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El presente- trabajo es un anldisis de la sociedad 

internacional er1tre l tí'I) - 1Q91. la SC'lectión de la fecha 

de partJde no ea arbitraria. 1QFt5 e& e1 afio en que Mijeel 

Gorvochov osume el pod«r ~n la Uni6t1 Sovil·tlca. as1 como lu 

pollticu Pf:'rt.>stroikn (restructuraci6n}, lu c.unl trnj(.'ril consigo 

todo Ufl cambio no s6lo e r,jvcl local sirio f·I• todo el ~wbl-

to lhternacior10J. Es nect•surío ucotdr qut· nuL·stro estudio 

toh ~b)o torua como re!crencio, la ÍC'chü a11lb& citcda, es ~ectr, 

se evito el sl:'guimler1tu per.t6dito que haría caer en el 

recuento hist6rJco r(1rmenurtzüdu. 

[] hilo conductor d~J pre&~nt~ a11hlisis es poner 

a ln vibta cunJ e~ la situuctbr1 que guarda lo ~ocicdad interna

ctorinl en t>l {1mLito t>co1,6rr:1co ¡.iol!tico-r..ilitar, as1 como 

1dt>htific.:ur Jos ¡irll1t.i¡1nll-s. ttccanfslT''.'ft d<· la rcdinaraizi:tción 

d¡io la econom1ít mundial qut• le permita11 su¡.ic·rtir las !Jcrie df. 

cr1sl!> c1clito!c.: Q U(' 'o' c·11 f U u~1 tumo instaurar 

un nuevo rr.odt..·lú dt..• dl.·s..irro11o QUl' ll' pt.•rn.itt• ahordar el til¡;lo 

!! !. 

En el marco de e::;te t>squema. el diflamismo Pn lu 1nnovl! 

ct6n t~cnolbgica ¡.ermite a lJs ccpr~sas cx~lorar nu•·~v~ Ci1~¡io~ 

~n ln in~crsi6n productiva. las emvresas lrttn~11acioneles 

cu11 ell.ll'SO de liquirJ~i ven con but>uos ojos J¡_¡ polltica de• d~l.'tl_!:!. 

ro d~l bloqueo del Fste. los consurci0s inte1nacionulcs, 



II 
de hecho, hace tiempo vtenen trabajando en la conformaci6n 

de bloques econ6micos para enfrentar la gran competencia tnter-

nacional. 

Debido a la amplitud del tema, existen otros aspectos 

importantes de la vida internacional que no se cubren en el 

presente trabajo de tesis. Al abordar los paises ~n desarro-

llo y las empresas transnacionales, se deja fuera muchos elemen

tos que sertan 11ustrattvos. Claro que el objetivo del presen-

te trabajo no es el estudio acucioso de lo entes citado. 

AdemA11 el estudio de las empresas tconsnacionales como los 

pd{ses en desarrollo son un tema tan amplio que requiere un 

estudio por separado. :=:tn embar~o. a mi JUicí(J abordaré-

.1 ~pt•C to S fund.imentales de los temas ante9 enunciados para 

dilucidar los pr1nctpal~s caminos por los que transita Ja 

soci~dad internacional. 

E~pero, ~e cualquier forma. que el lector sepa perdo-

n,1r fsta~ y otras ocistones que se hac~n con el afAn d~ resal-

tolr l.i tésis prtncq11l del presC'nte trabajo que es, cor:..o su 

titulo lo indica Orden Internacto11al restructuracibn prob le~ 

mas JQR~-19ª1, caso especial Alemdnia. 

encontrad.is • .El !>l~ltl'Ll CdJ.i1talu.La fvcb ~ Ll;;.i:,. sobre lo::> l inearni(·ntos 

t·!Jtr1b!t·c 1rlo! por la r:ctlíf'r"fltin ~'' c.:fH1 rr.iuc- i~< o ( Rretton 1.'ood::;) 
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En la citada conferencia se establece un nuevo aadelo de desa

rrolle ccon6mJco lnternacior1al sustentado princ.ipal~ente por 

una lerie de instituciones de carActer internacional. El 

F.M.I., El f3anco Mundial y las Naciones Unidas, entre otros 

1:100 lo~ encargado!» de ~antener inalterable el ~·redvminio de 

FACTO de los ~a1s~s de~arrollados. Fl c6mol0 rl~ contradiccio

nes que J.:OBrdaLa f~ que aGn ~n ciertos S('c:tcrc:s) e! rtodtlú 

antes mencion~d~ a!luran ~nte la au~cnc1a de un sentir co~On, 

t>n J;ol1tJcas coc:.o ltt carrera art1aa.entista ya iniciada, los 

confltctos del Medjo Orient~ y l~ subsecunt~ cr!~Js de energtti 

cos. Cabe mencionar taa.!:dhn n la convertibilidad del dólar-

la libre !lvtac.Jón d{> la~ oor.edas eurü¡.(·rJ~: i:"1r:•.1 in~iceidor 

de un dcsquebrajaQfento del ~oJelo eco116mico inpl~~entado 

en Bteltou \.;oods. 

Por el Lluq'Je oriental e! recJl>n !oreado sistrma-

comuntsta dispuesto a ofrecer loF satisfnctores que ~l régimen 

CapJtolist~ haLla ne8ado el libre merca~o estaba dispuesto 

en f rcn ttl r 

eedios. f.l (At.ff: cun!itllUJl', en el ftob1to cconl•:;.1co, lv qut

cl Pacto de \'araovia, t•n el cairpo itiilitar a lo q1.1l' es la C(J:üün•i 

J.Hf E<.1Jt1Óca1t..~ F:uropc;i y la fl!A~ f'n el lado Occ frl(•r,tftl. 

Ia f~rrca cunfror¡taci6n ide0l6~ich-p0lft1ca ) Pco~6D1-

CJ pasa a JaCQr>fruntaci.ÜJ• oí litar. A f11a}t>S de.• Jos ~(¡ )' i.ir :nci

fdvb de los /11 la carrera arc.acl"nt1sta se Ct;CUL"íitra t-n su 

i'!i:uii:.u .q·o~C'o; no ,,b~t.snte el sector ('tor1ó~.íco cooie1tZb 



resentir el frente embat~. 

Con el fin de introducir al lector en cateria del 

estudio que nos aprecia, analizamos en el pr1cer ca~itulo 

la aituaci6n económica. En éste apartado ponemos para la discu-

1"6n elementCJs 1~pr1rtante9 que nos permiten ver cual es la 

situación que guarda la econo!!IÍa intt-rnacional. f.s ::i partir 

de inicifJs de los 70 en que la econoc-.Íli internacional, ante 

los signos ~e,alcntadorcs de 3obrecalenta~iento econbmico 

ct::ir:ii~nznn a !lu~cittHftt.> une ~erie dt: crisis c.iclicas cada vez 

de menor duract6n hasta llegar incluso a amenazar en convertir

se en crisis estructural de carácter irrevcrsj~lc. 

l'na vez expuesto cual es el estado que guarda la 

~conum!ft internacional, el segundo capitulo lo dedicamos a 

ana11znr la estructura intern~cional en e! ámbito político. 

Piira tal P.fc·rt() ¡:,-!r:1rno~ de Li ?fl"':11stl QU(' existc•n dos poderes 

impert.1les, claro hac.iendo la diferencia entre la VRSS, la 

cual antP la polítira de reestructurec.ión (Perestroika) se 

l'nfrcnta n l.(rtHl'1t•.o; cc•ntr:i'1icc ir;r.es quf• ~or.en rncluso en peligr0 su existen-

Es l~portnnte ~encionar, Qup la confrontaci6n ideol6g! 
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que la Unt6n Sovihtica establece relaciones monocintricas 

con 5US rcs~ettivd zona de influeficia. la confrontaci6n entre 

las dos grandes 11otenctas se di6 tan.btl>n en fortta indirecta 

ocasionando dos problemas de gran im~ortanc.ia que a la fecha, 

)a con grandes avancc•s en el desara.e nuclear, estos siguen 

presentando un grave peligro a la paz y seguridad internacional. 

los problemas fundamentales son: las r~lacioncs paralelas 

a las que se lj i o o r 1 gen y I a des es ta b 1 1 i za e i 6 n de sus res pe e t i -

v~s zonas de influencia. 

1.1 yvlltilB sl•guida iior los dos in,l'erios rles.en.bocó 

en un d~sgaste de la credibi!idnd de sus respectivos sistemas, 

la defensa <1c·! :iundCJ libre VERSUS lí.t nacionnlizoci6n de los 

medios de producci6n. 

El cnr6cter de los relaciones de los ia.pcrl(IS con 

sus respectivas JJOrtferia.J nos eiq.dica en In actualidad l~s 

fen6mrnos que est!t.n sucediendo uctualfllf.•nte. En el prcsE>ntc 

cont~mplnmos cuwo el Jtulicrntris~o norteamericano y el cor.ocen

trismo sovt~tito fluyPn ~u~ mismo vbrticc: el c~tabl~ci~te11to 

de los lineamientos que dnr!t.n ta;pulso a ln economlu oundtal 

ln naturalezn del monocentrísmo soviético fluye del 

resquebrajamiento de Furopa del ~·stc y su t>úsqucdn de rcfuE;io 

en lo ccor.~cta de ~t'rcado; en cnt:bio el car~ctcr p0lícl:ntrico 

dl' la relc.Jción nortt>.imerJcana con sus aliados de,sn:;h 1 c.t en 
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en la innovacibri Y':deaarrnllo tecnolbg!co, a la vez que deli

nea los aspectos fundamentaleti de un nuevo ~odelo de desarrollo 

Finalt.iente en el C\esundo Capitulo por1emos a la vista 

del lector '} casos de subdesarrollo: América 1 atina ) Africa. -

Estos dos contint>ntes fueron escogidos debido que su desarro

llo, conformactbn y ex¡.lotacibn de Forma son sc.>mejantes, de 

Fondo disimiles. Estos dos e jcm~·los nos dan una perspl!ttiva 

del futuro desacollo del St'~. 

F.l nuevo modelo de de!iarrollo al que contribuye el 

desenlace de les relaciones pollc~ntricas monocér1tricas 

de f:E.Ul'., 

Ca~ 1 tu lo. 

la l1 fl.S~ 1 Ct"fl'-'Ctivamentc· es tratado en el Tercer 

Nuestro punto rector en el ~e11cionado Capitulo es 

ldcnti!icar lu~ ¡1rinc1¡.alcs ~rcJni&mos redlnA~jzadores del 

anteriorme11t~ ~lta~u m~d~lci dr d~sJrrullo. Se parte de a~t~ce

d~1.t~~ ~1·11craJ~~ qu~ dün ~11J ~1~1611 d~ lo or~1111i~a:ibn product! 

va trev~s de la divisibn Internacional del Trabajo. Al 

an,il11.ar la !li\'lS~Ón Inlt.•rr1ac1ori11I del Tr11!>aJo darioselec.en--

ld lertera 

Dt~isi/111 l11trrt1.1c 1u11JJ del lrab11jo, t>n tal e.a su la em¡iresa 

tr.1t1~11actr111Jl JUVNJ el ¡¡dJ·rl funda~c1.tdl, corno cblula ~roducti-

tdn1;uf·o; 1·ctin•11n.1co~. i\11t1·~ d1· ¡i.1·-...1c .1 :v~ ::-r:Jr•c..!'!.o:, ... rt.>dinamiz.!!_ 

'tbrl"• •ft: !.1 '" 1.¡,1,r,1ÍJ, qut.• ,!<.oU 1,u1·~.tfl1 ot.J1..•t1•ou 1dt.•ntiftcar, 
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la modlficacibn de los patron"s del desarrollo ~tecnológlco 

se ve en la ncct~ddad de JD1plea.ientar nuevas pr6cticas pol!ti

tas y sociales pura su ptop1a supervivencia. 

Finalmente identificamos los mecanismos que se 

encargarán de !ijar los principios del nuevo desarrollo económi 

co, ésto~ son: la apertura de Europa del Fste, la liberaci6n 

financiera la formacibn de bloques econ6micos Que termina 

Pn la globólizact6n rcon6mica cundial. 

En el cuo~to Capltulo Jbordamos el caso especial 

rle AlC'r;.ar1 in. la ele-cci6n ñc Alcr;.ania no es c.1usai. Este 

paSs durdntc eJ r}roceso dl" lc.i Guerra Fr1a jugó un papel de 

gran importancia, ya seo dPl lado oriental occideor:nl, según 

el caso. Our.,¡ntc el e: itt1du p•_·r ibdn las Aleman:l:as eran ln 

1roa,vn vt~d d~ un urd~11 intern.1c1011¡1J dividido. la confronta-

cJ6n pollt1co 1 11fro16gica y mtlitllr se daba ~n una lire11 de 

m!is de ·y;7,fl42 r~:!. J.:s e;, esta ~arte del muc"tn óofldt: ce r:ont<'t1-

tr.d;.J;1 lo::- : nj{·r· Jt11'> ::,!t~ ~r.rnft·~ rll' tud1.1 ln historia: donde 

las Jdeuiog1.1s era1i diJ~etralmentr op~esta~1 es decir, 

estd lOnd erJ JJ slr.t~sls de }d confrontacibn E~te-Oeste. 

d(•f1rlr ¡J ~f~t~ns16n J·1t~rc1.fC¡~1Jlal cohra rr4n stgn1fiCddO. 

La t..-J.ld.:a ·!t·! ruuro dr BcllH '-'~ l.i repn.· .... t.·t.tac!ún stn.L6l1ce 

dt: la c..1til,1 dt·I CJtCOIJ t·l•qtu- ~·1·c1.dL .. !<1. 
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En suma, el ~~ludio de ca~o de Alemania, en el presen

te trebnjo es debido a qut- dJcho pa!5 r.,_frcscnta la stntesis 

del proceso de restructuracibn internucional. En Alemania 

han tenido lu~ar todos los cambios que en el mundo hemos identi 

!icado. Alemania, pa1s cu)"a posición g-eügrlii ice la llam6 d 

asumir un particular pa¡)el en el per'todo de Guerra fria, es 

tambi~n afloro t•n el ¡1roceso de distensi6n iut<.•rnacional donde 

se resume la actuul dinámica mundiol: E:c. alll donde se dan 

los pria.cro ¡ia~os dC> l<i distensi6n; e& en All'r:;:rnia donde cae 

el .simLoJo de la opresión y to~ tabil·n e11 Alemania donde la 

prosper idaJ ecori6.ci lea finca sus bese<J de un nuevo modelo de 

d~sorroilo1 lo mlsmo que se convierte en el ca~ino que congretu

la a las dos superpotencias. 



CAPITULO PRIMERO 

EL CAMBIO EN LA ECONOMIA 
MUNDIAL 
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l.l SITUACION ECONOHJCA 

''Nadie quiere hablar con frsnquezn ni que 
lo acusen de sembrar el pánico: según le 
gente m&s ecuánime y sensata. lo mejor 
que puede hecerse ahora es ganar ti~mpo 
para hacer los ajustes que impidan el de
rrumbe de la cconom!a ~undial''. 

Flora L~~is, en The New York Times 

(Sep. de 1986) 

Despu~s de un periodo de crecimiento econ6ir.ico, ini-

ciudo dcspubs de Ju segunda guerra mundial. con relativa esta

bilidad hastn la dl:cudtt dt.>- los 70's, hoy l<:: sociedad intf'r11a-

cionul se encuentra inmersa en una profunda crisiA e~tructural. 

loa modelos de> acumulación iroplemcntados pr.ir los gobiernos, 

con el objetivo de reivindicar las demandas Stltiales de la 

tiPIH'fl ron lo!-. distintos pro~r;!ma.s económic.os una rcluti\·a 

us1gnac16n dt~ los derechos demandados en lo económico y en 

lo social. 

l.o.s programas econúmicos curopl.'os, en el murco dC'l 

Pla11 MarsJ1all; el ~od~lt> dv acumulact6n lutinou~cr1cano b~sndo 

en la sustitución Je u.1portacioncs; los programas astá:t1cos, 

dirigidos la mayor parte de ellos, indirectamente, por econo-

mistas occidentnlt.•s; los progra11as. cconómiros afritano:- 1..uyos 
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principales lineamientos fueron implementados por la denominada 

"burguesía compradord", que obcdcc!e más a intereses de los 

paises centrales que a las demandas populares. Cada uno de 

los anteriores programas económicos ha entrado en franca con

tradicci6n, cuando no en decadencia. con los factores políti

cos y soc!ales 1 cuyr dinámica nunc.o, a pesar de las diversas 

manlpuleciones 1 se ha desviado de Rus objetivos centrales. 

La incongrucnc ia de los programa~ econÓClitos dP las 

diversas rcgioneR, ndcrn6~ de otros factores, llevb e la eco110-

mla mundial emitir crecientes señales de inestabilidad a 

partir de lo!t. ai1os setentas y ahora ~l: encuentra t>n und grave 

crisis de estnnflacibn. ''Todo ocurre toMo si la excesivo acumu

lacibn de t•xpcct'lt i\'US, ptir purtl· de lo~~ hábit<1s de cui'lsumo 

y de le capacidad pruductive instalada hubiese generado una 

brecho cree icnll' (.>ntrl· las cxprcslonl·s 11or.iinult-s y lus expre-

si0n~s reJles d~ lH ~c1Jnom[¡1 nundial '' (1) 

La crisis que tuvo lugar en la década de los 70, 

SUS t.• f t.•( t O!> los mf'didas emp1C"adtt~ v.:ira :;ur.erer};¡, son de 

grJn iri¡u,rtanc ia C'O !>U Jnál1s15 piH.S 1,.(Ja.i.rc::dE"r l:J situación 

r<•Jf't1r-ita Jc-tut1l • .\unque ¡1>lra (·~tl' traLajo no estudiaremos 

(1) Ju1i1.uarib<', lll•l1•1, ~\ nul'"º f.r.csnarjn Jnt('Jllllci2r1al. p.13 



3 

a fondo cada uno de e!ltos elementos, s6lo nos limitaremos a enun-

ciar loe 111&a 3obresa11entes, de tal manera que tengamos un 

marco de referencia para comprender los actuales "cambios". 

La recesi6n norteacericana de 1967 puso término al 

periodo de expar1sibn que vJvi6 le economía mundial capitalista 

desde el fin de la segunda guerra mundial. 

Es pordLle d.1.atingutr tres fsses en la gran crisis 

que ee aLrc entonces. 

El prJmero, u inicios de los 70, la crisis del dólar 7 la subsc-

cuente flotacJ6n de las divises imprimió un importante cambio 

en los relaciones econ6micas internacionales. Esta crisis 

del d6Jar fue acompufiJdL por lo expans16n del sist~mu fJnar1cie-

ro privado internacJonnJ. (2) 

Esta expan916n se bus¿ en diversos factores a lo 

largo del tiempo. 

Entre ello~ cnLontramos los excedentes petr~lero~ 

y las crecientes octtvidedcs de los bancos entre s!. En lo 

(2) Este c5 un punto importantt• cuyo 
tlementos para J" romprcns16n del 
la d~codo de los 80's, Losado en que 
s11p~rnn u Ion de Lomerciu. Esto scr4 

entendimiento da los 
c~mu10 ccon6mico de 

los flujos de c~pjtal 
tratado m,5 adelant~. 



expansj()n de dicho sistema, los paises en desarrollo también 

jugaron un papel clave, mediante la demanda concentrada de 

préstamos ( principalmentL> en América latina), la subsecuente 

tasa de interés, y por el costo relativamente muy alto del 

servicio de la deuda externa de éstos países respecto a sus 

recursos de exportacibn. 

la crisis econ6mica de los 70 es un fE'nÓoeno un tanto 

paradójico¡ mientras se da el derruobe del sistema de Bretton 

Wood, con la inconvertibilidad del dólar y la libre flotación 

de las monedo!<, el sister.rn financif.'ro privado internacional 

se expande.¿No resultaría lógico, que al dcrruriburse el sistema 

financieru int~rn~clnnnl ~r cayera en una coyuntura o un ''impa-

se ecor1bmico'' cuya superac16n de~andarla el ajustar los patro-

ncs monetarios n las condiciones renlE's de los respectivos 

sistemas oon~tarios de la macroeconorr.la del Estado-Saci6n?. 

Stn dud~ ese hubiera sido la medida a adoptar, sin ecbnrgo 

por diversas circunstancias (3) se optó poi sC'guir un sistema 

monetario basado en la libre flotación de ltts monedas y lu 

supremacía del dblar, tuya confiabiliduJ e~ cuestionable. 

Para dinacizar al ~iste~a econbmtco intc1nncional, los 

{ 1) Y..íJL Da Y id Colmf'narcs Páramo. "20 hitos dl" ¡,, crisis Finan
ciera Intrinac1onal': Revista Ecunon•la de A~~r1ca Latina rr 
01" \fé·\llO. ~. ~ :"!Hl.~O 1980 µ¡i 16).}77. 



bancos privados cuya itovilidad financiera les permiti6 captar 

los excedentes petrolervs implement6 una din&mica de relaciones 

entre las propias instituciones, cuyas especulaciones con 

el dinero los ¡.ietrod6lares que hablan sid{.¡ encauz.ados a 

los bancos eurr ... peos, le permitió (a la banca) disponer de 

enormes r~curs0s de activos 11qu1dos disponibles¡ éstos no 

iban a invertirse en el rotnJstecin:íentn de ln infraestructura 

vroductiva, pues gran varte de la c.ulpa de· la crisis era el 

exce~o de oferta. Estos activos J{quitlos debían de ser inverti

dos en alguna otra r:cipre$a, que diera rendimientos en intere

ses, y adem¡s que influyera en la curva de la dP~dnda. 

Si lt•flf'mos t'resentt>, qut.• en la di-cada dt- los 70 los 

paises en dt·surrollo ya mostraban s!ntc..mas de desequilibrio 

en aue relaciones cCJn el exterior, presf!ntaftdr.i una balanza 

de pagos deficitario. No obsta:ite el crcci~icnto de la mencio

naJo dfcada oG~ ~e mantenia alto en algunas reginnes, en otras 

las dehil1dadt's amcnruaban con prcdong.:rsc, cc,.oo el caso dt• 

Hi?xico, cuyo tipo de cambio fijo mnntenido desde Ji;.'..2 tuvo 

que modificarse en J97fJ. As! lo3 pasivos disponiblC'5 fueron 

1 nv .. r t j ri n,c:¡ pr/•qt R!!'l'l<O rli>•a·qui l 1 hrios. 

mos en pocos paises de mediano desarrollo, principalmente 

en Amiricn latina. 

tenemos que. en términos· rf·1•1tivc1s 1 
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tanto la mayor carga del servicio de la deuda, as{ como las 

m&s exigentes condiciones de préstamos previstas, tienden 

a reforzar la ii:portancia que dichos paises ocupan en las 

pol{ticas de los bancos privados y de los instituciones finan-

cicras internacionales. ''Al igual que la aceleracibn proyectada 

de las inversiones directas, presumiblemente muy asociadas 

e esos mismos paises deudorc&, vuelve eún más estrat~gica 

lo evolución de su endeudeoicnto externoº.(4) 

Al miamo ticrlpo, los paises de lo OPEP, contra todos 

los pronbsticos que intu!an, que dichos paises segutrlar. 

una politice de div~rs1f icaciún de lo inver~ibn ~e sus recursos 

llquidos disponibles, por 6rcns geogr&ficas por destino 

econ6mico, aunque conscrv3ndo como prcdominunte su actual 

estructure. lo5 mencionados paises no han sido capaces de 

errar una alternativa viaLle, que permito PStablcccr bases 

firmes de los ~a!sc~ rnl~mbros con el fin de integrarse i.!e 

une. forma decoro!ia al mercado ihternacional. Yn que 

han cafdo en ~l jueso idcológico-pol{tico de las grandes poten-

cias, aglutinándosr en torno un determinado pals por la 

defensa de intereses comunes, ésto ha traldo co~o consrcucncia 

el derroche cc.onbmico de ést0s potsC>s en l~ 1..vl:i~r.'.l d!:' !Hr.:as 

los patse~ industr1ales: 

(4l l lchtl·n~1t1•1n.:, S..imuE'l."Dt· l;i cri!'1s al colapso financiero 
\nt~·rna~1orial. ~t.,..1,ta ~. de Qr;;(;r1ca lat1nc1 S.5 
!•J·lO. 
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con este tipo de guerra son los paises productores de armas. 

En cambio, si la estrategia que se preveis hubiese seguido 

los lineamientos esperados, era de esperarse la creaci6n 

de "una creciente preocupaci6n debido al ccnor control sobre 

estos recursos y sus utilizaciones por parte de la banca trans

neciorzal ~ Pero, en ninguno de los casos cabe suponer que 6ste 

sea un punto extremadamente conflictivo, puesto que el 

"reciclaje" de los petrod6lares ha venido apoyando el desarro

llo del sistema financiero bajo sus modalidades actuales, 

y nada hace previsible un viraje brusco en esos comportamien-

tos". 

le segunda crisis ddica que agobia al capitalismo 

la podemos ubicar después de 1973, particularmente, tras las 

grandes batallas que derrotaron ol movimiento obrero de los 

palsf!S centrales, le situación cambio. la relecibn salarto

ganancia se estabiliza a nivel más bajo, lo c:iism? que las 

inversiones productivas, siendo que éstas, en una relación 

natural de este tipo, busca preservar le rentabilidad de los 

gr~ndes grupos financieros y las grandes coorporaciones trans

nationales mediante le divers1íi~ac!6n ~ectorial y la especula

ci6n. El reciclaje de los petrod6lares hacia los grandes cen

tros finantieros trae consigo una serie de efectos colaterales 

qu~ dail6 Ja sobreacumulecióo del capital, pallada sólo viit. 

inversiones directas, pristamos y fineociamientos s la perife-

ria capitalista, os{ como los pa{st..'s socialistas •. "Sobre 
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la base de la agud1zaci¿n de Ja sobreproducci6n y del creci-

miento pera1st~nte de la deuda pública, le coyuntura se carac-

teriza por estanta=i~nto e inflación". (S) El segundo choque 

petrolero de 1979, cuando la elevación de las tasas de 

1nttt~s. al t1empo que precip~ta a las econo~!a~ de los países 

centrales a una nueva 1 violenta recesión, generallza la crisis 

del resto del mundo. 

Lo& prcci~s internacionales se derrucban, el comercio 

mundial s~ retrae, mientras las inversiones extranjeras se 

~.stancan los pristamGs 1 financiamientos se vuelven CSL8SO, 

caros 1 condicionado~. 

En !a.UCil. la década de los 70 1 s 1 fue convulsiva. Fue 

en e&ta etapo cuando entró en contradicci6n el sisteza eco:.bmi-

co ideado en Br~tt~n ~üods. la sopremac{a dPl d¿ler fue cuestio-

nada Í'(;r r.l irart.o P}l•r:áo el yen ja,.,onés; la correlación 

de fut>TLas t:(onómtcas en t>l ilc:bito internacional estuLan cam-

b1andei. adecuan1ust"' a nueva!> circunstancias. la banc.a vrivada 

tnternac1onal 1n1ci6 un pruceso fircic en su fortalec1m1cnto 

tr.t~f..·~ dt·l i.or(•st.trr.o Jt• lo~ rt•cursos lfqu1dos disponibles, 

('')) luis ~t:r<J "Aci·r1ciJ L:it1n.1 :; el llUf'H.1 e.Hl'O<Hio I11tt:'rna-
c t 11nJl" c;u¡ilt•i:.t·ntn dominlcdl "Fl CJl lo llustr&Jdo" de· 

!.:.LQ..L! Llo-irq,:o 25 no\'il'mbre t:fr t<h9. l'• 2-6 
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banca privada ubica, principalmente, en los países latinoameri

canos de desarrollo medio, cuyo condicionamiento y sugestión 

a que se verían sometidos restaría margen de maniobra para 

emprender alternativas viables aut6nomas. 

El modelo econ6mico era de incertidu.'l!brc, en coasecuencia la 

tercera crisis comienza en 1980 con una aguda recesibn, que iniciada 

en lo~ paiRcs centrales, dura all{ hasta 1982, arrojando 

en el periodo una tasa media anua) de variación del producto 

real del orden del 0.8%. A partir de 1981 la crisis alcanza 

a los paises en desarrollo, ésta afecta en diferente magni

tud estando en estrecha relación con el papel que cada una 

de la~ zona!J pa{~es juega en la sociedad internacional. 

manera de ejemplo, Am~rica Latina enfrenta la crisis de 

la dt."uda los tfectos que trae consigo la transferencia de 

capitnles. ll decaictento de los precios interriac.ionalcs de 

las materia~ prirnas y la fuRa de capítales trae desequilibrios 

tinportante5 C'n la balanza de pagos de los mencionados países. 

Así tenemos que la tasa media anual de variación del producto 

real. es para todos }o!; paises subdesarrollados, de 1.7 y, 

paro la reg1Ón, de -1.1:. La recui,ierdc1ón coctienza en 1983 para 

lo5 pal~es ccntr;dcs (tasa media anual de 3.5%, en el trienio 

pdra el afio sigu1~nt~ lle~a de ''igual ffiancra ; 

aunqu~ más bien debrrfnmos de decir que la situación se estabi

l 1;.i, Ya no continua en p1cadJ. ln economía de los paises 

en 1v~arrullo, cvm0 Lat1n0Jrn~r1ca, aunque tampoco transita 

por indicadores t"con6micos fa\·orable sino que se ''estabiliza 11
• 



10 

Lo nntericr, dehid<J o '}u~ le t.asa ::edla anual, para todos 

(los subdesarrollados), en el periodo 1984-86, es de 3.6% 

y, para América latin<t 1 de 3.1.% Par~lelaoente, el co111ercio 

mundial, tuya tasa anual meéis medi~ de variac16n, entre 1980-

82, fuera de -0.61 1 alcanza una tasa .i:r:t.•dia de: crecimiento 

anual de 5.)%, en el 1983-85, la cual se cantienc en el trienio 

siguiente, expandiénduse, según esti~ativa del GATT, en 7% 

en 1989 (Banco Mur.dial, C[Af'l y CEPA!). 

la caracterlstica que presenta esa recuperación pare

ce apuntar a pr~!ur.da& lran~formacion~3 en lns econom!as nacio

nales particult.roo:"r.te en los pa!scs capitalistas centrales, 

así com<J 11 teobirJ!l 00 ::ene:¡ drá5tiCú::. co ld d1v1s1c°ln inte:-na-

ctonal del trabaje en todo el ststt'c:a t·cc;nÓr:.ícrJ t:iundinl. 

la politice de blt;qul's t-conloicr;s sr está pr1.'Sl:'fltanéc coco 

la alternativa irrC'sistible e la moderr11zac.ión actual en que 

se encuentro ir1mer!,;1 la SC;ciedad internbcional sobre la base 

de Ja tnnQv~rjin ~~~n~ll~jr~. 

Si nos dctcnt:cus a observar los cacib1os 1 obsrrvemos 

que. Ju var1~cibn porcentu¡i} entre 1967-69 I9b6-89 es de mayoc 

indice para el últirno p~r1odo al ubicarse en 5 %: 

a los ¡ir1nt1p.'1les ;:iaisrs industri<tlizados eso sigriif\ca. a lo -

largo del periodo 1983-88, la a~tgnJci6n anu3l de porcenta-
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Jes do! PIB que vedan entro 16, y 17% en EE.UU, 20 y 21% 

~n Alemania federal y 30 y 3S%en Jep6n. En valores ~orr1cntes, 

sblo en 1988, esos tres paises movilizaron pare ese fin 

una suma superior e 1.5 billones de dólares. (6) 

"Esta rC'¡•~isa en el c.recimicnto seistenido 
de la to9a de forarnc1Ón bruta de capital 
fijo .. C<.it1 LttsE- en dat0s d(:l f~I ante un 
crecimiento anual medio de JI para ~1 per!o
do 1971-~0, eea tAsa (después de ce~r al 
2.1 anual, entre 1981-82) crece onualmC'nte 
al .5.6 en Pl trien10 1983-l!JHS". 

Ad~m6G de alcanzar nivclc5 cun~id~r~blrs, }h inversi6n 

en capital fijo d~ los ¡·afse~ dr~arrollados tiene connotacio-

11es qul" vule lo ¡><·nu rt.•saltar. En Primer lug11r, aumento en 

ella ln parte c(ifrt·<J¡,(•nrl1f'rttP e rr:.lquinüfl<1 ~quipo; en 5CRundo 

lugnr 1 en la ir1\'l'r~16n rn ttnquiriori.:1 C'Qu1¡•o ¡>rcdomit16 la 

qur corrrsponde 1t tiirnefi dt> nlto tcrnulog1o: en tercer lugar, 

la rrduccil111 rrl(.ttva df• lo:, pr<•cius lle los lilt'Tl("S de alt_o 

tt·< nolr.1i:L.1 irr.pl ir[, que· lrs in\·t'rsión ll"l.it 1 va il ellos, y por 

ende, al total dt> cridquinaria y t'Q'.ui.0 1 hayo sido sún ma)·or, 

rn t~r~inos r~nl~s. 

F:-. .:?~ !re!' rctT'.1ftPrf~t lt:i-1~ SPñnlnn un carub1ú cualitati-

(6) RuJ Mauro ~~rin1, Ambrtcd Latir1a PO la Encrucijada Suple
-:11•nl1l ,\.,~¡1r11t.;1! "fl f.ullo. Ilu:·t~.tJo 1.L.J!.L!. p.), 
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palmente en la medida en que envuelven la desvalorización 

del capital fijo, condición sine que non de una recuperación 

de largo alcance. Ello se completa con los íen6menos que se 

presentan en el plano del capitel circulante. (7) 

En conclusi6n, nos percatamos que el rompimiento 

de la unidad monetaria a la que hemos hecho mención, en la 

preaente d~cado no est& resuelta y los intentos para superarla 

seguirán &iendo ineficaces en un clima de hcgemon{a sin defini

c16n. Hás aGn, si tomemos en cuenta los intentos de lo CEE 

por fortalecer el SME, cuya completa constituci6n rcstor{n 

la rcestructuracibtl del sistema internacional. 

Efectos colaterales de dicho sistema econ6micu en desorden 

ha sido la crcnci6n de ciclos de concentraci6n y ccntralizac16n 

bancaria, como producto de una creciente comp~tencia cminr.nt~

mentc especulativa cnnalizoda o través de las transacciones 

interbnncorias y de una red mayor de centro financieros inter-

nac ionelcs. 

(7) Este punto lo trataremos en el siguiente c:1vttrtaC:o (el 
cambio en lo ec.oncc!a Internacional). Sin esn!Jargo, no 
est6 de mlls mencionar que esas nuevas tendencias de la 
acumulaci6n capitalista en los paises centrales tlenea 
como bese el incremento de le productividad del trabajo 
de les inversiones en actividades de investigación y 
desarrollo, que alt~ra drásticocentc lo estructuro de 
lo fuerzo de trdbaj0 y su ~ituaci6n de empleo. · 
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CRISIS O AJUSTE ESTRUCTURAL 

Analizar ,i la t1tuacibn de la economla mundial actual 

et de cri'Ji' del sitte1.a o meramente de ajuste estructural, 

requerirla de un apartado e"J¡1ecfficaa,entf' dond(! se tratara 

con gran amplitud el tema. N'osotro> abordart!IMOS los facto

re5 que per•itir6n co•prender lo'J apartados siguiente'9. 

Et necesario tener conoc ln.ie11to de comv está constitul 

do el entorno internacional, su1 relactone'J e interncciot1e'!I 

ccn <.áde una de lat ect1nom{at nac1onale'!. Tal entorno y la 

con(or11~ci6n del •ercado mundial eis por excelencia un proceso 

hi'3t6rico de confrontacJbn coexi,tencia, es decir no ha 

~ido lineal ni uniforme, 91no que ho e~tado sujeto a la dialéc

tica del ~ovimiento hi1tór1co. Prlwero de tipo nacional entre 

la burgues1a como la impul,ora y revolucionaria y los detec

loreis rh .. 11.in<Jnte• de tipo prec.apitaljsta. En c;.egundo momento, 

el ~nfrenta.111ento '5C da u niv'!l internacio~al entre las dis

tinta' burgurslas naciondles hege~bnicas. 

A5{, JJ conformoci6~ ~r la relat16n y la c~r1solidaci6n 

del copitalic;.~u co~u do• ~istemas de vida y producci6n mur1dia

le5 -son dvs u<spectus que tcndrlamos .:¡ue estudiar a fondo para 

explicffr en parte el com~ttdo que nv~ mantiene. 
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El proceso de conformación histórica de las naciones 

re'iulta de vital importancia para entender la mutua interde-

pendencia entre lo nacional lo mundial. Pur ot10 lado, 

el vinculo ~ercantil entre las nacione~ aparece curuo ex~1resi6n 

del vincula contradictorio entre 10'5 múltiples, autoniizado'S 

disper~os productores nacionales que se enfrentan entre 

'11 a tra-.·és del c.recimiento de su producción ) la necesaria 

exten5iÓn de 5u 6~bito de reulizaci6n. 

Los 

obedece e la 

diferente, agentes 

legislación interne 

econócdco'i cu~a 

de '°º poi s 

c.:c..nformaciÓn 

, costitu-

yen los elementos de toda econom!o nacional. El con.purld~ient~ 

de bstos elemento' e, muy cuestionada, ir1clusü llcg6nduse 

ú calificárscle, pur su c.owportalllieutu, t.ur.u entes ecvn&i.i

c.uo; aptÍtridu-:>: lo unteri()r no e'S debido l.! lu ambi¡.;Ücd.1d en 

cuuntu J su relaci6u con un E.,tddo histliric.ar .. c-:ite constitui

do, sino e11 cuunto a la volur.tdd de sur..:ct1u1ie11tü d lu'.> lcyec; 

natiunales par~ evit~r t1an5tornu~ econbfuicus 1nt~r1105. 

Lo5 Eler.lcnto~ de lns econ(Jr .. ids nJcioniiles (agf'ntcs 

econbc.1<.u-,), ¡..ur s:..: =~vi J J"rtc1 y su tendt:nc.ia inherente a for-

c;ecuenc.ia ineludiblt.· dt.· inec;tabi lidad económica, lo que 

otro~ llom<u1 que entran en franca contrad1c:c.ió11 <.vn l'l -:>15tC~d 

1.1ut-• le, lid Ju.Jo \id:.1 1 y .:;u permanente acción no hace más que 

pre<.LVil..tr ld crisis ~ent•rui1z..tJ.,. Sin cr..t;arg~1 1 'ia~ ot:o">, 
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co~o Shumpeter quien d~dic6 la mayor parte de su vida a anali

zar ln inestabilidad del capitalismo, quien plantea que el 

probl(!ma de las fuerzas cndbgenas económic:as (agentes eco.), 

qu~ tienden a crear una situaci6n de inestabilidad en el sistc-

ma no Ol'ccsariamente en el ordenacdet1to capitalista. Además 

hoce una distinción entre sistema y ordl'namit.>nto; el primero 

nl ucfo al "mccanismn u¡1t'retivo, funcional dentro de un orden 

fiU'' 1:1 l'Squt·r.ia con arreglo al cual el SIS•EMA se 6esenvuelvc. 

la cunclusión es, que si bien en bste se manifiesta descquili-

br ios, 1.!l orden capttalJsta es de1tostrablemente <.·stable; el 

ord .. :nilmll·nto capJtaliFita 1 consiste en lo vigencia. dt.>l pri11c.i-

pto d~ propiedad privada, de iniciativa pri~ada, de producci6n 

par,1 el mercudo y dt" cr~dito, importante este Gltimo, sobre 

tudo 1 por su !.ii8nificaci6r. pdrn Jas posibilidades de innova-

e ión". (8) 

lus hrchos acaecidos en la comunidad con6m1ca oundial 

nos J l(.'VU uf.irmar lo anterior. las cr.isi~ econlimicas quC" 

han azotado a les naciones despuEs de la Segunda Guerra Mundial 

muestran qut· n•rd.:idt.•rumcntc 1,) 1r;estnb1lidad ha ~ido en el 

!ilbtt'Cld Pl'fo dt.• ninguna m¿rncra se hu ~iucsto t.~n entredicho 

el 5l!>tl'm..i dt· libre ciL>rcarlo. I" f111ter!~r :ic ~:..:icrc c!ccir .¡u~ 

~ea un dl'Íl'n<>ot dt• d1t ~·n o;}c:;tt·~a, ~~t·s ta::bié:"l ;:iodcr .. u!> ridicu-

(::i} R. flJlli\1Jn CillJt·rlin t".l c.:ipital1srr.o t•n las ideolog{as 
l't.011i'1mt~.1" r1•rd~nq1.,ránt·J~ pp H4-"i~. 
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lizar el articulo de francis Fukiya~a (El Fin de la Historia), 

quien hace mcnci6n que los paises capitales han llegado a 

la cumbre de las ideolog!as y de allí en adelante no habrá 

obst&culo al sistema del libre ~creado, esto coco consecuencia 

del "derruobl! del Socialismo''; a diferencia de la situacibn 

de los paí~e& en dl•sarrol lo gue según él aún ~-crr::aneccn e;ipanta-

na.dos e11 la historia. 

l.a crisis c!clica que tu .. ·o lugar en 1974-75, la cual 

fue una crisis de sobrcproducci6n industrial, de cater1cs 

prit:CJ.!l, uli~(~nt,,s y prod"Jctos f•nergéticos, afectb mlis a lo~ 

paises capitalistas desarrollados; es tan:b1én en e5ta crisis, 

a diferencia de lo que prünosticabori otras tc.cir!as, es 1,1 

~poca del e~sanchaolentu dúl sistc~a financiero privado intrr-

nacional: es lb ¿pocu dPl auge del ~u11etar1s~o y de los modelos 

economía ab1ertn, de ninguna cancrn un ntentad0 contra ~1 

"ordenamiento capitalista''. 

Dcb1do a las caractcrls.ticus de l·sta cris.is la solu-

cibn la encontró, como cencionamos más arriba, en el ensancha-

miento 

préstamos ZI lo& gobiernos, llls in\'cr~:n.ones ;!~rt.:t.:::,. {Q) F'.s 

decir, es en cstu etapa en qut· se da un grado r.i6s l<i intt:~ra-

(9) Vid. Orldn'J<J C.ttputo l.t•n;L b·•e:'ttigaciÚ'l f..<..(,ri:,..:.~ca. c.~ri!-;u~lln 1QR7 -
nútr. l?U "hrnc.1nru':')it>nt11 c!i:lirn 11cl Ca¡11tal1si::io Ul las"' d~c¡iJ;1:;; 
de lC'S años ]() y eo. Si.s pcrspcctiVilS; 1d situac .:,¡-¡ r.(' 
Alf,l:rica l3tina". ¡ici~. 5. 
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c16n de las economlas subdesarrolladas e mercado capitalista. 

A diferenciH de la crisis clclica de 1974-75, la 

crisis cíclica de 1980 es la más grande y generalizada; es 

una cns1s de sobreproducciÜn general de productvs industriales, 

de 11aterias pri1:1as, alii;enteis enc.rgéticos y no encontró, 

como la anterior, condiciones qu~ fa~ilitarán su sal1rla. 

En la crisis cco~bcica de los 80 puede uno percatarse 

de dos cnoLios signific.ativos <:n el sister:a: pricero, hubo 

un cambio importante en el mercado financiero interni.tcional; 

segundo, el cooportdmiento de las transnacionales fue diferen

te. 

