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INTRODUCCION 

En los  últimos  años,  las  transformaciones en el   escenario mundial se  ace- 

leraron.  E l  bipolarismo  llegó a su fin,   arrastrando  consigo a l  bloque s o c i a l i s t a .  

Este  acontecimiento de impacto mundial a l te ró   los   equi l ibr ios  de poder en d is t in- -  

tas  regiones.  La dirección  politi,ca  iraqui  intentó  modificar  la  distribución de - 

dominio en su  favor.   Precisamente,   la  crisis  del  Golfo  Pérsico,como  efecto de l a  

agresión de I r a k  a Kuwait,es  el tema central  de esta  indagación. 

Los objetivos  planteados en la  investigación  fueron los s iguientes:  

1) La elaboración de u n  marco teór ico  bajo  la  impronta del  paradigma r e a l i s t a .  

2 )  Analizar  la  génesis y evolución  del  bipolarismo y cómo contribuyó a configurar- 

una  división  internacional de poder. Así como, es tudiar   e l  derrumbe  del  socia-- 

lismo  real como fac to r  que a u x i l i ó  a fo r t a l ece r   l a  hegemonía de los  Estados U n i  

dos. 

3 )  Invest igar   las   razones  pol i t icas  y económicas que t u v o  I r a k  para  invadir a Ku-- 

wait.  

4 )  Comprender cómo se  es t ructuró  la   fuerza  internacional  comandada por Estados U n i  

dos, con l a  legitimación de l a  ONU, y de qué forma operó  contra  Irak. 

El presente  análisis  se  guió por l a  hipótesis  de  que: la   disputa   entre  Ku- 

wait e Irak t u v o  una enérgica  respuesta  internacional  debido a que se   efectuó en - 
u n  escenario de ruptura bipolar.  

La elucidación  del  conflicto en el  ámbito de la  posguerra  fr ia,   conlleva - 

sus  l ímites y alcances. La indagación  requirió  la  recolección de abundante  mate-- 

r ia l  hemerogrgftco.  Pese a ello,   fue  imposible una consulta  exhaustiva.  Sin - 



embargo, el utilizado  fue  suficiente para alcanzar  los  objetivos de este  trabajo. 

La información  bibliográfica  que  se  empleó  en  la  elaboración del marco  tea 

rico se  apoyó  fundamentalmente  en la obra La lucha  por el poder y por la paz, de - 

Hans J. Morgenthau.  Este  internacionalista  es  uno de los  principales  exponentes - 

del paradigma  realista. 

El tratamiento del choque  entre Irak y la fuerza  multinacional se  realizó - 

fundamentalmente  con material  hemerográfico. Debido a que  la  literatura al respec- 

to no es  vasta; y la que  hay, es  muy general al abordar el tema. 

La indagación se  asume  tomando  como  paradigma al realismo  político. Por -- 

ello el capítulo uno de  ocupa  de  formular un marco  teórico que dispense  categorias- 

válidas y funcionales para el estudio del tema,  cuya  esencia  radica  en el interés - 

cristalizado  en poder. 

La segunda parte de la tesis se orienta  a  escudriñar el origen y la  ruptu- 

tura del bipolarismo. Se rastrea el surgimiento  de dos poderes  hegemónicos, los - 
cuales  determinaron  por  muchos  años la dinámica  internacional.  También, se abarca - 

en la misma  parte, la manera  en  que  se  desmoronó el bloque  socialista. 

E l  capitulo  tercero,  es  bastante importante.Se explica la manera  en  que,  an - 

te el retiro de la URSS como  fuerza  hegemónica,  Irak  intenta  reconfigurar la dis-- 

tribución  regional  de poder. Registra  los  antecedentes y la  forma  en  que  Saddam - 
Hussein  determinó la invasión de Kuwait. En esta  parte, se ponderan  las diversas - 
variables  que  intervinieron  en el proceso. 



E l  c a p í t u l o   c u a r t o   e s   c a r d i n a l .  En e s t e   s e   e x p l i c a   e l  modo en  que los n o r  - 

t e a m e r i c a n o s   l i d e r e a r o n  una a l i a n z a   i n t e r n a c i o n a l  que a r r a s ó   c o n  los i r a q u í e s ,   c o n  

l a   c o l a b o r a c i ó n   c a s i   i n c o n d i c i o n a l   d e l   C o n s e j o  de Segur idad de l a  O N U .  En e l   m i s -  

go--- de l   Consejo de Segur idad   en   con t ra   de l  mo a p a r t a d o   s e   t o c a n   l a s   r e s o l u c i o n e s  

b i e r n o  de Saddam Hussein,  l a  composic 

de l a  misma y l a s   c o n d i c i o n e s  de r e n d  

i ó n  de l a   f u e r z a   m u l t i n a c i o n a l ,   l a s   a c c i o n e s  - 

i c i ó n  a l a s  que  se  sometió a I r a k .  

L a s   c o n c l u s i o n e s   r e m a t a n   e l   e s t u d i o .  En e l l a s  se  cons ideran los puntos  -- 
más s o b r e s a l i e n t e s   d e l   t r a b a j o  y, por   supuesto,  l a   c o n v a l i d a c i ó n  de l a   t e s i s   c e n - -  

t r a l   d e l   a n i i l i s i s .   F i n a l m e n t e ,   s e   a g r e g a   l a   b i b l i o g r a f í a ,   c o n   l a   f i n a l i d a d  de f o r  - 

m a l i z a r  y f o r t a l e c e r   l a   i n v e s t i g a c i ó n ,  además de o r i e n t a r   p o s i b l e s   i n d a g a c i o n e s  - 
p o s t e r i o r e s .  
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I .  MARCO TEORICO 

La disección de u n  tema específico,   sobre t o d o  cuando se t r a t a  de una te--  

s i s ,  requiere   ser  abordada  con precisión.  Esta  se l o g r a  únicamente en los  casos - 

en que se  acude a una fundamentación t eó r i ca , se r i a  y coherente. 

Para  el  tratamiento  del problema se  necesita  determinar y específicamente- 

acotar   e l  campo de estudio.  El marco teór ico,   proporciona  or ientaciones,   c las i f i -  

caciones,   codificaciones y var iables .  Con estos  instrumentos  se pueden generar h i  

potesis ,   las   cuales   se  comprueban a l o  l a r g o  de la   invest igación.  Por e l l o   l a   l í -  

nea que se  persigue  es  la de e s t ruc tu ra r  u n  marco teór ico  que s i rva  de guía para - 

lograr  u n  acercamiento  lo más exacto  posible  al  asunto de estudio.  

A.  R E A L  I SMO . 

La c r i s i s  del  Golfo  Pérsico como efec to  de l a   ag res  ión de Irak a Kuwa i t ,  

es   e l  tema del  presente  trabajo. La pregunta que se impone es   l a   s igu ien te :  ¿Des- 

de que óptica a b o r d a r  el  cometido? No es una cuestión  baladí,  puesto que e l   resu l -  

t a d o  de l a  invest igación  es t r iba en el  rigor  metodológico con que se  asuma. 

Debido a l a  naturaleza  del  tema,  sus mecanismos y su trascendencia,  se  es- 

tima  conveniente  emplear como instrumento de a n á l i s i s   e l  paradigma r e a l i s t a ,  llama 

do también c lás ico .  Para l o  cual  es  adecuado  dejar  aclarada  la  dimensión de l a  ca- 

tegoría paradigma. 

- 

La noción  de  paradigma  implica  varias  cuestiones,  siempre  siguiendo  el -- 
discernimiento de Thomas Kuhn autor  del   l ibro  Structure  of  Scientific  Revolutions 
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nos acercaremos a su significado.  Conlleva  creencias,   valores y tecnicas;   es tos  - 
elementos deben ser  compartidos por una comunidad de estudiosos.  Asimismo, deben 

conducir a plantear  soluciones e hipótesis  concretas a fenómenos y proces’-is que se  

pretenden  explicar. 

Un paradigma dispensa  generalizaciones  teóricas,   creencias en deterninados 

modelos, categorías de análisis,  ejemplos  compartidos;  todos los cuales  sirven de- 

auxi l ia res  a l  investigador para perc ib i r ,   def in i r  y resolver  problemas o enigmas - 

planteados por l a  fracción de l a  realidad en estudio.  

El paradigma rea l i s t a   e s   e l  enfoque que se  emplea en esta   invest igación,  - 

por l o  tanto  es  imperativo  ponderar  las bondades de sus  instrumentos de a n á l i s i s  y 

esbozar en enunciados  generales  sus  característ icas  significativas.  

El realismo  se impone  en l a  academia  cuando e s t a l l a   l a  Segunda Guerra Mun- 

d i a l .  El idealismo,  enfoque de explicación basado  en las  supuestas bondades de l a  

p a z ,  l a  democracia y e l   deber   ser ,   enfrentó  su  cr is is   expl icat iva  cuando,según mg 

chos teór icos   real is tas ,   fue  incapaz de generar   inst i tuciones y legis laciones su- 

f i c i en te s  para  prevenir  la  conflagración. A p a r t i r  de a l l é   s e   i n i c i a   e l  predomi-- 

nio de la   vis ión  c lás ica  en las   re laciones  internacionales .  

Estudiosos de l a   t a l l a  de E .  H. Carr,  Frederick Schuman, Harold  Nicolson,- 

Reinhold  Niebuhr, George Shwarzenberger,  Nicholas Spykman, Martin  Wight, Hans Mor- 

genthau  (autor que se   u t i l i za rá  en modo especial  con su obra  Polit ics Among Na--- 

t i ons ,   e sc r i t a  en 1948) ,  George F. Kennan y Hebert  Butterfield,  contribuyeron a - 

estructurar  los  postulados  básicos de la   expres ión   rea l i s ta .  
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Con los  planteamientos de l a  teoría  clásica  se  pretende  ordenar  los he-- 

chos en forma empírica y pragmática.  Siguiendo  leyes y postulados que t ienen su 

razón de se r  en la   naturaleza humana, ajenos en l a   p rác t i ca  a supuestos  axiológf 

cos. La meta es   d i s t ingui r  l o  descr ipt ivo de l o  prescr ipt ivo,   e l  hecho del va- 

lor ;   sujetando l o  real y objet ivo,   antes  que l a  ponderación  afectiva. 

Una l ínea  de seguimiento  es  el  interés  orientado a l  fortalecimiento  del-  

poder. Dejando en segundo p l a n o  los  mecanismos u n  t a n t o  subjetivos,  basados en - 
los  motivos y deferencias  ideológicas. Pues éstos  no se  corresponden  exactamente 

con l a  real idad.  Los e s t a d i s t a s ,  desde este  ángulo,  obran de  acuerdo a l  interés- 

nacional  disfrazando su acción con imperativos  f i losófico-valorativos.  

No se  omiten  tajantemente los rasgos  axiológicos  pero,para una explica-- 

ción más e fec t iva  de l a  dinámica  internacional,  se hace énfas i s  en las   caracte--  

r í s t icas   rac iona les  y objet ivas  de la  acción de los  actores,   obviando  la  emotivi-  

dad, con el   objet ivo de alcanzar  el  máximo de beneficios,  con el  mínimo de r i e s -  

gos.  Postulado por e l  que se  g u í a n  los   actores  en el  escenario  mundial. 

E l  principio moral sobre  el que descansa  el  realismo,  se  explica tomando 

en cuenta  el  objetivo de la  supervivencia  nacional. En  u n  ambiente  internacional 

caracterizado por l a  usencia de u n  poder que se  coloque por encima  de las  nacio-- 

nes y que las oblique a aca ta r  mandamientos ju r íd i cos ,  en el  que l a  competencia - 
entre  Estados  simula una anarquía  internacional,   t iene su lógica  expl icat iva  e l  - 
objetivo de asegurar  la  supervivencia por medio de todos  los  instrumentos  del  ac- 

c ionar   pol í t ico.  
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El enfoque  privilegia  tres  postulados: 

a )  Los actores  por  excelencia son los Estados. 

b )  La d i fe renc ia   en t re   po l í t i ca   ex te r ior  e i n t e r i o r .  

c )  Las relaciones  internacionales  encuentran sus explicaciones,  en gran par te ,  en - 

l a  1 ucha por el  poder y por l a  paz .  

Es de señalarse  que: "La aceptación de las   t res   ideas   básicas  en el   perio- 

do de l a  Segunda Guerra Mundial consti tuyó, de acuerdo con las  condiciones  trazadas 

por K u h n ,  una revolución en l a  forma en que los investigadores  consideraron  al mun- 

d o . " (  1) 

B .  B I P O L A R I D A D  Y L U C H A  POR E L  PODER.  

La premisa  fundamental de l a  que parto,  para  el  estudio  del tema  de i n v e s t i  

g a c i ó n ,  es   la   exis tencia  de u n  sistema  bipolar a p a r t i r  de l a  Segunda Guerra Mun--- 

d i a l ,  mismo que a l a  larga  presentará u n  ruptura. Este  real  antecedente  servirá - 
para comprender l a  fuerzas que determinan l a  pol í t ica   internacional  y los  medios - 
que u t i l i zan  para alcanzar sus intereses,   siempre ponderando las  tedencias de l a  - 
configuración m u n d i a l .  

Cabe señalar  que el   s is tema  mult ies ta ta l  que ten ía  como epicentro  a l   cont i -  

nente  europeo,  fue  desplazado por una es t ruc tura   b ipolar  que marginó a los  europeos 

como fuente de poder decis ional .  La humanidad se   dividió en dos formas de razonar, 

prácticamente  excluyentes, en u n  juego de suma cero. "El equi l ibr io   en t re   l as   super  

potencias,  sea  cual  fuere,  se  considera  tan  precario como inf lex ib le .  Un mundo bi-  

(1 )  Vasquez A . ,  John. El poder de la  política  del  poder. t r .  del  inglés por  Ana Stg 

l l ino,   Gernika,  México, 1991, p .  39. 
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p o l a r  pierde l a  perpectiva de los  matices; una ganancia para u n o  de los bandos apa  

rece como una pérdida  absoluta  para  el o t r o .  Toda cuestión  parece  entrañar u n  as- 

pecto de supervivencia. Los países menores se ven desgarrados  entre  el  deseo de - 

obtener  protección y el   escapar a l  dominio de l a  superpotencia. Cada una de las - 
potencias  se ve acosada por  el  deseo de mantener su preponderancia  entre sus a l i a -  

dos, de incrementar su inf luencia   .entre  los no alineados y de acrecentar su su se-  

guridad  frente a su oponente."(Z) 

E l  equ i l ib r io  de poder t iene  una manifestación  específica en e l   b ipolar iz  

N O .  Cada po lo  l o  integran una superpotencia y los componentes  del  bloque,  fuera - 
de e l los   es tán  los Estados  ajenos, aunque no completamente, a las   a l ianzas .  En  e l  - 

esquema l a  fuerza de los  miembros  de u n  bloque  es menor a l  poder de su l í d e r .  Una - 

vez estructurado  el  ordenamiento,  el  objetivo  es  impedir que la  base de poder  del - 

adversario  rebase  la  propia.  

Los  mandos definitivos  del  bloque son potencias hegemónicas  debido al  peso 

dominio,  nivel y alcance de su poder.,  se conocen  también como fuerzas  dominantes - 

por  no es tar   supedi tadas  a otro  poderío  dentro de su zona de inf luencia .  

Los Estados toman par t ido en l a   a l i anza ,  por convicción o por  coacción; su 

man recursos a l  bloque con la  intención de c r i s ta l izar   sus   ob je t ivos   par t icu lares -  

y adicionarse a los  generales.  Se someten al  poder hegemónico con l a  f ina l idad  de 

obtener  protección y ventajas,  pero  están  expuestos a cast igos y sanciones en caso 

de no colaborar con el  bloque. 

- 

(2) Kissinger A., Henry. Pol í t ica   exter ior   americana,  t r .  del  inglés  por Ramiro - 

Sánchez, Sanz ,  R o t a t i v a ,  Mgxico, 1971, p . p .  52-63. 



-6- 

Este  escenario  se  desarrolla en una lucha de los  Estados por e 

el g u i ó n  e l   objet ivo de l a  paz se  consigue por  dos sendas:   e l   equi l ibr  

y los  límites  normativos. 

1 poder. E n  - 

i o  de poder- 

La p.olítica busca el   control  voluntario o coactivo de los  Estados, por me- 

d i o  de l a  cooperación o l a  amenaza. Los polos  compiten por e l  dominio  del  orbe, - 

en una disputa que persigue l a  mayor probabilidad de que sus  ideas  polí t icas sean- 

acatadas  permanentemente. 

Los poderes hegemónicos  buscan l a  capacidad de prevalecer en l a  contienda - 

internacional,   superando  dist intas  barreras como u n  rasgo de  su fo r t a l eza .   U t i l i -  

z a n ,  para  conseguir  sus  objetivos e intereses ,   sus   recursos  totales  de acción,  es- 

dec i r ,  su base de poder. Por e l l o ,  una tarea en el  diseño de l a   t á c t i c a  y e s t r a t e  

gia de l o s  bloques  es  la de estar  evaluando  constantemente  el  poder  propio y e l  - 
del  adversario.  Esta  operación o t o r g a  u n  acercamiento a l a  ponderación de los  me- 

dios  materiales y humanos de cada  Estado, con miras a evaluar  las  posibil idades de 

u n  t r iunfo  o fracaso  ante u n  eventual  choque. 

En el   enfoque  realista  el  poder es  invariablemente  el  fin  inmediato. Por - 
el lo   es   importante   resal tar   sus   aspectos .  La promoción de u n  resultado y la   posi-  

bi l idad para  e v i t a r  uno  de corte  adverso son partes  integrantes  del  peso de poder- 

que t iene  u n  Estado. El dominio a r r o j a  el  dato  numérico de los  Estados  sobre  los- 

que se  ejerce  presión  para  cambiar o a la rgar  u n  comportamiento. 

Otro aspecto  del  poder  utilizado por las potencias  es  el   nivel,  que "con-- 

s i s t e  en l a  d i fe renc ia   en t re   l a  recompensa más a l t a  ( o  "indulgencia") y el  peor - 
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cast igo ( o "pr ivación")  que los  detentadores  del poder pueden dispensar ( o  i n f l i n  - 

g i r ) . " ( 3 )  La naturaleza  represiva  del  nivel  del  poder  ocliga a que sea  uti l izado - 

como recurso  postrero.  

El ú l t i m o  de los  aspectos  del  poder,  es  el  alcance. Son los  actos y corn-- 

portamientos  sujetos  efectivamente a l a  v o l u n t a d  del  poder hegemónico. Se d i la ta -  

cuando entran en  su órb i ta  nuevos a l i ados ,  sumando sus aspiraciones a l  bloque. 

Los  Estados  ejercen  el  poder  político como una  relación  psicológica.  Por - 
medio  de l a  cual  detentan  el  control de actos .  Se  da pr ior ida a l a  subordinación- 

consentida, pues de e s t e  modo el  vencido  cede su voluntad  al más poderoso y vence- 

dor, en u n  ambiente en el que l a  lucha  por e l  poder es  universal a través  del tie! 

PO y el  espacio. 

De acuerdo con Hans Morgenthau, en l a  lucha por el  poder,  las  acciones po- 

l í t i ca s   s e   o r i en tan  a conservar  el mismo, incrementar10 o demostrarlo. Para con-- 

servar   e l  poder l a  po l í t i ca  de acción debe ser   or ientada a guardar   e l   s ta tus  quo. 

Un país hegemónico que se impone, está  obligado a garant izar  l a  continuidad de su- 

peso,  dominio,  nivel y alcance. Su meta es  preservar  la  distribución  del  poder, - 
aunque no r e s i s t a   e l  cambio que no a fec te  su posición. Lo sustancial  son los  com- 

promisos y equ i l ib r ios  que no modifiquen  el  balance de poder. Los aux i l i a r e s  para 

e s t e   f i n  son la  diplomacia y los  instrumentos  legales.  

El incremento  del  poder  se  efectúa por medio  de una po l í t i ca   imper ia l i s ta ,  

d i r ig ida  a romper con e l   s t a tus  quo, d i r ec t a  a recomponer el  balance de poder.En-- 

cuentran sus motivos en las  guerras  victoriosas,   las  conflagraciones  perdidas o en 

l a  debilidad de los  Estados.  Estos  casos  condionan  las  metas que son:  el  imperio- 

mundial,  el  continental o e l   loca l ,  de acuerdo con l a  base de su fuerza.  

( 3 )  Deutsch  W.,Karl. Anál is is  de las   re laciones  internacionales ,  tr.  del  inglés - 

por Ana Isabel  Stell ino,   2a.   ed. ,   Gernika,  México, 1992, p.  49. 
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Los  métodos  que u t i l i z a   e l   i m p e r i a l i s m o  o poder  hegemónico  son  var iados. - 
Un ráp ido   cambio   en  l a  d i s t r i b u c i ó n   d e l   p o d e r  se l o g r a   m e d i a n t e  una guer ra  o con-- 

f r o n t a c i ó n   m i l i t a r .  

E l  imper ia l i smo  también   es   económico .   Es ta   fo rma e s  más r a c i o n a l  y moder- 

na, pero  menos e f e c t i v a  s i  se  busca e l   d o m i n i o   t o t a l .  Los  países  pobres  son l o s  - 
s u j e t o s   i d e a l e s   p a r a   a p l i c a r   e s t a   m o d a l i d a d  de i m p e r i a l i s m o .  

