
Presen tació 

El Centre d'In formació i Documentació Internacionals a Barcelona es 
va formar I 'any 1973, passant a constituir-se en funa'acid el gener de 1979. 

Aixd vol dir que CIDOB té prop de deu anys durant els quals ha dut a 
terme una s2rie d'accions per tal d'estimular el coneixement dels temes in- 
ternacionals. 

Diverses persones i institucions han ajudat a toha aquesta tasca que, a 
vegades, ha exigit grans esforgos individuals, perd val' a dir que el treball fet 
ha perm2s d'arribar a crear un fons bibliografic de gnan interés, i a crear un 
nucli de contactes en el que s'han anat trobant histalriadors, economistes, 
politicdlegs, socidlegs, periodistes i altres especialistes de molt diverses na- 
cionalitats. 

Amb tota aquesta experi2ncia i amb aquestes potencialitats el Patro- 
nat de CIDOB va decidir la creacid d'una Revista en la que s'hi poguessin 
recollir treballs d'especialistes sobre temes internacionals amb I'objectiu 
d'augmentar l'inter2s i estimular 1 'estudi dels mateixos. 

La Revista AFERS INTERNACIONALS, que en aquest número pre- 
sentem, és la plasrnacid d'aquesta empresa que des del CIDOB estem se- 
gurs que ha de servir perquc? tots siguem més conscients que el mdn ks cada 
cop més interdependent, i de que els temes internacionals condicionen cada 
vegada amb més intensitat les orientacions i preses de posicid nacionals. 

AFERS INTERNACIONALS vol ser expressid de la preocupació ca- 
talana envers els temes internacionals i un instruinerzt de didleg amb estu- 
diosos d'altres paisos, en especial d'Arn2rica Llatina. Per aixd procurem 
que I'idioma faciliti aquesta projeccid internacional i d'intercanvi. 

La llibertat intel. lectual que ha presidit fins ara els cursos i seminaris 
fets al CIDOB presidiran també el contingut d'AFERS INTERNA- 
CIONALS com, de fet, el número que teniu a les mans n'és ja una mostra. 

EI caire interdisciplinar de la Revista és reflexe del disseny també inter- 
disciplinari que CIDOB ha tractat d'irnpulsar des del primer dia de la seva 
fundacid i al llarg de tota la seva trajectdria. 

En números successius i amb el recolzament que el CIDOB esta rebent 
de particulars i d'institucions confiem en millorar progressivament el con- 
tingut de la Revista, plataforma catalana d'estudis r;nternacionals. 

CIDOB 



Pref ace 

The "Centre d'lnformació i Documentació Internacional a 
Barcelona" was started in 1973 and became a founda,tion in January 1979. 
That means that CIDOB is about ten years old and rfhat in such period it 
has carried out a series of actions in order to stimulate the understanding of 
international subjects. 

Different persons and institutions have helpeld to this work which so- 
metimes has required great individual efforts, but it is worth saying that the 
work carried out has succeded in creating a bibliogra~~hyc found of a great 
interest and to create as well a nucleus of contacts in ~vhich have met histo- 
rians, economist, politics, sociologists, reporters arld many others spe- 
cialists of many different countries. 

With all that experiences and with such potencial the Patronage of CI- 
DOB decided the creation of a Review in which rnay (be gathered works of 
specialists concerning international subjets in view tol increase the interest 
and to stimulate the study of the same. 

The review AFERS INTERNACIONALS wich we are introducing 
with this issue is the realisation of said entreprise which we are sure that 
from CIDOB will serve for everybody to be more concious that world is 
more and more interdependent and that internationul subjects condition 
with more intensity the orientation and the taking oj" national positions. 

AFERS INTERNACIONALS want to be the eqression of the Cata- 
lonian preocupation for international subjets and an instrument of dialo- 
gue with intelectuals of other countries, specially those of Latin America. 
That is why we try that the language rnay ease this international projection 
o f interchange. 

The intelectual freedom which has till now directed the different cour- 
ses and seminaries held in CIDOB will also lead the contents of AFERS IN- 
TERNACIONALS as, in fact, the issue you have en your hands mayprove 
it. 

The interdisciplinary trend of the review is a reflex of the design, inter- 
disciplinary as well, which CIDOB has tryed to impu,lse from the first day 
of its foundation and during all its trajectory. 

In next coming issues and with the support which CIDOB is getting 
from particulars and institutions we hope to improve progesively the con- 
tents of the Review, which is a Catalan platform for ,;nternational studies. 

CIDOB 



Artículos 

El periodo Suárez (1976-80) 

Juan Piñol Rull* 

Tras la muerte del General Franco, en 1975, España emergib de un re- 
lativo aislamiento internacional. sin ser excesivamente poblada, ni contar 
con una superficie, recursos económicos o materias primas abundantes, 
España forma parte de 10s paises ya desarrollados, pe:ro tiene importantes 
problemas econbmicos de orden estructural. Situada en el sudoeste de 
Europa, con una importantisima parte de su comercio exterior dirigido a la 
CEE (Comunidad Económica Europea), pertenece desde el punto de vista 
estratégico al bloque occidental, dados sus pactos militares con 10s Estados 
Unidos y su probable integración en la OTAN. 

¿Que posibilidades tenia España, en 1975, de ampliar su margen de ac- 
tuación aut6noma en las relaciones exteriores, dado que su entrada en la 
OTAN y en la CEE condicionaria casi absolutamente sus posibilidades 
diplomhticas? 

El Gobierno Suárez, una vez aceptado internacionalmente como régi- 
men democrático, percibió claramente que en las ~hnicas áreas en que 
ganaria terreno diplomático seria como mediador en Oriente Medio y po- 
tenciando sus relaciones con América Latina, lo que a su vez aumentaria su 
poder de negociación con la OTAN y la CEE. 

En el periodo 1976-febrero 1981,los resultados en este sentido han si- 
do relativamente positivos. En el caso de Oriente Medio, las potencias 
implicadas demostraron que el papel que Espaíía pretendia adoptar era ab- 
solutamente desproporcionado a sus posibilidades. En cambio, en América 
Latina se ha avanzado sobre todo en las relaciones comerciales, y España 
ha conseguido un cierto status politico especial con relación a esta área.(l) 

* Profesor de la Universidad Autbnoma de Barcelona. 
(1) STORY, J. "Le printemps de Madris" Politique 6trang2re. Sept. de 1978. 

Afers Internacionals, Primavera 1982 



2.- ANTECEDENTES HISTORICOS 

]El triunfo de las tropas del General Franco sobre las de la República 
fue, en general, mal aceptado por la mayoria de regimenes latinoamerica- 
nos. Aunque el caso'más extremo fue el de México, otros paises americanos 
acogieron a gran número de refugiados españoles que constituyeron en su 
seno un grupo de presión contra el régimen de Franco.(2) 

España, en plena guerra mundial, propugnó una campaña pro- 
Hispanidad (3), claramente anti-yanqui y pro-Eje (4, que fue inspirada y di- 
rigida por Serrano Suñer. Tras el cambio de política exterior, en 1944, Es- 
paña se apresuró a ofrecerse como mediador entre Estados Unidos y el ré- 
gimen peronista, pero tales ofertas fueron rechazadas por Estados Unidos. 

Martin Artajo expurgo de toda connotación anti-yanqui la idea de 
Hispanidad, y Castiella continu6 en esta linea. Pese a ello, la idea de His- 
panidad, con un componente claramente hegemónico por parte española, 
no fue nunca entusiasticamente aceptada por 10s paises latinoamericanos. 
La institución de la Fiesta de la Raza, el 12 de octubre, y 10s tratados de 
doble nacionalidad con muchos paises de esta Brea intentaron, sin mucho 
éxito practico, aumentar la presunta solidaridad con 10s paises hispano 
parlantes (5). 

Pese a todos estos esfuerzos, fue un hispanoamericano, Quintanilla, 
ministro de AAEE mexicano quien inicialmente sugirió la exclusión de Es- 
paña como eventual miembro de las Naciones Unidas, votando favorable- 
mente esta propuesta la mayoria de América Latina. No tan unánime, en 
cambio, fue su votaci6n en este organismo, sobre la retirada de embajado- 
res de Madrid. Los únicos votos negativos, entre todos 10s paises, fueron 
10s de seis Estados latinoamericanos; tres se abstuvieron, y solo once vota- 
ron a favor. Cinco años mas tarde, 10s Estados de América Latina fueron 
un factor decisivo para la admisión de España en la UNESCO (16 paises a 
favor, 3 en contra). En 1955, la gran mayoria de estos votaron a favor de la 
entra~da de nuestro país en las Naciones Unidas. 

11 pesar de 10s esfuerzos de Castiella, que ofreció 10s servicios españo- 
les para "ayudar a derrotar el comunismo en Latinoamérica mediante la 
experiencia española" (6), las clases medias de estos paises eran antifran- 

(2) En especial en Uruguay y México. 
(3) Sobre el nacimiento del concepto de Hispanidad ver PIKE, F. Hispanismo 1898-1936. 

Notre Dame Univ. 1971. 
(4) WI-IITAKER, A. Spain and the defense of the West. N. York, 1961, p.6. 
(5) GCiLDHAMER, H. The foreign powers in Latin America. Princeton, 1972. 
(6) WI-IITAKER, A. op. cit, p. 343. 



quistas, en general (7). Asimismo, el creciente indigenismo (lógicamente 
muy critico de la aportación española) de 10s años cincuenta y sesenta en 
Latinoamerica, no contribuyó a reforzar la idea de Hispanidad. 

En 10s años sesenta e inicios de 10s setenta, la "tecnificación" del régi- 
men español llevo a modificar el enfoque de su política exterior hacia Amé- 
rica Latina. ~a "neo-Hispanidad" buscaba un "mercado comun" de élites 
culturales que compartiesen una serie de valores moriales (y políticos, en 
consecuencia) en todo el mundo hispánico. El10 se vi(5 estimulado por el 
gran numero de estudiantes latinoamericanos que vinieron a España en 10s 
años 1960-75. De unos 5.000 en 1959 se pas6 a 12.000 en 1969, a un coste 
de 92,5 millones de dólares, "varias veces el coste de ;la asistencia técnica 
total recibida por España desde 1955" (8). En térininos relativos, la 
mayoria de estos estudiantes eran refugiados cubanos (13% del total) (9). 

Desde el punto de vista práctico, se creo un conjunt0 de instituciones 
que favorecian la concepción de la "neo-Hispanidad": se fundaron 3 1 ins- 
titutos locales del Instituto de Cultura Hispánica (de 10s cuales, 6 en Argen- 
tina y 3 en México y Chile) (lo), y se concedieron una buena cantidad de be- 
cas a estudiantes hispánicos, muchos de 10s cuales llegaron a desempeñar, 
tras sus estudios en España, cargos importantes en la aclministración de sus 
paises (30 Ministros, 23 Rectores de Universidad, etc.)~. 

Los aspectos ideológicos quedaron en segundo plano, insistiéndose en 
la colaboración económica y en 10s aspectos comercia1.e~. España entregó 
20 millones de dólares al Banco Interamericano de Des;arrollo (I  1) y llegó a 
ofrecer mil millones a la Segunda Conferencia Extraordinaria Interameri- 
cana para financiar el desarrollo. En el período 1945-75, la cantidad total 
entregada a 10s paises latinoamericanos fué también de mil millones (12). 

Sin embargo, el porcentaje del comercio español con ~atinoamérica 
era muy bajo respecto al total, pues pasó, segun el Anuario de Estadisticas 
Comerciales Internacionales (U.N., 1971) de un indice 18 en 1940 (con base 
100 en 1963) a 37 en 1960,5 1 en 1961 y 21 5 en 1969. El salto comercial, por 
tanto, se dió en 10s años sesenta. Solo a partir de 1965 España (13) empezó a 
ser un cliente y proveedor potencialmente importante tle América Latina. 
En 1948, las exportaciones españolas a esta Brea representaban un valor de 

(7) Ibid, p. 349. 
(8) HILLS, G. Spain, N. York, 1970, p. 359. 
(9) CROW, J. Spain, the root and the flower. N. York, 1975, FI. 418. 

(10) Mundo Hispánico "Politica exterior española". n.' 263, Feb. 1970, p. 72. 
(11) BAHIANA, H. A Espanha e o mundo, Rio de Janeiro, 1966, p. 35 SS. 

(12) Mundo Hispánico "Objetivo hispánico", p. 298, En. 1973. 
(1 3) Anuario de Estadisticas Comerciales Internacionales. U.N., 197 1, p. 753. 



373 millones de dblares, que pasaron a 501 millones en 1959 y a 1.900 
millones en 1969.(14) 

Por ello, y siguiendo a Whitaker (ls), las pesimistas observaciones de 
Goldhamer o Kleiman sobre el comercio entre España y América Latina, 
son excesivamente negativas. Goldhamer (16) opina que es mucho mas deci- 
sivo el poder econbmico y politico "en comparicibn con 10s vínculos 
lingüísticos, religiosos, culturales e hist6ricosW (17). Kleiman corrige algo 
esta apreciacibn, pero señala que Brasil, con diferente lengua a la española, 
tenia un porcentaje de comercio superior al de la mayoria de 10s paises his- 
panoamericanos (18). Parece posible sostener, contra estas opiniones, que 
despues de 1972, cuando Espafia alcanzb un rapido crecimiento econ6mi- 
co, el factor cultural jugb un papel muy relevante en 10s aspectos de inter- 
cambio comercial. 

De 10s articules publicados respecto a las relaciones España- 
Latinoamérica, en el periodo 1970-75, algunos buscaban enfoques prácti- 
cos de las relaciones comerciales en conexibn con el entonces recién creado 
Centro Americano de Cooperacibn (19). Otros, insistian en el rol politico de 
emigrados y sacerdotes españoles en America Latina (20), mientras que 
otros volvian a planteamientos arcaicos (21) o a aproximaciones de tipo cul- 
tural (22). La violencia. poljtica en España, en 10s últimos aiios de Franco, 
su ruptura de relaciones con Mexico en 1975(23) y la problemhtica viabili- 
dad inicial de la monarquia española, hicieron que la comunidad latino- 
americana se mantuviese, hasta 1976, en una prudente espectativa. 
- 
(14) Ibid, p. 753. 
(15) WHITAKER, A. "Spain and Latin America" en Spain in the 1970s. de SALISBURY 

y THEBERGE, J. N. York, 1973. 
(16) Op. cit., tablas en las ps. 151-56. 
(17) Ibid, p. 111-112. 
(18) KLEIMAN, E. "Cultural ties and trade: Spain's role in Latin America", Kyklos, 

Vol. 31, 1978, Fasc. 2, ps. 275-290. 
(19) GREÑO VELASCO, J. "España y la integración iberoaméricana", Rev. de Pol. Int. 

n." 157, mayo-junio de 1978. 
(20) LA ORDEN MIRACLE, E. Rev. de Pol. Int. n.' 157, ps. 11-39. 
(21) MARTEL, E.I. "El Pacto de la Mar Oceana" Rev. de Pol. Int. n.' 127, mayo-junio 

1973, p. 77-94. 
(22) MONRELLE DE LEMA, M: "En torno al concepto de comunidad ibero-améri- 

cana", Rev. de Estudios Políticos. n.' 187, enero-febrero 1973, ps. 3 19-335. 
BORBON, A. de "España e Iberoamérica: ayer, hoy y quizas mañana", Rev. de Pol. 
Int. n.' 150, marzo-abril 1977, p. 11-31. 

(23) ALBA, V. Transition in Spain. From Franco to Democracy. N. Brunswick, 1978, 
alude a razones internas mexicanas para tal decisión, p. 244. 



3.- LA SITUACION A PARTIR DE 1976 

A) Los actores 

Uno de 10s problemas mas graves en las relaciones hispanoamericanas 
es la superabundancia, por parte española, de personas que toman deci- 
siones al respecto, complicando la situaci6n con persoilalismos y luchas de 
poder, asi como con exclusividad de competencias. Examinemos las princi- 
pales figuras: 

1. El Rey. En 1976 el Rey jug6 un papel básico para promover las rela- 
ciones con América Latina; Arias Navarro, jefe del primer Gobierno de la 
monarquia, estaba totalmente dedicado a 10s asuntos internos, y el mi- 
nistro de AAEE, Areilza, intentaba esencialmente la paitente de democracia 
para el sistema español en las cancillerias europeas y en Washington. Por 
ello, tuvo que ser Juan Carlos I el que definiese claramente desde el princi- 
pio que Iberoamérica iba a ser uno de 10s centros de atracción esencial de la 
política exterior española. Las lineas maestras de esta política las traz6 ya 
en su primera visita como Rey a la República Dominicama, Venezuela y Co- 
lombia, en noviembre de 1976: respeto de 10s derechos humanos, de la de- 
mocracia, cooperación en todos 10s brdenes, interés en la participacibn en 
10s organismos regionales de Latinoamérica, especialnlente el Pacto Andi- 
no, liberalismo economico y moderaci6n en 10s objetivos a medio plazo. 

Tras la llegada al poder de Suarez, el Rey fue aun 'una pieza importan- 
te en la diplomacia española. Represento la última instancia decisoria sobre 
las grandes lineas diplomaticas en este campo. 

2. El Presidente del Gobierno. Suárez ha jugado un enfoque muy perso- 
nalista en las relaciones exteriores, aplicandoles las reglas que 61 conocia, 
del juego politico interno español. El10 le ha conduciclo a jugar con eleva- 
dos riesgos, rapidos cambios e iniciativas inesperadas. Intent6 dar una ima- 
gen mucho mas inclinada a la izquierda en política exterior que en la inte- 
rior (al estilo de Echevarria en México), sobre todo ea gestos simbólicos: 
por ejemplo, cuando abraz6 a Castro en su visita a Cuba en 1978 (siendo el 
primer jefe de Gobierno de la Europa Occidental en hacerle tal visita). Su 
interés en estrechar relaciones personales con 10s lideres americanos, le ha 
llevado a situaciones de auténtico fracaso diplomatical, como en el caso de 
Venezuela; UCD concedió ayuda técnica y financieca, semiencubierta, a 
Pinerua, de AD, frente al posterior triunfo en las el.ecciones de Herrera 
Campins, del COPEI. Este ultimo demostr6 su enfado con Suhrez, revisan- 
do contratos ya prometidos con España, y negándose a entrevistarse con 61 



personalmente cuando efectu6, en 1980, una visita de carácter privado a 
España. 

Al sentirse mas cómodo en 10s ámbitos latinoarnericanos (con tradi- 
ción mas personalista y con reglas de juego politico parecidas a las españo- 
las) que en 10s de sus compañeros europeos, en 10s que en mas de una oca- 
sión demostro un cierto complejo de inferioridad (por otra parte compren- 
sible dada la nula preparación de Suárez para la política exterior), Suarez 
intent6 ofrecerse como mediador en casos como el de Nicaragua, pero su 
oferta fue rechazada por Estados Unidos, dada la relativa importancia que 
se le otorgó diplomaticamente. 

3. El Ministro de AAEE Sr. Oreja, nunca tuvo un excesivo prestigio. 
Otros organismos decisorios han recortado sus competencias para las rela- 
ciones con Latinoamérica. Sin embargo, favoreció hasta cierto punto pos- 
turas progresistas, por ejemplo, en el nuevo orden económico interna- 
cional, que le granjearon simpatias entre 10s latinoamericanos. 

4. El Secretari0 de Estado de Asuntos Exteriores, Robles Piquer, fue el 
que asistió a la Conferencia de Paises no Alineados celebrada en La Haba- 
na (España fue como país observador invitado por 10s paises de América 
Latina); sus funciones, muy vagas, le pueden hacer interferir a menudo con 
otros organismos, como por ejemplo, la Dirección General de Relaciones 
con Latinoamérica, el Ministerio de Asuntos Exteriores, o la Oficina Lati- 
noamericana del Ministerio de Comercio. 

5. Qtra organización muy poderosa, es el recientemente creado Centro de 
Cooperacibn Iberoamericana. Su presidente, Manuel Prado, antiguo presi- 
dente de Iberia de la IATA, tiene un gran prestigio y su enfoque, prefe- 
rentemente de eficacia de tip0 empresarial, ha chocado a veces con las di- 
rectrices más políticas del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Este cuadro de actores, ya bastante cornplicado de por si, 10 es aun 
mas dado el elitismo de la Escuela Diplomatica y la falta de criterios uni- 
formes en política exterior. La necesidad de unificación de 10s organismos 
que tratan de comercio exterior parece evidente, pero se ha resistido a el10 
el Ministerio de Comercio, que no ha querido ver recortadas sus competen- 
cias (24). Asimismo, la falta de medios económicos en las relaciones con La- 
tinoamérica ha perjudicado las posibilidades españolas y la creación de un 
superministerio de AAEE, del tipo belga, es impensable hoy por hoy en Es- 
paña. 

(24) SEBASTIAN, P. "A la espera de una política exterior española", El País, 9 de Nov. 
de 1979. 



B) Los esfuerzos de coordinaci6n entre España y Aimérica Latina 

1. Coordinaci6n financiera. Pueron banqueros españ,oles quienes inspira- 
ron la creación del Banco Árabe-~atinoamericano, creado en agosto de 
1977, para canalizar 10s fondos de 10s paises árabes a Latinoamérica. Asi- 
mismo, un banquero español es el director ejecutivo para paises extrarre- 
gionales en el Banco Interamericano de Desarrollo, y han existido contac- 
tos a nivel oficial, como el de 24 de octubre de 1978, entre el Instituto de 
Crédito Oficial espafiol y la Asociación Latinoamericana de Instituciones 
de Desarrollo y Financieras. En el FMI, nuestro país fue presentado por 
Venezuela como candidato para entrar a formar parte del grupo del área 
norte de América Latina (en vez del anterior, de Europa del Sur). Con ello, 
este grupo subió del puesto 12 a 4 y con el10 adquirió el derecho de asistir a 
las discusiones sobre reforma monetaria del Comité Interior del FMI, al 
mismo tiempo que el representante de este grupo, pas6 a ser miembro del 
Grupo de 10s Veinte. Esta operación se llevó a cabo el 17 de septiembre de 
1978, siendo temporalmente el representante del grupo un español, cam- 
biando cada año, por turno, la nacionalidad del representante. El grupo se 
compone de México, Venezuela, Honduras, Guatemala, El Salvador, Cos- 
ta Rica y Nicaragua. 

España respaldó con este grupo de paises, la petición al FMI de un 
préstamo a la Nicaragua sandinista. También ha enviado, en colaboración 
con México y Venezuela, expertos financieros para. la negociación de 
deudas privadas de este país. Se distribuyeron fondos especiales de ayuda a 
Nicaragua, tras la cooperación de España con otros cioce paises america- 
nos. 

El 4 de octubre de 1979 España apoyó, en el FMI, la demanda latino- 
americana de que 10s fondos de la AID (Agencia Internacional para el De- 
sarrollo) se distribuyan "sobre una base política neutral". Asimismo, Es- 
paña coordinó su política financiera con la de otros 23 paises latinoaméri- 
canos para la reunión del FMI de Belgrado en 1979, efectuando a tal fin 
reuniones preparatorias en Madrid, del 19 al 23 de septiembre de 1979, de 
10s Ministros de Economia y presidentes de 10s Bancos Centrales de 10s 24 
paises. También el gobernador del Banco de España asistia a la reunión de 
Caracas de mayo de 1979. 

Con un avance m8s limitado, se creb el 19 de enero de 1980, el Banco 
Exterior de 10s Andes y del Comercio, con capital inicial de 50 millones de 
dólares, de 10s que España aportb 20 millones y el restol 10s paises del Pacto 
Andino, con el fin de aumentar las exportaciones andirias no tradicionales. 
Con ello, las conversaciones que para el10 habian llevado a cabo el Rey 
Juan Carlos y Turbay Ayala, en 1976-77, se vieron cumplidas.en parte. 



2. Coordinaci6n en el &rea comercial: España, CEE y Latinoamkrica. Se 
han realizado esfuerzos de coordinación, especialmente por el lado infor- 
mativo, sobre aspectos comerciales. Asi, las Cámaras de Comercio latino- 
americanas, a través de su Asociación, tienen relación con España, en espe- 
cial por la red de información comercial AICO/OEA, en el marco del 
Centro Interaméricano para Promoción de Exportaciones (CIPE). La CA- 
mara de Comercio de Barcelona tuvo una reunion el 12 de junio de 1979 
con 10s accionistas del Banco Interamericano, y en la mima linea se ce- 
lebró, el 30 de mayo de 1979 en Barcelona, una conferencia internacional 
sobre información comercial relativa a América Latina, con asistencia de 
150 representantes económicos, de empresas, de la administración, de 10s 
Bancos Centrales de México, Argentina, etc. 

Esta tendencia a la mutua información y a la creación de intereses co- 
munes, se ve claramente amenazada por la futura entrada de España en la 
CEE. Nuestro país que en 1980, compró en Latinoamérica el 47% de sus 
importaciones agrícolas, podria fácilmente desviar este fiujo de importa- 
ciones hacia Europa, al menos en una buena parte (25). Por otro lado, 10s 
principales productos en 10s que la CEE es excedentaria: vino, mantequilla 
y derivados de la leche, no son competitivos con 10s productos latinoameri- 
canos, salvo el caso del azucar. 
' En opinión de Granell (26), la adopción por España de la Tarifa Exte- 

rior Comun (TEC) de la CEE, disminuira 10s actuales aranceles españoles, 
que son mucho más elevados que 10s existentes en la CEE. Después del Tra- . 
tado Preferencial con la CEE, Latinoamérica ha obtenido preferencias en 
cuestiones arancelarias, que España no le ha concedido. La rebaja arance- 
laria por tanto, al adaptarse nuestro arancel a la TEC, podrá incrementar 
las exportaciones americanas a España. 

Pero esta posibilidad se vera dificultada por otro tipo de regulaciones 
comunitarias: la política comercial comun de la CEE concede preferencias 
a 10s paises favorecidos por la Convención de Lomé. El10 podria desviar las 
importaciones que ahora se realizan de Latinoamérica, hacia 10s paises Lo- 
mé que se benefician de rebajas arancelarias, sobre todo en materias pri- 
mas. Pero esta tendencia, a su vez, se vera corregida por el hecho de que 
España, cuando sea miembro de la CEE, tendra que aceptar el sistema ge- 
nerall de preferencias de la UNCTAD (que Madrid no ha aceptado aun) y 
con el10 Brasil, México, Chile, Perú y Uruguay tendrán algunas (pequeñas) 

(25) GRANELL, F. "El futuro del comercio hispano-latinoamericano ante el ingreso de 
España en la C.E.E.": Comercio Exterior, n.' 179, ps. 39-44. 

(26) GRANELL, F. "La exportación textil española y el proteccionismo de la C.E.E." 
I.C.E. Agosto 1979 PS. 17-26. 



ventajas arancelarias, sobre todo en el marco del Acuerdo Multifibras del 
GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio), al tener que reba- 
jar España las elevadas tarifas proteccionistas. 

Este optimista punto de vista no es compartido por muchos latinoame- 
ricanos. Asi, en mayo de 1979, el Gobierno español realizó un informe con- 
fidencial que reconocia la necesidad de negociar con los paises latinoameri- 
canos 10s acuerdos sobre el ca%, azucar y carne. Asimismo, en el nuevo 
convenio con Cuba, de 1979, no se incluia el azucar. El10 favorece la sos- 
pecha de una eventual desviación de compras realizaclas habitualmente en 
Latinoamérica, hacia paises de la Convención de Lorné. 

Una posibilidad de alterar positivamente esta tendencia, en interés de 
Arnérica Latina, podria ser la "mediación" de España entre la CEE y estos 
paises latinos, para que la Comunidad les concediera un status similar al 
de 10s paises de la Convención de Lomé. Betancourt (27)sugiriÓ que la 
entrada de España y Portugal en la CEE podria permitir, dado su caracter 
de colonizadores de América, que sus ex-colonias tuvieran el mismo status 
juridico que las ex colonias de Francia, Gran Bretaña y otros paises europe- 
os. Este punto de vista parece excesivamente optimista; quizas España pu- 
diera negociar alguna ventaja comercial para Latinoamérica, pero en mi 
opinión, de carácter muy limitado. Lo que si podria hacer España es actuar 
como intermediari0 en favor de 10s intereses latinoamericanos. Por ello, en 
la reunión de 1979. del Grupo Andino en Quito se escogió a Espaiia como 
su representante formal en la CEE (28). Otro aspecto de la cuestión es que la 
posición negociadora de España con la CEE en su propio interés se ve muy 
mejorada (29) por su especial relación con un mercado de 200 millones de 
personas, como es el latinoamericano. 

3. Coordinacibn en el seno de las organizaciones internacionales. España 
fue escogida por todos 10s paises latinoamericanos como representante de 
la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en el Comité de Admisión 
de la Conferencia sobre el Trabajo de Latinoamlérica, celebrada en 
Medellin (Colombia), del 26 de septiembre al 5 de octubre de 1979. Jiménez 
de Parga, el representante español, consigui6 este piuesto frente a otros 
candidatos. 

En abril de 1979, España se convierte en miembro de pleno derecho de 
la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), en su reunión de 

(27) BETANCOURT, B. Términos para una nueva relacibn c!conbmica con España. 
Portugal e Hispanoamérica. Camara de Comercio. Bogota, oct. 1978. 

(28) Y también López Portillo en 1977 habló del papel de "puente" de España. 
(29) Le Monde. Editorial de 18 de Nov. de 1979. 



La Paz. Todos 10s paises hispanoamericanos votaron a favor, aunque fue 
preciso modificar las reglas para la admisión de miembros. En efecto, hay 
paises europeos en la CEPAL, pero su presencia es de simple representa- 
ción de sus ex-colonias (Gran Bretaña, Francia, Holanda), mientras Espa- 
ña 10 hace en representación propia. La oposición a esta entrada (30) 
provenia esencialmente de 10s expertos mas politizados de la CEPAL, que 
señalaron que nuestro país es miembro de la OCDE (Organización de Co- 
operación y Desarrollo Econ6mico), y hay doce españoles entre 10s 
miembros de la Trilateral. 

Respecto al Pacto Andino, el 23 de noviembre de 1978, Morales Ber- 
mudez (Presidente del Perú) sugirió la entrada de España en este organis- 
mo. En agosto de 1979, Oreja fue admitido como observador formal, y 
tras la visita de Suárez a Ecuador, en 1979, nuestro país se convierte en ob- 
servador permanente en el Consejo de Ministros del Pacto. Desde el punto 

I de vista politico (y el10 es importante, dado el caracter democratico que in- I 

tenta continuar el Pacto Andino), España ha coordinado sus acciones con 
este illtimo; asi en la condena del "putsch" de Natusch, el 14 de noviembre 
de 1979. 

4. Coordinacibn tecnol6gica y cultural. En este campo, el mayor esfuerzo 
ha sido de orden cultural. Se han renovado en forma discreta, pero cons- 
tante, las personas mas ligadas al anterior régimen del Instituto de Cultura 
Hispánica, 10 cua1 ha facilitado las relaciones con México. La institución 
de premios, como el Cervantes, para 10s escritores de lengua hispánica, es 
de caracter simbólico, pero tiene una cierta efectividad. El Instituto de Co- 
operación Iberoamericano garantiza la coordinación en la edición de libros 
(aspecto importante para la exportación española, dado el peso que 10s 
libros tienen en las mismas), estudios universitarios y becas, programas de 
televisión (que en un futuro podrian disminuir la dependencia cultural res- 
pecto a 10s Estados Unidos),etc. 

Asimismo, Madrid continua siendo un importante centro de estudios 
para 10s latinoamericanos. En concreto, Medicina (investigación, post- 
licenciatura en campos como administración de hospitales, racionalización 
de sistemas, etc) puede permitir transmitir la experiencia española (más Útil 
en este aspecto que la europea, dadas las similitudes) a Latinoamérica. Los 
acuerdos de intercambio universitario, tecnológico, y de información sobre 
programas y libros con México y Venezuela, de septiembre de 1977, pueden 
ayudar a esta corriente, asi como el acuerdo con Venezuela, de igual fecha, 
sobre estudios técnicos intermedios. 

(30) El País, 28 de abril de 1979. 



Sobre cooperación científica, existe un acuerdo con Colombia, de 18 
de junio de 1979, y 10 más interesante del mismo es la c:ooperacion en inves- 
tigacion nuclear a nivel bajo y medio, en la que estan también interesados 
México, Venezuela, Ecuador (en donde España colabora ya activamente) y 
Perú. La experiencia española puede ayudar en este campo, asi como en 
materias muy específicas, como turismo (coordinación y racionalización de 
programas turisticos, enseñanza de personal especializado, etc) sobre el 
que se han llevado a cabo acuerdos con Cuba y República Dominicana; o 
restauración de monumentos (con 10s mismos paises) y, en especial, agri- 
cultura (ya en 195 1 10s españoles introdujeron nuevas técnicas de cultivo en 
la República Dominicana). En la actualidad, entre 10,s numerosos proyec- 
tos destaca el de irrigación de grandes áreas del Norcleste del Brasil. 

C) Los aspectos econ6micos: el comercio 

El franquismo sento las bases para el desarrollo del comercio hispano- 
latinoamericano; conexiones personales (gracias al estudio de élites en Es- 
paña), buenas comunicaciones (Iberia tiene uno de 10s mejores servicios 
mundiales con Latinoamérica), e instituciones de cooperación que podrian 
enfocarse hacia cometidos mucho más agresivos comercialmente. 

Pero desde 1975, España esta en crisis económica: sus mercados tradi- 
cionales se estan cerrando y su industria, con un nivel tecnológico medio, 
ve saturado su mercado interno. Asimismo, la pesca, una de las grandes ac- 
tividades españolas, se ve gravemente amenazada: Canada y la CEE estan 
limitando sus cupos de licencias a barcos españoles. La industria siderúrgi- 
ca esta en grave peligro, asi como 10s astilleros y la exportación de calzado. 
Latinoamérica era un mercado ideal para aliviar 10s peores aspectos de la 
crisis, al menos en parte. Las manufacturas de cuero se desplazan a Suda- 
mérica, en donde el cuero y la mano de obra son más baratos. La industria 
siderúrgica vasca intenta exportar a Venezuela; se crean, con relativo éxito, 
empresas mixtas en el sector pesquero con paises de la vertiente del 
Pacifico, de gran riqueza piscícola. Hay una masiva exportación de auto- 
buses, camiones, maquinaria y material ferroviari0 a Latinoamérica. 

El comercio de España con América Latina, se dobl6 en el periodo 
1974-78. El porcentaje que supone para España es, proporcionalmente, 
tres veces superior al porcentaje que supone este comercio para el conjunt0 
de paises que componen la CEE. Se trata de un comei.cio asimétrico en su 
composicion, y deficitari0 para España, pero con un fuerte dinamismo, 
hasta el punto que, en 1980 ha supuesto para Latinoiamérica el 3% de su 
corriente comercial total. En concreto, en 1978 exportamos a esta zona 
unos 1 .O00 millones de dólares, mientras que nuestras importaciones pasa- 



ron de 333 millones de dólares en 1974 a 1.367 millones en 1977, y las previ- 
siones del Ministeri0 de Comercio español (31) esperan que en 1985 estas 
cantidades se habran duplicado. Con todo, las cifras porcentuales no son 
espectaculares, pero estan en aumento. Para España, en 1972, las exporta- 
ciones a Latinoamérica representaban el 7,9070 del total, y en 1977 el 5%; 
las importaciones, por su parte, suponian el 9,8% del total en 1972 y el 
10,2% en 1977. En una zona en rapida expansión, España pas6 de repre- 
sentar un 2,3070 del mercado total ameriran9 en 1977 al mencionado 3% en 
1980. 

España se comporta comercialmente como país desarrollado. En 1977 
el 48% de sus exportaciones a Latinoamérica se componian de bienes de ca- 
pital y material de transporte, y el 38% de bienes manufacturados. Concre- 
tamente, vendió al Brea en cuestión el 16,78% de sus exportaciones 
quimicas y el 19,2070 de sus exportaciones de maquinaria y material de 
transporte (32). Hay que recordar que el peso de las manufacturas españo- 
las pas6 de representar el 42% en 1963 al 78,6 en 1978 y que, parte del éxito 
exportador se debe a que el nivel de tecnologia española requiere una fuer- 
za de trabajo considerable, 10 cua1 es altamente interesante para el mercado 
latinoaméricano, que necesita crear industrias de trabajo extensivo, no in- 
tensivo. 

Producto importante en las exportaciones españolas han sido 10s ca- 
miones. Pegaso vendió hasta 1978, unas 20.000 unidades en Latinoaméri- 
ca, y en la actualidad es la firma que tiene la exclusiva para el montaje de 
camiones pesados del Pacto Andino (un0 de 10s mercados de mas clara ex- 
pansión) (33). 

España tiene un papel, pequeño, pero importante, en el mercado de 
armas latinoamericano. Controla solamente el 0,2070 del total mundial (34), 
pero es el 11 exportador entre 10s paises occidentales, y, 10 que es mhs im- 
portante, en el mercado mundial de armas medias y pequeñas, controla el 
3% del total. En 1978, España vendió armas por valor de 70 millones de 
dólares; el 82% de esta cifra fue a Latinoamérica. Uruguay efectua el 5 1 % 
de sus importaciones de armas en nuestro país. Perú y Ecuador empiezan a 
acudir a España en vez de Italia, Alemania o Estados Unidos para las ar- 
mas medias, ya que las españolas son menos sofisticadas, de uso m8s faci1 y 
de relparación local. El inicial fracaso en la exportación de aviones militares 
(un nnercado muy cornpetitivo e importante) a Venezuela en 1978, dada la 

(31) Business Week. Mayo de 1979, p. 51. 
(32) CiRANELL, F. "El futut.o". Op. cit., p. 41-42. 
(33) Riesgo: "El Pacto Andino, mercado en expansi6n", Vol. 27, p. 42-50, Oct. 1977. 
(34) CiRANELL, F. Op. cit., p. 41. 



Comercio Espaia-America Laltina 
(en M. de dolares) 

Argentina 

Brasil 

Colombia 

Cuba 

Chile 

Ecuador 

Mkxico 

Perú 

Uruguay 

Venezuela 

I = Importaciones españolas 

E = Exportaciones españolas 

Fuente: Direction of Trade, del Fondo Monetari0 1nternaciona.l. 



deficiente tecnologia española, puede ser subsanado en el futuro por una 
mayor colaboración española con Alemania RF, en vez de Francia (35), 10 
cua1 podria incrementar las exportaciones. CASA esta experimentado en 
esta dirección, con cazas de ataque y defensa bastante sofisticados. 

En cuanto a las importaciones, España importa esencialmente (47,4070 
del total) alimentos, como maiz, soja, carne, etc; y materias primas (30%) 
como minerales y cueros. El caso del petróleo ha sido especialmente signifi- 
cativo. En 1980, España ha importado 3,5 millones de toneladas de Vene- 
zuela y 4,7 millones de México (36). Si se cumple el programa previsto, a fi- 
nes de 1981, importaremos de México 220.000 barriles diarios. Hispanoil, a 
escala modesta, esta perforando pozos en varios paises latinoamericanos: 
el punto mas importante es Venezuela, en donde, conjuntamente con 
empresas nacionales y francesas investiga un campo petrolifero muy pro- 
metedor en Orinoco. Este sistema de empresa conjunta 10 utiliza, también, 
España para la mineria del carbón (Colombia), hierro y alumina, a través 
de empresas estatales, en especial del INI. Las grandes inversiones en el sec- 
tor minero, dados 10s elevados riesgos y el capital necesario, estan casi 
siempre a cargo del Estado español, no de empresas privadas. 

En 10 referente a inversión privada, el Banco de España y sus bancos 
afiliados, han dado todas las facilidades para la inversión española en esta 
área. Los bancos españoles han favorecido las aportaciones de capital y 
tecnologia de 10s grandes (Japbn y EEUU en especial) hacia Latinoaméri- 
ca. El Sr. Foncillas, presidente de la Asociación Española de Empresarios 
(37), declaró que Rockefeller aplaudió esta iniciativa; también un alto eje- 
cutivo japonés, Yazawa, indicó que España era "un trampolin para el mer- 
cado latinoamericano" (38), y la República Federal Alemana también esta 
interesada en la relación España-América Latina (39). Ya se ha citado antes 
la creación, gracias a las conexiones bancarias privadas espaiiolas, del Ban- 
co Árabe-~atinoamericano. 

En cambio, las inversiones españolas en el Brea son aun modestas (40). 
Las inversiones españolas directas en el exterior representaban en 1970 
unos :35 millones de dólares y en 1974 sumaban 150 millones; en 1978 se lle- 

(35) Financial Times, 13 feb. 1980. 
(36) Direcci6n General de Aduanas. 
(37) Business Week. Mayo 1979, p. 51. 
(38) Ibid. p. 51. 
(39) GRANELL, F. Op. cit. nota, p. 44. 
(40) M!inisterio de Economia y Comercio, Madrid. 
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gó. a 168 millones de 10s que el 68% se dirigieron a Latinoamérica. Ya en 
1979, 10s gobiernos americanos autorizaron inversiones por 280 millones 
(10 que probablemente implica una inversión total de unos 500 millones de 
dólares, incluyendo las reinversiones, inversiones no autorizadas, revalori- 
zaciones, etc). El 90% de estas inversiones son de nueva planta, y se dirigen 
especialmente a bancos (41) y segucos. En la industria, las preferencias van 
hacia la química y la pesca. El Gobierno español ha facilitado el proceso, 
modificando la ley de control de cambios para inversiones en el extranjero, 
y concediendo incentivos crediticios y fiscales a las empresas si las inver- 
siones incrementan las exportaciones españolas (42). La razón de este auge 
se debe, en parte, a la -crisis de las industrias tradicionales en España y la 
fuga de capitales tras la muerte de Franco. El Instituto Vasco de Estudios 
de Investigación, financiado por organismos comerciales, industriales y fi- 
nancieros ha recomendado invertir en Latinoamérica (43) en actividades 
que creen demanda de maquinaria fabricada en el Pais Vasco. 

Pero la falta de capitales esta enfriando el entusiasmo inversor. El INI 
facilita la financiación, y el Banco de España ha expresado su deseo de que 
Latinoamérica sea la esfera principal de las operaciones del Banco Exterior 
(al que controla en un 64%) y con este fin abri6 oficinas en Argentina, Pa- 
namá, Paraguay, Brasil, Chile y el mencionado Banco Andino. Los bancos 
privados no han apostado por la inversión latinoamericana, excepto en 
Puerto Rico, posible centro financiero del Caribe, junto con Panamá, lu- 
gares en donde es posible que se creen financieras con participación espa- 
fiola, como ya se ha hecho en Ecuador. 

E) Los aspectos políticos 

1. Cuestiones globales. 

Juan Carlos I proclamó, en noviembre de 1978, que Latinoamérica 
habia estado descuidada como actor principal de las relaciones interna- 
cionales, y que para volver a tener al protagonismo adecuado era necesario 
buscar la integración y la cooperación, en cuyo proceso colaboraria España 
en el marco de sus posibilidades. 

Empero, la posición actual de nuestro país es bastante ambigua: la 
pertenencia a la OCDE y el deseo de entrar en la OTAN y la CEE casan mal 
con la defensa del nuevo orden económico internacional. A pesar de ello, 
este fue defendido por el Rey en su visita a Perú, y por la delegación espa- 

(41) Ladin American ~conomic Review, 28 Sept. 1979, Vol VII, n.' 38. 
(42) Quarterly. Op. cit. 2.' Trimestre. 
(43) L.A.E. Review, 28 Sept. 1979, Vol. VII, n.' 38. 



ñola en el ECOSOC (Comité Económico Social) y en la UNCTAD. Asimis- 
mo, el Rey en su visita a China atac6 la política de bloques y la hegemonia 
de las superpotencias, y por parte latinoamericana, en las declaraciones del 
Ministro de Asuntos Exteriores venezolano, el 23 de octubre de 1976, se in- 
sistió que España y Portugal deberian sumarse a la política global de Amé- 
rica Latina. ¿Como lograr estos objetivos perteneciendo a una Europa ca- 
pitalista y claramente atlantista? 

Esta dicotomia fue llevada por Suarez de una forrna ambigua, pero re- 
lativamente afortunada. Precisamente la "especial" :relación con Latino- 
américa permitia a España justificar sus discrepencias respecto a la ortodo- 
xia occidental. Morodo ha señalado que, gracias a sus relaciones de 
complementariedad con América Latina, España no ha podido ser absolu- 
tamente satelizada por 10s Estados Unidos, y que esta relación es su única, 
si bien limitada, posibilidad de actuación autónoma en política interna- 
cional (El nuevo Gobierno de Calvo Sotelo parece haber abandonado esta 
ambiguedad y haberse decidido claramente por la opción ortodoxa euro- 
pea). En efecto, Suarez tuvo que convencer a Cirus Vance, en 1979 en 
Quito, que España, pese a ser observadora en la Conferencia de Paises no 
Alineados de La Habana y no haber entrado en la OTAN, no tenia veleida- 
des tercermundistas. 

Precisamente, la asistencia de España a la Conferencia desató un pro- 
ceso de discrepancias en UCD, ya que el sector mas atlantista (Rupérez, 
Camuñas) se opuso a la propuesta de Oreja de asistir, tras la invitación lati- 
noamericana. La decisión fue tomada personalmen1,e por Suárez, cuya 
ideologia oscila hacia un progresismo populista, con varias vertientes que 
van desde la socialdemocracia hasta la derecha liberal, en un partido que 
podria ser la versión española del PR1 o del justiciali!smo, y que por ello, 
una posición pro-tercer mundo le era favorable. Asimi~smo, sus buenas co- 
nexiones personales con el presidente ecuatoriano Roldós, con Omar Torri- 
jos y con López Portillo, todos ellos representantes de un populismo 
progresista según su propia denominación, le ayudaroi? a tomar esta deter- 
minación, aunque la delegación española no tuvo un rango diplomatico 
muy alto para evitar problemas.   dem as, España coordino su actuación en 
la Conferencia con las posturas de 10s paises del Pacto Andino, tras la re- 
alizaci6n de reuniones previas con ellos. Ademas, la rleacción oficial espa- 
ñola ante el discurso de Fidel Castro, el 4 de septiembre de 1979, pidiendo a 
España que no entrara en la OTAN, fue muy rapida, aunque en tono mo- 
derado, sin afirmaciones radicales. 

Otro esfuerzo de coordinación española en temas globales fue la firma 
de Suárez, junto con 10s presidentes de Colombia, Costa Rica, República 



Dominicana y Bolivia, en 1979, de un documento criticando la política de 
la OPEP (Organización de Paises Exportadores de Petróleo) y su falta de 
ayuda eficaz a 10s paises en desarrollo, 10 cual, por otra parte, no contribu- 
yó a mejorar las relaciones, ya tirantes, con Venezuela, miembro de la 
OPEP. 

2. Cuestiones específicas, en especial 10s derechos humanos y el paso a la 
democracia 

Si bien la postura española en estos aspectos ha sido clara, al mismo 
tiempo ha sido moderada y lenta, condenando globalmente las transgre- 
siones de 10s derechos humanos, pero absteniendose de realizar, en el seno 
de 10s organismos internacionales, condenas individualizadas dirigidas a 
paises latinoamericanos por este motivo. El rey Juan Carlos mencionó 10s 
derechos humanos en muchas de sus visitas, incluyendo la efectuada a Ar- 
gentina en 1978, y 10 mismo hizo Oreja. Asimismo, Madrid se ha converti- 
do en un centro de conferencias internacionales sobre el tema: Conferen- 
cias de Solidaridad con Chile (1978), Congreso Iberoamericano de Coope- 
raci6n (1979), etc. 

También la restauración de la democracia parlamentaria, con el mode- 
lo español como ejemplo, ha sido expuesta en Latinoamérica muchas ve- 
ces. Según el periódico "El País" (44, España trata "sotto voce" de ayu- 
dar a la evolución democratica en el Cono Sur, concretamente en las con- 
versaciones del Rey con la Junta argentina, en 1978; la reunión de Suarez 
con el presidente del Brasil, Figueiredo, después de la que se rumoreb que 
Golberg de Couto e Silva, presunto cerebro y estratega politico de 10s mili- 
tares, iba a ser enviado a Madrid como Embajador (45). No es casualidad 
que Reyes Heroles, Ministro del Interior de México, tuviese en cuenta el 
modelo espafiol constitucional y la admisión en las elecciones del partido 
comunista de España para su reforma de la ley de voto y de registro de par- 
tidos politicos, en la que se adoptaron medidas similares y permitib, por 
primera vez, la presentacibn a las elecciones del PC mexicano. 

Se ha procurado respetar el mAximo la tradicional doctrina de la no in- 
tervención (46), muy arraigada en América Latina, y no discriminar entre 
partidos politicos (asi , en su visita a Perú en noviembre de 1978, el Rey in- 
vito a una cena a todos 10s partidos, de extrema derecha a extrema izquier- 
da, suficientemente representativos), aunque favoreciendo extraoficial- 

(44) El País, 2 de febrero de 1980. 
(45) Tribuna de Empresa. Agosto de 1979. 
(46) PIÑOL RULL, J. "El principio de la no intervencibn en el D. Internacional 

contemporaneo. Tesis inédita. 1979. Barcelona. 



mente a 10s mas moderados (sobre todo en el caso de paises que han prohi- 
bido 10s partidos; el Rey recibió en visita privada a un representante muy 
moderado de la Unión Cívica Radical argentina, en au viaje de 1980). 

Pero en Centroamérica, esta política se ha visto algo alterada por di- 
versos factores: la poca importancia económica de estos paises para Espa- 
ña, que le permiten ofrecer una imagen mas progresista sin demasiados 
riesgos, la situación social explosiva de esta zona y la actuación personal de 
algunos embajadores españoles han permitido que España sea considerada 
como aliada por 10s movimientos progresistas (en la practica, esta aplica- 
ción es bastante dudosa, como veremos). Las ocupac:iones de Embajadas 
españolas en 10s años 1979 y 1980 fueron consecuencia de dicha creencia. 

En el caso de Nicaragua, según el Secretari0 somocista de Información 
(30 de junio de 1979), la Embajada española ayudó all movimiento sandi- 
nista, tras el intento de Suarez, en 1978, de llegar a un acuerdo, en combi- 
nación con Carlos Andrés Pérez, entonces presidenk de Venezuela, ejer- 
ciendo cierta presión sobre Somoza, a pesar que, aun en 1978, le habian en- 
viado armas. En Enero de 1979, España no respaldó el reconocimiento me- 
xicano a 10s sandinistas, y el Comité de Asuntos Ext~eriores del Congreso 
español vot6 en contra (junio de 1979) de la propuesta socialista de recono- 
cimiento del Frente aunque pidió el respeto de 10s derechos humanos. Sólo 
en el ultimo momento de Somoza, el 19 de julio de 1979, España le pidió 
oficialmente se retirara de la presidencia, para evitar mas violencia. Esta 
ambigiiedad, fue sustituida por un gran interés en controlar la política de la 
Junta sandinista, mediante la ayuda económica inmediata, la renego- 
ciación de la deuda con España en condiciones venta.josas, todo el10 para 
evitar que, como en el caso de Cuba, el aislamiento pudiese hacer caer a Ni- 
caragua en manos de Moscú. Suarez tuvo una entrevista en Quito (1979) 
con Violeta Chamorro (sector mas moderado de la Junta) y con el Ministro 
de Asuntos Exteriores de la Junta de Reconstrucción Nacional Nicaraguen- 
se (sector radical), y les prometi6 apoyo económico, tlitcnico y politico. In- 
mediatamente después, se entrevist6 con Vance y se ofreció como me- 
diador entre 10s Estados Unidos y Nicaragua, afirman~do que si su país co- 
laboraba, España podia evitar la castrización del régimen de la Junta 

Respecto a El Salvador, España se ha alineado totalmente con la 
política estadounidense, apoyando a la Junta Cívico-militar. Junto con Ve- 
nezuela, Perú y Colombia le ofreci6 ayuda militar (sin especificar de que ti- 
p ~ ) ,  en febrero de 1980, y también con Venezuela, Alemania RF y Estados 
Unidos, se planteó una ayuda militar conjunta al Gobierno actual de El 
Salvador. En este caso, como en el anterior, España juega un papel mucho 
mas moderado que el de México, país en cierta forma rival de España, y 



Venezuela. Obviamente México tiene una influencia y medios muy supe- 
riores a 10s de España en esta zona, en donde Madrid intenta adquirir un 
influjo antes inexistente. 

Las buenas relaciones de Franco con Guatemala se estropearon a par- 
tir de 1976, pese a la visita de Juan Carlos en 1977, dado que Guatemala 
tiene el régimen quizas mas duro de la zona, y la actuación del Embajador 
español, Cajal, había ido en favor de la oposición, al mantener contactos 
con 10s indios de la región del Quiché (la zona mas deprimida del país). E1 
grave incidente diplomatico, después de la ocupación por 10s indios de la 
Embajada, que culmino con la entrada de la'policia en el edificio, su incen- 
dio "accidental" que ocasiono la muerte de todos sus ocupantes, salvo Ca- 
ja1 y un indio posteriormente asesinado, motivo la ruptura de relaciones de 
España con Guatemala, que ofreció excusas formales as; como la apertura 
de'una investigación bilateral del asunto. 

El hecho de que España sea el lugar de residencia de unos 60.000 refu- 
giados políticos latinoamericanos, en especial procedentes de Argentina y 
Uruguay, ocasiona que a menudo, secretamente, vengan policias proceden- 
tes de estos paises (y de Chile) en busca de información. También la 
emigración cubana en 10s años 60 hace que Madrid sea un centro de activi- 
dades politicas latinoamericanas, por 10 que el Frente Democrático de Li- 
beración Guatemalteco opina que España es un ejemplo de liberación de- 
mocrática. El hecho de que aun no exista un estatuto del refugiado politico 
así como las enormes dificultades para obtener la residencia en España de 
10s latinoamericanos, parecen desmentir tan optimistas afirmaciones. 

3. Otras relaciones politicas hispano-americanas 

La visita de Suarez a Cuba y las especiales relaciones con este país, 
permitieron que se pidiese a Fidel Castro un papel de mediador con Arge- 
lia, en 1978, respecto al conflicto del Sahara, asi como con el régimen de 
Angola y el de Macias, en Guinea Ecuatorial, si bien no se registraron re- 
sultaldos de ningún tipo. España ha hecho, también presiones en el Pacto 
Andino para que 10s paises miembros no reconociesen al Frente Polisario, 
como habia sugerido Venezuela (47). 

El Rey Juan Carlos se ofrecio como mediador en el conflicto del Canal 
de Beagle, en noviembre de 1978, y Argentina favoreció el arbitraje. Sin 
embargo Chile recelo después de la visita del Rey a Argentina y de la Con- 
ferencia de Solidaridad con Chile, celebrada en Madrid, y no aceptó la pro- 
puesta, que nunca tuvo caracter oficial. 

(47) I'he Caribbean Yearbook of International Relations. 1976, p. 41. 



Por Último, y esta vez con caracter ampliamente I-etórico y poc0 prac- 
tico, en el mejor estilo de la Hispanidad, se pidió la ayuda hispanoamerica- 
na para el caso Gibraltar y, en correspondencia, en octubre de 1976, López 
Michelsen, pidió a Juan Carlos su apoyo en las demantlas americanas sobre 
las islas Malvinas, Belice y el Canal de Panama. 

F) Conclusiones 

España ha jugado un papel netamente occidentalista a partir de 1976, 
pero ha flirteado con la posibilidad tercermundista, a través de sus cone- 
xiones latinoamericanas en las demandas abstractas y l-etóricas. Sin embar- 
go, no ha concedido a estos paises ni siquiera las limitadas concesiones de 
tipo comercial que han concedido el GATT y la UNCTAD. Comercial- 
mente, y como una eventual alternativa (complementa.ria) a la CEE, Espa- 
ña intenta penetrar mas en el mercado latinoamericano y alude vagamente 
a la creación de un mercado con estos paises, mientras que aprovecha sus 
relaciones con ellos como fuerza de presión para me.jorar posiciones res- 
pecto a la CEE. 

En este juego de intereses, España ha ganado ventajas reales, como en 
el mercado del petróleo con México y Venezuela, y ha evitado el colapso de 
industrias fundamentales para ella, como astilleros, camiones, y siderúr- 
gia, colocando parte de su producción en el area latinoamericana. 