ºLa situación monetaria internacional en el periodo 

y en la~ crisis clcl1cas ha tcni1o un comportamiento peculiar, 

ya que primc:o ayud6 a la exp~nsi6r1 de l~s relaciones econ6mi-

cas internac1onal~s la integrat1~n del s1stend frente 

o la crisis de crecim1en!.o lento y a la crisis clcliui del 

pcr{odv 1Q74-75; pero luc·¡.;o, fut• la li11se dl· ¡;randes dcst.•qu1li

briu~ que prv~ur,dizar{)n }J crisis cíclica dt.• los 80 por la 

cor:ib1nac1Ón dC' !a inf lat1Ón, ta::.d::. Jt illti:r:::;. 

c.aa:btr, r l(ltdntes". ( l1J) 
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"El comportamiento de las trensnecionales también 

fue muy diferente en la crisis dclicas de los 80. En 1981, 

las inversiones de las trasnacionales norteamericanas en el 

extranjero se incrementaron, quizá como una respuesta inicial 

a la crisis de Estados Unidos que se inici6 en 1980. Crecen 

las inversiones norteamericanas en los otros paises capitalis

tas desarrolladas y en el conjunto de los paises en desarrollo, 

pero en Am~rica latina por primero vez desde la Segundo Guerra 

Mundial perttanece el valor de las inversiones nortcaccricanas 

casi al mismo nivel que en 19&0. Este freno de ld reproducci6n 

de les empres11.s norteamericanas en el exterior se transforr.ió 

en i.;n& ruptura de su reproducc!.Ón ya que también por pricierJ 

•u:z. de&pu~& de la Segunda Guerra MunJial, estas in•·crsioncs 

disminuyen en 1982 respecto de .1981. 

Al enunciar los dos anteriores crisis, lo hacemos 

con el simple objetivo de dar elementos que atestiguen que 

los cambios desequilibrios a que dii:ron lug.:ir, si bien, 

por un lapso de tiempo llc,·aron a algunos a vaticinar que el 

derrumbe del capitalismo estaba 1. .. vuelta de la esquina, 

sin embargo debemos de aceptar que los cambios enunciados 

de ninguna manera implicada un cambio en el "ordenamiento 

Capitalista"; podemo~ conside1dt]0s como merus ajustes, 

pues la movilidad inherente de los suJetos econów1cos del 

sistema capitalista hact"fl !".'.uy difícil r.tantent"r t-1 equilibrio 

del sistema ''pues el ~mpresar10, en su funcibn innovadora 
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r~vulta si~ndo el villano de la trama capiteli6ta" puesto 

que por su eccibn dt>struye desde dentro "cualquier tendenc'ia 

hacia el t.•quilibrio que pueda haberse establecido por si itis-

mo". (11) 

No obi:;urnte lu }.lrt>guntu l'S ¿cbmo son los momentos 

de devrt:r.16n y como se eju1Han?. Shumpeter responde, que son 

momc11l06 de ineutabilídud ecun6M1cu interna y se ajusten merced 

tt "un ml•cun1Smt; que fu11Liuna C'n. y t•xplica los rasgos de, 

loe pcr-!udo~ de dt·~1resil.ir1, surgt- sil·rupre- o tiendt.• a surgir-

un nucvu l'qu1l.1.li1 ¡..., 4ut· ub::;• .. rt,~· }1.c; rc:r;•1ltadv~ r!{' l11s innuva-

dad. lub 1iu1•vu~ l'lCD;f•ntuG e11tue11tran sub proporciones del 

equilibrio; lü!> ;111tihUO!> lJ ~e udoptar; CJ dl'Sit¡iurt-c.en ••• As{, 

lus int•titubilidot!t.·~ qut: surgen del ¡iroc-('SO dt· lo i1111uvuc16n, 

t1enc.lt·11 .u corrr¡;1r~,(· r(•r si tiismus y no sl• acumulan ••• h8y 

lneutdldl1dad 1.·11 t:'l nitn1.•wu, no ln huy en C'l Orden'1
• (12) 

Uno de lo~ m/.ritos dC' Shur.i¡Jt.·t1.·r e& haber prc\·1stl# 

rn su er,suyo "El Cupitalismo en el n.uhdo dt.• posguerra" un 

l:t1Dlb1o fundttmcr1tol de la!' estruct\lt"HS soc iocc.on/;t;icas. 5huwt•t..-

ter en t'l estudio untes mcnc.:ionudo, hDCl' refcrcnc1n d 4ü•· 

el tdpitnlisrco l'f..tk t.'11 plt.•nu estndl· dt• dc-cadt•ncia, y l'~ .. ;,,driñar-

lu~ cuusus dl· bstu. Et1trc ellus hay dos que menciona: 

(ll) lhid. p. 7H. 
<in J.fil_. 1 .. so. 
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la primera. es la falta de nuevas oportunidades de inver-

si6n unida a ur1 declinante crecimiento demográfico¡ la otta, 

el gigantis~o de la moderna empresa, con su secuela de deriva

ciones tanto en la actitud como en la posici6n de la ''burg11e~ia 

industrial" frente los clásicos cánones que le brindaron 

su fuerza y su capacidad de lucha, pero que sus propios grandes 

~xitos han aniquilado. Figura entre sus ''bajos'' el propio 

principio de propiedad, carente ya de sentido en la gran ecpre

sa y el aniqutla~iento de los estratos tlc defensa de las insti

tuciones burguesns ( una aristocracia rectora, y un campesino 

vigoroso ). 

En el prest:nte siglo el capltalismn se ha encentrado 

con graves obst.1culos de los cuales ha salido airoso. la guerra 

de 1914, al igual que la de 19)9, salvó al ca¡dtnlisr:io del 

estancamiento¡ la pregunta de actualidad scr!a y lcublcs sor. 

los ele~cntos que hoy salvarán al capitalisrno? 

Seo cooo [ue.5e, lo cierto e5 que el enju1ciaoiento o 

los mtritos. o decéritos del capiteli~mo. paro tener sentido. 

debc-n ser parte del enjuiciamiento total a uria realidad mÁ.s 

vasto, capitaliscio, sin c•cbargo, desde el frío punto de \·ista 

de sus aportes al desarrollo econ6r.iico y al aumc:itv JC' los 

Indices dt!l estándar de vida, se ha señalado que el gran 

incremento que tuvo lugar en ecibos fue debido nn al cepitnl en 

si sino a los progresos de la tecnología. Esta afircacilin 
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es v¿lida. pero no tome encuenta la estrecha relaci6n existente 

entre ambas. 

El capitalismo y esto perece evidente, es un sistet1a 

esencialmente evolucionista, por contraste con el socialisco 

que debe conceptualmente, ten6rsele por e~tático. "Un socialis

mo estacionario" seria toda.vla socialismo, pero un capitalismo 

estacionario seria imposible. Seria, en realidad, una contra

dicción en sus tbroinos. 

El dina~isoo del capitalisco icpulsado por la QOvili

dad de los empresari~s qJe desemboca en lea innovacicnes dpli

tadas a la producc16n, primero en el siglo XVII, cuyas innova

ciones aparecen vincul<Jdas a las ecprc-sas nuevas, hor B\.'anzan 

dentro de los oodelos gigantes •.• de modo <Jcplia~~nte indepen

diente de la,: persot.as individuales. (13) De cualquier forma 

la innovación constituye í>l eje d~l sistc::a y todo lo deoás 

es de importar.eta secundaria, esto trae consi~o, la ccnfor~'1-

cibn de conglomerados econó:iacos r.iás flexibles con unu gran 

proyección a formar bloquts etor.6micos de carácter regional. 

En suoa, el rcacocodo estructural en el que se c11~ucc

tra 1nt:1cr50 el capitalí.smo obedece a. factores de reordenac.ión 

c.conóoicJ "redcftníción hegcmón1c..i pol!tica". Este cambio 

es concebido por los países centrales dt•sarr.,llados como el 

( 13) l!!J...1. I'. 85. 
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proceso de tran&itibn a la cuarta revolución tecr.o16gica domi

nada por la conc.entraciún econb::ica en áreas detercinadas 1 

cuya evoluc16n y desarrollo se encuentra deterwinado por el 

grado de asimilacibn e 1~ple~cntocibn de la innovacibn tecnoló

gica, !undacentalmente robbtica, le cibernética y la electróni

ce. Conscbido en el acplio sentido de le i~tegraci6n. 

tu etapa de tranRicibn en la que se encuentran incer-

505 los paises capitalistilS, ~n el 6obito econ6~i~o y polltico, 

manifiesta connotaciones similares las que experio~nta el 

siute~a "socialista": aunque ~sta similitud sea solaccnte 

en forma y no de fondo. los cacbios específicos de uno y otro 

sistema responden 1 aparentemente, a "factores comunes 11
• Sin 

embargo la plena diferenciación puede discernirse en sus objeti

vos respectivos. 
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l.J CONTRAD!CCION ECOROMICA CAPITALISTA 

la etapa actual de "transici6n" o crisis del captta

lisco coco otrora lo lla1r1aba, la UP.RS, obedece a di\•ersos 

factores. la doctrina socialista distingue entre los rasgos 

esenciales los rasgos fundamentales de la crisis general 

del capitalismo. Entre los primeros tenemos; la constante 

agudizacibn de las coJ1tradicciones entre el trubajo el capi

tal a bose del do~inio de Jos oonopolios de su afán de obte-

nE:'r c6ximas gano.ncia:s. Este hecho l lev6 un~ explotaci6n 

rapaz de lH clase obrera. obligándola a eQprcnder nuevas alter

nativas, como los movtciientos rcvolucion.nrios actuando cual 

fen6meno de :ovilidad ~acial que les permita retomar el terreno 

P'rdido en la injusta estructura de distribución del capital. 

la segunda premisa es la agudizaci6n dt.• lns contradicciones 

entre la periferia y las metrópolis. Este hücho, la doctrina 

socialista lo fundamenta en la injusta división internacional 

del trabajo del cual los patses en d~sarrullu son las victimas 

principales. El sistema de doC1inío al que: fueron sometidos 

los paises en desnrrollo aún antes rlf' su conformacibn como 

estados nacionele~. ha pasado por dif~rentcs etapas hasta 

llegar a ser nuevamonte victimas de oeocoluniallsmo. Sin embar-

go, este oue\IO sistema de Ju.ir.inio hn traido. adeca6s de una 

nueva foroa de explotac16n, una rationalidad ~á:s consciente 

que permiti6 pasar de una posición de clase en si a la posici6n 
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de clase para si (14). ta illtima premisa a la que hadan alusi6n 

los socialistas a la que nos referiremos más acplíacente debido 

a su vigencia actual se refiere al aumento de la constante 

contradicción entre las super potencias en su lucha por la 

obtenc16n de crecidas ganancias monopolistas. As!, entonces, 

hace mención de que en cada etapa de desarrollo del capitalismo 

monopolista se gesta una singular correlación de tendencias 

centrípetas y centrifugas. ( 15) Esta correlación de fuerzas 

en la etapa actual, según la doctrina soviética, se agravan, 

porque los intentos de coordinar su politice por los principa-

les paises capitalistas no reduce en absoluto la agudeza de 

su rivalidad. As{, "la contradicción entre una nueva correla-

ción de fuerzas de los países capitalistas y el viejo reparto 

de esferas de influencia refleja la controdicci6n mas profunda 

e intrinseca del capitalisco; entre le forma social de produc

ción y la forc::a privada de apropiación". (16) En la Economía 

mundial eso se ve por el conflicto entre el nivel de desarrollo 

de las fuerzas productivas de las principales potencias cepita-

listas y el control que bstas ejercen sobre la cisma. 

(14) \'id. J~an Ziegler. Saqueo en Africa (tercer punto de 
lo primera parte) S. XXI. pp. 54-60. p.p 54-60. 

(15) I.a centrípeta se ~anifiesta en que los países capitalis
tds buscan unirse v aliarse para alcanzar objetivos 
comunes, trátese de comunista y explotación de los paises 
en desarrollo o de las acciones de rrpresión contra 
1d~ fuerZJS n~cional-liberadoras •. la Centrifuga consiste 
en que no dejan de luchar por los r.iercddos, las fu<:ntcs 
de Materias µricas, las esferas de aplicación del capital 
por el repdrto de los ya repartidos territorios y esferas 
de in f 1 u e r~, la. 

(16) ~h~n!->hib·,·· 't,1n1slav Fl trL;r.rnlo di• las contrddicciones 
p.¿ 
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Esta Teoria adec::&s señala, que la existencia de fuer

zas centr!petas y centrífugas en las relaciones interestatales 

de los países capitalistas, condiciona gran parte de su activi

dad en el ácbito internacioanl. Esta tendencia se encuentra 

más arraigada por la supremacía de les fuerzas centrifugas 

sobre las centrípetas con el fin de identificar estas fuerzas 

en le presente etapa hacemos una breve revisión de la presen

cia de éstas fuerzas en el pasado. Esta situaci6n permiti6, 

para bien de la URSS, qu~ los roces y discrcpnncias de dichos 

paises durante la etapa de la constitución del socialisco 

en la URRS, durante los sños 20 dificultar& su destrucci6n 

y dificultará los resultados del "cordón sanitario" impuesto 

en torno a la URSS por los paises capitalista. 

Durante la Segunda Gerra mundial, no fue otra cosa 

mlis que la repetici6n de este mismo hecho lo que llev6 a la 

desintegraci6n de la alianza clasista mantenida entre los 

paises capitalistas al unirse con su principal enemigo ideol6-

gico en contra de sus similares capitalista; ahora odem!is 

fascistas. Al término de la segunda guerra mundial, la corre

laci6n de fuerzas resultH11te en el continente asiático, pero 

principalmente en el europeo, orilló a la institucionalización 

de la confrontación ideológica entre los dos países vencedores. 

Cada uno se vi6 en la necesidad de establecer su zona de in

fluencia y seguridad al mismo tiempo. Para ambos paises vence

dores era dificil la reconstrucción de sus re~pectivas zonas, 
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no obstante la participoci6n un tanto indirecta por parte 

de los Estados Unidos, le permite contar con recursos para 

financiar le reconstrucci6n de Europa Occide11tal. 

Al momrnto de iniciar~c la rec011strúCC..iÓn con cl Plan !-L:irsh!ill, em 

visible el retra2.c. f'tonónúco, de dos o tn·s décadas, de Europa occiden

tal y de Jap6n respecto a los Estados Unidos, por ejemplo, 

el urrai~o mo&ivo del tranMporl~ auto~ovill~tico u ln sustitu

cibn de los tecnologlas basadas en el carbón por la::.: basadas 

en el pet¡Óleo. 

En un 9cgut1do momer1to los competidores se vieron 

en la necesidad de alcanzar a los E.U,, al principio la brctha 

ero amplio, pero los r~lses mencionodos contubnn con ln v~r1taja 

de in~tal~r las y~ concebido~ r PT1sny~dns muqui~uria~ y tccno

log13 norteum~ricano, adupt6ndolas a sufi cu11diciones, pudiendo 

ehorrnr tiempo y recursos, y elevo; con 100.yor rapidez lu pro

ductividad del trubujl¡. Adcrn6s dcrilnt~ estt• ti~~po [uro¡•a 

Occidental Japón contdban con solarius t1ás bajos que en 

los EE.t:L'., lo que le& pt:rclit1n nuxr:cntnr su cspacidud coi:ipct1-

tivo en los cercados mundiales. 

En tercer lugar algunos pn{ses competidores como Al~rna

niB y Japón, u diferencia de EE.UU., no invirtieron graniic~ 

co11tidudes en 111 producci6n o compra de armas, lo que leS 

permlti6 encauzar grand~s recursos del ingreso naciu~ol 
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dinami2ar y fortBl~cer el aparato productivo. 

En cuarto lugar. algunos paises capitalistas rivales 

de E.U. (Jepbn y Francia) ''utilizaron en la posguerra el meca-

niffmo de regulaci6n estatal programación de la economía 

en mayor grado para propiciar la5' inversiones los subsidios 

estotol~s destinados al fomento de las nuevas industriales, 

comprendidas las oricnto1as o las exportaciones. 

Sanislav Henshikov, al exponer la teoría de los con-

trodicciones ol interior del bloque de les patscs capitulistes, 

d13tinRuc dos etapas. la pricera anterior a 197), y la segunda 

posterior a esto fechn. En el per1odo anterior a 1973 (véase 

cuadro 1) E.U. y Gran Bretaña (17) fueron aporti:tndo cada vez 

menos a ln producci6n indu~triül global de los países capita-

listos industrializados. De 1948, añ., que puede collsiJerarsc 

c.ulminnntc del lidC'ra~t:º post.l-lido de- f.F..l'V., a 1973, o sea 

en Ufl C.uJ.rto de si~lo, (•l porccnldJ•~ d.e estl• ;.1oís <1is1íliOU)'C 

en 12 J el de Gran Brctua~ en ~ el total antedicl10. E~tretanto, 

t:l Út: •~ au::.c:i.té !.':1 ~ 1 4; f>l de franela, en 2,2; ~l de Jap6n, 

en 10, 5. ¡:¡, vtroc; tbr::!in0s Jepbn, la RFA y Francia estaban 

(17) Vid Supra. los factoCL~s antes dichos '"arccieron de 
efe-e tos sólo en uno de los pr'imcros ri\·Jle.5 de E.U., 
Crnn Bretofte 1 sobre le cual siguieron gravitando la 
vieja orientaci6n a lo~ mercados de la Comunidad Británi
ca proteg1Jo!:w por uh ~istec::.1 d~ aranceles, el acusado 
cos~opoltt1sm~ del capital fin3ncicro nacional, que 
preíer {a 1.1!> operdciones. 



DIKAKICA DE LA PROOUCCIOK INDUSTRIAL DE LOS PAJS&S 
CAPITALISTAS INDUSTRIALIZADOS (Ell \ ) 

1948 1958 1966 1973 

EE. IJU 55,4 47,4 48,9 43,6 

EUROPA OCC. 34,5 39,6 38,S 37,1 

CONCRIITAMDITE: 

R.F.A. 4,7 10,3 10,7 11,1 

GRAK BRETAflA 9,6 8,3 6,B 5,7 

F!•.AKCIA 5,3 7,7 6,9 7,5 

J/IPON l,l 3,4 6,9 11,6 

LOS 4 RIVALES DE 
EE.UU 20,7 29,1 31,3 35,9 

NOTA: Lo5 datos del prbsente cuadro retlajan los precios 
relativos de cocihu&tible y ds otras :crcancias anteriores 
a la brusca subido do los precios de petróleo y a la devaluación del 
d6lar a mediados de la década de los 70. 

FUENTE: MEKSHIKOV,Stanislav El Tri6ngulo de las Contradicciones 
Moscd 1987, p 10 

CUADRO l 
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aventajando por el indice de producci6n a EE.Ulf., a Gran Breta-

~o y a otros rivales menos importantes". (18) 

"Los cambios operados en el potencial económico de 

los paises capitolistas se dejaron sentir en el comercio inter-

nacional. El cuadro mue!'ltra que el porcC>ntajC' de EE.UU. 

en el total de las expurtacivn!:s Jt: Jo¡., ¡ioÍbt.-& capitulistas 

dibminuy6 de 32,5%cn 1947 ol 1'.>.S~er. 1970 (en ~ás de do• ve-

ces); el de Gran Bretaña, punte) menos que> (en 1,4 veces). 

Entretanto, el de lll RfA auitent¿ en 12;% l:'l de Francia, en 

2.4:%el de Jap6n, en 6,5.%>.s{ que en el comercio intcrnc..cirJnal 

Ja RFA, Ja11~n y FrH11ti~ ib~11 d~~vla?undo n EE.CC. y Cr~n Brcta-

ña". (19) 

A9Í, entvn-:.cs, eb f6cil deducir que c·n el rcrÍt>do 

comprendido entre 1947 y 1970 las 1:x1-ortnc ionct; provcnicnt·ee 

con rnayur rnpidt.•1. que l.:is ;.irovenientl's dt.'l n:cndo cu¡1italista 

en su conjunto. De ah! que disciinuy6 el pc;rrl!ntCJj!:' corres-

pondfente H otros ¡ia{ses, cml•rr.entes en primer téra:1no. los 

precios fueron camL1ondo en el cooercio intL·rnacional a favor 

en dctriccnto Je 

las matl'rius príi:.as sur.iinistradus por el Tercer Mun<lo. Por 

eso los puÍs(.>S ccq.dtalistas inc!ustrializados en su total1dad 

( 18) ~1('r.$hic.0"', St.1ni&J.1"·, ~·, p 11 
(19) l.?_!_<l_. µp 16-22. 



EXPORTACIC.NES (DI \ ) 
A: DEL llUNDO CAPITALISTA 
B: DE LOS TRES POLOS CAPITALISTAS 

---------------------------------------------------------------1947 1957 1965 1970 

------------------------------------------·--------------------EE.UU A 32,5 20,8 16,6 15,5 
B 52,9 Jl,7 ll,8 21,8 

EUROPA OCC. A 28,5 41,9 47,9 48,8 
CONCRETAMENTE: 46,4 SJ,9 68,7 68,5 

R.F.A A o,s 9,1 11,0 12,5 
B 0,9 lJ,9 15,8 17, 6 

CRAll BRE'l'AJIA A 9,8 9,J 9,1 6,9 
B 16,0 14,2 11,6 9,7 

FRANCIA A 4,0 5,J 6,2 6,4 
B 6,5 B,l B,9 9,0 

JAPON A 0,4 2,9 5,2 6,9 
B 0,7 4,4 7,5 9,7 

TOTAL A 61,4 65,6 69,7 71, 2 
B 100 100 100 100 

FUENTE: MENSHIKOV, Stanislav. El TriAnqulo da las Contradicciones 
11oscd 1987. p 12 

CUADRO II 
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tenían condiciones relativamente favorables y competían por 

crecientes mercados. Esteriores a invertir en país, los 

gastos militares relativamente elevados. 

El mencionado autor distingue taa:bién, en esta lucha 

competitiva, dos períodos diferentes en lo cuantitativo 

lo cualitativo. El primero se caracteriza, por el au~ento 

de la productividad las exportacicnes (finales de los años 

SO's), sin embargo los paises de esta área actuan aún aislada

mente, sin constituir una fuerza organizada en pugna contra 

EE.UU. El segundo período abarca la década de los 60 y prin

c1r.iivs Je los 70, t..aracteriz.lndosc por la cstabilizaci6n 

de la producci6n, 

que en los EE.UU. 

aún estanc&ndose; aunque en ciejor medido 

''Desd~ el punto de vista de las contradicciones capi

talistes1 ln integración es un fenómeno complejo y mÍ1ltiple 

Por pric:.ern vez en la hístoria un grupo de paises establece 

un prograCla de integraci6n cc.on6mico, que varía no sólo 

la rar:io mencionada sino algunas ir.lis adyacentes Este prograrr.a 

de integración cconóm1co, aunque al inicio obedeci6 más a 

necesidadt>s polltic..:ts, hoy en realidad ticn<!e a darle :.!ilfCJr 

prioridad al aspecto econ6mic.o. Sin duda que este mecanismo 

de integración reprt'senta la r.:.35 [irre convicción por parte 

de los paises de Europa Occidental ~·or hacer !rente al cáximo 

coloso mundial 1 los EE.UU. Este punto tiene singular i~portan-
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eta para la teoría soviética, pues ello representa la pri~acía 

de las fuerzas centrífugas sobre las centrípetas, que llevan 

a un enfrentamiento econ6t1ico entre los pal~r·-, capitalistas. 

As! pues, los factores enunciados fueron los m&s 

importantes que hicieron al imperialisco norteamericano perder 

dominio en la economía del mundo capitaista. {20) 

En virtud de lo anterior, la pregunta ubliguda ~s, 

lquién \'tt a la zaga'?. En los arios 70 se agravaron los procesos 

crítii:os d('l sistet:a del libre r.1(-rcado cowenzo una nuevu 

etapa de rivalidades capitalista. En primer tl-rr..ino, s~ redujo 

más aún la es!C"ra d(• prcdor.;inio incuestionable de los ~olos 

del capitolisM. A mediados de la década de los 70, un gran 

número de pafsc·s, quf' en la etapa preccdrntc se encontraban 

dispuntnndo su independencia, optaron por la v!a socialista 

inclusivt los pa!scs capital1&tas t1c d<':->arrollo i:-.t·diu S(.· 

volcnrcin en la búsqueda de la instauraci6n de un ~~ce\·o Orden 

ELonÓmico Internuc1onal, 

En segundo térr.;ino, cmproro grandecente la coyuntura 

económica general en los centros capitalistas, disminuyendo 

~11 Jejdrrollo econ6ciru qut• ton ex1tosamr11tc· se estaba gestan· 

do en la Europa Occidental, por ejccplo. Lo m&s desconcertante 

(2ü) E!::itt: l'S u1.r. de 
el desgr1stt· dí> 

lt.s t.'l(·;.it·nt1J» que tor.::tircr.;ris ¡1dra explicar 
los imperios, eu aparti!<los postC"riort·s. 
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a la vez prt.•ot.u¡.innt1_• era que el proceso cíclico se agravaba 

entrelazaha con la crisis estructural. Por esto otros 

factores se agrab6 la lucha entre los diversos países capita

listas y con sus bloques, trayendo como consecuencia in~ediata 

la proliferacilin del protectionismo y el sistema de comercio 

antidu~ping, así como en el hecho de que la política crcd1t1Lia 

y ~onctnria se convirti6 en medio eficiente de lo competencia 

internacional. 

En tercer término, a medida que las tradicionales 

y viejas ramas b&sicag de la cconornia ib;¡n sor.1féndose en el 

estancamiento la crisis, fueron haci~ndose cada vez más 

prometedoras nuevas ramas (microelectrónica, ttcnica de robots, 

nuevos materiales, ingeniería molecular sené-tica etc. 

que absorbieron flujos de capital. Ln guerra por el reparto 

de estas ra1I:os,asumió una nrnniÍif:"5ta gu•·rrn dP prr.ciC's. 

En cuarto término, se agrandaron los participantes 

de la lucha interimperialista. Los principales monopolios 

nacionales se tonvirtieron en gigantes transnacionales. 

En qujnto tércino, a di!rr"ncia del periodo anterior 

en que el icperialismo norteamericana habla contribuido delibe

radamente a que algunos competidores potenciales se repusiesen 

fortnlec1cr11n, las corporaciones dt> los EE.UU. se lanzaron 

a la contraofc11siva frent~ u sus rivales, procurando irnppncrlcs 
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de nuevo au lid~rutgo y &u voluntad. 

As! en los a~os 70 y 80 el dinamismo en el desarrollo 

&ufri¿ un profundo cattbio. El ritmo de crc.-cimíento disetinuy6 

en todos los paises capitalistas, por citrto. distintacente. 

la RFA y Francia ¡ierdieron las vt:ntaja5 que habían logrado; 

su produttión fue creciendo inferior la dt los ELUU. El 

ritmo dt- creciu.iento de Jdp6r1 d.i!:.tnínuy0 dos vect-s, pero fue 

~upcriur al d~ EE.UV. En gran Breta~e ~l decrcciciento se 

acua6 c6& aún;alli el ritso de desarrollQ es bastante inferior 

al que s~ registra en EE.UU. 

En funLiln de todo ello 1As pos!cione~ de 11.>s países 

volv1errJn a com\J1nr. F.E.l!:J. inici!J un proceso de crecimiento 

en la rrtima industrial, µcrfil&hdose o pri.nc1plos de los BO's, 

une tendenc1e 8 cierto ascC'nso (por pri~crn vez desp1Jés de 

la 5l'gundo y.ut·rro mundial), lt1s paist·s de Europa Otc.:idcntul 

lTll{ Ídtvn u1: ;:;rr:ct•st• d("cr••cientl·. El Japón siguió creciendo 

J marcb un nuevo record histórico. 

"Los cálc'Jlos hechos a p11rt1r dE· los ntJl!'t'O~ precios 

relativos pcrolten cucperur los ~osiciori~s de los tres centros 

Ci1p1tolistas en la i•roduc.c: ~l1< ::::.ur:-!1~1l. Fn rl pr1n;E•r pul·stu 

c~ui E1..iropa Occ.1dental (por su product1l~1 sumaria), s1n que 

niny,uno dt· sus paises ~J!Jf 5t.'¡1ar.::ido se ~·;.s,,1 ,'.Jlf'fr•1~ a EE.Ul'.: 

el ~1 utl·nc tal l'ronóa1c•; dt: la RFA qur c•l cayur tlC' ellos, es 
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aproximada~ente tres veces inferior al de EE.UU. En el segundo 

puesto se !:iitúa EE.UU, que cede a Europa Occidental en toiel 

y a los cuatro rivales ¡>rincipales (juntos) que tiene. En 

el tercer puesto se halla Jap6n, cuyo potencial industrial 

sigue creciendo ~11 cxpresi6n absoluta relativa; en 1970 

equivall6 un 33% del 

a un 50% d<'l mismo; 

RFA. (21) 

norteaciericano en 1985 asccnd{a ya 

ahora es el 30 6 40% superior de la 

Hoy día ante la glabalizaci6n econ0m1(d la contradic

ci6n ccon6mica capitalista adquiere cayor amplitud y por consi

guiente amplia conceptuallzaci6n. Es decir, adcr.:.á!> de tener 

en cuenta las contradicciones 16gicas del desarrollo tecnol6gi

co de los pa{s~s tdpita!istus es necesario cuncilier lus r~r&

oetros dP asnriec16n eco~6cica 1 ~in p6rdidd de uulol.u~Íd puli-

tJco respecto u los paises de r:iayor atracci6n ccon6ntc~. 

que h~n actuado e11 bns~ a una pollticJ que podrlo ser descrita 

con base en clrcul<is concéntricos. 

la contrndicci6n ec.onLmica dE-shorda la confrontac1Ón 

nacional, aunque no la excluye, para manifestarbe en todo 

su expresión en lns instancias rfp coO)Jf'raci6n ínterrq;ior,ul 

y hemisfbrica. Tal confrontaci6n obedece u las nuevu~ r~alida

des, cuyas raíces: se extienden a fenbwenos tan complejos co=.:o 

c21 > .!!U.!!_. p.p. 16-32. 



PORCENTAJE DE LOS PAISES QUE NOS INTERESAN 
EN LA PRODUCCION INDUSTRIAL DEL MUNDO 

CA?ITALISTA DESARROLLADO 

1970 1975 1980 

EE.UU 35,7 35,6 36,3 

EUROPA occ. 45,9 45,8 43,B 

CONCRETAMENTE: 

R.F.A. 15,0 14,0 13,4 

FAANCIA 7,9 8,2 7,9 

GRAtl BRETAílA 5,9 5,6 5,0 

.JAPON lJ,J lJ,2 14,B 

LOS 4 RIVALES DE 
EE.UU EN TOTAL 42,1 41,0 41, l 

1985 

37,8 

41,l 

12,5 

7,4 

4,8 

16, 2 

40,9 

(No &e compare con los datos del cuadro l porque hubo la sibida 
de los precios de petrbloo y los cambios en lo cotizocibn del dblar) 

FUl:tlTI:: MENSHIKOV, stonislav. El TriAngulo do loo Contradicciones. 
MObCU 1•87. p lB 

CUADRO III 
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el propio cambio tecnológico, que ha contribuido e la consoli

dación de un proceso que, por primera vez en la historia de 

la humanidad, nos acerca a la confor~aci6n de un siste~a econ6-

m1co internacional profundamente globalizado y, de hecho inte

grado, aunque contradictorio en s{ misco, 

la contradición econ6~ica capitalista en su más amplia 

expresi6n la podemos subdividir en tres estadios, la pricera 

referidP al 6cbito int~rr10. 

En este ltmbito los paises desarrollados y aun c:ás 

los en vias de desarrollo se enfrentan a un d1lttid: v¡.itar ¡.ior 

lo modcrnituciln, aceptando la exclusiún de: un a.cplio sector 

de lo población bt~n. pri~ilegiar ln integrdci6n suCi&l 

dt· que>dor al marr:c·n del desarrollo C'con(mico r:un-

diol. la etapa 4tCtual de ":rioderni?.acibn" es un,1 forr::ulucibn 

pu1s qut• prt·nJc subsistir 1..•n un i.:ntorr.LJ Cftda vez r:.!i~ ~ostil; 

d(! ht•cho, c<JdL·rnizac ión n0 es unn opcilin que ¡,uJ:c~o~ t'l(·~ir 

rechazar, ella representa el ~arco econlmico cultural 

dt! nuestra ~pe.cu, estableciendo el referente ol;ligatürio para 

cualquier política. Al tratar este nsl.!nto co:::o v<Jrl<ti,tt! de 

la contradiccibn cconi~ica cdpitalista, es necc&ario hacer 

una d1ferf'nc1ac1én entre r::v<lcrnidod y modcrr.izaci6n: t..lt·l¡1.:r1r•s 

"entender por codern1zoción el desarrollo de lo racionalidad 
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instruoental (22} contraponiéndolo a la modernidad en tonto 

racionalidad nonnativaº (23) tanto que la modC!rnidad apunta 

a la autodeterminación política (24) la autonoc¡{a cor a 1, 

la modern1zaci6n se refiere a la caltulabilidad y el control 

de los procesos sociales y naturales: es decir ambas se encuen-

eran en una relnci6n de tensión exclusión mutua, lo que 

ll~vó a Osvaldo Sunkel a definir esto relación en la dialéctica 

del capitalismo col'Do 11 integraci6n transnacional desintegra-

ción nacional". 

El mencionado proceso contradictorio se caracteriza 

por 2 rasgos: la. priraera característica consiste en qul' son 

las tendencias a la integración transnacional los que producen 

los procesos de desintegración nacional. Es decir )'8 no se 

trata de un sector de la población tn1dic1onal ruxtapucsto 

al sector ~oderno que pueda ser cunsidC'rndo sic;pll'nentc 

coco ''obst&culo al desarrollo'' de cstr, &1n0 de una cxclusi6n 

producida por la mis~a woderniiación. 

La segunda caractcrlstica del proceso en curso, que 

cansist~ c11 ~xtreDar Id t~tl&if~ entre modcrnizaci6n y moderni-

dad, r~clnJ1t:•ndo sus il~ú1t..,::, i~:;.titucioü.nlcs. Buy en día, 

(22) la rutionalidad tétnico instrumental se refiere a el 
c~lculo ~erl10-fin r:anif~stado en eficacia, JJroductividad, 
u ... r;pct1ti.•i1!±Jd, t.·tc. 

(23) ~I t1abld1 ~e rJr10naliddd nuTDdtlVJ no~ refer1cos 
~u,t'11•r iní,1 ¡,vpol.tr, át•reLhos ~lunuat..t::., etr. 

124) \orhrrt lechnar 1 'LMu~~rr1idari 1) ~od~rn1zac16n?'1 suplemento 
se rn<.1rud de· l'J '>·•c'1tn"1 ''}olÍtiLa". Jut.•\t·s 27 i!t.• ~ep. 
1990 ~. 73 9· 6-8. 
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tanto las categorías de la racionalidad técnico-instrucental 

tomo los valores de la racionalidad normativa pueden ser consi-

derados normas Universales pero no sucede lo ;¡isco con las 

respectivas instituciones. 

"Por un lado, las expresiones propias de 
le codcrnizaciGn como el c~rcado y el desa
rrcillo cientifico-tecnológico llegan hacer 
los mecaniBmos t!picos de la integr~ci6n 
transnocional; por 'll otro, las institucio
nes propias de la modernidad como el Edo. 
democr6tico quedan resttit1~idas a una esfera 
nacional. Es decir, la modernidad Sufre 
un dldic.it institucional para enfrentar 
la dln~oicü dt lu ~~dernizacil~". (25) 

Hasta aquí queda claro que lu gloLali~ación cconócica 

inscrita en el c;¡_irr.:o de le t!lt'dernización excluye a grandes 

6cctore8 de la p0Llacl6t1, gc11erondo diferer1tes "~creados'' 

no sólo ecunÓt:.ic.os, sino ta~bién pol lt icos y culturolf':. según 

fiu grado dt lnternncir,nal1zaci&n. E~ta scg¡;¡entaci¿n transnacioll.dl 

altera 13 estructura soc1sl de nuestros paises. l~~ ~:&tanelas 

sociales en nul'stros ¡JaÍsl·s 1.0 sllo aul'.:'.<·ntan, sino qui:- son 

codificadas de ::od0 tal c1ue Cdtibiar1 el c<JráctE.·r de las dcsi-

Es decir al interior de las nac1onl'S :i..t· gent:rd ur1" f·s¡¡cc.e 

de "archipiélago" de islas ecunómícas, étnica5, e,ultura¡es, 

rclatlvucente inconexas, por lo t~nto s~gccntado. 

(25) !bid p 6. 
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Es en el estado de cosas antes descrito donde debemos 

de buscar los efectos colaterales de la modernización en un 

futuro no muy lejano. 

La segunda se refiere, ta~bié!l a la contradicción 

lógica del capitalis~o en las naciones que pugnan por colocarse 

a la zaga; es decir, a la pugna por pa!s. 

La contradicción capitalista a este nivel (Pa!s-pa{s), 

no se inscribe s61o a un contorno cconÓt1ico semcjante,con 1m.nl 

grado de desarrollo, esta puede abare.ar a paÍ!>es en vfas de 

desarrollo. Esto es debido en g~an parte a ~uc, si bien to~emos 

a los pa!ses coc:o punto de rt:ferencia para cualouier análisis 

econÓr:iíco, no son éstos. lus actores directos en el desarrollo 

econ6gico. Son las e~presas los verdaderos sujetos de la acti-

vidad productiva por ende concrcial y ccon6mica; claro esto 

sin soslayar el papel prioritario que tiene el Edo. en el 

dt.•sarrollu de algunas áreas que son de escaso dnterés para 

la iniciativa privada. 

En la lucha por el arribo a los mercados con un máximo 

frcntn=.ier::tc d1rrcto c:i tvdo=> lú:> ¿rd~n~s t:oconóis1cos: desde 

el allncaoiento hasta el tecnológico. 

órdt>ncs: en cct<ísiones 
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b1nacionales en los foros multilaterales. En el primero 

se discuta en niveles empresariales, en tanto que en el segundo 

lns posiciones, unificado& son llevados organismos como 

el Catt. Tales actos están condicionados en gran parte por 

el desarrollo ectJn6i::ico de tal o c.ual país que de sustento 

.o su ¡.ios1ci6n. Tan es así que el enfrentamiento "clásico" 

de los E.U. y Ja¡16n en el ámbito comerc.ial tiene su ez-plica

cJón en la Oi.turo¡czn dt- !>U rcl11ci/¡n bilateral. !Je ningLnB 

cant:ra e:.~c enfrt-titemiento comercial lo pode~os analizar como 

si se trataro de 2 pa!sc·s con igual grade.: de desorrullo: en 

prjmcr lugar EE.VU, es una potl'ncia, a petHH de todos los 

dcsequJl1Lrios que enfrenta actual~crite en todos Jos 6rdencs, 

mleutrns Jap&n es, lo que se le l1a dado en llumar ur1a pot~ncio 

"coju 11
• 

la tercera e!lt6 en partt relar:i{)nado con lu primera 

en tanto que derivu del proce5o de ''Moderniz~cibr1'1 • Nos referi

mos u la contradicttGn regional J hcoisfbricH al enfrentamiento 

q~e tr3C cc&~l¡c l¿ gl~Lttli¿üciin econ6m1ca ~anifestado en 

la ~onfor~otilü ~é lvb ~lvqu~& económicos. El proceso de inte-

gracil.tn ccon6oica ruede desembocar en lo que J.W. Burtun men

ciona que en la 11 difus16n de conocimiento científico y tecnolo-

stco, p111>!f1· h•iber cor:!.ribt..:i~c. para u11c.1 \'1~1011 dt..· cocuntdad 

en lo~ u~unlo!i :nundialcs ••• 1:::1 hec.ho es que ha habido desde 

lu segunda guerra cundial un importante creci~iento tanto 

de los oq.:an1srno.s TL•gionalt·s coco los csp1•Ci.Jliz.actn.<> ft.l¡.:o dr> 

esto es des1ntegrador, es decir, divide mAs que integra: cor1s~-



lida la sociedad mundial a&s que contr1Luye a crear una comuni

dad mundial". lo anterior es igualoente aplicable a la forma

cibn de los bloque& e~on6m1cos. 

En suma, los palse~ capitalistas desarrolladCis están 

fortaleciendo los tendencias centrifugas, con el posible ries

go que trae consigo las guerras COEtt'rtlales. Estos hechos, 

ounodos ol proc.cso de rf!c!Jtructuración econ6rnicn global, en 

el careo de la c~biante economla mundial infiere un deterioro 

extremoso e los paises. 

Es decir, los paises de economía de mercado pese 

o forciar todns porte de un mt.o;mo, sister.:a no excluyen las 

tontrodicciorws sino que tienden a ocentunrlos. Tales pals<.•s 

Junto con los del otrora sistemJ socialístn se imponen el 

impl'r.:lti\'u categ6rico de incursionar en el modclü de moderniza

cibn qur subyuga pnr tanto n la modernidad. 
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1.4 El CAMBIO EN LA ECONOMIA INTERNACIONAL 

"El siste~a econ6mico internacional no es 
tan libre coQo se cree a menudo y no podemos 
elegir entre un sistema libre basado en 
la libre empresa y una econom{a de plenca
ción totala:entc centralizada. la verdadera 
elecci6n que debemos hacer se encuentra 
entre el apego al sistema actual, guiado 
y canipulado en gídl~ medida en favor de 
los paises ricos y la adopcibn de un sistema 
dirigido a encontrar soluciones a los pro
blecas de una divisi6n equitativa del ingre
so y 1 a propiedad, d~ la escasez de recursos 
na.turaies y de contaminación del at1bicntc>''. 

Joop Den Uyl, Priocr Ministro 

J~ los raise~ Bajos, lQ75. 

La econocda internacional en la presente d~cada no 

está cambiando, sin() ya combiÓ. los bases direc.tices de 

la economía actual fueron sentadas en ln d~cnda anterior. 

Durante la pasuda década :Je produjeron, y hoy en los 

90's se reofirma, tres cambios fundamentales en todas las 

industrias de lo econoQ1a mundial: 

- La econoola de producto& pricarios se ha desligado 

de la econom{a industrial. 

- la econoc!a industrial, a su vez, se ha desligado 
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del empleo. 

Los flujos de c&pital, más que los de comerc!o 

(de bienes servicios), han llegado ser la fuerza motriz 

de le economía mundial. "Aunque ambos flujos no se encuentran 

totalmente desligados sus vínculos han comenzado a perderse 

y, peor e6n, se han tornado impredecibles''. (26) 

En primer lugar consideremos la econom!o de productos 

primarios. El colapso de los precios de las materias primas 

tuvo lugar en 1977, y ha continuddo sín interrupción, a excep

ci6n de 1979 a raíz de una corritnte espec.ulilt1\·a, que dur¿ 

menos de seis meses, la cual fue seguida por uno rápida calda 

jagés registrada en los precios de los bi<.>nes. En 1986 los 

precios de las catcrias-primas no pctrülcras descendieron 

a su nivel más bajo de su historio en relnci6n con los precios 

de los productos t:1ar.ufactureros, t•n gt:neral el nivel olcsnzado 

fue similar al de ld grdn dcprt•sión, y en algunus casos fue 

inferior, por ejemplo el cobre y el plomo. 