E l  poder más e f e c t i v o  es e l  que no u t i l i z a   l a   v i o l e n c i a .   E s t e   e s   e l   i m p e -  

r i a  

t a r  

l i s m o   c u l t u r a l .   S u a v i z a   l a   r e s i s t e n c i a   d e l   e n e m i g o   e n   v í s p e r a  de  un  ataque mili 

o dominio  econdmico. Su i m p a c t o   v a   d i r e c t o  a l a  mente  de los  i n d i v i d u o s .  

P a r a   i m p e d i r   e l   a v a n c e   d e l   i m p e r i a l i s m o   s e   a p l i c a n   p o l í t i c a s  de c o n t e n c i ó n  

c o n s i s t e n t e s   e n   p o n e r   u n   l í m i t e  a las   ambic iones .   L ími te   que  una  vez   rebasado i m -  

p l i c a  una g u e r r a  de i n t e n s i d a d   v a r i a b l e .  Es  u n a   e q u i v o c a c i ó n   e n f r e n t a r   a l   i m p e r i i  

l i s m o   c o n   u n a   p o l í t i c a  de concesiones.   Esto  ún icamente  aumentará l a   c o d i c i a   d e l  - 
i m p e r i o .  

La p o l í t i c a  de d e m o s t r a r   e l   p o d e r ,   t i e n e   e n   e s e n c i a   l a   f i n a l i d a d   d e  i n - -  

c rementar  o m a n t e n e r   e l  mismo. Su r e c u r s o   e s   e l   p r e s t i g i o  como e lemen to   pa ra  i m - -  

p a c t a r .  E l  p r e s t i g i o  s e   c o n s i g u e   u t i l i z a n d o   e l   c e r e m o n i a l   d i p l o m á t i c o  y e l  des--- 

p l i e g u e   m i l i t a r .   L a   p o l í t i c a  de p r e s t i g i o   t i e n e  que e s t a r   d o s i f i c a d a .  Su m a g n i f i  

c a c i ó n  o m i n i m i z a c i ó n   t e n d r á   e f e c t o s   d e s a s t r o s o s .   L a   p r i m e r a   t e n d r á   e f e c t o   e n   e l  

co r to   p lazo ,   d i l uyéndose   con   e l   t i empo .   La   segunda ,   aca r rea rá  los ataques  de  los-  

poderosos. 

- 

En l a   a r e n a   i n t e r n a c i o n a l ,   l a   l u c h a   p o r   e l   p o d e r  no  puede  presentarse  de - 

nodo  descarnado. Su j u s t i f i c a c i ó n   e n c u e n t r a   f u e n t e   e n   l a   l e g a l i d a d .   E s t o s   d i s f r g  



-9- 

c e s   i n c i d e n   d i r e c t a m e n t e   e n   l a   p e r c e p c i ó n   p s i c o l ó g i c a  o mora l  que t i e n e n   l o s   i n d i -  

v iduos   ace rca  de l a   p o l í t i c a .  

Las p o l í t i c a s  de s t a t u s  quo y d e   i m p e r i a l i s m o   t i e n e n  sus s o p o r t e s   e n   d i v e r  

v e r s o s   d i s f r a c e s   i d e o l ó g i c o s .  La de s t a t u s  q u o   e n c u e n t r a   e n   e l   d e r e c h o   i n t e r n a c i o  

n a l  su  a p o y o   e s t r a t é g i c o .  La  de i m p e r i a l i s m o   i n v o c a  e l  derecho   na tu ra l   en  su f a - -  

vor,   s implemente  demandará  que  se  apl ique l a   l e y   d e l  más f u e r t e ,  l a  l e y  de l a   s e l -  

va. 

E l  n a c i o n a l i s m o   e s   u n   c o m p o n e n t e   q u e   i n c i d e   e n   l a s   r e l a c i o n e s   i n t e r n a c i o n a  

l e s .  Sus meecanismos  operan  en l a  mente de l o s   i n d i v i d u o s .  E l  matenimiento,   de--  

m o s t r a c i ó n  o aumento d e l  

P a r t i c u  

p o d e r ,   s e   r o b u s t e c e   c o n   e l   i d e a l  de l a   p a t r i a  

larmente,   en l o s  E s t a d o s   m o d e r n o s   l a s   f r u s t r a c i o n e s  de los 

ciudadanos  son  permanentes.  La masa de   c iudadanos   no   encuen t ra   sa t i s facc ión  a sus 

ambic iones  de  poder.  Pero  descubren  que l a   p o l í t i c a   e x t e r i o r  de su gob ie rno  com- 

pensa  en  par te  sus d e s e o s .   " L a   c r e c i e n t e   i n s e g u r i d a d   d e l   i n d i v i d u o   e n   l a s   s o c i e -  

dades o c c i d e n t a l e s ,   e s p e c i a l m e n t e   e n   l o s   e s t r a t o s  más b a j o s ,  y l a   a t o m i z a c i ó n  de- 

estas  soc iedades  en  genera l ,  ha aumentado  enormemente l a   f r u s t r a c i ó n  de l a s   a m b i -  

c i o n e s   i n d i v i d u a l e s .  En cambio  ha  aumentado e l  deseo  de  una i d e n t i f i c a c i ó n  corn-- 

p e n s a t o r i a   c o n  l a s  a s p i r a c i o n e s   n a c i o n a l e s  de poder . " (4 )  

En e l  en foque   de   razonamien to   rea l i s ta ,   es   f undamenta l   des taca r   l os   e lemen  

t o s   d e l   p o d e r   n a c i o n a l ,  pues l a  ponderac ión  de é s t o s  c o n t r i b u y e  a e x p l i c a r  de  mane 

r a  más e s p e c í f i c a   s u   p o t e n c i a l i d a d .  

( 4 )  Morgenthau J . ,  Hans.  La  lucha  por e l   p o d e r  y l a  paz, tr. d e l   i n g l é s   p o r   F r a n - -  

c i s c o  Cuevas  Cancino,  Sudamericana,  Buenos  Aires, 1963, p. 143. 
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La geografía  está compuesta de los  recursos  naturales de los  cuales se de 
rivan dos componentes: los  alimentos y las  materias  primas.  Aquéllos son primor-- 

d ia les  para l a  población;  gstos,  contribuyen a sostener l a  p l a n t a  i ndus t r i a l .  

La capacidad  industrial  es  básica en l a  lucha  por  el  poder. La indus t r ia ,  

adicionada a las  materias  primas,   se  consti tuye en una fuente de fortaleza  incues- 

t ionable.  Una planta  poderosa de fábricas   faci l i ta   e l   funcionamiento de l a  econo-- 

mía,  afirmando l a  independencia  del  pais en cuestión. 

La preparación  militar  es  el  elemento  del  poder  nacional que más incide en 

una batal la   bél ica .  Su efect ividad  es tá   re lacionada con la  tecnología  integrada - 
al  aparato  marcial;  con la  capacidad de su liderazgo y con la   cant idad y calidad- 

del armamento. 

Ningún país puede a sp i r a r  a ser  potencia  si   carece de una población nume- 

rosa.  Este  es uno de los  elementos  clave para  el  poderío de una nación. Tal vez - 

el  ejemplo más exacto l o  consti tuye China. La nación  mencionada  conjunta una co-- 

piosa  población, u n  potencial  arrnamentista y u n  s i t i o  en el  Consejo de Seguridad - 

de l a  O N U .  

E l  carácter  nacional  t iene su operatividad en los   rasgos  dis t int ivos de CZ 

da país.  Su explicación  se  encuentra en u n  determinado  patrón  cultural,  el que se  

r e f l e j a  en las  cualidades  del   intelecto que resal tan de los  ciudadanos de una na-- 

ción. Son de señalarse:  l a  pers is tencia  de los   rusos,   e l   sent ido común de los   in-  

gleses y l as   d i sc ip l ina  de los  alemanes. 

La moral nacinal  se puede ana l izar  p o r  medio de la   f ide l idad  y firmeza con 
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la política  de  su  gobierno. La identif icación del pueblo  con 

igentes  garantiza un apoyo moral elevado.  Las  divisiones  pro- 

una sociedad  debilitan la política  tanto  interna como exter-- 

na. Por  ello  es cardinal resaltar  la  importancia  de los gobiernos  representativos 

y de  calidad  en sus determinaciones. 

La calidad del gobierno y la diplomacia  se  conjugan para dar  fortaleza o- 

debilidad al poder  nacional. Una dirección  burocrático-pragmática  enfatiza  las - 
cuestiones  técnicas. El tipo  ideológico  privilegia la cuestión  axiológica, la que 

dota de  medios,  criterios y objetivos. El liderazgo carismático-revoluconario, in 
troduce una preocupación  por el futuro,  es  audaz y usa sus  propósitos  en el exte-- 

rior para lograr la cohesión interna. 

C. CONCEPTUALIZACIONES  ESPECIFICAS. 

El realismo da prioridad al Estado  como  actor  de  las  relaciones  internacig 

nales,  sin  embargo  en la actualidad  surgen  otros  procesos  que  impactan  la  realidad 

mundial. 

Las  organizaciones  intergubernamentales y las  fuerzas  transnacionales  se - 

agregan a  los  Estados  como actores.  "En efecto,  parece  que  los  particulares,  con- 

siderados  aisladamente,  no  son  suceptibles  de  desempeñar una  función  específica  en 

las  relaciones  internacionales;  salvo si se toma en consideración,  lo  que  es un - 
problema distinto, la personalidad  de los dirigentes  es  decir, de los individuos - 
especialmente  investidos  de una función  en el sistema  internacional  por mediación- 

de una de las  tres  categorías  de los actores  citados  anteriormente." (5) 
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Uno de los a c t o r e s  que  se  destaca  es l a  ONU. En l a s   s i g u i e n t e s   l í n e a s  re 
s a l t o  sus rasgos   genera les .  Sus a n t e c e d e n t e s   s e   e n c u e n t r a n   e n   l a   C a r t a   d e l   A t l á n  

t i c 0   ( 1 4  de agos to  de 1941); l a   D e c l a r a c i ó n  de las   Nac iones   Un idas  (1  de enero  - 
de  1942) ; y l a   C o n f e r e n c i a  de  Moscú ( f i r m a d a   e n   l o s  ú l  t i m o s   d í a s  de o c t u b r e  de - 
1 9 4 3 ) .   T a m b i é n ,   c a b e   r e s a l t a r   l a  de  Dumbarton  Oaks  efectuada  en  Washington  en e l  

año de  1944; j u n t o   c o n   l a s  de Y a l t a  y Cr imea  se   cons t i tuyeron  en   an tecedentes   bá-  

s i c o s  de l a  ONU. En esas   con ferenc ias  de  consensaron  d iversos  tóp icos,   dos  de - 
los más t r a s c e n d e n t e s   s o n :   l a   v o t a c i ó n   e n   e l   C o n s e j o  de Segur idad y l a   c o n f i g u r a -  

c i ó n   m u n d i a l .  

La   Organ izac ión   de   las   Nac iones   Un idas   t iene  como esenc ia  los s i g u i e n t e s -  

p r i n c i p i o s :  1) igua ldad   soberana  de sus miembros; 2 )  o b l i g a c i ó n  de c u m p l i r  los - 
compromisos  cont raídos;  3 )  s o l u c i ó n   p a c í f i c a  de l a s   c o n t r o v e r s i a s ;   4 )   p r o h i b i c i ó n  

d e l   r e c u r s o  a l a  amenaza o u t i l i z a c i ó n  de l a   f u e r z a ;  5 )  o b l i g a c i ó n  de p r e s t a r   a y g  

da a l a   o r g a n i z a c i ó n ;  6 )  l a  ONU procurará  que  los  Estados  no  miembros  respeten l a  

Car ta ;  7 )  p r o h i b i c i ó n  a l a   o r g a n i z a c i ó n  de i n t e r v e n i r  en l o s   a s u n t o s   i n t e r n o s  de- 

los  Estados  miembros.  Todos los p r i n c i p i o s   m e n c i o n a d o s   s e   e n c u e n t r a n   e n   e l   c a p í t g  

l o  uno  de l a  Car ta .  

La c a l i d a d  de los miembros  es  en p r i n c i p i o  mencionada, l a   d e s i g u a l d a d   s e  

impone  cuando  se  hacen  real idad los p r i v i l e g i o s  de  que  gozan los  miembros  perma-- 

nentes   de l   Conse jo  de  Seguridad. 

Los órganos  de l a  ONU s o n   l o s   s i g u i e n t e s :   l a  Asamblea  Genera1;el  Consejo- 

de Segur idad;   e l   Consejo  Económico y S o c i a l ;   e l   C o n s e j o   d e   A d m i n i s t r a c i ó n   F i d u c i a  

r i a ;  l a   C o r t e   I n t e r n a c i o n a l  de J u s t i c i a ;  y, l a   S e c r e t a r í a .  

Es c o n v e n i e n t e   p o n e r   e l   a c e n t o   e n   e l   C o n s e j o  de  Segur idad,  debido a su - 
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protagonismo;  empero  es  justo  aseverar  que  todos l o s  órganos  son  importantes.   La - 

Asamblea  General   está  formada  por  todos los m i e m b r o s ,   t i e n e   c a p a c i d a d   p r a   d i s c u t i r  

l a s   c u e s t i o n e s  que  señala la   Car ta ,   también   puede  hacer   recomendac iones  y puede - 

a v i s a r   a l   C o n s e j o  de Segur idad de l as   t ens iones   que   pongan   en   pe l i g ro   l a   paz .  

E l  Consejo  Económico y S o c i a l   , t i e n e  como p r o p ó s i t o   e l   e m p r e n d e r   m e j o r a s  - 
en l o s   r e n g l o n e s  de s e g u r i d a d  y económico.  Hace  estudios e i n t roduce   recomendac io  

nes. E l  Conse jo   de   Admin i s t rac ión   F iduc ia r i a   deba te  sus c u e s t i o n e s  y p r e s e n t a   i n -  

formes a l a  Asamblea  General.  E l  Secretar io   Genera l   es  nombrado a p ropues ta  de l a  

Asamblea.   Presenta  in formes  anuales y l l a m a   l a   a t e n c i ó n   s o b r e   a s u n t o s  que  pongan- 

e n   p e l i g r o   l a  p a z   m u n d i a l .   L a   C o r t e   I n t e r n a c i o n a l  de J u s t i c i a ,   d i c t a   f a l l o s  y e m i  

t e   o p i n i o n e s   a c e r c a  de c o n t r o v e r s i a s   e n t r e   n a c i o n e s .  Los p r i m e r o s   s o n   o b l i g a t o - - -  

r i o s   p a r a   l o s   E s t a d o s ,   l a s   s e g u n d a s   n o   t i e n e n   p o d e r   j u r í d i c o .  

El C o n s e j o   d e   S e g u r i d a d   e s   e l   ó r g a n o   p r i n c i p a l   d e   l a  ONU. R e f l e j a   l a  com- 

p o s i c i ó n  de l a s   f u e r z a s   e n   e l   o r d e n   m u n d i a l .  S i  l a  A s a m b l e a   e s   d e l i b e r a t i v a ,   e l  - 

Conse jo   se   ca rac te r i za   po r  su poder   de   dec i s ión ,  sus o rdenamien tos   ob l i gan  a todos  

los  miembros. Su f u n c i ó n   e s   m a n t e n e r   l a   p a z  y s e g u r i d a d   m u n d i a l .   O r i g i n a l m e n t e  - 
ten ía   se is   m iembros  no  permanentes y cinco  no  permanentes.   "por  una  enmienda  apro - 

bada  en  1963 y en  v igor  desde  1965,  e l   número  de  miembros  no  permanentes  del   Consg 

j o  de Segur idad ha sido  aumentado a d i e z .  Cada miembro  de l   Consejo  de  Segur idad - 
t i e n e   u n   r e p r e s e n t a n t e . "   ( 6 )  

Cada miembro   de l   Conse jo   t iene   derecho a un  voto.   Respecto a l   p r o c e d i m i e n  

t o  de v o t a c i ó n   s e   d i s t i n g u e n   d o s   c a s o s :   a )   p a r a   l a s   c u e s t i o n e s  de p roced im ien to   es  

s u f i c i e n t e   e l   v o t o   a f i r m a t i v o  de  nueve  miembros; b )  p a r a   t o d a s   l a s  demás c u e s t i o - -  

nes   ( conv iene   seña la r   que   no   se   hab la   de   cues t i ones   impor tan tes   n i   de   f ondo) ,   es  - 

(6)   Sorensen,  Max.   Manua l   de   derecho  in te rnac iona l   púb l i co ,  3a. ed., FCE, México, 

1985,  p. 124.  
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n e c e s a r i o   e l   v o t o   a f i r m a t i v o  de nueve  miembros ,   inc lu idos   todos  los miembros  per- 

manentes. "El p r o c e d i m i e n t o  de v o t a c i ó n   f u e   m o d i f i c a d o   t a m b i é n   e n   v i r t u d  de l a  en - 

mienda  que l a  Asamblea  Genera l   ,por   resoluc ión  1991 ( X V I I I ) ,  i n t r o d u j o  a l a  Car---  

t a . " ( 7 )  La  enmienda e x i g í a   s i e t e   v o t o s ,   s i n   o b l i g a r   e l  de los c inco   miebros   perma 

nentes ,  de acuerdo a l a   i m p o r t a n c i a  o no   de l   asunto .  

El asunto   es  que e l  peso  de l o s  miembros  permanentes  del  Consejo  de Seg! 

r i d a d   e s   d e t e r m i n a n t e   p a r a   c a s i   t o d o s  los asuntos.   La  capacidad  de  veto  que t i e  
nen p a r a l i z a  o a c e l e r a   l a   r e s o l u c i ó n  de los prob lemas   i n te rnac iona les .  

El e q u i l i b r i o  de   poder   con t r i buye  a l a   e s t a b i l i d a d  en  un mundo de   nac io -  

nes  soberanas. "Si par t imos   de l   supues to  de que los   Es tados   son  muy propensos a - 

e n t r a r   e n   c o n f l i c t o  a causa  de l a   g r e s i v i d a d   u n i v e r s a l ,  o s i m p l e m e n t e   p o r q u e   e x i s  

t e  una r e l a c i ó n   a c c i d e n t a l   e n t r e   e l l o s ,   e n   l a   a u s e n c i a  de  un  s istema  mundial   de - 

c a r á c t e r   u n i v e r s a l ,   c a d a   E s t a d o   d e b e   p r e v e n i r   l a   a g r e s i ó n  y o r g a n i z a r  su p o l í t i c a  

de  acuerdo  con  eso."(8) 

El e q u i l i b r i o  d e   p o d e r   i m p l i c a   u n a   d i s t r i b u c i ó n  de f u e r z a s   c u a l q u i e r a .  - 

I n t r o d u c e   e s t a b i l i d a d   e n   l a   a n a r q u í a .  Se l o g r a   r e d u c i e n d o   e l   p e s o   d e   l a   p a r t e  - 
más poderosa o aumentando e l  de l a  más d é b i l .  

Los  métodos  que  se  pueden u t i l i z a r   p a r a   l o g r a r   e l   e q u i l i b r i o  son: d i v i d i r  

p a r a   g o b e r n a r ,   e l  de l a s   c o m p e n s a c i o n e s   t e r r i t o r i a l e s ,   l a   v í a  de l a s  armas y las -  

a l   i a n z a s .  

( 7 )  Seara  Vázquez,  Modesto.   Derecho  internacional   públ ico,   13a.  ed. ,   Porrúa, M é x l  

co,  1991, p. 159. 

( 8 )   B u r t o n ,  J.W. Teor ía   genera l  de l a s   r e l a c i o n e s   i n t e r n a c i o n a l e s ,  2a.ed., UNAM-F - 
CPYS, Méx ico ,   1986   (Se r ie   Es tud ios ,  31) ,  p. 163. 
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Para entender con precisión  el  conflicto  del  Golfo  Pérsico,como  efecto de 

la  ruptura bipolar,   es  menester  clarificar  algunos  conceptos  particulares,  los - 
cuales   se   integran en el  tema. 

contra de 

una  invas 

de l a  ONU 

La agresión  es  el uso de la  fuerza  bélica por par te  de u n  Estado en - 
otro; y puede producirse con o sin  declaración de guerra. Puede s e r  - 

ión o u n  bloqueo de puertos, o alguna  otra  incompatibilidad con l a  C a r t a  

La a l ianza  es  una cuestión de in te reses  y no de principios.  Formaliza u n  

compromiso entre  Estados con l a  f ina l idad  de conjuntar sus recursos  mil i tares ,  - 
con miras a u t i l i za r los   con t r a  otra al ianza o Estado en par t icu lar .  

Cuando dos objetivos  antagónicos  se  encuentran en choque, en u n  mismo es-  

pacio y tiempo,  se  aprecia u n  conf l ic to .  La oposición de dos o más fuerzas en un 

mismo campo a s í  l o  espec i f ica .  Como en el  caso de Cuba o Corea. 

El desarme es  la  eliminación de armamento con base en u n  acuerdo. Puede - 
ser   cuant i ta t ivo  o cua l i t a t ivo ;   e s t r a t ég ico  o táct ico;   regional  , local o general. 

La desnuclearización  es u n  aspecto  del  desarme, su finalidad  es  impedir  la  proli-  

feración de pertechos  atómicos,  lo  cual  se  logra  mediante su proscripción. 