Desde el punto de vista diplomático, se han cometido errores (caso de 
Venezuela) pero no muy graves. El centro de atención ha sido el Pacto An- 
dino y México, regímenes políticos (oficialmente) democrAticos, rivalizan- 
do con este último en las posturas tomadas respecto ,a Centroamérica, en 
donde España ha sido progresista, pero desde luego no revolucionaria. 
Nuestro país se ha convertido, hasta cierto punto, en un modelo de transi- 
ción democratica y, respetando la no intervención, ha sido activo en defen- 
sa de 10s derechos humanos de modo abstracto. 

Respecto a las perspectivas futuras, España es r:conomicamente, un 
mercado menor, pero que puede suministrar a América Latina, tecnologia 
de tip0 medio, muy útil en estos paises, vendiendo maquinaria, mediante la 
creación de empresas mixtas, directamente a través de técnicos españoles o 
mediante estudios en España de carácter técnico. Espafia puede, junto con 
Portugal, ser el representante de 10s intereses latinoanlericanos en la CEE, 
y, dada la integración de nuestro país en 10s organismos de cooperación re- 
gional americanos se nos facilita el acceso y comunicación directa a la in- 
formación de las decisiones de ambas partes, 10 cua1 nos permitir& actuar 
como mediador con pleno conocimiento de causa. 

La ayuda exterior española a Latinoamérica no es sustancial para ésta 



(aunque represente para España el 4% de su financiación exterior total, 
efectuada a traves del Fondo de Ayuda al Desarrollo y de 10s créditos a la 
exportación), pero si es importante el papel español para atraer la inversión 
árabe (y quizas la japonesa) a América Latina. 

Como medidas absolutamente necesarias para un mejor desarrollo de 
las relaciones, es preciso reorganizar 10s servicios diplomaticos que operan 
en Latinoamérica, unificar 10s criterios en las Embajadas, hacer que éstas 
tengan un papel comercial mucho mas agresivo, tecnificándolas y aumen- 
tando su "staff"; por otro lado, se deberia modificar el sistema de asisten- 
cia técnica a estos paises, facilitando la creación de empresas mixtas, la 
aportación de tecnologia y la emigración de ingenieros, técnicos y arquitec- 
tos a estos mercados, aliviando asi la saturación del mercado español. 

4.- EVOLUCION DE LAS RELACIONES ECONOMICAS POR PAISES 
Argentina 

A partir de 1977 se inicia un espectacular crecimiento en el comercio 
hispano-argentino que dura hasta 1979. En dicho trienio, las importaciones 
argentinas procedentes de España pasaron de 129 a 412 millones de dóla- 
res, mientras que las exportaciones a nuestro país crecieron de 318 a 561 
millones. Las compras españolas a Argentina han sido fundamentalmente 
productos agricolas y ganaderos y, muy particularmente cereales (maiz) y 
soja. Hay que destacar también por su evolución 10s cueros, pieles prepara- 
das y, en 10s dos últimos años, el pescado. Las ventas españolas, por su 
parte, han sufrido una notable diversificación y aunque 10s libros siguen 
ocupando un lugar destacado, exportamos fundamentalmente productos 
siderúrgicos, material médico, maquinaria para la industria del cuero, 
equipos ferroviarios y portuarios, barcos, etc. Pero, a pesar de la excelente 
evolución de la exportación española, la balanza comercial continua siendo 
muy favorable a Argentina. 

E1 interés argentino por la tecnologia española para construcción na- 
val ha quedado patente en la creación de una empresa mixta entre Astille- 
ros del Atlantico y una sociedad argentina. También la primacia española 
en el sector de cementos ha facilitado la creación de otra sociedad mixta en 
Salta, con una inversión española de 120 millones de dólares (47 millones 
del Banco Exterior de España). 

En 10s Últimos años las inversiones españolas en Argentina han sido 
muy elevadas. Destacan como sectores receptores el pesquero, en el que se 
han creado varias empresas mixtas hispano-argentinas, y el petroler0 con la 
unión. de Isaura y Compañia de Petróleos, SA. 



Brasil 

España mantiene un enorme déficit en su comcxcio con Brasil, si- 
tuación difícil de solucionar si tenemos en cuenta que las importaciones es- 
pañolas se basan en productos primarios en 16s que somos deficitarios y 
que difícilmente pueden ser reducidos. Por otro lado ~determinadas expor- 
taciones españolas, como las siderhrgicas, tienden a disminuir ante el pro- 
teccionismo brasileño para favorecer la industria nacional. 

En valores absolutos, las exportaciones brasileñas a nuestro país (café, 
soja, semillas, etc) han aumentado considerablemente en estos años, no- 
tablemente influidas por las alzas de 10s precios internaicionales. El extraor- 
d inar i~  desequilibri0 comercial derivado de esta situación, fue discutido 
por Suarez en su visita a Brasil en 1979, aunque con escaso éxito. No obs- 
tante, se creó una Comisión Hispano-Brasileña en Sao Pau10 y se fundó 
Iberopart para desarrollar el comercio bilateral. 

Mas prometedoras aparecen las perspectivas en 1'0 relativo a creación 
de empresas mixtas, en el sector financiero y en la exportación de 
tecnologia española. Se han creado empresas hispano-brasileñas para la re- 
alización de obras de desarrollo rural, minero (inversión de 45 millones de 
dólares en la mina de hierro de Vale do Rio Doce que garantiza a España 8 
millones de toneladas anuales), aluminio (la empresa Aluminio Español- 
Mineragao asegura 400.000 toneladas), fertilizantes (asistencia técnica de 
INCRO a la Compañia Paulista), pesca, etc. El INI tiene firmados contra- 
tos por valor de 200 millones de dólares y hay posibilidades de exportar 
plataformas petroliferas, así como de participar en la construcción de una 
gran planta hidroeléctrica. Existen, también, acuerdos de cooperación téc- 
nica en el Plan de Irrigación del Nordeste de Brasil, asi como en ingenieria 
agrícola. 

La inversión española en Brasil llegara a 280 mi~llones de dólares en 
1980-82. El Gobierno español facilita la instalación en este país de empre- 
sas de 10s sectores textil y calzado, para vender desde Elrasil a mercados que 
se están perdiendo, como Estados Unidos. Bancos españoles como el His- 
pano y Central se han instalado en este país para favorecer la tendencia in- 
versora. 

Cuba 

Hasta 10s años 70, España jugó respecto a Cuba un papel despropor- 
cionado a su tamaño económico. Según Kleiman (48) en 1970 España 
absobia el 11,2%'de las exportaciones cubanas y surr~inistraba el 7,6070 de 

(48) KLEIMAN, E. Op. cit. p. 279. 



sus importaciones. Segun la JUCEPLAN cubana, dichos porcentajes eran 
menores, estableciéndose una participación española del 3,3 % en el comer- 
cio global cubano. Esta disparidad en las cifras se atribuye a que Kleiman 
estudia sólo el comercio con 10s paises occidentales (49). 

En 1975, el peso de España en el comercio global cubano era ya del 
6,2070, inferior so10 al de Japón, entre 10s paises de la OCDE, y superior a 
la participación de Alemania o Francia. Entre 1970 y 1975 las exporta- 
ciones cubanas a España saltaron de 35 a 314 millones de dólares mientras 
las importaciones procedentes de nuestro país pasaron de 37 a 176 millones 
de dólares. 

La caida del precio internacional de azucar en 1976 supuso el principio 
de la crisis en el comercio hispano-cubano. El anterior acuerdo comercial 
habia perjudicado 10s intereses españoles al fijar, a medio plazo, un precio 
para el azucar muy superior al que luego se dió en el mercado. Al renego- 
ciarse el Acuerdo, Cuba insistió en incluir de nuevo este producto fijandole 
igualmente un precio. Sin embargo, la posibilidad de cultivar remolacha en 
España e importar azucar europeo a precios inferiores, mejoraron la posi- 
ción negociadora de nuestro país, llevada por Ortiz, hombre de plena con- 
fianza de Suarez. La visita de este ultimo a La Habana en 1978 permitió 
dar un trato preferencial al azucar pero sin aumentar sus compras. En ene- 
ro de 1979 se firmó finalmente el nuevo Acuerdo por cinco años, por el 
cua1 Cuba exportarh a España tabaco, niquel, pescado y marisc0 (no se 
incluye el azúcar), e importara autobuses, camiones, barcos, equipos de 
pesca, fertilizantes, bienes de capital, maquinaria y semiconductores. 

En 1979, Cuba incrementó sus adquisiciones de productos españoles 
(barcos, camiones y autobuses Pegaso) aunque sus exportaciones a nuestro 
país permanecieron estancadas. La visita de Suarez a ~ u b a ;  facilitó even- 
tuales futruras inversiones, al aumentar Fidel Castro las compensaciones 
por las expropiaciones, en 1959, de bienes que pertenecian a españoles. Se 
llegó también a un compromiso de ayuda financiera a las compañias expor- 
tadora~ a Cuba. 

La peculiar importancia para Cuba de su comercio con España se de- 
be, sin duda, entre otras razones, al embargo occidental. Por ejemplo Es- 
paña importa gran cantidad de niquel que luego reexportamos a EEUU. 

Actualmente, la posición española parece asegurada en su comercio 
con Cuba, incluso si cediese el embargo, ya que se han creado unas cone- 
xiones comerciales estables, y ademas 10s productos industriales españoles 
de tecnologia de tipo medio, estan muy adecuados al nivel de desarrollo cu- 
bano. 

(49) Ibid. p. 279. 



Mexica 
El comercio hispano-mexicano era practicamerlte inexistente hasta 

1951, dadas las precarias relaciones a nivel oficial. Coins señala Ruiz Lige- 
ro(50) la complementariedad de ambas económias y su rapido crecimiento 
en 10s años sesenta, originó un espectacular crecimiento de 10s intercam- 
bios entre 1975 y 1980. Cuando en 1976 se eliminaron 10s obstaculos de ti- 
po politico, se iniciaron contactos con el INI por orden expresa del presi- 
dente López Porti110 (51) para futuros intercambios, y se nombro como 
Embajador en Madrid al ex presidente Diaz Ordaz, rnuy relacionado con 
ambientes empresariales mexicanos. 

El resultado fue un gran crecimiento del comercio en 10s años siguien- 
tes. Tras la visita del Rey Juan Carlos en 1978, México empezó a exportar 
petróleo a España, hecho que marcó el inicio del desequilibri0 comercial 
para nuestro país, dado el elevado valor de 10s crudos. Por el contrario, no 
pudo llevarse a cabo la operación cuadrangular (52) que pretendia que el 
petróleo que la URSS enviaba a Cuba fuese exportado a España, y a cam- 
bio México entregara una cantidad equivalente a la isla del Caribe, con 10 
cua1 todos se ahorraban el coste de 10s fletes, a la vez que España diversifi- 
caba sus fuentes de petróleo. No obstante, las presiones de EEUU y 10s sec- 
tores mexicanos mas conservadores abortaron esta operación. 

El año 1979 fue decisivo para las relaciones hisipano-mexicanas. La 
venta, el 15 de julio, a PEMEX de parte de las acciones de Gulf en la com- 
pañia Petronor, aseguró a la empresa nacional de petróleos mexicana el 
15% del control de Petronor y la posibilidad de aume~ntar dicha participa- 
ción al 34%. Con el10 España se convertia en el camino para la penetración 
del petróleo mexicano en Europa, especialmente nafi:as y aceites ligeros. 
También se firmó un acuerdo de exportación a nuestro país de medio 
millbn de toneladas de gas licuado. 

En 1980 se increment6 aun mas la exportación de petróleo mexicano a I 

España (165.000 barrileddia) con 10 que nos hemos convertido en el se- 
gundo cliente de México, después de Estados Unidos (765.000 
barrileddia), y por delante de Japón y Francia. Al mi!;mo tiempo, México 
pas6 a ser el tercer proveedor español de petróleo con el 10% del total, tras 
Arabia Saudita (30%) e Irak (13%). 

En este mismo año, se celebraron acuerdos sobre distribución por 
CAMPSA en España y en el mercado europeo, de aceites lubricantes y 
querosenos refinados por PEMEX. Al mismo tiempo, si la entrada de Es- 

(50) RUIZ LIGERO, A. !'El comercio hispano-mejicano", I.C.E. n.O 509, enero 1976, 
p. 116-23. 

(51) Democracia 2000. Radiografia política española. Madrid, 1'967, p. 66. 
(52) El Sol de Mkxico, mayo 1978. 



paña en la CEE obliga a CAMPSA a perder su monopolio de distribución 
de derivados del petróleo, existe un acuerdo para crear con PEMEX una 
red de distribución de gasolina en España en 10s años 80. 

Así pues, las tradicionales exportaciones mexicanas (cafk, legumbres 
secas, etc) han sido sustituidas en importancia por el petróleo, mientras 
productos españoles como libros o barcos pierden terreno a favor de pro- 
ductos quimicos y maquinaria en general. 

Igualmente, se estan creando gran número de empresas mixtas 
hispano-mexicanas en 10s sectores: minero (Adaro busca en México carbón 
y fosfatos), siderúrgic0 (Duso Felguera controla en 40% de una inversión 
de 100 millones de dólares para la produccibn de acero), naval (Bazan y Se- 
ner han invertido 240 millones de dólares en un astillero para construir bar- 
cos de hasta 50.000 toneladas y Aesa ha invertido .en un astillero en Ve- 
racruz), pesquero (gran importancia de la tecnologia española y su expe- 
riencia en comercialización, conservación y enlatado de pescado; Sayesa y 
Pesquera Industrial Gallega han realizado inversiones en harina de pesca- 
do, conservas, etc), ceramica (aportacibn tecnológica de Ceramicas Alva- 
rez, etc), 

La inversión española en México la llevan a cabo aun en gran parte las 
empresas estatales, sobre todo del INI, que en 1979 invirtib unos 128 millo- 
nes de dólares. Hay grandes perspectivas para 10s inversionistas españoles 
en las industrias "maquiladoras" que se están montando junto a la fronte- 
ra con Estados Unidos, como medio para entrar en el mercado nofteameri- 
cano con ventajas arancelarias. 

La Camara de Comercio de México favorece la presencia española en 
el país. En mayo de 1979 se celebro la primera exposición industrial espa- 
ñola en México. También el Comité Hispano-Mexicano esta actuando con 
éxito en este sentido y existe la posibilidad de conceder ventajas arancela- 
rias para 10s productos españoles (53). 

Venezuela 

Venezuela fue a partir de 1959, uno de 10s paises preferidos por la 
emigracibn española, en especial para la procedente de Canarias. Cerca de 
un millón de españoles emigraron desde la guerra civil, existiendo actual- 
mente una minoria vasca, catalana y asturiana muy bien situada en 10s 
estratos medio y alto de la industria venezolana. La influencia de la colonia 
española en la política local es aun evidente; es tradicional en épocas electo- 

(53) El gobierno mexicano ha permitido a ocho compaíiías espaíiolas invertir en este país, 
controlando mas del 50 % del capital. 



rales el viaje de 10s candidatos a la Presidencia de Venezuela a Canarias y 
Galicia. No obstante, en la vertiente comercial estia influencia no se ha 
reflejado hasta hace relativamente pocos años. En ;I976 el nivel de inter- 
cambio empezó a ser relevante en ambas direcciones, correspondiend~le a 
la exportacion española (material telefonico; libros, camiones, maquina- 
ria, etc) un lugar predominante en el intercambio. 

En septiembre de 1977, el entonces presidente venezolano Carlos 
Andrés Pérez firmo, tras la visita del rey Juan Carlos, una serie de acuer- 
dos que incluían contratos con España por valor de 1.500 millones de dola- 
res. Se trataba de: 
-construccion de una linea férrea entre San Juan de Morros y Ciudad 
Guayana (1.200 millones de dolares, España participa.ría en un 43070, Cana- 
da en un 37% y Venezuela en un 20%); 
-construccion de dos astilleros en Paraguana (266 millones) a cargo de 
Astinaves, empresa en la que nuestro país participaria en un 45%; 

. -concesion a Pegaso de la exclusiva de fabricacion dle motores diesel para 
camiones (categoria B 4 del Pacto Andino); 
-concesion a Ramon Vizcaino SA de la construcci6n de cinco almacenes 
frigoríficos (40 millones de dolares). 

En 1978 el comercio siguio creciendo aceleradainente con aumentos, 
sobre el año anterior, del 75% para las ventas venezcllanas y del 44% para 
las españolas. En octubre de dicho año, se inicio la er:portación indirecta a 
nuestro país; efectivamente, el sistema cuadrangular (México, Cuba, 
URSS, España) rechazado por México, fue aceptado por Venezuela, quien 
se comprometi6 a suministrar anualmente a Cuba 2,2 millones de tonela- 
das de petróleo, recibiendo España de la URSS igual cantidad. 

Las inversiones españolas, aparte de las efectuadas por Pegaso en la 
planta de motores, supusieron 67,4 millones de dolal-es en 1977,y en 1978 
ascendieron a 12,4 millones en industria ligera y 30 inillones en construc- 
ción de viviendas. Se concedió un crédito a Venezuela de 70 millones de do- 
lares para la importación de bienes de equipo españoles, a la vez que se fir- 
maron acuerdos sobre el suministro de tecnologia pe!troquimica y para la 
formacion de técnicos en nuestro país. Por el contrario, fracasaron las con- 
versaciones para montar plantas de energia nuclear en Venezuela, dada la 
escasa preparación española en este campo. 

En 1979, si bien el comercio sigui6 aun creciendo, en las demas areas 
se dieron cambios importantes en las relaciones entre ambos paises. La 
elección de Herrera Campins como Presidente (contra las espectativas de 
UCD que habia prestado ayuda a su rival) supuso un duro golpe para 10s 
intereses españoles. Las iniciativas del Partido Nacionalista Vasco, cuyo 



presidente asistió a la investidura de Herrera, para establecer contactos pa- 
ra posibles inversiones siderúrgicas, no fueron bien acogidas. 

La campaña de austeridad desplegada por el nuevo presidente en 
contra del despilfarro del régimen anterior y la anulación o paralización de 
determinados proyectos afectaron de lleno 10s contratos firmados con Es- 
paña. Aun ahora se esta retrasando el proyecto férreo de Ciudad Guayana, 
aunque no esta anulado. El Ministro de Industria declaro, en 1980, que 10s 
astilleros de Paraguana no eran necesarios, mientras que Herrera afirmó 
que bastaria uno solo, pero de dimensión inferior a la prevista (Astinaves 
habia invertido ya en el proyecto 10 millones de dólares). Mas Complicada 
es aun la situación respecto a la fabrica de motores de Pegaso (a través de 
su filial Hivenca) cuya concesión no acaba de estar clara, actitud notable- 
mente influida por la multinacional nortearnericana Mack que pretende 
instalarse en el lugar de Pegaso. 

Por el contrario, continuan 10s acuerdos petroliferos con nuestro país. 
Hispanoil sigue explorando la cuenca del Orinoco y colabora en el refino 
del crudo pesado extraido de esta zona, ya que Venezuela para conservar 
las reservas de crudo ligero de Maracaibo, esta estimulando la extracción 
de la zona del Orinoco, imponiendo, ademas, a sus clientes la compra de 
un minimo de crudos pesados de esta zona a precios inferiores, dada su ma- 
yor dificultad de refino. 

Otros Paises 

Entre 1970 y 1976 las ventas de Chile a España aumentaron en un 
14507'0, mientras que las compras de productos españoles decrecieron ligera- 
mente. Tras el golpe de estado de Pinochet el comercio se acrecentó sobre 
todo por el lado de la exportación española, en especial maquinaria y auto- 
buses (Pegaso firmó un contrato por cuatro años para vender 5.000 
vehiculos por 75 millones de dólares). Las ventas chilenas a nuestro país se 
basan en el cobre, mariscos, nitrato sódico, celulosa, coque, pieles, etc. 

En general, Chile es para España un mercado estable, con tendencia al 
alza y con grandes oportunidades para la venta de armas, aunque por razo- 
nes politicas esta posibilidad se ha visto frenada. Las inversiones directas 
españolas a este país se han mantenido a niveles modestos durante estos 
años, aunque a partir de 1981 se ha dado un salto espectacular en las mis- 
mas que han convertido a Chile en el primer receptor de capital español en 
el exterior. 

Colombia es también un mercado en alza. En 1960, el 2 % del comer- 
cio colombiano se realizaba con España, diez años después este porcentaje 



era ya del 5 %. En valores absolutos las ventas colombianas a España as- 
cendieron, en 1976, a 34 millones de dólares (café, algodón, tabaco, carne, 
cacao, etc.) y las compras a nuestro país a 43 millones (automóviles, ca- 
miones, l ibro~, maquina herramienta, productos qulimicos, etc.). En 1979 
estas cifras eran, respectivamente, de 121 y 1,29 millones de dólares. 

España tiene gran interés en participar en la explotación de minerales 
colornbianos como petróleo (Hispanoil esta realizando prospecciones), 
uranio (contrato de ENUSA en 1980 por tres millones de dólares para cola- 
borar con COLURANIO por ocho años), y carbón (contrato de suministro 
a España de 200.000 toneladas de carbón durante 20 años y posible partici- 
pación en la explotación de la mina de El Cerrejón). Nuestro país también 
colabora en la construcción de un astillero en Cartagena (acuerdo de febre- 
ro de 1977), en la renovación de la flota mercante y de 10s ferrocarriles. En 
enero de 1976 se creó una Comisión Mixta para facilitar el intercambio co- 
mercial y tras la visita del presidente colombiano a Madrid en 1979, se 
suprimió el sistema "clearing" de pagos, se privatizó el comercio del café y 
se estableció el régimen de libre convertibilidad monetaria. Todo el10 ten- 
dente a favorecer el incremento comercial entre ambos paises. 

En el caso de Uruguay, el fuerte peso de la carni: en la exportación de 
este país le hace muy vulnerable a las variaciones de precios en 10s merca- 
dos internacionales. Es un cliente en alza para Espa.ña: en 1976 Uruguay 
exportó a España por valor de 32 millones de dólares y en 1979 esta cifra se 
había reducido a solo 12 millones. Por el contrario, sus importaciones de 
productos españoles pasaron, en igual periodo, de 8 a 37 millones gracias a1 
material telefónico (Telettra española construyó un sistema de micro-ondas 
tras un contrato firmado en 1978) y a las armas liger,as (el 51 % de sus im- 
portaciones de armas vienen de España). 

España y Ecuador triplicaron su intercambio entre 1970 y 1977. Las 
importaciones ecuatorianas pasaron de 11 a 26 millones de dólares 
mientras que las exportaciones saltaron de 2 a 6 millsnes (sobre todo cacao 
y café). Se han creado empresas mixtas en el sector pesquero y existen ne- 
gociaciones para establecer colaboraciones en el campo petrolifero. Existe 
un acuerdo, de febrero de 1979, para el desarrollo agrícola, fabricación 
conjunta de componentes de automóvil, conducción de agua potable, etc., 
asi como para la construcción de hospitales. Para facilitar estas inversiones 
se creó, con el Banco Exterior, un banco de desarrollo industrial en Quito, 
la Compañia Financiera Iberoamericana (60 % capka1 ecuatoriano y 25 % 
del Banco Exterior). 



Finalmente, Perú exportó a España en 1970 por valor de 27 millones 
de d6lares e import6 por 11 millones, cifras que en 1977 se habian converti- 
do en 31 y 18 millones respectivamente. El interés español reside, esencial- 
mente, en el cobre y demhs minerales (complejo industrial y minero de Ba- 
yovar en el que interviene capital español, asi como explotación de fosfatos 
y carbón por parte de Adaro), asi como en el sector pesquero. En cambio 
en la industria petrolera Hispanoil no ha tenido éxito hasta el momento en 
sus exploraciones. España exporta esencialmente libros, motores, barcos, 
tecnologia, etc. En 1977 se iniciaron conversaciones para la venta de un re- 
actor nuclear a Perú. 

Centroamérica y Caribe 

Los mayores esfuerzos españoles en esta zona se han llevado a cabo en 
el sector financiero, y concretamente en Puerto Rico. En 1975, el Banco 
Central español pas6 a controlar el tercer banco portorriqueño, y en 1976 
el Banco de Santander hizo 10 mismo con el First National Bank of Puerto 
Rico. En 1978, 10s bancos locales controlaban 3.441 millones, 10s cana- 
dienses 796 millones y 10s españoles 649 millones (Banco Central 288 millo- 
nes, Santander 285 millones y Occidental 76 millones). 

En 1978, se instalaron en Puerto Rico 24 industrias españolas, invir- 
tiendo 12 millones de dólares. El SeñorDubon, director de desarrollo eco- 
nómico de Puerto Rico sugirió que este país podria ser la base exportadora 
española a Estados Unidos y Caribe de productos como textiles o calzado, 
evitando 10s aranceles o cupos a la importación establecidos por Estados 
Unidos sobre este tip0 de productos. 

La República Dominicana es también un buen cliente para España. 
Dados 10s limites de la economia dominicana, la colaboración española ha 
sido bastante importante. En 1979, el Banco Exterior concedió un crédito 
de 92 millones de dólares para la compra de bienes de equipo y, tras la visi- 
ta del rey Juan Carlos en 1979, se decidió que España construyera la planta 
de energia eléctrica Italo 11, y en 1980 INITEC (del INI) consiguió un 
contrato con el Gobierno dominicano para construir las presas de Aguaca- 
te y Jiiguey, por valor de 300 millones de dólares. 

Ei1 régimen de Somoza en Nicaragua tuvo, hasta 1977, buenas rela- 
ciones económicas con España, con quien Nicaragua realizaba el 4,7 % de 
su comercio exterior. En 1977 el país centroaméricano exportó a España 
por valor de 32 millores de dólares e import6 por 3 1 3  millones (camiones, 



maquinaria, motores, armas). El mismo año España le: concedió un crédito 
de 100 millones de dólares (renegociado después por el Frente Sandinista). 

Guatemala y Honduras son mucho menos importantes para el comer- 
cio español, salvo en el caso del petróleo (Hispanoil tiene concesiones en 
Guatemala) y del cemento (Asland es socio técnico de la planta cementera 
de Comaguagua en Honduras). 

Barcelona, julio 198 1 
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ORGANIZACIONES ECON{)MICAS 
INTERNACIONALES 

EL PROCESO DE TRANSFORM~QCION 

Francesc Granell* 

Pese a las tensiones nacionalistas generadas por la crisis económica in- 
ternacional que han obligado a reconsiderar sus reglas y posibilidades de 
acción, las Organizaciones Económicas Internacionales son, hoy, auténti- 
cos actores de la economia y la política mundial jugando a unos niveles que 
en ciertos casos van mas alla del mero acoplamiento de intereses de sus es- 
tados miembros para maximizar sus relaciones de cooperación y minimizar 
las relaciones de conflicto. 

El10 se ha debido, sin duda, a la fuerza que les ha dado disponer de un 
funcionariado capacitado, unos recursos adecuados y contar, durante estos 
últimos años antes de la crisis, con un clima y una opinión pública favo- 
rables. 

Hasta llegar a esta situación actual, sin embargo, las organizaciones 
internacionales han recorrido un largo camino que voy a tratar de repasar 
brevemente en estas paginas. 

2. LOS ANTECEDENTES DOCTRINALES E HIS~~ORICOS 

a) Desde un punto de vista doctrinal en 10s primeros diseños de organi- 
zación internacional, el evitar la guerra entre las nacilones era casi la Única 
preocupación de 10s mandatarios de las naciones. S610 mucho después el 
tema del desarrollo económico desplazó a la prevención de la guerra del 
primer plano de intenciones de actuación de la organización internacional. 

Dante Alighieri (1265-1321) se cita siempre corno, uno de 10s anteceso- 
res del deseo de vertebrar una comunidad internacio~lal que hiciera impo- 
sible la guerra. 

* Profesor de Organización Econbmica Internacional de la U:niversidad de Barcelona. 

Afers Internacionals, Primavera 1982 
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Una serie de autores de derecho internacional siguen también la idea 
en siglos posteriores, pero en el plano económico, las teorias de la escuela 
mercantilista hacian dificil que pudieran aparecer diseños de organiza- 
ciones internacionales para acoplamiento de 10s intereses contrapuestos de 
10s diferentes paises. Para 10s mercantilistas cada país debia tratar de con- 
seguir una balanza comercial favorable y para el10 era licito establecer 
barreras a las importaciones, alentar las exportaciones, prohibir la emigra- 
ción para conseguir un aumento del poder demográfico de la nación, alen- 
tar la inmigración, conquistar imperios coloniales, imponer el uso de 
navios nacionales en el comercio con el extranjero, etc. En todo este am- 
biente de voluntarismo y de ultranacionalismo sbjo puede aparecer algun 
proyecto aislado de creación de organización economica internacional tal 
como el del Banco Internacional que debia ser creado en Ginebra en 1675 
(I), pero, es en definitiva, la idea de conflicto entre las naciones, y no la de 
cooperacion, la que esta en la espina dorsal del pensamiento mercantilista y 
existe el convencimieno de que 10 que una nación gane es a costa de que 
otra 10 pierda. 

En esta concepción de las relaciones internacionales est& en embrión, 
la posibilidad de propuestas para tratar de limar estas desavenencias a base 
de cooperación internacional o de la creación de organismos adecuados co- 
sa que no ocurre con las concepciones fisiocraticas o clasicas en donde el 
orden natural, el potencialmente posible perfecto acoplamiento entre 10s 
intereses económicos de todas las naciones y en donde la posibilidad de ob- 
tener todos beneficio de la división internacional de trabajo hacia mas 
dificil que en su inspiración se diseñaran esquemas de organización econó- 
mica internacional (2). 

La situación se vera substancialmente alterada hacia finales del s. XIX 
con la aparición de teorias de caracter nacionalista y proteccionista como 
las de F. List. En un mundo proteccionista, la negociación de reducciones 
arancelarias, 10s pactos para seguir comerciando y 10s puentes abiertos ha- 
cia la relación con el exterior globalmente no deseada tendra mucho senti- 

, do. En esta linea la situación ser& diferente a la posible bajo el prisma de 
analisis de C .  Marx para quien 10s intereses de todo el mundo seran tan dis- 
pares que no habra posibilidad de conciliación hasta la desaparición de la 
sociedad de clases. 

El funcionamiento del patrón oro -mecanisme automático de conci- 
- -- 

(1) H.H. Schloss: The Bank for International Settlements, An experiment in Central 
Bank Cooperation, h s t e r d a m ,  North Holland, 1958. 

(2) J. Muns: Los Economistas y el Sistema Econ6mico Internacional, en Revista Espaíío- 
. la de Economia, sept-dic. 1976. 
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liación de intereses monetarios y de pagos internacionales- también actuo 
negativamente desde el punto de vista de forzar la creac:iÓn de mecanismos 
globales de cooperación económica por 10 que solamerite se fueron crean- 
do, en esta época, organismos de cooperación de caracter muy especifico y 
que se analizaran a continuación. 

Las circunstancias se van a ver modificadas de forma clara a partir de 
finales de la Primera Guerra Mundial y a partir, sobre todo, de la Crisis In- 
ternacional de 1929 con todo 10 que comport6 de rebrolte nacionalista y de 
políticas proteccionistas por parte de la mayoria de paises. El intento de sa- 
lir de tal marasmo de insolaridad fue un factor determinante de 10s. es- 
quemas de organización económica internacional que ei1 base a tal deseo se 
irian creando bajo el manto, primero, de la Sociedad de Naciones nacida 
del Tratado de Versalles y del Sistema de las Naciones Unidas después, 
entroncando, ya, con el fenómeno de la irrupción de la Organización Eco- 
nómica Internacional tal como hoy la conocemos. 

En este sentido cabe destacar que fue, precisamente, J.M. Keynes - 
cuya teoria derivaba de la búsqueda del pleno empleo aun a costa de solu- 
ciones nacionalistas de exportación de desempleo hacia 10s demas paises- 
uno de 10s hombres que mas activamente participaria. en la creación del 
Fondo Monetari0 Internacional (3). 

b) Desde un punto de vista histórico es posible, taiabién, entroncar la 
creación de organismos internacionales posteriores a las guerras napoleóni- 
cas con experimentos anteriores. 

Si se toma como ejemplo de organización internacional embrionaria 
10s tratados comerciales es evidente que existen ejemplos hasta seis siglos 
antes de la era cristiana con un tratado entre Roma y ~Cartago suscrito en 
507-508 antes de Cristo según afirmación de Polibio (4). 

Parece mas adecuado, empero, buscar el antecedenite mas lejano de las 
organizaciones económicas internacionales en la Liga Hanseática que 
comprendió una vasta serie de acuerdos entre comerciantes privados, 
ciudades, estados, reyes e, incluso, el Gran Maestre de la Orden Teuthica 
y que operó una serie de siglos a partir de sus primeros logros en 1252 -en 
que 10s comerciantes germanos recibian ciertos privilegios de la ciudad de 
Brujas- y hasta 1852 y 1863 en que cerraron sus Últimos "Kontors" de 
Londres y Ausburgo. (5) 

(3) J. Muns, art. cit. phgs. 23 y sig. 
(4) F. Machlup: International Economic Cooperation, en E.O. Edwards (ed): The Na- 

tion's Economic Objectives, Chicago University Press for W.Mi. Rice University, 1964. 
(5) M. Postan y E.E. Rich (eds): The Cambridge Economic History of Europe, 11, Cam- 

bridge University Press, 1952. 
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El hecho de que con la Liga Hanseática se involucraran intereses 
publicos y privados da al ejemplo, además, una marcada modernidad si ha- 
cemos abstracción del hecho de que la parte publica en las relaciones de la 
Liga era aportada por reyes y no por auténticos estados-nación en el signi- 
ficado que en 10s últimos años se ha dado al término (6). Podria decirse, en 
este sentido, que la Liga Hanseática incorpora relaciones internacionales y 
transnacionales en la acepción, este ultimo término, de describir procesos 
que atraviesan las fronteras nacionales (7) y que en 10s ultimos años es ob- 
jeto de gran atención. 

El Congreso de Viena de 1815 inicio una serie de desarrollos de 10 que 
se ha llamado el Sistema de Conferencia en el que, además, habria que ins- 
cribir 10s Congresos de Paris de 1856, Londres de 1871, Berlin de 1878 y 
1884-85 y Algeciras de 1906 además, lógicamente, de la Conferencia de la 
Haya de 1899 en la que participaron 26 estados -fundamentalmente euro- 
peos a diferencia de 10 que ocurriria a partir de la 2. a Conferencia de la Ha- 
ya de 1907, en la que participaran 44 estados lo que le dará, por primera 
vez, un carácter marcadamente mundial al tener 10s pequeiios estados lati- 
noamericanos voz y voto como 10s grandes por primera vez. El estallido de 
la Primera Guerra Mundial impidió la celebración de la 3. a Conferencia de 
la Haya que debia celebrarse en 1915 pero finalizada la Guerra se creará la 
Sociedad de Naciones que supondrá un cambio radical respecto a la pers- 
pectiva anterior. 

Inis L. Claude ha resaltado que el Sistema de Conferencia del siglo 
XIX, con ser de mucho interés, no produjo organizaciones de funciona- 
miento permanente (8) aunque si es cierto que de ellas quedó un rico legado 
de normas (9), tanto como consecuencia de las circunstancias derivadas del 
predomini0 continental inicial de la Austria de Metternich (10) o de Alema- 
nia (1 1) y, en el mundo, de Gran Bretaña (12), cuanto como resultado del 

(6) L. Gross: The Peace of Westfalia 1648-1948 en su libro: International Law in the 
Twenty Century, New York, Appleton, 1969. 

(7) H Giinter (ed): Transnational Industrial Relations, London, Macmillan for the ILO, 
1972 y, J. Nye y R. Keohane (eds), Op. cit. 

(8) 1.L. Claude: Swords into Plowshares: The Problems and Progress of International 
Organization, New York, Random House, 1956. 

(9) Ilocuments relating to the Program of the First Hague Peace Conference, Oxford, 
Clarendon Press for the Carnegie Endowment for International Peace, Pamphlet 36, 
Division of International Law, 1921. 

(10) D. Thomson: Europe since Napoleon, London, Longmans, 1957. 
(1 1) R.C.K. Ensor: England 1870-1914, The Oxford History of England, 1936. 
(12) A. Imlah: Economic Elements in the Pax Britannica, Carnbridge, Harvard University 

Press, 1958. 
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desarrollo de la industrialización y del comercio y necesidad de asegurar su 
continuidad (1 3). 

3.  EL NACIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES. 

Es en esta linea que a la libertad de navegació11 consagrada por el 
Congreso de Viena de 1815 se junta el de la libertat sobre el Rhin (Paris, 
1856), la supresión de canones a la navegación fluvial renana (1863 y 1868), 
el tratado telegrafico de 1865, el de creación de la UPU (1874) y la Conven- 
ción de Paris de 1883. 

Entre 1815 y 1849 se crearon seis organizaciones internacionales y se 
celebraron catorce congresos internacionales. Entre 1850 y 1869 fueron 
veintinueve las organizaciones creadas y veintidós 10s congresos habidos. 
En 1904 ya se celebraban mas de 10 congresos al año. En 1914 el número de 
organizaciones internacionales alcanzaba la cifra de 500. Hoy en dia hay 
mas de 4.000 organizaciones de las que el diez por ciento son interguberna- 
mentales y se celebran mas de 5.000 congresos al año (14). Se ha estimado, 
ademas, que en el año 2000 existiran 13.000 organizaciones internacionales 
y se desarrollaran anualmente unos 30.000 congresos (15). 

La enorme proliferación de organizaciones en estos últimos años hace 
difícil la delimitación total del fenómeno ya que se ha llegado a un extremo 
en donde hay distintas interpretaciones de la abundiante documentación 
contenida en el Yearbook of International Organizations (16) publicado 
por la Unión de Asociaciones Internacionales (1 7). 

Desde que se estableció la primera organización internacional, la Co- 
misión Central para la navegación del Rhin por el Acta Final del Tratado 
de Viena de 18 15, se fueron creando a 10 largo del siglo XIX organismos en 
Europa y en América (en donde tras el fracaso del Congreso Anfictiónico 
de Panama de 1826 se han desarrollado conferencias regulares de estados 

(13) W. Ashworth: A short History of the International Economy since 1850, London, 
Longmans, 1952. Existe traducción castellana realizada por el Fondo de Cultura Eco- 
nómica en 1958. 

(14) Union of International Associations: Annual International Congress Calendar, 
Bruselas, 20." ed. en 1980. 

(15) T.D. Dimitrov: Documents of International Organiza~tions: A ~ibliographic 
Handbook, Chicago, Arnerican Library Association, 1973. 

(16) A.J.N. Judge: International Institutions: Diversity, Bordlerline Cases, Functional 
Substitutes and Possible Alternatives, en P. Taylor y A.J.R. Groom (eds): Internatio- 
nal Organization, op. A Conceptual Approach, Londres, Francis Pinter, 1978. 

(17) Union des Associations Internationales: Annuaire des Asaociations Internationales 
1980, Bruxelles, 1980. 
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americanos desde 1889) (18). Las propias integraciones alemana e italiana 
constituyen, también ejemplo de organización económica internacional 
que siguió o fue consecuencia de un movimiento de unificación política. En 
Italia fue mas bien el impulso politico 10 que vertebro la unidad económica 
mientras que en Alemania el proceso aduanero representado por 10s sucesi- 
vos perfeccionamientos del Zollverein a partir de 1833 fue por delante de la 
unión política (1 9). 

El caso del Zollverein es710 suficientemente representativo de embrión 
de organismo de integración como para tratarlo mas adelante cuando se 
haga alusión a la integracibn económica. 

Los aspectos esenciales que presentan las organizaciones internaciona- 
les creadas a 10 largo del siglo XIX han sido resaltados por J.C. Plano y 
R.E. Riggs en un conocido libro (20). De acuerdo con tales autores 10s as- 
pectos relevantes son: 

a) la calidad de miembro se reservaba a estados soberanos sin ningún tip0 
de condicionamiento moral o politico. 
b) la organización era creada por un tratado multilateral en que se plas- 
maba la estructura organizativa, objetivos de la organización y obliga- 
ciones de 10s miembros. 
c) un sistema de conferencia o congreso era normalmente establecido pa- 
ra dirigir la organización aun cuando sus reuniones no solian ser frecuen- 
tes. 
d) todos 10s paises participantes tenian el mismo poder de voto y las deci- 
siones debian ser adoptadas por unanimidad. 
e) en algunos casos se creo un comité ejecutivo u órgano similar para diri- 
gir 10s trabajos entre reuniones. 
fl las funciones rutinarias eran cubiertas por un secretariado de caracter 
profesional. 
g) algunas organizaciones, tal es el caso de las comisiones fluviales, 
ejercian poderes judiciales o casi-judiciales disponiendo al efecto, de algun 
tipo de tribunal capaz de dirimir en 10s casos de disputas o controversia 
entre 10s diferentes paises participantes. 
h) algunas organizaciones tenian, incluso, personalidad jurídica de tal 
modo que podian tener propiedades y gozar de inmunidades diplomaticas. 

(18) F.G. Fernandez Shaw: La'Organizacion de 10s Estados Americanos, Madrid, Ed. 
Cultura Hispanica, 1959. 

(19) J. Sarda: Uniones Aduaneras y Uniones Economicas, Madrid, Aguilar, 1953. 
(20) J.C. Plano y R.E. Riggs: Forging World Order, London, Macmillan, 1967. 
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i )  el soporte financiero de la organización corria a cargo de 10s paises par- 
ticipantes a través de sus respectivas contribuciones. 
j) la capacidad de la organización se circunscribiia a ciertos aspectos 
técnico-funcionales. 
k) la acción de las organizaciones se realizaba diseñando tratados interna- 
cionales que después deberian ser sometidos a cada estado para ratificación 
o adoptando resoluciones en donde se recomendaran determinadas ac- 
ciones a 10s gobiernos de 10s paises participantes. 

4. LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL HO!( 

Llegados a este punto conviene preguntarse si estos rasgos caracteriza- 
dores de las organizaciones internacionales creadas $en el siglo XIX y 10s 
años anteriores a la Primera Guerra Mundial son suficientes para acotar el 
concepto de organización económica internacional hoy. 

La respuesta a esta pregunta debe ser, indiscutiblemente, negativa 
pues 10s organismos presentan en muchos casos, hoy, estructuras organiza- 
tivas, finalidades y objetivos y aspectos diferentes de 10s reseñados. 

En esta linea es conveniente hacer hincapié en que, ademhs, la so- 
ciedad internacional y las relaciones internacionales son diferentes a como 
10 eran en el siglo XIX y que es consecuentemente normal que la respuesta 
institucional a tal realidad diferente sea también diversa. 

Pero 10 que si es cierto también es que dichas uniones del siglo XIX 
son, como dice Joaquin Muns (21), base del espectacu.lar crecimiento de es- 
te tipo de agrupaciones desde el final de la Primera Guerra Mundial bien 
que siguiéndose de unas nuevas caracteristicas que son: 

a) la creciente complejidad de .las organizaciones internacionales 
b) una mayor politizacibn a medida que se hacen rrienos importantes las 
barreras que tradicionalmente separaron 10s fenómenos estrictamente téc- 
nicos de 10s de naturaleza política 
c) la difusión del fenomeno de la organización internacional hacia nuevos 
campos de la actividad económica que pasan a recla~mar una mayor aten- 
ción. 

Por otra parte y para completar el cambio de palnorama hace falta re- 
cordar que el numero de paises susceptibles de formar parte de organiza- 
ciones internacionales ha aumentado en forma significativa 10 cual, unido 
al hecho de que otros organismos internacionales y otros actores pueden in- 

-- - 

(21) J. Muns: Presentación de su manual "Organismos Económicos Internacionales, 
documentos constitutivos", Madrid, Confederación de Cajas de Ahorros, 1977. 
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tervenir en la vida internacional o en el propio funcionamiento de las orga- 
nizaciones internacionales arroja nuevos datos a la problematica concep- 
tual de la Organización Económica Internacional. 

Cuando la Sociedad de Naciones empezó a operar tras el Tratado de 
Versalles eran 42 sus paises miembros (22). El número de estados miembros 
de las Naciones Unidas en 1980 se elevaba a 152 mientras que en 1945, al 
ponerse en marcha el organismo eran solamente 51 sus miembros (23). 

Con el número de miembros aumenta también la complejidad de 10s 
temas tratados 10 cua1 redunda en una proliferación de reuniones para tra- 
tar de acoplar 10s diferentes intereses en presencia. Entre 1920 y 1940 el 
Consejo de la Sociedad de Naciones, por citar un ejemplo, se reunió en 107 
ocasiones (24) mientras que solamente a 10 largo de 1979 el Consejo de Mi- 
nistros de las Comunidades Europeas celebr6 un total de 60 sesiones (25). 

Es, por otra parte cada vez mas palpable que diversas organizaciones 
internacionales se ocupan de 10s mismos temas 10 cua1 no siempre.es, desde 
luego, mal visto por 10s paises que en muchos casos aprecian asistencias y 
pareceres de diferente procedencia para cada caso (26) teniendo en cuenta 
el papel de asesores que varios de 10s organismos internacionales actuales 
tienen en relación a sus paises miembros (27). 

Es muy lógico que el10 sea de esta manera. La propia interdependencia 
y la influencia de unos temas económicos sobre otros motivan tal preocu- 
pación mancomunada en numerosos casos. Piénsese, por ejemplo, en la 
estrecha relación que el tema de 10s tipos de cambio, de 10s que se ha venido 
preocupando intensamente el Fondo Monetari0 Internacional, tanto antes 
como después de la entrada en vigor de la segunda enmienda a su Convenio 
Constitutivo en abril de 1978, tiene sobre las posibilidades de importación 
y exportación (28) y, en definitiva, sobre el comercio internacional del que 

(22) F.P. Walters: A History of the League of Nations, Londres, Oxford University Press 
para el RIIA, 1952. 

(23) United Nations: United Nations Diary 1981. (s.f. ,s.l.) 
(24) Ch. Rousseau: Droit International Public, Paris, Sirey, 1957. Usada la 3.a ed. 

castellana de ed. Ariel (Barcelona). 
(25) Commission des Communautés Européennes: Données chiffrées sur les activitbs des 

iristitutions de la Communauté, en son Treizitime Raport général sur l'activité des 
Communautés Européennes, Bruselas, 1980. 

(26) .J. y C. NCme: Organisations Economiques Internationales, Paris, Presses 
Universitaires de France, ,1972 (trad. al castellano de Ed. Ariel, Barcelona). 

(27) J. Sarda: La OCDE y su papel de asesor económico; el caso de España, en J. Ros (ed): 
Trece economistas españoles ante la Economia Española, Vilassar de Mar, Oikos, 
1975. 

(28) F. Granell: La exportación y 10s mercados internacionales, Barcelona, Hispano- 
Europea, 3.a ed., 1979. 
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se ocupan organismos tales como el GATT, la UNCTAD o la OCDE. Es 
por este motivo que 10s propios textos estatutarios de ciertos organismos 
internacionales llaman al asesoramiento de otros en referencia a ciertas 
cuestiones con la finalidad de evitar duplicaciones de esfuerzos innecesa- 
rios. El caso del GATT y FMI ha sido bien estudiado (29) pero son varios 
10s esfuerzos para "optimizar" el intento colectivo (30) y sobre todo, en el 
ámbito de 10 que se ha venido en denominar el Sistema de las Naciones 
Unidas (3 1). 

Teniendo en cuenta todo este conjunt0 de evoluciones y de tentativas 
resulta necesario constatar, empero, que todas estas evoluciones no elimi- 
nan 10s anteriores tipos de organizaciones sino que enriquecen el panorama 
pues es sabida la reticencia del sistema internacional .a eliminar organiza- 
ciones existentes o formas de contacto existentes auni¿pe solo sea a veces 
por 10s problemas que supondria intentar encontrar niuevo empleo a su bu- 
rocracia internacional (32). 

En este sentido las nuevas y sucesivas oleadas de organismos interna- 
cionales con muchos miembros no implica la desaparición de 10s contactos 
entre las delegaciones clave (33) o las potencias con nlayor peso en el mo- 
mento de llevar adelante las decisiones internacionales (34); de la misma 
manera que la inoperancia del Sistema de Bretton Woods no ha llevado a la 
desaparición del FMI sino a su transformación o que 10s deseos neoprotec- 
cionistas de 10s paises mas afectados por la crisis economica internácional 
no ha conducido a la desaparición del GATT sino a varios intentos de ac- 
tualización (35). 

Por otra parte las nuevas preocupaciones de la Comunidad interna- 
cional hacen irrumpir nuevos organismos (36) o dan ;pie a propuestas que 

(29) K.W. Darn: The GATT, Law and International Economic Organization, University 
of Chicago Press, 1970. 

(30) L.B. Krause y J.S. Nye: Reflections on the economics and politics of International 
economic organizations, en International Organization, vol. 29, núm 1, invierno 
1975. 

(31) Naciones Unidas: Estudio sobre la capacidad del Sistema de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (Informe Jackson, N.U., Ginebra, 1969.) 

(32) G. Myrdal: El estado del futuro, México, Fondo de cul tur,^ Económica, 1971. 
(33) D. Cordovez: UNCTAD and Development Diplomacy, London, Headley Brothers, 

1972 y R.W. Cox y H.K. Jacobson: The Anatomy of Influence, Decision making in 
International Organization, New Haven, Yale University Plmess, 1974. 

(34) K. Eubank: The Summit Conferences 1919-60, Norman, Univ. of Oklahoma Press, 
1966. 

(35) R.H. Larry: Actualización del GATT, en Perspectivas Econ6micas, núm. 22 (1978). 
(36) C.F. Bergsten: Interdependencia e Instituciones Internaciona.les, Perspectivas Econb- 

micas núm. 20 (1978). Traducido de International Organization, vol. 30 núm. 2, pri- 
mavera de 1976. 
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van madurando poc0 a poc0 hasta ir llegando a convertirse en respuestas 
institucionalizadas o practicas concretas. Algunas de las acciones en favor 
de 10s paises en desarrollo, que solo han tomado cuerpo tras largos años de 
gestación (37) o las propuestas de nuevos arreglos mundiales sobre temas 
relevantes a la cooperación internacional, estan en esta linea (38). 

5. LOS DISEÑOS DE INTEGRACION REGIONAL 

Es preciso finalmente, acabando el tratamiento que hasta ahora se ha 
venido haciendo del proceso de transformación de la organización econó- 
mica internacional de tipo moderno, hacer referencia a 10s esquemas de in- 
tegración económica internacional. 

Como casi siempre en el estudio de la todavia moderna teoria de la or- 
ganización económica internacional el concepto no esta todavia bien sedi- 
mentado. Algunos autores 10 han usado para explicar fenomenos en donde 
no se dan procesos de cesión de soberania e 10s participantes a un ente 9 
central, mientras, que hoy en dia, prefiere reservarse la expresión a proce- 
sos de este tipo que aunque cuentan, como se señaló, con una serie de ante- 
cedentes históricos tales como el Zollverein y otros (39), han irrumpido, en 
cuanto a su categorización y estudio con enorme fuerza tras la profilera- 
ción de integraciones económicas regionales que se han producido. Bela 
Balassa (40) recoge de Frangois Perroux (41) la idea de que la palabra in- 
tegración es de las que no se caracterizan por su claridad y belleza si bien, 
en contrapunto, recoge que M.A. Héilperin afirma que el término integra- 
ción económica ha llegado, últimamente a convertirse en un lema de acción 
o lema de fuerza que ha tenido la virtualidad de movilizar muchas volunta- 
des (42). 

La importancia de la integración como manifestación culminante de la 
cooperación económica internacional no queda, por otra parte, circunscri- 
ta a-10s paises capitalistas sino que ha alcanzado también, desde la intro- 

(37) F. Granell: Insuficiencia y Problemas del Sistema Generalizado de Preferencias en 
Revista Española de Economia, enero-abril 1973. 

(38) C. Loumiet: Toward an International Commodity Agreement on Petroleum, en Den- 
ver Journal of International Law and Policy, otoño 1975 y E. Laszlo et al.: The objec- 
tives of the New International Economic Order, New York, Pergamon Press para 
UNITAR, 1979. 

(39) F. Machlup: A History of Thought on Economic Integration, Londres, Macmillan, 
1977. 

(40) B. Balassa: The Theory of Economic Integration, Homewood, Irwin, usada la tra- 
duccion castellana de UTEHA, México, 1964. 

(41) F. Perroux: L'Europe sans rivages, Paris, Presses Universitaires de France, 1954. 
(42) M.A. Heilperin: Economic Integration: Commercial and Financial Postulates, en 

<:.C. Haines (ed): European Integration, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1957. 
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duccion del termino en 10s estatutos modificados del Consejo de Asistencia 
Economica Mutua, a 10s paises de economia con direccion central (43), si 
bien, es logico que el10 sea asi, las manifestaciones y prioridades de la in- 
tegracion economica entre paises capitalistas y socialistas y entre paises de- 
sarrollados y subdesarrollados presenta diferencias que es preciso tener en 
cuenta (44). 

La crisis economica internacional, que ya en épocas pasadas produjo 
10 que Wilhelm Ropke ha denominado el "miedo a la economia mundial" 
(45) supone hoy un nuevo reto a la integracion por cuanto en situaciones 
caracterizadas por el desempleo, la inflacion, 10s problemas de balanza de 
pagos, la lentitud de crecimiento y, hasta, la falta de confianza en la capa- 
cidad del sistema economico internacional de reaccionar adecuadamente 
(46) se bace difícil que 10s estados soberanos renuncien a la utilizacion sin 
trabas de medidas de política economica de caracter proteccionista o, al 
menos, de medidas autonomas y no subordinadas a la discusion en conjun- 
to por todos 10s paises participantes de un mismo esquema de integracion 
economica (47). 

Este es hoy, sin duda un aspecto problematico respecto al futuro inme- 
diato de las organizaciones economicas internacionales de integracion y a 
su capacidad para solucionar 10s problemas de 10s paises que en ellas se 
agrupan. 

Las dificultades por las que atraviesan esquemas regionales de integra- 
ción tales como las Comunidades Europeas o el Gri~po Andino, avalan, 
ciertamente, esta inquietud respecto a este ultimo escalón de desarrollo de 
la organizacion internacional constituido por 10s movimientos de integra- 
ción. 

Barcelona, abril 1982 

(43) B. Bracewell-Milnes: Econornic Integration in East and Wesl:, Londres, Croom Helm, 
1976. 

(44) UNCTAD: Current Problems of Economic Integration, va.rios vols. y años. 
(45) W. Ropke: Organización e Integración Económica Internacional, Valencia, Funda- 

ción Ignacio Villalonga, 1959. (traducción del alemán: Internationale Ordnung- 
Heute). 

(46) J .  Muns: La crisis econbmica internacional: reflexiones y propuestas, Barcelona, Ca- 
mara de Comercio, 1975. 

(47) F. Granell: Les circonstances économiques du second élargissement de la Communau- 
té Européenne, en Revue du Marche Commun, junio 1979. 
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EL FRANCES I LES LLENGUES 
NEGRO-AFRICANES 

Fets i raons d'un imperialisme 

Ferran Iniesta* 

~ ' ~ f r i c a  Negra és un dels continents on les interf~erencies lingüístiques 
presenten tota mena de matisos, sobre la doble base de grups que conviuen 
en el mateix marc estatal interpenetrant-se, alhora que una llengua europea 
incideix globalment en aquests processos amb resultats diversos. La pressió 
creixent del franc& com a llengua oficial i de prestigi en el conjunt de 
paisos de l'ex-~frica Occidental Francesa (AOF) m' ha decidit a ab01 dc,r 
aquesta tematica, comen~ant per descriure les inevitables generalitats de la 
histdria i els dilemes de la lingüística africana i llur estat actual. 

La utilització o no d'una llengua a l'escola i a l'administració és una 
qüestió de rendiment econdmic, i aquest acostuma a anar lligat a la inde- 
pendhcia nacional. Una ullada rapida a l'estat del mapa africa fa que ens 
adonem de l'escassa autonomia dels seus paisos i del fet que les llengues na- 
cionals no juguen cap paper en llur desenvolupament. Excepcions en troba- 
rem, perd parcials, com Tanzania o la dissortada Gujnea-Bissau. Senegal, 
antiga coldnia pilot de Franc;a en aquestes latituds i barse político-militar de 
París avui, és l'exemple més avan~at de penetració linl$ística imperialista i 
d'aculturació aguda del grup dirigent. Les llengues nacionals hi viuen des- 
terrades de l'escola, fins i tot en els recons més allunyats de la sabana, 
mentre el govern imposa una grafia per al wolof rebutjada pels lingüistes 
del país: una decisió semblant pot produir-se ben aviat amb el pulaar i sé- 
rer. No es tracta d'un conflicte entre lingüistes, i ningú entre els opositors 
s'ho creu, car l'adopció d'una normativa grafica confraria a la realitat fo- 
netica és una mesura coherent amb una política d'innpulsió exclusiva del 
franc&. Els senegalesos amb estudis es troben en l'alternativa de desistir 
del conreu literari de llurs llengues o de temptar-ho t:n una grafia que no 

* Historiador d'Africa Negra, Porfessor a la Universitat de Barcelona i al CIDOB. 