Este colapso en los precios y la demanda contradice 

pronósticos del club de Roma y el Informe de la Admin1straci6n 

Carter "Global 2000 Report to Thc Presidcnt Entcring the T~enty 

(26) Pcter Drucker la cambiada Econot:1{a mundial p. 37. 
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First Century". El primero arisu{o que para 1985, habría un 

riesgo de déficitde caterias pria:as; el segundo mencionaba q_ue 

en los prbxímos 20 años la decanda cundial de alimentos crece-

ria !irmecente, que la produccibn decaería excepto en los 

países deRarrollados y que sus precios reales se duplicarían. 

Contraria~ente a todas las predicciones, la produccibn 

agr!cola au~ent6 cus1 en tercio etitre 1972 y 1985 hasta alean-

zar una noc"Ya careo. De manera similar, la producción de todos 

los prodiJc.tos fore~tales, c;ineros y metalc::o se ha incrementado 

en un 20 y 35% en los últi~os diez años. 

Sin echaq¡o, lo~ que rPsulta c;ás sorprendt>ntt! entre 

lo pronosticado y lo ocurrido, es que la ca{da en el precio 

de las materias prioas parece no hab~r tenido n¡:it:un efecto 

sobre las econor::.las de los pa!sc:s desarrt.1lludo5. "Si hab.ía 

alguna cesa que pudiera con5id&rarse co~~robado fuera de todJ 

duda de la teoría i!el ciclo, era que ur1a a¡;~da y prolonbada 

ca1da en les prcci{15 de las OAtlJriBS pricos tro1..·1ia consigo, 

in!'vit1'bll:t:ente y en un lapso de 18 a 30 meses, una profunda 

depr~~¡G~ e: !~~ PLono~las industriales. (27) 

(27) Citada por el autor. lo teoria de los ciclos ecc•nÓi...tcos 
fue dcsarrulla~a precisace11te despu~s de la Pr~nera 
Guerra Mundial, por el econocista c:attc.át1co ruso 'iico
las Sondratíeff, quien realizb comprensivos c~tudios 
del ciclo de los precios de las materias pric:.as y su 
i~?•~to desde 1797. 
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Drundkcr hace mencibn que aunque la economía interna-

cional actual no es ''normal" es seguro que no se encuentra 

en depresibn. Es ~ás dice, que la producción industrial en 

los paises desarrollados no co~unistas ha continuados creciendo 

firmemente, ounque a tasas ligeramente inferiores en Europa 

occidental". (28) 

"Claro est& que una depresibn en la econocia industrial 

puede estar blmylcccntc posponiéndose y puede en un mou:cnto 

dado ncr izpul~adn por una cr1si5 bancar1a a cau-;u de una 

1aoratorin t:o!'ivti rlr:c.lnrada por lf'l!ll deudores productores de 

.naterias ¡irimHs, del Tert;.!f Mundn". (29) lo cierto es que 

si la d1n6Q1ca industrial de lo& pal~~s dcsurroll¡do& ha d1soi-

nuido, gran parte de su a¡i~ralo industrinl continuo trabajando 

romo si los prcrtos rezilKad0s d<' las ~uterias prtcas no hublC'-

sen ofectodo ~ dichRs econom!as. 1-n Única explicaci6n es que 

pare los paises desarrollados, a cxceµci6n de la Lni6n Sovibti-

ca, el st.·c.tor productor dC' bie11<·5 pr1Morio ha llcgario a ser 

marginal en los lugares donde enteriorl:ie:tte jugaba un papel 

central. 

En t•l per!odl1 dc entre gucrfdf; la poblaciÓr1 dedicada 

la producción en t·l sector prir.icJrio, que concierne a las 

materia~ prlf.'.ll!t, era ~!t· un tercio de lJ. pnblacíón que contri-

(28) Ihtd. p 40 
(29) lb1d. p ~1 
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huía con un cuarto del producto interno bruto. Hoy la ~oblación 

agrícola es inferior al 5% de la población total J su partici

paci6n es aón menor, esto en los EE.UL:. Asi tnmL1én, en la 

cayor parte del resto de los po!scs industrinlizndos l~ parti

cipación del sector productor de ~atcrias priwas es baja. 

Solamente en la Unión Soviética los actividades agrícolas 

continúan sicn~o la ~ayor fuente gcncrodor3 de e~pleos. 

Ja ~cr;nom!a productora de i::ntcria?> pri:ins ha llegado 

de esta manera e encontrarse desvinculada de la economía indus

trial. Este es el principal cambio estructural de la cconocía 

mundial, con ioportantes implicaciones pard la política econó

mica y social asl como pare lo teor!a econ6~ica de los países 

desarrollados o en v!a~ dP desHrrollo. 

Por ejemplo. esto se puede observar ampliamente si 

la proporción de los precios de las materias primos no petro

leras hubieran sido durante 1985 la cisr::3 que prevalec.Ían 

en 1973, los dl:fic.it F...staJounider.ses. hubieran sido inferiores, 

al mismo tiempo que los superávits japoneses no serian tan 

acplios. Por otra parte la exportaciones industriales al clien

te principal, A.l, podrlan haberse sostenido, a la vez que 

las bien renumeradas exportaciones de caterias primas de los 

paÍsl's latinoncericanos en los mercados internacionales, les 

pcrrnitir{a mantener en relativo equilibrio su bnlanzp de pagos. 
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As{ entonces. la evoluciÜn de las exportacivnes por 

grupos principales de productos durante la década pasada puede 

estudiarse en el sigu1c-nte cuadro. Aparece aJl! claramente 

la pérdida de participaci6n del sector primario. los productos 

alimenticios, junto con las icaterias pricas agrícolas. dismi-

nuyeron de 30% dr las cr.portacionts mundiales en 1960 a s6Jo 

16% en 1979. (ver cuadro 4) 

Sin duda. es controversia} el punto Jcl estudo que 

guarda la economía in!~rnacionnl. Para fflgunos aut~re~ la 

economfo internacional Ge e11tu~r1tra en un proceso de estanfla-

cj6n, que ~er6 muy d&f{cil superar si se persiste ~11 los ~ctua-

les c.ondicionca, que descan!"an c11 la injusta tiast- de la d:ivi-

.sión internacional del trotia;u. f'arci otros lo presente situa-

ct6n econGrntco es ''un periodo de transJci6n en rJ que se est&n 

geatendo los ele.c..entoe constitutivos de un nuevo patr&n de 

desorroJlo indu~;tr1ol". (JO) Sin (·mbargo, la t:~CTAD st•ñffl!i 

qu~ lu~ c¡1mLio~ e~tructur11Jes en lil ¡1rr•ducci~r1 tndustr1ul 

de Jos po{sE>s desa:rrol lodos ful'ron :ne11ores ~n el decenio de 

Jos setentas que l'n el nnterttJr. No obstante Jos cambios 

tl•c.noló~tc:o..-. opt·rados en la década de los 70, es de tal 

(JO) 

srparac16n de los bienes 

Tendencias rccicr.tcs del comercio ~und1al y las relacio
nC's er1trr los pafst"> r(•ntr.1lt'S y lns pl'riféricos. 
r1,r,11•rr10 Fxt•."llCH --it-r:-.ll.J). \'ol, ~~, •. 11 ~:nt. l98'j, 



Valor de /;u exponac1011e> µu1 
grupos principille> de productos (%) 

T~/mundi•I IDO.O IDO.O 

Product01 primarios 20 s 17.1 
Alim~tos 14.7 13 2 
Mat"ri.is primas 5.8 3.9 
M~~ 12.8 9.7 
Petróleo 92 19.4 
M.Jnufaduros 55 4 511 

Pdl>es á""'"º"•dos 
Tot•I' roo.o 1000 
Alimen1os 12.1 12.& 
Mat"rias primas 4.7 36 
Mdnu(acturas 65.7 66 2 
Otms1 tS.9 lb.O 

P•l>es en á~rrollo no 
pertMecientes a l.J OP!P 
ToLll 1 100.0 tOOO 
Alimentos 36.7 )2) 

Materias pomas 13.3 7 ) 
Manufaduras 23 4 29 5 
Otros' 26.1 300 

l. LiS cifras Mn ¡prox1mad.is. por tO que no \UmJn 10010 
2. lndu)'t! petróleo y metala 

100.0 

16.0 
lt.8 
4.2 
8.ó 

20 3 
53 l 

100.C 
11.4 
3.8 

f,7 2 
15.7 

100 o 
26 8 

7 9 
)8 o 
27 o 

Fuentt': Elaborado con b.ue en UNCTAD, H•ndbook of lnter11Jt,on•I TrJ· 
de .and Developm~nt Stiltlstics. Ncloont:"S Un1d,H, Nue\la York 
1qA1 

CUADRO 4 
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Los que sostienen que la economía internacional se 

encuentra en u:1 proceso de trans1c16n, eceptan también que 

ésta ha ca1Ju en una contrad1cc16n, al afirmar que aunque 

se e!irma que la necesidad de un BJUSte estructural en las 

econom!as 2ndustr1ales reviste cierta urgC'nc1a, las políticas 

1ndustr1ales defensivas, combinadas con m~d1das prvtecc1on1stas 

moderaron el r1trr.c de los camb1c.s estructurales y redujeron 

le cnpac1ded para adoptarse las mod1f1Cd(lOnes de las 

ventajas comparativas. {31) Esto puedr ayudar e.lplicar 

la marcada pérdida de d1nam1smo del comercio mundial durante 

los ~ltlmos afios. Esto puede verse en el cuadro 5. 

Prostguíendu con El onál1s1s de la separac16n de 

los productos pr1mar1os de la economía 1ndustr1~1, la pregunta 

ez 4Qué es lo que explica este cambio?. La demanda de 

al1cr.entos se ha mantenido tal y como lo predijeron el Club 

de Roma y el Cloli<.tl 2000 r..c•port. S1n er.:bargo la f'TOducc1ón 

ha au~entado dGn por encima de la expluL1Ón demográf1~a. 

[sto .se explJca por el tei:Jor a una aguda esca.se? r!ut:C1al Jt" 

allCl'titu~ <}'Jf' r\'dundó en un c>!:.fUt:rzo t>nurr.:e pura incrementar 

su producc16n. lus países en desarrollo in1c1dro~ est~ proceso. 

encabezados por EE.UU. Pero los granJes incrroento~. en 

tfrm1no~ absolutos y relativos, se t1an ~reducido en los países 

~n desarrollo: en fn1!~ r Efi China. 

(31) Ctr.1da por l'l .iutor. \'é,i.»e f. Fa1nz,lber, y l\CTAD. Tt'ndenc1as de lü 
prud. ~ruo ound1all'!i S.t'. ,\,i. 19~J. 



Pr, -duelo inrerno bruto de los p.iises des.Jrrollados 
{ \ olumen del comercio mundial. 19b)· l 98J 

7 .u.:u de crpnm1ento 

PIB 
p.¡íse< deSJrroll•d01 Comercio mund1.11 

19f.J.1973 
19;3.196() 
1981 
198l 
f98J 
J. , 

5 2 
2.b 
l.b 

-0.1 
2.3 

es• 1 
so . 
1 o 

-25 
20 

Fue·-1r: Informe sobt~ elcomcrc10 y rl drwrrolfo mund1.Jles 11DRf2tRc~. 
ll. Nanone> Un>d.-. Nuc.a York. 1981. paro el periodo 
19bJ·l980,ylMI, WorldEconomrcOu1loo< 198}y 19~. para 
k>< dalo• c~<"oond1ente\ • 1981·1983. • 

CVADRO 5 
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En estos paises paulatinamente han cambiado la 

infraestructura destinada a su recolecci6n almacenamient·o. 

AdE>más se han registrado Rrandes ilvances en la biotecnología, 

tanto para prevenir enfermedades de las plantas y los ani~ales 

como pura aurnentor los rendimientos, esto por una parte. y 

por le otru, lo "pruducc16n indu~lr1ill t'!"tA alejándose firme-

mente de los posudos procesos productos intensivos en 

muteriss pr1mns. Una de los ra1.ones es la aplicacibn de la 

nuevo y 11Jtn tecnología indu~tr.ial. Lfls materiB5 primas en 

un semiconductor micro represento el uno o tres por ciento 

del costo totnl en !IU ptuducci6n; rin un eutor:i6vi1 representa 

en utensdiús de cocina un 60%. En los industrias 

trud1cionoles también se presenta istc fen6m~110, tanto r¡1 

los viejos coco en lo5 nuevo~ productos''. (32) 

Esta coidD en 1nten,idnd de las mnterias primas en 

'!l procese. tn'lnu!octurero se e1t1ende a ¡n l'n(•rgín eSJ1 '?c1al

mentc al petr61co. Asf, es bastante irnprobal1lc que lo~ precios 

de las meter1&s primas lleguen o i~crementilrsc sustancialmente 

~" cacp~r~~16n con los precios d~ los productos manufactureros. 

Este cnmb10 en lu economio, se dará bnJo la {.fC~l~~:"J'.•.• 

cxpectocibn de los ~uiscs en desarrollo. pues estos se verán 

(32) Pctcr F. Drucker., op. cit., p. 19. 
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obligados a modificar sus tradicionales teorías sobre el 

desarrollo, que se basaban en que la compra de bienes de 

capital serían comprados con el producto de sus exportaciones. 

Con este cambio se cierra la puerta de ingresos más importantes 

de los paises en desarrollo, y e!"'ltCI no s61o es perjudicial 

para éstos paises, sino tamb1~n para los desarrollados; pue!; 

éstos impulsan a que la economía global se encuentre inmersa 

en ciclos de crisis coyunturele!'I q!Jc a la larga corre:i el 

pelisro de ligarse a la gran cr1sis estructural. 

El segundo punto que haremos referencia 1 es lo 

desv1nculaci6n habido entre la producci6n indu~tríal el 

empleo manufacturero. El incrcoento actual d~l sector manufac

turero en los países deserrollad'Js SC' da pardlPlament<.o a la 

d1sminuc16n s1gn1f1cat1va del eoplcu genl•rado pur el SPCtor. 

"En consecuencia, los costos laboralf's están s1cnGo cad-<! \·ez 

menos importantcc como "costos comparativos" y corno factor 

de C0Qpetenc1a''. (33) 

Actualmente en al~unos círculos acndém1cos y políticos 

se habla de la des1ndustrializaci6n de EE.UU •• sin Pr.thargo 

la producci6n manufacturera ha crecido sign1ficat1vamente 

(33) .!!l<!· p. ,6. 
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en su volumen absoluto, 

se ha mantenido constante. 

su participaci6n en la economía 

Desde que terminó la guerra de 

Corea el monto en la producc16n manufacturera ha representado 

el 21 o 24% del PNB. En otras economías industrializadas 

de la importancia también se h;¡ mantenido su participar.ión 

a niveles tradicionales. 

No es tan cierto que la industria norteamericana 

está haciendo un pobre papel coco expurtadora de materias 

primas. 

Jap6n 

Es verdad que sus importac iorH!'!. pr?venientes de 

Alemania están aumenta~do, pero las cxportac1ones, 

de productos manufactureros, cstndoun1dcnscs aún son mnyorcs, 

e pcsor de la dcsvcnt.ija que true consigo un Júlar caro, el 

tncrcme~to en el costo del trabajo, y el colapso de su princi-

pal mercodu industrial. Amcrico Luti11a. En 1986 (>fio del 

encuLr1miento del d6lar) las exportaciones nortea~er1canas 

de bienes manufacturados crecieron en 8.J%: en 1985 su 

crec.1m1ento fue superior. La part1c1pac16n de lds expurtac.io

nes norteamericana~ de bienes manufacturados dentro de la 

exportaci6n mundial tue en 1987 de un 17%; en 1985 su partici-

pac1ún au::ientó a 2u:. La p;,rt1c1pc1C.1Ón cie ;dp~ri ) Alemdhld 

fue de 18 y 16 respectivamente. Así, entre estos tres países 

se reportó m.~s de 50? de las cxpurtaciones 1:13nufacturer.'.Js 

mundiales. 

De esto pudcmus concluir que no es la economía 
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norteamericana la que se está des1ndustrializando, sino más 

bien que es la fuerza de trabajo la que está siendo desindus

trializada. 

"Entre 1973 y 1985 la producci6n manufacturera (media 

en precios dólares constantes) de Estados Un1dos creci6 

casi 40%. Sin embargo. el emplev manufacturero l'iurante este 

peri6do se redujo c0nstantemente. Existen ahora cinco ciliones 

menos de e~plc,v#tl de "cuello azul" en la industria manufacturera 

norteamer1cono que los que había en 1975''. {34) 

Ho obstant.e en lú5 Últ1::::os 11'.~ iiñr1s. los Ef..11U., han 

aumentado su capacidad de empleo. Es el 1ncrcmento jaQás 

registrado en un país en pcr16do de paz (de 82 a 110 01llones 

de cci¡ileos cntrl.! 1973 1985). Estos ccplc0s, ,:; diferencia 

de lo que se piense, se han abierto en ramas dife1·cntes n 

las eianutacturas. ~:u pcr <:11•1 !a producci6n en esta ra:nn 

va a descendt:r, por !'l contra:-10, los p~fses dl•f>arrollados 

se enfrentan a un gran reto; au~cntnr In producci6n rn~nufactu

rcra al misroo ot1t'rnpo que disminuyen el nÚ:Dcro de empl!'os 

ese sector. Un país que se mantit.>nc a la vanguardia en 

el n1vel de pruducc16n oanufacturcra, :arre el rit:sgo de c<s.cr 

en el anacronismo sino disminuye su fu~rza de traLajo al a1SAO 

(34) ~ p. 46. 
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tieapo que mecaniza todo el sistema. Tal es el caso de Gran 

Breta~e que ha sufrido una decl1nac16n industrial durante 

los últimos 2S años co~o consecuencia de que el empleo obrero 

por unidad de producc16n manufactur~ra ha caído más ler.taoente 

que en las dem!s econc.~!as industrializadas; es m&s, es el 

pa!s que tiene la tasa ~ás alta de desempleo. 

Esto nos permite inferir que un país tendrá menos 

desempleo en la :::iedida que reduzca íd trabajCJ obrero en las 

manufacturas. Ello es fácillflentl: ac.eptado pr>r políticos, 

pútil1co en general; lo que desconcierta, 

es In apar1ci6n de varias ~utac1oncs que exper1centa la 

cconor.i1a c.anuíac.turtr11 nvrteac.er1c.P..r.a. t:na es la a~clernc.i6n 

de le 5u5tltuc16:1 del trabajo man'.Jal por el c.0noc1c1ento y 

el capital. Donde nosotros hablába::::os de ~e<...an1zac1ón hace 

unas cuantas décadas, ah0ra hnblanos de rob0tizaci¿n o autoca-

So ha7 duda ~ue esta=os encarando un~ ~ucva 

pr~fun~a etapa de sust1tuc16n del trabajo manual por las 

máqui'lb!l. 

:Jn SCRundo caotno, qut-

importante: la sustituc16n del trohajÍI :;.<.1r.uJ..! ;.::.-: :-;:::ioc!::le!'lt'J 

capital. 1.o~ costos oanufactureros, por CJemplo, de un 

9~miconductor "microchip'' recaen 70% en el conocimiento 

(1nvest1gac1ún, de~arrollo y lJf1Jel1a) .,. cr; ::o o.ás del 12~ en 

t"l tr<Jbajo. 
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Otro parad6jico cambio en las manufacturas es la 

reversión de la ese.ala. finales del siglo pasado, y hasta 

hace apenas 15 o 20 años, las grandes unidades industriales 

constituyeron la base funda~ental de le acumulación del capital 

y la que proporcionaba grandes rendimientos. En la actualidad. 

estas grund~s empresas han dejado de ser rentables, danJo 

el paso a la rentabilidad de las empresas mediana~ y pequeñas. 

La revisión de: los eslalas est~ ocurrie11dc- en otros paises 

desarrollados, incluyendo Japón, donde lo grande- era siempre 

lo mejor. La tendenc.10. St> ha revertido hasta en las viejas 

industrias. Las compafiÍas autorootr1ce5 rnás rentables de bstos 

últ~QOS años no han sido las gigante~, SlnG las m~nufactureras 

medianas: en Alemania, la BH•'. Las únicas cor.:.pnf;Íes acere-ras 

rentables en EE.UU., o Jap6n han s1do manufactureras r:.cd1anas 

de productos tales cumo conductores de petr61co, 

Además en la octual1dod dos tipos d~ industrio 

manufacturera están eoerg1endo. Uno basado en la producci6n 

fisica, representado por las industrias que sustentaron el 

crccimíento econ6mico de los primeroq tres cuartos d~l presente 

siglo. El otro bo5a:!o "'" la producci6n de conocimiento e 

in!ormaci6n, tal comú la fannacé-utica. las tt'lecomunicac1ones. 

los instrumentos anal!tlCQs. etc~ Esto es, las indu!:trles 

manufactureras besadas en la 1nf ormaci6n son las que hoy están 

creciendo r6p1darne1lte. 
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"Estos dos grupos difieren no s61o por sus caracte-

r!sticas econ6micas sin que se diferencian especialmente 

por su posici6n en la econoc!a internacional. Los denominados 

"productos físicos materiales" tienen que ser exportados o 

importados como productos son registrados en la balanza 

comercial. Los 11 productos del proceso de informaci6n o del 

conociciiento" pueden ser exportados o importados como "prod os_ 

tos" coco "servic.ios", por lo que podrían no aparecen 

registrados con exactitud en la balanza comercial''. (35) 

Esto indico claramente que el trabajo manual está 

siendo sustituido por el conocimiento. Actualmente las 

transacciones reales han quedado relativamente rezagadas, 

siendo sustituidas a la vez por las transacciones de capital 

y al comercio ''invisible''. Loa servicios tienden a constituir

se como factores de rentabilidad más importante para los paises 

desarrollados, las actuales políticas de los mencionados 

países pugnan por una total apertura de sus fronteras que 

permita el libre flujo de mercancías, por un lado, ~or Pl 

otro, en el marco de los organismos internacionales, especial

i:er,tf: ~l GATT, se forza para la liberalización del comercio 

de ser\'1tios. Estas negociaciones están en estrecha canso-

nancla con el punto al que hemos hecho menci6n. 

(35) f'etcr F. Droncker, Op. Cit. p.50. 
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Finalmente, el bajo costo del trabajo llegará a no 

aer una ventaja en el comercio internacional, simplemen\e 

porque en los países desarrollados está comenzando a represen

tar un porcentaje menor de los costos". Más bien, los costos 

totales de un proceso automatizado aon incluso inferiores 

que los de aquellas plantas tradicionales con bajos costos 

laborales esto es a~í. principalmente porque la automatización 

elimine el oc.ulto pero elevado costo de "no trabajar", aaí 

como el costo dP una pobre y mala calidad, el casto de 

suspender operaciones para cambiar de un modelo de producto 

e otro". (36) 

Tenemos que, la reducci6n en los costos de producción 

son un factor de compet1tiv1dad que a lo largo traerá efectos 

posit:::.vc:.s a l0s paises desarrollados co:::io EE.IJU., Alepenia 

y Jap6n; pero para el Tercer Hundo, especialmente poca aquPllOs 

paises que se están 1ndustrial izando rápidamente tales cot1C1 

Brasil, Corca del Sur o ~~xico, éstas son malas noticias. (..-id 

!nfra) J cap. 

E~tos dos f~rt0re:'! C'c ca=.bi(.. luu~to ahora analizados 

mantfiestan la r~lative ;>osic.iln mar-g1nal que ocupan en la 

areno internacional los paises en desarrollo. Tal parece 

que los factores adversos a las econoc!os en desarrollo tie~den 

(36) lli!L· p. 51. 
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a profundiz.arae. A la separaci6n de la ec:onomia de productos 

primarios de la economls industr1al el empleo desligado 

de la economía 1n.dustr-ial, 11enen a aunarse factores de la 

econocia de cade uno de los paises desarrollados, i=plementados 

pera amortiguar los caebios bruscos qu~ ellos mismos prop1cían. 

A.si tene110,s, que la egude parál1s1s del s1st(>~~ f1nonclero 

internacional; la guerra et.ttnoa:1ce 00 decl.:.rada entre EE.UU., 

r Jap6n 1 los pri.nc1pales países de Euro~a Occ1aental, 1 lJ. 

tr1s1s que a~osn todas la~ econom!Bs en dEserro11v son 

elementos '}ue ll~van a que alguno!; autores digan que "s6lo 

si se sufre de una. miopía autodestructiva avan?erla 5€' p:cdt: 

tener une v1si6n opt1~ista del futuro cercano''. (37) 

El tercer punto se refiere ~ que los flujos de capital. 

mAt q•Je los de Cü:'.:l".'rc10 {::le blent:·s y ::Prvtcios), han llegado 

a s~r la fuerza eotriz dr la cconoo1a mundial. Los h~t hos 

ocurr1das hasta PJ ::.D::('nt(1 1nd1cftri a::-:;·l1a0:cnte que la. econo::iía 

"s1mból1ce'' o de los s!abolos (~ov1::.1entos de capital. tipos 

de ca•bio 1 flujus óc crédito) ha desplazado a la "econocia 

real". Las dos eco110QÍas par~cen estar operando en forma 

creciente ~ independ1cnc~. 

'"El comert10 mundial de bienes es hoy muchu más grande 

(37) '-'ionczek. 5. ~i61.H·l. "Un v1stazo a Jos problemas y 
perapecti~as de la econoa!a. CcDercio Ext. Vol. 36. 
I IJ. Nov. 86. 
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de lo que fue jamás. Igual ocurre con el "comercio invisible": 

el comercio de servicios. Juntos suman alrededor de :? .5 o 

billones de dólares al año. Sin embargo. en el mercado 

londinense del eurod6lar, en el que las instituciones finan-

cieras mundiales capt3n se prestan entre si, se cuevcn 

alrededor d~ trescientos ail millones de d6lares cada día 

laborable, o 75 b1llc.nes de d6lares al año, un volúi:ien veinti

ci11co veces superior al del comercio mundial". (38) 

Adicionalmente hay transacciones en moneda extranjera 

en los pr1nc1pales centros f1nanc1eros mundiales, en los que 

una ooneda es negoc.iadrt por otra. Así se mueven al rededor 

de 150 1:111 lones de dólares en un año, (12 veces el comercio 

mundi~l en bienes y servicios). 

Es enorme la cantidad de diilcro que se mueve en los 

centros !ir1oncicros oás icportantt>s del mundo. aunque debido 

a la movilidad del capital e¡, los centros financieros. 6ste 

puede estar siendo contobilizado doblemente. no obstante este 

posible 11:1argen de error, la llamada economía simbólica supera 

~or mucho a la llamada economía real. 

Hucho se ha discutido sobre los factores que origina-

(38) Wionczok S., Miguel ~., p. 52. 
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ron este fen6~eno. Ha7 quienes sostienen que éste hecho tiene 

au origen en la crisis finantíera de principios de los 70 1 

c.uando tuvo lugar la incorvertibílídad del d6lar en oro 

ae di6 la libre !lotación de las monedas. Lo que en verdad 

es un hecho es que. con esta crís1s se c"ov1l1zaron lo9 grandes 

flujos d~ capital procedente' de lo~ exc~dentes petroleros 

que a su vez ful.!ron reciclados a los bancos europeos (petro

dólares). Eate fen6ceoo lleva a \hl.a consecuencia parad6jica. 

Ante la c~dda del d6lar se esperaba q11e n.o sólo c.syP.ro el 

sisteao fin.enciero internnc ional, cuyas bases se hablan 

eatabl<:-c1do en Brl!ttorr Woods, sino qui!' parelízura por igual 

a la banca prl\ltido 1 o la comerc1al. Sin f!mbargo a lo que 

di6 lugar fue din.gmizar la expans16n del sistearn financiero 

privedo internacional. (39) 

"Puede haber cu~rta duda ac.Prca del 1~f 1cit guLcrna-

mental de EE.UU. ta::z!;1/;:n juega un papel lriportarite en esto. 

El presupu~sto estedoun1dense ha llegado a ser un r•hoyo negro 11 

finar.tiero, sustrayendo fondos líquidos de todos los pa!ses 

y conv1rt1endo a EE.UU. en el pr1nc1pal pa{s deudor del mun~o. 

lnc.luso se puede arguncntar r¡•JC ¡:;1 dlf1c1t presupuestal es 

el 'ustt-nto d"l déf1c1t comrrc:al de pagos. Un déficit 

comtrclal es 1 en efecto, un créd1to di: vt.·ndedor al comprador, 

(39) Para confruntar ~~te dato, v1d. supra., p. 6. 
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esto es, Estados Unidos. Sin este crádito \Jashington no podría 

financiar su déf1cit presupuesta! 1 por lo menos no sin él 

riesgo de una inflación explosivatt. (40) 

Otro elemento considerar como causa que influye 

a que los !lujos de capital sean mayores que los de comercio, 

es la politizaci6n de la econo~{a internacional. Es decir, 

los diversos =ccan1smos de que se sirven los paises para salvar 

problemas internos desagradables, P'.>r ejea:plo, EE.UU. i\u!"lenta 

S1Jlli ta~.:i.s dt: interés para atrCJer la 1nvc·rs16n \'Ía ca¡:dtales 

del extt?!'"ior para financiar su dhf1cit interno; los japoneses 

han It:pulsudo sus ex;-ortaciones para oantener el co.pleo, 

pesar de su pesada economía interna. 

El C.Jt.Lio expcr1ail'-ntüdo en la ccunocía intr.rn11cional 

hace icpresc1ndible la trtsnsf1Jrmac1~n 1e la ttoria econiSot~·a, 

no ob~tante a~n la teoría econ6c1ca se funrla;pntc en postul&dc1s 

neoclásicos. como el considerar que el co~ercio de L1e'1PS 

y servicios determina lo~ fl!!j:::: d.t: cap1tiil l·•S tas:!'.. de 

caob1o, sin e=bargo las tBses de cacLio y los flujos de capital 

desde ced iados de los 70, 

dencia. 

se ha movido con amplia indepcn-

(40) llionczek S. IUguel ~. p. ~3. 
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La econo~ia mundial tampoco se adapta al modelo 

keinesiano, según la cual la economía simh&lica detenünaba 

la economía real. Esta separación que existe actualmente 

entre la economla simb6hca y la econo~!a real, y que tantas 

ambigÜedades y desequilibrios ha causado,. es objeto de acalora-

da& discusiones sobre la modalidad características que 

tomaran al volverse o juntar. Hay quienes aftrcan que en 

caso de volverse a juntar serA ced1ante ur1a gra11 col1s16n. 

Otro grnn cambio es que, 11 de ahora en adelante las 

tasas de cambio entre las principales monedas tendrán que 

ser tratadas por lo teoría econ6mico y la política de los 

negocio~ como un factor de "ventaja compnrnt1vn", y tal vez 

como el más importante''. (41) 

La teoría ~con6¡:;¡1c" en seña qui' Ja!; ventajas compara

tivas de la c-conocdn real son las que deter1:11nan los tasns 

de cambio. Pr6ct1cacenle todos los negociantes basan sus 

el qu~ dec.1de c.rec1enr.emente la comporac.1ón entre los costos 

del trabajo del país A y el del país B. As!, el tipo de cambio 

e!I un importante "costo cociparativo" que está más allá del 

control de los negocios. 

(41) !~id. p. 57. 
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Finalmente, la dinámica económica ha pasado de la 

economía nacional a la economía mundial. La teoría econ6mit.a 

dominante considera la economía nacional, especialmente 

la de les economías de los paises desarrollados, coco aut6noma 

y como la unidad del análisis y la política 

pa!sc-s que han scguidó este codelo (EE..VU. 

han enfrentado grandes desequilibrios, en 

econ6mica. Los 

Inglaterra), 

cambio Jap6n 

Alecon1a, QUE> desde el principio no aceptdron dicha tesis, 

y cá.9 aún han basado sus pol ! t1cas econ6c::icas en la ec.onüc!a 

mundial; han tr~todo AlRtemát1caocntc de antiL1par su evoluci6n 

para aprovec~1ar sus cac::Liüs. El gran ~xito alcanzado por 

las pr1nc1pnll'~ empre:r::is transnocionales han sido, principal

mente, por lo. c!itrccha rt:"laclÚn que existe entre sus prognu:ias 

ecr;n6mu:o~ locales "De 

ahnra ~n ad~lHnte cualqu1er i1;,fs o empr~~a que quiera prosperar 

ncccs1tar6 aceptar que ea la econo~!u mundial la que mantla 

que las polftjcas eton6n1caE interna~ solenente trnrtr~n 

éxito en la rneod1da en que se logre una pos1c16n cor::pf..'t1t1va 

1ntcrnac1o~ill. tstc puedt ser el c&s importante. ~ es segura

mente el m6s sorprendente hecho, de la cambiada econocía 

mundial 11
• (42) 

(42) ..1.ll!!..:... p. 62. 
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El Orden Jnt~rnacional hoy en dia presenta gran difi

cultad para su interpretación, derivodo de múltiples aconteci

mientos que han tenido lugar en diversas purte!:. dt·l mundo, 

que van desde ''simples'' actos terroristas contra las institu

ciones estatales hasta movimientos reivindicudorcs de princi

pio!> i•tn1ctJ.s, los cu .. les por el ufán de conseguírlüs J>jjSdll, 

no obstJntc, por encima de las doctrinas idt.•ológ1cus que han 

dado ~u!t~nto al ~i~tcoa pur un período relativarnehte prolon

gado, lo antcr1or en el ámbito político. En C'l úmbito econó

mico el Ordt•n lntt•rnac101.ul !H.' encuentra actualmente supedita

do a lo!:. probJe-mas dt' Ja crisis del modelo de acumulación 

dt•l capltdl y la restructuración df' las estructuras estatales 

produt::tl' dt• la rlist-:rP;iÓn &ci'd~t1co-nortet1r.:icricana. que llevó 

u iot•t.tr Jd Pt!rcstro1ka. cu)·a manifestación más cvidl'nte ha 

sido t-l ca!::bJoen Eurup.t del E~te. 

El problema para una interpretJt~i6n objetiva de la 

actuel estrüt1f icdc1Ón internacional no es caracter!stica 

exclusiva del morn[•nto, sin embargo, no debemos soslayar que 

si presPnta nuevos fcn6m~nos los cuales a~n son muy dificiles 

dt!' interprt:'t .. r. 

Pl'S<tr dt> lu d1íicultud para discernir a tra\·és 

d1.• los difcrl•ntt..'s períodos hístúricos la estratificación de 
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los diferentes países. podemos enunciar algunas de las etapas 

por las que se he pasado con sus respectivas carecterística~, 

esto con el fin de poder discernir cual es el Orden Interna

cional actual, sus caract~r{sticas, así, co1110 sus posibles 

tendencias. Para esto tomaremos muy en cuentn algunos hechos 

relevantes de la historia. 

El hombre por naturaleza siempre ha tendido a agrupar

se en dif~rentes conglomcrac.iones, ya sean tríLus, clanes, 

etc., hasta llegnr H las formaciones de las sociedades más 

complejas: las naciones. 

Así t~cbi¿n si pretendemos estudiar el orden interna

cional debemos de ¡.i<trtir de unu rcvi51Ón retrosi1ectiva paru 

identificar cual ha sii;J.o la tendenciíl de ]o.;; diferentes or

denamiPntos internacionales, al igual qu~ sus cnrHctertstica¿. 

La historia de la humunidad tia pasado por cinco etaphs 

con ordenamientos int~rndc1onales basados f un~Rocntalmcnte 

?r i ,:¡;; fG 

los imperio:; t:t11ico:. Jt:' la dilti¡.;;~(·J.d ori~nt.:.~, c~_ .. J~ tase=-

las encontrü:nos en lu antigua China, la Ind1J, 10s ~ucblu~ 

que forman la l!:Jmadd ml'di:.i lund de las tierra!> fért~les. 

Mcsopotdmia, dt-ntro dr- la cual surgieron i;:ucblos como los 

Asirios, los Caldeos, los Sumerios. Esto" vue~lli~ ir..,•n1;lunJ-
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dos, junto con China y la India, se unen a los que tuvieron 

su origen al sur de le media luna como son los Acadios~ los 

Caldeos, los Judíos, los fenicios los Arlihes actuales. 

La evolución en el proceso histórico dió origen a 

otro tipo de imperios: 10s imperios culturales. Como el d<' Alejandro -

Magno en el aspt-cto Milit<1r,,cn t•l t1mbit1J cultural {•1 Imperlo Ru=i.1no. E.stt-

tipo de imperio, en el cual se c.r.tablt·cl· un r.ticvrJ on~1,·n en la cv~unidad de 

"naciones", se d1fe-rcnc!a del µreccdcntl' en la forr.:a en QUI"! 

tuvo lugar el so11et1ciiento, ~s dv;ir, ~1 nue\'ü orden d.: las 

"nuc1onl's" sometidah, no se da (aunquL· tampcco se excluye) 

por medio de la fuerza. Estl' r¡ucvc. orcen purtl' de la gran 

influencia cultornl sobre lo~ pueblos vecinos.. Esta acultu-

ración de tales put!lilo~ pt.>r(t1tiú. l'íi ·~l CLS50 ro!"la;)o. conqui~-

tar grandes extensiones de tierra llegando, incluso, hasta 

E•pafia ( 1 ). 

a los imperios del mísroo noinbre, como el británico o francés 

que abarca hasta la prír.ierd dl-cada del S. XIX. E~ta l"tap<i 

(l) 

En t:'Stc período la prnf,J:-i.d~.>.ic1ón 

político di,_.r.,n al trJste con 11-t ~vc1ed11d lnterndcional. 

Este QSpecto es s1m1lar al dom1n1t1 que cyPrcc ''O~c1dentc'1 -
snbr~ los subd~s~rrolladn~. 3 t1rt,~s ~e ld culturíl. 



64 

En el primer tópico ubica!;OS a la Revolución Industrial en 

el careo de un producto del periodo de acu~ulación del capital. 

En e_l segundo caso, la independencia de las trece colonias 

de A~érica, la Revolución Francesa, entre otros. 

Entonces, como ahora, según creenos, la transfor~acíón 

del á;:b1to pol!ti:o fue dina:11zado por los extraordinarios 

caabios econó~ico~ (2). So cabe ~uda ~ue el Orden internacio

nal había sufrido grandes cambios. En ltt Europa de entonces 

los regímenes feudales habían terminado, la raonarquía ebsQ}U

ta en Francia había ca!do, las colonias a1:1{1rieanas habían 

surgido a la vida independiente y, lo que es o&~ significante: 

exi~tia ra otra potencia que disputaría la suprecac!a con 

Inglaterra: los EE.l!U. 

En virtud de los fenómenos enunciados. el dinamismo 

era tal que la 5obreproducc16n de m~rcanc{as lle~6 a enfrenta-

mientas directos con l~ disputa de mercados. El hecho que 

demuestra la oagn1tud de tal Qov1l1dad, es la repartic16n 

'1t•l Cont1nente A!rlcano (Tratddo dl• Berljn, lh,~~-1~~))~ es 

decir. la colonización no habÍd ter::i1n.i1t1 del todo; en el 

de Ja d1v1sión li1terfldCional del trabajo implantado por las 

potencld!i. El re;ult•do ~el dnt«rlor cúmulo de tensiones 

~c5P~~ucJr~i11 ~n lJ Pr1~er~ Gu~ffdl ~undial. 

(2) ~~tJ P~ ·Jn~ ~,.nuestras hip~tes1s ~e estudio. 
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Ahora, id't donde desembocará el actual ord~n iater.1a

cional instrumentado, a apertir de la segunda guerra mundial, 

en un conglomerado de instituciones cuyo núcleo es la Orga

nización de las Naciones Unidas?. En el marco de esta insti

tuci6n oundial existen organismos financieros que han con-

tribuido a la atadura de los países en desarrollo por los 

de~arrollndos, en el bloque capitalista, instaurado nuevamente 

en un injusto sister.1.1 econ6mtco internacional. Por el lodo 

del bloque socialista se ha instru1r.entado una depcndf'nc1a. aun1ue 

ésta de carácter ideol6gico sobre los aliados, que lleva a 

lo instrumentación de dos imperios estrothgicos en torno a 

los cuales girarían todas las relaciones internacionales. 

As{, entonces, este orden internacíonal s~ carncterizó por 

un mprcado munrtial un tonto desunificado lo mismo que el siste

ma interestntol. 

Esto5 ir.ipt·rio.:J estratégicos tenían además de su acc16n 

heg~rn6nic'1 sobre sus respectivos zonas de influencia la deses

tubi l izacibn de le contraparte. 
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Il. ! SlTUAClOS JSTER:•AC!ONAL 

La sociedad internacional en la presente década se 

caracteriza por dos dimensiones principales: un mercado mun-

dial unificado un sistema interestatal desuníficado. 

pe&er d~ las limitaciones impuestus por la ruptura del sisternb 

f i11a11cíero intt•rnacional a princ1p1os dt• los 70, con la in-

convert1b1l1dad del oro la libre flotaci6n dE- Lis r.:oncdas.. 

y qu~ el ECU ni los derechos especiules d~ giro han substit~i

do 5Jli~!Hctoriemente. las r~laciones co~erciales y los inter

cambios dt!' 5erv1c1os se l ll'van a cabe satisfactoriamente sin 

importar régimen polit1co o ideología que profesen. 

En el plano político el escenario internacional se 

encucn:ra d1\1d1dc en ti8 ~aisPs, ~eg~n clas1f1cacibn del 

Banco ~und1al, c-n tres bl•Jr_¡ut.•s: un pronortl'aocricano, un pro-

SOVlt:':JCr; en ~rdr.'..-lClÚ!i un no alineado. Qu:ene.::. formaban 

lJatte del bloque bOClcdista hoy se \l!n scn:ietidos a la prueba 

de rígor de permanecer en el r~pimPn fl">liti!:-;o --·· el G,l.ii; &~ 

hatdan dl"Sa.rrollado o Ca\'l'\ldarln ~.,r a-;;...:él ;.;.e s.1:• ¡t:> hdbÍa 

mostrado como el ~1~tPma ~ldble ur1gi11~1. 

Pard entt..•nder el s1stPmH 1 nterne:icn.:il ::!etc tr.std1 bt

lr como un ~15~e~a intcr1~p~r1dl, sin de1ar de tener en cuenta 

Ju ~\aluc1~;1 h1~t~r1c 1 d1~ Cd1!J un~: Pl '
0

fGrtalec1~1ento'' nor

tt~aml'rtcdnc1 mt'Jldntl" L.t rees~ructurac1Ün política iniciada 
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en las otrora zonas de influ~ncia~ y el subsecuente debílita-

miento soviético por ef ~cto del cúmulo de contradicciones 

que encierra la Perestroika. 

Dos sister.:as. el norteaoericano el so\•iético que 

se repartieron el mundo en zonas de influencia sin abarcar 

la totalidad de los Estados, dando origen a r~lacinnes paralc-

las, algunas de milnera ouy estrecha con las superpotencias, 

otras actuando en forma relativdmentr inde~1endiente. En 

el primer caso, aunque no puede negurse que lH li~uidaci6n 

histórica dt- los I1:1pcrios es irrefrenable que siembra al 

mundo de n'Jevas pos1bi1 idedes esperanzas. C(':i t:odr;:,, hdy 

algunos elementos que impiden el aplauso total al proceso 

(3). Están surgil•ndo a la vida independiente nuevos países 

de pequeñez extreca. Entre ellos, en 1982 B~lice surgr a 

la vida independic·ntt>, lo m1smC1 que S11n Cr1~tobal \r·1v1s )" 

que cuenta con una extensión de 201 k~ y 44 ~il ha~1tante~. 

