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INTRODUCCION 

El objetivo del presente estudio es evaluar cómo las 

transformaciones en la politica mundial pueden afectar las 

alternativas de desarrollo de paises recientemente 

independizados y que han descmpen.ado un rol 

geoestratégicamcnte importante. 

AOn cuando esas alternativas se dafinen internamente en 

cada pc:i!s, partir de desarrollos sociohistóricos 

espocif icos, puede suponerse que la factibilidad de cualquier 

proyecto depende en gt"an medida de la situación internacional. 

La división del mundo en dos cnmpos, uno capitalista y 

otro socialista, sólo contribuyó a profundizar el fenómeno 

general, es decir, a incrementur las interrelaciones entre los 

desarrollos hist6riccs nacionales y los internacionales. cada 

vez resulta mti.s dificil separar los asuntos dom~stjcon de los 

externos, de tal suerte que se ha aumentndo considerablemente 

la importancia que se les da nacionalmente a los asuntos 

internacionales. 

En el Estado colonial la Gran Brctana, por razones 

e~tructurales y de seguridad, formo un bloque de poder bajo su 

liderazgo politico, ecanó:nico, militar e 1deol6gico. sin 

embargo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, carecia ya da 



toda fuerza que ln pormitiera afrontar por más tiempo los 

inmensos gastos que significuD.in todo un rosario de bases 

militares en el Mediterráneo. Malta es sólo uno de esos 

casos. 

Si junto a ello agregamos el creciente nacionalismo 

saturado de agresividad de las antiguas colonias, entonces 

podremos justificar el interés de los gobiernos emergentes en 

dar por finalizada una relación que obligaba al mantenimiento 

de una dorerminada politica exterior, y da mostl·arse 

"independientes". 

Desde esta perspectiva, en el estudio se describe, en 

primer t6rmino, al Moditarrllneo como un conjunto de sist'3mas 

centrales de defensa, donde la acumulación de conflictos, do 

tensiones y de problemas, ha generado un sinn~mero de crisis 

que, a su vez, se ven influenciadas tanto por los conflictos 

endógenos como por los exógenos. Los primeros son ~~biCos a 

las rivalidades ancestrales y a la multiplicidad de grupos 

~tnicos acbre ~l Area; los segundos, a la intervención 

estadunidenso y soviótica. 

Las transformaciones derivadas de la Segunda Guerra 

Mundial en Europa, fueron determinantes para la organización 

do contingencts de defensa, económicos y militares, por parte 

de los Estados Unidos para el Area en cucnstión. De ahl, el 



surgimiento del pacto militar denominado organización del 

Tratado del AtlAntico Norte y de que posteriormente se creara 

su contraparte el Pacta de Varsovia. Por esto motivo la 

actividad militar naval de estas dos organizaciones es también 

descrita dentro del primer capitulo del presente trabajo. 

En segundo lugar se describe precisamente la influencia 

del acontecer internacional en los cambios internos de un pals 

que, como Malta, se haya recientemente independizado y que en 

un principio modif icn por completo su participaci6n en el 

concierto internacional, pero que por presiones no sólo de los 

subsistomas (en esta caso los partidos politicos y la iglesia) 

so ve en la necosidad de revertir esta tendencia. 

DeRpuós de 13 realización de cortas campa"as electorales 

y del surgimiento de una nueva fuerza politica, distina a la 

que domin;:ira el dostino dol pais por 16 anos, la presenciu 

internacional do Malta -sobre todo en el Medirtorrénco-, se ve 

modificada sustancialmente, pero manteniendo una politica de 

neutralidad y no-alineamiento impuesta por la propia 

constitución. 

Es prcch;amente en ol tercer capitulo donde se examina la 

pol!tica exterior doscmpeRada por Malta duranto las Oltirnas 

corricntos ideológicas que la han gobernado. 



La política de no-alineamiento seguida por Malta, que 

surge como resultado de los defectos de la balanza de poder, 

la seguridad colectiva y el gobierno ~undial, parace ser una 

respuesta apropiada a su falta de poder signiflcati"·o en la 

era nuclear. As!, Malta enplea la ne-alineación corno parte de 

una protesta en contra de la ortodoxia y el tradicionalismo 

politice. Por otra parte, emplea la neutralidad para no verse 

implicada en la confrontación Este-Oeste, manteniP.ndo la 

equidistancia de las dos grandes potencias. 

Respecto a las relacio~es poi!ticas con el mundo ~rabe, 

particularmente destacan los vinculas que ~alta ha sostenido 

con Libia, un tanto por su cercania geogr6fica, corao por ¡3~ 

grandes coincidencias politicas entre los gcbiorncA laboristas 

de Malta y el del Coronel Kadaffi; similitudes qua el nuevo 

gobierno nacionalista maltés desaa finiquitar. 

Oespu~s de varios intentos por fortalecer sus lazos 

comerciales y economicos con Europa del Este, Africa del 

Norte, la Unión Soviética, China y Corea del Harte, resultó 

evidente para Malta que los mayores y nés g!"andes 

inversionistas y socios comorcia!es se encontraban en Europa 

Occidental, especlficanente con la Comunidad Europea. 

El papel desompcnado po= Mal ta en la correl~ción do 

fuerzas militares en el Hediterráneo queda de~ostrado con el 
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incidente libio-estadunidense, que se analiza en el capit~lo 

cuatro. 

En el evento .influyen dos causas principales. Por un 

lado, los actos ter~oristas que convierten a Europa Occiental 

en uno de sus princlpales escenarios y cuyos objetivos 

primordiales ernn ci vl les }' mi 1 l tares estadunidensos. Por el 

otro, se dis~inguen los choques pol!tico-militarcs entre Libia 

y los Estados Unidcs sobre el Mediterrhneo, espoc1ficamonte en 

el Golfo de Sidra. 

Oospui!s do qua una bomba cayó sobre Lma discotheque en 

nerlin Occidental, a la que acuden efectivos estndunidenses, y 

de la existencia da pruebas 11 contundentes11 por parte de los 

Estados Unidos da qtie Libia habla organizado el atontado y que 

planeaba ln realización de més «taques terroristas, se dec.ide 

el golpe sobre Trlpoli y Benghazi con 18 bombarderos F-111 

-aunque sólo 13 lo efectdnn- y seis aviones A-6 1 lanzados 

éstos desde la sexta Flota que se encuentra estacionada en el 

Mcdl terrtmco. 

S~lo la Gran D~etanü, canad~ e Israel apoyaron la acción 

estadunld~nsc, mientras que el gran temar en Europa era que ol 

ataque podr!a disparar un nuevo ciclo do actos terroristas. 



En este contexto, la participación maltesa en el 

incidente se concentró en transmitir la informaci!on a 'fr!poli 

sobre el acercamiento de naves no identificadas a su espacio 

aéreo, bajo la afirmación de que 11 s6lo so cumpl!an las 

obligaciones legales que rigen a nivel internacionalº, con el 

consecuente malestar por parte de los Estados Unidos. 

En la actualidad Malta lucha por mejorar sus relaciones 

politico-concrcinles con los Estados Unidos, aclarándo que no 

desea insertarse en ningOn pacto militar y por mantener una 

positiva participación en el proceso de distensión 

internacional. 
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I. El Mediterráneo, elemento de la bipolaridad en Europa. 

1.l Consideraciones geopoliticas 

A excepción del periodo del lago romano, que va dol II 

siglo antes de J.C. al III siglo de nuestra era, el 

Medí terrtmeo ha s.ido una zona de enfrentamiento, zona 

problemlltlca por esencia. Poblaciones, religiones, sistemas 

económicos y politices cohabitan o cuando menos coexistan, 

cuando no combaten. 

Estrntógicanentc hablando, el Mediterráneo es un conjunto 

do sistemas centrales de defensa (de la OTAN y del Pacto de 

Varsovia), donde la acumulación de la supcrposíción, el 

omplazamiento 

de tensiónes 

todos los 

de conflictos (locales, regionales, mundiales), 

(raciales, 6tnicas, roligiosas), d~ problemas de 

órdenes ( demogrtJ.f ices, económicos, mili tares, 

industriales}, han generado un estado de crisis permanente. 

Como se ha meucionado, en el ~rea coeY.isten do~ tipor; de 

conflictos, que participan tambión en la complejidatl de la 

zona. Por una parte, los conflictos endógenos que han sido 

guncrados por rivalidades ancestrales; por otro lado, los 

conflictos ex6gcnos, productos de un enfrcmtamiento más vasto 

que implica direc~amente no sólo a los paises riverettos. 



Los conflictos endógenos se deben a la multiplicidad de 

los grupas étnicos sobre el perímetro y a la acumulación de 

viejos rencores. 

El Mediterráneo vive en forma parmanente bajo un 

equilibrio inestable qu~ puede ser roto cm cada instante. El 

menor incidente puede generar un conflicto abierto cuando no 

se hn investigado directamente. El conflicto greco-turco es un 

ejemplo de tal situación. La crisis yugoslava revela la 

ext::Cthi dificultad de la cohabitaciOn de grupos l!tnicos 

tradicionalmente antagónicos dentro de un conjunto nacional 

artificial. A este modelo se adjunta la existencia de 

minorias que reivindican la integración a otro pa!s, corno la 

minoria albanesa de Kosovo en Yugoslavia, o bien la 

independencia como en el caso de los Kurdos en Turquía. Hay 

quienes reclaman poder sobro un mismo territorio, del que han 

sido despojados. Este seria el caso de los armenios y 

palestinos. 

Cabe aclarar que eatos situaciones conflictivas son 

agravadas por la superposición de conflictos heredados de la 

época colonial y de la descolonización euroccidental. 

Entre los mayores conflictos del Mcditerrbnco, corno la 

guerra de Llbano y la guerra 6rabc-israeli, provienen de una 

r.edistribución geogrAfica generada desde la Primera Guerra 



Mundial y del dasmembrarniento del Imperio Otomano. La 

ocupación de Siria y la creación por Francia de un Estado 

libanés basado sobre la minarla cristiana, asi como la 

implementación y el sostén por la Gran BretaRa de un pueblo 

judio en Palestina han creado abscesos de fricción altamente 

conflictivos y beligerantes, que interfieren regularmente. 

La terrible guerra del LJ.bano es el ejemplo de una 

tentativa de reglamentación por las armas de una situación 

historicnmente rechazada por una nación fronteriza, Siria, y 

de qrupos étnicos y politices internos. El conflicto 

Este-Oeste acabó por confundir la madeja en el HcditorrAneo 

Oriental. 

Por su parte, los conflictos exógenos hacen referencia a 

un teatro mediterráneo, conocido bajo la nomenclatura de la 

Ol'AN como el "Flanco Sur 11 , en un sistema estretégico del 

sitema central de defensa de la Alianza Atlántica. El teatro 

Centro-Europa ocupa la principal preocupación de las 

estrategias. El Flanco Sur no revierte roAs importancia que 

por cuestiones maritimas, las lineas de comunicación y el 

acercamiento de lns tropas en caso de un ataque soviético 

sobre el suelo de Italia y las fronteras greco-turcas. 

Dentro ele este esquema, la VI Flota y el Escuadrón del 

MeditcrrAnco Sovi~tico se observan y desplazan su presencia 
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dentro dol érea, como podremos ver mas adelante. Los Aliados, 

por su parte, consideran que la VI Flota, en tanto que un 

elemento del sistema central de detcnsa, no puede ser 

percibida m~s que corno el estabilizador del equilibrio de la 

antagonista presencia soviética. En cambio, aquello que puede 

pasar como un elemento desestabilizador, a menos de que sea 

utilizado como una herramienta de la pol!tica cstadunidense y 

manipulada para este fin, es observado por occidente como una 

injerencia sovióticu. Además, las acciones no concertadas y 

dirigidas por el gobierno cstadunidensc, corno el ataque contra 

Libia por ejemplo, han mostrado que la poUtica de los aliados 

occidentales no coincide del todo o en parte de aquClla de los 

Estados Unidos. 

Para los paises riverenos occidentales, la politicn 

mcditerrt.mea es un conjunte sutil y enredado de los lnzos 

ancestrales, frecuentemente antagónicos, 

rivereHa. 

con cada nación 

Cualquier brutal mudif icaci6n de aste frágil edificio 

puede animar una reacción en cadena U.if icilmantc controlable. 

El Mediterrhneo no sOlo es perturbado por el. 

enfrentamiento global ~sto-Oeste. La periferia mediterrjnca 

aporta y ha aportado siempre sus vagas ondas do choque, qua 

sacuden y desestabilizan el Arca. 
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Asimismo, existen una serie de factores 

desestabilizadores que se mueven bajo el· influj'o · del medio 

ambiente socio-económico. 

El Hediterrtmeo es el lugar en el mundo dentro del que 

existe la mlts grande diferencia demogrll.fica. Cada ano en 

Afrlca del Uorte nacen un millón de personas mtis qua en el 

conjunto de la Comunidad Europen. 11 Los reportes do fecundidad 

entre el Norte y el sur son nctualrnente de 1 a '1 11 ( l}. Esta 

situación no ocasionarla un problema desde un punto de vista 

netmnente geográfico; los paises del ti.rea podr!an, dentro de 

su conjunto, absorbet· a una creciente población, pero el 

verdadero clramn reside dentro del hun<limionto do la econom!a 

de una gran p~rte de los paises en cuestión. 

Este seria un segundo factor desestabilizador, es decir, 

el desequilibrio de la economia mediterránen. Son paises, en 

su mayoria, de r.ionocultivo intensivo (olivo, vil'rn, cereales 

pobn:m) y de industrias ligeras por una parte, y otras con 

un gran desarrollo de sus econom!as, por la otra. 

El Hcdi tcrrlmco ha estado y os, por nucho, rico en 

función de los intercambios y do las comunicaciones. El 

trt.insito de la sedn y de las especias ha sitlo recmplnzado por 

(1) c. Uigoul, H. Torelli, 1:1ru:iaccs cm MOcliterraoP..Q, 
FEDN, Paris, 1986, p. 195. 
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los hidrocarburos. La situación económica ha reflejado hasta 

ahora una desigualdad patente entre los paiDcG fuertemente 

industrializados de la rivera del norte y de los otros 

matizados de industrias locales de materias primas o ejes 

sobre la reproducción de bienes de importación. 

El descubrimiento y la explotación del petróleo y del gas 

ha modificado particularmente este esquema, con la creación de 

un flujo considerable de divisas dentro de los pal.ses 

poseedores del uro ?IC!CJ::'"O o del gas (Libia, Argelia). Los 

paises menos afortunados compiten por el acceso a fondos 

financieros internacionales que otorgan organizaciones 

bancarias y de desarrollo. 

Actualmente el Mediterrti.nco es el lugar del mundo donde 

existe el más fuerte desequilibrio de los niveles do vida. La 

mayor pobreza y desertificaci6n de los campos, han animado a 

los flujos migratorios contra las zonas urbanas y la creación 

de un subprolotariado desempleado y mal alimentado. 

Un tercer factor desestabilizador que afecta la zona os 

la cuestión islámica. El despertar islhmico y la integración 

musulmana se han desarrollado y prosperado dentro de un 

conjunto de paises mediterráneos. Este crecimiento apareció 

en las conciencias europeas con la captura de rehenes een el 

Llbano y con atentados terroristas en Europa. 
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El sobrearmamcntismo, un cuarto factor, ·no data de ayer 

en el Mediterráneo. Este es verdaderamente uno de los lugares 

del planeta mO.s arr:iaclos. La multiplicaci6n de los conflictos 

ha permitido la acumulaci6n de un colosal arsenal, donde las 

naciones con su Pt1B más dl!bil (Marrllecos, Siria, Egipto, 

Grecia, Turquia} y de oteas mlls ricas viven sobre un montón de 

armamento de ~odas los tipos y orlgenes. 

Los EUA, la URSS y Francia son los grandes proveedores de 

materiales e.te 11of'8nsa dentro de la zona, sin excluir desde 

luego a la RFA., Gran Bretmrn, Italia y EspaHa que participan 

en menor escala. Higoul M. Torclli cm 11 Menaccs 

Mediterranl!e sanala que: 

11 entre los 10 principales importadores de armamento 
del tercer mundo para el periodo 1982-1986 se hallan 
cinco patses Mediterrf.tneos (aunque sblo cuatro 
efectivarr.cnte los son) 6 7 entre los 20 primeros, a 
saber: l. lraq: ?.. Egipto; .\. Siria; 6. Libin, 
9. Israel, 11. Jordania y 13 Argelia. Africn del 
Norte y el Medio Oriente concentran respectivamente 
al 7.7 y el 49.Gt. de l.:i::; importaciones totales del 
tercer mundo, es decir poco mll..s de la mitad" (2). 

(2) Ibidem., p. 197. 

en 
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Sin embargo, durante los ochentas han aparecido un buen 

n~rnero de paises corno productores autónomos de armamento. 

Israel y Egipto encabezan la lista y le si~uen Turquia, Grecia 

y en menor medida paises cerno Jordania, Siria, Libia. 

Marruecos y Argelia. Esta desarrollo de industrias de 

armamento nocional posee sobre todo el problema de la 

proliferación qulmica y ballstica. Cabe recordar que las 

armas quimicas son presentadas como 11 las armas atOmicas de los 

pobres" ( 3). 

Es as!, en eGte contexto, donde Malta ha desernpenudo un 

papel de unión entre las grandes diferencias poblacionaleh, 

económicas, religiosas y hasta militares entre Europa y 

Africa, entre el Este y el Oeste. Los cambios politices 

internos de la isla, han tomado siempre en consideración 

factores que puedan modificar su participacibn en el hrabito 

lnternacionol. 

(3) Elómcnts pour une théorie de la crise, in ~--.d.Q 
stratéqic thóorioue, FEDN, Par!s, 1983, p. 316. 
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1.2.La formación de los bloques en el contexto de la posguerra 

El final de la Segunda Guerra Mundial planteó el dificil 

problema al acu3rdo entre los vencedores, separados por 

grandes diferencias ideológicas por su diferente modo de 

enfocar la organización de la paz. Los conferencias 

celebradas entre ellos durante la guerra, apenas resolvioron 

las cuestiones m~s indispensables para continuar con 6Y.ito la 

lucha contra los agresor~s. Entre esas reuniones destacan las 

Conferencias de Yalta y de Postdam. 

De esta for~a, "la Conferencia de Yaltn, entre Churchill, 

Roosevelt y Stalin, se celebró del '1 al 11 de febrero de 1945 11 

con el fin de vencer definitivamente a Alemania (4). Los 

al lados determinaron las relac loncs que deber ian de sostener 

con Alemania, después de su capitulación incondic1onal, y los 

principios generales de las reparaciones de las destrucciones 

ocasionadas en los paises vencedores. Asimismo, se acordó la 

formación de un org;:rnisr.10 intcrr.ncional: lri Organi zncl bri de 

lns Naciones Unidas, que se constituyo en la Conferencia de 

San Francisco, el 25 de abril de 1945. 

sin emb.Jrgo, lo alegria y la unión demostradas en el mes 

d~ febrero de 1945, se transformaron en un ambiente de recelo 

(•1) ~Toll, Jamas, l:i.i.s_t.ru.:.i~i...U.I..Qpa desde 181..Q, Alianza 
Editorial, Madrid, 1983, p.48 
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en la reunión de Postdam en el mes de julio, cuando Alemania 

ya habla capitulado. 

La Conferencia de Postdarn tuvo lugar entre 11 el 17 de 

julio y el 2 de agosto de 1945, con la participación de los 

Jefes de Gobierno de las tres potencias vencedoras: 'Iruman 

Stalin y Churchill -sustituido a partir <le! 28 de julio por 

Clement B. Attlee- 11 (5). Las principales conclusiones del 

Tratado concernieron a Alemania. Se decidió que los 

criminales U.e gu 0 rr:. ~crian sometidos a juicio y so llegó a un 

entendimiento en materia de indemnizaciones { repuraciones). 

se tomó conocimiento de la creación del Gobierno Provisional 

de la Unidad Nacional y del Reconocimiento del r:iismo por parte 

de todos los aliados; se fijaron las fronteras occiclcntalcs de 

Polonia en el Oder y Neissc, incluyendo igualmente el 

territorio de la ciudad Libre de Gdansk y parte de la antigua 

Prusia Oriental, y se logro un entendimiento sobre el asunto 

del traslado de los alemanes de Polonia, Checoslovaquia y 

Hungr!a a la Alemania ocupada. 

Los problemas n~ ~e linitaron a unR especie dP. falla 

slsmico-politica al Sur de los Acuerdos de Yalta, pues en la 

conferencia celebrada en febrero de 1945 en Crimea, en el Mar 

(5) Secco Ellauri, Osear y Pedro Daniel Darid6n. 
Historia Uní~, Ed. Kapelusz, 12 cd., Buenos Aires, 1972. 
p. 142. 
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' 
Negro, Rocsevelt, Churchill y Stalin pactaron el reparto de 

las esferas del poder anglosajón y sovil!tico. 

Las discrepancias que enseguida de finalizado el 

contllcto SP.pararon a la Unión Soviética de los aliados, 

frustraron un tratado definitivo de paz. 

Las relaciones entre Oriente y Occidente comenzaron a 

sufrir ciertos cambios, so destruyó el lazo que unia a las 

tres potencias y las diferencias ideolOgicas se hicieron 

tangibles, cada uno caminó con rumbo diferente, por lo que la 

formación de los bloques de poder resultó inevitable. 

Al cabo del conflicto, importantes territorios pasaron a 

integrarse a la Unión Sovi~tica. Finlandia debió aceptar las 

pérdidas de 19J9. Los Estados Blllticos quedaron anexados. 

Polonia vio con•Jertida 

germano-sovi~tica de 1939 

la l~nca da la 

en su frontera con 

partición 

la Unión 

Soviética. "Checoslovaquia recuperó lon territorios perdidos 

en la Conferencia de Munich, pero debió ceder Rutenia a los 

soviéticos, que por primera vez extendieron su territorio m6~ 

alld do los Córpatos. 

Bukovina 11 (6). 

(6) Ibidcn. 

Rumanin perdiO a Besarabia y ü 
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A estas adquisiciones territoriales se agrego el dominio 

de la Unión Soviética sobre los regimenes politices 

instaurados en Polonia, Rumania, Bulgaria, Hungria, Yugoslavia 

y Albania. Un golpe de Estado comunista en Checoslovaquia 

(1948) puso también a este pais bajo influencia soviética. 

Yugoslavia, en cambio, logró sustraerse de los dictados de 

Moscfi, desarrollando una politica comunista independiente. En 

Grecia, tras dura lucha civil, fracasó el intento de 

predominio comunista. 

El co~icnzo de la posguerra mostró una Europa arruinada. 

Francia e Inglaterra, antiguas grandes potencias, quedaron 

desplazadas a un claro segundo plano del concierto mundial en 

el que destacaron los Estados Unidos y la UniOn soviética. 

El peligro de la continuada expansión de la influencia 

soviética, 

Oriental, 

evtdenciado por los acontecimientos en Europa 

determinó que los Estados Unidos organizaran la 

defensa con medidas económicas y militares. 

El surgiraicr.to del Plan Harshall, formulado el 5 de junio 

de 1947, por el Gen. G. c. Marshall, Secretario de Estado 

en el Gobierno del Presidente Truman, tuvo corno propósito 

br.indar ayuda f inancieru a los paiset> Uc r:urop<J Oc~idcntal por 

parte de los EUA, para la reconstrucción de sus cconomiaE, las 

que se encontraban en una caótica situación; carccian de 

capital necesario para reconstruir la industria, tcnian, 
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ndcmll.s, "~guda escasez. de alimentos, combustibles y materias 

primas11 (7). 

Asimismo, el Plan se propuso impedir que el comunismo 

aprovechara para s~ propaganda la miseria de los paises 

empobrecidos por la guerra. Pronto sus efectos se notaron al 

surgir sostenida prosperidad materinl en Europa Occidental. 

Las medidas de carllcter poU.tico-militnr, necesarias ante ln 

incertidumbre de ln seguridad colectiva ampar3da por las 

Naciones Unidos, se concretaron en acuerdos como el que creó 

ln OTAN, y el que analizaremos en el siguiente apartado de 

este cnp!tulo. 

t.n sltunci6n de Europü y del mundo en los anos 

subsiguientes la terminación da la guerra, se caracterizo 

por la presencia de eles bloques antagbnicas, entre los cunles 

se sosti.enc la llamada 11guerra fria 11 • 

El fortnlccirnicnto <le la influencia soviética en Asia con 

el triunfo del bloque socinlista en China, llevó a los Estados 

Unidos e>:tendur estas medidas económicas y politice 

militares a otrus zonns gcogréficas. 

