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"Existe la falacia de que 
América tiene el poder para 
ordenar el mundo exactamente 
del modo que queremos que 
sea. Que podemos dominar 
e impedir que la Uni6n Sovié
tica sea una superpotencia. 
Esta idea obsoleta tiene 
más que hacer en la nostal
gia que en la realidad''. 

Cyrus Vanee. 

(ex-secretario de Estado 
norteamericano). 

ttsomos una nación que verda
deramente no parece formar 
parte de la humanidad. ¿Quién 
sabe cuándo nos uniremos 
a los demás y cuánto tendre
mos que sufrir antes de cum
pl~r nuestro d~stino?''. 

Piotr Chaadaiev. 
(ruso), 1836. 



INTRODUCCION 

A ·.través del pre·sent·e_~ trabajo··pret·e·ilde·in~S·· Proyectar· 

una v_isió·n ·muy -general de la· maclera'" en:.·Que _el· .. Perfodo· conocido 

e am-~ G~ef re{: F•f'ia s"e - ge st'ó'' ~de se'r~Ol ló ,':. e··v:o1\1cirinó <¡ .. fiOal mente 

Cülminó; ."p·a·ra' tales · ef-eCt.os co~'S":i..derá.mó}_·_.:~~lÚlente e$tudiar 

·e~··· !Íágaje doctrinario de los dos pro.tagonistas. ·principales 

durante la· etapa ·en cuestión: Est·a·dos ·unidos y la Unión Sovié

-tica~' '-¡{afS.es 'que influyera·n 1:ajan'temerl"te el ambiente interna

¿~~n~l ~ partir de la post-guerra. 

Analizar el desarrollo histórico de la Guerra Fria 

tomando como base la politice tanto soviética como estadouni

dense es introducirnos a cues_tio!lar el mundo de la bipola,ri

dad, en el que el equilibri._o .~e fuerzas mundiales se mantenia 

estable, y por ende en el .qUe .. -~os grandes problemas interna

cionales se reduc!P..n a dos : poSibles soluciones: convertirse 

al capitalismo con sus virtudeS Y. defectos, o bien al socia

lismo que canonizando un· ide,a1··j,resentaba una opción ficticia 

que terminó por aniquil~rlo de la escena mundial. 

Nuestra 'hipótesis a resolver es la siguiente: lcómo 

se desarrollaron las relaciones entre ambos litigantes durante 

el periodo de confrontación indirecta? la conjetura anterior 

encuentra su justificación en tres elementos básicos a saber. 

El primero tiene que ver con la ideologl.a y el despliegue 

de un conjunto de dogmas que propugnaron una serie de ideales 

antagónicos: el segundo encuentra sus raíces en la cuestión 

militar que traducida en la carrera armameOtista desquj ciap.te 

engalanó el ambiente de Guerra Frla: y finalmente el cariz 

pollt~co que permea la politice exterior que d€s&rrollaron 

cada uno de nuestros prota~onistas la cual estuvo dedicada 

en su mayor parte a las acusaciones reciprocas púlJljcas que 

extendieron nuestras potencias con el af~n de ganarse adeptos 
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en es.fe_ ,jue&o ,~e-~ poder .i~P~~~·~~~do-·d~ ~ch~!l·.~·aj.·~ .mutuo, y .guerra 

P·s.:i.c~i.~~.~~-a·~: .. - .;. 1
, ·,L-- .':.~~;.~;-~/~··; .... 1':·.:_\·.1.,"··· -., .,, ···-i·f.·;i _-;~::·_ \i; 

•··,¡.· :: •.,. , .... :~··~·_'_;' • :~1 ,·,,-.: ~·." :,~,;.:~\·:;;··<:.:-~1;~;;· ,_" \i. ~ ·· ::·:~·,'. -·&~:/::{.-,:~-~:~;· •:J_~_/;'./ 
. A~ t~:~.:~,:~-~-~ -~-fn t~~-d-,ú;i'rríó':3':···bi-é·ve·me n te· ... ; a··."'C8~1~ Una de -los 

.": ~ p 1 f.~~ 0 ~ ; ~~.i,i~;:;~yJ~K;:~E:;Ri~f J:f t~X~Afü:;~,~~·~:;c1·J,c.;· " ~~ ~ tra b i b 1 i o-

g ~ª~-~a;~-:: h~ __ m~r_~,g~~f ~~,--e~'. .s u: ... !D~_Y º~- '.- p_~ ~-.~~ .::-.~~ ,:~_b t uvi~Os de fuentes 

:::~r1::6~~:~;}'.~f iii~~t"~t:::~:ti:~=:n~j·~0ES!:r:":j:::gd:q~E::~~: 
fuerza _de ~ué~·tra n~turaieza occidental así como el bombardeo 

de ~~f.oF_~.~.c.~b·n ·pr~veniente de nuestro vecino del norte. 

;~u~stra investigación esta dividida en seis capítulos. 

En el - P~i~"ero abordamos el polémico tema de la Guerra Fria, 

por, consiguiente · 1a controversia! duda en función de quién 

iá inició: para dilucidar dicha interrogante nuestra labor 

se~ Bbo~ó 8 consult.ar diversos autores y en base a ellos y 

a ·n·~,~~tr~s donclusion-es establecer un análisis lo más despro

~Í.st:~ ·.:d~ '~~ior~.s ·y te~dencia~ ideológicas Para lograr un mayor 

· acerfamié.ni;o· a la verd~d. Asimismo hacemos una ponderación 

.~,7~· ~l,~s:;'~~~:~,{~~-~-~:. -~e: Tll~~do que fueron estratég_icamente impor
tant~s.,. ·-:~u·ranté",'\.el ·periodo de confrontación ideológica para 

-~~d~~: .:~ .. ~:~/:~A.:~1-~"~ :. P_~o t~ go nis tas. 
···'~·;". 

;»:~:~:~· .. ·.~~,~:~~~·-~:.e{. ·c~~í~ulo dos nos dedicamos a ilustrar cada 

Norteamérica para socavar -·¡;,?~?). de'··"1a:S p~líticas que asumió 

·.~ .. ~:'.::'76murii:;;mo internacional, las cuales atravesaron desde· el 

'a'O't·(-C:omunismo visceral pasando por un pequeño lap.so de 11 diálo-

:-g~~,·· .-~- ''.~o~xiStencia 11 para una vez más conclUir con el ataque 

·-f.·r.OnÍ:.al ., neoconservador. Nuestra pretención es presentar en 

términos generales ~as corrientes que privaron en Washington 

r. _q~.e dieron - origen a dichas estrategias contra el llamado 

"peligro rojo". 



En la. te é:.'e·r·a .. ::Pa~.t.~·_: .nci~·· ref"erimos brevemente al "es-
píritu a~eric~nó 1 ~ : -~~~ ;;d~d·i~~~,·~.~-r··.-~-~~Íi~t~"·~r: _q~e. a~~mió Estados 

Unidos acudiendo·.: a.1\.(i~~~d6,'~".:d~.:· 11 ~alvación del mundo libreº • 
..... ... . · . ,·,· '·_' 

: ~~:t:: r ai~==~l::arprl~?:f :i~~::: ev:p1r0:ned6id::• me::::~:e 0stuess i::~ 
trumento

0

s d~ ·._:pod~·~·. :que .. ~·qui mismo analizamos también, y que 

son a saber:-.~~ :.c~Á~ ·l~ OTAN y las alianzas regionales, las 

dos Íilt.imas inu.y ligadas· a su vez con el elemento doctrinario 

militar. En sintesis nos prop.onemos detallar de que forma 

Estados Unidos se preparó para asumir la responsabilidad de 

ser uno de los pilares fundamentales del orden bipolar. 

Enseguida pasamos a analizar el apartado número cuatro 

dedicado a la otra cara de la moneda: la Uni6n Soviética. 

Aquí destacamos someramente sus conceptos doctrinarios, que 

a su vez se encuentran plasmados de manera muy práctica en 

el Bur6 de Información de "los Partidos Comunistas y en las 

Conferencias de los Partidos Comunistas: en ambas figuras 

se presenta la conceptualización del movimiento comunista, 

así como la escisión o fractura que se dió al interior del 

mismo. La justificación que ofrecemos para el estudio de 

dicho movimiento es que en éste encontramos la base doctrinaria 

que desplegó la URSS para mostrarse _!l_nte- Estados Unidos como 

sinónimo de verdad ideológica y poder mundial. 

Continuamos con el capitulo cinco, en el que inten

tamos mostrar un símil del apartado número tres, pero enfocado 

a la Unión Soviética: es decir presentamoS las herramienta 

que requería el otro de los pilares que sostuvo a la Guerra 

Fria destacando como el "fenix rojo" emerge de la post-guerra 

y crea sus instrumentos básicos de poder que son: la KGB, y 

el Pacto de Varsovia, éste Último vinculado al engranaje mi

litar que también abordamos. Nuestro afán es destacar de 

que manera la URSS manifest6 y sostuvo un mando el cual una 



vez ero~io'rlad~ ya no ··logra· ie.vantarse ·.poi< e~de ·1·os··1~Struine~tos 
caen a' ia· .p,~r que se derrumba el' "sOci·alisino. 

Para concluir en el capítulo seis estudiamos el fin 

de la Guerra Fría, pai-a lo ·que fue pertinente esbozar breVe

meOte los problemas de fondo que la URSS enf~enó en el d~cenio 

de los BO's, así como los mecanismos que fraguó para afrontar 

lé>s "males", ello vertiginos8mente provocó una reacción en 

cadE:na de acontecimientos que terminó por retirarlo de la 

contienda ideoló'gica, por ende la Guei-ra Fria sucumbi6 y el 

orden establecido se desmoronó. 

Finalmente cabe señalar que el interés por realizar 

el presente trabajo, parte de la inquietud que se manifiesta 

en los años de nuestra formaCió~ profesional, el d;rrumbe 

acelerado del socialismo de las 11 democracias populares'' 

acaeció .de modo tan singular que no dió tiempo para analizar 

los hechos gradualmente; la historia se sobrevino y apenas 

pudimos emitir un respiro cuando un suceso más sacude nuestro 

entorno: la disociación de la Unión Soviética en quince entes 

autónomos y la incredulidad de las sociedades ante el desarro

llo de los eventos que nos había tocado vivir. Animados y 

a la vez extasiados por la naturaleza del derrumbe del socia

lismo, es que surge nuestra atracción por conocer cuáles ·eran 

las estructuras que conformaban el· engranaje doctrinario de 

lo que era la URSS y de su contraparte, los Estados Unidos: 

remitiéndonos a las raíces de dos ideologías, dos concepciones 

de vida y dos mundos adversos que traducido en un par de po

tencias dominantes impusieron sus mandatos durante la etapa 

que s~ conoció como Guerra Fría. 
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l. LA GUERRA FRIA Y SUS PROTAGONISTAS PRINCIPALES 

1.1. SURGIMIENTO Y EVOLUCION DE LA GUERRA FRIA. 

Hablar de ¡a Guerra Fria es remitirnos a un periodo 

caracterizado por la confrontación indirecta entre superpoten

cias en el que las relaciones internacionales mantuvieron 

un sustento al inicio precario, pero que poco a poco fue hayan

do bases si no sólidas, al menos estables* 

Pero, vayamos por partes; lQué fue la Guerra Fria? 

contamos con una definici6n que reza lo siguiente: 11 extremo 

estado de tensión que se desarrolló entre las potencias Occi

dentales y el bloque comunista del. Este Europeo después de 

la Segunda Guerra Mundial.. ~caracterizado por maniobras poli

tices, riñas diplomáticas, guerra psicológica, hostilidad 

ideol6gica y otras competencias por el pode
0

r" 1 la definición 

anterior nos esboza los instrumentos con los que los Estados 

actuaron y se mantuvieron una vez declarada la Guerra Fría: 

estableciendo a .su vez el esquema de equilibrio al que ya 

hicimos alusión que se reduce a dos bloques luchando por le 

preponderancia, es decir dicha descripción establece lo que 

se di6 a posteriori; una vez erigidas las tensiones. 

Existe una segunda . descripci6n que realiza uno de 

los más importantes especialistas sobre la Guerra Fría; André 

* Entendemos por estables con choque y confrontaci6n constan
te; pero con un equilibrio dificil de romper dado el equita
tivo balance repartido en dos pilares. 
Plano, Jack. The international Re la tions Dictionary. 
p. 206. 



. . . 
FoOt.~ine· ... qu~~-:di~-e:;:·~~-n.o/~abria· habido Guerra'.F~ia, si: no h~b-Íe
ra~ eXiS·~-¡d·o-~:~:~n~~-dÍ"o-. l~ este si~lo dos po~en.~iSS;·.:_·y:·_:'.~o~am·e·n~·e 

: :s '1 __ ~··~ :i~}~~;z~~~~rt;~~:{~/;ºebe1n: dNª·· ··~"~:;~~: ~:1:; t.~;: ;~F~'.tXeff :!:: 
d is pu tBr: s·e, · 18:'; Pr_e Ponderanci a·.: mu' O di al1

; ~:;Sin} q·ue.:'ffi:.:-p_e's·arJ:·!d e ·:·el 19 1 

ni. ·i~:·~.~:~~;;~±:~~ .. ~,~)·~~.:~·~;~~~;;~.~J;i?~iM;l!,fa~~i[:iJ'~'.~J~}~~,¡Af.~.~1~Y.1:~,r.i,~ad 
d eci si v_a 11

- : ·,. defi:nit'i vamen te-~~ es t'e i¡.;-. e·s-~: el:> .. pü'n to~;.yciii'ciB.l><;q ue:.• -da . 

. -:t:; ~:t/ª~,.:~~·~¿u~t~;~~~i~~~~i}I;m~~f ~~ij;~~~~v~~r R~t:fff tt~:~:. 
das ya que'' s61~_-.' ·~ .. º-~:·~:.P,~~~-e_s_'i. ~~~-~:~~~a_r~n ;:_en_~:_ e~.--~·na.~i ~·"~.~ · .. ~~~tus 
al ~fin .. d_e ~.~ ~: ~-~~'~A:~,:~.~:0~,~~?5~~'.f.~i~~~-f ~.'~}":i'(~~~-~;~.m:h.~_\t,?~ ~~-~-~~-~, ¿~ '..': ~-~ ·t-~ g ·~.-
nic os, cada:.: un~·~: ~eg_u_~~J_;-~l.in7.ª~r)).a r:_a~el'as<qúe · jamás·,.."~e"·: unía~;· 

por .. ·el .. -: ~pntr8-~i'~~r!-:i~··:;_:-·natúr-8l"éza:_: :de;_, Su;,,-:··.:~i's·t·emas· pi-ov·OcBba 

poca.- dis.ponibi.1.Í:dBd.:(pa·r~·:_:_:l~~- ·acue·r·d.os·_, e.~.-.. · decir hablamOs · d~ 
dos g~a.nde.~:· e.i'l·f~-~-~;t~d'·o~ ~~·fí·.-.:~~-zbn. de -idología·s. ". • •. 

~-U11' ·-.s~&un.·do, asp~ct·o ·-a deStacar·· en nuestro: .. ·esque·m·a,· 

es .1.a·. ~un.ci.·ó~~. ~~~ .· deS.emPeñó. :·la , bi polaridad: ·1
11.un; sistema ;bipolar 

es más _.:pacifié:o por: _,la-·_simple r8zónt de.-·_que •.en ·:él,· sólo· ·dos· 

·p~tenciaS contienden •.•• éstas '.pO_te_ncias::·~~.xi··g~n lealtad ·.a ·-las 

~.otenc~as .. m.en.ores de~.· sist~.~a, \· ~o.',.q.~~·-,~~·:~g~na.•ali_anZas rig.ida
mente estructuradas 11 .sin idu~a alguna·.{:'lEi.•,:-bipolaridad; encierra 

su.s venta.jea . y desventajas:::;:.l~_-.;~:~.:7:~:~:~j~~-~·~ :'.S~_._.dieron desde e'l 

punto de vista de la seguridad;--1::.oI·ect'i"vá;.· ya"·que se sustentó 

ui:- equilibrio militar,:· s~n .: .. i::·nibS·~·g·o;·~-~·s--:;.~enester mencionar tam

bién la ?epe~denci~::~.:1~, .. ;q~~'.::·~~-~d8,t'..-~ai·~\.fue: sometido, ya· q·ue· 

siempre se antepuso .. Yª'-':'.f.~.e·~.~ . ~'i sistema socialista o bien 

el capitalista ante el-,·.·i·~.t.'e~~S' ~a~ional de cada ~-ª-~~-d~.·. 

de las hostilidádes eíúre 

2 Aron, Raymoi;d.' La República Imperial. p. 76. 
3 Mersheimer~· "John. Extrañaremos la Guerra Fria. El Nacio-nal•'. Suplemento Especial. 4 de julio de 1991. p. 10. 



las superpotencias que datan de las postrimerías de la Segunda 

Guerra Mundial. Es difícil precisar con exactitud el momento 

en el que la Fu erra Fria emerge, ya que fueron di versos los 

factores que fueron hilando las tensiones; si.n embargo hubo 

dos acontecimientos que podemos tomar como puntos de ref eren

cia para lograr un acercamiento al inicio del periodo en cues

tión: uno fue el discurso que Stalin ofreció a sus país en 

* febrero de 1946 y el otro; se refiere al planteamiento que 

Sir Winston Churchill emiti6 practicamente al mes de la decla

ración Stalin. 

Dicho discurso se realizó en la Universidad de Westmi

nister, en Fulton Missouri; ante la presencia de Truman, del 

que ·destacamos: 11 la ocasión es excelent~ para ambos paises ••• 

nuestro objetivo estratégico' es proteger los innumerables 

hogares de los dos feroces merodeadores: guerra y tiranía ••• 

n8die dormirá tranquilo si algún Estado comunista o neofascis

ta ha inventado la bomba. Una sombra ha caído •. de Stettin 

a Trieste una cortina de hierro ha descendido114 ésta precisa

mente fue la alocución en la que Churchill popularizó su famoso 

vocablo de la 11 cortina de hierro11 consideramos que su signifi

cado era de una trascendencia exepcional: en primer lugar 

se sobreentiende que Churchill· hablaba como portavoz estadou

nidense, inclusive intuimos que el mismo Trumao estaba detrás 

de la misma: sin embargo en aquel momento la personalidad 

del ex-primer ministro era mucho más fuerte ante la opinión 

pública, por otra parte se colocaban los cimientos de lo que 

má"s tarde se conoció como doctrina Truman ;_ y finalmente, algo 

* Dicho pronunciamiento explicaba mediante el dogma marxista 
el triunfo de la ''Gran Guerra Patria'' y presagiaba en 
un futuro no lejano la derrota del sistema capitalista 
(tradúzcase de Estados Unidos). 

4 Fleming, D.F. The cold war and its origins. p. 349. 



a t·ert-ad ~r '.~ª~ª·.·.: f~s·:~ S~,yiét'i'i:~~; 
ri.i·StraC_ió·?.,~. · .. d~·¡_·~;·p_~l~-,i-' n~~ie:~~ . 

Se ie's dejBba fúe'ra·· de ia1 ·a·d~:~-
; •_-

._' ~:. . : •,<· 

' . >: 
que recae · en una u 

; :;.: ~dt~t:}{}}{~i*~~iiH :ff~:F e::::::: E::::: ::;r::::: :: '1s8:·:: := . 
. t_i·~:~ .>:·J~~r:_¿~\'~1~_1-~'f_-~:~~(~-~-~d-~ :·· sÓ jllzgar a los pue·b lo_~ _:i~cu lc~-n-

1

d·~~'._e_s 

~:t};~;i;}ª~::if~:if~::: 1:::::m1::~::~~· q~:s:"~: ::Yd::ª,a~~:~:· 

. · ¡~:;:f !t~itlV!::;:;;,:;::::::·::·,:.::.::.·.;;HEt~i.füiJti.i!:~;:;: 
~1:f_~~>.~qt-~{~d_J~ .. iúg_ar" a 18 Guerra Fria. . :.•.. .-, ·.:· _ . , 

··-r.•-:·.-.·';·. 

·--_:-. :--,'<-;:_;;_· FinalffientÉ! la llamada corr.ien:~-~ ·re_~'is·_ionist_a· que 

s1il-~'ió ·a·- firies' de iOs ai1os 60' s enfatiza :·.ia presió~' 
1

que'. ejer~ió 
NO,rteiúnerica sobre una· Rus fa pr~cliv~ ~ to~ ·a'cue~dos :· 11 los 

sri\déticos' s~ habla' comproriietido 

~el Pacifico dé manera formal 

a· interVenir e!n la guerra 

durante la Conferencia de 

Yalta ••• el ocho de agosto, tres meses después como lo habían 

prometido, los rusos declararon la guerra alJapón115 sin duda 

está.' corri'ei:nte ·es rica e'n cua.n'i:o a que nos mueStra un espectro 

de'. ·lieChós detallados y verídicos, se ·esfuerza por llegar a 

un· ·a·c·ercamiento al' verd.adero culp~ble del· origen de la en~mis
tad nlediait.te el BnáliS.is históri¿·o sacando a la .luz aspectos 

de. ra dipiomÉlciB 'Sméricana:.'··q·ue habían P.érnian.ecido ocultos; 

s"in' ·embargc,-··tam:bién pe~samos que ··esta últim~· interpretación 

* Unicamen.te co'ílsideI:B.mo·s lás .. interpretaciones estadouniden
ses ya que las. s'oviéticas se encerraron en su ideología 
y no Permitieron la libertad de análisis. 

** Véase .Weisberger, Bernard·. Cold war. cold peace: Th~ 
U. S. and Rusia since 1945. p. 3. 

5 Horo~itz, David. Estados Unidos Frente la revolución 
mundial: de Yalta a Vietnam. p. 50 
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dada la coyuntura en la que se desarrolló<( que perten.ece al 
periodo de la guerra de Vietnam) se vió. muy influenciada al 

calor··de la critica surgida en aquel'~tíe~po contra la adminis

tración, desvirtuando ciertos aspectos y enalteciendo otros 

más. 

Un hecho que qÍlizá ha· sido el que mayor controversia 

polémica propició en relación a la posibilidad de haber 

evitado el estado de tensión es el relativo a la muerte del 

presidente Francklin D. Roosvelt y la llegada repentina al 

poder del vicepresidente Harry S. Trumao, quien desde el primer 

mome~to mostr6 una postura dura y ~ordaz hacia los soviéticos: 

''Trumao entonces senador, habia declarado en 1941 que deseaba 

ver a la Alemania hitleriana y la URSS destruirse mutuamente 

Y· que la politice américanB debía apuntalar a ese objetivo116 

evidentemente el presidente entrante mantenía una posici6n 

que marcb una ruptura definitiva en la coalición de guerra 

soviético-estadounidens·e, los brotes del desacuerdo se hicieron 

más frecue~tes y se generó el abandono total a la politice 

,de concertacibn. Sin embargo consideramos' que éste aconte

cimiento sólo fue uno de los tantos factores que influyeron 

en lo que ya estaba en formaci6n, nos referimos a la política 

de guerra indirecta, es decir el arribo accidental de Truman 

a la presidencia con su manera peculiar de conducir la politi

ce*, adelant6 la confrontación entre las superpotencias. 

** La realidad es que Truman¡ ocualquier otro , hubiera 

6 Levesque, Jacques. L'URSS y sa politigue international 
oe 1917 a nos jours. p. 122. 

* Su· repentino ascenso al poder, asi ~orno su inexperiencia 
en politice exterior hizo que Truman adoptara no sólo 
la linea dura de la que ya hablamos¡ sino prepotente y 
poco diplomática hacia la Uni6n Soviética. 

** En aquel tiempo la administración estaba plagada de anti
comunismo; sus portavoces principales eran el Secretario 
de la Marina James Forrestal, y el Embajador de Estados 
Unidos en la URSS Averall Harriman. 
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adoptad o un trato reacio una vez concr~'i:d.~'.:,·, la·-,< c·Oii-f iá&r'aC.i6n ··. 
ya que existia desconfianza y temor· h-a'ci~(fio'~~-:·s"óV"{él:f~~·~-._. 
La figura de Roosvelt se vió m:is.~Í(i~-~d~:·'.:i".~o:~-~'·i~-~·~·~-~-d~ JQ·~e' 
él hubiera evita do la Guerra Fria,' 'sfo;_t~~iiaig'o''·~.~~ :;pertin~n te 

tomar en cuenta la coyuntura en·~ 18 ·:q ~e:· ~~Ji\~-~~·t·o~.'.~eE(·-·é·s~-~-d i S ~~- · 

actuó, (durante y al poco tiempo d.e :f·:in~ii·~~-d·o:. ·e¡ conflic~o) 
y observaremos que las prioridades bás"iC:Ss eran vencer al 

nazismo hitleriano por lo que la politica_apuntalaba al acuerdo 

de coalición y a una concepción universalista de- paz mundial, 

aunado a ello, los problemas que'Roosevelt enfrentaba* propi

cio que no se lograran definir con certeza los moviles que 

accionaba y en su lugar se mistificara y enalteciera su figura. 

En cuanto a la postura que Rusia. asumió tenemos lo 

siguiente: na Stalin se le acuso de conspirar un comunismo 

1

monolitico ••• El control ~omunista fue impuesto en Europa Orien

tal y además resulto probado en cie_rt·o·s paises tales como 

Irán, Turquía. y Grecia •.• Stalin se ~-ostró pr,ecavido y adverso 

a embarcarse en otra guerra pero afilado para ex.tender sus 

fronteras a expensas de Occidente 11 ? en realidad la cita ante

rior encierra la verdadera esencia que los soviéticos desplega

ron en el estado de tensión naciente¡ la URSS en todo momento 

se mostr6 prudente y cautelosa, sabía el poderío que venia 

experimentando pero no sus alcances con exactitud, para Stalin 

el nuevo orden se circunscribía a l~s e~fe_ras de influencia 

y con antelación habia firmado unos acuerdos con Churchill 

en los que di vidian las cuotas de poder de la Europa devas-

** ta da 

* Roosvelt estaba, sumamente preocupado ya que no queri~ 
caer en el error aislacionista Wilsoniano de '1919, por 
lo 'que ciertos asuntos de politice exterior no ~e-.co_inunic.!!_ 
ron ni al Congreso, ni a la opinión pública ·es·taqOuni.dense. 

7 Smith, Joseph. The cold war: 1945-1965. p. 17; · · 
** Firmados en 1944; dichos acuerdos son oscuros en 

cuanto no se definieron con exactitud los P01:"centajes 
de poder para cada pa1s. Ver Silva Mié::_helenB_,.· .José. 
Política v bloques de poder. p. 53. 
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Es cOnven"ien~e .-rñ·e-~cion~r_ que. ~cuan.do,,.Estados Unidos 

exigió· a la : Uni·b·n·._: ~·¿~~i·~ ti~~~ i~:. ~-ª~.i0: ·:;:~.t T,B~; _: é.s tá: ef ec ti vamen te 

·'.Se _repleg6,·'. no ·-.-a·t;;·ta'~t~·;;.:e11'0-.,:::·no'.,·· ~-~~:<si~6·~1imo ·de obediencia 

ciega (como l~~·~>am&~i~~~·~~'~',.; ~~~t.-~-~~{i~·~·j·.·, La.:URSS fue buscando 

pr&c ti.cemente, .a .. -ti'~·n·~-~-~-:·.:~·~-~-: al~a~·~;és: y-... lfm"1taciones mostrándose 
-·- •, · .. . -:···: 

verdaderamente exige.rit~.-;. -~-~: ~-~ .. :·--~~~~nción de su zona amortigua~ 
dora. 

Ambos paises estaban actuando como potencias por 

consiguientes una repartición tácita del mundo se estaba desa

rrollando: ºtanto Rusia como Estados Unidos tenían esferas 

de influencia y cada uno estaba haciendo lo que deseaba. en 

su propia esfera. Cuando Washington se quejó de la influencia 

rusa en Rumanía, Moscú mencionó la influencia de Estados Unidos 

en Italia Japón 118 finalmente la' hist~ria se estaba cobrando 

el precio que había legado la Segunda Guerra Mundial; y ese 

consist!a en la repartición del mundo en áreas de influencia 
*" lo que desencadenó un balance de poder restringido a dos 

paises que no sólo - pretendían un dominio di riamos "material" 

es decir en cuanto a hechos tangibles sino ideológico precisa

mente de sus doctrinas recibierOn su mayor sustento; de ahí 

deriva su importancia. 

Asi, la Guerra Fria no debemos asumirla como la culpa

bilidad de uno u otro pais; sino como una realidad que difícil

mente se hubiera podido evitar; recordemos que a través de 

la historia los vencedores han sido los que imponen condicio

nes; la única diferencia era que en este caso las diametrales 

diferencias (económicas y políticas) de dos paises los coloca-

8 Paterson, Thomas. Containment and the cold war. p. 3 
** Estados Unidos nunca lo aceptó abiertamente; su· táctic3 

se baso en el apego a la juridicidad de las recien creadas 
instituciones internacionales. 
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ron ·en _un ·p.UntO·· muerta··· ·c·arefi'°té - de >d1ál'ogo or'i&ina.ndose asi 

.la .11ama·~·a ~ c·ue~_ra; FÍ-fa ~-.-y:·'. 

::::~tl~~:;~~~!f i~füi~[,~f :~;F::;::(?,::~~::;¡;:.::;:¡~ 
que ·éste\·, se¡;conv_lr_tiéra~:~~en:,::el··.".oso·; bolchevique. Hubo algunos 

:'.'. r~;:t1:~:~t~~~~&f ~i!J~~~~::'.:·::::::.:::~::~:.:.~:::: 
efec~o· a~bos:. P-8_1.~_~s·~--~~:~~-ª·b~~~-- .. ~d-~·s~Í~ados a ~hocar ya que sus 
concePci'ones····de·· -v':i'da·--·~r·an·;;~~p~es·t·a·s:. Sólo faltaba que ambos 

se ·encontraran· erl .posici~~é:~. v--~-nt'aj~'sas ptÍra 'quedfcha aversión 

saliera ·a flote¡ _ti.na alianza 'extraña pudó consofidarse Uñica

merite ante él inmfnente peligrO hitleriano; pero precito la 

co~lici6nde guerra em~e~6 a desintegrarse, Norteamérica interi~ 

tó crear un mundo a su imagen y semejanza; la URSS basado 

en cuotas de poder, la Gran ·Bretaña incapaz de' impo.nerse 

de modo alguno* tuvo que aceptar . el orden y la "ayuda" de 

los estadounidenses. 

De esta forma naci6 un sistema mundial que a través 

de sus distintas· fases (que en 'pOstérior.~_s· capítulos analiza

remos) marc6 p~ntos áigidos y cali~~te~. 

1.2. ACUERDOS DE POST-GUERRA' 

* 

Hablar de los .acuerdos ... de ·post-guerra en el presen.te 

Weis berger,: B~~·~~~d:~'./Q)?~~:.·ci t:~ ~ 'P,~ ~ ,7 ~ 
De:· Nación: acree_do'r:-i(t.p.as~:-"' B-•ser ·deudora; además su comercio 

;marítimo _quedó.··. tOtalÍnente "en ruinas, ya que gran parte 
de su flota fu~:hti~dida~· Su. Imperio comenz6 a escindirse. 
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.subc~pitulo nos será de gran utilidad para entender el inicio 

de' '"18- eneiu'iStád desde la perspectiva de hechos tangibles¡ 

(e.S .~eCf~ >e·l porque no se logró es~ablecer un status aceptable 

d·e·<···lÓs'.-,:.-b_o-~i~~s- .. de -·guérra para los vencedores y en su lugar 

se~~ . C~Y.Ó :,.-'e~>:'·'.U-'n<· p'tin ~o muerto del quejamás se logr6 salir). 

o·f1:{i.'81·m~ri·~·~-:·~:1.'os"'áct.i~rdos de post-tuerra fueron la Conferencia 

ci'e':·:y~r~~··,~);ff~: Conferencia de Postdam, cada una realizada bajo 

-'~ir~~-~st·~~n·~1:~~·:'dist:fnt·as_ y por tanto con objetivos diferentes. 

Ini~iemos con los acuerdos de Yalta, reuni6n cuya 

antesaia babi~ ·~ido la conferencia de Ther~n*. En Yalta (Cri

lne'a) se establecieron las bases de un mundo de post-guerra 

impregnado por la cooperaci6n y cuyo mayor incentivo era dar 

por finiquitada lii sombra de muerte y desolación que vivía 

la Europa devastada, ·ese era el objetivQ que a todas luces 

los "tres grandes" (Roosvel t, Churchill y Stalin) tuvieron 

en mente del 4 al 11 de febrero de 1945. 

Sin embargo desde la perspectiva de 'realpoli tik (poli

tic8 de poder) a la cual nos adherimos ·d'estacamos: ºlos ameri

canos fueron a Ya! ta con el conflicto japonés dominando sus 

pensamientos los británicos básicamente interesados en como 

mitigar el efecto de la guerra de su imperio y los rusos canee~ 

trados en obtener seguridades de que Alemania no se levantaría 

nuevamente para amenazar la seguridad de stis vecinos•• 1º defini

tivamente en Yalta se ponía en juego la verdadera política 

de dominio¡ no dudamos de la .sinceridad que los tres grandes 

podían tener en relacibn a la pacificación de un mundo que 

bramaba dolor y desesperanza;. 1<?, único es que· cada quien lQ 

* La Conferencia de Teherán tuvo lugar del 28 de noviembre 
al lo. de diciembre .de ·¡943 y fue importante ya que por 
primera ocasión se reunen los ''tres. grandes'' comprometi6ndo
se ''personalmente'' ~·lograr .una paz duradera. 

10 Del· Vaya 'Alvarez·. Return to Postdam. The Nation · December 
16, 1950' p. 575. 
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. ' . . . 
quer'ia .. · realizar. a ·s.u' mo'd.~; 'e:s ~.eci,l".. imponiend~ sus intereses 

naé:i~nSies ·~~b~~- lo-s:.· de. ~os, _otros dos_: 

como el sinónimo 

de una 
... ' .. · ··, 

tii'~i.ta ·:··a~eP:ta~16~·· a ·-··las áreas de influencia que el 

muñ_do 'ae_ la·~Guerra Fría 'experi.mentó, un h.echo censurado princi

palmente por el sector -duro norteamericano que conceptualizó 

lá imaéen .de :·un . ROo~v_elt repartiendO Europa Oriental y China 

a Stalin; de esta. forma, el embajador de Estados Unidos en 

la URSS William Bullit declaraba en 1948: "en la Conferencia 

de Yalta el dictador soviético recibía al fatigado presidente 

Roosvelt, estaba más que fatigado enfermo ••. frecuentemente 

hallaba dificultad en formular sus pensamientos... pero aún 

asi continuó con su determinación de apaciguar a Stalin
1111 

el juicio a~teri~r reviste varios aspectos detacables, en 

primer lugar era la manera más simplista de quitarse los 

compromisos· adquiridos en Crimea para un sector conservador 

verdaderamente reticente a todo lo que viniera de los soviéti-

cos. Lo 

Roosvelt 

que 

así 

destacamos es que el espíritu conciliador de 

como el momento crucial . del acercamiento del 

fin de la guerra provocó que la burocracia norteamericana 

{el mismo Truman) adoptaran la bandera de un "decrépito presi

dente11. no muy consciente de la magnitud de los hechos 1 sin 

embargo ·.la realidad es que se sostenia dicho estandarte p·ara 

la' ·cánsecuci6n de un objetivo: nulifica"r el ascendente poderío 

s.oviético. 

En efecto, el creciente poderío militar de la URSS 

era ya un hecho; una realid.ad que ni la misma Norteamérica 

hubiera podido evitar* 1 podemos decir que Yalta sólo fue un 

-11 Stettinus, Edward. Roosvelt v los rusos. p. 15. 
* La lejanía ge.ográfi.ca . estadouni.dense del campo de batalla 

la imposibilitaba para ejercer un control absoluto como 
lo hubiera deseado. 
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·
11 fait acconlpli" que de·~-d'~<·~i, momento de la liberación por 
parte de~ lBs fuerzas sa·viética's se hÍ.zo evi·d~ñtem.ente Palpab"i.e. 

La Co0ferenci"8. dé Cr.imea trató temas básicos del 

mundo de la post'.""'guerra, el fondo y la forma que adoptaría 

NSci'Ones Unidas~ princ.fpalmente el Cons~jo de Seguridad* para 

lograr un balance de poder adecuado; pero quizá el tema que 

mayor importancia debe atribuírsele a Yalta sea el relacionado 

con el nuevo status que el gobierno P.olaco debla adoptar: 

"el resultado fue un acuerdo que establecia que el gobierno 

de Lublin debia ser reorganizado en una amplia base democrática 

con la inclusión de líderes demócratas comprometiéndose 

a efectuar elecciones libres en la base de sufragio universal 

y votación secreta1112 básicamente aquí fue donde iniciaron 

las di_~crepancias 1 si bien la URSS logró el reconocimiento 

del gobierno de Lublin (fraguado con ayuda del ejército rojo) 

se estaba condicionando a la prictica de la demoracia occiden

tal lo que para los soviéticos resultaba aberrante, el acuerdo 

quedó establecido de forma pero en esencia Moscú estaba bien 

consciente que no cederla ni un ápice en su zona amortiguado

ra y menos aún en Polonia que revestía seguridad y prestigio. 

Se ha dicho que la Conferencia de los 11 tres grandes 11 

fue antes que nada una conferencia de tipo militar y verdadera

mente así lo fue, al menos Norteamérica apoyaba ese estandarte 

en el sentido de que su objetivo principal ere lograr que 

e la brevedad posible la URSS le declarara la guerra a Japón: 

''en Extremo Oriente la Guerra continuaba y los expertos milita

res estimaban que seria larga lo que iba en contra de la opi

nión pública que estaba deseosa de que regresaran a Estados 

* Como es bien sabido Francia y China son los otros dos 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Francia 
ingresó a petición británica y China apoyada por Roosvelt 
que favorecía al gobierno de Chiang-kai-shek. 

12 Fleming, D.F. the cold war and its orisins. p. 203. 
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Unidos los "bofs" - --de,:·.Asia 1113 finalmente en e·st~·-·-especto· es 

~o O de "s~. ··enC.U'~n·t~[~.:n \o~. ~tem~s ~ue ~h~.n· _si~:~~-, ~-~ii~,{~~~i~s ·~orno 
s ecrét.~~, .. y.:·. ~-~-~u~·.o~ ,,~-q ~'e Ro~s_yel t negOci~ .::··e o O·· s tBlin_ para que 

~s._te ~-e_c~~-~~·r,~_-. __ ,~~ .:·~~_erra a -~~~~-~n ~ c~mb~i~c~-~·~·-:,-~.¿~~~-Í~d~_s trofeos 

¡jif f if ii~íilí~~\~~~;t~1tf ~f t1f !t~1+:'.I~~:,:{;¡m 
de_r.~me~:t~·.·;_i~~~rt-an't_e.'~p'~!ª. ~.C?osvel~ ya que no quería cometer 

i_·o~'~--~~~Í~~-~~-:~9·~!t ~~::_·~~·:· ~i~-~~o. -~ Woo_?r~w Wilson le ha bien costado 

i~- ~~~~~~-j_~--~(d~i:·És~·~d~~ Un~do's en·- Sociedad de Naciones) • 
•. - - - : ~:,. :¡ ~--_:-,.· : -_·•_ ··, .-

'. ;,::· L~·-.·-~e-gun.da conferencia de post-guerra fue la reunión 

que '_~ .. ~~=.ci·.,,.i~S,ar·. e.~ Postdam también conocida como Conferencia 

~~i¡)~~~i.7a -~~-· Berli~, e~ectueda del 17 de Julio al 2 de agosto 

de )945 y en la cual h11bo importantes modificaciones en cu~nto 
·~·1.~~b·i.~nt~ qu~ privó*, ya que con la súbita llegada de Trumao 

,·' .. · ... - . .. ** 
a ~~ ·presiden~ia. _a~i como la derrota electoral de Churchill 

y el arribo del primer ministrO laborista Attlee al poder 

.fu_E/rOfl .d~-s e'íementos que de modo alguno sacaron de balance 

la .tóOic·a que s-~-- habia venido desarrollando • 

. :l~~!;e~~s ~e ~e reunión continuaron siendo los releti

·vos -a .la· pacificacibn y la creación de gobiernos estables; 

13 .Forjadores del mundo contemporáneo tomo VII p. 161. 
*· : Prácticamente . el ambiente dejb de ser tolerable desde 

·la Conferencia de San Francisco (Junio 1945) donde Stalin 
se mostró: poco entusiasta debido a la lentitud con la 
que Norteamérica operaba en el requerido campo económico 
para los soviéticos. 

** La conferencia quedó suspendida. para conocer el resultado 
de las elecciones que registraron un apabullante triunfo 
de la izquierda sobre los conservadores~-- Véase Fleming, 
D.F. Op. cit. p. 229. . 



e~ P~_Oblem~ ·-·~.ra,_'·:)·~;/~~~~~~-'f./~~y,e_~-~-' Si .. cada .potencia tenia su 
part ic; u lar ·. f orma_·:f:.dt::·':::;,-y.i_s~alizar.:::·y .·.-de' ·organizar al mundo. El 

¡¡:'.~::.:?::~~~~!~I~f ~¡~~¡g::::::. :~~~~~'.~::::::;::: 
S_in dud~ _algUn~.:e·l. ·t~·m_a. crucial y de choque en Postdam 

fue el status en el_ que ·qtiedaria Alemania; la complejidad 

que revestia dicho pais era inmensa: ."desde el inicio de la 

ocupación dos tendencias antagónicas caracterizaron la política 

de Rusia y las potencias occidentales. Rusia.nunca ha cesado 

de demandar la unidad política de Alemania. Los americanos 

y británicos han tratado de que los rusos acepten la unifica

ción. económica1114 en realidad ni uno ni otro bloque estaba 

dispuesto a ceder en el botin más preciado, las opciones esta

ban supeditadas a un estrecho marco de posibilidades de acuer

do, el resultado nO podía ser otro que la división de un país 

que paradójicamente se convirtió en el móvil principal de 

chantaje mutuo. 

Verdaderamente muchos fueron los mitos que crecieron 

en relación al futuro alemán*, pero pocas las espectativas 

reales de la negociación. Asi. en; Posta m sólo se *;mi tió una 

declaración de principios políticos y económicos para la 

Alemania de la postguerra. 

Efectivamente en Postdam no se lograron pactar acuerdos 

14. The Nation .2.J!..:......f. p. 576. 
* Uno de esos mitos fue el Plan Morgentau que consistía 

en la pasterización de Alemania, hacerlo un país agrícola 
destruyendo toda su industria. Finalmente nunca se llevQ 
a cabo. 

** Véase Conferencia Tripartita de Berlin p.p. 5-6. 
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sustanciales, ello se· debió principalmenté a 'una postura que 

Estados Unidos adoptb y que se ·le .conoció como "4iplomacia 

atómica": 11 desde principios de .junio. se· aSumia que la bomba 

a tómi~a fotalecerla la diplomacia americana sólo después de 

demostrarse en comba~e ••• ahora menos que nunca existían serias 

razones para pensar en las negociaciones ••• el presid~nte 

no ocultaba su creencia de que habían pocos aspectos para 

continuar en Postdam1115 definitivamente la creación de la 

bomba atómica era el móvil principal de los norteamericanos. 

se trataba de postergar los asuntos importantes para una vez 

demostrada la superioridad imponer condiciones, la idea básica 

estadounidense era impedir la llegada del ejército rojo al 

Pacifico ya que hubiera sido muy complicado ''echarlos'' de 

la regi6n. Esa fue la raz6n subyacente por la que lanzaron 

las bombas: y no tanto para dar por finiquitada la ~uerra·, 

en realidad era una muestra de superioridad ante los soviéti

cos quienes no dudamos habrían hecho lo mismo si hubieran 

vivido una situaci6n similar; ambas eran potencias y como 

tales actuaban para preservar sus dominios. 

De este modo Postdam pasaba a la historia sin lograr 

concluir acuerdo concretos* pasándose a la fase siguiente 

la cual habla sido prevista en Postdam. De esta forma se 

realizan las reuniones del Consejo de Ministros del Exterior, 

en la primera 

evidente; una 

donde parecia 

celebrada en Londres el empantanamiento fue 

segunda se efectuó en Moscú a fines de 1945 

se llega ria a ciertos acuerdos, pero Estados 

Unidos volvi6 a endurecerse no cediendo un ápice en la cuesti6n 

de Europa Oriental para no ser acusado de ºapaciguamiento". 

15 Alperovitz, Gar. Atomic Diplomacy: Hiroshima and Postdam 
p. 205. 

* A escepci6n del que establecía que la URSS aceptaba cobrar
se las reparaciones de su zona, y un pequeño porcentaje 
que vendria de Occidente. Véase Schesinger Artur, the 
dinamics of warld power Vol. 1 p. 426. 
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Finalmente. en marzo de .:1~47 s~. realizó 'el último intento por 

·conciliar intereses pero: ."en plena conferencia estalló la 

bomba de la doctrina Truman ••• mientras Norteamérica se prepa

raba para intervenir en G_recia, Rusia procedía a asegurarse 

Hungria... los cuatro hombres estaban conferenciando en un 

mvndo de ebullición e intentaban manejarlo como si los factores 

que lo agitaban no tuvieran nada que ver con la conferencia'116 

es evidente que Estados Unidos no estaba dispuesto a continuar 

negociando y la declaración Trumao era la prueba más fehaciente 

de su postura, este hec~o marco un desquebrajamiento en los 

acuerdos de postguerra, de ahi en adelante qued6 establecido 

un divisionismo ~~jan~e p~nien~o punto final a unas negociacio

nes que desde sus· inicios ~a~~an sido sumamente complejas. 

Finalmen.te era muy difícil conciliar lo irreconcilia

ble, se trataba de dos mundos electrizantemente opuestos, 

en Yalta se p~etendia_de modo alguno creer un mando de car,cter 

glObal*, se estaba dando un tácito reconocimiento de lo que 

no tenía remedio: estaba surgiendo un mundo dominado por dos 

potencias; sin embargoen Postdam quedó demostrada la aversión 

que se se.ntia una potencia por la otra, a Estados Unidos le 

tocó ser la potencia ventajosa y lógicamente la que se aprove

chó de su favorable situación histórica en esta primera fase, 

prácticamente en los inicios de la Guerra Fria. 

J.3. SEGURIDAD NACIONAL E INTERESES DE ESTADOS UNIDOS EN 
EL MARCO DE LA GUERRA FRIA. 

Hablar de la concepción de seguridad nacional nortea-

16 Horowitz David. E. u. frente a la revolución mundial 
de Yalta a Vietman p. 82. 

* Véase Heller, Agnes. From Yalta to Glasnost: the dismante-
ling OF Stalin's emJ:!ire. p. 12 
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mericana ,.durante . E!l período de confrontación con la Uni6n 

Soviétic~ es··hablar~·de un. concepto g¡obalizante, de una respon

sabilid~d·· ~~~er~ac~9nal que revestía gran trascendencia ya 

ciue. ha.blamo·a_·::de .. _uno de lospilares donde se sostenía el orden 

·bipolary~inte~n_aciorial, pero también es hablar de sus bonos 

de poder, d"e lograr·· influenciar el ambiente mundial en favor 

de su ''seg~ridad nacional11
• 

En primer lugar la seguridad nacional encuentra su 

significación en concepciones geopoliticas; la ubicación geo

gráfica es un determinante que juega un rol importante: 11 el 

hecho de que Estada·s Unidos por ejemplo se encuentre separado 

por agua del resto de los continentes en unas tres mil millas 

hacia el Este• y algo más de seis mil millas hacia el Oeste, 

es una situación ·que Configura la si tu ación de' este pais en 

el escenario mundia1 1117 indudablemente la situación geográfica 

d.e todo el pa:ls le pr:::tporciona las pautas para dirigir sus 

intereses· nacionales; en el caso estadounidense podemos desta

car que su ubicación de Estado-isla la colocó en una posici6n 

ambivalente: por un lado ha tenido la ventaja de consolidar 

tina paz interna envididada por muchos Estados (principalmente 

europeos cuyos escenarios se han visto plagados de guerras 

sangrientas) además cuenta con unacolindancia política favora

* ble;·, pero por otra 

lejania geografica 

parte en el periodo de Guerra Fria su 

de los sitios de confrontación la hizo 

una n~ción vulnerable incluso altamente desconfiada, por 

lo ~ue desplegó un enegranaje militar sumamente costoso 
organizado para defender en distintas regiones del mundo lo 

que a su juicio eran sus intereses nacionales. 

