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RELACION DE LA TESIS DE DOCTORADO DE MARJ:A l:NES BUSSJ: 

"LAS RELACIONES DE COOPERACION ENTRE ITALIA Y AMERJ:CA LATINA. EL CASO 

DE MEXl:CO" 

La re1ación de Cooperación a1 Desarro11o entre Ita1ia y Méx.!_ 

co comprendida desde una óptica de 1as relaciones entre Ita1ia y Amér.!_ 

ca Latina, donde 1as prioridades han recaído en Argentina, Perú y Bra

si1. 

En e1 capítu1o l: se ana1izan 1as re1aciones entre Europa y -

América Latina, así como 1a interferencia que entre ambos sistemas -

han tenido 1os EEUU. 

En e1 capítulo II se ha revisado 1a po1ítica italiana desde 

1a l:I Posguerra y 1as diversas corrientes po1Íticas que influyen en 

1a toma de decisiones de 1a po1Ítica exterior de Italia. 

En capítu1o III se ha foca1izado el tema de la Cooperación 

italiana para el Oesarro11o de un modo amplio, revisando 1a historia 

1egis1ativa y 1as diferentes reformas que 1a Cooperación ha sufrido en 

su evo1ución, destacando 1a 1ey Osso1a, 1a 1ey No. 38/79, 1a 1ey No. -

73/SS y 1a 1ey No. 49/87. Se han revisado tambieñ 1os instrumentos y -

1a evo1ución de 1a Ayuda PÚb1ica a1 Oesarro11o tratando de diferenciar 

1as formas de cooperación técnica de otras moda1idades con el fin de -

que México pueda tener un conocimiento completo de la Cooperación ita-

1iana, así como de 1os diversos tipos de cooperación bi1atera1, mu1ti-

1atera1 y mu1tibi1atera1. 

En e1 capítu1o IV,se ana1iza en deta11e 1a Cooperación ita--

1iana en América Latina, tomando en cuenta los cambios g1oba1es de1 -

sistema económico mundial y 1as tendencias integradas entre 1as econo

mías japonesa y norteamericana; 1a CEE y 1a evolución de 1a economía 

italiana en e1 marco de 1os paises industrializados y sus conexiones 

con 1os países de América Latina revisando tanto los casos priorita-

rios como los países no prioritarios. 



En e1 cap~tu1o V, se ana1iza 1a información de 1as re1aciones 

de Cooperación entre Ita1ia y México. Se trata de ver 1a situación po1~ 

tica, socia1 y econ:mica de México y 1a percepción ita1ian~ _de este 

pa~s. 

Las conc1usiones muestran e1 punto de vista cr~tico de acto-

res tanto gubernamenta1es como no 9ubernamenta1es que perciben e1 no -

cump1imiento de 1os propósitos dec1arados en 1a 1ey. Nuestro aná1isis -

cump1e e1 cometido de faci1itar 1a 1ectura mostrando que nuestro método 

de investigación enunciando en 1a Introducción cump1e e1 objetivo de f~ 

ci1itar 1a :lectura a1 distinguir en 1a Cooperación a1 Desarro11o 1o que 

forma1mente es, 1o que puede ser y 1o que rea1mente es. 

La tesis es una contribución necesaria para e1 conocimiento y 

1a interpretación de 1a po1ítica ita1iana. 

E1 hecho que 1as re1aciones de Ita1ia con México sean estudi~ 

dos no por sí misma> sino dentro de una dinámica más amp1ia - Coopera -

ción a1 Desarro11o, re1aciones Norte-Sur - es perfectamente coherente -

con 1a discip1ina de 1as re1aciones internaciona1es. 

La visión crítica es puntua1 y aunque es dura con ambos paí-

ses ha sido aceptada como precisa por e1 tutor externo ita1iano. 

Las grá~icas y tablas han sido específicamente e1aborados pa

ra apoyar 1o dicho en 1os capítu1os III, IV y V .Son datos actua1es y -

difíci1mente conseguib1es, pero extraídos de 1as propias fuentes de1 M_! 

nisterio de Asuntos Exteriores de Xtaiia. 
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Report on The Doctoral Thesis of Maria Ines Bussi 

"The relations O·f cooperation between Lta1y and Latin America. 
The Case of Mexicoc 

The re1ation of cooperation for deve1opment between Italy 
and Mexico is cornprised from a point of view from the rela
tionship between Italy and Latin Arnerica, where the priorities 
have focused thernse1ves on Argentina, Peru and Brazil. 

In the first chapter, the re1ations between Europe and La 
tin America were ana1ysed, such as the interference which -
exists between both systerns, with regards to the United States 
of Arnerica. 

In the second chapter, the Italian foreign po1icy has been 
reviewed frorn the Post World ~!ar II era, with respect to the 
diverse po1itica1 streams of the decision rnaking process of 
Italian foreign po1i~y. 

In the third chapter, the theme of Ita1ian cooperation for 
the deve1opment in an ample manner has ~Gen focused upan, re
vising the 1egis1ative history and the various reforrns that 
the cooperation has endured in its evolution, eII.l">l .. azing the 
Osso1a law the 1aw nurnber 38/79, the 1aw nurnber 73/85 and the 
1aw number 49/87. The instruments and the evo1ution of Public 
Aid for developrnent, atternpting to differentiate the forros of 
technical cooperation of other modalities with the objective 
of that which Mexico wou1d be ab1e to obtain a complete 
knowledge of the Ita1ian cooperation, such as the various types 
Of bi1atera1, mu1ti1atera1, and rnu1tibi1atera1 cooperation. 

In the fourth chapter, the Italian cooperation in account 
Latin America was analyzed in detail, taking intoaccount. The 
g1oba1 e"'changes of the wor1d economic sy:::tem, and the inte
grated tendencies between the Japonese an~ u.s. economies, the 
European Economic Comrnunity and the evo1ution of the Ita1ian 
economy with which the standard of the nations which are 
Industria11y developed and their connections with the nations 
of Latin America rneanwhile revising tlle countries which have 
priority and those which have not. 
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In the fifth chapter, the information of the re1ations of 
cooperation between Ita1y and Mexico are ana1yzed. It attempts 
to view the po1iticai, sociai and economic situations of Mexico 
and the Ita1ian perceptions of such country. 

The conc1usion demonstrates the critique of decision makers 
such as governmenta1 as non-gobernmenta1 which perceive the 
non-comp1iance of the propositions of the iaw. The ana1ysis 
fu1fi11s the aim of faci1itating the 1ecture demonstrating,,that 
the method of investigation enunciated in the Introduction 
acomp1ishes the objetive of faci1itating the 1ecture to distin
guish in the Cooperation Towards deve1opment, that which for
ma11y is, that which can be, and rea1ity. 

The thesis is a necessary contribution towards the know-
1edge and the understanding of Ita1ian foreign po1icy. 

The fact that the re1ations between Ita1y and Mexico are 
ana1yzed, not a1one, but within a more comp1ete context Coope
ration towards deve1opment, Northem-Southern re1ations, are 
perfecthy coherent-with the discipline of internationa1 re1a-
tions. · 

The critique is concise and a1though it is harsh, it has 
been accepted as exact as per both directors of the thesis. 

The graphics and tables have been specia11y e1aborated to 
support waht was indicated in Chapters III, IV, v. These are 
actual statistics and was dificu1t to acquire, but which were 
extracted as per the direct sources of the Minister of Exter
na1 Affairs of Ita1y. 
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Introducción 

1 

l. Objetivos de Ja invesri&ación 

El objetivo central de este trabajo de investigación es estudiar las relaciones de 

cooperación para el desarrollo. en el ámbito de la política exterior de Italia respecto a 

Latinoamérica en la última década. 

Con este propósito. se evidenciaran los rasgos fundamentales de la política exterior 

italiana. prestando particular atención a sus motivaciones internas y externas, a los 

intereses básicos que las orientan y al impacto que tienen dichas políticas en los países 

en que tienden a concentrarse. 1 

Nos interesa especialmente ubicar el lugar que ocupa México en estas relaciones d~ 

cooperación para el desarrolloº. su grado de involucrarniento y la tendencia que a 

ºEn este trabajo los términos Cooperación para el Desarrollo y Ayuda para el 
Desarrollo son utilizados como sinónimos. Incluyen tanto los apones públicos 
como privados. Más adelante nos referiremos específicamente a la Ayuda Pública 
para el Desarrollo (APD) o Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD). entendida 
como los apones financieros. de bienes y servicios provistos con dinero del Estado 
en los términos definidos por la OCDE. Véase OECD. Annual Repon 1985. París, 
1986 



Introducción 2 

mediano y largo plazo pueda tener con la política de ayuda para el desarrollo que lleva 

a cabo Italia. como una componente recientemente reconocida de su política exterior. 

2. Imponancia del Estudio 

Pese a la hegemonía que ha ejercido Estados Unidos en América Latina durante el 

presente siglo. la región ha mantenido vinculaciones significativas con diversas potencias 

medianas en diversos planos: económico. político. estratégico-militar y cultural

ideológico. En algunos casos, estas relaciones representan la continuación de tendencias 

históricas que datan del siglo pasado. pero que han adquirido una nueva significancia 

como resultado de los múltiples cambios que se han suscitado en el sistema 

internacional en su conjunto, hacia el interior de las potencias europeas y/o hacia el 

interior de los propios países latinoamericanos. En otros casos, los lazos inter

continentales son relativamente recientes. lo que implica que se encontrarían en una fase 

de exploración, definición o franca consolidación. 

De cualquier manera. pareciera ser evidente que estos fenómenos deben ser analizados 

en profundidad. especialmente por el impacto que tienen o pueden tener en las 

relaciones internacionales de Latinoamérica. 



Introducción 3 

Aunque las vinculaciones entre América Latina y las potencias europeas han sido 

analizados en algunos trabajos, estos estudios han tendido a tratar el tema ya sea en 

términos muy generales2 o en planos muy especificas (especialmente en el ámbito de las 

relaciones económicas)3 y más recientemente, estudios sobre diferentes tipos de 

relaciones entre la Comunidad Económica Europea y América Latina y diversos tipos de 

trabajos que ayudan a dar luz sobre los temas que propician un mayor conocimiento y 

que interesan tanto a Europa como a la región latinoamericana' 

La relevancia de este estudio debe ser vista en la perspectiva de los crecientes márgenes 

de acción que se están creando a través de las relaciones entre América Latina e Italia, 

en un contexto de características negativas de la evolución económica de los 80, en 

comparación con el gran dinamismo relativo desde 1960 a 1980. La detención del ritmo 

de expansión del mundo desarrollado, con sus secuelas en los ritmos de comercio 

mundial, evolución de precios de productos primarios y flujos financieros, agudizado por 

el problema de la deuda externa ha determinano no sólo el estancamiento de los países 

en desarrollo en esta década y los graves desequilibrios económicos y sociales, sino una 
1 

creciente descapitalización que tiende a agrandar la brecha entre, la regióJ 

latinoamericana y los países desarrollados! 

El contexto en que Latinoamérica se insena ha cambiado significativamente en los 

últimos años. En la esfera política, el sistema bipolar rígido que caracterizó a la década 

del 50 y parte del 60 ha evolucionado, asistimos al cierre del período de Guerra Fría, y 
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a la apenura de una nueva era de "distensión" en la que presenciamos ya de algún 

modo, una esttuctura más fluída, descentralizada y multipolar que ha facilitado una 

mayor presencia de las potencias de Europa Occidental en América Latina. En el ámbito 

económico, situaciones como la crisis del petróleo y la búsqueda de un Nuevo Orden 

Económico Internacional, los cambios en los patrones de intercambio comercial, el 

nuevo papel de los países latinoamericanos como exportadores de manufacturas, la 

penrianencia de la rivalidad económica entre los países desarrollados en un contexto de 

recesión económica mundial en los Setenta llevó a los países industrializados a un 

cambio de comportamiento que ha perdurado más allá de la recuperación que ha 

experimentado el None y el estallido de la crisis de endeudamiento en el Sur. 

Ejemplo de algunos hechos que están afectando sustancialmente las relaciones entre los 

países latinoamericanos y los europeos, lo constituye el que éstos hayan intensificado su 

interés y su presencia en los procesos de redemocratización de algunos países 

sudamericanos. Por la proyección internacional del conflicto centroamericano, se ha 

destacado el papel moderador de países y partidos europeos, así como la ayuda italian~ 

de cooperación al desarrollo en algunos de ellos ( especialmente en El Salvador ~ 

Nicaragua). 

En suma, estos elementos, relativamente novedosos tienden a acentuar la importancia 

especial de las relaciones entre Europa y América Latina. 
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3. Planreamiento del problema 

Debemos dejar constancia. eso sí. que existen dudas acerca del significado real de esta 

situación de diversificación, particularmente en un período de crisis aguda como la que 

vive la región de Latinoamérica. La principal interrogante se refiere a las posibilidades 

reales de que los países latinoamericanos puedan "diversificar su dependencia" mediante 

relaciones más intensas con las potencias europeas. 

Hoy más que nunca, frente a la crisis de la deuda que aparece sin solución. que agudiza 

las contradicciones de su proceso de desarrollo anterior y pone a prueba el proceso de 

democratización difundido en la mayor parte de los países del continente, América 

Latina se percibe de manera conflictual -o al menos. extremadamente problemática- en 

su relacion con el sistema internacional. 

Para algunos, las relaciones económicas de América Latina son un aspecto central de las 

relaciones internacionales de la región, en la medida que su desarrollo se encuentra 

profundamente integrado en un sistema mundial al cual contribuye a reproducir, en la 
1 

medida que ha permitido al sistema global continuar funcionando sin demasiadas 

dificultades a pesar de su deseo de ruptura indispensable para un real desarrollo 

económico (en contraposición a la fidelidad de las alianzas internacionales de clase, 

fundamento de su contribución a la reproducción del conjunto del sistema). 

Para otros, la región constituída por un número creciente de países deudores 

confrontados simu!taneamente a la debilidad persistente de la · producción de bienes 
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primarios y a las altas tasas de interes, cuenta siempre menos, especialmente a nivel 

financiero, en cuyo ámbito se han producido los mayores cambios que caracterizan a 

este periodo de la evolución capitalista. Las condiciones de fondo para que los países 

latinoamericanos puedan resolver sus problemas financieros y repartir con el crecimiento 

en condiciones sanas son basicamente: el aporte de créditos externos, la evolución 

favorable de la producción de bienes y sobretodo la caída de los intereses reales. 

Estos diversos enfoques influyen las relaciones entre America Latina y Europa, que 

lleva a que intereses comunes -y aparentemente obvios muchas veces no declarados

no han tenido la fuerza para abrirse paso más allá de reuniones y seminarios conjuntos. 

Desde el punto de vista latinoamericano, existe la conciencia que la región presenta un 

intcn!s político mayor durante los 80 y las expectativas llevan a plantear la posibilidad 

de una alianza con los pequeños países europeos a traves de una relación 

estructuralmente bien equilibrada ·y duradera de éstos con la región latinoamerica, en la 

medida que ésta garantizarla a los países europeos los recursos y las oponunidades 

adicionales necesarias para mantener la propia vitalidad económica y política. 

Este contexto de interdependencia necesaria en el plano de la cooperación económica, 

se relaciona con la necesidad de mantener un equilibrio estratégico, de autonomía 

relativa entre el sistema norteamericano y el soviético. Posibilidad factible en la fase 

actual para los países europeos, que a la larga podría beneficiar a los países de la 
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América Latina, en la medida que Europa ampliara su política exterior de ·acuerdo a sus 

características de gran potencia economica y política. América Latina ha desarrollado su 

infraestructura en sectores industriales tales como metalmecánica. electrónica, nuclear y 

armamentos que esperan una mejor disposición a buscar formas de asociación industrial. 

especialmente una transfusión de tecnología moderna. para suplir las áreas tradicionales 

de comercio como los productos agrícolas y las materias primas. A nivel estratégico, 

podría gestionarse en conjunto una solución de los conflictos pendientes como el de 

Centroamérica o de los conflictos potenciales, como la posesión y administración de la 

Antánida. 

Sin embargo. opiniones mesuradas invitan a no cargar las relaciones entre los dos 

continentes de demasiadas expectativas, recordando que la crisis económica en Europa y 

su más lenta recuperación respecto a los EE.UU. han demostrado que Europa justo en 

las áreas donde se la considera como un contrapeso a los Estados Unidos. tiene un 

margen de maniobra muy limitado, como consecuencia de los propios intereses 

atlánticos. Para Wolf Grabendoñ, director del lstituto per le relazjoni rea Europa e 

America Latina (IRELA). la mayor contribución que Europa puede dar es esencialmen~ 

cultural, en base a la gran variedad de procesos de integración y organización política 

ya sea nacional o internacional. Las dos regiones af"rontan desaf"íos comunes derivados 

de su fuene vulnerabilidad a la presión militar y política de las superpotencias. asi 

como cambios bruscos de la economía mundial. La experiencia común derivada de esta 

vulnerabilidad debería llevar en el futuro a una cooperación más estrecha para 
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amortiguar los efectos de los citados desarrollos globales y conjugar su peso político 

coanlln en áreas donde se individualicen intereses comunes. 6 

4. Cqqperacjón para el Desarrollo· Lo Que formalmente es lo Que pue<'e ser y lo Que 

realmente es 

Aunque nuestto enfoque es "global", la práctica ha limitado el estudio de la totalidad de 

los hechos que afectan el período estudiado, sus antecedentes y las interconexiones entre 

los diversos elementos que, en una relación sinérgica, dificultan la voluntad de 

aprehender el fenómeno internacional en todos sus aspectos. 

Dentro de esta globalidad, encontramos al Estado italiano en 1979, cuando comienza en 

Italia la fase legislativa de la "cooperación para el desarrollo", fonnalmente 

comprometido a través de la ley n.38 del 9.2.1979,(38n9). denominada "Cooperación de 

Italia con los Países en vías de desarrollo''. cuyo primer artículo establece que: 

"La cooperación con los países en vías de desarrollo es parte integrante de 
las relaciones económicas internacionales que Italia promueve. en el cuadro 
de la interdependencia del desarrollo de todos los países". 

La ley actualmente vigente es la n.49 del 26 de febrero de 1987 (49/87). que define a 

la Cooperación para el desarrollo como parte integrante de la política exterior de Italia 

y. se propone promover el concurso y la participación de todas las fuerzas sociales y 

económicas de la colectividad nacional para conseguir los objetivos de solidaridad entre 
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los pueblos, Ja realizacion de los derechos fundamentales del hombre y la satisfacción 

de las necesidades básicas. 

En el espíritu de la ley quedó reflejado el sentimiento 

de solidaridad política hacia los países con los que el Estado italiano quiere estrechar 

relaciones y de aquí Ja posibilidad. de construir una relación estructuralmente duradera y 

tendencialmente equilibrada con América Latina, que a la larga pudiera servir para 

resistir a Jos desafíos económicos, tecnológicos y políticos que como potencia media 

europea, enfrenta Italia. 

Calchi Novad ha señalado este aspecto a nivel global, en los siguientes términos: 

"Europa debería ofrecer puntos de referencia nuevos, también frente a 
Jos países en vías de desarrollo, aunque prospectivamente, es probable que 
solo un tipo de acumulación o de producción diferente podría hacer de 
Europa un "socio" diverso para el Tercer mundo, evitando reproducir los 
conocidos fenómenos de dependencia y marginalidad. 
El fin del bipolarismo -del que solo sobrevive la infraestructura estratégica (y 
Ja insistencia de las dos superpotencias sobre los factores militares)- no es 
por si solo garantía de la constitución de un sistema más justo o más 
estable. En la situación actual, el multipolarismo es poco más que una 
línea de tendencia. No obstante, debe ser favorecido, evitando 
contemporáneamente Ja desintegración del sistema. Las contribuciones 
necesariamente complementarias deberían utilizarse para implementar formas 
de cooperación destinadas a dar una base estructural a Ja distensión. La 
crisis de las ideologías que han caracterizado hasta ahora la distensión -la 
cohexistencia y el no alineamiento- es real, pero Ja problemática de la paz, 
como alternativa a Ja de Ja defensa, es hoy, un peligro más que teórico que 
amenaza la destrucción del eco-sistema, el aspecto esencial de las relaciones 
internacionales, sobre el que todas las fuerzas políticas y culturales estan 
llamadas a pronunciarse y si es posible a colaborar"'. 

Sin embargo, el Estado italiano, como representante de un sector de Ja empresa privada 

y de Jos intereses de un determinado grupo económico, aunque sea ponador de un 
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sentimiento de solidaridad política hacia los países con los que cree tener cienos rasgos 

comunes. lo que realmente representa es la expansión de los grupos industriales más 

prosperos del país. 

Frente a esto la oposición sei'iala que a pesar de ·1as declaraciones sobre la necesidad de 

efectuar una uanferencia masiva de recursos hacia los países subdesarrollados. en 1987 

la ayuda pública al desarrollo de los países industrializados miembros del Comité para 

la ayuda al desarrollo del OCDE" ha disminuído en términos reales del 2% respecto a 

1986 y la relación entre ayuda pública y Pm de los países donadores ha caído desde el 

0,35% de 1986 al 0,34% de 1987. La ayuda de Italia en 1987 ha disminuído en 

términos reales del 20% respecto a 1986, pasando del 0,40% al 0,32% del PIB, 

subiendo nuevamente al 0,39% en 1988. 

Los diferentes grupos italianos que han intemalizado la idea de que la cooperación al 

desarrollo es pane de la política exterior, defienden Ja prioridad de los proyectos de 

acuerdo a las necesidades para el crecimiento de los países en vías de desarrollo. Su 
1 

discurso de prioridades está relacionado con las iniciativas que se proponen l. 
interdependencia entre el none y el sur del mundo, así como con la solidaridad que 

debe permitir al finalizar la ayuda, un crecimiento autónomo de las poblaciones del 

Tercer Mundo. 

ºAl citar publicaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). se utiliza la sigla relativa a su denominación inglesa (OECD) 
o francesa (OCDE) según el idioma de la publicación consultada. 
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Desde nuestro lugar de observación nos interesa conocer si los proyectos globales tienen 

relación con los proyectos particulares y su operatividad (impacto deseado). Esto nos 

lleva a que. sin descuidar la función de los actores oficiales que son los Estados y sus 

representantes. hayamos tomado en consideración (a veces no tan implícitamente). las 

"fuerzas profundas" que ejercen su influencia sobre la decisión de los dirigentes. Estas 

están constituídas por los factores geográficos, demográficos. las fuerzas económicas y 

financieras. las ideologías. así como las simpatías de los dirigentes gubernamentales y 

los partidos políticos involucrados en las decisiones. Decisiones que no siempre eligen 

corno interlocutor al gobierno del país con el cual se establecen los vínculos emanados 

del propio Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Intentaremos tambi6n a lo largo del trabajo observar el origen y destino de los 

presupuestos y la relación entre democracia e intercambio económico. observando el 

debate entre actores que frente a la cooperación tienen una verdadera preocupación o un 

mero problema de imagen. 

A partir de la observación y de la confrontación de datos cualitativos y cuantitativos. 

nuestro análisis de la política de cooperación italiana hacia Latinoam6rica. se considerará 

a partir de una forma de los modelos decisjonales que tienden a dar cuenta de las 

condiciones en las cuales se elaboran las decisiones de los dirigentes. Sin embargo por 

limitaciones prácticas. no podremos analizar en profundidad esta pane que constituye 
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nuestro marco metodológico. junto con el modelo burocrático • para poder establecer si 

dentro de estas "fuerzas profundas" las decisiones concernientes al volumen. la 

implantación o las formas de ayuda otorgados por el gobierno italiano y atribuidas a 

objetivos ideológicos o a cálculos interesados, corresponden en fin de cuentas a 

compromisos periódicos entte la administtación y grupos organizados italianos, o entte 

el gobierno italiano y la Comunidad Económica Europea o con grupos organizados en 

ambos lados de la frontera de los países interesados.9 

El esfuerzo metodólogico se concentrará sobre los resultados de las decisiones y las 

vías burocráticas que siguieron para concretarse en lo que denominaremos los elementos 

cuantitativos del ttabajo. Pero creemos que más que los datos precisos y estadísticos 

válidos, el trabajo es científico en sentido cualitativo porque es una contribución al 

conocimiento entre las dos áreas. de modo que sirva al !llenos como punto de partida a 

los análisis sobre las diferencias e· intereses comunes y en esa medida, posibilite la 

comprensión de los intereses concretos de ambas panes. 

Si podemos expresar aquí en un lenguaje común más que especializado -que los sabio. 

denominan como los procedimientos de la historia. de la ciencia política. de la 

sociología. la psicología social, que han sido útiles para aprehender las líneas evolutivas 

del sistema internacional (y sus legitimaciones); también nos hemos servido de la ayuda 

de la economía. en la medida que la percepción de la realidad latinoamericana es de 

una profunda crisis económica- nuestra experiencia de estudio y hacerla tan interesante 
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como ha sido para nosottos, demostraremos que el lenguaje cotidiano es adecuado en la 

tarea de explicar un problema imponante y que su uso puede tener uunbién una eficacia 

política. 

S. La base 4el desanpllo de la jpyesri¡ación 

Corno hemos dicho al inicio, nuestto estudio pretende describir y explicar las políticas 

de cooperación de la República Italiana hacia America Latina hasta 1988 ttatando de 

visualizar las perspectivas futuras a ttavés de la descripción de algunos indicadores 

actuales. Se intentará realizar una comparación entre el período anterior a 1979, 

considerándose éste como la fase de los antecedentes históricos inmediatos al período 

considerado: 1979-1988, coincidiendo estas fechas con importantes etapas legislativas 

sobre la cooperación. 

La descripción se concentrará en las decisiones oficiales en el área de la política 
1 

exterior, aunque no siempre la contraparte latinoamericana está representada por ~I 

Estado (por ejemplo, en el caso de las relaciones de cooperación con Chile, las 

relaciones estatales han sido sustituídas hasta hoy, por los Organismos No 
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Gubernamentales)·. 

Se analizarán especialmente las acciones de las instancias para la Cooperación al 

desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores, que se han sucedido en el tiempo. 

Corno elemento clave adicional, se examinará la importancia de cienos actores no

gubcrnamentales en la forrnulación de las políticas latinoamericanas. 

La interpretación de la política de cooperación italiana hacia Latinoarnl!rica se asociará 

con los cambios que ha .experimentado la inserción de Am6rica Latina en un contexto 

mundial dinámico. 

El orden mundial de la "PAX AMERICANA" que predominó desde el tl!rrnino de la 

Segunda Guerra Mundial hasta comienzos de la d6cada de los 70 ha ido cediendo bajo 

el peso de una nueva era, de un nuevo orden. Desde principios de la dl!cada de los 80 

ha comenzado a surgir un nuevo escenario económico mundial cuyo rasgo principal es 

la creciente importancia de los "insumos de conocimiento" en el proceso de 

acumulación. Según varios autores estaríamos en presencia de una "revolución 

postindustrial" del capitalismo, o de una nueva era tecnológica, cuyo eje dinámico serían 

Estados Unidos y, especialmente Japón. Esto no significa que los resabios Este-Oeste J, 
borrarán facilmente. La distensión, no elimina los conflictos, sino que más bien los 

"Por la peculiar organización de la cooperación italiana al desarrollo, en casi todos 
los (PVD). con los cuales Italia coopera, existen beneficiarios privados, de la 
ayuda pública (ya que 6sta puede ser tramitada a trav6s de ONG que son 
fonnahnente, las que suscriben el convenio con la contraparte privada). Sólo en 
algunos casos, el Estado italiano canaliza directamente su ayuda a las contrapartes 
privadas. 
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regula. El nuevo orden internacional emergente con sus ventajas de mayor 

multipolarismo y posible distensión. presenta según cálculos optimistas. obvias ventajas 

para América Latina y el Tercer Mundo en general. Por ejemplo. los países 

desarrollados a través del control sobre nuevas tecnologías como la telemática. se han 

constituído en exportadores netos de una diversa gama de servicios. A su vez. la 

provisión de estos servicios. ejercería una influencia decisiva sobre el desarrollo futuro 

de los países subdesarrollados. Esta nueva división internacional del trabajo emergente. 

en términos más realistas, amenaza con dejar a América Latina y al resto del Tercer 

Mundo mucho más alejada de los centtos que en el pasado. por la velocidad de su 

progreso tecnológico. 

Queda por verse si a pesar de que A.L. vuelve a encontrarse en una situación de 

dependencia en el plano económico, no sucede igual en el ámbito de las relaciones 

políticas, donde los países latinoamericanos han ganado y preservado imponantes grados 

de autonomía respecto a EE.UU. y otros centros avanzados, que habían sido difíciles de 

imaginar en las décadas de los SO o de los 60. 

Por otra parte, como sabemos, la construcción de un nuevo orden internacional más 
1 

justo, participativo y horizontal, en la perspectiva de los planteamientos del Terc~r 

Mundo en la década del setentas, se ha visto frustrada por la nueva revolución 

tecnológica en los centtos y por el aumento de los lazos None-None a expensas del 

mundo subdesarrollado. De cualquier modo, el año 2000 verá la consolidación de un 

nuevo orden mundial en que la concenación amplia y flexible será el requisito esencial 

para administrar de manera estable el pluralismo y la multipolaridad del poder 
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internacional 'º 

Mientras, la actual situación internacional requiere de un mínimo de concenación para 

facilitar una transición relativamente suave al nuevo orden que se avecina. Según 

algunos estudiosos. la opción racional es 

"el planteamiento colectivo, la construcción de un nuevo orden aceptado por 
todos porque -al menos para Estados Unidos- ya no es posible aspirar a 
recuperar hegemonías perdidas ni resulta conveniente practicar políticas lll1 
~ de manejo de crisis"" 

Una introducción puede ser el mejor lugar para exponer algunas conclusiones, 

especialmente si c!stas son provisorias o producen nuevas observaciones. Cuando inicie! 

este trabajo. en términos generales pensaba que un mayor afianzamiento de los vínculos 

de Amc!rica Latina con Europa. contribuiría a una mayor autonomía política de los 

países latinoamericanos respecto a los EEUU. En tc!rminos económicos significaría un 

paliativo para las situación de crisis que se vive actualmente aunque en el caso 

específico que nos ocupa. esto conllevara un mayor grado de dependencia tecnológica 

respecto a los bienes de producción italianos. 

Marcel Merle12 dice que -la teoría de las "relaciones internacionales". aún 

"constituye una masa enorme e indistinta de fenómenos que no pueden ser 
aprehendidos directamente de 'forma útil', ergo, no pueden proporcionar un 
modelo de interpretación correcto"- En ausencia de la teoría recomienda 
elaborar una hipótesis de trabajo. es decir, "una serie de proposiciones aptas 
para introducir en la confusión de lo real, una clasificación de hechos 
pendientes de estudio y un esbozo de interpretación". 

Siguiendo a Merle. se ha delimitado el campo de observación a los siguientes puntos 

principales: 



Introducción 17 

6. Hipótesis de trabajo 

1. Existe una política coherente y sistemática hacia America Latina eri Italia y como 

se refleja en su política de cooperación al desarrollo? 

2. Cuáles son los intereses y motivaciones que condicionan dichas políticas y cual es 

el peso relativo o grado de prioridad que tienen esos intereses y motivaciones? 

Dicho de otra manera: Si la política de cooperación para el desarrollo es una 

política de intereses, donde queda el interés por el desarrollo? Existe interés por 

una política al desarrollo? Si existe, de que se trata y quienes son los actores que 

toman las decisiones? 

3. Si la política de cooperación es parte integrante de la política exterior, está 

sometida a decisiones de política exterior o tiene una precisa autonomía como 

política de cooperación? 

4. En qué arcas geográficas (países) y sectores se concentra la atención de la 

cooperación italiana al desarrollo? Hasta qué punto la política de cooperación 

italiana responde a los intereses de desarrollo de los países beneficiarios? Hasta 

qué punto la política de cooperación sigue intereses económicos? 
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S. Qué Jugar ocupa México dentro las política de cooperación al desarrollo de Italia 

hacia América Latina? 

6. Cuáles serían las tendencias futuras de las cooperación ·al desarrollo entre Italia y 

América Latina y que irnplicancias tendrían para Jos países latinoamericanos en 

términos de márgenes de autonomía, especialmente respecto a EE.UU.? 

7. La política de cooperación para el desarrollo italiano, es un vínculo operativo 

concreto a traves del cual la ayuda de un país desarrollado tiende a mejorar las 

condicionei; de vida de las poblaciones. La cooperación entonces, ayuda a 

estrechar los lazos entre Europa y AL, contribuye a alivianar el peso de Ja crisis 

latinoamericana, reforzando Jos procesos de redernocratización? 

8. La respuesta a la pregunta 7 parece obviamente positiva, sin embargo nos 

plantearnos si existe una organización eficiente, una metodología y una acción 

sistemática que permita alcanzar estas finalidades que el Estado italiano se ha 

propuesto formalmente a través de la cooperación. Las iniciativas de cooperación 

al desarrollo italiana corresponden a una línea de estrategia política, o más bien es 

resultado de una lucha de intereses internos? (Suponiendo que Ja línea política sea 

diferente a Ja voluntad de dejar el espacio a Jos más fuertes, es decir a las 

presiones de los grupos privados más poderosos). 
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9. La Cooperación para el desarrollo. sirve para abrir mercados a las exponaciones 

italianas. asegurar la disponibilidad de materias primas. enfin. es un instrumento 

para aprovechar las ventajas comparativas. en la medida que la cooperación es 

utilizada por el sector empresario italiano para penetrar en A.L. 

10. Las relaciones de cooperación de Italia con México son reducidas debido a que 

México no figura entre los países prioritarios de la ayuda italiana al desarrollo. 

Pero que es lo que determina esta f"alta de prioridad? 

11. Cómo Italia puede plantearse el llevar a cabo una política de cooperación seria 

cuando en su propio espacio todavía existen problemas de atraso en el desarrollo, 

que a través de una serie de indicadores es comparable al Tercer Mundo. o el sur 

de Italia debe ser considerado en otra f"orma? 

Uno de los tropiezos para analizar la política de cooperación. es que la documentación 

sistemática. tanto la estadística como la descriptiva. es escasa hasta fines de los 70. por 

lo que f"ué necesario iniciar el análisis refiriéndose a los datos originales de la 

cooperación. 

Para una mejor comprensión han sido traducidas rodas las notas al español. Las rabias 

utilizadas y los cuadros gráficos. por razones técnicas son puestas al final de cada 

capítulo. Todas las gráficas son de elaboración propia. así como. con pocas excepciones. 

la organización de los datos. 
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Etapas de la investigación 

l. lnstnJmentos paradj¡gnas y las teorías de las Relaciones 

lntemacjonales 

Los paradigmas•• subyacentes en nuestro análisis son nuestro marco de referencia o 

nuestras "propias fuerzas ocultas" que nos ayudan a simplificar la realidad que 

constituye el campo de las Relaciones Internacionales. 

En la ciencia política internacional existe una fundamental división metodológica o 

estrategias de investigación: la que contrapone el acercamiento " Estadocénuico" al 

acercamiento sistémico. 

El centrado en el Estado se basa sólo sobre las características de Jos Estados, de sus 

objetivos y de su capacidad de acción. El sistémico plantea Ja necesidad de priorizar la~ 

características sistémicas" y estructurales, porque el todo es algo más que Ja suma d~ 
las panes. 16 

En las ciencias sociales esta separación del conocimiento metodológico se ha definido 

contraponiendo las tendencias asociativas y las individualistas. En las primeras, las 

interacciones sociales crean sistemas definidos por características estables o estructuras 
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que persisten al paso de los individuos y la tarea de los científicos sociales es el de 

especificar estas estructuras y los efectos determinados por las interacciones sociales. 

Para los individualistas en cambio, las reglas sociales pueden ser comprendidas sólo en 

relación a la naturaleza y a las intenciones de los individuos.17 Por ejemplo, las 

tendencias asociativas están en la base de los partidos políticos, pero en situaciones de 

crisis socioeconómicas y represión, la lucha por la subsistencia puede llevar a los 

asalariados a dar prioridad a la defensa de su dificil situación ocupacional en desmedro 

de otros fines. 1• 

La pluralidad de los paradigmas y de las teorías nos pone frente al complejo problema 

de la selección de unos y otras.19 Como no existe pleno acuerdo sobre el orden de los 

paradigmas del pensamiento político internacional hemos adoptado una posición de 

observación desde cuatro paradigmas del pensamiento político internacional: 

a) El paradj¡:;ma del estado de naturaleza u hobbesiano, también llamado realista o 

anárquico (vease Attiná) o la teoría del estado de naturaleza (véase Merle). El problema 

central que plantea es el de la inseguridad de la soberanía recíproca de los Estados 

debido a la amenaza de los otros y a la desigualdad de sus recursos así como también a 

la diferente capacidad de actuar en la arena internacional. La formulación de este 

paradigma nace en siglo XVIl a raíz de la consolidación de los primeros Estados 

monárquicos (España, Francia, Inglaterra e Imperio de los Asburgo) que sustituyeron en 

Europa a las comunidades cristianas y al sacro imperio romano. Las reflexiones teóricas, 
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conocidas sobre todo en la concepción de Hobbes se refieren a que el conjunto de los 

Estados viviría en un "estado de naturaleza" (o guerra) si entre ellos no existiera un 

pacto social constitutivo de una autoridad soberana. 

Como la concepción hobbcsiana identifica el nacimiento del estado con el de la 

sociedad. este paradigma niega la existencia de praxis y normas de relación no 

producidas por la autoridad 20 

Pero. los gobiernos estatales pueden arreglar sus conflictos de intereses. en base a reglas 

fundadas en el reconocimiento de la ventaja de la cooperación; esto también rige en Ja 

política internacional contemporánea en la cual el respeto hacia las reglas y hacia las 

instituciones de cooperación se vé reforzada por una creciente incapacidad de los 

Estados para regular sus propios asuntos internos sin una coordinación con las políticas 

de los demás Estados21 • 

Para el caso de América Latina. podemos decir que este paradigma se encuentra detrás 

de los modelos coercitivos y el sistema del eQuilibáo del poder. En el proceso de 

iniciación de Ja formación del sistema político regional sobre Ja base de su propia 

dinámica interna. se observa el predominio de un modelo coercitivo, que procuraba ya 

sea imponer Ja voluntad de uno o varios estados en la conducción de los asuntos 

interacionales de otros países. o al revés, impedir que esa intención pudiera realizarse. 

La naturaleza de este modelo se caracteriza por ser no cooperativa y con una fuene 

influencia de las tendencias al equilibrio del poder y a las consiguientes actitudes de 

confrontación. Expresión de este proceso son las políticas del mariscal Santa Cruz y su 

incidencia en la creación de la Confederación Peruano-Boliviana y su posterior impacto 
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en la política regional del Pacífico, las guerras en el ámbito atlántico y ouas que 

seguirían en el Pacífico y que ocuparon la parte más central de la política 

latinoamericana durante el siglo pasado.22 Este enfoque general, que se desarrolló 

inicialmente en EEUU y Europa, aún goza de popularidad en América Latina, no sólo 

entre sus académicos más tradicionales, sino también entre algunos cientistas sociales 

jóvenes que lo combinan con otros enfoques, tales como el marco de la dependencia, el 

imperialismo, la perspectiva sistémica etc. El clásico de Hans J. Morgenthau, ~ 

Amon&: Narions (publicado por primera vez en 1948), que en su versión española se 

intituló L"l lucha por el poder y la paz. Bs.As., Ed. Sudamericana 1963, aún parece ser 

el texto de las relaciones internacionales más popular en las academias diplómaticas y 

militares latinoamericanas y, también en algunas universidades de la región. 

b) El paradj¡:;ma de la comunidad, o groziano (de Grozio), o racionalista, (teoría del 

derecho natural en Merle), surgió en la misma época que el paradigma del estado de 

naturaleza. Se formó entre los juristas que veían un sistema de soberanías constituído a 

' su vez, como un sistema de monarquías inclinadas a reconocerse la legitimidad de sus 

existencias y a reconocer también las ventajas de regular las relaciones y transacciones 

de manera pacífica. En este paradigma se atribuya mucha imponancia a la existencia de 

un cuadro común de normas morales y jurídicas que demuestran el consenso de los 

Estados sobre cienos valores fundamentales: la solidaridad y los intereses comunes de 

los Estados son más importantes que los elementos que los dividen. Entre los intereses 
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comunes se considera prioritario la sobrevivencia de todos y la existencia de una 

organización que asegure el desarrollo y la satisfacción de las necesidades fundamentales 

de cada estado. Pensamos en el derecho internacional y en su aceptación por parte de 

los estados, para regular las interacciones y los intercambios; en las convenciones 

voluntariamente aceptadas y observadas, bajo el supuesto que las entidades territoriales 

soberanas actúan porque respetan las reglas y las prácticas que garantizan los intereses 

de cada una de ellas, al mismo tiempo que los de la comunidad mundial. La 

organización del sistema internacional armónico, entra en contradicción, sin embargo, 

con los específicos interes de los específicos estados que llevan a las violaciones de 

algunas reglas y consecuentemente, a los intentos de reformularlas radicalmente "'· 

En el paradigma de la comunidad se incluye también la concepción liberal que sostiene 

que los estados gobernados por regímenes democráticos encuentran naturalmente el 

orden y la armonía en sus relaciones. Pero sabemos que la síntesis entre liberalismo y 

democracia se ha caracterizado por ser una unidad vólatil entre principios antagónicos 

de poder político.25 

La organización del sistema internacional no puede caracterizarse por la estabilidad y l¡¡ 

armonía debido a que los estados conservan aún la soberanía en la tutela de solo; 

intereses, o los intereses del grupo que forman el estado, de aquí la contradicción que 

lleva a la violación de las leyes y a los intentos de cambiarlas radicalmente. 

Conocido también como modelo funcional-foanalista. En América Latina el intento de 

modalidades más flexibles que pudiesen conducir al objetivo de coordinación de 

políticas en función de las necesidades exteriores y de defensa. llevó al surgimiento de 
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un modelo funcional, con propósitos más específicos y con frecuencia de carácter 

coyuntural, que mantuvo una fuerte inclinación a la creación de estructuras formales. La 

mayoría de los tratados de alianza emanados de los congresos sudamericanos, sobre todo 

a partir de la mitad del siglo XIX corresponden a este modelo. Mientras se preparaban 

los grandes cambios del sistema internacional que intervinieron en la última parte del 

siglo XIX, y que condujeron al surgimiento de los Estados Unidos como potencia 

internacional, América Latina pudo alcanzar cierta autonomía relativa en el manejo de 

sus políticas regionales y exteriores, avanzando en la estructuración de su propio sistema 

político regional. Entonces, subrayamos que no todas las formas de coordinación o 

unificación tuvieron un carácter coercitivo durante ese período, pues hubo mecanismos 

consensuales efectivos, con particular referencia a la integración económica y el 

comercio exterior. Un caso muy relevante fué el de la Cláusula Bello, por la cual se 

creó un margen preferencial latinoamericano, estableciendo una excepción regional a la 

cláusula de la nación más favorecida que primaba en el comercio mundial. Hacia 1880 

el renaciente interés de la política de los EEUU en la región tendía a deteriorar los 

objetivos de identidad y autonornfa latinoamericana. Comenzo a surgir un modelo 
1 

político desintegrativo que haría imposible la coordinación buscada en función de lbs 

objetivos de la identidad y la autonomía. La expresión formal de este modelo fué el 

panamericanismo, que aunque se basaba en un consensualismo expresado en el ámbito 

de las conferencias y mecanismos panamericanos, en el hecho se trataba de un esquema 

altamente coercitivo."" 
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c) El pamdj¡::ma del mercado. o paradigma económico o estructural, (la concepción 

marxista en Merle),27 parte de Ja expansión del modo industrial de producción y de 

intercambio que ha modificado profundamente las bases de Ja vida material y ha 

producido el nacimiento de nuevas colectividades, las clases sociales. Este cambio ha 

afectado tanto el nivel estatal como el de Ja sociedad mundial. Marx ha evidenciado 

esta transformación y ha definido a las clases como grupos conscientes de sus propios 

intereses económicos en el proceso de producción. El pensamiento marxista sobre las 

relaciones internacionales ha conocido varias transformaciones ª Al lado de las clases 

sociales, otro dato fundamental del paradigma del mercado es la existencia de una 

economía mundial capitalista que traspasa los confines de Jos estados y en la cual se 

realiza una división del trabajo que genera y sostiene formas de estratificación y 

jerarquía que permiten a algunos ~pos y/o estados, el control del entero proceso 

productivo. 

La histora de la expansión europea ha sido examinada bajo esta óptica, tomando en 

general como punto de partida los imperios coloniales que se constituyeron desde el 

siglo XVI. A través del análisis de Ja constitución del mercado económico mundial se 

ha llegado a un amplio examen del significado de las conquistas territoriale~ 
extraeuropeas del siglo XIX. En el origen del debate sobre el imperialismo se 

confrontaron dos corrientes de pensamiento: la marxista -representada por los análisis de 

Luxemburgo, Lenin, Hilferding y otros- y la corriente liberal -centrada en el análisis de 

Hobson. 
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Para la corriente marxista, el imperialismo era la expresión del capitalismo moderno en 

su "fase monopolística" que tendía a dominar toda la escena mundial. También para 

Hobson el imperialismo moderno era una consecuencia del exceso de producción, de la 

concentración de capital en las economías industriales avanzadas y de la competencia 

por la ganancia; la evolución imperialista del capitalismo, de todos modos, podía ser 

evitada según Hobson con medidas de política económicas adecuadas por parte de los 

gobiernos de los estados industrializados. Para Hobson y los demás pensadores 

liberales, era posible separar -a pesar de su frecuente superposición -los asuntos 

políticos de los económicos; para los marxistas, en cambio, esta dicotomía no resiste la 

crítica del materialismo histórico. El debate sobre el imperialismo no se ha agotado con 

el fin de los regímenes coloniales en los años 50, sino que se han acuñado términos y 

conceptos (neocolonialismo, neoimperialismo, dependencia) para interpretar el sistema 

contemporáneo en el cual la internacionalización del capital29 ha aumentado 

enormemente gracias a las compañías multinacionales y, el mercado mundial ha llegado 

a ser aún más integrado que en el pasado bajo una única división del trabajo."" 

Gran parte del debate contemporáneo se concentra en los efectos de la penetración 
1 

capitalista en lo que se ha definido como la periferia del sistema o los estados del 

Tercer Mundo" ; este debate se desarrolla entre los estudiosos que en su mayoría tienen 

una extracción marxista, aunque también los hay de formaciones diversas como Myrdal 

y Galtung. 32 En términos generales el paradigma del mercado evidencia la imponancia 

de las variables económicas en las relaciones internacionales y llama la atención sobre 

la necesidad de que las organizaciones del sistema internacional a nivel global 
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establezcan también una autoridad que gobierne las fuerzas del mercado y reconcilie la 

economía con la política. Desde aquí observaremos el impacto del surgimiento de 

nuevos actores, nuevos Estados que han entrado en competencia con la leadership 

noneamericana que se encuentra venida a menos; que se ha aflojado el acoplamiento 

entre EEUU y Europa mientras que se crean uniones simbióticas entre la economía 

estadunidense y la japonesa. 

En América Latina y posteriormente también en otras regiones la perspectiva teórica de 

la dependencia ha sido utilizada como un marco teórico general y amplio que intenta 

describir y explicar el subdesarrollo económico y sus múltiples repercusiones en el 

campo social y político. Por medio de un enfoque omnicomprensivo, histórico y 

dialéctico, la teoría de la dependencia intenta explicar Ja falta de desarrollo nacional en 

America Latina a la luz de la inserción histórica de la región en el sistema capitalista 

mundial. El subdesarrollo no es simplemente el resultado del impacto de variables 

externas sobre las sociedades dependientes, sino un proceso complejo y dinámico que 

incluye factores tanto externos como internos. De ahí que el enfoque sea usualmente 

calificado como comprehensivo y global. 
' 

Esta perspectiva generalmente se centra en las relaciones entre una unidad externa muf 

"agregada", el sistema capiralisra global y, una sociedad dependiente fluída y 

fuenemenre desagregada, compuesta de distintas configuraciones de clase, alianzas y 

entre grupos externo y locales, ele. Por el contrario, el análisis de política exterior sigue 

utilizando como unidades básicas a los estados. Además países económicamente muy 

subordinados a los Estados Unidos, han demostrado durante largo tiempo un 
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componamiento de política exterior autónomo en relación a su socio principal. México 

es un buen ejemplo en este sentido. 

d) perspectivas cuantitativas sobre dependencia y polírica exterior: El interés que ha 

despenado la teoría de la dependencia en los círculos académicos noneamericanos y 

europeos ha llevado a la realización de estudios que procuran comprobar el tipo de 

relaciones causales que se establecen entre dependencia económica y política exterior. 

Aunque los vínculos entre estos estudios y la perspectiva latinoamericana de la 

dependencia son obvios, ya que ambas se centran en desigualdades internacionales y en 

las consecuencias que de ellas se derivan, se trata de dos tradiciones intelectuales 

esencialmente diferentes. Para evitar confundirlas hay que tener presente que mientras 

un grupo de autores (en su mayoría latinoamericanos y de otras regiones del TM), 

identifica el término dependencia con el proceso histórico de inserción de los países 

periféricos al sistema capitalista global, otros lo utilizan para denotar una posible 

subordinación de un estado a otro. Especificamente en materia de política exterior esta 

perspectiva ha tratado de determinar las relaciones que se establecen entre los vínculos 

económicos asimétricos y el componamiento de política exterior del país más débil: 

Esta asociación ha sido sugerida por la creencia común de que, dentro de una relación 

asimétrica, el país económicamente dominante puede obtener decisiones de política 

exterior favorables a sus intereses de pane de su socio dependiente gracias a los 

recursos de poder que le otorga esa relación bilateral. Esta relación se traduciría en una 

actitud de sumisión y acatamiento del país más débil, en vez de una convergencia de 
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posiciones con el país dominante." 

La reconsideración de los 1énninos fundamentales para describir la inserción del 

subdesarrollo en el sistema económico mundial ha llevado a la idea de 

"interdependencia". Sin embargo, el fracaso del Tercer Mundo de usar para las refonnas 

el poder de las instituciones, ha llevado a que este término sea percibido cada vez más 

como una dependencia dañina de los menos desarrollados a los más desarrollados ... 

Un examen de esta definición hecha por Havelock Brews1er señala que: 

"La dependencia económica podemos definirla como una falta de capacidad 
para manipular los elementos operativos de un sistema económico. Esta 
situación se caracteriza por una ausencia de interdependencia entre las 
funciones económicas de un sistema. Esta falla de interdependencia implica 
que el sistema no tiene una dinámica interna con la cual estaría capacitado 
para funcionar como una entidad autónoma independiente"" 

e) El parndi&ma pluraljs1a asume como dato principal de la realidad actual, las 

mutaciones que se han producido desde hace medio siglo en el entorno (progreso 

tecnico, explosión demográfica. ele.) han contribuido a moldear un sistema internacional 

radicalmente nuevo y sin precedentes en la historia. Los factores actuantes han 

contribuído a multiplicar el número de los actores. que aspiran a constituirse com9 

sujetos políticos de cambio. Si el Estado conserva todavía un papel eminente, hoy es un 

actor que ha sufrido una relativa pérdida de relevancia por la competencia que le hace 

el surgimiento de una pluralidad de sujetos colectivos, que luchan por un 1ra1amien10 y 

una aniculación democráticos, basados en la más amplia participación política de los 

sujetos interesados. 

Nuevas fuerzas emergen a la búsqueda de un papel y su intervención, permanente o 
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episódica. contribuye a modificar de manera sustancial las condiciones del juego en el 

escenario internacional. Las relaciones entre los actores obedecen también a nuevas 

reglas debido a la multiplicación del número de los actores; pero también por el hecho 

que estos actores ven su libenad de acción limitada por el cierre del espacio y por la 

unificación de la red en la que se desarrollan sus relaciones."' 

Denominado también paradigma de la sociedad mundial, sobrevalora las características y 

tendencias que estan lejos de cancelar la imponancia fundamental de los Estados en la 

organización de la gestión de los recursos mundiales. 37 

Para los que se ubican desde esta perspectiva, las relaciones internacionales se 

desarrollan en una dimensión que no puede ser reducida sólo a lo estatal porque 

también han llegado a ser relevantes las actividades que a través de los confines 

estatales desarrollan los grupos no gubernamentales o sustraídos al control de los 

gobiernos: los grupos económicos organizados son los más imponantes, pero otros 

grupos sociales, políticos, étnicos, culturales o de promoción con una base transnacional 

desarrollan actividades cada vez más relevantes a nivel mundial. La política de la 

sociedad global por tanto, ya no es política de potencias ni de capacidades fundada~ 

sobre los recursos materiales, sino que es una política basada sobre la comunicación r 
sobre la aceptación de los demás; los componamientos de cada actor no son 

determinados por la coerción, sino por los valores que atribuyen a las diversas 

relaciones que se establecen con los demás actores. Para el paradigma pluralista, 

entonces, el mundo es multicéntrico y altamente complejo. Tan complejo que es 

arriesgado por ahora hacer desde aquí nuestras observaciones, así es que, este paradigma 
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sólo lo tomamos con beneficio de inventario para el archivo de nuestras "fuerzas 

ocultas"'•. 

Los modelos analíticos e interpretativos para ordenar la política internacional se pueden 

organizar de acuerdo a su cercanía con las principales características de los paradigmas 

mencionados. Estas características son: la desieualdad de Jos Estados, que resuelven su 

coexistencia en relaciones donde predomina la fuerza, en el paradigma del estado de 

naturaleza; las ventajas de la c00peración para el interés común y los intereses 

particulares según las reglas que respetan distintas soberanías en el paradigma de Ja 

comunidad; Jos procesos de Ja economía capitalista que conectan Ja política internacional 

con las relaciones entre Jos actores del mercado mundial en el paradigma económico. 

En cualquier caso, el Estado se mantiene en las circunstancias actuales, CODJO el 

instrumento privilegiado de las relaciones internacionales'". 

"Pero si las relaciones entre Estados son indiscutiblemente relaciones 
internacionales, no puede deducirse, como generalmente se hace, que Ja 
proposición inversa sea exacta." 

1 
Las relaciones diplomáticas y las relaciones que Jos Estados mantienen por el intermedi6 

de las Organizaciones que han creado no son más que un aspecto de la realidad 

internacional. Junto a Jos contactos oficiales y al margen del círculo de las actividades 

estrictamente diplomáticas, hay que tener en cuenta las iniciativas "privadas" que 

superan o desbordan las fronteras de Jos Estados: Las actividades de los representantes 

de Jos "grupos de interés", como las grandes empresas buscan la extensión de su 
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influencia, asegurándose el control de las fuentes de materias primas y de los mercados. 

Los intereses profesionales o corporativos no son menos activos: obreros, comerciantes, 

miembros de profesiones liberales etc. se reagrupan en el plano internacional para 

reformar su acción a traves de diversas organizaciones: Federación Sindical Mundial, 

Confederación Internacional de Sindicatos Libres, Cámara de Comercio Internacional, 

etc. Los partidos políticos, al menos algunos de ellos como los partidos comunistas, 

socialistas y democrata-cristianos también tienen sus "Internacionales". Las Iglesias 

también constituyen organismos que desbordan las fronteras estatales y cuyas iniciativas 

pueden tener profundas repercusiones. Los cientificos, los deportistas, los movimientos 

humanitarios, también tienen sus asociaciones y sus f"ederaciones internacionales, y así la 

lista de ejemplos puede continuar. Casi no hay sector de la actividad política, social o 

económica que no tenga sus prolongaciones más allá de las fronteras. Además de las 

manifestaciones estructuradas y organizadas, existen las de f"uerzas espontáneas, como 

las corrientes de opinión, que desempeñan un papel imponante, pesando desde el 

interior o desde el exterior sobre las decisiones de los gobiernos. Merle concluye que 

"Sea cual sea la imponancia del papel desempeñado por los Estados en la 
sociedad internacional, las relaciones internacionales no pueden reducirse a 
los intercambios de todo tipo que se operan entre los gobiernos. Las 
relaciones internacionales comprenden el conjunto de intercambios, públicos o 
privados, que se desarrollan por encima de las fronteras" .40 

Con esta introducción de Merle, llegamos a otro enf"oque que tiene en común con los 

demás su tendencia a concentrarse en variables que se originan fw:ra de los países 

latinoamericanos para explicar sus componamientos externos. 
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f) Perspecriyas sjstémjcas· Practicamente todos los estudios sobre este tema se inician 

con una referencia a los cambios esenciales que se han registrado a nivel del sistema 

global y a las formas en que estos cambios han afectado las políticas exteriores 

individuales o regionales. Este interés en las variables sistémicas explica la relativa 

abundancia de trabajos que tratan la evolución histórica del sistema internacional, los 

componentes de este sistema (estados. regiones, organizaciones regionales y globales. 

corporaciones transnacionales. otras entidades transnacionales, etc.), y, la distribución de 

recursos económicos y políticos a este nivel sistémico global. El supuesto básico en 

estos estudios es que América Latina aparece como una región extremadamente sensible 

a su medio externo y que su componamiento de política exterior tiende a ser una 

reacción a estímulos que se originan a ese nivel. En el campo económico, las 

condiciones adversas fueron señaladas en los años 50 a través del 

g) Enfoque esttucruralista, desarrollado por los expenos vinculados a la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL). Inicialmente este enfoque se concentró en el 

creciente deterioro de los precios de las materias primas que exponaba América Latina 

y que contrastaba con el fuene aumento del valor de los bienes manufacturados y de 

capital que la región imponaba principalmente de los países desarrollados capitalista'4 

Este deterioro de los términos de intercambio provocaba dificultades crónicas en las 

balanzas de pagos y contribuía a las tasas relativamente bajas de crecimiento de la 

mayoría de los países de la región. Posteriormente este enfoque se fué extendiendo para 

cubrir temas tales como el impacto de las variables externas sobre la periferia 

capitalista, la dependencia financiera, la brecha científico-tecnológica, las corporaciones 
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transnacionales. etc. De acuerdo a la CEPAL". los efectos negativos causados por estas 

tendencias sistémicas podían superarse a través de una estrategia de industrialización 

basada en la sustitución de imponaciones; los procesos de integración y otros esquemas 

de cooperación regionales; la promoción de las exponaciones de manufacturas y otros 

rubros no tradicionales; y. por supuesto. la reforma del orden económico intemacional:02 

A nivel político, la mayoría de los especialistas se concentran en variables sistémicas 

internacionales tales como el paso de un mundo bipolar a uno multipolar, la ~ los 

cambios recientes en la distribución de los recursos en el sistema global, la crisis de la 

energía, el papel declinante de los EEUU en el mundo etc. Autores como Calchi Novati 

en Europa y Helio Jaguaribe en América Latina han analizado los cambios 

experimentados por el sistema político, económico y militar internacional y sus impactos 

en sus regiones. Otros autores destacan los efectos potencialmente positivos que pueden 

derivarse de las recientes modificaciones producidas en el sistema internacional, siempre 

que las políticas exteriores latinoamericanas enfrenten adecuadamente estos nuevos 

desafíos. Un enfoque algo diferente dentro de esta perspectiva general tiende a ver a 

América Latina como un subsistema regional caracterizado por la existencia de un 

conjunto de Estados geográficamente próximos que se relacionan intensamente entre sí, 

que companen un sentido de identidad regional, y que son percibidos en esta forma por 

otros actores externos. Otros, sin dejar de reconocer que los países de la región f"orman 

un subsistema. también prestan atención especial a las diferencias internas en América 

Latina, destacando los papeles desempeñados por potencias locales tales como Brasil, 
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México. Cuba. Argentina y Venezuela en los ámbitos regional y global. También hay 

especialistas que han evaluado las perspectivas para una política exterior común por 

parte de todos los paises de la región. identificando las condiciones favorables y 

adversas para el logro de esta meta. El enfoque sistémico representa un claro apone 

teórico para el estudio de las relaciones internacionales de la región. pero que por su 

mismo nivel de generalización debe ser complementado por las otras perspectivas. 

incluyendo tambien las que toman en cuenta las variables internas que influyen en las 

políticas exteriores latinoamericanas.•• 

En general. las perspectivas centradas en factores internos han recibido menos atención 

que las externas en los estudios sistemáticos sobre política exterior en América Latina. 

Variaciones de énfasis y matices permiten distinguir tentativamente cuatro grandes 

categorías de perspectivas: orientación del régimen; proceso de toma de decisiones y 

política interna; política burocrática y liderazgo ". 

De este modo vemos como detrás de los diversos enfoques y/o modelos subyacen los 

paradigmas o concepciones del mundo que forman las teorías••. que sirven 
1 

para 

interpretar los fenómenos internacionales contemporáneos. Cualquiera que sea la validez 

y utilidad de algunos enfoques individuales. los estudios sobre el tema han ido 

creciendo y toda esta nueva área de estudios está entrando en una etapa más teórica. La 

mayoría de las perspectivas reseñadas son todavía muy incipientes. hasta el punto que a 

veces no consisten mas que en proposiciones implícitas basadas en un estudio de caso. 
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en la experiencia de un solo país en un período determinado o en una ciena intuición 

intelectual. De ahí que hablemos de enfoques y perspectivas, mas que de teorías o 

preteorfas. Las perspectivas teóricas esbozadas anteriormente, constituyen enfoques que 

se complementan mutuamente. Además, a menudo es necesario proceder por la vía de 

la interpretación cuando no se encuentre en la (pre)teorfa, la representación 

simplificada de una pane de la realidad que 

"organice los fenómenos de manera que aparezcan como recíprocamente 
dependientes; que una los hechos que aparezcan sueltos y que nos ayude a 
demostrar como los cambios en algunos fenómenos producen necesariamente 
cambios en los otros fenómenos'"'". 

Debemos precisar además que la explicitación del paradigma mismo no será nuestro 

motivo de estudio, es decir, no es el motivo principal de nuestra preocupación, pero 

queremos dejar constancia que desde la posición de observadores tenemos presente los 

elementos señalados. 

2. Qesarrollo y sistema internacional 

1 

Una vez definidas las perspectivas paradigmáticas corresponde aclarar la elección de d~l 
objeto y de la metodología. 

Ahora no se trata como en la introducción general de considerar las "relaciones 

internacionales" en tanto que disciplina científica. A esta altura, Merle nos entrega una 

definición mucho más comprensiva que las anteriores. Entenderemos por "relaciones 

internacionales" el 
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"conjunto de transacciones o de fluio Cde ttansacciones) que atraviesan las 
fronteras º que jncluso tienden a arravesar)as"; 

o. si se prefiere la otra formulación: 

"las relaciones internacionales pueden definirse no en los términos de las 
fronteras que las encierran. sino en los términos de las fronteras que 
transgreden''" 

Esta definición nos dice Merle. presenta la ventaja por una parte de que incluye en las 

relaciones internacionales las manifestaciones rnás diversas. tanto por su origen (público 

o privado). corno por su contenido (político. económico. social. cultural etc.) Por otra 

parte. tiene en cuenta el fenómeno fundamental que constituye la división del mundo en 

Estados. puesto que hace precisamente de la existencia de los Estados. materializada en 

el terreno por el trazado de las fronteras. la condición necesaria y suficiente para que 

una relación pueda ser calificada de relación "internacional". Es pues la localización de 

los intercambios con respecto a la frontera lo que determina el carácter internacional o 

no de un fenómeno. Mientras los Estados subsistan. la separación político-jurídica del 

espacio será la que cree el hecho "internacional". nos dice el propio Merle. que en este 

punto ha dejado de lado la concepción de las "relaciones entre Estados" para utilizar el 

criterio de la localización que permite integrar en el campo de investigación la totalidllf1 

de los intercambios. transacciones o flujos. que se manifiestan entre todos los sectores y 

a todos los niveles de la actividad pública y privada. a través de las fronteras. 

El supuesto del cual partimos es que en este trabajo quedan integrados los conceptos de 

relaciones internacionales y política exterior. Aún cuando los criterios que se utilicen 

no son siempre claros. creemos que se trata de una distinción útil para otro tipo de 

estudio. Mientras que los análisis de relaciones internacionales se centran en los 
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procesos de interacción global que involucran por lo menos a dos unidades düerentes 

dentro del sistema internacional, los estudios de política exterior se refieren a aquellas 

acciones que tienen lugar en un determinado país y que se dirigen a su medio externo ... 

3. El método de invesri¡¡:ación 

El análisis sistémico es un procedimiento de presentación ordenada y sintética de los 

hechos internacionales más significativos, permite que la atención se detenga en las 

decisiones políticas de los Estados, de las organizaciones internacionales y en las fuerzas 

ttansnacionales. 

Para hacer uso también de este enfoque nos conviene explicitar el concepto de ~ 

social ¡¡:lobal, es decir, el conjunto organizado de partes interdependientes, cada una de 

las cuales es a su vez un sistema, que a su vez se compone de subsistemas y así por el 

estilo. A su vez cada sistema, por global que sea, forma parte de un sistema más 

' 
amplio en una serie de niveles interactuantes y en cada nivel puede encontrarse u'n 

sistema con plenos derechos. La denominación de sistema, subsistema. suprasistema, 

dependerá del nivel en el cual instalamos nuestro punto de observación, es decir. según 

el pedazo de realidad considerado. 

Al definir nuestro nivel de análisis, Jo que resta en el sistema global se denomina 

entorno. Por lo tanto, el entorno estará constituído por el conjunto de factores cuya 



Introducción 40 

interacción influye en la estructura y por supuesto en el funcionamiento del sistema"°. 

Lo más probable es que por las características del trabajo, nuestras unidades de análisis 

o sistemas irán cambiando e irán dejando en la sombra (e influyendo a través de las 

"fuerzas ocultas") sus ligamentos externos, o internos segun el caso. Citamos una 

observación metodológica útil de Merle: 

"Lo que hay de específico en las relaciones internacionales es que el entorno 
se encuentra situado en el interior y no en el exterior del sistema". 

De aquí deriva su definición de sistema internacional: 

"Propongo llamar sistema internacional al conjunto de relaciones entre Jos 
principales actores que son Jos Estados. las or~anjzacjones internacjonales y 
las fuerzas trasnacjonales En consecuencja el entorno estará constjtuído por 
el coniunto de f"actores {natural. cconómjco tccnoló¡iico demolJI'áfico e 
jdeol61Pco> cuya combinacjón influye en Ja estructura y en el funcionamiento 
del sjstcma" 

Merle continúa diciendo 

"Pero debe entenderse claramente que las relaciones entre el sistema y el 
entorno, tal como los hemos definido, caminan en los dos sentidos: los 
cambios que se producen en la dimensión, en la estructura y en el 
funcionamiento del sistema están en condiciones de influir, a su vez sobre 
los factores que constituyen el entorno"" 

Debemos entonces observar con atención los cambios que se producen al interior, en la 

estructura, en el funcionamiento del sistema, así como también. su influencia en el 

entorno, y... por qué no esperar que este nuevo cambio del entorno influya sobre el 

funcionamiento del sistema?, es decir. pensamos que existe una relación dialéctica entre 

el núcleo del sistema y su entorno. 

Esto constituiría motivo para un proyecto más ambicioso. 
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Por ahora quedan a nivel de los postulados -que fonnarían la hipótesis de u.n trabajo 

mayor- que constituyen nuestro instrumento de observación. al descomponer los 

elementos del problema. Al estudiar las relaciones de cooperación para el desarrollo 

entre Italia y América Latina debemos acercarnos gradualmente a medida que vayamos 

alumbrando por partes lo que constituye el entorno del sistema. en el que se dan estas 

relaciones. 

En este estudio identificaremos el entorno con el desarrollo global que es una realidad 

más amplia que la del sistema económico, porque coincide con la sociedad humana de 

la que debe ocuparse, o sea, cuando se habla de desarrollo, se habla de una determinada 

realidad social en su conjunto (un país, una región, una ciudad) y no sólo de la 

organización de su vida económica52 Al identificar el entorno con el desarrollo global, 

se llega a la unidad mayor (que antes no existía).'' Dentro de esta globalidad, la no 

destrucción de algunas partes del sistema significa salvaguardar la especificidad de las 

partes y con ello salvaguardar la variedad interna del sistema. 

El subsistema económico debe ser conceptualmente reinsenado en el sistema como 

productor de bienes y servicios, mediante los cuales se satisfacen las necesidades de los 

individuos que componen el sistema social. Desde la posición de globalidad asumida, la 

condición es asegurar el equilibrio del ecosistema. 

Aquí entra a jugar un papel imponante la variable tiempo, pues es necesario unir los 

objetivos con los períodos de tiempo de modo adecuado, asignando prioridades 

diferentes y midiendo las alternativas y los costos no sólo en ténninos económicos.54 
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Estos son algunos puntos nodales del desarrollo o del conjunto del desarrollo con los 

cuales se anicula el desarrollo global de un sistema social de cualquier nivel de sistema 

que se quiera analizar." 

4. Análisis de las políticas 

En congruencia con las interrogantes principales de la investigación. para evaluar las 

perspectivas de cooperación entre América Latina y Europa. hay que aclarar la posición 

de las dos regiones en el contexto internacional. sus diferencias y características 

comunes. 

Debemos tomar en cuenta los siguientes elementos dentro de un proceso cuyo fin aún 

queda por definir: A fines de los años 70 América Latina se convirtió en participante 

activo de la política internacional: entre otros factores cabría citar las exigencias 

económicas. la imponancia dentro del sistema internacional del Tercer Mundo en 

general y la respuesta al incremento de interés político en América Latina por pane de 

otros actores del sistema internacional. 

El análisis tiene por objeto examinar hasta que punto Europa Occidental (incluída como 

América Latina en el concepto de "hemisferio occidental" desarrollado por EEUU). es 

capaz de cumplir un papel relevante para ambas panes en el proceso de integración de · 
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América Latina al sistema internacional tanto a nivel de región. como de Estados 

individuales. Aunque el propósito no era presentar un análisis económico. se 

sobreentiende que en el conjunto de las relaciones internacionales. las económicas no 

pueden ser pasadas por alto; pero basado en esto se puede observar que las afinidades 

políticas entre Europa y América Latina tienden a desdibujarse. En este aspecto nos 

interesa ver como la ayuda al desarrollo de Italia en América Latina está relacionada en 

la mayor parte de los casos a la afinidad política. 

La explicación de los instrumentos de análisis intentará. en primer lugar. definir el 

contexto internacional global donde se desarrollarán las relaciones entre Europa y 

América Latina. tomando en cuenta el rol jugado por EEUU y el modo en que 

condiciona la relación del subsistema Europa-América: las formas de relación de la 

CEE y los países que mantienen relaciones bilaterales con Latinoamérica. La influencia 

de distintos tipos de actores. principalmente las Internacionales (IS.DC y liberal. además 

de la Iglesia). que en su mayoría demandan medidas concretas para que las políticas de 

ayuda económica sean congruentes con el refuerzo político a los diferentes gobiernos 

civiles que deben satisfacer demandas concretas de los ciudadanos. al mismo tiempo que 

deben mantener la estabilidad política. para impedir su deligitimación que podría derivar 

en nuevos gobiernos autoritarios de cone militar. En este contexto se trata de ver el 

surgimiento en Italia de la política de la Cooperación al desarrollo y los lineamientos 

que adopta en su propio proceso de desarrollo. 
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En el capítulo Il, se trata de precisar si efectivamente existe una "política 

latinoamericana" en Italia y si es internamente coherente y sistemática. Se hará una 

revisión del papel de Italia en las relaciones None-Sur y las medidas que adopta hacia 

América Latina a partir de la actual década. 

Para ello, se efectuará una comparación entre la situación durante el período 1979-1988 

respecto del período anterior, para poder precisar el grado de continuidad existente, en 

las políticas adoptadas a nivel de gobierno y en su relación con otros grupos de inierés, 

especialmente, los partidos políticos italianos. 

En el capítulo Ill se trata de ver las formas que la Cooperación al desarrollo de Italia 

asume en el área de acuerdo a la legislación vigenle. 

En el capítulo IV se verán las formas que asume la relación económica de llalia hacia 

América Latina. Para comprender mejor este punto hemos desarrollado la visión de 

Italia en el conjunlo de los paises desarrollados y el papel innovador de su sector 

empresarial, su papel en Europa y su rol de inversionistas en EEUU. Luego, observamos 

las primeras empresas comerciales italianas en América Latina y el progresivo cambio 

de la manera de insenarse de éstas en la región. 

En el capítulo V , trataremos de dar una visión de las relaciones de Italia con México, 

desde el punto de vis1a de los grupos de intereses económicos i1alianos así como los 

cambios experimentados por México a raíz de su situación de segundo país deudor 

la1inoamericano, que ha condicionado su polílica ex1erior actual. 

Por úhimo traiaremos brevemente las perspec1ivas de desarrollo de las relaciones de 

cooperación al desarrollo entre llalia y México, dentro del marco de las prioridades que 
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Italia tiene en este tipo de relaciones con el resto de la región. 

Para esto, se hará un esfuerzo por identificar las tendencias de concentración geográfica 

y sectorial de la política latinoamericana de Italia en la región y establecer que lugar 

ocupa México en el ínterés de la cooperación italiana. Si existiesen, como es de 

esperar, se intentará establecer los vínculos de causalidad entre el grado de 

concentración de los intereses paniculares de Italia, así como las ventajas y desventajas 

de una cooperación más estrecha, señalando también los obstáculos que en ambos lados 

impiden tal cooperación. 

El propósito de este esfuerzo sería identificar los países o áreas de interés que podrían 

suscitar mayor atención por parte de Italia. La indagación de estas tendencias es de 

especial interés ya que podría servir para detectar espacios de acción potencial para los 

países latinoamericanos y especialmente para México. 

S. Técnicas utilizadas 

En el manejo de la información hemos empleado las técnicas de investigación 

documental, así como la entrevista. 
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En la investigación documental, hemos recurrido al material bibliográfico, al igual que a 

la información periodística y a las revistas. Las entrevistas las utilizamos para suplir en 

cienos casos la ausencia de material bibliográfico, o bien para enriquecer la calidad de 

la información y completar el material bibliogr.ífico procesado. 

Corno base de datos se han utilizado en la medida de lo posible fuentes de primera 

mano al trabajar con los documentos oficiales de la Dirección General para la 

Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sistematizando y 

elaborando gran pane de la información que se encontraba no organizada. 

Las bibliotecas más socorridas han sido las del IPALMO, ISCOS, y sobretodo de la 

Dirección General de Cooperación al Desarrollo, de algunos organismos internacionales 

y de numerosas ONG italianas de cooperación al desarrollo. 

Durante los dos afios que ha durado la elaboración del presente trabajo se ha asistido a 

numerosos eventos (conferencias, seminarios, talleres, etc) organizados por diferentes 

organismos y relacionados con la Cooperación internacional al desarrollo. 
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Notas de la introducción 

l. El criterio utilizado para seleccionar Italia, se basa no tanto en su latente presencia 
histórica (económica, cultural y política) comparada a otros países europeos más 
activos como Alemania, España, Francia y Holanda hacia América Latina, sino 
más bien se ha considerado el activo papel de Italia durante los últimos años 
hacia la región, que ha llevado a situarlo en la visión de muchos latinoamericanos 
como una de las principales potencias europeas que podría contrapesar la 
presencia hegemónica de Estados Unidos en el área latinoamericana. 

2. Ver por ejemplo, Herbert Goldhammer, The Eoreign Powers jn Latjn America. 
Princeton, Princeton University Press, 1972; Wolf Grabendorff, "Las Relaciones 
entre América Latina y Europa Occidental" en H. Jaguaribe (ed.), La Politjca 
laremacional de los Años 80 Buenos Aires, Ed. Belgrano, 1982. 

3. Ver. por ejemplo. Von Gleich. Albretch, Gennany and Latin America, Santa 
Monica. Rand Corporation, 1968; Von Gleich, A .• "The Economic Relations 
between Gerrnany and Latin America and the Significance of the European 
Community" en Grunwald, J. (ed.), Latjn Amerjca and World Economy, Beverly 
Hills, Sage, 1978, pp. 99-119; Laurence Whitehead. "Britanin's Economic 
Relations with Latin America" en Grunwald.J., (ed.), ibid., pp. 73-97; Gravil.R., 
"Anglo-U.S. Trade Riva!ry in Argentina" en D.Roch (ed.). Argentina jn the 20th 
Century London, 1975. 

4. Ver, por ejemplo, Pío, A. (ed.) Europa-America Latjna· Nuove Forme dj 
Coopernzione, Milano. Unicopli Ed., 1988, p. 223; AAVV. America Latina y 
Europa en el debate esttatégjco mundial EURAL,Buenos Aires, Ed.Legasa,1987, 
pp. 385; Mols, Alfred, El Marco Ioternacional de América Latina Barcelona. ED. 
Laia, 1985,p.212; Carmagnani, Marcelo e Giovanni. Casetta. America Latina· La 
Grande Trasformazione 1945-1985, Torino, Ed. Einaudi,1989. p.178 

5. Vease Herrera. Juan Eduardo. "Clepi. Informe sobre la economía mundial: 
perspectiva latinoamericana. El desafío de la incertidumbre", Opciones num. 15. 
enero -abril 1989; George, Susan. JI debjto del Terzo Mondo, Iscos, Roma, 1989. 

6. Véase Pasquini. Giancarlo, "Le Americhe latine ne! sistema mondiale", ~ 
Jnternazjonale num. 6-7, junio-julio 1987. 
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7. Calchi Novati. Giampaolo, "Gli sviluppi della situazione internazionale" en AA VV. 
Conve¡:no su· Gli svilyppi della situazione intemazionale· un ruolo pcr Pltatia. 
Roma. ACLI, Forum Italiano, IPALMO, junio de 1980, p.24 

8. El modelo "burocrático" establecido por Graham T. Allison sobre la crisis de 
Cuba. Essence of Decjsjoo- Explainin~ the Cuba Crisis. Boston. 1971. mostraba 
que las decisiones imputadas a los gobernantes. frecuentemente se explican por las 
maniobras en los aparatos que informan y aconsejan a los dirigentes y que llevan 
a cabo su propia estrategia. tanto en sus relaciones mutuas con las burocracias 
rivales en el interior de cada Estado. como en sus relaciones con sus homólogos 
extranjeros. Veáse. Merle, Marcel, Sociolo¡pa de las Relacjones Internacionales, 
Madrid. Alianza Ed. 1978, p.119. 

9. Los procesos de toma de decisiones. son parte integrante del enfoque sistémico, 
desde el punto de vista de la política interna. Esta perspectiva es similar a la que 
se concentra sobre las formas de organización política y el impacto que ésta ejerce 
sobre un determinado país. La diferencia estriba en que los procesos de toma de 
decisiones tiende a desagregar más el contexto interno, centrándose en 
participantes, tipos de procesos de toma de decisiones e influencias domésticas que 
intervienen en el campo de la política exterior. En consideración al enorme poder 
detentado por la presidencia en casi todos los países latinoamericanos. diversos 
analistas ven al proceso de toma de decisiones en materia externa como 
esencialmente presidencial y unipersonal. Por otra parte, los sistemas políticos de 
la región. tanto democraticos como autoritarios, incluyen burocracias muy 
institucionalizadas y redes complejas de grupos de interés que participan en el área 
de política exterior. También niveles relativamente altos de desarrollo. o 
modernización económica. social y política en comparación con otras regiones del 
TM se han traducido en nuevas demandas para lo que solían ser los equipos 
tradicionales de política exterior. En general los actores gubernamentales tienden a 
ser más numerosos en los países mayores y más desarrollados de América Latina. 
como Brasil. México. Argentina y Venezuela. pero incluso en los países más 
pequeños se ha producido un proceso gradual de diversificación y especialización 
de actores que participan en la política externa. Los partidos políticos, 
especialmente en las sociedades más pluralistas, han desarrollado a veces un fuene 
interés en asuntos internacionales y, cuando se les ha permitido hacerlo.han 
participado intensamente en el proceso de toma de decisiones. Algunos grupos de 
interés también han desempeñado un papel relevante en el proceso de toma de 
decisiones de política exterior tanto en Italia como en América Latina. 
La política burocrática: tiende a considerar a la política exterior como resultado de 
procesos de negociación entre diversas agencias gubernamentales. dotadas de 
distintos valores, percepciones y estilos. De acuerdo a este enfoque, la política 
exterior no es vista como un proceso racional, coherente y orientado hacia cienos 
objetivos generales, sino con10 el resultado de las interacciones y negociaciones 
entre agencias rivales. Este proceso con1petitivo tiene lugar dentro de cienos 
límites debido a que hay restricciones externas y, también, valores companidos por 
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todos los panicipantes. En México, el enorme poder de la Presidencia no ha sido 
obstáculo para el crecimiento de una burocracia altamente diversificada y 
autónoma, que ha tenido una presencia muy activa en el arca de las relaciones 
económicas internacionales. Indicaciones de luchas burocráticas en algunas 
decisiones imponames como la discutida decisión de México de adherir al GA Tr 
es un buen ejemplo. En suma, a nivel restringido, este enfoque puede entregar 
apones imponantes. Un enfoque que combina política burocrática con uno 
centrado en el ljderaz¡:o (políticas personalistas y fenómenos de liderazgo 
carismático) se ha utilizado para explicar cambios recientes registrados en la 
política exterior cubana. Véase. Van Klaveren. Albeno "El análisis de la política 
exterior latinoamericana: perspectivas teóricas". en Muñoz, Heraldo y Tulchin, 
Joseph, Entre Ja autonomía y Ja subordinación Política exterior de los pa(ses 
latinoamericanos Tomo 1 BsAs, Grupo Editor Latinoamericano, 1984, pp.39-46. 

10. Muñoz. Heraldo, "El escenario mundial hacia et año 2000" en Estudios 
Internacionales n.81, enero-marzo 1988, Ed. Instituto de Estudios Internacionales 
de la Universidad de Chile. 

11. Stanley Hoffmann, Primacy or World Order American Forej¡:n PoHcy sjnce tbe 
Cold War,New Yor: Me Graw Hill, 1980, citado por Muñoz, Heraldo, "El 
escenario mundial hacia el año 2000", Estudios Internacionales n.81, enero-marzo 
1988, Santiago, Ed. Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de 
Chile. 

12. Ver Merle, Marce!, Sociolo¡:fa de las relacjones internacionales. Madrid, Alianza 
Ed. 1978, p.150. 

13. Según Merle el error de la mayoría de los teóricos ha sido y todavía lo es, buscar, 
como perseguían los alquimistas la piedra filosofal, un principio único y 
permanente que informaría de la totaHdad de los fenómenos internacionales a 
través de las edades y también para los tiempos venideros. Frente a esta5 
pretensiones desmesuradas, recomienda "limitar el campo de investigación a un 
período determinado de la historia; en este caso, aquel en que vivimos y nos ha 
tocado vivir. Pero para que el planteamiento no sea, como el de muchos 
historiadores, puramente descriptivo y "evenemencial", es indispensable que 
proceda, por lo menos como hipótesis de trabajo, a una visión sistemática. Esta es, 
además la razón de ser de la intervención del sociólogo, cuyo cornponamiento 
frente a los datos de la realidad no se confunde con el del historiador. Pone de 
ejemplo a Raymond Aron que reintrodujo la teoría del estado de naturaleza corno 
paradigma de su interpretación de los fenómenos internacionales contemporáneos. 

14. En cada campo de estudio el conocimiento científico se basa sobre concepciones 
globales del objeto estudiado que son las que inspiran cada anáHsis, investigación 
o teoría. 
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Un paradigma es la concepción de la esencia de una realidad global y sirve de 
base a los cientificos para elaborar una teoría. 
En las ciencias sociales un paradigma no es siempre compartido por todos los 
cienúficos y sucede a menudo que diferentes paradigmas existen uno al lado de 
otro. sin que uno logre dominar a los demás. Este es el caso de las Relaciones 
Internacionales. en cuyo interior existen diversos paradigmas e incluso. muchas 
teorías al interior de cada paradigma. 
La teoría. en cabio, es una representación simplificada de una parte de la realidad 
que "organiza los fenómenos de modo que aparezcan como reciprocamente 
dependientes; une hechos que de otra manera se ven dispares; demuestra corno los 
cambios en algunos fenómenos producen necesariamente cambios en otras". La 
simplificación ejecutada por el teórico, le logra fundamentalmente a través de 
cuatro operaciones fundamentales: abstrayendo una parte de la realidad de todo el 
resto, juntando componentes distintos de la realidad según sus juicios personales. 
aislando las acciones e interacciones de algunos factores y de algunas fuerzas 
como si todos los otros factores y todas las otras fuerzas no tuvieran efectos 
relevantes. idealizando el valor de los resultados alcanzados. En el curso de este 
trabajo de simplificación y en la sucesiva organización conceptual de la 
explicación, el téorico no parte de los hechos ni luego se basa solo en ellos, sino 
que se mueve con el bagage intelectual constituido por su perspectiva 
paradigmatica, por su conocimiento teórico-disciplinario y por sus elecciones 
metodológicas. 
Moviendose dentro de un mismo paradigma. diferentes estudiosos, pueden formular 
teorías entre ellos distintas porque distintos son los procedimientos de 
simplificación de la realidad y la organización de los respectivos conceptos. Véase 
Kuhn T.S. The stmcture of scientificrevolutions Chicago, The University of 
Chicago Press, 1962 y Waltz K. Theor:y of intemational polirics, Readings. 
Addison Wesley. 1979. citados por Fulvio Attina.La polirica intemazjonale 
contempornnea,Milano,Franco Angeli Ed., 1989, pp.26-27. 

15. Según mi diccionario, sistémico -ca es un adjetivo relativo a la totalidad de un 
sistema general, por oposición a local. 

16. Para profundizar sobre las diferentes concepciones de las relaciones internacionales. 
véase Merle, Marce) ob.cit .• pp. 25-136. 

17. Fulvio Attina recomienda para el la concepción sis te mica ver Ka plan M.. ~ 
and process in internatjonal polirics New York, Wiley and Sons, 1956 y Waltz 
K .• op.cit; y por del centrismo del Estado a Kratolchwil F.V., "On the notion of 
"interest" in international relations" en "Jntematjonal OrL\:anjzation. 1982. 36o,l, 1-
30. Para una confrontación entre los dos enfoques ver Medina M. "La aplicación 
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del concepto de estructura a la sociedad internacional", Revista de Estudios 
Inremacionales, 1982, IV,3, 985-1004. 

18. Para una descripción detallada de esta situación, véase Huneeus, Carlos "El 
sistema de partidos politicos en Chile. Cambio y continuidad", revista opciones 
núm. 13, enero-abril 1988. 

19. Además lo que para unos es paradigma, para otros es teoría. Este problema de 
connotación diferente lo encontramos al leer a Attiná, Fulvio, La política 
internacional comernporánea, Milano, Ed.Franco Angeli 1989 y al leer a Marce! 
Merle, Marce!, ob.cit. 

20. -Independientemente de las formas en que se legitima el Estado, éste aparece como 
representante de la Nación (de aqui que el nacionalismo surja corno pieza clave en 
la lucha política por el control del Estado). 
Esto lleva a que el antagonismo de clases se desarrolle a través de contradicciones 
nacional-populares, es decir corno disputa alrededor de la representacion de los 
intereses nacionales y no corno enfrentamiento directo entre las clases. El caracter 
de clase del Estado se realiza a través de la hegemonía clasista sobre la nacional
popular. Lo especificarnente burgués de la política consiste en la máxima 
limitación de la participación popular en los asuntos nacionales, en la conversión 
de la política en monopolio excluyente de los "especialistas" y en la constitución 
del pueblo en masa de maniobra sin iniciativa propia. La política burguesa tiene 
una finalidad muy clara: impedir toda modalidad efectiva de participacion popular 
en la administración pública y por ende separar al aparato central burocrático del 
Estado de cualquier control popular. 
La "despolitización" de la sociedad es en beneficio de una política que se niega a 
sí misma, pero envuelve al conjunto de las relaciones sociales. 
Lo político aparece sólo como uno de los campos de acción social, una posición 
entre las varias que tiene el ciudadano (que es el individuo como sujeto político) 
junto al lillUllli de obrero, al de deportista, padre de familia etc. 
La ideología politica burguesa implica la estadolatría, 1 

es decir, la inversión que pone al Estado como el Sujeto Político real y que en 
cambio, pone a los individuos, como meros objetos de la política. 
Según esta concepción política, el Estado como representante de los intereses 
nacionales, debe erigirse como instancia de reglamentación exclusiva de la vida 
social, es decir, debe someter -sujetar/convencer- a los ciudadanos.Vease Salazar, 
Luis Marxismo y Filosofía· un horizonte polémico México, UAM-A, 1983, pp 
184-186. 

21. Attina, Fulvio, La po!itica internazionale contemporánea, Milano, Ed. Franco 
Angeli, 1989, pp. 30-31. 
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22. Véase, Orrego Vicuña, Francisco, "Sistema Internacional. Democracia y 
Pluralismos: incidencias en la Coordinación regional de las políticas exteriores". en 
Muñoz.Hemldo y Tulchin, Joseph (Ed). Entre Ja autonomía y Ja subordjnacjón. 
Tomo 11 BsAs. Grupo Editor Latinoamericano, 1984. pp 469 

23. Otros textos muy consultados son: Raymond Aron. Paix et Guerre entre les 
Nali2nJi. publicado por primera vez en 1962. traducido al español bajo el título de 
Paz y Guerra enttc las nacjones. Madrid. Ed. Revista de Occidente 1963; y Georg 
Schwarzenberger, Power Politics (publicado por primera vez en 1941) cuya versión 
española se titula La politjca del poder Estudio de la socjedad 
inrernacjonal Mexico, FCE, 1960. En Europa estos enfoques han sido renovados, 
dandole imponancia a las corrientes noneamericanas más actuales e incluso a 
algunos apones surgidos en América Latina, como el enfoque de la dependencia. 
Véase, Van Klaveren, Albeno, "El análisis de la política exterior latinoamericana: 
perspectivas teóricas'', en Muñoz, Heraldo y Tulchin, Joseph, Entre Ja autonomía y 
Ja subordinación Política exterior de los pajses latinoamericanos Tomo 1 BsAs, 
Grupo Editor Latinoamericano. 1984, pp.24-25 

24. Véase Santa Cruz. Hernán.Cooperar o perecer· el dilema de la comunidad mundial. 
Tomo U Luces sombras y tormentas en los años rnaduros.Bs.As.Grupo Editor 
Latinoamericano,1988. Santa Cruz denuncia aquí que los países que promueven 
los llamados "cambios estructurales" pretenden eliminar elementos y principios 
esenciales y convertir a las organizaciones basadas en la igualdad y en la 
seguridad política. social y económica de todos los habitantes de la tierra. en 
instituciones al estilo de las empresas privadas financieras o económicas. sometidas 
a la dirección y el poder de veto de los accionistas mayores. Sostiene que el 
mundo enfrenta un intento para el retorno de las políticas de poder. denunciando 
la contradicción entre las notables realizaciones de los Organos y Organismos del 
sistema de Naciones Unidas y el implacable ataque de los gobiernos de Estados 
poderosos para maniatar o eliminar dichas instituciones. 

25. Véase Boron. Atilio. "Entre Hobbes y Friedman. liberalismo económico y 
despotismo burgués en América Latina". Cuadernos Políticos, n.23. enero-marzo 
1980. p.47. 

26. Para profundizar sobre este modelo, véase, Orrego Vicuña. Francisco, "Sistema 
internacional, democracia y pluralismos: incidencias en la coordinación regional de 
políticas exteriores". en Entre la autonomía y la subordinación Politica exterior de 
los países latinoamericanos Tomo 2.Bs.As. Grupo Editor Latinoamericano. 1984, 
pp.469-476 

27. Mer!e en el capítulo cuarto señala que: "La diversidad de los enfcx¡yes estudiados 
basta para demostrar que unos mismos fenómenos son considerados forzosamente 
con una luz distinta en función del ángulo que se los observe. Aún más: según la 
perspectiva adoptada. unos hechos aparecerán a plena luz mientras otros 
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permanecerán en la sombra". Luego se pregunta:"Pueden reducirse a la unidad 
estas distintas teorías?" señalando que: " ... las interrogantes que afectan a las 
relaciones internacionales ponen en tela de juicio las creencias y los mitos más 
solidamente enraizados con respecto a la naturaleza del hombre y la función de la 
sociedad, aquéllas, las relaciones internacionales, no pueden recibir respuestas 
uniformes ni comúnmente admitidas." O sea, que no es posible la unidad entre 
estas diversas concepciones de las relaciones internacionales. 

Entonces, si la vía del sincretismo está cerrada, la de la elección entre las tres 
vías exploradas tampoco es satisfactoria. Indudablemente, cada una de estas 
opciones tiene sus méritos, pero también tiene sus límites, ninguna de ellas 
permite apreciar correctamente la totalidad de los fenómenos observables. Para 
escapar a este callejón sin salida, podemos tratar cienamente de elaborar "otra" 
teoría. Pero mejor que lanzarse a un camino tan aventurado, parece más razonable 
preguntarse si es posible una teoría de las relaciones internacionales y si no es 
mejor contentarse, tras haber precisado el objeto de estudio, con una hipótesis de 
trabajo". Merle, Marce!, "Capítulo 4. Teoría o hipótesis de trabajo?" en ob.cit., pp. 
140-141 

28. Fulvio Attiná recomienda referirse a Kubalkova V. y Cruisckshank A.A., Marxism
lenjnjsm and the theory of jnrernarional re!arions, London, Routledge and Kegan 
1980. 

29. Véase de Emmanuel, Arghiri,El jntercambjo desi¡¡ual Ensayo sobre los 
anta~onismos en las relacignes económicas internncionales. México, Ed. Siglo XXI, 
5a.edición en español, 1979. 

30. Para un análisis detallado de la acelerada integración de las economías 
"socialistas" de la URSS, Europa Oriental, China, Corea y Vietnam en la división 
internacional capitalista del trabajo como parte de la respuesta a la crisis política y 
económica mundial (la crisis del sistema capitalista), que también afecta a las 
economías y sistemas del socialismo real.véase el capítulo 1/4 de Gunder Frank, 
Andre, La crisis mundial 1 Occidente Paises del Este y Sur,Barcelona, Ed. 
Bruguera, 1979, 242-356. 

31. Pensamos que la selección del texto de Atilio Borón, "Entre Hobbes y Friedman, 
liberalismo económico y despotismo burgués en America Latina", Cuadernos 
Políticos n.23, enero- marzo 1980, pp.45-64, era pertinente para "hacer hablar" los 
paradigmas aquí presentados. 

32. En el intento de definir la especificidad del marxismo, Luis Salazar ha resumido 
los planteamientos de los dos filosofos marxistas contemporáneos de mayor 
relevancia teórica y política: Althusser y Colletti. En relación al paradigma 
considerado, nos interesa dejar en claro que estamos de acuerdo con que "el 
marxismo" implica posiciones t~ícticas, estratégicas y prácticas políticas que 
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trascienden el terreno teórico. Tanto CoUetti como Althusser reconocen la 
imponancia decisiva de la teoría dentro del marxismo. en el contexto del "modo 
marxista de hacer política". las dificultades prácticas con que ha topado.y su 
relación con las contradicciones y lagunas del pensamiento teórico marxista. Véase 
Salazar. Luis. Marxismo y FHosofía· un horizonte polémico México. UAM-A. 
1983, pp.22-23. 

33. Van Klaveren. Albeno. "El análisis de la política exterior latinoamericana: 
perspectivas teóricas". en Muñoz. Heraldo y Tulchin. Joseph. Entre la autonomía y 
la subordinación PoJOjca exterior de Jos países latinoamericanos Tomo 
l..Bs.As .• Grupo Editor Latinoamericano. 1984. pp3 l-34. 

34. Véase Calchi Novati. Giampaolo. "La sfida deUa cooperazione per lo sviluppo''. 
Politica imemazionale, n.2. febrero 1982. Roma. IPALMO. pp.70 y 
Guglielmetti,A. "Tendenze e potenzialitá dei rapponi econom1c1 ua Italia e 
America Latia". en Pio, Alessandro(Ed.). Europa-America Latina· nuove foane 
cOQperazjone Milano. Unicopli Ed .• 1988. pp. 77-101. 

35. Véase Caporaso. James A. y Zare. Behrouz. "An interpretation and evaluation of 
Dependency Theory". en Muñoz. Heraldo (Ed) Erom dependency to deyelopment 
Strate~jes to overcome underdevelopment and inequality Boulder, Colorado, 
Westwiew Press. 1981, pp.45 

36. Véase Salazar Luís. ob.cit. pp.184-186. 

37. Véase Attiná. Fulvio, La politica jmernazjonale contemporanea Milano, Ed. 
Angeli. 1989. pp.29 

38. Véase Attina.Fulvio, ob.cit. pp.29-33. 

39. En otra pane de su libro Salazar define que la politica debe entenderse como un 
modo especifico de tratar practicamente las contradicciones de la lucha de clases. 
pero las contradicciones no se acaban en esta lucha. sino que se ven dominadas 
por ella. porque las contradicciones no se reducen sólo al antagonismo clasista. En 
este sentido la dialéctica idealista pretende garantizar especulativamente una 
determinada solución de las contradicciones (a traves del voluntarismo y del 
espontaneísmo). porque reconoce que la hegemonía capitalista sólo puede 
derrotarse mediante la construcción de un tratamiento alternativo de las 
contradicciones. Desde este punto de vista. hoy el Estado no puede entenderse 
como una mera máquina de represión, como una pura superestructura "parasitaria". 
sino que sabemos que el funcionamiento estatal es constitutivo de las relaciones 
sociales en su conjunto y que por consecuencia. su política altamente compleja. es 
socialmente reproductiva en la medida que en la práctica reconoce las 
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contradicciones sociales, pudiendo llegar entonces a "compromisos" más o menos 
inestables, cohesionando así el bloque histórico capitalista. 
Esta política no es "exterior" a tales contradicciones, sino que pane de las mismas: 
es un aspecto decisivo del antagonismo de clases. La "abstracción jurídica" en la 
práctica implica el reconocimiento de las contradicciones, en la medida que 
administra la reproducción del antagonismo. "Con incorregible imaginación" se 
encuentran las múltiples salidas para cada situación de modo que la exacerbación 
de las contradicciones puedan ser atenuadas. De aquí que no toda agudización de 
las contradicciones implica un reforzamiento de las luchas populares, y que las 
crisis capitalistas también pueden consolidar el dominio capitalista. Aún más, toda 
política meramente contestarla -que pretenda demostrar la incapacidad del Estado 
capitalista o del capitalismo, para resolver sus propias dificultades- tiene, por decir 
lo menos, una limitada imaginación. En este sentido la crítica de Marx a la 
dialectica hegeliana, abrió la brecha para la constitución de otro modo de tratar las 
contradicciones y su antagonismo. Vease Salazar, Luis, ob. cit. pp.166-172. 

40. Véase Marce) Merle, ob. cit. pp. 146-148. (El subrayado es nuestro). 

41. Para una síntesis de la visión de la CEPAL, véase El pensamiento de la 
CEPAL Santiago, Ed. Universitaria 1969 y luego de Raúl Prebish, "Notas sobre el 
desarrollo del capitalismo periférico" ,Estudios Imemacionales n.11, julio
septiembre 1978, pp.3-25; y "La periferia latinoamericana en el sistema global del 
capitalisrno",Revism de la CEPAL, 13, abril 1981, pp.163-171; "La insuficiencia 
diná-ica del desarrollo latinoamericano", Documento auxiliar n.109, tomado del 
libro del mismo autor, Hacia una dinámica del desarrollo Latinoamericano 
Mexico, FCE, 1963; "Monetarismo, aperturismo y crisis ideológica", Revista de la 
CEPAL, Agosto 1982; "El desarrollo económico de la America Latina y algunos 
de sus principales problemas", Desarrollo Económico, n. 103, Vol 26, octubre 
diciembre 1986; Rodríguez, Octavio, "La teoría del subdesarrollo de la CEPAL. 
Síntesis y crítica", Comercio Exterior vol. 29 .. nurn.11. México, noviembre de 
1979, pp.1177-1193. 

42. Van Klaveren, Alberto, "El análisis de la politica exterior latinoamerican~: 
perspectivas teóricas", en Muñoz, Heraldo y Tulchin, Josep, ob.cit. pp.20-21. 

43. Van Klaveren, Alberto, "El análisis de la politica exterior latinoamericana: 
perspectivas teóricas", en Muñoz, Heraldo y Tulchin, Joseph, ob.cit. pp.22-23. 

44. Para una visión sobre esta perspectiva, véase nota 9 de la Introducción. Van 
Klaveren, Alberto, "El analisis de la política exterior latinoamericna: perspectivas 
teóricas", en Muñoz Heraldo y Tulchin,Joseph, ob.cit. pp.34-42. 
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45. Althusser elude cuidadosamente las categorías de "ciencia" o de "filosofla" para 
referirse al marxismo, prefiriendo la menos conflictiva de "teoría". Como dice 
Salazar, no se trata solo de un problema de palabras. Tanto la categoría de 
"ciencia" como la de "filosofia" han sido utilizadas con diversas variantes para 
pensar el propio marxismo, provocando serias dificultades de interpretación. Por 
ejemplo, decir que el marxismo es (o implica) una ciencia puede ser correcto -
Marx fue el primero en decirlo), pero Cómo forrnular la especificidad de esta 
ciencia? Es una ciencia como las matemáticas o como la física o aún corno las 
"ciencias sociales"? Al menos habría que reconocer que la cientificidad del 
marxismo es suj ~eneris. que no se adecúa a los modelos epistemológicos 
reconocidos en y para otras ciencias; una cientificidad que implica -por razones 
internas- la conflictividad y, por ende, la dialéctica(para escandalo de Colletti). 
Decir en cambio que el marxismo es (o implica) una filosofía -continúa diciendo 
Salazar- lejos de resolver los problemas. los complica infinitamente y no sólo va 
contra la letra de Marx, sino que lleva a las versiones más aberrantes del 
marxismo -desde el materialismo dialéctico de cone stalinista, hasta la farragosa y 
dulzona filosofía de la escuela de Frankfun. Véase Salazar, Luis, ob. cit. pp.24-25. 

46. Fulvio Attina cita a Waltz K., Theory of jntemational politics.Readings, Addison 
Wesley, 1979, pp.9-10 para explicar la definición de teoría y los pasos a seguir 
por el teórico que según Waltz, siguen cuatro operaciones fundamentales: 
abstrayendo una parte de la realidad de todo el resto, agregando luego 
componentes distintos de la realidad, según juicios personales propios, aislando las 
acciones y las interacciones de cada uno de los factores y de algunas fuerzas 
como si todos los otras factores y las otras fuerzas no tuvieran efectos relevantes, 
idealizando el valor de los resultados obtenidos. Al hacer este trabajo de 
simplificación y en la sucesiva organización conceptual de la explicación, el 
teórico no pane de los hechos ni se basa después sólo en ellos, sino que se mueve 
con un bagage intelectual constituido por su propia perspectiva paradigmática, por 
sus conocimientos teóricos disciplinarios y por sus elecciones metodológicas. Sin 
embargo, desde un mismo paradigma diversos estudiosos pueden formular teorías 
entre ellos diferentes porque pueden ser diferentes los procedimientos de 
simplificación de la realidad y las organizaciones de los respectivos conceptos. 
Véase Attiná, Fulvio, op.cit. pp. 27. 

47. Véase Marce! Merle ob.cit. p. 148. La segunda definición en esta sección es una 
cita que Merle toma de Noami Rosenbaum, Readin~s on rhe Jnrematignal Political 
Sysrem York University, Englewood Cliffs, Prentice Hall, p.4. 

48. Véase Merle, Marce!, ob.cit. p. 150. 

49. Van Klaveren señala que: "Aún cuando los estudios en el campo de las relaciones 
internacionales de A.L. han comenzado a proliferar en las dos últimas décadas, no 
se puede decir lo mismo en el caso específico de la política exterior ". Véase, 
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Van Klaveren, Albeno, "El análisis de la politica exterior latinoamericana: 
perspectivas teóricas" en Muñoz. Heraldo y Tulchin, Joseph, ob. cit. pp.14-16. 

50. Véase Merle, Marce), ob.cit., p.152. 

51. Vease Merle, ob.cit pp 152-153. 

52. La palabra desarrollo nos plantea una evaluación diferente de la que tenía tres 
décadas atrás, cuando la economía la consideraba territorio exclusivo y hacía del 
desarrollo una concepción reductiva donde desarrollo quería decir "vivir mejor" y 
vivir mejor significaba producir y consumir más (prolongando lo más posible la 
duración de la vida de los seres humanos). 
El desarrollo. sin embargo. tiene que ver con una realidad más amplia que la del 
sistema económico. El desarrollo involucra toda la sociedad de cuyos aspectos 
económicos se ocupa la economía y concierne a los seres humanos que viven en 
este planeta. El desarrollo involucra también a la sociedad animal, a las plantas, el 
agua, el aire, la esfera terrestre. La connotación de globalidad que asume el 
concepto de desarrollo, es la consecuencia de la constatación que el sistema al que 
se debe referir es más amplio que el sistema económico y que debe coincidir con 
el conjunto de la sociedad humana de la que debe ocuparse. 

53. Porque resulta de incluir la tierra en su conjunto. Por ejemplo. en la antiguedad 
el desarrollo global del sistema Asia-Africa-Europa era independiente del sistema 
de América y Oceanía. 

54. Ver Anfossi, Anna, "Riflessioni sullo sviluppo". Paesi Emer¡::entj 88/3. mayo-junio 
1988. 

55. Dentro de la globalidad la distribución de las ventajas y desventajas entre los 
actores (individuales y colectivos) deberían tender a reducir las asimetrías, 
estimulando los mecanismos de compensación. más que un modelo de proceso de 
suma cero. podría ser definido de igualdad. De este modo se salvaguarda la 
variedad interna del sistema. Dado que la asjmetrfa y la simetría son los dilcma5 
típicos de la distribución del poder. reducir la asimetría acercaría al modelo de 
igualdad y al de la especificidad o variedad del sistema. Esto se expresa tambien 
en el dilema de la concentración o descentralización del poder. Lo que se define 
como desarrollo global de un sistema refleja el estado de distribución del poder: 
por ejemplo, cuanto más concentrado es el poder, tanto más los grupos o los 
subsistemas dominantes identifican o presentan el propio desarrollo como 
desarrollo global. Véase Anfossi. Anna. "Riflessioni sullo sviluppo", ~ 
Emer¡::enti 88/3. mayo-junio 1988. 



Capítulo 1 

América Latina y el proceso de cambio del sisterna internacional 

1. La pax americana y el reordenamiemo de los 80 en Europa y América Latina 

Echando una ojeada al panorama internacional, es evidente que el orden mundial de la 

pax americana ha dejado de ser capaz de procesar los conflictos y contradiciones que 

atraviesan el sistema internacional dentro de los límites históricos de tolerancia que 

dejaban incólume la hegemonía noneamericana. 

Para fines de la década del 70 se evidenciaba un cambio profundo en el sistema global 

a tal punto que se definía que el orden mundial se hallaba inmerso en una profunda 

crisis, que se traducía en 

"la aceptación de encontrarnos en medio de un proceso de transición cuyo 
desenlace es incieno y que el sistema internacional, con su multiplicación de 
actores y exigencias materiales y simbólicas se ha vuelto ingobernable" 

y en donde 

"las instituciones y las reglas del juego del orden mundial ya no 
reales relaciones de fuerza en la distribución internacional 
generalizándose la incenidumbre, la inseguridad y la sensación 
sistema internacional se encuentra en un estado de desorden o 
crónica". 1 

reflejan las 
del poder, 
de que el 
convulsión 
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Dentro de este desorden global, las grandes potencias tienen poder para impedir que se 

construya un orden incompatible con sus propios valores e intereses, pero aún no han 

logrado legitimar su reacomodo. Para esto requieren el reconocimiento de los variados 

subsisternas.2 

En otras palabras, el problema central que se observa en el escenario mundial 

contemporáneo es un divorcio entre orden y poder, es decir, entre una estructura de 

poder actual bastante diversificada y un orden internacional, con su correspondiente base 

institucional que se ha mantenido casi inalterado desde los primeros años de la segunda 

postguerra, pero que ya no refleja las relaciones de poder actuales, sino las de 

entonces.• 

En efecto, la estructura de poder del sistema internacional, basada en el rol hegemónico 

mundial de EE.UU. que produjo un orden de postguerra específico, • ha experimentado 

cambios fundamentales. 

Todas las relaciones internacionales sean bilaterales o interregionales. están sujetas a una 

coyuntura, la lógica del cambio de estructuras es una lógica de largo plazo que 

involucra no sólo cambios rápidos y visibles, sino también progresos lentos y difíciles, 
r 

y en ocasiones retrocesos parciales e intentos por reconstituir el orden en vías de 

disolución. 

Dentro del sistema global, encontramos una tendencia universal: la demanda de 

democratización del orden mundial. 

Mientras las grandes potencias buscan mantener su control, los paises medianos y 

pequeños desean mayor autonomía tanto a nivel regional como a nivel nacional en el 
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plano de las relaciones internacionales. Como la demanda de democratización también 

se manifiesta al interior de los países. se observa entonces un fenómeno que traspasa 

lo internacional porque se encuentra también en el plano intranacional. La autonomía 

está ligada a la democracia y a la participación en la distribución de la riqueza.Esto 

significa impulsar el desarrollo. que en el caso de los países sub-desarrollados asume 

una importancia inicial capital.' 

Las demandas democráticas y las de autonomía se expresan en: la búsqueda de un 

NOEI por parte del Tercer Mundo; la declinación de los "socialismos reales" y el 

vigoroso surgimiento de movimientos disidentes en Europa Oriental; la emergencia de 

los llamados "socialismos mediterráneos" que pretenden avanzar hacia el socialismo en 

democracia; el creciente rol de los movimientos sociales en Europa Occidental 

inspirados en la idea del control democrático del Estado; la pacificación eh 

Centroamérica y el fenómeno de la redemocratización en Sudamérica.• 

Las demandas de autonomía y democratización son manifestaciones de una nueva 

constelación de fuerzas o distribución de poder internacional que se encuentra 

aprisionado por el orden de postguerra que aún persiste. La separación entre orden y 
1 

poder ha llevado a buscar el ajuste a través del manejo de la crisis "caso por caso'~. 

Frente a la alternativa de un reequilibrio concertado que permita el surgimiento de un 

orden internacional más democrático y estable, los años 80 han evidenciado una 

globalización de las relaciones entre Europa Occidental y América Latina. Los temas 

sobresalientes por parte de Latinoamérica son por un un lado el endeudamiento y la 

democratización. y por otro. América Central y el Caribe y el Atlántico Sur. Todos 
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estos conflictos tienen un carácter global. porque cualquier solución implica un cambio 

en los marcos del poder internacional. El problema de la deuda. de la democratización. 

de la crisis centroamericana no son problemas regionales. sino cuestiones que habrán de 

cambiar las relaciones entre los grupos más poderosos del sistema internacional. Por eso 

es que los conflictos en América Latina hoy. están determinados por intereses 

internacionales que consideran a la región mucho más que un campo de batalla en 

donde se juegan proyectos y opciones dejando a un lado los intereses latinoamericanos.7 

Entre los europeos existe consenso en que tanto el Este como el Oeste han utÚizado a 

los países del Tercer Mundo para los fines de sus propias políticas de potencia. 

agudizando aún más todos sus limitaciones y que sin una solución satisfactoria de los 

problemas pendientes en el Tercer Mundo. no es posible alcanzar una paz estable.' 

El desafío común para todo el continente latinoamericano consiste en la posibilidad de 

llevar a cabo la consolidación de la democracia y la promoción de los derechos 

humanos en un contexto difícil. caracterizado por graves crisis sociales y económicas y 

por la persistencia de grupos inclinados a buscar soluciones autoritarias. A pesar de esto 

durante los 80 se han registrado imponantes éxitos en el camino hacia la democracia y 

el Estado de derecho. 

Hacia el fin de los 70, los regímenes militares caen principalmente porque son 

incapaces de asegurar la estabilidad politica que habían perseguido con el costo de una 

feroz represión de la sociedad civil, son obligados a dejar el poder por una creciente 

oposición interna e internacional. En el curso de pocos años Ecuador, Perú, Bolivia. 
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Argentina, Brasil y Uruguay reconquistan con modalidades y caminos diferentes, un 

orden democrático. 

Así los años 80 están marcados por la revaluación de las normas y de las instituciones 

de la democracia política, así como por un papel creciente de las fuerzas reformista y 

progresistas de los nuevos gobiernos constitucionales. La demanda de democracia se 

acentúa poderosamente en todo el continente y paralelamente pierden terreno los grupos 

que tienden a la militarización de la politica, sean de derecha o de izquierda. Pero el 

empuje democrático que anima a casi toda la región choca pronto con los obstáculos 

políticos y económicos, internos e internacionales, que amenazan con comprometer la 

estabilidad y las perspectivas de consolidación de los nuevos regímenes. 

En efecto, todas las democracias latinoamericanas atraviesan actualmente por graves 

tensiones sociales, políticas y económicas que impiden y retardan los procesos de 

consolidación. Para sobrevivir y desarrollarse los regímenes democráticos no pueden 

limitarse a garantizar los derechos de participación y representación política, sino que 

deben estar en grado de asegurar una más igual distribución y una ·más amplia 

disponibilidad de recursos económicos para hacer efectivo el principio de ciudadanía. 

Desafonunadamente la crisis impide la realización de este diseño y pone nuevamente en 

peligro las conquistas de los últimos años. Esto demuestra que la democracia no es algo 

irreversible o acumulativo, sino más bien un proceso que si no es alimentado 

continuamente por la legitimidad y el consenso, corre el riesgo de sufrir peligrosas 

caídas.• 
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Cuáles son los principales obstáculos para la consolidación de la dernocracia y que 

pueden hacer los europeos progresistas para contribuir a rernoverlos? 

El primer y más inrnediato problerna es la persistencia y la fuerza de los grupos 

sociales renuentes a aceptar las reglas del juego de la democracia politica en la defensa 

de los propios intereses. Los rnilitares y las oligarquías econornicas rnantienen aún un 

fuerte poder de veto sobre la vida democrática de muchos países como testimonian las 

revueltas castrenses contra el ex presidente Alfonsín y las acciones de los latifundistas 

brasileros responsables de la rnuerte de Chico Mendes y de la destrucción de la selva 

Amazónica. Otro aspecto relevante y relacionado con el anterior, es la debilidad de los 

actores y de las instituciones democráticas. En muchos países faltan los partidos fuertes, 

autónomos y bien organizados, capaces de representar las opiniones y los intereses 

populares que en ausencia de estos canales de expresión, se dirigen hacia formas de 

movimientos asociados al surgimiento de un lider carismático con fuertes tendencias a 

desviarse hacia el totalitarismo o la dictadura personal. Todo esto deriva en una 

debilidad sustancial de los mecanismos e instituciones como el parlamento y el sistema 

de partidos, vitales para la consolidación democrática. Otro grave obstáculo que ha 

limitado el desarrollo democrático en la región lo constituye el abuso de poder de parte 

de los EEUU. En su intento de proteger sus propios intereses económicos y 

estratégicos en la región, los Estados Unidos se han alineado a menudo con grupos 

reaccionarios y oligárquicos y han financiado y sostenido las dictaduras represivas. La 

incapacidad de interpretar los conflictos sociales de la región con una óptica diferente al 

eje Norte-Sur ha llevado a los EEUU a elecciones equivocadas que han inevitablemente 
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debilitado las fuerzas reformadoras. todo lo cual se ha traducido en un alejamiento de la 

solución de los problemas. El apoyo prestado a las dictaduras de Pinochet, Stroessner y 

Duvalier, así como a la "contra" antisandinista son solo algunos de los ejemplos de la 

incapacidad de las administraciones norteamericanas para comprender que la vía del 

reformismo y de la atenuación de las graves injusticias sociales y políticas representan 

la modalidad más eficaz para la defensa a largo plazo de los intereses occidentales en la 

región. 

El último y más grave obstáculo para las democracias latinoamericanas lo constituye la 

grave crisis económica por la que atraviesa todo el sistema latinoamericano y que se 

manifiesta en una recesión generalizada, en una inflación galopante y en un 

endeudamiento externo que drena los capitales hacia el Norte industrializado e impide 

las inversiones productivas y el aumento de los niveles de vida de las grandes 

mayorías de la población. Las políticas de estabilización elaboradas por los gobiernos 

democráticos bajo la presión de los organismos financieros internacionales para enfrentar 

la inflación endémica y los pagos de la deuda, restan recursos para el desarrollo 

económico y social interno y generan graves tensiones entre la población que vé 

cerrarse las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida. Tales tensiones orillan a 

vastos sectores sociales a adherir a movimientos de protesta de tipo populista que abren 

la vía a un ciclo de inestabilidad política al fin de la cual sólo se vislumbra el recurso 

de nuevas soluciones autoritarias. Carlos Pereyra señaló que aunque 

"No se han producido transformaciones radicales del orden social por n1edio 
de la democracia y las revoluciones que trastornaron el orden social no 
construyeron sociedades democráticas. Una vanguardia puede tomar el poder 
político donde el aparato estatal se encuentra gravemente desaniculado, pero 
no puede edificar un nuevo sistema de relaciones sociales sin los recursos de 
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la democracia".1º 

La única posibilidad de consolidar la democracia en América Latina reside entonces en 

la capacidad de conjugar el ejercicio ciudadano con el mejoramiento de las condiciones 

sociales y económicas de la población. En esta difícil operacíón se requieren las 

fuerzas progresistas y reformistas del continente que necesitan de la solidaridad política 

y sobretodo, financiera de los países occidentales. Sin un acercamiento político 

innovador y una mayor sensibilidad internacional se corre el riesgo de comprometer 

definitivamente las aspiraciones democráticas de los que no pueden contentarse con vivir 

en una "democracia de baja intensidad", donde el respeto por las libenades civiles y 

políticas no esten acompañadas de un adecuado desarrollo económico y social capaz de 

mejorar las condiciones de vida de las masas populares. 

Es evidente que en América Latina el problema de la deuda y la consecuente crisis 

económica que agrede a los países de la región en esta delicada fase de consolidación 

de las instituciones democrática, ha impedido que éstas tuvieran el tiempo de 

estabilizarse. 

Los daños concretos representados por la estagnación y por la regresión de los niveles 

de vida de las mayorías, deriva en situaciones como la de Venezuela y Argentina: 

explosiones sociales incontrolables, que deslegitiman la democracia. 