(7) Tamames, Rum6n, E.á..t.nlc .. t.J:tr.~~..Gi.Qruú, 
Ba. ed., Alinnza Universidad, Madrid, EspaRa, 1984. p. 83. 
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Al mismo tiempo, la posibilidad del paso de Grecia y 

Turquja de la esfera de la influencia anglosajona a la 

soviética, era algo que estremecia por igual a los británicos 

y estadunidenses. Sobre todo teniendo en cuenta que meses 

antes, en 1946, ya se hablan producido graves incidentes en 

Irbn, donde la URSS habia venido retrasando la salida Ce sus 

tropas de ocupación (que junto con las inglesas hablan 

asegurC1rlo una politica de Tehcrtm no pronazi durante la guerra 

mundial). En vez de desocupar el norte irani en la fecha 

prevista {2 da rnnrr.c de 1946}, los soviéticos fueron demorando 

su salida hasta el mes de noviembre en un intento, frustrado a 

la postre, de lograr su acceso al Oc6ano Indico. 

La decisión final de replegarse al c~ucaso no fu~ fAcil 

para Stalin, sino el resultado de las duras advertencins dv 

los EUA, que todavia hasta 1949 detentarla una supremacla 

militar indiscutible con el monopolio de la arma atómica. Ese 

fue el primer apísotlio de la larga guerra fria que pa~n los 

analistas internacionales empezada asl, en 1946, s6lo darla 

fin después de 1953, tras la muerte de Stalin. 

Uno de los principales puntos de divergencia radic6 en el 

interés de los EUA y U.a Gr:::m Brctarrn por que Alemania se 

mantuviera en el brea capitalista, mientras qua Stalin, 

siguiendo la misma linea de Lenin, "consideraba que sólo una 
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adhesión _(o una incorporación forzosa) de Alemania a la causa 

del. soclaÚ;;ino. periÍ1itir!a la revolucion mundial" ( s). 

Los p~imeros inuicios de la guerra fria fueron respecto 

al ·giro· qlie tornaron los acontecir.tientos en las dos Alemanias. 

En la Occidental, los desmantelamientos industriales se 

frenaron pronto, y rl1pidamente se con\'ocaron elecciones para 

crear instituciones representativas. En esas c.ircunstancias, 

nadle se sorprendió de que poco después los soví~ticos vieran 

en el Plan Marshnll un instrumento de penetración del 

_capitalismo estaduniclcnsc. Desdo un principio, no Vilcilaron 

en rechazarlo abiertamente "cerrando filas 11 en toda Europa 

Oriental. 

En l 9•18 los Estados Unidos, Gran ílretana y Francia 

propiciaron la creación de la RnpfJblica Federal de Aloman!a 

(Alemania Occidental) con la base de los territorios que 

ocupaban. 

En un marco ae reajusten económicos y que habr!an sido 

inimaginables sin la ayuda ele Marshnll, la RFA llevo a cabo 

una reformn monetaria que se plasmó con la creación del 

Or.utsche Harlt. (DM). Y al pretender extenderse el área del DM 

(8) Joll, James, Hill~~tt.t:QlliL.Y~.r.:.-1._aIQ, Alianza 
Editorial, Madrid, 1983. p. 145. 
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a Berlin Occidental, se originó la més severa protesta de los 

soviéticos. 

Asimismo, Yugoslavia no tardó en recibir ayuda 

estadunidense, ante lo que la Unión Sovibtica, para contar con 

un dispositivo econ6mico que abarcara su Area de influencia, 

se decidió a promover el Consejo de Ayuda Mutua Económica 

(CAME o COM.ECON), que desde 1949 garantizó el predominio del 

Kremlin frente a cualquier veleidad prooccidental en el Este. 

A partir do 1949 la URSS se erigió en potencia atómica, 

de modo que los 

ostentaban desdo 

EUA perdieron la exclusividad 

1945. Poco después surgió 

nuclear que 

la RepOblica 

OemocrAtica Alemana (Alemania Oriental), en la zona soviética 

y bajo la influencia de los socialistas. 

Los acontecimientos suscitados durante 1989 y 1990 en los 

pa!sas de Europa del Este, han provocado la distensión y el 

termino definitivo de la llamada guerra fria, que establecia 

el equilibrio de poder mundial en un émbito bipolar, y que se 

caracteriza por su hostilidad. En consecuencia, las 

autoridades militares de los Estados Unidos replantean la 

prese11cia milita.r que su pais debe tener en Europa. 

Esta redefinición de la seguridad occidental parte de dos 

premisas: la primera establece que la Unión Soviética no 
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podré contar en el futuro con la alianza automética de las 

fuerzas armadas de los paises de Europa del Este, lo que pone 

en entredicho el alineamiento incondicional y ya traclicional 

de dichas fuerzas: la segunda establece que la tendencia de 

los hechos muestra que la reunif icaci6n alemana ocurrirá tarde 

o temprano. 

Sin embarga, las reformas soviéticas internas son 

consideradas, por algunos observadores internacionales, como 

reversibles pues puede haber resistencia e incluso acciones de 

contra reforma por parte de la élite que se ve afectada. 

Tampoco dehc descartarse el nacimiento de nuevos problemas de 

Europa, princip.".llernente derivados de la histórica 

inestabilidad de sus fronteras y de la situación que enfrentan 

sus poblaciones minoritarias. 
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1. 3 Las alianzas militares OTAN y Pacto de Varsovia 

Al tórmino do la Segunda Guerra Mundial, se conforma ~n 

sistema bipolar representado por los Estados Unidos de América 

y por la Unión do Repáblicas Socialistas soviéticas con sus 

respectivos bloques y, como expresión estratCgico-militar de 

los intereses hegemónicos de ambos, se crea la Organización 

del Tratado del Atlhntico Norte (OTAN) y su contraparte el 

Pacto de Varsovia. 

Durante varios anos posteriores a la terMinación de la 

guerra un elemento de suma importancia fue la posición de cada 

uno de los E~tados alemtmes, es decir 11 1a observancia -o lu no 

observancia- de las decisiones del Tratado de Postdam11 (9). 

Este problema se iba a con'lertir en una do las causas de la 

división de Europa en dos bloques opuestos de Estados. 

Ante la expansión y consolit1aci6n Uc la influencia 

soviética en Europa Oriental, surge el temor a la 11 amcnazn 

comunista". Por ello, los paises europeos de OccidcmtH se 

plantean la necesidad de aqruparse en una alianza militar y 

unificar sus fuerzas con las de los Estados Unidos para la 

defensa y seguridad de su territorio. 

(9) nurton, J. W., Inte"?rnntíomtl_.RQJ..Q_tions. .A___ggru-u:.2.l 
,Thru>ry. Cambri...Q.gg, Cambridge University Press, 1967, p. 24. 
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Con antcr ioridad a la firma del 'l'ratado del Atl ll.ntico 

·Norte, ·algunos paises ya ·habian vislumbrado la necesidad de 

realizar pactos de defensa. En 1947, Francia y la Gran 

Bretn"a firmaron un pacto bilateral estableciendo un sistema 

de defensa mutua, en caso de agresión alemana. Dicho acuerdo 

se conoce co:no el npacto de Dunkerke" (10). El 17 de marzo de 

1948 se firmó el "Tratado de Bruselas" por Francia, Gran 

Bretana, y el Benelux, en el que se menciona que en caso de 

qua algunos de los firmantes fuese objeto de agresión armada, 

los restantes lo ayudar!an militarmente y de acuerdo sus 

pos lbil idades. 

El Tratado del Atlantico Norte fue "suscrito en 

Washington el de abril de 1949, por los cinco paises del 

Tratado do Bruselas, mtts Italia, Noruega, Portugal, Cunad!1 1 

Lstados Unidos, Dinamarca e Islandia. En 1952 se adhieren 

Turquia y Grecia; en 1955 la RFA y en 1982 Espana" (11). 

La O'rAN cB una organizacibn regional de legitima dcfcmm 

constituida con base en el articulo 51 de lu carta de lns 

Ilaciones Unidas. Su objeto es el aumento y la unificación de 

Jns fuerzas militares en la zona norte del Atltrntico, a fin do 

{ 10) MinclJo, llclscn, 5.t.f.i_t.QI!El§_m_i_litnr0,.ª'_l_ntG.rn .. ;:i_gj_o1u..!J..G.f'u.. 
l_y_QTblL___y_QLf!l.LQ..t.~L!.J_g__y-ªrJ.-?..-Q.Y...~, Colecci6n Grandes 'J'emJencias 
Contcmporl1ncas No. 40, Universidad Uacionnl Autonoma do 
MOxico, México 1986. 

(ll) Ibidr:!m., 
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evitar cualquier agresión armada por parte del bloque 

socialista y de asegurar la defensa de Europa Occidental, a 

través de asistencia en caso de ataque armado o por medio de 

la celebración de consultas en materia política. La OTAN se 

divide en tres grandes zonas: Europa, Atl~ntico y el Canal de 

la Mancha, y sus mandos militares son: 

A) El Nando Supremo Aliado para Europa, o SACEUR (Supreme 

Allied Commander Europe) cuyo cuartel general se le conoce con 

las siglas SI!APE (Supremo Head-quarters Allicd Powers in 

Europe}, se encuentra en la localidad belga de Casteau. La 

organización operacional del Sl!APE es el Mando Aliad:i para 

Europa, o /\CE {Allied Cortmand r:urope), que tiene a su cargo 

estos tres mandos regionales: 

a) El de las Fuerzas Aliadas del Norte de Europa, o Afnorth 

(Allied Forces Northern Europe). Su cuartel general está en 

Kolsans, Noruega. 

b) El de las Fuerzns Aliadas de Europa CentL"dl, o Afcent 

(Allicd Forces Central Eurcpe) 

Brunssum, Holanda. 

con cuartel general en 

e) El de las Fuerzas Aliadas del Sur de Europa, o Afsouth 

(Allie.d forces southern Europe) 

Nápoles, Italia. 

con cuartel general en 
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B) El Mando Supremo Aliado para el Atl!mtico, o S1\CLANT 

( Suprcw.e Allied Commander Atlantic), cuyo cuartel general se 

encuentra en Horfolk, Virginia, EUA. su organización 

operacional es el Mando Aliado para el Atlimtico, o ACLAN'r 

(Allied Cornmand Atlantic). 

C) El Mando para el Canal de la Mancha, o CINCHAN, con cuartel 

general en Northwood, Reino Unido. su organización 

operacional es el Mando Aliado para el Canal, o ACCHAN (Allied 

Command Chanol) ( 12). 

Con ílcrl!n como trasfondo simbólico, la tensión 

alcanzarla nuevas cotas, especialmente a partir de la creación 

de la OTAU, que venia a ser en lo militar la contraprestación 

europea a la ayuda económica recibida de LUA a travOs del Plan 

Marshall. Por lo demll.s, la OTAtl no era sino una pieza del 

'sistema de seguridad' astadunidensc trente n la URSS, "un 

cinturón formado por los pactos del CE?ITO {con el Reino Unido, 

Turqu!n, !rak y Pakistán), la SEATO (=on Tailandin, Francia, 

Filipinas y el Reino Unido) y el ANZUS (con Australia y Nueva 

Zelanda) 11 (13). (Vnr gráfica p!glna siguiente) 

(12) Libro de Estilo. El Pais, Ed. Prisa, s. A.' 
Mcldrid, marzo ~ 990, pp. 236 y 237. 

(13} Tarnames, R.;iraón, ~nQmicg Intornaci..Qo..a.l, 
Alianza Universidad, Ba. ad., Madrid, Espana, 1984. p. 58. 
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De esta forma, la Ralford Line, complejo defensivo 

internacional, era una cadena de bases militares que a modo de 

cerco rodeaba L1 la URSS. Arrancaba de Marruecos y Espana y 

scguia por Italia, Grecia, Libia, Tuqu!a, Irak, Pakistén, 

Tailandia, Filipinas y Japón. 

La reacción <le los gobiernos socialistas ante la 

incorporación la OTAN de Ale:nania Occidental y ante la 

actitud negativa de Occidente a la idea de seguridad colectiva 

eurpea, fue la firma, el 14 de mayo de 1955 en Varsovia, del 

Tratado de Amistad, Cooperación y Ayuda Mutua, documento 

fundador da ln Oganizacion del 'fratado de Varsovia, es decir, 

de la alianza defensivn multilutor.al concluida por ol caso de 

11 agrcsi6n arm:idu. contra uno o algunos Estados -miembros del 

Tratado-, efectuada por cualquier Estado o grupo de Estados 11 • 

EJ cnr!ictcr defensivo del Tratado de Varsovia surgido 

tmnbllm de acuerdo con el articulo 51 de la Carta de las 

Naciones Unidas sobre el derecho de carJn Estado n la 

autodefensa individual o colectiva, cstu expresado sobre todo 

en el nrticulo que estipuln que pueden ser sus miembros 

todos los Estados 11 indcpendicntcrncnte de su rógimen social y 

P.statal, que expre<.;;~n )a disposición o contribuir, merlitinte lü 

pnrticipnci6n en el presente Tr<:1tüdo, a unir los esfuerzos de 

los Esttidos amantes da Ju paz, con el fin de garantí znr la paz 

y la seg:.:~idad do los pueblos 11 • Los Estados, miombros del 
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Tratado de Vnrsovia, se comprometieron a abstenerse en las 

relaciones internacionales a todo intento de emplear la fuerza 

subrayando que perderé su vigencia en el momento de la entrada 

en vigor de un acuerdo paneuropeo sobre seguridad colectiva. 

El Pacto de Varsovia, fue "firmado en Polonia, el 14 de 

mayo de 1955 por los gobiernos de la URSS, ROA, 

Checoslovaquia, Polonia, Rumania, Hungria, Bulgaria y Albania, 

nunque este "6.ltimo pais se retiró en 1964 11 (14). 

Estn Alianza militar de los paises socialistas no fue el 

primer indtcio en lo que a cooperación militar se refiere, 

toda vez que de 1943 a 1948 ya se hablan presentado una serie 

de pactos militares de ayuda mutua entre los paises de Europa 

oriental. 

Es en realidad un 'l'ratado regional en la concepción de ln 

Carta de las Naciones Unidas, porque pertenecen a Cl s6lamente 

Estados europeos y su hmbito de actividad se restringe a ese 

continente. 

Asimismo, es un órgano de consu 1 tas pollticas 

sistem&.ticas de los paises miembros, en cuyo curso se han 

(14) Multan, Wojciech. La politica extcriQ~-ln 
~!!.lru:, J\gcncia Polaca Interpress. Varsovia, 1984. 
p. lJ. 



elaborado una 

distensionis'tas 

:;erie de concepciones de propuestas 

Se 

convirtió, 

en las relaciones internacionales. 

'también, en un órgano de cooperación eficaz en la 

esfera-de la defensa. 

Las fuer.zas navales sovióticas están divididas en cuatro 

principales flotas: La Flota del 1~orte ('rhe Northern Fleet), 

con base en la Pcninsula de Kola al E:;t.e de Noruega; La Flota 

del Pacifico ( 1rh1~ Pacific Fleet), cuya base se encuentra en 

Vlndivostok y Pctropavlovsk 1 en Kamcha tcka y sobre toda la 

costa pacifica soviética; La Flota del Báltico (The Baltic 

fleet), con base cerca de Leningrado, y ln Flota del Mar Hcgro 

{The Black Sea Fleet), cuya base esta en Crirnea. 

A. La Flota del Norte.- La m~s grando, contiene el mayor 

nCncro de barcos. Tiene bnjo su comando administrativo a 

todas lns unidadc!s y flotas sovióticas en el Ocóano AtlAntico. 

Las unidader. submarinas de la Flota del liarte son tambi~n 

utilizadas poi:- el Escuadrón Soviético en el Meditorrllneo. 

B. La flota del BAltico.- Sirve de apoyo para lns 

operacion~s anfibia en contra de la OTAN o de pulses 

neutrales adyacentes al Bllltico, en caso <le guerra. Esta 

Flota estA subordinada al cornada de Fuerzas de 'l'ierra. 
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C. La Flota del Mar Negro.- Es aproximadamente del 

tamano de la Flota del Báltico pero tiene un gran componente 

de nuevos y mll.s modernos buques armados. El Mar Negro t:.s 

también el lugar donde se construye una sustantiva parte de la 

flota soviética. El Escuadrón del Mediterrl.l.neo, conocido como 

el 11 Quinto Escuadr6n 11
, esta bajo el control administrativo de 

la Flota del Mar Negro. 

D. La Flota del Pacifico.- Es más grande que las Flotas 

en el Mar Negro y en el Dbltico. Cuenta con una gran cantidad 

de submarinos nucleares de todas las clases. 11 La Flota 

soviética destaca sus operaciones en el Océano Indico y bajo 

el comando administrativo de la Flota del Pacifico. Es mll.s 

pequena que el escuadrón del Mediterrti.nco, pero esta compuesta 

del mismo tipo de barcos 11 (15). (Ver grt.i.fica pi.l.gina siguiente) 

Ln conferencia de Varsovia se presento como una respuesta 

a la remilitarizaciOn de la República Federal de A.lcmanin, a 

la entrnda· de 6sta y de Itnlia en la UniOn Europea Occidcutal 

y a la integracj On de las fuerzas armadas de ln RFA a ln O'rAN. 

Dicha Conferencia ha sido llamada 11 Pacto-Anti-OTAU 11 pues 

algunos dirigentes sovit?ticos han manifestado la disoluciOn de 

la Alianza en el momento mismo en que la OTAN desaparezca. 

(15) Nitze, Paul H., SP_g_qrjnn thr> se'!s~t!.9...Y.J_!Jt navnJ. 
.Qh_~q___QDJJ Wegt__Qr..D.J.\_Ll iangt__QpJ;jQn_~, t-Jestv icw Prcss, 'l'hc 
Atlantic Council Policy Series, Colorado, EUA, 1979. p. 8. 
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FIGURE 3-1 
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The ellrc11>ent1s!> o' oll lou• Sovit't lleels is l•mi1ed b'I' geography. r1>r¡u1r1ng accou 
10 !he open seas lrom lht'ir homeporis through consu1c1eá wo1er1 bordercd by 
Wutern Alli•ncc hmuory ';" 
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El Tratado establece un mando militar unido para las 

fuerzas armadas de sus miembros, que daria ayuda inmerliata a 

cualquiera de sus signatarios. "Tiene una duración de 20 anos 

con 10 de prórroga. En 1985 se firmó un Protocolo que 

extiende la duración 20 anos mé.s 11 (16). (Ver pl'l.g. siguiente) 

La escena internacional que prevalece en los aRos 

posteriores a la .Segunda Guerra Mundial, presenta un estéldo de 

inseguridad constante a causa de la bipolaridad del mundo en 

dos grandes bloques: el capitalista y el socialista, lo que 

implica el enfrentamiento de dos ideologias con estructuras 

politice, económico y sociales completamente diferentes. 

Tonto la OTAN, cuyo origen se debió al temor de la 

amenaza soviótica sobre Europa Occidental, como el Pacto de 

Varsovia creado ante el miedo de una nueva invasión c1lemana 

sobre los paises de Europa del Este, han olvidado su func.ión 

defensiva bajo la cual fueron creados. sin embargo, a raiz de 

la perestroika, se ha gestado una nueva etapa de distensión en 

el mundo. Un nuevo cliwa do cooperación y desarme se 

vislumbra en el futuro de las relaciones Este-Oeste, lo que 

terminaría con el largo periodo de 11 impasse 11 en las 

negociaciones sobre reducciOn de armamento entre los dos 

grandes bloques. 

( 16) Tratado de Varsovia. Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Hutun. 



'"'"''u ano me vvarsaw l'act 

''O'L\:-: y Pacto t.!e Varsnda", 

·Atl:is of the UnitcJStJtl!::;, 

Forcign Rcltltions 

lhe North Allanllc 
Tr.aly OrQ•nltallon 

- = 1-··••nl ·acc..-i - • nwJIOllU 

O"!gluml19<19') Q,005 

C11n11d11(1tM9l :1.C,882 

Oenm111k (19<l9} 5,115 

Fr•nr:11 (19'9) ~·.004 
Gflrtnnny, F&der11I 

Rnpubllc ol 
(\9!>5) 61,543 

G1Mefl (1952) ··-lceland(HM9) ,,. 
llaly(19411) 56,3-tS 

tu1.111T1b0urg 
(194Q) 366 

Nolhtt1\11nd11 
t10<49') U,37-4 

Horway (19411) 4,131 

Portugal (1~9'1 10,006 

Sp11ln (1002) 38.23A 

Tur'lfl"I' 119521 40,115 

Unllttd Klngdom 
(19.fi!J) '6,006 

Unllnd StalflS 
(19-'9) 23A,193 

;::= 
--~ ..... "''"" 
"*''11\11 .. 

03 

31 . ., 
... .. , 
no 

to1c11s 

373 

0.7 

103 

" 
"' 3'7 ... 
"' 

2,,:,VS 

=EUTfTO('llfltlAlO 

c:3 W;\r,iiw rnct 

Waraa'# Pact 

-~·-•11 ......... 
Bulgarl1 8,9'< 
Cze<:ho1IO'fakla 15,420 

GMmanDem~ 
crallc ~apubllc 16,72.C 

Hung11ry 10,091 

Poh1nd 311,!15<! 
Rom11nla 22,64V 

U.S.S.R. 272,lOfJ 

·-p:.,._.,... 
Pdl'-'Tl 

102 ,.., 
107 

"'' ,.., , .. 
5,000 

• 



36 

A mediados de los attos cincuenta se manifestaron ciertos 

sintomas de alivio en la tensión en las relaciones: la 

terminación de la guerra de Corea (1953), la Conferencia de 

Ginebra sobre la paz en Indochina (1954), la conferencia de 

los cuatro Grandes en Ginebra sobre el problema alembn, la 

seguridad europea y el desarme (1955), la firma por las 

grandes potencias del Tratado sobre la independencia y la 

neutralidad de Austria (1955), el comienzo de las relaciones 

diplomAticas entre la Unión soviética y la RFA (1955) y la 

reanudación por la URSS de las relaciones con Yugo~lGvia 

(1955), son sólo unos ejemplos. 

Oespuós de una serie de arduas negociaciones, ºse inicia 

en Helsinki, en el verano de 1973 la Conferencia de Seguridad 

y Cooperación en Europa", con la participación de los siete 

paises miembros del Pacto de Varsovia, los 15 signatarios de 

la OTAN y 13 paises No-Alineados (17). Se establecen tres 

comisiones: para las relaciones interestatales, para 

cuestiones económicas y pnra las humanitarias. El Acta Final 

de la CSCE firmada en 1975 es un documento que, seg~n 

opiniones coincidentes, constituye unn especia de código de 

comportamiento de los Estados de la 6poca nuclear. 

(17) Sccco Ellauri, osear y Pedro Daniel Uarid6n. 
Historia l!n_iJl.~J:.$ª1, Ed. Kapelusz, 12 ed., Buenos Aires, 1972. 
p. 147. 
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A partil".' de et~tonces y Como seguimiento de la CSCE, se 

llevan. a cabo diversos encuentros en Moscó, Ginebra ,y Viena, 

tendientes a lograr 2a reducción de armas en Europa. No 

obstante, astas negociaciones se estancan pues las dos 

superpotencins carecen de proyectos que permitan consolidar la 

distonsiOn. (Ver siguiente gril.f!ca) 

,.B.lli.r."e n.:l\"lll sc\"l4tico y en.l.!Ull.!enso!", 

Atlas t1f U'I': L'nlted States, Forel¡n Fehtkns. 
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1.4 Emplazamiento de fuerzas navales en el Mediterr4neo 

El hombre ha dominado los mares en su ambición para 

expander sus conocimientos sobre el mundo, y por los Ultimes 

tres siglos, los mares han sido dominados por una naciOn u 

otra. Cuando el Imperio britti.nico terminó su supremacia 

naval, después de la Primera Guerra Mundial, su poder 

económico 'mundial, su economía y su influencia militar 

comenzaron a decaer. Asi, en los comienzos de la Segunda 

Guerra Mundial, Alemania, Italia y Japón estuvieron dispuestos 

a presentar un trato serio contra el libre uso de los mares 

por oposición a los Aliados. El éxito de éstos ~ltimos 

dependió de haber ganado batallas esenciales en el Atllmtico y 

el Pacifico. El hombre, las embarcaciones y los suministros 

cruzaron los mares hacia los campos de batalla o cuando menos 

hasta cercu de las tierras curoasióticas. El éxito de los 

Aliados se debiO en el establecimiento de su suprcmaci.a en el 

mar. 

cinco factores han cambiado significativamente la 

importancia de los mares en los asuntos de paz y de 

beligerancia: 

l. El mar ha desempunado un importante papel en el 

desarrollo politice, econOmico y militar de las naciones, se 
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ha dE:stacÜdo com? .un J!iedio para e~ . ~~.ans~ort~ y como una dran 

para la lticha'~e la supremacla naval. 