17 Morgenthau, Hans. Politice entre las naciones p. 143. 
* Canadá y México no le son hostiles, prllcticamnte siguen 

la linea establee.ida por Washington. Véase Clemens, Wal
ter. National Security and U.S. soviet relations p. 9. 
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·.. :·" ·,· ' .. - . ·. · .. '[ : 
~~~º -.·~~-e.~~.ri-~o ~ .. u~. -~-~s~-~~amÓs:_ en _··_1a: .. ª:_e~-~r~_d_~d.~ n·a~ional 

i~l;f ~~it~l.~~~~&~it~J!.f~!f~iIT!{f !);[;~~~): 
· '_,(ti~a~·~ha·~~:i:o"n.~ie~). ti.~~eft la Cap~cid.ad de ·circundar los gobier·

·~·¡;,;: y_,.actüai. direc.tame~te en la escena internacional" 18 dedu-

--·:c-i.·m6s'· q·ue se· trata de una amalgama de intereses de diversa 

in.dale lo que rodea a la seguridad norteamericana, por lo 

que elproceso de toma de decisiones en ocasiones no logró 

cuajar en objetivos propiamente 11 nacionales 11 dada la pugna 

que se desencadenp al interior por diversos grupos; éste 

fué' el principal obstáculo que la administración enfrentó 

a lo largo de la Guerra Fría. 

El interés nacional se vió imbuido en una serie de 

limitantes, y como primer dificultad tenemos al Congreso: 
11 1~ perticipacibn del legislativo en el proceso de toma de 

decisiones no sblo reduce la privacidad de decisibn sino que 

impone un alto grado de molesta inflexibilidad, lo que prive 

al tomador de decisiones de la posibilidad de iniciativa, 

la ventaja de la sorpresa y de la capacidad de una re.apuesta 

sensible ante lo inesperado" 19 lo anterior se refiere a la 

tortuosidad que implica el depender de un ente altamente sensi

ble a lo que perCiben los grupos de intereses (lobbies) quienes 

generalmente buscan beneficios parroquiales, es el precio 

18 Brandford, Hesterfield. Aproximación al estudio de la 
tome de decisiones de política exterior en Estados Unidos. 
Cuadernos se mestrales CIDE 2o. sem. 1981. p. 33 

19 Kennan, Georg e. The cloud of danger. p, 6. 
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· .. ;. : ·--: :. 

que pagQ. la demo_cracia, ya que tiene qu_e: .sUpedi tar·s~ a tres -

poderes bien· delimitados ~ ~s-t~ucturadOs'.~- e-~-:.>:r-·a·z.6n·.':>~i~--·~ io :~-q_ue 
1 os Padres Fundadores per~~ b,i~ro_'~---~~.~ci" j~--~~~~~¡:·.::~~;~/~':~~-~~$~~>::~---, 

.·/.> .. ·. ·.- ·:, . -
Lo anterior no implicó qu~.· ei .P~~s~i.d_e_~t~ .. ~:s.e.·e,ncOntral"_a 

atado de manos para actuar ya que,_ e·_x-ist·-~·n:~:--diV,~is'~s· 'formas 

de lograr los objetivos en materi~ de ,"polÍ.t.ic~ -·~xt·~~na; ·.e.xisten 
. ~. . .·· ... 

los llamados acuerdos ejecutivos que da~ fl~xibilidad y malea-

bilidad a la toma de decisiones presiden~i~le~~ p~r otra pa~te 

la actuación del Ejecutivo como Comandante en Jefe de las 

fuerzas Armadas le proporciona un amplio rango de libertad 

para decidir que hacer o no hacer en caso de· que a su juicio 

la seguridad nacional se viera en peligro. 

Como segundo elemento de importanci}l que destacamos 

de la política de élites es la Burocracia, básicamente dos 

instituciones la Defensa y el Estado: 11 el Secretario de Defen

sa, sus principales consejeros y los Jefes Conjuntos de Estado 

dicen al presidente los límites y "posibilidades para promover 

lo que ellos definen como la ''seguridad nacional'', el Secreta

rio de Estado se encarga de descubrir ''intereses vitales'' 

enel mundo entero, sancionar y legitimar el uso de la fuerza 

para protegerlos1120 a través de ambos en.tes ei Ejecutivo se 

apoya, 
no se 

sin embargo ~s 

logró concebir 
pertinente señalar 1 que en ocasio.nes 

el verdadero interés nacional 'durante 

~ Tanto Benjamín Franklin como Alexander Hamilton estaban 
convencidos no sólo de la necesidad de lograr un Estado 
equilibrado sí no de transmitir dicha justicia a la humani
dad. Ver Dornan, James U.S. national security policy in 
the decade ahead. pp. 267-271. 

*":"A través de éstos el presidente tiene la capacidad de com-· 
prometer a la Nación a una acción externa determinada sin 
aprobación del Senado a pesar de la censura congresional 
que pueda existir. 

20 Barnet 1 Richard. Guerra Perpetua. p. 127. 
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la Guerra Fria• ya que cada:· institución se comprometía con 

su burocracia, por consiguiente con su ideología, surgiendo 

así, confrontaciones entre ambas; desde nuestra Óptica, el 

éxito o fracaso de la política concebida dependía de una serie 

de factores de difícil conjunción: talento, astucia y sensibi

lidad del presidente para apoyar a un~ u otro grupo burcrático 

certeramente, eligiendo la estrategia prudente que cayera 

en el rango de posibilidades en función del interés del E¿tado 

y claro está,tomando en cuenta .el ambiente internacional que 

se fuera respirando. 

Hasta ahora hemos hablado de conceptos estables, 

y hasta cierto punto rígidos, es decir de un conjunto de facto

res internos qu~ determinan la seguridad, nacional del país, 

sin embargó existe un segundo aspecto que es el ambiente exter

no: lhasta qué punto lo que se concibe internamente como segu

ridad e interés nacional enmarca apropiadamente con lo que 

acontece en el medio internacional? evidentemente es dificil 

que se logre: "la seguridad nacional debe basarse en el poder 

nacional ••• la única base del poder nacional es un orden esta

ble internacional, tal orden no puede ser impuesto por ninguna 

nación, éste debe construirse sólo con el esfuerzo cooperativo 

de muchas naciones 1121 indudablemente Estados Unidos no podía 

sostener toda la carga en defensa de su seguridad sólo, por. 

tanto necesitaba apoyarse en entes autónomos externos lo que 

complicaba más el esquema dada la dificultad que reviste elt 

retar con diversos intereses que si bien se alineaban a un 

orden bipolar, éste no siempre se acató cabalmente debido 

a lo intrínseco de "los problemas que cada nación pr~sentaba. 

21 Barnet, Richard. Real security restoring American power 
in a dangerous decade. p. 112. 
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El primer elemento externo, que, pe.~etra .en :1a seguridad 

estadounidense es el militar: "el"Estadci· de· Seguridad Nacional 

emerge de la guerra. del miedo .:a la revoluci6-n', Y. ·al cambio 

de la inestabilidad econ6mica del· ·capit-Blismo .... y ·de- --las ·armas 

nuclea.res y tecnología milita~"-~~'. &st'e·- -ÍJlt_i~o componente fue 

vital para la seguridBd _norteame~icana;~ura~~~~la· confrontaci6n 

con la URSS; a nuestro juicio sin ··el misrlió~; el país· no· hubiera 

logrado los aci~rtos que experiment&, se. ·requieria de una 

vasta industria militar desplegada. a .. lo -largo y ancho del 

orbe· para configurar una de las potencias que la Guerra Fría 

necesitaba. 

Una vez establecido el. poderío militar como parte 

integral de la seguridad nacional se hace ·necesario distinguir 

el tip~. de interés que reviste cada. regi6n (dichos intereses* 

pueden ser generales, intrínsecos, derivados .y creados). 

En primer término se encuentra el adversario tradicio

nal, la Unión Soviética, país que se convirtió en la preocupa

ción fundamental: ''el sistema político de ambas potencias 

iefleja distintivamente diferentes ideologias valores y normas, 

esto coloca a Estados Unidos y la URSS en caminos políticos 

y estratégicos que los conducen a constante confrontación, 

y es_ este factor que hace a la relación con la URSS la más 

crucial para la política de seguridad nacional estadounidense'' 

__ 2~ 3 coincidimosplenamente con lo anterior ya que la raíz de 

los problemas de la seguridad norteamericana estuvieron en 

22 RBskin, Marcus. 
31. 

The politics of National Security p. 

* Para una mayor información sobre cada uno de los intereses 
mencionados. Ver Claugh, Ralph. East Asia and U.S. secu
rity. p. 29. 

23 Sarkesian, Sam. U.S. national security: policymakers, 
proceses. and politics. p. 162. 



25 

función de su tradicional enemigo, de· ahí derivaron los que 

más tarde se convirtieron en enemigos potenciales*·· quienes 

dado su pensamiento radical, provocaron que la diplomacia 

norteamericana hiciera gala de todo tipo de medidas no sólo 

militares, diplomáticas, económicas e incluso psicológicas 

para intentar modificar conceptos. A nuestro juicio dichos 

enemigos se convirtieran· en amenazas "directas dada su viscera

lidad Y carencia de percepciones globalistas, es decir no 

concebía al mundocam·a la Unión Soviética debido a su carácter 

de potencias r~gionales,_ .por .lo que resultaba más dificil 

hacer ''negocios'' con ell~s~ 

En segundo t'érmin·a· se encuentran los aliados tradi

cionales de Norteamérica~ Eu~opa Occidental y Japón; la impor

tancia que revestía la primera regi6n no sólo estaba en función 

de proporcionar el escudo ante la inminente cercanía de la 

URSS, sino que existe un interés menos tangible: "Europa 

es la fuente de la civilización, de Europa "recibimos mucho 

de nuestro pueblo, instituciones, ideas y valores; hemos crea

do nuestra identidad como una nación y sociedad a través de 

una diferenciación creativa con Europa1124 en efecto, el interés 

intangible pero de gran trascendencia es el mencionado; la 

importancia de contar con unos ,aliados ideológicamente afines 

y además industrializados los colocaba en una posición estra

tégica, y a pesar de que en momentos surgieran problemas entre 

ellos, éstos eran sólo de forma más no de fondo¡ es decir 

Norteamérica confiaba plenamente en la alianza Occidental 

en la defensa · de conceptos análogos ante la posibilidad de 

queun ente adversq los pusiera en peligro. 

*· China encabezando el Sureste asiático con Corea y Vietnam 
del Norte y en el hemisferio Ocidental la mayor aberración 
Cuba alineando a Nicaragua y el Salvador. 

24 Morgenthau, llans. Anew foreign policy U.S. 175. 
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Por . * 
su.·- par.te,· -!~PÓ~ se erigi6 como el balance de 

poder **en el suresta'. .... ~s~·á~:f:.co, región geopolíticamente impor

tante con una_,erlO"~-me~·~m~-~a de· población. que Estados Unidos 

como p_ot~nci~.:. ~'10·:~~--~i?f;~'.~t:·~~-~í a .~.-dominar. Finalmente como último 

bloq.ue .de>:_B~~ª-_d_q_S:: __ ::~_~·c·~n·-~~~~-~s,-·_el conformado en 

~:::::~:.::~·e~~iJiJ~;f~?:c~~~~::.~ .• Pi:~ac:a6;or::) h~:~: 
un ;; , -~}~~~:·.',;---,.<.'-;~(}.'/, 

... :·-~ ;:··:· .=:;.:C~_(:;,-~_7.'i,(:. 

el hemisferio 

hispana cuya 

los lazos de 

,·EXisi:e;~:unB.':-regibn, la más -convulsionada; nos refe-, ,,. . 

rimos al -M·e·d~~~;.:b'r1en·t-~, área altamente peligrosa dado el funda

m~ntalismo:_ -~·~sc:e_r.al que se practica por un lado, y por otro 

lÉt df.'f1cil'" ·tarea que '.Estados Unidos enfrentó al tratar de 

mantener. u:ri' ·,n·~·(!'Us-viv~ndi con dos litigantes: "el enlace norte.!!._ 

mericano _.c·~·n :·i~s-· conÍ:
0

lictos de Israel con la' necesidad de 

manterier relaci9nes amigables con un n6mero de Estados irabes 

h~cen del _.Me·~·~º· Or~;nte una pesadilla de la seguridad nacional 

de E_stados U~i~os 11 aqui precisamente es donde la diplomacia 

los dóiares norteamericanos hicieron gala de presencia, 

a nuestro. ju~cio esta región se levantó como la prueba de 

fuego estadounid~nse en otras palabras, se tenia que demostrar 

el maquiavelismo. de la estrategia, manejar una postura dual 

pero hábil ,p.ersp:Í.ca~_ e! inteligente ello en función del interés 

nacional (~~~ Y.ª~·iJ?ié~~os_ petrolíferos de la región y el nian

tener un st~l:_u_s. am~gab.le con un país que le redituaba beneficios 

a través de la.i~dust~ia militar). 

* Corea dei . Sur ·y Taiwan en menor medida se convirtieron 
en piezas. maestras·importantes orbitando bajo la influencia 
japonesa ·y· Por ende e.n la norteamericana. 

** A través 'de ·1a 'región se domina la entrada entre el Océano 
Pacifico .. e .. Indico y bordea el subcontinente indio por 
un lado y· Australia y Nueva Zelandia por el otro. 

25 Sa.rkesian',. Sam. Op. cit. p. 168. 
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Fin~lmerit~ elcontinente·africano, car~nte.'de~~m~o~t~n

recursos 'q"~e· ·c-a1:ocaran a la. región .·en'' e.1« stat~S"·· 'd~··>.1 in~e-. 
··vital~'··, Jtfg·ó. ~n· rol en la esce'na mundi81 -:.~riinardi~imc?nte· 

~n ;razón de prestigio, de no 'permitirle ~1 i~a~ici~nal a~v~r
sario ·mermar su condición de potencia, básicamente como el 

pai&me~ro que.le permitia·.medir su poderio. 

As1, la concepción de seguridad nacional estadouniden

se durante la Guerra Fria s.e vió plagada de cuantiosas sumas 

en gastos de la industria militar para las distintas regiones 

del orbe y de movimientos tácticos cambiantes en función de 

lo que es elcomunismo internacional hacia en las distintas 

áreas del planeta; podernos decir que en efecto la estrategia 

fue certera y logró perpetuar el interés de una potencia, 

los éxitos indudablemente fueron muchos, el "talón de Aquiles" 

con el·.que la administración a menudo se enfrentó fue de carác

te~ inte~no, es decir la pugna constante que sorteaba el Eje

cutivo con el Legislativo (básicamente en lo referente a la 

aprobación del presupuesto militar) siÍl embargo fue un asitua

ción que el Ejecutivo a lo largo de la Guerra Fria de una 

i ~tra forma logró manipular. 

1. 4. SEGURIDAD NACIONAL E INTERESES DE LA UNION SOVIETICA 

EN EL MARCO DE LA GUERRA FRIA 

El presente subcapítulo está dedicado al análisis 

de la concepción de seguridad que la dirigencia dellc.remlin 

sostuvo prácticamente al tiempo de finalizada la segunda con

flagraci~~ mundial y que aunadas a las concepciones estadouni-

.. A excepción óe Sudáfrica (alineado a Occidente) 
con riquezas minerales (especialmente oro y 
y. de Kenia en la costa Este de Africa que tuvo 
geoestratégica como base naval durante parte de 
tración Carter y la administración Reagan. 

que cuenta 
diamantes) 

importancia 
la ad mi nis-
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denses establecieron :de :~anera taj~nte :'.un cbdiSo :''de: ~conducta 

I': 

. ,'_\ ~-:· 

·· ...... i~-.·:~ P~i.·~e~·:: ~-~~ar _-.-~ar:~~e. peri:inent·e:~ 'destS.cái. la ubica
ción.·· ge;,g;Ú:i.i:i· d·e' lo que fue la URSS: "18 .Unión .Soviética 

_pai·s ·. ~~·nf~-;~~d~·: ~~,r "Una ·enorme masa de···.ti~~ra ••• "mide unas 

cinc·b·: ~-i). }~-i~Ta~ ;·,ab.reas desde el estr:e'c·b~ ·d~ - Bering hasta 

·k,oe~~~b~rg· .. -~ .(~Ct~~lmen.te K~liningrado) ••• semejantes proporciones 

se convierien ·en un factor de gran fortaleza que han permitido 

al E.:Sta.do so~iético ·rechazar todos los intentos de invasión1126 

en O_tras palabras nos estamos refiriendo alpals más extenso* 

de la tierra que efectivamente contaba con una ventaja sin 

igual, su inmensidad no sólo lo convertía enfortaleza sino 

que desalentaba moralmente a todo agresor dada la dificultad 

que revestí~ la conquista territorial total (~lgo verdaderamen

te complicado). Hasta aquí hemos hablado de- ventajas sin 

embargo cabe mencionar también que por su enorme extensi6n, 

su colindancia con Estados Veci.nos también era amplia lo que 

incrementaba tensiones, fricciones inclusive choques que podían 

haber desencadenado un-. conflicto .. incluso nuclear debido a 

la diversidad de intereses que .a6n en el marco de Guerra Fría 

cada país tenía. 

. . . . : 

Un segundo element?. geq¡,)olit:ico que c·onvi~~e.'._resaltar 
es el referente a 'sus vías marítimas; las cuales para.·el ·país 

resultan pesimas*~ sólo a trav~s del tiempo,. con.StB~éi·a 

26. Morgenthau, Hans. Politice entre las naciones •. :~··:.(44 .... 
fl Es equivalente a una séptima parte de la supeific,~e. Pla.n·e

taria y una vez· y media mayor que el territorio··~stadourii~ 
dense. ., 

off* Desgraciadamente para la URSS, dichas Vías ('~ur·qu.ia, 
Noruega y Japón) estaban directamente custodiadas .y resgua.r. 
dadas por el enemigo: Estados Unidos. Por otra· parte 
la mayoría de sus puertos están detenidos por , el'. hielo 
la mayor parte del afio. · 
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prudencia el -pais pú.do , crear. una ~iot'~ ,:. naval. .. y aérea .digna 

. de la P,0.té~ ... -·c.i·á~.-_9.u.· e._:, .. e~·ª.º.,,·','., " .. :: .. ·-~.1 . •.· .. ,. 
·';_":·;·, ' i -: : "'~: 1, :: .. 

-.·,~·_::· ·. __ '.:--. -·-:·.-.·\':.-'.·: .. _.f.,-_.·v~·X~-:,._ 1c-~.--_,_1·: .... 
- · El- área ~_uer~-~--- ~-~')·~·-;,:_~~e·:.<~~-~--· ,~-~-vié~-~cos poseían pleno 

d omin{'b·'. era la ·-:t·e·r~est·;·~-~-:·-·/~~-~f:~;~:~ ~-·~.~-~:t~~-:O~;~i-~tico __ históricamente 

h~· ·sido" una pote.nc_~a· t-e-1:"r~S·t·r·_~'~·¡;'::e~p~ú·~-~~-p:~:ir .·sus' características 
fisiCas·· y cu! t~ra.- -~·0Ii·t·1c·~:';:·'.(t:~-~:6T>ik:~bi:&n. como res~ltado de 

su experiencia histb~i~'~-·: t~'.~--~-~-~~~tb'.:-~--~-~~~-'.;:~meÍlzas externas tanto 

de' .Oriente como de O~·~·id·~'~t·~·~!~Z;}'~-~ié.~ti.Vamente, el·. territorio 

:::fo:::d:e:~: ldoe q~:.:::~{1'~;~;ei~l~}~z q~~ u::s e:e ;ºi:tud:teozm::: 
al momento de la ascensi6~·;.,,::4e);·:.·10s ·.,bolcheviques al poder se 

emprendiera una may~-~ .·:v·i~il~rid'i~~·~::~:~:"·f~~cibn del interés del 
, : .. o·,, ., . ··t.·~,: .. -.>,~;;:.: • "! 

Estado; por c~nsiguien~e· .~l'.~e~~a~o~·de ~i~io constante en elque 
pais vivió se justificá~·~·?~~·~::-~--~;--~·-Í~· his~·oria les daba la r

1

azón 1 
···~··•V·~•-" •o••• **'.: >•• • 

y por ello la ~lerta:·~~~- tierra ~ra vital para salvaguardar la seguridad del pais. 
Todo .lo 'Ya mencionado nos proporciona los elementos 

necesarios par entender el Estado de Seguridad Nacional de 

la Unión Soviética, el cual podemos resumirlo de la forma 

siguiente: 11 la experiencia zarista proporciona la raiz histó

ric~ y la fuente de continuidad, Lenin contribuyó con una 

estructura doctrinaria para acercarse al mundo no Occidental, 

los sucesores de Stalin moldearon un consenso que se edificio 

en las herencias del pasado añadiendo un globalismo conveniente 

27 Sarkesian, Sam. U.S. national sucerity: plicymaking, 
process and politics. p. 163 

*" Desde 1221 con el Imperio Mongol dirigido por Gengis 
Khan que lanzó su ofensiva por el lado Este, mientras 
que por el lado Oeste suecos, polacos y alemanes intenta-
ron apoderarse de territorio ruso. · 

** Por su otra parte la ventaja sin precedentes que propor
cionó la vía terrestre fue excelente debido a su contigüi
dad con Europa y Asia¡ ésta última interconectándose 
~n~ml:~: coE"st:Jci~ctY"Jidg~~o ello minaba la seguridad del 



30 

al poder militar y a la &poca :en·· C¡ú~~_. o·~~r4-~a:028 a: nu·~~tro 
juic"io lo anterior sintetiza la .ese.ne.fa:. ·~de ló 1 q-~e se erigió 

c.om~ estrategia de la seguridad nacfonáfr<.e·~:.::~e.cir _la r~alidad 
politice de un Estado impregn~do de tr~;·~a~to~~~~(~~t6ritaris-

. : .·:·,, 

mo vía zarismo, leninismo y pragmatismo. 'o Visión politice) 

que se interrelacionaban entre si ·hasta .c.onformar lo que se 

· concebiia como seguridad o interés naci-onal que lograra satis

fácer la actuación de la di~igencia del Kremlin alrededor 

del mundo. 

Ahora pasemos a analizar la situación· interna, es 

decir el código de conducta a seguir en pro del interés del 

Estado. Primeramente la burocracia estaba .. dividida en dos 

* niveles: alto y bajo, evidentemente la primera detentando 

el pode.r y tomando decisiones y la segunda generando informa

ci6n analizándola proponiendo alternativas e iniciativas¡ 

quizá el elemento de" mayor envergadura sea el siguiente: 
11 la presente dirigencia soviética es gobernada con energia 

por grupos excepcionalmente viejos, el promedio de edad 

de las figuras más importantes es de arriba de setenta, la 

mitad de los miembros del Pólitburo es arriba ~e sesenta y 

seis, mientras que la mitad de los miembros del Consejod e 

Minitros está arriba de sesenta029 consideramos que éste eleme.!!. 

to es de gran trascendencia¡ es sinónimo de estabilidad·, de 

mesura lo cual indudablemente se refleja en la toma de decisio

nes hacia una postura equilibrada; en otras palabras el Kremlin 

no arriesgaba lo ya ganado en aveturas que podían fracasar 

y mermar el prestigo de potencia. 

28 Rubinstein, Alvin. Moscow's Third World Strategy. p. 
s·. 

* Véase Jiri, Valen ta. Soviet decisionmaking far national 
security p. 12. 

29 Kennan, George. The cloud of danger. p. 180. 
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El · ~egun do_ BspeC t_o. ,: QUe>.> ~·s.\;'pe_:i:_t~n.e:n t:-~~-~~ ,mel!c i~nar es 

·:::e:::::;:; ~::::~ua:::an¡eE!e:::ü:;~::.:tt~~:~~;ytri~:oa~::~::iotn::~: 
diezmar a los Estados Unid·o·s. v1.a>EUr·~pa··occidenta1, ésta última 

con un _stat~s especi_alL 11 ~8:: . .'P~-~o~id~d: pi"~ncipel es obtener 

el respetó-· de Occidente •••. los rusos han. tenido una relación 

frágil con el resto_d~. la ~ultúra europea, un sentido de perte

necer a OCcidente pero de no ser reconocido como tal desde 

la revolucibn el deseo del reconocimiento se ha mezclado con 

el desprecio y hostilidad de Occidente hacia el socialismo 

so~iético1130 aqu1 los soviéticos se jugaron la ''carta europea'' 

(principalmente a raiz de la détente) no sólo por los benefi

é:ios económicos y técnicos que le redituaba, sino por algo 

más intangible relacionado con el prestigio; presentarse como 

la victima ante un Estados Unidos ''~ntransigente y militarista'' 

esto Último no siempre se lograba pero al menos se intentaba 

* Un ejemplo claro de dicho . oportunismo quedb demostrado 
cuando el Imperio Portugri's se derrumbaba en Angola y 
la URSS aprovechb para llenarlo. 

** Principalmente Alemania Oriental baluarte de la Guerra 
Fria y Polonia zona amortigUadora que se erigió como pieza 
maestra en la defensa occidental de la seguridad soviética, 
asimismo su Norte Occidental (Escandinavia) estaba bien 
resguardado por paises que si bien no estaban con el país 
tampoco estaban en contra. 

30 Steele, Jonathan. World power: soviet foreingn policy 
Brezhnev and Andropov. p. 19. 
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• ... .~: º< ,. ~' ' .,: •• , .. >:" ' . ' . ·.,: - .¡ .. '·· 

crear· una"··imcig:eri ·(si··, no····a'.r.occiderite · alt,,¡..e·stO-":·del m~ndo) ya 
·no del ,. 11.ba~.t~r~ü,'·'·d~·· la \11sto:~:¡:~,;·:,~s··i~h';·\i·~:~-~·rii.·~riC'i~: COnfi'ab1'e·. 

'; ~--'. <-1'. ;~::~~·-''.:. ·;;:-:: . ,,-•. 

i:~ .. c::i0•.r:'.:;1!::t:/;:tj?!i:iJi:s:~d:\:e::~·::nu:e~:~u:;,e1:~hei:n:a:;:::::: 
~oscov_ita?'_há-~ia.,·m:li~a :e's·-··de. ·un·: Carácter totalmente distinto, 

se-.-trat·a --de<:·U'n':~-'.cl~iO~ enVo-lvfm'iento que alcanza miles de millas 
. ,- . -··· 

de_ ~ro-~ferB. común·; las fuerzas terrestres no constituyen un 

perimetro defensivo, sino::.más bien· un anillo de despliegues 

ofeósi:Vos!' 31 para Moscú la relación con lo que se ha definido 

c·omo el "peligro amarillo" era compleja; mas que de forma 

de fondo, es decir la confrontación data de tiempos ances

trales. Lo que es menester señalar aquí es que para hacer 

frente a dicha amenaza· la uRss se- abocó a las alianz~s * para 

minar la autoridad de Pekin en la región; pensamos que a través 

de eSte ardid se .dejaba bien claro que la Unión Soviética no daba 

·concesiones· (distinto a lo que se daba con Occidente) o se 

era o no se ei-a socio, el éxito o fracaso de la estrategia 

. contra China dependía de la habilidad para manipular el legado 

~eninista; y ~on éste se ganaban o se perdían aliados. 

Continuando Con el continente asiático, ahora veamos 

la situación en Lejano Oriente: 11 en el Este de Asia hay ciertas 

•31 Luttwak, Edward. The Grand Strategy of the Soviet Union. 
p. 10. 

* La PrinCipal fue con Mongolia dada su ubicación intermedia 
entre a~bos c6ntr~ncantes 1 Vietnam y Corea del Norte debido 
a su constigÜidad con China era difícil alinearlos f final
mente la India, un· aliado no ideológico pero si circunstan
ci.al, de~&rac.iadamente· para Moscú no muy útil por lá' difi
cultad para dEisplegar fuerzas con la frontera con .China 
P?r:su-ter~i~o~i~_·d~. carácter montañoso. 
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razon~s por las que la Uni6n Soviélti'ca ha tenido 

susta~ciales por incrementar su.· influencia ••. la 

com~nista ha tenido poca atracci.6n en el área: 

problemas 

ideología 

cuando el 

anti-comunis~o .se combina con el.•di~amismo econ6mico se destaca 

que el resultado es de un dificil ambiente para la Uni6n Sovié

tica1132 lo anterior se traduce en funci6n del rol que ha juga

do Jap6n en la regi6n 1 país que se comprometi6 definitivamente 

con un· ama:· el progreso, el desarrollo econ6mico y el libre 

mercado· y por lo tanto con Occidente, tengamos presente que 

en esta área la URSS lleg6 tarde a la repartici6n de su cuota 

(recordemos que con la bomba at6mica Washington asegur6 la 

no interferencia soviética en Jap6n) y ello le costo la pérdi

da de un baluarte importante para su colecci6n: por otra parte 

la inaccesibili.dad a la regi6n * también influy6 desfavorable

mente. 

En relaci6n a Cercano Oriente el Kremlin jug6 un 

papel· un tanto ambiguo: 11 ia guerra en el Medio Oriente iniciada 

el 16 de: octubre de 1973 fue quizá la prueba más dificil para 

la. URSS ••• · porque ponía a prueba la capacidad de su aliado 

princ~pal_- en la zona, Egipto cuyo ejército fue rearmado y 

adie~trad_o po_i: lo~ ·soviéticos después de la derrota de 1967 1133
" 

si bien e~·.cierto -que Mosc6 contaba con ciertos aliados tales 

como Egipio·, Siria e Irak su postura era de no comprometimiento 

total: probablemente para no sufrir reveses que mermaran un 

prestigio . ·ye consolidado, en otras palabras la turbulencia 

de -la regi6n· era un factor que ponía en peligro la estabilidad 

32 
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Clt'ne,· Rey. Asia in soviet global strategy. p. 14. 
El'· factor geográfico hizo su parte, ya que existe la 
.carencia de .rutas terrestres soviéticas favorables para 
·la. inv8si6n, y la mayoría de las naciones de la regi6n 
so~·-~ccesibles s61o por mar o aire. 
Gelindo, ·J~an.Gustavo. Moral y cultura en la Uni6n Sovié
tica. Foro'."Internacional. Abril-Junio, 1988, p. 716. 



de la ya hfCim~s ··~enc.i6n:'.·. 'rio:, v~lia'.:_::1a··-:pena arriesgar por unos 

á~abc{~ ... ~·en .. : con·s:·d~·~~~!·:~:'~f"~r-~\~·~·e~¿i~-;~i·ri~·~L>n·ai ~ue en u.n momento 

de tE!rmin'a"do. ;·. podía··_.}legaí- le':_,~: Ú~· .. ·.: .. cciri·f i ¡,~·~·~- .. _mayor, por 1 o tan to 

. _ei ap6ya.;.·e.n':¿:1~?maf_~"i1a :··de:~:la~·. o-C,~S.io~~eS. 'era meramente retóri-

co. ~ :-, ·. . •'· 

EÍ continente en el· que la URSS dedic6 mayor tiempo, 

dinero y esfuerzo fue al africano, ya que precisamente aquí 

enc0nt_r6 el vacío del que ya hablamos: empero los éxitos no 

fueron como ellos esperaban: "sólo en el cuerno de Africa 

como. resultado de otra revoluci6n que Moscú no hizo nada para 

patrocinar fue el Kremlin capaz de ganar una útil posición ••• 

las estrategás soviético~ aceptaron que aún países como Ango

la, Etiopia y Mozambique definidos con ''orientaci6n socialista'' 

continuaban dePendiendo del mercado capitalista 034 a nuestro 

parecer Moscú veía en el extenso proceso de desc-olonizaci6n 

africano el caldo de cultivo idóne.o para hacer florecer la 

ret6rica ideológica, el marxismo como baluarte de la, humanidad: 

desgraciadamente carecía de otros elementos materiales para 

mantener su influencia. Mucho del fracaso de la estrategia 

de la URSS se debe esencialmente a la mano de Occidente propor

cionando ''ayuda'' a economías africanas asfixiadas por la pobre

za. 

A la inversa, América Latina basti6n eminentemente 

americano, encontr6 una mayor concordancia con el socialismo: 

la mano de la Habana se hacía presente a6n sin la aceptación 

total de Moscú*, tal vez la cercanía del "vecino del Norte" 

34 Steele, Jonath~n;~Op. Cit;, p~p. 243-244. 
* Realmen.t~ · l~.· .s~gu-ri.dad · .. :··n'Bcion~1·. de· la URSS no tenía 

nada que'. ·ver:~.'.~ on-··e~:" ·hemi.sf erio .. ~ccid.e. n tal: s6lo se ac u
d ia a és.te · ~.u·a~'~:o:,,· f_act~res: ~ir~~nst~nciales (poniendo 
a trabaj~r· e1··.~.~:~~-~ .. ~·je) ª.~r. lo'·,~meritaban. 

,',, 
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propiciaba que los pueblos latinos buscaran nuevas formas 

de vida en algo que velan lejano, innovador y que p~obablemen

te no entend!an del todo. 

Finalmente la estrategia del Kremlin para perpetuar 

el interés y seguridad nacional durante la Guerra Fr!a dio 

visos de ser prudente, tendiente al oportunismo, pero sin 

arriesgarse demasiado: ello por el acoso constante con el 

que surge y evoluciona el comunismo: sin embargo también per

sistente ya que gracias a sus elementos ret6ricos pudo consoli

dar un status firme de gran potencia. 
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. ··- ; ', ··_:,'-' : 

2. SUSTENTO TEORico: NORTEAMERICANO 

2.1. LA ASISTENCIA A GRECIA Y TURQUIA: DOCTRINA TRUMAN 

' El primer ~ustento te6rico que la política exterior 

norteamericana de post-guerra -despleg6, fue la conocida doctri

na .Trumao que se erigió. como la continuación de aquel discurso 

en el que Winston Churchill hizo patente su vocablo de 11 la 

cortina de hierro". Es decir Estados Unidos hacía pública 

y oficialmente su repudio a la "aberración comunista 11 y con 

ello daba inicio a la inexorable división del mundo en dos 

campos ideol6gicos. 

La doctrina Trumao quedó traducida en fa declaración 

que realizó el presidente ante la audiencia estadounidense 

el 12 de marzo de 1947; en la que esbozaba de manera general 

la deplorable situación de Grecia y Turquía (resaltando los 

* atropellos realizados por los nazis ) pero cuya esencia de 

enormes consecuencias era cuando mencionaba: ºActualmente 

cada naci6n debe elegir entre dos alternativas de vida; una 

basada en la voluntad mayoritaria diferenciada por institucio

nes libres, gobierno representativo y libertad: el otro está 

basado en la voluntad de una minoría impuesta sobre la mayoría, 

depende de la opresión y el terror, elecciones decididas y 

la supresión de libertades individuales 1135 en sí, el extracto 

anterior constituye la estructura de mayor envergadura del 

dogma, ya que lo que Trumao estaba dando a entender era la 

* En Grecia, los pueblos estaban quemados: 85% de los niños 
tuberculosos y las comunicaciones destruidas, mientras 
que Turquía se mencionaba vagamente su deseo por alcanzar 
la modernización. 

35 Freeland, Richard. The Trumao doctrine and the origins 
of the McCarthysm. p. 85. 
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~~~::;:,::~:,~:::r!ii!:f:t;;::¡t~t~~~¡~g~r1~~~=t 1f gfü¡j 
de diversas maneras el. en_fo;Q~~ -~'~e·::.-'d".~·~-~·~;:'.~.~:.~}}-~?la pÓlít.ica 

exterior norteamericana. 

Al referirnos a esto Último debemos destacar que 

sólo unos pocos no coincidían con 18 manera· en que se había 

fraguado el postulado Truman: entre ellos desteta el artificie 

de la con tensión (doctrina que analizaremos posteriormente): 

"la, doctrina Truman vinculada a una situación particular en 

Grecia y Turquía se expresaba en lenguáje universal. Su lengua

je simplista de Guerra Fría fue trabajo de Joseph Janes y 

sus redactores, Kennan. pens6 que el uso de un lenguaje tan 

aplastante era un erroi:: ·y lo dijo pero no le valio 1136 en reali

dad Ken'nan, -~al <igual que p~riodistas y observadores atentos 

no avalaban la manera tan iracible; inclusive agresiva en 

la ·que se lanzaba el discurso; era una bomba que explotaba 

incontenibl~ y~ que con éste; se amarraba firmemente la políti

ca externa al ámbito internacional, y por otra parte era la 

forma más clara y directa de desentrañar a los soviéticos 

de toda política nortea_mericana futura (léase Plan Marshall) 

de ahí que la mayoría en Washington la apoyara. 

Ahora vayamos al centro de atracci6n del discurso: 

la a}ruda a- GreCi8. :y Turquía 1 lpor qué precisamente a dichos 

¡)Bises? la situ~Ci_ón de p~st-guerrá que ambos vivían era singu

lar*,. po.r .· o.tra· parte el gObierno británico daba señales de 

36 Don~van ,·.:. Joh'n. The cold warriors: a policy making elite. 
p. 5.4. '·. ''·· 

* ·Tµrquia .estaba bajo presi6n como res.ultado de su posicion 
estra~égica ,·en los Dardanelos: y Grecia estaba envuelta 
en ~na guerra civil. 



39 

retiro d~ GI-eci.a:·~·.:.ºdent.ro' ·de :un_- ~es: ~u-~·s-t_~!=JS:')ioi~ad~s. ab'~ndona-

::• :~~J:!::oo~::!:¡J¡f ;,:;:.~y :i::Y:;!J[:~::~: ·:~:::~~:::: 
de la direc.ción·. mun~iBl: .no ·'tien-e·>..fU'é'rzas. ~·ara .elloº es 

evi_de.nte que ·. ·1~·. p·r~~~ri~d.8.ci'. :~·~;~p-~·{:~ también había llegado 

al 'imPer.16 ~~itáñic~:·· :a·~l~
1

···.~.~~ · ~~-~-~·~\::~~.~eP~cÍtado el país para 

sostenei los compromisos· en·· el· ~xtr~n~~~o delegaba la responsa

bilidad a Nort.eam~r-Íca". El tele.grama. británico anunciando 

la retirada, simplemente adelant·aba lo~ hechos.* El problema 

real era cómo enfrentar a un C~ngreso renuente a la asistencia 

externa: en éste sentido fue que le administración despleg6 

gran habilidad para manipular la situación; así, es pertinente 

destac'ar que el enlace entre. la. q:asa blanca y el Congreso 

fue Dean Acheson• subsecretari.o del Departamento de Estado; 

quien. supo moldear l?s esquemas de modo favorable hasta fraguar 

une política realista. Su argumento principal fue cuando ante 

el Congreso hizo la siguiente compar~ción: ''como manzanas 

en un barril infectado por la podrida, la corrupción de Grecia 

infectara a Irán y a todo el Este. También llevara la infección 

a. Africa a través de Asia Menor y Egipto; y a Europa mediante 

.Francia e Italia"38 es decir, se trataba de extirpar el "mal" 

pare que no se desatare to"de una revoluci6n desfavorable a 

Estados Unidos, según lo planteab_a, .el. Subsecretario; en reali

dad Acheson dibujaba un panorama de crisis y agobio intenso 

exagerado ya que estaba conciente de que sólo planteando ese 

esquema el Congreso el electorado percibirí.an de inmediato 

la peligrosidad del ambiente internacional y aceptarían sin 

37 

* 

38 

R u í z Ga reía , Enrique . O'E'-"u"-r-"º'"º"'ª'--"d"e'--"l"-o-"s'-"'e"u.._r,,_o.,,p_,,e_,,o"s_,,.o__,E"'u"'r'-o=p,,_a 
de los americanos. p. 106. 
De hecho Estados Unidos ya había 
riendas el lado de Gran Bretaña 
desde enero de 1946: al tiempo que 
en Atenas conforme -Londres d-aba 
Freeland, Richard, ~· p. 96. 

tomado parcialmente las 
otorgando un préstamo 

concientizabe su misión 
visos de agotamiento. 
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titubear a léi doctrfna Trumao (traducida en la S:Sistencia 

a Gr~cia y Turquía). 

Ahora ·analicemoS dé modo más indivfdual el problema 

griego; cuyas- raíces las hayamos al momento de culminada la 

segunda 

Mu'n.dial 

de los 

conflagraci6~ mundial: ''durante l~ Segun~a guerra 

los rusos liberaron la parte norte de la península 

Bolcanes, y los británicos liberaron la punta final 

de la. península en Grecia, lo que provocó una frontera entre 

el mundo Occidental y los comunistas del Este a lo largo de 

las fronteras de Grecia donde se vivía una situaci6n similar 

a la del ~gua y el aceite que no se pueden mezclar 1139 en efec

to. la situaci6n en aquella región era bastante nebulosa y 

más que nada peligrosa,* la euforia suscitada al tiempo de 

la liheraci6n ya se habí8 exti.nguido, y en su lugar se ~staba 
arribando a una triste realidad el capitalismo y el socialismo 

no podían cohabitar, y menos en una regi6n tan estratégica 

por lo que se hacia necesario definir los esquemas de modo 

concluyente. 

La realidad que presentaba Atenas distaba en cierta 

medida ~el logan que el gobierno estadounidense había lanzado: 

''1~ administraci6n Truman nunca respondi6 a la crítica de 

que el desorden griego era en su mayor parte una guerra ci"vil 

c~m.prometida por rebeldes izquierdistas contra un gobierno 

cOnservador apoyado por Gran Bretaña y no una operaci6n agresi

va .inspirada y financiada por los soviéticos contra Occiden-

39 Siracusa Joseph. The American diplomatic re vol ution. 
p. 230. 

* Recordemos que en el Norte Rumanía y Bulgaria ya habían 
sido liherad"as por la URSS lo que era un foco de alerta; 
mientras Yugoslavia con Tito a la cabeza provocaba también 
nerviosismo y la necesidad de actuar antes de que fuera 
demasiado tarde. 



los '* rebeldes no estaban dirigido~ 

por Mosc6·, y s.i bien con'tab~n co~ ·líderes izquierdistas ello .** .. · . ' . ;, . 
obedecia a otras .razones · y no propiamente a la mano del 

. . 
Kremlin. De hecho los soviéticos se .mostraron con su táctica 

habitual: cautela, y hasta cierto punto condecendencia en 

loo problemas relacion~dos .con el Mediterráneo '"**<no propiamente 

por razones filantr6picas, sino porque no le quedaba otro 

remedio )'a que a6n no contaba con la fortaleza suficiente 

para imponerse). Mientras tant-0, el caso de Turquia no envolvía 

un conflicto interno, 

obedecía básicamente 

finalmente Washington 

el cariz que se presentaba en Ankara 

a la cuesti6n de los DardaneloS, que 

resolvi6 satisfactoriamente.**** 

En realidad los verdaderos intereses que podemos 

dilucidar tras la do·ctrina eran principalment'e econ6micos: 
11 Los funcionarios americanos reconocian su aplastante poder 

econ6mico asumian que· era esencial para el avance de la 

paz mundial y la prosperidad ••. Las condiciones necesarias 

para la expansi6n de la economía americen también promovía 

40 Paterson, Thomas. Soviet-Americen confrotation: post
war reconstruction and the origins of the cold War. 
p. 203. 

*· Que quedaban traducidos como el Ejército de Liberaci6n 
Popular Nacional (ELAS): y su organizaci6n politice 
el Frente de Liberaci6n Nacional (EAM) habian logrado 
controlar ai pais prácticamente desde la liberaci6n. 

** · Desde la ocupación alemana algunos guerrilleros griegos 
pertenecian a partidos de i~quierda o al comunismo: 
por· otra parte las fronteras yugoslavas en el Norte 
mantenían una comunicaci6n abierta entre los griegos 
y las tropas de Tito. 

*** En realidad Stalin intent6 persuadir e Tito pare coriside
rar el caso griego como un ''fait accompli'' qued6 comprobA 
da· que el lider yugoslavo actuaba sólo, por iniciativa 
propia. 

**** Dichos estrechos quedaron bajo le defensa y responsabi
lidad de Turquia, en la Estados Unidos pudo introducirse 
con cierto control. 
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la buena sa.lud de la econ~mía .int.ernaciónal ·y del bienestar 

polít1~0114 ~ .:-en····sust'ánci6 eSa e·ra la Z.az6~· que sostenia. a la 

doC'trirla-.: TÍ-uman ~ ·a .'~~rt·i·r ·de··la ·.dicOtOmía -que 'formaba la con

ce.¡)ci_6n .'Iib-~r~,ari8 ~·o~ la libre! ·'empre~a -se Íni~iaba el engran.a

'je· ·doCtrinario que fundam·ent6 ·Norteamérica durante la Guerra 

Fria. La .prornoci6n- 'de los ~nteresés econ6micos del país estaba 

vinculado a Grecia y Turquía por razones estratégicas.* 

Finalmente· la de~laraci6n Trumao fue un éxito rotun

do,**- de esta ·forma Washington se apunt6 su primer logro 

de,. Post-guerra· (con la asistencia ~ Grecia y Turquía el pais 

dejaba bien clara su postu~a en raz6n de los asuntos europeos). 

Su grandeza radic6 en la manera tan cuidadosa como se redact6 

el postulado;*"*sentándose el precedente para futuras asisten

cias ·econ6micas; ld más pr6xima era el Plan Marshall. 

2. 2. LA DIVISION FORMAL DE EUROPA: PLAN MARSHALL 

Para continuar hablando de los pilares fundamentales 

de la politice de Guerra Fría estadounidense es necesario 

remitirnos al conocido Plan Marshall que en su primera esencia 

interpretativa se erigi6 como una esperanza de vida para una 

Europa postrada dadas las enormes pérdidas propiciadas por 

casi seis años de guerra. 

41 Bernstein, Bar ton, Poli tics and pol icies of the Trumao 
administration. p. 58. 

* Tanto desde el punto de vista del comercio marítimo, 
y también como la puerta abierta a la regi6n del Medio 
Oriente penetrando a recursos tan preciados como el 
petrbleo. 

** El Congreso aprob6 la ayuda financiera con un monto 
de cuatrocientos millones de dólares, de los cuales 
doscientos cincuenta fueron a Grecia en asistenci•a econó
mico y militar y el resto a Turquía en ayuda militar. 

*** El panorama de crisis intensa aunado al oscurecimiento 
de los m6viles económicos que en la Casa Blanca ya esta
ban bien definidos fueron puntos claves para que la 
aceptara la audiencia pública y el Congreso. 
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En· primer. lugar. nos parece. pertinente ha.cer .una acla

raci6n: nue:s·~·r·~: .P_C?~·t_u~~·ad~>a> .t·i~~-~r .. :~·~---_-es- ,~n ~í un plan que 

haya. __ fragú~CIO~ .'1a:.:-·adM:in:{s't'/á'ci{6:n"·.Tr~~·a--n ~- ·eS _ deci:Í- No'rteamérica 

n~ e~t_a __ ::d~-li_.nean:d.:6 ·:~~--,~-~--~~.:~m:~>-~- _s~~Ui~·, simplemente se trataba 
d·e: u_n~·-.: d_eci~-~8:~-:f.6 n·.··_> l !S~a~do _:: .ai -~sf uerzo cooperativo e u ro peo 

·por:·'.par'te· d~l !:·~~--~-r"ehá~i~~- d~ Est~do G.eorge Marshall, de la 
que_ ··de'Sta'cañiOS: ~¡~·ue-~t~-~< Politice no va encaminada contra 

P'ais alSun·o: : ·~·- .lo'ni'"r"~. ;_d''o·~t:ri~B alguna, sino está enderezada 

a·, coinbai:~t'r ei' .ha·'m'bZ.~e,.:.iB P~b,i-eza, .la desesperación, y el caos. 
Su ·;fi~: ::deb~ .· ~~;· .~.~-1··· "de 'ieavivar una economía productora ••• 

·~n.· f~-r~a····t .. ~i.:··qú~·:,,P~~~·i"ta- el. surgimiento de condiciones políti

c~s·'.Y· ·so;:i~i'es ·:"e·~ <Y~s- .i:Uál~s puedan existir las instituciones 

1Íbres1142 ·· .efe·. i~'.:~~:i."t·~·.-.'a.ritC!rior podemos matizar varios aspectos, 

~l. ·~r·.inC:Í.:pi~~·-·1a·· ;~·:n·J·~.ciaci6n parece contradecir la ya tratada 

doCt.I-i'ñá·~.'T~'~~~-~:~'(·~~-·:d~j·B atI-ás la alusi6n de un mundo dividido 

en· ·d.~-~ ···6-rii~~~-:·:,.-~o'n"aí"idSd~s: el bien vs. el mal) adoptándose 

conce.Pt·ci-~ , c··if~~-d;~·~.J: .:·~~- la prosperidad mejoría económica, 

pa~á .-:t'i~.ai~J~:t~·:·~ú0l.it;Í.nar con lo que no podía falta en la esen

Cfa. -~-~,e~i¡:.ari~·"t ·ia" ·libertad .de espíi-itu de los individuos (por 

lo. que ·.~·e. ~~~l~e· aunque veladamente al concept~ del "bien") 

es decir- se trata de una enunciaci6n oscura, ambigÜa; una 

interpretaci6n que entre lineas podemos definir como una poli-. . . 
tica hábilmente manipulada y magistralmente tratada para 

la Consecuci6n de un fin por si mismo vital: la contenci6n 

del comunismo en Europa. 

di6 la 

de su 

Pero vayamos por partes: 

impresión de no excluir a 

postulado? los m6viles que 

lcon qué 

la URSS 

tuvo. el 

afan Norteamérica 

y Europa Oriental 

país' para asumir 

dicha postura fueron varios, en primera está el frente interno: 

el país no logr6 movilizar apoyo suf ic~ente para promover 

42 Alcacer_, Mariano. El Plan Marshall. p. 7. 



44 

la recup:el:"~ci~1.n: e6on6mi.~_8, ~ .. ·~~i-~·~tras t·~nta··preparSbB. el terre
no' f ¿rtil · ~ pár~:·. 1a· · ·~~-~,p t·~'~·i.6 ~1/d·e:!:i~ ::·af u·d~~.-~~-ci~6~:tc·.i: *~ 

. :· .. ; - .: ; ···\~.,:«;'.~·>~<";1:é-:,:·;¡,'_~\:"·: :1:::·i,;·{:J:,.··,~~··.;-.¡.·\J;_;,::·:· ~;.·~'. ... :·>~ .,·;_'" 

. füfü~1tt0f J~i~1~~Iti~~;~~~\\\:t~i~~1~~:::·f.~:1~ 
.aúdi.~nci~' p'obi'ú~a· ~~ :·¡;~·bia' ~iii'~ bien. recibida en Europa.· •• 

. el ,·di~~¿~~:So~-'.riC>:~-:~6ió':'er,a~: ~n- 'a·t;Que directo a las más grandes 

oí:-8-~_ni'~~~\ó'nes · de Fraóc'ia e Italia... sino presagiaba la 

diV1si6n '_.de·: E~rOpa en .la esfera americana y la soviética ••• 

l~·:cue~ra-F~ia es1:~ba lej~s de ser aceptada en marzo de 1947 1143 

'Eu~opa :_aún no cOncebia la divisi6n enunciada por Truman meses 

atrá's, por lo que hábilmente se present6 un esquema (aunque 

S.6lo fuera ficticio) de cooperaci6n eu-ropea Este-Oeste, en 

realidad se'. trataba de una maniobra táctica para acorralar 

al-·eriemigo, de modo tal que no le quedaran opciones y aparecie

r.a CQ_J!lO el culpable de la inexorable divisi6n europea, pero 

aho~demos 'un pcico-más sobre la táctica es~adounidense. 

A fines de junio de 1947 se lleva a efecto una Confe

rencia Tripartita en Peris que reuni6 a los ministros de asun

tos exteriores de Francia, Inglaterra y la URSS con la finali

dad de organizar los planes econ6micos que traería a cambio 

* En este sentido la administración fue hábil ya que no 
le di6 mucha difusi6n al Plan Marshall y posteriormente 
la hizo aparecer como una petici6n (encabezada por Gran 
Bretaña) resaltando elementos chauvinistas de 11 caridad" 
a los necesitados primos europeos. 

** El p~eámbulo de la declaraci6n de Harvard es el discurso 
de Dean Acheson al Consejo Delta en mayo de 1947 con 
el fin de replantear el debate público de la ayuda al 
exterior oscureciendo la declaraci6n Trumao. 

43 Freeland, Richard. The Trumao doctrine and the origins 
of the McCartism. p. 168. 
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·I i~Jlf~~lillf Jhi~ilD\f if l!!i~!t!:!!I~;:. 
·n·á ·t·~n~r· (¡lle r~~d-i:~: :¿ue~i~s''!.~ >:~-~-di~'; ·--~e-ro ~e encontr6 con 

las des a v~n'ie~cia-;· -cÍ·~l· ... mi·ri·i·stro ._ b.~-:i. ~é ~ic-.ó Be~i n quien arg ume n

ta ba que ello con.trad·e·cía el espiri_tu d~ la propuesta norteame

rican~ i B~vin al i&ual Ciue el mini'stro francés Bidault contaban 

con razones suficientes p~ra repudiar (aunque no abiertamente) 

la presencia soviética**, mientras, por su parte los rusos 

desconfiando profundamente de Occidente acudieron al llamado 

para boicotear la ayuda americana.*** En semejante panorama 

tan discordante -·era muy difícil llegar a arreglos concretos 

(acuerdo que como ya dijimos 1 Estados Unidos en particular 

y Occidente en general no deseaban obtener). Podemos decir 

~ue en este sentido la diplomacia norteamericana**** se apunt6 

un gran éxito¡ actu6 con la cautela y el pgragmatismo dignos 

de la potencia que era para asestar el golpe decisivo que 

44 Peterson, Thomas. Soviet-American confrotation: post
war reconstruccion and the origins of the cold war. 216. 

* Justamente como los otorgados mediante la ley de présta
mos y arriendos (UNRRA) suspendidos desde 1945. 

** El gobierno británico temía que los soviéticos echaron 
abajo la ''ayuda 11 y que el Congreso reticente la denegare, 
mientras que el gobierno francés encaraba litigios seve
ros lidiando con los comunistas que intentaban por todos 
los medios que Francia no ingresara al Plan. 

*** En realidad la vasta delegaci6n soviética (alrededor 
de ochenta funcionarios) lleg6 a Peris con la firme 
convicci6n de realizar cabildeos en su favor, exacerban
·do los ánimos, intentando hacer de la propuesta un ''papel 
mojado". 

**** Es menester señalar que George Kennan, designado para 
dirigir· la Oficina de Planeaci6n del Departamento de 
Estado fue el artífice principal de dicha politice rea
lista. 
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pretendia. 
Una vez excluid'a la 'iJRSS;'.d~:':;.i~:::·. p~o¡)ues~a americana 

·(Molotov sali6 de F~anéi~ .:~.·~t·~:~·: .. ·.d~.:::f_i~-~li~·~~~·-~·}:i::~ ···~anf~rencia) 

¡~~~~~::::~~~Y;Il:ii~~f ~f lf 1!i~~i~Í~f i2~~~~~~~ 
París .el 12 de ~.~·~i·o·.:·-.~~:·.~~-~i~:~:.·y;·p~~~;:::~.ª~-~~i-~-~s·- .. _fue_~-ºº invitados 

~h:::::ovdaequ::e:a7~íl~t';~':.5~!í'~f,};:e:~~:~~\:Ln~~·~:::::iain~:~:~~ 
hacerlo tambié·;.·,.:-P:e·f;~;.:~~ia·.~:::~·~:~i:~i6·~· -"dir-~~t¡;/ de· Rusia los hizo 

no partici-.pa_r~_':~_s··: d:i~.h~-: 'i~-~;i_t·¿~i-6'n que·d~ traducida como mero 

.fo.rma·l_i;sm'O,.·::~--~f{p.i'ó'~'At:i.~o-~ ·-~a <lue -~adie en la Casa Blanca pensabB 

ni_;_ 'siQu'i~~-~ ·. :,_~~(' .·ia·: remota participaci6n de los satélites.* 

De - est"a forma di6 inicio la recuperacón eco06mica 

·'dé "~urcipa Occid~ntal, ** cuyos problemas a resolver eran enor

mes: 11 el. primer esfuerzo a realizar se centraba en la liquida

ción del hambre y de la miseria dejada por las guerras. Apoya

ban esta tesis no sólo Clayton sino el staff que acababa de 

instalarse en el Departamento de Estado... de ahi sali6 un 

simplificaci6n, que el comunismo iba a ser erradicado de Europa 

por el: simple hecho de finalizar la miseria y el desempla 1146 

45 Alcocer, Mariano, Ob. Cit. p. 9. 
* Realista y acertadamente consideraban que Moscú no les 

permitiría participar, ya que ello hubiera dado al traste 
con los planes de industrialización ya puestos en marcha 
para Europa del Este. 

** · Los participantes fueron: Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, 
Luxemburgo, Noruega,. Portugal, Reino Unido, Suecia, 
Suiza, Turquía y Alemania Federal. 

46 Ruiz García 1 Enrique. Europa de los europeos o Europa 
de los americanos. p. 11. 
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. . . . ' . ' 

ia scimbra d~l C~~lln.isnlO ·.:·a-~--e~h:8b:a:-'.1a :·r'.e&i~Sn. Occidental europea; 

· lo cuái> era· ' Í~ti>ie·r.abi~ ·,:·:pa'tB."· ESt~d6·~·.: "'.Uni.dÓ.s, se necesitaba 

:des~e:i-ra·r:-_:· ~~'.-:'.i p'e~i~io: d-ei ;;·,á~é~:*_-.;·5:· ~óin"o'· .di·~~~ª lug~·r para poder 

iniCiar :"ei :_.proce.~o·· de· .. ,·.aut·~~8y_'ud8 y ·esfueiio cooperativo e .·· .. - ·. ·. - . . . '· -: .. ' ' -· ** 
ir dando sa~idj a~l~s;necesidad~s de cada ~no de los paises. 

Cons~derem.os. ·que éra. 16gicÓ que· una vez eliminados los 11 males" 

_la regi_6n· adoptara· el estandarte de la democracia occidental 

Y. el libre mercado (aunque con sus distintos grados) y Norteam! 

rica lo sabia¡ finalmente ambos habían crecido educados en 

los mismo principios y bajo los mismos slogans. 

Sin embargo aún quedaba un desafío a vencer: el pro

blema alemán la reticencia (principalmente fracesa) para 

incluir al país en el Plan: 11 la política americana en relaci6n 

a Alemania est~~a concebida en un silogismo, la reconstrucci6n 

econ6mica en Eu"ropa era esencial para la estabilidad política 

y paz mundial, la reconstruc'ci6n alemana era central para 

la reconstrucci6n de Europa y la reconstrucci6n alemana depen

dia ·del tratamiento de Alemania como unidad econ6mica 1147 

en otras palabras Washington no ponía a discusi6n la presen

cia alemana en su propuesta, en este sentido se mostr6 suma

mente severo; finalmente era quien tenia los d6lares, por 

consiguiente los renuentes tuvieron que aceptar las condicio

, nes: de hecho el problema alemán era la raiz del ofrecimien-

*. Mediante la infusi6n de d6lares via la recién nacida 
CIA para desbandar las uniones de sindicatos comunistas 
de Francia e Italia. 

** Se cre6" el Comité Europeo de Cooperaci6n Económica 
(CECE) que posteriormente se transformó en la Organiza
ci6n Econ6mica de Cooperaci6n Europea (OECE) que tendría 
a su cargo la distribución de la ayuda. 

47 Arkes, Hadley. Bureaucreacy: The Marshall Plan and the 
National Intrest. p. 26. 
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. . . 
to,* ya que para Estados U~i~o~. ,~~b~_~ra .'.~i.do u~a·-a~er-raci6.n 
dejar al occidente alemán a merced ·del ··~.1-'·Pe.lig"~ó: -rójo 11

.- por 

otra parte los germanos eran <el,·:·mOt"o-r: ·Pé'.l~~·>:-.IS"a.C·~·~ .. \a~,el'an,te 
~a re_cuperación del con 'ti nen te~. _:/-~;/~~_->. ;;_.::\~ ·_·. -~;-: .. :·-; ., .. 

,; .. • - --.:.,\.:·-

Podemos decir que el P~B!J ~i-~-j~h~a-~l~~;-fu~\.~-n·.: éxito :-roturi:. 

do; una empresa a la que no .debem·os·-'-.. Coii"si'él~·rar.~:.:-Corílo:·-una ·obra 

meramente estadounidense: 11 la, nueva ··_e;a·_, .esbozó . que. Europa 

Occidental no era solamente el.· resultado de la· iniciati\•a 

americana¡ era... una mezcla· de) ·sistema económico- un capita

lismo organizado; una economía política· corporativa, la indus

tria empez6 a organizarse y a adoptar el manejo de técni·cas 

científicas 11
•
48 En otras palabras, la "aruda 11 americana resul

t6 incentivo suficiente para retomar conceptos que la Europa 

de pre-guerra ya había "venido fraguando, y ademái rebasarlos~* 
Europa hizo mucho por sí misma, y si al inicio de su rccupera

ci6n muchos americanos la veían con misericordia: al paso 

de los años comprobaron que distaba mucho de ser inferior, 

por el contrario se convirti6 en un ri\•al peligroso: ya no 

ideológico sino comercial. 

En realidad la evolución europea ha sido relativamen-

* Al no llegar a acuerdos sustanciales Curante las reunio
nes del Consejo de Ministros (posterior a Postdam) se 
cerró la zona occidental de Alemania y se realizó una 
reforma monetaria de modo unilateral, lo que de manera 
velada di6 la pauta de la división europea, pero que 
Estados Unidos supo manipular, para aparecer como el 
menos culpable de 16s acontecimientos. 

48 Hagan, Michael. The Marshall: Americen, Britain and 
the reconstruction o·n Western Europe. (1947-1952). p.432 

** La semilla del esfuerzo cooperati\'o germinó satisfacto
riamente; de forma tal que para 1951 se cre6 la Comunidad 
Europea del Carbón yn el Acero, y para 1957 algo aún 
de mayores alcances: el tratado de Roma que di6 origen 
a la Comunidad Económica Europea (mercado común europeo). 
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te ráp:ida, lo que empez6 como un proyecto aplicable al mundo 

de la pos.t-guerra se convirti6. en un macro-desafío~ de una 

complejidad sin precedentes: ''Europa se he convertido a treinta 

años del Plan Marshall en una comunidad coherente ••• parad6ji

camente esta identidad es a menudo más claramente percibida 

por otros que por nosotros. Su política creada algunas veces 

con dificultad bajo la presi6n de condiciones particulares 

y limitaciones no es en ningún sentido una carga para la polí

tica de otros1149 por primera vez en su historia Europa Occiden

tal se encuentra frente a un reto inigualable por regi6n algu

na, su afinidad así como el. trabajo realizado durante décadas 

la ha llevado a los umbrales de un sueño vislumbrado en las 

postrimerías del siglo que se extingue: la concepci6n de la 

región como una sola entidad política y econ6mica. Por supues

to que se trata' de un desafio de nada fácil realizaci6n; la 

manera en que se pretende arribar a tan espectacular -situaci6n 

a menudo ha enfrentado negociaciones complejas; o bien empanta-

* mientas. No obstante el proyecto federal continua en marcha. 

Para concluir el análisis dedicado al Plan Marshall 

y al rol que adquiri6 Norteamérica en funci6n de éste, una 

vez más reafirmamos que resul t6 una pieza maestra para la 

edificaci6n de política exterior estadounidense en el mundo 

de la Guerra Fria: pero una vez culminada ésta nos pregunta

mos: iQué le leg6 el citado Plan a Norteamérica? la respuesta 

es una Europa unida y terriblemente amenazante en una era 

** interdependiente. 

49 Jenking, Roy. The Marshall Plan: memorial lecture. p. 11. 
* A través del tratado de Maastrich celebrado a fines 

de 1991; se reformó y adicion6 el tratado de Roma con 
le finalidad de estrechar cada vez más la unión entre 
los pueblos oeste-europeos. Ver Navarrete, Jorge Eduardo. 
Europa en la encruci iada. El Nacional 30 de diciembre 
1991. la. plana y p. 8. 

** Nos referimos propiamente a las disputas que se han 
generado en el seno del GATT (principalmente en el rubro 
agrícola) lo cual ha paralizado la preconizada unifica
ción del mercado mundial y sobre todo la libera~i6n 
c;omercial. 
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. ' . 

Podl-íamos decir qile en· .un.;ini'~f(f,'e.1 ·postUiad~·,.·~lá.i"~h~ll 
pretendía que Europ:a _.a1ca·n:~.~ .. :r_.~·. ;·:~~ ':·.:;.'·~~.~·~i~~-n.·~.'::_~~\~.'(:~:f·: ·11·fe 11

: 

;::::·.:::.:~:::::::::~¡t~í;~1~if {~~~,$~~~l·:'.Jf :H:; 
2. 3. . EL ARTICULO DE>'MR'::<t:""LA',,no·crúNA~'DE~LA ~~sio~\; . 

. ·. !•··· .•.•.. · >E· (f f ;,'.'~~ ~i:w~;;~;.B;~~~'.f'¿¡~¡{;·~~[~·.t~i~f ~~t&;X;:x:.: .·_. '.:. ·_. 
El· autor .. :. principal·-:/del·-.:·; co ncep to·:-<"··q u e-~:;; en ten_d emos po~ 

1~:i~:;~)~t~~:~:~!!E~·:r~:.:~~~~~¡~¡;·!;~2~::~;;~~ 
se habl6 debido á su famO~-o <art't·~~ii~·::::_'.fi·~~~~,~-~f.~,:-~1'~.';qu'e.: se di6. a 

conocer a la· i'uz pública ra po.Íé~ici·~d-~-if1;'i''~~<d·J··i¡·l~ c·ontensi6n. 

· · __ · __ :_~~~Y!.~:-}'.f~Li_{'.:~~·:\-.~::· -· · _ 
En primer lugi:r nos·-:parec·~ ··pé.1'.'t'i~·eh.~·e:.-·:~i.tuar' brevemen-. 

te la carrera política del áitÍf.:~-·~:~~~::<~-~:í\i:'~·t_'.~~~-rpto, quien sin 

duda alguna contaba con un vast'o":\{ri~;~~~·i~i~~to del enemigo 

Scérrimo ;·* sus cost uin'br-es ·y··-... e.d U~a~,i~~~};~:¿h~~~ ~·-~n e lec trizan te-
-. .. - .. ;.\, .·:-.'":; · ..•. ;;,;·::,:·.:if .il.*-.·"' -~- .. 

mente con la Vida de la. Rtisi~_'-sovié_t'.i.~a·::-:~;·.~·p~ro ;no s6lo habla-

·~os_· d.e sus: Cc~)n-ce~C.:i.Ories ·S_inb. '~ás~-~'.d~f:~fí!).'!11~~.·yor:~~ de la misi6n 

d1piomá 1:iCa :iriSta'lai:t'a"· "e~ M~·s;~ ú ~·:·::.-~·¿;~:~;?~~~¡{¡_;~·~e·~~~ .r:~?!a floree ido 

un -:-odio' e~ac~rb~do. haci~ todo_: eq4~'il~~(,.:.Q~e;:" :t'uvi"era que ver 

* 

** 

. .--.·!;,.',':',1_;.;>t",:·.:/ ·.~ • 

'• :_ ~. ·~ ... :~:.?>~' 1 .. : .l - '.~ '-> . 

Pero: ¿c6mo surgi6 la ~-~~~-~:~~ri·~~i~.~;;'.',·:_:f'~-~ a raíz de ·un 

.x;~·J,;¡;:;;~(>.< •... ·· 
Geoge Kennen ·(al-. igual:._q_ue:~un".t:s.~.le~to;.~gru~o de asesores) 
fue enviado a Berlín· p_Sra.'.·cé:>n:~c::~r:: .. le"cultura e historia 
de Rusia¡ y una ·vez>··."que...:::se~-~;~~S~ableciéron relaciones 
diplomáticas entre ·:anibas\ .. _P,o~~~C~Bs. (1933), Kennan se 
convirti6 en Tercer· Secre~erio.::·\··.· 
Tengamos presente que;· -.'~~-¿h·a_-~,·- yida·:· ·se hizo más cerrada 
al fin de .la guerrá·, ,'·::.i:::.u.end_o." "la_: URSS desconfiando del 
irundo.entero¡. ut,iliz~ ·;~a:;'.r~p~esi:._60 despiadada como medio 
de subsistencia. · · 
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extenso te~egrama* que envi6 Kennan (febreio 1946)". a 

**· Washington dividido en cinco partes: hábilmente redactado 

para causar en la Casa Blanc'a Una impresi6n nada n:ienos '"que 

·sensacional: en palabras de Louis Halle, un importante·:analis

ta .de la doctrina: "el tele&rama lleg6 en el mamen.tri "en ·el 

que el Departamento de Estado estando separado por l~s .circuns

tancias d'e la politice de hostilizac;t.6n hacia RUsia fue·· en re-. 

dándose buscando nuevos albres· intel~ctujles ••• ~_fu~·µna palabra 

y un concepto¡ la palabra fu·e la contensi6n·. ·y .:el concepto 

las tendencias expansivas rusas -de ·1a pO.St-gue.i:ra 1150 · en pala

bras más simples: el llamado de Kennan no 'era. nada nuevo, 

de hecho en la Casa Blanca era ya un secreto a voces las incli

naciones soviéticas por el poder., por ·éonsiguiente la burocra

cia en Washington qued6 no ·menos que complacida; en Última 

instancia era' lo que sus oidos. querían' escuchar y que mejor 

que de boca de uno de los representantes de la misí6n de Moscú: 

ello proporcionaba una veracidad y autenticidad sin preceden

tes. 

Inmediatamente se empezaron a circular las opiniones 

de Geoge Kennan a lo largo y ancho de las· circulas burocráti

cos tanto altos como bajos: el promotor principal James Forres

tal, se encarg6 no s6lo de darles; una amplia difusi6n, sino 

que además fue ·uno de los artífices básicos para la creaci6.n 

* Contaba con un total de ocho mil palabras y quizá fue 
el documento que más influenci6 la política norteamerica
na de la post-guerra. 

** Que eran: características básicas del panorama soviético 
de la post-guerra, origen de dicho panorama, proyecci6n 
a nivel de política oficial, proyecci6n a nivel oficioso 
y las implicaciones de todo ello para la política nortea
mericana. Ver Etzold, Thomas. Containment: documenta 
on americen policy and strategy. p. 50-60. 

50 Gati, Charles. What containment meant?. Foreing Policy 
Summer. 1972. p. 41. 
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* del Co~egio Nacional de Guer.ra cuya direcc~i6n fue asignada 

a Kennan, quien veía la neCesidad del replanteamiento del 

uso del poder americano: 11 una doctrina estratégica· tendría 

que ser concebida para este país que prometi6 no s6lo expandir 

el poder material y militar sino h·acer de la fortaleza de 

ésta naci6n una fuerza para la paz y estabilidad de los asuntos 

internacionales ayudando en par.ticular a evitar la catástrofe 

de la guerra at6mica 1151 es evidente que Estados Unidos estaba 

ingresando .a una nueva fase en su historia: la era at6mica, 

que anunciaba su llegad~ bajo una serie de ci~cunstancias 

preocupantes para la edministraci6n; en donde el poder de 

los soviets se erigía como el desafio básico, por lo tanto 

el balance que emergiera debía dar seguridades a los aliados, 

finalmente el país contaba en ese momento con el poderío sufi

ciente para irlo implantando, Kennan tenía en mente una serie 

de ~royectos y metas no de fácil realizaci6n pero que pensaba 

era el .camino que Norteamérica debía seguir para la consecuci6n 

de su nueva 11 misi6n''. 

Sin embargo la realidad result6 totalmente adversa 

a sus ideales; todo inici6 cuando el año siguiente de haber 

dado a· conocer en la burocracia su extenso telegrama, se publi

c6 en la revista Foreing Affairs el artículo 11 las fuentes 

de la· conducta soviética" firmado simplemente con la rúbrica 

de Mr. X, del que destacamos: 11 la presi6n soviética contra 

las instituciones libres del mundo occidental es algo que 

pu~de . ....:c·ontener·se e través de la adecuada y vigilante aplica

ci6n d~ una contrafuerza en una serie de puntos geográficos 

*· Dicho Colegio se estableci6 con el fin de entrenar tecn6-
cratas para la Guei-ra Fría, estableció un foro para 
dar respuesta a los problemas de la seguridad nacional 
a través de la estrategia político-militar. 

51 Donoven, John. The cold warriors: a policy making elite. 
p. 61. 
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y políticos en constante Cf!:mbio, cor~elativos ·a .los cambios 

y· maniobras de la política· _Stl.vi~t'i-~~•.• !, los rusos esperan 

un duelo de infinita duraci·6~·1•1 ?:-~.,eJ..-;,-·artÍ.cU16 d-e :nr. X no era 

sino una copia fiel del- extenso ·telegrBma·;· y el extracto ante

~ior al igual que todo el escriio .es d~ una ambigüedad asombro

sa; len qu~ puntos debía contenerse· al adversario y/o adversa

rios con el surgimiento de. China comunista?· ésta, y otras 

muchas interrogantes emergieron con una gran fuerza; sin embar

go ni Kennan mismo sabía con exactitud como se implementaría 

la doctrina,* y a nuestro juicio era 16gico y comprensible 

el mundo de la pots-guerra apenas se estaba delineando por lo -

que muchas situaciones estaban aún por definirse. 

El aire mítico que adoptó la figura del padre de 

la conte"nsi6n se débi6 a la manera en la que su~gieron sus 

fundamentos¡ el anonimato** con el que se di6 a conocer uno 

de los pilares fundamentales de la política exterior norteame

ricana de la post-guerra despert6 aún más el interés de un 

amplio sector 

Unidos en el 

el nombre de 

interesado en el curso que seguirían los Estados 

extranjero, de ahi que al revelarse el autor 

George Kennan empez6 acircularse más allá de 

los .cieculos burocr6ticos, ingresando a la esfera de una severa 

opini6n p6blica. 

Las críticas al escrito de Kennan fluyeron como regue

ro de pólvora, su verdugo principal fue el periodista Walter 

52 Kennan, George. Las fuentes de la conducta soviéticas. 
p. 139. 

* De hecho él nunca aCeptó que quedara catalogada como 
tal, para Kennan era preferible hablar de principios 
para no encasillarla en el hermetismo de un dogma. 

** Dicha anonimia no duró mucho ya que fue revelada por 
el columnista Arthur Krock quien había visto con antela
ción el artículo en la oficina de Forrestal. 
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. . 

Lippmann: ··quien consideraba' ·q·úe.··.la··'conte.nSió~ ·pondría: en t~la 
de juicio la capacidad· aniericana~ Y:.>, .. d_eciar.aba': ·· 11 e1 poderío 

!!'.!!i'.~ii1i:~·~lf if lllf f iltlJ[¡¡¡{~;~~~~~~;::¡ 
Post: en· el que ·ci:tlifi'Cab~·· .. ·,e·1:.r:·pr_ec:~p-tO>.riB_C_·1e.n~e como una políti

ca- def ec fuosa y - un:8- .. _.mb_~:a··~'§~--~~~i.'~;~,~~-~~f~-:~.-~ra tégica; combinando 

una serie ·de concepcionés·::·8~_0.~:5~-~-'~-t.é_~~ca··5 ··el periodista desco

rriÓ el te16n de las ve~da.de~·:::~··p-~'.~f·~·t·Í.·zan,do lo que años más 

tarde se haría realidad*, ·:-·,:de~.~:~:f·:~:~:é.~~ra ~ptica Lippmann no 

estaba· desc~briendo el hilo ~h~gfo, ·simplemente articulaba· 

la· estrategia de la manera ri;ás:.~:~68,ic-a: contener al enemigo**, 

un objetivo que en los pasillos ~.de la .Casa ·Blanca ya se conce

bía como primordial, la Canica _diferencia ·era que el reportero 

la estaba trascendiendo más allá de la burocracia política. 

De esta forme, emergi6 la ·doctrina en la que Estados 

Unidos se apoy6 durante más de veinte años que fueron de acoso 

constante, maniobres tácticas y persecuci6n: "tal concepto 

es por supuesto un asunto costoso y cansado en el que la Uni6n 

Soviética continuar~ cambiando sus movimi~ntos uno se pregun-

53 Horowitz, David. Estados Unidos frente a la revoluci6n 
mundial. p.p. 160-161. 

* El atolladero en Vietnam no fue sino el desquebrajamien
to de la contensión con lo que se ponía en duda la capa
cidad americana como Lippmann pensaba. 

** Por supuesto que al hacerlo tenía que apoyarse en gobier
nos de los que Lippmann desconfiaba, para él eran títeres 
que en un momento dado podía traicionar al país, fue 
ésta la punta de lanza con la que el periodista se 
apoy6 para encauzar su critica. 
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. .• . 
• • • ! ' •• 

ta :¿qué - ¡)aSiú·á ~·i~. las. á~·~:~'s ·':de" ~~-~f{i.:cto .se. incrementan en 

á6~era·;· :~'i -~{~~·.:,c~~~~istas·.· .·de·~"i·d,~~>· Sofpéar varios puntos a 

. i:. /~elzi?~i:~t:~··p~:Í:dL:~Ií;~li/t:a t::::::n:: p::guánmtbait:nt:: 

rió~:. era·'. Í.n~ig0ific8nte-~·~~-h~Sta. antes de qu·e la URSS alcanzara 

.. ,_~a · P~r:ided .. hµc~ear, __ :. ~n~·o·«:~·~-~ que arriba a ésta, Norteamérica 

fue ideando . ~u~vas. f·c,~~~s alternas de contener dependiendo 

del ,peligr.o q~e se infiltrara por lo que la complejidad de 

la estrategia se fue ensanchando cada vez más, no obstante 

también debemos mencionar que sac6 pro~echo del viejo precepto 

de "divide y vencerás 11 cuando la oportunidad se lo permiti6, 

(especialmente cuando la· Yugoslavia de Tito decidi6 separarse 

de la 6rbita soviéti1?a) sin e.mbargo no era la soluci6n, final

mente los· comun~St~s seguian significando un peligro latente 

y el objetivo continuºaba siendo el mismo: deten'er la expansi6n 

s_ocialist·_~·· de·1> 11 .tÍ.'Po~ 1 · que fuera. 

·--~~~-:parece digno de menci6n destacar que la contensi6n 

tal ~.º1!1~, surgi6 no encuadraba como ya dijimos con los ideales 

·,de·· -Kenna'n: .ºcombinar adecuadamente la resoluci6n para apoyar 

·e.~:~.?.~~i~-~ .·Y poli~icamente a los aliados, la firmeza para en

~.I'.en.tar la amenaza externa y una política encubierta para 

ap~~vech~r las contradicciones del enemigo, manteniendo al 

m.i~mo tiempo una c·onducta diplomática que deje la puerta abier

ta a la negociaci6n puede ser posible en el papel, pero difi

ciimente podia ser aplicada con la sutileza necesaria 1155 espe

cialmente el último objetivo se levantaba como el desafio 

principal, ya que en el mundo de la post-guerra no había sitio 

54 

55 

Stuart. Huges. Containment reconsidered. The Nation 
December 16, 1950 p, 554. 
Insulza, José Miguel. La primera Guerra Fria: percepcio
nes, estrategias de la emanaza comunista. Cuadernos 
semestrales CIDE 2• Sem. de 1982. p. 177. 
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para "medias tintas 11 *.:s6lo;_·.ha~Í.a', ~.~_ig.!?s o··enemigo's·; ·p~ro:_:.Kenóan 
no pudo e'n te. n_d~rl_c<~ _ ~ .,P .. ~-~~S;a.-~~~:;_::. ~~~- '.. -~~- ~--~~~:?· S-~~.-~·1d~~-·:. a·-~,._:.:. ~ad ~e 

¡¡;¡¡;iiil!:!~llllf 11111111.!lllf lf ¡¡~·::~ii'.!i\ 
... ',· 

T8·1- ·v~z-,-~~-~·~-,! __ :¡i~:t-.iá·.·~-~t~O~·.i'l f~·~;~·,;·ie1 · paiS lo co_ndujo 

a esa · falt~· ·:·:~·~y-.~~_,~-S-~~i·~~-~-ia Y --·se~t:idO: ·cóíliú·n· que la mayoría 

de la ·hur·~~r·a:b'i.a bSbi~ ad~Pt~do eh: r~-iacf6n a· 10s Soviéticos: 

"aurique Kenºn~n·· n~·~c·a:'.asumió·M que )_a uni6n·· Soviética se t
0
rans

f~rmar!~ e~ uri ~~is or~~nta~o a la libr~···empr~sa con una demo

cracia· parlame~t~~ia ·~fo. tiPo . añglosaj~na~ esperaba que en 

un futuro la URSS mejOraria los stand'a.rS de- vid~ de su gente 

y desarrollaria·relaciones pacificas_con-sus antiguos adversa
rios~156." :~i-. 'bi~·n. e~ .ci~rto ;en -~u a';t'I~~ul-o Ke"n·~an predecía que 

en uri. fut~~o·:··~~~-~~·~~ 1~ .. uR'sS :·c¡~~-~·i~\¡~¿r,18 s:i'endo vista como 

un rivBi";'~.'ta·;ní,·i·én-, ~'ug~i~b~- i"~- ... ~,_;~u~·~'i2~:~·~,·i.6ri 1 ~'" d·~ los bolcheviques 

~:c::ª~c:.~!!;~:·:~:;:;:~\:"ff~~~~t~~~~~~~~~:~w:m!~::: ~:";::~~~:: 
demo"str6 .qtie,. n_i'· __ lEi/;-Un~~~--:-·~º-i~--~~~~·~?~-~e-~_,.-.<aquel momento era. un 
tigre de ·p8pef _.J>'S'.ra -·d~·Sfai1·~:2~·r·t~k '.(t~:~:·:~reve lapso de tiempo 

ni -tampOco· ··1a ;; ~ad~Í.-n:l°S1

t~¿CY1:6:~=.\e·~~-~ba:~---d.,fsPueSta a experimentar 

con los co~·c·~pt~~- ;;cfé.·-:K;~-~~~--:~··é¡~'~''\lb,-·Cfa.b'a'~_ .. seguridades suficien

tes par~ obi:e.ne.r -~1 . é~Í~~ ~Ot~ndO;,. ~or lo que se adopt6 la 

postu!a taj~nte,. dura~· impositiva.~ 

* Ello qued6 demostrado con la declaraci6n Truman que 
da por sentada la divisi6n tajante en dos bloques antag6-
nicos. 

56 Dornan, James. US national security policy in the decade 
ahead. p. 275. 
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·.El. punto .medulBr cie'I· ·l.itf&io fue en función de los medios 
p_ara ·.·ii:nplemen t'ar.-... i-a :-~ e's'·t'r~·t·e-Sia (,._-,~.-él (Ken nan) apl ié:a el ad jet i

~o '.'mi.li;_t8r:'~ s6~~~. a::)~·,<.vio.:ie.ncia internacional, la agresión 

ab.i_erta. de ·.las ·fuerzas. S'rmadas de un Estado soberano contra 

otro, la _violenciB q'ueocurre en un Estado sin la participaci6n 

abierta de un segundo Estado, Kennan la llama política 1157 

a nuestro juicio, no tenía sentido hacer distinciones tan 

precisas y específicas cuando el fin que se perseguía seguía 

siendo el mismo: las diferencias que estableci6 Kennan estuvie

ron dadas en relaci6n al origen· de la violencia y el tipo 

de fuerzas que envolvían*, y no en razón de las acciones por 

si mismas que finalmente era lo que interesaba al gobierno 

norteamericano. A partir de ese momento inició el declive 

de la carrera política de Mr. x,** y para 1953 decide renunc~ar 
al servicio exterior de su país; alejándose de la bu.rocracia 

·;olitica*** para dedicarse a la academia en su alma meter 

~a Un~versidad de Princeton. 

Ir6nicamente el artículo de Kennan di6 lugar a la 

C.ontensi6n, que dada su ambigüedad tuvo diversas interpreta

ciones; menos la que su padre fundador había imaginado: "no 

57 Paterson, Thomas. Containment and the cold war. p. 99. 
* Kennan utilizó el término ''nominalmente doméstica'' al 

referirse a fuerzas internas alentadas por los soviéticos 
a lo que exhortó a contestar por medios políticos (aseso
res) no militares. 

** Especialmente a raíz de su descontento con la aprobeci6n 
del memorandum NSC-68 que incrementaba los gastos milita
res de manera exhorbitante: Kennan hubiera preferido 
menor derroche y movimientos tácticos para contener. 

*** Ya con la administraci6n Eisenhower instalada; sus diver-· 
gencias fueron con uno de los artífices doctrinarios 
de Guerra Fría Dean Acheson, un maniático de los pactos 
(OTAN, ANZUS, etcétera) y del concepto roll-back (la 
liberaci6n de Europa Oriental que jamás lleg6) que a 
final de cuentas siguió entendiéndose como la contensión 
militar a la que Kennan se oponía. 
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será hasta principios de los 70's que ·los· Estados Q'nidos em

prendiera' un. ~sfu'er?!o para implem·e.nt-a·r: lo que Kennan considera 

·"la: pretendida ·cantinuaci6n 11 para· contener 'la explotaci6n 

de las_ fisuras dentro del comunismo'·internacional y la explora

ci6n de oportunidades para reduCir las teOsiones a través 

'de la-s nego~iaciones 058 es decir el· surgi11_1iento de la conocida 

doctr~n~ Nixon (que analizaremos de~pu~s) implementada por 

el llamado duo dinámico (Richard Nixon y Henry Kissinger") 

·esa era en parte la cantensi6n que su creador había imaginado: 

pero que a nuestro juicio en ~quel 1947. no· estaba madura pera 
l~nzarse** De esta .forma: a un cuarto de siglo la controverti-

da doctrina continu6 ca~san~o pol6m~ca en releci6n a sus fines 

verdaderos, los inventados .Y los. usos ~rácticos que experiment6 

la estrategia. 

Para concluir: cabe dejar claro que la contensi6n 

en el momento en que eµiergi6 (con el misterioso articulo de 

Mr, X) obedecía a las realidades prácticas del poderío at6mico 

norteamericano; a sus amplias capacidades para ir colocando 

diques en 

acecharan, 

la mayoria 

mento de 

aquellas regiones importantes que los soviéticos 

era la verbalizaci6n de un concepto con el que 

en Washington se identificaba, así como el comple

la recientemente engendrada doctrina Truman, por 

lo que debía ser igualmente maniqueista, la controversia tuvo 

lugar al preguntarse lc6mo implementarla? ahí radic6 el proble-

58 Lewis Gaddis, John. Containment a reassessment. Foreing 
Affairs. July, 1977. p. 884. 

* Ir6nicamente también, Kissinger había censurado al inicio 
de su carrera a Kennan calificándolo de ''pasivo y derro
tista'' sin imaginar que afias más tarde retomaría al~unos 
de sus conceptos. 

** Dicha inmadurez era producto del panorama de la post
guerra: incertidumbre, un balance precario apenes sur
giendo, y sobre todo el miedo a lo desconocido; 25 afias 
después ya existía un orden establecido, Stalin había 
muerto y lo más importante se podía sacar provecho de 
la esici6n sino-soviética. 
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me, por otra parte el lanzarse p6blicamente la polémica se 

agudiz6 aún más, creemos que habría sido menos discutida si 

se hubiera tratado como la mayoría de los asuntos importantes 

de Estado a puerta cerrada, con los decisores adoptando resolu

ciones en funci6n de la seguridad nacional al interior de 

le Casa Blanca. 

2.4. EL PLAN KENNEDY: ALIANZA PARA EL PROGRESO (ALPRO) 

El Plan Kennedy o como se le conoce comúnmente la 

Alianza para el Progreso (ALPRO): fue creada en los umbrales 

de los 60' s como la respuesta a la situaci6n precaria que 

vivía América Latina; regi6n prácticamente olvidada de los 

pensamientos del coloso del Norte casi desde el inicio de 

la Guerra Friail". 

A Q.uince años de la Segunda Guerra Mundial; la estre

chez económica se había incrementado, la justicie social 

no debe señales de vide casi en ningún sitio al sur de la 

frontera de Estados Unidos. Sin embargo, al asumir la presi

dencia John F. Kennedy tuvo la sensibilidad política** para 

percibir que las cosas no andaban nada bien en le regi6n, 

y que era necesario· llevar a la práctica un cambio radical 

en la politice qu~ Washington asumía a su traspatio. 

Un detonante que ayud6 a la administraci6n entrante 

a ''descubrir 11 la perniciosidad que acechaba al continente 

* Tauto Truman como Eisenhower mantuvieron una política 
dura hacia el continente, el gran garr.ote y los dictado
res ~icieron gala de presencia para imponer los intereses 
Estadounidenses. 

** Cnsideramos que con Kennedy se inyectaba frescura a 
la doctrina americana, las palomas llegaban al poder 
y con ~stas se esperaba un ''nuevo trato'1 para una Am~rica 
postrada, y llena de necesidades. 
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fue la Cuba· de Castro que -;evideñtem·e·cite ·se. "tr~d~··cía como una 

