugar, en segundo a 

Estados Unidos, y en tercero a Japon,’ " 

Cabe advertir que la Comision Europea esta convencida 

de que la Ue depende mas que Estados Unidos del camercio 

exterior. En este sentido dice: 

El comercio es el alma de la economia europea. La Comi- . 

sién Europea calcula que entre 10 y 12 millones de‘empleos 

(lo que equivale a cada uno de cada diez) dependen direc- 

tamente de las exportaciones. Y esas exportaciones, que van 

a todos los pajses de la Tierra, aportan el 9% de la riqueza 

de ta Unién, representada por su producto interior bruto.* 

Esta dependencia del comercio exterior por la Ue, es una 

razon significativa que habra de mantener a la Union bas- 

tante interesada en las relaciones comerciales y en Ja regu- 

lacion de éstas para favorecer el libre comercio, regionaimente 

sobre todo. 

La Comisién Europea parece convenéida también ‘de que 

el costo de fletes, y la mano de obra competente juegan a 

favor de que los fabricantes no se vayan’a zonas de menor 

costo laboral, lo cual afirma ante los ciudadanos europeos 

a fin de convencerlos de las conveniencias del aumento del 

  

3% Comisién Europea, La Unién Europea y af comercio mundial, op. cit., p. 5.
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libre comercio y que no se opongan al proceso de unificacién 

antes bien se queden seguros de un mejor porvenir. Ante- 

riormente ha dicho que el aumento del comercio estimula el 

crecimiento econdmico, aumenta los niveles de vida y crea 

nuevos empleos. Advirtié también que si “las empresas se 

atrincheran tras las barreras a las importaciones, [eso] en- 

gendra ineficiencia para los productores y productos anti- 

cuados para los consumidores."% 

Todavia mas, preve en favor de la busqueda de nuevos 

mercados, que seguramente reciamaran reciprocidad, lo 

siguiente: “Es poco probable que el aumento de la demanda 

Cuadro VI 

     

       

CUOTAS EN EL MERCADO MUNDIAL 

   

  

(1993) 
Exportaciones importaciones 

(Porcentajes) (Porcentajes) 

Ue 20. 19.2 

Aetc* 7.4 6.6 

Eu 16.3 20.4 

Jap6én 8.2 12.7 

Otros 45.6 43.6         
  

Fuente: Eurostat (Comercio Exterior, estadisticas mensuales). 

"En 1992, la Aetc estaba formada por Finlandia, Islandia, Liechtenstein, 

Austria, Noruega, Suecia y Suiza. 

1995: Austria, Finlandia y Suecia son miembros de la Ue. 

La tabla y fos datos han sido tomados de: Comisién Europea, La Unidn 

Europea y ef comercio mundial, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Ofi 

ciales de tas Comunidades Europeas, 1995, pp. 5 y 6. 

4 Ibidem, p. 4.
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Grafica VI. Cuotas de exportaciones enel 

mercado mundial (1993) 
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Grafica VI-A, Cuotas de importaciones en 

‘el mercado mundial (1993) 
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en los principales paises industrializados sirva para sostener 

el crecimiento econdmico a largo plazo, por lo que las ex- 

portadores han de buscar nuevos horizontes.”*” 

En efecto los paises de la Ocne, organismo que agrupa a 

los mas industrializados e incluye al 20% de la poblacion 

mundial, creceran a menor ritmo que los paises de América 

Latina y de Asia Sudoriental para los cuales se prevén tasas 

de crecimiento del 5% y ef 9% (dos o tres veces las logra- 

das en Europa). Ademas para la Comision Europea, los 

paises de ia Unién dependen fundamentalmente de sus ex- 

portaciones para sostener su crecimiento. 

El mayor desenvoivimiento de la Ue se encuentra en el 

sector servicios por el momento, pues segun la Comisién “En- 

tre los sectores que crecen mas rapidamente figuran fos ser- 

vicios, como la banca, los seguros y las telecomunicaciones.”°8 

Si se viera a los mercados regionales como bloques se 

detectaria que éstos tienen otro signo ideolégico ahora. No 

son, como Io fueron durante ja llamada guerra fria, el “socia- 

lista” y el capitalista. Ahora son tan sdlo de signo capitalista, 

aunque de modelo distinto. El estadounidense mas inclinado 

hacia el /aissez-faire y por la ganancia a corto plazo, el ale- 

man-europeo con mayor sentido social, y el japonés con 

mayor intervencién estatal y vision de largo plazo. 

Con el fin de tener presente en la competencia entre los 

mercados regionales la potencialidad estadounidense, ha 

de aceptarse que los Estados Unidos contindan siendo fa 

economia numero uno en el mundo, pero debe tomarse en 

cuenta, no obstante, el cambio significativo en cuanto a que 

la hegemonia misma de los Estados Unidos de Norteamérica 

esta en declinacion. 

3 fbidem, p. 6. 

38 ibidem, p, 5.
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Los siguientes hechos lo muestran. Si a principios de los 

afios cincuenta, de cada cuatro productos industriales en el 

mercado mundial dos eran estadounidenses, en la década 

de los ochenta lo era solamente uno. De ser exportador neto 

de capitales, Estados Unidos ha pasado a ser importador 

neto de ellos. También se ha convertido en deficitario en el 

intercambio de mercancias con el mundo. Amén de haberse 

convertido en deudor neto y contar con el titulo de economia 

mas endeudada. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 

sigue siendo la economia ntimero uno y que hace esfuerzos 

por mantenerse como superpotencia mundial.*? 

Estados Unidos ya no tiene a la Unién Soviética frente a 

si. Pero, tiene ala Europa de los Quince (la-Unién Europea) 

y al Sudeste Asiatico que le disputan seriamente el liderazgo 

mundial en diversos ambitos, sobre todo !a Unién Europea 

encabezada econdmicamente por Alemania y, diplomatica y 

politicamente ‘por Francia. , Lo 

Con menor cohesion, pero sin dejar de hacerlo, el Sudes- 

_ te Asiatico se enfrenta econdmicamente-alos Estados Unidos, 

 teniendo como cabeza a Japon, que se ha convertido en una 

locomotora de la economia mundial, incluso. de la economia 

estadounidense como |o indica-el ex-primer ministro japo- 

nés, Kiichi: Miyazawa, cuando afirma: “Si las importaciones 

[desde el Japén] se detuvieran, la economia de los Estados 

Unidos. se pararia en seco”. De este modo, el principal 

aliado econémico de México, los Estados Unidos, tiene ya, 

cierto grado de dependencia del Japon. 

Para la explicacién y ampliacién de lo aqui dicho puede verse "Cambios en la 

economia estadounidense y el debilitamiento de su hegemonia” de Elaine Levine, en 

op. cit., passim 

“010s Angeles Times, 23 de octubre de 1991, segtin se cita en | épez Villafafie, Victor, 

“Norteamérica y !a Cuenca del Pacifico al fin del siglo", en Politica y Cultura, op. 

cit, p. 111.
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gHacia-dénde miraran los Estados Unidos? gHacia la 

Union Europea o hacia el Sudeste Asiatico? Existen indicios 

de que miraran hacia el Sudeste Asiatico. En efecto, Esta- 

dos Unidos presioné a los miembros del Foro identificado 

como Apec (Asia Pacific Economic Cooperation) a aceptar 

primero su propia membresia, luego la de Canada, y pos- 

teriormente la de México y Chile.“* La conveniencia salta a 

la vista si se considera que en 1989, afio del surgimiento de 

este Foro, alrededor de la mitad de la produccién mundial 

y mas del 60% de los intercambios que se realizaban bajo 

los auspicios del Gatt, se generaban entre los entonces 12 

integrantes de la Apéc. Ahora, son 21 miembros. 

Si se compara la capacidad de liderazgo entre Estados 

Unidos y Japén se podria concluir que Japon no parece 

tenerla. En efecto, el primero frente al segundo en una 

situacion similar, una crisis financiera entre sus aliados 

comerciales, México en diciembre de 1994, Tailandia, Indo- 

nesia, Corea del Sur, Hong Kong y otros en noviembre de 

4997, reaccioné con capacidad de lider rescatando inmedia- 

tamente a México mediante la organizacion de un fuerte 

préstamo que rebasaba los 50,000 millones de dolares. En 

cambio Japon no tuvo el liderazgo para enfrentar el crac de 

su region, e incluso se ha visto victima de una crisis bancaria 

propia, que habia soslayado por varios afios. 

Bueno, la situacién mundial es muy compleja y sdio un 

atento seguimiento, una mayor observacion de la misma, y 

su analisis concienzudo podran permitir el esclarecimiento 

cualitativamete suficiente, en torno a ella. 

Para concluir este apartado se plantea la siguiente pre- 

gunta sobre el caracter del “nuevo orden”, y una respuesta 

—_— 

4 Ramirez Bonilla, Juan José, “Apec: ZAI filo de la navaja?", en Asia Pacifico 1996, 

op.cit., p. 50.
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que tiene calidad de hipotesis, verificable en el transcurrir 

de las siguientes décadas: ¢Bipolaridad, o multipolaridad, o 

acaso unipolaridad, o bien tripolaridad? La respuesta que 

adopta este trabajo.es:la que Maria Antonieta Benejam 

sugiere como mas viable: ., ‘ 

[Posiblemente habra]-Un nuevo-sistema politico bipolar con 

dos grandes. blogues politicos mundiales: la Cuenca del Pacifico 

encabezada quizas por Estados Unidos, Japén o amhos, y 

la Comunidad Europea [hoy Unién Europea] comandada por 

Alemania, en posible asociacién con los paises de Europa 

Oriental y el grueso de las reptblicas exsoviéticas.*? 

Siesta. hipdtesis resultare valida, se repetiria el esquema de 

1 la segunda,posguerra, la bipolaridad conformada por.el bloque 

“sogialista” y: por.el bjaque capitalista,; pero.con caracteris- 

_ ticas diferantes,;pues no estaria cargado de ideologia, ni de 

-1 militarismo, sino de una competencia econdmica feroz,;fun- 

dada.en las innovaciones tecnolggicas,, nuevos,.prgcesos 

“‘productiyos -y:en el conocimignto. Con respecto al .yltimo 

‘elemento, ya se hablo mas afriba, - 

42 “El proyecto hegeménico de Estados Unidos y la Cuenca del Pacifico” en Comercio 

. Exterior, vol, 43, num. 12, diciembre de 1993, publicagién mensual del Banco Nacional 

de Comercio Exterior, México, p. 1111
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V. HACIA UN “NUEVO ORDEN POLITICO”: 

CAMBIOS EN LOS ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 

cién en torno a una de dos superpotencias, fundado 

en ideologias que pretendian la eliminacion del con- 

trario, o que proponian disuadirlo mediante el perfecciona- 

miento de la mejor arma de destruccién masiva, como lo es 

cada una de! conjunto de las nucleares y de las quimico- 

bacteriolégicas. Esto por si solo muestra un cambio cualita- 

tivo en la base de las relaciones internacionales, y habla de 

una regla de juego que estuvo vigente y ya no lo esta. 

Los alineamientos que ahora se pueden dar, si se quiere, 

tienen también caracter ideologico, pero éste se cumple con 

base en una sola ideologia, la del capital o sea la liberal, la 

cual presenta al fin y al cabo modelos distintos de desarrollo 

economico, aspecto que las reglas del juego anteriores in- 

cluian, pero proponia una de elias, la pro soviética, implantar 

el modelo denominado socialista por medio de la lucha 

armada, en cambio los modelos de capitalismo en confron- 

tacién actual (e! estadounidense, e! europeo y el japonés) 

compiten, hasta esta fecha, en el mercado internacional, y 

en el ambito de la productividad. Las fuerzas comercial y de 

productividad son complementadas con la financiera, y pueden 

ser utiles incluso para dobiegar o al menos restringir fa 

Y A NO ExisTe Mas UN alineamiento de los Estados-Na-
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accion de un Estado nacional, un gobierno, y una organiza- 
cién internacional, asi sea ésta la Onu, 0 la Unesco.! 