Mers Internacionais, Primavera 1982 
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expressa la veritable dimensió d'aquestes. La clau del conflicte no és que en 
Senghor -un sérer que parla malament wolof- jugui a lingüista en un 
idioma que no domina, sinó les raons que poden induir un polític afrance- 
sat a dictaminar ex-catedra en llengües que considera vehicles de cultures 
inferiors. 

Un altre exemple introductiu és l'experi&ncia de Guinea Conakry. En 
vint anys d'independ6ncia els progressos de l'aprenentatge del frances entre 
la població són febles i el desenvolupament econdmic de l'únic país que di- 
gué no a la comunitat francesa proposada per De Gaulle és minso. I és que 
el franc& serveix per a escriure quatre paraules, el nom, i per tenir una breu 
discussió mercantil amb un individu d'una &nia de la qual s'ignora total- 
ment la llengua, pero res més. Els rudiments apresos a l'escola primaria són 
abandonats quan la majoria d'alumnes es reintegren a les feines del camp, 
on el franc& no serveix de res. 

La primitiva voluntat d'assolir la independhcia política i econdmica, 
molt clara en el Partit DemocrAtic de Guinea que ja encapcalava Seku Tu- 
ré, s'enfangd en errors greus, perd potser el més important, i que mai ha es- 
tat objecte de revisió crítica, fou el de mantenir el franc& com a llengua 
oficial. Malgrat el gran nombre d'6tnies minúscules de la costa nord, tots 
els habitants coneixen alguna de les principals llengües, el pulaar i el man- 
ding (en versió malinké, sussu o diula). Transformar-les en llengua d'escola 
hauria exigit un esforc considerable els primers anys, perd l'alfabetització 
hauria estat completa, mentre que en franc& amb prou feines un 10 % dels 
habitants es def2n. L'alfabetització en una llengua absolutament estranya 
facilita l'emergkncia d'un nucli privilegiat i augmenta les barreres contra la 
independkncia cultural i econdmica. El darrer viratge fet pel govern de Co- 
nakry, retornant al grup franc&, clou el cercle colonial que no s'ha sabut 
trencar a temps. 

La política socialitzant del desaparegut Modibo Keita, president del 
Malí fins 1968, tingué el handicap de considerar el bambara sota l'angle 
folkldric, ajudant que se'n fessin estudis, perd sense plantejar-se el seu en- 
senyament, que en directe resol l'alfabetització de quasi tres milions d'indi- 

. vidus, la meitat de la població total. Si afegim el parentiu estret amb el ma- 
linké i el diula (diferhcies similars a les dels palsos catalans) més de 2/3 
dels habitants de Malí haurien pogut expressar-se per escrit i llegir, cas poc 
freqüent en aquest continent. La publicació periddica d'un parell de revis- 
tes en bambara, centrades en els problemes de la pagesia, és una habil me- 
sura de l'equip militar al poder, nul en canvi en altres terrenys. De tota ma- 
nera, el franc& segueix fent de barratge selectiu. 

Cheikh Anta ~ i o p ,  historiador i físic nuclear de 1'Institut Fonamental 
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d'hifrica Negra (IFAN), em comentava ironic un dia: "Proveu, proveu a 
establir una autentica democracia a Espanya en frances". Un acudit per- 
fectament estudiat, perque prou dificultats hi ha amb la imposició historica 
del castella perque les augmentessim amb el franc&. Les llengues negres, a 
més a més, no tenen cap punt de contacte amb les indo-europees, i la impo- 
sició en tots els Ambits del francks només pot perjudicar l'alfabetització i el 
desenvolupament. Per aixo el debat sobre la conveniencia o no d'emprar 
les llengües nacionals entra de ple en la problematica de la independencia 
real. En aquest continent, franc& i angles juguen u12 paper internacional 
que no perdran en moltes decades, i aixd és una adquisició positiva si ho 
considerem sota l'angle de la interdependencia mundial, puix que són llen- 
gües que histbricament s'han imposat, políticament i econbmicament i tri- 
garan a ser desplacades per d'altres parles ascendents. Per6 llur presencia 
oficial en els Estats negro-africans és un greu atac conta les arrels de la cul- 
tura i personalitat dels pobles negres. La majoria de lingüistes opinen que 
la liquidacib d'una llengua africana sota el pes d'una llengua europea és 
imposible, perd l'aculturació existeix i esdevé profunda en més d'un Estat. 

L'arrelament del llatí als palsos de la Mediterrania Occidental, 
anul.lant els idiomes pre-existents, fou el fruit de segles d'ocupació colo- 
nial directa, perd essencialment del prestigi social d'esdevenir romanitzat. 
El triomf de Roma vingué facilitat, en molts casos,, per la presencia de 
pobles germans lingiiísticament, els indo-europeus, factor sovint oblidat en 
aquest procés de fagocitatge. Aquell imperi, lingüísticament tenia les 
prerrogatives de 1'Estat i l'avantatge d'una tradició escrita de qu2 no dispo- 
saven els pobles sotmesos occidentals. L'Imperi frances ha disposat d'uns 
medis de difusió més importants i d'una voluntat assimiladora més cons- 
cient que Roma, perb ha ensopegat amb el doble abisme d'unes estructures 
lingiiisticament no coincidents i d'unes cultures basades en presupostos 
mi1.lenaris divergents dels europeus. És difícil preveure el terme d'aquest 
conflicte entre franc& i llengües negres, perd si es poden constatar els dile- 
mes plantejats per aquesta penetració no gens harmioniosa. 

2.- FRANCA I ANGLATERRA: DOS METODES, UN MATEIX CON- 
CEPTE 

Georges Padmore, un dels teorics polítics del panafricanisme, explica 
extensament en les seves obres que el criteri de l'administració directa apli- 
cat pels francesos respon a una ideologia imperial messidnica, r;.-zntre que 
I'Indirect Rule dels anglesos reflecteix una voluntat Q'aconseguir resultats 
positius -econdmics, és clar- sense pretendre exportar cap mode de vida. 
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Hom pot afegir que els britanics han entks tradicionalment que llur estil i 
civilització no s6n imitables i per tant seria inútil gastar-hi energies. Els di- 
rigents francesos pensen des de la Revoluci6 que la prdpia cultura és el 
millor instrument civilitzador dels altres pobles, tots per una raó o una 
altra més barbars que Fran~a. Si durant el s. XIX ambdós imperialismes es 
repartiren Africa com mercat econdmic, en el cas franc& hi hagué sempre 
una disfressa oratdria, humanista, la qual ha arribat fins la independltncia. 

L'elitisme angl&s, que troba inimaginable que un pakistan6s o un ke- 
niata pugui at6nyer el refinament metropolita, no ha considerat que la llen- 
gua fos un instrument "sine qua non" del domini polític i econdmic. Quan 
els francesos establien el protectorat sobre un poble africd, cronoldgica- 
ment no passaven més de dos anys abans que el rei i la seva administració 
fossin enderrocats expeditivament, integrant el territori al poder directe de 
Paris. Aixd preocupd poques vegades els anglesos, que preferien que el mal 
humor anés a petar contra les autoritats tradicionals, veritable mur de pro- 
tecció del colonitzador. Aquest esperit ha permb l'aparició de fendmens 
contradictoris, i no sols negatius, com és el cas del swahili a 1 '~fr ica Orien- 
tal. 

Llengua bantú, parlada per una comunitat de poc més de dos-cents mil 
individus al s. XVI, el swahili fou penetrat per un nombre important de 
mots Arabs, car aquest poble ocupa la costa que va del sud de Mombasa a 
Dar es Salaam, zona comercial per excelhcia de 1'Emirat arab de Mascat 
(Oman). El swahili segueix essent primera llengua d'una minoria que no 
ultrapassi el milió d'individus: el seu &xit es devia i es deu a l'eficacia co- 
mercial dels seus termes afro-drabs, i l'expansió del seu ús ha estat facilita- 
da per la naturalesa paral.lela de les llengües ve'ines, també bantú. 

L'administracib instal.lada pels alemanys entre el 188~5 (Conferhcia 
de Berlín) i la primera guerra mundial, empra ja el swahili per a l'ensenya- 
ment i l'administració, amb una mentalitat veritablement moderna. La 
influhcia dels missioners germanics fou decisiva en l'adopci6 d'aquestes 
mesures, encara que els fou difícil posar-se d'acord sobre el dialecte a triar 
per a l'escriptura. L'administracib anglesa aprofita el sistema precedent, 
que no repugnava gens la mentalitat britanica, i dona un pas important en 
escollir el dialecte de Zanzíbar, més est& per raons comercials, i marginant 
el de Mombasa, literariament més ric i amb obres escrites en alfabet alja- 
miat. Aquesta actitud permeté l'ensenyament del swahili en indrets on la 
població només l'emprava com segona i tercera llengua. De la comunitat 
inicial de locutors s'ha passat a un milió, com a primera llengua de 
Zanzibar, Pemba, Comors, Tabora, Ujiji i Bujumbura. Més de deu mi- 
lions s6n els que l'empren com segona llengua, quotidianament, a Tanza- 
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nia i K&nia. Un tercer grup, a Uganda i tot el Zalre oriental se'n serveix re- 
gularment en les seves transaccions comercials, i un d,arrer nucli, amb una 
utilització més esporadica, arreplega el sud somali, el nord de Mocambic i 
la gran conurbaci6 de Kinshasa, límit occidental del swahili. 

Els inconvenients d'aquesta opció són la imposicih d'una segona o ter- 
cera llengua a milions d'homes i el necessari segon ternie en qult aixd col.10- 
ca les altres parles bantu. L'avantatge indubtable és que a la llarga el seu 
ensenyament resulta una arma unificadora, poc traumatica psíquicament 
per a pobles lingiiisticament emparentats, i que en els casos de Tanzania i 
Kitnia tenen l'eficacia de la co-oficialitat (perd no a Rwanda o Burundi). La 
contraposició que podem trobar entre l'aprenentatge del swahili i el del wo- 
lof és que el primer té conseqii6ncies practiques a tots els nivell de la so- 
cietat, mentre el segon és un luxe literari mancat de tota virtualitat econd- 
mica o social. Sense que aixd vulgui dir que l'elitisme angllts no es manifes- 
ta sota altres formes, com és la demarcació encara existent entre professors 
(ensenyament secundari i universitari en anglks) i mestres (ensenyament 
massiu en swahili): la llengua europea roman un factor de prestigi, particu- 
larment a K6nia. 

Des del' 1860 París practicava en les seves possessions de la costa sene- 
galesa una política divergent de la britano-germanica. S'estableixen 4 co- 
munes, Dakar, Saint-Louis, Gorée i Rufisque, amb ciutadania francesa per 
a tots aquells que sabessin llegir i escriure, i d'elles sortiran amb el temps els 
primers representants negres al parlament franc&. L'objectiu pal& és la 
formació d'una dit  afracesada, capaq de propagar entre els autdctons els 
ideals liberals de la metrbpoli, els mites de la burgesia colonial. En una 
obra clau "La mise en valeur des colonies francaises", un dels principals 
idedlegs de l'imperialisme franc&, Albert Sarraut, explicava el paper que 
aquests "assimilés" havien de jugar a les colonies. Perd aquest ensenya- 
ment selectiu ha tingut com sostre el 15 % i el 20 % de 1'escolaritzaciÓ pri- 
mbia en el millor cas (Senegal), i l'exclusió de les 1leng:iies africanes ajuda- 
va a distanciar el nucli europe'itzat del conjunt popular. 

Aquesta orientació tedrica d'afrancesar un grup rector, preconitzada 
successivament per Sarraut i Giscard d'Estaing pare, no troba sempre apli- 
cació perqult el colonialisme franc& es comportava més com escanya- 
pobres medieval que com capitalista. L'administració alemanya o anglesa 
escoltava els missioners i els donava els medis de normalitzar els idiomes 
més importants de llurs territoris; l'administració francesa feia poc en la 
practica per a l'ensenyament en franc& i a més obstaculitzava els esforcos 
envers les parles africanes dels centres religiosos, els quals havien de tre- 
ballar sense cap perspectiva de conjunt. No obstant, a despit del raquitisme 



5 8 EL FPANC~S I LES LLENGÜES NEGRO-AFRICANES 

educador de Paris, l'elitisme acaba produint una capa d'africans identifi- 
cats amb la burgesia metropolitana, d'on han sortit uns nuclis polítics 
sorprenents amb respecte a la tdnica general de les colonies britaniques. 

Durant molt temps, per a tota la AOF hi hagué tres establiments se- 
cundaris i tots a la costa senegalesa. Tots els caps d'Estat de la independkn- 
cia -Keita, Koulibaly, Dacko, Boigny- sortiren de l'única Escola Normal de 
la zona, la William Ponty. D'aquesta fornada, Senghor és un dels millors 
exemples d'afrancesarnent, diputat que en 1945 declarava: "No es demana 
als conqueridors que siguin sants. Franca no té perqu* justificar la con- 
questa colonial com no ho ha de fer amb la de Bretanya o del País Basc. 
Sols deu conciliar els interessos dels seus ciutadans i els dels autdctons. El 
problema colonial és només un problema provincial. " Mentre aquests in- 
tel.lectuals fets a mida seguien essent autonomistes a les portes de la inde- 
pendhcia, en 1958, els panafricanistes anglofons eran independentistes a 
la segona guerra mundial tot i que aixd no ha estat un obstacle per a la 
continultat neocolonial britanica en la majoria dels casos, en raó de les 
moltes insuficihcies dels joves Estats. 

3.- EL DIACRONISME APLICAT A LES LLENGÜES AFRICANES. 

La intulció de l'existhcia d'una llengua primitiva s'adeia bé amb la 
mentalitat racionalista liberal, convenquda de l'origen comú de la humani- 
tat i del necessari esforc que la ci6ncia havia de fornir per a reunificar la 
llengua sobre fonaments més sdlids i meditats. En menys de 50 anys es pro- 
dueix una rapida evolució ideoldgica tipificada en Court de Gébe1in.i De 
Brosses d'una banda i Vallange d'una altra. El seribs coneixement que del 
grec i el llatí tenien els neoclAssics francesos, els nombrosos estudis grama- 
ticals fets a partir de Boileau, tot preparava el terreny par a l'inici del com- 
paratisme, estimulat per l'afany de descobrir el necesari parentiu entre to- 
tes les llengües. Tot el s. XIX treballara en aquest sentit, amb estudis que 
arrencant de les comparacions llatí-grec-alemany comencaven a descriure 
els primers esbossos de l'indo-europeu, a la manera de l'alemany Curtius. 

L'afany d'athyer la llengua primitiva dels pobles negres guia també la 
tasca dels lingüistes europeus a ~ f r i c a .  Al continent negre, el lingüista 
blanc es trobava i es troba encara amb dos greus problemes, el desconeixe- 
ment de la majoria de llengües i, el que és més important, la manca de 
descripcions sistematiques de les llengües que vol comparar. Aixo no vol 
dir que els treballs realitzats no siguin sovint de valua i sobre tot suggeri- 
dors d'interesants camins, pero l'estudi de les llengües no pot romandre in- 
definidament a l'estadi de suposicions agosarades, assentades en un co- 
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neixement parcial de vocabulari i estructura. Encara actualment algunes hi- 
pdtesis centrals elaborades entre el segle passat i coinen~ament d'aquest 
són l'objecte de violents confrontacions, no sempre suficientment argu- 
mentades. 

El conegut esquema d'August Schleicher, dividint els idiomes en tres 
grups (alllants, aglutinants i flexius) fou aplicat a les llengües negres, consi- 
derades a la bestreta com necessariament primitives, i per tant, inferiors. 
En efecte, les parles sudaneses o bantu havien de ser per principi 
constituldes d'arrels simples o en tot cas d'arrels i afixes, com serien les 
aglutinants. La flexivitat és una estructura complexa, adequada a la més 
gran profunditat mental i espiritual, i aixd és el patrimoni dels pobles 
blancs europeus. Mentre els pobles asiatics, grocs principalment, eran clas- 
sificats a cavall entre l'alllament i l'aglutinació (el tibeta), als conjunts sub- 
saharians se'ls havia d'incloure en el món de les arrels elementals, i aixd 
provoca un nombre considerable de cabrioles per a negar l'evidencia. 
L'altre inconvenient del sistema Schleicher és que no pot copsar els proces- 
sos histdrics. 

Maurice Delafosse, ja en aquest segle, a la seva interessant obra "La 
llengua manding i els seus dialectes", palesa un maniquelsme insdlit en un 
home de veritable vocació científica i amb profunda simpatia per als pobles 
malians. El seu estudi, el lexic que compila, els paralel.lismes sovint correc- 
tes que establí entre les llengües del grup manding segueixen essent de va- 
lua, pero certes explicacions romanen espalmadores. Contrariat per 
l'abundancia de mots de dues i tres síl.labes que li dlestarotava el seu es- 
quema preconcebut, ho resol expeditivament: "els ratdicals disil.lAbics no 
poden considerar-se com arrels pures" (!). En conseqiihcia totes les parles 
manding estan constitui'des d'arrels mono-sil.labiques, ergo, prdpies de 
pobles primitius, d'accord amb la distribuci6 de Schleicher. Analitzar-ho 
altrament hauria llevat el monopoli de l'estat adult als pobles blancs. 

L'optimisme classificador del s. XIX havia preparat el terreny als De- 
lafosse i Homburger. L6psius considera bosquimans i pigmeus com pobles 
no autdctons, i col.loca els hotentots dintre de les parles kushites; els ban- 
tu, més platirrins que els altres, eren els negres primitius; els sudanesos es- 
devenien mestissos de berber, on el pulaar resultava una llengua negra libi- 
ficada i el haussa una llengua líbia (sic!). La barreja de criteris d'analisi fe- 
ta per Lhpsius impossibilita considerar-10s seriosament. El bantu és una 
família lingüística parlada per etnies tan diferents com els tutsi, els makon- 
de, els lunda o els fang, i la seva progressi6 continua avui dia a 1 '~fr ica 
Central: pertocant al seu primitivisme seria suficient reveure els fendmens 
ascendents del swahili o del lingala (Zalre) i un estudi etnoldgic sobre la fi- 
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losofia del muntu (home) que tant desconcerta els millors especialistes 
europeus. Incloure en el mateix sac pigmeus -veritable raCa negra- amb 
bosquimans, únic poble no negre junt amb els malgashi de tot el sud del 
continent, és una lleugeresa imperdonable. Pensar que un wolof o un bozo, 
negres carbó, amb un canon físic absolutament grimaldia és un mestís de 
berber és tancar els ulls a la realitat més elemental, sense parlar de la de- 
marcació nítida lingüística entre el tamashek -parla dels tuareg- i totes les 
llengües sudaneses. 

pe¡ mateix camí, Muller fila més prim dient que les sudaneses són llen- 
gües negres i que el bantu té el mateix origen perd ha estat modificat per la 
influkncia nubi-camítica; el pulaar o fulfuldé i el nubi serien idiomes blancs 
modificats pel contacte amb negres. No puc estendre'm aquí en considera- 
cions histdriques africanes, perd s'imposen algunes consideracions 
mínimes. La ideologia segregada pel colonialisme europeu, i arrodonida 
per la Revolucib francesa, pren com veritats suprahistdriques l'hegemonia 
circunstancial dels pobles blancs després del s. XV: la histdria i la 
linguistica han de demostrar la superioritat europea des de l'aparició de la 
humanitat, i aixd, científicament, és com el suplici de Tantal. Que el primer 
Sapiens Sapiens, el 40.000 a.C., sigui un negre típic (Grimaldi) i fins el 
30.000 a.C. no apareguin els primers blancs típics (Cromagnon) neguiteja 
l'eurocentrisme de molts homes de cihcia tan carregats de prejudicis com 
Delafosse. Que el nomadisme indo-europeu fins el primer mil.leni a.C., en 
ple apogeu de la Mesopotamia semítica i de 1'Egipte negre, sigui una evi- 
dhcia,  ha portat a dir que el ndmada és més intel.ligent i evolutiu ... 
raonant-ho en el cas berber pel consum de carn, de protei'nes, i predestinant 
aquest pobles a l'hegemonia. Que etíops i nubis hagin desenvolupat grans 
civilitzacions s'ha d'explicar per una misteriosa influhcia caucasica (!), 
per tant blanca, per tant impulsora del progrés. Que la civilització egípcia 
sigui matriarcal i negra culturalment, s'explica amb la invenció camita, uns 
blancs foscos, passant per alt que el nom Cam fou donat pels jueus de 
Moisks al fill negre de No* i que en faradnic Khem vol dir negre i Khemit - 
país dels negres- era el nom que els egipcis donaven a llur terra. Perd tot 
aixd és massa desagradable per a la ideologia que vertebra els treballs de 
molts investigadors europeus. 

La tesi camito-caucasica resulta un comodí inestimable, un "deus ex 
machina" que fa entrar les coses en l'ordre etern preconcebut pels compa- 
ratistes. Només l'arab, lingüísticament parlant, ha penetrat el nord del con- 
tinent des del s. VI1 i les costes orientals des del IX (Eritrea) i XI 
(Zanzíbar), mentre l'indi es mestissava lingüísticament i racialment a Ma- 
dagascar. 
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En 1941 apareixia el treball de Louise Homburger "Les langues négro- 
africaines" en la més elaborada línia comparativa, amb la convicci6 de po- 
der esbrinar les principals arrels d'un idioma africa primitiu. L'avantatge 
de Homburger és que el seu treball esta fet sobre nombrosos materials, més 
sistematitzats que els dels seus predecessors. Els primers viatgers portu- 
guesos que a finals del s. XV i al llarg del XVI costeja]-en el centre i sud del 
continent, remontant per Mocambic i Kilwa, observaren que els congolesos 
i angolesos que els acompanyaven podien comunicar-se amb els pobles de 
la costa oriental, situats a més de 3.000 km. en línia recta. Els missioners 
portuguesos, primers també en interesar-se per 1'6s del kikongo, umbundu 
i altres parles bantu, reconegueren aviat la unitat lingüistica d'Africa 
Central des d'una a altra costa. Bantu, plural de munltu (home), és un dels 
mots clau d'aquesta gran família lingüistica. Avui dia els investigadors 
s'inclinen per la tesi d'un focus protobantu a la zona nigeriana, relacionat 
amb les ttnies i"liomes sudanesos, del qual hom hauria emigrat en onades 
successives des de poc abans de la nostra era arribant els Últims 
desplacaments fins al segle XVIII amb les avan~ades sotho, swazi i nguni 
(zulú): recolzant-se en el parentiu de l'altre gran grup, el sud-saharia, 
Homburger cerca en el passat un nexe comú, que segons ella podia raure en 
les llengües negrito dels drdvides del Deka (Índia) o en l'egipci antic, també 
dit faradnic. Ella s'inclina per aquesta segona hipotesi, amb l'ajut dels seus 
coneixements de l'escriptura jeroglífica. 

Publicat en 1955 i reeditat el 1962, "Languages o F Africa", de Joseph 
Greenberg estableix 4 familfes, perd evitant una definici6 concloent sobre 
la unitat inicial. Fins ara, Greenberg gaudeix de co~nsiderable auditncia 
entre els lingüistes dedicats a ~ f r i c a .  Convencut com Homburger de la re- 
laci6 Africa Occidental-Sudan nubi, descriu un conjunt nildtic i saharia, un 
altre afro-asiatic a les costes orientals, un nucli koisan de llengües de clic 
(hotentots i bosquimans), i un darrer conjunt nigero-congo-kordofania que 
estaria compost dels principals idiomes bantu. La fet~lesa i baixa qualitat 
de descripcions sincrbniques de la majoria de idiomes negro-africans fa que 
els treballs del mateix Greenberg siguin només orientaltius, tot i que la divi- 
si6 que efectua esta lluny dels disbarats d'un L2psius. :Malgrat la meva pre- 
dilecci6 per la diacronia en tant que historiador, em sembla urgent la mul- 
tiplicaci6 de descripcions sincrbniques, el més extenses i sistemiitiques pos- 
sibles, car aquest és el fonament de tota comparaci6 arnb criteris certs. Per- 
qu5 he vist les relliscades involuntaries que lingüistes no africans, sotmesos 
a la servitud dels "articuladors" autbctons, poden fer, considero de vital 
importancia que la direcció dels equips lingüístics sigiui africana. 

Recentment les posicions de Homburger han estai, represes per l'equip 



62 EL FRANCES I LES LLENGUES NEGRO-AFRICANES 

panafricanista de C.A. Diop i T. Obenga, portant aquestes posicions als 
límits sobre la base de comparació del faraonic amb el wolof (Diop) i amb 
el bantú (Obenga). El col.loqui patronejat per la UNESCO en 1974 a pro- 
pbsit de les llengües i la historia d'Africa, ha tingut una vital importancia; 
en el marc de la preparació de la historia general d'Africa, la UNESCO de- 
mana la col.laboració de Joseph Ki-Zerbo (Alt Volta) i C.A. Diop (Sene- 
gal) per a organitzar el treball, posant aquest últim com a condició un de- 
bat previ amb tots els especialistes en egiptologia. La confrontació, tebrica- 
ment preparada durant un parell d'anys, estava vertebrada per un punt 
central: la naturalesa negro-africana o no del món egipci (considerada fan- 
tasiosa pels especialistes no africans) i del seu procés destacarem aqui els 
debats sobre el parentiu de l'egipci amb les parles negro-africanes i els mB 
todes de desxiframent del meroític o sudanks antic. 

La tesi avan~ada per Homburger obtingué el triomf més espectacular 
després de l'exposició comparativa realitzada per Obenga entre el wolof i el 
faraonic. La més occidental de les parles negres resulta poc allunyada de 
l'egipci antic i molt menys de la seva fase medieval, el copte. Una de les 
darreres tesis en quk els ideolegs s'atrinxeraven, el parentiu del faraonic 
amb el semític, fou també condemnada per manca de fonamentació: "més 
ampliament, el professor Sauneron remarca que l'egipci no por ser alllat 
del seu context africa i el semític no explica la seva naixen~a essent per tant 
legítim de trobar-li parents o cosins a ~ f r i ca" .  Més endavant el mateix es- 
pecialista "després d'haver notat l'interés del mktode utilitzat, car el paren- 
tiu en egipci antic o en wolof dels pronoms sufixos en la tercera persona del 
singular no pot ser un accident, desitja que es realitzi un es for^ per a re- 
constituir una llengua paleo-africana a partir de les llengües actuals" (pag. 
29 de l'informe de la UNESCO). 

D'altra banda, l'interks d'haver arribat a un acord de tkcnica per a la 
interpretació de l'escriptura núbia, dita meroítica, és el de preparar la solu- 
ció d'una de les claus de la historia i la lingüística africanes. Méroe, Núbia 
o Kush histdricament, és el punt de pas, a la vall del Nil, vers Etiopia i el 
Sudan Central (Llac Txad). La dimensió política de la XXV dinastia dels 
Sabaka i Pianki, sudanesos que eliminaren les dinasties usurpadores 
líbiques, la permanhcia a Tebes dels nubis defensant-la contra els assiris, 
els regnes nubis de Napata i Méroe sovint dirigits per dones (les candaces), 
la supervivkncia fins al s. XIV d'aquest Sudan Oriental organitzat, té una 
dimensió imprevisible per al conjunt negro-africa. L'abandó de la tesi 
semítica en els esfor~os interpretatius del meroític possiblement ajudi a ob- 
tenir resultats. No podem aqui reproduir el parentiu dels pronoms sufixos 
entre egipci i wolof ni els paral.lelismes lkxics, de la mateixa dimensió que 
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els existents entre el llati i les llengües romaniques. Si bé la semantica ha 
canviat, les variacions són ben significatives: khem (negre) vol dir carbó en 
wolof, rametu (home perfecte, ben fet, egipci) és en wolof un ocell conside- 
rat com el doble de cada ésser huma. Kef, agafar en egipci, significa agafar 
la presa en wolof, i keh en copte vol dir domptar. 

Seria desitjable per a les noves promocions de lingüistes i d'histo- 
riadors africans l'estudi del faradnic, en qualsevol cas més útil que el llati o 
el grec a les recerques necessaries al continent. TambC vull cridar l'atenció 
sobre l'error de voler esmicolar i fragmentar l'.estudi de les llengues africa- 
nes, com pretenen alguns estructuralistes, car seria negar la realitat d'uns 
lligams culturals i lingüístics que ningú mai posa en dubte per a les llengües 
europees: i cal recordar que la existkncia de l'indo-europeu era molt més hi- 
potktica, per manca de documents escrits, que el parentiu de l'egipci amb 
els idiomes negres. 

4.- LA TRAJECTORIA DELS TREBALLS DESCR.IPTIUS A L'AFRI- 
CA OCCIDENTAL. 

El més important grup de locutors sudanesos estii format pels haussa, 
que ocupen majoritariament el nord nigeria i parcialment el sud de la re- 
pública de Níger. La primera constatació és la inexistc!ncia de centres d'es- 
tudi del haussa en aquest darrer Estat, membre de la OCAM (Organització 
Comuna Africano-Mauriciana), per tant ex-coldnia de Paris. Els Únics tex- 
tos haussa que he vist estaven editats a la Nigeria angllbfona. Arrencant del 
Fourah Bay College de Freetown, al s. XIX, els estudis del kanuri, ioruba i 
haussa han tingut continultat a les principals universitats de Nigkria: La- 
gos, Ibadan i Kano. Els Estats nordistes de la Nigkia federal accepten el 
haussa en cooficialitat local amb l'anglks. La tasca dels lingüistes nacionals 
i anglesos es materialitza en més d'un centenar de pul~licacions i en la uni- 
versitat en llengua haussa "Ahmadú Bel.loM, amb Facultats a ZAria i Ka- 
no. La fragmentació creixent de les llengues de la meseta central nigeriana 
fa preveure una expansió del haussa vers el sud i del ioruba cap al nord. 

Un esforc interessant és el realitzat per les ex-coldnies portugueses de 
Bissau i Cap-Verd. Com l'ensenyament en portugub era reservat a una mi- 
noria (els Yevoluidos"), els actuals dirigents han comprks les dificultats de 
governar en la llengua de Camoens, imaginable a les illes, amb una pobla- 
ció portada pels portuguesos, perd de cap manera al continent. Guinea Bis- 
Sau té més de 50 ktnies per a un milió escas d'habitanits i gairebé totes elles 
amb llengua propia: amb prou feines es tenen alguns estudis de les més im- 
portants numericament, com el balante, manjak,, mankanyi o les més in- 
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ternacionals sussu i pulaar. L'administració ha decidit impulsar simulta- 
niament el portuguks (amb llibres fets per Sukcia) i el creole, adaptació ge- 
nial africana de la parla dels colonitzadors. "N8 pixinxa" és el lema na- 
cional (= Nosaltres anem endavant). El resultat és que parlant créole és 
possible internar-se en el país i adhuc trobar interlocutors a la regió senega- 
lesa de Casamance, on Ziguinchor fou antiga vila portuguesa. El creole 
portuguks, llengua africanitzada, pot esdevenir un factor clau en el.desen- 
volupament d'un Estat mancat d~ tots els medis i castigat per totes les ma- 
lalties de la selva i de la sequedat. 

L'Area francesa pateix en canvi la paralisi inherent a les investigacions 
destinades a museus i biblioteques. L'IFAN (Institut Fonamental d'Africa 
Negra), en el seu centre de Wagadugu (Alt Volta), ha fet excel.lents treballs 
descriptius del mor6 i tots els seus dialectes, la llengua del poble mossi. 
L'IFAN senegalks i el Centre de Lingüística aplicada de Dakar (CLAD) 
han realitzat nombrosos estudis descriptius del wolof, i alguns sobre el sé- 
rer, pulaar, manding (dialecte malinké), sarakolé i diola. El CLAD ha ela- 
borat mktodes d'ensenyament del wolof i tot un pla d'alfabetització s'esta 
posant en practica en els darrers anys. L'impediment no ve del CLAD, ad- 
mirable en el seu treball, sinó del confinament objectiu en quk ha de desen- 
volupar la seva acció. L'assistkncia als cursos d'alfabetització wolof (37 % 
de la població ho és i un 90 % el parla) és mínima, perquk ni el prestigi ni la 
utilitat passen per aquest esforq alfabetitzador. Nogensmenys el camí re- 
corregut per IFAN i CLAD és llarg i el profit de llur tasca podra recollir-se 
més endavant, sens dubte. 

Mali du un veritable retard en el camp de les descripcions 
lingüístiques, car només fa 3 anys que s'ha adoptat una gramatica homogB 
nia per al bambara. Molt poc s'ha fet després de Delafosse amb el malinké i 
el diula, menys encara amb el sonrai i practicament res amb els grups 
centrals del país: bozo, somono, dogon, pehl de Macina, minianka i senu- 
fo. Encara són els centres misioners els que més energies dediquen a la alfa- 
betització. 

5.- ORALITAT I ESTAT 

No ens cansarem d'insistir en el paper fonamental que juga el poder 
estatal, centralitzador entorn a una capital i a una ktnia, en l'enfortiment, 
expandiment i modernització d'una llengua. La condició de grup racial o 
cultural sotmks comporta efectes contraris als descrits. Tanmateix, cal dir 
que la situació de les parles marginals a ~ f r i c a  no és idkntica a la de les na- 
cionalitats europees mancades d'Estat. Quan parlem de regnes, de federa- 
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ciofis (haussa) o d'imperis al sud del Trdpic de Cancer cal fer unes quantes 
precisions. Els africanistes anglesos Oliver i Fage expliquen el poder estatal 
com un instrument de prestigi d'una classe noble que no pretén imposar les 
seves opinions i generalment tampoc unificar culturalment els pobles de 
l'area dominada. Els límits territorials tampoc estan perfectament definits i 
cap llengua és menystinguda, car totes les civilitzacior~s són orals i en aixd 
la igualtat conscient és plena. D'un poble s'admira la seva capacitat militar 
si és hegemdnic, perd d'un altre es respecta els poders magics i d'un tercer 
la seva saviesa. L'Estat tradicional africa, adhuc el que: fou capac d'aixecar 
exkcits regulars de 100.000 homes (Sonrai, Bornú), no és deliberadament 
assimilador. La manca d'escriptura més enlla del nucli escollit dels ul.lemes 
i doctors coranics d'algunes corts reials ha salvat la majoria de llengües. 

Mahmud Khati, Abdel Rahman Es Sa'di i els altres redactors tuareg i 
sonrai de les grans crdniques sudaneses dels segles X:VI i XVII parlaven 
com llengua materna tamashek i sonrai. Nogensmenys tant el "Tarik el Fet- 
tach" com el "Tarik es Sudan" són escrits en la llengua sagrada dels ul.le- 
mes, l'arab de les escoles coraniques, un arab classic [del mateix tipus que 
l'ensenyat avui a totes les escoles religioses sudaneses. Els alumnes aprenen 
recitant els versets i sudres de 1'Al Cora, oralment, com durant mil.lenis 
han estat apresos els llargs poemes *pics dels griots o cantors tradicionals; 
el pas a l'escriptura té un contingut religiós, només ulla minoria ínfima el 
dóna. Els sudanesos preguen en arab perd en conjunt ignoren la llengua de 
Mahoma com a cosa viva. Els grups hegemdnics dels Estats negres, des del 
regne de Gana, s'h7 I voltat d'homes de lleis musulmans, en la majoria de 
casos sense fer-se'r ,_lh mateixos, perd la distinció que: aixó donava no pe- 
netra els pobles fins ,' ,. XIX. La llengua Arab no ha estat al Sudan un fac- 
tor imperialista, puix que ni possei'a Estats amb tradició assimiladora ni els 
homes que la vehiculitzaven, com Dan Fodio o El Haj Omar Tall , adjudi- 
caven a la llengua sagrada més valua que la de poder llegir sense interme- 
diari 1'Al Cor& 

Els francesos han trobat aquestes realitats a tot el Sudan Occidental. 
Amb unes concepcions molt diferents del paper de la llengua, com hem dit, 
han tractat des de les darreries del segle passat d'eliminar les parles autdc- 
tones per la via de potenciació del frances. L'Estat c:olonitzador possei'a 
tropes ben armades i un prestigi nou al continent, el de proclamar-se ober- 
tament superiors pels costums i la llengua. La introducció de l'escriptura en 
l'administració, abastant fins els més petits poblats dels més ai'llats cercles 
militars, suposava un enrenou en cultures orals. La forca de l'ocupant 
deixava al descobert la feblesa de la paraula. El problema dels colonitza- 
dors és encara avui que les respostes a la seva escomesa assimiladora han 
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estat molt diverses, perqut: els pobles sudanesos s'han ,format en segles 
d'histbria de signe variat. 

6.- L'ORALITAT, UNA VISIO DEL MON 

Segons el racionalisme franc&, oralitat ks sindnim de ruralitat, d'en- 
darreriment, d'estat salvatge. Formar part de la naturalesa, establint un 
dialeg amb ella, és superstició i abskncia de recursos tt:cnics per a dominar- 
la. En canvi hom pot provar que la societat oral, sovint, no és un imponde- 
rable sinó una opció deliberada. Ha estat en els 5 darrers segles quan Euro- 
pa ha conquerit un avantatge tkcnic prou important com per a imposar-se 
als altres pobles, no abans. I a ~ f r i c a  han estat les armes de foc occidentals 
al s. XVII i XVIII el que ha tallat l'evolució dels grans imperis sudanesos 
sonrai o kanuri o dels regnes guineans del Benín, Oyo i Ashanti. Pero 
creure que abans dels portuguesos el continent dormia forma part de la 
política de mistificació del colonitzador. Als grans imperis sahelians l'orali- 
tat era conscient gairebé des del s. X. 

Hi ha una divisió plena entre les concepcions elaborades per les so- 
cietats matriarcals sedentaries i les que es desprenen del patriarcat d'origen 
ndmada. Pocs pobles han estat ndmades per vocació -els pehl o els massai- 
perquk és la duresa del medi natural qui determina la tria. L'autoritat del 
mascle, absoluta, ve de l'estat de guerra permanent amb tot el que envolta 
un grup, naturalesa i tribus. L'home no dialoga amb la terra, la tem i 
l'odia; el matriarcat, al contrari, apareix espontaniament alla on el medi és 
menys amena~ador, on la militaritzaci6 nbmada és innecesaria, alla on 
l'agricultura, la pesca i el pastoreig tenen el clima en llur favor. I l'home 
col.labora amb la dona, repartint-se les tasques, mentre el dialeg amb les 
forces de la terra no sofreix interrupció. Aquest és l'origen del totemisme 
dels pobles negres, l'agermanament amb els altres éssers vius. 

La faula té un origen matriarcal-tott:mic i nom& dels dravides - 
negr-itos- podien haver-ho adoptat els aris de la vall de 1'Indo. ~ f r i c a  no 
deixa de produir-ne i els nens es formen escoltant-les. Els animals parlen, 
com parla el riu i la sabana o l'arbre, com l ' h~me  que viu amb ells i d'ells. 
No és un equilibri covard sinó harmoniós, ple de respecte i de simpatia. La 
comunió home-naturalesa té un pont essencial: la paraula. Escrita o no, la 
paraula només val correctament dita, perqui! ben vocalitzada conecta el 
grup hum& amb l'entranya pregona del món. El llibre per excel.lkncia dels 
musulmans és un text per a recitar, per a cantar en veu alta i rítmica. Tam- 
bé ho era la Biblia en temps hebraics, perd fa segles que és Únicament una 
lectura silenciosa, una barrera entre la realitat i el coneixement, perqut: tret 
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d'alguns poderosos poemes, la paraula escrita és una via indirecta, desper- 
sonalitzada, de la veritat de les coses. Els salms eren pregaries rítmiques i 
els sudres coranics ho són fins el moll dels ossos, i és aix6 el que ha obert 
tot el Sudan a l'Islam, a la paraula viva del profeta. 

La gran escriptura faraonica, primera de  la^ humanitat, era la 
jeroglifica i no l'abreujada hieratica o la intrascendent cursiva anomenada 
dembtica. La paraula simbolitza el món real, i l'escriptura no pot trair-10: 
tot el que tenia importancia era fet en jeroglifica, les altres modalitats es- 
sent emprades per a les transaccions o informacions. La civilització 
egípcia, matriarcal, tot&mica, brillant i probablemeni negra de pell (de ta- 
ranna no cal ni dircutir-ho) es nega a enterrar l'oralitat. De la mateixa ma- 
nera podem judicar els Estats nubis amb llur escriptuira meroítica a colum- 
nes i murs, o els imperis kanuri, sonrai i malinké arn€) llurs corts atapeldes 
d'ul.lemes i professors islamics. Sonni Alí Ber, el Gran, celebre conqueri- 
dor sonrai del s. XV, possela formació literaria coranica, per6 el seu caris- 
ma li venia de la mhgia de la paraula, perque era mestre de les aigües i po- 
dia adre~ar-se sense dubtes a tots els elements: cap sorko-sonrai qüestiona 
que després que el Sonni va conjurar les muralles de Jenné, la f o r ~ a  inte- 
rior s'esfondra. La noblesa no monopolitza l'escriptura, se'n servia indi- 
rectament, car l'arrel del poder és la f o r ~ a  oral. 

Cal destacar la dimensió dels griots en l'educació dels pobles negres, 
en l'ennobliment dels mots quotidians. Vull remarcar a més a més, que tant 
ell com el marabut tenen una elevadíssima consciencia de l'envergadura de 
la missió que els correspon. La introducció que el griot Komakan Kuiaté fa 
de la gesta de Sunjata Feita és tan digna i solemne com el conjunt del text 
oral. Ell, de la família de Bal.la Fasseké Kuiaté, griot de Sunjata i primer 
dipositari del xilofon sagrat que ell conserva, té la missió de recordar als 
fills del Manding la glbria dels Keita i de tot el Mandk, a fi que la seva veu 
ompli de forca i orgull tot el clar país de la sabana (el Manding). Aquest és 
el valor positiu de la tradició africana, de l'oralitat comscient. Afegeixo que 
cap dels Kuiaté que s'han succelt durant set-cents anys ha transcrit mai la 
paraula, i no cal dir que tots llegien l'arab coranic, car els griots foren per 
llur funció de casta els primers a islamitzar-se amb els reis. 

Un mot europeu que trobem als racons més perduts del continent és el 
protugues adaptat "palabre", el lloc del poblat on els homes es protegeixen 
del sol i on es tenen totes les discussions vitals per a la marxa de la comuni- 
tat, defuncions i naixements, iniciació, conflictes i juclicis. Contra la versió 
colonial, el negre no és un busca-bronquines, la b(ara1la s'evita sempre 
parlant. El dialeg permet el retorn de l'harmonia perduda, de l'equilibri. 
Una desgracia no troba millor balsam que la paraula, puix que amb ella es 
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nuen lligams nous de solidaritat enfront de l'infortuni. Per aixb el palabre 
és el cor de qualsevol poblat. 

Tota la naturalesa emet missatges. L'home savi els capta, els dóna un 
nom. L'home, membre de la naturalesa de ple dret, també posseeix poders 
i pot donar els seus missatges. En bambara balafongla és l'home que fa 
parlar el xilofon (bala), i igual per a korafongla (kora = arpa, guitarra), 
tamanfongla (tam tam d'aixella), etc. L'instrument conegut a tot el Sudan 
Occidental com balafong (xilofon gegant amb base de carabasses) vol dir 
en malinké i bambara "la veu de Bal.la", perquh fou Bal.la Fasseké el pri- 
mer que feu parlar aquest trofeu de guerra de Sunjata. 

Un darrer element constitutiu de l'oralitat és el ritme. Ritme que és 
equilibri pregon del món, on mort i naixenca són ruptures restablertes per 
cerimbnies i mascares. El ritme, fet música per a acompanyar el pes dels 
mots, és l'aportació artística africana al món musical modern. 

1 7.- EL FRANC& A L'ESCOLA 

Un company senegalhs professor de matematiques, a la sortida de clas- 
se, exclamava desesperat: "voler educar africans en una llengua europea 
que mai no han sentit és una bajanada!". I no sols aixb ho és, sinó tot el 
sistema, no concebut per a uns alumnes orals. Fins als 6 anys el 99 % dels 
nens no han sentit parlar mai franc2s al seu entorn, fora de les adultera- 
cions ciutadanes, només importants a les viles senegaleses. De cop, el nen 
es troba immers en una escola primaria on els mestres tenen prohibit parlar 
altra cosa que el frances, gn aprhn a repetir com els lloros frases que trigara 
un parell d'anys a comprendre i on els més desvalguts quedaran definitiva- 
ment endarrerits als deu anys, primera esbandida massiva per a entrar a 62. 
El resultat de tants esforcos -i, certament, els mestres en fan- és la inutilit- 
zació de la major part de capacitats. La ruptura brutal que suposa l'escola 
té dues vessants: introduir una llengua absolutament estranya a l'estructura 
psíquica africana i fer inútil el procés infantil de coneixences orals, 
canviant-10 per un altre d'escrit amputat de l'experihcia diaria. 

L'ensenyament coranic dels nens, fet de recitacions i cantarelles, s'ha 
est& des de mitjans del segle passat a les ciutats sudaneses. El podem quali- 
ficar d'aculturat. en la mesura en qu& només es busca la memorització 
irreflexiva, puix que tan sols una 2lite esdevindra afavorida amb la 
comprensió i filosofia de 1'Islam i la resta seguira en l'analfabetisme sense 
massa variacions: en profunditat roman l'animisme, amb formes externes 
mahodetanes. L'escola francesa, logicament, pretén ser més racional que 
la corhica, perd els resultats ens duen a la conclusió que o els negres són de 
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baix coeficient mental o el mittode és una salvatjada imperial. Oralitat no 
vol dir cantar les llicons i la taula de multiplicar, sinó una relació íntima 
entre l'home i el seu medi, immediat i histdric. I ni el seu medi sudanits és el 
francits, ni la seva llengua ni les seves tradicions tenen cap contacte amb 
ell. .. i encara menys amb les pretensions proclamade!i al 1933 per Devesne 
amb el seu modest llibre "La langue francaise, langue de civilisation en 
Afrique Occidentale" . 

Memoritzar uns quants coneixements capitals és propi tant de les civi- 
litzacions orals com de les d'escriptura. Perd memoritzar tones de xifres i 
noms sese cap relació amb la realitat ambiental és obligar l'alumne a fer un 
esforq esgotador, anul.lant-li l'espai propi de la reflexió. En un poblat 
mossi, a uns cent kms al nord de Wagadugu, vaig veure un nen de nou anys 
que tenia, a la seva llibreta d'escola, copiada una poesia francesa sobre la 
neu i el Nadal; suposo que no calen comentaris. Per riixd, forcar els alum- 
nes a seguir aquest aprenentatge és antiecondmic per al país, encara que 
potser resulti profitós per a la metropoli neocolonial, preparant només un 
nucli afrancesat i facilment comprable. 

Un dels llibres de text de 6k. (10 a 1 1  anys) que encara circula per Da- 
kar és citat per Houis com bon recull de disbarats imperceptibles per a un 
europeu pero sense sentit per a un africa. "El meu germanet menja sopa" i 
com la sopa és una menja calenta que no té res a veure amb les farinetes de 
mill, mal anomenades en francks sopa, el nen pot seguir a les quimbambes. 
"Jo també tenia por dels lleons quan era petit", val dir que aquest intent 
d'africanitzar és molt meritori, pero que lleons només se'n veuen al parc 
nacional i van escassos: la suposada familiaritat del ]nen amb tan típiques 
besties és una invenció parisina. "Deixa estar el gal,!" quan resulta que 
aquest animal és una fera i no existeix als poblats ni a les cases africanes de 
les viles i són els nens qui han de parar compte i no els gats. "No deurieu 
romandre sota la pluja", si alguna vegada hem vist nens felicos s611 els afri- 
cans disfrutant la pluja calida de l'hivernage, que no s'assembla de res a la 
pluja glacada de Normandia. "Et rentes sovint amb aigua calenta", since- 
rament l'alumne pot creure que el poden coure, perquit aigua freda només 
n'hi ha a les neveres de gas que hom troba a vegad.es als cornercos dels 
poblats grans. "La boira blavosa", "la granja", "el rai'm", son tots con- 
ceptes que no faciliten l'ampliació cultural als deu anys, quan el poder abs- 
tractiu és feble. Aixo és una mostra discreta del bestiari educatiu amb quk 
es bombardeja el nen a l'escola francesa. 

Les mateixes corbes foniques dificulten a l'alumne africa la compren- 
sió del discurs francits: mentre en francits la corba és ascendent, en lengües 
com el wolof és descendent, fent que els comencaments de frase dictats pel 
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professor escapin amb freqühcia a la percepció de l'alumne. Les redac- 
cions tampoc tenen en compte l'abundancia (sobre tot en bambara) de co- 
ordinacions, puntuades en el discurs oral perd no graficament, cosa que 
dóna una aparihcia caotica als escrits. Tampoc s'expliquen tkniques ac- 
ceptables que puguin recollir la tonalitat de presumpció que el lector africa 
empra quan vol atreure l'atenció de l'oient. El resultat d'aquestes ignoran- 
cies és l'assassinat de la llengua de Moli2re i l'esterilitzaci~ de tota l'expres- 
sivitat africana. A llarg terme seria l'empobriment total. 

Més greu encara és que des de 6.6 s'aprengui anglks obligatdriament i 
des de 4.t una altra llengua (la quarta, comptant el franc&) que a Senegal és 
majoritariament el castella; perd el més aberrant és que per segona vegada 
el govern Senghor va decidir l'obligatorietat del llati a partir de 4.t, mesura 
absolutament .barbara, car molts alumnes parlen wolof i una altra llengua 
nacional, estudien franc&, aprenen l'anglb i els cau al damunt el castella i 
el llati. Aquesta, llengua de prestigi a Europa, els afrancesats la fan obliga- 
tdria a ~ f r i c a ,  tot i que els europeus han deixat d'ensenyar-la als estudis se- 
cundaris. Com de costum no hi ha pitjor adversari per a la comunitat d'ori- 
gen que un renegat o convers a d'altres mites. De "Nos ancstres les 
Gaulois" s'ha passat al llati, possiblement perqu& el faradnic no resulti 
prou prestigiós. 

Així, Senegal, que presumeix d'un alt índex d'escolaritat, només té un 
33 % de nens en edat escolar a les classes. Tenint en compte que només el 
0'50 % de la població parla franc& a casa, hom compren la desesperacib 
dels professors en constatar que de 6.e fins a terminal (equivalent a COU) la 
selecció esdevé una carnisseria, i que del conjunt universitari el 80 % és eli- 
minat abans d'obtenir el més elemental títol, la "licence" (3 anys). I no és 
despreocupació dels ensenyants sinó tot un sistema que l'empobreix, puix 
que la feble preparació del professorat es multiplica. 

8.- LA GRAFIA WOLOF: POLÍTICA I LINGÜÍSTICA. 

Fa uns anys que el wolof és l'objecte d'una inusitada pol6mica entre 
lingüistes, govern i oposició a Senegal. En 1976 un decret de la presidhcia 
anunciava la constitució d'una comissió consultiva presidencial per a dotar 
el wolof d'una grafia normalitzada d'acord amb les característiques foneti- 
ques d'aquesta parla sudanesa, basant-se en criteris sincrdnics i recolzant- 
se, en el dubte, en els diacrdnics. Ningú no discutí l'autoritat dels nome- 
nats. La Comissió remeté el seu treball al President de la República i mesos 
desprks, any 1977, es produi'a un esdeveniment de rara naturalesa. 

Un decret presidencial, amb caracter d'aplicació immediata, donava 
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una normativa per al urolof que ignorava totes les recomanacions impor- 
tants fetes per la Comissió. Perd el que veritablement causa impacte fou la 
part penal d'aquesta llei. Probablement el decret sigui un cas Gnic al món 
de legis!aciÓ repressiva per a infraccions de l'ortografia oficial. Les revistes 
i publicacions amb noms, articles o locucions wolof' no conformats a la 
normativa legal serien multat~greument, i en el cas que hi hagués voluntat 
deliberada de mantenir una grafia divergent els responsables serien casti- 
gats amb l'empresonament, i sense apel.laci6 si es tractés de re'incidencia. 
En un regim liberalitzant com el senegales aquesta mesura pot desconcertar 

' 
un observador exterior. Per qutt aquest aferrissament en un afer lingüístic 
sense repercussions immediates entre una població analfabeta en wolof? 

La primera raó esta lligada a l'afrancesament dels quadres governa- 
mentals senegalesos. Des del s. XIX, tropes de xoc senegaleses eren empra- 
des al Sudan contra Samori Turé, o a Abomey contra Béhanzin, mentre 
Blaise Diagne, Lamine Gueye i altres assimilats feien cap a 1'Assemblea 
Nacional de París i aixo és una constant quan s'envien tropes al Zaire o 
hom bombardeja els saharauis des de la base attria de Wakam (Dakar). Pe- 
rd és Senghor qui més ha impulsat aquesta orientacib. Sérer, catdlic, pri- 
mer agregat africd a París, notable poeta, amic dels anys 40 d'Aimé Cé- 
saire, enamorat de la cultura francesa, del racionalisme, Senghor és el pro- 
ducte més reeixit de la línia dels Sarraut. És intel.ligent, domina el frances i 
la seva civilitzacib, esta al dia de totes les critiques d'amics i enemics, pot 
parlar amb relatiu coneixement de matQies tan allunyades com l'economia 
o la lingüística. Nogensmenys la seva dedicació a Franca no li ha permés 
d'aprendre correctament el wolof, i la seva pronunciac:ió en la primera llen- 
gua nacional esta plena de confusions que feien riure sovint el públic du- 
rant els mítings. 

L'aparició del decret avala el divorci definitiu entre dos grups formats 
per Franca perd amb resultats diferents. L'oposició, encapcalada per na- 
cionalistes que tracten d'alliberar el potencial tradicional africa, avui 
empresonat pels afrancesats, s'ha especialitzat des de fa 30 anys en el redes- 
cobriment de la personalitat histdrica dels pobles senegalesos. El poder, 
mes atent envers les novetats franceses i la seva ci~ltura que envers els 
problemes del país, només s'ocupa de la cultura africana com un objecte de 
museu o com un tema d'erudició envers els europeus. Els infinits discursos 
sobre l'africanitat, la negritud i el mestissatge universal són l'embolcall 
erudit -perd no científic- d'aquesta nova burgesia burocratica (expressió de 
Samir Amin) o compradora. 

Dues publicacions foren objecte immediat de I'aplicació del decret 
presidencial. And Soppi és la revista més prestigiosa entre els intel.lectuals, 
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amb documentats articles sobre el camp, l'escola, l'lslarn o la industrialit- 
zació; davant del decret que l'obligava a abandonar la geminada protesta 
amb bons articles lingüístics perb esdevingué Ande Sopi (Unir-se per a can- 
viar). Siggi (Redre~ar-se, aixecar-se), brgan del front d'esquerres anomenat 
Reagrupament Nacional Democratic i que dirigeix el físic-historiador 
Cheikh Anta Diop, dedicant-se a obrers i camperols de preferencia i por- 
tant una intensiva campanya sobre I'ensenyament en llengües nacionals, es 
nega a transformar la geminada i s'anomena Taxaw (en peu!). 

Un antic descarregador del moll a Marsella, realitzador cinematogrh 
fic i no,vel.lista autodidacta avui, intervingué també en la polemica. SembL 
ne Ouamane, autor de la novel.la Ceddo i director del film, no ha pogut 
presectar-10s a Senegal, per haver-se negat en rodó a canviar la transcrip- 
ció: Ccddo guanya en mars de 1979 el premi del Festival del Cinema Africa 
a Alt Volta. Per al més honest dels realitzadors africans, junt amb Mongo 
Beti, la llengua no és revolucionaria perb expressa la identitat dels pobles: 
reprimir-la prepara l'exaltació nacionalista i li dóna un caire subversiu. 

Val a dir que cap redactor de Taxaw no ha anat a la presó i tampoc els 
columnistes anti-decret d'Ande Sopi. Després de la retirada de Senghor de 
la presidkncia potser hi hagi alguna possibilitat de canvi. La feblesa política 
en qu6 es troba el nou president, Abdu Diuf, fa pensar en un compromís 
amb l'oposició, favorable a un canvi d'actitud envers les llengües na- 
cionals. 