2. Durante los óltirnos 20 anos la Unión Soviótica ha 

incrcmeritado su presencia en los mares. Debido a su limitndo 

acceso a las aguas ternpladas de los oc~anos mundiales, la URSS 

ha decidido llegar a ser la mayor potencia mar!tlma y naval. 

La Alianza Occidental, que se ha beneficiado con el transporte 

de bienes y recursos, observa muy seriamente la competencia on 

el uso de los mares. 

Para Occidente el crecimiento naval soviético impuso la 

incertidumbre sobre el futuro de la correlaciOn de las fuerzas 

pol!ticas, económicas y mlitares en lo~ mares. 

J. El a·1ance de la tccnolog la militar ha hecho que los 

océanos sean mucho rnt.ts vulnerables. Hasta hace poco los 

buques pod.lan desaparecer n la vista, simplemente por llegar 

m~s allá de horizonte. El avanca tecnológico permito, en 

teoria, localizar a casi cualquier barco en alta mar. 

4. Otro factor sobre la importancia de los mares, se 

tlcrí va la creciente interdependencia de los paises. Muy 

p~cos, tdno t1c<1so ninglm pais, poseo ahora todos los recursos 

necosar1os para continuar con su desarrollo. La Unión 

Soviética, por ejemplo, cuenta con casi todos los minerales y 
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todo el petróleo que requiere su economla, pero no puede 

subsistir sólo con su producción alimentaria. Los Estados 

Unidos, por el otro lado, es el mayor exportador de alimentos, 

pero no podria prosperar por si sólo con los altos rdveles de 

consumo de sus recursos minerales y petroleros. Virtualmente 

todos esos recursos esenciales para el desarrollo económico de 

los paises deben ser transportados por mar. 

5. La descolonización de muchos pa!ses ha ocasionado el 

incremento del nómero de paises independientes y pollticarnente 

no-alineados. Donde hubo media docena de Estados soberanos en 

Africa, por ejemplo, hoy hay cerca de 50 paises. 11 Una 

fragmentación similar ha tomado lugar en otros continentesº 

( lB), 

Las fuerzas navales son probablemente los elementos 

militares más vcrsb.tilcs, que cstAn a disposición da los 

arsenales do ambas superpotencias. (ver grb.f ica pt1gina sig.) 

Por su parto por diversas cuestiones cstrateg.iüs, el 

Flanco sur de la OTAH representa una de sus principales 

debilidades. Los desplazamientos más largos y regulares de la 

Flota Sovi6tica se llevan a cabo en el Mcditcrrb.neo. 

(18) tHtze, Paul 11. ~.c_i..u:lng_!_he SCiJR.__'.f_bg sovi..fil;_Dª-'::U'!.J. 
chn1 l ange aru!__Wcstern i\l linnce onti..Qn§. Wostview Press, Thc 
Atlantic Council Policy series, Colorado, EUA, 1979. p. 10. 
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Mbs abn, hay muchas fuentes de conflicto en la zona, 

particular~ence en su extreno oriental. Las hostilidades 

Arabes-israelies continuan. Las diferencias greco-turcas 

sobre Chipre y 

momento. Las 

el Mar Egeo pueder 

diferencias del mundo 

aparecer en cualquier 

brabe tambi~n pueden 

continuar y para la OTAN el curso de Libia con Kadaff i no es 

predecible. 

Los Estados Unidos han desplazado fuerzas en el 

MediterrAneo desde 19q/: un portaviones y fuerzas de asalto 

desde 1945 hasta 1951, cuando se instalan dos portaviones. 

Las fuerzas navales son r.iantenidas en el Me di terrAneo por lo!:. 

britt.inicos y, desde luego, por Francia y otros Estados del 

~rea. Italia roanifes=6, incluso, su deseo de participar en el 

proceso de modernización de lils fuerzas convencionales de la 

Alianza, para restablecer el equilibrio exis~ente e~ cs~c 

ca1:1po con respecto al Pacto de Varsovia y de reforzar el 

flanco Sur. 

Las unidades cspanolas de acronn·:es pueden apoyar e; l 

Mediterrbno Occidental, al distinguir entre varias clases ~e 

submarinos sovietices. En las Fuerzas Aliadas del Sur 

(1'FSOU'rH) se incluyen barcos y aeronaves i' submarinos 

adicionales de la OTAH cuya misión seria tro.tar de evitar 11. 

salida del Mar Hegro de los soviéticos. Las fuerzas cspar.olas 
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Y francesas pueden ser 11 0.tiles en segurar el . acceso al 

Uedi terrhneo occidental" ( 19). 

La base militar estadunidense en Rota, Espana, es la 

instalación .militar de mayor importancia, que posee un alto 

valor estrnbógico al estar situada a la entrada del 

~lediterrl.eneo. Con ella se tiene el control de la zona sur de 

Europa y del norte de Africa. Es el lugar obligado de 

descanso, reabastecimiento y mantenimiento de la VI Flota que 

opera en el Meditcrr~neo. Hasta 1979 fue la base do 12 

submarinos nucleares 11 Polaris/Poscid6n 11 (20). 

Asimismo, la base en Torrejón de hrdoz, Espatta, es la 

sede de la red de mando del J.tediterrtmeo Occidental y "recibo 

por ano no menos de 10 mil aviones con 150 mil pasajeros y mtu:; 

de JOO mil toncludas de carga 11 (21). Para la O'fAN, EspaMa y 

Portugal signif icarian, en caso de una guorrn en Europa, una 

zona de rnplieguc, retaguardia y aprovisionarniento. 

Ln Ali anzn At!óntica es igualmontc dependiente del 

comercio mar!timo por la viabilidad de su sistema económico 

( 11')) Minal lo, Nt!lson, S .. .L~rJlllLllü..Lt..i.1.J:&.§..J.n.t_~~~!o:'ioruü~ 
J.tn._ O'l'~tL_..}'.....Q~_J.:!l.!~ .. t..º--rlQ_Y.g_t:§.Q.fil, Colección Gnrndes 'l'ondcncias 
contemporti.ncas Uo. 4 o, Universidad Nacional Autónoma de 
M~xico, M6>:ico 1986. p. 63. 

(20) Ibidem., 

( 21) Ibicl., 



44 

libre. Cada nación de la Alianza otorga un sustancial gasto 

de su PNB para su comercio internacional mar!timo. Pocos 

paises podr!an sobrevivir y ninguno podria prosperar, si el 

comercio del que ellos dependen llega a estar en manos de una 

potencia inarnistosa. 

Por su parte, uno de los grandes suenos de los sovi6ticos 

-cuyos origcnes se remontan a antes de la Revolución- ha sido 

el tener una salida hacia los mares de agua templada. Su 

preocupación hacia el Medio Oriente y les estrechos turcos 

(los que Stalin demandaba corno parte del acuerdo despu6s de la 

Segunda Guerra Mundial), con Irlrn (la provincia del noroeste 

de la que Stalin trató de apropiarse en 1946), con Iraq (donde 

la Unión Soviética es por mucho la potencia e~tranjera con m&~ 

influencia), y con Afgarlistlm (donde también la infuencia 

soviética es dominante), son evidencia de ese interés. 

La presencia soviética en el l-~nditerrt1neo se inició P.n 

1958 con el establecimiento de ocho submarinos Whiskcy-class 

en el muelle de V!one, Albania. En 1960, barcos de la 

inteligencia y submarinos sovi~ticos condujeron un ejercicio 

en el Mar Egco que parcela estar dirigido hacia el hundimicm;o 

de un portaviones con todo un contingente naval. Sin embargo, 

como una consecuencia de la pérdida de la base de Albania en 

1961, la URSS inicio una mayor actividad naval en el 

Medi terrtrneo. 
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En junio de 1964, quince embarcaciones de la Flota del 

Mar Negro, hicieron un gran crucero por el área y desde esa 

ópoca, la Flota Soviótica ha estado regularmente representada. 

Revigorizadas las fuerzas continuaron hasta 1972, cuando 

apro>:imadnrnentc los niveles de 1960 se alcanzaron de nueva 

cuenta. Debe hacerse notar que, como un posible preludio para 

el crucero soviótico de 1964, la 1narina estaduni(lensc 

introdujo submorinos Polaris-Poseidón a bases regulares en el 

Mediterráneo en 1963. 

El Escuadrón del t-t:cditerráneo Soviótica esta primeramente 

designado para operaciones anti-submarinas y anti-portaviones. 

Pasa la nayor parte de su tiempo fondeando, tambil!n visita 

varios paises del órea incluyendo a Algeria, Egipto, Fra11cla, 

Yugoslavia, Marruecos, Siria, 'runcz e Italia, l!S decir, 

nquCllos paises cercanos a los mayores puntas de choque del 

Medi.terrtrnoo y alrededor de la isla de creta (22). 

Dicho Escuadrón fue notablemente utilizado en un 

ejercicio de apoyo diplon~tico sovi6tico nn 1969, durante el 

Golpe de .i::stado libio contra el Rey Idris. Las unidades 

militare5 soviéticas, sirias y egipci.as estuvieron 

comprometidas en las muniobras que involucraban una prhcticn 

do aterrizaje sobre la costa egipcia, cerca de la frontera 

(;!2) c. Nigoul, H. Toroll, M.!w~~' 
FEDN, Paris, 1986. p. 177. 
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libia. El Escuadrón del McditerrAneo estuvo estacionado, entre 

la costa egipcia -muy corca de la frontera libia- y la isla de 

Creta en una disposición aparente de ayudar a prevenir la 

penetración de la Alianza Atl~ntica. 

La relación precisa ele este ejercicio y del Golpe de 

Estado es imposible de identificar, pero parece altamente en 

concordancia con los hechos. La fuerza más significante en 

Libia para proteger al gobierno del Rey, era un tanque 

británico estacionado carca de la frontera egipcia, cuya 

tripulación, sin embargo, se encontraba en Chipre. Llegur 

hasta Libia hubiera requerido sobrevolar una parte sustanciúl 

del escuadrón sovi6tico. 

El 26 de septiembre de 1969, Radio Cairo comentó el Golpe 

de Esto.do diciendo que la presencia do la flota soviótica y su 

vigor como garante para neutralizar a los efectivos de la VI 

Flotn, habla sido confirmada. 

Pos.lblemente el uso más significativo de la Flota 

Sovi6tica fue durante los conflictos brabe-israelies, cuando 

sa estacionó en puertos egipcios para inhabilitnr o. los 

ntaqueG acrees de Israel. En 1973, un destacamento de 1,eoo 

soldados marroquies fueron transportados Marr~ecos a Argelia, 

donde aborclaron barcos soviéticos que los llevar!an a Siria 

para participar en el ataque. Adem6s, el escuadrón sovi6tico 
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habla sido reforzado con 96 barcos, mAs del doble de su tamano 

normal, y estacionado cerca de la zona en guerra. 

·La Flota del Norte puede salir al Atlántico sólo a través 

del.Mar 'de Noruega y Arcas adyacentes. El acceso desde el 

Bhltico e5ta aón más restringido rodeando los canales entre 

las ·islas de los estrechos daneses entre Suecia y Horuega y el 

Noitci.de.Dinamarca. 

El acceso del Mar Uegro nl Mediterrllneo esta controlado 

no solo por. la georyrafia de los estechos de Turquia, sino 

tambit"m por la provisiones de la Convención de Montreal. 

Aunque esta ConvenciOn 110 preve el trlmsi to de barcos navales 

en tiempos de paz, impone tcdios~s restricciones para la Unión 

Sovi6tica, sobre todo para los barcos de combate. En l!poca de 

gwfrra, los soviéticos deben asumir que el trllnsito a travl!s 

de los estrechos le 5erl.I negado a menos que ellos cstl!n 

dispuestos a ocupar los Dardanalcs, estrechos libres de minas, 

y el c;ontrol dol espacio aéreo. 

/\On si el Mcditerrtmco cstuvicn1 asegurado, quednria el 

canal de Sucz y el estrecho de Gibraltar, uno de ellos 

virtualmente int1.-nnsit.nble en tiempos de guerra y el otro 

altamente vulnc1·uble a la intersección. 
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Las costas del Pacifico de la Unión Soviética no se 

encuentran con todos esos puntos de choque occidental, pero la 

proximidad de las islas Aleutianas y de Japón y China, le 

imponen serias posibilidades a acciones hostiles. Adernés, los 

puertos del Pacifico de la Unión Soviética estén conectados al 

resto de la naci6n sólo por el delgado estrecho del tre~ 

transiberiano y por Aeroflot. 

En el Este del Mediterráneo, las dos áreas más lógicas 

para el establecimiento en aguas templadas son las costas de 

Irán y PaquistAn. Como ya se ha mencionado, la Unión 

Soviética trató de absorber el noroeste de Irbn, incluida la 

ciudad de Tabriz, despu~s de la Segunda Guerra Mundial, 

reclamando que esa era la c>:tensión suretrn de Azerbn i j ftn. 

Las implicaciones del cercado geoyrhfico de la Unión 

Sovi6tica para su marina de guerra, han sido el mnntcner a sus 

barcos cerca de sus costas y en confiar en bases extranjetas. 

La marina soviótlca se muestra renuente a confiar un número 

m~s granda de elementos de sus flotas en ti.reas remotas durante 

una crisis. 

Al mismo tiempo, las frustraciones que la geografia 

impone los planes de la marina soviética pueden también 

contribuir a la urgencia de expandir la esfera de operaciones 
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ele la Flota en ,)os amPlios océanos y lejos de estrechos 

pasajes qUe los dejan en ·sus propias costas. 

La Unión Soviética busca bases adicionales y derechos 

portuarios en varias partes del mundo. Aunque la base naval 

soviCtica es endeble, la Marina Mercante SoviOtica, cuyos 

barcos transitan por todos los mares, también funciona corno 

abastecedora de p~oductos, incluso gasolina, a la marina. 

Estos factores agregan significativamente la habilidad de la 

armada sovi~tica para permanecer por largos periodos en 

estaciones remotas. De hecho, "los sovil!ticos se benefician 

con el sumlnistro de 100 mil toneladas de petróleo en los 

astilleros malteses'' (23). 

La mayor parte de los embarques comerciales en el 

Mediterrtmco sor. in'trarregionalcs. El petróleo y el gas de 

Africa del Uorte y los fosfatos de Marruecos son embarcados 

hacia Europa. Alinentos y biene~ manufacturados son 

transportudos de los paises europeos a los norafricanos, 

r.dontras que ln RFA y otros paises de la OTAU dominan el 

comercio en el llrea. Es sin duda, el comercio, parte esencial 

de la importancia que otorga la Alinn;!a al Mediterráneo. con 

el Canal do Sucz so ha ampliado y protumtizado el intcr6s del 

Madi tcrrlino en el comercio mundial del petróleo. 

(23) 11 A s~fe harbar 
sopticmbre do 1984, pag. JJ 

far thc soviots 11 , 
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II. LAS FUERZAS POLITICAS INTERNAS EN MALTA 

2 .1 La Independencia 

Desde que los fenicios arribaron en el 88 A.c., la 

pequena isla rocosa de Malta ha sido un punto estratégico del 

Medí terrtmeo. Los romanos, los Arabes del norte de Africa, 

los franceses, y los britll.nicos, han pasado la isla de una 

dominación a otra. 

Por tal motivo, y debido a su situación geoestratégica, 

"desde 1802 el Archipiólago de Halta fue utilizado como base 

naval y fortaleza de la flota británica" (1). Desempel'!6 un 

papel de primera linea del frente militar de la h.ljanza 

Atlllntica (OTAN) durante la Primera y Segundn Guerras 

Mundiales, por lo que se le denominó como el "portaviones 

neutral del Mediterrll.nco11
• 

En 1964 Malta y la Gran Dretana firmaron un acuerdo de 

mutua defensa con el que se adquiría la independencia maltesa. 

Este Tratado fue modificado en 1971 al arribo de los 

laboristas al poder, por un convenio que concedió por ocho 

( l) Asociación de Lisboa, 
Servicos 11 , ~-tun;..i..rn.___P.e CcrJ.QIT:...i.g__r
quincenal, Lisboa, Portugal, II Serie 
de 1980. p. 2. 

11 Com6rcio, Indlistri u, 
Industria, Publicación 
No. 35, del 15 de julio 
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anos a las fuerzas brittmicas el uso de las bases militares 

antablecidas en los isla. 

De acuerdo con las reformas hechas a la Constitución de 

1964, Malta se convirtió en el nno de 1974, en una Rep~blica 

Dcmocrética miembro de la Commonwealth, nombrdndose al 

priner Gobernador General Sir 

Presjdente de la Rcpóblica. 

Anthony Mamo como primer 

Pese a su proclamación, las instituciones pol!ticas, 

económicas y sociales Ge mantuvieron intactas. sin embargo, 

la sal idr:i contractua 1 del ejt'!rci to bri. tánico y la evacuación 

de lRH bases :;e db el 31 de marzo de 1979. El gobierno 

socialista de Domm Mintoff quiso dar al acontecimiento el 

carllctcr de consolidación de la independencia, adopthnclosc csn 

fcch"1 como el 11 dia de la libertad", pese a la inconforraidad 

del opositor Partido Nacionalistn. 

Al propio tiempo, el Gobierno maltós inlci6 una 

pol!tica de no-ollnaam!.ento pasando a formar parte del 

Movimiento de Paises Uo-1\lineados y del Grupo de los 77. 

I.as tr.adic.:.onales estructuras ba!:HJdas en las actividades 

militares, se modificaron en el sentido de canalizar lar; 

intereses do la isla para el desarrollo de la industria y el 

comercio. El objetivo primordial de los laboristas era 
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expulsar definitivamente a los brittmicos, que ocuparon el 

poder politice-militar, con el fin de asegurar el desarrollo 

de la isla. El dinero que se obtendr!a con lu consecl6n de 

las bases por ocho aftas, ayudarla a reactivar la cconomla de 

una isla con una densa población, pero sin recursos naturales. 

Se buscarla la 11 reconversi6n económica de una de instnlaciones 

militares y navales a una diversificada entre la construcción 

de barcos comerciales y reparaciones, turismo, ind'JStr ia 

1 igera y agricultura 11 • ( 2) 

La principal intención de la regla laborista fue 

finalizar con el tradicional papel de Malta cerno una isla que 

sirvió de fortaleza. Una vez instalados en el poder, lo~ 

laboristas tuvieron que equilibrar la economta del pais 

[ 11 después de incrementos de dos digitos en los primeros anos 

de los BO's, la inflación bajó a un nivel de cero y en 1986 

mostraba un perceptible ii 11 (3)). Durante el Gobierne 

laborista, la isla vivió dos chocks petroleros que 

incrementaron las tensiones en el Mediterr~neo y, mbs 

recientemente, la vertiginosa calda de los precios del 

pctr6leo. 

(2) 11 Malte: un ,..lle sous influcnces 11 , ~D..t:.U.S..ai du 21 
nu 27, deccmbre 1984, pbg. 30. 

(J) 11 Economy undergoes a sea change 11 , A special repQ..L..Un 
Malta, p6g. 6 
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Pese que Malta es un pais independiente desde 1964, 

tambión es do nuevo un contra de rivalidad de las grandes 

potencias, y de otros paises on desarrollo. "Los contendientes 

son esta vez, por un lado Occidente y por el otro, los palses 

socialistas, aunado a paises érabes como Libia que se disputan 

con C?ccidente la supremacia en el archipiélago". { 4) 

(4) 11 /\ safe harbar 
septiembre J, 1984. 

for the soviets?", 
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2.2 Panorama pol!tico interno 

Desde 1971 Malta estuvo gobernada por los laboristas, 

bajo ln administración del Primer Ministro Dom Mintoff, quien 

resultó electo en tres ocasiones consecutivas. 

La ~!tima reelección se suscitó en 1981, ya que sobre la 

base de representación proporcional, en ese aRo se llevaron a 

cabo elecciones legislativas. 11 El Partido Nacionalista obtuvo 

mayoría de votos (50.9%) pero sólo resultaron electos 31 

candidatos: en contraste, el Partido Laborista obtuvo un menor 

nómero de votos (48.8%), pero 34 de sus candidatos resultaron 

elcctos 11 ( 5) . En consecucncin, la imposición del partido 

laborista llegó a ser completamente inaceptable por la 

oposición cuando los distritos tuvieron que ser asigandos por 

la Comisión Electoral del Primer Ministro Mintoff. 

En estas elecciones los laboristas se valieron de un~ 

maniobra administrativa, consistente en la redefinici6n do las 

circunscripciones electorales, para mantenerse en el poder. 

Asi, los Uacionalistas 5e rehusaron a tomar sus asientos 

en el Parlamento e iniciaron una campana de desobediencia 

( 5) 11 Constitutional Comission 11 , MQlta PN Intern.t..i2..nñl, 
agosto 1986. 
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civil por cerca do 18 meses. Sin embargo, posteriormente 

decidieron asistir a las sesiones parlamentarias, para que sus 

diputados no perdieran sus escaRos, pero no participaron de 

manera activa en ninguno de los trabajos legislativos como 

protesta por lo que calificaron de 11 vlolaci6n a lAs más 

elementales raglas del juego 11 (6). El resultado fue que los 

laboristas quedaron como duenos y senores de las decisiones 

politicas. 

Por diversas cuestiones, que el propio Hintoff calificó 

como 'pernonales', éste 11 decidi0 entregar las riendas del 

poder en diciembre de 1984 11 • {7). su sucesor, elegido por él 

mismo, fue Carmelo Mifsud Bonnici, quien se ocupó de cambiar 

constante y silenciosamente ]a mayoria de las poU.ticas mfls 

rndicalcs de Mintoff y preparar6 al pais para las e1ccciones 

de mayo de 1987, cuyo proceso marcó el inicio de una nueva 

etapa para la isla. 

A pesar de :1.as protestas del dirigente del Partido 

nacionnlista de Malta, de oposición, Edward Fenech Adnmi, en 

el sentido de que el Gol1ierno laborista 11 s6lo esth llevando n 

cnbo cambios cosm6ticos 11
, Mifsud Bonnici mcdificó, dcsUe que 

(6) "Haltii, Crusial time for dccisions 11 , E.inancial 'l'imes 
fil!J.:YJtj~, abril 1986 1 pt1g. J3 

( 7} "Mi fsud Bonnici cambi6 la imagen interna e 
internacional de Mal ta 11 , ¡:;~§..Uu:, 1 diciembre da 1986. 
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asumió al poder, la imagen interna e internacional de Malta. 

Bonnici logró calmar una de las inquietudes más grandes -y 

potencialmente m6s explosivas- de la isla, la relacionada con 

el financiamiento 

católicas. El 

de las escuelas privadas, principalmente 

debate que parecia terminar en desórdenes 

pOblicos fue solucionado gracias al enfoque más conciliatorio 

de Bonnici. su pragmatismo tambión se observa en las 

politicas económicas implementadas en la isla. 
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2.J El poder de la Iglesia en Malta 

La. p::incipal n.te~ida puniti 11a del Gobierno laborista se 

dirigió contra las propiedades de la Iglesia al redactar, en 

1983, una ley para pasar al Estado ciertas propiedades del 

clero, quienes habla aceptado la responsabilidad de la 

custodia sobre muchas propiedades. 