Estos hechos replantean el orden politico mundial, igua]- 
mente que to hacen otros sugeridos en capitulos anteriores 
como |a “crisis econémica de onda larga” (1967-70 a 4998), 
la reestructuraci6n econémica que ésta ha exigido (merca- 
dos regionales, y productividad del trabajo e innovacion 
tecnolégica en los procesos productivos), y-el desarrollo de 
una “economia de conocimiento” (conocimiento a/tamente 
especializado, segtin Drucker). , 

Todos ellos conducen a {fo mismo, a la necesidad de 
reordenar las relaciones entre los Estados y entre los pue- 
blos del mundo estableciendo nuevas regias del juego, en 
ambitos diversos. Estas pueden ser para beneficio y desa- 
‘trollo' del ‘capital, he ahi una de gus limitantes en tanto se 
requieren reglas que promuevan la justicia social, econdmi- 
ca y politica, Sy Lo De 

- Sin embargo, el que no ofrezcan ni permitan alcanzar esa 
justicia no significa que las reglas:‘contindan sin. renovarse. 

- Ahora bien, dicha reelaboracién asta-en proceso, no se ha 
concluido nj ha sido radical, como tampaco ambiciosa por 
su amplitud, lo cual,no obsta para.que. diversos Estados, 
organismos, hombres de la politica o académicos,. estén 
tratando de impulsaria. A.esta renavacion se le. esta llaman- 
do aqui, en este trabajo, nuevo orden. mundial. , , 

Todos los cambios 9 reformas que se hagan a-los orga- 
nismos internacionales hablarian de fo mismo, de una rees- 
tructuracién del juego entre los Estados y entre los pueblos 
del mundo, La creacién de nuevas instituciones. internacio- 
nales también. 1 : : 

. La construccién de un nuevo orden se ha iniciado. En el 
capitulo anterior se refirieron sus aspectos econdémicos, aqui 

ee 
‘1 Unesco: Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacién, ta Clencia yla 

Cultura, . of
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se consideran algunos del ambito politico, y de los organis- 

mos internacionales. 

V.1 CAMBIOS EN LOS ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 

Si bien algunos organismos internacionales han comenzado 

su reestructuracion interna, inclusive su renovacién, como 

es el caso de la superacién, que no sustitucién formal del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(Garr), no obstante, las transformaciones no llegan todavia 

a ser profundas en ellos ni generalizadas. 

Pero, los privilegios que las potencias vencedoras (en la 

guerra) contindan manteniendo en aquéllos ya estan siendo 

cuestionados, de modo tal que éstas saben que algo han de 

cambiar, a pesar de que la direcci6én de los cambios tas en- 

frente y las lleve a establecer un nuevo tipo de alianzas entre 

si, y con el resto de los paises. Japén y Alemania, por su lado, 

estan interesados en participar en la definicién y orientacién 

del “nuevo orden’, y dejar atras el de la segunda posguerra. 

China, el gigante rojo, mira hacia ese mismo horizonte. 

V.7.17 Organismos financieros: 

Fi, Bu-Omci, Amt, Bir 2 

V.1.1.1 Fondo Monetario Internacional (Fu) 

Con respecto al Fi, recuérdese® que los paises privilegia- 

dos son cinco, y entre ellos mayormente Estados Unidos e! 

? Fm: Fondo Monetario Internacional, Bu-Omai: Banco Mundial, que tiene una cuarta 

y nueva filial, el Ome: Organismo Multilateral de Garantia de Inversiones, Aur’ Aso- 
ciacién Multilateral de Inversiones, y Bir: Banco Internacional de Pagos. 

> Véase el capitulo // “Los organismos internacionales de la posguerra” de este trabajo, 
y en éf el subtitulo Fa.
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cual tiene el 25% del voto total. Parte de los privilegios que 

son compartidos por los propios Estados Unidos, Inglaterra, 

Francia, Republica Federal de Alemania y Japdén, consisten 

en nombrar a Jos directores ejecutivos del Fondo, que son 

quienes deciden, entre otros aspectos, sobre los préstamos 

y las reglas “técnicas” de éstos. 

Entre las reformas del Convenio Constitutivo del Fmi esta 

la vigencia de los Derechos Especiales de Giro (Dec), desde 

julio de 1969, producto de la crisis y de los déficits de las 

balanzas comercial y de pagos de Estados Unidos, mas la 

consiguiente disminucién de sus reservas de oro, 

La segunda reforma se hizo en 1978 al introducir la 

clausula flexible en el manejo del cambio monetario, lo cual 

redujo la importancia del oro dentro del Sistema Monetario 

Internacional (Sm1) sustituyendo los pagos en oro, por jos 

en Dec. Lo que como ya se comentdé en otro capitulo, po- 

ne en manos del Fondo la responsabilidad de garantizar y 

dar firmeza a los cambios monetarios, responsabilidad que 

Estados Unidos abandona en 1973 mediante su decisién 

unilateral de acabar con la convertibilidad del dolar en oro. 

Un hecho mas que habla de cierta transformaci6n del Fm, 

consiste en que se ha convertido en el generador de ideo- 

logia que muchos tlaman neoliberal o fondomonetarista para 

lo cual cuenta con un gigantesco think-tank de economistas 

y cientificos sociales. 

En este ambiente es probable que los japoneses y los 

alemanes traten de conséguir en un mediano plazo, restarle 

peso a los Estados Unidos y elevar el suyo, dada la impor- 

tancia financiera que han logrado en los circuitos del capital. 

Como el dolar era 1a moneda mas fuerte durante las dos 

primeras décadas de la segunda posguerra, pudo funcionar 

como fa principal divisa y como moneda de reserva. Eso la 

constituy6 en el pilar del Smi. Pero, ante el desgaste o mejor
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dicho devaluacién que ha padecido de 1945 ala fecha, dado 

que su paridad ante una onza de oro era de 35 dolares, y 

en los primeros meses de 1998 lo esta siendo de alrededor 

de 300 dolares, cifra que tiene variaciones, y que afos atras 

anduvo entre 350 y 400, dado ese debilitamiento y el sur- 

gimiento de un sistema monetario europeo conocido como 

Union Monetaria con base en la moneda que se denomina 

euro, es muy probable que el délar comience a ser sustituido 

en multiples casos por esta nueva moneda que contara con 

la firmeza de once o tal vez mas economias de la Unién 

Europea. Las regias del juego financiero incluiran, por tanto, 

algunas variantes, y haran que sea mas urgente una profun- 

da reestructuracién del Smi. 

V.1.1.2 Banco Internacional de Pagos (Bir) 

Evidentemente, las cosas ya no son iguales que antes. 

Pues, ante jas condiciones de crisis econdmica y desajustes 

financieros ha aparecido frente al Fui el Banco Internacional 

de Pagos (Bir), integrado por los 12 bancos centrales mas 

importantes (los de Japon y Alemania entre ellos), como un 

organismo internacional que delinea ciertas estrategias fi- 

nancieras para la banca en el mundo. Algunos analistas 

opinan que tiene ya mas importancia que el Fondo o el 

Banco Mundial. 
Una consideracion en este sentido la ofrece el investiga- 

dor Antonio Gutiérrez quien encuentra que la institucionali- 

dad de ja segunda posguerra ha entrado en crisis pues no 

responde a los nuevos desafios y afade: 

Lo que esta surgiendo es una nueva institucionalidad, como 

el Banco Internacional de Pagos, que reine a los 12 bancos 

centrales mas importantes. Hoy tiene esa instituci6n mas peso
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que el propio Fu: o el Bm y doy un ejemplo: el Banco Interna- 

cional de Pagos definié, hace tres afios [hacia 1990}, que en 

1993 entraria, para los bancos que realizan operaciones in- 

ternacionales, una norma del 8% de relacién entre capital y 

activo, -y en gran medida todo el ajuste que hemos visto en el 

comportamiento de la banca a nivel mundial! en los dos Uulti- 

mos afjos esta ligado a la necesidad de cumplir esa norma. 

[Afiade algo sobre el régimen de las bolsas de valores:] Por 

otro lado, hay reuniones entre los principales presidentes de 

las casas de bolsa de valores en el mundo, con el objeto de 

llegar a una reguiacién sobre operaciones bursatiles interna- 

cionales. Yo no dudo que eso tenga mas impacto que ciertas 

medidas del Fam o det Bm.4 

Como puede verse las cosas estan cambiando, y se realizan 

distintos ensayos, formalizados o no y asi, como en estos 

dos casos, el de la banca y el de las casas de bolsa de 

valores internacionales, por la via de la practica, las respon- 

sabilidades se asumen por otros sujetos a los que no les 

estaban asignadas o que, se supone, corresponden a ciertas 

instituciones de la segunda posguerra, como el Fm o e! Bm. 

Otro intento de nueva institucionalidad jo constituye el 

Grupo de los Siete o G-7, que realiza “Reuniones Cumbre’ 

anuales de Los Siete (mas Uno con la incorporacion parcial 

de Rusia. Los Siete son: Estados Unidos, Alemania, Japon, 

Francia, Inglaterra, Italia y Canada), cuyo origen se remonta 

a la mitad de la década de los afios’ 70, en las ‘cuales 

pretenden -sin la eficacia anhelada— ponerse de acuerdo en 

estrategias que buscan solucionar los problemas originados 

4 Véase “Incierto atin ef futuro mundial’ en Politica y Cultura, revista cuatrimestral de 

ta Uam-X, afio 1, num. 2, invierno/primavera de 1993, México, p. 59
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por (a crisis financiera, .economica, yen ocasiones politica, 

del, mundo. ontemporaneo. 

  

V.1.1.3 Banco Mundial-Organismo Multilateral , 

de Garantia de Inversiones (Bu-Omer) 

El Banco Mundial es uno de los organismos internacionales 

que ha hecho eco a fos requerimientos de cierta adecuacion, 

en razon de nuevas circunstancias en el ambito de las 

inversiones privadas en ei extranjero, y de la cooperacion 

financiera para el desarrollo. 

El cambio amerita tomarse en cuenta y hacerle un segui- 

miento, pues de tener el Bm como propésito el de la rees- 

tructuracién europea en los afios iniciales de la posguerra, 

y para un periodo mas largo el de apoyo al desarrollo de los 

paises atrasados y de fas regiones pobres en el mundo o 

dentro de cada nacién, ahora se le suma un propésito a 

favor de los inversionistas transnacionales privados. Es asi 

con la creacién de una nueva institucion filial del BM, el 

Organismo Multilateral de Garantia de Inversiones (Omai). 

V.1.1.3.1 Organismo Multilateral de Garantia 

de Inversiones (Omci) 

El Ome quedo establecido en 1988, con ei objetivo de “pro- 

mover las inversiones privadas en los paises en desarrollo 

a través de garantias a los inversionistas extranjeros frente 

a pérdidas por riesgos no comerciales como nacionalizacio- 

nes o conflictos armados.”° Asesora ademas a los gobiernos 

sobre mecanismos para atraer inversiones del extranjero. 

5 Montafio, Jorge, Las Naciones Unidas y ef orden mundial 1945-1992, Edit Fce, 

México, 1995, pp. 176 y 177.
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Como si ef Ome no fuera suficiente, o quizas esté inaca- 

bado, la Organizacién de Cooperacién y Desarrollo Econé- 

micos (Ocbde u Osco), por su parte promueve un Acuerdo o 

Asociacio6n Multilateral de Inversiones (Ami), institucion inti- 

mamente ligada con el objetivo enunciado del Ome. 

V.1.1.4 Asociacién Multilateral de Inversiones (Ami) 

Desde 1995 la Ocpe promueve y sus expertos vienen ela- 

borando el controvertido acuerdo denominado Asociacién 

Multilateral de Inversiones (Ami), el cual podria transfor- 

marse en uno de los elementos claves en el proceso de la 

globalizacién de la economia mundial. En Europa se le ve 

como un nuevo manifiesto de la economia liberal planetaria, 

o como la Constitucién de la economia mundial unificada, 

también se le clasifica como la Decilaracion de los derechos 

universales del capital. 