9.- LES PERSPECTIVES DE LES LLENGÜES NACIONALS A L'EX- 
AOF. 

Hem vist que la promoció escolar dels idiomes nacionals és condició 
primordial d'una modernització econdmica, d'un armament popular per a 
tots els palsos davant la tasca d'introduir nous metodes agraris massiva- 
ment i d'obtenir un personal capacitat per a la indústria que neix. Tanma- 
teix, aquesta arrencada econbmica és només l'aspecte extern qu6 ha de ser 
la veritable represa conscient de la identitat de cada poble. Retornar als lo- 
cutors sudanesos llurs tradicions amb un contingut dinamic exigeix, a l'eta- 
pa actual, fer-ho per escrit, massivament, tancant el pas definitivament a 
les maniobres anorreadores que volen circumscriure la lingüística als mu- 
seus. 'Tot l'ajut cultural frances parteix d'unes idees que el fan negatiu, in- 
dependentment de la voluntat que el mogui. 

Bé o malament, només els africans podran impulsar l'ensenyament 
quotidia de llurs llengües, abastant el conjunt de les poblacions. Un país on 
el 90 % dels habitants són nomades esta reeixint l'alfabetització total, 
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emprant la llengua autdctona, el somali: després d'adalptar una normativa, 
el primer any es paralitza la universitat per a ensenyar I a nova gramatica, el 
segon els universitaris repetien el cicle amb tots els mestres i professors, i el 
tercer comen@ la campanya alfabetitzadora. El sistema seguit per Somalia 
abans de la guerra de l'Ogadén ha estat criticat pels seus errors i precipita- 
cions, perd la voluntat de fer quelcom de plausible i Útil palesa que una 
orientació en favor de la recuperació de les cultures orals assoleix resultats 
espectaculars en pla~os curts. 

Esdevinguts veritables instruments internacionals, frances i angles són 
realitats africanes per a les relacions amb d'altres pals,os i continents. Du- 
rant els anys vinents encara les instruccions dels aparells mecanics o de pro- 
ductes químics i altres seguiran arribant al continent en aquests idiomes 
europeus. La conveniencia o no d'emprar-10 a l'ensenyament secundari i 
superior és una discussió oberta, perquk no tots el pedagogs i africanistes 
ho veuen indispensable: l'ensenyament superior, universitari, necessitara 
sovint l'ajut de professorat internacional. El que és una urgencia vital per a 
trencar l'apatia creixent dels pobles africans, l'aculturació que en cap cas es 
veu substitui'da veritablement per la llengua europea, (5s l'immediat ensen- 
yament primari en llengües nacionals, l'únic que té possibilitats de massivi- 
tat i de no establir una ruptura cultural amb el món familiar africa. Les ex- 
periencies de 1 '~fr ica Oriental Anglofona o de petits piiisos com Swaziland 
proven de manera concloent que és el nivell general del país que se'n bene- 
ficia i que els equips universitaris resulten millor preparats. 

L'argument de la inadequaci6 de les llengües africanes a les ciencies i 
els conceptes de la societat industrial és el més utilitzat pels francesos 
membres de la cooperació tecnica o de l'ensenyament, a tots aquests 
pai'sos. És una tesi amb connotacions conegudes, familiars per a un catalA. 
Cal indicar que el 99 % dels qui pontifiquen la inv~llidesa de les parles 
negres no parlen un mot, ni el coneixen, dels idiomes que desterren de la ci- 
vilitzaci6. Ignoren, per descomptat, que 1 S00 anys abans Tales de Milet, el 
seu teorema estava escrit en faradnic o que Pitagores passa una decada 
amb els sacerdots tebans aprenent matematiques, com j també que els grecs 
numeraven amb l'alfabet o que moltes llengües sudaneses tenen el 80 com a 
base (bhbara ,  dogon, etc) i poden realitzar tota mena d'operacions sense 
un mot numeral franc&. Tampoc han volgut mai comprar un text bilingüe 
wolof-frances on C.A. Diop exposa en detall la teoria dle la relativitat, amb 
l'objectiu declarat de palesar la capacitat de les llengües negres per als 
problemes tknics o científics. Qui decreta, sense apel.laci6, la incapacitat 
lingüística aliena, parteix de sobreentesos no lingüístics. 

Enfront de la realitat actual seria recomanable la potenciaci6 de les 
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llengües més dinbiques a cada Estat, perquk en els primers temps serh im- 
possible la dispersió d'energies en mil direccions. Un bilingüisme entre dues 
llengües de parentiu proper mai ha provocat traumatismes greus a ~ f r i c a ,  
perqu2 els processos histdrics han estat i són d'aquest tipus. Tots els 
exemples que hem estat considerant militen a favor d'un canvi radical de la 
política lingiiistica dels Estats francdfons del Sudan Occidental. 

Dissortadament llengua i cultura són un fet polític, i les llengües na- 
cionals són una amenaGa per a determinats interesos imperials. L'abast del 
conflicte no és local, ara que ~ f r i c a  ha susbstitui't internacionalment el 
gran pastis asihtic. La situació de la independkncia, de la personalitat, de la 
cultura africanes és angoixosa. "Perd nosaltres, els africans, som fatalis- 
tes, i fatalment optimistes" em deia somrient aquest savi de pell carbb que 
és Cheikh Anta Diop. Que el temps pugui donar-li raó de ser-ho. 

Barcelona, juliol 198 1 
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MATERIAS PRIMAS 

MINERALES ESTRATEGICOS 
Y CONFLICTOS INTERNACIOPJALES 

Vicen~ Fisas* 

Aunque tardiamente, el revuelo energético p ~ ~ v o c a d o  por el alza del 
precio de 10s crudos en 1973 divulg6 el problema, hasta entonces minorita- 
rio, de la escasez de las materias primas. Es también por aquellos años 
cuando 10s informes del Club de Roma daban un toque de alerta a la opi- 
nión pública sobre 10s riesgos que se derivaban de un sistema de crecimien- 
to econ6mico basado en la explotaci6n y consumo indirscriminado de 10s re- 
cursos naturales limitados. Por éstas y otras influencias, se ha ido cono- 
ciendo el enfoque del problema de las materias primas que, en síntesis, 
tiene dos vertientes: el derivado de su escasez, ya que se! trata de recursos no 
renovables sujetos a una explotacion intensiva, y el derivado de su localiza- 
ci6n geográfica, es decir, de su repartición desigual en zonas concretas del 
globo, en mayor o menor concentración. 

En este articulo nos interesa, sobre todo, un aspccto de esta segunda . 
vertiente del problema de las materias primas. El razonamiento, a primera 
vista, es realmente sencillo: si las materias primas son indispensables para 
el desarrollo economico, tanto de un sistema como de otro, y estas materias 
estan, en la mayor parte de 10s casos, concentradas en algunos paises, 
es indispensable el control o la posesión de estas zonas ricas en materias 
primas si se quiere tener asegurada la provisión de 10s rninerales necesarios. 
Y este control o dominio puede obtenerse por las buerlas o por las malas y 
puede suceder cooperativamente o conflictivamente, en un clima de acuer- 
do entre las grandes potencias o de rivalidad manifiest a, con participación 
de 10s paises ricos en minerales o al margen de su voluntad e interés politico 
y/o económico. 

* Experto en temas militares y coordinador del "Departament tl'Estudi de la Pau i dels 
conflictes" en el CIDOB. 

A fers Internacionals, Primavera 1982 
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Resultado de la crisis petrolera han sido varias tendencias en 10s paises 
desarrollados y productores de petróleo que ilustran y ejemplifican 10 que 
podria ocurrir, y de hecho ocurre ya, en el terreno del resto de las materias 
primas, sean o no energéticas. Los paises desarrollados han intensificado 
sus esfuerzos en la búsqueda de sustitutivos energéticos (energia nuclear, 
gaso-hol, solar) que disminuyeran su dependencia de las importaciones de 
crudos. Por el mismo motivo,,y debido a la grave repercusión que estas im- 
portaciones representan para las balanzas comerciales de estos paises, se ha 
desarrollado el esfuerzo para disminuir el consumo global de productos 
energéticos, con resultados insatisfactorios a nivel global debido a las 
caracteristicas despilfarradoras del sistema productivo, pero suficientes pa- 
ra mantener estable la demanda de petróleo. Por parte de los paises pro- 
ductores, se evidencian también diversos fenómenos importantes: por una 
parte, una limitaci6n de su producción, fruto de la toma de conciencia de 
que es su única fuente de riqueza a medio plazo, y un papel importantisimo 
de 10s petrodólares en el mercado financiero internacional. Por otra, se ha 
visto la incapacidad de la mayor parte de estos paises para aprovechar ra- 
cionalmente, y en una política a medio y largo plazo, estos enormes ingre- 
sos del petróleo. Por el contrario, estos paises se han lanzado a una vertigi- 
nosa carrera de armamentos y a una militarización extremadamente pe- 
ligrosa. 

Pero hay una lección todavia mas importante. La de que 10s paises ri- 
cos han tomado conciencia de su vulnerabilidad por la dependencia respec- 
to al suministro de crudos por otros paises. Y a esta vulnerabilidad se ha 
respondido de varias maneras, tanto política como económicamente. Pero 
también militarmente. Los Estados Unidos han visto la necesidad de crear 
una fuerza de intervención que pueda trasladarse rápidamente hacia Orien- 
te Medio, en un planteamiento claramente imperialista y con el apoyo de 
10s paises europeos. La URSS, por su parte, ha creido indispensable su pre- 
sencia y su participación en el mercado energético mundial, por 10 que no 
ha regateado estrategias para conseguirlo. La guerra entre Iran-Irak, el 
propio proceso irani y la inestabilidad general del Brea de Oriente Medio no 
son mas que pruebas de 10 vital que esta zona llega a ser para el resto del 
mundo, de manera especial para el industrializado. Los paises ricos no es- 
tan ni han estado al margen de la mayor parte de estos conflictos, y por la 
sencilla razón de que su resolución puede influir positiva o catastrófica- 
mente en su desarrollo económico. 

Con el resto de 10s minerales y materias primas ocurre una dinamica 
parecida, pero mediatizada por algunas diferencias apreciables. Por una 
parte, 10s paises ricos en materias primas no energéticas, y especialmente de 
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minerales estratégicos, no son 10s mismos que 10s riccos en petróleo. Por 
otra parte, hay mayor diversidad en la dependencia de estos productos, por 
el simple hecho de ser bastantes. Asi, y como se comprobará detalladamen- 
te en páginas posteriores, Estados Unidos y la URSS son inmensamente ri- 
cos en muchos minerales, pero totalmente dependientes en otros, especial- 
mente 10s Estados Unidos, que es mucho más vulnerable que la URSS en 
este tema. Los paises que proveen estas materias primas tienen 
caracteristicas también particulares: muchos de ellos cstán en un situación 
altamente conflictiva, cuando no en guerra, y forma:n una geografia muy 
interesante para la geoestrategia. De esta forma, la conquista y el control 
de las materias primas no-energbticas se esta convirtiendo ya en uno de 10s 
principales ejes en 10s que se basan las políticas exteria~res de 10s principales 
paises industrializados, algunas veces en previsión de: posibles catástrofes 
que puedan desarrollarse en el futuro y, otras, en un claro clima de enfren- 
tamiento y de hostilidad, especialmente en África, en donde las grandes po- 
tencia~ libran una batalla para colocar lo mejor posible sus peones. Tanto 
en esta política de prevención como en 10s casos aisla~ltos de enfrentamien- 
to, el resultado es una militarización de las áreas ricas en materias primas y 
de 10s paises que las envuelven. Esta dinamica viene agravada por el hecho 
de que la mayoría de 10s minerales estratbgicos (es deciir, que son considera- 
dos como imprescindibles para la industria basica ;g de alta tecnologia) 
tienen usos y aplicaciones militares, con 10 que el conltrol de producción de 
estos minerales influye decisivamente en el ritmo y tipo de producci6n de 
material bélico. Nada m8s 16gic0, en el orden militar mundial que fuerzan 
las grandes potencias, que dominar estos paises ricos ien minerales o las ru- 
tas por las que circulan estos materiales. La batalla por las materias primas 
no hace mas que empezar. Pero su tratamiento es tan delicado, por las 
implicaciones económicas que de ella se derivan, que un error de las poten- 
c i a ~  implicadas puede ser decisivo para que estalle un conflicto generaliza- 
do de consecuencias ya imaginables. Veamos, pues, eual es la situación de 
las reservas mundiales, de la producción de materias primas, de 10s minera- 
les más problem8ticos, de las zonas donde se encuentran y de 10s movi- 
mientos que a su alrededor realizan 10s peones de las potencias interesadas. 

2.- GEOESTRATEGIA DE LAS MATERIAS PRIPIIAS: LOS PAISES 
CON RIQUEZAS NATURALES. 

Es un tópico la idea de asimilar las riquezas de materias primas única- 
mente en las zonas del Tercer Mundo. Si bien numerosos productos estan 
localizados en estos paises, también es verdad que otros paises industriali- 
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zados son inmensamente ricos en recursos naturales, especialmente EEUU, 
URSS, Canadá y Australia. En realidad, el Tercer Mundo s610 representa 
el 39 % del valor de la produccibn minera total (incluidas las sustancias 
energéticas). Además, sus reservas probadas son dos veces menos impor- 
tantes que las de 10s paises del Norte, y un 30 Vo inferiores. a las de 10s 
paises socialistas (1). De cu~lquier forma, 10 que realmente nos interesa es 
el hecho de la fuerte dependencia de algunos de 10s paises industrializados 
frente al Tercer Mundo para el aprovisionamiento de determinadas mate- 
rias primas. La CEE, por ejemplo y de manera particular, adquiere el 48 % 
de sus importaciones de minerales metálicos en el Tercer Mundo. 

Es destacable, también, que en cada grupo de paises (industrializados, 
socialistas y Tercer Mundo), las reservas estan controladas por un reducido 
número de paises (2). Un 90 % de las reservas de 10s paises industrializados 
se encuentran en EEUU, Canadá, Australia y África del Sur; la URSS po- 
see el 82 % de las reservas de los paises del Este, y siete paises del Tercer 
Mundo tienen el 77 % de las reservas del mundo subdesarrollado. 

Lógicamente, el acceso a 10s mercados productores de materias primas 
tiene un riesgo politico muy notable. Muchos paises ricos en estos produc- 
tos tienen ideologias y regimenes no muy acordes con 10s de 10s paises occi- 
dentales. Trátese de paises socialistas, tercermundistas o racistas, las nego- 
ciaciones para una explotaci6n de sus materias primas requieren una consi- 
derable dosis de habilidad política para conseguir una relación estable y du- 
radera. Las múltiples conversaciones Norte-Sur no son otra cosa que meca- 
nismos de diálogo-fuerza entre 10s paises consumidores y productores de 
materias primas, máxime cuando ambos han entendido perfectamente la 
lección derivada del alza de 10s precios petroleros en 1973 y, por extensión, 
la utilizacibn de las materias primas minerales y energéticas como arma 
econ6mica. Tanto 10s paises productores como 10s consumidores han in- 
tentado agruparse en organizaciones similares a la OPEP (Organizacibn de 
Paises Exportadores de Petróleo), en el campo de materias como la bauxi- 
ta, el hierro o el cobre. 

Este riesgo politico en la explotación de las materias primas de paises 
conflictivos ha sido la causa que ha determinado un cambio en la geografia 
de las inversiones de las multinacionales mineras, quienes han aumentado 
considerablemente sus prospecciones en 10s paises desarrollados, menos 
propensos a nacionalizaciones y a inestabilidades politicas. Un informe de 

(1) Pierre-Noel Giraud -"Debilidad y fuerza de las economias minerasy'- Le Monde Diplo- 
matique, enero 1981, p. 1 1. 

(2) "LYEurope les vingt prochaines années" -Commisariat General du VI11 Plan- La Do- 
cumentation Frangaise, 1980. 
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PRINCIPALES PRODUCTORES DE MINERALES ESTRATEGICOS 

Paises Productos 

Guinea 
Australia 
Brasil 

Jamaica 
China 
URSS 

Japón 
EEUU 

Canada 

África Sur 

Zirnbabwé 
Zaire 
Nueva Caledonia 
Filipinas 
Chile 
Indonesia 
Bolivia 
México 
Thailandia 
Malasia 
Noruega 
India 
Namibia 
Zambia 
Gabón 
Corea Norte 

Aluminio, bauxita. 
Aluminio, circonio, hierro, titanio, zinc. 
Aluminio, berilio, hierro, niobio, titanio, 
manganeso. 
Aluminio. 
Antixnonio, estaño, tungsteno. 
Berilio, cadmio, cobalto, Ihierro, litio, mag- 
nes i~ ,  manganeso, rodio, litanio, tungsteno, 
vanadio, zinc. 
Cadmio, titanio, manganeso. 
Cadmio, circonio, litio, magnesio, molibde- 
no, silicio, uranio, zinc. 
Cadmio, hierro, litio, molibdeno, nickel, 
niobio, titanio, uranio, zinc. 
Cromo, manganeso, oro, platino, uranio, 
vanadio. 
Cromo. 
Cobalto. 
Cobalto, nickel. 
Cobalto, cromo. 
Cobre. 
Estaño. 
Estaño, tungsteno. 
Estroncio. 
Tántalo, estaño. 
Tántalo, estaio. 
Titanio. 
Titanio. 
Cobalto. 
Cobalto. 
Manganeso. 
Tungsteno. 
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la CEE señala que "el 90 % de 10s gastos de exploracion de las sociedades 
mineras se ha concentrado, en el curso de 10s años recientes, en 10s paises 
industrializados (esencialmente en EEUU, Australia y África del Sur); el 
10 To consagrado a 10s paises en desarrollo 10 ha sido sobre todo en Brasil, 
Chile, Indonesia y Filipinas. Las causas de este desequilibri0 geografico 
son evidentes. En el curso de la década pasada, 10s riesgos no comerciales 
han llegado a ser excesivos en un gran número de paises en vias de de- 
sarrollo" (3). Es sintomatico que la participacion del Tercer Mundo en la 
producción minera mundial (excluidos 10s paises socialistas) haya pasado 
del 16 % (sin contar 10s hidrocarburos) en 1950 a un maximo del 32 % a fi- 
nales de la década de 10s 60, para volver a una tasa del 22 % en la actuali- 
dad. 

Si se analiza atentamente el cuadro anterior podrá comprobarse el pre- 
dominio de un grupo de paises (EEUU, URSS, Canada, África del Sur, 
Australia y Brasil) en la lista de 10s principales productores mundiales de 
materias primas. En el cuadro, se han subrayado 10s minerales en 10s paises 
que tienen un porcentaje muy elevado de las reservas o de la producción. 

La URSS es el primer productor mundial de minerales no energéticos, 
con un 21 % del total mundial, porcentaje bastante superior al de EEUU 
(14 %), África del Sur (1 1 %) y Canada (7 %). Ademas, la producción mi- 
nera soviética ha crecido, en las últimas décadas, a un ritmo mas rapido 
que el del resto del mundo. En 1950 solo representaba el 13 % mundial, 
frente al 21 % actual. Su produccion es amplia y suficiente, dependiendo 
del exterior s610 para un número limitado de minerales (bauxita, antimo- 
nio, estaño, tungsteno y molibdeno). Las exportaciones de minerales no 
energéticos desempañan un rol destacado dentro del comercio exterior so- 
viético (13 % del total de las exportaciones solamente para los minerales 
metiilicos), asegurando importantes recursos de divisas que contribuyen a 
limitar su dependencia financiera respecto a Occidente. Las exportacioens 
de 10s otros minerales y metales van en su mayoria destinados a 10s paises 
del COMECON y constituyen uno de 10s principales pilares (junto a las ex- 
portaciones de petroleo y gas) del control ejercido por la URSS sobre sus 
satélites mas inmediatos (4). 

Para África del Sur, 10s minerales representan el 67 % de sus exporta- 
ciones, con un valor de 25.600 millones de dolares en 1980. El oro represen- 
ta el 51 % de estas exportaciones, seguido del carbón, platino, uranio, 

(3) C.E.E. -"Prospectives d'Evolution Structurelle pour la Communauté Economique 
Européenne dans les années 80"- 1979. 

(4) Francois Geze -"La URSS y las reglas del juegoW- Le Monde Diplomatique, marzo 
1981, p. 10. 
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diamantes, hierro y cobre. Estos siete minerales absorben el 96 % de las ex- 
portaciones minerales de Sudafrica (5 ) .  Este país es el primer exportador 
mundial de metales del grupo del platino, oro, vanadio, cromo, alusita y 
manganeso; el segundo exportador mundial de ver~niculito, antimonio, 
diamantes, espato fluor y asbestos; y el tercer exportador mundial de tita- 

' nio, uranio y circornio. 

I 3.- LA MILITARIZACI~N DE LA NATURALEZA. 

La militarización del sistema internacional y la mobilización que existe 
para sostener un nuevo orden mundial van acompahados de una serie.de 

I contradicciones inevitables, de las que el tema de la energia y las materias 
primas no se escapan. Pero en este contexto, el proceso de militarización ha 
empezado a dominar en esta batalla dialéctica, posib:lemente a causa de la 
interpenetraci6n que existe entre las esferas militares y las politico- 
económicas del sistema internacional (6). 

Los paises ricos en materias primas estan perfecitamente encuadrados 
I tanto en el orden económico mundial como en el orden militar global, que 

impone una escala jerarquizada de poderes mediante la división interna- 
cional del trabajo, la desigual distribución de la rentis y una estructura de 
centro-periferia a nivel global. En este sentido, y all margen del interés 
estratégico que tienen las materias primas para 10s aparatos militares de 10s 
paises industrializados, 10s paises con riquezas naturales, en su mayoría, 
estan inmersos en procesos de militarizacibn, tanto en su vida política co- 
mo en su estructura econbmica. El caso de 10s paises productores de petró- 
leo es m8s que,evidente, con el añadido de desempeñar roles de gendarmes 
regionales. Los paises ricos en minerales no energéticos, sin llegar a 10s ni- 
veles de 10s paises petroleros, tienen cuotas muy eleva~das de rnilitarización, 
es decir, de dominio o exceso de peso de 10s aparatos e intereses militares e 
industriales sobre el ordenamiento politico (proceso de toma de decisiones) 
y social (organización) del pais. 

Basta observar el cuadro adjunto para comproe~ar como el grupo de 
paises seleccionados (10s mis  importantes productores de minerales no- 
energéticos) mantiene un ritmo elevado de gastos militares en comparacibn 
de la media mundial. Si bien es cierto que este no es el Único indicador del 
grado de militarización, puede ser suficiente para apreciar 10s niveles de de- 

(5) "King Salomon's other mines" -The Economist,- 16.5.81, pp. 114-115. 
(6) Helge Hveem -"Militarization of nature: conflict and contrc~l over strategic.resources 

and some implications for peace policiesM- Journal of Peace Ilesearch. n.' 1,1979, pp. 
1-26. 
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LOS GASTOS MILITARES EN LOS PA~SES RICOS EN MATERIAS PRIMAS 

Gastos militares Incremento Gastos militares 
(en millones de dólares anual + sobre el PNB 

de 1980) 070 070 

Paises 
Industrializados 

Australia 2.025 2.567 3.046 1,9 2,8 3,4 2,8 2,6 
Canadh 3.167 3.273 3.745 1,5 1,l 2,9 2,2 1,9 
EEUU 107.192 120.655 111.236 -0,9 0,2 7,6 7,l 5,2 
URSS 65.900 93.900 107.300 1,5 3,3 12,8 9,7 9,4(2) 

Tercer Mundo 

África del Sur 
Brasil 
Zimbabwé 

Zaire 

Filipinas 
Chile 
México 
Indonesia 
Bolivia 

87,6(1) 15,O 6,2 2,5 1,4 2,O 
Malasia 224 395 1.136 12,4 11,4 3,3 4,5 5,2 
Zarnbia 47 244 

263(1) 0,9 13,l 1,7 7,6 9,2 
Gabón 9,4 16,l 88,2 20,8 16,l 1,5 1,6(5) 2,0(2) 
Corea Norte 429 956 1.337 3,8 7,9 14,1(4) 
Jamaica 10 14 27(3) 12,O 8,8 0,5 0,5 0,9(3) 

Total grupo T.M.: 4.148 6.838 11.830 6,5 7,4 
Total Tercer M.: 71.687 132.651 7,l 
Total mundial: 297.265 379.515 455.31 1 2,O 2,9 

'70 grupo T.M/ 
total mundial: 1,4 1,8 2,6 

(1) 1979, (2) 1978, (3) 1977, (4) 1976, (5) 1972. 
(+) En 10s periodos que no son completos, se ha hecho una extrapolaci6n de la tendencia. 
Fuente: SIPRI, Yearbook 1981 y 1980. 
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dicación a tareas especificarnente militares de estas regiones. Asi, del grupo 
de catorce paises del Tercer Mundo seleccionados, ocho de ellos han man- 
tenido un crecimiento de sus gastos militares (a precioa constantes) superior 
al 10 % anual durante la década de 10s setenta, frente a una media del 
2 % anual para el total mundial y del 7,l % anual para el conjunt0 de to- 
dos 10s paises del Tercer Mundo. Son destacables, para ese periodo, 10s ca- 
sos de Gabón (20,8 % anual), Zimbabwé (20,6 % anual), Chile (19,4 % 
anual) y Filipinas (16,l % anual), mientras que un gl-upo de cuatro paises 
(Brasil, Indonesia, Zambia y Corea del Norte) han mantenido un creci- 
miento anual inferior al 5 % para el periodo mencionado. Si abarcamos un 
periodo mas amplio, 1965-1980, 10s resultados son si~milares. Frente a una 
media mundial de aumento del 2,9 % anual, estos 14 paises presentan un 
porcentaje del 7,4 %, en el que ocho paises mantienen unas tasas supe- 
riores al 10 % anual. En este ultimo periodo, ademas de 10s ya menciona- 
dos Zimbabwé, Filipinas, Chile y Gabón, se incluirian paises como Zambia 
e Indonesia. 

Si analizamos otro indicador, el del porcentaje de 10s gastos militares 
sobre el PNB, podemos obtener varias conclusiones. En primer lugar, 
constatar el alto grado de militarización de cuatro paiises: Zimbabwé, Chi- 
le, Zambia y Corea del Norte, que tienen unos porcentajes del 11,6; 9,4; 
9,2 y 14,l % respectivamente, en el año 1979, frente ,a una media mundial 
del 5-6 %. En segundo lugar una aparente contradicción entre 10s relativa- 
mente bajos porcentajes de 10s gastos militares sobre el PNB del resto de 
10s paises (hay siete paises con un indice inferior al 3 9'0) y 10s elevados por- 
centajes de incremento de 10s gastos militares en 10s ultimos quince años. 
La explicación esta en el surgimiento de algunos conflictos locales en el 
periodo estudiado y en el nivel de gastos militares que se detectaba al iniciar 
el periodo. Asi, podemos señalar un grupo de paises f~ormado por Zimbab- 
wé, Zambia y Chile, que mantienen altos sus dos indices (incremento anual 
de gastos militares y porcentaje de estos gastos sobre el PNB). Otro grupo 
es el formado por Malasia, Sudáfrica e Indonesia, que mantienen creci- 
mientos import'antes en la evolución de 10s gastos militares, pero que 
partian de niveles relativamente bajos en el año 1965,lo que explica que, en 
1979, todavia no alcancen cotas extremas. Finalment~e, otro grupo forma- 
do por Gabón, Filipinas e Indonesia, que superan el crecimiento anual del 
10 %, pero que también partian de porcentajes sobre el PNB no muy altos 
(menos del 2,5 % para todos ellos, en 1965). 

Hay que señalar igualmente 10s casos especificos de cuatro paises que 
han tenido una evolución espectacular en el periodo 1970-79. Asi Zimbab- 
wé aumento considerablemente sus gastos militares a partir de 1976, por 10 
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que el porcentaje de estos gastos sobre el PNB pas6 del 5,6 % en 1976 a 8,l  
% en 1977,9,7 % en 1978 y 11,6 % en 1979. El Zaire tenia unos gastos mi- 
litares equivalentes al 2,8 % en el año 1976, y redujo este porcentaje hasta 
un 0,8 % en 1977. Chile, por su parte, realizó un gran aumento en el año 
1977 ( 3 3  % del PNB), situandose a un nivel del 9,4 % en 1979. Finalmen- 
te, Zambia realizó dos acelerones en la pasada década, pasando de un por- 
centajedel1,8 % en 1970a7,6 % en 1971,ydel6,3 % de 1974al11,l % en 
1975. 

Al margen de este aumento del rearme de 10s paises mineros, la acele- 
ración de la carrera de armamento y el consiguiente aumento de la deman- 
da de materiales estratégicos, dificulta sustancialmente las políticas de 
control de 10s armamentos, uno de cuyos objetivos es, precisamente, el 
restringir la oferta de recursos socio-económicos para fines militares (7). 
Sin embargo, la actividad militar absorbe enormes recursos naturales para 
su funcionamiento. Según datos del Departamento de Defensa, el consumo 
de energia para usos militares es, en Estados Unidos, equivalente al 6 % del 
consumo energético total. Comparativamente, el consumo militar directo 
de petróleo en Estados Unidos equivale a las dos terceras partes del consu- 
mo total del petróleo en África. Procede, pues, a hablar de la apropiación 
militar de recursos naturales, dentro del proceso de militarización mundial 
y siguiendo la lógica de la internacionalización del capital. 

4.- LA RIQUEZA DE LOS FONDOS MARINOS. 

Hasta ahora, la militarizacion de 10s océanos era un concepto aso- 
ciado al creciente número de submarinos con propulsion nuclear que sur- 
can estos mares. Desde 1960, el número de submarinos con propulsión 
nuclear ha pasado de cero a 278, de 10s que 149 son de la URSS, 11 1 de Es- 
tados Unidos, 14 del Reino Unido y 4 de Francia (8). Ademas, existe gran 
número de reactores nucleares generadores de electricidad en las costas 
maritimas. Por otra parte, y aunque el número de barcos de guerra se haya 
mantenido mas o menos estable en 10s últimos años (10s mas recientes pla- 
nes de rearme de Reagan y de la URSS van a romper esta estabilidad), tam- 
bién es verdad que se ha perfeccionado el armamento de estos navios, 
aumentando la capacidad destructiva de las fuerzas navales. Si nos referi- 
mos a material menos pesado, como pueden ser las patrulleras maritimas, 

(7) Helge Hveem -"Arms control through Resources Control"- Journal of Peace Re- 
search, n.' l ,  1978, pp. 14-23. 

(8) Frank Barnaby -"World arsenals in 1978"- The Bulletin of Atomic Scientists, sep- 
tiembre 1979. 
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diremos que hace veinte años s610 había un país equipado con patrulleras 
rSlpidas armadas de misiles mar-mar. Hoy son mas de 50 10s paises que po- 
seen este material, totalizando mas de 800 patrulleras,. 

Últimamente, sin 'embargo, la militarización de ~ ( D S  océanos esta sien- 
do relacionada con la riqueza minera existente en 10s fondos marinos. En el 
fondo de 10s mares existen 10s llamados nódulos, formaciones geol6gicas 
que descansan a profundidades d e  3.500-4.500 metrols. Miles de millones 
de toneladas de estos nódulos se encuentran en mas de 300 emplazamientos 
del Océano Pacifico, a 10 largo de un arco que se extiende desde California 
hasta Hawai (91, curiosamente en la misma zona que Wallerstein y Attali 
describen como el centro del nuevo sistema-mundo. 

A precios actuales del mercado, el valor de 10s nódulos marinos sobre- 
pasa ya 10s 3 billones de dólares. La proporción de minerales de 10s nódu- 
10s se eleva a 2,8 %, porcentaje muy superior a1 0,5 % estimado como Ópti- 
mo para explotar un yacimiento. Un nódulo contiene un 28 % de mangane- 
so, 1,4 % de níquel, 1,2 % de cobre, 0,25 % de cobalbto y molibdeno, que 
son 10s minerales basicos contenidos en 10s n6dulos.Obsérvese que se trata 
de minerales altamente estratégicos, especialmente el cobalto, por su papel 
esencial en la industria aeronautica y electrónica. 

A partir de la crisis petrolera, las multinacionales se lanzan a la investi- 
gación y creación de consorcios para la explotación tle las riquezas mari- 
nas, con una importante ayuda y una clara participacii~n de 10s Estados res- 
pectivos en estos proyectos. Japón es posiblemente el país que mas aten- 
ción esta dedicando a esta actividad, probablemente por ser tan dependien- 
te del exterior en 10s productos contenidos en 10s nódulos. Estados Unidos 
también tiene un considerable nivel de dependencia de estos minerales, a 
diferencia de la URSS. La explotación de 10s nódulos quedara asegurada 
para estos paises, debido a la complejidad tecnológica de esta actividad y 
de la enorme cantidad de inversiones que requiere su explotación comer- 
cial. 

El primer consorcio mundial dedicado a 10s océanos fue formado en 
1974 por el grupo norteaméricano especializado en cobre, Kennecott Corp, 
que aportó el 50% del capital del Kennecott Group. Otros tres consorcios 
similares son 10s formados por Ocean Mining Asso~ciates (1974), Ocean 
Management Incorporated (1975) y Ocean Minerals Co. (1977). En estos 
consorcios participan las principales compañias petroleras y mineras del 
mundo occidental, la mayor parte de ellas, integrantes del denominado 
complejo militar-industrial. 

(9) Frederic Clairmonte & John Cavanagh -"La cara oculta del nuevo derecho del 
mar"-Le Monde Diplomatique, enero 1981, p. 13. 
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RIQUEZA DE MINERALES MARINOS 
(en millones de toneladas de metal) 

Reservas en tierra Nódulos oceánicos 
Níquel 54 290 
Cobre 498 240 
Cobalto 1,5 60 
Manganeso 5.440 6.000 

Fuente: NNUU 

5.- LOS USOS MILITARES DE LOS MATERIALES ESTRATEGICOS. 

Ya advertíamos al inicio de este articulo que el proceso de rearme que 
se observa desde hace dos décadas, ha sido una de las motivaciones funda- 
mentales en la lucha por apropiarse de las materias primas. En efecto, gran 
parte de las materias primas, especialmente 10s llamados materiales estraté- 
gicos, tienen usos militares. En algunos casos, incluso, son de utilidad casi 
exclusivamente militar. Es interesante, en este sentido, averiguar que mine- 
rales necesitan 10s paises militaristas del Norte para seguir su política impe- 
rialista ya que, de esta forma, podremos preveer su interés en determinadas 
zonas ricas en estos minerales. 

Veamos antes cuales son estos minerales y 10s usos mas frecuentes en 
la industria militar. Aunque hay mas de treinta minerales estratégicos, co- 
mo se observara en el cuadro adjunto, centraremos la atención en una 
quincena de productos que consideramos mas importantes. 
Berilio. Sus principales propiedades son la alta conductividad térmica y 
eléctrica, y su alta duración. Es utilizado en tres formas: a) metal, cuyos 
usos son para la industria aeronáutica, espacial, nuclear y armamentos; b) 
bxido, en la industria electrónica; y c) aleado con el cobre, para componen- 
tes electrónicos y eléctricos. 

Cobalto. Es muy resistente a la corrosión y a las altas temperaturas. Posee 
caracteristicas electromagnéticas. Es utilizado en la industria aeronáutica 
(paletas de turbinas de avión), industria armamentista (magnetos usados en 
10s sistemas de guia de 10s armamentos) y en aleación, para aceros espe- 
ciales. 
Cromo. Es muy resistente a la corrosión. El 80% de su producción es utili- 
zada para la fabricación del acero inoxidable. 
Estafio. Usado en la fabricación de componentes informaticos. 
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PRINCIPALES UTILIZACIONES MILITARES DE 
LAS MATERIAS ESTRATEGICAS 

FUENTE "Cbmo evirar la escarcz de malenas ertragegicas", por Bohdan O. Szuprowie~, publlcado por John Wiley and Sons. Inc.. 
Ncw York. 1981. 
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Magnesio. Un 45% de su producción es usada para aleaciones de aluminio, 
y un 24% para la elaboración del acero. También se usa en la metalurgia 
del zirconi0 y del uranio. 

Manganeso. Utilizado en la siderurgia y en la metalurgia del aluminio. 
Molibdeno. Usado en la elaboración de aceros especiales para la industria 
aerospacial, armamentos y automóviles. Se utiliza para la fabricación de 
tuberias de motores y en 10s misiles (reactores de guia). 
Niobio. En la fabricación de supraconductores, plataformas petroleras, 
oleoductos y armamentos. 

Rodio. Da a las aleaciones un poder reflectante muy elevado, asi como una 
extrema resistencia a la corrosión. Usado en las aleaciones de platino, in- 
dustria eléctrica, energia solar, Óptica, química y automóvil. 
Silicio. Utilizado en la industria electrónica (circuitos integrados, semicon- 
ductores), células solares. 
Thntalo. Su punto de fusión es muy elevado (2.996.' C) y tiene una gran re- 
sistencia a la corrosión. Tiene buenas propiedades eléctricas, quimicas y 
fisicas. Usado para la fabricación de componentes quimicos (fibras artifi- 
ciales), eléctronicos (condensadores eléctricos), nucleares y aerospaciales. 

Titanio. Utilizado en la industria aerospacial, pigmentos, misiles y centra- 
les nucleares. Un bombardeo B-l contiene unas 92 toneladas de titanio. 
Tungsteno. Su punto de fusión es muy elevado (3.400. OC) y es el meta1 que 
tiene mayor resistencia a la tensión. Utilizado en la fabricación de filamen- 
tos eléctronicos, cohetes y aeronáutica. 
Uranio. Utilizado como combustible en las centrales nucleares. 
Circonio. Permeable a 10s neutrones, anticorrosivo. Usado en la industria 
nuclear. 

Como podrá advertirse, una parte importante de la utilización de es- 
tos metales es para fines militares. Un 65% de la produccibn soviética de ti- 
t a n i ~ ,  por ejemplo, se consagra para fines militares. Un motor turboreac- 
tor de un avión lleva incorporado un total de seis toneladas de materiales 
estratégicos: titanio (38%), nikel (37%), cromo (12%), cobalto (6%), alu- 
minio ( 5%) ,  niobio (1 %) y tantalo (0'02%). Algunas piezas decisivas de un 
motor de avión deben fabricarse necesariamente con superaleaciones con- 
teniendo hasta un 65% de cobalto. Una penuria de este meta1 obligaria a 
reducir la producción militar de aviones o inmovilizar muchos aparatos. Es 
vital, por tanto, no s610 la cantidad bruta de minerales necesarios para las 
industrias militares, sino también las pequeñas cantidades y proporciones 
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que son igualmente indispensables para la fabricación tle algunas partes de 
10s productos. 

En Estados Unidos, en tiempo de paz, el sector millitar absorbe del 7 al 
8% del consumo de energia y del 5 al 10% de 10s minerales. Estas propor- 
ciones, superiores cuando se acelera la carrera dle armamentos, se 
duplicarian o incluso se triplicarian en caso de guerra (Io).Respecto a Euro- 
pa Occidental, estimaciones oficiales norteamericas calculan entre un 4 y 
un 7% del promedio del consumo total, 19 parte de las utilizaciones milita- 
res de recursos naturales. En Estados Unidos el sector militar absorbi6, en 
el pasado decenio, mas del 40% del consumo de titanio y de talio, más del 
30% de germanio y de torio, y alrededor del 20% de granate, cobalto y 
cobre. Se aprecia un aumento del consumo de materiales ligeros, aluminio, 
materiales compuestos (sintéticos), germanio, hojas de mica y de molibde- 
no. Las propiedades anticorrosivas, solidez, dureza y resistencia a las tem- 
peraturas elevadas hacen particularmente interesantes, para el sector mili- 
tar, productos como el tungsteno, manganeso, cromo y cobalto que, en 
aleacion con el acero, les confieren propiedades muy apreciadas. 

6.- GUERRA FRÍA Y APROVISIONAMIENTO I)E MATERIALES 
ESTRATEGICOS. 

Desde el momento en que estos minerales pasan a ser decisivos para la 
supervivencia del complejo militar-industrial y para las industrias de alta 
tecnologia, su control resulta del todo necesario para las grandes potencias. 
Pero como no siempre es posible garantizar regularmlente 10s suministros 
necesarios y un incremento de la demanda de algun producto, en época de 
tensión, podria ser aprovechado por otra potencia par,a iniciar un bloqueo 
al país exportador, 10s paises mas afectados por esta vulnerabilidad y de- 
pendencia decidieron crear unos stocks de materiales e;;tratégicos que posi- 
bilitaran unos meses de respiro en caso de conflicto. 

Estados Unidos fue el primer país en establecer una reserva de minera- 
les estratégicos. Después de la Segunda Guerra Mundial se almacenaron y 
administraron diversos materiales bajo la hipótesis de que 10s Estados Uni- ' 
dos entrasen en un conflicto bélico de una duración minima de cinco años, 
y que ocupase a 10 millones de hombres. A partir de 1958 se cambió esta 
política, procediéndose a la venta de una parte importante de Zas reservas, 
hasta que en octubre de 1976 se establecieron nuevos objetivos, tanto en 
determinación del número de minerales y metales a aln~acenar como de las 

(10) Heldge Hveem & Raino Malnes -"El peso de 10s ciclos de 10s armamentos"- Le Mon- 
de Diplomatique, marzo 1981, p. 12. 
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cantidades almacenadas de 10s mismos. El objetivo es satisfacer las necesi- 
dades de defensa de 10s Estados Unidos durante 10s tres primeros años de 
una posible guerra. El coste de estos stocks se evaluó en 12.000 millones de 
dolares, de 10s que 5.000 millones correspondian a las actuales existencias. 
En la actualidad, de las metas establecidas en las reservas estratégicas, s610 
el manganeso sobrepasa la cantidad prevista (1 I). 

La escuela de guerra de 10s Estados Unidos ha elaborado un indice de 
vulnerabilidad de materias que permite identificar las más estratégicas y las 
más criticas. El cromo y el platino ocupan el primer lugar, seguidas del 
tungsteno, manganeso, aluminio, titanio, cobalto, tántalo, nickel, mercu- 
rio y estaño (12). 

LOS MATERIALES MAS SENSIBLES PARA LOS ESTADOS UNIDOS 

Materiales 
Cromo 
Platino meta1 
Tungsteno 
Manganeso 
Aluminio 
Titanio 
Cobalto 
Tantalo 
Nickel 
Mercurio 
Estaño 

Índice 
Vulnerabilidad Principales proveedores 

URSS, Sudáfrica 
URSS, Sudáfrica 
Canadá, Perú 
Brasil, Gabón 
Jamaica, Canadá 
Australia, Canadá 
Zaire, Canadá 
Zaire, Brasil, Canada 
Canadá, Noruega 
Canadá, México, España 
Malasia, Tailandia 

Para establecer este indice de vulnerabilidad, se tuvieron en cuenta va- 
rios factores: dependencia de las importaciones, importancia de 10s recur- 
sos nacionales, número de fuentes extranjeras, ideologia de 10s proveedo- 
res extranjeros, posibilidad de un "cartel", disponibilidad de productos de 
reemplazamiento, promoción utilizada en 10s programas militares, posibi- 
lidades de reciclaje, estabilidad de 10s precios, etc. 

China se esta transformando, y este es un fenómeno poc0 conocido 
pero que tiene una gran importancia estratégica, en un buen suministrador 

(11) Hervert E. Meyer -"How were fixed for strategic mineralsy'- Fortune, 9.2.81. 
(12) Bodhdan O. Szuprowicz -"Matieres strategiques: la guerre des approvisionnements"- 

L'Usine Nouvelle, 6.8.81, pp. 31-34. 
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de materiales estratégicos para Estados Unidos. Las compras americanas 
de metales chinos fueron de 20 y 70 millones de dolares en 1979 y 1980, res- 
pectivamente, en las que el titanio ocupaba el primer lugar (13). Para 1981, 
10s Estados Unidos preveen importar germanio (usado ien lentes infrarrojas 
y cables de fibras Ópticas) y galio (usado en 10s diodos emisores de luz). Ac- 
tualmente se estima que la dependencia americana de Clhina es del 29% pa- 
ra el germanio, del 25 % para el galio, 17% para el tungsteno y 15 % para el 
vanadio. De esta forma se asegura un proveedor fiel que tiene, además, po- 
sibilidades de contener grandes reservas en otros minerales importantes. En 
cualquier caso, 10 que preocupa a Estados Unidos es su dependencia de la 
URSS en el suministro del cromo y del platino. A 10s especialistas de la 
estrategia económica y militar les inquieta que la URSS compre masiva- 
mente en 10s mercados internacionales, incluidos protluctos como el plo- 
mo, del que es el primer productor mundial. Desde 1977, las compras so- 
viéticas de cobalto se han duplicado y las de tungsteno han aumentado sus- 
tancialmente (14)' aparte de paralizar sus tradicionales exportaciones de ti- 
t a n i ~ .  

De 10s cuatro productores mundiales de titanio (URSS, Japón, EEUU 
y Gran Bretaña), sólo el Japón exporta cantidades i~nportantes en estos 
momentos. Después de varios años de vender masivannente este mineral a 
precios muy bajos, la URSS -primer productor mundial- ces6 sus exporta- 
ciones en 1979. La URSS, al parecer, ha llegado a presionar a la R.F. Ale- 
mana con suspender sus envios de titanio en el caso de que este país acepte 
la instalación en su territori0 de 10s polémicos euromisiles (is). El caso es 
que el cese de las exportaciones soviéticas de este producto ha dado lugar a 
múltiples especulaciones. La mas conocida es la del supuesto inicio de un 
misterioso programa (16) militar consistente en la fabricación de submari- 
nos de ataque, cuyo casco seria de titanio. Cada subnnarino, se especula, 
necesitaria unas 2.000 Tms. de este metal, 10 que podria significar un con- 
sumo de 20/25 mil Tms. de titanio anuales. 

Estas variaciones en 10s suministros han provocado un sentimiento de 
inseguridad en las ind~strias punta de 10s paises industrializados. Por ello, 
varios paises intentan seguir el ejemplo americano de crear un stock de ma- 
teriales estratégicos, aunque normalmente estos intenlos no han dado un 
resultado positivo. En junio de 1980, el gobierno francés anuncio la cre- 

(13) "China: strategic metals tap an eager U.S. market"- Business Week, 7.9.81. 
(14) Jacques Mornand -"La guerre des minerais''-, Le Nouvel Observateur, 5.7.80. 
(15) Olivier Drouin -"Titane: I'alliance américaine de PUK"'- Ide Nouvel Economiste, 

1.6.81. 
(16) "La France ne peut plus obtenir de titane de 1'URSS7'- Le Irvlonde, 1.9.79. 
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ación de un stock de materias primas minerales por un valor de 1.600 millo- 
nes de francos, y que representaba dos meses de consumo de 10s principales 
metales no-férricos: cobre, plomo, cromo, etc. El gobierno sueco da 
estirnulos fiscales a las sociedades 'industriales que forman y establecen 
grandes reservas de ciertos materiales estratégicos. En el Japón existen, 
desde 1976, dos asociaciones de almacenaje, organizadas con objeto de es- 
tabilizar las importaciones de minerales metalicos de base. 

7.- CONFLICTOS Y MATERIAS PRIMAS: EL CASO DE AFRICA. 

La prensa americana (17) ha señalado repetidas veces el intento soviéti- 
co de controlar 10s paises que producen materiales estratégicos para Occi- 
dente. Argumentan estas voces que la URSS, directamente o a través de 
fuerzas cubanas o de Alemania Oriental, rodea a 10s paises africanos ricos 
en minerales estratégicos. 

Al margen de este punto de vista, 10 que si parece fuera de duda es el 
creciente papel de la URSS y de sus aliados en la explotacion de 10s recursos 
minerales del Tercer Mundo. Este rol se traduce, en 10s ultimos años, a ni- 
vel de la exploración geológica y minera, donde la asistencia técnica soviéti- 
ca es muy amplia, especialmente en África. Entre 1977 y 1979, 10s paises 
socialistas concluyeron 21 acuerdos de este tipo con paises del África Sub- 
Sahariana. A menudo, las exploraciones no han sido del agrado de 10s 
paises receptores, quienes no consideran a la URSS un buen aliado econó- 
mico para la explotación de sus recursos. Todo parece como si 10 que pre- 
tendieran 10s soviéticos fuera simplemente mejorar su información sobre 
10s recursos minerales de estos paises, antes que un verdadero interés por 
explotarlos de inmediato (18). En otros casos (Angola, Mozambique, Zim- 
babwé) han sido 10s propios paises africanos quienes han preferido actuar 
con las compañias americanas o europeas, antes que con 10s soviéticos, que 
no han sacado gran provecho de ellos. Como señala F. Géze, algunos vuel- 
cos expectaculares de las alianzas demuestran que la URSS esta muy lejos 
de haber logrado la sofistificación de 10s mecanismos de control politico y 
ecornomico de que disponen las compañias multinacionales occidentales, 
aun cuando tiende a inspirarse cada vez mas en ellos. En síntesis, pues, el 
interés soviético en 10s paises mineros obedece mas a razones politicas 
(control de 10s minerales necesarios para Occidente, sistema de continuar la 

(17) Hervert E. Meyer -"Russia's Sudden Reach for Raw Materials9'- Fortune, 28.7.80, 
pp. 43-44. 

(18) Francoise Geze - op. cit. p. 12. 
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dependencia de 10s paises del COMECON con la URSIS) que a razones eco- 
nómicas internas, ya que la URSS no tiene excesivos problemas de falta de 
minerales y es autosuficiente en la mayoria de ellos. 

Mas aceptada aun es la hipótesis de que la influencia de la URSS en la 
zona estratégica de África persigue el objetivo de controlar algun dia las ru- 
tas marítimas vitales que bordean el Cabo de Buena Esperanza. En este 
sentido, 10 que parece cierto es que ni Angola ni Mozarnbique son abastece- 
dores importantes de materias primas para Occidente; de ahi que se especu- 
le con el caracter exclusivarnente geoestratégico de estels ex-colonias para la 
URSS. Recuérdese que el 70% de las importaciones tle crudos de Europa 
Occidental y el 30% de 10s Estados Unidos utilizan, desde el Próximo 
Oriente, la ruta de África del Sur. Anualmente cruzan El Cabo unos 25.000 
buques en su camino a Europa o Estados Unidos. Controlar este paso es de 
una importancia decisiva. 

En África se desarrolla actualmente un proceso convulsivo que pone 
de relieve el interés de 10s paises ricos en controlar las riquezas de este con- 
tinente, tanto del petróleo como de 10s otros minerales no energéticos. El 
viejo esquema de Marx, según el cua1 el sistema capitalista, en su estadio 
superior, conducia inevitablemente a enfrentamientos a escala mundial 
tendentes a conseguir una redistribución periódica de 10s mercados y de las 
materias primas, parece estar en un punto algido. 1,os mismos Estados 
Unidos, después de la vacilante época Carter sobre este tema, han manifes- 
tado claramente su voluntad de no dejarse perder ni u11 solo peón mas en el 
continente africano, al tiempo que se mantendrian 10s objetivos perse- 
guidos tradicionalmente en el campo de la adquisición de materiales estra- 
tégicos, a saber, por orden de importancia: 1) objetivos generales de 
política exterior (intereses materiales globales y objetivos ideológicos), 2) 
seguridad en 10s aprovisionamientos y 3) el incremento de la competición 
del comercio internacional (19). 

Los Estados Unidos, a pesar de tener menor influencia que 10s europe- 
os en África, tienen grandes intereses en 10s paises rilcos en materias pri- 
mas. Las inversiones americanas en Sudafrica se cifran en unos 3.000 
millones de dólares y el comercio entre 10s dos paises alcanzó 10s 6.000 
millones de dólares en 1980.No extraña, pues, la incondicional defensa que 
realiza en las NNUU sobre SudBfrica, incluido el terna de Namibia, país 
muy rico en minerales estratégicos. La incursión armada de Sudafrica en 
Angola, en septiembre de 1981, con la excusa de combatir a 10s guerrilleros 

(19) Stephen D. Krasner -"Defending the National Interest. Raw Materials Investments 
and U.S. Foreign Policy9'- Princeton University Press, 1978. 
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del Swapo, no tiene otra explicación que el intento sudafricano de interna- 
cionalizar su guerra con Angola, es decir, comprometer a soviéticos y ame- 
ricanos en el conflicto por el dominio de Namibia. Las grandes potencias 
posiblemente prefieran no intervenir directamente en este conflicto que 
tiene todas las de perder, pero su interés por Namibia es evidente desde un 
punto de vista económico y geoestratégico, por 10 que es seguro que procu- 
raran intervenir en el desarrollo del problema sudafricano con objeto de no 
quedar al margen en el momento de repartir el pastel del África Austral. 
No cabe duda de que la historia reciente de África esta salpicada de conflic- 
tos armados con el trasfondo común de sus riquezas mineras. El conflicto 
del Chad no tendría 10s niveles que tiene si no existieran importantes yaci- 
mientos de uranio en este territorio. Para Gadhafi, el uranio del Chad es vi- 
tal para la buena marcha de sus planes nucleares. La guerra de Shaba, que 
provocó tanta destrucción en Zaire, en 1978, no tiene otra explicación que 
10s intereses derivados de las inmensas riquezas de cobre y cobalto de la re- 
gión. Cuando 10s katangueños invadieron la región cuprífera de Shaba 
provocaron un paro en 10s aprovisionamientos de cobalto y un aumento de 
10s precios de este metal, que paso de 10s 5 $/libra en 1978 a mas de 
50 $/libra en 1979. Poco después, el 29 de diciembre de 1979, las tropas so- 
viéticas invaden Afganistan. El clima de tensión que crea este hecho eleva 
la cotización del oro hasta un nivel de 830 dolares el 16 de enero de 1980, 
ros beneficiando extraordinariamente a Sudafrica @O), para quien el oro su- 
pone la mitad de sus exportaciones. Este país y la URSS, por diferentes que 
puedan parecer política y socialmente, tienen intereses comunes en las ma- 
terias primas. Ambos paises controlan el 75 % del mercado internacional 
del oro, dominando al mismo tiempo la producción de diamantes y metales 
estratégicos como el cromo y el platino. Otro punto en común entre ambos 
paises es su posición favorable a un papel monetari0 activo para el oro, en 
contra de las teorias desmonetizadoras del Fondo Monetari0 Interna- 
cional, 

De cualquier forma, y tal como señalábamos anteriormente, no es esta 
similitud de intereses 10 que explicaria la presencia soviética en África. Lo 
que importa resaltar es, en cambio, el advenimiento de África como una 
nueva zona de enfrentamiento. Hasta no hace muchos años, África era un 
continente del dominio de 10s europeos, hasta que el proceso descoloniza- 
dor y la crisis económica ha alterado la geoestrategia, el valor económico 
del continente, de forma que se ha transformado en uno de 10s lugares pre- 
ferentes del enfrentamiento Este-Oeste. 

i 
(20) '%olshoi Connection9'- Actualidad Econbmica, 30.4.81, pp. 83-84. 
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La presencia de la URSS en África y sus intenciones han sido, por nor- 
ma general, excesivamente exageradas. Principalmente, porque parece que 
se quiere hacer creer en la victoria soviética sobre el cclntinente, cuando en 
realidad se trata de un fracaso continuo. La política soviética en África ini- 
ciada en la década de 10s cincuenta no es mas que un fracaso y una muestra 
de que el modelo impuesto de desarrollo es inoperante ]para África, hasta el 
punto de que, hacia 1965, deciden abandonar el continente. No es hasta 
1975 que 10s soviéticos vuelven a entrar en escena, pel-o de la mano de un 
nuevo e importante factor: con la intervención de Cuba. La nueva diplo- 
macia que parece seguir la URSS en África se inserta, desde esta época, en 
una estrategia global en la que prima el pragmatismo en el análisis de las si- 
tuaciones locales (21). En vez de instalarse en 10s paises estables, 10 que bus- 
ca es situarse y aprovecharse de las situaciones inestables. Esto explica que, 
en conjunto, la diplomacia soviética sea asimilada coln la penetración en 
zonas sensibles, 10 cua1 es cierto. Lo que esta en discusión es, mas bien, la 
internacionalidad última de esta estrategia. Probablenlente esté basada en 
criterios puramente geoestratégicos, a saber: compensar su debilidad en 
Oriente Medio (petróleo), reforzar su influencia en una zona inmensamen- 
te rica en materias primas y minerales estratégicos, y, en tercer lugar, 
controlar las vias de comunicación procedentes de Oriente Medio y del Ín- 
dic0 y que se dirigen hacia 10s paises occidentales. 