señal del altamente odiado·:peli&r~
1

;.:r~jo: :: 11 aunQue:.Fide·1 ensal-

zaba el . marxisrrio~~e~~-~~~.~-~i:;~;'; ~ « ci·~~-~~~~-~;~ ~~i-~ __ i6.< _a'1_~:·-p·art Í.do :--~oinu nis

t8. • • sin .embar ~~: 8'._-.d ~SPe~-~~~~~--~~?;·~~fs~~-~-Or~,~-j-~_os . ~ci'tr~_·. comu n_i~ tas 

~::.~·:f ~;.~;::~:'.:~:~;i~i1~~f lt?~11~~::¡;~:~~~::~::;::~~~:~: 
en que la H8ba-n~ '.·eefOi.~Ci6.i1_6 _- .. al' ·se.ndero del socialismo (ya 

que ~~ d~jo que E_~·t·~d.~:·~~-- .tf.~·¡~~~- echb a Cuba a los brazos de 

la URSS ,sin dejarle ot7a .alternativa). Si bién, al inicio 

del movimiento ~orteam~rica vi6: con buenos ojos a Castro, 

una vez consumada la re':"'oluc~6n Estados Unidos qued6 no menos 

que pasmado, (su error radic6 en no haber logrado negociar 

en buenos téiminos ,con el carismático lider cubano)* sea como 

fuere; la Cuba socialista se erigi6 como un problema vital 

de seguridad ~nacional para ·.el vecino del Norte. 

El primer pas_o ,para la .creaci6n de la ALPRO fue la 

firma del Acta de .Bogotá :·(12 septiembre 1960): "en ella están 

contenidos los ingredientes de· .la Alianza para el Progreso 

del presidente ,John F •. K.enne.dy. que .contiene: a) medidas inter

.nas :para< ~.t.e.nde'r prob.lc:mas .~.1'.! s~l.u~ridad, vivienda, etcétera; 

b) Fondo -~e, ._desarrollo a instrumentarse a través del Banco 

Interamericano¡ e) esfuerzo para incrementar la asistencia 

.técnica y.d). cooperaci~n multilateral para el progreso econ6mi

co1160 en esencia,. esa era la base, de la alianza, que se sinte-

59 Schlesinger, Artur. Los mil días de Kennedy. p. 169. 
* Lo cual tampoco era sencillo, ya que la extrema injeren

cia r.orteamer.icana en la isla provocaba una reticencia 
esper.ial a todo lo "yanqui" y la necesidad de forjar 
una nueva sociedad. 

60 Trias, Vivían. El Plan Rennedy la revolución latinoame
ricana. p. 210. 



61 

tizaba en la f6rmula sig-uiente: creéimi'ent~· ~con6ró1c·o:=:.,p:iogie"so 
social; según la nueva doctrina una ··na · .. p~d-ia e·~i~tir: sirl la 

. .. . , - ·-·" ,, 
otra, no obstante el problema era-. comple

0

jo;_ .·s.e_·-~,-tra~aba de 

desenraizar una vieja estructura s~~~~p~n~erid~ ··a~~~ -~ue se 

veía como la panacea a todos los males. ..- ::'-':· ,,;. 

El segundo 

en marzo de 1961; 

los Embajadores ~de 

paso 

cuando 

para 

el 

in~trume'nfa~ e1':_: programa fué 

Pr~SidÉ!~t·e·:"'_. KE!ñn~-d~>\;_oitgreg6 a· 

las nacioneS 18tinas __ en ia:,.-casá Blanca 

declarando: nhe exhortado a todos los pueblos- -del h~misferio 
a ·que se nos unan en una nueva. Alianza. ~~-~~'-. ef Í>r_ogreso que 

es un vasto esfuerzo cooperativo sin paralelo en· cuanto a 

magnitud y nobleza de prop6sitos a fin de satisfacer las nece

sidades básicas del pueblo americano en lo que respecta a 

techo, trabajo, salud' y escuela 1161 les palabras de Kennedy· 

llegaban en el momento en el que América Latina hacia crisis, 

era nece~ario llevar a la mesa de negociacione.s. propuestas 

concretas de tal forma, que el continente alejara suspicacias 

y pesimismos alentándolos pera trabajar unidos en la nueva 

empresa. 

La esencia de la alianz·a era llevar a efecto la Carta 

de Punta ,del Este** suscrita en agosto de 1961: as! como arti

cular una serie de mecanismos de creación reciente: 11 la tarea 

61- Ianni, Octavio. América Latina y Estados Unidos: relacio
nes políticas In.ternacibnales y dependencia. p. 123. 

* El Congreso después de interminables reticencias acept6 
de entrada le aprobación de un paquete otorgando 500 
millones de d6lares al Fondo para el Progreso Social 
de la ALPRO. 

** Dicha Carta suscrita en Uruguay: era une enunciaci6n 
de los males de América y sus posibles remedios; una 
brillante promesa de reforma que se tradujo en una mera 
declaraci6n de principios de dificil aplicaci6n. Véase 
Ramirez Novoa, Ezequiel. Escándalo en Punta del Este: 
alianza para el retroceso. p.p. 169-180. 
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fundam.ent~·l .era _señ~·~a.r·. __ la._~uta--.por la._ cual: lo~ pueblos ameri
canos --p;od~-i·a·º alcanzar . ei" - Progreso mat_~ria1 _que anhelaban 

sin ; s~·c;i"fi~i'~·· de -los. ··:"derechos. r ·,libertades_, humanas:.. el 

Banco ···¡n·t~~a·~-~r_i·~~-r;·~ d·~ber!a convertirse en un instrumento 

multilate~al ·que:proveyese .el plan de financiamientos especia

les116~ tod~· el programa de la ALPRO está imbuido de un sentido 

-de cooperaci6n y esfuerzo comunitario, ya que '1Washington 

ayudaba a quien se auto-ayudase 11 según las palabras del mismo 

Kennedy. Quizá lo más destacable aquí sea que con la creaci6n 

del Banco Interamericano se fraguaba una nueva era en el esta

blecimiento de mecanismos de financiamiento en el continente; 

'fo que a la larga propici6 deudas externas cuantiosas de las 

que América Latina se vería infestada años más tarde, por 

otra parte el preconizado 11 multilateralismo 11 result6 ser un 

f'racaso. *. · 

Desgraciadamente, uno de los pecados origi,nales de 

la A.liaOza ~s que surgi6 como un cuerpo an6malo; ya que pese 

a la creaci6n de 6rganos importantes de apoyo** nunca se logr6 

vincular a la Organizaci6n de Estados Americanos (OEA) la 

cual, embebida con sus enredos políticos de sanciones y aisla

miento a la Cuba castrista se olvid6 de formular recomendacio

nes ad-hoc a las necesidades primarias de cada uno de los 

62 Dreier, John. Alianza para el progreso: problemas 
perspectivas. p. 48. 

*. El programa se vi6 plagado de bilateralismo: ya que 
en la mayoría de las ocasiones la ayuda se tradujo en 
una simple operaci6n de Washington y el país de~dor 

'.en cuestión. 
*U El Comité Interamericano de la ALPRO (CIAP) representaba 

multilateralmente a la Alianza, y el Grupo de Nueve 
Expertos que se encargaba de analizar y evalur los pro
gramas de desarrollo económico y social que presentaban 
los países para formular recomendaciones apropiadas. 
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paises -:del. continente:·· '.'ca·s·i ·no·· ·pareée· h
1

8ber ·una rE!l~ci6n 

:1re;:nado::tr2e~~n:::s~;jf,6!·~::~fr:e~(~,e:N:~~~ii~c\86n neace~:::: 
toque ~nterv~nir: Y .1.a·· :d~-~~;mi~·~a~~¿~ .. f:fn~·l:::sObre·· si: se conceden; 

e1 ·factor tiempo. tambié~:;~e;:·,.:deS~1e:~t8.dor~ .·. transcurren meses 
63· . . . . . 

si no es que años" el,' hec_~o·· de. enfre_ntar ~ pSises sumamente 

pauperizados a misiones· tares ·como la elaboraci6n de planes 

de des'arrollo econ6mico y social era como someterlos a un 

ámbito de tinieblas, la auto-ayuda en la mayoría de los casos 

no funcion6 dados los escasos conocimientos que muchos de 

los paises tenían sobre la reforma agraria y tributaria, a 

ello; aunémosle la fuerte presión que ejercían las oligarquías 

sumamente amañadas que se dedicaron a hacer fracasar el progra

ma prácticamente desde su creaci6n~ 

Otro de los grandes errOres de la ALPRO es que emergió 

como un todo; es decir como un programa homogéneo a aplicar 

en la América Latina,.¡¡.·· en· el mejor de los casos se lograban 

reformas tibias y mejoras marginales (para países en franco 

desarro!lo) mientras que en la peor de las situaciones no 

produjo cambios positivos sino la exacerbación de fuerzas 

conservadoras que pugnaban por perpetuar sus intereses. 

Lo que si no podía faltar y estuvo presente desde 

la creaci6n del programa fué su ideología¡ ello resultaba 

vital para Estados Unidos: 11 el problema del continente era 

mucho más complejo y requería una ideología, un programa, 

un cc•njunto de ideas y métodos que en forma'" integral dieran 

63 Sep6lveda, César. Reflexiones sobre la ALPRO. Foro Internacional. Julio-Septiembre. 1967. p. 77. 
*. Equivocaci6n sumamente grave ya que los distintos grados 

de subdesarrollo de la regi6n propiciaba una complejida~ 
que no se contempl6 nunca en la alianza. 
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~na soluc~6n ·al subdesarrollo y mostraran una salida.;. distin

ta' a la de un ··liberalismo clásico decadente ••• y a la del 

comun~smo~q~~ empezaba a conquistar la mentalidad de las juven

tudes.1.164 en especial esto último se erigió como el desafio 

.a vencer, la propaganda anti-castrista (tradúzcase anti-sovié

tica) ~ué la punta de lanza del programa dedicándose gran 

can.~i~ad. de ~ecurs~s tanto humanos como materiales a campañas 

!=ºº~ré'.l todo aquello que tuviera que ver con el marxismo-leni

~is.~o, intentando ganarse a l~s 11 masas 11 cristianas 11 ese era 

el sloga.n principal, lo cual nos da cuenta del transfondo 

de 1.a .. alían.za, tr~ducido en un bagaje doctrinario que lograra 

in~iltrai-se en la turbulenta regi6n amenzada por un inminente 

peligro rojo, mientras tanto los programas de desarrollo econ6-

mico y social se perdían en divagaciones y desacuerdos. 

Con lo anterior no queremos dar a entender que la 

ALPRO era ·el disfraz de una política encubierta, sin duda 

* pensamos que la personalidad carismática de Kennedy aunada 

a sus intenciones eran los detonantes principales para lograr 

lo que en varias ocasiones se defini6 como "una revolución 

pacífica a escala hemisférica" sin embargo ello no implicaba 

"* que no se hubiera cometido errores, a nuestro parecer Kennedy 

con toda su sensibilidad en función de la región asumió falsa

mente que una eventual mejora econ6mica por añadidura trae.ría 

una mejor distribuci6n de riqueza; el problema era mucho más 

complejo y hubiera requerido un esfuerzo colosal que no habría visto 

64 
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Agudelo Vila, Arnaldo. La revolución de desarrollo. 
p.p. 138-139. 
El presidente norteamericano rechazaba todo tip.o de 
tiranía tanto de derecha como de izquierda por lo que 
era iercibido en Latinoamérica como la reencarnaci6n 
de·Roosvelt, se traducía como esperanza ·para el progreso • 
La alianza fue calificada como una política desfazada, 
ya que debió lanzarse diez años antes, sus metas eran 
tan ambiciosas que era imposible cubrirlas en sólo una 
década y finalmente hubo cierta ignorancia de los proble
mas y sus soluciones inmeditas. 
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sus fr~tos en dos· o ~ás generaciones.· 
· .. ,· :·· : . .. '' .. '.·:. _· .. ·.-:.=: 

·JN'o -~b·St~'nt·e:~_,.·_ ._q~ed.9_:,de~ost~ad~ .que la· entrante admi-

ni!itrS'i:'ü~* ·n6'. f~'~ia-~:l ia •paciencia ni la voluntad de conti-

·· ... ~·~a~'<~'~n·:·.~i \,:~s.t~·.:e·~~~~·~~,~ ~omu~itario y poco a poco la Al~anza 
,·· ... p:a:i~ <e {<~;-6·g~~-,~-~~~:; f ~·~··.: de~~pa .. r~ciendo del lenguaje del gobierno: 

. -~.·1~~n .'.fa~~,!~~·~·~'fan·e·s ~:··de·:· evaluaci6°n de la Alianza par~ el Progreso 

qu·-e~· ~-~-;~-19'·69·· s~ lievaron a cabo por separado en los subcomités, 

d~i C6~1~&. de .. Relaciones Exteriores y del Comité de Asuntos 

E~;te~'i9re~· d~· la Cámara qued6 de manifiesto el escepticismo 

.-~o:O·. que muchos miembros del Congreso ven ahora la Alianza 11
.
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si bien al inicio de la década el humor general era de urgen

ia y optimismo 1 al final de la misma se transform6 en contra

riedad y desencanto; se volvi6 al trato duro** lo que-demostr6 

qu·e en ·washington la mano de h:Íerro seguía predominando en 

los asuntos tan vitales como eran los relacionados con· el 

traspatio. 

era ·Un 

De esta··f~r.~.~;·q:~~d6 patentizado que el Plan Kennedy 
instrum'~nt-~ .··:;~&·;::·,-.--~n . Í~ e.voluci6n de la Guerra Fría: 

"Concebid~ ~o~o ·.·~n·a'· .. ··~'~·i'Í.~i~a de a;uda para promo\'er el desarro

llo .de Amé~·ic~.>L~ti~a, ,· aÍ~lar a Cuba del resto de la regi6n 

y mejorar i~ cai~da~ de les relaciones hemisféricas, la Alianza 

result6· efectivB al menos en el corto plazo para devolverle 

*. ". Trás el asesinato de Kennedy ¡ Johnson di6 a conocer 
mediante el nuevo secretario de asuntos interamericanos 
Thomas Mann la ''nueva linea'' que promovía un crecimiento 
econ6mico una actitud neutral en lo tocante a reformas 
soci tles y por supuesto una protecci6n a la inversi6n 
privada estadounidense continuando con el slogan anti
comunista, 

65 Loweuthall 1 Abraham. La Alianza Dara el Progreso en 
retrospectiva, Foro Internacional Abril-Junio 1970. 
p. 399. ** De hecho el ascenso de las palomas al poder se mantuvo 
bajo una férrea vigilancia halconesa, y tras la muerte 
de Kennedy la inflexibilidad de los republicanos se 
reinstala nuevamente. 
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a Estados Unidos la iniciativ~ ·política en los comienzos críti

cos de los afias sesentas 1166 es ·de~ir. se trataba de una políti

ca de naturaleza global; el castrismo e·ra concebido como ins

truniento del krushevismo, una vez que lleg6 la calma* lo demás 

era secundario; la mejora de la calidad de vida en las Améri

cas fue olvidándose dada su complejidad (distaba mucho de 

semejarse al Plan Marshall creado para Europa): quizá lo más 

destaCable que dej6 la experiencia de la ALPRO es q~e con 

ella se inició (por supuesto en estado muy primitivo) el senti

do de cooperación económica en los paises hemisféricos, fue 

el cimiento que años más tarde di6 lugar a una era de relacio

nes comerciales en el continente. 

2.5. DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL (DSN) 

El concepto de la Seguridad Nacional (DSN): o lo 

que es lo mismo de la seguridad hemisférica comienza a difun

dirse en América al fin de la Segunda Guerra Mundial y encuen

tra su máxima expresi6n a partir de fines de los años 60's 

en los países del cono sur del continente, justamente son 

las dictaduras militares de las que América se vi6 infestada 

durante casi treinta años de la Guerra Fría. 

Pero lc6mo surge y que motiv6 a los países latinos 

,a. reivindicarla? en primer lugar es pertinente señalar que 

. el militarismo en América Latina no es nada nuevo: pero el 

gran ártífice de la teoría fue Brasil: "los golpes de 1963 

en Ecuador (destinado a impedir la radicalización del gobierno 

66 Bouzas, Roberto, Las políticas comercial, financiera 
y de inversión de Estados Unidos hacia América Latina. 
Cuadernos semestrales CIDE. 2ª sem. 1981 p. 399. 

* Estados Unidos tuvo cierta tranquilidad una vez consuma
da la crisis de los misiles (1962) después de peligrosas 
aventuras; la URSS di6 avisos de no entrometimiento 
en asuntos de Latinoamérica. 
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de Julio Aro.semena) y en Guatemala (de~tinado a impedir el 

retorno a Arévalo a la pr~sidencia por la vía electoral) marcan 

un importante acontecimiento en el proceso de politización 

de las fuerzas armadas: el paradigma es el golpe militar en 

1964 en Brasil y el "modelo poli tico" por el diseñado 1167 de 

este modo con la llegada al poder de Castello Branca y el 

derrocamiento de Goulart sé inició el "nuevo tipo 11 de milita

rización (propiamente la DSN) lo cual no era fortuito,* de 
hecho era el país más idóneo para que floreciera el concepto, 

consideramos que aquí el elemento geopolítico (en el cual 

se sustenta la base de la estrategia) jugó un rol trascenden

tal, (recordemos que a espacios grandes también las concepcio

nes geopolíticas son mayores) la necesidad de mantener un 

vasto territorio se erigi6 como la clave del desarrollo del 

·pensa~ientd.doctrinario brasileAo. 

En segund~ lugar el elemento quizá más lacerante 

que influy6 para el surgimiento de la estrategia fue la cerca

nía latinoamerica al potentado gigante: los Estados unidos, 

ello en definitiva se considera un elemento significativo: 

''segun el Departamento de Defensa de Estados Unidos el objeti

vo de la ayuda militar no es s61o elevar el nivel profesional 

de los militares latinoamericanos en aras de la defensa común •• 

sino compartir los beneficios con sus compatriotas cuando 

vuelven a sus países para ocupar puestos de mayor responsabi

lidad e influencia1168 en otras palabras Norteamérica durante 

la Guerra Fría se apoy6 en el ·estamento militar de América 

67 Carranza, Esteban. Funciones del poder militar y el 
rol de los militares en la política interna de Estados 
Unidos. p. 29. 

* Desde 1949 la Escuela Superior de Guerra de Brasil se 
dedic6 a la investigación profunda de la doctrina forman
do élites civiles y militares aptas para pensar en el 
país.como en un todo ordenado. 

68 Rouquié, Alain. El Estado Militar en Amhrica Latina. 
p.p. 156-157. 
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:. : . ... ) .'. - .... . : ~··._ - ·.:.·,: ....... . : 
Así, :a pa-~ti[.·.· de·:~Í~·~~:-:-¿g~P··~:ne'nte's :'anteriores emergi6 

:::::If .: .:=~::·::::f X~~?~~;;¡¡f 1~f J:'.:::::.:~:::~,-,:::.:: .. :: 
hemisférica ,q~eda-ba·~-~~--~¿·~~;~·td'id-~-;_:_·.~--ia-~to e-1 carácter de la 

fü'.:~-~f ·:~~'.~~?! f á 1f~f ¡~¡~tf i:::~. :~~=:~~~~:~~:::~~:¡ ~~ 
para la _ elabor-aci6n -~~r-··:~:~·~.-~-~~t-o':;:nos induce a pens~r que la 

magnitud de - la tar·ea-,:.'e'r~:~'.:_-~oin-pleja,: :ya' que a través de los 

detentadOres d·~Í;·· p'O'~'iú! {b·á·S'ica~me'n"te gobernantes de modo 

alguno .de· Embajad~;s) s·.~'.' 0."pretendia, introducir. la técnica 

(el KnoWhow) el'. ··d.ét·~'na'nt:e··. Que· s:acara de la precariedad a la 

regi_6n, fi:nal~'en·t·~· .18 :
1 ~iSi6n · s'ociol6gica en lo referente 

amentaliza·r a ''-·1as··-:' ~6"kbib~ para qu·e aceptaran la·· incursi6n 

y .e.s~·a·bl~C_~··mit~~~:t .. ~\.~-~:.~ :·i~?;:1~~:e,. · ~a~·tr'.e.nse e~ l~ '·vida d~"i E.stado 

::::~~:.,¡:;;¡; f ~~~!il~~'füii'.j¡,~~¡~~:z::.:::::::::::::: 
* Bras_~l~,_y·:;:Chile.>:t.uyi_"e_r-~n-- Un~c·.·_maYo_r .. ::..grado ._d~ ,sistematiza

.. ci6:n·-. ·.~ v· :: :·c~~Cr'e~i_6~'.:··'.: qa·c.·~·~-~·n~ri~a ;._;\~'ArS'en tina. Bolivia y 
·· .. ·:_urugü~;.-.;~·:se1s·):ii:1:';~~c.~p·~r,o):i::.:"~~eAf/~,.~.~·~.~t.~: p~r _ precisar la 

··relacl6n:;:.seguridad:-desarr.0Ho.·YccPOr· 6ltimo Per6 Y· Ecuador 
·se-'.-.c(fr:cretaron:, ·a <i"a-:: .. tui:-e1a·:. milita'r ·sin formulaciones 

(;9 'i:~~if~túrX~•f A;{:;'.:''.·~;~::: '·iéíaciones políticas inter-
naCionales ·v·· dependencia.· p·-' . .1~.1. 
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deseaba. 

De esta manera la oficialidad militar se convirti6 

en el actor' esencial en la vida cotidiana de Sudamérica: "el 

militarismo de la DSN se presenta como de natu~aleza ''restaura

tiva" acometiendo una empresa contrarrevolucionaria. que compro

mete a toda la instituci6n militar erigida como 6nica élite 

politice ••• para restaurar las condiciones de las cuales depen

derían el desarrollo de la seguridad nacionales 1170 el estamento 

mili~ar asumi6 un sentimiento cuasi-mesiánico para la consecu

ci6n de fines propios, y no tanto por "reparer 11 al Estado 

y conducirlo por el "buen camino" se trataba de no perder 

privilegios por lo que la ascenci6n al poder de cualquieÍ' 

"progresista" era síntoma .de peligro, fue necesario vigilar 

todos los aspectos de la vida cotidiana* ~ara tener bien aga

rrados los hilos del poder y por ende de las prerrogativas. 

Como mencionamos al inicio, el problema del militaris

mo en Latinoam6rica _encuentra su significaci6n en las profun

didades de su historia, la complejidad que ha revestido el 

trinomio sociedad poder civil-estamento militar para conducir 

a los Estados nacionales al desarrollo ha sido dificil: 11 la 

militarizaci6n de la politice latinoamericana no son hechos 

circunstanciales o fen6menos pasajeros, es un proceso involuti

vo general con profundas raices estructurales, esta militariza

ci6n que afecta al continente tiene como componente ideolbgico 

7.0 

* 
Tnpia Valdez, Jorge. ·El terrorismo de Estado. p. 36. 
Especialmente en el ámbito educacional: Brasil y Chile 
se encargaron de la supervisi6n ofiCial de escuelas 
y uni\ersidades introduciendo el estudio de la doctrina 
e int~ntando crear ''hombres nuevos''. 
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' ' 
la DSN, esta ideolog~a C<?rrespondi:=- la. tr~n~for.ma~.ifn _ .~.e 
!a sociedad d_el E.stado y al surgi!D~ent?.·de' una·_:nu.eva· ine.nt81i

dad en los oficiales 117 ~ en es~~·c~.8:, .·~.l. ::~·.~-~-~·i·~·~··~.:_·;._-~~-:-. Amé~ica· 

;~¡¡;¡:;t~I:I'.~:·:::::2i:::;:::Jl~l~iJllf~I¡\~;f :::i;~~ 
. : , _;. e~.'-.::~~' ':_"_:~_;,.¡.:./q¡.~,;:>:'.l"'.í ~'.;'.:- _ ,• - .. · . , ~ · · 

Ahora analicemos la DSN_. desde~_¡__l~-.'-.P~r:~p~c_t_iy_~_ ._.i .. n_t~rna_~io".". 

::
1 

·un:s d:e:~rs ::t:~c::: 1 ~:~::6~t:t~.~:¡~v~¡,~~~:t)~':1;f :~ª~·:~ 
con_cepto de seguridad nacio_nal... ~~- -~~f~~~r_~---· a 1~ crec·f~nte 
pl~netizaci6n de la politice- - como· 'res~lt.ad·o de las pugnas 

que libran dos grandes superpotenci~~ -~º~ el contror del. ~io
bo ••• los lazos institucionales existentes son la Junta Intera

mericana de Defensa, el Colegio - Interamericano de Defensa 

y las Reuniones de Comandantes de las Fuerzas Armadas America

;na1172 es decir la bipolari.dad fue ~l detonante para que el 

esquema emergiera; la subvel-si6n "s."e "erigi.6 Como .el enemigo 

interno apoyado deSde el :ext"~ri~·r, ~l .·¿Ual -~r·a:· necesario sup~i
mir sin concesi6n algu~~-·,~· :S/~- i·M_por~a~· la·= tia&ra~t·é violaci6n 

de los derechos huinanoS
3
f. c~O ·.ta·1. "de é:Onseguir' <e1· objE'.!_tivo 

estratégico del orde-~ ~-in't;e;~~,.~~io'ri"eii'.~estab·1~cido". 

Ante la ·efervec~~·~¡~ _,_ ~i'nk~o,ntenibl.e del í:-"~diCalisnlo de 

izquierda a'· ffneS de los años -60' s ·surgi6 de nianera formal 

71 
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* 

Rojas-; 'Jaime, ta. DSN y la militarizaci6n de la poli tic.a 
.~ América La tina. p. 18. 
Calv:i. ·Roberto. La doctrina Militar de la Seguridad 
Nb'ci.onal. 'p. 40. 
~ no.ubre de la seguridad nacional y avalada por la 
doctrina en cuesti6n se cometieron una serie de asesina
tos, encarcelamientos sin juicio previo y torturas en 
gran escala; todo en beneficio de la Patria y la seguri
dad de la misma. 
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· 13 promoci6n de la DSN a travls del conocido informe Rockefe-

1 ler: 11 el gobernador de Nueva York Nelson A. Rockefeller em

prendi6 una serie de visitas a Latinoamérica durante primavera 

Y verano . de 1969 encontrando varias demostraciones de anti

norteamericanismo ••• el informe Rockefeller · 1'la calidad de 

vida en las Américas" rli.pidamente fue hecho público ante el 

senado y diversos subcomités 1173 en realidad, el reporte que 

present6 Rockefeller era la exacerbaci6n de una serie de in

conformidades en la regi6n; la pobreza y la miseria acechaban 

como fanta~mas que no dejaban otra salida sino el radicalismo 

por lo que la soluci6n que se propuso fue darle a los milita-

* res un amplio rango de acci6n para asumir responsabilidades 

anteriormente vedadas, es decir se estaba dando luz verde 

a la militarizaci6n del Estado, par~ lo cual Nixon lanz6 

una serie de criterios castrenses' aplicables a América Latina 

para la década de los 70's.** Por otra parte¡ el nuevo sustento 

se apoyaba en la iplesia (propiamente la cat6lica)*** conside

ramos que detrás de todo este nuevo esquema se escondía el 

repudio formal a ocho años de gastos· que no habían rendido 

los frutos esperados, hablamos de la Alianza para el Progre

so, en última instancia Estados Unidos ya no estaba para conti

nuar subvencionando, (recordemos que se estaba arribando a 

los limites del poder americano) propiamente lo que Washington 

73 National Diplomacy. 1965-1970, p. 18. 
* Se especific6 que el nuevo tipo de militar debia identi

ficarse por utilizar la autoridad como medio para elimi
nar el incremento de tensiones políticas y sociales. 

** Véase Veroni, Horacio. Estados Unidos y las fuerzas 
armadas en Am~rica Latina, p.p. 94-104, 

*** En cuanto a la iglesia, se le esign6 un rol un tanto 
ambi&UO como fuerza de cambio importante, pero idealista 
y vulnerable a la penetraci6n subversiva, de cualquier 
modo &:i inclusi6n era de una gran importancia daaa la 
naturaleza católica de la regi6n. 
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es,taba dando ~a'.entender''ª :América .. Letina ·bajo ~sta ·nueva ·arma
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74 _- - .. Comblin:~=·: J·~seph~· ··Le· pouvOir militare· en Amerigue Latine 
L·'··IdeOlógie: de la securite nationale. p. 111 

* Goulart .. en ·Brasil, Per6n en Argentina y Allende en Chile 
. co-nstitllyen ejemplos fehacientes de este tipo de gober
nantes 'que ponían en peligro intereses y seguridad esta
dounidense. 
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nal, en al ámbito hemisférico se ponia un ultimatumi ·América 

Latina debia quedar firmemente controlada). · 

De esta manera quedaba establecida la nueve ''institu

cionalidad'', el surgimiento de los llamados Estados de Seguri

dad Nacional* (ESN) vinculados a la estrategia y que se perpe

tuai-011 a lo largo de la década de los 70's y ya entrados los 

años SO's. 

Propiamente la llamada doctrina de seguridad nacional 

dejo de· existir cuando la Guerra Fria termin6, la tutela de 

Junta Militar se encontraba sumamente erosionada; por Otro 

lado ya no tenia mucha raz6n de ser, finalmente el !'enemigo 

externo" encaraba una serie de dificulta des que le impedían 

suministrar auxi1~2 a la subversi6n por lo que en los umbrales 

de la década de los 90' s se erigi6 la demccracia liberal como 

canon a seguir no s61o en el cono sur sino en toda Latinoaméri

ca. 

En síntesis la doctrina de la seguridad nacional 

funcionó como instrumento elemental de la diplomacia Norteamé

ricana para mantener lo que ellos denominaron 11 seguridad hemis

férica** (que no era otra cosa que la extensi6n de la doctrina 

Monroe proclamada en el siglo pasado) bien atada a sus condi-

* Es conveniente dejar bien claro que dichos Estados 
contaron con una serie de características precisiones 
y con:eptos que los distinguían de gobiernos bajo 
simple tutela militar aunque su represi6n era la misma. 
Ver. ~ollari, Roberto. La DSN en Latinoamérica. p.p. 
9-20. . 

** Dicha seRuridad hemisférica se mantuvo estable ya fuera 
a través de militarismo, de sistemas de partidos únicos 
(cas~ propiamente de México) y de partidos minoritarios. 
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cionantes de_ su.bsi~~enc.ia; el · autoritari~smo de : Estado.*.,·.,, nO 

respet6, la divisi6n. de< poderes .. ;(Legisl.aÚv_o; .;y ·:.J.u.Úc.i.'!1'· se 

alinea~on. a los ffiandatO~- de Junt·a ·Mii:Í.·t~rf::-:01·~~·-d·er~:·¿ho··~·:.;h·~~,~~~-~: 
y ·si d_ejar.on·., a la :regi6n s·umÍ_da. ·.en_ )"i1: P~.b.~·-~:~~¡\;·::- .~~;~;:;~-~·:.'·~nd~~d8·.:: 
mie~tO :qu~ ~~s ___ pueb!OS llevan -B cu.:~~tií~~:<-,_:/:;~.~-:;:·.~~r;_~··::¡·_~-~:f:'.<:·:.:., '. _,,:·. 

· .... : 
A -través de esta doctrin8-~,:s61o.-sé·.· ~S~f:i.c;~·:i-izaron más 

los ya de por si co:mplejos problema~--· e_c0n6mÍc.os :y _J;oliticos 

. del área, de tal forma que como dijim'?s en e_l inicio de la 

pre~ente década se empezaba un proce~o democratizador que 

no ha logrado completarse del todo; el. fantasma de la clase 

ca~trense acecha; los Estados ~~cionales no ha~ podido desemba

razarse de una serie de complejidades en las que el estamento 

militar en la post-guerra fría parece continuara siendo un 

elemento desestabilizador en grandes distintos. 

2.6. CD-EXISTENCIA PACIFICA 

2. 6. l. Doctrina Nixon 

.·.-La'.·.d_?ctrina Nixon surgi6 por la necesidad de un cambio 

qu~.~~q~e~i~~~~os~Estados Unidos para continuar en l~ implaca
.bi~.-·~Gú~·r;·~::·~:F~-Ía,·:··y _no. es otra cosa sino el repudio "formal" 

.a. _u_n -:·P~.n~~~·.i~~·to q_ue com_o ya hemos visto emergi6 en la post

guerra cuyo. ···¡)8dre fue George Kenan~ es decir nos referimos 

.. a.l'.doric~·:p~~-· d~ la· contenci6n el cual había sufrido un percepti

.'.bl~_. _d :!:sga_i:;_t_e_ P.ara la administraci6n entrante que esta arribando 

.-----.--
* A nuestr9 juicio el autoritarismo que mencionamos no 

es equiparable al totalitarismo comunista, aunque.algunos 
·académicos lo · han comparado nosotros pensamos que en 
efecto se trata de un modelo militar desp6tico cuyo 
programa econ6mico es liberal· y vinculado a una. clase 
cons~rvadora sumamente oligárquica, pero no con las 
déc1- das de perfeccionamie.nto que tuvo el socialismo 
para ejercer la represi6n diríamos que la diferencia 
es de grado. 
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al poder con nuevas ideas que c·onsideraban ·_ re.vol.ucioO.a:riSn 

el ant!guo esquema. 

Antes de abordar propiamente lo que fue el postulado 

Nixon, c8be destacar ciertos aspectos importantes; en primer 

lugar se apelaba a un ºnuevo orden", así el inventivo asesor 

de Seguridad Nacional Henry Kissinger declaraba: ''nuestro 

más profundo desafío será evocar la creatividad de un mundo 

pluralistico para basar un orden en la multipolaridad, aunque 

la importante fortaleza militar quedara· en las dos superpoten

cias ..• un mundo más plural está· en nuestros intereses de 

largo plazo 1175 en otras palabras lo que Kissinger proponía 

era una "repartici6n de responsabilidades" y era 16gico, 

agotamiento de la superpotencia era evidente por lo que se 

acudía a unos aliados para compartir la carga mientras· se 

tomab~an nuevos brios: * es decir Norteamérica necesitaba 

el 

un 

respiro que le perr11itiera pensar en alternativas distintas. 

Un segundo elemento que menci¿naremos como vital 

por excelencia en la búsqueda del cambio fue el atolladero 

en Viertnam; Estados Unidos no lograba dar por finiquitai:la 

una guerra que evocaba la imagen de muerte y destrucci6n en 

la sociedad norteamericana, por lo que el presidente para 

salir airoso de dicho conflicto crea su famoso vocablo conocido 

como lograr la "paz con honorº** de este modo se intentaba levan. 

75 Pipes, Richard. U.S. Soviet relations in the Era of 
~.p. 48. * N6tese que Kissinger deja bien · claro la ~mportancia 
que aún revestía el aspecto mili'tar lo qu~e nos permite 
entrever qué elementos del "viejo orden" aun permanecian 
y que por tanto no se retiraba de la contienda. 

** Lo anterior se traducía como el retiro gradual de tropas 
estadounidenses lo que no se veía como una derrota ameri
cana ya que se adiestrarían elementos survietnamitas 
para destruir los enclaves comunistas en Laos Y Camboya. 
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tar el ,án_im~ ~~ p~te.~~i'~:i per_d:i~·a-· e~· las inmensidades de las 

selvas~ de. Indochiná,· qu~::habi_a d_ejado al país sumido en una 

terrible .. ~epresi6~. 

Es bajo _est~. ~~O~_e>eto ·qu_e surgi6 durante una conferen

cia de prensa celebrada en: Guam en julio de 1969 la famosa * . ··. . 
doctrina en la que. Ric.har4 Nixon plasmó el nuevo camino 

a segl!ir entre. aliado~:. 11_la .doctrina Nixn fue un intento por 

lograr poner en linea los objetivos americanos con sus capaci

dades ••• Washington ayudaría a sus aliados en Asia para defen

derse ellos mismos •.• la intervenci6n norteamericana directa 

en su nombre era s6lo bajo las circunstancias más extremas" 76 

en efecto, la prioridad 

y limitaciones del poder 

bonanza que había dejado 

básica era establecer los alcances 

estadounidense, una vez pasada la 

la post-guerra se hacia necesario 

dejar bien claro que ~orteamérica ya no sería capaz de inter

venir y 11 ayudar' 1 a los aliados como antes, por lo que se propo

nía un retiro parcial¡ a nuestro juicio el país no tenia otra 

disponibilidad, o se atrincheraba utilizando la diplomacia 

maquiavélicamente buscando alternativas o los conflictos (prin

cipalmente del Sureste Asiático} menguarían su poderío dilapi

dándose recursos infructuosamente lo que posiblemente hubiera 

provocado el declive gradual de una gran ~otencia. 

Otro aspecto interesante de la doctrina era el rela

cionado a la apertura con China cuya tratativa tenía una doble 

faceta: la primera en funci6n de su relación con la otra gran 

potencia (que veremos posteriormente} y la segunda dada en 

* Nixcn ya tenía planeado su innovador esquema de trabajo, 
ya q11e desde 1967 publica en Foreingn Affairs un articulo 
"Asia después de Viernam 11 en el que esboza lo que se 
concció como la doctrina que lleva su nombre destacando 
la c<1ntrovertida apertura hacia China. ~ 

76 Dornan, James. U.S. national securitv in the decade 
ahead. p. p. 200. 
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raz6n del rol que jugaba Pekin en la regi6n: 11 la intervenci6n 

debia justificarse si China amenazaba dominar el área con 

sus fuerzas.· •• los viejos temores de que China gana ria control 

en todo el sureste de Asia a través de su apoyo a la insurgen

cia comunista necesita reexaminarse a la luz de la griega 

si~o-soviética, el levantamiento de Jap6n como potencia ec6no

ca y la fuerza del nacionalismo en los paises del sureste 

asiático1177 en otras palabras el mundo se habia transformado 

considerablemente y los elementos mencionados tenian una tras

cendencia en el ámbito global pero el punto neurálgico sin 

duda alguna era China por lo que se debia mantener vigilada 

y la única manera de lograrlo era abriendo un canal de comuni

caci6n que permitiera observar cada uno de sus pasos; es decir 

volvemos al mecanismo básico: manipular maquiavélicamente 

la diplomacia para fines propios, Estados Unidos no quería 

más Vietnams y el hervidero de comunistas en aquella regi6n 

no se podía controlar sino a través de la apertura. 

El postulado en si es ambiguo* hasta tal grado que 

parte de la opini6n p6.blica concebía el fin de la guerra de 

Vietnam con el término de la Guerra Fria, lo cual era totalmen

te err6neo¡ por otra parte la polémica entre académicos 

sectores vinculados al gobierno no se hizo esperar y la critica 

al concepto naciente** se hizo frecuente, básicamente se temía 

77 Cloug, Raph. N. East Asia and U.S. security. p. 5. 
* Dic:ia ambigÜedad surgi6 desde aquella legendaria ~ira 

que hiciera Nixon por el sureste asiático donde nace 
el concepto pero con discursos cambiantes en cada uno 
de lc>S paises que el presidente recorrio (Filipinas, 
Indonesia·, Tailandia, Viertnam del Sur, India y ·: P.akis
tan). 

** Especialmente se censuraban las modificaciones en el 
ámbito militar ya que se pasaba de la estrategia de 
dos guerras y media a una y media lo que era sin6nimo 
de una reducci6n del presupuesto bélico. Ver Ravenal, 
Earl. The Nixon Doctrine and our Asian commitments. 
Foreian Affairs. January 1971. p.p. 201-216. 
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una pérdida del control no s61 del sureste asiático sino del 

ámbito global. 

La estrategia atravez6 d~s etapas: la primera va 

de 1969-1973 que e.orno ya mencionamos tenía por objeto liberar 

las fuerzas de combate de Indochina lo que era una tarea de 

dificil realizaci6n: ' 11 las fuerzas survietnam¡tas sufrieron 

un indice de bajas tan alto del 50% con unos dos mil muertos, 

l~s huellas. de Ho Chi Minh fácil~ente sobrevivieron a la des

venturada operaci6n y en seis semanas las tropas ARVN fueron 

forzadas a retirarse al interior de las fronteras del Vietnam 

del Surj Laos estaba agotada y la vietnamizaci6n había sido 

un fracaso tota1 1178 esta etapa fue muy dificil para la imple

m~ntaci6n del concepto ya que la vietnamizaci6n (entrenamiento 

de tropas locales Con 18 estrategia norteamerica~a) no di6 

los frutos requer.idos, éstos fueron muy parcos, era una tarea 

de titanes, no sólo b.13.staba el entrenamiento y l~ técnica, 

el Vietcong (guerrilla comunista) demostr6 que más valía maña 

que fuerza, el conocimiento del terreno en disputa y su exacer

bado radicalismo les proporcionarn las llaves del éxito. 

Efectivamente, el comu,nismo asiático puso en jaque 

la tan afiorada ''paz de honor'' nixoniana y si finalmente lleg6 

la tan ambicionada paz, fue a trayés de una serie de maniobras 

polit.icas en las que Norteamérica tuvo que ceder de "jureº 

aunque no de 11 facto 11* en ciertos aspectos que Ho Chi Minh 

reclamaba. Resulta digna de menci6n la gr~n habilidad con 

la que Nixon y su gran aliado Kissinger manipularon la situa-

78 Greene, John Robert. The limits of power. p. 97. 
* La guerra culmina a trav~s de la firma de los acuerdos 

de Paris del 27 de enero de 1973, en las que se estipula
ba el retiro de ayuda financiera norteamericana al regi
men de Thieu lo cual a la larga no se cumpli6 • 

... .. 
.. ~ i·· .. 

. ~:' f; t ... :·-· .. 
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ci6n" · para nali.r: ·.bien librados· de .esta gran humillación y 

perpetuarse en -.el, p.odér~ ': :·. 

La seáUnda_ etapa. por la que el postulado atravez6 

va del. fin ie la ·Guerra de Vietnam a 1976 periodo en el que 

el pa1s.enfrent6 una scirie de·desafios que nuevamente tambalea
ron la estrategia sembrando incertidumbre en la credibilidad 

del gobierno; quizá el acontecimiento de mayor envergadura 

fue el conflicto árabe-israelí: "la primera consecuencia de 

los acontecimientos tumul tosos de 1973 fue que crearon una 

mayor dependencia de la transferencia de armas convencionales 

como instrumento político, este movimiento fue dictado por 

la necesidad econ6mica de eliminar el· déficit de la balanza 

de pagos a través del reciclaje de los petrod6lares 11 79 una 

seri~ de eventos pusieron a prueba la resistencia de la doctri

na, el pais experiment6 un serio revés a ·ñivel internacional~* 
ello mermaba su averiada condici6n de potencia; además la 

llamada revoluci6n del petr6leo por primera vez colocaba a 

los países industrializados a merced de los productore sdel 

preciado recurso.. nuestro juicio Estados Unidos en este 

aspecto no tuvo la suficiente sensibilidad para darse cuenta 

de que el conflicto ya mencionado presagiaba una crisis aun 

mayor que fue la del petr61eo, desafortunadamente no se apostb 

al que en aquel momento tenía el poder para hacer caer al 

apitalismo mundial en un bache, con lo cual el status de poten

cia volvia a ponerse en entredicho. 

79 

** 

Las pláticas para lograr 
cayendo en punto muerto, 
los mom'entos adecuados 
reelección. 

la paz fueron difíciles a menudo 
sin embargo Nixon siempre busc6 
para negociar en favor de su 

Litwak, Robert. The limits of power. p. 97. 
Recordemos que la devaluación del dolar Y 
sistema creado en Bretton Woods fue un duro 
do a la diplomacia norteamericana. 

la caida del 
golpe asesta-
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Ahora pasemos a analizar· e1·.11~.~ado·' "I-cepartO de res

ponsabilidades11 con el que los. alia.do's·1.:'.·,'ind·~·:5trializados eran 

renuentes* para adherirse al c~.ncejú~_~";?\>J··~~O quÍ~á la región 

más difícil de manipular ra el 'Terc~~:~M~~~~: 11 en la periferia 

la naturaleza ambigÜa y de tra .. n~i:c:':f:-6·~~:;.~~'~.:· evidenciaba en la 

manera. difícil y poco coordina·~~<:e9:·>~~'.~·~.q~.e·. fa ·administración 

canalizaba las relaciones co·n·[ ~So.S·.:··P·.~~Ses, los cuales eran 

destinados a servir como rece~tores•pa~a la devolución regioal 

del poder americ8no: Brrlsil, Zaire; ·r~án e Indonsia 1180 aquí 

precisamente es donde Nortea~6ri~~ enco~tró la mayor dificultad 

para la aplicabilidad de la estrategia era dificil que se 

lograra concordancia entre las percepciones estratégicas de 

la gran potencia con las potencias medias_; en &eneral y habi

tualmente ,estas últimas pretendían sacar provecho en benefi

cio propio de alguna situeci6n particular, o bien no siempre 
. ** se alineaban a las perecepciones estadounidenses lo que demos-

traba la ~ragilidad del postulado, lo que a nuestro juicioº 

no era culpa de la administración en sí, sino de·la dificultad 

que reviste (como ya lo hemos mencionado en apartados anterio

res) tratar con entes autónomos que persiguen intereses pro

pios, pensamos que aquí estaba la parte endeble de la doct~ina 

que erosionaba su funcionalidad. 

En esencia, lo que se pretendía con estas nuevas 

concepciones era lo siguiente: "los sistemas de alianzas se 

* Jap6n mantenía sus reservas sobre las ventajas que le 
podia redituar esta "nueve era" por la 11 apertura" a 
China, mie'ntras que Occidente la aceptaba en principio; 
las fricciones surgían en base a las iniciativas diplomá
ticas europeas independientes (propiamente· la Ospolitc). 

80 Ibidem. p. 37. 
** Un claro ejemplo fue Indonesia que al rtAmento de la incur.

si6n norteamericana en Camboya, Yakarta se comprometi6 
con el no alineamiento manteniéndose neutral por cons
guiente desfavorable a Norteamérica. 



81 

harían más flexibles.•.• comunican.do a los aliádos que debíari 

perseguir una política de mayor autonomía lo que implicaba 

que Estados Unidos tendría mayor libertad de acción, estar 

menos encadenado a las políticas de alianza y poder seleccionar 
81 . 

de una variedad de opciones" pensamos que aquí estaba el 

objetivo subyacente de la doctrina, bajo el esquema anterior 

fue 'difícil tener un éxito rotundo (así quedó demostrado en 

Corea y Vietnam) por lo que la libertad de manipuleo se convir

tió en la 
1
base' para fraguar el mecanismo, los compromisos 

en el exterior continuaban pero con un nuevo ropaje conocido 

como doctrina Nixon, con una mayor libertad de elección. 

En efecto, hablando en realipolitik, el postula?o 

Nixon no era ot~a cosa que la contenci6n, pero disfrazada de 

acuerdo al. momento que se estaba viviendo: 11 uno debe ver la 

politica Nixon-Kissinger simplemente como producto de la nece

sidad, esencialmente es una nueva forma de la vieja contenci6n.; 

un nuevo método para realizar la antigua meta •.. los leones 

no se han echado con los corderos, s6lo se está tratando de 

mantener a los leones contenidos para que no puedan comerse 

al cordero 1182 se trataba de una estrategia innovadora ~onde 
se continuaba persiguiendo el objetivo anterior: la limita

ci6n del poderío soviético y que mejor exponente pare desarro

llarlo que el político, conceptualista y bur6crata H. Kissin-

* ger. 

Finalmente la do~trina obedeci6 e una nueva coyuntura, 

81 · Brandon, Henry. The retreat of American power. p.p. 
82-83. 

82 Gati, Charl"es. What contamment meant. Foreigh Policy 
Summer, 1972. p •. 51. 

* Kissingei- "se le ha considerado el artífice principal 
de la estr8tegie, se vi6 influenciado de la precauci6n 
de Metternich y del. activismo de Bismark, logrando esta
blecer el retrato del poder americano en los umbrales 
de los 70' s ponderando coinpromisos y limitaciones con 
el exterior. 
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se trataba de .inyectar frescura a viejos conceptos, no se 
háblaba '·~i ': ·def ii.O·':".de la. ·Gu·erra ·Fría ~i el ··atr:icheramiento 

'.·,tOt81:·:;d·~··. E:~ lL ·~ino .de ·108rar mayor ·ButOnomia pa-ra la consecu

_c/6n: ~~¡-._. f·1?~e-'. gbJetiVo: contener al comunis~o mundial. 

2,6;~. La D~tente 

El'¿ohce~to de.la d6tente emergi6 en un momento nec~sa

I-io par_a ·dar· salida a la presibn que venían manteniendo las 

;~iaciones soviéticci-~stadounidenses desde el fin de la Segunda 

G.U!!rrS Mundi.al, -. es decir la coyuntura fue propicia para que 

: 'surgiera. La coyuntura a la que nos referimos corresponde 

a fines de los 60' s justamente cuando los soviéticos estaban 

~lc~nzando·la paridad estrat~~ica y los Estados Unidos enfren

taban una serie de conflictos tanto a nivel interno como exter

no. 

Pero, vayamos por partes, détente es un palabra fran

cesa que se utiliza en lenguaje diplomático para representar 

un alivio de relaciones tirantes entre Estados, y que, duran

te la Guerra Fria estuvo presente a nivel global entre los 

superponderes mundiales; su inicio data de 1969 con el gobierno 

del presidente Nixon cuando se hablaba de "una nueva era", 

ºuna estructura de paz"* hasta 1972, lo que podríamos califi

car como la luna de miel en las relaciones de EU y la URSS, 

posteriormente el término détente se utiliz6 oficialmente 

describiendo la nueva politica (1973-1974), lo que definiría

mos como un compás de espera, un periodo de acomodamiento 

que ambas naciones buscaban ansiosamente, en 1976 el presidente 

Ford cambiaba el vocablo por 11 paz a través de la fuerza'' debido 

* En este primer período se evita utilizar la palabra 
1étente, probablemente el término era demasiado fuerte 
y habría provocado la desconfianza soviética para ingre
sar a este nuevo juego estadounidense. 
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a ,u·n·· re~Q~ebrajenl.iento que sufre 1·~ po~itÍca ~el cual ya no 

'púdo recllpe~arse; la brecha de las diferenci.as cada día se 

haciari más ancha y ·la relajaci6n de tensi_onef!I ya no p!ldo mante

nerse por mucho tiempo. 

Asi, al llegar Car ter a la presidencia la détentc 

se seguía manteniendo en la teoría proque en. le práctica las 

acciones fueron tan cambiantes qu'e s6lo sembraban dudas en 

relaci6n a las intenciones estadounidenses. 

Hasta aquí cabría hacernos la interrogante siguiente: 

lpor qué fracaso? una de las razones se le atribuye a que 

en. Estados Unidos las corrientes de opini6n de los diversos 

sectores .estab~n divididos en grupos tc;i.n conflictuantes que 

no permitieron armonizar una política ad-hoc a los requerimien

tos y de largo plazo. Por un lado existían los 11 idealistas11 

como Henry Kissinger y por el otro, los llamados 11 pesimistas 11 

como Richard Pipes que engloba y sintetiza el pensamiento 

de su corriente de la manera siguiente: "contactos personals 

con lideres soviéticos han demostrado que ellos no sin sino 

fanáticos e ideol6g·· os que se han fortalecido a través de 

sus creencias. El presidente y sus asesores confían en su 

responsabilidad y capacidad para hacer responder a la URSS 

ante argumentos pragmáticos1183 en realidad esta corriente 

no deseaba abandonar la contensi6n tradicional por una política 

que no le veían futuro y sí una pérdida de poder aún mayor 

de la que estaban experimentando. Ellos estuvieron socavand 
* todo el tiempo y por.todos los medios la posibilidad de llegar 

83 Pipes, Richard. US-Soviet relations in the Era of Détente 
p. 52. 

* Es menester señalar que en 1974 se cre6 un grupo llamado 
1'Coalici6n para una Mayoría Democrática 11 encabezado 
por f.iguras prominentes del sector duro de Washington; 
ellos argumentaban que la política soviética nunca cam
biaba, y que la administraci6n s6lo estaba vendiendo 
el ''mito de la détente 11

• 
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84 
a acuer'd_oS c~n .. ~lo:S~ SO}'.ié_t,~cO.s •. · . 

. ,.En', té~~f~~k·- ·.ge·~·era·Í~s·:·: los ob'je·~·i·vo~:~ eran ~lograr 

~;~:~~f f,~~:f i~Í~!~~~~~!J~t~;~:;:\i~~i~~~f~~l\~:;t¡~ 
y· a~~·~t~·~.: que ·se trataba de sistemas·:.·e· ·,int·ereses:.:.:nacionale's -
·dif~l-'en··~~·~;· :~n bste< sent-i:d·o se di·b.··UÜ~:,_:.¿á~'f~~+_!~-~·.~:~:·l~'·Ji¿~- .. ;-~--i·-
coiicEtp'to .de esferas de infiuen-~ia.· .,, · ._:),•:-..,;"~·v-::1:~-: ._.)_{_.'/.'}\'.: ·'.· .. 

-- ··<D ~--.:" ,. ~_,_,.-. -~-~-;,'"S~:~.'._·'.:?::·:"·'.:~ 
Por otra parte, se hacia neC:es~~i·b·; ~~:~J.-~-fi{é~:t;~·~':.:-~-t~-~~o:~. 

aspectos: "debia existir una depen_denci~ de 1_8 fu~rza _m.i.1~·t_ar 
pero una fuerza frenada a trav~s· ~e ~c~~r~~s'_armam~ritistas ••. ba 

sados en intereses mútuos para preve.nir una guerra·: .. nu.clea~, 

crear una· serie de relaciones ·con .la URSS para· relajar tensio

nesn84 como mencionamos. ·al pr'inci_pio, la paridad estfatégica 

a la que la Unión ·soviéticá.:·estaba arribando ponla en estado 

de alerta a los Estados Uni~os y más que intercambios comercia

les (esa era la excusa) se·' ·tra"taba de crear un código de con

ducta ante la inminencia de~:.:)eligro nuclear, los norteamerica

nos se adelantaron' a _tomar -l'a· ·iniciativa. 

función 

La c_oncepc.ián 

de la fórmula 

norteamericana de détente estuvo 

Nix~~-Kissinger* éste último con 

en 

una 

gran capacidad inventiva y negociadora enr~dó a la URSS. en 

una telaraña de relaciones con Occidente y más importante 

con su país; de modo_ que la Uni6n Soviética tuviera intereses 

claves y se abstuviera de abandonar la política. _Así, Kissinger 

declarntia: ''contrayendo.un interés en esta cadena de relaciones 

con Occidente la Unión Sov_iéti.ca llegaré. a ser -~ás consciente 

de lo que perderá si regresa ·a la confrontación, esperamos 

84 

* 

Rummel, R.J. ~P~e~a~c~e'--~e~n~dz•~n~s~e~r~e~d~:~~t~he=-~r~e~•~l~i~t~v~~º~f'--~d~é~t~e~n~t~e, 
p. 2.4. 

·En esta época la 
cen.tralizó·.- al giado 
cla~es -y·~ni~as. 

política exterior norteamericana se 
de que dichOs· Pe~so'najes eran pieza& 
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el· des8.rr01.lo de un proceso entero de relajaci6n de tensio
,-rles085" lo ··qu~. tradu~imos como u~ ºentendimiento nece.~arÍo" 
que según la f6rmula Kissinger favorecería a los Estados Unidos 

a la larga~ ·se_· tra.taba de 'tender una trampa a los soviéticos 

atray~ndolo's ···cbn · i.ntercambios y comercio para, una vez que 

est~viei:an dentr~- no pudieran sino reaccionar en funci6n de 

ih~erese~ nortee~ericanos, en raz6n de premios y. castigos 

~e~endie~do.· de 'su 'comportamiento en la escena mun~ia~, con 

ell·o seg1:1ram!?nt.e s_e prete~d~a maximizar el poderío nortea~e
ricano, minimíz.ar la confronteci6n con los soviéticos·. y _lo 

mejcir ir n~lificando su 11 esto~bo~a injeren~i~:,·- .. ~." ·-~~; .m·u.ncÍo, 

a nuestro juicio es_ta· fue la verdadera escenc~a d.el .int~rés 

estadounidense. 

Otro aspecto importante era la necesidad de sa~ir airoso 

de una guerra que estaba costando lágrimas de sangre a los 

estadouniOenses: la guerra de Vietnam, un conflicto al que 

ya no se le veia fin y sí un peligroso empantanamiento; pero 

para salir garboso; se necesitaba de un tercero; Pekin; 

''Washington confiaba en Mosc6 y/o Pekín presi~narían a Vietnam 

del Norte para llegar a un acuerdo político de la guerra en 

el Sur¡ un arreglo que le permitiría a la administraci6n Nixon 

declarar que había logrado la paz del honor". 86 . Este punto 

era trascendental si no es que vital; la clase política esta

ba hundiéndose cada vez más en lo qué más tarde se conocería 

como ''síndrome de Vietnam 11 un repudio p6blico a dicho entrome

timiento que provoc6 la baja en el ánimo de potencia y un 

aislacionismo del que tardaron en salir. Creemos que; esta 

fue la primera gran humillaci6n que experiment6 el pafs como 

potencia, ya no se trataba de pérdida del poder hacia el exte-

85 Garthoff, Raymond. Détente and confrontation: from Nixon 
to Reagan. p. 30. 

·86 Ulam B. Adam. La Uni6n Soviética e.!!...1.Ll!olítica mundial 
'1970) 1982. p. 46. 
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rior sino de la falta de credibilidad del pueblo .e.n ... su g.obier

~-o ·Por:<Í"a··q~e:··.ha·biS'-q'U'~ e'S:i:ableC~r c-~ntacto~ 'con MoSCú:y.' Pékin 
p-a·r·a· V'~·r: . .- q·u·ie~-~-~-~-d~i-~'·'(O, q~~rí_~-) i 1 a}iud.ár10~ 11 • 

;':":· 
:;.• . 

'¡j¡~cit;' ES.t'adoS· se embarcó en una 11 rela-

posibi-

acuerdo 

<·:i~nZars~ sobre desde nuestra 

6~~i~S:- .;. p·-~~-:fr/.' -~6.10 estaba siendo utilizado por Norteamérica 

(n6t~·s'e, -~¡)· tO~~ mensurado con el que se refiere -~- aquella 

ai -~~j~~-;\ .. ·~i"~·r6"" q·u·e no existe consonancia entre ambos), iba 

a· ~·er .. ~P~a·yechada· como;· móvil para la conseCución de sus prop6-

· ·~itos i·n~ ~~rito ~or salir en la ''defensa'' de China comunista. 

Se trataba 

fim':i.iaci6n 'de armas 

de llevar ventaja a las pláticas sobre 

* estratégicas (SALT I) para ello se 

intetaba manejar hábilmente una peligrosa pero necesaria rela
. "* 'ci6n de modo tal que provocara cierta incertidumbre a los 

ai Oye Kenneth A. Easle defiant: US foreign policv in the 
19SO's p. 240. 

* Los tratados SALT I fueron t"irmados en mayo de 1972, 
cuando por primera vez un presidente norteamericano 
visit6 la URSS, en un ambiente de triunfalismo como 
si se cerraran las página"s de la historia cuando la 
historia apenas se· empezaba a escribir. Véase Ulam B., 

. Adam. op. cit. p. 71. 
** A través. del c'Omunicado de Shangai firmado en ~ebr~ro 

de 1972 con la visit~ de Nixo~ a China quedaba estableci
da la 11 nueva relaci6n 11 ·que incluía una declaraci6n .con 
la oposici6n de Washington .todo esfuerzo soviético 
por dominar Pekín. -
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: . ' 

m~scovitaS p:er·o~-q·ue á :la ·vez no' d~·~p-~r·t·;~.~~,"-.s~·,: ... f~·ri.·a_:'..-;.: se salie

ran del ·marco .de la d~tent.e.=· ·.AsÍ. ia .. ·tr~~rigul:~·~'~6·ri-·~~~;>.-eiac"iones 
(que 'más. tafde se le conoci6 í:'omo·.'·18 "cBrt'a.'· Chfna 11

) fue el 

estrategma princi¡ial para ·cllltivar ·un 'poder en un momento 

crucial-y nebuloso para Estados·UnidOs. 

Sin embargo la nueve politice muy pronto puso a prueba 

su resistencia; para 1975 no s61o se censuraba la violaci6n 

de los derechos humanos en la URSS, sino el 11 aventurismo" 

soviético en Angola, se denunciaba la violaci6n de acuerdos 

logrados, que más que acuerdos eran meras declaraciones de 

principios y objetivos generales; es decir que todo quedaba 

en "buenas intenciones" y dichas buenas intenciones no se 

realizaban cuando los soviéticos creían conveniente, Kissin

ger en un intento forzado por reestructurar!~ acudi6 nuevamen

te a la 11 opci6n china" pero qued6 comprobado que los miedos 

soviét·icos en relaci6n a una conveniencia chinoestadounidense 

habian disminuido. 

Así, al asumir Certer la presidencia el cúmulo de proble

mas que le legaba la saliente administraci6n era vasto, seguir 

o no con la détente¡ si bie,n es cierto el gobierno entrante 

tenia la intenci6n de darle continuidad queria hacerlO a través 

de otros medios. 

Carter era trilaterista* por excelencia y ·decli:i-raba: 

"en un futuro cercano los asu~tos de guerra y· paz eStarán 

más en funci6n de problemas ec.on6micos y sociales' qUe·· en·· fun

ci6n de problemas militares los cuales dominaron· las ~elaci~~es 

·* En 1973 David Rockefeller organiz6 la ,Comis:i6n -Tril~te-· 
ral integrada por figuras importantes· de' ... E.~, ~u.ropa 
Occidental y Jap6n (banqueros, industriales) ~ue repudia
ban el concepto de la Guerra· Fria e·n :5u 1"n·t'Eirpretaci.6n 
más- ortodoxa. '. 
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internacionales desde·)a. Segúnda· Guerra Mundia1 1188 es evideÍite 

qu~. Ca_rt.er:~·;Se .. ·:~~~8:--S-~~~t_á de. q_ue· el mu~do se estaba compleji

.zandO_ ~ad.a ·.v.e_~·-'_nláS,_._-.ya_¡_nO ,·sól~ se tra·taba de contener al comu

nismo Sin(,'. ·~e: ·-~·~.ff~·n·~~r-· ~roblemas energéticos, ambientales 

y al ·1nme.ns·a: murido .'de:5arrollado .que se alineaba en un frente 

común bús.canio un nuevo orden ·mundial, consideraramos que 

.en este contexto la estrategia de Carter era lograr un frente 

com6n de .aliados tradicionales y Tercer Mundo para erosionar 

el poder soviético. 

Por otro lado la retórica de defensa de los derechos 

humanos con la que el líder d_emó~rata llegó a la Casa Blanca 

sembraba dudas en los moscovi~a~, se evitaba la palabra détente 

y en su lugar se h~blaba .de una mezcla de cooperaci6n y compe

tencia, todos los problemas con l~ URSS s6lo se estaban almace

nando en una olla de presi6n que encontr6 su válvula de eicape 

con la invasi6n soviética ~. Afganistán y la respuesta esta

dounidense con la doctrina Carter que analizaremos en el pr6xi

mo subcap1tulo. 

Ahora veamos la otra c~ra de la moneda; los soviéticos 

tenían su interpretaci6n de la détente, para ellos fue impor

tante implementarla .en el sentido de que proporcion6 inter~am

bios benéficos al lado de sus satélites, el acceso a tecnología 

avanzada y desde un punto de vista político lograr lo que 

habían deseado desde 1945 el reconocimiento de Alemania Orien

tal y la inviolabilidad de las fronteras este-europeas que 

en repetidas ocasiones.Occidente denunció. 

Sin embargo los soviéticos no se iban a conformar 

88 Barnet, Richard. The real security restoring American 
power in a dangerous decade. p. 41. 



89 

~on lo qu·~ habían iog'rado,. a·sí Brezhnev declarab8' en ,dicf.··~mbi-e 
de 1972:· "no .P~·ede' .se'r .de- o.tro módo, en el. p-an~ .. ~~~·~:.·~.~··~··dÍ~l 
los objetiv.os.~ '~-·~-~ /~.~.~.ia1Í~.mo y cepit~.~ismo .. :so~· .. : o~~·~.~-:~--~~,:.'_-~:: 
irrec~nci_l iab~e~ ~'-('. ~-p·er·~- -~. ~~·?s~t~os nos es far ~a~e~~s ·::·po~_·_~'. ~ ~-r~-~-ir 
su hist6~·icamen·~~e7•. ~Ju~~-~· ~'~evit~ble eri un ~an~i---\lu·~--"·~,¿·.·::-~~-O~a 

- .," _. -... '": ... - . . . ,· ... ' _· .. · .. 
amenaz~ dé g_ue_r_r_a~":' P_eli8rosos conflictos e incoq.t_radaS·_ c8rreras . · ..... 89' ' ·'.' . ' .· . . . .· ' .. 
armamentist~~~·-. -::lo' ~~t~_rior· nos confirma el caráct_er de poten-

cia ~~-o·~,~-~·-·-::'~ó~¡-~-~:~~~---·_(_~'a cua-~ .. no entendieron lo~ ·americanos) 

e~~ ~fle.~~·~a~l~··:· ·qu~· la.- URSS, siguiera en su· marcha hacia la 
11 ~~-b~~.aci6n· ... n8cionai_11 pero. graduada, a nuestro juicio la estra

t"egia sov.iética fue inteligentemente manipulada para obtener 

~6~o beneficios y no dar marcha atrás en su carácter de poten

cia global como Estados Unidos esperaba. 

Este panorama nos in~ica que hubo dos interpretaciones 

de la détente, y por lo tanto inevitablemente choques: "a 

pesar del progreso realizado por regular la rivalidad soviéti

co-estadounidense... ninguno puso suficiente atenci6n a la 

fragilidad del proceso... más que cualquier otro factor la 

falla vino de sus conductas en las crisis del Tercer Mundo 

destruyendo una frágil détente 1190 la actitud tanto soviética 

como norteamericana en un turbulento mundo subdesarrollado fue 

el punto neurálgico y de fuertes roces, era inevitable que 

se diera, ya que ninguno de los dos (con una persistente 

consciencia de potencia. formada a lo largo de más de treinta 

:"afio.s) iba a ceder, ni· Estados Unidos con su atolladero en 

. ~ietnam, ni la Uni6n· Soviética con su constante rivalidad 

con la China Comunista. 

89 

90 

Steele, Jonathan. ~W~o~r~d~l~~p~o~w~e~r~•--...,~s~o~v~i~e=t~~f=o~r=e=i~g=n~~P=º=l=i=c~y 
under Brezhnev and Andropov. p.p. 59-60. 
Legvold, Roberto. ~C~o~n;t~a~i~n~m~e~n~t'--~w~i:.::,t~h~o~u~t~~c~o~n~f~r~o~t~a~t~i~o~n~. 
Foreingn Policy. Fall. 1980. p.p. 76-76. 
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La coniple.jidad. de·· la. a_ldea-mundo_ 'cada' día ·era .;ás 

\!itltil~Jllf i~l~~,}~l~~~;~~~f ~)~{~~:~~~~~ 
t.~s.·.· .. ~e~.~F~·~.r~~.1-~~.'_-. bu_sc~ndo. ~poyo externo para sus causas" 
lo:_::~u·e,.'···t:~~d1.i'ci!~·a'~ .··~·~m~ ·: i·a· n·eceSidad de 11 comprometimiento con 

1~·5· cónfl.1d1:0s .·:l~cal'es 11 . ya' que si una de las potencias no 

inte'rVen!en' ·indudablemente· la otra lo haría sin miramiento 

algun~ * es deciT se continu6 en la lucha por el poder pero 

ampliamente complejizada y donde dependía de la habilidad 

de potencia para atraerse 11 nuev~s partidarios'1
• 

En este complejo eSceríario fue qu·e ra détente mostr6 

sus alcanc·es y li~it&¿iones:·' 'un :Tercer Mundo que navegaba 

en un . ma·r ··a~·· ·1n·t~·res~-~ ·-,-d~:·~·:dive·F~a··. -ind~ie y u·nas potencias 

que -int~-ritBba_n.' i~-~;~g~:a .. f1·~~-\a:"_ii~·;:e·s~\ieín:~ de ac·é.iones "permisibles 

pero cl~X.'.e n'.:~¿-~-~f~'~·~~·/r/~·-·:l1~&rarón :'c.umplir ·ca ba1men te. 
" · ;_;~·;__, .: :1:·{.: ::>f'-A't;~·.;f;J.·1- ··~>.):;\::,.:~.'=-~~ . . 

.. : '. '~· 'Y'°~~.~~N:.~.~~~'t~{ff:'x~1.>~er~i~ misma de sus sistemas lo 
· -~ u·e .. :. ~-~~-~'6·i·: ~ú.s_~,~:-.1_1~~1 ~·~~·i:«?~~S ··, · '.la URSS no pod ia abrirse del todo 

· :i~~;-¿:~~~~.:~t~-~~ff~~~,~,~~f::c:i:: :~e:~~n::P~:b::~ª r~:s~: 1 
.. ::~~:= 

··-~m1i·~'.~~ .. ~~>iWit;~~~Jt~~~~j~~~i'i;~~-~'.'··.lo· cu·a·l .era pernicioso, pa¡: ellos 
·y·a".~~~:s·_~a·il;~e~;er~.~-·_ha~»er. permitido la salida de judíos de su 

·:·p'~~-~':;f:'Y;~~~~:-~-~r~~~·~~-~-'.~_::·.·:·:m~·do. aceptar ente el mundo que existía un 

· .91 ·:-··. '· ... S_onri~E!rlfeÍ_t >.-Melmut. Rusia, América a nd Détente. Foreian 
Affairs •'January·, · 1978 p. 291. 
'uri ·ejemplo ·p·r.ácüéo fue. el conflicto etiope-somali (1977) 
.en'i"el:~que._Estadqs~ Unidos .. no prest6 ayuda suficiente y la * 
·uRSs···O'o'.·dUd6: __ eO.'·'apoyar "su' causa 11

• 

De.· .. 1972-73 ··65,000• :judíos· fueron autorizados a salir 
de' la -uR-SS ·c'ifra .iffipresio·nan.te Que denotaba la 11 liberali
d~d11 d~ Brezhnev en relaci6n a sus antecesores. 
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,· ·, -

severo 'conh'o~<'sobre .L,s)abitantes de la. URSS," est~ limii:a-

fü1:~:tJ~iii{~i~ifü;ítif f {füt:.f ~;:{{fig~:!:,'.fü~~~ 
y ·que t_odo ,.lo·-",que· pudieran-iconseguir '.estaba ~:_su·¡,-ed1t8do a dichas 
·-r·e~tr1~c·1on·~~-~·· .,._,,< .. ,- .. .,._~.:: ~ ... · ·,· >·!?,¡ ~ · '.z¡:; · 

~:-·~ . . -: . '· ' '. 

: .. 
·En c~~i\to a·· 1-0~-·: ~l'¿~¿~;e"-~ de· 1·á détente, creemos que 

estuvieron: más ,b-Í.e~--- en ·'f·~-~ci6~' d
0

e: elementos coyunturales: 

el inminente· ·mf~d~-· a ~n con,fliC.to. óucl\ear, una guerra que 

E~tados Unidos hahri"a .·deseadó n·unca hubiera existido, y una 

potencia regional. que esta causándole dolores de cabeza 

la Uni6n Soviética¡ sin embargo poco a poco ambos paises fueron 

buscando canales conveni~~tes para darle salida a estos proble

mas y la ·d~tente ya no tuvo m6s raz6n de ser. 

2.6.3. El retorno a la contensi6n: doctrina Carter 

El punto clave que marc6 el regreso al endurecimiento 

fue la invasi6n soviética a ·Afganistan (diciembre de 1979), 

ante lo cual Estad.os Unidos dib un paso' crucial y definitivo 

en su trato con la Uni6n Soviética; pero como mencionamos 

anteriormente ·Afganistan ·fue s6lo el pretexto,* ya que la 

des'confianza Y· el resentimiento' se babia generado desde siem

pre. 

En.~~i~er i~gir, nos parece pertinente sefialar algunos 

aspecto~ de la· adniinistraci6n .Carter; la cual se caracteriz6 

* Desd~ Ú7B se ·adopt6 la decisión de desplegar misiles 
nucleares de mediano alcance en paises de Europa Occiden
tal y se estudiaba la posibilidad de instalar bases 
militares en Saudia~abia, Ornan, Somalia y kenia. 
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. . 
. ·. . ,' 

por navegar en. las ~gua~ .:de;las; ;,acHaci~nes, Fovocadas prin-

~¡;:~~::w;:~:«~f {~t.~~~iltiJi~~i1~~~·:l1~~1im~ 
frecuentemente es~á· · a.~:~~~s.~.'.·,)o'.r(7.-~~~l!.'I'.: ~~éisione~ que desafíen 

::::·;' :~::::::::::::;:~~-~§f fü~~:~f':::ii:::::~:~~~:.~:,:; 
luchas cuerpo a· cu_e~p_o. de·~~':·~-~:·~-.~~·l_a·. ~dm __ inistración 11 A nues

tro juicio este elemento .·f~·,e muY' im-port'ante en la ambigüedad 

de la toma de decisiones·, esta dcibl'e: tendencia al interior 

de una estructura t~n Í~P~r~~~-Í:e-. como la Presidencia creemos 

provocó la vagued.ad .'a'e ~a Qu_e hablamos, no se lograron u~ifi
car criterios para a~~ont~r-·ca~· ~~r~~dad el p~oblema sovi~ti
co. 

La administración ·enfrentó una serie de * crisis 

a las cuales no .logr9 dar:.le~.··'.~a.Uces benéficos levantando una 

ola·. de .. inseguridad .en .. la-.opin~6~·.pública y un ambiente políti

, co· sumamen.te tenso, bajo dicho ·esquema político es. que se da 

.. ¡a .invasi6n a Afganistan,· .. y el· presidente declara ante el 

. Cong~eso: "la invas6n sovi~tica ,_a Afganistan es .la más grande 

amenaza a la paz desde la Segunda· Guerra ·Mundial, es una aguda 

escalada en la agresiva histora de la Unión Soviética •.• noso

tros somos la otra gran potencia en la tierra y es mi responsa

bilidad... adoptar la acción para impedir a los soviéticos 

esta invasión con impunidad 1193 es evidente el tono alarmista 

92 Shoup, Laurence. The Carter Presidencv and beyond power 
in the 1980's. p.p. 114-115. 

* Ver Farrer, Tom. Searching for defeat. Foreign Palie. 
Fall, 1980 p.p. 160-168. 

93 Garthoff, Raymond. Détente and confrotation from Nixon 
Reagan. p. 972. 
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y precipitado que adoptó el Pre'siden-te ·al darle ún carácter 

altamente turbulento a una situ~ci6n qúe' si. bién eXistía no 

era como el presidente la estaba planteando* pensamos que 

se maneja esta linea de alta perniciosidad tratando encontrar 

luz verde a una remilitarizaci6n cesada por los efectos que 

dej6 Viertnam. 

Otro aspecto que influyó decisivamente en el retorno 

a lacontención fue la crisis de los rehenes en la Embajada 

de Teherán y su intento frustrado por rescatarlos¡ si bien 

la calda de Sha de Irán dejaba un amargo sabor a los ·estadouni

denses, no lograr defender a sus conciudadanos _en el exterior 

resultó realmente insoportable generando todo tipo de criti

.cas a la falta de seguridad que la administraci6n brindaba. 

Ambos acontecimientos (Afganistan y los rehenes) fueron los

detonantes de una bomba de tiempo que estallaba en un momento 

critico (año de elecciones). 

En realidad la esencia de la doctrina no es nada 

nuevo** Carter retomaba viejos conceptos geopolíticos restau

rando la importancia del Golfo Pérsico y una militarizaci6n 

de la regi6n: ''Durante 1979-1980 la administraci6n Carter 

se preocup6 por establecer alia~zas estratégicas con aliados 

potenciales en la regi6n de Medio Oriente especialmente con 

el gobierno egipcio de Sadat •.. Washington firm6 acuerdos 

con Ornan, Somalia Kenia obtuvo el visto bueno para 

construir una base militar en la isla Diego García de propie-

* En relaci6n a los motivos soviéticos para invadir Afgani~ 
tan ver Steele, Jonathan. World power: soviet foreign 
policy under Brezhnev and Andropov. p. 130-132. 

** En su tiempo Eisenhower declaraba la importancia de 
Medio Oriente para los intereses estadounidenses y la. 
validez de intervenir en el área si dichos intereses 
estaban en peligro. 
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dad. británic-a·, en .. ~l,:~Ó.c~an_~':-J I_n,~ic~~-'~--4 ¡,-.n1:1ev_a~ente .. esta . ~_egi6n 
.turb~~entB\.~_!b~ ::.:-~iS_~·.~.s·; 'd_e _· -~~-~·":.~,z':!_:_ -~~-:::s~l~ er~ .. el -~res_~exto 

:.i: n.I:Z:j:;~}~: W:n.s~1;y; ::!f ~ !~::·~ :ª:;1s:~:~::: ~ • aqeueu "m~·: x :::: 
e.1:· ·pe!"igrO .~u~yac~~ te.;·-.;; que '\re1~-~ _ :1os <Estados Unidos era la 

p·Os1b·¡if.·d~-d·.·de -r·a:;· nf·s1~~tz8·C1-6~">d·e· la regi6n 11 altamente viable 

· d~.d-~.:'.i:~·--'r·~·~~iu.i::i.'6·n:'.;i'sii~-i~a··.·~·e-~i~-~te en .Irán, lo cual había 

pro'voc.Bd~-:~ pe"rdidas :c~antiosas a les multinacionales estado~ni
denses por lo que diversos sectores y no s61o el gobierno 

.apoy6 esta renovada connivencia con los aliados de la región. 

El elemento quizá más importante para la implementa

ción de la nu~va doctrina fue lo que se· conoció como la ''carta 

china": una vez mas el flirteo con los chinos resurgía, pero 
. . * 

esta. vez con mayor.~ntensidad: ''un funcionario (probablemente 

Brzezinski) dijo a la partida de Brown a China a principios 

de enero que la invar.i6n soviétiC.a había dado a Brown una 

nueva dimensión y que los soviéticos nos habían forzado con 

los chinos en una postura en la que ambos vemos el mundo en 

el mismo sentido1195 la comisión asignada al entonces secreta

rio de Defensa Brown en Pekín era importante; pero con declara

ciones semejantes adquirían una mayor fuerza; sin duda 

Washington pretendía sembrar suspicacias en la dirigencia 

del Kremlin respecto a una Posible alianza entre ambos enemi

gos de la URSS; con ello se buscaba socavar el poder soviético 

en Afganistan lo cual, era ilusorio: tal vez Estados Unidos 

94 Borja, Arturo. Redefinici6n del conflicto con la Uni6n 
Soviética: estrategia global, doctrina nuclear. Cuadernos 
semestrales CIDE 2do. Sem. 1982. p. 49. 

* A través de un documento del Pentágono (CG 8) se recomen
daba la asistencia militar a China suministrándole tecno
logía avanzada y ejercicios militares conjuntos. 

95 Oye, Kenneth. A. Eagle defiant: US foreign policy in 
the 1980's p. 250. 
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fue un Poco· soñador. e idealista, sin embargo era la Última 

posibilidad o· alternativa _que le quedaba: jugarse la carta

china aunque ésta_ no tuviera ·~1 peso y valor qu.e Norteamérica 

requería. 

Sin embarg9 "9. s61o la carta china era importante, 

: en este juego de poder Estados Unidos busc6 también a sus 

aliados tradicionales de Europa Occidental pero no obtuvo 

el apoyo que el país hubiera deseado: "el gobierno de Estados 

Unidos echa la culpa a los aliados tradicionales por ser débi

les, cobardes y complacientes, también de estar en una trampa 

por sus ataduras econ6micas con la Uni6n Soviética y en algunas 

ocasiones aún de ser traicioneros 1196 Definitivamente Europa 

Occidental ya no iba ~ alinearse ciegamente a todo lo que 

su guardian al fin de la Segunda Guerra Mundial la recomenda~~' 

si bien es cierto que los aliados repudiaron la invasi6n a 

Afganistan ante Naclones Unidas, no entraron en el endurecimie~ 

to que Estados Unidos promovía hacia URSS; en otras palabras 

no favorecieron la politice anti-détente de Washington, para 

ellos le détente les había funcionado muy bien, no s6lo desde 

el punto de vista comercial sino más importante como efecto 

disuatorio añorado desde el fin de la guerra, así los europeos 

tenian su concepci6n de détente, finalmente pensamos que fue 

a ellos a quien más benefici6 ya que les permiti6 salirse 

un poco de la vigilancia estadounidense, concretar un entendi

miento con el ve:cino bloque socialista a través de la ospoli-

tik,* y darle un nuevo enfoque de distenci6n a las relaciones 

internacionales desde el inicio de la Guerra Fría, todas estas 

96 Levgold, Roberto. Containment without confrotation. 
Foreign Policy. Fall, 1980. p. 90. 

*·· Creada por el ex-canciller oeste alemán Billy Brandt, 
la ospolitik se convierte en el estandarte de la relacio
nes europeas como sinónimo de reconciliaci6n. 
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ventajas ·na iban ·.a abandonarlaS .. -s61o porque Estados ·Unidos 

. quéria ,,ingr~.~ar" n~-~V~me~:t~ a·. la·,". politi~a: de poder con .. la URSS. 

~·.·: . :. ,,. . ' ' :;~··.·. ~ .. ' '. 

'Un· .~-C~r·t·'a~:. /1~á~.~ .. -- 1~.;u·~·,..·i~·t·~-~-O~>-:U:Ílid~s se .jugó frente a 

fü~~'füif i~:~iJW;,f~J~iltt~,l~iffüf iS::;.:;·::~::i~ 
:·do.-. ., ; , • ¡·, -···~~~-~ '~~~~- · fV( ·-;~~f};•¡·;'.:~\S '.~-}?~j;y:· :)L_;:: 

'!;.:(:· ;·. -_,:--.'.;, "~·:.r··~,~- -:-:::::~::,, .. .,_. _ .. -. ·.< :!;/ .... ,~:._~.;·~c.~·.·.·,: .. ~, 
· ··..-:.p~r_:;_~iO':·:'~-~·terior_:,\:._e·s .;ey.i~e-n.i:·e ·que Estados Unidos expe

r:im~~-t¡ba ·_ú'n{~,'-~é-~d~ida" de·,-·~ode~~ .Q
0

ue inflamaba aún más los ánimos : ~ ._ ~ '. ' . . . . : - . ; .' * 
~el_>·se"c1;:?~1.:duro; ;·-se· implement6 .un paquete de sanciones contra 

.. la Un·i.~n>s.Ovié.tica por .Su .atre.vimien~o y se suspendieron las 

plAticas. de los tratados. SALT 1i** ambas medidas bajo la 6pti

,_ca ~de:. ca~tigar. a la URSS y hacerla regresar al orden y ahí 

.·tu~ dp~d~_grayit6 el error de Carter. 

Consideramos que James Carter nunca pudo darse cuenta 

de que iba a ser dificil seguir bajo el esquema de premios 

. y castigos exitosamente, .imp_lement6 la con tensión para regre

sar a la détente pero sin :dai: consistencia a ninguna de las 

dos, de ahi la ambigÜed~_(<:d_~- .Su:S: acciones, pensamos que en 

ese. sentido al estádista .ré<,f'a1Í:6· la suficiente sensibilidad 

para adoptar una decisÍÓ_~;)~~}·iime.':· s1n titubeos desfazándose 

. de la realidad ya que l~ ;;-d_&~'.;.~-~~J~~ ·;.iobedecia más a las necesi

dades prácticas del ,:~ai;sj,,-~~'_%!:~0• tanto queremos dejar bien 

* El paquete co_nSt~b:~~".de~;_U:n,,:bOicote·o" a la venta de granos, 
la suspensi6n de:··l~s\';Ve~_tas··~e alta tecnología Y el 
boicoteo a !'os 'Juegos•.Olimpicos. d.e. Moscú. 

** Dichos acuerdos ~f~nalmente·~fueron firmadOs, pero Estados 
Unidos no los ·pr·eSentó·1 ante···el _Senado para su -ratifica-
ci6n. ·. 
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2. 7. EL CONFLICTO DE BAJA INTENSIDAD . (CBI)' 
-. '.' 

- !.,· 

Hemos llegado al últim,o basti6n' doctririario estadouniden

se durante la Guerra Fría;. e~'-- c;ont'licto de b_aja intensidad, 

CBI, el cual se incrusta en dos, importantes acontecimientos: 

el ascenso de los republi_canos al poder, y por otro lado, 

l~ efervecencia política del Tercer Mundo una vez más al igual 

que en los 60's hacia gala de presencia; la contracci6n econ6-

mica inflamaba los ánimos de las poblaciones deprimidas que 

buscaban alicientes en la guerrilla. 

Consideramos que las dos situaciones enunc'iadas, 

la llegada de los neocnservadores el poder fue determinante 

en la creación del nuevo postulado; esta nueva generaci6n 

de halcones intentó por todos los medios restaurar un poder 

perdido ya que, para ellos "lo~ soviéti,cos )os habían engañado 

y eso nunca más lo iban a permitir", ·;a .. nuestro juicio este 

sector tuvo una influen".-i~ vital en e~, :slogan del fantasma 

comunista acechando los .Pu.n_tos ,. ~ás rºeic6nditos del planeta. 

" 

·'~::,.:: 
. ; : ·.-:-:,-~- - ,,_ .. -.. . ! ,: .. -. 

Para consuita'r, el:.~di·~~-Urso' p-¿{(~-~-~~:-,,- que._.,~·8n'e.j6 
·véase·;, Cu~d.er_nOs ·':;seme.Stri:1~-~~~-·-c~p~/.; ·og'.o · cit •. p·. p. 

Reagan 
17-18. 
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De esta forma, el_·. concepto . e·stuv.o cargado con fuertes 

dosis· ~~ ,._ma·nr~·-~e-isma··~ :· u_n:· ·pó·~t4l~do : __ alt.amente ideologizado;. 

,·:::::::~~·~ff.·=.!:IE~~:.qt:f[~~{Eif~:~;y::í:ºr~;:::t:; ~::g:~:~·~::: 
. . ·,~:•; .,_:.,: · .. -·] :_·_, ··"! '':' \ -

!1l!l!l1f i~lill~l!ll!~iif f i!~\i~~;:~~¡¡:::~ 
ba _.ca~ t~~. ::éi. :''. _i·~~e-~i_a~~-~~~- -~:.d~l: "--~ª~-~!~·->-a·':'.-~--~ ~.st_.~~ j_ui~io .Estados 

::::~·=r}ri:H8id~~:E1~:1~::dc::::12;:}j})yf :~;:~e~1 º~::·:~::::~:i 
11 bien 11 ;· ·~11~'-'.._Co~- el e··~án:_.de d-~~·?·ºj-~,r-~e- ,pór cOmpleto de los 

ropajes de-· un-a·· estorb·osa ca.:éxistencia ·pacifica y emprender 

una nue~a aventura· que los c6ndliciría a ia cúspide del poder. 

Bajo el esquema anterior es que surge la doctrina 

del ~BI,- la: ~l!al, tiene un carácter militar pero responde a 

eXigeric:fáS', ·¡,.o·fitiCSS; se puede decir que es una adaptaci6n. 

'de .. 1:8-::·'d·~~·t·r~i'ñ.~urS:ncia de la década de los 60' s pero ahora 

.:¿uÍ.
0

dad~s'~me·~t'E! '-manejaOa, ei General Summers así lo señala: 

"~ü.~St'f.g'.~:.·~d~~~Jt~'i'n'a·,.-~·n··_aqUella época promovía la errónea idea 
1 'de~q·ü~·~::l:f>Cófit'ii:fns.u~rgencia era una tarea de los Estados Uni

do~'."~</<l~-.'."~~1~~-~- de Estados Unidos era la de asistir a un aliado 

.. :·b~j~·: ·a~t~:q·~~''.~·8 io anterior lo traducimos como la necesidad 

97 Bermúdez Lilia, Beriitez Raúl. "los combatientes de la 
libertad'' y la Guerra de Ba1a Intensidad contra Nicaragua 
Cuadernos semestrales CIDE. 2do. semestre p.p. 180-181. 

98 Bermúdez, Lilia. El "nuevo" modelo de intervención nor
teamericana en Centroamérica: la GBI. Revista de Relacio
nes Internacionales Nº 38. enero-abril 1987. p. 19. 
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de sacar al pais de un proceso de aislacionismo militar pero 

cuidadosamente, es decir no caer en otro Vietnam ponderado 

minuciosamente el nuevo esquema, el cual repudiaba un empanta

namiento militar pero también una inmovilidad. 

Sin duda alguna la nueva estrategia se manipul6 ~ábil

mente, se trataba de retornar a la Guerra Fria en su expresión 

más ortodoxa pero con un sustento que avalara las acciones 

de la adm~nistraci6n cesadas por el fracaso en Vietnam, dichas 