Es por esto que si no se encuentra una solución rápida y eficaz al problema de la 

deuda, se arriesga el poco de democracia que con esfuerzos se ha logrado conseguir. El 

riesgo es un regreso a las formas de autoritarismo, de violencia institucionalizada, de 
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militarismo represivo, o la propuesta de regímenes populistas demagógicos. 11 

Dentro de este contexto. entonces, cuáles son las posibilidades de América Latina de 

obtener apoyo europeo para el f'onalecimiento de sus demandas de autonomía y 

democratización? 

2. Las relaciones de Eyropa con América Latina 

Una mirada sobre las relaciones internacionales muestra que las cuotas de poder 

internacional no son un f'actor constante. Al analizar el quehacer de los actores 

principales del sistema internacional vemos que a •pesar del cuadro cambiante, en 

consideración a los intereses de EEUU, 

momento ha desistido de tomar pasos 

la Comunidad Económica Europea hasta el 

hacia un tratado global de asociación o 

cooperación con América Latina. Principalmente ha existido incenidumbre acerca de los 

imprevisibles efectos políticos que podría producir un tratado como el deseado por 

America Latina: Europa como una contraparte primordial, como la alternativa de apoyo 

cuando ha tratado de apanarse de la influencia hegemónica noneamericana. Por 

ejemplo,la "conexión europea" ha provocado discusiones entre Europa Occidental y 

EEUU en lo referente a la ayuda otorgada a América Central. 12 

La potencia dominante del sistema hegemónico occidental pone todo tipo de obstáculos 

para impedir que Europa Occidental o América Latina se "salgan de la fila". Cuando a 
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pesar de todos los retrocesos experimentados, la diversificación creciente de las 

relaciones exteriores se ha logrado, los actores latinoamericanos han conseguido también 

una mayor autonomía, que a su vez casi automáticamente contribuye a precipitar el 

proceso de emancipación. Esto se debe a que para América Latina, la politica exterior 

siempre ha sido una especie de estrategia de supervivencia y que en la mayoría de los 

Estados latinoamericanos el progreso no podía ser estimulado sino por intermedio de 

poderosos socios extranjeros. En la asimetria experimentada por América Latina dentro 

de la estructura de las relaciones internacionales, la experiencia le ha enseñado a evitar 

las "relaciones peligrosas", para impedir las presiones desde cualquiera de las 

superpotencias o del sistema económico, a través de la diversificación de las relaciones, 

para conquistar una posición más competente. 

Los esfuerzos latinoamericanos por conciliar su integración en el campo politico y 

económico mundial tienen una imponancia fundamental, porque su problema esencial 

consiste en que su integración al sistema global fué a través del mercado mundial. La 

emancipación a las relaciones None Sur, dependen en el plano político, de su capacidad 

para establecer continuamente nuevas alianzas." 

La formación del subsistema America Latina-Europa Occidental es un proceso que se 

inició mucho antes de los años 70. Las relaciones históricas y culturales no se han roto 

desde la era colonial, a pesar de la influencia preponderante de EE.UU. en el campo 

político, económico y militar. Algunas estructuras de interacción han permanecido 

activas, aunque su relevancia ha sido mayor en el marco de las relaciones bilaterales y 
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transnacionales que en el contexto de la política intetTCgional. Las dos regiones tienen 

en común la vulnerabilidad frente a EE.UU. que vale tanto para América Latina en el 

sistema interamericano como para Europa en el sistema atlántico. Ambas han asumido 

un rol de socios menores de EE.UU. y en ambas el proceso de emancipación se 

acompaña de una sensación de vulnerabilidad en lo económico y en la esfera de la 

seguridad. Por lo tanto, ni América Latina ni Europa en ninguna fase de su 

acercamiento mutuo han perdido de vista las eventuales reacciones de la potencia 

hegemónica." 

La preponderancia de la dimensión económica en las relaciones de Europa y América 

Latina, se explican porque las relaciones comerciales entre ambas regiones resultaban 

convenientes a los propósitos de EE.UU., mientras que las vinculaciones politicas y 

sobretodo de seguridad, no se toleraban en absoluto. Es por esto que la idea que 

potencias de segundo orden (como Francia y México) tomaran iniciativas contrarias a 

los objetivos globales y a la percepción de la seguridad noneamericana, ha tenido 

repercusiones en los subsistemas dominantes: EEUU-América Latina y EEUU-Europa 

Occidental. Si el grado de disposición de la estructura cooperativa a nivel regional, 

sobrepasara el límite de lo económico y entrando en el terreno político la cooperación 

común se desarrollara hasta adquirir fuerza frente a los conflictos internacionales, 

fonalecería el subsistema América Latina-Europa Occidental. 
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Contraponiendo a las características comunes, las graves diferencias entre las dos 

regiones a nivel internacional, lo primero que queda claro es la diferencia entre Primer 

y Tercer Mundo.15 

Aunque América Latina es considerada como la parte más desarrollada del Tercer 

Mundo, no es tan conciente del conflicto Este-Oeste como la identidad política europea, 

que a su ve;i:, ve opacado el conflicto None-Sur, por la preocupación del problema de 

su seguridad. Europa se siente más vulnerable en materia de seguridad que América 

Latina, ya sea como foco del conflicto entre las superpotencias o como la pane donde 

cada potencia trata de abrir paso a su ideología. 1 • 

La consecuencia de esto es que la visión pluralista europea de cienos acontecimientos 

internacionales contrastan con la visión más aislada de los latinoamericanos.17 

En cambio, America Latina, ubicada en la zona de influencia más directa de los EE.UU. 

vé limitados sus espacios de poder y negociación según las modificaciones en la 

capacidad hegemónica noneamericana. 

Dctengámosnos un momento entonces en revisar el diseño actual de la política de 

EE.UU. hacia Latinoamérica para examinar hasta d son válidas las observaciones 

anteriores sobre el estado actual del orden mundial. 
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3. El diseño de la política de EU hacia America Latina 

A diferencia de otras regiones. América Latina ha formado parte de los esquemas de 

política exterior de los Estados Unidos casi desde el surgimiento mismo de esa nación. 

En las fases en que el gobierno norteamericano rehusaba involucrarse en la política 

mundial. entonces principalmente europea. ya existían preocupaciones imperialistas 

norteamericanas desde mediados del siglo pasado que se traducían en incursiones y 

conflictos militares con los diversos países y en el desbaratamiento del proyecto de 

Federación Centroamericana en contraste, con su proyecto siempre presente de la 

conveniencia de anexarse la isla de Cuba. Estos acontecimientos reflejaban el objetivo 

inicial de Estados Unidos de convertirse en una potencia internacional sobre la base de 

influencias regionales especializadas. •• 

Desde esa primera fase las naciones más próximas, sintieron la !imitadora presencia 

económica y militar que remodeló decisivamente sus opciones de desarrollo, sus 

patrones culturales y su quehacer internacional. configurando claramente la situación de 

dependencia que, en sustancia. no se ha modificado posteriormente. 

Sin embargo. aunque las relaciones entre EEUU y los países latinoamericanos tienen ya 

una larga trayectoria. no siempre han estado sujetas a una misma racionalidad. Esto es 

válido tanto en los objetivos. como en los contenidos de la lógica burocrática de su 

proceso de toma de decisiones19 
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En un recuento que cubra la parte sustancial de la historia contemporánea enunciaremos 

los criterios cambiantes con los que la diplomacia noneamericana ha enfocado sus 

vinculaciones con los países del sur del Rio Bravo, es decir desde México hasta 

Sudamérica, incluyendo los países del Caribe. 

Desde que el Presidente Franklin Delano Roosvelt llegara a la Casa Blanca, en enero 

de 1933, la política de EEUU hacia América Latina tendió a acentuar y valorizar la 

homogeneidad del bloque latinoamericano."' El criterio regional, o sea el considerar a 

América Latina como una región homogénea fué determinante para ubicar y dar 

racionalidad al trabajo del Depanamento de Estado y las demás agencias públicas 

noneamericanas encargadas de la politica internacional estadounidense. 

En los años inmediatos de la postguerra esta "relación especial" fue institucionalizada en 

la creación del Sistema Interamericano. En su gestación se creó primero la alianza 

militar: el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). en Río de Janeiro, 

en 1947 que comprometia a EE.UU. y a los países latinoamericanos a enfrentar juntos 

una eventual "agresión extracontinental". En 1948 se creó la Organización de Estados 

Americanos (OEA) que vino a formalizar la dimensión política de la relación especial 

consolidando la posición latinoamericana como zona de influencia de EEUU. Con la 

creación de la OEA la diplomacia norteamericana ganó un canal especial y un 

instrumento para la conducción de las relaciones con América Latina. La situación 

graficada como "las dos Américas" dejaba ver a la América del None, formada 
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exclusivamente por EEUU (Canadá nunca ha sido considerada. hasta la fecha como un 

socio natural del Sistema Interamericano) y una América Latina de la que hasta 

principios de los años sesenta formaron parte sólo los países hispanoamericanos y 

Brasil. Luego se amplió con los nuevos Estados independientes del Caribe inglés y con 

Suriname. Hasta mediados de los años setenta, cada vez que EEUU enfrentó un 

problema nuevo o inquietante en el hemisferio buscó resolverlo a través de la actividad 

de la OEA (Desde 1954 empeñada a fondo en la lucha contra el comunismo en la 

región y en consecuencia, la exclusión de Cuba de la OEA desde 1961).21 Paralelamente 

se desconocieron otros canales como la Comisión Especial de Coordinación Latino 

Americana (CECLA) que intentó abrir una rueda de negociaciones con el gobierno de 

Richard Nixon en 1969.22 

A inicios de los setenta.como resultado del activismo internacional latinoamericano, 

especialmente la vinculación de muchos de sus gobiernos al Movimiento de Países No 

Alineados así como las demandas por el establecimiento de un Nuevo Orden Económico 

Internacional en el Grupo de los 77. llevó a resquebrajar el esquema estrictamente 

regional, mientras Ja hegemonía internacional comenzaba a erosionarse no solo por la 

pérdida en Vietnam. sino también por la crisis del dólar, la pérdida de competitividad 

de sus productos de exportación y la cuadruplicación de los precios del petróleo, 

además del embargo contra Washington por los productores árabes. 

Al interior del sistema latinoamericano también se producían diferencias: mientras los 

productores de petróleo como Venezuela y México veían aumentar su rol global. la 
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mayoría de los países más pobres se rezagaron y perdieron todo poder negociador. 

agrandándose también la brecha histórica según los distintos grados de desarrollo entre 

las naciones latinoamericanas. 

La creciente disparidad en los niveles de desarrollo entre los países del área. sirvió 

para argumentar que las "regiones" ya eran poco apropiadas como referente para definir 

la política exterior estadounidense y que se debía orientar la acción frente a U!d2J¡ los 

países en desarrollo. para luego distinguir en el interior del conjunto. entre las naciones 

líderes. los países intermedios y los países en condición de extrema pobreza del Tercer 

Mundo. 

Dentro de este nuevo enfoque, América Latina fué considerada como una zona 

heterogénea en la que se podrían encontrar países con un alto grado de industrialización 

y urbanización. con un gran peso en el balance estratégico global y con buenas 

perspectivas de crecimiento como México, Venezuela o Brasil, frente a naciones 

incapaces de atender la satisfacción de sus necesidades básicas y con altos índices de 

morbilidad, analfabetismo, monalidad infantil y desnutrición. como Haití, Bolivia o 

Nicaragua.23 

A panir de la Administración Ford, se origina el ascenso del globalismo que constituye 

el rasgo dominate de la política latinoamericana de EEUU en las administraciones 

Caner y Reagan. A pesar de las diferencias y estilos diferentes de política exterior entre 

las dos últimos gobiernos, lo común es el encuadramiento de la política hemisférica en 
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una perspectiva más ampUa y global. El contenido del globalismo ha variado: en los 

tiempos de Caner era básicamente económico y tenía que ver con la estrategia trilateral 

del global management para encarar en común los asuntos cruciales en la estrategia 

productiva y comercial de los países capitalistas desarrollados. Además incluía algunos 

ingredientes ideológicos que buscaban ayudar a la relegirimación de la actividad 

internacional de Washington tales como las políticas de Derechos Humanos y de No 

proliferación nuclear"". 

La llegada de Reagan a la presidencia en enero de 1981 inició la aplicación de un 

globalismo de signo opuesto 

(que se mantendrá en su segundo cuadrienio), que privilegió los factores estratégicos y 

el balance de poder global entre EEUU y la URSS dentro de la llamada política de 

contención del comunismo. En la nueva política exterior fundada con un enfoque 

geopolítico o estratégico, el eje Este-Oeste recuperó toda su centralidad y se 

abandonaron las preocupaciones que la administración Caner había mantenido en torno a 

la problemática de los vínculos entre el None y el Sur. 

En este nuevo esquema, América Latina pasó a desempeñar un papel imponante como 

teatro de conflicto, tanto porque los expertos republicanos asignan al continente una 

imponancia de área clave para la seguridad estadounidense. Según lo graficó Richard 

Allen, primer Consejero de Seguridad Nacional de Reagan, América Latina pasó de ser 

"patio trasero" de EEUU, a una nueva calidad de "ante jardín", es decir, desde un punto 
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de vista logístico la región era escenario imponante en la contención comunista. 

El globalismo estratégico de la administración Reagan se concentró en el manejo de los 

llamados "casos críticos", que la llevó a concentrarse en los países del istmo 

centroamericano, afectados por la crisis política nicaraguense, desde el derrocamiento de 

Somoza en septiembre de 1977. En un continente de más de 350 millones de habitantes 

la atención y el interés noneamericano se concentró en el subsistema centraamericano, 

formado por cinco países que no pasan de unos 20 millones de personas. Se consideró 

que justamente ahí se jugaba el balance estratégico de poder regional y la posición 

futura de EEUU como potencia dominante del hemisferio. 

3.1. El manejo de Ja crisis centroamericana 

El primer período presidencial de Reagan (1981-1985) osciló entre una posición inicial 

optimista relacionada con la posibilidad de derrotar a los guerrilleros en El Salvador y 

hacer retroceder a los sandinistas de sus posiciones de poder en Nicaragua. Para lograrlo 

se dió un apoyo intensivo a los aliados estadunidenses: el gobierno de Duane y los 

militares salvadoreños por un lado, y por otro, a las organizaciones 

contrarrevolucionarias nicaraguenses (la ºcontra"). 

Cuando las expectativas de éxito rápido se esfumaron el gobierno Reagan, buscó 

involucrar a otros actores regionales (Argentina y Venezuela), pero al estallar la guerra 
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de las Malvinas (abril 1982). los "amigos" y "enemigos" de la política noneamericana 

tomaron posición frente al conflicto centroamericano. prescindiendo de las fronteras 

geográficas. El apoyo de Duarte desde El Salvador, de Monge en Costa Rica y Suazo 

Córdova en Honduras. serán entonces. los principales aliados para la desestabilización de 

Nicaragua. 

En vista que la situación derivó en un "empate político-militar de carácter estratégico". 

se procedió a designar la Comisión Bipanidista sobre política centroamericana presidida 

por el ex-Secretario de Estado, Henry Kissinger. La llamada Comisión Kissinger entregó 

su informe al presidente Reagan el 11 de enero de 1984. Por primera vez en un 

Presidente se reconocía que las raíces de los documento oficial solicitado por el 

problemas que enfrentan los países del istmo centroamericano están directamente 

vinculadas con las situaciones de injusticia y autoritarismo interno que han caracterizado 

su situación política y que no se explican sólo por los planes cubanos y soviéticos 

encaminados a fomentar la subversión. Las medidas para hacer frente a estos problemas 

señalados por el Informe Kissinger, quedaron plasmadas en el plan Jackson (en 

homenaje al papel desempeñado en esta iniciativa por el desaparecido senador del 

Estado de Washington, Henry Jackson), que fué criticado como insuficiente por los 

senadores progresistas en el Congreso. 

Durante la segunda administración Reagan, iniciada en enero de 1985, en ausencia de 

una iniciativa sólida freme a Nicaragua. se apelará a los aliados regionales como El 

Salvador, Costa Rica y Honduras que viene siendo utilizada corno plataforma de 

operaciones de los "marines" en Centroamérica y el Caribe. Las reacciones de estos 
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aliados en la subregión formularán reparos a las propuestas de paz efectuadas por 

México, Venezuela, Colombia y Panamá, constituídos en el Grupo Contadora, desde 

enero de 1983. La intercepción al Grupo Contadora a través del "Plan de Paz Reagan" 

y otras maniobras de dispersión (desahucio de las conversaciones exploratorias con 

representantes sandinistas en Manzanillo, por ejemplo) impidieron concretizar la acción 

de Contadora, a pesar que en 1985 surge el Grupo de Apoyo, constituído por 

Argentina, Brasil, Uruguay y Perú."" 

Los problemas políticos y económicos de los países centroamericanos son dramáticos. 

En el aspecto económico presentan una estructura similar a la de los países más 

atrasados de Africa o de Asia: monocultivo, desarrollo industrial inexistente, extrema 

concentración de la tierra y la riqueza en manos de pocas familias que han generado 

crecientes contradicciones sociales que han estallado en los 70. Ademas la mayor parte 

de los países del área ha tenido por decenios gobiernos dictatoriales y han sido teatro 

de intervenciones de tropas noneamericanas que han impedido las transformaciones 

democráticas que habrían podido contribuir a disminuir los conflictos sociales y las 

tensiones regionales. 

Politicamente en cambio ningún gobierno centroamericano es igual al otro: el de 

Nicaragua es de izquierda; el de Honduras, de derecha liberal; el de Guatemala, 

democratacristiano; el de Costa Rica, socialcristiano; y el de El Salvador representa a un 

partido de ultraderecha dentro del cual se han impuesto los sectores más moderados. 

Los cinco presidentes del área se han sometido a sufragio popular, unos ~n condiciones 
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más democráticas que otros. Cuatro de las naciones de Centroamérica hacen frente a 

movimientos armados: El Salvador. Nicaragua, Guatemala y Honduras. Salvo en 

Nicaragua. las riquísimas oligarquías locales y las fuerzas armadas tienen un peso 

notable en la vida política. La economía sufre una crisis crónica en toda la región: el 

42% de la población vive en. extrema pobreza; la mitad - 12.15 millones de personas

carece de los servicios básicos de salud, agua potable y alcantarillado; hay entre un 40 

y un 50% de analfabetos; los ingresos por exponaciones son inferiores que hace diez 

afios y la deuda externa es de 18 millones de dólares (US$ 750 dólares per cápita en 

1986).26 

Así se resume el cuadro político, social y económico de una región que a principios de 

la década se convirtió en escenario de las tensiones Este-Oeste y donde, desde entonces, 

los muenos por la violencia se cuentan por decenas de miles.'27 

La vía de Esquipulas ha seguido una evolución lenta, pero positiva, mientras la 

Administración Reagan debía atender en su frente interno el estallido del escándalo Iran

contras. La imposibilidad de dar continuidad con o sin consenso del Congreso a las 

ayudas militares para la contrarrevolución, más conocida como la "contra", marcó el 

fracaso de la estrategia de desestabilización del gobierno sandinista y abrió el camino 

para buscar un compromiso con la oposición democrática. 

Esta negociación ha llevado al acuerdo reciente entre la administración Bush y el 

Congreso para convertir a la "contra" en un movimiento político de oposición: el apoyo 

ahora vendrá para dar la pelea en las próximas elecciones nicaraguenses de febrero de 

1990.:za 

"' l.Jf.BE J>=Ji..1uiiCA 
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Mientras en El Salvador, también se ha expresado el fracaso de la política 

noneamericana con la victoria electoral de Arena. Aunque el ejército salvadoreño 

continúe oponiéndose a cualquier tratativa con la guerrilla, el 6 de abril pasado el 

FMLN propuso una iniciativa de pacificación que había sino anunciada desde antes de 

las recientes elecciones. La propuesta consiste en encontrar una solución "sin 

vencedores ni vencidos" y tiene varias fases: el actual gobierno electo es un gobierno de 

transición; adopción de medidas que garanticen un amplio proceso de democratización y 

la realización de nuevas elecciones con la panicipación del FMLN. Para esta 

eventualidad el FMLN estaría dispuesto a integrarse definitivamente en la vida política 

del país y a reconocer la existencia de un ejercito único, el actual ejército salvadoreño, 

depurado de los elementos responsables de crímenes de guerra y reducido a las 

dimensiones que tenía en 1978. Esta propuesta ha sido apoyada por el Presidente Arias 

y por la Internacional Socialista. 

La Europa comunitaria • ha dado una notable contribución a la paz, la democracia y al 

desarrollo de América Central. En este sentido los principales instrumentos de la política 

comunitaria han sido las conferencias interministeriales, la última de las cuales (la 

quinta) ha tenido lugar en febrero pasado en Honduras. También ha sido firmado el 

Acuerdo de Coope.ración Económica en 1985. Desde entonces la ayuda comunitaria 

hacia América Central se ha doblado y es significativo que el 40% de los mismos vaya 

·"Europa" es un término que se utiliza más por conveniencia prácúca qu por rigor 
académico. En este trabajo se utilizará para referirse a los países que conforman la 
CEE que hasta fines de 1980 se ha llamado la Europa de los diez y que desde el 
1.1.86, con el ingreso España y Ponugal se denomina la Europa de los doce. 
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hacia Nicaragua. 

A nivel político, en octubre de 1985, el Parlamento Europeo ha decidido intensificar las 

relaciones con los parlamentarios de los países del Grupo de Contadora creando con ese 

fin un órgano consultivo permanente. Además, los 12 estados miembros de la 

Comunidad han hecho suyo el propio plan de paz del presidente Arias condenando 

"todas las acciones violentas que ponen en peligro los éxitos del proceso". Enfin, en 

una exhortación dirigida a la administración noneamericana, el Parlamento Europeo ha 

demandado "el fin de todas las formas de intervención de terceros países que puedan 

obstaculizar la realización del plan".29 La posición de la IS de rechazo a la política de 

desestabilización y apoyo militar a fuerzas irregulares (los contras) llevada adelante por 

la administración Reagan es compartida ahora por la actual administración Bush. 

"La búsqueda de una solución negociada se ha demostrado como la única 
salida y es por esto que es necesario sostener las iniciativas de paz del 
presidente Arias. En este sentido se impone un renovado empeño por 
incrementar las ayudas comunitarias según las lineas propuestas por el Grupo 
Socialista del Parlamento Europeo: aumento de las ayudas y de la asistencia; 
concesión de condiciones comerciales más favorables; tratamiento preferencial 
para los países que lleven a cabo los programas de reforma agraria"."' 

Si el apoyo al plan de Esquipulas se mantiene estaríamos encaminados todos hacia el 

fin de los conflictos militares y de acciones desestabilizantes de las fuerzas 

conservadoras sostenidas por los Estados Unidos. Se abre ahora la posibilidad de una 

salida pacífica y negociada a una crisis que se extiende desde casi 20 años, pero cuyo 

cuadro se agudizó en los 80 con la estrategia Este-Oeste a nivel global y de guerra de 

guerrillas a nivel regional por parte de EEUU. Además de esto, los graves problemas 

económicos que, como la deuda y la inflación (que en el caso de Nicar~gua superó al 
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resto de A.L.) hicieron mayores las ya grandes disparidades sociales, llevaron a la 

población al borde de la desesperación. Por todo esto, la administración Reagan será 

recordada como una de las plagas de Centroamérica. 

3.2. EEUU y Ja democratización en America del Sur 

También en la parte Sur de América Latina la exasperación económica y social llevó al 

cambio político. Sin embargo la fragilidad de las democracias "difíciles" se han visto 

acentuadas por la agudización de los problemas de la deuda externa y de la inflación. 

La recesión económica y la persistencia de grandes desigualdades entre las oligarquías 

económicas y la gran masa de la población, han generado tensiones sociales que estan 

minando las posibilidades de consolidación democrática y abriendo paso a futuras 

soluciones militares. Para evitar que el "círculo vicioso" que ha caracterizado a la 

región se repita, es necesario que la democracia política, la social y la económica 

actúen paralelamente de modo que la legitimidad de los nuevos regímenes sea reforzada 

por las soluciones a las graves crisis que atraviesan todo el subcontinente. 

En esta perspectiva la ayuda europea ha tratado de reforzar la solidaridad política y 

económica para la región haciendo conciencia de los problemas latinoamericanos en 

Europa. Justamente es hacia Europa que mira Latinoamérica para diversificar sus 

relaciones políticas y comerciales. Buscan en la mayor afinidad política y cultural que 

se tiene con Europa, sobretodo en el orígen común de los partidos políticos, el nexo 

que representa un motivo válido para una conexión fuerte y valiosa tanto en sentido 
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político como de potencialización de vínculos de nuevo tipo. Sin embargo, hasta hoy la 

acción europea se ha concretizado en una solidariedad más bien formal y sujeta a las 

resistencias de los países del None. 

En este cuadro sería necesaria una disminución de la presencia hegemónica 

noneamericana para que los subsistemas Europa-America Latina pudieran acercarse. 

Mientras, en el trabajo cotidiano del largo plazo, como fuerzas no tan difusas se 

mueven diversos tipos de movimientos sociales y políticos que sobretodo en los países 

mediterráneos, pueden favorecer el surgimiento de una nueva solidaridad internacional 

respecto a Latinoamérica, como un elemento distintivo de su proyecto de construcción 

de un espacio común europeo que supere las visiones puramente economistas de la 

integración llevada adelante por las fuerzas conservadoras. 

Véamos aunque sea esquemáticamente. como trabajaron las fuerzas conservadoras 

motrices desde fines de los 70. 

3.2.1. El orden de Rea¡:an 

El criterio ordenador de la calidad de las relaciones con los diferentes gobiernos, basada 

en las concepciones del presidente Carter sobre la necesidad de tener respeto por los 

derechos humanos fue denunciado por Jeane Kirkpatrick como la aberración del"doble 

patrón" (double standard) que implicaba exigir a los regímenes de fuerza pro occidental 
f 
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del hemisferio el cumplimiento de requisitos que no se estaba en voluntad ni 

condiciones de exigir de la URSS y sus aliados." 

Para evitar desestabilizar a los gobernantes amigos de EEUU, como el Sha de Irán o 

Anastasio Somoza de Nicaragua, se necesitaba aplicar la fórmula que la misma 

Kirkpatrick caracterizó en su famosa distinción entre regímenes "totalitarios" y 

"autoritarios". Los primeros dominados por dictados ideológicos que les daban un 

carácter sistemático en cuanto al ejercicio del poder absoluto, mientras los segundos 

ejercían una violencia ocasional que los convenía en sistemas políticos en transición, 

hacia pautas más cercanas a las del sistema noneamericano. Los "autoritarios", por ser 

amigos de EEUU, tendían a evolucionar hacia las formas de la democracia liberal, 

mientras que los "totalitarios", dominados por los "dogmas" del marxismo leninismo 

tendían a perpetuar la dictadura. 

Ronald Reagan adhirió desde temprano a estas legitimaciones para respaldar 

adecuadamente a los gobiernos aliados. Como contrapartida, los dictadores 

latinoamericanos consideraron que la presidencia Reagan abría una nueva era de 

relaciones amistosas. 

La impresión fué confirmada. El primer gobernante del Tercer Mundo recibido 

oficialmente en la Casa Blanca, fue el Primer Ministro de Jamaica Edward Seaga, cuyo 

conservador Labor Party acababa de derrotar al régimen no alineado y reformista de 

Michael Manley. La actitud con el régimen militar argentino se transformó en una 

actitud de colaboración y acuerdo respecto a la defensa de la civilización cristiano-
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occidental que los generales Viola y Galtieri sentían companir con el presidente Reagan 

al punto de ofrecer colaboración militar en la resolución de la crisis centroamericana. 

También el gobierno republicano mejoró las relaciones con los gobiernos militares de 

Chile y Uruguay. La embajadora Kirlcpatrick visitó en 1981 a los generales Pinochet y 

Alvarez, asegurándoles que en lo sucesivo habría un estilo más comprensivo y menos 

exigente en materia de derechos humanos y en las demandas de progreso en la 

democratización. 

Sin embargo, como consecuencia de la derrota de la guerra de las Malvinas, el régimen 

militar argentino se vió obligado a convocar a elecciones y dejar el poder al dirigente 

civil Raúl Alfonsín. En Bolivia, asumía el presidente Hernán Siles Suazo apoyado en 

las elecciones de 1981 por la coalición denominada Unidad Democrático Popular en que 

panicipaba el Panido Comunista. Después de los paréntesis golpistas los gobiernos por 

medio de elecciones volvía a restablecer la democracia parlamentaria. En Uruguay se 

votaba por la transición hacia la democracia en el plebiscito de noviembre de 1980 y en 

Chile comenzaban las jornadas de protesta nacional en mayo de 1983. El Secretario de 

Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos Thomas Enders, reconocía que la situación 

en la región se había complicado y que junto a la crisis centroamericana había dos 

crisis nuevas: la del pago de la deuda externa de los países mayores del área y la que 

planteaban las demandas populares de democratización. 

EEUU pasó gradualmente del apoyo a los regímenes autoritarios, los "aliados leales", a 

la neutralidad graduada con los opositores democráticos moderados, es decir, un manejo 
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pragmático de la situación: una actitud de observación intentando que los militares se 

replieguen quedando como carta de relevo si las circunstancias lo exigen más adelante. 

A diferencia de Chile, en los gobiernos civiles de Bolivia, Argentina y Uruguay, la 

izquierda no constituye un factor preocupante y los partidos comunistas no tienen el 

mismo peso que en Chile donde aún repercute la experiencia del gobierno de Salvador 

Allende. 

3.3. EEUU y las tendencias democratizadoms 

La tendencia democratizadora en América del Sur, que se inició con la crisis de los 

gobiernos militares de Ecuador y Perú, con el desgaste del régimen brasileño que 

culminó en 1984 con la elección de un dirigente civil y liberal como Tancredo Neves, 

se vió reforzada con los cambios ocurridos luego en Argentina, Bolivia y Uruguay . 

En los años setenta la lección de Nicaragua enseñó que al cerrar el paso a los sectores 

reformistas, se abría paso a la revolución. Respecto a este punto, Susan Kaufman, 

Directora del proyecto de América Latina en el Consejo de Relaciones Internacionales 

en Nueva York, afirma que: 

"En el pasado acept~mos gobiernos militares porque ofrecían mayor 
protección a nuestros intereses. Ahora la convicción es que la mayor 
protección son los regímenes democráticos, porque implican relaciones más 
estables (a pesar de que no protegen bien)".32 

Los órganos del Sistema Interamericano, la OEA y el TIAR, terminaron de perder 

legitimidad al fracasar en el seno de la OEA la propuesta noneamericana de formar una 
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"Fuerza Interamericana de Paz" destinada a invadir Nicaragua; cuando Argentina solicitó 

en la OEA respaldo para su causa •33 sin lograrlo y más tarde con la invasión 

noneamericana a Granada en octubre de 1983. EEUU violó los principios de derecho 

internacional reconocidos expresamente en la Cana de la OEA como el de no 

intervención. Cuando la mayoría de los países censuró la acción unilateral 

estadounidense en Jos tres casos mencionados arriba. deslegitirnizaba definitivamente a 

la OEA. que durante décadas jugó un papel al servicio de la diplomacia noneamericana. 

El panorama politico latinoamericano de fines de los 80. es distinto al que existía 

durante la década del 70. 

Desde 1979. los militares de Ecua~or. Perú. Bolivia, Argentina. Brasil. Uruguay y 

Guatemala. han sido desplazadas por gobiernos democráticos. Pero los avances 

democratizadores no tienen un contenido político que contribuya a reforzar a los nuevos 

regímenes. Entre los factores de crisis que han intemalizado, se encuentra el impacto 

del servicio de las deudas contraídas. los efectos sociales negativos derivados de las 

politicas recesivas determinadas por el Fondo Monetario Internacional. las demandas de 

justicia por las numerosas violaciones de los derechos humanos y por el derecho a la 

ciudadanía. 

___ ... ~·1.'""'~ 
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3.4. Deuda externa y democracia 

México y Brasil, los dos países más influyentes de América Latina han vivido bajo los 

efectos de la gravísima crisis financiera que estallara en 1982. El impacto de la deuda 

debilitó notablemente los márgenes de poder internacional que ejercieron en la década 

pasada. Los nuevos gobiernos civiles interesados en mantener buenas relaciones con 

Estados Unidos, ajustaban sus políticas a las relaciones econónúcas, que a su vez están 

presionadas por ajustes permanentes. De este modo, América Latina ha visto reducirse 

sus cuotas de poder y aumentar sus márgenes de dependencia. La disminución en el 

precio del petróleo desde 1981, los nuevos desarrollos tecnológicos y la sustitución de 

materias primas por sustancias artificiales han determinado que la disminución de la 

participación de América Latina en el comercio mundial llegara sólo al 3.5% en 1985. 

También la inversión estadounidense en la región ha disminuído: mientras en 1960 

América Latina absorbía el 24% de la inversión total noneamericana en el exterior, en 

i984, ésta llegaba a sólo 11 %. 

Durante la Administración Reagan la ayuda exterior, inscrita en la tradición de las 

doctrinas norteamericanas sobre desarrollo que surgieron durante el período del 

presidente Truman, ha estado directamente relacionada con las consideraciones relativas 

a la seguridad nacional. 

Las condiciones sobre la seguridad nacional han quedado definidas como la contención 

del comunismo. Esta contención entendida desde el inicio como desafío al poderío 
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militar soviético. Susan Kaufman explica que: 

"Para los EEUU, Nicaragua es un problema en la medida en que puede crear 
un sistema de inestabilidad permanente, impidiendo llevar a cabo la política 
de democratización norteamericana a los otros países de Centroamérica. Es 
difícil definir democracia, pero es fácil reconocerla. Una buena definición de 
democracia está en el Plan Arias: elecciones y medios de comunicación 
libres, por ejemplo. Donde el gobierno civil no puede controlar las fuerzas 
armadas, no hay democracia. En Nicaragua no hay democracia porque tiene 
un estilo soviético o cubano donde la mezcla del Partido y el Ejército 
controla todos los medios de comunicación. Se dice que el triunfo de 
ARENA es un fracaso de la política norteamericana que quería crear un 
sistema centrista. Pero desde otro punto de vista, la elección no es un 
fracaso porque Cristiani fué elegido democraticamente. Estamos frente a un 
caso de democracia imperfecta que dependerá de cómo Cristiani gobierne y 
de cómo actúe D' Abuisson"." 

Lo más significativo respecto de las doctrinas del desarrollo que surgen del programa de 

ayuda exterior norteamericano, es que el desarrollo ha sido entendido como el modo de 

impedir el acceso al poder de movimientos políticos que buscan transformaciones 

generales de las condiciones sociales y económicas de sus sociedades, sobretodo si tales 

movimientos se identifican con las fuerzas marxistas. 35 

Dado qe tal identificación se encuentra casi siempre presente en el mundo actual, la 

política exterior norteamericana ha estado casi siempre orientada en el sentido de 

impedir la emergencia de fuerzas reformistas o revolucionarias, incluso cuando 

responden a factores internos, como la propia Comisión Kissinger constató. 

Es que a los ojos de Washington, el "status quo" tiende a ser considerado como el 

equivalente de "estabilidad política" y, generalmente, hasta de democracia. Por esto es 

que los movimientos populares en favor del cambio y la democratización producen 
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desconfianza en Estados Unidos. Desde el punto de vista latinoamericano la mera 

instalación de instituciones de democracia liberal en la región no basta para garantizar 

el orden democrático, a menos que la democracia político-institucional vaya unida a 

profundas transformaciones socio-económicas que la apoyen."' 

Aunque, como decía Carlos Pereyra, no hay causalidad lineal entre desarrollo económico 

y democracia, sin embargo, parece que se trata de fenómenos más bien complementarios 

que excluyentes, porque es más fácil pensar la presencia de democracias políticas en 

una sociedad desarrollada que en una sin desarrollo social. Por esto escribió que: 

"El desarrollo no es una condición suficiente ni necesaria de la democracia, 
pero es una condición altamente propiciatoria".37 

El crecimiento del endeudamiento externo no sólo ha determinado una disminución 

drástica de la significación internacidonal de América Latina, también a nivel interno 

ocasiona un sinnúmero de restricciones en todos los países del área. Por ejemplo, 

México ha debido hacer frente a una nueva crisis económica en 1985 que obligó a una 

drástica devaluación del peso y a un cone masivo de funcionarios públicos, el mismo 

año, fue desvastado por un terremoto cuyo cálculo gira en torno de los diez mil 

millones de dólares, además ha debido sufrir una serie de presiones norteamericanas 

debido a su activa política en Contadora y luego en Esquipulas. La capacidad de 

Venezuela y Colombia se han reducido paulatinamente hasta derivar en fuertes 

convulsiones sociales: las llamadas "revueltas del pan" que en Colombia asumen 

movimientos no tan coyuturales como los de Venezuela y Argentina. En fin, las 

preocupaciones que ocasiona la deuda, dejan mayor libertad a la diplomacia 

estadounidense para concentrar el 90o/o de sus energías en la pequeña área 
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Centroamericana. Además la miseria originada por la descapitalización y el desempleo 

se traduce en dos problemas que se retroalimentan con la deuda: el problema del tráfico 

de drogas y de la entrada de trabajadores indocumentados de origen latinoamericano en 

los EEUU.38 

La política de Bush parece ser menos ideológica que la de Reagan y la actual 

Administración pone el énfasis en el plano diplomático en este cambio de estilo. 

buscando adoptarse a las nuevas circunstancias de los 80. 

Cuando Bush asume. la "contra" está derrotadas. La única opción que le quedaba era 

la intervención militar. pero ésta no se puede efectuar en ausencia de algo provocativo. 

Y aquí ha sido muy imponante la conexión europea como contención para una invasión 

noneamericana. Unido a este apoyo. también ha sido útil el hecho que, frente a la 

política exterior de Gorbachov, resalta la falta de una imagen competente de política 

exterior noneamericana. En la guerra de imagen, gana Gorbachov, mientras la nueva 

Administración toma tiempo para pensar una estrategia. Por ahora, la opción 

ñoneamericana ha sido la diplomática. El proceso diplomático se orienta en el actual 

esquema en lo que podría sintetizarse como "wait and see". La imagen de falta de 

iniciativa política es más bien un "desinterés benigno", seÑala Susan Kaufman, 

concluyendo que: 

"Los EEUU no tienen poder económico para seguir gastando en América 
Latina, pero es necesario mantenerse como potencia. En esta disyuntiva no 
existe una iniciativa política nueva". 
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4. La conexión europea de América Latina frente a EEUU 

Las relaciones América Latina-Europa tienen un particular interés en el ámbito del 

afianzamiento de los procesos democráticos. Los miembros de la Comunidad Europea 

pueden desempeñar un papel de apoyo político real a los procesos de retorno a la 

democracia y a los procesos de autonomización de los países latinoamericanos. Europa 

puede ser también un factor clave en la consolidación de los procesos de retorno a la 

democracia en Sudámerica. Desde un punto de vista latinoamericano, existen por lo 

menos cuatro conjuntos de razones por los cuales Europa debería apoyar la 

redemocratización e independencia de los países de Latinoamérica: 

1) Por razones morales y humanitarias y por la propia experiencia traumática de Europa 

durante el fascismo; 

2) La creciente afiliación democrática latinoamericana incrementa la credibilidad de 

Europa -tanto de sus gobiernos como de sus partidos internacionales- en la solución de 

crisis políticas y sociales, otorgándole un mayor grado de legitimidad a sus políticas 

internas y externas; 

3) El aumento de la influencia política europea en la región significa mayor poder de 

nogociación y capacidad de maniobra para escapar de la lógica de confrontación Este

Oeste como único eje de la politica mundial; y 

4) porque dichos apoyos constituyen una buena inversión -un gobierno democrático 

latinoamericano tenderá a comprar teléfonos a la Compañia Ericsson de Suecia y no a 
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la ITI' de EEUU, por ejemplo.'" 

Aunque la "carta europea" ha dado buen resultado por su disposición a transferir 

recursos tanto humanos como materiales en apoyo de los intereses políticos y/o sociales 

de sus contrapartes latinoamericanas, ha conttibuído al fortalecimiento de las ~ 

civiles en muchos países latinoamericanos. En Europa esto se ve como el contrapeso del 

apoyo que los EE.UU. han dado a las ~ militares, y como una posibilidad de iniciar 

un cambio en sistemas políticos anacrónicos. Se trata de reforzar la capacidad 

democrática de los países respectivos, familiarizando a los grupos apoyados con la 

concepción pluralista de la filosofía política europea. Las ~ en el poder en los 

respectivos países, ven este modo de tomar partido, como intervención en los asuntos 

internos del país, ergo, como una característica muy negativa de las relaciones entre 

Europa Occidental y América Latina . .., 

4.1. El diseño de la política de Europa hacia AL 

A pesar que existe una reconocida afinidad político-cultural y una cierta 

complementariedad económica que tiende a establecer comparaciones entre la Europa de 

la postguerra y la crisis actual de América Latina, es conveniente recordar varios puntos 

contrastantes: 1) la reconstrucción económica y política de Europa Occidental se llevó a 

cabo en el contexto de una expansión extraordinaria de la economía internacional. 
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Inversamente, la actual transición democrática latinoamericana, tiene lugar en un ciclo 

descendente y depresivo de la economía internacional. 2) La reconstrucción europea se 

verificó en un marco estratégico mundial que favoreció una masiva transferencia de 

capitales noneamericanos hacia el Viejo Mundo. El Plan Marshall no fué el único canal 

mediante el cual grandes cantidades de dinero afluyeron hacia las desvastadas economías 

europeas, contribuyendo notablemente a su acelerada reactivación. En América Latina, 

por el contrario, lo que se observa es que el peso de la deuda externa obliga a exportar 

capitales hacia los Estados Unidos, y en menor medida hacia los países del Club de 

Paris, por sumas aproximadamente equivalentes al costo de un Plan Marshall por año y 

que en términos relativos al PIB representan una proporción igual al doble de lo que 

significó para la República de Weimar el pago de las "reparaciones" después del 

Tratado de Versailles. 3) En Europa los países derrotados en la guerra no sólo vieron 

sus ciudades y fábricas destruídas: los aliados también barrieron con las clases, grupos e 

instituciones que antaño se habían consagrado como los verdaderos campeones del 

autoritarismo. Alemania emerge de la guerra sin sus Junkers, con su despótica 

burocracia estatal desorganizada completamente y con su autoritario ejercito destruído. 

Algo similar se comprueba en Italia y en Japón. Nada de esto ha ocurrido en América 

Latina, en donde por regla general las transiciones democráticas se han producido en 

condiciones muy distintas y caracterizadas por la continuada presencia de los grandes 

actores autoritarios, acomodándose de mala gana a las exigencias de la 

redemocratización. 4) La reconstrucción europea se produjo en un contexto económico, 

político y cultural que permitió adoptar políticas económicas expansivas a los efectos de 
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asegurar el crecimiento económico y el pleno empleo. La coyuntura latinoamericana 

actual se caracteriza, por el contrario, por el imperativo de la austeridad, verdadera 

consigna unificadora de los más diversos gobiernos y regímenes políticos del área. 5) El 

clima ideológico europeo de la posguerra se distinguía por su exaltación de la libertad y 

la democracia y por su condena al nazismo y en términos generales, al totalitarismo. El 

clima de opinión que hoy prevalece en Occidente, y al cual no escapa América Latina. 

expresa antes que nada el escepticismo ante una democracia fuertemente condicionada 

por las corrientes neoconservadoras. 6) La "revolución keynesiana" implicó una drástica 

modificación en la articulación entre Estado y sociedad civil, en una estrategia conciente 

de regulación y organización del capitalismo. Actualmente asistirnos a un resurgimiento 

del viejo mito prekeynesiano sobre el mercado autorregulado, y a un debilitamiento del 

"Estado social" a la par que lo "público" va dejando el lugar a lo "privado".41 

El Estado keynesiano retuvo una extraordinaria aptitud para procesar las contradicciones 

de la sociedad burguesa gracias a que la expansión del gasto social del Estado reflejó 

los alcances y los límites de las políticas reformistas que se pusieron en marcha desde 

la posguerra. El concepto de "ciudadanía" según T.H. Marshall se divide en tres panes 

integrantes: civil, politico y social. El elemento civil, se identifica con los derechos 

necesarios para la plena vigencia de la libertad individual: la libertad de palabra. de 

pensamiento y de culto, el derecho a la propiedad, a concluir contratos válidos y a la 

justicia. 

Los aspectos políticos se refieren a la extensión del sufragio y a la supresión de las 

trabas que vetaban el acceso al poder politico y a ciertas categorías sociales. Los 



Cap(wto 1 96 

parlamentos y los órganos de poder local traducen orgánicamente la actualidad de los 

derechos políticos. Por último, los aspectos sociales de la ciudadanía incluyen desde el 

derecho a un mínimo de bienestar y seguridad econónúca hasta el derecho a compartir 

plenamente los beneficios de la herencia social y cultural de la comunidad, viviendo la 

vida de un ser civilizado según los criterios y normas prevalecientes en su sociedad. La 

expresión institucional de este moderno aspecto de la ciudadanía, producto característico 

del siglo XX, son el sistema educacional y los servicios sociales; estos últimos proveen 

a la población privada de los recursos necesarios para una existencia digna. Aparece 

entonces "el cjtizen waite" .42 Esta nueva concepción de la ciudadanía exigía un Estado 

que diera impulso a un programa de reformas y que dentro de cienos límites,cumpliera 

la función de distribuir ingresos y riquezas; constrUir viviendas, hospitales y escuelas; 

promover una sociedad más igualitaria y proveer una gama de bienes públicos. En esta 

rápida revisión de los rasgos sobresalientes de la redemocratización en la Europa de la 

postguerra se puede apreciar el peso que en su consolidación adquirió la política 

reformista. Esta revisión permite recordar las condiciones muchos más adversas de la 

actual lucha por la democracia en América Latina: una onda larga recesiva, saqueo de 

excedentes mediante el endeudamiento externo, politicas económicas recesivas, 

supervivencia de los bastiones sociales del autoritarismo y un clima ideológico crítico 

hacia la democracia, configuran una constelación de circunstancias desfavorables para el 

éxito de una transición democrática. Como si esto fuera poco, hemos visto el papel que 

han jugado los EEUU que ha contribuido a destruir las pocas experiencias 

democratizadoras habidas en América Latina.43 
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Al tener presente estos elementos se comprende mejor la marcada complejidad del 

marco que caracteriza las relaciones europeo-latinoamericanas y que se ha traducido en 

la coexistencia de varios planos o niveles superpuestos, dotados cada uno de su propia 

dinámica y especificidad."' Hay que destacar en este contexto el papel ejercido por las 

Comunidades Europeas, que tienen fuenes competencias en .materia comercial y en el 

terreno agrícola y están adquiriendo un papel creciente en ternas como la Cooperación 

al desarrollo. 

Según Wolf Grabendorff existe una vulnerabilidad "intrabloque", que implica una 

restricción de los grados de autonomía y autodeterminación nacionales en la defensa de 

los intereses económicos y políticos de un país. Esta vulnerabilidad intrabloque es 

consecuencia de la interdependencia que caracteriza principalmente a los países 

capitalistaS. Es una vulnerabilidad estructural, insena dentro del propio sistema 

occidental. Siendo Europa y A.L. las dos regiones cruciales del sistema occidental, los 

perfiles de la vulnerabilidad intrabloque se han revelado con mayor claridad.45 

Ellos se reflejan en el plano de las expectativas políticas por una pane y en el plano de 

los resultados económicos por otra. Detengamosnos en estos puntos brevemente. 

4.1.1. Relacjnnes económicas 
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En tanto la integración europea a través de la CEE, sirvió como modelo para América 

Latina, Europa Occidental se considera a si misma como modelo para otras regiones. 

Sin embargo, desde el punto de vista latinoamericano se resintieron los efectos que la 

CEE tuvo para su propia integración comercial, en la medida que el proteccionismo 

inherente a toda comunidad económica (el mejor ejemplo es el reglamento del mercado 

agrario) dejaba sus productos fuera de la competencia de áquellos protegidos por medio 

de subvenciones y proteccionismo arancelario, excepto en los casos de preferencia por 

algunas regiones del Tercer Mundo, (sobre todo en Asia y Africa). La consecuencia, fué 

la discriminación los países latinoamericanos entre otros países en vías de desarrollo. 

Por otra parte la armonización de la política comercial externa de los miembros de la 

Comunidad, imposibilita en la práctica las intervenciones políticas en el comercio 

exterior a nivel bilateral. 

El acercamiento de la CEE al Pacto Andino, siguiendo el modelo del convenio con la 

ASEAN ("recuperación de la calculabilidad de la política internacional a través de la 

cooperación regional")"". del subsistema europeo-árabe y de las relaciones con los países 

mediterráneos, en América Latina, no ha tenido éxito. Esto se ha subsanado, con una 

estrategia de conciliación con las potencias principales de América Latina, evitando en 

general pronunciamientos sobre preferencias regionales, porque América Latina hasta el 

momento no se ha mostrado capaz de negociar con Bruselas en bloque y con suficiente 

capacidad de presión." 
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Existe la impresión de que incluso el lugar secundario también rige en el campo de las 

relaciones que la CEE mantiene con los países en vias de desarrollo no asociados. es 

decir. los que no se cuentan entre los 66 países miembros del Grupo Africa-Caribe

Pacifico (ACP). más los 12 países de la Cuenca del Mediterráneo con los que tiene 

convenios de asociación o cooperación especial. 

Ello se explica por el mayor dinamismo económico que han demosttado hasta ahora los 

paises del ASEAN o por el interés esttatégico y económico que ha tenido la CEE en la 

región del Golfo. 

Contrariamente a la imagen que proyectan los propios europeos y a la imagen que 

tienen algunos latinoamericanos. la CE está todavía lejos de representar a los países 

miembros en todos los asuntos que conciernen a los vínculos interregionales. Es por 

esto que el nivel bilateral. es decir. de las relaciones con los países europeos 

individualmente considerados. ha seguido siendo fundamental para los países 

iatinoamericanos no sólo en temas económicos como la deuda externa o la cooperación 

al desarrollo. sino también en las relaciones politicas entre los dos subsistemas. 

4.1.2. Relaciones políticas 

A pesar de la baja prioridad del tema latinoamericano en el plano económico. en el 

nivel político sin embargo ha conservado e incluso ganado algo de peso en la CEE. 
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La explicación se encuentra en un conjunto de factores, tales como: la insistencia acerca 

de los cambios democráticos en la región, presentados en las reuniones del Parlamento 

Europeo, por algunos países miembros, como España, Italia, la RFA y ocasionalmente 

Ponugal o algún otro país pequeño. Francia y el Reino Unido han tendido a preferir el 

enfoque bilateral más que comunitario hacia América Latina. En este último caso la 

prioridad de América Latina ha tendido a elevarse debido a los vínculos y a los valores 

que la región compane con Europa occidental en materia política, y que de alguna 

manera la hacen sentir más cercana a Europa, que el resto del mundo en desarrollo. 

Desde este punto de vista se esperaba que en virtud de la crisis y de la reducción de 

la hegemonía de EEUU, los actores europeos principalmente la Socialdemocracia .. y la 

Democracia Cristiana •• irrumpieran en el espacio latinoamericano ampliando las 

conexiones y programas para iniciar una relación de nuevo tipo entre las fuerzas 

políticas europeas y los panidos latinoamericanos.!!() 

Algunos Estados europeos siempre trataron de dar especial relieve a sus relaciones con 

América Latina. Entre ellos se cuenta Italia " y últimamente también Francia52 
, la RFA 

53 el Reino Unido "' y España 55 que desde la CEE rechaza el papel de puente que se 

le pretende atribuir. Según Felipe González : 

"El único papel que podemos y debemos jugar es el de mantener sobre la 
mesa de debates de la CEE la enorme importancia que para la Comunidad 
tiene el desarrollo político y económico del continente latinoamericano. Casi 
una apelación a los resortes egoístas o de interés de la propia Comunidad. A 
pesar de que las relaciones de intercambio han ido cayendo en los últimos 
años como consecuencia de la crisis, hay varios países comunitarios que 
tienen un mayor peso en las relaciones comerciales con el continente 
latinoamericano que España"56 



Capitulo 1 101 

En los últimos años, en las relaciones entre Europa y América Latina se aprecia el 

contraste entre su ritmo económico, que ha declinado sostenida y marcadamente y, su 

ritmo político. que está aumentando gradualmente. sobretodo por el regreso de gobiernos 

democráticos en muchos países y la afinidad política entre las tres Internacionales (IS, 

OC y liberal) y los partidos políticos latinoamericanos en esos países.'" 

Para consolidar este aspecto político con el económico se hace imprescindible una 

estrategia que resuelva el problema de la deuda, que debe ser tratada como un problema 

estructural de largo plazo, más que como una como una crisis de liquidez a resolver 

caso por caso. 

Ligado al interés latinoamericano la Cooperación Política Europea (CPE) ha iniciado el 

estudio del tema que resume bien las complejidades de los vínculos entre las dos 

regiones, debido al caráctr dual de las operaciones que distorciona la voluntad politica: 

las políticas bilaterales y el plano multilateral. El intento de institucionalización de la 

CPE contenido en el Acta Unica Europea, que entró en vigor en 1987, ha aumentado la 

iinponancia de este nivel para las relaciones entre las dos regiones."" 

En este aspecto, America Latina carece de política europea y de instrumentos 

adecuados."" 

En este sentido el SELA constata el poco progreso de las relaciones multilaterales 

entre ambas regiones, ya que continúa preferenciándose el tratamiento individual de la 

CEE con los países de la región o a lo sumo con mecanismos subregionales. A esto 

contribuye también la ausencia de un interlocutor por pane de América Latina, 

comparable aunque sea minimamente con la estructura y poderes de la Comisión de la 
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CEE. La ausencia de política europea es un síntoma grave, de un mal latinoamericano 

de fondo: Ja ausencia de mecanismos regionales de concertación política . .., 

La CPE debe hacer frente o adaptarse a la compartimentalización o panicularización de 

las relaciones tanto de nivel multilateral como bilateral. Cualquier grupo europeo, 

ideológicamente definido, presiona en el contexto de las relaciones bilaterales o inter

regionales, para obtener más beneficios para sus "aliados" latinoamericanos. Esta 

influencia en nombre del pluralismo ideológico tiende a cambiar el cuadro interno de 

algunos países Jatinoamericanos.61 

También es preciso recordar la existencia del nivel no gubernamental de las relaciones 

europeo-latinoamericanas, cuyo caso italiano revisaremos brevemente más adelante, las 

ONG tienen un papel cada vez más relevante asignado por los países europeos y Ja 

CE en el área de la cooperación al desarrollo y también han incidido en otros niveles 

62 

Sin embargo Ja integración entre las élites nacionales de Europa y Estados Unidas tanto 

en temas económicos como políticos se ha desarrollado también entre el poder central y 

las élites de América Latina que hablan de "sociedad abiena" o "economía abiena" 

facilitando el intervencionismo indirecto del poder hegemónico. En este sentido, Jos 

procesos de democratización aumentarán Ja comunicación y Ja vinculación con Jos 

grupos dominantes en el poder central. Debido a la falta de alternativas en el poder 

central, concretamente a Ja incapacidad de los países socialistas para satisfacer las 
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necesidades económicas y políticas de sus pueblos, la única opción de las democracias 

es orientarse hacia EEUu.•• La apenura democrática de America Latina juega a favor de 

los intereses noneamericanos en el largo plazo. El establecimiento de la pax americana 

afectará principalmente a Europa Occidental y América Latina las que, combinadas, 

reúnen mas del 90% de las democracias del mundo. 66 

En este contexto, cualquier ampliación de la autonomía en la actuación de Europa 

Occidental y América Latina, sólo puede desarrollarse en el marco de una cooperación 

regional e ínter-regional crecientes. Las relaciones ínter-regionales entre América Latina 

y Europa son muy complicadas porque el poder hegemónico puede usar no sólo las 

presiones políticas sino las de caracter económico. Desde este punto, los beneficios de 

la alianza con los Estados Unidos aparecen a cono plazo, más interesantes que los 

posibles réditos de una cooperación regional o inter-regional.65 

4.1.3. La coQperación CQIDQ pQlítica para desarrnllar Ja democracia 

El comercio entre las dos regiones no ha experimentado un repunte, las inversiones 

europeas en A.L. no han aumentado significativamente y los bancos europeos han 

procurado bajar su perfil en la región, tendencias explicables dentro del contexto de la 

crisis que sigue golpeando a América Latina, pero que contribuyen a mantener el 

circulo vicioso entre disminución de los ingresos y pago de la deuda. 

En sus tesis sobre las relaciones entre Europa y AL, Grabendorff afirma que: 

"Cualquier ampliación de la autonomía en la actuación internacional de 
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Europa Occidental y América Latina, sólo puede desarrollarse en el contexto 
de una cooperación regional e inter-regional crecientes. El poder negociador 
de estos países se robustecerá sólo cuando exista una cenidumbre de que la 
dependencia del poder central se puede restringir mediante el desarrollo de 
mecanismos de cooperación regional e inter-regional"."" 

Se trata entonces de ver este plano de la voluntad política. Siendo una parte imponante 

de las política exterior, los partidos políticos a través de sus Internacionales actúan 

para que la cooperación sea otorgada para reforzar los espacios de autonomía, allí 

donde existe una apertura democrática. Otro actor imponante lo constituye el papel 

desarrollado por la Iglesia, que frente a argumento del desarrollo se refiere al Sinodo 

romano sobre "La Justicia en el mundo", de 1971, que trata explicitamente de la 

cooperación entre las iglesias y los organismos de coordinación a nivel internacional. En 

este sentido un papel relevante ha sido ejecutado a través de las 

ONG.67 

Durante los años 80 el patrimonio de ideas y programas que ha sostenido -incluída la 

ÓNU- la exigencia de un "Nuevo Orden Internacional" ha quedado atrás, debilitado por 

los ataques contra el "estado social" y el ~. como por la insistencia de una 

relación más estrecha entre lo "público" y lo "privado". Las fuerzas progresistas en 

cambio, plantean que los países industriales deben tomar medidas de orden económico y 

político para resolver la brecha entre None y Sur que se ha ahondado en este decenio. 

Es más, en los últimos siete años se ha verificado una transferencia de recursos desde 

América Latina a los países industrializados del None, que ha alcanzado según la 

CEPAL, la respetable cifra de 180 mil millones de dólares (el 45% de la deuda actual, 
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que es de 410 mil millones de dólares). En promedio el 45% del ingreso por 

exponaciones ( o el 4% del PIB) se destina al pago de los intereses, mientras la renta 

per cápita ha disminuído en 1,8% al año en términos reales, lo que se ha traducido en 

una profunda disminución del nivel de vida y en una fuene reducción del consumo, de 

las oponunidades sociales y culturales de la población, sin hablar de las imponaciones y 

las inversiones que se han derrumbado.60 

A pesar de existir una corresponsabilidad por parte de los gobiernos de los PVD por el 

gigantesco endeudamiento que ha llevado a la progresiva descapitalización de las 

economías latinoamericanas, las cifras de los intereses ya pagados ameritan la aplicación 

de la Doctrina Allende de 1971. Con este término admitido en la prensa mundial, se ha 

designado el principio, puesto en práctica en Chile con el decreto del 26-IX-1971 del 

presidente S.Allende (1908-1973), de que un país en desarrollo tiene el derecho justo y 

cabal, en la nacionalización de las empresas extranjeras, a deducir de la cuantía total de 

indemnización los "beneficios excesivos".69 

Debe ser contra este tipo de riesgos que los gobiernos de los países desarrollados se 

previenen cuando solicitan la firma de un acuerdo bilateral de garantías, antes de poder 

negociar iniciativas de inversiones apoyadas oficialmente. 

La situación de los PVD frente al endeudamiento se ha vuelto no sólo insostenible, 

sino que progresivamente suicida desde el punto de vista financiero, por tanto requiere 

una respuesta política.70 

Las expectativas respecto al Plan Brady, se refieren al espacio de concenación posible 

entre los gobiernos de los países endeudados y los acreedores, que desea creer en la 
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idea de que en un futuro no lejano se pueda detener la transferencia negativa de 

recursos y volver al equilibrio financiero que posibilite poner orden en las otras 

variables económicas poniendo las bdases para el desarrollo. La oposición al Plan Brady 

se ha dejado sentir desde algunos países europeos. contrarios a la transferencia de la 

carga derivada de la reducción de la deuda del sector bancario privado al sector público. 

Europa teniendo una cuota equivalente al 34% de la deuda total de los PVD. ha 

siempre delegado en los EEUU y en los organismos financieros internacionales este 

problema. manteniendo una posición marginal y neutral.71 

Las propuestas presentadas anteriorrnente por la IS. por el grupo socialista en el 

Parlamento europeo y por algunos gobiernos como el francés y el español. se mueven 

en la misma dirección del Plan Brady. Se acepta la "filosofía" de una reducción 

sustancial de la deuda y de los intereses al mismo tiempo que hay una afluencia de 

nuevos recursos financieros para poner en marcha el desarrollo. Es decir se aceptan las 

grandes líneas de la fórmula del plan aprobada en el vénice de Washington por los 

"Siete grandes", que prevee una reducción, en tres años de casi el 20% del 

endeudamiento total de unos cuarenta países. Los principales beneficiados serían 

México. Venezuela y Filipinas. que constituirán la primera prueba del plan que se 

propone una condonación parcial voluntaria de los bancos usando recursos financieros 

de los dos organismos máximos de control : El FMI y el Banco Mundial. Recursos 

adicionales para el Plan Brady han sido puestos por el Fondo del Japón que ha 

contribuído con 4,5 mil millones de dólares, especificando que son para intervenciones 

"selectas" .. 
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En el "plan" se incluye también un "imperativo político" (dictado por el FMI y el 

Banca Mundial): la obligación para los PVD a efectuar drásticas refonnas en el aparato 

productivo y burocrático. Justamente esta conexión entre reducción de la deuda y el 

ajuste interno es cuestionado por los PVD que han ya experimentado los efectos 

negativos de estos ajustes.72 

En el plano europeo, que ha hecho la Comunidad por América Latina, que si bien no es 

prioritaria en los intereses políticos y estratégicos de Europa, es una de las áreas del 

Sur con la cual existen afinidades político-culturales y hasta una ciena 

complementación económica? 

En 1986, la CEE invitaba al Consejo y al Parlamento a reforzar las orientaciones que 

se señalan a continuación para reforzar por razones tanto políticas como económicas, la 

cooperación de la Comunidad con América Latina en los próximos años y acordar los 

modos de ponerla en acción.73 

..:Proseguir y mejorar la eficacia de la ayuda pública al desarrollo en los países de 

menor desarrollo relativo; 

-Apoyar la integración y la cooperación regional; 

-Intensificar la cooperación comercial tratando de mejorar el régimen de intercambio a 

través del SGP y estimulando la diversificación de los bienes y servicios exponados, asi 

como reforzando los esfuerzos de promoción comercial; 
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-Intensificar la cooperación entre empresas. incluídos los sectores de la investigación y 

los servicios, a través de medidas de estimulas a los operadores económicos en la 

búsqueda de "joint venturcs" (infonnación, fonnación, .. ); 

-Reforzar la cooperación energéúca; perseguir y extender la cooperación en los dominios 

de la investigación científica y técnica, desarrollando 

conjuntas y de formación de expertos; 

espacios para investigaciones 

-Restablecer créditos para la exportación para los países que hayan adoptado y seguido 

las poliúcas de ajuste; 

-Prever reuniones políticas con los países o regiones latinoamericanas, 

sistemáticamente; 

-Operar para el mejoramiento del ámbito macro-

económico, comercial, monetario y financiero, dentto de un plan global. 

esporádica o 

- Con este objetivo, reforzar los diálogos con América Latina sobre los grandes 

problemas económicos internacionales, a través de organismos de consulta informales 

entre la Comunidad y los grupos de países latinoamericanos interesados y llevar a cabo 

el estrechamiento de vínculos con las instituciones latinoamericanas competentes. 
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En fín, la Comisión subrayaba también que al reforzarse la cooperación con los países 

de América Latina, según las líneas trazadas anteriormente, necesariamente debía incluir: 

-un aumento presupuestario que permita mejorar notablemente la promoción comercial, 

el aumento de la ayuda para la formación y la información, así como los estímulos 

para la cooperación entre operadores económicos; 

-un refuerzo indispensable de la representación de la Comisión en América Latina, 

condición para una puesta en práctica eficaz de las modalidades de acción propuestas.74 

Luego gracias a la acción del gobierno español se comprometió con una declaración en 

la máxima instancia política (Bruselas, 22 de junio de 1987) y a un cambio cualitativo 

de las relaciones con América Latina, que por primera vez recibe una atención no ritual, 

cuyos puntos más sobresalientes son: 

1) Institucionalizar el diálogo político entre la CEE y América Latina, ejerciendo 

presiones para que se avance hacia formas de integración económica y politica, que por 

ahora son embrionarias. 

2) Permitir libenad de intercambios y salida al mercado de la producción agrícola e 

industrial proveniente de América Latina. 

3)Favorecer, a través de acuerdos de cooperación industrial y tecnológica o formulas del 

tipo "debt far equity swap", inversiones productivas, participaciones de capital europeo y 

constitución de jojnt ventores en los países más prometedores de América Latina desde 

el punto de vista industrial y de infraestrUctura. 
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4)Destinar a los países más pobres un flujo de ayuda pública para el desanollo (sea con 

fondos propios de la Comunidad. como de los Estados miembros o una combinación de 

ambos). dirigido hacia la autosuficiencia alimentaria. la satisfacción de necesidades 

esenciales y la promoción de la igualdad social." 

Como la influencia del gobierno español en las orientaciones de la CEE desde 1987 

han sido muy comentadas. conviene conocer el pensamiento político de Felipe González 

sobre su visión de las relaciones entre Europa comunitaria y la región latinoamericana. 

A panir de un diagnóstico de la interdependencia de la economía muncial y de una 

experiencia histórica concreta. el Jefe de Gobierno se empeña en destacar la 

significación que América Latina debe tener para el futuro europeo y el papel que debe 

cumplir España como miembro de los Doce, a la vez que tener una excepcional relación 

con los países latinoamericanos. La CEE tiene modos de vincularse con el resto del 

mundo. que datan de muchos años y son anteriores al ingreso de España y Ponugal en 

i986. 

"La Comunidad tiene una política comercial exterior y una política de 
cooperación exterior definida desde hace muchos años (con ) los países ACP 
-Africa. Caribe y Pacífico-. aquellos del acuerdo de Lomé, más próximos 
históricamente a Francia y, en parte, a Gran Bretaña, y tiene por otra parte, 
una relación por razones de vecindad y por una ciena tradición, con los 
países mediterráneos del nene de Africa. Para la Comunidad, la relación 
con otras áreas del mundo, no se ha planteado nunca en términos 
comunitarios sino de país a país. Francia ha tenido una relación bastante 
intensa con el continente latinoamericano desde el punto de vista comercial, 
como también Alemania e Italia. Hacer una politica comunitaria respecto de 
América Latina no se ha planteado nunca hasta que nosotros entramos a la 
Comunidad. ( ... ) Ya se ha hecho habitual el encuentro entre los Ocho 
Cancilleres del Grupo de Río y los Doce Cancilleres de la Comunidad 
Europea" (Caracas, 3 de febrero de 1989).76 
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Recientemente ha dicho que: 

"Si Europa se qu1s1era plantear, con una visión geoestratégica, dónde están 
sus alianzas objetivas en el futuro y recorriera el mapa del mundo, se 
llevaría la gran sorpresa de que la alianza más sólida que puede encontrar en 
el cono y mediano plazo es la que ofrecen los países de América Latina. 
Existe una relación atlántica, lo que se llama Oeste-Oeste, de Europa con el 
none de América -Estados Unidos y Canadá- y desde finales del siglo 
pasado existe también una enorme dificultad para que esa relación atlántica 
sea también una relación latina. No sólo una relación anglosajona, sino que 
también tenga una dimensión latina. 
En materia de comprensión de lo crucial del momento latinoamericano.Italia 
es un país absolutamente destacado; también Francia y creo que hay buena 
disposición en la República Federal de Alemania, por solo citar algunos 
ejemplos, aunque no puedo ni debo ocultar que en la CEE también se dan 
casos de resistencia muy considerable a abrir una nueva dimensión de la 
política exterior de la Comunidad, la dimensión latinoamericana que algunos 
rechazan porque sienten miedo o les parece que el reto es muy imponante. 
Lo comparto: es tan imponante como interesante para la propia Comunidad 
europea". (Jornadas 'América Latina y Europa en los años 90', Madrid, junio 
de 1989)77

• 

Una de las formas que ha asumido la relación entre Europa y América Latina, ha sido a 

través de la ayuda pública para el desarrollo, sobretodo los países miembros del Comité 

de ayuda al desarrollo (CAD), del cual forman pane no sólo los europeos, sino también 

otros penenecientes a la Organización para la cooperación y el desarrollo económico 

(OCDE). Ellos son la RFA, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados 

Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Países 

Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza, y Comisión CEE. 

Pasemos pues a examinar qué formas asume y el proceso que ha dado origen a esta 

forma de cooperación que ac1ualmente en el caso italiano, constituye una forma de 

política ex1erior. 
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Notas del Capitulo 1 

l. Borón. Atilio. "Transición, vulnerabilidad externa y autonomía nacional: el papel 
de las relaciones europeo-latinoamericanas" en AAVV,[.a vulnerabilidad externa de 
America Latina y Europa. Bs.As. EURAL. 1985, 17-33. 

2. Recordemos que América Latina se encuentra inserta en el subsistema del 
"hemisferio occidental" (al igual que Europa). El subsitema del hemisferio 
occidental ha sido superado en parte por cuatro subsistemas nuevos a través de los 
cuales América Latina está efectuando su integración al sistema internacional. 
Estos subsitemas son: 
1.América Latina-Europa Occidental 
2.América Latina-Estados del Pacífico con Japón como centro de gravedad. 
3.América Latina-Africa y Cercano Oriente 
4.América Latina-Estados socialistas. 

La participación de A.L. en estos cuatro subsistemas no sustituye necesariamente 
al subsistema "hemisferio occidental"dominante hasta ahora. La imponancia dada a 
la participación en los varios subsistemas depende más bien de las prioridades 
establecidas por parte de los latinoamericanos, sobre todo en el campo económico. 
Otro factor determinante es la orientacion politica interna de los respectivos 
regímenes latinoamericanos. Individualmente, los Estados cambian la preferencia 
por los sistemas según la coyuntura. Véase. "Grabendorff, Wolf, "Las relaciones 
entre América Latina y Europa Occidental" en Jaguaribe, Helio, QQ&ll.pp.182. 

3. Muñoz, Heraldo, "Reflexiones sobre el orden mundial y América Latina", en 
AA.VV .• La vulnerabilidad externa de América Latina y Europa. Bs.As .• EURAL, 
1985, pp.52. Tanto Heraldo Muñoz como Atilio Borón se han referido a Celso 
Lafer "Reflexiones sobre el Tema del Nuevo Orden Mundial en un Orden Mundial 
en Transformación". en Jaguaribe, Helio, La política Internacional de los años 80. 
Bs.As. Edit. de Belgrano, 1982. 

4. Véase Muñoz, Heraldo, "Reflexiones sobre el orden mundial y América Latina", 
en AA.VV. La vulnerabilidad externa de América Latina y Europa. Bs.As. 
EURAL. 1985, pp.53-58. 

5. El 30 de enero de 1949. el presidente Trumao. en su discurso inaugural en el 
Congreso. definía gran parte del mundo como un "área subdesarrollada". De este 
modo fué anunciada por la primera vez desde un escenario político eminente, una 
nueva visión del mundo en la cual todos los pueblos de la tierra participan. La 
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propuesta de Truman fué: "Una mayor producción es la llave del bienestar y la 
paz" y enmascarando el interés con la generosidad, anunció su programa de ayuda 
técnico que debía eliminar "el sufrimiento de estos pueblos" con "actividad 
industrial" y "un nivel de vida más alto". Las palabras de Truman, vistas a 
cuarenta años de distancia, aparecen como el discurso inaugural 
de la carrera desenfrenada del Sur detrás del None, al final de la cual no solo el 
campo se ha consumido y buena pane de los corredores se han salido de la pista, 
sino que es probable que todos corren en la dirección equivocada. 
En los tratados coloniales, en panicular en el Colonial Development Act de 1929, 
se hablaba de "desarrollo" solo en sentido transitivo, mientras que durante la 
guerra en el Depanamento de Estado maduraba ya, la innovación conceptual de 
transformar el "progreso de la civilización" en "movilización económica" y de 
introducir el término "desarrollo" como concepto guía. Una precisa visión del 
mundo había encontrado una definición: el grado de civilización de un país 
depende de su grado de productividad. No tiene sentido limitar el radio de acción 
del "desarrollo'º a los recursos, también seres humanos y poblaciones enteras 
pueden -y deben- ser considerados objeto de desarrollo. Desarrollo sin 
supremacía es como una carrera sin dirección, por esto la hegemonía occidental 
incluyó la proclamación del "desarrollo". Hablar de "desarrollo" no significa más 
que proyectar el modelo noneamericano sobre el mundo entero. Esta 
reconceptualización del mundo era necesaria porque los EEUU como nueva 
potencia mundial debían imponer la idea de un orden global. El concepto de 
desarrollo concebía el globo como espacio unitario ligado, ya no como en los 
tiempos de las colonias, de la hegemonia política, sino por la interdependencia 
económica. Por esto es que la hegemonía estadounidense no tiene nada que hacer 
con posesiones territoriales: todo depende de su permeabilidad económica. La 
contrapane era la pérdida de la independencia de las otras naciones que 
automaticamente se encontraron bajo la sombra de los Estados Unidos y se 
proclamaban sujetos aptos para el "desarrollo económico". El concepto de 
"desarrolloºº fué el medio que permitió a los EEUU hablar de autodeterminación 
nacional y contemporáneamente fundar un nuevo tipo de hegemonía internacional, 
es decir, un imperialismo anticolonial. Hoy, vacío de contenido y frustrado por las 
promesas incumplidas, el concepto tiene la función de consagrar cualquier 
intervención en nombre de un algo objetivo y evolutivo. A través de esta palabra 
permanecen las ideas de Truman. 
Al "desarrollo" se recomienda ver el resto del mundo bajo la marca del déficit y 
no se le permite tomar en consideración la variedad de las alternativas. 
La "pobreza" en el mundo se descubrió después de la ll Guerra Mundial, antes de 
1940 no se hablaba de ella. En 1940 justamente, por primera vez el economista 
Colin Clark efectuó operaciones estadísticas comparativas percibiendo poblaciones 
con renta baja y donde existen poblaciones con renta baja, la respuesta solo 
puede ser "desarrollo económico". Ni siquiera se dejaba un Jugar para preguntarse 
sobre el origen de Ja pobreza. La pobreza se definió corno incapaci!'lad del poder 
de compra, elin1inable con el desarrollo económico. 
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sin hacer distinción entre sobriedad, miseria y dependencia de los bienes. El 
crecimiento moderado es el mejor modo de combatir la miseria, y requiere 
disminuir el consumismo y basarse en la sobriedad. 
Véase Sachs, Wolfgang, "Archeologia dello sviluppo", 11 Manifesto, del 22 al 25 
de agosto de 1989. 

Para el desanollo no hay modelos ni se trata el mismo de un modelo. Se ha 
hablado de una "línea de desarrollo", no de un modelo de desarrollo. Los modelos 
significan vías obligadas, para reproducir al modelo, pero en la historia no existe 
la posibilidad de reproducir modelos. Es más, los modelos no existen.Cada 
producción es una creación. Como al traducir desde una lengua a otra: quien 
traduce, no reproduce, crea siempre. Ni siquiera la idea del desarrollo como 
emancipación de las clases oprimidas representa un modelo en el pensamiento de 
Marx. El concepto de desarrollo solo tiene contenido en sus significados 
ideológicos. Para Rousseau el desarrollo tecnico y cultural era distinto del 
desarrollo moral, pero el desarrollo va juzgado en su unidad y uno de los modos 
de juzgar unitariamente al desarrollo, es identificarlo con la emancipación de los 
explotados, de las clases oprimidas. Es inversamente proporcional a la opresión, 
pero no se trata de un modelo. Véase Corradini, Domenico.''Aproccio teoretico. 1 
volti ideologici dello sviluppo", en COQpernzione N.18, fcb.1981, p.4; 

En las ciencias sociales los "paradigmas" (como los hemos denominado en la 2a. 
parte de la introducción), tendien a acumularse, mas que a sustituirse 
recíprocamente; un de los causas de esto se puede encontrar en el hecho que son 
utilizados con fines ideológicos aún después de haber perdido el caracter 
explicadivo inttínsico, si alguna vez lo tuvieron. El progreso de las ciencias 
sociales, es entonces en gran medida una cuestión de opiniones y puntos de vista 
subjetivos y, por tanto, incorporarnos la idea que nada queda cerrado, pero que es 
necesario una labor permanente de "aggiornamento", de poner al día nuestros 
instrumentos de trabajo. Desde rnediads de los 70, existe un fuene interes por el 
concepto de desarrollo, frecuentemente formulado en términos de desarrollo 
"diverso" o "alternativo". El pensamiento nonnativo (mas fuene en los países 
ricos que en los pobres) es una reacción a las tendencias inherentes en la vía del 
desarrollo y del "desarrollo excesivo'', que conducen a un desequilibrio ecológico 
y a la enajenación psicológica. Véase, Hettne, Bjorn, Le Teorie dello svi!uppo e 
il Terzo Mondo Roma, Asal, 1986, especialmente pp.83-106. 

6. Vease Muñoz, Heraldo, "Reflexiones sobre el orden mundial y América Latina" 
en AA.VV. La vulnerabilidad externa de América Latina y Europa, Bs.As. 
EURAL, 1985, pp.52. 
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7. Véase Grabendorff. Wolf "Doce tesis sobre la vulnerabilidad de Europa y 
América Latina". AA VV. La vulnerabilidad externa de América Latina y Europa. 
Bs.As.EURAL. 1985. pp.37-38; Sobre este tema Giampaolo Calchi Novati ha 
escrito varios artículos de los cuales hemos seleccionado los siguientes: 
"Cooperazione in trincea". en Poltjca lnternazjonale n.1. Roma. !PALMO. enero 
1987 p.3; "Odissea de un'opzione". en Po!itjca lnrernazjonale n.5. Roma, !palmo. 
mayo 1987. p.3; 

"Di vertice in vertice". en Po!itjca Intemazionale n.6-7. junio-julio 1987; 
"L'estenuante ricerca della pace e il cuadro estategico regionale e intemazionale" 
en Po!itjca lnternazjonale n.6-7. Roma,IPALMO. junio-julio 1987; " 1 fini e 
mczzi" en Po!itjca lnternazjonale n.11. Roma. IPALMO.noviembre 1987, pp.41. 

8. Véase el análisis del Acta de Hclsinki. en 1975, que hace Calchi Novati. 
Giampaolo. "Distensione e Terzo Mondo". en Coopemzjone n.18. Roma. Febrero 
1981. La Conferencia para la Seguridad y la Cooperación Europea (CSCE) tenía 
como objetivo principal coordinar las relaciones entre el Este y el Oeste de 
Europa. Hasta cieno punto su misión era arreglar los puntos pendientes dejados 
por la 11 Guerra Mundial. En ella participaban también los Estados Unidos y 
Canada porque habían dado una contribución decisiva a la victoria contra el 
nazismo. Sin embargo, un balance de la Csce, muestra que el "statuo quo" no ha 
cambiado en nada. 
En los años 50 cuando después de la muene de Stalin se abrio el período "del 
deshielo". inaugurado con el encuentro de Ginebra en 1955. la gestión de la 
distensión era compartida tambien poi" un núcleo de potencias entre las que 
figuraban también Francia y Gran Bretaña. Los europeos disponían de una especie 
de"derecho de veto" que está ausente de la distensión que se reabre en los 70, 
donde la atención ha sido monopolizada más que nunca por la relacion EEUU
URSS. y que se traduce sobretodo en encuentros y acuerdos entre las dos 
potencias mayores. La crisi de la distención en la segunda mitad de los 70 se 
localizaron en áreas "perifericas". Las tensiones del teatro local aumentaron a nivel 
global. Véase, Calchi Novati. Giampaolo, "Globalismo e regionalismo per una 
nuova distensione". en Politjca lnternazjonale n. 6. Roma, IPALMO, junio 1988; 
Para profundizar sobre el CSCE. véase del mismo autor. "La sfida della 
cooperazione per lo sviluppo". en Politjca lnternazjonale n.2. Roma. IPALMO. 
febrero 1982. p.65. Este trabajo cuyo titulo original es "La cooperazione allo 
sviluppo: una scelta per la politica estera italiana". es una ponencia para la 
primera Conferencia Nacional para la Cooperación al Desarrollo (1-4-diciembre 
1981). publicada en Cooperazjone allo sviluppo· una sfida per la socjeta italiana 
Milan. lpalrno/Angeli, 1982, pp.30-52. Véase también de Calchi Novati "Dialogo 
Nord-Sud e opzioni italianeº. en Cooperazione allo svilunpo Nuove ftontiere per 
l*irnpec;no dell'ltalia Atti della seconda conferenzn nazinnale sulla cooperazione 
allo sviluppo,(junio 1985). Milano, IPALMO/Angeli, 1985. pp.33. 
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9. Véase Suplemento "Est-Ovest" en NEWS n.5, mayo 1989, p.9; Carmagnani, 
Marceno y Casetta, Giovanni, America Latina- la ~nde trasfoaDazione 1945-
~. Torino, Einaudi Ed. 1989, p.170. 

10. Pereyra, Carlos, "Democracia política y transformación social", Conver~encia n.14, 
10.22revista del socialismo chileno y latinoamericano, pp. 67-73. 

1 l. Como resultado de la globalización, los ternas latinoamericanos en el sistema 
internacional se hayan sujetos a la ideologización de las relaciones entre ambas 
regiones. Por ejemplo: el conflico ideológico en la relación None/Sur; en la 
discusión del problema de la deuda externa; en el antagonismo Este/Oeste; en las 
propuestas sobre la crisis centroamericana; en los problemas de la alianza atlántica 
en relación a las Malvinas o, en el campo de las relaciones transnacionales, la 
batalla entre la Democracia Cristiana y la Socialdemocracia por ganar influencia 
en el proceso de democratización de algunos países. 
Grabendorff, Wolff, "Doce tesis sobre la vulnerabilidad de Europa y América 
Latina''. en AA VV La vulnerabilidad externa de America Latina y Europa Bs.As., 
EURAL, 1985, pp.38. 

12. Grabendorf, Wolf, "Las relaciones entre América Latina y Europa Occidental", en 
Jaguaribe, Helio (Ed) La política internacional de los anos 80, Bs.As.,1982, 
pp.188-190. (181-195). Véase "Dossier/ Arnerica Centrale: Crisi o pacificazione" 
en AAVV en PoUtica lnternaziona!e n.l, enero 1987 (pp 75-123); Pasquini, 
Giancarlo "Le Arneriche latine nel sistema mondiale". en PoJitjca lntemazionale 
n.6-7, Roma , IPALMO, junio-julio 1987, pp. 127. 

13. Aqui se trata de sustituir la relaciones desiguales None- Sur o 
asimétrica, por una red multipolar de interdependencia, en 
Véase, Grabendorf, Wolf, "Las relaciones entre América 
Occidental", en Jaguaribe, Helio, ob.cit. pp.183-184. 

la interdependencia 
diferentes niveles. 
Latina y Europa 

14. Véase Grabendorff, Wolf, "Las relaciones entre América Latina y Europa 
Occidental", en Jaguaribe, Helio, op.cit. pp.184 y Grabendorff, Wolf "The United 
States and Western Europe: Cornpetition or Cooperation in Latin Arnerica?", 
Trabajo presentado en la conferencia internacional "A New Atlantic Triangle? 
Latin Arnerica, Western Europe and the United States" realizado en Brasilia del 15 
al 17 de junio de 1981. 

15. Véase también Grabendorff, Wolf, "Doce tesis sobre la vulnerabilidad de Europa 
y América Latina" en AAVV La vulnerabilidad externa de Amcrica Latina y 
.E.u.mlliL Bs.As., EURAL, 1985, pp.37 (tesis octava). 
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16. Véase Bonvicini, Gianni "La sicurezza collettiva nel rappono Cee-Stati Unid", 
Politjca lnternazionale, n.1 enero 1987; Bassetti, Piero, "America Centrale: Crisi o 
pacificazione", en Po!itjca Inremazjonale n.l, Roma, IPALMO, enero 1987, pp.75; 
Cohen, Eliot A. "La risposta alla conflittualitá diffusa nella strategia globale degli 
Stati Unid" en Po!itica Intemazjonale n.5, mayo 1987,p.93; Paolo Benvenuti, "11 
Consiglio di Sicureza e i limiti strutturali dell"Onu", en Politica lmernazjonale n.6-
7,Roma, IPALMO, junio-julio 1987, p.27. 

17. Grabendorff, Wolf, "Las relaciones entre América Latina y Europa Occidental, en 
Jaguaribe, Helio, ob.cit. pp.184-185. 

18. Esta sección estará basada principalmente en los múltiples documentos de trabajo 
de Luis Maira, quien como director de la tesis de maestría de la suscrita intitulada 
"Breve historia de la relacion entre el gobierno noneamericano y la junta militar 
chilena", (Maestría de Economía y Política Internacional), CIDE, 1983, ejerciera 
una influencia decisiva en su formación. 
Entre sus obras utilizadas para esta sección mencionaremos: "Las relaciones 
EE.UU.-América Latina", en Heraldo Muñoz (Ed.), Las políticas exteriores 
latinoamericanas frente a la crisis. Prospel-Cerc. Grupo Editor Latinoamericano, 
1985, pp.411-432; Luis Maira (Ed.}, El sjsrema internacional y América Latina 
Una nueva era de hei:emonía norteamericana? Rial.Grupo Editor Latinoamericano, 
1985; Las dictaduras en América Latina Cuatro ensayos, Santiago, CESOC, 1986, 
pp81-108; 
América Latina y la crisis de hei:emonfn nooeamericana. 
Lima, DESCO, 1982, pp.219-257, especialmente pp. 258 -267. 

19. Para una profundización sobre los distintos aspectos del proyecto de toma de 
decisiones en la politica exterior de Estados Unidos, véase Luis Maira (Ed.), 
Estados Unidos Perspectiva latinoamericana Cuadernos Semestrales, vol. 10. 
CIDE, México, segundo semestre 1981. 

20. Para un analisis más detallado véase, "Los Estados Unidos y América Latina: 
historia y percepción mutua", en Luis Maira (Ed.) Estados Unidos· una visión 
latinoamericana, México, FCE, 1984, p. 491 y siguientes. 

21. Para una información sobre la situación actual, véase Las Américas en 1988· 
Momento de decisiones. Informe del Diálogo lnter-Americano, San José, Costa 
Rica, junio 1988 (5000 ejemplares). 

22. La creación del "Sistema Económico Latinoamericano" SELA, tendrá como 
antecedente el CECLA en Jo que se refiere a las relaciones con el resto del 
mundo y como inspiración la Cana de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados y el Programa de Acción sobre el establecimiento de un nuevo orden 
económico internacional. El 16 de octubre de 1975 en el Convenio de Panamá, se 
constituyó también el Consejo Latinoamericano, organo supremo del SELA y se 
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23. 

realizo su primera reunión ordinaria que eligió como primer secretario a Jaime 
Moncayo. de Ecuador. El 23 de octubre de 1975. la secretaria del Sistema 
comenzó a funcionar en la actual sede ubicada en el Parque Central de Caracas. 
Venezuela. Los 25 países latinoamericanos que suscribieron el Convento de 
Panamá decidieron que la estructura del SELA está basada en tres tipos de 
órganos: el Consejo Latinoamericano. los Comités de Acción y la Secretaría 
Permanente. 
El Consejo Latinoamericano. cumple con la función de coordinación de pos1c1ones 
comunes frente a terceros países. además de las funciones normales de direccion 
orientación y supervición. "El establecimiento de politicas generales. la 
interpretacion del convenio y aceptación de enmiendas. así como la aprobación de 
posiciones y estrategias comunes de los Estados Miembros frente a terceros se 
adoptaran por consenso" 
Los Comités de Acción constituyen el mecanismo para analizar las propuestas 
concretas y estudiar la forma de llevarlas a la práctica. no sólo en su aspecto 
jurídico. sino incluso en su aspecto operacional. 
La Secretaria Permanente es el órgano técnico administrativo del SELA. Su tarea 
es coordinar a los Comités de Acción y ejecutar las funciones encomendadas por 
el Consejo Latinoamericano. entre otras cosas. 
El SELA es un marco para la acción y para la integración latinoamericana. sin 
embargo. en la redacción del Convenio Constitutivo los representantes fueron 
bastante cuidadosos en evitar un organismo supranacional que pudiera lesionar sus 
soberanías y las políticas nacionales de los países integrantes o la estructura 
jurídica y las políticas de los acuerdos de integración. El marco para la acción 
quedó de esta manera sujeto de la voluntad real de los países que lo integran y 
del sentido que quisieran darle a su acción conjunta. 
La voluntad de acción se entendió como la que tiende hacia la unidad y la 
integración de América Latina. para aprovechar mejor los recursos potenciales de 
la región por los latinoamericanos. El SELA constituía un bloque dentro de los 
esfuerzos del Tercer Mundo para obtener condiciones más justas para sus materias 
primas y lograr un NOEI. aprovechar las posibilidades economicas y de desarrollo 
de AL y lograr el mejoramiento de los pueblos latinoamericanos a través de la 
mejor distribución de la riqueza creada. Véase. Javier Alejo, Francisco y Hunado. 
Hector. El SELA Un mecanismo para la acción México. FCE. 1976. y Clara 
Ginzburg(Ed), "El SELA y los nuevos horizontes de la cooperación regional" en 
lnte¡,rración latinoamericana.no. 120. enero-febrero 1987. pp. 1-2 y 83-92; Quijano. 
María Teresa y Quijano. José Manuel. "El Sistema Económico Latinoamericano 
(SELA): balance y perspectivas" en Muñoz.Heraldo y Orrego Vicuña. Francisco. 
La cooperación rei:ionnl en Americn Latina· DiaGn6stico y proyecciones futuras~ 

México. El Colegio de México. 1987. pp.321-343. 

Mair.i. Luis. "Las relaciones EEUU-AL" en Muñoz. Heraldo,._,,L"'a~s~__,.p~o~l~it~i_,,c~a~s 
exteriores latinoamericanas frente a la crisis Prospel-Cerc. 1985. pp.414. 
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24. Para una revisión de los supuestos y contenidos de la política latinoamericana de 
la Administracion Carter, véase en AA VV, Estados Unjdos Perspecriya 
Latinoamericana Cuadernos Semesttales Cartee y América Latina 1 y U· (enfoques 
globales "potencias emergentes" y El Caribe) y América Central, los países 
andinos, las dictaduras militares del cono sur, en los Núm. 5 y 6, CIDE, México, 
primer y segundo semestre de 1979. 

25. En 1986 comienza el difícil camino de Esquipulas al reunirse en mayo en la 
localidad de Esquipulas, Guatemala, la primera reunión conjunta de presidentes 
centroamericanos. Es la primera acción concertada de todos los gobernantes del 
área desde 1856. En agosto de 1987, se celebró Esqujpylas 11. Los cinco 
presidentes finnan un histórico documento: "Procedimiento para alcanzar la paz 
firme y duradera". El documento se conoció internacionalmente como Plan Arias. 
En el mismo período se integra la Comisión Internacional de Verificación y 
Seguimiento (CIVS), que incorpora a representantes de la OEA, ONU, Contadora 
y Apoyo junto a los cinco países centroamericanos. En enero de 1988, se celebra 
ESQuipulas IIIen Costa Rica. Se asigna especial imponancia a la instalación del 
Parlamento Centroamericano para el primer semestre de 1989. Se crea la Comisión 
Ejecutiva (despojándose a la CIVS de sus atribuciones). Cuando ya se conoce la 
política exterior de Bush para el ltsmo, se reune en febrero de 1989 Esqyjpulas 
IY. en El Salvador. Después de haber sido pospuesta en seis 
ocasiones.correspondió a Nicaragua dar nuevas energías a un proceso que 
comenzaba a mostrar síntomas de anemia. Véase Pensamiento Propio n.58, marzo 
1989,pp. l 2-20. 

26. Véase IBRD/World Bank, World Develpment Repon 1988, Washington P.C., 
Oxford University Press. 

27. Blanco, Mónica, "Lo nuevo del viejo lío centroamericano", en Aw;i n.318, 21-27 
agosto 1989, pp.21-26. 

28. El 14 de febrero de 1989, desde El Salvador, por acuerdo de los cinco presidentes 
centroamericanos fué reactivado el llamado Plan Arias. En dicha reunión y más 
tarde en vértice de Tela (Honduras) se aprobaron las decisiones de elaborar un 
plan para la desmilitarización y posterior traslado de las tropas antisandinistas. 
Por su parte, el gobierno nicaraguense ha debido refonnas la ley electoras y la 
que reglamente el acceso a los MCM. Durante el resto del año, los grupos de 
contras de la zona oriental y sudorienta! de Nicaragua se están dirigiendo hacia 
Costa Rica y Jos del centro y del norte hacia Honduras. El Ministerio de la 
Defensa nicaraguense dió instrucciones de no obstaculizar a los anti-sandinistas. El 
retiro debería completarse para fin del año. 11 Manifestq, agosto 29,1989,p.2. 
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29. Frente a la evolución de la situación centroamericana los socialistas italianos 
declaraban que: " Los recientes desarrollos positivos de la crisis centroamericana 
han creado condiciones favorables para un renovado compromiso de las fuerzas 
socialistas a nivel internacional. Los socialistas italianos a través de su 
participación en la actividad de la IS pueden contribuir al reforzamiento del papel 
propositivo y de mediación desarrollado hasta ahora por los partidos miembros en 
la zona del conflicto''.Véase "EST-OVEST" suplemento al número 5 de ~ 
Roma julio 1989,p.13. 

30. Véase ~.Roma, ob. cit. p.13. 

31. Véase Jeane Kirkpatrick, Pictadyra y Contradicción, Bs.As. Ed. Sudamericana, 
1983, pp 9-22, 61-107 y 114-169. 

32. Véase Bussi, María Inés, "Estados Unidos y Latinoamérica", Ana!isjs n.277, 1-7 
mayo 1989, p.65. 

33. Argentina invocaba el artículo 5o. del TIAR que obliga a acudir en apoyo a 
alguno de los socios militares del tratado frente a la hipótesis de "una agresión 
extracontinental". Sin embargo, EEUU ante el dilema de la confrontación militar 
de dos de sus aliados claves en dos de los sistemas de seguridad que forman parte 
básica de sus intereses estratégicos, como son la OTAN y el TIAR, tomó partido 
por el aliado más importante: Gran Bretaña, afrontando el desacuerdo con 
Argentina y con todos los demás gobiernos latinoamericanos que se solidarizaron 
con Argentina (solo Chile y Colombia se abstuvieron). 

34. Véase Bussi, María Inés, ob.cit. p.66. 

35. Valenzuela, Arturo, "Doctrinas y Políticas de Desarrollo de Estados Unidos hacia 
América Latina" en Muñoz. Heraldo, Crisis y desarrollo alternativo en 
Latjnoamérjca, Santiago, CERC, Ed. Aconcagua, 1985, p.65. 

36. Véase Muñoz, Heraldo, "Las causas del auge y la declinación del sistema 
interamericano de seguridad: una perspectiva latinoamericana", Documento de 
Trabajo PROSPEL N.7, diciembre de 1986, p.13. 

37. Pereyra, Carlos, ob.cit. pp.67-73. 

38. Véase Maira, Luis, "Predicciones y realidades acerca de la democracia y el 
cambio social en América Latina", en AAVV,Crisjs y re¡:ulación estatal· dilemas 
de politica en América Latina y Europa, Bs.As. EURAL, 1986, pp299-305; y "Las 
relaciones Estados Unidos-América Latina en 1985", en Muñoz, Heraldo 

• 
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(Ed),América Latina y El Caribe· Politicas Exteriores para sobrevjyjr Bs.As. 
PROSPEL, 1986,pp.564-580. 

39. Muñoz, Heraldo, "Reflexiones sobre el orden mundial y América Latina", en 
AAVV, La vulnerabilidad externa de América Latina y Europa, BsAs, EURAL, 
1985, pp.65-66. 

40. Véase40. Grabendorff', Wolf', "Las relaciones entre America Latina y Europa 
Occidental" en Jaguaribe, Helio, ob. cit. pp.189. 

41. Véase Borón, Atilio, "Democracia y Reforma Social en América Latina: 
Reflexiones a propósito de la experiencia europea", en AAVV,Crisjs y Re¡rnlación 
Estatal: dilemas de política en América Latina y Europa. Buenos Aires, EURAL, 
Grupo Editor Latinoamericano, 1986, pp279-298. 

42. Marshal!,o T.H. Class. ocjtizenship anod social deve!opment, New York, Anchor 
Books, 1965, pp. 78-79, citado por Boron, Atilio, op.cit. pp.287-288. 

43. Véase Borón, Ati!io, op.cit. 289-292. 

44. El efecto de la ideologización en el contexto de intercambio entre los dos 
continentes, es la companimentalización o la panicu!arización de las relaciones en 
tres niveles dif'erentes: 
Uno, supranacional abarca las relaciones entre la Comunidad Europea y el Pacto 
Andino, o entre la Europa comunitaria y América Central. El segundo nivel es el 
nacional, y en él se observa la atracción de algunos países de Europa sobre otros 
de América Latina: Alemania-Brasil; Francia-México; España-Argentina, que 
ilustran el nivel de panicularización de las relaciones. 
En el plano transnaciona! esto es más evidente en los contactos entre los partidos, 
empresas, sindicatos y otros actores. Cualquier grupo europeo, ideológicamente 
definido, presiona en el contexto de las relaciones bilaterales o inter-regionales, 
para obtener más beneficios para sus "aliados" latinoamericanos. Véase 
Grabendorff, Wo!ff, "Doce tesis sobre la vulnerabilidad de Europa y América 
Latina" en La vulnerabilidad externa de América Latina y Europa, BsAs, EURAL, 
1985, pp.38. 

45. Grabendorff, Wo!f', "Doce tesis sobre la vulnerabilidad de Europa y América 
Latina" en AAVV, La vulnerabilidad externa de América Latina y Europa, 
Bs.As.,EURAL, 1985, pp.35-38. 

46. Véase Mols, Manfred, El marco internacional 
Barcelona/Caracas, Ed. A!fa, 1985, pp.108. 

de América Latjna, 
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47. Véase Grabendorff, Wolf, "Las relaciones entre América Latina y Europa 
Occidental", en Jaguaribe, Helio, op.cit. pp.190. 

48. Desde el Congreso de la Internacional Socialista en Génova en 1976, la influencia 
del movimiento socialdemocrata se ha intensificado. El peso político de la 
Internacional Socialista -basada, como los demócratas-cristianos, en los partidos 
europeos y latinos-, se incrementó al mismo tiempo que se abrieron hacia América 
Latina. La IS y los partidos socialdemocratas europeos en general, parten de la 
premisa de que un Nuevo Orden Internacional no puede limitarse a la 
modificación de la economía mundial, sino que la política de poder en el sistema 
internacional tiene que sustituirse por una mayor participación. Este fué 
considerado como un tercer camino entre idealismo y realismo político. El 
problema de las esperanzas socialdemócratas consiste, según Grabendorff, en que 
el interés del partido por una cooperacióon más estrecha con las contrapartes 
latinoamericanas no siempre se realiza en la política exterior del Estado europeo 
respectivo, ni siquiera cuando el partido socialdemócrata está en el poder. Como 
buenos eurocéntricos, emplean a América Latina como campo de experimentos de 
su política exterior progresista y a veces hasta marxista (por consideración a su ala 
izquierda). Se trata de hacer prevalecer el Estado social y la democracia 
económica sobre el capitalismo conservador (modelo Reagan o Thatcher}, y esto 
les ha valido ser vistos como el freno a los abusos que comete la superpotencia. 
Por ejemplo, la IS insistió en 1978 en Santo Domingo en que Carter hiciera que 
los militares respetaran las elecciones, presentó una solución para el problema de 
Nicaragua en 1979 y en 1980 por lo menos estableció una plataforma para discutir 
la solución política de la crisis de El salvador. Dado el enorme carisma 
internacional de su presidente Brand! y el éxito de sus acciones, más bien existe 
el peligro de que tanto la parte europea como la latina atribuya demasiado peso a 
la influencia de la IS. Véase Grabendorff, Wolff, "Las relaciones entre América 
Latina y Europa Occidental", en Jaguaribe, Helio, ob.cit. pl91. Para una 
profundización de la IS, véase Williams, Felicity, La Internacional Socialista y 
América J atina Una visión critica, México, UAM. 1984, especialmente pp.239 en 
adelante. 

49. Las relaciones ideológicas con América Latina iniciadas por los demócratas 
cristianos~ ejercieron enorme influencia sobre intelectuales latinoamericanos a 
través de la doctrina social católica. 
Las principales figuras demócn1ta-cristinas de los años 60 fueron Eduardo Freí en 
Chile y Rafael Caldera en Venezuela. . 
El apoyo de la democracia-cristiana en la lucha contra los movimientos socialistas 
y marxistas, especialn1ente en América Central, coincide con Jos propósitos de 
EE.UU. El movin1iento demócrata-cristiano mundial basado principalmente en los 
partidos de Europa Occidental y América Latina, desempeña un papel importante 
en la crisis de El Salvador por su apoyo a Duane. Sin embargo la '"!1ayoría de los 
democristianos europeos de ningún modo respaldan la política regional de EE.UU. 
aunque la afinidad de la democracia-cristiana con la política de EE.UU. es mayor 
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que la de los social-demócratas, cuando se trata de eliminar a los movimientos 
marxistas del juego político. La idea de organizar una tercera fuerza política 
(distinta a la noneamericana y a la comunista) constituye un elemento integral de 
todas las expectativas de la democracia cristiana europea frente al continente.En 
1986, el dirigente democrata cristiano Vinicio Cerezo asumía la presidencia de 
Guatemala.Se esperaba que junto a Napoleón Duarte, de El Salvador tendrían una 
imponante influencia en el conflicto centroamericano. Véase Grabendorff, Wolf, 
"Las relaciones entre América Latina y Europa Occidental", en Jaguaribe, Helio, 
La poUtica internacional de los años 80, BsAs, Ed. de Belgrano, 1982, pp.190-191. 

50. Véase Maira, Luis,"Predicciones y realidades acerca de la democracia y el cambio 
social en América Latina" en Crisis y Re¡;:ulación Estatal· Pilemas de polítjca en 
America Latina y Europa, Bs.As. EURAL, 1986, pp.299-305. 

51. De Italia por ahora digamos que ha tratado de dar contenidos más específicos a su 
política latinoamericana, que se ha plasmado, sobre todo en una relación 
privilegiada con la Argentina. 

52. Desde la era De Gaul!e, Francia subrayaba la latinidad que tiene en común con 
los países latinoamericanos, tratando de desempeñar un papel especial en las 
relaciones entre Europa Occidental y América Latina, trataba también de conseguir 
un mayor margen de autonomía de EE.UU. Desde la elección se Mitterrand se 
trata de adquirir un perfil "antiimperia!ista" sin por ello arriesgar imponantes 
intereses económicos de Francia en América Latina, cosa que se logra, en opinión 
de Grabendorff, mediante una opinión acorde con la posición mexicana sobre las 
cuestiones y problemas de América Central. Esta imponancia reciente de México 
ha ensombrecido las relaciones tradicionales con Perú, Argentina y Brasil, 
fundamentados entre otras cosas, en el comercio de armas. La doctrina del 
ministro de Relaciones Exteriores francés Cheysson, de que Argelia, India y 
México hoy son las principales potencias del Tercer Mundo, indica según 
Grabendorff, que los intereses comunes de Francia con el país, superan en mucho 
la iniciativa en favor de la oposicion salvadoreña ( Vease Marinelli, Albeno, "La 
presidenza Mitterrand e la política estera francese," en Rjvista di studj poHtjcj 
internazjonali, Enero-marzo 1986, Florencia, pp. 7-12.) La redefinición de 
algunas de sus políticas hacia Centroamérica y la intención de fortalecer sus 
relaciones con America Latina, se vieron atenuadas por las necesidades de la 
cohabitación. Véase Grabendorff, Wolff "Las relaciones entre América Latina y 
Europa Occidental" en Jaguaribe, Helio, ob.cit. p.192. 
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53. Las iniciativas de la RFA ante América Latina son mucho más modestas. que 
políticas francesas hacia la región. sobretodo en Cenrroamérica. 
Aunque el nivel de tolerancia hacia nuevos modelos de desarrollo es más elevado 
que el de los EE.UU .• a diferencia de algunos partidos. en las iniciativas estatales 
siempre se ha actuado prudentemente respecto de la política estadounidense en 
América Latina. 
Las relaciones tirantes con EE.UU. por los casos de América Central y del Caribe 
y del tratado nuclear brasileño-alemán llevan a considerar las sensibilidades 
específicas de EE.UU. en el área. Por esta razón. la RFA -conservando su 
presencia e imponancia como primer ~ económico de América Latina. así 
como su nutrida red de vínculos a nivel de las sociedades latinoamericanas- ha 
mantenido un perfil politice bajo en la región. 

54. El Reino Unido ha preferido siempre un enfoque bilateral y selectivo para 
América Latina y desde 1982 ha evidenciado su posición intransigente respecto al 
tema de las Malvinas. Entre los paises más pequeños. Holanda ha expresado una 
tendencia a potenciar sus vínculos con América Latina en el campo de la 
cooperación al desarrollo. mientras que el tema latinoamericano se hizo presente 
durante el período que le correspondió desempeñar la presidencia a Bélgica en la 
CE. Véase Van Klaveren, Albeno. "Las relaciones entre Europa Occidental y 
América Latina: alcances y límites de un proceso de consolidación". en Muñoz. 
Heraldo (Ed). Las po!itjcas exteriores de América Latina· un balance de 
esperanzas Bs.As. PROSPEL. 1988.p.387 

55. Para entender el papel de puente que se plantea España. en la CEE. es preciso 
darle tiempo -en una visión optimista- para iniciar una revisión de la política 
comercial exterior de la Comunidad en favor de América Latina. El ingreso de 
España a la CEE significa aumentar la competencia para los productos 
latinoamericanos en el mercado de la Comunidad (España es un país con un sector 
agrario imponante). Para Grabendorff, entonces el apone de España al subsistema 
América Latina-Europa Occidental puede ser importante en el campo cultural y en 
el político, pues sus vínculos históricos y su sensibilidad hacia la región la ponen 
en mejores condiciones para comprender los desarrollo políticos en América Latina 
e inducir a una mayor disposición para hacer concesiones por parte de Europa 
Occidental.Grabendorff, Wolf. "Las relaciones entre América Latina y Europa 
Occidental", en Jaguaribe, Helio, ob.cit. pp.192-193. 

56. Véase revista llJ1Q N.11, agosto de 1989, p.13. 

57. Esta ha sido una opinión generalizada, expresada en casi todas las entrevistas. 
Véase Van Klaveren, "Las relaciones entre Europa Occidental y América Latina: 
alcances y límites de un proceso de consolidación", en Muñoz, Heraldo. Lllli 
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políticas exteáores de América Latina y El Caribe~ yn balance de esperanzas". 
B.s.As. PROSPEL. 1988, pp.382; Véase también Est-Ovest suplemento de ~ 
N.5. mayo 1989, p. 12; Lorca, Alejandro, Manínez.Aurelio y Fuenes, Ana, 
"España-América Latina y la Comunidad Económica Europea", en EQm 
Internacional, vol XXII, N.3, enero-marzo 1982, pp. 268-292; y Noelke. Michael. 
Possjers Europa-Terzo Mondo U dossjer dell'interdjpendenza. Commissione delle 
Comunitá europee, Bruxelles, febrero 1979. 

58. Entre los varios aspectos de las relaciones euro-noneamericanas (que los europeos 
llaman euro-americanas). para coordinar las respectivas políticas externas se 
encuentran los siguientes problemas: 
a) a diferencia de los problemas de seguridad o económicos, para las cuestiones de 
politica externa en sentido estricto no existe una sede institucional propia y 
definida que pueda arbitrar las diferencias. 
b)Los mecanismos diplomáticos-gubernativos de la CPE son más flexibles desde 
el punto de vista del decision-makin¡: que los de la CEE y por tanto es dificil de 
"reconocerlo". según los noneamericanos, como interlocutor institucional por parte 
de terceros países. c) la sobreposición de las relaciones bilaterales entre los 
distintos gobiernos europeos y los EEUU. a los intentos de diálogo 
"institucionales" entre la CPE y EEUU, es tal que se crea una confusión de las 
vías a elegir y sobre "el valor" de la CPE respecto a los canales tradicionales 
diplomáticos interestatales. 
La decisión de dar vida a la CPE surgió en Aja en 1969, por los Jefes de Estado 
y de gobierno de los Seis para responder a los requisitos de: 
- introducir en el proceso de integración eruopea un elemento de cooperación 
intergubernativa como ahemativa a la línea funcional ya experimentada con éxito 
en la CEE. 
-intentar "profundizar" a través de la cooperación en politica externa, algunas de 
las políticas más relevantes obtenidas en ese entonces o próximas a ponerse en 
práctica (como el ensanchamiento de la CEE de Seis a Nueve) en el campo de 
las relaciones económicas estemas. 
La CPE completaba el diseño global de la política comunitaria y en teoría, 
contribuiría al logro del objetivo final. la Unión Europea. En suma, mas allá de 
las controversias iniciales y la difícil convivencia entre CPE y CEE, la lógica de 
tener la cooperacion en el campo de la politica exterior respondía al criterio de 
profundizar el proceso de integración europeo. 
Vease Bonvicini, Gianni, "La sicurezza collettiva nel rappono CEE-Stati Uniti", en 
Politjca lntemazjona!e l, enero 1987. pp.5-12. 

59. La CEE desde su fundación (1957) ha venido trabajando sus relaciones 
internacionales en distintos niveles. En el bilateral encamina su vinculación con un 
país en concreto. De igual modo puede identificar una relación de índole 
subregional. Es el caso de su vinculación con el Grupo Andino. con .el que trabaja 
diversos proyectos. habiéndose firmado entre ambas partes el 17 de diciembre de 
1983, un Acuerdo de Cooperación. Ademas de estos niveles hay uno de naturaleza 
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regional, es decir una relación de región a región. En el caso de A.L., plasmado 
en el llamado Diálogo. 
En los variados aspectos de estas relaciones hay que saber ponderar la actuación 
de la Comunidad como unidad jurídica, y el papel de sus Estados Miembros como 
individualidades. Por ejemplo en el caso de la cooperación: el hecho que exita 
cooperación de la Comunidad a un país determinado no excluye que 
simultaneamente la haya también de esos países europeos individualmente o en 
grupo, hacia el mismo beneficiario, en áreas diferentes o iguales, o inclusive 
completando los proyectos de la misma CEE. 
La relación América Latina-CEE, tampoco está exenta de matices y aspectos 
suigeneris. Las naciones caribeñas, por ejemplo, son miembros natos del Grupo 
Latinoamericano (Grula) de Bruselas. Pero salvo contadas excepciones no 
concurren a las sesiones de este Grupo ni a las del Diálogo América Latina-CEE. 
La razón es que éstas gozan del tratamiento preferencial de los países ACP 
(Africa-Caribe-Pacífico), impulsado por las tres Convenciones de Lomé, firmadas 
en 1975, 1979 y 1984 respectivamente. Otro elemento sui generis en el marco 
latinoamericano es la situación de Cuba, miembro activo del Gruta, pero que no 
interviene en el Dialogo. Cuba y la CEE no mantienen relaciones de índole 
diplomática. Véase, Irigoyen, Manín, El Dialo¡,m Améáca Latina-CEE,Lima, Lluvia 
Ed.,1985. 

60. Véase, Spoerer, Segio, "Europa-América: Los desafíos de la cooperación política", 
ponencia presentada al "Encuentro en la Democracia: Europa Iberoamérica", 
convocado por el Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid, 19-22 de 
noviembre 1985, pp.2-7. 

61. Grabendorff, Wolff, "Doce tesis sobre la vulnerabilidad de Europa y Améáca 
Latina", en AA.VV. ob.cit. 1985. p.38. 

62. Spoerer analiza la verdadera "diplomacia informal" que llevan a cabo diversas 
organizaciones no gubernamentales (ONG), especificamente las europeos de 
cooperación al desarrollo, los partidos políticos y diversos actores sociales. 
Formula consideraciones sobre el papel que pueden jugar el "Comité Relacionador 
de las ONG europeas de cooperación al desarrollo frente a las Comisiones 
Europeas" y el Parlamento Europeo en las relaciones entre ambas regiones. Las 
ONG canalizan hacia América Latina anualmente cerca de 800 millones de 
dólares, pero la importancia no se encuentra tanto en el monto de la ayuda sino 
en que el dinero que proviene de las ONG contribuye a la implementación de la 
estrategia de la "interiorización" de la economía latinoameácana. Casi siempre se 
trata de grupos que buscan la reforma de la sociedad latinoamericana en la 
dirección de una estructura que permite más justicia social y que dé a la mayorías 
una voz que se escuche. En este sentido, las ONG europeas no saben distinguir 
entre desarrollo político, desarrollo económico o desarrollo social y tampoco lo 
pueden los grupos con que trabajan. Por las características del flujo y porque el 
origen del mismo se encuentra mayormente entre grupos cristianos y social 
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democratas en Europa. a la larga forman un elemento muy imponante para 
simentar las relaciones entre las dos regiones. Véase. Spoerer. Sergio. "Europa
América Latina: los desafíos de la cooperación política". ponencia presentada al 
"Encuentro en la Democracia:Europa Iberoamérica" convocado por el Instituto de 
Cooperación Iberoamericana. Madrid, 19-22 de noviembre de 1985. pp.23-27. 
Aunque sin referirse a las ONG, pero en un estudio detallado sobre la 
socialdemocracia europea. un punto de vista menos optimista que el de Spoerer se 
encuentra en Williams. Felicity. La Internacional Socialista y América Latina- una 
vjsjón critica.México, UAM-A. 1984, especialmente pp.293-298. 

63. Soglian. Franco. "L'inserimento dell'Unione Sovietica nella crisis locali", ~ 
ltemazjonale n.5, Roma, !PALMO, mayo 1987, pp. 106; 
Calchi Novati, Giampaolo. "Guerre locali e ordine mondiale", ~ 
lnternazionale,n.4-5, abril-mayo, 1988, p.3; Calchi Novati, Giampaolo. "URSS e 
Terzo Mondo. Il nuovo corso di Gobaciov". Politjca Intemazjonale n.3. Roma. 
!PALMO. 1988, pp. 27. Véase en el mismo número, de Gorbaciov, Milkhail, "Per 
il superamento del sottosviluppo", discurso presentado en el 70 aniversario de la 
revolución de Octubre. 

64. Véase Grabendorff, Wolf. "Doce Tesis sobre la vulnerabilidad de Europa y 
América Latina" en La vulnerabiHdad externa de América Latina y Europa, Bs.As. 
EURAL, 1985, p.36. 

65. Grabendozñf, Wolf, "Doce tesis sobre la vulnerabilidad de Europa y América 
Latina" en AAVV, ob.cit. p.37. 

66. Grabendorff, Wolf, "Doce Tesis sobre la vulnerabilidad de Europa y América 
Latina" en AAVV, ob.cit. 36-37. 

67. Las Asociaciones de cooperación internacional, llamadas or¡:anizaciones no 
¡:ubernatjvas conocidas con el término ONG, han sido mencionadas por primera 
vez en el ámbito de las Naciones Unidas. El artículo 71 de la Carta constitucional 
de la ONY prevede la posibilidad que el consejo económico y social pueda 
consultar "organizaciones no gubernativas interesadas en problemas que entran en 
su competencia. Tales intereses pueden ser realizados por organizaciones 
internacionales y. si es es caso. con organizaciones nacionales ... ". El término "si es 
el caso" indica que. prioritariamente, la ONU pretendía establecer conexiones con 
organismos internacionales. En efecto, las sucesivas decisiones adoptadas por el 
consejo económico y social para regular tales relaciones de consulta, definen la 
naturaleza de las ONG internacionales como "organizaciones internacionales que 
no han sido creadas a través de acuerdos intcrgubemarnentales". (Resolución del 
Consejo Económico y Social n.288NII del 27 febrero 1950). 
Con el pasar del tiempo. el término abreviado ONG ha pasado a designar tanto a 
las ONG internacionales corno a las nacionales. También se puede encontrar la 
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sigla ONG o NGO (según el origen francés o inglés) para las organizaciones 
nacionales y la sigla ONGI o INGOS para las internacionales. 
Respecto a la experiencia italiana, las ONG de cooperación internacional utilizan 
como recurso a Jos voluntarios en servicio civil, voluntarios seleccionados por las 
propias organizaciones. para ser enviados previa preparación a los lugares de 
realización de los programas. 
Desde no hace mucho las organizaciones italianas se han orientado a trabajar con 
organizaciones que no preveen solo el empleo de voluntarios. sino de profesionales 
específicos cuyo trabajo se requiere en el terreno. 
Véase Calvani. Sandro. Gli aiyti ait1rnno?. Bologna, Ed. Associazione Italiana 
"Amici di Raoul Follereau", 1989, p.167 y tabla 26 en Ja p.128. Véase también en 
AAVV,"Las Organizaciones No Gubernamentales en Europa y América Latina", 
capitulo 3. en Europa-América Latina El desafío de la coopemción,Madrid, Ed. 
Pablo Iglesias. PREAL. 1988. pp.119-194. 

68. Véase "Oemocrazia e crisi in America Latina", en 'Est-Ovest' suplemento de 
~ N.5. Roma. ICIPEC. mayo 1989, p.11. 

69. Osmañczyk. Edmundjan. Enciclopedia Mundial de Relaciones Internacionales y 
Naciones Unidas. Fondo de Cultura Económica. México 1976. p.492. 

70. Véase Micarelli, Massimo, "Cresce la consapevolezza che il problema é politico", 
en Politica Ioternazionale n.2. Roma, IPALMO. febrero 1986. 