A diferencia de la URSS, la penetración china en &rica obedece, mas 
que a un intento de maoización del continente, a la necesidad de procurarse 
las materias primas de paises como Zaire, Zambia, Ta.nzania y Mozambi- 
que, después del revés sufrido al romper las relaciones con la URSS, país 
que anteriormente le suministraba cromo, nickel, cobalto y petróleo. 

8.- CONCLUSION. 
Seria un error despreciar la habilidad de las grartdes potencias en el 

control y reajuste de sus zonas respectivas de influencia. Pero el mundo no 
es estatico y las zonas de interés sufren cambios importantes y, a veces, con 
cierta rapidez, 10 que obliga a realizar nuevas divisiones en las parcelas con- 
tinentales y de la mejor manera posible para estas potencias. Cuando no 
ocurre asi, por la entrada en juego de elementos demasiado nuevos para ser 
asimilados en la conducta habitual de 10s imperios (influencia del Islam, 
caida de paises gendarme, crisis petrolera, revalorización de ciertos pro- 
ductos estratégicos, etc.), o por tendencias mas largas pero igualmente con- 

(21) Zaki Laldi -"Les limites de la pénétration soviétique en AfriqueV- en "Géoestratégie 
et économie mondiales (1)"- Les Cahiers Frangais, n.O 198-200, enero-abril 1981, 
pp. 89-90. 
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vulsivas (pérdida de peso especifico de la bipolaridad, el fenómeno comer- 
cial japonés, la contestación europea, etc.), 10s mecanismos de regulación 
de las grandes potencias tambalean o son inoperantes. Generalmente se lle- 
gan a acuerdos aceptables para ambos bandos (las colonias portuguesas pa- 
ra la influencia soviética a cambio del mantenimiento de Portugal en el blo- 
que occidental, selección de paises-clave y abandono de gran parte del resto 
de paises-miseria, incrementar el poder militar de ambos bandos conjunta- 
mente, etc.), pero mediante una estrategia y una política que olvida por 
completo 10s cambios que se van operand0 en la escena internacional. No 
se dan nuevos remedios a las nuevas vicisitudes y se continua especulando 
con el poder de la fuerza militar para mantener el status tradicional. La 
problematica internacional se agrava precisamente porque estas contradic- 
ciones refuerzan, necesariarnente, la inestabilidad y el~escontrol en las zo- 
nas de enfrentamiento del Tercer Mundo. Por ello, mientras perduren las 
contradicciones economicas y sociales del mundo industrializado, incapaci- 
tado para encontrar una salida definitiva en la crisis económica consumis- 
ta, las zonas que, en la división internacional del trabajo juegan el papel de 
suministradores de materias primas, correran el riesgo o continuaran sien- 
do protagonista de este enfrentamiento concertado pero repleto de peligro- 
sidad. 

Barcelona, diciembre 198 1 
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SOBRE LA ACTUAL NATURALEZA 
DE LA CEE 

Joan Clavera* 

En el momento de cumplirse el vigésimo quinto a,niversario del Trata- 
do de Roma, que dió a luz a la Comunidad Económica Europea, se puede 
afirmar con cierta seguridad que aquella esta en plena operación de "sou1 
searching". 

En las lineas que siguen se pretenden presentar algunas claves de este 
proceso de nueva autodefinición y autoorientación. E3n realidad el énfasis 
puesto en 10s últimos tiempos sobre "la Europa de la segunda generación" 
(I)  es como un ejercicio de salto adelante propiciado por la poca halagiieña 
situación actual. 

¿Por qué esa crisis de identidad? ¿Por qué se pretende proyectarla en 
el futuro mas que analizarla en perspectiva históricaf' 

Empecemos por recordar que 10s fundamentos teóricos y practicos de 
la CEE no pueden encontrarse en 10s avatares de su propio nacimiento. 
Tanto la teoria de la unión aduanera como la n?aterialización de esta -caso 
del Benelux- escapan y se anticipan a la aventura comunitaris. Las propias 
ideas "europeistas" se remontan a muchos años atras. 

No es extraño pues que se haya querido ver en la creación de la Comu- 
nidad Económica del Carbón y del Acero (CECA) -en 1951-, a la Comuni- 
dad Economica Europea y a la simultaneamente creada Comunidad At6- 
mica Europea, como un factor de estabilización política mucho mas que 
como una remodelación sustancial del viejo capitalislno europeo. 

De hecho sus propios impulsores siempre tuvierlon buen cuidado de 
utilizar profusamente la palabra "comunidad" y evitaron referirse al 
"mercado común", ya que esa última expresión reducia el alcance de la 
aventura. Aventura que se ha visto fundamentalmerite como la reconci- 
liación definitiva entre Francia y Alemania. 

Por ella nació la CECA, entre ella se movia -ni que sea a nivel geogra- 
fico- el Benelux, y a ella se unió solamente Italia. Los seis paises fundado- 
res apuraron 10s años de prosperidad universal y esperaron mas de cinco 

* Doctor en Ciencias Económicas. Profesor de la Universidad Iiutonorna de Barcelona. 
(1) Comision de la CEE. Informe aprobado el 24 de junio de 1981. 
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lustros para llevar a buen puerto la primera amplizacion -en 1973- justo en 
el momento anterior a la crisis petrolera. ~POCO podia esperar el Reino Uni- 
do que su entrada -junt0 con Irlanda y Dinamarca- iba a coincidir con la 
crisis economica internacional! 

En el umbra1 de 10s años setenta, las proyecciones futuras eran franca- 
mente optimistas. Decía la OCDE "Hay un problema general: dirigir 10s 
frutos del crecimiento a la satisfaccion de las necesidades sociales y en- 
contrar la forma de poner remedio a 10s costes e inconvenientes del creci- 
miento" (2). 

Once años mas tarde, afirma la Comisión Economica de la CEE: "La 
Comunidad, como muchos paises desarrollados, se enfrenta a un doble 
desafio representado por un paro que no cesa de progresar y por una eleva- 
da inflacion de caracter permanente; este desafio se agrava por ia percep- 
cion generalizada de un crecimiento moderado" (3). 

En el lapso de tiempo que ha transcurrido entre las dos declaraciones, 
ha sucedido algo mas que una simple crisis economica. Seguramente es hoy 
por hoy prematuro intentar una aproximacion rigurosa a la globalidad de 
10s fenomenos señalados. 

Sin embargo hay algunos puntos de referencia que pueden ayudar a si- 
tuarnos sobre las buenas pistas. Uno de ellos podria ser el sentimiento ge- 
neralizado de pérdida de fe o credibilidad de 10s modelos economicos y so- 
ciales preexistentes. 

No es de extrañar que tras mas de ocho años de crisis -y no solamente 
en las economias de mercado- todos empecemos a cuestionar algo mas que 
10s aspectos coyunturales. En este sentido es reveladora la comparacion 
entre dos conocidos estudios de la OCDE: el denominado informe MC 
Craclten y el que ha recibido el nombre de "Interfuturos". 

Aunque poc0 distanciados temporalmente, esos dos estudios represen- 
tan enfoques alternativos. Nacidos ambos al calor de la crisis económica de 
1975, el informe MC Cracken de corte muy clasico insiste con rigor en 10s 
remedios ortodoxos de la política economica. Altamente significativa es la 
siguiente afirmacion "La evolucion reciente se aplica, fundamentalmente, 
por la excepcional conjuncion en el tiempo de una serie de fenomenos 
desgraciados, que sin duda no se repetiran en la misma escala y cuyos efec- 
tos se han visto amplificados por determinados errores de política econo- 
mica que se hubieran podido evitar" (4). 

(2) OCDE. "La croissance de la production 1960-1980" Paris, 1970. 
(3) CEE. Comision: "Cinquieme Programme de Politique économique a moyen terme" 

Économie Européenne n. O 9, 1981. 
(4) OCDE "Pour le plein emploi et la stabilité des prix". Paris 1977. 
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La excepcionalidad de 10s momentos correspontlientes a la crisis que 
se deduce de las anteriores lineas, poc0 tienen que ver con 10 que se 
desprende del analisis de prospectiva que representa Interfuturos. En éste 
se afirma: "Pese a la no existencia de limites absolutos para el crecimiento, 
debido a la falta de recursos o a la insuficiencia de las innovaciones, 10s 
paises industrializados conoceran un crecimiento mis  moderado, debido 
tanto a la incertidumbre externa (emergencia de un mundo multipolar, difi- 
cultad de la transición energética, existencia de problemas monetarios) co- 
mo a las caracteristicas internas (baja de la rentabilidad estimada de las in- 
versiones, sensibilidad a la inflación) que sin duda son la traducción de una 
cierta esclerosis constitucional, de la evolución de 10s valores y del debilita- 
miento de la capacidad de 10s gobiernos para dominar la complejidad cre- 
ciente de 10s datos de sus politicos" (s). 

Este reconocimiento explicito de la falta de proyectos y de "ilusión" 
en un modelo en las economias de mercado, por fuerza habia de influir en 
10s órganos politicos y técnicos de las Comunidades Europeas. ¿No estara 
precisamente ahi la razón profunda de la actual falta de identidad comuni- 
taria? 

La tradicional despreocupación de 10s ciudadanos comunitarios acer- 
ca de la propia comunidad (a excepción de las posturas claramente contra- 
rias a ésta), no ha sufrido modificaciones importantes pese al notable avan- 
ce que representaron las elecciones directas al Parlamento Europeo en 
1979. 

Esa despreocupación no puede tener mejor caldo de cultivo que el 
hecho de la indiferenciabilidad de la situación econórnica actual en el seno 
de las economias occidentales. Se trate de EE.UU, la. CEE o la EFTA, en 
todas partes se topa con 10s mismos obstaculos y por el10 hay una cierta 
tendencia a aplicar las mismas medidas de política ecolnómica que, natural- 
mente, nada tienen de atractivas para la inmensa mayoria de 10s ciudada- 
nos. En otras palabras, el nuevo marco económico tras la crisis de 10s años 
setenta y la mundialización de la economia estan col-royendo 10s intentos 
de singularizar un proyecto a escala de la CEE. 

Cuando 10s diferentes gobiernos de 10s paises de la CEE se enfrentan a 
tasas de paro que superan -en promedio- el 10% y a crecimientos economi- 
cos cercanos a cero, la cesión de instrumentos de política económica en aras 
de un proyecto europeo común, pueden resultar un coste intolerable sobre 
todo a corto plazo. 

En estas circunstancias, la defensa del "statu quoi" unitari0 es algo ca- 

($) OCDE "Interfuturs. Face aux futurs". Paris 1979. 
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si inevitable como mal menor desde la Óptica de cada país miembro. 
En un momento de incertidumbre económica, nadie intentara poner 

en marcha nuevos mecanismos, a menos de que exista el pleno convenci- 
miento de que precisamente serviran para reducir tal incertidumbre. Inclu- 
so en este caso habrá que ver si todos 10s gobiernos son capaces de implan- 
tar las nuevas medidas que se propongan. Este es el caso del sistema mone- 
tario europeo; al menos tres paises de 10s diez, se encuentran en una posi- 
ción especial por sus dificultades internas. 

Los aspectos agrícola-presupuestarios estan sometidos a la misma di- 
namica: mientras para 10s paises con escasa poblaci6n activa agrícola, el 
presupuesto comunitari0 les resulta intolerablemente escorado a la subven- 
ción de tales actividades, para aquéllos paises con un campesinado impor- 
tante, la defensa 'de la actual situación les permite evitar una reducción de 
10s activos agrícolas, que se traduciría en un incremento significativo de las 
subvenciones destinadas a paliar el paro. 

Entretanto, la Comisión de las Comunidades Europeas elaboro en 
1981, el V Programa a medio plazo de política económica, que fué publica- 
do a mediados del año (6). En todo el Programa se aprecia una notable 
inclinación a las políticas "del lado de la oferta", pese a que la propia Co- 
misión prevenga sobre la inutilidad de discusiones académicas al respecto. 

En efecto, viene a decir la Comisión, que si se quiere conseguir una 
mejora permanente en el empleo, hay que ser conscientes que a corto plazo 
aquel va a continuar; en consecuencia, 10s esfuerzos principales han de 
concentrarse en la mejora de las estructuras económicas. El10 implica va- 
r i o ~  puntos: 

Primero, facilitar la movilidad del capital y de la mano de obra, permitiendo 
el libre juego de las fuerzas del mercado y la adaptación de las condiciones 
internas y externas de la competencia. 

Segundo, mantener la apertura al resto del mundo y compensar la pérdida 
de mercados externos. 

Tercero, concienciar a todas las partes implicadas en 10s motivos de la 
nueva estrategia, que pasa por una necesaria adaptación estructural. 

1:s precisamente esa adaptación laHque resulta mas significativa. A este 
respecto, la Comisión fija unos puntos principales de atención, que 
podríamos resumir en 10s siguientes: 

1 .- Necesidad de desarrollar la investigación tecnológica de largo alcance, 
para asi poder estar en condiciones Óptimas de competencia. 

(6) CEE. Comision. Vid supra nota 1 .  
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2.- Necesidad de un comportamiento fiscal correcto, para evitar que las in- 
versiones en sectores productivos se desplacen al sector inmobiliario o a la 
adquisición de deuda pública. 

3.- Reducir la intervención del Estado en el sector privado a 10 imprescin- 
dible, desconfiando de 10s efectos de determinadas ayudas y subvenciones, 
y confiando mas en el mercado. 

4.- Atención a la importancia de las pequeñas y medianas empresas, y a la 
inversión en el sector energético. 

5.- Necesidad de limitar el gasto publico, siendo crucial la limitación de 10s 
gastos correspondientes a la seguridad social. Tambiéi~ convendria aumen- 
tar las tarifas de determinados servicios públicos o bren reprivatizarlos. 

Como puede comprobarse facilmente, poc0 hay de originariamente 
"europeo" en esta visión de 10 que deben ser las econornías de mercado en 
las actuales circunstancias. Ni es un proyecto especialmente atrayente para 
aquellos jóvenes que no pueden incorporarse a un puesto de trabajo, ni sin- 
gulariza -en el concierto de las relaciones internacionales- a las Comunida- 
des Europeas como portadoras de un nuevo mensaje, sobre todo en el 
dialogo Norte-Sur . 

Por todo ello, una efeméride como el 25 aniversari0 de la firma del 
Tratado de Roma -a las puertas de una ampliación coinunitaria a España y 
Portugal- pas6 sin grandes celebraciones ni en 10s paises comunitarios ni en 
10s aspirantes. La significativa portada de la conocida revista "The Econo- 
mist", encerrando a la CEE en una tumba, la "desilusión" comunitari-a del 
canciller Willy Brandt,y la ambiguapostura griega, solo contrastan con un 
juicio relativamente benévolo de 10s franceses favorecidos por la política 
agricola común. 

Pese a todo ello, la CEE continua siendo de momento una relativa- 
mente importante maquinaria aduanera, agricola, jurídica y monetaria, 
entre otras cosas. 

¿Que es pues 10 que falla? Sencillamente, no pocler encontrar una so- 
lución específicamente europea a los problémas surgidos en esta nueva fase 
de las economias de mercado industrializadas. 

Las limitaciones puramente políticas a 10s intentos de hacer jugar posi- 
tivamente a 10s nuevos valores ernergentes, son demasiado importantes. La 
búsqueda del "alma comunitaria" no puede reducirse al tablero económi- 
co. Sin embargo, con mas de 10 millones de parados en la CEE, y con la 
certeza de que a corto plazo no van a ser menos, es casi imposible resistirse 
a confundir urgencia e importancia. 

Si la CEE como parte sustancial de Europa, no intenta ahora con to- 
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das sus fuerzas soluciones politico-economicas de futuro, se vera sometida 
- como de hecho 10 esta hoy en dia- al juego de una interdependencia desor- 
denada y jerarquizante. Quizas España, como país ahora aspirante y mas 
tarde posible miembro de la CEE, podria servir como palanca introducto- 
ria de parte de estos nuevos valores a que antes nos referiamos. Uno de 
ellos es sin duda la profunda revision de la política exterior comunitaria, 
especialmente la que hace referencia a Latinoamérica. 

El viejo continente necesita nuevas o renovadas amistades, sobre un 
plano de franca cooperación y respeto. La endogamia y el mirarse el propio 
ombligo, no han sido nunca palancas de futuro. Queda la esperanza de que 
una nueva actividad hara cristalizar positivamente la suma de inquitudes de 
aquéllos que actualmente investigan o se interesan sobre la naturaleza de la 
CEE. 

Barcelona, mayo 1982 
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"La sécurité de 1'Europe dans les 
années 80" 
Obra colectiva dirigida por Pierre 
Lellouche. Institut Francais des Rela- 
tions Internationales, Paris, 1980 
(415 P.) 

Con la aparición, a comienzos de 1981, 
del libro "La sécurité de 1'Europe dans les 
annCes 80", el Instituto Francés de Rela- 
ciones Internacionales (IFRI) inauguraba 
una nueva serie de publicaciones, titulada 
"Travaux et Recherches de 1'IFR19'. 

El IFRI se habia destacado hasta ahora 
por la publicación de la revista "Politique 
Etrangere". Con la nueva serie el Instituto 
pretende dar a conocer 10s resultados que 
van obteniendo 10s diferentes grupos de in- 
vestigadores que trabajan en el mismo. 
Desde finales de 1978 el IFRI habia puesto 
en marcha un programa de investigación 
sobre "Las nuevas dimensiones de la segu- 
ridad europea" que pretendia definir 10s 
problemas de seguridad en la Europa de 10s 
80 y prever la posible evolucibn de 10s mis- 
mos. Y el10 desde una doble perspectiva: la 
influencia de las relaciones Este-Oeste pero 
también, de las relaciones Norte-Sur sobre 
el teatro europeo. El volumen aquí conside- 
rad0 "La sécurité de 1'Europe dans les an- 
nées 80" es el resultado de la primera pers- 
pectiva: la evolución de la seguridad en 
Europa bajo el prisma Este-Oeste. 

El trabajo se presenta en forma de obra 
colectiva. Dirigido por el investigador fran- 
cés Pierre Lellouche y financiado por la 
Fundación Ford, reune a una serie de inves- 
tigadores y profesores, civiles y militares, 
franceses y extranjeros. Entre estos últi- 
mos, algunos con obras publicadas en Es- 
paña; tal es el caso del americano Stanley 

Hoffmann y del italiano Stefano Silvestri. 
Los 23 trabajos que componen este volu- 

men se hallan repartidos en seis grandes 
apartados: un primer intento de síntesis y 
prospectiva, a cargo del director de la obra 
P. Lellouche; una serie de artículos sobre 
las políticas nacioriales (soviética, america- 
na, brithnica, alemana e italiana) en el tema 
de la seguridad europea; un estudio sobre la 
Alianza Atlántica en sus perspectivas 
política y militar; varios trabajos sobre el 
futuro del "arms control" y las nego- 
ciaciones actuales sobre armamentos; una 
detallada referencia al estado del debate en 
Francia, contando con la colaboración de 
políticos de diversas tendencias y, final- 
mente, una revisión sobre las posturas y las 
proposiciones francesas en materia de de- 
sarme en Europa. 

El trabajo de siritesis y prospectiva reali- 
zado por Pierre Lellouche constituye una 
aproximación global al conjunt0 de la 
obra, en cuanto al espiritu que anima la 
misma: la proximidad de un conflicto en el 
que el territori0 eilropeo se veria inmerso. 
Esta visibn, sin embargo, no es compartida 
por 10s trabajos que, representando la opi- 
nión de fuerzas políticas, socialistas o co- 
munista~, francesas o no, se inscriben en la 
obra. Asi, según Lionel Jospin del Partido 
Socialista Francés, la primera amenaza 
sobre Europa es interna y no externa ya 
que, las dificultades internas (crisis econó- 
mica y social) son las que amenazan el 
equilibri0 interno ,y el futuro europeo. Jun- 
to a Lionel Jospin, una buena parte de 10s 
autores corroboran la incapacidad de las 
Comunidades Europeas para dar a la Euro- 
pa Occidental una identidad homogénea 
frente a las grandes potencias. 

Sólo en un aspecto parecen coincidir la 
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mayoria de 10s autores. Se trata del carácter 
de transición que actualmente vive el siste- 
ma internacional. La confusión y la fluidez 
de 10s acontecimientos vitales, sucediéndo- 
se a gran velocidad, . hacen hablar a 
Lellouche de un sistema vacio de estructu- 
ras y carente de liderazgos. A nivel politico, 
uno se puede preguntar que va a suceder a 
la distensión Este-Oeste y a nivel militar, 
hay que constatar el impase, o mejor la inu- 
tilidad en cuanto a sus objetivos, que cono- 
ce el "arms control" así como la inoperan- 
cia de las reglas del juego Este-Oeste frente 
a la insurgencia de conflictos propios del 
Tercer Mundo. Si bien, este ultimo aspecto 
no se desarrolla, en tanto que, como ya se 
ha dicho, la seguridad europea se analiza 
exclusivamente desde la Óptica Este-Oeste. 
De ahi, pues, la practica inexistencia de tra- 
bajos de corte económico, mientras que 10s 
temas de orden armamentistico, estratégico 
y nuclear juegan un papel destacado. 

A nivel estratégico, las aportaciones son 
quizas 10 mas destacable de la obra, ya que 
a través de las mismas se puede tener una 
idea amplia y profunda del debate que se 
plantea en la actualidad a varios niveles: 
entre 10s llamados "think tankers" ameri- 
canos, elaboradores de la doctrina nuclear 
norteamericana; en las instancias de la 
Alianza Atlántica y en 10s paises europeos, 
en 10s que el tema del armamento nuclear 
tiene un interés de primera magnitud (por 
motivss diferentes, hay que pensar en 
Francia y la RFA). 

En la base de las criticas y proyectos ex- 
puestos en materia nuclear parece consta- 
tarse la falta de credibilidad del paraguas 
nuclear norteamericano en Europa, dados 
10s avances sovikticos, tanto a nivel cuanti- 
tativo, como cualitativo en el terreno nucle- 
ar. Según Stefano Silvestri del Instituto de 
Asuntos Internacionales de Roma, la pri- 
mera condici6n para una política de seguri- 
dad global de Occidente debe basarse en la 
recuperación de la credibilidad nuclear nor- 
teamericana frente a 10 que Dominique 

Molsi, del IFRI, ha calificado de "utiliza- 
ción psico-política" por parte de la URSS 
de su capacidad militar. En este sentido, se 
abre un aspecto diferente del armamento 
nuclear que entra en el terreno del "juego 
de percepciones" de la política interna- 
cional. La percepción, por tanto, de la su- 
perioridad nuclear soviética, jugará un pa- 
pel ciertamente mas importante que cual- 
quier constatacibn, por otra parte impo- 
sible de realizar con total garantia de acier- 
to. El trabajo del profesor de Harvard 
Stanley Hoffmann, incluido en esta obra, 
sobre la política extranjera de Carter es- 
tablece las coordenadas a partir de las 
cuales es comprensible que se haya llegado 
a tal situación pues, como se recordar& el 
mencionado "juego de la percepcibn" 
habia sido favorable a 10s Estados Unidos 
en todo momento, desde el final de la I1 
Guerra Mundial. Aunque, como ahora, el 
tema de la superioridad nuclear soviética ya 
habia permitido al presidente Kennedy dar 
un paso adelante de gran importancia en el 
terreno del rearme nuclear. 

El estudio del periodista Richard R. 
Burt, especialista en temas de defensa en el 
"New York Times", sobre la doctrina 
nuclear americana y su incidencia en la 
Alianza Atlantica, introduce uno de 10s te- 
mas actualmente mas conflictivos en las re- 
laciones transatlánticas: la remodelacibn de 
las fuerzas convencionales y nucleares de 
acuerdo con el perfeccionamienfo de la 
doctrina de respuesta graduada. Burt se ba- 
sa en las lineas propuestas por Schlesinger, 
durante la presidencia de Nixon, en el senti- 
do de aumentar y mejorar las fuerzas con- 
vencionales y de introducir, al mismo tiem- 
po, armamento nuclear tactico en Europa, 
10s euromisiles. De esta manera se tiende, 
por una parte a "retardar" la utilización 
del armamento nuclear y, por otra, a 
"acoplar" el armamento nuclear estaciona- 
do en Europa con el sistema central norte- 
americano. 

Estas propuestas te6ricas de Schlesinger, 
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que ya han dado origen, en 1979, a la apro- 
bación por parte del Consejo Atlántico del 
tan conflictivo programa de instalación de 
armament0 euroestratégico, son recogidas 
por Burt, quien a la luz de 10s Últimos acon- 
tecimientos mundiales (invasión de Afga- 
nistan, básicamente) incide en demostrar 
como ambos programas, el convencional y 
el nuclear, son inseparables y necesarios pa- 
ra recobrar la "credibilidad" frente a la 
URSS. "Esta estrategia -dice Burt- 
permitiria a la Alianza salir por fin de su 
ecuación disuación-defensa, que lleva en 
ella misma el germen de su destrucción". 

Y de esta manera hemos llegado al punto 
más conflictivo de las relaciones transatlán- 
ticas. Aspecto que no deja de reflejarse en 
10s trabajos que constituyen la obra que 
nos ocupa. El dilema "disuasión-defensa" 
no era tal en su origen, muy al contrario, se 
trataba de la opción hecha formalmente 
por el Consejo Atlántico, a finales de 10s 
sesenta, basándose en el clima de distensión 
existente entre 10s dos grandes. 

Efectivamente, la política de distensión, 
iniciada por Washington y Moscú, es hoy 
dia el tema que mas conflictos ocasiona 
entre europeos y norteamericanos. El tema 
es, sin duda alguna, el mas tratado, sea de 
forma explicita o no, en las paginas de la 
obra dirigida por Lellouche. 

El discurso expuesto en términos de 
"neutralización forzada" o de "finlandiza- 
ción" europea frente a la potencia soviética 
es duramente criticado por la mayor parte 
de 10s autores de esta obra. P. Lellouche di- 
ce al respecto "no hay tercera via entre la 
defensa y el avasallamiento". De ahi pues, 
y hablamos en términos globales sin incluir 
por el10 a todos y cada uno de 10s 
autores,que la obra del IFRI cuadre perfec- 
tamente con la atmosfera existente en de- 
terminados círculos franceses y europeos, a 
10 largo de 1980, tras la invasión de Afga- 
nistan por 10s soviéticos, en 10s que se habia 
instaurado un nuevo clima de guerra fria. 
Y por tanto, en 10s que 10s conflictos 

internacionales se consideraban en el ámbi- 
to global, siendo imposible, por tanto, la 
instalación localizada en Europa de un cli- 
ma de distensión. 

En este sentido, "La dcurité de 1'Europe 
dans les années 80" (una excelente recopila- 
ción por otra parte para todos aquellos que 
se sienten interesados por 10s temas de se- 
guridad) constituye: una obra indispensable 
para conocer con detalle y profundidad 10s 
razonamientos teóricos en 10s que se basan 
10s defensores del "burden sharing" (pro- 
posición del Senador norteamericano 
Mansfield en el sentido de dividir las tareas 
en el seno de la Aljanza). Reconocimiento, 
por tanto, del papel a jugar por 10s Estados 
Unidos en Europa, sin llamarlo explicita- 
mente "liderazgo": el papel de guardian de 
la seguridad europea. Junto a la garantia 
nuclear norteamericana hay que destacar 
otros dos aspectos de entre las lineas de esta 
obra: por un lado, la posición tradicional 
francesa de mantener una fuerza nuclear 
propia puede deferlderse con 10s argumen- 
tos ya tradicionales y, por otro lado, el de- 
seo de hacer de la Comunidad Europea 
(que como se sabe no tiene competencias 
defensivas) el instrumento idóneo para 
reunir 10s elementos de fuerza europeos 
frente a la innata posición de privilegio de 
10s Estados Unidos en las relaciones tran- 
satlanticas. 

Esther Barbi! 

I "poteri" del ~rirlamento Europeo. 
Andrea CHITI BATELLI. Milano, 
Ed. Giuffre, 19811 (406 pp.) 

Este libro efectua una severa critica a la 
pretendida importancia y relevancia del 
Parlamento Europeo de Estrasburgo. En 
realidad, apenas mereceria ser llamado 
Parlamento y sus "poderes" reales (obsér- 
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vese que en el titulo original, "poteri" va 
entre comillas) son minimos. La reciente re- 
forma que ha posibilitado la elección direc- 
ta de 10s diputados por 10s ciudadanos de 
10s paises comunitarios no ha cambiado 
sustancialmente las cosas: esta institución 
continúa siendo poc0 efectiva y esta alejada 
del centro auténtico del poder. 

Vamos a señalar algunas posibles direc- 
ciones de critica: método, objetivos y escala 
de valores subyacente en la obra. 

En primer lugar, no se adentra dema- 
siado en 10s aspectos doctrinales del tema 
(las concepciones federalista, etc) y aunque 
estudia la evolución histórica de 10s problé- 
mas de fondo, a veces el analisis sincrónico 
y diacrónico no se ajustan en exceso. A 
causa de esta imperfección, y a pesar de un 
aparente realismo escéptico, la exposición 
se resiente un tanto y cae en ocasiones en 
cierto formalismo. 

También son de lamentar algunas repeti- 
ciones -tanto de las ideas centrales como de 
10s documentos aportados para sostener las 
hipótesis- a 10 largo de las diferentes partes 
del estudio. 

Sin embargo, quizas el mayor reproche 
seria precisamente el tema escogido. En 
nuestra opinión: "the proof of the pudding 
is in the eating", es evidente que el Parla- 
mento europeo es poc0 eficaz, igual que el 
Senado español tiene un papel reducido en 
la Constitución de 1978. No ha habido pues 
una gran dificultad practica -y hay poc0 es- 
tudio teórico- para demostrar las asevera- 
ciones que se desprenden a 10 largo de la ex- 
posición. En cambio si parece muy Útil el 
analisis del proceso histórico que ha deter- 
minado este resultado, el por qué de la im- 
posibilidad de poder llegar a un auténtico 
Gobierno europeo, imposibilidad que se 
demostr6 palmariamente en 1954, entre 
otras tantas fechas significativas. 

Para finalizar este apartado de observa- 
ciones, cabe señalar que se advierte cierta 
simpatia hacia un Estado fuerte, también a 
nivel nacional, que reforme las imperfec- 

ciones del sistema parlamentari0 en vigor 
en Europa. Parecen flotar en el aire ciertas 
ideas de Huntington en su informe a la Tri- 
lateral sobre la gobernabilidad de las de- 
mocracias. Hay pues asomos de simpatias 
corporativistas, aunque al no ser el tema 
central, no se insiste demasiado en esta di- 
rección. 

Pasando al contenido de la obra, se rese- 
ña en sus cuatro primeras partes la comple- 
ja estructura de relaciones entre Estados, 
Parlamento Europeo, Parlamentos na- 
cionales, etc., insistiéndose en 10s pretendi- 
dos poderes de consulta, de control legisla- 
tivo y de política indirecta del Parlamento 
de Estrasburgo. En las dos Últimas sec- 
ciones se estudian 10s cambios que, en 10s 
últimos años, han tendido a reforzar tales 
poderes, en campos aparentemente tan sig- 
nificativos como el presupuestario, en el 
que se han ampliado, a partir de 1970, sus 
competencias, o por el aparatoso medio de 
la elección directa a escala europea de sus 
diputados. 

La conclusión es sumamente pesimista. 
Las diferencias entre la tradición política de 
10s Estados miembros de las Comunidades, 
incluso el hecho que 10s grandes paises ha- 
yan sido imperios coloniales y ahora perte- 
nezcan a la CEE, 10s diferentes objetivos 
perseguidos por 10s miembros, distinguién- 
dose especialmente entre paises grandes y 
pequeños, han tenido como consecuencia 
que se minimice todo esfuerzo por reforzar 
la capacidad de actuación real del Parla- 
mento. 
Y esta realidad -que no es demasiado signi- 
ficativa desde el punto de vista global- se 
enmarca en una perspectiva mas amplia, 
abordada por A. Chiti: la pérdida progresi- 
va de las aspiraciones a la supranacionali- 
dad que parecían desprenderse claramente 
de 10s Tratados fundacionales (muy en es- 
pecial del de la CECA) y de las declara- 
ciones de 10s politicos de la época, como 
Monnet o Spaak. Se observa con precisión 
la paralización creciente de la Comisión en 
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su papel motor, asi como una ralentización 
del proceso de integración. El10 se debe a la 
consagración de 10s intereses nacionales a 
través del papel preponderante del Consejo 
de Ministros, o de instituciones que no esta- 
ban previstas por 10s Tratados fundaciona- 
les comunitarios, como el COREPER o el 
Consejo Europeo de Jefes de Gobierno o 
Primeros Ministros. 

La supranacionalidad, que era el rasgo 
mhs característic0 de la integración euro- 
pea, se va lentamente degradando, desli- 
zandose hacia formas mhs clasicas de co- 
operación internacional, bien reglamenta- 
das por 10s Gobiernos. Y con acierto Chiti 
señala que son 10s Gobiernos, y no 10s Esta- 
dos, quienes controlan el poder, pues la 
misma existencia del Parlamento europeo 
ha hecho que 10s poderes legislativos na- 
cionales pasasen a desinteresarse de las ta- 
reas comunitarias, consagrando asi el pre- 
dominio del Ejecutivo. La tercera parte de 
la obra estudia con acierto este aspecto de 
la cuestión. En la quinta parte se señala que 
el actual control por el Parlamento de una 
parte del presupuesto comunitario (10s gas- 
tos no previstos por 10s Tratados, aproxi- 
madamente un 15 Vo del total) no puede 
servir (como se ha demostrado en 1981) pa- 
ra enfrentarle al Ejecutivo comunitario (o 
10 que es casi equivalente, a 10s intereses de 
algun gran estado miembro). 

Sin poder real legislativo, politico o fi- 
nanciero (salvo el de reprobar a la Comi- 
sión, que es puramente pasivo), compuesto 
por diputados, que, pese a la existencia de 
grupos socialista, democrata-cristiana O li- 
beral, aun estan centrados esencialmente en 
criterios nacionales, el Parlamento europeo 
sirve mas bien de cómodo alibi de cara al 
exterior, sin apenas repercusiones prhcti- 
cas. 

La experiencia de este autor, que ha 
escrit0 ya varios libros sobre la materia, 
avala este libro, bien construido y muy cla- 
ro. 

"La Peninsule Luso-Iberique: Enjeu 
stratégique" 
Alberto Santos. 
Cahiers de la Fondation pour les Étu- 
des de Défense Nationale, n.' 18; 4.' 
Trimestre 1980, (230 pp.). 

Resulta muy positivo que una institución 
muy prestigiosa, la FEDN haya dedicado 
un número. de sus "cahiers" a un tema de 
tanto interés para nosotros, como es el de 
las coordenadas estratégicas de la peninsula 
luso-ibérica. Y 10 t:s por diversos motivos. 
Primero, porque conviene salir del circulo 
clhsico del analisis estratégico de las gran- 
des potencias, marginando todo aquell0 
que haga referencia a otras regiones y 
paises de "segunda categoria". Segundo, 
porque se tratan conjuntamente 10s proble- 
mas de Portugal y España, probablemente 
10s dos paises de Europa que se encuentran 
mas alejados y a la vez estan mas cerca. Y, 
en tercer lugar, porque el autor de este estu- 
dio es un portugués. Un portugués que opi- 
na, fundamentalmente, de España. 

Alberto Santos, doctor en Sociologia, 
miembro del Grupo de Sociologia de la De- 
fensa en la École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, es autor de diversos tra- 
bajos sobre la cuestión militar en Portugal 
y sobre la sociologia de 10s conflictos. 

La hipbtesis central sobre la que reposa 
este trabajo es la iunportancia de 10s facto- 
res exteriores en la evoluci6n de estos dos 
paises, hipótesis sostenida por la idea de 
que el lugar que maiiana ocupara la 
peninsula luso-ibérica esta ligado en gran 
parte a la reformulaci6n de la política estra- 
tégica americana, creada a partir del fin de 
las dictaduras en ambos paises. 

El estudio esta dividido en cinco partes: 
el estudio de la renovación del valor estraté- 
gico de la peninsula, las coordenadas eco- 
nómicas y políticas de 10s sistemas de co- 
operación militar, 10s inhibidores y estimu- 
lantes del intervencionismo militar, las 

Juan Piñol 
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politicas de defensa y relaciones con la 
OTAN y, finalmente, las implicaciones 
estratégicas y politicas de 10s conflictos pe- 
riféricos. 

Respecto al valor estratégico de la 
peninsula, Santos opina que este valor resi- 
de principalmente en su litoral, sobre todo 
en su dimensión atlantica, actualmente ase- 
gurada militarmente por las instalaciones 
americanas. El papel asignado a España y 
Portugal es el de controlar la zona del Me- 
diterráneo occidental, al mismo tiempo que 
la peninsula sirve de zona de entrenamien- 
to, apoyo logistico y, sobre todo, de garaje 
y depósito de sistemas de armas nucleares. 

En cuanto a la industria de armamento, 
se señala que estas empresas responden aún 
al modelo arcaic0 y rigido creado en 10s 
años treinta, sin dedicación suficiente en el 
campo de la investigación y el desarrollo 
tecnológico, a pesar de que se reconoce la 
importancia de las exportaciones expañolas 
de armamento, limitadas considerablemen- 
te por 10s lazos existentes entre 10s sistemas 
de cooperación entre España y 10s Estados 
Unidos, 10 cua1 disminuye la capacidad de 
decisión española. 

El tercer capitulo, sin duda el mas difícil 
de analizar, repasa la historia reciente de 
10s ejtrcitos de 10s dos paises, llegando a la 
conclusión de que las posibilidades de inter- 
venci611 de 10s militares en la vida política 
de 10s dos paises no deben descartarse. De- 
penden, según Santos, del desarrollo de la 
vida política general y del tipo de relaciones 
entre la institución militar y 10s poderes ci- 
viles. 

El capitulo dedicado a las politicas de de- 
fensa es, quizás, el mas interesante y valien- 
te de todo el libro. después de dejar bien 
claro que 10s Estados Unidos no tienen ex- 
cesivo interés ni prisas para que la entrada 
de España en la OTAN sea un hecho, insti- 
tución a la que califica de falta de cohesión, 
explica que 10 que verdaderamente le inte- 
resa a Estados Unidos es renovar 10s acuer- 
dos bilaterales. A partir de este distan- 

ciamiento de la OTAN, Santos invita a que 
España y Portugal desarrollen sus rela- 
ciones de cooperación y de intercambio con 
10s paises del viejo continente, así como 
con 10s de Latinoamérica y África de habla 
española y portuguesa. Esta política de vo- 
cación "tercermundista" permitiria supe- 
rar 10s efectos de una probable acultura- 
ción atlantista, que provocaria una pérdida 
de las especialidades socio-culturales en 10s 
pueblos portugués y español. Este neutra- 
lismo respecto a 10s bloques queda también 
justificado al ver la gran repercusión que 
10s conflictos periféricos (Sahara-Polisario- 
Marruecos, por ejemplo) tienen en 10s 
paises estudiados, y de modo especial en 
España. Descartadas las amenazas proce- 
dentes del Este, las unicas hipbtesis a consi- 
derar son las amenazas procedentes del 
Sur, que aumentaran a medida que se incre- 
mente lalucha por el control de 10s espacios 
marítimos, 10 cua1 puede originar una mili- 
tarización progresiva del espacio luso- 
ibérico. 

Las conclusiones de este trabajo, expues- 
tas al final del Libro, son varias. Partiendo 
de la base de que el espacio controlado na- 
turalmente por España y Portugal escapa 
actualmente al control de las politicas de 
defensa propiamente europeas, ya que se 
trata de una zona de control esencialmente 
americano-española, el dilema que se pre- 
senta es el de si se quiere continuar con la 
dependencia de 10s Estados Unidos (hipóte- 
sis mas probable), sea dentro de la OTAN o 
fuera de ella, o bien si se quiere romper esta 
dependencia por medio de la política de re- 
forzar la cooperación con América Latina, 
África y el mundo arabe. En caso de esco- 
ger esta segunda hipótesis, a la que no cali- 
fica de utópica en ningún momento, se re- 
marca la ventaja de que, para ambos 
paises, ya existe una potencialidad estraté- 
gica derivada de la situación geogrhfica, 
que seria preciso explotar, utilizando a la 
vez nuevas fórmulas politicas y diplomáti- 
cas autónomas, mas adaptadas a la historia 
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y a la realidad de la vieja Europa que al pa- 
pel secundari0 y dependiente, derivado de 
la existencia de la hegemonia imperial ame- 
ricana. 

Vicenq Fisas 

Naciones negras y cultura. 
Cheikh Anta Diop. 
Ed. Présence Africaine, 1979. 

A fines de julio de 1981, las tropas sene- 
galesas invadian la pequeña república de 
Gambia, situada en medio de Senegal, y 
aplastaban el levantamiento de 10s pocos 
centenares de hombres que componen la 
gendarmeria de Gambia. Tiene aquí poc0 
interés analizar si 10s polisas insurrectos 
contra Dawda Jawara pretendian realmen- 
te hacer una "revolución marxista- 
leninista" o era uno mas de tantos golpes 
militares con grandes frases. Lo que llama 
la atención es la actitud agresiva del gobier- 
no de la negritud, de un poder neocolonial 
que Abdou Diouf ha heredado del poeta 
afrancesado Senghor. En nombre de una 
cierta hermandad entre gobiernos corrom- 
pidos, el equipo senegalés ha enviado tro- 
pas al Zaire para sostener a Mobutu, ha uti- 
lizado su territori0 como base de opera- 
ciones de 10s bombardeos franceses contra 
el Frente Polisario en Mauritania, ha dado 
facilidades a 10s mercenarios que atacaron 
el aeropuerto de Cotonú, en Benín y, final- 
mente, ha ocupado la vecina Gambia y ha 
restablecido al derrocado Jawara en Ban- 
jul. La africanidad, la fraternidad de 10s 
pueblos negros y árabes del continente, de 
las que tanto habia hablado el ex presidente 

senegalés Senghor, tienen un peculiar re- 
gusto de alianza impopular. 

Por el contrario, Senegal es un país con 
un buen número de cuadros intelectuales 
preparados, con una opinió1.1 pública muy 
prevenida por la actividad de una oposición 
política prestigiosa. Matar M'Bow, Mama- 
dou Dia, Wade o Cheikh Anta Diop son 
hombres suficientemente conocidos por sus 
trabajos especializados en campos que van 
de la economia a la física. Pero existia 
Senghor, el hombre de prestigio que Fran- 
cia supo situar en la presidencia ya antes de 
la independencia. El transformó la teoria 
rebelde de la negritud que cantaba el an- 
tillano Césaire en un discurso dulcificado 
sobre una cultura irracional -la negra- y 
una aportación racional enriquecedora -la 
colonización blanca. Hasta su abandono de 
la presidencia en 1980, Senghor ha sido el 
Gobierno de mayor peso, fiel a 10s grandes 
intereses europeos y norteamericanos. 

Dakar, antes de la independencia en 
1960, era el verdadero núcleo de la inteli- 
gencia de ~ f r i c a  Occidental, pero muy 
pronto la caicel y el exilio esterilizaron las 
posibilidades de un estado pobre en recur- 
sos naturales, pero rico en capacidades. 
Cheikh Anta .Diop, entonces uno de 10s 
más jóvenes fisicos nucleares, tuvo que ins- 
talarse como profesor en la Universidad de 
Paris. Sin embargo, hacia ya unos años que 
era conocido y polémico. En 1954, las edi- 
ciones Présence Africaine habian publicado 
su obra clave, sobre la cua1 no ha dejado de 
trabajar: Nations N2gres et Culture. El 
libro causo gran impacto en 10s historiado- 
res africanistas y provoco un gran número 
de criticas ofendidas entre 10s especialistas 
europeos. Analisis histórico y utilización 
política se daban la mano en una fuerte y 
documentada denuncia de la interpretación 
imperialista de la realidad, de Napole6n 
hasta De Gaulle. El alumno iba demasiado 
lejos. 

Para la opinión pública europea, educa- 
da para el sistema imperialista de la coloni- 
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zación, el mundo negro era salvaje y falto podra seguir haciendo callar a Herodoto o 
de pasado histórico. Para 10s pocos espe- traduciendo melanos por oscuro? 
cialistas serios, 10s negros habian entrado 
parcialmente en la Historia hace mil o mil 
quinientos años en Ghana o Etiopia, pero 
siempre bajo la influencia externa de bere- 
beres y arabes, o mas tarde de 10s tratantes 
de esclaves. De hecho, el pasado negro fi- 
dedigno se abria con el comercio de escla- 
vos. El negro era un imitador y su peculiar 
encanto no podia ser otro que el primitivis- 
mo. No habian escrit0 nunca, por tanto no 
habian hecho nada destacable. Nuestros 
africanistas, algunos de ellos excelentes in- 
vestigadores, adoptaban enternecedoras ac- 
titudes paternalistas, porque en el fondo 
tampoco estaban convencidos de la existen- 
cia pre-industrial del genio africano. Las 
primeras promociones universitarias negras 
notaban el peso angustioso de representar 
una cierta infra-humanidad, "10s que nun- 
ca inventaron la pólvora ni la brújula, 10s 
que nunca han dominado ni el vapor ni la 
electricidad, 10s que no han explorado el 
mar ni el cielo" decia con tristeza Aimé Cé- 
saire. La obra colonial blanca llega a su ci- 
ma y el uacismo de Gobineau triunfaba des- 
de la tumba. Difícil contexto moral para 
encontrar de nuevo la independencia conti- 
nental. 

Bajo ojos africanos la obra del investiga- 
dor senegalés atac6 de golpe la certidumbre 
imperial. No era solamente una opinión 
extravagante, un exabrupto de colonizado, 
era una recuperación metódica de 10s clasi- 
cos griegos y latinos hablando del Egipto 
faraónico en decadencia. Y el testimonio de 
Heterodoto -el denominado "padre de la 
Historia9'-, de Estrabó o Diodor de Sicilia 
hablaba con naturalidad acusadora de la ci- 
vilización y la raza de 10s egipcios. Esta pri- 
mera parte del trabajo de Cheikh Anta es 
sin duda, la mas anonadora para 10s defen- 
sores de la gran falsificación histórica ini- 
ciada por Champollion y continuada, 
contra toda evidencia, por hombres a suel- 
do de la colonización europea. ~Quién 

"Algunos egipcios me dijeron que, en su opi- 
nión, 10s colcs descendían de 10s soldados del 
ejército de Sesostris, pero yo, personalmente, ya 
10 había sospechado basándome en 10s siguientes 
indicios: primeramente porque tienen la piel 
negra y el cabell0 rizado, a pesar de que hay 
otros pueblos, además de 10s egipcios, negros y 
rizados, y muy especialmenteporque colcs, egip- 
cios y etíopes son 10s únicos pueblos del mundo 
que practican desde su origen la circuncisiórz ". 
Herodoto 11-104. 

Con razón Champollion se quejaba de la 
presencia en todas las bibliotecas ochocen- 
tistas de 10s escritos del conde del Voney, el 
hombre que quedo boquiabierto ante la 
negritud de piel y rasgos de 10s coptes y su 
similitud con la Esfinge aún integra "una 
auténtica cabeza de negro". Y asi nació el 
invento de la raza "rojo oscura" en manos 
de las necesidades de grandeza imperial 
francesa. A pesar del mestizaje en la region 
del Delta con grecorromanos, árabes y tur- 
cos durante más de 2.500 años, 10s coptes y 
10s habitantes de la Tebaida conservan aún 
sus rasgos originales: si Nasser era un Brabe 
tipico, Sadat exhibia un fenotip0 negro, a 
pesar de que su color era más claro que el 
de la mayoria de campesinos. 

El argumento de considerar a 10s negros 
como inmigrantes llegados de la salvaje 
Nubia tampoco tiene ningún fundamento, 
ya que las investigaciones realizadas 
muestran una población negroide protodi- 
nástica con todos 10s rasgos culturales egip- 
cios. La tribu de 10s Anu y su jefe, Ptera 
Neter, eran negros que escribian y prepara- 
ban el triunfo de Narmer, el hombre del 
sur. Si el Delta era la región comercial e in- 
dividualista por excelencia, como recuerda 
Pirenne, la Tebaida era el núcleo ancestral 
unificador y tel6n de fondo de las grandes 
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monarquias divinas, un concepto absoluta- 
mente unido a la realeza mesopotamica, se- 
gun estudio el norteamericano Frankfort. 
Una peculiar visión del mundo que en- 
contramos en todo el Valle del Ni10 y en ca- 
si toda el África Negra hasta épocas recien- 
tes. Las excavaciones hechas en Nubia se- 
ñalan antiguas civilizaciones hermanas de 
las egipcias y unos intercambios intensos 
miles de años antes de la eclosi6n de las pri- 
meras dinastias. 

Tampoco hay base para las afirmaciones 
que indican una antiguedad superior de la 
Mesopotamia sumiria, ya que sabemos que 
no hay documentos "hist6ricos" anteriores 
al año 2.600 antes de C., mientra ya el 
3.200 segun la cronologia denominada lar- 
ga o el 2.800 segun la corta, Egipto estaba 
en plena historia escrita. En el fondo, 10s 
expertos europeos buscaban un precedente 
blanco, o menos oscuro a Egipto. Lo mal0 
es que si de 10s sumerios se sabe algo es que 
no eran blancos y que elamitas y cananeos 
eran negros, punto confirmado por 10s re- 
lieves encontrados en Susa y por las 
genealogias biblicas que no esta de mas re- 
leer (Génesis X, 6 a 20). La invenci6n de 10s 
camitas como de piel oscura obedece al in- 
tento de explicar ciertas civilizaciones tipi- 
camente negras como el resultado de pre- 
tendidas influencias caucasicas o 
semiticas ..., unos semitas que no entran en 
la Historia hasta el año 2.200 antes de C. 
con Sargó d'Akkad, posiblemente porque 
el semita no es otra cosa que el mestizaje de 
10s negros sedentarios de Oriente Medio y 
Arabia y 10s clanes nómadas blancos que 
bajabarrdel Caucaso. Tampoco 10s libios- 
bereberes aparecen en África hasta el 
1.500-1.100 antes de C., época de las gran- 
des olas blancas de 10s denominados 
pueblos del mar. !Cuantos esfuerzos de 
imaginación para encontrar un origen blan- 
co digno a la primera civilización histórica 
de la Humanidad! 

El arte, el sistema social, las castas, la 
circuncisión, la realeza divina, la religión, 

el matriarcado, son aspectos analizados por 
Cheikh Anta Diop paralelamente a 10s 
pueblos sud-saharianos. La lengua de 10s 
jeroglificos, la de 10s coptes actuales y la de 
10s wolof -pueblo senegalés del que es 
miembro el autor- se compara de forma 
impresionante, ya que tanto el vocabulario 
como el sistema verbal y de pronbmbres 
tienen estrecho parentesco. La Conferencia 
de la UNESCO en El Cairo, 20 años des- 
pués, reconocia naturaleza africana a la so- 
ciedad egipcia y el caracter negro del faral 
onico, volviendo atras las pseudo-teorias 
sobre 10s porcentajes raciales del antiguo 
Egipto. 

Tengo que decir, ademas que encuentro 
puntos en 10s que las hip6tesis son dema- 
siado arriesgadas, incluso fantasiosas, 
hablando sin mucha base de la raza de 10s 
fenicios; pero estas insensateces son, 
quizas, el inevitable exceso polémico de un 
hombre que, hace 27 años, se levantaba so- 
lo, con cuidados estudios cientificos, 
contra la muralla de falsificaciones colo- 
niales. Posteriores trabajos de este fisico- 
historiador han profundizado y han creado 
escuela con hombres como Obenga, el con- 
golés, y otros. No todos 10s razonamientos 
lingüisticos son sólidos, como cuando 
aproxima el nombre de Paris al de Per Isis 
o templo de Isis, pero hay comparaciones 
abrumadoras por su evidencia: faraónico y 
wolof estan mas cerca entre ellos que el 
latin y el catalán o castellano. En suma, es- 
te libro reeditado en 1979 en dos volumenes 
por Présence Africaine, es la obra mas seria 
de toda la historiografia africana en el ulti- 
mo cuarto de siglo. Y no es casualidad que 
a 10s ataques haya seguido un vergonzoso 
silencio en Europa. 

Cheikh Anta Diop investiga actualmente 
en su laboratori0 de Datacion de Radio- 
Carboni en el IFAN (Institut Fondamental 
d'Afrique Noire) en la senegalesa Dakar. 
Dirigente del principal grupo de oposicion 
al Gobierno noecolonialista que ha atacado 
Gambia, Cheikh Anta es la figura científica 
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con m h  prestigio en el continente y un pa- Por 10 menos Cheikh Anta Diop no ha es- 
nafricanista militante. Seria erroneo creer condido nunca la voluntad de devolver a 
que el sueño de N'Krumah de una África cada pueblo y a cada raza 10 que le corres- 
unida ha perdido prestigio al sur del Saha- ponde. Queda aún un largo camino. 
ra, como también 10 es creer que la investi- 
gaci6n histori.ca no esta al servicio de nadie. Ferran Iniesta 



Documentación 

DISCURS0 DE JORDI PUJOL, PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 

EN LA SEDE DE LA UNESCO EN PARIS, CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN 
"CATALUNYA AVUI". 23 Marzo 1081 

Con esta exposición de "Catalunya 
Avui" queremos contribuir al conoci- 
miento de Catalunya fuera de España, 
en Europa y en el Mundo. Naturalmen- 
te, si asi 10 hacemos es porque somos 
conscientes de que Catalunya como 
pueblo y como cultura no es suficiente- 
mente conocida. 

Permitanme que se 10 explique breve- 
mente. Para empezar, Catalunya es un 
pueblo mas que milenario, nacido co- 
mo Marca en el siglo IX; en el siglo XII 
tenia su lengua tan bien definida, tanto 
oral como escrita, que desempeñó un 
papel motor en la Confederación de 
Catalunya, Aragón, Valencia y las Ba- 
leares, un papel decisivo en todo el Me- 
diterraneo durante 10s siglos, XII, XIII, 
XIV y xv. 

A partir del siglo XV entra en una 
larga etapa de decadencia, a pesar de 
que conserva sus instituciones politicas 
y una considerable autonomia hasta el 
año 1714. 

Durante la segunda mitad del siglo 
XVIII inicia una fuerte renovación eco- 
nómica que, como linea general, se ha 
ido manteniendo hasta nuestros dias. 
En el momento en que España se incor- 
pore a la CEE, Catalunya ser& la déci- 
ma región industrial y económica del 
&rea. A partir de 1850 empieza otra 
gran recuperación: la lingüística y la 
cultural. 

La lengua catalana, cuya enseñanza 
estaba prohibida y que corria el peligro 
de convertirse en un "patois", se reani- 
ma, tanto a nivel literari0 como en todo 
tip0 de manifestaciones, también en el 
campo de la enseñanza, a pesar de las 
grandes dificultades politicas y admi- 
nistrativa~ con que ha debido enfren- 
tarse. 

Como es lógico, todo este movimien- 
to, conocido como la "renaixenqa" tu- 
vo también su traducción política, y, asi 
desde fines del pasado siglo, Catalunya 
ha reivindicado su autonomia dentro 
del Estado español. 

Consiguió un primer y timido intento 
el año 1914, a través de la "Mancomu- 
nitat", es decir una especie de "Asso- 
ciation de Conseils Départamentaux", 
que la dictatura de Primo de Rivera 
suprimió en 1923. 

El año 193 1, con la llegada de la Re- 
pública, se consiguió algo mas: se con- 
sigui6 la reinstauración de 10 que habia 
sido la institución tradicional de Go- 
bierno en Catalunya, es decir la "Gene- 
ralitat", y también en 1932 del "Estatut 
d'Autonomia" que de nuevo nos fue 
arrebatado en 1938, al final de la guerra 
civil española. 

Desde entonces, y hasta 1975, Cata- 
lunya vivió un periodo de persecución 
lingüistica y cultural que ha amenazado 
gravemente la misma identidad de Ca- 



talunya, su supervivencia como pueblo. 
Una vez más, la democracia ha reco- 

nocido 10s derechos de Catalunya y no 
solamente se restableció la "Generali- 
tat", en 1977, en la persona que habia 
sido su Presidente en el exilio, el Hono- 
rable Sr. Josep Tarradellas, sino que 
desde el año 1979 Catalunya tiene de 
nuevo un "Estatut d'AutonomiaH , un 
Parlamento, un Consejo Ejecutivo y 
una Presidencia de la "Generalitat", 
que tengo el gran honor de ostentar en 
estos momentos. 