coercitiva, funciones psico

guerra de guerrillas hasta 

acciones iban· desde la diplomacia 

16gicas, operaciones policiacas, 

la intervenci6n militar directa.* De este modo, en el primer 

de Reagan se colocaron las bases de la 

segundo entrar de lleno a la praxis del 

periodo presidencial 

doctrina para en el 

esquema establecido. 

El Conflicto de Baja Intensidad se movió en tres 

ejes importantes: la contrainsurgencia, le reversi6n, y el 

anti-terrorismo;· esta triada en su conjunto es la esencia 

de la estrategia, entendida como la lucha contra la expansi6n 

del comunismo en el Tercer Mundo (principalmente Centroaméri

ca)**por lo tanto su carác~er es globalizante. 

La contrainsurgencia: en este eje las operaciones 

militares se realizaban con fuerzas locales, bajo supervición 

y con pertrechos estadounidenses contra fuerzas de guerrilla 

supuestamente ºapoyadas" desde el exterior; el ejemplo clásico 

fue la guerra contra El Salvador: "la administración Reagan 

llega a la presidencia cuando izquierdistas salvadoreños lanzan 

* Esta última opción utilizaba en casos extremos y a través 
de una fuerza de intervención rápida evitando un peligro 
empantanamiento. 

** Véase Centroamérica satélite de la URSS: el gobierno 
de Estados Unido. La Jornada. 11 de febrero de 1985. 
p. 15. 



su ~-~y~~· .. -~ .. ~ en.~.~ ~a ~·-.:J-~:e~l_:.-_.ª~.~r __ etar:i~ . .-:.·~:~· .· ESl::·~·dé),,',·)láig~. declara· que 
w·~~h.ingt~n ..... no. :q~~~fS_r~·~,~-;~Si ~~/d·e ;:c··~r~·,. ·a~·úa .. :.s··~bv·~·rs·ió~ comunis

. tá·"~·~.::m~di~-~ t.~: .:d·i~·h·B·~ >a~cion~S · ·.i'~'.'·:·.C~,.~~·:;,"BiB-.~C·~.·· .. ~ret~~d ía cortar 

lOs .s~~-i~·istr~s. <d~· arma·~-.. q~e·. 1.1:~.ga,b~~··'..;·~i:<·pa·i_S" vía. Managua 

Y.·:1_a .Haba·n~·,. 'p'e.ns·amo·s·. qu·e párá;:'.NO;t~a~~Z.-ic~· "El S·alvador era 

un· país crucial, no· Se p·odia. :
0

permit"i'I-.··."<i~e· caYera en lo que 

definian como las 11 garras· del comunism~ 11 no s6lo por la peerni

cocidad .de que prOfétic.amente se hicier~ realidad la teoría 

del dominó* sino por cuestiones .de .cont.ig~~dad prest~gio, 
por consiguiente el. apoyo a la contrainsurgencia. fue priorita

rio· y constante. 

Otro elemento destacable de la contrainsurgencia, 

fue lo que conoci6 como la humanización de· la guerra: 11 el 

difundido manual de laR CIA aconseja durante los patrullajes 

u otras operaciones cerca de los pueblos que cada guerrillero 

debe ser respetuoso y cortés con la gente .•. no debe ver siem

pre a toda la gente como .enemigo con sospecha u hostilidad''lOO 

.a través de dichos Ordenamientos se pretendía retomar el canee.E, 

to de acci6n cívica, vinculando al sector Castrense como el 

''amigo de la sociedad 11 'ademáa; fensamos que la guerra de Viet

nam influy6 ~otoriamente para que la administración tomara 

cartas en el asunto y manipulara la informaci6n favorablemente; 

Vietnam nunca más iba a estar presente, no mientras se tuviera 

el cuidado de establecer preceptos avalados por los derechos 

humanos para mantener tra~quiala a la opini6n pública. 

Finalmente en lacontrainsurgencia se establecían 

99 Rusell, Watson. A secret war for Nicaragua. Newsweek. 
November 8, 1982. p. 48. 

* Recúerdese que dicha teoría establece que una vez que 
un país cae en el comunismo; la regi6n entera caerá 
como fichas de dominó. 

100 Berm6dez Lilia, Benitez Ra61. op. cit. p. 173. 
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* distintas fases de ·intensi~S'~ .. ::e.~ :ia.· ~nsurrección, y por. tanto 

distín~os g~ados de . i~vól.'~·~.~.~~.~.~~~t:o norteamericano¡ además 

~as opereciones.·psicológic~~:~~~n~vit~l~s- p~ra lograr el aisla

miento de la guerrilla la cuB.1-': 'debia ·perder crédito ante la 

poblaci6n local t un~ .. vez que. se erradicaba se procedía a ini

ciar planes .de .. reconstrucciófí., a través de programas económi

cos, politices y sociales. Como vemos se retomaron los precep

tos de la contrainsurgencia pero ahora sin involucramieíito 

directo estadounidense. 

La reversión: a este eje también se le conoció como 

doctrina Reagan, básicamente se refiere al "derecho" que 

tenian los Estados Unidos para revertir procesos que necesa

riamente por haber modificado su régimen hab!an cambiado el 

status quo in~ernacio~al 1 y además eran regímenes pro-soviéti

cos; su esencia es la siguiente: ºno tenemos que resignarnos 

ante el hecho de que un país se ha convertido en miembro del 

campo socialista o comunista deba permanecer ahí para siem

pre"1º1 podemos decir que se da un repudio a la con~ensibn 
tradicional de Kennan ya que 1 para los neoconservadores este 

concepto los habia frenado en áreas donde pudieran hacer más 

por su causa, sin embargo se habían detenido una vez que dicha 

causa la veian perdida 1 ahora se trataba de revertir los movi

mientos izquierdistas; incluso una vez que hubiera triunfado. 

Por lo tanto diriamos que se retornb a la Guerra Fria pero 

con un carácter más exacerbado. 

Aquí los ejemplos son muchos: 
.. .. 

Angola, Mozambique, 

* Véase Bermúdez, Lilia. Guerra de baja intensidad: Reagan 
contra Centroamérica. p.p. 116-117. 

101 Yopo, Boris. De la contenci6n a la doctrina Regan: Nica
~n la estrategia global de EU. Cuadernos semestra
les CIDE. N• 21 primer semestre 1987 p. 98. 

** Con la derogación de la enmienda Clark: Estados Unidos 
pudo ingresar a esta guerra apoyando al movimiento Uni6n 
Para la Independencia Total de Angola UNITA. 
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Afganistan Y .. él más importante Nicaragua; este último país 

estaba: caus8nd.o ~fuertes -dolOres de cabeza a la administraci6n, 

su importancia-.. era· enorme (la pérdida de Nicaragua fue uno 

.de l~s f8ct:ores que· más influy6 en el repudio a la administra

.ci6n. ante'rior). 

· - Se .:·trataba de revertir a como diera lugar al gobierno 

.·sandinista *·.contemplado como sin6nimo del mal 1 del totalita

.rismo; y de todo ~quello que representaba según Reagan el 
11 eje Moscú-La Habana:'1 para Ronald Reagan Nicaragua es un 

.
11 cancer 1

·
1 en el hemisferio occidental •.. un refugio para dopar 

contrabandistas y terroristas ••. La Nicaragua del íder sandini~ 

ta .. Daniel Ortega Saavedra se convertirá en una segunda Cuba, 

peor en una segunda Libia y justo en el umbral de los Estados 

Unidos 11102 el enunciado es transpare~te; para el entonces 

presidente Nicaragua simplemente es la 11 aberraci6n" en Améri

ca; además estratégiccmente importante dada su cercanía al 

Canal de Panamá. Si Cuba había sido doloroso, Nicaragua era 

sencillamente inconcebible; una verdadera amenaza en la regi6n 

aquí observamos la habilidad con la que el neoconservadurismo 

actu6, ya que revertir un gobierno establecido y con consenso 

no era tarea fácil; y la administraci6n lo sabía, entonces 

se trataba de irlo desgastando poco a poco; una 11 guerra contra

revolucionaria prolongadaº: un país que no tendría paz pero 

tampoco se cedería a los soviéticos. 

Así la reversión de los movimientos de guerrilla 

se convirti6 en una misión básica de la administración Reagan 

entrenando capacitando a contrainsurgencias a través de 

* 

102 

Véase 11 Seg6n Reagan EU tiene derecho a cambiar el gobier
no de Nicaragua. La Jornada. 22 de febrero de 1985. 
primera plana. 
Tough Tug of war. Time. Mar ch 31, 1986. p. 3. 
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las llamadas Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), * y d 

de agentes especializados de la CIA que, promoviendo acciones 

encubiertas (ya no más visteis como tales, sino adoptando el 

rango de politices de Estado avaladas por el CongreSo) se 

dedicaron a desestabilizar gobiernos considerados 11 pro-sovi6ti

cos'' durante la década de los SO's. 

El antiterrorismo: a través de este último eje de 

CBI el gobierno de Reagan recibi6 el mayor apoyo de la opini6n 

pública, ·podríamos decir que fue la carta politice que mayor 

peso tuvo dando luz verde al intervencionismo en el exterior. 

En esta nueva era, se asumia que el terrorismo necesa

riamente estaba vinculado con paises socialistas; peor aún 

con gobiernos radicales que avalaban actos terroristas en 

el exterior, por lo tanto la dimensi6n de la lucha adquiría 

un carácter estatal. Libia", Siria e Irán se convirtiera~ en 

los líderes terroristas para la Casa Blanca: "piénsese en 

las implicaciones prácticas y estratégicas de conducir a un 

Estado a evadir responsabilidades por los actos de sus terro

ristas sustitutos. Una naci6n como la Libia de Khadafi adqui

ría inmunidad mientras realiza la guerra secreta 11103 en esencia 

de las palabras del ex-secretario de Estado Shultz son sin6ni

mo de la misma estrategia de socavar el poder soviético, ahora 

interpretando al terrorismo = a socialiSmo, es decir se trataba 

de emprender una campaña de desprestigio internacional e los 

estados llamados 11 clientes 11 de la URSS! se vinculaba el proble-

* Institucionalizadas en la era Kennedy y cesadas después 
de la guerra de Vietnam, la esencia de las FOE era entre
nar a grupos para que operaran aprendiendo a pelear 
en cualquier terreno: selva, montaña, desierto, ártico, 
etcétera. 

103 Shultz, George. Guerra de Ba1a Intensidad: el desafío 
de la ambigüedad. Cuadernos semestrales CIDE Nº 18 2do. 
Sem. p. 346. 
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ma de ,terrorismo m~ndial ;~\~,i~~~.;~{ ~oci~li~t~' ,qÚecdesde el 

punto __ de _.vista.~ neocoi:iservad.ur:ist8.j:.era \::~.~:~6:~ii:n6' ,~· ~~~·: :t~do.s l·o.s 

males. ·: "--.--:. ·,).:~· /:--i:'; : B;'.·. ·-·· ·· :. --,,;::~ ,,. 

As'!, :1a :1U{~·~- ~~~{;1~--,.~;~·-'.~~:~;~~rOr¡~,~o --~-~-~ui;i6 una dimen-. ·- - . ' '. '. * ·- . . 
si6n sin precede~tes, .el eje·mp_lo .más co.ntundente de esta 
11 luéha" fue el ·boinbareo quir6rgico contra· Libia (abril 1986), 

~n· el que~qued6· ~emostrada la animosidad de la administraci6n 

por _dejar bien claro que todo aquél que se opusiera a sus 

·c·á~·o~e-s corría el riesgo de sufrir un bombardeo. 

Un elemento más en el combate anti-terrorista, fue 

la vinculación del terrorismo al narcotráfico internacional: 
1~l~s narcotraficantes propor~ionan a los t~rroristas sus cana

les para transportar armas y equipos, así como dinero y los 

terroristas corresponderían con puertos de tránsito seguros 

para la droga 11104 a nuestro juicio este fue el punto medular 

en 'la estrategia global del presidente contra el socialismo, 

construyendo un trinomio interpretado de la siguiente forma: 

terrorismo + narcotráfico comunismo internacional, el 

problema del narcotráfico era de gran impacto ante la opini6n 

(t6meso en cuenta, que los Estados Unidos registran el mayor 

consumo de narcóticos a nivel mundial), de este modo se apoya

ban las decisiones gubernamentales para asestar un duro golpe 

a todo aquel que cometia delitos contra la salud, (y de paso 

se emprendía una aguerrida campaña contra el social~smo). 

* ·A través de la directiva de· Seguridad Nacional 138, 
se permiti6 que agencias militares y de inteligencia . 
condujeran operaciones para evitar actos terroristas, 
en otras palabras Washington se autoproclamaba con 11 dere
cho'' a intervenir en Estados considerados como potencial
mente terroristas. 

104 Bermúdez, Lilia. Guerra de Baia Intensidad: Reagan contra 
Centroamérica. p. 68. 
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De este modo, la lucha anti-terrorista qued6 contemplA 

da como una guerra ambigÜa, altamente peligrosa, que al i-nicio 

del gobierno de Reagan caía por debajo del umbral de Conflicto 

de Baja IntenSidad, pero en el transcurso de su gobierno fue 

redefinido como un peligro inminente que afectaba a los ciuda

danos estadounidenses (ya fuera en el interior o· en el exte

rior del país). 

De este modo, bajo en engranaje doctrinario de tres 

vértices qued6 definida la lucha contra el comunismo en la 

década de los 80' s, que si bien le funcion6 ampliamente al 

pais para restaurar su poder mundial, no siempre tuvo la apro-

* baci6n de todos sus aliados. 

A nuestro juicio Estados Unidos pudo a traYés de 

esta estrategia colocarse en la c6spide del poderlo militar 

(como era su objetivo) imponiendo sus condiciones y desafiando 

nuevos retos; todo bajo la 6ptica de disciplina, constancia 

y gastos militares estratosféricos, podemos hablar inclusive 

de sobrepasar con éxito las metas delineadas contra el comunis- · 

mo ·o bien el terrorismo. (Lo cual qued6 ampliamente demostrado 

durante el conflicto del Golfo Pérsico, donde su técnica mili

tar se impuso erigiéndose como el policía del mundo). 

Sin embargo una vez concluida la Guerra Fria y bajo 

el nuevo esquema de relaciones internacionales, el pe is está 

experimentando una de las crisis más agudas de su historia; 

el desempleo y la falta de servicios públicos parecen levantar

se como una oleada recriminatoria contra los gastos que el 

país destin6 para la defensa (especialmente en la era Reagan) 

durante la lucha ideolígica contra la URSS. 

* Véase Poli ti ca "tonta" la de Ronald Reagan Frente a 
Nicaragua. La Jornada. 9 de enero de 1985. p. 14. 
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3. ESTADOS UNIDOS ANTE LA GUERRA FRIA 

3.1. DEL IDEALISMO AL REALISMO POLITICO: SURGIMIENTO DE ESTA
DOS UNIDOS COMO HEGEMONIA INTERNACIONAL. 

Ha'blar de la manifestaci6n norteamericana como potencia 

mundial, es hablar justamente del fin de las hostilidades 

desencadenadas durante la segunda conflagraci6n mundial; podrj~ 

mas decir que fue precisamente dicha lucha la plataforma de 

lanzamiento de un país que Se erigi6 hegemónicamente el defen

sor internacional de las 0 democracias 11 y del llamado "mundo 

libre". 

Antes 'de abordar propiamente lo que fue el poderlo 

estadounidense es menester plantear ciertos aspectos doctrina

rios del país que se dan en el ámbito interno; nos referimos 

a algunas sutilezas del pensamiento que edifició al Estado 

americano como baluarte de una nueva concepción de vida: •1 noso

tros existimos con el sentido de ser una naci6n 11 separadaº 

a la cual Di os otorga un nuevo i ni ci o para la humanidad, hemos 

renunciado a los males del feudalismo y de la intolerancia 

_i:eli&i o.s-~... fui'mos e.l ."Israel ameri cano 11 de Di os" l05 a través 

de estas concepciones se intentaba fraguar un nuevo "tipo 

de;h.~mbre.s 11 ,. reco·r·demos qu~ las· guerras, el despotismo moná'r

. qu{C-o ·-:,:i~s aristocracias h8b!an representando un "cáncer" 

·e·n: 'ia~-··viefEl S~Ciedad euroPee por lo que la ·A~él:'.ica po.tievolu

c~'~,~~/~,~~· se ... p~o.Pori1~ una tarea ~ada fácil: logi-ar un verdad~ro 

:105 Niebuhr 1 'Reinhold. The irony of american power. p~ 24 • 
.. * CÓn··· la declaración de independencia en Filadelfia e!l 

'4dE: julio de 1776 las trece colonias se preparab8n pera 
la--elaboració~ de una nueva constituci6n. 
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~quil·ib~~O ·de ;od~res··.e.n ~l. q~·~· ~·ada-. Uria·_,;de~'.l~~-.. \~--~-~~'·:,~sta_dOs-. 
:~1nvce11pª;;"1 ::~ª 7ºs:Hª~cL~s1~~:~·~. ~ri~·~¡¿r~~·~!~Yj~!:;~':r~1~~'.;!~·:!:~~:-

f j!if f ;f !;;~~~i!{;lt~~I~~~;~~f li!~;~~i~}~' 
·can .'a18 0 t~n ª~--t~'8 óit!i.Co~-.. ·~o-~o -·e1;·.:-p:~-ri~~,~·r~~ft~"~~~-:u.~?fr~1~:<_:~:,~r_~'i'~s 
venas d~ los -bocheviq·ues: · ~.·. -:- '· .-,.,·: ~ -..:::.:_r ... ;;_····'."'?:-, .,{ '~> 

' . .. .. ~ : ' 

As!, el ~urita.D:ís~o"'*- ameri~;~-~~ ·a'i-iBd~-- con .f:fbei~li-~mo 
- ec0n6mico (e~ten-dido. C9tilo -'ia ·:e·~-i~te~:~:-i~-/de --~Í--~p:iedad Pr1v8da) 

~ .. ~ 'c~n-sti ~--~~~~°:º'· c_o~·~ ·._--~os·~- ~1 .. m1 e._~~-~~-> de.i u~a- :_ ~-~ ¿_i ~)n·. q_ ~e p·re tendí a 

:w~~"~.r,:~,~;J~·~·~'.~i:.~~;~_::! :::·~P: :1:~:iªEttadd~o~ eyc~aª:·.~ :: ~ 0e d :: ":e 
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~·",~,'.::;0,é~ ... ~·~~\~''.,J~,i~'.a.; el país ·se embarc6 en . un proceso . de 
, cr~c~mi l'.!.~.t.o C,Y (.·prosperidad. aislado del comp~~~~ sc:i·. ·~o,lí "t'ico 

: ~füff ~~t,:~'.~f.!{~~:ff: !. d:e::pa :~:::me:::nó:::: 0 haalp~:::i~i¿::::: 
, ~i:_~: ~f~~~~~'.~r:~·f~~.~·'Ás. :.···del in vol uc rami en to ameri ca 'no· 1: ·.- -~'e''..---~·4 ue rd o 

.ª.·.-·.di~~-~:·:co,~_ce~ci6n los políticos y. ot~o~. gru:~,~~:;/{··.;:~:-~é-~~s_:(de~an 
-!].·_a~ ~'e~~-~ii-;f t;:¿~;:,.e·é~~6~i ca en el extranje70 ._co_~~ ·;.·u'i(,:_,;n~~--~:ó-_d'Q_'.·_·n_~-ceSa
·r:i 'o_,.:,~p~~~::. ~m-~~ t~ne~--, la pro~pe,~i d.~·d ~om·~~:~:i e,~ ~-,}~-~>~~;~,~·e·e·m·~:s que 

_:;~·r~~¿Í1~-~~~~-t;~~-~~~-~Í estuvo la clave para, lograr :ia 'hegemonía, 
!· •. •:<-,-'~-·:·>:!!.1-'.''···I:.'.<;.··~·.•~.·, . ."•. ·' '. ~--;- .. · • j ~ ' ' l 
a_unque: .. ·p_or,_·-supuest_o a priricipios ... del ,'presente sjglo no se 

'·p·~·-a·:(~(:p·e·n·s·a-~\' e~· .un' comer.~f~; ;.ª -~ ·g1~.~:_n\~-~-#·~-~x;~·::}.><'b:&·-~·i c·~méri'te se 

.... inan.te1Üa ·con Gran Bretaña)" la ~·bi·i~"f'~r~·:i'id~d-.':..-.·e·r~ _,-S_íntoma .de 
.- .. :,: .,:,~·. '.<' "-:::~1::r:::~:<.~-., '.,;.:; ;·' 

* .. :Re_c·o'i'dein'os: ·q·üe e~ta ··m~ stfc·~·:·-~:::f;~'~I~t;;1"&ri'~~·fr'.'~f i'~·~~·¿·ia ', p~~pon
, deran te_ -. para la proSp~ri dad··· .nort~?~er:{C~~~ .;::.:·. ~~:-.éxito en 
;el t"rabajo era contemplado-como·:.1

.
1 1a·;-_m"afoi·,_,gl;oria .a Dios"~ 

106 Bernstein, Barton. Twentieth · 'centui-'y:·~·. AiTierjc8ó · recant 
fnterpretations. p. 204. 
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que aún el Pais no estab-a preparado para el despliegue mundial, 

·no o.bstante la Clase ·em'presarial desde éste, su ~stado embrio

nario mantuvo la· prepon~erancia ~ue.aftos mis tarde se erigiría 

como uno de los· principales actores. 

Una vez que hemos.ahondado brevemente ciertos aspectos 

del na
0

cimiento de .A~éz:i¿B, ·pSSemos ·a hablar del llamado idea

lismo político, cuy~ ,._pr.~~-ci~a~ exponente fue el presidente 

Wooldrow Wilson (Juien·'.·· de'c;ia~'ab·a 11 ••• la principal naci6n es 

aquella que va h'a's't8''.i·e·{:·C~~t-~o de su deber y de su misi6n 

visi6n es elev~da ~-- :~~~:'<r~··~g_o. de influencia y de poder que 

no puede· obtener~.¡ por otrci medio que no sea el de la directi

va espiritual que' -'sur&·e de unaprofunda comprensión de los 

problem~s 'de l~ ~~ma~idad 11107 la idea esencial era lograr 

u~ entendimi·ento ·entre los Estados mediante· -la moral y las 

''buenas intenciones'' de ~stas, se repudiaba el poder de influen. 

cia de los medios coercitivos (básicamente las armas) no duda

mos que se preteridiera ejercer autoridad, aunque el procedimie~ 

to para ello no fuera el más idóneo puesto que, comO es sabido 

las relaciones entre erit'es autóilomos no se mueven sino por 

intereses; la étic~~ ocll,pa, ú·n. Se'g·u·ndo espacio • 

. . :,.· .. -.; .. '.·. 

Pode'mOS d_~ii~';<q\i'e'·_·e1; idealismo político fue una mezcla 

del periSami.e.rit~~«'.:.~~~·~~;~á.ti~~ ·· d~ los Padres Fundadores al que 

hicimos. - a-l~··s:á;·~·;::.'~'.§~J::;~~·<,'la··.'.;·'ve·~ un aislacionismo de la esfera 

internacio'.~·~:Í.:~~.:y-~ ·~~.~;·>p:~.ecisamente por razones filantrópicas .... ,.: .. ..., ... .:.. . 
. ,_f".'.'j:'.·;::.~·· ,:.;_·;·,;+· 

./: ·:,--,::!;·:¡'.~!·"~ . . ~-; 
----'-------''< '. 
107' ::··J~l:ieii\1;·.d18U'd~'. · El imperialismo norteamericano. p. 6. 
* <D:e-_:-~B.h~-;_._~·.Q_·u.é'.i~,lo.s· ... catorce puntos de Wilson que quedaron 

. plasm~·~os.)'-;en-":··la· .·paz de Versalles y que dieron origen 
a·.· SoCied8'd· "de 'Naciones no hayan sido aplicables para 
ei.::proiiío~Or···principal ya que el pa:ís no ingr&só al orga
n·i Sm'o: ·i ri t·er-nB_s:i-ónal. 
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ni ~~~.- .~-~ ... : '~.i .. n_~~e~~i ~-'.·' .. 4·-~~:··: l.ª·~.;::~--~<~_i:·.6~.'-;'..'S~_·n~··~--P-~-~- ':~~ _carene~-ª del 

::,: ..• .-
·;..· 

.Y. ~e temía 
contaminara 

Mundial se 

subsistían 

( ~-~:: ai·s~-ª~~-i ;;~_i:~-~º-·\·d~--: 1~·-~"néi.~i.ó~-r-,.b'.8!~·:·::-~1y_·s~o&_8n "América f ir st 11
) 

:;~óÍ~.~:~:~~.~-·<.::~:_;, e,~'-· P~;_á~:~.i~ -d·~ ').·~:_:·~~~~?,':~~}>: ~·_i;.~'1 de la guerra seria 

el re_!'li.smo_ político ·:: ._,.: :·;,' 

Asi, una vez· cóncl~-~da. la ._contienda mundial es que 

e~e~gio el nuevo pensamiento· americ~no ·paral~lamente al surgi

miento de E~tados Unidos. c~m_c;>., pot~ncia mundial. La llamada 

z:eal' politik (realismo_ políticO) nace con una peculiaridad 

que no~ parece importante. dest?car: ''en este objetivo político 

se da un tipo de ,fusi~n· .. e~tre el idealismo y el realismo, 

idealismo ya. que el. p~~bl~··_:de Estádos Unidos se sacrifica 

por la. libertad de otros·. pu_e.blos, realismo puesto que su sacri

ficio coincide con la ·-~~~~ns.i6n del poder ·.americano en el 

mundo11108 en otra·s · ··~~{'.~·br'.~-s·: .. el país hábilmente adoptaba, 

(al. igual ~u_e .. hab.Í~:,:h.e .. Ch~··.'~·~6n:·:0:1a cultura europea) lo que· le 

e r~ ·· ú ti\'. .. y '~~ ~·"'.~'·~~·~'ff:~=::~~~·.:-.i~~~~~~·~~~a i;~ .·· Su madurez como Es ta do 

le p_ermiti.6. ·~ar~e. Ciient·a~~··de' que el idealismo por si mismo 

U'" El instinto. de su¡Íervivencia durante la guerra remiti6 
al país a los escritos del almirante Hahan y se empezó 
a ver 11 realistamente 11 las posibilidades de subsistencia 
si el nazismo triunfaba. Para una mayor informaci6n 
sobre éstos precursores del realismo véase Osgood, Robert. 
Ideals and self-interest in America's Foreign relations. 
pp. 381 - 397. 

108 Comblin, Joseph. Lepouroir militare en Amerigué Latine: 
L'ideologie de la securite nationale. p. 88. 
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no servia para nada, se necesitaba intereses subyacentes; 

.la po1itica por el poder pero con los ropajes de ideales nobles 

que le dieran la proyecci6n de potencia que ya estaba en capa

cidad de desplega~. 

Sin lugar a dudas el elemento más lacerante para 

la proyeccibn de este nuevo esquema era el orden reciente 

que estaba emergiendo, en el que el comunismo soviético era 

el enemigo a vencer: ºel comunismo es un Don Qui·jote cruel 

y poco escrupuloso determinado a destruir cada caballero y 

dama de la civilización ... de todos los caballeros de la cultu

ra burguesa, nuestro castillo es el más imponente ••. nuestra 

armadura la más brillante (si es legitimo comparar la bomba 

at6mica con la armadura del caballero) 11109 el parangón anterior 

tiene cabida pafa una sociedad sumamente ide~logizada como 

la estadounidense que desde su nacimiento se vió a si misma 

como un reflejo de prosperidad y 11 buenas costumbres'' 6nicamente 

faltaba que algo tan electrizantemente opuesto como el marxismo 

intentara dislocar esa concepción de vida Para que se adoptara 

un estandarte de 1'salvación11 para un mundo sumido en la terri

ble depresión de la post-guerra¡ además con una ventaja incom

parable a la escala que se le quiera ver; el monopolio del 

arma atómica. 

En efecto, el pais se encontraba en una situación 

muy por encima del mundo entero; inclusive diríamos con un 
aire omnipotente: 11 Estados Unidos había reemplazado a Gran 

Bretaña como potencia económica mundial y abastecedora de 

crédito; 

en 1945 

más a6n poseía. un vasto complejo militar el. cual 

también adquiría el monopolio de armas atómicas1111 º 

109 Niebuhr, Reinhold. 9..E..:.......s· p.p. 15.-16 
110 Smith, Joseph. The cold war 1945-1965. p. 4 
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las potencias imperiales se derrumbBban; :j·a- n~·.:~·en~an ni fuerza 

ni· cápitales para sostenerse Y. Nort'ea~~é·~iC·"B'·<~~-''.l.~vailtaba como 

prestamista principal* por_ lo :,tarÍ~'O:_,'. é:On·'.: ¡·¿.: -~~Paci dad· también 

de imponer condiciones y _de pr·~~t_e:~-(f~:~ .. ·-c·r··eat:'· uri niundo a su 

imagen semejanza¡ su conc~p-ción :'li-~i VersBi:i·sta se imponl a 

en su enfoque global. 

Ello no signific~b~ 4~e -no existi~ran intereses mate

riales ocultos, por supuestO que los habla y correspondlan 

al rubro ·econ6mico: 

que los grupos máS 

proyeccibn política 

11 la concentración de capitales ... hacía 

poderosoS. estuvieran interesados en la 

norteam6ricana hacia el ~xterior dado 

que ello representaba la mejor posibilidad además de una garan

tia para la colocaci6n de capitales y productos en un mercado 

'potencial muy semeja~te al norteamericano11111 por supuesto 

q'ue lo anterior se refiere. al mercado europeo¡ tal parecía 

que~ el pa'is tenía la oportunidad única para dar el 11 gran sal-

. 1;.o~'.;. lo tomaba o lo dejaba ya que una ocasi6n similar a la 

qu.é estaba viviendo difícilmente se le volvería a presentar. 

Emergi6 el ''~merican way of life 11** al que Occidente en general 

p~etendía llegar, claro está con ayuda norteamericana a cambio 

dé ~ ndis.cu~i ble influencia poli tic a. 

E~tados Unidos· .tem1a la propagacibn comunista en 

Occidente cofl lo, que declinaría su economía y por ende el .... · :,:;,', 

* -~Desd~r19¿1:.se cre6 la ley de pr6stamos y arriendos median-
,. te·~~ ~u~l los.aliados se convierten en deudores de Esta-
.' -.'do·s:·Un.idós¡··;y ·en 1943 una institución con capital america

no (UNRRA) se ·encargb de dar ayuda ·a los pueblos libera-
.~dós". ... . . 

111' "SilVS". i"Ü.ch.e'lena, José. Poli ti ca bloques de poder. 
p. 57. 

** Mediante dicho slogan se promovió un mejor nivel de vida 
en todos los estratos sociales de Norteamérica ademas 
de piopagarse un gran consumismo. 
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poderlo que babia alcanzado, el crack del '29 había· dejado 

una experiencia dolorosa que el pais bajo ninguna circunstancia 

estaba dispuesta nuevamente a atravezar¡ los intereses econ6mi-

cos esta vez se cuidarian al maximo. Si colocáramos en una 

balanza los beneficios y perjuicios que le dej6 a Estados 

Unidos la guerra, verismos que fueron mayores las utilidades*. 

Para terminar con~luimos que el nacimiento de Esta-

dos Unidos como potencia emergi6 con la guerra misma¡ su tra

dicional no entrometimiento en los asuntos europeos les propor

cion6 una ventaja sin precedentes económicamente hablando, 

pero también ese mismo poderío le otorgaba a su vez la respon

sabilidad única en la postguerra si es que deseaba preservar 

al sistema que representaba, para ello sin duda alguna requería 

d~shacerse de concepciones e~torbosas, surgiendo asi el realis

mo político; los "think tanks" americanos se encargaron de 

** conjuntar una serie de factores ad" . .ho·c los valores del 

Estado pero conelementos más reales como la naturaleza humana 

y los intereses nacionales del Estado, de esta manera quedaba 

establecido en la post-guerra un dinamismo político que perdur6 

durante la Guerra Fria. 

3.2. DOCTRINA MILITAR 

La política militar estadounidense es dinámica ya 

que es formulada por una amplia gama de personalidades, las 

cuales· interact6an en funci6n de lo que se concibe como jnter6s 

* El saldo de mortandad que dej6 la Segunda Guerra Mundial 
fue a comparaci6n de los paises desvastados, de la miseri
cordiosa cantidad de trescientos mil, además la tranquili
dad de no haber sido desvastada y una industria pujante 
lista para a:bástecer a Occidente. 

** Véase Schlesinger, Artur. The dinamics of world power: 
Introduction. 
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nacional; '_en~· ·e_l Departame.nto ,- ~e ,.:J?.éf_~_n,sa ·,tan.to:': c'iy.iles .... co'ino 

mili tares. aná'ii.Zan ., ia: ' e·s~_(ª.~·e·g·~·~; : .. '_:·~-~ .. ~"··º·~Pa_r.,~~.~-~-~t~'·?~ .. e.:~.~~~d·:º · 

m~t f~:~~··:?t·~}~IIf :rt~;~~i;/f,~~II:?~Jj {f~l:l{~~~~~;¡¡ 
gastos mili.tares __ ·y_ .fi'Oá"1'ffi'én~:~-~~-}'~S;· _empre_~~-~io.s de _,la industria 

:::-:· .. 
militar.. ,;··· ·'":;'·,e 

De af.lí_: ··que··. en·~.".el~· p·erf0do ·.de ·1a Guerra Fría hubiera 

di versas corrien te_s ¿·~·nfli~·tu.an-d~, _· a~nq ue. en términos generales 

el· objetivo. fue la luc~a c~ntr~ el; p~~~gro rojo en Areas estra

tégicas_; la influen_c;~a,, d~ di~ti~tos, sectores determinó en 

gran me,dida un bala~~e .qu~ . en, _oc~si~nes se inclin6 más al 

ala dura. ~eJ. gobi.er~~. ~,.1_~~ ·-J.1~.~~dos h_alcones) y en otras al 

pacifista y blan~o.- (c?i;a~c·i~? -.~orno las. palomas). Esta pugna 

fue crucial y definitiv~:~~.1~ .. e~oluci6~. de la doctrina. . ..-- . - .. ,. 

Primeramente es. niefiestB'r dest8car la situaci6n mili

tar que vivió Norteamér.ic~· du·r~nt~ Ía .. con~rontaci6n global; 

de la cual destacaremos lo siguiente: "De todas las fuerzas 

militares extra·njeras sólo los misiles, soviéticos interconti

nentales está libres, sin estorbos por los Océanos Pacifico 

y Atlántico ••• las fronter8:s de Estados Un~dos no son plausi

bles escenarios de. combate por tierra, aire o mar de larga 

escala11112 este asp~cto lo considera de vital importancia 

ya que a partir de éste se configuraron las exigencias del 

·engranaje doctrinario, el cual va a destacar la defensa de 

los. aliados Y, el BP<?Yº de, lO_s in~ere.Ses_ estadounidenses en 

e·~ _e~~ranjer.o· no extrictamente la defensa del territorio 

112 Boston Study Group. The price of defense; a new stratety 
for· ~ilitary spending. p.·1os. 
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na.cional. En otras p·~1~·braS_-:·-N~:~_té~·mé'riéa ·pudo gozar de una 

tranquilidad ·sin. isUá1. (co;n-6 :io:. vimos· en el capítulo I) durante 

la Guerra Fria. 
'. ··: 

--. -
En cuantO ~ ··10·~ · c-onJC:.e·p·tas· ·-tradicionales de credi bili-

81t~· ·morar· ~d·e __ -:1~_-· ·t·r·~pa., ~t-cétera; son· vastos* p~ro para 

efectos del 'pres.en·t~··.trSb.aj~ llos ilitere.sa an811.zBr los cOn.cep...: 

tos estratégicos que·· -~~- '
1

.ádoptaron ·a ·lo largo de la Gue?-ra 
Fria •. 

dad, 

El primer sintoma en la edificaci6n que se present6 

eri la : estr~tegia fue el documento del Consejo Nacional de 

** Seguríd~d NSC~68 que demandaba gastos mayores en armamento; 

qu~~ podrían reducirse cuando la crisis pasara. A la muerte 

*** de Stalin se inagur6 el llamado 11 New Look11 (la nueva aparie.n_ 

cia) un deshielo ficticio que pretendía balancear demandas 

internas con los gastos militares sin dejar de lado la amenaza 

comunista. 

No fue sino hasta enero de 1954 cuando el entonces 

Secretario de Estado John Foster Dulles declaraba: "la forma 

de disuadir la agresi6n a las comunidades libres mediante 

la capacidad y la voluntad de responder vigorosamente en los 

lugares y con los medios de nuestra propia elecci6n
11113 

las 

* 
** 

*** 

113 

Ver Collins, John, American and Soviet military trends 
since the Cuban missile crisis. p.p. 170-173. 
Fechado el 14 de abril de 1950, y cuyo prop6sito 11 oficial'' 
era contener el poder soviético y causar un cambio estruc
tural en su sistema. 
Mediante ésta, se reducían las fuerzas convencionales 
dando prioridad al poderío aéreo. La fuerza aérea reclu
taría 30 mil hombres adicionales, y el ejército se reduci
ria en 500 mil. Véase Smith, Joseph. The cold war 1945 
-1965. p •. 33 

Haro-rerglen, Eduardo. La CIA entrañas de la leyenda. 
El Nacional Suplemento Especial, 26 de diciembre de 1991. 
p. 3. 
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palabras del ex-secretario las tradllcimos como la necesidad 

.de. dejar bien claro al comunismo i nternacionBl el no entrome

terse en áreas vit!!les para Estados Unidos, y no propiamente 

como el establecimiento de un escudo protector para las ''comu

nidades libres", ello qu.ed6 demostrSd.o con el levantamiento 

h Ct~garo en 1956, en el. que Norteamérica. no re.sp.ondió "vi go~o

samente" como el slogan afirmaba; es deci_r, se trataba de 

dejar bien claro al ene~igo que áreas es~~atég~cas no estaban 

en disc·usi6n y que Washingto.n actuaria si hÚbier~ sido nece

sario. 

:',, ,- .. •':·: .. ·. 
La doctrina tal como se con~ci~ .. fµ~~l~ ~e ''represalia 

m.as.iva'~ que no ,era otra cosa que e_l· ~-n's~.r.u.men~·a·."para implemen

tar la - re~ién nacida contensi6n; ~~::'d~cir.·~~l d7spliegue de 

fu.erzas alrededor del mundo que ~r~:J?~i;~i.'a~~;.·~n un escudo pro

tector a los intereses norteamericano~. 

Sin embargo las implicaciones ~uby8centes de la afir-

maci6n Dulles eran de gran prominencia, se hablaba de infrjngir 

un daño, un castigo, no si~plemente disuadir, de forma· tal 

que el enemigo no se viera tentado a agredir y retrocediera. 

Obviamente hablamos de represalias nucleares con todas las 

peli~rosidades que éstas revisten: "él (Dulles) no hablaba 

del uso de las armas nucleares en una guerra limitada geográfi

camente... parecía indicar que responderíamos con un ataque 

nuclear en China" 114 • Es evidente que en aquél momento los 

Es~ados U~idos creían vehementemente en su capacidad de repre-

salias, lo ~ual sin;dude result6 confiable durante los primeros 

de la doctrina pero al paso del tiempo ésta iba perdiendo 

credibili.dad*···en ·cuanto a 
1

la mención especial que se le di6 

114 Brodie, Bernad. Strategy in the missle age. p. 256. 
* R~cordemos que con el lanzamiento del primer sputnik 

s~viétic~ en 1957, la URSS demostr6 capacidad en proyecti
les "de alcance intercontinental. 
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a China y no a la URSS como principal agresor lo relaciona

mos con. el contexto .de la guerra de Corea en la cual China 

fue el apoyo principal de lo~ norcoreaf!OS, en otras palabras 

la doctrina Dulles era el .repudio a la forma en que se llev6 
a- cabo la guerra. coreS;na ··y .1.a·· ~lera ·advertencia al comunismo 

·de manteners·e al maigen· si .no::qúer1an ser castigados masi vamen-

te. ':"· 

En 1957 _se' anuncia la "disuaci6n graduada" que se 

refería a la ~ceptaci6n de· las guerras limitada~; los aconteci

mientos iban evoluciona·ndo hacia la paridad estratégica 

Estados Unidos no debia perderse en la opci6n de guerra: total 

o ,inacci6n absoluta, por lo que la alternativa de guerras 

locales fue una elecci6n aceptable. 

A pesar de los cambios introducidos, la represalia 

masiva no pudo responder más a las realidades; asi el presi

dente Kennedy en su primer mensaje sobre asuntos mili tares 

afirmaba: "La seguridad del mundo libre esta amenazada no 

s6lo por la posibilidad de un ataque nuclear sino también 

por su lento desgaste en las periferias ... esta amenaza provie

ne de las fuerzas de subversi6n 1 infiltración, agresi6n indire~ 

ta, chantaje diplomático, y guerra de guerrillas11115 las pala

bras de Kennedy son transparentes; la turbulencia del Tercer 

Mundo estaba poniendo en jaque el balance de fuerzas por lo 

que se requerían nuevos postulados militares. 

* Asl, en 1961 el General Maxwell Taylor fundaba la 

115 Saxe Fernández, John. De la Seguridad Nacional. p. 167. 
* Oficialmente Taylor (consejero para asuntos militares) 

la crea, pero el secretario de la Defensa Me Nemara reali
z6 diversos trabajos para su implementación. 
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~~trategia ·de respuesta flexible: ''nuestra estrategia de repre

salia masiva pudo haber prevenido la· tercera guerra mundial, 

pero ha. ·sido incapaz de mantener la peqlieña paz... existen 

disturbios pequeños comparandolos con la guerra genera111116 

a este respecto comentamos que la administraci6n Kennedy vela 

la necesidad de salir de un .esquema ya inoperante; era priori

tario dar desfogue a los conflictos que venían m~ltiplicAndose 

como escollos pequei'ios altamente peligrosos ya que si no se 

controlaban a tiempo modificarían el balance de poder en contra 

de Estados Unidos. 

Para dar una salida viable, se crea al interior de 

la respuesta flexible la doctrina de la "contrainsurgencia11 * ~ 
con aplicación a los paises subdesarrollados; se efectuaron 

numerosos estudios sobre el origen de la pobreza y la implanta

ción de mecanismos (como acción cívica) para erradicarla. Sin

embargo al final de la era Kennedy sólo se obtuvo una exhorbi

tante suma de gastos en recursos para modificar patrones socia

les de países que en algunos casos aún no estaban preparados 

para experimentar. 

La respuesta flexible ofrecía un rango de opciones 

que permitían maleabilidad a la conducción de las fuerzas 

armadas en el,;¡ extranjero se puso énfasis en la producCi6n 

e armas convencionales para dar salidas a los pequeños conflic

tos que generaba el ''comunismo internacional. 

Digna de mención es la excepción que tuvo la doctrina 

al tiempo de la instéilaciOn de los misiles soviéticos en Cuba; 

116 Ibídem. p. 169 
* Para una mayor información sobre la contrainsurgencia 

consultar Blaufard, Douglas. The contresurgency Era: 
doctrine and performance. p.p. 57-59. y Barber, Williard. 
Internal security and military power p.p. 180-182. 
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en aquél tiempo el presidente Kennedy declar6: "la política 

de esta naci6n· considera. todo ataque nuclear lanzado de Cuba 

contra c~alqui~r naci6n del hemisferio Occidental como un 

ataqu·e de .1~ .... Yn.i6n .Soviética contra los Estados Unidos, dispo

nien~o .º~~ 17m~xi.ma· :i-espues.ta: en represalias sobre la Uni6n 

Sovi&tica'~ ··este.hecho fue crucial y definitivo en las rela

ciones .de E!:>tados, Uiiid_os con l·a Unión Soviética¡ a nuestro 

entender se probaron las posibilidades reales de colapso nu

clear entre los superpoderes mundiales¡ la URSS quiso compro

bar. hasta dond~ ,podía llegar Norteamérica y ésta no vaciló 

en declarar- que iria hasta las 61timas consecuencias. 

Igualmente destacables en ·esta etapa son los conceptos 

del entonces Secretario de Defensa Robert Me Namara; la contra

fuerza, la limitación del daño y la destrucción mutuamente 

asegurada. 

El primero asumia que los Estados Unidos y las fuerzas 

de la OTAN poseian una capacidad suficiente y adecuada para 

enfrentar cualquier desafio nuclear apuntando:a objetivos mili

tares enemigos y no a las ciudades*, la limitación del daño 

se refería a la capacidad estadounidense para proporcionar 

un grado. de protección a la poblaci6n contra los efectos de 

las detonaciones nucleares, y finalmente la destrucci6n mutua

mente asegurada que para fines de los 60's evolucionó hacia 

la doctrina del mismo nombre: 11 bajo la bandera de destrucción 

mutuamente asegurada la administración Jonhson empezó a reducir 

las fuerzas estratégicas ••• cientos de bombarderos estrat~gi

cos y misiles se desecharon •• la razón era que el excesivo 

poder estratégico era innecesario ya que Estados Unidos se 

li7 Beaton, Leonard. The W~stern elliance and the Me Namara -
doctrine. p. 2. 

* Esta medida fu~ un clero··sintoma para disuadir a los sovi!. 
ticos de atentar contra'~bjetivos urbanos estadounidenses. 
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hab·~.i"a .··: __ .re~:r_ac~-~~o.-:· ~-~~-:··:º~, _ pr.im~r·./&~~.:P:e cOntra la URSS;¡ 
118 

En 

¡¡1:111\ltliilli{~~:~1'.;\~i)~!!i(f !:~!~~,¡!!!! 
· p·a_Cif_~~~~-~;-,"~i.'.J::)\:.-> , .. ,,~-:: ,· 

'·:-.:,.~:,.~,:.;;_;_;~.;·-.-· ":-'.;:'.: :"·· ·\; - /•"·:· 
.-·~()~-i~ ~~Í-pi os de los · 70' s: ··se ~~-~~~'~})-~~:·::~epu(fÍ.ar un 

·~o~·c~·Pto 1 Visto como-:;·rfgido y estático;·: '.flSi:-'.N.ix:on>~dec18rab.a: 
-.. u No-:· d·~b.o ;:l::Ími tal: me a la ind.isc'r'imi~-~-d~::-'d'¿·~'i·~~-~-~~6·~ ·'·de -.enemigos 

, . ci ~-~l:e~. ·:~~mo· una .. pos~ bl:~~: -~~sP:~~s~.a:;_.~:~··i~:S/ d~~~-f í~~' ~specialmen te 

- cua-ndo. -,d~ cha:.'·. respues_ta·-··:..·1Il~91~2i:8\.j~ ·:·:pcisi bilidad de accionar 

elbot6n .. ,nucl~a'r -:.·e~-: :.~:Ú.e~{~~\~ pii·i~~i,~·i6~¡; 119 . ··E~ obvio que en la 

~.ent~·: de ~o_s:~·4ec~s·are~>::;.·{~·o'~:-.t~B·~~~~F~·nos subyacían miedos inhe

renteS a, .eiÍos.': ~if~¿_i+~'~::S~~" .m.iniriiizar, en o~ras palabras el 

... pensamiento y ·:._.~Bié:)ne:ínÍ.~~t~~:_d·~·.···e·Stos hombres era en funci6n 

del enemi.so ~e'rre·~t'á.~e~-~~:~-·~1.de~tificado, y pese a los cambios 

p~ocii,ves a los ."Scuérdo·~;-.,:se' hBcia necesario seguir pensando 

en funci6n de c~·nC:ePt~s .. ~S.n.iqueistas_ para asuntos tan delicados 

como la doctrina'.milit~~·(especialmente una vez que los sovié-

ticos alcanzaron .la··pari·d~d 'estratégica). 

De este mOdo, la administraci6n Nixon enfrentaba 

el desafio de introducir mayor flexibilidad en la teoría mili

tar y erradicar ideas basadas en el equilibrio del terror; 

pe~o a la vez &e hacia cada vez más latente el menoscabo sufri-

118 Rum.mel, R.J. Peace endansered: the realjty of détente. 
p. 89. 

119 Davis Etherindge, Lynn. Limited nuclear options, dete
rrence and the new americen doctrine. p. 13. 
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do por la· guerra de ·:VietÍl.am, <'y·::p~ra. mininiiZailo se adoptb 

la 11 disuaci61_1 real~S'ta."*, :i·a-'·'ci"S"t·rate.gi~; dió ·un giro buSc.ando 

el apoyo de los aliBdos estadOuriidenses. Ademé.s se enfrentaba 

al desafi6 de fa' crecie~t~ expansi6n soviética militar por 

aire, mar- y tier:~a···por lo que ese llamado que se haría a los 

amigos de Nórt"eaníérica tenia como transfondo poner en evidencia 

el constante esparcimient'o de la URSS ente la comunidad inte'r

nacional; a nuestro juicio, la finalidad era por partida tri

ple: hacer patente al mundo las intenciones moscovitas, descan

sar un poco la carga militar en partidarios estadounidenses 

e intentar mejorar en la medida de lo posible el deplorable 

ambiente producto de Vietnam. 

Sin embargo no fue sino hasta 1974 cuando se hizo 

evidente un verdadero cambio dando por filíiqui'iáci'a ia rigidez 

doctrinaria a través del nuevo concepto ºopciones nucleares 

limitadas" (LNO): "Las fuerzas 'para,:.'ejeCutar u'ó 'amplio rango 

de opciones en respuestas a accióñ·es ·. dei · enemigo incluyen 

la capacidad para ataques precisos en ·o'bjetivos tanto suaves 

como duros, mientras se intenta minimizar los daños coletera-

, les no deseado 1112º. Es evidente que los hombres de Washington 

deseaban modificaciones arite los nuevos retos militares 

esta doctrina corrobora esa ansiedad; se intentaba crear incer

tidumbre en el kremlin en relacibn a las opciones que el presi

den te eligiria 11 selectiva~ente 11 en caso de que Moscú se atre

viera a desafiar sus intereses; idealmente se asumía que .la 

incertidumbre seria tan grandé 'que inhibirla a los. soviéticos 

de movimientos agresiv:os, .lo cual indu~ablemente no dib loe 

* La disuacibn' realista ·era· la ~mplementación militar de 

la doctrina: Nixon •. 

120 Lockw·o·~d1 .. Jona·th~~. The,··soviet view of US strategy doc-
tritié·~ :p~·!·.2~r': ·· -
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resultados .i e~.pé~8.do~ .'..Y .. :-._qu_f'.!dÓ . .i·.~f!JP·~~a~e-nte:;: .d.~_mOs_t.r~~º-' .ª los 

poc~s años :·_f~~--~:;;~1·.~~<-~\n_Y;~.'.~--~-6~· .... ~-~yi· ~-~-·~e~,.~~ ·,~~ ~,~-~/~}~:~-~.·:. ~::{:.-;~-:~'. . 
·r>··- .. <: 

que Carter toma 

la S. -:~-i eii~:a--~--- · t.i ene.;_ su: :·explf~·~C"i6h ·_:.t ~ás _,_ .. común en la invasi 6n 

·de;~la URSS_ a_·· A~gan·is_~Bri,: ·p~:f~·: '.rr~·~_?_t~-~~--~c·o~sideramos otro ele

,' ,mento el _:cti~l.· .. Yª: -~e~O'.~.:· -h~~~~ao: ·,. _e·n. anterior_es subcapí tu los: 
18·· coris,tan~e p'U&ria ·en_ti-.e.:,"._10S:,_h8lc0nes y_ la~ palomas, fue obvio 

.. q ~-~: .. él ~e-c,tor: ~i~ro ~- ·, l.a · ·.i hd U~- trÍ ~ -.mili ta r ha bí en experimentad o . . . - - ~ - '. - . . -. . . ' . -
cu_ant_iosas P.érdi4as · .C:::~~ ;:}ª.-. déténte, y. los acuerdos sobre la 

ré.ducci6n de 18 :-artil·feria_ militar, y a pesar de que Carter 
. . . - ·.· -.·· · .. ·.. .. . 

_venía _d_el_ .~e.ctor .b~~.n_d.CJ:-.<~~ .' ev:i_.~ente que se vi6 envuelto en 

un~ m~rej8da.:·~e.:;.~-~.t-~:~~ ... s~~-·}e,-...~.i.yer~.ª ~nd?le q~e hicieron que 

con él; se .. c(;>_lc;>.c~ran:{:~.~'~¡ :-.c~~~en.~?.s. _del end~recimiento que más 

tarde Reagan se encargaría de edificar. 
~"·~-¡~:~- ~ ' 

En ;¡~~,t~,,xt:i~~-;.8~:g'~'t,<t;~s~f?,mJcs) ~ª.a carac~eri-
zarse por -u~ ret0:rn~ .. -~.-·-l~,,c_o_nt.e.nsiÓ~-.<si~~~ar .:a·.-_la de los años 

:~:::e::ª :ss~:nsf :.~c:~~tr~\;~~s~;·}~f:Ú~;~¡~~~'WJL'~ª~,;s.e; _1a c6ni ca que 
'• '•.'<~. ; -;:·'.~:' :(;:~~:~ ~·~n·::-~· .. ».•:·.O•.·.'.: •; 

En marzo··· de ··:~~~,~-~-.~t.:~-~ ·;:c·r·:-~~?.:~~~\:· .. ~.~li'cia.tiv8 de Defensa 

121 Garthoff 
1
- Ráymond·;·- -~-ti~t~f/t~-:~·a'.~d- confrotation: from Nixon -

to Reagan p. 937; 
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Estratégica (IDE)*, cuya misi6n principal era la militarizaci6n 

del espacio, la idea era dotaz: las potencialidades militares 

a sus máximas capacidades para en caso de guerra nuclear ºpre

valecer" (no disuadir que habla sido la f6rmula segu:lda ante

riormente) a las ruinas del holocausto nuclear sobre los sovié-

ticos. El pentágono elabor6 di versos planes que apuntalaban 

a las diversas regiones del mundo haciendo aparecer como ''real

mente" vitales" a los intereses de cada conflictodonde el 

"imperialismo del mal" aparecia 1 de' este modo, los estrategas 

militares pensaban que los soviéticos 11 tendr1an 11 que retroce

der. 

Los conceptos maniquistas y conservadores resurgieron 

en todo su esplendor; y para muestra tenemos la siguiente 

declaraci6n de 1.ii famosa insti tuci6n Hoover: 11 hemos entrado 

en una era de limites •.. en el futuro se encuentra una época 

más dificil y peligrosa •.• no sóbreviviremos a menos que aho

rremos más de lo que gastamos trabajemos más de lo "que jugamos 
. 122 

y gastemos más en defensa que en bienestarº Es palpable 

la importancia que se le da a la "peligrosidad de la época", 

se monta un escenario de turbulencia y amenaza, un ambiente 

de inseguridades, con la finalidad de lograr un amplio consenso 

de la sociedad en la consecución de los objetivos militares; 

es dec:i r, para incrementar los gastos en la defensa antes 

quecualquier otro aspecto. 

serios problemas. 

Lo cual a la larga les causo-

* La IDE consistió en un sistema de defensa basado en saté
lites, rayos láser y cohetes para destruir en vuelo pro
yectiles intercontinentales nucleares lanzados desde 
la Unión So vi ética. Véase Chri stopher, Pai ne. Reaga to
mi cs or how· to prevail. The Nation April 9, 1983. p.p. 
423-433. 

122 Brooks, David. La visión estratégica de Estados Unidos. 
p. 16. 
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Efectivamente, los desorbitantes gastos militares 

que se realizaron en la era ~eagan al final de la Guerra Fria 

no s61o le costó la presidencia a los republicanos después 

de doce años en el poder, sino que han dejado una sociedad 

frustrada, desempléada y en la búsqueda de nuevos valores 

que se adecuen ya no al esquema del escudo militar estadounide~ 

se protegiéndolos del temible p~ligro rojo, sino a sus realida

des actuales más profundas y diversas. 

3.3. INSTRUMENTOS DE PODER 

3.3.l. Agencia Central de Inteligencia (CIA) 

En el presente subcapítulo analizaremos la misión 

que· deseºmpeñ6 durante la Guerra Fría lo que se le conoció 

como "gobierno invisible". 11 El poder dentro del poder" entre 

otras connotaciones de las que ha sido objeto la Agencia Cen

tral de Inteligencia (CIA) que desde nuestra 6ptica sin lugar 

a dudas se erigib como la mano invisible dominando e inclusive 

en algunos casos, modificando la escena mundial a favor de 

los Estados Unidos. 

En el mundo de la post-guerra era dificil para Nortea-

* mérica implantar un servicio secreto para tiempos de paz; 

la renuencia de un país prácticamente "recien nacido 11 en el 

áiea de los servicios secretos, lo cual era sinónimo de miste

rio, (la antitesis de los valores tradicionales) provocaba 

esa reticencia¡ no obstante la administraci6n Truman estaba 

embarcada en esta ºmisión" y no cesaría ~asta lograrlo. Un 

* Durante la guerra funcion6 la Oficina de Servicios Estra
tégicos (OSS) que practicamente hizo sus pininos en el 
mundo del espionaje a raíz del ataque a Pear Harbar. 



125 

bre·ve interludfo * · ·dar:la la pauta a lo que un año más tarde, 

en s.ept:i'emb.re .·de_ 1947 se~:la el Acta de Seguridad Nacional 

que Convenía e·i-· establ'ecimiento de la agencian; la CIA iba 

a 'aconsÉ!jar ··al Consejo, de Seguridad Nacional en actividades 

de· .inteligencia compilar y evalu~r la informaci6n ••• desarro

llar otras tareas y funciones relativas la inteligencia 

· qúe afectarán la seguridad nacional ••• y asumir la responsabi

lidad para proteger fuentes y métodos de revelaciones no auto

rizadas11123, a nuestro juicio los tres puntos mencionados 

fueron claves para permitir maleabilidad, la flexibilidad 

óptima para actuar irreversiblemente; el primerq lo traducimos 

como el canal de comunicaci6n directo entre la nueva institu

ción y el Ejecutivo (ya que ·éste preside el citado NSC) el 

segundo lo interpretamos como el vehículo que autorizaba a 

la CIA en la.s llamadas ºoperaciones encubiertasº de las que 

el mundo de la M· Guerra Fría se vi6 plagado, y finalmente el 

tercer punto deba la pauta parp establecer la contrainsurgen

cia vigilancia doméstica, intercepci6n de lineas telef6nicas, 

un acoso contante aunque no abierto al interior del país; 

(en este ámbito la agencia trabajaba bajo los auspicios del 

FBI, una concesi6n cedida al legendario Edger Hoover). En 

pocas palabras el Acta de Seguridad Nacional constituía un 

ch~que en blanco ante el Congreso para dirigirse en la palestra 

internacional con todas les baterías contra el enemigo acérri

mo. 

* En 1946 se crea la Autoridad Nacional de I.nteligencia 
y un Grupo Central•ld'e Inteligencia, pero los conflictos in
terministeriales (Guerra, Marina y Estado) provocaron 
su disoluci6n y el nacimiento del Consejo de Seguridad 
Nacional (NSC) y de un organismo que centralizaba toda 
la información: la CIA. 

123 Donovan, Robert. The presidency of Harry S. Truman¡ 1945-
1948 conflict and crisis. p.p. 307-308. 
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Existe uiia ~esc,r.i.P_7_i6~: q~e,· ... co.nsÍder:a~os es: la esencia 
de lo' que;··fue ·en '~i ·_·1a_'._i,il._t-e1iSen.ci~,;."Para~-:JoS:_Estados Unidos: 

;::::::::·::".:'.~::;:;:: 'iif ~;¡¡¡f 1iX~~~::;~¡;;:,.;;;:_:, :::::::: 
·1~ int~lige~cia eS-'·1~. :~u~~':·,~-~~f:~"-~-~l?~~-r~~on,~ el escudo en el 

lugar y tiempo ade~u~do¡ 2 ¡~~_6'il€i~~~z:r;,:~~e onos mantiene alertas 
para guiar la espada" .:·.:_:~_n·:.>,~o_'~ .. rá·S_<.Palabras a través de la 

'recopilación de - dato.a -d'e'i': ... _'.~·x=~e~··t6'i? ... 'Norteamérica tenía bien 

definidas las ten~~n~ias: ~'.~·~:~:~>\::~:~::r~~-~--~és adoptaban, ya fueran 

en favor. o en contra; . ~-·. P~~·~i~:{ d~·.·::i~- informaci6n proporcionada 

al 'presidente se- tOmab~1n .'~.{~·1i-~i'o·~·~:~' ello nos da una idea 

de cuan impor.tante.s r~~~l~.~·b·~~:; !~~,.··reportes de la comunidad 

de inteli&encia (pr'op·i~~É!1nt·~·~.d~··· la CIA) podríamos decir que 

era el gu:ia que ~~~i"¡_'i:t~ba \~·s··: lín~as a seguir en el exterior 

y el factor cru~ia~··~y ~e~Í-Si:vo; .º~~!amente no debemos pasar 

por alto ·la sensib.il'i:d·ad', ... ~~··~ácter y personal.idad del director 

de la instÍtuci6n, .·~iJ:~.~-~un~do al momento que se viviera en 

la Guerra Frf8""fu:e .··{raSéeíld~·~·tal en la toma de decisiones. 
·:t: 

··.Si.O. ·.luga:i· .. Ja dudas·· la personalidad que desplegara 

el Dire·~·t~O~~ :·d~":' .. '.18·:. :·~·g~¡;c·ia j.us6 un rol de primera línea, la 

dest~·~~.d;,¡'.'.··:i~pci~·ta~·~i·.~ __ '_,d·ei. f:~~t.or humano hizo su parte quedan

d"O.·· p8téflt1·z·acfri,::a'1::".travéST·~. de( la·s misiones encomendadas a. la 

ag·eri.cia"~~· ./~·'.:..\~{ >:·>«i~t:r·~·~-{~· '.<i~·· .~C(é~~·da de los 50' s se ti ene a la 

o rgani za~i 6·n <.~~ ::;~·Ú·n .. ·;·'i.~g8r prepondera damen te pri vi 1 egi ad o, es 

la "n.Úia bO~·i'ta":::: d.~'.~\··_"ap8_~al:o gubernamental"* en esta época 

124 · cún.;·, Ray. ,'T¡;~'·ciI-1{ ~éauty vs. Myth. p. 12. 
* · 'LB' t~iadá .Q~~ .. ·~~.ormaba~ .. All~n .Dulles en la CIA, su hermano 

John' ·.Fo.Ster .. <en:.'.:e1 .. ;,E~tado, y por supuesto el presidente 
Eiseñhower·~ se·'.CoOs~ituy.6 como f6rmula perfecta para hacer 
de ... 1a:,:,insti.tuci:ón. un enorme pulpo con una capacidad de 
"deCisi6n~ .. colo~Bl·~:.' . ..: .. ,: 
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"la CIA No· se avenía a justificar sus acti'vidades clandestinas 

ni ante el_ Departamento de Estado de Washington ni '?nte el 

embajador del país donde operaba, y aún cuando las actividades 

secretas se comunicaron al Departamento de Estado en Washinton 

muchas veces se hizo no al principio sino después de que la 

operaci6n casi había alcanzado el punto, pasado el cual, no 

era fácil sÚspenderla" 125 esta libertad de acci6n encuentra 

su máxima expresi6n en dos intervenciones* en las que los 

intereses econ6micos estuvieron a la orden del día (el petr61eo 

y la producci 6n del Plátano) pero bajo los ropajes de la "de-

fensa democrática" se actuó irreversiblemente. Sin embargo 

el poderío de la agencia amenazaba con poner en entredicho 

los valores americanos por lo que se hacía necesario cortarle 

sus tenazas altamente perniciosas. 

En el periodo que gobern6 Kennedy se inten-tb ponei

orden a la llamada ''compafiia'' (as1 se le conoce a la CIA dentro 

de la burocracja estadounidense) pero los intentos resultaron 

**' infructuosos , no fue sino hasta 1967 que se empezaron a 
. ***~ ''descubrir ciertos ilícitos dentro de la organizaci6n . 

125 Selser, Gregario. De Dulles a Raborn; la CIA métodos, 
logros y pifias del espionaje. p. 163. 

*. La primera para derrocar al líder irani Mossadeq e insta
lar al pro-norteamericano Sha Reza Pavlevi, y la segunda 
en 1954 para derribar al presidente. de Guatemala Juan 
Jacobo Arbenz e instalar al Coronel Castillo Armas. 
Véase Julien, Claude. El imperio norteamericano. p.p. 
323-343. 

** Con el fiasco de Bahía de Cochinos (1961) la administra
ci6n se ponía a pen.sar seriamente en la efectividad 
de la agencia y en octubre del mismo afio surgi6 la rival 
de la CIA: la DIA ,(inteligencia para la Defensa). Por 
otra parte Kennedy se proponía una reorganizaci6n del 
contraespionaje pero nunca lo logró debido a su misterio
so y aún no aclarado asesinato. 

*** En· marzo del año citado, el presidente Johnson dispuso 
que los organismos federales pusieran fin a la financia
ci6n secreta de actividades desarrolladas en el exterior 
por organizaciones educativas (La Universidad de MichigaJ 
y Harvard entre otras). 
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La CIA alcanz6 su punto más bajo a mediados de los 

70's ~uando: · ''una comisi6n especial del Senado investig6 

~i ez:~ ,. 11 éti~o" r_ealizar intentos de asesinato a lideres polí

·ticos de ~tras paises,· igualmente el Senado quería saber si 

era prudente sobornar a altos funcionarios en otros países 

p~~a dejar• monarcas y. dictadores en el poder• 126 dicho comitl 

·_especial (creado ·como consecuencia del derrocamiento del líder 

chileno Salvador Allende) asestó un duro golpe a la CIA, la 

práctica encubierta ces6 sus operaciones y muchos norteamerica

nos recuerdan este período en .. las acciones de la agencia como 

vergonzosas e inmorales; una actividad escandolsa en la histo

ria amer:l.cana; sin embargo no olvidemos que precisamente esta 

época se caracteriz6 por un decajmiento de Estados Unidos 

cómo potencia lo que también tuvos sus efectos en la inteligen

cia que se repleg6 parcialmente actuando con más cautela; 

pero que en los umbrales de los 80 '~ regres6 a sus prácticas 

habituaies con más bríos. 

La era Regan se caracteriz6 por unr evitalización 

del sistema de espionaje, además de .:inyectarle credibilidad 

a la deteriorada 11 compañ1a 11
• Para ello, se hizo uso de une 

xacerbado anti-sovietismo; diríamos altamente visceral, ya 

no importaban los medios para la consecución de los fines! 
11 en la Orden Ejecutiva 12333 firmada por el presidente Reagan 

en 1981 las' actividades especiales eran definidas como propa

'&anda, operaciones. p~líticas y paramilitares. el concepo 

de op~r~~i.ones · _encubiertas se le asignaba a cada parte de 

las 'Be ti ~idades de inteligencia, así como a algunos aspectos 

de las,; .op·eraC.iOnes militares estadounidenses
11127 

.mediante 

126 
,127 

PEirkal, Paul. Secret wars of CIA. p. 11. 
-Sarkesian, Sam. US national security: 09licymakers 2 proce
sses, and politics. p.p. 104-105. 



129 

~a citada orden, el presidente no s61o definía una renovada 

a~tuaci6n en:la agencia¡ sino que llegaba más lejos al permitir 

su intromisi6n abierta en el ámbito doméstico*, una ve;dadera 

h'erejia en el sistema emericano. En . otras palabras lo que 

la entrante administraci6n republicana quería demostrar era 

que los servicioS de inteligencia no s6lo eran vanguardistas 

sino que la eficiencia del personal los colocar:fa en la cúspide 

del poder nuevamente. 

Para este último objetivo se requeria profesionales 

aníantes de los secretos y con una política férrea altamente 

halconesa; el puesto 

como anillo al dedo 

para dirigir tareas semejantes le vino .. 
al elegido de Reagan: William Casey • 

personaje polériiico y controvertido ya que si bien durante su 

permanencia en ia ''compafi!a'' logr6 revitalizarla al final 

de la década de los SO' s sumi6 al país en una ola de ~escánda

los e incertidumbre; una carencia de credibilidad quizá mayor 

de la que ya se tenia anteriormente*i~ 

En lo concerniente a la vanguardia no podemos negarle 

sus méritos a la agencia; sus medios para cubrir propaganda 

prácticamente desde su fundaci6n han sido vastos: ''la propagan

da de Estados Unidos es conducida en diferentes sentidos, 

las conferencias de prensa presidenciales y sus discursos 

* Para un descripci6n detallada del ''entrenamiento'' que 
los agentes de la CIA ofrecían a la policía local. Ver 
Melanson, Philip. The CIA's secret ties to local police. 
The Nation March 26 1983. p.p. 312 y 364-368. 

** Casey amigo personal del presidente fue el primer director 
de la insti tuci6n que alcanz6 un rango en el gabinete 
lo que le di6 prestigio pero también levant6 suspicacias 
sobre la objetividad de la CIA. 

*** Recordemos el caso Iran-contras (desviaci6n de fondos 
para la contra nicaragüense) así como las operaciones 
de millones de doláres provenientes de ventas de armas, 
todo ello bajo ·el manto del secreto y sin au'torizaci6n 
del Congreso. 
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est~n dados con cobertura •.• el tia~ajb d~ la··agencia informa

tiva, los programas de la voz .. de- Améi.ica 'y las emisiones y 

publicaciones de la Radio Libre de''.:Eu·~·opa 'y Radio Libertad 

ayuda a transportar las opiniones~· ame"Í'icánas al resto 

mundo
0128 

aquí conviene res.Br'tar el trabajo realizado 

del 

por 

las emisiones llamadas 11 0ficiosa·s." c'ciri' cobertura especialmente 

al Tercer Mundo y, a partir de· los 70's a Europa Oriental, 

para esta 6ltima región tomemos en cuenta que el proceso de 

de coexistencia pacífica que inici6 con la détente escondía 

su raz6n de ser en la "competencia" en este sentido se ebria 

una posibilidad innovadora de infiltración e incluso de sebo.ta

je todo ello mediante nuevas técnicas que inclufan la rob6tica 

e informática*, pensamos que en este ámbito Norteamérica logró 

un éxito sin precedentes, pero aún faltaba mucho por ver: 

la ca·ída del socialismo en la URSs' y la incapacidad de la 

CIA para prevenirlo. 

Efectivamente, Estados Unidos no logró advertir anti

cipadamente que en breve el sistema socialista se derrumbaría, 

también se le achac6 un fracaso al no saber con antelaci6n 

que tropas iraquies invadirían Kumwait durante la guerra del 

G0lfo Pérsico. El primer desatino queda explicado parcialmente 

por el odio visceral que ambos sistemas alimentaron durante 

décadas, por lo que la inminencia del peligro 11 rojo 11 se veía 

más real que ficticio el panorama de un trubulento mundo desa

rrollado hastiado de pobrezas e injusticias propici6 que los 

decisores estadounidenses tuvieran v~ sienes maniqueas y que 

sus concepciones estuvieran siempre en funci6n de un ''mounstro 

destructivo amenazando al mundo libre''. 

128 Scott D. Breckindge. The CIA and the US intelligence 
~·p. 221. 

* Desde la década de los 70' s Estados Unidos inició un 
proce'so de sustitución de vigilancia de fuentes humanas 
por los satélites y la electr6nica siguiéndole la pista 
a la 1'amcnaza comunista''. 
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Por todo lo anteri~rmente descrito podemos decir 

que la Agencia Central de Inteligencia fue un instrumento 

qUe sirvió a· los intereses norteamericanos durante el periodo de 

Confrontaci6n con la Unión Soviética, por lo que en .. la post

guerra fria cabe la pregunta lqué papel desempeña hoy la CIA? 

mucho se ha hablado del peligro que revisten en la, actualidad 

las amenazas ''radicales'' y la ·necesidad de que la CIA contin6e 

vigente para atacarlas:* ''una de las misiones mAs importantes 

de 1.a agencia hoy en seguir los pasos de armas químicas y 

nucleares; la CIA comprobó las facilidades de Muammar Kaddafi 

para fabricar armas químicas.,. Corea del Norte debe tener 

en secreto una reser suficiente de plutonio para al menos 

una arma nuclear11129 esta es la innovadora predicaci6n que 

la agencia ha argumentado par~ seguir vigente, de lo qu~ dedu

cimos que aún quedan rasgos muy fuertes del "héroe de las 

democracias" haciendo frente a diferentes pero no menos temi-

** bles peligros consideramos poco probable que el pais la cance-

le, menos ahora que se demostr6 el fracaso del socialismo 

y que el balance político mundial ha quedado a la deriva. 

Una tarea más de la que se ha hablado es en el plano 

econ6mico, Robert Gatea lo sintetiza en tres grandes labores: 

"apoyar a los decisores en el Ejecutivo y Legislativo en el 

curso que siga la poli ti ca econ6mica .•• controlar las tend.en

cias en la tecnología que puedan afectar la seguridad nacional, 

la última tarea general es emprender medidas de contrainsurgen-

* La guerra del Golfo constituye un ejemplo palpable de 
la "nueva misi6n" de la "compañiaº. En ésta, se puso 
a prueba la evaluación y control de una cantidad asombrosa 
de datos 4

• en donde la electrónica sobrepas6 la capacidad 
humana para analizarlos. 

129 Haller, Douglas. The CIA' s new spies. News week. April 
12, 1993 p. 31. 

** Vl!ase Voorst Van, Bruce. We see a world of more not 
fewer mysteries. Time April 20, 1992 p.p. 61-62. 
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cia como sea necesario para proteger nuestra economía de los 

que no se rigen por las reglas
11130 

lo anterior habla de la 

importancia que tienen hoy en día las economías cada día más 

complejas e interdependientes. Estados Unidos no quiere queda~ 

se a la zaga en lo que se ha puesto en ~oga en las postrimerías 

del presente siglo, para ello tendrá que actuar rápido e inteli

gentemente en lo que ha controlado por décadas pero ahora 

bajo un nuevo cariz menos político y más comercial. 

Sin embargo no todos los sectores apoyan la existencia 

de la * . "compañfa11 cuya reputaci6n ha ido en declive, y no 

es para menos si se ha visto envuelta en una marejada de escán

dalos negocios fraudulentos (propiamente sus tratos con 

·e~ Banco de Crédito y Comercio Internacional de Luxemburgo que

ha sido vinculado con traficantes de droga y terroristas ára

bes). No obstante a pesar de las inConformidades y las propue~ 

tas par.a reemplazar a la CIA** pensamos que esta. continuará 

existiendo· como un instrumento para los nuev?s desafíos del 

siglo por venir. 

Haciendo un . balance de 19. labor de la CIA y de sus 

once hermanas*** (comunidad de, inteligencia) durante la Guerra 

,FI-~a· po_de!llos concl.uir que iOs aciertos descansan en el ámbito 

técnico; la operatividad· y efic·i.encia de las comunicaciones 

130 griffin, Rodman. The new CIA. CO Researcher Congressio
nal Quarterly. December 11, 1992. p. 1082. 

* Véase "sugiere el Times la eliminación de la CIA 11 La 
Jornada 11 junio 1990. p. 23. 

** Véase Fuller, Graham. Let is termate the CIA. June 8, 
1992. p.p. 776-783. 

**A Oficina de Reconocimiento Nacional, Agencia de Seguridad 
Nacional, Inteligencia del Ejército, de la Fuerza Aérea, 
de la Defensa, Programa de Reconocimiento de la Defensa, 
Inteligencia Naval, Departamento de Energía, Personal 
de la Comunidad de Inteligencia, Buro de Investigaci6n 
Federal, Inteligencia del Departamento del Estado. Véase 
Scott Breckindge. Op. cit. p. 48. 
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ha sido asombrosa, la vanguardia desplegada dej6 muy atrás 

al antiguo ad_versario, demostrando. su preponderancia en_ la 

po.St-guerra fria. El lado flaco, o mejor dicho el 11 tal6n de 

Aquiles'' fue que los exhorbitantes gastos destinados a la 

inteligencia (estimados en treinta billones de d6lares para 

1990) dejaron al contribuyente sumido en una terrible depre

si6n econ6mica, la sensación de no haber podido predecir la 

calda d"el comunismo y si haber dedicado c~ntidades estratos

f ~ricas produjo una especie de frustración y enfado que sólo 

mediante el recorte presupuestario {por cierto ya iniciado)· 

podrá mejorar parcialmente el ánimo de un pa!s que enfrenta 

nuevos retos. 

3.3.2. Organizaci6n del Tratado Atlántico del ·Norte (OTAN) 

y Alianzas R'egionales. 

En el presente subcapitulo abordaremos lo que se 

levantó como símbolo de fuerza alrededor del mundo Occidental: 

lo que nosotros consideramos la praxis de la doctrina militar, 

los conceptos estratégicos aplicados en las distintas regiones 

del mundo, via instituciones con un status de legalidad 

concordancia con los Estados Unidos. 

En primera instancia nos parece necesario establecer 

parámetros de importancia: es decir no debemos considerar 

a las alianzas regionales copias fieles del Tratado Atlántico 

del Norte* si bien tuvieron su trascendencia no fueron similes 

de la alianza creada para Europa, la cual enseguida pasaremos 

a ·analiz.ar. 

* Este pecto en el periodo de Guerra Fria era de gran 
envergadura, ya que le invasibn de tropas enemigas a 
cualquiera de sus miembros: hubiera conducido a un choque 
frontal entre las superpotencias,. lo que habría provocado 
une guerra nuclear. 
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' La fund~ci6n de la OTAN tuvo sus cimientos ".fo~malesn 
en dos * acontecimientos que a los aliados . . ·' .. . ' ·.•.• 

europeos por lo que se pusieron ~ trabajar e~lo que se conoci6 

como Tratado de Bruselas: 11 en ~-~r~? _: '.d~ i 94-8 . _los gobiernos 

de Gran Bretaña, Francia, Bélgica, .L.uxemburgo y HOlanda firma

ban e .. l Tratad o de Bruselas Para' pf.op~-~~iOn'ar·. a~istencia mili

tar mútua en caso 'de guerra. La. a-'ve·~~:i.ó·ri·· t'i--adicional americana 

a comprometerse en alianzas signifi~-~ba 'que la administración 
131 . . . . 

Tru~an quedaba alejada" en real~dad este acuerdo era el 

preámbulo de lo que más tsrd·e· seda la OTAN; y el gobierno 

estadounidense lo ~abía, de hecho. -pe_nsamos que através del 

acuerdo de Bruselas se intentaba ºganar tiempo" y preparar 

el ambiente local (propiamente al Congreso) para que se acepta

ra.· el compromiso formal; que no era otra cosa que l~ conten

si6n a través de medios militares; por lo tanto· el Tratado 

de Bruselas tal como lo esbozamos no tenia ningún significado 

si no e~a p~~rocinado por l~s Estados Unidos. 

que le 

se creó 

Una vez sorteados satisfactoriamente los problema~ 
imponia a Norteamérica comprometerse con Occidente; 

, ** la Organizacion del Tratado de Atlántico Norte (OTAN) 

en la que ciertos paises se aliaron 'bajo el conocido concepto 

de la espada y el escudo: 11 el escu~o que debía cubrir la alian

za en sus fronteras mismas era complementado por otro elemento 

e~enc.i~l. ·de la esi:ra'tegia Occident81; el arma atómica transpor-

* 

131 

** 

En Pr~~e~ ... i'~.;g~:~;: el golpe de Praga, y en segundo término 
algo m&s ·lacerante:' el ce!co a Berlin, ambos eran síntomas 
para Occident·e .·de ~que la. URSS no se detendría si no se 
le contenía. , PBra.- una .mayor información sobre las razo
nes por las··.que: s.e·- .di6 el bloqueo. Véase Fleming, D.F. 
The cold'war'and'its<origins. p.p. 505-509. 
Smith, Joseph. ·The cold war:· 1945-1965. p. 20. 
En abril de 1949 fue firmado en Washington por Estados 
Unidos, .las cinco naciones del Tratado de Bruselas, Cana
dá,· DinBmárca, Islandia,· Portugal y Noruega. 
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toda por las aviaciones americana y británica constituía el 

instrumento decisivo de disuaci6n y represalias eve~tuales•• 132 

la espada estadounidense daba a los aliados un gran relajamien

to; creemos que más que nada de tipo psicol6gico, Occidente 

sabia que la URSS por el momento no emprendería aventuras 

arriesgadas poniendo en peligro lo ya ganado, no obstante 

requer!a seguridades más amplias y a largo plazo; seSuridades 

que Estados Unidos le estaba proporcionando. 

Sin embargo para que la Alianza Atlántica funcionara 

arm6nicamente faltaba el elemento más importante: la inclusi6n 

de Alemania Occidental, lo cual no era nada fácil de manejar 

diplomáticamente hablando para Estados Unidos; quien s
0

e e~con
tr6 con gran reticencia aliada* No obstante su ingreso 

era prácticamente de vida o múerte: ºmediante los acuerdos 

de Paris de octubre de 1954 la República Federal Alemana e 

Italia accedían al Tratado de Bruselas y a lo que seria la 

Uni6n de Europa Occidental. Lós acuerdos bilaterales y multi

laterales que proporcionaron la estructura institucional para 

la defensa com6n11133 como mencionamos la aceptacui6n de Alema

nia no se ponla en tela de juicio; ello era estratégicamente 
** incuestionable para Norteamérica , finalmente era su alianza, 

su obra, y a los aliados nos les qued6 otro remedio que apegar

se a sus dictados y aceptar a los paises que la gran potencia 

132 Spaak, Paul Henry. La OTAN en la defensa de Occidente. 
p. 57. 

* Principalmente Francia que se aterrorizaba con el rearme 
alemán, ya que veían en los germanos el s!mbolo de muerte 
y destrucci6n legado de la guerra. 

133 The North Atlantic Teaty Organization p. 17. 
** Estados Unidos era vulnerable a las divisiones soviéticas 

(bastantes por cierto) establecidas en el perímetro conti
guo europeo por lo que se necesitaba una mayor fortaleza, 
lo que conducía a la participaci6n germana (bajo estricta 
supervisi6n norteamericana) ello, indudablemente perjudi
caba psicol6gicamente a la URSS. 
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* considerara. importante incluir, •. ,.· 

)" - .· ' ; .· 
~l. marco organiz~cional .. en el que el pacto se desarro-

116 c.uenta con una ~í.nea civil. y, ot.ra militar; una serie de 
iHH'.• -, 

instituciones que día a dia hB.n .complejizado sus funciones, 

y un manual de catorce articulas' apegados ''formalmente'' a 

los mandatos de Naciones Un~das, comprometiéndose de este 

modo sus miembros a una serie de derechos y obligaciones en 

el marco de una alianza pensada y fraguada para países indus

trializados de Occidente que no siempre tuvieron concordia 

en los conceptos. 

La dificultad básica para lograr conciliar intereses 

enc.u_en~ras sus raíces más profundas en la detonación del arma 

nuclear_ sovib~ica :' "cuando el presidente ·Truman anunció el 

23 de septiembre de 1949 que la Uni6n Soviética habla explota

do .un artefacto atómico era obvio que en cuestión de tiempo 

una de las piedras de la fundación de la alianza sucumbiría. 

Esa piedra de. fundación era el monopolio atómico de Estados 

Uni~os,, instrumento ,de represalia masiva11134 sin duda alguna 

esta .situación modificaba los conceptos con los que la OTAN 

había nacido; antes la rapidez de la evolución nuclear se 

buscaba una estrategia que satisfaciera a los aliados, y a 

Norteamérica misma, lo que resultaba verdaderamente comple

jo*~* el problema esencial fue que los aliados empezaron a 

*·' En· 1952 accedían al Tratado dos paises no muy 11 atlántiC:o" 
más bien "mediterráneos", Grecia y Turquía con lo que 
se completaba el cerco occidental. Finalmente en 1982 
accedió al acuerdo España. 

** El esquema general de la OTAN puede consultarse en Mine-
llo, Nelson. Sistemas militares internacionales. p.p. 
17-18. 

134 Mongenthau, Hans. A new foreing policy far US. p. 167. 
*** Francia adoptó un apostura radical y nacionalista y en 

1966 decide retirarse, mientras Alemania navegaba e~ 
dos mares: los ''gaullistas 11 que enfatizaban la cooperació~ 
franco-gemana; y los "Atlantistas" que veían básica 13 
presencia y apoyo estadounidense. 
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dudar del interés que Estados Unidos podia tener en defenderlos 

si con ello ponia en jaque a su población, según Europa conta

ba con razones suficientes para dudar de'la plena participación 

* del coloso gigante en una guerra nuclear A nuestro juicio 

eran lógicas dichas sospechas ya que aquella región viv1a 

en tensión constante siendo rehen ~ctivo de dos superpotencias 

que para medir sus fuerzas pugnaban persistentemente áreas 

en donde Washington no siempre halló eco** dada la peligrosa 

situación europea, no era fortuito que para protegerse de 

modo alguno preferían no enfurecer al enemigo y quedar parcial

mente mal con el amigo. 

Ahora analicemos la situación de cada una de las 

alianzas regionales; las cuales abordaremos por orden de impor

tancia: · 

- a) TIAR: en primer lugar tenemos al Tratado In ter.!!, 

mericano de Asistencia Recíproca, o lo que es lo mismo el 

Pacto de Rio: ''en 1947 el Tratado Interamericano de Asistencia 

Recíproca firmado en Río de Janeiro sienta los principios 

de la solidaridad colectiva frente a una agresi6n extracontine.!!. 

tal. En 1948 la Carta de Bogotá por la cual se crea la Orga

nizaci6n de Estados Americanos prevee las modalidades de 

soluci6n pacifica de los conflictos que pudieran surgir en 

el interior del sistema interamericano11135 bhsicamente se 

trataba de homogeneizar equipos bélicos de los miembros {prác-

*. Dos acontecimientos marcaron dichas suspicacias: la crisis 
del Suez (1956) en la que Estados Unidos no prestó apoyo 
incondicional A francia y Gran Bretaña, y la crisis de 
los misiles (1962) en la que no se realizó consulta previa 
con los aliados en caso"de guerra nuclear. 

** En varios conflictos locales, la OTAN rehusó apegarse 
a los mandatos de Nórteamérica. Ver Stoll, Richard. 
US national security policy and the Soviet Union. p. 
160. 

135 Rouquié, Alain. El Estado Militar en América Latina. 
p. 148. 



138 

ti.cernen~.~.::' t,~~·.º -.. 'e~::~ c.o.~ .. ~~.~e.~ ~~.>.. ;, :.m~.di.a·n.~~- ··:e·1 · .. : Pr~g.~~-m~ de Ayuda ·Militar,(PAM), lo'. qu~:'..'r.e~u:l~a .d~~tacab~e:ai¡ui ;es que·. v.ia la una que 
se que 

· b) '·orsE:A·:' Tratad·.;··'cié · Asi·~:·sudorie.ntal también conoci
do como pS·~:t:o cÍ~ }f~~il~,;~ .. tfest·e: ~~'.c·t··~-. ·¡¡iilitar tiene,. un punto 

::·i~::t'ed{~~·bt:if ;\ff~ ,::<ri'ti~:::~:it e:el ex::::: .• 0 E:to ~~~ 
le! permf·tf6 ·a.: Es~ad"os . ."Unidos··~ ~'~··--·'.intervenir en cualquier lu-gar 

de- la. zo~~·;_:.¿~·~·~d~ · un-¡lát~ral.me~-t~·.10 considerara oportuno" 136 

. ;i 11ljl,;f~f 1:f ;t:i~~j\~~¡~if if f ?:g~:: :~:i::~?:::~~::}J:¡~ 
r_~egi6n:·.(los ·.:~nicos'--Pa~s~Sii:q\1e-.. declinaron la oferta de adherir-