Las relaciones p~ralelas a las que dieron origen 

las superpotencias, algunas de manera estrecha con éstas 

otras relativamente independientes de las mismas. representa 

hoy :.rn ~rc.tlemu; pues s1 bien aceptan Ja distensi6n entre 

las grJ~~t~ pvt~nc1ds, no conciben co~o parte del Qis~o proceso 

( 3) Héndez, S1l\'a Ricéjrdo. "El Orden h1perfecto 111 11 El Día. 
México, D.F., Jó oct1Jbre 1988 p. 6. 
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de restructuración su modificación interna el cambio en 

su correlación de fuerzas en el ámbito internacional, repre

sentando ésto un peligro a la tstabili¿~d ~undial. 

En el presente orden internJc1onal a~n quedan territo-

rios no autónomos. Los cás iciportantes, debido al problema 

que trae a la par que podría implicar und amenaza a la paz 

la seguridad internacirJndl son: el Sahara Occ1d1?ntal 1 

el Archipi~lago de lus Isla~ Mdlvinas, y Puerto Rico. 

En el segundo caso, hay países que conservan m&rgenes 

de autcnomía ioportantes en relación con am~as potencias, 

tales como en escala internacional. China, y, en escalJ regio-

nal, India, en As1u, Brusil en Sudamérica. Dar.do de la 

misma forma ..i.na relac:_ón pec•Jliar en l<:is relacion1.->s de L·st<1s 

con paises cercanos que forman también parte de la regi6n. 

Así, nos perca tacos que ya gar~add l<t ··derr.ccr.-1:ia" 

formal internacional. u tr1nés de los procesos de descoloni

zacilr.. ¡ dt: ;ª (u11dacliin <lt unti sociedad unl\'er!:al. los nut.•

~·t..ti t;.:tÍst:& ) al~un0s otros no can nuevos han cuír!o en dos 

vicios -seg6n Ricardo M~ndez S.- que desvirt~an el ~0delo 

democrático id1.->al. En numerosos casos han desembocado en 

regí:cncs intcrn0~ reprt:&ivos y autor1tar1os y se han e11cami

nado hacia la CLn~trucc10n de centros subre¡por.alcs ~egerr-.(Jnl

cos, contraponi~ndo~e a puíses dp la rnisoa cutegorl~. !1Jct~nJo 
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de la coexistencia pacífica una evocación no~tillgica y repi

tiendo en el terreno de los hechos el escalonamiento del poder 

entre los Estados a nivel regional. Así tenemos que las hege

monías, subregionalcs en ocasionC's acor.ipañada~ de su propia 

capacidad de fabr1caci6n de arma~ento rcproiuccn el conflicto 

bipolar establecen nuevos escillones de deyendcnc1a, tal 

es el caso Chino, con su enorme influencia en el cont l1cto 

ld guerra A.r<:stJt.·-I~ral·li, que amcnazil no sólo 

con expandcrse, sino de poner cn peligro la paz y la seguridad 

1nternacionJl, el r~g1Qcn del Aparthe1~. qu~ Jur~1~tr dfius 

ha violado los derechos humanos J ha ir.ipL1ntdü en el sur del 

continente africa110 un terrorisQo de Estado de~enfrcnad0: 

~ujctando a sus dispos1c1ones el futuro porv~1.ir dv el pueblo 

algunr:.~ ruPblos iJÍflCél!ICJ!-J, La Inrli:J t.un su t_'norr.1e influc·nc1,, Ul los pJÍses 

de lti región, y Bras1l ~ue ii:::prll:!t' 11n ;ic::;o detcr:?inar.tc en 

su relac16n con los paises de la zona. 

E~tc grupo de paisc::; antt•s mtnc1onados puede repre

sentar un peligro no ponderado. Son pequefias potencias regio

nal~s que hdll ttpro.,ec/1ddv ld:. cciyuntoJrd~ lnterndC1011dlcs pdftt 

un relativo alejamiento de lé..!.., poteucias. Hientr<is la aten

ClÓn mundidl se centraba en los d<1s impt•r1os St' olvi•iabn a 

pais~~ c~mu lo~ ~encionados que aJ~c~s d~scmpefi.1L.1n un l~pf>r

tante papel rle aliddos c-n la 1ona p,ua la dcfen~a de los 1n-

r.u·l tr.á, qu,_• cumpJÍ11n Llfld func1bn ~t·opfJlÍtica-cconÓmica 
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estratégica para los paises capitalistas desarrollados. 

Otros fenómenos que aunque no resultaron dírectamente 

de la conf rontacíñn Este-Oeste si se fomentaron y fortalecie-

ron; estos son: el narcotráfico, los problt•mas separatistas 

y el terrorismo (4) que se han profundizado en la pre~oente 

etapa dando al traste cur1 la distensi6n tnternscional. 

Los dos s1steaias imperiales de la actualidad, que 

se diferencisn de los ¡.irec.cdcntes, no t1ent! como orientación 

la ocu?ución territorial Ó(! otros país-:s, a1.1nque ~u acc;ór. 

hegem6nica asum~ c0ntornos g~ográficos específicos, y es partí-

cularmente intensa en detl>rminada5 zonas cor..o son los caso~ 

de Centro Amér1ca, para E.E.U.U., y ls 7.onu b[tltica para la 

U.R.S.S. Los impl'rios e!:itratbgicos son si~tt'mus mundiales 

de pod~r or1g1nariam~ntc creudos para la uutod~fcnso. Al 

f1nal1z.ar 1.J Sc~ur:.rlH f.uerra Hundttil, el mund._ st· \'lf¡ d1vid1rlo 

en dos bloques polit1cos con un sustento id~ológ1cc1 d1fer~ntP, 

pura protegerse de la ~arte opuesta cada uno ct.~~nz6 u~tl cdrre-

ra armarocnt1~ta, ambos bloques par<i roer.gu11r la cupaciddd 

de respue~t~ del bloque ene~igo se dieron a lü tareu de con[or-

mar ul1anzas m1l1tdt~~ como la OTAN y el l'acto de ~uí&G~i~. 

(4) Cfr. Noel O'Sullivan Terrorismo, IdeoloR(a v Revoluci6n. -
póg. 4. 
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El sistema interimperiel se caracterizó porque ambos 

mentenian una articulación ~ntre centro y periferia. Es ésta 

relación o articulación entre centro periferia la que ha 

adquirido una connotación diferente en ambos lados de su res

pectiva zona de influt>nc1a o imperio al que pertenecía. Es 

aqu1 donde s~ debe dar el segundo paso, ésta en algunas r~gio-

nes ya se l1a iniciado eo algunas otras aún no comienza. 

Algunos Esta~o-Nacibn al amparo de las potencias han adquirido 

una fortaleza militar a la que no est'n dispuestos a abando11ar. 

lndependientccente de sus pecu11ilr1dades las relacio-

n~s centro-pcr1!~ri~ eran im~ortantes se :nan1festaban en 

dos aspectos importantes: el primer(¡ de ellos se refiere a 

la naturaleza de los vínculo~ t:-ntre centro y per1feria y a 

la diferencia entre el policentrismo norteamericano y el mono-

centrismo sov1~tico. 

Ln qu~ b~slCdmentc ~n ~1 ~lstcmd imperial cstaduniden-

se v1nculabu a é!>te con los paises del pr1rner circulo como: 

Europa (lcc1dentJl, Japón \ la ('ornr..orn.ealth, es l•l efecto acumu-

rt>" y t>~t1Jo~ de \-ldd en el marco de una ;:artici¡.iac1Ón común 

en la colturu occ1dentdl. (5) 

(5) Ht-110 J.Jgu,1rt!it• "Arr.l>rlr:J l.ar1na 1 ~· ~éx.lco, D.F. 
Ai.:u.!<-tn Jf1i.o, ¡.:. (J. 
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Las élites dirigentes de América Latina y otros países 

subdesarrollados bajo la égida norteamericana, constituyen 

el segundo círculo de la periferia. Estos también comparten 

una comunidad de intereses econ6micos estilos de vida. 

Las relaciones del imperio soviético con su periféria 

era una relación de causaliJad circular entre idcologia; se 

tr~tabu de algo cuyo entendimiento requ~r!a el empleo de cate

goría~ ~xtraídas de la sociologi3 de la relig16n. (6) 

El St'guudu aspt:cto que distinguía los :;istemds imp~

riules es el cur&cter polic~ntrico norteamericano VERSUS mono

céntric0 so.,·iético. El imperio nortt<umericano es estratégica

mente policéntr1co. \ri'ashington, e~ qoit.·n manticfl(' el control 

del arsenal nuclear. E!>tr> st· rt•fleji.J ante la~ rrcsi~nt>s de 

la Uniln So\ iética de una re-:!uc.ciln de lo~ e i!;i le:.; ~e Cürtü 

y lurgo alcance, con ld ~Ub!jccur~nte neguti .. ·u d1_ lo& E:...tudo~ 

Unidos de poner en pr.lctica la pretensión alemdn:1 de fL·t1r,i:' 

los misiles del terr1turio alem&n. Pero ampl1umente polic~ntri

co en t~rm1no~ econ6micos y culturales, siempre bajo la condi

c16n de prrdo~1n10 de FACTO qul' E&tado$ Unidos. i'c1r otro Indo 

el sistemu sr1Yil-tico fut• forr.ialrnente monocl•ntrico i::odos 

los aspectos rclev .. tr1tcs de la •,'1da colccti\·a. Sín cmb;iq.~o:.. 

es aprcci~blt• el espacio de autonomía cultural y económ1c~ 

(6)..lJu.!L p. 6. 
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de FACTO disfrutado por los países de la 6rbita Soviética, 

sie•pre y cuando se pudiera garantizar la compatibilidad con 

el monoliti•ao básico del sistema. (7) 

( 7)..J.!il.!!..,. p. 6. 
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11. 2 LA D!SUASION NUCLEAR 

Las relaciones intern~cion~les en los 80 en el ámbito 

de la carrera arma~cntista. principalmente entre laa potencias 

ha experimentado un cambio de tal Índole, que se ha manifesta-

do en la práctica politica f'n 1 os cambios económicos de 

los 90. 

A partír de 1985t con los encuentros de Randld Reagan 

y Hijael Corvurho>1 en Ginebra, Reykyavick, ~ashington t Moscú. 

viníer.:.n a t:runsformilr las relaciones entre el hl(•qut: capita-

li~ta y el qcarnunísta'1
, que edcmás directamente ~ino a afectar 

tembihn en l'.ls rt'luciones con los países del T~~ccer Mondo 

y eapec1almente en las r~giones en conflicto donde las poten-

cias manteníen intcres~s o dond~ se enfrentubun indirecta~ente. 

La actual situación ~s dt: "mutuo entcndímít-nt'"-'" 

de "mi.Jtul) recelo" o dt.•sconf1anza. Como '-'xplica J.W. Blótt,in, 

la disuasi6n nuclear tiene dcfPctos t6cnicos obvios: los ries-

gos de un uso accidentsl o irresponsable de las arm~s nuclea

res puede disminuir con l<J inveot16n ¡!e oc·il~:i de sal\'-agLMrdtt1, 

a otro~ p~l~es (81, ~Q~ un lado: por el otro. en el caso co~1~-

t:JCO la em(~r~t·nctt:i de rtue>10~ foC()S de poder o la resistencia 

(8) J .W~ Burton T~<HÍ<t ~l'i1cr.al dt.• las Relaciyn~_J_~Q.!~-
l!..:!lil. i'Ó~. 1 <;{¡. 
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de )J ví~ja guardia estalinista a perder los privilegios mante

nidos por añ(JS pueda llevarla a intentar prepetuarse en el 

podt.·r. incluso a través de un golpe de Estado, que seria un 

dúro gC>lpe a la distensibn iniciada. 

Er1 otro orden de ideas, mieontras todo el mundo tenfa 

lus ojo• [irm~s en el desarme nuclear de las dos superpoten

Cl~s. p~Í~tb com~ Israel ga~taban más de un tercio de su pro

docto nacit1nal en gastos militares. Otros paises como Siria, 

lrak y lgiptu hlin pro&re~a¿n dram&ticemente en las artes rnili

tar~s; posec11 una dotac16n de a~iones, cohetes, tanques, subma-

rinos e infantería muy su~t'rior lu que se conoció en el 

HediterrJneo en 1~ última guerra mundiul. El caso palpab1~ 

fue Ira\.., Los acuerdos loirados qui! rompit-rün con el anterior 

t-""tnJv 1t~ co~:i!·, ::!~ grdrid"'~ tl•ris1onct. l'n el mttrzo dt· le '•Ucrra 

Fr{u llH CQr.:~r.zado a dar rc.sultr.do&. El lA dl' novít•r:ibre de 

1990 ~~ fJ•un1~run ~n i'drÍ& 15 jrfe~ dt· Estu1r• \Jdfa dur carpeta

ZQ al capitulo de la guerra fria. En el marco d~ l~ conferen

cia sobre Seguridad Cooperación Europa (CSCE) se determinó 

l<t nu~'i.t arrtultectufd Ji:l drt•a curo¡;ea df' cur1ta1 l~portanc1a 

pHrd ~l futuro d~' mund~ pasando de ~na etapa de incert1durnbr~ 

J UI\ 11u~~u 6rd~n de ~&t~b1l1ddd, desurm~. segurtddd, estabili

dad y cuoperac16n l'uropca. 

L'nn <tet los übjt•t1wos Je lo~ '31 jefes dt ~studo que 

se reun\Pr11n el 18 de "º'*'lembre dt.! 1990 en París [ue elevar 



76 

la CSCE a un sistema orgánico, y un orden institucionalizado 

los principios y conclusiones del Acta de Helsink, que a probó 

la primera cumbre de la CSCE, celebrada en la capital finlande

sa a principios de los setenta. Como es sabido, la CIC'nc:ionada 

acta f ij6 los principios de la convivencia pacífica en Europa, 

proclamando la inviulabilidad de las fronteras (el estatu 

qua territorial) el respeto los derechos humunos, la 

vigencia de lH democracia como elemento fun~urnent;1l y perm~nen

tes del ordPn de paz, scguridn~ y coopcrac160 europeJ. 

La carta de París contiene un document.() r.spt!Ci-:11, 

suplementur10 que bu8Ca hacer de ella, en lo futuro, unu espe

cie de instituci6n internacional similar la ú!W u otro.s 

organismos mundiales. Así tu:nbién. se firmó el tr<1t<.1do Sr.Jbre 

r~ducci6n de Armas Convencthnale~ en Europa. ~ntr~ }05 paises 

miembros del Pacto de Varsovia la Organización del Trdtndo 

del Atlántico Norte (OTAN); se udoptó una decLHHcil!l dc- No 

Agresi6n, Cooperaci6n y Amistad en lHS 1os Alianzas Milit~re~. 

La carta de Pnr!s se trat .. dt- un<t plataforma p&rd 

el futuro de Europa, con 12 principios que tratar~n 1e 0!1~ener 

ese ambicioso anhelo de paz: derechos hucancs, J~mocr~cta 

estado de derecho, libertad y responsabilidad cco116mica, rela

ciones amistos<Js entre los estados participante.>, scgur1dud~ 

unidad, la CSCE y el ~u~do, medio ambiente, cultura, trJLa_jaJo

res migrantes, la región del mediterrJnto y 1a~ orEJ'1i~a··:111~·] 
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no gubernamentales. 

Estipulo además el establecimiento de la sede de 

la CSCE en Praga, as{ como el centro para la prevenci6n de 

conflictos en Viena una oficina en Varsovia para ayudar 

a supervisar procesos electorales en el continente. 

Se afianzaron tambi~n, varios puntos relativos a 

la economía de mercado: se alentará la libre empresa~ se incre-

menta r.i diversificará el comercio conforme las reslas 

del GATT; se tomarán en cuente los intereses de los Estados 

participantes en vías de desarrollo. En este punto aunque 

no se mencione explícitacente sobre ayudn al det.arrollo 

Ja transformaci6n económica del sur, ni se menciono la disposi

ci6n a un diálogo sobre los problemas de las dos tercer8s 

partes de la huoanidad en los discursos pronunciados en la 

rcuni6o por más de un jefe de Estudo o de Gobierno el teca 

de necesidad de acudir en alguna forma en ayuda del sur, con 

miras a mejorar su situación, estuvo muy presente y acentuado. 

No ob!r.tante habr!amos dP t"'n?r p:c~cr.tc que ts la luz de los 

pr1ncip1us enunciad0~, !::is ;.3n:ce tt:r,diente a segurar que 

en los otrora paises ''socialistas'' se asegure la economía 

de ¡:¡erc.üdo, más que intentar poner las bases para ayudar al 

mundo en desarrollo. 
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Hay múltiples aspectos que no fueron incluidos en 

la menclonnda acta y que no se puede pretender crear une isla 

de estabilidad y democrac1e dejando fuera elementos de gran 

trascendr:-ncia para los paises en desarrollo co1110 la ~'política 

de ol borde de la guerra, la ogres16n frag~entade y el uso 

extetisivo de tácticas subver5ives y de err.ias con\;er.c.ionoles, 

que p~drfHr1 ~E 61tima instancio errar una conditi6n de inests-

hilidad iuterr,uc1onal que llevada evt"ntuolmente a las arrt.H& 

nutlPfHM; o entrtH et1 acc1b11 ir1e&perai:e11te y er. relaci6n con 

una disputo relat1vac:l·t1te ~oco lUlpurtentP" (9), l.Je ah1 la 

unilaterales de lo U11i6n Sovibt1ce, que se e1,marcan en la 

nut>vu mct1tal1durl ¡.iolitilu dl' ln lJP.SS llo:;inr3a de Pert.·stroika. 

d~be~os de tener et¡ cuetita que las 

it1f lucncias ~ollticas riucleares se irifluy'-·U y a!ectari entre 

b{. y nl ser un 1n~trur..f·r1to de ¡.:ron pt•te?.c1u, e~> suscc.·~itlb1e 

dti ser eoplf'adu tn11to ~ara mahtt•11t•r posic ::.ones qul· son estables 

Íllhi!'tCr.tt:~ffi~t· •• cor.v1ctlt.>1, !:-~~t Rhles so1at11ente por 

circunstanc1as te~poroles 

a é-st(, la!> rl'lrH1ont•5 pnr¡1lelas a las que d1crut: origen las 

potern:ias en el ~nrco de la guerra fri1l pucder, constituirse 

(9) J.t..·, Burtoll Tt;or1a <;l.pPrnl dl' J¡,.; f,,Jocioues lotcrriecio-
~. p. 191. 

( l n \llu.JL. 
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en la seailla que germine a plazo no muy largo constituyendo 

una aaenaza a la paz y seguridod internacional. 

Como se puede deducir de lo onterior, los acuerdos 

de desarme que se han reolizedo sor1 de gran trascendencia 

y que de· ben de continuDr 1 pues debt>mos acc·ptar se he avanzado 

por el lado de las poteritias, pero pPr el lado de las potencias 

r~g1onales lcu6ndo7. Esta situeci6n de transici6n puedo ocasio-

I18T un fC'Yertimiento de }r;s logro.'> alce~zados, con,·irtiendu 

uno situac16n de relet1va tranquilidad una situocibn de 

Pl "Pordr d~ Guerrn". 

Para Seora V6zquez la &ituaci6n de desarme nuclear 

es ouy co~plejn y l-1 menciona que cualquier plan general sobre 

desarme plaritenrla los sigu1er1tes problemus: 

a) Et: r.ecesar10 que no altere el eqi1ilibrjo de fuer-

zas, l'°fl f'l Amh1to internncio11i.d, pu<"s de otro modo los paisrs 

pl"rjud1cndos dlf1ctl[[!ente uceptarinn pnrtic1par en tnl plan. 

b} fl plen de> desarme debe ser ~radual, con t>tapas 

concebidas de modo qu~ en n1r1~ur1a de ellas se altere el equ1l1-

brio dl' furrzos. 

e) Qur cada una de las partes debería estar convenc1-

da de que el plafl se lleva a e!ectu ~'3Ctamcnte y de que n1ng6n 
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pais lo burla. Par3 eso se necesitaria un sistema de inspecci6n 

1 control imparcial y eficaz. 

d) Suponiendo que algún país violara los acuerdos 

de desarme a trav6s del sistema de inspecci6n tuviera conocí-

r:iiento de ello, todav{a ser!a necesario que de algún modo 

tal pa!s fuera castigado, o simplemente obligado e adaptarse 

al plan de ~~sorce. 

Termina rliciPr·dc.i, "lo aí.tt:-11or prueba la dificultad 

de llegar a un acuerdo, lo cás fácil y prr:..bahle es la adopci6n 

de acuerdos de lim1taci6n de armawentos en sectores concretos, 

o de desmilitarizaci6n tCJtal o parcial de ciertas reg1unes 1 

como el trata1u de desnuclearizor16r1 de Ao~rita Latina (Tratado 

de Tlat•lolco - l9é7). (11) 

Al.i.:tJ que cor.Lrasu.1 con la anterior op1ni6n dt> Se-ara 

VázquPz es la ~Lt1tud euro~ea del establecio1entu de la nueva 

arqu1t('C:tura tf•~ioníl1 que ha traido cons1go el acuerdo polftl"."..., 

entre las doc; ~ater:cias. la Carta de París firciada a finl]les 

de 1990 establece una serie de lineamientos pr1nc1pius 

QUL• permitirá ur,a nueva coristrucc16n re&ior.<:il, siiu dcs:r.1 l 1 ta-

rizada del ttJrfo, si se mar1tC'ndrá uri control más estricto sobre 

( 1J J Seara \'ázquL•z, ~lodesto. 
p. 374. 

Derechú IntC'rr1ncional PúlU....ll:.2.... 
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el armamento. Los firmantes de la Carta de París tienen previs

to reunirse nuevamente e mediados del mes de abril donde trata

r611 lo cuestibu europea, su posici6n mantenida en la Guerra 

del Golfo Pérsico así como intercambiar opiniones respecto 

o toda la regi611 del Golfo Ptrsico y el espinoso caso Sovi~ti

co. 



11.3 DESGASTE DE LOS IMPERIOS 

Ambos sistecas est6n eYper1mentando dos tlpos de 

desgaste. El primero es cociún a ambos, la p~rd1da de legitimi

dad de sus acciones. Estados Unidos ha usurpado de su signifi

cado pr6ctico el concepto de la defl·nsa dt'l cundo 11brc, de 

la llomada l1btortad occidental ante el =.oustroso comunismo 

de la Uni6n S<H•il-tic.a. la pl-r<l1dn de lei;:it1m1dad ha sido gra

dunl y absoluta: pr1mcrti la iritervl'r1c1lir. eri Corl·a: posterior-

mente en V1etnoro, Afgon1st8n, Cuba, Cl'J1troarnf.ricn, Panar.:á, 

c·l apo)·o directo e indirecto a rc·f:Ír.:cr.('~ re~,resi'O':>S cCJmo el 

que di6 a Au~ucto P1r1oct.et, P!eter P.otta, Alfredo Stroessner, 

s61o por ~nuncier algunos. 

En lo mayoría de lDs veces ln& intC'fvL·ric1u11cs tienen 

como r~~ultado las sangrientas violaciones los derechos 

humanos y ln v(.-)ac11'in e.entra ]os eilts altcs valores r1ac1on3lcs 1 

como lH S1Jtil·rantoi y lu ind<·r·l"r1dt'11c1a ¡¡eil{tica dt• los Estadoc;, 

Por lo que respecta a la l'r1i6n SCJ\'il·tica, ha perdido 

lff lt"~1t11111c1arl en cuar1to al obJCll\·o df.• 101.;.rar una sociedad 

dt"5l"na)cnadu. De hecho la de<:t·n.tJf"P,Jr1/·n no la lo¡.;r6 al 1nter1or 

dt- ~u pru;ito rl·~1c:P1. r.11!~ dÚn. las lt•)e~. del cap1tali.srno se 

hun co115t1tu1do c.oe:io un importante mecan1sr.o a iciplementar. 

[r1 l_•l ,\r..t1Ltu u~ternac1un.tl. l.'l soci..d1scit· So\·Jf·t1ca no logr6 

lus ~rnbatvs c.apital1stas 
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al interior de los sistemas de Europa Oriental; tampoco logr6 

alternativas reales pera los pa{ses del Tercer Hundo que bus

can desesperadamente una alternativa econ6~ica política 

que les permita salir airosos de la crisis econ6mica que los 

acosa. 

El otro tipo de desgaste e que se enfrentan los dos 

imperios es particular a cada uno de ellos. Estados Unidos 

se enfrenta al proLlt!ma dt- lograr la su~remecía et1)n6m1ca

tecnol6gica, nnt~ el desafio, en lo comercial. financiero 

y te-cnol6gico 1 que le est6 presentando Japón y Alemania, 

éstos actuat~cnte t iendcn al pod(!f f1nnr1ciero internacional 

dentro de un dinamis~o que ob~decc a la nueva econoc!a mundial. 

Enfrentar, también, a le Comunidad Econ6mica Europea 

que trabaja af3nosamente coordinando políticas comerciales, 

monetariBs, pnra instaurar n finales de 1992 un m<"rcedo común 

libre de todo tipo de trabes econ6micas, polít1cos y sociales. 

p!Q'ilt-r1t-ll del t-Ot<-r.c.1al df: conttddicc1ones que cuntil'Ot"n las 

nuevas políticas sovi~ticas conocida corno Pcrestro1ka. Lle\'ada 

a cubu 

ti bt<l. 

por primera \'ez en el gob1erno de f.rushev de manera 

proft.:nd1z.:id.:1 de c:anc;r;;i l'xtra.,rd1r.ar ia puc Go1 vuchu-w, 

nnte ln 1mper1osa necesidad dr desc~ntral11aci6n decisoria 

opc·r<ic1onal. dL· r.1-J)'or 11bPCtdd dt.• 1Jp1r.1l.r, y dP c-xprcs16n, 
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y de mejor uso de los mecanismos de mercado. 
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U. 4 EL 'TERCEk MUNDO 

Fr~nte a lo9 dos ce~tros imperiales y a su periferia 

e&s in~ediata. que constituye lo que generalmente se ha deno•i-

nado pris:oero y segundo c.undos, se con{igurH un tercer mundo, 

que co:ipr.-riiie pa{ses en s.u mayoría s1tuados en el heciisferio 

sur que se ttH&ttcriza por 'Varias forma!> de desarrollo. 

(l 2) 

SegGn ileli~ Jaguaribe, la e~istcncia del Tercer Mundo 

fre11te a las relaciones imperiales ~ µ-Ó'.h cüuc;.as. Une deti1du 1 

en gran J.Hsrt~ a t.,¡,!I~ f'l poder heg1:m6r11cc1 dt• los ím¡.ierios no 

fueroti omn1abarca~ort!'s y dejaron fuero u dn•trso~ ~al!-.eto cori 

determine.do ~rttd'.1 de nuti)nouiía. 1'uise!) t.r_,¡;-,o Cti1n;1, cuyo dt·sa-

rrollo posrrvoluciunnr10 se proce6a ín1tiol~~nt~ biljo la bgida 

!lovil-tica. luego se convierte en una potl•t1cial r(•lativatteui.e 

nutbnou.o. tr. '.:.r. rn~rgt-ri a:6.s rt:strlt1gido, paiser. cv:no ln lndia 

o Brasil (J~t ll!llel\ s1gr11f1cat1vos er.pac.ios de fJUt<Jflur.,{n ¡1¡1art1r 

del s~gundo tercio del vrPs~nte siglo. la ~tr~ sur~r d~l carhc-

tE.·r ;-iolicl-r1tr1Co nurunitnL•r1cono. El tertt·r !•bndo con 111 cxcep-

ci6f1 de olgunos paS~s de ~cuno~Íd c~ntral1iada --- co~o Cuba --

5111 etd1nrgo. el surgimiento del Tercer Mundo obedece 

(12) Ht·l1u Jag;Jar1bL· ''f..mbric.a Lat1ritt I" El Pf~. 18 e~osto 1989-
p. b. 
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a cueation~• econ6micea m6s complejau. Para 

1urgi~i~Pto del tercer mundo, ou evoluci6n 

comprender el 

su conditi6n 

octuel lo lli&aU) que sus posibles e.lterr.ativas, es necesario 

re•it1ree • la reiz del proble=e. 

El hHcer uno difet~ncia e~ttt el surgimiento del 

capital111110 en los peisc& ic:perieles y los paises, IDBl llama

dos del Tercer Mundo, tios lleva a omitir la teorio del desarro

llo por t:tope&, 1 aceptar lb t~orio del CDpitelismo periféri

co. 

ta aperici6n del cap1teli6mo en oqucllns regiones 

que luego s~ convertirlan en los centros del sistemu capitalis

ta •Undinl obt-deci6 e un proceso interno de ruptura de los 

11odo6 prr.cnpitolistos. Eato ruptura de las relaciones feudale5 

en l!'l mundú rural curoveo cor.st1tuye ~1 111arco social que di6 

lugar a la famosa "Revolución Agrícola". Otro de los {actores 

de 1uaa importancia es le interrelnci6n en el tiempo y en 

el eapac1o de la9 alianzas de clase que permitieron el floreci

:irnto d~ lAs nuPvas relaciones capitalistas en le industria; 

ea d~cir ln slienzo entre lo clase dominante. la burguesía 

induatrial los terratenientes en el contexto de un Estado 

maduro y poderoso. De este modu la~ releciones con el exterior 

obeder1Prnn A un proceso 16gico creando por lns propias condi

c1on•·tt~ Uh{, lB subordinac1hn de las relaciones exteriores 

obrdecP a ex1gcnctaa de la ocuMulncibn interior que va configu-
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rendo gradualmente el sistema capitalista mundial. 

En cambio el r~gimen de producci6n capitalista de 

los po{aes en desarrollo ha sido introducido desde afuera 

o través de la domlnaci6n política. No se produce una ruptura 

de las relaciones precapitalistas, sino más bien ur.a distorsi6n 

de las mismas al estar sometidas a lea leyes de producci6n 

capitalista. As!, lo revela la ausencia de una revoluci6n 

agrícola. (IJ) 

Las alianzas de clase que crean el marco político 

adecuado para la reproducci6n del sistema no son principalmente 

alianzas de clase internas, sino una alianza internacional 

entr1t el capital de lo• monopolios dominantes 7 la llamada 

.. Burguesía Compradora". Al no existir una fuerza ccon6mica 

regional autónoma que actuará como imán aglutinador de las 

aasaa '1 tomar el control polit1co, no existían por ende un 

Estado Nacional realaente aaduro. Además, las relaciones exte-

rior~s no obedecrn a la lógica de un desarrollo interno¡ al 

contrariú aon la fuerza impulsora 7 determinante del sentido 

J del ritmo del desarrollo. 

(13) Helio Jaguaribe 
p-24-2&. 

Nuevo Orden Econ6mico Internacional 
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Estas caractcr1sticev de la formaci6n del régimen 

capitalista en los países periféricos, están determinado en 

la actualidad el deterioro en los términos de intercambio 

que ceda vez tienden a profundizarse más. 

Así entorices, en el =ismo orden de ideas, a partir 

de la segunda guerra mundial se etiqueta a los pafses en fun

ción de su desarrollo econ61aico como pertenecientes al primer 

mundo, si est6 en Ruropa Occidental y de3tirrolla una economía 

de libre mercado, segundo si pertenecían b los plises socialis

tas de eco11om!a planificado, por 61tia:o el tercer mundo 

todos aquellos países 11ubdeearrollados con diferentes niveles 

de desarrollo. 
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II. '; AMERICA LATINA 

La etapa actual de traneicibn e incertidumbre de 

la correlaci6n de fuerza en el ámbito internacional restringen 

la ca~atidad de respuesta de países como los de A~~rica Latina. 

En sus relaciones con el exterior los t6roínos de intercambio 

son negativos para la mayor!a de los países rn&xime si su compP

tericia en el exterior &~ er.c.uentra reducida por la '•oracidad 

ecQn6mica de los países desarrollados. 

Los relacionC"s econ6r.11cas de Ar:ibrica Latina con el 

exterior han cuido en un IMPASSE .econ6r.lico debido a que se 

puede, aunque con ~uchos esfuerzos, alcanzar una relativa 

paridad en lat.> relaciones de productividades: aunque bstas 

sean Únicar.:C'ntc en C'l .scctar cr1cnta1~ r:l exterior, r('ro en 

el moi::cnto de pasar s la relaci6n de tér~1nos de intercambio 

la capac1<!ad productiva st• OJ;nuv1la ante la diferencia de 

precios determinados por la relac16n de ingresos diferenciados 

centro-periferia. 

En el subsecuente riesgo de producci6n en el momento 

en que en t"l i::crcado internacionul se enfrentan lus productos 

de los pa{srs perif~ricos con los pa{sc~ industr1aliz~dos. 

Es decir, en la relac16n x/m (exportaciones-importaciones). 

los fenbmenus antes me11c1onados inciden de tal ~dgn1-
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tud que la d~cada de los 80 se considere como la J~cada perdi

da para A .L. se tec:ie que para la prcsc-ntc dl!cada suceda 

lo mismo. Por ejemplo, el ingreso percápita disminuy6 más 

de 6.5 % y la baja de la invers16n en infraestructura, educa

ci6n y capital productivo se presenta como un& sombra sobre 

la capacidad de recuperarse y repuntar en la di-cada de los 

noventas, 

En el ámbito pol{tico la c~ntrapartida lia ~ido relati

vamente po5itivn con el establecimiento clf' la democracia en 

algunos pn{sE>s coml' >.rgcntiria, t3ra~il, Lruguay y Chile; en 

algunos oLros ~stá en proceso. 

Amér1ca Latina rico en recursos naturales y hut!:lanos 

se ha visto sometida por el lacerante yugo del capital; la 

deuda externa, Pxrresi6n contundente dl' ut1 injusto sistema 

de relaciones intcrnucionalcs, es hoy el factor quP a:ás nos 

condiciona. Dcbe!:!os cns1 410 mil millones de <\,(dares. ~n los 

últirz1Js 5 años ha crecido a un promedio df> 4.S. % ar,ua1. Sin 

embargo, en el misoo periodo América Latina ho rcgistrndo 

una transferí't1cia neta negativa de m~s de 100 r.iilloncs dl' 

d6lares. El injuo;tn !i!~~== i:!c rt;..;df.lvt1L·~ econ6~1cas inti-rriA

cionalcs: deud6 Pxterna. pr~teccionismo, suhs1d1os, condiciona

miento de los organismos de créditos, es la que, mayorm,.nte 

d~term1na nu~stra situación dl' crisis prro no el único probl~

ma que nos afpcta Pn conjunte. 
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El conflicto centroamericano, el terrorismo el 

narcotr6fico son te•as que inciden fundementalmente en el 

presente y son condicionantes del futuro. 

Por ejemplo los países de la región andina en especial 

algunos en for.c:ia dramática sufren las cons~cuencias del 

nercotráf ico y el terrorismo. 

El nart::rJtrá!icn, con su inQcnsa generación de recuJ"

sos econ6micos ha penetrado las sociedadec; no s6Jo a través 

del consumo. sino tacbibn gener~n~<i c0rrupLi6n J accdrenta~ien

to en los Tl'sortes del f:>der. 

El narcotráfico y la deuda externa son dos flagelos, 

que si bien no eran desconocidos 1 se han manifestado en su 

formo más cruel. Ambos constituyen elemPntns relotiv~~cntc 

novedosos que marcan marcarán las pautas dí'1 desarrollo 

dl.' la.s actu11lE.'s relac1one.s 111tt•rnacionalt•s. tl narcutráfico. 

se estA acomplando al nuevo concepto de seguridad nacional 

de1 sistema imperial nortc>aner1cano, puede constituirse como 

el mecan1~mo q1J(> aniqu1)l' los lo~rD5 dP::;(..lrátic.u.s d(· la re

g16n. Y sobre la deuda e.a:terna, es arr.pliamente conocido que 

es un condic1~nante a largo µlazu. 

Y por si estu fuera poco Ambrica Latina, se encuentra 

t-n el radio gropolítico C'~lratégico de lo!> Estados Unidos, 



Actualmente el Comando Sur ha modificado su estructura, fnte

grÓndolo con fuerzas de despliegue r6pido 1 capaces de actuar 

con prontitud en cu11lquicr lugar de Centro o Sudamérica. 

Ya ha demostradr; su disposición o estc tipo de intervenciones 

en las marJJ.obras que realizaron en BolJvia 1 Ecuador, y la 

cruel 1nvasi6n a PanomA. 

En el plon ~n que se encontrad; América Latina tien

de a crear un cerco e11 Amhrico del Sur. 

1.a guerra de las Malvinas pcrmitib establecer uno 

pod".-'roua base, punta ndt•lantade de la OTAN, lo isla Ascenci6n 

en el Atllinttco y c..J uso de la isln de rase.u& cedida por Pi

noc•1et u los nortcumerJtunos. 

Foltorion H6lo en el coraz6n de Sud<Jmérica pistas 

oproptndos puru el lll(!rrizoje de los avion{'s df' les fuPr?a~ 

rf•: a;:crut¡uurs e~pecinlf~!';, centrr;;amlnicu tit>nc· les bases en 

Sot1cius sin confirmar hablen de la existencia 

de cstoa pi9t11' en r1 Cf1oco paraguayo, 

fi1111lmcnte, Américo Latina debe de inJciar una laLor 

act1v11 rn los 

lntinoumcricuuo. 

la tun nnsinda 

organismos internacionales. 

dcspubs de más de un siglo 

integrnct6n. Han puesto más 

La 1ntf!graci6n 

no ha logra~o 

atcnci6n <J la 

el('gantc~ ret6rJca qu'~ tratar de pulir las diferencias f'(on(}-
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/ •ico-politicas que subyacen de afios. 

América Latina no puede perderse más en la utopía 

Y la ret6rica. La utopía de llegar a una integraci6n global, 

regional o aún subregionel en un futuro cercano: la ret6rica 

de las declaraciones de principios y enunciaci6n de supuestas 

directrices comunes de política, carente de cualquier cr~ 

dibilidad operativa, 

Si Am~rica Latina no hace prevalecer sus derechos 

establecer programas di:- des1urollo acordes a la realidad 

necesidades ente la presencia de bloques econ6cicos (CEE, 

CAHE, Cuenca del Pacífico, etc.), qui za en un corto futuro, 

s6lo seamos desde nuestras costas, mt!ros receptores del paso 

de las riquezas que alicentaran una nueva etapa de dc~arro

llo del Norte. 
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II. 6 HRICA 

Africa, al igual que América Latina forma parte del 

llamado Tercer Hundo. Las relaciones que ésta ha estable-

cido con las potencias de Europa, tienen su origen en la cer

canla y mayormente a los lazos de depéndencia que fincaron 

durantr el periodo colonial. Los ''privilegios'' cornecinles 

que son acreedores al formar parte (nlgunos, del tratado 

de Lomé les da acceso a la llamada "dicha de la desgracia 11
• 

La mayoría de los paíse~ africanos se debate entre la miseria 

y la frustraci6n 1 debido en gran parte a que los cuadros gu

bernamentales siguen manteniendo estrecha vinculnci6n con 

los otrora países coloniales. 

Aunque nuestro objetivo no es dar o conocer los proce

sos Je gestación de los estados nacionales, damos en el presen

te trabajo, al igual que hicimos en el anltlisis de América 

Latina, las bases para comprender la situaci6n actual de Afri

ca y su ubicacibn en el actual orden internacional. 

La nación en Alr1ctt dista mucho de ÍvrmdJ::,.t: J-.• la 

íorma que se cre6 en luropa. En Afr1ca la construc~i6n nacio

nal y La construcci6n del Estado han sido y son, para el movi

r:lJC•nto dC' liberaci6n, dos tare-as compler.1entarias. La naci6n 

noH .. l' del [stado. La subjc•t¡\'Jdad colectivd transclds.ista 

llamada naci6n nac~. por un3 p;trte, d1• la lucha política, 
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militar, econ6mica ¡...or Ja soberania estatal y, por la otra 

de las transformaciones culturales sucesivas de las comunidades 

-.. hist6ricas precoloniales y coloniales. 

Una compleja dir:alfctica concurre pues al nacimiento 

d~ la naci6n en Africa negra; no es Únicamente del Estado, 

del ejl:rcito de liberaci6n 1 de la adtt.inistraci6r1 dC' las zonas 

liberadas o de las cilicias populares de autvdrfensa de donde 

DHCf.:' la nació11 africana. Ttlm¡.io<...ü nace dél simple hecho de 

las transformaciones sucesivas de las consecuencias antinó

micas de las diferentes comunidades hist6ricas 1 de le inte

graci6n progre~iva de esas conciencias en su supcryo transcla-

sista, transétnico nacional. La naci6n africana nace de la 

dialéctica, de la supcracióu de ln síntesis de todos esos 

procesos ( 14). 

Lns otras formas de las que dista la forcaci6n afri

cana rc~;pecto de la de Europa es; en Africa no existe uno 

burgu~sfa capaz de unificar a lo colectividad y crear en torno 

suyo un poder politico que establezca un proyecto de nación 

como lo hizo la burguesía inglesa o le francesa. Lo que exis

tla existe, aunque con nuevos matices, es Ul"l8 burguesía 

impuesta, uno burguesia ''compradora'' que a pctici6n del capital 

(14) Joan Ziegler ~l saqueo en ~frica, p. 40. 
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transnacional instaura un régimen de dominio y saqueo absoluto 

de su poblaci6n. además de establecer los vincules que realizan 

la nacionalizaci6n entendida pare le burguesía como la trans

ferencia a los aut6ctonos de las injusticias heredadas del 

periodo colonial. 

La noción e!ricnna no naci6 de la ruptura del periodo 

precedente. La burguesía "compradora" no nar:e de la lucha 

:.ontra la clast! feudal autóctona y no se define contra ella. 

nace del pacto colonial y de la exclusiva voluntad del ocupan

te (15), 

Este ti~o de vínculo creado des1c ~l periodo colonial 

tiene fundamental peso sobre el desarrollo actual del Afr1ce. 

A pesar de que el continente africano es una de las regiones 

més ricas del mundo en recursos naturales tiene una pobla

ci6n con un ingreso pcrc6pitn de lo!J m1.!. bajos del P!1ndo, 

gran porcentaje de dcsnutrici6r1, aunado o esta goLicrnos dicta

toriales y el su~ueo de los grandes transn3cio~oles de materias 

primas y explotaci6n d~ la mano de obra. 

(15) !.!!S!!!· p. 39. 
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III. REDlHAH!ZACIOH DE LA ECONOHIA HUNDIAL 

''Una nueva civilizaci6n esta 
surgiendo en nuestras vidas 
y los hombres ciegos en todas 
partes estan trdtando de supri
mirla. Esta nueva Civilización 
tiene consigo nuevos estilos 
fam1l1urt>s¡ formds dif~rent~~ 

de trabajar, amar y vivir una 
nut.>vd ec.ononia: nuPv

1
os con~l1c-

tos pol1t1co~; y mas alla de 
todo esto, tar:cb1én llO!i nuevii 
COl\ClCOCla • 

,\l,·1n Tnfflcr 
la Tercera Ola 
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La historia del capitalismo es un fenómeno lleno 

d~ contrastes contradicciones, ausente de un desarrollo 

lineal propio de su naturaleza, o que lo lleva a verse envuel

to en depresiones atentatorias de la organización del sistema 

más no contra el sistema. Aunque muchas veces, se sobreen

tiende que lo qoe altera la forme puede influir a la sustan

cie, sin duda esto ocurre. No obstante, el que los factores 

atentatorios surg~n del propio ~~no del Si~trma, ln~ convierte 

en manejables a lo vez que los ndapta a l3s nuevas circunstan

cias constltuyen1o nuevamente el "equilibr10 11 del sistema. 