En su decisión, el Gobierno tom6 como base juridica el 

hecho de que la Iglesia no poseia titulas que la ac;ro,ditason 

como 1.egitimn propietnria de la mayorla de tales bienes~ -cOmo 

tnmpoco los tenia sobre las tierras donadas por los fieles 

para ascgurarr.c la celebración de las misas del 11 reposo de sus 

almas", despu~s de su muerte (B). En este bltimo caso la ley 

cstablccla ln devolución de las propiedades a los familiares 

de los difuntos, pasadas veinticinco anos del deceso. 

Una segunda nedida fue la prohibición a la Iglesia 

cat6llco del cobro de colegiaturas y de "donaciones 

voluntarias 11 qua los padres de familia daban a las escuelas 

(9). hdcmtis, ~;e intento forzar la apertura de 6stas mediante 

la celebración de concurso~ p0.h1icos que permitieran 

{8) "Prir.ic Minister Dr. K. M1fsu(1 Oonnicl intcrviawcd 
bY Mr. Pe ter tlichols, correspondant of thc I.ondon 'l'imcs 11

, 

RQyj_9_~_Qf_l.LQ..,.J.?. pml 1:vcnt$., Uo. 20/85, septiembre de 1985. p. J 

(9) Ibide:n. 
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la inscripc!.on de estudiantes de todos los estratos de la 

población. El debate sobre la inconstitucionalidad de estas 

medidas y sobre la legitimidad del gobierno no tardó en 

acaparar la atención de los comentaristas politices y de la 

opinión pOblica maltesa en general. 

Es importante hacer notar algunas caracter!sticas de la 

Iglesia católica en Mnlta para poder juzgar objetivamente el 

conflicto en cuestión, que amenazó con dividir profumlamente a 

la poblaci6n de ese pals. La Iglesia catblica maltesa ha 

constitutdo, durante siglos, una cabeza de playa del 

catolicismo prllcticamentc dentro del mundo islámico. No 

obstante que la lengua vcrnll..cula de la isla es un diblccto del 

ttrabe, "mAs del 95-% tlc los malteses se tleclaran cc:t6licos y el 

90% practicantc11 (10). El 35% de laf; instituciones educ:ativas 

(con una población aproximada de 18 mil alumnos} son 

confesionales y funcionon bajo la dirección de la Iglesia. 

Durante ln dominación britlmica, el Obispo y el Gobernador de 

Su Majestad hablan concordado una fuerte .ilianz.:1. SegCln datos 

hechos p~blicos por el Gobierno laborista, 11 1a Iglesia 

detentaba dos tercios de la propiedad inmueble y mueble de la 

isla" (11). 

(l0} 11 Unu !glesia para cada dia del ano 11 , ~, Madrid, 
Espana. 9 de mayo de 1987 pl'lg. 6. 

(11) Ibidern. 
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Dadas estas circüntanciás, ya en los aAos sesentas los 

Obispos amenazaban cOn la excomunion a todos aquéllos que 

votaran po~ ',:.!?r ?artido Laborista, de inclinación clat.·amente 

s6ci¿i1sta:··.~.:: --'.--!~~~-?iglesia ya no castiga con el infierno a los 

que· votan·~--~·- l~-~ l~boristas, pero en sus directrices recomienda 

Cia[ñmen~~', a -:._,los católicos que apoyen a los candidntos que 

r_es-P~~~n,.1as~:--1_ey~;; _tle __ ~ios 11 ( i2J 

:La incómoda tregua que se estableció can el Sr. Mintoff 

~'--p~-~i:ir:-:; de-~- -su· acceso al poder en 1971, se rompi6 en l9BO 

C.Ua~·da -el - Estado iriici6 su intervención en los sectores de 

asistencia Social y sanitaria, anteriormente terreno de las 

or9anizaciones religiosas. 

Cabe destacnr que, a manera de. ejemplo, Mnlta cuenta con 

:llJ iglesias y Gozo con 44, lns do~; principales islas del 

archipiélngo. Es decir, una pnra cada d!a del ano. 

Dudosamente Polonia o Irlanda pueden disputar a Malta el 

tttulo del pn.!s más cut6lico del nun<lo. 

Con este potente apnrato lógicamente han chocado los 

labor is tas. 11 En los aflos S(n~cnta, recordaba 1'11 fsud Binnici, 

lil l:Jlc~la (~on::;iderriba pt?co.do mortal votar a los laboristas 11
1 

P?l"º sin cmbnrgo 1 81. propio Uonnici es un católico practicante 

(l~)"Anothcr temporary agrccment on cducation bctweun 
church and stato 11 , l:l~~~J...Qnª-1., Malta, septiembre 
de 1986 1 png. 7.. 
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como la mayoria de sus partidarios; de hecho, ntiene un 

hermano cura y otro candidato de la oposición" (13). 

El 28 de agosto de 1984 dio principio el enfrentamiento 

abierto entre Estado y la Iglesia, con la decisión del 

Gobierno da asumir el control de las escuelas privadas. El 

PN, do filiación democristiana y encabezado por Edward Fencch 

Adami, patrocinó la disensión. Adami calificó al moviniento, 

de m~s de 40 mil malteses {12% de la población), como una 

etapa da la lucha contra los 11 ataques a las libertades y 

derechos individuales por parte del Gobierno laborista de 

Mintoff" (14). 

El lo. de octubre de 1984, las escuelas católicas 

cerraron sus puertas en seRal da protesta y no lüS reabrjcron 

sino hnsta noviembre siguiente, con la condiciOn de continuar 

las plltticas con el Gobierno, mismo que habla tomado serias 

represalias contra los profesares que se adhirieron al 

movimiento católico. 

El Gobierno maltés no tenia intenciones de subsidiar 

estas escuelas, a menos que la Iglesia demostrara que no tenla 

fondos suficientes paro mantenerlas y que aceptara abrirlas 

(13) uA safe harbor for the soviets?", tlnYl~t sept.3, 
1904, p~g. 3. 

(l4) Ibidem. 
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{mcc~iante examen de admisión) a los hijos ·de ciudadanos que na 

pudieran pagar altas colegiaturas. 

El meollo de la situación es bastante comprensible sJ se 

considera que el Gobierno laborista, con ideas 

fundamentalmente sccialistas, se negaba a subvencionar a 

aquellas escuelas 11 elitistas11 (15) en las que se educan a los 

hijos de la alta burguesía del pn!s. Máxime que la curia se 

negó slstembticamente n proporcionar información fidedigna 

ücerca de la cuantia de sus ingresos y propiedades. 

Como resultado y dada la fuerte componente católica en la 

li:;la, el GJbiorno tuvo que hacer algunns concesiones. En 

noviembre de 1984 se reabrieron las escuelas y el Hinistro de 

Instrucción Póblica anunció que en las plhticas con las 

autoridadt?S eclcsiti.sticas se acordó que las escuelas católicas 

serian gratuitas (sin especificar cuando) y que se 

conslderar!n 1.-l ·'--iplicaci6n del examen do admisión corn-0.n para 

tctlas 1¡1f; cscuelus secundarias" ( 16}. Asi, el GolJicrno so 

obligó a contribujr financjerar.ientc ccn las escuelas, ncordO 

roctlficar la Ley de Educación de 1984, y otorgar licencias 

oscolares por un periodo indefinido, en lugar de aHo par ano. 

(15) 11 Anothor tcrnporary agrocmcnt on cducation bctwccn 
church and B tate", Mi\.ll.il.......E1Lln.t.P...c.n.s.l.t..i.mlª1, Mal ta, septiembre 
de 1986, pag. 2. 

(16) Ibidem. 
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2.4 Nueva situación política 

Sensitivos a las elecciones de 1987, el Gobierno 

laborista comenzó una batalla para enmendar la Constitución en 

enero de ese aRo. Al mes siguiente se adoptó una ley en la 

que si un partido tenia más dal 50% de los votos 

automáticamente tendria mayoria de escaRos, de manera que 

permitiera la formación de un gobierno estable y mayoritario. 

Esto se har!a cooptando el n~mero necesario de candidatas de 

la lista del partido de los "mejores perdedores" (17), con el 

fin de evitar el incidente de 1981, por el cual regresaron lus 

laboristas al podar con una minor!a de votos. 

El n~mero de cscaHos en el Parlamento corresponderla n la 

division territorial en 13 distritos electorales con cinco 

candidatos para cada distrito, sumando un total de 65 

asientos. La estrategia, orient~da a recuperar los votos de 

las bases electorales disgustadas del PL, consistió en ubicar 

la responsabilidad sobre los hombros de Mintoff. 

Como ya se ha mencionado, el panorama político maltós 

entró en una nueva etapa partir de 1987, cuando la 

Presidente Agatha Barbara proclamó la disolución dal 

(17) 11 Malto crucial time far decisionsu, Financia1 ti..Jrulli 
~,abril 6, 1907, ptig. 33 
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Parlamento el 14 de febrero, luego de que el Primar Ministro 

Carmelo Mifsud Bonnici, apoya~o por-el l!,cier de la oposición 

nacionalista Eddie Fenech Adami, aceptó. la renuncia de la 

Presidente Barba~~, al término de su mandato (con duraci~n de 

cinco anos). Se ·nombró al sr.· Péiul XUereb Como en'Pr-esidente 

en funciones. y se Convocó:a ~la celebración cie elecciones 

generales·:. 

::.·-;e·· 

Asim'tSma·;> ~~-~-. ''n,,i~~-~·· a estos cOmicios, 

poll~i~o~ ;- m6:~~~~-~~-~~~---~_:·;~u~· -=idea~·~· 1as electores. 

-r.a_bor_is~i:J-;: ·:· d-ef· :~·~~le_rrí~,. y ~l Nacionalista, 

los partidos 

El Partido 

de oposición, 

sab!an que los co_micios eran vitales para el futuro de esa 

nnc!i6n de_ 330 rnil habitantes. Por un lado, el entonces Primer 

Ministro estimaba que durante 16 anos de socialismo se hahian 

logrado muchas cosas en Malta, como "sanear la cconomta, 

estCJ.blocer instituciones de salud y cnscmaza gratuitas, Jnnzar 

una política exterior independiente, dosmante1ar las bnscs 

extrnnjcras y acabar con las dezigualtladcs socialcs 11 ( 18). Oc 

uh! que en esa coyuntura política, la población no votarla por 

personas sin experiencia en el Gobierno. 

,, pnsur da las campa Mas de boicots, sabotaje::;, 

rtcsobcdicr.cia civil, incitaciones e intervenciones 

(18) "Bonnici )' Adami, cundic.Iatos a Primer Minist::o, sólo 
coinciden en muntcner la neutralidad de Multa 11 , La_Y~rnguardia, 
8 de mayo de 1987. 
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extranjeras, Mifsud Bonnici sostenla que el Partido Laborista 

no habla perdido su apoyo popular entre 1981 y 1987. 

Establecia, además, que entre las principales medidas que 

tomarla un futuro gobierno laborista, seria el establecimiento 

de una Comisión imparcial para escuchar las quejas de 

ciudadanos que hayan sido privados de sus derechos: nuevas 

reformas en los cuerpos policiacos y la armada; erradicar la 

corrupclOn en las cortes, 11 la que <lana a los 'trabajadores y a 

la honestidad del partido 11 (19): dar mayor atención al medio 

ambiente, y trabajar para preparar a los jóvenes parn la 

revolución tecnolOgica. 

Del mismo modo, el l!der laborista intentó defender el 

papel que Malta desarrolló en el b.mbito in:erm1cional desde su 

llegada al poder, comenzando por el estatus de neutralidad y 

sonal6: 

11 Ahor.« nosotros estar.ios en posibilidndes de contenor 
y controlar el impacto del desempleo y la recesión. 
Seria peligroso, serrnlaba Mifsud Bonnici, crnb~ircarnos 
en otrns pol!ticas que puedan irrumpir y molestar el 
progreso que hemos hecho en el campo de superación de 
la estrechez que teniarnos en el pasado11 (20). 

(19) 11 Prime 
civil servicc 11 , 

febrero 20, 1987. 

Minist.cr t.nlk~ of rcforms in policy, army and 
r-ill.l_~~f news <J.D_!J_Q..Y._GJJ:t_ª, No. ·¡ 

plgs. 9, 10 y 11. 

( 20) El nuevo primer mini~tro de Mal ta quiere 
distanciarse de Libia y acercarse a EEUU, ~, lJ de mayo 
de 1987. phg B. 
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Por su part:e, _ Edw~rd · Fenech Adami seflalaba que la 

polarización y di'.fisi6n en Malta debla vol~er .a la Vida 

normal, a la paz, al progreso social y econ6roico. Consideraba 

como.prim~ra acción de su Gobierno: 

11 rec6nclliur a los malteses, luchar contra la 
violencia poll t.ica, restablecer la independencia 
judicial, ac3bar con la 'guerra escolar' eliminar la 
corrupción ndmin istrotiva 1 relanzar la cconomia, 
reduclr el desempleo (que segiln los lnboristas s{Jlo 
era del 6% y según los conservadores superaba el 20%) 
y ncabar con la parcialidad de la televisión ónica y 
estotal, entre otros'' (21). 

El sentimiento expresado por los nacionalistas era en el 

sentido de que si llegaban a ganar de nuevo, con un gran 

porcentaje del voto popular como en 1981, pero si se les 

n!Z!qabn la rnayorta parlamentaria, habria una 11 reacciOn violenta 

por su parte" ( 22). 

El 9 de mayo de 1987 se llevaron a cabo las elecciones, 

en las que res'.Jlt6 triunfador el Partido NacionaU.sta (PN). 

Corno consncuencia de la victoria del PN, su lictor, Edward 

Fonech Allami fue designado Primer Ministro, en sustitución ele 

Carmelo Mlfsud Honnici, del Partido Laborista que gr:ihcrnO 

tluranto lG aRO!.> ccn!lccutivoz. En ('Ste conte>o:to, el crnpoctro 

(21) 11 Thc Prime Minsitcr, Dr. E. Fcnech /\daml, 
atltlrcsses thc nation 11 , H~e_w_gLN..filJs nnd Evcnts, No. 13, 
mayo 15, 1987 pttg. 1 y 4 

(22) ''A special report in Malta 11 , pAg. l. 
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politice maltés quedó configurado con un exiguo triunfo de los 

~acionalistas, con apenas 4,784 votos m&s que los laboristas. 

El escaso margen do votos no constituyó una victoria 

apabullante con respecto a las elecciones de 1981. 

Las votaciones se desarrollaron en un clima 

11 ins6litamente 11 tranquilo, aunque en medio de una tensión 

general y bajo excepcionales medidas de seguridad, por el 

hecho de ser un pa1s donde la población se encuentra 

profundamente dividida en torno a las dos principales fucrias 

pollticas antngónicas. No obstante, sólo en las localidades 

de Zojtun y de Gwann, tradicionales bastiones laboristas, SC"' 

denunciaron a la Comisión algunas irregularidades electorales 

y provocaciones. Al respecto, el entonces Primer Ministro 

Bonnicl trat6 de minimizar las denuncias do la oposición ul 

scnalar que 11 so produjeron sólo un par de incidentes de peco 

relicve 11 ( 2)). 

El motivo de las tensiones que domin~ron ol amUicntc 

electoral tuvo su origen principalmente en el temor Ue Ja 

ca!dt:& de un Gobierno que durante 16 anos ha.ll!a a.cumulado un 

enorme poder, condicionando por completo la vida politica, 

económica y social del pais. En la vispora do los comicios, 

( 23) "cerrada disputa soci<.11 ista-conservu.dorcs. 
Incidentes violentos durante las elecciones en la isla de 
Malta", La Jornadn, 10 de mayo de 1987. 
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el-entonces Primer Ministro Bonnicl y el lider opositor Fenech 

/\dami establecieron un acuerdo de "nutuo respeto 11 (24) durante 

y dcspu~s da las elecciones, con el afán de evitar que 

eventualmente estallaran brotes de violencia. En este sentido 

al dars~ a conocer el martes 12 de mayo los primeros 

resultados oficiales, ambos lideres hicieron un llamado a la 

calma, ror.i.picndo, al menos en la forma, la polémlca frontal 

qua tradic.i onnlmcmtc habla adoptado el ex-Premier Mintoff. 

As!, resulta relevante el hecho do que al lider laborista 

Bonnici admitiera su derrota y asegurara que su oposición 

serta "constructivn y leal'', (25} un gesto que fue reconocido 

como muestra do moderación y pragmatismo, restituyendo con 

c)lo la razón del Estado sobre el interés partidista e 

idcol6gico de su prcdecesot·. 

Por otra parte, lafi elecciones fueron la expresión de la 

polarizac16n política de Malta, cuyos resultados se dieron en 

bucnn mcd lda a lé1 campana electoral de los nacionalistas, que 

se pronunciaron favor del desmantelamiento Unl poder 

acunulndo por los 1 aboristas, impuganamlo su poca disposieión 

al diilloqo. Resulta elocuente la reticencia que dur<.intc 

a pro>: irn~dnmnnta nrm y medio ~ostraron los diputados 

(24) 11 Tha> new qovcrr.ment wi11 be thc governmcnt of thc 
ru:lltcsl? µooplc. tt will be n govcrntr'rmt that will ensuro that 
o¡Jory body's rightE will be rcspectod 11 , lli\.Lt;,n__E~, 4/87. 
p. J 

(25) Ibidcm. 
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nacionalistas para presentarse a los debates en el Parlamento, 

exigiendo como condición la formulación de una ·reforma 

constitucional, qua finalmente fue expedida en ener~ de 1987. 

Paralelamente, el sentir general de la población era 

reflejo de dificultades económicas existentes en el pais, 

producto de la linea estatlsta con que se caracterizó el 

Gobierno laborista. Ahora, en cambio, los nacionalistas 

propusieron en su plataforma politica redimensionar la 

rectoria del Estado en la actividad ccon6mica, incentivando la 

iniciativa privada y una economia de mercado. 

Por otra parte, ai.ln pesaba en el ambiente el influjo del 

conflicto Estado-Iglesia, lo que e>:plica el voto e>.:prcs:ido por 

la Comisión Episcopal de Malta al invitar a la poblnciOn a 

elegir a aquellos que respetan los derechos humanos y la 

dignidad del hombre. 

La composición en la C&mara de Hcpresentantcs de Malta 

quedó dcfinltivamcntc integrada con 35 cscattos para el PN (de 

31 que poseia desde 1981) y 34 para el PL (de 34 con los que 

contaba), hacitmdo en total 69 asientos. Cubc dostacnr qi1e 

estn rnodificaci6n permt.1necerA vigente sólo durante la presente 

legislatura. Para armonizar esta discrepancia y proporcionar 

mayor estabilidad al Gobierno, el PN obtuvo un "premio de 
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rnayor!n de 4 asientos mOs de manera que alcance 35 asientos, 

es decir, uno m!ts que los que obtuvieron los laboristas. 

En su discurso de torna de posesión F'enech Adami afirmó 

que el Gobierno perteneció a todos los ciudadanos malteses. 

Aplica ria un programa que ayudara la roconcillacion 

nacional. ScnalO que habla sido tan grande la división, que 

Haltn no s~ podln concentrar en lo cscencial para el bienestar 

de toda su gente. Respetarla los 11 dercchos y opiniones de 

todas, y cada quien desempeni'.lr!J. su parte para el progreso 

económico del pais 11 
( 2G). 

Foncch Aclami mi;ncion6, también, que los planes de su 

partido ostabu el estrechar las estructuras económicas y 

sociales dol pais para asegurar la democracia que pueda 

gener.ar trabajos y dar a la gente sus derechos. Todo ello es 

cscencial paro qua los malte~ar;, 11 borren sus errores y restauro 

la credibilidad Jnternacional do Malta". (27) 

Singular rclcvanciu ocupó el tema de lo politica exterior 

del cnndiduto Fenech 1'.dami en su programa electoral, do la que 

hablnr<'? con muyor profundidad en el pró>:imo cap! tul o. Propuso 

una pol!tica coheronto, con el fin de mantener el 

(26) lbid,. 

(27) 11 PN General council: Dr. [·'cncch Adami on victory 
far the peo ple", ElLint!.U:D~, pt'lg. 4 august 1986. 



70 

no-alineamiento, pero privilegiando sus vincules con Europa y 

con el Occidente en general, el que sufrió un distanciamiento 

por la politica anti-occidental practicada por el Gobierno 

laborista. Paralela~ente, se incentivarla un acercamiento ~on 

los paises socialistas y órabcs, particularmente con Libia con 

quien Malta firmó en 1984 un Tratado de Cooperación y Amistad 

que en realidad tendla a garantizar una protección militar. 

Asimismo, Adami considera que 11 la seguridad de Malta 

necesita ser garantizada por paises europeos democráticos y 

amistosos, por lo que se firmar~n acuerdos que se encarguen de 

la seguridad de Malta, sin contemplar la presencia de bases 

militares extranjeras 11 ( 28). cabe serta lar que para un cambio 

constitucional sobre el estatus de neutralidad y no 

alineamiento se requiere del voto de las dos terceras partes 

del Parlamento. 

En el plano internacional, el nuevo Primer Ministro ha 

manifestado reiteradamente que desea llevar una politica mhs 

pro-occidental y pedir el ingreso a la CE. sin embargo q·Jiere 

mantener la neutralidad del archipiélago. Malta no albergara 

bases de ningOn bloque. Con la administración nacionalista, 

las relüciones con Libia se h~n cnfrindo. En cuanto a] 

(28) 11 New Government's priorities 11 , Malta Reyiew, 4/87 
pAgs. 13-15, 



71 

acuerdo l lbi o-n:i"~.1 ~és d.e 1_9_~_4.1 los _ naciOnalistas rene9o:ciaron 

el acucrd·o·· ~n: fébi~ro __ .. de e~~·~ ª~º / , 

El Prime.r ~lnist::O Fen.ech Adami, do acuerdo con su linea 

fdeol.Ogica, eSper·a corregir estas desviaciones. según 61 no 

ve por qué sus buenas relaciones con Libia puedan detenerse, 

Pt?t"'o crea que ~ralta debe tomar; su propio curso. Malta 

necoslta rel~cicnes mbs cercanas a la Comunidad Europea (CE), 

pero no se excluye su relación de v~cindad con Libia. Eddie 

renech J1dami dice que ln D'rAN no necesita mlls de Maltn para 

sus prop6si tot~ de defensa. 

La econom!a de tipo mixto, ncoge con entusiasmo a las 

f lrmas e>:tronjeras. Mal ta, por su proximic.lad a Europa, se 

convj crte en un punto .idc¿¡l para los f lncs comerciales. De 

hecho, Fcnech Adami ha mostr01Uo su interós por convertir al 

pais en un centro fir.anclcro internacional de importancin. Su 

econom!a fiO basa en la industria, el turismo, la reparación de 

barcos y el sector textil. 

Uo ha hL!.bido grandes cambios dur.ante los dos anos de 

trnnsici6n nacionñ)ista. Ccr~u del 507, Lle la economia 

pertenece y contint'Ja bajo el control g?.Ibcrnurncntal y no se ven 

movimientos que sa mu:amlnen a la privatización. Asi, que los 

nncionalistns han avanzado muy lentamente en la liberación de 

arnpr.csus, han incrementado los subsidios a las escuelas de la 
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iglesia, y han roto con el alto -~ltmel:-6··.·ae .. trab~'.ja.dÓr~S. ,~en el 

sector p!lblico. La Cltmara ·de -~º~~~~¿¡~.:e. I'h·~;~t~ia.·de-. __ Portúga.1 

describe las caracter!sticas de la eoconomia ma1t~~a· de la 

siguiente manera: 

r1 Las rncrcanc!as eY.portadas por Malta san vendidas a 
paises corouni tarios, excepto ciertos articulas 
textiles y productos agr!colas. Oel mismo modo que 
Hong Kong, Singapur, Puerto Rico y Taiw(ln, Malta 
posee condiciones privilegiadas da localización y 
apertura en relación a todcs los marcarlos. Posee los 
mtis bajos ni'Jelet; de impuestos de toda Europa y los 
gastos de mano de obra son cerca de la mitad de los 
ingleses e irlandeses, lo que la hace susceptible de 
inversiones c>:trunjcrasu ( 29) • 

A cinco dios de la derrota electoral, el Partido 

Laborista efectuó una reunión para discutir la linea politica 

que seguirA en la oposición, en medio de manifcstacionc& de un 

centenar de militantes que se pronunciaron contra la derrota y 

de los ºerrores de Donnici", quien declaro que lo. "reformn era 

absolutamente oportuna porque en un pais dcmocrbtico, quien 

obtiene mayoria de votos debe tener derecho do gobernar" (JO). 