71. Véase suplemen!? ~ N.5, Roma. ICIPEC. mayo 1989. p.11. 

72. Véase Gazzeri. Mario. "Non basta Brady" en ~. Roma. ICIPEC, junio 1989, 
p.13. Para profundizar en las condiciones de ajuste estructural y sus efectos. véase 
Ffrench-Davis. Ricardo, "Notas sobre el desarrollo económico y Ja deuda externa 
en America Latina", en Desarrollo Económico v. 25. N.100 (enero-marzo 1986) 
pp. 571-585 y George. Susan. II debito del Terzo Mondo. Roma. Ed. 
Lavoro/ISCOS. 1989, p.69-82. Una síntesis de distintos puntos de vista como los 
de F. Castro, Alan García. del Grupo de los 24, de José Sarney (en la ONU) y de 
la Declaración de Montevideo. puede verse en "II punto de vista dei paesi in via 
di sviluppo". en Politica Internazionale n.2. Roma. IPALMO. febrero 1986, pp. 69-
85. 

73. Las orientaciones que la Comisión de las Comunidades Europeas aprobó en el 
documento intitulado La Communaute europeenne et L' AmeriQtte Latine 
(Comunicasion de Ja Comisión al Consejo). Bruxelles. 1986. 

74. Véase Commission des communautes europeennes. La communaute eyropeenne et 
L'Americ;¡ye Latine,(Communication de Ja Commision au Conseil). COM(86) 720 
final. Bruxelles. 2 diciembre. 1986. pp.24-25. 



Capítulo 1 130 

75. Véase Britti, Robeno, "Democrazia e crisi in America Latina", en ~ N.5, 
Suplemento "Est-Ovest", pp.8-13. 

76. Véase "América Latina, según Felipe González" en revista llnl2 n.11, agosto 
1989,pp.12-13. 

77. Revista llru:!, n. 11, agosto 1987, p.13-14. 



Capitulo 11 

La politica de cooperación italiana en el contexto internacional 

l. Existe una política exterior coberenremente eslnJcrurada7 

Cuando pensamos en el papel de Italia en la política internacional. tenemos tambi6n que 

referirnos al lugar que c!sta ocupa dentro del cuadro de la n:alidad europea. 

centrándonos no sólo en las coincidencias que busca compartir en su visión comunitaria, 

sino tambi6n en los aspectos insatisfactorios del modo de insenarse de Europa en el 

sistema internacional, prisionera en el período de postguerra (tanto de la guerra fría 

como de el de distensión) de la articulación bipolar. 

Los datos detenninantes de la política exterior italiana despu6s de la Il Guerra Mundial, 

debemos buscarlos en su alineación con la posición occidental hegemonizada por EEuu: 

la penenencia a la OTAN, la asociación en la CEE y luego su inserción en la OCDE. 

Desde antes de la fundación de la República de Italia, el 22 de diciembre de 1947, en 

la reunión de la Constiruyente se evidencian elementos que influirán en la política 

exterior del país. El referendum (2.VI.1946) asignó mayoría a la Republica. cerrándole 
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el paso a Umbeno Il, cuyo padre Víctor Manuel 111, tratando de rescatar a la monarquía 

del descn!dito, acababa de abdicar en su favor. 

Al mis1DO tiempo de las elecciones para la Constituyente, (las primeras de sufragio 

universal masculino y femenino) emergieron como protagonistas fundamentales de la 

lucha politica italiana tres partidos: la democracia cristiana (32% de los votos), el 

putido socialista (casi 21%) y el comunista (19%). Los otros grupos (liberales, 

republicanos, y agrupaciones de extrema derecha) fueron confinados a un papel 

meramente secundario; desapareciendo incluso el Partido de acción, que incluso había 

jugado un papel de primer orden en la Resistencia. .Jefe provisorio del Estado, Enrico 

De Nicola, y a la cabeza del gobierno, en el que entraron también los republicanos, De 

Gasperi. 

Mientras la Asamblea Constituyente elaboraba la nueva Constitución republicana,' el 

último gran fruto de la colaboración entre los componentes del frente antifascista, entre 

los partidos maduraban poco a poco las contraposiciones -correspondientes a aquellas 

que sobre el tablero internacional dividían a los ex-aliados- y que caracterizará todo el 

período sucesivo de la vida política italiana.2 

Entre las "fuerzas ocultas" del sistema político italiano que influyen la política exterior, 

encontramos aquellas califican a las relaciones políticas italianas como inestables. Este 

hecho se fundamentan en las continuas crisis de gobierno, (desde la guerra han existido 

más de cuarenta gobiernos con una duración media inferior a un año). Hay que 

constatar que se trata de una aparente inestabilidad: en realidad la Democracia cristiana 
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gobierna ininterrumpidamente desde hace 40 años y al menos en los últimos 25 ai\os la 

sobernabilidad del país parece estable (dato confirmado por la permanencia de las 

mismas penonalidades políticas en el gobierno en la cabeza de los partidos). Las 

duraciones promedio de los gobiernos son bastantes breves debido probablemente al 

altísimo grado de litigio de las formaciones políticas, aunque sean aliadas y tambien al 

alto pudo de sensibilidad ante los mas pcquei\os cambios electorales. 

Mientras los gobiernos van y vienen, el "sonosavemo", el clientelismo, la 

''cgrn;ntocrazia'', la ''lottizzazione'' y la ''panitocracia'' son los fenómenos que 

caracterizan el sistema político italiano en forma continuada y estable. Todos estos 

fenómenos describen la hegemonía democrática y los medios a través de los cuales 

funciona. Ejemplo, el actual presidente del Consejo de Ministros, Giulio Andreotti, . 

acaba de asumir el cargo por sexta vez (la primera vez fué en 1972). 

Desde 1983 se había desempei\ado como Ministro de Asuntos Exteriores (durante cinco 

diferentes gabinetes).' 

Regresando al período del final de la ll Guerra Mundial, encontramos que Italia no sólo 

habia perdido varias colonias, sino que el acuerdo de paz de 1947 llevaba tambfen a un 

profundo desarme y desmilitarización del país. La consecuencia se tradujo en que Italia 

se redujo a una pequeña potencia incapaz de garantizar su propia seguridad. 

Los marcos circunstanciales para una orientación de la política exterior fueron los 

siguientes: 
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- La posibilidad de entrar en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial 

en octubre de 1944, fué Ja condición para una cooperación comercial con los EEUU en 

1945, que propiciaron Ja renuncia por parte de Noneamérica a las indemnizaciones de 

guerra en 1946 y a los pagos del Plan Marshall en 1948. 

La política exterior italiana quedó, sin embargo determinada por la situación de no 

poder seguir un curso independiente. La ayuda estadounidense buscaba por su parte 

establecer las relaciones que eran prioritarias para su propia seguridad. Los objetivos 

italianos fundamentales que tenían que ver con reparar los daños de Ja política exterior 

llevada a cabo por Mussolini y lograr ser acogida en la sociedad occidental, así como 

asegurarse la ayuda para la reconstrucción económica, quedaron condicionados en la 

política del período conocido como Guerra Fría. Una de sus conocidas manifestaciones 

se llevó a cabo en mayo de 1947, cuando el Primer Ministro Alcide De Gasperi, a su 

regreso de los EEUU donde obtuvo un conspicuo préstamo, provocó la crisis de la 

coalición antifascista que le sirvió para excluir definitivamente a los partidos de 

iz.quierda del gobierno que quedó en manos exclusivamente democristianas. 

El empuje fundamental para la reactivación económica se dió en 1948, cuando Italia fué 

incluída en el Programa de reconstrucción europea (ERP), conocido como Plan 

Marshall, con la oposición de la izquierda que eran contrarias a la inserción de Italia en 

el área económica de los EEUU.• 

Cuando la nueva Constitución entró en vigor (1.1.1948) tuvieron lugar las primeras 

elecciones políticas (18.IV.1948) en un clima de tensión y temor determinado por la 
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fractura entre la URSS y los países occidentales. además por los acontecimientos de 

Praga. La Democracia cristiana. presentase como el único baluarte contra el comunismo 

y plenamente apoyada por la iglesia. conquistó la mayoría absoluta (306 diputados sobre 

574). mientras el bloque de las izquierdas unidas obtenía solo 179 asientos (y al interior 

del bloque se afinnaba la decidida preeminencia del PCI sobre el PSI). El nuevo 

gabinete De Gasperi. comprendía a los democristianos. socialdemocraticos (cuyo lider 

Giuseppe Saragat ful! presidente de la República 1964-71). republicanos y liberales. Se 

inauguraba la f'órumula del centrismo que, a trav6s de una serie de ministerios siempre 

presididos por De Gasperi. debía regirse establemente por toda la legislatura (aunque los 

partidos menores no siempre participaron en el gobierno). Cuando en julio de 1948 el 

secretario del PCI. Palmiro Togliatti, f'u6 gravemente herido en un atentado, la 

Confederación sindical unitaria (CGIL). en cuyo interior los comunitas tenían mayoría, 

respondió con una huelga general que paralizó al país; los sindicalistas democristianos 

aprovecharon la ocasión para proclamar la división sindical constituyendo la CISL, a la 

cual más tarde (1950) imitó la UIL, de inspiración socialdemocratica-republicana. 

En 1949 la "elección del campo" por Occidente llevada a cabo por la DC y sus aliados 

f"u6 coronada con la entrada de Italia en el Pacto Atlántico, contra la cual comunistas y 

socialistas opusieron una áspera disputa, hasta inicios de los años '70. 

En este período se Cunda la Cassa del Mezzo~omo (Caja del Sur) a cuya disposición se 

pusieron considerables sumas del presupuesto estatal y de instituciones financieras 

extranjeras.• 
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En el campo de la política internacional los gobiernos De Gasperi. mantuvieron una 

rígida fidelidad a las orientaciones generales del bloque guiado por EEUU. 

El gobierno italiano obtuvo lo que pedía en ese entonces: completa aceptaeión en la 

comunidad occidental. mejoramiento de su status internacional y una prórroga del apoyo 

económico y político noneamericano.6 

El resultado mayor de la política europeísta se logró en 1957 con la constitución del 

Mercado comun europeo o Comunidad Económica Europea (CEE)7 del cual Italia se 

cuenta entre sus promotoes. • 9 

Las decisiones italianas han apoyado el proceso de integración europea. los gobiernos 

sucesivos han trabajado por un reforzamiento de los órganos centrales en favor de una 

extensión de la Comunidad y para la elección directa del Parlamento europeo. 

Este creciente consenso se verifica no sólo en la actitud de los partidos hacia la 

integración europea. sino que también encuentra expresión en una política mediterránea 

y hacia el cercano oriente. 'º 

Cuando la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE) llevó a cabo 

la meta de la reconstrucción europea, dejó el puesto a un organismo más amplio que 

no comprendía sólo a los países europeos, sino que tenía por teatro el mundo entero. 

Europa se enganchó al club de los ricos y la OECE fué refundada como Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). en 1961.11 cuyo fin era 

"desarrollar al máximo el crecimiento y la ocupación en un nivel de vida 
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siempre mayor para los países miembros". 

es decir para los EEUU. Canada, los países europeos. Japón. Australia y Nueva 

Zelandia y el resto de sus 24 países miembros. 

Para las generaciones de la postguerra las consecuencias políticas de tal 

institucionalización han sido muy atractivas. La mayoría de las personas de la OCDE. 

nunca han estado tan bien como ahora. Los conflictos de clase tradicionales en la 

practica han desaparecido, aunque aún existan. Los distintos intereses son expresados 

por grupos organizados que se ubican dentro del esquema de la lucha democrática de 

clase12 y con ellos se relacionan los que han quedado fuera. Las cosas se mueven 

lentamente, prevaleciendo un amplio consenso sobre las reglas del juego y la sustancia. 

Lo esencial del consenso está en manos de la teoría economica de la democracia. Se 

necesitan grandes esfuerzos para transformar las desigualdades estadíticas en temas 

politices. 

En este mundo.el mundo de Aron. es el mundo de las "proyjsjons" en el cual los 
¡ 

conflictos son por un poco más o un poco menos, mas que por el cambio cualitativo. .Á 

la extragrande mayoría. no le interesa mucho, literalmente. de quien sea el gobierno" 

Al inicio de los años'80, la crisis económica se correspondía con la crisis de las 

relaciones internacionales. Los síntomas eran variados, no siempre homogéneos, producto 

de una f"atigosa transición desde el bipolarismo al multipolarismo. El bipolarismo 
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tratando de impedir la plena aflnnación del multipolarismo y éste conviviendo con los 

residuos del primero, sobretodo a nivel estratégico-militar. El dato central de las 

relaciones internacionales de Jos años '80, es entonces el estado de conflictualidad-

confrontación entre el Este y el Oeste, particularmente entre los EEUU y la URSS. Bajo 

la presión de una crisis que tiene causas complejas, la fase de distensión se ha agotado 

a fines de los años'70 y los esquemas institucionales de la distensión aparecen vacíos, 

prevaleciendo una situación de tensión. En esta fase de postdistensión, la relación Este-

Oeste implica consecuencias fuertemente negativas para la relación None-Sur, que 

abogaba por una reestructuración hacia políticas de cooperación y no de competencia 

entre los Estados. 

En palabras de Calchi Novati: 

"La cns1s tiene que ver primero con el bipolarismo y luego con Ja 
distensión. Es probable que una eventual regresión al bipolarismo, bajo la 
presión de los acontecimientos o por la acción implícita de quien esté 
interesado en perpetuar este esquema, propague convulsiones e inestabilidad, 
pero por otra pane, objetivamente, al estado actual de las relaciones de 
fuerza, el multipolarismo no encuentra aún una trayectoria reconocida y 
reconocible. A esta dialéctica se agrega la contradicción, aún no resuelta, 
entre la lógica de la política, tendencialmcnte particular o nacional y la de la 
economía, transnacional y de hecho, ilimitada"" 

La crisis económica estalla en el período de distensión pero a la larga sus efectos se 

unen a la crisis política confinnando Ja tendencia negativa. Apane de los correctivos 

estrictamente técnicos, Jos EEUU, tratan de salir de Ja situación de incenidumbre y de 

la caída de los ritmos de desarrollo, imponiendo a Europa, de un lado, alinearse bajo su 

liderazgo (recordando Ja defensa bajo su cuidado), y del lado, reimponiendo al Tercer 

Mundo una relación de subordinación. 
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Para salvar la distensión. Europa se encontró en la incómoda posición de tener que 

optar por la alianza con los Estados Unidos dejando a un lado la política de "diálogo". 

aunque negándose a juzgar todas las crisis. incluidas las del Tercer Mundo. a travl!ós del 

prisma Este-Oeste. 

La línea seguida por la CEE ha sido la de evitar los enfrcntanüentos con el Este y con 

el Sur. sin por esto resquebrajar la unidad del Occidente. Esto contribuirá a mediados 

de los aftos"80 a atenuar la "leadenhip" noneamcricana y a la creación de una unión 

simbiótica entre las economías americana y japonesa. al tiempo que se produce un 

aflojamiento relativo en las conexiones entre EEUU y Europa. 

Desde el punto de vista de Calchi Novad. Europa deberla asumir un papel protagónico. 

sólo posible en la medida que pueda dif"ercnciarsc de la política de las superpotencias. 

ofreciendo. por ejemplo. puntos nuevos de referencia a los países en desarrollo, para 

que a travc!s de la complementación se busquen las formas de cooperación capaces de 

sentar las bases estructurales para la distensión." 

Sin embargo, la tendencia de la política exterior italiana. nos dice el mismo autor, ha 

limitado el peso de Italia dentro de otras alianzas. especialmente en la CEE, debido a 

su adhesión a las políticas noneamericanas y de la OTAN. Frente a Ja posición de 

quienes dudan sobre la capacidad del país de formular una política externa propia en la 

medida que sus acciones en el contexto internacional serían el mero reflejo de 
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situaciones coyunturales externas. o frecuentemente determinada por la política interna. 

Calchi Novati, afirma que tanto el gobierno como las fuerzas políticas italianas han 

elaborado una línea de política exterior que es posible definir (y por tanto criticar)'6 • Por 

ejemplo, la política de cooperación italiana expresada en la ley n.1222 de 1971, venía a 

llenar un vacío casi total, pero quedaba detenida en una concepción de tipo humanitario 

o asistencial, aunque dejaba traslucir la conciencia de la existencia de un ámbito más 

vasto y más conveniente que la mera cooperación técnica con la cual designaba 

"las iniciativas directas a favor de la promoción del progreso en los países 
en vías de desarrollo". 

Refiriéndose al vértice None-Sur realizado en Cancún en octubre de 1981, Calchi 

Novati explica la falta de invitación al gobierno italiano en los siguientes términos: 

"Inadecuado, por razones implícitas en el atraso de nuestro sistema de 
cooperación y por motivos ligados a nuestra situación internacional. fué un 
tiempo el comportamiento de Italia en todas las oponunidades en que se 
trataba la confrontación None-Sur. Bastaría citar las conferencias que 
modifican los términos de intercambio considerados "desiguales" entre los 
países productores de malerias primas y los países exportadores de productos 
terminados y tecnología. tanto en las reuniones de la UNcr AD como en las 
sesiones especiales de la ONU para las varias 'decadas del desarrollo'. Con 
el tiempo se fué delineando la estrategia global que culminó con el programa 
del Nuevo Orden Económico Internacional. Italia, raramente se ha 
comprometido por entoero con las posiciones del Tercer Mundo. Miembros 
del gobierno y delegados técnicos, se prodigan a menudo en obras 
apreciables de mediaciones. pero la solidaridad "de bloque" también tiene sus 
reglas. Si se analizan las tablas de las votaciones se constata que. casi 
siempre, Italia se adecúa a la línea de Occidente (de la cual se alejan 
frecuentemente en estos casos Holanda y los Estados Escandinavos), en las 
confrontaciones por reivindicaciones, se ubica en posiciones antagónicas por 
un más o menos justificado reflejo autodefensivo; sólo raras veces Italia se 
distingue porque se abstiene donde los Estados Unidos y los "halcones" de 
tumo del campo capitalista votan en contra. Italia se abstuvo también en el 
voto sobre la Cana de los Derechos y de los Deberes Económicos de los 
Estados, aprobada con gran mayoría (120 votos contra 6 y 10 abstenciones) 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1974, sobre un proyecto 
formulado inicialmente por México. Por esto se puede decir que Italia no ha 
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hecho nunca propia la "ideología" de la cual descienden todas las propuestas 
sucesivas para llegar al Nuevo Orden Económico Internacional"" 

En el contexto de las relaciones None-Sur, la política de cooperación al desarrollo era 

una componente imponante de la política exterior, pero sin ser extraña a este proceso, 

Italia no había interiorizado todas sus implicaciones como un instrumento de 

colaboración y de distensión. El desarrollo del Tercer Mundo puede ser una componente 

dinámica para la superación de la crisis económica interna e internacional, que no 

solamente significa una distribución de los recursos, sino también una redistribución de 

los papel. según nuevos procesos de desarrollo a escala mundial, incluyendo la idea de 

una profunda democratización de las relaciones internacionales. Condiciones que no 

pueden ser dejadas a las llamadas "fuerzas de mercado"'º. 

La distensión durante los primeros años '80 se vió desplazada por las superpotencias 

que reabrió una discusión casi sin zona de respeto. El crecimiento económico se trabó 

y la crisis asumió proporciones mundiales. El impacto fue especialmente doloroso para 

los PVD. que vieron declinar la posibilidad de un NOEI al perder fuerza económica y 

política. debido principalmente a una dispersión de sus instituciones y a una división 

entre países CNew Industrial Countries (NIC), Newly Exponin¡: Countries(NEC),etc.), 

profundizándose el desequilibrio entre el None y el Sur y. el Tercer Mundo, tomado en 

conjunto, quedó una vez más sometido a una pesada discriminación. 

Coincidiendo con la puesta en discusión de los principios sobre los que se fundaba el 

NOEI, estalló el problema de la deuda en 1982. 

El Tercer Mundo y en consecuencia la relación None-Sur no podían ser sostenidos en 
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terreno "neutro". No se ua1aba solo de las recaídas de la tensión Esie-Oeste, con la 

consecuente temación de reinterpretar las crisis "periféricas" según la óptica globalista, 

sino que se resintieron las propias relaciones entre países occidentales. acentuándose las 

desarmonías entre Europa y EEUU. Europa habia construído una serie de uniones con 

los países árabes, afiicanos y de la América Latina. buscando dejar atrás los 

condicionamientos coloniales y de cultivar la complemenlariedad: la misma CEE 

alargaba el tejido de su sisiema asociativo interesando, bajo diversas formas a las áreas 

más organizadas, como el Pacto Andino y el ASEAN. 19 

Los vértices de los Siete países más industrializados mantuvieron todavía por cualquier 

año el rema de la negociación global, aunque ya no existieran las condiciones para una 

efectiva operatividad a nivel político. Para incentivar el desarrollo, sostienen los Siete 

países más industrializados, hay que eliminar los cuellos de botella que impiden la 

expansión de los países más pobres: rasas de interés, déficit público, proteccionismo, 

paralización de los intercambios, reestructuración industrial y &iU! tecnológicos. Según 

Calchi Novati, esta túnida apenura de los países más ricos frente al Tercer Mundo, 

respondía a la exigencia de hacer más tolerables las drásticas medidas de ajusle, pedidas 

sobretodo a los países más endeudados. La sede natural de este tipo de negociación 

fueron las instituciones financieras. En primer lugar el FMI que en septiembre de 1984 

hizo suyas las indicaciones del vértice de Londres. En la reunión del año siguiente en 

Bonn (mayo de 1985) no se discutió ningun género de perspectiva. Una vez 

desvanecidas las soluciones globales, a los países del Tercer Mundo, no les quedó más 

remedio que el camino de los acuerdos bilaterales, inevitablemente discriminantes, donde 
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cada uno explota sus capacidades y recursos (sobretodo enfrente de la Banca Mundial y 

el FMI), llegando incluso a ponerse en la situación de "centros" en 

hegemonía o de delegados a nivel regional o subregional."" 

busca de 

La 

competitividad internacional ha determinado que las grandes crisis de los años '80, estl!n 

localizadas en general en las zonas del Tercer Mundo que era considerada como la 

periferia de mayor potencialidad: el Golf"o, las Malvinas y el endeudamiento de los 

grandes de la Ammca Latina. Aquí estaban concentrados los grandes flujos de armas 

que supuestamente debían ser una válvula de tipo desarrollístico (el Tercer Mundo 

importa armas por 10 mil millones de dólares al año), pero que han contribuído a 

diseminar la conflictualidad, que ha retardado su incorporación en el "mercado". 

La interdependencia deja el paso a la competencia. La interdependencia exigía 

mecanismos e instituciones centralizadas, capaces de trasmitir inJUUli a todas las 

economías: al estar revocada esta tendencia, la Cooperación ha quedado en desventaja 

contra las políticas restrictivas21
• 

En perspectiva, la Cooperación ha quedado integrada en la ref"orma del sistema 

económico mundial, a pesar que la estrategia del NOEl presenrada por los países no 

alineados y del Grupo de los 77 no haya renido buen fin. 

Por una parte, las políticas de cooperación de los países donadores se han concentrado 

sobre los mecanismos para expander la demanda en los países beneficiarios, por otra 

parte, la cooperación como parte integrante de la política económica externa (ley 38 

de 1979) abre mercados para f"avorecer una más amplia integración de la economía en 

los PVD, para remodelar la división internacional del trabajo. Los criterios políticos 



c.p1n110 11 144 

toman en cuenta y evalúan las alianzas y los esquemas en el ámbito de los organismos 

internacionales, la seguridad militar, la seguridad económica relativa al 

aprovisionanúento de las materias primas, del comercio, de las inversiones en el 

extranjero y de la disponibilidad de los mercados, así como la afinidad política y 

cultural.22 

La correlación entte las directrices de la cooperación y la política exterior es recíproca, 

ya que la política de cooperación es pane integrante de la política exterior (Ley 

n.49/87). A veces puede pensarse que en los países más lejanos o en los países en los 

cuales la participación italiana es más reciente o más precaria, la política de cooperación 

no está en grado de intensificarse - y realizarse plenamente a pesar de la voluntad 

política. Esto sucede porque no está suficientemente sostenida por los instrumentos 

tradicionales a través de los que se explica la política exterior"' 

Una política más dinamica de cooperación llevaría a algunos países a individualizar a 

Italia como un posible mediador, aunque sin olvidar los límites que le impone el 

penenecer al campo occidental. 

Sobre este punto, Calchi Novati señala que: 

"No obstante los retrasos y las disfunciones, Italia podría tener un rol no 
secundario. La relación convencida que mantiene con Europa, sin el peso de 
los ligamentos coloniales que condicionan a otros países europeos y su 
afirmada confianza en las instituciones multinacionales o hasta 
supranacionales, ofrecen a Italia la posibilidad de dar opciones a los temas 
de cooperación en una dimensión que supere la esfera nacional, haciendo 
suyo un tema que puede calificar siempre mejor nuestra política exterior y 
por tanto, puede dar sentido a toda una "civilización". 2A 

Justamente el sentido político de la Cooperación al desarrollo se incluye en las grandes 

líneas de política internacional , donde una de las estructuras fundamentales es la 
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relación None Sur, con la que la cooperación se conecta más directamente."' Italia, 

aunque llegó entre los últimos al campo de la cooperación durante los años 80, ha 

asumido un papel de leader subrayado por los propios organismos internacionales 

sobretodo cuando se trata de coordinar las iniciativas tomadas junto a los otros países 

donadores, además, ha aumentado los fondos destinados a la cooperación hasta ubicarse 

en el 5. lugar entre los países del OCDE, aunque como veremos, su colocación en 

iá'minos relativos, o sea en proporción del Pm, es diferente.26 

A pesar del proceso de racionalización, en curso aún continuan los casos de 

compromisos tomados en sedes políticas, por ejemplo, con ocasión de visitas de Estado, 

sin tener en cuenta las prioridades generales de la programación. 

que falsean la imagen de la cooperación se encuentra en 

Otros usos impropios 

la base de acuerdos 

internacionales aprobados por el Parlamento. Por ejemplo, el compromiso con Malta, 

que aunque no penenece al Tercer Mundo, y no pudiendo ser enumerada entre los 

países menos desarrollados, ha encabezado varias clasificaciones de la asistencia italiana. 

Junto a los proyectos que escapan de las prioridades delineadas, existen problemas 

graves, como el adiestramiento, con fondos de la cooperación, de cuadros militares 

provenientes de los PVD. La inclusión de este tipo controversia! de formación entre la 

actividad de cooperación al desarrollo se explica sólo por el peso que tienen los 

intereses industriales y comerciales, sobre el fondo de una suposición a favor del efecto 

"activo" de las relaciones de carácter militar. Una investigación estadística a escala 

mundial ha verificado un nexo recurrente entre ayuda pública al desarrollo y tráfico de 
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annas. Pareciera que los países exponadores de equipos militares. se preocuparan de 

prcconstituir en los adquirentes potenciales. una ciena capacidad de compra27 

Calchi Novati concluye que: 

"Las relaciones internacionales sufrirán siempre por los efectos de una 
interdependencia asimétrica y por una división del trabajo defonnada en 
perjuicio de los PVD. hasta cuando. mediante la cooperación. mejor aún si 
está relacionada con las demás instancias de la política internacional. en las 
sedes adecuadas. en las NU como en FMI. la relación Norte-Sur. -en la 
política y en la percepción de los gobiernos y de las opiniones públicas-no 
vendrá colocada nuevarnente en el centro. como principal eje temático de un 
sistema más equilibrado y más justo"ª 

Siendo la Cooperación al desarrollo italiana un acto de voluntad política. nos interesa 

averiguar que "fuerzas ocultas" han confluído en el proceso de esta tardía pero potente 

toma de decisión. 

2. La contioujdad en el tjempo 

Desde la postguerra. una vez organizadas las lineas directivas del régimen político 

democrático. la política exterior italiana ha permanecido casi inalterada en sus áreas de 

interés: en las relaciones atlánticas. europeas y con el Tercer Mundo. 

Una vez definido su campo de acción internacional sobre dos ejes principales. alianza 

atlántica y europeista. la política exterior italiana asume características de "bajo peñll" 

(que ha llevado a hablar inapropiadarnente de una "inexistencia" de la política exterior 

italiana) que mantendrá en el tiempo. Las causas de este bajo peñtl se deben a: 
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"La adhesión a la OTAN constituyó la ratificación fonnal de un alineamiento 
férreo a la política de los EEUU que se transformó en la clave de todo el 
sistema. En Europa la retórica europcista del grupo politico en el gobierno 
se identificó con una sustancial ausencia de iniciativas políticas, que 
repercutió gravemente sobre la capacidad negociadora italiana en el ámbito 
de Ja CEE, en Ja medida que redujo a priori y drásticamente sus márgenes 
de maniobra y de autonomía"29 

Esta alineación dificultó sus relaciones con el Tercer Mundo, donde Italia nunca pudo 

desempeñar ningún papel relevante (esto explica, según Calchi Novati, que no fuera 

invitada a la conferencia de Cancún) ya que en su diseño politico aparecía sosteniendo 

siempre los intereses estadounidenses. 

Se ha dicho que este sistema de política exterior. se mantuvo durante Jos distintos 

períodos politicos, desde el centrismo al centro-izquierda y hasta en el llamado 

gobierno de unidad nacional."' 

Las consecuencias de este sistema de política exterior inmutable fué el otorgar 

estabilidad frente a las cambiantes condiciones internacionales, maximizando las ventajas 

para la clase política en el gobierno. favoreciendo la consolidación interna y la inserción 

en el desarrollo económico de la comunidad occidental. El problema se constituyó 

cuando los cambios a nivel internacional evidenciaron la incapacidad-imposibilidad de 

modificar las premisas de esa política exterior, que comenzó a manifestar efectos 

siempre más disfuncionales para el sistema politico en su conjunto y hasta hace poco 

para Jos intereses del grupo político en el gobierno. 31 
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El período 1961-81 se caracteriza por las transformaciones de los factores 

internacionales tradicionales y por el ingreso en la escena de nuevos factores: el triunfo 

y la decadencia del bipolarismo, las fluctuaciones del proceso de integración europea, la 

CDICl'gencia de un policentrismo estta~gico acompaftado de la dispersión del poder y de 

una tendencia hacia el pluralismo ideológico a nivel global, el fin del colonialismo y la 

apertura del antagonismo Norte-Sur, son los fenótnenos más significativos de un periodo 

extremadamente más complejo que la era precedente, 1947-1960, que sustituye a las 

alianzas de la segunda guerra mundial por la simple dicotomía de la guerra fría." 

3. El cambjp de las re¡:las de jue¡:o en el tiempo 

Después de un largo período de estabilidad, las "reglas del juego" del capitalismo han 

contCnzado a cambiar veniginosamente desde inicios de los '70, cuando se desmorona el 

sistema de cambios fijos instituído con los acuerdos de Brenon Woods. Dós afios más 

tarde, otro parámetro del sistema, el precio del petróleo, también pierde las 

características de estabilidad con las que había contribuído por más de un cuano de 

siglo, a sentar las bases de un desarrollo armónico del Occidente. 

La economía internacional que había beneficiado afios de estabilidad y de Cooperación 

(aunque si la riqueza disponible era también entonces mal distribuída entre los países 

industrializados y los subdesarrollados). 
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La idea de estabilidad y Cooperación refleja el período en los que Estados Unidos 

desempeñaban en la economía internacional un papel que permitía a los demás países 

industrializados expanderse sin quedar visiblemente sometidos a la dependencia externa. 

obteniendo ventaja de la interacción entre demanda interna y externa. 

Esto fué posible hasta que la balanza de pagos de los EEUU se hizo deficitaria. 

permitiendo a los demas países industrializados acumular una cantidad creciente de 

dolares y exponar una cantidad creciente también de productos. El cambio de la 

situación de la balanza de pagos estadounidense no ha sido solo fruto de pérdida de la 

guerra de Viemam. aunque sea interpreda como "la liberación de un peso" para la 

voluntad norteamericana. 

También el cambio en la situación de la balanza comercial reflejaba una redistribución 

objetiva del poder económico a favor de unos pocos países industrializados como la 

RFA y Japón. Estos países eran ya bastante fuertes como para inhibir el ejercicio del 

pleno dominio de los EEUU. pero no lo suficiente todavía como para poder ejercitar un 

poder autónomo. Podían eso sí. condicionar la evolución de las relaciones 

internacionales. pero no determinarlas. Se instauró entonces una tipica situación de 

oligopolio. cuya consecuencia fue el cambio del "sistema internacional" en un proceso 

politico disputado por los sujetos del oligopolico. Para evitar espasmos. este proceso 

debería ser cooperativo y suscitar suficiente acuerdo. A pesar que no ha añadido formas 

extremas de conflictualidad. ha faltado la Cooperación. 

La nueva situación de equilibrio se forma ~. sobre la base de relaciones de fuerza 

y sin ninguna significativa mediación institucional. Como resultado de las tensiones y de 
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los ajustes a los que se enfrenta el sistema, a raíz de la competencia desatada, los 

cambios fijos son abandonados. Este resultado es tipico de la contradicción que se 

desarrolla entre la interdependencia que permanece y 

Entre las relaciones de los países industrializados 

una integración que declina." 

de Occidente y los países 

subdeS111TOllados, el proceso de desinstitucionalización ha tenido efectos amplificados y 

evidentemente dañinos. 

El flujo de enormes recursos financieros a través de los canales de los bancos 

internacionales privados y la paralela marginación de las instituciones internacionales de 

ayuda al desarrollo, ha sido uno de los rasgos fundamentales del cambio en la economía 

internacional respecto a los PVD. 

Otro rasgo fundamental ha sido la particular vulnerabilidad que la interdependencia 

oligopolística y las políticas neomercantilistas, imperante en la economía internacional 

han conferido a las economías de los PVD ... 

Al inicio de los 70, los países industrializados se encontraban al final de un largo 

período expansivo, con situaciones de pleno empleo, de rápido crecimiento de los 

salarios y de incipientes presiones inflacionarias. Esto los lleva a adoptar políticas 

restrictivas dirigidas a contener estas diversas presiones y buscan mantener la demanda 

aumentando las exportaciones. Todos los países, incluídos los EEUU, subordinan la 

expansión interna a la externa y practican políticas marcadamente neomercantilistas. La 

crisis petrOlera profundizó esta tendencia y cada gobierno respondió aumentando aún 

más las propias exponaciones. La ausencia de reglas de juego y de Cooperación en el 
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ámbito de la economía internacional se hace sentir sobre los países más débiles; los 

efectos restrictivos se acumulan y se llega a la más grande y generalizada recesión de la 

postguerra. Los países que sobreviven son los que guían el oligopolio y los 

estrechamente unidos a ellos. Quedan aplastados esenciamente los PVD no petroleros. 

pero luego. tambíén los exportadores del productos. con la caída de los precios del 

petróleo. 

Hasta 1971 dos tercios de la deuda se financiaban con tra.nferencias oficiales. mientras 

que un tercio por empresas y bancos privados. En el período 1978-81, solo el 8% de 

la deuda es financiada por tranfercncias oficiales. el 11 % por inversiones directas y el 

62% por p~stamos privados. A inicios de los aiios'80, el prestamo bancario privado se 

dispara al 20% anual. Los p~stamos a cono plazo de los bancos estadounidenses entre 

1979 y 1982 crecen en 30% anual. La tendencia lleva a que la ayuda oficial y las 

transferencias de las instituciones internacionales en general, aproximadamente triplicadas 

en el período. se concentren sobre los PVD de más baja renta, mientras que los 

préstamos provenientes de las instituciones privadas se concentran sobre pocos países de 

la América Latina: México, Brasil. Argentina, Venezuela. En Asia, sobre: Corea del Sur 

y Filipinas. Esta situación frustra. el intento de los países en el sentido de poder llevar 

adelante la industrialización mediante la política en boga: la acelerada de promoción de 

las exponaciones. 

En el ambiente neomercantilista que prevalece en la economía internacional y con la 

política proteccionista que entra en vigor en los países industrializados. la deuda y su 
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servicio aumentan más rapidamente que Jos ingresos por exponaciones. 

En el curso de la crisis cobran imponancia instituciones que practican políticas 

esttictamente bilaterales. ajenas a los intereses politicos de los países debilitados. como 

el FMI y la Banca Mundial." 

Pero. para eliminar Jos efectos contradictorios de la interdependencia asimétrica entre Jos 

actores (gobiernos de Jos países desarrollados) y permitir a Jos actores que ven su 

libenad de acción limitada (gobiernos de países subdesarrollados). abrir el espacio a 

nuevas modalidades entre las unidades que componen el sistema internacional, 

enfocamos Ja atención en como lograr poner en funcionamiento el sistema financiero. 

Para ello, según una difundida opinión, se necesitan dos elementos: los mecanismos de 

creación de la demanda efectiva y la presencia de un prestador en última instancia. Lo 

primero es necesario para permitir a los países que se endeudan poder ganar 

exponando Jo que sirve para pagar Ja deuda. El segundo es necesario para evitar que 

situaciones de insolvencia pongan en peligro el entero sistema. La situación de 

oligopolio de la economía internacional. privada de reglas del juego. institucionalmente 

pobre y no cooperativa. no ha estado en grado de dar solución a los problemas. 

Primero porque el sostén de la demanda internacional está fuera de los objetivos 

mismos del oligopolio. que más bien apunta a Ja reaflrmación neomercantilística de los 

países; segundo. porque a la disciplina implícita en la constitución de un. prestador de 

última instancia. el oligopolio prefiere la "flexibilidad" de los bancos privados.36 



CapflUlo 11 153 

Desde este punto de vista se observa también no sólo como se ha llegado a descanar 

y/o subordinar a las instituciones financieras internacionales (como el FMI en los 

momentos que debía cubrir a los bancos estadounidenses expuestos), sino cómo los 

EEUU, mas agresivamente que otrOs países industrializados, han atacado y severamente 

criticado la propia racionalidad de los organismos internacionales, además de su 

funcionamiento, en la medida que limitaban su "libenad" de acción. 

Al inicio de los años 80, la negociación "global" por años perseguida por los PVD en 

las diversas instancias internacionales dedicadas a la Cooperación para el desarrollo, ha 

ido perdiendo fuerza y siendo reemplazada por relaciones bilaterales cuya racionalidad 

está por fuerza determinada por intereses políticos y las relaciones de fuerza. Esto es 

consecuencia de la falta de un ajuste estructural a los cambios en el sistema 

internacional. cuyo trasfondo percibimos en la crisis de los viejos modelos políticos y su 

reemplazo por otros nuevos. 

En los años 70. a los países industrializados rnás débiles les faltó determinación para 

superar la crisis acogiendo a los PVD en instituciones mas amplia. así tambien a los 

PVD les faltó la capacidad para resistir a las fuerzas centrífugas de las organizaciones 

creadas para hacerse fuenes en una negociación básica None-Sur. 

Aquí se puede observar algo similar a lo que sucede con las clases sociales: así como 

cada clase social aspira a entrar en la inmediatamente superior. entre los países la 



CaplNlo 11 154 

referencia está dada por los más fuertes. 

4. La colocación jntemacional de Italia 

A los cambios internacionales corresponden nuevas tendencias a nivel interno: el tln 

del centrismo, la apertura a la izquierda, la crisis de centro-izquierda. el eurocomunismo. 

Algunos factores políticos externos como el gollismo en Francia y la orientación 

ecuménica de la Iglesia católica ejercen además una influencia notable sobre las bases 

culturales e ideológicas de la política exterior italiana. 

El conjunto de estos fenómenos hace que la política exterior italiana madure en un 

contexto dinámico en el nivel tanto interno como externo. Sin embargo este doble 

dinamismo. no provocó una revisión de los esquemas de política exterior adoptados en 

el periodo precedente (la elección atlántica y la elección europea): más bien facilitó su 

ulterior consagración y su aceptación global, a través de su "constitucionalización" o 

sea. su inclusión en la Constitución del país de modo implícito. En síntesis. 

" justo en el momento en que la escena internacional y la interna entran en 
una fase dinámica. los puntos de referencia de la política externa italiana se 
vuelven rígidos y cuasi unánimes".37 

Por otra parte, la existencia de numerosos centros interesados en las relaciones 

internaciones, de manera permanente, han paradojalmente contribuído a acentuar no la 

actividad y la eficiencia. sino la inercia y el voluntarisrno del gobierno italiano en 

materia de política exterior ,. 
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Diversos enfoques llevan a comparar la política exterior italiana con la de otros países 

europeos (Francia y Alemania Federal). frente a las cuales y en el periodo indicado. 

presenta una extraordinaria regularidad y continuidad. que contrasta con las mutaciones 

externas. Esta regularidad y continuidad de la política exterior italiana sólo pueden 

explicarse en base a una sustancial unidad de fondo de la cultura política italiana en 

materia internacional o por la falta de alternativas verosímiles."' 

Para otros, la política italiana ha estado dominada por muchos años por el problema 

de su ubicación o colocación internaciónal en el país. Lo fundamental de la "elección 

del campo" impidió su examen profundo, llegando en consecuencia a quedar 

subordinada a la política interna. Según algunos 

"La política exterior ha sido eliminada y la política interna ha asumido un 
carácter absorvente. La relación entre política interna y política externa ha 
llegado a ser, a su vez, casi exclusivamente instrumental""° 

El ansia de Italia de no ser excluida en los vértices de los países industrializados, se 

encuentra en la inseguridad que deriva de sus debilidades estructurales. económicas y 

políticas, antiguas y menos antiguas. que se han traducido en una limitada influencia en 

el nivel internacional. Más bien se ha tendido a buscar garantías afuera, ligando la 

política exterior italiana ya sea en el cuadro europeo. o en las grandes democracias. del 

mundo industrializado, tanto de los EEUU.como en la Alemania Occidental.4
' 
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4.1. La política exterior y el equilibrio de poder 

Las "fuerzas profundas" subyacentes en la base del pensamiento po!itico italiano en 

materia intemacional ha sido estudiada a fines de 1963, por el historiador antericano 

Nonnan Kogan, que explica el predominio de un planteamiento realista sobre cada filón 

ideológico nacional, ya sea moralista o idealista: 

"Los moralistas entre Jos democristianos como entre los comunistas y entre 
los miembros de Jos demas partidos -son una pequeña minoría". 

Según Kogan el pensamiento politico italiano se funda sobre el concepto del equilibrio 

de fuerzas, de Ja balanza de poder: 

"El concepto de equilibrio 
profesores, hombres políticos, 
desenfrenadamente". 

es básico. 
diplomáticos, 

Lo usan todos, periodistas, 
profesionales. Y Jo usan 

Los argumentos de Kogan encontraron bastante receptividad en Ja Italia de los 70, en la 

trasposición de la teoria del equilibrio de las fuerzas a escala planetaria efectuada por el 

binomio Nixon-Kissinger. En una entrevista al Ii.ms: (24 junio 1975) Berlinguer 

identificó distensión y .equilibrio expresándose en los términos clásicos usados por los 

teóricos del equilibrio de poder al sostener que: 

"El retiro unilateral de Italia de Ja OTAN turbaría el entero proceso de 
distensión, que se basa también sobre el equilibrio estratégico entre las 
fuerzas de la OTAN y aquellas del Pacto de Varsovia. Introducir un 
elentento de desequilibrio en tal proceso sería contra los intereses de la paz, 
contra nuestros propios intereses y contra Jos intereses de otros países". 

Historicantente, el éxito de la teoria del equilibrio de poder en Italia, se explica por la 

aspiración del propio país, en desempeñar un papel de gran potencia. Ya que al país Je 

faltaba una consistencia industrial y militar paragonable a la de otras potencias de la 
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época. sus pretenciones sólo podían encontrar sustentación si se obraba con tino ttatando 

de no contrabalancear o superar el planteamiento contrario. •2 

La concepción pos~lica al contrario de la pre~lica. es esencialmente estática: 

presupone la renuncia definitiva al ~ de gran potencia y asume por pane de Italia 

un papel fijo en el concieno internacional evitando desencadenar un conjunto de 

cambios que lleven a exaltar los contrastes y la conflictualidad. 

En el periodo 1961-1976, la adopción del realismo estratégico compona diversas 

consecuencias: El recelo italiano hacia el gollismo coltlO factor de cambio en la escena 

europea y por tanto como factor de alteración del equilibrio; la aceptación de la 

autoridad bipolar asi como viene definida en las directrices diplomáticas delineadas por 

.Johnson (Tratado de no proliferación) y por Nixon-Kissinger (Salt, Mad, mediación 

medioriental); la utilización de la cobenura estratégica bipolar para desarrollar al 

máximo la potencialidad mercantil externa de Italia ttansformada en país industrializado 

y transformador de materia prima. 

".Justamente, la teoria del equilibrio de fuerzas interpretada en su variante 
estática, ha bloqueado constantemente las tentaciones neutralistas o de una 
tercera fuerza".u 

Como hemos visto anteriormente, en el curso de los años 70 cambió el equilibrio de 

poder tanto a nivel de la economía mundial como en las relaciones de seguridad entre 

los mismos países occidentales, entre los cuales emergieron factores de competencia mas 

que de colaboración. Aunque la interdependencia aumentó, no fué acompañada de un 
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aumento paralelo respecto al desarrollo de las instituciones que debían gestionar tal 

interdependencia y procurar la integración política." 

La influencia de este enfoque. se expresa también a nivel de la Cooperación para el 

desarrollo en los siguientes términos: 

"La política de Cooperación al desarrollo se basa sobre un acercamiento que 
tiende a mantenerse igualmente distante de los dos extremos dentro de los 
que se debate todavía la Cooperación internacional -el de tipo 
mercantilistico/utilitario y el del asistencialistico/humanitario- buscando 
moverse bajo la bandera del equilibrio. de una síntesis dinámica que va 
construída dia a día con firmeza y realismo. Se trata de una síntesis que 
nace de la conciencia que la ayuda pública se efectua no por caridad. ni por 
razones c!ticas, sino más bien en el interés comun -y entonces tambien en 
nuestro inten!s- según una visión de largo plazo. en vista de un ri12mQ 
global y por lo tanto no sectorial; en linea de principio no inmediato y no 
exactaJDente cuantificable. pero igualmente concreto y apreciado en un 
contexto de atención general por los aspectos políticos. económicos, sociales 
y culturales de nuestros relaciones internacionales" 

Aunque la fórmula del equilibrio de fuerzas como justificador de política internacional. 

ha encontrado poca oposición dentro de la cultura política italiana rebasando el marco 

de los partidos políticos, también existen fórmulas colaterales que por manifestarse de 

tiempo en tiempo, gozan de una vasta área de consenso. 

4 .. 2. La ttadjción misionera en la política italiana 

La tradición misionera italiana tiene profundas raíces en Ja cultura tisor¡:jmentale 

canoUca .. (Giobeni)46 y laica (Mazzini47
, Garibaldi48

), sin hablar de las ambiciones 

fascistas. 
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Desde 1961 la ttadición misionera no encuentra premisas culturales precisas, pero ha 

estado alimentada sobretodo por el ecumenismo de Ja Iglesia católica. 

Esta tradición se ha renovado ante Ja impotencia de Ja teoría del equilibrio frente al 

nuevo desafío representado por el Tercer Mundo. 

El embargo petrolero, de 1973 y sucesivamente el aumento de Jos precios del petróleo, 

han tenido en los sistemas económicos y sociales de Occidente, incluída Italia, efectos 

disruptivos, y han provocado entre ellos una auténtica crisis conceptual, tomando 

desprevenida una cultura política basada esencialmente en el realismo estratégico. 

La incertidumbre de la cultura política italiana frente al fenómeno None-Sur, se ha 

traducido en la reaparición de la tradición misionera, que como una respuesta "nueva" 

no es patrimonio de ninguna fuerza política en especial, sino que está presente en 

todas. En el mundo católico asume Ja forma de universalismo cristiano y en Jos medios 

laicos, de solidaridad humanitaria y en los gripes de izquierda, asume la forma de 

conexión internacionalista con Jos movimientos del Tercer Mundo49
: el modelo de 

austeridad propuesto por el secretario del PCI, Berlinguer en su discurso en el Eliseo 

en 1976, se justificaba en la la exigencia de sacrificarse en favor de Jos países 

emergentes."" 

La tradición misionera ha recuperado su validez en el último cuano de siglo, como 

complemento al realismo estratégico de la teoría d.:l equilibrio, en Ja medida que Ja 

cultura política italiana se ha visto enfrentada entre dos aproximaciones obligadas: aquel 
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realista de la relación Este-Oeste y el idealista de la relación Norte-Sur.51 

4.3. Tres fórmulas de conyjyencia carencia cultural e interés jdcgJó1Pco hacia Améóca 

L@tina 

En la praxis los tres aspectos considerados 

occidentalismo clásico, el europeisrno radical 

adquieren carta de ciudadanía en la vida cotidiana. 

divergentes, se complementan y el 

y el tercermundismo mediterráneo, 

El occjdcptalismp clásico, se presenta como ortodoxia atlántica: vé en la adhesión al 

Pacto atlántico, según una conocida definición, una "elección de civilidad" y propone 

como punto de referencia fijo, como polo de los intereses nacionales, la alianza con 

Estados Unidos. Es la doctrina del llamado "partido americano". 

El europcjsmo radical es la fórmula que atribuye a la alianza con los EEUU, un valor 

instrumental y provisorio, 

fuerzas, pero que a la 

como un simple factor objetivo del equilibrio militar de las 

larga tiene como objetivo la creación de una Europa 

independiente de los bloques y sobretodo capaz de defenderse sola. 

El terceTOJundjsmo mediterráneo reanuda la tradición mjsjonaria trasmitida por la 

doctrina "risoreimentale", pero cuyo contexto geopolítico ahora tiene tonalidades más 
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imperiales que ncogaribaldianas. En este sentido sus progenitores autc!nticos no serían 

Garibaldi o Mazzini, sino Oriani52 y Corradini" con su mito de la "nación proletaria" .. 

Una visión actualizada de esta doctrina. señala que Italia -aún manteniendo su posición 

occidental y europea- debería explotar su posición geopolítica mediterránea y proponerse 

como puente entre Europa y el mundo árabe, entre None y Sur. Esta línea que tiende a 

prevalecer en la retórica gubernamental. parecería. a pesar de panir de premisas teóricas 

diferentes y no ttadicionales, querer llegar a un internacionalismo humanitario. 

En ninguna de estas tres fórmulas se identifica una determinada corriente ideológica 

italiana. Ellas están presentes más o menos orgánicamente en casi todos los sectores 

políticos: el demócratacristiano, el sector socialista y el socialdemocrático, el sector 

liberaldemocrático y el republicano ... 

Si las tres fórmulas conviven en la cultura política. con mayor razón lo hacen en la 

praxis que está determinada por la situación objetiva internacional. 

En los hechos, según algunos, las circunstancias internas y externas no han sido nunca 

favorables a la aplicación de una fórmula dada y a la exclusión de las otras. La 
aplicación simultánea de las tres fórmulas en una dosis que varía según las 

contingencias, permite una utilización global de las perspectivas ofrecidas a Italia por su 

geografía y por su historia. Se trata en última instancia, de mantener el equilibrio, de 

acuerdo a su posición geográfica. 
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Lo singular de todo esto es que ninguna de estas tendencias ha tratado de forzar la 

situación cuando se ha presentado la ocasión. El europeismo radical, por ejemplo ha 

siempre rechazado la única hipótesis seria de tercera fuerza europea: la gollista. El 

tercennundismo mediterráneo. por ejemplo, no ha nunca empujado el país a una 

elección neta a favor los palestinos contra Israel. El occidentalismo nunca aceptó la 

indiferencia mostrada por los EEUU hacia regímenes autoritarios euromediterráneos 

como los instalados en España, Ponugal y Grecia: basta pensar en la poca fonuna 

encontrada en Italia para un pacto regional mediterraneo coligado a la OTAN." 

Los tres círculos no representan pues. una órbita cerrada, una celda que excluye otras 

perspectivas. Existen al menos teóricamente otras líneas de desarrollo sugeridas al país 

por su tradición histórica y geopolítica. 

Dentro de este sistema, existe también una carencia cultural relevante como la que ha 

caracterizado las relaciones entre Italia y América Latina, a pesar de los vínculos 

creados por las emigraciones hacia el subcontinente con considerable transferencia de 

recursos humanos y materiales. 

La carencia cultural ha estado sucesivamente reemplazada por un notable interés 

ideológico que ha caracterizado más que a los tercermundistas, a los eurocentristas. En 

la cultura política italiana, América Latina es considerada ideológicamente homogénea a 

la Europa occidental y en panicular a Italia, tanto que algunos episodios locales como 

la experiencia de Allende en Chile y su trágico desenlace, han inspirado ciertas 
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propuestas políticas internas como el compromiso histórico. 56 

La articulación de nuevas relaciones con el mundo latinoamericano, constituye de todos 

modos uno de los apones más originales de la cultura política italiana en los últimos 

veinticinco aftos, mientras que la relación con el mundo africano aparece diluído en el 

contexto europeo.57 A la palabra "Africa" los europeos asocian atributos de pasividad, 

incapacidad de encontrar soluciones autónomas y constante dependencia de la ayuda 

occidental... Respecto a las relaciones con el "Asia profunda", de la India. China y 

Japón, no existen actualmente vínculos interesantes desde la perspectiva que nos 

interesa. El Asia oriental permanece aún esencialmente extrafta a la cultura italiana, 

bastante más rica de puntos culturales anglo-americanos y franceses y que a nivel 

operativo se presenta como un campo de acción periférico. 

Sustancialmente, la opinión es que la cultura política italiana no ha evaluado 

exhaustivamente las posibilidades de Italia como potencia regional"', ofreciendo todavía 

una plataforma bastante limitada para líneas operativas de largo alcance en países claves 

del Tercer Mundo como India, China e Indonesia. 60 

También encuentra dificultades notables en el definir fenómenos nuevos como el 

integralismo islámico. que no son encuadrables ni en la ética modernizante e 

industrialista común al capitalismo liberal, ni al marxismo, ni al espiritualismo cristiano. 
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La ttadición misionera ha ejercido influencia sobre la panicipación voluntaria italiana, 

ya sea simplemente a nivel individual o minoritario, en las luchas revolucionarias y 

sobretodo en los movimientos de liberación nacional. Tal panicipación ha tenido su 

momento ·más significativo y venturoso en el garibaldismo, desde sus orígenes 

latinoamericanos hasta en la guerra de España. 

El garibaldismo, que después de todo cristaliza históricamente la carga ideal de las 

guerras de independencia italiana, ha dejado en el país una huella emotiva que se ha 

debilitado, pero no se ha extinguido y se reencuentra en la simpatia instintiva de la 

opinión pública italiana por las causas más dispares, desde la independencia de Biafra al 

movimiento nacionalcomunista indochino, a la "Primavera de Praga", al independentismo 

eritreo y palestino, a las guerrillas latinoamericanas. En Italia se experimenta gusto en 

ponerse del lado de los "rebeldes" y se experimenta . cierta turbación psicológica 

instalarse en el lado opuesto de la barricada. Tal vez un sentimiento de reserva, o de 

hostilidad hacia las fuerzas insurreccionales, sería más acorde al interés nacional. Sin 

embargo, el residuo neogaribaldino se ha manifestado más verbal que práctico. 

Nuevamente voces mesuradas 61 nos advienen sobre la necesidad de no sobrevalorar 

estos impulsos emotivos, que inciden sobre el curso de la política nacional de modo 

marginal y episódica, porque a pesar de este interventismo sentimental, la cultura 

política italiana tiende siempre a gravitar sobre el realismo estratégico y geopolitico. Tal 

vez sea un realismo que parece avergonzarse de sí mismo, pero que no se debe solo a 

la presencia concomitante de una falso idealismo, dado el carácter incoherente y 
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anarcoide de tales referencias. sino que también responde a una insuficiencia teórica. 

Según el mismo autor, los planteamientos realísticos de la política intemacional y la 

prevalencia de la tradición misionera e idealista de un interventismo sentimental. han 

conducido a la adhesión del orden internacional según las lineas de la diplomacia de 

Wilson y Roosevelt y colocándose en la línea occidental. no se han diCerenciado 

sustancialmente de la interpretación original americana sobre la materia. 

En las organizaciones multilaterales, Italia ttata de alcanzar una situación de equilibrio 

que pueda o~cer el espacio necesario para su presencia. Italia se encuentta en la 

búsqueda de una posición de ubiquidad institucional, pero la estrategia de la 

omnipresencia encuentra un obstáculo objetivo en una singular carencia de imaginación 

de la cultura política italiana en materia de iniciativas multiJaterales. aunque 

recientemente. sobre el tema del desarrollo han emergido puntos interesantes. 

Aún más curiosa es la carencia de imaginación Crente al proyecto europeo y la 

ausencia de estímulos a propósito de la cultura política italiana durante el período 

gollista e inmediatamente postgollista.62 

Desligadas del movimiento para la organización del sistema internacional. se presentan 

las corrientes neutralistas y pacifista.s italianas. Las propuestas neutralistas y pacifistas 

del período sucesivo a la U Guerra Mundial se encontraban inspiradas por el 

internacionalismo socialista o por el sector católico de un nacionalismo proteccionista 
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antiprotestante y antianglosajón y en una actitud reacia en identificar Italia con el 

Occidente. Su rápido declive se debe en el caso del neutralismo socialista a la falta de 

alternativas en el modelo de desarrollo apoyado por· las democracias occidentales; en el 

caso del neutralismo católico por el anticomunismo militante de la Iglesia romana. El 

nuevo neutralismo encuentra en la vertiente marxista matrices diversas del viejo 

internacionalismo socialista que tenía en su centro la defensa de la revolución sovi~tica; 

el nuevo tiene su centro en las revoluciones y en las guerras anti-imperialistas del 

Tercer mundo. 

Los neutralistas parten de la identificación entre el C>ccidente y el Norte, en las 

tensiones entre None y Sur y sostienen que es imposible para Italia como aliado de los 

EEUU, mantenerse neutral en el antagonismo None-Sur. En este tipo de neutralismo la 

instancia pacifista casi no tiene peso, el repudio de la guerra no se extiende a las 

guerras de liberación o a las guerras insurreccionales. 

En su vertiente católica, el neutralismo está animado por la renuncia de la Iglesia a la 

beligerancia con la Europa del Este, por el reequilibrio que se llevó a cabo en el 

interior del mundo católico entre la componente occidental, la componente euro-oriental 

y la componente tercermundista.(Excluyendo la teología de la liberación).6
' 

4.4. Eqyj!jbrio de poder y eyolycjón de Ja djyjsión de intemacjona! del trabajo 
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Para otros estudiosos italianos "' el cuadro intemacional de la postguerra se puede leer 

de dos maneras interpretativas diferentes: Ja primera enfatizando el papel de la 

confrontación bipolar y la segunda centrada en la evolución de la división intemacional 

del trabajo. 

En el primer grupo de teorías, la política intemacional de la postguerra se explica en 

tA!rminos de la disparidad de ~ entre las superpotencias y todos los demás países. en 

t6rminos de relaciones estratégicas disuasivas, fundadas sobre el duopolio de los 

armamentos atómicos y en los términos de formaciones y contraposiciones de bloques 

militares. A la luz de esta esquematización el comportamiento de política exterior de 

Jos varios actores llega a ser comprensible sólo si está referido a la lógica del 

funcionamiento de un sistema intemacional que gira entorno al eje Usa-Urss. Esta 

confrontación bipolar permite individualizar los vínculos asumidos por los distintos 

países, pero no puede dar cuenta de las variaciones, de las diferencias, entre sus 

políticas externas. Porque al interior del mismo bloque occidental es posible reconocer 

y los especialistas habitualmente lo reconocen, varios tipos de política exterior (y la 

política italiana de bajo perfil es una entre tantas). En el caso italiano. este 

planteamiento contribuye a explicar la elección del campo occidental (tanto de Italia 

como de otros países) asi como el mantenimiento de esta elección en el tiempo: sin 

embargo no explica las articulaciones concretas, los contenidos que Italia ha dado a su 

penenencia en el campo occidental. 
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Un segundo grupo de teorías, diferencia los componamientos de política exterior sobre 

la base de la colocación de cada país en el sistema de la división internacional del 

trabajo. En esta perspectiva Italia, afectada por los problemas del "desarrollo tardío". es 

decir. al atraso en llegar a la industrialización entre los países occidentales. puede ser 

colocada ( en 1981), entre los países "semiperiféricos", es decir, forma parte de la 

llamada "área central", o del grupo de los países con más alto nivel de desarrollo, pero 

en este ámbito ocupa uno de los peldaños más bajos en la jerarquía, una colocación de 

"periferia del centra". También este grupo de teorías describe una dimensión importante 

del contexto internacional en el que se haya insena, desde fines de la guerra en 

adelante, la política exterior italiana. Una vez más, contribuye a circunscribir los 

límites dentro de los cuales esa política exterior podía desplegarse, pero no explica los 

contenidos. Además, este tipo de teoría implica el riesgo de la subvaloración del papel 

que una gestión agresiva de la política exterior puede tener al modificar una colocación 

inicial relativamente desfavorable. Se podría sostener que dados cienos limites 

impuestos a Italia por su colocación en la división internacional del trabajo, una política 

exterior de bajo perfil proyectada en el tiempo ha terminado por agravar, por deteriorar 

ulterionnente las posibilidades de Italia constriñéndola a sufrir pasivamente las 

transfonnaciones económicas internacionales e impidiéndole de vez en cuanto explotar 

la oponunidad que estas transformaciones abrian y que hubieran podido ser escuchadas 

sólo por un tipo diferente de política exterior. 

Según algunos estudiosos italianos, el examen del contexto internacional, en su doble 

dimensión de la confrontación bipolar y de la división internacional del trabajo, pueden 
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servir para aclarar las limitaciones externas de la política exterior italiana. pero las 

causas se deben buscar en otro lado. precisamente en las relaciones Estado-sociedad de 

la postguerra y en las características del régimen politico. Explorando estas dos 

dimensiones. que se interactúan mutuamente. es posible comprender porqué los vínculos 

puestos por la situación internacional fueron interiorizados dando lugar a la adopción y 

al mantenimiento en el tiempo de una política exterior de bajo perfil. 

S. La relación Estado-sociedad 

La primera causa que explica las características asumidas por la política exterior italiana 

hay que buscarlas en la debilidad en que se encuentra el Estado en la inmediata 

postguerra frente a la sociedad civil y a las fuerzas políticas. Esta debilidad tiene 

causas lejanas en el tiempo. Entre las causas lejanas. la principal consiste en la 

b"ad.icional debilidad de la máquina administrativa en el sistema burocrático en su 

conjunto: una casta burocrática débil y privada de prestigio y por lo tanto; 
1 
! 

chantageable. no pudo oponer resistencia al progresivo expanderse de los partidos en los 

puntos claves del aparato estatal. No pudo poner un freno a lo que será definido como 

la "ocupación del Estado". A eso se agrega la debilidad de las fuerzas armadas, 

desacreditadas por la derrota asi como por los compromisos que no podian ser usadas, 

ni siquiera por un largo periodo, como una cana de relevo en el juego diplomático-

estratégico. 
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Entre las causas cercanas hay que recordar las mutuas sospechas entre entre las 

principales fuerzas políticas debido a un ausencia de acuerdo sobre las "reglas del 

juego" que desembocaron a través de los trabajos de la Comisión que debía estudiar la 

Constitución. en una af"irrnación de principios. basado en un sistema de garantías 

recíprocas sobretodo en la renuncia a la hipótesis de un ejecutivo fuerte, que tuviera la 

capacidad efectiva de dirección. no sumiso al chantaje cotidiano de las coaliciones 

heterogéneas que sostenían sucesivamente los gobiernos. 

Sin embargo la causa más importante que determinó la debilidad del Estado fue otra: 

una ausencia de legitimidad debida a un proceso de '"desnacionalización" que fué una 

reacción al furor nacionalista del precedente régimen. pero que fue sobretodo facilitado 

por la naturaleza del principal partido de gobierno, la Democracia Cristiana (DC), y el 

principal partido de oposición, el Partido Comunista (PCI). 

Con la emergencia de la guerra fria y el quiebre bipolar de los bloques, el grueso del 

electorado italiano terminó por interiorizar un control externo conducido, de un lado. por 

la DC y por otro, por el PCI. Es decir, terminó por asumir a los EEUU y a la URSS 

como los verdaderos detentadores del poder legítimo, en una medida y con una 

intensidad que no tienen comparación con otros países occidentales. Ya que la fractura 

interna (la división entre comunistas y anticomunistas) y la fractura internacional 

coincidian -la DC era identificada con los EEUU (además que con la Iglesia) y el Pe lo 

era con la URSS- las dos superpotencias llegaron a ser ante los ojos del electorado 

anticomunista y comunista los verdaderos detentadores de la autoridad: no el Estado 

italiano, sino que las potencias externas se encontraron siendo las depositarias de la 
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lealtad y de las identificaciones mas intensas. 

Este conjunto de factores de debilidad del aparato burocrático en sus componentes 

civiles y militares y la consecuente ocupación del Estado por parte de los partidos de 

gobierno. aunado a la existencia de un ejecutivo privado de capacidad de guiar y 

dirigir, así como la desnacionalización de los simbolos de identificación, explican la 

debilidad endémica de las instituciones estatales de la República. 

Pero el grado de fuerza-debilidad del Estado vis-a-vis con la sociedad no es solo un 

factor imponante que hay que tomar en cuenta para explicar los desarrollos politicos 

internos. Es también un factor crucial para explicar -independientemente del tipo de 

régimen político con el que el Estado en panicular se tiene que conjugar- las opciones 

abienas en las relaciones con otros Estados y. en consecuencia. los comportamientos 

efectivos de política externa. Un Estado sobre el que confluyan las identificaciones 

nacionales, dotado de una casta burocrática y de fuerzas armadas eficientes y 

prestigiosas. con un ejecutivo fuene y estable. capaz de desarrollar con relativca 

coherencia y continuidad sus propios programas, tiene evidentemente mayor posibilidad 

de moverse con autoridad sobre la escena internacional que un estado carente de todos 

estos perfiles. 

El segundo grupo de causas va buscado en las características del funcionamiento del 

régimen político, especialmente en tres elementos constitutivos: 1) la existencia de un 

partido predominante; 2)1a existencia, contestatana de una oposición antisistema, 
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percibida como tal por la mayoría de los electores; 3) una carrera política basada en la 

apenura de oponunidades a las mayorias y en la "dispersión de las tensiones",más que 

en la contraposición frontal entre mayorias y minorías. 

Los primeros dos factores explican de algún modo el alineamiento férreo a los EEUU 

q~e el grupo político del gobierno implementó como defensa contra una oposición 

interna cuya imagen estaba ligada a una propuesta de cambio respecto a la elección del 

campo internacional, y la absoluta coincidencia entre los intereses americanos y los 

europeos que asumió corno punto cardinal, la propia política exterior. Estos dos 

factores explican la falta de autonornia de Italia en política internacional. 

El tercer factor, la tendencia a la dispersión de las tensiones y a la convergencia entre 

las fuerzas políticas, contribuye a explicar porqué, en presencia de cambios imponantes 

tanto sobre la escena internacional como en las actitudes del PCI (que inició su lenta 

marcha de alejamiento de la URSS a partir a fines de la década de los 60), las 

directrices de la acción internacional de Italia no fueron nunca modificadas. Ya que el 

sistema funcionaba a través de la "cooptación al centro" de las fuerzas de oposición 

(centro-izquierda, gobierno de abstención), la oposición sobre política exterior -las 

propuestas de una política exterior alternativa- podía ser desactivada. 

El centro-izquierda, como es conocido, no implicó una modificación de las direcciones 

de política exterior sino al contrario, se hizo posible una sustancial adhesión del Partido 

Socialista (PSI) a las posiciones internacionales de la OC. En la misma época, el 
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compromiso histórico significó un sustancial acercamiento del PCI a las posiciones de 

mayoría (declaraciones conjuntas sobre la política exterior de los partidos de la 

abstención del 1977). 

Es al interior de este cuadro general que se comprenden las razones de la política del 

bajo perfil y de la persistencia en el tiempo. Por un lado, ella fué la consecuencia de 

la debilidad del Estado que no dejaba muchos márgenes para políticas alternativas. Por 

otro lado, fué también el resultado de un esfuerzo -perseguido por lo demás con gran 

coherencia y continuidad por el grupo político del gobierno- para "despolitizar" las 

relaciones internacionales de Italia, se trataba de impedir a cualquier costo que las 

elecciones concretas de política exterior llegaran a convertirse en argumento efectivo y 

no puramente académico, de conflicto y de divisiones en Ja política interna. La 

despolitización de Ja política exterior llevaba consigo todos los "males" (ineficiencia, 

intpreparación, falta de diseño polilico etc.) que siempre los observadores denunciaban y 

que eran y son sin embargo el precio inevitable que el grupo politico debia pagar - y 

voluntariamente pagaba- por garantizar la propia autorreprodución y el mantenimiento de 

los propios delicados equilibrios internos."" 

6. La política exterior de los partidos 
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En Ja política exterior de los panidos 66 se reconocen tres dimensiones diferentes que 

entrelazadas fuenemente en Ja práctica cotidiana, presentan caracteres y motivaciones 

distintas: 

a) Ja penenencia o referencia a grandes organizaciones internacionales 

idcológicatnente afines (el movimiento comunista. Ja internacional socialista, liberal 

o democratacristiana); 

b) Ja presencia directa en Ja escena internacional (cuando los panidos tienen 

representación casi en forma de Estado); 

c) las operaciones de extensión internacional desarrolladas sobre la base de 

motivaciones de política interna y dirigidas a influir este propio ámbito. 

En Italia Ja combinación de estas tres dimensiones, está 'tnfluenciada por tres 

condiciones paniculares ligadas a un ámbito supranacional, que desde la posguerra 

contribuye a modelar en modo determinante, Ja figura del sistema político: 

a) Ja adopción de factores internacionales como motivo fundacional para Ja claúsula 

de marginalidad gubernativa del PCI que desde 1947 orienta la vida política 

italiana; 

b)) el bajo perfil de la política externa estatal, considerada por la gran pane de los 

gobiernos de los últimos 35 años como un medio eficaz para mantener la claúsula 

citada; 

c) la fuene ideologización de los mayores partidos, que ha conferido siempre gran 

relieve a las afiliaciones internacionales. 
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La evolución de estas condiciones. señala ouo estudioso italiano.67 (que influencian la 

vida política interna y al mismo tiempo son profundamente influídas por ella) define los 

modos y las posiciones con que los varios partidos miran la escena internacional y 

operan en ella. 

Esta situación explica el trato más característico de la política exterior de los partidos 

italianos. es decir el hecho que el partido más activo sobre la temática internacional sea 

por amplio margen, el del partido comunista. 

El PCI hace más política internacional que los otros partidos en un sentido doble: por 

un lado, dedica mayor imponancia y relieve a la política exterior en la elaboración de 

la propia linea política y en la organización de los propios cuadros dirigentes y por 

otro. mete en acción el mayor número de contactos e iniciativas en el ámbito 

internacional. Esto depende de un doble orden de factores: uno histórico y el otro 

contingente. Sobre el plano histórico el PCI organiza la propia tradición politico

cultural. define a largo plazo la propia identidad en relación a una referencia 

internacional vista como vínculo y problema principal respecto al mismo contexto 

interno. 

Sobre el plano contingente. en el momento en que el PCI decide de no mantener su 

tradicional papel de opositor y legitimarse como posible ~ de coalición de 

mayoría. la acción internacional se desarrolla esencialmente para desclavar la claúsula 

de marginalidad que los otros partidos insisten en hacer valer. 
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La presencia directa sobre la escena internacional tomó una dinámica particularmente 

activa sobretodo de la midad de los 70 en adelante. Se pueden distinguir cuatro 

principales estratos operativos: a) Las relaciones de colaboración con algunos partidos 

comunistas alineados en posiciones ideológicas-políticas comunes (eurocomunismo); b) 

las relaciones . con partidos y Estados no alineados y del Tercer mundo y con 

movimientos de liberación; c) las relaciones con los partidos socialdemocráticos 

europeos; d)las exploraciones en el mundo noneamericano ... 

Desde principios de los 80. el PCI abrió una ulterior área de atención en el mundo 

latino-americano: el viaje (octubre 1981) de Berlinguer a Cuba. México y Nicaragua. 

marcado por algunas tomas de posición críticas hacia la URSS. parece de010strar la 

intención de poner al eurocomunismo como un posible polo de atracción para las 

fuerzas emergentes del Tercer mundo que quieran mantener una fisonomia autónoma 

respecto a las dos superpotencias.60 

6.1. La polfrica internacional de la DC 

De hecho. la OC se limita a una presencia. más o menos intensa según las diferentes 

épocas políticas. dentro de los diversos organismos generados por la afiliación 

ideológica democrata-cristiana; el resto de las líneas estratégicas y de componamiento 

específico de política internacional. son dejadas a la ejecución de las personas. 
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corrientes y grupos de presión. (una vez salvaguardada la ratificación de la 

identificación occidental). En sustancia. al interior del marco general de referencia 

atlántica. se anicula una política internacional policéntrica y estelar en la que prevalece 

un estilo personalizado y fatuo y permanece en la sombra el pensamiento partidista e 

' ideológico. 

Los principales canales de construcción política pasan -como es natural- al interior del 

gobierno y aquí tal vez vale más la presidencia del Consejo que el propio Ministerio 

del Exterior. Los más importantes presidentes del Consejo, desde De Gasperi a Fanfani 

y a Moro. han hecho política exterior en el mismo Palacio Chigi. A través de una 

retrospectiva histórica. las diferencias de interpretación y de acento han sido notables. 

desde la preeminencia europeística de De Gasperi a la atención mediterránea de Fanfani 

y al cauto equilibrio entre atlantismo y apenura árabe de Moro hasta el caso de 

Andreotti. exponente de un pragmatismo de tal modo personalizado. que durante su 

gobierno se mantuvo ligado al criterio de ofrecer un puntual fondo internacional a sus 

opciones de política interna. 

Además del Ministerio del Exterior. cuyo peso es variable según el relieve politico de 

los varios notables designados en el cargo. han tenido imponancia sobre todo en los 

años 70, los ministros de Comercio Exterior y de la Industria. que a través de opciones 

políticas de exponación y energía. han asumido la capacidad de adquirir una consistente 

presencia internacional. 
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Una análoga capacidad de hacer política externa. tienen las grandes empresas de 

participación estatal. en primer lugar el ENI (Ente Nazionale Idrocarburi} que tiene una 

notable capacidad de incidencia internacional. En este cuadro tiene gran peso también la 

presidencia de la República. aunque después de Gronchi.,.,. la DC ha registrado una 

presencia intennitente o descolorida. 

La situación de contrato policéntrico de la política internacional deja espacio a la 

creación de puntos de fuerza o de poder desligados y laterales respecto a la lútea de la 

DC: es decir, aunque sobre el plano de las relaciones de poder (ya sea económico o de 

intercambio} puede mostrar eficacia. en muchos casos puede crear problemas de imagen 

y de coherencia. 

Respecto a la acción en los organismos internacionales democratacristianos, la OC 

aparece atenta a dos desarrollos. el primero a escala europea, donde se ha mostrado 

reacia a cualquier contacto estrecho con conservadores y gollistas y ha sido favorable a 

extender el Partido popular europeo. integrandole los partidos democratacristianos de los 

países en vias de asociación a la CEE. 

El segundo desarrollo tiene que ver sobretodo con una serie de iniciativas políticas en 

America Latina para dar sostén a varios panidos de inspiración cristiana, que en 

condiciones más o menos difíciles, tratan de constituirse en un cuerpo político de 

centro que consienta de evitar el dilema entre represión militar y guerrilla de izquierda. 

En este campo la DC ha utilizado con una ciena amplitud el canal de la Unión 
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democristiana mundial desde largo tiempo presidida por Rumor.71 

6.2. La política jnrernacjnna! del PCI 

Si la política internacional del PCI se puede leer casi enteramente en el esfuerzo de 

desprenderse poco a poco sin demasiados costos tácticos e ideológicos de las ataduras 

sovit!ticas. en función a una homologación occidental que subraye el fin de la claúsula 

de marginalidad gubernamental, la política internacional de la DC se puede sintetizar 

justamente haciendo lo contrario. en el intento de mantener firme el papel de garante 

privilegiado de la opción occidental y atlántica adoptada con la ruptura de 1947.72 

Esto significa por una parte, confirmar la persistente validez de la claúsula de 

exclusión del PCI y por otra. contestar los intentos de sucesión por parte de otros 

pretendendientes. 

La via más eficaz para dar consistencia a esta organización internacional.predeterminada 
1 

en el fondo por una motivación esencial de política interna, es naturalmente, el 

resultado de treinta años como partido-Estado en la acción del gobierno. 

Con esto se produce una situación panicular que ha condicionado de manera relevante 

toda la política italiana de la posguerra: por un lado varios gobiernos optan por un 

perfil de sereno achatamiento filoamericano para ratificar la identificación de la DC 

como partido por antonomasia de la opción occidental y atlántica; por otro lado 
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garantizada por el gobierno en esta esencial motivación de política interna. elige tener. 

en cuanto partido un minimo de política internacional. 

6.3. La política intemacjonal del PSI 

El PSI es tradicionalmente un partido que tiene una fuene caracterización ideológica en 

los temas de política internacional. Con la asunción de Craxi a la secretaría. el 

planteamiento de política internacional sufrió un sensible ajuste. 

Se pueden indicar al menos cuatra principales cambios. Antes que nada hay que 

recordar que el ala autonomista ha tenido siempre una evidente fisonomia ideológica en 

los temas internacionales y que esta tiende con Craxi a transferirse sobre el entero 

partido, facilitada tambien por la progresiva integración de las varias componentes . En 

segundo lugar. se necesita considerar que el diseño estratégico craxiano de suplantar a 

la OC como partido cardinal del sistema político (el alternarse) implica. como punto 

vital. pelearle el papel privilegiado y casi automático de encamación de la elección 

occidental . .., En tercer lugar hay que recordar la opción craxiana de un mayor empeño 

en la Internacional Socialista sólidamente formada dentt0 de un cuadro de referencia 

atlántico. 

En este contexto los resultados principales del cambio de 1976 se pueden recapitular de 

la siguiente manera: 
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a) una más marcada fisonomía occidental culminada en la asunción del Ministro de la 

Defensa ( y en la linea de onodoxia atlántica naturalmente conectada a tal 

responsabilidad) y en la aceptación de los euromisiles sobre territorio italiano (en esta 

línea, que ahora es característica de casi todo el panido); b) fuene acentuación, también 

sobre el estimulo de la competencia polémica con el PCI, del empeño sobre los temas 

de la disidencia soviética y en general una marcada insistencia sobre los fracasos del 

socialismo real y sobre las graves responsabilidades de la política de potencia de la 

Urss por el quiebre de la distensión; c) repetidos intentos de apenura hacia el mundo 

americano para acreditar la hipótesis de la alianza con férreas garantías occidentales 

encarnadas por el Psi: cualquier éxito durante la época Carter (si se piensa en las 

relaciones privilegiadas con la embajada americana del ex-vice secretario Signorile), 

tales apenuras parecen encontrar mayores obstáculos con Reagan (un viaje de Manelli. 

vice-secretario del PSI y actualmente vice-Presidente del Consejo, a Washington ha 

originado desmentidos y disociaciones de pane de exponentes que gravitan en tomo a la 

administración americana); d) acentuado compromiso europeo, en el cuadro de esfuerzo 

general de la socialdemocracia por afirmarse como movimiento líder dentro del contexto 

comunitario; e)inserción de las iniciativas hacia el Tercer Mundo en el cuadro delinead¿ 

por la Internacional Socialista sobretodo a partir del Congreso de Vancouver (1978). 

En el conjunto se puede decir que la secretaria de Craxi interviene de manera relevante 

sobre las condiciones de fondo en que la política internacional se empalma sobre la 

política interna: de un lado mete directamente en cuestión la coincidencia entre garantía 

occidental y DC (este papel puede ser cumplidamente asumido por el PSI), por otro 
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lado recalifica las motivaciones ideológicas de las afiliaciones intemacionales del panido 

reorientándolas en congruencia con la elección de alianza-concurrencia hacia la DC y de 

polémica con el PCI. Es1e cambio de amplio respiro incide, como se ha visto, sobre 

todas las dimensiones de política internacional del PSI: da un cone de mayor relieve a 

la panicipación de la lntemacional Socialista, modifica la linea estratégica de la 

compleja presencia internacional (menos fragmentada y tercermundista, más occidental, 

europea y unitaria), pone nuevos objetivos a las recaídas de política interna de la opción 

internacional (la calificación corno posible panido-cardinal del sistema político). 

Es de notar que este sistema de equilibrios, centrado sobre un fuene reacornodamiento 

occidental y filoamericano, ha encontrado 

en las polémicas sobre los eurornisiles y sobre la bomba N, que marcan un momento de 

neta separación entre las administraciones estadounidenses y el complejo de las 

socialdemocracias europeas, un consistente factor de obs1áculo y de dispersión que 

puede implicar también una reconversión sobre los puntos cualificantes (como muestra 

la loma de posición para la no-inslalación en Europa de la bomba N). 

6.4. Los panjdos pequeños 

Respecto a los demás panidos, iniciativas de relevo en el ámbilo in1ernacional presentan 

sólo el Panido Radical y la pareja formada por los liberales y los republicanos. 
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Para los liberales y republicanos (que tradicionalmente asumen en política internacional 

posiciones congruentes), puede ser significativa la convergencia dentro de la Federación 

de los partidos liberal y democráticos (constituida también con la adhesión del Partido 

Republicano, que se había siempre mantenido al margen de la Internacional liberal) y en 

consecuencia la común penenencia al grupo liberal en el Parlamento europeo: esto es en 

efecto, el primer momento importante de colaboración entre dos formaciones que, no 

obstante análogas matrices culturales y políticas, han siempre mantenido relaciones de 

intensa competitividad (como muestra el mismo fracaso de la hipótesis de presentarse 

en listas unidas en las elecciones europeas de 1979). 

Respecto a los radicales, debe notarse que constituyen el único partido que ha colocado 

de modo casi glamoroso al centro de la propia acción política un tema internacional (el 

hambre en el mundo). Tambien sobre otros temas, los radicales expresan una 

dimensión internacional (Norte-Sur, desarme, compañas contra las centrales nucleares), 

ya sea utilizando el Parlamento europeo como eficaz caja de resonancia, o ya sea 

buscando amplias ligaduras con los ecologistas, los "verdes", antinucleares, a las 

izquierda de los movimientos socialdemocraticos y liberales. 

En los primeros meses de 1979, parte la iniciativa del Panido radical contra el hambre 

en el mundo. Por la primera vez un partido político italiano hace de la Cooperación 

internacional uno de los temas salientes de la propia actividad. La campaña emplea 

todos los insrrumentos posibles: desde marchas y ayunos, hasta las propuestas de leyes 
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de iniciativa popular, a la cual adhieren los sindicatos de mas de mil comunidades, a la 

invitación de personalidades internacionales como el Manifiesto llamado de los Premios 

Nobel Gulio 1981), el involucramiento de parlamentarios nacionales y europeos a los 

llamados a la opinión pública. 

La actividad desanollada en el parlamento en estos años denota una creciente atención 

de las fuerzas políticas hacia un tema que ha tocado la opinión pública. Al mismo 

tiempo el compromiso radical, dispuesto a involucrar a toda la sociedad, dá a los 

trabajos parlamentarios una resonancia nunca antes conocida en estos problemas. 

Coincidiendo con las iniciativas de la primavera 1984 (la propuesta de ley Piccoli)7
' se 

fonna en el parlamento un comité para promover las iniciativas contra el hambre, el 

Parifa, que reagrupa exponentes OC, PCI, PSI e PR.75
• 

Más allá de la presentación y de la discusión de las propuestas de ley, la actividad 

parlamentaria se desarrolla a través de numerosas deliberaciones y una intensa acción de 

conttol76 

Las Cámaras han hecho indagaciones técnicas, han enviado misiones en los Pvd (países 

en vias de desanollo) de los miembros de las Comisiones exteriores, mienttas el Senado 

ha realizado el pri01Cr estudio sobre la Cooperación italiana. 

El hambre en el mundo y la ayuda de Italia llegan a ser en los años 80. por la primera 

vez, una referencia obligada en los compromisos programáticos de los gobiernos, y son 

retomados en las declaraciones de los presidentes de la Republica Pertini y Cossiga. 
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Entre los exponentes políticos el resultado de este debate es contradictorio en la 

medida que existe acuerdo entre los partidos sobre la finalidad. pero permanecen 

divididos en la manera de hacer las cosas. Especialmente hay discusión sobre la 

capacidad del parlamento para ejercer una función de dirección sobre la acción del 

gobierno. En el mismo parlamento el conocimiento específico sobre la materia 

continua. según los exponentes de diversas tendencias. siendo limitadas a poquísimos 

parlamentarios. Un indudable éxito de todos modos ha sido la orden del día 6 de abril 

de 1982. aprobado por la Camara. que ha puesto las premisas para las orientaciones 

posteriores de la Cooperación italiana. 

El debate teórico se ha desarrollado más que nada. sobre el grado de autonomía de la 

política de Cooperación respecto a la política exterior77 

7. Un cuadro en moyjmjeoto 

La política del bajo perfil pasó indemne. a través de las varias fases de la política 

italiana hasta abarcar la época de los gobiernos de unidad nacional. Hoy el cuadró 

aparece en movimiento esencialmente por tres motivos: 

l) Una disposición internacional profundamente cambiada en la cual sobretodo se ha 

acentuado progresivamente la separación entre las políticas europeas por un lado y las 

políticas de algunos países europeos y la estadounidense por el otra. En estas 
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condiciones, el dogma fundamental sobre el que se ha mantenido hasta hoy la política 

exterior italiana (coincidencia absoluta entre intereses americanos y los intereses 

europeos al interior de la comunidad occidental), no puede ser más defendido con la 

misma credibilidad que alguna vez tuvo. Y. a eso se agrega el hecho que, con el 

tiempo. el tradicional sistema de política exterior italiana se ha siempre demosttado más 

disfuncional para el sistema politico en su conjunto, llevando hacia un deterioro 

bastante acentuado de la posición italiana dentto del sistema de las "interdependencias" 

internacionales, con reflejos negativos sobre el desarrollo económico. 

2) Un cambio en la actitud del PCI. que por un lado, no está más vinculado a la 

esttategia del "acomodamiento" del compromiso histórico, reabre el frente de la política 

externa contta la DC con un punto de referencia europeo, que por otto lado, continúa 

siendo condicionado por la exigencia de mantener un equilibrio entre sus diversas 

corrientes internas prosoviética y proeuropea (naturalmente la ruptura formal ideológica 

con el Pcus que se ha realizado sobre los hechos de Polonia, podría permitir, a mediano 

plazo, reducir este condicionamiento; todavía la existencia de fuertes áreas de simpati~ 

prosoviética en la base y en el aparato, a pesar de las posiciones bastante diferenciada~ 

y articuladas sobre el problema de la URSS en el vértice del partido, no parecen rendir 

demasiado probable esta hipótesis). 

3)La crisis de la "centralidad" democristiana y el tentativo en acción del PSI de Craxi 

de llenar el vacio. En el plano que aqui interesa, las reflexiones sobre política exterior, 
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este tentativo socialista se sostiene en la búsqueda de una legitimación de los Usa como 

el nuevo garante de la colocación occidental de Italia además de una acción política 

susceptible de favorecer el pasaje de la política de bajo peñtl a una presencia 

internacional relativamente más activa y más agresiva. El aspecto más evidente, bajo 

este perfil de la maniobra socialista es el intento de modernización acelerada y de 

reforzamiento de las fuerzas armadas que podrian ser el preludio, en perspectiva, de la 

asunción de un papel de Italia mucho más marcado respecto al pasado, sobretodo en el 

tablero estratégico mediterráneo. Ciertamente un cambio en esta dirección sería 

también el fruto de una nueva posición asignada a Italia por los Usa, pero sería, 

sobretodo, de acuerdo al razonamiento desarrollado donde el producto de la revoltura de 

canas seguramente se inclinaría a favor del polo socialista. 

En el intertanto, como sucede en los períodos en que se presentan peligros de guerra, la 

política externa, tambien en Italia sale del encierro de los pequeños circulos de los 

especialistas y se hace pública. Los movimientos colectivos antimilitaristas que han se 

han abieno espacio en Europa obligando a los profesionales de la política a escoger 
; 

entre saber aprovechar el momento o dejar pasar la oponunidad, tal vez no ofrecen una 

receta realistica a los problemas complejos de la convivencia internacional, pero al 

menos recuerdan a los actores politicos como a los observadores, que las políticas 

externas no son el fnllo del hecho ni de inexorables lógicas "sistémicas"; recuerdan que 

las políticas externas dependen de una panicular correlación de fuerzas que prevalece 

dentro de cada Estado y son suceptibles de cambios al reordenarse la propia 

correlación de fuerzas'" 



188 

Notas del Capftulo U 

1. Sepn la Constitución del 1 enero 1948, Italia es una república parlamentaria, 
con un presidente (elegido por el Parlamento y por 58 representantes regionales 
para un período de siete años) y un Consejo de Ministros responsable ante el 
Parlamento. 
El primer ministro es nombrado por el presidente de la República. El Poder 
Legislativo se compone de la Cámara de Diputados (630 miembros) y el Senado 
(315 miembros). Ambas camaras tienen iguales poderes; sus miembros son 
elegidos por sufragio universal para un término de cinco años por representación 
proporcional. Los ex presidentes son senadores vitalicios, como lo son otros 
ciudadanos nombrados por el Ejecutivo. El Poder Judicial comprende la Corte 
Suprema de Casación, las de Apelación, tribunales distritales y juzgados de paz. 
Hay una Corte Constitucional de quince miembros, que se pronuncia sobre la 
constitucionalidad de las leyes, conflictos entre el Estado y las regiones, y los de 
éstas. Las regiones se subdividen en provincias y comunas. Las regiones de 
Trentino-Alto Adigio, Valle de Aosta, Sicilia, Cerdeña y Friuli-Venecia Julia 
gozan de status especial, pero en general hay un alto grado de autonomía 
regional. Véase Minna, Rosario, 11 ¡¡;ovemo della Repubblica. Firenze, Ed. La 
Nuova Italia, 1988 

2. Para ver el ocaso del sector degasperiano de la Democracia Cristiana y más 
tarde el largo crunino recorrido para llegar hasta en 1958 a la sustitución de la 
corriente guiada por Amintore Fanfani, más hostil que De Gasperi hacia las 
exigencias de los partidos menores de democracia laica, vease Benz, Wofgang y 
Graml, Hermann, El sj¡¡;Jo XX Europa después de la se¡¡;unda ¡¡;uerrn mundial 
1945-1982 Tomo 1,México, Ed. Siglo XXI, 1986, pp. 156-174. 

La nueva corriente moderada de los "doroteos" se aseguró el control del partido, 
asumiendo la secretaría del partido Aldo Moro. Este declaraba la intensión de 
lograr en el futuro una "apertura a sinistra". 
Brevemente diremos que.en el ministerio Moro, en 1963, entraron por primera 
vez, junto a otros partidos de centroizquierda, también los socialistas, que 
aceptaron adecuarse a las concesiones doroteas de la alianza católico-socialista. 
En 1960, los movimientos sociales contra las tendencia hacia un cambio 
autoritario de la vida política italiana, reveladas en el apoyo del MSI al 
gobierno monocolor democratacristiano. Las revueltas de Genova y ReggioEmilia 
llevaron a los socialdemocratas, republicanos y liberales a anunciar su disposición 
a sostener desde afuera un gobierno democristiano ("convergencia paralela") 
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siempre que la OC liquidara al presidente del Consejo Tambroni y eliminara así 
los temores de un golpe de Estado clerical-fascista. 
En el PSI mientras maduraban las condiciones para un encuentro con la OC. En 
dos congresos la corriente autonomista de Nenni se aseguró el control del 
partido, (contra el ala izquierda de Vecchietti y Basso) y repropuso el acuerdo 
entre las fuerzas populares socialistas y católicas como el instrumento mas 
adecuado para la renovación del país. La perspectiva del centro-izquierda, 
significaba la "ampliación del área democrática" que aislaría definitivamente al 
PCI en la oposición y se aprovó en el congreso democristiano de Napoles en 
1961. de mOdo que en 1962 Fanfani ptido constituir el primer ministerio de 
centro-izquierda. formado por OC,PSOI. PRI y apoyado desde fuera por el PSI. 
Al interior de la DC existían fuenes reservas contra las "reformas de estructura" 
propuestas por los socialistas. Bajo el gobierno Fanfani se llevaron a cabo dos 
puntos programáticos importantes: la nacionalización de la industria electrica y la 
escuela media unica;en las elecciones de 1963 que dieron impulso a los 
comunistas, y a una disminución de votos para la DC. se tradujo en una critica a 
las políticas realizadas por pane del ala conservadora democristiana 
democristiana, panidaria de frenar las reformas. 
Los socialistas intentaban llevar a cabo "equilibrios mas avanzados" utilizando 
tambien la fuerza de la oposicion de izquierda para conquistar las reformas, 
mientras las componentes moderadas de la alianza demandaban una clara 
delimitación de la mayoría en el gobierno. Las polémicas provocaron una serie 
de crisis de gobierno largas y difíciles; a la presidencia del Consejo quedó al fín 
Emilio Colombo. Durante 1971 también se manifestó una grave crisis económica 
originada en pane por las dificultades de la aspera lucha sindical, pero sobretodo 
por causas relacionadas al sistema internacional. A fines del mandato presidencial 
de Saragat (diciembre de 1971), la OC presentó la candidatura de Leone 
apoyado por un bloque que iba desde el PRI al MSI. La crisis del centro
sinistra era total. El presidente de la república encargó a Giulio Andreotti formar 
un gabinete rnonocolor, que no obtuvo la confianza del parlamento. 
Leone tuvo que convocar a elecciones en mayo de 1972. Fracasado el intento de 
recomponer el centro-izquierda después de las elecciones. se constituyó bajo la 
presidencia de Andreotti un ministerio que retomó la fórmula centrista, 
compuesto por la OC, PSDI, PLI, e PRI proporcionando un estrecho margen de 
mayoría en el parlamento. 
En suma. el centroizquierda como fórmula de mayoría se puede considerar 
tenninado el 24 diciembre 1972. Oespues se reconstituira una coalición y 
gobiernos de centroizquierda que durarán hasta la crisis del otoño de 1974. 
Todavía en 1980, se reconstituirá la coalición y en 1983 bajo una presidencia 
socialista (Bettino Craxi presidió el Consejo desde 1983-87). el vice-secretario 
del PSI, Claudia Manelli, definirá a la coalición de gobierno como una 
autentica centroizquierda. es decir, sin hegemonía de la DC. 
La evolución del sisten1a político italiano en los años Setenta y Ochenta presenta 
características que aún siendo diferentes del período de los años Sesenta -del 
decenio entre febrero de 1962 y diciembre de 1971- es pane de esa lucha que 
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llevó a la coalición de la centroizquierda. cuyo producto es la coalición del 
pentapanito actual. 

3. Con el término .. SQ!!o¡,:overno .. se concibe la directa influencia política sobre la 
economía. sobretodo en posiciones de punta en la empresa estatal. 
La "lonizzazjone.. es la parcialización del poder entre especificos gnipos 
políticos, que puede llegar a tomar aspectos grotescos. (Piensese en RAil. RAI2 
y RAI3. los canales televisivos estatales que son reconocidos por el público 
como de administración democristiana. socialista y comunista. respectivamente). 
Italia en la inmutabilidad sustancial mencionada antes. también ha producido 

una gran variedad de formulas capaces de dar el sentido del cambio de las 
alianzas y de las estrategias políticas. sea del punto de vista de su efecto real en 
gobiernos concretos, o sea del punto de vista de una hipótesis de trabajo 
manif"estada por fuerzas fuera del gobierno. Los slogan han llegado a ser parte 
de la costumbre de los italianos. Importante papel en esto han tendo los medios 
de comunicación que logran dar un sostén linguístico a las meras fórmulas y 
a sacar símbolos sonoros de las imagenes verbales. 
Por ejemplo. el primer premio como éxito linguistico y duración es la fórmula 
.. centroizquierda". que indicaba la alianza de gobierno entre los partidos de 
centro (PRI. PSDI. OC y el PSI). El slogan quedó para indicar una colaboración 
de gobierno del mismo tipo que el que había hasta 1969. aunque si de vez en 
cuando se forman gobiernos con apoyos distintos. 
Cuando el PSI fué reemplazado en el gobierno por el PLI en el gobierno. la 
fórmula se denominó "neocentrismo". El gobierno neocentrista por excelencia fue 
el de Andreotti-Malagodi, en 1970 -72. 
La fórmula hipotética de la "alternatiya di sjnjstra" era la fórmula de gobierno de 
la izquierda basada en la experiencia chilena. La "alternativa di sinisrra" fué el 
slogan que al inicio enarboló por el PCI. pero en 1972 rechazó la fónnula del 
51% de los votos como insuficiente para gobernar. so pena del riesgo del golpe 
de Estado. 
El "compromiso histórico" de Berlinguer, no era una fórmula de gobierno. sino 
una estrategia política que en el espíritu inicial del secretario del PCI. habría 
debido representar la alianza entre fuerzas populares católicas y comunistas. pero 
no entre los partidos correspondientes. El aumento de la izquierda en las 
elecciones políticas de 1976 hizo que esta alianza se viera como posible. Desde 
el PCI surgió entonces otra fórmula posterior denominada "solidaridad nacional". 
Establecía la formación de un gobierno de técnicos o de personalidades 
moralmente reconocidas con sostén externo del PCI por un lado y de los 
liberales, por otro, además de la presencia directa de los democristianos. 
socialistas. socialdemócratas y republicanos. Sin embargo la solidaridad nacional 
fuédestruída desde el interior por la escasa voluntad de alianza entre los im.n= 
y dc:;de fuera por la agudización de la crisis económica y del terrorismo que 
culminó en el asesinato de Moro en 1978. es decir, con la eliminación del 
principal promotor de la nueva alianza generada por las fuerzas democráticas. 
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La fónnula posterior. fue una especie de retorno al centros1n1stra de años attás. 
pero ahora por la participación de los liberales establecidos en el gobierno. la 
nueva experiencia fué llamada "pentapartito". para designar en un mismo nivel la 
presencia de los cinco componentes. El pentapartito ha permanecido por varios 
años a pesar que. como en los años del centrosinistra. se hayan sucedidos 
fonnaciones diferentes que se han alternado en los sucesivos gobiernos. 
comenzando por el de Spadolini (actualmente presidente del Senado). hasta llegar 
al primer gobierno presidido por un socialista (Craxi). 
Mientras tanto. la oposición comunista reformulaba una alianza potencialmente 
sustitutiva a los gobiernos con la DC a la cabeza. conocida bajo la fónnula de la 
"alternativa democrática••. que seria un gobierno alternativo al pentapanito y a la 
centralidad democristiana, pero desarrollado con los "honestos" y con las fuerzas 
democráticas dispuestas a participar. A esta fónnula se opuso el PSI, mientras 
adhirió el PSIUP (que entró al PCI). que en años anteriores a la "alternativa 
democrática" había lanzado la fónnula de la "alternativa de izquierda". La 
fórmula "gobierno sombra" (&overno omJx:a) se refiere al actual alternativa 
opositora constitufda por la organización del PCI, como una réplica del Consejo 
de Ministros, cuyo jefe es el Secretario general Achille Occhetto . 
.Junto a estas fórmulas principales. existen también las fórmulas locales y las de 
cono plazo que describen los metodos y contenidos de los diferentes gobiernos. 
Por ejemplo en la epoca del pentapanito, con ocasión del escándalo de la P2, se 
habló de .un "gobierno de los honestos". para indicar que la elección de los 
ministros debia dejar fuera las candidaturas sospechosas de ataduras mafiosas. 
Desde la extrema derecha el slogan del "gobierno de salvación nacional" 
demandaba cambios en las alianzas que incluyeran al Movimiento social (MSI). 
Véase."Le formule politiche e i loro slogan". en Calabrese. Ornar (editor).Ililllil 
moderna 1 a dificil democracia 1960-1980 Volumen IV.Banca Nazionale del 
Lavoro. Milano, 1985. pp.59-62. 

4. Alfonso Sterpellone. destaca que Alcide De Gasperi fué uno de los pocos 
convencidos europeístas que actuaron concretamente a favor de la unidad de 
Europa. 

La principal "cana europeística" en 1947-48 era la OECE. el organismo que 
debía aplicar el Plan Marshall y significa "organizació~ europea de cooperación 
internacional" Era el primer intento concreto de instaurar un sistema de 
cooperación económica entre tas naciones adherentes. más allá del programa 
inmediato que consistía en la repanición de las ayudas económicas y financieras 
de los Estados Unidos. según las necesidades de los países. colectivamente de 
acuerdo. 
El principio de la unidad política de Europa podría haber sido juzgado ya no 
corno una· utopía si para su realización dependiera sólo de la unidad económica. 
Se abría el nuevo camino hacia lo que según los políticos más iluminados, 
debería llegar a ser una federación europea. un super-estado continental. Hasta 
los ingleses despues de la experiencia de la 11 Guerra Mundial se habían 
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convencido de la necesidad que Europa se organizara unitariamente. Winston 
Churchil. en 1946 decía: "Nosotros debemos construir una especie de Estados 
Unidos de Europa". Era una nueva actitud que impulsaba a los estadistas a 
superar dudas. 
Los miembros constitutivos del OECE fueron: Austria. Belgica. Dinamarca. 
Francia. Alemania Federal. Gran Bretaña. Grecia. Irlanda. Islandia. Italia. 
Luxemburgo, Noruega. Holanda. Ponugal. Suecia. Suiza. Turquía; en ella estaban 
asociados los EEUU y Canadá; España se integró a la OECE en 1959. Véase 
Sterpcllone. Alfonso "Vent'anni di politica estera" en La politica estera della 
Repub!ica itafüma. Milano 1987. vol 11. pp.214-215. 

5. Aunque se obligó a las empresas estatales a invenir en el sur y se realizó la 
reforma agraria (que se cumplió parcialmente) además de la creación de la Caja 
del Sur. no se logró reducir el desnivel existente entre el None industrializado y 
el Sur subdesarrollado. Aunque los proyectos financiados por la Caja del Sur 
aponaron una mejora estructural en algunos ámbitos de la economía. reduciendo 
el desempleo, muchas iniciativas resultaron inútiles. lmponantes inversiones en 
empresas industriales tuvieron luego que ser abandonadas por falta de mano de 
obra necesaria ya que cientos de miles de personas emigraron en los años'50 al 
norte del país.Véase Benz. Wolfgang y Graml. Hennann, El sj¡:lo XX:. U Europa 
despues de la se~unda ¡:uerra mundial 1945-1982 Tomo l, Ed. Siglo 
XXI.Mexico 1986, pp.168-169. 

6. El 5 de mayo de 1949. Italia también se encuentra entre los socios fundadores 
de las Comunidades Europeas. La Comunidad Europea del Acero y el Carbon 
(CECA) en 1951. EURATOM para el desarrollo común de la energía atómica 
con fines pacíficos. 

7. La CEE o Mercado Común. con sede en Bruselas. tiene por fin eliminar 
totalmente los derechos de aduana dentro de la comunidad y fijar arancel común 
para las imponaciones de fuera de la zona. 

8. El sueño de la unidad europea. antes de llegar a ser una de las ideas-fuerza de 
la politica y de la economía contemporánea, en el curso de los siglos ha atraído 
a numerosos pensadores. Desde la instauración de la PAX ROMANA. al inicio 
de la edad imperial, Europa occidental tuvo una común civilización. fundada 
esencialmente sobre una afinidad racial entre los diversos pueblos. todos de 
origen indoeuropeo. sobre la común herencia romana y gerrnanica y sobre el 
cristianismo en la obra de la iglesia desde los tiempos de los bárbaros y la Edad 
Media. Sin embargo los intentos de unidad política europea como los de la 
antigua Roma.fracasaron siempre, empezando por los esfuerzos de Carlomagno y 
luego de los emperadores alemanes. 
En 1948 se trató de prolongar el esfuerzo de unificación económica sobre el 
nivel político-militar. Después de la firma del tratado de asistencia mutua de 
Bruselas (17 .111.1948) y la creación de la OTAN (5.1V.1949). el grupo de los 
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cinco (Francia. Gran Bretaña, Bélgica. Luxe~burgo. Países Baj~sJ decidió fundar 
un Consejo de Europa (5.V.1949), orgamsmo de cooperac1on política que 
recogiera las adhesiones de Dinamarca, de Italia, de Islandia. de Noruega. de 
Suecia y luego de la Alemania Federal, del Austria, de Grecia, de Turquía. Pero 
el Consejo no era un organismo supranacional y dejaba a los estados 
participantes integra su soberanía. Su comité de ministros (formado por los 
ministros de asuntos exteriores de los países miembros) no tenían ningún poder 
ejecutivo y su asamblea era solo consultiva. Esto llevó a que el Consejo de 
Europa haya obtenido sólo resultados modestos; tal vez lo más imponante haya 
sido el acostumbrar a los europeos a examinar juntos los problemas esenciales de 
su porvenir. 
La creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) marco 
un cambió capital en la historia de Europa. porque por la primera vez surgía una 
comunidad supranacional. cuya suprema autoridad podía sin tomar en cuenta 
cada gobierno. dirigirse directamente a los productores del carbón y del acero. 
En 1952, el éxito inicial de la CECA estimuló las esperanzas y los promotores 
de la unidad europea creyeron que podrían brincar etapas y empeñarse 
resueltamente en la construcción de la unidad política. Así se firmó en Paris en 
1952, un tratado para la creacion de una Comunidad Europea de Defensa (CEO), 
que con el nacimiento de un ejército europeo integrado. habría permitido resolver 
el problema del rearme alemán. Aunque este tratado fué rapidamente ratificado 
por los aliados de Francia.el proyecto de la CEO fué rechazado por la la 
coalición opositora del parlamento francés (1954) y la construcción europea se 
detuvo. En 1957 los dos tratados de Roma implicaron la creación de dos nuevas 
instituciones: La Comunidad Económica Europea o Mercado Común (CEE o 
MEC) y la Comunidad europea de la energía atomica (CEEA) o Euratom, cuyos 
resultados hasta ahora no han correspondido a las expectativas. 
Los intentos de construir una política económica comun han encontrado 
obstáculos graves en los intereses divergentes de los países del MEC. Bajo la 
presidencia de De Gaulle, Francia volvia a la vieja idea de una Europa formada 
por estados soberanos y rechazó la extensión de la sobrenacionalidad al Reino 
Unido, actitud que llevó a un camino sin salida la construcción de la Europa 
política. Las divergencias entre Francia y sus partners explotaron en la crisis de 
1965, en el problema de la admisión en el Mercado Común de Gran Bretaña. 
Esta en una evolución inversa a la de Francia, se acercaba poco a poco a la 
idea de la sobrenacionalidad que al inicio había rechazado. No habiendo 
participado en la creación de la CECA (al Reino Unido se le nego el acceso 
cuando no aceptó los poderes supranacionales conferidas a la CECA). del MEC 
y del Euratom. había fundado en 1959 con Suecia, Noruega. Dinamarca. Suiza, 
Austria y Portugal, una organizacion paralela a la de los Seis. la Asociación 
Europea de Libre Cambio (EFTA). Pasado el gobierno De Gaulle. Inglaterra 
pudo ingresar en 1971 a la Comunidad, seguida por Dinamarca e Irlanda. 
Otro golpe a la unificación europea fue la imposibilidad de encontrar un acuerdo 
para afrontar de modo unitario la crisis monetaria que explotó en 1971-72. En 
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los años 80 el trabajo converge hacia la unidad monetaria de 1992. Pero este 
tema merece un tratamiento aparte. 
Para la URSS, la CEE no pasó nunca de ser el brazo comercial de la OTAN. 
Cuando la URSS rechazó el plan Marshall (2. Vll.1947). creó con los países del 
Este el equivalente del MEC. El Consejo de de Mutua Asistencia Económica 
conocido en occidente como COMECON o CAME. (1959) reune además de la 
URSS, a la Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania, Checoslovaquia. la RDA y la 
Mongolia. Yugoslavia (miembro asociado). Cuba y Vietnam. En los últimos años 
los paises adherentes se han esforzado en extender sus relaciones comerciales 
con Occidente. 

9. Según un funcionario del Parlamento europeo, la Europa nace por voluntad de 
Estados Unidos preocupados de crear una barrera contra la expansión soviética y 
un gran mercado para sus exportaciones. La Democracia Cristiana. que en Italia 
es el partido afín a las ideas noneamericanas. tenía con su lider Alcide De 
Gasperi (1881-1954) la tarea fundamental de consolidar en un plan europeo los 
vínculos fundamentales definidos en la Alianza Atlantica. Diametralmente 
opuesta es la posición del general De Gaulle. que tiene idea de Europa y de las 
relaciones Europa-Estados Unidos, muy diferente de los otros dirigentes europeos. 
La Europa de De Gaulle es una Europa europea, no una federacion, sino una 
confereración independiente de los Estados Unidos. Para realizar esta Europa. 
Francia tenía necesidad de uno de los otros dos grandes Estados miembros de la 
CEE: Italia o Alemania. De Gaulle habló primero con el sucesor de De Gasperi, 
el presidente del 
Consejo de Ministros. Amintore Fanfani (Paris. 7 de agosto, 1958). Sólo 
después de haber constatado la incertidumbre en su planteamiento, lo revela a 
Adenahuer (Colombey 14 de septiembre,1958). Así comienza el acuerdo franco
alemán, que condicionará la vida de la CEE y que desembocará en el tratado de 
cooperación del 22 de enero de 1963, que en vano Adenahuer ofrecera también a 
Italia. Los rechazos de Fanfani primero con De Gaulle y después con Adenauer 
son lógicos segun esta visión ya que la Europa europea y el acuerdo franco
aleman no son del agrado de los americanos, ergo,de los democratacristianos. 
tampoco.Véase Dell'Omodarme, Marcello, "L'europeismo dimezzato", en ~ 
Jnrernazjonale, n.2. febrero 1982. pp. 32-52. 
El caracter mas independiente de la CEE empieza a funcionar de modo más 
autónomo con el retorno del general De Gaulle en Francia. pero en todo caso. 
los motivos que pern1itieron que se estableciera la CEE. fueron politicos: 
Europa se convertia en una tercera potencia capaz negociar con la URSS por un 
lado y por el otro asociarse con los EEUU, fungiendo como moderador en los 
conflictos, papel que efectivamente ha llevado a cabo. A diferencia de Europa. 
en América Latino no ha habido el propósito de lograr una verdadera 
integración, ni se tuvieron en vista objetivos politicos. debido a que los países no 
aceptan los poderes supranacionales que se la CEE obligó a aceptar a sus 
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miembros. La supranacionalidad de las autoridades de los organismos de 
integración apuntan a que Europa logre un día convertirse en un solo país. 
Véase, Baldinelli, Elvio. "Una vuelta de la página en las relaciones entre 
América Latina y las comunidades europeas", Revista de la CEPAL 
n.30,diciembre 1986, pp 91-93. 

10. Para un tratamiento detallado de estos puntos vease Calicaris, L. y C.M. Santoro 
Objettivo djfesa, Arel, 1986. pp. 9-52. 

11. La OCDE reemplaza a la Organización de Cooperación Económica Europea. 
establecida en 1948. Hoy sus miembros son 24 países: Australia.Finlandia. Nueva 
Zelandia. Alemania (RFA). Austria, Bélgica. Canadá, Dinamarca, Espai\a, Estados 
Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, 
Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía. Se rige por un 
consejo de Ministros y una Comisión Ejecutiva de 10 miembros. 

12. Nos hemos acostumbrado al juego contrapuesto de dos frentes políticos, de dos 
corrientes partidarias, cada uno de los cuales tiene la posibilidad de conquistar la 
mayoría de los sufragios en las elecciones. Uno es reformista, el otro más 
conservador: uno es más un partido de "entitlements"(de los derechos 
ciudadanos,)el otro más un partido de las "provisions" (del consumo de bienes); 
pero ninguno de los dos se sale de su camino para negar las demandas del otro 
o para deshacer lo que el otro ha hecho. Los conflictos han sido domesticados 
por las instituciones, dentro de las que han encontrado una expresión disciplanda 
y constitucional. Los partidos políticos, las elecciones y los parlamentos han 
asegurado el conflicto sin revolución. En esta situación la pregunta es si la 
expresión "lucha de clases" es apropiada. Raymond Aron, por ejemplo, negaba 
(en la segunda serie de sus clases de la. trilogía en la Sorbona)la existencia de 
una "lucha implacable" en la sociedad capitalista y hablaba mas bien de una 
saludable "rivalidad" entre los más ricos y los menos acomodados, no obstante 
subrayara que democracia significa "aceptar los conflictos, no para aplastarlo, 
sino para evitar que se haga violento". Para Dahrendorf, hay que distinguir entre 
las grandes luchas por "entitlements", o sea por los derechos ciudadanos, y las 
demandas distributivas, entre los que ya tienen derechos ciudadanos. Este es un 
dato que encubre fracturas más profundas, razón de más para conservar el 
término de clase también en la rivalidad democrática. Véase,Dahrendorf, Ralf, 11 
confli!!o socjale ne!la rnodernit1\, Roma, junio 1989, p.128-129. 

13. Dahrendorf, Ralf, JI conflitto sociale nella rnoderniti\, Roma, Ed. Laterza, 1989, 
p.132. 

14. Calchi Novati, Giampaolo, "Gli sviluppi della situazione intemazionale", en Qli 
svilyppj della situazione internazionale· un ruolo per l'Jtalia, Acli. Forum 
Italiano, Ipalmo, Roma, junio 1980, pp.11-12. 
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16. 

17. 
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Vease Calchi Novati, Giarnpaolo, "Gli sviluppi della situazione intemazionale" en 
Gli syilyppi della siruazione intemazionale· un rnolo per 1 'Italia, Roma, Acli, 
Forum Italiano, Ipalmo, junio 1980, pp. 11-24. 

Ver Giampaolo Calchi Novati, "Fattori e strumenti della política estera italiana", 
Politica latemazionale n.2, febrero 1982, pp.3-6. 

Calchi Novati, Giampaolo, "La sfida della cooperazione per lo sviluppo", El2li1i= 
Inrernazjonale n.2,Roma, !PALMO, febrero de 1982. (Relación presentada en la 
Conferencia Nacional de Cooperación al desarrollo del 1-4 diciembre de 1981). 

Calchi Novati, Giampaolo, "La sfida della cooperazione per lo sviluppo", 
Polirica lntemazionale N.2, Roma, !PALMO, febrero de 1982, pp.65-77. 

El proceso de integración andina se inició oficialmente en 1969 con el Acuerdo 
de Cartagena. De los siete países miembros iniciales, sólo se ha retirado Chile en 
1976. En 1979, reunidos nuevamente en la ciudad colombiana de Cartagena, los 
jefes de Estado de los países del Grupo Andino se reunieron para profundizar el 
proceso de integración y de superar . el aspecto meramente económico, para 
incluir la dimensión política y social. Esta voluntad de profundizacion se ha 
plasmado a nivel institucional en la creacion del "Tribunal Andino de Justicia" 
con un amplio poder de control jurisdiccional, que garantizará la interpretación 
uniforme de las normas subregionales, del "Parlamento Andino", destinado a 
promover la participación de los pueblos de la región en el proceso, mediante el 
~ontrol democrático de las instituciones andinas, y finalmente mediante la 
constitución del "Consejo Andino" compuesto por los m1n1stros de Asuntos 
Exteriores del los países del Grupo Andino. Se considera que de esta forma se 
tiene una institución cuya semejanza con el de la Comunidad Europea es 
evidente, capaz de impulsar el movimiento de integración. Esta organización 
subregional esta dotada de una Comisión similar al Consejo de las CE, de una 
Junta que cumple las funciones de la Comisión de las CE, y de un Comité 
Económico y Social, semejante al europeo. 
Sin embargo, los países con mayor peso en A.L.(Argentina, Brasil y México) 
quedaron excluídos en esta apenura del Pacto Andino hacia la CEE. 
El problema aqui es donde queda el SELA, que quisiera el ponavoz de la región 
en los foros internacionales y que frente a la CEE ha definido una polí1ica 
latinoamericana hacia Europa, definida por la Decisión 44. En ellas se determina 
el contexto global en el que deben colocarse las relaciones entre los dos 
continentes. Oficialmente el Paclo Andino se declara solidario de esta decisión. 
El SELA plantea una nueva versión del diálogo None-Sur, que parece ser más 
un deseo (latinoamericano) que una realidad. Su marco global está determinado 
por una renegociación global entre el Norte y el Sur; el objetivo a conseguir es 
la transforrnacion radical de las relaciones internacionales, para dar nacimiento a 
un NOEI. Difícilmente esto se puede encontrar en la CE ni en la política 
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europea del Pacto Andino. Además el poder político de negociacion es limitado 
y no se puede ver sino como un interlocutor más de los países del Sur. 
Nos alejamos entonces de una política de desarrollo y entramos a la política 
comercial. en la cual hay mucho de política y de economía al mismo tiempo. 
Véase. Berrocal, Luciano" Acercamiento de Europa y América Latina". NY= 
Spciedad s/f. pp4 l -6 l. 

Calchi Novati, Giampaolo, "Dialogo Nord-Sud 
Cggpemzjone a!Jo sviluppo Nuove fmntiere per 
IPALMO. _pp.36-37 

e opzioni italiane''. en 
l "impe¡:no dell "ItaHa.Milan, 

21. Vease Calchi Novati, Giampaolo. "Dialogo Nord-Sud e opzioni italiane", en 
Cggperazione allo SvUupo Nyove Frontiere per l"lmpe~no dell'Irnlia Attj della 
$CCQOda Cnofereoza oazjonaJe suJJa CCX)peraziooe aJ)o sviJuppo (e;jy~no 1985)., 
Milan, Ed.Franco Angeli. 1985. pp.35. 

22. Véase Calchi Novati. Giampaolo,"Dialogo Nord-Sud e opzioni italiane", en 
C 00perazione al!o Sviluppo Nuove Emntiere paer l 'jmpe¡:no dell'ltalia, Milán, 
IPALMO. 1985, pp.42. 

23. Calchi Novati, Giampaolo, "Dialogo Nord-Sud e opzioni italiane" en 
Cggperazjone a!lo Sviluppo Nuove frpntiere per l'impe¡¡no dell'Italia. Milan, 
!palmo 1985, pp.53. 