La diplomacia  es u n  recurso para  mantener  el  poder,  aumentarlo o demos--- 

t r a r l o .  En  e l la   la   negociación ocupa u n  lugar   especial .  Supone l a  conducción  de 

l a  po l í t i ca   ex t e r io r  por medios pac í f icos ,  aunque en la  guerra  la  diplomacia s i - -  ' 

gue funcionando. 
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Entente  significa  entendimiento, en el  caso de l a  materia,   entre  Esta--  

dos. Denota una negociación  generalmente con l a  f inal idad de que pers i s ta   e l  s t 5  

tus quo. La entente hegemónica es l a  que alcanzaron los Estados Unidos y l a  URSS 

ante l a  amenaza de nuevos polos  de  poder. 

La. zona de influencia se relaciona con el  dominio. Aquél l a  supone el  4 
rea  geográfica  sobre  la que se   e jerce  e l   poder;   és te ,   especif ica   e l   control   hacia  

los individuos que están  sujetos  a l a  determinación de una po l í t i ca   par t icu lar .  
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11. ORIGEN Y RUPTURA DEL BIPOLARISMO. 

A. F I N  DE LA GUERRA. 

La   en t rada de los Estados  Unidos a l a  Segunda  Guerra  Mundial y l a  poderosa 

c o n t r a o f e n s i v a  de los s o v i é t i c o s   c o n t r i b u y e r o n  a l a   d e r r o t a  de l a s   p o t e n c i a s   d e l  - 

Eje.  Los  americanos,  después  de  que e l  Congreso l e  c o n f i r i ó   a m p l i a s   f a c u l t a d e s   a l  

P r e s i d e n t e   R o o s e v e l t ,   s u m i n i s t r a r o n   g r a n   c a n t i d a d  de  armamentos y apoyos.  La URSS - 

c o n   s u   o f e n s i v a   e n v o l v e n t e   s e   a l z ó   v i c t o r i o s a   e n   l a   b a t a l l a  de S t a l i n g r a d o  y en jg 

n i o  de  1944  avanzaba  en  todo e l   f r e n t e   o r i e n t a l .  

A leman ia   es taba  venc ida ;   nor teamer icanos  e i n g l e s e s   p e n e t r a r o n   p o r   e l  Oes- 

t e ,  los s o v i é t i c o s   h i c i e r o n   l o  mismo  por e l   E s t e .   L o s   a l e m a n e s   s e   r i n d i e r o n   e n   l a  

p r imdvera  de  1945 y e l  8 de mayo r a t i f i c a r o n   s u   c a p i t u l a c i ó n .  

E l  Japón,  pese a l a   c l a u d i c a c i ó n   t e u t o n a , s e g u i r i a   e n   l a   b r e g a ,   p e r o   n o   p o r  

mucho t iempo. Ya h a b í a   p e r d i d o  más de 500 ba rcos   mercan tes ,   a l   t i empo  que sus -- 
c i u d a d e s ,   f á b r i c a s  y bases   su f r ían   i n tensos   a taques .   Las  bombas a tómicas   sobre  - 
H i ros ima  y N a g a s a k i   f o r z a r o n   l a   d e r r o t a   n i p o n a .  

La  posguerra  no s ó l o  se f u e   f o r j a n d o   e n  los campos  de b a t a l l a ;   d i v e r s a s  -- 
con fe renc ias  y t r a t a d o s   d e l i n e a r o n  los nuevos  escenar ios.  En 1941, en P l a c e n t i a  - 

Bay ( T e r r a n o v a ) ,   C h u r c h i l l  y Roosevel t s u s c r i b i e r o n   l a   C a r t a   A t l á n t i c a ,   b a s e   f u n d a  

mental   de l a  ONU. L a   p r i m e r a   d e c l a r a c i ó n   c o n j u n t a  de  Naciones  Unidas  surg ió   en - 
enero  de 1942;  en e l l a  los 26 E s t a d o s   e n   c o n f l i c t o   c o n   l o s   p a í s e s   d e l   E j e   s e  corn-- 

p r o m e t i e r o n  a no r u b r i c a r   n i n g ú n   a c u e r d o  de a r m i s t i c i o   p o r   s e p a r a d o .  

En enero  de  1943  se  reúnen  Churchi l l ,   Roosevel t  y De Gaul le   en  Casablanca;  
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en ese  encuentro  se  dialoga  acerca de la  rendición alemana y se  prepara  el desem- 

barco  aliado en S i c i l i a .  La ayuda a Francia,  mediante  el  arribo de t ropas  a l ia--  

da5  a su pa ís ,  y e l  uso de l a  bomba atómica  fueron  acuerdos a los  que se  llegaron 

en  mayo  de 1943 en Washington, y que Roosevelt y Churchill  los  afianzaron. Los - 

mismos mandatarios  se  reunieron en Quebec y dialogaron  acerca  del  eventual desme! 

bramiento de Alemania. También sostuvieron una reunión con Chang Kai Chek, quien 

reclamaba  algunos t e r r i t o r i o s  ocupados por Japón. 

E n  l a  Conferencia de Moscú, efectuada en octubre de 1943, l a  URSS, C h i n a ,  

Estados Unidos e Inglaterra  coincidieron en la  necesidad de una organización  in-- 

ternacional que conjuntase a los  pueblos  amantes de l a  paz y que s i rv i e se  de foro 

para l a  solución de controversias  entre  Estados.  

En  Teherán (Pe r s i a )  Churchi 1 1 ,  Roosevel t y Sta1  in  esbozaron  los  planes pa - 

ra  concluir   la  guerra y acordaron la   creación de l a  O N U .  Nuevas discusiones t u - -  

vieron l u g a r  en  Dumbarton  Oaks (Washington),  esta vez con la   par t ic ipac ión   de te r -  

minante de China.  Allí  se  rubricaron  las  "Propuestas de Dumbarton Oaks",cuyo  con 

ten ido   def in ía   l as   es t ruc turas  de la  Organización de Naciones  Unidas. 

E n  la  Conferencia de Yalta  (Crimea),  se  refinaron  varias  cuestiones. Se- 

def inió l a  votación  del  Consejo  de  Seguridad, se declaró que los pueblos  libera-- 

dos e l eg i r í an  su  gobierno y destino,  se  planeó  la  división de  Alemania en zonas - 
de ocupación y los  pagos por reparaciones que ésta   canal izar ía   hacia   los  pa 

vencedores. Asimismo, se  ofrecieron compensaciones t e r r i t o r i a l e s  a Salin S 

día a declarar le   la   guerra  a Japón. En l a   p rác t ica  se per f i la ron   las  zonas 

f luencia .  

í s e s  - 
i acce 

de ill 
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La   rend ic ión   a lemana   fue   mo t i vo  de l os   Acuerdos  de  Potsdam,  en j u l i o  de - 
1945. Truman,  representando a l o s  Estados  Unidos;  C.  A t l e e  a I n g l a t e r r a  y S t a l i n  

a l a  URSS. Se f i j ó   e l  desarme y l a  d e s m i l i t a r i z a c i ó n  de  Alemania, l a   d e s a p a r i - "  

c i ó n   d e l   P a r t i d o   N a c i o n a l   S o c i a l i s t a ,   l a   d e m o c r a t i z a c i ó n   d e l   p a í s ,   e l   j u i c i o  a - 
los c r i m i n a l e s  de g u e r r a ,   e l  pago  de  reparaciones y e l   u l t i m á t u m  a Japón. En l a  - 

Con fe renc ia  de Par i s ,   en   e l   año   de  1946, s e   n e g o c i a r o n   a r r e g l o s   p r o v i s i o n a l e s  so-  

b r e   e l   f u t u r o  de I t a l i a ,   H u n g r í a ,  Rumania y F i n l a n d i a .  

B. BIPOLARIDAD 

1. POTENCIAS Y ALIANZAS. 

E l  f i n  de l a  S e g u n d a   G u e r r a   M u n d i a l   o r i g i n ó   u n   n u e v o   e q u i l i b r i o  de poder :  

e l   b i p o l a r i s m o .   E s t e  esquema  se fue   en t reve rando   en  los d i v e r s o s   t r a t a d o s  y con- 

ferenc ias  ya  mencionados.   Los  Estados  Unidos y l a  URSS emerg ie ron  como c e n t r o s  - 
de domin io   mund ia l .  

E l  aumento   de l   poder   po tenc ia l  de los s o v i é t i c o s  y es tadun idenses   se   h i zo  

en   g ran   pa r te  a c o s t a  de los europeos .   La   Eu ropa   que   hab ía   i n f l u ido   con   de te rm i -  

n a c i ó n   e n   l a   p o l í t i c a   i n t e r n a c i o n a l ,   c e d i ó   e l   p a s o  a l a  URSS y l o s   E s t a d o s  Uni--- 

dos. "El d e v a s t a d o   c o n t i n e n t e   s e   c o n v i r t i ó   e n   l a   s e g u n d a   é p o c a   d e   l a   p o s g u e r r a  - 
d e l   s i g l o  X X ,  e n   o b j e t o   d e  los i n t e r e s e s   p o l í t i c o s ,   e c o n ó m i c o s  e i d e o l ó g i c o s ,  de- 

l a s  dos   superpotenc ias ,   quedando  repar t ido   -cas i   fo rzosamente- ,  a med ias   en t re   un  

b l o q u e   " o c c i d e n t a l "  y o t r o   " o r i e n t a l " .  (1) 

La   recuperac ión   sov ié t i ca ,   aunada  a los m o v i m i e n t o s   s o c i a l i s t a s  y cornuniz 

(1) Benz,  Wolfgang y Hermann Gram1 . E l  s i g l o  X X  Europa  después  de l a  segunda  gue- 

r r a   m u n d i a l  1945-1982, S i g l o   V e i n t i u n o ,   M é x i c o ,  1989 ( H i s t o r i a   U N i v e r - -  

s a l ,  35 /1 ) ,  p. 10 
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t a s  en p a r t e  de   Eu ropa ,   h i c ie ron   c rece r   bas tan te  l a  i n f l u e n c i a  de l a  URSS. "De l a  

s e g u n d a   g u e r r a   m u n d i a l   s a l e   l a   U n i ó n   S o v i é t i c a   p o l í t i c a  y m i l i t a r m e n t e   f o r t a l e c i -  

da, l o  que l e   p e r m i t e   r e c u p e r a r   c a s i   c o m p l e t a m e n t e   e l   a n t i g u o   i m p e r i o   i n t e r n o  y - 

p a r t i c i p a r   d e l   r e p a r t o   t e r r i t o r i a l   c o n   l o s   a l i a d o s . "  ( 2 )  

Pe rsona l i dades  de izqu ie rda   asumieron   pues tos   en  l o s  gab ine tes   f rancés  e- 

i t a l i a n o ,   e l   d o m i n i o   d e l  comunismo  en  Europa O r i e n t a l   e r a  un  hecho  aceptado  de ma 
n e r a   r e a l   p o r   t o d o   e l  mundo; l os   i ng leses   t en ían   p rob lemas   en   Grec ia   po rque   e ran -  

incapaces  económicamente  de  sostener e l   c o n t r o l   O c c i d e n t a l  en  ese s i t i o .  También 

en  Turquía  acechaba  una amenaza.  "Desde  1945, l a  URSS reclamaba l a   r e i n c o r p o r a - - -  

c i ó n  a s u  t e r r i t o r i o  de t r e s   d i s t r i t o s   f r o n t e r i z o s  que   hab ían   s ido   rusos   en t re  - 

1878 y 1920  (Dars,  Ardahan y A r t v i n ) ,   p l a n t e a n d o  además a l   g o b i e r n o  de  Ankara la-  

neces idad  de  un c o n t r o l   " c o n j u n t o "   t u r c o - s o v i é t i c o  de los es t rechos ,   de l   Bós fo ro -  

y de los Dardanelos . "(  3 )  

Para los e u r o p e o s   d e l   l i b e r a l i s m o  y los es tadun idenses   e ra   impera t i va   una  

r e s p u e s t a .   I n g l a t e r r a   n e c e s i t a b a   u n   r e l e v o   p a r a   s o s t e n e r   l a   a y u d a  a G r e c i a  y T u 1  

q u i a ;   l a s   n a c i o n e s   d e l   V i e j o   C o n t i n e n t e ,   d e s t r o z a d a s   p o r   l a   g u e r r a ,   e s t a b a n   u r g i -  

das  de  ayuda  económica, y los Estados   Un idos   requer ían  de soc ios   f ue r tes   que   con -  

t u v i e s e n   a l  comunismo y r e s u l t a r a n  buenos  consumidores  de su producc ión .  

L a   r e s p u e s t a   s e   p r o d u j o   e n   d o s   f r e n t e s :   e l   e c o n ó m i c o   c o n   e l   P l a n   M a r s h a l l  

y e l   p o l í t i c o ,   m e d i a n t e   l a   D o c t r i n a  Truman. Con es tos   dos   ins t rumentos   se   en- - -  

f r e n t a r í a   e l   p o d e r í o  de los s o v i é t i c o s .  

(2 )   D íaz   A renas ,   Pedro   Agus t ín .   Re lac iones   i n te rnac iona les   de   dominac ión   f ases  Y 

f a s e t a s ,   S i g l o   V e i n t i u n o ,   M é x i c o ,  1991, P. 111. 

( 3 )  Tamames,  Ramón. E s t r u c t u r a  econórnica i n t e r n a c i o n a l ,  15a.  ed. A l i a n z a   E d i t o - - -  

r i a l  , México,  1991, (Los  Noventa, 82), p. 60. 
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La Doctrina Truman fue  anunciada por su a u t o r  e l  12 de marzo de 1947. Ar- 

gu;/ó que l a   p o l í t i c a  americana consistir ía  en:  "apoyar a los  pueblos  libres que - 

están  res is t iendo  e l   in tento de ser  sometidos por minorías armadas o por presio-- 

nes ex te r io re s . " (4 )  Las expresiones de "guerra   f r ia" ,   in t roducida por Lipman; - 
"cort ina de hierro"  , de Churchill y l a   f rase   recur ren te  de "mundo 1 i bre",  por pay 

t e  de Truman, serían  recurso de uso cor r ien te  en l o  secesivo. 

El presidente Truman logró  obtener una ayuda de 400 millones de dólares - 
para  Grecia y Turquía ,  además de importantes  pertrechos y asesoría   bél ica .  Los a- 

mericanos  recogían l a  e s t a fe t a .  

E l  Plan  Marshall  fue  el  instrumento económico para  suministrar ayuda a - 
los  europeos de Occidente. El programa se  hizo  operante  entre  los  años de  1948 y 

i952 e hizo  l legar  13.182 millones de dólares;  3.421 para Gran Bretaña;  2.753 pa- 

ra Francia, 1.511 para I t a l i a ,  1.389  para Alemania y el   resto  para  otras  naciones.  

La ofensiva de los  norteamericanos  se complementó en l o   m i l i t a r  con el  - 
Tratado  del  Atlántico  del  Norte,  cuyas  líneas  fundamentales  fueron  discutidas en- 

1948,firmándose  el documento de f in i t i vo   a l  año s iguiente .  La ceremonia  de l a  rú- 

brica se rea l izó  en Estados  Unidos,  contando con dos mil invitados.  La España - 

f ranquis ta  no fue  invitada.  

La URSS con,sendas  iniciativas,   endureció su posición y creó   la  Komin--- 

form (Oficina de  Información  Comunista) en 1947, e l  Consejo  de Ayuda  Mutua Econó- 

mica y el  Pacto de Varsovia. 

( 4 )  Ib id ,  p. 61. 
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Las piezas  estaban  colocadas,  los movimientos de los  bloques  se  determina - 

ron por los   intereses  de sus  respectivas  potencias  hegemónicas.  Distintos  cho--- 

ques, de manera indirecta  se  produjeron en los años s iguien tes .  

2 .  CONFLICTOS. 

Los soviét icos  como lo  h a b í a n  acordado, no hicieron  ser ios   esfuerzos por- 

in te rveni r  en Grecia ,v T u r q u í a .  Consolidaron su bloque  europeo y respondieron a- 

la   creación de Alemania Federal con la  construcción de su contraparte  democráti" 

ca.  

La po l í t i ca  de contención de Truman t u v o  amplias  repercusiones. El Plan- 

Marshall;  la OTAN; e l  T r a t a d o  Interamericano de Asistencia  Recíproca (TIAR) ,  tam- 

bién denominado como Pacto de Río;  e l  T r a t a d o  del  Sureste de Asia (OTSEA),  conoci - 

do como Pacto de Manila, son instrumentos que se   edif icaron como parte de l a  gue- 

rra f r í a .  El enfrentamiento en Corea tensó  las  relaciones  entre  las  superpoten---  

c i a s .  E n  el  periodo que va de 1950 a 1951,  los gastos de los  norteamericanos en- 

armamentos aumentaron de 13.000 a 22.300 millones de dólares .  

E n  1952, l a  URSS t r a t a n d o  de dis tender   e l   confl ic to  propuso la   creación 

de una Alemania reunificada y neutral ,   la   idea no c r i s t a l i z ó .  Pero después de l a  

muerte de S ta l in   se   in ic ió   e l   l apso  denominado como coexis tencia   pacíf ica .  

La yeguridad  norteamericana  sufrió - severo  golpe cuando los soviét icos  - 

lograron l a  fabricación de la  bomba atómica.  Estados Unidos también  tuvo que a s i -  

milar l a  facul tad de veto que ejercían  los  comunistas en e l  Consejo  de  Seguridad- 

de l a  O N U ,  e l   for ta lecimiento de China (pieza  clave en el  mundo) y la  guerra de- 

Corea. 
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La reacción en la  política  norteamericana  fue  desproporcionada e i r r ac io -  

n a l .  La e ra  Mccarthy se   abr ió  paso teniendo como sospechoso de espionaje a cual-  

quier  ciudadano. T u v o  su  climax en l a  "cacería de brujas" que cobró l a  vida de - 
los  Rosenberg. Nadie  puede asegurar que eran  espías,   el   caso  se  l levó a cabo en- 

forma bastante  expedita.  La depuración  incluía t o d o  l o  que se  relacionara con e l  

comunismo. 

La muerte de S ta l in  y su denuncia en el  X X  Congreso  del PCUS, en 1955. se- 

ñalan  el   inicio de una época de distensión y deshielo.  La neutralización de Aus- 

t r i a ,  el  a rmis t ic io  en Corea,  la  declaración de l a  Unión Soviética  del  fin de la- 

guerra con Alemania,  fueron  cambios que se   generaron  s in   a l terar   los  fundamentos- 

del  status q u o .  Pues simultáneamente  los  soviéticos  reafirmaron su poderío en - 
Europa Oriental y ampliaron su influencia en el   orbe.  

Las independencias de las  colonias  jugaron u n  papel  especial. La amenaza 

sovié t ica  de ayudar a Egipto  incluso con armas nucleares,   despertó  la  simpatía - 
por e l  comunismo en las  excolonias.  " E n  cuanto a las   decis iones de l a  Unión Sovie 

t i c a  y de Estados Unidos de usar  la  fuerza en disputas que concernían a pequeñas- 

potencias ,   la   apar ic ión de la  bipolaridad ha acentuado  la  aplastante  importancia- 

de l a  tendencia a la   apar ic ión de conf l ic tos  en l a s   e s f e ra s  de inf luencia  de cada 

una de l a s  dos superpotencias y 

hacia cua 

Francia e 

tual  del  rival  bipolar 

d o ,  el  sometimiento de 

las   superpotencias   arr  

ellas  determinarían l a  

l a  fundamental  importancia  de la  reacción  even--- 

lqu ier  uso de l a  fuerza."(5)  Pero,  del mismo mo- 

que - 
1 - 

Ingla te r ra  a Estados  Unidos,  hacían  pensar 

ibaban a una entente  hegemónica.  Por medio de l a  cua 

resolución de los   conf l ic tos .  

( 5 )  Kinney,  Kenneth. "El uso de la  fuerza por las  grandes  potencias' '  en e l  USO de 

la   fuerza en las   re laciones  internacionales ,  t r .  del  inglés  por  Isaac - 
Wolberg, El Ateneo,  Argentina, 1978, p. 51. 
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Einsenhower t a l  parece que no perc ib ió   l a   po l í t i ca  de deshielo.  Arremetió 

contra  lo que consideró  el  expansionismo  comunista, apoyando d is t in tas   d ic taduras .  

El Pacto de Bagdad se  desbarató en su gobierno; no captó  las  reales  diferencias  en 

t r e  China y l a  URSS, problemas que pudo  haber  capitalizado en su f a v o r ;  su f r á g i l  - 

doctrina de los  "dos enemi gos" no pudo sostenerse por  mucho tiempo. E n  el  caso - 

del  avión  espía U-2,  capturado p o r  los sovié t icos ,  Einsenhower quedó como u n  menti 

roso,  truncando los resultados de la  Conferencia de Pa r i s ,  que se  perfi laban como- 

u n  buen esfuerzo  pacif icador .  

E n  1962 e s t a l l ó   l a   c r i s i s  del  Caribe. Cuba h a b í a  efectuado una revolución 

en l a  esfera  de influencia  norteamericana.  Fidel  Castro  aceptó  instalar  cohetes - 
atómicos en l a  i s l a .  Los Estados Unidos respondieron  bloqueando  al  país,  la URSS 

acentuó l a  escalada  poniendo a sus  tropas en estado de a l e r t a .  El p u n t o  máximo de 

tensión  se  alcanzó cuando efect ivos  soviét icos   se   dir igían por mar con la  inten---  

ción de romper e l  bloqueo. El diálogo  permanente  logró que l a  URSS r e t i r a r a  los  - 
pertrechos  nucleares y los norteamericanos  desistieran de su bloqueo. 