~~~-:~··;:x~·;r:~~e~~,1~'1.i~~~·~,i'.~;'.~?i!:i*':~·~~:~-~~·~~-~{ intentado mermar la acción 
> .. de' Chin8. ::roja·;:\·baS.ti6n '.r.cidical .. del comunismo. 

,>·:;;\-':'.>iil~~~v~~~:;~~~~ir~!~I}f~~t~·.dd Tratado central º Pacto 
d_e ~ag_~ad ~-~:·-~-'".Jo~ Jj_\S:~o·~-~~r)_·~~u-~l_e~: .n~ revelaba un ambicioso plan 

P.ara ·),n_~~-.-~i;~·:;,_~-~:.~-~~~~L~B:·\~,~/~,(~·:~f ~~~~~ de alianzas... él imagina-

136 

. . . " .. : ... , _ --;:.'/;~:t~-~;·V{'(;·-~t:;~:·:_:: : .; :\ ·: .. 
C re"ad ó,..:'.e'n··/ ~ 9~4.:'.;·C~fl~·., ~~"·,'par ti ci pélci ón de Estados Unid os, 
Fran'ci a·¡ :_;_Gr.~-~~-. B·~_é.tá~a -~-.:~.Fi 1 ~ ¡)1 ~as, Austral 1a 1 Nueva Zelan-

. dia/.,_Pa.k)S.~,éf(:{YJ:·/T.á~ilB'ndia .. (esi:e. último país se mantuvo 
coÍl .un·a--}!relaci6n ··:preferencial". en la que Estados Unidos 
se :c·omp-~~óme·f~·a~.h·a,.;~-eSpoi:i·der:.'par la seguridad tailandesa). 
Silva·· M(C_h'e1e·n:a·, .. :~·JOsé Política v bloques de poder. p. 
107. . . ., ·· .. ,' 
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ha una organizacibn de defensa del Medio Oriente (MEDO) pero 

el concepto se encontró con la resistencia egipcia, aunque 

MEDO nunca exis.tió un pequeño grupo regional fue creado por 

Gran Bretaña en 1955° 137 en realidad este grupo* se esperaba 

fuera complemento de la OTSEA, sin embargo aqu1 Estados Unidos 

se encontró con una enemigo (no propiamente el comunismo) 

** altamente visceral y nacionalista, el pan-arabismo que no 

permitió manipular libremente aspiraciones norteamericanas 

(que iban desde el Mediterráneo hasta los Himalayas) por lo 

que tuvo que conformarse con los tratados bilaterales que 

negoció con sus incondicionales. 

ANZUS: Pacto del Pacifico Sur; integrado por Estados 

Unidos, Australia y Nueva Zelandia:*** "su finalidad oficial 

era garantizar la defensa por parte del blOque ~apitalista 
del Pacifico Sur sin embargo parece ser que las intenciones 

de Estados Unidos i han más lejos, trataban de establecer vincu

las bilaterales con la intenci6n de comprometerlos directamen

te con sus planes militares" 138 se ha comentado mucho sobre 

la trascendencia de la alianza, y de les intenciones norteame

ricanas para "comprometerlos militarmente", ello era 16gico; 

su surgimiento data de 1952; justamente en el pleno apogeo 

de la guerra de Corea, ello nos hace pensar que Norteaméric 

aya no estaba dispuesta a ceder un ápice en las relaciOnes 

de poder (ya habia sido suficiente la pérdida de China, lo 

137 Smith, Joseph. Op. Cit. p. 73. 
* Constituido por Irak, Turquia, Gran Bretaña, lran Y 

Pakistan (este Último s6lidamente alineado a los intere-
ses norteamericanos). . 

** Cuyo portavoz principal Gamal Abdel Nasser, 11der egipcio 
se erigi6 como héroe después de la crisis del Suez, 
logrando que para 1958 Irak se retirara de la OTCEN. 

*** Este pais salió de la alianza cuando su gobierno prohibió 
pruebas nuclearse en ·SU isla-naci6n, (en 1986) y en 
consecuencia Washington suspendió sus obligaciones de 
seguridad con Wellington. 

138 Silvia, Michelena José. Op. Cit. p. 106. 
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que ·habla m~dificado ·el esque~a ·fa~óráhieYa·~~ :6¿~f~··~~·t/ef ·y fue 

en ·dicho escenario _que · emergib· ANZUS ,·~Co~-~~,i~·;.fm1·si.6.fl :·. ese'ncial 
'.. ! .... :·.-·. -

de ºmilitarizar" la regi6n, no s6lo_f·~~·-.. t.ra\1 és_ -.del ,'~asn que. 

le· proporcionaba el pacto del ·Pac::ífi_co·:.:s1·n.o~·med,iante un ... estra

tegma no siempre ·tomando. en considei--·a_~Í6~¡ _p.ero,. de -gra_n a verga-* -. . . ... 
dur~: los tratados bilaterales,.. los cuales se levantaron 

como "poder detrás del poder" ya: que .·ca·n ellos Estados Unidos 

pudo manipular estrategias adec.uadas .culminando así, con la 

regi6n pacifica del cerco militai: que Washington se propuso 

co~ la contensi6n. 

Es pertinente destacar que las alianzas asiáticas sufrie-

ron un .desgaste, 

tisfactoriamente 

es decir Norteamérica no pudo controlar sa

y duran~e todo el periodo de Guerra Fria 

las estrategias preconcebidas en la post-guerra: "''ninguno 

de nuestros arreglos de defensa asiáticos especifica apoyo 

tangible que deba ser evocado por un acto de agresi6n, ninguna 

junta de defensa conjunta coincibe en planes de guerra •.• 

en· otra dimensi6n nuestro compiomiso debe satisfacer varios 

tipos de apoyo, logístico, aéreo, táctico o nuclear
11139 

pensa

mos que un apoyo total (como el brindado a los aliados oeste

europeos) hubiera significado -una carga espantosa, un derroche 

de recursos que como Lippmann aseguró seria para aliados de 

"dudosa confiabilidad" consideramos que el objetivo entonces 

de estos· compromisos era socavar en la medida de lo posible 

la seguridad soviética, imponiendo un. cerco más que nada de 

tipo psicol6gicc>** con aliánzas que pretendían producir en 

los soviéticos un ambiente de constante estado de alerta, 

* Principalmente Jap6n, Corea del Sur, Filipinas y Taiwan 
suscribieron este tipo de compromisos permitiendo insta
lación .de bases y pertrechos, la logística Óptima para 
hacer: vulnerable al enemigo. 

139 Ravenal, ·Erl. The Nixon doctrine and our Asian conmitment 
foreing Affairs January, 1971 p. 215. 

** De· esta forma Norteamérica se sacaba la espina que los 
soviéticos les impuSieron al hacerlos vulnerables en 
raz6n de Occidente. 
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pero· que a la: larga· resultaron endebles y que en la post-guerra 

fria ya no encuentran mucha razón de ser. 

Por. su parte, la OTAN si bien experiment6 contradic

ciones en su interior; mantuvo un conjunto de conceptos firmes 

y bien constituidos para accionar si hubiera s,ido necesario, 

afortunadamente no se lleg6 a extremos tales. El deshielo 

intra-bloques empezó a sentirse en estado embrionario prácti

camente en los umbrales de la perestroika * sin embargo ten

drían que pasar todavía algunos años para que el Tratado del 

Atlántico Norte modificara su estrategia mediante la conocida 

Declaraci6n de Londres** que se efectuó el seis y siete de 

julio de 1990: "los lideres prometieron preparar un nuevo 

acercamiento defensivo, ut~lizando pequefias fuerzas ~ultinacio

nales estacionadas a'lejadas de las lineas de frente ••• ellos 

también se comprometieron a reducir la dependencia en armas 

nucleares hasta ahora encerradas en la estrategia de respuesta 

flex.ible 1114º en otras palabras, lo que Occidente estaba inten-

*** tando era dar confianza al antiguo adversario por supuesto 

con un afan subyacente: lograr una Europa verdaderamente unida 

no dudamos que con la algarab!a reinante con el derrumbe de 

los sistemas del Este, Occidente estuviera imaginando una 

Europa sin muros que impidieran una mayor unión en el Continen

te, sin embargo el problema iba más allá de "deseos" y "buenas 

intenciones". 

raron; 

na en 

** 
140 

*** 

Con el colapso del Pacto de Varsovia, algunos conside

no por más tiempo pertinente la presencia norteamerica

Europa; no asi Occidente: 11 ning6n pais europeo está 

Ver Proponen intercambiar información militar entre 
los dos bloques. La Jornada 31 enero 1985. p. 21. 
Ver London Declaration. Dispatch US Departament of State 
Bureau of Pubic Affairs. p. 162. 
New Defense stand. The New York Times. July 7, 1990. p.IN 
Ver Ya no vemos en la URSS a un enemigo dice la OTAN. 
La Jornada 15 julio 1990. p. 31. 
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planea· n·do ·:'~as ta. r '\."~~m_a·s· .. -.en~.r~~ .. ~ .. \ ~~ .~~:;:.~:·~·~,:~ t~\..i.·i .. ~>·~ ~:u~r·~·ªs.- ._:~e·pa Í-.a-, 

~¡;:~¡¡.:~;;;~:li~}~~·i~}~;¡~{,~}if *&~i ;~: :~:~:~~ 
anhe_lo ·,~é -:'.~n,i.6~.·".·_ ~ll:~-~~:e~ :¡~·y ~--~:~e~··j e~-~-~- n'o.''·.~~ r~_:: ~llos", 'es n_ece sa ri o 

::::::r:;~t:{:i;~~::~l~.~:~d:t~~6}E~ókdtj~d~~u~::ddo•~ns1eo ;::: •. ·1;1r;:::: 
que .ª~~- _:_;le~eS·i·t_~·~;_·;u~:-_ i~ui·~:.' q-_~-~-~-. :¡~-~ -.···o~i ~-ªte en este nuevo esquema 

que. -se·'. han· propu-estO .ya: '-qUe. 'la experiencia _de su antiguo rec

tor. _durante la- Guerra. Fria es de gr_an validez. 

Por- otra parte, Europa ha quedado a la deriva; es 

decir el antig~o balance bipolar. se ha desvanecido por lo 

que la may'or parte del continente considera necesaria la prese.!!. 

cia militar estadounidense, los conflictos a enfrentar como 

la misma alianza considera son ambiguos (la lucha nacionalista 

étnica). prácticamente tomaron desprevenido al bloque que 

ha venido luchando a_·tientas para enfretnar los nuevos desa

fíos*. , Así, la .. :OTAN ··.como. u~o d.e· ,los instrumentos ,vigentes 

durante la Guerra.- Fria.· _co11:l:.6' : .. con:·'"un mecanismo y estrategia 

a seguir per.o ·una., vez-'.c.ulm,~nada: ést·a, ha .demostrado inmadurez 

ante el colapso:' s~ci~li~\a;_,Xn.os.· referimos· p~opiamente al drama 

yugoslavo y ··a .:sU" ·~··~ca·p~·~·{d~d~'~'"Para controlarlo) los años· de 

prácticas y ej·~·rc·ic:·i·o~·.<<~i.'i'Í.t.ál-es ~no han estado a la altura 

de los cOnf lic.t~,s ._~i.~~-1.~,FP-~'.~ ~~·~uer r~ fría. 

--'-------" .· ' 
141. Harwood, J'ohÍl~· .·Bush 15 assured Europe Wants LIS in NATO. 

"The"'ifo11: Street Journal. November 8, 1991. p. A-16. 
*. -Los cámbfos básicos .. Consisten ·en una mayor flexibilidad 

de·· déSpliegue rápido, la desaparici6n de los esquemas 
de.· cambios de la batalla nuclear así como una mayor·énfa

·:si·~ en las· reservas de mbvilizaci6n rápida. Ver Sullivan, 
Scott. ·· The Birth of a new NATO. Newsweek November 18, 
1991. p.p. 17-18. 
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4. SUSTENTO TEORICO SOVIETICO 

4:1. EL.MARXISMO-LENINISMO: ESENCIA DE LA DOCTRINA SOVIETICA. 

La doctrina soviética sustentada en la ideología 

marxista leninista posee rasgos particularmente trascendentales 

en el curso que siguieron las acciones. que la Unión Soviética 

desarrollo durante la etapa de confrontaci6n ideológica con 

los Estados Unidos. 

En primer lugar ca.be hacer un parang6n del sistema 

socialista con el misticismo y la fe de la más devota y pasio

nal de las religiones que pudiera existir: "el liderazgo 

busco un apoyo popular invistiéndose con una iconologla cris

tiana inteligible para las masas: santos que exhaltan la devo

ción al régimen •• ·• la idea de .• lograr un paraíso en la tie

rra, la infalibilidad del gobierno y su monopolio para inter

pretar las enseñanzas de los clásicos marxistas11142 sin duda 

alguria la esencia del postulado se encerró en una cuasi-reli

gi6~ extremadamente dogmática, y es s6lo mediante esa interpre

taci6n que partimos para lograr una explicaci6n satisfactoria 

del llamado ''socialismo real'' su movimiento expansivb a 

nivel mundial.· 

Un segundo elemento que conviene destacar es la situa

ci6n que se estableci6 en función de la ideología: ''toda ideo

logía es consecuencia de la necesidad humana de imponer un 

orden intelectual sobre el mundo, contar con una imagen moral 

del universo, las ideologías surgen en situaciones de crisis 

142 Galindo, Juan Gustavo •. Moral y cultura en la Unión Sovié
tica. Foro Internacional. Abril-Junio, 1988. p. 630. 



y en sectores sociales para los ·que la. c~ncepci.6n .d.el mundo 

imp~rante hast~ entonces se ha ·hecho inacept~bl~~ 143 la dicoto

mia que s .... e dib entre ·l~ ~deologia ·,-y ··:la precariédad de Rusia 

al momento de la ascensi6n bolc~eviciue _fue ·vital para que 

pudiera fermentar el socialismo. en '.,la, Uni6n Soviética; la 

manera en la que se desarrollaba la vida durante el Imperio 

·zarista propiciaba 'la .. necesidad de .un cambio; la Rusia cuasi

feud~l hacia crisis. justamente en el momento en el que Lenin 

arribaba al poder s_umamente aturdido y a su vez desconcertado 

debido a la oportunidad que le ofrecían las circunstancias 

para modificar el status de su pais. 

Los planteamientos de Marx y Engels a mediados del 

siglo XIX colocaron los cimientos del slogan del sistema que 

añoS más tarde impero en la. URSS; así, la clase trabajadora 

se convirtib en el actor principal: ''el proletariado es para 

la teoria marxista la única fuerza social que puede . llevar 

a cabo la transici6n a una etapa superior de civilización ••• 

s6lo existe una forma: la revolución proletaria .•. el proleta

riado en cuanto a clase crea un nuevo agente de progreso0144 

de esta forma, la clase obrera se convirtió en el elemento 

esencial de la ideología, una ideología que a todas luces 

profetizaba un mundo ideal; trabajaba en función de un huma

nismo dificil de realizar¡ esquematizando una perfección en 

la tierra y cayendo en una utopía que pago factura a la histo

ria al Cabo de los años cuando quedó demostrada la falsedad 

del sustento. 

Es ,conveniente destacar que los postulados de Marx 

143 Enciclopedia de Ciencias Sociales. Volumen VI. p. 601. 

144 Marcuse, Herbert. El marxismo: un análisis crítico. 
p. 39. 
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se. fuer.on modificando conforme Lenin iba estableciendo nuevas 

caracteristicas del socialismo; es decir la teoria en la que 

el régimen soviético se fundamentó; no fue el postulado marxis

ta "puro" sino más bien un "hibrido" del que naceria lo que 

conocemos como el marxismo-leninismo: "Marx babia supuesto 

que .la revolución se producirla en paises quehubieran llegado 

a una etapa avanzado en el capitalismo ••. Lenin ampli6 el análi

sis marxista para contemplar la posibilidad de que las revolu

ci6n se produjera en zonas industrialmente atrasadas 11145 al 

existir un dogmatismo exacerbado en la ideologia naciente; 

era necesario dar respuestas teológicas pertinentes a lo que 

la Rusia feudal estaba a punto de iniciar; una vez más destaca

mos la si tuaci6n precaria de un pais sumido en un despotismo 

total, empobrecida y con diferencias sociales altamente marca

das. Era necesario dar cauces a un ·cambió,¡ Lenin ampli6 

la teoria con el interés de· proporcionarle a su país el papel 

de. redentor; de esta forma Lenin consideraba: "la historia 

nos ha dado a los rusos, a las clases explotadas el honorable 

papel vanguardista de la revoluci6n socialista internacional ••. 

los rusos comenzaron, alemanes franceses e ingleses terminaran 

y el socialismo sera victorioso11146 de esta forma el creador 

del marxismo-leninismo intentaba mermar las carencias del 

pueblo; en un mundo que consideraba pronto seguirla un cursos 

calificado como 11 hist6rico y único" a nuestro juicio fue a 

partir de esta apreciaci6n temprana que el socialismo marco 

su destino de acoso constante; ya que la profecía no se cumpli6 

del todo como sus te6ricos pensaban; as!, desde su génesis 

el sistema socialista nace evoluciona hostigado siempre 

por un no minoritario bloque capitalista. 

145 Historia de la Humanidad. Volumen XII. P. 24. 
146 Librach, Jan. The rise of soviet Emplre. p. 14. 
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el~ d og·ma · ·,m~ rx'i ·s·t~·-ie·n'i ·n·.i·S·t~·;-'..;:i8>:·es;e~·c;:i·a,.: mB rxi st'a de 1 i b"er ación· 

~:::::::;~:f~j~1Eti}=~~:!frYiF:::ad:¡::I:!i ~a :;::;~;:~:u::;:~. 
un:: ente· Qúe ~~é:·Sú¡)~n~.i:-··cOrila :suff.cient~ Capacidad para: cond.ucir 

a·· los~ tr.Bb8ja-dores;' ei·:p:ar~i~Q··del' Estado,- cuya misibn teórica 

era"·'la: '.de··. c·a·n~liúlr 'al·" 11 ág~nte de' p"rogieso11 a su liberación 

una \:~z ·que·. hubiera alcBnza_do su ·madllrez¡, sin embargo· su apli

cación .práct·i.ca fue muy di~tint.a; -~ondujó a un Estado totali-

tario paternalista cuyos fines verdaderos eran mantener 

~¡· poder y· los interese~ de un pequefio grupo que se proclamaba 

sinónimo de la verdad: "com~ ···toda ideoloS,ía de Estado, ésta 

también tiene coma' sustentos ,. .. intereses materiales precisos; 

tales 'intereses son lo·s privilegfos·. de esa burocracia· de flin

ci onarios cu y os ingresos--. y.< ~i v.7~.~ -±~:_~.·- .. ~ida son· t
4
n
7
ormemen te supe

riores a los de. ·los trabajadores:·~s0viéticos 11 lo traducimos 

como la 'únlc·a manera de -~úb~~~·-~·~:n·Ci~ que se escandia trás 

el régimen;' es decir la·-Uni_.6n_: ~~~iéti'ca para mantener firme 

su estandarte ·d·e poderío utiliz6.·'<-.1os· medios que tenía a su 

aicance (totalitSriosr para ·~ont'inuar ·e~ _la aguerrida competen

cia ideol6gica global'; así·· y··.,.s6lamente así pudo mantener una 

preponderancia_ de grandes alcance~··durante la Guerra Fria. 

De este modo; el.·. postulBdo que preconizaba una vida 

más humana para la socied·ad .. de&~i:i·e·r6 en un .·totalitarismo que 

necesitaba un partid.o. únicO ·. __ paí.-·~-~:_ffi~·~\e-r1Eir control'adas a vastas 

mases humanas: "no p_od~mo:~·: n~.&a~1~:--~s~ crédito al partido por 

desarrollar una formidabüJ,!•:~r,;,i:;,g:i.a' contra una fuerza enemiga. 
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,,-;. ~ .. "··::·:·.~·:· , . ._. =e;~:.:; :··¿:· .. 

Le_nin ·periS~b·a:;·~QU:~~;~:i'iÚ~·é·:~,~i~·c16·n .1p·odia darse s6lo a través 
de_. la , .. :.'v'ici;teiil:C1a-;~:'.~ c·on·~_;;~a .·figura campesina a poyando a 1 

. obre.ro;._~--·ya'.··~·qu'e::~ellO ··obCdecia a· la realidad soviética na-
. cfent'e:.~ .. : .. r~:.:·~.:.-.\- ·.· ........ ·.:~·-··:· .. ,_'·.- : ..... . 
Gilly, -: Adolfo_ •. ;·En las sombr·as del stalinismo. Critic! Política· ... Abril .• ·1980. p. 56. 
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abrumado.re; esta estrategia se ha mantenido con un exito. feno

menal ••• el partido ha librado su lucha contra ·el mundo entero 

inc~uyendo a su propio p~eblo11148 indudablemente la dirigpncia 

del Kremlin lucho incansablemente por el perfeccionamiento 

del totalitarismo; la factura la pago su poblaci6n ya que 

ante su atraso; tuvo que someterse a trabajos forzados severos 

para poder competir como superpotencia pero sin poseer los 

rasgos de una sociedad industrial; la industrializaci6n se 

realiz6 a marchas forzadas y bajo una severa vigilancia. 

A fines de la década de los SO's emergi6 un concepto 

te6rico nuevo, la llamada "coexistencia pacifica" el cual 

verdaderamente marc6 un hito en el dogmatismo soviético: "la 

idea de coexistencia pacifica •.• implica que una misi6n hist6ri

ca salvadora· que corresponde a la clase proletaria ha sido 

reemplazada por una actitud de espera de la salvaci6n .•• no 

es un medio para la revolución sino un sustituto de la revo

luci6n11149 en realidad existían razone.s subyacentes para dar 

un giro en la actitud; dichos razonamientos se encuentran 

estrechamente ligados a la modificaci6n del status mundial; 

recordemos que la bomba at6mica soviética ya habla sido_ detona

da desde 1953; por consiguiente necesariamente se tenia que 

dar un acomodamiento de poder entre los dos grandes enemigos; 

por otra parte era vi tal darle un nuevo rostro a la URSS ·des

pués de decenios de hermetismo •. 

Los años que continuaron en términos generales siguie

ron el rumbo marcado pOr la coexistencia pacifica; claro esté. 

en sus vaivenes de dogmatismo irritante y actitudes moderadas; 

el mal continuaba pero ahora se trataba de esperar paciente-

148 Milkhey, Dimitry. The soviet perspective of the Strategic 
Defense Iniciative. p. 21. 

149 Futak, Robert. Revolución Mundial y coexistencia pacifica 
Foro Internacional. Diciembre, 1966. p. 28. 
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mente la. "luz" que conduciría alfinal del camino histórico 

del socialismo, lo que en realidad se traduce como una actitud 

cautelosa ante un mundo cada dia más complejo en el que el 

menor movimiento err6neo podía haber conducido a la catástrofe 

nuclear. 

Como todo Estado dominado por un credo exacerbado; 

la Uni6n Soviética poseia sus conceptos estrictamente respeta

dos; uno de ellos se refería a la correlaci6n de fuerzas que 

se presenta como la relaci6n entre dos sistemas estructurales: 

el socialista e "imperialista11
; para entenderlo mejor; veamos 

la manera en que los funcionarios soviéticos lo definen: 

''hablando de la correlaci6n de fuerzas en el mundo nos referi

mos' antes que nada a la correlación de fuerzas de clases y 

lucha de claseS, ambas en paises individuales en la arene 

internacional tomando en cuenta las fuerzas reales económicas, 

pc:ilíticas y morales que se mantienen detrás de esas clases015º 
para el Kremlin el concepto anterior era muy importante; se 

trataba de establecer un parámetro que diera fe de su ''misi6n 

hist6rica'' tratando de mantener siempre un equilibrio favorable 

a ellos; se analizaba cada situaci6n particular de los Estados 

y en base a sus fuerzas proclives al socialismo y lo más impor

tante, su relevancia estratégicamente hablando se liberaba 

o no; a partir de éste Moscú fragub su criterio para bajo 

determinadas circunstancias ampliar su Órbita de influencia. 

Existen otros dos conceptos; a partir de ellos se 

marc6 la pauta de divergencia en el movimiento comunista mun

dial, nos referimos propiamente al revisionismo y al desviacio

nismo. En- er primero como su nombre lo indica se propon!a 

-150 Mftche,11, Judson. Ideology of super-power: contemporary 
soviet d6ctrine in international relations. p. 11. 
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la, ... r'evisi.ólt~. del canon de principios proclamados por la URSS 

pa~S · 108r~r un socialismo máS humana'o, a éstos revisionistas 

también.~ se les conoció como la "tercera fuerza"*. Por su 

par.te, el desviacionismo también propici6 diferencias en el 

mo~imiento pero en relación al momento oportuno para la canse-
. '"' cuci6n de la revolución mundial y la liberalización total 

de los seres humanos. 

Finalmente la doctrina soviética se instituyo como 

la sólida roca en el mar de sus problema¿; el marxismo-leninis

mo se utilizó cuando se creyó pertinente (principalmente media~ 

te declaraciones políticas erigiéndose asi como el instru

mento diplomático por excelencia) en la correlación de fuerzas 

se sustentaba la verdadera política de poder (es decir actuar 

cuando fuera posible y deseable): y finalmente en la coexis

tenciaw. pacifica descansaba la prudencia; cohabitar con el 

enemigo en un mundo b~polar sumamente peligroso y complejo. 

4.2. EL BURO DE INFORMACION DE LOS PARTIDOS COMUNISTAS: 
EL COMINFORM. 

Hablar del Cominform¡ es hablar de un periodo concreto 

de la Guerra Fria: el periodo stalinista de post-guerra por 

lo cual nos parece pertinente señalar brevemente ciertos aspec

tos del contexto en el que se cre6 y evolucion6 el primer 

instrumento ideol6gico de la post-guerra. 

A fin de la guerra, el stalinismo se cara'cteriz6 

* ·La tercera fuerza estuvo rerpesentada esencialmente por 
partidos comunistas de Europa Occidental. 

** El desviacionismo puede ser de izquierda o derecha. Los 
primeros ansiosos por ir adelante minjmfzan la fortaleza 
del enemigo¡ mientras los segundos son aquellos que actuan 
con precaucj6n innecesaria retrasando el momento último 
de la \•erdad. Véase Zagoria, Donald. The sino-soviet 
conflict. p.p. 152-154. 
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por un· centralism·o :oex .. a&erado . ., ·d·e: :;>,pOd'er·, una colectiviza'ción 

~ ' i nd us tr.i!l~· .. z_ac·~·~n::/~.:,~-:~-?·~.~~.~~ ~f·:·~.~ ~.·z·~·da.~ -_::i ~pues.ta ·en los paises 

s~ t~l i t~·s· ·~.~:.·· .. ¡'~ ·:~u~·:tó·O'.~~C>\~i ~:~·i ·~·~>_·:>;"¡;! ;:á'bánd-onó ·. el rña rxi smo reem
p.lazáridolo ·.: po'r<-':ún~/·f ide1~d~-d :.-;-~1~~:!.tjef~: máximo 11 Stalin y a su 

i ~f B.li bi.l id' a:~.= .. · .. _··~-~ E~.-.-·~i; '.. K_r~,~~ ~:~-.. ~,.~~-¡·~ l:la'· .una gran o,f i ci na propa

gán,Hs ti·ca ·di ri gidá ·,'por.'. el •jefe· "de: .. la policia secreta llamado 

Beria quien escribia los discurs6s y proclamas del duefio abso

luto de la URSS, Stalin. Asi se desarrolla el stalinismo 

como una rama del marxismo aplicado11151 a este respecto diría

mos que Stalin como sinónimo de la "verdad" instituyó esta 

rama fundamental para darle fuerza a su pensamiento; era nece

sario demostrarle a los pueblos que ese era el camino real; 

lo traducimos como la reacción de un estadista con un poder 

desorbi~ado que requería mano firme; de hierro si es que desea

ba iniciar un proceso de dominación de la escena mundial. 

Stalin aplicó su doctrina del ºsocialismo en un s.6lo 

país'' partiendo de la premisa de que el socialismo en la URSS 

ya se habla completado por tanto, su misión ahora era adjudicar 

un ~squema revolucionario similar a 16s paises de Europa Orien

tal, para lo cual era necesario minimizar la brecha de la 

* diversidad· de cada país en pro de la uniformidad corriendo 

contra' reloj; era menester actuar a gran velocidad para no 

perder lo ·ya obtenido. 

de las 

No. o-bstante;" 'el . desarrollo de los 

democr8.'cias 11 era bastante accidentado 

nuevos 11 pueblos 

** desigual lo 

151 Foriadores·del Hundo Contemporáneo. Tomo VI. p. 296. 
* La imposición de la uniformidad doctrinaria tuvo lugar 

de 1947 a 1949; aunque sus secuelas duraron mucho más 
ya que las doctrinas continuaban siendo elaboradas más 
detalladamente. 

** Tanto húngaros como búlgaros eran más sensibles a aceptar 
el aglutinamiento: rlientras los rúmanos apenas estaban 
consolidando el rol del partido guia. Ver Brzezinski, 
Zbigniew. The sovietbloc: unity and conflict. p. 69. 



que dificultaba la homogeneidad propugnada, pero para inicios 

de 1949 sus formas ~onstitucionales ya estaban en marcha y 

podemos resumirlas en un énfasis imputado al rol del partido 

y a la URSS, insistiendo en el liderazgo de ésta última como 

baluarte conductor. 

Es en éste contexto de la búsqueda de la homogeneidad 

que naci6. el buró de información: ºEl Cominform refleja la 

convicci6n de que a esos par~idos los liga un sentido común 

d
0

e pr.opbsi tos históricos que éstos pueden reflejarse en 

una inst~tuci6n .Política común, el Cominform que los mantendría_ 

juntos y asegurarla la unidad en la acci6n· y en el prop6si

to11152 lo anterior se traduce como la necesidad de una iden~i-
1 ~ad; un, camino conjunto cuyo slogan principal se asumía como 

e~ sendero del ''progreso''; tengamos presente ~l ambiente deplo

rable pre17ario e inseguro de la post-guerra por lo tanto, 

es9s nuevos paises socialistas no dudamos velan en el Cominform 

la posibilidad de lograr la estabilidad y el desarrollo siguie~ 

do la linea stalinista. 

El Buró de Información surgió como la respuesta a 

la doctrina Truman; el "informe Zhdanov" de la reuni6n consti

tutiva de la organización naciente constituye la prueba más 

palpable* ; ya que en éste se recalca la división del muhdo 

en dos bloques: el imperialista y anti-democrático sostenido 

por Estados Unidos y el antiimperialista y democrático liderea

do por la URSSj es decir la Uni6n Soviética adaptaba la recien

temente proclamada doctrina Trumao pero a su favor y para 

fines propios. 

152 Brzeinski, Zbigniew. Problemas del bloque soviético. 
Foro Internacional. Julio-Septiembre, 1960 •• ?, 83. 

·H· Dicho informe recalcaba el papel "imperialista" asumido 
por Norteamérica, Gran Bretaña y Francia; apoyado a s:J 

vez por ''paises colonialistas'' como B¡lgica y Holanda. 
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El Pla~·· Marshai'i. también' ~u;~~· -·~~''.:{u~ta de importancia 

en la ;eacci6n soViéticS. 'ante· 'el. ~~&~a.ñ.á°j~ do.~trinario estado

u~iden~e: ''para restaurar el p6de~ imp~~iaiista en paises 

de la nueva democracia y forzarlos a ab~ndonar su colaboraci6n 
econ6mica y militar con la vnión Soviética • • • para formar 

un bloque de Estados vinculados a los Estados Unidos mediante 

ac~erdos ofr,cer créd~tos estadounidenses como el precio 

de la rendici6n de los Estados europeos, primero su economía 

y' después su independencia politica11153 ese era el slogan 

básico que manejó Moscú para boicotear al Plan Marshall; y 

de paso se estaba dando origen al Cominform; incluso el citado 

Plan era mucho más peligros que la declaración Truman con 

un ~ariz eminentemente político; mientras que el Plan Marshall 

era ia puesta en marcha de préstamos en pro de la recuperacibn; 

una tentación demasiado fuerte para Europa Oriental, era nece

sario crear un mecanismo de aglutinamiento a la brevedad posi

ble. 

Así, tiene lugar la reuni6n constitutiva del Buró* 

cuyo propósito era organizar el intercambio de experiencias 

entre los partidos comunistas¡ nótese que se trata de parti

dos europeos estratégicamente importantes para Moscú, por 

consiguiente cabria la interrogante lpor qué no otros partidos? 

definitivamente ello obedecía al balance de poder de la época, 

e~ decir el Cominform se erigi6 con un carácter euro-centrista 

y nunca se propuso ensanchar su composición inicial; para 

la URSS era necesario aliarse con partidos fieles especialmente 

europeos¡ de ahique no se invitara al partido comunista chino; 

mientras que el caso griego (país que se encontraba en plena 

153 

* 

Claudin Fernando. The communist movement: from Comitern 
to Cominform. p. 469. 
La cual tuvo lugar en Polonia a fines de septiembre d;! 
1947 y estaba integrada por los partidos comunistas de 
la URSS, Yugoslavia, Rumania, Hungría, Polonia, Checoslo
vaquia, Bulgaria, Francia e Italia. 
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guerra civil) se denota el_ c~mpromiso sovibtico de no inmiscuiL 

se en áreas vitales para ~Occidente; en cuanta a Albania su 

situaci6n era ambigüa*; y finalmente el país más importante 

en la emergente Guerra Fría, Alemania; con el que· la Uni6n 

Soviética prefiri6 llevar una política prudente; en aquel 

tiempo no era conveniente suscitar fricciones con Occidente 

por lo que decidi6 no incoportar al país**. 

Hablando precisamente de la prudencia con la que 

Moscú manej6 sus cartas en este juego de poder; es pertinente 

ilustrar dicha moderaci6n para lo cual tenemos la si&uiente 

declaraci6n del delegado soviético Vishinsky días después 

de creado el Cominform: ''el capitalismo y el socialismo pueden 

vivir lado a lado en paz y en cooperaci6n mutúa y benéfica ••• no 

hay riña entre los d-os sistemas y la Uni6n Soviética esta 

lista para cooperar con --el mundo ca pi taliste en la base, del 

respeto mut60'1154 lo.anterior nos induce. a pensar que la URSS 

no buscaba enemistarse del todo con Norteamérica; pero no 

por razones filantr6picas sino por algo que babia buscado 

desde el fin de la guerra y que se deja ver entre lineas: 

la divisi6n del mundo en áreas de influencia reconocidas abier

tamente*** intentando despejar el canal de comunicaci6n por 

si Estados Unidos cambiaba de parecer (era una posibilidad 

remota pero al menos se intentaba) y decidía hacer negocios 

con el Kremli n. 

* Habla incertidumbre en relaci6n al status albanés: si 
se integraba a Yugoslavia o permanecía como pais indepen
diente por lo que la URSS decidi6 esperar. 

** Es conveniente señalar que Alemania no fue parte del 
Cominform ni particip6 en sus reuniones aunque si escribió 
articules para su 6rgeno oficial 11 por una paz durable''. 

154 Fleming, D.F. The cold war and its origins. p. 415. 
*** Una prueba más de ésta inclinacibn fue la declaración 

de Molotov ante la ONU considerando totalmente entendible 
la presión que en ocasiones ejercía Washington sobra 
Canadá y México. 
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Ei:i .1• 1.º .. c.o_nc_e-r~-~ en t_e_:_~ ·a, -.~.o_S\. t_e~a ~.::. q_ue .. _·se a bor.da ron en 

18 ~euJ!i6n_.·· c.oO~ti_tútiY.~,. e~:-··)·c·O·~:,:e·ri·~~-n.t:e· ...... -~~b_~·a·};ªI'. que es aquí 

e ~ando _s'e -de~i de ·._·d.~~;·-.. por· .. f Í ~--:~,~-~I-~--~-~-:~:~::?~\~i Ós·_: &obi er.nos de. coali -

c16'n .,d~~do p~so ~ -{~ t;~ma:~-d~\-P,~d~~~'. t~,~~-1> d~ ·1~s· partidos comu-
~ . * - :. . . ·. . - ' . ·- _:' -. : ·•_;{: .. · ··-:--·· ·:· -: - . ·. 

n~_s_~~-s ,, naci'7_n_do. con e_ll_o_ ... _~l<·st_S\~~-~<-·A~. p_a_i:tfdo ún~co. Un 
segundo tema es el relati \;~·"a·· ·:iáS: .ffi.i"fléir .:i as·· naci anales lo cual 

nos parece d~ gran trasc,enden~i·~----~~.::~:~-~,- s~ .. -adoptó ·una postura 
simplista: "seguir ~l mod~·lo·.·,y·· _eje-~plo - ·d~ -la ÜRss 11 **. Por 

6ltimo también se abordó una acu~~~~~~;·~~-·la que fueron objeto 

el partido comunista francés e ~taliano: (ambos y_a habían sido 

expulsados del poder de sus respectivos paises desde mayo 

de 1947) por permitir la intrc;imisión norteamericana mediante 

el Plan Marshall; se concluía dandóles la misi6n de boicotear 

el Plan y defender s~ ''int~8rida~ naciona1 1•***. 