24. . Calchi Novati,Giampaolo, "La sfida. della cooperazione per lo sviluppo", en 
Politica lntemazjonale n.2. febrero 1982, pp.77. 

25. Véase Calchi Novati, Giampaolo. "La sfida della cooperazione per lo sviluppo", 
Politica lntemazjonales, n.2, feb.1982, pp.65. 

26. La política de cooperación con los países ribereños nórdicos como España y 
Ponugal, se traduce en la defensa de intereses comunes en el seno de los países 
comunitarios de la CEE. 
Una atención mayor se puede observar dentro de la política mediterránea, por los 
países ribereños del sur, donde existe una compleja situación de relaciones 
económicas y políticas, cuya imponancia está ligada a las características 
geoestratégicas de Italia. La base de las actividades italianas está constituída por 
los siguientes factores: la necesidad de asegurar el flanco sur de la OTAN, la 
defensa de intereses de seguridad italianos, la necesidad de asegurarse .la 
provisión de petróleo, el apoyo a los países ribereños como posible zona de 
influencia, la posibilidad de Italia para actuar como mediador en conflictos 
regionales políticos, en síntesis elementos dictados esencialmente por "la posición 
geográfica de Italia que la rinde objetivamente un perno fundamental en el 
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mapa estratégico del Mediterráneo y del sistema de protección de Europa 
occidental". Santoro y Caligaris, Objerrjvo Djfesa, Arel 1986, p. 20. 

27. Calchi-- Novati, Giampaolo, "Dialogo Nord-Sud e opzioni italiane", en 
CooJ>erazjone allo Sviluppo. Nyove Frontier per l'impe¡mo dell'ltalia. Milano, 
IPALMO, 1985, pp. 54-55 

28. Calchi Novati, Giampaolo, "Dialogo Nord-Sud e opzioni italiane",en 
Coo¡ierazjone al!o Svi!uppo Nueve ftontiere per l'jrope¡::no dell'Italia. Milano, 
IPALMO, Angeli Ed, 1985, pp. 73 

29. Véase Panebianco, Angelo, "Le cause interne del 'basso profilo"', ~ 
Intemazjonale núm. 2, Roma, !palmo, febrero 1982. pp. 15-21. 

30. Recordemos que el slogan del "compromiso histórico", no fué una fónnula de 
gobierno (dentro del bipolarismo DC-PCI), sino una estrategia política, que en el 
espíritu de Enrico Berlinguer significaba la alianza a nivel de las bases catolicas 
y comunistas. La victoria electoral de 1975 y 1976 díó al PCI una imagen más 
gobernativa. Con el fracaso de la operación de "solidaridad nacional" asi corno 
de la efectiva entrada en el área del gobierno, el PCI regresa a una 
fenomenología de partido de oposición. Véase, de Berlinguer, "Compromesso di 
ponata storica" (24 agosto 1979)en Berlinguer, AttuaUtá e futuro. Roma, 
Ed.L'Unitii, 1989,pp.36-39. 

31. Angelo Panebianco, "Le cause interne del 'basso profilo"' ~ 
Internazjona!e, n. 2, Roma, !palmo, febrero 1982 pp.15-21. El autor es profesor 
encargado de Politica comparada en la Universidad de Bologna. 

32. Véase Gaja, Robeno 
intemazionale n.6. junio 
ver de Albeno Benzoni, 
pp.29-37. 

"I condizionamenti del sistema bipolare", ~ 
1988, Ipalmo, pp.5-9 y en mismo numero de la revista, 
"Guerre e ambizioni egemoniche nelle arce pcriferiche". 

33. Para un estudio sobre los aspectos dinámicos de la integración cconomica 
mundial hasta inicios de los sesentas, véase,Balassa, Bela, Teoría de la 
jn(C¡g:ación económica traducido al español por Jorge Laris Casilla, Primera E.d. 
en Español, UTEHA, México, s/f 

34. Aliboni, Robeno, "U contesto internazionale e il profilo emergente della politica 
italiana", Politjca inrernazionale núm.l, enero 1985, Roma, lpalmo, p. 9 

35. Para una función detallada de estas instituciones véase George, Susan, U debjto 
del Terzo Mondo, lscos, Roma, 1989. 
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Aliboni, Robeno, ob.cit .• pp. 5-25. 

Ver Ludovico Garruccio, "Le scelte di fondo e il retroterra culturale", ~ 
lntcmazionale n.2. febrero 1982.pp.7-14. 

38. Véase Spinelli, Altiero, La poUtica estera della Repub1ica jtaUana. Volumen 
l,.Milano, 1987. pp. 55 

39. Tanto esta sección como la siguiente, representan una síntesis del trabajo de 
Garruccio, Ludovico, "Le scelte di fondo e il retroterra culturale", ~ 
lntcmazionalc núm. 2. 1982, Roma, Ipalmo, pp. 7-14. 

40. Aliboni, Robeno,ob.cit., p. l. 

41. Aliboni. Robeno, ob.cit., p.22. El autor se refiere a las memorias de Kissinger 
que resalta que los italianos, normalmente desinteresados en la política exteior, se 
muestran siempre deseosos de intercambiar visitas de Estado al más alto nivel. 

42. Kogan y Berlinguer citados por Ludovico Gan-uccio, "Le scelte di fondo e il 
retroterra culturale''. Politica Imernazjona!e n. 2, febrero 1982. pp. 8. 

43. Ludovico Garruccio. ob.cit., pp.8. 

44. Véase Aliboni, Robeno. ob.cit .• pp 5-25. 

45. Se define como "risoritimento" el complejo movimiento intelectual, político y 
militar que condujo a la unificación de Italia y a su liberación de la ingerencia 
extranjera. Los términos cronologicos del "Rjsor¡~imento" no son fáciles de 
determinar. por las tendencias de algunas corrientes históricas, que dilatan las 
fechas de inicio y fin. Ya desde 1815. las élites liberales, constitucionalistas 
habían preparado sus bases con sus corrosiva crítica a las instituciones 
principescas y su acción anti-austriaca. La fecha que cierra el ciclo resurgimental, 
puede identificarse con la unidad de Italia en 1861, aunque algunos posponen ese 
limite hasta 1918. Un historiador nos dice que: Aún después de la 
desintegración causada durante los primeros tiempos después de la Primera 
Guerra y el paréntesis fascista, la Italia moderna es la Italia del "Risondmeoto", 
y sus institutociones, aunque débiles e inadecuadas, sobreviven y alcanzaron 
vigor por el continuo apego a ideales que permanecen siendo los ideales del 
"Risgr&imento" .. 
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Véase Maranini, Giuseppe, Historia del poder en Italia 1848-1967, UNAM, 
México, 1985, p. 199 

46. Vincenzo Gioberti (1801-1852). Filosofo y sacerdote y hombre político italiano. 
Entusiasta defensor de la causa de la independencia italiana y sus relaciones con 
la Joven Italia le valieron el exilio desde 1833 al 1848. En 1843 lanzó la idea 
de una confederacion italiana bajo la autoridad del Papa y por esto Pio IX lo 
llamó "padre de la patria". Electo presidente de la camara piamontesa en 1848 
fu6 también ministro de ínstrucción Pública y luego presidente del Consejo de 
Ministras (Primer Ministra) entre 1948 y 1849. Tuvo que retirarse por la 
oposición de los colegas hacia su proyecto de federacion. Como embajador 
extraordinario del Piemonte en Paris en 1849, publica su Rinnovamento civile 
d:llaliíl en el que abandona la idea federativa. poniendo todas las esperanzas en 
el Piemonte. Su libro viene condenado porque atacaba el poder temporal del 
Papa. 

47. Giuseppe Mazzini (1805-1872). Politico italiano licenciado en leyes en 1827, año 
en que ingresa a la "Carbonería". Arrestado en 1830 debe exiliarse en 1831 en 
Marsella donde constituye el grupo de la "Joven Italia" con la que intentava 
nmovar los métodos y objetivos del movimiento sectario. El objetvio de la Joven 
Italia no era solo la independencia del extrajera, sino tambien el de la unidad 
italiana en un único estado republicano. Profundamente religioso, de una 
religiosidad no confesional, Mazzini era convencido de una revelación continua y 
progresiva de la divinidad en el progreso histórico, por lo que de cuando en 
cuando se le confiaba al pueblo tareas particulares en el ambito de la evolución 
general de la humanidad; de aquí la importancia que fuera el propio pueblo 
italiano que realizace su resurgimiento político, tambien como autorenovacion 
moral y como una conquista de una autoconciencia superior de la propia misión. 
En 1838, Mazzini reorganizó la Joven Italia acentuando las implicaciones 
democraticas sobre el plano social de su pensamiento y dedicando una particular 
atención a la necesidad de hacer. participar las clases trabajadoras en la 
revolución italiana; en 1840 constituyó la Unión de los trabajadores italianos, que 
predicaba la la socución de la cuestión social mediante el principio de la 
asociación (entre trabajadores y entre el capital y el trabajo) . Todavía en los 
años 40 la opinión pública patriótica, se demostraba mas sensible a los 
argumentos y a las esperanzas de los moderados, sosteniendo que las condiciones 
no estaban maduras para una acción revolucionaria inmediata. Mazzini 
desaconsejó tentativas revolucionarias corno la de los hermanos Bandiera (1844), 
aunque se abstuvo de criticarlos despues del fracaso. En 1865 participó en la 
fundación de la Primera Internacional, encontrandose en contraposición con la 
orientación decididamente clasista de Marx. Fué por inspiración suya que en 
1864 la mayoría de las organizaciones operarias italianas sigló el "l' Atto di 
fratellanza" con el cual por primera vez el movimiento operario ascencia sobre el 
terreno político. Las polémicas con el Pacto de hermandad junto a la salida 
monarquica y moderada del Risorgimento, ocuparon sus ultimas años. amargado 
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porque muchos de sus ex-companeros se habian acercado al anarquismo de 
Bakunin y se habian colocado sobre posiciones menos intransigentes dispuestas 
a operar al interior del regimen monarquico. Para defender las propias 
posiciones del movimiento operario y democratice, Mazzini fundo en 1871 el 
periodico La Roma del Pueblo; particularmente importante en las diferenciaciones 
entre el y sus adversarios socialistas fue su condena de la Comuna de París en 
1871 (saludada favorablemente por Garibaldi). Siempre perseguido por la Italia 
oficial que tanto habia contribuido a crear, murió en Pisa bajo un nombre falso. 

48. Giuseppe Garibaldi (1807-1882). General y politice italiano. En 1833 entra a 
fonnar parte de la Joven Italia. Cuando conoce a Mazzini acepta su sugerencia 
de enrolarse en la marina militar sarda para desempeñar actos conspirativos. En 
1834 fue condenado a muerte, pero logro huir y llegar a Sudamérica. Se enroló 
en las insurrecciones de la privincia del Rio Grande do Sul, que se habia 
constituido en república autonoma y de la cual asume el mando de las fuerzas 
navales. Cuando la insurrección fracasó Garibaldi se fué al Uruguay (1842) 
donde aceptó combatir por esa republica contra las fuerzas del dictador argentino 
Rosas.Puesto a la cabeza de la debil flota uruguaya, supo conquistar una legión 
de voluntarios italianos para la defensa de Montevideo; por la primera vez en 
esta legion hizo su aparición la camisa rosa, que se transforrnarfa en el símbolo 
de los combatientes garibaldianos. La fama de Garibaldi se difundio por Europa, 
sobretodo en Italia, En 1848 Garibaldi abandonó America Latina para 
trasladarse al Piamonte y ofrecer sus servicios a Carlo Alberto pensando que el 
ejercito piamontes ofrecia las garantías más sólidas de eficacia para la conquista 
de la independencia. Rechazadas por el rey sus propuestas, obtuno el mando de 
una legion de voluntarios en Lombardía, pero ya los austriacos habian ganado la 
guerra. Cuando Pio IX huye de Roma, Garibaldi se traslada (noviembre 1848) y 
organiza su propia legion con el grado de coronel. Proclamada la Republica • 
Garibaldi fue nominado general y desarrolla la parte principal en la defensa de la 
ciudad contra el primer asalto de los franceses (30.4.1849). Cuando cae Roma 
se pone a la cabeza de 24.000 voluntarios con la intencion de proseguir la 
guerrilla en la ítalia central, pero se vió pronto obligado a refugiarse en San 
Marino . En 1849 muere su mujer y comienza su huida a través de Italia hasta 
retomar en America. Regresó a Europa en 1854 y adquirió la mitad de la isla 
de Caprera donde se construyo una casa y se dedicó a la agricultura. Siempre 
fiel al ideal republicano. criticaba asperamente los continuos y desesperados 
intentos insurreccionales promovidos por los mazzinianos, considerandolos inútiles 
y subrayaba que a pesar de todo, la unica via para llegar a realizar la unidad 
nacional erara la de apoyarse al Piamonte de la dinastia sabauda. En la vigilia de 
la guerra de 1859 el gobierno de Torino le confio un curpo de voluntarios. los 
Cazadores de los Alpes. La victoria definitiva en Sici!ia Garibaldi la obtuvo con 
la batalle de Milazzo(20 junio 1860). Con un ejercito reforzado de miles de 
voluntarios que se le unían de todos los lugares de Italia. seguro de la simpatía 
inglesa y de la neutralidad francesa. preparó el desembarco sobre el continente. 
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El 20 de agosto desembarco en Calabria y comenzo a remontar por la peninsula 
mientras arrasaba con el estado borbonico, planeando atacar también el Estado 
Pontificio. Sin embargo dada las circunstancias el 26.8.1860 confirmo a Vittorio 
Emmanuele 11 su propia sumision. En 1862 intenta nuevamente marchar sobre 
Roma pero el gobierno envió el ejercito a pararlo. Entre los heridos estuvo el 
propio Garibaldi que fue arrestado. Liberado por un amnistia en 1864 hace un 
viaje triunfal a Londres. En 1866 el general participó de nuevo en la guerra 
contra Austria, a la cabeza de un grupo de voluntarios. Aunque obtiene el unico 
exito relevante por pane de los italianos en esa guerra, sin embargo, debe 
retirarse del territroerio ocupado porque se establece un armisticio. 
El descrito que cae sobre las fuerzas moderadas, favoreció un nuevo impetú en 
el partido de acción. Garibaldi se dirigió de nuevo a Roma, donde logra entrar 
a la cabeza de 30 mil voluntarios, pero fué abatido por una expedición francesa 
enviada por Napoleón UI (3.Xl.1867). La Ultima empresa guerra del "héroe de 
dos mundos" fue justamente para defender Francia. pero despues que con la 
batalla de Sédan, babia caido el Segundo Imperio y era resurgida la Republica. 
En 1870-71 combatió contra los prusianos junto a las fuerzas francesas 
republicanas y los voluntarios comandados por él, obteniendo una victoria 
simbolica (22.1.1871) Retirado definitivamente a Caprera. Garibaldi representó 
aun por un decenio el dios tutelar de la democracia italiana y una referencia 
mitica para los pueblos de todo el mundo. Su actividad publica consisteia ya 
casi solo en declaraciones de apoyo a iniciativas democraticas, anticlericales y 
obreras. Hasta el ultimo momento continuó a repetir su conviccion sobre la 
necesidad .. en Italia. de educar el pueblo para la democracia a rtraves de un 
periodo de dictadura de un hombre honesto y sabio y a propagar el principio que 
la iglesia es el peo enemigo del· género humano; siempre ingenuo y 
aproximativo en sus concepciones teoicas, se declaró tambien genericamnte 
socialista y y dió una adhesion platonica a la Primera Internacional; a diferencia 
de Mazzini, valoró positivamente la Comuna de Paris. Despreciador del 
Parlamento. del cual era miembro, participó solo por breve tiempo en 1875 para 
apoyar un proyecto de canalizacion del Tiber. En los años de retiro en Caprera, 
escribe tambien sus Memorie y alguna novela de modesto valor literario. 

49. Pietro Folena. secretario nacional de la Federación Juvenil Comunista Italiana , 
afirmaba en una conferencia en Arezzo, el 3 de junio de 1988, que el PCI se 
encuentra en la vigilia de la construcción de una nueva etapa en el plano interno. 
Respecto, a la política internacional recordaba el discurso del Che Guevara a los 
jóvenes cubanos, en el sentido que un internacionalismo no se construye 
intelectualmente. sino que es una manera de sentir. 

SO. Véase Berlinguer. Enrico. en Tato, Antonio, Attualitá e futuro, Ed. L'Unit?t, 
Roma 1989. 

Sl. Véase. Garruccio, Ludovico. "Le scelte di fondo e il retroterra culturale" • .fQliJ.ka 
lntemazjonale núm.2. Roma. Ipalmo, 1982. pp.10. 
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Alfredo Oriani (1852-1909)Escritor e historiados italiano. Denunciaba la 
decadencia moral de la Italia liberal privadas de impulsos heroicos y de ideales 
vividos con fuerza, proponiendo como remedio la lucha contra las ideologías 
democraticas y socialistas, la instauracion de un Estado fuene, la exaltacion 
nacionalistica y la expansión colonial. Las obras de Oriani tuvieron amplia 
difusión después de su muene en el ámbito de la cultura nacionalista y del 
fascismo, que lo exhaltó como propio precursor. 

Enrico Corradini (1865-1931 ). Hombre político italiano, periodista y literato. De 
orientación nacionalista fundo en 1903 la revista 11 Re¡:;no en la cual exhaltó la 
DX>ral guerrera, el orden y la jerarquía como alternativas a la degeneración 
nacional provocada segun él, por la mentalidad democrático-pacifista y por la 
difusión de las ideas socialista. Transfiriendo en el campo de las competencias 
internacionales la idea de la lucha de clases, elaboró la doctrina de la 
<:e>mpetencia entre naciones plutocráticas y las naciones proletarias (colocando a 
Italia entre las segundas). En base a esa doctrina, el choque entre las clases 
sociales tenia que ser superado en el ámbito de un Estado corporativo y 
autoritario; sólo éste Estado podía de hecho coordinar todas las fuerzas del país 
para concentrarlas hacia el objetivo comun de la expansión imperialista, 
<:e>nsiderada la única solución posible para el problema del crecimiento civil, 
economico y social de la nacion. Corradini jugó un papel de primerísimo plano 
en la Constitución de la Asociación .Nacionalista (1910). A través de su ~ 
Nazjona!e. difundió eficazmente la interpretación nacionalística de la guerra líbica 
(1911), promovió el ingreso de Italia en la 1 Guerra Mundial y quiso hacer 
triunfar las razones del interventismo nacionalista sobre las democráticas o 
revolucionarias. En la posguerra favoreció el acercamiento entre nacionalismo y 
fascismo hasta su unificación, fué Senador en 1923 y Ministro de Estado en 
1928. 

Ludovico Garruccio, ob.cit. pp.8-9. 

SS. Ver Ludovico Garruccio, ob cit. pp. 11. 

56. Berlinguer, Enrico, "Consenso e cambiamento". en Tato, Antonio, ob.ciL,pp.115-
120 

57. En un trabajo reciente desarrollado en Roma, se ha manifestado que los europeos 
tienen del Africa una imagen "tipo tarjeta postal", es decir, poca conciencia de 
los nexos causales en la raiz de la tragedia del continente negro y muchas 
representaciones sensacionalistas de los dramas de Ja guerra: sequía, carestía, 
desnutrición. 
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En 1985 nació en Roma por voluntad de eres ONG italianas -CRIC. Crocevia, 
Terra Nuova- en colaboracion con la FAO y el Ministerio para Asuntos 
Exttanjeros, un proyecto con el fin de investigar cuales eran las imagenes que 
del continente africano tenia la opinión publica europea y como esta Africa 
imaginaria, interfería en la elaboración de las políticas europeas de ayuda. El 
fruto de este estudio fué debatido en el "Coloquio Internacional de comunicación 
y desarrollo entre Africa y Europa". Frente a la percepcion de la propia Africa 
como un continente en lucha por alcanzar un desarrollo autonomo,el Africa de 
los europeos es aun un continente a la deriva que puede ser reflotado con 
inyecciones de ayuda. 

Véase Massai, Alessandro, ''Le responsabilitá de una media potenza nell'azione 
política e nel dibattito in Italia", PoUrica Intemazjonale, n. 1-2 enero-febrero 
1989, Ipalmo, pp. 3-10. 

Es ilustrativo en este punto el documento Affari Esteri Emj¡uazjone C3al del 
miercoles 28 de junio de 1989, donde la reunión de la "DI Commissione (affari 
esteri e comunitari) della Camera dei deputati" analiza la línea de acción que 
Italia debe tomar con la China de Deng después de la represión de los 
estudiantes de la Plaza Tienanmen. El tema central del debate gira en tomo a la 
cooperación italiana en ese país y los criterios que debe tener respecto tanto a la 
situación interna como internacional de China. 

Ludovico Garruccio, pp.12 

Según Marcello Dell 'Omodarrne,(funcionario del Parlamento europeo), la Europa 
nace por voluntad de Estados Unidos preocupados de crear una barrera contra la 
expansión soviética y un gran mercado para sus exponaciones. La Democracia 
Cristiana que en Italia es el panido americano tenía con su lider Alcide De 
Gasperi (1881-1954) la tarea fundamental de consolidar sobre el plan europeo los 
vincules definidos en la Alianza Atlantica. La CEE comienza a funcionar cuando 
en Francia toma al poder el general De Gaulle. que tiene una idea de Europa y 
de las relaciones Europa-Estados Unidos, muy diferente de los otros dirigentes 
europeos. La Europa de De Gaulle es una Europa europea, no una federación, 
~ino una conferación independiente ,de los Estados Unidos. Para realizar esta 
Europa. Francia tenia necesidad de uno de los otros dos grandes Estados 
miembros de la CEE: Italia o Alemania. De Gaulle habló de su proyecto 
primero con el sucesor de De Gasperi, con el presidente del Consejo de 
Ministros, Amintore Fanfani (Paris, 7 agosto 1958). Solo despues de haber 
constatado la incenidumbre, lo revela a Adenauer (Colombey 14 septiembre 
1958). Asi comienza el acuerdo franco-alemán, que condicionará la vida de la 
CEE y que desembocará en el tratado de cooperación del 22 de enero de 1963, 
que en vano Adenauer ofrecera tambien a Italia. Los rechazos de Fanfani 
primero con de Gaulle y despues con Adenauer son logicos: Europa europea y 
el acuerdo franco-tedesco no son del agrado de los americanos y por lo tanto 
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ta111poco de los democrata cristianos. Ver el artículo de Marceno Dell"Omodanne 
"'L"europeismo dimezzato". Politjca lnternazjonale n.2. febrero 1982. pp.32-52. 

63. Esta sección es una síntesis del artículo de Ludovico Gamiccio. "Le scelte di 
fondo e il reuoterra culturale". Politica Intemazjonale núm.2. 1982. Roma. 
!palmo •. pp. 7-14. 

64. La sección que viene a continuación es una síntesis del trabajo de Angelo 
Panebianco."'Le cause interne del •basso profilo"'". Politjca Imernazjonale n.2. feb. 
1982. pp. 15-21. 

65. Esta sección es una síntesis del artículo de Angelo Panebianco. "Le cause interne 
del "basso profilo"'". Politjca lnternazionale núm. 2. febrero 1982. Roma, lpalmo. 
pp.15-21. 

66. Ver Antonio Pilati. "Objettivi e vincoli dei partiti sulla scena internazionale"". 
Pplirica loternazjonale 2. febrero.1982. pp. 78-85. 

67. Ver Antonio Pilati. "Objettivi e vincoli dei partiti sulla scena internazionale'". 
Ppljrica Iotemazjonale. n.2. febrero 1982, pp.78-85. 

68. Ver Antonio Pilati. ob.cit. pp.80. 

69. Ver Antonio Pilati. pp.81-82. 

70. Giovanni Gronchi (1887 -1975)? Lider de la izquierda democratacristiana. 
defensor de una apenura hacia la izquierda y por la colaboración con los 
socialista. En 1955 fe elegido presidente de la republica. con votos 
principalmente de la izquierda. incluyendo a los comunistas. Su política fue un 
intento de atenuar la viaja linea de rigida oposición frontal al comunismo que se 
manifestaba en un riguroso atlantismo. En 1960 pierde la confianza de la 
izquierda al nombrar (por decisión personal) como presidente del Consejo a 
Fernando Tambroni. respaldado con votos neofascistas. En 1962 cesó el mandato 
y pasó a ser senador por vida. 

71. Mariano Rumor. (1915) Político italiano. consejero comunal y diputado de 
Vicenza por la OC de la posguerra.En 1963 despues de haber mantenido por un 
cinco años la vicesecretaria del panido. obtuvo el cargo de Secretario de la OC 
dejado vacio por Aldo Moro. En 1968. despues de las elecciones política 
habiendose terminado el bgobierno monopartitico de Leone. Rumor asumió su 
primer gabinete • una coalición tripartida OC.PSI. PRI. Pocos meses despues fue 
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obligado a la cns1s por una division del PSI e inauguró un gobierno 
monopanidista. que despues de una corta existencia fué a su vez sustituído por 
un tcn:er gobierno Rumor. fundado sobre una renovada mayoría de cuatro 
partidos. Obtaculizado por los desacuerdos entre los partidos de la coalición el 6 
de julio de 1970. dejo el lugar de presidente del Consejo. a Emilio Colombo. 
Dcspues de las elecciones anticipadas de 1972, fué ministro del Interior del 
Gobierno Andrcotti en mismo año presentó un proyecto de restablecimiento de la 
derención policial y en 1973 dió vida a un nuevo gobierno de centro izquierda. 

72. Duranre los gobiernos Bonomi y Parri los socialistas y comunistas participaban 
en el gobierno anterior a la Constitución. Pero ya en septiembre de 1946 De 
Oasperi. lider de la DC habia hecho saber confidencialmente a los 
norteaJnericanos que en aquel mismo momento estaba dispuesto a poner punro 
final con la colaboracion de los Comunistas. Pero en su opinion aun no era el 
momenro oportuno ya que era imprevisible cual sería la reaccíon de la Urss en 
la Conferencia de Paz si se excluia del gobierno a los comunistas italianos. Pero 
una vez que se firma el Tratado de paz habria que posner claramente las cartas 
sobre la mesa. A continuación se escenificaría una crisis general con el principal 
objeto de eleminar definitivamente a los comunistas. Y en efecto, apenas 
hubieron pasado el tratado de paz y el artículo 7 de la Constitución (Relaciones 
Iglesia-Estado) la barrera parlamentaria, De Gasperi abandoó su política de tregua 
para avanzar abiertamente hacia la ruptura con los partidos de izquierda. A 
finales de mayo de 1947, socialistas y comunistas salieron del gobierno.(Woller, 
Hans. en Benz, Wolfgang y Graml Hermann, El sii;lo XX TI Eyropa Despues 
de la SelWnda Guerra Mundial 1945-1982], México, D.F., Siglo XXI editores, 
1986. pp.156-174 

73. "Flin Psi-Cl, finisce davvero l'egemonia De sui cattolici?", JI Manjfesto. lunes 29 
de agosto 1988, pp.11. El artículo escrito por Filippo Gentiloni, resalta el 
discurso del socialista Claudio MarteIIi dialogando con el grupo heterodoxo 
llamado "comunión y liberación" y sus miembros conocidos como "~". 
Muy comentado en estos días la exaltación que Martelli hace de la fe religiosa. 
Causa asombro que justamente lo haya hecho Martelli, quien personifica todo k! 
qµe no era fe reli¡posa: era lo moderno, la técnica, el fin de todas las ideologías, 
en primer lugar la comunista pero también la católica. Era la secularización 
hecha persona. El extenso artículo termina preguntandose que cosa dirá la 
jerarquía catolica frente al idilio ciellino-socialista, que siempre ha fustigado la 
salida de los católicos de la casa De? 
El peligro puede ser el fin de la hegemonía De sobre la política de los católicos 
si la crítica a Martelli incluye la critica a los "ciellini" que aplaudieron el 
discurso del representante de Craxi. 

74. Propuesta de ley Piccoli. (1984) 

75. Parifa: reagrupa exponentes De, Pci, Psi e Pr. 
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76. 

77. 
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Durante la octava legislatura (1979-83), sobre la política de coopcracion al 
desarrollo y sobre la lucha contra el hambre en el mundo se presentaron 455 
interrogantes, 76 intcrpcllanzc, 30 mociones, 28 resoluciones y 20 órdenes del 
dia, sobre todo de parte de representantes del Grupo Parlamentario Radical (412 
actos de control) y del Grupo Democratacristiano (54 controles). 
Ver Monti, Alessandro, Economja e politjca de!l'ajutp allp syiluppo, lspequaderni 
n.28-29, diciembre 1983,pp.122-127. 

El presente capitulo se ha basado principalmente en los escritos de Giampaolo 
Calchi Novati sobre este tema. Especialmente en "La coopcrazione allo sviluppo: 
una scclta pcr la política estera italiana", rclacion introductiva a la primera 
Conferencia nacional para la cooperación al desaurollo (1-4 diciembre 1981), en 
Cggpcmzjpne a]lp svilgppo· una sfida per la spcjehl italiana. Ipalmo/F. Angeli, 
Milano, 1982, pp.30-52. Este trabajo aparece tambien como "La sfida della 
cooperazione pcr lo sviluppo", Polirica Intemazjonale n.2, febrero 1982. 

Así tambic!n hemos utilizado como texto de referencia permanente para el 
desarrollo del capítulo también de Calchi Novati, "Dialogo Nord-Sud e opzioni 
italiane" en Cooperazjone al!o svilgppo ngpye fmntien; per l'jmpepo 
dell'Iralia Atti della seconda Conferenza nazionale sulla coopcrazione allo 
sviluppo (giugno 1985), lpalmo/Angeli Edit., Milano, 1985, pp 26-73. 

78. Ver Angelo Panebianco, ob.cit. pp.20. 
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La Cooperación Italiana al Desarrollo 

1.1..a bjstpria y el marco le&islatiyo 

La Constitución italiana (1948). en el artículo ll. subraya la necesidad de "un orden 

que asegure la paz y la justicia entre las Naciones" y "p110mueve y favorece las 

organizaciones internacionales que tienen ese objetivo". 

No obstante, la legislación relativa a la Cooperación italiana registra hasta 1971 una 

primera fase de "inconsciencia legislativa"'. durante la cual la legislación en materia de 

p110moción del desarrollo, es parcial. basada en leyes esporádicas, con efecto limitado en 

el tiempo. que no tiene una clara visión del papel que Italia podría jugar en las 

relaciones políticas y económicas internacionales. Para Italia son los años de con

solidación y de reconstrucción post-b!lica que Juego derivarán en :t!gQm económico. En 

este período la política económica privilegia la solución de los problemas internos. En 

los mercados externos los productos italianos mantienen precibs competitivos. tambi~n 

gracias al costo de Ja fuerza de trabajo relativamente más bajo que en Jos otros países 

industrializados. 
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A mediado de los 60. el aumento del costo de la mano de obra en el interior del país y 

el aumento de los precios de algunas materias primas. incluyendo el pettóleo. desde el 

exterior, lleva a los agentes económicos. por un lado a buscar formas de 

descentralización productiva y por el otto, a ejercer presión sobre el Gobierno para que 

se decreten medidas de apoyo público. Sin embargo. hasta la mitad de los 70 sólo se 

adoptan los mecanismos tradicionales de transferencia de recursos financieros con 

carácter esencialmente protector. Al empeorar la crisis económica interna · así como la 

difusión de medidas neoproteccionistas en el mercado internacional, se desencadenaron 

las condiciones políticas que orillaron al Gobierno a promover medidas legislativas que 

establecieron condiciones políticas y financieras más favorables para las actividades 

italianas en el exterior (exportación de mercaderías y capitales, grandes obras, etc.). por 

medio de mecanismos de apoyo directo (créditos blandos y garantizados para la 

exportación) e indirecto (ayuda t~nica y financiera para los Países en Vía de 

Desarrollo).2 

1.1. Las mi&enes (de la constitución de la República hasta 197)) 

El juicio negativo sobre la política de Cooperación al desarrollo de Italia en las 

primeras dos décadas de su historia republicana, se fundamenta en la incohererencia de 

las actividades políticas y legislativas, así como en un reducido apone público real a los 

flujos financieros hacia los Países en desarrollo. Según los datos del "Comité de Acción 
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para el Desarrollo" {CAD) de la "Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico" {OCDE)º, el porcentaje del Producto Interno Bruto {Pm) que Italia destinó 

en los sesentas a la Ayuda Pllblica al Desarrollo {APD) fluctuó entre un mínimo del 

0.08 % {1979) hasta un máximo de 0.19% {1968).• Es decir Italia se situaba en los 

últimos lugares entre los países donadores pertenecientes al CAD. Una justificación para 

una APD tan reducida puede encontrarse en las dificultades económicas internas que 

Italia misma tenía aún que enfrentar en esos años, en especial por lo que se refiere a 

los problemas Norte-Sur en su propio territorio: 

" ... los recursos de nuestro país son limitados, como muchos otros países 
occidentales el nuestro enfrenta dificultades económicas y sociales, no 
obstante se incluya entre los países más industrializados, hay que señalar que 
también tiene que enfrentar el subdesarrollo. "4 

El escaso aporte financiero público hacia los Países en Vías de Desarrollo {PVD) de 

aquellos años, en especial por lo que se refiere a la APD, refleja también el vacío 

legislativo de aquella época. 

La primera ley que merece ser recordada por su valor histórico es la Ley n.643 del 

28.6.1960, que fijaba para el 1 º de julio de ese mismo año el fin adelantado de la 

administración fiduciaria italiana en Somalía, establecida por la ONU en 1950. • En esos 

diez años los apones financieros italianos se situaron en alrededor de 100 mil millones 

de liras, de los cuales 90 mil procedían del sector público, y eran destinados según los 

objetivos fijados hasta 1960 a lo siguiente: 

"implementar los servicios públicos, especialmente en el sector salud; 

"Italia fué entre los fundadores del CAD en 1960 
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apoyar la creación de empresas privadas; 
crear las condiciones políticas e institucionales que aseguren las actividades 
públicas y privadas".• 

Entre 1961 y 1967, prosiguió la erogación de seis ulteriores disposiciones legislativas en 

favor del Estado sómalo,7 que sigue siendo hasta hoy el principal país beneficiario de la 

APD de Italia. 

La necesidad de extender el cBDlpo de acción geográfico de la APD italiana llevó a la 

aprobación, en 1962, de la ley n.1594 del 26 de octubre: "Colaboración t~nica bilateral 

con los países en desarrollo"; con el objetivo declarado de 

"hacer frente a las particulares exigencias derivadas de los programas de 
colaboración económica y t&:nica en los países en vía de desarrollo relativas 
al áinbito de investigaciones, estudios, planes y proyectos". 

Con tal fin se autorizó el empleo de personal técnico competente, contratado por el 

Ministerio del Exterior hasta un número total de 120 unidades. Esa ley consideraba la 

posibilidad de dar una contribución a sociedades, entidades o instituciones privadas 

italianas que se encargaran de la ejecución de las actividades indicadas por la ley. Para 

la colaboración t~nica la ley asignó mil millones de liras para cada ejercicio financiero 

durante un período de cinco años (1962-1967)." 

En 1966 la así llamada "ley Pedini" (8.11.1966, n.1033),9 revisada en 1970,'º inuoducía 

importantes elementos de novedad: concedía la dispensa del servicio militar obligatorio 

para aquellos ciudadanos que prestaran un servicio de asistencia técnica en un país en 

vía de desarrollo extraeuropeo, durante un mínimo de dos años. El "voluntariado civil" 
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se desenvolvía en el marco de los programas previstos por acuerdos bilaterales de Italia 

con aquellos países. así conx> por organismos internacionales reconocidos por el Estado 

Italiano. Esta ley inaudujo así un cambio significativo en la estrategia y en el espúitu 

de la Cooperación al desaJTOllo. Además de las prestaciones de personal contratado 

profesionalmente. se intuyó la necesidad. de la obra de jóvenes que en fonna espontánea 

y desinteresada. pusieran sus energías al servicio del progreso civil de los Países en 

Desarrollo. contribuyendo al establecimiento de relaciones humanas y de solidaridad con 

las poblaciones locales. Se involucraban así en la Cooperación no solamente aspectos de 

asistencia tl!cnica y económica. sino tambié!n aspectos culturales y sociales. Otro 

importante elemento conceptual novedoso fué! la nivelación de la Cooperación bilateral 

con la multilateral. 

La Cooperación financiera fué! reglamentada por primera vez en forma unitaria con la 

ley n.131 de 1967.11 Esta ley contenía determinaciones sobre el financiamiento de 

a'é!ditos para bienes y servicios en el exterior. Autorizaba la concesión de cré!ditos para 

la consolidación del desarrollo económico (art.12). que podían ser destinados no sólo a 

Estados, bancos centrales y corporaciones. sino tambié!n a entes privados. cuando se 

tratara de cré!ditos ligados. En estas condiciones se hacía posible la "conmistión de 

cré!ditos privados y públicos" .12 

Una disciplina más amplia y orgánica fue introducida con la ley n.380 del 28.3.1968, 

que señalaba entre sus objetivos 

"favorecer los países en vía de desarrollo y contribuir a su progreso en el 
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campo científico. técnico y económico". 

La ley preveía además. la utilización del personal de la administración civil y militar 

del Estado. elevando así a 300 unidades el contingente máximo de personal. Se 

autorizaba enfín la concesión de contribuciones para 

"la adquisición de equipos y maquinaria de producción italiana necesarios 
para institutos de fonnación técnico-profesional de los Países en Vía de 
Dcsanollo"." 

Comparando la ley n.380 de 1968 con aquella aprobada seis años antes (ley n.1594/62). 

es evidente que en ese período no se registró ningún cambio substancial bajo el perfil 

normativo y tampoco bajo el perfil financiero. ya que la ley de 1968 asignaba l.SOO 

millones de liras por cada año financiero 

asignaba mil millones de liras para aquel año. 

(1968-1971), mientras que la n.1594/62 

Algunos aspectos relativos a la utilización de personal técnico en prognunas de 

Cooperación fueron retomados en disposiciones sucesivas. Así. la ley n.46S del 

2.4.1968, previó la posibilidad para los maestros de base de la escuela primaria de 

prestar su servicio en los Países en Desarrollo, durante un período de por lo menos tres 

años.14 El siguiente año, la ley n.168, del 21.4.1969 autorizó la utilización en 

programas para el desarrollo también del personal médico y técnico de los hospitales. 

que a tal fín obtendrían un permiso sin goce de salario. 15 
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Al analizar la primera fase de la política italiana hacia los PVD. se le encuentra razón 

al juicio extremadamente negativo de la literatura existente. De hecho. en una 

comparación internacional, los apones financieros (en especial la APD) no 

correspondieron a los objetivos ni las posibilidades económicas de Italia. mientras que la 

legislación sobre Cooperación tknica y financiera se mantuvo fragmentaria. 

Faltó una dirección administrativa de la política de Cooperación al desarrollo. que 

detenninó que hasta los datos proporcionados al CAD resultaran de la suma de 

actividades autónomas de las diferentes secciones de la administración.•• Se llegó a 

decir que: 

"La política italiana de ayuda era prácticamente inesistente. dispersa. 
desorganizada y escasamente definida en sus objetivos y finalidades".17 

Otros llegaron a señalar como la APD parecía tener la función de un catalizador de 

operaciones con carácter exclusivamente económico y comercial o fungía como elemento 

de compensación frente a las dificultades para la concesión de créditos a la 

exponación. •• 

1.2. La fase de la Cooperación técnica 

Desde 1971, Italia elaboró un modelo de análisis para el estudio de la APD. en el que 

se distinguen tres fases: 

la creación de una política de Cooperación técnica (1971-1974); 
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·el debate crítico sobre las estrUcturas y las políticas (1974-1979); 

el crecimiento cuantitativo y la política de la Cooperación al desanollo (desde 

1979 en adelante).19 

La fase de la "Cooperación técnica""" comienza con la Ley n.1222 ("Cqgpcrazjone 

Tecnica con j Paesj jo Vja di SvUuppo").21 La nueva ley es de hecho, la primera ley 

. italiana que reglamenta 

destinadas a 

de manera orgánica y pennanente todas las iniciativas 

"favorecer y promover el progreso tl!cnico, cultural, económico y social de 
los países en vía de desarrollo", 

a través de la Cooperación (tl!cnica)". La Cooperación tendría ahora que annonizarse con 

las indicaciones del Comité Interministerial para la Programación Económica 

("Comitato lntenninisteriale per la P«up-ammazjone Economjca" - CIPE) extendiéndose 

en el conjunto de la política exterior del país, es decir: 

"en el cuadro más amplio de la colaboración italiana con los países en 
desarrollo, que comprende también la Cooperación financiera y la comercial; 
adecuándose también a los acuerdos bilaterales y multilaterales .. ". 

La nueva disciplina clasificaba las iniciativas en c~atro categorías: 

el envío de personal italiano en los Países en desarrollo; 

la promoción de estudios de planificación general o específica relativos al 

'no obstante la limitación evidente del atributo "~", la ley trataba de tomar en 
cuenta un ámbito mas amplio de la cooperación ya que en el artículo 1 de la ley 
se leía: 

"con la denominación simplificada de cooperación técnica se indican y se 
disciplinan las iniciativas dirigidas a favorecer y promover el progreso de 
los Países en Desarrollo" 
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desarrollo económico de esos países; 

fonnación profesional • científica y h!cnica de los ciudadanos de los países 

beneficiarios; 

iniciativas dirigidas a la modernización y el potenciamento de las 

estructuras organizativas. ambientales. de salud y sociales de aquellos 

países. 

La ley configuraba la Cooperación en una nueva dimensión institucional y organizativa. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) se encargaría de la supervisión de la 

Cooperación pública y privada con los PVD (an.2). • Para la realización de las 

actividades de Cooperación la ley instituye el "Servicio para la Cooperación Técnica con 

los Países en Desarrollo". Este órgano especial se constituye en el ámbito de la 

Dirección General de las Relaciones Culturales del Ministerio de los Asuntos Exteriores 

que cambia entonces su denominación en "Dirección General para la Cooperación 

cultural. técnica y científica" (an.7). 

Asímismo la ley n.1222n1 instituyó el Comité consultivo mixto (compuesto por 

representantes de la administración del Estado y por representantes de entidades y 

ºEl Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) sigue siendo hoy en día el responsable 
de la Ayuda Pública al Desarrollo. No existe de hecho un Ministerio para la 
cooperación, explicandose así la relevancia de las decisiones de política exterior en 
la política de cooperación al desarrollo. Como se verá más adelante, el problema 
de la autonomía de las actividades de cooperación ha constituido y sigue 
constituyendo el tema predominante de las discusiones sobre la organización 
institucional de la cooperación misma. 
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organismos públicos y privados, además de un cieno número de expcnos) presidido por 

el Ministro de Asuntos Exteriores y encargado para la determinación de las directrices 

de coordinación de las iniciativas de Cooperación y de la repartición de las 

disponibilidades financieras. Asírnismo, se instituyó el Comitc! direccional, formado por 

representantes de todas las direcciones generales del Ministerio de Asuntos Exteriores, 

encargado de las consecuentes decisiones finales(art.3). El Ministro de Asuntos 

Exteriores habría rcponado anualmente al Parlamento sobre el estado de aplicación de la 

ley. 

En lo que se refiere al ya mencionado "servicio de voluntariado civil", instituido por la 

ley "Pcdini" en 1966, recordamos como la nueva ley n.1222171 reconocía el grado de 

"voluntario" tambic!n a las mujeres garantizando así a todos los ciudadanos que se 

comprometieran durante por lo menos dos años en actividades de Cooperación tc!cnica, 

sin fines de lucro o de carrera, beneficios tales como el mantenimiento del puesto de 

trabajo y la entrega de un certificado final para fungir como credencial en la admisión 

de puestos de trabajo en instituciones públicas, 22 beneficios que iban más allá de la 

exención del servicio militar obligatorio. 

Por último, hay que examinar la asignación financiera para la ejecución de la ley. 

Aquí, sobresale la contradicción entre los criterios que inspiraron al legislador en la 

formulación de la nueva ley (o sea la superación de la fase de las disposiciones 

transitorias, rígidamente vinculadas en los objetivos y en el tiempo) y la planificación a 
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cono plazo de las dotaciones financieras, limitadas a cinco años (1972-1976). Así, a 

causa de la incertidumbre respecto a un futuro rcfinanciamento, se hipotecaba la 

continuación de la coopcracfon misma. La ley n.1222 asignó, SO mil millones de liras, a 

las que se aftadieron despu6s otros 12 mil millones.23 Para 1977 la ley fue refinanciada 

con 24 mil millones de liras y con 27 mil millones para 1978."" El monto global de la 

asignación fu6 entonces de 113,S mil millones de liras para el período 1972-1978. 

Si se excluyen las leyes relativas a la asistencia al Estado Sómalo, toda la normativa 

examinada hasta aquí, se refería exclusivamente a la Cooperación t6cnica, sin prcvccr 

ningún aspecto de Cooperación financiera. Entre las bases conceptuales de la ley 

n.1222171 se han reconocido los siguientes elementos: la ley trató de establecer una 

base unitaria y orgánica para la política italiana de Cooperación con los PVD; 

favoreció la colaboración entre el sector público y el sector privado; se refirió por 

primera vez a "programas integrados" y a "procesos de integración regional" de las 

economías de los PVD; enfín, asignó al MAE la tarea de promover y subsidiar, según 

el principio de los "intereses recíprocos", la participación de las empresas italianas en 

las iniciativas de Cooperación."" 

1.2.1.La ley "Ossola" 

Por primera vez en 1977. con la ley n.227 del 24 mayo (así llamada "ley Ossola"º). el 

ºPor el nombre del entonces Ministro de Asuntos Exteriores Rinaldo Ossola 
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Parlamento Italiano disciplina los créditos financieros destinados a la Cooperación 

económica y financiera internacional e instituye esttUcturas organizativas en gran parte 

vigentes hasta el día de hoy.26 La ley n.227 reglamentó principalmente los aspectos 

relativos al comercio exterior, como el financiamiento de créditos, los seguros para los 

mismos y la asunción de riesgos. 

En su Título 1 (art. 1) la "ley Ossola" instituye el Comité Intcrministerial para la 

Política Económica Externa ("CIPES Comitato lntenninists:riale per la Polirica 

Economjca Estera"), como parte del ya mencionado Comité lnterministerial para la 

Programación Económica (CIPE). Su tarea es def"mir y coordinar las líneas generales de 

la política del comercio exterior, del seguro para los créditos a la exponación, de Ja 

política de Cooperación internacional, dando especial énfasis a los países en desarrollo. 

También debía encargarse de la política de suministros y de todas actividades 

económicas de Italia con el exterior. En el CIPES, se reunen además del Presidente del 

Consejo o del Ministro del Presupuesto, los Ministros de Asuntos Exteriores, del Tesoro, 

de Agricultura, de la Industria, del Comercio y la Anesanía y del Comercio Exterior. 

Respecto el seguro para los créditos a la exportación, el Título 11 de la ley (artt.2-13) 

estableció una sección especial del Instituto Nacional de Seguros astjtuto Nazjonale 

del!e Assicurazjonj - INA) para el seguro de los créd!tos a Ja exponación (Sezjone 

specjale per l'Assjcurazjone del Credito al!' Esponazjone - SACE). Los riesgos que la 

SACE puede asumir son los siguientes: "guerra, revoluciones e insurrecciones; 

catástrofes; moratoria de pagos; nacionalización de ias empresas deudoras" (art.14). Los 
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límites de garantía fueron fijados en SOOO billones de l~as por un período de 24 meses; 

mientras que para períodos superiores, los límites tenían que ser establecidos anualmente 

con leyes financieras del Estado. 

El f"manciamiento de los créditos a mediano plazo, que la ley reglamentó, tenía que ser 

asumido por el Medjocn;dito Centra}e, un instituto de crédito controlado por el 

Ministerio del Tesoro, institucionalmente capacitado para otorgar, en forma exclusiva, 

los cn!ditos de ayuda. Con este fin se constituyó dentro del Medjpcredito centrale un 

Fondo revolvente, alimentado con fondos del presupuesto general del Estado. El 

Mediocre4ito Centrale fue autorizado para conceder a Estados, Bancos Centrales o entes 

estatales de los PVD, cn!ditos financieros destinados a mejorar la situación económica y 

monetaria de esos países, como parte de los programas de Cooperación técnica (art.26); 

simultáneamente daba la posibilidad para un refinanciamiento de la deuda de los PVD 

(art.27).27 

Sin embargo, esos cn!ditos no lograban diferenciarse significativamente, en términos de 

condiciones financieras, de los créditos para la exportación. Para la introducción de los 

de cn!ditos blandos "de ayuda" hubo que esperar dos años más, hasta 1979 cuando toda 

la normativa sobre Cooperación fue reorganizada.· La ley "Ossola" reflejaba el interés 

ºdesde un punto de vista estadístico, en el Cuestionario del CAD que constituye el 
anexo al memorandum anual sobre la Ayuda Pública al Desarrollo, de los países 
miembros, Italia indicaba como sofr loan aquellos cn!diros que reunieran las 
condiciones establecidas por el OCDE para ese fío. 
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de lá política de comercio exterior de Italia en su política hacia los PVD, justificándose 

por la propia posición de Italia en la división internacional del trabajo y su interés vital 

en sustentar sus propias exportaciones.28 

1.3. El comienzo de la fase de Ja Cgopcracjón al desarrollo La ley n 38 

En 1979 comienza la fase legislativa actual de la "Cooperación al desarrollo'03• ,la Ley 

n.1222171 es derogada, ampliándose los instrumentos de la Cooperación italiana. En el 

mismo título de la nueva ley, n.38 del 9.2.1979 "Cooperación de Italia con los Países 

en vía de desarrollo"», se supera el concepto de "Cooperación técnica", que limitaba la 

ley anterior (habiendo substituido a su vez la primera formulación de "Cooperación 

técnica bilateral" de las leyes de 1962 y 1968). La estructura de la ley mostró la 

voluntad de un cambio cualitativo, fijando Jos objetivos fundamentales de la política 

italiana de Cooperación al desarrollo. 

La ley n.38(79 fue estructurada de la siguiente manera: 

Título I (ant.1-17) Objetivos e instrumentos de la Cooperación al Desarrollo; 

Título 11 (ant.18-32) Personal en servicio de Cooperación al desarrollo; 

Título III (ant.33-43) Personal en servicio voluntario; 

Título IV (ant.44-46) Disposiciones transitorias y finales. 
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Desde el primer artículo se evidencian aspectos novedosos y algunas contraddiciones. 

Mientras se define de modo políticamente inequívoco la Cooperación italiana al 

desanollo como un compromiso concreto para "el progreso económico, social, t6cnico y 

cultural" de los países en desanollo, subrayando además que ese progreso debe 

cumplirse en el respeto de la autonomía de las opciones fundamentales de aquellos 

países según los objetivos de solidaridad entte los pueblos, proclamados en la Cana de 

las Naciones Unidas; en el siguiente párrafo se lee: 

" .. la Cooperación con los Países en vía de desarrollo es parte integrante de 
las relaciones económicas internacionales que Italia promueve, en el cuadro 
de la interdependencia del desarrollo de todos los países". 

En el artículo 2 se señalaron los ámbitos de la Cooperación al desarrollo. Como 

sectores preferenciales de actividad se identificaron la agricultura, la energía, la industria 

y la artesanía., las infraestructuras, los servicios sociales y culturales, el turismo y la 

investigación científica y tecnológica. Entre las actividades propias de la Cooperación se 

mencionaron: la concesión de créditos blandos; la participación, también financiera, en 

actividadc:s de organismos y fondos internacionales para la Cooperación con los PVD; la 

asistencia a poblaciones de los PVD que hayan sufrido desastres naturales o que se 

encuentten en situaciones de emergencia especial; los intercambios culturales, sobretodo 

de los jóvenes, entre Italia y los Países en Desarrollo; el reforzamiento de las 

estructuras y de las iniciativas para la formación y el envío de los jóvenes como 

voluntarios civiles. 

A las nuevas finalidades y actividades corresponde una radical reestructuración del 

cuadro institucional para coordinar el empleo de todos los instrumentos disponibles en 
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una concreta y unitaria política de Cooperación. 

Promoviendo ia integración de la Cooperación a la política exterior global del país, la 

ley delega las decisiones fundamentales respecto a la política de Cooperación 

(direcciones, prioridades, repartición de medios financieros) al recordado Comitl! 

lntcrministerial para la Política Económica Exterior (CIPES), instituido con la ley 

n.227 n7 (art.3). 

Al fijar los criterios de prioridad en la utilización de los fondos (art.S), la ley sc~ala 

que ésta deberá coincidir con las iniciativas de la Comunidad Económica Europea en 

favor de los Países en Desarrollo, así como los programas bilaterales deberán tener 

relación con aquellos multilaterales en los cuales Italia participa; deberá favorecer la 

realización de proyectos integrados (intersectoriales) en uno o más países de la misma 

área geográfica, con el fín de contribuir más consistentemente a potenciar sus 

estructuras 

técnica y 

y capacidades productivas; deberá 

operativa de los mismos países 

estimular la participación financiera, 

en desarrollo. Para esto se requerirá 

eventualmente, poder combinar las iniciativas de otros países interesados y. finalmente, 

tendrá que garantizar un adecuado volumen de iniciativas en favor de países y áreas 

geográficas que mantengan relaciones especiales con Italia. 

Para la realización de sus objetivos la ley n.38n9 estableció en el ámbito del Ministerio 

de Asuntos Exteriores el Djpanjmemo per la Cooperazjone al!o Sviluppo (an.9). un 

órgano central con autonomía operativa y financiera. equiparado, para todos los efectos, 

con una Dirección General del propio Ministerio. El Depanamento sustituye, ampliando 

notablemente sus funciones, el Seryjzjo per la Cooperazjone técnjca de la ley 
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antecedente, que como se recordará, no gozaba de mucha autonomía enconttándose 

subordinado a la Dirección General para la Cooperación Cultural, Científica y Tc!cnica. 

Es competencia del Departamento, el estudio de las cuestiones relativas a la política de 

Cooperación al desarrollo; el desempeño relativo a las cuestiones de carácter bilateral y 

multilateral inherentes a las relaciones de Cooperación al desarrollo con los Estados, 

entidades y organizaciones internacionales; las negociaciones y la aplicación, a nivel 

internacional, de los acuerdos en materia de Cooperación al desarrollo; la programación 

y la ejecución de las iniciativas de Cooperación; las funciones ministeriales de vigilancia 

sobre las entidades, institutos y organismos italianos que operen prevalentemente en el 

ámbito de la Cooperación al desarrollo y toda otra función que concierna a la 

Cooperación, a nivel internacional, con los Países en Desarrollo. 

Las actividades del Departamento, se insenan en un conjunto de organismos que tienen 

que asegurar su coherencia con la voluntad política del gobierno. 

El arriba mencionado CIPES, presidido por el Ministro de Asuntos Exteriores, en 

representancia del Presidente del Consejo de Ministros •, define las políticas generales 

de la Cooperación italiana al desarrollo y supervisa su actuación, indica las áreas 

geográficas y los sectores prioritarios y aprueba la obra del Departamento, antes de su 

presentación al Parlamento (art.3). 

'Como se recordará la ley n.227 n7 confiaba la presidencia al MinistrO del 
Presupuesto. 
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En el ámbito de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores. la coordinación 

de todos los asuntos relacionados con la Cooperación. es tarea del Comitato djrezionale, 

un comité presidido por el Ministro del Exterior cuya función es determinar, en base a 

las directivas del CIPES, las actividades del Departamento y a aprobar los convenios y 

contratos que el Departamento quiera estipular cuando el valor de estos esté 

comprendido entre 250 millones y dos billones de liras {art.10)". 

Para la evaluación de los programas, los proyectos y las diferentes iniciativas de 

Cooperación se formó el Comitato consultivo (art. 7), integrado por representantes de los 

diversos sectores sociales .. , cuya función decisional se ejerce a través de dos ~ 

~ (art.15)".. cuyo parecer tiene carácter de obligatorio y vinculante para la 

ºIniciativas de valor superior a 2 billones de liras tenían que ser aprobadas por el 
CIPES 

El Comitato Consultivo está integrado por doce representantes de las 
administraciones del Estado, doce representantes designados por entes y 
organizaciones activos en el campo de la cooperación con los PVD (mitad 
del sector público y mitad del sector privado, asegurando una adecuada 
representación de las grandes empresas públicas, de las empresas privadas 
grandes medianas y pequeñas y del movimiento cooperativista) y doce 
"expenos" de los cuales tres designados por las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) idóneas según las indicaciones de la misma ley, 
tres designados por las mayores confederaciones sindicales, tres en 
representancia de las Regiones, dos señalados por el Consejo Nacional de 
Investigaciones (CNR) y uno por el gobernador de la "Banca d'ltalia" 
(Banco Central) 

La primera Sección Especial deliberaba sobre aspectos financieros, la 
segunda reconocía la idoneidad de las ONG a acceder a los beneficios 
previstos por la ley. 
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realización de las iniciativas de Cooperación y los otros compromisos del 

Depanamento.31 

Por primera vez la ley n.38, reglamentando asuntos de Cooperación financiera, distingue 

claramente el canal del crc!dito de ayuda al desarrollo, del canal del crédito para las 

exportaeiones, aunque en el plan operativo, siendo único el ente de gestión (el 

Me<iiocn:diro Centra.le), igual vuelve a verificarse una sobreposición (art.6). 

La ley n.38n9 tambi~n reglamenta la participación de los Organismos No 

Gubernamentales (ONG) en la Cooperación al Desarrollo, delimitando su campo de 

acción y especificando las características de esa participación. Para operar en el ámbito 

de la ley n.38n9, las ONG tienen que ser reconocidas idóneas para la presentación de 

proyectos de Cooperación a ser financiados por el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Cada proyecto tiene que ser elaborado junto a la contraparte del país beneficiario, debe 

durar seis años renovables y tener como objetivo prioritario la formación de homólogos. 

El envío de voluntarios, ya previsto por la ley n.1222nl y reconocido por primera vez 

en 1966 (Ley n.1033), es consecuente a la aprobación del proyecto. A los voluntarios se 

les reconoce un status oficial y la conservación, durante sus estadía en los Países en 

Desarrollo, de los derechos sociales y jurídicos; su contrato dura mínimo dos años y 

tanto su formación preliminar como su envío, le compete directamente a las ONG. 
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Respecto a los aspectos financieros, la ley n.38n9 introduce un cambio radical: la 

determinación de los niedios financieros es delegada a la ley de aprobación del 

presupuesto del Estado (ley financiera). El legislador quiso así enmarcar definitiv1UDCnte 

la Cooperación corno actividad institucional del Ministerio de Asuntos Exteriores, ergo, 

del Estado. 

Los medios f"mancieros destinados a la actuación de las actividades de Cooperación iban 

a f"ormar el "Fondo Speciale pcr la Cooperazione allo Sviluppo" instituído por la ley 

(art.12), gestionado por el DlpaniQJCnto con autonomía contable y administrativa, 

mientras que un control de legitimidad sobre las acciones del Dipartimento habría sido 

ejercido sólo sucesivamente por la "Cone dei Conri" (contraloría general de la 

República). Para el período 1979-1983 la ley asignó 300 billones para el Fondo de 

Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores (art.44). 

1 .. 4. Hacja nuevas reformas 

No obstante la ley n.38n9 haya quedado vigente durante ocho años (hasta f"ebrero 

1987), el debate político sobre la oponunidad de una ref"orma ulterior de la ayuda 

·pública al desarrollo no dejó de ser animado. 

Entre los principales temas de discusión se destacaron: 
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el aumento consistente del volumen de la ayuda a partir de los años 1980/81 para 

cuya gestión los instrumentos previstos por la ley 38n9 eran evidentemente 

insuficientes; 

no obstante el objetivo de una gestión única de las actividades de Cooperación, las 

asignaciones presupuestarias quedaban todavía divididas entre los presupuestos de 

varios ministerios, obstaculizando una verdadera gestión unitaria a pesar de los 

previstos mecanismos de coordinación; 

las medidas para la agilización de los gastos fueron consideradas insuficientes en 

sede política." 

Para subrayar el importante debate social que se desarrolló sobre el tema de 

Cooperación a comienzos de los 80, vale la pena recordar la Resolución aprobada por la 

Cámara de Diputados del 6 de abril 1982, al final del debate sobre el proyecto de ley 

financiera de ese año, en el transcurso del cual se había dedicado amplio espacio a la 

Cooperación con los países en desarrollo. La mencionada resolución, aún sin tener 

fuerza de ley, es de sumo significado político, ya que por un lado denuncia claramente 

el degrado del modelo de desarrollo de aquellos años y afirma la necesidad de una 

redefinición del concepto mismo de desarrollo. De hecho con su resolución el 

Parlamento denunciaba que en los últimos veinte años no se había registrado ningún 

progreso apreciable ni de tipo estructural en el campo de la lucha contra el hambre y 

la pobreza; que el responsable principal del fracaso era la política de desarrollo llevada 
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a cabo en los últimos veinte años, basada sobre la exponación de modelos de desarrollo 

de los países ricos, sin tomar en cuenta las necesidades reales de las poblaciones; que 

era impostergable la búsqueda de esttategias alternativas cuyas premisas fueran en 

primer lugar la 

"satisfacción de las necesidades básicas del hombre... y sobre la busqueda de 
un desarrollo endógeno que libere los países del Sur de la dependencia de 
los países del None". 

En la resolución también se afirmó que el concepto de desarrollo ya no puede limitarse 

a la exclusiva o preferente producción de bienes materiales, sino que tiene que enfrentar 

"en su conjunto el problema de la realización del hombre y de la protección 
de sus derechos fundamentales como son los alimentarios ligados a la 
subsistencia, pero, al mismo tiempo, los derechos de expresión, de creación, 
de convivencia civil y de determinación de su propio destino". 

Se afirmó también que una coherente acción de Cooperación al desarrollo debe tener 

por objetivo satisfacer las necesidades básicas y la autosuficiencia. En este sentido la 

CáJnara solicitaba que la ayuda fuera condicionada a un cambio de prioridades por parte 

de los Gobiernos de los países beneficiarios respecto a las políticas de desarrollo 

privilegiando los programas que beneficiaran a los estratos más pobres de la población. 

Finalmente, la Cámara de Diputados comprometió al gobierno a 

"reordenar su política de Cooperación con los Países del Tercer Mundo, 
abandonando el viejo modelo y adquiriendo una nueva y más compleja 
dimensión del desarrollo entendido como realización integral de las 
expectativas de vida de todos los hombres y del hombre como un todo"." 

La resolución de la Cámara de Diputados puso en evidencia la necesidad de desarrollar 

una reforma legislativa y adoptar un nuevo instrumento más adecuado a la problemática 
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emergente. Sobre los valores de la solidaridad internacional y de los derechos humanos, 

y antes que nada el derecho a la vida, tendrían que ser plasmados definitivamente e 

inequivocablemente a través de una profunda revisión de la normativa vigente. En ese 

contexto algunos grupos de opinión, y en especial del Partido Radical, pedían que se 

aprobara de inmediato una normativa que permitiera intervenir urgentemente para hacer 

frente a las situaciones dramáticas causadas por la crónica insuficiencia alimentaria que 

se registraba en Asia, America Latina y especialmente en Africa... Esta propuesta inició 

un intenso debate político entre quienes consideraban que la temática de las iniciativas 

de carácter extraordinario deberían ser incluídas en la reforma general de la ley n.38n9, 

ya que la elevada monalidad causada por la insuficiencia alimentaria sólo es la 

consecuencia del problema global del subdesarrollo, y quienes, por el contrario, pedían 

un instrumento legislativo de carácter extraordinario, sosteniendo la tesis que por la 

gravedad del problema urgía una medida excepcional. El intenso debate llevó a la 

presentación de veinte propuestas de ley durante la IX legislatura,"' incluyendo algunas 

de iniciativa popular (dos propuestas de iniciativa popular, n.10 y n.11, con las firmas 

de más de 1300 alcaldes de municipios italianos, requerían que se destinaran 

respectivamente 3500 y 4000 billones de liras a la salvación de por lo menos 3 

millones de vidas humanas amenazadas por el hambre, obteniendo los fondos a través 

de la reducción de los gastos rnilitares).36 

La imponancia del debate político llevó también a la organización de dos Conferencias 

nacionales sobre la Cooperación al Desarrollo. La primera en 1981 (1-4 diciembre) que 
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enfatizaba el rápido aumento de las inversiones destinadas a la Cooperación, dedicando 

al mismo tiempo un amplio espacio a las innovaciones de la "nueva" ley n.38n9.37 La 

segunda Conferencia nacional Gunio, 1985), se realizó en el momento más encendido 

del debate, a los pocos meses de haberse erogado una disposición declaradamente 

"interlocutoria" , la ley n.73/85, mientras el debate se alargaba aplazando una adecuada 

reforma de la ley n.38n9 para ese entonces ya considerada urgente.• .. 

1.5. La ley n 73 del 8 de marzo 1985 

El 8 de marzo de 1985 "como un experimento de anticipada reforma"40 de la Ley 

n.38n9 se aprueba la ley n. 73 para la 

"realización de programas integrados plurisectoriales en una o más áreas 
subdesarrolladas caracterizadas por emergencias endémicas y altas tasas de 
monalidad".41 

En un análisis retrospectivo, se aprecia que no se trató de una ley que derogara las 

disposiciones existentes en la materia substituéndolas, sino de un tentativo de anexo 

que complementara la normativa ya existente. Para la realización de los programas 

mencionados en su propio título la ley n.73/85, instituye un Servicio Especial (an.3), 

que será luego conocido como "Fondo Ajuti Italianj-FAI''", y atribuye poderes 

extraordinarios al Ministro de Asuntos Exteriores que a su vez, como norma de ley, los 

ºEn la denominación F.A.I. se esconde un juego de palabras, ya que "fai" también 
indica la Ilda persona singular del verbo "fare" = hacer, actuar, realizar en el 
tiempo presente del modo indicativo e imperativo. 
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delegará a un Subsecretario de Estado para los Asuntos Exteriores (art.l). Es justamente 

la atribución de esos poderes extraordinarios el elemento scgununentc más inovador de 

la ley n.73/85. Los poderes extraordinarios se habrían vencido "al entrar en vigor una 
nueva normativa orgánica sobre la Cooperación al desarrollo. y en todo caso dentro de 
un plazo de dieciocho meses" (art.l), 

lo que subraya las características de transitoriedad de la ley n.73/85 y su significado 

intrínseco de preludio a una reforma de la ley n.38n9. 

Entre los poderes extraordinarios atribuídos al subsecretario estaba la posibilidad de 

utilizar, en el mencionado "Servicio especial" constituído en el Ministerio de Asuntos 

Exteriores. personal de otras administraciones del Estado. hasta 30 expenos adicionales 

y hasta personal local (en los PVD). Asímismo el FAI disponía de una gran autonomía 

gestional, siéndole reconocida la posibilidad de: enviar personal y equipamientos para la 

realización de los programas; adquirir bienes directamente en los PVD; crear las 

infraestructuras necesarias para la realización de las iniciativas previstas; estipular 

convenios y contratos; utilizar personal y medios de entes locales y públicos; utilizar 

Organizaciones No Gubernamentales; enviar personal expeno para el análisis y la 

documentación de los resultados alcanzados (art.4). 

Las prioridades geográficas, para los fines de la ley de emergencia, fueron establecidas 

por el Comité Interministerial para la Política Económica Externa, CIPES, sobre la base 

de las tasa de mortalidad y "de los otros indicadores previstos en sede internacional" y, 

se subraya. en el cuadro de los principios inspiradores del Tercer Acuerdo de· ACP-CEE 
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de Loméª. 

Para un análisis adecuado del cumplimiento de los dictados de la ley. hay que sei'lalar 

que las finalidades de los programas extraordinarios eran las de 

" .. garantizar principalmente la seguridad alimentaria y de salud con especial 
referencia a la infancia, a la maternidad y a la condición de la mujer" 

y con ese fin las intervenciones incluían 

"infraestrucruras de apoyo a la producción, conservación y distribución de 
productos agrícola-alimentarios" 

en todo los casos tratando de no "comprometer el desarrollo de las producciones 

alimentarias locales" y "el desarrollo económico endógeno" (an.l). 

La ley n.73/85 puso a disposición del "FAI" y para gastar en el tiempo límite de 

dieciocho meses, se pusieron 1900 mil millones de liras y lo que no se lograra gastar 

en el tiempo establecido. confluiría, al final de ese período. en el Fondo di 

Cgoperazjgne, previsto por la Ley n.38n9. 

El proyecto más amplio de reforma de la ley de Cooperación siguió siendo examinado 

por la Comisión para los asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados, la cual en el 

mes de junio de 1986 empezó la discusión de un texto de ley que resultaba de la 

unificación de las seis propuestas de reforma de la ley n.38n9 presentadas ante el 

Parlamento. 
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Alrededor de la nueva normativa se desarrolló un intenso debate político, que reflejaba 

la centtalidad del tema para las fuerzas políticas, sociales y culturales y la opinión 

pública. Las Organizaciones No Gubernamentales jugaron un papel importante tanto en 

la sensibilización de la opinión pública, como en apoyar una incisiva revisión de la 

política de Cooperación. La nueva disciplina no pudo ser aprobada antes de la fecha de 

vencimiento de la ley n.73 del 1985, que tuvo así que ser prorrogada hasta el 28 de 

febrero de 1987. Finalmente, dos días antes de aquella fecha, se aprobó la ley n.49 del 

26 de febrero de 1987 titulada "Nuoya Disciplina della Ccxwerazjone dell 'Jtalja con j 

Paesj jn Yia di Syjluppo" en la cual confluyeron muchos de los principios de las leyes 

anteriores que fueron así derogadas.•• Para los representantes del Partido Radical, 

promotor de una imponante reforma de la Cooperación, no se trató de 

" .. una nueva ley de reforma, sino de una simple modificación y en algunos 
casos de la restauración de algunas líneas tradicionales ya presentes en la 
antigua ley n.38 ..... 

1.6. La le&islación actual La lc;y n 49/87" 

La nueva ley, que sigue vigente hasta hoy, preserva, integra y amplía en muchas panes 

la legislación existente, logrando mayor especificación en muchos aspectos. 

"Se anexa una traducción de la ley n.49/87 en lengua española 
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Los horizontes de la Cooperación italiana al Desarrollo se hacen más amplios. Integrada 

a las relaciones económicas según la ley n.3-sn9 (art.1}, la Cooperación es definida por 

la ley n.49/87, en su primer párrafo, como "parte integrante de la política exterior de 

Italia", indicando que sus objetivos son de solidaridad entre los pueblos y de total 

realización de los derechos fundamentales del hombre, según los principios enunciados 

por las Naciones Unidas y en el ámbito de los Convenios CEE-ACP. Reconociendo en 

esta fonna no sólo la necesidad de coordinarse con la Comunidad Econótnica Europea 

(como ya era previsto en la ley n.38n9, art. l y art.5}, sino también inspirándose en los 

principios y enunciados de la sede comunitaria (Ley n.49/87, artt.1 y 2). 

La ley n.49/87, en su artículo l, amplía de forma relevante el horizonte de las 

finalidades de la Cooperación italiana al desarrollo indicando entre sus objetivos el 

cumplimiento de las necesidades básicas, la preservación de la vida humana, la 

autosuficiencia alimentaria, la valorización de los recursos locales, humanos y 

ambientales, la actuación y la consolidación de los procesos de desarrollo endógeno, así 

como el crecitniento económico, social y cultural de los Países en Desarrollo. La ley 

destaca también la necesidad de mejorar la condición de la mujer, promoviendo su 

papel, así corno del niño. Forman parte de la estrategia de Cooperación las iniciativas 

con carácter extraordinario que hagan frente a situaciones de desastre natural u otras 

situaciones que pongan en peligro la vida de las poblaciones, o sea todas aquellas 

iniciativas que habían sido el objeto de la anterior ley n.73/85. 
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Por primera vez. se explicila que los fondos de la Cooperación no pueden ser utilizados. 

ni indireclarnente. para actividades de carácter militar. A este propósito, algunos han 

señalado que una política exterior coherente con los objetivos de Cooperación 

internacional destinados al desarrollo social de los Países beneficiarios. debería no sólo 

abstenerse de cualquier tipo de iniciativa en favor del comercio de armas. si no que 

debería también suspender los flujos de ayuda direcla o indirecla hacia aquellos países 

que adquiriendo annas o aumentando los gastos militares. limi1an la satisfacción de las 

necesidades básicas de su población. así como la adquisición desde en el exterior de 

maquinaria y equipos para el desarrollo del sistema productivo. " 

En cuanto a los instrUmentos financieros de Cooperación previstos por la nueva ley, 

éstos comprenden tanto las donaciones. como los créditos "en condiciones 

particularmente blandas". Además del canal bilateral y el multilateral. cabe señalar como 

por primera vez se menciona la utilización del canal "multibilateral" ."' Entre las 

actividades de Cooperación. la ley n.49/87 es mucho más orgánica y detallada que su 

antecesora señalando aspectos que. si bien algunos podían ser desarrollados en base a 

los enunciados de la ley n.3Sn9. al ser explicitados toman mucha más fuerza. Entre 

ellos hay que señalar las ya mencionadas actividades destinadas a la promoción social y 

cultural de la mujer; la adopción de programas de reconversión agrícola para 

obstaculizar la producción de la droga en los países en desarrollo; la promoción de 

programas de educación sobre temas del desarrollo en Italia; el sostén a los programas 

de información y comunicación que favorezcan una mayor participación de los pueblos 
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a los procesos de democracia y desarrollo de sus países. Cabe enfín, destacar como la 

ley hace propio el concepto de Cooperación Sur-Sur y se refiere a la conyuntura 

económica internacional sei\alando entre las actividades de cooperación, 

"la adopción de instrumentos e iniciativas, también de naturaleza financiera, 
que favorezcan los intercambios entre los Países en Desarrollo, la 
estabilización de los mercados regionales e internos y la reducción del 
endeudamiento". 

La nueva ley n.49/87 atribuye explícitamente al Ministro de Asuntos Exteriores la 

responsabilidad de la Política de Cooperación al desarrollo, al mismo tiempo que prevee 

un más articulado control parlamentario sobre las actividades de Cooperación. Cada ai\o, 

en función de la aprobación de la ley financiera, el Ministro para los Asuntos Exteriores 

presentará dos documentos: un reporte final sobre la Política de Cooperación 

desarrollada en el ejercicio financiero anterior y una relación previsional y programática 

conteniendo las propuestas y las motivaciones del Ministro sobre la prevista repartición 

de los recursos f"mancieros y sobre los instrumentos escogidos y las prioridades 

geográficas y sectoriales establecidas. El gobierno no favoreció la función de control del 

Parlamento durante todo el primer año de vigencia de la ley n.49/87 evitando el 

enfrentamiento sobre el tema o presentándose con relaciones y documentos inadecuados 

que obstaculizaron de hecho el control parlamentario.47 En base a las líneas del 

programa discutidas por el Parlamento se determinarán las direcciones generales de la 

Cooperación al desarrollo; una tarea que será de competencia de un nuevo órgano de 

gobierno: el Comité Interministerial para la Cooperación al Desarrollo, CICS (an.3). 

Este comité, presidido por el Ministro de Asuntos Exteriores como delegado del 

Presidente del Consejo de Ministros (jefe de gobierno), subraya una vez más la 
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integración de la política de Cooperación a la política exterior del país. Según la 

anterior ley n.38fl9, que consideraba a la Cooperación parte integrante de la política 

económica exterior, era el CIPES (Comité Intenninisterial para la Política Económica 

Externa) el órgano que tenía que formular las líneas políticas generales de la 

Cooperación. Fundamentalmente, el CICS, además de ejercer una imponante función de 

control, establece los criterios programáticos de la Cooperación para el desarrollo, 

detennina las prioridades geográficas y sectoriales, así como los instrumentos y la 

distribución de los recursos financieros entre Cooperación multilateral y bilateral y, en 

este ámbito, aquellos destinados a las iniciativas a carácter extraordinario (art.3). 

Será el Ministro de Asuntos Exteriores, en coordinación con el Ministro del Tesoro, el 

que promueva y coordine 

"en el ámbito del sector público, así como entre éste y el sector privado", 

las iniciativas de cooperación que, se especifica, no se podrán realizar en ausencia de 

un acuerdo con los Países beneficiarios. No obstante, la ley reconoce una posible 

excepción: aún faltando una solicitud del País interesado, podrán ser tomadas en cuenta 

aquellas solicitudes que, motivadas por exigencias de carácter humanitario, sean 

presentadas por Organizaciones No Gubernamentales (ON~) (art.5); sin especificar si se 

trate de ONG italianas o locales, dejando entonces abiertas ambas interpretaciones. 

Desde un punto de vista organizativo el órgano central de la Cooperación al desarrollo 

viene a ser la Dirección General para la Cooperación al Desarrollo en la cual confluyen 
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el viejo Pipanimento (creado por la ley n.38n9) y el FAI (según previsto por la misma 

ley n.73/85 que lo instituyó). Las actividades de Cooperación son reguladas por un 

Comité Directivo (ComjtatQ Djrezjqnale>, sobre la base de las políticas generales 

establecidas por el CICS. El Comité Direccional está integrado por los Directores 

Generales del Ministerio de Asuntos Exteriores y por representantes del Ministerio del 

Presupuesto, del Ministerio del Tesoro, del Ministerio del Comercio Exterior y del 

Instituto del Mediocredito central (art.9). El Comité Directivo previsto por la nueva ley 

presenta carácterísticas y funciones notablemente diferentes del órgano del mismo 

nombre previsto por la ley n.38n9. Entre las táreas de este importante órgano decisional 

se encuentra la aprobación de las iniciativas y específicamente: 

- la aprobación de todas las iniciativas de valor superior a 2000 millones de liras; 

- la decisión sobre la existencia de las condiciones para que las iniciativas puedan ser 

definidas extraordinarias, con excepción de áquellas que hacen frente a situaciones de 

calamidad natural; 

- la opinión sobre las iniciativas financiadas con créditos de ayuda, cuya aprobación 

definitiva es decidida por el CICS; asumiendo así, también las funciones que 

desarrollaba la Sección Especial del Comité Consultivo según la vieja ley n.38n9 

(art.15 - aprobación de iniciativas, convenios y contratos, etc.). 

El Comité Directivo no está integrado solamente por los Directores Generales del 

Ministerio del Exterior, sino también por sus homólogos de los Ministerios del Tesoro, 

del Presupuesto y del Comercio exterior, del Director General del Medjocredito 

Centra le. 
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La función de control social está desarrollada por un Comité Consultivo, previsto por la 

ley n.38n9. que reúne a representantes de varios sectores sociales como los de las 

administraciones del Estado (9), del Consejo Nacional de las Investigaciones <Consi¡:Jio 

Nazjonale delle Ricerche - CNR)(l), del Consejo Universitario nacional (1), de las 

Regiones (3), del mundo empresarial (penenecientes en panes iguales al sector público 

y al privado) (10), de las confederaciones sindicales (3) y de las ONG (5). Ellos 

expresan cuatro veces al año su opinión sobre las directrices trazadas por el Comit6 

Directivo y analizan periódicmnente los diferentes sectores de la Cooperación a través 

de Grupos de Trabajo, transmitiendo sus evaluaciones al Parlamento. Una específica 

Comisión para las Organizaciones No Gubernamentales, se expresa sobre asuntos e 

iniciativas relacionados con dichas Organizaciones (~t.8). 

La Dirección General para la Cooperación al Desarrollo conserva y vé ampliada la 

autonomía financiera propia del viejo Depanamento (art.15), mientras que una especial 

Unidad Operativa para las iniciativas con carácter extraordinario (an.11) integra las 

funciones y la dinámica financiera del ex F Al 

Las funciones de identificación, instrucción, formulación, evaluación y monitoreo de los 

programas de Cooperación penenecen a las atribuciones de una Unidad Técnica Central, 

formada por un núcleo de 120 expenos y dirigida por un funcionario de carrera 

diplomática (an.12). El número de expertos establecido por ley es seguramente 

demasiado limitado, si se compara con el número de técnicos empleados para funciones 

similares por las agencias de Cooperación de otros países europeos: tres veces mayor en 
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Alemania para una asignación de fondos parecida; el doble en Holanda cuyo 

compromiso financiero para la Cooperación es la mitad del italiano; el mismo número 

en Noniega donde la Cooperación tiene un presupuesto que es la cuarta parte del 

italiano .. Hasta la fecha de compilación del presente trabajo. la Unidad Técnica 

Central no cuenta con el número de expertos previstos por la ley. recurriendo en gran 

medida al personal de otras administraciones y a contratos externos o prorrogando 

situaciones laborales que la nueva ley supuestamente derogó ... 

En los Países declarados prioritarios por el CICS~ se constituirán también Unidades 

Técnicas Periféricas estrechamente vinculadas al trabajo de la Unidad Técnica Central 

con la cual deberán colaborar en la identificación, la ejecución. el monitoreo y la 

evaluación de las iniciativas de Cooperación (art.13). 

El importante papel de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que la ley del 

1979 había sistematizado (Ley n.38. art.37). es retomado por la nueva ley que lo 

valoriza ulteriormente. El reconocimiento de idoneidad a las ONG. en base a la ley 

(art.28), permite a éstas actuar en el ámbito de la Cooperación según dos posibles 

modalidades: como ejecutoras de iniciativas gubernamentales. enteramente financiadas 

por la Dirección General para la Cooperación al Desarrollo (DGCS) e incluidas en los 

acuerdos bilaterales o realizando actividades propias de Cooperación a través de 

programas "privados" por los cuales pueden recibir del Ministerio para los Asuntos 

Exteriores una contribución de hasta 70% del valor de la iniciativa misma (art.29). Para 

esta segunda posibilidad. la ley anterior preveía un techo máximo de c~ntribución del 



Capitulo 111 243 

50% (Ley n.38, art.37). La imponante función social atribuida a las ONG es subrayada 

por algunas significativas disposiciones de carácter fiscal. Las actividades de 

Cooperación desarrolladas por las ONG se consideran, para los fines fiscales, de 

naturaleza no comercial; la adquisición o la importación de bienes para su envío al 

exterior en el ámbito de programas de Cooperación no pagan IV A; las contribuciones y 

las donaciones a las ONG efectuadas por personas físicas o jurídicas, son deducibles del 

ingreso neto imponible de éstas (an.30). A la figura de "voluntarios en servicio civil", -

formalizada desde 1966 e integrada en la legislación orgánica de Cooperación con la ley 

n.1222171 y sucesivamente con la ley n.38- la nueva ley asocia, en las iniciativas 

conducidas por las ONG, la figura del Cooperante como la de una persona de adecuada 

experiencia, contratado por las ONG por un período de tiempo inferior a dos años (que 

es el mínimo requerido a los voluntarios) con funciones de responsabilidad técnica y 

administrativa. 

Respecto a la asignación de fondos para la Cooperación al Desarrollo, la ley n.49/87, 

art.37, establece que será fijada anualmente a través de la ley financiera del Estado. 

La ley n.49/87 mantiene la división técnica y organizativa existente en la normativa 

anterior entre los medios financieros relacionados con la concesión de créditos (EQndQ 

m1illiYs2 Ministerio del Tesoro) y áquellos, destinados a las actividades de 

Cooperación en términos no reembolsables (donaciones) <Fondo Speciale dj 

Cooperazjone - Dirección General para la Cooperación al Desarrollo). 
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La concesión de créditos de ayuda, retoma en gran medida la nonnativa establecida con 

ley n.227n7; el Ministerio del Tesoro, sobre la base de una deliberación del C.I.C.S., 

autoriza el Medjocredjto Centrale a otorgar dichos cn!ditos financieros con condiciones 

ventajosas utilizando un específico Fondo revolvente (Fondo rotatiyo presso U 

Mc;diocredito centra!e>. Hay que señalar que la otorgación de los créditos de ayuda ya 

no está condicionada por la participación italiana a los programas y proyectos así 

financiados, al contrario, ahora se indica la posibilidad de utilizar los créditos para 

financiar también parte de los costos locales, para la adquisición de bienes en terceros 

países y para promover la Cooperación entre los países en vías de desarrollo (art.6). 

Respecto al instrumento del crédito de ayuda la ley introduce otro aspecto interesante: 

la posibilidad de que se concedan 

"créditos blandos a empresas italianas, financiando parcialmente su cuota de 
capital de riesgo en empresas mixtas (conocidas como jojnt yemures) en los 
países en desarrollo con la participación de inversionistas, públicos o 
privados del País destinatario" (art.7}. 

Esta, ha sido definida por un representante de la Confindustria (Confederación nacional 

de la empresa privada}, como la "única verdadera innovación" introducida por la ley 

n.49/87 ,"° que puede representar en los hechos un puente más explícito ofrecido por la 

Cooperación a la penetración comercial en los países en vías de desarrollo. 

Quedan a cargo del Ministerio del Tesoro las relaciones con los bancos y con los 

fondos de desarrollo con carácter multilateral, asegurando la participación financiera en 

los recursos por parte de dichos organismos y la concesión de las contribuciones 
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obligatorias para los demás organismos multilaterales de asistencia a los países en 

desarrollo, incluida la Cooperación de la Comunidad europea (art.4). 

Todos los demás medios financieros para la actuación de la ley n.49/87 se 

encuentran constituidos en el Fondo Speciale pcr la CoQperazjone allo Syjluppo 

administrado con autonomía contable y administrativa por la Dirección General para la 

Cooperación al Desarrollo. Este Fondo, como se recordará, fue introducido por la ley 

n.38n9 (art.12) y el nuevo texto reproduce casi integralmente el anterior. 

Entre las "Disposiciones transitorias y finales" de la ley n.49/87 (art.38) se señala que al 

cabo de dos meses de la entrada en vigor de la ley se publicarán las relativas normas 

de ejecución; sin embargo las normas fueron publicadas el 12.4.1988 51 , a más de un 

año de la promulgación de la ley n.49/87, y son actualmente vigentes. 

Los años 1988 y 1989 fueron identificados entonces como años de transición, 

caracterizados por la continuación o comienzo de iniciativas cuyas actividad negociadora 

e instructora fuédesarrollada anteriormente por el ex-Dipanimento y por el FAI. Se 

consideró que los nuevos compromisos intergubernamentales asumidos a raíz de las 

estrategias establecidas por los Organos Colegiados instituídos por la nueva ley n.49/87 

podrían comenzar a surtir efectos significativos en el bienio 1988/'89. •2 Después de 

dos años desde la erogación de la ley n.49/87 la situación estructural de la 

Cooperación italiana es tan dramática que ya se piensa en nuevas soluciones 

legislativas.•• 
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1.5. Al¡:ynas n;flegiones El pasado el presente y las nueyas tendencias 

En el curso de los años 80 Italia ha alcanzado en términos legislativos. y como veremos 

más adelante también en términos financieros, el estándar de una moderna Cooperación 

al desarrollo. aunque sin quedar libre de contradicciones. En los textos legislativos se 

han venido reflejando por ejemplo los contrastes entre las dos almas de la Cooperación 

italiana al desarrollo: 

"la asistencial 
comercial" .,54 

y solidarístico-humanitaria y aquella mercantilístico-

y el polarismo entre política económica y política exterior como ámbito de pertinencia 

de la política de Cooperación al desarrollo. En este sentido. ha venido tomando más 

fuerza la idea de que la Cooperación al desarrollo es parte de la política exterior; un 

principio que se refuerza en el primer artículo de la ley n.49/87. al adoptarse los 

objetivos de los organismos internacionales y se confiando la gestión de las actividades 

de Cooperación al Ministro del Exterior. La influencia de las componentes de política 

económica muestra una tendencia creciente en la determinación de la política italiana 

para el desarrollo a partir de Ja ley n.227n7 reflejándose sobretodo en la ayuda 

financiera. La responsabilidad de la Cooperación financiera está en las manos del 

Ministro del Tesoro desde 1977, confirmándose también en la actual ley n.49/87 y se 

manifiesta aún más por la mayoritaria presencia de representantes de la política 
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económica en el CICS, máximo órgano directivo de la Cooperación.· 

El conttaste entte el espíritu solidario y los propios intereses económicos se manifiesta 

también en los 80. Por un lado un fuene movimiento de opinión llevó a incluir entre 

los objetivos de la Cooperación italiana los intereses de los países en desarrollo, tales 

como su crecimiento económico, social, tecnológico y cultural, la resolución de sus 

necesidades básicas, la atención a los problemas del medioambiente, la promoción de la 

participación de las mujeres en el proceso de desarrollo. Al mismo tiempo, no obstante 

la Cooperación venga a ser "pane integrante de la política exterior", en el nuevo texto 

de ley la atención a los interc5ses económicos italianos se refleja también en los 

contenidos conceptuales de la Cooperación "multibilateral" y en la formalización de las 

"empresas mixtas''. 

Otto elemento positivo lo constituye, por ejemplo, la tendencia a aumentar la capacidad 

de conttol del Parlamento, la obligación del Ejecutivo a dar cuenta constantemente sobre 

la situación de la Cooperación y la implementación de algunos insttumentos 

infonnativos para un acceso público a los datos concernientes a la Cooperación (banco 

de datos). 

No es poco significativa la afirmación explícita, inttoducida por la ley n.49/87 (art. l), 

de que 

"las asignaciones para la Cooperación al desarrollo no pueden ser utilizadas, 
directamente o indirectamente, para financiar actividades de carácter militar". 

"El ClCS está presidido por el Ministto de Asuntos Exteriores en representancia del 
jefe de gobierno y lo componen los Ministros del Presupuesto y Programación 
Económica, del Tesoro y del Comercio Exterior. 
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Tanto la ley n.1222/71 (an.11), como la más reciente n.38n9 (art.18) admitían la 

posibilidad de utilizar personal italiano militar para las iniciativas de Cooperación, 

aunque en ambos casos se señalara que el personal 

" .. no puede en ningún caso ser empleado en operaciones policiales o con 
carácter militar"(ley n.1222n1 an.12 y ley n.38n9 anl9}. 

Pero, al no haberse llegado a condicionar la ayuda intergubernamental según criterios 

sociales (por ejemplo condicionándola al respeto de los derechos humanos}, queda 

abiena la posibilidad de que los países beneficiarios de la ayuda, utilicen para gastos 

militares fondos públicos ya presupuestados para obras sociales." 

Los mayores cambios estructurales de los años 80, de la Cooperación italiana al 

desarrollo se han dado con el "experimento" del FAI instituido por la ley n.73/85. La 

fragmentación organizativa y de contenido que se dió, f"ué reabsorbida sólo con la 

erogación de la ley n.49/87, que conserva la posibilidad de ejecutar iniciativas 

"extraordinarias" con la institución de dos oficinas específicas en el ámbito de la 

Dirección General para la Cooperación al Desarrollo y hace propias las bases 

conceptuales de los proyectos integrados. Aún así, la experiencia de la autonomía 

administrativa y ejecutora del FAI, en gran medida consecuente con las situaciones de 

política interna, dejó abieno el debate sobre las posibles formas organizativas de la 

Cooperación. Mientras, se encuentra atrasada la aplicación correcta e integral de la ley 

n.49/87, y se ha evidenciado la carencia de la estructura administrativa gestional que ahí 

se plantea. Al menos ya se han adelantado nuevas propuestas, como las de la creación 

de una "Agencia" que si por un lado se justifican con la necesidad de alcanzar mayor 

eficiencia en la gestión de los fondos destinados a la Cooperación al desarrollo, en los 
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hechos no dejan de ser el resultado de juegos internos de poder entre las fuerzas del 

gobierno."" 
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2. La Ayuda Pública al Desarrollo CAPP> de ItaUa sus instrumentos y su evolución 

2.1. Un panorama ¡enera} 

La ayuda pública al desarrollo se realiza concretamente en varias formas y por medio 

de diversos insttumentos. 

Fundamentalmente se distinguen dos canales principales a través de Jos cuales la ayuda 

llega a los Países en Desarrollo: el canal bilateral y el multilateral. 

La Cooperación bjlateml es ejecutada directamente por el país donador y definida por 

acuerdos y negociaciones con los países beneficiarios interesados. Las iniciativas 

promovidas a través del canal bilateral, a su vez, pueden utilizar el insttumento de la 

donaciónº y el del crédito de ayuda"º. 

La Cooperación multilateral es Ja participación en Ja Cooperación por parte organismos 

internacionales que operan en el sector, o también puede ser aquella ejecutada por más 

ºtambién definido como créditos no reembolsables, unilaterales o a fondo perdido y 
"m:an.t" utilizando la terminología anglo-sajón 

también definidos créditos blandos; se trata de préstamos con condiciones 
particularmente favorables en términos de tasa de interés, años de gracia y 
duración 
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Estados a través de acuerdos para el desarrollo de programas comunes. El grutl 

multilateral incluye la participación al capital de bancos y fondos internacionales, las 

contribuciones financieras a los organismos internacionales y a los programas de la 

Comunidad Económica Europea en el campo de Ja Cooperación. Las contribuciones 

pueden ser obligatorias o voluntarias, consecuentes con Ja adhesión de Italia a los 

mismos Organismos Internacionales o a Ja subscripción de convenios y tratados 

internacionales. 

La ayuda multilateral se realiza esencialmente a través de transferencias financieras. 

Recientemente, enfín, se ha ido desarrollando la utilización del canal "multi-bilateral"; 

donde los financiamientos a los organismos internacionales son destinados a proyectos 

específicos definidos bilateralmente." 

Si se examinan los flujos financieros debidos a la Ayuda Pública al Desarrollo de Italia 

hacia los PVD, desde los orígenes, se observa como en términos absolutosºº éstos se; 

han mantenidos estables (con la curiosa excepción del año 1957) hasta Ja segunda mitad 

de los años sesentas. Hemos visto que durante los años 60 Italia estaba todavía 

concentrada en problemas internos de reconstrucción y de desarrollo económico. En ese 

ºse trata en otras palabras de un canal "trilateral" donde las panes son 
representadas por: el país donador, un país (o un conjunto de países) beneficiario 
y uno o más organismos internacionales donde el proyecto responde a las 
prioridades geográficas y sectoriales del país donador 

En millones de dólares U.S. al cambio de cada año 
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período en el cual los principales países con economía de mercado se dotan de medios 

prcsupucstales y administrativos indispensables para una política de Cooperación al 

desarrollo, sin embargo en esa 4!poca. encontramos que Italia carece de ambos. A pesar 

de esto, en el ánlbito de la OCDE Italia ya participaba en todas las discusiones relativas 

a la evolución de las políticas de ayuda al desarrollo, como miembro (desde su 

formación) del Grupo para la Ayuda al Desarrollo IDevclopmcot Ajd Group - DAG)º y 

sucesivamente del Comit4! de Ayuda al Desarrollo, CAD CDcveJQpment Ajd Conunittee -

DAC). En los últimos años de los 60 d4!cada Italia comienza una tímida 

experimentación legislativa, en parte dir4!ctamcnte ligada a la experiencia colonial en 

Somalia y en parte ino..;.adora. 57 En aquellos años se trataba en medida predominante de 

contribuciones (obligatorias) al capital de los Organismos de las Naciones Unidas y de 

las Instituciones Financieras Internacionales. Es entonces cuando, se empieza a notar una 

leve tendencia al aumento de la APD. En 1971 se establecen las bases legislativas y 

organizativas exclusivamente para la Cooperación t4!cnica.'" mientras que otros 

elementos de la ayuda siguen siendo administrados en forma inorgánica y fragmcntaria

y quedando fuera la Cooperación financiera (que será introducida por primera vez en 

1977).59 Una de las características preminentes de la APD de Italia en los años 70 es 

un apone financiero muy limitado en proporción del PIB, que se mantiene 

constantemente por debajo del promedio de los países del CAD. En esos años, los 

ºEl DAG se reune por primera vez en 1960 bajo la presidencia del representante 
italiano, el Embajador Egidio Onona 

la cooperación multila1eral por el Ministerio del Tesoro y la ayuda 
alimentaria por el mismo Ministerio y por el Ministerio de la Agricultura 
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recursos destinados a Ja APD por los países del CAD tienden a disminuir. Es sólo a 

partir de 1980 que la Cooperación italiana asume características cualitativas y 

cuantitativas progresivamente más relevantes 

(Tab.ID.1.a; Fig.IIl. 1; Tab.ID. 1.b; Fig.III.2). 

En 1980 se rcgisua. también en términos de porcentaje del Pm una decidida inversión 

de tendencia, que se mantiene hasta 1988. El rápido crecimiento de la APD italiana 

coincide con el f"uene aumento de las asignaciones para ese fin aprobadas por el 

Parlamento a partir del año 1980/81 con la erogación de la ley n. 38n9 (Tab.111.1). 

Analizando la evolución de la APD de Italia como proporción de la APD total de los 

países del CAD, se observa que se ha mantenido constante por debajo del 2,5% hasta 

1980 (con la excepción de 1957), cuando alcanzó el 3,91%. para alcanzar el 6,55% en 

1986 (Tab.111.l.a; Fig.Ill.3); en ese mismo año la APD italiana (0,40%) superó el 

promedio CAD (0,35%) en términos porcentuales del Pm (Tab.111.1.b; Fig.III.2). 

Por Jo visto, en la historia de la ayuda pública al desarrollo de Italia las fases 

legislativas anteriormente descritas coinciden con otras tantas fases identificables en la 

evolución cuantitativa del volumen de los apones correspondientes, marcándose un 

cambio radical a partir de 1980. Para subrayar en este sentido la dimensión del esfuerzo 

financiero italiano en la APD, vale la pena recordar que durante casi todo el período 

estudiado"" Italia ha registrado el ingreso per cápita más bajo entre los miembros del 
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CAD. 

Examinando más de cerca la d6cada de los setenta. (Tab.Ill.3; Fig.W.4.a) mienuas se 

observa (en tEnninos de porcentaje del PIB) una tendencial reducción de la APD 

italiana. al considerar los flujos financieros globales de Italia hacia los PVD. o sea. 

incluyendo los aportes financieros públicos en condiciones de mercado y los aportes 

privados. se observa una evolución diferente. Hasta 1974 los apones privados se 

reducen en términos absolutos y relativos, para subir desde entonces considerablemente, 

aunque no línealmente. Los flujos financieros globales. alcanzan así ya en 1978 el 

correspondiente promedio CAD. superándolo en 1979. 

Durante la década de los 80 hubo una reducción de los flujos financieros globales de 

los países industrializados hacia los PVD. Según datos de la OCDE estos pasaron de un 

valor nominal de 75.356 millones de dólares en 1980, a un valor nominal 69.970 

millones de dólares en 1987; la diferencia es mucho más significativa cuando se analiza 

en términos de valores realesº (86.230 millones de dólares en 1980 y 61.097 en 1987). 

Esta disminución fué condicionada por la reducción de todos los apones en condiciones 

de mercado (incluídos los apones públicos). mientras que la ayuda pública aumentó, 

tanto en términos absolutos, como en términos relativos (de un 36% en 1980 a un 59o/o 

en 1987).61 

ºEn precios y tasas de cambio de 1986 deflaccionados por el deflactor total del 
PIB 
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Por lo que se refiere a Italia. (Tab. 111.3; Fig.IIl.4) las transferencias italianas hacia los 

PVD han tenido durante la década de los 70 el predominio del sector privado. hasta en 

proporciones diez veces superiores respecto a la APD (1979), determinando así en gran 

medida la evolución de los flujos financieros globales. 

El significado del importante monto de esos apones financieros hacia los PVD. puede 

encontrarse. en el hecho que los mismos estaban destinados de todos modos a regresar 

rápidamente a través del mecanismo combinado de algunas formas de créditos para la 

exponación. cuyas condiciones habían favorecido la venta ~ ("créditos atados").62 

A partir de 1980 se observa una tendencia fluctuante y después de haber alcanzado el 

máximo histórico en 1982 (4.966 rnillones de dólares). los flujos financieros globales se 

reducen progresiva y considerablemente hasta 2.019 millones de dólares en 1987 

(aproximándose a los valores de 1977: 2.001 millones de dólares). La reducción en el 

caso de Italia. se debe exclusivamente a la fuene caída de los apones privados a partir 

de 1983 (hasta hacer negativo el flujo neto en 1986) que ha sido compensada sólo en 

parte por el considerable aumento de la componente de ayuda (APD) y por los otros 

apones del sector público (en condiciones de mercado) (Fig. 111.4.b).61 

En los años 80 las asignaciones para la Cooperación al desarrollo se han decuplicado, 

pasando así la APD de Italia. en términos de flujos financieros netos. del último al 

quinto lugar. entre los países del CAD. No obstante, si el apone se evalúa en 
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proporción al Pm. Italia se encuentra colocada sólo a nivel intermedio. Entre 1980/81 y 

1985/86 Italia ha sido el país que ha registrado el mayor incremento promedio anual de 

la APD (18,lo/o). El importante aumento se debe en un 28,lo/o a la fuenc devaluación 

del dólar respecto a la moneda italiana. Si se comparan los montos nominales erogados 

en liras. el aumento se reduce en un 70,9o/o y si se evallla en términos de valor real, en 

precios constantes de 1985, llegamos a establecer que el valor de la APD italiana subió 

entre 1985 y 1986 en un 57,9%. De todos modos es un incremento considerable. debido 

por un lado a contribuciones de medida excepcional hacia los organismos intemacionales 

y. por otro lado, a la ayuda bilateral. sobretodo a los fondos destinados por el FAI al 

Africa sub-sahariana ... 

El nivel de la APD en proporción al PIB alcanzó el 0,4% en 1986, pero se redujo al 

0,35% en 1987. En gran parte esta disminución se debió a la reducción de casi un 

tercio de la ayuda multilateral (Fig.111.5) del nivel excepcional alcanzado en 1986. Las 

contribuciones bilaterales también se redujeron en términos reales. La reducción global, 

no pudo ser compensada por los considerables aumentos en los créditos de ayuda y en 

los fondos destinados a "ayudas para programas" (capitales no reembolsables destinados 

al desarrollo general del país y para el "ajuste estructural")."" 

La tendencia actual. al contrario no parecería respetar las proyecciones elaboradas hasta 

1988 y las intenciones del gobierno italiano que ha comunicado al OCDE su intención 

de elevar la proporción APD/PIB por arriba del 0,40% en los próximos años. La meta 

del 0,35% en la relación APD/PIB que el gobierno italiano se había fijado para 1983. 

fue alcanzada por primera vez sólo en 1986. Más difícil aún será alcanzar la meta de 
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0,7% fijada, en 1980,66 para el final de Ja década. Meta que el gobierno italiano en 

1982, frente al Parlamento, se había comprometido a alcanzar antes.67 Analizando los 

últimos datos disponibles.. aparece que en 1988 la proporción fué de 0,39%. Mientras, 

que calculándola sobre la base de las asignaciones," la estimación fué de 0,41 %. Para 

1989 el monto global asignado a la Cooperación al desarrollo ha sido inicialmente (Ley 

financiera del Estado de 1988) de 4.648 mil millones de liras, que la Ley financiera del 

Estado de 1989, ha disminuido, en el contexto de una maniobra global para reducir el 

gasto público, en 4.398 mil millones de liras'', por primera vez en la década, hasta en 

términos nominales el monto global de fondos destinados a la APD se ha achicado 

respecto al valor correspondiente del año anterior. Se calcula que la relación: 

"asignaciones de Ja APD"/PIB se bajará a un 0,37%."" La misma Ley financiera de 

1989 fija además las asignaciones para la APD para los años 1990 y 1991: 

respectivamente 4.667 (que Ja Ley financiera de 1988 había fijado en 4.867) y 4.867 

billones de liras. Si estas asignaciones son confirmadas por la ley financiera de 1990, en 

términos reales el volumen de las asignaciones se quedará estacionario y podría hasta 

disminuir (se trata de un aumento nominal del 6,1% frente a una rasa de inflación 

programada de 5,8%, con tendencia a subir según las proyecciones más recienres).70 

'la proporción APD/PIB según indicaciones de Ja OCDE se calcula sobre la base 
de los monros efec1ivamen1e gasrados. Urilizando las asignaciones, el daro 
definitivo podría resullar significarivamenre diferenre. 

Apróximadamenre US$ 3.258 al cambio medio vigeme de 1350 liras por 
US$ l.-
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Al examinar en el detalle las asignaciones para la APD y sus compromisos y gastos 

respectivos (Tab. m.2) se observa que para los años 1986 y 1987 los valores relativos a 

los compromisos superan a los de las respectivas asignaciones. e indican también un 

proceso de acumulación: los fondos asignados, no utilizados. se sumaron a las 

asignaciones del año siguiente, permitiendo así para ese año un compromiso y, 

consecuentemente, un gasto superior al 100% de las asignaciones. Este fenómeno es 

especialmente evidente por lo que se refiere al Fondo di Cooperazjone y ,para 1986, al 

FAI. En este último caso el fenómeno se atribuyó a una criticada lenta fase de arranque 

de la nueva estructura instituida por la Ley n.73/85 para enfrentar, supuestamente, de 

modo rápido a la elevada mortalidad por hambre de las poblaciones del Sahel y con ese 

fín dotada de amplia autonomía decisional y financiera. 

2.2. La Cooperación bilateral 

La figura m.5 muestra la evolución de los aportes bilaterales y multilaterales de la APD 

de Italia desde 1970 hasta 1988.º 

La componente multilateral de los aportes destinados a la APD fluctuó fuertemente, 

manteniéndose a partir de 1974 siempre arriba del 50% acercándose en algunos años al 

100% de la APD total (1974). En los años 80 se evidencia una fuerte tendencia a 

ºPara mayor detalle véase la tabla 111.12 
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priorizar la ayuda bilateral, que de un 8,2 % del total de la APD en 1979, pasó a 

constituir el 76% en 1988. Las indicaciones del CIPES en 1979 todavía indicaban como 

prioritario el canal multilateral.71 Pero, ya en 1980 se reconoció la necesidad de destinar 

una cuota creciente de la APD al canal bilateral, favoreciendo al mismo tiempo el canal 

multibilateral.72 De todos modos es evidente que el crecimiento de la ayuda bilateral no 

corresponde a una reducción en términos absolutos de los apones multilaterales, ya que 

estos también casi se triplicaron en el período examinado . .,. Más recientemente el CICS 

al dar las nueva directrices de la Cooperación italiana para el desarrollo, fijaba en 40% 

el monto global de la APD, como el límite máximo para los apones multilaterales.74 

El análisis oficial de la situación75 reconoce como fenómenos determinantes durante la 

década de los ochenta: 

una disminución sensible en términos reales de los precios de casi todas las 

materias primas y un fuene empeoramiento de las relaciones de intercambio entre 

PVD y países industrializados; 

las dificultades para los PVD para exponar sus productos agrícolas e industriales 

en razón de las difundidas medidas proteccionistas de los países del None; 

un período de altas tasas de interés en los primeros años 80 que hizo difícil 

recurrir al instrumento del crédito para financiar infraestructuras e inversiones con 

baja rentabilidad; 

fuenes fluctuaciones de la paridad monelaria (en especial del dólar) con una 

mayor dificullad en la planificación económica; 
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la gravísima crisis de la deuda en los últimos años; 

las polCticas que no han favorecido la producción agro-alimentaria, acentuando Ja 

dependencia de algunos países de las imponaciones y de Ja ayuda alimentaria; 

el sensible empeoramiento de las infraesrructuras socio-económicas de base y de 

las capacidades productivas causado por Ja carencia de Jos recursos financieros y 

técnicos que los PVD no están en condición de destinar a su renovación y 

manutención; 

situaciones conyunturales excepcionales , como la sequía que afectó a muchos de 

los países africanos durante la primera mitad de Jos 80; 

los problemas de inestabilidad interna y regional, a menudo exasperados por 

factores inherentes el enfrentamiento Este-Oeste, que han obligado a muchos países 

a destinar ingentes recursos para su defensa. 

Estos factores habrían contribuido por un lado, a determinar la brusca caída de los 

flujos financieros globales (ayuda, créditos comerciales, créditos para la exponación e 

inversiones) de los países industrializados hacia los PVD, y por otro, a acentuar las 

diferencias entre un grupo de países cuyo proceso de desarrollo ha sido interrumpido, 

observándose en algunos casos un retroceso, respecto a otro grupo de países que, al no 

haberse visto involucrados en la crisis de la deuda, continúa desarrollándose. La nueva 

situación habría así puesto en evidencia Ja necesidad de: 

reorientar los flujos de ayuda hacia Jos países más golpeados por la actual 

conyuntura, que no son solamente los más pobres (entre los cuales los de América 
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Latina), que en el pasado no habían recibido ayuda sino en medida muy limitada; 

empleo de la ayuda para funciones nuevas, anteriormente absolvidas por los flujos 

financieros con carácter comercial, hoy muy reducidos; se observa en consecuencia 

la expansión de varias formas de ayuda hacia las balanzas de pagos <commodity 

ajd prolPJlID ajd. etc ); así como una 

utilización de la ayuda para estimular la reanudación de los flujo;; financieros 

normales. En este contexto serán a ser consideradas aquellas formas de ayuda que 

favorecen las inversiones sin crear endeudamiento (joint vemures). 

El análisis italiano de la situación lleva a concentrar la ayuda en términos geográficos. 

El concepto de "Programas país" <ProlPJlmma ¡mese) ya utilizado desde 1980 en los 

documentos oficiales italianos,76 se transforma en directriz con la resolución del CIPES 

del 29.10.1982, que invita a la formulación de un número restringido de "Programas 

país".77 Aunque nunca ha sido aplicada, esta metodología debería llevar a una menor 

dispersión de la ayuda y una consecuente concentración en áreas y sectores de mayor 

prioridad, pero también "obedeciendo de esta forma a exigencias de política exterior" de 

acuerdo a una planificación plurianual.''" En este contexto, Italia comienza a apoyar las 

políticas de ajuste estructural que algunos países estan realizando de acuerdo a las 

indicaciones de otr0s donadores bilaterales y multilaterales.79 Para Italia la ayuda sirve 

en estos casos para minimizar los costos sociales de aquellas políticas que, se reconoce, 

" .. comportan a menudo sacrificios no indiferentes para importantes estratos 
de las poblaciones interesadas"."º 
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La opción de los instrumentos financieros a utilizar en las relaciones de Cooperación 

deberían depender según la normativa actual, de las características de los países 

beneficiarios en el marco de las prioridades geográficas y sectoriales establecidas. 

Para las iniciativas dirigidas a países en desarrollo de mayor ingreso o cuya capacidad 

de crecimiento se armoniza con la integración a la economía italiana, las directivas del 

CICS ofrecen la posibilidad de utilizar un conjunto de diferentes instrumentos, inclusive 

aquellos de carácter comercial, relativos a financiamientos con condiciones de mercado. 

2.2.1.Las donaciones 

Para agilizar la gestión de las actividades de Cooperación. la ley n.38/79 (art.12) 

instituyó, para financiar las donaciones. el "Fondo speciale per la cooperazione allo 

sviluppo''. que la nueva ley n.49/87 (an.14) mantuvo sin substanciales modificaciones.•• 

En las indicaciones ofrecidas por la normativa italiana más reciente, las donaciones son 

utilizadas para responder a las necesidades básicas de las poblaciones (salud, 

alimentación. etc.); para la realización de estudios de viabilidad y proyectos ejecutivos; 

para el suministro y para la realización de instalaciones. equipos y servicios; para la 

realización de programas de formación técnico-profesional y universitaria, tanto en el 

país como en Italia, y para la investigación relacionada con la difusión de los 
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conocimientos técnicos y con la innovación tecnológica. También el apoyo a las 

iniciativas realizadas por las Organizaciones No Gubernamentales, es financiado con 

estos fondos. 

El uso del instrumento de la donación asume especial relevancia en los países menos 

adelantados, o que no estén en grado de hacer frente al servicio de los créditos de 

ayuda. Además, pueden efectuarse con fondos no reembolsables proyectos 

infraestructurales o productivos que necesiten la ejecución de obras, incluyendo los 

servicios para los asentamientos básicos y los programas integrados agro-industriales. En 

el mismo caso la donación puede ser utilizada como ayuda a la balanza de pagos y 

para financiar los gastos locales, tanto para la adquisición de materias primas y bienes 

instrumentales locales, como para favorecer la ocupación. 

Las asignaciones, los compromisos y las erogaciones para el Fondo dj Cooperazjone han 

representado durante esta década la componente tanto de la APD bilateral, cómo de 

aquella global, que más ha crecido. Los gastos del Fondo dj eooperazjone han 

representado desde 1981, aproximadamente el 50% o más (consistentemente a partir de 

1985), de las erogaciones totales para la ayuda bilateral, observándose cieno contraste 

con las asignaciones que han favorecido el Fondo Rotativo en varios años (Tab.111.2.a y 

Tab.llI.2.b y Fig.111.6) 

2.2.1.1. La C 00peración técnjc11 
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Dentro de la ayuda bilateral.una componente fundamental del capítulo "donaciones" 

siempre ha sido la Cooperación t~nica. Los fondos destinados a la "Cooperación 

técnica"82 aumentaron en fonna progresiva durante todo el período estudiado (1970-

1987). Esta progresión no se observa cuando los recursos destinados a la Cooperación 

técnica se consideren en proporción al total de los recursos financieros destinados a la 

ayuda bilateral ó, más adecuadamente, como proporción de las donaciones.03 En ambos 

casos se evidencian dos variaciones imponantes. La primera (1972) registra un 

considerable aumento relativo de los fondos de Cooperación técnica y coincide con la 

erogación de la ley n. l 222n 1 que, como se recordará, estructuró por primera vez las 

actividades italianas de Cooperación, dando un especial impulso a la Cooperación 

técnica. La segunda, al contrario muestra una progresiva disminución a partir de la 

reorganización de la Cooperación italiana al desarrollo a raíz de la erogación de la ley 

n.38n9, explicándose con la introducción de nuevos instrumentos financieros favorecida 

por aquella ley, en especial por lo que se refiere a la concesión de créditos de ayuda 

(Fig. 111.7). 

En correspondencia con el aumento de los recursos financieros destinados a la 

Cooperación técnica, se registró un aumento tanto en el número de los becarios de los 

PVD, como en el número de personal voluntario o expeno enviado en los países 

beneficiarios (Tab.III.5; Fig.111.8) 
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2.2.1.2. La ayuda aUmentaria 

La ayuda alimentaria constituye la más antigua de la formas de ayuda. Al final de la 

Il Guerra mundial los Estados Unidos habían acumulado ingentes reservas de alimentos 

• en especial de trigo, que destinaron a Europa en el contexto del Plan Marshall y en 

parte a los PVD como ayuda alimentaria internacional." La utilización de los excedentes 

como ayuda alimentaria se transformó inmediatamente en un mecanismo muy utilizado 

por los grandes productores de cereales, manteniendo así elevados los precios de los 

mismos cereales en el mercado y al mismo tiempo que abría nuevas salidas comerciales 

para sus productos. Aquí, es preciso subrayar que en los años 50, los PVD vivían en 

una situación de relativa autosuficiencia alimentaria y en cualquier caso no estaban en 

grado de expresar una significativa demanda en el mercado internacional. 

La ayuda alimentaria fue estructurada establemente con el Acuerdo Internacional sobre 

el trigo Omernarional Grajo Arraneement - IGA) en 1949. cuya principal preocupación 

ha sido la eliminación de los excedentes de la producción de los mayores países 

productores y la estabilización de los precios internacionales. 

En seguida, la ayuda alimentaria fue normatizada por el convenio de Washington (1980) 

que hizo suyo el objetivo fijado por la Conferencia Mundial de la Alimentación ( 1980) 

en el sentido de destinar a los PVD por los menos 10 millones de toneladas anuales de 
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trigo y otros cereales. La ayuda, a la cual se compromete todo país miembro del 

Convenio de Washington, en razón de un mínimo porcentaje anual, puede ser entregado 

directamente en cereales, o en divisas para la adquisición de cereales para el país 

beneficiario. La cuota de cereales también puede ser vendida al país destinatario a 

cambio de una suma de dinero no transferible, ni convertible en divisas o en 

mercaderías utilizables por el país donador; enfín los cereales podrán ser vendidos a 

crédito con condiciones financieras inferiores a las del mercado. 

De lo descrito se deduce la extrema variabilidad del elemento de liberalidad de la ayuda 

misma. 

A través del Convenio de Washington la Comunidad Económica Europea se 

compromete a entregar a los PVD 1.650.000 toneladas de cereales al año. Esta cuota es 

repartida entre los países miembros. Por su parte la Comunidad Europea dispone, 

además de lo debido en base al convenio de Washington de una cuota ulterior, 

autónoma, de ayuda alimentaria, a través de la cual canaliza sus propios excedentes 

(maíz y arroz prevalentemente) careciendo ella misma de trigo. Sobre la composición de 

la ayuda alimentaria de la CEE existe una larga discusión entre los países miembros. 

Tradicionalmente se ha privilegiado la utilización de productos lácteo-caseosos y 

cerealero de los países del None, que encuentran así una forma indirecta de mercado 

garantizado; otros países, entre los cuales se encuentra Italia, son imponadores fijos de 

esos productos y entonces presionan para una redefinición de la composicción de la 

ayuda alimentaria comunitaria, en el sentido que comprenda otros productos excedentes, 
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en proporción a las propias cuotas de participación financiera en la ayuda comunitaria."' 

En el proceso de la otorgación de la ayuda alimentaria italiana se reconocen dos fases 

principales: una de negociación político-diplomática que lleva adelante el Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Italia con el país beneficiario y en la cual se definen cantidad. 

cualidad. fecha de entrega y tipo de transporte; otra. de ejecución de los acuerdos 

realizados. a través de la empresa pública para las intervenciones en el mercado agrícola 

(Azienda dj Stato per ¡:li lnterventi sul Mercato A~colo - AIMA" . El AIMA 

administra con ese fín. tanto los financiamientos comunitarios. como las asignaciones 

anuales italianas inscritas en el presupuesto del Ministerio del Tesoro. para la ejecución 

de las obligaciones derivadas del Convenio de Washington. El AIMA está dotada de 

amplios poderes de gestión. tales como la elección de las empresas abastecedoras de 

alimentos y de transporte, además del control de calidad y cantidad de los alimentos a 

enviar. 