La internacionalización corno ap~nJice del Cap1tallsmo, 

siempre ha acompañado u é~tc, constituyéndose co:no eler.ientc 

inherente desdt' los pricieros intercafl1bios cor.iercínles. Aún 

teniendo en cuenta que la anterior divisib11 estaba constitui

du por Dccudos y Pr1nc1pados, etc. el comercio que atra~·esu

bu atraviesa las 11 fronteras" siempre ha tenido lugar en 

la inteligencia de que no hay sociedad autárquica. 

El capitalismo como sistema ha tenido durante todo 

su proceso h1st6r1co de gestaci6n ''altibujos'' que a la fecha, 

junto con otros fenómenos: la pobreza, injusticia, el reparto 

desigual de la riqueza, etc., no ha logrado supt:rar. 

Lo anterior nos lleva a decir que a pesar de su pronta •irdri-
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ci6n el capitalismo continua tran!iitando por un gran caciino 

que aún falta a:ucho por terminar. Durante sus diversas eta-

pas éstt se ha visto en[rtntado a múltiples peripecias. El 

Capitalismo es el ''carro hist6rico'' de la humanidad que transi-

ta por un camino &usente de dirección, un camino que es crea-

do por la imaginación de los de "abordo" qut· v;;in lfl volante". 

Los obstáculos que .:l la fecha el capitalismo se he 

encontrado en ese camino incierto han sido salvadas por las 

diversas "artimsfias" el car~cter "creativo e innovador" 

de los de "al volunte'', 

Seria de~asiado prolijo -y rebasaría el objetivo 

de e&tP Capítulo- detf:"nernos en deutlle de las pr1nc1palcs 

caracterlsticas de coda una de las "artímañtts" quc los de 

"al volantt>" i1u "inve'.'ltado 11 para salvar "el Carro hist(,ri.,;o 

de la hu1tan1da~". tior lo r¡ue nos 11r..1t<Jr1~rnos a i:nunc1ar sllo 

algunas artim8~as qu~ s1rv1cron pdTB continuar con el sistema. 

El 1ngr•!SO al copitulibrno se d16 d traw~s de un cambio din¿-

d• l ro=p1::ic-~tc ~!f.'! :.ir:!en fc:.;~a! 
. . ¡ .a :~c~r~~rac10n 

de Oút'YOS 

por medio de li..1 dom1ndc1ón colonial es~•,1ñola y portuguc~a. 

C.t 1!cl Of)flt", Au~trrtl1iJ la !nd1,1, y df.· var11Js puíses en 
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Africa 1 Asia. 

Durante esta etapa, la aniquilación de los nativos 

r la colonización subsecuente, o el mestizaje y subordinación 

de las poblaciones y culturas locales establecieron relaciones 

entre las metropolis y las colonias ~xtremadamente inequita-

tivas, cuyas consecuencias se siguen resistiendo (1). 

La Revolucibn Industrial constituyb otro logro de 

lo inercia del Capitalismo, ¿sta E:'n términos generalt"s tuvo 

origen en Inglaterra aproxim3dar.iente en el lnp!~o co::iprendido 

entre 1750 1826, se caractcrizl fundamentalmente por el 

r~pido desarrollo tecnológ1co. "En menos de cien af1os, se 

transforma prüfundaoentc el siste~a d~ producción y de dístri-

bucíón de rnercancins. La máquina suutituyc- J¿-finitivamt·nte 

el taller artesanal; el barco de vapor y el ferroCdI ril de~-

plnzan al velero, a la loncha al trunsporte en careta, es 

una serie df' "invento::; que se conrlic1onan y se t-x1gen mutua-

mente lo que provocd C'Sta modificación re\•olucicnaria de los 

sistemas de producci6n'' (2). 

(1) 

( 2) 

La re~oluri6n industrial def1nib el car6cter hegc~bni-

de los principales actores: Inglaterra, primero, d!:spués 

Cfr-. bernal M. Víctor "La Nueva División Mundial del Tr.d.1!! 
jo" GrandP~ Tendencias Pol{tic~~ Conternporhneas."UNA~'', p g 
Brom, Juan. "Esbozo 11:.__hj.~oria {lnjYJ:..r...s.aJ~' Tratudos \º t:ld--
nuales Gr1jalbo p. 159. · 
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paulatinamente ésta fue desplazada por Japón y E.E.U.U. 

El punto de "equilibrio'' y dinamísrno productivo que 

imprimió tal [enómeno encontró su mocw·nto de discidcncia a 

principios del S. XX debido en gran parte a tensiones poli

tices y a disputas territoriales, el capitalismo había entra

do en un bache 1 por lo que era necesario otro impulso. 

Lü Primera Gucrru Hund1al ~ue se düsatu principalmen

te a causa de lo compctt-ncia por ltt supremacía econÓir.ico-po

lÍtica del mundo y traerá corno con!:>ecuenc1a intensos cumb1os 

como: desprcndiblit:'nto de Rus1u del sistccia cupitalt!.ta mun

dial la formación de la UniÜn de Repúblicas Socialistas 

Sovi~ticas, bajo un sistcmu opuesto a aquél y el nuevo repurto 

del wundt1 entre vencedores y vencidos, reparto en el que los 

E.U.A. obtienen un reforzamiento de su pos1cibn en el llamado 

mundo occ1dcntel. 

Sin embargo, un rasgo común a todos los paises indus-

trializados ganadores perdedore5 en 11:1 luchu 111i1itar, es 

el hecho que de su cxtraord1nar10 crec1m1cnto económico se 

funda esencialmente en una centralizuci6n del cupital en 

todos sentido~: g1g;1r1tescas insti1lac1ones fabriles, control 

del comt•rcio interno t• internacional, su]ec1Ón de puí~e~ )' 

rcg1011l·:; r.1..i~ dl·b1lt.·~. go!J1t•rno!> ¡.1._.Jl'r u!:.l•~· ;J\·anct•s técn1co

tecnolbgicos ucelersdos y de cusi inmcdiJta aplicaci6n produc-
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tiva, que reflejaba la preponderancia de asociaciones y socie

dades virtualmente monopolistas, cuya emergencia se inicia 

en realidad desde mediados del Siglo XIX. (3). 

El Siglo XX en el segmento histórico en el que más 

cambios han ocurrido¡ es en esta etapa en la que por vez prime-

ra surgió un sistema social económico-político adverso y por 

ende alterantivo al capitalismo, callcndo en las postrimerías 

del mismo siglo: el surgimiento de la primera y segunda guerra 

Mundial. 

Como ya se había apuntado antes y a pesar de que 

la internacionalización del capital es ton antigua como el 

propio sistema capitalista, es hasta el periodo posterior 

a la Segunda Gucrrtt Mun~ial cuando se generolíza. 

Lo reorganización económica, política, ideolbgica 

y social que tiene lugur como consecuencia directa e indirecta 

del conflicto bélico alcanza virtualmente a todo el orbe y 

se expresa en varios aspectos de enorrne trascendencia históri-

ca, entre ellos destocan: a) ampliación y consolidación del 

socialismo como sistl•C'l3 integrado (~): b) programa de ayuda 

(3) 

(4) 

Ilernal ~· Victor ~ "La nueva División Mundial del -
Trabajo 1 

, •• - ·-

a pesar d~ ciertas diferencias en la organi~ación y posi-
ci6n internacional de algunos paises como Yugos)avia. 
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econ6aica Norteamericana (5): e) conversión de la economía 

de gu~rr<:i en tJna economía de paz¡ d) la ingente tarea de 

rt-cor1stru1r una buena parte del mundo destruido¡ e) la necesi-

dacJ de it1creroentar la productividad de· la fuerza de trabajo 

unte l~ F~rd1da de ~illones de jóvenes obreros; f) la existen-

cía de un enorme mercado potencial que todo lo necesitaba; 

g) el !>urg1miento de orgenismos. asociac1on1;>s acuerdos de 

div~rsos tlpos y el cunee como la O.N.U. 1 GATT, F .M.1., BIRF, 

etc.; h) la creaci6n de f<1rmas distintas de int~graci6n 

regional en Europa: CAHE y CEE. 

Nuestro Objetivo en el presente capítulo es identif i-

car los principales factores que intervienen en la octual 

restructureción de la economla mundiul. E5 declr tiiPntificar 

hechos fenómenos que en la ft"esente etapa L•stán iJCtuando 

hncid l<J d1recc1Ón de restaLlC'cer o rC'din<Jmizc.1r lil economía 

mundial. En tdl S('nt1do 1 los fen6menos antes enunc111dc1s cons-

titu7eron en su momento histórico "elemento~ r(•d1namizadores 

de bloques econ6m1cos no es prop10 ni aut~ntico de l;i act11ali-

dad• s1 bien nosotros ~ostent·mo5 que la µlena intc>gral".'.iÓ;1 

de la CEE pura enero de 1993 1 la Con[ercncu1 de la Cuenca 

dl·l Pdcit1c1J, el Acuerdo dt• Libn• Comercio ~!t!xico-E.E.U.U. 

r Cdnad~. r~presentan l11s elementos que vienen, en las postr1-

(5) Plan ~arshall y de empresJs privadas que se asociaron con
f1rm<1s Europp,is, 
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merías del Siglo XX, a imprimir gran dinamistto a la economía 

mundial, que conjugados con los cambios geoestratégi-cos, polí

ticos, sociales e ideol6gicos en el mundo dan un nuevo empuje 

y mayor visibilidad al carro histórico de la humanidad. 

En efecto, en el período posterior a la Segunda Guerra 

Mundial se incrementó sobremanera el 1nter~s relativo a los 

problemas de intt:gración econlmícu. En Europa el establec1-

miento de la Unión Aduanera y, oás tarde, la Econ6mica de 

los paÍsl·s que for::an el Bcr.clux, la Cvwur.i.1a.·l Europt:tt <lel 

Carbón y el Acero (6). la Comunidnd Econ6mica Europea (Mercado 

Común) (7), la Asocieción Europea de Libre Comercio (8). 

Pan~lelamente en Amér1ca Latina. La (CEPAL) preparó planes 

para la creación de unu Zona de Libre Cor.:crcio que incluyese 

todas las ccono::!as latinooc:ericnnas (9), la cual no fue 

aceptada. 

Sin embargo se lograron sendos acuedos, en 1960, 

(6) Establecida 10-2-1953 entre los países que forman el Bene
lux (Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo). Francia, 
RFA e Italia. 

(7) Establecida el día primero 1958, t:11trt' lo.s países de 
la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Al mismo 
tiempo estos países crearon la comunidad Europea de Ener
gía Acúr.11ca (Eurotorn.) para la explotttción de le energía 
nuclear. 

(8) Establecida 8 julio 1960 entre Austria, Dinamarca, Gran 
Bretatlu, Surut•ga, Portugal, Sueciu y Suiza. •En el mes 
de r.iarzo de 19&1 Finlandia Sf.• incorporó como ·r:;iembro 
l:ISOCiado. 

(9) Sudamérica, Centroamérica y México. 
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seis naciones sudamericanas (10) conjuntamente con México 

concluyeron el Tratado de Montevideo, por medio del cual qued6 

instituida le Asociac1bn Lütinoamerict:Jna de Libre Comercio; 

entr~ tanto, cuatro pe{ses centroamericéinos f irrnaron un tra-

tado por l"l que St" P!>tablccia t~l Hercado Común Centroameri-

cano (IJ). 

La etapa actu~l de Ttbtructuraci6n econ6m1ctt interne-

cionol t-11tra en unu fase de gran dinJm1smo e innovación, hay~ 

qutenes d1cen quP la t-rt-~t·ntc l't<sva. principalmente los admi-

n1stradorcs, es la etapa en que lus empresas entran a la Ter-

ct•rti Ol • .:t, QU(' s1gn1fica: producti\·idad, efitif.:'ncia, calidad, 

nut•\'vs pJtront•s, t-n generul, del comport1:tmiento l•mpresarial, 

otros prt~t1t."ren decir qut.> est1:1mos en transición a la Tercl!ra 

lllJ) 

11: i 

Arg~ntJ.1J, HrJ~ll. Chtlc. Pardguay, P~rG y Pruguay 
{pr1nc:1v1c1s dt· los 80 FcuJdor y Colombia 'lrmaru'l tam- .. 
l• l l

0

' n) 

~1· 1.1 R.il .1}o.,1 .J. 

1 "•·..;. i 2. 
Tt•nri.i ..!r 1,1 lntc>grac1Ün econbrnica-
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III,l DlVISIOH INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

En la Última década del Siglo XX la División Inter

nacional del Trabajo ha sufrido un cambio verdaderamente ra

d icel, la evolución en el conocimiento t~cnico aplicado a 

la producción es y seguirá siendo un factor dinámico donde 

la creatividad la innovación será la constante. Hunce antes 

en la historia se habían sucedido grandes cambios técnii:os 

tp•e alteraran en gran magnitud lu actividad económica. Es 

verdetd qu~ la Revolución Industrial fu1: un gran cambio, d(' 

ei:ipl1a trascendencia que imprimió un gran giro en la vida 

de los pueblor,, 

Algo parecido a lo que pasó a medidados del Siglo 

XVIII está !:iUCl'diendo hoy en nuestros días. El gran desarro

llo tecnológ1co, principalcente en los campos de la cibern~

tica, la c;ecánica y lo electrónica está alterando la orgCJnl-

zac1Ón económica, no sólo de la5 econocias internas, sír.o 

viene, tur.lb1l·n. a poner en "jaque" a la estructura jurídico-

De!.dl• que el hombre se encontró frente a un :!!un.Jo 

hostil se v16 obl1gudo, a~n sin saberlo, a realizar t~ primera 

divis16n de tareas de recolección, C.&¡:ci pesca duraote e_l 

largo pPr!odo en el que prevalecieron los clar.es tribus 

nómadas, pasando por la scpuración laboral entre campr, v ;:21.J-
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dad o eatre trcibajo intelectual 1 :aanual. nás tarde por 

la incipiente d1stribucíón del proceso productivo :anufactu-

rero entre di'f"er!><dl trabajadores. hasta llegar ;, la co:pleja 

industria aoiJerna -que al~ja cada vez ~ás al ;.roductor de 

los resultados coa:pletos del bien o servicio final- la satis-

facci6n de las a~cesídades hu=anas de aliaentac1ón, vestido, 

vivienda, salud, educaci6n 1 cultura y e~p~r~íeie~to ~a exigido, 

exige con5tante•ente que la obtención de satisfactores o de 

los •cdios para conseguirlos se ba'e en ~~todo~ de pro1ucci6n 

de gran complejidad y de la espcci:dización en tJna o pocas 

operac¡or.es a cnr~o de Cbda obrero o ecple~do (12). 

Lo dtwisión del trabajo, a pesar de su aparente lenti-

tud es un [t-n6ceno dinámico, en canb10 constante. '1ue S"-' ac~-

le-re con gran rapidez a partir del rocipimicnto del orden fcu-

dal en Europa y le incorporación de nue1,·os territorios. Es 

a partir de ~ntonces en qur coo1~nza a implementarse un estilo 

de 1r1da o dl· expotEic1ón: la do::n1nJción de los pueblos prim1-

ti TO!: ¡;.e.e t:oJc .:i.:s suDord1naci6n de putiblo"'i culturas J..i 

como cons~cucnc1d r~luc1ones metr6poli-colonio de car6ctcr 

inequ1tat1vo. 

El co;¡stant~ d~L·d10 de las colonias por las metropo-

(12) 8erndl, H. Victor y MJrquez H. Arturo L1 Nueva Diyisi6o
Hdndial del TrJhJio , p. 3. 
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li~. los obstáculos que estas ponen a las prirner~s en relación 

a su producción y por consecuencia a sus mercados, destruyendo 

los sectores manufactureros m&s avanzados y de mayor calidad, 

nulifícando, parH. las colonias, cualquier posiLjlidad de in-

gresur al incipiente mercado mundial con los productos de 

las colnn1us. 

"Estti ~itu;.ición unpr1me una dl·Seq,uil1brada 
y, como deciar:ios, inju~ta div1si6n inter
Oücíonal del trabajo, pues estanca el dt•su
rrollo dt• la técn1cn en los paises someti
do~ y trdLa &us cap.:icid;..ié!c5 cte transfr,rmar 
lus relaciones soc1ele~ intPrnas y lHs 
posjbilírliJrtcs ch• intercambio internacio
na J" ( 1 3). 

LH primera División Mundial del Trabajo se dá en 

tanto les paises do~1nantes ~e d1sputnn lo Supremacia mundial 

d~s.,rroll~ndo nuevas tfcr1icas 4ub aplican lu producción 

t>O l•l m·ircu de la Revoli.;clÚll lnJustrial. Por otro lildO las 

colonias _.,. vrn rt•stringidus a la condic1Ón de ful'ntes de 

m1ner11les. producto~ agrícolas otras mat1!r1as >rimas que 

scr~n tran~rorndd,1s ¡ior uqu~llos q~icn1·s lo~ 1~exportaran 

·~on :n-tvorc!-. g11ndnr:i.1s. Otros (Jetares 1le curáctl'f (técnico) 

(!)) .lJu..iL. p.!,, 
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ra del Japón. ~te. 

En el prin.er cuarto del Siglo XX, el gran t.iinamismo, 

sin soslayar fisuras contrudicciones sucedidas, vertido 

por todos los elementos t~cnicos y científicos a la actividad 

productiva alcanzan la cr~sta de su desarrollo. La competencia 

por lo supremoclÓn mundial e:ifrrnte 

Primera y Segunda Guerra Hundial. 

tales nt!cionc.s en la 

Dl•spul:s de la Segundu Guerra Hun<liul, en la qu<! dJ?sdc 

mi pt•rt:ional punto de visto, se insti.t1.,;1a la Segunda División 

Internacional del TrabaJ0. y esto se d~be a: 

!) La am¡.il iación consolidaci6n drl socialismo 

como un1siate~a integrado. 

2) La inversi6n masiva de capital estadounidense 

en Europa por medio del conocido Plan Marshall y de empresas 

pr~~dJdb que 5e asociaron con firmas privadd~ Cur~peas. 

3) La couvers1ón de la economía de gui..·rra en una 

economía de paz, lo que trajo consigo un prodigioso <Jvance 

de las fuerzus product1vus. 

4) La ingente tareu de rt•construir una buena parte 

del mundo destruido, (Europa y Jttpbn, principalmente). 
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5) la nec~s;dad de incre~entar la productividad 

de la fuerza de trabajo ante la pérdida de millones de obre

ras en las naciones que, aún ant~s de la confrontación bélica, 

tenían alto~ ni~eles de industrialización y desarrollo. 

6) Le existencia de un enorme mercado potencial 

que todo lo nect!sitaba, tanto en los país~s afectados direc

tamente por los cambios como en el resto del ~undo. 

7) El surgimiento de organismos, a~ociaciones 

acuerdos de diverso tipo y alcance. como la ONU, GATT, F.M.I., 

etc. 

8) La creación de dos formas clistint4s de integra-

ción regional de Europa (el CAHE y la CEE). 

Cuir.o ind1car.10~ en capitulo primero, lo c~hla df'l sistcr:a 

de Brettr:m \rl'oc;d, entre otros, d1l'rcn al traste con el "eqllilibrio" 

de la economía mundial. Hoy todo parece indicar que en los 

tier.ipos qui• viv1r..os Sl' estjn eestando fortaleciendo L>s 

oec.ir.1~mos que rt.:ci111._,;1.:...:J.r.1:; l·' i>concciía en la presente dé

cada y gra11 rarLe del Siglo XX!. Lo que no sabernos ~hura es.

despul>s que esto~ elementos "red1namizadores'' cor.:.o son los 

blo<;Ué~ económico~ h,H.Jn de~arroll?do todo su ¡,otencial por 

cu~l ~~rán re~~?ld&~1lu~. 



lll 

La Tercera Dtvisibn Internecional del Trabajo, la 

c~al cr~emos ha comenzado, ya que podemos identificar sus 

principales elementos, a saber: 

de que 

el pa!s 

Cll'lpreso. 

Tercera D1vis16n Internacional del Trabajo 

Cuarte revoluci6n cientlf ica-tecnolbgica. 

Liberacibn financiera. 

Apertura de Europa del Este. 

Fortalecimiento y foi~otibn de Bloques -

Econbm1cos. 

Debido que nosotros ter1Nnos Ja flrn;e convicción 

los fuctotcs di O~t::Í C U5 de un po Is no Jo constituye 

en si, sino la cé!ulo mlis p<'qucña de uno nación: la 

En tal función analizaremos • 1 a empresa tran6nfl<:io-

nol &u ultt~rior fu&i6n par" la formación de los bloques 

etOHÓILiCOS. 
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III.2 EMFRESAS TFANSNACIONALES 

La empresa transnacional e.orno tal, en el presente 

está jugando un preponderante papel en redinamizar la econo

mia mundial, se está entrando a lo que anteriormente enuncia

mos: la tercera división 1ntt•rnacio.1al del trabajo, o como 

lo pre[ie:-en llamar algunos administradores es que. estamos 

entran~o a la ''Tercera Ola··. 

Si nr.>botros tuvieramos una lupa para \'er la actual 

movilidad mundial nos ~ercataríamo~ que de FOkHA nuestro mundo 

actual vivt• aú.1 bajo la sugestión de un pi!rÍodo "clÚsico", 

el de la expün!»iÓn capitalista del siglo pasudo. Aunqur tam

bién podemos uf irmrlr que n1.a·stra época es mt'.is bien lL! de un 

crisol en el q1..1t- se confur.den, de5cor.1poncn y rl'har:er. todos 

los hechos C!_;tJOlecidos; donde se unen los c0ntr;1rio5 y las 

ideologías producen re[lcjos &berrantcs, al ~ontv q~1e Sl" pro-

clucid, una ·n~z. mú~. su defunción. Sin eobargo, .il nuf.- dt'te-

necos de manera cu1dndosa nos damos cuenta que de FOSDO son 

totalmente diferentes. 

lización supont• una c1ertd realidad internacional, sea desde 

el punto Je vi~tu de la revolución tecnol6gica (el "empeque ... 

ñec1m1cnto,. dL•l muarJu µot uhr-t J~ l¡¡;; c.ow.rnic~cioncs y tr<Jr.~

portt•s) coMo desde el político y sc,cial, en cuanto ';_i un.1 en·-
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ciente integración de la comunidad caun-di~l, El "tipo ide:sl'' 

de Tran~nacional1zac16n Pxigiría un planeta abierto, sin otras 

fronteras q1,;e las de la lóg1cd las nect's1-:!ades de Cdpital 

transn3c1on<Jl. En ~arte, ~ste parece un suefio realizado. 

como lo demuestr<J la notable mo•dl1déi·i del capital, así como 

su 1ndependenLia respecto d la política de los E3tado& Na:iona-

les -Dicha impre&1Ón se acPntú(j 5Í ~e p1en~d t:n el dinami~mo 

dr las grandes corpür~cione~ ~onopblicas que ~esafiaren i~cluso 

el divorcio entre los bloqJcs 1'cap1tal1sta'' y ''social1sta'1 

al Cesestubil1zar primero, después conquistar ·1na cierta 

cJiiac1dad e_;,! pcr:.1.>tractbn e .. los rnerci1dos interno!:> de los ?Ed-

ses de éste último bloque. 

El nacimiento, desarrollo crecimiento rle lus empre-

sa!i ha atCd\'tsaJo pi:.1r 3 pertodo~ a los que Alvir. Tofiler y 

AlJn Raymon h~rn l lamad1J "Old..,·. Actualmente nos l'ncontramvs, 

·~.;c1ó11 co~u ref~rl•ncl.J !.0l.ir.-.t:"11te, t:r1 la "Tt·rc1.•r.J Olu". Según 

'J!'H! 

o1d "(•.·IJn\r_::,! en !-ó: ti!"''"' l. .tl I·~gr t!'" ~'·~ ~·";t~·~::i:!l y el cnfre:i-

tdfSl' c._1J<J \·cr Cün mjs ea~;.J. yl•ro con menos irnyctu. ~e vuelve 

1nc~tdblt• y rotr.pt t•n un tur..lllto; lJni.i oue\'ü ola rornµc por debajo 

r! t• !> ·• -. "':, t• r f te 1. t•. d 1• !-. •· .. t .J h:. l 11.in1f o} .J ~ Ú n IT' ,is ( ~l.) . 

( I~) 11. Al.rn •.Hmoro. 
CfCS,\ I" 1 ~. 
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La Primera Ola de la civilización fue l& ola agrícola. 

La tecnología agrícola permitió a los humanos formar comuni-

dad~~ estables y fijas, les diÓ tier.:ipo libre en el que po-

drían desarrollar artes ciencias. Lo que llamamos civiliza-

cibn empcz6 a surgir. La organización y jerarquía medievales 

fueron la culm1nac1Ón lógica de las ideas y tecnologías de 

lu primera Ola. 

La primt!ra ola estuvo alimentada, más que nado, por 

tierra barata que estobu disponible pare todo el mundo. La 

éticH qut! podría ser mt>jor usada para dcscriLir tfsta ola fue 

la l ibrc emprc~a. La competencia se consideraba positiva, 

porque lu mayoría de las familias eran granjeros autosuficicn-

tvs que no dep~ndÍan del mercndo pur~1 sobrcvi\ir. 

Lu Segunda 0111 [111.~ elimentadu por rccurscis naturales 

baratos que podían &er explotados s6lu por importantes invcr-

si.ones de capittJl en cuanto a su produccil)n r:iunuf.:.1ctura. 

El mundo industrial, relativamente simple. centralizado 

lineal, podía s~r mur1ipulado por f6rrnula. 

"ltt rr".:':·1~d:!d. r:l =::c;;.~i::!o ;!e to::.1cr iutt:ac
SE''J en l<.l l'r.:presa, se st:por& del traLl:ijo, 
nientr~~ qJe las e:~rcsJ& se b(·~dtdLan 

en trctliajadorcs y propietarios. La m<Jyo
ria de los trabc..1judores adoptaron el enfo
que nyo sólo trat>.ijo rii:¡ui 11

• Lo~ propieta
rios [c..1ctori¿aLan, por m~dio de t~cnica~ 
de admin1strac1Ón por fórmula, esta actitud 

1.1 Pc::11;111/,n y no h.Jciun intl'ntc.5 ¡.,./r 
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cambiarla. La situaci6n tuvo como resultado 
un enorme desperdicio y muchas ineficien
cias; pero era efectiva para los prop1eta
r1os, m1entrJs ]as materias primas fueran 
burutasº ( 16) 

El control del mt•rcado surgió cuando una o un número 

pequcflo de cCJm,1afiÍus estuLlecían control sobre un mercado 

particular paru un ¡.iroducto o serie de productos, evit<rndo 

tu encradtt de nuevos Pmpresdrios u ese mercado. La sociedad 

pasó de una l'fil de l 1Lrc empresa independiente a la empresa 

corportit1va. 

Así, pm¡.ie~b }u ~poca d~ la política burocr¡ticu. 

Cnbc mc.-ncionar que se dt·~urrollb, también, un sistcmu educa-

t1\.'o p.Jrd formar ind1v1duos <¡ue pud1t!run funcionar dentrc. 

1.a cdur:ac1hn ~l' l lt·vó c;1bo, pr1ncip11lmc11te, en 

t•l hogdr, 1•n la granja. t'n t•l trdbaJO. Sin emb:.Jrgo, poco 

d poco lu pr1mcru ola medieval fue sacudidu con la desnpari-

c1ón dt• l.! t1erru 1.J l'llJno de obril barata. ¡st•rm1t1í>ndo que 

dom1nt1r.ill la~ ldl•a.,, c1rgan1z.JClOnl·~ tccnologÍdS de la si-

gu1cntv ol.i, cuyJ ¡iunlJ J1• ldnZd fut' el [errocurr1l. 

La L·pocn de Jos v1djt>s 1 de los dC'::>Cubrimientos, el 

( 1'1) 1 . .!ii'.!. ¡·. } 7. 
(l;) li ,1!\:1·m,, eJ1J.:.1! ¡\n t.'!->tJb.i 1!1~ei1.1do ¡;.1rJ príipl•rcionar -

tr.1L,1J.11h.rt'~ ~oi.:1~1l1l',1do~ y of1t•d1t•fllt.·~ rp1¡ut.•r1dos por --
1.t~ Oí~J(L\l'JClllfll'h rlt• J,J s~~Unda Ülíl, ~t'f \1f~lpl>t(t(j60 
Org~n1c.1 Amt'rtc.11\J, 11. Alun Ray~o11. I'~ll· 32. 
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desarrollo de lo ciencia. comunmente llamado ''Renacimientoº, 

fue la etapa de transición de la primera a la Segunda Ola. 

Con un fuerte mercado para la manufactura y el comer

cio. lo situación estaba madura para el desarrollo de la 

tecnología industrial {máquinas) de las organizaciones 

industriales (díseñadas para funcionar como máquinas). La 

Segunda Ola empezó as{ con un esfuerzo de pasar la libertad 

a un contexto "político" y alejarl 11 del contexto dl! "traba

jo,,, Estt: proceso también creó una nueva clase de gente. 

los trabajadores industriales, C1Jya crcc1e11tc riqueza y nú-

mero 1 lcv:Jrun poco a poco creciente& rlc.·m.andas de oayor 

libertad. Estos de~andas tuvieron como rcgulta.do cada ,·ei 

más democracias popularts, y más tarde en forma de gobierno 

socialista o 1'comun1sta''. (18}. 

En la Segundt:i Ola la libre ea;presu en forr.ia gradual 

dió pase a la empresa corporativa de manera sorprendente 

se crearon "buroüias" fe1Jdules ~ir.11lares en el contcleto in-

dustrial. Las ful lcis excesos de la organización de la 

Segunda Ola tuvieron co:io re:;...:.lti:td:as agit:JCi<Hlt!S "izq1.1h:r

di.sc:asº o "como..111!~tas" y la formi1C1Ón de sindicatos de tra

bdJadores que protestabun por las limitucíones en su l1ber

tud. 

(l 8 } 1.li!! . 
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Estamos ahora en la entrada misma de la Tercera Ola. 

El período alrededor de 1970 fue un marcado punto de tren-

sición: la juventud tuvo ona revuelta contra el viejo orden 

en todo el mundo, el sistema monetario mundial había sido 

afectado, aparecieron nue\'OS inventofi como el micro chips, 

el combustible de la segunda ola -materias primas )' energía 

barata- se acubó. Los puntos enunciados en "el cernbio de 

la economia mundial" están en plena práctica, los bloques 

económicos. la liberaci6n financiera, son rnucstrd feacientc 

de que nos encaminamos a la Tercera Ola. 

''Los choques vi~11rn ut1ora a pas~ r5pido: 
las ut1l1dadcs están declarando bancarrota, 
hay dcspidcis masivos -'un apoy'J y una in
tención de l.Js cur~ürac1oncz;'- q'.le Sl• eft•c
t~an a diario, lo 1nc1dcnc1a de lu ~1ole11ciu 
1ndustr1ul por partP de los trabajadc1rcs 
hacia los ·:•;m¡'<-tñl•rus. que ~e f lnf:Cn enfl•rmos 
iiura no trubaJa1·, en JüpÜn, estiJ auml•ntnncio; 
los trabajadores alt•rr.anc~ estún tan tt.'mero
sos de ~l'r dc::.pedidos q·JC dudan ('O dc>cir 
que c~t..ln cllÍl•rr:io~. dlli1<\Ul' en real1d1id lo 
estt:n: los tr,1baJ.:irlures ,,CranC{'Sl'S ,,pcll•an 
en cor1trd d1•l guL1ernc1 ~oc1.1l1st,1 . La 
inc1dt:11Cid dt.•! c~:rf.:s e.;1:c•.1t1vo ~ lln "de:~
Ra~te" últ1r.:dml•ntt.> se ha r.ids que duplicado 
en todos los paí~es industriales, lds indus
trios b5sicns est~n en dccaJenc1a, todo 
el rnundo est,'.i tr.itJnd0 t.•n !cir:-.a dl'Sl.'~j.ll•rutl<..1 
de lügrar la entrada la co~putddora y 
a la tecnolugÍd rt•l11c1onadil, ~ ld~ peti
cione~ dt• c.1vudJ ,11 gobierno en i:.odds pdrtL•s 
han llegJtlo d un c~erte coro'' (19). 

(19) ~·p. 19. 
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Estamos en plena crans.1ci6n de una socied.Qd industrial 

mecánica hacia u.na de inforaaeiOn elect.r6nica. 

fig. l. Sl>p,Ún Pt>ter Ducker (Thl' concept of tht- Cor¡.¡ofDtic.n, --
1945) ~S-tijS son las forma~ oqiani7ocionnles de lus 
corporüCiool'S de la Seg<Jndl! Üld qul' f'\·olui::ion11ron 
junto c.011 el ciclo econÓml.co que fue inducido por 
t.>l surgir:\ento y c1ddJ de una nuevn tC'Cnologla. 

~l.t1~:·,,4 ~_.•,.-.... ~ ~-PD\,,S 
~ ! \ti••"' 'r ... ie \ 

~"~~"~h e\?\. 
-', ,.d._.~\.!i-1- i.,\u~...r'r-. 

1 
,••t 

\,.. ~v-f""l">4~ .; .... 1 U,1'.CC~M~ tf\ h" 
'tr..,, ~o 

_: .-\, .• ,,.:.:,~l, 
,\, \ ,, .... \, .. -.1,, 

Fig. 2. Oles de civiliz.ación •anejadas por la .tecnolog{a. 
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Los determinantes de la Tercera Ola -la competencia, 

coda vez. mús intensa; la tecnología que cambia y se mejora 

en forma coust1Jnte los recorsos caros- no pueden permitir 

que este tipo de evolución corporativa continue (20). La 

Tercera Ola se basa en, y se alimenta de información barata, 

ampliamente ucce~ible, y de poder computncional 1 que han hecho 

los medios de competencia casi univers~lmente disponibles. 

LH in1ormaci6n borute el poder computac1onal t;.trnbién h~n 

vcrmitido que el co~to aproximado de lo::> rl'CurRo~ i_•ff?cttvos 

(lott rt!c•1rsos rculcs uplicado~ en el logro de objetivos sin 

co11tnr 5ubr~ntos 

disminuyan. Mi~ntrus los costos sigue11 subiendo, la creciente 

eficiencia y el uso efectivo debido il lo!> costoo declinantes 

de información computaci~n le permiten al usuario final 

obtl:'nf!r realmente má~ por 6U dinero. la Tercera Ola crcu 

u11 inunde:. tridimensional en t>l quo la acc:!6n e!, dinámica 'y 

continoa, las posibilidades ::.on en upar1encia 1:1terroinablt.·~, 

y los ~xito~ ~on para los r5pidos y cx1Jctu~. 

(20) Esta caructerísticu era propia de la Segunda Ola. 
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l'h\~o~c\ 
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c. 

f1g .. L En un es[ul.'ro:o pJra max1m1zar el [lujo efectivo y 
~obrant~ (costo~ f ll:'x1ble~). la emprl!sa de la Segundu 
Ola no tenia como Llaneo algún pllnto cercano a una 
utilidad s~ti~factoria (la del accionista) (véase 
A.BC). La empresa de la Terceru OlJ debe tPnl•r como 
blanco la utilidad/costo m~xico 6pt1mo (XBY): por 
lo que la curvr1 bajo la cuJl lJ ot1l1dad e:,; posible 
5" hJ c1~rr<iJ( deb1r!o ,, un.i Crl!Clt'ntt> comp<.'tenc1,l. ~· 

al co~to dP lus recursu~. La corporac1~n p~rrleria 
su puesto s1 se dc~viar:1 lJ curvd. La c{1c1enc1a 
y la efcct1v1dad. no los sobrantes, sun luego los 
que n&~guran la ~oobrev1venciJ de 13 corporaci6n. 

El cafllblo tecnológ1co en la industfld ::.t.· h.i acelerado 

en lo~ últ.1rnos años. Son observJblrs, según Carl J. Duhlman, 

5 tendenc1d~: 
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cambios en el uso de insumos. 

mayor velocidad en la innovaci6n 

más amplia aplicabilidad de nuevas tecnologías 

ciclos de vida más breves y mayor flexibilidad en res

puesta 8 las necesidades de los consumidores 

Mayor DutomatiZAci6n, menor papel para la mano de obra no 

calif icuda. 

La rapidez, flexibilidad, exactitud, mayor competencia, 

el desarrollo dinámico de la tecnología aplicada a la produc

ción, coructerística indiscutible de la Tercera Ola, trae 

aparejada otra seri~ de fenómenos como lo enunciamos en el 

primer cupítulo. 

En industrias con procesos dr uso intensivo de energía, 

tales como el acero y del cemento, el mayor control del proce

so hu estudo hdciendo mis eficiente la utilizac1~n de la t•ner

g{~. En muchds indu~tr1as, la m~jor intcgrilción entrr d1~efio, 

producción v nuevas t/.rn;r~"" d~· 0~~1::1;.:ac.i.:,,, t":-.tdu llc ... ando 

al ahorro de matPrial•.•-.;, Y :'.lsí:::i.s::-:o ta.:r;t..i:·11, jo~ materiales 

sintéticos nuevos compuestos csthn recmriazando cadH vez 

más y empezando a reducir lu demanda de matcridles tradiciona

les tales como el caucho, f'] y•Jte, el acera. C!! c0brt' y otros 

qu~ son exportaciun~s im11urtunt~s para Duchos pa{s~s en desa

rrollo. 
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Lils cuidJ.:.; de los costos de lo& materiales bá~icos 
(combust1bles) d~ la Segunda y Tercera Ola. El costo 
del acero pronto cayb l"n el ,1dven1~iento de ld Seg~nda 
Ola. Los: .:ost!:'s d~ t:Dmpntitción ca~·eron rá~·idamentc 
con el ~sümo de ld Tercera Ola. 

Otrt> dl" lo~ cambios es el gran d1narn.~mo en ld inno-

\·ación, dt·~1do d qut• ld acción dL'ntro de la corporación per-

1;r.1n 11Jrtt· dt· ~~tJ lnno\·ac1tln hd ccntrJdo !!O tres 

11u~vos oJteriales 
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Tales innovaciones han abierto nuevas posibilidades en una 

emplia gema de otros sectores, tales como la siderurgia . y 

la petroquimicu. 

Las tecnologías basadas en la nueva electrbnica han 

hecho posible un movimiento hacia las manufacturas integradas 

por ordenador, lo cual permite que produzcan muy rápidamente 

nuevos productos una vez que han sido diseñados. 

L.,.. \..o,.,~fc~Ón 

Fig. 5. La velocidad a la que la tecnologia y los eventos 
cambian ha aumentado con rapide1 en le Tercera Ola. 
Observese el aumento geométrico directo. 

los cambios en el empleo también han mostrodo un cambio 

sustancial, quL• está en relación directa con el cambio de 

la Tercero Ola. 
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La ui.aror automatir.ación 1 el mayor énfasis en el diseiio 

de productos, su perfeccionamiento y comercialización signifi

can que ser un prc..ductor a bajo costo, con base a une mano 

de obra barBt&, ya no les asegura a un país ser competitivo. 

En muchos sectores, la vcnteja competitiva depende ahora menos 

de los costos más bajos de producción que del despacho pronto 

confiable, la alta calidad le capacidad de cumplir la 

gaas de productos y servicios para ajustarse a las cambiantes 

necesidades de loa clientes. Eatus tendencias se inclinan 

a ir et1 contra de países cuyo abundante recurso es la mano 

de oLro no calificadb y barata. 
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Aumentar la eficiencia la efectividad es la clave 

pare tratar con y entrar a la Tercera Ola. Le calidad cre

ciente es ncccsariR debido a que las corporaciones ya no pueden 

co~fiarse en rucursos apabullantes, los sobrantes consecuentes, 

el despurdicio pura lograr su propósito. La eficiencia 

yu no liignifica el dnr m&s productos por hora; significo entre

Rªr un uso funcional. un producto ya no es una caja o algo 

física, es más que nada un servicio. 

La Tercera Ola industrial, en la que algunos raí ses 

como Japón han l!Otrac!o de lleno otros como los países en 

desarrollo que enfrentan el gran problemn de como abordorlu, 

sin duda ha trui<lo como consccucnci1J. el desarrollo y fortale

cimiento de las grundt•s corporaciones trHnsnac1onal1...·s~ ¡.aru 

enfrentar lu cor.1pctenc1u. en cualquier sentido, han vxpcr1men

tndo un pl'rmanente proceso de concentraci6n. Esto se obser~u 

en las emprl'sas transnacionules (ET) de c1.1alqu1er origt.·n. 

y ~u co~prueb~ si se estud1a11 l~s vcn!1q a precios COl\Stdntcs 

de las primeras 200 empresas ~st~du~i~e~sr~. Las 200 mayores 

no estadunidenses tumbi~n registran una clara t;ndencia n 

la concentruci6n poniendo en entredicho la nuturJleLu del 

Estado. 
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III.3 SITUACION DEL ESTADO 

El estado ha sido por repetidas ocasiones motivo de 

estudio y discusibn, hoy a la luz de los elementos redinami-

zadores de la economía mundial no se podía pasar por alto. 

La evolución del Estado como tal ha pa.~i<.1do por una evolución 

demasiado compleja, (claro está que la quiebra de las conccp-

ciones tradicionales que lo hacían agente autónomo y racional 

han s11cumbido, tul ~ituución hacl'n al Estado Contemporáneo 

m&s materia de cábalas y exorcismo que de comprensión. 

"La nueva estructura de poder internacional 
que pone en jaque la idea clÓ.sicu de sobera
nía estatal es la condición original para 
deslindar las pautas que rigen los Estados 
Conteropor6neos, A Psto se unen, por supues
to, las nuc\'US tendencias cconómic1ts y sú 
expresión pal ít1ca. así como las mutuciones 
eri 1.1 percepción social del Estado en parti
cular y de lo pol{tico en general'' (21). 

Sin pus.ir ¡1or <Jlto ld!'> ¡;.;randl·~ modificaciones que 

el Estado hit tenido t.'11 los siglos pJsados, podrioC\os posible-

mt.•ntt.• scnalar- 19~:; ccr:c ;:cr:!:o d~ nrranque definitivo de una 

forma ~stacal d1~tintd; .1 ~art1r de lH Segunda Guerra Mundial 

cr1stal1z<Jn tcndl'nc1a!> apuntad,1~ ya desde la segllnda década 

del siglo que termtnd por transformarse sustonc1almente 

en el espdClO ~ulítica. 

(il) ~jinz l.. l~nJClo 

.l!_ml-!or.1nt.·o ~·'1 

El F~tiJdo Con--
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La sucesi¿n encadenada de independencias nacionales 

qu~ corre paralela con el af ian~iamiento de la estructura 

ldpolar del mundo conduct- a una globalización de la política 

y, con iguul claridad o una limitaci6n progresiva de la sobe

rnníu et1tatnl une. vez definidos los campos antagónicos y las 

c~!cro~ de jnfluencio. 