He querido decir con esto que Cata- 
lunya es un país que viene de lejos, cuya 
lengua, cultura, voluntad de ser e insti- 
tuciones politicas son antiguas por su 
origen, pero también modernas y ac- 
tuales. 

No somos una improvisación, no so- 
mos una nada, no somos fruto de una 
coyuntura política o electoral, somos 
un pueblo que quiere salvar su identi- 
dad y su Historia, pero que al mismo 
tiempo se prepara para el año 2000. 

Somos el país del Arte Románico, 
pero también el país de Gaudi, de Miró, 
de Tapies, de Dalí. 

Modernamente nos hemos salvado, 
porque hemos conseguido combinar el 
renacimiento lingiiistico y cultural con 
el progreso y la modernidad económica 
y técnica. 

S610 con la primera habriamos sido 
un movimiento literari0 o folklórico, 
s610 con la segunda habriamos sido una 
región industrial sin personalidad pro- 
pia. (30n ambos elementos bien combi- 
nados hemos salvado nuestra identidad 
como pueblo. Somos un pueblo cultu- 
ral y politicamente reconocido dentro 
del conjunt0 español. 

No voy a ocultarles que tenemos 

muchos problemas. Problemas econó- 
micos y sociales, derivados en parte de 
la crisis general de Europa y del mundo. 
Problemas derivados de la necesidad 
que tenemos de incorporar en una mis- 
ma comunidad un elevado porcentaje 
de ciudadanos de Catalunya que llega- 
ron a nuestro país durante 10s años en 
que no teniamos ningun instrumento ni 
lingiiistico ni cultural ni politico para 
facilitar su integración. 

Problemas politicos porque la deci- 
sión democrktica, que Gobierno y opo- 
sición comparten en España, de hacer 
realidad la Autonomia catalana, choca 
con dificultades lógicas de todo tipo. 

Pero con todo, hoy nosotros estamos 
aquí para dar testimonio, también, de 
la volutad de ser, no s610 de Catalunya, 
sino también de la democracia española 
y de la firme decisión del pueblo catalán 
y del pueblo español de hacer compa- 
tibles la unidad de España con la liber- 
tad de todos 10s pueblos que la in- 
tegran. Y de hacerla compatible espe- 
cialmente con esta realidad de lengua, 
cultura, conciencia histórica y voluntad 
de seguir siendo 10 que somos, Catalun- 
ya. 

Confio que esta presentación de Ca- 
talunya servirá para conocer también 
mejor España y para valorar su esfuer- 
zo de alinearse con 10 que es una de- 
mocracia occidental, una democracia 
europea. Asi 10 espero, a pesar de 10s 
hechos de hoy hace exactamente un 
mes, que serán, que de hecho han esta- 
do coronados por el éxito. Estoy firme- 
mente convencido, y quisiera comuni- 
carles esta convicción, que en el proce- 
so democrático español no habrk vuelta 
atrás. 

Confio también que Catalunya será 



mejor conocida. Que cuando ustedes 
oigan hablar, para no movernos de 10s 
tiempos modernos, de Gaudi o de Sert 
o de Bofill en el campo de la Arquitec- 
tura, o bien de Casals o Montserrat Ca- 
ballé o de Mompou en el de la Música, 
o de Cargallo, Rebull, Gonzalez o Fe- 
nosa en el de la Escultura, o de Miró, 
Dalí, Tapies o incluso Picasso, que no 
era catalán pero que artisticamente na- 
ció en Barcelona, y que por esto nuestra 
capital tiene, por expreso deseo del ar- 
tista un Museo Picasso, que cuando us- 
tedes oigan hablar de ellos recordaran 
que todos, y muchos mas de gran valia, 
son catalanes. Que todos ellos han 
hablado o hablan -inclusa Picasso- la 
lengua catalana, y son fruto de la cultu- 
ra catalana. De una cultura milenaria, 
pero moderna por haber estado- como 
10 demuestran estos nombres- en la mas 
moderna y actual de las vanguardias. 

Esta es la imagen que queremos 

darles: la de un pueblo antiguo, y por 
tanto con toda la fuerza y todo el peso 
de la Historia, y la de un pueblo que 
quiere estar en vanguardia, un pueblo 
del año 2000, de un pueblo pequeño, 
pero con una gran capacidad de cre- 
ación. De un pueblo que ha puesto el 
acento en el hecho cultural, pero que 
industrialmente esta desarrollado. De 
un pueblo que defiende su identidad, 
pero que al mismo tiempo quiere pro- 
yectarse. Que quiere proyectarse a toda 
España, que quiere proyectarse a Euro- 
pa, que quiere proyectarse a todo el 
Mundo. 

Esta demostrado que en el terreno 
artístic0 podemos hacerlo. Tendremos 
que ser mas modestos en otros campos. 
Pero una vez salvada la identidad colec- 
tiva, sin la cua1 seriamos estériles, 
queremos que la creatividad y la apertu- 
ra sean la norma a seguir. Para esto es- 
tamos en Paris. 



REFLEXIONES SOBRE LA PREVISIBLE 
EVOLUCION DE LOS AÑOS OCHENTA 

Pere Duran Farell 

Texto de la conferencia pronunciada en 
el circulo de Economía de Barcelona el 
dia I4 de Octubre de 1980. 

El tema escogido es muy amplio: la 
evolución previsible en 10s años 80. Pe- 
ro, si bien el tema es efectivamente muy 
amplio, 10 trataré de forma muy 
concreta. Lo trataré por la via de la 
reflexión, es decir, no con juegos de nú- 
meros ni razonamientos técnicos sino 
mediante consideraciones, incluso de 
presentimientos e intuiciones que me 
llevan a pensar en 10s años 80 con ilu- 
sión y esperanza, pero también con te- 
mor y con cierta angustia. 

Yo, como seguramente todos uste- 
des, hemos pensado mucho, hemos re- 
alizado muchas reflexiones sobre como 
pueden ser 10s próximos años que 
intuimos dificiles, muy dificiles, pero, 
en todo caso, apasionantes. Hoy voy a 
hacer algunas reflexiones ante Uds. 
sobre este tema, como pensando en voz 
alta. Y el hecho de no escribirlas pre- 
viamente para leérselas ahora comporta 
evidentemente un cierto desorden de 
exposición que confio pueda ser com- 
pensado por una mayor vitalidad de 
expresión de 10s pensamientos que asi, 
de una manera absolutamente directa, 
transmitiré a todos Uds. 

Primeramente, les hablaré de 10 que 
creo podria ser la evolución a nivel 
mundial. Después, de la que podria ser 
en España en esta década de 10s 80 y,.en 

10 referente a nuestro país, 10 haré de 
modo esquemático y m&s simple para 
dar pié a mas preguntas sobre mis refle- 
xiones y asi el coloquio puede ser mas 
vivo y mas interesante por su interven- 
ción. 

Ante todo, quisiera decirles que mis 
reflexiones, y precisamente por el 
hecho de ser reflexiones, no pueden -no 
quieren- ser ni pesimistas ni optimistas 
sino que'pretenden sblo ayudar a la to- 
ma de conciencia de 10 que realmente 
estamos viviendo. 

Es posible que un razonamiento 
estrictamente intelectual o técnico nos 
llevaria al pesimismo y por esto a menu- 
do oimos que un pesimista es un opti- 
mista bien informado o bien razonado. 
Pero una reflexión es mucho mas 
compIeja que un simple planteamiento 
intelectual o técnico porque, en todo 
caso, esta es s610 una de las numerosas 
y complejas vertientes de una reflexión. 
Una reflexión fundamental nos lleva 
mas bien a un optimismo potencial por 
la razón de que, en este momento, todo 
es posible, 10 mejor y 10 peor. Nunca el 
hombre habia tenido tantas posibilida- 
des de resolverlo todo, como también 
evidentemente, de destruir10 todo, 
incluyéndose el mismo. Pero si bien to- 
do es posible, el10 quiere decir que vivi- 
mos una circunstancia de optimismo 
porque el pesimismo existe cuando hay 
una sola alternativa y esta es mala. Hoy 
precisamente se dá todo 10 contrario. 



Las reflexiones que voy a hacerles, 
las haré naturalmente de acuerdo con 
mis convencimientos personales en el 
centro de 10s cuales hay uno por encima 
de todos 10s demas: el de mi convenci- 
miento de que en el mundo de hoy todo 
es interdependiente, que ya no hay va- 
lores ni conceptos convencionales ina- 
movibles, y que la única fórmula para 
administrar la interdependencia es la 
solidaridad 

Somos interdependientes en el orden 
material y en el orden económico. ~ Ó l o  
es preciso recordar el petróleo de Ara- 
bia Saudita, por no decir el de 1ran o el 
de Irak, de tanta actualidad en estos 
momentos. O bien que el comercio in- 
ternacional progresa a un ritmo mayor 
al 50 %, superior al crecimiento del 
PNB mundial. O bien que, como conse- 
cuencia de Ia actividad industrial mo- 
derna, las grandes masas de anhidrido 
sulfúrico que se lanzan a la atmósfera 
estan ocasionando una lluvia progresi- 
vamente Acida, produciendo un grave 
deterioro en la fauna y flora. O bien, 
que las enormes cantidades de 
anhidrido carbónico estan aumentando 
la temperatura de la tierra. O que el 
plomo de 10s antidetonantes en 10s 
combustibles liquidos esta elevando el 
envenenamiento de la atmósfera hasta 
limites peligrosos. O que la inmediata e 
inevitable exploración de 10s océanos y 
del espacio borrara, por definición, to- 
da idea de frontera o barrera histórica 
convencional. O que, en general, las 
materias primas del Tercer Mundo son 
indispensables para el mundo in- 
dustrial. 

Somos también interdependientes en 
el orden social y humano a nivel mun- 
dial. Y 10 somos porque este Tercer 

Mundo constituido por mas de 100 na- 
ciones, con el 75 % de la población de 
la Tierra, tiene caracteristicas muy dife- 
rentes, pero tiene en común un senti- 
miento de injusticia frente al mundo 
occidental que le sale del fondo del al- 
ma y que 10 configura como una especie 
de proletariado interno a escala na- 
cional en la historia de 10s paises de Oc- 
cidente. Es decir que, social y humana- 
mente, el Tercer Mundo es, respecto del 
mundo occidental, 10 que el proleta- 
riado hist6rico ha sido respecto de las 
burguesias nacionales; esto deberia 
contribuir a que entendiéramos muy 
bien que esta interdependencia puede 
condicionar la evolución y la estabili- 
dad del mundo en 10s próximos años 80. 

Para empezar a adentrarnos en el te- 
ma, creo que vale la pena recordar lo 
que fundamentalmente ha pasado en 
10s Últimos 50 años para tener una pri- 
mera toma de conciencia de la tremen- 
da aceleración que estamos viviendo en 
la historia. 

Tomemos por ejemplo, de 1925 a 
1975. Podemos distinguir dos periodos 
de 25 años cada uno, separados por la 
segunda Guerra Mundial. En el periodo 
1925-1950 la estructura del mundo era 
la siguiente: Norte constituido por de- 
mocracias occidentales, 10s paises fas- 
cistas y la Rusia comunista, y la convic- 
ción profunda que el dominio del Oeste 
sobre el Sur duraria mucho tiempo. Re- 
cordemos que, al empezar la última 
guerra mundial, es decir en el momento 
de la invasión de Polonia, el 80 % de las 
tierras y el 75 % de la población esta- 
ban controlados por el Oeste y, dentro 
de 61, el 25 % estaba constituido por el 
Imperio Británico. 

En el periodo 1950-1975, la estructu- 



ra cambia radicalmente. Al principio el 
Norte es bipartido, incluyendo las de- 
mocracias occidentales y Japón, por un 
lado, y 10s paises del Este, por otro. 
Durante este periodo se produce el 
hecho trascendental de la descoloniza- 
ción, que dh lugar a mas de 100 nuevas 
naciones, la instauración del comunis- 
mo en China, el nacimiento en Ban- 
dung del movimiento de 10s no aline- 
ados, la creación del Mercado Común, 
de la OPEP, y todo el10 hace que el 
mundo bipartido o bipolar nacido de la 
segunda guerra (Occidente y Paises del 
Este) acabe dando paso a un mundo 
multipolar, actualmente aun en plena 
inestabilidad. 
En este segundo periodo se produce un 
avance tecnológico y económico sin 
precedentes, simultáneo a una explo- 
sión demogrhfica también sin preceden- 
tes, y todo el10 nos ha conducido a la 
presente crisis, de una magnitud tam- 
bién desconocida. 

Creo que la crisis actual refleja el 
cansancio inevitable después de unos 
años de grandes esfuerzos y, sobre to- 
do, de graves desequilibrios y refleja 
también la incapacidad del sistema so- 
cial, cultural e industrial que tenemos 
para seguir administrando la realidad 
del cambio que estamos viviendo y que 
se nos esth escapando, 10 que nos hace 
vivir con esta sensación de crisis de va- 
lores convencionales y en una constante 
perplejidad. 

Creo que asi es la realidad. Es preciso 
admitir con naturalidad que es asi, por- 
que no es que las cosas vayan a cambiar 
sino que ya han cambiado y, por tanto, 
ya no es válida la ficción o, si se quiere, 
la comedia de seguir manteniendo co- 
mo inamovibles unos principios, unas 

normas y unos valores que ya están su- 
perados. 

Admitir esto, cuesta. Incluso las 
grandes organizaciones internacionales 
como el FMI y la OCDE, por ejemplo, 
y también las instituciones de gobierno 
y las organizaciones nacionales 
políticas, económicas, sociales y sindi- 
cales producen, en general, informes 
con conclusiones pesimistas, porque no 
acaban de admitir esto y, no admitién- 
dolo, cuando razonan el presente y pre- 
ven el futuro, constatan lógicamente 
que la crisis presente no tiene salida. 
Los programas económicos de 10s go- 
biernos también fracasan porque se ba- 
San demasiado en criterios conven- 
cionales y, olvidando la interdependen- 
cia de todas las cosas, no 10s simultane- 
an con programas culturales, sociales, 
tecnológicos, ecológicos y políticos 
coherentes con ellos. Como consecuen- 
cia el ciudadano -que 61 si intuye el 
cambio-acaba :perdiendo la ilusión y la 
fé porque nadie de 10s que deberian ha- 
cer10 le enseña el camino del mañana ni 
le propone nuevos horizontes de país 
suficientemente sugerentes para moti- 
var10 y para luchar por ellos. 

Creo que la crisis global de estos mo- 
mentos era inevitable y pienso que, vis- 
ta con perspectiva histórica, era necesa- 
ria, y pienso también que será positiva 
porque nos impone una profunda refle- 
xión a fin de replantear y reconducir 
nuestras conductas antes de adentrar- 
nos en la decisiva década de 10s años 80, 
en la que 10s peligros son extremos pero 
también las oportunidades son excep- 
cionales. Creo sinceramente que nunca 
el hombre habia tenido tanta capacidad 
para resolverlo prhcticamente todo, ni 
tampoc0 tanta capacidad para 



destruir10 todo, incluyendose é1 mismo. 
Evidentemente es muy positivo que 

esta crisis nos haga sentir una necesi- 
dad, yo diria casi vital, existencial, de 
autocrítica y de autorreflexión. Por 
suerte, es un hecho que cada dia hay 
mas hombres y mas organizaciones 
mundiales y nacionales que estan ha- 
ciendo analisis criticos y reflexiones se- 
rias de su propio avance y de sus pro- 
pios errores a fin de consolidar 10s 
logros conseguidos hasta ahora y dige- 
rir 10 que ha constituido un error o fra- 
caso. Porque todos intuimos que estos 
analisis y 10s saneamientos mentales y 
materiales que comportan son indis- 
pensables para enfrentar el próximo 
gran ciclo del avance humano que 
puede ser realmente espectacular. 

Y puede ser espectacular y sin pre- 
centes, porque hoy puede decirse, como 
nunca, que el futuro ya no será casual y 
que, en gran medida, sera 10 que el 
hombre quiera que sea. Pero como to- 
do es interdependiente, este futuro será 
Único para todo el mundo o no será. Es 
decir, que la familia humana se8 10 que 
quiera ser, pero siempre y cuando acep- 
te este reto con una actitud, con un sen- 
timiento, con una profunda convicción 
de auténtica solidaridad. 

Ya sé que estamos viviendo aún en 
un mundo que no sabe compartir, que 
no es solidario. Por ejemplo, ahora ya 
sabernos que en el año 2.000 habra co- 
mo minimo cinco veces mas de 
hombres que a principios de siglo y que 
el consumo será 50 veces mas elevado. 
Pués bien, para hacer frente a este colo- 
sal reto, aun tenemos un mundo en el 
cua1 1,reinta naciones obtienen el 85 % 
del PNB mundial y las restantes ciento 
veintidós naciones solamente el 15 %. 

Aun gastamos mas de 450.000 millones 
de dólares anuales en presupuestos mili- 
tares, es decir 60 veces mas para equipa- 
ra un soldado que para educar a un ni- 
fio, y 500 veces mas que para atender a 
un enfermo. Se gastan unos 80.000 
millones de dólares anuales en la compra 
de armamento, es decir, 2,5. veces m8s 
que 10s presupuestos de educación y sa- 
nidad de todos 10s paises en desarrollo. 

Sabemos también que el 30 % de la 
población esta infraalimentada y que en 
este momento hay 300 millones de para- 
dos, y que, como decia antes, se esta 
agravando la deghdacibn de 10s recur- 
sos naturales y de la biosfera, océanos, 
bosques y prados, todo por egoísmo, 
por prisas y por insolidaridad. 

Todo esto es cierto, pero tarnbién 10 
es que si se dirigiera con grandeza, ge- 
nerosidad y solidaridad el inmenso po- 
tencial tecnológico del que el hombre 
dispone, 10s grandes problemas, 10s 
grandes objetivos se podrian plantear 
con espectaculares esperanzas de resul- 
tados positivos. 

Esta es la gran cuestión que se plan- 
tea en 10s años 80. Es difícil imaginar si 
estamos muy lejos o muy cerca del mo- 
mento en que el mundo occidental y el 
mundo rico en general sabrá tomar 
conciencia de la obligación que tiene de 
dirigir de'nuevo su gran potencial, sus 
esfuerzos y sus recursos hacia el gran 
intento de construir un orden universal 
muevo mis solidario y, por tanto, mas 
justo y estable. 

Es una obligación que el mundo acci- 
dental deberia sentir por principio co- 
mo consecuencia de su fuerza real en el 
mundo de hoy. Pero también por egois- 
mo, por instinto de conservación, por- 
que si é1 no 10 hace no 10 harán 10s de- 



mas, quienes en principio son, sobre to- 
do, sus oponentes. 

Y en este sentido, es decir, en el de si 
tomar6 o no conciencia a corto plazo de 
esta obligación, permitanme hacer al- 
gunas reflexiones. Lo que parece claro 
es que, en estos años 80, se decidira la 
tendencia, es decir, un mayor protago- 
nismo o una mayor inhibición. Si es 
mayor protagonismo, nuestro mundo 
podra aportar muchas cosas, pero si se 
acentúa la inhibición en el nuevo mun- 
do que ahora se esta haciendo nuestros 
valores seran allí minoritarios y no- 
sotros nos podemos encontrar como 
auténticos extranjeros. 

Preocupa la indiferencia fundamen- 
tal que constatamos hoy en el mundo 
occidental, el replegarse sobre si mis- 
mo, su atonia vital frente a cualquier 
proyecto nuevo y su pereza de empren- 
der o crear. 

Y preocupa evidentemente' que, pri- 
sionero de su cartesianismo y de su mo- 
ral tecnocrática, siga pensando que su 
visión del mundo, que su percepción de 
la realidad y que sus normas morales y 
políticas son las que corresponden al 
orden natural y permanente de las cosas 
y por 10 tanto espere que 10 demás, que 
el resto del mundo, se le acerque para 
decirle que tiene razón, 10 cual, natural- 
mente, no ocurrirá. 

Y preocupa también que siga igno- 
rando que, si bien es facil dominar, per- 
turbar, interferir e incluso destruir un 
sistema organizado, no es facil hacer 10 
mismo sobre 10 que, desde Occidente o 
desde el Este, se considera o se entiende 
como desorden, insuficiencia o 
anarquia. 

Vietnam o Afganistan son ejemplos 
característicos de esta ignorancia en 10s 

cuales dos grandes potencias supere- 
quipadas en relación a las resistencias 
autenticamente primarias pero naciona- 
les, han conseguido solo un equilibri0 
difícil que no se acaba de dominar a pe- 
sar de 10s calculos rigurosos de 10s siste- 
mas mas convencionales y mas sofisti- 
cados. Ademas, en el caso de Afganis- 
tan, parece ser que, incluso la anarquia 
reinante entre 10s resistentes dificulta 
aun mas la eficacia de una acción metó- 
dica de las tropas de ocupación. 

El Este y el Oeste no acaban de en- 
tender las motivaciones basicas del Ter- 
cer Mundo. Hoy parece claro que tanto 
Rusia como 10s Estados Unidos se han 
visto sorprendidos por la guerra Iran- 
Irak, porque tanto uno como otro son 
victimas de sus respectivos ordenes 
mentales, ya superados. El Tercer 
Mundo se mueve con acciones y reac- 
ciones de niño, que la sofisticación de 
10 que podríamos llamar la mayoría de 
edad, tanto del Este como del Oeste, no 
puede comprender. Y menos en este 
momento de espectacular crisis de 10s 
valores convencionales, del Este y del 
Oeste. 

Y en este mismo sentido preocupa 
que en el mundo occidental, en el mun- 
do rico, sigamos ignorando la capaci- 
dad del resto de la humanidad para vi- 
vir en la insuficiencia material y en el 
desorden o, mejor dicho, en el nuestro 
no orden convencional, y sin las mas 
mínimas estructuras al estilo de las que 
nuestra mentalidad cartesiana concibe 
como imprescindibles. 

Y, como consecuencia, 10s Estados 
Unidos, por ejemplo, acuerdan el 
boicot de productos alimenticios al 
Iran, produciendo inmediatamente el 
efecto contrario del que pretendian. 



En esta misma linea de reflexiones, 
podriamos citar la preocupante subva- 
loración que el mundo occidental ha 
hecho de la Sexta Conferencia de la Ha- 
bana, del otoño de 1979 de los Paises 
no Alineados. A esta Conferencia asis- 
tió solamente -10s demas habian 
muerto- uno s610 de 10s lideres históri- 
cos, Tito, muerto también en la actuali- 
dad, que planteaba aun la aproxima- 
ción a Xos diferentes temas con el estilo 
convencional característic0 de 10s ac- 
tuales politicos del Este y del Oeste. Pe- 
ro, salvo Tito, todo lo demás fue la 
aparición masiva de una nueva genera- 
ción de líderes obscuros, desconocidos 
de hecho para Occidente, que expu- 
sieron violentamente, agresivamente, 
sus ideas sobre un futuro del mundo 
absolutamente irracional, desde 
nuestro punto de vista o de la razón oc- 
cidental, pero que representaban más, 
de cien naciones, dos mil millones de 
hombres, la mayoría de materias pri- 
mas que el mundo rico necesita, y todo 
el10 con una oratoria y una mística de 
combate de la que nosotros carecemos 
en absoluto. 

Y cuando se constata la subvalora- 
ción que nuestro mundo ha hecho -creo 
yo- de la Conferencia de la Habana, no 
se puede evitar el pensamiento de que la 
Historia demuestra que, en situaciones 
críticas, en situaciones limite, se impo- 
ne siempre la gran fuerza de 10s débiles 
frente a la gran debilidad de 10s que, te- 
niéndolo todo como nosotros, no tene- 
mos el coraje de utilizarlo. 

Les he hecho todas estas reflexiones 
porque creo que configuran el pasotis- 
mo de nuestro mundo, del mundo occi- 
dental, que está subvalorando la tras- 
cendencia real del Tercer Mundo y que, 

en consecuencia, también subvalora la 
necesidad, la obligación histbrica que 
tiene de ser beligerante activo y prota- 
gonista de la construcción del nuevo or- 
den universal en el cua1 el Tercer Mun- 
do es una pieza irreversible y funda- 
mental. 

Ahora bien, si bien es cierto que estas 
reflexiones ponen de relieve que, en este 
momento, Europa está abdicando de 
un deber que deberia cumplir por su 
importancia real dentro de-la comuni- 
dad humana, creo que también pode- 
mos hacer una reflexión fundamental 
que nos lleva a una gran esperanza. 

En muchos paises de Europa, y espe- 
cialmente en 10 que podriamos denomi- 
nar la Europa del Norte, se ha superado 
de hecho la problemática histórica de 
su proletariado interno, 10 cua1 se 
concreta en el comportamiento social 
de su burguesía industrial y en un sindi- 
calismo no rupturista pero si reinvidica- 
tivo, contrariamente a 10 que pasa en la 
Europa del Sur. 

La experiencia interna de estos 
paises, es decir, la administración soli- 
daria de todas las i'ndependencias que 
se derivan de su complejo cuerpo so- 
cial, es una realidad indispensable para 
comprender y sentir la necesidad histó- 
rica de emprender la gran tarea de ab- 
sorción del proletariado extern0 a nivel 
universal que es el Tercer Mundo y que, 
conscientes de la interdependencia de 
todos, a nivel planetario, constituye es- 
ta tarea de garantia decisiva para con- 
solidar su propia estabilidad. Tarea que 
puede emprenderse con la profunda 
convicción de su viabilidad, porque 
puede extrapolarse a nivel mundial 
aquell0 que ya se ha asumido a nivel na- 
cional. 



Creo sinceramente que la madura- 
ción interna de la mayoria de paises de 
Europa en esta década, maduración 
que pasa sin duda por actitudes solida- 
r i a ~  de todos 10s elementos sociales que 
la componen, llevarh a que nuestra 
Europa tome el protagonismo que, a 
nivel mundial, le pertoca por sus actitu- 
des morales y materiales que tan autén- 
ticamente ha acumulado en el curso de 
su ya larga historia. 

No sé si la nueva revolución in- 
dustrial que acaba de iniciarse puede, 
en cierta forma, retrasar o acelerar este 
protagonismo. Es difícil la previsión. 
Me refiero, naturalmente, a la micro- 
electrónica que nos hara pasar rapida- 
mente de la era industrial, en la que la 
maquinaria nos ha ayudado a trabajar, 
a la era del conocimiento, en la que la 
maquinaria nos ayudara a pensar. La 
microelectrónica en el control de proce- 
sos y en el diseño, la informatica, la te- 
lemhtica y la robotización industrial li- 
berarán gandes cantidades de mano de 
obra que podrh ser aplicada hacia sec- 
tores de futuro en el marco de un nuevo 
tip0 de sociedad minimamente ocupada 
en horas de trabajo y de la cua1 el pro- 
pio J. Lesourne, Director del Proyecto 
Interfutures, de la OCDE, ha dicho que 
el obrero tip0 de hoy, cliente típico de 
10s sindicatos, en la nueva sociedad, en 
la sociedad de la era del conocimiento, 
a fines de 10s años ochenta, sera una es- 
pecie en vías de extinción. 

En circunstancias de este tipo, es de- 
cir, en momentos de innovaciones o re- 
voluciones trascendentales, la solución 
realista es siempre la que viene denomi- 
nandose de huida hacia adelante, y por 
esto confio en que esta nueva revolu- 
ci6n industrial acelere la necesidad de 

mundializar las cosas y acentúe la 
estructuración del nuevo orden upiver- 
sal en el que el mundo rico sea como un 
nuevo gran terciari0 en el contexto de 
un reparto de 10s sectores secundari0 y 
primari0 en las parcelas mas idóneas 
del Tercer Mundo y, todo esto, en el 
marco de un nuevo tip0 de vida que, su- 
perando el comunisrno frívolo, ante- 
ponga la calidad a cualquier otra po- 
sible concepción de vida. 

¿Que supondran estos años ochenta 
para España? 

En 10 que les he dicho hasta ahora, 
en las reflexiones que les he transmiti- 
do, han podido ver siempre mi profun- 
da convicción, casi diria mi obsesión de 
que, a nivel universal, la interdepen- 
dencia de todo como consecuencia en 
gran medida de la toma de conciencia 
del Tercer Mundo, hace que, o se admi- 
nistra solidariamente llevando a térmi- 
no la gran aventura humana de un or- 
den universal nuevo, unico para todos, 
o no habrh futuro para nadie. Ni para 
el primero, ni para el segundo, ni para 
el tercero, ni para ningún mundo. 

Lo mismo puede decirse, a nivel na- 
cional, de cualquier país de nuestro 
mundo en que la creciente toma de con- 
ciencia de las diferentes parcelas y ca- 
pas sociales, es decir, la interdependen- 
cia de todo, obliga a un tratamiento ab- 
solutamente solidari0 de este hecho. 

Pero en España, este fenomeno es es- 
pecialmente activo porque acabamos de 
salir de una dictadura y, como toda dic- 
tadura simplifica la realidad, cuando 
desaparece, la simultanea y brusca to- 
ma de conciencia de todo aquell0 que la 
dictadura ha simplificado o reprimido, 
plantea unas interdependencias espe- 
cialmente radicalizadas que, por tanto, 



deben ser tratadas con exquisita sensibi- 
lidad y profunda solidaridad. Esta es la 
gran tarea a hacer para 10s españoles, 
para 10s catalanes, en estos años ochen- 
ta, y no tenemos alternativa, o triunfa- 
mos en esta tarea o tendremos que em- 
pezar a ser pesimistas de verdad. 

Como ustedes saben, durante la dic- 
tadura se fue comprando la estabilidad, 
la tranquilidad colectiva con el consu- 
mismo, es decir, con el constante creci- 
miento del nivel material de vida y, por 
tanto, se desarrolló la estructura socio- 
industrial española con un criteri0 esen- 
cialmente económico pero con un evi- 
dente déficil de sentido y significacion 
social. 

La consecuencia es que hoy no tene- 
mos aun en España una política de vi- 
vienda, de sanidad, de educación, de 
cultura, de ordenación del territorio, 
por la cual, por ejemplo, un ciudadano 
pueda comprar una vivienda a 20 años 
y al 5 %; un ciudadano pueda ser aten- 
dido medicamente y educado sin dife- 
rencia~ de estamentos sociales; un 
ciudadano pueda tener acceso a las acti- 
vidades culturales más diversas a un 
coste simbólico; y que la utilización del 
territorio se conciba en función priori- 
taria del interés general. Y todo esto sin 
perjuicio del hecho y de la propiedad 
privada en la vivienda, en la sanidad, en 
la escuela, en la cultura y en el territorio. 

No somos, en absoluto, comparables 
en este tipo de infraestructura y de 
política social con 10s paises de la Euro- 
pa del Norte, a 10s que antes me he refe- 
rido y solarnente cuando 10 seamos, 
habremos demostrado con hechos y no 
solaniente con palabras, que la solidari- 
dad es una actitud, un comportamiento 
y una realidad de la sociedad española 

sin la cua1 -sin la solidaridad- no será 
posible una estabilidad razonable en el 
futuro. 

Creo que esta infraestructura de con- 
tenido y significado esencialmente so- 
cial, y la consecuente política que la ad- 
ministre, debe hacerse inaplazable cues- 
te 10 que cueste, y casi diria, se pueda o 
no se pueda, porque sin ella no será 
moralmente exigible la solidaridad en 
todo el pueblo español. Solidaridad ab- 
solutamente necesaria para entrar de 
forma responsable en el futuro. 

Y dicho esto, voy a simplificar y a re- 
sumir, para incitar a un coloquio mas 
vivo. Creo que para realizar esta infra- 
estructura y política social, se precisa: 

En 10 politico, un Gobierno de 
amplia coalición. La escala real de 10s 
problemas de hoy y la escala de 10s ob- 
jetivos que el país necesita rebasan las 
posibilidades de un gobierno monoco- 
lor, de derecha o de izquierda. Por 
ejemplo, personalmente creo que el ul- 
timo programa económico del gobierno 
esta en buena línea, pero es demasiado 
a la hora de realizarlo, para un gobier- 
no monocolor, en este caso de de- 
rechas, y es insuficiente para el país. 
Una amplia coalición permitiria un 
programa que fuera más allá, com más 
posibilidades de realizacion, si solida- 
riamente se piensa, de verdad, en el 
país. 

En 10 economico, se necesita desdra- 
matizar 10s conceptos sector publico- 
sector privado. Si se piensa de modo so- 
l idar i~  en el país, ambos se necesitan 
mutuamente, y 10s recelos o reservas 
mentales que haya no pueden ser obstá- 
culo para esta desdramatización. 

Personalmente, pienso que si se tiene 
en cuenta con realismo y serenidad la 



compleja y gravisima degradación de la 
estructura industrial española y las le- 
siones profundas producidas en la mo- 
ral del empresario, no habra a corto 
plazo suficiente inversión privada, por- 
que las garantias que se exigen para 
producirla, son, creo, impensables que 
se puedan producir. 

Como que el país sigue y seguirá vi- 
viendo pase 10 que pase, es preciso re- 
currir a la inversión pública para 
desbloquear la presente coyuntura de 
parálisis generalizada o, mejor, como 
he dicho tantas veces, al dinero publico 
concertado con rigor, seriedad y solida- 
ridad con 10s instrumentos privados 
m8s idóneos. 

En 10 social, es necesario pasar ma- 
yoritariamente al sindicato reivindicati- 
vo, dejando el rupturista. Si somos 
auténticamente responsables, esto no es 
ninguna utopia porque, si desde el Go- 
bierno se produce no un simple PEG 
(Progrma Económico del Gobierno) 
que, solo, no tiene sentido, sino que se 
produce un conjunt0 de planes simulth- 
neos y coherentes, sociales, culturales, 
ecológicos, tecnolÓgicos, etc., podria 
dejar sin fuerza moral a cualquier acti- 
tud rupturista. 

Ya se que es inevitable la pregunta de 
como puede financiarse todo esto. Si 10 
juzgamos con criterios convencionales, 
10s cuales nos han llevado a la tristeza 
actual, la respuesta es facil: de ninguna 
manera. 

Pero, perrnitánme hacer un gran acto 
de fé en la enorme fuerza de un pueblo 
motivado por unos objetivos trascen- 
dentes. Fuerza que es capaz de compen- 
sar la inflacción que resulte de unos frios 
números sobre un pueblo entristecido. 

Creo sinceramente que es un compo- 

nente fundamental de la inflación espa- 
ñola de hoy la tremenda falta de pro- 
ductividad del trabajador y, por otras 
circunstancias, también del empresario, 
asi como 10s enormes gastos, innecesa- 
rios y frívolos, que hoy se producen en 
la decepcionada sociedad española. 

La problematica que hoy tenemos 
planteada supera ampliamente la 
macroeconomia y las teorias económi- 
cas convencionales que presuponian, 
para su cumplimiento, unos minimos 
de disciplina y de ilusión, colectiva que 
hoy, por las razones que sean hemos 
perdido. Hoy necesitamos mas 
sicologia que economia convencional y 
creo sinceramente, profundamente, 
que solamente un programa auténtica- 
mente motivador, que nos haga de ver- 
dad solidarios, nos permitirá el Cxito 
que todos, pensando en nuestro país, 
tanto deseamos. 

Y la motivación necesaria hemos de 
conseguirla ahora, desde ahora, y creo 
que 10s vacios que en 10 social nos ha 
dejado la dictadura dan precisamente la 
ocasión, la oportunidad, para un 
programa de inmenso contenido social 
y que, movilizando en consecuencia la 
economia -cosa que, por ejemplo. 
Europa puede hacer en menor medida- 
daria una dinamica al país dentro de la 
cual podrian plantearse, con predispo- 
sición social y humana, las reconver- 
siones socio-industriales profundas y 
siempre difíciles que la nueva revolu- 
ción industrial nos exige. 

Y con esto finalizado a fin de dar pa- 
so a sus preguntas que seran mucho 
mhs interesantes que 10 que yo les haya 
podido decir: Estoy a su disposición, y 
muchas gracias por su paciencia y por 
la amabilidad de haberme escuchado. 



PROPOSICION NO DE LEY SOBRE 
EL INGRESO DEL ESTADO ESPAROL 

EN LA OTAN 

En la sesibn plenaria número 29, de 
20 de octubre de 1981, del Parlament de 
Catalunya, bajo la presidencia del Ho- 
norable Sr. Heribert Barrera, y en 10s 
puntos segundo, tercer0 y cuarto del 
orden del dia, se llevd a cabo el debate 

.de las Proposiciones no,de Ley sobre el 
ingreso del Estado español en la 
OTAN, presentadas por 10s Grupos 
parlamentafios del PSUC, Esquerra 
Republicana y Socialista, respectiva- 
mente. 

Sr. Presidente: Sobre estas tres Propo- 
siciones no de Ley, de texto idéntico, y 
de acuerdo con el articulo 130.2 del 
Reglamento, la Presidencia decide acu- 
mularlas a efectos de debate, de modo 
que habrh un Único debate, que tendra 
lugar con la presentación de la Proposi- 
ci6n de Ley, por el mismo orden en que 
figura en la orden del dia, por cada uno 
de 10s Grupos parlamentarios propo- 
nentes, y seguidamente, debido a que 
no se han presentado enmiendas, 
podran intervenir 10s otros dos Grupos 
parlamentarios, y posteriormente se pa- 
sara a votación. 
Empecemos pues, por la intervención 
del Grupo parlapentario del Partit So- 
cialista Unificat, que fue quien presen- 
t6 a registro la primera de estas tres 
Proposiciones no de Ley. Tiene la pa- 
labra el Diputado Sr. Frutos. 
Sr. Frutos: SeAor Presidente, señoras y 
sefiores Diputados, en primer lugar al- 

gunas precisiones sobre el tema OTAN, 
porque a menudo nos encontramos que 
hay posiciones públicas que dicen que 
esto no es competencia del Parlament 
de Catalunya, que no deberian darse in- 
terferencias desde Catalunya en un de- 
bate que pertenece al Parlamento del 
Estado, y sobre esto nuestro Grupo 
quiere hacer algunas precisiones. En 
primer lugar, en este debate no plante- 
amos ningún enfrentamiento entre el  
Gobierno central y el Parlament de Ca- 
talunya. Catalunya, sabemos perfecta- 
mente que no tiene capacidad jurídica 
para tomar decisiones sobre este tema, 
ni sobre temas que afecten a la politica- 
internacional, pero Catalunya, y este 
Parlament, en concreto como represen- 
tante del pueblo de Catalunya, como 
brgano representativo del pueblo, debe 
pronunciarse politicamente en sentido 
de que se conozca que es 10 que este ór- 
gano representativo opina, recogiendo 
las opiniones de sectores importanti- 
simos, creemos que mayoritarios, del 
pueblo de Catalunya sobre este tema. 

La Constituci6n establece que las re- 
laciones exteriores son competencia del 
Estado, del Gobierno central y del Rey, 
pero al mismo tiempo establece, a tra- 
vés de una doctrina de participación, 
que el Gobierno de la Generalitat no 
puede ni debe recortar de ningún modo 
la necesaria coordinación con las comu- 
nidades aut6nomas, porque las comu- 
nidades autónomas son también parte 



integrante del Estado español, del Esta- 
do. Como sujeto activo del proceso 
politico, las comunidades autónomas, 
por tanto, deben pronunciarse, deben 
debatir problemas politicos que afectan 
a las comunidades como tales y que 
afectan al conjunto del Estado, y muy 
especialmente en actos de relieve inter- 
nacional. Actos de relieve internacional 
en 10s que el mismo Estatut nos recono- 
ce esta participación, en el Preámbulo, 
cuando se habla con caracter general de 
las libertades del pueblo, pero en el mis- 
mo articulo 8.2 y en el articulo 27.5, se 
habla de garantizar la información y la 
participación en todo 10 que sean deci- 
siones que afecten al conjunto del Esta- 
do. 

Por tanto, en esta linea, debemos es- 
tar atentos a la situación internacional. 
Y señalaríamos aquí que incluso la mis- 
ma historia del catalanismo , la historia 
de muchos años, desde Prat de la Riba 
a Fracesc Macia y otros dirigentes del 
catalanismo en Catalunya, ha puesto de 
manifiesto que Catalunya como tal no 
debe inhibirse de problemas que afec- 
ten al conjunto del Estado y problemas 
internacionales, sino que participe acti- 
vamente en 10s mismo. Pero, ademas, 
posteriormente, en estos Últimos meses, 
es ya una practica parlamentaria de este 
Parlament tener este tip0 de relaciones, 
este tip0 de participación. Las visitas al 
Parlamento europeo son un ejemplo y a 
Rin del Norte-Westfalia es otro 
ejemplo de ello. La misma Comisión de 
seguimiento de la Comunidad Econo- 
mica Europea (que por cierto debemos 
decir, como cuestión marginal al deba- 
te, que no funciona, y por tanto hemos 
de ver como puede funcionar), una Co- 
misibn de seguimiento en la que el Con- 

sejo Ejecutivo de la Generalitat ha de 
garantizar la información, incidir, pre- 
sionar, porque en la linea de la defensa 
de 10s intereses económicos, sociales, y 
de todo tipo de Catalunya, esta Comi- 
sión pueda tener una palabra, una opi- 
nión, informar a este Parlament, para 
paliar posibles efectos negativos que 
pueda haber y que puedan afectar a Ca- 
talunya. En el caso de la OTAN, estos 
efectos negativos existen, también 
pueden existir -aunque pueda decirse 
que esto es hilar demasiado fino- en 10 
referente a la reconversión industrial, al 
medio ambiente, al urbanismo, etc. 

Pasando directamente a la cuestión 
de la OTAN, de la Proposición no de 
Ley, en primer lugar creemos que el 
Consejo Ejecutivo de Converghcia i 
Unió quiere rehuir este debate. Lo ha 
demostrado públicamente, politica- 
mente, hasta este momento. Porque 
pensamos que 10s compromisos 
politicos de todo tip0 que tiene a nivel 
del Estado central y 10s compromisos 
de caracter econ6mico e ideológico 
contribuyen a que efectivamente tenga 
miedo a plantear este debate y entrar en 
profundidad, apoyando, por otro lado, 
la ridiculización que ha hecho el señor 
Rupérez de las firmas que estan reco- 
giendo por todo el Estado español, di- 
ciendo que, en fin, que ni doce millones 
de firmas serian suficientes para hacer 
variar la postura del Gobierno, o bien 
que no se tendrian en consideración; 
aquí hay el Parlament, ya decidirá. Y 
en este caso nosotros pensamos que el 
Consejo Ejecutivo, Converghcia i 
Unió, en definitiva, esta apoyando es- 
tas posiciones en la linea de huir del re- 
feréndum y, en todo caso, del pronun- 
ciamiento político a favor de este refe- 



réndum como un derecho democratico 
que tenemos 10s pueblos de España. 

Bien, en estos últimos dias y, concre- 
tamente, hoy, han salido encuestas, 
pienso que muy serias y rigurosas -la 
misma que sale hoy en "El Paísw- en 
donde un 69 Plo de 10s consultados se 
pronuncian muy claramente por un re- 
feréndum. Demuestran, con esta en- 
cuesta -repito, muy seria y rigurosa- un 
conocimiento amplio de 10 que es la 
OTAN; es decir, no 10 hacen por igno- 
rancia, como se alega también a veces. 
Un ,73,4 % esta dispuesto a participar 
en el referéndum y mas de la mitad -y 
en estos momentos un 52 % del es- 
pectro electoral- votaria no a la entrada 
del Estado español a la OTAN; parece 
ser que en Catalunya seria el 54 % en 
este momento. 

Bien, hay cosas curiosas que pueden 
ser marginales, pero, a nivel de infor- 
mación adicional, creo que es preciso 
decirlas. Por ejemplo, un 27 % de 10s 
votantes de un partido que esta a favor 
de la entrada del Estado español en la 
OTAN, como son 10s votantes de 
UCD, también diria no a la entrada de 
España en la OTAN. Aquí en Catalun- 
ya, por tanto, queremos debatir en fun- 
ción que nos sentimos, en este caso 
concreto, representantes de una 
mayoría del pueblo de Catalunya que 
quiere pronunciarse claramente -quiere 
el referéndum- sobre este referéndum. 
Nosotros pensamos que, mayorita- 
riamente, quiere pronunciarse en senti- 
do negativo a la entrada. 

El Consejo Ejecutivo y el President 
de la Generalitat deben asumir esta 
mayoria del pueblo de Catalunya, 
mayoria en la sociedad que hoy se 
expresarh -estamos convencidos- aquí, 

en este Parlament, a travCs de la vota- 
ción. Y no debe temerse el referéndum, 
mucho menos cuando puede perderse - 
es un debate democrhtico, y por tanto 
puede perderse-, pero este Parlament, 
que representa en estos momentos los 
intereses globales, generales del pueblo 
de Catalunya, debe pronunciarse. 

Debe superarse, por tanto, la dorada 
mediocridad con que muchas veces ac- 
tua el Gobierno de la Generalitat, me- 
diocridad provinciana, con incapacidad 
de abordar 10s problemas de carhcter 
estatal, 10s problemas a nivel de Esta- 
do, 10s problemas que nos afectan espe- 
cialmente a nosotros, en muchos casos, 
y 10s problemas de carhcter interna- 
cional; es preciso incidir, intervenir en 
10s problemas del Estado porque pensa- 
mos que las urnas de la sociedad, mas 
las del Parlament, dirkn claramente que 
no y exigiran un referéndum. 

Ustedes saben, como argumentación 
final -y 10 hemos dicho suficientemes 
te-, que hay actos de todo tipo en 10s 
cuales esthn participando centenares de 
miles de personas, actos de todo tipo, 
repito, en toda Catalunya. Ustedes sa- 
ben que 10s peligros, con la entrada de 
España en la OTAN, aumentan. 
Aumentan 10s peligros a nivel interna- 
cional y a nivel español y catalán -ya 10 
hemos argumentado suficientemente-; 
se produce un desequilibri0 cuando 
desde el año 54 no ha entrado ningún 
país en ninguna de las alianzas -de las 
dos alianzas militares que hay a nivel 
internacional. La dependencia española 
y, por tanto, la dependencia catalana y 
la ptrdida de capacidad democrhtica, 
de capacidad autonbmica de Catalun- 
ya, también aumenta, y 10s gastos eco- 
n6micos aumentan y en el momento en 



que a nivel internacional y a nivel espa- 
ñol y catalán debemos enfrentarnos a 
una serie de problemas, deberán aña- 
dirse 10s gastos, 10s inmensos gastos 
que reportaria, que significaria el hecho 
de entrar en la OTAN. Que nosotros 
desde Catalunya, desde este Parlament 
debemos enfilar muy clara y directamn- 
te hacia 10s objetivos de vivir en paz, de 
ser independientes a nivel de Estado es- 
pafiol y 10 que corresponde aqui en Ca- 
talunya para nuestra autonomia y para 
nuestros contenidos democráticos, inu- 
tilizax estos enormes recursos económi- 
cos con la creación de puestos de traba- 
jo, con la creación de cultura, con la 
creación de mejores condiciones para la 
salud y, en definitiva, para la existencia 
de nuestros pueblos. Impedir desde este 
Parlament, y como pronunciamiento 
también de carhcter profundamente hu- 
manista, degradación de estos ideales 
de humanismo, de solidaridad e impe- 
dir que se paralice el progreso a través 
de 10s planteamientos que hay, en este 
caso concreto, de la entrada de España 
en la OTAN. Planteamientos que estan 
en función de una filosofia armamen- 
tista, que 10s señores y señoras Diputa- 
dos conocen suficientemente, que van 
en la linea de una economia de guerra, 
de una política de guerra a nivel inter- 
nacional, y en el que se nos implica a 
nosotros, degradando las posibilidades 
que tiene este país en concreto y que te- 
nemos en el marco europeo, de avanzar 
hacia una sociedad más progresista que 
recoja las verdaderas aspiraciones de 
esta sociedad. 

Por tanto, desde este Parlament so- 
mos un agente activo en la linea de 
luchar concretemente por la paz, sin 
ninglin tip0 de limitación por que se- 

amos un país pequeño de seis millones 
de habitantes, en la linea del desarme a 
nivel internacional, en la linea de la so- 
lución pacifica de los problemas entre 
10s Estados y entre 10s paises. Pero, 
además, debemos ser conscientes que 
conectamos con las profundas tenden- 
cias y aspiraciones europeas -ustedes se- 
ñores del Gobierno, que son tan 
europeistas-, en la linea tarnbién de la 
lucha por la paz, por el desarme y por la 
disolución de bloques. Hay no s610 mo- 
vimientos de masas importantisimos 
donde 10s sectores populares y progre- 
sistas se expresan, sino también de Go- 
biernos concretos de Europa, como es 
el pronunciamiento de 10s cinco gobier- 
nos nórdicos -ahora seguramente 
cuatro, porque uno se ha retirado-, y de 
otros gobiernos que están planteando 
tambiCn, ya, una linea clara de ofensiva 
en defensa de la paz y en defensa del de- 
sarme, en posiciones concretas en rela- 
ción con la política armamentista que 
esta intentando llevar, desarrollar, y 
ampliar, el Gobierno de 10s Estados 
Unidos, el Gobierno del señor Reagan, 
aqui en Europa. 

Por tanto, en este sentido, nosotros, 
desde este Parlament, desde nuestras 
posibilidades, desde las competencias 
estatutarias que tenemos, hemos de ju- 
gar también un papel politico de 
progreso activo en la lucha por la paz y 
el desarme. Mobilizar las ideas de la paz 
contra las ideas de la guerra es algo que 
no se puede, en estos momentos, rehuir 
con salidas técnicas, con 10 que son las 
competencias politicas de este Parla- 
ment, o con 10 que no son, sino que de- 
be haber un claro pronunciamiento de 
todos y cada uno de 10s grupos politicos 
para que la opinión publica catalana se- 



pa exactamente que es 10 que piensa ca- 
da uno de 10s grupos politicos, y sepa, 
en las próximas elecciones, que es 10 
que debe votar en función de 10 que 
aquí se defienda. 

Por tanto, señoras y señores Diputa- 
dos, debemos ir en la linea de exigencia 
de un referéndum, porque es 10 que in- 
teresa a Catalunya, porque es 10 que in- 
teresa a España, porque es 10 que inte- 
resa a la lucha por la paz y el desarme a 
nivel europeo. 

Muchas gracias, señoras y señores 
Diputados. 

Sr. Presidente: por el Grupo parlamen- 
t a r i ~  de Esquerra Republicana, tiene la 
palabra el señor Alay. 

Sr. Alay: Señor Presidente, señoras y 
señores Diputados, la situación creada 
por la decisión del Gobierno del Estado 
de incorporar a España en la OTAN 
preocupa a nuestro Grupo porque el 
pueblo no tiene en este caso la posibili- 
dad de expresar directamente su volun- 
tad.. 

Nosotros queremos hacer constar 
claramente nuestras reservas sobre esta 
decisión. Se ha dicho y se dice que esto 
costarh a España unos 5.000 millones 
de pesetas, pero nosotros 10 dudamos. 
El armarnento del ejército español es 
hoy muy antiguo y, si debemos colocar- 
nas a un cierto nivel de dignidad para 
compartir10 con otros paises de la 
OTAN, la renovación costará mucho 
mas. De todos modos, creemos que este 
dinero deberia utilizarse en planes eco- 
nómicos de largo alcance para solu- 
cionar 10s efectos de la crisis económica 
a la que el Gobierno del Estado no pa- 
rece tener ninguna prisa en enfrentarse. 
Y esto nos hace pensar que hay quien 

aprovecha el hecho de que dos millones 
de parados son el mejor aliado de la 
gran empresa para reducir la capacidad 
reivindicativa de quien trabaja. La 
entrada de nuestro país en la OTAN 
puede situarnos también en una difícil 
situación en 10s mercados internaciona- 
les, porque, coqo reconoció el señor 
Pérez Llorca en una entrevista con Ale- 
xander Haig, 10s intereses de España en 
Oriente Medio no coinciden con 10s de 
Estados Unidos. Habremos abierto una 
puerta, la de la OTAN; pero difícilmen- 
te abriremos la puerta de la Comunidad 
Economica Europea, y se nos puede 
cerrar la de 10s paises arabes. En fin, 
nos tememos que no vamos a ganar na- 
da. 

Se argumenta que esto no tiene por- 
que afectar la soberania del Estado. 
Decia, hace pocos dias, el líder socialis- 
ta griego Papandreu que no se 
comprende como un país que no esth en 
la OTAN quiera entrar, ya que no se 
trata solamente del compromiso de per- 
tenecer a una alianza militar, sino que 
la OTAN es una estructura de poder 
que inferirh, de algún modo, se quiera 
o no, en la política económica de 10s 
paises miembros. Y esto se aprobara en 
las Cortes por mayoría simple, cuando 
para muchas leyes se precisa la mayoria 
absoluta. No se llevarh a cabo referén- 
dum porque la Constitución no obliga a 
ello, aunque tampoc0 10 impide. Hu- 
biera sido bueno hacerlo porque, en las 
cuestiones de soberania, el pueblo debe 
tener también su opinión. No vemos 
que sea ninguna garantia para la de- 
mocracia, como 10 ponen de manifiesto 
las situaciones de la Grecia de 10s coro- 
neles y la Turquia actual. O las mismas 
palabra de altas personalidades de la 



adminsitración norteamericana, cuan- 
do no quisieron opinar sobre el se- 
cuestro del Congreso de 10s Diputados 
del 23 de febrero, alegando que era una 
decisión interna de nuestro país. Es casi 
axiomatico cuando otras potencias afir- 
man que esto es un problema interno, o 
practican el no intervencionismo, como 
sucedió en nuestra guerra civil, el resul- 
tado es siempre en perjuicio de nuestro 
pueblo, que pierde sus libertades. 

El partido del Gobierno en 10s dos úl- 
timos congresos, ha dejado muy claro 
que la adhesión a la Alianza Atlantica 
era prioritaria. Pero nos preocupa que 
precisamente a partir del 23 de febrero 
el deseo de prioridad se convierte en 
prisa, en una prisa sospechosa, tan sos- 
pechosa como el porqué el 23 de febre- 
ro ha marcado un hito tan importante. 
¿Por qué, si otros paises de Europa, 
incluso 10s socialistas, forman parte de 
la OTAN, nosotros no queremos for- 
mar parte? Europa se habia liberado 
del nazismo y del fascismo, recibió el 
soporte de unos recursos económicos a 
través del Plan Marshal y pudo estruc- 
turarse como una comunidad económi- 
ca europea. España no fue liberada del 
régimen de Franco ni recibió ningua 
ayuda económica del Plan Marshal, y 
no pudimos incorporarnos al Mercado 
Común porque teniamos una dictadu- 
ra. Pero ahora que no la tenemos, tarn- 
poc0 se nos permite entrar. Se nos deja- 
ra compartir 10s peligros pero no las 
ventajas. No podemos aceptar entrar 
en la OTAN, para hacer, así, mas faci1 
la entrada en la Comunidad Económica 
Europea. Esto seria para nosotros una 
arbitrariedad. Primero entremos en la 
Comunidad y después hablemos de si 
nos int eresa la OTAN. 