La inevitable polómica estalló al interior del PL, el cual 

debió renunciar al enorme poder ejercido durante largo tiempo. 

(29) 11Comórcio, Indóstria, Sorvicos 11 , bJiQ.~.iJ!cj§JJ 
Q...QJTl.Q.D::ü_gl, _ _gg___}¿b'=!..l!fm, Cl.n:m.ra de Comercio e Industria. 11 
Serie, Uo. 35, publ1caci6n quincenal correspondiente al 15 de 
julio de 1980. p. J. 

(30) "Socialísts not affraid of elcctíon results. -P.M. 11
, 

M!!]tn Rcvicw_Q_[..J.fews nnd F.vcnts, No. 3B novembcr 19. 1986. 
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III. ESTRUCTURACION DE LA POLITICA EXTERIOR MALTESA 

3.1 Malta en la confrontación Este-Oeste 

La estructura internucional surgida de la Segunda Guerra 

Mundial se caracte.?:izó por haber reducido el equilibrio de 

poder a dos polos, r-epresentados por los Estados Unidos y por 

la Unión SoviOtica, corno superpotencias de sistemas 

ideológicos incompatibles: por la aparcición de nrmas 

nucleares de una capacidad de destrucción inconmensurable y 

por el surgimiento de nuevos Estados, "antiguas colonias 

europeas de un nacionalismo saturado de agres.ivldad 11 (1). 

Al finalizar la guerra. el Reino Unido carec!a ya de la 

fuerza económica y militar nc:!cosaria para afrontar por mlz.s 

tiempo los inmensos gastos que significaban todo un rosario de 

bases en el Medlterri.tneo (Gibraltar, Multa, Libia y Chipre); 

un sistema militar protnctor de ln linea de comunicaciones 

Suez-Mar Rojo-/\tlen-India, y pmdciones militarns en el Golfo 

Pt!rslco que implicaban el despliegue de toda una flota de 

guarra en 1~ l Ocf?nno Ind icn, con prol onl]AC j On de 8U poderi o 

militar hasta singnpur y Hong Kong. 

( 1) BUHTON, J. w., I.nternnti onal ReJ_at i cn_§.~_(Jfil)QLi!l 
Xh_QQ.IY.i. Cilmbridge, Cambridge Univcrsity Press, 1967, p. 24. 



En el estado colonial el Reino Unido, al igual que otras 

potencias, buscaba oro, plata y otras riquezas, as! como 

comercio, seguridad y llenar el vac!o de poder en las ~reas 

coloniales. En Malta buscó su privilegiada situación 

geogrAfica en el centro del MediterrAneo. Con todo, las 

consideraciones politicas y cstratógicas ademAs del estatus 

reforzaron la tendencia a mantener la colonia. Se prctendia 

equilibrar la expansión de otras potencias y mejorar la propia 

posición poli.tica. 

En realidad lo que estaba en trance de producirse, era el 

reajuste inevitable de los intereses de las dos grandes 

potencias emergentes. Los Estados Unidos, no sin reticencias, 

estaban recogiendo el relevo de Inglaterra en el papel de 

superpotencia, garante 

predominio anglosajón. 

del hasta entonces indiscutido 

Las reivimlicaciones nacionales y las impllcaciones 

econ6mic.1s fueron para el Reino Unido las causas de la 

independencia de Malta, el desmantelamiento de la base militar 

y la salida de los britAnicos de la isla en 1979. 

En M:altn, ln incipiente politica exterior fue pensada 

para perseguir intereses nacionales, por lo que su posición 

geogr/lf ica 

internos, 

estrntógica se 

lo que trajo 

reorientó hacia 

como resultado 

esos interese;; 

inevitable la 
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transformación y la alteración de las metas y de los valores 

considorados as! por Occidente. 

C:n la era nuclear, en mucho mayor medida que nunca, "todo 

Estado esta obligado a perseguir sus intereses nacionales de 

las maneras que sean compatibles con el inter6s universal 11 

(2)1 de otro modo pudiera haber conflicto y destrucción total 

del -inter~s nacional. 

El interl!s permanente do loG pequemos Estados como Malta, 

se basa en el sostenimiento de su im.lepcndenc.ia y de su 

soberan!a. Los intereses permanentes de las grandes potencias 

van cambiando confor:ne cambian lus c.ircunstancias, y pueden 

definir los de las naciones raás pequenas. 

Un factor importante y com!in en el medio internacional es 

el nucionalismo. Ei:;te es un sentimiento que tiene por objeto 

la nación. El olcmento subjetivo y espiritual es el rasgo 

distintivo y decisivo tanto de lo nacionalidad como dol 

nacionalismo. Es una conciencia colc::tivn de hcrmandüd y un 

sentimiento rle cla:.;c particular. Malta no pudo ser la 

cxcepci.611 de nqu~l.los pn!ses emergentes con un claro y fuerte 

sentimiento nncionullsta. 

(2) Vedlas, Piurre. l2rfilt Jntern\ltio..ll!A..L_s~~ 
JlQ_Liti@fJ, Librairie Gencralc e.lo Droit et de Jurisprudence, 
Puris, f'runcia, 5a. ed., 1967. p. 62. 
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Particularmente, en las relaciones internacionales, el 

nacionalismo es la agresividad relativa y la autoliraitación de 

los grupos, rasgos éstos condicionados por el p~opio medio. 

Curiosamente, los complejos de inferioridad individuales dan 

atractivo al nacionalismo pues éste los compensa en el grupo. 

Otro atractivo rn~s, es que es favorecido por los poderes 

establecidos, lo que lógicamente aprovechó el gobierno 

laborista de Mintoff para obtener el apoyo de la población 

maltesa en la reorientación de los intereses ÍI:ternacional9s 

de Malta. 

Una vez que se reconoció que una situación de paz podia 

descansar solamente en la satlsfacciOn, por medios pacificas, 

de los intereses soberanos y nacionales de la isln, entonces 

la atención so enfocó hacia los procesos de cambio, de 

adapatación al mismo, a todos los complicados procesos da 

importancia como el reentrennmicnto del trabajo y la 

reorganización interna de la vida social, politica y económica 

para hacerlos idóneos a las nuevas circunstancias. 
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J.2 Concepción maltesa del no-alineamiento 

Pnra el mejor desarrollo da los acon'tecimientos que 

llevaron al gobierno laborist:a a presionar para incorporar el 

n6-alineamiento en la politica exterior maltesu, as 

conveniente abrir un parOntcsis para la explicación sobre el 

surgjmiento del movimiento no-alineado. Para ello, se 

abor.dar.!1 a continuación el significado de las balanzas de 

poder, poder, alianzas y seguridad colectiva, as! como otras 

conslderilciones proplus del movimiento. 

Después de la segunda Guerra Mundial, el imperio 

britll.nico, el franct~s y otros imperios coloniales sa 

desintegraron rtq:idnmente. Las mismas circunstancias 

politicas que causaron esta rJesintcgraci6n impidieron unn 

mílyor extensión d.o las alianzas de la::; grandes potencias: 

hn.biondo sidc qanada finalmente la independencia, se manifestó 

una rcsif;tencin en los nuevos paises a versa envueltos en todo 

tipo de al.incamiento de poderes. Adcm(ls, el alto c1rado de 

tcnnión intcrnacionul, los gravC!s riesgos de verse envuelto en 

una guerra nuclear y las eval.u3ciones de lus modalidades 

pol.tticns para ambos bnmJos, rcforz!; unn fuerte tendencin que 

n.lcjab;;i. de .lm; bloques de poder y que acercaba a relaciones 

exteriores independientes. 
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La persistencia de la bipolaridad 11 mengu6 en 

desequilibrios politicos internacionales 11 ( 3). Ademlls, 

produjo importantes cambios en el sistema internacional, como 

el surgimiento de po~encias intermedias, el acceso progresivo 

del rango de naciones industrializadas de algunos paises en 

desarrollo, el notable aumento del potencial económico y 

financiero del JapOn y de la República Federal de Alemania, la 

confirmación del potencial econbmico de la Comunidad Europea y 

el cambio estructural en Europa Uel Este. 

Desde esta perspectiva, el 11 poder 11
1 ya sea en su aspecto 

de fuerza o amenaza de fuerza, descrnpeAa un papel rnuy distinto 

del que jugó antes de 1945. Ello es debido a las limitaciones 

impuestas u las potencias nucleares por la disuJ.si6n mutua, 

fruto de su respectivo poderte, y a un medio ambiente polttico 

diferente. El poder en su forma de presión económica o 

politicn estlt también restringido porque en ln prtictica no 

puede haber una clara linea di•Jisoria entre el empleo rle tal 

poder y la amenaza o el uso o la fuerza {4). 

Además, existen segmentos de la saciedad internacional, 

como el grupo de paises no-alineados, en los que la fuerza y 

( 3} hrellano Garc!a, Ca!"los 1 Rs:u:.~ .. s;ll.Q __ J_[}ilrnnciQllill 
E.(l__hlj._~Q, Ed. Porr!la S.A. Vol. II V.Cxico 198J. p. 3~. 

(4) Morgcnthau, Hans, PoUtics among nat:ions The 
Strugglc for power nnd oc oc e, Ncw 'lork, 195'1. p. 226. 



79 

el poder económico y politice no parecen ser de fundamental 

lmporta.ncia en las relaciones. Estos segmentos han aumentado 

en tamano e influencia durante este siglo y especialmente 

desde la Segunda Guerra Mundial. Para este grupo de paises, 

ln fuerza y el poder no tienen significación en las relaciones 

intornaci anales. 

En otros grupos el poder estA en evidencia, pero moderado 

por consideraciones d~ cooperación en la bOsqueda Ue intereses 

mutuor, y por tipos de autoridad e influencia qua no se 

sustentan necesariamente en la fuerza. Entre los Estados 

existen aquellos que evitan las alianzas, como los 

no-u lineados. 

r ... a no-al ineaci6n y su justif icaciOn teOr ica puede 

proporcion;ir algunos indicadores hacia la cabal comprensltm de 

las relaciones entre los Estndos, en genernl. La teoria de la 

no-nlineaci6n !.;urge como resultado de los defectos de ln 

balanza de poder, la seguridad colectiva y el gobierno 

mundial. Parer.e sor una respuesta apropiada de los Estados 

que no po::;ecn un p:1dcr significativo en las circunstancias de 

la era nuclour, en la que existe un excedente de poder que 

der;truyc CU!llquier idea de equilibrio y particularmente 

apropiada cur.1ndo existe un gran ntlmero de r.stadon soberanos e 

independientes. 

rsrn 
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Malta empleo la no-alineación como parte de una protesta 

en contra de la ortodoxia y el tradicionalismo politlco. Es 

una reacción prActica a las circunstancias, aunque en 

expresado por lideres educados en la tradición intelectual de 

Occidente. 

En este contexto, se incluyen las declaraciones del 

ex-Primer Ministro laborista, Domm Mintoff, quien calificó de 

pragmlltica la politica maltesa de no alineación y seRalO: 

11 nosotros nos mantuvimos como colonia por nuestra estrat(')gica 

posición en el Mediterráneo que c.ra considerada como vital 11 • 

Anunció a las potencias occidentales de que no tenia el 

interés de dar ningún tipo de facilidades militares: sin 

embargo, seftal6: 

''Italia es el ónice pa!s europeo que ha tomado 
nuestra politica do no alineación de forma seria, por 
ello se firmó un acuerdo sobre la materia en 1980. 
Uosotros preferimos tener nuestra nnutralidad y no 
alineamiento garantizado por las superpotcncias 11 (5!. 

Asi, las relaciones entre los Estados se preocupan 

primordial y fundamentalmente con las alianzas, las balanzas 

de poder, la seguridad colectiva, la diplomacia, la 

expectativas del derecho internacional y la amenaza o el uso 

efectivo del poder militar. 

{ 5) 11 Amer-ica treats us like lepers 11 , Malta 'l'oday, 
march/april 1981, Vol. XVI, No. 2, pAg. 
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El sint9mn lnter·na~i~~~·l, ha -de'scarisado, a través de la 

historia, sobre··, ,)~··~' -:->~:~~~P'.e~~·~.t~~·~. de la violencia 11 y, 

c~pseé:úeh·t·~~~·~·,~~-; ii~:~á~~~i i'r:·p9l!tic;"~ :naCional de defensa (6). 
··.«:.~~~"-' "''':' ~".·\\.-.-.:> ,,·,::.~:'· 

_,·t;..:_. r.<,;,~"t:.:·-~ 

El -~~-~-~~~~~~(f~:jj~~~_tf.~)-~~; -,los intereses estrat6gicos, la 

moralida~l", ~(~:Í:~?} p~~~:riV~~~~~- :10~·-'.·intereses creados son materias 

ampli:a~~~~~-:~ :·d:~~-~~l.~~-~-~~ en ·,:é-eiac.iOn can cualquier si tuaci6n de 

La no-a~i.naaci6n pareció haber demostrado para Malta, en 

algün momento, que la seguridad, pueda ser posible aún p~ra un 

pais-pequeno en la frontera de una gran potencia. Para ello 

requirió, en primer t~r~ino, tener apoyo político interno y, 

en s(:gundo lugnr, asegurnr que por su parte no cn:istla amenaza 

do hacia la potencia vecina en razón de bnfies extranjeras pllra 

al uso de otra gran potencia de siqno opuesto. 

F.1 evitar a.linnzns militares significa una polltica 

ostratl!gica n:ll.s en concordancia con su real ldad poU.tica. 

corr!i.r:mcnte los Estudos capjtalistns consideran a las 

dtctadura:; tiociali!:itas corr.:J la princiri:l.l r,ausa de la qucrra, 

mientras que lu tcorL:i cmrunista se~a la que pucrlc cxisti r paz 

solamente cuando todos los Estados sean socialistas. 

(6} Morgenthau, Hans, EQ.Jitlc~_¡;ur~ions. •r11º 
filX:.~l~.:M-1l~~~L.Bn9-pS'!.S:l..9"....Q, New York, 195'1. p. 228. 
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AOn los Estados no comprom::?tidos pueden ser vistos por 

otros como la causa de tensiones internacionales, debi~o a·su 

posible debilidad interna. 

En la aplicación de esta política exterior Malta tomó en 

cuenta que las alianzas son un componente integral de la 

polf.tica y la balanza de poder, y óstas, lejos de aumentar la 

seguridad, la competencia militar entre los dos grupos y la 

bipolarización final de la estructura del poder, tienden de 

una manera acumulativa a incrementar las tensiones y a hacer 

mAs fbcil el surgimiento del conflicto, que de cualquier 

medida evi taria. 

Las alianzas con otros Estados constituyen otro medio de 

aumentar la presión total que un Estado puede controlar en BU 

interés propio. Ofrecen un medio da reparar unn inferioridad 

real o imagi.m1ri11 o do C!jtnblcccr una situ:::ición de 

superioridad. 11•rienden a acrecentar ol campo dP. la fricción o, 

en su caso, el broa de guerra 11 (7). 

El término 11 no-alincaci6n11 es com-0.nmente usado para 

describir la politica exterlor de las naciones que no tienen 

ninguna alianza ni con el bloque comunista ni con el bloque 

(7) Osgood, Robert E., L~, ian?.ilf~L-fld.Il.G ... i.rm.sml~ 
in!;Q~l, Editorial Pax-MOxico. Librerla Carlos 
Césarman, s. A., MOxico 1971. p. 107. 
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capitnlista. El no-alineaniento fue adoptado como una 

politlca exterior primeramente por la India, Birmania, Ceillm 

e Indonesia, al obtener su independencia poco despubs de la 

Segunda Guerru Hundlal. 

En un medio de Estados armados y soberanos, el patrón de 

alianzas permite a los Estados increme~tar su propia fuerza 

con lu de sus alindan zin mayor esfuerzo más allA de 

entendimientos. Lo atractivo de este patrOn se percibe cuando 

E";alvan di[urencias idcolbgic9s fundamentnles. Ll equilibrio 

del poder se da c1.;ctndo las nl i.nnzas, contra-alianzas y los 

trntLido:; de garantia y neutralidad producen, en condiciones 

favorables cierto g~ado de astnbilidad en las relaciones 

internacionales. 

Se considera, adem!ls, que el equilibrio no es afectado 

"1' en ambos lados, se anndcn o se retiran pesos iguales. !lo 

obstante, el naci':lnalismo y otras ideolog!as destruyen cada 

vez rrAs los cl.tlculos racionales del equilibrio del poder. su 

utilidad es reducida a'On mAn por al funcionamiento de la lay 

rlc concentracibn creciente del poder. 

Parn Maltn el atractivo del llamado no-aUncamicnto se 

bD.sa en p<1rt11 en el deseo de evitar las complicaciones, 

t'E~stricciones 1 r lusgo.s, coGtos y otros incon•1enientcs de una 

alianza, si no cree ncccsi turla para su seguridad. 'l'amblén se 
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debe al deseo de recibir beneficios económicos y de diverso 

tipo por ambas partes, aprovechando asl la competencia ~ntre 

los Estados Unidos y la Unión Soviótica, para recabar su favor 

e influencia. 

El no-alineamiento refleja la tendencia de los Estados 

nuevos y débiles, como Malta, a preocuparse más por sus 

problemas internos, y en algunos casos, por sus conflictos y 

rivalidades locales, que por la guerra fria, que consideran 

como una desviación de sus intereses. Les gustarla que las 

tendencias dominantes de la pol!tica internacional girasen en 

torno a los problemas del anticolonialismo y del desarrollo 

económico, más bien que en torno a la competencia por el 

poder. 

Para John Spanier en Carnes Nations Play, el 

no-alineamiento es mhs que una operación thctica, es tambión 

una "necesidad psicológica", porque precisamente son nuevos 

Estados y por su elevado nacionalismo (8). 

sin embargo, el no-alineamiento ha sido algo mAs que una 

estratagema calculada. Tiene una mistica entre los Estados 

recientemente liberados del r6gimen colonial. Expresa la 

( B) Spanicr, John. r;am~s Nat ionf; play. An<J. lyz.ing 
International Pal i tic~. Preager Publishe:rs, Ncw York, f.UA. 
1912 4a. Edición 1974 pag. 191 y 222. 
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nf:irrnación de um1= politiCa exterior independiente y la repulsa 

de la politi~a del poder de las grandes potencias. EBta 

mistica inspfra el jnterés do los paises no-alineados de ser 

Üna fuerza· pOsitiva y activa en pro de la paz. En 

consocúencfa, 1a·Asamblea General de las Naciones Unidas, en 

qU.c el Esta·d~·- mé.s ', pequeno. esta en condiciones da igualdad 

formal con ·a1 >'.mµy~r ,-- es~ ·su .. palestr~ preferida de politica 

:.i.ntcrnacÍ.onai'·::-,~· 

defensa de sus intereses 

politl.ca rntindial. Pueden gozar de algunas de los 

sBtisfacciones superficiales de una politica exterior activa, 

estando casl 81 rnérgen de las duras responsabilidades de la 

politica de poder, entre las alianzns. 

Lu capacidad de los Estados nuovos para concertar 

alianzas efc!ctivas es limitada, y les inton::isa sor 

vcrdaderamt!ntc independientes y dodicarsc a su estabilidad y 

desarrollo interno, que alinearse. 

t.a no-alineación se desarrolló corno pol!.tica exterior 

nacional do un determinado n(!mero dc pa:lBes, il pi1scir de la 

oposición de lus potencias colonjales. La fuerza y 6xito de 

estos movimientos, il)'Urlados por las circunstancias de la 

guorru, tomó a las potencias coloniales por sorpresa. Cube 
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senalar que Malta se incorpora al Movimiento de los No 

Alineados en 1973, considerándo su pertenencia como una de las 

prioridades de desarrollo nacional que llev.:iria a la 

estabilidad y a la cooperaciOn regional. 

Hubo presiones sobre los paises no-alienados de ambos 

bandos en la guerra fria para que tomaran posición, ya que 

ambos bandos encontraron este neutralismo extensivo muy 

embarazoso: pero estas presiones fueron resistidas con toda 

energla. Los paises no-alienados fueron entonces considerados 

como un riesgo. No se pod!a confiar en ellos para las bases 

militares o como instru~entos de la guerra fria (este es el 

caso maltés) y, por otra parte, pod!an ser capaces de 

enfrentar una oposición activa en relaciOn con los problemas 

disputados entre las grandes potencias. 

Las naciones no-alir.eadas tuvieron una situación especiRl 

como grupo, aunque cada una estuviese actuando como una nación 

Como grupo, fueron capaces de limitar la independiente. 

libertad de acción política de las gramtiJs potencias fü1 una 

no lo pudieron hacer las naciont's neutrale.5. manera que 

pasivas. Este efecto fue, al rncr.as en parte, debida a la 

adopción del estatus de no-al incaci6n, en un nt.i:::cro reducido 

de anos por un gran número de pulses en regiones muy separadas 

y alejadas del mundo. La actuvl no-alineación se esparce 

desda el sur de Europa, a travOs de Africa y Asia hasta 
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AmCrica Latina; es un movimiento pol!tico al igual que una 

politicn e>:terior para un determinado no.mero de naciones. 

La politica de no-alineaciOn postula un sistema en el que 

cada nación ruclama ciertos derechos nacionales y al observar 

y respetar los mismos derechos de los demás, adopta 

modalidades politicss que evitan reacciones agresivas o de 

represalia de parte de los demás. En el sistema de 

no-alineamiento tle las relaciones internacionales, la polltica 

exterior rcconccc ampliamente la territorialidad y, por 

consiguiente, no intenta tomar ventaja de la posición del 

poder para influir o controlar a otras naciones en su politica 

interna o externa. Un sistema de no-alineación presupone la 

aceptación del status quo, asi como de diferentes formas de 

gobierno, diforonteg niveles económicos, variados poderlos 

militares y la c>:istencia de tensiones dentro de las naciones. 

Los palsr:?s no-alineados son paises sin poder en tórminos 

de fuerza, comparadas con los paises nucleares. Los Estados 

no comprometidos pueden permitirse ser objetivos al juzgar los 

méritos de los conflictos de algunas de las grandes potencias, 

pero sOlo por4uo ellos no eDtan \nvolucrndos (9). Por esta 

razón, los Estados pequcnos y medianos naturalmente 

(9) •rruyol y serra, Antonio. l.&.._f'-9cicUad intgroflcinM.l, 
Alianza Universidad. 4ta. ediciOn 1983, Madrid, Espana. 
p6g. 127. 



88 

están llamados a promover con todas sus fuerzas la 

organización internacional, dado que ésta es para ellos, en 

principio, su mAs eficaz salvaguardia. 

En el conflicto de la guerra fria en el que la ideologia 

aparece coma significativa, en el que la lealtad de la.5 

pcquenas naciones a los dos bloques militares es de 

importancia estrat6gica, las condiciones pollticas de muchas 

naciones con una ubicación estratégica son relevantes para el 

conflicto en general. El nacionalismo de la posguerra, usi 

como el anticolonialisrno y los apremiantes problemas del 

subdesarrollo económico son las circunstancias y el transfondo 

en el que ha florecido la no-alineación. 

As!, en ol contexto de la importancia que han tendía los 

diversos conflictos en el Mediterráneo, debido a cuestiones 

endógenas como exOgena.s, lo Conferencia de paises No Alineados 

de 1983 solicito la formulaciOn de iniciativas para cstrech~r 

la seguridad y la cooperaciOn en el l.trea. En encuentros de 

los Ministros de Relaciones Exteriores do paises ?lo Alinearlos 

del Hediterrtmco, se han hecho pronunciamientos a otros pa!ses 

europeos del l1rea paca que 11 no utilicen sus arm.is, fucrzns 

bases militares on contra de miembros no-u.lineados" (10). 