En relaci~n a la expulsi6n del PC yugoslavo del Comin-

~~~m~ la contro~ersia 

me_nte .. ~l p~rtid<?. qu_e 

su, ~~de ori_ginal era 
encarnizad8 l~cha con 

susc_itada fue enorme ya q"ue parad6jica

mas apoyo brind6 a la URSS (inclusive 
Belgra_di~*~) tiempo _después sostuvo una 
el Kremlin. En realidad no es tan difi-

cil "d~: entender esta conf_ro~h~"ción si analizamos un poco el 

*· ·-Cori la toma del ·poder.d~l'pd checoslovaco (golpe de Praga) 
·en febrero ·de 1948. -Se.··.é:err-ab8lt las filas de la zona de 
i iif 1 tieri.ci·a so·y~ét~ ca.~- ·.;:·.:~~.'. 1}·:'.":~,~.::: .::·'.:.!: 

** El proponer se·g·u1r· · ~1·:;""'- 1.1_ejemplo" de Moscú era sinónimo 
de continUar·· Con_-~,- ~·a_: .!l.~n~.ª "--d~·: represi6n; las fronteras 

_ se .. habían m~idifi.~~do;· .. '.:Y~~-.. .-~'?'·~·Se_ ··abrieron canales para el 
· a·cuerd·o· y',··1a: .. t<?.1'~r:~ncié.f;-... h~y ·lo estan pagando con descon

f_i anZS-: y .. _ ~a_Ci ~.~81 i-S_~·ó'§:y~'Scer·a·1--. 
*** Al. par~.c-~r :18-·~R~S<:N~··:·y~ia::factible la revoluci6n socia

li'sta· ~.n:_-:-d_i'Ch0:S-\·;)8~'Sé's·",.:{_al me~os por el momento) pero 
;Si- \'e_!a>.-·~-o·~-~.~le~;min.im~z·ar el impacto del plan mediante 
er: c"om"un·i s"ñi'O"-fra'nC:eS · e:--i taliano. 

**** El '-he·chO,.-;de·.:~:hab'é?-.:1,:e1e8ido·~,a- Yugoslavia como sede tenía 
un' ··tran.sfoó'dó-··.·.p·o1:it"ico·· (indicar al resto de la región 
él'· "ce"nl.ffl"ó. -: a·• 'SegUi.I-" >ya·- ·que era la vanguardia entre las 
aem.ócfra'c·ra·s·, PoPulares) ·-Posteriormente enmedio de la turbu
lencia propiciada por la defección yugoslava la sed~ 
se cambió a Bucarest (Rumanía). 
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contesto yugoslavo al final d~ la guerra y observamos que 

obtuvo su revoluci6n sin ayuda moscovita; que era el pai s 

más avanzado en cuanto a colectiviZac:f6n y yendo más a fondo 

veremos que finalmente Tito ·era una creaci6n de Stalin, es 

decir el titoismo era una vers1·6n del stalinismo pero en Yugos

lavia por consiguiente nO acataba ordenes. 

Tito se sent.ia CY -lo era) lo sufiÍ:ienteme.nte fuerte 

para apoyar el carácter nacional de su pais lo cual era intole

rable para Stalin. Hab'lamos de. dos t'endencias enfrehtadas 

que no querían ceder en sus objetivos*. 

El conflicto estall6 en marzo de 1948 con una serie 

de intercambios de correspondencia entre ambos conflictuantes; 

en una de esas misivas Ti
1

to escribía a Stalin: "es dificil 

entender como esas dUras acusa~iones pueden hacerse contra 

nosotros ..• el partido comunista soviético esta degenerando. 

La URSS esta dominando a través de un poder chauvinista. 

El Cominform es un arma con la que el partido esta intentando 

capturar el· contrdl sobre otros partidos comunistas11155 induda

blemente l.as palabras de Tito denotan su aversión a la existen

cia del partido guia como base de las relaciones entre los 

partidos comunistas y el Cominform (tradúzcase la Unión Sovié

tica) ya que éste imponía una minuciosa vigilancia foda 

aétiVidad de los partidos miembros, lo que para Tito resultó 

aberrante y decidió no alinearse. 

*. Para Moscú era repugnante consultar a los yugoslavos 
sobre· asuntos confidenciales de éstos últimos (lo que 
no sucedía con el resto de los paises del área ya que 
los·soviéticos guában a los gobiernos locales). 

155 Noris, Stan. Stalin ar Tito, does it makes any d:ifferenm The Nation. November 5, 1949. p. 443. 
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A~ora.vea?1os ~1,· arg~~ento :de la con~rapart~ soviética 

~u~en.~on~oc~:a s~si~~ ~el B~r6 y destac6: ;,~1 .p~~t~d~ comunis 
.·t~: '~ug 1osl~v~:· ha.··~oé~ ·.c.~n ~i·. m~~i~~ento comu.n·i.~ta Y. Íta pasad~ 
·d~l .interri.aciona~·fs~o al na.ci,on,ali~mo ••• los militares yugosla

vos tienen la obligaci6n de reconocer sus errores abierta 

honestamenté; rompiendo con. el nacionalismo y reforzando 

por todos los medios el fÍ'ente socialista único contra el 

imperialismo11156 una vez más observamos. entre líneas_ aspectos 

propios de la diplomacia soviética, su manera cauta con la 

que se refiere a los yugoslavos en general y no acusando 

directamente a Tita;· podemos inferir que lo que Mosc6 intentaba 

era dislocar las diversas fuerzas del partido yugoslavo y 

en el mejor de los casos propiciar la caída de Tito lo cual 

alinearía al renegado, ello; resultó totalmente infructuoso. 

En relación a la forma en la que el Bur6 era conduci

do; es pertinente señalar que su único órgano estaba supedita

do a la supervición soviética; "la dirección de la publicaci6n 

estaba enteramente en manos de ciudadanos soviéticos; Youdine, 

sus dos asistentes y el jefe redactor Pachkov. Los represen

tantes de los otros partidos s6lo ejecutaban ordenes... los 

soviéticos decidian lo que se ,debia escribir y los artículos 

eran modificados considerablemente sin que sus autores tuvieran 

conocimiento11157 no es extraña la situación anterior; recorde

mos que el stalinismo se caracterizó precisamente por el oscu

rantismo y la innegable ''perfección'' de la URSS por consiguien

te no es raro que para alcanzar dicha excelencia se pugnara 

por la uniformidad de ideas y por ende¡ por la adopción de 

aquellos lineamientos que satisfacían al ~'líder máximo" sin 

permitir espacios para la discusión. 

156 

157 

Levesque, Jacques. L'URSS y sa politigue international 
de 1917 a nos jours. p. 141. 
Marcou, Lilli. ~L~e---'K~o~m~i~n""""-f~o~r~m~:~~l~e._~c~o~m~m~u~n~i~s~m~e'"-~d~e~g~u~e~ro.o.r~e 
~.p. 77. 
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Sus reuniones de trabajo fueron tres; la constitutiva 

en Polonia, la de junio de 1949 en Bucarest en )a que se adopt6 

un documentofinal que sintetizaba las acusaciones soviéticas 

dirigidas contra los yugoslavos y finalmente la reuni.6n de 

noviembre de 1949 en Hungria que marc6 el apogeo de Bur6 * 
con muchos de sus delegados prácticamente nuevos en la dirigen-

. ** cia de sus respectivos partidos Sin embargo a partir de 

1950 el Cominform empez6 a declinar y se adoptan ciertas medi

das para revitalizarlo. 

De esta forma; se realizb la Cuarta reuni6n del Comin

form*** sin embargo ya no logra recuperarse. El cisma del 

Bur6 tiene sus rafees en la crisis del stalinismo ya que a 

la muerte de Stalin hay un vacío de poder se realizan una 

serie d~ purgas y ejecuciones; y es en esa turbulencia política 

que el Cominform fue pertliendo sustento. Krtiihev en un intento 

por sacar al país del marasmo decidi6 reconciliarse ~on 

**** Tito ; y en ese mismo contexto los yugoslavos exigieron 

la disolución del Cominform ***** 

De este modo; el 17 de abril de 1956 se anunci6 la 

desoluci6n oficial del Bur6 de la manera siguiente: "El Buró 

* El reporte Suslov es la mejor prueba de éste auge; se 
destacan los cambios acaecidos en el mundo (el triunfo 
de la revolución china y la creación de la ROA). 

** Recordemos que con la defección de Tito; Stalin llevo 
a cabo una depuración de los que sospechaba traidores 
ejecutándolos o bien purgándolos de sus partidos. 

*** Realizada .en Bucarest y totalmente secreta ya que ni 
su publicación ni la prensa soviética la menciona. 

**** El 27 de mayo de 1955 una delegación soviética fue Bel
grado y eximió a Tito de todos sus ''pecados''. 

***** En aquel momento Yugoslavia se encontraba en la 
posibilidad de pedir concesiones; la balanza de poder 
se inclinaba a favor de ésta por lo que aprovech.o la 
oportunidad para dejar claro su carácter nacional . y 
su repudio al viejo esquema. 
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de i nfoi-~~ c.·~.6n_'".:~. -: s.u:·:"6.~,g-~no/::ie!>~.~·~hs~\_.~~: =. pub'i·_~c-~c-~6:~::_ .. ' .. Por una 

;~~il f~~t~:~r~~;~{f~if nJf Jf f i~¡')~t~l~i~!i~ · 
de- fu~r .. z_a~_; :ia guerra -civil:;.china.(y~·.la;:-.:~~reana;: ·de~empeñaron 
un. ~~f-~pr_i_m~~d·1~i ~-n dicha - m0-~_1_t¡_ca_C1·6~-·~-<"\:~~::;_:;~::: .. 

La -G.ue.rra .Fria. que había· _-i~i~Í~d~. co"n . un carácter 

euroce~trista, se estaba trasladando ~ª otrq~ confin~s del 

glO:b~_;,'_ :,el __ :_nioyimieilto C~!fJUnis~a-. se ensanchaba por lo que_ el 

Cominf_Or!I_!.'. p~rdia~=.raz6n de;_.s.er, ab·r.iendo ·pas<;> a una nueva ~tapa 

del.:: m~vi~i~nt~,>c~m~'nistB ·.internacional médiante las conocidas 
._ ... -. •:· . 
Con.fere~·~ia.~ _d~ ,_·los·: Par.ti_d6s~;C.omun~.~t.as '.Qu~. ens~guida pasare-

mos~-.a analizar. _"'.;'.' 

1·.·~:./~::::· :.;_:,;:_.:~,,·,, ~;:: :_1<·: 

4. 3. CONFERENCIAS: PE LOS' PARTIDOS CONUN,ISTAS 

de los Partid os 

El period6=.si~~i~~~~ .. que·enmarco el movimiento mund~al 
comu~i S t ~ q u~d 6 .. pa.t7·~·ti.z-~-·~-~:·)~. ~ ~r~:·v_.~-~:. ·y"~ ·~o d~ ·:figuras insti t·u
ci ori~l~s; sino~·medi~~t~~r~tini~n~~~que:hacian.yalida ·la. ''diver
sidad" en ·.1'~··_ .. 'q~·e:_::·'~ig"~~;o~"·(p~·rt-i'do·s. empez:~·b:~·n· a mOverSe- y por 

otro la.do 'sé "int.é'ótab·a.:d~mo"·strar el 'irreversible movimiento 

progre'si sta d e1 ·.~·~:ci~·:f~7

1·i~.m~·~:-~. 
: -~ ·: · .. 

. '.A-;.;·tes~'·/4e':"_h~-bla./_·pro:piamente de lo que fue esta primera 
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~euni6n; noS parece pertinente abordar la coyuntura en la 

que se di6. En primer lugar el movimiento revolucionario· 

se habla ensanchado por lo que se requería unidad al interior 

de la ideolog'ia: "este bloque comunista unido seria sin duda 

mucho más atractivo para las nuevas n.aciones aún no comprome

tidas y los izquierdistas de Asia y Afr~ca no tendrían a la 

vista el desalentador ejemplo de la disputa soviético-yugoslava 

que enfriara sus inclinaciones procomunistas 11159 es decir; 

se trataba (como se vi6 en el subcapitulo anterior) del inyec

tar frescura a un decadente sistema altamente impositivo .que 

no s61o habla conducido a un desgaste, sino que sembraba des

confianza en aquellos que coqueteaban con la ideología; a 

la URSS no le quedaba otra alternativa, o modificaba su conduc

ta o todo el sistema se le iba de las manos (tradúzcase su 

autoridad para· impo~er lineas a seguir). 

En efecto; la dirigencia entrante se propuso retomar 

el camino* y la' mejor manera de hacerlo era a través de una 

figura un poco menos coercitiva: "el sistema de conferencias 

difícilmente puede considerarse un mecanismo apropiado de 

los comunistas para dirigir el movimiento; no proporciona 

la organizaci6n propia que Lenin insistentemente argumentaba 

para el triunfo de la revolución mundial 1116º definitivamente 

este nuevo sistema no satisfacia del todo a Krushev, pero 

se daba cuenta que para retomar el tim6n del movimiento era 

159 Ullam, Adam. Nuevas caracteristicas del totalitarismo 
soviética. p. llO, 

* Antes de la cumbre se realizaron un sinúmero de Conferen
cias bilaterales y multilaterales con el fin de lograr 
homogeneidad de conceptos (entiéndase propiamente para 
certificar la intervención soviética a Hungda un año 
atrás). 

160 Pentony, De Vere. Red world in tumult: communist foreig•i 
J!tl!ll. p. 291. 
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imperioso f l ex'.i.'bÍlfzar, . ( des~~:~t~li,~i zar). cerrar filas 

n_uax: ~ f ~n&·~~·~·d6·.-·¿·o·m.~:.· g.ui.a.·;~n:·¡~, .. m~d-f d~' ·d-.e. l~- p~,~i_i,';e *. 
Con.ti-. 

De·. e~ta .~orma; tuy~ l_ugar. en Moscú en noviembre de 

19~7', .fa_ ·Prime~a· Conferen~ia Internacional de PC; en la que 

los roles estelares fuer'on representados por rusos y chinos; 

. inclus_ive. éstos últimos tuvie~on más peso y preponderancia 

ante el guia tradicional: 11 las opiniones soviéticas no se 

incluyeron en la Declaración final de la Conferencia en su 

forJJta original, sino modificadas; lo. cual se le atribuyó a 

la ac~itud de la delegación china encabezada por Mao-Tse-Tung'' 
161 

en este nuevo contexto China jugo un papel esencial enmar

cando la "linea justa" a seguir; no es fortuito que durante 

la Conferencia Peki.n reiteradamente haya colocado a Moscú a 

la cabeza del movimiento; a nuestro entender, 'el Kremlin apoya

ba a los chinos utilizándolos como el chivo expiatorio de 

sus maniobras politices en la inteligencia de imponer orden 

y cerrar filas fue por ello Únicamente que la URSS le cedi6 

el tim6n a los chinos para encauzar el movimiento aglutina

dor. 

para 

Sin 

adoptar 

embargo China también poseía 

una linea férrea aliándose a 

razones de peso

Moscú Contra el 

revisionismo; una de ellas fue el efecto traumático que la 

** campaña de las cien flores habia dejado a la dirigencia ; 

por lo que el pais adoptó la linea de unidad; en aquel momento 

* Es muy probable que la nueva dirigencia del Kremlin se 
diera cuenta de que difícilmente lospartidos comunistas 

se alinearían a los dictados de Moscú; ni porpropiB voluntad 
y menos aún a través de los métodos totalitarios de la 
era Stalin. 

161 Furtak, Robert. Revolución Mundial v ca-existencia paci-
fica, Foro Internacional, Diciembre, 1966. p. 19. 

*u En dicha campaña (junio 1957) se permitió una apertura critica al 
Estado para lograr un mayor contacto con las masas¡ pero el resultado 
fue adverso; la libertad fue tal que se tuvo que dar por finiquitada 
brutalmente. Ver Levesque, Jacques. L'URSS y sa politigue interna
tional de 1917 a nos jours. p. 185. 
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más que nunca eran vitales las relaciones intra-bloque, 

no podía presentársele mejor oportunidad para mostrar sus 

dotes en la uniformidad de conceptos que mediante la Conf eren

cia en cuesti6n. 

Asi; el binomio URSS-China constituy6 la base y el susten

to de la reuinón cuya misión básica fue dar la batalla al 

* revisionismo , pero ya no una lucha al estilo cominformiano 

sino más moderada; (la mano de Moscú no permj ti 6 caer en el 

dogmatismo irritante de Pek!n). Se trataba de establecer 

canales de comunicación para lograr un punto intermedio sin 

salir de los postulados de la URSS: asi, la declaraci6n final 

de la Conferencia rezaba~ ''no considerar las particularidades 

nacionales conduce a un divorcio de la realidad y perjudica 

al socialismo; a la inversa exagerar el rol de dichas particu

laridades bajo el pretexto de particularidades nacionales 

de la verdad universal marxista es dañino ••• ambas tendencias 

deben combati~se simultAneamente11162 evidentemente se pretendía 

alcanzar un equilibrio; ya· no se regresa ria a la alineaci6n 

total, pero tampoco se iba a permitir autonomía propia, sin 

duda se trataba de un objetivo de dificil realizaci6n; el 

problema era establecer hasta donde se infringia la ley univer

sal y se caía en nherejia" (o en otras palabras hasta que 

punto se ponia en peligro la existencia y los intereses de 

la Rusia soviética como superpotencia)¡ es precisamente este 

debate entre ''nacionalismo'' vs. ''internacionalismo'' el que 

ocupo la mayor parte del tiempo en la polémica suscitada al 

interior del bloque socialista sin lograr acuerdos satisfacto

rios. 

* Encabezada en primer lugar por la Yugoslavia de Tito 
y en menor grado la Polonia de Gomulka. 

162 Brzezinski, Zbigniew. The soviet bloc; unity and con-
flict. p.p. 30.3-304. 
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La contro'versia · esencial'· levantada en la Cumbre fue 

entre China·: y .Polonfa¡. de~idicÍamei:ite·:·la· priin~ra .estaba dispues-· 

ta a -darle· la -batalla· a>la. segurida¡ podemos dec·ir' que la postu

ra de Meo fue dual*; ·al .parecer el líder chino ptetend1~ en 

e~tá primera fase conferencista acaparar la atención del movi

miento· comunis.ta en general com?. el ºcamino a seguirº lo cU.al 

·cansci-ente ·a inconscientemente estaba llevando a Pekin a favor

recer a ,quien afias más tarde se erigirla_ como adversario poten

cial; por supuesto hablamos de la Unión Soviética. 

El debate fue reñido; pero finalment.e se logró un 

consenso en el que la unidad fue la linea a seguir por lo 

que el líder polaco capitulJ parcialmente: 11 en un discurso 

dirigido a miles de activistas de Varsovia, Gomulka intentaba 

balan~ear ia necesidad de unidad con insistencia en la indepen

dencia de Polonia .•• distinto a los yugoslavos, favorecia una 

comunidad de Estados ya que dicho enlace se necesitaba por 

consideraciones politices e ideológicas en la era del ImPeria

lismo11163 lo anterior queda traducido como el inicio de una 

nueva etapa en el socialismo; era un momento de cambio que 

** se estaba gestando. Polonia delineó sus particularidades 

y con ello estableció la pauta para que cada uno de los saté

lites creara su socialismo; (obviamente sin afectar directamen-

te a Moscú) de acuerdo a sus posibilidades 

marcadas por la gran potencia. 

limitacidnes 

* · En abril de 1957 el gobierno chino firmó un comunicado 
conjunto con el premier polaco Cyrankiewicz en el que 
no le aSignan a la Unión Soviética el "rol conductor del 
campo socialista, pero durante la conferencia Meo cambia 
repentinamente apoyando a la URSS. Véase Zagoria, Donald. 
The sino-soviet conflict. p. 150. 

163 Brzezinski, Zbigniew. Op. cit. p. 304. 
** Por ejemplo en dicho··pais )a Iglesia ejerce influenci:t 

considerable, sólo 12% de los campesinos polacos trabaja~ 
en granjas colectivas con un sector obrero preponderante. 
Ver Brzezinski, Zbigniew. Problemas de bloque soviético. 
foro Internacional.· Julio-Septiembre, 1960. p. 92. 
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yugoslavo'· era. totalmente diferente ya que . . * 
la autoridad soviética por lo que fueron 

vehementemente acusados de revi·s·ion~stas, (especialmente por 

los· chinos) pero ello no los desalentaba en sus actitudes 

autonomistas ya que éstas; hab!an sido practicadas con antela

ci6n en una epoca mucho más dificil y peligrosa; simplemente 

se trataba de continuar una linea cuyos cimientos iban solidi

ficándose. 

Finalmente, la Conferencia de 1957 constituy6 la 

transici6n hacia una fase nueva mucho más abierta que la ante

rior; situaciones circunstanciales colocaron a "dos grandes" 

en una posici6n· de alianza; gracias a la f6rmula Moscú-Pekin 

se pudo ejercer· un liderazgo favorable a la unidad y concordia, 

a la adopci6n de lineas uniformes en· el movimiento comunista; 

sin embargo años más tarde dicho acuerdo se transform6 en 

la desavenencia total entre ambos paises. 

4.3.2. Segunda Conferencia Internacional de los Partidos 

Comunistas: el cisma oriental (1960). 

Para continuar con el desarrollo del movimiento comu

nista internacional¡ es preciso hablar de la Segunda Cumbre 

de los PC que tuvo lugar en Bucarest en' noviembre de ·1960 

y que logr6 congregar ochenta y un partidos; el número de 

afiliados al socialismo crec1a vertiginosamente lo cual tenia 

sus ventajas~*pero también sus dificultades. 

* En abril de 1958 los yugoslavos presentan un programa 
que hablaba de la evolucibn natural del mundo hacia el 
socialismo negando el rol dirigente a cualquier partido 
o grupo de partidos lo que ocasion6 una nueva (aunque 
menor) fractura soviético-yugoslava. 

** Dicha nada despreciable cantidad de partidos permite darnos 
cuenta del auge que el movimiento vivía; muchos paises 
estaban eligiendo la vía socialista que evidentemente 
representaba un triunfo para la Uni6n Soviética. 
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Al referirnos a éstas ·Últimas propiamente hablamos 

de lo que· se conoci6 como el cisma º~riental; o.·.~n otras pala

bras e1 conflicto sino-soviétic~ que surgi6 en, los úmbrales 

del· decenio de los 60's y que sin lugar a dudas afect6 la 

unidad y cohesi6n del socialismo mundial: "la ruptura chino

sc:>viética creo las condiciones propicias para el proceso de 

independ~zación de los partidos comunistas; asimismo influy6 

en· la caída de Krushev en 1964, lo cual tuvo efectos traumá

ticos para los dirigentes de los partidos comunistas que cifra

ron sus esperanzas en él para democratizar el sistema soviéti

c~•164 evidentemente el conflicto citado constituy6 un partea

guas en el sistema mundial; podemos traducirlo como el enfren

tamiento de dos corrientes altamente ideologizadas canonizadas, 

y elevados a las cumbres de lo verdadero; pero antes que nada 

hablamos de dos paises con hambre de poder; (evidentemente 

Moscú con una cuota ya bien defiñida y Pekín buscándola a 

costa de la primera). 

Como ya dijimos; la disputa fue en funci6nde valores 

ideológicos, lo que era conveniente y certero para uno resul

taba falso y aber.rante para el otro. Básicamente en relaci6n 

a la manera de conducirse frente al "imperialismo": ya hemos 

dicho que la Uni6n Soviética adopt6 un nuevo principio; sin6ni

mo de prudencia, la llamada 11 coex'istencia pacíficaº; la cual 

para los chinos era sólo un mito, un espejismo peligroso de 

·la 'lucha revolucionaria* ya que para Pekín lo importante era 

proporcionar un apoyo incondicional a las guerrillas siguiendo 

la linea proclamada por Lenin: "la interpretación china de 

la coexistencia pacifica es fiel a Lenin y también es stalinis

ta porque no se apoya en la inevitabilidad de las guerras, 

164 Claudin, Fernando. Eurocomunismo y socialismo. p. 44. 
* Un ejemplo práctico fue el movimiento de liberación argelino; en 

el que Moscú prefeda negociar con París y de alguna manera socavar 
la preponderancia estadounidense; mientras Pekín optaba por brindar 
ayuda a la guerrilla y no negociar con Occidente. 
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sino más bien confiere al uso de la fuerza el carácter de 

una ley universal 11165 en este sentido consideramos que China 

adoleci6 de sensibilidad política frente al· nuevo mundo ya 

que el stalinismo ya estaba enterrado, propugnar a éste era 

una aberraci6n; más bien cayo enun dogmatismo canonizado desfa

zándose asi de la realidad adoptando lineas a seguir altamente 

peligrosas y calificadas por los soviéti~os como 11 desviacionis

tes de izquierda''· 

Es bajo la pugna sino-soviética que se llevo a efecto 

la Conferencia encuesti6n; los ánimos de ambos paises estaban 

candentes y a la menor provocación podían estallar; sin embargo 

tanto la China visceral como la Unión Soviética moderada hicie

ra!' un esfuerzo por mantener y preservar una apariencia de 

concordia fiente ·a Occidente: "ambos pais~s colaboraron por 

preservar un aspecto externo de unidad por consiguiente la 

reuni6ri fue seguida de una disminuci6n de la controversia 

sino-soviética ••• el delegado chino Liu-Shau-chi emprende 

de buena voluntad un viaje a varias ciudades soviéticas con 

la unidad comunista como tema principa111166 lo'.anterior s6lo 

era una fachada; lo traducimos como la uni6n frente al enemigo 

común; los orgullos y prepotencias desaparecían momentáneamen

te; los problemas intra-bloque se escondían temporalmente 

para "guardar ·las apariencias" mientras la reuni6n mundial 

se realizaba y los ojos de Occidente estaban puestos en ésta¡ 

pero qued6 demostrado que la presi6n s6lo estaba contenida 

ya que al poco tiempo de finalizada lacumbre ambos paises 

se volcaron incontenibles en criticas acusándose mutuamente 

de ''desviacionistas''~ 

165 Furtak, Rpbert. Revolución Mundial y coexistencia pacífi
ca. Foro Internacional. Diciembre, 1966. p. 17. 

166 Brzezinski, Zbigniew. The soviet bloc; unity and con
flict. p. 412. 
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· ··_-La Confer.~riC'ia·';.'resÚltó' s~r. ·ºº8: obra mee~tra de la 

::b:~ ~:::::~:1t~~ii:·n~ª1,fü:·.\~~;agloc'~H~· 5a05de:;:: ;e:omeo :::~~:::: 
mente~,·:;_~i_l-::~.r~~i·~·~:;.~~~·~·¿-~";/~~/~.'.~;;/'.o~,~,~·, .. parte· no ·podemos negar que 

~:c.{:112Jf~¡;(f~~~~{{~{~z,;~:~E;f:i~:Tr::::::P:s:::º::~:::;:t;.:~: 
.·po.r. ·e1·. moVi.~-~~~:~'to· .. _::·c·~·~-~~iSta ínundial • 

.. 
. -Q~Í~-,f er .6rii'c.o ·tema• en ·que la URSS cedi6 parcialmente 

fue-. :'en ~'~-¡:.···~: Telacionado· con 'Yugoslavia: "en la cuestión de 

·Yu&iJSiá:ViS .. _y el·, revisionismo la declaraci6n fue mucho más 

lejosr:··de ·lo·. que los rusos probablemente deseaban ir cuando 

se conden6 a los yugoslavos de "trabajo subversivo" contra 

el ca~po. sociali.:;ta; aunque el dogmatismo y Sectarismo se 

convirt.i e ron · eil. el peligro principal, al re vi sionismo también 

se-le .otorg6 tal distinci6n 11167 la URSS transigía en un punto 

que pugnaba por el objetivo moseovita: la unidad y cohesi6n, 

la "herej1a 11 yugoslava ya no era nada nuevo en el movimiento; 
. ' 

adem~~ ya se habia logrado un 1'modus vivendi'' con Titoi manejar 

la demagogia mediante meras declaraciones políticas era un 

juego con el que elKremlin podía manipular el movimiento a 

su favor; en lo que se mostr6 verdaderamente intransigente 

fue en la nueva apariencia que adoptaba en funci6n de un equi-

** libri6 con el enemigo ese era el punto primordial para 

la URSS por lo tanto pOdemos calificar a la diplomacia del 

kremlin en esta fase de inteligente y astuta. 

* Véase Zagoria, Donald. The sino Soviet conflic,t. p. 
345. 

167 Ibídem. p. 364. 
i~* En septiembre· de 1959 KrusheV visit6 Estados Unidos Y 

habl6 con ·Ei·s·énhower . del problema del desarme y de no 
permitir' que el .. número de potencias atómicas se incremen
tara¡ ello era un duro revés para la diplomacia china 
ya que quedaba fuera del club at6mico, por consiguiente del club del poder. 
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Sin embargo; a pesar de su astucia, su duro rival 

no cedía tan fácilmente y en esta lucha sin cuartel; los alba

neses se erigieron como el apoyo sin precede~tes a los chinos 

en su campaña de desprestigio internacional contra la URSS: 

ºel hasta ahora sacrosanto liderazgo soviético fue desafiado 

por los chinos; quizá aún más simb6lico fue la denigraci6n 

a la cual la dirigencia soviética fue sometido por los albane

ses, la conducta de ambos fue un rompimiento sorprendente 

con casi cuarenta años de dominaci6n soviética en los consejos 

del comunismo internacional11168 para la URSS era un duro golpe 

que el pequeño país balcánico se hubiera atrevido a desafiarlo; 
. * y a pesar de la medidas adoptadas , quedo demostrado que la 

estructura monolítica empezaba. a desquebrajarse; el eje Pekin 

-Tirana se encarg6 de colocar los cimientos del proceso de 

desobediencia en el movimiento comunista internacional. 

De. esta forma; se di6 el preludio de una serie de 

disputas al interior del movimiento comunista internacional; 

a pesar de que Moscú confiaba en mover los hilos de la diplo

macia a su favor, quedo demostrada una escisi6n a raíz de 

nuestra Cumbre encuesti6n: "desde le Conferencia de los parti

dos comunistas en noviembre de 1960 ••• Coree del Norte tenia 

posiciones cercanas a les chinas ••• pero a diferencie de Alba

nia, Corea del Norte se abstenía de criticar abiertamente 

a la URSS para conservar a pesar de las diferencias buenas 

relaciones con ella" 169 podemos considerar a partir de este 

momento; el despegue de China como potencia media; es decir 

168 Brzezinski, Zbigniew. Op. cit. p. 412. 
* No s6lo censurando las tesis del pequeño Estado; sino 

intentando desestabilizar al régimen de Enver Hoxha (igual 
que lo habla intentado con Yugoslavia años atas) sin 
embargo resultó totalmente infructuoso. 

169 Levesque, Jacques. L'URSS y sa politigue international 
de 1917 a nos jours. p. 220. 
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·a ··raiZ· del cisma Pekín jnició- la C8p~~·a¡i~,~ción :~~e un poderío 

aglutinando fuerzas procli.ves ··a e:1·r~::q_ti~~\~~ '.éstá p~imera ·fase 

no mostraban más que un simple<,:·;,~o··ci~·et·é;O'~<-el ·:·cual años más 

tarde se erigiría como· ei .:aliné:an{f·en~t-o>/'.~·oi.~Í; ·!oque ~ropi
ciaba una pugna mayor entre litigantes-~ ;'' ,· 

Es menester señalar que 'ta riña en.tre ambos paises 

no era fortuita, existían antecedentes hist6ricos de peso* 

para que se diera; (la frontera sino-soviética es inmensa 

y recordemos que Estados que comparten demarcaciOnes políticas 

comunes es tan condenados a litigios de diversa índole) por 

otra parte, la URSS no había logrado introducir en China la 

semilla de la industrialización (como lo había hecho en sus 

satélites) por consiguiente Pekín tuvo que hacer frente a 

sus problemas prácticamente s6la y con sus propios recursos**¡ 

todo ello,. contribuyó para sembrar el resentimiento que final

mente quedó patentizado en una pugna tan frágil y delicada 

como lo era la interpretación de los principios "santos" del 
1'gran maestro 11 Lenin. 

Por último, el cisma oriental fue el inicio de un 

Periodo de desobediencia que ya no pudo controlarse¡ quedó 

comprobado que Moscú se movía en una dirección y Pekin en 

Oti-8; y en esos parale~ismos quedó escindido el movimiento¡ 

de ah! en adelante dos corrientes impusieron el camino; y 

los partidos comunistas se alinearon en una u otra dejando 

* Durante muchos años China pidió a la URSS que.reconociera 
que los territorios ce di dos por el Imperio Mancchú a 
Rusia, habían sido obtenidos ilegítimamente. Ver Ulam, 
Adam. La Unión Soviética en la política mundial. p. 
136. 

** Los chinos crearon su famoso experimento de las comunas 
populares; introduciendo un control mediante organizacio
nes sociales de gran escala en el campo; a su vez, utili
zaban a las masas chinas en un desarrollo industrial 
primitivo. vease Brzezinski, Zbigniew. Problemas del bloque sovié
tico. Foro Internacional. Julio-Septiembre, 1966. p. 94. 
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de ser la Uni6n Soviética el jefe,_ rector,·· Sufa 
en el movimiento. 

arbitro 

4.3.3. Tercera Conferencia Internacional de los PBrtidos 

Comunistas y la doctrina Brezhnev (1969) 

~n el presente subcapitulo continuaremos con el curso 

que sigui6 el movimiento comunista y paralelamente analizaremos 

la llamada doctrina Brezhnev: hemos fusionado ambos t6pi cos 

ya que los dos se si tuan en una coyuntura especifica y se 

encuentran intrínsecamente ligados como parte de la estrategia 

del Kremlin para continuar sustentando sus preceptos por 

ende su poder (mediante la Conferencia en cuestión se intent6 

justificar el postulado brezhneviano y de· modo alguno retomar 

el rol de partido guia). 

El primer intento por convocar una Tercera Reuni6n 

Cumbre; data de 1962, cuando a iniciativa de Pekin el pais 

se empeñaba en abrir un debate en relación a las divergencias 

ideológicas existentes, pero resulto totalmente infructuoso. 

Al poco tiempo la celebración de una Conferencia se convirtió 

en el objetivo principal de la diplomacia soviética; pero 

* igualmente con poco éxito ; por otra parte, con la dimisión 

de Krushev no se logró crear un clima propicio para sus propó

sitos: "a fines de Julio de 1964, la URSS convoca unilateral

mente una Conferencia Internacional de Partidos Comunistas 

para el 15 de diciembre de 1964 ••. la disidencia rumana hab1a 

impulsado a Krushev en su convicción de que era urgente reali

zar la Conferencia •.. la Conferencia prevista no se realiza 

ya que en octubre Krushev fue retirado de sus funciones" 17º 
* El bloque monolitico ya babia sufrido severas contusiones; 

y una serie de partidos (en especial el italiano) se 
opusieron al proyecto moscovita. 

170 Levesque, Jacques. L'URS y" sa politigue international 
~ a nos jours. p. 225. 
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~-ª·: c_a·.i·~·~·. ~-~~~~t-:·~-~~~r~_~\~--~~-~:~~-~;c;·:~,.<·,~-~:;.s.~lo-,·:..mar.c._ó ~u· ~er_r~tB com_o 
es ta-d ~s ta:·. ·s~·~º·-··:~ue·.::_c'o ~;~_ el?-~;_.5~ :: __ e~_a·c~rba r~~:. aún. Más -les cor rie n 
tes ya~ identi.fi~~da~·,<:_:p~·~·:_.~·n··.;1~-~-o la frustración de las línea~ 
re f~r;~i_·s_~a-~ .. ~_Y·: .·eai:~_C: ~~ '~-i~,B:~f?~-~s,. ~~ne_~ b.eza.das. por e1 eu rocumu nis~ 
mo) .Y ... p~Í-_.· -~·l. {o·t~O:, ... ~-~.:_::·g~-~~I-ó .. ~.un ~ptimismo d·e quienes veían 

factibÍ~ ei :r~~:ó~~:-~:-.. ~: '1'~:s·:. iín~·as que apoyaban (los stalinistas 

poi: supuesto .enc_abezadas por China) para lograr un "modus

viv~ndi11 con Mosc6: ambos sectores se radicalizaron intensamen

te para la_ consecµción de sus directrices. 

No seria sino hasta junio de 1969 que se efectuó 

la Tercera Gran Cumbre en Mosc6 logrando disuadir a los ''fra

te~no~ .partidos comunistas'' de la necesidad de lograr un fren

te. com6n contra el 11 imperialismo 11 aunque bajo ciertas concesio

nes*. De esta forma la Reunión alcanz~ a congregar a 75· parti

dos: cifra nada despreciable si tomamos en cuenta la turbulen

cia a la que se vió sometido el movimiento durante la década, 

sin emb~rgo ello no era triunfo total de la URSS: el divisioni~ 

~o _era profundo, y para Mosc6 la aberración de las aberraciones 

era Rumania: "los rumanos empezaron emulando a los polacos 

en la práctica del domesticismo pero a mediados de los 60's ya 

buscaban el status de Yugoslavia... se ponía el relieve 

el dilema de que la URSS cada vez más probablemente se enfren

taría con los estados este-europeos dejando de ser meros 

satélites" 171 Bucarest aprovechaba la buena relación que 

había alcanzado con el "enemigo acérrimoº de inicios de los 

SO's en pro de un objetivo particular: lograr una mayor indepe~ 

dencia (nótese mayor auton.omía en relación a Mosc6, mas no 

una mayor .libertad al interior del país ya que su sistema seguía 

* 

171 

Básicamente se trataba de un convenio con los reformis~:• 
tas que exigían que la reunión se efectuara pero sin 
exomülgar ni condenar a ning6n partido (trad6zcase PC chino). 
Brzezinski, Zbigniew. The soviet bloc: unity and conflict p. 447. 
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líneas totalitarias) para la URSS ello result6 insoportable 

por lo que intent6 poner orden en el traspatio. 

Un segundo elemento que se encarg6 de dar la batalla; 

o al menos no asentir ciegamente lo que Moscú establec1a; 

fue el partido comunista italiano: '1Berlinguer es quiene 

. xpone con más claridad y amplitud la linea contestaría que 

preludia el actual eurocomunismo, además deladelegaci6n italiana 

se niega a firmar el documento de la Conferencia porque éste 

nó admite explícitamente la diversidad de modelos al socialis

m~"172 en realidad, los partidos comunistas en Occidente goza

ban de una mayor autonomía dada su naturaleza*; además tenían 

conscientizada la distinci6n entre democracia, y lo que habla 

venido practicando la Uni6n Soviética desde su fundaci6n en 

aquel 1917 que no era sino mero totalitarismo (es decir el 

eurocomunismo pugnaba por un socialismo con un •rostro más 

humano). 

Los objetivos básicos de la Reúni6n era lograr la 

"normalizaci6n de Checoslovaquia y darle la batalla al maoís

mo** a ésto 6ltimo nos referiremos después; por ahora nos 

abocaremos a la cuestión checoslovaca y por ende al surgimiento 

de la doctrina Brezhnev. 

La llamada Primavera de Praga se di6 dada la necesidad 

*** de reformas los escritores e intelectuales bucaban una 

172 Claudín, Fernando. Eurocomunismo y socialismo. p. 49. 
* Su situaci6n geogrlifica alejada de la URSS y ubicada 

en los paises enemigos le permitían dicha autonom1a. 
** La Uni6n Soviética finalmente no cumplió el acuerdo pacta

do con los reformistas y censuró públicamente la China 
de Mao. 

*** Ver Stehle, Hans Jakob. Dubcek y una ya lejana Primavera. 
El Nacional. Suplemento Especial. 19 de noviembre 
de 1992. p.p. 17-19. 



172 

m,ayor·, liberta·d que no fuera la permitida en el circulo cerrado 

d~~ ·:poder 1 ~Q~'iético.; Como es sabido todo culminó en la repre

$~'6n .. ~jercida. pOr las- fuerz~s dei Pacto de Varsovia, seguido 

d~ u~ análisis que realizaba Pravda justificando la actuación 

:sóviétfca (septiembre de 1968) dos meses después, Brazhnev 

-P·l".·esentaba· un argumento doctrinario defendiendo la intervención 

en··; Checoslovaquia: "los partidos comunistas quedan como uno 

sólo debido a Su adherencia a los principios marxistas-leninis

:tas, el hecho crucial de esta epoca para éstos partidos es 

el conflicto entre socialismo e imperialismo; ésto último 

intentó ex~ortar la contrarevoluci6n a Checoslovaquia y separar 

al pa!s del campo socialista11173 el argumento brezhneviano 

ño era nada ·nuevo en la política que la URSS aplicaba a sus 

satélites; lo que resultaba innovador era el desafío de Praga, 

en realidad Moscú no había enfrentado retos tan di:íectos. de 

su área de influencia natural por lo que se apresuró a utilizar 

al marxismo-leninismo como instrumento poli tico. Mediante 

un análisis marxista señalaba maniqueamente a las fuerzas 

del "bien11 contra las fuerzas del "mal 11 lo que finalmente 

se traduce como la necesidad de poner orden en un país vi tal 

para la URSS. 

Lo más destacable del postulado brezhnevianti; es 

el carácter que se le di6 a la soberanía: ''Bajo la as! llamada 

doctrina Brezhneve ni fuerzas externas niinternas pueden sepa

rar- a un Estadode la ortodoxia de la Comunidad de Naciones 

Socialistas, en la práctica Moscú, lo cual es decir el PCUS 

se reserva el juicio final sobre cuáles son las políticas que 

reflejan los ºIntereses" de la "soberanía del pueblo" de cada 

Estado miembro 11174 a final de cuentas, lo anterior se traduce 

173 Mitchell, Judson. Ideology of a superpower; contemporary 
soviet doctrine on international relations. p. 29. 

174 Norton, Moore John. International Law and the Brezhnev 
doctrine. p. p. 87-88. 
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como la limitación de la autoridad de los Estados (inclusive 

nues.tra doctrina fue catalogada ~n Occidente como la doctrina 

de la soberanía limitada) una vez más la URSS daba visos de 

querer auto-proclamarse como la máxima autoridad vanguardista; 

pero esta vez su dominio se había visto diezmadodurante los 

años 60's, y ya no era nada f&cil el alineamiento, no obstante 

la Unión Sovil!tica continuaba en su objetivo férreo: realizar 

la Conferencia. 

Mediante la cita da Reunión de PC se alcanzaba la 

* tan añorada "normalización" de Checoslovaquia Moscú no s61o 

estaba logrando espacios suficientes para dar por finiquitado 

el asunto; sino que llegaba 

triunfalismo para darle la 

a la Conferencia con un aire de 

batalla a Pekín. El prop6sito 

esencial de la Cumbre era evidenciar laintolerancia china 

que ya habla causado muchos dolores de cabeza a Krushev; 

empezaba a Causárselos a su sucesor: 11 en su discurso en la 

Conferencia Brezhnev declaraba que los lideres comunistas 

chinos habían atacado el comunismo científico y al movimiento 

comunista durante diez años .•. los acusaba de buscar la hegemo

nía . en el movimiento para realizar sus aspiraciones de gran 

potencia y finalmente los criticaba por preparar a su pueblo 

pare una guerra total contra la Uni6n Soviética11175 esa era 

la esencia de lo que Moscú pretendia en la Reunión; diezmar 

a un ''~ereje'' altamente pernicioso y con pretenciones que 

pera Moscú resultaban abominables. Podemos decir que en este 

sentido le dirigencia del Kremlin supo darle un mejor cauce 

* Básicamente mediante el líder incondicional húngaro pro
soviético Kádar; quien exponiendo la experiencia de Hun
gría en 1956 apoyaba las acciones realizadas en Checoslo
vaquia. 

175 Brown, Archie. The Soviet Union since the fall of krus
hev. p. 71. 
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'* a la diplomacia, se adopt9 .. : .. ~~yor ·mesu~~ pero ·ª su vez firmeza 
e i nq ue-bra n t~·bil id ad· ·>de-~, ~.o n~-~p· ~·~-~·:· .. ,.el-1'0 fue_ de t e'rmi nante para 

que 'el pais se -mov·:i,-e:i·~~:-~-,~" ·.'.'ü'~a ~base ~ó.lid~ cont,ra el renegado 
chino. . .· . e 

Óón ,_-·:1~-':.·_,a_,~,t-~\~t~-~-; ·. nC). eStamos afirmando que la Cumbre 

en . C~_~:s.ti;~--~ _,·f._~~;~·-:~~~~_-:.-.~~a-ii8:cea·'. en·· 1~ ~ue la ÜRSS se refugió y 

h~Í~ó.: ~O~u~·j_¿,~·i_-~---~-~·d~~, ··~~-~ :p~ohlemas, lo que estamos subrayando 

es _el- éX_i~·a··que se apuntó pero en función de realizar la Reu

nión: .. '.'el ·pro.pósito de Moscú era detener el flujo_ empleando 

~u~.fuerza y poder para moldear la Conferencia en un instrumento 

d,
1

e coh~,sión:, :sin embargo para que este proyecto tuviera éxito, 

los soviéticos se vieron obligados a adaptarse a las fuerzas 

ind~pendentistas 11176 de entrada el simple hecho de que la 

Conferencia se efectuara elevaba los bonos de poder soviético 

(ya después se vería la manera de enfrentar a los reformistas) 

ante los ojos de Occidente que había presenciado una década 

de conflicto sino-soviético como un espectáculo más que ide~ló

gico como una pugna de poder para encabezar al sistema socia

lista mundial. 

*" Por otra parte: la ausencia del ala radical le permi-

tió a la Un:Í.ón Soviética un manejo mejor en relación a los 

concepto~ de g·ue'rra y paz (propiamente la Détente que en su 

estado embrio~~rio postulaba la administración Nixon): en 

este s~n~i-d~ '~-~ .. )~us~~-· sOviética pudo desplayarse sin ser censu

<ad~ ·.n!-: .. ~~~ini~~.~-d~·_·:·_:~ª··.pugOa básica fue en razón de las tenden

cias centralistas y autonomistas~ una vez más la encrucijada . ' .... 

"nacionalismo!'. ;·vs·.· "internacionalismo" era el centro del dile-

-----. -.. -. -.. --. ....... . 
* ,· ·.Brez·hnev.-:manej6 con mayor 11 prudencia 11 los diversos secta-

176 

** 

.res :.de la ~·política interna poniendo énfasis en el "com
pr6mis~1~ con cada uno de éstos. 
Wich, Ric.hard; .La crisis política chino-soviética. p. 137 
EncB.b'eza.do por China seguida de sus aliados: Vietnam 
del Norte, Corea del Norte, Laos y Cambodia. 
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ma: "cada partido comunista es responsable de sus actividades 

ante su clase obrera: y al mismo tiempo ante la clase obrera 

internacional. Las responsabilidades nacionales e internacio

nales de cada partido comunista son indivisibles. Los marxis

tas-leninistas son patriotas e internacionalistas'1177 nuevamen

te se navegaba en la confusi6n de las aguas del nacionalismo: 

de sus alcances y limitaciones; la Única diferencia es que 

en esta ocasi6n las fuerzas autonomistas ya no le dejaron 

mano libre ª· Moscú, especialmente rumanos e italianos se uni

ron para lograr un documento final más equilibrado que permi

ti6 p.onderar las posturas independentistas. A partir de este 

momento el movimiento sigui6 un camino nebuloso que ya no 

volvi6 a ser el bloque monolítico manipulado por la URSS. 

Finamente, éste fue la última Conferencia Mundial 

que Moscú pudo patrocinar: como dijimos fue un éxito en el 

sentido de que se logr6 un objetivo soviético .directamente 

vinculado a su lucha contra el maoísmo,* no obstante las ten

dencias autonomistas se hablan acelerado gracias a los aconte

cimientOs acaecidos en Checoslovaquia: los independentistas 

aprovecharon el reflujo para lograr un equilibrio. 

De esta forma: el movimiento se escindi6 ya no en 

dos sino en tres bloques discordantes ya que el ingreso de 

los reformistas marc6 una nueva crisis en el movimiento. 

En términos generales la URSS intentó dar una aparien

cia de uniformidad de conceptos: la posibilidad de un conflicto 

177 Ibidem. p. 15. 
* Dicha pugna, a su vez estaba relacionado con el problema 

fronterizo, para lo cual al URSS contaba con un instru
mento ad-hoc a su favor: el jefe mongol Tsedenbal quien 
se encarg6 de pronunciar con mayor vehemencia su discurso 
anti-chino, acusándolos de "provocadores fronterizosº. 
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- - .-· *'· 
".uc~e~.r:··.·:.con .·.~?h~.º.~. ·:·" pr,~.y~c~: '~.·~ª. -m~~er0::~i"6_~ e.º deseada pero 

:;;:1~~~~1~¡·~¡,~~i4~~~~~4~~il~'fütf :.;:::::.;::·::: 
f uerzas··<'~re beldes~:'[:f_ue_r.an\~:.:ada'ptá ndose ~-:·ar ··.manda to del Kreml in. 

E~~. ~ú.'~e;;~~~?~t€~;i,~;t~~~:c:]~2rf\~:~b/~~., '~i~ 'e~ba,rs~ la reali-
dad 'fue :muy.;:'di"stin ...... ~mó:~:Se.~.:.._vera ·:.ei:i: __ el:.pr6ximo subcapitulo. 

·:, · ·• ·.f 1·{~{~¡¿~;7;:.~.~~::Kf ,lf' "~ '"'""· .......... · 
, ... ;- ·-r· -· 

_El ~'s~riVo ~e-: ~1-~_var· a cabo una Cuarta Reuni6n Interna

cional .de. Pe·· con,ti'nu6 s.ie~do objetivo esencial de la Uni6n 

· SoViéti~a; sin ei:nbargo el fantasma checoslovaco no permitió 

man~jar favorablemente los hilos de la diplomacia para lograr

lo. ~a frustrada ''Primavera de Praga 11 dejo ~fectos traumáticos 

en la ~irigencia del Kremlin ya que e;*des~ontento del movim~e~ 

to en general tendi6 a incrementarse. 

N.o fue sino hasta 1974} cuando se llego a un acuerdo; 

la URSS cedi6 parcialmente Y, se estableci6 que la Reuni6n 

aglutinaría a los partidos comunistas de Europa Oriental y 

Occidental; es decir se trataba. de una Conferencia Paneuropea 

que congreg6 a _veintnueve partidos, prácticamente toda Europa 

(a .excepci.6nd r el part;ido al_banés e islandés) ello 1 no debemos 

c~talogarlo como una victoria abrumadora del Kremlin: '1si 

finalmente se .ha.~c~lebrado la Conferencia ha sido ·esencialmen

te porq~e· .. -.~c;>.s . ..:·~ix:tse~tes. d.e la URSS ~an cedido prácticamente 

* La ... primera; d~tonaci6n at6mica china fue al poco tiempo 
de·, la,. dimisi6n de Krushev (octubre 1964). A pesar de 

,·que.,Moséú .. habia prometido en 1957 la muestra de la bomba 
lo ... cual.->no .. c_um¡}li6·:.· Pekín estaba arribando a su .objetivo 

'.:·militar y d'e"poder.,, , . , 
**. Propia~ente _.el_. Partido Co~unista Español que a través 

de su publicaci6n · 11 Mundo Obrero" protestaba en 1970 
por la expulsi6n de. Dubcek a quien consideraba una espe
ranza para el socialismo checoslovaco. 
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en todos los puntos a los que apuntaban sus adversarios; las 

concesiones que -les resultaron más duras fue el abandono a 

toda condena al PC chino y al maoísmo en la declaraci6n co

m6n"178 poco a poco, el instrumento soviético se habia venido 

abajo inexorablemente¡ no obstante lo que más dividía al movi

mient.o era la sombra de Checoslovaquia. En aquel tiempc:>, los 

bonos de poder 'moscovita habían mermado a tal grado que era 

aceptable reducir el ámbito de influencia a escala regional, 

para en la medida de lo posible mejorar la capacidad de convo

. catoria internacional. 

Asi¡ se efectub la Conferencia Paneuropea de Partidos 

Comunistas de Berlín entre el 29 y 30 de junio de 1976* 

cuya celebraci6n no satisface plenamente a todos los partici

pantes: "March~is y Berlinguer critican al t:i.po tradicional 

de Conferencia del movimiento comunista; incluida la que se 

esta celebrando, y prop'onen que se cambie de métodos pasando 

a ·un debate más abierto directo y franco de los problemas 11179 

la base del conflicto ya estaba creada y con unos cimientos 

bien sólidos. Si ya habia tenido lugar el cisma oriental duran

te los 60' s en los 70' s se consolidaba el cisma occidental 

(eurocomunismo vs. Moscú) lo que fue una seguda fractura que 

marcó el curso del movimiento aún ·más dificil para la URSS, 

ya que ahora el espectáculo se transladaba a Europa, y ya 

no propiamente por las diferencias en las interpretaciones 

ideológica sino por cuestiones más tangibles (lograr un socia

lismo con rostro humano). 

178 Mande!, Ernest. Critica al Eurocornunismo. p. 61. 
* La reunión estaba prevista para el termino de la Confe

rencia de Seguridad y Cooperación Europea (agosto 1975) 
pero por las divergencias abismales surgidas tuvo que 
retrasarse. 

179 Claudin, Fernando. Eurocomunismo socialismo. p. 64. 
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Por supuesto que Moscú se. apoyo en sus ºincondicionales" 

para dar· la batalla: especialmente el ll.der búlgaro Zhikov 

y el checoslo.vaco Husak .quie:nes ~e encargaron de hacer desfilar 

Una serie. de. ~cusaC~ones, principalme.nte de ºantisoviéti'smo 1
• 

y "oportunismo". 

Sin duda .la ~i:.r.ta, más poderosa que la Uni6n Soviética 

se jugaba era
1 

media.nt_e :-la,· Conferencia de Seguridad y Coopera

ción Euro~e8· .C.CSCEJ: .·u¡·~. dirigencia del PCUS anunci6 su inten

ci6~. >. ~de' .. 'i'nte~~re'taÍ:'.·~ldocumento final de la CSCE colecti

v8me~t.e_r:·:~·~·~;d'.;:. -~']:··._·,_;~.~~-{~.'.d.~ vista ;oviético .•• antes que nada 
M~s~6~ ~-~;~r.!1~:·.:·~-fá~,, -·~·· 'fo~: partidos de Yugoslavia y Rumania a 
1~·, ·p~li~-1~18- ,:'~ci~·i&t:{Ca, Ssí .como a los comunistas del Este 

y Q~~t~ ·:~&~ .--~.-~~·~~~ha~ente''lSO al parecer la URSS pretendía 

.. c·on·tiOu~r: ·.~bt.~n·i~;~·d'o, .ventajaS: del relativo deshielo que se 

"h~:b.i.~ .reg'is_t~~dO . e~ ambas Europas: por otra parte el frente 

com6n séguia siend~ vital para la URSS por lo que mientras 

no se lograra ''negociar acuerdos'' con los autonomistas europeos 

*- Los··eurocomunistas declaraban inaceptables la f6rmulas 
del :·internacionalismo socialista y la dictadura del 
prolet·ariado; se pronunciaban a favor de la "solidari
dad internacionalista'' desterrando de su lenguaje el 
t~r~i~o de· marxismo-leninismo. 

180 Wolfgang, Berner. The Soviet Union 1975-1976. p. 28. 
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: '.' 

el ·problema ch,ino· continuar18 so.cavando-. el ~poderío s'Oviético: 

es: deé:ir se .t~a.ta'b~ de. r:e.~olver di~e~'gen~ias _p~r~· _de: afii. deri

var a la lucha frontal Y.· ~e'gion~i .~ás peligros~·: Pekin .• 

Sin embargo; quedó comprobado que Jos eurocomunistas 

no eran fáciles de convencer; según Carrillo, secretario gene

ral del partido comunista español: "Moscú fue nuestra Roma, 

pero ya no lo es, hoy no tenemos ningún centro dirigente, 

~ingu_na disciplina internacional que nos obligue; no acepta-

riamos ningún retorno a las estructuras y a 

del internacionalismo propias del periodo 

duda alguna la evoluci6n del eurocomunismo 

las concepcione_s 

anterior 11181 sin 

como partidos de 

Occidente los colocaba en una situaci6ndistinta a la que expe

rimentaba el este-europeo¡ ya no quedaba nada de aquel apoyo 

brindado durante la era cominformiana, por otra parta.recorde

. mas que el ambiente de distensi6n de los 70' s no s6lo caus6 

sus efectos en los protagonistas principales; sino en todo 

'el mundo, asi éstos partidos al igual que muchos paises conser

vaban la esperanza de alcanzar un mundo sin hegemonías, y 

la URSS finalmente era sinónimo de ello. 

Como ya hemos visto; la década de los 70' s estuvo 

marcada por u~ proceso de acomodamiento (aunque tempo~al) 

entre superpotencias, por. consiguiente la diplomacia soviéti

ca tenia que amoldarse a este arquetipo: "en la Conferencia 

de Berlín se elabor6 una plata forma de medidas encaminadas 

a profundizar el proceso de distensión a través de medidas 

efectivas par~· el fortalecimiento de la seguridad de Europa, .. 

y desarrollar una colabÓraci6n mutúa y ventajosa en aras de 

una mejor comprensión entre los pueblos 11182 lo anterior se 

181 Claudin Fernando. ~ p. 62. 
182 Teplov, Vladimirov. El tratado de Varsovia: hechos 

sólo hechos. p. 88. 
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Sin embargo'; ··1as ~lu~~ub-~_~Ciá.~~~,: inosccivitas no resulta

ron satisfactorias; no S610/: t?ra·· :e1 eurocomunismo, sino en 

menor escala Rumania· y ·y~~~~la~i~* ésta 6Itima trabajando 

asidua.mente en el área del no ''aliiieamiento por lo que una 

vez más demostró su independencia del tradicional eje rector 

est.e-eu'ropeo. 

En general, la Reunión Paneuropea estuvo impregnada 

de un ambiente discordante; especialmente por la critica desen

cidenada a los regímenes totalita~ios de Europa Oriental, 

sacando a flote una serie· de violaciones cometidas en el área. 

'Bajo dicho esquema a la Unión Sov'iética le quedaron alternati

vas escasas para contener a sus severos críticos, por consi

guiente la opci6n que le quedaba era refugiarse en la ideología 

como· instrumento 6ltimo; as!, Brezhnev declaraba durante la 

Reuni6n: 11 hemos creado una sociedad de personas con derechos 

iguales en el más amplio· sentido de la palabra, que no caneen 

lo que son los privilegic;>s de· casta, de posici6n econ6mica, 

de raza etcétera. Una sociedad que no sólo proclama los dere

-chos del ho~bre~ sino' que garantiza la posibilidad de su ejer-

* Yugoslavia· se·· presentaba a una Conferencia multilateral 
después· ... de. veinte años de ausencia¡ lo que de manera 
f0i-mal ·:··:~ra un acierto para Moscú, p"ero en la realidad 
su presencia era motivo de pugna, divergencia, y choque 
con la. URSS. 
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cicio¡ hemos creado una sociedad estable, dinámica y cohesiona

da11183 de la declaraci6n anterior podemos ~estacar varios 

aspectos; en primer instancia el tono favorable con el que 

se refiere a los 11 derechos del Hombre" lo cual queda vinculado 

directamente con el contexto que se viv!a por los ecos que 

babia dejado la Conferencia de Seguridad Europea un año atrás 

y que se intentaba capitalizar a favor del Kremlin, sin embargo 

analizando sus apreciaciones desde una perspectiva realista 

resultan desfazadas ya que quedaba al descubierto un divisio

nismo ya incontrolable; sus palabras podemos traducirlas como 

la reacci6n ante el acorralamiento al que fue sometido. 

La Reuni6n contribuy6 a manifestar abiertamente todo 

aquello que era sin6nimo de represi6n tan \:inculado a lo que 

se concebia como "socialismo en Moscú"; sin embargo, Brezhnev 

no le convenia romper bruscamente con el eurocomunismo * por 

lo que' opt6 por guardar las apariencias. En relaci6n al proble

ma chino¡ con la muerte de Mao** (septiembre de 1976) la URSS 

esperaba alcanzar un "entendimiento" y aunque no se logr6;. 

el efecto psicol6gico que dejaba su desaparici6n de la escena 

mundial ayud6 marginalmente¡ sin embargo la Uni6n Soviética 

ya no pudo patrocinar más conferencies¡ lo que dejaba ~ien

claro que la "uni6n fraterna comunista" sufria un revés del 

que ya no pudo levantarse. 

183 Leonid, Ilich Brezhnev. p. 28. 
* Ello hubiere acorralado aún más al lider soviético, 

tanto por el frente radical como por el autonomista, 
lo que hebrie significad~ un espectáculo mayor para 
Occidente. 

** Véase Brown, Archie. The Soviet Union since the fall 
fall of Krushev. p. 320. 
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5. LA UNION SOVIETICA ANTE LA GUERRA FRIA 

5 .1. SITUACION SOVIETICA AL FIN DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Las condiciones históricas en las que la URSS arrib6 

al término de la Segunda Guerra Mundial fueron ventajosas 

y . de gran alcance para el país; si bien es cierto tuvo que 

hacer frente a un sinnúmero de necesidades económicas, los 

aciertos de los que hablamos fueron eminentemente políti 

* cos. 

En efecto, los éxitos que el país capitalizó al tiempo 

de la liberación le dieron las llaves de un mundodistinto, 

u'na situación que le permitió pasar a un nuevo periodo expans.t 

vo dentro del sistema socialista mundial: "el colapso de los 

poderes alemán y japonés crearon o·portunidades sin precedeh

tes para el establecimiento del poder del Estado ru.so en áreas 

contiguas que los alemanes hablan debilitado ••• Stalin supo 

aprovecharlo y el resulta do fue la creación de los satélites 

del centro y este europeo 11184 Lo que traducimos como la modifi

cación de las relaciones de poder, como hemos mencionado el 

mundo estaba cambiando, había ciertos imperios en declive 

ante la inminencia de nuevas potencias, las cuales, impusieron 

condiciones y pelearon por botines de guerra. La URSS apareció 

en la escena mundial como uno de dichos protagonistas principa

les, y sin duda alguna supo hacer uso de la diplomacia y de 

todos los instrumentos que le proporcionó el socialismo real 

* Antes de la guerra la URSS mantenía relaciones diplomáti
cas con veintiséis Estados, y al final de la guerra 
esa cifra se había incrementado a cincuenta y dos. 

184 Kennan, George. The cloud of danger: sorne current pro
blems of American Foreigh policy. p. 176. 
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para as.e,g.ur~·~~~; ·.-~·n·~·!·,:¿>~ó{-~ .-ci'.~.~.Po4er·~ · 
·.,.·Í' ··"' 

·>· ,. ·::,~,:\.':, ,,.;_~_,'..:~·-(":,.>~·-::_.;,_'.:--':.:.;_::·· ::.~;,,:_~,:···· .·::·:. ~:.·;_ ·' -~ 
----~ta~·~_n-~- :·y:·.· .. :~·~· :~'s_éli~~:.t·o<_,d ~ _:·.~e:s .. ~ci ore, s s·a bía n·~· ~ 1' aica-~·ce 

·de ·su :i~f{u·enc1'~: :~--~;;:..at'ir~aban·:\:~'.!.la-:; s~~un_d_B Guerra -·Mundial ·a1 
·, :1 · \ t c.' .. •", ':;.'..<'· !·: .. ·~'. ·.· :'·"·:: -1_ ·_::~i .. ;J.¡, ·;;:<.~~;;.;·.c,;j:,_:-_~--,: ¡,:;·;·' L:;:·_ r,· < .... ,_1 _"·, <: !·, "· ·,i: .~ .. , . 
principio· inlperi'alist~ ~ :; •Pse:.' convirti6, en 1 guerra",lib~radora 

g:ra~i~~'-:~:-- ia·· )-B~ti1~~p~~'iX~~-~·d_·~·, :~:·~·.Un·¡¿·~:.-.~º~-~-~~¡:~~-,- ).o~ ·.Íine.s 

dél ·f-aSc'isino n.o estab6ñ·· muy distaóte~ ·de los grupos .r,e.a:cciona

~i~s d-ei.; i~per.ialiSmO·, , (a~e~icano) el afá.n de domii:iio los 

h~ ce.gado" 185 Á través. de este tipo de afirmaciones ·.·e intenta-:

ba desprestigiar al máximo a sus antiguos aliados y hacerlos 

aparecer co~o los ~'instigadores de la guerra". En este juego 

de poder se tratab~ de hacer uso· de todo tipo de armas diplo

máticas, y la Unión Soviética no dudo en ningún momento de 

utilizar las. estrategias necesarias de acuerdo a sus posibili

dades para competir en una lucha oculta que e~taba a punto 

de iniciarse. 

En este sentido para darle realce a su. país se enun

ciaba: ºLa URSS salió de la guerra más fuerte, con su autori

d~d mi.~itar y politice considerablemente aumentada: se crearon 

una serie de Estados (democracias populares) que rompieron 

las cadenas del imperialismo y se unieron con el núcleo socia

lista y con el frente anti-imperialista de paz 11186 Con este 

tipo de aseveraciones, Moscú intentaba· en primer lugar, paten

tizar la importante disciplinada participaci6n soviética 

en .la contienda mundial, lo cual, le proporcionaba prestigio: 

y en segundo lugar y tal vez más importante aún, alinear al 

país al bando del grupo ttpacifista-antiimperialista 11
, de este 

modo le ~aba al exterior una imagen positiva, de 11 portavoez 

de le pazº, una 'paz que el mundo ya pedia a gritos. 

185 Foriadores del Mundo Contemporáneo. Tomo VI, p. 295. 
186 Idem. 
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As!, a partir de 1945 la Uni6n Soviética empez6 a 

enfatizar que la Segunda Guerra Mundial había sido el desarro

llo de las contradiccione~ del capitalismo en Alemania: y 

que la victoria soviética testimoniaba la superioridad del 

socialismo, además profetizaba con tintes mesiánicos un debi

litamiento de la alianza anglo':'"norteamericana, ya que desde 

su 6ptica el· fin del capitalismo estaba pr6ximo, únicamente 

subsistiría un sistema "capaz de darle al mundo la tranquili

dad de una hermandad comunitari~1 el sistema socialista mundial. 

Es dificil saber si la URSS esperaba verse en condi

ciones de poderío al término de la guerra, nosotros pensamos 

'que probablemente la dirigencia tenia sembradas sus esperan

~as ~n sac;ar provecho del conflicto; sin embargo no era fácil 

un &xito asegurado, (la Uni6n Sovi6tica aprovecho principal~~n

te el momento de la liberación europea) en este aspecto, es 

digna de menci6n la labor del pueblo, se logr6 consolidar 

una unidad, una verdadera fuerza. motriz capaz de movilizarse 

a las zonas atacadas durante la lucha: igualmente es menester 

subrayar los intensos esferzos por la industrializaci6n del 

* pais, acci6n muy ardua y loable para el pais. 

Todos los factores mencionados fueron determinantes 

para la fortaleza del pais, con una capacidad de expanSi6n 

jamás antes vista: ''fuera de las fronteras sovi&ticas el movi

miento comunista contaba con catorce millones de miembros 

contra un millón doscientos mil en vísperas de la guerra. En 

Fra~cia, Igalia, Grecia, Checoslovaquia, Yugoslavia y Albania 

los comunist8s emergieron de la resistencia' como principales 

* El aspecto econ6mico que se vió ampliamente afectado 
durante y después de !aguerra se fue resolviendo con 
un gran esfuerzo comunitario y prácticamente sin ayuda 
externa. 
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.. · ' . •, 

fuerza polit.i~_as .. or_~an_iz·á.das 11.~ 87 :.19 .~nte-~iOr'_ .lo traducimos 

como 1 ne~e~ida.d de· ~ichO~ países · .. por. -~~p-e;imen'ta·r un: _cam~io, 
e~ ~in de.,. la_ - g~_~t~~ aleni:·aba·. ~ _'rou·c·h~~--~/qu:ei:-~r'.:f_O~_\j;~r. ~O mund.o 

~<;jor .•. más estable y •. p~~if~c.; ,' ~11;; j,;~ ici~~-~ificaba ~on. ~l. 
~~stema s~c;:ial_ista' un siste;:_~a novedoso .para -.. muchos: creemos 

q~~ ~ través de su enfoque fuer~~s po~~ticas ~ieron P?S~bili

dades de un mundo que no estuviera amenazado por. la guerra. 

En cuanto a la situaci6n interna, el relajamiento 

de la disciplina que vivió el país durante la guerra, al final 

·dela misma se redob16 "El ciudadano soviético ha vivido en 

persistente esfuerzo y privaci6n, no se diga en los terribles 

años de la Segunda Guerra Mundial... el control .del Estado 

Comunista y del gobierno s~bre el campesino de las granjas 

colectivas debilitado en los años de guerra se ha vuelto más 

severo d~sd-e 1946 11188 lo anterior lo entendemos como un mamen.to 

peligroso, el circulo de .Poder soviético sabia que ese año, 

(19_46) iba a ser definitivo para su futuro como el.ase política 

dirigente, nos referimos propiamente a la posibilidad de una 

rebeli6n interna, vista como factible dada la turbuencia que 

experimentaba el mundo, enmedio de esa turbulencia a Stalin 

se le podía ir al poder de las manos. 

Evidentemente la situaci6n de emergencia que trajo 

c.onsigo la contienda mundial 

se debilitara: 11 los efectos 

hizo que el sistema totalitario 

inmediatos que trajo la guerra 

condujeron a una diversidad 

baja moral del partido y 1 os 

te~rica institucional... la 

apretados vinculas necesarios 

pai'a conducir al partido .•• los procedimientos de entrenamien-

187 Levesque, Jacques. L'URSS y sa politigue internationale 
de 1917 a nos jours. p. 122. 

188. Schawartz, Harry. El fénix roio: Rusia desde la Segunda 
Guerra Mundial. p. 21. 
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t~, adoctrinamiento y disciplina ·tuvieron que suspenderse11189 

t~do lo ant~rior era necesario para la consecuci6n de un.obje

tivo, ganar la guerra: en este sentido consideramos que la 

URSSS se jug6 el todo por el todo, y no le quedaban más alter

nativas, en otras palabras tenían que hacer frente a una amena

za externa y dejar (momentáneamente) a un lado la disciplina 

interna, que finalmente se veía en peligro si no se enfrentaba 

a los alemanes. 

Así, concluida la guerra, el país inici6 una minuciosa 

reorganizaci6n a través de programas de adoctrinamiento,* 

para rectificar una tendencia ''derechista'' que las circunstan

c;f..as habian impuesto. Ante la renovada imposici6n del esquema 

socialista en todos los ámbitos de la vida, el pueblo soviético 

se repleg6, retoma'ndo el camino de los objetivos preestableci

da por la dirigencia. 

Una vez más destacamos la actitud de Stalin precisa

mente al fin de la conflagraci6n, la cual fue en un primer 

momento de precauci6n y camuflaje: inclusive de elasticidad. 

No había seguridad en relaci6n a los limites en los que Occi

dente permitiría a la "sovietizaci6n" de Europa, esos limites 

se fueron delineando sobre la marcha, sin embargo ya para 

1947 los cimientos de la Guerra Fria iban fortaleciéndose, 

y pese a las necesidades econ6micas, se respiraba una ire 

de triunfo y confianza en el Kremlin: "Los resultados con 

los que lleg6 la Uni6n Soviética al final de la guerra, demos

traron que en el mundo no existen fuerzas capaces de destruir 

el régimen socialista, de .poner de rodillas a un pueblo fiel 

189 Brezezinsk, Zbiagniew. The soviet bloc 1 unity and con
flict. p. 43. 

* La Resoluci6n del 2 de agosto de 1946 establecía que 
los programas de adoctrinamiento se realizarían en la 
Academia de Ciencias Sociales bajo el mando del Comité 
Central del Partido. 
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estrechamente· vinculadoS::: al··· d·~&ma marxista-leninista ya que 

190 Bsheshevski, Oleg •. La.'' Segunda Guerra Mundial: mito 
realidad. p. 210. 

* Cabe mencionar que tan ,solo en la guerra el país perdi6 
veinte millones de vida's, las carreteras y vias férreas 
estaban totalmente· inse~vibles y una economía en verdade
ro estado patol6gico. 

** Para una mayor informat;i6n sobre las divergencias surgi
das en ,.el entorno este europeo consultar: Zbigniew, 
Brzezinski. Op. cit. p.p. 50-58. 
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otras palabras la estrategia militar recibe su mayor sustento 

del marxismo. 

Por tanto gran parte de su doctrina poseia tintes 

mesiánicos y de enaltecimiento. Se destacaba que en la lucha 

contra el capitalismo la derrota del mismo seria. total, es 

decir que no habria pérdidas mutuas para ambos contendientes 

sino un fracaso. y una absoluta victoria socialista, se ponía 

de manifiesto la necesidad de mantener una producci6n armamen

tista exhorbitante durante un posible conflicto mundial de 

lo cual deducimos que esperaban una guerra larga, también 

se hablaba de minar la moral de la poblaci6n enemiga y mantener 

muy en alto la moral soviética, consideraban que la paz s6lo 

existiría si el sistema socialista prevalecia. Finalmente 

se hacia un llamado a la clase tabajadora para que en caso 

de conflicto mundial tomaran la bandera del socialismo y lucha

ron por la erradicaci6n del capitalismo lo que conducirla 

a la triunfante marcha del sistema socialista mundial. Como 

ya hemos mencionado la correlaci6n de fuerzas tenia su trans

cendencia y se refería a la habilidad que debían tener para 

el momento apropiado de un conflicto actuar y atraerse paises 

de modo tal que la balanza de poder se inclinaba a su favor. 

Si nos remitimos a los conceptos de Lenin Comprobare

mos que son maniqueístas y absolutos: 11 la ideología comunista, 

el marxismo-leninismo declara· la necesidad de una destrucci6n 

revolucionaria del capitalismo sustituyéndolo por un orden 

social comunista ••• la ideología comunista y burguesa son 

irreconciliables así como los :intereses de los trabajadores 

y de los capitalistas•. 191 

191 Douglass, Joseph y Amaretta M. Hoeber. Soviet StrategY 
for nuclear war. p. 20. 
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La cita anterior· compZ.~eba· ·10.s postulados radicales 

que .se van a plasmar en la· es~rat~gia~m~iit~i· y ~ue será hábil

men~e manipulada de acuerdo·· a ,~o·s·, "fn~ei:eses soviéticos en 

las distintas fases de la Guerra ~ri~~-

El, pensamiento militar era· dictado por la dirigencia 

del partido ·comunista considerando los .tipos de guerra para 

los· cuele~· el Establishment militar debería estar preparado: 

"El partido ha elaborado una doctrina militar basado en la 

ciencia de la guerra, la cual predica que el sistema socialis

ta triunfara inevitable en un conflicto armado. El estricto. 

control sobre asuntos militares sirve porque s6lo la sabiduría 

del partido puede poseer el conocimiento de esta ciencia 11192 

lo anterior 10 traducimos como la necesidad de mantener una 

fuerte centralizaci6n del sistema soviético en todo~ los asun

tos del pais y con mayor énfasis en las cuestiones militares, 

de ahi el llamado que se hace al partido como la vanguardia 

castrense. 

Desde el punto de vista geopolítico la URSS en· los 

umbrales de la Guerra Fría se vi6 en la necesidad de edificar 

una política militar ad-hoc a su situaci6n geográfica, un 

vasto territorio con· recién adquiridos trofeos de guerra 

necesariamente requería una estrategia bien sustenada y al ta

mente confiable. Así, la Uni6n Soviética ha atravezado por 

diversas fases ·en su pensamiento militar las cuales a conti

nuación pasaremos· a analizar. 

, El primer periodo abarca de l 9,!fS-53, es decir el 

periodo stalinista, esta et~pa se le conoce como la era pre-

1~2 Milkn~y, Dimitry. The soviet perspective on the strategi 
defense iniciative. p. 23. 
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nuclear y se va a caracterizar por un é·nfas·iS a los llamados 

factores operativos* en detrimento _de los factores transito

rios (como la sorpresa). 

Se ·cansid~raba que si se poseia una alta calidad 

de factores operativos en caso .de una conflagraci6n mundial 

el país saldría victorioso. 

La exhaltaci6n del Ejército Rojo como m&ximo baluarte 

en· la conducci6n de la guerra, v8nagloriándolo por su labor 

realizada durante la Segunda Guerra Mundial fue el punto en 

el que se trat6 de obtener el mayor prestigio de la doctrina 

militar: "En los d!as de la gran guerra por la Patria ..• 

el partido. bolchevigue unific6 a nuestro pais en un campo 

militar unido, fue la médula directriz de la retaguardia y 

el frente. El ejército soviético como el pueblo entero debe 

todas sus victorias a la sabia política stalinista del partido 

de los bolcheviques•1193 el comentario anterior sustenta la 

estrategia stalinista, de lo que diríamos que Stalin a través 

de este tipo de politice inentaba resaltar los momentos difíci

les que atravez6 el ejército soviético durante la guerra para 

desviar la atención de una realidad (el poderío nt6mico nortea

mericano) mientras ganaba tiempo para alcanzar su fuerza nu

clear. 

En esta fase la URSS tuvo una estrategia un tanto 

inverosímil para seguir siendo la potencia triunfante de la 

postguerra y mantener su prestigio. Asi se aboc6 a promover 

su poder militar sosteniendo que una guerra cOmo factor social 

* Los factores 
de la tropa, 
la habilidad 
otros. 

operativos eran el alto espíritu moral 
la cantidad y calidad de las divisiones, 
organizacional de los altos mandos entre 

193 Garthoff, Raymond. La doctrina militar soviética. p. 
245. 
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. . ' . 
le. daria el trinfo a 'la UÍI.ión Sovi~tica: donde las fuerzas 

de ,-t.ie~ra.:.,. jugari.án·--,. .. l!ná·,-.JuóC.i6il _ primordi'a1· 1 de este modo se 

::!:·~1::ªs;:i:IÍr:~IK~~~ª"j}J:~i·:Ji:i_:es::E·:.:eP:::::sE~eªste0;p:u0e:~.: 
:n·c ~};a5bu;~;e~~º;tt;~i~~~~~\:r:s:.:~:d:·:: i::: ::~:~ .~:v aessit6en ::: ; é t:: 
ca a .-_tra~~-s._:~:-~~/:J~~r~~-p·~'.>'.;.º~~e_nt~_l, Se sostenía que pese a su 
care~·c.ia'· de~·:.:~-~~.m~:,;:·~~~-:~:l»~i~1·~· .·l·a. tiRsS seria capaz de tomar com 

~er,~/V;,.~., ~~-~~E~::;.',9~-~:~-~-~~~:~~~-· ,~~n que Estados unidos pudiera pene

trar. e~ ;:te:~,:t~~r?5~~;·:s.6y_i~:~-.~.co. 

·,:,; se hablaba de ganar ':1ºª guerra 

riu,clear:_ .. a .. ,trav.~s. de. m_edios convencionales lo cual sonaba in

creible_~.-.Per:o al menos_ sirvi6 como efect~o disuatorio mientras 

los sovié~icos alcanzaban la paridad at6mica. 

En cuanto al pensamiento militar, éste se mantuvo 

* en un total estancamiento mientras se canonizaban los princi-pios militares stalinistas. Se prohibía toda publicaci6n que 
no :fuera el enaltecimiento de los postulados con. los que Sta

lin gan6 la guerra a los alemanes. 

Esta ~i~.uaci6n empez6 a modificarse a partir de jlllio 

de 1953 c~ando se aceptó que la experiencia de la "~!"-~_n Guerra 

Patria" no er8 suficiente, y para 1954-55 aparecieron en la 

tz:-opa alrededor de 5.0 artículos sobre armas nucleares. El mejor 

signo de este cambio lo da el General Pokrovsky en la siguiente 

declaraci6n,: ºla aparici6n de las armas nucleares, 

de largo alcance, radares de reconocimiento .•• 

proyectiles afect6 los 
* El único cimiento del desarrollo doctrinario fue la 

Orden de febrero de 1946 que declaraba la preparaci6n 
de la tropa a través de la experiencia de la reciente 
guerra. 
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medios de combate contemporáneos que son completamente diferen

tes a los que fueron en el periodo de la Gran Guerra Patria •••. 

las guerras pueden considerarse como acontecimientos históri

cos importantes y no como dogmas invariables y determinantes 

en los acontecimiento de hoy y del mañana 11194 Es importante 

destacar el año en que se hace esta afirmación (1956) cuando 

la URSS ya había alcanzado la fortaleza nuclear lo que les 

da la suficiente confianza para hablar de temas anteriormente 

vistos como esotéricos, consideramos que la URSS en estos 

momentos ya estaba en el umbral del poderlo nuclear justo 

en el inicio de una loca carrera armamentista que ya estaba 

despegando. 

Una vez que Krushev sostien firmemente e~ poder (1955) 

se empez6 a delinear ~o que se conoci6 co"mo 11 una revoluci6n 

de los asuntos militares 11
, se inició la instrucci6n a las 

fuerzas armadas sobre lo~ nuevos conceptos de guerra y sus 

repercuciones. 

El postuladO principal de esta nueva era lo propor

cion6 el General Tal,ensky en su articulo Voennaia Mysl' en 

el que consideraba la posibilidad de derrota de uno u otro 

oponente, alentando a la URSS a adaptarse a las nuevas condi

ciones de guerra para lograr una victoria en un posible Con

flicto. 

Por primera vez se asumia la guerra entre capitalismo 

socialismo no por más tiempo inevitable: pero tampoco imposi

ble: es aqui donde observamos la ambigüedad de la· estrategia 

soviética,* la cual no es tan difícil de comprender si asumimos 

194 Garthoff, Raymond. Soviet strategy in the nuclear age. 
p. 65. 

* Ver Boston Study Group. The price of defense: new 
strategy for military spending. p.p. 45-46. 
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que -el dogma marxista ·:r'Ué . barro hábilmente manipulado por 

l~s .m.anOs·· ar·t.esa~as.:/sov~é,ti6.~s;· .fin~lmente a través .del dogma 

se ·en·t~nd!a··.j·a :·~:i.'da:i ·~·t;,r·Mati·~···:·pa·rt~ ·del diario acontecer por 

consi.gule~t.e 1 ··~a.· ,:era:--·~~t:~añ·O :.~q·u·~:._·e·n· .ia· ·~~ci:rina · niilitar estu

v{~ra· Pr
1
es·en t'é·· Y.· ·.~e'.:f or 'q ~e marii 'pulá'il.d ara·· .a :s~ ·· fa··var: en otras 

pa'18br·as er Marxismo ap11c·ado a la estrategia militar result6 

un ex'celente 'instrumento desde el puntO de vista diplomático, 

pe.rO a· su vez engañoso y muy confuso debido al cariz que en 

si tiene la doc~rina marxista. 

No se consid~raba por más tiempo factible un ataque 

sorpresa estadounidense ya que la URSS poseía suficientes 

* fuerzas nucleares para asestar un golpe de represalias: por 

otra parte la capacidad del ataque sorpresa se erigía como 

máximo baluarte: ºquizá porque· el sistema soviético está pobre

me:nte equipado para tratar con sorpresas le da un alto valor 

al ataque sorpresivo: para los soviéticos la sorpresa es un 

principio del arte militar y su hábil aplicaci6n es una condi

ci6n decisiva pera el logro del éxito en le lucha armada 11195 

la concepci6n anterior no es nade nuevo si nos remontamos 

al pasado y observamos que en la historia de Rusia hay mucho 

sobré ataques sorpresivos, el más reciente era el ataque germa

nó: de' ah! deriva su importancia y la necesidad de mantenerse 

alertas, preparados para cualquier eventualidad. 
. í 

Otro de los postulados vitales en la política militar 

soviética es el de la ºestrategia preferente 11 que consideraba 

que en caso de que un ataque norteamericano fuera inminente: 

1-a URS.S hubiera actuado primero. asestando un golpe aturdidor 

para diSlocar las di visiones enemigas: 11 la doctrina soviética 

* 

195 

Es !~portante destacar que para 1955: la Unión Soviética 
aún no poseía suficiente material bélico equiparable 
al ·_estadounidense: se alardeaba paridad como una estra
tegia de tipo psicológico. 
Milkhey, Dimitry. Q~ p. 24. 



195 

.cc:>m.bina caracteristicas ~fensivas defensivas con fuegos 

profundidad, 

prioridad .•• 

como herra-

.concentrados. y maniobras apoyando posiciones en 

los con.trataques potentes con tanques se les d~ 

lá 'doctrina soviétfca considera la ecci6n 11 shok 11 

.~.ie.nta estratégica para influir un conflicto, la misi6n es 

envolver las defensas enemigas ~esde una fase temprana 11196 

la cita anterior la catalogamos como un importante efecto 

psico16gico que la dirigencia pretendia causar: finalmente 

mucha de su estrategia militar qued6 conceptualizada bajo 

la capacidad para actuar ante un conflicto nuclear, de alguna 

manera el kremlin pretendia mermar la capacidad estadounidense .. 

a través de la especulaci6n, ello aunado a su inseguridad 

hist6rica se erigieron como detonantes trascendentales en 

su retórica.militar: lo que se traduc~ como el deseo de mante

ner bÍen firme el vasto territorio que conformaba la URSS. 

A principios de la década de los 60's los soviéticos 

<:-riticaban la estrategia norteamericana de represalia masiva: 

su réplica contestataria asum!a que cualquier intento estadouni

dense por limitar un conflicto armado no tendría éxito: y 

que todas laS guerras entre el campo socialista y capitalista 

rápidamente escalarían en una guerra total. El ministro de 

Defensa Malinovsky lo definía de manera concisa: 11 una guerra 

mundial futura ••• seria un choque de sistemas sociales opues

tos... inevitablemente seria termonuclear sus medios de 

implementación serian los proyectiles ••• ahora la guerra se 

or~ginaria a través de la sorpresa11197 lo anterior sustenta 

la respuesta moscovita ante la doctrina americana: su intención 

una vez más tiene que ver con los efectos ·psicológicos de 

196 

197 

Collins, John. American and Soviet military trends since 
the cuban missile crisis. p. 73. 
Lockwood, Jonathan. The soviet view of US strategy doc
trine. p. 31. 
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él liderazgo como- balu'art.es doctrinarios a_ ·travé~ de ·los que 
- se ·enri·quecia··,su- Se'gufidad·: i ·c·ó'n ··1.aS qUe·- :fa· ·.fihilidad última 

'era·· 'minár' la Crcid1bilÍd8d.·:de:-1á··.r·eprésa'ÍTa · mSsfVa .-·': '·· 
';:;, '.,_; '··.: .. _-,:..:_'.: 

- ' ... ,. . . :."., ,.:·-. ' ... '*· .. - . 
i·:.~·. Cuando KrUshE!v deja_~:el''·'pOtter -.;en' 1964, hubo algunas 

mod:Í:fiCcici'ones · e'n' 'e1 ,SuSt-eni:6::d~-c~trf~8ria·_· aunq·ue· iB suprema

-~-1~··. cOn tirl'u6 si~nda· ·-1~-... -: Í.riip~·!·t·a·~-,d~a- d:e:_-. · 185 ·arma~ nucleares. 

En.,-'1965',' el coronel Ryb~Í.·n·:·h.aHal:iai ire la .posibilid~d de pelear 

y> ga'nar '.una· guerra ·:riuC\~~-~ -~,seg-urá.nd.Óse· la super.viveni:ia de 

la' URSS, 10 cua1··.e·r~·:'S'1tj~:~i'.~-ó de ''[legarle Sustento a la estra

tegia sobre :_ia· ·deS~f.'úC:.c~ón: ... m.útü8ment'e asegurada,** es decir 

las 1 acciones ~pri:)p~as. ·emprendidas por el Kremlin en raz60 de 

su 1 doctrina· militar. podE:riios considerai-las como reacciones 

·que ·ia· diiigencia fue'adoptando en\funci6n de lo que iba plah

.teandd· el'•'pensamiento estadounidense. 

Es precisamente en esta época cuando la Unión Soviéti

ca émprendi6- una mayor producción de armas tanto convenciona

les, asi· como la destacable ·tabricaci6n de artille~ia nuclear, 

de este modo para 1969 el entonces ministro de Defen~~. Marshal 

A;:·Gre~ko declaraba: "mucha atención se ha venido. presta'dO 

·'·B''la Combin'ación de proyectiles nuC.leares:· con armamento cláSi-

'

1

éo' perfeccionado, 

nu~leares, lo· cual 

la tropa para la 

lo antei-ior queda 

tanto para condiciones nucleares como no 

asegura una alta capacidad de combate de 

acción bajo ci!:-cuns.tancias cambiantcs11198 

traducida· como ·1a ·intención soviética de 

·*· Recordemos que su destitución obedeció básicamente a sus 
aventuras ''peligrosas 11 con el.adversario: asi como a su 
inc·apacidad pai"a lo&rar un statuS factible con China. 

**· Para Moscú dicha estrategia implicaba dejarle ''mano 
libre 11 a Estados Unidos para la conducción de guerras 
limitadas, privando al Kremlin de su poder y prestigio 
ganado en .déca~as. por lo que se asumía que el país poseía 
las capacidades y estr~tegias necesarias. 

198 Ibidem p. 33. 
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crear un efecto de alerte en Europa, principal escenario de 

guerra para Moscú asi como baluarte esencial de la Guerra 

Fria: de esta manera se sembraba incertidumbre sobre una posi

ble conflagraci6n: con la participaci6n de armas nucleares 

y convencionales lo que minimizaba la credibilidad de las 

fuerzas estadounidenses estacionadas en Europa.* 

La cúpula gubernamental contin6o con su estrategia 

de promotores de la paz combinándola con la linea Krusheviana 

agresiva: pero en términos generales se intent6 mantener cierto 

equilibrio necesario para el momento que se estaba viviendo.** 