Dt·Lernos tener en cuenta que son diversos fenómenos 

Ion qur· uctúon ?>:obre el F.stado puro mod1f1car su rumbo, su 

curi'1ttl•r e incluso &u naturalezu, pero lo que a nosotros nos 

int1!r~su cli el hecho insoslayable de que la di~ensi6n interna

cional intcrvit•nc de mont·ra dcc1s1va en la configuración de 

lo5 Estado~ en ln definic16n de sus márgenes de acción, 

dentro incluso de sus fronteras. 

lgu1d carúcter decisivo tendrá le1 dinámica económica 

y11 qu~ obltHn dl E&tndo u ~odificar su relAcibn con el 6mbito 

qu~ unt~N ~r¡s ln privado por untonomos{a, 

El papel que juega el Estado actual, es objeto de 

dt.'t't:f?tn:> op1n1onl's, Hay quienes dicen que en el contexto 

de unu intcrnoc1onal1zac1ón nc(.•lerada de la economía, el Es

tudo pnrt1c1po nct1\·omt•nte en el mercado y no t.•s sólo uno 

de lu!i pr1ncipulc5 cocprudores sino que inter\·iene de manera 

dtrr.ctu l'll ln producción cs. de hecho. un sostén irremple ... 
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Esta vinculación abierta con los intereses dominantes inevita

bl eml'nte c0m.promete el discurso dt' legitimación de un Estado 

que B duras penas puede proponerse como representación del 

ínterf.s grneral. 

Desde el otro extrerno, el ímpetu de la desmitifica

ción que rastrea la defi111ción del Estado, a p¡jrtir de sus 

compro~i~o5 específicos con }QS i11teresv8 hociales en conflic-

co, corre el riesgo de perder de visea la particularidad del 

horizonte estatal, disolviéndolo en un conjunto de opcracio

nt>s dt':;;Jrticulndas •> :;ujetdndolo a una lógica causal univoca 

que lo trnns!ormu en un instrumento der::usiado dócil, inerte 

cusi, de la voluntad particular de uno. fracción de la socie

dad. 

Lo~ liOerales como Friedman desean que. cuanto menos 

C<Jentf' t>l E~tJ:10 l'S ffil'JOf. En ello SC' acerca e los liberales 

el siglo pasado. Pt'ro él se l 1rnite a hablar del Estado en 

rt-gulador del mercado. Subvu2ando 

~~ ··~~.,, ~n.,~ra li'! l1b,·rtad '! Ju~t:1cía a lo econór:i1co. Pero 

este d1~cur<so que com1enzd y termind en la economía, oculta 

o rP:Ha ir.-por~..Jnct~1 .J todd una L1cet..1 del Estct'Jo: para que 

este iif"je- dr aetti~r lj(t- cierta forma 1 u económico, debe 

dt:" intt•t'ft.•n1r dt.• c1t•rta furmtt 1..•n léi btJC1edi:id. .. Lo que en 

pd}.Jbí8S dt• los Ot.•O)lbt~fd}CS 8pilt"t•..:e CLtMU Uf\ revJ1egue de} 

E~tJdo es ~implt•mentt.' un ccult.Jm1ento idt•ológic0 dt• una res-



129 

tructuracibn en la acción del mismo y en sus relaciones con la 

sociedad? 

ED funci6n de lo anterior podemos decir que, las 

exposiciones corrientes sobre el nuevo papel de las entidades 

esta.tales en la era de lo transnacionalizaci6n no se refiere 

explícitamente 11 le deseparicí6n de los Estados-Nación, sino 

a un debilitamiento de su fuerzH institucional. Sin una mayor 

t:~p&ci11caci6n ;sta cfirmucibn es poco esclarecedora. 

En prituer lugar, e& preciso definir que se entiende 

por un Estado [oerte o débil. Suscintamcntc, la fortaleza 

de on Estado se mii:!e por su cupncidod de imponer decisiones 

uut6r.ocJ.Qentt•. 

Lu transnucionalitación, sin e~bargo puede represent~r 

a la larga mermo de la capacidud decisoria que en antaño era 

parte excl~si~a del Estado. 

La trunsnec1onalizac1Ón de :as e':'prt•._..'ls y su subse

cuente .1CClonar en .?l territorio que las alberga puede llevar 

a omitir no solo las fronteras físicas, sino tamb1~n la~ J~ri-

dicos. Lo anterior nos llcvd " definir que cntl•ndcrnc~ por 

la tronsnacio1l~lizac16n. 
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"La transnecionalización de una empresa 
puede definirse como un proceso según el 
cual les operaciones en paises extranjeros 
adquieren progresiva importancia comparada 
con la del país de origen. Este proceso 
atraviese 1..10 umbral. En el momento en que 
los intereses Je la empresa. en términos 
globales, dejan de coincidir necesariamente 
con los de su país de origen puesto que 
las empresas trnnsnacionales se han formado 
a partir de grandes empresas nacionolcs, 
el concepto mencionado cubre un aspecto 
continuo. Evídentcmente 1 ni en su recorrido 
ni en sus extremos, la ecprcsa nacional 
deja de estar vinculada con ~] exterior, 
ni le empresa tronsnacional pierde contacto 
con su país de origen" (22). 

La operaci6n de las grandes empresas transnacionales 

ha dej&do patente su participación en lo búsqlleda Je nuevos 

mercados. La saturación, en algunos caE>os, de SllS mercados 

t rad1cionales, en otras la caída de utilidades, allnados 

a la gran innovaci6n tecnol6gica ha traído cor.10 consecuencia 

directa la búsq11eda de nuevos mercados, llegando incluso a 

contribuir en gran parte a la desestabilización Ce los países 

de Europa del Este. No olvida~os de ningún mudo que la caída 

para nadie es desconocido el ~apel que jugercn l-'15 C!!'preses 

transnacionales en la desestabilización y he allí, el riesgo 

que corre l"l Estddo. Maximt> si se considera que "el orden 

(22) TraJtenberg, Ra~l y Vigor1to Ru~l. 
ro la fece transníltional. p. 715. 

Economía polític;e-
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amenazas a las demás instancias del poder mundial. Baste 

mencionar que si consideramos las 100 entidades econ6micas 

más grandes del mundo, comprendiendo Estado~-~ución y empresas 

transnacionales, éstas Últimas ocupan la posición en orden 

de importancia del PNB o las ventas anuales, según el caso; 

la más gran1e transnacional, ln Exxvn, ocupa el número 22. 

La presencia cada vp1 rnfic; dinGMiC.u podero:.;a del 

orden transnacional en la economía mundial genera mucha es

peculación respecto al porvenir de las relaciones entre los 

Estados-Suci6n y tan formidables oponentes, 

Se puede prever una ero~1ón F,T11dual d'"' los EsteidO-

Nación en Lcncf1c10 de las transnacionalts. So obstante la 

transnac1onal1zac1ón dt• la econornía no ir::¡•licu lt1 neutraliza

ci6n del Estadv: a lo máximo, requiert' una relación diferente 

entre Estado, Socu.•Jad y Capital. El papel dl:'l primero t-.eríi. 

relcvant~ ~1entrns existen na~ioncs oercu~os nacional~~; 

respecto al ca¡dtal local o internacional, el Estado es inter

mediario necesurio. 



tCOllOMlA Dt CIEN llACIONts-ESTADO Y DIPRE3AS TANSNl,CIONALES 

-------------------------------------------------------------------------
RANGO r:MTIDAD ECOHOK. PNB O VTASAAKGO ENTIDAD ECOllOK.PNB O VTAS _______ .,. ________________________ .,. _____________________________ .,. _____ ,.. ____ 
1 ESTADOS UllIDOS 2946.0 26 IllOONESIA 79.2 
2 llRSS 1259 .9 l7 AUSTRIA 71.6 
3 JA.PON 1185.4 28 11.lGERIA 76.2 
4 ALEK>JIIA OCC. 829.9 29 ARGENTINA 72.2 
5 nv.HCIA 685.3 30 TURQUIA 70.1 
6 INGLATERllA 510.2 Jl OINAl!ARCA 69.9 
7 ITALIA 391. 2 32 COREA DEL SUR 66.1 
8 R,P.Clfll{A 297 .4 33 VE!lEZUELA 65.0 
g CAN ADA l75.9 34 YUGOSLAVIA 62.8 
10 BRASIL 267.5 35 GENERAL KOTORS 60.0 
11 UPAJlA 214.3 36 HOBILE 60.'l 
u INDIA 179.5 37 HORl/EGA 57.7 
13 HOLANDA 167.~ JC Rt.11!>.HI.l 57 .2 
14 AUSTRIA 165.1 J9 BRITISH l'E'I'ROLE 52 .2 
15 K&XICO 160.2 40 FIHVJIOIA 51.2 
16 l'OLOHIA 153.2 4l TEXACD ,, .1) 

!7 8UE.::U 123.4 42 TAI\IAH 44.6 
18 ALEllAllIA ORIEllT 121. 7 o GRECIA 42.9 
19 BELGIC/\ na.o 44 ARGELIA 41. g 
20 A.SA\IDITA 117 .2 45 BULGARIA 39. 3 
H SUIZA 111.5 46 PILIPillAS J9. 2 
22 llOO(ON 97 .2 47 l:l!IRATOS ARAJJES JB,5 
23 CHe<:OSI.OVAQUl 11 86.4 48 POR!> 37.l 
H R.O. 6HELL 82.3 49 TAILAllDIA 37.0 
25 SUDAPRICA 81.7 50 IRAQ 36. 7 

-------------------------------------------------------------------------
FUENTE: noO!:LOS DE DESARROLLO. GRANDES TENDENCIAS CONTE!IPORAJIEAS, UNAK. 



Ec:lNOKIA DE CIEN NACIONES-ESTADO Y EMPRESAS TRANSHACINALES 

DITIUAD ZCOHOK. PNB O VTAS RAllCO ENTIDAD ECONOH. PllB O VTAS 

51 COLOIGIIA 36. 4 76 MARRUECOS 19.9 
52 STO. OIL (CA) 34.4 77 ELFAQUITAIHE 19. 7 
53 IBK 34. 4 78 PETROVEH 19. 7 
54 DUPONT 33.3 79 FIAT 19.6 
55 )(UWAIT 31. 4 80 PATROBRAS 18. 9 
5E P11QUlSTAJl 29.6 81 PDIEX 18. B 
57 ENl 29.4 82 IRLANDA 18. 7 
58 CKILE 29 .4 83 US STEEL 18, 4 
59 GULP OIL 28.4 84 OCCIDENTAL lH.2 
60 HONG KONG 28.4 85 PHILLIPS 17 .1 
61 l:GIPTO 28.2 86 VOLKSWAGE!I 16. 8 
62 STO. OIL(IND) 28.1 87 D. BENZ 16.] 
63 MALASIA 27.3 86 NISSAH 16. 3 
64 G. ELECTRIC 26. 5 89 RENl\ULT 16.2 
65 ARCO 2E. 5 90 SIE:HEHS 16.0 
66 LIBIA 26. 2 91 ITT 16. o 
67 PORTUGAL 24.7 92 KATSUSHITll 15. 7 
68 H. ZELANDA 24. 3 93 TOYOTI\ 15. 7 
69 UHILEVER 24 .1 94 PHILLIPS PET. 15. 7 
70 F.PETROLES 22. 8 95 HITACHI 15.5 
71 HUNGRIA n.s 96 SUH 15. 5 
72 ISRAEL 22.4 97 HOECHST 15.) 
73 PERU 21.5 98 TE:NNECO 15. 2 
74 !:UWAITPETROL 20.6 99 NIPPON 15.2 
75 SHELL OlL 20.1 100 BAYER 15.0 

FUEllTE: MODELOS DE DESARROLO. GRANDES TENDENCIAS CONTEMPORAm:As, UNAM 
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III.4 MECANISMOS DE REDINAHIZACION DE LA ECONOHlA MUNDIAL 

Desp1Jés de haber explicado las series de crisis cí

clicas en que se ha visto inmersa la sociedad internacional 

en el cnpitulo primero, con factores inseparables y de efectos 

colaterales como: a) el surgimiento dt" l.i inflación y el dez 

empleo crónico, que permanecen independientemente de la fas€.• 

dtd ciclo que !le recorra: b) la pérdida de eficacia de las 

políticas estatales, ASÍ como de lds l~y~s úLjet1vas del cspi

talísoo para d.Hle cierta estabilidad a la reproducción del 

Sl~tt.·r.:a, tratart."mo::. ÓC:" dt=f1n.i.r q:..:c cn~ende!:'Jti ir.·r "red1r.;¡

rn1z~r'' a (1n de guiarnos por ~arámetros conceptuales con0cidos. 

Por red1nac:iizar la cconoc!a debemos entender la con

catendc16n 16g1ca-product1va de las diferentes variables econ6-

m1cJ~ t~nd1r11tes d ~~x1f 1:~r 5u f ~nti~n ¡1roductíva co el irnb1-

to locdl, rt•¡,:,1onal e intl•rnuc1onal. PJrt1.l·ndo de tal def1ni

c 16n ~blCJmo~. co~~ ~r1nc1pdlrs el~nentoh rej1nRmlzadores 

de la economía 1!11.ind1al, la a¡;crtura de Eurupa del Este, 

ld L1bl•fal1z<sc1r'in F1nd;1c.1tord. la formación de los Bloques 

lnt.crnJClVnt!l del TrabaJO la "Tercer't Ola", antcriorrr:ente 

t.'\~d1c-'·L1. f',,r ~t-:l\C'1 ~._. t'!<-p.1c1.-;, ' ;iorq:.it.• C.idd un0 de los 

antt•rinri::t•ntt• enunci.H!os no son t'n si te1ta de estudio no los 

dhdrCdremo~ ~n µr1,fund1d.1d, p~r lo qu~ ti~rc~us referencia 
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elementos que de manera conjunta imprimirán un nuevo "brío'' 

a la economía mundial. 

La calda de Europa del Este obedece a múltiples fac

tores, dichos factores van a depender del enfoque político

ideológico que los analistas impriman en sus estudios o aná-

lisis. Si no!;Otros hacecos, de manera individual, un viaje 

al pasado histórico nos detencinos justan."'ntl" al tér::ino 

de la Segunda Guerra Hund1ul, nos vamos a di:lr cuenta que el 

orden heredado de la conflagración es un CJrd~/I bas3do fuiida

mentalment~ en l~ bipolaridad. Por un lado tenl'~03 al naciPn

te bloque "socialista", por el otro al sistC'u:a basado en la 

economía del libre m~rcado. El constitu1r~e er1 un Lloque 

diametralmente opuesto al de li;re empre~a traía diversos 

efectos remanentes, entre ellos tenernos: 

1) Confrontación ideol6gíca 

2) establecimiento de zonas de influencia 

3) confrontR~i~n p~!!!i:o-:il!t~r (Lalo11c~ del terror) 

4) to~a confro~t~ci6~ se ec:arca Eh ju~gos de suma-cero. 

5) confrontación económica. 

Lo confrontación eton6~ic.n. debido a Qút.· dfect'! de 

manera extrema a las células d1ná~icas de todo Estado-Nación: 

la empresa, son ~stas quienes velan que la ''cortina de hierro" 

caía para no abrirse, quizá, Jªrn~s. 
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norteamerícanas que hab{an salido fortalecida de la Segunda 

Guerra Mundial tendrían on grandísimo obstáculo: La Economía 

Socialmente planificada. 

Una vez establecidos los 2 bloques hegem6nicos con 

sus respectivos "aliados", Occidente, cuya punta de lanza son 

los grandes consorcios internacionales, establecen una campa-

ña propegandist1cu en contra de los paises del bloque sociolis-

tu". 

Hvy ~n día a la luz de los oc:>ntecim!.er.tos podemos 

juzgar: en pri111er lugar qut: lo caída de Europa del Este cbc-

dece que desde el inicio se estableció un sistema desde 

''arriba'', con m~todos de goLerndbilidad ant1dcmocráticos 

dictatoriales, entre otros. Pero debemos de tener i::n cuenta 

que hay otros !actores que no han ~ido mencionddos o más bien 

se les int~11td ocultdr resaltando les ~alcs del otrora sistema 

"socialista". So es casuJl que los primeros movimientos de 

"liberación" en Europa del este comcnzar<Jri en Checoslovuquia 

y Hungría. Veamos lo que nos comenta H1roslav Ka(kd: 

"Desde que conclu)'Ó le Segundd Gucrrct Hu,!! 
dial Checoslo\'dQUld es uno dt:" lv:. país~s 
en que Cl:'ntra la dtc·nción el imperialismo 
mundial. el norteamcricuno en primer tér
mino. Esto se debe a qu~ la Rep~blic~ 
SociHlista Checoslovaca hn venido siendo 
-dadd su situa~16n geogr~f tcd ''en el coraz6n 
d~ Eur1Jpd'' y la~ v~cul1driJd,1~s Je ~u desa
rrull1J h1~tc'1r1co )' ¡1olít 1co- un pJÍs ehtra-
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tégicamente in:iporta,nte. En Julio de 19l.i5 
es decír 1 nada mas ter~1nar lu Segunda 
Guerra Mundial, el embajador norteamericano 
en Checoslovaquio L. Ste1nhardt inforoaba 
a Washintong: ''Praga debe considerarse 
entr clave de Eur"Jpa Oriental. donde pode-
mos recuperar la perspectiva perdida y 
parar In ola d('l cor.iunismn que se desliza 
con rapidez hacia Occidente. Si lo logra
mos, es muy posible que en uno o dos años 
mejore nuestra situac16n también en Viena, 
Budapest r Bucarc•t". (23) 

OccidPnte utiliz6 "el sabotaje sin desperdiciar nin-

gún r~curso para conseguir su objetivo principal: envenenar 

la conci~nciu de los ciudadanos de lGs países socialistas, 

provocar disturbios, ser::ibrar la duda respecto a lo~ v~lores 

del siste~a sociulist~, corromper y socuvar el sistema social 

existente" (24). 

Enunciaremos algunos de los métodos que emplearon 

los emporios occ.ident~les en contra del socialismo, siempre 

bL1scando la opc1rtunidDd de levantar o derrumbar la cortina 

de hierro pdrd p0der ofrecer s~s productos. 

Entre los principales se encuentra "los e.is expertos 

cjec~t0r~~ J~ lds ucc1ones ideol6g1cas subversivas y 1ue tienen 

una hi~totlü yu importante, figuran las rüd1oct:l1soras "Ltber-

tad" y "Europa Libre" (RL/REL). Son qu1z{1, los instrumentos 

(23) ~lroslav Kafka. SJbotttjP l<lPnlAg1c0 en el ccrazln J~ [u
rupa'1 ''Subotajc Contra el Soc1dl1~mo'' p. 184. 

(24) V, Shund~1e~ ''L,1 c;u••rr~ r~1cul~~1ca contrd el sociali~ 
rno" "SdbOtilJt' co11tr.J el ~oc1al1s~.o , p. 61 
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de propaganda subversiva más típicos para la 11 cruzada... !.os 

objetivos, métodos y contenido de so actividad, asi como su 

propia existencia, motiven ye largos años de protestas de 

la opínión pública no sólo en los países destinatarios de 

sus programas, slno taebién en la R.F.A., paÍF> sede, en 

E.E.U.U •• desde donde se dirijen y financian. Pese a ello, 

esas emisoras, de radio siguen funcionando y, aden:u~s. reciben 

año tras año juaosus s~m~s en dólares, reforzando su plantilla 

Otro de los métodos fue hacer uso de operaciones 

subversivos creando lus llamadas "estructuras paralelas" de: 

grupos ílegules o sec1legales integrados por disidentes hosti-

les al socialismo. "La rJzÓn de ser de la~ estructuras para-

lcl11li con~i8ti6 en des0r1entar il grandes sectores de poblacibn 

y en extender a la clasv obrera, a la juventud y e otros estr~-

tos y grupos ~oc.ialcs la iafluencia ejercida ~or un puñado 

de tntelectualrs desid~rites (26). 

Desde los pr1mcr~s años 70, en la propagundd antiche-

cos!c~ace ~~ prPstJ ouchd atcnci6n a la religi6n y a la Igle-

bÍú, ce:: e! :1~~(_•r11, dc!>t!O de uti 11zar la rt"ligirJ.:..id:id 1~ ona 

parte de los c1udada11os de Checoslovaquia con fines antisociR-

(:!)) ll.i.! p. fJ2, 
(26) Vfr. Sabotojl! contra el Soc1alism~ 
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En t-f'trPdH• conteicto con algunos rt>prese-ntantt"s del 

V~ticunu, lo~ c~ntros imper1ali~tas sub\'ers1vos incitan 

ld I¡;les1;1 gal\'an1zar ~1 múx1mo su acti\•i.dad propalar 

la 1

'1,klur~J d1~rord1a ~ntrc la ígle$Ja y el Estado Socialista". 

Además d~ lo anteriormente enunciado son muchos los 

otros fenómenos que ocasionaran la calda de Europa d"l Este, 

qú ... tampoco se han mencionado. Lo impartante ahora, es saber 

cual es le estructura actual de Europa del Este. lRepresenta 

un potencio! para la economía de occidente? A corto o a largo 

plazo. 

LH conglo~eruc16n de diversos fen6menos llevaron 

~ qut> as1sl1cramCJs a una profundtt crisis que cn1la el plano 

O'J !'Olrtmente de lo ecnnómico, sino también y en buena medida 

dt• lo~ cs¡;JClO!. de ld política, del Estado 

t"ll su conjunto. 

d(' lo social 

Aot~ id t•v1denc1a de }r)s hechos qoedat.a claro, 

~d~~~~ r~mdrCudo por ~1 entusiasmo de occidente, que la crisis 

t'!'ttruct•1rJJ ~tdo poriÍd sufH~rarr.•• d trarés de lü "rt-llO\llClOn • 

rc~tructurac1ón, rc~mpldZO iunoHti:1ón de ld bdse técnica 

;: .:-i ..-•¡u1pJm1t·ntr; r!t• lJ t!Cono!'l{o soLrP nuev;1~ t...JSC'!-. tecnoló

iSlí:db, t-b decir, c11n el t•ml1lt.~o d1t1pl10 y ráJ1idr:; •1t.• l<i tcCnfJ1o-

g!J m.j .. .J\.',JO/,trl.t ¡,¡1• la .1nr~·r1or en <1pt•rttc16n. Qu1z,j uno 
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de los secretos de la recuperación. capitalista del presente 

lustro resida precisa::ente en que se ha aportadt_, firmemente 

en estu revolución tecnológica y en la transformación ideoló-

g1ca de los otrora países socialistas. 

"?:r: su o!&n dt- re\.·alorizc;~ión. el capltdl 
d~be bus=ar y crear nuevos circuitvs cocer
ciale& y ~~ in~ersi6n, que le permita impri
mir un nue\o "auge" a la t-conot1Ía de ] it.re 
m~rcado. A~n d~ntro de la cr1sls, los 
país~s soc1alistas se constituyen t'n una 
zutld de 1n~er!>1Ón alt1:1mf!nte atract1Ya para 
Occidente. A tran!s <!c.• esto~ interc.umLi!..ls 
1.as econotr.Ía~ occiden~tJles pueden resolver 
algunos problf:eas de snbreproducción de 
c:cr::ancL:i.r:. ¡ ée ca;..1:<1!. De ahí Sé put:.:!e 
explicar t"l in-::erés > la 1r.".i;;vrtR:1c1a que 
tiene pt!ra los ¡.in.ip1c~ paÍc;es cap1t1:1l1stas 
la r~cup~rac16n de a1uell~s. Le~ ex-paísc~ 
s~c1al1stas ~e convert1rkn, al correr drl 
tiett-po, en ;.in gran r.i,,ri:a'!o potencial ¡,io1ra 
L.1!i mercancías o:c1dentales 1 f1H .. ·nte de 
mutcr1~~ primas y de mano 1e oLra calí(1cadd 
y baratij, dr:~n rie ser terrt:nrJ [~rt1l para 
las líl\.'t•rs1,.;nt•s. ~':>en balde> JapVn, E.E.L'. 
l' .. l Car.:i.:!:! ~e a~!.::.;.-:cr-..r. ~e :.:..c:.H tadid..is 
ec~nóm1cd~ contra China, a pes~~ de la 
cr¡~1s polÍt!~d y la brwta repr~s16n la~za
dd por ],, a;~rontocrüCJd ~ek1r:.t>s11 en J:..1n10 
d• 1989" (27), 

O~r~ op1n16n al rt!sµecto es la del Cr>ttSf'JPro ~extcano 

ld" VJ••·t•Jn1-1.tdf'~ .... t .. :tmpl ldr:1n ) id~ ~·f!!¡trt' .. _.~ ~·xtrdnjt'tti~ "J!..lf' 

(l7) 
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en el momento actuuJ est&n real izando labores de penetración 

co~erciul et1 este territorio lograron suministros estables 

1 ventujosos cumo fruto de sus trabaios previos~(28). 

Ante» de enunciur ulgunes de los formus de participa-

c:ión de Occidt~ntt.- (29). cubt! dt:'!>tucur ~ue los procesos de cambio 

en Europu orit·ntul no llcvl!n un curso rt·ctilint·u ni uniforme; 

por ttjemp1o, lu rt·ulidod rumnnu no t.>s serrejante a la hÚr.gura, 

llj lttl'i CCÍOTIPU~ volt1CtJ6 llt!\'UH t:J Wl~PHJ CUíhO que lHS tiOVié-

ticus. 

En t6rminos generales. seg~n Bruno Figuerou, se pueden 

considerar por lo menos cuatro procesos, y rumbo9 distintos 

en esu purle del mundo: 

1) Jnmovilidad en un Estado, perteneciente 

comente u Europa del Este, en dondC' no ha ocllrrldo cumbio 

alguno: En Albu11iu; dr uqu{ que O() resulte conveniente incluir 

u CffU nuci6n ~n los procesos reformistas <le Europu Oriental. 

2) Trnd~n~111s c~ntrffugn~: 

las rcforma9 l1n11 drst•11cadenudu Vff)Cesos de dis~r~guci6n cconb-

nicn y pollticu, Qtlllá cvn C(Jíl!H'ClJ(•nc1us durtu~er,1~ n lfíP\'t~r-

(28) 

( 29) 

~ugu1a M. RJ(Jcl. (Conscjer0 Co~~rcial de H6xico e~ Ser-~ 
1111) Cnrr~&pc1nd~n(ia rmitt1l.1, .tl Rttnco Nact[inHl de Cvmcr
c10 ''Extt_•rtor" Jl-10- 1~0. l<et. CCBEH ü'Jbl/O!J. 
Cuo11d,, h,1gnmos rnt•r1c1(11 a Occ1de11te ~~ta~o~ p~n~undu t·11 el 
binomio Estut!o-~.ic 1t'J11 )' :.us t•1rtprt•st.t:i tr.1n:-,n.ic1nnalt·~. 
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sibles: en la Unión Soviética y en Yugoslavia. 

3) Tendencias centrípetas: un Estado m~s Vi\'e el 

proceso inverso. al iniciar su fusión con otro para crear 

una nueva unidad política y económica: La Repúblicu Democrá-

tics Alemano (R.0.A,) otras reformas a escala nacionul: 

el resto de los Estados Euro-Orientales, Polonia, Checoslova-

quia, Hungría, Rumani~ y Bulgar1u, con gr~do& d1sti!'ttos, atra-

vie!rnn pnr 1H1d etupa semejante, que posiblemente los lle\'éifÚ, 

hacia economías de mercado en un futuro no muy lcjnno (30). 

As11111smo, al interior de lus t>~lructuras p<JlÍt1cas, 

vía prt>siones o condiciones el proct•so de C<H'.·blo econor.dco 

de los puises de Euro~1;1 Orientül le t!RSS coi:ipre:-ndc tres 

etapas: Primero, el establecimiento dt· un cuerpü dC" le)'CS 

instrumentos ll'g.iles qut> dan pie a las trun~formaciont-!'"; 

ba las economía~ plan1ficudas socialistas, sobre todo 

pard sent.tr las ba~t·s dt> nuc\'ü& reldc1ones soc1alt•::. y econó-

mica... la ~t·gun•1d f6se e~ lH d(• tr.Jn::;1c1ún, :::uó:idr; co;:iC'nzan 

a uplicJr~e las nur\d~ rnedidds y se estdblece el nuevo espacio 

E!- ta r t.• p rt·~en t t..1 

{Jil) Fi~ut•ro.t Brun·J "Lo ... c1r.1bios E~tructur,des PO Europa 
Or1t•fitdl IJ uniÚ11 de Rt·pÚUl1t.:J:. Snv1étl.Cd~ SuCldlJ!i-

tu~: Su~ con~t!Cut•nc1as pnra ~t;•\lCtf', Ed1t..sda ¡.1ur Co1:",l'rc10 
lnt~rHJClvu • .d gdHdl:it·x. I9!:!7 pd¡.;. 12 )" 30. ----
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una etapa critica. compleja y de duracibn incierta, ya que 

determina una evolución ctonóoica que rompe con el pasado, 

a través del reordenamiento de los factores de la producción, 

de las finanzas públicas, del sistema de costos, precios, 

y de los de d1str1buciÓn, y en fin de los subsidios públicos. 

Pasada esta fase de desajuste económico transitorio, se ini

ciará le tercera etapn, de consolidación de las economias 

de mercado. 

Despué~ de haber enunciado las etapHs pro.:.escs 

en que los paises de Europa trunsitarnn, traeremos a la vista 

la nec~sidad urgente de occidente por penetrar, primero, 

después Cortulecer ~u posición en lu mencior.ada Zona. No 

es un secrete que 11 en ln transici6n a la economía de mercado, 

los países de Europa Oriental necesitan un con~iderablc 

rápido flujo de capital extranjero. Al mismo tiempo, según 

declaraciones de expertos t:'n la clausura de la Con(erencia 

de la OCDE en Paria, los ex-Estados socialistas no deben apla

zar las deci~ioiH:5 scbrc la 1 itiPrtad de precios, la privati

zaci6n y su incorpordciér. al =ercedo ~undial, pese a las d1fi-

cultades sociales en esta fase de transición. El Capital 

debe correr Jel Oeste al Este, o si no las fuerza~ de trabajo 

se irán del Est~ J.l Oeste dijo Pl expresidente del Instituto 

para la Ecanoa>ia Hundial de Kiel, Profr. l!crhert Giersch". 

A!.1r:i1sma com'l!nth, que "debl'n enfrent<tr lo r:iás pronto posiblr 

a la presión debido a la competencia en los mercados mundiales 
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••• de lo contrario existe el peligro que ~e creen monopolios 

privados r estructuras econ6micas perjudiciales" (31). 

Entre otros hechos podemos mencionar, G,ue más q._¡e 

nunea, r aunque no son exclusivo~ de la actualidad. les ferias 

comereísles en Europa del este han retoma.do 9u ¡mporti:lnc1u, 

por ejemplo, en la ciudad búl~ars \'arna se rt'td1z!lrá en 1991 

de nuevo UOB feria fn~ernac!onal de productores privHd05• 

La feria en Verne s~ llevará a cabo inmed1~tementE> después 

de le feri1:1. en Ploudio y se entienrJe cotr.o 1.Jrtu 8lternut1va 

para empresas privadli~ (32). 

en Polonia se planea paro fines del primer semestre 

de 1991 la creación de una Bolsa de \.'~dort>~. s.cgún el modelo 

r rancés. Asi~ibco, el ministro de privatizuc1bn, Waldcaar 

kurtzynski, enunci6 que en el transcurso de 199!, ~~s ~~cien 

empreoas eatatales se transformur6n en empr~aas ~riva1(u~ ccmo 

soc1~Jadcs anOni~ds. 

Por otro lado, una del~gocibn d~l ~inister10 de finan-

zas de Tokio recorri6 con representantes d~ inseituciones 

f1nanc1eras priv1'-:!'i!: ~ ... : ..;i:tpÓn entre 5 r 21 de nov1emtre la 

(31) 

02} 

Correspondt-nc1a recibida en B.incr>r.iext del Con~eJerc Coro-:,¡ 
ciel de Héxico en Be-rlín, ln6· R<Jfeel Segura Míllln, el -
19-12-90 con R•f. CCBER-C-4121go. 
Antes d~ la Scgunrta Guerra M~nd1ul V~rnd ~ra el centro de 
ld~ f~rias de Bul@artd. L~ µrirnrra ~xi1os1c16n 1ndustrial
~r llevó J cabo en 1932. 
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URSS, la ex R.D.A., Polonia, Cheeoslo•·aquítt y Hungria, uno 

de los objetivos, segúr. un funcionario, era buscttr vias para 

"ayüdar~ a estos Eslados en sus reformas econ6micas (33}. 

[n cuanto inversiones concretas. en la CRSS se 

planea la construcción de trenes a alta velocidad para el 

trayecto de Leningr~do, vía Moscú, Charcov y Crimea el Cáucaso. 

El tramo de 2 ,900 km. permitirá veloeidad<s hasta 350 km/h. 

Según el pr'1yecto actual, el tiempo de construccióo l lcvarú 

unos 2 S años~ Los <::tJStos se elevan, según Grigor1 f1;1dejew 

viceministro del transporte, apro~i~adamente tres mil m1llones 

de Rublos. fed~je~ Y~ como Única posibilidad de f1nanc1amicn

to, la part1cipati6n del Capital extranjtrú. 

No obstante, a pesar dt.• lo menc1onudo, ctu.:ríamos 

en un gravísimo error si ~alo enunciaramos los a~pectos ''posi-

tivos" ? los quf! nos intl"resan 

tao lirportantt.•s, que no r•or um1tirlv;:; dejar!tn dr· :;;Jct•r-!r.:t. 

Es necesario tener presente que los cambios no sigut.·n una 

l!n~a rect~: pueden suct!derst' de manera rfs;udu o dt: forl!la 

r!'•IY lenta; lo quc Sl es cierto, f"S que aiuch..ss vect.".:." oo l:>C 

'::onocen n1 !>iJS ¡..·os.tblt:s .:.c~!':"'C::uenci&s ni el rur:ibo q:..1t:' t~o un 

futuro tomdrdn, es decir. :"'t'JO todo Íi.<nÓc:~·no socio$: ;."Jf'de> 

{JJ) !Ttra1do de la Correspvndtncia Ref. CCBtR-2h5/90. EmJttda 
por la Con~eJ~r~•t Comercial en B•rlín ~1 8Jr1co ~ac1onctl -
de Comercio Exterior. 
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escapar al análísis más consciente. 

Si algo sorprende de Europa Oriental es su diversidad, 

no sólo étnica cultura!. sino también económico. Europa 

Orientttl ('34) está de hecho corapuesto por pequeños "paises". 

y no ofrt:cc, desde el punto de vista antropológico, gran uni-

dad. En consecuencia, este otros factore~ influyen para 

preguntarnos si rettlmente existe unu cultura europea que seo 

fuPr1tc de coesión. Debemos tener, tambi~n presente hasta 

que ~unto el proceso Je .. modcrnizncjón" o trnnsición a la econo-

mía dt' ir,t!rc11do se debe intt·rpretar como exhortación al exter-

m1n10 ue uon cultura que h?i si<!9 impuesta y a la -vez houio-

gcncizado por las estructures del Estado. 

En el aspecto económ1co, la diferencia es grande 

entre los niveles de \·itia (alemanes, Checos y hi!ngaros o lo 

Cabeia, los ruoanc-s :d f1nal), los de industrialización, de 

pruduct1v1dud y dt..'s.irrol lo del .sccror mil;'lúfacturcro y el ter-

El gr.tdo ~l' rldaptab1 lidad a l.is economic&s de mercado 

~JrÍan tJr.:b1én ~t'~,jn cJ ;1ais~ l'r. ulgunos de ellos si.emprt 

(3t.) .\I.u11 ·hura1ne. T.irr,b1én lli{urr.~ .:i b1ro_y.J 0cc1Jental. Piira cot1frontar 
"¿t..,1~tt· ra...dr.:entt" •.1,1-1 l,ultura Euroµt'a'l" dl' Suplemento -
c,,("l.tt1al "l''llÍ11ca" !_! \1r:11n,1\ Jue\·p~ 11 dC> t.>riero de lGgO, 
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privada no desepereció en el campo polaco y fue tolerada la 

iniciativa privada en peqoeño. escala en Hungría y Checoslova

quia desde hace más de una década. 

El panorama político de Europe. del futuro se ensom-

brece aún wás por el surgimiento del nacionnlismo en Europa 

Central y oriental. En esta Última el peli~ro se asoma con 

consccuencius aún i~previsiblcs. El resurgir nacionalista 

asombra e la opinión pública dentro y fuera de l•sta región 

y toma formus no ~olaaente de 11:1 afirn:a-::1ón de l<J ídentidad, 

sofocada dur~nte décadas por lu f~rulu comuni&tH, s~u tnmbifn 

to?r.:.1 ¡..{1.0:.tur<is chouv1nist11~,. y plauteu reclurun~ tcrritoria!e~. 

Esta aguda tcndcnc1u s~ extiende desde la URSS misma, nl resto 

de la región, casi sin excl•pcíón. Sobra cnfatizHr ·~uc el 

fen6meno nocionalistu puede ~inur la estabilidild política 

en primer lugar de Europa Oriental central, pero también 

de todo Pl continente~ (35). 

(35} Patula Jan "lUn1:1 o varias E.urapes? Suplemento Semanal "P2,. 
lltica" El Nacionel octubre 25 de 1990 p. 7. 
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III .:; L!BEi!ACION flfóHCIEilA Y ELOQUE5 ECO:;Ol-!ICOS 

Las presentes relaciones internacionales las de 

un fúturo pr6ximo gíran en torno a dos elementos. uno econbmico 

1 otro pol!tíco. El primero se divide en dos espacios. a) 

"una rl!voluc1ón f inancit-ra lH redefinición de los bloques 

econó111cos, entre ellos, lu CEE, la Cuenca del Pacifico,e Inte

graci¿n América del N0rte. 

En lo rt•ft•rentc al pric:icr punto, existen transforLla

ciones rrcicntes d~l ~ercado financiero internacional como 

ln flod1f1cac1Ón en li..i estructura fir1anc1er<J, acelerada incor-

poruc1ón dt: nueva~ tecnoloKÍas, inn0·.acilin globalizución 

de lo!:. ':icrv1c10~ y tendencla!-i a la dt_·J,reglatr.t-ntdClÚn dt• los 

mPrcado», a~í cr;roo J li! lr.tt·rnac1unJlilac16n y ~ransnac1ona-

lizacibn d~ ~sos servicios ~ue permiten aseverar que las fron

tera~ eron~~lcas se fund1ra~ en un solu congl~~erado f1n;1nciero 

que p~rmttd la flex1bll1zac16n d1n~~lCJ dr los flujos de cap1-

ta l. 

Estos Cd~b1os i~presionantes en el s1ste~u financiero 

intern4c1on~l t1Pr1cn sus origt•nes pr1nc1p1')s de los 70, 

cuandri lo~ cu.tntloho"' .1ct111os l 1tJuÍdos ll.t"neradus por los puí

">t·~ t-llrort·•"•ir .... <lt.• l't:"rról~·•J C~H·trod(1l.Jrf?~). l1)':i c~J;J}t-s fuf?ron 

1.h•po~1tJdos en los euromt'rcado!':> v Circulddu~ al cercado mun-

·!1.t;J, c 0 .r::1•n1Jftin .1 •iln,Jmt:.ir J lJ b.tncJ públ1Cd )"comercial. 
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As!, el crecimiento actual del mercado financiero 

est& haciendo posible el surgimiento de nuevos agentes finan

eieros no bancarios (casas de corretaje, aseguradores, socie

dades hipotecarias, casas de bolsa, cadenas de tiendas comer

ciales, etc.) que compiten enérgicamente con la5 instituciones 

crediticias en la captación de capitales J que ofrecen una 

amplia gama de servicios que ha modificado los conceptos tradi

cionales de las operaciones bancarias. 

La integración financiera cundial es estimulada como 

consecuencia del acuerd<J firmado por los miembros de la CEE 

tendiente a eliminar las restricciones a los flujos de tHpital 

en 1992. Los reajustes financieros de la CEE. sin duda, serán 

ex:t(•nsivos a E"itedos l'nidos, la Cuenca del Pacíf ice.. y 1 espE'

ei3lmente a el Japón. 

Así tenemos, que esta "Revolución Financiera'' se 

amplía. a tal grado que el tipo de agentes que participa en 

el mercado es cada vez más co1:1petitívo 1 se incorporan nuevas 

tecnologías se agiliz-an las transferenciüs de una nacibn 

a otra y de un continente a otro. 

Pe: lt..s ft!¡,(,.¡r:,i:·(IV!. dotes df:scr1cos y en lu bÚS'Jl.le-

da de un nuevo patrón de acumulación de capital internar.tonal 

se retoi::ia algunos aspectos it.pvrtantes de Japón y los llai!ndos 

~•í~~, J~pón :.:on:.:cntra a liJ5 vcl10 ¡..>? inci¡.idlc~ b..,nco~ más granrit>~t 
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del •undo, fabrica tecnología de punta, pare dinamizar el 

proceso productivo, como son la rob6tica, la cibernética 

la electr6ntca, sólo para mantener una aproximación. 

Los Nies: (Sew industrialtzed economies) Corea, 

Taiwan, Hon long, y Singapur, han tenido un repunte expecta

culer en la producción; al inicio, de productos intenr.edios les pcrcitiÓ 

tener un ingr~so relatiYaQente estable para reciclarlo al 

apareto productivo 

internacional. 

poder ser coc:ipetitivos en el coc:iercio 

Estos factores aunados la pollticd Sovi~tica d~ 

autogestión en algunAs ramas productivas dentro del marco 

de la Perestrod·.a, y lil incipiente apprtur~i China que cocenzó 

a partir de la segunda rllltad de lo década tle los 70, con su 

enorme mercado que es une rtracci6n para Oc~identc, ha provoca

do un total vlraJe en les relaciones econ6micas internaciona

l e!.. 

A tal efecto, la Cuenca del Pacifico representa la 

altern.ttiva viable. El objetivo funda~cntal de dinamizar 

las relaciones cooerciales que han caldo en un ''impas~e'' ccon6-

r'l\co. Otros objet i••os son los der1vados Jt> "'" t.:·r,\!c:-.c:!..:i 

objcti••vo; part iculdrt•s que cada uno de los pdrl1c1pantt:S ir.

tentJ ~pr~\~Char. 

L .. ..: .. ;:-.;dt..1 Jld.Jd que prcsc-ntn 1.1 C'uP.nca del Paclfico, 
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lleva a que de esta zona se deriven relaciones de conflicto 

y cooperación. de competencia y complecientariedad. Esto es 

producto de su naturaleza. Los diferentes paises participan

tes le agregun su toque particular: así Estados Unidos intenta 

extraer o por lo menos recuperar su capacidad comercial con 

Japón que ha perdido en la prt:~ct1t1: di:cada, para ello es nece

sario fortalecerse, regionalmente para que su participación 

sea efectiva retributiva en términos reales. Para estos 

sus uccíoocs a corto pluio ~h lobrJr u~J unífica:ión co~erciHl 

con Canadá y c~n ~éxico, poster1ormentc con América Latina. 

Otra región cuyu unificación es ya palpable es la 

Comunidad Econósica Euroi>ea, cuya unificacii'.1 0 CrJ1nenzó en 1957 

con el Tratado de Ro~u. En esa bpocn obedcci~ a circunstancias 

económicas, como el lograr una relativa indcpendPricill df! los 

Estados Unillút:. y ser co:;ictitivt"J fr~nt'' ;.i lit Unión Soviética 

y Europa Oril·ntal cuya un1f1cación era prl•Yisible. Pcr0 sin 

duda el Tratddo de Rumd se llev6 a cabo empujndo p~r c1rc11ns

tancias políticas y estrateKias de contención dt.•1 comunismo 

sov1ktico que amcnazabu con ~xpnndirse a todR Europa. 

tarids 

La anulación completa de trabas comercí3les, cane

de migración, rrsponde ahora, a los 1roperativos de 

la Nueva Economía inscrito en torno a la búsqueda de u.n 

nuevo patr6n de acumulación de capital. 
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Los pasos quf la Comun.i dad Económica Europea ha dado 

tienden a fortalettr una rC'lbti\'6 i.nde-pc-ndenda que se tiene 

con re-specto a los Estados Unidos. En el ámbito político 

los hechos que hun fortaltc1do es~ tendencia se puede mencionar 

la llamadn ''crisis d~ lo~ acrom1siles, cuando la OTAN decidi6 

instalar t'n Europa m1silt:s de los tipo Crucero Pcrsh1ng II. 