En el curso de los años 70. Italia nunca cumplió adecuadamente los compromisos 

basados en el convenio de Washington (actualmente se trata de 94.500 toneladas anuales 

de cereales). De modo que en 1979 Italia tenía una "deuda" de 555.674 toneladas. Entre 

los factores que causaron el mencionado atraso hay que considerar que Italia misma es 

una ~n importadora de cereales y su intención ha sido enviar como alternativa 

productos transformados de cereales, como por ejemplo pastas alimentarias. Hasta ahora 

este intento no ha tenido éxito ya que la pasta no constituye parte de la dieta básica de 

la mayoría de los PVD. En muchos casos el envío de productos de mala calidad ha 
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provocado el rechazo por pane de los PVD sobretodo cuando el elevado costo del 

transpone y del seguro era pagado por los países beneficiarios. lo que incidía 

pesadamente en la ayuda obtenida. 

Con la erogación de la ley n.38n9 y la institución de una oficina para la ayuda 

alimentaria y de emergencia. el Dipartimento per la Coopcrazjone allo Sviluppo, la 

ayuda alimentaria recibió un nuevo impulso y recuperó en el curso de la actual década. 

buena pane de su atraso. 

Con la ley n.38n9 y la institución del Fondo dj Cooperazione se configuran dos 

diferentes capítulos de gastos: 

la ayuda alimentaria basada en el convenio de Washington administrada por el 

AIMA (Fondo AIMA); 

la ayuda alimentaria de emergencia. enteramente administrada por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores (Fondo di Cooperazione). 

La consecuencia ha sido un progresivo aumento de la ayuda alimentaria y una notable 

diversificación del tipo de iniciativas en este sector. En 1983 comenzaron las llamadas 

operaciones "triangulares". consistentes en la adquisición con fondos italianos de 

alimentos. en un país en desarrollo para que fueran enviados a otro país pobre 

beneficiario. 

El ClPES en 1984 señalaba que: 

" .. la ayuda alimentaria ordinaria no puede ser más que una medida temporal 
y transitoria. destinada a disminuir en el tiempo para dejar en su lugar el 
aumento de las capacidades productivas alimentarias de los mismos PVD. Se 
acordará por tanto prioridad a las iniciativas que tiendan a lograr este 
resultado. en cuanto única premisa vital para encontrar una solución al 
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problema del hambre en el mundo que constituye un objetivo de imponancia 
central de la política italiana de Cooperación al desarrollo." 

y más adelante. 

"La ayuda alimentaria deberá de todas maneras evitar los efectos perversos -
siempre más frecuentemente identificados en la experiencia internacional - de 
crear en los PVD una dependencia estructural de la ayuda misma y de dañar, 
definitivamente. la producción agrícola local." 

Se trataba de indicaciones claras para una ayuda alimentaria honesta y adecuada. 

desafonunadamente. el mismo documento añadía más adelante: 

"Se buscarán todos los medios para ampliar la gama de las ayudas 
alimentarias. utilizando también los productos de la agricultura meridional 
(del Sur de Italia - n.d.L). ahí donde ellos resulten requeridos y apreciados 
dentro del respeto de las costumbres alimentarias locales, atando <eannar!cjn¡:) 
las contribuciones anuales a las organizaciones internacionales especializadas 
en la ayuda alimentaria. como el PAM y otras. o a través de la ayuda 
bilateral. 
Con tal fin será oponuno considerar los productos liofilizados. 
panicularmente adecuados en circumstancias especiales gracias a su facilidad 
de transporte y de conservación ..... 
Italia absolverá de todos modos sus compromisos internacionales para la 
ayuda en cereales y arroz. que son los productos alimentarios de mayor 
consumo en los PVD. La pane más consistente de la ayuda alimentaria 
estará entonces compuesta por estos productos y sobretodo de arroz. 
producido en Italia. "ª6 

En la pane final del documento señalado se evidencia una vez la generosidad interesada 

cuyo objetivo económico es deshacerse de excedentes alimentarios italianos . .., 

Un nuevo apone normativo y financiero a la ayuda alimentaria italiana viene de la 

erogación de la ley n.73/85. que como se recordará es emanada como respuesta a un 

creciente movimiento de opinión que exige una acción inmediata para frenar la muerte 
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por hambre en el continente africano." Enfín la ley actualmente vigente (n.49/87) pone 

entre sus finalidades la "autosuficiencia alimentaria" e incluye (art.1), integrando el 

mandato de la ley n.73/85, las 

" .. iniciativas extraordinarias destinadas a hacer frente a los casos de 
calamidad y situaciones de desnutrición y de carencias higiénico-sanitarias 
que amenl;lzan la supervivencia de las poblaciones." 

Aquí resulta muy interesante evidenciar que las nuevas directrices indicadas por el CICS 

no evidencian la ayuda alimentaria como párrafo separado. En el capítulo dedicado a la 

ayuda de emergencia tampoco se especifican los alimentos. hablándose generalmente del 

suministro de "bienes de primera necesidad". mientras se insiste sobre la "rehabilitación 

de la infraestructuras agrícolas de base" • "el fonalecimiento de las capacidades de 

almacenamiento, la creación de reservas alimentarias", "protección de las cosechas", a 

realizar a través de programas "principalmente de tipo multisectorial integrado". ¿Un 

nuevo capítulo en la historia de la ayuda alimentaria italiana? 

2.2.1.3. Las jnjciariyas extraordinaóas y de erner¡:encja L"l expeáencia del FAX 

Las disposiciones actualmente vigentes para la ejecución de la ley n.49/87 hacen la 

siguiente distinción entre iniciativas ordinarias. extraordinarias y de emergencia." 

•La experiencia del FAI se comenta separadamente más adelante 
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Iniciativas ordinarias 

Son aquellas cuyo impacto sobre el desarrollo socioeconórnico, se resuelve en el medio 

o largo plazo. Para este tipo de iniciativas, Ja definición de las tipologías y de los 

estandares de intervención exige análisis y estudios más profundos dirigidos tanto a 

optimizar los recursos financieros disponibles, como a Ja consideración de "viabilidad" 

de la inversión, una vez terminada la asistencia italiana. 

Emergencia 

Se trata de iniciativas que pretenden eliminar o reducir la consecuencias de una 

emergencia conyuntural sobre la satisfacción de las necesidades básicas y sobre las 

perspectivas de desarrollo del país beneficiario. No penenecen a este rubro las ayudas 

destinadas a enfrentar situaciones endénücas de pobreza difusa para los cuales habrá que 

recurrir a otras modalidades de Cooperación. 

Iniciativas extraordinarias 

Estas pueden ser de dos tipos: no programables (por ejemplo reparaciones y 

rehabilitaciones de la infraestructura socio-económica de base que se hacen necesarias 

como consecuencia de la intervención de eventos excepcionales); programables (por 

ejemplo acciones temáticas y programas multisectoriales integrados destinados a 

enfrentar situaciones críticas endémicas en un área determinada. La iniciativa 

extraordinaria, cuando no se acaba como conclusión de una operación de emergencia, 

constituye la componente esencial de una acción de cooperacíón única, aniculada 
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(emergencia / exttaordinario / ordinario o exttaordinario / ordinario) unívoca al 

comienzo y articulada durante su desarrollo. Las iniciativas exttaordinarias deben ser 

sencillas y permitir una rápida identificación, definición y ejecución. 

Las iniciativas con carácter extraordinario consisten en intervenciones que por razones 

de urgencia, es decir, de inmediata operatividad tienen que ser activadas y ejecutadas 

con procedimientos simplificados previstos por la ley (Ley n.49/1987, art.11). Cuando a 

la fase inicial de emergencia siga una fase de consolidación, las mismas iniciativas 

pueden ser retomadas y continuadas en forma ordinaria. El financiamiento de la fase de 

consolidación de una iniciativa extraordinaria puede llegar a ser considerado prioritario 

cuando sirva a la optimización del impacto de las inversiones iniciales y para la 

valorización de la acción de Cooperación italiana. 

Las iniciativas de carácter exttaordinnrio se realizan en situaciones de calamidad social 

y natural, de exposición crónica o repetida de eventos naturales desfavorables 

(desertificación, inundaciones, carestías), de desnutrición y carencias higiénico-sanitarias 

que amenacen la sobrevivencia o los recursos básicos de las poblaciones. Ellas 

pretenden constituir un puente entre la iniciativa a corto plazo y la iniciativa ordinaria 

integrada de Cooperación al desarrollo. 

Aún quedando directa o indirectamente ligadas a la resolución de las necesidades 

básicas de las poblaciones beneficiarias, también pueden realizarse en forma 

extraordinaria iniciativas con carácter financiero, técnico y de formación en áreas donde 
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los países receptores presenten carencias estructurales. También pueden destinarse a la 

reconstrucción y rehabilitación de estructuras esenciales para la vida económica y social 

de los países interesados. 

Una categoría especial de intervenciones extraordinarias son aquellas dirigidas a 

enfrentar las consecuencias de los desastres naturales o de las graves crisis en los 

sectores salud y alimentario. Esas iniciativas pretenden fundamentalmente restablecer, lo 

mejor posible y en el menor tiempo, la situación anterior, tratando de reducir las 

consecuencias negativas de la situación catastrófica sobre las necesidades esenciales de 

las poblaciones y sobre las perspectivas de desarrollo del país. 

Todo tipo de iniciativas debe tomar en cuenta las capacidades de gestión y de 

manutención de los beneficiarios directos, a los cuales habrá que adaptar los patrones de 

las obras, así como la tipología de los programas y los costos recurrentes eventualmente 

generados por ellos. Toda iniciativa extraordinaria puede ser iniciada sobre la base de 

una identificación rápida de los componentes del programa, que serán posteriormente 

retomadas por los acuerdos intergubemamentales sólo indicativamente, mientras que su 

formulación final se efectuará en el transcurso de las realizaciones mismas. 

Para garantizar la ejecución rápida de las iniciativas de emergencia, ·1a Ley n.49/87 

prevée que los respectivos financiamientos sean aprobados directamente por el Ministro 

para los Asuntos Exteriores o por un subsecretario delegado ~ y cuando el monto 

sea inferior a los dos mil millones de liras, hasta por el Director General para la 
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Cooperación al Desarrollo. 

Fué la ley n.38n9 a introducir por primera vez explícitamente, entre las actividades de 

Cooperación al desarrollo la ayuda a las poblaciones de los PVD "golpeadas por 

calamidades naturales o que se encuentren en situaciones de particular emergencia" 

(art.2,1,d;). Se autorizaban así no sólo las iniciativas en respuesta a situaciones relativas 

a eventos naturales catasttóficos, sino también a condiciones particularmente difíciles de 

la economía, de la industria y de la atención en salud originadas por cualquier causa, 

incluídos los eventos bélicos. En otro artículo (art.14,I) la ley n.38n9 se ampliaba el 

concepto especificando que la ayuda habría sido enviada para asistir poblaciones 

golpeadas por 

" .. calamidades, carestías y otras situaciones de emergencia y de grave 
necesidad". 

Evidentemente, en el marco de la misma ley la ayuda podía consistir en: 

envío gratuito de materiales, equipos y mercancías (incluídos los alimentos); 

el envío de misiones de soccorro; 

ayuda financiera. 

Cabe señalar que no se había aún establecido un mecanismo administrativo preferencial 

que permitiera agilizar las acciones que debían emprenderse para hacer frente a 

situaciones de real emergencia. Esta carencia estimuló el debate sobre la necesidad de 

introducir nuevos instrumentos administrativos y legislativos.•• 

La necesidad de definir exáctamente el significado de la ayuda de emergencia y de la 
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ayuda extrordinaria ocupó gran parte del debate. 

Las iniciativas de emergencia evidentemente enfrentan situaciones imprevisibles. tienen 

que empezar y ser ejecutadas en tiempos cortísimos se limitan al lugar físico donde se 

verificó el evento que puede ser fundamentalmente de dos tipos: a) cataclismos 

(terremotos. inundaciones, huracanes, erupciones volcánicas, epidemias y sequías); b) 

guerras y eventos sociales desestabilizantes. 

Las iniciativas de carácter extraordinario. de más difícil definición, tienen como objetivo 

evitar que las situaciones críticas en las cuales viven enteras poblaciones o grupos 

sociales produzcan una crisis generalizada. Su tarea, entonces, es iniciar una 

recuperación de la capacidad de autorreproducción física de las poblaciones. 

La ayuda extraordinaria, por la naturaleza estructural de los problemas que enfrenta, no 

pretende lograr soluciones a cono plazo, ni soluciones fáciles o que prescindan del 

consenso y de la integración de los esfuerzos de diferentes sectores de la comunidad 

internacional. Sobre la base de estas consideraciones algunos llegaron a sostener que 

sería profundamente errado asimilar la ayuda extraordinaria a la ayuda de emergencia, 

para las cuales habrá entonces, que proveer instrumentos diferentes."° Los mismos 

autores señalaron la gravedad conceptual de considerar el hambre como un cataclismo, 

alejando esta concepción de las causas históricas que la han generado aunque 

reconocieran que no se puede volver a cometer el error de considerar que se trate de un 

problema técnico.91 El problema del hambre en el mundo como el de la deuda externa, 
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constituyen problemas políticos que no pueden ser abordados con planteamientos 

meramente coyunturales, o de tratar de tapar los agujeros caso por caso, mientras que, 

por otra parte los sectores influyentes de esos mismos países se benefician y tienden a 

prolongar la situación. 

En este sentido Dino Sanlorenzo, presidente del Comité sobre iniciativas extraordinarias 

y de emergencia en la Ila Conferencia nacional sobre Cooperación al desarrollo ha 

señalado: 

"Sólo la redistribución del poder, la progresiva participación de las 
poblaciones víctimas del hambre en la gestión de las políticas de iniciativa 
extraordinarias, su evolución e integración cultural, serán las que finalmente 
permitirán que pueblos enteros se autoalimenten".92 

La institución del FAI. con una asignación de 1.900 billones de liras y 18 meses para 

utilizarlos, introdujo un nuevo instrumento con suficiente autonomía para poder 

rápidamente actuar. 

Los objetivos del FAI, a lograrse por medio de programas integrados y multisectoriales, 

fijados por la ley n.73/85 (art.l, primer párrafo) están dirigidos a asegurar 

" .. la supervivencia del mayor número posible de personas amenazadas por el 
hambre y por la desnutrición, y en estado de grave necesidad en una o más 
áreas caracterizadas por emergencia endétnica y por altas tasas de 
monalidad ... " 

Al mismo tiempo se especificaba que los programas podían comprender infraestructuras 

de mantenimiento para la producción, conservación y distribución de productos agro-

alimentarios y el abastecimiento hídrico, subrayando: 

" .. siempre en medida y en condiciones tales que no comprometan el 
desarrollo de las producciones alimentarias locales, el desarrollo económico 
endógeno y en relación con las finalidades del primer párrafo." 
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El CIPES en conformidad con la ley n.73/85, fijaba en mayo de 1985 las áreas 

geográficas donde intervenir y al mismo tiempo, aunque no fuera previsto por la ley, 

establecía con mayor detalle las líneas programáticas para la acción del FAI, no sin 

contradicciones, y a veces, en abierto contraste con el espíritu y la letra de la ley. 

Frente a la necesidad de concentrar la iniciativa, el CIPES indica 29 países incluyendo 

específicamente países asiáticos (Bangladesh, Bhutan y Nepal) y áreas caracterizadas por 

"absoluta pobreza" en Centro y Sudamérica. También áreas fronterizas (en Africa, Sur

este asiático y América Latina) caracterizadas, por graves situaciones bélicas y políticas 

en los países limítrofes que incluyen también las concentraciones de refugiados políticos. 

Además, se contemplan otras áreas donde puedan presentarse calamidades naturales. Se 

atribuían así al FAI las iniciativas para hacer frente a "emergencias" no previstas por la 

ley. Mientras se subrayaba la necesidad de evitar la realización de grandes 

infraestrUcturas cuya puesta en obra requiere un tiempo demasiado largo respecto a las 

finalidades de la ley. Se preveían iniciativas de amplia complejidad cuya realización y 

seguramente cuyos efectos no eran visibles a corto plazo, como el control de los 

procesos de desertificación, infraestructuras viales, instalaciones en el sector de la 

alimentación y en la transformación de los productos agrícolas, forestales, de la pesca, 

así como para una mal definida "transformación farmacéutica de base". Se concedió 

amplio espacio a los suministros: medios de transporte, fertilizantes y pesticidas, medios 

técnicos e instrumentos para la agricultura y la mecanización agrícola, hospitales 

móviles etc.. Como última observación, cabe señalar que el ClPES interpretaba la 

coordinación (prevista por la ley) de las acciones del Pipanjrnento per la Cooperazjone 
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allo Sviluppo con las del FAI. como una simple comunicación del Djpanimento respecto 

de las acciones que se estuvieran desarrollando en las áreas de interés común. Si la ley 

n.73/85 se prestaba a diferentes interpretaciones. el CIPES la interpretó de modo que 

quedara abieno el camino en dirección opuesta al movimiento de opinión que la había 

engendrada. Tanto fue así que las primeras críticas surgieron justamente del Panido 

Radical que había encabezado ese movimiento. el cual desde un comienzo denunció las 

lottizzazioni"º de los proyectos del FAI."' 

El FAI y sus acciones fueron ampliamente criticados durante toda su existencia. No 

existió coordinación con las acciones del Djpanimento y esto se tradujo en confusión en 

los países beneficiarios que se encontraban tratando con dos diferentes interlocutores. 

ambos representantes del gobierno italiano y que desarrollaban a menudo acciones en la 

misma área y en el mismo sector. pero con procedimientos a veces absolutamente 

distintos. 

Frente a la grave falta de información sobre las actividades del FAI. se ha considerado 

oportuno reportar aquí integralmente la síntesis de las observaciones críticas contenidas 

en el documento más completo de análisis sobre el tema, redactado por el grupo de la 

Izquierda Independiente de la Cámara de los Diputados. Los puntos más críticos de la 

"operación FAI" serían: 

ºel término loujzzazione expresa la repartición de de instituciones, bienes o de 
actividades públicas con alguna rentabilidad política y/o económica, entre los 
grupos de poder. 



Capitulo 111 279 

Los proyectos están compuestos casi exclusivamente por inversiones 
físicas en estructuras e infraestructuras sin preocupación alguna por el 
uso que de aquellos bienes se hará. sin iniciativa alguna en los 
sectores de la organización económica. productiva o social (o sea sin 
atención a los problemas "no físicos" del desarrollo). 

Los proyectos son identificados y ejecutados en general sin involucrar 
a los beneficiarios. 

La mayoría de los proyectos no cumple con las finalidades de la ley. 
Resulta por lo tanto absurdo haber reducido el tiempo de realización. 
pasando a llevar los criterios de racionalidad. 

Los proyectos se ejecutan sin definición alguna. ni siquiera una 
evaluación sobre otras posibles alternativas, posponiendo todo a una 
proyección a realizarse durante el transcurso de la obra. que no ofrece 
garantía alguna de respuesta a las necesidades. 

La enorme presión ejercida sobre los gobiernos y sobre las estructuras 
administrativas para realizar las iniciativas en el plazo más cono 
posible tuvo un impacto extremadamente negativo, provocándose la 
neta separación de la administración y de las necesidades objetivas. 
favoreciendose por lo tanto la corrupción y la constitución de 
intereses paniculares. 

Sólo una parte de la ayuda de emergencia fué destinada efectivamente 
para aliviar las condiciones de sufrimiento. objetivo que justificaba la 
empresa.'' 

En conclusíon el documento señala que la efectividad del FAI había resultado muy baja 

ya que: 

respecto a los mecanismos de ejecución de las iniciativas puestas en 
marcha los gastos pagados resultaron en definitiva enormemente 
mayores del valor de los bienes y servicios entregados (con beneficio 
de varias empresas y abastecedores). 

Gran pane de esos bienes y servicios no tenían nada que ver con las 
necesidades reales y no se tornó en cuenta las condiciones locales de 
lo que se desprende que resultó totalmente inútil. 

Una parte de los bienes y servicios "útiles", al menos en línea teórica. 
no podrá ser utilizada de manera apropiada ya que no existe 
preocupación por este aspecto y porqué no se involucró a los sujetos 
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beneficiario ..... 

Los últimos datos cuantitativos disponibles sobre las actividades del FAI son del 29 

noviembre de 1986, mientras que Ja relación final nunca fu6 presentada."' 

Al momento de la erogación de la ley n.49/87 que eliminaba el FAI integrando sus 

actividades en la nueva Dirección General para la Cooperación al Desarrollo, el FAI 

había gastado 1.898.129.287.494 liras (aproximádamente 1.300 millones de dólares)" en 

39 países entre los cuales 10 latinoamericanos (Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá) (Véase Tab.IV.7). De un 

total de 1.900 mil millones de liras gastadas, según los mismos datos, 480 mil millones 

de liras habían sido utilizados para intervenir en situaciones de emergencia, 262 mil 

millones de liras habían sido canalizados a través de Organismos multilaterales, 165 

fueron ejecutados con contribuciones a ONG y el resto, 977 mil millones de liras fueron 

gestionados diréctamente por el FAI a través de los canales bilaterales.96 

2.2.1.. 
·-¡ 

Las Or¡ianizaciones No Gubernamentales en Ja Cooperación italiana al 

desarrollo 

"el cambio fue de 1 '900 liras por un dólar en 1985 y de 1 '490 liras por un dólar 
en 1986. El F.A.I. gastó la gran mayoría de su presupuesto en 1986. 
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Las Organizaciones No Gobernamentales (ONG) cuyo objetivo es canalizar la ayuda al 

Tercer Mundo comenzaron a consolidarse en Italia como fonómeno socialmente 

apreciable sólo en el curso de los años sesenta. En aquel período mienttas muchos 

países del continente africano enttaban en la etapa de la independencia política, f'onnal, 

concordada con las potencias coloniales, otros en el Caribe, en el lejano Oriente, en el 

None de Africa, en la cuenca del Río Congo y sucesivamente en América Latina y en 

las colonias ponuguesas vivieron una etapa de imponantes luchas de liberación y 

movimientos revolucionarios. Estos fenómenos se reflejaron en la sociedad italiana y 

pusieron las bases para la formación de las actuales ONG. 

Básicamente fueron dos los procesos de crecimiento del actual variado mundo de las 

ONG italianas activas en el ámbito de la Cooperación al desarrollo. Uno dió lugar a las 

ONG de inspiración cristiana y otro a las de inspiración laica. 

En los países de nueva independencia, los misioneros católicos europeos se vieron 

privados del apoyo logístico garantizado por el aparato de la administración colonial y 

al rnismo tiempo, llamados a aumentar sus actividades en el campo social, sobretodo en 

las áreas rurales donde la escasez de servicios e infraestructuras era mayor. En su 

acción caritativa solicitaron el apoyo de sus comunidades de origen (a menudo italianas) 

para que enviaran fondos. alimentos y otros suministros. así como personal técnico laico 

para sustentar Ja realización de varias obras de asistencia o desarrollo local. 
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Se constituyeron así grupos y asociaciones donde laicos de inspiración cristiana se 

organizaron en favor de las poblaciones del Tercer Mundo recogiendo fondos, 

sensibilizando la opinión pública, realizando ttabajos de campo para establecer una 

relación directa con la realidad local llevando, al mismo tiempo, una ayuda concreta o 

apoyando de una u otra forma la acción de aquellos que decidían dedicar períodos más 

o menos largos al trabajo voluntario en las misiones. Con el tiempo estos grupos se 

estructuraron y perfeccionaron su organización; a través del contac_to directo con las 

poblaciones locales y sus organizaciones (en gran parte ligadas a la iglesia) y a través 

de la puesta en marcha de iniciativas siempre más definidas y programadas, convergeron 

en una fase más madura de Cooperación al desarrollo, estableciéndose desde entonces 

los núcleos básicos de muchas de las actuales ONO. 

La componente laica dentro del panorama actual de las ONG para la Cooperación al 

desarrollo, siguió una ttayectoria diferente. Con base en amplios movimientos sociales y 

políticos italianos de aquellos mismos años, en las organizaciones juveniles, 

estudiantiles, sindicales y en los grupos de acción social, focalizaron su atención en la 

dimensión internacionalista en el apoyo político y material a los movimientos de 

liberación y en las fuerzas revolucionarias del Tercer Mundo. La voluntad de involucrar 

a la sociedad italiana en una colaboración directa con los procesos de reconstrucción y 

con las diferentes formas de autodesarrollo de las comunidades locales, los llevó 

también a darse estructuras organizativas adecuadas para la Cooperación y para la 

educación al desarrollo. Hasta hoy distintos componentes de la izquierda católica, de la 
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izquierda histórica y de la nueva izquierda se funden en este tipo de organización. 

En los años setenta y ochenta surgieron muchas otras ONG, tanto desde la articulación 

de asociaciones ya existentes, como de nuevas realidades de base. Enfín algunas se 

desarrollaron en ámbitos especializados (profesionales o universitario), o como 

estructuras organizadas para actuar en el campo de la Cooperación al desarrollo de 

organizaciones y movimientos más amplios, tales como la Iglesia, las confederaciones 

sindicales o expresiones italianas de organismos no gubernamentales internacionales. 

Desde muy temprano surgieron también formas horizontales de coordinación y 

confrontación, así como de intercambio y racionalización de infraestructuras y servicios. 

De estas "federaciones" existen actualmente tres: el COSV (C00rdjnamento del!e 

º'K'ªºizzazioni per i1 scrvizio volontario) nacido en el '68 como servicio laico horizontal 

noconfesional y evolucionado más recientemente (1985), con el aporte de nuevas ONG 

de orientación laica, en el COCIS (Coordjnarnento delle or¡:anjzzazjoni non &ovematjye 

per la c 00perazjone internazjonale allo sviluppo); la FOCSIV <federazjone de¡:li 

or¡:anismi cristianj di servizio internazjonale volontario), nacida en 1969 entte las 

organizaciones de voluntariado cristiano y el ClPSI (Coordjnamento iniziatjve popolaá 

di soUdaáetá jnternazjonale) también de matriz cultural cristiana, que reúne 

principalmente organizaciones que no utilizan voluntarios. 

Obviamente varias ONG siguen sin adherir a ninguno de los tres grupos horizontales.97 



Capitulo 111 284 

El origen mismo de las ONG de Cooperación para el desarrollo, y el haber sido 

marcadas en su evolución por la figura del "voluntario en servicio civil" sobre el cual 

(más que en las ONG mismas o en sus programas), las leyes focalizaron su atención, 

hizo que todavía éstas sean frecuentemente definidas, de manera limitante, como 

"organismos de voluntariado". 

En el ámbito de la Cooperación al desarrollo, al referirnos a las ONG a partir de 1971, 

entendemos con este término aquellas organizaciones no gubernamentales que han sido 

reconocidas "idóneas" en base a los enunciados de la leyes de Cooperación. 

Seguramente hay muchas más asociaciones y organizaciones comprometidas en alguna 

forma de colabOración con los países del Tercer Mundo, pero al no estar inscritas a 

ningún tipo de registro es difícil poder evaluar el fenómeno cuantitativa y 

cualitativamente. Inversamente, el reconocimiento de "idoneidad" por parte del 

Ministerio de Asuntos Exteriores marca en la evolución de las ONG en el tiempo y su 

paulatino acercamiento hacia la Cooperación al desarrollo gubernamental u oficial. Hasta 

1987 (ley n.1222n1 art.30 y ley n.38n9 art.37) para solicitar el reconocimiento de 

idoneidad, las ONG debían demostrar lo siguiente: 

no tener finalidades lucrativas; 

dar adecuadas garantías sobre la formación, la capacitación y la selección de los 

voluntarios y sobre la realización de sus programas; 

aceptar los específicos controles del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
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La ley n.49/87 introdujo algunas condicionantes más. Según la nueva ley para obtener la 

idoneidad, las ONG también deben (art.28): 

incluir entre sus finalidades institucionales las actividades de Cooperación al 

desarrollo, en favor de las poblaciones del Tercer Mundo; 

no tener relaciones de dependencia de entes con finalidades de lucro, ni estar 

conectadas en ningún modo con los intereses de entes públicos o privados, 

italianos o extranjeros que tengan finalidades lucrativas; 

documentar la experiencia operacional y la capacidad organizadora de por los 

menos tres años, en relación con los PVD, en el sector o en los sectores para los 

cuales solicitan la idoneidad; 

presentar los balances analíticos relativos a los últimos tres años y su respectiva 

contaduría; 

comprometerse a presentar un repone anual sobre el avance de los programas que 

están realizando. 

La nueva ley subdivide la idoneidad en cuatro tipos diferentes para los cuales las ONG 

pueden aplicar separada o conjuntamente, según la realización de programas a cono y 

mediano plazo en los PVD; la selección, formación y utilización de voluntarios en 

servicio civil; las actividades de capacitación in.....J= de ciudadanos de los PVD y, 

finalmente, las actividades de información y educación al desarrollo. 
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De las ONG actualmente operantes en el sector de la ayuda al dc;sarrollo, 19 fueron 

reconocidas idóneas en 1972, adheriendo al llamado de la primera ley (n.1222nl) que 

pretendió establecer una colaboración organizada entre la Cooperación oficial y aquel 

fenómeno "privado" que iba creciendo. Otros 16 organismos se integraron entre 1973 y 

1974 y sólo 5 de ahí en adelante hasta 1979, cuando al erogarse la ley n.38n9 se 

contaban un total de 40 ONG reconocidas ... 

En febrero de 1987, al erogarse la ley n.49/87, eran 83 las ONG que habían sido 

reconocidas idóneas por el Ministerio de Asuntos Exteriores. En 1987 se reconocieron 5 

ONG; 11 fueron reconocidas en 1988 y S en el primer semestre de 1989, existiendo 

actualmente 104 ONG de Cooperación al desarrollo."' 

La idoneidad, una vez decretada, permite a las ONG ser elegidas por el mismo 

Ministerio de Asuntos Exteriores como ejecutoras de programas de Cooperación 

bilaterales (programas "delegados" o "confiados": lñfi.d.ati), y promover ellas mismas 

programas de Cooperación, con contrapanes locales públicas o privadas, y para ello 

obtener una contribución financiera del MAE (programas "promovidos" o, más 

corrientemente "privados"). Con anterioridad a las leyes de Cooperación la financiación 

pública de las ONG era una absoluta excepción y la subsistencia de esas organizaciones 

y sus activiades en Italia o en los PVD, se basaban en contribuciones voluntarias 

privadas. Con la erogación de la ley n.1222n 1 (art.30) se introdujo el principio de la 

contribución pública a las ONG para la realización de programas en los f'.VD, hasta por 
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un 50% del presupuesto de los programas mismos. MientraS la ley n.38{79 (art.37) 

mantuvo invariado ese porcentaje, la nueva ley n.49/87 (art.29) lo elevó al 70%. Sobre 

la oportunidad de la financiación pública de programas privados y el tamaño de la 

misma el debate sigue abierto. Si por un lado las contribuciones privadas asegurarían un 

margen de autonomía demostrando, asímismo la existencia de la "base popular" (de la 

que se asume que las ONG sean la expresión), por otro lado la financiación pública 

ayudaría a mantener un adecuado estándar estructural y organizativo, garantía de 

continuidad y eficiencia en la gestión.''"' Es un hecho que a partir de la erogación de la 

ley n.49/87 hubo cierta "proliferación" de nuevas ONG. En los últimos dos años se 

concedió la "idoneidad" a un ritmo aproximadamente doble respecto a los 15 años 

anteriores. 101 Además, considérese que de facto la contribución del MAE a la 

realización de los programas "privados" se acerca al 100% ya que el personal italiano 

empleado en los PVD y las eventuales becas previstas por el programa son totalmente a 

cargo del MAE; en el costo general del proyecto se incluyen unos porcentajes fijos para 

la gestión que pueden alcanzar en total el 15% del costo del proyecto (sin incluir el 

personal expatriado),",. enfín para establecer el valor global del proyecto a menudo se 

incluyen los recursos ya existentes, empleados y financiados localmente desde antes de 

que se estableciera la relación de Cooperación.'º' 

De cualquier modo, las ONG en gran medida originaron la Cooperación italiana al 

desarrollo, y tal vez siguen representando todavía la forma . más genuina de la 

Cooperación italiana. A las ONG se le reconoce oficialmente la 

"constante. y vigilante atención que han puesto en la definición misma del 
concepto de desarrollo, su crítica a las visiones demasiado economicistas que 
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no toman en cuenta el aspecto humano, y humanístico del desarrollo.""" 

El gran valor de las ONG como sujetos de la Cooperación es ampliamente evidenciado 

por representantes de la oposición parlamentaria italiana. Ettore Masina, diputado de la 

Izquierda Independiente, interviniendo en la Ua Conferencia nacional de las ONO. 

señalaba !'(Ue: 

"no sólo por lo que representan del punto de vista de un desafío a la 
civilización consumista, a las tendencias nacionalistas, a las viejas y nuevas 
tentaciones colonialistas o mercantilistas (que se encuentran nuevamente 
presentes en proyectos de los que se oye hablar), sino que también son 
importantes o pueden serlo de un punto de vista político y parlamentario a 
través de los grupos con los cuales se articulan .. ". 105 

El panorama de las ONO, sin embargo, no es optimista porque como hemos visto, se 

han ampliado progresivamente, condicionadas por el fácil acceso a fondos públicos, lo 

que ha provocado una vulnerabilidad proporcional a su dependencia estatal. El mundo 

empresarial no tardó en ver en las ONO un instrumento de acceso y penetración en los 

mercados de los PVO a través del suministro de equipos e instrumentos, reconociendo a 

las ONG la función de promotores indirectos de nuevos mercados de bienes de 

consumo.""' Por lo tanto, no es raro que los proyectos de voluntariado adelanten y hasta 

coincidan con la llegada de capitales y agentes económicos occidentales, legitimizando 

la penetración comercial y económica del país de origen. 107 Es dificil establecer si esto 

corresponde a una estrategia planificada o más bien al hecho de que al abrirse las 

relaciones de Cooperación entre Italia y un país del Tercer Mundo también se abre paso 

al mismo tiempo a iniciativas realizadas por organizaciones no gubernamentales y otras 

iniciativas, normalmente de mayor envergadura (en términos económicos), ejecutadas 

por las empresas. Así mismo hay que tener en cuenta que el camino burocrático es 
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normalmente más rápido para Jos proyectos de las ONG. 

Otro fenómeno negativo en el mundo de las ONG, señalado sobre todo en Ja prensa, a 

Ja cual Ja Cooperación no deja de ofrecer en Jos últimos años fáciles blancos, es Ja 

aparición de "organismos fantasmas" cuyas finalidades no parecen tener mucho que ver 

con Ja Cooperación; el Ministeño les confía proyectos de suministros sumamente 

costosos, evitando así el más largo procedimiento de competencia entre empresas 

productoras o abastecedoras previsto por la ley, o les confía proyectos cuyas finalidades 

son claramente el apoyo a definidos grupos políticos. '09 

No obstante un número creciente de ONG "anómalas", siguen representando en términos 

generales Ja imagen ideal de la Cooperación al desarrollo. En recientes documentos 

programáticos de Ja Cooperación las ONG son definidas como: 

" .. el pñncipal canal a través del cual se manifiesta la participación 
organizada de Ja sociedad civil a la Cooperación al desarrollo. Ellas han 
demostrado una creciente capacidad de elaboración y de gestión operacional 
de programas que componan un rol especial para el 'factor humano' en 
términos de motivación, panicipación y compromiso de los agentes. Su 
presencia es deseable tanto en Ja programación de las iniciativas como en 
una utilización creciente ya sea en intervenciones ordinarias, o 
extraordinarias .. " 109 

Así en todas las declaraciones de los representantes de diferentes fuerzas políticas, se 

reconoce su imponancia corno expresión de la vañada realidad social italiana y por 

haber contribuido de manera determinante a la evolución de la Cooperación italiana al 

desarrollo. No obstante, el espacio destinado a la Cooperación de las ONG, sobretodo 
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de aquellas que podríamos definir "clásicas"; se ha ido progresivamente reduciendo. 

A la restricción de los recursos por parte de la Cooperación bilateral, para las ONG hay 

que sumar nuevas dificultades administrativas impuestas por el reglamento de ejecución 

de la ley n.49/87. Ahí, se establece que para que la administración pueda efectuar el 

pago de los adelantos de · la contribuciones, las ONG deberán presentar garantías 

bancarias o asegurativas al igual que las empresas comerciales."º Considerando su 

náturaleza de organizaciones no lucrativas por definición, esto representa evidentemente 

una contradicción y un serio obstáculo a las actividades de las ONG, que no se 

encuentran (sino en contadas excepciones) en condiciones de pagar sustanciales cuotas 

asegurativas. Una situación que ha sido objeto de denuncia por parte del Partido 

Comunista"'. el mismo que un año después frente a la creciente crisis de la 

Cooperación italiana al desarrollo, pidió que se suspendiera todos los compromisos para 

nuevos gastos, con la excepción de las inicjatjyas de cmer~ncia y Jos pTQYcctg:; de las 

QNQ.,'12 mostrando una vez más la confianza puesta en el trabajo de las ONG. 

2.2.2. Los créditos de ayuda 

Desde los primeros años de la postguerra, el poder legislativo italiano se ha preocupado 

de favorecer el comercio exterior, ya que el afirmarse de los productos nacionales en el 

"aquellas de antigua tradición, nacidas como expresión de grupos sociales y 
políticos de base 
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increado internacional habría tenido indiscutibles impactos sobre la economía del país. 

Con este fín fueron previstos el financiamiento de créditos para la exponación y de sus 

respectivos seguros. Por primera vez, en este contexto, en 1961 la ley n.635/61 se 

refiero también a la "asistencia a los países en vías de desarrollo",'" desde una óptica 

centrada en los intereses nacionales se pasó a considerar un horizonte de Cooperación. 

Un concepto que se perfeccionó hasta concretarse en la ley n.227n7 que constituyó un 

Eondo dj Rotazjone (fondo revolvente) y que autorizaba al Medjocredito para conceder 

créditos financieros a los PVD. La ley n.3Sn9 (an.6), modificando el an.26 de la ley 

n.227n7, introdujo por primera vez el concepto de crédito de ayuda. La legislación 

actual (ley n.49/87), finalmente extendió el uso de dichos créditos para el financiamiento 

de una parte de los gastos locales y para eventuales adquisiciones en terceros países en 

función de coayuvar a la Cooperación entre los países en desarrollo. 

Actualmente el financiamiento de los créditos de ayuda se proveé con el .Es2w;1Q 

Rotatorio (Fondo Revolvente). El Fondo Roratorio es dirigido por el Mediocredito 

y financiado con asignaciones anuales a cargo del presupuesto del Estado 

como item de gasto del Ministerio del Tesoro, con asignaciones ordenadas por leyes 

especiales y con los reembolsos de capital e intereses de los préstamos otorgados. 

Los créditos de ayuda, según las disposiciones vigentes, pueden ser utilizados para el 

financiamiento de proyectos de desarrollo y de grandes obras que necesiten del 

suministro de instalaciones, maquinarias y otros bienes instrumentales así como para el 
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financiamiento de los gastos locales. En parte, su utilización está autorizada también 

para cubrir una cuota de gastos en terceros países, cuando eso se justifique por razones 

técnicas o importantes razones de carácter económico-social. En el ámbito de esos 

proyectos se pueden financiar también actividades de formación y de proyectación. 

Enfín ellos pueden ser utilizados para el financiamiento de ayuda a la balanza de pagos, 

ayuda a programas sectoriales de inversión y para commodity ajd, es decir ayuda en 

bienes o mercaderías. A mediados de los años 80, "también en base a las indicaciones 

del Banco Mundial" la atención de la Cooperación italiana al desarrollo se canalizó 

hacia la ayuda para programas."• 

En el caso de los créditos, es el país destinatario que escoge y estipula el contrato con 

las empresas italianas y que, una vez aprobado el proyecto, lo ejecutarán. Es interesante 

notar que para la evaluación del proyecto las indicaciones oficiales recomiendan 

considerar entre otros aspectos las 

" .. posibilidades ofrecidas por el mercado (local) para ulteriores suministros 
del mismo tipo o similares .. " 

así como el 

" .. impacto sobre la economía italiana: empresas involucradas, horas de trabajo 
aseguradas, incidencia sobre la ocupación, inversiones adjuntas"115 

No cabe duda que tanto la opción por el país beneficiario, como el proceso de 

aprobación en Italia puede ser "facilitado" por las empresas interesadas, dependiendo de 

su peso económico-político y de sus "entradas" en ambos países (Italia y país 

beneficiario). Una posibilidad que ha sido señalada por algunos autores en los siguientes 
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ténninos: 

" .. es frecuente que sean las empresas italianas interesadas, las que fijan con 
las contrapartes locales los programas a realizar, en acuerdos que sin 
constituir aún obligación alguna para el Departamento, tenninan siendo 
pesadas condicionantes, aunque sea sólo por las expectativas que producen en 
la contrapane" .. 116 

Cotn0 se vé, en lo que se refiere a créditos públicos para el desarrollo, en los años 

1977-1979 se comienzan a registrar valores absolutos negativos (flujos netos). En otras 

palabras, el monto correspondiente al pago de servicios de las deudas contraídas por los 

PVD es superior en esos años a la concesión de nuevos créditos; un fenómeno que en 

los demás países del OCDE sólo se empieza a observar a partir de la mitad de los años 

80, cuando para Italia volverán a observarse en ese capítulo flujos netos 

consistentemente positivos. 

Correspondiente al crecimiento de la APD global, las asignaciones y por tanto los 

compromisos y erogaciones han aumentado tanto en valor como en volumen durante la 

década de los 80 (Tab.111.2). 

En ténninos de proporción del monto total de los fondos gastados para la Cooperación 

bilateral, los fondos destinados a los créditos de ayuda después de haberse triplicado en 

1982 respecto al 1981, año en el cual comienza para Italia la concesión de créditos de 

ayuda propiamente dichos, han siempre fluctuado alrededor del 30% de la ayuda 

bilateral total (Tab.111.2.b). 
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Asímismo es evidente que es mucho más limitada la "capacidad de gasto" de los 

créditos respecto a las donaciones en la Tab.111.2.a se indican los fondos gastados en 

porcentajes de las asignaciones - %A - y de los compromisos - %C. una situación que 

en pane puede depender de un más largo camino burocrático. encontrándose 

involucradas un mayor númCl'O de instituciones que en el caso de las donaciones. De 

hecho después que el crédito ha sido aprobado por el Comité Direccional de la 

Dirección General para fa Cooperacíon al Desarrollo y por el CICS. el Ministerio de 

Asuntos Exteriores pide al Ministerio del Tesoro el "decreto de concesión" (que 

corresponde al "compromiso" financiero). Sucesivamente el Me4i9CBdito Ccnttale 

cuidará la gestión de esos recursos financieros (erogaciones y reembolsos). 

Al final de 1987. después de siete años de ejercicio (1981-1987), habían sido 

autorizados 207 créditos de ayuda de los cuales el Mediocredito centtale había ya 

pagado en su totalidad 65.117 

A diferencia de las donaciones. los créditos de ayuda son pagados sobre la base de 

contratos estipulados en dólares u otras divisas fuertes. En consecuencia. el valor del 

cambio condiciona fuertemente el monto en liras de los créditos mismos. Debido a las 

fuertes fluctuaciones en el cambio del dólar de los últimos años. el gobierno italiano 

decidió promover la utilización del ECU como divisa de erogación. De este modo los 

créditos concedidos en ECU se han triplicado desde 1986 (85 millones) a 1987 (242 

millones). Excepcionalmente. en 1987 y en 1988 el Ministerio del Tesoro ha autorizado 

la concesión de créditos de ayuda en liras, mientras se estaría considerando fijar un 
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¡il¡ñQnd para el monto global de créditos otorgable en la misma divisa. 11
• 

Cuando los financiamientos de la APD se asocian a otros apones financieros en 

condiciones de mercado con un elemento de liberalidad global igual o superior al 30% 

se habla de créditos mixtos. 119 

Aquí la componente en crédito de ayuda permite al país interesado dilatar los pagos y 

es más conveniente que las otras fonnas tradicionales de financiamiento. Por otro lado, 

algunos señalan que los préstamos para el desarrollo pueden transformarse en este 

contexto en un forma no declarada de ayuda a las exponaciones, contrabandeando con 

el término "Cooperación". estrategias destinadas esencialmente a la promoción del n:uuk 

.in...ltillx- 120 Frente a esta posibilidad el CICS indica que: 

"coherente con la política desarrollada en sede bilateral, también en sede 
internacional Italia promoverá el perfeccionamiento de una disciplina de los 
créditos mixtos que garantice que se mantenga su finalidad para el 
desarrollo, evitando que - siendo empleados para otros fines - terminen en 
alteraciones tanto de la ayuda, como del comercio internacional. " 121 

Los créditos mixtos. para los cuales la Cooperación italiana podrá utilizar hasta el 25% 

de las disponibilidades anuales para los créditos de ayuda'22
, son destinados "salvo 

excepciones" a los países con ingreso per cápita anual inferior a 3000 dólares. que no 

penenezcan a la categoría de los países "menos adelantados". Sólo en 1983 y 1984 las 

indicaciones del CIPES y del CICS fueron respetadas, ya que en todos los demás años 

el valor de los créditos de ayuda utilizados en créditos mixtos superó el 25% del total 

de los créditos de ayuda otorgados en esos mismos años. 
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2.2.3. Las joint vemures 

Tradicionalmente las joint yentures son creadas en las relaciones comerciales 

tradicionales como instrumento de síntesis de múltiples experiencias para ejercer una 

estrategia comercial común. Desde el inicio de la dt!cada se vino estudiando la 

posibilidad que a través de la Cooperación al desarrollo se promoviera la constitución 

de joim: yenturcs como empresas en las cuales colaboren agentes del mundo 

industrializado con agentes de los países en desarrollo. Se configura así un verdadero 

"desafío" en el sentido de como conciliar las actividades de la libre empresa con las 

finalidades políticas y sociales de la Cooperación. Una de las tareas de la Cooperación 

podría ser abrir el espacio para que surgan empresas asociadas, pero para eso no 

solamente es preciso asegurar el apoyo económico sino garantizarlo adecuadamente en 

contra del riesgo político. El entonces Director General del Dipartjmento per la 

COQperazjone allo Svj!uppo. Giorgio Giacomelli. señalaba por un lado que la 

Cooperación al desarrollo "seguramente no debe ser un instrumento de promorión 

comercial", al mismo tiempo parecía caer en contradicción al reconocer que para 

favorecer el involucramiento de otras fuerzas económicas (no públicas) una de las 

funciones esenciales 

" .. es indudablemente la de crear una atmósfera, un terreno, así como las 
ocasiones objetivamente propicias para la expansión económica de nuestro 
país". 
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Más adelante señalaba la falta de un instrumento institucional específico que 

favoreciera en Italia una política de colaboración industrial y de inversiones, subrayando 

la obligación del Dipanimento de buscar fórmulas e instrumentos idóneos para valorizar 

ese tipo de cooperacüón. ¿ En que forma la ayuda pública puede intervenir para crear 

condiciones útiles a la formación de jojnt venturcs?123 

Una primera respuesta se encuentra en la ley n.49/1987 (art.7) que introduce el: 

financjamiento del capital de ries1:0 italiano en empresas mixtas en Jos Pa(scs en Vías 

de Desarrollo. En base a esta disposición de ley, el Fondo revolvente podrá ser utilizado 

para conceder créditos blandos a las industrias italianas para el financiamiento parcial de 

su cuota de capital de riesgo, al llevar a cabo empresas mixtas en los PVD con 

inversionistas privados o públicos del país beneficiario y de otros países. 

Este instrumento está destinado a favorecer inversiones productivas y en este sentido 

transfiere tecnología y capacidades empresariales sin producir endeudamiento de los 

países beneficiarios, que serán seleccionados sobre la base de las prioridades geográficas 

de la cooperacíon italiana; de la existencia de garantías para las inversiones y de bases 

para el desarrollo de la empresa local. En la selección de las iniciativas se privilegiarán 

aquellas que dejen prcveer un impacto positivo sobre las balanzas de pagos, además de 

importantes efectos ocupacionales, teniendo en cuenta su rentabilidad. el nivel 

tecnológico, el nivel de utilización de recursos locales y la cuota de participación del 

inversionista del país en desarrollo.124 

'De esta cláusula se deduce el factor limitante para que México pueda acceder a 
esta forma de cooperación. 
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El CICS ha establecido125 que a este tipo de financiamento, puede destinarse hasta el 

10% de las asignaciones anuales gravadas sobre el Fondo Rotatorio (para 1987, 1988 y 

1989 se asignaron 100 rnil millones de liras anuales para este tipo de financiamiento)""' 

y normalmente la cuota "de ayuda" del crédito mixto no deberá superar los 20 rnil 

millones de liras. El elemento "donación" de este tipo de créditos no podrá superar el 

35%. 

Más recientemente, el CICS indicó que tendrán preferencia las empresas italianas 

pequeñas y medianas y que la cuota adquirida por el partner italiano podrá ser 

financiada hasta por un máximo del 70%, hasta 10 mil millones de liras, y hasta el 

50% de la cuota excedente. 127 

La posibilidad de utilizar un· cofinanciamiento público en la constitución de empresas 

mixtas debería estimular el interés del mundo empresarial italiano, pero hasta mediados 

de 1988 sólo unas veinte empresas habían presentado una solicitud y ninguna de ellas 

había sido aceptada. Entre las posibles causas de esta extraña situación estaría, por un 

lado la inadecuada información de las empresas y por el otro los farragosos 

procedimientos burocráticos•, juntos a una confusión política general sobre las directivas 

en este campo.128 

se ha señalado· que la solicitud debe pasar catorce veces del Ministerio de Asuntos 
Exteriores al Mediocredito para un solo paso del procedimiento 1 
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Tantbién a nivel internacional, entre los países del OCDE, el insttumento introducido 

por la ley italiana no parece haber encontrado una opinión favorable. Las principales 

perplejidades son: la distorsión del contexto competitivo internacional; las inversiones 

basadas en subsidios más que en la lógica de la ganancia a cono plazo, lleva a que las 

empresas podrían sobrevivir sólo si son permanentemente subsidiadas; otra objeción es 

que se subtraen recursos que podrían ser gestionados directamente por los PVD y se 

limita el desarrollo de instituciones financieras locales.129 

2 .. 2.4.Las condiciones financieras de la App italiana 

La OCDE ha recientemente señalado que la parte mayor de la ayuda italiana bilateral 

está condicionada a la adquisición de bienes en Italia. Efectivamente, en el curso de los 

años 80 Italia ha progresivamente aumentado la proporción de ayuda bilateral atada, 

pasando de un 4,1% del total de la APD, en 1980, al 58 % en 1987. Esto representa el 

porcentaje más alto entre los países del CAD, mientras que hasta 1981 había sido el 

más bajo (Tab.111.6.b). 

Se evidencia así una fuene tendencia a favorecer a través de la Ayuda Pública al 

Desarrollo a los productos italianos. Un fenómeno que contribuiría a reforzar la 

hipótesis que la APD italiana responde cada vez más a intereses ajenos al espíritu de 

" .. solidaridad entre los pueblos y a la plena realización de los derechos fundamentales 
del hombre .. ", 

enunciados en la ley n.49/87, subrayando en cambio sus estrechos vínculos con los 
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demás flujos financieros y comerciales.'"' 

El aumento del volumen de la APD ha producido un creciente interés de la empresa 

italiana en las actividades de Cooperación al desarrollo. Para alcanzar los objetivos de la 

Cooperación, la Confindustria" señala la necesidad de involucrar orgánica y 

sistemáticamente las empresas en la organización y la realización de las iniciativas de 

Cooperación. Reconoce que la conexión entre el mundo productivo y la administración 

de la Cooperación al desarrollo, actualmente en la Dirección General para la 

Cooperación al Desarrollo, no está coordinada. Esto favorece las relaciones de tipo 

particular entre empresas y sujetos de la administración con mecanismos de tipo 

clientelar. Según la misma Confindustria serían las empresas 

" .. los sujetos empresariales los que están mejor capacitados para identificar 
las iniciativas más apropriadas". 

Consecuente con sus propios intereses las empresas italianas empujan hacia un ulterior 

aumento de la ayuda bilateral y multi-bilateral 

" .. que a través de acuerdos con bancos de desarrollo, permite obtener 
encargos de cierta relevancia financiera". 

Así mismo la empresa favorece un uso mayor por parte de Italia del instrumento de la 

ayuda a la balanza de pagos 

" .. que permite dirigir más directamente y más rápidamente los recursos 
financieros disponibles a la modernización de las actividades productivas a 
cambio de programas de imponación de bienes instrumentales italianos" .131 

ºLa Confindustria es la máxima asociación de las empresas industriales italianas 
para la defensa de los intereses de la categoría 
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También por lo que se refiere al elemento de liberalidad· de la APD italiana. su 

reducción. aún con fluctuaciones. a partir de 1980. indicaría una cierta tendencia a un 

uso "utilitario" de la APD. No obstante, Italia no haya adherido a las recomendaciones 

del CAD sobre las condiciones financieras de la ayuda, el elemento de liberalidad de su 

APD global se ha mantenido constantemente dentro de los términos de la 

recomendación (mínimo 86%) y arriba del promedio de los países del CAD de los años 

correspondientes. Inversamente, por lo que concierne a las condiciones financieras de la 

ayuda, hacia los llamados "países menos adelantados", Italia no se ha mantenido dentro 

de la norma fijada por el CAD (mínimo 90%) durante todo el período 1980-1983. En 

algunos casos es curioso observar que el elemento de liberalidad ha sido mayor para los 

países de economía intermedia (mjddle-jncome countries), que para los países con 

peores indicadores económicos (Low jncome countries)(Tab.111.6.a). 

En la definición del CAD un "crédito de ayuda" es un crédito financiero, concedido a 

un Estado o a sus entes centrales con condiciones particularmente favorables. Sobre la 

base de las normas establecidas por el CAD, los préstamos financieros son considerados 

como componente de la ayuda al desarrollo cuando el "elemento donación" no sea 

·El elemento de "liberalidad" resume las condiciones financieras de una operación 
facilitada (por lo que se refiere a las tasas de interés, a la duración del reembolso 
y al período de gracia) respecto a las del mercado. Considerando una tasa de 
interés de mercado convencionalmente fijada (OCDE) en el 10%, el elemento de 
liberalidad puede fluctuar hasta el 100%, en el caso de una donación, y 0%, en el 
caso de prestamos con tasa de interés del 10% o superior. Véase también: OCDE. 
Comité d'aide au developpement Directives pour J'etablissement des rappons 
statistiques CDACC88)JO, Paris, marzo 1988. p.9 
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inferior al 25% del financiamiento; siendo el "elemento donación" la resultante de tres 

ele111Cntos: la duración del préstamo, el período de gracia (período inicial después del 

cual comienza el reembolso del préstamo), y la tasa de interés.' .. 

Las condiciones de los créditos de ayuda italianos en los 70 fueron relativamenté 

"duras". La componente "donación" crece hasta 1978 alcanzando casi el 62%, pero se 

reduce en 1979 a 55% quedándose después nuevamente por debajo del promedio CAD 

situado en 61%. 

Con referencia a las condiciones de los créditos de ayuda, según las líneas fijadas 

por el CICS, éstas dependen fundamentalmente de las capacidades de reembolso de los 

países receptores y son fijadas por el mismo CICS caso por caso. En línea general las 

condiciones responden al siguiente esquema: 

"a) en los países menos adelantados, ya que las iniciativas serán dirigidas 
a contribuir a la resolución de las necesidades fundamentales de las 
poblaciones, se privilegiará el instrumento de la donación. Cuando se 
concedieran créditos de ayuda, se prcvccrán las mismas condiciones 
financieras consideradas en el punto b). Se excluyen los créditos 
mixtos; 

b) en los otros países en yía de desarrollo con jn~so per cápjta am1al 
hasta de 1()()() dólares, se podrá intervenir con créditos de ayuda 
cuyas condiciones de reembolso son de 20 años, con 10 de gracia y 
una tasa de interés de 1.5%. También se podrán conceder créditos 
mixtos; 

e) en Jos países en vía de desarroJJo con jn~so per cápita anual 
comprendjdo corre 1()()() y 2500 dólares, podrán concederse créditos 
de ayuda cuyas condiciones de reembolso son 20 años, con 5 de 
gracia y con tasa de interés de 1.75o/o. Pueden otorgarse créditos 
mixtos; 

d) en los países en yfa de desarrollo con jn~reso pee cápjra corre 2500 y 
3()()() dólares USA se podrán otorgar solamente crédilos mixtos; la 
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componente del crédito de ayuda de esos créditos nüxtos tendrá como 
condiciones de reembolso 20 años. con 4 años de gracia y con una 
taSa del 2%; 

e) se podrán conceder c~tos de ayuda también a Países en Vía de 
Desarrollo con alto grado de endeudamiento evaluando con especial 
cuidado las iniciativas objeto del financiamiento. en conjunto con las 
adnünistraciones interesadas.""' 

También se prevee la posibilidad de suspender la concesión de nuevos cTéditos de ayuda 

a los países que no estén manifiestamente en grado de reembolsar los del pasado. Sin 

embargo, la suspensión no podrá perjudicar a las iniciativas que se están efectuando o a 

las relaciones globales de Cooperación. 

La evolución de las diferentes componentes de la Cooperación financiera italiana, señala 

como de alguna forma, ésta se ha progresivamente adaptado a las modificaciones de la 

situación financiera internacional, y más específicamente, a la creciente crisis de la 

deuda, con especial atención a las capacidades de absorción financiera de muchos países 

y a la reducida capacidad de reembolso de un número cada vez mayor de PVD. Como 

se verá más adelante también la distribución geográfica de los créditos se ha modificado 

consecuentemente, reduciéndose el horizonte africano, cada vez más sujeto a proyectos 

financiados con fondos no reembolsables y se han ampliado las iniciativas en los 

países de Asia, de la Cuenca del Mediterráneo y. en algunos casos, con los países más 

endeudados de América Latina. Las justificaciones para esta acción es el apoyo a las 

nuevas democracias, pero cuyos objetivos menos evidentes son los de penetración 

económica, que se verán en el detalle más adelante. 
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2~~ . La Cooperación multilateral 

La Cooperación al desarrollo puesta en acción a través de los Organismos 

internacionales representa una pane irnponante de la compleja actividad de Cooperación 

de Italia. no solamente desde un punto de vista financiero. sino también en un perfil 

estratégico y político. En el ámbito de la Cooperación multilateral se identifican tres 

principales modalidades de participación en las actividades de las Organizaciones 

Internacionales: 

la participación al capital de Bancos y Fondos internacionales; 

la participación italiana a la Cooperación desarrollada por Ja Comunidad 

Económica Europea; 

las contribuciones voluntarias y obligatorias a los organismos internacionales. 

Cómo ha sido recordado, la ayuda multilateral ha constituido el capítulo más importante 

de la APD italiana hasta 1983. después de una reducción porcentual progresiva a partir 

de 1978. que alcanzó en 1987 solamente el 28.2% de la APD total. es decir el nivel 

más bajo en las últimas dos décadas (con la sola excepción de 1971: 24.9%). 

Específicamente. el apone a las actividades de Cooperación al desarrollo de la 

Comunidad económica europea. ha constiruído constantemente una parte consistente de 

la ayuda multilateral italiana. Entre los Fondos y Bancos internacionales es evidente la 

preferencia por la IDA (lnternational Development Association), una preferencia que 

amerita ser remarcada por ser la IDA el verdadero Banco de desarrollo del grupo del 
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Banco Mundial, que practica condiciones muy favorables (con un elemento donación de 

hasta el 86% y cuyos créditos son concedidos sólo a los países más pobres). Asímismo 

se observa un constante aumento de los apones al sistema de las Naciones Unidas y a 

otros Bancos de Desarrollo, que consisten por lo general en contribuciones voluntarias. 

A través de los considerables y crecientes apones a los organismos internacionales, 

Italia busca promoverse como líder en campo internacional durante los años ochenta y 

colocar así a sus representantes en posiciones relevantes en los mis010s organismos 

internacionales. 

2.3.1.La panicipación al capital de Bancos y Fondos internacjonales 

De acuerdo al tamaño de los recursos absorbidos, la participación financiera al capital 

de Bancos y Fondos internacionales, se coloca en primer lugar dentro de la Cooperación 

multilateral de Italia. En el ámbito de esta participación hay que diferenciar los Bancos 

de los Fondos, ya que se diferencian según las modalidades con las cuales constituyen 

sus respectivos capitales. Los recursos de los Bancos proceden, más allá de los apones 

de los países adherentes, de las ganancias derivadas de la emisión de préstamos 

obligatorios a tasas de de mercado; los recursos de los Fondos se constituyen 

exclusivamente por los apones de los países miembros. De ahí entonces las diferentes 

modalidades en base a las cuales se otorgan los financiamientos para los proyectos de 

desarrollo: con tasas levemente inferiores a las de mercado por los bancos y en 

....: 
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condiciones de extremo favor por los Fondos; una distinción que selecciona 

inevitablemente a los países beneficiarios en base a los niveles de ingreso y, por lo 

tanto, de solvencia financiera. Las relaciones con los bancos y los Fondos de desan-ollo 

de carácter multilateral son mantenidas por el Ministerio del Tesoro, conforme a los 

principios establecidos por el CICS y de acuerdo con los Ministerios de los Asuntos 

Exteriores y del Balance y la Programación Económica, que aseguran la participación 

financiera de los recursos de esos organismos (Ley n.49/87, art.4,1). Las decisiones 

relativas a los aspectos operacionales, como la opción de los organismos que serán 

financiados y el monto de los financiamientos, son tomadas por el Ministro del Exterior, 

de acuerdo con el Ministro del Tesoro por la parte de su competencia (Ley n.49/87, 

art.5,1). 

En las relaciones con los organismos financieros internacionales, ha sido particularmente 

relevante la conexión que Italia mantiene con el Banco Mundial. El Banco Mundial, 

como se recordará, está constituído por tres organismos distintos: 

el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (IBRD), que ofrece 

financiamientos con tasas cercanas a las del mercado de capitales; 

la Agencia Internacional para el Desarrollo (IDA), que ofrece tasas de 

financiamiento muy reducidas y, entonces, se relaciona sobretodo con países en 

desarrollo de bajo ingreso per capita (menos de 750 U.S.$ por año) y utiliza, en 
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ocasiones, el instrumento de la donación; 

la Corporación Financiera Internacional (IFC), que participa en el capital de riesgo 

de las empresas y en operaciones consideradas económica y financiariamente 

rentables. 

La participación italiana al cofinanciamiento oficial del Banco Mundial fué fonnalizada 

en 1982, mediante un acuerdo general (accordo c;¡uadro) que fué renovado en 1985 y 

prevée una contribución de 2500 millones para el trienio 1985/1988. 

La fonna del acuerdo general, adoptada también por otros países. presenta numerosas 

ventajas en comparación con un simple cofinanciamiento. De este modo, Italia (que es 

miembro del Banco Mundial y participa entonces en el Consejo de Administración) 

puede utilizar la competencia técnico-financiera y la experiencia del Banco, participando 

en iniciativas ya elaboradas y destinadas a países y sectores prioritarios para la política 

italiana de Cooperación. El acuerdo general permite además realizar proyectos de 

grandes dimensiones financieras que, de otro modo no podrían ser enfrentadas por un 

solo país. El acuerdo general pennite también que el Banco realice proyectos propuestos 

por el Gobierno italiano, que participa entonces directamente en su elaboración y en la 

preparación de las investigaciones y de los estudios necesarios, según un modelo de 

iniciativa multibilateral. 
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Además del grupo del Banco Mundial, Italia participa también a través del otorgamiento 

de créditos blandos para proyectos individuales (o en la búsqueda de financiamiento 

para los proyectos) en el mercado de capitales, en los recursos de bancos y fondos 

regionales cuya actividad está dirigida a apoyar financieramente los planes de 

desarrollo de los países de las respectivas áreas de competencia. Por ejemplo especial 

interés tienen los proyectos regionales, según un principio de integración de las 

economías de los países de una misma área. También los recursos de estos bancos, 

corno los del Banco Mundial, están constituidos por las cuotas de participación de los 

países miembros y sobretodo de aquellos que pertenecen al CAD y, sólo una pequeña 

parte, por préstamos obligatorios obtenidos en el mercado de capitales. 

En el ámbito de dos de los tres bancos regionales de desarrollo - el Banco Asiático de 

Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Africano de Desarrollo -

han sido constituídos por los mismos países adherentes, el Fondo Asiático de Desarrollo 

y el Fondo Africano de Desarrollo destinados a garantizar el apoyo financiero a aquellos 

países que por su propia posición geográfica especialmente desfavorecida, pero 

sobretodo por la persistencia de situaciones económicas extremadamente difíciles, 

experimentaron una progresiva reducción de su ingreso. Del análisis de la participacíon 

financiera italiana en el pasado, se deduce que Italia privilegia los Fondos de 

Desarrollo con respecto a los bancos (277 mil millones de liras para los Fondos, contra 

los 77 mil millones de los bancos en el período 1981-84), y en esto hay que recordar el 

hecho que, los Fondos responden en mayor medida al objetivo de promover el 
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desarrollo de los países menos adelantados en sus respectivas áreas geográficas. 

De los tres Bancos regionales de desarrollo. el Banco Interamericano para el Desarrollo 

(BID) fué el más favorecido por la participación italiana (53.6 mil millones de liras en 

el período 1981-84). En el ámbito del BID se instituyó el Fondo para las Operaciones 

Especiales, cuyos recursos se constituyen exclusívamente por los apones financieros de 

los países donadores, entre ellos Italia. De los Fondos. Italia privilegió el Fondo 

Africano para el Desarrrollo (141.2 mil millones de liras en el período 1981-1984).1
" 

2.3.2.Panicipación Italiana en la Cooperación de Ja Comunidad Económica Europea 

Las relaciones entre la Comunidad Europea y los ex países coloniales han sufrido una 

larga evolución desde la primera Convención de asociación prevista por el Tratado de 

Roma de 1957. pasando por la Convención de Yaoundé 1 y 11; y Lomé 1 y 11 hasta la 

firma de Lomé 111. Inicialmente las relaciones preferenciales de la CEE concedidas a los 

países y territorios de ultramar, sólo produjeron una zona de libre intercambio, una 

tarifa externa común y un primer Fondo Europeo de Desarrollo. Entre 1958 y 1962, la 

mayoría de los países asociados (territorios de ultramar) obtuvo la independencia. 

Durante ese período se empezó a elaborar una nueva Convención de asociación sobre 

la base del art.238 del tratado CEE. 
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Obtenida la independencia. todos los estados miembros africanos asociados, con la 

excepción de Guinea, decidieron mantener la asociación firmando la Convención de 

Yaoundé (Cameroun) con una duración de cinco años. Esta Convención acentuaba el 

libre intercambio entre la CEE y 18 países africanos e incrementaba la dotación del 

Fondo Europeo de Desarrollo (FEO 11); a esos recursos se añadieron también aquellos 

del Banco Europeo para las Inversiones (BEi). A la primera Convención, siguió la 

segunda Convención de Yaoundé que reproducía la anterior con algunas modificaciones 

concernientes a las pref"erencias aduanales y a las fluctuaciones de las ganancias de 

exportación. También f"ueron aumentadas las asignaciones del FEO y del BEi. 

El tratado de adhesión del Reino Unido a la CEE (enero 1972) preveía f"ormalmente 

la apenura de negociaciones entre los países del Commonwealth y la CEE. con el fin 

de establecer relaciones privilegiadas. Después de difíciles negociaciones, el 28 de 

f"ebrero 1975, se llegó a firmar la Convención de Lomé, entrada en vigor el 1° de abril 

1976. entre los nueve países de la CEE y 46 países de Af"rica. del Caribe y del Pacífico 

(ACP). Además de incrementar los recursos a disposiciones del FEO y del BEi. la 

nueva Convención eliminó definitivamente el término de "asociación" y aponó algunos 

cambios a los órganos de la Cooperación comercial. 

En octubre de 1979, se renovó la Convención (Lomé 11), con vigencia a panir del 

1º de marzo 1980. A la Ila Convención de Lomé adherieron 58 países ACP (a los 

cuales se añadieron en seguida otros seis). Las principales novedades se referían a la 

ayuda financiera y a la Cooperación comercial. Desde Lomé 11 se comenzó a hablar del 

"espiritu de Lomé" o de la "política de Lomé". 
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Finalmente. después de 14 meses de tratativas. el 8 de diciembre 1984. se firmó la 

Tercera Convención de Lomé. vigente hasta 1990. La integraron 65 países ACP, a los 

cuales pronto se añadió también Angola. Las líneas principales de esta Convención 

pueden ser resumidas en: una especial atención hacia el desarrollo autónomo y 

autocentrado de los países ACP; la búsqueda de una mayor eficacia de la ayuda 

comunitaria a través de una cuidadosa programación; las acciones específicas para la 

preservación de los grandes equilibrios ecológicos y en especial la lucha contra Ja 

desenificación y la sequía; una mayor posibilidad de ayuda a Ja inversión privada; la 

Cooperación cultural y social y el acento en la dignidad del hombre y de sus esfuerzos 

para el desarrollo. En suma los recursos a disposición del FEO y del BEi se 

incrementaron sustancialmente. 

Como país miembro de Ja CEE. Italia proporciona una imponante contribución a Ja 

acción que la Comunidad ejerce a favor de Jos Países en desarrollo. Dentro de Ja 

Comunidad Italia siempre ha demostrado un interés panicular hacia Somalia.• Su 

contribución se realiza en dos maneras: financiera y decisional. Con apones financieros 

de naturaleza obligatoria derivados de acuerdos intracomunitarios y panicipando en la 

formulación de las opciones relativas a la gestión de la ayuda. Por lo tanto panicipa 

activamente en la definición de las estrategias de intervención y en la identificación de 

las iniciativas a realizar. 

'Véase pag.218 
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Por lo que se refiere a la cuota financiera. que consiste en fondos asignados a la 

ayuda comunitaria. ésta se constituye también con la contribución italiana al Fondo 

Europeo de Desarrollo (FEO). cuyos recursos sirven para financiar los proyectos 

estructurales en favor de los Países de reciente independencia de Africa. el Caribe y del 

Pacífico (Países ACP). El Fondo fué constituído por primera vez en 1958 en apoyo a 

las primeras relaciones de asociación entre la CEE y algunos países del continente 

africano que todavía no habían logrado la independencia. Ulteriormente el Fondo fué 

reconstituído cinco veces. con recursos cada vez mayores. a través de acuerdos que han 

regulado hasta hoy las relaciones privilegiadas entre la CEE y un número siempre 

mayor de Países del Tercer Mundo (los dos acuerdos de Yaoundé y las tres 

convenciones de Lomé). El acuerdo que instituye el FEO (actualmente está vigente la 

tercera convención de Lomé). regula su funcionamiento y la entidad global de los 

recursos. La cuota de participación al fondo que le compite a cada país de la CEE es el 

resultado de un acuerdo entre los miembros comunitarios que. antes de comprometerse 

con los países ACP. determinan la participación en el Fondo de cada uno de ellos 

durante los cinco años de vigencia del mismo. 

Los financiamientos del FEO. constituidos en un 80% por ayuda no reembolsable 

(donaciones) y el resto por créditos blandos. se refieren a proyectos estructurales. sobre 

todo en el sector agrícola y agro-alimentario. pero también en los sectores industrial. 

sanitario y energético. 
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En el ámbito de los financiamientos concedidos por la CEE a los Países en Desarrollo. 

tiene también que ser recordado el papel del Banco Europeo de Inversiones (BEi); éste, 

contrariamente al FED. utiliza recursos propios (por lo general derivados de préstamos 

emitidos en los 111Crcados de capitales). En los últimos ai'ios el Banco aumentó 

progresivamente sus iniciativas en el campo de la Cooperación al desarrollo. 

especialmente en el sector industrial. agro-alimentario. minerario. energético y de las 

infraestructuras. destinando los recursos principalmente a pequeñas y 111Cdianas empresas. 

Otra parte de la ayuda italiana a través de la CEE es aquella que se realiza según el 

presupuesto ordinario de la Comunidad del cual deriva: los Fondos previstos por los 

protocolos financieros 

Mediterráneo (Cypre, 

anexos, tanto en los acuerdos de asociación con los países del 

Egipto, Giordania, Israel,Libano, Malta, Marocco, Tunisia y 

Yugoslavia), corno en el acuerdo de Cooperación con Turquía, y el Fondo para los 

Países en Desarrollo no asociados, mediante el cual la CEE canaliza recursos hacia 

países muy necesitados y considerados de interés especial (entre ellos India, Pakistán, 

Indonesia y Mozambique). 

Los financiamientos realizados con los recursos de los fondos mencionados, están 

dirigidos principalmente a los programas de desarrollo rural, para el mejoramiento de la 

producción alimentaria y el abastecimiento hídrico, pero también al sector salud. 

Paralelamente a la contribución financiera, Italia participa, con los demás partners 

comunitarios, en la formulación de las opciones concernientes a la gestión de la ayuda 
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comunitaria. En sede comunitaria, entonces, se enfrentan opciones, conceptos y hasta 

intereses a menudo muy distintos. Cada Estado miembro, aún manteniendo total 

autonomía sobre las opciones de política de Cooperación bilateral. tiene que concordar 

con los demás países miembros las líneas y las opciones operativas de la política de 

Cooperación comunitaria. De aquí la necesidad de una estrecha coordinación con el fin 

de lograr una siempre mayor complementaricdad entre los programas realizados por la 

CEE y los de cada Estado miembro y. consecuentemente, una óptima utilización de los 

recursos asignados para la ayuda pública al desarrollo. Frente a esta inquietud, la ley 

n.49/1987 hace referencia a los principios de Cooperación enunciados en las 

Convenciones CEE-ACP (art.l) y prcvée dicha coordinación (art.2, by 1). Los objetivos, 

los métodos y los instrumentos de la política comunitaria para el desarrollo se remontan, 

en línea general, a las indicaciones procedentes del "Memorandum Pisani''", elaborado en 

1982 por la Comisión Europea sobre la política comunitaria para el desarrollo'", que 

fueron integradas en los enunciados de la Tercera Convención de Lomé. 

2.3.3.Las contribuciónes gbliaatorias y yoluntarias en favor de Jos or¡;anismos 

jntemacionales 

'Edgar Pisani, miembro de la Comisión, encargado de los problemas 'del desarrollo, 
insistió sobre la necesidad de dar un nuevo impulso a la política europea (Schede 
Europee 3/83) 
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Italia apoya financieramente las actividades de los organismos internacionales que 

operan en el sector de la Cooperación al desarrollo con contribuciones obligatorias y 

voluntarias; el monto global de las aponaciones italianas a las organizaciones 

internacionales fu~. para el período 1981-86. de 1.056 mil millones de liras. equivalente 

al 19.6% del total de la ayuda multilateral italiana. 

Las contribuciones obligatorias se establecen sobre una base quinquenal mediante la 

ratificación de la ley de acuerdo internacional según la cual cada país miembro de los 

dif"erentes organismos. se compromete a participar en los gastos generales mediante 

aportes calculados según cuotas fijadas en el acuerdo mismo. La contribución destinada 

a la constitución del presupuesto ordinario de cada organización con que estas financian 

sus ·actividades institucionales y los gastos de gestión. es más bien escasa. En el 

quinquenio 1981-86 las contribuciones obligatorias representaron el 12.3% (más de 

120 mil millones de liras) del total de las contribuciones a los organismos 

internacionales. siendo los más beneficiados la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO). 

Por el contrario, las contribuciones voluntarias están destinadas a ampliar el volumen 

de actividades de esos organismos y, si es necesario, a cubrir el aumento de los costos 

de gestión derivado por el aumento mismo de las actividades. 



Capitulo 111 316 

El CICS estableció que en la definición de los apones voluntarios, sobre cuya 

rcpanición el mismo CICS decidirá anualmente, será válido el doble criterio de 

concentración y selectividad, privilegiándose a los organismos cuyas estrategias estc!n 

más en sintonía con las prioridades geográficas y sectoriales de Italia, tomando además 

en consideración el grado de eficiencia y especialización del organismo destinatario, 

"además de la efectiva disponibilidad de las organizaciones beneficiarias para 
emplear bienes, servicios y capacidades profesionales de nuestro país".•• 137 

En base a la deliberación del CICS, el gobiemo italiano informa, a travc!s de los canales 

oficiales, a los respectivos organismos internacionales sobre la entidad de sus 

contribuciones voluntarias. 

Las asignaciones voluntarias pasaron de 109 mil millones. de liras en 1981, a 231,7 mil 

millones de liras en 1987, correspondientes al 5,3% de la APD global y al 17,5% de 

los fondos destinados a la Cooperación multilateral. 

En el período 1981-1984, el 63% del volumen global de las contribuciones se destinó a 

cuatro organismos internacionales: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrolo 

(UNDP}, Programa Mundial de Alimentación (PAM), Fondo de las Naciones Unidas 

para Ja Infancia (UNICEF), Grupo Consultivo Internacional para la Investigación 

Agrícola (CGIAR). Esta política de "concentración" no se ha modificado y, en 1987, 

el 71% de las contribuciones voluntarias italianas fueron destinadas a sólo 6 organismos 

considerados como los más representativos ( UNDP (31%); UNICEF (16%); PAM (9%); 

CGIAR (6%); World Laboratory (5%)130 e IFAD (4%)).'39 El progresivo crecimiento de 
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las conttibuciones voluntarias italianas tiene un significado especial si se considera que 

se realizó en el contexto de una tendencia general al estancamiento, en térrninos reales, 

de los recursos destinados a los organismos internacionales. Por ejemplo, en el trienio 

1981/83 las conttibuciones voluntarias globales de los países del CAD quedaron 

substancialmente inmodificadas, 

aproximadamente en un 26%. 

2.4. La Cooperación multi-bilateral 

mientras los aportes italianos aumentaron 

La "crisis del multilateral" llevó a Italia a favorecer, sobre todo desde 1982, una nueva 

forma de Cooperación, multilateral en su ejecución y bilateral en su directriz, decisión y 

financiamiento, según el llamado modelo multi-bilateral. Tal opción no responde a una 

constatación de la acción de las mismas Instituciones Internacionales para el desarrollo, 

sino más bien a la necesidad de potenciar el papel de control y de estímulo por parte 

de los estados sobre las burocracias internacionales, cuyas indudables capacidades 

podrían ser mejor utilizadas.•«> 

La Cooperación multi-bilateral consiste fundamentalmente en el financiamiento de 

programas formulados por organismos internacionales que, mediante acuerdos ~ se 

comprometen a ejecutarlos utilizando bienes, servicios, capacidades técnicas y 

profesionales italianas. 
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La creciente imponancia atribuida por Italia a esta forma de Cooperación, como una 

conección adecuada entte las actividades de las organizaciones internacionales y los 

programas bilaterales de Cooperación, para llevar a cabo las iniciativas de difícil 

realización en el plano bilateral, fué remarcada por el aes•••, que privilegió una vez 

más los proyectos destinados a áreas y sectores prioritarios para la Cooperación italiana 

siguiendo una estratégia de "concentración" y de "máxima c~ación". 

Para evitar la posibilidad de que este tipo de Cooperación pueda derivar en un 

debilitamiento del canal multilateral y el consecuente empeoramiento de la "crisis del 

multilateral", junto al creciente compromiso multi-bilateral, no sólo no ha existido una 

reducción de los apones de Italia en los recursos hacia los organismos internacionales, 

sino que, por el contrario, éstos han sido incrementados progresivamente. Además, Italia 

contabiliza la ayuda multibilateral junto a los financiamientos bilaterales en el 

presupuesto de la ayuda pública al desarrollo. 101 

En 1987 se financiaron iniciativas multi-bilaterales por 220 mil millones de liras, 

aproximadamente el 6,5% de la APD global.••• 

3. La distribución ¡eo¡,mifica y sectorial de la ayuda itaUana al desarrollo 

3. l. La djstribucjóo ¡eo¡¡ráfica 
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La disaibución geográfica de la ayuda en los años setenta corresponde a la prioridad 

acordada desde el inicio por Italia al continente africano. el cual recibió regulannente 

más del 50% de la ayuda bilateral de Italia. mientras que la ayuda destinada a ARM!rica 

Latina nunca llegó a superar el 20%.' .. 

Para los años 80 se introdujo el principio de que las iniciativas que se iban a 

desarrollar en el ámbito de la Cooperación bilateral deberían inspirarse en criterios de 

concentración por áreas y por países. pero dejando amplia discrecionalidad político-

diplomática a los órganos decisionales en su aplicación. según lo expresado por el 

CIPES desde 1979,145 y más recientemente por el CICS (1987).'"" 

La disaibución geográfica de las asignaciones de fondos para Ja Cooperación al 

momento de Ja aprobación de Ja ley n.38n9 (febrero 1979) era Ja siguiente: Africa 

subsahariana 52%;" Mediterráneo y Cercano Oriente 22.3%; América Latina 19.5%; 

Medio y Lejano Oriente 6.2%. Esta disaibución geográfica fué tomada como indicación 

general para las iniciativas futuras.,..., modificando sólo parcialmente las indicaciones 

fijadas para Ja ejecución de Ja ley n.1222nl.'48 En el 1979 habían iniciativas de 

Cooperación con 87 países. aunque más del 50% de las asignaciones se concentrarán 

tan sólo en 11 de ellos. 

En seguida se adoptó el criterio de los países prioritarios. En 1981 se indicaron 34 

"El Africa subsahariana incluye el "Cuerno de Africa" (Somalía. Etiopía y Gibuti). 
Esta región constituye la pane del mundo con la cual la Cooperación italiana ha 
sentido un compromiso mayor 
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países prioritarios. entre los cuales Brasil. Nicaragua y los países del Pacto Andino 

(Bolivia. Colombia, Ecuador y Perú). En 1983 en el contexto de una revisión global de 

las directrices de la Cooperación. el CIPES indicó nuevas prioridades geográficas. 

identificando un núcleo de 9 países de "primera prioridad" (todos africanos con la 

excepción de Perú) y un segundo grupo de 13 países de "segunda prioridad" 

(incluyendo Bolivia. Colombia y Ecuador) a los cuales se destinarían el 70% de los 

fondos. El restante 30% habría sido utilizado en países no predeterminados respetando 

de todos modos las indicaciones generales por grandes áreas geográficas. Para ello se 

diferenció a la distribución porcentual de las donaciones y de los créditos:••• 

Africa Mediterráneo América Asia 
subsahara y Cercano Latina 

Oriente 

Créditos 40-50% 20-25% 3- 4% 20-25% 

Donaciones 50-60% 15-20% 3-18% 6- 8% 

A los países prioritarios indicados se añadieron otros a raíz de dos iniciativas especiales 

de carácter subregional: el área del Sahel y el área de Centro Arnérica y del Caribe. 

En la segunda mitad de la década nuevos factores políticos y económicos influyeron 

sobre la repartición de la ayuda pública al desarrollo. En especial el retorno a la 

democracia de algunos importantes países de América Latina y la percepción italiana de 

una mayor relevancia de aquella región en términos geo- estratégicos; asímismo la 
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apenura de nuevas perspectivas de diálogo con algunos países del Extremo Oriente 

(especialmente China popular), tanto por sus progresos en sentido pluralista, como por 

su mayor apenura a una intensificación de las relaciones con el mundo occidental. 

De un punto de vista económico hay que señalar fundamentalmente la creciente crisis 

de la deuda externa especialmente de los países latinoamericanos, que influye 

negativamente sobre la estabilidad de las mencionadas nuevas democracias. Mientras que 

por otra parte la creciente cantidad de créditos a los países de Asia, se justifica en 

términos económicos, en los documentos oficiales de la Cooperación italiana, por el 

interés de esos países en las tecnologías y los recursos occidentales "como instrumento 

de crecimiento de sus sistemas económicos".""' 

Con la aprobación de la ley n.49/87 son revisadas las prioridades geográficas y los 

criterios de asignación. Para cada una de las cuatro áreas geográficas principales entre 

las cuales se subdivide tradicionalmente la ayuda italiana (Africa subsahariana; la 

Cuenca del Mediterráneo y Cercano Oriente; América Meridional y Central; Asia) se 

indican los criterios generales que deberán dirigir la opción de las iniciativas a 

desarrollar. 

Para el Africa Subsahariana, ulteriormente subdividida en tres subregiones, además de 

apoyar los procesos de crecimiento económico y social de los países interesados, la 

política italiana de Cooperación se propone favorecer el logro de condiciones de 

estabilidad y la resolución pacífica de las tensiones existentes (Cuerno de Africa y 
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Africa Austral). En el Africa Austral el objetivo es también el de apoyar, de acuerdo 

con los demás países miembros de la CEE, una mayon autonomía económica por parte 

de los países de la región, de la economía de la República de Sudáfrica, inclusive 

sustentando· los esfuerzos de instituciones regionales como la SADCCº. En el Sahel 

Italia se ha comprometido desde 1982 en la "Iniciativa italiana para el Sahel'', para 

contribuir a solucionar los graves problemas básicos y sobretodo nutricionales de las 

poblaciones locales. 

Son más que nada consideraciones de orden político-económico y de seguridad 

internacional, las que incluyen a los países de la Cuen<;a del Mediterráneo entre las 

prioridades geográficas. 

En Asia, la prioridad se basa principalmente en consideraciones de tipo comercial, por 

eso el objetivo es el de apoyar el desarrollo de las potencialidades productivas, 

concentrando las iniciativas de Cooperación, no sólo en las áreas caracterizadas por 

amplios estratos de pobreza con fines de estabilidad, sino también concentrarse en los 

países con los cuales se abren nuevas perspectivas tanto por su desarrollo en sentido de 

pluralismo político, como por su apenura a más intensas relaciones con el mundo 

comercial. 

•southem African Qevelopment Cogrdjnatjon Conference; incluye: Angola. 
Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Swaziland, Tanzania, Zambia y 
Zimbabwe. Se constituyó el primero de abril de 1980 en Lusaka (Zambia) 
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En América Latina. donde el diálogo político ha sido en el pasado largamente limitado 

por la presencia de regímenes dictatoriales, la Cooperación italiana tiene como finalidad 

apoyar la consolidación de las nuevas democracias en los países de la región. En 

algunos de los cuales hay que recordar los vínculos étnicos y culturales existentes (lo 

que lleva a considerar a Argentina país de primera prioridad); igualmente en 

Centroamérica. en el marco de una acción decidida en sede comunitaria, la Cooperacíon 

italiana tiende a favorecer el alcance de la estabilidad política y la afirmación de 

regímenes democráticos. apoyando en especial los países comprometidos en el proceso 

de pacificación de la región, e intensificando el diálogo político-económico iniciado en 

el pasado en una perspectiva de un desarrollo pluralista en toda la región.'" 

Sobre la base de estas indicaciones de carácter general, el Comité Direccional indicó, 

para el trienio 1988-1990, las siguientes metas para la repartición de los f"ondos de la 

Cooperación (por un total estimado de 4500 mil millones de liras) para la realización de 

nuevas iniciativas, tanto bilaterales como multibilaterales1!12: 

-Af"rica al Sur del Sabara 

-Cuenca del Mediterráneo y Cercano Oriente 

-América Latina 

-Asia 

45% 

18% 

19% 

18% 
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Dentro de cada área han sido focalizados un cieno número de países prioritarios 

tomando en consideración: las necesidades de las poblaciones locales; las relaciones 

históricas. políticas, económicas y culturales con Italia; la posibilidad concreta de 

contribuir al desarrollo económico y social de los países interesados. a su estabilidad 

política. al reforzamiento de los procesos de consolidación democrática y a su 

integración efectiva en la comunidad internacional; la posibilidad de participar en la 

actividad de la Comunidad Internacional en apoyo a los esfuerzos de los mismos países 

para el ajuste estructural de sus economías; la posibilidad de favorecer la utilización 

complementaria de recursos entre países en desarrollo. promoviendo así los procesos de 

integración y la estabilidad regionales; la posibilidad de integración y 

complementariedad entre la economía del país beneficiario y aquella italiana. gracias al 

apone de recursos financieros y tecnologías italianas; la posibilidad que las iniciativas 

de Cooperación promuevan la utilización de otras intervenciones financieras disponibles 

en un marco de referencia global. A los países identificados en cada región como 

prioritarios, Italia prevee destinar el 75% de los recursos disponibles para la 

Cooperación bilateral."' 

Conviene recordar que, desde el comienzo de los 80 se va desarrollando el concepto de 

"programa país" como respuesta programática a la concentracíon de la ayuda. 

El "programa país" debería ser el resultado de la "síntesis política" de un dialogo 

constante (a través de comités mixtos periódicos) con el país beneficiario, donde se 
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acuerden los programas. los recíprocos compromisos y" responsabilidades, estableciendo 

así, una relación "paritaria y duradera en el tiempo". Los principios rectores de esa 

programación se establecerían según la atención dada a las áreas estratégicas donde la 

presencia italiana esté ya consolidada; un acercamiento multisectorial integt"ado, que 

tenga como referencia las estrategias de desarrollo a corto y mediano plazo que el país 

beneficiario haya establecido y la elaboración consecuente de estrategias de intervención 

basadas en un detallado conocimiento de la realidad local. 154 

Considerando que toda iniciativa de Cooperación. por articulada y estructurada que sea, 

es marginal respecto al plan global de desarrollo de un país. se prevee también una más 

adecuada coordinación con otros organismos donantes bilaterales y multilaterales. 

A pesar de la necesidad de concentrar la ayuda en un número reducido de países 

prioritarios para garantizar la efectividad de la ayuda misma. la exigencia de Italia de 

mantener una política exterior más articulada y activa, la obliga a mantener de todos 

modos un diálogo abierto con un número más amplio de países en desarrollo. Según las 

indicaciones del Comité directivo de la Cooperación, las motivaciones para establecer o 

mantener una relación de Cooperación con un país no prioritario pueden ser: 

la presencia italiana consolidada en el tiempo; 

el apoyo humanitario a países menos adelantados en áreas particularmente 

necesidadas; 

la exigencia de la Cooperación italiana de estar presente en algunas áreas 

geográficas en escala regional por determinadas exigencias políticas; 
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el apoyo a iniciativas políticas que se coloquen en un cuadro internacional más 

amplio (Naciones Unidas. Banco Mundial. Comunidad Económica Europea); 

el apoyo a grupos sociales especiales en el marco de opciones de política exterior 

en apoyo a una mayor justicia social en determinados países. 

Obviamente, en los países no prioritarios, al no poderse enmarcar en un específico 

"programa país". las iniciativas deben justificarse por sí mismas. ser autosuficientes y 

completas. sin necesitar de sucesivas iniciativas de consolidación. Según estos criterios 

son tres las tipologías de intervención que se pueden identificar como las más 

adecuadas para la Cooperación con los países no prioritarios: 

iniciativas específicas para satisfacer necesidades esenciales (salud y seguridad 

alimentaria) de los grupos sociales más débiles; 

programas para la rehabilitación de la infraestructura productiva, social y para la 

comunicación; 

iniciativas específicas de mediana intensidad de inversión y especial impacto para 

determinados sectores productivos. 155 

Estos términos de referencia serán retomados, más adelante al examinar las posibilidades 

de cooperación de México con Italia (Véase capítulo V). 

En la región Latinoamericana, el Comité Directivo identificó, para el trienio 1988-1990, 

12 países prioritarios (Argentina, Uruguay. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, El 

Salvador. Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua) entre los cuales 

Argentina y Perú son indicados como de "primera prioridad". Es interesante señalar que 
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Nicaragua no había sido incluída en la lista de los países prioritarios en la relación 

programática del gobierno ante el Parlamento•• y que gracias a la gestión del PCI, en 

esa sede, se llegó a considerar los cinco países del istmo como prioritarios.•.., 

Retomando y detallando las indicaciones del CICS, el Comité Directivo en su reunión 

del 15 de junio de 1988, indicaba entre los objetivos de la Cooperación al desarrollo 

con América Latina la contribución a la estabilidad y el reforzamiento de la democracia, 

dirigida -en los países más pobres- a promover el desarrollo económico y en aquellos 

de mayor ingreso, a alivianar la carga que significa el pago crónico de la deuda. La 

Cooperación tendrá que enmarcarse en el contexto de las relaciones bilaterales globales, 

considerando también los vínculos existentes con algunos países por la presencia de 

fuenes comunidades de origen italiana. La inversiones serán de tipo productivo e 

infrestructurales para el mantenimiento del desarrollo económico, asímismo se otorgará 

ayuda en apoyo a la balanza de pagos para que no se precise interrumpir los flujos de 

imponaciones esenciales y para el mantenimiento de la ocupación. En los países más 

pobres del área se enfatizará el sector agro-alimentario y el de la salud. Como 

instrumento se utilizará sobretodo el crédito de ayuda, acompañado por el crédito mixto, 

sólo cuando esté garantizada la capacidad del pago de nuevos endeudamientos de los 

países beneficiarios y posiblemente en cofinanciamiento con las principales Instituciones 

financieras internacionales. Las donaciones serán reservadas a las iniciativas de salud, a 

la formación y a los estudios de viabilidad."" 
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Fuentes oficiales señalan que, en el mediano plazo, se puede preveer un crecimiento de 

la Cooperación con América Latina, así como con los países del Mediterraneo y del 

Medio Oriente. 159 

Examinando en términos cuantitativos la repartición de la ayuda pública bilateral de 

Italia en la década de los ochenta según resulta de los memorandums de Italia al OCDE 

(1979-1987) 

(Tab.W.7; Fig.ill.9) observamos como entre 1979 y 1987 la ayuda destinada al 

continente africano fue en promedio del 72% del total de la ayuda. A Latinoamérica y 

el Caribe se destinó en promedio el 12%, a Asia el 8,5% y enfút a los países pobres de 

Europa el 0,3%.º Es oportuno señalar que estos datos no pueden ser utilizados para 

comprobar si las indicaciónes programáticas mencionadas anteriormente fueron 

respetadas, ya que, como se puede notar, la subdivisión por áreas geográficas .de la 

OCDE no corresponde a la adoptada por Italia:· El hecho que se trate de flujos netos, 

en algunos casos negativos (cuando los reembolsos superan las cantidades erogadas por 

Italia), limita ulteriormente las posibilidades de comparación, ya que la programación 

del Ministerio de Asuntos Exteriores no torna en cuenta los flujos desde los PVD. 

"la suma de los porcentajes no totaliza 100% ya que parte de la APD se clasifica 
como "no repartible" 

aquí la utilizamos para poder efectuar la comparación a nivel global 
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Examinando las informaciones relativas a la distribución por áreas geográficas según los 

criterios adoptados por la Cooperación italiana (1981-1988) y con exclusión de los 

fondos no repartibles geográficamente, observamos que respecto a las donaciones (.E2wk! 

di Cogperazione) el 66,7% ha sido destinado al Africa subsahariana, el 13,8% a 

América Latina, el 6,5% a Asia y el 13% a los países de la Cuenca del Mediterráneo y 

Cercano Oriente.'"" 

Respecto a los créditos de ayuda (Fondo di Rotazjone) se observa como se han ido 

reduciendo progresivamente los créditos a los países de Africa, pasando del 64,2% de 

los créditos de ayuda en 1981, al 29,2% en 1987; una reducción que correspondería a la 

escasa capacidad de absorción y al creciente endeudamiento de aquellos países. 

Inversamente, se observa el creciente compromiso con los países de Asia que tiende a 

concentrarSe en los últimos 3 años. Esta nueva tendencia corresponde a la apertura de 

nuevos mercados (China Popular). No parecen observarse tendencias igualmenmte 

marcadas en lo que se refiere a los créditos de ayuda otorgados a los países del 

Mediterráneo· y de América Latina, donde en 1987 se observa un consistente aumento 

porcentual (24,7%) en gran medida debido a créditos destinados a Argentina y Ecuador. 

En cuanto a los créditos de ayuda es importante evaluar también su distribución 

geográfica según las condiciones económicas de los países beneficiarios, ya que esto se 

"incluyendo, excepcionalmente, por razones eminentemente políticas, en Yugoslavia, 
Cypre y Malta 
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explica en las indicaciones de los órganos directivos de la Cooperación italiana al 

desanollo.161 (Tab.ill.8.b) 

Es evidente que en el curso de los años 80 se determinaron importantes cambios 

respecto al destino de los cRditos. La porción destinada a los países "menos 

adelantados"" se redujo consistentemente (de un S8% en 1981 al 12,7% en 1987). 

De los datos proporcionados por el Mc<iiocredito centrale resultan como principales 

beneficiarios de los créditos de ayuda los siguientes países (en orden de volúmen de los 

créditos recibidos):"'' 

Africa subsahariana: 

América Latina: 

Mediterráneo y Cercano Oriente: 

Tanzania, Etiopia, Mozambique, Zaire, Somalia, 
Sudan, Angola y Senegal 

Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala 

Tunisia, Turquía, Egipto, Yemen del None, 
Jugoslavia 

Asia: China popular, India, Pakistan. 

3.2. Las prioridades sectoriales 

En los años setenta, en base a los datos del OCDE, la distribución sectorial de la 

Cooperación técnica muestra un aumento progresivo de los fondos destinados al sector 

agro-pecuario y minero-industrial; mientras aquellos destinados a la educación 

"Least Peveloped Countries según la definición internacional 
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(capacitación) se reducen hasta casi un 20% despues de haber obtenido durante varios 

años una cuota doble.163 

La ley n.38n9 (an.2) señalaba entre las actividades de Cooperación la realización de 

proyectos especialmente en los sectores de la agricultura, de la energía. de la industria y 

en el artesanal, de las infraestrUcturas. de los servicios sanitarios, sociales y culturales, 

del turismo y de la investigación científica y tecnológica. El CIPES. focalizaba entonces 

las prioridades inicialmente en cuatro items: agricultura y producción alimentaria; 

energía y materias primas; sector terciario" (especialmente transpones y comunicaciones); 

industria.'.. Más tarde. en una revisión de las directrices (1983). se añadieron entre las 

prioridades sectoriales la salud y la capacitación de recursos humanos.165 

En el texto de la nueva ley n.49/87, no se explican los sectores específicos de actividad. 

indicándose solamente los objetivos y los criterios generales y delegando al CICS la 

elaboración de las indicaciones programáticas entre las cuales la determinación de los 

sectores de actividad prioritarios. El CICS ha entonces señalado como prioritarios. siete 

sectores de actividad, añadiendo a los previstos desde 1983, el sector de los recursos 

naturales y ambientales, residiendo aquí una de las novedades de la ley n.49/87 en la 

medida que amplió el significado del rubro "infraestructuras". priorizando aquellas 

" .. necesarias a la satisfacción de las necesidades básicas, a la calidad de la 
vida de las poblaciones o, más directamente. para sentar las bases de un 
desarrollo económico endógeno .. " 

sin dejar de enfatizar subsectores como la hidráulica, los transpones y las 

"el término fue substituido luego (1983) por "infraestructuras" 
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telecomunicaciones. Un ulterior elemento de novedad de la ley n.49/1987 en las 

indicaciones elaboradas por el CICS, l;o constituyen las iniciativas para la promoción 

del rol de la mujer en los países en desarrollo. Respecto a los diversos sectores el CICS 

no indica, como hace para las áreas geográficas, la proporción de los fondos disponibles 

que destinará a cada uno. Esta opción no representa necesariamente una carencia de 

planificación, ya que podría reflejar (o simplemente propiciar !) la idea de integración 

de los sectores en las iniciativas que obedece a los lineamientos ideales repetidamente 

enunciados en los documentos programáticos y desde 1985, en la misma legislación. 

Evidentemente una subdivisión en sectores es necesaria aún para fines de evaluación 

estadística. 

Para cada uno de los sectores señalados, el CICS indica opciones metodológicas y 

estratégicas que en seguida se sintetizan:'"" 

A&Jicultura y alimentación 

El objetivo fundamental en este sector es el de apoyar el desarrollo endógeno y la 

capacidad de autoabastecimiento alimentario, de los PVD. Se incluyen la distribución, 

el almacenamiento y la transformación de los productos agrícolas y pesqueros. Las 

iniciativas adoptarán las tecnologías de la agricultura italiana, más adecuadas a las 

específicas situaciones económicas y ambientales. La asistencia técnica, la capacitación 

de recursos y la información deberán ser oportunamente integradas, mientras que habrá 

que favorecer la participación de las comunidades locales y la utilización de tecnologías 
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apropriadas. 

Silllld 

333 

En este sector la cooperación italiana se inspira en los principios de la atención primaria 

en salud, conforme a las opciones de la Organización Mundial de la Salud. El objetivo 

es privilegiar las poblaciones rurales de los PVD. utilizando la transferencia de 

tecnologías apropriadas. la capacitación de los trabajadores de la salud en todos los 

niveles, así como reforzar las capacidades locales de estudio y apoyar la solución de los 

problemas de salud en esas poblaciones.167 

Formación 

Se le atribuye elevada prioridad, como componente permanente de la Cooperación 

italiana. Su objetivo es promover la capacidad de crecimiento cultural y económico 

autónomo en los países interesados. La tendencia será la de "capacitar capacitadores" 

para que se dé una multiplicación en el tiempo del efecto de las iniciativas italianas. 

Las actividades de capacitación a desarrollar preferencialmente ilL.JQSOQ aunque si se 

estima necesario y oportuno, también en Italia, estarán encaminadas a los sectores 

prioritarios de las economías locales y especialmente al campo de la manutención y de 

la correcta gestión de las instalaciones. 

lnfraestructyms 
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Como se ha 111Cncionado, las infraestructuras estarán dirigidas a la satisfacción de las 

necesidades básicas de las poblaciones. y para lograr este objetivo se contribuirá no sólo 

con recursos financieros, sino también con la transferencia de tecnología y capacidad 

organizativa. Se debe poner atención para que las iniciativas. que privilegien la 

hidráulica. los transpones y las telecomunicaciones, sean adecuadas a la efectiva 

capacidad de absorción de los países interesados. 

Industria 

También en este imponante sector las iniciativas deberán tomar en cuenta los planes de 

desarrollo de los países destinatarios, evaluándolos según sus capacidades para absorber 

tecnología y para gestionar sus propios proyectos. Deben ser prioritarios también la 

creación de valor agregado, ocupación y • donde sea adecuado, la promoción de la 

capacidad productiva y empresarial del sector privado. En cada situación se evaluará la 

oponunidad de privilegiar la producción para el mercado interno o, al contrario, para la 

exponación. Capacitación y asistencia técnica serán actividades complementarias de las 

iniciativas en este sector. Las iniciativas tenderán a promover la integración de la 

producción italiana favoreciendo las relaciones con los sectores industriales italianos que 

impulsen el despegue de los países destinatarios. 

Recursos naturales y ambiente 

Las iniciativas de Cooperación. sobretodo las del sector agrícola, infraestructura! e 

industrial, se inspirarán también en la preservación. la defensa y el saneamiento 
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ambiental con finalidades higiénico-sanitarias. de seguridad frente a los desastres 

naturales y de calidad de la vida. 

Además de una perspectiva "horizontal". en este sector se podrán estudiar iniciativas 

específicas de carácter ecológico. De igual manera se podrá considerar la realización de 

iniciativas destinadas a promover actividades económicamente productivas, 

principalmente el turismo. 

Ener¡iía y materias primas 

Aquí se apuntará al desarrollo energético de los países en vías de desarrollo y a la 

reducción de su dependencia del exterior. En este campo. las iniciativas podrán seguir 

modelos y tecnologías tradicionales. alternativas o de preservación. respetando en cada 

caso. los requisitos de ahorro. 

Un capítulo aparte se reserva a la promoción del rol de la mujer en los países en 

desarrollo. Un tema. que atraviesa horizontalmente los diferentes sectores, nuevo para la 

Cooperación italiana. En este caso se indica la necesidad de la Cooperación italiana de 

inspirarse. en los principios y metodologías elaborados a nivel internacional. Se hace 

aquí especial referencia a la Conferencia Mundial de Nairobi (julio 1985). es decir al 

momento culminante de la Decada de la Mujer lanzada por la Naciones Unidas, y a las 

indicaciones de otros organísmos internacionales. en especial el CAD y la Comunidad 

Europea.' .. 
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En las tablas se puede observar la evolución de los fondos destinados a los diferentes 

sectores. tanto por lo que se refiere a las donaciones (Tab.ID.10 y Fig.W.10). como por 

los c:Rditos de ayuda (Tab.W.11 y Fig.Ill.11). Re!ipecto a los datos de los 

memorándum para el OCDE la clasificación de los sectores, aunque es comparable 

internacionalmente, no corresponde estrictamente a los sectores mencionados por los 

documentos italianos de programación. 

En la repartición sectorial de los créditos predominaron los proyectos en los sectores 

energéticos y de infraestructuras. En el primer sector se han privilegiado los proyectos 

relativos a la producción de energía, tanto convencional como renovable (geotérmica), 

mientras que en el sector de infraestructuras se favoreció a las telecomunicaciones. En 

el sector agrícola preponderan los proyectos de riego, mecanización agrícola y pesca, así 

como el establecimiento de plantas transformadoras de productos vegetales y 

zootécnicos. La industria privilegió las iniciativas relativas a la rama química, sobretodo 

la destinada a la agricuhura (producción de fertilizantes) y a la utilización de las 

materias primas locales. En el sector salud el instrumento del crédito ha sido utilizado 

por primera vez en 1986 y sucesivamente sólo en 1988. Este se ha canalizado 

principalmente a la realización de infraestructuras y suministros hospitalarios. 169 

Las don:tciones han sido designadas en mayor medida al sector agricultura y en 

proporciones menores a los demás sectores, donde resalta, como hemos ya visto, la 

progresiva disminución de los montos destinados al sector educación (arriba del 20% 
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hasta 1981, inferior al 10% después de 1986) y un constante compromiso en el sector 

salud. 
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Franco Angeli Editore, 1982, pp.52-64. En el mismo volumen se reproducen 
integralmente las acta de la lera Conferencia. 

38. Para la collección completa de las intervenciones en la llda Conferencia nacional 
sobre Cooperación al desarrollo, véase: Schiavoni, Anna y Cadeddu. Alberto, 
Coc>J,lerazjone allo Syiluppo nuove frontiere per l'jmpe¡:no dell'lralia Arri della 
seconda Conferenza nazjonale sylla cooperazjone al!o sviluppo C¡:iu¡:no 1985), 
Milano, !PALMO, Franco Angeli Editore, 1985 

39. El entonces subsecretario de Asuntos Exteriores Mario Raffaelli subrayó que la 
decisión de adelantar disposiciones transitorias y parciales a una verdadera reforma 
de la ley n.38n9. fué tomada con la unanimidad de las fuerzas políticas 
representadas en el Parlarniento; véase: Raffaelli, Mario, "Criteri per una riforrna 
della legge 38" en Schiavoni,Anna y Cadeddu, Alberto, ob.cit., pp.88-94 

40. Fone, Francesco "Emergenze e sviluppo integra to", en: Schiavoni, Anna y 
Cadeddu, Alberto, ob.cit., pp.95-99. 

41. Gazzct1a Ufficiale della Repubblica Italiana, n.63 del 14.3.1985, Le¡:¡:e 8 marzo 
1985 n 73 Realizzazjone di pro&rammi inte¡uarj plurisettotiali jn una o piU an:e 
sottosyiluRpate caratterizzate da emer~enza cndemjca e da alti tassi dj monalirA 

42. El Tercer Acuerdo de Lomé fué estipulado el 8 de diciembre de 1984 entre los 
entonces diez países miembros de la CEE y 65 países de Africa, el Caribe y el 
Pacífico (Países-ACP}. Para el texto completo del acuerdo véase: Le Courier, n.89 
enero-febrero 1985 

43. Gazzetla Ufficiale della Repubblica Italiana, n.23, del 28.2.1987 (supplemento}, 
Le¡:¡:e 26 febbrajo 1987 n 49 Nuova djsciplina della c00perazione dell'Iralja con j 
paesi in yja di sviluppo 

44. Kirwan, Saad, "Avviata la nuova legge sulla cooperazione", Cooperazjone, n.65, 
marzo-abril 1987, p.9 

45. Monti, Alessandro, ob.cit., pp.189-199. El Comité consultivo para la Cooperación 
al desarrollo ha recientemente sugerido que entre los criterios de selección de los 
países prioritarios se incluyera la existencia de "compromisos formales del 
gobierno beneficiario, que resulten del presupuesto del Estado, para la progresiva 
reducción de los gastos militares, específicamente de aquellos destinados a la 
adquisición de armas, con un correspondiente aumento de los gastos sociales para 
la satisfacción de las necesidades esenciales de la población". Ministero degli 
Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, "Comitato 
Consultivo. Riunione del 25.11.88, DIPCO bollettjno della Cooperazione, n.22, 
junio 6, 1988. 



Capítulo 111 343 

46. Esta f"onna especial de cooperación consiste esencialmente en el financiamiento de 
programas elaborados por organizaciones internacionales que se comprometen con 
acuerdos específicos para realizarlos utilizando bienes. servicios. capacidades 
técnicas y profesionales italianas. Para una amplia discusión de este tema véase: 
Marchisio. Sergio. 11 finanzjarnenro multibilaterale La terza via della cogperazjone 
allo sviluppo. Milano. Franco Angeli Libri, 1986. Para un acercamiento más 
sintético pero más crítico véase también: Maurizio, Robeno. "Luci e ombre del 
canale multibilaterale". Politica lntemazjonale, n. 8-10, agosto-octubre 1987, p.59-
64 

47. Crippa. Giuseppe, "Legge 49: i protagonisti della nuova cooperazione". en Pcr una 
svo!ta nelle politjcbe di cogperazione con j Paesj jn Yia dj Sviluppo 11 
Confercnza nazionale del Pcj 11-12 febbrajo 1988,Roma. Edizioni Associate, 
mayo de 1988, pp.42-43 

48. Crippa. Giuseppe, ob.cit .• pp.41 

49. Sobre la consecuente difícil condición laboral hubieron amplios reponajes de Ja 
prensa nacional, véase AYrulli y L'Osservatore Romano del 30 de marzo 1988; 11 
MessaiJ'.ero e D Manjfesto del 31 de marzo 1988; 11 Messa¡:ero. 11 Gjomale 
d.:..ltalill. 11 Tempo del 30 de abril 1988. 

50. Galli, Francesco: "La centralita dell'irnpresa", Po!itica lntemazjonale, n.8-10, 
agosto-ottobre 1987, p.29 

51. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.129, del 3.6.1988, 
Presidente della Repubblica 12 apcile 1988. N 177 Approvazjone del 
di esecuzjone della le¡:¡w 26 2.1987. N.49, recante djscjp!ina della 
delPitalia con i paesj ja vja dj svjluppo 

Decreto del 
Re¡:olamento 
cooperazione 

52. Senato della Repubblica. X Legislatura, Reh1zjone prevjsjonate e pro!Uilmmatica 
sy!!'attivjti\ dj c 00perazjone allo sviluppo per !'anno 1988. presentada a la 
Presidencia el 30 septiembre 1987. Atti Parlamentari, Disegoi di legge e 
relazione - Documenti N. 471-6 allegato, p.5 

53. Sobre el actual estado de aplicación de la ley véase: Panido Comunista Italiano, 
Gruppo Cooperazione allo Sviluppo, Dossier syllo sraro dj applicazjooe della le¡:¡:e 
n.49 sulla cooperazione italiana con i paesj jn vja di svilyppo, junio 1988. Para 
una interesante y crítica síntesis de la situación véase también: Bartoncello, 
Giuseppe. "II sottosviluppo della cooperazione", Volonrariaro Jnremazionale ootizie, 
n.9, mayo 31, 1989, p.2 

54. Guelfi, Cario, "11 difficile equilibrio delle relazioni economiche internazionali", 
Po!itica lntemazionale, n.8-10, agosto-octubre 1987, p.17 
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55. Sobre el tema de la relación entre ayuda al desarrollo y gastos militares véase 
Monti. Alessandro, ob.cit .• pp.179-199. El autor señala también que una gran 
mayoría de los PVD que recibieron cuotas relevantes de la ayuda italiana resultan 
ser asiduos clientes de la industria bélica italiana. Un caso concreto fué 
denunciado recientemente durante una reunión extraordinaria de las Organizaciones 
No Gubernamentales: ·en cambio de 150 millones de dólares de ayuda, para el 
bienio 1987-89. Guatemala se habría comprometido en adquirir de Italia materilaes 
!Xlicos (dos aviones militares G222 producidos por Aeritalia) por un monto global 
de 36.2 millones de dólares. Cfr. Menichini. Raffaella. "La tona del presidente 
Andrcotti. La finanziaria de11'89 taglia i fondi alla cooperazione. Penalizzati i 
progetti delle organizzazioni non governative", 11 Manifesto. julio 28. 1989. Véase 
también Campiglio. Luigi. "Aiuti. sottosviluppo e spcse militari". en Anni e 
disanno ºl:\d. Milano. Vita e pcnsiero. 1983. p.14 

56. La constitución de una "Agencia" que gestione la cooperación al desarrollo es una 
idea promovida entre otros por Giulio Andreotti. actual presidente del Consejo y 
MinisttO de Asuntos Exteriores hasta junio 1989. Véase Chiodi. Roberto. "Con la 
scusa dell'Africa. Aiuti al Terzo Mondo", L'Espresso. julio 5. 1988. p.29. La 
mención de la institución de una "Agencia operativa externa" en el programa de 
gobierno es duramente criticada por la oposición: "Es absurdo hablar de una 
institución que la ley no prevee sin ni haber tratado de aplicarla". véase Partito 
Comunista Italiano. Gruppo Cooperazione allo Sviluppo. Dossjer sullo stato dj 
agplicazione della le¡¡Ke n.49 suUa coopernzione italiana con j paesi jn yia di 
syiluppo. s.l.. Junio 1988, p.6 

57. Para un sintético panorama de la evolución de la cooperación italiana al desarrollo 
en términos legisla~yos y financieros. desde las orígenes hasta hoy. véase: Aloisi 
de Lardare!. Francesco. ob.cit., pp. 105-111 

58. se trata de la ley n.1222n1 

59. por la ley n.227/1977 

60. todavía en 1986 si se exluye Irlanda que en ese año vino a ser miembro activo 
del DAC 

61. OECD, DevelQpment co-QperatiQn 1988 Report. París. 1988. p.184 

62. Monti. Alessandro. ob.cit .• p.160 

63. Ministero degli Affari Esteri. Direzione Generale allo Sviluppo. Anexos 
estadísticos de los Memorandum anuales para el DAC (1979-1987) 

64. OCDE. Coopération pour le dévc;IQppement Rapport 1987, Paris. 1988. p.69 
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65. OECD, Developmenr co-operatjgn 1988 Report. Paris, 1988, p.75 

66. Memorandum CAD sobre la APD taliana, año 1980 

67. El Gobierno encabezado por Giovanni Spadolini se comprometió frente al 
Parlamiento el 30 de agosto de 1982. Véase Ministero degli Affari Esteri, 
Dipanimento per la Cooperazione allo Sviluppo, "11 Memorandum Italiano per 
l'OCSE (1981)", estratto da CQQperazjone, s.I., s.f., p.2 

68. Datos todavía no publicados relativos al anexo estadístico del Memorandum 1988 
sobre la APD que Italia enviará proximamente al CAD. 

69. Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo, Lineamentj della pro1ro1mmazjone 1989 del!e attjvjtA di cQQperazjone al!g 
svjluppg, Roma, mayo 30, 1989 (documento no publicado) 

70. La tasa de inflación creció del 5,7% en enero 1989, hasta 7,0% en los meses de 
junio y julio del mismo año con una leve reducción en agosto (6,7%), véase 
Schettino, Gennaro, "Ora i prezzi corrono meno", La Repubblica, septiembre 26, 
1989, p.41 

71. CIPES 23.11.1979 

72. CIPES del 29.10.1980 

73. En el Memorandum CAD sobre la APD italiana en 1984 se indica una cuota del 
40% para la ayuda multilateral; véase: "11 Memorandum italiano per l'OCSE 
(1984)", CQQperazjgne, n.54, septiembre 1985, p.76. Calchi Novati en 1985 
indicaba como distribución real una proporción de 40:40:20 entre ayuda bilateral, 
multilateral y multi-bilateral. Cfr.: Calchi Novati, Giampaolo, "Una politica italiana 
di cooperazione allo sviluppo", Po!itjca Internazjona!e, N.9, septiembre 1985, p.155 

74. Ministero degli Affari Esteri, Direzione Genera!e per la Cooperazione allo 
Sviluppo, Gli indjcizzi del CJCS per la pglitjca italiana djcooperazjone al!g 
syilu¡ipg, septiembre 8, 1987, p.4. El límite máximo de 40% de la APD para la 
ayuda multilateral (sin incluir la multi-bilateral) sigue vigente para las actividades 
de cooperación en 1989; véase Ministero degli Affaci Esteri. Direzione Generale 
per la Cooperazione allo Sviluppo, "Programmi e previsioni dell'aiuto italiano per 
il 1989", CQQ¡ierazione, n.80, enem 1989, p.81 

75. Ministero degli Affari Esteri. Direzione Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo. "Comitato Direzionale (Art.9 Legge 49 del 26.2.1987) Riunione del 
2.12.1987. La pograrnrnazione e gli strumenti nella politica di cooperazione al!o 
sviluppo". DIPCO Bol!ettjno della Cooperazjone. n.43, del 21.12.1987, pp. 35-36; 
también en: Cooperazione,n.76, septiembre 1988, pp.99-100 
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76. Memorandum CAD sobre la APD italiana en 1980 

77. CIPES del 29.10.1982 

78. La concentración geográfica y la planificación plurianual son criterios fijados por 
la ley n.49/87 en su art. l. La racionalidad de estos conceptos es explicitada en los 
lineamientos dictados por el Comité Direccional. véase: Ministero degli Affari 
Esteri. Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. "Comitato 
Direzionale (Art.9 Legge 49 del 26.2.1987) Riunione del 2.12.1987. La 
pogrammazione e gli strumenti nella politica di cooperazione allo sviluppo". 
pJPCO Bol!ettino della Cooperazjpne. n.43. del 21.12.1987. pp. 36 y 37; también 
en: Cooperazjpne,n.76. septiembre 1988, pp.99-103. 

79. Susan George subraya que: "Ajuste'.' (o "ajuste estructural") es el término formal 
utilizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para describir los programas 
que propone a los países deudores del Tercer Mundo. En la práctica. todos los 
demás los llaman programas de "austeridad"." véase George. Susan, 11 debjtp del 
Terzp Mondo, Roma. Edizioni lavoro/Iscos. 1989. p.7 

80. Ministero degli Affari Esteri. Direzione Generale per la Cooperazione alto 
Sviluppo. "Comitato Direzionale (Art.9 Legge 49 del 26.2.1987) Riunione del 
2.12.1987. La pogrammazione e gli strumenti nella política di cooperazione allo 
sviluppo". PIPCO Bo!lettjnp de!la Cooperazione. n.43. del 21.12.1987. pp. 35-36; 
también en: Cooperazjpne.n.76. septiembre 1988. pp.99-100. 