Las relaciones  se  hicieron más laxas .  El teléfono r o j o ,  el  Tratado de Mos 
cú acerca de la  prohibición de armas nucleares y l a  v i s i t a  de Jruschov a l a  Unión- 

Americana,  disminuyeron la   r ispidez  entre   las   superpotencias .  Pero los  núcleos dg 

ros de ambos gobiernos  se  esforzaban por detener   la  marcha de la   coexis tencia   pacl  

f i c a .  E l  asesinato de  Kennedy y l a  dest i tución de Kruschov tensaron  la   s i tuación,  

pero de n i n g u n a  manera pusieron en pel igro l a  entente hegemónica. 

De 1960 a 1980 se  produce una c r i s i s   p o l í t i c a  en Estados  Unidos. Kennedy - 
es  asesinado; Johnson n i  s iquiera   intenta   la   reelección;  a Nixon l e   e s t a l l a   e l   c a -  

so  Ratergate ( 6 ) ;  Ford asume la  presidencia  sin  someterse a la  urnas y Carter ,  j u z  

( 6 )  Es e l   ed i f ico  que u t i l i zaron  los demócratas como sede de su campaña e lec tora l -  

- 

en 1972. Fue sometido a espionaje con aval de NIxon. ( N .  del A . ) .  
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gad0  de p u s i l á n i m e ,   p i e r d e   l a   r e e l e c c i ó n   f r e n t e  a Reagan.  La  conf ianza  en l a   c l a  - 

se p o l í t i c a   l a n g u i d e c i ó .   L a   g u e r r a  de  Vietnam  impactó y d i v i d i ó  a l a   s o c i e d a d  - 
n o r t e a m e r i c a n a .   M i e n t r a s   t a n t o ,   e l   p o d e r   s o v i é t i c o   p a r e c í a  que  avanzaba  en e l  - 

mundo, ocupando   pos i c iones   es t ra tég i cas .  

E l  b i p o l a r i s m o   p r e s e n t ó  una e s t r u c t u r a   d e f i n i d a .  Dos b loques   en f ren ta - -  

dos  que  perseguían  conservar su  c o h e r e n c i a   i d e o l ó g i c a ,   a f i a n z a r  su  un idad  y Sa-- 

nuevos   a l i ados ,  a c o s t a   d e l   a d v e r s a r i o  o de los Estados  denominados  no  al ineados. 

Cada a l i a n z a   e s   d i r i g i d a   p o r  un l í d e r  o superpotencia  que  genera  una - 
f u e r z a   c e n t r í p e t a .  La f i n a l i d a d  es   conservar ,   adaptar  e i n t e g r a r   e l   b l o q u e ,   p a r a  

l a  consecuc ión  de   metas   de l im i tadas .   D icho esquema p r o p i c i ó   l a   d i v i s i ó n   p o l i t i c o  

m i l i t a r   d e l  mundo. 

3. LA ERA REAGAN. 

Jimmy C a r t e r   d e j ó   u n   p a í s   e n   p l e n a   c r i s i s .   R e c e s i ó n ,   i n f l a c i ó n  y dese"- 

pleo,  aunados a l a   c a r e s t í a  de l o s  energéticos,significaron un d e b i l i t a m i e n t o   q u e  

s e   r e f l e j ó   e n  l a  p a r i d a d   d e l   d ó l a r  y e n   e l   d é f i c i t   f i s c a l .  

S i n  embargo, t u v o   l o g r o s   a c e r t a d o s   e n   l a   p o l í t i c a   e x t e r i o r .  Como l a  f ir- 

ma de l a  paz e n t r e   e g i p c i o s  e i s r a e l i e s ,   e l   a c u e r d o   c o n   T o r r i j o s   a c e r c a   d e l   C a n a l  

de Panamá y e l   s o s t e n i m i e n t o   d e l   d i á l o g o   c o n   e l  comunismo. 

Pero l a   o f e n s i v a   c o n t r a  los s o v i é t i c o s   c a s i   n o   f r u c t i f i c ó .   L a   r e s p u e s t a -  

dada a l a   i n v a s i ó n  de A f g a n i s t á n   r e p e r c u t i ó   n e g a t i v a m e n t e   e n  los g r a n j e r o s   d e l  Me 
d io   Oes te .   Tamb ién   pe rm i t i ó   que   e l  Senado n o r t e a m e r i c a n o   n o   r a t i f i c a r a   l o s   A c u e r -  

dos S a l t - I 1  y a t e n t ó   c o n t r a   e l   e s p í r i t u   d e p o r t i v o ,  más q u e   c o n t r a   e l  comunismo, - 
a l   i m p u l s a r   e l   b o i c o t  a l os   Juegos   O l imp icos .  
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La peor j u g a d a  realizada por Carter  fue en contra de I r á n .  No l o g r ó  impe- 

d i r  l a  revolución  integris ta ,   los  musulmanes arribaron a l  poder.  Pero s i  a g r a v ó  - 

el problema al   acosar a los   i raníes  y a b o r t a r  el   intento de rescate  de los  54 rehg 

nes que se  encontraban  detenidos en l a  embajada norteamericana en Teherán. 

Reagan,  quien se  reveló como gran  comunicador , a r r o l l ó  a Carter .  "La no 

che  del 4 de noviembre de 1982 ha pasado a l a   h i s to r i a  como  una de l a s  más catas--  

t ró f i cas  para el   Partido Demócrata, que no sólo  debió  tolerar l a  derrota de su can  

didato a l a  presidencia,   sino que también extravió  el   control del Senado (que  e je1 

cía  ininterrumpidamente  desde 1954) al  perder 12 escaños a manos de los  republica- 

nos." ( 7 )  

Los traumas  causados por el  caso  Watergate,  el  reconocimiento de las   equi-  

vocaciones  cometidas en Vietnam y l a  frustración  causada por el   fracaso en el   res-  

cate  de los  rehenes de Teherán,  sumieron a l a  población en una depresión  colectiva 

que se   r e f l e jó  en los  comicios. 

El hecho de haberse  impuesto en 49 de los 50 Estados de la  Unión  Americana 

l e   v a l i ó  a Reagan para asumir u n  gobierno con amplio  consenso l o  que en el  mediano 

plazo  le  valdría para  s e r   r ee l ec to .  

La po l í t i ca  económica de  Reagan cons is t ió  en reducir  las  funciones  del Es - 

tado.  Señaló  al  gobierno ( denominándolo b i g  government) como causa  principal de- 

l a  postración en  que se hal laba  e l   país ,  a l  tiempo que se  iniciaba  la  desmantela--  

ción  del  Welfare  State. S i n  embargo, el  gasto en el  renglón de armento  se aumentó 

con e l  animo de enfrentar   lo  que  é1 denominó ''el  imperio  del  mal", en clara   refe--  

( 7 )  Aguirre,  Pedro.  "Sistema  político,partidos y elecciones en Estados  Unidos, en 

s is temas  pol í t icos ,   par t idos y elecciones,   Trazos,  México, 1993, p .  241. 
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rencia a l a  URSS. 

Lo que algunos  analistas denominaron como la  revolución  conservadora, arro 

j ó  saldos  negativos. S i  bien en  1984 l a  economía creció con u n  P I B  del 7 % ,  tam--- 

bién  se  redujeron  los  servicios  públicos,  agudizándose l a  c r i s i s  de la  población - 
marginada. La sobrevaluación  ocasionó que en  1986 e l   d é f i c i t  de la  balanza comer-- 

cia1  alcanzara  los 160 mil millones de dólares .  Asimismo, en 1987 l a  deuda in t e r -  

na a lcanzó   la   c i f ra  de los cuatrocientos  bil lones de dólares .  

En el  ámbito exter ior   se   regresó a l a   po l í t i ca  de contención. El proyecto 

conocido como "guerra de las   galaxias"  o In i c i a t iva  de Defensa Estratégica,  p u n t o  - 

central  del  ámbito  bélico,  se  sostuvo  contra  viento y marea. E l  orbe  se  convirt ió 

en u n  enorme tablero de ajedrez.  En  u n  pr incipio rehuyó reunirse  con  su par sovié - 

t i c 0  y prácticamente  se  sepultaron  los Acuerdos Salt-11. Reemprendió l a  carrera  ay 

mamentista  cuando l a  URSS iniciaba  importantes  transformaciones. 

Durante la  Guerra de las  Malvinas,  entre  Argentina y Gran Bretaña,  estuvo - 
con los segundos. Reagan también  ordenó la  invasión a Granada.  E l  gobierno popu- 

l a r  de Maurice  Bishop quedó t runcado .  Se quería  impedir, de e s t e  modo, u n  proceso 

s imi la r   a l  cubano. Los Estados Unidos actuaban a s í  en sus dominios. 

La reelección de Reagan, e l  6 de noviembre de 1984, le   permit ió   entrar  en - 

contacto con Mijail Gorbachov, su homólogo sovié t ico .  Los mandatarios de l a s  PO-- 

t enc ias ,  cuando l a  URSS mostraba síntomas de agotamiento,  acordaron  suspender  el - 
despliegue de cohetes de alcance  intermedio en Europa; y además, se  reunieron  sie- 
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t e  meses después,  para  reanudar  las  pláticas  sobre  desarme  nuclear. 

La idea de que el  proceso  democrático  brinda más legitimidad que los actos 

de gobierno,  fue  la  premisa  para que el   l iderazgo de Reagan l e   r e t i r a r a  su apoyo a 

las   dictaduras  de Filipinas  (con  Ferdinan Marcos) y de Haití  con Jean  Claude Duva 

l i e r ) ,  pero  redobla  su  aistencia a .  l a  contra  nicaragüense, que pugnaba por des---- 

t r u i r   a l  gobierno  sandinista, y acomete a Moamar Kadafi, bombardeando las  ciudades 

l i b i a s  de Tripol i  y Bengasi, en represa l ia  por  presuntos apoyos de Libia a l  t e r ro -  

rismo internacional .  

Debido a que l a  URSS, debi l i tada por la  carrera  armamentista, da señales - 
de querer y necesitar  acuerdos de desarme,  se  reúnen  los  mandatarios de las  poten- 

c i a s  en Reykiakiv  para t r a t a r   e l   a sun to  de la   d i s tens ión .  Los diálogos  cr is ta l i"  

zan cuando se  acuerda  eliminar  las armas nucleares de corto y mediano alcance en - 
Europa.  Esta  determinación  significó  la  primera medida de desarme  atómico en toda 

l a   h i s to r i a .  

Bajo l a  mediación  del  gobierno de Reagan se  reúnen  enviados de Cuba y Sudá - 

f r i c a ,  en Londres. Dos fueron  los  objetivos y acuerdos:  el   retiro de tropas de am 

bos países de Angola y la  independencia  del  Estado de Namibia, que estaba ocupada- 

por mandato de Pretor ia .  

La última  reunión de Gorbachov y Reagan se   efectuó cuando  aquél v i s i t ó   l a  
Y 

URSS. E n  Moscú se  firmaron  valiosos  acuerdos de desarme y colaboración. La URSS 

se  encaminaba directamente  hacia una ret i rada  forzada de la  confrontación mundial- 

por  l a  hegemonia. 

- 
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C .  RUPTURA D E L  BIPOLARISMO 

1. E L  REFORMISMO DE t4IJAIL G O R V A C H O V .  

La c r i s i s   s e  a g u d i z ó  en l a  URSS. La gerontocracia,  en sus  últimos manda- 

tos,  ya  no at'inaba a l e e r  con certeza l a  realidad.  Brejnev  intentó  enderezar l a  - 

nave con métodos s t a l i n i s t a s ,  pero t r a b ó  el   desarrollo  del   país.  Yuri Andropov - 
fue  e l   sust i tuto;  a p a r t i r  de a l l í  los liderazgos son cortos y e r r á t i cos .  

Una generación de reformistas  se  abría paso, los  apparatchiks,  quedaron -- 
desconcertados. Urgían  medidas para  detener  el  debilitamiento  del  imperio. Las - 
decisiones  l legaron en cascada. Se acuerda  la  suspensión  del  despliegue de cohe-- 

t e s  de alcance  intermedio en Europa, se  realizan  negociaciones de desarme nuclear,  

que se consuman con e l  compromiso de eliminación de l a s  armas nuecleares de corto- 

y mediano alcance. El gobierno de Gorbachov también dec id ió   r e t i r a r se  de Afganis- 

t á n .  La aventura ya había  costado  oficialmente 13.310 muertos y 35.478 heridos,- 

en ocho años de ba ta l la  c o n t r a  los mujaidines. La intervención  era ya demasiado - 
costosa en lo   po l í t i co ,  moral y económico. 

La r e t i r ada  de la  carrera  armamentista  era  vital   para  oxigenar  la  polí t ica 

i n t e r i o r .  La glasnost,  primero y la  perestroika,   después  fueron los cimientos de- 

las   in ic ia t ivas   re formis tas .  

Las ideas de democracia y l iber tad   rad ica l izaron  a los   in te lec tua les .  E l  - 

objet ivo  era  permear a la  sociedad con ideas  modernizadoras con la   f inal idad de - .  

abonar  el  terreno para  l a  aparición de la   perestroika.  E l  re t raso  en la  revolu--- 

ción  técnico-tecnológica,  ünicamente podr i a  resolverse  si   se  sacudían  las  estructu - 
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ras burocráticas de l a  URSS. 

La reforma  ideada en la  cúpula  era  preciso  l levarla a l a  sociedad. La - 

t r a b a  se  encontraba en el PCUS. Los funcionarios  del  partido  construyeron peque- 

ños reinados en cada entidad y subsistema. E l  pensamiento de Gorbachov era  el  de 

acumular  poder para  someter a los poderios  regionales. Su meta t r a z a d a  era   la  de 

l a  modernización  del  país. Sus dos instrumentos: l a  l ibera l izac ión  de l a  econo-- 

mía y la  apertura  democrática.  Pero  tenía como oponentes a l a  nomenclatura y los 

apparatchiks. 

Otro momento de l a   po l í t i ca   ex t e r io r  de Gorbachov es cuando en 1989 i n - -  

tenta  acercarse a China y v is i ta   Bei j ing .  De e s t e  modo se  concluyó con t res   déca 

das de dis tanciamiento  entre   las  dos naciones. Su paso más importante,  después - 
del  derrumbe  del muro de Berlín,   fue cuando se  reunió con George Bush en Malta. - 

En esa cumbre h is tór ica   se  pone f i n  a l a  Guerra Fría, que duró más de cuatro  déca 

d a s .  La debilidad  del  socialismo  era más que evidente.  Se dieron  pasos fundamen- 

ta les   hac ia   a t rás  en u n  r e t i r o  que para muchos fue una verdadera  desbandada. 

En el  pais  del comunismo l a  reforma avanzaba  de forma e r r á t i c a .  Si bien- 

los  modernizadores daban muestras de sus sinceras  intenciones de cambio, la  ver--  

dad es que no contaban con u n  plan  concreto. Por l o  t a n t o ,  l a s  reformas  constit! 

cionales  se  hacían de modo imparcial. 

El principio  acerca  del  Estado de Derecho obligaba a modificar  la  consti-  

tución con l a  f ina l idad  de concentrar  el  poder y a l l ana r   e l  camino a l a  moderniza 

ción. Con esa  idea  se  reformó  la  Carta ivlagna y se   introdujeron  las   s iguientes  fL  
guras:  u n  Congreso de Diputados  Populares, ó rgano  máximo de poder  compuesto de - 
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2250 miembros; u n  Presidente,  reducido en sus facul tades  a u n  instrumento  adminis- 

t r a t i v o ;  el   Soviet  Supremo, órgano de composición,rnuy limitado en sus facul tades  - 

por el  Congreso; y el  Comité de Supervisión  Constitucional. 

La intención de reformar  el  poder para asegurar los  cambios en o t ros   sec t2  

res  no r ind ió   f ru tos .  E n  realidad  las  instancias  se  sometían a u n  bloqueo  cruza-- 

do.  El Congreso y el   Soviet  Supremo se  obstaculizaban.  Aquél, con pesado a p a r a t o  

burocrático,   l imitaba  el  desempeño de é s t e .  Se aspiraba en l a   c l a se   po l í t i ca  a ge 
nerar u n  estructura  parlamentaria  sólida  pero  se  hallaba  ausente  el   pluripartidis-  

mo r e a l .  Los diputados  sin  partido  casi no fungían como contrapeso,  paulatinamente 

se  apoltronaron en sus funciones 

En 1989 el  PCUS se   convir t ió  en u n  estorbo. Una par te  urgía  a Gorbachov - 
para  acelerar  las  reformas, l a  o t r a  l e  demandaba su renuncia. A estas  presiones - 
se  agregaron l o s  problemas que provocaban las  contradicciones  entre  el   centro y - 
l a  pe r i f e r i a  del país .  Las repúblicas reclamaban su independencia.  Líderes dema- 

gogos como Yelts in ,  Kravchuk o Gamsajurdia  proclamaban el  nacionalismo. 

c i a  

rea 

De 

l i s t a s  de 

1 izaron e 

forma paralela  se  realizaban  fuertes  movilizaciones en los  paises so- 

Europa del  Este. El  mismo año en que a r r ibó  Gorbachov al  poder se  - 
lecciones en Hungría. Lo peculiar  del  caso  es que por  primera vez par- 

ticiparon  candidatos  independientes. 

La lucha  del  sindicato  Solidaridad, en Polonia  se  corona cuando Tadeuz Ma- 

zowiecki surge como primer  Presidente no comunista. El mandatario asume  en u n  -- 
país endeudado (su débito  externo  ascendía en ese  entonces a 47 mil millones de d¿j 

l a r e s )  , estancado y con una inf lación que l legaba  al  1000% a n u a l .  
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En  Alemania Democrática las  transformaciones  fueron  imposibles de detener ,  

" l a  primera forma de protesta  fue l a  emigración: a par t i r  de agosto de 1989, unas- 

200 mil personas abandona  el  pais  aprovechando cada  resquicio  abier to  por las   re-  

formas en los  pa íses   soc ia l i s tas   vec inos ."   (8)  

El movimiento  desde  abajo  obligó a Erich Honecker a dejar  el  poder.  Cinco 

dias  después asume l a  presidencia Egon Krenz. Las manifestaciones  multitudinarias 

y los  cónclaves  crecen con notables  proporciones  hasta  forzar  el derrumbe  del m u - -  

ro. 

Los procesos de cambio avanzaban de forma pacífica.   Pero,  en Rumania ha-- 

blaron  las ramas.  Micolae  Ceausescu y su esposa  Elena son fus i lados   t ras   e l   co lap  

so del  sistema  autoritario que e l lo s   d i r ig í an .  

2 .  RUPTURA D E L  BIPOLARISMO. 

La ruptura del  equlibrio  bipolar  se  hizo  posible por el  agotamiento que su 
f r i ó  l a  URSS. Dentro de l a s  medidas que tomó la  superpotencia,  una de l a s  más im- 

portantes  fue  la que puso f i n  a la  guerra f r ía  y,por  ende, a la  carrera  armamentis 

t a ,  aunque hay que señalar  que ambos procesos  se  presentan de forma paralela .  E n  - 

1985 se  firma  el Acuerdo para la  reducción de u n  50% de l a s  armas nuc1eares;en - 
1987 el  T r a t a d o  sobre  eliminación de Misiles  del  Alcance Medio y Menor,  en 1989"- 

1990 el  Acuerdo sobre  el   Retiro de Fuerzas  Convencionales de Europa, y en 1991 el-  

Acuerdo Sobre  Nisiles  Estratégicos.  ( 9 )  

(8)  Semo; Enrique.  Crónica de u n  derrumbe. Las revoluciones  inconclusas  del  Este, 

Gri ja lbo,  México, 1991, p .  25. 

(9)  Cfr.   Rosas,   Crist ina.  "El Tratado S t a r  y algunos  mitos  sobre  la  limitación de- 

armamento", en Revista de Relaciones  Internacionales, núm. 53, México, - 
UNAM/FCPYS, enero-abril  de 1992, pp .  37-47 

,. I 
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La disolución del bloque socialista  es  otro  de los  rasgos  de la ruptura 

del bipolarismo.  Las  transformaciones  con sus distintos  ritmos y procesos  desembo - 

caron  en una renuncia al esquema  militarista. La URSS  pierde o se  desentiende de- 

cada  uno  de  los  eslabones  de s u  imperio  exterior. El efecto  dominó  se  hizo  preseg 

te. 

El proceso  acelerado y caótico de  reformas que se  desarrolló  en la URSS, - 
cuyos  instrumentos  esgrimidos  estuvieron  en la glasnost y la perestroika,  explica - 

el retroceso  que  alcanza el comunismo  en  ese pais y por lo tanto  su  retiro del es- 

cenario  mundial,  no  definitivo, pero  si  trascendente. 

La Segunda  Guerra Mundial arrojó  como  resultado el equilibrio bipolar. Di- 

cho  estado  de  relaciones  internacionales perdura  hasta que se debilita  uno  de los- 

polos: el comunista.  Este  periodo de inestabilidad e incertidumbre  es  aprovechado 

por  Estados  Unidos para reafirmar su  poderío  en el mundo,  ya  sin el contrapeso  que 

significaba una URSS  poderosa. 

La  ruptura del orden  bipolar  es la premisa que  permite  sedimentar una PO-- 

tencia  que  asiste al desmoronamiento  de  su  imperio de otra  que  consolida  su  domi-- 

nio. 