Es evidente que dos potencias, Esta- 
dos Unidos y la URSS, encabezan 10s 
dos bloques militares susceptibles de 
protagonizar una futura guerra mun- 
dial. Es cierto que mas de un país no 
podra permanecer neutral a causa de su 
situación geopolítica, o por el hecho de 
disponer de recursos naturales. Por es- 
to, 10s que son partidarios de la incor- 
poración a la OTAN argumentan que, 
por la estratégica situación de España, 
nuesto país deberia entrar ahora para 
poder estar en mejores condiciones de 
defenderse. Nosotros no queremos que, 
de entrada, nuestro país pueda ser un 
campo de batalla como 10 fue Europa 
en la Segunda Guerra Mundial. Los 
paises punta que participan en una 
guerra intentan hacerla siempre en casa 
ajena. Gran Bretaña 10 hizo en la 
guerra europea y Estados Unidos en la 
guerra mundial. Hoy el escenari0 ha 
cambiado, y también han cambiado las 
formas de guerra. Las dos grandes po- 
tencia~, Estados Unidos y Rusia, estan 
alejadas geograficamente, pero ase- 
quibles una con otra. Asequibles por- 
que hoy no hay practicamente distan- 
c i a ~  que impidan 10s ataques masivos. 
Pero, de todas formas, se han rodeado 
de una serie de satélites, Estados Uni- 
dos con 10s paises de la OTAN y la 
URSS con 10s del Pacto de Varsovia, 
que son una cobertura importante de 
10s respectivos centros de decisión. En 
una guerra convencional, es evidente 
que, durante una buena parte del tiem- 
po, serian estos paises el principal cam- 
po de batalla, y que podrim tener un 
protagonismo importante, porque el 
factor potencial humano seria remar- 
cable. 'pero en una guerra nuclear en la 
que 10s recursos tecnol6gicos que se uti- 



lizarán para la destrucción estan 
controlados en pocas manos, el factor 
humano dejará de ser decisivo. Un solo 
país podrá tener cien, doscientas o mil 
veces mas poder real que otro, indepen- 
dientemente de su población. Y el valor 
de este poder sera solamente medible en 
función de su nivel tecnológico, nivel 
que ha ido aumentando exponencial- 
mente, de modo que 10s paises mas 
pobres son cada dia mas débiles, y 10s 
paises ricos son cada dia más fuertes. Y 
éste es el eje de la cuestión. Porque ni la 
URSS ni 10s Estados Unidos comparti- 
rán con sus aliados todo su potencial 
tecnológico de cara a una guerra, y se 
reservaran el mejor y mas eficaz para su 
propia defensa. Esto es fácilmente 
comprensible, porque, al fin y al cabo, 
es una nueva modalidad de hacer la 
guerra en casa ajena, haciendo que sus 
efectos sean rnás fuertes fuera que 
dentro de sus propias fronteras. No nos 
engañemos, las grandes potencias com- 
partiran con 10s miembros de 10s pactos 
militares respectivos solamente aquell0 
que les convenga en 10 referente a 
tecnologia de defensa. En caso de 
conflicto mundial, cada bloque, en las 
primeras cuarenta y ocho horas, puede 
lanzar sobre el otro cientos de ingenios 
nucleares. Y 10 que parece seguro es 
que de cien que se destinen a 10s Esta- 
dos Unidos o a la URSS, ninguno, o 
muy pocos, llegaran a su objetivo. Por- 
que serán desviados por el destinatari0 
o bien se harán estallar antes de llegar a 
su objetivo. Y parece muy probable 
que, de 10s destinados a 10s demas 
paises de la OTAN o del Pacto de Var- 
sovia, un buen porcentaje caerán sobre 
10s objetivos previstos, porque la 
tecnologia de defensa será mas rudi- 

mentaria. Son muchas las ciudades de 
ambos bloques que pueden ser devasta- 
d a ~ ,  mientras que no 10 serán en el pri- 
mer ataque las de 10s paises no belige- 
rantes. Quizás después todos 10s paises 
serán beligerantes, porque no se podra 
aplicar el principio de neutralidad, pero 
es importante que 10s paises que no for- 
man parte de la OTAN hayan evitado la 
gran devastación inicial que puede ser la 
rnás decisiva. Nadie nos puede garanti- 
zar que después que una veintena de 
grandes ciudades del Pacto de Varsovia 
y de la OTAN, pero no de Estados Uni- 
dos ni de Rusia, hayan sido inicialmente 
destruidas, las dos grandes potencias 
den por acabada la guerra. Es posible, 
entre otias cosas, porque con la destruc- 
ción de las principales ciudades de 10s 
paises satélites se habrán cumplido algu- 
nas de las finalidades económicas de la 
guerra, ya que para la reconstrucción se 
pondran nuevainente en marcha 10s me- 
canismos económicos. cuyo fallo habia 
hecho posible la guerra. Y esto es preci- 
so tenerlo en cuenta porque podemos ser 
victimas de un gran montaje. Pertenecer 
a la OTAN siempre ha sido peligroso, 
pero 10 es mucho rnás cuando la si- 
tuación de conflicto latente entre las dos 
grandes potencias cambia de signo. Has- 
ta la elección del presidente Reagan 
siempre era Rusia quien tenia la iniciati- 
va y ejercia presión continuada sobre 10s 
Estados Unidos para comprobar su ca- 
pacidad de encaje; s610 en un momento, 
en el asunto Cuba, y bajo el mandat0 de 
Kennedy, se llegó a una situación limite 
que no tuvo m8s consecuencia, pero con 
la cual Rusia consiguió conocer cual era 
el punto por debajo del cual podia pre- 
sionar sin hacer peligrar el "statu quo". 

Bien, pero ahora esto ha cambiado, 



porque son 10s Estados Unidos quienes 
toman la iniciativa, desde la elección de 
Reagan, y proceden al rearme acelerado 
y a presionar sobre la URSS. Este cam- 
bio de actitud nos pone ante una dis- 
yuntiva peligrosa porque hoy no se co- 
noce el punto donde se situa la capaci- 
dad de encaje de la URSS, y cualquier 
fallo en el c9lculo nos puede llevar a un 
conflicte fatal que nadie, por 
supuesto,desea. 

Hoy, sin querer ser alarmista, la cosa 
va en serio, y si es asi conviene no estar 
alineado. Pero por si esto no fuera sufi- 
ciente, el mismo presidente Reagan, ha- 
ce pocas horas, acaba de decir que 
Europa ser9 el campo de batalla, nos 10 
ha confirmado. De todas formas, para 
que quede bien clara nuestra postura, 
nos preocupan afirmaciones como 
"OTAN de entrada no", o como "si se 
entra en la OTAN por mayoria simple 
se saldr9 por mayoria simple". La pri- 
mera perece indicar "no, pero si", y la 
segunda quisiéramos que fuera ratifica- 
da sin paliativos de ningún tipo: la en- 
contramos justa y estamos dispuestos a 
suscribirla, pero no quisiéramos que 
fueran palabras que se llevara el viento 
o bien cayeran después en el olvido. 

Nuestro país se juega mucho en este 
tema y queremos que las afirmaciones 
se correspondan univocamente con las 
voluntades que se han querido expre- 
sar. Para finalizar, conscientes de las li- 
mitaci~ones de esta Cámara, pensamos 
que es bueno que se haga una declara- 
ción que exprese claramente la volun- 
tad de 10s representantes de la mayoria 
del pueblo de Catalunya, y que ayude a 
que  la^ Generalitat pueda recibir infor- 
mación amplia sobre 10s contenidos de 
las negociaciones y sus consecuencias y,\ 

como es natural, queremos expresar 
también nuestra voluntad de que haya 
un referéndum para conocer la opinión 
del país. 

Muchas gracias, señoras y señores 
Diputados. 

Sr. Presidente: En nombre del Grupo 
Socialista, tiene la palabra el Diputado 
Sr. Raventós. 

Sr. Ravent6s: Señor Presidente, seño- 
ras y señores Diputados, en nombre del 
Grupo Socialista pido a todos ustedes el 
voto favarable a la Proposición no de 
Ley que hemos presentado con un con- 
tenido idéntico a la presentada por 10s 
Grupos de Esquerra Republicana y del 
Partit Socialista Unificat, relativas to- 
das ellas al ingreso del Estado español 
en la OTAN. 

Si es idéntico el texto de nuestras pro- 
posiciones, también son parecidos, co- 
mo es 16gic0, aunque con matices dife- 
rentes, nuestros argumentos. Por esto, 
e incluso con el riesgo de repetir algunas 
cosas que ya han dicho 10s Diputados 
señores Frutos y Alay, quiero dejar 
bien clara cua1 es la postura socialista. 
Como todos ustedes saben, esta Propo- 
sición contiene dos acuerdos. En el pri- 
mero, la Camara pide al Consejo Eje- 
cutivo que vele para que la Generalitat 
sea informada de todo aquell0 que se 
refiere a la entrada de España en la 
OTAN. En definitiva, 10 que queremos 
es que se satisfaga debidarnente el de- 
recho reconocido por el articulo 27.5 
del Estatut de Autonomia de Catalun- 
ya. Alguien puede pensar que con este 
acuerdo nos quedamos fuera del terre- 
no que nos corresponde, que pedimos 
algo m9s all9 de nuestra competencia; 



no sé si alguién, aqui o fuera de aqui, 10 
dir&, en todo caso se dir& sin motivo 
porque el Estatut es claro en este punto: 
legitima a la Generalitat para ser infor- 
mada en la elaboración de 10s tratados 
en aquello que afecte a materias de su 
especifico interés. Se trata, en primer 
lugar, pues, que la Generalitat sea in- 
formada, en ningún caso significa que 
tome decisiones. No se trata aqui de 
cuestiones que puedan caer solamente 
dentro del ambito de su especifica com- 
petencia; el termino "interés" no es un 
concepto jurídica-politico como el de 
competencia, es mucho mas amplio, es 
suficientemente amplio para que quepa 
en 61 un tema como la entrada en la 
OTAN. Nadie, creo, puede dudar que 
para la Generalitat y para todo el 
pueblo de Catalunya pocas cosas tienen 
tanto interés especifico como la propia 
supervivencia. Es importante y hay ya 
algún precedente en esta Cámara, como 
por ejemplo toda la temhtica del Mer- 
cado Común y el interbs que el Parla- 
ment catalhn le ha dedicado. 

Con el segundo acuerdo, la CAmara 
expresa un convencimiento: nada me- 
nos que antes de tomar una decisión de 
tanta trascendencia seria necesario un 
referkndum por el que la población 
expresara su voluntad. Que nadie de- 
forme el sentido de nuestra pretensión, 
que nadie, malevolamente, pretenda 
hacernos decir cosas diferentes de las 
que decimos, que nadie intente presen- 
tarnos como invasores de las competen- 
cias de las Cortes Generales del Estado. 
Nosotros, 10s socialistas, somos muy 
respetuosos con el papel que cada insti- 
tuci6n debe jugar. Nuestros Diputados 
en Madrid han formulado ya, porque 
allí les corresponde hacerlo, todas las 

objeciones que tenemos a la forma en 
que el Gobierno esta llevando la cues- 
tión de la OTAN y sus Últimas preten- 
siones. Allí hemos dicho bien claro "no 
a la entrada de España en la OTAN". 
Aquí nos limitamos a 10 que nos corres- 
ponde, a expresar un convencimiento: 
el de la necesidad de consultar a la 
población. Creemos, ademas, que con 
el10 traducimos el sentimiento de la 
mayoría del pueblo de Catalunya: el 
pueblo quiere ser consultado y nosotros 
tenemos la obligación de decirlo bien 
claro, porque somos sus representan- 
tes. El articulo 8.2 del Estatut nos da 
razones y fundamentos para hacer esta 
propuesta. Tampoco aqui nadie puede 
decir con la mas mínima razón que nos 
excedemos. Facilitar la participación de 
todos 10s ciudadanos en la vida política 
-como dice el Estatut- obliga, siempre 
dentro del ámbito de su competencia, a 
la Generalitat a ayudar al pueblo, a que 
su voz sea escuchada en un tema tan 
fundamental. Hablar y ser escuchados 
es la forma mhs elemental de participa- 
ción política. 

¿Quien nos puede, pues, negar el 
legitimo derecho de llevar este debate 
aqui, al Parlament de Catalunya? ¿Lo 
harh alguién s610 con pretensiones for- 
males que tampoc0 estan justificadas? 
Los socialistas somos respetuosos con 
todo aquello que significa un Estado de 
derecho. Somos respetuosos con la 
Constitución y queremos una aplica- 
ción justa y responsable del Estatut. 
Pero no somos partidarios de una in- 
terpretación mezquina de la ley cuando 
estan en juego cosas tan esenciales co- 
mo puede ser la existencia misma de un 
pueblo. Es preciso recordar que el de- 
recho se ha hecho para la vida y no al 



revés. Por esto cuando otros expresen 
ahora aqui su opinión, no nos gustaria 
oir razones que parezcan excusas o sub- 
terfugios; nos gustaria oir 10 que since- 
ramente piensan, al respecto debido a 
la voluntad del pueblo, sobre las for- 
mas de hacerlo, la participación de la 
vida política y, en el fondo, sobre las 61- 
timas opciones radicales que en definiti- 
va son la condición y la llave de 10 que 
solamente son posiciones tacticas. Re- 
pit6 que no es nuestra voluntad salirnos 
del marco estricto de nuestras compe- 
tencias, pero si aqui reclamamos el de- 
recho de la población a expresar su opi- 
nión y su voluntad es porque nos en- 
contrarnos ante un hecho histbrico tras- 
cendental, que el Gobierno del Estado 
esta tratando como si fuera una cues- 
tión de pur0 tramite. Y aqui esta el gran 
engaílo. El gran fraude del cua1 son 
tambiCn responsables 10s partidos que 
dan soporte a este Gobierno, y que no 
podernos dejar pasar sin denunciar. La 
responsabilidad histórica de arrastrar a 
nuestro país a la destrucción inevitable, 
si un dia estallara una guerra nuclear en 
Europa, no puede contar con nuestra 
complicidad ni con nuestro silencio. 
Menos aun, cuando estamos seguros, 
como supongo 10 estan ustedes, que la 
población en su mayoria rehusa esta de- 
cisi611 y quiere ser consultada. 

No hemos o'ido ninguna raz6n valida 
para negar este referéndum. Solamente 
una por parte del Gobierno, o de 10s 
partidos que 10 apoyan, en este caso 
Convergltncia i Unió; sobre este tema 
dan publicamente una razón, una razón 
muy clara: que perderian el referén- 
dum. Pero este referéndum que se esta 
robando al pueblo, ha hecho otro refe- 
réndu~m escandaloso, el que separa 10s 

partidos, 10s hombres y las mujeres que 
estan a favor de la paz, por encima de 
todo, de 10s que no 10 estan. Hoy ya na- 
die se engaña: la opinión de la mayoria 
esta contra el ingreso de España en la 
OTAN; como en Europa, en donde em- 
pieza ya a ser mayoritaria la voluntad 
de 10s que quieren la negociación antes 
que la nuclearización y 10 que prepara 
la actual política de 10s Estados Unidos. 
Y esto es asi porque saben que la paz en 
el mundo depende hoy de un equilibrio 
inestable entre dos grandes bloques, y 
que unirse a cualquiera de 10s dos es 
tanto como romper el equilibrio, tanto 
como trabajar para la guerra. Y estan 
en contra porque saben que si entramos 
en la OTAN seriamos inmediatamente 
represaliados en caso de guerra, aunque 
empezarh lejos, porque el pueblo intuye 
que una opción neutralista o una aline- 
ación política no beligerante nos da, 
aunque sea pequeña, una esperanza. Y 
10 saben porque les consta que esta 
aventura poc0 juiciosa tiene un precio 
prohibitivo para nuestra economia en 
crisis. 

Todas estas, y otras, son las razones 
que el pueblo siente instintivamente. Es 
grave que no se le haga caso, pero quien 
no quiere escuchar al pueblo, por 10 
menos desde una responsabilidad de 
gobierno, deberia someterse a la mas al- 
ta instancia del gobierno del mundo, a 
la decisión de la Organización de las 
Naciones Unidas de la que formamos 
parte. Y quiero insistir aqui sobre una 
de las resoluciones de las Naciones Uni- 
das, aquella que dice literalmente que 
las alianzas militares sean disueltas, co- 
mo primera etapa, que no se tomen me- 
didas a favor de una expansión de las 
agrupaciones militares existentes. Y Cs- 



ta es parte de una resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Uni- 
das tomada el dia 12 de diciembre de 
1980, hace menos de un año, y votada 
por nuestro Gobierno. Y ahora el Go- 
bierno español quiere reforzar una 
alianza militar. Justo 10 contrario de 10 
que la ONU prescribe y de 10 que es 
preciso hacer para crear un clima nece- 
sario para restablecer las condiciones 
idóneas de cooperación y dialogo y pa- 
ra poner en marcha una dinamica que 
conduzca a un desarme progresivo, si- 
multaneo y controlado. Porque todo el 
mundo sabe que ésta es la única fórmu- 
la válida, hoy por hoy, para trabajar 
por la paz. 

Estamos afortunadamente de vuelta 
del viejo sofisma que decia "si quieres 
la paz prepara la guerra". Hoy es dife- 
rente. O buscamos la paz perpetua o 
tendremos la guerra definitiva, el holo- 
causto exterminador. Los Estados que 
se organizan para la guerra hacen la 
guerra, igual que las gallinas ponen 
huevos; ya 10 dijo un viejo historiador, 
el inglés Wells, y, por si fuera poco, 
profeta. Todo, absolutamente todo, 
tiende a dar razón al pueblo en su con- 
vicción y en su voluntad; basicamente 
10s argumentos de mínima racionali- 
dad, pero nadie deberia evitar tampoc0 
hablar de actitudes morales. De todos 
modos, mas vale que cada uno, en esto, 
se remita a sus propias escrituras. Algu- 
nos, para 10s cuales deberia ser lectura 
diaria, encontraran este texto que tam- 
bién quiero citar literalmente. Dice asi: 
"LOS armamentos, como es sabido, 
suelen justificarse alegando el motivo 
de que si una paz es hoy imposible no 
puede ser otra que la paz fundada en el 
equilibri0 de las fuerzas". De esto re- 

sulta que si una comunidad política se 
arma las demas también deben armarse 
en una carrera desenfrenada. Por esto 
se dice, mas adelante, en este texto: "la 
justicia, la cordura y la dignidad huma- 
na exigen urgentemente que cese la 
carrera de armamentos, que se reduz- 
can simultaneamente y reciprocamente 
10s armamentos ya existentes, que sean 
desterradas las armas nucleares, que fi- 
nalmente todos lleguen a un pacto de 
desarme con garantías mutuas y efica- 
ces". Esto es 10 que dijo, hace veinte 
años, hablando sobre la paz en la tierra, 
el Papa Roncalli, Juan XXIII, un 
hombre de paz y concordia. 

No digo nada mas, que cada uno se 
examine y, si procede, se ruborice. 

Quisiera para acabar, recordar sola- 
mente una cosa que dicen 10s clásicos: 
"Mejor y mas segura es una paz cierta 
que una victoria esperada". La iniciati- 
va del Gobierno es una acción suicida, 
sobre todo con 10s cambios que la 
política norteamericana esta impri- 
miendo a la OTAN en estos momentos. 
Pero si no 10 fuera, es, como mínimo, 
un mal negocio, y me parece extraño 
que esto no 10 vean 10s que se mueven 
siempre por calculos y frias especula- 
ciones, por aquell0 que se denomina 
"sentido practico". No intentaré de- 
mostrarlo. Seria en vano a estas alturas. 
Pero aquí no es en vano, en el Parla- 
ment de Catalunya, que las fuefzas de 
izquierda, las que representan la 
mayoría del pueblo, pidan para el 
pueblo la paz y la palabra. No es en va- 
no que el buen nombre de nuestro país 
haga honor a una tradición milenaria 
de amor, de paz, de concordia. Hace 
mil años Catalunya dispers6 por Euro- 
pa la memorable iniciativa de la paz y la 



tregua, que paraba la guerra y la muer- 
te. Los que hoy votamos estas resolu- 
ciones nos sentimos justificados y fieles 
a las verdaderas señas de identidad de 
Catalunya. 

Muchas gracias. 

Sr. Presidente: El Diputado señor 
Cañellas, en nombre del grupo parla- 
mentari~ de Centristes. 

Sr. Cañellas: Señor Presidente, seño- 
ras y señores Diputados, las proposi- 
ciones no de ley presentadas por 10s 
grupos parlamentarios del Partit So- 
cialista Unificat de Catalunya, de los 
Socialistes de Catalunya y de Esquerra 
Republicana de Catalunya caen absolu- 
tamente fuera de las competencias pre- 
vistas por el Estatut de Autonomia co- 
mo correspondientes al Parlament de 
Catalunya o a la Generalitat. 

El Grup de Centristes afirma explici- 
tamente que esta especie de iniciativas 
hacen perder credibilidad a las institu- 
ciones autonómicas catalanas, y mas 
concretamente a nuestro Parlament. En 
definitiva, otorgan un fundamento ob- 
jetivo a 10s enemigos de nuestra 
autonomia, que pueden instrumentali- 
zar estas proposiciones no de ley como 
falsamente demostrativas del alcance 
real de nuestro autogobierno o crear 
falsas perspectivas en otros sectores de 
la opinión pública catalana. 

En consecuencia, señor Presidente, 
señoras y señores Diputados, 10s Cen- 
tristes nos vemos obligados a manifes- 
tar dos cosas. Primera: dado el evidente 
partidismo y la falta de competencias 
en esta materia del Parlament de Cata- 
lunya, no entraremos a discutir ni el 
contenido ni la forma de las menciona- 
das proposiciones no de ley. En segun- 
do lugar, anunciamos que el Grupo 

parlamentario de Centristes no partici- 
para en' la votación correspondiente. 
Los Centristes, por coherencia, no 
queremos participar en este debate que 
no tenia que haberse llevado a cabo. 

Nuestro Grupo parlamentario quiere 
dejar bien claro su deseo, repetido una 
y otra vez, de fortalecer por todos 10s 
medios nuestras instituciones autonó- 
micas. Lamenta profundamente, al 
mismo tiempo, que se utilice de forma 
no responsable el verdadero ámbito que 
el Estatut señala en nuestro autogobier- 
no por intereses partidistas ajenos a la 
autonomia catalana. 

Muchas gracias. 

Sr. Presidente: En nombre del Grupo 
parlamentario de Convergkncia i Unió 
tiene la palabra el Diputado señor Ala- 
vedra. 

Sr. Alavedra: Señor Presidente, se- 
ñoras y señores Diputados, hace algun 
tiempo comentabamos que en este 
Parlament podriamos llevar a cabo un 
debate sobre la OTAN, con resolu- 
ciones, pero que quizás no podriamos 
legislar sobre el régimen local de 
nuestros municipios o sobre el estatuto 
de nuestros funcionarios. Esta previ- 
sión que haciamos parece confirmarse 
hoy en sus dos vertientes. Efectivamen- 
te, estamos haciendo un debate sobre la 
OTAN, ya que tratamos tres proposi- 
ciones no de ley con dos mociones in- 
corporada~ en cada una de ellas. Y, por 
otro lado, la segunda vertiente, las 
competencias sobre régimen local y las 
medidas sobre funcionarios, entre re- 
cursos, armonizaciones y bases detalla- 
d a ~ ,  quedan muy condicionadas y pro- 
bablemente, limitadas. 



Que conste que, efectivamente, el te- 
ma de la OTAN es de primera impor- 
tancia, se piense 10 que se piense sobre 
la incorporación del Estado español a la 
OTAN. Lo que ocurre es que este 
Parlament, como institución, no tiene 
ninguna competencia sobre este tema. 
Pueden hacerse 10s equilibrios interpre- 
tativos que se quieran, con el preambu- 
10 del Estatut, con el articulo 8.2 y con 
el articulo 27.5 del Estatut. Pero todo el 
mundo sabe, sin complicadas interpre- 
taciones jurídicas, que 10s asuntos ex- 
tranjeros y defensa, materias a las 
cuales hace referencia la OTAN, no son 
competencia de ninguna institución 
autonbmica en el mundo ni siquiera de 
ningún Estado federado o confedera- 
do. Esto podemos lamentarlo, pero es 
asi. 

Nosotros creemos, por tanto, en un 
Parlament que llegue hasta el fin y de- 
fienda a fondo el ejercicio de sus com- 
petencias, exclusivas o no, pero no cre- 
emos que el Parlament tenga que crear 
espectativas y, por tanto, frustaciones, 
en temas en 10s cuales no tiene ninguna 
fuerza obligatoria. 

Los partidos, evidentemente, tienen 
sus posiciones; las exponen donde son 
necesarias, y por esto nosotros acepta- 
mos debates públicos en Catalunya 
sobre el tema de la OTAN. Pero que 
quede claro que no creemos que el 
Parlament, como institución, deba con- 
vertirse ni en una tribuna cualificada 
para temas que no son de su competen- 
cia, ni en un instrumento de la política 
de cada partido. Menos aun -porque es- 
to seria grave- en un simple cerco de 
opinión, ni tampoco en la constatación 
de ciertas mayorias, por otro lado ya 
conocidas de antemano. 

Por estos motivos nuestro Grupo no 
entrara hoy, aquí, en el fondo de la 
cuestión. Eso si, indicaremos el sentido 
de nuestras votaciones y el motivo. Evi- 
dentemente, quiero dejar señalado que 
hay razones de peso para rebatir algu- 
nos de 10s argumentos dados, argumen- 
tos basados precisamente en la defensa 
de la paz, de la libertad, de la democra- 
cia y en la defensa de Europa. Argu- 
mentos, diria yo, incluso sacados, facil- 
mente sacados y adaptados a la realidad 
española, de discursos recientes de 10s 
señores Claude Cheysson, Bettino Cra- 
xi y Helmut Schmidt -cito lideres y go- 
bernantes socialistas por aquell0 que se 
denomina opción de izquierda. La si- 
tuación española podria aportar aun 
muchos mas argumentos, que serian 
adaptación de 10 que hoy en dia dicen 
estos lideres socialistas europeos, 
miembros de la Internacional Socialis- 
ta, y estos argumentos que aportaria la 
situación española serian la consolida- 
ción de la democracia, la entrada en 
Europa y la función del ejército. 

En cuanto a la Proposición no de Ley 
concreta, la posición de nuestro Grupo 
en cuanto al voto es si al primer punto, 
es decir, nosotros estarnos de acuerdo 
que la Generalitat tenga la máxima in- 
formación, especialmente teniendo en 
cuenta que la OTAN es un organismo 
muy complejo, con 23 comites, algunos 
de 10s cuales, por ejemplo, hacen refe- 
rencia a la ecologia en el Mediterraneo, 
y con esto queria decir que la compara- 
ción con la Comisión de Seguimiento 
del Mercado Común es totalmente ine- 
xacta, porque el ingreso en el Mercado 
Común si que hace referencia a compe- 
tencias nuestras como por ejemplo, in- 
dustria y agricultura. 



Sabre el segundo punto, nos abstene- 
mos por 10s argumentos ya menciona- 
dos de falta de competencia. 

Hay un tema, no obstante, para aca- 
bar, que quisieramos dejar muy claro. 
Como nacionalistas, a pesar de 10 que 
hemos dicho, nosotros queremos mar- 
car un claro respeto en relación a las 
mayorias que se establezcan en este 
Parlament sobre temas no sectoriales, y 
pediríamos a otros grupos que hicieran 
10 mismo en temas de la máxima impor- 
tancia como, por ejemplo, 10s pactos 
autonómicos de concertación. Estamos 
dispuestos a profundizar en este cami- 
no, que es un camino eminentemente 
politico, si realmente es posible, Para 
marcar claramente esta intención, no 
votaremos en Madrid contra una deci- 
sión política mayoritaria de este Parla- 
ment. 

Muchas gracias Sr. Presidente. 

Sr. Presidente: Señores Diputados, 
vamcas a pasar a la votación del texto de 
las tres Proposiciones no de Ley -texto 
coincidente como hemos dicho antes- 
tal como ha sido presentada, ya que no 
hay ninguna enmienda. 

Supongo que 10s grupos proponentes 
estaran de acuerdo que 10s textos que se 

voten sean 10s párrafos finales, es decir, 
aquell0 que dice: "El Parlament de Ca- 
talunya acuerda: primer0 (. . .), segundo 
(. . .). 

Pasemos, pues, a votacion, e, in- 
terpretando las palabras del Diputado 
señor Alavedra, supongo que el Grupo 
parlamentari0 de Converghcia i Unió 
pide votación separada del primer pun- 
to y del segundo. 

Los señores Diputados, por tanto, 
que estén de acuerdo con el primer pun- 
to que se pongan de pié. 

¿Sefiores Diputados que estén en 
contra? 

~Señores Diputados que se abstegan? 
El primer punto ha quedado aproba- 

do por 100 votos a favor, 1 en contra y 
ninguna abstención. 

Pasemos ahora a votar el segundo 
punto. 

Señores Diputados que estén de 
acuerdo, que se pongan de pié. 

~Señores Diputados que estén en 
contra? 

~Señores Dipulados que se absten- 
gan? 

El segundo punto de la Proposición 
no de Ley ha quedado aprobado por 62 
votos a favor, 1 en contra y 38 absten- 
ciones. 



ASOCIACION DE ECONOMISTAS DEL TERCER MUNDO 
DECLARACIÓN GENERAL DEL SEGUNDO CONGRES0 

Por segunda vez -la primera fue en 
Argelia en 1976- la Asociación de Eco- 
nomista~ del Tercer Mundo se reunió 
en La Habana del 26 al 30 de abril de 
1981 y celebró su Congreso Interna- 
cional. 

El resultado final del mismo fue una 
Declaración General, que recogemos 
integramente en esta sección, publicada 
originalmente por el periódico cubano 

Gramma "Resumen Semanal" el 10 de 
mayo de 198 1. 

La declaración no contiene noveda- 
des, es una recapitulacibn de 10 sabido 
sobre imperialismo y dependencia y 
sobre las necesidades revolucionarias y 
democrático-participativas como vias 
de solución del subdesarrollo, la des- 
nutricion y la muerte por hambre en 
una serie de paises que constituyen la 
mayor parte de la humanidad. 

El documento después de denunciar 
10 equivo de las actuaciones del "Pri- 
mer Mundo" en las grandes economias 
en vias de desarrollo: "cuyo significado 
esencial consiste en prepararlas mejor 
para servir de apéndice al gran capital 
transnacional" afirman nada menos 
"que la industrialización que 10s paises 
del Tercer Mundo precisan debe funda- 
mentarse en la productividad del 
pueblo y en 10s intereses de sus na- 
ciones.. ." y de ahi siguen, por 10 tanto, 
una serie de "exigencias" fundamenta- 
les perfectamente coherentes con tal 
premisa. 

De seguir asi no cabe duda que a es- 
tos paises con un alto indice de mortali- 
dad causada por la miseria so10 se les 
presenta como única solución a su ho- 
locaust~ (empleando el termino utiliza- 
do por 10s 75 Premios Nobel reunidos 
recientemente en Paris) la subversión 
total. Los decenios tras decenios para el 
desarrollo del Tercer Mundo lanzados 
sucesivamente por las Naciones Unidas, 
10s esfuerzos realizados por diversas 
Agencias de la ONU y las llamadas de 
atención de 10s mas altos dirigentes 
mundiales: la ultima y más sonada re- 
alizada por Kurt Walhaim definiendo 
este problema como el mhs grave de 
nuestro siglo, no s610 ha mejorado la si- 
tuación global sino que ésta aparece co- 
mo un planteamiento inadecuado cuan- 
do el mundo se debate dentro de una 
importante crisis económica. 

Jan Timbergen (Premio Nobel de 
Economia) dijo en este Segundo 
Congreso, partiendo del informe 
Brandt: ". . .existe una reciprocidad de 
intereses entre 10s paises en desarrollo y 
10s desarrollados. Esto es particular- 
mente cierto si tenemos en cuenta 
nuestros intereses a largo plazo. Los in- 
tereses a corto plazo o intereses na- 
cionales limitados, pueden fhcilmente 
ser conflictivos; si 10s tomarnos como 
base única de nuestra política hay gran- 
des posibilidades de que mas tarde la- 
mentemos nuestra miopia". 

La parte final de la Declaracion apela 



a diversos intereses comunes "La 
deuda exterior de 10s paises del Tercer 
Mundo -dice- amenaza en convertirse 
en un desastre de incalculables conse- 
cuencias.. .Mas de 400.000 millones de 
dblares es 10 que ésta alcanza sin pers- 
pectiva~ reales de poderse cancelar". 
Esto es un dogal que asfixia las 
economias.. . y hace imposible cobrar 
sus préstamos.. . es una situacion sin sa- 
lida partiendo de las premisas tradi- 
cionales. 

~ S e r á  en definitiva el frío interés 
quien provocará el indispensable golpe 
de timón? 

¿Cual será la salida de este mons- 
t ruoso  problema -de difícil  
concienciación-cuando se estima que 
10s gastos militares del mundo solo para 
1981 serán de cerca de 500.000 millones 
de dólares? 

He ahi la importancia de este 
Congreso y de esta Declaracion sin 
"novedades". Sin embargo sorprende 
la escasa difusión.pública de este docu- 
mento que puede atribuirse a un deseo 
de desconocer la realidad, a un afán de 
esconderla. 

Declaración general del Segundo 
Congreso de la Asociación de Eco- 
nomista~ del Tercer Mundo, apro- 
bada en la sesidn final de la reunión. 

NOSOTROS, economistas del Tercer 
Mundo, reunidos en La Habana, Cuba, 
del 26 al 30 de abril de 1981, declara- 
mos solemnemente: 

En el transcurs0 de 10s ultimos tres 
decenios 10s pueblos han continuado, 
de manera creciente, su lucha contra el 
colonialismo, el neocolonianismo, el 

imperialismo, el racisrno, incluyendo el 
sionismo, y la reacción. En virtud de 
esas luchas por la independencia na- 
cional, se ha profundizado la transfor- 
mación del mapa politico del mundo en 
favor de las fuerzas del progreso y del 
desarrollo independiente de 10s paises 
del Tercer Mundo. 

Como 10 expresara en su oportuni- 
dad el I Congreso de la Asociación de 
Economistas del Tercer Mundo, ce- 
lebrado en Argel, es evidente que el ac- 
ceso a la independencia política, por 
importante que sea, solo constituye una 
primera e insoslayable etapa de un com- 
bate por la liberacion total y el verdade- 
ro desarrollo. Este desarrollo incluye, 
como indispensables componentes, la 
total independencia económica, la 
equidad social, la liquidacion del colo- 
nialismo cultural y el ejercicio de la ple- 
na soberania sobre 10s recursos econ6- 
micos nacionales en interés de las gran- 
des masas populares. 

El subdesarrollo, asentado histórica- 
mente en el colonianismo y hoy mante- 
nido por 10s mecanismos del neocolo- 
nialismo imperialista, genera la depen- 
dencia económica para una gran canti- 
dad de paises del Tercer Mundo e impi- 
de que la independencia formal de 10s 
Estados se transforme en una verdadera 
independencia económica y política de 
10s pueblos. 

Nosotros trabajadores de la esfera 
económica en el Tercer Mundo, ratifi- 
camos que, en 10s actuales momentos 
de agresividad imperialista, es necesario 
tomar conciencia de nuestras responsa- 
bilidades politicas y científicas, in- 
tegrando coherentemente el rigor 
científic0 y el compromiso social con 
nuestros pueblos, en el prop6sito de de- 



fender 10s intereses de 10s obreros, de 
10s campesinos y de todas las capas la- 
boriosa~ y humildes de la sociedad. 

El imperialismo, surnido en la crisis 
de su sistema y actuando con redoblada 
agresividad, que estimula las expre- 
siones de su caducidad histórica, plan- 
tea una estrategia global en correspon- 
dencia con las dimensiones de sus obje- 
tivos de dominación de la economia 
mundial. 

Sea utilizando las falacias de la inde- 
pendencia o proyectando inexistentes 
intereses mutuos entre explotadores y 
explotados, el imperialismo no hace 
más que poner en práctica su vocación 
tradicional. 

Como 10 ha hecho siempre a 10 largo 
de la historia, el capitalismo moviliza a 
sus exponentes en el campo de la teoria 
económica para defender el sistema y 
tratar de convencer al Tercer Mundo de 
que el desarrollo económico so10 es al- 
canzable en el marco de las relaciones 
de producción capitalistas. 

En 10s momentos actuales se obser- 
van intentos de variados matices, pero 
de intención común, que ofrecen al 
Tercer Mundo fórmulas supuestamente 
adecuadas para superar el atraso y el 
subdesarrollo. Una de ellas consiste en 
la aplicación de politicas económicas de 
factura monetarista ultraliberal que, en 
la práctica, significan someter las 
economias de 10s paises a 10s dictadores 
de las empresas transnacionales, desa- 
tar feroces mecanismos económicos 
concentradores del ingreso en grupos 
privilegiados, reducir drásticamente 10s 
gastos oficiales y hacer un llamado sa- 
neamiento de las economias, cuyo sig- 
nificado esencial consiste en prepa- 
rarlas mejor para servir como apéndices 

del gran capital transnacional. Para 
lograr estos enunciados se sirven de 10s 
mecanismos del Banco Mundial y, 
sobre todo, del Fondo Monetari0 Inter- 
nacional, que, al actuar en el sentido 
antes dicho, se erigen en gendarmes de 
la vida interna de 10s paises que solici- 
tan sus servicios. 

Otra variante presenta un falso inten- 
to de industrialización del Tercer Mun- 
do mediante un cierto redespliegue in- 
dustrial, diseñado también por las 
transnacionales. Este redespliegue, que 
persigue la elevación de la tasa de ga- 
nancia en base, entre otras cosas, a 10s 
bajos niveles salariales del Tercer Mun- 
do, crea una ilusión de modernidad ma- 
nufacturera que se refleja en rápidos, 
aunque deformados, crecimientos , 
estadisticos. 

En realidad, no es mas que una 
nueva forma de dependencia, en la que 
una falsa industrialización de carácter 
t ransnacionalizado integra las 
economias de esos paises a 10s intereses 
de las empresas transnacionales, en la 
misma medida que se desintegran, dis- 
torsionan y penetran las economias na- 
cionales. No es ésa, evidentemente, la 
industrialización que el Tercer Mundo 
necesita y demanda, ni puede ser su 
modelo de desarrollo el que han adop- 
tado un pequeño número de paises que 
exportan manufacturas ligeras, de re- 
ducido valor agregado, que se en- 
cuentran atrapados en la red del comer- 
cio intrafiliales y la dependencia 
tecnológico-financiera, contribuyendo 
con el10 al intento de conformar una 
nueva división internacional del trabajo 
con que el capitalismo pretende dilatar 
su existencia. La industrialización que 
10s paises del Tercer Mundo precisan 



debe fundamentarse en la prioridad del 
pueblo y en 10s intereses de sus naciones 
y estar basada en las necesidades y posi- 
bilidades de sus respectivas econodas. 

Arite estas manifestaciones de la 
economia imperialista, nosotros, al 
igual que 10 proclamamos en el I 
Congreso, nos declaramos movilizados 
para servir a nuestros pueblos mediante 
la acción politico-económica, la investi- 
gacian científica m8s avanzada, la 
reflexión mas vigilante y la aplicación 
practica de la teoria del desarrollo, pero 
al seirvicio de 10s pueblos. 

El combate de 10s paises del Tercer 
Munds continua articulandose alrede- 
dor de algunas exigencias fundamenta- 
les, como son: 

El desarrollo nacional autónomo e 
integral, la soberania plena sobre 10s re- 
cursos naturales por. 10s pueblos del 
Tercer Mundo, la implantación de un 
nuevo orden económico internacional 
cont.rario a la división del trabajo de ti- 
po n~ocolonialista acorde a 10s intereses 
del imperialismo. 

Pero, esas exigencias fundamentales 
que, necesariamente, implican la ba- 
talla con las fuerzas imperialistas, 
pueden resultar victoriosas solamente si 
van acompañadas con la realización de 
profundos cambios estructurales inter- 
nos en la mayoria de 10s paises del Ter- 
cer Mundo que aseguran la efectiva di- 
rección, padicipación y control por las 
grandes masas trabajadoras del proceso 
de desarrollo económico y social a tra- 
vés tle la gobernación política del Esta- 
do. 

Estos profundos cambios estructura- 
les exigen la puesta en marcha de trans- 
fornlaciones agrarias que eliminen el la- 
tifuridismo y todos 10s sistemas caducos 

de tenencia de la tierra, que pongan en 
tensión el potencial productivo de la 
agricultura mediante métodos moder- 
nos que incluyan las cooperativas, eli- 
minen las terribles relaciones de explo- 
tación que 2adecen 10s campesinos o 
obreros agricolas y eleven su nivel de vi- 
da. Estas transformaciones contri- 
buiran a quebrar, tanto la insuficiencia 
alimentaria interna como la dependen- 
cia alimentaria externa, utilizada hoy 
como instrumento de presión y chanta- 
je por el imperialismo contra las pobla- 
ciones hambrientas. Por otra parte, es- 
timularan y ensancharan el mercado in- 
terno a 10s efectos de la producción in- 
dustrial. 

Pero también suponen un proceso de 
verdadera industrialización asentada en 
recursos propios, con la genuina cola- 
boración externa apropiada, adaptado 
a las condiciones nacionales e integrado 
con el resto de la economia en el marco 
de un plan coherente de desarrollo. 

Los cambios de estructura deben ma- 
nifestarse comprensivamente en la 
población de 10s paises del Tercer Mun- 
do en un aspecto tan decisivo como la 
educación de todo el pueblo. El analfa- 
betismo, la ignorancia y la incultura 
son ciertamente rasgos inseparables del 
subdesarrollo. 

Hay que erradicar el analfabetismo 
de nuestros paises y establecer sistemas 
educacionales que permitan preparar a 
10s trabajadores para las tareas del de- 
sarrollo. No debe quedar frustada una 
sola inteligencia y se deben formar 10s 
cuadros científicos y técnicos naciona- 
les que respalden el ascenso de la 
economia, el progreso social y el flore- 
cimiento de la cultura. 

De igual modo, habr8 que atacar a 



fondo la situación de extremo abando- 
no de 10s sistemas de salud para elimi- 
nar las epidemias y las enfermedades 
endémicas que destruyen no tan so10 la 
vida de millones de personas, sino que, 
también, disminuyen sus fuerzas para 
la construcción de sociedades liberadas. 

En general, las sociedades de 10s 
paises del Tercer Mundo que no 10 han 
hecho tendrán que ampliar las posibili- 
dades democráticas de sus pueblos de 
modo que se garantice el acceso masivo 
de éstos a 10s beneficios políticos del 
progreso. En este sentido, habrá que 
garantixar la organización de todos 10s 
sectores vitales de la sociedad, dando 
pasos enérgicos en la constitución de 
entidades obreras, campesinas, femeni- 
nas y juveniles que abarquen a la 
mayoría del pueblo. 

En este marco, una atención especial 
habra de prestársele a la obtención de la 
igualdad de derechos de la mujer, a su 
integración en el proceso de desarrollo 
y a la vida social y a la defensa efectiva 
de sus derechos como ciudana y como 
madre. 

Medidas de esta naturaleza propi- 
ciaran el apoyo de las masas, multipli- 
caran sus fuerzas en la medida 'en que 
las hacen suyas y permiten cambios en 
la distribución del ingreso, evitaran la 
implantación de patrones consumistas 
ajenos a las realidades de África, Asia y 
América Latina y facilitaran el pleno 
ejercicio de la soberania sobre 10s recur- 
sos naturales y las actividades económi- 
cas. 

En el plano de las relaciones politicas 
y económicas internacionales, el Tercer 
Mundo afronta una problematica que 
vincula inexorablemente el manteni- 
miento y elevación del nivel de vida de 

sus pueblos y su voluntad de desarrollo 
a candentes situaciones externas. Tal es 
el caso de la deuda exterior de 10s paises 
del Tercer Mundo que amenaza ya en 
convertirse en un desastre de incalcu- 
lables consecuencias para todo el mun- 
do. 

Mas de 400.000 millones de dolares 
alcanza la deuda de 10s paises del Tercer 
Mundo, sin perspectivas reales de po- 
derla cancelar. 

Esa deuda obliga al pago de sus servi- 
cios por decenas de miles de millones 
anualmente, 10 que no resuelve el en- 
deudamiento, sino que 10 agranda, ni 
promete perspectiva alguna de solu- 
ción. 

La deuda externa del Tercer Mundo 
es un dogal que asfixia sus economias y 
ahonda el subdesarrollo de éstas. 

Los centros financieros de 10s paises 
capitalistas desarrollados practican una 
política tan irracional que hace impo- 
sible cobrar sus préstamos y que 
estrecha las potencialidades de las 
economías del Tercer Mundo. Es una, 
situación sin salida partiendo de las pre- 
misas tradicionales. 

Por otra parte, la crisis monetario- 
financiera, que afecta, fundamental- 
mente, al Tercer Mundo y que es expre- 
sión de la crisis económica mas general 
del sistema capitalista, es tratada por 
10s paises dueños del capital mediante 
la utilización de 10s instrumentos de las 
empresas transnacionales y de 10s go- 
biernos que se subordinan. Se trata, 
desde luego, de la acción nefasta del 
Banco Mundial y del Fondo Monetari0 
Internacional. 

Una demanda universal de 10s paises 
del Tercer Mundo es la que se refiere al 
precio de sus productos basicos, de 10s 



cuales depende, esencialmente, la vida 
de sus pue%los. Mientras ven disminuir 
sus precios en sentido absolut0 y relati- 
vo, 10s precios de 10s productos que im- 
portan de 10s paises capitalistas de- 
sarrollados aumentan desmesurada- 
mente. Esle fenómeno hace que 10s tra- 
dicional~:~ términos de intercambio, de 
suyo en proceso permanente de dete- 
rioro duirante muchos años, se vean aún 
mas disminuidos en esa relación. Los 
paises capitalistas desarrollados trans- 
fieren en sus productos la incontenible 
inflación que 10s afecta, asi como 10s 
fabulosos precios que -a través del 
comercio- imponen en el campo energé- 
tico 10s monopolios transnacionales, 
haciendo pagar al Tercer Mundo una 
cuota de sostenimiento a sus enfermas 
economias. Este proceso intensifica, de 
manera asombrosa, la deuda exterior 
del Tercer Mundo. 

Un úrdco procedimiento valido para 
abrir una etapa de soluciones progresi- 
vas seria el de asegurar un aporte adi- 
cional de no menos de 400.000 millones 
de dólares, a 10s valores reales de 1980, 
hasta 1990, en forma de donaciones y 
créditos blandos a largo plazo y minimo 
interés. 

Esta cantidad la utilizarian 10s paises 
subdesarrollados para inversiones en 
sus economias, según sus decisiones so- 
beranas. Una política tal reanimaria el 
mercadal mundial, intensificaria 10s in- 
tercambiios y podria iniciar el fortaleci- 
miento de las economias del Tercer 
Mundo para servir a sus fines e, indirec- 
tamente,, para aliviar la permanente cri- 
sis del ~nundo capitalista desarrollado. 

La única forma de sacar la economia 
mundial del pantano en que se en- 
cuentra les aplicar nuevas y audaces ini- 

ciativas que contengan la dosis de re- 
alismo que la situación internacional 
exige. Una política de esa indole nunca 
podra ser ajena a la exigencia vigorosa 
de detener la carrera armamentista, re- 
ducir 10s gastos de guerra y propiciar 
una política internacional de colabora- 
ción y de paz. 

Mas de 500.000 millones de dólares 
se gastaran, en todo el mundo, tanto di- 
recta como indirectamente, en objeti- 
vos de guerra este año 198 1. 

Es criminal y,- al mismo tiempo, es- 
candaloso. El im6erialismo ha acelera- 
do en 10s Últiinos meses su política de 
guerra, y fuerza al mundo a seguir sus 
pasos tan irracionales como suicidas. 

Detengamos la política armamentista 
y exijamos el uso de tantos millones en 
fines pacificos y de desarrollo. 

Como trabajadores de la esfera eco- 
nómica, nuestro trabajo se efectua 
enfrentando profesionalmente en el 
campo de la economia concreta las re- 
alidades cotidianas del subdesarrollo. 
Asimismo realizamas labor docente y 
de investigación al respecto. 

En cualquiera de las esferas en que se 
desarrolle nuestro trabajo es necesario 
movilizarnos en favor de las vias y me- 
dios para un desarrollo real de nuestros 
pueblos. S610 podremos lograrlo a tra- 
vés de la participación en las luchas de 
10s trabajadores y campesinos, de las 
amplias masas populares, de manera de 
fundir armónicamente nuestras ideas 
cientificas con las realidades económi- 
cas y sociales del Tercer Mundo. 

Como trabajadores intelectuales de- 
bemos cumplir también una función de 
esclarecimiento y enseñanza. Preciso es 
inculcar a nuestros estudiantes y 
pueblos la no aceptación de teorias pro- 



cedentes del campo imperialista que de- 
sean hacer pensar a las victimas en 10s 
términos favorables a 10s victimarios. 

Hoy continua siendo, valido el llama- 
miento a la movilización que lanzara 
nuestro I Congreso: 

"Frente a la propaganda imperialis- 
ta, el Tercer Mundo debe movilizar con 
urgencia su potencial cientifico". 

Nosotros, economistas del Tercer 
Mundo, finalizamos esta Declaración 
General, expresando nuestra profunda 
solidaridad con todos aquellos que es- 
tan sometidos a la represión política, a 
la discriminación de cualquier indole y 
la injusticia. 

La Habana, 30 de abril de 1981 



LA CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS 
SOBRE PAÍSES MENOS AVANZADOS, 
EN LA PERSPECTIVA DEL DIALOGO 
NORTE-SUR Y DEL NUEVO ORDEN 

ECONOMICO INTERNACIONAL 

Arcadi Oliveres Boadella 

Durante la primera quincena de sep- 
tiembre de 1981 tuvo lugar en Paris la 
"Conferencia de Naciones Unidas 
sobre paises menos avanzados". La re- 
sonancia de esta cumbre ha sido casi 
nula en 10s medios de comunicación. 
En parte esto no es extraño si pensamos 
que el cúmulo de reuniones -dentro y 
fuera del forum de las Naciones 
Unidas- en las que esta presente el tér- 
mino desarrollo y su hermano gemelo 
desarme es numeroso y que 10s resulta- 
dos con 10s que suelen concluir son mas 
bien escasos. Sin embargo, no todas es- 
tas reuniones deben medirse por el mis- 
mo rasero y en ocasiones es útil buscar 
en ellas, y a veces encontrar, resultados 
concretos. 

Antes de analizar estos resultados, de 
enjuiciarlos y ver como se ha llegado a 
ellos, creemos que valdria la pena dar 
una ojeada a 10 que podríamos denomi- 
nar genericamente "acciones en favor 
del reequilibrio económico mundial". 

Dentro de estas acciones se situa, en 
primer lugar, la estrategia global de las 
Naciones Unidas que gira alrededor de 
10s "decenios del desarrollo" y que se 
articula por medio de 10s organismos 

especializados como FAO, OIT, BIRD, 
ONUDI, CNUCED, Conferencia del 
Mar, etc. 

El largo, y no demasiado exitoso, 
proceso de las Naciones Unidas en rela- 
ción al desarrollo sufrió un cambio con- 
siderable en 1974. En dicha fecha la ce- 
lebración de una Sesión especial de la 
Asamblea General, pensada inicialmen- 
te para tratar solamente el problema de 
las materias primas, pus0 en duda un 
buen número de 10s elementos que con- 
figuraban las relaciones económicas in- 
ternacionales. Del debate salió una 
declaración final y un programa de ac- 
ción, conocidos como Nuevo Orden 
Económico Internacional (NOEI) sobre 
el cua1 nos extenderemos mas adelante. 

Al margen del sistema de las Na- 
ciones Unidas, otras organizaciones gu- 
bernamentales se ocupan también de 
10s temas del desarrollo o de la "ayuda 
al desarrollo" . Como m8s significati- 
vos es preciso mencionar el Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OC- 
DE; las acciones de la CEE -sobre todo 
a través de la Convención de Lomé- y 
de la OPEP. 

También, aunque sin una estructura 
organizativa fija, el tema se ha tratado 
en las cumbres económicas que 10s 



paises ricos con economia de mercado 
celebran cada año (1). 

Hemos dicho que el problema "ha si- 
do tratado" en todos 10s mencionados 
forums, sin que esto signifique que 10 
haya sido con la misma intensidad o 
con igual enfoque. Prismas a veces 
contradictorios e intereses contrapues- 
tos juegan a menudo el juego de la indi- 
ferencia y del estancamiento de 10s dife- 
rentes procesos de desarrollo. 

La temática referida a 10s dese- 
quilibrios económicos mundiales, o por 
decirlo maS llanamente a las diferencias 
siernpre crecientes entre paises ricos y 
paises pobres no es exclusiva -por 
suerte- de las organizaciones guberna- 
mentales mundiales, regionales o secto- 
riales. 

Participan igualmente en el debate 
multitud de Organizaciones no Guber- 

y han sido el origen de importantes de- 
bates públicos. Entre estos ultimos, es 
preciso mencionar el de la Comisión 
Pearson, en 10s años 60; 10s diferentes 
Informes del Club de Roma; el de W. 
Leontieff, hecho por encargo de Na- 
ciones Unidas; el de G .  Myrdal para la 
Fundación Dag Hammerskjold; el de 
P. Sweezy en la Monthly Review; el del 
Grupo de 10s 24 y el de OIT sobre las 
necesidades básicas. Otros grupos que 
es preciso recordar se refieren a aspec- 
tos más parciales o sectoriales, como 
por ejemplo 10s del SIPRI, de Amnesty 
Internacional, de la FAO, etc. 

A fin de ir situando la Conferencia 
de Paris creemos que es necesario hacer 
una selecci6n entre esta amplia gama de 
informes, programas y organizaciones 
y pararnos en el binomi0 NOEI- 
CNUCED y el Dialogo Norte-Sur. 

nannentales (ONG), instituciones priva- 
das y expertos académicos o técnico- lol* La CNUCED J' 
políticos, según 10s casos. 

L,os estudios e informes presentados 
por estos expertos suelen ser mas atrac- 
tivos que 10s gubernamentales ya que 
logicamente mantienen menos compro- 
misos frente al poder establecido y, por 
consiguiente, se supone que pueden 
reunir un mayor grado de objetividad si 
bien no estan desprovistos de notables 
contenidos ideológicos. 

L8a iniciativa de estos informes se de- 
be ;a veces a la Universidad, a institu- 
ciories privadas o a grupos de opinión; 
en otras ocasiones corresponde a encar- 
gos hechos por algún organismo inter- 
nacional. En determinados casos estos 
informes han tenido un fuerte impacto 

Una reciente perspectiva hist6rica 
nos permite señalar la Conferencia 
Afroasiática de Bandung (Indonesia) 
de 1955 como el primer intento de uni- 
dad del Tercer Mundo a fin de ganar 
fuerza en sus discusiones, nego- 
ciaciones y conflictos con 10s paises in- 
dustrializados. 

El Movimiento de Paises no Aline- 
ados, que acaba de celebrar su veinte 
aniversario, ser6 fruto de esta conferen- 
cia e irá tomando cuerpo alrededor de 
dos conceptos: neutralismo y naciona- 
lismo. Contará con unos lideres natura- 
les como Nasser, Nehru y Tito y su cre- 
cimiento evolucionará paralelamente a 
10s numerosos procesos de independen- 

- 
(1) Hasta ahora han tenido lugar en Rambouillet 1975, San Juan de Puerto Rico 1976, 

ILondres 1977, Bonn 1978, Tokio 1979, Venecia 1980 y Ottawa 1981. 



cia política que se produciran en 10s 
años 60. 

Si bien el neutralismo ha ido perdien- 
do terreno en el Movimiento de Paises 
No Alineados y son pocos hoy en dia 
10s que no se encuentran en mayor o 
menor grado vinculados a una de las 
dos grandes potencias, el nacionalismo 
por el contrario ha seguido fuerte y una 
de sus vertientes se ha reflejado en un 
deseo de desarrollo no ligado a la tutela 
extranjera. 

Este espiritu encontró su canal de 
expresión en la Conferencia de las Na- 
ciones Unidas para el Comercio y De- 
sarrollo (CNUCED). La CNUCED fue 
propiciada sobre todo por intelectuales 

desarrollados se destine a la ayuda 
pública al desarrollo. 
- transferencia de tecnologia. 
- creacion de un fondo común de finan- 
ciación de existencias reguladoras y 
acuerdos sobre productos primarios. 

No siempre estas propuestas han 
conseguido 10s objectivos fijados y no 
es ahora el momento de analizarlo siste- 
maticarnente. En todo caso es válido 
que las conferencias hayan sido hasta 
ahora la mejor tribuna de expresión de 
10s intereses del Tercer Mundo. 

Es significativo observar como en la 
estructura de la CNUCED 10s paises se 
han distribuido en cuatro grupos de ne- 
gociación: 

latinoamericanos que constataron que Grupo A: paises de Asia (salvo Japón), 
si bien sus paises gozaban de indepen- de Á~~~~~ Yugoslavia. 
dencia nolitica desde hacia muchos 
años, eran en cambio convidados de se- Grupo B: paises desarrollados con eco- 
gunda -o de Última- fila en el concierto nomia de mercado, es decir, Europa 
econ6mico mundial. Occidental, América del Norte, Japón, 

Los latinoamericanos asociaron a sus Australia, Y Nueva Zelanda- 
inquietudes a 10s nuevos estados inde- 
pendientes de Asia y África y consi- 
guieron la celebración en Ginebra, en 
1964, de la 1. a Conferencia de las Na- 
ciones Unidas para el Comercio y De- 
sarrollo. Mediante las cinco conferen- 
c i a ~  que han tenido lugar (2) hasta ahora 
la CNUCED ha situado en linea de dis- 
cusión diferentes propuestas: 
- barreras arancelarias unidas a meca- 
nismos de estabilización de ingresos que 
permitan, a diferencia de 10 que sucede 
con el GATT, el mantenimiento de una 
relación de intercambio no tan desfavo- 
rable para 10s paises subdesarrollados. 
- el objetivo de que el 1,1% del Produc- 
to Nacional Bruto (PNB) de 10s paises 

Grupo C:paises de ~ m é r i c a  Latina y 
Antillas. 