De este proyecto de la Ocne se informa a continuacién 

con base en dos notas periodisticas radiadas. La primera es 

una nota que, en su edicién en castellano, Radio Francia 

internacional (Rri)® difundié el 17 de febrero de 1998. Esta 
dice asi: 

En Paris jos paises industrializados fracasan en su intento 

de eliminar obstaculos para la firma en el venidero abril del 

Acuerdo Multilateral de inversiones (Ami) con un afio de 

retraso, [Cabeza de la nota]. 

El Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, mejor conocido 

como Ami, es clave para la liberalizacién de los fiujos de 

6 Radio Francia Internacional, edicién en castellano para América Latina, martes 17 de 

febrero de 1998, 17:00 horas de {a ciudad de México, (23.00 hs, tiempo internacional, 
00:00 hs del miércoles 18-feb, tiempo de Paris).
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estos capitales en el, mundo. Dos dias de negociaciones 

entre representantes de 29 paises miembros de la Organi- 

zacién de Cooperacion y Desarrollo Econémicos (Ocpe) no 

bastaron para superar las trabas que surgieron a lo largo de 

tres afios de discusiones. 

El acuerdo qued6 bloqueado a raiz de tres polos divergentes: 

[primero] fa resistencia de la Union Europea a la pretension 

de Estados Unidos de aplicar sus leyes a otros paises como 

ha ocurrido con las leyes Helms-Burton y Damato sobre el 

embargo a Cuba, Iran y Libia, [segundo] el deseo de algunos 

paises, en especial Francia y Canada, de seguir subvencio- 

nando a sus industrias culturales y sobre tode cinematogra- 

ficas en nombre de lo que se Nama aqui la “excepcion 

cultural", ef tercer obstaculo es la oposicién de sindicalistas 

y ecologistas que temen que Ia liberalizacién excesiva de los 

movimientos de las inversiones se plasme en perjuicio de las 

ventajas sociales de los trabajadores y de la proteccién del 

medio ambiente. 

Un comunicado oficial de la Ocpe al cabo de estos dias de 

discusiones afirma muy diplomaticamente que fos pafses 

miembros estan listos para intensificar sus esfuerzos a fin de 

resolver todos los problemas en suspenso. Los analistas sin 

embargo, estiman que los tres escollos sefialados pueden 

impedir que en la reunion ministerial del préximo 27 de abril 

sea aprobado este Proyecto clave para agilizar la actividad 

econémica internacional. 

Como puede observarse el Ami busca liberalizar los flujos de 

capital en el mundo. Sin embargo, Francia apoyada por la 

Unién Europea, se resiste a permitirlo en el area cultural. No
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es extrafio que asi sea, pues Francia fue la potencia que en 

la Ronda Uruguay se opuso hasta el final, entre otras cosas, 

a la liberalizacion comercial de los productos culturales (li- 
bros, peliculas, programas de radio y television, canciones 

y musica, videos...). El resultado en aquella ocasién fue que 

tuvo que aceptar la liberalizacién comercial, pero no total, 

de dichos productos. Ahora, muy probablemente tendra que 

aceptar la de los flujos de capital dentro del area cultural, 

en alguna proporcién también. 

Por su lado, Estados Unidos tendra que revisar su doble 
juego —el del libre flujo combinado con vetos de corte impe- 

rial- visible en esta confrontacién al reclamar libre flujo de 

capitales y, a la vez, prohibir que éste se dé en ciertas 

economias como la cubana. 

Ya se vera proximamente si los expertos de la Ocbe, que 

tratan de afinar el Proyecto de acuerdo multilateral de inver- 

siones, interpretan adecuadamente la diversidad de intere- 

ses y plasman las formulas que logren e! consentimiento de 

Europa y Estados Unidos. 

Interesante resulta la interpretacién de Bernard Casen, 

director general de Le Monde Diplomatique, quien ~segun 

una segunda nota sobre la Ami, durante la misma edicién de 

Rri- al ser entrevistado por L’ Humanité define dicho Pro- 

yecto como . 

la expropiacién de los ciudadanos en su propio pais, [ya que} 

los inversores tendrian derechos sobre los Estados, [Para 

Casen], es en resumen: ia Declaracién de fos Derechos 

Universales al Capitai que podria sancionar a los Estados en 

caso de disturbios sociales o por cualquier cosa que perju- 

dique sus beneficios. [Asi] un inversor podria denunciar a un 

Estado y ser indemnizado por éste,
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Para el editorialista de Le Monde de la edicion fechada 

el miércoles [18 de feb-98] -continua la segunda nota de 

Rri- el secreto que ha rodeado los debates de la Ocoe, ef 

club de los paises mas ricos del mundo, desde hace dos 

afios, no puede mas que alimentar las sospechas de la 

poblacién, ademas, el estado del proyecto, un texto sin 

equilibrio que beneficia a las multinacionales en detrimento 

de los Estados, ambiguo en muchos puntos e incompleto, 

facilita las criticas. 

A pesar de esto, aflade Le Monde es necesario en un 

mundo como el nuestro, en que los capitales circulan a toda 

velocidad, un cdédigo de la circulacion —concluye la nota de 

Rri. Esta necesidad de un cédigo de la circulacién de capi- 

tales, por supuesto que debe ser considerada dadas las 

frecuentes crisis financieras como la de octubre de 1987 

(desplome de distintas bolsas de valores en el mundo), la 

de México (dic-1994) con su efecto Tequila, y la del Sudeste 

Asiatico (oct-nov de 1997, incluso primeros meses de 1998) 

con su respectivo efecto Dragén. 

No cabe duda de que fos hechos reclaman una refunda- 

cién del Sistema Monetario y Financiero Internacional, pero 

no sdlo a favor de la seguridad de tos inversionistas priva- 

dos, sino de la estabilidad monetaria y financiera que garan- 

tice una nueva expansion de la economia mundial ta cual 

alcance a los paises atrasados, los subdesarrollados, los no 

industrializados, los en vias de desarrollo, los de reciente 

industrializacién (New Industrialization Countries, Nic o Nri) 

y no solamente a los desarrollados e industrializados, y 

ademas retome el bienestar social generalizado como una 

linea estratégica. 

La segunda nota radiada da noticia de las consideracio- 

nes del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo, en la 

segunda semana de marzo de 1998, el cual debatié y tomd
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una resoluci6én en la que -segdn el reportero de Radio 

Deutsche Welle 0 La Voz de Alemania’— sefiala que de 

adoptarse ef Ami en su forma actual: 

los Estados nacionales perderian totalmente su libre albedrio 

en materia de inversiones, El objetivo de! Ami es el de crear 

un sistema multinacional de proteccién de las inversiones en 

el extranjero. Pero su légica dominante tiende a la elimina- 

cién sistematica de cualquier obstaculo a la extensién del 

mercado globalizado y transnacional, El propio presidente de 

fa Omc to calificaba de Constitucién para la economia mun- 

dial unificada, 

Todos los sectores de actividad, incluso los sectores estra- 

tégicos como las comunicaciones, la energia, 0 los recursos 

naturales se verfan sometidos a la potencia de los inverso- 

res, De hecho el acuerdo preve la posibilidad de exigir ante 

los tribunales compensaciones por-dafios y perjuicios, contra 

los gobiernos que perjudiquen las posibilidades de negocio. 

Para !a eurocdmara esto serfa el golpe de gracia a las 

politicas auténomas en materia econdmica, social y cultural, 

asi como a Jas politicas preferenciales con los paises en vias 

de desarrollo, los que se ven ademas excluidas de las ne- 

gociaciones del acuerdo, 

Dada la marejada que esta provocando su nacimiento puede 

verse retrasado, en todo caso el Parlamento Europeo que 

tendra que ratificario se ha comprometido a no hacerio mientras 

no haya un debate publico sobre el impacto real de su 

contenido (Victor Canales desde Estrasburgo, Francia). 

  

7 Radio Deutsche Welle, La Voz de Alemania, Primer informative diario para América 

Latina, edicién det miércoles 11 de marzo de 1998, retransmitido en México por 

Estereo Rey de Fu, a jas 6:20 horas de fa cd. de México.
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La pérdida de soberania en materia de inversiones por ios 

Estados nacionales, la eliminacién de cualquier obstaculo 

para hacer negocio, incluso los gubernamentales, el some- 

timiento de los sectores estratégicos de la economia, la 

ausencia de los paises en vias de desarrotlo en las nego- 

ciaciones del Ami, son elementos que estan en la mente de 

jos parlamentarios europeos, por lo que reclaman un debate 

publico que tal vez jamas se dara. 

Ahora las negociaciones sobre el Ami ya no son secretas 

como lo fueron por mas de dos afios, pues en la reunion 

recién efectuada en Paris se ha descubierto su realizacion, 

los intelectuales fo discuten, y como el Parlamento Europeo 

no lo aceptan tal cual esta ahora. ~Podra acaso, renunciar 

el capital transnacional privado a sus requerimientos de 

mayores garantias? Es dificil poder contestar que si. Por 

tanto, se estableceran nuevas reglas de juego para el flujo 

de los capitales que buscaran la maxima proteccién y ga- 

rantia, con el derecho incluso de recurrir ante tribunales 

contra los gobiernos que les parezca obstaculizan sus in- 

tereses. 

V.1.2 Organizacién Mundial del Comercio (Omc) 

Una organizacién mas para la construccion del "nuevo orden 

mundial’, en este caso para regular bajo nuevas reglas el 

comercio internacional es !a Organizacién Mundial del Co- 

mercio (Omc), la cual nacié el 1 de enero de 1995, como 

producto de las negociaciones conocidas con el nombre de 

Ronda Uruguay (septiembre de 1986 a diciembre de 1993), 

cuyos resultados son firmados oficialmente en abril de 1994, 

acto por ef cual se crea la Omc en fa reunion de ministros 

celebrada en Marrakech, Marruecos. Esta organizacion dis- 

fruta del mismo estatuto que el Fm, y el Bm, ante la Onu.
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En la Ronda Uruguay participaron 117 paises, que des- 

pués de mas de 2,500 dias de negociaciones, produjeron un 

acuerdo, conocido como Acta Final, de mas de 20,000 paginas, 

incluidos los anexos, originando una substancial liberaliza- 

cién del comercio internacional y un organo supervisor mas 

fuerte, la Omc (recuérdese que el Gart fue producto de un 

acuerdo provisional, \o cual sdlo je doté de una reducida 

maquinaria institucional). Cuenta con un presupuesto anual 

de 80 millones de délares. Se espera que liegue a tener mas 

de Jos 128 miembros que lleg6 a integrar el Garr. 

Mediante esta ronda de negociaciones, se pretende fa- 

cilitar la superacién de la serie de recesiones econdémicas 

que se han padecido en las dos ultimas décadas, responder 

a la mundializaci6én que va en aumento de la economia, y 

eliminar los resquicios juridicos que habian aparecido en el 

sistema del Garr. . 

Con la Ronda Uruguay, segun la Comisién Europea, por 

encima de sus numerosos logros técnicos se obtiene un éxi- 

to politico importante al enviar un “mensaje claro de que la 

comunidad mundial se proponia hacer avanzar la liberali- 

zacién del comercio excluyendo todo regreso autodestructivo 

a las politicas proteccionistas del decenio de 1930.” 

Esta simplificé las barreras no arancelarias, evitando nor- 

mas y procedimientos que pueden generar retrasos, costos 

suplementarios y frustraci6n en el comercio mundial. Hay 

cambios que facilitaran la obtenciédn de informacién sobre 

los requisitos, reduciran el papeleo al minimo y garantiza- 

ran ja tramitacion rapida de documentos. También se revi- 

saron los reglamentos en materia de seguridad y sajud, y los 

§ Véase Comisién Europea, La Unién Europea y ef comercio mundial, Luxemburgo 

Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1995, p. 7. Oe esta 
fuente se ha entresacado la informacién relativa a la Ouc
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criterios de calidad con el fin de eliminar las sospechas de 

que fueran formas encubiertas de proteccionismo. 