81. El fondo especial de Cooperación sirve para proporcionar los medios financieros 
para la ejecución de las actividades previstas por la ley n.49/87 excluídos, 
textualmente: "aquellas derivadas de específicas disposiciones legislativas.los 
créditos de ayuda y los fondos destinados a la participación italiana al capital de 
bancos y fondos internacionales. así como a la Cooperación desarrollada por la 
Comunidad europea" 

82. Aquí debe entenderse por "cooperación técnica" el conjunto de los recursos 
destinados a aumentar el nivel de conocimientos y las capacidades productivas de 
la población beneficiaria. aumentando así su capital intelectual y su capacidad a 
utilizar rnás eficazmente sus propios recursos. Más específicamente pueden 
considerarse como cooperación técnica todas las actividades que componen el 
apone de recursos humanos (voluntarios. expertos. enseñantes. etc.) o acciones 
basadas en los recursos humanos (enseñanza, capacitación, consultorías. etc.), así 
como los suministros asociados con esas actividades. 
La expresión "asistencia técnica''. comúnmente utilizada para definir el envío de 
personal técnico para la implementación de proyectos de suministros y equipo, 
está contabilizada por la OCDE como parte de la transferencia de capitales 
relativas a esos proyectos y no debe ser confundida con la "cooperación técnica". 
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Véase OCDE, Comité d'ajde au dévelo¡¡pemem. Djréctives pour !'établissement de 
rapports statistique DACC88>10, París, marzo 1988, p.86 

83. Al examinar los montos destinados a la cooperación técnica en proporción del 
total de la APD bilateral, las conclusiones resultan fuertemente sesgadas por los 
apones sustanciales relativos a los créditos y a sus respectivos reembolsos. Así · 
que, cuando los flujos financieros netos hacia los PVD se negativizan, por ser los 
valores de los reembolsos mayores de los valores relativos a los nuevos créditos, 
la componente relativa a las donaciones aumenta, en términos relativos, 
desproporcionadamente. La cooperación técnica, que en los setenta constituía la 
mayor pane de las donaciones aumenta proporcionalmente. El caso límite se 
observa en 1974, cuando los flujos neros de la APD bilateral se reducen hasta 
300'000 dólares y la cooperación técnica, constituyendo el 69,2% de las 
donaciones, llega al 9.366% del total (neto) de recursos transferidos a los PVD 
en el canal de la APD bilateral. 

84. El uso de la ayuda alimentaria como "instrumento económico para alcanzar 
objetivos políticos" es ampliamente discutido con numerosos ejemplos históricos 
en: George, Susan, How the other half djes The real reasons for world hµn¡¡;er, 
Harmondswonh, Middlesex, England, Penguin Books Ltd, 1977, pp.192-213 

85. Petralia, Carla, "L'aiuto alimentare" en: Petra!ia, Enzo, Emer¡¡;enza 
.,c"'QQ.,,,,p.,..e"-ra...,z..,io!.WnL>e.___.aulco;ln..,__.,,s,.y,.jJJJu,.p.,._p.,o..._-"A:llJnc.aul-"i s.,_j.__,d.,oooc"""u.._m,,.,.e"nut.,a._.z .. i,.o:.1.n.,.e~-1P"'r..,n.,..,¡¡,,o"s.,t""e.. Milano. 
Franco Angeli, 1987, pp.107-138 

fame e 
IRSES, 

86. CIPES, "Indirizzi per la política italiana di cooperazione a!lo sviluppo", en: 
Ministero degli Affari Esteri, Dpartimento per la Cooperazione allo Sviluppo, 
Libro bianco sulla c90perazjone al!o sviluppo 1981-1984, Roma, 1985, p.989 

87. Un análisis crítico de la ayuda alimentaria efectuado por ISCOS señala la 
conveniencia italiana en el envío de productos liofilizados, que tienen un 
elevadísimo costo/volumen y generalmente no se adaptan a las costumbres 
alimentarias locales. Véase ISCOS. Pattumjere del mondo Ajutj alimemari e 
syiluppo, Edizioni Lavoro, Roma, 1985, pp.44-48 

88. Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione al!o 
Sviluppo, "Comitato Direzionale (An.9 legge 49 del 26.2.1987). Riunione del 
2.12.1987. La programmazione e gli strumenti ne!la política di cooperazione al!o 
sviluppo 

89. Vangi. Cataldo, Coopernzione con paesi in via di svi1uppo. criteri prnuc1 
orjentativi per )'applicazione delle norme della le¡¡;¡¡;e n 38 del 9 febbmio 1979, 
Milano, Ministero degli Affari Esteri, Dipartimento per la Cooperazione a!!o 
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Sviluppo, lstituto Affari Internazionali, Franco Angeli Editore. 1984, Ila edición, 
pp.141-143 

90. Se ttata de la opinión expresada en un documento común del grupo de trabajo 
sobre iniciativas extraordinarias y de emrgencia elaborado en el contexto de la n 
conferencia nacional sobre la cooperación al desarrollo en junio 1985, o sea dos 
meses después de haber sido erogada la ley n.73/85 que quiso asimilar los dos 
conceptos de emergencia y extraordinariedad. Véase AA.VV. • "Interventi 
sttaordinari e d'emergenza", en: Schiavoni, Anna y Cadeddu, Albeno, ob.cit., 
pp.230-233 

91. Es interesante notar que a la cabeza del scrv1c10 especial para la ejecución de la 
ley n.73/85 (el FAI) fue puesto el Subsecretario Fancesco Fone, socialista, que 
insistió en definirse "un técnico prestado a la política". Una definición que no lo 
salvó de ser ampliamente criticado tanto de un punto de vista técnico, come del 
político por su conducción de la ayuda extraordinaria y de emergencia. Véase: 
Fone, Francesco, "Emergenze e sviluppo in te grato", en: Schiavoni, Anna y 
Cadeddu, Albeno,ob.cit., p. 95 

92. Sanlorenzo es diputado del P.C.I. y entonces vicepresidente del IPALMO. Véase: 
Sanlorenzo Dino, ... Interventi Straordinari e d'emergenza", en: Schiavoni, Anna y 
Cadeddu, Albeno, ob.cit., pp.282-283 

93. Petralia,. Enzo,. EmerKcnza fame e cooperazione allo svituppo Analisi 
documentazjone proposte, Milano, IRSES, Franco Angeli editore, 1987, pp.180-186 

94. Fanciullacci, Daniele, con contribuciones de Monaldi,V., Calori,C., coordinación: 
Masina Ettore, FAI ovvero quando l'aiuto allo sviluppo djventa spreco ed anche 
~. Roma, Camera dei Deputati, Gruppo della Sinistra Indipendente, s.f., pp.3-
5 

95. La relación más completa sobre las actividades del FAI fué presentada por el 
entonces Ministro de Asuntos Exteriores Giulio Andreotti el 2 de abril de 1987. El 
repone se refina al período julio 29 - noviembre 29, 1986. Véase Senato della 
Repubblica, IX legislatura, Relazjonj sulla reaHzzazjone dej pro~ammj d'interyento 
nelle aree sottosyi!uppate 29 lu~Ho-29 novembre 1986 Poc L}{XXI n 6, Vol.1-
VII, Roma, abril 2, 1987 

96. Fanciullacci, Daniele, ob.cit., pp.139-141 

97. Baraldi, Gi!do, "Problematiche e prospettive delle Ong di cooperazione allo 
sviluppo". en: Ministero degli Affari Esteri, Dipanimento per la Cooperazione allo 
Sviluppo,. 2a conferenza nazionale or~anisn1i non ~ovemativi per lo sviluppo,. 
Roma, 27-29 novembre 1985, pp.41-42 ' 
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98. En realidad fueron más las ONG reconocidas durante ese período, pero 
aproximadamente diez de ellas sucesivamente abandonaron el campo. Para los 
datos referentes al crecimiento numérico de las ONG hasta 1985 véase: Cirelli. 
Modestino. "Relazione tecnica dell'ufficio volontariato del Dipanimento 
cooperazione allo sviluppo". en Ministero degli Affari Esteri. Dipartimento per la 
Cooperazione allo Sviluppo. 2a conferenza narionale orKanismi non iJOVCmatiyj per 
lo sviluppo. Roma. 27-29 novembre 1985. pp.18-23 

99. Los datos proporcionados por la oficina XII (ONG) del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, reportados en el texto, contrastan con aquellos del Reporte Anual de la 
Cooperación al Desarrollo. En este se indica en 1986, las ONG eran 63 y 84 al 
final de 1987. Véase Ministero degli Affari Esteri. Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo. Relazjone annuale sull'attuazione della pofüjca dj 
COQperazjone al!o sviluppo nel 1987, volumen I. pp.84-86 

100. Véase en proposito Cirelli, Modestino, ob.cit., p.20. Una reducida capacidad de 
las ONG de autofinanciarse y de mantener una efectiva participación popular de 
base a sus actividades es reconocida por Rosario Lembo. presidente del CIPSI. 
subrayando el riesgo que las ONG se transformen en "simples ejecutores de 
fondos públicos. estructuras de servicio o agencias finalizadas a la realización de 
proyectos no participados. sin gestión conjunta." Cfr. : Lembo, Rosario. "Tavola 
rotonda - L'aiuto pubblico e le ONG: prospettive politiche ed operative", en: 
Ministero degli Affari Esteri, Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo • .2.a 
Conferenza nazionale orKani5mj non ¡:overnarivj per lo sviluppo. Roma. 27-29 
noviembre, 1985, p.125 

101. Según Modestino Cirelli, jefe, hasta 1988. de la oficina XII (ONG) de la 
Dirección general para la cooperación al desarrollo, del MAE, no existe 
"proliferación"; el aumento. ''constante en los años", se justifica con las mayores 
posibilidades de cooperación ofrecidas por las diferentes leyes que se han sucedido 
en el tiempo. Cfr. Cirelli, Modestino, "Un ruolo confermato dalla legge 49", 
COQperazjone. n.75, agosto 1988. pp.37-39. Si consideraramos los datos reportados 
en la Relación anual sobre la Cooperación al desarrollo (que como hemos señalado 
contrastan fuertemente con aquellos proporcionados por la oficina XII) la 
"proliferación" debería ser considerada explosiva: 41 idoneidades desde comienzo 
de 1987 ! 

102. Véase: Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo. "Comitato Direzionale, riunione del 25.2.1988. delibera n.67" 

103. esta observación se basa en la revisión sistemática de un cierto número de 
proyectos "promovidos" por algunas ONG. Que el valor real de la contribución 
siempre haya superado el valor nominal fue señalado también por e! entonces jefe 
de la oficina competente para los programas del voluntariado (ONG) afirmando 
que la contribución alcanzaba en realidad hasta el 75% del monto global (cuando 
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la contribución había sido fijada por ley en el 50%). Véase Cirelli, Modestino, 
"Volontariato e cooperazione pubblica", en: Ministero degli Affari Esteri, IDº 
Corso dj fopnazione e agejomamento sulta COOJ,lernzjooe alto svi1u12po 12cC 
djplomatjci asse¡¡:nati nej PVS, Roma, 2-11 diciembre, 1985, p.124 

104. Schmidlin, Patrizio, "Una mobilitazione che cresce", Cooperazjone, n.75, agosto 
1988, p.32. Patrizio Schmidlin fue hasta 1988 Director General para la cooperación 
al desarrollo. 

105. Masina, Ettore, "Comunicazioni e interventi", en: Ministero degli Affari Esteri, 
Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo, 2a Conferenza nazjonale 
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TOTAL 1201 1055 609 o~ 0,6 1494 1405 914 0.6 0,7, .... :· 2135 1791 1192 0,6 0,7 

i:i:1'p!~~;~~~~1i'~\~i;;·;t:,:~~'.~;:? 
, ...... , ..... ·.•·:::•:::·: ,,,.,,. 

:,;;<(~:/'::.'.']: ·.::·.::·. .·,, ... r;cw . ··--·,,:_::·._,=,<::::·:.;:·;~:(:,~f:.=:. ::·: ''' - •. ' : '. ., ... _:• -~-: >;:·:··.: ,, : .,.,: (~;'.::/{ ¡: i).:: ;'.::·: ·. :: .. ~ •. ··r:: '.;\(ji);i: u '"'" 'f·:.c::::::: :::,.•• •·:·. .. :.:·. ···•·· : ... •::·:<·:•'.:) .... . ... ·• . C::F>t::").•.'"::.•. • : :·· 
19114 19&5 

¡~ 
1916 

: .·• .. a1i•nado• comorom. ••nados .... .e asi•nados comnrom. •asudo1 .... .e asi•nados comnrom • •a11-.los .... .e 
.. Fondo di Coopenz.ione .. 76.S 6.51 496 0,6 

º'11 
600 914 794 l,J 0,9 714 933 H7S J,2 0,9 

.. Fondo Ro&alivo"" 712 708 492 0,7 0,7 800 799 336 o.• o.• 700 619 460 0,7 0,7 
Otro• bila1enlc• 95 72 68 0,7 o.• 89 104 104 1.2 1,0 136 160 59 o •• 0,4 

To&al Dil.teral 1!572 1431 10!56 0,7 0,7 1489 1817 1234 0,8 0,7 1550 1612 1394 º·" 0,9 

Banco• y Fondo• 406 .512 502 1,2 1,0 615 600 190 0,3 O,J ~~,:¡; 712 1067 881 J,2 0,8 
CEE 330 343 343 J,O 1,0 ::- 330 344 344 1,0 1,0 ·:·:. 352 371 335 J,O o.• 
Oraani•mo• lntcniacionalc• 192 179 171 0,9 1,0 212 211 211 J,O J,0 232 235 232 J,O 1,0 

Tos.al Mulülaaeral 928 1034 1016 l,J 1,0 
;} 

11.57 11.SS 745 0,6 0,6 ::·f 1296 1673 1448 '·' o.• 

FAI 975 210 210 925 1489 796 

º"º' 
0,8 }~ 

8 :fl~:: 
;·;·. 

TOTAL 2.500 246S 2072 0,8 3629 3182 21!J9 0,6 0,7 j/ 3772 4774 3638 J,O 0,8 
(Fuente: Minisiero dcali Afrari Esicri. uuczaonc: uc:ncra1c: pcr :a ~•uuppoJ 

Tab.III.2.a 



ASIGNACIONES, COMPROMISOS Y CASTOS DE LA APD ITAUANA (l•l • l-.1) 

IN7 ·- IN!I 1-
••i•naicloa com ••11..SO• - .e ••i•nado• asiRnadoS •li•nado• 

""r-ondo di Coopc:mzionc'" 1572 2104 1306 o.a 0,6 1350 718 ·-
'"Fondo Ro«8tivo'" 1100 1195 59C 0,$ 0,$ 1000 156 -· 
Ouo• bilatenlea 114 151 151 1,3 '·º 393 61 ••• 

Tocal Bil.mcnl 2786 345< 2047 º·' 0,6 ;' 2744 1635 ·-

Bancos y Fondo1 569 605 436 o.a º·' 767 719 
CEE 370 429 340 0,P o.a 570 360 ..• 
Oraanismoa lntemacionalca 270 264 264 /,O 

'·º·~ 
344 65 .•• 

To .. I Multil.acral 1209 1291 1040 0,P o.a 1611 1145 -

FAI .. . .. 

°"°' 3 16111 ••• 

TOTAL 3998 4898 3237 º·" 0,7 4425 4398 4667 

Teb.111.2.e <continuaci6n) 

COAIPONEN"JES DE LA APD BILATERAL DE ITALIAEN P<>RCENTAJES DEL TOTAL ASIGNADO 11•1-198!1) 

'

:"'Fondo di Coopcrazione'" 
""r"Ondo Ro .. tivo'" 
Otros bila1eralc1 
FAI 

1981 
28'llo 
57'llo 
16'llo 

1982 
38'llo 
52'llo 
9'llo 

1983 
39'llo 
55'llo 
6'llo 

19114 19S5 
24 ... 
J2'llo 

4 ... 
40... 

(Fuente: M1niS1.cro dcah Affari Esaeri. Dan:zionc Gcncrale perla Coopcrazione allo Sviluppo) 

Teb. 111.2.b 

""' 29'llo 
28'llo 
5'llo 

37'llo 

1987 
S6 ... 
J9'llo . ... 

.... 
49'llo 
36'llo 
14'llo 

1!191 

••i•nado• 
·--... 
-
-
-· 
... 

... 
4167 

1919 
44'llo 
52'llo 
4'llo 



Al'D Y OTROS FLUJOS f1NANCIEROS DESDE ITALIA 
HACIA LOS PVD Y LOS ORGANISMOS INJ'ERNACIONALES (1"'9 • 1-

... 1971 ... 1972 1973 ... 
21.7fJ4, 183 21.lfJL ID2 192 30,8 .. APD 147 1.5,Q'I:, 216 S2,Mlt ....... 122 14.ltJI, 149 344 ss.1 ... Olro1 aportes dd Scc&or Publico 30 21,89' 28 6,8., 
73.9'ili S61 64.S'ili 430 88 ....... lnvcniones v ouos ~n.es del Sector Privado SOO 6J,2'illt 17 l 4 l,2tJL 

100.0Cl:io 864.90 100,0'*1 680,30 624.00 100,0'il> 1-lu"os financieros lot.alc• 676,90 100.0C. 41S,70 100.~ 

APD 
Otros •pon.es dd Sector Publico 
lnvcnioncs v ouos -rtcs del Sector Privado 
l;iu'os financieros loLalcs 

Al'D 
Otros •pones del Sector Publico 
lnvcnioncs v otros -ne• del Sector Priv•do 
l·lu"os financiero• lotale1 

:/ ;), .;, · ·.· ... ;';;,.;;;· .. ;·••.•;··;·.;.; :>;."<c;_.xi;/./·;::".:·\ 
APD 
Otro• aponc1 del Sector Publico 
lnvenioncs V otro• -..-..rtcs del Sector Privado 

IFlu"o1 financiero• totalc1 
·:···.' .. "": ·:··::-:._-:.,:_:····= 

Tab. 111.3. 

182 
149 

1290 
1620,80 

672,40 
499,80 

2823,38 
3995,SB 

1985 
1097,88 
767,87 
320,91 

2186,66 

' : · .... ;..:·.;:.::~·:.:>'::~:;::::,; ... 1976 ... 
11.29'1 226 IS 03'Ai 

9.2"" 363 24,695> 
79.6'1. 887 60,J .. 

100.0'Aio 1476.10 100.~ 

t:.=·::: ; .. ·.: .··::;:;,.-,:. . .. ::··>. ... ;··::_;:~,.;,· ... 1981 ... 
16,8"'1 665,20 17,91Jb 
12,5% 540,48 14,61Jb 
70,7"'1 2506,76 67,5% 

100,0% 3712,44 100,0% 
_, ~.-.-: - .. -' .; .. ·: ........ 

.... 1986 ... 
27,5% 2403,46 64,7% 
19,2% 772,34 20,8% 

8,0% .620.08 -16,7% 
!547% 2555,72 68,SIJO 

·,_.:.::".'.;:· · ..... ·.:· -.,.;_:., _·;·.: ;: .. :_:;.:.·:.··::::·<·'.;: .-.. : 

1977 
186 
216 

1586 
1987,70 

··: .. :--·:: .. .·· .. .:·~ 

1982 
811,00 
617,85 

3534,52 
4963.37 

1987 
2615,33 
1299,40 

-1913,33 
2001,40 

. .... 

9,4 .. 
10,9 .. 
79,89/¡, 

100,°' 

... 

100,0% 
--_-.:·: ... --.:,.. 

52,7% 
26,2% 

-38,5% 
40,3% 

377 11,6.. 273 6,7% 
234 7:Z'A> 477 11,8 .. 

2632 81,2.. 3305 81,S'A. 
3242 • .SO 100,0'Ao 4054,70 IOO,t>'K> 

1983 
833,52 
593,88 

1693.72 
3121,12 
_,.:: .. 

1988 
3182,84 

473,15 
1400.0I 
5056,00 

~ ·: .. · ~ ·.:·.:=;::; .. ·:_-.-,.. ·,··'··.:·· ... 1984 
1132,83 
628,45 
477,99 

100.0% 2239,27 

... 
50,6% 
28,1% 
21,3% 

IOC:J,0% 

''··=····=····· ··: 



APD DE ITALIA: .APORTES BILATERALES Y MULTILATERALES (1970-19118) 

Tab.111.4. 



PERSONAL DIE LA COOPERACION ITALIANA EN LOS PVD (EXPERTOS Y VOLUNTARIOS) 
Y IESTUDIANTIES DIE LOS PVD BECARIOS EN ITALIA 

Tab. III.5. 



CONDICIONES FINANCIERAS DE LA APD ITALIANA (1965-19117) 

Elemento de liberalidad en % de la APD 49,6 
(norma CAD: 86%) 
Elemento de liberalidad en% de la APD para los PMA 
(norma CAD: 90%) 

Tab. III.6.a 

1!170-71 
56,S 

GRADO DE CONDICIONAMIENTO DE LA AYUDA DILA TERAL (1!17!>-1!187) 

Ayuda condicionada bilateral (millones de US S) 
% 

Ayuda condicionada total (sin CEE) (millones de US S) 
% 

(Fuente: CX:DE ·CAD) 

Tab. III.6.b 

111711 
12,4 

3,9% 
12,4 

3,9% 

1980 
29,5 

4,1% 
29,S 

4,1% 

1!175-76 
97,8 

100 

111111 
58,6 

8,4% 
59,2 

8,5% 

l!lll0-81 1983-84 
94 90,9 

60,3 84,4 

111112-83 111115 
166,9 645,l 

20,3% 59,2% 
166,9 650,3 

20,3% 59,6% 

1!1116-87 
93,4 

97,3 

1986 
1316,8 
55,6% 
1323,5 
55,9% 

111117 
1503,0 
58,0% 

1518 
58,6% 



APD DE ITAUA POR AREAS GEOGRAFICAS (1979-l!lllS) 
(Flujm netos en millones de US $) 

~-:::.·~·~·:' ~~·~ ~:~rtjl{JYS~)i~"'t:J: =·~=1= ·:·.· ·:· .. ~·· 

EUROPA 
% 

A FRICA 
% 

AMERICA 
% 

ASIA 
% 

OCEANIA 
% 

NO RIPARTIBLE 
% 

TOTAL 
(Fuen1c: CX:OO • CAD) 

Tab. III.7. 

1979 
-10,43 
-46,42 
20,14 
89.63 

7,86 
34,98 

1,89 
8,41 
0,00 
0.00 
3,01 

13.40 
22,47 

1980 19111 
-4,29 34,43 
-5.89 21.55 

58,21 95,75 
79.98 59.93 

7,08 15,09 
9,73 9.44 
4,38 5,93 
6.02 3,7/ 
0,00 o.oo 
0,00 o.oo 
7,40 8,57 

10.17 5.36 
72,78 159,77 

1982 1983 
40,06 34,64 
13,93 8,14 

181,82 262,97 
63.24 61,76 
23,35 36,01 
8,12 8,46 

20,17 40,60 
7.02 9,54 
0,04 o.oo 
O.O/ 0,00 

22,07 51,57 
7.68 12,11 

287,51 425,79 

1984 19115 1986 1987 1988 Total 
24,74 30,73 35,11 18,77 6,96 210,72 

4,11 4,08 2,46 1,04 0.30 2,67 
452,57 538,74 1032,87 1333,68 1615,23 5S91,98 

75,24 71.59 72.37 73,79 69,60 70.98 
54,58 79,66 127,11 160,50 282,01 793,2S 
9.07 10,59 8,91 8,88 12,15 10,07 

41,20 70,18 187,99 230,13 290,14 892,61 
6.85 9.33 13,17 12,73 12.SO 11.33 
0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,07 
o.oo 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28,42 33,25 44,06 64,27 126,55 389,17 
4,72 4,42 3.09 3.56 5.45 4,94 

601,51 752,56 1427,14 11107,311 2320,89 7877,llO 



APD DE ITALIA - CREDJTOS (FONDO ROTATIVO) POR AREAS GEOGRAFICAS (1981-1987) 
(Compromisos en millones de Jiras" 1000) 

Wf;0.:=¿ry~J'1YW:;.nt;:füf:s~;:~~1sr~rv::~vns~~r~((:J)BrJfSff?tt~wnlJt-7~T 1981 19112 1983 1984 
A FRICA 133,75 163,20 171,26 150,22 

% 64.2 61.0 60.5 45,8 
AMERlCA LATINA 10,56 0,00 11,82 54,59 

% 5.1 o.o 4.2 16.7 
MEDITERR.Y MEDIO ORIENTE 64,14 80,30 86,50 62,97 

% 30,8 30.0 30,6 19.2 
ASIA 0,00 24,25 13,40 59,99 

% o.o 9.1 4,7 18.3 
TOTAL 208,45 267,75 282,98 327,77 

(Fucn&c: Maniste.ro dcali Esteri. Direzionc Gcncralc pcr la Coopcraz.ione allo Sviluppo) 

Tab. III.B.a 

1985 19116 
376,96 242,36 

42.3 35.5 
85,55 32,09 

9.6 4,7 
53,47 200.71 

6,0 29,4 
375,18 207,54 

42,1 30,4 
891,17 682,70 

APD DE ITALIA - CREDITOS (FONDO ROTATIVO) POR GRUPOS DE PAISES SEGUN EL PIB PER CAPlTA (1981-1987) 
(Compromisos en millones de Jiras" 1000) 

~3~~::.:r~r:~:??t'~::-3·:~\': \''.;::t::sr~;·.:c-'.5 :,·::,rF?·'.'/TT17/GW:rr7qt~ll\\I~t:f:fJ{.f~?:i 11181 1982 1983 111114 11185 1986 
LLDC 120,75 160.00 60,45 117,67 106,94 109,23 

% 57.9 59.8 21.3 35.9 12,0 16.0 
PID PER CAPITA< 1000 US$ 57,90 80,50 119,23 84,46 685,31 406,89 

% 27.8 30.1 42.1 25,8 76.9 59,6 
PID PER CAPITA ENTRE 1000 Y 2500 US$ 24,64 17,00 88,77 82,56 96,25 166,58 

o/o 11,8 6,4 31.3 25.2 10.8 24,4 
rm PER CAPIT A > 2500 uss 5,16 10,00 15,00 43,08 2,67 0,00 

% 2,5 3.7 5.3 13.1 0.3 o.o 
TOTAL 208,45 267,50 283,44 327,77 8111,17 682,70 

(Fuente: Mini11Cro dcgli Estcri. Dirczionc Ocncralc pcr la Coopcrai.ionc allo Sviluppo) 

Tab.III.8.b 

1987 Total 
348,97 1586,72 

29,2 41.2 
295,19 489,79 

24.7 12,7 
173,29 721,311 

14.5 18,7 
377,65 1058,02 

31,6 27,4 
11115,10 3855,111 

1987 Total 
151,78 826,81 

12,7 21,4 
691,96 2126,25 

57,9 55,/ 
351,36 827,15 

29.4 21.5 
0,00 75,92 
o.o 2,0 

1195,10 31156,13 



APD DE ITALIA - DONACIONES (FONDO DI COOPERAZIONE) POR AREAS GEOGRATICAS 
(EXCLUIDOS LOS FONDOS NO REPARTIBLES) (19111-19118) 
(Oaa&os en miles de millones de liras) 

AM..:1<1'-A LA'l"L'"A 

.... ..: .... 1EKK. y e ER e ANO ORIENTE 
% 

AlilA 

1s,)TAL 
(Fuente: Minit1ero dcali Eateri, Dirczionc Ocncralc pcr la Coopcrazionc allo Sv1luppo) 

Tab. III.9. 

37.82 
13.70 
41.74 

15.12 
22.29 
8.08 

276,0J 

56.44 

13.45 
72,02 

17.16 
24.35 
5.80 

4•!1.70 

463,67 450.90 
66,63 57.43 
102,49 143,37 
14,73 18.26 

83,!56 107,41 
12,01 13.68 
46,20 83,43 
6,64 10.63 

6!1!>,!13 7115.11 

19117 111118 ·-··· 733,76 1U>6.'l1 3335,CJQ 
68,50 72,93 66.72 
145,70 174,lS 611,42 
13.60 11,48 13.77 
117,16 175,09 650,42 
1094 11,54 13.01 
74,SI 61,34 324,88 

6.96 4.04 6.50 
rn 1,14 1Sl6K!I 4!1!1!1-• 



APD DE ITALIA - DONACIONES POR SECTOR (1!179-1987) 
(compromisos en millones de US $) 

SECTOR 1979 
Planificacion y adminislracion publica 1,82 

% 0,04 
Desarrollo de infraestructuras publicas 4,90 

% 0.12 
Agricultura y desarrollo rurJI 9,31 

% 0.23 
lndusuia 8,57 

% 0.21 
Comercio/ bancos/ turismo/ servicios 1,92 

% o.os 
Eduaicion 1,74 

% 0.04 
Salud 7.19 

% O.IS 
lnfrJcstructur.is sociales y bicncslal' 1,18 

% 0.03 
Multiscctorial 1,53 

% 0.00 
No repartible 2,91 

% 0,07 
TOTAL 41,07 
(l·ucntc:OCDE. CAD) 

Tab. III.10. 

1980 1!181 1!182 
0,68 2,29 5,70 
O.O/ 0.02 0.02 
0,17 5,22 76,76 
0,00 0,06 0.2S 

19,65 15,94 92,57 
OJ6 0.17 OJO 
4,68 12,91 19,78 
o.os 0,14 0.06 
0,59 1,78 3,52 
O.O/ 0.02 0.01 

16,38 26,23 54,45 
OJO 0.2S 0,/8 
3,94 13,45 37,88 
0.07 0.14 0,12 
0,26 0,34 13,20 

º·ºº º·ºº 0.04 
2,89 14,25 7,20 
0,00 º·ºº o.oo 
6,10 0,57 
0,11 0,0/ 0,00 

55,34 92,98 311,06 

19113 1!1114 1985 1986 1987 TOTAL 
1,70 8,18 36,77 84.23 48,67 190,04 
o.oo 0.03 0.07 0.06 o.os 4.S'll> 

117,65 83,52 12,83 421,18 27,12 749,35 
0.24 0.27 0.02 OJ2 0,03 17.9% 

149,84 19,19 126,95 343.60 491,9~ 1268,98 
OJO 0.06 0.2S 0.26 0,46 30.2% 

64,85 8,68 88,22 88,11 61,56 357,36 
0,13 0.03 0,17 0,07 0.06 S.5% 
7,62 9,76 11,25 7.00 2,88 46,32 
0.02 0.03 0.02 0,01 0.00 /,/% 

46,64 53,26 65,14 91,68 123,49 479,01 
0.09 0,17 0.13 0,07 0.12 11.4% 

53,98 51,11 81,14 185,43 273,42 707,54 
O,JJ 0,16 0.16 0.14 0.2S 16.9% 

11,90 15,90 21,98 45,67 5,43 115,86 
0,02 o.os 0,04 0.04 O.O/ 2.S% 

44,46 57,85 57,83 2,60 25,23 213,84 
0,00 º·ºº 0,00 0.00 0.00 5,/% 

3,38 15,22 27,85 12,74 68,77 
0.00 0,01 0,03 0,02 0,01 1,6% 

498,64 310,83 517,33 1297,35 1072,47 4197,07 



APD DE ITALIA· CREDITOS POR SECTOR (1979-19118) 
(compromisos en millones de US $) 

SECTOR 1979 
Planificacion y administracion publica 

% 
Desarrollo de infracstrUcturas publicas 

% 
Agricultura y desarrollo rural 

% 
Industria 

% 
Comercio/ bancos/ turismo/ servicios 

% 
Educacion 

% 
Salud 

% 
Infraestructuras sociales y bienestar 

% 
Multiscctorial 

% 
No rcpaniblc 

% 
TOTAL 0,00 
(r~cntc: CX:DE - CAD) 

Tab. III.11. 

1980 

12,66 
64.66 

4,00 
20,43 

2,92 
14.91 
19,58 

1981 1982 1983 

5,31 127,68 148,67 
9.50 58.18 57.90 

11,()() 12,00 27,IO 
19.67 5.47 10.55 
26,IO 38,97 26,25 
46.68 17,76 10.22 

3,30 
1.50 

8,00 2,50 
14.31 1.14 

5,50 35,00 51,26 
9,84 15,95 19.96 

3,50 
1.36 

55,91 219,45 256.78 

1984 1985 1986 1987 TOTAL 
1.10 1,1 
0.15 O.l<;i, 

13,IO 252,32 22,78 611,60 1181,46 
7.55 53.99 12.24 84,75 56.3% 
4,27 16.70 18.70 82,36 184,79 
2.46 3.57 10.05 11.41 8.8% 

95,60 177,31 127,78 2,91 498,92 
55.09 37.94 68.67 0.40 23.8% 

o 
0.0% 

0,55 3,85 
0.32 0.2% 

1,50 1,5 
0.81 0.1% 

10,5 
0.5% 

12,00 6.00 15,33 23,68 148,77 
6.92 1.28 8.24 3.28 7.1% 

48,00 15,00 69,42 
27.66 3.21 3.3% 

173.52 467.33 186,09 721,65 2100,31 



APD V OTROS FLUJOS FINANCIEROS DESDE ITALIA HACIA LOS PVD V HACIA LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES (1979·19811) 

19 79 19 80 19 •• 19 a2 
(Flujos netos en millones de US $) R•stado comPr. Rll!ltado compr. e astado cotnpr. ...... º ..-.... .. A YUIJA PUBLICA AL UESARll.OLLO (APD) 273,05 672,.tO 1311,38 ••5,20 ••»;24 ..... • ..... :z 

APD ,,.,. oorcenta 'e thl PIB 0,08 o.17 0,19 0,23 
A. A7ud11 Publka al Desarrollo bUaaeral (1+2) 22,47 72,78 t:n,ss 172,16 ...-2,90 388,M . ., .... 

l. Donaciones y contribuciones similares 63,40 101.ss 108.71 189,66 233.99 235.71 401 ..... 
1.1. Ayuda• proyecto o programa 36,00 60.00 Sl,9S 116.30 
1.2. Coopcr.cion t&:nic.a 49,26 s5.3S S5.3S 70.43 92,98 111.92 1114.SI 
1.3. Ayuda alimcntaña 9,38 21.19 28.34 34,14 31.92 38,BK 57.53 
1.4. Emcq.cncias (cacluid. la ayuda alimcrnaria) 3,0S s.36 8.36 19.S7 19,57 6,SI 6_51 
l.S. Cancelacion de la deuda 17,13 17,13 S,16 S,16 
1.6. En apoyo a Oraaniuciones privadas nacionales (l) 
1.7. Oraanizacioncs privadas internacionales (2) 0,90 0,90 1,04 1.11 
1.8. Promocion de la educacion rara el desarrollo (3) 
1.9. Gas&os Mlministrativos 11.49 11.49 20.2' 20,25 
1 .1 O. Olras donaciones 1.71 16,66 16.66 

2. Prest.amo• para el desarrollo y capital -40.93 ·28.77 28.84 ·17.50 208.91 73.09 277.16 
2.1. Prest.no• nuevos p-.ra el desarrollo .40,93 -38.03 19.S8 ·17.50 208,91 73.09 277.16 
2.2. Prestamos en ayuda alimentaria 
2.3. Rcajusie de la deuda 9,26 9,26 
2.4. Amoniucioncs n:cibidu (3) 
2.S. Panicinacion Y otros elemen1os de activos bilaterales 

B. Cunlrlbuclunes • Jus Orsanism .. !\olulllhn.erah:s (1 + 2+ 3) 250,58 5'!19,62 1173,83 493,«M 11'!15~ 501,93 1131,92 .. Donaciones 185.31 206.03 506,73 307.41 717.44 286.79 7011.KI 
1.1. A las Instituciones de las Naciones Unidas IS,36 18.28 138,87 87.86 172,93 79.13 177,57 
1.2. CEE 158,97 186,13 347,92 208,96 4K9,47 169,73 414.20 
1.3. A otros Oraanilmo• 11,01 1.59 19,94 10,59 SS,04 37,93 47,(M 
c#IJ,e las cuales: total de doftacioncs en ayuda alimcNar~ 37,7.S 54,64 70,76 109,$2 242,04 77,21 1'3,74 

2. Cuota de capital a las agencias muhilatcrales 62,54 392,56 666,0J 185,02 477,05 21s.12 421,96 
2.1. IDA 38,56 312.17 422.28 112,06 222,46 93,38 186,35 
2.2. llJRD+ tr~ 33,20 120,77 o.os 95.56 80,63 I0.63 
2.3. Bancos regionales de dcsarTOllo 23.98 47,19 122,98 72,91 159,0J 41,11 154,911 
2.4. Otros 

3. Prest.amos concesionalcs a las a11r.cncias muhilatcralcs 2,70 1,03 1,07 0.61 0,8S 0,02 0,2S 
11. Ol"KOS APOll'l'K"'i DEI. sto:croK PUUl.IC<> 477,05 .. '!19,81 3679,10 540,-18 4111,4! 617.•5 ·t71:J,18 

111. IK>NACIOSE .• 'i DEOKGANISMOS PlllVADOS 0,24 3,07 1,16 :J,33 
IV, Al'Olll"t:._oi,¡ PlllVAD<>S CON CONDICIONfo:....; Dto: MEllCADO 3J0 ... 5!1 21123;38 2506,76 35J4,S2 

. .. ... ..... .. ·. . . • .... ···.·.: ":: .. . · ... ~ ·:·. .: . .·., . ..· ····· .·· 

v. APOKTE ·1·0·1·AL UE KECUKSOS (base de la bala~ de paacus) (de 1 a IV) 4054,'!fl 39'!18,66 .. !l!I0.48 3713,60 57 .. !l,66 4966,43 6522, .. 
·rotal t:onw po,centa 'e del P/8 1,25 1,0I 1.06 1.44 

(Fuen1c: OCDH ·CAD) Notas: (1) rubro muoducu.lo en I• cd1c1on 1986 del "'Cucsuonoario CAD'": 
(2) rubro introducido en Ja edicion 1981; 

Tab. III.1Z. 
(3) rubrointroducido en la edicion 1988 



APD Y OTROS FLUJOS FINANCIEROS DESDE ITALIA HACIA LOS PVD Y HACIA LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES (1979-1988) 
19 83 19 ª" 19 115 ., .. 

(Fluios netos en millones de US S) a:astado C'OIJIDr. aastado C'OlllDr. comDr. ... .... 
l. AYUDA. PUBLICA AL DESAll.llOLLO (APD) 

APD ~" norc~111a .. del PIB 
A. Ayuda Publka al besarrallo bUateral (1+2) 

l. Donaciones y contribucionc• similares 
1.1. Ayudaaprayectooprograma 
1.2. Coopcracion t6cnica 
1.3. Ayuda alirncn1aria 
1.4. Emcrscnciu (cscluida la ayuda alimentaria) 
l .!J. c.na:lacion de la deuda 
1.6. En apoyo a Oraaniucioncs privadas n.mcionalcs (1) 
1. 7. Oraanir.acioncs privadas int.cmacion.mlc• (2) 
J .8. Promocion de la cducacion para el dcunollo (3) 
1. 9. Gastos administrativos 
1.10. Otras donaciones 

2. Prestamos para el desarrollo y capital 
2. 1. Pn:namos nuevos para el dcsanollo 
2.2. Prestamos en ayuda alimcntaña 
2.3. Reajuste de la deuda 
2.4. Amortiuciones recibidas (3) 
2 • .S. Panicinacion v otros elementos de activos bil•teralcs 

B. Cuntribuclulld a los Orw:anlsmu. Multilaterales (1 + 2+ 3) 
1. Donaciones 

1.1. A IH Instituciones de IH Naciones Unidas 
1.2. CEE 
1.3. A otro• Oraanismos 
elllre úu cuales: tolal de doniacioMs en ayuda a/inlttn1aria 

2. Cuota de capital • las •&cnciu muhil.icr•lcs 
2.1. IDA 
2.2. JHRD + Ir.e 
2.3. Bancos regionales de desarrollo 
2.4. Otros 

3. Prestamos conccsionalc• a la• aRencia• muhilaleralcs 
11. OTllOS AP01t·r.:: .. c.; o•:L s•::croR PUBLICO 

111. DONACIONES o•:oRGANISMOS PRIVADOS 
IV. Al'Oll'l"E .. <t¡ PlllVAl>OS CON CONUICIONE .. c.; D•:: Mt:llCAIK> 

.. .: .. . . ." .. '·· ... , ...... :.· ..... =.,=., .. :·.: .·: .,;-,.:··_ .. ,.,.·.::.: 

V. Al'OllTEºl'OTAL DE llt:CUKSOS {base de I• ba1anLade pa1:os) (de 1 a IV) 
Total cCNn.O norcentaje d~I PIB 

{Fuente: OCDU - CAD) 

833,52 
0.20 

...... 75 
318,36 
67,53 

152,07 
52,66 
19,23 
4.09 

0,96 

21,82 
92,00 

130,39 
129,89 

o.so 

3114,77 
263,68 

82,42 
172,90 

8,36 
62.27 

120,93 
83,53 

37,40 

1788,50 

1182,01 
598,45 
225,66 
281,35 

4S,34 
19,23 
4,09 

o.96 

21.82 

283,56 
283.05 

o.so 

906,•9 
602,29 
180,98 
402,24 

19,07 
126,34 
304,00 
167,97 

136,03 

1132,"3 
0.28 •2• .... 

360,30 
so, os 

209,62 
47,59 
21,91 

7,(,JJ 

1,4S 

21,88 

264,54 
264,54 

507,99 
293,32 

87,17 
195,02 

11,13 
91,20 

214,57 
73,04 

141,53 

'82,M 
576,51 
118,42 
354,41 

S0,64 
21,91 

7.BO 

1,4S 

21,88 

326,43 
326.43 

1111,98 
636,48 
190,99 
414,19 

31,30 
164.14 
47S,40 
246,06 

5,69 
223,65 

0,16 0,20 º·'º 0,10 

1097,91 
0.26 

781,42 
621.00 

90.17 
266,89 

96.92 
90,66 

8,38 
39,12 

1,89 

26,97 

160,42 
156,34 

4,08 

316,56 
288,66 

90,43 
180,20 

18,03 
67.37 
27,90 

0,00 
0,00 
4,87 

23,03 

3,29 8,42 11.06 
1693,72 583,16 320,91 

1340,17 
867,17 

90,47 
492,25 
106.46 
90,66 

8,38 
S0,09 

1,89 

473,01 
468,93 

4.08 

1123,25 
613,40 
194,21 
377,76 

41,43 
147,13 
S09,HS 
3111,43 

38,23 
2S,92 

127,27 

·:-.-···:.·····:·:-::-.: ·:::; ·.'·.":=.:.:::.·· -... ·- ... ·.-: ... ,,:···.:.·:··.·:·: · .. ·· ··. :·.--

312•, .. I 4.t53,0I 2307,86 4~J70,97 219.a,&2 SIS0,13 
O,S6 0,56 0,52 

2 ... 3,46 
0.40 

l••,77 
1211,43 
320.2• 
411,74 
189,33 
1Ba.•• 

42,0S 
2,62 

57,01 

275,34 
268,29 

7,05 

, ..... 
380,68 
125,13 
224,89 

30,66 
0,00 

536,01 
408,34 

8,56 
119,11 

0,00 

772,3-1 
10,11.t 

2566,56 
0,43 

Notas: (1) rubro mtroduculo en la cd1c1on 19116 del .. Cuestionam> CAD .. ; 
(2) rubro introducido en la cdicion 1981; 
(3) rubrointroducido en la cdicion 1988 

Z33&,511 
1925.86 
551.93 
900.29 
183.52 ........ 
42.05 
2,62 

57,01 

4(M,St 
397,59 

7.05 

1712,M 
802.55 
2M,01 
465.62 
72,92 

116.93 
910,39 
612,'26 

45,45 
242.36 

10,32 

2249,ZI 

·.···. ·,. 



APD Y OTROS FLUJOS FINANCIEROS DESDE ITALIA HACIA LOS PVD Y HACIA 

l. AYUDA PUBLICAALDESARllOLLO(APD) 
APD 111 ouTc1n1a ·, dd PIB 
A. A.yud• Publk• al Desarrollo bUateral (1+2) 

1. Donaciones y contribuciones similares 
1.1. Ayuda a proyecto o proararna 
1.2. Cooperac:ion tknica 
l .J. Ayuda alimentaria 
1.4. Emcraencias (cacluida Ja ayuda alimcntaña) 
1.5. C...c:clacion de la deuda 
J .6, En apoyo a Oraanizacioncs privadas nacionales (1) 
1.7. <>raanizacioncs privadas intemKionalc• (2) 
1.8. Promocion de la educacion para el desarrollo (3) 
1.9. Gastos mdminisualivos 
1.10. Otra• donaciones 

2. Prestamos para d de.anollo y capilal 
2.1. Presa..noa nuevos s-ra el dc .. nollo 
2.2. Prestamos en ayuda aliment.aria 
2.3. Kc.-juHc de la deuda 
2.4. Amonizacioncs recibidas (3) 
2.5. Particinacion v ocros clcmcn1011 de activos bilaleralcs 

B. Contribuclona: a IDll Oraanlsm• MullllaterMle1 (l + 2+ 3) 
1. Donaciones 

l. t. A las lnstilucioncs de las Naciones Unidas 
t.2. CEE 
1 .3. A ouos Organismos 
el'tlTe lt:u cuales: tOlal die donacio~.1 en ayuda alinwl'llaTia 

2. Cuota de capital a las agencias multilaterales 
2.1. IDA 
2.2. IURD + Ir-C 
2.3. Hancos regionales de desarrollo 
2.4. Otros 

3. Presuunos conccsionales a las aR.cncias muhilatenles 
u. OTllOS APOll'l'•:s 1n:L SECTOll PUHl .. ICO 

111. IKJNACIONE-~ D•~OllGANISMOS l"lllVAl>OS 

(Flu · 011 netos en millones de US S 

IV. APOllºl"t:."i PlllVAIK>S CON CONl>ICJONl-:S 1n; Mt.:llCADO 

Y LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES (111711-1988) 

19 87 ., .. 
•astado compr. •••lado 

2615,33 •36&,32 31&2,M 
0.35 0.39 

1877,811 3135,06 2 ... 7.113 
1248.99 1953.09 1604.31 
428.02 948.61 809.33 
404.13 522.63 285.79 
115.36 130.72 187.72 
124.88 137.85 145.21 

18.86 18,86 1.01 
87.24 119,94 88.31 

3.93 3.93 4.76 
4 0 85 8.83 

61.72 61.72 82,18 

628.89 1181.97 803,52 
492.34 1020.96 632,81 

161.0l 161 001 170,10 
-24.46 

737,45 1233,26 775,0I 
443,70 639,53 5so.10 
156,72 211,73 203.14 
240,05 376,02 328.90 

46,93 51.78 57.06 
65,0J 92,97 109,82 

293.75 593.73 196,28 
234,46 269.15 

4,66 79.94 41.92 
54,61 244.64 140,61 

3,38 

1299.40 3076,2ol 473.15 
17.76 19,20 

-1913,JJ 1400.01 
·.,... ,•.····:·.··=···· .:: .. :.:·.,. ··: ·.·· ... · ... . = ... : : .. ····•··.···.······· ··.:. ··:·· ····=· .. ::.: ... : 

V. APOllTt: TOºl'A.I .. DE llECUllSOS (base de la balanza de pat=us) (del a IV) 
Total e~ oo,cenla ·e del PIB 

O·ucmc: OCDE - CAD) 

Tab. III.12. (cont;nuac;on) 

2019,16 5075,20 
0.27 

Notas: (l) rubro introducido en la cdicion 1986 del '"Cuestionario CA 
(2) rubro introducido en la cdicion 1981: 
(3) rubrointroducido en la edicion 1988 
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Fig. 111.2. 

APD DE ITALIA Y PROMEDIO DE LOS PAISES DAC EN PORCENTAJE DEL PIB (1950/55 - 1918) 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 

-Italia - Promcdio-DAC 



APD DE ITALIA EN PORCENTAJE DE LA APD DE WS PAISES DAC (1'50/.5.5 - 1!187) 
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APD Y OTROS FLUJOS FINANCIEROS DESDE ITALIA HACIA LOS PVD Y LOS ORGANISMOS 
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Fig. 111.4.b. 

APD Y OTROS FLUJOS FINANCIEROS DESDE ITALIA HACIA LOS PVD Y LOS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES (1979·1988) 

.APD D Otros apones del ScclOr Publico • Inversiones y otro• mportc• del ScclOr Privado 
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APD BILATERAL DE ITALIA· ASIGNACIONES POR COMPONENTES (1981-1989) 
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COOPERACION TECNICA EN PORCENTA.IE DE LAS DONACIONES DE LA APD BILATERAL (1970-19118) 
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PERSONAL DE LA COOPERACION ITALIANA EN LOS PVD (EXPERTOS Y VOLUNTARIOS) Y BECARIOS FINANCIADOS POR 
EL SECTOR PUBLICO (1!170-1987) 
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APD DE ITALJA - DISTRIBUCION POR AREAS GEOGRAFICAS (1979-11188) 
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Fig. III.9. 



APD DE ITALIA· DONACIONES POR SECTOR (1979-1987) 
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Fig. III.10. 
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APD DE ITALIA - CREDITOS POR SECTOR (1979-1987) 
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Capítulo IV 

La'Cooperación italiana en América Latina 

l. El "estado del capitalismo .. en Jgs 80 cgmo marco de las relaciones ccgn6mjca5 

de ltaUa con América Latina 

Al focalizar nuestra atención sobre 

con América Latina, por nuestra 

Italia y sus relaciones con los PVD, especialmente 

objeto de estudio, el análisis debe partir de 

consideraciones que tienen que ver con la situación actual de las relaciones entre el 

none y el sur del planeta. 

En este punto creemos oponuno señalar el contexto general de la economía y del 

comercio mundial en el cual es necesario y oponuno encuadrar la problemática de las 

relaciones None-Sur, por ejemplo el nuevo muru1 de negociaciones del GATT conocido 

como Uni¡piay Round que se inició después del acuerdo contraído en Punta del Este el 

20 de septiembre de 1986. 1 

Hemos viste en los capítulos precedentes que el sistema económico internacional se 