Podemos afirmar que se trataba de una estrategia 

dual, ya que: "mientras los escritos militares continuaban 

enfatizando 

mente para 

prominentes 

que los imperialistas estaban preparándose activa

la guerra, los lideres soviéticos politices más 

reconocían al menos tácitamente las vulnerabili-

dades soviéticas refiriéndose a la guerra nuclear como un 

acto suicida mutuo que significaría el fin de la civiliza

ci6n"l99 aquí es donde radica la importancia de la doctrina: 

diríamos su estrategia realista de poderío ya que mientras 

se preparaban para el conflicto también lo hacían para la 

paz, y de esto Último sacando provecho promiviéndose en el 

Tercer Mundo c"omo un pais 11 pacifista por naturaleza". 

Cabe subrayar que una guerra mundial para la URSS 

la hubiera colocado en una situación bastante incómoda ya 

que habría sufrido ataques por dos frentes el oriental y el 

* 
** 

199 

Es pertinente señalar que la Uni6n Soviética mantuvo 
dicha estrategia durante los 70 1 s y parte de los SO's. 
Recuérdese que con la détente y los tratados de reducción 
de armas SALT, tanto Estados Unidos como la URSS se 
comprometían a un equilibrio.de fuerzas. 
Oudenaren, John. Detcnence war fighting and soviet mili
tary doctrine. The International Institute for Strategic 
Studies 1986. p. 23. 
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occidental: '1 la cuesti6n China-ingr~diente duradero del pensa

miento. políti~co. militar soviético impondrá 'ª cualquier jefatura 

soviética· 'la necesidad de hacer .planes .Para un conflicto en 

dos ;frentes, necesidad 'que no tienen los Estados Unidos 11200 

lo ante~ior una vez mas sustentada la estrategia psico16gica 

del país: a la Uni6n Soviética menos que a nadie le con venia 

una lucha frontal, el alardeo nuclear era mera ret6rica inclu

sive parte del carácter de la burocracia que había crecido 

con el marxismo como credo militar: la realidad es que el 

país se tambaleaba ante dos ~rentes, uno de ellos altamente 

visceral: por lo que no le hubira producido beneficio alguno 

enfrentar a dos enemigos que en ocasiones coquetearon de manera 

franca y sin inhibiciones·. 

De esta forma~ la Uni6n Soviética. implementó todo 

un engranaje de·objetivos generales de .guerra en varios teatros 

de o'peraciones militares,.* ·erigiéndose prioridades de áreas 

determinadas donde la frontera norte (Suecia y Noruega) asi 

comO el flanco sur· (Gre'cia y Turquía) hubieran sido vitales 

en·- un conflicto nuclear: ello sin contar la indudable enverga

dura del escenario europeo. 

Pera concluir cabe destacar que la desquiciante carre

ra armamentista propicio fugas importantes económicamente 

hablando, la producción y calidad productiva cayó vertiginosa

mente desde la década de los 70's ante el inminente desarrollo 

de la industria militar·, de tal forma que en la post-guerra 

fria la Unión Soviética resultó ser un gigante con pies de 

barro ya que fue incapaz de imponerse como potencia que no 

200 Bialer, Seweryn. Los primeros sucesores de Stalin. p. 
274. 

* Ver Berman, Robert. Soviet strategicforces: 'reguiriments 
and responses. p.p. 28-30. 
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fu era militar. 

5,3, INSTRUMENTOS DE PODER 

5.3.l. Comité de Seguridad del Estado: (KGB) 

El Comité de Seguridad del Estado soviético mejor 

conocido como KGB, podríamos considerarlo como el pilar funda

mental. en el que se sustent6 no sólo el régimen sino que se 

erigi6· como el instrumento clandestino fundamental* que le 

di6 al pa1s proyección internacional en el mundo de la Guerra 

Fria. de esta forma·, paralelo al nacimiento del sistema sovié-

"" tico surgi6 el órgano represivo indispensable para su subsis-

tencia, el cual conforme transcurrió el tiempo fue modificando 

sus siglas hasta constituirse como KGB. 

Para efectos del presente trabajo, abordaremos lo 

que se constituyó como "brezo derecho del Estado" a partir 

del fin de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido es que 

exist!an dos pilares fundamentales: el Ministerio de Asuntos 

Interiores (MVD seguridad interna) y el Ministerio de la Seri

dad del Estado (MGB seguridad externa) ambos con un poder 

de represi6n terrorlfico bajo los auspicios del stalinismo. 

Sin embargo, posteriormente se dió un cambio pues: 

''en octubre de 1947 Stalin decide fusionar todas las organiza

ciones que trata~ con inteligencia externa y operaciones clan-

* Es interesante mencionar qu.e el logotipo de la KGB era 
la espada y el escudo del partido, escudo ya que protege
rla a la oligarquía del PCUS y espada con la que la 
oligarqula trat6 de. imponer su voluntad. 

** En 1917 el Consejo de Comisariados del Pueblo formalmente 
establecía bajo las 6rdenes de Félix Dzerzhinski la 
Cheka organizaci6n encargada de combatir la contrarrevo
luci6n y sabotaje. 
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destinos, constituyéndose. bajo ·una :or.sanizació~ centr:aliza

da. La nueva institución:· bauti'za·d~'.: éomO Comit~· de Información 
quedó bajo el. Consej'~ _de.:·.: ~li~·:i.~'-t.ros~·i3.~:1:)~~-.n<·reai~idád dicho movi

miento obedeció bá~-i~ame"n:~-:~·.--,_, -~i::_.;·:~-~-~~-~ t~~-· ~- l:.an··>;.compl ej ~ por el 

que la Unión SoV_iét_~~,~-~~Y~~~~·-~f~~~-ab:~:~; .... pOsib~em~ni:e era uno de 

1 os caprichos. de_l ___ ~-'-~ ~-~~i:,~.<~-~~)~~-~i~;.k.,~-,~~::.\rñ~'re.s'i~~á'dO 'por el recién 
:crea:do- Buró de· Infb·r·maé-ión'.!Jli'ñi"e"ritendo·:· mantener· ma'no férrea. 

:::i·f~iJ~lill;l\i~!fi~f f :~~;:~~;1;~;1!t;::: 
venido ·~ma_sando-::~e·_sde_·.:·a_ntes'"del:.ia~ guerra; no -obstante la manio-

bra ·d·e:'·:M.01'~~~~'.~fri~,:~·~.:\'.u:~~:~h:x·it~· ·~·pronto se retorn6 al antiguo 
esqúeiDB ~~ · ·.• ... -. ·:. ··, .:i·;<;>.f~~·-:;.~· · 

" i -~".,-:.- ·. ·:.:: :':: ., ·, .; 

·En' :~ieX~~··;·>.:~:~~. >f~gurB.· importante que tuvo la policía 

secreta file ·'Be~iai.t_·::··~h~~_bn!· caract.erizado· por su maquiavelismo 

y crueldad f.- )ar· t.Sn.t·o<no': muy ·confiable (de hecho sus últimos 

dos años ·de· v:Í.'d8:~::,··.S·talin· ·había· mandado purgar a mucha de su 

gente: Í"eempl8zá.~dol8-: p_or · eneniigos de Be ria). 

~,A'la~m~e~i~ del-·gran dictador, Beria pudo haber ascen

dido' BT p~·d.~<r':.:Y:a:_.:q·~·~·~f_u'si'Ona. la MVD y la MGB en una sola orga-________ -.::- .. _- ~~~'~.-·.;~·;;~. 

201 
*. 

Dz.iaki.'John·:-'. Chékisty: a historv of the KGB. p. 128. 
-,Su P0derio· __ ·era.:tal, que.s6lo él, Stalin e Igor Kurchatov 
(jefe <d.el\ pr·ogi-ama de la bomba) tenían acceso a todo.S 
los ··seCret'os: obt.enidos 'para la creación del arma atómica. 
Ver SSgdee~·: .. Roa.ld. Russian scien tists save americen 
secrets. The.' · .'Bulletin of Atomic Scientist. May 
1993. p.p. 32-36. 
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* ganización sin embargo adoleció sensibilidad política y no 

actuó en el momento adecuado: mientras que el ''liderazgo colec

tivo'' encábezado por Krushev se di6 cuenia de la perniciosidad 

que Beria representaba por lo que se apresuró a eliminarlo. 

As!, el nuevo grupo en el poder adoptó un caracter diferentes: 

"para fortalecer al Partido de todas las ramas del aparato 

del Estado se asegura un control efectivo sobre el trabajo 

de todos los órganos y agencias, incluyendo los órganos de 

seguridad del Estado ••• los pasos fueron tomados para prevenir 

que lideres individuales se desviaran de los canales del Parti

do para supervisar la polic!a secreta•• 2º2 la modificación 

anterior fue trascEtndental para la evoluci6n del 6rgano poli

cial soviético, ya que a partir de ese momento se le amarraba 

firmemente al Partido, pasándose a una nueva fase en el siste

ma: más oligárquica, por consiguiente RO· menos represiva Y· 

si firmemente atada a los intereses de le nueva cesta gobernan

te: es decir los cambios fueron más de forma que de fondo 

(se otorgaron una serie de amnistias a determinados presos 

políticos) moldeando un esquema aceptable que lograra sacar 

al pa!s de la imagen de. terror que el mundo entero se habla 

formado. 

De esta forma surgi6 el 13 de marzo de 1954 el Comith 

de Seguridad de Estado, KGB vinculado al Consejo de Ministros: 

mientras el Ministerio de Asuntos Interiores continu6 en fun

ciones pero nunca con el peso y autoridad con la que KGB opera

ba en todos los ámbitos: ºparece no existir la posibilidad 

de que los militares soviéticos se mantengan contra la KGB 

y el partido: juntos ellos pueden identificar y purgar oposi

ci6n incipiente entre los militares antes de que se produzca 

* Aproximadamente contaba con un mi116n de hombres a su 
disposición lo que proporcionaba un poderlo inmenso 
tanto material como psicológicamente hablando. 

202 Knigh W., Amy The KGB police and politics in the Soviet 
Union p. 48. 
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' ' 
una amenaza sustancial 112º3 · lo<:·~ .. n~~~¡··~:~~.-~_o·~; d~·P~.~sa· i~ magni

_tud y fortaleza con.:: la ~·ue·.·. surgi6:;_elú;>•h1~r·~~·,; ·>de )a 1 URSS; 

no sólo contaba con una 'autorid8d; .fnd·i~'C_'u'ti.b1e';:entre. los mili

tar~s,, _sino ~~~-bi~n.: e_-Otre ,_la ·p·O~_la¿~ó'.~):~-~-\~&.1:!·~,~ral~ artistas, 

diside~tes poli tic o~,·.- etcétera o Lo '"qllé( no:s ·~Parece destaC.able 

es., la capacidad y ·altura que alcan'zB a rlivel cast.rense, es 

~~ci_r existí.a una terrible desconfianza en todos los ámbitos 

de la sociedad y con mayor razón entre la clase mil'itar que 

r~pre~entaba la seguridad pero tambi&n en un momento ··dado 

.el peligro del Estado. 

Debido a la trascendencia y envergadura con la que 

el Comité de Seguridad del Estado desempeño una serie de fun

cioc:ies policiacas es que se erigi6 como un cuerpo paralelo 

a,~ Ministerio de Defen.sa, es decir los agentes de la KGB debían 

contar. con una alta preparaci6n castrense, pero no Subordinada 

.ª los militares¡ ello result6 ventajoso, ya que dicho status 

especial le permiti6 jugar un papel importante en la historia: 
11 es claro que un golpe estaba en perspectiva y que 18 KGB 

babia sido cooptada por los conspiradores .•• distinto a 1957 

cuando Krushev tenia Zhukov y Serov de su lado, para verano 

e 1964 tanto los militares como la seguridad del Estado estaba 

alineados con sus nuevos enemigos del Partido Brezhnev, Shele

pin, Mikhail Suslov y Gromyko11204 sin duda alguna mucho de 

la caída de Krushev es atribuible a su incapacidad para dominar 

la nueva situaci6n que se le presentaba, donde el orden resul

taba vital no logró establecer las alianzas propias para su 

sostenimiento, lo que reSulta destacable aquí para nuestros 

203 Barran, John. The secret war of soviet secret agents. 
'p. 21. 

* La disidencia generalmente se castigaba a través de trabª 
jos forzados (principalmente en Siberia) e inclusive la -
g~~t~ :era. recluida en pabellones ps~quiátricos para 
coriegir sus ''conductas de~viadas' 1 1 dichos sitios estaban 
p~agados de agentes secretos disfrazados de d~ctores. 

204 Dziak, John. Op. cit. p. 155. 
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fines es el poder con el que el jefe de la KGB (en el tiempo 

de Krushev era Shelepin) pudo manipular e influenciar la capa

cidad de toma de decisiones en el PCUS, su importancia era 

indiscutible al interior del esquema de poder soviético. 

Una vez que Brezhev subi6 al poder, se alcanz6 ..;_ 

una especie de estabilidad al interior de la URSS por consi-

* guiente el servicio secreto también logró cierto equilibrio, 

existía la tranquilidad ~e que el sistema se encontraba firme

mente atado a la burocracia gubernamental altamente conserva

dora. 

Ahora veamos las funciones que la policia secreta 

desarrolló al exterior, es decir el ejercicio ~ue deseffipeñó 

como la espada de la Unión Soviética. Pr"imeramente la red 

de espionaje que estableció se circunscrib!a al adversario 

primar.io: Estados Unidos (por lo que Canadá y Mhico se eri

gieron como bases de espionaje primordiales). En segundo térmi
no los agentes no s61o se traduc!an como miembros de las sedes 

diplomáticas del exterior, su alcance iba más allá: "un perio

dista soviético es por definición un . agente de influencia 

pol!tica' trabaje o no directamente para la KGB ••• algunos 

corresponsales son meramente periodistas, mientras otros son 

agentes de la KGB que utilizan el periodismo con cobertura •.• 

en última instancia todos los corresponsales soviéticos son 

agentes de la KGB de algun modo y todos reportan sus conversa

ciones con occidentales11205 no resulta extraño que la Unión 

* Yuri Andropov al subir a la jefatura cie la KGB (1967) 
logró crear una organización implacable con la disiden
cia, con una m!stica de servicio al Partido excelente, 
además su experiencia en el ambiente internacional lo 
colocó como pieza de consulta clave en la toma de deci
siones. 

205 Bittman, Ladislav. The ~GB and soviet disionformation. 
p. 27. 
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Soviética haciendo:: sido• la ~ociedad, cerrada.·•que.•Eué:, h~ya 

la 

'':lá··: 

:;: 

.C¡ue·.:«: bajoT·)oS'/rop'S'jes·,~ de 

.e.::=~-·~·d __ ~>~:~.-~-t.~:~:~-,_'.:'~·~ Í~s-. p\&~icas de SALT, intercambi~s cultural.es, 

, c_Oo~erac~ó·n - ~ien.tífica,_ y otros contactos mayores ••.• los agen

-~es_;,s.ecretos saben de cad:Q
6
uno y aún intercampian~ informaci6n 

en· -una base profesional" este periodo de 1 '.entendimienta~' 

la URSS lo aprovechb para su beneficio, es decir habilitb 

personal para ingresar a un mundo nuevo -para ellos eíl. :realidad· 

podemos decir que Moscú se especializó en el reclutamien·ta 

de individuos que sirvieran al Estado So'viética·,- de ello hay 

mucho en su historia de espionaje: p8ro aCin:.~lE: faltaba por 

cubrir un aspecto 

*** tecnológico, sus 

sumamente importante' el aspecto. ·cientifi'c'o

claves y códi'gos secretos dejaban mu'cho 

* Dicha .red t.r~aic_ionalmerite_. oper.ó. ~en sede.s de organismos 
internación-eles~· que ·-p'ermitieran filtrar.se a la politice 
practicad8· ,: p·or o,Qcci'd·ente, especialmente en Naciones 
Unidas. · · 

UU· Esencialmente: vía ··<Alemania Oriental Bulgaria esta 
6ltima··_·-ca'r.act'erizada ·por su brutalidad e inclusive vin
culada·: ·:a1·.11:int-ento. 'de· asesinato del Papa Juan Pablo II 
en. 198L:.• 

2_06 ::Barnet,: Richard~ ;The two giant: Rusian and the United 
·States. 'P· 94. 

*** Véase Timoty J. Coitan, Soldiers and the Soviet Sta te. 
'p.p. 113-114 •. 
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que desear en releci6n. con Occidente, aqu! exactamente ,·~stuv·o 
el "tal6n de Aquiles" de Mosc6 1 

Efectivamente la Unión Soviética empezó a experimentar 

una necesidad de cambio, de ''renovarse o morir'' ello indudable

mente se reflejó en el "brazo derecho" del Estado, la KGB, 

por ello desde principios de la dbcada de los BO's se implemen

tó un operativo para combatir los vicios de ciertos estratos 

de la burocracia* (especialmente la MVD se señalaban como 

punto neurlllgico): aqui es precisamente donde empieza a fra

guarse el principio del fin. 

Con el surgimiento de la Perestroika y Glasnot la 

KGB adopt6 una nuevo perfil: "desde tiempo atrlts toda la KGB 

está jugando a la Glasno_st, hace dos años el liderazgo del 

Comité promulgó un decreto titulado 11 la KGB y la transparencia'' 

se habl6 de proyectos de organizar confe.rencias de prensa 

al igual que de establecer contactos con distintos circulos 

sociales11207 lo anterior nos habla de la necesidad de apertura 

en donde el Comité de Seguridad del Estado se convertia en 

el orquestador oculto, es decir la KGB estaba moviendo los 

hilos del poder para ir conduciendo a la sociedad a un nuevo 

intento para perpetuar el socialismo real al interior del 

pal.a• 

Sin embargo se estaba erigiendo como conductor de 

un cambio pero sin experimentar modificaciones al interior 

de si misma con un poder exhorbitante aún, aqu1 fue donde 

* Blisicamente la corrupci6n que babia florecido durante 
el largo periodo de estabilidad brezhneviano cayendo mu -
chas cabezas vinculadas a la llamada Mafia de Dneprope
torvsk (aliados del moribundo líder Brezhnev) efectuando 
una "limpieza de rangos". Véase Knigh, Amy. ~· 
p.p. 86-91. 

207 Maja, Nurbut.t. La KGB tras la puerta. El Nacional Suple 
mento Especial, 22 de agosto de 1991. p. 20. 
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radic6 el errOr del padre de la· Perestroika: "este año Gorba

chov i.gnorando a los reformistas :aceptó .. uÍta nueva ley otorgan

do poderes aplastantes a la KGB,· ·en un;: lenguaje muy vago que 

da a Lubyanka un cheque en blanco para definir y reforzar 

la seguridad del Estado. como :ia··· e.rea:, Conveniente" 2º8 en este 

aspecto . dir!amos que Gorbachov .. · pe'có ,_.,de· ·1ñ&enuidad, crey6 

lograr un balance entre todas ;·.1~s·,:.fuerzas- que se mo~ian al 

interior de lo que . fue la Unión. cSo.viética en donde la kGB 

representaba el sector más co·mplejo' dado el inmenso poderlo 

con el que contaba. 

En realidad era muy dificil que Gorbachov hubiera 

adoptado otra postura, catalogado por muchos como tibio 

considerando que una mayor dureza hacia la KGB lo habría perpe

tado en e_l poder ha sido altamente censurado sfn conside.rar 

un aspecto importante: "Gorbachov llega al poder en marzo 

de 1985 y mucho de su ascensión al poder dependía del aparato 

de seguridad para apoy<;> político. En 1988 designa a Vladimir 

Kryuchov otro protegido de Andropov para encabezar la KGB 11209 

sin duda alguna Gorbachov dependla sobremanera de la vieja 

casta dominante, de hecho el era un extracto de la misma, 

requería de lo~ servicios de la KGB para que su país no cayera 

en el caos total* para ir introduciendo los cambios necesarios 

poco a poco colocarse ª· nivel de Occidente pero claro está 

continuando con el socialismo: dicha complejidad de objetivos 

finalmente lo sobrepasaron. 

208 Treverton, Gregory. The KGR still a potent force. US. 
News and World Report. September 2, 1991. p. 43. 

209 Wise, David. Closing down the KGB. The New York Time. 
Magazine Nombember 24, 1991. p. 71. 

* Un claro ejemplo de la significacibn de la KGB aún dentro 
de la sociedad soviética es que se encar&aba de distri
buir la ayuda llegada de occidente. 
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As!, e~te manejo de la situaci6n condujo al frustrado 

golpe de ~atado donde el jefe de la KGB se levant6 como uno 

de •los golpistas: pero lculiles eran los intereses de la KGB 

(propiamente Kryuchov) para unirse en dicha acci6n?: "la mayor 

amenaza para toda la organizaci6n estaba contenido en el inmi

nente tratado de la Uni6n; Moscú perdería el control central 

de las unidades de la KGB de las rep6blicas y afectaría asuntos 

tan sensibles como presupuestos de seguridad 11210 definitivamen

te aquí gravitaba la vulnerabilidad de las reformas, no fue 

nada sencillo desmantelar una enorme maquinaria burocrática 

altamente centralizada,** lo que a su vez significaba eliminar 

*** los privilegios de los llamados "hijos del aparato" que 

exigían un retroceso al conservadurismo: es decir se trataba 

de una oligarquía sumamente amañada en el negocio de la corrup

ci6n que difícilmente iba a aceptar los cambios. 

Como sabemos ,el golpe de Estado qued6 frustrado: 

y la KGB empez6 a escindirse (de los trece directorios del 

Comité que existían antes de agosto, una vez consumada la 

mal lograda colisi6n s6lo quedaban cinco): ya no obedecía 

más a la realidad de la URSS, se intent6 parchar una orgeniza

ci6n que pertenecía el pesado, un pasado que el pueblo soviéti

co repudiaba por cruel y aberrante. 

.. 
210 

*" 

"** 

Véase Gorba derrocado: Yanayey el poder. El Nacional 
19 de Agosto 1991. p. 27. 
Lacayo, Richard. Blunt sword, dested shield. Time. Sep
tember 2, 1991. p. 47, 
A nivel de cada república la KGB local no supervizaba 
tropas fronterizas, además funciones como espionaje 
externo y comunicaciones eran administradas únicamente 
a través de Moscú. 
Véase Korolov,. Valentin. Entre les paredes de la KGB. 
El Nacional. Suplemento Especial. 22 de agosto de 1991. 
p.p. 18-19. 
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5.3.2.,: L'a' Org~~i'z~cÚ~ d~l Tráúido de Varsovia 

'La: ·o·r·garlización · del' Tr'a'tado de Varsovia o comO se 

1-e. ~ kono·~~ !_más comúnmente ~e1 ···Pacto ·de Varsovia, fue creado 

en respuesta a la,·ra.tifÍ.c,'a¿ión'd'e.i tratado d.e París -que permi-

tía el acceso de la RépltblicB Federal Alemana a la OTAN. El 

~r&u.men·t·o s'ov.i'é.tiC~··,···d~;-: ur(·:ii~,~~~li~hismo alemán" .sobre su país 

t'ue ~1 d.etOn~.~~~ .. -.~--~~-~d::i.¡{~~.,:d¡e-·_.~,~--~ -_Poli tic~ que ya estaba en 

.. g e~t·:~·c_i.~ ·n : __ .: :-e~~-: ''._a ~§,~}~,i,.'~~éi~~)~~·~-~-~~-~.~~~.~i~~~n to mencionad a· sólo fu e 
u_n elemento -{q'uizá .. el: más"·-lacerante) en la naciente formación
-d~- .- dos-_- 'bÍOQu.É!S'.: -~-~~·ai6--~~tc1¿·~ ~ ~d'~nd~ · la~· alianzas militares no 
Po.di'~'~·~f~-1 t'~~~~ -· t..:.-··.-,,?"-~· .. ~·\·.r:: ;:~, 1 ~· ~,-_•,. > ,: 

S.in ·embargo cabe· se!ñalar que la diplomacia soviética 

no se •'conform~b8, (~1 meno~-- "no .. e~ el plano teórico) con la 

formaci6n de alianzas, por lo_ que se dedicó a realizar todo 

"* tipo de ta~ildeoscmorganiz_aciones pro-comunistas intentando hacer 

* El problema que enfrenta Yelsin no es nada sencillo, 
el poderío de la ex-KGB diseminado en diversas formas 
no ha logrado extirparse, inclusive se dice que no hay 
control sobre éste. Ver Harrington Lynn. ~? The 
American Spectator. July, 1992. p.p. 38-41. 

** En abril de 1948 en ocasión del Congreso de Partidarios 
de la Paz en Peris, la URSS sugirió la formación de 
un Consejo permanente de la Paz, que fuera creado parale
lamente al Cominform. 
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de la Organizaci6R Atlántica letra muerta. Ello se traduce 

com~ el i~tento de no quedar del todo fuera de ~uropa Occiden

tal ante la inminencia de la alianza, es decir con el propósi

to de capturar firmemente al movimiento comunista inclusive 

en Occidente. 

Un segundo mecanismo que articulo la diplomacia mosco

vita, fue el llamado que hizo a fines de 1954 para la creaci6n 

de un sistema de seguridad colectivos: Estados Unidos y Canadlt 

estaban excluidas, y por lo tanto la OTAN tenia que desapare

cer, sin embargo Occidente no acudió al llamado, as!: "se 

celebró en MoscÍl una conferencia... pero sin representantes 

de los Estados Europeos del Oeste. En el comunicado final 

de los Estados comunistas declararon que los convenios de 

Peris eran una amenaza para la paz mundial, y en caso de que 

dichos convenios fuera ratificados, los Estad-os participantes 

en dicha conferencia adoptarían medidas comunes en la esfera 

de las fuerzas· armadas y de su mando 0211 este fue s6lo e1 · 

preámbulo del Pacto, ya que los tratados de París efectivamente 

fueron ratificados. A través de esta conferencia pensamos 

que Moscú se jugaba su última carta, considerando la posibili

dad (aunque remota) de lograr su sistema de seguridad colecti

va, o en 6ltimo de los casos aparecer en la escena mundial 

como 1a parte dispuesta a conciliar intereses comunes con 

Occidente (trad6zcase propiamente con Europa). 

El elemento que seguramente aceler6 el proceso de 

la creaci6n del pacto fue la celebraci6n de la conferencia 

de Bandung,* a la cual la URSS no fue invitada, en donde 

China se apoder6 ·del· rol principal, es evidente que el mundo 

211 Delmas, Claude. El Pacto de Varsovia. p. 51, 
* Dicha conferencia afro-asilítica celebraba en abril de 

1955, fue el preámbulo de lo que más tarde se conoci6 
como el movimiento de los no alineados con el vasto 
movimiento tercermundista. 
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se estaba alineand~ en .bloques, y por lo pront.o a Moscú se 

le estaba exclurend~'.:tanto:'de .. Europa:.OccideRtal. como 'de .Asia,· 

ante ei10' ,·:s·e>:a~~~.~:~:.ª .. · .. ~¡~·6,.:·a .a.seg~r.a~se.: una cuot'a de ··poder >en :el 
e ~te-:e·~~oP'é~ ·~··~~-_."t· . .• . 

'::!:!· .... ):!:::(:~; :,-:,:;:. ... . -': .. 
'Asi·;,··--~n. __ mayo'-de 1955; reunidos en Varsovi~: Albania, 

B ul Sar-i_a··,.~:. Hu ~Íi~'f·~·';:: )6 _Reptibi i Ca . Democrática Alemana, Chec'os lo

v aq uia·;· -. :·R_umanÍ.a·, ·-·Y- la- ·uRSS firmaban la alianza militar, en 

ia,.q~~~s~--~omp~ometia~ a someterse a un mando unificado dirigi

do·; por: Moscú:. "las fuerzas armadas de la Unión Soviética son 

la~ .. ba_se -·de- }as·· fuerzas armadas de los Estados signatarios ••• 

ya ·que .. por ~us posibilidades técnico-militares, madurez ideol6-

gica 1 cualidades morales y grados de instrucci6n 1 el personal 

del Ejército. soviético responde a los requisitos que presenta 

la época actual 11212 es claro que la Uni6n Soviética aprovechan

do. la popularidad que le había sido legada por la guerra se 

autoproclamaba como el sin6nimo del respeto militar y en conse

cuencia como el pilar princi'pal de una región a todas luces 

estratégica para el país 1 en otras pal8bras con la capacidad 

sufic~ente para ejercer un amplio dominio en sus contigÜidades, 

aún con mayor énfasis en el sector militar, donde la obedien

cia rigidez de conceptos se requería con mayor firmeza. 

La alianza soviética surgió como la necesidad de 

crear un status bien definido ante la consumación de los he

chos 1 el Kremlin estaba consciente de que no podía continuar 

por mucho tiempo bajo el encabezado de 1'f uerzas de ocupación 11 

en el . este europeo, por lo que deline6 una estrategia que 

l·e ·· perm~tiera continuar ejerciendo poder pero a través de 

·un·orden jurldico. Así,· se crean una serie de tratados bilate

rales*·· -entre: Mosc6. y cada uno de los miembros: "el preámbulo 

212 Pirogov. G. Sistema socialista mundial. p. 84. 
* Véase Dupuy, Jean René. Le Pacte de Varsovie. p. 17. 



del acuerdo soviético-alemán declara que el gobierno de. la 

RDA y de la URSS, consider.an que la paz está amenzada por 

lo que convienen el estacionamiento temporal de tropas soviéti

cas sobre la RDA • conforme a los tratados y otros arreglos 

internacionales es una necesidad 11213 en este sentido dir!amos 

que Mosc6 actu6 con gran audacia y rapidez, apost6 a dos car

tas, por un lado se previno efectuando dichos tratados que 

le proporcionaban amplias seguridades, por otro se jug6 

la carta occ~4~ntal dando sefiales de querer lograr una Europ~ 

desmilitarizada (entihndase sin la OTAN y sin la estorbosa 

presencia estadounidense) para quedar con ~mplios poderes 

en el continente,· consideramos que en dichos acuerdos bilatera

les la URSS finc8bá sus poderes reales y no tanto en la alian

za como tal. 

En efecto, prácti.camente al poco tiempo de creado 

el Pacto de Varsovia, la Uni6n Soviética empez6 a dar visos 

de querer disolver ambos pactos militareS, los ejemplos más 

contundentes fueron el Plan Rapacki,* y la reunión del Comité 

Politico Consultivo del pacto efectuada en Bucarest, (1966) 

en la que se propuso la disoluci6n de la Organización del 

Tratado de Varsovia y de la Alianza del Atlántico Norte: ''los 

gobiernos de nuestros Estados han subrayando varias veces 

que en caso de que la alianza noratlántica suspendiera toda 

acción, el tratado de Varsovia prescribiría y uno y otro serian 

reemplazados por un sistema de seguridad y europea''214 en 

este aspecto la URSS no cej6 ni por un instante: básicamente 

213 Idem. 
· * Dicho Plan, (1957) se traducía en la propuesta del minis-

tro del exterior polaco Rapacki ante la Asamblea General 
de Naciones Unidas pera la creación de una zona desnu

. clearizada en Europa Central ampliamente difundida por 
el pacto, pero jamás llevada a cabo. 

214 Delmas, Claude. op. cit. p. 143. 
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~or~.ue .el ~~·~.ª ~u·ro~ea t~~·~i' ._er~·-. ~~~-~r-~_a:n.~1~~~~ ._p~r~ el· ·país 
·no .sblo '' 'pQ~_:·-:e1 ·., Pot·e~~iái/ ·ec:~n6~'i,~o.<-1·~'U~·, '~~_dia··:··b1<i:nd_aI-le el 

:::::~::::t~::;:;¡·¿·~t:H~}lfi;~:~;~,c;~;~'.}~H;~'·;f:P~.~·~\\~rd que reite-
• ;.•(,.; • ·é ·~ -·,.:-· :-·· •. --~·-: • • ')·~- .1:;; .:·.: ~ ;;-·. 

-- :-.Fina1·mente:_:_con .18' :~r·e-ació.n· :de>ia· cotlcicida :·Conferencia 

de 'Seguridad. y.' Coop_erac_ib~. Euro pe·;;. 
0

( cs'c,E )'.·. ef ec t uad0a- .en .. Hel si nk i 
en., julio _de· l<Í75: _·Mosc6 se "anotb.· un.i é_xito· (si .bien en dicha 
institución participan Estados Unidos .:y Cenad&, recordemos 

que-.a trav&s de la misma se da una t6cita~a¿eptación al esquema 

·establecido al fin de la Segunda .Guerra Mundial 1 y lo que 

el pa1s habla deseado desde la fundacibn de la OTAN: un organi~ 

mo de seguridad colectiva). 

El pacto de Varsovia se instituy6 en un marco si~ilar 

al establecido en el Trat
0

ado del Atlántico Norte y siguiendo 

la linea proclamada e·n NBcione·s Unidas (es decir considerando 

los principios del Derecho· internacional): un can6n de once 

articulas 'de ··los cuales nos Parece pertinente destacar el 

tercero que ·reza: ''las partes c6ntratantes se consultar~n 

inmediatamente cad·a vez que... surja una emana za de ataque 

armado. contra uno· o varios Estados partes en el tratado a 

fin de suministrar pai:-a': l'a defensa colectiva y mantener la 

paz y la· seguridad''. 21-5 ·el: .pOstulado anterior lo consideramos 

particularmente: imp"or.tante, . ya ·que revisando la historia· de 

la alianza¡ ·no's:_ perC_~:~~m·ó~>cfe:: que- ésta, no ectu6 e~ función 

de ataques_'.a· ~ tercer-o~:(.-_Es~Ei,dos: sino pare detener movimientos 

contrarrevoi~~·i~¿E!~·ib:~·.'·.~a1'·~.1i·n-t·~-~ior de los miembros, nos referi-
.; ,_-_,.. ·:·.';;·:"{", 

·-------
* Pens.~m-~.~\~:.q·.:i:.eJ:.~l~:·<úR'~~ .co~o· Parte de Europa y sin lograr 

ej~'~.fer~·l"u'ii::;po'de'r::::Btl.s6luto en ésta, siempre y experimentó 
·. :una.':;::a'aVe~·~f.~ñ:.;·;:.~'sPecial -·a las fuerzas estadounidenses, 

.- a·::-.1·e·:~.~~que·:rcOO_"tfriuSinente; ·vió como "invasorasº de áreas 
'~q u ~--,._~ge·o:sr_áfi'C'?m.e n t·e·-"no )·e cor res po nd la n • 

. 215_·_.: Mi_nello·;·:;.;':··Nelson·~"- Sisteme's militares internacionaleS • 
. '. P7. 34; ":i:<. 
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.. 
mas a las intervenciones primero en Hungr1a en 1956 Y poste-

rio'rmente en Checoslovaquia en 1968. Ambos casos ilustran 

el intento por salir del rigido control sovihico, y darle 

un rostro distinto al socialismo, en este sentido podemos 

decir que la alianza fue una espada soviética firme que impuso 

retroceder a sus aliados.cuando habla un peligro 1'desviacionis

mo11 opuesto a los intereses soviéticos. 

Otro aspecto interes8nte del pacto es el siguiente: 

''la funci6n m&s importante del Comité Politice Consultivo. 

de acuerdo a los términos del tratado es decidir cuando exista 

una crisis del criterio para ejecutar las disposiciones de 

la consulta política ••• la decisi6n de invadir Checoslovaquia 

no fue tratada con el Comité Pol!tico Consultivo en lo absolu

to11216 aqui es donde podemos' observar los verdaderos objetivos 

del pacto, ya que se careció de un orden democrático real: 

podemos decir que fue una sólida roca a la cual el país se 

aferró con uñas y dientes: en otras palabras las URSS cedia 

ante ciertos aspectos, pero nunca ante una región contemplada 

como la seguridad y la reputación. Su institucionalidad estuvo 

en función de lo que la URSS iba requiriendo en las distintas 

coyunturas de la Guerra Fria. 

Sin embargo es conveniente destacar que hubo dos 

paises que ingresaron en un proceso de desobediencia a Moscú• 

Albania** y Rumania,*** ambos Estados al igual que la tradicio.:.. 

* Hungria intentó salirse de la alianza militar y adoptar 
un status similar al de Austria: pero las fuerzas sovié
ticas del pacto no se lo permitieron. 

216 Lewis, William. The Warsaw Pact:arms doctrine and strate
.IU.· p. 3. 

** Albania salió de la alianza en 1961, cuando estaba la 
disputa sinosoviética en efervecencia: aunque su salida 
formal fue en 1968. 

*** Rumania adoptó una linea de no interferencia en los 
asuntos de otros paises: se reservó el derecho de tomar 
sus propias decisiones de manera independiente y estable
ció unilateralmente relaciones diplomáticas con la RepCt
blica Federal Alemana en 1967, 
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,, ' '. -

;nalment-e :indep·e~die.ntE! Yü8os18.v'ia adoptaron tácticas nacionales 

de, d~fen.~·a'>·'.·-·~·~.z:.;it·~·r··1·a1:< '~suS: estr~tegias estan elaboradas 

P.1!!.~ ·,.~i, ~~~·d:{~;~-:~ -~:~:~!-'.)~e'.~~~'.i-~-~e~ . s~vié ~ica s contra facciones do.més-

t_;ca·s-.': .,d_e· ·r¡()S···.·. tr,e_s ,: 'pa~tiAos . nacionales: preparados para la 

. :~:~~:::;~füfi:i:;b:;~::r~:::e p~: · ::up~:~:n y mi~:::;~:::asdi:::: 
:,u~/:/':.7~?·:~~;~.r~·":\«q_u.e', podía .propagarse: un verdadero peligro para 

la regi6_n.-._En· ·este sentido la Unión Soviética tuvo que tomar 

- Sü"s·· Previs-~on.és y mantenerse siempre a la expectativa para 

evi·tar todo ,t.ipo ·de 'difusión· 11 negativa 11
, sin embargo nos parece 

pertinente señalS:r Que los dos paises mencionados no fueron 

ver.dS:del-aménte import.antes para la URSS, es decir estratégica

mente no tenfan un peso real para la seguridad soviética: 

por· un lado R.umania a pesar de poseer una frontera directa 

con la URSS, el heCho de estar situada al sur le preocupaba 

sólo marginalmente, por otra parte, era más el 11 ruid041 que' 

el lider Ceac~scu hacia que el p~ligro real que podía represen

tar, mientras Albania con una posición bastante alejada de 

la URSS y sin grandes recursos económicos no contaba con una 

trascendencia de la 6rbita directa por lo que 

soviética, y de ahí 

se le permitió separarse 

en adelante gravitó bajo 

la influencia de· Pekín, pensamos que si hubieran sido ''vitales1
' 

para la Unión Soviética, ésta habria actuado sin miramiento 

alguno como lo hizo en Hungría y Checoslovaquia. 

No debemos considerar al este europeo con un bloque 

estático similar al que el ''jefe máximo'' Stalin contempló 

en,. su. era, sin embargo tampoco debemos pensar que cada uno 

de· la~· países· tuvo autonomía. para adoptar sus propias decisio

nes, :podriamos decir que las relaciones de Mosc6 con este 

217 -Holloway, David. The Warsaw Pact alliance in transition?. 
p. 89. 
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blqque durante la Guerra Fria, siempre fueron turbulentas, 

fu.e una. especie de estira y afloja, e.n donde lo~s paises aliados 

se esforzaron' por anteponer sus particularidades, pero si 

~stas eran c~ntrarias a los planteamientos de la URSS, ah! 

estuvo siempre presente el Pacto para hacer volver las aguas 

a sus cauces normales. 

La d6cada de los 70's y SO's marc6 la etapa de conso

lidaci6n del Pacto, fue un periodo en el que la URSS pudo 

" gozar de cierta tranquilidad en sus dominios: llegando la 

hora de renovar el acuerdo en 1985, ** se logra una pr6rroga ...... 
de veinte años mfls a pesar de los desacuerdos rumanos. 

Sin embargo con los vertiginosos acontecimientos 

que tan~o la Unibn Sovi~tica como Europa· Oriental experimenta

ron en 1989, el pacto de Varsovia fue perdielldo raz6n de ser, 

Y con la reunificaci6n alemana, nuevamente al igual que !11 

inicio de la Guerra Fria éste pais era el punto neurálgico: 

"el canciller aleman Helmut Kohl ••• apoya una Alemania unifica

da en la OTAN ••• en tanto los soviéticos insisten en que una 

Alemania unificada sea una naci6n neutral fuera de la OTAN 

y con estrictos limites en el poderío militar germano11218 

a este respecto pensamos que la URSS, aún con ciertas remini

cencias de poder, quer:la imponer una voluntad que encontr6 

poco eco en sus antiguos aliados y menos aún en Occidente: 
1 

* A excepc{6n del movimiento sindical polaco ''solidaridad'' 
en 1981, la organizaci6n mantuvo cierta alma en su inte
rior. 

** Su articulo 11 estipulaba una duraci6n de veinte años 
con- una pr6rroga de diez años más. 

*** Véase El Tratado de Varsovia prorrogado por 20 años. 
Novedades de Moscú 18 de abril de 1985. p. 3. 

218 Manning Steven. Security Ouestions. Scholastic Updat. 
May 4, 1990. p. 16. .. 
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quizá_ a· .t~ .. B .. v.é~::. de.:. t::·~ta'-_ pe._t~-~:(~n. s~ pret~~~~i:(_ capturar cierto 

p:e~~-~~io:~;<~-~1-~·;:·:~·-~:~~~~~ 7.-:;~~.~t~\K:~·--~-~~~--{~,~~:~~~-~,. ~/··~e~. h;~~~' -q~e ~~·~.to 
el pa!S, pOdiB_··~;i:1ega·~/~6n :"den~~-0-.d~l- es(¡ue'ma de-~-PodeÍ-·. 

, <.·::. :tC:~ ~,::'·Yt:~~:;~'::\-_: :_:-:~. --~,!-'~ :,,,_,;,~·::. .. '.. • \·~,, 

de Ía un~Es'.~ft%i~~~·f.1 i~:~;:l::aWP:d:d6~,ªmto;nt~r~~~:n q~.:s 1!n~;;; 
ya no estab~- .:én··_<~:6~df.'~j_··~·ne~- de im¡)onerse, sus _problemas econó

micos -~-·_e,' :hi_~-~~~~~n:<;·~~e-pt~~· _ciertas condiciones a. cambio de 
necesarias irif~~~~n~s-~n· ¿u._economia.~* 

! ....... ,~ .·_ ~~ . ' 

E~ retiro de las tropas de la Unibri Sovi~tica inicib 

con· ~h~coálovSijú~a eri fe_brero de 1990, y gradualmente se ha 

idO d~'·n·c!'~' :.:eÍ ~;_.d.~s~Íojo de lo~ soviéticos para finalizar con 

~oloi:i~~ ~ .5 p~í~.:.,·Q~e ·.rei te~ed.ement~ ha manifestado su enojo por 
el 6íii~Jl ~~{que. ~Ús t~op~s saldrán). 

' ., ~. :;.-.: .', '. ~~;:.. ~ 

i·.· .· · .. ·> ,~ ~~ · .. d(~·~·i'uc:Ú~·n oficietl de la alianza tuvo lugar en 

P~·a&~:·,<-'.k6:n.'d'k-se· ·reuriió p~~ ·última vez el Conlité Político Con

su'ú.iv~--:'ei' ! 0 .. 'd.e julio .. de 1991, .Y donde hubo dos corrientes 

~·~·fr~·~f~d~~. POr un lado .entonces vice-presidente soviético 

Ge·nne.di' Y.a.rla}i~v insisti~ndo en que pronto la Organización 

cÍel .:A~Í~·n.t~c~: ~'orte .Ser.is ~esmantelada, y por otro la posición 

de la mayoría de los países encabezados por Vaclac Havel quien 

decla.~ab~: ''nunca aceptaremos los intentos de algunos políti·cos 

s·oViéticos para establecer una equivalencia entre el pacto 

de Varsovia y la OTAN. Para nosotros la OTAN constituye el 

pilar principal de la seguridad europea ••• la columna vertebral 

de la defensa de la libertad y de la democracia 11219 el elemento 

* Véase Gorbachov aceptó la inclusión de la Alemania 
Unida en la OTAN. La Jornada. 17 juli 1990. la. plana 
y p. 24. 

iHt Véase Llegaron a Moscú 37 toneladas de alimentos proce
dentes de Alemania. El Nacional 30 noviembre 1990. p. 23. 

219 Havel Vaclav. Lo mejor que Occidente puede hacer por 
Europa Oriental es avudar a la URSS. Proceso 22 de julio 
de 1991. p. 47. 
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subyacente que esconde la tesis de Havel, sin duda alguna era -

la necesidad de inyectar fuertes. infusiones de dinero e inver

siones para la econom!a en crisis, devastada por el derrumbe 

de su sistema, en ese sentido Havel se adelantaba a apoyar 

una alianza de la cual podía secar ventajas económicas, (además 

recordemos la euforia con la que. muchos paises del exbloque 

socialista se adelantan a tomar el estandarte de Occidente 

como el sin6nimo de soluci6n a todos sus problemas). 

Finalmente la Organización del Tratado de Varsovia 

obedeci6 a los intereses soviéticos, una vez· que el proceso 

de apertura resultó incontenible* y que le URSS ya no pudo 

ejercer dominio sobre Europa Occidental, el pacto ya no tuvo 

más razón de ser. 

El vertiginoso derrumbamiento del sistema socialista 

sólo podía conducir también el derrumbe de aquellas insti tu

ciones creadas para su mantenimiento,c on el desmantelamiento 

de la alianza qued6 demostrado que ésta sólo fue un instrumen

to de la Uni6n Soviética hábilmente manipulado durante la 

confrontaci6n ideol6gica con el capitalismo. 

* El primer síntoma de dicho proceso fue la condena que 
se hizo a la intervención de las tropas del pacto a 
Checoslovaquia en 1968, enterrando formal y públicamente 
la llamada doctrina Brezhenev. Véase Condenada Go~ba 
la invasión a Checoslovaquia. El Nacional 5 de diciembre 
1989, la. plana y p. 2 sección internacional. 
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6. FIN DE LA GUERRA FRIA 

6.1. LA TRANSICION EN LA URSS: REESTRUCTURACION Y TRANSPAREN
CIA DEMOCRATICA 

Ahora abordaremos los cambios acaecidos en el territo

ro Que conformaba la Uni6n Soviética y que empiezan a fraguarse 

en los al bares de los 80' s. Dichas modificaciones no debemos 

entenderlas como la rendici6n ante Occidente; ni como actitudes 

''filantr6picas'' frente al enemigo; éstas, tenian un transfondo 

a6n más complejo, se encaraba la necesidad de "renovarse o 

morir 11
: el sistema que durante décadas habla preconizado una 

igualdad de intere'ses aplicable a toda la' sociedad, estaba 

hundiéndose bajo ese manto de equidad aparente. 

Para entender mejor la necesidad de cambio, es preci

so destacar ciertos aspectos del periodo brezhneviano cuya 

pasividad llego a los limites que s6lo la cerraron de un dogma

tismo exacerbado podía justificar: 11 Brezhnev adopt6 personal

mente el concepto de ''socialismo desarrollado'' para caracteri

zar la etapa de desarrollo alcanzado durante su gobierno. 

El debate sobre la naturaleza y periodizaci6n del "socialismo 

desarrollado" se convirti6 en una gran industria aCadémica bajo 

Brezhnev1122º lo anterior s6lo puede justificarse mediante 

la acepci6n siguiente: apatía cautela política: lo cual 

* no era nada nuevo en la URSS, lo que tampoco era nuevo pero 

220 Galindo, Juan Gustavo. Moral y cultura en la Uni6n Sovié
tica. Foro Internacional. Abril-Junio, 1988. p. 558. 

* Recordemos que los Secretarios Generales anteriores 
en la URSS se había movido con cautela: como si la arena 
internacional fuera un campo fangoso en el que s6lo 
su ideología podría ''salvarlos''. 
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ya estaba llegando a un pun~o :in.sopo~_tabl~ era la pasmosidad 

con la que el liderazgo· del K-remliri>·Eu:tuaba··· al .interior del 
pais. · .. :; ,/":- "· 

·::. ::;. ,.r:;\ci ·~;¡· ,, 
Aunado al panorama irii:er'na··,·: .. ey··eXt"erno resultaba bastante 

peligro.so'.,. Ía estr~tegf·~ ~ r-~~·g-~'kL1:~~: .. :~~n·t~18 ei·. ºimpería.lismo 

del mal" daba viSas· de no ced·er ·bajo ;;.n:in:~-Ú~~ •.circunstancia. 

El esquema planteado para fin'es · de 1982 era bastante 

nebuloso, de tal forma que: "a la muert·e de Brezhnev, Andropov 

heredaba una situaci6n de tensión y riesgo en aumento. Una 

nu
1

eva Guerra Fría estaba en camino éaracterizada por los es

fuEtr~os norteamericanos por poner presióri económica y poli tica 

en la Unión Soviética para modificar su política exterior 

y liberar su sistema inter~o 11221 las medidas econ6micas** 

impuestas al sistema soviético estaban asfixiándolo¡ se trataba 

de un nuevo tipo de hostilizaci6n econ6mica-tecno16gica, con 

altas dosis de carga ideológica con lo que el gigante coloso 

empezaba a dar muestras de debilitamiento en ciertos rubros, 

lo cual era inconcebible dado su carácter de superpotencia; 

su prestigio internacional se ponía en jaque públicamente 

por lo que se ten~ia que idear una nueva etrategia. 

EEa nueva fórmula se inició al llegar al poder Yuri An-

* No sólo la llegada del conservadurimos a Estados Unidos, 
sino tambi6n a Gran Bretafia con Margaret Thatcher estaban 
comprometidos con una política dura hacia la URSS; mien

tras la llegada de Miterand y Kohl al poder en Francia 
y Alemania daban señales de un menor compromiso con 
el proceso de détente. 

221 Steele, Jonathan. World power: soviet foreigh policy 
under Brezhnev and Andropov. p. 4. 

** Tengamos presente el paquete de sanciones promulgado 
durante el gobierno de Carter, aunado a los renovados 
bríos de Reagan al prohibir la entrega de materiales 
para la construcción del .poliducto (petróleo y gas) 
del noroeste de Siberia a Europa Central. 
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_drpov 1
· es. cuando empieza el proceso de transción en la URSS! 

"Andropov pidió apoyo al Partido, sindicatos, a la ciudadanía 

en general para librar una batalla contra las violaciones 

a la· disciplina del taba jo, para ello se harían avances en 

torno a la independencia de las aSociaciones, granjas colecti

. vas y el Estado" 222 . evidentemente la misión que se proponía 

el nuevo líder del kremilin no era nada fácil: se trataba 

de realizar una limpieza general* al interior del país: un 

objetivo complicado dado los vicios tan arraigados en una 

población que adolescia, de incentivos en el tabajo. 

Es interesante el perfil de Andropov, ya que si bien 

biológicamente pertenecía a la generación de Brezhnev* sus 

concepciones eran :disrlnt~s: no era tan emotivo y su experien

cia amplia no sólo en la RGB sino como Embajador en Hungría~. 

(durante la revuelta en 1956) le daban un carácter diríamos 

liberal (pero firmemente atado la ''rectitud ideológica'' 

eso no lo dudemos ni por un instante). Su importancia radica 

en que sirvió de eslabón entre la vieja y la nueva generación 

logrando pavimentar el camino que años más tarde retomaría 

Gorbachov con mayor firmeza. 

222 

* 

** 

Sin embargo a la muerte de Andropov (febrero de 1983) 

Dávila Chávez Hilda. Una nueva generación al poder 
en la Unión Soviética. p. 65. 
Durante su breve estancia en el poder (sólamente quince 
meses) se inició una aguerrida lucha contra la corrupción 
removiendo personalidades políticas del clan de Brezhnev: 
intentando imponer a la pob~aci6n en general disciplina 
para e~radicar el ausentismo laboral. 
Una generación que había estado al frente en el campo 
de batalla durante la Segunda Guerra Mundial: había 
vivido los horrores de la invasión nazi: de hai su carác
ter cauto y siempre alusivo a su heroicidad durante 
la ''Gran Guerra Patria''. 
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el juego po~íti~9 a~untSlaba· fay~rablem~n~e:a·un ho~b~e septua
gen·a rio·: Ko n.S t·án ti~:;: Che~·~~~ko': .~.~1 i:hérne·flk~ {m'~s t i-ó ~· 'pOcos i nc~n ti-

¡¡¡;j:áfü~Jit;~l:~~1~:1if f ;¡;¡~~~iJ~Jfi:~f ::::::;;::;~;~~ 
p~rga·~ '.:se·-,~·r~!~11'~~~ad:.·c~~ . '~,un ··I:lder'.· más"· ·jOve·n·"y dinámico ·como 

Gorb~·~:h¿~· 1:1.~ 2-~: -~e~:~ r~aiid~d·;r}a· estait~iS: ~e ~Cherne.nko al frente 

de .. la ··:Uni.ó~' .Soviéti.ca ·no pOdfa se~ sino' un compás de espera 

(úniCamen_te-· ·se· comprometía· a la 11 Etstábilidad del cuadro parti

dsta"f una negación al cambio por parte de los ~'dinosaurios 

so~iéticos" el débil enfermo líder no duraría mucho dada 

su a_vanza·da ·edad¡ su ascención al poder se la atri'buimos a 

que en al URSS siempre se ha seguido· una regla general,* Y 

con Chernenko no era la excepci6n:** su efímero mandato (s6lo 

trece meses) únicamente posterg6 un moviminto que ya estaba 

en camino. 

El once de marzo de 1985 (al d:l.a siguiente de la 

muerte .de Chernenko) asumi6 la Secretaria General del PCUS 

Mijail S. Gorbachov, y con éste una nueva generaci6n al poder 

en la URSS. El paso sig·uiente tuvo lug8:r en 1986 cuando: "el 

XXVIII Congreso del PCUS el cual. se inagur6 el 25 de febrero 

fue agoviado 'con una· serie de·.espectat.ivas sobre si se podría 

cambiar el es-quema de :vida :sovi~tica de_· la noche a la mañana, 

algunos 1-~- _co.~p~~aron :~.º'.1 e.l .. XX ,Congreso del Partido en el 
Krushev denunci6 a ·stalln, ·y esperaban un rechazo total 

223 ·Knight w; Amy·. 'The :KGB police and politics in the Soviet 
Union~ p~ -95;· 

* IBCual se réfiere al repudio del esquema saliente y 
la ºrectificación" del camino del líder entrante; situa
ci6n· que se . ha dado a lo largo de la historia de la 
URSS. · · 

** Para una informaci6n detallada sobre su llegada al poder 
ver Brown, Archie. The soviet succesion from Andropov 
to Chernenko. The Worlds Today, April, 1986. p.p.134-141. 
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los años de Brezhnev
11224 

en realidad el Congreso del Pai"tido 

con Gorbachov al frente, era mucho más que una simple acusa

ci6n Y la "corrección" del sendero como en años anteriores, 

se trataba de un pensamiento más pragmático y real' de poner 

a trabajar toda la maquinaria posible en la consecuci6n de 

dos objetivos: la reestructuración y la transparencia democrá

tica o lo que es lo mismo ''perestroika" y ''glasnost''. 

Ambos conceptos se erigieron como lineas a seguir 

en la URSS, intentando mejorar la calidad de los productos; 

y ya no regirse por la cantidad que habla sido el esquema 

seguido. Por otra parte la glasnot hablaba de una apertura; 

empezaron a circularse un sinúmero de demandas, anhelos y 

pensSmientos (especialmente de ~as r~públic.as del centro de 

Asia cuya influencia del islám habla permanecido petrificada 

pero empezaba a deshielarse con la glasnost) ello fue calific~ 

do en el exterior como el mejor logro gorbachoviano, pero 

al interior fue la pauta que di6 origen más tarde al ~desembra

mien to de la Uni6n Soviética. 

Esto último no entraba en los planes del nuevo líder, 

su idea básica la podemos sintetizar de la manera siguiente: 

''Gorbachov busca apoyo ahora de la vasta clase media ••• utiliza 

la frase 11 la casa común de los europeos" para referirse ta.oto 

a su política de reintegraci6n de Rusia y Europa del Este 

(incluyendo Alemania del Este) a la civilizaci6n europea y 

a la economía mundial como a las políticas exteriores y milita

res necesarias para lograrlo11225 en otras palabras se preten

día reinsertarse en el seno de Europa· Occidental, la cual 

224 

225 

Dejevsky, Mar y. The Gorbachov era begins. The World 

¡g~gr.;.~P'i.1u11s1•9 8éas P¿a~~ios de Europa del Este. p. 140. 
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en setenta años había cambiado considerablemente, sin embargo, 

aparte; de. alcanzar relaciones verdaderamente 0 amistosas 11 se 

buscaba un interés -~ubyacente; algo más tangible y necesario: 

darle a Ja, anquilosada Uni6n Soviética la posibilidad de absor

ber. ·tecnología avanzada, la cual el país ya estaba pidiendo 

a gritos. 

Sin embargo ·los cambios no eran tan fáciles como 

parecían; inclusive se ha censurado duramente al Padre de 

la Perestroika por haber actuado con "tibieza 11
• * La realidad 

de las c~sas es que Gorbachov se encontraba entre la espada 

y la pared¡ oscilaba entre comunistas atrincherados defendien

do sus privilegios tradicionales y reformistas ansiosos por 

desmantelar al antiguo régimen: 11 en la primera mitad de 1988 

se funda un ºFrente . Democrático 11 primer intento por crear 

un organismo generai de oposición, Yeltsin es dado de baja 

del Presidium del Soviet Supremo y pide públicamente la desti

tución de Ligachov a quien considera exponente de la linea 

tradicionalista del PCUS" 226 el meollo del conflicto politico 

se reduce a un punto dificil de lograr: lhasta dónde se iba a

llegar con la reforma?, lcuál era el justo medfo que reivindica

ría un socialismo más humano?**pero al fin y al cabo socialis

mo (Gorbachov nunca renunció a los principios del edificador 

del comunismo en la URSS; pretendía perpetui;~;os pero bajo 

un esquema más pragmático y útil para el país). 

* Especialmente a partir de 1987 cuando anunció la reforma 
al sistema de precios y el pueblo soviético reaccionó 
con compras de pánico por lo que para evitar inestabili
dad social postergó la reforma a enero de 1992 cuando 
ya no hab!a más Uni6n Soviética. 

226 Brom, Juan lPor gué desapareció la Unión Soviética?. 
p. 62. ** Justamente como el preconizado durante la ''Primavera 
de Praga en 1968 pero que llegaba a la URSS con muchos 
años de retraso. 

*** Véase 11 Seguiremos siendo socialistas: no hay victoria 
del capitalismo: Gorbachov. El Nacional. lera. de diciem
bre de 1989. p. 4. 



225 

Ante la turbulencia politia incontenible en la URSS: 

se realiz6 el que seria el 6ltimo Cngreso del PCUS (el n6mero 

XXVIII) en julio·de 1990, en el que priv6 un escenario descon

certante y de alarma constante.* Caía una sombra de incertidum

bre en relaci6n· al verdadero detentador del poder y su capaci

dad para imponer orden en un vasto terr~torio con divergencias 

étnicas. 

Las metas que se fijo Gorbachov eran de gran alcan

ce y los resultados fuero muy parcos; la concesi6n de una 

libertad no se supo capitalizar: 11 la perestroika fue una lucha 

desespe~ada para flexibilizar un sistema totalitario; no era 

más que una tentativa de "reforma econ6mica" que no admitía 

esta dura realidad: las transformaciones eran imposibles sin 

el cambio d~ rhgi~en polltico• 227 no dudamo~ en ning6n momento 

de la sensibilidad del gran transformador de la URSS; evidente

mente poseía una visi6n muy aguda de los problemas que su 

pe!s enfrentaba, y del momento crucial que le hable tocado 

vivir prácticamente en los umbrales del siglo XXI: por otra 

parte sus ideales eran firmes, pero al fin y al cabo ideales 

que terminaron por derrumbar al sistema ante una burocracia 

inasequible y volátil. 

Para concluir, podemos decir que a Mijail Gorbachov 

se le debe el fin de la Guerra Fria y por lo tanto de la ten

si6n agobiante de un conflicto nuclear entre superpotencias 

lo cual le otogó un prestigio internacional posiblemente no 

concedido a ning6n líder durante décadas; por otra parte, 

* 

en 

227 

La población exigía mejores niveles de vida, y Boris 
Yeltsin ya como presidente electo de Rusia se acercaba 
a las masas indigentes incrementando su popularidad 
tanto el renombre de Gorbachov al interior iba en deca
dencia. 
Anatki, Ikram. Prememorias de Miiail Gorbachov. El Nacio
nal. Suplemento Especial. 7 de marzo de 1993. p. 22. 
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también se le. debe el desmembramiento de la URSS (que analiza

remos posteriormente) y con éste, un destino aún nebuloso 

para ceda una de las repúblicas hoy independierttes. Sus 'acier

tos y errores serán cuantificados por la historia: la cu·a1 

se encargará de juzgarlo. 

6. 2. SIGNIFICADO HISTORICO DE LA CA IDA DEL MUNDO DE BERLIN : 

Y DE LAS REVOLUCIONES DE EUROPA ORIENTAL. 

1989 fue un gran año; un año de cambio, de transforma

ciones sin paralelo, no se trataba del "fin de la historia" 

como jactanciosamente algunos proclamaban; no era el triunfo 

absoluto del capitalismo entendido como la ún'ica v:Ía factible 

para los Estados. A nuestro juicio hablamos del año en que 

una parte de Europa (la que durante décadas quedó petrificada 

bajo el manto del llamado· socialismo real) regresaba a su 

ámbito, a su casa, la cual evidentemente había cambiado al 

paso de los años, por lo tanto diríamos que se trata del regre

so a la historia. 

Este retorno hitórico no era fortuito, la perestroika 

y glasnosto gorbachoviana daban visos de extenderse a los 

satélites:* de esta forma: "en su discurso de diciembre de 

1988 Gorbachov nroponía un nuevo sistema de relaciones inter~a

cionales basado en la eliminación _total de la fuerza externa, 

libertad de desarrollo social para cada país, la desideologiza

ción de las relaciones interestatales y la supr~macia de los 

valores humanos sobre factores que exacerba.han fuerzas centrÍf.Y.. 

gas 11228 en otras palabras, el entonces líder de la Unión Sovié-

* De hecho el padre de la Perestroika contribuyó desestabi
lizando a los renuentes e impulsando las transformacio
nes. Véase "Elogió Gorbachov las reformas en los países 
del Este 11

• El Nacional. 15 de noviembre· de 1989. secc. 
internacional. p. 3. 

228 Svec, Milan. East Europe divides. Foreign Policy. Winter 
1989/90 p. 50. 
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tica estaba dando luz verde a sus antiguos satélites para 

modificar, (si es que lo deseaban) sus esquemas de vida y 

desarrollo ofreciendo garantias de una mayor libertad, la 

cual ya no seria sofocada j consideramos que fue a partir de 

dicha alocuci6n que se abrió un sendero para las naciones 

del este-europeo que nadie esperaba se di.era tan vertiginosa 

e impredeciblemente, 

Pero, vayamos por par~es; en primer lugar es erróneo 

catalogar a las antiguas naciones socialist~s bajo la etiqueta 

de "Europa oriental": si quedaron en dicha clasificaci6n fue 

debido a los intereses que tenia cifrados en aquella región 

una de las superpotencias durante la Guerra Fria. Por lo tanto, 

la llamada Europa Oriental es también la Europa Central* e 

incluso la Occidental; de done derivamos distintos 'lazos.hist6-

ricos y culturales, ello indudablemente influy6 en la manera 

en la que cada una de las revoluciones de 1989 se gestaron 

desarrollaron. 

Los primeros que se atrevieron a desafiar los esque

mas socialistas establecidos fueron los polacos: ºhabla dos 

formas de que Polonia saliera de su inusitada crisis, una 

era de sentido común, ocurriria el prodigio de que los 6ngeles 

descendieran a liberar a Polonia del comunismo; la otra seria 

un milagro, los polacos, los comunistas y la oposici6n llega

rian a un:.acuerdo 11229 ésta última situaci6n llego a Varosiva; 

como es sabido la crisis provocada por el estancamiento econ6-

mico llevo a los obreros a la creaci6n de Solidaridad (movi

miento independiente del partido que abarcaba diversas tenden

cias políticas pero que en esencia pugnaba por una socialismo 
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Polonia la actual repblica Checa y Hungría no se considÍ 
ran este-europeas; sino el corazón de Europa Centra 
entendido como un sólo espacio cultural Y político. 
Michnik, Adam. Las dos caras de Europa. Vuelta. Septiem
bre, 1990; p •• 24. 
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democrático) encabezado por Lech Walesa en los umbrales de 

los BO's pero que a fines de la década explotaba inconteni-
* . 

ble sintoma inequívoco del i:.umbo que. el país anhelaba. 

Al Partido Unificado Polaco no· le quedó m.ás remedio 

que. ir cediend~. carteras: ºel líder comunista G~neral Wojcie;ch 

Jaruz.elski fue elegidO para e_l i:~ci,e":t~m~nte. creado puesto 

de . presidente por margen de un s610 voto.,. la humillaci6n 

. de· los comunistas salió a flote cuand~ Jaruzelski no logró 

suficiente apoyo en el Parlaniento, para el Primer Ministro 

comunista y tuvo que nombrar al destacado periodista de Solida-
. '. . . 230 
ridad Tadeus Mazowiwcki para el puesto" en otras palabras 

al ,.comunismo polaco no le qued6 otra alternativa que formar 

·_un gob~erno de coalici6n, en el que la oposición poco a poco 

fue apoderándose de los Bsientos en el poder;, pavimentando 

·el camino hacia el pluralisfno democrático y la economía de 

mercado¡ ésta última ha causado estragos muy dolorosos a la 

poblaci6n.** Con una deuda enajenante (47 mil millones de 

d6lares en 1989) Polonia ha implementado una terapia de choque 

(de esas que receta el Fondo Monetario Internacional para 

otorgar créditos frescos) que aunado al anti-semitismo y a 

la fuerte influencia de la Iglesia Cat6lica dibuja un esquema 

aún nebuloso en la democracia polaca naciente. 

El país que le sigui6 a Polonia en el proce'so de 

cambios fue Hungría, pero ésta última bajo una situación disti~ 

ta: .diríamos ventajosas,*** de tal forma que cuando el deshielo 

* 

230 
** 

*** 

En abril de 1989 el gobierno polaco otorgó un status 
legal a Solaridad y para junio del mismo año¡ en las 
elecciones parlamentarias el movimiento arrasaba aplas
tando a los comunistas. 
Foreign Policy, Op. cit. p. 51. 
\léase Serna, Enrique. El capitalismo llega a Polonia 
sin sus virtudes y con todos sus defectos. Proceso. 4 de
diciembre de 1990. p.p. 41-45. 
Desde 1968 Janos Kádar logró inroducir la desentraliza
ción, desregulación y diversificación dando a los agr~cu! 
tares húngaros autonomía sobre sus producto~; favorecien
do la agricultura tanto privada como· colectiva. 
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llegó a Budapest, el pais ya estaba parcialmente preparado: 

"Pozgay es el ejemplo más acabado del pragmatismo húngaro ••• 

Imre Pozgay es como Gorbachov producto de la burocracia del 

partido comunita hugaro 1123 ~ Pozgay logr6 conciliar intereses 

manipulando esquemas favorables (el partido vot6 por autodiso

luci6n convirtiéndose en Partido Socialista H6ngaro) es decir 

se di6 un consenso y sobre todo una plena consciencia del 

rumbo que el país desea tomar¡ lo cual queda explicado con 

la experiencia de 1956, ello s~n duda se erigi6 como platafor-* . . 
ma de lanzamiento la transformaci6n del comunismo en un socia-

lismo con faz humana pudo consolidarse ante una oposici6n 

relativamente débil. En pocas palabras Hungría evolucionaba 

hacia un futuro definido; no seria extraño que el pa!s se 

moviera a favor de un status similar al de Austria (es decir 

n~utralista) ya que los lazos hi~t6ricos y culturales co~ 

dicho pais son muy fuertes¡ por otra parte sus pretenciones 

son amplias, ya mira a Occidente obteniendo resultados positi-

** vos. 

El caso más controvertido es el yugoslavo¡ por princi

pio de cuentas ~elgrado siempre ha sido un caso aparte¡ diria

mos "harina de otro costal 11 debido a las razones ya consabi

das. (y esbozadas en el capitulo 4) lo interesante es lo si

guient~: ''el buen comportamiento de la economia yugoslava 

la ha hecho acreedora del ap9yo de los organismos financieros 

occiden.tales que el año pasa.do reprogramaron y reestructuraron 

el pago de 7 mil millones de d6lares de los 21 mil millones 
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* 

** 

Turrent, Isabel. Hungria y la revoluci6n del Goulash. 
Vuelta. Abril, 1990. p. 48. 
Con la glasnost húngara se declaró heroe nacional al 
"caído" Imre Nagy destacando que la revuelta de

11 
1956 

no fue como dice la versión oficial un mor.imiento anti
patri6tico11 sino un ulevantamiento popular"• El Nacional 
Ver "Pasó Hungría al Con se jo de Europa · 
~ de octubre de 1990. p. 20. 
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. 232 
que Y~.8º~.lavi·~· ad~uda ª .. }a B.aílca In~e.rna.c.ional"_ ._ ~º- anterior 

· f
1

u~ P~~:i.'~1~::-~·h_:_~s·~~ ·.~i:'~orh_~ri"~¡o···~n ~~l _q·~~ se ~n·i·~-ia·b·~· el _desh·i~Io¡ 
Yug sl~~:f.a daba ··a~is~s de bue~a salud eco~·6mÍ~·a ,. "el s~~Íal·i~,mo 

'a'· 1a .T:it0 11 :*. que· báSica~ente. promovía ·-i~ a~toge.stió_n· ~~a .c.ons.i

.- d'e~~d~ °Co.;o sÍn6nimo de van8~aidismo·, sin embargo al país 

. i'e_ ·f~it'aba·· ~180> mu.y ira.portante~ el pac~ so~ial ··p-~ro. verd~dero, 
no comO ·_elimplantado por Tito que hoy en día comprobamos 

·era. me~o t?talit~rismo. Para explicarlo de manera simbólica: 

· ~~~meti~ro~ al co~gelador del tiempo n~ciones vivas que durante 

d~ca~as q~edaron p~trificadas¡ con el deshielo éstas han mani

festado un odio_ .exacerbado, incapaz .de conciliar y ·compartir 

una misma tierra. La fact~ra ~a estan pagando y muy cara a 

trav~~ d.e una guerra feroz; una carnicería humana que amenaza 

no cesar. Por ·ahor~ ~l futu,ro de la ex-Yugoslavia es sumamente 

nebuloso; no se vislumb.ra acuerdo político alguno, y la ante

riorm~nte buena sa~~d econ6mica se ha desplomado. 

En relaci6n a Bulgaria, éste país transitó al camino 

de la ~emocracia de una forma no muy dolorosa: 11 la caída de 

Todor Zhivkov ••• se debi6 más a procesos internos en el parti

do comunista búlgaro que al empuje popular. Esto es resultado 

en parte de la exitosa transformaci6n económica y social que 

conoci6 Bulgaria ·entre 1945.·y 1980, de pais agrario subdesa

rrollado se·. C~n~.Í.rtió. _en ·.-¡n,du.strial agrario 11233 en realidad 

Sofia. óo s~P.~ .-~-~ .. ~-.ev~·e~ta.s. ·ni de movimientos anti-soviéticos 

dura.n~e;:l~"-9.u*::r:r.a ·.~.r~_!l; ,.de hecho su relaci6n con Moscú fue 

. :· ,. ::';.;·~~' .,:;.:· ;:.;-::· ,_:~ 

------,,··_·f._.·_.: .. ': . ..: ~ 
23,2: · Rc.isas·,',,Má·~·-:·:cristina. Europa hacia une nueva configuración 

* 

_,.,. 
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··E1 .~-:.:Naé1on·a1 ~·.·suplemento Especial. 27 de noviembre de 
.. 199:' p. :"l. .. -
::~Rec6rd~mos··~ue el pais alcanzó cierta ''occidentalizaci6n

11 

· por_..:no·.·."&irar en i'a órbita soviétic:a y poseer un.a politice 
exterior propia; impulsando la libre produccion de mer
canciaS y depositando confianza en las leyes del mercado. 
Semo, Enrique. Cr6nica de un derrumbe. p. 227. 
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* positiva, por lo que si a la URSS llegaban las transforma-

, eones mecánic'arirente llegaban a Bulgaria a través de la Unión 

de Fuerzas Democráticas y la modificaci6nd el partido en Parti

do Socialista B61garo. La apertura ha avanzado,** pero lenta

mente, su evolución dista mucho de alcanzar los niveles primer

mundistas; lo más seguro es que su desarrllo mire al Este, 

al lado de sus hermanos eslavos con un nacionalismo anti-turco. 

La ficha de dominó siguiente que cala era Checoslova-

re vi v!a la legendaria "Primavera de quia: al parecer Dubcek 

Praga••*** reapareciendo 

incontenible... "después de 

simbólicamente ante una muchedumbre 
ocho dias de demandas públicas 

desordenadas para el cambio atrayendo multitudes a las calles 

de Praga, Jakes enfrent6 en dilema declarar la ley marcial 

y aplastar e!_ movimiento a la fuerza o acatar la voluntad 

popular y renunciar. Eligi6 lo último 11234 el entonces Secreta

rio General Milos Jakes percibi6 que no habia marcha atrás; 

que ·el movimiento era ya irreversible¡ y lo más grave aún; 

no contaba en quien apoyarse (por supuesto amigos poderosos) 

opt6 por una decisi6n sensata, no obstante el pueblo no estaba 

conforme,**** y exigía cada vez más. 

La llamada revoluci6n de terciopeli:>. se traduj6 en 

un hervidero de checoslovacos congregados en la Plaza Werices-

* 

** 

*** 
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**** 

Para los búlgaros la URSS los "salvo" del dominio de 
los turcos (permanecieron en el Imperio Otomano por 
500 años) además la similitud entre la lengua rusa y 
búlgara los une en una relaci6n afectiva. 
V&ase ''Nueva manifestaci6n búlgara para presionar las 
reformas". El Nacional. 14 de diciembre de 1989. la. 
plana secc. internacional. 
Ver ''El regreso de Dubcek a la escena política. El Nacio
nal. 9 de diciembre de 1989. lA. plana sección interna
cional. 
Bird, Julie. The changing of the Guerd. Newsweek. Decem-

B~~ ia ái~IsiEn ~e Jakes se nombr6 a Karel Urbanek, hom -
bre joven con el ~ue el partido pretendia ''apaciguar áni
mo~'' pero al tratarse de un miembro del aparato el pueblo 
lo repudio. 
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lao~·~El considerado traidor.durante i~·.revuelta ~e 1968 sucum

bi6. ascendiendo . F.oro C:!.vico (alg,o similar a. Solidaridad) 

encabezado por Vacl~v Havel. Sin em~argo ·1a historia nos reser

vaba aún más sorpresas e~ relaci6n a Checoslov~quia.** 

Rumania fue la excepci6n de la regla; es d_ecir aqui 

las transformaciones tuvieron un carácter brutal: "el derrumbe 

del. régimen de Nicolae Ceausescu no fue pacifico, más bien 

violento y sangriento; una verdadera revolución y levantamiento 

popular donde los comunistas rumanos que abogaron por el cambio 
y los del ejército que se pleg6 al lado del pueblo levanado 

en armas jugaron un papel importante para el derrocamiento 

de Ceausescu 11235 quiza ésta haya sido la revuelta que mayor 

conmoci6n causó al mundo e"ntero¡ se trataba de un movimiento 

para derribar al monarca imperial comunista resguardado por 

una feroz securitate que se resistía al cambio. Lo más impre

sionante fue que los rumanos llegaron lejos en su afan por 

derribar al sistema:***1a eclosi6n desbordaba encuentra su 

explicaci6n en los bajos niveles de vida a los que el país 

había llegado durante los 24 años de la dinastía Ceausescu. 

Para dar salida a la democracia se cre6 el Frente 

de Salvaci6n Nacional (movimiento encabezado por Ion Illiescu 

que no ha logrado la conciliaci6n ni el consenso) el cual 

es visto como neocomunismo, los elementos de la vieja guardia 

han continuado en el poder; y lo peor es que ni occidente 

* 

** 
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*** 

Ver 1'Renunci6 Gustav Husak al Comité Central del PCCh''. 
El Nacional. 13 de diciembre de 1989. seccibn internacio-

~~1ie~~.4de enero de 1993 Checoslovaqui·a dej6 de existir 
surgiendo dos entes autónomos: la república Chca y la 
Eslovaca• la primera mirando al Oeste con mayores pers
pectivasJ (dado su ·frontera con Alemania y Austria) mien
tras Bratislava se le augura menor desarrollo por su 
tendencia al Este. 
Julius Djuka. La Nueva Europa. p. 106. 1 
V~ase :'Ejecuta el Ejército al matrimonio Ceausescu' . El -
Nacional. 26 de diciembre de 1989. la. plana secci6n 
internacional. 
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se interesa en el pa:ls y la población se hunde cada día más 

~ en el atraso y la desesperación. En pocas palabras la revolu

ción snagrienta de 1989 no bastó para desentrañBr la corrup

ción y los vicios de la casta burocrática.* 

Hemos dejado al final de nuestro análisis el caso 

de la República Democrática Alemana (RDA) ya que simb6licamente 

representó el fin de la Guerra Fría; de ah! deriva su importan

cia. En primer lugar es pertinente señalar que el líder este 

alemán Eric Honecker era uno de los más renuentes a las trans

formaciones,** se intentó un cambio pero éste era sólo de 

fachada. *** a lo que la población en general respondió con 

manifestaciones masivas en diversas ciudades y "con los pies 11 

es decir emigrando a la República Federal Alemana (vía Checos

lovaquia). La migración se erigió como un fenómeno· de rE:chazo 

al régimen comunista; la parte más conmovedora del drama alemán 

fue la caida. del muro de Berlín (9 de noviembre de 1989) lo 

que representaba el fin de las ideologías y por primera vez 

en 45 afios los alemanes del este pudieron ''libremente'' visitar 

el otro lado de su Patria: "antes de las emigraciones de 1989 

y 1990 el 19% de los alemanes del Oeste tenian familiares 

del otro lado del Elba y 31% es decir más de 18 millones de 

del Oeste tenían a familiares y amigos en una RDA de 16 millones -

y medio de habitantes 1
' 

236 las cifras y porcentajes 

* Ver ºRumania: la revolución (democrática) pendiente". 
El Nacional 27 de septiembre de 1991. p. 24. 

** Durante la visita de Gorbachov a la RDA para celebrar 
el' 40 aniversario del país (a principios de octubre 
de 1989) el líder soviético tambaleo a Honecker lo su.fi
ciente cuandohabló de ''grandes cambios 11 exacerbando 
aún más el ánimo del pueblo alemán. 

*** A fines de octubre de 1989 Egon Krenz sube al poder 
en lugar de Honecker adoptando una línea reformista 
pero con sus limitaciones; es decir se seguía tratando 
de un ''modelo del aparato''. 

236 Repnik, Jacques. Europa del Este; el vendaval y el rumbo. 
Nexos Julio, 1990. p. 28. 
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anterioi:-~s ~os . dan una idea· de la m~gnitud. de los .h~chos y 

'de '1a· t·raséenden'cia qu~ sÍmbol.1z6 la c._aid~ del mure;>; .la ·fuerza 

d
0

e i .. as·- re~~idades se :iba imponien.do pr~cticament~. de. la noche 

a la mañana. Se trataba del reencuentro d~. una só~a nación 

dividida por la intransigencia de dos superpotencias durante 

casi medio siglo que .en ese momento ~e unían emocionadas bajo 

el emblema de ''libertad''. 

A partir de ese 9 de noviembre cambió por completo 

el panorama de la RDA* (del grito de somos el pueblo se pasó 

al de somos un pueblo) la transición democrática se realizó 

durante las elecciones de marzo de 1990; en las que la mayoría 

voto por el conservadurismo (Lothar de Maziere) que en realidad 

de traducía ~orno el apoyo~ la reunificación. 

Si 1989 fue el año del ex-bloque soviético; también 

fue el de Helmut Kohl quien no manifest6 timidez al hacer 

** públicas sus pretenciones, al parecer Alemania recobraba 

el habla despu6s de haber permanecido sumergida en ''sentimien

tos de culpa"¡ daba la impresión de que el tiempo la babia 

eximidio ya de todos sus pecados: ''después de tener .deliberada

mente una posición baja en asuntos internacionales desde su 

derrota en la Segunda Guerra Mundial; Alemania tiene un senti

miento nuevo de misión: tomar el rol cond.uctor para cambiar 

la relación comercial, económica y política entre Occidente 

y el Este europeo 11237 no sólo se hablaba de lograr la reunifi

cación sino de ambiciones más amplias ya que pretende conver-

* . 

** 

237 

El movimiento socialdemocráta iniciado por el Nuevo 
Foro encabeza por Hans Modrow s6lo constituy6 la antesa
la para dar paso a la reunificación. 
Véase "Propusó Kohl un plan para convertir a las dos 
Alemanias en Estado Confederado''. El Nacional. 29 de 
noviembre de 1989. p. 2 secci6n internacional. 
Bertram, Christoph. Germany' s Miss ion. Newsweek · Novem
ber 13, 1989. p. 24. 
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tirse en el enlace directo europeo* entre en.elEste y el Oeste; 

en una nueva era de relaciones inte~rnacionales en el que se 

destaca el esquema cooperativo; a nuestro juicio Kohl ha actua

do a la talla de un verdadero estadista ya que fue implantando 

sus conceptos y hablando con voz firme en relaci6n a los probl~ 

mas que atañen a la soberanía alemana.** 

Asi: en julio de 1990 entr6 en vigor la uni6n moneta

ria, y tres meses después necia la Alemania unida:*** cuyo 

ánimo se ha modificado considerablemente: de la pasión desbor-

. dante se ha arribado a una realidad dolorosa, el costo de 

la reunificaci6n lleg6 al Este alemán con la ausencia de subsi

dios y del bienestar social al que estaban acostumbrados¡ 

la economía de mercado amenaza convertir al ex-pais socialista 

en una ''Sicilia alemana'', una ''Alem~nia de segunda''·**** 

Para finalizar: cabria preguntarnos ¿cUál fue la 

reacci6n de Estados Unidos ante esta marejada de cambios? 

la administraci6n Bush tenia su propio concepto para contra

rrestar el de la ''casa común europea preconizado por Gorbachov; 

y declaraba: 11 no puede haber casa común europea hasta que 

todo dentro de ésta, este libre y pueda moverse de lado a 

* 

** 

*** 

**** 

En el ESte funcionando como el banquero de la regi6n 
básicamente; y en Occidente llevando el tim6n de la 
Comunidad Europea. 
Se cre6 el mecanismo "dos más cuatro" en el que las 
potencias vencedoras de la post-guerra y las dos Alema
nias desenmarañaron una serie de asuntos complejos para 
resolver el status de Alemania reunificada. 
V·er "Desde el primer minuto de hoy Alemania volvi6 a 
ser una 11 • El Nacional. 3 de octubre de 1990. la. plana 
y p. 18. 
Ante dicha situación· el neonazismo se ha levantado 
como fuerza de protesth altamente visceral y nacionelifta 
que encuentra la explicación a todos sus males en os. 
extranjeros. 
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lado ••• el camino a la libertad conduce a una casa más grande: 

una casa donde Occiderite ~e encuentra con el Este en un hogar 

democr&tico .•• la Comunidad de Naciones Libres• 238 16gicamente 

las revoluciones del ex-bloque soviético dejaron no menos 

que . pasmado al presidente Bush; y sirvieron para despejar 

las dudas de Estados Unidos; comprobándose que los "nuevos 

conceptos" no eran una treta más del antiguo adversario; y 

que el ''imperialismo soviétivo'' realmente estaba cambiando. 

Sin embargo Gorbachov requería garantías de que Nor

teamérica no aprovecharla la situaci6n en beneficio propio; 

y Bush concedi6 dichas seguridades,* que mayor triunfo y rego

cijo para el lider norteamericano que ver caer+una a una las fichas 

de domin6 del antiguo enemigo (honor que todos los presiden

tes estadounidenses des~aron fervientemente desde el fin de 

la Segunda Guerra Mundial). Norteamérica ha empezado a reple

garse; y Europa ha vuelto a ser una sola; pero altamente peli-

** grosa. Se dijo que era el fin de la historia pero como diji-

mos al principio, la historia más bien volv!a a andar. 

6.3. EL FIN DEL IMPERIO: DESEMEMBRAMIENTO DE LA UNION SOVIETI

CA 

Hemos llegado al apartado final de nuestro trabajo; 

su titulo a simple vista nos indicarla la escici6n de cada 

238 Hoaglan, Jim. Europe's destiny. Foreign Affairs. 1989/ 
1990 • p. 45. 

* Con la Cumbre de Malta a principios de diciembr de 1989, 
se sentaba una nueva era de mayor confianza en las rela
ciones soviético-estadounidenses. 

** Las naciones dormidas despertaron: el nacionalismo amena
za una regi6n convulsionada ante un desequilibrio de 
poder. Ver Szulk, Tad. Central Europe's security. Foreign 
Policy. Summer, 1991. p.p. 139-147. 
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una de las quince repúblicas que conformaban la URSS; sin 

embargo es más que eso, encierra una verdad terriblemente 

catastr6fica; una. verdad negada no s6lo en la era comunista 

sino desde más atrás; además de consecuencias impredecibles 

en el mundo de la post-guerra fria. 

Para tener una. visión más profunda del brote que 

di6 lugar a la separaci6n de las repúblicas que conformaban 

el mosaico soviético, es necesario remitirnos a aquellos días 

del fallido golpe de Estado (agosto 1991) en el que los golpis

tas tuvieron razones bien definidas: "el motivo argumentado 

para intentar aplastar a Gorbachov era rescatar a la Uni6n 

Soviét.ica de su crisis econ6mica. Su motivo real a los ojos 

de muchos observadores era prevenir la adopci6n del Tratado 

de la Un16n, e!_ cual drásticamente decentralizar:la el poder 

soviético; querían proteger sus posiciones privilegiadas en 

la elite del partido11239 el ala conservadora se resistía a 

desterrar vicios e iniciar una "nueva era", 

posibilidades de triunfo· eran casi nulas:* 

sin embargo sus 

Gorbachov había 

abierto la ''caja de pandara'' y era imposible volver a cerrarla 

dando marcha atrás. La ciudadanía soviética ya no tenia miedo; 

por el contrario, se encontraba en un proceso en la búsqueda 

de la democracia, y fue en éste mismo proceso que surgi6 la 

controvertida figura de Boris Yeltsin. 

Pero vayamos por partes; en primera instancia es 

per.tiñente. señalar algunos aspectos importantes del hombre 

de fin de siglo: Mijail S. Gorbachov, lpor que fracas6 su 

239 Ulman, Richard. Now come the witch hunt. Newsweek. 
September, 2 1991. p. 17. 

* En este sentido el grupo encabezado por YaneYt¡,Y careci~ 
de pensamiento realista; pretendían lograr negociar 
con el artífice de los cambios, cuando éstos ya lo habían 
sobrepasado, por consiguiente el golpe culmin6 en un 
intento miope.y mal planeado. 
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famosa iniciativa del Ti-atado de -la Unión?~ ··sin lugar a dudas 
· 'se : .t:ra ta·b-¿ ·~·de·-·. u·n · .. :·p'f O'}o'éc t'O- ·.: s ¡:;-~¡ahi;·e;Ü 1~~::'•~mb·ic1~0-So ~ pero ·también 

i··i-esg'O·s~S; 11 Go ~ b'~éh-~"v ·,··.·se '·tr~·~·s'f'o\~-~;6'-.. ~d'~-:·. ü'n ;·-: 1iier d'e re. ref c/rma 
'en'·u'n· marl'ipul.adór d~-,-.. Sus"PrC/~i-~;~_: c-~~~-r~d·i-cc1oneS. Su ~-strate-
81a inicial fue b~rillante por1ÚJ·~--.::.éonve'~6:16 a loS _reform'iS'tas 

de Que un andar rápido acci¿·narí~··ta ~~~Uelta·,::de ·1~ oposi'ción 

conservadora y persuadió a los conserv'adores de que él era 

la mejor barrera para los radicales 1124º como orquestador el 

padre de la Perestroika ·resultó ser un verdadero genio, su 

grandeza radicó· en que supo manejar casi a la perfecci6n la 

imagen del espejo¡ oscilando ya fuera hacia l.Í izquierda 

o bien a la derecha, según iba conviniéndo a sus proyectos, 

pero lpor cuánto tiempo? los acontecimientos se sucediBn uno 

a otro sin previsibili.dad y fue en esa v6ragine que Gorbachov 

se hundi6. 

Otro aspecto destacable del gran estadista (sin duda 

lo fue) es que todo el tiempo llevo a cuestas el peso de la 

ideología:** esa fue su mayor perdición (no logró introducir 

u·n nuevo sistema en las ruinas de la anquilosada URSS, rodéan

dose además de una burocracia que acabo por traicionarlo). 

Podemos decir que su triunfo mayor y a su vez su derrota fue 

introducir un cambio (desde arriba y por lo tanto pacif~co) 

el cual termin6 por sepultarlo de la escena política. 

Mientras tanto; emergia con una fuerza intensa un 

pOpulista y demagogo heroe parroquial en una Uni6n Soviética 

* 
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"* 

Recordemos que en éste, Gorbachov pret.endia una mayor 
libertad ínter-republicana; pero perpetuando el centra
lismo mediante su propuesta de Unión de Estados Soberanos 