El programa de liberalizaciones comprendié ef comercio 

de mercancias, pero también aigo que no habia entrado en 

los acuerdos del Gat, el comercio de los servicios y de las 

ideas, sector éste en dinamica expansién dentro de las 

economias modernas, y que representa por ahora el 20% 

del comercio mundial. Ahora los gobiernos deben aplicar las 

mismas condiciones alos proveedores nacionales y extran- 

jeros de servicios (como la banca, el turismo, el transporte, 

las telecomunicaciones,...). En cuanto al comercio de las 

ideas se busca ademas de liberalizarlo, proteger la propie- 

dad intelectual (la propiedad de las ideas) evitando la pira- 

teria y la copia de diversos productos (entre otros: los programas 

informaticos, los videos, los productos con marca registrada 

como relojes, los disefos industriales, las obras artisticas y 

literarias, y las patentes por supuesto). 

Por primera vez se regulan las inversiones relacionadas 

con el comercio. Rubro en que fa Ue participa con el 36% de 

esta inversi6n en el mundo, y recibe ef 19% de la extranjera. 

La Comisién Europea al tratar este tema, sefala que ella 

hace gestiones para que la Omc y la Ocoe leven al cabo una 

campajfia “en pro de ta formulaci6n de nuevas normas con 

vistas a la liberalizacién de la inversion extranjera directa.” La 

segunda instituci6n mencionada al parecer asumié este pro- 

pdsito, pues como se ha dado noticia anteriormente, en este 

trabajo, existe ya un Proyecto de acuerdo multilateral sobre 

inversiones, cuya aprobacion lleva un afio de retraso, y como 

también se dijo no logra todavia los consensos que seran 

necesarios para su aprobacion en la préxima reunion de los 

29 paises de ja Ocne, fijada para el 27 de abril siguiente. 

La Ronda Uruguay mejoré también el sistema de arbitraje 

sobre las controversias comerciales internacionales, pues
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ahora la Onc es la encargada de administrar los procedi- 
mientos para solucionar las diferencias de sus miembros. 
Ademas, establecié “plazos estrictos para cada fase del 
proceso; por primera vez se hacen publicas las pruebas no 
confidenciales, Jas partes interesadas, como Jas asociacio- 
nes de consumidores, pueden aportar pruebas, y ningun 

miembro puede por si sdlo bloquear la decision de la nueva 
Junta de Solucién de Diferencias.”? 

Ahora se puede apelar a la Omc contra los métodos 
comerciales desleales, y también se puede, 

en circunstancias excepcionales, adoptar dos medidas de- 

fensivas concretas. La primera entrafia clausulas de salva- 

guarda para proteger las industrias nacionales de un repentino 

@ inesperado incremento de las importaciones. 

La segunda entrafia acciones antidumping, que desde hace 

afios vienen utilizandose contra las importaciones sobre las 

que exista el convencimiento de que se venden a un precio 

inferior al de coste, si bien el nuevo acuerdo introduce cierta 

flexibilidad para las nuevas empresas, al permitirles, durante 

su periodo de inicio de Ja actividad, vender con pérdida hasta 

un maximo de la quinta parte de su produccién.’? 

Se espera que estos acuerdos repercutan en el incremento 

del comercio mundial de mercancias en mas de 755 000 

millones de délares con respecto al monto que habria sido 

sin el compromiso de apertura formulado por la Ronda Uru- 

guay. Al mismo tiempo, se confia en que se beneficiara el 

empleo, dado un calculo arriesgado de que la renta mundial 

  

* Ibidem, p. 16. 

‘idem
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aumentara para el afo 2005 en 180 000 millones de ecus 

(1 ecu se cotiza en 1.09 dolares, el 24 de febrero de 1998). 

Aparte, a Jos licitadores internacionales les ha ofrecido nuevas 

reglas que les beneficiaran en el mercado de !a adquisicién 

publica (calculado en 346 000 millones de ecus). 

Entre los asuntos conflictivos de la negociacién estuvo el 

de las subvenciones agricolas que enfrenté sobre todo a la 

Unién Europea con los Estados Unidos. La resolucién toma- 

da implica que la Ue pueda seguir prestando apoyo finan- 

ciero a sus agricultores, pero habra de ir reduciéndolo en un 

20% a lo fargo de seis afos. Ante este hecho, la Ue ha 

preparado una serie de reformas radicales a su politica 

agricola comUn (Pac), cuya introducci6n avanza ya. 

Otro tema arduo como el anterior fue la subvencién a las 

exportaciones de comestibles, que la Ue otorga desde su 

propia creacion. El acuerdo quedo para los paises desarro- 

llados, consistente en que reduciran las subvenciones a 

dichas exportaciones en un 36% y el volumen efectivo de 

subvenciones en un 21% a lo largo de seis afios. Mediante 

todas estas medidas relativas al sector, la Ue logré que no 

haya impugnaciones ala Pac, al menos durante nueve afos. 

Para los paises en vias de desarrollo la Ronda fue oca- 

sion de compromisos de reformar seriamente sus econo- 

mias, tazon por la cual la Comision Europea augura flujos 

de inversion hacia ellas. Obtuvieron el establecimiento de 

medidas especificas de asistencia técnica, “orientadas a 

fomentar las exportaciones fundamentales de tos paises 

menos desarrollados.” 

Estos contaran asimismo con la asistencia técnica que les 

ayude a cumplir con sus nuevos compromisos internaciona- 

les, que seguramente les haran caminar a marchas forzadas 

a fin de alcanzar el anhelado desarrollo, sin que esto sig-
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nifique alcanzar a los desarrollados, pues si bien algunos 
(entre ellos México) acortaraén las distancias relativas, la 
mayoria se vera impedido a lograrlo en el mediano plazo, 
excepto que el conjunto de organismos internacionales se 
democratice de tal modo que [a orientacién del orden esta- 
blecido se modifique radicalmente, y los propios pueblos 
decidan con conciencia alcanzar el desarrollo social, econd- 

mico, politico y moral. 

V.1.3 Organizacién de las Naciones Unidas (Onu) 

En la Onu donde fos cuatro vencedores (en ta ultima confla- 
gracién mundial) tenian y tienen (Rusia, hoy, en lugar de la 
desaparecida Urss, mas China Popular) derecho de veto 
sobre las decisiones de la Asamblea General, no sdlo los 

japoneses y alemanes presionan para que jas cosas sean 

distintas, también lo hace la mayoria de los paises miembros. 
En este foro existen distintas posiciones, pero prevalecen 

dos; La de las potencias, consistente en hacer miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad de la Onu —para con 
ello otorgaries derecho de veto~ a Japon, Alemania, ya 
otros tres paises como representantes de los en vias de 
desarrollo, uno por Africa, otro por Asia y el tercero por 

América Latina y el Caribe. 

' La segunda posicion es la de la mayoria de la Asambiea, 
que pretende la desaparicién de miembros permanentes en 
el Consejo de Seguridad, y con ello la desaparicién del 
derecho de veto. En el mediano plazo habra de darse una 

resoluci6n sobre esta controversia. 

La ul Asamblea de las Naciones Unidas, efectuada en el 

ultimo trimestre de 1997, discutié acerca de este asunto 

pero no ilegé a ponerse de acuerdo. Si en cambio, aprobd 
por consenso {a reforma de la Onu, en fo referente alo que
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esta en el Ambito de la competencia del Secretario General, 

cuyo objetivo es renovar y fortalecer al sistema de fa Orga- 

nizacion y su desempefio, dejando pendientes las reformas 

“que requieren aprobacion especifica’." Entre ellas la com- 

posicion del Consejo de Seguridad. 

Cabe mencionar que la mayoria referida comienza a mostrar 

fracturas. Si bien, se continda manifestando que, en primer 

lugar, se esta por la abolicion del derecho de veto, con 

actitud de real pofitik, por ejemplo, e| Grupo de Rio, confor- 

mado por catorce paises latinoamericanos, esta en negocia- 

ciones entre si con el fin de proponer una nacion entre ellas 

para que represente en el Consejo de Seguridad, con ca- 

lidad de miembro permanente, a toda Latinoamérica y el 

Caribe. El Grupo tenia programada una siguiente reunion 

para abordar este asunto, en Canctin, México, hacia el mes 

de abril de 1998, la cual no se habia efectuado en junio de 

ese mismo afio, todavia. 

Entre los latinoamericanos mismos existen diversas po- 

siciones y matices: Brasil quiere ser el miembro permanente 

que represente a esta region. Chile y Paraguay respaldan 

a Brasil.12 Argentina, en contraposicién, se opone a ello, 

pidiendo democracia en la eleccion y en la permanencia, 

segun manifesté su canciller Guido di Telia en la segunda 

jornada (23-sept-97) de fa i Asamblea. Peru, por su fado, 

propone que la resolucién se posponga hasta que pueda 

haber consenso.** 

Sa 

 Véase Excélsior, 13 de noviembre de 1997, p. 14-A.- 

"2 Radio Francia internacional, edicion en espafol hacia América Latina, de! 29-sept- 

1997, 20:00 hs. de la cd. de México. 

53. Cgs Telenoticias, En directo, Canal 40 de televisién en México. Este transmitié en 

dias consecuentes algunas de las comparecencias de los cancilleres de los paises 

latinoamericanos, durante el periodo de inicio de las jornadas de la un Asamblea 

General de Nu.
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‘, México, por su lado, mediante su embajador Manuel Tello, 

propuso ante la Asamblea 

aumentar de 15 a 20 los paises en el organo ejecutor, sin 

incrementarse !a cantidad de los miembros permanentes, 

que actualmente son cinco. [...] La propuesta mexicana prevé 

ja rotacion cada dos afios en un puesto no permanente para 

dos Estados miembros, [...] También considera un puesto 

adicional para Africa, uno para Asia y uno para América 

Latina y el Caribe, mientras que otro seria rotado cada dos 

afios entre paises de Europa Oriental y Occidental.” [Con la 

propuesta, México busca darle mayor competencia a] los 

grupos regionales en la consideracién y asignacién de pues- 

tos que !es son atribuidos.“ 

Italia, por su parte, se opone a que haya miembros perma- 

nentes, pues éstos impiden soluciones, ademas porque Europa 

quedaria sobrerrepresentada. Su propuesta consiste en que 

haya diez posiciones en el Consejo de Seguridad, cada una 

para tres diferentes naciones las cuales se rotarian la po- 

sicién entre si.'5 

Es una propuesta, fa italiana, de semipermanencia, a la 

que se acerca Argentina y con matiz mas diferente México, 

ante la cual cabe preguntarse si la rotacién podria debilitar 

cada una de las posiciones, y si es eso lo que se busca. Si 

se alcanzara el debilitamiento, podria suponerse que se 

quiere la desaparicion paulatina del poder de! Consejo de 

Seguridad. Sin embargo esto no esta claro, ni asegurado et 

éxito del supuesto fin. 

Las distintas propuestas, en el caso de ser aprobadas, 

cambiarian las reglas del juego en la toma de decisiones en 

' 16 Exeélsior, 14 de noviembre de 1997, p. 21-A. 

18 Radio Francia Internacional, edicién en espafiol hacia América Latina, del 16-sept- 

1997, 20:00 hs., de la cd. de México.
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el seno del Consejo de Seguridad de la Onu, asi: La primera, 

la de las potencias otorgaria a cinco paises mas el derecho 

a veto, entre ellos a Japon y Alemania, ademas a otros tres 

con representacién de tres regiones continentales en que se 

encuentran las naciones atrasadas. El numero total de miem- 

bros del Consejo continuaria siendo de 15. 