Sin el limite  que  imponía el bloque  socialista,  los  Estados  Unidos  se per- 

ciben  con  las  manos  libres.  Aunque  sin la justificación  de la lucha  contra el to- 

talitarismo  que  esgrimía  en  sus  injerencias  exteriores. En Malta se pone fin a la 

guerra  fria.  Dos  meses  después  las  tropas  estadunidenses  invaden  Panamá,  con el - 
objetivo  de  aprehender al general  Manuel  Antonio  Noriega, acusado  de narcotráfico- 

por un Tribunal de  Miami,  Florida. 

Los  norteamericanos  demostraban asi su poderío en su  zona  de influencia. - 
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La  amenaza e r a   a b i e r t a :   e n   l a   e t a p a  de l a  posguer ra  fria n o   s e   p e r m i t i r í a n   d e s a f i o s  

a una superpo tenc ia   que   se   conso l i daba ,   en   t an to   que   l a   o t ra   se   de r rumbaba .   La   p re  - 

gunta  que  se  imponia  era l a  s i g u i e n t e :  cómo r e s p o n d e r í a   e l   p o d e r í o   n o r t e a m e r i c a n o  - 

a n t e   e l   i n t e n t o  de u n a   p o t e n c i a   r e g i o n a l   p o r   c a p i t a l i z a r   l a   c o y u n t u r a  de r e a l i n e a ”  

mien to   en   su   favor .  En e s t e   c o m p l e j o   e s c e n a r i o  se  produce l a   i n v a s i ó n  de  Kuwait  - 
p o r   p a r t e  de I r a k .  
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111. LA I N V A S I O N  DE I R A K  A KUNAIT 

A .  EL ASCENSO. DE SADDAM HUSSEIN 

La h a b i l i d a d  de Saddam H u s s e i n   p a r a   c o n s o l i d a r s e   e n   e l   p o d e r   c o n j u g a   i n t g  

l e c t o   d e s t a c a d o ,   v o l u n t a d  a toda  prueba y una a c c i ó n  que p r i v i l e g i a   e l   i n t e r é s  - 
por  encima  de l o   a x i o l ó g i c o .   P e r o   s o b r e   t o d o ,   u n a   a m b i c i ó n   d e s m e d i d a .  

Saddam Hussein  es  poseedor   de  un  l iderazgo carismático-revolucionario. - 

Saddam s i   n g n i  f i c a   “ e l  que c o n f r o n t a ”  . Además , se  reclama  descendiente  de  Nabuco- 

d o n o s o r   ( l í d e r   b a b i l o n i o   c o n q u i s t a d o r   d e   J e r u s a l e m ) .  Con l a   f i n a l i d a d  de  aumentar 

s u   p o p u l a r i d a d   e n   e l  mundo á r a b e ,   s e   d e c l a r a   a n t i i m p e r i a l i s t a  y n a c i o n a l i s t a .  

Autonombrado  “mariscal  de  campo”,  en 1957 se a f i l i ó   a l   p a r t i d o   B a a t h   ( c u y o  

s i g n i f i c a d o  es   “ renac imien to)   cuando  contaba  con  ve in te   años .   La   o rgan izac ión   pay  

t i d i s t a   s e   h a l l a b a  en  estado  embr ionar io .   Tenía  pocos  e lementos e i n f l u e n c i a .   S i n  

embargo,  muchos i r a k í e s  se sumaron a l   p a r t i d o  y a Abdul   Kar im  Qassim,cuando  éste - 
d e r r o t ó  a F a i s a l  11, q u i e n   s e   s o s t e n í a   e n   e l   g o b i e r n o   c o n   e l   a p o y o   d e   l o s   i n g l e - - -  

ses .  

Q a s s i m   s e   h i z o   d e l  mando i r a q u í   p e r o   d e s c o n o c i ó   l a   f u e r z a   d e   l o s   b a a t h i s - -  

t a s .   E s t o s   i n t e n t a r o n   a s e s i n a r l o   e n   u n   a t e n t a d o   e n   e l   q u e   p a r t i c i p ó   H u s s e i n .  Es- 

t o   m o t i v o  que e l   f u t u r o   l í d e r  de I r a k  se e x i l i a r a  en Eg ip to .   Pos te r io rmen te ,   Qas -  

s i m   f u e   d e s t i t u i d o  y ases inado   en   f eb re ro  de 1963. 

Una v e z   d e p u e s t o   A b d u l   K a r i m   Q a s s i m   e l   p a r t i d o   B a a t h   a r r i b ó   a l   p o d e r .  Pe- 

r o ,   l a s   d i v i s i o n e s   a l   i n t e r i o r  de l a   o r g a n i z a c i ó n   o c a s i o n a r o n  su d e b i l i t a m i e n t o ,  - 

M i c h e l   A f l a q  y Sa lah   B i ta r   encabezaron   sendos   po los   de   f racc ionamien to .   La   es tan -  

c ia   de l   Baa th   du ró   poco ,   en   unos  meses f u e r o n   d e f e n e s t r a d o s   d e   l a   d i r e c c i ó n   p o l  í t i  
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ca. 

Saddam Hussein  se  apoyó  en  dos  f iguras  destacadas  de l   par t ido  Baath:  Mi-- 

c h e l   A f l a q ,   i d e ó l o g o   f u n d a d o r   d e l   m o v i m i e n t o ,  y e l   g e n e r a l  Hassan Al- Bakr,  fami- 

l i a r  suyo. Ambos con  una i n f l u e n c i a   d e t e r m i n a n t e   e n   e l   p a i s .  

Bak r   ascend ió  a S e c r e t a r i o   G e n a r a l   d e l   P a r t i d o   e n  1965.   Hussein  estuvo - 
dos   años   encarce lado,   pero   en   1966  se   conv ie r te   en   Secre tar io   Genera l   As is ten te . -  

Para  entonces  se f i j a  como metas: l a   d e s t r u c c i ó n  de l a   a r i s t o c r a c i a   m i l i t a r   d e r e -  

c h i s t a  y l a   l u c h a   p o r   l a   u n i d a d   d e l   p a r t i d o .   P a r a   c o n s e g u i r   s u   o b j e t i v o   e s t r u c t y  

r a  un a p a r a t o  de segur idad  denominado  J ihaz   Haneen  ( " ins t rumento  de l a  añoran---  

za l l ) .  

Poster iormente,   en  1968  Bakr   a lcanza l a   p r e s i d e n c i a   i r a q u í .   E s t e   s u c e  

so f a c i l i t a   e l  nombramiento  de Saddam Husse in  como Pres idente  de l   Consejo,   Desde 

e s t a   p o s i c i ó n   c o n s o l i d a  una r a m i f i c a d a   c a m a r i l l a  que  se  respalda  en l a   f a m i l i a , -  

l a   t r i b u  y l a   s e c t a .  E l  c l a n  de  su  c iudad  de  or igen , T i k r i t ,  s e   a f i a n z a   h a s t a  - 
c o n v e r t i r s e   e n   u n   g r u p o   a r t i c u l a d o  denomi  nado "1 a m a f i a  t i k r i   t a " .  

S i r i a , d i r g i d a   p o r   H a f e z   a l - A s s a d  e I r a k   g o b e r n a d a   p o r   B a k r   p l a n t e a b a n   l a  - 

fo rmac ión  de  un p a i s   u n i d o .   E s t o   e v e n t u a l m e n t e   s i g n i f i c a b a   q u e   H u s s e i n   p e r d e r í a -  

su i n f l u e n c i a  y p o d r í a   p a s a r  a segundo  plano  su  poder. E l  c l a n  de los t a k r i t í e s -  

p r e s i o n ó  a Bakr   para   que  abd icara   en   favor  de Saddam H u s s e i n .   F i n a l m e n t e ,   e l  16- 

de j u l i o  de   1979  renunc ió   Bakr .   Husse in   inmed ia tamente   se   conv i r t ió   en   Pres iden-  

t e ,   S e c r e t a r i o   G e n e r a l   d e l   P a r t i d o ,  Comandante en   Je fe   de   l as   Fuerzas  Armadas,- 

J e f e  de Gob ierno  y Comis ionado  de l   Conse jo   de l  Comando R e v o l u c i o n a r i o .  
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Al l l ega r  a l a  presidencia  Hussein impuso una purga  en t o d o  el  país .  De e2 

t e  modo se  deshizo de una buena parte de sus  opositores,  conservadoramente  se c a l  

cula que 500 individuos  fueron  ejcutados de forma ab ier ta  o velada. 

Una peculiar mezcla de fuerza y consenso, h a n  dado a l   l íder   i raqui   e l  PO-- 

der  absoltuto en su país.   Desarrolló  excelentes  relaciones con Estados Unidos y 

l a  URSS, los que le  dispensaron buena parte de su armamento. Del  mismo modo, u t i -  

l i zó  a Kuwait y a Arabia  Saudita en su enfrentamiento con I r á n .  

B. LOS MOTIVOS DE SADDAM HUSSEIN. 

La iriuasión de Kuwait t u v o  varios detonadores. No fue u n  fenómeno genera- 

da llanamente, como Occidente l o  propaló, por las  ambiciones  del " l a d r ó n  de Bag--- 

dag" .  La disección de los   resor tes  de este  proceso ob1 iga a elaborar u n  aná1 i s i  S- 

que tome  en cuenta hechos variados y confluyentes. 

1. E L  RESENTIMIENTO. 

Saddam Hussein , quien  asumió el  poder e l  16 de j u l i o  de 1979,  condujo a - 
su pueblo a u n  enfrentamiknto con los fundamentalistas de I r á n .  Pues en este   país  

e l  Sha h a b í a  abandonado e l  mando a f i na l e s  de 1978, para  dar paso al  triunfo de l a  

revolución  islámica, con el  ayatola  Roujula  Jomeini a la  cabeza.  La guerra  esta-- 

116  por diferencias   re l igiosas  y t e r r i t o r i a l e s .  Pero u n  factor  determinante  fue - 
el  respaldo de l o s  norteamericanos a Irak.  La región  se  encontraba amenazada por 

el  islamismo y se  usó deliberadamente a Saddam Hussein  para  detener  el amago. 

- 

Según el  razonamiento de Hussein,  sus  vecinos  árabes y los  Estados Unidos 

no demostraban su agradecimiento, n i  l o  h a b í a n  apoyado suficientemente con armas y 
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dinero. E l  gobierno de I r a k  había  perdido 120.000 soldados y 30.000 estaban  heri - 

dos. La única recompensa era  el  canal  navegable de S h a t t  al-Arab, v í a  de acceso - 

al G o l f o  Pérsico; y que,  según  algunos cr i t icos ,   había   tenido  e l   costo de u n  mi--- 

l l ó n  de víctimas. 

E l  resentimiento de Saddam Hussein no pasaba desapercibido por los  funcio- 

narios de Estados  Unidos. " A  l o  largo del conf l i c to ,   d i jo  Richard W. Murphy,el ex 

sec re t a r io  de estado  adjunto  para  asuntos  del Cercano Oriente y el  Sur de Asia- 

del  gobierno de Reagan, Saddam y su camarilla  se  sintieron  agraviados por  lo  que- 

veían como u n  apoyo inadecuado a la  lucha de I r a k  contra  la  nación cuyo virulento- 

credo  fundamentalista  islámico h a b í a  amenazado a la   reg ión   en tera ." ( l )  

El l í d e r  de Irak  cuestionaba  severo a los  estadunidenses  acerca de quién - 
hubiera  enfrentado en guer ra   t e r res t re  a I r á n .  Y, en relación a l a  inf luencia  de - 
l a  opinión  pública en Estados  Unidos,  preguntaba:  ¿Hubieran  ustedes  podido  perder 

10.000 hombres en una so la   ba ta l la  en u n a  semana y luego  volver a perder  otros - 
10.000 en la  siguiente  sin  preocuparse s i  l a  opinión  pública  pudiera  forzar 

cambiar su po l í t i ca?  

A l  i n i c io  de l a  guerra I r a k  contaba con  una solvencia de 30.000 mil 

os a - 

ones - 
de dólares ,  a l  f ina l   t en ía  una deuda de 80.000 millones de dólares (md) .  Arabia - 
S a u d i t a  y Kuwait eran los acreedores de 30.000 md., de los cuales 14.000 los  habia 

proporcionado  el  segundo. 

(1) Mil ler ,   Judi th  y Laurie  Mylroie. Saddam Huseein y l a   c r i s i s  del  Golfo, t r .  -- 
del  inglés por  Pedro Alejandro  González  Caver,  Diana,  México, 1990, - 
p. 24. 
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Ocho años de guerra y una desbordada deuda externa  condicionaban  las  rea2 

ciones de Saddam Hussein.  Este  pensaba y manifestaba  abiertamente que los  Esta-- 

dos Unidos estaban en deuda con su país.  E n  en t rev is ta  con l a  embajadora de Norte - 

américa en su nación,  declaraba  irritado:  "Pero  usted  sabe muy bien que no son - 
los  Estados Unidos quienes  protegieron a sus amigos durante  la  guerra con I r á n .  - 
Le puedo asegurar que s i   los   i ranies   hubieran subyugado a l a  región,   las   t ropas - 
norteamericanas no las  hubieran  podido parar, salvo con armas nucleares ."(2)  

Los kuwaitíes  se  mostraban  particularmente  exigentes en cuanto  al  cobro - 
de sus  préstamos. Las diferencias  por l ími tes   t e r r i to r ia les   e ran   evadidas  por Kg 

wait  mediante  la  presión  sobre  el  débito de los  irakíes.   "Qué hay acerca de  su - 
deuda con nosotros  replicaban los kuwaitíes  amable,pero  firmemente. Y qué l e s  pa- 

recer ía  u n  trueque:  el  reconocimiento de l a s   f ron te ra s  de kuwait a cambio  de l a  - 
condonación de l a  deuda,  recalcaban los kuwaitíes." ( 3 )  

Las razones de  Saddam son entendibles   s i   se   considera   e l  enorme endeuda-- 

miento  de I r a k  y e l  pobre apoyo o indiferencia  de sus  aliados  ante  las  necesidades 

de reconstrucción. Saddam Hussein  acusó a Irak y Arabia  Saudita de haberse  enri-- 

quecido en t a n t o  los irakíes  se  enfrentaban  al  fundamentalismo de Irán.  

El emir  Jaber de Kuwait se  opuso a aumentar la  simbólica ayuda  económica - 
a Irak.  El precio  del  petróleo  bajo y afectó  las   f inanzas de los   i rakíes ,   quienes 

culpaban  implacablemente a su vecino de sobreproducción.  Mientras en l a  prensa - 
norteamericana  se  ampliaban  los  reportajes que censuraban  al  gobierno  iraqui. - 

( 2 )  Mergier, Anne Marie.  "Informe de Pierre  Salinger,  exvocero de l a  Casa Blanca. 
Bush engañó  primero a Hussein y luego  presionó y chantajeó  para i n d u  
c i r  l a  a l i a n z a  bélica  contra  Irak",  Proceso,  (México, D.F.), 1991, - 
núm. 742, p .  9 

(3 )  MIller,   Judith y Laurie  Mylroie. Op. c i t . ,  p.26 
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Saddam Hussein  buscaba r e s a r c i r  sus pérdidas. La guerra con Irán l o  empobreció y 

sus al iados no se  mostraban  agradecidos con su s a c r i f i c i o .  Además, buscaba una - 

v ic to r i a   f ác i l  con l a  f ina l idad  de  recomponer su imagen ante  su pueblo. 

2.  L A  CRISIS D E  IRAK 

Las exportaciones  petroleras de I r a k ,  renglón  principal de su economía, - 

necesitaban  salidas a l  G o l f o  Pérsico. De I r á n  obtuvieron  únicamente  el  canal na-  

vegable  de  Shatt  al-Arab, Kuwait p o d r í a  proporcionar  las  islas de Bubyane y War-- 

ba . 

El l í d e r  de I r a k  estaba  seguro de que l a s  monarquías petroleras  conspira- 

ban en su contra .  Acusaba a los Emiratos  Unidos, Kuwait y Arab ia  Saudita,  de trg 

mar constantemente por la  baja  del  "oro  negro".  Posibilidad de l a  cual  podían - 
echar mano, gracias  a l a   fo r t a l eza  de su producción, a su  bajo  costo de extrac--- 

ción  del  petróleo, y ,  sobre t o d o ,  a que no se  habían  arriesgado a enf ren tar  a - 
I r á n .  También se  introducía  el   recurso  nacionalista de la   presunta   t ra ic ión  a l  - 
pueblo  árabe  por  parte de los emires  del  petróleo, pues l a   a c t i t u d  de éstos  evi--  

denciaba que no estaban  dispuestos a poner en pel igro  e l  a b a s t o  petrolero de OccL 

den t e .  

La c r i s i s  ahogaba al  pueblo. E l  fracaso en la  guerra  contra  Irán  ocasio- 

nó que el  nivel de vida  de los iraquíes  bajara  considerablemente. Endeudado y en 

bancarrota,  el  gobierno inraquí contempló que l a   s a l i d a  a l a   c r i s i s   e s t a b a  en el-  

ex te r ior .  

La apuesta  era  razonable. S i  a l a  capacidad de producción  petrolera de - 
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I r a k  se le  adicionaba  la de su vecino, su porcentaje en la  exportación mundial - 
a l c a n z a r í a  el 20%. Con este  control  sobre una importante  porción de l a  produc-- 

ción  internacional  se p o d r í a  inf luir   para   presionar  en pro de mejores  precios, - 
l o  que redundaría en beneficios económicos  para el  país.  Esta  era  la  lógica  eco - 

nómi ca.  

3. LAS RAZONES POLTTICAS 

El f racaso en contra  del  chiísmo ( 4 )  ab r ió   s e r i a s   f i su ra s   a l   i n t e r io r  y- 

a l   ex te r ior  de I r a k .  Las revuel tas  de los  kurdos  surgieron como resultado de l a  

apreciación de u n  régimen de p a r t i d o  Baath en decadencia, l a  represión  demostró - 

que el  gobierno  estaba  aferrado  al  poder. También se   apl icó una purga e l   in te - -  

r i o r  de l   e jé rc i to ,  200 oficiales  fueron  eliminados  por  presunta  traición,  se ar- 

gumentaba que no habían  cumplido con sus responsabilidades en l a   ba t a l l a .  

E l  mecanismo es   s imple,   se   apl icó  e l   pr incipio  a l  que acudieron  los  mili- 

tares   argent inos en la  guerra  por  las  Malvinas  contra  Inglaterra,  se  entiende - 
así :   buscar  u n  enemigo  exógeno para que l a  población  se  unificara en torno  al  go- 

b i  erno. 

La argamasa fundamental la   const  

r ismático) que encarnara  el  nacionalismo 

parición de Nasser, aunada al  poco fus t e  

c io  que 

( 4 )  El 

La 

t a  1 

i tuia   la   necesidad de u n  Zaim ( l í de r   ca - -  

y la  defensa  del  pueblo  grabe. La desa- 

de los   dir igentes   árabes , dejaba un va-- 

Saddam Hussein  pretendía  llenar. 

chiísrno só lo  acepta como fuente   doc t r ina l   l a  emanada del  texto  coránico. - 
revolución i r a n i ,  continuadora  del  chiísmo,  se  caracteriza  por su fundamen 

ismo. Credo peligroso y expansionista.  
- 
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Saddam Husse in   no   dudó  en   cap i ta l i zar   e l   fundamenta l i smo  musu lmán,  a pe-- 

s a r  de  que su p a r t i d o  n o   e r a   p r o c l i v e  a l a   r e l i g i ó n ;   i n c l u s o   j u g a b a   c o n   l a   p o s i b i  - 

l i d a d  de l a   ' ' g u e r r a   s a n t a " .   d e b i d o  a que: " e l   I s l a m  ha s i d o  una f u e r z a   i d e o l ó g i c a  

que ha s e r v i d o   t a n t o   p a r a   a f i r m a r  l a  i d e n t i d a d  de l a s   n a c i o n e s  musulmanas como p a  

r a   e n f r e n t a r   l a s   p r e s i o n e s   e x t e r n a s .   T a m b i é n  como m e d i o   p a r a   a d q u i r i r   c r e d i b i l i -  

dad   an te   l as  masas y como i n s t r u m e n t o  de u n i f i c a c i ó n   n a c i o n a l  y de fensa   con t ra  - 
l a   o p o s i c i ó n   e s p e c i a l m e n t e   d e   i z q u i e r d a . " ( 5 )  

O t r o   r e s o r t e  que  impulsó a Husse in   en   su   conqu is ta  l o  encontramos  en e l  5 

l i e n t o  que  ve ladamente   p roporc ionó  Es tados   Un idos .   P ie r re   Sa l inger ,   exvocero  de - 

l a  casa  B lanca y p e r i o d i s t a  de l a  cadena t e l e v i s i v a   n o r t e a m e r i c a n a  ABC, documenta 

en   un   t raba jo  de f i l i g r a n a   a l g u n o s   s u c e s o s   p r e v i o s  a l a   i n v a s i ó n .  En p a r t i c u l a r ,  

l a   e n t r e v i s t a  de Saddam Hussein  con l a  embajadora  de  Estados  Unidos  en  I rak,Apr i l  

G l a s p i e ,   o c u r r i d a   e l  25 de j u l i o  de 1990, b r i n d a  muchos d a t o s   a l   r e s p e c t o .  