mueve en el ámbito de un peligroso desorden que genera continuas crisis. Aunque se 



~~~N 3m 
trata de una realidad producto del desajuste del cambio de una sociedad indusuial a 

una postindustrial, el hecho que presente rápidas mutaciones en aspectos fundamentales, 

hace necesario una observación sistemática y un esfuerzo de imparcialidad. 

Corno la descripción integral del problema escapa a nuestro estudio, nos conformaremos 

con revisar los acontecimientos económicos más relevantes acaecidos en las economías 

de los países del None y su impacto en las economías de los países del Sur. Aunque 

este trabajo tiene como centro "el interés latinoamericano", el impacto que sobre los 

PVD tienen los acontecimientos de las economías desarrolladas, será incluído en las 

notas, con el fin de agilizar la lectura. 

Recordemos que inspirados en la crisis de los precios del petróleo y en la incipiente 

fuerza de las organizaciones de los países del Sur, a principios de los 80 se produjo una 

respuesta global capitalista de carácter político-tecnólogico cuyo fin fué atacar de modo 

radical el sistema de las relaciones constituídas durante los 70.2 

Durante los 80, se observan en el área capitalista dos tendencias contrastantes del punto 

de vista de las reglas de juego del sistema. Por un lado se produce una eliminación 

vigorosa de vínculos y procedimientos limitativos, que modifican las condiciones 

posibilitando un mercado amplio y una mayor apenura para un gran número de 

empresas, principalmente del transporte aéreo, la telecomunicación y la finanza. 

Por otro lado, se consolidan las tendencias restrictivas de la libertad de circulación de 

los bienes (y de los trabajadores). Dere¡:ulatjón y proteccionismo son las dos caras 



c:.pftulo IV 363 

contradictorias de la naturaleza dinámica del sistema capitalista. Estas tendencias se 

manifiestan espontáneamente, en la medida que no obedecen a ningún diseno 

premeditado de largo plazo, y que (en el caso de muchos nuevos instrumentos 

f"mancieros) se desanullan no sólo fuera del control de los gobiernos, sino en ausencia 

de autoridades con poderes reguladores.• 

Entre 1985-87 en el plano de las relaciones industriales en casi todos los países 

capitalistas avanzados se comenzó a aplicar un "pacto social" implícito, pero eficaz. En 

esto han cooperado los sindicatos que han ofrecido moderación sindical y nuevas formas 

de "flexibilidad"4 y una den:¡:ulation, más o menos sustancial según los países.' del 

tipo de trabajo, con mayor flexibilidad por pane del que da trabajo, del horario de la 

jornada de trabajo etc. A cambio se ha obtenido una reducción de las horas trabajadas 

sobre una base anual (con la esperanza que eso sirva al menos para defender los 

puestos de trabajos existentes y tal vez hasta aumentarlos ligeramente) y a veces 

cualquier garantía de tipo formal sobre la estabilidad de la ocupación. 

En la segunda mitad de los 80 después de un largo período de espontaneismo se 

manifiesta la tendencia a reescribir las normas más que a eliminarlas. El acuerdo del 

Hotel Plaza (septiembre 1985) sobre la caída "programada" del cambio del dólar y la 

cooperación, insuficiente aún pero que comienza a verificarse en el campo monetario 

internacional (la asamblea del FMI en septiembre de 1987 y la fragmentaria Y confusa 

colaboración sucesiva) son indicios de un esfuerzo consciente de consolidación, en 
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presencia del continuo peligro de recesión, en un intento de remediar una inestabilidad 

amenazadora.• 

El cambio institucional es notable también en otros aspectos de la organización 

económica occidental: en las relaciones entre público y privado, con imponentes 

programas de privatización que involucran sobretodo a Gran Bretaña y Francia;7 en la 

relación entre sindicato y empresas que pierde el carácter de choque o de confrontación 

para subdividirse en una serie de nuevas 

instancias y nuevos tipos de propuestas.• 

Durante la presidencia de Caner, el orden postbélico del capitalismo centrado en 

Estados Unidos y en la supremacía indiscutida de su moneda y de sus grandes empresas 

declinó definitivamente. El año 1978, cuando salió la Chrysler de Europa, cerraba el fin 

de una era, porque antes, decenas de grandes empresas americanas cerraron o vendieron 

ese mismo año o en los años inmediatamente siguientes cesando el control de sus 

filiales en Europa.• 
1 

Las multinacionales americanas dejaron, de esta manera, el campo a nuevos consorcios 

europeos mientras el Japón en un espectacular paso adelante, asumió un rol de primera 

imponancia en la escena productiva y financiera.'º 

Durante los 80 este "nuevo orden" de las economías de mercado hasta ahora disruptivo 

y precario, comenzó a consolidarse: un Japón siempre más fuerte en muchos campos se 

encontró en un mismo pié de igualdad y a veces hasta de superioridad con EEUU. 
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Mienttas Europa después de una larga crisis que se tradujo en la sustancial parálisis de 

su integración política. y que redujo la potencialidad de desarrollo en los primeros afios 

80, inicia un proceso espontáneo de integración económica con la creación de unidades 

empresariales a nivel continental. 11 

El sistema aparece caracterizado por dos realidades desiguales: la asociación nipo

americana, de enormes dimensiones y las asociaciones europeas de dimensiones menores 

aunque relevantes, que presenta en buena parte de la década, una menor capacidad de 

desarrollarse. La ligazón entre las dos partes del sistema es predominantemente de 

naturaleza financiera y se concretiza en flujos imponentes de capital que, sea desde 

Europa o desde el Japón, se dirigen hacia los EEUU para comprar empresas, financiar 

inversiones directas y prestar recursos a las exhaustas cajas del Tesoro americano. 

Mientras los EEUU resienten el visible debilitamiento económico en términos relativos, 

siguen manteniendo la posición central del sistema en términos políticos. En sus 

relaciones con los países socialistas son más fuertes respecto a la capacidad militar. 

Ofrecen defensa (y seguridad) a los aliados: los recursos no gastados por éstos últimos 

para potenciar sus propias fuerzas armadas confluyen de hecho al Tesoro americano, 

bajo forma de subscripción de títulos de Ja deuda pública, permitiendo a los EEUU 

soportar una carga mayor en el sector de la defensa y concentrar sobre sí las iniciativas 

estratégicas. A nivel general. con un intercambio político estratégico que trasciende las 

relaciones meramente economicas, el sistema va perdiendo gradualmente coherencia, en 

el nivel de las relaciones económicas. 12 Su capacidad de liderazgo adolece del dominio 
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de la estructura comercial, financiera y tecnológica. 

1.1. La cgnexión m:¡ánica entn; Ja economía estadgunidcnse y japgnesa; "NJp-USA" 

Particularmente la segunda administración Reagan se caracterizó por la creación de una 

ligazón orgánica entre el sistema económico norteamericano y el sistema económico 

japonés. Por "conexión orgánica" se entiende una compenetración entre dos sistemas de 

modo de hacer difícil y de cualquier manera, extremadamente dolorosa para ambos, una 

eventual separación. La integración tecnológica llegó a ser muy estrecha con el 

abandono por parte de EEUU de una vasta gama de productos mecánicos y electrónicos 

y su transferencia de hecho a las empresas japonesas. Para éstas, el mercado 

estadounidense es irrenunciable. Al complejo económico que nace de esta integración se 

le puede denominar "Nip-Usa" (en japonés ni.kiJ:!g)". Es así que el cambio yen-dólar 

representa el elemento clave de este enorme consorcio económico. En torno a él gira la 

economia mundial, en la medida que este cambio influye directamente en la velocidad 

del desarrollo de la economia japonesa, condiciona también en gran medida la 

velocidad del desarrollo de la economía norteamericana. A través de ésta suministra 

una serie importante de estímulos a las economías de los PVD, comenzando por los de 

América Latina, y de manera secundaria, pero apreciable, a la economía europea.•• 
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En suma. a fines de los 80, el análisis del sistema capitalista que evidenciaba la 

pc!rdida de la hegemonía por parte de EEUU. ha derivado en una priorización de la 

relación nonearnerica con .Japón, dando lugar al nacimiento de una unión simbiótica 

entre esa economía y la economía japonesa. El nuevo eje central, básicamente 

cooperativo, tiene capacidad para regular los conflictos entre las empresas 

transnacionales del .Japón y los EEUU -a los que hay que sumar algunas europeas en 

los sectores claves de punta: infonnática, electrónica. industtia espacial, computación y 

biotecnología- que de poder seguir un proceso de evolución relativamente nonnal, se 

hallarán en condiciones de transfonnar profundamente las pautas y contenidos del 

comercio y las comunicaciones y los estilos de vida a nivel mundial ya antes del año 

2000, en pane debido a los cambios del sistema financiero. 

La percepción de este elemento ha derivado en el intento de una estabilización, con el 

acuerdo sobre intercambios comerciales entre los "cinco grandes" reunidos corno 

anotabamos antes en el Hotel Plaza de New York en septiembre de 1985. Aquí las 

relaciones nipa-americanas son de vital importancia. mientras que las relaciones con 

Europa aparecen relativamente secundarias. Más bien entre Europa y .Japón la tensión 

comercial ha tendido a aumentar cada vez más, derivadas de la falta de conexiones 

orgánicas que, por el contrario existen entre .Japón y EEUU. 

Desde esta perspectiva, la recesión norteamericana de 1980-82, con la caída de la 

producción industrial del 10-15%, se configura no solo como un acontecimiento cíclico, 

sino mas bien como un cambio estructural. La industria norteamericana sale 
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definitivamente de numerosos sectores. Estimulada por la subida del dólar que la hace 

más competitiva, la producción japonesa invade el mercado. Resultan radicalmente 

alteradas tanto la estructura económica nonearnericana como la estructura económica 

japonesa. El centro del equilibrio de los EEUU se desplaza hacia la costa Oeste, desde 

sus centros tradicionales en la costa Este. El creciente déficit nonearnericano es por más 

de 2/3, resultado del desequilibrio comercial con Japón. 

A partir de 1984 se ponen en marcha una serie de acuerdos industriales y de 

inversiones directas japonesas en los Estados Unidos. "Nip-Usa" no asume la forma 

"imperial" de las corpomtión estadounidense con un "cuanel general" del cual dependen 

varias "provincias" dispersas en el mundo. Es más bien un entrelazamiento de 

acuerdos, intereses e interdependencias que se desarrollan con dos tipologías paralelas: 

la convergencia de joint ventures entre empresas japonesas y empresas estadounidenses e 

inversiones directas en nuevas instalaciones de sociedades japonesas en tierra 

norteamericana. Un papel menor desempeñan las adquisiciones japonesas de sociedades 

estadounidenses ya existentes, excepto en los sectores electrónicos y telemáticos. En las 

jojnt yentures las empresas japonesas desempeñan casi siempre el papel del "socio 

fuerte", es él el que diseña el modelo, la responsabilidad del proceso productivo; el 

socio noneamericano se reserva normalmente la pane financiera, comercial y distributiva 

del proyecto. Corno los japoneses no renuncian a fabricar autos entro del propio 

territorio noneamericano, es probable que en el próximo decenio los modelos de autos 

más vendidos sean nipo-Usa. El "Nip-Usa" ejerce influencia también en otros países. Un 
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modelo de auto para el mercado USA se produce conjuntamente en México por la Ford 

y la Tokyo Kogvo; una sociedad coreana con participación japonesa producirá junto a Ja 

Ford un coche familiar para exportar en los EEUU. La Toyota proyecta establecerse en 

Canadá. En Australia. la General Motors ya no produce motores. monta los producidos 

por Nissan. Una iniciativa de la Honda, producirá en Ohio autos destinados a la 

exportaeión hacia Europa y al Japón. La complementariedad entre Japón y Estados 

Unidos resulta reforzada por el desarrollo interno de cada país. La actividad empresarial 

en los EEUU parece dirigirse sirmprc más hacia formas exquisitamente financieras, 

mientras la japonesa, siendo también bastante sofisticada en este campo, aparece 

dominada por preocupaciones estratégicas de largo plazo de tipo productivo, lleva a 

cabo evaluaciones conjuntas 

entre gobierno y establishment empresariales. 

Al interior de Japón también se puede observar una situación precaria que busca su 

principal salida a través de una presencia masiva y continua sobre el mercado externo. 

También en Japón se presentan los problemas de reconversión e inceneza, que se 

expresan en bruscas paradas productivas como la de 1986.15 Las complejas causas 

favorables que han permitido al Japón, durante los últimos 30 años, un desarrollo 

netamente superior al resto del Occidente desarrollado se está agotando y ahora el 

mercado del Tercer Mundo aparece como la alternativa al mercado estadounidense. 

En este mundo complejo de empresarios en movimiento, enfocando la vista hacia 

Europa, también se ven consorcios intencionados a adquirir posiciones dominantes, con 
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metas a largo plazo y sin un interés excesivo en resultados inmediatos. Esto contraSta 

con las estrategias empresariales norteamericanas, ligadas a resultados rápidos y también 

se diferencia de las japonesas donde un papel importante es el de la velocidad de 

expansión de las ventas. 16 

1.2. Las nueyas empresas europeas y los EEUV 

Las empresas europeas se han modificado radicalmente en el curso de 1986-1987. 

Después de decenios de inmovilismo, en casi 18 meses han surgido más de 50 grandes 

consorcios europeos con base supranacional, lo que constituye un hecho nuevo de gran 

relevancia en el ajuste general del sistema capitalista. 

Estas iniciativas empresariales involucran ya a casi todos los sectores: se va desde 

nuevas concentraciones del azúcar y de los aminoácidos en la investigación de como 

lograr un plástico biodegradable, realizadas por el grupo Ferruzzi, a la producción de 

electrodomésticos en cuatro países distintos por la Electrolux. 
1 

Las barreras nacionales 

caen en la electrónica (acuerdos aleman-holandes: Siemens-Phillips e italo-frances: Sgs-

Thomson; ingreso de la sueca Ericsson, en la francesa Cgt; adquisición de la alemana 

Triumph por parte de la Olivetti) y parece inminente su atenuación en el campo de los 

transpones aéreos. Hasta en sectores cuya ünponancia va más allá de la economia, 

como editaría, cultura, y espectáculo, se piensa ya en programas de cone europeo. 
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En el nuevo mapa empresarial figuran entre otros, el nuevo gigante mundial de la 

electtomccánica, salido de la fusión entre la sueca Asea y la suiza Brown Boveri, Ja 

gran concenttación Guinness-Distillers en el campo de Jos alcoholes. Los nuevos líderes 

europeos del polivinil (lci-Enichem) y del cobre (Péchiney-Orlando), las asociaciones de 

los componentes auto, las crecientes conexiones entre los bancos, las sociedades de 

seguro, de certificación, de servicios financieros van tejiendo mas allá de las fronteras 

nacionales hasta ayer casi nunca superadas. 

Una primera ola de acuerdos con base europea había fracasado en Jos 70, después de 

haber suscitado gran entusiasmo. Los acuerdos y las fusiones de entonces -entre las maá 

significativas las de Pirelli y Dunlop y entre Fíat y Cittoen- se movieron en un nivel 

cosmopolita. Estaban motivadas por la voluntad de imitar el modelo cultural dominante 

representado por Ja corporatjón norteamericana que implicaba la uniformidad de los 

procesos, Ja renuncia de Ja particularidad nacional. 

Las uniones que nacen actualmente, son por el contrario, caracterizadas precisamente por 

la reafirmación de las particularidades nacionales y locales, por su proyección sobre ei 

horizonte europeo. Comienzas a sentirse más seguros de sus diferencias, de sus culturas 

empresariales. Esto depende del traspaso de poder a una generación de dirigentes que, 

no renunciando a su identidad nacional, no consideran ya a Europa como una novedad a 

la cual deben adaptarse, sino más bien como un ambiente natural en el cual moverse 

con desenvoltura. 17 
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Mientras los japoneses estrablecen con la economía noneamericana la conexión organica 

descrita como "Nip-Usa". la estrategia de las empresas europeas se desarrolla según 

otras líneas: los europeos tienden a adquirir. haciendo valer la renovada fuerza de sus 

monedas, un número creciente de medianas y grandes empresas norteamericanas. El 

flujo de las adquisiciones europeas se hace sustancial desde los inicios de 1986, como 

consecuencia del acuerdo del Hotel Plaza y de la bajada del dólar. En 1987 la entidad 

de las adquisiciones hace surgir las preocupaciones norteamericanas. donde nace un 

movimiento proteccionista también en el campo financiero. tendiente a limitar la 

adquisición extranjera de empresas estadounidense. tomadas por sorpresa..'ª La logica de 

las empresas europeas es mantener los centros de decisión en Europa y a considerar los 

EEUU como "tierra de conquista", aunque sea una conquista de lujo. un lugar en el 

cual se puede "producir facturado" de manera similar a lo sucedido con las 

multinacionales noneamericanas en Europa.. Por esto es que la onda de adquisiciones 

europeas en los EEUU. no da lugar a una verdadera integración productiva como la que 

se preanuncia con las iniciativas japonesas. Se considera que todas las empresas 

europeas participen en este tipo de inversiones noneamericanas. Los ingleses ocupan el 

primer lugar. debido a las menores diferencias culturales y linguísticas. pero los 

aletnanes, franceses, holandeses, italianos toman pane cada vez más intensamente en 

esta "campaña para comprar". con una connotación netamente europea. 

1.3. El caso italiano 
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Hasta hace apenas 10 años, la imagen internacional de Italia con 53 millones de 

habitantes, era de una gran desorganización, marcada por el terrorismo, huelgas e 

inflación y desempleo, rezagada de la competitividad internacional por los altos costos 

de una industria obsoleta y desorientada por la tradicional impotencia de las 

instituciones y las intrigas en la cúspide del poder. Actualmente con 57 millones de 

habitantes Italia es la quinta potencia industrial del mundo -detrás de EEUU, Japón, 

Alemania Federal y Francia-, el terrorismo quedó reducido a pocos grupos marginales 

de escasa influencia operativa y ninguna influencia popular, y los tres grandes sindicatos 

adoptaron una actitud más acorde con la clase política. que sin abandonar las 

combjnazjonj se resignó a compartir un poder que los electores no lo distribuyen solo 

en el partido mayoritario. En 1988 su PIB fué de 752.000 millones de dólares, y su 

distribución per capita, de 13.123 dólares por año. Su economía creció en 1988 a un 

ritmo de 3,1%, la inflación descendió de un promedio de 13,2% en el período 1980-

19861" a un nivel de 4,8% en 1988 y la desocupación se mantuvo en 12% de la mano 

de obra activa. 

Antes de aplicar la. unidad de trabajo utilizada por SEC (Sistema Europeo de Cuentas) 

al ISTAT (lstituto Nazionale di Statistica), la economía subterránea italiana representaba 

13% de la actividad industrial y 35% en los servicios, con algunos sectores de punta en 

el comercio, donde ha llegado a 56,6% y en la hotelería y restaurantes con 64,7%. Eso 

significaba que 20,2% del PIB -una quinta parte de la riqueza italiana- escapaba a todo 

control oficial. Para poner al día esa situación, el ISTAT aumentó el PIB en 15% para 
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incorporar la economía en negro a las estadísticas oficiales. Este pase de magia -

s e g ú n 

el semanario franc6s L•Express- explica el sorprendente salto de Italia al quinto puesto 

del DIDkin& entre las grandes potencias industriales de Occidente.""' 

Además de modernizar la contabilidad de los datos. el vigor actual de la economía 

iUlliana se expresa en la creación de nuevas empresas que desde 1982 se han 

multiplicado por tres. La Bolsa de Milan -u-adicionalmente una plaza exótica en Europa

rivaliza hoy con París en términos de capitalización. Después de haber alcanzado un 

déficit global acumulado de 1.464 millones de dólares en 1980. las 1.600 empresas más 

importantes presentan actualmente un superávit de US$2.900 millones, según un estudio 

de Mediobanca.21 

En los últimos cinco años. Europa y Estados Unidos asisten con asombro a la 

sorprendente ofensiva internacional lanzada por Olivetti. Ferruzzi. Benetton. Berlusconi y 

una docena de empresas italianas que iniciaron un proceso de expansión que. en poco 

tiempo. les permitió ubicarse entre los principales gigantes mundiales. La recuperación 

de la Fiat en 1980 no constituye un caso aislado. Fíat es la mayor empresa privada 

italiana detrás del gigante público IRI (lstituto de Recostruzione lndustriale). 

La experiencia italiana es casi demasiado turbulenta, llena de ideas distintas para ser 

descrita de modo exacto en pocas líneas. Los cambios empresariales se pueden 

reagrupar en tres grandes categorías: las variaciones de las disposiciones sobre 
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propiedades al interior de los grandes grupos, las nuevas asociaciones empresariales y la 

expansión al exterior. 

Las variaciones del orden propietario ha tenido su punto central en los eventos de la 

Montedison, un grupo que representa el "corazón" del capitalismo italiano y que durante 

los 70 había tenido predominio estatal. Después de la salida del capital público, empezó 

un período de modificación en los sindicatos de control hasta que llegó a predominar 

el grupo Fcrruzzi, con posibilidades de una reorientación estratégica. hacia una mayor 

atención al sector agro-alimentaric:>.22 

Al interior de los grandes grupos privados se ajusta y se define el control, a menudo 

con la intervención de financieros "de familia". Es notorio en numerosos bancos 

públicos, la politica de apenura al capital privado. Entre 1986 y 1987. el capitalismo 

italiano rechaza la idea de empresas de propiedad difusa, en los hechos controladas por 

uno o más manager.23 

Esta forma era promovida por el entonces presidente de la Montedison, Schimberni, que 

subrayaba las fuenes características familiares y personales de las sociedades. (Aunque 

frecuentemente los manager son cooptados por la leadership de la sociedad y entre 

' propiedad y gestión no se producen quiebres serios). En la cercania entre el nivel 

gerencial y la propiedad, reside la panicularidad del modelo italiano que se aleja 

notablemente del capitalismo anónimo, dominado por fondos de inversión, de tipo 

noneamericano o del capitalismo bajo tutela bancaria típico de la experiencia alemana. 
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Esta fonna tradicional del capitalismo italiano da vida a numerosos grupos grandes y 

medios, resultado del florecimiento espontáneo de empresas que caracterizan desde la 

postguetTa la realidad italiana. La difusión territorial de estos nuevos empresarios 

predominantemente en la parte nord-oriental y central es conocida. 

Los nuevos empresarios de gran peso no son pocos: en algunos casos hacen surgir en 

pocos años empresas famosas en el campo internacional, por ejemplo, Benenon 

(vestuario)~. Arvedi (siderurgia), Berlusconi (espectáculo)". Ferruzzi (industria 

alimentaria) ... 

La morfología de los sectores productivos resulta profundamente alterada por la 

interacción de estas nuevas fuerzas con las tradicionales y. en manera creciente, por la 

reorganización de las participaciones estatales, que da origen a la salida de numerosas 

empresas del sector público. Así el sector alimentario ve, además de la expansión del 

grupo Ferruzzi en la actividad de base, el surgimiento de un consorcio que hace 

mancuerna con Buitoni-Perugina, coligado al gruppo De Benedetri. y en un acuerdo 

multinacional entre l 'lfil y el grupo . francés Danone. En el sector textilero es relevante 

la cesión de la Lanerossi por parte del ENI al grupo Marzotto. En el sector autos, 

después de otra "disminución" de la participación estatal (IRI), la Alfa Romeo entró a 

formar parte del grupo Fiat. En los electrodoméstico se registra el ingreso del grupo 

Merloni en la Philco italiana; otros consorcios en el desarrollo de la electrónica son 

dominados por la gestión de la Olivetti, a nivel mundial. 
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lmponantes desarrollos se refieren al nivel terciario. con el inicio de concentración del 

mundo bancario (fusión de los bancos populares de Bologna y Milan y de los Bancos 

de Monte de Milan y Panna) y el surgimiento de sociedades financieras, organizaciones 

para fondos de inversiones y similares: también en la infonnación y en lo que a 

espectaculos se refiere. en el turismo. en cuanto a las construcciones civiles (casas. 

puentes, edificios). también se planifica una amplia renovación empresarial. 

Este hervidero de iniciativas no se detiene en las fronteras nacionales: por la primera 

vez desde la postguerra las empresas italianas participan de modo activo. es decir como 

compradoras, en los grandes procesos de fusión a nivel europeo y mundial. Francia y 

Espaiia son los países en los cuales las adquisiciones son más numerosas, pero la 

presencia italiana. adquiere una cierta relevancia también en Gran Bretaña. Alemania y 

Estados Unidos. 

Las empresas italianas invienen directamente de manera sustancial en el exterior 

(nuevos establecimientos Fiat en Algeria, Polonia y también una fundición de acero en 

los Estados Unidos), ademas del entrelazamiento de numerosos acuen:los internacionales. 
1 

Entre estos hay que recordar las jojnt yeotures entre la Sgs y la francesa Thompson 

para la producción de ~. entre el grupo Orlando y Péchiney en el sector del cobre. 

1.4. La periferia del capitalismo 
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Otro elemento que caracteriza este tormentoso período es la dificultad con que se abren 

paso los países periféricos, donde la organización empresarial aparece en buena pane 

aún primitiva, o tradicional y anticuada, ligada a modos de producción superados. 

Mientras que a mitad de los 70 parecía que estos países deberían irrumpir con rapidez 

en la escena. el "controshock" petr0lero, acompañado de la crisis de la deuda 

latinoamericana ha constituído un freno determinante. 

Como consecuencia de estos desarrollos se ha verificado un decaimiento por parte de 

las "multinacionales del Tercer Mundo" y de los países desarrollados en posición 

periférica como el Sudafrica (con sus problemas sindicales y raciales que repercuten 

sobre sus cotizaciones y sobre la propia posibilidad de operar de la sociedad 

sudafricana, las cuales han provocado el exódo del país de empresas americanas y 

europeas. 

Mientras que los países desarrollados consiguen durante los 80 mantener una tasa 
1 

positiva de expansión del producto per cápita, que no difiere sensiblemente de 1• 

alcanzada en el período 1971-80, en los PVD ésta retrocede en forma sistemática hasta 

1985, iniciando sólo un ligero repunte a partir de 1986. 27 

En los países desarrollados el desempleo se ha multiplicado y esas economías han 

demostrado incapacidad para reabsorber productivamente a un contingente de 
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desempleados que supera en los países de la OCDE los 30 millones de personas. Con 

todo, los problemas del None son de otra naturaleza y no poseen el grado de 

dramatismo del Sur. 

La d6cada de los 80 quedará marcada por el retroceso económico y político 

experimentado por la mayor pane de los PVD. La expresión Tercer Mundo 

tradicionalmente utilizada para designar una situación caracterizada por el atraso, el 

estancamiento y la acumulación de múltiples desequilibrios, ha recuperado la pertinencia 

puesta en duda por el rápido crecimiento del Sur durante las dos pasadas d6cadas. Han 

quedado attás los años en que el mundo en desarrollo aparecía como un actor relevante 

capaz de compartir en el seno de las Naciones Unidas sus reivindicaciones para un 

Nuevo Orden Económico Internacional. Las esperanzas de un NOEI han quedado 

sepultadas bajo el peso de la baja de los precios del petróleo, el desmoronamiento de 

las materias primas y la crisis del endeudamiento ex1erno. El reciclaje de los excedentes 

petroleros a trav6s de la banca transnacional y la mala utilización de esos recursos en 

muchos PVD que privilegiaron el consumo por sobre la inversión se revelaron 

extraordinariamente costosos. 

Los indicadores estadísticos convencionales ilustran con claridad esta nueva situación. L~ 
tasa de crecimiento global de los PVD. no superó en el período 1980-86 el 1,5% anual, 

cifra que se compara muy negativamente con el 5,6% anual de promedio obtenido 

durante los 70. La tendencia a un aumento sostenido de la pane del Tercer Mundo en 

la producción mundial observable hasta 1982, ha sido revertida. El actual escenario 

económico mundial se caracteriza por la eliminación de los principales factores que 
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pudieran haber erosionado Ja supremacía del None. 

La información disponible indica que la caída de Jos niveles de actividad en los países 

en desarrollo alcanza a Jos principales sectorés de Ja industria extractiva. las 

manufacturas. Jos servicios básico. la construcción y la producción energética. La única 

excepción es Ja agricultura que no acusa modificaciones mayores. En este contexto de 

recesión generalizada cada sector exhibe comportamientos específicos. Por ejemplo. 

mientras en los PVD las manufacturas y Jos servicios básicos consiguen mantener 

durante Jos 80, tasas de crccllniento superiores a las registradas en Jos países 

desarrollados. la industria extractiva y panicularmente Ja producción y Jos precios del 

petróleo sufren una fuene reducción. Entre 1973 y 1986, Ja producción de pettóleo de 

los PVD disminuye en 25%, como resultado de la caída de 35% de las importaciones 

netas de los países desarrollados. Esto se explica por una imponante baja en el consumo 

(-17%), y el aumento simultáneo de Jos niveles de producción doméstica.ª 

Las conclusiones que resultan del análisis de cifras agregadas para el conjunto de Jos 

PVD, deben ser matizadas tomando en cuenta las diferencias entrc los países en cuanto 

a dinamismo interno y capacidad de resistencia a los shocks externos. 

La regresión del crecimiento es un fenómeno que afecta a las principales regiones del 

mundo en desarrollo. Añica Asia C>ccidental y América Latina son las que sufren con 

mayor rigor los efectos de la recesión. Como resultado del mayor dinamismo de países 

como Corea del Sur. Honk-Kong y Singapur. la región constituída por Asia Meridional 
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y Oriental acusa una caída sensiblemente menor. 

2. Las re)acjones económicas de Italia con América Latina 

Las inversiones italianas en América Latina se remontan a inicios de siglo. En el 

período de 1900-1914. sobre un total de seis consorcios de empresas italianas en el 

extranjero. tres se pueden localizar en Latinoamérica. y más precisamente en Argentina. 

La predilección por esta área. que caracteriza a las empresas italianas respectl:) a la de 

los ottos países europeos, prosigue en el tiempo. con mayor o menor intensidad. según 

los períodos y la diversificación que en el interior de la región aumenta involucrando 

también al Brasil y a los países vecinos. 

En la primera mitad de los años 60 se observa una disminución en la preferencia por 

América Latina. canalizándose una creciente cuota de inversiones en el Africa sub

sahariana y en los países europeos. Tal tendencia de mayor interés hacia los paises 

desarrollados (Europa. Estados Unidos) y hacia otros países en vías de desarroll.; 

(Africa. Asia) continúa también en los años 70. aunque América Latina continúa 

absorbiendo una cuota bastante consistente de las inversiones italianas. La ligera caída 

se debe al hecho que las mayores empresas italianas poseen ya los consorcios en la 

región y que una vez escogidos en la fase inicial los mercados más fáciles de penetrar. 

las empresas italianas comienzan a apuntar también hacia mercados más difíciles. 
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Entre 1900 y 1981 se constituyeron en América Latina 90 consorcios sobre 317. es 

decir, cerca del 28%. 

Las motivaciones de la acentuada preferencia de las empresas italianas por las 

inversiones en esta área pueden ser recopiladas por una serie de consideracionas 

relativas a las características sociocconómicas y culturales de los países interesados. tales 

como: 

1 )Afinidad cultural. Mas allá de la presencia de emigrados italianos. notoria en 

Argentina. pero no desdeilable en otros grandes estados de la región (Brasil. Venezuela. 

México. Chile, Uruguay). también la semejanza del idioma y de la cultura han 

favorecido la penetración italiana. Una eventual presencia de empresas de los países 

excolonizadores. se hizo casi imposible por el atraso económico de España y Ponugal. 

2)Facilidad de peneuación. Las empresas italianas encontraban. al menos hasta la mitad 

del siglo. gruesas dificultades para entrar en los mercados de las grandes naciones 

industriales, a causa atraso relativo del sistema industrial italiano. Los mercados en lo~ 
1 

paises colonizados. presentaban también dificultades debido a los vínculos impuestos por 

las potencias coloniales. más que por la escasa receptividad de los mercados mismos. 

Por otra pane los gobiernos latinoamericanos preferian una penetración industrial 

italiana, considerada menos frustrante que la de las grandes potencias coloniales. 
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3) Motivaciones económicas. Los mercados de los países latinoamericanos presentaban 

y presentan aún hoy, características muy interesantes para los inversionistas italianos: 

a) mercados de dimensiones tales como para justificar una presencia directa; 

b) un nivel de desarrollo como para absorber los bienes producidos localmente, pero no 

para permitir la puesta a punto autónoma de una producción de nivel cuantitativo 

paragonable al de la produccíon italiana; 

c) elevadas esperanzas de desarrollo económico 

4)Barreras a las importaciones. Dada la tradicional propensión al proteccionismo 

comercial, caractcristica de casi todos los gobiernos latinoamericanos, motivados por la 

necesidad de proteger el desarrollo del sistema industrial local, además de una difusa 

atmósfera nacionalista, llevó a que las empresas italianas para asegurarse una presencia 

sobre los mercados, tuvieran que establecer la actividad productiva en el lugar."" 

En la mayor parte de los casos las inversiones directas italianas en la región se orientan 

a la sustitución de la importaciones y en general, solo una cuota mínima de la 

producción se exporta y casi siempre se dirige hacia los países del área. Las inversiones 

destinadas a la producción de bienes para la exportación son menos difundidas, porque 

las ventajas ligadas al menor costo del trabajo y a la disponibilidad de la materia prima 

local, son más que compensadas por Ja menor calificación de la mano de obra y del 

mayor costo de materias primas e insumos semiterminados que se deben importar; No 

es casual que entre las pocas empresas que producen para la exportación en América 

Latina se mencione la Fíat, que mantiene el control total de la producción y que ha 
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elegido producir en Brasil modelos menos recientes en el mercado europeo y dotados de 

características particulares estudiadas para los mercados locales."' 

2.1. El marco ao;neral de las relaciones económicas 

En el marco de las relaciones comerciales, Italia se ha encontrado siempre en déficit 

respecto a la América Latina, debido a la limitada penetración de sus productos 

manufacturados en contraste con un permanente aprovisionamiento de materias primas y 

fuentes energéticas.31 

En general, la desventaja italiana respecto a todos los países del área ha aumentado a 

través de los años (excepto en 1978, en que disminuye al mínimo) y se ha vuelto 

consistente a partir de 1980, cuando también la desventaja global italiana aumentó 

notablemente, a causa principalmente del segundo shock petralero. En 1986, quando el 

déficit italiano hacia el resto del mundo se redujo en 84% en términos corrientes 

respecto al año precedente, gracias a la caída del dólar y del precio del petróleo, el 

déficit hacia América Latina volvió a los niveles de 1980, disminuyendo en un 68%: 

• Los datos relativos al intercambio entre Italia y América Latina presentados por 
los trabajos del ISLA, tienen como fuente el ISTAT. Por lo tanto, las imponaciones 
italianas son valoradas c.i.f. (costos, seguros y peso), mientras las exponaciones italianas 
son evaluadas f.o.b. (free on board). Esto ocasiona una ciena sobrevaloración de las 
primeras respecto a las segundas, y en consecuencia una ciena sobrevaloración del 
déficit comercial italiano. 
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Las imponaciones desde América Latina han sido siempre porcentualmente mayores 

que las exponaciones hacia América Latina. De todos modos. presentan valores bastante 

bajos que para las imponaciones no superan el S.3% y para las exponaciones. el 4.S% 

(1981). La tabla IV.l revela que aparte de Francia y de Irlanda que presentan saldos 

ligeramente positivos con Ammca Latina. todos los ottos países tienen una desventaja 

más o menos consistente respecto al área. 32 

Del punto de las exponaciones, Italia en 1986 figura en el tercer lugar entre los países 

de la CEE ya sea que se consideren los valores absolutos. o ya sea que se tomen como 

parámetros la cuota de las exportaciones totales que cada país destina a la América 

Latina. Se debe notar también que Italia ha reducido su interés hacia el área respecto a 

los años 1981-1982, cuando las exportaciones hacia América Latina representaban más 

del 4% del total de las exportaciones. Véase la tabla IV.2 sobre el intercambio 

comercial entre Italia y América Latina (en millones de liras y en porcentajes).33 

Respecto a las imponaciones, Italia se coloca en el tercer lugar con valores absolutos y 

en el segundo con porcentajes sobre el total de las imponaciones. España y sobretodo, 

los Estados Unidos, evidencian valores notablemente más altos. 

La tabla IV.3 sobre las exportaciones e imponaciones italianas hacia y desde algunos 

países latinoamericanos (en millones de liras), muestra las imponaciones y las 

exponaciones italianas con los principales países de la América Latina en el período 
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1984-1986, en orden de imponancia de las exponaciones italianas para 1986. 

Se puede ver que el intercambio de Italia con los Estados Unidos es mucho más 

consistente que con ningún otro país latinoamericano, superando de lejos al comercio 

con el área. Las exportaciones hacia los Estados Unidos en 1986 han sido de 15.604 

mil millones de liras (el 365% más respecto a la América Latina). mientras las 

importaciones de los Estados Unidos han sido de 8.474 mil nüllones de liras (86% más 

respecto a las de América Latina). Además, mientras el saldo comercial con los Estados 

Unidos es positivo en los años considerados, es negativo con America Latina. 

Dentro del área latinoamericana, el país hacia el cual Italia ha exportado más en 1986 

es el Brasil. seguido de Venezuela que ha sido el principal mercado de las 

exportaciones italianas en 1984 y 1985. Las exportaciones hacia Venezuela han caído 

en 35% en 1986 respecto al año anterior. probablemente por la reducción del poder de 

compra de este país exportador de petróleo. debido a la caída de los precios del mismo. 

Las importaciones italianas de Venezuela disminuyeron 70% respecto a 1985. Un 

discurso análogo es el caso de México. cuarto mercado de compra y quinto mercado de 
J 

aprovisionamiento para Italia. que en 1986 ha reducido en 70% el valor de la:l 

exportaciones de petróleo hacia Italia y ha disminuido a la mitad las exportaciones 

totales. Se han reducido notablemente también las importaciones italianas desde 

Argentina y desde el Brasil. Este último continua siendo el principal proveedor del área. 
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El mayor saldo negativo se ha tenido con Brasil. aunque se ha disminuído a la mitad 

respecto a 1985. gracias a un fuene aumento de las exponaciones italianas y a una 

caída casi igual de las importaciones. Con Venezuela. por el contrario, después de los 

déficits registrados en 1984 y en 1985. Italia ha logrado un saldo activo en 1986. 

Saldos activos en todo el trienio han sido registrados también con Panamá. Cuba y 

Ecuador. Déficits más o menos consistentes durante varios años se han tenido con los 

principales países del área (Argentina. México. Colombia. Perú y Chile). 

La situación varía de país a país y en la mayoría de los casos. salvo excepciones. Italia 

presenta difusos y consistentes déficits.• 

Las importaciones provenientes de México. Chile. Ecuador y Antillas Holandesas están 

fuenemente co~centradas en un solo producto. Más precisamente desde México el 53% 

de lo que Italia importa está constiruído por "aceite crudo del petróleo". desde Chile 

74% de las importaciones pcnenecen al "cobre y sus derivados", del Ecuador el 59% 

está constiruído por "fruta tropical" y de las Antillas Holandesas, el 93% de lo que se 

importa pertenece al rubro "aceites combustibles". 

La característica fundamental de las imponaciones italianas de la América Latina es 

Véase un análisis del intercambio entre Italia y América Latina para los 
años 1982, 1983 y 1984. C. Secchi. "I rapporti economici tra Italia e 
America Latina: nuove forme di presenza produttiva". in G. Vimercati 
(compilador). Le zone frnncbe industriali nej paesi emer¡:enti. L' Amcáca 
Lillillll. F. Angeli, Milano. 1986. 
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tener una elevadísima concentración en los primeros tres productos. Solo las 

importaciones proveniente de Brasil y Argentina resultan más diversificadas. Esas 

importaciones son prevalentemente materias primas minerales y productos agrícolas y 

pesqueros; la excepción es Brasil, cuyas exportaciones hacia Italia tienen una 

composición de mercaderías no sólo diversificada, sino también rica de productos 

manuf'acturados. • 

Las importaciones provenientes de los otros países considerados (salvo Argentina y 

Brasil) tienen una fuene concentración en los primeros dos o tres productos. En efecto, 

de las imponaciones venezolanas realizadas por Italia, 38% penenecen al rubro de 

"aceite combustible" y el 34% al de "aceite crudo de petróleo"; de Panamá, el 52% de 

las importaciones es "pescado fresco y congelado" y el 23% de "barcos y sus panes"; 

de Colombia, el 58% de "caf'é" y el 17% de "fruta tropical"; del Perú, el 41% de 

"cobre y sus derivados", el 15% de "otros minerales metálicos" y el 8% de "lana 

lavada, cardada o peinada"; de Cuba, el 34% de "pescado fresco y congelado". el 14% 

de "caf'é", el 12% "productos de hierro y sus derivados" y el 11 % lo constituyen 

"pescados preparados". 

Más diversificadas son las imponaciones desde Brasil y la Argentina. Los principales 

producto:> imponados de estos países en 1986 son en primer lugar el "café" (21%), 

• A título de ejemplo la autora remite al IST A T,Statjstjca del commercio con 
~. enero-dicembre 1986, que toma en consideración 236 grupos de mercaderías. 
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"minerales de fierro" (12%), "vehículos" (9%) y "piezas de automóviles" (8%); 

secundariamente se encuentran "semillas y frutos que producen aceite" (20%), "pescado 

fresco y congelado" (14%) y "preparados y harinas de semillas y frutos aceitosos" 

(12%). 

Corno revelan los datos, en general las exponaciones de manufacturas de los países 

latinoamericanos (con excepción del Brasil), son escasos aunque algunos paises 

latinoaDlericanos han llegado a un cieno nivel de desarrollo industrial y no pueden 

seguir siendo considerados exclusivamente mercados de salida para las manufacturas de 

los países industrializados. 

Las exportaciones italianas hacia América Latina comprenden en gran pane productos de 

Ja industria manufacnirera, pero el grado de concentración, es generalmente bastante 

inferior respecto al de las imponaciones. La excepción la constituyen Panamá y las 

Antillas Holandesas, hacia los cuales Italia expona respectivamente el 77% y el 65% de 

"plata, oro y platino". Hacia todos los demás países Italia expona prevalentemente 

productos de la industria mecánica, ya sea componentes de productos o ya sea 

productos terminados. En algunos paises tienen una ciena relevancia las exportaciones 

de productos de la industria química. 
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Algunos analistasº recomiendan que Italia debería aumentar la importación de productos 

manufacturados latinoamericanos. ya que importar productos semielaborados y 

terminadas desde estos países puede ser económicamente conveniente." 

2.2. El papel de las empresas italianas en Ja asociacjón prgcJuctiya y crnnercjal ego 

América Latina 

El análisis se realiza sobre datos basados en la experiencia de internacionalización de 

empresas individuales, vistas en una perspectiva histórica. 

El delinear el cuadro general de las relaciones comerciales y de la presencia productiva 

de los agentes italianos en los países subdesarrollados. sirve como punto de referencia 

para los análisis de los casos-empresas. 

La suerte de los PVD se encuentra cada vez más ligada a la de los países 

industrializados, ya sea en el sector real o en el financiero. Esta creciente e inevitabltf 

interdependencia amenaza convenirse en una dañina dependencia de los paises menoJ 

desarrollados hacia los más desarrollados, si no se ponen en práctica politicas adecuadas 

para promover una mayor participación de los PVD en la economía mundial ... 

ºVéase Guglielmetti, Anna, '"'Tendenze e potenzialita dei rapporti economJct ua 
Italia e America Latina", en Alessandro Pio, Europa-Ameóca Latina· Nyoye fonne dj 
Cogperazjone,Milano, 1988,pp 73-103. 
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La primera medida para evitar este riesgo consiste en estimular y favorecer la 

participación activa de los PVD en el comercio mundial. que todavía es muy baja. 

reflejándose en las serias dificultades de los países pobres para aumentar sus 

exponaciones. en algunos casos debido a su propia estructura de producción, 

especialmente concentrada en las materias primas; en otros casos. por las barreras 

proteccionistas erigidas en los países industrializados. 

Italia. sin diferenciarse de otros paises. ha desarrollado una serie de obstáculos 

burocráticos. aduanales. de divisas etc. que constituyen serios impedimentos para una 

intensificación del comercio de bienes y servicios con el resto del mundo. Esta situación 

es perjudicial. porque la posibilidad de exponar e imponar de modo eficiente. 

constituye una condición fundamental en el desarrollo económico. garantizando una 

mejor colocación y una más racional explotación de los recursos a nivel mundial. 

La CEE que potencialmente es un socio comercial de los PVD de primera imponancia. 

ha puesto en marcha una política de cooperación al desarrollo que discrimina entre los 

PVD. creando una jerarquía de países privilegiados, donde la América Latina no ha 

tenido ninguna preferencia. Orientaciones más recientes de la CEE muestran un 

creciente compromiso al buscar revitalizar las relaciones con América Latina. ya sea en 

el plano político. gracias al proceso de democratización en proceso en el continente 

latinoamericano o. en el plano económico.,. 
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También las relaciones bilaterales de Italia con los países de América Latina han sido 

menos intensas que aquellas que se podrían haber podido esperar mirando las ligaduras 

históricas y culturales de una parte y los intereses económicos de estos mercados por 

otra. La complementación debería darse ya que 

"America Latina tiene un mercado de casi cuatrocientos millones de 
personas. con un ingreso percapita medio de 2.000 dólares y una estructura 
productiva donde la industria constituye casi un tercio del PIB, además de 
estar dotados de abundante materia prima mineral, territorio cultivable y de 
fuerza de trabajo comparativamente más barata que la europea. 
Nuestros países -relativamente sobrepoblados y pobres de materias primas- son por 
el contrario depositarios de un evolucionada cultura indusoial que se traduce en 
disponibilidad tecnológica y de capacidad managerial y de una tradición social que 
ha permitido la integración de las clases populares en el proceso de desanollo 
económico" .. >7 

Esta potencialidad ha interesado a los empresarios, desde cuyo punto de vista. la política 

italiana de cooperación al desarrollo debería favorecer una mayor presencia de las 

empresas en América Latina y estimular relaciones comerciales más intensas entre los 

países. 

Sin embargo la situación de crisis en la que se encuentran los países latinoamericanos 

es notable y se refleja en las principales vari:!ble,; macroeconómicas internas y en la 

participación relativa de los países de la región en el comercio y en la economía 

mundial, principalmente referida al pago de su deuda externa. Esto ha llevado al 

deterioro del intercambio. porque lo que entra por exportaciones viene después 

absorbido por el servicio de la deuda. agravando los problemas de liquidez. 

Aunque los problemas financieros son importantes se trata de revisar aquí 

preferentemente los asuntos comerciales y de cooperación económica. Desde este punto 

de vista se subraya que América Latina sien1pre ha mantenido una amplia apertura a la 
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economía internacional. ya sea por el énfasis de rol estratégico que los principales 

países del áJ:ea han dado a la industrialización o como consecuencia de los varios 

intentos de integración económica sobre bases regionales y subregionales que se están 

llevando a cabo. o ya sea por el tipo de productos primarios ofrecidos en los mercados 

mundiales.'" 

La principal motivación de la internacionalización es la conquista. penetración y 

defensa del Ulcrcado latinoamericano. y sólo secundariamente el interés se centra en 

los más bajos costos del trabajo o de las materias primas.'" 

Del estudio de casos se deduce que las forrnas de internacionalización más usadas son: 

a) lnyersjones ex.tcp>as directas, que son las formas de inversión más tradicionales. casi 

las únicas hasta hace pocos años. Utilizada por las empresas medianas y grandes. que 

intentan conservar la propiedad del know -how y la autonomía decisional o que no 

encuentran socios locales aptos para otra forma de colaboración productiva. 

b) Jojnt-yenture, forma muy difundida. porque al estar ligadas con el país de destino. se 

disminuyen los riesgos de una inversión directa en países con graves problemas 
! 

económicos estructurales y coyunturales (deuda, inflación, etc.), además sirven para 

respetar la legislación local. como en el caso de México y de Brasil, donde formalmente 

quedan ligados a las empresas de manera secundaria. adaptándose especialmente a los 

casos que presentan escasez de recursos financieros y de organización:'º 

c)Contrato de cesjón de tecnolo¡¡ía, forma que obliga a 
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tomar decisiones para mantener una ciena flexibilidad estratégica. debido sobretodo a la 

existencia de vínculos legislativos. 

d) Ollal¡ formas de internacionalización son ( además de proveer una obra lista para 

usar a cambio de un acuerdo comercial), diversas fonnas de presencia comercial y 

productiva tales como: la sociedad de ingeniería. las ttading companies y las zonas 

francas industriales, aunque para éstas últimas es necesario notar la casi total ausencia 

de operadores italianos en América Latina. Siempre desde el punto de vista económico, 

el voluntariado, se considera en grado de proveer recursos humanos, tecnológicos y 

financieros para el i:iesarrollo de actividades productivas de modo similar a las empresas 

privadas. El voluntariado juega un papel particular en el proceso de desarrollo 

socioeconómico de los países beneficiados, involucrando en algunos casos aspectos 

directamente productivos. 

Las asignaciones para ayuda a los PVD pasaron de 70 millones (de liras) en 1981, a 

4800 millones en 1989, de los cuales el 2.5%, o sea alrededor de 150 millones debería 

otorgarse a las ONG.4
' 

2.3.. Las nucyas fonnas de presencia comercial y productiva 

Bajo este subtítulo se engloban las llamadas "nuevas fonnas" de operar de las empresas 

en el exterior. 
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Varios autores incluyen tambi6n en esta categoría 

las joint venturcs minoritarias. que para otros están considerados como una forma 

clásica de invenión productiva. debido a que no son una modalidad particulannente 

nueva de expansión internacional o porque de todos modos es la fonna que prevalece 

de la invenión italiana en el área y por lo dernás son similares en la lógica a las 

inversiones directas. 

Literalmente traducibles como "compromiso asociado", se trata de un compromiso entre 

dos o más empresas aunque penenezcan a países diferentes con el objetivo de 

desarrollar en común un determinado negocio.42 

Entre las nuevas fonnas de presencia comercial y productiva se incluyen un conjunto 

articulado que comprende modos de expansión relativamente recientes en el extranjero: 

las zonas francas industriales. las sociedades de ingeniería y las "ttading companies". 

Las zonas francas industriales son una evolución de la forma más antigua de la zona 

franca comercial. que mantiene de todos modos su imponancia justificada en el caso 

latinoamericano por la oponunidad de exportar hacia el cercano mercado estadounidense. 

Al lado de las zonas francas industriales, se deben mencionar las zonas francas de 

servicios, no solo de naturaleza exlusivatnente financiera (como es el caso de las 

Bahamas), que tuvieron que desarrollarse paralelamente al proceso de terciarización de 

las economías. 
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2.3.1. Las zonas francas industriales 

Por zona franca industrial se entiende una porción del territorio de un estado. dotado de 

infraestructura para la industrialización y caracterizada por la presencia de legislaciones 

especiales dirigidas a favorecer el asentamiento de actividades productivas con capital 

extranjero. Las intervenciones legislativas especiales pueden contemplar la concesión de 

facilitaciones crediticias. aduanales o fiscales. 

El masivo recurso a este instrumento de política económica ha caracterizado el proceso 

de industrialización de los NIC's CNewly lndustrialized Countries) del área del Pacifico 

y de la China. Estos países han concentrado allí los proyectos de exportación. debido a 

la limitación de los propios mercados internos. realizando zonas francas que se 

acercaran al modelo tradicional. pero basado sobre amplias facilidades aduanales. 

En el ambiente latinoamericano. menos propenso a considerar el libre can>bio como un 

importante factor de desarrollo económico. y más bien caracterizado por fuertes 

tensiones proteccionistas. las zonas francas industriales han asumido. especialmente en 

los países mayores. un carácter muy distinto y han favorecido en general los 

asentamientos industriales volcados al mercado interno y a la sustitución de las 

importaciones. En los países pequeños, especialmente en el área del Caribe. el modelo 

se asemeja más al de los países del Pacífico. 
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Las zonas francas industriales del área centroamericana caraibica y mexicana, surgen 

principalmente de zonas francas comerciales, cuya creación es justificada por la cercanía 

de los Estados Unidos: la actividad industrial prcvalente consiste en el ensamblaje de 

semiterminados imponantes en régimen de exención aduanera o en la producción de 

manufacturas, con bajo contenido de tecnología (textil, ropa). Los países que han 

recurrido con mayor éxito a este instrUmento de política económica son Panamá, la 

República Dominicana y México. Este último con el sistema de las empresas 

maquiladoras (empresas para la exponación que gozan de un particular régimen de 

exenciones fiscales y aduanales) ha adoptado una forma original de proyeciarse. 

Casi todos los otros países de América Latina han tratado de establecer zonas francas 

industriales en sus territorios, pero en la mayoría de los casos la improvisación y la 

carencia de infraestrUctura han condenado las iniciativas al fracaso. Panicularmente 

notable ha sido el fracaso de los proyectos de este tipo promovidos por Venezuela. 

Para superar las dificultades organizativas y de gestión, algunos países han elegido 

delegar la administración de las propias zonas francas industriales a sociedades privadas 

extranjeras. 

Entre los grandes países latinoamericanos solo Brasil y Colombia han instituído zonas 

francas industriales con cieno éxito. Brasil ha utilizado este instrUmento para promover 

el desarrollo del área amazonica en torno a Manaus, favorenciendo el establecimiento de 

empresas manufactureras con tecnología media y excedentes dirigidos a satisfacer el 

mercado interno. Las marcadas dificultades ligadas al aislamiento de la zona franca se 

compensan con facilidades fiscales y aduanales sustanciales. 
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Colombia ha instituído diversas zonas francas preferentemente alrededor de zonas 

ponuarias; debido a la menor dimensión de su mercado interno. las zonas francas 

colombianas pretenden también facilitar la instalación de empresas exportadoras. 

principalmente hacia el Pacto Andino y los demás países de la región. 

La presencia italiana en las zonas francas industriales latino-americanas es muy limitada.. 

Según una investigación realizada en l 98S. junto al asentamiento de la Piaggio en 

Manaus, Brasil, también existe una empresa que fabrica tacos y suelas de zapatos en 

Pmnaseca-Cali en Colombia y una empresa ensambladora de bicicletas en Colón 

(Panamá). Inversamente. Argentina no ha considerado la formación de ninguna zona 

franca industrial.•• 

Este poco interés italiano por las zonas francas es aparentemente si se compara con la 

presencia global de empresas italianas en América Latina. Tal vez la explicación esté en 

que por razones culturales y por la antigua tradición de relaciones económicas, las 

empresas italianas prefieran insenarse plenamente en la realidad de los países. más que 

establecerse en ambientes que resultan artificiales y que podrían ser más deseados por 

pane de empresas provenientes de países completamente ajenos a la tradición local. .. 

2.3.2. Las sociedades de in&enjeria 
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Los servicios de ingeniería pueden ser considerados almenos desde un punto de vista 

teórico como un instrumento ideal para la cooperación económica entre Italia y América 

Latina. ya que la exportación de este tipo de servicios constituye una interesante fuente 

de ganancia para el sistema económico italiano y puede constiruir un factor de 

desarrollo para las economías de los países imponadores. 

Italia es competente en el aprovisionamiento de servicios de ingenieria aunque es poco 

significativa. Algunos de las empresas presentes con oficinas locales son ltalimpianti, 

Snamprogeni, Technipctrol). 

Al lado de estos fenómenos por decir oficiales, no se puede dejar de mencionar los 

servicios de ingeniería colaterales en el establecimiento de las joint venrures por parte 

de empresas industriales italianas. Particular mención merece la sociedad Techint, 

verdadera multinacional en el sector, que puede ser considerada como un organismo 

bicefalo italo-argentino. 

En la medida que existen sociedades locales dotadas de capacidad tecnológica y 

comercial, por lo menos en los sectores de tecnología media, es evidente que no existe 

lugar en América Latina para las sociedades italianas incapaces de proveer servicios 

diferentes de los que ofrecen las empresas locales. 

Un problema grave lo constiruye el deterioro de la capacidad de crédito de los países 

latinoamericanos que ha inducido a varias sociedades de ingeniería italianas a reducir de 

manera sustancial la ofena de servicios en los países de la región. De todos modos, el 

mercado latinoamericano, aunque de dimensiones limitadas. puede ofrecer interesantes 

oponunidades en el largo plazo para las sociedades capaces de proveer un adecuado IIlix 
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de competencia tecnológica, comercial y financiera. sobretodo porque la necesidad de 

desarrollo del subcontinente está menos sujeta a fluctuaciones que la de los países 

exponadores de petróleo_ del Medio Oriente, hacia los cuales las sociedades italianas se 

han dirigido en los últimos años. ... 

2.3.3. Las tmdin& compaojes 

El mayor problema que aflige al sistema económico de los países latinoamericanos es la 

deuda externa, que ha llegado a preocupar seriamente tambi~n a los países acreedores y 

amenaza el equilibrio del sistema financiero internacional. 

Una contribución a la solución de este gravísimo problema puede llegar desde la 

solidaridad internacional. pero evidentemente una solución definitiva solo puede derivar 

de un reequilibrio de cuentas con el exterior de parre de los países interesados, 

particularmente por un sustancial aumento de los niveles de exportación .... 

La tmdin11: company es un organismo comercial especializado para vender en el 
' 

extranjero los productos de las empresas industriales. En sí misma. la empresii 

comercial no representa una via "ideal" para la cooperación al desarrollo, ya que su fin 

es la obtención de ganancias para sí misma y para las empresas industriales. Pero si se 

inserta en un contexto de reconversión industrial y comercial, ya sea nacional o 

internacional. basado en un acercamiento nuevo con el Tercer mundo, podría representar 

un medio eficaz para el desarrollo de los países emergenres.•7 



c.piwlo IV 401 

En este contexto las "trading companies" podrian desarrollar un interesante papel de 

optimización de los flujos comerciales y contribuir de manera no secundaria al 

desarrollo económico del subcontinente promoviendo la activación de nuevos flujos 

exponadores y orientando la transferencia de tecnología. Hasta ahora los operadores 

italianos no han sabido coger tales oponunidades; más bien se ha notado que la 

presencia de las trading italianas en América Latina ha disminuído con una progresión 

paralela al agudizarse las dificultades de pago de los principales clientes del área. En 

los ochenta, Arnerica Latina incide menos del 5% en los flujos comerciales globales 

gestionados por las trading companies italianas ... 

Según los investigadores del ISLA, la escasa presencia de las trading italianas en 

Aml!rica Latina es la respuesta de un escaso interes por pane de las trading companies 

latinoamericanas por Italia. En panicular las compañias brasileras. Un estudio de datos 

del ABECE (Asociación brasilera de Compañías Extranjeras), evidencia que Italia incide 

en menos del 2% sobre el total de las exponaciones de compañias brasileras. 

No existen en otros · países fuente así detalladas para el resto de los países 

latinoamericanos. 

Al lado del problema de la deuda -que se ha estimado en tomo a los 400 mil millones 

de dólares para toda la región- existen las dificultades del respeto de los pagos 

financieros y la contingencia en la disponibilidad de moneda fuene.•9 La panicipación 

historicarnente marginal de América Latina en la economía mundial y agravada en los 

últimos años, se ha debido a su especialización productiva, caracterizada por un 

excesivo peso de las exponaciones de productos primarios. Además el sistema 
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latinoamericano está fonnado por un elevado número de pequeñas y grandes empresas, 

que a menudo no tienen las dimensiones suficientes para poder desarrollar por sí misma 

sus actividades de comercialización en los mercados extranjeros."" 

Los investigadores del ISLA recomiendan que para hacer frente al problema de la deuda 

se requiere mayor solidaridad y mayor apertura comercial porque, aflnnan que es 

necesario aliviar la carga de la deuda que reduce la capacidad de imponar de estos 

países, solucionar la deuda es altamente beneficioso también para los países industriales 

que deben exponar sus productos a los países latinoamericanos que se han visto 

obligados a resttingir las imponaciones.51 

Dejamos el seguimiento de este grupo de investigación exactamente después del párrafo 

anterior, cuando abruptamente desembocan en la política de cooperación al desarrollo.52 

Imitemoslos pues en el deseo de encontrar una salida que permita una evolución en las 

relaciones entre Italia y Ammca Latina. 

3. La cooperación para el desarrollo entre Italia y América Latina 

Hasta aquí hemos visto como los intercambios internacionales hao crecido rápidamente 

en los últimos años y como las tendencias que enunciamos al inicio se han manifestado 

en el económico por una intensificación de las relaciones económicas entre países en 
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una doble f"onna de comercio internacional y de inversiones dirigidas al extranjero. En 

el CaDlpo político y social y cultural el cambio en el sistema mundial nos enftcnta a un 

mejor conocimiento de las culturas y exigencias de países geográficamente distantes, 

pero potencialmente cercanos. 

Desde un punto de vista estrictamente económico y particularmente industrial, tambi~n 

se habla de "globalización" de las relaciones económicas y de mercados. Aumento el 

número y la importancia de las interdependencias, y de las interacciones entre los 

diversos mercados, atenuando las barreras hacia la comunicación y la integración de los 

países, resultado de un acercamiento de las infraestructuras civiles y tecnológicas, de los 

niveles de desarrollo socioeconómico y de los estilos de vida de los pueblos. El 

productor nacional ya no puede, por tanto, basar sus propias decisiones solamente en el 

conocimiento del mercado nacional y a veces, ni siquiera en el mercado de un solo 

país, sino que debe basarse en el mercado internacional en su globalidad, fruto de las 

interacciones entre una multiplicidad de países y culturas. La perspectiva, es entonces, la 

de los "productos universales" para "consumidores universales". 

Las relaciones comerciales ya no son solamente fruto de un encuentro privado entre 

' empresas al interior del mercado, sino que son expresión e instrUmento de políticu 

nacionales de desarrollo. Pero hasta ahora, los actores gubernamentales, como el 

aprendiz de brujo, no logran controlar la estrategia de internacionalización de las 

empresas, que continúa basándose sólo en una lógica de apropiación y de explotación 

de ventajas temporales oligopólicas de mercado, a las cuales les interesa en primer 

lugar, la visión de un mercado global e integrado. 
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Por esto, el interés de los agentes económicos es impulsar una ampliación internacional 

de las propias actividades que no siempre están en función de una colaboración y de 

una annonización esttatégica cualitativamente ágil e interesante. 

La cooperación de los países industrializados con los países en vías de desarrollo 

constituye un insnumento imponante para intentar armonizar los esfuerzos políticos de 

los gobiernos con los intereses económicos de las empresas y encontrar una respuesta 

eficaz a las nuevas condiciones en las relaciones internacionales. 

Italia, panicularmente, ha demostrado una creciente confianza en esta óptica 

internacional, asumiendo compromisos de notable envergadura con los PVD. 

En este DllltCO de referencia. la cooperación italiana con los países de América Latina 

ha adquirido en los últimos dos-tres años una importancia particular y nueva respecto al 

pasado reciente. Se estableció que en el trienio 1988-90, se destinaría al continente 

latinoamericano el 19% de la ayuda pública italiana al desarrollo. 

Como veremos, aunque dicha cuota es la segunda en el total de los recursos de la APD 

italiana al desarrollo, (después del área de prioridad absoluta hacia Africa del Sub

Sahara), no ha logrado remontar el límite de las intenciones. El promedio de los apones 

bilaterales italianos para Latinoamérica en los últimos 10 años alcanzaron un promedio 

del 10%, según datos de la OCDE.(Véase tab. 111.9). 

En el período 1984-86 se han erogado globalmente en el área de América Latina ayudas 

por aproximadamente 2.150 millones de dólares. El instrUmento preferido ha sido 

generalmente el crédito de ayuda. 
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El interés italiano por esta área. como hemos visto en la sección precedente, existe 

desde hace muchos años. 

La existencia de relaciones políticas. económicas y culturales duraderas constituye una 

base importante para el éxito de la actividad de la cooperación italiana." 

Otro aspecto esencial de la cooperación italiana con América Latina que explica su 

existencia e inspira los contenidos futuros, es el compromiso por apoyar el desarrollo de 

los países que recientemente han vuelto a la democracia. Es una pretnisa indispensable 

para la consolidación de los principios constitucionales y de las nuevas instituciones 

democráticas. el refuerzo de las estructuras económicas y productivas. con el objeto de 

contribuir a resolver problemas económicos y sociales fundamentales."' 

En el diseño de la estrategia de cooperación con América Latina se toman en 

consideración las extremas diversidades entre los distintos países usando instrumentos 

diversos y dirigiéndose a sectores específicos en función de las distintas necesidades. 

Asi, el instrumento de donación se privilegia en las actividades de cooperación agrícola. 

de salud, de capacitación de base, destinados a las regiones más pobres donde todavía 

existan problemas de hambre y subalimentación. 

En panicular, la cooperación bilateral italiana tiene como objetivo ayudar a enfrentar el 

deterioro del desarrollo económico de estos años, agudizado por la crisis de la deuda 

externa. En nombre de este objetivo se trata de desarrollar la infraestructura productiva 

y todo lo que pueda mejorar la economía del país. incluídas las inversiones productivas 

y la erogación de ayudas a la balanza de pagos que permitan no interrumpir el flujo de 
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imponaciones esenciales. 

Como el nivel de desarrollo del área respecto a otras regiones en vías de desarrollo en 

el mundo es más elevado. esto hace más interesante los proyectos de promoción 

industrial con tecnologías sofisticadas del nivel medio-alto. 

Dentro de los nuevos instrumentos y de las áreas de acción sectoriales identificadas por 

la nueva ley italiana para la cooperación. resalta la aplicación de las coinversiones o 

joint yentures, donde se financia a una empresa italiana con la obligación de asociarse 

con una empresa local latinoamericana (a través del pago de una componente de la 

cuota de riesgo. V~e Cap.ID, 2.2.3.). 

La CEPAL proponía la industrialización como objetivo básico e imprescindible para los 

países de la región mediante políticas de promoción de la producción nacional como 

protección de la competencia internacional. Actualmente hasta el objetivo de la 

industrialización ha puesto en términos más flexibles, con políticas elásticas de 

promoción industrial también para la pequeña y mediana empresa. con una mayor 

atención en la elección y utilización de tecnologías adecuadas a las condiciones del país, 

a menudo con una descentralización productiva que favorece a las unidades productivas 

de dimensión reducida. Todo esto. en el marco de un desarrollo hacia afuera y pcir 

tanto. en la necesidad de lograr la competitividad internacional. 

3.1. La cyolución de las relacjones de cooperncjóo al desarrollo 
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La Cooperación italiana al desarrollo no ha considerado a América Latina como socio 

~referencial, destinando la mayor pane de sus recursos a los países africanos y al área 

del Mediterráneo, lo que se justifica por la cercanía geográfica y conocidas razones 

históricas. Sin embargo. el creciente interés que se observa hacia la región 

latinoamericana en los últimos aftos. se ha reflejado en un consecuente crecbniento de 

los recursos destinados a ese subcontinente. 

La observación fundamental se sitúa en el análisis de la capacidad de América Latina 

para transformarse en un importante socio comercial y, en términos generales, se pueden 

identificar claramente los beneficios que obtendría Italia, tanto o más que el desarrollo 

de A.L. misma. En este sentido los observadores italianos sei\alan una inicial resistencia 

de los países latinoamericanos en aceptar la cooperación italiana identificando en ella 

sobretodo una fuene componente comercial y de exponación." 

Giulio Andreotti, entonces Ministra de Asuntos Exteriores, reconoció que el compromiso 

del gobierno italiano en América Latina fué precedido por el de las Organizaciones no 

gubernamentales y por la iglesia misionera. 56 La presencia de la cooperación técnica 

italiana en América Latina a través de personal voluntario remonta a los ai\os 60, 

cuando las contrapartes locales eran casi exclusivamente las congregaciones religiosas 

misioneras. En el proceso de formación de una conciencia de cooperación, donde la 

experiencia histórica latinoamericana jugó un papel fundamental las contrapartes se 

fueron diversificando y entre ellas se cuentan hoy comunidades de base, organizaciones 

no gubernamentales locales, sindicatos, centros de estudio, asociaciones campesinas y 

hasta las propias instituciones gubernamentales." 
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Hasta 1979, como se recordará, la Cooperación italiana sólo disponía de insuumentos 

limitados, principalmente el envío de personal técnico, la realización de estudios de 

f'actibilidad y planificación y la formación de técnicos locales. 

"La cooperación para la capacitación de cuadros humanos con recíproca 
ventaja y la preciosa comparación y complementariedad de las dif'erentes 
experiencias", 

f'u6 considerado el campo de acción preferencial de la cooperación con Am6rica 

Latina ... 

En su f'ase inicial la Cooperación italiana en América latina se dirigió prevalentementc 

a los países de ingreso medio-bajo (principalmente Colombia, Ecuador, Perú y 

sucesivamente Bolivia) con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los 

estratos más pobres de la población en el campo y en las periferias de las grandes 

ciudades.59 

Algunos reconocían la "responsabilidad operativa y metodológica" de la cooperación 

técnica que, si por un lado podía apoyar a las sociedades menos avanzadas en la 

búsqueda de modelos autónomos de desarrollo, adherentes a los valores de su propia 

tradición, por otro podía dereivar en la creación de pesados vínculos de subordinación . 

... 
Otros sostenían en cambio, que la cooperación debería llenar el vacío {&iJJ2s) dejado 

por las empresas, que no estaban dispuestas a invertir en estudios para la identificación 

y definición de los proyectos antes de que no estuviera garantizado su financiamiento. 

Esta primera fase que no genera el interés económico de las empresas fué identificada 

por algunos diplomáticos en el "espacio típico de la cooperación técnica pública". Estos 
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sugerían la puesta en marcha de iniciativas con "ventajas recíprocas". donde. por un 

lado el país no industrializado avanzara en un sector de base añadiendo valor agregado 

a sus recursos naturales y. por el otro, el país industrial se asegurara una provisión 

estable a nivel de productos semitenninados indispensable para su producción más 

sofisticada. Esta colaboración permitía a su vez transferir a los países latinoamericanos 

aquellas instalaciones fuertemente contaminantes, muy mal aceptadas en países 

densamente poblados, como Italia. Utilizando como ejemplo la industria siderúrgica: 

"La evolución de las técnicas de enriquecimiento del mineral, de las técnicas 
de transporte del mineral enriquecido y finalmente la poderosa influencia del 
rechazo. en países densamente poblados. como es Italia. hacia 
establecimientos con elevada capacidad contaminante, tiene un efecto de 
providencial convergencia hacia un punto común de encuentro de los 
intereses de las dos panes. 
Hay que tener presente que la situación ecológica característica de las áreas 
de algunos países latino-americanos donde se proyectan instalaciones 
siderúrgicas es tal que limita fuenemente el deterioro del ambiente. Piénsese 
en un altohomo en las áreas deshabitadas en la desembocadura del Orinoco, 
en Venezuela: en la inmensidad de la región deviene insignificante como el 
humo de un cigarro en un cuarto grande.""' 

El panorama no era tan alentador para América Latina. porque la contaminación se 

introducía ya en los primeros proyectos de cooperación ! 

En un encuentro organizado por el Instituto !talo Latinoamericano, que tuvo lugar en 

Roma en 1980. 62 después que había sido aprobada la ley n.38 que daba nueva fuerza e 

instrumentos a la cooperación italiana, se reconoció por la pane latinoamericana la gran 

capacidad de Italia para contribuir al desarrollo de las nuevas áreas que se iban 

abriendo en el campo económico y técnico para los países latinoamericanos. En aquella 

ocasión se señalaron también las grandes ventajas que podía tener Italia en los sectores 

de las coinversiones en la pesca, los transportes y la búsqueda y utilización de fuentes 
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alternativas de energía.•• El entonces Ministro del tesoro y Presidente del Consejo de 

Ministros de Ja CEE. Filippo Maria Pandolfi. intervino enfatizando que las iniciativas 

italianas con América Latina no eran aún suficientes, prometiendo nuevas iniciativas que 

incluyeran fonnas de cofinanciación. reciclaje y realización conjunta de proyectos ... 

Los estrechos vínculos culturales e históricos existentes,65 servirán más tarde para 

justificar las opciones de prioridad geográfica."" y estarán también en la base de la 

positiva evolución del intercambio comercial entre Italia y América Latina con un 

constante saldo en favor del subcontinente latinoamericano. Además de la amplia 

disponibilidad de materias primas. la política latinoamericana de apenura a las 

inversiones externas fue considerada por la parte italiana como un factor válido de 

crecimiento. Se mencionó la tradicional participación italiana en el Banco Interamericano 

para el Desarrollo y se proyectó el futuro crecimiento de las iniciativas tanto bilaterales. 

como multilaterales. Considerando que América Latina se compone mayoritariamente 

por países con elevado potencial de desarrollo. la cooperación italiana podría anicularsc 

en base a una planificación a mediano plazo. apoyada en compromisos financieros que 

permitieran una efectiva transferencia de recursos. Con los países más desarrollados del 

área podrían estudiarse iniciativas para favorecer la puesta en práctica de iniciativas de 

coparticipación empresarial."" 

En 1982. en la primera Conferencia Nacional para la Cooperación al Desarrollo, Gabriel 

Valdés, subrayó. desde una perspectiva latinoamericana. la peculiaridad de las relaciones 

históricas de Italia con A.L., considerando, quizás con excesivo idealismo, que 

"se basan en un fenómeno cultural y humano que no es ideológico. ni de 
dependencia; son más paritarios, no tienen las características de las relaciones 
entre None y Sur. se fundamentan por el contrario. en análogas necesidades 
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vitales. en una identidad de valores. que tienen como polos el esfuerzo 
económico y el desarrollo del hombre. la creación científico-tecnológica y el 
progreso de la cultura. la voluntad de paz y de cooperación con el mundo 
entero. en el respeto de todas las razas y de todas las ideas". 

VaJdés indicó como prioritaria la cooperación en el crunpo de las ciencias sociales. 

sobre todo para contrarrestar la crisis de la democracia. y consecuentemente del 

desarrollo. con la formación de "verdaderas élites (no aquellas del dinero y de las 

armas)" ... Otro relator latinoamericano. el entonces embajador de Perú en la FAO. 

J'avier Gazzo Fernandez-Dávila. más críticamente. señalaba la necesidad de iniciativas 

apropriadas. basadas en criterios selectivos y en el sentido común. sin invertir 

demasiados esfuerzos y recursos en mastodónticos. costosos y a veces innecesarios. 

estudios de factibilidad. para identificar los problemas primarios."" 

Sin embargo los caminos de la Cooperación italiana iban por otros rumbos. 

Descartando los criterios de selección meramente geográficos y aquellos basados en el 

ingreso per cápita de los países beneficiarios. Ludovico Incisa di Camerana. entonces 

embajador de halia en Venezuela. señaló la oportunidad de priorizar la Cooperación con 

los países en rápido crecimiento ("hay que sembrar desarrollo ahí donde la planta de 

desarrollo crece más rápidamente"). que al tener un efecto demostrativo y de 

multiplicación. exponará desarrollo en las regiones aledañas. Co1DO ejemplo a seguir. 

señaló la cooperación con Venezuela. caracterizada por la aplicación simultánea de Ja 

cooperación económica y de Ja cooperación técnica puestas en un mismo plan. Con dos 

acuerdos bilaterales sucesivos (diciembre 1979 y enero 1981). Venezuela se habia 

comprometido a asegurar a Italia una cantidad preestablecida de petróleo. en cambio de 

la provisión de tecnología en sectores de gran relevancia social (agricultura. 



Capitulo IV 412 

agroindustria. capacitación profesional. transporte público. edilicia social. promoción de 

la pequeña y mediana empresa. etc.).70 Es significativo que Ludovico Incisa di 

Camerana fue enseguida embajador en Argentina. 

El ai\o 1982 se caracterizó por el inicio de la presencia organizada de la Cooperación 

italiana en América Latina. ya que ese año habían sido incluído entre los prioritarios 

algunos de los países de la región y precisamente los del Pacto Andino (Bolivia. 

Colombia. Ecuador. Perú y Venezuela"). En 1983. al modificarse el especno de áreas 

prioritarias. se reconoció a Perú como "primera-prioridad" y se indicó la necesidad de 

concentrar una especial y creciente atención en el área istmo-caribeña · "también en vista 

de los objetivos de estabilidad perseguidos por la Comunidad Europea" .71 

La especial situación de crisis económica al comienzo de la década de los 80 se tradujo 

en una reducción de los programas financiados con créditos de ayuda. privilegiándose 

entonces.el instrumento de la donación. 

En el período 1983-85 con el progresivo retorno a la democracia, la cooperación italiana 

se abrió con Argentina y Uruguay. 

Más recientemente en apoyo a los esfuerzos de los gobiernos centroamericanos para 

alcanzar la paz en la región, Italia ha intensificado su cooperación con los países de esa 

área. encabezando iniciativas multilaterales hacia los sectores más críticos (salud 

materno-infantil y refugiados) y promoviendo la canalización hacia CentrOamérica de 

fondos adicionales de la Comunidad Europea.72 

Para 1985. el MAE asignó alrededor del 60% de los recursos de la cooperación en 

ºEste último fue luego eliminado de la lista de los prioritarios 
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América Latina a los países del Pacto Andino, el 20% a la región istmo-caribeña y el 

ulterior 20% a los demás países.n 

La creciente atención de la Cooperación italiana hacia América latina durante los años 

'80, se vino a reflejar también en la reciente ley n.49/87, donde estan incluídos tres 

aspectos de la Cooperación que hacen especial referencia a situaciones latinoamericanas: 

el apoyo a las nuevas democracias, el alivio de la deuda externa y el apoyo financiero 

público a las jojnt vcntures.7
' 

Si los vínculos de sangre, históricos y culturales, constituyen una constante motivación y 

el apoyo a la consolidación de la democracia representa el más remarcado objetivo, los 

fondos de la APD parecen orientarse preferencialmente hacia la promoción de 

inversiones de la empresa italiana en la reglón latinoamericana. Esto se encuentra 

reflejado en la firma de los acuerdos prcferenciales e innovadores del sector oficial 

italiano con los países latinoamericanos, empezando por Argentinaº.75 

El tema de la modernización del aparato productivo, de la innovación tecnológica y, en 

especial, del desarrollo industrial constituyen, según el Secretario Ejecutivo de la 

CEPAL, Norbcno Gonzalez, las mayores expectativas latinoamericanas frente a la 

cooperación italiana. Las oponunidades para la creación de joint ventures, que la ley 

estimula ha despenado el interés latinoamericano ya que este instrumento podría 

compatibilizar la creación de nuevos puestos de trabajo con la eficiencia y la 

competividad, a través del desarrollo de la pequeña y mediana empresa, como elemento 

ºel acuerdo con Argentina que prevé una asociación económica panicular y la 
cooperación paritaria, fue firmado en Roma el 9.12.1987 
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En general, se pueden distinguir los instrumentos preferenciales de la Cooperación 

italiana en las tres grandes áreas latinoamericanas donde se desarrolla: en el Cono Sur 

se ha reintroducido el instrumento del crédito de ayuda, apuntando sobretodo a financiar 

programas de inversión de las pequeñas y medianas empresas. En los Países Andinos, 

también se han comenzado a financiar cr~itos blandos, principalmente en el sector de 

las infraerstructuras, mientras las donaciones se concentran en los sectores salud y 

capacitación. Enfín, en Centroamérica la tendencia es a utilizar preferenciahnente los 

recursos de las iniciativas extraordinarias para hacer frente tanto a suministros de 

emergencia, como a programas de reconstrucción (El Salvador) y a la construcción de 

infraestructuras sociales. Asímismo en esta región Italia promueve importantes iniciativas 

conjuntamente con los Organismos Internacionales ("Puente para la paz", Programa de 

refugiados-PRODERE, etc.)77 

Al final de 1987 el CICS destacó para América Latina 12 países prioritarios (Argentina, 

Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, 

República Dominicana, Nicaragua), definiendo entre ellos a Argentina y Perú como 

países de "primera prioridad"; situación que se reflejará cuantitativamente sólo en laS 

estadísticas de los próximos años.78 
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3.2. Aspectos cuantjtarivos de la cooperación al desarrollo entre Italia y América latina 

El examen de la APD y de los demás flujos financieros desde Italia hacia América 

latina reproducen en pane el f'enómeno que ya hemos observado estudiando la evolución 

de los flujos f"mancieros italianos hacia los PVD en su globalidad (Fig.IV. l). • 

Hasta 1987 la progresiva y consistente reducción de los apones privados, se transforman 

en flujos netos negativos en 1986. A esto corresponde un aumento global de los apones 

públicos, que aumentan sustancialmente en los últimos años. Entre ellos, los flujos 

relativos a la APD crecen progresiva y constantemente desde 1979 (Fig.IV.l) mientras 

que, los demás apones del Sector público fluctúan hasta 1983, condicionados tanto por 

la variabilidad de los apones italianos como por la de los reembolsos (Tab.IV.4). 

En 1988 la situación parece modificarse radicalmente, observándose una neta inversión 

de tendencia: un renovado flujo de apones privados hacia América Latina y una caída 

de los flujos públicos, con la excepción de la APD que sigue creciendo (Fig.IV.2). 

Como ya ha sido señalado anteriormente, la ayuda destinada efectivamente a América 

Latina durante el período 1979-88 ( con un promedio del 10% ), estuvo siempre por 

debajo de las indicaciones de los órganos directivos de la cooperación ( 18-19% en 

promedio). Examinando más de cerca la conf'ormación de la APD (Tab.IV.4), se observa 

que los créditos de ayuda han sido muy limitados hasta 1984. Desde entonces los 

créditos se han empezado a erogar en cantidades progresivamente mayores, mientras que 

los reembolsos se han mantenido a niveles muy bajos. 

"cfr. Capítulo 111 
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Conx> ya se mencionó, las donaciones han constituído históricamente el instrumento 

privilegiado de la cooperación con América latina; esto se refleja en los datos 

estadísticos donde siempre representaron más del 70% del total de las erogaciones con 

un promedio del 90% en el período 1979-1987. 

La distribución geográfica (Tab.IV.S) muestra hasta 1981, o sea hasta cuando se definen 

por primera vez los países prioritarios, que la ayuda se concentraba (7S% del total neto) 

constantemente en un grupo de seis países y que durante los tres años Argentina, 

Brasil, Nicaragua y Perú) constituyen una constante. Las prioridades fijadas en 1981 se 

reflejan claramente en 1982 y 1983, cuando los países prioritarios (Bolivia, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Nicaragua, Perú) se encuentran dentro de un grupo de 8 países 

donde se concentra el 75% de la ayuda, pero que dejó fuera a Bolivia. Las indicaciones 

de 1983 (países prioritarios: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y área istmo-caribeña) 

regirán hasta 1987. En este año se amplía el espectro de países prioritarios (sin poderse 

definir exactamente el número -por la indefinición de los criterios- dentro del área 

istmo-caribeña). Tambíén aumenta progresivamente el número de países en los cuales se 

"concentra" (a la vez que se diluye progresivamente) la ayuda (en 1987 son 11 países 

en vez de 8). Sin embargo, las indicaciones de prioridad formuladas en 1988 (donde 

Argentina se identifica como prioritaria por primera vez) se evidenciarán sólo en el 

curso de los próximos años, aunque es imponante señalar como Argentina siempre 

(también durante la dictadura militar) estuvo presente entre el grupo de países 

efectivamente privilegiados por la ayuda italiana (!). 
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Según las mencionadas disposiciones de 1988, en América Latina el 90% de la ayuda 

debería concenttarse en los países prioritarios.79 La situación en 1987 respeta 

ampliamente estos criterios de "concentración", ya que el 99% de la ayuda de ese afio 

fué dirigida a países prioritarios. Estos constituyeron más de la mitad del número total 

de países con los cuales Italia colaboró ese mismo año. 

En el análisis de los datos presentados, es preciso señalar que se trata de flujos netos. 

CoDX> hemos visto, los reembolsos en el período estudiado fueron limitados, pero éstos 

(sobretodo cuando se concentran) influencian la "posición" de los países interesados en 

determinados años. Las mismas consideraciones se aplican a las erogaciones de los 

cRditos que son muy concentradas en el tiempo. Véase por ejemplo el caso de México, 

detallado más adelante, donde en 1979, si se toman en cuenta solamente los flujos 

desde Italia, ese país ocupa el tercer lugar entre los países latinoamericanos receptores 

de la ayuda italiana, quedando al contrario al quinceavo respecto a los flujos netos. Así, 

nuevamente en México se concentra en 1984 el 12,1% de la ayuda italiana hacia 

América Latina (54.6 millones de dólares), como consecuencia de la erogación de un 

cRdito de 4,83 millones de dólares, siendo la ayuda total italiana a México de 6.62 

millones de dólares ese mismo año (Ver tabla IV.5). Italia otorgó créditos (Tab.IV.6) a 

doce países del área, de forma creciente a panir de 1984, después que la crisis de la 

deuda limitó el uso de este instrumento financiero. En el período 1982-84,"° cubrieron 

un total de 37 proyectos, de los cuales hasta 1988 sólo 13 han sido parcialmente o 

totalmente erogados; de ellos se han beneficiado los siguientes países: Colombia ( 

US$8,17), Costa Rica (US$12,99); Ecuador (US$8,03); Guatemala (US$2,34 ); Jamaica 



Caplwlo IV 418 

(US$8.8); México (US$4,83); Nicaragua (US$16,54); Perú (USS0,78). 

Las erogaciones relativas a los créditos otorgados entre 1981 y 1988 fueron repartidas 

por ~tores en la siguiente proporción: 

Energía 67,7 % 
Infraestructuras 26,l % 
Agricultura 5,6 % 
Ayuda a la balanza de pagos 0,4 % 

Por lo que se refiere a los programas financiados con el Fondo dj Cooperazjone 

(donaciones),º' el examen sectorial de la ayuda italiana en América Latina (Fig.IV.3) 

refleja. el constante predominio del sector agrícola, que constituye siempre un tercio o 

más de la ayuda sectorial. El sector "formación", que representa al comienzo del 

período poco menos de un cuarto de la ayuda sectorial se reduce progresivamente hasta 

el 5,5% del total en 1986. Los porcentajes relativos a los demás sectores fluctúan sin 

mostrar claras tendencias de variación. Globalmente en el período 1981-1986 se puede 

calcular la siguiente distribución de los gastos por sectores del Fondo di eooperazjone: 

Agricultura 35,0 % 
Formación 14,7 % 
Energía 11,6 % 
Salud 11,5 % 
Infraestructuras 11,2 % 

Respecto a los años 1987-1988, la diferente agregación por sectores efectuada por el 

Ministerio de Exteriores Italiano no permite la comparación con los años anteriores. 
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3.3. Al¡plnos Qjemplos 

Según las indicaciones del MAE de 1988, Jos países considerados como prioritarios en 

la i:cgión constituyen una docena. Entre éstos, Argentina y Perú tienen Ja "primera 

prioridad". México, cuyo caso se estudiará con mayor detención en el capítulo V, no 

fonna pane de este grupo. En seguida, para entender mejor el significado real del 

concepto de "prioridad", según la Cooperación italiana al desarrollo, examinaremos más 

de cerca, aunque en forma sintética los casos de Jos países prioritarios: Argentina y 

Perú; Brasil como país prioritario (que tiene algunas afinidades socio-económicas con 

México) y su diferencia con Ja situación de Jos países no prioritarios. 

3.3.1. Arru:ntina 

Entre los países de América Latina, Argentina ha sido indicado como el mayor 

beneficiario de la ayuda italiana. El inicio de la relación de cooperación organizada 

entre Italia y Argentina tuvo lugar con la transición de aquel país de un régimen militar 

a un régimen constitucional en 1983. Entre las prioridades sectoriales indicadas por el 

nuevo gobierno argentino en su llamado a la solidaridad internacional, se encontraban 

además de una demanda concreta para paliar la "emergencia social", un llamado para la 

reactivación económica, incluyendo la modernización de la industria, afectada por Ja 

inestabilidad política y la crisis económica, demandas que requerían respuestas concretas 
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para lograr la recuperación de la capacidad de gestión del Estado y la agilización del 

sistema administrativo; tambíen solicitaban ayuda para desarrollar la investigación 

científica y tecnológica. 

Argentina considerando las actividades de cooperación "parte integrante de las grandes 

decisiones de política exterior" instituyó un Subsecretariado de cooperación internacional. 

separando claramente sus tareas de las relativas a los aspectos de tipo comercial 

correspondiente a otro subsecretariado. Rechazando la visión de la cooperación como 

"ayuda" se subrayó la existencia de un "recíproco interés". de objetivos comunes. en las 

relaciones de cooperación. que podrían desembocar en inversiones o en intercambios 

comerciales favorables a ambos países.112 

Un primer paquete de iniciativas fué definido durante la visita del Presidente Alfonsín 

en Italia en octubre de 1984 y sucesivamente en Buenos Aires en 1985. El acuerdo 

suscrito en esa ocasión preveía la realización de 13 proyectos a pagarse con fondos no 

reembolsables por un monto de 40 mil millones de liras (aproximadamente 21 millones 

de dólares en aquel entonces; 1 US$ = 1900 liras) y la otorgación de cn!ditos blandos 

por un monto de 180 millones de ECU para un programa de apoyo a la pequeña y 

mediana empresa. 

En seguida, para "demostrar en los hechos un apoyo visible a las decisiones de política 

económica adoptadas por Buenos Aires""' Italia decidió aumentar su compromiso con 

especial referencia a proyectos en el sector productivo. 

En el tercer Comité mixto, en abril de 1987, se acordó financiar proyectos por un 

monto de aproximadamente 70 mil millones de liras en donaciones (60 millones de 
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dólares) entre los cuales, 20 mil millones de liras· como iniciativa exttaordinaria para el 

control de las inundaciones. Al mismo tiempo se aumentó a 240 millones de ECU el 

monto global para cn!ditos blandos en el período 198!5/88, anunciándose la 

disponibilidad para financiar otros tres créditos de ayuda para la realización de 

proyectos para la explotación del gas natural (12!5 millones de dólares). en el campo de 

las telecomunicaciones (160 millones de dólares) y el control de las inundaciones (30 

millones de dólares). 

Finalmente en diciembre de 1987 se flnnó en Roma el "Tratado de Relación Asociativa 

Particular" entte Italia y Argentina, para la modernización del aparato productivo e 

incentivar nuevas inversiones que sirvieran de attacción para el retomo de capitales 

argentinos. Se utilizarían dos insttumentos de los previstos por la legislación italiana: 

créditos blandos a las empresas italianas para el rmanciamiento parcial de sus cuotas de 

capital de riesgo en empresas mixtas (jojpt yeotures) y créditos de ayuda a la Argentina 

para la realización de proyectos productivos y servicios conectados con actividades de 

las empresas mixtas. En el Proceso verbal de los encuentros entte el Presidente Alfonsín 

y el jefe del gobierno italiano se concordó un monto global de hasta 600 millones de 

dólares en créditos de ayuda para el bienio 1988/89, incluyendo las iniciativas ya 

aprobadas o en negociación. 

En definitiva, actualmente existen tres niveles en los cuales se desarrolla la cooperación 

halo-argentina: 

el mencionado Tratado de asociación particular; 
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el Acuerdo adjunto de Cooperación técnica. así llamado "Club tecnológico", donde 

se propone Ja utilización de mecanismos que facilitien la transferencia de 

inovaciones tecnológicas y su financiamiento; 

la ejecución de un paquete de asistencia técnica incluyendo algunas iniciativas que 

fonnan parte de los acuerdos del 111 Comité mixto. 

Se trata en gran parte de iniciativas cuyos efectos. y en muchos casos hasta su 

comienzo, se verán a mediano y largo plazo si se considera que a fines de 1988. de 

todo el programa de créditos de ayuda (240 millones de ECU previstos por los acuerdos 

de 1984-85 y 1987) sólo se habían aprobado 120 millones, sin haberse erogado nada 

todavía hasta el primer semestre de 1989. (Véase Tabla IV.6). 

Además ha sido aprobado un crédito de ayuda por 4.347 millones de liras (3.7 millones 

de dólares) para un proyecto de telecomunicaciones ... 

Los programas de las Ong en Argentina. nunca han sido muy relevantes.actualmente 

sólo hay s. utilizando sólo 2 voluntarios."' 

En Jo que se refiere a los valores globales (flujos netos) relativos a la Cooperación al 

desarrollo de Italia con Argentina en el período 1979-1987, se observa la siguiente 

evolución: 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Aujos netos 
millones de US $ 0,84 0,97 1,01 

% del total A.L. 10.7 13,7 6,7 

1.38 

5,4 

1.47 

4.08 

2,99 

5.S 

4,38 

5.5 

1986 1987 

9.37 9.73 

7,4 6,0 
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en la que se observa una creciente ayuda en términos absolutos. disminuyendo en 

cambio. en términos relativos. como proporción de la ayuda global italiana a Amc!rica 

Latina. Esto se debe. en gran pane. al efecto de la dispersión de Ja ayuda debido al 

aumento de Jos países prioritarios. 

3.3.2.Em:ll 

Como ya se mencionó. Perú siempre fué considerado prioritario por Ja Cooperación 

italiana al desarrollo. Aunque coincide el comienzo de Ja cooperación gubernamental 

con Ja toma de poder por pane del Presidente Belaúnde Terry (1980). pero sobretodo. 

es con el gobierno de Alan García (1985) que Ja colaboración entre Jos dos países 

aumenta considerablemente."" 

La visita del presidente peruano en Italia (noviembre 1985) propicia la formulación. en 

el curso de 1985 y 1986. de un diseño de cooperación italo-peruana de gran 

envergadura. centrado en las periferias urbanas de Lima y en el área del "Trapecio 

Andino"º. zona altamente crítica y prioritaria para el gobierno peruano. con la esperanza 

de que una fuerte concentración de inversiones pueda frenar el avance de Sende~ 

Luminoso y limitar la migración de la población hacia las ciudades. Luego de Ja 

segunda visita a Roma de Alan García, en mayo de 1986 se fijan en Lima. las bases 

del programa trienal 1986-88. 07 

la definición Trapecio Andino tiene fuerte connotación política. al haber 
sido acuñada por el propio presidente Alan García. Es significativo el 
hecho que el mismo témino se repone en los acuerdos halo-peruanos 
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El programa preveía el financiamiento de 11 proyectos con fondos no reembolsables 

por un valor de aproximadamente 100 mil millones de liras (67 millones de dólares en 

aquella época) y 12 proyectos financiados con créditos blandos por un monto global de 

140 mil millones de liras (94 millones de dólares). Los principales sectores de la 

cooperación serian el agro-industrial. el energético y el sector salud. De los créditos 

relativos al mencionado programa trienal. hasta 1988 habían sido aprobados dos en el 

sector energía (electrificación rural y plantas hidro-eléctricas) y un proyecto agrícola 

(Majes-Siguas). Entre las donaciones aprobadas resalta el proyecto de medicina 

comunitaria en el Trapecio Andino (10 millones de dólares) .. y un programa de 

infraestructuras en algunos "pueblos jóvenes" de Lima (7 millones de dólares)."" 

También la ayuda alimentaria constituyó un capítulo imponante de la ayuda italiana a 

Perú."" 

Finalmente hay que señalar que Perú siempre ha estado entre los países privilegiados 

por la cooperación no gubernamental. Actualmente en Perú están en fase de realización 

15 proyectos promovidos por Ong. además de tres gubernamentales. confiados a las Ong 

para su ejecución. con la presencia de 47 voluntarios." 

La evolución de Jos flujos netos de la ayuda pública al desarrollo italiana hacia Perú 

estan representados de la siguiente manera: 

1979 1980 1981 

Flujos netos 
millones de US $ 0.9 

% del total A.L. 11.5 

0,45 

6,4 

1.61 

10.7 

1982 1983 1984 1985 

2.87 

11.3 

6,55 4,22 

18.2 7.7 

8,91 

11.2 

1986 1987 

8,47 19.22 

6.7 12.0 
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De modo diferente a lo observado en Argentina. el crecimiento de los valores absolutos 

se acompai'ia de una clara estabilidad en términos relativos en el período estudiado, de 

acuerdo a la constante prioridad asignada a Perú por la cooperación italiana al 

desarrollo. 

3.3.3.BDWI 

Entre los países prioritarios desde el inicio de los 80, se encuentra Brasil no sólo por su 

extensión, sino también por los fuertes contrastes en su realidad socioeconómica. La 

historia de la cooperación italiana con aquel país refleja las múltiples perspectivas en la 

consideración de esos contrastes. 

Brasil fué desde siempre el país donde se ha concentrado en mayor medida la acción de 

las ONG italianas, focalizando la atención sobre los amplios estratos pobres y 

marginados de su población. Actualmente se concentran en Brasil 36 proyec1os 

promovidos por las Ong, más que en cualquier otra país del mundo (el 24% del total 

de proyectos promovidos por Ong en América latina) utilizando 125 voluntarios.92 

Inversamente, la cooperación intergubernamental, bastante limitada en términos 

cuantitativos, ha reflejado la otra alma brasileña, la de un país con el octavo PIB del 

mundo capaz de producir con un elevado nivel tecnológico. Entonces, la Cooperación al 

desarrollo se dirige fundamentalmente a la formación de personal técnico calificado o a 

.L.. 
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la simple introducción de tecnología sofisticada."' 

La cooperación italiana, también en Brasil, se ha intensificado con el retorno a la 

democracia de aquel país en 1985. El comienzo ha sido bastante difícil tanto desde el 

punto vista institucional, como desde el operativo. Las iniciativas apoyadas por la 

cooperación italiana han estado subordinadas a una consistente participación financiera 

local (entre el 20 y el 50%) y concebidas especialmente para proveer un soporte 

adecuado a la nuevas actividades económicas, privilegiando a los sectores que tienen 

que ver con la capacitación de profesionales, con los recursos energéticos nuevos y 

renovables, con el transpone y la agricultura. En este contexto se explica la 

imponancia atribuida al programa de becas (que en 1986 alcanzaron a 70 estudiantes). 

Brasil nunca ha usufructuado de créditos de ayuda."' 

En el curso de 1989 se llegará a un acuerdo plurianual, que sigue a un largo trabajo 

preparatorio en el curso de 1988. 

La evolución de los flujos de la ayuda pública italiana hacia Brasil desde 1979 muestra 

una situación muy parecida a lo que hemos observado para Argentina: un crecimiento 

considerable en términos absolutos acompañado de una progresiva reducción, que en el 

' caso de Brasil es muy relevante, en términos relativos. La prioridad atribuída a Brasil al 

comienzo de la década se refleja en los datos estadísticos. Considérese también que 

estan incluídos los programas de las ONG, con su pane de financiamiento público, y 

que por su relevante presencia en Brasil, condicionan ampliamente la situación del 

cuadro global. 
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1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Flujos netos 
millones de US $ 1,74 1,17 

% del total A.L. 22, l 16,5 

3.3.4.Los países no prioritarios 

1,24 2,37 

8,23 9,2 

2,57 

7,13 

3,79 

6,9 

3,78 

4,7 

1986 1987 

7,35 8,79 

5,8 5,5 

De los países de América Latina con los cuales Italia ha mantenido relaciones de 

Cooperación en el curso de la presente década, en base a las prioridades establecidas en 

1988 W2 son prioritarios los siguientes países: Barbados, Belize, Chile, Cuba, Dominica, 

Haiti, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Venezuela.95 Con los demás países 

de la región, las relaciones, y a veces no sólo las de Cooperación al desarrollo, fueron 

siempre muy pobres y hasta inexistentes. 

Corno se recordará, en los países no prioritarios, no está prevista la elaboración de 

"programas país" estructurados y las iniciativas deberán poderse justificar por su impacto 

específico. Como iniciativas típicas a desarrollar en países no prioritarios la5 

indicaciones del Comité directivo de la cooperación al desarrollo italiana señalaban: 

iniciativas puntuales para satisfacer necesidades esenciales de los grupos sociales 

más desprotegidos (salud y seguridad alimentaria); 

programas de rehabilitación de la infraestructura productiva, de comunicación y 

social; 
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iniciativas puntuales con inversiones de media intensidad y con especial impacto 

para determinados sectores prclductivos .... 

Al analizar. aunque sea sint~camente las iniciativas de la Cooperación italiana en los 

países arriba señalados. es preciso t"Ccordar que las prioridades a las cuales hacemos 

referencia son las establecidas más recientemente (1988). así que países actualmente no 

prioritarios pudieron haber sido prioritarios en el pasado. Es el caso de Venezuela. 

cuando en 1981 se indicaron genericamente a los países del Pacto Andino corno 

prioritarios. se especificó en 1982 que Venezuela no estaba incluido. Asímismo algunos 

países del área istmo-caribeña. en especial Jamaica y Honduras, recibieron especial 

atención a partir de 1983 cuando esa región se incluyó entre las prioritarias."' 

Entre otras. Italia otorgó consistentes crl!ditos de ayuda a Jamaica (26.8 millones de 

dólares - de los cuales 10,6 ya entregados - y 17 millones de ECU) y el interés que 

Italia sigue mostrando en la cooperación con aquel país, deja pensar que difícilmente los 

flujos de ayuda se modificarán a corto plazo, a menos que el nuevo gobierno Manley 

(1989) no condicione de alguna fonna esa favorable actitud.• A Honduras se le otorgó, 

en 1988, un consistente crédito (27,8 millones de ECU) siendo vigentes las actuales 
1 

prioridades, sin podérscle inscribir en la prioridad del área istmo-caribeña del pcriod6 

1983-1987. 

Finalmente, para un análisis correcto de la cooperación con este grupo de países, resulta 

útil tomar en consideración que las iniciativas promovidas por las ONG, aunque con 

relevante aporte de fondos públicos, por "su contenido marcadamente humanitario y por 

las DlOtivaciones del personal empleado", generalmente tienen una menor relación con 
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las prioridades que el gobierno italiano establece,99 este es un hecho no indiferente en 

países como Chile""' o Paraguay donde las relaciones gubernamentales han estado 

ausentes (en el caso de Chile)º o han sido muy cuidadosas. En algunos países no 

prioritarios las becas de estudio constituyen el único capítulo de la Cooperación 

(ejemplo Cuba y Panamá). en ottos casos se encuentran asociados con programas 

multi-bilaterales o cofinanciados. que constituyen Otro tipo de instrumento 

frecuentemente utilizado por Italia en este grupo de países. (Por ejemplo: en Honduras y 

Panamá se realiza con UNICEF un programa sub-regional de supervivencia infantil; 

siempre en Honduras. Italia cofinancia iniciativas de cooperación con la UNDP y la 

Comunidad Europea). En algunos países (por ejemplo Haití) la ayuda alimentaria, 

muchas veces enviada a través de organismos internacionales (principalmente el 

Programa Mundial de Alimentos) constituye el único capítulo de gasto en la 

Cooperación al desarrollo ofrecida por Italia. 

Particular singularidad representan los casos de México y Venezuela. Sin ser países 

prioritarios (en el caso de Venezuela con un ingreso per cápita superior a 2500 dólares. 

la presencia de una importante comunidad italiana no fue suficiente para que el país 
1 

fuera considerado entre los prioritarios), ambos han establecido con Italia relaciones dé: 

cooperación con fuerte prevalencia en la capacitación técnico-profesional y rubro de 

apone tecnológico. En ambos países es escaso el apone a través de programas de las 

ºDespués del golpe militar, Italia mantuvo con Chile exclusivamente relaciones a 
nivel de encargado de negocios. El actual Embajador de Italia en · Chile. 
Michelangelo Pisani. presentó credenciales en abril de 1989, después de haber sido 
nombrado unilateralmente por Italia a raíz del triunfo del NO en el plebiscito 
chileno del S de octubre 1988. 
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ONG (en 1988 sólo 1 en Ml!xico y 3 en Venezuela. utilizando respectivamente 1 y 9 

voluntarios italianos).'º' A Ml!xico entre otras, se le otorgó un cn!dito en 1981 (S. 2 

millones de dólares), pagado casi enteramente en 1984 (4.8 millones). 
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Notas del Capítulo IV 

l. Véase 7 infonne del seminario sobre economia 
latinoamericana, Santiago, Unitar, marzo 1988, ppl6-18. 

mundjal· perspectiva 

2. Durante Jos 70 el veniginoso aumento de Jos precios del pettóleo sumado a los 
·éxitos obtenidos por varios países en desarrollo" en las exponacioncs de productos 
manufacturados habían hecho posible un mejoramiento sustancias de Ja 
panicipación de Jos PVD en las exponaciones mundiales. Entre 1970 y 1981 ésta 
sube de 18,4 a 28,6. Inversamente, la pane de Jos países desarrollados cae de 
70,9% a 62,51%. A partir de 1982, este proceso experimenta un vuelco radical: 
la presencia comercial del mundo en desarrollo declina en forma sistemática hasta 
llegar en 1987 a sólo 20%. Durante los 80, se ha practicamentc anulado todo el 
avance comercial alcanzado por el Sur durante los 70. 
La regresión experimentada por la mayoría de Jos países en desarrollo en el plano 
del crecimiento y Ja inversión es expresión de un fenómeno que, como veremos, 
no puede ser reducido a un problema de tipo coyuntural. 
Las evoluciones en curso en materia de comercio, finanzas. inversiones directas y 
desarrollo tecnológico, apuntan también hacia un deterioro progresivo de las 
posiciones internacionales que·el mundo en desarrollo había logrado conquistar. 
"Esta es la necesaria contrapanida del proceso de restablecimiento de la hegemonía 
del None 
en una economía mundial que viene operando de acuerdo al principio de suma 
cero. Más aún, no es difícil demostrar que por su impacto en el nivel de Ja 
demanda mundial, el retroceso del sur genera también efectos negativos en las 
tasas de crecimiento del producto y del empleo en los países desarrollados". :z¡. 
lnfonne del semjnario sobre economia mundial· perspectiva latinoamericana, 
Santiago, Unitar-Profal, marzo 1988, p.11. Véase también Gómez, Luis "Sociología 
del trabajo en la sociedad postindustrial" (mimeo), julio 1989. 

Véase,Informe del semjnario sobre la economía 
latinoamericana, Santiago,Unitar-Profal, marzo 1988, p.11. 

mundial· perspectiva 

3. Japón y la CEE han sido Jos principales actores de este proceso. Mientras Ja CEE 
ha conseguido mejorar levemente la gravitación que ejercía en el ámbito comercial 
a principios de los 70 (36,7%) en 1987 ha alcanzado el 37,2%. Mientras Japón ha 
aumentado significativamente su peso pasando de 6,1% a 10% en 1986. Esta 
evolución es radicalmente distinta de la correspondiente a Jos Estados Unidos 
cuya panicipación en las exponaciones mundiales se ha mantenido estancada, Jo 
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que, en condiciones de rápido aumento de sus imponaciones, ha significado la 
acumulación de un cuantioso déficit comercial. Véase lnfonne del seminario sobre 
Ja economia mundial· perspectiva latinoamericana, Santiago, ob.cit. p.11. 

4. La flexibilidad del trabajo, como de la jornada laboral, está determinada por la 
flexibilidad tecnológica. La flexibilidad tecnológica se refiere a las formas 
inéditas de transformación de los procesos productivos, en panicular la relación 
hombre-máquina y hombre-sistema. Flexibilizar la máquina significa incorporarle 
dispositivos de comando electrónico, tanto para la programación de sus 
movimientos como para la asistencia técnica y el cambio de herramientas. 
La flexibilidad es un concepto clave para la sociología postindustrial puesto que 
adjeñva varios procesos y permite caracterizarlos: flexibilidad tecnológica, 
flexibilidad del trabajo y de la jornada laboral, flexibilidad de la contratación. Para 
el capital y para el Estado la flexibilidad significa mayor libenad de operación 
bajo la justificación de una salida a la crisis. La flexibilidad contractual se refiere 
a la puesta en marcha de dispositivos de desmantelamiento de los contratos 
colectivos y de sus beneficios sociales, reducción de puestos, salarios y 
prestaciones con motivo de la privatización, de la modemjzación, y de la 
reconversión industrial. Véase Gómez, Luis, (mimeo) pp.8-10. 

5. Véase Beltran, Lucas, "Liberalizar no es fácil" en Rjvista jnternazjonale di Scienzc 
Economiche e Commerciali, n.2, Padova, CEDAM Ed., 1985. 

6. En 1981 la posición acreedora neta de EEUU era de US$ 140 m.m. A fines de 
1987 las inversiones extranjeras en Estados Unidos sobrepasaron en cerca de US$ 
350 m.m.a las inversiones noneamericanas en el resto del mundo. En el plazo de 
cinco años, EEUU pasó de ser el principal acreedor al mayor deudor líquido 
internacional. Se estima que al final de esta década su deuda con el resto del 
mundo fluctuará entre US$ 600-900 m.m. Es decir, en cuatro a cinco años, los 
noneamericanos han barrido con la acumulación de varias generaciones. En 1987 
EEUU tuvo un déficit en su cuenta corriente de US$ 160 m.m., mientras Japón 
alcanzaba un superávit de US$ 83 m.m. y Alemania otro de US$ 35 m.m., ambos 
resultados obtenidos en buena medida con el aumento de las exponaciones al 
mercado noneamericano. 
Esta tendencia está creando modificaciones profundas, pues por concepto de 
transacciones corrientes, Estados Unidos requiere un financiamiento externo anual 
del orden de los US$150 m.m. y esto no parece tender a reducirse en el mediano 
plazo. Mientras que en el pasado EEUU captaba un saldo positivo por su posición 
acreedora (utilidades de sus empresas en el exterior e intereses de sus 
colocaciones), ahora se encuentra en la posición contraria. La mantención de este 
gigantesco flujo de financiamiento externo en dólares depende crucialmente de 
expectativas notablemente volátiles sobre el curso futuro de las tasas de cambio 
entre las principales monedas. La actual situación, por tanto, bien puede calificarse 
como de equilibrio inestable y permanente tensión en los mercados financieros 
internacionales, tendencia que debiera continuar de no mediar una reducción 



Capfmlo IV 433 

sustantiva en el déficit en cuenta corriente norteamericana. Actualmente EEUU 
expona cerca de USS 370 m.m. e importa más de USS 520 m.m. (dólares de 
1982). Para saldar este déficit y cancelar los intereses de su deuda. EEUU 
requiere doblar sus exportaeiones de aquí al año 1990. o reducir sus importaciones 
a la mitad o una combinación de ambas. 
Vc!ase 7, lnfgrme del seminario sobre econgmfa mundjal· perspccriya 
latinoamericana. ob.cit. p.4-7. 

7. Un aspecto particular de la tendencia a reducir o reinterpretar las reglas que 
disciplinan la actividad económica esta representado por las privatizaciones. La 
extensión del área de las decisiones autonomas decentradas y la contemporánea 
reducción del área de las de decisiones centralizadas son ya un hecho universal y 
·no sólo tienen que ver con la economía capitalista; uno de los ejemplos 
glamorosos provienen de la URSS. China y otros países del área socialista. Pero 
en los países occidentales. prima el motivo ideológico que ve en las 
privatizaciones un elemento positivo en sí mismo. porque reduce el poder de las 
burocracias públicas y aumenta el del mercado. En estos casos. la privatización se 
efectúa a través de la oferta pública de acciones en pequeños lotes. con el fin 
declarado de involucrar en la propiedad privada de los medios de producción. al 
máximo número de ciudadanos. Ejs. Acercar las masas al capitalismo y al 
sistema de mercado es el objetivo explicito de los conservadores ingleses de 
Margaret Thatcher y del ministro francés de Chirac. La privatización resulta de 
mayor envergadura en Europa y en Japón. mientras que su importancia es muy 
secundaria en los EEUU: esto se debe relacionar con la menor incidencia de 
presencia estatal directa en las empresas norteamericanas. 
La Gran Bretagna es considerada la patria de las privatizaciones. Los poseedores 
de acciones en Gran Bretaña han pasado de tres millones en 1979 a casi 8,5 
millones en 1987. Según el Tesoro británico 3.5 millones de nuevos accionistas 
han descubierto la Bolsa con las privatizaciones y más de un millón con las 
acciones para los empleados (muchos a su vez han vendido las acciones. 
alejándose del mercado). 
En Francia, el gobierno de Chirac decidió, inmediatamente después de la victoria 
electoral del centro-derecha de proceder a la privatización de 65 sociedades., un• 
parte de las cuales babia sido nacionalizada por el general De Gaulle en 1947 y 
otra parte por el gobierno socialista de 1982. 
Una importancia menor ha tenido este movimiento en los otros países europeos. 
En Italia se ha redefinido el mapa de las "áreas estratégicas" de intervención con 
participación estatal. a través de programas de cesión de lo que no es estratégico. 
Los desprendimientos estatales han tenido lugar donde existía una participación 
pública minoritaria. dejando el espacio al aumento del capital privado 
(especialmente en el sector bancario): se redescubrió así el papel original de las 
participaciones estatales: como el mero trámite entre el mercado y el Estado. En 
1986-87 la venta de intereses empresariales de grandes dimensión cobró nuevos 
bríos. Después de que la Alfa Romeo y Lanerossi pasaron al sector privado. las 
otras privatizaciones han tenido que ver sobretodo con empresas mecánicas y 
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siderúrgicas niedianas y pequeñas. Véase Deaglio. Mario. "I nuovi volti del 
capitalismo" en Lºlmpresa. Milano. 6/1987, p. 11-12. 

8. También aquí nos encontramos de frente a reglas que cambian. Se adviene un 
cambio aún mas profundo, que traslada el debate a las normas generales de 
conducta de los operadores de cualquier mercado capitalista, sobre lo que es lícito 
o ilícito, sobre la ética. sobre el significado mismo de las instituciones. de los 
estados nacionales y de los organismos supranacionales. Al lado del economista. el 
filósofo y el politólogo contribuyen a un debate que tiene por objeto valores 
fundamentales. 
A este punto podemos deducir que la coordinación macroeconómica en la OCDE 
ha fracasado debido a la ausencia de una institucionalidad adecuada para procesar 
las diferencias de política económica entre las economías industrializadas y entre 
éstas y el Tercer Mundo. Pero mas que un aspecto institucional, la coordinación 
tiene elementos de carácter estructural y de política interna. En este sentido hay 
que ver como se repanirá el precio del ajuste global en la economía mundial entre 
las grandes potencias industriales y los países en desarrollo. El temor es que el 
cierre gradual del mercado noneamericano obligue a la RFA al resto de la CEE y 
al Japón a desviar exponaciones hacia otros mercados que concurrirían con las 
mayores exponaciones de EEUU a crear una saturación de los mercados. El 
deterioro de la capacidad de imponar de los PVD. originado en gran pane por el 
desgaste del servicio de la deuda externa, no estarán en condiciones de absorber 
nuevas imponaciones desde los países del None. Se debe subrayar en este 
proceso la influencia de las estructuras del comercio internacional, porque los 
cambios tecnológicos vienen influyendo sobre el marco de las estructuras. Véase 
Deaglio, Mario, "I nuovi vol ti del capitalismo" en L ºImpresa. Rivista Italiana di 
Management n.6, 1987,pp.5-14. 
Vcase también 7 lnfoane del seminario sobre economía muodjal· perspectiya 
latinoamericana, p.8 

9. La crisis por la que atraviesan los países en desarrollo afectó también a la tasa de 
inversiones en América Latina. que ha experimentado una fuene caída. La 
formación bruta de capital bajó de un promedio de 26,4 del PIB en el trienio 
1983-1987, lo cual representa una disminución de más de 11 % Hay que subrayar 
que la baja de la inversión se constituyó en . un fenómeno persistente • al punto 
que la tasa de inversión estimada para 1987 se situó todavia por debajo de la 
correspondiente a 1983. Estos resultados expresan el efecto negativo sobre el 
consumo de las politicas de ajuste aplicadas en buena pane de los países en 
desarrollo y anticipan la mantención de un lento ritmo de crecimiento. Africa y 
América Latina son las regiones que con mayor intensidad han visto decrecer sus 
niveles de inversión previos a la recesión de los ochenta. Véase. lnfonne del 
seminario sobre la economía mundial· perspectjva larjnoamericana, Santiago, 
Unitar-Profal. marzo 1988. p.10. 



Capitulo IV 435 

10. A comienzos de los ochenta, al llegar a un nivel máximo de US$2.000.000 de 
millones. se produjo el estancamiento y retroceso del comercio mundial, poniendo 
fin a más de treinta años de expansión casi ininterrumpida de los intercambios. 
Durante este período, el comercio fué un factor dinámico para el desarrollo lo que 
se tradujo en un creciente grado de intemacionalizacion de la economía mundial, 
situación manifestada tanto en países desarrollados como en desanollo, de 
economía de mercado y de economía centralmente planificada. 
Solamente en 1986 se logró superar el nivel máximo de comercio mundial 
señalado y el aumento registrado en 1987 llevó los intercambios internacionales al 
nuevo record de USS 2.400.000 millones. 
Los problemas del sistema de comercio internacional en la década pasada se 
trataron de resolver mediante la convocatoria de la Ronda Tokio (1974-79). Sin 

·embargo no se logró avanzar hacia un sistema más universal y equitativo, sino que 
se produjeron retrocesos en el multilateralismo y en la aplicacion del trato especial 
y diferenciado para los países en desarrollo. El proteccionismo. la discriminación, 
la graduación y la acción unilateral, en los cuales los países en desarrollo son los 
principales afectados. continuaron despues de la Ronda Tokio. Actualmente en el 
ámbito del GATT rige la ronda Uruguay. cuyas adopciones de medidas para frenar 
la competencia entre los países en las negociaciones comerciales multilaterales, han 
resultado también ineficientes. Véase 7 Informe del seminario sobre Ja economía 
mundial· perspectiva latjnoameócana. ob.cit. p.17. 

11. Esto contrasta agudamente con la inserción internacional de la mayoría de los 
PVD. cuya especialización internacional. que continúa dominada por los productos 
primarios. la hace poco funcional respecto de la dinámica del comercio mundial y 
en la .. cual las manufacturas juegan un papel determinante. De hecho, con la sola 
excepción de los combustibles, el resto de los productos primarios ha sufrido una 
fuene disminución de su participación relativa en las exponaciones mundiales en 
beneficio de los productos manufacturados, panicularmente de la industria química 
y de las industrias electro-mecánicas tales como equipos de oficina y 
telecomunicaciones, automóviles. bienes de consumo durable. etc. La imponancia 
creciente de los intercambios de manufacturas viene por el mayor dinamismo de la 
demanda. Por ejemplo. las estimaciones del GATT muestran que entre 1970 y 
1985, el volumen de las exponaciones de productos minerales retrocedió 
levemente, que el de los productos agropecuarios aumentó en 50% mientras que el 
volumen de las exponaciones de manufacturas aumentó en más de 150%. De esta 
forma. aunque las evoluciones durante ese período en materia de precios no han 
sido globalmente favorables a las manufacturas. éstas han conseguido elevar su 
panicipación relativa en el valor total de las exponaciones. favoreciendo con ello 
la presencia comercial de las economías predominantemente industriales. Los datos 
muestran además que a panir de 1986, el valor unitario de los bienes 
manufacturados exportados por los países desarrollados, aumenta en forma 
persistente en condiciones en que los precios .de las manufacturas exponadas por 
los PVD permanecen estancados. O sea que las asimetrías caracteristicas ·del 
comercio internacional permanecen inalteradas. El predominio ejercido por los 
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intercambios de manufacturas condena a una inserción _pasi~a a las economias 
especializadas en las exponaciones de productos pnmanos. La hegemonia 
comercial de los países más industrializados es incuestionable: en los ochenta se 
observa un reforzamiento de los flujo comerciales None-None y un estancamiento 
de Jos intercambios Sur-Sur. Una pane creciente de las exponaciones y de las 
importaciones de lgs países desanpl!adgstienen como origen y objetivo. 
respectivamente a lgs pmpigs pa(ses desarrgl!adgs. En cambio, la dependencia de 
los PVD de los mercados de los países desarrollados y de las importaciones que 
de allí provienen, continúa siendo aplastante. 
Esto sin dejar de considerar la imponancia que en esta d~ada ha dejado casi 
excluído al Tercer Mundo de los mercados financieros. debido a la caída de los 
pn!stamos acordados por la banca privada. Véase ~7~~•~n.,C..,o~nn~ue~d-e~l~se~m~in~a~n~·g~~s~gubre~ 
econrnnfa mundial· perspectiva latinoamericana, ob.ciL pp.12-13. 

12. Vease Deaglio, Mario, "I nuovi volti del capitalismo", L'lmpresa, Milano. 6/1987. 
p.25-29. 

13. Deaglio, Mario, "I Nuovi volti del capitalismo",L'impresa. 6/1987. p.lS. 

14. Paralelamente, en el contexto None-Sur adquiere creciente imponancia el flujo de 
las inversiones y el comercio en la Cuenca del Pacífico -que ya en 1983-84 
superó en volumen de comercio a la Cuenca del Atlántico-donde los países del 
Sudeste Asiático de reciente industrialización (PARI), Hong Kong, Corca del Sur, 
Taiwan y Singapur,· juntoa algunos países del ASEAN, emergen como actores 
relevantes, estrechamente vinculados al Japón, los EEUU y la CEE, dependiendo 
en gran medida de Jos mercados de dichos países para mantener su crecimiento 
económico. 
En cuanto a América Latina, ha incrementado significativamente su dependencia 
comercial de los EEUU y continúa exponando materias primas, petróleo y 
manufacturas. Véase Jlnfoone de Ja Conferencia Internacional sobre cstrate&ias 
para el futuro de América Latina, Santiago, Unitar-Profal, Septiembre 1986, p.8. i 

IS. Deaglio, Mario, "I nuovi volti del capitalismo", L'lmprcsa 6/1987,p.18 

16. Deaglio, Mario ob.cit., p.19-21. 

17. Deaglio, Mario, ob.cit., p.27. 

18. Deaglio, Mario, ob.cit., p.27. 

19. World Peve!gpment Repgn 1988, Washington D.C., IBRD/The World Bank, 1988 
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20. Para profundizar en los trabajos de la comisión internacional de expenos que 
estudiaron los métodos de trabajo del IST A T, presididos por Sir Claus Moser -ex 
responsable del servicio de estadísticas británico- y que recomendó las 
modificaciones del sistema estadístico, véase, revista l.ln2. agosto de 1989, p. 52-
53. 

21. Véase, revista l.!ng, agosto 1989, p. 53-54. 

22. El pionero de la generación de ejecutivos que 1mc1aron los proyectos de expansión 
en dimensiones europeas, fué Raúl Gardini, presidente del grupo FeJTUzzi, un 
gigante que emplea 15.000 personas y factura más de 10.000 millones de dólares 
anuales. 
En 10 años -desde que Gardini heredó el grupo creado después de la guerra por 
su suegro, Serafino Ferruzzi-, Gardini compró 350.000 hectáreas de tierra en 
Brasil, tomó el control de los emporios azucareros Béguin-Say (francés) y British 
Sugar Corporation (británico), adquirió 37% de Montedison (química), compró 13 
empresas europeas de la noneamericana CPC (Com Product Corporation) y se 
convirtió en una de las primeras empresas del negocio mundial de cereales. 
Otro ejemplo de este dinamismo es Cario de Benedetti, que rescató a la Olivetti y 
la transfonnó en la primera empresa europea de computadoras. 

23. La propiedad difuso se refiere a la fuene difusión de la propiedad accionaria y a 
la introducción de fuentes de inversión. Véase Deaglio, Mario, ob.cit.,p.21. 

24. Al frente de un imperio familiar fundado hace 22 años a orillas de las lagunas del 
Veneto, Luciano Benetton con.trola la mayor empresa textil europea, que posee una 
red de 4.000 negocios en 57 países, hace poco tiempo creó su propio banco 
(lncapital), compró la linea francesa de productos de belleza Orlane y empieza a 
monopolizar la distribución de café a través de Segafredo y Vaudour-Danone. 
Revista lln2,agosto 1987, p.57. 

25. Silvia Berlusconi, llamado Sua Emjttenza desde que se convinió en el núme..O 
uno de la televisión privada de Italia. Este milanés de 54 años, está considerado 
actualmente el hombre más rico del país, según la clasificación de la revista 
Fonune Al frente de una red de seis canales de televisión en Italia y del equipo 
de futbol A.C. Milan -ganador de la Copa de Europa-, Berlusconi dirige 
actualmente un imperio de 25.000 personas que facturó 15.000 millones de 
dólares en 1988. Después de haber ocupado pqsiciones estratégicas en la televisión 
francesa (25% de acciones en La Cinq y 5% en TF-1), su objetivo consiste ahora 
en extender su influencia a España y crear la mayor red europea de producción y 
difusión. Véase Un2. agosto de 1989, p.57. 
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26. Unidos a los induslriales, los cientificos y técnicos italianos lograron abrirse un 
espacio internacional. A inicios de julio, Jos laboratorios del grupo indusaial 
Ferruzzi, de Milán, inventaron una materia plástica biodegradable producida a 
partir del almidón del maíz. Ese hallazgo que puede revolucionar Ja indusaia 
petroquímica, no es desde luego Ja única innovacion tecnológica que aponó la 
ciencia italiana. El nuevo milagro italiano no es sólo un f"enómeno económico, 
sino que tiene las características de un proceso más amplio que en lo político se 
basa en Ja estabilidad alcanzada implicitamenre en una f"onna suj aeneris del 
compromiso histórico que había proclamado el líder comunista Enrico Berlinguer. 
La f"onna teórica de convivencia que los comunistas y democristianos negociaban 
cuando se produjo el asesinato histórico de Moro, se transf"ormó en un gran 
acuerdo tácito entre los grandes partidos para responder a Ja transf"ormación que 
había sufrido el mapa político del país. Ese acuerdo se tradujo inicialmente en el 
apoyo parlamentario del PCI a un gabinete de unión nacional encabezado por el 
actual Jef"e del Consejo de Ministros, Giulio Andreotti. En una etapa ulterior 
permitió el acceso a los alcaldes "rojos" al gobierno de las grandes ciudades de 
Italia y, finalmente, institucionalizó un sistema de rotación en el poder, que 
comenzó cuando el socialista Bettino Craxi ingresó al palacio Chigi, que sirve 
desde 1946 como sede del primer ministro. Véase l.!n2. agosto 1989, p . .54. 

27.. 7 lnfonne del Seminario sobre economia mundjaJ· perspectiya 
latjnoamericana,Santiago,Unitar-Profal,marzo 1988,p.9 

28. Vease 7 lnfonnc del seminario sobre economia mundial· pers,pectiya 
latinoamericana, Santiago, Unitar-Prof"al, marzo 1988, p.10. 

29. Véase Guglielmetti, Anna, "Tendenze e potenzialitá dei rapporti economici tra 
Italia e America Latina", en Pío, Alessandro (Ed), Europa-Ameóca Latina; Nuoye 
Eonne dj coo.perazjone. Ed. Unicopli, Milano, 1988, pp.85-86. 

30. Vease Secchi, Cario e Alessandrini, Sergio, L"l Cooperazione proc!utriva e 
commerciale tra L 'Italia e L • America Latina ed il ruo]o delle imprese jraliane, 
trabajo del grupo de investigación del Instituto de Estudios Latinoamericanos¡ 
ISLA. Investigación financiada con contribuciones del CNR (11 processo di 
industrializzazione iri America Latina ed i mpponi tra America Latina, Comunitá 
Europea e Italia), s/f" ob.cit. p.96-97. 

31. Esta parte de nuestro trabajo está basada principalmente en dos trabajos del 
Instituto di studi latino-americani (ISLA) ligados a la investigación sobre "Procesos 
de Industrialización en América Latina y las relaciones entre América Latina, 
Comunidad Europea e Italia" que se desarrolla en la Universidad Bocconi de 
Milano y que se financia con contribución del CNR y del Ministerio de la 
Instrucción Pública. Véase Anna, Guglielmeui, ob.cit., pp.77-103 y Secchi, Cario y 
Alessandrini Sergio, "La cooperazione produttiva e commerciale tra L'Italia e 
L'America Latina ed il ruolo delle imprese italiane" (mimeo) s/f" pp.14-433. 
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32. Guglielmetti, Anna, ob.cit., pp.78-79. 

33. Guglielmeni, Anna, ob.cit. p.78. 

34. Pero desde otro punto de vista esto podría agravar el problema de la 
desocupación. Según estadisticas de la CEE, el número de cesantes italiano pasó 
de 1,68 millones en 1980 a 2,87 en el 3er cuatrimestre de 1987. La componente 
de mujeres en el total de los cesantes se situaba en 52,2% en 1982, en el de 
jóvenes en 51,5%. En abril de 1985, los cesantes de largo plazo constituían el 
63,6%. La cuota de cesantes en edad juvenil aumentó progresivamente durante los 
80 hasta llegar en 1986 al 33,5%. En el contexto de la CEE. en este campo Italia 
·solo es superada por España. En el conjunto la cuota de cesantía en Italia en 
1987, se situaba con 14,2%, bastante más arriba de la media europea y mucho 
más arriba de los países europeos, superada solo por Irlanda y España. Vease 
Durán, Esperanza, "Europa Occidental: los problemas de una sociedad industrial en 
ttansición", en AA.VV., Crisis )' re¡:;y!acjón estatal· dilemas de polítjca en América 
Latina )' Europa. Buenos Aires, EURAL, Grupo Editor Latinoamericano, 1986, 
pp.201-217 

35. Desde 1982, las naciones deudoras han recurrido al ajuste sobretodo en las 
balanzas comercial y de cuenta corriente, buscando equilibrar el manejo de la 
crisis de la deuda y las perspectivas de desarrollo. 
Desde la perspectiva de los países endeudados, para cumplir con la serie de 
requisitos, a que se ven sometidos por la política de ajuste del FMl y para el 
mejoramiento de la balanza externa, se requiere un mayor acceso de América 
Latina a los mercados de exponación. Hemos visto anteriormente que América 
Latina no sólo no se encuentra en el área prioritaria de los países de la CEE ni de 
Italia, sino que se encuentra excluída del un ttatamiento especial fuera del 
otorgado a los países del ACP. A esto se agregan las barreras para la importación 
en los mercados de los paises desarrollados. 
Corno es posible lograr condiciones más favorables de acceso para las 
exponaciones hacia las economías de los países desarrollados, si las tendencias 
observadas no son favorables para los productos latinoamericanos? Los precios 
llevan muchos años deprimidos y el acceso a los mercados internacionales está 
amenazado por el proteccionismo y la inestabilidad. 

En muchos países la restricción principal al mayor empleo y uso de la capacitad 
instalada radica en la escasez de divisas: la llamada brecha externa. El problema 
es que entre 1982 y 1985 el gasto se ha reducido en forma general tan intenso, a 
que la tasa de utilización de la capacidad productiva ha experimentado un 
descenso dramático.: Lo anterior es nocivo para el crecimiento, la estabilidad social 
y la futura capacidad de pago. . 
Por otro lado, la escasez de divisas fomenta una proliferación de restricciones a 
las imponaciones. Los paises tratan, en lo posible, de ahorrar divisas, pero el 
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peligro es que se promueva una ineficiencia en el correspondiente impulso de 
industrialización mediante la sustitución de las imponaciones. Es posible que los 
países latinoaniericanos se vean obligados por el marco externo a embarcarse en 
una nueva etapa de sustitución de importaciones. Desde el punto de vista de la 
CEPAL será necesario esforzarse para mejorar la eficiencia por medio de una 
politica selectiva de sustitución de imponaciones compatibilizada con la promoción 
de las exponaciones. La respuesta a las propuestas de politica generalizada de 
libre comercio, como las que promueven el gobierno de Estados Unidos y las 
instituciones multilaterales, requiere examinar seriamente y sin dogmatismo las 
implicaciones de las politicas alternativas de intercambio comercial para los países 
en desarrollo, hasta llegar al establecimiento de sistemas de protección acordes a 
la emergencia actual de escasez de divisas, encaminados a lograr una combinación 
equilibrada de protección y competencia, sustitución de las importaciones y 
fomento de las exponaciones. Veáse Ffrench-Davis, Ricardo, "Notas sobre el 
desarrollo económico y la deuda externa en América Latina''. Desarrollo 
Económico. v. 25, n.100 (enero-marzo 1986),pp.571-585; Prebish, Raul, 
"Interdipendenza e squilibri strutturali. Considerazioni sulla VI UNCT AD" en 
CQQpemzione, n.32, junio 1983, pp.10-14; y Pasquini, Giancarlo,"La terza via della 
CEPAL. Una scuola economica per 1' America Latina", CQQperazione, n.34, octubre 
1983, pp.20-26. 

36. Véase Santagostino A. y Culla G.," 1 rapporti tra la Comunitá Economica Europea 
e L'America Latina e gli effetti del secondo allargamento della CEE", en Pio, 
Alessandro (Ed.) Euro.pa-America Latjoa: Nuove fonne di c 00perazione. Milano, 
Unicopli Ed., 1988,pp.30-36, ·y Secchi. Cario y Sergio Alessandrini (Ed), "La 
cooperazione produttiva e commerciale tra Italia e L' America Latina ed il ruolo 
delle imprese italiane" (mimeo), s/f, pp.43-48. 

37. Véase Secchi,Carlo y Alessandrini, Sergio,ob. cit. p.46. y Santagostino A. y Culla 
G. "1 rapponi tra la Comunita Economica Europea e L' America Latina e gli effetú 
del secondo allargamento della CEE" en Pio, Alessandro, ob.cit. p.9. 

38. Para un estudio ampliado de la influencia externa de la industrialización 
latinoamericana sobre la estructura económica interna, véase Vuskovic, Pedro 
(Cord), "La Crisis Económica de América Latina, Antecedentes y Perspectivas". 
presentadas en el documento de trabajo Reunión de Análisis sobre la situación y 
perspectivas de la economía !arjnoamecicana del Instituto de Estudios Económicos 
de América Latina del CIDE. México, Agosto 20-23, 1985, especialmente pp.27-
63. Para una revisión de los intentos de integración regional existe una amplia 
literatura que por razones de espacio incluiremos en la bibliografia general. 
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39. Secchi, Cario y Alessandri, Sergio La c 00perazione pro<luttiya e cgmmercjale Ira 
r1talia e I' Amcrjca Latina ed U molo dclte jmprese italiane. Milano. ISLA. 
Universitá Commerciale Luigi Bocconi, s.f. pp.20-22. 

40. Las jojnt yenwre, consideran una forma clásica de inversión productiva, en la que 
cada Estado asegura un tratamiento justo y equitativo tanto a las inversiones 
públicas, como a las privadas de Ja contraparte. En este contexto, las empresas 
mixtas <ioint yenture> en el sector de las pequeñas y medianas empresas 
constituyen uno de Jos instrumentos más idóneos para dar un nuevo impulso a la 
colaboración económica tanto en el ámbito bilateral como en el de las respectivas 
áreas de integración. 
Joint-yenrun;. Se traduce como "compromiso asociado". ya que se trata del 
compromiso entre dos o más empresas, que pueden penenecer a países distintos, 
para desarrollar en común un determinado negocio. 
Véase Maurizio, Robeno, 1 Ouademj dj Cooperazjone Syjlupoo sottosyjh1ppo 
c 00perazjone cento pamle per un djzjonacio, Roma, Ed.Fratelli Palombi, 1985. 

41. Pero el programa de de financiamiento se encuentra bloqueado y >'e sospecha que 
las "ayudas" al Tercer Mundo sirvan también si no del todo, para lanzar el "rnade 
in ltaly", por ejemplo en Burundi o en Perú, y nó al revés como sería justo y 
lógico. Según el subsecretario de Asuntos Exteriores. Gilbeno Bonalumi,. ponavoz 
del Ministro Andreotti ha declarado que: 

42. 

"La idea de Ja cooperación asi como ha sido llevada a cabo está desapareciendo, 
debido al desinterés de Ja población local y el predominio de los derechos del 
mercado. Se deberán abandonar los proyectos individuales para encaminarse 
siempre mas hacia las relaciones directas entre Jos Estados". Vcáse el artículo 
"Terzo Mondo, Italia sotto tiro 'Finanzia anche le dittature'"en La Stampa. 26 
junio, 1989, pag. 5. 

Maurizio, 
dizjonario, 
1985,p.74 

Robeno,Svilup¡¡o 
"I Quaderni di 

sottosvi1uppo cooperazione centn pamle 
Cooperazione", Roma, Fratelli p,\lombi 

pee un 
Editori, 

43. Secchi, Cario y Alessandrini, Sergio, "La Cooperazione produttiva e commerciale 
tra l'ltalia e L' America Latina ed i1 ruolo delle imprese italiane", oh.cit. p.106. 

44. Secchi, Cario y Alessandri, Sergio La c09perazione pro<luttjva e 1.•ommercjale tra 
ritalia e P America Latina ed il n10Jo de11e imprese jtaliane. Milano. ISLA, 
Universitá Commerciale Luigi Bocconi, s.f. pp.107. 

45. AA.VV .• La cooperazjone prodyttjva e commercjale tta ]'Italia e l"' :\meáca J,.atina 
cd il ruolo de!le jm¡¡rese italiane, Milano, compiladores: Cario Secchi y Sergio 
Alessandcini, ISLA, Universi1á Commerciale Luigi Bocconi, s.f. pp. t07-108. 
Sobre el Ja capacidad de implementar un m..i3. de compelen~·.ia tecnologica, 
comercial y financiera de las sociedades italianas en América L"uina, véase. el 
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estudio realizado por CEPAUILPES.La rransfoanación industria! y recno!ógjca de 
Jos paises de Ja Comunidad Económica Eumpea y su influencia sobre América 
La.tinll.. Santiago/Roma. marzo 1989. pp36-46. 

46. Opinión expresada por Secchi. Cario y Alessandrini. Sergio en "La coopcrazione 
produttiva e commerciale tra L•Italia e L'America Latina ed il molo de!le imprese 
italiane". ob.cit. p.109. 

47. Véase AA VV ,"Lecciones de las experiencias europea de reconversion industrial". 
en La tra.nsfonnacion industrial v tecnol6¡1jca de Jos países de la Comunidad 
Economica Europea y su influencia sobre América Latina. estudio realizado por 
_CEPAL/ILPES. Santiago/Roma. marzo 1989. pp.134-183. 

48. Sccchi. Cario y Alessandrini. Sergio La cooperazione pro<futtiya e cgmmerciale tra 
J•Jtalia e J•America Latina ed il n1olo delle imprese italiane. Milano. ISLA. 
Universitá Commerciale Luigi Bocconi. s.f. pp.109-110. 

49. A ráiz de la muy escasa afluencia de nuevos préstamos y de la ampliación de las 
operaciones de conversion de deuda en varios países. en 1988 disminuyó por 
primera vez el monto absoluto del endeudamiento externo de América Latina y el 
Caribe. Se estima que en el curso del año la deuda total en la región bajó de 410 
000 a 401 000 millones de dólares. como resultado principalmente de las 
reducciones del orden de 7% de las deudas de Bolivia y Chile y de alrededor de 
5.5% de las de Brasil y México. Véase Balance preliminar de la economia 
!atjngamericana 1988. n.470/471. Santiago. CEPAL. diciembre de 1988. p.2. 

SO. Secchi. Cario y Alessandrini. Sergio. ob.cit. p.111. 

51. Véase Secchi. Cario y Alessandrini. Sergio. ob. cit. p.115. 
Frente a la situación que plantean y desde el lado latinoamericano precisamos que 
en 1988. el aum_ento del valor de las exponaciones. derivado del alza de los 
precios internacionales de los productos básicos no energéticos y de I~ 
considerable expansión de los volúmenes. exponados. no impulsó un mayor 
crecimiento. ya que. salvo en unos pocos países. una proporción reducida del 
aumento de las ventas externas se destinó a incrementar las imponaciones. en 
tanto que el grueso fue usado para financiar el aumento de la transferencia de 
recursos al exterior. Esta se elevó casi 75% alcanzando 28 900 millones de 
dólares. uno de los montos más altos desde el estallido de la crisis de la deuda en 
1982. Así la limitada capacidad para importar siguió restringuiendo el crecimiento 
económico. Véase Balance preliminar de Ja economía latinoamericana 1988. 
n.470/471.Santiago. CEPAL, diciembre de 1988. p.l. 
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52. En efecto. los autores. sin mediar explicación. comienzan el párrafo sobre el 
aspecto legislativo de Ja cooperación al desarrollo. Véase Secchi. Cario y 
Alessandrini. Sergio. ob. cit .• p. 115. 

53. Opinión expresada por Piettobclli. Cario. en "Cooperación para el desarrollo entre 
Italia y América Latina" en Cono Sur. n.6. Santiago. FLACSO. noviembre
diciembre, 1988, pp.20-25. 

54. La promoción de iniciativas como las previstas por la ley n.49/87. se insena 
estrechamente en este marco teórico renovado gracias a la Oexjbjlidad y 
adaptabilidad en las diversas condiciones ambientales y a su naturaleza 
generalmente integrada y atenta a los variados aspectos económicos y sociales de 
la actividad productiva. 
En este sentido. el nuevo instrumento de financiamiento blando para la creación de 
"joint ventores" entre empresas italianas y latinoamericanas es especialmente 
adecuado para facilitar el intercambio de tecnologías y de experiencias entre 
pequeñas y medianas empresas debido a su naturaleza ~ y dinámica para 
adaptarse a una realidad económica nacional e internacional en continuo cambio. 
La experiencia italiana y la importancia que la pequeña y mediana empresa han 
tenido en el desarrollo de la economía nacional constituye una premisa importante 
para la creación de óptimas relaciones de colaboración. 
El incentivo ofrecido por Ja ley n.49 de creear iniciativas productivas comunes 
entre empresas italianas y latinoamericanas constituye una alternativa al incentivo 
ofrecido por muchos países latinoamericanos a los inversionistas extranjeros con la 
posibilidad de convertir el crédito extranjero en acciones o participaciones de 
sociedades nacionales. Desde· el punto de vista del país destinatario de la 
inversión. la fórmula propuesta con la ley n.49 pareciera ser mejor porque: a) 
tiene que ver probablemente con grande, pequeñas y medianas empresas; b) se da 
énfasis . a criterios de cooperación especificados en la ley N.49 para la selección e 
áreas de inversión; c) una iniciativa de producción conjunta tiene más 
posibilidades de lograr mejores resultados en el largo y mediano plazo en términos 
de formación profesional. transferencia tecnológica y aprendizaje empresarial; 
Véase Pietrobclli. Cario, ob.cit .• p. 23. ' 

56. Barberio. Federico "L'impegno italianao in America Latina". en:illº Corso dj 
fgUJlazjone e ªKKiornamento sutla cooperazjone atlo svUyppo pee djplomatjci 
asse~natj nej PYS. Roma. Ministero degli Affari Esteri. 2-11 diciembre 1985 

57. Andreotti. Giulio. "Un invito concreto a un nuovo tipo di solidarietá". 
C 00perazjone,n.85. junio-julio 1989. pp.8-9 

58. Sobre el significado de la presencia de las Ong italianas en América latina véase: 
De Clementi. Laura. "Ong le motivazioni di una presenza". Cooperazjone n.70. 
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enero-febrero 1988, pp.43-49. El artículo está integrado por un listado completo de 
los programas en vigencia en América latina realizados por las ONG italianas 

59. Según palabras del Subsecretario de Estado para los Asuntos Exteriores On. Mario 
Pedini; citado en: R.B.. "lstruzione e Cooperazione Tecnica italiana con 1' America 
latina''. CQQperazjone, n.4, septiembre 1972, pp.13-14. 

60. Ministero degli affari Esteri, Direzione Generale per la Coopcrazione 
Sviluppo. ReJazjone annyale sulPanuazjone della poUrica di coogerazione 
syilyppo nel 1987, volumen 111, s.f. s.l., p.81 

allo 
allo 

61. R.B .• "Isuuzione e Cooperazione Tecnica italiana con 1' America Latina". (síntesis 
·de las intervenciones en el Simposio "L'incidenza culturale del fanore educativo 
nei programmi di cooperazione tecnica con l' America latina" que tuvo lugar en 
Roma, el 6 de septiembre 1972), CQQperazjone, n.4, septiembre 1972, pp.12-14 

62. Balboni, Arturo "Prospettive per la Cooperazione Tecnica con 1' America Latina''. 
COQperazjone. n.4, septiembre-octubre 1973, 4-5 

63. "Cooperazione Europea allo sviluppo dell'America Latina''. IILA, Roma, 19-21 de 
junio 1980 

64. Anónimo, "11 convegno all'IILA, un confronto necessario. lntervista ad Augusto 
Gómez Villanueva"; Cooperazjone, n.15-16, agosto/octubre 1980, pp.60-62 

65. Pandolfi, Filippo Maria, "L'impegno italiano ad una svolta", CQQperazjone, n.15-
16, agosto/octubre 1980, pp.63-65 

66. cfr.: Incisa di Camerana, Ludovico, "Esperienze di cooperazione italiana in 
America Latina". en: COQperazione aJlo sviluppo yna sfida per Ja societá italiana. 
Roma. IPALMO - Franco Angeli ed., 1982, pp.123-128. Según el autor la 
emigración del siglo pasado constituye el verdadero nacimiento de la cooperación 
italiana y sugiere la necesidad de recuperar los emigrados italianos, coordinándolos 
en programas de cooperación. ' 

Se trata de una afirmación riesgosa, ya que, la utilización de esos "agentes de 
desarrollo" italianos en los propios países donde ellos se insertan, llevaría a la 
cooperación italiana a tener como primer referente a un grupo, la colonia italiana, 
que forma hoy casi siempre parte del grupo de poder (potenciándola a su vez para 
obtener una mayor cuota de poder), lo que llevaría a derivar la ayuda por canales 
privados, más que de beneficio popular. 

67. Como se recordará Argentina, país donde está localizada la más grande comunidad 
italiana en el exterior, es identificado como país de primera prioridad en América 
Latina. 
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68. Gunnella, Aristide, "La Cooperazione dell'ltalia: rafforzare la complementarietá", 
Cggperazjone,n.15-16. agosto/octubre 1980. pp.69-71 

69. Valdés. Gabriel. "Considerazioni da un'ottica latino-americana". en: 
Cpgpemzjone allo svilyppo una sfida per la societ3 italiana. Roma, 
Franco Angeli ed .• 1982. pp. 78-90 

AA.VV., 
Ipalmo -

70. Gazzri Fernández-Dávila. Javier. "Un punto di vista peruviano", en: AA.VV. 
Cggperazjone alto syiluppo una sfida pee Ja societá jtaHana", Roma. IPALMO -
Franco Angeli ed .• 1982. pp.96-97 

71. Incisa di Camerana, Ludovico. ob.cit .• pp.123-128 

72. Ministero degli Affari Esteri. Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo. 
Libro bjanco sul!a cooperazjone al!o syjluppo 1981-1984, pp. 18 y 23-25 

73. Ministero degli Affari Esteri. Direzione Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo. Relazjone annuale suJl'attuazione deUa politica dj cooperazjone allp 
syjluppo 1987, volumen UI. s.f .• s.J .• p. 82 

74. La información es reponada en Guglielmetti, Anna, ob.cit .• p.100 

75. veáse Gazzeua Ufficiale della Repubblica Italiana, n.23 S.O .• del 28.2.1987, ~ 
26 fchbraio 1987 o 49 Nunva disciplina della Cooperazinne delPitalia con j paesi 
jn via dj syiluppo. An. 2. párrafo 3. letra 1 y m; art.7. 

76. Véase Speranza. Giuliana, "Per un modello inedito di cooperazione. Intervista a 
Susanna Agnelli''. Cooperazjone, n.74, julio 1988. pp.23-24. Cfr. también Badini, 
Antonio. "Solidarietá con le economie emergenti", Coopernzjone, n.74, julio 19.88. 
p.25 

77. Maurizio, Robeno "Obienivo riduzione del debito. Intervista a Norbeno González",, 
Cggperazjone, n.70. enero-febrero 1988. pp. 27-28 1 

I 
78. Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per Ja Cooperazione allo 

Sviluppo, Relazione annuale syJJ'attuazione deJJa politica di cooperazione allo 
syjluppo 1987, volumen III, s.f .• s.J., p. 82-83 

79. Ministero degli affari Esteri. Direzione Generale per Ja Cooperazione allo 
Sviluppo. "Comitato Direzionale. Riunione del 15.6.1988 Delibera n.151 ", meco. 
bol!ettjno della c00perazjone, n.23, junio 16, 1988,p.104 

80. Ministero degli Affari Esteri. "La programmazione 1988", Cooperazjone, n.76. 
septiembre 1988, p.82 
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81. Ministero degli Affari Esteri. Dipanimento per la Cooperazione allo Sviluppo. 
Libro Bjanco sul!a cQQperazjone al!o sviluppo 1981-1984, s.I., s.f., p.734 

82. la repartición por sectores que aquí se repona corresponde a las agregaciones 
adoptadas por el MAE. Estas fueron modificadas en 1987; por lo tanto los datos 
posteriores a esa fecha no son completamente comparables con los reponados para 
el período 1981-1986. Para una análisis completa de las limitantes de los datos 
sectoriales y globales reponados por el sistema informático del MAE después de 
1987 y su comparabilidad con los años anteriores, véase: Ministero degli Affari 
Esteri, Dirczione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, La CC>Qperazione 
Sanitaria Italiana Rappono annulae 1988. Roma. mayo 1989. pp.11 

83. Se hace referencia a las declaraciones de Osear Yunjnovsky. entonces responsable 
argentino de la cooperación internacional, en una entrevista. Véase: Eliaschev .José 
Ricardo y Verlichak Victoria, "In democrazia tutto é meglio anche Ja 
cooperazione", C 00perazjone. n.52, julio 1985. pp.71-73 

84. Ministero degli affari Esteri. Direzione Generale per la 
Sviluppo. Rclazione annyale sulPattuazione deJla politica di 
syi!uppo ne! 1987, volumen m. s.l.,s.f .• p.85 

Cooperazione 
cooperazjonc 

allo 
a!lo 

85. Las carácteristicas ·individuales de los proyectos aprobados son detalladas en: 
Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo. Rclazione annuale sulPattuazjone deJJa poHtica dj cooperazione aJlo 
syi!uppo ne! 1987, volumen m. pp.85-87; de donde se ha tomado gran parte de 
la información reponada. · · 

86. Circlli, Modestino, "Un molo confermato dalla legge 49". Cpopernziooe, n.75, 
agosto 1988, pp.38 y 41 

87. Es relevante constatar que cuando Atan García toma el poder en 1985, la cóalición 
de gobierno en Italia es presidida por Be11ino Craxi. socialista. Los panidos de 
ambos jefes de gobierno som miembros plenos de la internacional socialista. 1 

88. Sobre los programas de cooperación italo-pern11nos después de 1985 véase: Rocca. 
Marco, "L'Italia guarda al cuore delle Ande", Cooperazione, n.70, enero/febrero 
1988, pp.41-42. Respecto al período anterior véase también: Romano Clara. "11 
Perú punta sulla piccola impresa", Cooperazione, n.46/47, enero-febrero 1985, 
pp.85-86 y Schiavoni Anna, "Per !'Italia e un paese prioritario", Cooperazjone, 