~~~~i. P'¡¡~~k~i.enil'e"a1ui"ni 5~~~~ ~on;.;~e/i~~~a. Ibidem. p. 43. 
En última instancia Gorbachov seguia siendo producto 
del aparato, nutrido y educado e el pensamiento leninis
ta~ es decir en la mentira falaz de la ''unidad del pueblo 
soviético 11

• 



239 

en transici6n: Boris Yeltsin quien culminó su camino al pinácu

lo del poder durante l9s meses finales de 1991, convirtiéndose 

en una figura decisiva: "Yeltsin subido en un tanque· frente 

a la "Casa Blanca" sede del gobierno ruso proclamó la resis

tencia, niega validez a los acuerdos del Comité del Estado 

y tone en sus manos todo el poder, exige la restitución inmedia

ta de Gorbachov en sus funciones" 241 éste acto simbólico le 

proporcionó al presidente ruso las llave~ del éxito ya que 

le dió una imagen mesiánica ante una población confundida 

y necesitada de promesas (aunque fueran falsas). A partir de 

ese momento Yeltsin se erigió personaje esencial de la vida 

política soviética.* 

Sin embargo el llamado ''zar blanco'': (asi se le conoce 

a Yelsin en su Patria) no era propiamente sin6nimo de ___ democra-

cia; por el contrario, sus prácticas daban la impresión de 
** autoritarismo y su prisa por llegar al capitalismo resultaba 

algo aterrador: "la república rusa debe empezar a emitir su 

propia moneda pero ello no detendra 171 flujo de rublos del 

gobierno central. Yeltsin dijo que aún bajo sus reformas algu

nos precios se sosteii.drían artificialmente bajos incluyendo 

bienes de consumo básico tales como pan, leche, azúcar y 

vodka" 242 podemos decir que a partir de este momento empezó 

a fraguarse el principio del fin más abiertamente; con· las 

medidas ya mencionadas el presidente ruso trataba de asentar 

un golpe definitivo al centro; es decir a la politice de 

241 Brom, Juan. lPor qué desapareció la Unión Soviético?. 
p. 78. 

* Véase "Destituye Yeltsin a autoridades que colaboraron 
con los goplistas. El Nacional 22 de agosto de ·1991. p.18 

** El hecho de haber ordenado la disoluci6n del PCUS: asi 
como la suspenci6n de los peri6dicos PRAVDA y TASS fue 
catatogado por algunos como decisión arbitraria que 
sacaba a flote el ansia de poder del presidente ruso. 

242 Me Cauley, Martin. Kamik·aze Boris. Newsweek. November 
11, 1991. p. 27. 
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Gorbachov, y de paso estaba logrando aterrorizar a las repú

blicas vecinas; daba la impresi6n que navegaban en un barco 

en el que ,no sabian con exactitud quien manejaba el tim6n, 

·si Yeltsin o Gorbachov. A nuestro juicio dichas acciones fueron 

decisivas para exacerbar aún más un nacionalismo que ya estaba 

a flote; a raiz de 6stas s~ di6 una loca carrera por alcanzar 

la soberania de grupos tan minusculos que hablar!amos de Esta

dos dentro de Estados.* 

Otra ecci6n destacable que contribuy6 para dar por 

finiquitada a la Uni6n Soviética; fue la negativa del lider 

ucraniano para unirse a la reformada Uni6n, ello era imprensa

ble** para Rusia ya que hablamos del granero de la ex-URSS; 

es de~ir de un potencial econ6m~co importantísimo, sin embargo 

·Leonid Kravchuv su pueblo se sentian lo suficientemente 

capaces para salir adelante solos; por lo que se mantuvo una 

postura nacionalista e intransigente no aceptando unirse a 

un moribundo Tratado de la Uni6n. 

De ahi en adelante s6lo se dieron riñas y escaramuzas 

políticas que no concluian en acuerdos formales, hasta que: 

'
1Finalmente Yelsin y los presidentes de Ucrania y Bielorusia, 

rep6blicas fundadoras de la vieja Uni6n en 1922 y siendo el 

coraz6n eslavo deciden firmar un certificado de defl\.nci.6n: 
la Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas como sujeto 

* Las voces etnicas al interior de las fronteras de Rusia 
se dejaron escuchar rápidamente: chechenos y tartaros 
entre otros empezaron a pugnar por su independencia. 

** Ver 11 Inconcebible la nueva Unión sin Ucrania: Yelsin 
y Gorbachov", El Nacional. 6 de diciembre de 1991. p. 
17. 
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d• derecho internacional y realidad geopolítica ha dejado 

de existir"243 er.a el triunfo del- proyecto yelsinista (una 

confeilerac.i6n» .. de Estados carente de un poder central). El 

. asunto "formal 11 que en dicha reuni6n se planeaba discutir 

eran acuerdos econ6micos: intentando ati:-aer al re?egado ucra

nia.no, sin embargo la realidad fue que dicha asamblea sali6 

un nuevo tipo de unión; intentando satisfacer las ambiciones 

independistas de los eslavos. De esta forma, surgieron los 

acuerdos de Minsk (8 de diciembre de 1991) que establecían 

una nueva relaci6n prácticamente de la noche a la mañana 

Por supuesto que el a6n presidente soviético declar6 

anticonstitucional a la recién nacida uni6n eslava; pero sus 

" intentos fueron vanos, finalmente tuvo que ceder: las nuevas 

realidades se fueron imponiendo. El 21 de diciembre nació 
-· ** la Comunidad de Estados Independientes (CEI) cuyo proceso 

culminó con la renuncia de Gorbachov:*** y con éste el Último 

vestigio de pensaminto socialista sustentado en dos pilares 

que resultaron endebles: la perestroika y la glasnost. 

De esta manera emergi6 la CEI: cuyos proyectos no 

han podido cumplirse a cabalidad: ºexplicar el hasta ahora 

fracaso del proyecto comunitario tal como cristaliz6 en los 

documentos que dieron origen a la CEI no e·s tarea fácil. 

243 

" 
"" 

"** 

~~~n1~9i.M~:y9:rances. The end of the USSR. Time December 

Ver "Acurdan la disoluci6n de laURSS: Yeltsin y Gorba
chov". El Nacional. 18 de diciembre de 1991, p. 17. 
rn-Ai.ma Ata Kazahstan las rep6blicas restantes excepto 

·Georgia decidieron unir sus destinos con un proyecto 
comunitario declarándola sucesora de la URSS. 
Véase "Muri6 URSS, renunci6 Mijail Gorbachov su último 
presidente" El Nacional. 26 de diciembre de 1991. la. 
plana y p.p. 15, 16 y 19. 
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Reclamaría ·dar cuenta hist6rica ·del renacimiento del naciona

li.Smo ·e·n las república·s: .'.ótro.ra·,.·So\~:i~t·.~:é~·~);<::J:O::/que·· en última 

iOst'BnciB es la 'fuérza qlie -,. ciesti,u'~··ó.'~):~,(fr~·16rl· 11244 en efecto 

consideramos que el surgimiento.:. de -'1~ ·cQffi'uñ.idacÍ·· fue un intento 

forzado por escapar dei pa.sado; enteI-r"an·d~ a Iá .. URSS;' sin embar

·go1 el· pa~ado continuaba ·present·e·, ·sÓlo'·que bajo un proyecto 

nebuloso y sumamente conflictua"n-te. ·El nacionalismo se erigió 

como la base de la pugna; al parecer cada ·uno ·-de los Estados 

nacientes reclaman una herencia que . consideran 11 justa 1
' por 

tantos afias de llamada ''unidad socialista''. Para entender 

mejor esta marejada de intereses analicemos los factores mas 

transcendentales. 

En primer lugar; dejemos bien clara la postura de 

l~s bálticas* que quedaroo fuera de todo proyecto prácticamen

te d~sde la·era de Gorbachov; su estancia en la ex-Uni6n hubie

ra sido como aceptar el pacto Hitler-Stalin (agosto 1939) 

1~.~~e había significado un atropello contra su dignidad huma

na. 'Ahora miran hacia sus afinidades culturales especialmente 

con Finlandia. 

Una vez hecha la aclaración; pasemos propiamente 

a los herederos de la ex-URSS; en primer lugar tenemos a Ucra

nia cuyas dificultades principales son con Mosc6: ''Rusia prime

ro saco a colación reclamaciones territoriales en Ucrania ... 

después de que una delegación rusa fue a Kiev ambas partes 

declararon resp~to por sus fronteras •.• nuevas riñas estalla

ron a fines de 1991, esta vez en relación a problemas militares 

244 

* 
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especialmente sobre quién debe controlar la flota del mar 

Negro
11245 

a simple vista, el problema de Crimea * ha quedado 

saldado; lo que más ha empeñado las relaciones de ambos Esta

dos 'hoy independientes ha sido el e~pinoso rubro militar,** 

al parecer hay discordancia en relaci6n al concepto de fuerzas 

estratégicas: la verdad de las· cosas es que Kiev desconfía 

del trad.icionalmente imperialista hermano mayor, y ve en la 

flota del mar Negro la mejor de las armas ante posibles agre

siones. 

La región más convulsionada ha sido Nagorno Karabaj¡ 

el enclave azerbayano de mayoría armenia que amenaza conver

tirse en un desastre de consecuencias impredecibles: "aunque 

Nagoi;-no Karabaj es pequeño, las implicaciones de la violencia 

son muchas. Funcionarios de otras repúblicas consideran que 

el resultado es una prueba para el futuro del mosaico de la 

Comunidad de Estados Independientes, Nursultan Nazarbayeb 

presidente de Kazahstan advierte que el conflicto crea un 

precedente para conflictos in~ontrolables dentro de la CEI 11246 

hablamos de una lucha entre credos: lo cual la hace mas visce

ral y peligrosa. La Armenia católica (apoyada tradicionalmen

te por RuSia} versus la Azerbayan musulmana, cuyos aliados 

Turquia e Iran pueden en un momento dado intervenir abiertamen

te lo que ahondaría más el problema. Las raices del enredo 

245 A new Crimean war? The Economist. February. 1992. ~· 48. 
* Nikita Krushev otorgó Crimea a Ucrania en 1954 como 

gesto de perpetuidad eslava; une vez disuelto el Imperio 
Rusia la reclamaba como parte vital de la Federación. 

** Como es sabido: la CEI acordó una política nuclear común 
que est.ablece que las herederas nucleares (Rusia, Bielor.!:!. 
sia, Ucrania y Kazahstan) cederían su artillería a Moscú 
para su posterior desmantelamiento. 

246 Maynes, Charles. Masacre in Khoiali. Time. Marcha 16, 
1992, p. 13. 



244 

de inteÍ-eses las encontramos en los movimientos masivos de 

·p·ablaciones ,enteras efectuados durante el régimen stalinista 

'que· hoy ·'en día 'estan costando lagrimas de sangre y miles de 

muertes; 

El bloque conformado pOr los paises de Asia Central 

* encabezado por Kazasthan han elegido retornar a su ámbito; 

lo que ha propiciado una competencia loca para influenciar 

la recién liberada regi6n netamente musulmana.** El problema 

más severo es el que se registra en Tajikistán: 11 las tropas 

rusas estacionadas en la antigua rep6blica estan apoyando 

al régimen neo-comunista contra rebeldes que representan funda

mentalistas islámicos. Los rebeldes se consideran dem6cratas 

y abocados a la libertad religiosa• 247 la decisi6n de la Fede

raci6n Rusa de mantener tropas en el 'Estad~ recién creado 

podria conducir a Yelsin a otro Afganistan 1 sumamente peligro

so· dada la nueva coyuntura que se presenta; el Imperio esta 

en crisis: y no pocHa soportarla: sin embargo para Moscú. es 

prioridad mantener alejados los radicalismos que puedan debili

tar aún más a la CE!. 

Por último Moldavia ha manifestado en diversas ocasio

nes que existe una cuenta pendiente con Moscú: ''al menos trein

ta personas murieron en la lucha entre fuerzas moldavas y 

eslavos separatistas en la región de Dniester... debido a 

que la mayo ria de los moldavos son rumanos étnicos temen que, 

* 

** 

247 

Al parecer Alma Ata se ha dejado seducir por los slogans 
capitalistas y al igual que Moscú y Kiev ha iniciado 
un proceso de reforma tendiente a la apertura e inver
si6n extranjera. Es un Estado secularizado. 
Ver "los islamismos saudita e iraní se disputan Asia 
Central". Exelsior. 27 de febrero de 1991. le. plana 

YiJ.3. i h Corwin, Julie et al. Out of the empire and n to t e 
fire. US News and world report. October 6, 1993. P· 
4"0:-
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Moldavia pueda· unirse a Rumania" 248 en realidad Moldavia (al 

ig'ual que las demh rep6blicas del ex-Imperio) desea reecon

trarse con su pasado¡ ligado por razones lingÜisticas y cultu

rales a Rumania; sin embargo el hecho de que existan fuerzas 

separatistas nacionalistas ruso-ucranianas ºcoloca a ambos 

Estados hoy soberanos en una confrontaci6n constante. Moldavia 

se queja frecuentemente de que' Mosc6 exacerba e impulsa más 

a los separatistas; de hecho el presidente moldavo ha manteni

do una política anti-rusa, no confía en la "bona fideu del 

''hermano mayor'' y al igual que Ucrania y Azerbayan han manifes

tado su deseo de crear un ejército nacional propio. 

A grandes rasgos; ese es el esquema que se presenta 

en los conflictos más graves que encara elúltimo imperio:* 

el ímperiO soviético que tras las ·fahada socialista escendia 

una maraña de litigios no de fácil soluci6n. En . palabras 

de la célebre analista estudiosa de los procesos soviéticos 

Heléne Carrér:e d' Encausse: ºel comunismo fue en 1917 la res

puesta de Lenin a un viejo debate ld6nde esta Rusia? lEn Europa 

o fuera de Europa? incapaz de escojer, Lenin cort6 por lo sano 

de manera singular: Rusia era el porvenir de Europa por si 

sola; 

pone 

la desaparici6n 

a Rusia frente a 

del comunismo reinicia este debate y 

si misma" 249 efectivamente Rusia ha 

regresado a Europa] Pero no a través de la ''Casa Com6n Europea'' 

que 'promovía Gorbachov; su retorno ha sido violento, tumultoso 

ya que tuvo que enfrentar su inmadurez ante los valores demo

cráticos en los que el Occidente del continente se ha desarro

llado, de los cuales Rusia carece ya que es heredera de 

248 Ex soviet states fail to settle differences. Facts on 
File. March 26, 1992. p. 206. 

* El único pais que no forma parte de la CE!: Georgia 
enfrenta una guerra civil en la que los osetas Y abjazios 
pelean por su independencia Ibilisi. 

249 Meyer Jean. El fin del Imperio. Nexos. Octubre, 1991. 
p. 24. 
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que ·d~.r~n~.e-·:d·~:~~da~ :co~vivi·e_rO~ -~ ,lafuer_.za; el an~iguo Imperio 

se' ha c;~nvertid'o: en un. verdadero mounstro racionalista que 

hasta ah?r!* h_~ .m~i:iifestado sensatez; no obstante los problemas 

econ6micos son acicate suficiente para tornar un panorma 

político muy complicado pi;ira el hasta hoy presidente ruso. 

De este modo en menos de diez años; una de las superpotencias 

de la. Guerra Fría ha pasado' a engrosar las filas del Tercer 

Mundo: ha dejado atrás la era· de la esperanzaj arribando a 

la era de la realidad, demostrando que era aun gigante de papel 

sostenido por una estructura militar. 

Para efectos de nuestro trabajo; s6lo resta mencionar 

breve~ente la situaci6n de la oti-a. superpotencia durante la 

Guerra Fría: los Estados Unidos. Sin duda alguna, todo el 

procesO que se gest6 al interior de la URSS conmocion6 al 

estadista norteamericano; quien a~tuó con cautela y pragmatis

mo. *U* Una vez definidas las figuras políticas de la otrOra 

* Recordemos que desde el Imperio Zarista: Rusia s61o 
conoci6 la conquista territorial a trav~s dela violencia; 
sin que mediara el diálogo entre disímilesj de ahí la 
descohfianza permanente y hostilidad hacia la ''Gran 
Rusia". 

** La· liberación de precios puesta en marcha desde enero 
de 1992: ha dejado a la poblaci6n sumida en una profunda 
crisis; inclusive moral la cual generalmente termina 
por buscar chivos expiatorios. 

*** Al poco tiempo de extender el certificado de defunción 
de 1a URSS: George Bush declaró que apoyaría a los refor
mistas "estuvieran donde estuvieran" lo cual habla de 
su precaución esperando ganar tiempo y no comprometerse 
diríamos ni con Dios ni con el diablo. 
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Uni6n Soviética, a EstadoS Unidos no le ha quedado otro camino .. 
que regresar a un orden multipolar que ya se vislumbraba; 

incluso sus nuevos adversarios (esta vez comerciales) poco 

a poco lo han ido colocando en un segundo plano; dándole a 

** entender que lo que ahora se exige es la competencia. El 

esquema que se presenta nada tiene que ver con la b;polaridad 

por lo que la Guerra Fria ha pasado a formar parte de la histo

ria. 

* Como sabemos: 6ste encara balances de poder más complica
dos; han emergido protagonistas peligrosos econ6micamen
te hablando; en un mundo cada dia interdependiente de 
ah! que algunos nostálgicos· hubieran preferido continuar 
en la Guerra Fria. ,1 

** En relaci6n a ésta; se dice que América del Norte debe 
asumir una nueva mentalidad más práctica hacia lo que 
fue la URSS; no perdindo de vista a Ucrania {dado su 
potencial econ6mico) y las balticas (Estonia, Letonia 
y Lituania). Ver Goble, Paul. Forget the Soviet Union. 
Foreign Policy. Spring. 1992. p.p. 56-65. 
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CONCLUSIONES 

Con el objetivo de formular nuestras conclusiones, 

se hace necesario destacar las ideas más relevantes que se 

manejan en este trabajo para replantear nuestro contexto. 

En primer término quisieramos dejar bien clara la naturaleza 

inherente de la Guerra Fr!a la cual se traduce en la primacía 

de dos Estados que salían triunfantes de la Segunda Guerra 

Mundial. Por lo tanto seria aberrante atribuir la culpabilidad 

de dicho estado de tensi6n a uno u otro; ya que estaríamos 

simplificando la esencia antagónica de dos percepciones de 

vida anteponiendo elementos circunstanciales, hechos que de 

una u otra forma obedecían en si a la yuxtaposición de dos 

si·stemas. 

Por otra parte, es conveniente aclarar que el bagaje 

dogmático que ambos paises desplegaron constituye la praxis 

de la confrontación; la forma en que se respondía a las coyun

turas que se enfrentaban, especialmente en el caso norteameri

cano; en elq ue el ambiente que privara en Washington jugo 

un rol estelar de primera linea en el proceso de toma de deci

siones; nos referimos al vaivén que se desplazaba de la dureza 

visceral a la benigna postura ''negociadora''.· 

Por su parte el dogmatismo soviético, encontr6 su 

máxima expresión como sabemos en el marxismo-leninismo; que 

result6 un móvil diplomático excelente ya que se tuvo la capa

cidad de manipuleo favorable¡ pero a su vez fue ambiguo y 

desfazado; ésto 6ltimo provocado por el rápido y evolutivo 

acaecer de la humanidad que terminó por asfixiar a la URSS 

mediante un proceso de descomposición al interior del sistema. 

Podemos decir que la dirigencia que se mantuvo durante setenta 

años bajo el poder de los soviets tuvo una capacidad en el 
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En lo' concerniente a los inStrumentos de poder; ambas 

pot"encfas probaron efectividad absoluta; el mundo bipolar 

qued6 ampliamente dem9~trado en diversas regiones, quién na 

recuerda a Guatemala o Chile en el hemisferio occidental, 

·o bien Hungría y Checoslovaquia en el Este; países que someti

dos a concepciones maniqueistas replegaron su esencia en pro 

de intereses globales. Las herramientas para mantener y perpe

tuar un dominio institucionalizó una realidad: en el mundo 

no habia sitio más que para dos ideales, y se era amigo o 

bien enemigo (si bien éste slogan se modificó relativamente 

con el nacimiento del neutralismo; en últi,mo instancia el 

mundo bipolar continu~ existiendo mostrándose verdaderamente 

intransigente en áreas vitales). 

Los mecanismos para hacer volver las aguas a sus 

cauces "normales" mostraron no sólo perfeccionamiento cuando 

surgían ''focos de alerta'' sino que sobrepasaron sus ''misiones''. 

As!, en la post-guerra fria ha sido dificil adaptarse a un 

mundo que simbólicamente ya no responde a las opciones de 

dos aguas, sino que representa un estanque con diversas tonali

dades terriblemente complejas. Ninguna sociedad del mundo 

estebamos preparados para el mundo multipolar; ni económica 

ni. politice ni socialmente. Ha sido un salto de enormes dimen

siones; es un desafio que tendremos que esforzarnos por compre~ 

der, y más que entenderlo concertar poli ti cas viables en la 

amplitud que representa la interdependencia. 

Pero retomemos a nuestros protagonistaS y esbocerños 
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.los desaf!os que enfrentan en la post-guerra fria. Para Esta

dos Unidos la carga que signific6 sost;ener un hábil complejo 

militar le ha redituado una pérdida no sólo material (los 

gastos estratosféricos durante la era Reagan lo pueden atesti

guar) sino también mora·l; lo que implica una merma de la con

fianza de un pueblo hacia su gobierno. Podemos decir que 

la sociedad estadounidense se encuentra en pleno proceso de 

~esideologizaci6n, pero al no contar con la ''imagen del enemigo 

ident~ficado" se debate una vez más en su problema existencial 

de antaño en funci6n de cuál debe ser su papel en la arena 

internacional. Para muchos norteamericanos el fin del "impe

rialismo soviético'' implic6 haber cumplido a cabalidad una 

"misi6n encomendada" por lo que seria el momento de retirarse 

airoso de la contienda externa; remitiéndose a una serie de 

compleji.dades que encara· en p~is al interior; pero para' otros 

el ''retiro'' no encuentra raz6n de ser ya que conciben un mundo 

más conflictivo que el bipolar y asumen una ''nueva responsabi

lidad". 

Percibimos que la primera postura es la más acertada; 

y de hecho la que la administreci6n actual pretende adoptar; 

los males ya no estaran por más tiempo fuera del pais en el 

terrorismo de Estado practicado por algún enemigo comunista 

(lo dictador iraqui?) sino en el desempleo. en una sociedad 

devalorizada y acorralada por el consumo de narc6ticos, en 

un decadente régimen educacional y de seguridad. asi como 

en un sistema de salud que pide a gritos una reforma. Todos 

éstos son los nuevos "enemigos identifi'cados 11 que el gobierno 

debe saber distinguir para combatirlos. 

Con lo anterior no estamos diciendo que Norteamérica 

ha dejado de ser potencia; por supuesto que lo sigue siendo; 

posee toda la infraestructura pertinente para desplegar Sll 

capacid~d, no s6lo mi.litar probada y comprobada a todas luces; 
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sino. la qu~ ha e.mpe~ado a dar ,visos de· prop~ndera~cia. en ·lOs 
umbraies· del ~Í~l~~::x:tr::,'. y: Pa.ra. 'ici.: '.cu~{·::~~\~e.·:~·~-~;~::·~f~~~r~··dC:·: 

, -~:~ e~co~"S"N!·laf~~:L,~.~i.~?.·_~: .. _·:_~· .. ·._;,_( \~~-t~/ úl~-~'~? '-q~/~i~;:a~o's" ~~~e~i r-
;¡1, • .· .. ,_,. - . :~,,.,-~,"'.'~~:.~~··:\:.:~'.)'~/(t.;. 

ni . dur~n;:~;1}t;r~;~~~t~~~H~~1~fz{H:!~Wg:#t:f:e.~a~do co::~:: 
con . sus aliados;,:'-industri"aliza.dos··. (loS tra.dicionales -Y el que 

~~~·r~_i-6 ·-~ :·{~-~?~/;~~:Y~;'~;/~~~-~~:':1 ~~~\~~--~~-~-
1

~~·~:~;~~ •. ~~~~· d~ . ·1-8 _p.ost-guerra: 
Japón)~-- ·con:.'--e'1~·os -'.,-Vi-~ió ·una·· r~lación muy estable durante 

el.~onfl,icto_jci~61,6~i,;~·_co~tra· la Unibn SOviética; sin embargo 
~n:. la:~d~~;~~-er~-~- f~Í-~ .di~ha ~elacÍ6n ya no ha sido tan unifor

me •. -AÍ ,.-~:~~·ec~·r -.-los~ desafi~s que impone el siglo que está 
. ; .-·éi· ··'-.'· .• :·- .. . . • 

por .llegar ha replegado a lós aliados a sus &mbitos naturales, 
-... ': -._.,_, ;.';¡• .': .• 

lo~cual nos supone tres grandes centros de poder: uno en Am~ri-
. ' ' . F. ~. : • . ' : . 

ca, -~º~ ~stados Unidos a la cabeza, otro en Europa dominado 

pri~ci~almente por Alemania y finalmente el del sureste asiáti-

c·o ---~·~questad'a por Japbn. que América del Norte De ahí el llamado que hacemos para 

enfrente hábilmente sus dificultades 

internas para imponerse en el exterior. 

Quisieramos resaltar que se dijo que era "el fin de 

la historia" lo que se traducía como el triunfo· rotundo _del 

.sistema caPitalista;. a ,lo Que i>regu~taria.mos lcuál capitalismo, 

el am~ricano, el aiem~n o b~en el' j~poni~? es patente la compl~ 
jidad que ~nca~na el _ _' capÍt~li~~o· ~ctu~l_; ~o Cual· inhibe las 

pretenciones que preconi_za e~. slog·~-~ del ·u'fin de la historia" 

más bien diriamos. qu·e .se-·trata···.d~l ~~pÍ.en.teamiento de la histo

ria, de una -~ueva m~nera de·.~cin~~~i~ ·da~ cauc~s ~.los proble

mas que enfrenta la alde~-m~ndo. 

ramos 

se en 

Antes de con'Cl.uir' éo'n-·nue·~:tr~' prÍmera potencia; quisi,!! 

~xpresa.;c- un posibi~ ~~-~en\1::~i~,~~ que· podr!S·· presentar-, 

Norteam~~ica 
1

de ~~~:{"a1· año 2000 ~ que a nue.stro j'uicio 
, · ... :·.\', ... .' 
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es elsig.uiente: en primer lugar pensamos que dificilmente 

América del Ndrte podrá desembarazarse de su imagen de "cow 

boy'' (es decir del hombre que es capaz de vencer a los malos 

y restaurar el orde) en este sentido percibimos que el partido 

republicano sera el impulsor principal de esta corriente que 

pretenderá minimizar el impacto de los nuevos "enemigos identi

ficados"; sin embargo también confiamos en el pa1s, en su 

madurez ganada a través de los años de experiencia; su hist6ri

co andar le ha proporcionado la sensibilidad para adoptar 

lo 6t~l y desechar lo nocivo; de ah! que apostemos a la sensa

tez de una naci6n fundada en los principios de obtener los 

medios para lograr la felicidad y garantizar las libertades 

individuales. 

Ahora pasemos al segundo protagonista, a nuestra 

convulsionada ex-Uni6n Soviética. El panorama que nos presen

t6 la URSS durante sus ·setenta y cuatro años de existencia 

podemos calificarlo como la falacia más grande del siglo XX. 

Se hizopalpable una realidad dificil de asimilar: trás el 

pa!s más grande de la tierra se escondía una fachada adoqui

nada con ornamentos militares que en su interior estaba hueca, 

sin sociedad ni consenso. Las dificultades que encara la 

ex-URSS en la post-guerra ffia son verdad7ramente ·complejas 

en esencia se trata de rescatar una maraña de naciones ·que 

afanosamente buscan su identidad; una identidad perdida durante 

las deportaciones masivas (principalmente a Siberia) para 

la realizaci6n de trabajos forzados; es decir en la esencia 

del totalitarismo y la represi6n. 

El hombre del siglo: Mijail S. Gorbochov, al promover 

la apertura desencaden6 un sinúmero de reinvidicaciones no 

sólo en su país; sino también en las hasta entonces llamadas 

''democracias populares'' las que aparte de enfrentar una crisi3 

existencial, presentan una severa crisis económica que desepe-
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radamente prete~de.º:. r.e:>º.~~er. ·miI-.an.~~. ~ ... O~c.~d.ent_~,.'como. 1~._-Pª':lª
cea que·· 1~s s.UiS~á· ·¡,'o·r ~:él· se·~d~~º · .. dei.-~~i~~·.- :p~·r·a,d.ójÍ:ca-~ente, 

mi. e.n t~a s. ~i' :a~-~,tf / ~1~_;-~f~~~"- ~·-~:~:;_-~f c~~~'~f~-~~·:~·: ::~.~- -~.-~~~·:·p __ f~y~,~ to , de . u_ni.~ 
ficación, en el Este. del· cont_ine~t~ ·se p_r_esen~a · un proceso 
de .deScompo~ició~~~-.y~:,,:it~·há ~i-~Ce~ai ... se' . dice cÍue. ·1·a· t~ibu 

· ~ á. d
0

~sp~~-~·6~·-p_o~~'.~:~'.~e··.·:'1_~~ ~.!-.~~a-~Í o'~~~-s, · se. han. deshie,lad_o, y e.1 caso 

m~'s , pat~ti~~-'.~'-'.f~' 'en·~º~:~·t:i:~-m~·s en .. los Balcanes, donde la comple

.fidad, - ].~,;. int~;an~igen-~Ía, ~1 cr.imen despiadado y el hambre 

~~r ·:~\ pa"der· en&aiana~ el ambien'te. 

YÚg~Sla~iB es terriblemente nebuloso 

NaCiones Unidas resolviéndole a cada 

El panorama de la ex

( imposible pensar en 

parte en conflicto su 

.~~re~ada· de ideale~ y sentires) ya que adolece de la pr&ctica 

real de la concertacibn y diálogo; y sin ello toda posible 

negociación resulta infructuosa. 

Volviendo a nuestra ex-URSS; traducida hoy. en . quince 

entes aut6nomos pero unidos a su vez ~ajo un proy'ecto b_rumoso 

i1amado Comunidad de Estados Iridependientes (CEI) su ·horizonte 

es bastante conflictuante, en primera lqué rol asume le CEI 

en el nuevo esquema que se presenta en las relaciones interna

cionales? indudablemente la heredera de la ex-Uni6n es Rusia 

con Boris Yeltsin a la cabeza, quien encara una enorme respon

sabilidad de transicibn pacifica al status concebido hasta 

· .. ~ºY ~orno el mAs cercano a la perfecci6n: la democracia; apare

_jada a ~u vez con el esquema econbmico que ha arrojado resulta

.d~s P~?~~i~os a otros paises y que hoy se erige como la salva

cibn: el libre mercado. Ambos objetivos se dibujan en un 

·am~iente angustioso en el que ~l nacionalismo, las reminicen

cias de poder burocr~tico, y la precariedad· econ6mica amenazan 

'í:~onye·~tirse en,. el detonante ~xplosivo de una Rusia (nuclear) 

}J.Ue ~a ~.a~s.a)lo: -~ eri_gr°:~~r-.1~.s, ~:~~as del tercermundismo. 

'·' . . )':: .. ' ... 
En. cuanto a :·cada, uno. de 

cada E~·~-ad~;: ~~ ·ha;~.- '1:do·; :"~.-d~~~~Iido 
. . '-: . ' . .: : . ··. > ~:·'.~ ~·, )· {. ,1 "'l : : 

los. integrantes de la CE!: 

a su nuevo esquema de vida 
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con un sinúmero de desafios a enfrentar¡ sin embargo por ningún 

motivo desean que Rusia empañe su autonomía después de años 

preconizada ''unidad socialista'' lo que en realidad se traduce 

como ''unidad a la fuerza''. 

Haciendo un balance de lo que fue la URSS podemos 

decir que era un mito retroalimentado por un dogma canonizado 

y elevado a las cumbre de lo verdadero; un fantasma que final

mente estaba conduciendo. al pa1s a un callejbn sin salida; 

a un precipicio altamente peligroso ya que en la era de la 

Tercera Revoluci6n Cient!fico Tecnol6gica la Uni6n Soviética 

estaba destinada a llegar al siglo XXI como una potencia basta.!!, 

te mediocre; con caracter1sticas muy por debajo de las que 

comúnmente otorgamos a las grandes potencias. 

Su incapacidad técnica quedo patentizada en varias 

ocasiones (una de ellas fue Chernobil en 1986) y lo peor el 

factor humano estaba muerto en vida, apático y carente de 

todo incentivo a su existencia, fue en ese contexto que con 

la apertura; la utopia termin6 por derrumbarse dando al espalda 

al espejismo y destapando el camino de la verdad, sin duda 

cruel y dolorosa pero finalmente realidad. El antiguo imperio 

a6n tendrá que atravezar sufrimientos y penurias; su crisis 

esta dibujada al menos para dos generaciones; sin embargo 

aqui también quisieramos resaltar algunas premoniciones que 

pudieran presentarse durante los pr6ximos seis añosy que desde 

nuestra óptica se vislumbran de la siguiente forma: en primera 

el futuro de la Federación rusa esta inexorablemente ligado 

a lo que un· d1a fue la Uni6n Soviética; es decir Rusia (v!a 

CEI) esta destinada a ejercer una fuerte influencia en los 

hoy Estados aut6nomos, les guste o no a éstos ya que represen

ta un factor de estabilidad; además finalmente es a Rusia 

a quien Occidente dirige la mirada buscando unpunto de apoyo 

en aquella regi6n. Lo importante aqui es que la Federació.1 
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alca~ce.' la_" ma~~~.e~ .,.s.ufi.~i ~.11t.e .·_ P.ara.-.-&u.iar::.8.,, sus ,,,v.ecinos.- y no 

~ dop t~-:~-- un' ~~.1- .:· "_i m~ ~.ri ª~\ i.d.~ n t··~ f i <ªd ~:;~_:·~~t~- ... ·~9yr·_1 en t~ :_ 1~ derea

. d~ ·-. p~r· -~(' .. ~1'~~~n~~1:~.~~ .. ~-~;s ~-~: ~-~-~--~-~:l.r1~~ ~--~i l;:~·:Z~·i;~i~ov~ki quién 

si. llegara a- la· ·pre.sidE!~-cia,. .. e"O· .--1'996·;'."·.:~e'pr.e;s_e·n·t~~Ja. una: amenaza 

más· para ·una endeb1e.;_·p_seudo-cfe~-~-~racia·:.:, 
. \"'<,· .. _..-, ·'. ;"\\' 

Por. ~-~·1'.ª> par __ t~·'-:·e_l_c,_o·~·fJ.i~·~º- .e~., los Balean es constituye 

un ~actor impoz:tant~:··P~r~;,:_~:i'~'··~~t'uro ;ruso. A nuestro juicio 

Rusia, .debe. ser .. parte. ac.t~~~-· en._}as: negociaciones en- la búsque

da de la s0luci6n _,al_ ,conflicto.. De. hecho el manejo de una 

diplomacia rusa .. ~ábil -_Podría minimizar las acciones de los 

serbios-bo.snio.s ·.lo que .tendría una finalidad doble: la primera 

estaría 

segunda 

lo que 

de los 

vinculada a- una_ esperanza para la paz mundial, y la 

como un elem_ento vital de cohesi6n para el eslavismo 

por ende propiciaría un ambiente estable al interior 

diversos sectores d·e la Federaci6n. Para culminar 

esperamos que la democratizaci6n en Rusia sera lenta a menudo 

topán~ose con dificultades y sesgos autoritar.iospero irrever

sible; no hay marcha atrás en el camino fijado desde 1992. 

Antes de concluir quisieramos mencionar que la Guerra 

Fria nos leg6 el problema latente del militarismo y del peli

gro que representa el incrementod e asociados al llamado ''club 

nuclear''. Los grandes des~fios que encara el futuro se refie

ren básicamente a la sensatez y habilidad diplomática de los 

que hoy forman parte del cita do "clubº en la inteligencia 

de imponer un orden lo más desprovisto de amenazas regionales 

que puedan conducir a la catástrofe nuclear. 

En síntesis la Guerra Fria fue una era similar al 

osc~r~n~iemo; una imagen degradante y ficticia que impuso aline~ 

m~ento y disciplina durante casi medio siglo en el que el 

letargO, se ~i_z~ abominable. Hoy hemos despertado del .. ensueño 

y_ o~~e~yamos que el mundo no tiene dos sino muchas facetas; 
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muchos rostros yculturas que convergen y divergen en. aspectos 

determinados pero que en esencia deben aprender a convivir, 

o al menos coexistir. La intolerancia debe quedar en el pasa

do, al lado de la Guerra Fria; hoy se ofrece un espectro de 

opciones infinito; por lo que las relaciones internacionales 

asumen nuevos retos (quizá ·no tan nuevos pero si olvidados 

dura?te el bipolarismo) que debemos afrontar con un esp1ritu 

innovador y creativo. 
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