Los E s t a d o s   U n i d o s   h i c i e r o n   c r e e r  a Hussein  que  contaba  con su r e s p a l d o  o 

p o r  l o  menos con su n o   i n t e r v e n c i ó n .  Los amer icanos  habían  apoyado  ser iamente - 
a l   r é g i m e n   i r a q u í   e n  su  g u e r r a   c o n t r a   I r á n ,   p u e s   I r a k   s e   c o n s t i t u y ó   e n   u n   d i q u e  - 
c o n t r a   e l   f u n d a m e n t a l i s m o  y se c o n v i r t i ó  en  un v a l i o s o   a l i a d o   e n   e l   á r e a ,  a pesar  

de impu lsa r   en  sus p o l í t i c a s   e l   s o c i a l i s m o   á r a b e .  

E l  g o b i e r n o   n o r t e a m e r i c a n o   i m p u l s a b a   l a   v e n t a   d e   a l i m e n t o s  a I r a k   p o r   u n  - 
monto  de mil m i l l o n e s   d ó l a r e s   a n u a l e s ,   n e g o c i a c i o n e s   q u e   s e   i n t e p r e t a b a n   e n  Kan-- 

sas como u n a   s u b v e n c i ó n   a l   s i s t e m a   a u t o r i t a r i o   i r a q u í .   L e   d i s p e n s ó   v a l i o s a   i n f o r  

m a c i ó n   d e   i n t e l i g e n c i a   e n  su  e n f r e n t a m i e n t o   c o n   I r á n ;   l o   p e r t r e c h ó   c o n  armamento- 

( 5 )  S i e r r a  Kobeh, Ma. de   Lourdes .   I s lam,   soc iedad y p o l í t i c a , '  UNAM, Coord.  de Hu- 

manidades,  México, 1986 (Grandes  Tendencias  Pol   t í t icas  Contemporáneas,  

núm. 2 1 ) ,  p. 23. 
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sof i s t icado  y l e  o t o r g ó  ayuda log í s t i ca  y d i rec ta  cuando su enemigo intentó  blo-- 

quear  el  Golfo  Pérsico, con la  intención de sabotear  las  exportaciones  petroleras 

de Irak.  Después de la  guerra,  Estados Unidos s iguió apoyando a Saddam tiussein, 

inc luso   omi t ió   l as   c r í t i cas  que se  formulaban  contra  el régimen de I r a k  por l a  re 

presión en c o n t r a  de los kurdos y c h i í t a s .  

E n  en t r ev i s t a  con una delegación de senadores  estadunidenses  presidida- 

por Robert Dole , real  izada en Mosul (segun  describe  Pierre  Sal  inger) , Hussein es- 

cuchó de voz de los  invitados que el  papel de Irak  era  importante  para  el Medio - 
Oriente. Del mismo modo, s e   l e   c r i t i c ó  por sus amenazas a I s rae l  y su acumulación 

de armas químicas. A l  mismo tiempo,  ante l a  aseveración de Hussein de que exis--  

t i a  u n  complot  de Occidente en su contra ,  Dole enfa t izó :  "Déjeme prec isar le  a us- 

ted que hace  doce horas el   presidente  Bush me d i j o  que buscaba tener  mejores  relg 

ciones con I r a k  y que su gobierno  también  buscaba  tener  mejores  relaciones con - 

I r a k .  Inc lus ive   l e  puedo asegurar que el   presidente Bush se opondrá a sanciones.- 

Podrá oponer su veto a ta les   sanciones,  a menos que se  produzca  alguna  provoca--- 

ción." ( 6 )  

Saddam Hussein dudaba  de su al iado.  En  en t r ev i s t a  con l a  embajadora -- 
norteamericana  April  Glaspie  recibió u n  mesaje  favorable a sus ambiciones. La d i  - 

plomática  sever; que Estados Unidos no l e   dec la rar ía   l a   guer ra  a Irak;  le  asegu- 

ró que muchos estadunidenses  deseaban que el   precio  del   petróleo  rebasara  la ba-- 

r r e ra  de los   veint ic inco  dólares  por b a r r i l .  Lo que fue  interpretado por Husein- 

como u n  aval a sus deseos de presionar a l a  a l ta   e l   precio  del   energét ico.  La  em - 

bajadora  también  declaró comprender las  pérdidas de en t r e  6000 y 7000 md que su-- 

( 6 )  Encuentro de Saddam Hussein con  una delegación de senadores  norteamericanos. 

Detallado por Pierre  Salinger en su informe denominado Guerra  del  Golfo, pu--  

blicado en París  Francia. La en t rev is ta   se   l l evó  a cabo e l  12  de a b r i l  de - 
1990. 
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f r i ó  I r a k  cuando el   costo  del   barri l  disminuyó  hasta  doce  dólares. E l  momento - 
clave  fue cuando la  norteamericana  le  insinuó a Hussein que el  asunto  era  proble - 

ma de Kuwait e I r a k ,  y expresó sus deseos de que las   diferencias   se   resolvieran-  

por intermediación de l a  Liga  Arabe. Las en t r ev i s t a s  de Saddam Hussein con los- 

senadores y con l a  embajadora,  estimularon  el  propósito de invasión. 

C .  LA INVASION. 

Las piezas  estaban  colocadas. Pero el  desenlace t u v o  algunas  escaramu” 

zas  previas.En l a  reunión de reyes y jefes  árabes  del  28 de mayo de 1990, se   es-  

cuchó el   a legato de Saddam Hussein  contra l o  que consideraba una guerra económi- 

ca directa   contra  su país ;  además l e  reprochij a Zayed, presidente de los Emira-- 

tos Arabes, por l o s  envíos de armas que se   hicieron  l legar  a I rán  desde  Dubai. - 
También,demandó una ayuda de 50 millones de dólares  para  Jordania y de 25 para - 
Palest ina.  

Pero l a  demanda era  contra Kuwait. Acusó a sus gobernantes de haber vio 

l a d o  su cuota de producción  petrolera. Se habían  comprometido a ex t raer  1.5 m i -  

l lones de barr i les ,   pero en real idad su explotación  alcanzó  los 2 , l  millones, he 

cho que perjudicaba l a  dañada economía i raquí .  Saddam Hussein demandó 10.000 - 
md y l a  condonación de su deuda con los  países  del  Golfo  Pérsico. La indiferen- 

c ia   kuwait í   i r r i tó  a los  gobernantes de Irak.  

El 26 de j u l i o  de 1990 I r a k  estacionó 30.000 soldados en la   f ron tera  con 

Kuwait. Todos los  movimientos  fueron  detectados  por  la C I A .  E l  gobierno  estadg 

nidense  previno a las  naciones  del Gol fo  de l a  amenaza. Pero l a s   cap i t a l e s  de - 
l a  región  confían en que son exclusivamente  presiones de Bagdad para obtener  dos 
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i s l a s  de  Kuwait y el campo petrolero en controversia de l a  Rumalia. 

Los s a t é l i t e s   e s p í a s  de la  CIA siguieron  reportando  los  aprovisionamien- 

tos de  hombres y pertrechos.  Yasser  Arafat,  enviado por Bagdad, l legó a kuwait - 
para demandar los  10.000 millones de dólares  exigidos por Saddam Hussein. E l  -- 
emir Jaber ,  depués de hacerlo  esperar  horas,   le comunicó que no d i s c u t i r í a  con - 

é1 y que se   reunir ía  con Hussein en Djedda. Para ese   entonces,   las   fuerzas   mil i ta  

res de I r a k ,  estacionadas en los l imi tes  con Kuwait, sumaban 100 mil e fec t ivos ,  - 
300 tanques y 300 piezas de a r t i l l e r í a .  

La re t icenc ia  de los emires,ante  la  exigencia de Irak,ocasionaron que Hu- 

s se in   se   re t i ra ra  de las  negociaciones. Las re iv indicac iones   t e r r i to r ia les  y l a s  

quejas  sobre los precios  del  petróleo no se  resolvieron en Arabia  Saudita. El - 
paso obligado en l a  e s t r a t eg ia  de Bagdad era  la  invasión del emirato. 

La invasión  se p rodu jo  el 2 de agosto de 1990. El Emir seguía  pensando - 
que I r a k  se  conformaría con el  pozo pe t ro le ro   f ronter izo  y l a s   i s l a s  de Bubiyan 

y Warba. Pero los  reportes de inteligencia  señalaban que las  fuerzas  invasoras - 
estaban a 60 k m .  de l a  c a p i t a l .  A s í ,  I rak  se  posesionaba de uno  de los  Estados - 
más r icos  del mundo,  con u n  PNB de 20.000 md. Los Al-Sabah se   dir igieron a la  em 

bajada de los  Estados Unidos para emprender la  f u g a .  

La invasión  impactó de inmediato en los precios  del  petróleo y amenazó - 
las  bolsas de valores de Occidente. Saddam Hussein se   encontraba  sat isfecho,   s in  

imaginar  cuál seria  la  respuesta  estadunidense.  Sobre todo ,  en u n  escenario mun- 

d i a l  en el que se  había  producido l a  ruptura del bipolarismo y Bush percibía   la  - 
debilidad de l a  Unión Soviét ica .  



-46- 

D. L A  IMPORTANCIA DE KUWAIT. 

E l  elemento  clave  del  poder  nacional  es  el  dominio de te r r i to r io .De mane- 

ra general,  respecto a l  conflicto  del  Golfo Pérsico,   se puede aseverar  que: "como 

puente de t res   cont inentes ,   e l  Cercano  Oriente  es  estratégicamente  importante por 

l o s  depósitos de petróleo de la  peninsula  arábiga. Su control  es u n  f ac to r  muy - 

importante en la  distribución  del  poder,  ya  que cualquiera que pueda agregarlos a 

sus  recursos  naturales  cuenta con una enorme fuerza,  que, a l  mismo tiempo,  dismi- 

nuye proporcionalmente l a  de sus  competidores."(7) 

En l o   pa r t i cu la r ,  l a  invasión  representaba,al momento, fabulosos  diuiden- 

dos para e l  régimen de I r a k :  la   agresión  posibi l i taba  e l   control  de l a  producción 

petrolera  del  pequeño emirato;  también  significaba que l a s  deudas  del  invasor que - 

Asimismo, se   af ianzaban  vi ta les   sal idas  daban superadas o s e   f ac i l i t aba  su  pago. 

a l  mar; y ,  algo muy importante,  Irak asp 

largamente  disputado con I s r a e l ,   S i r i a  e 

iraba a consolidar u n  liderazgo  reg 

I r á n .  

i onal , 

Saddam Hussein  había  calculado  el monto de las eventuales  ganancias,  por 

e l l o  puso en movimiento t o d o  su  poder  potencial y l o  usó contra su vecino. Era - 
una  audaz sa l ida  a l a  aguda s i tuación que atravesaba su  pueblo. 

La guerra  contra  los  fundamentalistas Irak  se  encontraba en ruinas.  

I r á n  había  dejado  agobiado  al  gobierno 

cio  del  crudo  afectaba las cuentas nac 

de - 
, l a  c r i s i s  por l a   ines tab i l idad  en el  pre- 

ionales ,   las   rebel iones  internas   cuest iona-  

ban a l  régimen.  Pero a l g o  que i r r i taba   a l   d ic tador   i raquí   e ra   l a   ind i fe renc ia  de 

los  emires  del  petróleo  ante  sus  ambiciones. 

( 7 )  Morgenthau. Op. c i t .  p. 159. 
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Los problemas  ocasionaron  que Saddam Husse in   buscara  una a l t e r n a t i v a .   P o r  

e l l o ,  nuevamente e l  2 de agos to  de  1990, I r a k   d e s a f i ó   e l   e q u i l i b r i o   r e g i o n a l  e - 
i n v a d i ó   e l   r i c o   e m i r a t o .  E l  r e c u r s o  dernagógico u t i l i z a d o   f u e   e l  de l a   r e c o n s t r u g  

c i ó n  de l a   n a c i ó n   á r a b e .  

I r a k   h a b í a   r e c l a m a d o   e l   t e r r i t o r i o  de  su  vecino  desde  1955,  pero  no  contó 

con e l   a v a l  de l a   L i g a   A r a b e ,   l a   c u a l   i n t e g r ó  a Kuwai t  a l a   o r g a n i z a c i ó n .  En -- 
1963 e l   e m i r a t o   f u e   a d m i t i d o   e n   e l   s e n o  de l a  ONU, a l  año s i g u i e n t e   s e   i n c o r p o r ó -  

a l   m o v i m i e n t o  de l o s  No A l i n e a d o s ,   p e r o   y a   e n   1 9 6 3   I r a k   h a b í a   r e c o n o c i d o   l a   i n d e -  

penencia  de los Kuwa i t íes .  

Con l a  a c c i ó n   a g r e s o r a .   I r a k   p r e t e n d i ó   c a m b i a r   l a   h i s t o r i a .  En verdad  se 

puso  en l a   m i r a  de Occ idente ,   p rec isamente   en  momentos c l a v e s   p a r a   l a   r u p t u r a   b i -  

p o l a r .  Además, E s t a d o s   U n i d o s   y a   n o   p o d i a   u t i l i z a r   e l   f a n t a s m a   d e l  comunismo  co- 

mo mot i vo   de  sus i n t e r v e n c i o n e s .   A h o r a  los enemigos  de l   s is tema  amer icano  eran - 
los N o r i e g a ,   K a d d a f i ,   J o m e i n i ,   A r a f a t  y a e s t a   l i s t a   s e   a g r e g a b a  Saddam Hussein.  
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IV. LA ALIANZA MULTINACIONAL Y LA  ONU 

A. LA ALIANZA  MULTINACIONAL. 

La confrontación  entre la URSS y Estados  Unidos,  durante el intervalo de 

la guerra  fría,  se  había  jugado  de  manera  determinante  en el tablero  europeo.  Pe- 

ro  no  dejaban  de  tener  importancia  otros puntos  de choque  como  Cuba o Vietnam,por 

ejemplo.  Este factor  aunado al respaldo  que el gobierno  estadunidense dispensó- 

a l  régimen  iraquí,  permitió  que  Irak  se  convirtiera  en una potencia  regional. De- 

limitando  sus  intereses  a  costa de guerras o presiones  contra  sus  vecinos. 

La  ruptura del equilibrio  bipolar  sirve  de  referente para explicar la corn 

plicación  de  varios  conflictos  estratggicos;  particularmente el del Golfo Pérsi-- 

co. A l l í  se involucraron  actores  distintos  con  intereses  antagónicos.  Inclusive 

se  puede  apreciar el enfrentamiento  entre  dos  tipos  de  liderazgo: el burocrático- 

* pragmático y el revolucionario-carismático. Aquél,  identificado  con la diploma-- 

cia  norteamericana;  éste,  plenamente  reconocido  en la persona de  Saddam Hussein. 

Durante la polarización,  entre  sovi6ticos y norteamericanos,  las  contra- 

dicciones  entre los países se  simplificaban  encontrando  acomodo  dentro  de la pug- 

na capitalismo-socialismo. En el caso del conflicto del Golfo Pérsico la disputa 

por el petróleo  emergió  con  claridad.  No se  defendían  principios  de  socialismo o 

1 ibertad, el interés  por el "oro  negro"  movi 1 izó una gran  cantidad de actores. 

La  invasión  de  kuwait  irrumpe  en un escenario nuevo. La URSS se  encontra- 

ba a la defensiva. Sus  objetivos  inmediatos eran: reordenar el Estado  multiétni- 
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co, i m p o n e r   s u s   i n t e r e s e s   e n   e l   B á l t i c o .   P o r   s u   p a r t e ,   G o r b a c h o v   s o l i c i t ó   s u s p e n  

d e r   l a   l e y  de l i b e r t a d  de   p rensa ,   en   un   i n ten to   po r   a f i anza rse   en   e l   poder .  

Las nac iones  de  Europa  del   Este,   en  ese momento prec iso ,   se   apres taban - 

a r e a l i z a r   r e v o l u c i o n e s  de " t e r c i o p e l o "  o v i o l e n t a s   c o n t r a   l a s   b u r o c r a c i a s  cornu-- 

n iS tas .A lemania  y Japón, a l a  sazón y como r e s u l t a d o  de p ro fundas   t rans fo rmac io - -  

n e s ,   c o n c e n t r a b a n   s u   a t e n c i ó n   e n   l a   b a t a l l a   p o r   l a   c o m p e t i v i d a d  y e f i c i e n c i a   t e c -  

no lóg ica.   Los  estadunidenses,en  e l   nuevo  escenar io   mundia1,se  encontraron  de -- 
p r o n t o  como ún ica   po tenc ia   hegemónica ,   en   cond ic iones  de  imponer   so luc iones mili- 

t a r e s   e n   e l   o r b e ,   s i n   r é p l i c a  de a l g ú n   b l o q u e   b é l i c o .  

S i n   m a r c o   i d e o l ó g i c o  de por  medio,  los i n t e r e s e s   b r o t a r o n  a l a   v i s t a .  Las 

razones   f ue ron  l a s  s i g u i e n t e s :   n o   s e   p r e p a r a b a   u n a   l u c h a   c o n t r a   e l  comunismo; no- 

h a b í a   f u e r z a   m i l i t a r  que  amenazara l a   s e g u r i d a d   n o r t e a m e r i c a n a ;   e n   K u w a i t   e l   r é g L  

men a n t i d e m o c r á t i c o   e r a   i n d e f e n d i b l e   p o r   c u e s t i o n e s  de p r i n c i p i o s ,   e s   d e c i r ,  a l l í  

n o   e x i s t í a   d e m o c r a c i a   q u e   d e f e n d e r ;   e n   I r a k ,  los gobernan tes   no   es taban   i nvo luc rg  

dos  en e l   n a r c o t r á f i c o  (como  se  arguyó  para l a   i n t e r v e n c i ó n  en  Panamá), e l   q u i d  - 
d e l   c o n f l i c t o   e n   e l   G o l f o   P é r s i c o   f u e   e l   c o n t r o l   d e l   p e t r ó l e o .  

Washington empezó a a c t u a r   d e s d e   e l  mismo d í a  de l a   i n v a s i ó n  a Kuwai t .  - 

I n t e r p r e t ó  l a  conducta  de I r a k  como un   cues t i onamien to  a su  poder,por e l l o   d e t e r -  

minó  asumir  l o s  h i l o s  de l as   acc iones   f undamenta les .   La   p r imera   reso luc ión '  - 
que  dispuso  George  Bush  fue l a  de d e c l a r a r  un  embargo  comercial   contra  Bagdad. 

La   d ip lomac ia  de l o s   n o r t e a m e r i c a n o s   s e   c o n d u c í a   e n   c o m b i n a c i ó n   c o n   l a  de 

l o s   s o v i é t i c o s .  El M i n i s t r o  de R e l a c i o n e s   E x t e r i o r e s   d e   l a  URSS, Eduard  Shevard- 

nadze y e l  S e c r e t a r i o  de  Estado  de los Estados  Unidos, James B a k e r ,   r u b r i c a r o n  --  
u n a   d e c l a r a c i ó n  de  condena a l a   i n v a s i ó n .  También  l lamaron a l  cese  de l a   v e n t a  - 
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de armamento a I r a k .   P o s t e r i o r m e n t e ,   l o s   g o b i e r n o s  de  China y Francia,   dos  de 

l o s   p r i n c i p a l e s   a b a s t e c e d o r e s  de pe t rechos  a Saddam Husse in ,   se   ad i c iona ron   a l -  

embargo m i l i t a r .  La  Comunidad  Económica  Europea,  en  evidente  respaldo a l a   p o s  

tura  amer icana,   también  se  pronunció a f a v o r  d e   u n   b l o q u e o   m i l i t a r .  

Los   es tadun idenses   se   enca rga ron   de   d i f und i r   l a   i dea  de  que Saddam Hus- 

s e i n   n o  se de tendr ía   en   Kuwa i t .  Pese a que  éste l 'aseguró  por   medio  de  un  mensaje 

v e r b a l  a su   homólogo  es tadun idense  George  Bush  que  respetará   e l   t ra tado de  no - 
a g r e s i ó n   q u e   I r a k   t i e n e   v i g e n t e   c o n   A r a b i a   S a u d i t a . "   ( 1 )  De acuerdo a l a   l ó g i c a  

de  Washington,  únicamente los m a r i n e s   d e t e n d r í a n   l a   a m b i c i o n e s   e x p a n s i o n i s t a s  - 

de  Bagdad. 

La   d ip lomac ia  de  George  Bush  se e s f o r z ó   i n t e n s a m e n t e   p a r a   o b t e n e r   e l  - 

a v a l   s a u d i á r a b e   e n   f a v o r   d e l   d e s p l i e g u e   m i l i t a r   n o r t e a m e r i c a n o   e n   l a   r e g i ó n .   L a  

d e c i s i ó n   e r a   d i f í c i l   p a r a  los árabes,pues l a   p r e s e n c i a  de t ropas   fo ráneas  en   su  

t e r r i t o r i o  los exponía  como a n t i n a c i o n a l i s t a s  y p r o c l i v e s   a l   i n t e r v e n c i o n i s m o  - 
de Occ iden te .  

E s t a d o s   U n i d o s   e x p l o t ó   h á b i l m e n t e   l a   i d e a  de  que e r a   n e c e s a r i o   a c o t a r  - 
l a   c o d i c i a  de I r a k .  Pues,  de l o   c o n t r a r í o ,  se  apoderar ía   de  toda l a   P e n í n s u l a  - 
Aráb iga .  E l  a r g u m e n t o   q u e   s e   i n t r o d u c í a   e r a   e l   s i g u i e n t e :   H i t l e r   n o   e n c o n t r ó  - 
o p o s i c i ó n   a n t e   s u   p r i m e r a   i n t e r v e n c i ó n ,   e s t o   m o t i v ó   l a  Segunda  Guerra  Mundial.  - 

Por l o   t a n t o ,   e r a   u r g e n t e   a t a j a r  a Bagdad,  pues  sus  ambiciones  podrían  desenca- 

denar  problemas  mayores a l  mundo. 