La de México agregaria a cinco mas, pero tan sdlo como 

no permanentes y por ello sin derecho de veto, dejando éste 

en manos de los cinco que lo han usufructuado durante toda 

la segunda posguerra (con fa salvedad de que China Popu- 

lar lo disfruta desde noviembre de 1971, y antes lo hizo 

Formosa 0 Taiwan), negandoselo a Alemania y a Jap6n. Con 

esta propuesta los miembros del Consejo sumarian 20. 

La italiana que reduciria el Consejo de Seguridad de 15 

a 10 integrantes en funciones, lo abriria a treinta paises, en 

igualdad de condiciones todos, con calidad de semiperma- 

nentes y, se supone, sin derecho de veto. 

Con todas estas propuestas el cambio esta en proceso 

en cuanto al ejercicio del poder en el organismo internacio- 

naj mas universal que hoy existe, sin que se pueda esperar 

que ese juego se democratice ampliamente, pues ninguna 

de las propuestas aqui citadas lo esta planteando de tal 

manera, y puede suponerse que no existe alguna a favor de 

una amplia democratizacion de la Onu con posibilidades de 

ser realmente considerada en el maximo foro de la diploma- 

cia mundial, pues de ser asi ya habria trascendido. 

V.2 JURIDICIDAD DE LAS ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES 

A partir de la creacién de la Organizacién de las Naciones 

Unidas (Onu), el derecho internacional adquirid mayor vigen- 

cia, aunque no inviolabilidad.
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La Carta de la Onu, (San Francisco), establece reglas 
para coordinar las organizaciones regionales y las de com- 
petencia limitada con ja universal.'® A las primeras les pide 
tener finalidades de asegurar el mantenimiento de la paz y 
de fa seguridad internacionales, asimismo fomentar la co- 
operacion. A las segundas, las de competencia limitada, les 
ha asignadco la tarea de la cooperacién econdmica y social, 

Por los objetivos que persiguen puede plantearse que 
existen dos tipos de organizaciones regionales: 1) para la 
paz y la seguridad; 2) para la cooperacién econdémica u otra. 
Estas se clasifican, a su vez, en organizaciones regionales 
de cooperaci6n simple, y regionales de integracion. 

Las de cooperacién no estan reglamentadas en la Carta, 
sin embargo, nada hay que impida su existencia. Pueden 
considerarse legales si son compatibles con los propositos 
y principios de las Naciones Unidas. “En lo que se refiere 
a su competencia y funcionamiento, sin embargo, —advierte 
Seara Vazquez- hay diferencias apreciables segun se trate 
de arreglo pacifico de controversias o de acciones coerci- 
tivas,”"7 

En el caso de arreglo pacifico de controversias la Carta 
afirma ta competencia de las organizaciones regionales para 
controversias locales, aunque no siempre, pues si el Con- 
sejo de Seguridad considera que por prolongarse la contro- 
versia hay riegos para la paz y la seguridad internacionales, 
el organismo local pierde la competencia; o la comparte si 
un tercero somete la controversia a la consideracién del 
Consejo o de la Asamblea General de Naciones Unidas. 

En e| caso de acciones coercitivas, e! tratadista Seara 
Vazquez se torna critico de la competencia de fos organis- 

  

'® Seara Vazquez, Modesto, Tratado general de la organizacién internacional, Edit. Foe, 
México, 1982, pp. 621 y ss. 

Op cit., p. 627.
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mos regionales, primero afirmando que ésta sdlo la pueden 

asumir si el Consejo de Seguridad se lo solicita o les autoriza 

a partir del informe de una accion proyectada por el propio 

organismo regional en cuestion (art. 54 de la Carta). 

Segundo, porque si bien el articulo 51 consagra “«el 

derecho inmanente de legitima defensa, individual o colec- 

tiva» frente a un ataque armado, y como medida provisional, 

mientras el Consejo de Seguridad acta”, el tratadista opina 

que ja legitima defensa es incompatible con su instituciona- 

lizacion, lo cual, dice, han hecho, entre otras, las organiza- 

ciones regionales siguientes: la Organizacién del Tratado 

del Atlantico Norte (Oran), la Organizacién del Pacto de 

Varsovia (hoy ya inexistente), y la Organizaci6on del Tratado 

del Sudeste Asiatico (Orase). 

El “nuevo orden” ha implicado la desaparicién de! Pacto 

de Varsovia, falta la desaparicion de la Oman, y la OTASE, 

entre otras, para adecuarse a una regia del viejo orden que 

bien valdria la pena se mantuviese vigente. Dicha regia 

consiste en la no-institucionalizacion de la “lagitima defen-~ 

sa”, esto es que no existan organismos permanentes con 

ese propésito, ilegal de acuerdo con la Carta de las Nacio- 

nes Unidas. 

V.2.1 Sobre el derecho de veto en el Consejo 

de Seguridad de !a Onu 

El derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la Onu, 

es un asunto que se ha discutido desde su instauracion 

hasta nuestros dias. Pues, fas Propuestas de Dumbarton 

Oaks (ag-oct de 1944), primer proyecto de Carta de las 

  

18 fbidem, pp. 628-9. 

8Las Propuestas fueron redactadas en una primera etapa por Estados Unidos, Reino 

Unido y la Urss. En la segunda etapa en la cual no participa este ultimo Estado, China 

practicamente sélo las aprueba.
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Naciones Unidas, ‘no resolvieron el procedimiento de vota- 
cién en dicho Consejo, dejando el tema ala Conferencia de 
Yalta (feb- 1945), que entre otras materias, se encargd de 
convocar a la Conferencia de San Francisco. 

En la Conferencia de Yalta, Estados Unidos propuso el 
derecho de veto para los miembros permanentes del Consejo 

de Seguridad, bajo el supuesto de que ia paz depende del 
acuerdo de las grandes potencias. Fue aceptado por los 
otros dos Estados conferenciantes, la Urss y el Reino Unido. 
Sin embargo, siempre ha sido ocasién de controversias, de 
las cuales la mas reciente y todavia sin resolucién acaba de 
revisarse en este trabajo. 

V.3 2UN NUEVO ESTADO? 

De acuerdo con algunos autores lo que se esta conforman- 

do, mas que un nuevo Estado, es antes que nada una nueva 

sociedad. Asi lo afirma Peter F. Drucker, para quien, lo que 
ya se ha constituido en algunas naciones es una economia 
de conocimiento, aunque esta apareciendo también un nuevo 

Estado. Con lo relativo a esto Ultimo coincide un segundo 

autor que se ha comentado a través de este trabajo, Modes- 

to Seara Vazquez. 

Drucker por su parte, habla de la “sociedad postcapita- 

lista” que es una sociedad de conocimiento “altamente es- 

pecializado”, y pluralista en organizaciones, dentro de la 

cual, seguin concluye, los grupos sociales dominantes seran: 

a) los «trabajadores de conocimiento» —ejecutivos instrui- 

dos que saben asignar sus conocimientos a usos pro- 

ductivos— asi como los capitalistas sabian asignar capital 

a usos productivos, 

b) los profesionales de conocimiento, y
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c) los trabajadores de conocimiento, quienes tendran como 

Ambito las organizaciones, y seran asimismo duefios 

de los medios de produccién (mediante sus cajas de 

pensiones), y de las herramientas de produccién (el 

conocimiento, el cual pueden llevar consigo adonde- 

quiera que vayan). 

De esta manera, seguin Drucker, se esta conformando la 

nueva sociedad, la postcapitalista, pero no sélo, puesto que 

también esta en proceso el establecimiento de un nuevo 

Estado, el postcapitalista. De estas realidades nuevas no 

participan todas las naciones, razon por la cual puede de- 

cirse, comienza a haber sociedades nacionales que son 

postcapitalistas y otras que no lo son. 

En cuanto a los cambios que atafien al Estado, Drucker 

observa: 

desde la terminacién de la Segunda Guerra Mundial, - el 

Estado-nacién soberano ha venido perdiendo constantemen- 

te su posicién como Gnico organo de poder. En !o interno, 

los paises desarrollados se estan convirtiendo rapidamente 

en sociedades pluralistas compuestas por organizaciones. 

En lo externo, algunas funciones gubernamentales se estan 

haciendo transnacionales, otras cegionales (como en la 

Comunidad Europea), otras se estan tribalizando. 

El Estado-nacién no se va a marchitar hasta desaparecer. 

Puede que continue siendo durante largo tiempo el 6rgano po- 

litico mAs poderoso, pero ya no sera indispensable. Compar- 

tira cada vez mas con otros 6rganos, otras instituciones, otros 

forjadores de politica.” [Ha empezado a desbaratarse en los 

  ee 
20 yéase Drucker, Peter F., La sociedad postcapitalista, Edit Norma, Colombia, 1997, 

pp. 11 y 12. Véase también el cap. 7 “Transnacionalismo, regionalismo, tribalismo”
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.<. Ultimos: decenios, y a perder soberania en, areas ‘Gruciales 
“oy .-6omoe la de.la informacidn, fa def capital, la del medio ambien- 

_ fe y-otras que se han transnacionajizado]. . 

Véase que segun este autor, existen sociedades nacionales 
pluralistas que lo son por basarse en una multiplicidad de 
organizaciones que comparten y forjan la politica, al lado del 
Estado, Nada dice en este sentido para las subdesarrolla- 
das, pero puede suponerse que éstas son menos pluralistas 
y’en todo caso se arganizan mayormente conforme al Es- 
tado-nacién tradicional. Las desarrolladas tienden por su 
parte, a la transnacionalizacion y la regionalizacién de algu- 
nas funciones gubernamentales, al mismo tiempo a la triba- 
lizaci6n (establecimiento de organizaciones locales) como 
forma interna de organizacién. En suma, unas estan dando 
origen a -un estado poscapitalista mientras otras no. 

Galbraith, autor que también concibe al “conocimiento 
organizado” como algo muy importante, e influyente incluso 
mas alla de (os espacios de la gran empresa, no percibe en 
1967 estos cambios del Estado, ala manera de Drucker que 
los formaliza en 1993, 

Antes al contrario, puede decirse que el primer autor esta 
a favor del Estado planificador y generador de demanda 

agregada (no a través del gasto militar, pero si mediante 
otros tipos ‘de gastos), mientras que el segundo rechaza tal 

Estado, pues lo considera un fracaso casi absoluto en su 
caracter de megaestado paternalista (por los seguros socia- 

jes que otorga), fiscal (sin limites para obtener impuestos 0 

‘ endeudarse), amo de la economia (que la reglamenta y 
adquieré propiedades), y de Estado de Guerra Fria (esto 
como respuesta ala tecnologia que desaté la carrera arma- 

mentista), frente a jo cual propone “restablecer la capacidad 

de.rendimiento del gobierno; que el megaestado disminuyd
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tan seriamente”, debiendo abandonar éste, por tanto, su 

papel de hacedor y administrador, y reconvertirse a lo mas 

en reglamentador, facilitador, asegurador y agente paga- 

dor.2' Drucker, por consiguiente, esta a favor de un Estado 

planificador pero no generador de demanda agregada, en 

este sentido, el nuevo Estado ha de ser un estado disminui- 

do en su papel de interventor, asimismo segiin él, en los 

paises desarroilados principalmente, esta comenzando a 

ser un Estado para sociedades de conocimiento altamente 

especializado, donde pierde su posicién de “Unico organo de 

poder” ante la pluralidad de organizaciones sociales que en 

ellas emergen, y ante la transnacionalizaci6n o regionaliza- 

cién de algunas de sus funciones. 

V.4 HACIA UNA NUEVA ERA DE ORDEN 

O DESORDEN? 