Otro caso es la política de Reagan en torno a inst.::.iúrar so 

urosrama de d~fen~n e~tratbgitil d~nom1nado ''Guerra oc las 

Culaxibstt que en c1~rta =cd1da dfectur!a el equilibrio 11uclear 

Este-Oe$l~. Lo ~f~c0 1UP paru los europeo~ l~ r~ducci6n uni

latcr61 de armam.cntv convenc1ooal por J.iart~ de Gorvach•.u <.lc

rtdndarú rt·sput•stu !>c1u•jante del blttque <tcc1dcntal, y 51 Sl" 

acct-.1e. cilbe entonces menci1Jnnr. que los Estados Unidos no 

~5thn ~on1endo c11 primer tbrmin~ los intereses de Europa. 

A tul ef(•Cto la coordinuc1Ón europea ha entrado en 

una nueva etapH de r~de[in1cibn con re~pecto al bloque sovi~

tico r su dl1ddo n~rt~itm~r1c1no. 

U Act.J (lrl\C-i .t:uro;.1t.·d, ~:; ;~rtP sustancial de esta 

redL·f1nu:1ón europea. Si bien m ... c!':o~ df" los principios que 

st.• t-1\C.ucntr~n en el Actc1 CntcJ Europe1.1 {"UE) se retomaron 

de los TrJtJdus de Romn, ~u :\r1t<·ced~nt~ inmediato ~~ cn:uentra 

t:"n la '1 de.•clu.rac1Ón Snleaine :$ubre l:l Unión Europea" que en 

iun10 dr 1Y83, t.-il St1Jfgort~ t•I Con~c;1• f<Jro¡.•cn .tdoptó, y que 

dns i.JÓC·~ dt.·~pui~~. la Con1s1Ün dt..• Ja C.E.f:. publicó ('l LIHRO 
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1 
BLANCO, donde señala las acciones que se deberán realizar 

para eliminar, hacia 1992, las fronteras físicas, técnicas 

fiscales que permitan impulsar la integraci6n Económica 

Europea. 

Los objetivos de la AUE son los siguientes: "La 

Creación de un g1 an mercado sin frontcra!:i, una mayor cohesión 

C'Con6mica y social, una política comt10 dl" desarrollo cientí-

fJco y tecnol6gico, el fortall'cicicnto del SHE, ... 1 surgimiento 

de una diml'nsión social europea la acción coordinada en 

materia de medio ambiente. 

tlay un punto tombi~n en este contl'xto que h.1 co~cnzado 

a tc>n~r una aplicuci{,n prócticn: rn In crt•aciún rlc un secre-

tariado AD HOC. para la coord1nución de la política extl•ripr 

que les pcrmitu tomar posiciones como el up(l)'º brind.¡do dl 

Reino Unido Cüitndo en 1982 Ar~entin;1 invadió las lsl,1s ~ulvi-

nas; lüs medidas estrictas en contru de Lit"oia y S1r1,1 en 1986, 

como unu forma de lucha contra el terrorismo y las bani..:iones 

Estas acciones curopens encaoinadas 

c16n de diversas ~olitic~s puede menguar los po~1~le~ ~t~ctos 

pren.•e con ~l acercamiento dt• los dos i1:1pl•r1os d raÍ7 i.;p las 

ncgoc1ac1unvs sobre dl'::..irme: dl~ cualqu1t•r mJnera l''>t.a ~ nt1..•· 
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graeión puede desembocar en lo q1Je J.'..'. Burton menciona que 

"la difosi6n de conocimiento científico y tecnológico, puPde 

haber contrjbuido p3ra una v1si6n de comunidad en los Asuntos 

Mundiales el hecho es que ha habido de~de la Segunda 

Gu~rra Mun1ial un importante creci~icnto tanto de 1~8 organis-

mu~ regionJles co~o los tunc1onales. Alg~ de esto es desinte-

grador, es decir, divide ::iá~ ::¡ue integr<1, consolida lii bocie-

dad mun1iJl mós que contr1b;,,1ye a crear onu COC'unídad mundial 

( 36). 

~!oa ~11c1edJd mu¡1diJl ~s on todo nrganizad1J pero con vincu 
lo~ lJxo~. a1v11tr~b unil ~omu111JJd ~~ ~&s lntcgrd1·1 y en~ 
-..~ ~.,,nr• L1 rt:"'11·r.,r.1d1J y í•H'T•l!'.1.ic1ón j1,.11•gan un pd~•l'l i~ 
¡1nr:..tn~1·. 



CAPlTtJ..-0 CUARTO 

(CASO ESPECIAL ALEMANIA) 
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IV .1 CROllICA DE LA SEPl\RACION ( 1) 

Al ttinnino de la Segunda Guerra Mundial, surge por pri:_ 

mera vez lct •ci:est10n alemana•. Cn la Conferencia de Yalta ---

(5-11 de febrero de 1945), las 3 potencias vencedoras, Estados

Unidos, la llnil'.m Sovi6 ti ca y Gran Bretaña se retinen para tratar 

temas re fe rentes n. los costos de rcparaciOn de guerra, el con--

trol soLre Ale~~nia y la participac16n de Francia en la ocupa--

ci!Sn del territorio al~man. 

El 9 de royo de ese año, fd cj~rcito cllem:i..n se rinde,-

incondicionalr:>ente, por lo que ya el 5 de junio, los 4 f,liados, 

(inclir¡cnoo a Francia) tur..an la administracit'>n dl! 1~s .ilto ni-

wl de Alemania. El pa!s es dividido entonc•>s de acuerdo a las 

frm tt?ran de 19 37 tm 4 zonas. Berl1n, a su vez, es ocupado pór 

noldados de las 4 nacin,es \~nccdoras. 

SecrM el Conoojo de Control de los Aliados, con sede-

en Berl1n, forna do par los COtn;tnrlentc~ de l.us potencias venced~ 

ras. Hasta el 20 de ~arzo de 1~48, fzto es, por ~, pcr1odo de-

casi 3 añon, el ~jxir.o 6rgano de gobierno alem:\n lo constituye-

elite Conwjo. 

(1) •sonberband DDP"; oer Fincher Welt Almanach, 1\bril, 1990. -
La ~nyor parte del apartado fue elaborado con notas envia-
das por la conscicra comercial da ~xico en Bonh, Alcr.ianía. 
Tamara t:itein de z. · 
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Pero reg,.,sando un poco en la historia, es il':lpOrtante

señalar que, con la Conferencia de Postdan (agosto de 19451 la

regi6n de Konigsberg y el norte de Prusia del Esto e panan a 

Unión Soviética. La adl'.\in.istraci6n del resto de la par':.e este

de Alcznania, hasta la hoy discutida frontcn1 del oacr-Neisc, en 

Polonia, pasan c:i rr,a..'1.os de una .. Conferencia de la paz•. 

Al ~Jst:>O tier.po, la Nlmin1straci6n Militar Soviética -

en Ale~~nia, pernit& la for~~c16n de partidos y sindicatos •an

tifachintas" en la zona de ocupación sovi6t!.ca, lo que s~rts de.§. 

p~s la Alez;o,a.~ia 1.ii.:l Ez.t-a. 

Hacia febrero de 1947, el Consejo de Control de los -

A.liados decide forr:ialr.icntc la disoluciOn del Estado de Prusia,

ya que "desde sier.pre ha sido portador del ~jlitarismo y de la

rcacci6n en Ale.r.i.ania•. 

En marzo de 1948, los representantes soviéticos aban-

donan el Consejo de Ca>trol de los Aliados, por lo que, sin --

haber quedado disuelto !ortr..ll[".'.cnte. quP<l.:! ~ l".\::c ... :ho i.nvalidado.

~c ahi qU! todas las redidas de la pol1tic~ t!é ocupacit:ln se di~ 

rtm, hasta el 3 de septic~brc de 1971, ~sto es, durante 23 años, 

en forma unilateral, esto f!S, por parte de lan potencias acci-

dentales. 

En la zo:'la de ocup.1ci~n sov1~tica, se crea la Asocia--
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ci6n de ei:presas de propiedad popular, a la cual se le encarga

la direcc16n de las cuesti~~es de desarrollo econ6m1co. 

Uacia junio de 1948, se inicia la reforma monetaria en 

las 3 zonas de ocupaci~n occidental. /\ su vez, se da tar.ibién -

la reforr..:i rnnet~ria en la zona de ocupación sovi~tica. E~pic-

za. el bloqueo de Berl!n, por rr,~dio dl'.!l cunl la L'nHín Sovi~tica

ir:ipidc el paso de personas y mcrcanc!as entre Bcrlin Oriental y 

Occidental. F.t;t,1dos t!:i.ido:: y ~rau Bretaña lo -=on.~atcn con u.11 -

•puente a~reo•. El U de r.iayo d" 1149 terr'.ina este bloqueo, --

con la firma de! ;.,cl!crdo Jes~u¡_J-.~c:..!.i.!:, entre Estutlos Urudos y -

la llni6n Sov1~t1ca. 

La separlc16n adzn.inistrativa de Berl!n se tla, en tér~~ 

nos definitivos, el 30 de novierrbrc de ese año. {2J 

Por S'.l parte, no es sino hasta, flncs de r-.ayo de 1949, 

en que el ('..obiP.rno de lü P.cp~líca FcOOral de /,.ler..unia estaLlc-

ce su •Ley Básica•, 6sto es, su constitución, m!sr.u que inclu!a 

en su art1culo 21, a todo llcrlin. Los gobernadores rúl1tar<'3 -

del occidcntr~ ~~ opone!'l. 

A 5u vez, el 7 de octubre de ese año, s<; crea la R~pú-

blica C<?rnocr~tica Ale~.ana, con su propia Constituci~n, para la~ 

(2) Esta es lu R. o.,\, Tr. Intertext. Editorial Zein ip :Jicl -
p. 49. 
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.regLOn de ocupaciOn sovi~tica, fijandose a Berl!n Oriental como 

la capital. ltillielm Pieck es norrbrado Presidente de la P.. o.;,. 

Por su parte, del lado occidenta1 de Alemania, el can

ciller federal, Konrad Aclenaucr, pide en el parlamento el dere

cho de rupre.sentacl6n 1?Xclu3i•1a parn todo el pueLlo alem!in. 

El 22 de r:.arzo de 19~0, el GJbi~=no de la Alemania Fe

deral exige, por pri100ra vez, la unificaciOn alemana, a tra·Jt\s

del voto libre, general, secreto y directo, que conllevar! a un 

parlanento único, bajo control internacional. 

El 25 de julio suba al po&>r del ~ecrctario general -

del 0:>1ni ~ Central del partido SED Wal ter Ulbricht. El 29 ele -

septier..bre, la R. D. A. se vuelve miembro del CAME. 

El 9 de julio de 1951, r.ran Bretaña y Francia (el 19 -

de octubre tambilhl los Estados Unidoal declaran por tem1nado el 

estado de guerra con Alemania. 

Se firma, el 20 de septier.bre, el "Acuerdo de Berlln", 

por ncdio del cual se fijan las bases jur1dicas del "comercio -

inter-alem:ll!". Aqu1 cabe hacer un par~ntesis para indicar que, 

a partir de oste acuerdo, el comercio inter-alern!n se considera 

o:>rrcrcio interior, como se ver~ en el apartado correspondiente. 
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El 10 de marzo de 1952, a travl!:s de la "Nota de Sta--

lin", el Gobierno Sovilltico propone a los 3 poderes del occide~ 

te un acuerdo de paz con Alemania, representada por un ~obierno 

de toda !derrilnia. Los 3 podures y hlcmnnia Occidental rechazan 

las negociaciones, hasta no darse elecciones libres en todo cl

territorio alenán. 

El 26 de ""'Yº• se fOIT.'.a, a lo largo de la zona de de-

roarcac!On cntl".! las 2 /'\lt!111.:in1il, U."l.a .. zen<! prohibida". 

El 23 Je junio, el Gobierno ce la R.O.A. declara la d1 
ooluci6n de los órganos de los 5 Estados t~ander) de la R. D.l' .• , 

qucs eran Sajonia, Th'.lringcn, Sajonia-7..nhalt, Brandcnburgo i' --

Mecklcnburgo, SU~t.itUj'l.1ndo!~~ ro!" 14 regiones y 217 dis-...ritos,

a !in de lograr una adr.Jnistraci6n •de ccntralisrx- dcI10cr~ticó ... 

El 17 de jt.."liO de 1953 se da el pril:ler lc\'unta::liento -

popal::~ en ncrlín Oriental y otras ciudades, que se inicia con-

una h:.:.elgil. El lavanto.::ücnto s<.: c!isucl~.~ po-r r.ied10 Oc lo::i. ir.ter 

wnci6n <le tropas sovH\ ticas. 

El 25 de enero de 1955, la Uni6n Sovi~tica da ¡xir ter

minado el estado de guerra con toda rdcr.-.ania. CcnsiJ~ra, ror -

prirora vez, la uni fi caci6n como asunto e xc lusi vo de los a1~r.a

ncs. 
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El 5 de mayo de ese año, la R.F.A. pasa a ser mierr.bro

de la OTAN. (3) 

El 23 de septiembre forr.;ula l'.onrad Adenauer la llamada 

"Doctrina Hallstein", a travl!~ de la cual queda establecido que 

la Fl..F.A. considerar& co1:ü un acto "poco amistoso" el que otros 

paises establezcan relaciones diplor-.:1ti cas con la H. D. A. 

Los r~vro!;.t!r1tantcF1 de los 4 pvc'!crcs ne re'úncn en Gine

bra para hablar de la unificaci6n alemana. 

El 27 de noviembre, la R.D.A. pasa a forn.ar parte del

Pacto de Varsovia. 

Interesante es anotnr que, durante los juegos ol!r.pi-

cot: Ce \'Crano en Mclbourne 1 lmstrñlia, hacil! novién"hre de 1956-

participa un r.~lo cr,uipo de tod.J Alcmunia, cosa que no se vol-

vi6 a d3r postcriorr.entc. 

Hacia julio de 195 7, el Consejo de Ministros de la R.-

0.A. propone ld fonr.uciGn U.e una confeJcracit';.n entre las Aler...J.

nios. 

~ detentl! este-oeste se supedita a la "cucsti6n ale~ 

na •. 

( )) lbid p. 52. 
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El 19 de octubre de 1957, la R.F.A., de acuerdü al CO,!! 

tenido de 1'1- •doo:tr-ina Rallstein•, rol""':pe relaciones diplor,át1-

cas con Yugoslavia, por haber, ~sta {¡lti,,,.,,, iniciado relaciones 

diplom~ticas oon la R.O.~. 

Entre tanto, de 19 49 a 196 l, el flujo de er.igradcs de

la R.O.A. a la R.F.A. se calcula en 2,7 millcries. El l:> de ju

nio de 1961, Walter Ulbricht, el Presidente del Consejo de Est~ 

dos de la R.D.A. decljra, ante len cr~cicntcs rur.ores e~ este

scntido, en una confcre~cia internacional: "nadie tiene la in

te."1.ci6n de coostruir un r.uro entre las l\i.er.ania~j.". El 5 .:3.e 

agosto de ese año, 1.:i. Uui6:·1 so·:i~ ~C'a. .-y,1 <;e, cr. 1,.l,"1 ul tir--.atu.-; al 

gobierno ce la R.F.I\. y a los 3 poderes occidentales, concluir-

Contln{Ja el flujo de emigrantes. El 13 de agosto de 

1961, con el a¡>?yo totcl de los paises del Pacto de Varsoviü, -

el Consejo de Ministros d!...· la f\.D.h. inicia las :~di<lns '!lle cu_! 

r.".i.nartm cun L::i 1.:t!.li::i.:-ir.·n 0.q pedazos de conc::eto, en vez c'!e -

alar..b!"e de púas, y con ello, en la cons trucci~n Cel r.:uro de Be! 

lin. 

Las potencias occi¿entalcs protesta.~ cn~rgicar.ente. El 

trtlnsito de cualquier tipo entre Bcrl!;: Oriental y occicienteil -

se paraliza. 
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El 17 de septie:obre de 1962, la UR5S declara unilate-

ralr.cnte cot'ú tcrr.~natlo el estatus de ocupaci6n de las 4 poten

cias en Berlín. 

l\pena:J hllcia el 17 de dicier.bre de 1963 se dan las pr.!_ 

meras rcqla!':'IC!ntaciones que pcrrrü.tirán ~l paso entre berlincscs

dc oriente y occidente. 

El lo. de diciembre de 1967, Walter Ul~richt declara -

ante la c~nara popular de la R. o. A quu Berlín Occi<..;.t;:utal "est~

en el territorio de la P..D.~.~, por lo que lcgalr.cntc constitu

ye parte de c~e pa1s. 

:>lo t::'!j hasta el 10 de: r.-• .:iyo de 1967 en que se inicia el

prirer 1ntercar:b10 <le notas <lip1':1¡p,d.licas Jirt=ctas entre !es go-

biernos de la R.f./,, y de la R.D./ .. 

!::l 28 <le octubre <le l~fi8, el entonces ~ini::;terio de P.!:_ 

lacione!l Exterior(;'.; L.1: J\lcl!'.ania federal, Willy Brandt, dcclara

la. dispCJsici6n de reconocer la existencia del scgu..~do E!_<tado 

Alcmfin, ln P..D.l\,, basado en un rcconocinicnto de igual.es. 

Dcspu6s de 19 años de intcrrupciOn, el 31 de c~~ro dc

l1J71, cr:;picza a funcionar el si:.t~r:>..:1 teleft':inico entre las 2 Pª! 

tes de ncrHn, con 10 l1ncas. 
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El 3 de mayo de 1971 renuncia Ulbricht al puesto de Pri

mer Presidente del Comit~ central del partido SF.D, "por razones 

de edad", subiendo al poder Erich l!onecker. 

El 3 de septicr.brc de ese año, se fi~a el "Acuerdo de -

las 4 potencias sobre Berl!n". 

Se inician acuerdos sobre movimiento de personas, de e~ 

rrcos y tel~fonos. Se firma el "Acuerdo de Tr~nsito• entre -

la R.F.A. y la R.D.A. 

Avanza el acccca~lcnto y reconocimiento d~ las 2 Alcma

nias hacia 1973. Ya para entonces, Francia y Gran Dreta~a re

conocen .:i la R.D.A. Ese rnisno afio, tanto la R.F.l\. cor.io la R. 

O.A. se vuelve roicr.i.bros de la ONU. Continaa la firt~tl de ncueE_ 

dos de coopcr.:ici6n en tli Vt'rSOG c.:ir.ipos. Se inician vi si tas en

tre jefes de t:staUo de .:t."".'.bcs E~tados Alcr..anc~,. 

El pcr iodo zigi.Jicntc se caracteriza por un cr.peño perro::_ 

ncntc en estrechar ~:1s la <l.!':1ist<1d, as1 como del cstableci;..ien

to de cadu uno de les, gobierno!; de r:"iejorcf:i condiciones para sus 

rcspcctivo5 pueblos, en el marco de la confrontación c.-:.tc-Ot::ste. 

En ;;u ·;i.:;!t.:i J. lü R.f.;\. ('n s~rticmbre dP, 1987, Ho:-i.ccker 

haLlü "de 1 d!.:i en que las !rontcrc:is ya no nos sei..,arcn, ~ ino nos 

unan". (Se rcfer!a tanbitln a su frontero con Polonio). 

El 15 <le cnc:o de 1989, en el 70, aniversario del .:is~

sinato dr Pos~ Luxc~burgo ~alen ~ la calle cientos de ~~nifcs 

tantcs,cn la ciudad <le Le1p~ig,pidicndo el derecho tle lib:re ex 

prvsi6n, rcuni6n i' prensa. El 17 dP- ::iayo,cn clcccionc~ co:':luna 
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les, la oposici6n y la iglesia hablan de !alsificaci6n del voto, 

al referirse a que el Frente nacional (la agrupaci6n de los PªE. 

tidos SED, CDU, CDPD, llDPD y DBD) hubiera alcanzado el 98.85~ -

de los votos. El 5 de junio, el 6rgano central del partido of! 

cial defiende la masacre de Pektn. 

Crece el ndmero de emigrantes de la R.D.A. que piden -

asilo en las Embajadas Germano-Occidentales en Budapcst y Praga, 

as! como en la r~presentación permanente en Berlín. A trav~s -

de la •frontera verde" entre Hun9rta y Austria pasan en agosto 

de 1989, 3000 cmigrantec de la R.D.A. al occidente. Se inicia 

la c~igraci6n masiva. En días de septiembre, llegan 15 mil a 

la R.F.A. El Gobierno de la R.D.A. reacciona con fuertes ata-

quc5 a Donn y Dudnpest. Bonn cierra sus J::mbajadas en Budapest, 

Varsovia y Praga y su rc>presantaci6n en Derl1n Oriental, mismas 

que se encuentran inundadas do asilantes. Se utilizan trenes -

especiales de la R.D.A. para transportar a los emigrantes y 

aviones de la ltnca polaca LOT. 

Se e~p1czan a formar grupos de oposici6n en la R.D.A. 

( .. Ocrr.ocrac1,1 fu'1ord .. , "El Foro Nuevon), cuyo registro oficial -

como partidos es rechazado por ser "enemigos del Estado". Cre

ce el namcro de rr.anifestantes en Leipzig. Se detiene a muchos. 

Se forrn.in el yiupu opositor RA?crtur~ Dcmocrjtfca", El 2 de 

scptier.'l.br<.!, la policf.J acaba con un.:i m.'.l;,ifcstaci6n de 25 mil en 

forma violenta. Siguen manifPst.1cior.cs en Magdcburgo y Oresden. 
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El 6 de octubre llega Gorbac~ov a la celebraci6n del -

40. aniversario de la R.D.A. PiGe a HonccY.er •encontrar res-

puestas pol1t1cas a todas las preguntas del orden del d1a y que 

muev~n a los ciudadanos•. 

J\nte la creciente oposicil5n, el gobierno de la R.O.A. 

celebra su ani~~rsario can =a,ifest~cion~s de fuerza mi.litar. 

l.cz aliados o-:c:i<l~ntales prote~tan, ya qtl!? estos actot-; 

atentan centra el estatus de "deor..1 litarizac115n" ele Berlin Cl!:i"!}_ 

tal. \,orbachov dice su celebre frase "al que llega tarde, lo -

castiga la vida•. A.l trascender el rrensajc, crecen las manife~ 

taciones contra el rllgiron de la SED. "Gcrbi, ay~danos", gri

tan las r.'..J.!:;aS. Se disu')l~n lñ~ r..anifestacion~s con brutalidad. 

Se forr.an el Partido Socialdci:l>crata (5PD) en Schwante, 

El 9 de octubre se da, en la plaza de Karl Marx en 

Lcipzig, la manifestac115n m~s grande desde el levantaniento p~ 

pular de 195 3. 

Las rrasas gritan •sonus el pueblo, No quere.nos violeE 

,- cia". El 16 ele octubre, la man1festac115n en Lcipzig es todav1a 

mayor. Se calcula del orden de 100 aaa participantes. 

El 18 de octubre, en una reun16n del Corr.ité•Central -

del Partido, llonccker pide "por razones de salud", se le ljbere 
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de sus responsabilidades COIOO Secretario General del Co"-it~ Ce~ 

tral, mie~bro del Politburo, Presidente del Co~sejo de Estado y 

Presidente del Consejo Nacicnal de Seguridad. Egon Krenz sube 

al p::>dcr. En su discurso de apertura, habla de que la relacH:m 

de confianza entre pueblo y Estado se han vtr.to muy afectadas. 

Abre la puerta al cli~logo. 

Sin embargo, crece la prcs16n en las calles. El 23 de 

octubre, la nanifestacHm de Leipzig se calcula de 300 mil per

sonan, que protestan contra una "nueva concentraci6n del poder•. 

El lo. de novicr..bre, Krcnz visita a Gorbachov. ?liega 

qoo lc:i c·.lf~!itiOn ale~_<?na sea parte de la ag€.nda. 

El 4 de r.ovicrrt:.rc, .:iproxir..add.I1C!lte 1 :nill6n de persa-

nas m:in1ficstan por ur1u r.;ayor libcrtacJ de prensa, de opinión, -

clc rc~n16n y e.e vvto. !:.i 7 tic novicr.l.Jre, cae el gobierno. l\l 

otro c.11.a, C.:!e t.J.r!)íén f.!l Pol1tliuro. Es;on Krcnz continí:a como 

Secretario General del Con.it~ Cc!ltral del Purtido. Se norr-bra a 

Hans MoUrO\.' nuevo Presidente. 

El histórico 9 de no\·ii:~trl.1r~ ¿,_. 19?:•, se J.~;::-c:i. :as !ro!!_ 

tcras intcr-alcr.a.na:::. Se otorg.J...., visas ele salida a quien las -

solicite. B<,rl1n celebra su mils granclc fiesta. El 10 de no---

viet"bre c~ieza la destrucci6n oficial t!od ~1ir0 para ~J.cilit.:ir 

el paso a '.lcrl'!n Dccidental. 
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El 28 de noviel!i>re, Helrnuth Kohl presenta su "Prograna 

de 10 puntos", cuya r?"eta es volver a lograr la un1f1cac16n est~ 

tal aler.iana. Se habla de estructuras confederativas que con -

llevari'm al logro de una Federac16n Aler.~na. Se pide libre vo

to y autoclc t.erminaci6n. 

El lo. de diciembre, la et.mara Popular (parlanento) de 

la R.D.A. tacha de la constituci!'.>n el derecho de mandato de la 

SED como partido. 

ContinGa creciendo la presi~n. El 3 de diciembre caen 

tanto el Politburo, con Egon Krenz, como el Co~it~ Central d~l 

Partido. El poder q'-4cda t!n r.anos de una "cor.i.isi6n Ce trabajo". 

Por prirooril vez !le escuchan voces que piden una r~1pi.J,1 u.ni fic.:i

ci6n clurantc las r..a.nifestacioncs. El 6 d~ dicic:;..!J::c, Cc:--:p...:.C:s -

de 4 4 ó.1'.as, renuncia Krenz tambi6n al puesto de Presidf.!Jlte del 

Consejo Entatal y del Consejo de Defensa Nacional. 

El 12 de dicierrhre inician sus reuniones los intPgran-

tes de la "t·k:!sa Redonda", r.J(':".'.brcs de lon otrora 5 f'drtidos de 

bloque y de los gri.:pos de oposici6n. Se deciden elecciones li

bres para el 6 de mayo de 1990. 

El 16 de diciembre el partido SED cambia de nombiY•, a. 

POS, partido del socialisr:o dcrrocr&tico. 
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El 22 de dicier.úlre, despu~s de 28 años, se abre la --

puerta ele Brandenburqo entre Berlín Este y Oeste. 

Kohl dice el 31 de diciembre "Alemania es nuestra pa-

tria. Europa nuestro futuro. La CEE no debe terminar en el -

rto Elba". 

Para dar una idea de la magnitud de los emigrados de -

la R.D.A. a la R.F.A., basta mencionar que mientras en 1988 se 

registraron 39 832, en 1989 fueron 343 854. 

Es interesante anotar tamb!O.n, c¡ue. hacia finales de --

1989, el partido oficial de la R.D.A., la S.E.O. pierde 800 000 

~.íerr.bros. 

En otro orden <le ideas, el 21 ce enero de 1930 la 

R.O.A. inicia oficialr.ente la venta del muro de llerl1n. La em

pre!;a cor.crcializadora UME:-: ofrece piezas de 3,50 r.¡ de altura 

x 1.20 m ele ancho a precios que oscilan entre 100,000 y 700,000 

DM. 

El 28 de enero, denpu~s de un progru~a de 4 punt~s, se 

decide adelantar la elección parla~cntaria del 6 de "'"'Yº al 18 

de marzo de 19 90, por la urgencia de oont ar cc:i L::l (_,'Ol>it!rno ele 

gido librcr.:en te, que ofre ZC..1 ,:i l.J poliL1ci6n un programa de gc-

bícrno C1Ue acabe con la inscgurü~ud. Se te~.e que continG.e la -
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emigración masiva hacia la R.F.A. 

El lo. de febrero, Hans Modrow, expide ~,a declaración 

sobre "el c~~ino de la ~,idad alemana•. A lo largo de ese cam!_ 

no, las Alerranias dcb1an desprenderse de sus responsabilidades 

ante tcrccr~s pa1ses y lograr el estatus de la neutralidad mili 

tar. Kohl declina cstrictar.cntn el concepto de neutralidad al~ 

~ana, diciendo que Alc~~nia, ~ituadn en el corazOn de Europa, -

no podr1a tener una posici6n espcciai y aislarse .. 

El 14 de febrero, se rcú.."le:n los r..ir.i~tros de rclacio--

cmpicz& a hablar de la f6r~ula 2+~, {las 2 Alc~ania~ y las po-

tcncias) para tratar 10!3 aspectos externos y de seguridad de la 

unidad alcIC.ana. 

El 19 <le febrero, 3 mc.::cz d.cspct!s de la célebr'} apcrt~ 

ra de la frontera se inicia, en la R. D._/\., la dc;'Y.>lición del m;! 

ro en la wna clcl Centro Histórico de Berlin. 

El 10 de marzo se dan la~ elecciones parlare~ta::-i¿~.s., -

con una participación de votantes del 93,22' en la q.,,, p;;rtici

pan 24 partidos, sociedades pol1ticas y grupos que ne c.ii<put.an 

los votos de 12,2 millones de votantes. 

Contra todas las eh?CCtativas, gana la "Alián?.a por --
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Alemania" con un 48,15\ de los votos, llegando casi a la mayo-

r1a absoluta. Dicho partido, for~ado con el grupo de partidos 

de derecha (CDU, DSU y Apertura Dcroocr:ltical es el que pu<Jfla -

por una unif1caci6n rtlpida. ¡, su vez, la Social-democracia --

(SPDl alcanza sOlo 21,84\. El otrora SED, el POS gana 16,33\. 

(4) 

(4) Kitain, Tamara "La Unificaci6n Alemana: Algunas Repcrcu-
siones comerciales para México". Consejcr1n Cor.iercial de 
~t~xico. u.:incornext, S.N.C.-R.r.l\.. r.-. .Jyo lQ90. 
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IV,2 LA UNIFICACION 

Los procesos que conllevaron a la unificaci6n alemana -

se caracterizaron Por su acelerado dinamismo. Esto cre6 grandes 

presiones pol!ticas en ambos lados de Alcwania. 

Pueden distinguirnc 2 medidas de unificaci6n: 

ll La unificación !1l".>net~rta, econ6mica y social, y 

2) La unificaciGn política. 

La primera qucd6 enmarcada en el "Acuerdo Estatal entre 

la it.F.f,. y lJ. h.D.A.", firmado el 18 de ruayo de 1990, que dccl~ 

raba que la unific.:lci6n monct;1ria se dcb!a dar el lo d<.! julio -

del mismo año, irnplantilndoGe ~l nrirco occidental en um.bu~ Alema

nia~ i' ccdH'.·nc.!0se l·:t. soberanía <le l.:is Uccisioncs de pol~tica mo

netaria al Banco Central de la R.F.A., el Deut.schc nundcsb~nk. 

Es lógico que 6sta ha sido una de lo~ portes más sensi

bles del tcffi(.1 de la unificaci6n, ya que representa l.3 form.:i rnt'ts 

imncdiata <le t~ncr .JCCC!:C :il bienestar p..i.ra la pobla:::16r. Q~ la -

R.D.A. ,\demás, la unificaci6n monetaria se ne1oci6 en fcr-:i".u. ::1~s 

espl~ndida que todos los ofrecimientos pol 1'.ticos hechos por 

<!l canc1lh:r Kohl <!n la c.:impañ.:i política que culrnin6 en<¡;;¡¿ su -

partido, el CDU (cristiano-dcm6crata), ganara casi la wayoria 

en la primera clecci6n libre de la R.O.A. La u:üficaci-'S:i mone-
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taria se di6 en base al car..bio 111 para salarios, sueldos, be

cas, pensiones, re.~tas departar.ientales y de otra 1ndole. (5) -

Todos los de0~s pagos y corpro~isos de la R.D.A. ser~ cubicr--

tos, en principio, a la tasa 2:1 (2 narcos orientales por l ---

occidental). 

Obviamente que las rredidas contenidas en el Acuerdo ci 

tado son eurnar.iente cor.plejas y van dirigidas a evitar, en lo p~ 

s1ble, medidas inflacionarias. 

Como dato Ce rcfercr:.cia al lector, vale la pena ronci~ 

nar que el car..bio promdio de l r"'.:irco ale~tm occidental a uno -

oriental fue de 5,6 a 1 en 1986; 6,6 a 1 en 1987; de 7,3 " len 

1983 'lt se cstir.a, de 8,3 a 1 en 1989. Con ello se dice> todo. 

(6) {Cuadro No. l). 

Con relaci6n a !~ ~~ificaciOn econOnúca, ~sta canten--

pl6 que a~o:> pu1'.sc!:i uCopten la econor.'.!a de mercado, de!inida -

cor.o un si stern.l con propiedad priva da, libre coi!'ipctencia, libre 

forr..aci6n de p:o:ccios y libertad total dP tn~h~j0, C"~pi~!tl., !:.ic .. 

nes y !Jer:icios. Esto t.!cstlc looc;o no exo:"luyc :!.a ;:i:-~p:c¿J.:! cst~ 

( 5) '·.'~ase c-1 apartado 5 del C..3.p!tulo II "La unificaci6n n:1ne
tar1a• del ,;cuerdo Estatal entre 14'. R.F.J\. y la R.D.A., -
Bon11, 18 <.!e na::·o de 1990. 

( 6 J fuente: In5tituto Alcm~n de Inw•tigaci6n 1':conOm1ca, Bcr 
lin c1taco por Tal:' .. Ha K1taín de 2. Con se jo Cor""<? re! al de -= 
MO-xicc en Donn. 
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tal o terceros en ciertos campos, sicr.i.pre y cuando ~sto no im-

plique ninguna discriminaci6n contra propietarios privados. 

Con rclaci6n a la llanada unificac16n social, se trata 

de un marco de orden jur'i.<lico-lül>oral c!eterrn.ina<lo por el mismo 

sister.ta de econom.1'.a <le r.crc11do (derecho labor~!, autonom1a ta-

rifaria, libertad de coalici6n, etc.), y banado en un r.iarco de 

seguridad üocial ª"Vlio. 

frcntado a gran oposici6n por el partido de la SPD (social-de~ 

craci.:i} en f;.lf?manin. Occidental, u\in cua.'1do su p3rtido hermano -

en la R.D.A. forma la coalici6n guhcrna,,.,ntal que firm6 el--~

ncucr<lo. 

Tar.i.bión ha despertado cierto malestar entre la pobla-

cifn !:Ffl.lano-occiüental, quien r; ... -¡nifie.:;t..a que el cambio 1: 1 fue 

rodln:.:ntc excesivo y que tCÑC ~stc tenga que. financiar!i(: por me 

dio tlü incrcr.tentos en los ir.pucstoG. En otr~s palabras, tay d1 

da acurca de la posiLilidü•1 de finan..::iamíenlo no lnflacicHario 

de la unificaci6n. 

En respuesta a 6!:ito, los pol1ticos ']Crn,ano-occidenta-

lcs han reiterado que la unificación puede pcrfectñrcntc ser f~ 

nancia<la sin causar ning1ln desequilibrio importante en las no -

s6lo sanas, sino millonarias finill1zas gcrr..ano-occi<lcatale~•~ 
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Por lo que se refiere a la Wlificación pol1tica, ésta 

se dió ele acuerdo a 111 "Ley Bf!sica• (7) de la R.t'.A., ésto es, 

su constitución, atravt!s del articulo 23, que dice textualmente: 

Art. 23 (Arca do aplicabilidad de la Ley Bf!sica). E~ 

ta Ley easica es vtllida por lo pronto en ·las regiones de los E~ 

tados (Landcr) de Baden, Bavaria, Bremen, Berlín, llamburgo, 

llessen, Baja Sajonia, Renania del Norte-Westfalia, Baden ;,\1rt~ 

berg y Wurttemberg llohenzollern. En otras partes del Alemania 

se inplantara al adherirse éstas. 

De su art1 culo 146, que dice; 

Art. 146 (Duración de la validez de la Ley Br.sica) Es-

ta Ley Bf!sica pierde su validez el d1a en que entre en vigor -

una constituciOn, que acuerde el pueblo alem:l.n a travOs de Wla 

deci si6n libro. 

El car~cter de ter.poralidad del articulo 146 es r.my --

claro. 

Corro se dijo antes, la Ley Bf!sica se firT'.16 el 23 de rr~ 

yo de 1949 en Bonn, por lo que siempre existió la posibilidad -

(e incluso esperanza) de la unificacitm. 

(7) Grundq~setz - Beck Tcxte in dtv 25. Auflage, mayo 1989 in
forrnacitn enviada a P~xico por Tamara Kitain de Zinurerman. 
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Lo anterior queda de manifiesto cuando se lee el pre~~ 

bulo a la U.y B~sica, en la que se establece que •todo el pue-

blo alem~ qmda eY.hortado a lograr la unidad y libertad de Al!:_ 

rnania, a trav6s de la autodeterminaci6n~. 

Tarnbi~n es ir::portante subrnyar que en el mismo p~rrafo 

se pone de manifiesto la voluntad del pueblo alen~ "por prese!. 

var su unidad nacional y úStatal y servir 21. la paz del Mundo co

rno mierrbro eq•Jiparado de una Europa unida". Esta libre obli9a-

cifin: paz rnu.nJial, L1tc.gr.Jci6n f..!1J.r0p·'·~:a y un.iC.nr! illC:".i'!!la son los 

principios en los que la R.F.A. ha basado su pol!ticu exterior 

desde su conforr.iaci6n cor.n pü.1:s. 

Es l.L"i. b.ucho guc la uni ficaci6n pol'itica se di6 ta.o;.biGn 

por t.•~<lio iJcJl .:l.rt1culo 23, 1 basta recordar- que ya en una oca-:

siOn, en 1957, un Estado alemán, el de Saarland, se adhirió u -

la R. F.;,. (de Frilflcial por rr>0dio de este articulo • 
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IV. 3 ¿OTROS ESCE:liA!UOS DE LO POSIBLE? 

Hay voces que reiteradar.i.cr.te indican que este proceso 

sucediO dem11siado r~pido y de que debi6 tal vez existir un --

tiempo ele ajuste necesario, por la diferencia econ6r:üca., pol!.

tica y social de las 2 Alemanias. Que la unif icaci6n se debi6 

dar en 2 o 3 años. Pero ¿era factible deveras? 

Si la caractcr!stica b~sica de la uni!icaci6n es su v~ 

locidad, es pnrquc existen rdZOries <le fuerza i' pc~o pol !l ice -

que as! lo determinaron. 

Los economistas pensaron p:rimcro en una especie de so

luc16n tcrr.por.:i l, e:: la tIUC" se fuera 1 ibcrando paulatinamente la 

econom!.a. L:l l':'lur,e:d.J. <le l t.•ste se ht\r !J. CC!'.·w·crt!.b1 e, f1 jus ttlndo

se su tasa de carbio ci la d(~l occidc_•nte a un valor mtís rea!. -

Esto haría que rara les c1u¿a.J,1:-.0s cstealer.1.J::cs las co:-:ioras en 

la RFA fueran limitaJ3s, par lo ~aro de los productos, al mis

= tie~f"') '!Uf> haría auc los oestc.:!lc~anes prefirieran co:nprar 

alq~~os prcduc!os en el lado este, pcr lo baratos. Se ~c:1s6 -

en ~justes a la legislación a fin de convertir, lo ~~s pronto 

posible lu ccor.oí.\!a .J. una de r..er-<:dJO, sir. cxp-:-ncrse a un 

5hO~k c0.,,...., ~1 que- vive hoy l.l e.::onc::-:L1 de 1..1 RJ;\. 

Pero C'st~ ahl. tdmb1é:'. el .lspecto folítico, en el que -

se .lpretab .. 1 el acelerador, por teí.'lor tal vez a que la URSS cam 
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biara su postura, o a que el mismo Gorbachov cayera y subiera 

al poder pol!ticos conservadores que se opusieran al cambio. -

La oportunidad hist6rica de la unif icaci6n no se pod!a detener 

, ni poner en peligro. 

Por otro lado, tenemos los resultados mismos de las -

primt-ras t:dtcci0M:s libres en la RO/,, (;;n que, cvi:-.o S-3: recorda

r~, el partido ryanador (4tl% de 10s vot0s} fue la 1 lamada 

"Alianza por Alf.:"mania", formado por pu.rt-idos de derecha ~princi

pulmt!nte lu CúU, ¡ .. arli<lu !1t...::.Ctnufr:.:. dt:l (-lile ri<;J'2 (;fi la r.x;1.). Es

te partido preg'= ... ::.aba en ~u c-::i.r:'.paf"1a polftica la unificociGn rti-

hecho. Que l.J. 9r:ntc dCJC"nb.:i una unificu.cí6n rtipida ::;e <:nt1cn

dc, porque por 40 uf1r;s los CFtc.·.:.i.lcr..,"?:-.cs vivieron -Je cie>rtn fo!:, 

ma en el t~r.i.'Jr. La irl•.:.'i'.i de q'J.0 o::;t(: rroc{.:~o de apt.·rt\~ra fuera 

rcvcr::;iblc fue un factor fun<lurncntal. Cono tambi(n lo fué que 

ron pilru ··: 1 utrcJr u p,1 rtid.o en el r-oder, la SED / :rue carr.bi6 su 

nomLre a POS (P<1rti<lo del Socialismo D~'T.ocr~tico). Claro, cua.!! 

tas !ar'.lilias fuf~ron alimentadas por ese partido y de pronto -

perdian privilegios. 

Los estealemancs fueron, adem~s, los primos poUres du

rante ~O año~. L.J.s necesidades básicas son tan enormes que 

basta ecliar un vistazo a la infraestructura y habitaci6n de ln 

RDA. Como l.:is estadísticas oficiales de ese pa!s no se l.:: :en-
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d!an aom:> instrumento informador, sino cono enellli90 del siste

"""• practica:nentc no hay in!or:naci6n publicada de la verdadera 

realidad y magnitud de las carencias. 

Pero para qu~ cstad!sticas. S6lo hay que ver los aut~ 

m6vilcs TRABIS o los l'ihRTBUrtGS que hoy circulan sin pena por 

la RFA. Su descr1pci6n para el que no los hu visto, sonar!a -

como a •Jn.:i noti-.;i?i defoI'.7.'.ado p~r el occidente. Son en vcrd1J.d. 

rle otra d6cada. Y pnr<l c.btener uno, l::>s estcalem.:ines tenía;) -

t.J•ie cs¡;crar af.-;a y pagar una íortuna. Eran m:is c:.iro~ usados, 

p::>rquc lo que se ¡;ag.:lba era la adquisiciGn ir.r.:.cd1ilta. U>J 

l"'dmás, se s.übt! que casi la mitad de las habitaciones 

no tienen baño propio, y los que tienen, r:lejor ni describirlos. 