(10) "Malta takcs active part at non-alignod summit in 
Zimbabwe. ( F'oreign Minister speaks far curo pean non al igned 
mcmber statcs) 11 , llil.l..Ql~1 1 No. 9/86 Departmcnt. of 
Information, Valletta Malta pags. 1 y 2. 
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La lmportéinCi.a otoi.-gad~ por M~1t~:··a ·~-~-: posici6Íi d~: .: pain 

no-alim:;·ad~; ·S~·:~iÓ ,·;;~j{-~j~.d~·; con la:lncorpOraCiÓli, .en' febl:-ero 

de 19~7,-~-~e ·:este·_,._;es~:~~u~:-;«~n·-.:i:·~· c~~-~t'i't~~~·on.: :':;¡> \ .· . . 
11 ?1.~so~~OS, · 'e:St.a·~.·~~: ·:particularmente preocupados sobre 

cambio -en · ·1a: Po.~.it-icci. exterior, ser.alaba Mifsud Bonnici, 
,,--.:."··,--; 

el 

la 

cual nos expondi:-t.t diversos peligros, especlalmonto 

prov-enic:_nt;Gs_.cte·10s paises del Norte de Africa y de los pn!ses 

dc>l Este,,. ( 11). sin embargo, durante su permanencia en el 

voder;' se ·abSei\Tcil:-on una serie de cambios on el rol de Mal ta 

en el Meditbrrl.tnoo. 

La Gituación-geopol!tica de Malta juGtlficd la resolución 

gubernamental on el sentido de que el papel primario de Maltu 

deberlo concentrarse en lof!. esfuerzos por forjar relaciones lo 

tn!.is cercanas posibles entro el mundo tarabe y la región 

europea. 

( 11) 11 An islnnd spllt by a battle of loyalties 11 , 6 
~..QS:lilLL«llilrL.º1Lllitliil' p~g. 1 
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3.J La neutrnlidad del archipiélago 

En Europa, el neutralismo era un sentimiento 

11 iz.quierdista 11
, aunque para una nación europea podia ser 

justificado en tOrminos de estrategia y de egoísmo nacional, 

el sentimiento reflejaba recelo tanto del comunismo como del 

capitalismo y hacia pensar en graves dudas respecto a la 

deseablilidad de un mundo dominado por cualquiera de ellos. 

El neutralismo no era ser indiferente a las problemas: en los 

paises europeos, los neutralistas y los socialistas 

representaban un grupo interrelacionarlo y coincidente en la 

misma comunidad. En la mayorin de los paises subdesarrollados 

existe una alianza similar de neutralistas y socialistas. 

Una alta dosis de planificación, de nacionalización y de 

intervención gubernamental parece ser el ~nico modio 

disponible por el que pueden ser resueltos los problcmns del 

atraso; cuanto pequerio ca pi tal hay disponible, éste esta 

concentrado en la agricultura, y la inversión en proyectos de 

desarrollo debe ser iniciativa y preocupación de la 

administración central. Tal es el caso del cor:1plcjo portuario 

de carga y proyecto de desarrollo ra~s ambicioso del Gcbicrno 

laborista maltés denominado "Marsaxlokk 11 , el que pretende ser 

uno de Jos mejores centros de distribución en el Mediterráneo. 

Cabe senalar que su construcción cuenta can la asistencia 
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tOcnlca de 

Dh;bi. ._,,<;:' :<(:·· > .· >.·-·, ;, ~ ·:.,:~ ' 
.. _ ··-. ..- , ·; -:< 

n~!_·;_es. un·· prerrequisi to formal para 

la una reacciOn al nuevo 

Cst¡{do de lo·s problemas del subdesarrollo~ y ol socialismo, el 

SúbdesarrOllri y la no-alineación son susceptibles da ser 

encontradas simulthneamente en el mismo ambiente. 

La supervivencia do un pequeno Estado depende de si su 

exlstcncln se considera de i.nterós para la aristocracia 

lntet·nacionnl corr.o tal; en 6pocas menos crlticíls, los pequcRos 

Estados pueden contar con la fuerza ele la opiniOn ptJ.blica. 

El aislacionismo mnltós consiste en evitar perjudicar 

otros Estados y uersc envuelto en alianzas con y contra otroG 

Est~clos. En una gcerra a este aislacionismo se le llama 

neutralidad pero dt?bc tener suficientes armas con fines 

defensivos para P.vitur ser presa fácil. 

En fü~tactos poquc~os depende de que posean un mtnimo de 

peligrosidad, U.e inter.csl~s de las grantlcs potencias o de la 

situación que puedan jugar entre si por los intereses 

antagOnicos de 1~1s grandes potencias. 
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Para Robert E. Osgood, en ,,.L.,a.,s __ Ao.o.l i.,a.,n.,,z.,a,..sw·~-~s~u 

funcionamiento Internacional, un Estado que no forma parte er. 

la guerra movida por otros y se acoge al sistema de 

obligaciones y derechos a tal actitud es un Estado neutral¡ 

mientras que Manuel J. Sierra emite el $Íguiente conc~pto de 

neutralidad: 

es la condición que corresponde a un Estado en 
caso de guerra cuando no toma parte en el conflicto y 
contin~a sus relaciones pacificas con los 
beligerantes, en la inteligencia de que, salvo que 
conste en un tratado, los Estados, en ejercicio de su 
soboran!a, son libres de dcclnrar la gucrru a otro. 
significa una estricta imparcialidad en su trato con 
ellos, por tanto no puede ayudar o perjudicar a uno de 
ellos con ventaja o daflo por el otro" (12). 

Sólo puede haber Estados neutrales durante una guerra. 

De no mediar tratados especiales, no existe el deber de ser 

neutrales. 

La neutr<:1lidad es una institución jurídica porque hay un 

conjunto de relaciones juridicns unificadas con una finalidad 

comOn, da establecer el régimen juridico imperante para evitar 

que al conflicto se expanda. De la neutralidad emergen 

derecho~ y obligaciones necesarias para hacer posible la 

convivencia entro los paises neutrales y los beligerantes con 

(12) Arellano García, Carlos, Oerncho InternaQ.iQ.Wl.l 
~. Ed. PorrOa S.A. Vol. II M6xico 1983 
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el menor nOrncro posible de afecciones. Por ello, hay derechos 

y obligaciones reciprocas •. 

La neutralidad es ·deSe!able en el limbito internacional en 

cuanto a que evita _.que. :el conflicto se extienda a otros 

paises, lo que contribuye a eliminar cor.iplicaciones que puedan 

agravar el quebrantamiento de la paz. 

Desde el 9unto de vista de su duración, lu neutralidad 

puede ser perpotua o transitar.la. La primera es la que se ha 

eutaUleci<lo multilateralmente para garantizar la subsistencin 

tle un pcqueMo Estüdo cuyas exiguas posibilidades de defensa 

jmplicar!an su inmedinta nbsorciOn por la potencin contra la 

que contcndien1n. Tal neutralidad perpetua es producto de la 

propia 'llünifestación do voluntad del Estado neutralizado o de 

la :impos~.ci6n del estatus por terceros Estados intei:-esados en 

esa neutralidad permanente. 

t.a neutralidad transitoria es aquélla en la que se 

produce~ la condición de neutral pílra un Estado cuando ya se ha 

iniciado una contienda en la que se abstiene de participar. 

E!;tc seria el caso de M~ilta. 11 La contienda se establece en lo 

confrontución Este-Oeste y en la que la isla no desea verse 

1rmiscuida11 (13). 

( 13) Ibidcm., 
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Por tal motivo, y siguiendo una de las obligaciones de 

los Estados neutrales, Malta no conciente el establecimiento 

de bases militares en su territorio. Fenech Adami, al ser 

nombrado nuevo Primer Hinistro, reiteró su determinación en la 

defensa de la neutralidad y advirtió que no desea pertenecer a 

ningñn bloque militar ni aceptar la instalación de bases 

extranjeras en el territorio maltés. La neutralidad d~ Malta 

so basa en "mantener la equidistancia de las dos grandes 

potencias" ( 14). 

Para los nuevos Estados, que son militarmente débiles y 

subdesarrollados económica y politicamente, la neutralidad 

tiene un sentido táctico en el contexto de la distribución de 

la posguerra. Es una tercera posición seguida para maximizar 

su influencia por dos razones: necesidad de la asistencia 

técnica y económica para reducir su dependencia económica. 

La neutralidad politica se beneficia por un atracción 

considerable dentro del mundo y sirve no sólo para los 

interesca de los Estudos que la han suscrito (15), per0 

también para el deshielo de las relaciones internacionales y 

la coexistencia pacifica. 

(14) "UN Sccrctary-Gencral a.ddresses Malta's Parliamcnt", 
The Voi~P., mayo de 198B, pG.gs. 2 y 7. 

( 15) Vallas, Pierre. prolt Tntern;itional et Sc.i~ 
E.QJ_itJ__qyq. París, France. Libraire Generala de Droit et de 
Jurisprudence, 1967, 5a. ed. 
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Halta· ha ·p~rrlid6 _gra-ñ par~e de su valor estratégico, pero 

"su neutraiiüad', es Observada con atención por los grandes 

bloques" (16]. 

El retiro de extensas regiones del mundo del lirea en 

conflicto de una gran potencia ha ayudado a las naciones 

nucleares a evitar situaciones de naturaleza conflictiva. En 

dichas regiones las grandes potencias no pueden establccor 

bases militnrcs y obtener derechos privilegiados en el 

comercio o en la explotación de recursos, entre otros. 

Maltn es un Estado neutral con una política de 

no-alineamiento y no pretende cambiar esa situación, ni buscar 

lo integraci-5n en la OTAN. 

En virtud de qll!:! los ti.reas dF? paises no-alineados y 

noutrales aumentan, las posibilidades pnra sostener la querra 

fria y preperarse en actividades militares se han visto 

progrcslvnmcntc li,,itadas. El establecimiento de unn área 

extensa de p3lr.cs no-nlineados ha reducido el pal igro 

inherente cm el caso de la victoria. de la guerra fria por uno 

de los co11tcndicntes: el pcligru de que se descnca.Uenc unG 

rcacci611 nuclear desesperada de parte del perdedor. El 

creciente no-alineamiento significa, en gr.an medida, que 

( 16) 11 Malta crucial time far dccisions 11 , Financj al Timos 
ll_tl=l!• abrl.l 6, 1987 pti.g. JJ. 
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ninguna de las partes puede ganar o perder y el empate nuclear 

esta, por lo tanto, siendo acampanado de un reafianzaIDiento 

politice útil para todos. 

La neutralidad nunca ha sido un fenómeno muy 

generalizado. cuando ha ocurrido ha sido posible debido a los 

intereses de poder de los Estados mayores, quienes algunas 

veces encuentran a los Estados 11 amortiguadorcs 11 útiles en 

tiempos de paz, y a los neutrales útiles en tiempos de guerra; 

hubo ocasiones en las que ~ada potencia rival preferla 

respetar la independencia de un Estado pequeno mlls que 

arriesgarse a la extinción de tal núcleo de independencia en 

manos de otra potencia. 

La mayoria de los casos ele neutralidad han sido mlls bien 

aislados: una nación particular era neutral en un conflicto 

de poder en particular, y si existlan varios neutrales eran 

usualmente ncutra:cs en una s6la región. 

El no-alineamiento es una condlci6n de las relaciones 

internacionales en tiempos de paz. En el caso de una guerra 

abiar.ta entre los principales bloques de poder, los pn!ses 

no-alineados estai:ian obligado~, asi como cualquier otros 

pais, u 

Aquóllos 

declararse ya neutrales o 

que escogiesen la 

en cstndo de guern1. 

neutralidad estarian 
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inmcdiantamente sujetos a lns limitaciones de la neutralidad 

y a tener los derechos y deberes asociadas en esa situación. 

H3sta el presente ln única misiOn constructiva que las 

nuevas nacion~s han sugerido que pueden desenpem1r es el de la 

medinci6n, pues tienan una ventaja por el hecho de 11 no estar 

comprometidos en el conflicto de la guerra fria 11 (17). 

( 17) 'l'nmames, Ramón. ~L~JJ..D..~~1-1.n.im:O~lli!l., 
Alianza Universidad, Ba. edición, 1984. Madrid. EspaRa ptlg, 
51. 
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3.4 Relaciones con el mundo Arabc. 

Particularmente se han destacado los vinculas 

polltico-econ6miccs que Malta ha sostenido con Libia. Un 

tanto por la cercanía geográfica que les une (el archipiélago 

maltbs se haya a s6lo 290 Kms. al norte Uc la costa africana) 

y por grandes coincidencias pollticas entra los gobiernos 

laboristas de Malta y el Coronel Kadaffi. 

Los lnboristas dieron la irnpresi6n de estar dispuestas a 

identificarse poltticamcntc con Tripoli. A partir de su 

independencia, Malta inicia una politica exterior que bien 

podria de calificilrsele de 11 izquierdista 11 • Sus estrechas 

relaciones no sólo con Libia, sino también con corm1 del 

Norte, China y la Unión Soviótica, nsl lo demuestran. 

Lu presencia libia en la isla ha dcscmpcnndo un pupol de 

importancia. Desde antes de 1977 en la Bahia de Jorge (Gcorgc 

Bay) existe un istituto tecnológico, formador de centenares de 

estudinntes de 11 cdad un poco avanzada 11 • Los liblos han hecho 

su "aparición en la isla 11 Üt! una mar.era escandalosa. Primero 

de unn forma 11 espirit.ual 11 , luego con la 11 crc11ci6n 11 y ml!.s tarde 

con exposiciones del "pensamiento del Guia 11 (18). 

( 18) "Ma 1 te: un ilc sous influenccs11 , L, Express, Monde. 
semuinc du 21 au 27 decembrc 1984. pag. JO y 31. 
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sin em~~>argo,. no- ~i~mp~e_-_esa_s. r~~.aci,Ones· h-an· si?o· ig.UÍ:ü -de

buenas.· En septieM.br~ ' de ·19ao surc]ió Una diferénCia , con 

Libia, la cjue t~vo · que_: __ sei · sometid~ .-ª -1~-~ corte - .Intei:'nacionál 

de \Tustic;;ia.';. 

. . 

La disputa· t'uvo:· que ver :con una_- pl.6taform_a conti~ental 

rica en petróleo y de la que Llbia --~c;n~·fd~r;~ba tener 

jurisdicción. /,nta ello, fuei::on ·expulsados los 11 estudiantes 11 

y consejeros militares libios en la isla. 

Ante tal diverger.cía, se sometió el asunto a la Corte 

Internacional de La Haya, la que estableciO las coordenadas 

·para el trazado de una linea proporcional de rnar entre los dos 

paises. El acuerdo sobre el establecimiento de dicha linea 

fue 11 f irmado por el Ministro de Relaciones Exteriores rnalt6s 

Al ex Sceberras Td gana y el Ministro libio de Industria Hassan 

Abdullati El Barghati" (19). 

Mientrn~ esto suced!a, Malta y Libia firmaron en 

noviembre de 1984 un Acuerdo de Amistad y Cooperación, en el 

que se l':.ablu de dos paises armonizando sus actuaciones en el 

terreno econór.iico, politic:o y de seguridad. 

(19) "Malta and Libya agrced to implcment median line 11
, 

1:1aJ_t;.11 __ füliliW-9.L.~s and Events, No. 38/86, novernbcr 19. 
1986. 
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En diciembre del mismo aRo se firma un acuerdo comercial 

y en noviembre de 1985 otro acuerdo de cooperación comercial, 

a través del que los ciudadanos de los dos paises pueden 

"viajar libremente, residir, trabajar y a fin mantener 

propiedades en los dos paises, sin ningún requisito de visan 

( 20). 

Para Bonnici las relaciones con ese pai~ no ser!nn en 

perjuicio de ninguno otro. Por el contrario, 11 la amistad con 

Libia podria servir a cualquier pa!s que quiera intercambiar 

información con Libia11 (21). 

En alguna ocasión llegaron a manifest:ar su profunda 

preocupación por la presencia de armas i.ucleares en el 

Medí terrtmeo. 

Los principales cambios en la polltica e: terior de Fcncch 

Adami, consisten en acabar con la ambigu . .lad que tienen 

algunos acuerdos suscritos por Malta, a fin ~ 1 devolverle su 

"vocación occidental", refiriéndose partic·larmente los 

acuerdos suscritos con Libia en 1984, cuy. clai.lsulas se 

interpretan como una especie de pact.o militar que 11 violan el 

(20) 11 Better relations far Malta-Libya 11 , Malta R9view, 
8/85 pag. 13. 

( 21) 11 Prime Xinister mccts envirornantal journalists 11 , 

~~ of News and Eyents, No. 34/86 octobcr 20, 1986. 
p~g.l 
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concepto de neutralidad que ~e inspira en la p_ol!tica exterior 

y- e-n la ConS~i tU'ci6n.1! ~ 

Por su Párte, con la administración nacionalista las 

relaciones con Libia' se han enfrlado. En cuanto al acuerdo de 

1984 se ha clcrogado el aspecto militnr y se ha rcnegociado. 

Fenech Adnmi espera corregir ciertas desviaciones, aunque no 

hoy motivo para :;iue se detengan las relaciones bilaterales. 

Bonni.ci estima que su posición en el McditerrAnco 

justjfica su politica de relaciones con el mundo ftrabc, 

especinlmente con los paises del norte de Africa, donde existe 

una "amistad do vecinos tanto polltica como económicamente" 

( 22). 

Al asumir u la primera magistratura Fencch Adami re.iteró 

que la prioridud inmediata de su gobierno era el re(orzamicnto 

de los vincul-:is con Occidcn~e y el reequilibrio da sus 

relaciones con Libia. Anunció que Malta espera termimir por 

distanciarse Ce sus vecinos árabes y con Libia, 

eRpec~ f i camP-ntn, buscar!! cs:,tablcccr bucnns rcl<lcioncs ele 

vecindad, incluso con intercambios económico más estrecho5. 

( 22) 11 End of year Mcssage to the Nation by the Prime 
Minister 11

, ME~~. 1/06 pág. 3. 
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Esta posición sa ha llevado acabo plenamente. 

Recientemente Malta y Libia celebraron un acuerdo para agreqar 

24 lineas pora teléfono y tr~f ico de telex entre ellos y 

establecieron un 11 comitl! que analizari.t los aspectos t6cnicos, 

comerciales y financieros par~ la construcción de un cable de 

fibra Optica para comunicaciones dircctas 11 
( 22). 

El Gobierno de Malta condena las acciones de Israel en 

los territorios llrabes ocupados. Apoya la causa palestina, 

por lo que sus relaciones con el movimiento sionista son 

malas. 

El pasado 19 de febrero de 1990 Malta y Libia firmaron un 

documento intitulado "Acuerdo entre Maltu. y Libia concerniente 

a las modificaciones al Tratado de Amistad y Cooperación 

fi!"mado entre los dos paises el 19 de noviembre <le 1-984". El 

nuevo acuerdo tiene una duración de cinco anos renovable 

autom!lticarncntc por otro periodo igual. Se incluye tambi~n un 

Protocolo sobre la cooperación en Seguriliad ontL-e lo!:i dos 

paises, pero se derugl.l el at>¡;..:cto mili t..ir por consiU.erLir que 

11 constituyc un elemento distorsionador para la polltica 

exterior maltesa" (23). 

(22) 1111.grecmcnt to facilitatc tclcphonc telex trnffic 
with Libya 11 , TJ1..n__y__q.i_ce 1'1}g, march 1989, plig. 3 

(23) "Malta. J.tnltn, Libya sign amcnc.icd tt·caty", llii.l..!;_j;h 
h'_cekly Revicw of thc J.:r....filifL. Dcpartmcnt ot Informution, !lo. 
97, 26 de febrero de 1990, pli.g .1, 
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J.5 Relaciones con EUropa Occidental 

Como, se ha nloncionado con anteriorid~d, debido a su 

posición g~oestratogica, .el·Brchipié~ago.maltés fue utilizado 

desde 1802 y hnsta 1979, como base naval y fortaleza de la 

f lotn br i. tii.nlcn en el· Medi terrtmeo. Con-- el ascenso al poder 

de los laboristas er. 1971, Malta exigib el retiro y el 

dcsmantelaraicnto da la base militar, al tiempo que iniciaba un 

giro cntructural de sú polit-l~a exterior, de tal suerte que 

las relaciories con Europa_Occidental en su conjunto se vieron 

~~riamente daRaUas. 

Bnjo la teoría de 11 mantener-relaciones cordiales con 

Occidentc 11 , M3lta ejerció singulur.m~nte su independencia y 

sobcrantn. D~sde esta perspectiva, sus contactos politices 

con C!l t1rea fuc!'on escasos, con la int.enciOn de final izar con 

el tradicional papel de Malta como una isla quP. ~irvi6 de 

fortaleza. La politica de neutralidad y U.e no-nlincamiento 

permitió obtener ayudn de pa!scs de muy diversas áreas. 

Despu6s de vario~; intentos por pnrtc de Dom Mintoff por 

fortalecer 8\.W lnzos comerciales y l"!Ctmómico~ con Europ[l do 

Este, /\frien dol Norte, la UnlfJn Sovil>tica, Chinn y Corca del 

Ncrtc, rE$U)te cvldentc que püra ?-1alta los mayores y tru!s 

grnndos im:cr~ ioni~tag y socios comerciales se cncontrnban en 

Europa OCGi.den tal. Sill crr.bargo, fue hasta el gobierno del 
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·- - . 
también laborista Mifsud Bonnici, ··'cuarido los~.cont.acto~. cOfi el 

área se inician de manera más intensa. 

Uno de los primeros pasos iniciados .·por· ~on~~'?i,:~u~ el 

acercarse a la antigua metrópoli. En 1985 'se i1ego_ un 

acuerdo con la Gran Bretafl.a, quien aceptó pagar la·s cOsi:os ·ae ,-

la limpieza de bombas y de desechos de guerra del Grand 

Harbour. Desde luego que las relaciones bilaterales fueron 

notablemente mll.s cordiales con Bonnici que con Mintoff. 

Asimismo, durante c~c an.o se estrecharon las relaciones 

con otros paiseG de la Comrnonwealth. Los cambios se fueron 

dando al grado de que durante su Mensaje .i la Hación, el 

Primer Ministro Bonnici ser.al6 que no consideraba que el 

mantener relaciones con un pais pudiera ocur; ionar un problema 

que obligara cesar las relaciones amistm;ds que se '.:icncn 

con otras naciones. AdeMás scnaló el deseo del pueblo maltós 

de mantener relaciones cercanas con el pueblo britltnico. 

Consideró que durante 1986 se 11 continuuria ¿m el proceso de 

mejoramiento de sus relaciones bilateralcs11 
( 2·1}. 

La visita de cor-tesla de la fragata britAnica HMS Br-azen 

a la isla, en agosto de 1986, destacó por ser la primer 

presencia britllnica desde 1979. 

( 24) "End Of ye ar Messagc to thc Hation by the Prime 
Minist.er", Maltrl Bcv,icw, No. 1/86, pag. 3 
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Al respecto, Bonnici explicó que esta era una idea 

original que marcarla el XLIV aniversario de la llegada a 
<' - ~ - -~ 

Malta de un convoy, durante la Segunda Guerra MÜnctiB.'1, que 

11 sal v6 a los islefloS de la rendición ante los 

Alemania" ( 25). 

La heroica resistencia de los malteses frente: a- los 

bombardeos de la LUftwaffe hizo que Jorge V;¡;, p_~dr~- ·. d~::· '1á 

actual Reina de Inglaterra, concediera a la isla la GE!:ori;Je, 

Cross, que hoy f !gura en la bandera nacional~ can·- este 

acercamit!nto se sellaba solemnemente una rcconciliaci6n." - La---

ruptura no habla sido oficial, pero cuando los britlmÍ.cas· 

desmantelaron su base en 1979, se ponla fin a la prese~cia 

militar extranjera y Malta entraba en la v!a de la 

neutralidad. 

Bonnici se consideraba realista con respecto al papel de 

Malta dentro de Europa, por lo que se encargó de "enmendar las 

diferencias con el gobierno britbnlco, a travOs de ln visita 

dol HMS Brazcm11 (26). 

( 7.5) 11 Why wc must stay in the neutral camp 11 , A-lüLEi!.ciJU 
r..Qnru:,t_QIL.l1Jtl_tJ:1, 2'? de agosto de 1986, pl:lg. 4. 

{26) 11 Hifsud Bonnici cambio la imagen interna e 
internacional de Malta", f.:i!&.C!.1.fiifil, lo. de diciembre de 1986. 
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Cabe destacar que las actuales FuerZí!S Armadas de Malta 

tienen su origen en la Artillería Real de Halta, la que hasta 

1970 for1:1aba parte .integral de la Armada Briténica. Como ze 

esperaba, las bases de organización y las tradiciónes del 

personal eran completamente britll.nicos. Los oficiales de la 

armada naltcsa recibieron entrenamiento e>:tens i va e 

instrucciones en la Academia Real Militar Snndhurst, por lo 

que se puede decir que 11 la tradición milit:.ar brittmica en las 

fuerzas armadas pcrsistia, pese a los drll.sticos cambios 11 {27). 