Pasando a contemplar el ambiente ideoldgico y los riesgos 

ante los cuales se presentan los cambios recientes en las 

relaciones entre las naciones, puede sehalarse con Immanuel 

Wallerstein? que éstos se suscitan a partir de lo que él deno- 

mina la revolucién mundial de 1968-1989, la cual provoca la 

desintegracién de la ideologia liberal al ser ésta desafiada por 

los revolucionarios de 1968 insistiendo en que lo que se pre- 

dica es solamente el liberalismo y que éste constituye el “pro- 

blema”, pues esta castrado ya que lo que ofrece no puede 

  

21 Galbraith habla mas bien de fas tagunas del plan. En este sentido puede verse el 

cap. xxxi, y varios de los inmediatos anteriores, en su obra Ef nuevo estado industnal, 

Edit. Ariel, Barcelona, 1974. Por lo que corresponde a Drucker, puede verse el cap 

6 “Del Estado-nacién al megaestado”, en su obra citada, especialmente fas pp 

142, 136 y 171. 

2 Después def hberalismo, Edit. Siglo xx-Cnch-Unam, México, 1996, pp. 107 a 109 
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darlo, en. tanto no le conviene. Esto trajo como primera con- 

secuencia “la aparente resurreccidn de las ideojogias conser- 

vadora y socialista”. ‘ ' ' 

Sin embargo, la efervescencia de 1968, afirma, se extin- 

guié pronto y fue reprimida, pero el consenso liberal “no se 

pudo volver a armar’. La entrada en el ciclo largo de crisis 

(1967-70 a 1998) atrajo consecuencias negativas sobre las 

mentalidades de los pueblos del mundo, al haber mas bien 

retroceso econdémico, y detras de é/ un fuerte golpe ideold- 

gico aun peor que el econdémico y el politico, pues son 

“pocos los que creen (o seguiran creyendo por mucho tiem- 

po) que el mercado libre vaya a hacer mucha diferencia, y 

esos pocos terminaran seguramente decepcionados.” 

El cambio de mentalidad y con ello la entrada a una nueva 

era, se confirma también, dice Wallerstein, por un llamado 

apasionado a la democracia que 

sin embargo, no es la realizacién del liberalismo sino su 

rechazo. Es una afirmacién de que el sistema mundial no es 

demooratico porque el bienestar econémice no es compar- 

tido por todos por igual, porque el poder politico no es 

realmente compartido por todos por igual. Lo que esta lle- 

gando a ser visto como normal ahora no es el cambio pro- 

gresivo sino la desintegracién social. Y cuando hay 

desintegracién social !a gente busca proteccién. 

Asi como otrora la gente se volvid hacia el estado para 

obtener el cambio, ahora se esta volviendo hacia los grupos 

solidarios (de todas clases) en usca de proteccion. Esto es 

completamente otro juego de pelota. [Que no-se sabe como 

se juega, pero hay que estar advertido de que} ninguna de 

las ideologias -es decir, los programas de accién politica— 

que han gobernado.nuestras acciones durante los ultimos
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doscientos afios tiene mucha Utilidad en-el. periodo que-se 

. aproxima,”> 

La mentalidad de los pueblos cambia desconfiando de la 

ideologia liberal, pero, paradédgicamente se hacen lamados 

apasionados a la democracia, lo cual puede incrementar la 

violencia entre los pueblos dado que las potencias y sus di- 

rigentes pueden no verse favorecidos con la democratiza- 

cion de las relaciones internacionales, por lo que no escucharan 

tales llamados, pudiendo provocarse asi que la desespera- 

cién de los excluidos llegue a transformarse en ira. 

La crisis de legitimidad de las instituciones democraticas 

liberales como el Estado, los partidos politicos y otras, con- 

duce a Wallerstein a plantear que avizora una tendencia al 

grupismo. Drucker por su lado coincide con ésta cuando 

habla det tribalismo, que significa la btisqueda de una iden- 

tidad local, de una comunidad local mas cercana, ante la 

transnacionalizacion (globalizacién se dice ahora) que se 

esta dando. 

Sin embargo, debe quedar claro que ambos autores tienen 

diferencia ideologica en un punto muy importante, pues mien- 

tras el primero indica, como ya se dijo, que poco puede 

confiarse en el mercado, para e! segundo el mercado seguira 

siendo en la sociedad postcapitalista “el integrador eficaz de 

la actividad econémica.”** 

Ante esta diferencia ideolégica, la realidad parece indicar 

que hasta el momento el mercado se impone con el consen- 

timiento de los pueblos o sin él. Aunque.cabe afirmar que 

es un mercado controlado por la gran empresa monopélica, 

transnacional, y requiado por acuerdos-como fos de la Or- 

  

23 fbidem, p. 109. 

™ Drucker, P.F., op. cit., p. 5.
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ganizaci6n Mundial del Comercio (Omc), 0 los regionaies 
llevados al cabo por los Estados nacionales (Tic, UE, ASEAN, 

Apec, Mercosur...). 

Tal mercado, al que sigue llamandosele “libre”, es libre 
pero en los marcos de los controles monopdlicos y de las 

regias que establecen los acuerdos de los gobiernos para su 

propio mercado regional, con ordenamientos como la discu- 

tida “clausula de las reglas de origen”, que impide la entrada 

libre a mercados en los que el producto que se desea vender 

no contiene un cierto porcentaje de insumos producidos en 

el territorio de dichos mercados. 

En suma, para Wallerstein lo que en realidad se ha dado 

ya, es la quiebra del capitalismo, y mas especificamente de 

su ideologia, el liberalismo, como producto de fo que 4l llama 

la Revolucién mundial de 1968-1989, que esta derivando en 

una realidad indefinida todavia pero que se ubica “después 

del liberalismo”. 

Afirma ademas que lo que se esta viviendo es un “nuevo 

desorden mundial”, iniciado a partir de la crisis del Golfo 

Pérsico (1990-1991), el cual, comenta, no es necesariamen- 

te peor o mejor que el orden. Aclara que le denomina des- 

orden a la nueva realidad actual que “si requiere un moda 

de accion y reacci6n diferente’, y rechaza denominarla or- 

den pues equivaldria a hablar de un triunfo de! liberalismo 

al haberse derrumbado el bloque soviético, triunfo que él 

niega. 

Ambos autores se refieren al orden mundial indicando 

que el de la segunda posguerra se ha agotado, y también 

seguin Drucker “Estamos frente a un nuevo desorden mun- 

dial y no sabemos por cuanto tiempo”. Tomese esta aseve- 

racién sobre el desorden mundial, en un sentido distinto al 

que le da Wallerstein, como una hipétesis que el tiempo ha 

de corroborar,
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En este texto se asume mas bien la hipotesis contraria, 

esto es, que un nuevo orden esta en construccién, reforman- 

do los organismos internacionales, y tomando como plata- 

forma la reestructuraci6n econdémica fundada en la 

institucionalizacion de los mercados regionales segtin se 

explica y describe en el capitulo anterior, y dentro de los 

cuales sobresale el proceso integrador y transnaciona! de la 

Unién Europea. 

Si en un espacio de este planeta, existen procesos trans- 

nacionalizadores de envergadura y en multiples aspectos, 

ese es el de la Ue, la cual se encuentra en interesantes y 

vanguardistas cambios como ya se ha dado a entender. Las 

naciones que la constituyen no han escapado a la crisis, y 

a ella han respondido con su proceso de integraci6n, el cual 

es el de mayor profundidad y avance. Cada vez mas, tienen 

incluso que estar discutiendo qué tanta soberania nacional 

dejan en manos de la Comisién Europea y de otras institu- 

ciones paneuropeistas. 

Ei proceso, debe todo mundo suponer, implica fuertes y 
desgastantes conflictos, sin embargo, sigue en marcha. Se 

trata de avanzar hacia lo que ya Victor Hugo, ef escritor, 

enunciaba en la Asambiea Nacional francesa a mediados 

del siglo xix, y otros politicos del siglo xx han pensado 

posible, entre ellos Sir Winston Churchill, y con cierta am- 

bigdedad el general Charles De Gaulle, lo posible es la 

construccion de los Estados Unidos de Europa. 4Llegaran? 

Sodio el tiempo lo desentrafiara. Y de llegar, podrian conver- 

tirse en los grandes competidores por la nueva hegemonia 

mundial, la que si llega a establecerse imprimira su selio al 
nuevo orden que ya esta en construccién.



CONCLUSIONES 

as conclusiones que expongo tienen el sentido de 

explicitar algunos supuestos que permean mis ideas 

y visién sobre el “nuevo orden econdmico y politico 

internacional’, a la vez el de recuperar otros que traté de 

mostrar en el desarrollo del objeto de estudio, asimismo 

presentar los que se derivan de la forma en que fui estruc- 

turando y relacionando el conjunto de elementos (tedricos, 

facticos, e hipotéticos) que manejo en este trabajo. Enlisto 

éstas. para una rapida comprension del lector: 

+ Los intercambios econémicos (comerciales, financieros u 

otros) y los conflictos (entre las potencias, armados como 

las guerras calientes o no armados como la guerra fria, 

los ideoldgicos, los politicos, y demas) constituyen dos 

espacios fundamentales del quehacer internacional du- 

rante toda la segunda posguerra del siglo xx. 

+ Las naciones y los Estados interactuan peri6dicamente 

conforme la real politik de la fuerza pero también, sobre 

todo en el sigio xx, tratan de hacerlo continuamente a 

través de diverso tipo de érganos internacionales con el 

fin de darle racionalidad a tal interaccién.
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* La institucionalizacién de las relaciones entre los Estados 
y entre las naciones alcanza una gran multiplicidad y varie- 
dad de aspectos, en que destacan el diplomatico, el poli- 
tico, el comercial, el financiero-monetario y el militar; y en 
segundo plano se mantienen los aspectos de cooperacién 
en los terrenos del desarrollo de los paises atrasados, de 
la educacisn, la cultura, la ciencia, los derechos humanos, 

los ecolégicos, o los relacionados con sectores sociales 
como fos nifios, las mujeres, los refugiados, y otros. 

Cabe anotar que a partir de la creacién de la Onu, esta 
institucionalizacién se fortalecié pues el derecho interna- 
cional adquirid mayor vigencia, aunque no inviolabilidad. 

* El “orden internacional” de ta segunda posguerra tiene su 
origen en una guerra, la Segunda Mundial, ya que los 

propositos y principios ordenadores del mismo son resul- 
tado de acuerdos entre Jas potencias vencedoras, ya 

éstos se llega incluso antes de que hubiera concluido esa 

conflagracion; asimismo, porque tres muy importantes 
organismo internacionales, el Ful, el Bu, y la Onu, son” 

creados, a la vez, antes de que hubjera terminado dicho 

conflicto armado precisamente para regular el mundo de
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la posguerra, y otros, como la Oran 0 el denominado 

Pacto de’ Varsovia, respondieron a cierto acuerdo sobre 

zonas de influencia, tenido éste, igualmente, antes de 

que hubiese finalizado tal conflagracion bélica. 

Por su parte, 1a ideologia opuesta que dos de los vence- 

dores (Eu, Urss) pusieron en juego para defender, ampliar 

o rescatar zonas de influencia dio origen a la conocida 

“guerra fria” y, mediante ésta, imprimieron asi un caracter 

bélico al “orden mundial” de la segunda posguerra. 

  

  

  

  
  

  
  

    

          
          

    

  

  
* Por su lado, el “orden internacional” actualmente en cons- 

truccion se esta derivando de una crisis econédmica de 

onda larga (la que va de fines de los afios sesenta a la 

fecha), ya que ésta fue la ocasién para que una de las 

dos superpotencias, que habian creado un orden bipolar 

altamente ideologizado, se haya derrumbado y desapa- 

recido como Unién de Republicas Socialistas Soviéticas. 

Igualmente porque dicha crisis ha debilitado al délarya 

la propia economia estadounidenses en términos relati-
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vos, ademas porque -como consécuencia de. todo -esto 

esta generandose una reestructuracién capitalista, cuya 

estrategia busca establecer una mayor liberalizacién para 

los procesos productivos (por la via de una mayor'seg- 

mentacién de la division internacional del trabajo), y para 

los flujos de capital y de mercancias, lo que, a su vez, ha 

reclamado la reestructuracién de algunos organismos 

internacionales (por ejemplo, la superacion del Gart por 

la Omc), y la creacion de otros (como la del Organismo 

Multilateral de Garantia de Inversiones, Oma). 