E l  7 de  agosto  de  1990,  Estados  Unidos  comunicó l a   r e s o l u c i ó n  de  des-- 

p l e g a r   e f e c t i v o s   m i l i t a r e s  e n   A r a b i a   S a u d i t a ,   c o n   l a   f i n a l i d a d  de p r o t e g e r l a  - 
de   un   even tua l   a taque   i r aqu í .  A l  d í a   s i g u i e n t e ,  Gran  Bretaña  anunció  que  se  a-  

( l )  Unomásuno, 9 de agosto  de  1990. 
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d i c i o n a b a  a l a  med ida   p revent iva .   Es tos   fac to res   ind icaban  que  es taba  en   marcha 

l a   c o n s t i t u c i ó n  de una f u e r z a   m u l t i n a c i o n a l .  

S i n  embargo,  no  bastaba  una  al ianza  Estados  Unidos-Gran  Bretaña,  sospe 

chosos ambos de pre tender   imponer  s u  dominio  en l a   r e g i ó n   d e l   G o l f o  o simplemen- 

t e  de r e f o r z a r l o .   H a c i a   f a l t a  eT a v a l   l o c a l ,   l a   c o m p l a c e n c i a   d e   v a r i o s   p a í s e s  - 

para  que  se d o t a r a  de c i e r t a   l e g i t i m i d a d  l a  i n t e r v e n c i ó n  de  Occidente.   La  L iga - 
A r a b e ,   r e u n i d a   e n   e l   C a i r o g   a r r i b ó  a d e c i s i o n e s   e n c o n t r a d a s .   L o s   a n f i t r i o n e s   t e  - 

j i e r o n  l a  d e t e r m i n a c i ó n  de  sumarse a l a s  f u e r z a s   m i l i t a r e s   y a   d e s p l e g a d a s   e n  Ara 
b i a   S a u d i t a .  Saddam Hussein,   por  s u  p a r t e ,   a p r o v e c h a n d o   e l   n a c i o n a l i s m o   r e l i - -  

g ioso , l l amó a l i b e r a r   1 o s " l u g a r e s   s a n t o s "   c o n   u n   i n c e n d i a r i o   d i s c u r s o   e n   e l  que 

c a l i f i c ó  de p ro fanadores  a l o s   n o r t e a m e r i c a n o s .  

D i s t i n t a s   p r e s i o n e s   f o r z a r o n  a F r a n c i a  a i n c r e m e n t a r  sus p resenc ia   en  - 
e l   i r e a  de c o n f l i c t o .  A pesar  de e l l o ,   M i t e r r a n d   s e   p r o n u n c i ó   e n  Nueva  York - 
p o r  una s o l u c i ó n   g l o b a l  de l o s   c o n f l i c t o s .   E s t a   p r o p u e s t a   o b l i g a r í a   e v e n t u a l m e n  - 

t e  a l a  ONU a c o n s i d e r a r   l o s   a s u n t o s   p a l e s t i n o  y l i b a n é s .   T a m b i é n   r e a l i z ó   a l g u - -  

n a s   v i s i t a s   a l   C e r c a n o   O r i e n t e ,   p r e t e n d i e n d o   e n c o n t r a r   u n a   s a l i d a   n e g o c i a d a   a l  - 
d i l ema.  En l o   f u n d a m e n t a l ,   F r a n c i a  se a l i n e ó   c o n   l a   f u e r z a   m u l t i n a c i o n a l .   E s t a  - 
a c c i ó n   i n c l u s o   c o n l l e v ó   l a   r e n u n c i a  de su  M i n i s t r o  de  Defensa,  Pierre  Chevene---  

ment. ( 2 )  

Los  Estados  Unidos,  ya  con l a   f i r m e   d e t e r m i n a c i ó n   d e   b u s c a r  una s a l i d a  

m i l i t a r   a l   p r o b l e m a ,   c a b i l d e a r o n   i n t e n s a m e n t e   e n t r e   s u s   a l i a d o s   p a r a   v e n c e r   l a s  

r e t i c e n c i a s .  ( 3 )  El o b j e t i v o  que  se  buscaba  era l a   o b t e n c i ó n  de recu rsos   pa ra  

- 

- 

( 2 )  E l  M i n i s t r o   f r a n c é s   s i e m p r e   s e   o p u s o  a l a  g u e r r a   e n   e l   G o l f o .  Su r e n u n c i a   l e  

f u e   a c e p t a d a   e l  30 de enero  de 1990. (N. d e l  A. ) 

( 3 )  P i e r r e   S a l i n g e r ,   e x v o c e r o  de l a  Casa B lanca y pe r iod i s ta   des tacado ,   aseve ra -  

que l o s  i n t e n t o s  de I r a k   p o r   e v i t a r   l a   g u e r r a   f u e r o n   r e c h a z a d o s   p o r  EUA.(N. 
2 - 1  n \ 



so lven ta r   e l   desp l i egue .   Pa ra   med iados   de   sep t iembre  de 1990, se  habían  asegura- 

do a p o r t a c i o n e s   p o r  20 mmd ( m i l   m i l l o n e s  de d ó l a r e s )   p a r a   s o s t e n e r   l a   o p e r a c i ó n -  

Escudo   de l   Des ie r to .   Wash ing ton ,   en   e l  mismo mes, t r a t a n d o  de a temperar  su  p o s i  - 

c i ó n   l a n z ó   u n   t i b i o   l l a m a d o  a l a s   n e g o c i a c i o n e s   p a l e s t i n o - i s r a e l i e s ,   p e r o   c o n d i -  

c ionadas a l a   s a l i d a  de Saddam Husse in  de Kuwa i t .   Lóg icamen te ,   I s rae l  no es taba  

de   acuerdo  en   v incu la rse   a l   p rob lema,   no   se   podían   exponer  a d i a l o g a r  en  una  co- 

y u n t u r a   t a n   a d v e r s a .  

A med iados   de   oc tub re ,   l as   f ue rzas   no r teamer i canas   desp legadas   en   l a   re -  

g i ó n  sumaban 200 mil e f e c t i v o s .  En ese mes George Bush, a n t e   l a  ONU "destacó  que 

su  g o b i e r n o   a p o y a r á   l a   a p l i c a c i ó n  de l a   f u e r z a   m i l i t a r   p a r a   r e s p a l d a r   l a s   d e c i - -  

s iones   de l   Conse jo  de Segur idad,  a f i n  de  que I r a k   p e r m i t a   e l   r e s t a b l e c i m i e n t o  - 

d e l   o r d e n   q u e   p r e v a l e c í a   e n   O r i e n t e   C e r c a n o   a n t e s   d e  l a  i n v a s i ó n   d e l  2 de agos to  

a Kuwa i t . "  ( 4 )  

L o n d r e s   r a t i f i c ó  su adhes ión  a l a   a l i a n z a  y d e c l a r ó  que  9500  soldados - 
b r i t á n i c o s   y a   s e   e n c o n t r a b a n   e n   A r a b i a   S a u d i t a .  Unas semanas  después,  Bush  orde 

nó l a   m o v i l i z a c i ó n  de 150 mil m i i l i t a r e s .   S a u d i á r a b e s  y nor teamer icanos ,   combi - -  

nando  sus e f e c t i v o s ,   r e a l i z a r o n   l o s   e n s a y o s   m i l i t a r e s   d e n o m i n a d o s   " T r u e n o  Inmi-- 

n e n t e " .   L a   f u e r z a   m u l t i n a c i o n a l   e s t a b a   e n   m a r c h a ,   c o n   t a l   m o v i l i z a c i ó n   d e   f u e r -  

za y a l c a n c e   e r a  muy d i f í c i l   d e t e r n e r   l o s   a c o n t e c i m i e n t o s  y e s p e r a r   u n a   s a l i d a  - 
d i p l o m á t i c a .  

- 

I r a k ,  a t o d o   e s t o ,   r e s p o n d i ó   c o n   e l   d e s p l i e g u e  de  250 mil elementos en - 

Kuwait.   George Bush, h i z o   e l   l l a m a d o  a 26 mil r e s e r v i s t a s .   L a   e s c a l a d a   e r a   i n e -  

( 4 )  Unomásuno, 9 de o c t u b r e  de  1990. 
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luc tab le .   Inc luso   las   in ic ia t ivas  de paz formuladas por l a  Unión Soviética  fue-- 

ron descartadas. El enviado  especial de Gorbachov,  Eugueni Primakov encontró l a  

indiferencia  de  Washintong ante  sus propuestas, aunque éstas  l levaban  implícitas 

soluciones  globales. James Baker ignoró  las   a l ternat ivas ,  en Oriente  Cercano no 

l a s  tomaron en cuenta, y Europa manifestó su deseo de pa r t i c ipa r  en l a  a l ianza.  

La URSS no tenía  ya el   poderío  suficiente para art icular  acuerdos  internaciona- 

l e s  de impacto regional.  

T u r q u í a ,  vecino  de  Irak y miembro de l a  OTAN, demandó garant ías  y apoyo- 

para pa r t i c ipa r  en l a  a l ianza y repeler  u n  posible  ataque  iraqui.Cerró  sus fron- 

t e ra s  con Bagdad y canceló  el  oleoducto que ésta  uti l izaba  para  efectuar sus ex- 

portaciones a Europa. Estados Unidos o f r ec ió   r e sa rc i r  a los  turcos con 1200 mi- 

l lones de dólares por las  pérdidas que pudiera  tener. 

1 a resolución 678 del  Consejo  de  Seguridad (CS) de l a  ONU agudizó l a  s i  

tuación. E l  documento autorizaba a l o s   a l i ados   u t i l i za r   l o s  medios necesarios - 
para  someter a I r a k .  La medida  tomada por l a  ONU "Autoriza a los  Estados miem--- 

bros que cooperen con el  gobierno de Kuwait para  que, a menos que Irak cumpla - 

plenamente para e l  15 de enero o antes  las  resoluciones que anteceden, como se  - 
indica en el   párrafo 1 de l a  p resente   reso luc ión ,   u t i l i zar  todos los  medios  nece - 

sar ios  para hacer  valer y l l eva r  a l a   p rác t ica  l a  resolución  660(1990) y todas - 
las  resoluciones  pertinentes que la   s iguieron y para   res tablecer   la  paz y la   se-  

guridad  internacionales en la   reg ión ." (5)  

Saddam Hussein, en u n  in tento por  ganar  credibil idad,  l iberó a los  rehe 

nes  que mantenía en su poder.  Pero Bush adujo que e s to  no a l iv iaba   l a   s i tua- - -  
- 

( 5 )  Unomás u n o ,  30 de noviembre  de  1990. 
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ción; por el   contrar io ,   har ia  más f ác i l   e l  uso de l a  fuerza a más ta rdar   e l  15 - 

de enero de 1991. 

El régimen i raquí   repl icó que la  solución  pacifica  al   conflicto  implica- 

ba u n  arreglo  acerca  del   caso  palestino. También aseveraba que u n  in tento de l i  - 

beración de kuwait, por par te  de la  fuerza  multinacional,   ocasionaría que Irak - a 

tacara   I s rae l .  Ante los sucesos,  el  Vicepresidente de  Estados  Unidos, Dan Quay- 

le ,   acudió a Arabia S a u d i t a  para  negociar nuevos financiamientos con l a  meta  de- 

sostener   las   operaciones  mil i tares  en el   área.  

Una sa l ida  que se  intentó  fue l a  negociación  entre James Baker y Tareq - 
Aziz,   jefes de l a  diplomacia de Estados Unidos e Irak  respectivamente. Bagdad a- 

cudió a l a  reunión  pero  al mismo tiempo  exhortaba a sus ciudadanos  para que pre- 

pararan una larga  guerra. No se  dejaba de en fa t i za r  que e l   r e t i r o  de Kuwait se-- 

ria  imposible.  Baker, no se  quedaba a t r á s ,  emprendió una g i ra  por Europa  que t u  - 

vo como f inal idad  asegurar  l a  unidad de l a  fuerza  internacional.  

La reunión  entre  los  jefes  diplomáticos  fue u n  fracaso. James Baker adu 

cía:"No  escuché nada e l  d i a  de hoy, durante l a  reunión, que mostrara  disposición 

de Iraq a cumplir con las  resoluciones  del  Consejo de Seguridad."(6)  Tareq  Aziz, 

exponiendo  su p u n t o  de vis ta ,   esgr imió que n o  había  encontrado  respuesta a su a l  

t e rna t iva  de arreglos  globales.  Que la   sa l ida   e ra  una solución  árabe,  lo  cual no 

era  tolerado por  Estados  Unidos. El diplomático  iraqui  también  se negó a reci--  

bir una car ta  de George Bush d i r ig ida  a Saddam Hussein,  arguyendo  que: "El len-- 

guaje de l a  misma  no es  compatible con el  que  debe usarse en la  correspondencia- 

en t re   j e fes  de Estado."(7) 

- 

( 6 )  Unomisuno, 10 de enero de 1991. 

( 7 )  Unomásuno, 10 de enero de  1991. 
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La Comunidad  Económica Europea ( C E E )  se  apresuró a ofrecer  sus of ic ios   d i  - 

plomáticos,   solicitando una en t r ev i s t a  con Tareq Aziz en Argel. E l  c anc i l l e r   i r a - -  

q u i  propuso su t e r r i t o r i o  para  l levar a cabo el   d iá logo,   lo  que no fue  aceptado - 
por  los europeos. E l  Estado i s r ae l í   s e   dec l a ró  en aler ta   nacional ,  pues e l   f raca-  

so de la  intermediación  vaticinaba  la  cercanía de la  guerra.  

George Bush ordenó a f i n a r  el  funcionamiento de l a  fuerza  multinacional. - 
Saddam Hussein, en u n  d iscurso  te levisado,   enfat izó que los  norteamericanos:"se - 
ahogarán en su propia  sangre s i  deciden  atacar  Iraq. Los i raquíes  no obedecemos - 

l a  amenaza  de nadie y Estados Unidos verá en que ca l l e jón   s in   s a l ida  va a caer ."  - 

Faltaba  el   intento del Secretar io  General de la  0NU;éste en su camino a -- 
I rak   se   en t rev is tó  con Francois  Mitterrand y los   canc i l le res  de l a  C E E .  Por su l a  

d o ,  en Estados Unidos George Bush había  recibido  la  autorización  para  emprender  la 

guerra. El gobierno  irakí,seguía  sosteniendo con firmeza  el  considerar a Kuwait - 
como su provincia número 19. La en t r ev i s t a  de Pérez de Cuéllar con Saddam Hussein 

fue u n  descalabro,  por  l o  que los  europeos  desist ieron de emprender  nuevas gest io-  

nes de paz. ( 9 )  

Francia, de manera par t icular ,   lanzó una propuesta en el  CS de l a  ONU, pg 

ro fue  detenida por la  representación  norteamericana. Se adujo que no s e  podía - 
permitir  la  vinculación  del problema del  Golfo a l  caso  palestino. Para  robustecer 

su posición en l a  zona del  conflicto  el   gobierno  estadunidense  envió  siete naves -. 

de guerra ,   entre   e l las   e l   por taviones Theodoro Roosevelt,  equipado con pertrechos- 

nucleares. 

(8 )  Unomásuno, 10 de enero de 1991. 

( 9 )  El 14 de enero,  Pérez de Cuéllar asumió que su gestión en Irak  había  fracasa-- 

d o .  
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Todos l o s   e s f u e r z o s   e n   f a v o r  de l a  paz  se  f rust raron.   Estados  Unidos  ha-  

b í a   f o r z a d o   l a   n e c e s i d a d  de l a   g u e r r a .  En una r e g i ó n  de p o r  s í  c o n f l i c t i v a  y muy 

r i c a  en p e t r ó l e o  s e   p o n í a n   e n   j u e g o   i n t e r e s e s   m i l l o n a r i o s .  En e l   f o n d o   d e l   e s c e  

n a r i o   l o s   a c t o r e s   b u s c a b a n   c o n s e r v a r ,   i n c r e m e n t a r  o demost ra r  su poder,   en  un - 
a f á n   p o r   l o g r a r  una  nueva d i s t r i b u c i ó n   d e l  mismo. Saddam Husse in ,   ape lando  a l  - 
nacional ismo  árabe,   esperaba  que  muchos  c iudadanos  de  d is t in tos  países  se l e  u- 

n ie ran   en   su   "guer ra   san ta" .   George  Bush  ans iaba  conservar  y c o n f i r m a r   e l   p o d e  

r í o   e s t a d u n i d e n s e ;   p a r a ,  de e s t e  modo, e n f i l a r s e  a l a   r e e l e c c i ó n .   P a r a   e l l o   c o n -  

t a b a   c o n   q u e   p o d í a   o b t e n e r   u n a   v i c t o r i a   f á c i l .  

L a   r e s o l u c i ó n  678 d e l  C S  de l a  ONU daba  de p l a z o  a I r a k   e l  15 de  enero - 
de 1991 para  abandonar   Kuwai t .  E l  g o b i e r n o   i r a q u í   d e s o y ó   e l   m a n d a t o .   I s r a e l   s e  

puso  en  máxima a l e r t a .   L a   f u e r z a   m u l t i n a c i o n a l   ú n i c a m e n t e   e s p e r a b a   l a   o r d e n  de- 

a taque.   Para  ese  t iempo  Bagdad  había  acumulado  doce  resoluc iones  en  su  cont ra.  

S i n  embargo, e l   l í d e r   i r a q u i   e s t a b a   d i s p u e s t o  a e n f r e n t a r  a l a   a l i a n z a   m u l t i n a - -  

c i o n a l ,   l o s   l e g i s l a d o r e s  de   su   pa ís   respa ldaron  su   de terminac ión .  

B. EL  CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU. 

E l  pape l  desempeñado p o r   e l  CS de l a  ONU f u e   d e t e r m i n a n t e   p a r a  los p r o  

p ó s i t o s  de   Es tados   Un idos .   Cas i   bas taba  que  George  Bush  lanzara   una  in ic ia t i va-  

p a r a   q u e   é s t a   f u e r a   l e g i t i m a d a  y f o r t a l e c i d a   p o r   e l   o r g a n i s m o   i n t e r n a c i o n a l .   L a s  

r e s o l u c i o n e s  de l a  ONU f u e r o n   u t i l i z a d a s  como argumento  para i n f l u i r  en e l  Con-- 

g r e s o   e s t a d u n i d e n s e   e n   e l   s e n t i d o   d e   d a r   f a c u l t a d e s  a Bush  para  que u t i l i z a r a   l a  

f u e r z a   c o n t r a   I r a k .  Nunca a n t e s   s e   h a b í a   v i s t o   t a l   f u n c i o n a m i e n t o  y determina"  

c i ó n  de p a r t e  de l a   b u r o c r a c i a  de l a  ONU. 

L a s   r e s o l u c i o n e s   d i c t a d a s   p o r   e l   C o n s e j o   d e   S e g u r i d a d   f u e r o n   b a s t a n t e s .  - 
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La más contundente  fue  la 678. Mediante e l l a   l a  ONU aprobó  la  guerra  contra  Irak. 

En 45 años de h is tor ia   e l  organismo internacional ,  únicamente h a b í a  a u t o r i z a d o  - 
el  uso de la   fuerza en 1950, en el  caso de Corea. La resolución en favor de Kuwait 

determinó  el 15 de enero de 1991 como p l a z o  para que los  e j é r c i t o s  de Saddam Hus-- 

sein  salieran  del   emirato.  El mandato se  aprobó con 12  votos  a f a v o r  y dos en COC 

t r a ,  con l a  abtención de China. E n  seguida, se hace referencia a los  resolutivos- 

más cardinales  en conjunción con l a  coyuntura. 

La respuesta  inmediata a la  invasión  fue  la  resolución 660. En é s t a   s e  - 
demandó el   re t i ro   incondicional  de las  fuerzas  iraquíes  estacionadas en el  emira-- 

t o ,  se   ins tó  a las   par tes  a resolver  sus diferencias  por los  canales  diplomáticos - 

y t o d a v í a  se  privilegiaba  la  negociación. Así se  iniciaba  el   conjunto de medidas - 

legales  en contra de Iraq.  

Los Estados Unidos declararon u n  embargo comercial a Irak.  El CS hizo su 
yo el  pronunciamiento. El resolut ivo 661 decretó  la  misma medida,  pero  amplián- 

dola a los  renglones  financiero y m i l i t a r .  Razones históricas  condujeron a Yemen y 

Cuba ,  miembros no permanentes  del CS a l a  sazón, a votar en contra de la  determina 

ción. 

La invas ión   la   jus t i f icó  Saddam Hussein por el  presunto llmado que l e   h i -  

c i e ra  u n  denominado "gobierno  provisional" de Kuwait. El emir  Jaber Al  A-Ahmad 

Al Sabah huyó del  país  evadiendo  las  fuerzas  del  invasor. El s iguiente  paso de - 
Bagdad fue  el  de declarar  la  incorporación  del  emirato a sus t e r r i t o r i o s ,  como l a  

provincia número 19. La respuesta  internacional  fue  la  resolución 662, po r  medio 

de la  cual  se  declaró  nula y s in  ningún  fundamento la  anexión  del  terri torio  espa- 

cio  agredido. 