Paralelamente, crecieron los contactos 

pol!tico-económicos con Italia, debido a que es su vecino 

euro-occidental m~s cercano. 

El prirr.er acuerdo !talo-maltés, firmado el 15 de 

septiembre de 1980 por Dornm Mintoff y Emilio Colombo, inclu!a 

la declaración de Malta sobre su estatus de neutralidad y otra 

de Italia en la que se apoyaba ese estatus. Bajo el Protocolo 

se aconpa"aba asistencia financi~ra, econ6rnica y t6cnica. 

Ademtis, Italia hacia una contribución por cinco ª"os, 

comenzando en 1972 de 12 millones de dólares anuales. 

Italia t.:nr.bi~n hacia concesiones en un cr~dito financiero 

de 15 millones de dólares para ser utilizados en proyectos de 

( 27) "Colonial legacies rema in 11 , b spec i ?\ l rcpqrt on 
tIB1tª, 29 de agosto de 1986, pAg. 9 



l 07 

dasarrollo que ~e idcntific.:irian por acuerdo entre las partes. 

l"dern!ls, se corr:promct: ta a contribuir al desarrollo económico y 

nocial y el tOcnico-cultural de Malta, a través de la 

in1plerncntaci6:1 de proyectos de cooperacilm por un 11 monto no 

nenor de 4 millones de dólares por ano para ser utilizados 

antes de finalizar 1983 11 (2B). 

Sin embargo, para Mintoff el Tratado con Italia hnb!a 

qu'ectaUo, . invalidado porque sus protocolos en asistencia 

financiera . r económica 11abian seguido su curso._ una miSión 

nilitar italiana, sin 

heiÍ~6pi:\;>:Ci e: italiano 

embargo, permanecia en la isla. Un 

mantenía la:bO.squeda y patrullaje de 

rescate fuera de Malta. El persona!'. de la misión militar era 

empleado en pl:-oyect?s de infraestructura, y ent_renamicnto_ de la 

armada de Halta •.-

Cabe sermlar . qu_e la camara de Diputados de Italia 

ratificó el acuerdo que garantiza la neutralidad de Malta el 

11 do m~r~o de 1_981, mientras qua el Senado lo aprobó el 11 do 

abril de 19el. Por su parte, 11 15 de ubril siguiente, el 

Parlamento malt~s aprobó el acuerdo (29). 

(28) 11 !-'.irst agreement. Maltn, Italy slgn ai.d pact11
, 

J.?.ru?iU:.t.!fill..11.t_gl..__ln.Ll:,rJR<!..t.LQD-.lliLtt2, 21 de nov iembra do 1986. 

( 29} "Ueutraly agrcement", 1:1!1 J ta Today, Vol. XVI No. 
march/apri l 1981, pllg. J?. 
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Un acuerdo cultural por tres aHos fue firmado ery.tre Malta 

e Italia el 21 de junio de 1995, el que provee para la 

cooperación en los campos de la cultura y educación con el que 

se incluye una provisión de profesores por la parte italiana y 

programas óe visitas de educación reciproca. El acuerdo 

contempla la 11 coopcraci6n en lihrerias p!lblicas, arqueologia y 

la reestructuración de monumentos" (30). 

La ley italiana No. 370 intitulada 11 Incentivi a favore 

de lle imprcsse industriali italiani che rcalizzano 

investimcnti ncl territorio della Repubblica de Malta" ( 31), 

ha generado qua los inversionistas italianos se interesen en 

colocar empresas en Malta. Esta ley prevé las transferencias 

y créditos suaves. Los proyectos pueden ser de inversión 

total de Italia o pueden ser 11 joint ventures11 con una mayoria 

italiana. 

Esta lay es un desarrollo histórico para Malta, sobre 

todo que es la primera ocasión en que el Gobierno italiano ha 

aprobado una ley de ayuda que beneficia a un pais extranjero, 

y en este caso a Malta. 

( 30) 11 Mal ta and Italy síqn culture agrccment11 , Mnl ta 
R.'UJ..9ji, 5/85 pbg. 15 

( 31) "Italian law providcs icen ti ves for investmcnt in 
Mnlta. Over Lm 5 millior.::; in grants and soft loans fer 
italian invcstors 11 , Malta Beview, No. 9/86. 
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Malta e Italia firmaron el 20 de· noviembre de 1986 un 

nuevo paquete de ayuda financiera, el segundo_ desde 1980, 'este 

incluyo 48.6 millones de libras maltesas en transferencias, 

cr6:dltos dispersoi=> sobre un periodo de 4 anos que comenzaria 

en 1987. Fue firmado por el Prcrnier Italiano Bettino Craxi y 

por su homólogo maltes Mifsud Bonnici. 

r.1 nuevo Prctocolo italo-maltés de J\sistoncia Financiera, 

Económica y Tl~cnica alcanzó la suma de 100 mil millones de 

liras (Lm 48,ú ~illones) para ser pagados en el per!odo 

1987-1990 d.lvidido entre 90 billones de liras para ser bienes 

dinponiblas y materias primas que permitan el crecimiento 

l'.!con6mico de Malta y 90 billones para el finnnciamiento de 

proyectos de desarrollo y programas identificados por ambos 

paises. 

En las negociaciones del protocolo la parte italiana 

quiso, primero que todo, por los requerimientos de Malta y se 

mostró 11 a favor de un desarrollo mtts dinli.mico de las 

rC!laciones bilatf!rales econOmicas y comcrciales11 (32). 

El acuerdo fue aprobado por el Consejo de Ministros 

italiano hast.a el 6 de noviembre: de 1987. El acuerdo reo.na un 

Protocolo Unico con asistencia mllitar y económica, que hasta 

(32) "M.Jlta, Jtaly sign aid pact 11
, Prcss Cutting Servicc, 

.ILeD.é.!tl..2.ms~nt of InfQ.CJfilLt-19-nJln . ..lt.n, novcmbre 21, 1986. 
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ahora no habla operado por la desconfianza a 'la ambigua 

politica del gobierno laborista. 

Del mismo modo que se iniciaron contactos pol!ticos con 

la Gran BretaRa e Italia, el Gobierno de Mifsud Bonnici 

consideró cuidadosamente su politica hacia Europa en su 

conjunto, y ante las resoluciones adoptadas por el PE en favor 

de las relaciones Malta-CE(*), el Gobierno declaró que ahora 

si se justificaba un mayor acercarnicn~o a Europa. Es decir, 

11 ante el cambio de actitud de Europa, Malta tambi6:n cambia 11
• 

Adomhs, consideró que su contribución en las actividades y 

organizaciones de Europa debla salvaguardar su neutralidad y 

no-alineamiento, en el entendido de que los paises curopeoi:; 

que sinceramente quieran relaciones mbs estrechas dubian 

respetar la politica de neutralidad y el no alineamiento con 

todas sus implicaciones. Reiteró que sus relaciones con 

Europa 11 no deben ir en detrimento de su especial amistad con 

los pueblos árabes, en particular con los vecinos de los 

Estados del Norte de Africa" (33). 

(*) El Parlamento Europeo tuvo una resolución el 11 de 
octubre <le J 984 sobre la l ibcrtad de educación en J·:ill·:n y en 
la que toma nota del acuerdo firmndo cn"tre r.l Gobierno de 
Haltn y el Vaticano para la introducción progresivn de la 
libertan de elección en las escuelas secundarias de la 
iglesia. Asimismo, el PE decide enviar una delegación 
parlamentaria para establecer or.tendimientos y relaciones más 
estrechas. 

( 33) 11 Mal ta rolations with Europe 11 , Mal ta Beyicw, pág 5 a 
la 9, 5/85. 
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De acuerdo con la linea ideolOgica del Partido 

?lacionalista, rcm~ch Ad ami sctta 10 durante su carnpa~a o lectora 1 

que clüseaba llevar una poJ itica mlis pro-occidental y pedir el 

ingreso a la CE, con el fin de corregir las desviaciones a las 

qus habían incurrido los laboristas. Cabe senalar que Fenech 

Arlami no pone 1~11 duda la neutra] id.ad de Mal ta, incorrorada en 

ln cons::ituclón por un ilCUerdo con los laboristas, pero estima 

que la intogracion on la CE seria un fac;tor de estabilización 

politica para fortalecer una democracia "que esta en autóntico 

peligro" ( 34) • 

El Goblorno maltés pretende, en una primera fase, 

fortalecer las relaciones económicns con base en el acuerdo de 

Asociu.ción en vigor desde 1970. Despu6s, lograr la 

constitución de una Unlón aduanera como 11 etapa tr<:1nsitoria 

para una solución mti.s satisfactoria a largo plazo". 

l;ntrc lo.:; arqu:nentos esgrimidos por los nacionalistas 

dE!Gtaca que tan sólo en 1987, el 78\ de los intercambios 

cori:crcinles !H.'! realizó con la CE y i.lsta es la principal 

proveedora de fondos económicos y financjcros. Afirman que la 

rr.embros1a puede ayudar en lu. promoción de relaciones entro 

Europa y la comunldfld tirabc. Mnlta os ya un micm!Jro del 

Consejo de Europa y en ese foro ha contribuido al dosurrollo 

(34) ''Malta. crucial time for dccislons 11 , Finapcinl 
Ti.JnQlLJ>.Yr...>'.!lY· abril 6, 1987 pbg. 33 
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de la democracia. su membresia reforzaria la democ~acia en la 

isla y llevarla beneficios econ6micos al mismo tiempo. Europa 

es su "fuente ir.As cercana y segura para alcanzar capaci-i:aci6n 

y facilidades en el campo de la educaci6n11 (35). 

Por su parte, el lider de la oposición, Carrnelo Mifsud 

Bonnici, senal6 que un eventual ingreso a la CE no seria 

ningbn factor unificador, ya que con la incorporacibn de Malta 

a la Comunidad se perderlan al rededor de 12 mil empleos (36). 

Asimismo, consideran que la prioridad de la CE no llega hasta 

el extremo de solicitar la plena integraciOn en la CE. Creen 

que 11 tal paso seria negativo a mediano plazo" {J7). 

Lo cierto es que el gobierno nacionalista ha hecho lobby 

con otros paises europeos para obtener apoyo en la CE, aunque 

el sentimiento ent!'"e los patscs europeos esta en contra de 

incrementar el ntn. 0.ro de paises que forman parte de la CE. Se 

ha nf irmado que Mu.lta prcsentarll oficialmente su petición do 

adhesión a 1E1 CE durante el segundo semestre de 1990, cuando 

Italia presida la presidencia comunitaria. Se considera que 

(35) 
prior to 
septiembre 

11Towards Europa; Malta to apply far EEC rnembership 
1990 11 , ~1~~~1L-Q_f~~t~hüc~_.P~r~e~s~s, 12 

de 198~3, no. 21 pags. 1 y 2 

(36) 11 HLP lcadcr urges USSR to consider workers intcrcstL 
first". ~'ª' tebrunry e, 1988. rnarch 1988. p!g. 1 

{37) 11 Los malteses desean acercarse a la cEu, ~' 8 
de mayo de 1987 p~g. 6. 
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la neutralidad de Malta no seria ningOn obstAculo para un 

eventual ingreso a la CE, aunque "pudiera presentar 

problemas 11 ( 38). 

Mal ta pasee una posición estratégica en el Medi terrlmeo y 

en la isla se afirma que 11si Europa tose, Malta se resfr!a 11 • 

Frente a la CE, Malta desea que su ingreso deberla comprender 

un periodo de transición para el crecimiento de ln industria 

naval y do la manufactura, cara la exportación, para 

cregirso mbs adelanto en centro de negocios financieros 

internacionales. El periodo del que se habla es de 10 anos de 

11 gracin 11 como el tiempo que requieren las industrias maltesas 

parn enfrentarse a la competencia que supone el ingreso a la 

Comunidad. 11 Ln neutralidad de Malta no verla como un obstllculo 

para la eventual membresla 11 (39). 

Por ::>u par.te, la CE concuerda en la importancia de 

muntcner 'l la isla ligada Europa para sustraerla de 

11 tentuclcncs 11 delicadas par~ la seguridad del Meditcrrllnco. 

De esta forma, en el orden de prioridudes de la CE se 

cnr!larcaron los paises mcditerrtineos en segundo lugar, 

dcspu6s de la AELC. 

(JS) ºGovcrnment to ask far 10 year gracc 11 , The Voicc, 
rn~iyo 1988 MLP. 

( JJ) "Los pcqucno5 Estados de Europa elaboran una 
estrategia conun frente a las grandes paises", ~' 
Madrid, Espana, lJ de septiembre de 1987. pti.g. 8. 
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Un aspecto importante de la CE es su actual neqativa 

absoluta de aceptar nuevos ingresos a la Comunidad en un 

futuro previsible. El argumento principal esgrimido es que no 

habria posibilidad de definición de objetivos comunes si la 

heterogeneidad de los participantes es aon mayor que la 

actual, por lo que el ingreso de nuevos paises podrla darse 

despuOs de la constitución del mercado Onico en 1993. 
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IV. PARTICIPACION MALTESA EN EL INCIDENTE 

LIBIO ESTADUNIDENSE. 

4 .. l Enfrentamiento militar en el Hediterr6.neo 

Entre las principales causas del incidente 

libio-estadunidcnse, en abril de 1986, se pueden distinguir 

dos: aquella que incluye dirnctamcnte a los actos terroristas 

que convicrtieror1 a Europa Occidental en uno de sus 

pr lncipal es r.sce:iarios y, la que implicaba choques 

politico-rniliturcs sobre el MediterrAneo, especificamente en 

el Golfo de Sidra. 

A partir de 1970 la situación internacional se tornaba 

dificil. Las bases mili tares udquirian mayor valor 

estratégico para los EUA, de cara al Medio oriente. Sin 

embargo, el golpe militar en Libia y la asunción de Kadaffi al 

poder en 1968, supuso para los Estados Unidos la p6rdida de un 

punto estratégico en el Medi terrlmeo, uunque "en 1970 la base 

de Whcelus es sustituida por la do Zaragoza en Espana 11 (1). 

Desde ent0nccs, los EUh nantuvicron serios choques con 

Kndaffi: sin embargo, éstos vieron su punto mds dificil en el 

reclamo libio de jurisdicción sobre el Golfo de Sidra. 

(1) l'l,as, Viccnc, f;Lpocler militar en Esponu, Ed. 
Laia/Paperback, 3arcclona, Espa,,a, 1979. p. 254. 
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Paralelamente, la magnitud que alcanzo el fenómeno del 

terrorismo en Europa despertó la indignación de la opinión 

p!lblica y pronto se transformó en un problema de se.gurldad 

nacional. Irll.n o Siria parecerian ser los principaleu 

incitadores de este terrorismo extrarrcgional, encargado de 

atacar intereses nacionales del 11 imperialisrno 11 estadunídense, 

israell y de sus aliados. Sin embargo, Libia era considerada 

por los Estados Unidos corno el más grande instigador, por ser 

el que abiertamente proporcionaba mll.s ayuda a grupos 

terroristas en el mundo y habia diseminado una ofensiva de 

ataques contra estadunidenses. 

Como respuesta, en enero de 1986, ncagan ordenó mayor 

severidad en todas las relaciones económicas y comcrciúles con 

Libia. Congelo los activos libios en los EUA, pero una 

disputa sobre los derechos de navegación en el Mediterráneo, 

fue la causa mós ostensible para un choque entre las fuerzas 

armadas cstadunidcnscs y libias en 1986. Libia sostenla desde 

1973, que el Golfo de Sidra le pertcnecia por completo y que 

no sólo las 12 millas naüticas, que le oran reconocidas 

internaciona~mente, constituinn sus 

Asi, 11 en 1985 KaUaffi dibujó una 

aguas tcrrritoriales. 

'linea de la muerte' 

imaginaria, a través del norte del Golfo de Sidraº (2). 

(2) Stcngcl, Richard, 11Gaddafi: Obsessed by a ruthless, 
Mcssianic Vision11

, T.itiQ. New York, No.16, 21 de abril de 
1986, pAgs. 14 y 15. 
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Esa:llnen preven ta a los Estados Unidos y a otras 

c;nbaZ:.cació.re~_ extranjeras de no cruzar. No obstante, hacia 

finales :·de ~m~ro de 1986, bajo el supuesto 11 cjcrcicio de sus 
• 1 • • 

dBrechOs 11 a , navegar en el Area y de acuerdo con la ley 

~nternllciOnal, la Sexta Flota navnl de los Estadas Unidos se 

desplazó hacia la costa libia, ocasionando un enfrentamiento. 

Como reacción, y de acuerdo con diversos informes de los 

Estados Unidos, :Kndaffi hab!a planenndo la realización de más 

ataques terroristas y hnbla ordenado a los agentes libios y a 

sus neguidores pnlcsti no$, generar "los mtndmos accidentes a 

lo~ ciudadanos estadunidenscs y otro~ occidentales" (3). 

Después de la batalla del Golfo de Sidra, la VI Flota se 

babia espnrcida por el Mcditcrrll.neo, pero: 

11 por la m:urnna del domingo 15 do ubri 1 de 1~86 hnbian 
rcurcsado del centro del Hctlitcrrtmco, al norte de 
Libia: los portaviones ,\m6rica y coral sea, 14 
barcos de guerra escolta y otros dos buques de upoyo 11 

(0. 

La cfl·.1sn de este nuevo ~o·.rimiento se debió a un nuevo 

atentado terrorista en una riii;cothequc denominada 11 Líl Bolle" 

en ll'3rl tn Occir!l'.rntal, en la que un sarqcnto de la Armada do 

( J) 11 'l'argc·.: Gaddufi, (Rcag1111 rcadics rcvnngc on a \mLJ.d 
d?g'", Tim.n., april 21, 1.986. No. 16, pil.qs. 6-15. 

(ti) Stcngel, Rlch¡]rd, 11 Gnddaf i: Obscsscd by a ruthless, 
Hessianic Vision", T.i..ITIQ. New York, tlo.16, 21 de abril de 
1986, pAgs. 14 y 15. 
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los Estados Unidos y una mujer turca ·fu~·i-on ,.-.asesinados. 

Además, 11 230 personas -79 de las cuales eran·.; :es·t·a-dun'~_dehses~_ 

fueron lastimadas y Estados Unidos décia. cOnf~r~::~·rin: ~::,·p~uebas· 
'contundentes' que senalaban a Libia como ,.l~·,·:·~~~~-~'iz-~do;~--;.del 
atentado 11 ( 5) • 

Los Estados Unidos afirmaban que la bomba en la 

discotheque era un trabajo netamente de terroristas libios. 

Aunque nadie pudo discutirla pliblicamente, la evidencia 

consist!a en mensajes interceptados de la capital libia al 

buró del pueblo (como lla~a Libia a sus misiones diplomáticas) 

en Berlln del Este, la que se cree despachó a los terrori5tas 

de la bomba. De esta forma: 

11 cubicrtos por la oscuridad, 1 J bombarderos 
cstaduniden!;cs de combate F-111 volaron desde ln Gran 
Brctana 1 a quianes se les unieron 6 aviene~:; <le ataque 
A-ú lanzados por los transportadores en el 
Neditcrrtrnco, detonando objetivos militares y dn 
inteligencia nlrcdador de Tripoli y de la ciudad 
costera da Benghazi. En el ataque se Ucstruycron las 
barrocas de Bab al Aziza y los centros de comanUo y 
comunicaci6n, desde donde se dice que el Coronel 
Kn<laffi habia inci.tado, pl.:i.neado y apoyado los 
asesinatos terroristas por todo el mundo 11 (6). 

(5) Ibidem. 

(6) lbid •• 
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En su mensaje televisivo Reagan senal6: 

11 ayer los EU ganaron, pero es un simple ajuste en una 
larga batalla contra el terrorismo, Hemos hecho lo 
que debiamos hacer y si es necesario lo intentaremos 
de nuevo'' ( 7). 

En el caso, Kadaffi sobreviví~ al ataque aparentemente 

porque no estaba en su residencia personal. su familia fue 

menos afortunada, al morir una pequena de 18 meses de edad. 

Los oficiales de la Admlnistración insistieron en que no 

intentaron matar a Kadaffi, que él no ora el objetivo, sino 

todo el centro nerviouo. Privadamente, sin embargo, los 

ayudantes de Rcagan no dejaron duda en seRalar que no se 

hubieran inquietado si Kadaf f i hubiera muerto en la incursión 

( B) • 

4~J Repercusiones internacionales 

La renpuesta curoccidental a la amona:rn de un golpe 

estadunidenso contra Libia era temerosa, con la excepción de 

la Gr un Brr.tn~rn, quinn incluso otorgó permiso para que los 

F-111 utilizara~ sus bases militaras. 

(7) "Hitting home, (tripoli under attack} 11 , l'...i.m!l, Ncw 
York, No. 17, april 28, 1996 pl.igs. 4-19. 

(E) 11 H.'tting thc sourco.- us borr,bcn; striko at Libya's 
uuthor of tcrrorisru divi.ding Europc and threatening a rash o( 
rotaliations". T.lni.~, Ucw York, Uo. 17, april 28, 1986, pág 4 
a 19. 
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Poco antes del ataque, varios lideres europeos creian, 

aparentemente, que contaban con tiempo suficiente como para 

hablar y convencer a los EUA de no atacar. En una sesión de 

emergencia sólo unas horas antes del golpe, los Ministros de 

Relaciones Exteriores de los Doce decidieron aplicar acciones 

colectivas contra Libia: reducir el nómcro de sus 

diplornbticos; limitar sus libertades y movimientos, y 

mantenerlos bajo vigilanciu, debido a que se tenia la creencia 

de que las Embajadas de Libia se encargaban de proporcionar 

apoyo, instrucciones y dinero a las terroristas. Con ello, se 

intentaba dibujar un programa europeo con sanciones politicas 

y econOmicas que pudieran persuadir a Kadaff i de una amenaza 

militar. 

Sin embargo, habla un sentimiento tanto en Washington 

como en el mundo en general, de que los EUA hablan cruzado la 

peligrosa linea en una incesante batalla contra ol terrorismo, 

con consecuencias que no se podrían percibir verdaderamente. 

En un principio, parcela que habria mf..Ls ataques terroristas en 

Europa, aunque funcionarios ctadunidenses esperaban que lü 

incursión bombardera eventual:nentc disminuir !a "el sabor de 

los asesinatos, secuestros y otros ultrajes, no ~;Ola de 

Kadaffi, sino de grupos terroristas entrenados y apoyados por 

él 11 (9). Mientras tanto las desavenencias politicas y 

( 9) Ibidern. 
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diplomt.itlcaB de la· incursión bombardera hablan danado la 

posici6D eS~~~~nidense en Europa. 

LldereS '.gubernnm~ntales 1 que hab!an sido fuertemente 

presioryad~s por l~s E~A para jmponer sanciones diplombticas y 

econ6m~cas - a Libia, cuidádosamento balñncenron sus criticas 

sobre el incidente con fuertes condenas Libia y al 

terrorismo. Politices de oposición, especialmente los de 

izquierda, fueron menos circunspectos. Por ejemplo, Thatcher 

estuvo bajo u11n _serie de ataques de sus criticas quienes la 

acusaban de exponer a su pais de la venganza terrori~ta. 

El Prernicr italiano Craxi expresó el interlls de los -

<JOblernos europeos y el disguto rle la opini6n pública, pues la 

acción de los EUA era desagradable porque traeria explosiones 

de fanatismo y de misiones criminales y suicidas. Llegó a 

scnalar que los problemas en el Mediterráneo ciertamente no 

podian ser soluc.\onados con una guerra rclAmpago. 

El canc.i.llcr germano-federal, Hclmut Kohl, declaro que su 

consejo ser6 :..iiemprc µn1vcnir t~lc!J actos militares rle 

re¡nesión ha~ta que se supi.c:-a que es lo que se iniciaba y 

como se saldr!a al final. otr-os alemanes expresaron sus 

p~eocupucioncs, que tambilm Be hablan dispersado en toda 

Europa: con la rcvilncha cstadunidcnsc se provocari an mlls 

ntaques terroristas qua prir.,cramente ocurririan en Europa. El 
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el cuidado de agi:-egar 11 por _ faVor-~'-: .. _ ~~t-en _~~e.' h·e di.cho-:-,t~mbitm' 
y no 'solo''' {10). 