Todavia mas, la necesidad asumida de liberalizar los flu- 

jos de mercancias y de los capitales ha conducido al 

establecimiento de mercados regionales en base a acuer- 

dos o tratados bio multilaterales (por ejemplo, el TLc entre 

Chile y México, el Tucan o Narta, el Tratado de Maastricht, 

el del Mercosur...). 

+ La reestructuracién econémica. capitalista esta siendo 

acompafada por los reclamos, en ocasiones de una amplia 

mayoria, a favor de la democratizacién de los organismos 

internacionales (Onu, Unesco, Fet...). Esto significa que 

quienes no eran “sujetos” buscan serlo en el acontecer 

‘mundial actual y futuro. 

En -la Organizacién de las Naciones Unidas (Onu), la 

mayoria de los Estados miembros de !a Asamblea Gene- 

‘ ral presionan para que las cosas sean-distintas, particu- 

larmente en lo que atafie al derecho de veto en el Consejo 

de Seguridad de la propia Organizacién, buscando darle 

un caracter mas democratico a la toma de decisiones 

sobre-los canflictos y problemas internacionales, asi.como 

a las que se toman acerca de‘las formas de cooperacién.
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Ha dejado de sef-:funcional el “orden mundial” de la se- 

gunda posguerra, al menos, a partir’ de tres hechos es- 

tructurales del mismo: 

a) la crisis econdmica, a veces, también politica y 

social (1967-70 a 1998), ha exigido un reordena- 

miento o una reestructuraciOn de la economia mun- 

dial, a favor de crear nuevos mercados, 

b) la bipolaridad ideolégica-militar fundada en el forta- 

lecimiento y hegemonia de dos superpotencias (Eu, 

Urss), ya no existe mas, pues uno de sus polos, la 

Urss, se desintegrd, 

c) para superar la crisis econdmica, el capitalismo mundial 

tiene la estrategia de racionalizar y dinamizar mas 

su desarrollo mediante la construccién de mercados 

regionales, asimismo, competir econémicamente 

mediante la productividad y la innovacién tecnoldgi- 

ca, lo cual implica a su vez fa aplicacién del cono- 

cimiento en ocasiones altamente especializado en 

diversas areas. 

Asi, en medio de estos acontecimientos, se ha agotado 

el orden mundial impuesto por las superpotencias Esta- 

dos Unidos y ta Unién Soviética y por las potencias (In- 

glaterra, Francia...), es decir, las reglas (tacitas o explicitas) 

que han regido las relaciones internacionales mayormen- 

te en favor suyo, durante fos afios 1945 a 1991, han 

requerido y continuan reclamando su renovacion, o un 

nuevo pacto internacional en tarno a las relaciones entre 

todas las naciones, y entre los Estados, para lograr un 

desarrollo social integral, y particularmente en torno a las 

relaciones entre las desarrolladas y las que no to son,
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para garantizar en forma prioritaria el arranque a la 
modernizacion de éstas ultimas, no sdlo por razones de 
justicia sino para favorecer una nueva onda expansiva 
larga de un auge econdmico generalizado. 

Debe entenderse que, como los anteriores, ese nuevo 
pacto entre las naciones y entre jos Estados, implica las 
reglas tacitas o explicitas que regirian (as relaciones in- 
ternacionales en un sentido politico-militar y diplomatico, 
y también en un sentido econdmico comercial-financiero, 
principalmente. 

  

  
  

  
          

  

    
  

La creacion de nuevas instituciones internacionales, como 
la Omc, el Banco Internacional de Pagos (Bir) y ef Omi, 

confirman tal reordenamiento. 

En este sentido, ante las condiciones de crisis econdémica 

y desajustes financieros, han aparecido, frente al Fmi,
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‘.  Nuevasdnstituciones que buscar delinear ciertas.estrate- 

ws gias‘financieras para fa banca mundial, :tal es el-caso-del 

Bir; o-bien, los‘jefes.de Estado de las: principales poten- 
cias:buscarn establecer acuerdos con la pretension de 

solucionar 1os problemas de origen financiero, econdmico 

y politico, mediante Ja institucionalizacion de jas reunio- 

nes cumbre del llamado Grupo de los Siete o G-7 (recien- 

temente, G-7 mas 1), en fas que se dan cita anualmente 

esos jefes de Estado. 

Ha sido creada a fines de los afios ochenta una nueva 

filial del Banco Mundial, ef Ome, para la promocién de las 

inversiones privadas en los paises en desarrollo ofrecien- 

do a los inversionistas garantias frente a pérdidas por 

riesgos no comerciales (como una nacionalizaci6n, o 

disturbios sociates). 

Asimismo, también se intenta crear otras, como la Aso- 

ciacién Multilateral de Inversiones (Ami), con el propdsito 

de promover la fiberalizacién de los flujos de capital a 

nive! mundia} (en paises desarrollados o en fos atrasa- 

dos), bajo garantias que aseguren la inversi6n privada en 

el extranjero ante cualquier obstaculo que perjudique sus 

beneficios, incluso ante los obstaculos gubernamentales. 

Por tanto, las relaciones internacionales caminan hacia el 

- establecimiento de nuevas reglas explicitas para el flujo 

de fos capitales a través de todo el mundo. 

. Lt . . FO | > ste 

. + S@.ha.creado.en el ambito-de los flujos:comerciales, una 

organizaci6n mas para la construccién del “nuevo orden 

mundial’, la Organizaci6n Mundial del Comercio (Omc), la
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cual incluye nuevas reglas que originan una substancial 

liberalizacién multilateral del comercio internacional, no 

sélo de biehes como fo hacia el Acuerdo General de 

Aranceles Aduaneros y Comercio (Gatt), sino también de 

los servicios y de las ideas, ademas, la primera se cons- 

tituye como un organo supervisor mas fuerte que el mis- 

mo GaTt. 

  

  
  

            

    
        

  

    
  

* El capitalismo ha podido encontrar bases de largo plazo 

(monopolio, Estado interventor, mercados regionales) para 

salir de las crisis que periédicamente padece. De este 

modo, a la crisis de las tres ultimas décadas la esta 

enfrentando con una estrategia racionalizadora del pro- 

ceso productivo, que se pretende sea tanto o mas eficaz 

que las aplicadas en circunstancias anteriores. 

Tal estrategia consiste en la integraci6n de mercados 

regionales o bloques econdmicos, los que a su vez van 

coptando espacios de soberania nacional, y tambien habran 

de orientar Jas relaciones internacionales para el largo 

plazo, quizds los siguientes 30, 50 o mas afos.
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+ €stados Unidos, Japon y la Unién Europea liderean fa 

competencia econémica, pero entre ellos existen desigual- 

dades. Por ejemplo, a principios de los afos noventa 

tenian una serie de ventajas y desventajas relativas entre 

si, que colocaban a los Estados Unidos en primer lugar en 

productividad y en ingreso per capita, en segundo lugar al 

Japon, y tercero ala Union Europea, aunque en comercio 

exterior la Unién estaba en el primero, seguida de Estados 

Unidos, y en el tercero Jap6n. Por tanto, Ja competencia 

entre ellos esta abierta y sin definicién ultima. 

+ Desaparecido el mundo bipolar ideologizado y de la “gue- 

rra fria’, existen indicios de que pueda resurgir un nuevo 

mundo bipolar en el que Estados Unidos y Japon confor- 

marian y encabezarian un polo, y la Union Europea en- 

cabezaria el otro al que se podrian integrar Europa Central 

y la del Este.
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+ €s muy-probable que la nueva bipolaridad; que parece ya 

estar. en construccion, sea de un nuevo _tipo. Dentro de 

este nuevo f ‘mundo bipolar dejaria de ‘sér detérminante la 

ideologia, y se tornarian mas significativas la competen- 

cia econémica y la cientifico- -tecnolégica (que implican el 

conocimiento altamente’ especializado). Estas formas de 

competencia sentarian sus reales y conducirian, por un 

lado hacia los agrupamientos regionalizados como lo son 

los mercados regionales para enfrentar dicha competen-, 

cia, por otro lado, hacia otras formas de agrupamiento, 

tales como las Organizaciones No Gubernamentales (Onc), 

las cuales buscarian reducir los efectos antisociales de 

ese tipo de competencia. 

      

      
    

  
  

    
  

  

      

Ademas de haber cobrado, el conocimiento, una prepon- 

derancia cada vez mayor en los distintos procesos pro- 

ductivos, a la vez se ha convertido en un factor determinante 

‘de desigualdad en el desarrollo de las naciones, dé esta 

‘manera’ @ xisten’ naciones que poseen “eohocimiento” ylos 
np te 

“recursos para distfibuirio entre su poblacién y explotarlo, 
ae 

Y. otras que. no > Io Poseen. 
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El intervencionismo estatal fue concebido, primero en 

funcién de la reproducci6n del capital, luego paso a con- 

siderarse con caracter auténomo lo que facilit6 el deficit 

fiscal y la inflacion. De esta suerte, fa intervencién del 

Estado en la economia hoy se encuentra bastante cues- 

tionada, por lo que se estan implantando politicas antiin- 

tervencionistas y de restricciones al Estado benefactor, a 

través de la reduccién del gasto social y de otros tipos. 

El Estado se esta convirtiendo en planificador de econo- 

mias regionales, rebasando con ello sus fronteras tradi- 

cionales, 0 la soberania nacional tradicionalmente 

concebida. Esto es asi, en tanto que algunos Estados 

negocian y establecen acuerdos que regulan la liberali- 

zacion de los flujos de mercancias y de capital entre dos 

(México-Chile), tres (TLcan), quince (Ue), 0 mas econo- 

mias nacionales (Apec). Esta funcion e “influencia”, que 

esos Estados pueden ejercer reciprocamente, va mas alla 

de sus respectivas fronteras tradicionales, las nacionales, 

puesto que dicha funcién ciertamente tiene una bi, tri o 

multidireccionalidad, aun cuando ella no impida que se 

vean mas favorecidos los mas poderosos. Esta “transna- 

cionalizacién’ o “regionalizacion” del Estado se requiere 

también para dar solucién mas eficaz a cierto tipo de 

problemas mundiales, como los ecoldgicos. 

Los ciudadanos, los individuos, padecen la pérdida de 

legitimidad de las instituciones de los Estados-naci6n (por 

diversas causas), lo cual los agrupa de forma multiple, 

incluso para autogarantizarse la seguridad publica que el 

Estado y sus aparatos represores del delito no les ofrecen 

con eficacia. Este fenédmeno conduce a lo que algunos 

autores denominan el “grupismo” o “tribalismo”, aspecto
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que, por otro lado vale decir, coexiste con la regionaliza- 

cién o transnacionalizacién del Estado. 