- 

- 

El gobierno de Saddam Hussein cerró sus fronteras  impidiendo  la  entrada 
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o sa l ida  de extranjeros ,  los cuales quedaron como rehenes. Además, s o l i c i t ó  a - 
los representantes  diplomáticos su t r a s l a d o  a Bagdad,  en vir tud de l a  desapari" 

ción  del  Estado  kuwaití. El CS elaboró l a  resolución 664 como represa l ia  a es-- 

tas  acciones.  En  e l   escr i to   se   ex ige  a Saddam Hussein la   autor ización de sa l ida  

para  miles de ciudadanos  de  terceros  paises.  Irak  aprovechó  la  coyuntura para - 
demandar l a   s a l ida  de los  estadunidenses de Arabia  Saudita y p u g n a r  por una s o l u  - 

ción  árabe  al problema a cambio de acatar   e l   resolut ivo 664. 

Las presiones en l a  ONU por parte de Estados Unidos se   intensif icaron.-  

El embargo a I r ak  parecía no ser  respetado,  se  aducia que era   necesar ia   la   fuer-  

za  para  hacerlo  acatar. Washington consideraba  imprescindible  obligar a todos  - 
l o s  paises a sumarse a l  bloqueo. Los propósitos  del momento se  cumplieron  al a - -  

probarse  la  resolución 665, que autor izó  e l  uso de la   fuerza  mil i tar  para obl i - -  

g a r  a las  naciones a asumir  el s i t i o   c o n t r a  Bagdad. Yemen y Cuba sostuvieron  la 

conducta de no avalar  las  medidas. 

La ayuda humanitaria que llegaba a Irak,  acosada  por el bloqueo interna- 

cional,   estaba  fuera  del   control de l a  ONU. Se aducia que  por ese medio se rom 

pia con el  cerco a Saddam Hussein. Con base en ese  motivo,  el  resolutivo 667 e 2  

tab lec ió  que l a  ayuda humanitaria y san i t a r i a  que l legara  a l a  zona del  conflic- 

to   deberia   ser   dis t r ibuida y transportada por  l a  Cruz Roja Internacional,   orga-- 

nismos humanitarios y l a  ONU, con supervisión de ésta últirna. Con e l l o   s e  busca- 

ba el  máximo aislamiento  del  gobierno  iraqui. 

La presunta  violación de derechos humanos y l a s  presiones  contra  perso- 

nal  diplomático en Kuwait, fueron  replicadas con el   acuerdo  resolutivo 668. En- 

e s t e   s e  demandaba respeto a los ciudadanos  extranjeros y l iberación de los re- 
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henes aprehendidos. 

El respeto a l  embargo se   convir t ió  en u n a  meta estadunidense. Para a l -  

canzarla  se  siguió  uti l izando  la  estructura de l a  ONU, pero  hacía f a l t a   r e s t a - -  

ñar  algunas  pérdidas que pudieran  tener  las  naciones que respaldaran  el  bloqueo. 

Mediante 

demandas 

Irak u t i  

do 670 e 

modo, se 

didas de 

la  resolución 669 el  CS sol  

de los  países  afectados por  

i c i t ó   a l  Comité de Sanciones l a  atención de- 

el embargo. Se pretendía  estrangular a - 

lizando  todos los medios posibles.  Por e l l o ,  también se  acudió  al  acuer 

1 cual  legitimó  la  extensión  del embargo a los   t ransportes .  Del  mismo - 

autor izó  la   re tención de naves iraquíes  sospechosas de soslayar   las  me- 

l a  O N U .  

E n  un escenario de escalada  mil i tar ,   se  produce l a  resolución 678, l a  - 

más agresiva y d i r ec t a .  El documento exigía  el  cumplimiento de las  resoluciones 

previas y autorizaba a los países a u t i l i z a r   l o s  medios necesarios  para  hacer - 
cumplir los mandatos. También s e   s o l i c i t ó  a los Estados la  prestación de apoyos 

conminando a informar de sus actividades con respecto  al   conflicto.  Además, se- 

puso como plazo  el  15 de enero de 1991 para   e l   re t i ro  de Irak.  

La adaptación  del CS a la  polí t ica  internacional  estadunidense  se demos- 

tró a t ravés  de los resolut ivos.  La decadencia de la  URSS, e l   cá lcu lo  comer--- 

cia1 de los chinos y l a  declarada  alianza en favor de Washington de Francia e In - 

g l a t e r r a ,   f a c i l i t a r o n   e l  uso de l a  ONU en favor de intereses   a jenos a los  de l a  - 

p a z .  

C .  LAS ACCIONES MILITARES. 

La determinación de los contendientes  agudizó  el   conflicto.  Ambos,como 
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par te   de   sendas   es t ra teg ias ,   acud ie ron  a l a   p o l í t i c a   d e l   p r e s t i g i o ,   a l  ceremo-- 

n i a l   d i p l o m á t i c o   ( g e n e r a l m e n t e   i n f r u c t u o s o )  y a l   d e s p l i e g u e   m i l i t a r .   D i c h o s   r e -  

c u r s o s   f u e r o n   u t i l i z a d o s   a l  máximo. 

A p a r t i r  de l a   i n v a s i ó n  de j n i c i ó  u n a   e s c a l a d a   a b i e r t a  y d e s a f i a n t e - L o s  

a d v e r s a r i o s   l o g r a r o n   c o n j u n t a r   e l   s i g u i e n t e   p o t e n c i a l :  

Sol dados 

H e l i c ó p t e r o s  de 

comba t e .  

Aviones  de 

comba t e  

Tanques 

Barcos 

Car ros  de 

combate 

Veh icu los  

b l  i ndados 

Fuerza Mu1 t i n a c i o n a l  

680, O00 

I r a k  

545 , O00 

1,157  489 

2,700 

4,200 

173 

750 

6 , O00 

15 

2,485 6,000 

2,800 2,280 (11) 

P a r a   E s t a d o s   U n i d o s   e l   o b j e t i v o   e r a   g a n a r   e n   e l   m e n o r   t i e m p o   p o s i b l e  y- 

con un magro número   de   ba jas .   La   razón   e ra   ev i ta r   cua lqu ie r   pa rangón   con   V ie t -  

namy a l a  v e z   c u r a r s e  de   ese   t rauma.   I rak   asp i raba a r e s i s t i r   l a   e m b e s t i d a  de- 

l a   c o a l i c i ó n   i n t e r n a c i o n a l .   L a   p r e n s a   m u n d i a l   h a b í a   m a g n i f i c a d o   e l   p o d e r   b é l i -  

c o   d e l   r é g i m e n   i r a q u í ,   c o n   l a   f i n a l i d a d   d e   j u s t i f i c a r   e l   d e s p r o p o r c i o n a d o   d e s - -  

p l i e g u e   d e  l a  a l i a n z a .  

(11) Unomásuno,  17  de enero  de  1991. 
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La operación "Tormenta  del  Desierto"  inició  el 17 

capital  iraquí  fue  sometida a u n  intenso bombardeo, e l  cua 

de enero de 1991. La 

1 era  débilmente  repeli  

do con fuego de ba te r ias   an t iaéreas .  George Bush a d u j o  que l a  acci6n:"ocurre  des - 

pués de meses de una constante  actividad  diplomática por parte de l a s  Naciones U -  

nidas,  Estados Unidos y muchos, muchos otros   países ."(  1 2 ) .  Saddam Hussein,  aseve- 

veró que caerían los t rnos de lo's t ra idores  cuando se  quebrara  la v o l u n t a d  de l o s  

nroteamericanos. 

E l  conf l i c to ,  según el  Congreso de los Estados  Unidos, p o d r í a  costar  en-- 

t r e  28 y 86 mmd. Pero la  ofensiva ya era una realidad y l a s   i n i c i a t ivas  diplomá- 

t i c a s  habían  sido  rebasadas.  Incluso,  Javier  Pérez de Cuél lar ,   Secretar io  General 

de l a  O N U ,  l legó a manifestar que el  organismo  internacional  había  sido  dejado de 

1 ado .  

Primero  se  aplicó  la  fórmula denominada  "Escudo del  Desierto;  después  se 

suministró  el  despliegue  llamado  "Trueno  Inminente. El s iguiente  paso de l a   fue r  

za  multinacional  fue  la  operación "Tormenta  del  Desierto". Esta se  consti tuyo en 

la  pieza  fundamental  del  intervencionismo en e l  Golfo  Pérsico. 

La operación  "tormenta  del  Desierto", Se in i c ió  con bombardeos masivos, - 

que se  emprendieron  contra I r a k .  De esta  guerra  se pueden resa l ta r   "var ios   e le -  

mentos: por una par te ,   e l   a l to   desarrol lo   tecnológico;   la   destrucción a u n  grado- 

masivo de las  operaciones  aéreas,  que alcanzaron  records  históricos en términos - 
de l a  cantidad de bombas lanzadas, de su poder destruct ivo y del número de misio- 

nes aéreas;  por o t ra   par te ,   e l  armamento desplegado, que  podía s e r  usado en sus- 

( 1 2 )  Discurso  pronunciado por George Bush en Washington D.C., a pocas horas de - 

iniciado  el   ataque de la  fuerza  multinacional  contra  Irak.  



cuando és ta   l l egó ,  ya los bombardeos habían  destruido  casi  totalmente a I r a k .  

La b a t a l l a   t e r r e s t r e ,  también  conocida  comol'guerra de las  cien  horas",  No 

encontró  resistencia,   incluso  se  l legaron a tomar 30 mil prisioneros  iraquies.  - 
Las acciones de los  al iados  prosiguieron a pesar de que los  soldados de Saddam ha 
b i a n  iniciado l a  r e t i r ada .  La fuerza  multinacional  arrasó a su oponente y a r r ibó  

a l a   cap i t a l  k u w a i t i .  George Bush anunció l a  liberación  del  pais y l a  suspensión 

de las  acciones  ofensivas.  Además,  en discurso  pronunciado  ante  el Congreso de - 
su pais,  aducía que l a  victoria  implicaba:  "mantener una presencia  naval  estaduni 

dense su f i c i en te  en la   reg ión ,   t a l  como l o  hemos hecho durante más de cuarenta  a- 

ños. Y que quede  bien  c1aro:nuestros  intereses  nacionales  vitales dependen de un-  

Golfo e s t ab le  y seguro." ( 1 4 )  

Según el  Presidente  norteamericano,  la paz demandaba cuatro  puntos:  segu- 

ridad  compartida en la  región;  controlar  la  proliferación de armas de destrucción 

masiva;  trabajo para c rear  nuevas oportunidades de paz; y l a  promoción de desarro - 

110  económico de la  región.  Pero, los terminos de la  rendición  impuesta a Irak - 
cancelaban toda  posibil idad de desar ro l lo  f u t u r o .  

El 27  de febrero de I991 terminó  la  guerra. La Dirección  Polít ica  iraquí 

aceptó  las  resoluciones de l a  ONU. El gobierno  kuwaití,  después de 207 dias  de - 
exi l io ,   regresó  a su país   para   apl icar  una ley  marcial. 

El gran  perdedor  fue  el  Estado  iraki pues t u v o  que aceptar  condiciones -- 

( 1 4 )  Discurso  televisado a t o d o  Estados Unidos e l  6 de marzo de 1991 para  anun-- 

c i a r  l a  victor ia   sobre  I rak.  



bastante  onerosas para f irmar l a  paz .  E n  pr incipio Bagdad aceptó  las doce reso- 

luciones que se  habían  elaborado en su c o n t r a .  Pero, además"Con base en las   re-  

soluciones  686,  687, 688 y 689 del CS, l a  O N U  desempeña u n  papel bastante comple - 

j o .  En  l as   a t r ibuc iones  y obligaciones que se   le   otorgaron  destacan  las   s iguien 

tes :   adminis t ra r ,   superv isar  y ayudar a los campamentos de refugiados en I r a k  ... 
mantener l a  paz en l a  f rontera   entre   I rak y Kuwait; supervisar   e l  pago de repara 

ciones de guerra y de l a  deuda externa de I r a k ,  a s í  como r e s t i t u i r  todos los big 

nes kuwaitíes. Asimismo, l a  supervisión y posterior  destrucción de todas  las  ay 

mas químicas y b io lógicas ,   as í  como la  renuncia  incondicional a t r a b a j a r  en el  - 
desarrol l o  de armas nucleares.  I '  (15)  

Del  mismo  modo, todas  las  negociaciones de  Bagdad deberán ser  avaladas - 
por u n  Comité del CS, acuerdo  establecido en la  resolución 661. E l  gobierno i r a  

k í  perdió 16  Datalla,  pero no se   l e   o f rec ió  nada a cambio de acatar   todas  las  - 
disposiciones.  El embargo comercial y f inanciero  seguir ía   vigente ,   sus   exporta--  

ciones  petroleras  serían  controladas.  Prácticamente  la  soberanía  irakí  dejó de - 
e x i s t i r ,  pues en l o  sucesivo  la ONU tomaría muchas decisiones que le  correspon- 

den a l  gobierno de I r a k .  

Dis t intas   iniciat ivas   diplomáticas ,   presentadas  durante   e l   confl ic to ,  -- 
fueron  rechazadas. La guerra  fue una realidad  desigual  para  los  contendientes.- 

Las fuerzas de la  coalición  tuvieron 149 bajas y 513 heridos;  Irak  perdió 100 - 
efect ivos y sus  heridos  fueron  incuantificables.  Irak  perdió 1685 tanques  duran- 

(15)  Morales,  Pilar y Ana Laura Romero. "Po l í t i ca   ex t e r io r  marzo-mayo de 1991", 

Estados Unidos (México, D . F . ) ,  vol. 1, núm. 2, abr i l - j un io  de 1991, p. 34. 
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E l  g r a n   b e n e f i c i a d o   f u e   I s r a e l .  Se desh izo  de  uno  de sus e n e m i g o s   p r i n c i  - 

p a l e s ,   p r á c t i c a m e n t e   s i n   s u f r i r   b a j a s ;   r e c i b i ó  ayuda m i l i t a r   p o r  3000 mmd; f o r t a -  

l e c i ó   s u   d e f e n s a  a l  u t i l i z a r   l o s   c o h e t e s   a n t i m i s i l e s   P a t r i o t ;  y restañó  un  poco - 
su  imagen a l  no  responder  a l a s   a g r e s i o n e s   i r a k i e s .  

Estados  Unidos como a c t o r   p r i n c i p a l   o b t u v o   t a m b i é n   e l   f o r t a l e c i m i e n t o  de- 

sus  in tereses.   Demostró  su  imagen de l í d e r   m u n d i a l ;   a f i a n z ó  su p o s i c i ó n   e n   l a  

r e g i ó n ;   a s e g u r ó   u n   a c c e s o   p r i v i l e g i a d o  a l a  zona más r i c a  e n   p e t r ó l e o ;   c o n s o l i d ó -  

e l   u n i p o l a r i s m o  militar; r e a c t i v ó   s u   e c o n o m í a ;   e j e r c i ó   u n   c o n t r o l   i n d i s c u t i b l e   e n  

e l  C S  de l a  ONU; superó e l  t rauma  de  V ietnam;  se  aseguró  los  cont ratos más jugo - -  

sos en l a   r e c o n s t r u c c i ó n  de Kuwai t .  En l o  sucesivo,   en el escenar io   de l   nuevo  01 

den  mund ia l   Es tados   Un idos   se   reservó   e l   pape l   p ro tagón ico .  
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V .  CONCLUSIONES 

El paradigma  realista es funcional para el análisis  de las relaciones in-- 

ternacionales. En particular,  partir del interés  como  principio del poder, ayuda- 

a  abordar las estructuras de los  bloques  hegemónicos  junto  con el peso,  dominio, - 

nivel y alcance de su fuerza  política. 

Como  instrumentos para la investigación  son muy importantes la disección - 
del funcionamiento de la ONU y la precisión del significado de algunas  categorias- 

tales  como:  equlibrio de poder,  agresión,  alianza,  desarme,  diplomacia,  disuasión, 

conflicto,  entente  y  zona de influencia. 

La Segunda  Guerra Mundial favoreció el surgimiento  de dos potencias:  Esta- 

dos  Unidos  y la URSS.  Las dos fortalecieron su  poder  convirtiéndose  en  paises he- 

gemónicos y diseñaron un equlibrio mundial que  únicamente  estuvo en peligro por a l  

gunos  conflictos  regionales, pero lo sustantivo  de los  bloques  no  se  afectó. En - 
ambos polos lo principal era  conservar y aumentar el poder,  valiéndose para ello - 
tanto dsl ceremonial  diplomático  como del despliegue  militar. 

El agotamiento  económico  de la URSS, la descomposición  burocrática  de su 

Estado y el arribo al poder de una generación  de  reformistas,  marcó el debilita-- 

miento del bloque  socialista.  Bastó  con  que  Moscú  dejara  de  respaldar  a las diri 

gencias  comunistas para que  éstas  cayeran. 

Las  transformaciones  en los países del denominado  socialismo real barrig 

ron con  las dirigencias  comunistas.En  unos  cuantos  años  se  derrumbó el imperio  de 

la URSS.Su retirada  desordenada  dejó  a los Estados  Unidos  como  potencia  hegemónica 

en condiciones  de  imponer su voluntad  en el orbe  sin el peligro  de una replica  con 

tundente. La URSS ya no opuso  resistencia  a la política  exterior de los estaduni 
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denses,   incluso  l legó a colaborar con e l l a .  

Después de una a g o t a d o r a  guerra con I rán ,  Saddam Hussein  había  perdido - 

120,000 soldados. Las víctimas  iraquíes  alcanzaron  el  millón y el  Estado  tenía - 

una deuda exterior  del  orden de los  80.000 mil millones de dólares.  

Saddam Hussein,  al  terminar su enfrentamiento con I r á n  neces i taba   in ic ia r  

l a  reconstrucción de su país ,   se   enfrentó a l a  negativa  kuwaití a colaborar con - 
su gobierno. I r a k  acusó a su vecino de inundar  el mercado petrolero con su pro-- 

ducción y cont r ibu i r  de e s t e  modo a que b a j a r a  el  precio  del  enérgetico. También - 

l o  censuró por sobeexplotar  el pozo de Rumalia (cuya  posesión  es de ambos países)  

ubicado en l a  l ínea   f ronter iza ,  por no f a c i l i t a r l e   e l  uso de l a s   i s l a s  de Bubyane 

y Warba y por colaborar con los norteaamericanos en u n  presunto  complot en contra 

del  régimen de I r a k .  

tervención o p o r  l o  menos a una soluc 

los  reclamos de Saddam Hussein  fueron 

La c r i s i s   i n t e r n a  de Irak,   el   aparente  aval de  Estados Unidos a 

ión  árabe, y la   ind i fe renc ia  de Kuwa 

los  detonadores de la  invasión. 

una in- 

i t  ante  - 

La ONU fue  usada como instrumento de l a   p o l í t i c a   e x t e r i o r  de los  Estados 

Unidos. Desde el   in ic io   las   resoluciones  se   or ientaron a someter  al  Estado  ira-- 

q u i .  Nunca el  organismo h a b í a  sido  uti l izado  para  actuar de  manera uni la te ra l  de 

forma tan  evidente. El Consejo de Seguridad  legitimó  la  conformación y l a s   acc io  

nes de la  fuerza  multinacional,  dejando en segundo p l a n o  l a s   i n i c i a t ivas  diplomá- 

t i   c a s .  

I r a k  invadió a Kuwait cuando  Estados Unidos emergíá como poder hegemónico 

Único. La intervención en contra  del  pueblo  iraquí,  por  tal  motivo,  fue  despro-- 
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porcionada. Las acciones de l a  alianza  multinacional  fortalecieron  el   poderío de 

los  americanos  quienes  incluso  se  declararon como l o s   a r t í f i c e s  de u n  nuevo or-- 

den internacional .  A l  mismo tiempo,  activaban su economía y se  apoderaban  de  los 

pr incipales   contratos  de reconstrucción de Kuwait. 

I r a k  quedó sometido a los  designios de l a  ONU. Su soberanía y economía- 

quedaron intervenidas por el  Consejo de Seguridad. El organismo se  dotó de f a c u l  

tades  diversas:  desde  administrar  los campamentos de refugiados  hasta  el  control- 

de las  ventas  del  petróleo  iraquí. Del  mismo modo, e l  Consejo de Seguridad,  se - 
encargará en adelante de mantener l a  paz en l a   f ron te ra   en t r e  los bel igerantes;  - 
supervisar  el  pago de reparaciones por e l   conf l ic to  y asegurar  la  cancelación de- 

proyectos de armas nucleares por par te  de I r ak .  

Estados Unidos con su injerencia  se  encargó de a f ianzar  su pos 

mónica,  asegurándose u n  papel  protagónico en el  nuevo escenario mundial 

u n  ejemplo de l o  que puede s e r  su po l i t i ca   ex t e r io r  en lo   sucesivo;  env 

ición hege - 

. Dispensó 

i ó  u n  men- 

sa je   in t imida tor io  a aquellos  paises que se  pudieran  atrever a seguir  una p o l í t i -  

ca de poder  independiente;  firmó una s e r i e  de contratos  para  la  venta  de armamen- 

t o  en l a  zona ;  for ta leció  la   posición de su a l iado   I s rae l  en la   reg ión;   t e j ió  una 

excelente  diplomacia con los  vecinos de Irak;  y sobre t o d o ,  se  aseguró  el dominio 

sobre  el  área más r i ca  en el  orbe en reservas de petróleo,  garantizando  el  abasto 

del  energético a Occidente. 
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