Grupo D: paises socialistas de Europa 
Oriental. 

Los grupos A y C comprenden 10s 
paises del Tercer Mundo y se constitu- 
yeron, en 1964, en un grupo de presión 
denominado "Grupo de 10s 77", núme- 
ro que actualmente se ha convertido en 
122. Es en este gran bloque de paises en 
donde cristalizan 10s planteamientos 
económicos del Movimiento de 10s No 
Alineados. 

Un momento de especial importancia 
en el periodo al que nos estamos refi- 
riendo fue el otoño de 1973. Concreta- 

(2) Ginebra 1964, Nueva Delhi 1968, Santiago de Chile 1972, Nairobi 1976 y Manila 1979. ~ 



mente el mes de octubre de aquel año 
10s paises árabes exportadores de petró- 
leo decidieron el embargo del petróleo 
sobre 10s paises más favorables a Tel 
Aviv, hasta que Israel no se retirara de 
10s territorios ocupados a principios de 
dicho mes. Pocas semanas después, el 
23 de diciembre, la OPEP decidió 
doblar el precio del petróleo creándose 
inmediatamente una situación de páni- 
co y de escasez en 10s paises industriali- 
zados, sobre todo 10s de Europa Occi- 
dental tradicionalmente deficitarios en 
este combustible. 

El fenómeno hizo que 10s paises del 
Tercer Mundo tomaran conciencia de 
sus posibilidades de acción, especial- 
mente: en productos en 10s que la "car- 
telización" fuera relativamente fácil, 
como es el caso del petróleo. 

Los hechos no han podido repetirse 
en otros productos, pero han impulsa- 
do el convencimiento de 10s paises sub- 
desar]-ollados de que su situación no 
tiene porque ser permanentemente la 
misma. 

Conscientes del camino abierto por 
la acción de 10s paises de la OPEP, en 
enero de 1974, Argelia, en nombre de 
10s Paises No Alineados, pidió la con- 
vocatoria de una sesión especial de la 
Asarnblea de las Naciones Unidas para 
tratar el problema de las materias pri- 
mas. El presidente argelino Boumedian 
señal6 en su petición al Secretari0 Ge- 
neral de la ONU que la Conferencia 
deberia debatir el tema del desarrollo 
así como la cuestión de las "relaciones 
econ6lmicas internacionales" para es- 
tablecer un nuevo sistema de relaciones 

fundado en la igualdad y el interés co- 
mún de todos 10s paises. 

La Asamblea tuvo lugar del 9 de abril 
al 2 de mayo de 1974 y en ella se adopto 
una Declaración de Principios relativa a 
la instauración de un Nuevo Orden 
Económico Internacional acompañado 
de un Programa de Acción. 

La Declaración, de acuerdo con la in- 
terpretación de Daniel Perrin (3, pre- 
senta cuatro principio biisicos: igualdad 
y soberania de 10s estados, interdepen- 
dencia, cooperación internacional y co- 
operación entre paises subdesarrolla- 
dos. 

El Programa de Acción se mueve 
alrededor de 10s ejes siguientes: 
- reorganización del mercado interna- 
cional de materias primas, 10 cua1 com- 
porta la revalorización general de las 
cotizaciones, la eliminación de las fluc- 
tuaciones de precios y la indexación de 
10s precios de las materias primas con 
10s de 10s productos manufacturados 
- aceleración de la industrialización 
- aumento de la participación de 10s 
paises subdesarrollados en el comercio 
mundial 
- reforma del sistema monetari0 inter- 
nacional 
- cooperación entre 10s paises en vias de 
desarrollo 
- intensificación de las relaciones eco- 
nómicas con 10s paises de la Europa del 
Este. 

Difícilmente pueden clasificarse estos 
principios y este programa como nuevo 
orden económico; pueden en todo caso 
representar una mejora en el proceso de 
desarrollo de algunos paises. 

(3) Sarnir Amin, Julius Nyerere y Daniel Perrin: "Le Dialogue Inegal". Editions Cetim. 
Gemke 1979. 



La aplicación de 10s principios y Dentro del grupo pueden distinguirse 
puesta en marcha de la mayor parte del tres bloques: 
programa de acción deberia correspon- - 10s paises en desarrollo: algunos de 
der, según 10s acuerdos de la Asemblea América Latina y 10s de la Asociación 
General, a la CNUCED de modo que, de Naciones del Sudeste Asiatico 
desde aquel momento, su suerte iria li- - 10s paises con excedentes petroliferos 
gada a las vicisitudes de sus diferentes - la parte "residual" del Tercer Mundo, 
conferencias. principalmente del Asia Meridional y 

No es pues de extrañar, la especial del África Subsahariana. 
significación de la última de las confe- El intercambio comercial entre 10s 
rencias de la CNUCED que tuvo lugar paises del grupo es hasta ahora poc0 
en Manila en mayo-junio de 1979. En representativo (5,7% del comercio 
ella se abordaron 10s problemas estruc- mundial en 1977), y se realiza sobre to- 
turales de la economia mundial y no do dentro de las diferentes organiza- 
consistió unicamente -como habia ciones de caracter regional que se han 
ocurrido en ocasiones anteriores- en un creado en Asia, África y América Lati- 
intento de limar algunas irnperfec- na. En otras ocasiones, mas bien pocas, 
ciones. La discusión se refirió a tres el comercio es geograficamente masdis- 
grandes temas: comercio, moneda- tante, pero en estos casos su estructura 
finanzas, e interdependencia económi- responde a la tipologia clasica produc- 
ca mundial. Fue, sin duda, el intento tos industriales-materias primas que 
mas serio de puesta en practica de 10s existe entre paises ricos y pobres. Las 
principios del NOEI si bien la materiali- ventas de armament0 y material móvil 
zación de estos propósitos ha tenido, del Brasil a cambio del petróleo de Ni- 
desde entonces, muchas dificultades. geria a de 10s minerales del Zaire 

Dados estos antecedentes, y la refe- podrian constituir un buen ejemplo. 
rencia que antes hemos hecho al "gru- Examinand010 friamente no puede 
po de 10s 77", podria pensarse que en hablarse de una estrategia comun de es- 
gran medida el éxito de esta puesta en tos paises: las inversiones extranjeras, 
practica quedaba asegurada en manos la colocación de exportaciones en el 
de la CNUCED. La realidad de siete mercado de productos basicos, la ob- 
años de experiencia nos demuestra que tención de créditos, la rentabilidad de 
no siempre ha sido asi (4), y no nos pa- 10s petrodólares y las presiones recibi- 
rece equivocado señalar dos razones. das por parte de 10s paises industrializa- 
La primera la constituiria la falta de ho- dos, son elementos distorsionadores 
mogeneidad del mismo "grupo de 10s que, a la larga, juegan desfavorablemen- 
77", con intereses y compromisos te en su reto de desarrollo global (S). 
politicos notablemente divergentes. El segundo elemento que a nuestro 

(4) Véase "Diagnóstico de 10s fracasos del nuevo orden economico internacional y las 
perspectivas de su futuro" por Miguel S. Wionczek. Investigaciones Economicas 
n.O 12, Mayo-Agosto 1980. 

(5) Marie-Claude Céleste: "Les difficultés d'un Dialogue Sud-Sud face a la denomination 
du monde industrializé". Le Monde Diplomatique. Julio 1981. 



juicio ha marcado el fracaso en el pro- b) dieciocho paises subdesarrollados: 
yecto del NOEI ha sido el denominado - siete de la OPEP (en razón al espe- 
Dialogo Norte-Sur. Sin embargo estas cial interés energético de 10s paises in- 
negociaciones merecen un capitulo dustrializados): Argélia, Arabia Saudi- 
aparte. ta, Indonesia, Irak, México, Nigeria y 

Venezuela; 
1.2. El Dialogo Norte-Sur - otros once: Argentina, Brasil, Ca- 

Sin ser ningún planteamiento revolu- 
cionari~, ni tan siquiera nuevo, el pro- 
yecto del NOEI fue considerado "de- 
masiado fuerte" por 10s paises in- 
dustrializados de Occidente que 
habrian querido que la sesión especial 
de la Asamblea de las Naciones Unidas 
de 1974 hubiera tratado solamente de 
10s problemas de la energia, de acuerdo 
coin una propuesta francesa previa. 

Consecuentes con esta situación, 
muchos paises avanzados expresaron 
sus reservas en relación a 10s textos 
adoptados. No obstante, dada su 
minoria numérica en las Naciones Uni- 
d a ~ ,  cualquier propuesta alternativa o 
"dirigismo intencionado" no tenia po- 
sibilidades de éxito y por el10 optaron 
por aludir este marco desfavorable, 
trasladando el posible dialogo entre el 
Norte (paises desarrollados) y el Sur 
(paises subdesarrollados) hacia otro fo- 
ro de discusion que, a partir de 1975, se 
creó en Paris bajo el nombre de "Con- 
ferencia sobre la cooperación económi- 
ca internacional". 

ILos participantes en esta Conferen- 
cia fueron una "selecci6n representati- 
va" de 10s diferentes grupos de paises: 
a) cocho paises industrializados: Austra- 
lia,, Canada, Espaiia, Estados Unidos, 
Japón, Suecia, Suiza y la CEE como un 
solo país; 

merún, Egipto, India, Jamaica, Perú, 
Pakistán, Yugoslavia, Zaire y Zambia. 

La tematica, tratada en cuatro comi- 
siones -energia, materias primas, de- 
sarrollo y temas financieros- era casi 
idéntica a la de la CNUCED-NOEI, 
salvo en 10 referente al tema energético, 
que fue apartado, sin razón aparente, 
de la CNUCED. 

La repetición no significaba nada 
mas que un intento de restar posibilida- 
des al proceso del NOEI. 

Aun asi, este dialogo entre un "gru- 
po selecto" tarnpoco funcionó y en 
1977 sin haber llegado a ningún acuer- 
do sustancial se decidió suspender esta 
via paralela y reintegrar10 todo al mar- 
co de las Naciones Undidas. 

El relanzamiento del Dialogo, ya 
dentro del nuevo decorado de las Na- 
ciones Unidas, 10 llev6 a cabo en enton- 
ces presidente del Banco Mundial, Mr. 
Robert S. MC. Namara, quien a princi- 
pios de 1977 sugirió la creación de una 
comisión independiente que deberia es- 
tudiar las "salidas" para el desarrollo 
internacional. La comisión de estudio 
quedó constituida en el mismo año y 
fue conocida como la "Comisión 
Brandt". Después de dos aAos de tra- 
bajo su informe fue presentado publi- 
camente en Londres, en diciembre de 
1979 (6). 

(6) Comisi6n Brandt: "North-South a programme for survival". Pan Books. Londres 
1980. 
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Las conclusiones del informe que poblaci6n mexicana 10s jefes de 22 esta- 
podrian calificarse de neokeynesianas, dos: 
no están muy alejadas de 10 que, con - ocho industrializados: Alemania RF., 
expresiones formalmente diferentes Austria, Canada, Estados Unidos, 
vienen pregonando las conferencias de Francia, Gran BretaAa, Jap6n y Suecia; 
la CNUCED. En cierto modo, y según - catorce subdesarrollados: Argelia, 
indica A.G. Frank (7), se encuentran Arabia Saudita, Bangladesh, Brasil, 
aquí las peticiones que ya el Sur habia China, Costa de Marfil, Guyana, India, 
formulado en el NOEI, y sefiala mas México, Nigeria, Filipinas, Tanzania, 
adelante que 10s acontecimientos de 10s Venezuela y Yugoslavia, 
70 han evolucionado justamente en di- El presidente norteamericano Re- 
recci6n opuesta a estas formulaciones. agan, cuyos planteamientos conserva- 

El informe Brandt excluye significati- dores 10 hacen partidari0 del eslogan 
vamente de su análisis aquellos elemen- "trade, not aid", condicion6 su presen- 
tos de reforma que en el interior de 10s cia al carhcter informal de la cumbre a 
países subdesarrollados habria-n acom- fin de que se convirtiera en un simple 
pafiado cualquier cambio exterior en intercambio de puntos de vista y no en 
favor del desarrollo. un for0 de negociacion. 

Por parte de la comisi6n el deseo era Todos estos preámbulos convier- 
en todo caso que el Diálogo Norte-Sur, tieron la reun6n de Cancún, en 10 que 
interrumpido en 1977, se reanudara. George Corm (8) denomin6, nuevo 
Los paises desarrollados, por el contra- diálogo entre 10s ricos del Norte y 10s ri- 
rio, no parecian demasiado partidarios cos del Sur; en donde de una forma po- 
del restablecimiento de negociaciones co definida se habl6 de reformar el or- 
globales y preferian dejar en manos de den econ6mico internacional y no de 
10s organismos especializados de las instaurar uno nuevo. En ningún caso, 
Naciones Unidas, basicamente del dice Corm, se habla de tipos de creci- 
BIRD y del FMI (en donde pueden im- miento, de 10s esquemas de industriali- 
poner con mas facilidad sus condi- zacibn, de la estructura del nuevo or- 
ciones) las reformas del orden econ6mi- den, etc., ya que esto sacaria a la luz 
co mundial que fueran necesarias. una notable divergéncia de intereses. 

Los esfuerzos de Mr. Edward Heath, Normalmente, sigue diciendo, el tipo 
miembro de la comisi6n y antiguo pri- de crecimiento y el reparto de las rentas 
mer ministro británico, tuvieron final- en 10s paises del Tercer Mundo son una 
mente un cierto éxito y aunque con im- imitación caricaturizada y degradada 
portantes reticiencias previas, se fij6 de 10 que sucede en 10s paises in- 
una nueva sesi6n del diálogo Norte-Sur dustrializados del Este y del Oeste. De 
en Cancún, a partir del 22 de octubre de 10 que se trataria, según Corm, no es 
1981. En esta ocasi6n se reunieron en la tanto de estimular el comercio interna- 

(7) A.G. Frank: "Las paradojas keynesianas N'orte-Sur y Este-Oeste ena el informe 
Brandt". Transici6n n.' 28, Enero 1981. 

(8) Georges Corm: "Geste symbolique et refus persistants". Le Monde Diplomatique. 
Septiembre 1981. 



cional y la transferencia de tecnologia 
hacia 10s paises mas activos del Tercer 
Mundo, sino de liberar la capacidad 
creativa y de acción de múltiples colec- 
tividades humanas. 

Esto, sin embaro, esta muy lejos del 
mods de pensar de 10s comisionados 
del Informe Brandt y seguramente aun 
mas del de muchos de 10s que asistimos 
a la reunión mexicana. 

2- LA CONFERENCIA DE LAS NA- 
CIONES UNIDAS SOBRE LOS 
PAISES MENOS AVANZADOS 

La conferencia de las Naciones Uni- 
das sobre 10s paises menos avanzados se 
situa dentro del amplio abanico de las 
negociaciones globales que venimos es- 
tudiando aunque con una característica 
distintiva: por primera vez la comuni- 
dad internacional se reune, a nivel 
eonómico, para ocuparse -que no 
preocuparse- de un restringido número 
de paises. 

El origen de esta conferencia es preci- 
so situar10 en la quinta reunión de la 
CNUCED en Manila, en junio de 1979. 
En ella se aprobaron un plan de acción 
inmediata (1979-81) y un programa sus- 
tanciial de acción (1980-90) a fin de me- 
jorar la suerte de 10s treinta y un paises 
mas pobres del mundo. 

Las propuestas de Manila fueron 
traspiasadas a la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, que en el mes de 
diciembre de aquel mismo año convoco 

la Conferencia sobre paises menos 
avanzados (PMA) para 1981. 

Diferentes reuniones preparatorias a 
nivel de expertos tuvieron lugar durante 
10s meses de febrero y octubre de 1980, 
asi como en 10s meses de julio y agosto 
de 1981. 

La conferencia reunió diez paises 
miembros de las Naciones Unidas y 
también a representaciones de sus insti- 
tuciones gubernamentales y regionales. 

Las condiciones establecidas por 10s 
expertos a fin de que un país fuera con- 
siderado PMA eran: 
- una renta per capita inferior a 200 dó- 
lares 
- preponderencia de la agricultura en su 
economia de subsistencia 
- nivel de producción industrial inferior 
al 10% de su PNB 
- 80% o mas de analfabetismo 

Treinta y un paises (9) con un total de 
250 millones de habitantes reunían 10s 
"requisitos" para participar en esta 
operación de "supervivencia" . Vein- 
tiuno son estados africanos, ocho 
asihticos, uno de Oceania y otro de 
América Latina. 

2.2. Informe de la CNUCED 

El documento base de la Conferencia 
elaborado por la CNUCED intentaba 
diseñar la situaci6n de 10s paises afecta- 
dos, averiguar algunos procesos que 
habian conducido a esta situación y fi- 
jar 10s objetivos prioritarios a alcanzar. 
Paremonos en su planteamiento. 

Es evidente que la pobreza no existe 

(9) Afganistan, Bangladesh, Benin, Bután, Botswana, Burundi, Cabo Verde, Centro- 
hfrica, Comores, Etiopia, Guinea, Gambia, Guinea-Bissau, Haití, Alto Volta, Laos, 
Lesotho, Malawi, Maldivas, Mali, Nepal, Niger, Uganda, Rwanda, Samoa, Somalia, 
Su~dán, Tanzania, Chad, Yemen del Norte y Yemen del Sur. 



solamente en 10s PMA, pero 10 que 
constituye característica propia es el ni- 
vel de degradación constante en rela- 
ción a 10s paises desarrollados y tam- 
bién frente a 10s paises en vias de de- 
sarrollo (PVD). 

En parte, esta situación es fruto de 
las malas cosechas, ya que el sector pri- 
mario representa el 80% de la pobla- 
ción y las dos terceras partes de sus ex- 
portaciones. A veces, sin embargo, la 
voluntad -o la necesidad- de exportar 
algunos productos agricolas ha obliga- 
do a la eliminación de algunas cosechas 
vitales. 

La producción agrícola y alimenticia 
ha disminuido en estos paises desde 
1968 dando lugar a verdaderas zonas de 
hambre y obligando a la realización de 
importaciones masivas de cereales que 
dan lugar a situaciones de dependencia. 
El primer objetivo de estos paises es, 
por tanto, el de eliminar el hambre, co- 
mo máximo en 1990. 

neral se trata de exportaciones ligadas a 
uno o pocos productos, la relación real 
de intercarnbio de 10s cuales es cada vez 
mas desvaforable. 

No es preciso decir que 10s precios de 
10s productos de importación aumen- 
tan considerablemente y que ningún 
incremento notable de la ayuda interna- 
cional ha contribuido a disminuir la di- 
ferencia de capacidad adquisitiva. Esta 
situación difícilmente puede permitir 
un cambio significativo de estructura 
económica. 

Si prestamos atención al aspecto sa- 
n i tar i~  nos damos cuenta que la espe- 
ranza de vida en 10s PMA es diez años 
inferior a la de 10s demtis PVD; e igual- 
mente, que el 10% de su periodo vital 
se pierde por enfermedades. Según el 
Consejo Mundial de la Alimentación 
mtis del 25% de la población de 10s 
PMA esta mal nutrida. 

Veámos unos ejemplos en cifras, en 
relación a estos servicios sanitarios: 

La industria, que logicamente empe- Gasto publico Habitantes por 
z6 para sustituir importaciones, se ha en sanidad por m é d i c o  
transformado en exportadora si bien su habitante/año 
importancia es siempre inferior al 10% (en dolares) 
de1 PNB. La producción industrial por 
habitante es de 18 dólares en 10s PMA 
frente a 128 dólares en 10s PVD. 

A nivel energético el deficit es no- 
table y 10s PMA deben importar el 75% 
de sus necesidades. No obstante su con- 
sumo es escaso: 53 kg. de equivalente 
carbón por habitante y año. Las cifras 
son de 1.449 kg. para 10s PVD y de 
6.362 kg. para 10s paises industrializa- 
dos. 

La balanza de pagos es otro de 10s 
ejemplos sintomaticos: las exporta- 
ciones de 10s PMA cubren como mtixi- 
mo el 50% de sus importaciones. En ge- 

Paises indus- 
t r i a l i z a d o s  244 5 2 0  
P V D  6 , s  2 . 7 0 0  
P M A  1,7 17.000 ( 1 )  

( 1 )  Desequilibradamente repartidos, lleghndose a 10s 
200.000 habitantes/médico en zonas rurales. 

Un Último elemento, y no por el10 
despreciable, en la configuración de la 
estructura de 10s PMA es su "fragilidad 
institucional" y su dependencia en rela- 
ción a 10s paises industrializados. 

¿Que medidas de respuesta a este es- 
quema presenta el Programa Substancial 



de Accibn, elaborado por la CNUCED? 
Basicmente las respuestas son de 

dos tipos. La primera gira alrededor de 
la Ayuda Pública al Desarrollo (APD). 
En este sentido 10s expertos de la CNU- 
CED recomendaban cuadruplicar en el 
periodo 1977-1990 la ayuda pública 
destinada a 10s PMA, de modo que pa- 
sara de 3.500 millones de dólares a 
14.000 millones, cuyo aumento distri- 
buido anualmente representaria un suple- 
mento de 5.700 millones de dólares. 

El "Grupo de 10s 77" precisó aun 
mas estos deseos recordando la resolu- 
ción 2626 de las Naciones Unidas que 
comproxnete a 10s paises industrializa- 
dos a destinar el 0,7 Olo de su PNB a la 
ayuda al desarrollo. Parte de esta ayuda 
global, el 0,15 % ahora y el 0,20 % en 
1985, deberia destinarse, según ellos, a 
10s PMA. 

Los fondos obtenidos de estas ayu- 
das servirfan para cubrir las necesidades 
de financiación establecidas para cada 
PMA en el proyecto presentado antes 
de la Conferencia y en el que se 
establecia un esquema de su situación 
económica y de sus prioridades. 

El segundo tip0 de medidas recomen- 
dadas por la CNUCED son las referen- 
tes a las ventajas comerciales: se 
trataria de ampliar el STABEX (sistema 
de estabilización de las cotizaciones de 
determinados productos basicos que 
existe entre la CEE y 10s paises aso- 
ciados dle África y Caribe) a todos 10s 
PMA y ;a todos 10s productos primarios 
de expoirtación significativa. 

2.3. Posiciones de 10s diferentes paises 

Visto el planteamiento global de la 

CNUCED valdria la pena analizar algu- 
nas tomas de posición hechas por 10s 
paises asistentes y compararlas. 

Muchas de las posiciones manifesta- 
das eran conocidas o previsibles, otras 
por el contrario han representado una 
verdadera innovación en relación a 
comportamientos anteriores. 

En este sentido merece especial aten- 
ción el discurso pronunciado por F. 
Mitterrand en la inauguración de la 
Conferencia. En sus palabras el presi- 
dente francés tomo el compromiso de 
recuperar el retraso de su país en 10 re- 
lativo a la ayuda al desarrollo y se pro- 
pus0 que al llegar al fin de su septenio, 
alcanzaria el 0,7 % de la APD fijado 
por las Naciones Unidas. 

Mas atrayente fue su analisis del fe- 
nómeno del subdesarrollo que puede 
resumirse en la frase: "ayudar al Tercer 
Mundo es ayudarse a si mismo a salir de 
la crisis". Seííaló la agricultura como 
primera condición para una mejora es- 
table y resuinió en cinco puntos 10s pro- 
pósitos franceses en esta problemática: 
- espiritu de responsabilidad compartida 
que deberá sustituir la desconfianza y la 
indiferencia en el diáiogo Norte-Sur. 
- ayuda especifica para 10s problemas 
derivados del suministro energético. 
- aumento de la ayuda pública al de- 
sarrollo a fin de cubrir las necesidades 
financieras. 
- posición favorable de Francia en 10 re- 
ferente a la estabilización de 10s precios 
de las maherias primas procedentes del 
Tercer Mundo. 
- preservar la identidad de 10s pueblos y 
evitar que la tecnologia se imponga a 
sus culturas (10). 

- -- 

(10) Para una información cronológica del desarrollo de la Conferencia,véanse 10s articu- 
10s dle G. Viratelle en Le Monde del 27/8 al 17/9/81. 



Los propósitos no fueron 10s mismos 
en todos 10s miembros de la CEE. Gran 
Bretaña, por ejemplo, indico que inclu- 
so habiendo sido uno de 10s primeros 
paises donantes, hablando en cifras ab- 
solutas, se veia también obligada a re- 
ducir su ayuda para ser congruente con 
su programa de reducción del gasto 
público. La República Federal Alema- 
na se refirió a las dificultades de su ba- 
lanza de pagos para justificar que sus 
entregas no podian crecer en el futuro 
al mismo ritmo que en el pasado. 

Es interesante observar como en este 
terreno de ayuda al desarrollo dos gru- 
pos de paises mantienen posiciones 
vanguardistas: se trata, por un lado, de 
10s paises nórdicos (Noruega, Suecia, 
Dinamarca) a 10s que puede añadirse 
Holanda, que se situan todos ellos por 
encima del 0,15 % de su PNB destinado 
a 10s PMA, y que han decidido en Paris 
nuevos compromisos de aumento. 

El otro grupo de paises es el de la 
OPEP, cuya contribución global supe- 
ra el 0,23 % del PNB de sus miembros. 

Es preciso tener en cuenta que las 
cifras y 10s propósitos expresados a 10 
largo de la Conferencia por 10s diferen- 
tes delegados supone de hecho un 
compromiso público de su parte. La su- 
ma de estos compromisos permitira ha- 
cer una evaluación aproximada de cua1 
será la ayuda que 10s PMA pueden es- 
perar después de la Conferencia. 

La posición de 10s Estados Unidos 
esta en todo caso muy alejada de 10 
dicho hasta ahora. La nueva Ayuda 
Pública al Desarrollo a 10s PMA repre- 
senta solamente el 0,02 % de su.PNB y 
esto antes de las restricciones presu- 
puestarias establecidas por la Admi- 
nistración Reagan. De esta forma, 10s 

Estados Unidos junto con Japón, Italia 
y Nueva Zelanda se situan en la cola de 
10s miembros del CAD (Comite de 
Ayuda al Desarrollo de la OCDE). 

En 10 referente a 10s paises socialis- 
tas, su especial concepcibn de las rela- 
ciones internacionales les. aleja, o 10s 
mantiene en una actitud pasiva, de las 
diferentes reuniones de este tipo. To- 
man 10s minimos compromisos y se de- 
dican por su cuenta a las ayudas que 
creen interesan a su proyecto socialista. 
En la reunión de Paris, solarnente Polo- 
nia ha tenido uAa intervención destaca- 
da, al indicar que disminuiria su protec- 
cionismo arancelario frente a las impor- 
taciones procedentes de 10s PMA. 

Al margen de las delegaciones de 10s 
estados, merecen ser destacadas otras 
intervenciones, que normalmente 
corresponden a portavoces de organis- 
mos especializados de las Naciones Uni- 
das. Algunas, como la del Secretari0 
General Kurt Waldheim, tienen m8s 
bien un contenido ético: "la situación 
intolerable de estos paises (10s PMA) 
amenaza, a la larga, la paz y la estabili- 
dad mundial". Otros se referían a te- 
mas concretos que pedian respuesta in- 
mediata: el director ejecutivo del Con- 
sejo Mundial de la Alimentación, M. 
Maurice Williams, pidió la constitución 
de una reserva internacional de trigo de 
9 rnillones de toneladas para cubrir 10s 
déficits de 10s paises necesitados y para 
protegerse de las fluctuaciones del mer- 
cado. 

Incluso al margen de las reuniones 
oficiales, otras voces se pronunciaban 
con realismo y con tono de urgencia an- 
te el mas evidente de todos 10s proble- 
mas discutidos: el hambre. El manifies- 
to de 54 premios Nobel es un llama- 



miento a la responsabilidad de ciudada- 
nos, i~nstituciones y gobiernos para in- 
tentar salvar millones de hombres de 
una muerte segura. 

2.4.- Resultados y compromisos ad- 
quiridos 

Después de dos semánas de discu- 
siones la Conferencia aprobó por con- 
senso un "Nuevo Programa Sustancial 
de Acci6n para 10s años 80" (NPSA). 
Se pone de manifiesto a primera vista 
que 10s compromisos tomados en este 
programa se han quedado cortos res- 
pecto a las esperanzas de 10s PMA y ha 
decepcionado a casi todos 10s 
miembros del "grupo de 10s 77". En re- 
alidad no se han conseguido 10s hitos 
previstos por el documento de la CNU- 
CED. Incluso asi, la delegación de 10s 
Estados Unidos expresó sus reservas en 
relaci6n a algunas decisiones que se re- 
fieren a la ayuda al desarrollo. 

El programa anuncia, en primer lu- 
gar, 10s objetivos que se deberian fijar 
10s PMA: crecimiento anual del 9,2 % 
para el PNB, 4 % en la producción 
agraria y 9 % en la industrial. Diseña 
tambikn unas lineas generales de acción 
como rnobilización de 10s recursos fi- 
nancieros, reforzamiento de las capaci- 
dades administrativas y prioridades a la 
educación, la salud, la alimentación y la 
política demográfica. 

Los aspectos concretos del programa 
de asistencia en 10s que se produjo el 
acuerdo se refieren a la ayuda al de- 
sarrollo, a las medidas comerciales, a la 
politicia alimentaria y al seguimiento de 
la Con ferencia. 

a) Ayuda al desarrollo 

Los paises donantes (industrializados 

con economia de mercado, petroliferos 
o del Este) hicieron un reconociminto 
explicito del objetivo acordado hace 
años en Naciones Unidas: el destino del 
0,7 % del PNB de cada uno de ellos co- 
mo ayuda al desarrollo. 

No obstante esto es un compromiso 
moral. Las concreciones inmediatas gi- 
ran alrededor de una doble opción que 
se ofece a 10s paises donantes: llegar al 
0,15 % en su ayuda pública a 10s PMA 
o bien doblar sus cifras absolutas. Am- 
bas cosas deberian conseguirse en "10s 
próximos años" . 

Como fácilmente puede concluirse, 
el acuerdo es ambigu0 y no garantiza 
10s aumentos deseados por la CNU- 
CED. En el caso de determinados 
paises, alcanzar estos limites puede 
representar un esfuerzo significativo, 
mientras que en otros, que ya estaban 
cerca de estas cifras antes de la Confe- 
rencia, el esfuerzo será casi nulo. 

Por esto son importantes 10s niveles 
de incremento individual que cada país 
se ha fijado en sus intervenciones. En 
algunos casos como 10s de Francia, Ale- 
mania RF, Japón, Bélgica, Italia, No- 
ruega, Suecia, Holanda y Dinamarca 
estos incrementos pueden dar lugar a 
cifras interesantes. 

b) Medidas comerciales 

Teniendo en cuenta que 10s PMA 
pueden financiar solamente el 50 % de 
sus importaciones, 10s paises desarro- 
llados decidieron, y asi 10 expusieron 
a 10 largo de la Conferencia, "mejo- 
rar las preferencias generalizadas y re- 
ducir las protecciones no arancelarias 
hacia 10s PMA". 

Contrariamente a 10s deseos de la 
CNUCED, en Paris no se acord6 la ex- 



tensión del STABEX a 10s paises que 
no habian firmado la Convención de 
Lomé, si bien el tema debera ser discu- 
tido por una Comisión antes de 1983. 
En este punto hay una polémica entre la 
CEE, partidaria de una amplia exten- 
sión, y 10s Estados Unidos y Japón que 
no son partidarios de 10 que ellos deno- 
minan "prhcticas restrictivas a la com- 
petencia". 

c) Política alimentaria 

La Conferencia hizo en este sentido 
varias sugerencias sobre estrategias na- 
cionales de alimentación, mejora de 
cultivos vitales, utilización del fondo 
internacional para el desarrollo de la 
agricultura (financiado por 10s paises 
petroleros), establecimiento de un stock 
de seguridad alimenticia, obtención a 
corto plazo de un nuevo acuerdo sobre 
el trigo, creación de reservas alimenti- 
cias de urgencia, etc. 

Estas negociaciones especificas a ve- 
ces resultaron difíciles ya que rozaban 
aspectos que 10s PMA consideraban 
propios de su soberania interna. 

d) Seguimiento de la Conferencia 

Para el futuro se prevé un doble mar- 
co de actuaciones: las bilaterales y las 
globales. Respecto a las primeras cada 
PMA por medio de una comisión inter- 
ministerial establecerá su "programa de 
actuación" y mantendrá reuniones con 
sus donantes dentro de cualquiera de 
10s marcos posibles (notablemente el 
BIRD, el PND -Programa de las Na- 
ciones Unidas para el Desarrollo-, el 
Club del Sahel, etc.). 

A nivel global, y aquí enlazamos ple- 
narnente con el proceso del NOEI, el se- 
guimiento se harh en las Conferencias 

de la CNUCED, previstas para 1983 y 
1987. La CNUCED sin embargo tiene 
algunas reservas por parte de 10s paises 
occidentales que le otorgan un cierto 
caracter tercermundista. 

El tema punta serh en todo caso sa- 
ber quien ayuda a quien, es decir, como 
ira el reparts de la APD entre 10s dife- 
rentes PMA. Probablemente un primer 
elemento sea el de las relaciones que 
tradicionalmente se mantenian, tanto 
en el campo de la economia de mercado 
como en el socialista. En cuanto a 10s 
ajustes, sera preciso hacer un esfuerzo 
entre ambas partes a fin de evitar dis- 
torsiones. 

Otro elemento a tener en cuenta sera 
el de las posibles intervenciones o prefe- 
rencias que 10s paises donantes intenten 
establecer en cuanto a prioridades de 
inversión de 10s PMA, y sus decisiones 
de tip0 sectorial o regional no tendran 
influencia neutral en 10s paises afecta- 
dos. 

Por ultimo, fijémonos que muy poc0 
se dijo en el terreno energético limitan- 
dose la Conferencia a expresar "su in- 
quietud" por estos problemas. 

3.-  COMENTARIOS Y VALORA- 
CION 

Vistos 10s diferentes aspectos del pro- 
ceso de la Conferencia sobre 10s paises 
menos avanzados, nos queda solamente 
hacer algunas consideraciones sobre su 
convocatoria, el momento económico 
en que se ha hecho, y el juicio sobre 10s 
resultados obtenidos, a la luz del re- 
ciente balance de la ayuda al desarrollo. 

3.1. Convocatoria 

La primera de las tres preguntas que 
se plantean es la de la elección de estos 



treinta y un paises como PMA y la no 
includón de otros (por ejemplo la In- 
dia, Pakistan, Indonesia) en donde 
existen también extensas zonas de gran 
pobreza. La respuesta de 10s expertos 
durante 10s preparativos de la Confe- 
rencia fue que estos paises, si bren con 
fuertes niveles de subdesarrollo, tienen 
por el contrario un peso especifico en el 
concierto mundial y al mismo tiempo 
unas posibilidades de desarrollo autóc- 
tono de las que no se benefician 10s 
PMA. 

Los treinta y un PMA forman parte 
del "grupo de 10s 77" y esto ha hecho 
que alguno de 10s miembros de este gru- 
po haya pensado en la Conferencia de 
Paris como una maniobra divisoria ten- 
diente a romper su unidad. Otros paises 
que no fueron llamados, por el contra- 
rio, habrian deseado participar en ella. 

Otro elemento a considerar es el de la 
representatividad de 10s delegados de 
estos treinta y un' paises; a veces eran 
embajadores de gobiernos democrati- 
cos pero también en otros casos 10 eran 
de dictaduras militares. En realidad, 
tanto en un caso como en otro, 
pertemecian a la clase política privile- 
giada, formaban parte de la "élite" de 
sus paises, fr sus vivencias estaban a me- 
nudo lejos de la realidad de sus 
pueblos. Es lamentable, por esto, que 
en una convocatoria de este tip0 hayan 
sido llamados solamente estamentos 
"oficiales" y, por el contrario, ningún 
parlalmentario, militante sindical, 
miemlbro de cooperativas rurales o de 
cualquier organización de base. 

Esto nos lleva a la necesidad, a me- 
nudo mencionada, de asociar las Orga- 
nizaciones no Gubernamentales (ONG) 
a todos estos procesos. Algunas de es- 

tas organizaciones mantienen serios 
compromisos e importantes trabajos en 
el campo de la ayuda al desarrollo. So10 
aquellas que tenim un estatuto consul- 
tivo con Naciones Unidas pudieron es- 
tar representadas en Paris como invita- 
dos de piedra, es decir, sin voz ni voto. 
Lo que realmente seria valido, y asi 10 
pidió Canada, seria una colaboración 
ONG-sector privado en 10s paises in- 
dustrializados, y su contrapartida en 10s 
PMA. 

Este tipo de colaboración permitiria, 
según declaraba Mr. Menotti Bottazzi 
en nombre del CIDSE (Cooperación 
Internacional para el Desarrollo Socio- 
Económico): "el trabajo en la base con 
la necesaria libertad de acción para fa- 
cilitar el surgimiento de dinamicas so- 
ciales, de nuevas prácticas en materia 
de educación, de sanidad, de desarrollo 
social, etc. " . Mr. Menotti añadia: 
"Han existido demasiados fracasos en 
la asistencia técnica orientada hacia 
grandes proyectos de modernización; 
fracasos económicos y sobre todo so- 
ciales. Todo proyecto impuesto desde 
fuera que repose sobre unos únicos cri- 
terios de eficacia económica no puede 
responder a las aspiraciones de 10s mhs 
pobres. ¿Se habrian identificado 10s 
mismos proyectos si las respectivas 
poblaciones hubieran sido debidamente 
consultadas? Ningún proyecto podra 
mejorar la situación de las capas so- 
ciales mhs desfavorecidas si no en- ' 

cuentra su adhesión. De ahi la necesi- 
dad de un proceso de concienzación, de 
iniciativa popular y de participación al 
desarrollo" . 
3.2. Momento econ6mico 

La ubicación temporal de la Confe- 



rencia es importante. En el mes de sep- 
tiembre de 1981 se cumplian, tal como 
se ha dicho antes, siete años de discu- 
sión del NOEI, pero también se llevaba 
el mismo tiempo de crisis económica ge- 
neralizada. Los paises subdesarrollados 
en concreto han cambiado durante es- 
tos aiios hacia un mayor empobreci- 
miento y las razones se explican fhcil- 
mente por 10s déficits alimenticios y 
energéticos, 10s incrementos de pobla- 
ción, el deterioro del medio ambiente, 
la relación desfavorable en el intercam- 
bio de materias primas, las importa- 
ciones masivas de armas y el protec- 
cionismo de 10s paises del Norte. 

En este periodo, las politicas econó- 
micas de 10s diferentes estados in- 
dustriales de Occidente parece que han 
ido abonando las medidas de tipo key- 
nesiano y, a falta de solución de recam- 
bio, se han puesto de nuevo en manos 
del monetarismo. 

El Informe Brandt, en cambio, aun- 
que no siempre explicitamente, hace un 
análisis keynesiano de 10s problemas 
económicos mundiales y, consecuente- 
mente, intenta buscar una solución en 
un aumento de la demanda global. 

A.G. Frank se pregunta (11) en qué 
medida estas soluciones, que en buena 
parte coinciden con las del NOEI, 
pueden significar una depauperación 
para 10s paises mas pobres del Sur. Un 
incremento de demanda a nivel mun- 
dial que viniera de 10s paises subde- 
sarrollados tenderia logicamente a un 
consumo para satisfacer necesidades 
basicas: alimentos, vestido, vivienda, 

servicios, etc. y raramente estos pro- 
ductos serían 10s que se encontrarian 
con creces en 10s paises tecnologica- 
mente mas avanzados. 

En medio de las propuestas netamen- 
te conservadoras de 10s monetaristas y 
de las contradictorias posiciones keyne- 
sianas de 10s socialdemócratas nos en- 
contramos con el programa de Necesi- 
dades Basicas (NB) lanzado por el Ban- 
co Mundial (BIRD) y por la Organiza- 
ción Internacional del Trabajo (OIT). 

Tal como ha señalado su nuevo di- 
rector Mr. Alden Clausen (lz), el BIRD 
piensa seguir operand0 de acuerdo con 
las prioridades marcadas por la satis- 
facción de las necesidades básicas: ali- 
mentación, salud, vivienda, etc. Esta 
opción suscitó debate ya en tiempos del 
antiguo director Mr. MC Namara, ya 
que habia quien pensaba que la doctri- 
na de las NB impedia o retrasaba la in- 
dustrialización de 10s PVD, al mismo 
tiempo que no obligaba al Norte a reali- 
zar ninguna reforma sustancial en su 
funcionamiento económico. Apoyaban 
esta opinión cualificando las NB como 
exclusivamente materialistas y, por tan- 
to, "mercantilizables" al mismo tiem- 
po que poc0 extendidas a la ocupación 
y el saber. 

Otra corriente de opinión admitia la 
complementariedad de las NB con el 
NOEI y' ponia como ejemplos paises 
como Cuba y China que, previa una re- 
volución socialista, se habian situado a 
la cabeza de esta tendencia. 

En este sentido, puede decirse que 10s 
acuerdos de la Conferencia de Paris pa- 

(1 l) A.G. Frank: articulo mencionado. 
(12) "Un entretien avec le Président de la Banque Mondiale". Le Monde, 12 Septiembre 

1981. 



recen condenados a bascular entre la 
doctrina de las NB y el proyecto del 
NOEI, según que el control de su se- 
guimiento se incline hacia el BIRD o 
hacia la CNUCED. 

En todo caso, estamos lejos de 10 que 
a nuestro juicio deberia ser básico: la 
participación efectiva de las pobla- 
ciones que tomen a su cargo sus necesi- 
dades, sus proyectos y su desarrollo 
(13). Esto, al margen de la nueva estruc- 
tura de las relaciones internacionales, 
exige cambios sustanciales en el Sur y 
también en el Norte, que 10s grupos do- 
minantes en cada uno de ellos no estan 
dispuestos a conceder fhcilmente. 

3.3. Juicio sobre 10s resultados 

La utilidad de 10s acuerdos tomados 
en Paris, sobre todo en 10 referente a la 
ayuda al desarrollo, es solamente me- 
dible si establecemos una comparación 
con el balance mundial de este tipo de 
fransferencias. Veamos, en primer lu- 
gar, algunos cuadros al respecto. 

Ayuda publica al desarrollo 
(en rnillones de d6lares) 

O.C.D.E. 14.700 19.900 22.375 76,0% 0,35s/PNB 
0.P.E.I'. 5.900 3.700 5.197 17,7% 1,44s/PNB 
C.A.M.IE. 800 800 1.852 6,3% O,lls/PNB 

Total 21.400 24.400 29.424 100 
- 
Fuente: O.C.D.E. 

Estas cifras se refieren a la totalidad 
de 10s PVD. De 10s 21.400 millones de 
dólares totales del año 1977, 3.500 
millones se destinaron a 10s PMA. El 
infor~ne de la CNUCED, previo a la 
reunibn de Paris, pedia a carnbio un 

incremento de estas cifras hasta 14.000 
millones para 1990. 

En el caso concreto de la OCDE, y 
para el año 1977, podemos detallar la 
estructura de la ayuda Publica al De- 
sarrollo de la forma siguiente: 

Millones 
d6lares Porcentak - -. 

Organismos multilaterales 4.600 31 
Donaciones bilaterales 
(incluye cooperación técni- 
ca) 7.200 49 
Préstarnos bilaterales 2.900 20 

Ayuda Publica al De- 
sarrollo (APD) 14.700 100 
Otros tipos de inversi6n 
publica: créditos a la ex- 
portación, inversiones en 
cartera 3.000 

17.700 eq. 0,38% PNB 
Sector privado: inver- 
siones directas, inversiones 
en cartera, créditos a la ex- 
portación 25.900 

43.600 eq. 0,93% PNB 
Préstamos de la banca in- 
ternacional (casi todos 10s 
bancos pertenecen a la 
OCDE) 11.100 

54.600 eq. 1,17% PNB 

Fuente: Le Monde. Bilan Economique et Social. 

De 10s 14.700 millones de d6lares de 
APD, el 71 ,S% son donaciones y en 
consecuencia no tienen ni intereses ni 
amortizaciones. Las cantidades entre- 
gadas en concepto de préstamos, y 10s 
intereses de estos préstamos dan lugar a 
un endeudarniento de 10s PVD cada vez 
m8s importante. Dicho endeudarniento 
era de 391.000 millones de dólares en 
1979. 

La distribuci6n de la deuda según 

(13) Cultivos de autosubsistencia, energias renovables, técnicas autóctonas, etc. 



acreedores, de acuerdo con las cifras 
disponibles de 1977 es la siguiente: (en 
millones de dólares) 

O.C.D.E. Ayuda publica 38.400 
Créditos a la exportacion 57.500 
Financiacion privada 42.000 
Total 137.900 

C.A.M.E. 10.600 
O.P.E.P. 10.000 
Mercados privados internacionales 47.300 
Organismes internacionales .33.000 
Otros PVD . 3.400 
Ajustes diversos 1.800 

Total 244.000 

El servicio de esta deuda, también 
para 1977, fue la siguiente: (en millones 
de dólares) 

Intereses . . . . . . . . . .  13.200 
Amortizaciones . . . .  23.400 

Total . . . . . . . . . . . . .  36.600 

Recordemos que 10s propósitos fija- 
dos en Paris se encaminaban hacia la 
duplicación de la APD "en 10s próxi- 
mos años" y pensamos al mismo tiem- 
po que las cifras de 10s PMA son pro- 

porcionalmente parecidas a las de 10s 
PVD. Estos dos supuestos ponen de 
manifiesto que, en el mejor de 10s ca- 
sos, las ayudas finales podrian cubrir el 
importe del servicio de las deudas, pero 
nunca reducirlo. Y menos aun podrian 
ser utiles para financiar las necesidades 
de capital que precisarian para salir del 
atraso en que se encuentran estancados. 

Mhs impresionantes son aun las com- 
paraciones con 10s gastos militares; pa- 
ra el año 1978 estos gastos en los PVD 
fueron de 90.000 millones de dólares. A 
nivel mundial, el total fue de 425.000 
millones, 10 cua1 representa 17 veces el 
importe de la APD para el mismo año. 
Pero éste seria otro largo tema a anali- 
zar . 

No es preciso extenderse en conside- 
raciones; es fhcil deducir que a pesar de 
pequeños avances, que en ocasiones 
pueden salvar situaciones parciales o 
necesidades concretas, estamos aun 
muy lejos de 10 que un pomposo 
nombre puede dejar entreveer: un 
nuevo orden económico internacional. 



Abstracts 

Spain and Latin America: 
the Suarez era (1976-1980) 

After 1975, Spain tried to obtain a stron- 
ger role in international affairs. One of the 
main directions of this effort, personally le- 
ad by the new king, Juan Carlos, was to 
reinforce the political, and specially, the 
comercial relations with Latin America. 
The result has been quite a success. Spain 
has diversified its provision of oil. Now 
Mexico is the second provider of this item 
to Spain, when before Franco's death these 
exports were nil, and through an exchange 
Cuba-USSR, Venezuela and Spain, the lat- 
ter country gets a million barrels a year 
from Venezuela. 

Latin America has been these four years 
a good market for the exedental, in a si- 
tuation of deep crisis of the spanish interna1 
market, manufactured products, specially 
siderurgical, chemical and truck industries. 
The middle-level spanish technology has 
proved itself very adapted to the specific 
necesities of the american countries. Finan- 
tially, instead, the sp&ish contribution has 
been scarce, but growing, and has helped, 
through the creation of new banks, to the 
Arab investment in Latin America. Spain 
has coordinated its economic policies in 
specific aspects with the Latin American 
area, by its participation in the SELA, An- 
dean Pact and the OAS. 

The main actual problems are the even- 
tual entry of Spain in the Common Market. 

The trade-sustitution-effect, typical of all 
economic unions, combined with the nece- 
sary aplication of all the Comrnunity co- 
mercial policy to Spain (implying that 
Spain will be part of the Lomé Convention, 
what will favorise the products of the ACP 
countries by lowering the tariffs of entran- 
ce to Spain) make incomfortable the Latin 
American countries. But Spain will have to 
accept also the UNCTAD Conventions, 
and this will have a beneficial effect on La- 
tin american exports to Spain which could 
also become, in the EEC, a good lobbyist 
for latinamerican interests. Antother nega- 
tive factor have been the very personal deci- 
sions of SuArez, which have damaged the 
good perspectives of investments in Vene- 
zuela, and have also cooled somehow the 
good relations with Cuba. 

For better results in that direction, Spain 
has to coordinate the diplomatic bodies, to 
look for a more agresive, comercially orien- 
ted embassies, to develop joint ventures and 
to facilitate new investments of spanish bu- 
sinessmen looking for better oportunities in 
Latin America. If these efforts are fulfiled, 
Spain can obtain a more efficient role in in- 
ternational fora, like it has already happe- 
ned, with the colaboration of Latinarnerican 
countries, in the IMF, and also to provide a 
growing market of 300 million people with 
middle level technology products. 

International economic organizations 
The process of transformation 

In spite of nationalist tensions generated tional Economic Organizations are today 
by the international economic crisis that true economic and political actors on the 
have obliged them to reconsider their rules world stage. They play their roles at levels 
and possibilities of action, the Interna- that in certain cases go bevond the mere 
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coupling of interests among member states, 
in order to maximize cooperation and to 
minimize conflict . 

Undoubtedly this has been due to the po- 
wer they have, which is a result of having 
highly trained officials, adequate resources, 
and a favourable climate of public opinion 
during the recent crisis years. To arrive at 
this present situation, nevertheless, the orga- 
nizations have had to come a long way. 

J.C. Plano and R.E. Rigg have studied 
the essential aspects of international orga- 
nizations created during the nineteenth cen- 
tury. Although these aspects are not suffi- 
cient criteria for surveying the concept of 
today's international economic organiza- 
tion, they nonetheless have served as the 
foundation of the spectacular growth of 

this kind of organization since the end of 
the First World War. Some new characte- 
ristics have followed: 
a) the growing complexity of international 
organizations 
b) a greater politicization, because barriers 
that traditionally separated strictly techni- 
cal phenomena from politics are now less 
important. 
c) the international organizations are mo- 
ving into new fields of economic activity 
that demand greater attention. 

It should be added that the number of 
countries taking part in international orga- 
nizations has increased significantly. Con- 
currently, the topics dealt with have also 
grown more complex, and various organi- 
zations may dea1 with the same affairs. 

French and Black-African languages. 
Results and reasons of an imperialism. 

Black Africa is a continent with a whole 
range of linguistic interferences and 
complications, where groups living in one 
politically defined region penetrate one 
another and where a European language 
broadly influences these processes with va- 
ried results. The growing pressure of 
French as the official language in the ex- 
colonies of French West Africa (FWA) has 
impelled me to approach this issue, begin- 
ning with a description of the inevitable his- 
torical generalities and the dilemmas of 
African linguistics today. 

The question of whether or not to use a 
language in the schools and government 
has to do with economics, and this usually 
is tied to national independence. Even a 
quick glance at the map of Africa reveals a 
lack of real autonomy and, consequently, a 
lack of importance of the national lan- 
guages as far as these ex-colonies are con- 
cerned, in questions of development. 

Black-African languages have nothing to 
do with Indo-European languages and the 
imposition of French can serve only to 
harm attempts at literacy and development. 
For this reason, the debate over whether or 
not use the national languages leads us into 
the problem of real independence. 

After analizing the different practices of 
English and French colonialism in Africa, a 
brief description follows ot the positions of 
linguists as far as the study of African lan- 
guages is concerned. The situation and lin- 
guistic perspectives for each country or 
FWA are subsequently discussed. 

Being veritable international instru- 
ments, French and English are African re- 
alities for relations with other countries and 
continents. During the coming years, ins- 
truction in machinery, chemistry, and other 
technology will continue to arrive in Africa 
by means of the European languages. 
Whether or not to use these languages in se- 
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condary and advanced education is an open 
question, because not all pedagogues and 
Africanists see this as indispensable: supe- 
rior education will frequently need the -aid 
of international professors. Instead, what 
is needed vitally to head off the growing 
apathy of the African people and the cultu- 
ration that always finds a substitute in 
European languages, is the immediate pri- 
mary education in the national languages. 
This is the only way in which such a solu- 
tion can be achieved on a massive level and 
avoid cultural rupture with the familiar 

African world. 
Language and culture are political facts, 

and the national languages represent a thre- 
at to certain imperialist interests. The ex- 
tent of the conflict is not local, now that 
Africa has taken the place of the great 
Asian pie on an international level. The si- 
tuation of African independence, persona- 
lity, and culture is an anxiety-producing 
one.' "But we, the Africans, are fatalists, 
and fatally optimistic," Cheikh Anta Diop 
once said with a wise smile. Let us hope 
that time proves him right. 

Raw materials 
Strategic minerals and international conflicts 

The problem of raw materials is two- 
fold: their scarcity and their geographic lo- 
cation. The article deals with the latter as- 
pect. Control over areas rich in raw mate- 
rials is required in order to assure their 
supply, since they are vital for economic 
development . 

The oi1 crisis has made wealthy nations 
aware of their vulnerability with respect to 
their dependence on foreign oil. 

A similar dynamic occurs with regard to 
other minerals and raw materials. A politi- 
cal consequence of this situation is the gro- 
wing militarization of zones rich in raw ma- 
terials. Another consequence has been the 
great expenditure on exploration and 
drilling that, in recent years, minerals com- 
panies have been concentrated in the we- 
althy nations (United States, Australia, 
South Africa). In addition, the multina- 
tional corporations have looked for and 
created consortiums for the exploitations 
of marine resources (the famous modules, 
rich in strategic minerals, that are found in 
the depths of the Pacific Ocean along the 
arc extending from California to Hawaii.) 

The rearmament that has been taking 
place over the last two decades has been 

one of the fundamental reasons for the 
struggle to appropriate raw materials, espe- 
cially the so-called strategic minerals for 
their military utilization. Ever since these 
minerals became decisive both for the sur- 
viva1 of the military-industrial complex and 
for high technology industry, their control 
has been necesary for the superpowers be- 
cause they have not been able to hoard a 
sufficient supply. 

The regulatory *mechanisms for the 
control and readjustment of zones of 
influence between the superpowers achieve 
agreements acceptable to both, but by me- 
ans of a policy that completely ignores the 
changes on the international scene. 

New solutions are not offered for new 
vicissitudes, and rnilitary power continues 
to be the main element in maintaining the 
traditional status. And as long as the 
economic and social contradictions of the 
industrialized world continue, the raw 
material zones (which, in the international 
division of labour, play the rolt: of 
raw material providers) will continue 
running the risks or being the protagonists 
of this concerted but dangerous confronta- 
tion. 
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On the current nature of the EEC 
The 25th anniversary of the Treaty of 

Rome came and went without great fanfa- 
re, in member countries as well as in aspi- 
ring countries, and it can be salted that the 
Economic Community is in the middle of a 
soul-searching operation. Why this identity 
crisis? 

"Europeanist" ideas date from long be- 
fore the founding of the Community. The- 
refore it is not surprising that, in the cre- 
ation of the Communities, they have come 
to be regarded more as a factor of political 
stability than as a substancial revamping of 
J I ~  European capitalism. 

The general loss of faith in pre-existing 
economic and social models is the result of 
the crisis years, as is demonstrated by a 
comparison of the two well-known studies 
of the OCDE: The MC Craken Report and 
the "Interfutures." 

Examining the Fifth Programme at the 
mid-term of the 1981 economic policy of 

the Commission of European Communi- 
ties, it can be seen that there is little that is 
originally "European" in its perspectives 
of what market economies should be like in 
the current circumstances. 

In spite of all this, the EEC continues to 
be, for the moment, an important customs. 
agricultural, judicial and monetary machi- 
ne, among other things. 

What is the problem then? To put it 
simply, the inability to find a specifically 
European solution to problems arising in 
this new phase of industrialized market 
economies. 

The Old World needs new or renewed 
friendships based on full cooperation and 
respect. Perhaps Spain, .as an aspiring 
member of the EEC, will be able to intro- 
duce new elements, especially with respect 
to a review of Community foreign policy 
and, specifically, with respect to relations 
with Latin America. 
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