Por tanto, actualmente las sociedades se integran unas 
con otras bajo la batuta del Estado (aunque solo sea 

comercialmente, por ejemplo) y ala vez, sus miembros se 
retraen y se aislan al preferir una organizacion de carac- 
ter endégeno, cercana e intima con su identidad y sus 

intereses, la cual promueve el fendmeno del “grupismo” 

haciendo a un lado al mismo Estado y a otras institucio- 

nes tradicionales. Asi, parece ser que en la actualidad los 
Estados tienden a funcionar hacia afuera de sus propias 

fronteras, pero no hacia adentro.
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ANEXO | 

Organismos internacionales 

1, ORGANISMOS DE TENDENCIA UNIVERSAL 

1. Sociepap pe Nactones (1919-1945) (Spn) 

Organismos principales dependientes de la Sociedad 

de Naciones: 

Organizacion Internacional de! Trabajo (1919) (Oi) 

Corte Permanente de Justicia Internacional (1919-1945) 

2. Orcanizacion pe Naciones Unipas (1945) (Onu) 

A) Organos principales 
a) Asamblea General 

b) Consejo de Seguridad 

c) Consejo Econémico y Social (Ecosoc) 

d) Administraci6n Fiduciaria Internacional 

e) Corte Internacional de Justicia 

f} Secretaria General 

8) Organes subsidiarios del Ecosoc 
Comisiones organicas 

Comisién de Poblacién
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Comisién de Desarrollo Social 

Comisién de Derechos Humanos 

Comisi6n de la Condicién Juridica y Social de ja Mujer 

Comision de Estupefacientes 

Comision de Prevencidn del Delito y Justicia Penal 

Comisién de Ciencia y Tecnologia para ei Desarrollo 

Comisién de Estadistica 

Comisiones regionales 

Comisién Economica para Africa 
Comisién Econémica para América Latina 

y el Caribe (CePaL) 

Comisién Econémica y Social para Asia y el Pacifico 

Comisién Econdémica y Social para Asia y el Lejano 

Oriente 

Comisién Econémica para Europa 

Comités permanentes 

Comité del Programa y de fa Coordinacién 

Comité encargado de las Organizaciones 0 

Gubernamentales ‘ 

Comisién de Negociaciones con los Organismos 

Intergubernamentales 

Comité de Empresas Transnacionales 
Comisién de Asentamientos Humanos 

Organos integrados por expertos gubernamentales 

Comité de Expertos en transporte de mercaderias 

peligrosas . 

Grupo de Expertos en normas internacionales 

de contabilidad 

Grupo de Expertos en nombres geograficos 

Organos integrados por expertos que prestan sus 

servicios a titulo personal 
Comité de Recursos Naturales 

Comité de Desarrollo y Utilizaci6n de Fuentes
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de Energia Nuevas y Renovables y de Energia 

para el Desarrollo 

Comité de Planificaci6n del Desarrollo 

Programa de las Naciones Unidas en materia 

de Administracién y Finanzas Publicas 

Grupo sobre Cooperacién Internacional en cuestiones 

de Tributacién 

Comité de Derechos Economicos, Sociales 

y Culturales 

C) Algunos organismos creados en el marco de la Onu 

para promover la cooperacioén internacional en los 

terrenos econdmico y social 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (1949) (Acnur) 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(1953) (Unicer) 

Programa Mundial de Alimentos (1961) (Pma) 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo (1964) (Unctap) 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrolio 

(1965) (Pnup) 

Instituto de Formacién Profesional e Investigaciones 

de las Naciones Unidas (1965) (Unrrar)} 

Comision de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional! (1966) (Cnupm) 

Organizacion de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (1967) (Onupi) 

Comisién de Estupefacientes y Junta Internacional 

de Fiscalizacion de Estupefacientes 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (1972) (Puuma) 
Universidad de las Naciones Unidas (1972) (Unu)
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#11: Oorsejo Mundial de ta-Alimentacion.(1974) (Cma) 

Centro de las Naciones Unidas para los.Asentamientos 

Humanos (1978) (HAgiTaT) 

Fondo. de las Naciones Unidas para Poblacion 

(1987) (Fnuap) - , 

Comision de Derecho Internacional (Co) 

fl. ORGANISMOS DE COMPETENCIA LIMITADA 

1. Oraanismos EsPecializabos 

Union Internacional de Telecomunicaciones (1865) (Uir) 

. Unidn Postal Universal (1874) (Uru) 

Organizacién, internacional del Trabajo (1919) (Ort) 

Organizacién de fas Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentaci6n (1945) (Fao) 

Organizaci6n de jas Naciones Unidas para la Educacion, 

_. fa Ciencia y la Cultura (1946) (Unesco) 
Organizacion de la Aviacion Civil Internacional 

(1947) acl) 
Organizacion Mundial de ta Salud (1948) (Oms) 

., Organizacion Metecrolégica Mundial (1950) (Omm) 

Organizaci6n Consultiva Maritima Intergubernamental 

(1958) (Ocmi) , 
Organizacién Mundial de la Propiedad intelectual 

; (1967) (OmP) , . 

Fondo Internacional de Desarrotlo Agricola (1976) (Fipa) 

‘Fondo Monetario Internacional (1944) (Fm) .. 

Banco Mundial:(1944) (Bu) , 

: Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento 

(1944) (Birr) : 

" Corporacion Financiera Internacional (1956) (Cri)
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Asociaci6n Internacional de Fomento (1960) (Air) 

Organismo Multilateral de Garantia de Inversiones 

(1988) (Ome) 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 

y Comercio (1948) (Gatt) 

Organismo Internacional de la Energia Atomica 

(1957) (Oia) 

Organizacién Mundial del Comercio (1993) (Omc) 

2. ORGANISMOS REGIONALES 

A) Organizaciones regionales en Asia 

Organizacién de los pactos de asistencia del 

area del Pacifico 

Tratado Tripartite de Seguridad en el Pacifico 

(1951) (Anzus) 

Organizacion del Tratado del Sudeste Asiatico 

(1954) (Otase 0 Seato) 

Anzuk (1971) 

Organizaciones de cooperacién econdmica en Asia 

Association of Southern Asia (1961) (Asa) 

Consejo del Asia y del Pacifico (1966) (Aspac) 

Consejo Asiatico de Desarrollo Industrial (1966) (Ainc) 

Asociacién de Naciones del Sudeste Asiatico 

(1967) (Ansea 0 Asean) 

Foro dei Pacifico Sur (1971) 

Foro de Cooperacién Econémica de Asia y el Pacifico 

(1989) (Arec) 

Comité Consultivo para el Desarrollo del Asia del Sur 

y del Sureste o Plan Colombo 

Comision del Pacifico Sur 

Organizacién de! Tratado Central (  -1979) (Cento)
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5 

(By, Organizaciones. de [os. paises, arabes , 

ent ieligarde ‘Estados: Krabies (1945) . 
Mercado Comtn Arabe 

Conséjo- de Cooperacion de los Estados del Golfo (1981) 

  

C) Organizaciones regionales en Atrica 

Intentos panatricanistas ” : 

, Organizacion Interafricana y Malgache (1962) 

Organizacién de la Unidad Africana (1963) (Qua) 

Federacién de Mali (1959) : 

Consejo de la Entente (1959) o Sahel-Bénin 

Conferencia, de Jefes de Estado del Africa Ecuatorial 

(1959) (Cceac) 
Union de Republicas de. Africa Central (1960) 

Union ‘de los Estados Africanos (UEa) (1981) 

Conferencia de Casablanca (1961) o Grupo 

Casablanca . 

Conferencia de Monrovia (1961) 0 Grupo de Monrovia 

Union Africana Malgache (1961) 
''UniGht Matiataria de Africa Occidental (1 962) ‘ 

Unién Aduanera y Econémica del Africa Central 

~ (1964) (Upeac),’ : : 

* Organizacion Comtth Africana y Malgache (1965) 

Organizacion Comun Africana y dé Mauricio (cam) 
Convencion de Abidjan (1966) , 

Comunidad de Africa Oriental (1967-1977) (Cao) 

iS “iGothunida’ Financiera ‘Africana = * 

Banco Central de los Estados de Africa ‘Odcidental 

: Organizaci6n de los Riberefios del.Rio Senegal (1968) 

~ Comunidad Economica del Africa Oceidtental 

972) (Cero) ete! 

ry 
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Banco de Africa Occidental de Desarroflo (1973) 

Comunidad Econémica de ios Paises del Africa 
Occidental (1975) (Ceeao o Ecowas) 

Comisi6n Tripartita de Cooperacion Regional (1 976) 
Comunidad Econémica de los Paises de los Grandes 

Lagos (1977) 

©) Organizaciones regionales en Europa 

Organizaciones internacionales 

Organizaciones europeas de caracter econémico 
Consejo de Ayuda Mutua Econémica (1949) 

(Came 0 Comecon) 

Asociacién Europea de Libre Comercio (1959) 

(AELE 0 Erta) 

Organizacién de Cooperacién y Desarrollo 

Econdmicos (1960) (Ocne) 

Banco Europeo para la Reconstruccién 

y el Desarrollo (Ber) 

Organizaci6n politica 

Consejo de Europa (1949) (Ce) 

Organizaciones europeas de carécter politico-militar 

Unién Occidental (1947) (Uo) 

Tratado de Bruselas (1948) 

Organizaci6n del Tratado del Atlantico Norte 

(1949) (Oran) . 
Union Europea Occidental (1952) (Uo) 
Tratado de Amistad, Cooperacién y Asistencia Mutua 

u Organizacién del Pacto de Varsovia (1955) 

Pactos regionales 

Tratado de Unién Econdémica de! Benelux 
(1958) (BeNnevux)
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Organizaciones escandinavas 

- Consejo Nérdico (1951) 

Nordex (1970) 

Entente Balcanica 

Comunidades europeas 

Comunidades 

Comunidad Europea del Carbon y del Acero 

(1951) (Ceca) 
Comunidad Europea de Defensa (1952-1954) (Ceo) 

Comunidad Europea de la Energia Atomica (1957) 

(Euratom) 

Comunidad Econémica Europea (1957) (Cee) 

Organos de la Cee 
Parlamento Europeo 

Consejo 

Comisi6n 

Corte de Justicia 

Comité Econémico y Social 

Comité Consultivo 

Unién Europea (Ue) 

Intentos de creacién de una comunidad politica 

Comunidad Politica Europea (1952-1953) 

Union de Estados 0 “Europa de Patrias” (1961-1972) 

E) Organizaciones regionales en América 

Organizacién de Estados Americands (Oza) 

Organizaciones de nivel econémico 

Alianza para el Progreso 

Carta de Punta del Este 

Conferencia de Rio (1965) 

Acta Econémico-Social
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Organizaciones internacionales especiales 
Banco Interamericano de Desarrollo (Bio) 

Asociacion Latinoamertcana de Libre Comercio 

(ALatc) 

Sistema Econdémico Latinoamericano 

(1976)(Seta} 

Asociacion Latinoamericana de Integracion 

(1981) (Ataoi) 

Asociacién de Libre Comercio del Caribe 

(1965) (Carirta) 

Corporacion Financiera del Caribe (1973) 

Comunidad del Caribe 

Organizacién de Estados del Caribe Oriental 

(1979) (Oecs) 

Mercado Comun del Caribe 

Organizacion de Estados Centroamericanos 

(Opeca) 

Mercado Comun Centroamericano (1960) 

Corporacién Andina de Fomento 

Mercado Subregional Andino 0 Grupo Andino 

Pacto Amazéonico (1978) 

Tratado de Libre Comercio (1993) (Tic o Nata) 

Mercado Comun Sudamericano (Mercosur)



ANEXO II 

Poblacion y PIB 
de fa Unién Europea (Eur-15), 

Estados Unidos y Japén 

Comparaci6n porcentual 

  

  

  

    
  

  

  

  

    

  

  

        

  

  

  

(Afio 1993) 

Tabla A * 

Eur-15 / total Eur Eu / total Eur Japon / total Eur 
+ Eu + Japén + Eu + Japon + Ev + Japon 

Poblacién 48.2% 34.3% 17.5% 
Pig 33.6% 42.3% 24.1% 

Tabla B * 

Eur-15 / total Eur + Eu Eu / total Eur + Eu 

Poblacion 58.8% 41.1% 

Pip 48.9% 51.1% 

Tabla C * 

Eu / total Eu + Japon Japon / total Eu + Japon 

Poblacigén 67.4% 32.5% 

Pig 71.3% 28.6% 

Tabla D * 

Eur-15 / total Eur + Japon { Japon / total Eur + Japon 

Poblacion 74.7% 25.2% 

Pig 70.4% 29.5%           

* Estas tablas han sido elaboradas por el autor con base en fos datos respectivos del 
Cuadro -A, que aparece en el capitulo [V “Hacia un nuevo orden econémico”.
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