Co::io si el t1"1tpo ee httbicra detenido ¡;or 40 años. 

Ws carcr-.c1as de la poblaci.6r. 'i el atraso dt..' la infra-

estructura hnccn rcpcn~ar el ordcnam..ic4to que hoy ne tiene de 

los pa1sos del mundo. Estos pa!sos que tratan de salir del s~ 

c1alisrr.o y de Pn realidad el tercer 

mundo. ¿cGr.o cor:ipar.:tr un p'1Ís cc:r.v ~!txic-::i con la R.D.A.? Nos 

scp.J.ra:1 d(·cud.'.ls de UV'1nce en muchos ca~pos, tal vez en muchos 

r.o. Pero la !.J.lta tOt..ll de libcrt.~1d r,'.'J tier.c ?recio. T.:i.::-;.po-::o 

las esperanzas. 

(8i Inforr.-.. 1=1lr: en·11ada por la conseJcra Comercial de M6xico, 
TamJ.ra t~. Z. 1 la Consejer!.l de Mercad.o para Europa Deciden 
tal, Banco:next. 
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Son precisamente las carencias descritas las que están 

entorpeciendo mucho m~s de pensado el proceso unificador. 

Ante una realidad as!, atrasar la unificaci6n con las 

fronteras abiertas a su p~!s hcr=~no, se hubiera presentado e~ 

mo un chiste de mal gusto, r..jximc que, de nciJerdo a la ley de 

la R.F.A., todo el que pasaba a su pa!s del otro lado de Alem~ 

nia, era aut0ro~t:'.cnmc:1tc .J.=og:Co con:: ciud.:.i.J.<J:.o, cvn todos los 

derechos. 

Detener entonces el proceso <le unificac!6n no fue pos! 

ble.. Encauzarlo adecuadamente, es el gran reto. 

La unif!caci6n,c~ un prir.cipio, se fiJ6 para 1991. Más 

adelante y ante una ecooo;:-1ía P.n crí~is totr'll, !!~ decid!.6 que -

la unificac16n ~con6nica, pol!t!cu y ~ociat, se diera el lo. de 

julio de 1990. As! fue. A ~~as scm..1~as de hab0rse j~do, y dctl 

pu6s de arduaf' dizcusiones sobre la fcch.J de la ur.ifica.ción po

l!tica, se f1j6 el 3 de octubre para que los 5 estados f!"J.e se -

confonn.Jr:'.in e:; lu ?~.t., ¡:..Jsc:--• ..1 a.dt.nr ir sé a l u R.F:,.. Cc:l el! o, 

desaparece del mJpa la RDA cor.o p~1rs. En dicier..!:rc de> l?qO t-...i 

vieron lugar las vot.:i.ci.onc5 por un solo p1rla~'.!flt•:i. 

La prisa se antojaba peligrosa. M~s bien los problc-

mas de ~quel pilfs son n.::iyorcs de lo c(1lculado. L<l inversi6n -

que se esperaba, ~o llega. Faltan tantas condiciones ~arr~ --
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que garanticen esa llegada. La presi6n social ha crecido y -

las condiciones eccn6micas se han ei:iperoado adn ~s. ¿Qué --

otro escenario se conoce para pasar del socialisco a la econo

m1a de mercado? 

IV. 4 PRO!lLEMAT lCA DE LA UNIFICACIO!I 

Hacia adentro, la unificaci6n econ6mica, monetaria y -

social, que es la que se di6 el lo. de julio pasado, a trav~s 

del Acuerdo firmado el 18 de mayo, ha sido la más delicada. 

Cualquier cíf ... u quo se r..cn::ior:c robre el costo de la -

unificaciGn, puc<lc si::r correcta. Se hablaba de que er1 1990,ln 

R.O.l\. requeriría un ílujo clo capital de por lo ;-ie;-1os 50 mil -

:iillones tlc t:"Jrcos uler...:ines {aprox. 32 n:.il rr.i.llo:a.:::; e.le.: !.iS d61~ 

res). Lo cicrt-::i t;S i:uc e::;ta cifra o ur:.u su~rior debe entcn-

c!erse déntro del contexto ccon6wico de la R. F .A., q".Jc= represe!! 

ta lu Ja. eccnor:i!a del :'!".undo, de acuerdo a su P~;n. 30 :ü l mi

llones de d6lar~s, por u~ar un dato, representan el 2.5% del -

tdCÍOOtS. 

Pero además, debe considerar~c que el status de Bcrl1n, 

le co5t.:ibn .:t la R.F.fl.. arr0xímodar:.er.te 22 mil r.i.illones de mar

cos anu3lcs ta¡;rox. 14 ri.il millones de d6lurcs), que dejar~ de 

erogar. T,'lr.\ln6n todos los csque;r • .:is de fir.anc1ar:i.iento U.el co--
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mercio inter-alern~n, como el •swing", dejarán de existir. Asi 

mismo, todos los costos por pagos de rutas de tránsito a tra--

v~s de la R.D.A., para llegar a Bcrlin (recu~rdese que Bcrl!n 

es una isla inmersa dentro de la R.D.A.) han dejado de existir. 

Todos estos costos juntos, y otros m~s, rebasaban 40 mil rnill~ 

nes de DM anuales (aprox. 25 mil millones de d6lares). 

Por otro lado, esos 30 mil ~illones de d6!ílrcs no son 

medios que vaya a gastar el 'JObierno anicamentc. Las empresas 

privadas en la R.F.A. tienen una liquidez resultado del nivel 

de capacidad u ti 1 izada de su planto ;·roduct1 ·:a, que es en pro-

medio del 90i. La R.f.A.. es, ad'2::1~s, uno de los priw;1palcs -

in·1crs1on1;;tas de!. :nu;.do. S6;o 12n 1}89, crecieron las ínver--

sionc!J alemanas en el cxtcricr en 70 mil :.-.i llar.es de marcos --

(ap~ox. 45 mil r;ullon.es de a6larcs). (9) 

En otro orden de ideas, cabe apuntar que el tcrritcrio 

que ocupa la R.O.l\., es aproxiJl'\.:iUamente un tercio del de R.F .A. 

Únicamente que con una poblaci6n menor. Esto significa que --

En u;.a primera et~pa, la unificación econ6rnica h~ sig-

nif ic~do tar.bi~n inconformid~J e inseguridad para allJUnas ca--

pas de la p0blaci6n ocstedl2rr.a.nJ.:-.:i. Si a 6sto s~ le añade que 

(9) Datos nar.ej.1dos en la Consejería Cor..erc1al de :-:6X1co en -
Bonn, ,\le~ania. 
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~sta se di6 a la tasa de cambio 1:1 para sueldos, salarios, pe~ 

sienes, cte. cuardo la tasa de carrbio real en 1989 lleg~ al 9 -

por 1, se entiende que el partido de derecha (CDU) esté perdie!!_ 

do ioportante~ bastiones en la R.F.A., mientras el yartido -

social dem6crata, o SPD, que f.\.l·Jnaba t>0r una u:1ificaci6:1 pausa

da, los está ganando. fJ,uchos oc:stealcr...:l;1cs temen por sus pues

tos de trabajo, por sus imp~estos, que han disrninuldo con este 

rl--gimcn (CDU) y no admiten que, de hoy a mañana, el esquema de 

::icgu:-1da(1 social 11ue f.! nnncian, soportará de pronto a 16 mil lo

nes de hermanos rna'"s. 

En la R.D.A., a su vez, c~tá creciendo el desempleo ma

siva~nv;{sc hubla Je qu'~ la cifra puede llegar a 3 millones) en 

el presente año en un pa!s e~ ~1 que oficialmente no ex1st!a. 

Much~s empresas tenJrán q'IJe cerrar, otras se declarar~n en ban

carrnta. 

La plant~ productiva no s6lo es obsoleta, sino poco pr~ 

ducti.va, ineficiente y muy contaminante. Una empresa ocstcale

m:in l{der en lu faLr1cac16n de medicamentos, por ejemplo, acaba 

d1_· ~usr.1c1.dcr su:.. pl.1:-:C!J de ínvf."rs16n 1~n la R.D.t ... , de.01do a lo 

contruriinado del agu<.1. 

l1acia afuera, y desde un principio, se busc6 el di~logo 

entro los ~liados (41 )'las Alcmar\1as (2), en lo que ha dado en 

ll~marse "2+4H (=5), para efectos Je un acuerdo en cuanto a la 
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seguridad exterior de lo que ser~ la Gran Alemania. La unidad 

pol1tica que tuvo lugar el año pasado significa que habrá un -

s6lo parlamento que agrupe a los 5 Estados que se adhirieron a 

la R.F.A. a trav~s del mencionado art1culo 23, no hubiera pod~ 

do darse si no se hubiera llegado a un acuerdo sobre el papel 

de Alemania en la OTAN. Este acuerdo quedo concluido el 12 de 

septiembre de 1990 J'alUtl...J. s-:'.:.lo la rc:itificaci6n de los parlamen

tos. El costo de este histórico acuerde, el m~s importante de 

la postguerra se calculaba que ser!a del orden de los 13 mil -

millones de Marcos alemanes. 

La URSS, en cu1as mano5 ha estado realraente la unific~ 

ci6n alemana, Íh1 c<lJ!ll.iodo radicalr..etr.e su posici6n al ritmo 

que van creciendo sus probler.as internos. Ahora h~ p~sado a 

aceptar lo que se le plantea. A cambio, r~lcmania le otorgJ.rtt. 

un millonario pr~stuL.10 no ato.do para sobrepasar su cri!: i~": eco-:

n6rnica. 

Alemania se ha convertido, de pronto, en su alindo an

te las otras naciones occidentales. Los intereses se han ace~ 

c~d.o. ."'.:!c."":~:::, ;:~ ~~~· S:'Jd~ ~l~ r¡11~ Al~TIVlnia apcyará a la URSS -

en s~ rD=c~~t~~cci6r. eccr.6~ica. 

Pasarán unos años hasta que en la que hoy todav!a es -

la R.!LA. cnpiece el verdadt>ro y duradero bienestar econ6r:lico. 
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IV. 5 LA Alll!ELl\DA SO!JERANIA 

Si repasamos un poco la historia, sabremos que Alema-

nia perdi6 su soberan!a con la p6rdida de la 2a. Guerra Mundial. 

Uno de los pa!scs econ6micamente mjs poderosos del mundo obtuvo, 

con la unificaci6n, su soberan!a total despu6s de 45 años. Es-

to es, sin duda, uno de loa elementos m.1s importantes del proc~ 

so unificador de las Aleman1as. 

El 17 de julio de 1990, al darse la hint6r!ca reuni6n 

de Gorbachov con el Canciller llelmuth Konl, l!nte <lltimo presen-

t6 un Acuerdo de B puntos, sobro los resultados de lu misma. El 

2o. ~unto dice, tcxtuulrnentc: 

"Cuando se de la unificac16n (pol!tica) se suspende-

r~tl los derechos y rasponsablli¿ndcs de las 4 potencias sobro -

Alemania. Con ello en el momento de L:s •1nificaci6n, la Alemania 

unida obtiene su completa e ilimitada sobcran!a•. 

Adcm.:'.is, ':'~ nl punto se indica 

"La Alemania unificada pucd~ decidir, haciendo uso de 

su soberanía ilimitada, por st mis~ '.l en libertd, a qu6 Alian

za desea pertenecer." Dc=~c lueqo que la Alianza de que se tra-

ta es la OTAN. 
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Ali!,. en los pr6x11oos mt:ses, en un momento en que los 

pa!ses est4n cediendo soberan!a al unirse en mercados comunes, 

Alemania la estar~ estrenando. 

IV. 6 LA REU.CION DE LA R.D.A. CO!I Lf\ CEE Y PERSPECTIVAS FUTURAS 

CU.lndo la R.F.A. !inaa los acuerdos por rn(·~Ho de lon 

cuales se crea la C~E en 19~8, uno de los problc~~5 princi¡,alea 

que: se pla.:it.can es, precisar:ientt: (!l del com0rcio intt:r-alcm4n. 

Adcrntia, surgen dif1cultn<lcs respecto a lu dcfinlc.ífin de la re-

g16n de \'19cncict de los acuen.lo:;, c~pcci.:ilrnente pr...;r le que to=~ 

ba a la R.D.A. a aus ciudadanos. 

~ür ellu, la k.~·.A. se v1G obligada a pur1tualizar q~e, 

•como ciuda<lano.::J de la R.F.l\. ~~e: entiende a todos los ale.m.:inP.s 

en ol ventidu de la Ley Dtisica p...i.ru la l-t. F .A." 

Sol e que lo anterior. de ilt":UPnio A 1 ~~~ !'::-ulc !.!. e :!a ::.a 

Ley Bán.1.ca, incluye L1 les ciudodan0s d.e l~ ?.D.!.. rs.r ello, :,o 

falta en ld literatura quíen interpretara que tambic;n los ~i:.ida

danos de la R.D.A. son ciudadanos r:ücr.~ros de la CEE. 

ror lo q~1e ~e refiere a la rcgiGr\ Ju vigcn~ia <lel Acuc~ 

do de la CEE, <¡ul'da claramente indicado, en el Art!culo 227, ¡:i:l

rra(o lo. del r.iís:Do, que la R.D.A. no pertenece a la rcr;16:1 rr.cr.

cioni1dL1, aOn cuando llerl i:-.-Occidcntal sí. 
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Lo que no era claro es 3i los ciudadanos de la R.D.A. 

pod1an ser, automáticamente, ciudauanos de un pa!s miembro de -

la CD':, 6sto es, si para ellos tambi6n es v~lido el libre r.iovi

m1ento de personas en la re9i6n. Este problema se agudiz6 cua~ 

do, a fines de 1989 se incr~~enta la emigrac16n de ciudadanos -

de la R.D.A. Por ello, el Acuer~o de Schenger, por medio del -

cual los pa!ses de Benelux, Francia y la R.P.A. deseaban impla~ 

tar el libre mov1Mi~nt0 de p~r~vnas ya desde 1990, no lleg6 a -

conclu1rse, pueG la R.F.A. insisti6 en que se incluyera una 

cl~usula en la qt:c !:C' ~r.d!cd!'il -:r.:c, pi:.ttd la R • .F.A., la R.D.A. -

no representaba el exterior. 

Por lo que toca al comercio intcr-ale..~~n dentro del 

contexto ccmu:1itarío.~;.c reconocra al estatus especial del r.lis~o. 

Por un lado, la R.o.A. no repre~r-::.tu.b~ un tercer pu!a para la -

R.F.A., y ~or otro, el creci~iento excesivo del co~~rcio ale~~

r.o-alcr.'.:in afectaría a les p.J!'se:r; ~.ic..-:-.brvs. Por ello, incluso -

se lle90 a habl~r en t6rminos do la posíb1l1d~d de "congelamic~ 

to• de este co~crcio, ésto es, de linitaciones cuanlitativ~~. 

El comercio exterior cocunitar!o, con la peculiar di

Visl6n con respecto a la R.D.h., tic~e u~a consecuencia ulte--

rtor. Debido a que l~ R.D.A. no se ~onsideraba •tercer país• -

con respecto a la R.F.A., ?Crtenec{a al ~rP..1 arilncclarí.a de la 

R.F.A. Sin cr..bargo, en r('l.lcí6n ,,¡ resto de los pa!scs comuni

tur1os, la R.D.A. ::.! t~ "terc•...::- r.:i.!'s .. , pr::r lo que ~o queda in--
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cluida en el área arancelaria do la CEE. El com<:rcio inter-al~ 

rnán C!s libre dt! 1mpuC!Btos, pero O.nica:nen~e bajo el principio de 

p<!nr.iooa de 1ci.portaci6n '1 exportaci6n a la ?..O.A. y a la R.P.A. 

rcrpectivamcntc. Loo productoc de otros pa!ses que llegan a la 

R.f.1\. por la R.D.f\,, si:- c0ns:idcran cor:i.o originarios de terce--

ros pa!sc-5, de acuerdos al derecho co;;iunitario. 

I)or ello, 5e ha rjit:hn que ningtin olro problema ha ocupa

do tanto a la litcraturD y el derecho alcr.ancs como el trata---

micr1lo aranc(']ar:fo y fi!:cal de prryluctos provenientes de terc~ 

ros pa1scs dentro del COl'\crcio alel'lano-alcnán. (10) 

En btro orden de ideas, la CEE inici6 relaciones diplom! 

ticas con la R.D.A. en 1988 (11) en el ár..bito de un acuerdo --

ma.rco con pa1'~cs d<~l CAME. 

Se planea La firmar un Acuerdo amplio, an~logo a los ya -

!1rmadoo por la CEE con Polonia, llunqr!a y la URSS durante 1990. 

Es ilnportanto anotar que, debido a que la identidad lo

qal do un estado no cambia al ampliarsu su territorio, la Comf. 

(10) Kita1n, Tar:iara, Connejura Co~orcial do M~xico, Gabriele -
Luttosch (DDR) Petor Schcror (BRD) "Das Vurh.o.ltnis dor -
DDR zu den Europaishccn Gcmeinxchnftcn" (EG) supplcment -
DDR Rochtsentwicklung, Folgc 3,1990. 

(ll) K1ta1n, 1'runara, Krcnzor l!orst "Die Europaischo Gcmeins--
chaft und dcr \/andel in M1ttcl-und Osteuropa" E,uropa Ar-
chiv, Folgo 3, 1990. 
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si6n de la Comunidad ~an1fest6 claramente en meses pasados que 

la un1ficaci6n a trav6s del art!culo 23 no requerir!a una revi

sión de la mer:ibres!a elemana. En cambio, si se hubiera dado -

dentor del esquema de un referendo basado en el art!culo 146, -

6sto implicaría, jurtdicancnte, la !ormacion de un nuevo Estado, 

que deber~ gestionar su ingreso a la CEE. Esto hubiera costado 

un año, con lo que difícilmente puede pensarse que el miembro -

de más peso en la CEE hiJbir-!i~ cst1Jc Jit>puest0 a paralizar el -

proceso de unificac16n cor:tUnitaria qu~ tilnto ha promovido. 

Cabe concluir ostc ~..ürt-3.do reiterando que la integra

ci6n europea es uno do len 3 pilarP.~ de la polít1c~ exterior de 

la R.F.t'\., por lo que la unif::caci6n ~1lcr..an.:i deLc ser cntc:ndid..1 

como un detonador que pro?ic1ur~ un crecimiento im2ortante de -

las inversiones y el comerc1o intraregio::>nal, qu.c ~o:¡ yu .rd,atla 

el 60\ del comercio exterior comunitario. 

En el artículo 13 del Acuerdo Estatal e~tre las Ale~ 

nias, 60 menciona denás, expresamente, que se trabajar~ tomando 

en cue:"..t::!. ~ !..J. ::r:r. en lucio mor:icnto, ~un cuando se indica que se 

resperJ.tS:i las relaciones co!'l los pa!ses del CAME. 

La R.O.A. pqsar~ a formar parte de la CEE antes de --

1992 
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IV. 7 LA ALEMJ.!HA ACTUAL 

Por mandato constitucional, la RFA (inclufda la anti-

gua RDA) es un Estado da daracho democr~tico parlam•,r.tario y s~ 

cial. LOs "lander" tienen poderes estatales propios, pero el :-

poder supremo corresponde a la Federación. El Gobierno Federal 

lo preside el canciller, quien es elegido por la As~mblca Fedc-

ral (Bundestag) . 

La Fcdcraci6n tiene la cor.1petcncia exclusiva de la l~ 

9isl<ición en los asuntos que conciernen solo a la Rep!iblica re-

deral en su totalidad {ejemploG: asuntos exteriores, defensa, -

moneda, aduanas y monopolios financieros, protc·cci6n de fronte-

ras, ferrocarriles, correos y tclcr;omunicacio;ics, trático aéreo, 

protección de la propiedad industrial). En determinados asun--

tos existe una lcgislaci6n "concurrente" de la Fed~raci6n y los 

estados federales. La Fcdcraci6n puede decretar, adern4s leyes 

Gobierno Actual: Coali ci.6n Ocm6cratn Cristiana 

Canciller: Mr. l!clmut Kohl 

Gobierno: 

Demócrata Cristiana & n~vara 319 
Unión Social Cristi<ina 79 
DemocrStic~ Libre 398 
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Oposici6n: 
Social Dem6crata 239 
Socialista De::iócrata 17 
Otras 8 

264 

La euforia de la Unificaci6n llev6 de nuevo al poder 

a la coalici6n de los partidos CDU/CSU/FDP. 

IV,7.1 ASPECTOS ECONOMICOS DE ALEliANIA(12J 

CAPITAL: 

PODLACIO?l: 

AREA: 

LENGUA OFICIAL: 

Bonn 

78.8 millones a fines de 1990, 
es decir, 220.8 habitantes en 
promedio por Km2. (62.1 millo
nes de la original RFA y 16.E 
millones de la ROA). 

~48 700 Km2 de la original RFA 
y 1.08 178 Krn2 de la anterior -
~gr~~li~~6~9'$'ºg~tica Alemana. 

Alcrn~nw Es conveniente desta
car que en la pronunciaci6n hay 
notorias diferencias regionules, 
sobre todo entre el norte y el 
sur del pa!s. 

(12) Datos extra1doo de la Gerencia para Europa occidental del 
Banco Nacional de Comercio Ext~rior. S.N.C. 
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IV. 7.2 SITUACION ECONOMICA Y POLITICA 

A partir del lº de julio de 1990 en que se llev6 a ca

bo la uni6n monetaria, econ6mica y social y la unificaci6n esta 

tal el 3 de octubre del mismo año, la econom1a alenana ha esta

do determinada por lun con~ccucncias del r~pid~ proceso unific~ 

dor. En el la<lo occidental de la Federación, el auge que venia 

registrando la coyuntura cotir6 c.:\racter <le "'boor..'* por el abrup

to impulso de la derr.anda proceden te de Alcnania del Este. 

IV. 7. 2. l PRODUCCI ON Y EVJ' LEO 

La cconor.la alemana a partir del proceso unificador -

oontinua con tasas de creci¡,¡icnto ~•uperio:res a las del prc:~cdio 

tb los pa1&c..:'.3 cu::-opcct:, $in cr..b.:i.r::;o .::;e pre·;:: u..~a :.1cs:J.cc!c::'.'aci~'1 

en los pr6xi~on afio~, con fuertes contrastes entre el descr.:pcño 

de las partes occidental y oriental del p;:its. 

Las estad!~ticas oficiales señalan aúrl al conportani.e~ 

to de las variables económica:::; en Alemania Occidental, con exa?E, 

ci6n de las cif=as corc=ciales que ya han sido ccnsolid~C~s por 

lo qw loo dato!> que !>e ..-cncion.:i.n .:i cor:.tinu.Jc!On se c..."'!ct:c.."l.t=.:i.;1 

basadiJ.s en dicha. fi.:rca. 

L-1 tasa de crcciniento ccon6rüco en i\lc::iania Occidcn-

tal se acv.lcr6 en el SPtJun<lo se;:-c::>tre d.c 1990, cua:i.do lñ r.ayo--
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r1a de los principales pa1ses re~istraron un descenso. Para --

1990 e 1 Producto Interno Bruto creci6 a una tasa de 4. 6%. El -

mayor estimulo para la actividad econ6rnica fue el au::cnto de la 

inversi6n ( 13\I. ( 131 

El consUl!P privado recibi6 un gran impulso con la uni

ficaci6n, al otor~ar a los habitantes de Alemania Oriuntal una 

paridad de l a 1 en parte. de sus ahorros. El incremento de la 

í...k:.,--:-;:::'.G..:l ir.tem;:i fue cubierto de manera importante con i..L{X'rta::iorc.s, 

La tasa de cleserplco para el año de 1990 fue de 6,2'\. 

En lo referente ~ los cstado3 que corresponden a la ª! 

terior Alcrnaniu Orientnl, Curantc- 1990 se regist.r6 un descenso 

en el Producto lntc'l"."no Srutc Ge 12~, y no se prevé una rncjor!a 

hasta qoo se coMolidcn nueves inversiones y se log!:'c una radi ... 

cal restructur.::.ci6n de la industria que asegure que la produc--

ci6n cubrir~ l.:ls ncccsia.:!es del r,.crc:tJo. Un signo ülcntu.dor r~ 

presc.-.t.'.! ".:'1 he;cho de que alrededor de la n1tac1 di~ las graneles 

co;rpaf.!~3 a1c".T'·J..nas occidentales tienen la i.'"'l.te-nci6n de inveri...li: 

en el este, pero no e9'ta prevista U."la rnüjor1n irun.ediat..a. 

Las r>erspcctiv.::i.s para 1991 son alentadoras, a\in cuando 

la econorn1a mundial. Se es¡ . .c ra para 19 91 y 1992, tasas de cre
( 13) Thc econor'\ic Scene in thc f~0eral Republic of Gorrnany in 

spring 1790 - OvPrvi.cw. '"H~i:·:.h w1 ll appear in the Monthly 
Rcport of t~e :-,,_,,Jts(;L~ íl<md~~sr,ank Vcl.42, No. 6Junc1990. 
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cimiento de 3 y 2.5\ respectivamente, las cuales son mejores 

qu.. las previstas para el promedio de los pa1ses de la OCDP.. 

IV. 7. 2. 2 INPlJ\CIOU 

Duran te 1990 Alcrr.anla logr6 mantener su tasa 1e infla

ciOn a un nivel de 3%, similar a la registrada el año anterior. 

Sin errbarq-:i l.:is: persp-'.:t:.:Uva!l del 1ncre111énto de los precios son 

inciertas, ya que el déficit presupuesta! y el incremcnto en -

los costos presionar~~ hacia el alza; po~ 'o que se pre~ que -

la inflaciOn sera de 4% pa~a 1991 y de 3.Bt para 1992. 

IV. 7.2. 3 POLITIC/.S CA."JJIAPJI\ y FINr:icn;RA 

Desde el segundo sernf!strc del año pasado, la pol1tica 

rnonet.1ria del Dcutsche BunclesLa,,k estS orientada a salvaguardar 

a largo plazo la estaL1lidad <le los precios en el ~rea r.oneta-

ria y econOr:\icn de teda ;,1em<'.4nia. La ampliaciOn c.lcl territorio 

u~ v~liJ~z del marco, se rcal1~6 cu~i sin fricciones, lo que -

perrni tio que dicha poU ti ca no se rnodi ficara. 

El 31 de enero de 1991 el Budesbank decidiO elevar las 

tasas de descuento y Lornbard en 0.5%, con el rropOsito de cap-

tar los nuevos fluJos rronetarios, dccisit'm que repcrcutiO y p~ 

sion6 a otros mercados monetarios europeos. 
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Durante 1990 y los prir.-cros ne:scs <.lcl presente afCI se 

hn rcgistratlo u:ia ir.tport.nnte revaluaci6n del na.reo con respecto 

al d6lar de El'/,, ulca~z.:i.n-.lo r:u nejo!" ni·.-el en el r.-cs de febrero 

de 1991 con ~,a cottzaci6n de 1.45 rJrcos por d6lar. 

Cm rr?:spccw d las otras divisas curopc.ls, pertenccie~ 

tes al Sistcr..a 1-bnctario Europeo, el r.a.rco ha cnfreI1tando fuer

tes presiones, sobre to<lo frente al franco francos, la l.!bra C.! 

terlina 'l la c9r-ona danesa, por lo que se prcvt:- que para el tcI 

ror trir.L!stro se rcv¿1lut.! es LA moneJa l!n alreJt:Uor cit.! un 3%, .:or1 

juntar.ente con el guildcr. 

IV. 7. 2. 4 FIN!JKil\S PL'BLI CAS 

Cot"10 consecuencia de lor; ujl.13 teu econfwúcun i' !inane!!_. 

ros resultantes de la t!.'1if1cuci!:n al-:?rr,anu, se produjo a la vez 

un dr:intico crccir\ic:uto del dt'~ficit p1llilico, que con lo!:> plé".nes 

presupucstalc5 uc:tualr;::;, c:i 105 que ntJ e!;ta cor.te1::.pl.:J.<l0 un in-

cremento en los ir-pucr.:tos, Si:! espera que se r..antcnga en alrede

dor del 5% del Pro<luctn Interno !!ruto en 1991. 

IV. 7.2.5: &l~N-lZA EN C.~0EN'ú\ O:.H<ldE?ITE 

Desde que cntr6 en vigor la uni6n entre la Reptiblica ~ 

Fcdüral y Alern.:1niil Jcl E~t..e, las relaciones inletilicmru1as se -

han intensificaOO l°!C tal forr.a que es dif1c11 des9lorrllr cr.'-.::c -
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a.~s territorios las tra."l.sacciones con el eAterior, especial-

mente en lo que se refiere al coricrcio, ya que en n\ll"'lerosos e~ 

sos las corpras de los estados Oric~tales, se canalizan a tra-

v<ls de eropresas ele Alenania Occidental. 

De 1988 a 1990 se observa un.l raJucci6n en el supera-

vit en la bal<1.nza en cuenta corriente de 48 600 nillones de d6-

laros a 47 000 millones y las expcctatl;o~,: le ?.1tl'.l""1 ~ 12 000 

millones para el per!odo 1992-1996. 

Eztc co7porL.:u-..icr:.to es resultado, prin'.:ipalI:"ente de la 

evolucHln lü balan za cororcial, cuyo sup<>r11v1t se ha reducicb -

cono co:"lsecu{'ncia Je la dc~ucc1eraci6n E:!l la ta~n ::!e c::eci.rden

to Ce las cxportaci-:Jncs alE;-;anc.s y el !r:portantc .!!unento de las 

i~rtac!oncs, generado por la ~.plia dm:-1anda de los estac!os -

ele Alec:ania Oriental. 

nur~,te 1989 la balanza co.,.,rcial registro un supera-

ci t de 53.7 ~illones de dOlarcs y en el per1odo enero-octubre -

de 1990. este ~e reciUJO a 30.6 r.üllcncs. 

E5 !~portante destaca~ el cor.portarnicnto del coO?rcio 

exterior en el {X!r!odo julio-octubre de 1990, en el que ya se -

r.-.anifiesta"l las corrientes cor.-.crciules globales, observándose -
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wi superliVi t en dicho pcdodo de 25 600 millones de r..a.rcos. 

Considerando el concrcio por bloques y pa!ses, se ob-

serva un saldo po5itivo en el cornerc1o de Alc~anin con la en;, 

en el pcr!o<lo 1:1cncionatlo, de lB,500 r:úlloncs de nurcos que re-

presenta una rcducci~n con respecto C'll rcgi~trodo el año nnte-

rior (30,óOO r:Ullone,;). 

En el caso <le los pntscs latinou:ncricuno~, el saldo -

d1smJ.nuy6 ligeramente de 1999 a 1990, ya que pas6 de l 300 mi-

llones a SOO t'.Ulloncs de ~arcos. 

Alc~~~iu rca¡izü ln ~ayor parte de su cor..crcio con los 

painea industri11lizadoc, destactmdcse los intercar..bios con los 

pa!scs a:>munilarios, Est•dos Unidos y Japón. 



•estimado 

1980 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 
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C U A D R O H O. l 

TASA DE CAllBIO PROMEDIO 
MABCO OCCIDENTAL f l!/\RCO ORI!:t!TAL 

OH • Marcos orientales 
(promadio anual) 

4,7~ 

4,89 

5,GJ 

6,65 

7. J 1 

8,35• 

l"uente: Instituto Alemán de Investigaci6n Econ6mica. Berlin 
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CUADRO N O. 

ALGUNOS I!!DICAOORES ECQt!Ol!Ig>S DE I!fTERES 

POBI.ACION 

(TOTAL (l9B9 c~tinac!6n) (millones) 

- entre 15 a 65 a~oa (millones) 
- de mAs de 65 a~os (millones) 
- porcentajl! ~e uiJ.jert!s 

- porcentaje de extranjeros 

mcrott Eco11QlUQJ!fJUE.~.l.Y.li 
TOTAL (mi llenes) 
PEA como porcentaje de la población 

PEA en el sector productivo 

PRODUCJO HA<;;l!21JAL (miles de nillones de DK) 

(estimado de acuerdo al poder adquisitivo) 

J;Ql1J;B.CIO EXTE3IQB (miles mill US) 1989 
E><portaci6n 
a paises socialistas 

Importación 
a paises socialistas 
\ dol comercio mundial 

DEUPA EXTERJ!A {estimada) (en miles de 

mi llenes US) 

R.D.A. 

16,6 

11,2 

2,2 

52,H 

º·ª' 

8,6 

51, 6\ 

47, l\ 

400 

32,2 

69, 5li 

31,l 

44,4\ 

n 

20 

R.F.A. 

61,7 

43,3 

9,4 

52,0\ 

7,6\ 

27,3 

44,4\ 

40,5t 

2 265 

323,3 

4,4¡ 

250,5 

4, 7\ 

10\ 



Al\0 ENVIOS 

1970 2,416 

1975 ),922 

1980 5,293 

1985 7,901 

1987 7,367 

1968 7,2)4 

1989 ( l) 7, GOO 
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C U A D R O N O. 

CQKEBCIO ALEMANO-ALEMNI 
(en miles de millones de DK) 

ADQUISICIONES TOTAL CE COMERCIO 
l,996 4,411 

) • J42 7,264 

5,580 10,873 

7,636 15,537 

6,647 14,014 

6,789 14,023 

7, 170 l4. 770 

Fuente: Oficina Fedoral de Estad1stica, Wiosbaden, R.F.A. 
(1) esticaciones 
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~so X ABASTECIMID!TQ PE I.OS HQ<iAR.ES 
Inqresos brutoe mensuales de los empleados 

en la industria 
Ahorro per cápita 10ensu4l 

Tasa de ahorro (\) 
Porcentaje de loa h09aros con automóvil (\} 
Receptores de televlr.16n (\) 

Teléfono 

PRESUPUESTO E:rr.b.IAL (lncl. seguridad social) 
Ingresos (en mileG de ~illones) 

Egresos (en milr.n de millones) 

R.D.A. 

1290 M 
57 M 

7 

52,2 

52,0 

R.F.A. 

Ja76 OH 

251 CH 

13,9 

97,7 

94,0 

98, 

269,7 M 966,0 OH 

269,5 M 1021,0 OH 

Fuanto: "Infor.-nücionc& sobre cuastion~s alemano-al~manas" 
Instituto de la Economta Ale10ana, Colonia 1990 y Oer Fiecher 
Weltalmanach Sonderbdnd OOR, vbril 1990 

NOTA: H • Marco de la R.0.A. DM • M~rcc ~l~mán occident~l 
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CONCLUSiom:s 

Al terminar el presente trabajo podemos concluir que el 

orden Internacional es un adjetivo atribuido a un desorden mu~ 

dial para denotar estratificación u ordenamiento. No obstan--

te, de órden no tiene nada, ~As sin embargo, 

seguro, peligro.i.;o e ir.iprcvieibl~. 

se muestra in-

El gran desarrollo tecnol6gico que se ha venido suce--

dicndo de manera selectiva en la sociedad internacional ha ge

nerado, comQ principales efectos en los mGrcados financieros -

internacional~~, la cxpan2i6n univerzal de los mecanisnos de -

transícre.ncla electr6nica de fondo y el írr.pulso al dcsurrolio 

de unn intensa competencia entre las institucio:ws banC4'lria$, 

por ma.ntenerso ü la v.:rngunrdin t..(>cnolct;icu. La intt:«Jraci6:1 -

financiera internacional a la que hact·mo:.; alusión !uC prc--~'

piciada por los Cill!" .. bios en el sector real do lD t>cor .. Oít.fa, ;.,a,-

cia el predominio de lüs c~prcsas transnucionalcs. E~;cro, -

la J.ncorr~rac16n ul flujo de la integraci6n fínancie~a denanda 

competitividad, innovaci4n l' una estruc~ura nacional .sana 'l -

e-fíciente en todos los á.:nbitos, por le ::¡uc los países C!:I <lcsa

.::-rollo carentes tle una estructura cconÚ;•1.rc.:. f~'?~h~ so. verán --

irunorsos nucvar.:1ente, y :>Or un largo ticin¡Jo, e:: la ~xplot.:ici~n 

con nuevas forman de saquno. 
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La formaci6n de bloque& econ6~icos, responde a una l6g! 

ca de oportunismo selectivo. Por una parte integrarse a tal -

o cual bloq1le, implica seguridad: militar y ccon6r:'.ica. Los -

recelos no desa?areccn del todo. Francia sie~pre estará tenc

~...a de Ale~dnia; Inglaterra se nueve más por la nostalgia de 

gran potencia que de naci6n C:J::;un1taria. ;~1 refe:-irnos a la -

C.F...E., en cspecff1co podüI:<os decir '-iüC u:~.'.'! •J.::.i6:i c;i el a:;iplio 

sentido d~ la pü.laLr<1 nunca se dará. i!oy en d!a cuei;ido habla

rnos di~ ir.ter;rac16r. nos referimos inrnediata:nentc a Europ.J, no 

obstante al llciar l 9~2 y 1.993 todos var.io:; a poCer constatar -

va hacer ncccsuric prclong.:u los tic.::;?OS para la cor:crctiza--

ci6n plena. Lo anterior no implica que no e:xist·.::n nvances~ 

Lo& ex1ster., y de hecho :;iuy avanz.:-idos, í)C!o la rivalidad, no -

s6lo de af.0$ .sino <lE:' !:;lglcs, r.o <:;ucu.~.birá tan fácilr:l<:>nte para 

darle paso laidea de una integraci6n que n.::..c.!.6 ~;:>cna5 en la 

segunda mitad Jel siglo Y.X. 

La idea de intC'graciGn en Europa Occidental se ha cons

tit!ll•..r '."n 1.n: irr.aativo a seguir, y de r.10~.r~nto s·.uge l.J idea de 

l~. Cuenca del Pac1fíco '/ posteríorr.ent.c 1-3 de A..-f:ricCJ del 1:0:

te y la iniciativa de las A:;,~r1cas. Es verdad que ante la ur

gencia de redina:n1:ar la cconor.1~a (;~ :-.ecesoric !de;!:- nuevos r:~ 

canis~os, Mtls que idear !"'1'J<:vos r.cca;.1s~J;-S r.lcbcr!'a:;,os decir 

repetir viejob C!.7.~ucr. . .:i;;. P.ccordenos tan s6lo que la idea de -
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integraci6n no es actual. 

Al término de la Segunda Guerra Mundial la cuf~ria por 

la integraci6n no se qued6 tan s6lo en el ~mbito ccon6rnico si

no que deriv6 al ~rnbito militar. 

Hoy en d1a la integración econ6mica es un comcepto que 

ha servido para dc5viar la atenci6n de los graves probler.\as -

que aten+:an contra la dignidad humana. En algtin ticr.".po la ONU 

constituyó la esperanza Ce los pueblos orpi~idos; o 1~ integr~ 

ci6n r.con6~ica es considerada co~o aquello que reivindicará al 

hombre con ncjcrcs niveles de vida. 

El orden intcrnacim:al en el :5.:-":bito pol!t!co se asar.a

ja a una in~ensa red cl6ctrica. Las conexiones establecidas -

a finales de l.J. Scgunc'!n Guerra ~undial h.:in cnvwjccido y en 

otros casos se han ca!do. Los cables Je cJ.!ta potencia :H: har:. 

dafindo nostrantlo al descubierto sus rojos hilos pv~dicndo de -

una hebra. El paso Col tl(.!:':lpo J' la novilidad social hu trafdo 

consigo descargas de cnerg!a tan grandes que ya no b~sta rcc~ 

brirlos con ai~lantc, sino que ha ~i~0 ~c=c=~~io ~~~~i~r todo-

el conductor. 

El i~~cnso sistema eléctrico no está del todo estable, 

los continuos rnovinientos sigut:o ocasion.J.ndo el de~cubri:::ic:ito 
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de cortos circuitos que pueden descobocar en el incendio de un 

regulador que traiga consi~o ca.~bios en toda una zona antes 

controla.da y cu:1tada, cor.10 Dl caso de Irak. La ini.lcnsa red 

elótr1ca se ha comenzado a renovar, no obstante los ca:nbios, -

~sta mientras no se c~,bie total~cntc, continuara constituyen

dose como el lu1ar ~~~ inseguro, peligroso e imprevisible que 

antes, tanto on lo estrat6gico cono en lo político y en lo ceo 

n6r:nco. Las C!:!pcranzas de una nuevu. era de cstabi l ídad y bo-

nanzu, bañada en ur:a !'.;éllsa de denor;racia parla::-icntaria y libre 

~cro:a.do, se ·1cn pu,Js.tar. en entredicho por alguncl..s incertidum-

brt::!J que !.ialtan e la. vista en el panora.ra.a pol!tico <lcl Modio -

Oriente, 1.1 r'!gión del Sureslc l\s!Stico, Ccr.troárr,crica, el 

sistu~a ccon~~1c~ r:undial y las cr~cicnte3 dificultades que 

expcri~cnta Eur~pa del Este para encarrilarse de una vez por 

todas ü la :;end<l, del bien. 

A pesar <lel c;ran revuelo que cstn.n ::ausar;Jo los bloques 

c:con6::-,ica como nu(.""r-,.;_; ~.(:-cani~·o,; p.ua d1r ... i::--.iz,ir la ecor.6miu. ¡:-,undial1 

los descquilibrian de la cccno!:"'.ra n0rtr>nMnrir;:i~;. ("IJ~ti~·Jar: pr~ 

Süntcs. La ~sr:,.)SC:t º'~ r,a!'ital~s C0~"J r.:or.s~-='..!~:1Ci:J. -:ircct~ ce: 

conflicto t!i.:l Gvlfo, por el retiro musivo por parte de Kuwait, 

de ~us invcrs1or.cs en Occ1<lcntc, a fin de destinar esos recur

sos a su propia rcc::.~:-:~Lrucci6n, as! co:ro el nuevo colapso i:co

n6n1co de lo~ pa!se~ prcductor~G da pclr(l~o, d ralz <le una -

baja pronunciada de los p~ecios oc~sionara~ una fuerte amenaza 
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al sistewa financiero internacional. 

Esta •sequc~ad" del ~ercado de capitales irá necesaria

cente en detrir:lento de causas que hasta antes de la guerra se -

consideraban urgentes: La cc~pra de cables para garantizar la -

energ1a a Europa del este en la tierra del capitalismo, el impul 

so al desarrollo en A.~~rica Latina etc. 

Alc:r.ania nucvanente vueh•c a la batalla, su renacimien

to en el fi.r..D:.to t!Con6:::ico es ser:iejantc c.l renacir.•icnto ~ilitar 

de la <l6cada de los 20. ta naci6n con los grandes superávits -

cocercioles i' la estabilidad en sus fir.anza.; ?u.blico.s .:!e inicio 

logrc5 a,??ci..guar y csr.'lpay:ino.r la idea <le .integraci6n lüc::iana que 

antc5 se tcnf.a.. Las r..1gaj.:is pcl!ticas, por un lado, ",;' por el -

otro la prone.s.a Uc financiar parte de la transici6n dio cl t..."ü.Ste 

con la uni!icaci6n fugaz. 

AlcGnnia rcproscnta, en la actualidad el surgicicnto Ge 

una nueva potcr.cia con :=aracter!stica~ diferentes de les q\ie es

tanos acost~~~rados. Su naturaleza de n~eva potc~cia la inpul-

san a astL-i.ir r~:.yc;-,:;:.!::-i l i d."\de:s na·1ores en todos los S::ilii ~os. Su 

peso en Europa sin ~~~~ será factor de desestabiiid~d y en el 

!r.~ito ~~ndial de "seguridad". 
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