Junto con la RFA, Francia habla expulsado también a 

diploml.tticos libios en respuesta a la presión estadun1dense y 

no otorg6 apoyo, pues el nuevo gobierno de Chirac hacia sus 

primeros intentos por recuperar a rehenes en el Libano y no 

queria daflar sus negociaciones. 

Bspana, por su parte, enojada por la a~enaza libiu de 

aumentar los ataq~cs en todos los paises en los que Estados 

Unidos tuvieran bases militares, llamó a su Embajador en 

Tripoli para consultas. 

De esta forma, Francia y Espana hab!an ido más allA, 

irritando a la /\dministraci6n estadunidense por haberse 

rehusado a permitr que los F-111 volar~n ~ob~c su territorio. 

11 Los bombarderos fueron forzados a tor.'lar una. ruta que les 

agregaron 2.\00 millas na!Jticas a sus 5600 millns de viajeº 

(11). 

{!O) 11 Hitting home, (tripoli undcr attack.) 11 , Ti.l:!:Jg. No 
17, april 2B, 1986 1 pb.gs. 4-19. 

( 11) Ibidem. 
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4. J Malta y el Conflicto 

Como se mencionó en el apartado ·J.4, durante los 

gobiernos laborist~~ ·de Mintoff y Mifsud Bonnici, Malta 

~antuvo estrecho contacto Con el mundo ~rabe en general y con 

Libia en particular, pese al esfuerzo por mejorar sus 

relaciones con los Estados Unidos. En contraste, las 

relacfones pol_lticus bilaterales con éste pa is y con Europa 

Occidental, mostraron tendencias n la baja y se vieron 

afectadas n~n más, por el apoyo de Malta a Libia durante los 

nventos de ~r!poli y Dcnghazi. 

Mifsud Bonnici consideraba que el Gobierno estadunidenso 

mostraba poco interti:=: hacia el urchipil:!laqo y que dificilrncnto 

entendia su concepto de neutralidad. Sin embargo, estimaba 

que su gobierno h¿:,c!a esfuerzos para celebrar un acuerdo, "en 

el que la independencia, la neutralidad y el no alineamiento 

quedaran garantizados por los EU/\' 1 , poni~ndo como base los 

alcanzados con Libia, Italia y la Unión Soviética (12). 

Lo cierto os quo laG relaciones entre Maltn y las t:stador.; 

Unidos se enfriaron en los tUtimos tiempos, sobre todo a cau~a 

de los acuerdos con Libia, de la solidaridad del gobierno 

laborista malt~s con Kad.:iffl y porque los controladores del 

(12) "Malta sccks agrcemcnt with lJS", Ualta Rnyicw of 
NQ!LL~tl§, Ha. 4, january 26, 1987. pág. 9. 
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tr~fico aéreo en La Valleta informaron a la torre de control 

de Trípoli sobre el acercamient6 de naves no identificadas al 

espacio aéreo libio, en ocasión del ataque cstadunidense de 

abril de 1986. Al respecto, Bonnici dijo que los 

controladores sólo cumplían las obligaciones legales que rigen 

a nivel internacional y que los tratados secretos de defensd 

entre Malta y Libia hablan sido exagero.dos, ya que "sólo 

custiones internacionales se involucraban en el incidente en 

cuestión" ( 13). 

Esas obligaciones a las que hacia referencia Bonnici son 

las ordenanzas internacionales de la Agencia de Aviación 

Civil, por lo que los italianos informaron a Malta y óstos a 

su vez a Libia. Bonnici seAaló que "si otros paises del Nori.:.e 

de Africa como Tunez, Argelin o Harruecos no lo hicieron fue 

tal vez porque no pasaron cerca de sus costas o no los 

detectaron11 (14) 

Desde el punto de vista de Bonnici, ni los europeos ni 

los americanos cntcndian bien los problemas del mundo 6rabc y 

que 11 la pol!tica brutal de EUA hacia Libia era un completo 

orror 11 , que dcbia ser corregido .. 

(13) "Malta \·:ants better links with the US 11 , ~.i.J~..Q 
city News, 8 mayo de 1987. 

(1'1)"Bonnici y Aciami, candidatos a Primer Ministro, salo 
coinciden en mantener la neutralidnd de Malta", La yanguargj_~ 
8 de mayo de 1967 .. 
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No obstante, el propio Bonnici mantllvo ciertas 

discrepancias sobre sus relaciones con Libia·. _ Erl una 

entrevista otorgada al New York Tiro.es, Donnici seRal6 ·que su 

Gobierno habla _trariSmi tido informáciOn a Libia, a ln que 

clesciibla como uri aliado 11 ally11 .de Malta, sobre los aviones no 

idcntif i<:ado~ ___ que .~travesa.qari, su sistema de radar. 

En _una _ent~exista posterior con el corresponsal Peter 

Nichols --dril -._,_'L<?~.don -- T!mes 11 , Mifsud Bonnici dijo que la 

información acere~ de los aviones estadunldenses, habla sido 

transmitida a Malta por los italianos y aclaró que el uso de 

la palabra 11 ally 11 con referencia a Libia era un error, ya que 

él quer!a utilizar la palabra amigo 11 friend 11 (15). 

Asimismo, ante la pregunta de cómo ve la sltuación de 

Libia despuós del bomb3.rdco estadunidense en abril de 1986, 

Mifsud Bonnici dijo: 

"nuc~tra opinión nobre la nituaci6n er". de que esta en 
cnJrr.¡1, Hny ciertas deficiencias pero esta llcqando 
Ju cal:r.a. cuando digo normnl quiero decir normal 
pzi.rn s'...ls C!;.tlindaraH y no para los nuestros. Sobre la 
posición da Kadaffi, consideramos quo ~l tlcnc más 
a royo nhora de lu pcl;lé.1~ iún que untes. 
EconOrnica:nPntc el pai.s esta en quiebra pero, en 
nuestro opinión, el los lo supcr~rtin 11 

( 16 i. 

( 15) "Prime Minister on govornncnts rolo in Libya 
bc:r:ibing 11

, M!.1.lt...~ .. LE.l.Ll.n...~~' septiembre 1986, pág. J 

(16) Ibidcn. 
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Por su parte, los nacionalistas malteses consideraron que 

al Gobierno laborista no se le podia creer, ya que proclümaba 

ser neutral pero los paises neutrales no tienen aliados y 

tampoco transmiten información militar a otros paises como 

Libia (17), 

El entonces l!der del Partido Nacionalista Fenech Adami, 

declaró que al Primer Ministro Mifsud Bonnic.i. hab!.a confundido 

bases jud.dicas internacionales en cuanto al ataque 

estadunidcnse a Libia, daNando la imagen de Malta. Por tanto, 

en su campana por la Primera Magistratura, fenech Adumi se 

pronunció por mejorar las relaciones eon los Estados Unidos, 

aclarando que no deseaba insertar a M<:il ta en ningón bloque 

militar, ya que seria inconstitucional y violaria el principio 

sobre el estatuto de neutralidad y no-alineamiento de Malta. 

Asimismo, extendió un llamado contra cualquier tentación 

a combatir el terrorismo a travCs del uso o intento de uso de 

la fuerza por un Estado contra otro y recalcó que el 6nico 

camino era el di~logo. 

( 17) "Prime Hlnistcr confused statements", ~I;tl 
rnternational, septcmbcr 1986, p~g 4. 
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4.4 Consideraciones finales 

A pesar de que el enfrentamiento de la~ fuerzas navales 

libia y estadunide.nse causo honda consternación en las 

capitales del mundo, ~o puede decirse que lo sucedido el 16 de 

abril de 1986 era totalmente inesperado. En efecto, como 

p:irte de la estrategia global de la administración Reagan, en 

la que la contcn=ión del comunismo y la lucha contra el 

torrorim:no internacional fueron elementos centrales, la 

desostablliznci6n del rCgirnen libio habla figurado 

prond nenter.icnte en el progra:rm de acción de poli tica 

internacional formulado por el gobierno do EUA desde 1981. 

/\si, no sólo ese mismo aRo se declaró a Libia "nación 

fuera de la ley", sino que se suscitó el primer enfrentamiento 

bClico en";:rc los dos paises c:.rn.ndo aviones F-14 derribaron a 

dos cazabonbardcros libios, en un intento por reafirmar el 

derecho de los Ei;tados Unidos para transitar por el Golfo de 

Sidrn, que 1.i.bia considcrn bajo su jurisdicción y los Estados 

Unitlos entalegan como nguas internacionales. 

llurnntt~ los tres une~ slgui cntP::;, la guorra de palnbraR 

se intcnsif iclJ J la pLir que se ndoptnhan medidas tcmlicntes a 

debilita~ al gobierno de ~ruammar Kndaffi. Por un lado, el 

gobierno da Reagan otorgó apoyo cconlimico a los opositores dnl 

dirigente libio exiliados en Europa y, por el otro, en 1982, 
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finalmente decretó la suspensión de las importaciones 

estadunidenses de petróleo de Libia. 

Para 19B5, el Presidente Reagan, fortalecido por el 

mandato electoral del ano anterior, realizó exploraciones con 

gobiernos amigos y aliados en el Medio Oriente y norte de 

Africa para adoptar medidas contra Kadaffi, nuevamente 

destacando su radicalismo y su alineamiento con z.toscO. De 

acuerdo a estos planes, se les otorgaba un importante papel a 

Argelia y Egipto en una estrategia que pretend!a 

11dcsorganizar, provenir y frustar las acciones terroristas 

patrocinadas por Kadaffiº y, lo que resulta m.§.s significativo, 

11 dar la oportunidad a sus opositores para adueRarse del poder 

mediante un golpe dn estado, 6, propiclur una 'avantur~' libia 

en el extr.anjero que sirviera de pretexto a los paises vecinos 

para responder mili tarmcmte contra el líder libio" ( 18). 

El hecho de que la planeada operación encubierta por la 

CIA se hubiese hecho pública, evidentemente impidió su puesta 

en prt.ictica. Sin embargo, sus objetivos no fueran del todo 

olvidudos y revivieron mo~cntánaamcnto cuando Egipto, a rn(z 

Uel secuestro de uno de sus aviones comerciales, reforzo sus 

dispositivos militares en la frontera común con Libia, il la 

que acusó do estar implicada en dicho secucs~ro. 

(18) Europa Publications Limitod, ~~.illi~UJ.9. 
North AfriclL.l.2.2.Q, Regional survoys of the World, Jfith. cd. 
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·otrn oportunidad para resaltar el peligro que Libia 

representaba para la seguridad nacional de los Estados Unidos 

se presento a finales de 198~ con la instalación en territorio 

libio da un nCmero no especificado de misiles Bovil:!ticos S/\-5. 

Para los E!~tados Unidos, las nuevas arnas "rebasaban las 

necesid11des tlefensivas 11 de Libia y, por olla, protestó ante la 

Union Svit:tic<l; K::Hlaffi argumentó que "dicha instalación se 

hizo con el ónice propósito de defender el Golfo de Sidra y 

las aguas territoriales libias 11 (19). 

con los ataqu~s terroristas en los aeropuertos de Viena y 

Roma, la confrontac: ion verba 1 entre los dos gobiernos l leg6 a 

su clima>:. hl mismo tiempo, los Estados Unidos adoptaron 

sanciones económicils unilaterales que no tuvieron ni el apoyo 

dn las principale!.; naciones industrializadas ni mayor efncto 

en la economía libia y fueron unánimemente denunciadas por el 

mundo flrabe-musulmlln. 

El co:ni.enzo de 1986 también marcó el inicio de maniobras 

militares por pnrtc lle cada pais en la zona del Mcditerrtmco 

uloc.laR<i a L:i disputada zona del Golfo de Sidrn, bajo la 

contin 1Ja v1.qilancia de la marina soviética. Precisamente en 

loG momentos en qua se inciO la tercera fo.se de los ejercicios 

(19) 'l'rellcs, O~inilo, 11 La Politica Espanola pnra el 
Meditcrrttnco 11 , ~a, 25 de julio de 1908, Parte I. póg. 
13. 
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de la flota estadunidense fue que, aparentemente, Libia 

disparó misiles contra aviones y buques estadunidenses, los 

que respondieron destruyendo embarcaciones libias, asi como el 

radar localizado en la base misma de los misiles en Sidra. 

La mayoria de las analistas internacionales coinciden en 

que la confrontación libio-cstadunidense tuvo lugar en virtud 

de la conjugación de una serie de factores claranente 

identificados. En primer lugar, la Sexta Flota (formada por 

30 buques) tenia como misión (y el gobienro de Reagan la firme 

intención) de demostrar su 11 derecho usar aguas 

internacionales 11 • En segundo lugar, al fundamentar sus 

acciones en la reaf irmaci6n de un principio reconocido de 

derecho internacional -el libro pnso por aguas 

internacionales- Estados Unidos, si bien no esperaba el apoyo 

irrcstricto de los paises europeos, si contaba con que éstos. 

y aún la URSS, no cuestlonarinn dicho principio por servir 

sus propios intereses estratégicos. 
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CONCLUSIOllES 

La estructura -internacional surgida de la Segunda Guerra 

Hundial 'se ca·racte!rizó por haber reducido el equilibrio de 

podEr a·dos polos en sistemas ideológicos incompatibles. En 

esa conteXto, e-1 Mcditerr!J.neo ha sido el centro gravitacionnl 

de cnplaZéJ,mielitos militares, diferencias dernogrllficas, 

desequilibrios económicos y de sobrearmamentismo. 

Malta, que se haya localizada en el centro dol 

Merll tarrti.neo, 

estratégico. 

ha desempe!'lado históricamente un punto 

Proclsamente, su privilegiada situación geogrAflca fue 

aprovechada por la Gran Bretana para utilizarla como base 

naval y fortaleza. Sin embargo, las rei v ind i caci anos 

nacionales y las implicaciones ccon6rnicas fueron para el Reino 

Unido las cnusas de ln independencia do l{alta en 1964, el 

desmantelnmi.onto do la base militar y la salida definitiva de 

los britlrnicos en 1979. 

Dcs(in luego qu0 el Hcditcrrtmeo ha sido importante por el 

d~sarrollo politico, económico y militar de las naciones, por 

la presencia cstadunidcnse y soviética, el avance do la 
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tecnologia militar, la creciente interdependencia de los 

Estados, asi corno por el propio proceso de descolonizaciór.. 

Por su parte, las alianzas miiitarcs existentes entre 

algunos países de Europa Occidental fueron pactadas 

previniendo un ataque alemán, s6lo que al finalizar la Segunda 

Guerra Mundial las circunstancias hablan cambiado. Ahora la 

amenaza ya no se situaba en Alemania, sino en la expansión del 

comunismo por parte de la Unión soviótica. El miedo a la 

politica de expansión soviótica provocó que los paisüs de 

Europa Occidental se vieran en la necesidad de aliarse con los 

Estados Unidos, pues no estaban en condiciones económicas, ni 

militares, para protegerse a si mismos. La contraparte de la 

O'l'AN, escenificada por el Tratado de Amistad, Cooperación y 

Asistencia Mutua, mejor conocido como Pacto de Varsovia, fuo 

la reacción de la URSS y de los paises de Europa oriental unte 

el desarrollo de la guerra fria entre ambos bloques. 

Del mismo modo que surgió la Alianza Atlántica, los 

Estados Unidos promovieron el Plan Marshall, con el objetivo 

de brindar ayuda financiera para la reestructuración económica 

e impedir qu~ el comunismo aprovechara la miseria d~ los 

pa!sos empobrecidos por la guerra. 

A nivel interno, con la consolidacl6n de su 

independencia, Malta inicia una etapa de no alineamiento y de 
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neutralidad, ccn la principal intensión de finalizar con el 

tradicional papel de una fortaleza en el HcditerrAneo. Sin 

embargo, peso a la proclamación de la idependencia, las 

lnstituciones pol!ticas, económicas y sociales se mantuvieron 

intactas. 

En Malta, la inc~piente politica exterior fue pensntla 

para perseguir intereses nacionales, por lo que su posición 

geogr6fica se-reorientó hacia esos intereses internos, lo que 

trnjo como resultado i!levitable la transformación y la 

al teraclón -de l~s '·~-~t~~·~:~ 9~- -i~s val?res considerados as! por 

occidente. 

En 1971 sube al poder el laborista Dom Mintoff, quien 

para reelegirse por tercera ocasión en 1981, se vale de uno 

maniobra administrativa con la rcdcfinic.::i6n de las 

circunscripciones clectornJcs. Pero por su delicada salud le 

sucede en 1984 Mifsud Bonnici, un personaje más pragmático sin 

duda. 

Durante los qobiernos de Mintaff, los lubaristas dieron 

lCJ impresión ctc estar dispuestos a idcntl f icarsc poli ticamcntc 

con Tri.poli. CCJto rf!cordar que a purtir de su independencia, 

Multa inicia una po l.! tic a exterior que bien podria 

calificlirselc de 11 izquicrdista 11 • Sus estrechas relaciones no 
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sólo con Libia, sino también con corea del ~~rt1,3 ,, China . .Y, la 

unión Soviética, ast lo demuestrán. 

Bonnici inicia una serie de cambios constitucionáles que 

indudablemente transforman la imagen de Malta a nivel interno 

e internacional y sobre todo logra calmar una de las 

inquietudes mAs grandes y potencialmente mAs explosivas de 16 

isla, la relacionada con el financiamiento y control de las 

escuelas privadas dirigidos principalmente por la iglesia 

católica, que definitivamente detenta un gran poder. 

Al enmendar la contitución, Bonnici adopta una ley que 

permite la formación de un gobierno estable y mayoritario. 

Asimismo, inicia el acercamiento con Occidente, al comprender 

que de ahi provendrtm los grandes inversionistas y socios 

comerciales tan necesarios para un pequcfio archipitüago 

carente de recursos naturales y necesitado de divisas para 

poder ser alimentado. 

Uno de los primeros pasos tornados por Donnici fue el 

acercarse a ln ant.igua I':'.ctrtipoli. La visita de cortes.ta de la 

fragata britl1nicd HMS Brazcn, en agosto de 1986, destacó por 

ser la primer presencia brit~nica desde 1979 e hito histórico 

que enmendarla las diferencias con el gobierno brit'.inico. 

Paralelamente, crecieron los contactos politico-econOmicos con 

Italia, debido a que es su vecino euro-occidental mlis cercano. 
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Particular importancia conserva el primer acuerdo 

!talo-malt~s, firmado el 15 de septiembre de 1980 por oamm 

Mintoff y Enilio Colombo, que incluye una declaración de Malta 

sobre su estatus de neutralidad y otra de Italia en la que se 

apoya ese estatus. 

Del raismo modo, el Gobierno de Mifsud Bonnici consideró 

cuidadosamente su polltica hacia Europa on su conjunto, y ante 

lns resoluciones adoptadas por el Parlamento Europeo en favor 

do las relaciones Malta-CE, el Gobierno declaró que ahora si 

se justificaba un mayor acercamiento a Europa y so podria 

reconsiderar la pnrticipaci6n en todos los órganos europeos. 

Es decir, "ante el cambio de actitud de Europa, Mal ta tnmb.l6n 

cambia 11
, salvaguardando su neutralidad y no-alineamiento. 

¡;n brevcr; campanas electorales durante 1987, los 

laboristas exponen que ccn su participación en el gobierno se 

saneó ln cconomta, se crearon instituciones de salud y 

ensenanzn, se expuso una politica exterior independiente, se 

loqr6 desmantelar a las bases ·~xtranj~rfts y acal)ar con Jan 

do~igualdades sociales. Por ~u parte, los nacionalistas, 

lidercados por El.lward Fenech Adami, remarcaron la polat·izaci6n 

y dlvhdón de Mal tn, por lo que ln prioridad que establecieron 

fuo reconciliar a la población, luchar contrn la violencia 

politica, restablecer la independencia judicial, eliminar ln 

corrupción administrativa y relanzar la cconom!a. Además se 
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los lazos 
,-_.,-.,,.·,,.·;_·.·-"···:- ',_-· 

p~li ti_cbs ca-n)ci~cid~nt~ :· '·mañtenE:r .·la --~"eutra'1 id~d y 

triunfador~· -~{-' Pá:fti·á-~?~,a:~i~~~ÍiSt~ ;·' 6an · ·u·ri- eXigu~ · .. -triÚnfo : de 

casi 5 mil -votos de diferencia. 

La n'o-B.lineación pareció haber demostrado para Mal t<J, e, 

algim momento, que la seguridad puede ser posible a!m p<lra un 

pais pequeRo en la frontera con paises mucho més fuertes. 

Para ello requirió, en prjmer t~rmino, de tener apoyo politice 

interno y, en segundo lugar, de asegurar que por su parte no 

exist!a amenaza hacia las potencias •1ecinas 1 en razón de buses 

extranjeras para el uso de otra gran potencia de signo 

opuesto. 

En ln era nuclear, en mucho mayor medida que nunca, totlo 

Estndo cstn obligado a perseguir sus intereses nacionales de 

las maneras que sean compatibles con el intcrós universal, de 

modo que Malta buscó en la no-alincuciOn y en la ncutr..::11..dad 

evitar entrar en conflicto con las grandes potencias. El 

intcrós permanente de los pequcnos Estados, se basa en el 

sostenimiento de su independencia y de su sobcran!a, mientras 

que los de las grandes potencias van Ci.l.mbiando confonnc 
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cambian las circUnstancias, y pueden definir los de las 

naci6nes m~s. pequenas. 

Cabe recordar que en el grupo de paises no-alineados, la 

fuerza y ~l poder económico y politico no parecen ser de 

fundamcntnl impor;:ancia p<lra las relaciones internacionales. 

/1s!, en la nplicnci6n de esta pol!tica e>:terior, Malta tornó en 

cuenta que las alianzas son un componente integral de la 

pol!tica y de la balunza de poder, y que éstas, lejos de 

numnntar lo seguridad, tienden de una numera acumulativa n 

incrernentar las tensiones y a hacer mAs dificil el surgimiento 

del conflicto, que de 1::uaíquicr manera evitarta. 

Para Malta el atractivo Uel llamado no-alineamiento se 

basa en parte en el de~co de cvi tar lns complicaciones, 

restricciones, ricBgos, costos y otros inconvenientes de unu 

alianza, si no cree necesitarla para su seguridad. •rambi611 se 

debo nl deseo tic recibir bcncf icios ccon6micos y de di verso 

tipo, nprovcc:hnndo asi la competencia entre los Estados Unidos 

y la Unión saviéticn, para recabar su fnvor e influencia. 

Sin cmbarqo, el no-nl incmnicnto ha sido algo ml.ls que una 

cstrntarJcma calculada, tiene una m'lstlca entre los Estados 

recientemente libcraclos del rOgjmcn colonü:il. Expresa ln 

nfirmución de una politica exterior .indcpcnUicntc y la repulsa 

de la politica de poder de las grandes potencias. 
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En consecuencia, la neutralidad tambi6n es deseable en el 

ámbito internacional en cuanto evita que el conflicto de 

extienda a otros paises, lo que contribuye a eliminar 

complicaciones que puedan quebrantar la paz. Por este motivo, 

y siguiendo una de las obligaciones de los Estados neutrales, 

Mülta no conciente el establecimiento de bases militares en su 

territorio. 

La situuci6n geopolitica de Malta justificó la resolución 

gubernamental, en el sentido da que el papel primario de Malta 

deberla concentrarse en los esfuerzos por forjar relaciones lo 

més cercanas posibles entre el mundo lirabc y la región 

europea. 

En cuanto a las relaciones con el mu~do árabe, Malta 

destacó sus vincules con Libia, de tal sunrto que cm noviembre 

de 1984 fi~naron un Acuerda de Amistad y Cooperación, en el 

que se habla de dos paises ar~onizando sus actuaciones en el 

terreno cconOmico, pal !tico y de seguridad. A ello se ha 

considerado que se debe que durante el atdquc cstadunidcnse 

sobre Tr!poli y Bcnghazi ~n abril de 19eG las controladores 

aéreos de Mnlta hayan informado a Libia del acercamiento de 

lus aeronave~ y quizas, a ello también se deba que en el 

incidente no haya muerto el Coronel Kadaffi. 
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