n.52, julio 1985, p.20. Entre los trabajos de Romano y Schiavoni hay algunas 
contradicciones en especial por lo que se refiere a las montos asignados y 
gastados. creando ciena confusión sobre la realidad del compromiso italiano en 
Perú. Un proyecto de salud (la realización de infraestructuras de salud en la 
provincia de Ayabaca en el none del país), en cuya ejecución ambas periodistas 
hacen mucha enfásis prodigándose en detalles. nunca ha sido realizado. 
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Efectivamente el acuerdo bilateral específico se firmó en mayo de 1986!. El 
repone anual de ese mismo año indica el proyecto como en fase de realización, 
véase: Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo. Relazjone annuale sull'attuazjooe della politjca di cooperazjgne allp 
sviluppo nel 1986, s.l.. s.f.. pp.129; pero en el reporte del año siguiente el 
proyecto desaparece! 
Según informaciones obtenidas en el propio Ministerio de Asuntos Exteriores el 
proyecto debería poderse ejecutar en 1990 después de una revisión del acuerdo y 
de los contenidos metodológicos del proyecto. Es un ejemplo de que tan atendible 
es hasta la información oficial ! · 

89. La crítica situación en el área del Trapecio andino hace que Jos proyectos aunque 
_aprobados no hayan entrado en la fase de ejecución. con la excepción del 
pro~a de salud que tuvo de todos modos que modificar las estrategias 
previstas, reduciendo las componentes infraestructurales y focalizando las 
actividades en el campo de la capacitación y asistencia de emergencia, incluyendo 
el suministro de medicamentos esenciales. Una ficha del programa es presentada 
en: Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per Ja Cooperazione allo 
Sviluppo, La Cooperazjooe saojtaria jtaliana Rappono annuale 1988 11 Roma. 
1989.p.119 

90. 

91. 

Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione 
Sviluppo, Realazione annuale sul1 11attuazione della politica di coopemzjone 
sviluppo nel 1987, Volumen m. s.I., s.f .• pp.98-105 

Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione 
Sviluppo. Realazione annuale~ · sull 11attuazione deJJa política di coopemzione 
svilyppo nel 1986, s.l .• s.f., pp.127-130 

92. Cirelli, Modestino. ob.cit .• pp.38 y 40 

93. Cirelli, Modestino. ob.cit., pp.38 y 40 

ali o 
al!o 

allo 
al!o 

1 

94. Ministero degli Affari Esteri. Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppd, 
Ljbro Bjanco sy!la c00perazjone al!o svilyppo 1981-1984,s.l.. s.f., p.119 

95. Ministero degli Affari Esteri. Direzione Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo. Relazione annyale sull'anµazione della polirjca di cooperazjone allo 
syi!yppo nel 1987, Volumen 111, s.I.. s.f., pp. 113-118. Una buena, aún sintética 
descrpción de la evolución de la cooperación italiana en Brasil con respecto a Ja 
"doble cara " de aquel país se encuentra en Miniero, Raffaele. "Le due facce del 
Brasile", CQQperazione. n.70, pp.37-38. Raffaele Miniero es actualmente primer 
consejero en la Embajada de Italia en Brasil. 
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96. Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo, "Comitato Direzionale. Riunione dell5.6.1988. Delibera n.151''. ~ 
bolletrino della cooperazjone, n.23, junio 16, 1988, p.104 

97. Ministero degli Affari Esteri, Direzione Gencrale per la Cooperazion~ alto 
Sviluppo, "Comitato Direzionale. Riunione del 2.12.1987. La programmazione e 
gli strumenri nella política di cooperazione allo sviluppo", QIPCQ bolletrino della 
cOQperazione, n.43, diciembre 21, 1987, p.39 

98. Así que en los repones anuales de aquellos años se especifican sólo los datos 
relativos a los cuatro países prioritarios del área andina (Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú) y aquello relativos a Jamaica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, 
Costa Rica, El Salvador y República Dominicana adentro del área istmo-caribeña. 
Véase: Ministero degli Affari Esteri, Dipartimento per Ja Cooperazione alto 
Sviluppo. Libro Bjanco sulla cooperazione allo svUyppo 1981-1984, s.l.. s.f., 
pp.61-62 

99. El anterior gobierno de Edward Seaga solicitó, Ja ayuda italiana también en apoyo 
al plan de "ajuste estructural" implementado a panir de 1985 con el acuerdo del 
banco Mundial y del FMI (para una lectura crítica del proceso de ajuste 
estructural en Jamaica véase: George, Susan, 11 debjro del Terzo mondo, Roma, 
Edizioni lavoro, ISCOS, 1989, pp.225-246). No obstante el imponante compromiso 
de Italia con Jamaica, la cooperación italiana se limitó a formas de ayuda 
diferentes de la ayuda a programa o al ajus~e estructural (según la terminología 
adoptada por la OCDE - véase: OCDE, Comité d'ajde au developpemcnt djrccriye 
pour l'etabljssemente des rappons stalis¡jqucs DACC88UO, Paris, febrero 22, 1988, 
pp.60-61). Para explicar al menos en pane la excepcional conección entre Italia y 
Jamaica, puede ser relevante señalar que Italia es representada en Jamaica por un 
consul honorario; este es la hermana del ex-Primer Ministro Seaga. La embajada 
italiana competente para Jamaica está en Caracas. 

99. Ministero degli Affari Esteri, Dipartimento per la Cooperazione alto Sviluppo, 
Libm Bjanco sutla politjca dj coperazione aJJo sviluppo ne] 1987, s.I .• s.f., p.18 

100. En Chile han sido recientemente aprobados varios programas ejecutados por Ong 
italianas, que serán financiados enteramente con fondos públicos (programa 
confiado a Ong) no obstante aunque tengan como contrapanes locales otros 
organismos no gubernamentales. Es más, en 1987 se aprobó un importante 
programa de salud, que tiene contrapartes locales no gubernamentales, es 
enteramente fianciado por la Dirección General para la Cooperación al Desarrollo 
y por ella misma ejecutado directamente. Se trata de importantes ejemplos de 
aplicación del anícu!o 5 de la ley n.49/87, donde en los párrafos 2 y 3 se lee: 

"l. En ausencia de un acuerdo con los Países beneficiarios y de 
uniformidad con las directrices de cooperación y de 
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coordinación establecidos por el Ministerio de asuntos 
exteriores, las iniciativas de cooperación al desanollo no 
pueden ser admitidas a los beneficios de la presente ley. 
En casos excepcionales pueden ser admitidas a los 
beneficios de la presente ley - tambil!n en ausencia de 
solicitudes por parte de los países en vías de desarrollo 
interesados - iniciativas propuestas por organizaciones 
no gubernamentales siempre que estl!n adecuadamente 
documentadas y OK>tivadas por exigencias de caracter 
humanitario." 

Donde al no explicitarse si se trata de Ong italianas o locales se abre la 
posibilidad a instituciones no gubernamentales locales para que tramiten sus 
solicitudes de cooperación al gobierno italiano por el trámite de la representancia 
diplomatica italiana _en aquel país. 

Cirelli, Modestino, ob.cit., pp.38 y 40 



INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE ALGUNOS PAISES Y AMERICA LATINA (19115-19116) 
(Millones de US $) 

%del %del %del %del 
1985 total de 1986 total de 1985 total de 1986 total de 

ex n. ex n. im n. im n. 
3.933 2,1% 5.082 2,1% 6.297 4,0% 6.314 3,3% 

Francia 3.290 3,4% 3.996 3,4% 3.228 3,0% 3.134 2,5% 
Italia 1.883 2,4% 2.267 2,3% 3.811 4,3% 3.049 3,1% 
Reino Unido 1.914 J,9% 2.230 2,1% 2.837 2,6% 2.485 2,0% 
Holanda 814 1,2% 1.077 1,3% 2.748 4,2% 1.982 2,6% 
Dinamarca 538 3,2% 628 3,0% 650 3,6% 650 2,9% 
BclgicalLux. 530 1,0% 590 0,9% 1.431 2,6% 1.151 1,7% 
Irlanda 138 1,3% 180 1,4% 100 1,0% 89 0,8% 
Grecia 8 2,0% 28 0,5% 136 1,3% 171 1,5% 

CEE-10 13.049 2,1% 16.078 2,1% 21.238 3,4% 19.025 2,6% 

Espafta 1.437 5,9% •• 3.438 11.5% •• 
Pon u gal 90 1,6% 104 1.4% 468 6,1% 375 4,0% 

EE.UU. 29.497 14,0% 29.895 14,0% 48.284 13,5% 43.342 11,4% 
(Fuente: OCDE) 

Tab- IY-1-



EL INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE ITALIA Y AMERICA LATINA 
(Millones de Jiras x 1000) 

fl~f?q=r.:;~= IMPORTACIONES ITALIANAS c.i.f. EXPORTACIONES ITALIANAS f.o.b. 
ANO DESDEA.L. TOTAL % HACIAA.L. TOTAL % 

Al../fOTAL AL/TOTAL 
1977 1.763 42.429 4,2% 1.455 39.968 3,6% 
1978 1.781 47.868 3,7% 1.738 47.505 3,7% 
1979 2.432 64.597 3,8% 2.117 59.926 3.5% 
1980 3.681 85.564 4,3% 2.495 66.719 3,7% 
1981 5.494 103.674 5,3% 3.897 86.040 4,5% 
1982 6.112 116.216 5,3% 4.206 99.231 4,2% 
1983 5.729 122.002 4,7% 2.817 110.537 2,5% 
1984 6.376 148.162 4,3% 3.444 129.027 2,7% 
1985 7.272 172.809 4,2% 3.595 149.724 2,4% 
1986 4.550 149.045 . 3,1% 3.359 145.323 2.3% 

(Fuente: ISTA1) 

Tab. IV.2. 

SALDO 
AMERICA TOTAL % 
LATINA Al..lfOTAL 

-308 -2.461 12,5% 
-43 -363 11,8% 

-315 -4.671 6,7% 
-11.886 -18.845 63,1% 

-1.597 -17.634 9,1% 
-1.906 -16.985 11,2% 
-2.912 -11.465 25,4% 
-2.932 -19.135 15,3% 
-3.677 -23.085 15,9% 
-1.191 -3.722 32,0% 



INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE ITALIA Y LOS PAISES DE AMERICA LATINA (1!1115-19116) 
(Millones de liras a 1000) 

:·-::·."-> HXPORTACIONHS IMPORTACIONES '?.t SALDO 

< <<, \ 
1984 ... 1985 ... 1986 ... 1984 ... 1985 ... 1986 ... ·:;.. 1914 1985 19116 .. 

HrHil 452 0.4% 411 o.3% 631 0.4% 2.167 l,S'lL 2.661 l,S ... 1.707 ..... )~ -1.715 -2.250 -1.fn6 
Venezuela 718 0,6% 828 0,6'Ai 538 0,4% 1.226 0,8% 1.238 0,7% 372 0,2CJL >- -SOR -410 166 
Aracmina 420 0,3% 428 0,3% 454 0,3% 

i:··· 

776 O,S'lL 951 0,6% 531 0,4 ... '·.' -356 -523 -77 
Mcaico 422 0,3% 459 0,3% 298 0,2% 695 O,S'lL 665 0,4% 30S 0,2'9L :::;' -273 -206 -7 
Panam• 255 0,2% 346 0,2% 265 0,2% 

:i 
107 0,1% 106 0,1% 99 Ot'ili ,: 148 240 166 

Colombia 145 0,1% 196 0,1111, 151 0,1% 214 0,1% 222 0,1% 152 0:1 .. :~: -69 -26 -1 
Pcru' 138 0,1% 87 0,1% 103 0,1% 201 0,1% 209 0,1% 160 O,l'\lL -63 -122 .57 
Cuba 129 0,1% 119 0,1% 101 0,1% .. : 82 0,1% 73 0,0% 81 0,1% 47 46 20 
Chile 104 0,1% 92 0,1% 99 0,1% .. :-:: 308 0,2% 398 0,2% 365 0,2%. -204 -306 -266 
Ecuador 194 0,2% 90 0,1% 93 0,19ó 

1\ 
41 º·°"" 64 0,0% so º·°'"' IS3 26 43 

Anli las holandesas 73 0,1% 87 0,1% 77 0,1% 108 0,1% 11 0,0% 77 0,1'9L -3S 76 o 

O.ro• 394 0,3% 4S2 0,3% 549 0,4% 4SI 0,3% 674 0,4% 6SI 0,4'9L ,:~ -S7 -222 -102 
Toial Amcrica L.tina 3.444 2.7% 3.595 2.411i 3.3S9 2.311i ¡•:, 6.376 4,3% 7.272 4.2% 4.550 3.l'A> .2.932 ·3.677 -1.191 

lill.UU. 14.045 10.9% 18.357 12.3% IS.604 10.7% ·? 9.111 6.1% 10.294 6,0% 8.474 5,7% 4.934 8.063 7.130 

TOTAL MUNCX> 129.027 UX>.0% 149.724 100.041> 145.323 100.0% .~::·. 148.162 100.0% 172.809 100.0% 149.045 100,0'I. ·19.135 ·23.085 -3.722 
.·~ 

J·ucn&c: ISTA1) 

Tab. J:V.3. 



APD Y OTROS FLUJOS FINANCIEROS DESDE ITALIA HACIA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (197!1-1!1118) 
(Millones de U.S. S) 

1979 l!l80 1981 1982 1!1113 11184 11185 1!1116 11187 1!1811 197!1-1!11111 
APD (nelOS) 7,86 7,08 15,0ll 23,35 36,01 54,58 7!1,66 127,11 160,S 282,01 793,25 
A.PO desde Italia hacia A..L. en % del total bilateral 34,98 9.73 9.44 8.12 8,46 9,07 10,59 8,91 8,88 12.15 

donaciones 9,99 7,79 11,03 22,32 34,03 43,79 66,18 115,53 140,57 192.12 643.35 
creditos (OCIOS) -2,13 -0,71 4,06 1.03 1,98 10,79 13,48 11,58 19,93 89,77 149,78 

cnucgados 0,00 0,00 4,33 1.03 1,98 11.02 13,73 12.26 21.11 90,86 156,32 
recibidos 2,13 0,71 0,27 0,00 0,23 0,25 0,68 1,18 1,09 6,54 

01ros aportes del Sector Publico (netos) 206,66 -63,65 47,89 21,35 -17,32 130,46 265,52 247,711 549,92 14,119 1403,5 
entregados 225,15 64,65 101,15 92,82 26,56 148,21 279,76 264,07 666,76 23,47 1892,6 

recibidos 18,49 128,30 53.26 71.47 43.88 17,75 14,24 16,29 116.84 8,58 489,I 
Inversiones y otros aportes privados (netos) 1442,22 639,82 712,34 -27,85 353,36 107,31 6,75 -150,66 -201,56 792,73 3674,46 

Inversiones directas 249,78 138,62 -39,75 -21,67 406,67 274,52 139,82 7,85 101,90 795,82 2053.56 
- industrias manufactureras 245,49 132,47 -72.58 -23,04 403,89 124.87 88,10 -13,69 
- industrias pctrolifcras 1,65 -0,22 2,25 4,68 5,23 116,02 0,05 -2,22 
- Otras industrias cxtractivas 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,82 
- otras indusu-ias 2,64 6,37 30,58 -3,31 -2,48 33,63 51,67 22,94 

Otras transacciones -12,76 7,26 14,22 39,86 5,62 -14,15 -12,08 -46,48 -18,12 75,90 39,27 

Crcditos privados a la exportacion . 1205,20 493,94 737.87 -46,04 -58,93 -153,06 -120,99 -112,03 -285.34 -78,99 1581,63 
entregados 1561,80 832.90 986,00 427,42 301.70 123.76 152,58 153.JO 205,67 327,92 5072.85 

recibidos 356,60 338,96 248,13 473,46 360,63 276,82 273,57 265,13 491,01 406,91 3491.22 
Flujos financieros totales (netos) 1656,74 583,25 775.32 16,115 372,05 292,35 351,93 224,23 5011,86 1089.63 5871,21 
{l-ucn1c: OCDE- CAD) 

Tab.lV.4. 



APD PE ITALIA• PAISES DESTINATARIOS EN AMERICA LATINA Y EN EL CARIBE (1!1'79-l!ltU) 

1979 u.s.s ... 19110 us.s .... 19a1 u.s.s ... 
BRASIL 1.74 1,17 s.02 
NICARAGUA ..... 1.16 1.61 
PERU 0.90 1.12 l.2S 
ARGENTINA 0.84 o.97 1.24 
COSTA RICA 0.64 0,49 1.01 
VENUZUELA 0.49 0,45 o.85 
GUATEMALA 0.47 0,28 0.75 
COLOMHIA 0,46 0,27 0,66 
CUBA 0,43 0,24 0,4 
ECUAIX>R 0,37 0;2J 0,2S 
llOLIVIA 0.23 0,09 0,23 
REP. IX>MINICANA 0.14 o.os n.J!S 
PARAGUAY 0.11 0,06 0,06 
PANAMA 0,09 0,04 0,06 
MEXICO (0,86) 0,06 0,03 0,04 
EL SALVADOR 0,06 o.oJ 0,02 
JAMAICA o.os 0,03 0,02 
llAITI o.os 0,03 º·º' llONDURAS 0,01 .Q,08 .Q,'2 

URUGUAY (O,S8) .0,49 1,63 
CHILE (0,69) -0,S9 0,39 

NO REPAR"nDLE C.A. 0,07 
SO RI!PARTIHLE SUR AMERICA 0,14 
NO REPARTlllLE A.I ... 0,45 

Tab. J:V.5. 



APD DE ITALIA• PAISES DESTINATARIOS EN AMERICA LATINA Y EN EL CARIDE(l979-19U) 

l91Z u.s.s .. 19&3 us.s .. 19M us.s .. 
PERU 2.87 6,SS 10,51 
COLOMBIA 2.74 S,76 6.62 
ECUADOR 2,72 3,23 S,8S 
SICAkAOUA 2,49 2,68 4,22 
HRASIL 2,37 2,S7 4.16 
ClllLE 2,27 2,56 3,79 
COSTA RICA 1,83 1,72 3,0S 
AKGl!STINA 1,31 l,S4 2,99 
MEXICO 1,36 1,47 2,S3 
VliNt::z.Ur:.LA 1,32 0,85 2.4 .. 
JAMAICA t.01 0,70 2,34 
HOLIVIA 0,76 o.so 2,27 
URUGUAY 0,31 0,39 0,44 

GUA"llrMALA 0,25 0,29 0,43 
CUHA 0,19 0,23 0,3 
llONDURAS 0,12 0,18 0,26 

REP. DOMINICANA 0,11 0,14 0,19 

PARAGUAY 0,1 0,10 0,16 

PAN.AMA 0,08 0,09 0,16 

HL SALVAIX>R º·"' 0,08 0,14 
DOMINICA 0,03 0,01 0,13 

0,13 

NO REPARTIBLE A.L. 4,42 o.os 

1,42 

Tab. IV.5. (cont:;nuac;i>n) 



APD DE ITALIA• PAISES DESTINATARIOS EN AMERICA LATINA Y EN EL CARIBE (1"7!0-1988) 

UUIS us.s .. 19116 u.s. s .. 1917 u.s.s .. 
COSTA RICA 13.SI NICARAGUA (O.SI) 13.7 21.32 

ELSALVAIX>R 10.3 REP. DOMINICANA 11.94 19.22 

PERU 8 091 BOLIVIA 11,72 14.1.5 

ECUADOR 6.S EL SALVADOR 10.73 13 

ARGENTINA 4.38 COLOMBIA 10.23 10.3 

COLO!dDIA 4,31 ARGENTINA 9,37 9.73 

NICARAGUA (O.:ZS) 4,27 PERU 11,47 8,79 

BRASIL 3,78 BRASIL 7.3S 7 0 IS 

JAMAICA 3.28 COSTA RICA s.• 6,9S 

BOLIVIA 2,83 ECUADOR S.<JS •.a 
REP. DOMINICANA 2,27 Mnxrco 4,62 4,41 

VENEZUELA 2.21 JAMAICA (0,17) 4,31 3,44 

MHXICO 2,14 VENEZUELA 3.S7 3,02 

ClllLI! l,33 GUATEMALA 2,81 VENEZUELA 2,9 

llONDURAS 0,67 HONDURAS 2,4 JIONDURAS 2.21 

GUATEMALA O.SS JIA111 1.66 COSTA RICA 2.07 

URUGUAY 0,49 URUGUAY 0,69 URUGUAY 1,01 

PARAGUAY 0,26 DOMINICA 0,64 PARAGUAY 0,34 

CUHA 0,14 PAN AMA 0,63 PAN AMA 0,23 

PANAMA (0,11) 0,11 ClllLE 0.53 CUBA 0,07 

llAl11 0,07 0,41 llAl11 0,06 

DOMINICA 0,04 0.13 OELICE 0,03 

0,12 OARDAIX>S 0,02 

NO REPARTIBLE A.1 ... 7,31 0,02 
1,85 

10,61 0,67 
22,76 

Tab. IV.5. (cont;nuac;On> 



APD DE ITALIA - PAISES DESTINATARIOS EN AMERICA LATINA Y EN EL CARIBE (197,._l,.ll) . ,,.. u.s.s 

AROlil'o,,NA 46.81 

PP.RU 35.79 

URASIL 30.S 

HOLIVIA 28.34 

JAMAICA (O.<rl) 17.61 

GUATEMALA 16.92 

NICARAGUA (0.27) 16.7 

HLSALVADOR 16.46 

ECUADOR 12.33 

COLOMOJA 11.89 

ClllLE 10.7 

llONOURAS 7.Sl 

URUGUAY 3.77 

RfiP. IX>MINICANA 3.75 

COSTA RICA 3.64 

VENEZUELA t.65 

PARAGUAY o.77 

MI¡xrco (0.48) o.4 

CUllA 0.06 

DOMINICA o.os 

NO REPARTIBLE C.A. 0,33 

NO RU.PARTIDLE SUR AMERICA 0,13 

NO REPARTlllLE A.L. 15,9 

Tab- IV.5. (continuación> 

... 

EL SALVADOR 
COLOMBIA 
JAMAICA 
COSTA RICA 
GUATEMALA 

1979•IUI 

REP. DOMINICANA 
MllXICO 

v.s.s 

88,99 
78,9S 
65.87 

63,3 
60,31 
S4,S4 
50,91 
50.28 
39,23 
32.C>6 
29,25 
25.46 
21,08 
17,99 
17.11 
14,82 
6,95 
2,43 
2.32 
J,81 
],39 
0,89 
0,21 
0.04 

2.25 
0,94 

65,89 

... 



CREDITOS DE AYUDA OTORGADOS POR ITALIA A PAISES DE AMF.RICA LATINA Y DEL CARIBE (1!181-19118) 
On• et.In• son e•.,.resadoe en mlllon.,,•) 

PAJS AN<> D 1 V 1 S A TYTUl-0 lil\o!PR..liSA 

Ar-&eHllrla 

Uollvia 

C:o>lonahi• 

<:usl• Ki~ 

Jan1ah.:a 

Sicano•u.a 

.__,, .. ª 

1987 

1987 

.,, .... 
19•7 
1987 
1vaa 

19A5 

19•7 

19113 

19113 

IOM7 

1Vll7 

19M7 

l91ll 

19M~ 

IOK3 

19117 

l.h 
4347,3!5 

71100,00 

12147,3.5 

u.s.s 

50,00 
70.00 
57.20 

19.00 

•.e.o ...... 
1 • .55 

!i.12 
12,99 

15.00 
19.50 
31,00 

9,74 
11.70 

12.00 

••.oo 
12.00 
14.65 

5,22 
3.60 

1,90 
4,36 

••• 6 

7,ao 
16.0lt 

27.MI 

5,16 

5.40 

1!5.00 

'·"° '·"" !S,17 

:'.'15.31 
30.00 

···. 

u.s. s 
2<-9,04 277,52 

DM PJRCUTORA 
Planlcl de cornunh:.aci-.c• en llalcaro;c 

Rchabili1ac:lon pcqucna y median. indu.•lri• 
Rchabilit.. pcq. )' medl.ana .lndi.ulria (tla cuota) 
Mehahilh.--i.v mediana indusuia ffil cu.ora) 

Ccnlral lcrTnoclccaric::a de Lcticia 

Cln.opo• cloa.roacno• 

Sl!LllNlA 
Varios 

l-"'HDltRlCI 
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FONDO AIUTI ITALIANI - COMPROMISOS Y GASTOS POR SECTORES EN AMERICA LATINA 

Agricultura Salud Emel"j?encia TOTAL % r s 
comprometido 191,21 191,21 1,1% 
gas lado 146,96 146,96 1.2% 

Brasil comprometido 3.653.00 3.653,00 20,7% 
gastado 730,60 730,60 6,1% 

Colombia comprometido 1.826,06 1.826,06 10,3% 
gastado 1.826,06 1.826,06 15.1% 

Costa Rica comprometido 828,57 828,57 4,7% 
gastado 636,83 636,83 5,3% 

El Salvador comprometido 2.356.64 2.356,64 13.4% 
gastado 1.811.30 1.811,30 15.0% 

Guatemala comprometido 3.169,27 3.169,27 18,0% 
gastado 2.435,89 2.435,89 20.2% 

llonduras comprometido 2.002,90 2.002,90 11.4% 
gastado 1.539.42 1.539,42 12.8% 

Mexico comprometido 675.89 675,89 3.8% 
gastado 675,89 675,89 5.6% 

Nicaragua comprometido 2.112,85 12.0% 
gastado 1.623,92 13.5% 

Panama comprometido 828,57 4.7% 
1:as1ado 636,83 5,3% 

Tab. IV.7. 
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Capítulo V 

Las Relaciones de Cooperación entre Italia y México 

l. El proceso de desarrpllo mexicano 

Los Estados Unidos Mexicanos, nombre oficial de México, se extienden por casi dos 

millones de kilómetros cuadrados, limitando al none con los Estados Unidos de América 

y al Sur-Este con Guatemala y Belice, en una región perteneciente a la América del 

Norte, según los manuales mexicanos y a la América Central según los europeos.' En 

1988 la población alcanzaba los 81 millones de habitantes, lo que lo constituye en el 

mayor país de lengua española. Su territorio alcanza aproximadamente 2.000.000 kms. 

cuadrados, es decir, es similar al de Italia, Reino Unido, España, Francia, Alemania 

Occidental, Austria y Holanda juntos. La Ciudad de México concentra a más de 18 

millones de habitantes y junto a las ciudades de Guadalajara y Monterrey, concentran el 

30% de la población total del país. La tasa de crecimiento de la población en el 

quinquenio 1980-85 ha sido del 2,6%, que de mantenerse constante, implicaría doblar el 

número de los habitantes cada 28 años. 
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México logró generar en el último medio siglo un proceso intenso de desarrollo. 

Durante un largo período, a partir de 1950, elevó su PIB a una tasa superior a 6% 

anual. Aunque el incremento demográfico fue rápido, el aumento del ingreso per cápita 

se cifró en más del 2.5% al año. El crecimiento y el desarrollo de México se 

caracterizaron no sólo por la industrialización y la expansión urbana, sino por un 

imponante desarrollo agrícola y, en general, por un proceso de modernización, con 

incorporación de nuevas tecnologías. Al mismo tiempo se dió fuerte impulso a la 

educación, a los programas de salud y de mejoramiento rural y urbano, y a la 

construcción de una apreciable infraestructura de transpone. 

Sin embargo, hasta hace muy pocos años, la incorporación de México en la economía 

global se basó predominantemente en la exportación de productos minerales y 

agropecuarios y, escasamente en la exportación de manufacturas. El desarrollo industrial 

se basó en los objetivos de sustituir importaciones y crear empleos. Hubo también una 

evolución importante en los servicios modernos, entre ellos los financieros y el turismo 

que ha constituído un rubro importante en el ingreso de divisas. 

México se cuenta en el grupo de los NIC", o sea "países de industrialización reciente'',2 

categoría que engloba los países en vías de desarrollo cuyo dinamismo y grado de 

desarrollo alcanzado les confiere características diferentes de Ja de los otros países en 

• NIC: Newly IndustriaHzed Countries 
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desarrollo.· 

La tabla V.l.a indica la distribución sectorial de la producción mexicana en 1986. donde 

se observa la imponancia de la cuota de servicios en el PNB y la desproporción entre 

los adscritos a la agricultura y la cuota respectiva de ésta en el PNB. 

La agricultura se caracteriza por la explotación insuficiente de pequeños pedazos de 

terreno árido. que permite a las familias de las zonas rurales lograr apenas alcanzar 

niveles de subsistencia. Maíz. ttigo. arroz y frijoles son los cultivos principales 

destinados al consumo interno. mientras que los cultivos principales para la exportación 

son el café. el algodón y productos ortofrutícolas (sobretodo jitomates). Sólo el 15% 

del suelo mexicano es cultivable y sólo el 8%. o sea poco más de la mitad del 

potencial máximo se encuentra cultivado. En el plan presentado en 1986 para la 

promoción de los sectores subdesarrollados de la economía. el gobierno suscribió 

medidas a favor de las exportaciones agro-industriales, particularmente a través de las 

empresas de coinversión (joint ventures) entre el sector privado mexicano y los 

inversionistas extranjeros. 3 

México posee también un potencial no explotado de bosques y aguas para la pesca. 

Mariscos congelados tienen en la exportación tanto peso corno el café. Ver tabla V.l.a 

"El World Developrnent Report de 1987 de la Banca Mundial. incluía en esta 
categoría a Brasil. México, Hong Kong, República de Corea y Singapur. 
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El país produce ademas 40 minerales diferentes y es el primer productor mundial de 

plata. el segundo en fluorita, el 3. en antimonio y bismuto, el 4. en selenium y barita, 

el 5. en azufre, sulfato de sodio. plomo, zinc y manganeso. Su producción de fosfato 

se encuentra en pleno desarrollo y está a punto de comenzar a explotar sus recursos de 

uranio, según el plan de desarrollo mineral 1984-88. A través del proceso de 

privatización ya en 1987, el 47% de la producción minera nacional se encontraba en 

manos privadas. 

1.1. 6E~l.__..a~u~,,...e~_..pae~tr...,,oul~e~ro"""·~-tr...,a~n""'s~fo"""'anu.ua~c~juo~n~e"""s~-e,...s~tn1'-"'c"'-"tu~ra .... Jue~s.__~y,_~a...,¡µ-....,auvua~c~iuó~n..._~~d~e~_..l~o.,.s 

desequilibrios 

En 1977. México se convirtió en el cuarto productor mundial de petróleo sobre la base 

de nuevos descubrimientos que requirieron considerables inversiones. Mientras el precio 

del crudo se mantuvo en elevados niveles, hasta mediados de 1981, México disfrutó de 

un auge sin precedente. 

A los ingresos de divisas debido al petróleo, se añadieron créditos de la banca 

comercial internacional y el país se embarcó en un proceso de industrialización en 

mayor escala. con vistas a ingresar en los mercados internacionales de manufacturas. 
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Vale la pena recordar que hasta 1970, la deuda pública externa mexicana practicamente 

había carecido de importancia: ascendia solo a 3.762 millones de dólares. 

En esos años, el debate mexicano respecto del capital externo se centraba en la 

inversión directa de las empresas y no en los préstamos. Pero a causa del deterioro de 

la balanza de pagos en los años setenta, debido al mal funcionamiento estructural del 

sector industrial, el gobierno empezó a recurrir al endeudamiento externo para mantener 

el ritmo histórico del Pm -6% anual en promedio a partir de 1940- sin tener que pagar 

el costo político de las reformas fiscales y arancelarias que se requerían. 

Desde 1972 en adelante, el gobierno hizo un uso desproporcionado de su capacidad de 

crédito externo. En 1976 la ofena de financiamiento externo al gobierno se hizo 

inelástica, de manera repentina. Los problemas estructurales estaban en el trasfondo, 

pero no se puede negar la imponancia de los factores coyunturales, que fueron además 

inesperados.• Al finalizar el gobierno de Luis Echeverría, el monto de lo adeudado 

ascendía ya a 19.600 millones de dólares. Cuando su sucesor, José López Portillo, dejó 

el poder en 1982, la deuda pública mexicana ascendía 58.874 millones de dólares. Para 

fines de 1986 alcanzó los cien millones. Lo extraordinario de la situación mexicana es 

que los préstamos se contrataron pese a que no eran indispensables ya que los precios 

del principal producto de exportación, el petróleo, iba en aumento. El endeudamiento se 

justificó como forma de acelerar el ritmo de crecimiento, hasta ubicarse según sus 

gobernantes, como una "potencia media".5 

El problema del endeudamiento externo hizo crisis con la baja en los precios del 

petróleo en 1981. Esto significó que en 1982 el país no disponía de recursos suficientes 
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para hacer frente al servicio de la deuda y de hecho, entró en una moratoria de cona 

duración mientras renegociaba nuevos préstamos. La crisis de México tuvo repercusiones 

internacionales, la comunidad financiera internacional debió aceptar que toda América 

Latina corría el peligro de ser insolvente. A partir de entonces, México sólo ha podido 

reestructurar su deuda, pidiendo nuevos préstamos para pagar los antiguos en espera que 

mejoren las condiciones del mercado petrOlero y de que aumenten sus exponaciones no 

petroleras como resultado de una penosa política de "reconversión industrial" que apenas 

está en su fase inicial.6 

En síntesis, el endeudamiento fué excesivo y las perspectivas del petróleo decayeron 

rápidamente. A partir de 1982, México tuvo que hacer frente a la necesidad de cubrir el 

servicio de su deuda externa, en momentos en que se redujo en forma radical la entrada 

de divisas y se suspendieron los créditos internacionales. Desde esa fecha, se han 

reprogramado los pagos de amortización de la deuda externa, pero los intereses han 

significado un egreso de 10.000 millones de dólares anuales, y que deben reducirse en 

un 50% en la medida que los ingresos por bienes y servicios todavía no ha rebasado 

los 24.000 millones; es decir, México destina casi la mitad de las exponaciones de 

bienes y servicios para cubrir los intereses de su deuda externa, que amenaza tanto la 

recuperación del país como su estabilidad política. México le debe a sus acreedores 

extranjeros 112 mil millones de dólares, suma equivalente al 75% de su producto 

nacional bruto. El servicio de la deuda, representa el 6% del PIB.7 
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Desde 1982 hasta 1987 el gobierno mexicano había pagado 73.000 millones de dólares 

en concepto de intereses de su deuda externa sin haber podido disminuir en nada el 

monto de capital." 

La crisis de la balanza de pagos de 1982, acompañada de fuga de capitales, originó 

sucesivas devaluaciones del peso y obligó a adoptar un programa de reajuste para 

reducir la tasa de inflación, que ha terminado por producir un prolongado estancamiento 

en la economía. En seis años, el producto por habitante ha descendido más de 12%, la 

industria de la construcción se ha contraído, la producción manufacturera no se ha 

recuperado y ha surgido un elevado desempleo abierto. En otras palabras. 

"~, en la práctica, de una estrategia de industrialización sustitutiva que 
condujo a la devaluación y crisis de 1976 a otra estrategia basada en el 
modelo petrolero exportador que nos llevó a la trampa de la 
petrodependencia externa y a la desustitución de importaciones franca y 
abiena en lugar de haber caminado hacia una estrategia de industrialización y 
comercio exterior que permitiera que el crecimiento económico del país no 
fuera violentamente interrumpido una vez más por el desequilibrio df!l sector 
externo".9 

Sin embargo,. como resultado de la crisis, por el descenso del valor externo de la 

moneda y el abaratamiento de los salarios en términos internacionales, algunas ramas 

industriales aumentaron su producción para los mercados mundiales. 

La exponación total de manufacturas, que ya se acerca a los 14.000 millones de dólares 

al año, se ha cuadruplicado desde 1983; 'º Sin embargo, el ritmo de expansión de la 

producción manufacturera, que había sido de casi 9% en el último trimestre de 1987 y 

superior a 5% en enero-marzo de 1988, se estancó en abril-junio y ha comenzado a 

decaer con posterioridad." 
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Existe un agudo contraste entre industrias con mercados externos susceptibles de 

aprovecharse con éxito e industrias no competitivas o con problemas financieros graves 

que no encuentran en el mercado interno bases suficientes de desarrollo.'2 

La contracción de las inversiones públicas y del financiamiento interno al sector privado 

han afectado no sólo la actividad de la construcción, sino también la fabricación de 

bienes de capital. La producción de bienes de consumo e intermedios se ha mantenido 

estancada. La apenura comercial y la baja en el tipo de cambio real han provocado, 

por otro lado, un desplazamiento del poder de compra hacia las importaciones, tanto de 

bienes de consumo como de insumos y de equipos. 13 

Los esfuerzos por atraer nueva inversión extranjera, no han dado los resultados 

esperados, a pesar de las liberalizaciones en los nuevos reglamentos sobre inversiones 

extranjeras, los inversores no inician trámites para obtener autorizaciones.14 Las cifras 

oficiales muestran que es poca la inversión que entra al país. La balanza de pagos 

muestra que la inversión en 1981 -US$ 1,14 billone~- marcó un record histórico. En 

1983, el capital extranjero que entró al país totalizó US$ 708,7 millones. No obstante, 

el ingreso real de capital como inversión directa fué de sólo US$ 391,l millones en 

1984, US$ 490,5 millones en 1985 y US$ 905,5 millones en 1986. El ingreso real de 

capital en 1986, según el Banco de México, incluye US$ 357 millones en inversión 

tradicional, más que los US$ 259 millones registrados en 1985. La reinversión sumó 

US$ 185 millones y la conversión de deuda en capital, US$ 363 millones.'' 
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La escasez de inversión extranjera que ahora llega al país, justamente cuando muchos la 

consideran como el reemplazo lógico de los antiguos préstamos, ha provocado un 

cambio de actitud en el gobierno. 

Si bien la ley de 1973 que promueve la inversión mexicana y controla la extranjera 

(conocida como Ley de Inversión Extranjera) no ha sufrido modificaciones de fondo, en 

su aplicación, muchos de sus preceptos han caído en el olvido. El más común es la 

norma que limita la inversión extranjera a 49% de la propiedad de las compañías 

establecidas en México. 

Empresas con más de 50% de capital extranjero ya no son una excepción. En 1985, una 

circular emitida por la presidencia incluía docenas de proyectos en los que la inversión 

extranjera oscilaba entre 50% y 100%. Todos habían sido aprobados por el gobierno en 

1983 y 1984. Debido a que la ley aún limita la participación extranjera a 49%, al 

menos en algunas áreas, las autoridades deben otorgar excepciones caso por caso. 

Además de estas excepciones, el gobierno ha creado nuevas reglamentaciones que casi 

siempre revocan algunos aspectos de la ley. Entre las más importantes figuran las 

resoluciones 14 y 15 de la Ley de Inversión Extranjera•• y últimamente el nuevo 

"reglamento emanado el 17 de mayo de 1989 que permite,exceptuando algunos sectores 

definidos, la participación de inversiones extranjeras con el 100% del capital, siempre 

que cumplan con los siguientes requisitos: 

l) la cantidad total de la inversión no debe superar los US$ 100 millones, 

2)la inversión debe realizarse con capital proveniente del extranjero, 



Capitulo V 460 

3) la inversión debe estar localizada fuera de las tres principales ciudades (México, 

Guadalajara y Monterrey), 

4)la inversión debe tener un saldo positivo en dinero por lo menos durante tres años, 

)la inversión debe ser realizada con un programa de adiestramiento y desarrollo del 

personal empleado, 

6)debe además, tener una tecnología adecuadamente innovativa y respetar la legislación 

ambiental. 

Cumpliendo estos requisitos, la inversión es autorizada automáticamente por una 

Comisión ru1...hQ!< en base al criterio implícito de silencio-consentimiento. 

Aunque es prematuro un juicio sobre los posibles desarrollos de las inversiones 

extranjeras directas, es evidente que el país está efectuando el máximo esfuerzo para 

permitir el ingreso de capitales extranjeros en condiciones de claridad administrativa y 

de seguridad de los resultados". 17 

Según la CEE, entre los PVD, México presenta un sector industrial más avanzado en 

los que se distinguen la industria petroquírnica, siderurgica, textil, bienes de consumo 

(en particular automoviles) y productos alimentarios. Actualmente, en los sectores 

automovilísticos y textil sólo se está utilizando el 60% de la capacidad industrial. 

El sector servicios es, cualitativamente el más importante, en gran parte a causa del 

inmenso aparato burocrático estatal. Particularmente imponante es el turismo, segunda 

fuente de divisas de país después del petróleo. 
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En cuanto a los transpones, los de carretera cubren casi el 70% del trafico público de 

pasajeros y casi el 60 de los de mercaderías. Las características orográficas han 

favorecido la expansión de los transpones aéreos, al punto de existir 53 aeropuenos 

nacionales e internacionales y mas de 1300 campos de aterrizaje y aeropuenos 

auxiliares. En 1988 ha sido privatizada Aeromexico y recientemente se ha cumplido la 

primera etapa de la privatización de Mexicana de Aviación, la mayor empresa 

aerocomercial del país. El gobierno mexicano está buscando potenciar los transpones 

marítimos constrUyendo nuevos puenos y modernizando los existentes. En 

telecomunicaciones, México desde 1985 tiene dos satélites propios, el Morelos 1 y el 

Morelos Il.1
• 

Al lado del estancamiento general de los sectores productivo se ha acentuado el 

dinamismo de la industria maquiladora, que se ha expandido a tasas equivalente a 25% 

anual. La maquila, industria de subcontratación en la zona fronteriza del none se 

encuentra ubicada a lo largo de los 3.000 kilómetros de la frontera con Estados Unidos 

y desde 1965 hasta hoy ha experimentado una expansión muy rápida. En 1987 las 

empresas de ensamblaje (de productos que una vez montadas son reexponadas en los 

EU pagando un impuesto aduanal sólo sobre el valor agregado en vez que en el valor 

global), eran 1.200 y empleaban alrededor de 300.000 trabajadores. 

Para los inversionistas extranjeros las principales ventajas de la industria maquiladora 

son: una abundante mano de obra con alguna calificación y de bajo costo; la cercanía 

de imponantes ciudades industriales estadounidenses que permite hacer frente al 
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problema de la manutención, del cambio de características de los productos y a los 

problemas técnicos; la facilidad de las comunicaciones hace interesante los productos 

dirigidos al mercado de los EE.UU. Además, el cambio de orientación hacia el mercado 

exterior, permite la propiedad extranjera del 100%, lo que constituye una excepción de 

la política restrictiva de México en materia de inversiones externas que antes sólo 

permitía una cuota máxima no mexicana de 49%. 19 

Los intentos proteccionistas anteriores eran encaminados construir una economía 

centralizada y guiada por el Estado, que, aún siendo capitalista, rechazaba la 

competencia económica del exterior y la inversión extranjera corno intentos imperialistas 

por apoderarse del país. Con la intención de reafirmar su independencia con respecto a 

Estados Unidos, se acabó por aceptar como ideológico el modelo monopólico mixto del 

PRI: monopolio político ha tenido su correlato en la falta de competencia económica 

que en el curso del desarrollo económico mexicano ha beneficiado a 301 familias de la 

iniciativa privada y de la familia revolucionaria. 

"Resulta obvio que una discusión en términos de estatización o privatización 
-bajo los parámetros monopólicos de las últimas décadas- no resuelve el 
problema del empobrecimiento del ciudadano consumidor, trabajador y 
contribuyente. Si la economía se privatizara en términos monopólicos, el 
contribuyente tendría tal vez que subsidiar a menos empresas estatales 
ineficientes, pero seguirla siendo un consumidor explotado y un trabajador 
mal pagado ... 

Si la economía se privatizara totalmente, las 301 familias se reducirían a las 
300 de la iniciativa privada -formadas además por varios tránsfugas de la 
familia revolucionaria-. Si la economía se estatizara totalmente quedaría solo 
la extensa familia revolucionaria. El resultado para el ciudadano en ambos 
casos no parece beneficiarle demasiado. Ninguna de esas dos .opciones 
resuelve el problema de la acelerada concentración de capital en pocas 
manos, y evidentemente, no desaparece la amenaza del estallido social. 



Capítulo V 463 

Desde esta perspectiva la única acción política coherente, ya no de la 
izquierda o derecha tan difícilmente ubicables en la actualidad, sino de la 
población que no forma parte de las 301 familias, es el ataque directo y 
frontal al monopolio político y económico que ha desarrollado el régimen de 
la revolución mexicana".20 

La prolongada crisis económica ha generado cambios sustanciales en todos los sectores 

de la sociedad mexicana. Lo más evidente ha sido la pérdida de confianza en el sistema 

político tradicional en el cual el Partido Revolucionario Institucional (PRI) monopolizó 

el poder. El viejo consenso a favor de que la economía sea regulada por el Estado, con 

un enfoque hacia el interior está siendo reemplazado por una visión crítica del fracaso 

del modelo económico implantado por el régimen revolucionario, que a través de 

subsidios protegió a algunos selectos inversionistas privados y al propio gobierno.21 

Durante los últimos años se han privilegiado los aspectos económicos y comerciales en 

las relaciones internacionales del país. En su voluntad de dar vida a nuevos mercados 

extranjeros, desde 1983 México ha optado por una progresiva apenura a las inversiones, 

modificando su política comercial. Al asociarse al GA TT en 1986, el país se ha 

comprometido a eliminar la gran mayoría de las barreras no arancelarias y a reducir los 

niveles efectivos de protección, con objeto de hacer más competitiva la industria 

nacional mediante un complicado proceso de reestructuración y de incorporación de 

nuevas tecnologías. Diversos factores externos tales como la debilidad de los precios 

del petróleo y de otros productos básicos y, sobretodo, el mantenimiento en el exterior 

de tasas de interés muy elevadas, han originado que la balanza de pagos no pueda 

alcanzar una situación de equilibrio dinámico que permita estabilizar a mediano plazo el 
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tipo de cambio. Por otra parte, el proceso inflacionario interno, que en 1986 superó el 

100%, en 1987 siguió siendo excesivo. aunque se ha reducido fuenernente mediante una 

política radical de estabilización. Sin embargo todavia no deja a la economía monetaria 

del país fuera de peligro.22 

A través de. la flexibilización de la política de inversión extranjera directa, se ha tratado 

de incorporar nuevas tecnologías. Aunque no se ha adoptado una política abienamente 

liberal en materia de inversión extranjera, se han establecido los mecanismos para 

ampliar las bases de las coinversiones Goint ventures). con apones no sólo de recursos 

financieros y conocimiento del mercado, sino en muchos casos tecnológicas. Se espera 

que la economía mexicana metida de lleno en el proceso de reconversión, pueda 

desembocar en la transformación que le permita ser competitiva a nivel internacional, ya 

que se busca que el motor del desarrollo futuro del país sea el mercado externo más 

que el interno. Queda por verse si las empresas conjuntas. que representan 

copanicipación en la producción son aquellas correas para la trasrnición tecnológica que 

según las expectativas, posibilitarán la participación tanto en el mercado internacional 

corno en el mercado interno.23 
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1.2. La crisis de los años 80 y el problema de la deyda· evolución y perspectivas 

Después de la guerra civil de 1860, el rechazo por pane de México de su deuda 

externa lo llevó a la guerra con Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos. La 

constatación hecha en 1982 de su incapacidad de pagar el servicio de su deuda externa 

golpeó gravemente el desarrollo económico del país, cuyo PIB entre 1977 y 1980 había 

crecido en una tasa media del 8,5% en términos reales gracias a la rápida expansión de 

la industria petrolífera.24 

Desde 1982 la política económica de México se ha propuesto sobretodo adecuar la 

economia a las limitaciones impuestas por un flujo notablemente reducido del crédito 

externo y de la carga representada por el servicio de la deuda externa. A pesar de que 

el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1989 dió la preferencia al crecimiento económico 

y a la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento, se llevó a cabo un gran esfuerzo 

de expansión de las exportaciones y de contracción de las importaciones que permitió 

obtener activos de las partidas en cuenta corriente de 1983, 1984 y 1985 y de 

transformar en estos años el país en un exportador neto de capitales. Este resultado se 

obtiene a pesar del incesante deterioro en los términos de intercambio (Tab. V.3). La 

caída del precio del petróleo, el terremoto de septiembre de 1985 y los drásticos cortes 

en las inversiones hicieron de 1986 un año de recesión generalizada, en la que el saldo 

positivo de la balanza comercial no fué suficiente para compensar el saldo negativo de 
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los servicios. 

Mientras, como se observa en la tabla V.5, el monto de la deuda no ha dejado de subir, 

fenómeno que deriva de la acumulación de los intereses para cuyo pago los bancos 

acreedores conceden moratoria, sin que intervengan apones de dinero fresco. La 

proporción de las entradas por exponación que vienen absorvidas por el pago de los 

intereses, continúa agitándose en torno al exorbitante porcentaje del 40% mientras en el 

mercado secundario en el que son negociados los títulos de la deuda, éstos vienen 

cotizados alrededor del 50% de su valor nominal,25 lo que da una idea del grado de 

confianza de los acreedores. 

La situación económica ha sufrido un continuo deterioro desde el inicio de la crisis en 

la situación deudora. 

Como se ve en la tabla V.6, la inflación se ha mantenido a niveles insostenibles y los 

salarios reales no han parado de caer. El salario mínimo real en 1982 era igual al 98% 

del de 1970, mientra que en 1986, era equivalente al 57% de 1970. 

Los objetivos imponantes de la política de ajuste, han sido la reducción de las 

dimensiones del sector público y el estímulo al sector empresarial. Se ha realizado un 

proceso de privatización de las empresas estatales y de liberalización de las inversiones 

extranjeras directas (el gobierno ha autorizado inversiones extranjeras con participación 

mayoritaria en los siguientes sectores: productos farmacéuticos,2° turismo, tecnología de 
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hidrocarburos. tecnología informática). El restablecimiento de la confianza de los 

inversionistaS es visto como una condición en un país cuya deuda externa creció a gran 

velocidad durante los últimos años incluído 1982. debido principalmente a importantes 

fugas de capital y a un elevado gasto público, financiado con medios inflacionarios.27 

La preocupación de evitar el agravarse del problema de la deuda no solo ha hecho 

aceptar al país el duro programa de ajuste delineado por el FMI. sino que también lo ha 

orillado a dedicar grandes esfuerzos en la búsqueda de soluciones que puedan corregir 

la crítica situación. En enero de 1987 se firmó un acuerdo financiero en base al cual 

se renegoció el préstamo de 12.000 millones de dólares. En el curso del mismo año se 

buscó como activar programas de "transformación de la deuda en participación del 

capital". Según estas modalidades, los bancos comerciales venden a un tercero previo 

descuento, los préstamos que un país debe, para ser invenido en titulas adquiridos por 

su valor nominal en una empresa privada del país deudor. 

Con este método se intenta aligerar el peso del servicio de la deuda externa y de 

estimular las inversiones extranjeras y la panicipación del sector privado. 

La conversión de la deuda externa se ha convenido en uno de los mecanismos más 

populares de inversión extranjera. Entre 1986, cuando se aprobó el programa y finales 

de 1987 hubo transacciones por valor de US$ 1,52 billones, según el presidente del 

Instituto mexicano de ejecutivos financieros. 

Dos propuestas de aligeranliento de la deuda han sido particularmente apoyadas por el 

gobierno mexicano: el mecanismo de debt-eqyity-swap para convertir deuda en acciones 
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de compañias mexicanas (actualmente suspendido por sus efectos inflacionarios, pero 

que seguramente será retomado) y más recientemente un esquema de conversión de la 

deuda en obligaciones. En panicular, respecto a esta última propuesta, se presentó en 

febrero de 1988 a los bancos acrredores internacionales un programa de conversión de 

la deuda en obligaciones mexicanas, garantizadas a su vez mediante bonos zero coupon 

del Tesoro norteamericano. El objetivo principal del programa era poder comprar la 

propia deuda a precios del mercado secundario. El cálculo era reducir la deuda en 

alrededor de 10 mil millones de dólares, sin embargo, la reducción neta de la deuda ha 

sido sólo 1,1 mil millones de dólares.ª 

En fín, en enero de 1988, México emitió bonos con obligaciones a 20 años cuyo 

reembolso del capital (no del interés), está garantizado por la deuda contraída con el 

gobierno de Estados Unidos, que luego puede adquirirla cobrándosela a México. Estas 

obligaciones han servido para transformar 3.700 millones de dólares de préstamos en 

obligaciones por valor de 2.600 millones de dólares, habiendo de este modo obtenido 

el gobierno mexicano un descuento medio del 30% sobre el valor de los préstamos. Sin 

embargo, estas operaciones no lograron evitar la crisis de liquidez de octubre de 1988 

que siguió a la caída de los precios del petróleo, que llevó a la concesión de un 

préstamo de los Estados Unidas por una suma de 3.500 millones de dólares."' 

El gobierno se mueve con cautela sobre este tema 

porque en el fondo muchos mexicanos siguen recelosos de la inversión extranjera. En 

1910, hacia las postrimerías del régimen de Porfirio Díaz, era extranjero 77,7% del 
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capital de las f1rrnas comerciales e industriales legalmente establecidas en el país; 

actualmente. sólo 5% de la inversión es foránea. 

A tnenudo se argumenta que los pagos por ganancias. regalías e intereses que hacen las 

empresas extranjeras al exterior. siempre superan a la nueva inversión. 

De hecho. inclusive en 1981. cuando la inversión extranjera directa alcanzó un récord 

de USS 1.142 millones. según las cifras de la balanza de pagos. la remisión al 

extranjero por las empresas no mexicanas fue de USS 2.546 millones. de los cuales 

USS 719.5 millones eran ganancias y USS 1.827 rnillones eran intereses. regalías y 

otros.30 

El objetivo prioritario en 1988,- fué la lucha contra la inflación, que tuvo un repunte en 

diciembre de 1987 y en enero de 1988 de casi 15% mensual. En Banco de México dió 

a conocer el 8 de junio su informe mensual sobre inflación, según el cual los precios 

aumentaron en 12 meses solo 18,5%. manteniendo una declinación ininterrumpida desde 

febrero de 1988. cuando fué de 179.7%. El gobierno pronostica para 1989 un aumento 

de precios de sólo 18%. pero el salario mínimo apenas ha aumentado 8%.31 

Desde marzo de 1988 se puso en vigor el llamado "Pacto de Solidaridad Económica" 

cuyo objetivo fundamental era la estabilización de la política económica. En esencia. el 

PSE consistió en aumentar 85% el precio de bienes y servicios de las empresas estatales 

(gasolina, gas. electricidad. teléfono. transporte urbano) -para disminuir el déficit fiscal 

del gobierno federal. según la escuela de pensamiento dominante dentro de las 

instituciones financieras públicas y privadas. Al mismo tiempo se otorgó un aumento 

salarial de emergencia por debajo de la inflación generada por esos aumentos y por la 
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devaluación. Se advinió tambíen a la empresa privada que se abrirían las puenas a las 

imponaciones para detener el alza exagerada de algunos productos.32 

El poder adquisitivo de los salarios ha seguido cayendo, aunque a un ritmo decreciente 

al disminuir el ritmo inflacionario. El repunte de la actividad económica observado en la 

segunda mitad de 1987 se desaceleró en los primeros meses de 1988 y casi se detuvo 

en el segundo trimestre. El ritmo de expansión de la produccíon manufacturera que 

había sido de casi 9% en el último trimestre de 1987 y superior a 5% en enero-marzo 

de 1988, se estancó en abril y a partir de junio comenzó a decaer. 

La contracción de las inversiones públicas y del financiamiento interno al sector privado 

afectaron la actividad de la construcción -que comenzó a declinar en marzo- y la 

fabricación de bienes de capital. La producción de bienes de consumo e intermedios se 

mantuvo virtualmente estancada; en cambio, se acentuó el dinamismo de la industria 

maquiladora, la cual se expandió a tasas equivalentes a 25% anual. 

comercial y la baja en el tipo de cambio real provocaron, por 

La apenura 

otro lado, un 

desplazamiento del poder de compra hacia las importaciones, tanto de bienes de 

consumo como de insumos y de equipos. La producción agricola fue afectada por el 

rezago de las lluvias; la minería se estancó y la actividad turística sufrio los efectos de 

la suspensión del servicio de una de las dos líneas aéreas nacionales. En resumen, la 

actividad económica global acusó en el primer semestre de 1988, un incremento de solo 

2% respecto al mismo período del año anterior, mientras se acentuaron las tendencias 

recesivas de significación que amenazaban con provocar una caída del producto para 
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todo el año." 

En 1988 fué tarnbien el año de las elecciones presidenciales. Los resultados, sin 

precedentes en la historia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobierna al 

país desde 1929, respetaron la voluntad de terminar con el sistema electoral tradicional, 

susceptible de múltiples abusos y la perdida del consenso de vastos sectores de la parte 

más viva de la opinión pública que sufre la política gobernativa." 

El candidato designado por el presidente saliente, el economista Carlos Salinas de 

Gonari, subsecretario de Estado en Programación y Presupuesto, ha sido uno de los 

principales actores de la política económica mexicana de los últimos años y obtuvo 

poco más de la mitad de los sufragios, según los resultados oficiales. Por la primera 

vez en el Parlamento mexicano junto al PRI que dispone de 260 sillas, se encuentra una 

oposición que dispone de 240 sillas, 150 de las cuales penenecen al Frente Democrático 

Nacional, dirigido por Cuauhtémoc Cárdenas, y 85 del Panido Acción Nacional, cuyo 

lider es Manuel Clouthier. Este fenómeno hace pensar en que Ja sociedad mexicana 

esta viviendo una nueva fase. El nuevo presidente, Carlos Salinas de Gonari, en su 

discurso de investidura, el l de diciembre de 1988, se ha constituído en ponavoz de 

tales inquietudes, afirmando Ja necesidad de dar un corte más moderno a la política, a 

la economía y a Ja sociedad, y declarando que Ja reforma política debera basarse sobre 

el crecimiento económico, a la cual se le atribuirá prioridad durante su gobierno. 
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Desde la moratoria de agosto de 1982 hasta el presente, queda claro que el crecimiento 

económico es incompatible con el cumplimiento del pago de la deuda externa, por 

cuyos intereses México transfiere al exterior entre 6 y 7% de su PIB. •• Ante el dilema 

de la suspensión de pagos para evitar una situación explosiva, se espera desde la 

perspectiva internacional, la opción al apoyo para la cambio, es decir, la reanimación 

económica. 

El sosten de la Comunidad internacional a la capacidad de recuperación de Mexico es 

imprescindible. 

La ampliación de las relaciones comerciales, industriales y económicas y financieras en 

general entre México y el resto del mundo no se podrá producir si la perspectiva de la 

economía mundial no resulta favorable; es decir, si las grandes potencias industriales no 

se ponen de acuerdo en la necesidad de sostener la expansión mundial, de intensificar el 

comercio reduciendo barreras y atenuando la inestabilidad de los precios. El país 

necesita de mercado sobre los que colocar sus productos, en particular los productos 

nuevos que puedan servirle para reducir su excesiva independencia de la producción de 

petróleo. Mexico tambien necesita de inversiones que refuerzen el despegue industrial. 

Un modo de crear bases mas permanentes para lograr otras metas mas generales puede 

ser la intensificación de los intercambios técnicos, educativos y culturales con Italia, 

como con el resto de la CEE y el Japón. Mexico está reforzando su presencia en el 

extranjero y ampliando su apertura hacia la presencia extranjera y sin embargo los 
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intercambios con la Comunidad registran un reflujo.36 Las relaciones futuras no pueden 

verse solo como intercambios comerciales, sino como un conjunto de elementos que 

propendan a un mayor conocimiento mutuo, no sólo por lo que signifiquen en sí las 

relaciones bilaterales, sino por la influencia que el país tiene en la región, que 

concretamente se traduce en procesos de cooperación internacional, con el resto de los 

países latinoamericanos.Baste recordar el papel de su participación en el grupo de 

Contadoran 

1.3. Plan Brady 

En el acuerdo entre México y los bancos acreedores internacionales logrado en función 

de la reducción de los intereses y del capital, por casi 12 mil millones de dólares, se ha 

expresado la primera intervención del Plan Brady propuesto en abril de 1989 por el 

Secretario del Tesoro norteamericano Nicolás Brady y suscrito en el vértice de París por 

los líderes de las mayores potencias industriales de Occidente. 

El acuerdo firmado en Washington en julio de 1989, prevee el compromiso de erogar a 

México 12 mil millones de dólares en 4 años. Los bancos acreedores pueden elegir 

diferentes opciones: 

a) Reducción del capital debido (en 35%) 

b) Reducción del 10% al 6,25% de las tasas de interés; 
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c) Nuevas erogaciones de dinero fresco por el equivalente de 25% de lo ya prestado. 

Las tres opciones podrán ser combinadas para dar lugar a un mix. El gobierno 

mexicano esperaba una distribución pareja, por tercios entre las tres opciones del 

"menú" ofrecido: reducción del capital debido, reducción de las tasas de inten!s y 

prestar dinero fresco.38 México a su vez se ha comprometido a pagar una tasa de 

interés más alta, desde 1996 si aumentan los precios del petróleo en términos reales ... 

El principal acreedor de México, el Citibank ha insinuado como podrían evolucionar las 

próximas negociaciones encuadradas en el 'Plan Brady': hacerle nuevos pn!stamos a 

México por el equivalente de 25% de lo ya prestado. Es muy probable que el resto de 

los acreedores, opte por el cobro garantizado de intereses reducidos. La opción menos 

probable es la reducción del capital adeudado, de hecho fué la que más costó acordar."" 

Se observa expectación entre los banqueros italianos en la medida que consideran que el 

plan Brady costará a los bancos italianos señalados, 700 mil millones de liras. La 

estrategia definitiva será dada a conocer después de octubre, en espera de indicaciones 

que emanarán de la reunión del FMI. 

"Mientras el dossier México ha estado en el centro de una reunión de la 
Banca de Italia entre los participantes en un vértice de los instituciones 
relacionadas con el país centro-americano. En la práctica se trata de una 
exposición cercana a 2 mil millones de dólares con el Bnl, Bna,Banco de 
Napoles y las tres Bin en primera fila"." 

2.. México y las relaciones exteriores 
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Las relaciones exteriores de México se mueven entre su identidad latinoamericana, su 

vecindad con los Estados Unidos y su proyección hacia la Cuenca del Pacífico, además 

de sus vínculos tradicionales con Europa Occidental. 

México participa en diversos foros de cooperación latinoamericanos, ya sea en el campo 

económico como en el político: Parlamento Latinoamericano, Grupo de los Ocho, Grupo 

de Contadora, Sistema Económico Latinoaméricano (SELA), Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) y Esquipulas. 

Hasta mediados de los 80, la política exterior mexicana se destacó por su intensa 

actividad y dinamismo acorde a las responsabilidades que el país había asumido desde 

que abandonó en los 60 una política exterior más bien pasiva del principio de no 

intervención. 

En comparación a otros países latinoamericanos México ha exhibido una política 

exterior estable y previsible, que según una extendida opinión, respondería a las 

necesidades de legitimación del régimen.42 México se ha convertido paulatinamente en 

uno de los miembros latinoamericanos más imponantes y activos del sistema 

internacional, intensificando sus relaciones con un conjunto amplio y diversificado de 

países de todo el mundo. Sin embargo esta mayor actividad se mueve sobre un 

equilibrio frágil que no está libre de incenidumbres y de contradicciones entre factores 

no siempre faciles de conciliar entre sí. Por una parte está la necesidad de reivindicar el 

legado nacionalista y progresista de la revolución; por otro, el imperativo de una 

relación aceptable con EEUU. De un lado, México ha sido presentado como un modelo 



Cap(tulo V 476 

a seguir por la comunidad financiera mundial; del otro lado, el país panicipa en los 

esfuerzos de concenación regional en torno a la deuda al mismo tiempo que exige a los 

organismos financieros internacionales le sea reconocido su apejo a las políticas de 

ajuste dictaminadas por el FMI. 

El creciente profesionalismo de la diplomacia mexicana, y 

verdadera tecnocracia de la política exterior que depende 

la existencia de una 

en buena medida de 

profesionales y académicos especializados en este campo, han contribuído a forjar este 

equilibrio y a hacer de la política exterior mexicana una de las más constantes de la 

región, tarea tanto más difícil a medida que la vida política de México -tanto interna 

como externa- se ven influídas por los efectos de la depresión económica en la que 

entró el país desde 1982. En promedio, el crecimiento anual del Producto Bruto Interno 

(PIB) desde que asumió el presidente de la Madrid, en diciembre de 1982 hasta la 

fecha ha sido negativo. Esto se ha traducido en un continuo 

principal fuente de legitimidad del gobierno y del régimen 

debilitamiento de la 

político mexicano: la 

capacidad del gobierno para satisfacer de manera razonable las principales demandas 

económicas de la coalición pluriclasista que forma la base social del régimen político 

mexicano.43 

Para comprender las condiciones económicas actuales, es menester pasar revista a los 

factores políticos y sociales que forman parte consustancial del problema que hoy 

enfrenta el país. 
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En el México contemporáneo, la tarea del Estado era nada menos que el ser el eje de 

la acumulación y el desarrollo. El papel del estado en la economía, ha sido uno de los 

puntos de la discusión entre las diferentes posiciones políticas. La esperanza en un 

Estado omnipotente que redistribuiría el ingreso y diera lugar a la anhelada justicia 

social, llevaron a la izquierda a apoyar la intervención estatal y criticar duramente el 

papel de la iniciativa privada (sobre todo si era extranjera). La revolución de 1910, 

hizo del sistema mexicano el más estable de America Latina, preservándolo de la 

sucesión de golpes militares que han marcado la historia latinoamericana. La revolución 

es la principal fuente de consenso con que cuenta el Estado mexicano que tiene sus 

bases no sólo en la abolición del latifundio, sino también en el fin de las concesiones 

excesivas al capital extranjero, para hacer posible la creación de un Estado ampliado 

moderno. De aquí que las medidas hacia la liberalización de la economia tiene que 

tomar en cuenta a las masas populares, ya que la base social de apoyo del PRI, 

sustentado en la institucionalización de los sectores representativos de organizaciones 

populares. ha sufrido un serio quiebre en las pasadas elecciones presidenciales. 

Los recursos para mantener el consenso tanto de obreros como de empresarios. de 

campesinos y clase media, provinieron de un crecimiento económico sostenido desde 

1940 hasta 1982, pero que a raíz de la crisis del n1odelo económico evidenciada en los 

80, estos recursos han disminuido, iniciándose en consecuencia los conflictos abiertos 

dentro de la coalición y entre ésta y el resto de Ja sociedad." 
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Sobre los efectos de la depresión económica que desde 1982 a 1988 ha disminufdo en 

40% el poder de compra del salario, Lorenzo Meyer anota que el dominio del 

presidente de la República sobre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido 

de gobierno absolutamente dominante desde su fundación en 1929, y de éste sobre las 

bases sociales corporativas y masivas -los principales sindicatos obreros y 

organizaciones campesinas, la burocracia, las numerosas agrupaciones de clase media y 

los principales grupos del gran capital-, ha seguido casi tan firme como en el pasado, 

pero sin el consenso del pasado, pues debió hacer frente a un brote de abiena 

disidencia interna Oa llamada "Corriente Democrática"), el primero desde 1952, y que 

terminó en la separación de los inconformes del partido oficial. Meyer señala además 

que la razón de este predominio del PRI, pese al obvio fracaso de la política del 

gobierno -y del régimen- para superar la crisis económica se explica, sobre todo por la 

ausencia de alternativas ... 

La difundida opinión sobre la estructura piramidal rígida y la ausencia de elementos 

democráticos en el sistema de gobierno mexicano, se expresa a través de diversos 

documentos en los cuales se puede leer la siguiente presentación: 

"México se presenta como un país con una fuene dinámica económica y 
social, con graves problemas 
-excesivo endeudamiento, fuertes presiones demográficas, peso exorbitante de la 
burocracia estatal y corrupción-, pero también con fuerza por su situación 
energética excedentaria, su notable mercado interno o el nivel de preparación de 
su fuerza de trabajo, que deberían permitir su reactivación, cosa que parecería 
estarse demostrando en los resultados obtenidos recientemente. No se debe olvidar 
que las condiciones de vida de la población han sufrido un continuo deterioro en 
los últimos años lo que ha llevado a una situación dificilmente soportable".-
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Al referirse a la política interna mexicana otr0 documento describe al PRI. como el 

partido que hace más de .SO años se encuentra en el poder y que ha confirmado 

nuevamente su capacidad de manipulación electoral en las elecciones políticas. 

"El programa del PRI es en la apariencia "revolucionario''. es decir populista. 
en la sustancia respeta el sistema económico capitalista. aunque el contr0l lo 
ejecute a través de un profundo verticalismo" .•7 

Encontramos entonces que la política exterior solidaria de México con los países del 

Tercer Mundo en general y de América Latina en particular, ha mitigado. pero nunca 

borrado la imagen de un régimen alejado de los indicadores de democracia europea. 

2.1. Las relacjones comercjales 

En el plano comercial, los principales socios de México son los Estados Unidos, la 

Comunidad Europea y el Japón. (Ver tabla V.2) 

La perspectiva de México ante la economia internacional ofrece aún muchos elementos 

de incenidumbre. Las exportaciones totales de México, incluído el petróleo. no 

representan sino poco más de 1 % de la exportación mundial agregada, y en materia de 

manufacturas, no obstante el aumento importante de los últimos tres años. difícilmente 

significan más de 0.25% del mercado interno de nlanufacturas de los países de alta 

industrialización. En la medida en que se desarrolle un programa dinámico de apoyo a 

la exponación, se alcance una mayor estabilidad interna y se reanude la inversión 
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pública y privada. México podría aprovechar en mayor grado los mercados de los 

países de alto nivel de ingreso. Estos mercados ejercen atracción para la exponación de 

productos agrícolas. pesqueros y de petróleo. pero México necesita asegurarse una 

mayor panicipación en los mercados internacionales de productos manufacturados. 

Alrededor de dos tercios de la exponación total mexicana, incluído el petróleo, tienen 

como destino Estados Unidos. Desde fines de 1987 se lleva a cabo en México un 

reforzamiento de las relaciones comerciales con Estados Unidos y existe un plan de 

liberalización gradual de los intercambios entre los dos países. dentro del cual se han 

firmado varios acuerdos. 

Europa absorbe cerca de 10%, Asia (principalmente Japón), otro 10% y el resto se 

distribuye entre otras regiones. La Comunidad europea es el segundo socio comercial de 

México. sobretodo en lo que se refiere a exportaciones. El intercambio con México. 

representa casi el 1 % del comercio exterior de la Comunidad. 

Mientras las imponaciones son de diferente naturaleza (Tab.V.1.a). el petróleo representa 

la mayor parte de las exponaciones. Dos aspectos caracteristicos de las imponaciones 

son la presencia de productos agrícolas (este sector que ocupa a un tercio de la 

población, no está en grado de abastecerla) y la notoria presencia de bienes de 

producción y de partes de ensamblaje en la industria "maquiladora". 
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Desde la crisis de la deuda en 1982, México ha hecho un esfuerzo enorme por producir 

activo en el comercio externo, a pesar del continuo deterioro de los términos de 

intercambio (derivado sobretodo de la caída de los precios del petróleo) de sus 

productos de exportación. En 1983 hay un vuelco en la balanza de cuenta corriente 

gracias al aumento en el activo de la balanza comercial y al freno del déficit de la 

balanza de servicios. En 1984, 1985 y 1986 los movimientos de capitales resultan por 

la primera vez positivos desde el inicio de la crisis. Los primeros datos para 1987 son 

positivos y optimistas, con la entrada de capitales extranjeros y una subida de los 

activos comerciales, debida no sólo a los aumentos de los precios del petróleo, sino 

tambien al aumento sin precedentes de las exponaciones de la industria manufacturera, 

cuyas entradas superan por la primera vez las que se consiguen por petróleo. Durante 

1988, la marcha de las exportaciones de manufacturados ha sido óptimo, sin embargo, 

la caída de los precios del petróleo disminuye cualquier optimismo de las espectativas 

respecto a los resultados de los intercambios ... 

Las exportaciones que México hacia el Japón representan cerca de 6% de sus ingresos 

totales de divisas por venta de bienes y servicios, y por tanto no son nada 

despreciables. Sin embargo, para Japón significan (como para la CEE) sólo el l % de 

sus importaciones totales, o sea que son sustituibles (o bien podría sostenerse lo 

contrario: que sería factible aumentarlas sin crear problema alguno en el comercio 

exterior de Japón). Las exportaciones japonesas a México no pasan de 0.5% de las 

exportaciones totales japonesas, o sea que no son indispensables desde el punto de vista 
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del mercado, aún cuando pueden servir para abrir oportunidades de venta en México y 

para incorporarse en las exportaciones de éste, como en el caso de los componentes de 

automóviles y canüones.•• 

El comercio con los demás paises de América Latina es todavia demasiado reducido. 

Para tener mayor acceso a los mercados de las naciones de elevado ingreso per cápita. 

México requiere que éstas crezcan, pero tambíén que eviten los excesos proteccionistas 

que se han presentado en los últimos años. 

México dispone de un enorme potencial económico, no obstante que los problemas 

estructurales de la economía mexicana son profundos y no se pueden resolver a corto 

plazo. Uno de los problemas principales es la desigual distribución de la riqueza y la 

presión demográfica. Aunque la tasa de incremento de la población se ha reducido a 

1.9% anual, !fespués de haber sido de 3.5% todavía en 1973, la fuerza de trabajo 

continúa creciendo en más de 3%. Esto significa que unos 800.000 hombres y mujeres 

jóvenes ingresan al mercado de trabajo cada año. El estancamiento económico no ha 

permitido absorber estos nuevos contingentes de trabajadores, de manera que en parte se 

han refugiado en una llamada economía subterránea de baja productividad, están en el 

desempleo, en el mejor de los casos, sufren subempleo. 

Al no existir un subsidio de desocupacion, explica en parte la continua migración de 

trabajadores mexicanos a Estados Unidos en busca de empleo y mayor salario. Sólo 
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revigorizando el desarrollo económico podrán absorberse en empleo productivo los 

desempleados actuales y los que vengan. Mientras, existen dificultades en la 

infraestructura de transpone y en los servicios urbanos; la expansión de la educación 

técnica y universitaria, y su calidad, no han sido suficientes; los gastos en ciencia y 

desarrollo son poco significativos; la productividad de la industria es baja, sobre todo 

entre las empresas medianas y pequeñas; los sistemas distributivos y de comercialización 

son ineficientes; la fuga de capital es un mal endémico que representa una sangría 

continua de la capacidad de inversión del país. 

Estos son problemas que deben considerarse cuando sea superada la situación crítica por 

la que atraviesa la economía mexicana y que tiene que ver con el problema del servicio 

de la deuda, que ha agudizado las contradicciones esuucturales. Los intereses que 

México cubre a los bancos acreedores representan entre 5 y 7 por ciento del PIB, y casi 

40% del ahorro interno. Si esta carga se aligerara. el país podría destinar su ahorro a 

inversiones productivas y a reanudar su crecimiento y su desarrollo. La superación de 

la descapitalización por el pago de la deuda constiye un factor decisivo para permitir al 

país panicipar activamente en la economía internacional, incrementando sus 

imponaciones, mejorando tanto el nivel de su producción, como el nivel de vida "1e su 
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2.2.Las relaciones de Mexjco con la CEE 

Las relaciones comerciales entre la Comunidad y México se rigen por un acuerdo de 

1975 que ha sido suscrito como acuerdo de cooperación comercial y económico no 

preferencial. En base a dicho acuerdo la Comunidad y México se compromenten a 

aplicar recíprocamente la claúsula de la nación más favorecida y a dar vida a 

procedimientos de cooperación en grado de contribuir al desarrollo y a la diversificación 

de sus intercambios comerciales. Además, México es considerado dentro del régimen 

de preferencias tarifarias generales de la Comunidad y se sitúa cerca del décimo puesto 

en la lista de los países beneficiarios. 

La cooperación CE-México prevista en el acuerdo se desarrolló sobretodo en la reunión 

de la comisión mixta de diciembre de 1983. Desde entonces, se han verificado hechos 

importantes en la cooperación industrial (encuentro de empresarios americanos y 

comunitarios en Guadalajara en diciembre de 1984), de la energía (proyectos conjuntos 

en vías de realización o previstos, con fondos comunitarios comprometidos por más de 

un millón de ECU), en la investigación (sobretodo en agricultura). Además la 

Comunidad concedió en 1985-1986 un paquete de ayuda de 5.200.000 ECU para la 

construcción de un hospital, 3.510.000 ECU para financiar un proyecto de ayuda a los 

prófugos (políticos), 800.000 ECU para proyectos ejecutados por organismos no 

gubernamentales y 340.000 ECU para ayuda alimentaria. 
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La ampliación de la Comunidad en 1986, ha sido vista con preocupación por los países 

de América Latina, debido a las posibles consecuencias de sus exportaciones hacia 

España. Por una parte una serie de productos de estos países habrían perdido 

competitividad en el mercado español, debiendo España conceder un tratamiento 

preferencial a los productos análogos provenientes de los países ACP y de otros países 

con los que la Comunidad europea había suscrito acuerdos comerciales preferenciales, y 

por otra parte. España se encuentra en la obligación de aumentar sus aranceles 

aduaneros sobre algunos productos latinoamericanos para nivelarlos con los aranceles 

comunitarios (sobre este argumento el equipo de m:gociadores españoles logró obtener 

que la Comunidad permitiera a España continuar reconociendo un tratamiento tarifario 

preferencial para el café, el cacao y el tabaco proveniente de America Latina por 

algunos años). En fin. algunas manufacturas latinoamericanas se habrían encontrado 

desplazadas sobre los mercados comunitarios a causa de los productos españoles 

similares para los que se habrían suspendido los derechos aduaneros. 

Comparando las cifras de intercambio entre México y la Comunidad de los Doce 

relativa a 1985 (o sea antes de la anexión) y del 1986, estos temores aparecen 

plenamente justificados. Aunque en 1986 las exponaciones mexicanas disminuyeron 

(debido a la caída del precio del petróleo) del 24%, las exportaciones hacia la 

Comunidad experimentaron una caída de 56% y las exportaciones hacia España, del 

60%. 



Caplwlo V 486 

Las entradas por exportaciones de petróleo hacia la Comunidad de los Doce en 1986 

fué 25% inferior a las provenientes de exportaciones de petróleo hacia la España de 

1985. El aumento verificado en 1987 no tiene la importancia como para permitir volver 

nuevamente a los niveles de 1985. Las exportaciones de la Comunidad hacia México, 

siguen una línea decreciente desde 1985 a 1987. 

Dos sectores. el textil y el siderúrgico. son particularmente conflictivos en las relaciones 

entre la Comunidad y México. Para el sector textil. tiene vigencia un acuerdo bilateral 

en el cuadro del Cuarto Acuerdo Multifibras del acceso de los productos textiles 

americanos en el mercado comunitario en el período 1987-1990. En tal acuerdo. 

México se compromete a limitar voluntariamente sus exportaciones a cambio de 

garantías de acceso para sus productos en el mercado comunitario. México figura entre 

los países sobre los que se aplican los aranceles provisorios antidumping que la 

Comisión de septiembre de 1988 ha decidido aplicar a las importaciones de tales 

productos textiles. En el sector del acero. la Comisión europea ha aprobado en enero 

de 1988; algunos aranceles antidumping aplicables a productos siderúrgicos originarios 

de tres paises, entre ellos. México. 

Un elemento susceptible de dar un impulso a las relaciones entre la Comunidad y 

México. es el desarrollo de las orientaciones contenidas en las conclusiones del Consejo 

Europeo del 22 de junio 1987, sobre las relaciones entre la CEE y América Latina. 

Entre dichas orientaciones figura la necesidad de tomar en cuenta los intereses de 

exportar de los países de América Latina contenidos en la ronda Uruguay "° así como 
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apoyar la diversificación estructural de la producción y de las exportaciones utilizando 

instrumentos como la promoción comercial y la intensificación de la cooperación 

industrial, científica y técnica. 

Durante 1988, la Comisión europea concluyó una serie de acuerdos de financiamiento 

con bancos de varios países comunitarios y del grnpo del Banco Mundial. Estos 

acuerdos se incluyeron en la política comunitaria de estímulos a las inversiones directas, 

particularmente a través de las joint ventures, en los países en vias de desarrollo de 

Asia y América Latina que hubieran firmado acuerdos de cooperación económica con la 

Comunidad. Las asignaciones previstas tienden a sostener tres tipos de operaciones: 

estudios preliminares para individualizar los proyectos de empresas comunes y los 

eventuales socios, asistencia técnica y la participación en tales empresas. En el cuadro 

de acción de tales políticas, dirigida exclusivamente a la América Latina, la Comisión y 

la Banca lnterarnericana de Desarrollo (BID) han firmado en octubre de 1988 un 

memorandum que pone las bases para una cooperación entre las dos instituciones con el 

objetivo de promover y sostener las inversiones privadas entre la Comunidad y América 

Latina. 

La cooperación industrial entre la Comunidad y América Latina podría ser estimulado 

por este acuerdo y por el uso de los instrumentos incluídos, pero hasta ahora, un 

conjunto de situaciones ha disminuído la importancia de la eficacia potencial de los 

acuerdos firmados: en primer lugar la ausencia de interés de la Banca europea para las 

inversiones, especificamente con1unitaria. que participa en operaciones, con terceros 
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países, pero que nunca ha panicipado ni se prevee que panicipe en operaciones con 

América Latina. En segundo lugar 

la ausencia de algunos países comunitarios en el cierre de los acuerdos. La política de 

la Comunidad se interesa sólo en operar a través de los bancos para el desarrollo de los 

Estados miembros, los bancos de inversión del sector privado o las instituciones 

financieras internacionales, como el BID o el Banco Mundial. Los acuerdos de 

financiamiento comprenden, además a los bancos del grupo del Banco Mundial, bancos 

de seis países comunitarios: República Federal de Alemania, Bélgica, Dinamarca, 

Francia, Países Bajos y Reino Unido. 

Ni siquiera en el BID, institución financiera internacional creada para contribuir con 

América Latina, panicipan todos los países comunitarios ya que faltan Grecia, Irlanda y 

Luxemburgo. El BID constituye un intermediario natural para la cooperación con 

América Latina. cuyo potencial en este campo se verá ampliado por la próxima apertura 

de su filial, la Corporación Interamericana de Inversiones. 

En tercer lugar. la necesidad que las partes interesadas sean informadas de la existencia 

de los instrumentos de cooperación disponibles. y no solo de aquellos en los que la 

Comunidad interviene de algún modo. En este sentido. para los potenciales 

inversionistas comunitarios sería de gran interés el conocimiento de los servicios de 

organismos como la Agencia multilateral para la garantía de las inversiones. organizada 

por el Banco Mundial. Respecto a la contribución que tal organismo pueda aportar en 

las relaciones con México, hay que tener presente que ni 

comunitarios, Bélgica y Luxemburgo, habían firmado en 

México ni dos países 

octubre de 1988 La 
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Convención constitutiva, mientras que otros, como Francia, Grecia e Irlanda, habiendo 

firmado, no habían depositado aún los instrnmentos de la ratificacion. Respecto a la 

difusión de información, relativa a las relaciones entre la Comunidad y México, un 

papel eficaz podría ser desempeñado por un oficio de la Comisión en la capital 

mexicana, cuya apenura prevista para marzo de 1989, será determinante para el 

potenciamiento de las relaciones entre la Comunidad y México." 

2.3.Las relaciones comerciales entre Italia y Méxjco 

En la pane inicial de este trabajo hemos visto como esta década ha presenciado el 

progresivo derrumbe del edificio constrnído después de la Segunda Guerra Mundial por 

EEUU, aunque se mantenga el cascarón de instituciones y mecanismos diseñados 

entonces. La creación del FMI, del Banco Mundial y la aparición del GATr 

evidenciaron la determinación de EEUU de evitar dos cosas: los excesos de libre 

mercado odel lajssez-fajre durante la década de los 20 y el intenso proteccionismo de 

los años 30. Se trataba de armonizar dos tendencias opuestas: la de mayor 

intervencionismo estatal con la de mayor libertad comercial. El libre comercio quedaba 

para la esfera internacional, mientras que el mercado interno se regía por criterios 

keynesianos como la estabilización macroeconón1ica, la presencia de los sindicatos y la 

existencia del estado de bienestar. Es cierto que había controles de capital, barreras 

arancelarias, tasas de cambio fijas y hegen1onía del dólar estadounidense, pero la 
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tendencia que regía el comercio global era hacia una mayor liberalización. 

La actual formación de bloques comerciales como el de la Europa de los Doce a partir 

de 1992, el mercado común entre Estados Unidos y Canadá y la zona de cooperación 

de Japón con sus vecinos del Sudeste asiático, tiende a dar un nuevo impulso al libre 

comercio dentto del área territorial cubiena por ese bloque, al mismo tiempo que 

establece una estrategia macroeconómica común entre los países que lo integran: se 

expande el libre comercio, dentro de un contexto manejable . .s:z 

Hemos detectado algunas opiniones italianas referentes a la penenencia geográfica de 

México al área comercial noneamericana y canadiense, que habrían también afectado las 

relaciones con los intereses europeos. 

Algunos han expresado que 

"Si bien es cierto que México se encuentra aún muy lejos de los niveles de 
desarrollo alcanzados por los Estados Unidos y el Canadá, también lo es el 
hecho de que la transformación económica puede llevarse a cabo muy 
rápidamente. Corea del Sur, por ejemplo, comenzó su despegue económico 
apenas en 1960 cuando tenía un ingreso per cápita de alrededor de US$ 
145.00, muy por debajo del de México y similar al de Ghana. En 1988, el 
ingreso per cápita de Corea del Sur se situó en los US$ 2,690 a precios 
corrientes. 
Irónicamente, al mismo tiempo en que México entraba al GA TT y ha 
comenzado a liberalizar sus prácticas comerciales, el sistema mismo del 
GATT se ha desordenado al cambiar las principales naciones a un comercio 
arreglado y con acuerdos bilaterales. Incluso EEUU que alguna vez fué el 
motor fundamental del libre comercio, amenaza con volverse más 
proteccionista". "3 

El problema de la liberalización comercial, no es sólo que el mercado mexicano es 

relativamente pequeño, sino que habría que observar que ha sucedido con la distribución 

geográfica y del ingreso en las sociedades de los NEC (Newly expoo'ini:: countries) 
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asiáticos. 

491 

Se dice que mientras los países asiáticos, como Corea del Sud, Taiwan y Singapur se 

preparan a enttar en el nuevo siglo, los países latinoamericanos, como Argentina, Brasil, 

México y Venezuela (los NIC de América Latina), parecen deslizarse fuera del siglo 

que termina. Sería largo demostrar las razones históricas de ambas formas de evolución 

económica, pero lo cieno es que el verdadero problema de los países latinoamericanos 

es de naturaleza política, y que sus males radican en haber creído que la solución a sus 

problemas era esencialmente la aplicación de recetas económicas. 

El desorden de las relaciones internacionales al que hemos hecho referencia, se debe no 

sólo a los operadores del mercado, sino también al componamiento de los Estados, a la 

elección de la política puesta al servicio de los intereses ttansnacionales en el caso de 

los países subdesarrollados y de los intereses nacionales en el caso de los desarrollados. 

Sin embargo, la inestabilidad difusa en el sistema global, continúa profundizando un 

a-atamiento que sólo es saludable para los grandes consorcios. Hemos visto el notable 

dinamismo de las empresas italianas, que están invirtiendo no sólo en Europa y Estados 

Unidos, sino también en los países del Sudeste asiático donde en palabras del ex jefe de 

gobierno italiano, Giovanni Goría "en los países emergentes del Asia las ganancias se 

pueden obtener en grande" ... 

Desde el punto de vista comercial, México en crisis, ha dejado de constituir un mercado 

interesante, pero desde que ha comenzado a hablarse de que el gobierno mexicano está 

a punto de llegar a un acuerdo con los bancos extranjeros en la renegociación de la 

deuda del sector público, equivalente a 54 mil millones de dólares, ha atraído la 
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atención de los inversionistas privados. cuyo parametro prioritario es la posibilidad de 

invenir con ganancia. A los inversionistas les parece interesante sobretodo que los 

efectos del acuerdo basados en el Plan Brady deberían reducir notablemente la 

transferencia de capital a los bancos y que. México podría recibir inyecciones de capital 

fresco. En base a estas consideraciones y a la mayor liberalización de la economía 

encaminada gradualmente por el presidente Carlos Salinas de Gonari. la Bolsa Mexicana 

de Valores se encuentra de nuevo en auge. 

"El mercado ha estado estimulado por el Plan Brady y por el acuerdo de 
3,65 mil millones de dólares logrado con el FMI y por el reenvío de los 
pagos de la pane del capital de la deuda comercial. del préstamo de 1,96 
mil millones de dolares concedidos por el Banco Mundial y por las 
facilidades previstas por las inversiones externas y la renegociación de la 
deuda mexicana por pane del Club de París, que reagrupa a los acreedores"" 

La apenura comercial mexicana iniciada en 1987 ha cambiado notablemente el 

panorama del intercambio comercial durante todo 1988 y el inicio de 1989. 

Italia ha exponado hacia México en 1988 por un valor total de 262 millones de dólares 

con un aumento del 58% respecto al año precedente. De este total la mitad ha estado 

generada por bienes de producción (+73% respecto a 1987) por un total de 129 

millones de dólares. Este valor ha dependido en gran medida de las exponaciones de 

maquinaria para la transformación de metales, máquinas textiles y máquinas para la 

industria alimentaria. 

La industria mexicana ha enfrentado un proceso de adecuación de su potencial 

productivo a los niveles de la nueva competitividad internacional. El paso desde un 

régimen de imponaciones restrictivo a uno de libre importación con tasas aduannles no 

superiores al 20o/o, impuestas por su adhesión ni GA TT. ha eliminado el proteccionismo 
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de un mercado cerrado y ha demandado la inversión en tecnología de manera de poder 

hacer frente a las producción de los países competidores. 

Segun los empresarios italianos, esta situación da la oponunidad, a la industria italiana 

para intervenir en la renovación que la industria mexicana apenas inicia. 

Los industriales italianos podrían actuar en los sectores que les son conocidos, como el 

de las máquinas herramientas, de las máquinas para producir tejidos y el el sector de la 

industria alimentaria y del embalaje. 

La imponación de maquinas-herramientas para la elaboración de metales en 1988 ha 

alcanzado el valor de 25 millones de dólares con un incremento del 30% respecto al 

año precedente, representando casi un quinto de las exponaciones italianas en el país. 

La industria textil mexicana ha importado maquinaria italiana por casi 23 millones de 

dólares con un incremento de 110% respecto a 1987. Otros 22,4 millones de dólares 

constituyen la suma de las importaciones de máquinas para la industria molinera y otras 

producciones alimentarias; máquinas para rellenar y lavar los recipiestes y hornos 

industriales. En algunos de estos sectores se ha pensado hacer intervenciones 

promocionales dirigidas a una presentación directa de la oferta italiana. 

Existen de todos modos más sectores donde la oferta italiana tiene posibilidades de 

mercado, siempre en el campo de los bienes de capital: maquinas para la elaboración 

del plástico, las máquinas para la elaboración de la madera, máquinas gráficas, máquinas 

para trabajar la piel y para fabricar calzado, maquinas para la elaboración del marrnol. 

En estos sectores la tecnología italiana tiene experiencia y puede llevar a cabo acciones 

promocionales. Los empresarios italianos observan que la necesidad de. Mexico para 
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crear productos que puedan hacer frente al cambio de dirección requiere una renovación 

de las máquinas-herramientas para la elaboración de los metales en el nibro de la 

industria automotriz, que ha tenido un incremento productivo del 53% en el último año. 

La industria textil y la industria alimentaria se encuentran por el contrario en la 

situación de tener que competir por primera vez en muchos años. 

Los productos de consumo imponados de Italia revelan un aumento superior al 

esperado, lo que según el Instituto de Comercio Italiano para el Comercio Exterior, 

revelaría una promoción adecuada. Sin embargo la valoración debe hacerse considerando 

las siguientes variables: limitación global del mercado, Ja variabilidad de Jos consumos 

directos respecto a Ja improvisa apenura y a Ja incierta coyuntura del país unido al 

problema de la deuda externa y de Ja inflación. 

También el Instituto Italiano para el Comercio Exterior, 

recuerda a los empresarios privados que tradicionalmente México ha recibido inversiones 

de las multinacionales noneamericanas, ya sea para el desaJTOJlo interno como para Ja 

elaboración de terceros en la frontera con Jos EEUU (industria maquiladora}. Las 

inversiones externas en la industria maquiladora de exportación han aumentado entre 

1982 y 1987 en 14% anual pasando de 585 a 1.125 establecimientos, con un incremento 

del f"acturado de 46 mil millones de pesos a 98 mil millones de pesos, en valores 

constantes de 1982. Anteriormente se ha citado el nuevo reglamento emanado el 17 de 

mayo de 1989 que tiende a liberalizar las inversiones extranjeras."" 
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Respecto a la cooperación económica, es necesario señalar que la puesta en marcha de 

esquemas para estimular las inversiones al exterior, se encuentra subordinada por el 

Gobierno italiano a la realización de acuerdos bilaterales de protección de las 

inversiones. 

Mientras dicho acuerdo no sea firmado por los gobiernos de Italia y México. el 

gobierno italiano no puede impulsar este tipo de cooperación económica. Por ejemplo. 

no puede estimular las coinversiones o joint vemures que ya hemos tratado. 

2.4. Italia y la deuda me2dcana 

Los bancos italianos. independientemente de la APD. han parti':ipado en la 

restructuración de las deudas externas de México y de Argentina. En 1982. Los bancos 

italianos prestaron US$ 582 millones a Argentina, en 1986. US$ 1.061 millones y en 

1987. US$ 1.273. Estas cifras sólo fueron rebasadas por la exposición de los bancos 

italianos hacia México que en las mismas fechas prestaron US$ 1.405 millones, -- US$ 

1.459 millones y US$ 1.413 millones respectivamente. Hay que hacer notar que los 

bancos italianos prestaron a México en estos años mucho más que al resto de los 

países, no sólo a nivel latinoamericano, sino que a nivel global."' 

La exposición financiera italiana respecto con México es de casi 1,47 mil millones de 

dólares y se encuentra concentrada en los siguientes bancos: Banca Nazionale del 

Lavoro (BNL), Banca Nazionale dell'Agricoltura (BNA), Banco di .Napoli, Banca 
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Commerciale Italiana (COMIT), Credito Italiano, Banco di Roma. 

3. Cooperación económica + Cooperación política - Cooperación al desarrollo 

Para conocer el pensamiento del gobierno italiano a fines de los 70, nos remitimos a las 

palabras del entonces Ministro de Asuntos Exteriores (y actual Secretario del panido 

democristiano italiano) quien en 1978 planteaba lo siguiente: 

"Las viejas concepciones mercantilistas encaminadas a instrumentalizar las 
relaciones con países de menor nivel de desarrollo, son cada día más 
anacrónicas. La época de la "conquista" de los mercados no ha terminado 
aún, pero es seguro que gana espacio la de la cooperación, entendida como 
vía al desarrollo recíproco y equilibrado. Comprender y aceptar que la 
evolución de los países del tercer mundo es también nuestra evolución, 
quiere decir por un lado, confirmar una línea de nuestra política exterior y 
por otro, concentrar nuestra atención sobre estos temas. 
Nuestra economía es esencialmente transformadora y la dependencia del 
exterior es necesariamente alta, tanto por la exigencia de fuentes de 
aprovisionamiento, como por las salidas que debemos dar a los productos de 
nuestras industrias. 
Hay que saber tomar el nuevo curso de las relaciones internacionales, 
favorecer las redes necesarias de nuestros acuerdos culturales, técnicos, 
económicos y considerar los problemas de los PVD como nuestros 
problemas, ofreciendo una colaboración activa y eficaz"'" 

Esta preocupación económica proponía un canal concreto: 

"La cooperación técnica aparece como la verdadera piedra angular para 
enfrentar a fondo, estructuralmente, la lucha contra el subdesarrollo. En 
realidad, el apone económico es la solución fácil, cómoda, dependiente sólo 
de disponibilidades meramente financieras, con expectativas de ganancias 
materiales o políticas relevantes. El camino de la cooperación técnica es la 
vía difícil, lenta, a menudo ingrata, desinteresada, pero de éxito seguro, 
duradero'"9 

Pronto se hizo evidente que los criterios de armonizar las políticas económicas entraba 
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también en el terreno de la confrontación de ideas. 

"Sólo en sus significados ideológicos. el concepto de desarrollo tiene un 
contenido. Rousseau distinguía el desarrollo técnico y cultural del desarrollo 
moral. 
Pero el desarrollo va visto en su totalidad y un modo de juzgarlo 
unitariamente es identificarlo con la emancipación de las clases oprimidas. Es 
inversamente proporcional a la opresión".'"' 

Los países desarrollados reunidos en la OCDE (ya sea en el CAD o en el Centro de 

Desarrollo)61 encuentran una sede donde armonizar sus políticas económicas y confrontar 

ideas en diferentes campos. En cambio, los PVD a pane del Grupo de los No 

Alineados. no tienen una concentración económica que reúna a los países del Africa. 

Asia y América Latina. Esto dificulta a los países del Tercer Mundo tener puntos de 

vista en común. Esta situación se traduce en la división de los PVD en distintos planos: 

cultural, político, ideológico y grados de desarrollo. Obviamente.para la mayoría no es 

fácil la aceptación de Ja llamada "teoria de la diferenciación'', que desearían conservar 

la unidad del Tercer Mundo en el cuadro de las conferencias internacionales. Si eso es 

válido para los grandes problemas sectoriales, un acercamiento tal no es práctico cuando 

se trata de encontrar soluciones precisas para países particularmente golpeados por crisis 

o problemas, no siempre conocidos para el resto de los Estados. 

Si los países del Tercer Mundo no han llegado a organizarse de modo que puedan 

desarrollar programas que abarquen su región, o mejor aún en un Secretaría Común • 

una especie de OCDE del Tercer Mundo que permita considerar los problemas más 

graves y proponer acciones Sud-Sud bien precisas. entonces los países desarrollados 

argumentan que 
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"Es necesario ser realistas y actuar en diversos niveles: nacional. regional. 
internacional y funcional. según la naturaleza de los problemas".62 

El Ministro de Asuntos Exteriores. Emilio Colombo. señalaba a inicios de los 80 que: 

"En la actual fase coyuntural. se apuntará a una concentración de la mayor 
parte de las iniciativas en un grupo limitado de países. a fin de garantizar a 
nuestros proyectos la máxima eficacia en el plano político. económico. social 
y político. Entre los países escogidos se ha atribuído una particular atención 
a aquellos con ingreso per cápita bajo, donde la cualidad de la vida es 
altamente precaria. 
Lucha contra el hambre. la sed, el derroche. el analfabetismo, las 
enfermedades. la contaminación. el sobrepoblamiento urbano. la mortalidad 
infantil, en una palabra. lucha a favor del desarrollo humano. es el 
imperativo de los próximos años".•• 

Detengámosnos un momento para conocer cuatro consideraciones sobre América Latina. 

que el actual presidente del Consejo italiano Giulio Andreotti. planteaba como Ministro 

de Asuntos Exteriores en el siguiente orden: la solidaridad regional. la democracia. la no 

violencia y la no ingerencia.04 

Según Andreotti. el principio de la solidaridad re¡,:jonal se basa en una acción 

concertada de los países del área y legitima las soluciones que surgen de las acciones 

comunes de esos países. 

Inherente al Grupo Contadora, el actual presidente del Consejo ha reconocido 

implícitamente la labor de México, pionero en la iniciativa que a través de un 

cuidadoso y paciente trabajo logró superar las barreras históricas que impedían el 

dialogo entre los distintos gobiernos centroamericanos. Andreotti. señaló el apoyo 

europeo para sostener la acción de Contadora en sus momentos más difíciles. 

"Si Contadora no pudo llevar a cabo sus objetivos ha sido importante la 
solidaridad de los otros Estados reunidos en el Grupo de Apoyo y, luego, la 
formación sobre la vía diplomática y política, para la solución' de los 
problemas del vértice de Esquipulas. que por primera vez ha reunido a los 
presidentes de Centroamérica. 
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El compromiso de dar a estos encuentros una periodicidad que pennita el 
encuentro para discutir los problemas comunes desde un angulo democrático. ha 
derivado en la propuesta de crear un parlamento centroamericano. Esta es una 
señal de unidad en el plano político". 

La segunda consideración. del entonces Ministro de Asuntos Exteriores se refiere a la 

extensión y el reforzamiento de la democracia en América Latina. 

"Nunca serán suficientemente exaltados los progresos realizados en estos 
años en el continente latinoamericano respecto al ordenamiento democrático. 
Los nuevos regímenes en El Salvador y Guatemala testimonian concretamente, 
junto a la consolidación de la democracia de Costa Rica, que también en ese 
cuadro regional las fuerzas democráticas tienden a prevalecer. Se trata de un 
proceso que encuentra confirmación en el cuadro continental más amplio, en 
Argentina, en Brasil, en Uruguay. Estamos, entonces asistiendo a una inversión de 
tendencia que esperamos sea definitiva pero no por esto es menos frágil y necesita 
entonces de la solidaridad europea".65 

La tercera consideración es que la paz social sólo es posible en los ordenamientos en 

que rige la justicia. 

"En algunos países del continente americano la vida política ha estado 
dominada durante decenios por la violencia y la prepotencia de grupos en el 
poder. Ello ha generado en numerosos jóvenes la convicción que solo la 
rebelión podría tener resultados" 

En su última consideración, Andreotti señala la precupación de que las crisis regionales 

se transformen en un espacio de confrontación a nivel global. 

"En la persecusión de la paz al exterior o en el interior, los países 
centroamericanos tendrán toda la solidaridad, no sólo en las palabras sino 
también en los hechos de Italia y de la Comunidad europea. Ya Europa ha 
previsto el reforzamiento al proceso de integración regional. Ha reconocido 
así las características de una propuesta que pudiera ofrecer una solución 
global a los problemas del área y que es dirigida por la región misma, 
alejando las hipótesis de interferencia externa. Las relaciones entre la 
Comunidad europea y los países de América Central -políticas, económicas, 
sociales y culturales- tienen como objetivo coadyuvar en la región con el 
empuje hacia la reconciliación, el progreso económico, el respeto a los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. Italia se las ha ingeniado 
desde el principio para que este compromiso no fuera sólo episódico sino 
más bien se insertara en el cuadro de una estrategia de largo plazo. Hemos 
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insistido para que el apoyo a Latinoamérica no fuera irrelevante. La firma 
del Acto único ha coincidido con la conclusión de un documento en que se 
ha institucionalizado el diálogo político (entre América Latina, el Grupo de 
Contadora y Europa). A la discusión de San José de Costa Rica siguíó la 
firma de Luxemburgo sobre el Acuerdo de Cooperación económica. Tal línea 
está destinada a prevalecer y además, tendrá ulteriores impulsos desde la 
próxima reunión que tendrá lugar en Guatemala". 

En las palabras del entonces Ministro de Asuntos Exteriores italiano, buscamos parte de 

la explicación del sentir mexicano acerca de su 'marginada relación con la Farnesina. 

"América Latina ha sido en estos años y seguirá siendo todavía, un grande y 
dramático laboratorio donde se han experimentado todas las variaciones 
políticas e ideológicas: marxismo, liberalismo, proteccionismo, política del 
gasto público. Quisiéramos que todos los sufrimientos que han acompañado 
estos experimentos no hubieran sido soportados en vano, sino que condujesen 
a arreglos sociales en los que prevalezcan libenad y democracia. 
La democracia, que a nosotros europeos parece casi obvia, es la más 
extraordinaria transformación de la estructura social que nuestra historia 
conoce. En mucho países debe atravesar la tierra desolada de la recesión 
económica: de todos modos, la democracia es digna de este largo, tonuoso, 
difícil pero coherente camino. En el plano político, la via que las fuerzas 
mejores de esos países persiguen no puede sino ser la democracia; y la 
democracia, a veces suele componar elecciones impopulares y rigurosas en el 
plano económico, corno se está demostrando con valor en Argentina. Estos 
objetivos tienen de su parte el sentido de la historia, de sus aspiraciones 
ideales y de la realidad política, económica y social de nuestro tiempo ... " 

En la parte final Andreotti agrega que: 

"De pane nuestra, no faltará ni la asistencia material ni el compromiso por 
mantener los contactos con todas las fuerzas sociales que se inspiran en la 
búsqueda y en la consolidación de la democracia, sean del gobierno o de la 
oposición. Seremos también coherentes en denunciar abiertamente a los 
responsables de las violaciones de estos príncipios. 
América Latina está redescubriendo su vocación más antigua, la de la 
libenad... Europa está dispuesta, corno nunca antes, a contribuir a esta 
conquista, en nombre de un destino que al final liga en este planeta a todas 
las sociedades democráticas o que aspiren a serlo"! .. 

Obviamente ni siquiera el jefe del gobierno italiano puede lanzar la primera piedra en 

contra de quien ha faltado a la democracia, pero en su papel de Presidente del Consejo 
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de Ministros, tiene que dirigir y negociar con los partidos de la mayoría el 

componamiento del gobierno italiano y por tanto frenar a aquellos que prefirirían que 

la política de cooperación al desarrollo favoreciera una mejor presencia de las empresas 

italianas en América Latina y estimulara unas relaciones comerciales más intensas entre 

los países."' 

Este papel ha quedado de manifiesto en el debate sostenido en la Cámara de Diputados 

a raíz de los sucesos ocurridos en China en junio pasado. 

Después de la represión a los estudiantes el Gobierno italiano decidió enviar una señal 

inequívoca: el Comité Interministerial para la Cooperación al Desarrollo decidió el 23 

de junio, postergar los exámenes de nuevos proyectos con China, para expresar su 

profundo malestar. Algunos diputados señalaron que la cooperación bilateral entre Italia 

y China era la expresión de la "degeneración" (jmbastardjmeoto) de la política italiana 

ya que se trata de 

"una política que ha perdido completamente las propias directivas de fondo y 
que aparece esencialmente confiada al manejo de los intereses de grandes y 
pequeños grupos comerciales e industriales"60 

En el mismo documento se crítica la ligereza y el voluntarismo con que el gobierno 

italiano ha gestionado la cooperación hacia China. omitiendo los informes de Amnesty 

lntematjonal que denunciaba las violaciones a los derechos humanos en ese país. 

Concretamente la intervención señala que: 

"Las preocupaciones absolutamente legítimas respecto a las expectativas de 
libertad, de democracia y de lucha contra la corrupción denunciadas por los 
estudiantes chinos eran exactas. No hay duda entonces, por lo que respecta a 
la pane política. que los entusiasmos por una iniciativa superficial que 
nuestro Gobierno ha querido asumir en estos años en función del gran 
interés sobretodo de los grandes centros econónucos e industriales, 
representan para la política exterior de nuestro país una dirección inadecuada: 
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y desde este punto de vista se debe hacer una revisión drástica de nuestra 
cooperación al desarrollo". 

Se referirá a esta situación el anuncio del nuevo Ministro de Asuntos Exteriores Gianni 

De Michelis (PSI). cuando ha anunciado una revisión de los mecanismos de la 

Cooperación al desarrollo que será presentada al Parlamento en octubre de 1989 ?~ 

El debate de la Cámara de diputados concluía subrayando 

"La dificil conjunción entre partido único y democracia. colectivismo y 
mercado, que junto a los elementos de liberalización en el campo económico 
(incluyendo inflación y desarrollo económico irracional). deriva en la 
intensificación de la corrupción. Limitar la libertad al plano económico sólo 
empeora las cosas. La demanda de los jóvenes de Tiananmen era la 
confirmación que la democracia económica sin la democracia política no 
tiene sentido" 70 

.. 

Las noticias mexicanas en Italia tienen como sustrato al partido de gobierno mexicano. 

nacido de un movimiento revolucionario en el cual militaron los legendarios Emiliano 

Zapata y Pancho Villa. pero que al consolidarse el régimen político, los campesinos. 

obreros e indígenas quedaron marginados de la justicia revolucionaria. 

"Una gran parte de la responsabilidad va en todo caso endosada al PRI que 
ha gobernado por almenos 40 años: autoritariamente; transformando 
corrupción y enriquecimiento ilícito en estilo de gobierno; recurriendo a una 
dura represión cuando los campesinos y los estudiantes han alzado la voz 
(hace veinte años fué la barbara masacre de la Plaza de las Tres Culturas, y 
Amnesty International ha manifestado recientemente preocupación por los 
derechos humanos en el país). El nuevo presidente, comprendiendo que el 
poder corroe tambien a quien lo detenta, promete modernizar al país: más 
eficiencia en el plano económico, mayor democracia en el plano político. 
Silenciada a través de la Constitución, hasta la iglesia empieza a alzar la 
voz. Ciertamente la oposición de izquierda y de derecha tendrán mucho que 
hacer para "ayudar" al presidente a mantener sus propósitos" .71 

En los últimos años, por factores externos que la deuda protagoniza. e internos por las 

consecuencias sociales la sociedad civil mexicana y el propio sistema político acusan 
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algo nuevo: la conciencia de la necesidad de un cambio. Cambio que puede afectar a la 

globalidad del sistema o a alguno de los tres grandes sectores: ideológico, institucional, 

socio-económico. Sobre cómo realizar ese cambio no hay respuesta facil. la complejidad 

histórica del sistema político mexicano excluye cualquier simplificación. Su sopone 

doctrinal es complejo: hay un sincretismo doctrinal, estudiado y practicado por Reyes 

Heroles; un nacionalismo militante, base de una identidad cultural y política de 

convergencia racial junto hasta hace poco a un intervencionismo económico estatal, 

fundamento de sus orígenes populares y revolucionarios. 

Hay también complejidad en los hábitos y prácticas políticas institucionales: un 

presidencialismo fuene, pero limitado por la no reelección, que ejerce un poder 

hegemónico y carismático, hegemonía personal que se complementa a través de un 

partido dominante, sin que esto signifique la ausencia 

ejecutivo y de una diversidad de medios de comunicación. 

de un pluralismo político 

Complejidad en el entramado social mexicano: no solo por el papel especial que juegan 

los sindicatos, pieza clave del sistema, sino también porque la modernización con todas 

las contradicciones, se ha viabilizado por caminos divergentes: reafirmación de la 

solidaridad social (intentencionismo, capitalismo de Estado) y nuevos rumbos 

tecnocráticos-liberales. 

Complejidad en el papel singular de México en la política exterior, fundamentalmente 

en su posición progresista en América Latina y en su tradicional apoyo a las salidas de 

pacificación y de no-intervención: el nacionalisn10 y el antiimperialismo no son 

pretextos retóricos, sino las bases en las que se apoya su propia independencia nacional 
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y su desarrollo. 

La complejidad del esquema del sistema mexicano ha contribuído tambíén a su 

aislamiento. El hecho de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no 

penenezca ni se puedan identificar en él los elementos de ninguna de las Internacionales 

(IS, DC y Liberal}, además de tener una relación de abiena separación entre Iglesia y 

Estado, ha colocado a México en este aspecto, en una posición aislada y vulnerable a 

nivel político. 

La complejidad dificulta el proceso transgubernamental entre Italia y Mexico. Es decir, 

las diversas formas de cooperación que los gobiernos podrían negociar, se encuentran en 

gran medida bloqueadas debido a la ausencia de canales políticos fluídos por donde 

podría deslizarse una cooperación política bajo la forma de cooperación al desarrollo. 

Las elecciones políticas del 6 de julio de 1988 señalaron un cambio histórico en el 

sistema político mexicano: el fin de 

panido único, el (PRI), que desde 

una estructura basada en la práctica sobre un 

1929 ha dominado el escenario político. Los 

resultados electorales constituyen una estructura pluripanítica en la Cámara de diputados 

(260 representantes del PRI y 240 de la oposición), que podrá efectuar cambios 

significativos en la gestión política del país: los diferentes panidos políticos podrán 

ejercitar un mayor control sobre la política gubernativa a través del debate en la 

Cámara, podrán vetar iniciativas tanto del Presidente de la República como de los 

parlamentarios del PRI y contar con el aumento significativo de su representación en las 
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comisiones .legislativas (política exterior, balanza pública, educación, trabajo, etc). 

El nuevo escenario político expresa un doble proceso: por una parte el deterioro de las 

fuerzas tradicionales del Estado y en panicular del sistema corporativo ha hecho 

necesario una "modernización política", entendida como mayor participación en los 

asuntos políticos por parte de los panidos y los ciudadanos. Por otra se asiste al 

aumento y al reforzamiento de distintos grupos sociales como interlocutores políticos 

del gobierno: una politización que parece ser consecuencia directa de la crisis 

económica.72 

3.1. Méxjco y los parámetros eenerales de la política de cooperación italiana 

Como ha sido señalado en los capítulos anteriores, la cooperacíon forma parte de la 

política internacional italiana. Es una actividad pública, en la medida que sirve a los 

intereses del Estado, efectuada a través de instrumentos especificos y financiada con 

entradas estatales. Es decir, la cooperación está regulada por objetivos generales de 

caracter político, que estaban fijados. hasta 1987, por el Comité Interministerial para la 

Política Economica Exterior (CIPES) y actualmente por un comité más específico, el 

Comité Interministerial para la Cooperación al Desarrollo (CICS). 

En la base de los criterios fijados tales como la prioridad geográfica y sectorial, se 

encuentran también dos principios fundamentales: los del respeto a los planes de 

desarrolo decididos por los países beneficiarios y los de la armonización de los 
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las direcciones seguidas por los más imponantes organismos 

internacionales en el campo de la cooperación al desarrollo. 

Respetar los planes de desarrollo de los países con los cuales se intenta cooperar, 

significa respetar su soberania política y económica y evitar imponer modelos de 

desarrollo "imponados", que en el pasado llevaron al fracaso de las iniciativas de ayuda. 

El respeto de la via de desarrollo de cada país constituye un principio básico. La 

demanda y el nivel de respuesta por pane del Estado beneficiario constituye una 

condición esencial para que la inciativa sea gestionada por los organos competentes 

italianos. 

Además, la acción italiana en materia de cooperación se incluye en un vasto cuadro de 

programas fijado por los organismos internacionales de los que Italia forma parte; se 

deduce entonces que la actividad se adecúe a las directrices de los organismos de la 

familia de las Naciones Unidas (Banca Mundial, Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo etc.) y con mayor razón a los de la Comunidad Económica Europea. 

Hemos visto también que los esfuerzos para armonizar la política italiana de la 

cooperación con los de las organizaciones internacionales en este campo, compona sin 

embargo diferencias entre los dos principales canales: el multilateral y el bilateral, a 

través de los cuales se lleva a cabo la ayuda al desarrollo. Un tercer canal, el "multi

bilateral", constituye un más reciente· camino para la canalización de la ayuda italiana 

donde el proyecto, aunque financiado por la cooperación italiana, se incluye en el 

espacio mayor de un organismo internacional.· 

·véase Capítulo 111, 2.5 



Capitulo V 507 

La serie de instrumentos que forman parte de la política de cooperación "bilateral" son 

administrados por el Estado italiano en base a sus específicas relaciones con los PVD 

destinatarios de los proyectos individuales. Estas se basan en algunos parámetras 

generales de prioridad que constituyen los presupuestos de todos los tipos de proyectos. 

Estas prioridades han sido fijadas por primera vez, siendo vigente la ley n.38n9, por las 

directivas del CIPES (el antecesor del actual CICS) y consisten en prioridades 

geográficas y en prioridades sectoriales. 

A estas se agregan ulteriormente algunos criterios en función de los cuales, Ja ayuda 

viene conmensurada a las condiciones económicas de los distintos países y a los 

principios de naturaleza cualitativa que se encuentran como denominadores comunes en 

todos los proyectos de cooperación. 

3. l. l. Las prioridades ¡:eó¡uaficas. 

Por la amplitud del número y la diversidad existente entre los PVD, se han adoptado 

criterios que permitan canalizar la ayuda hacia Jos países seleccionados. Con este 

objetivo han sido fijados algunos principios fundamentales, que han pennitido establecer 

las áreas geográficas de intervención, de acuerdo a: 

La existencia de vinculos históricos, políticos, económicos y culturales o de 

consistentes comunidades italianas o de origen italiana. 
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La colectividad italiana en México es de casi 5.000 personas. De las cuales 2.500 se 

encuentran en el Distrito Federal. El sector más antiguo de la colectividad es el 

"enclave" veneto en Chipilo, que está integrada por los descendientes de emigrantes que 

llegaron a México en la segunda mitad del siglo pasado. Entre Italia y México no 

existen acuerdos en materia migratoria, por lo que a los iralianos que intentan 

establecerse en México por razones de trabajo, se les aplica el régimen migratorio 

prevista en la "Ley General de Población". Sólo cuando el extranjero ha obtenido por 

cinco años consecutivos el permiso de trabajo, adquiere el derecho de residencia 

definitiva como inmigrado. 

La posibilidad de realizar -aunque ya exisran relaciones particularmenre estrechas

una mayor complementación e imegración de las respectivas economías, en el 

común interés. 

La posibilidad de utilizar recursos complementarios entre PVD promoviendo los 

procesos de inregración y la estabilización regional. 

La existencia real de un efeclivo grado de necesidades de las poblaciones 

interesadas, especialmente respecto a la salisfacción de las necesidades básicas, 

tomando lambién en cuenta la asistencia recibida por otros donadores bilarerales y 

multilaterales. 
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La posibilidad de hacer una contribución concreta al desarrollo económico y 

social, así como también a la integración amplia de los PVD interesados en la 

Comunidad Internacional, de modo que las iniciativas sean complemento e integren 

los esfuerzos de los donadores bilaterales y/o multilaterales, en pro del interés de 

la estabilidad política y del reforzamiento de los procesos democráticos. 

La posibilidad de que las iniciativas de cooperación estimulen otras iniciativas 

financieras disponibles en un marco global. 

Sobre la base de estos critelios se indicaron inicialmente como prioritarios los países del 

Mediterráneo, del Cuerno de Africa, Africa Austral y Oriental, del ASEAN, los del 

Pacto Andino y sucesivamente los de la llamada "área Istmo-caribeña"." 

Hay que considerar que en presencia de criterios generales quedan entre países de una 

misma categoría o área, diferencias sustanciales de naturaleza política, económica y 

social tales que impiden una homogeneidad de clasificación y de tratamiento. A esto 

debe agregarse que la política de cooperación forma pane del cuadro más amplio de 

política internacional y por más que exista la voluntad de desvincular las necesidades 

políticas contingentes o de cualquier otra naturaleza. siempre queda abiena la posibilidad 

que las relaciones de cada Estado beneficiario con Italia pueden tener un relieve 

decisivo en el logro de los proyectos específicos y por tanto condicionar el resultado de 

'Véase Capítulo 111, 3.1 
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cada proyecto. 

El método de establecer una lista de los Estados beneficiarios, no habría permitido la 

elasticidad necesaria para adaptarse en el proceso de desarrollo de la política de 

cooperación, a los cambios de las exigencias de cada pais y a las transformaciones de 

su propia estructura económica y cultural. De año en año, y a veces sólo en el período 

de unos meses, se revelan nuevas exigencias y afloran distintas prioridades. Eso 

comporta a su vez una modificación en el tipo, nivel y ubicación de los compromisos 

que pueden ser asumidos por Italia en el cuadro de la política y de la cooperación 

bilateral. Se debe considerar también que la penenencia a las áreas geográficas 

indicadas, no consituye un principio irrevocable, en el sentido que siempre es posible 

intervenir en países no incluídos en las zonas indicadas, ntlentras que se piense que el 

proyecto tiene posibilidades de éxito y esté en sintonía con los otros principios que 

regulan la política italiana de cooperación. 

También se han diferenciado Jos criterios de programación según se trate de países 

prioritarios o no prioritarios. En los primeros se focaliza la necesidad de la elaboración 

de un "programa país" , o sea un plan plurianual basado sobre principios de consolidada 

presencia italiana en áreas "estratégicas", multisectorial, insertado en los planes de 

desarrollo locales y cuya evaluación se realiza en función de los objetivos planteados; 

todo en el ámbito de un diálogo constante con el país beneficiario, que se realizarían 

mediante periódicas "comisiones mixtas", en las cuales se establecerían los recíprocos 

compromisos en una relación "paritaria" y durndera, '"evitando así meros compromisos 

numéricos sobre programas irrealizables". En la fase de estudio del "programa país" se 
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pretende asegurar la viabilidad del programa a través de la evaluación de iniciativas 

anteriores, el análisis de las necesidades y de los sectores y áreas de intervención, la 

verificación de la eficacia de las estrategias aplicadas por el país beneficiario y de las 

condiciones de factibilidad de las iniciativas a incluir en el programa. El nivel de los 

apones financieros a destinar a cada país tendrá que ser definido también sobre la base 

de la disponibilidad del país contrapane a instaurar un poHcy djalo¡::ue,73 la capacidad de 

absorción por pane de la administración local, la posible existencia de situaciones 

imprevistas en el país o en la región correspondiente, la calidad de las opciones de 

política de desarrollo del país y su "voluntad a contribuir a superar los factores 

limitantes de su desarrollo".74 

En el caso de los países no prioritarios, como es el caso de México, las motivaciones 

para mantener o establecer una relación de cooperación se identifican en una presencia 

italiana consolidada en el tiempo, el apoyo de tipo humanitario en áreas particularmente 

pobres, la exigencia política de una presencia a nivel regional de la Cooperación 

italiana, el apoyo a iniciativas políticas globales de envergadura internacional (Naciones 

Unidas, Banco Mundial, CEE, etc.), y el apoyo a determinados grupos sociales "en el 

marco de opciones de política exterior en apoyo a una mayor justicia social en 

determinados países". El enfoque dirigido a situaciones y problemas específicos hace 

que la cooperación no se pueda anicular según el tipo de "programas país" 

multisectoriales e integrados y las iniciativas tienen que ser justificadas por su impacto 

específico. La programación de la Cooperación itaHana indica tres tipos de posibles 

iniciativas: 
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iniciativas puntuales para satisfacer las necesidades básicas (salud y seguridad 

alimentaria) de los grupos sociales más débiles; 

programas para la rehabilitación de la infraestructura productiva, de comunicación 

y social; 

iniciativas puntuales de inversiones de media intensidad, con especial impacto 

sobre determinados sectores productivos." 

3.1.2. Las prioridades sectoriales 

Si bien los proyectos tienen en común el objetivo de realizar una transferencia de 

recursos, el efecto sobre el crecimiento económico del país beneficiario hacía necesario 

seleccionar los sectores en los cuales concentrar la ayuda, tomando en cuenta las 

características del tejido económico del Estado beneficiario, así como la capacidad 

efectiva de Italia y sus operadores económicos para realizar proyectos eficientes, lo que 

era imposible lograr en todos los campos. 

Con la ley 38n9 se seleccionaron los sectores principales: agricultura, energía, industria 

y artesanía, infraestrur.t•1r<'. servicios de salud, sociales y culturales, turismo, 

investigación científica y tecnológica. Más tarde los campos de acción fueron 

modificados, dándose prioridad a los sectores agro-alimentario. salud, capacitación, 

infraestructuras, energía y. recientemente, recursos naturales y ambiente." 

"Véase Capítulo 111, 3.2. 
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En todo caso, se trata de direcuices de orden político, que dada la abstracta 

predisposición en los grados de importancia para los diferentes sectores, tiene siempre 

un valor indicativo. 

Los órganos que gestionan la política de cooperación conservan el poder de derogar los 

parámetros abstractos para hacer prevalecer las necesidades concretas del caso que a su 

juicio, merezca la ejecución de proyectos que no podrían encuadrarse completamente en 

las prioridades preestablecidas. Respecto a los sectores indicados, la distinción entre 

ellos tiene una intención ordenadora solamente: de hecho existen casos de proyectos que 

podrían clasificarse en campos diferentes. Por ejemplo, la realización de Centros 

tecnológicos en México ha sido clasificado como sector indusuia en unos casos y, como 

capacitación en otros. 

3.1.3.Aspectos financjeros de la ayuda 

Los instrumentos financieros de la ayuda pueden diferenciarse fundamentalmente en dos 

categorías: donaciones y créditos de ayuda. El uso de una o de la otra, o las 

proporciones en que ambas son utilizadas varían también en función de criterios 

específicos. Estos además de referirse a las mencionadas prioridades geográficas y 

sectoriales, toman en especial consideración las condiciones económicas del país 

beneficiario, como son su PIB, su deuda externa y su solvencia, su estructura productiva 

y exponadora. 
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Así que un país como México, no prioritario, altamente endeudado y exponador de 

petróleo, con un Pm per cápita mayor de US$ 2.500, podría negociar créditos de ayuda 

con una tasa de interés del 1,75%, veinte años de duración y cinco años de gracia, 

dependiendo el éxito de la negociación en gran medida de como la parte itaiana 

evaluará las iniciativas propuestas. Asímismo, México puede acceder a créditos mixtos, 

donde las condiciones serán establecidas caso por caso, pero siempre con un elemento 

donación no inferior a lo establecido internacionalmente. 

En los últimos años Italia ha utilizado cada vez más los instrumentos meramente 

financieros de la APD, como son la ayuda a la balanza de pagos, la ayuda a programa 

(dentro de la lógica del "ajuste estructural"), la reestructuración o la cancelación de la 

deuda. 

3.2. Los acuerdos jnterl'ubernamenrales 

Hemos visto que la política de Cooperación al desarrollo nunca incluyó a México entre 

los países indicados como prioritarios. La historia de la cooperación italiana con México 

está aún en gestación. 

A nivel académico, en noviembre de 1978, una delegación del !PALMO (Istituto per le 

relazioni fra l 'Italia e i paesi dell 'Africa, del!' America latina e del Medio Oriente), 

participó en el coloquio "El diálogo europeo-latinoamericano" con el CEESTEM (Centro 
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de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo), en la Ciudad de México. 

En la redacción del documento final se mencionaba entre los temas seleccionados el del 

desarrollo y el de la cooperación entre Europa y América Latina. 

Dos años más tarde, en abril de 1980, se realizó en Roma el convenio internacional 

sobre "Las relaciones Europa - América Latina en el cuadro de un Nuevo Orden 

Internacional" que el IPALMO organizó en colaboración con el CEESTEM. En aquella 

ocasión el jefe de la delegación latinoamericana, Héctor Cuadra y el director del 

!PALMO, Giampaolo Calqui Novati, expresaron el deseo de que los institutos de 

investigación que ellos representaban, en la medida que estaban vinculados a fuerzas 

políticas y sociales de los respectivos países se hacían intérpretes de las exigencias y de 

las preocupaciones surgidas en el curso de los trabajos del Convenio. En el documento 

Europa e America Latina jo un Nuovo Ordine Intemazjonale~ Attj e Documentj 13 

Roma, !PALMO, marzo 1981, ha quedado plasmado el esfuerzo de hacer que el 

diálogo entre Europa y América Latina logre tener una forma más concreta y operativa. 

Hasta ahora existen dos tratados intergubernan1entales firmados entre México e Italia, 

uno en 1965 y otro en 1981. Se trata de un Convenio de Intercambio Cultural y de un 

Convenio de Cooperación Técnica. 

El intercambio de Notas del 20 de julio de 1965, .. 1stituyó una Comisión Mixta Italo

Mexicana para el examen de los problemas económicos bilaterales. La Comisión se ha 

reunido 5 veces, la última en la Ciudad de México en febrero de 1981. Ese mismo 

año se firmó un Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los 
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Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana. Como veremos más 

adelante, en dos ocasiones sucesivas, el 19 de julio de 1982 y el 11 de octubre de 

1983. se firmaron dos protocolos que se adjuntaron al Convenio Básico. 

El Convenio de Cooperación Financiera, firmado en Ciudad de México el 31 de julio de 

1981. preveía la concesión a México de una línea de crédito de 500 millones de dólares 

para adquirir productos y bienes de producción italianos. El acuerdo ya vencido, quedó 

inoperante.76 

Justamente en marzo de 1981 el presidente italiano, Penini visitó México, encabezando 

una delegación interesada en desarrollar una más estrecha colaboración económica con 

México. En esa ocasión, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge 

Castañeda y el Ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Emilio Colombo, firmaron un 

"Convenio Básico de cooperación técnica", a través del cual se fijaban las bases para 

las actividades de cooperación en los siguientes términos: 

Prestación de servicios para expertos, investigadores, técnicos o especialistas que 

deseen panicipar en la realización de investigaciones; colaboración en la 

capacitación de personal técnico y científico; prestación de asesoría científica y 

técnica en problemas específicos y contribución al estudio de proyectos 

seleccionados conjuntamente; 

panicipación en estudios, programas de formación técnico-científica y profesional, 

proyectos experimentales y otras actividades relacionadas; 
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suministtos de equipos, instrumentos, materiales y servicios en la medida que 

puedan ser necesarios para llevar a cabo los proyectos; 

becas para estudios de postgrado, especialización, capacitación y viajes de estudio; 

creación de institutos o centros de capacitación o de especialización profesional, de 

centros de investigación y de talleres; 

realización de programas de cooperación preparados o realizados por 

organizaciones internacionales de común interés; 

otras formas de cooperación que podrían ser acordadas entre las panes. 

El Convenio básico fijaba también el establecimiento de una Comisión mixta de 

cooperación técnica bilateral "que se reunirá cada dos años o cuando se considere 

indispensable" para determinar los programas bianuales de actividades.77 

Sin embargo dicha Comisión mixta se reunió una sola vez en Roma los días 30 de 

septiembre y 1 y 2 de octubre de ese mismo año70
• En esa ocasión se aprobó el primer 

programa de colaboración técnica para el período 1981-1983 (incluyendo los proyectos 

que se encontraban ya en fase de realización). La parte mexicana presentó en ese 

entonces 41 proyectos y 4 áreas de interés que abarcaban de manera desordenada 

múltiples campos de la ciencia y la tecnología. 

prioridad: la Escuela de Anes Gráficas de 

Sólo a cuatro proyectos se les otorgo 

Querétaro, el Centro Tecnológico de 

Coatzacoalcos, un grupo de proyectos relativos al sector energía eléctrica y un proyecto 

de colaboración con el sistema alimentario mexicano en el sector bovino de leche y 

carne, en base a un preexistente acuerdo de colaboración con el Instituto Italiano de 

Comercio Exterior y un grupo de proyectos CONACOOP-Liga Cooper:.itiva.79 De los 
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proyectos prioritarios mencionados, como se verá más adelante, los tres primeros ya 

estaban siendo realizados y fueron sucesivamente ampliados, mientras que el último 

nunca se llevó a cabo. 

En dos ocasiones se firrnaron protocolos adjuntos al convenio básico de 1981. El 19 de 

julio de 1982 se firmó el protocolo que establecía la creación de un centro tecnológico 

para la capacitación profesional en el sector electrotécnico y electromecánico en 

Zapopan (Jalisco) y el 11 de octubre de 1983 se firmó el protocolo adjunto para la 

ampliación del Centro de artes gráficas de Queretaro (ya operante desde 1975)."" 

En varias ocasiones el gobierno mexicano ha solicitado, sin éxito a la parte italiana que 

se reuna nuevamente la Comisión mixta. Evidentemente la no inclusión en las 

prioridades geográficas de la Cooperación italiana al desarrollo y otros factores de 

naturaleza política deben haber jugado un papel imponante en enfriar las relaciones de 

cooperación entre los dos países, que se han mantenido hasta hoy exclusivamente en el 

plano de la cooperación técnica. 

Puede resultar útil señalar que entre las modalidades de la "cooperación técnica 

internacional" previstas por el gobierno mexicano, no están consideradas varias formas 

de cooperación que Italia promueve; esta situación podría contribuir a limitar las 

posibilidades de una colaboración más amplia. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México señala diferentes modalidades a través 

de las cuales se lleva a cabo la cooperación técnica internacional: 
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1) Intercambio o diseminación de información 

2) Intercambio de expenos 

3) Becas 

4) Reuniones, cursos o seminarios. Organización conjunta. 

5) Ayuda financiarla directa 

6) Proyectos conjuntos. La colaboración interdisciplinaria en la solución de un problema 

común es frecuente en esta modalidad. 

7) Organismos colectivos •• 

Estas modalidades limitan notablemente la posibilidad de desarrollar iniciativas 

integradas (intersectorial), orgánicas y aniculadas de ayuda sectorial y de ayuda a 

proyectos"", es decir, actividades de cooperación donde los diversos elementos y 

modalidades se complementen y se amplíen en la realización de planes concretos de 

desarrollo local o regional. A el nivel técnico, México debería tener una visión no 

restringida a proyectos individuales no relacionadas entre ellas, sino que debería pensar 

en un programa intersectorial, global y articulado que esté incluído en su planificación 

nacional, negociando con esta lógica la ayuda italiana. 

Si este programa fuera rechazado por su analogía con el así llamado "programa país", 

prerrogativa de los países prioritarios para Italia, México debería entonces proponer a 

Italia considerar las zonas del país (por ejemplo los Estados o las áreas más pobres), 

para ahí promover iniciativas de desarrollo integrado. 

Otra alternativa para ser considerado dentro de la Cooperación italiana, es encontrar las 

condiciones para que también se desarrolle el sector de la ayuda no gubernamental, en 
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ténninos burocráticos, de negociación de inciativas etc. En México hay 2 voluntarios y 

6 iniciativas operadas, como se puede apreciar en la tabla V .11. También las ONG 

pueden trabajar con contrapartes gubernamentales nacionales, en el sector agrícola o de 

salud y mejor aún en un programa sectorial integrado dentro de una zona que requiera 

tener tratamiento prioritario, ya sea en uno de los Estados del interior del país o en la 

frontera, en conexión con un país prioritario como Guatemala. 

El Tratado de relación asociativa particular entre Italia y Argentina despenó mucho 

interés entre las autoridades mexicanas que propusieron al gobierno italiano estudiar 

fónnulas parecidas de cooperación entre Italia y México, con especial referencia a la 

posibilidad de promover las inversiones italianas en empresas mixtas. Esta hipótesis 

difícilmente se habría podido implementar porque el nuevo instrumento de crédito 

blando previsto por la ley italiana (an. 7 de ley n.49/87) para la promoción de la 

constitución de empresas mixtas, se aplica exclusivamente a los países considerados 

prioritarios por la cooperación italiana. 

De aquí deducimos entonces, que no puede haber una propuesta técnica sin un adecuado 

sustrato político). 

Hasta la fecha, ningún presidente mexicano ha pasado por Italia cuando ha venido a 

Europa. En mayo de 1988, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, Bernardo 

Sepúlveda Amor, realizó una visita a la Fnrnesina, y se entrevistó con el Ministro de 

Asuntos Exteriores, Giulio Andreolti. 
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En esa ocasión no se firmó ningún acuerdo a pesar de que el proyecto de Memorandum 

trasmitida con la Nota Verbal desde la Embajada de México proponía una serie de 

acciones destinadas a incrementar la cooperación económica y las inversiones italianas 

en México, planteando implícitamente también el recurso a los instrumentos de la 

Cooperación y en particular a las facilidades previstas por el An. 7 de la ley 49, 

respecto al tema sobre el apone de capital de riesgo italiano en empresas mixtas. Para 

Jos italianos, la propuesta mexicana digna de un atento examen presentaba dos 

inconvenientes: por un lado, fué presentada en un tiempo tan breve que no permitía 

una reflexión adecuada antes del fin de la visita del Secretario mexicano." 

Por otto lado, según las observaciones italianas, del texto se deducía que Ja cooperación 

propuesta tenía contenidos fundamentalmente económicos Respecto a esto los incentivos 

para la inversión extranjera tienen como norma concluir primero un Acuerdo bilateral de 

protección a las inversiones. Según declaración italiana, siempre ha existído la voluntad 

para iniciar en cualquier momento las tratativas para un Acuerdo de ese tipo. 

En lo que concierne a la "Direzione Genera!e", hay que tener presente que México no 

está inclufdo por el momento entre los países prioritarios y por indicación del Comité 

Direccional está limitado al recurso del artículo 7. 

Hasta ahora México se ha beneficiado de créditos de ayuda en una sola ocasión 

(otorgado en 1981, erogado en 1984) y en asociación a un crédito para la exportación 

(configurándose así un "crédito mixto"). La concesión por parte de Italia de créditos de 

ayuda está ampliamente condicionada por las condiciones y la estructura económica del 

país beneficiario. En el caso de México, su condición de país exportador ·de petróleo, y 
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en especial su elevada deuda externa, limita en parte el acceso a los créditos de ayuda 

italianos. No obstante, la decisión sobre una eventual concesión de créditos de ayuda se 

basa en larga medida sobre el tipo de iniciativa propuesta y el interés italiano en su 

realización. 

Respecto a la convocación de una Comisión Mixta bilateral, la parte italiana prefiere no 

alimentar expectativas que según las actuales directrices sobre las prioridades 

latinoamericanas, no sería posible satisfacer, especialmente en lo que se refiere a los 

créditos de ayuda. 

Los italianos, sin embargo se manifiestan proclives a continuar proveyendo, y si es 

posible también en aumentar, el financiamiento como donación para proyectos con un 

nivel tecnológico particularmente alto en lo que a asistencia técnica y transferencia de 

tecnología se refiere, en los sectores solicitados y que sean prioritarios, como el 

energético, así como en la formación profesional y en la protección del ambiente. La 

cooperación italiana se ha concentrado hasta ahora en dos áreas: formación profesional 

especializada e investigación y consultorías en el sector eléctrico. Las iniciativas de 

mayor relieve aprobadas y en curso de realización son seis: una relativa al Centro de 

formación profesional en. Zapopan (Guadalajara), un programa de consultoría al Ente 

Electtico Nacional, un programa de investigación siempre en el sector electtico y un 

programa para la realización de un modelo informatico para el control de los riesgos 

sísmicos. El valor total d~ estas iniciativas en curso es de casi 15 mil millones de liras 

(11,11 millones de dólares de 1989). 
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También se encuentran en evaluación cuatro iniciativas, por un valor total de casi 16 

mil millones de liras (11,85 millones de dólares). Tres proyectos se refieren a la 

ampliación de otros ya existentes (consultoría al Ente Electrico Nacional, Centro de 

fonnación de Zapopan y Centro de Anes Gráficas en la Ciudad de México, mientras 

que el cuarto concierne al proyecto de un Instituto Técnico Profesional en la Ciudad de 

México. 

La pane italiana también ha manifestado su disponibilidad para contribuir 

sustancialmente con el UNFDAC para programas de lucha contra Ja droga, por una 

suma de 15 millones de dólares. Desde hace poco, las autoridades mexicanas han 

solicitado una intervención en el sector salud en las áreas prioritarias, como la medicina 

ambiental, prevención y tratamiento del SIDA, malaria y tuberculosis. 

La necesidad de abrir canales políticos entre ambos gobiernos ha sido manifestada por 

parte del encargado de las relaciones económicas de la Confederación general de la 

industria italiana con México. Considerando a México como un país con óptimas 

ventajas para las inversiones italianas, él mismo tenía fijada una próxima entrevista en 

Ciudad de México con el Presidente Salinas de Gortari y los empresarios mexicanos 

integrantes del Comité bilateral empresarial ítalo-mexicano.ª' 
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4. Las lecciones práctjcas del problema None-Sur de ltaHa 

Desde todos los puntos de vista hay mucho que aprender en Italia. También es útil 

observar el dinamismo político y empresarial desde el problema Norte-Sur que se agita 

en su seno, y no por simple masoquismo, sino porque encierra a nuestro modo de ver 

valiosas enseñanzas. 

La "cuestión meridional", o sea el problema entre el sur de Italia y el resto de la 

República es uno de los factores dominantes de la sociedad italiana ya que produce 

importantes diferencias económicas, políticas y sociales. En esto hay que observar que 

la desventaja del sur hacia el norte, tiene diferencias históricas. Mientras que en el siglo 

pasado ya había comenzado la industrialización en el norte, el sur quedó largamente 

arraigado a estructuras de economía agrícola. 

Después de la Il Guerra Mundial, con la "Cassa per il Mezzogiorno" ("Caja para el 

Sur"), fundada con la ley 646 de 1950 se estimuló el desarrollo interno. 

También la CEE ha apoyado entre otros con su Fondo Europeo para el Desarrollo 

Regional, a través de importantes medios financieros, la reducción de las desventajas del 

sur. 

La valoración del desarrollo del Sur italiano desde el punto de vista de las masivas 

ayudas financieras no ha quedado libre de ambibalencias. Entre los aspectos negativos 

pertenece sobretodo el atr..lso en el desarrollo que sigue existiendo en comparación con 
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el norte del país. No obstante que el volumen industrial haya crecido 7 veces entre 

1951-1975, la pane del sur panicípa solo con el 24% del PIB. 

El lema "industrialización sin desarrollo" muestra el intento de desaJTOllo regional 

basado sobre ruinas industriales o, empresas con poco uso de mano de obra, como por 

ejemplo, empresas de acero cronicamente deficitarias que no lograron nunca recuperar 

las distancias con las del norte. Después de 30 años, la cuota de cesantes en el sur es 

del doble que la del none. Entre los puntos positivos es de notarse que las capacidades 

agrícolas fueron fuenemente explotadas y que la infraesrructura ha mejorado 

notablemente. No existe el analfabetismo y se han formado pequeñas manchas 

industriales. Ya no puede hablarse de una manera general del "Mezzogiorno". Los 

problemas de Nápoles como consecuencia de la rápida urbanización pueden ser 

paragonados con los de Milan. aunque Napoles presenta problemas casi insuperables: 

una densidad de población de 80.000 Km2 y una cesantía juvenil del 80%, además de 

la existencia de una criminalidad organizada. 

El Sur no vive ya en un estado de general y uniforme stagnación, sino entre complejas 

y articuladas contradicciones, fruto a menudo más de los cambios que de la mera 

herencia del pasado. Sobre Ja base de un uso amplio y "modernizador" del gasto 

público en el conjunto de las regiones meridionales, y en algunas de ellas en particular 

se ha intentado en este decenio, enfrentar 

las nuevas dinámicas sociales y el fracaso de la industrializacion, instaurando un 

complejo modelo económico institucional basado sobre la dependencia asistida. os Gran 

parte del gasto público entonces, m•is que determinar un cambio en la, calidad y el 
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ritmo del proceso de acumulación, se anula en garantizar niveles de consumos 

insuficientes e incompatibles con los procesos de producción de ganancia. El Sur es un 

sistema económico con las cuentas externas permanentemente en rojo: impona más de 

lo que expona. En suma, en el modelo de intercambio entre flujos de transferencia 

desde el exterior e integración dependiente, en tomo al cual ha florecido el 

entrelazamiento del poder político y el control mafioso, se ha llegado a un Sur menos 

pobre, pero mas disgregativo, justamente porque el pasaje de la menor pobreza (al 

-menos en sentido clásico) a la mayor disgregación es consustancial en un modelo de 

economía precaria. Este hecho ha componado como consecuencia inmediata y relevante 

que el dualismo Sur-resto del país, aunque siga persistiendo, aunque haya cambiado de 

signo, no solo de modo material, sino como expresión de una más general "diferencia 

ambiental" que en si misma sintetiza los papeles y las funciones de las instituciones, 

la autonomía y el peso de las fuerzas sociales, los desniveles de la acumulación y de 

los servicios, los atrasos en los procesos de innovación. 

Este modelo precario se encuentra ya bajo tensiones explosivas: ya sea porque 

intrinsicamente es incapaz de proceder mas allá del nivel de la estagnación, pero 

sobretodo porque su generalización es posible gracias al desgobierno, como forma del 

gobierno real en la economía y en la sociedad (uso del territorio, formación profesional, 

colocación, créditos e incentivos), tiene como lín1ite el colapso socio-institucional de 

muchas áreas del Sur y el definitivo predon1inio de la violencia criminal o del 

contrapoder mafioso. 
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Las dos grandes cuestiones del Sur moderno son la del trabajo y la de la democracia. 

Exigen por tanto respuestas no solo sobre el terreno económico, sino también en el 

renovamiento cultural, social e institucional. El subdesarrollo del sur y la dependencia, 

aunque sea asistida están mutuamente unidas. No se puede enfrentar una sin desmontar 

a otra. 

2.2. Análisis cuantitativo de la Ayuda pública italiana en el marco de las relacigoes de 

cooperación con México 

De la ayuda pública que México ha recibido en el período 1980-1987, la APD italiana 

ha constituido un promedio del 2%; alcanzando el 7 ,9% en 1984 (año en que Italia 

otorgó a México un imponante crédito de ayuda) (Tab.V.7). 

En términos porcentuales, la participación de México en la APD italiana destinada a 

América latina varió de un mínimo del 0, 14% en 1988 a un máximo del 16,38% en 

1980, con un promedio del 5,3% y una tendencia a la reducción, no obstante las dos 

relevantes puntas en 1980 y 1984 (Fig.V.3). 

Al contrario, un análisis en términos absolutos de les fondos destinados a la realización 

de los programas de la cooperación italiana en México muestran, con leves fluctuaciónes 

si exceptuan1os los años 1979 y 1984, un clara tendencia al aumento desde 1979 hasta 

1986; observándose una consistente disminución a panir de 1987 (Fig.V.2). 
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Por lo que se refiere al año 1979, el bajo nivel del aporte financiero italiano neto 

(próximo al cero), es en parte justificado por el pago de servicios relativos a créditos 

anteriores a 1979," por un monto sólo levemente inferior al de las donaciones italianas 

en ese mismo año; una situación que se repite en 1988. Inversamente, la punta 

pronunciada que se observa en 1984, corresponde a la erogación de un imponante 

crédito (Tab.V.8). La figura V.2, diferenciando las dos componentes de la ayuda -

créditos y donaciones- muestra como la erogación del crédito de ayuda, en 1984 y el 

pago de los servicios, en 1979 y 1988, influencien la evolución de la APD global 

(Fig.V.2) 

En síntesis, se observa un crecimiento fluctuante, pero progresivo en términos absolutos 

de la ayuda italiana a México hasta 1986. Un aumento proporcionalmente mucho mayor 

de la ayuda pública italiana general hacia Latinoamérica, unido a una 

constante dispersión entre un número cada vez mayor de países "prioritarios", 

condicionan que la ayuda a México, en términos relativos (o sea en porcentaje de la 

APD italiana hacia América Latina), presente una curva inversamente proporcional a la 

ayuda recibida in términos absolutos. 

El análisis con1parado de las componentes de los flujos financieros desde Italia hácia 

México (APD, otros apones públicos, apones privados) reproduce, con algunas 

ºaún tratándose de créditos con condiciones suficientemente favorables para ser 
registrados como créditos blandos (sofr loan) por el CAD, no pueden ser definidos 
como "créditos de ayuda" que, como se recordará Italia incluyó entre sus 
instrumentos de cooperación al desarrollo sólo a partir de 1981 en base a la ley 
n.38n9 
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variaciones, el fenómeno observado respecto a América latina en general (cfr. Fig.V.1 y 

Fig.IV.1): una reducción de los flujos financieros privados, frente a un crecimiento de 

los flujos financieros públicos italianos hácia México incluyendo los correspondientes a 

la APD, con una inversión de tendencias en 1988. Más en detalle se observa un 

crecimiento marcado de las inversiones y otros aportes privados hasta 1982 al cual sigue 

una brusca caída en 1983. Año en que por primera vez en lo que va de la década, el 

flujo financiero se invierte, reduciéndose ulteriormente en los años siguientes. En el caso 

de México, la fuerte reducción de los flujos financieros privados no es compensada 

más que en mínima parte por el aumento de los aportes públicos (Tab.V.8 y Fig.V.1). 

La tendencia se invierte entre 1987 y 1988 cuando los reembolsos superan las 

erogaciones en los apones públicos diferentes de la APD, mientras nuevas inversiones 

privadas vuelven a hacer positivo el flujo de ese sector húcia América latina. 

El único crédito de ayuda, f"ue otorgado por Italia a México en 1981, por un valor de 

5,16 millones de dólares. Dicho crédito füe destinado a la reestructuración de las plantas 

tennoeléctricas de Torreón y Topolobambo realizadas en los años 1984-1985. En efecto 

se trató de un crédito mixto por un monto global de 21,93 millones de dólares, que se 

completó con un crédito para la exportación por un valor de 16,77 millones de dólares.86 

El análisis sectorial de la utilización de fondos no reembolsables (Fondo di 

Coopernzione) de la ayuda pública italiana a México en el período 1982-1988, muestra 

en primer lugar, el un neto predominio del sector industrial y en segundo lugar del 
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sector energético (Tab.V.9 y Fig. V.4)." 

Se ha dedicado mucha atención a la capacitación industrial a través de dos imponantes 

proyectos que se vienen realizando con sucesivas extensiones, desde el comienzo de la 

década: los "Centros de anes gráficas" de Queretaro, del Estado de México y de 

Coatzacoalcos en el Estado de Veracruz, y el "Centro tecnológico de Zapopan" en 

Guadalajara. En el sector de la "energía" los fondos han sido destinados a estudios en el 

sector de la producción de energía renovable (geoterrnía) y a la asistencia técnica. En el 

sector pesqueroº se ha realizado un proyecto que además de asegurar un suministro de 

100 motores marinos, ha proporcionado asistencia técnica a la Secretaría de Pesca. 

Proyectos de entidad menor se han realizado en los sectores de la agricultura ("cultivos 

ortofruticola") y del restauro (museografía). 

Recientemente (1987) ha sido aprobado un importante programa para la realización de 

un modelo informático para el control del riesgo sísmico, iniciativa que tuvo origen en 

el pedido mexicano a raíz del terremoto de 1985 (véase tab.V.10). 

Como respuesta inmediata al sismo del 19 de septiembre de 1985, Italia envió a México 

materiales de socorro, medicamentos y otros materiales sanitarios. Los suministros 

fueron acompañados por el envío de equipos cinófilos y de técnicos expertos en 

demoliciones para la busqueda de las víctimas. Finalmente en 1987 (!) se entregaron 

cuatro gruas que Italia donó a México para las actividades de reconstrucción relativas al 

ºincluido en el rubro agricultura en las estadísticas 
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terremoto de septiembre de 1985. Las iniciativas de socorro fueron financiadas tanto con 

el Fondo dj eooperazjone (Tab.V.9 y Fig.V.4) como con el Pondo Ajutj JtaUanj (FAI) 

(Tab.IV.7) ... 

Los proyectos ordinarios aprobados desde 1979 y sus respectivos valores son indicados 

en la tabla V.10.•• (Para una síntesis de la ayuda italiana véase Sperenza, Giuliana "1 

soccorsi italiani al Messico", eooperazjone n.56, noviembre 1985, p.47). 

Además de los proyectos indicados arriba, a panir de 1986 han sido aprobados cinco 

proyectos promovidos por organizaciones no gubernamentales, todos en el sector socio

educañvo, como resulta de la tabla V.11.90 
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problema es que uno u otro -o ambos- intervienen en condiciones monopólicas. Los 
monopolios solo se pueden destruir elin1inando el papel patrimonial del Estado de 
otorgar concesiones exclusivas. No se trata de que las empresas sean administradas por 
el gobierno o por la iniciativa privada, nacional o extranjera -en térn1inos monopólicos-. 
Se trata de que inviertan en esas áreas los que estén en capacidad de hacerlo, sea el 
Estado, la iniciativa privada o ambos. Sólo así el consumidor dejará de pagar el 
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sobreprecio que imponen los monopolios y podrá acceder a productos de alta calidad, 
dejará de subsidiar empresas estatales ineficientes. 
Se trata que el Estado tenga mayores ingresos y que éstos no sigan pasando a manos de 
los funcionarios. Se trata de revertir el proceso de acumulación de capital y ampliar el 
mercado interno, disminuyendo el desempleo y alcanzando mejores salarios. Crespo, 
José Antonio y Chabat, Jorge, "Privatizar o estatizar: El laberinto" en Cuadernos de 
~junio, 1989. 

23. Véase Urquidi, Victor, "México en el contexto global y la perspectiva de las 
relaciones económicas con Japón", Comercio Exterior. vol. 38, núm. 12, México, 
diciembre de 1988, pp. 1129-1131; y Meyer, Lorenzo "México en 1987: una 
política externa modesta", en Muñoz, Heraldo, Las politicas exteriores de América 
Latina y El Caribe·un balance de esperanzas Buenos Aires, PROSPEL, 1988, p.53. 

24. Pons Grau, Josep Enrique, "Relazione presentata a nome della commissione per le 
relazioni economiche esterne sulle relazioni economiche e commerciali tra la 
Comunitá europea e gli Stati Uniti Messicani", en Comunjtá europa Parlamento 
europeo Pocumenti dj seduta Documento A2-0328/88. Serie A. 19.12.1988, p. 19. 

25. La estrategia del Secretario del Tesoro Norteamericano Nicholas F. Brady, que 
apunta a la reducción permanente tanto del _principal de la deuda como de ~u 
servicio, hacen prever una disminución del monto total de la deuda externa de tan 
sólo 20.5%. Este porcentaje es mucho menor que el descuento promedio con que 
se cotiza la misma deuda en el mercado secundario y que se considera 
representativo para el valor real de la deuda. Predominan quienes aseveran que el 
impacto de la reducción planeada -sin el suministro adicional de fondos externos
no será lo suficientemente trascendente como para garantizar el ansiado 
crecimiento económico en Latinoamérica. 
En todo caso, tras conocerse la iniciativa de Brady, las cotizaciones en el mercado 
secundario de títulos de deuda latinoamericana registraron un alza nunca antes 
habida de hasta 10% en los casos de México y Venezuela. Esta reacción se deja 
interpretar como señal de confianza y se quisiera interpretar corno alentadora. 
Goehringer,Ralf Ricardo, "El Plan Brady: Visión o Realidad", Revista Siempre!, 
abril 20 de 1989. 

26. En los últimos años, Estados Unidos ha ejercido presiones sobre varios países 
latinoamericanos para imponer sus criterios en materia comercial. Entre otras 
cosas, los beneficios del Sistema de Preferencias (SGP) pueden ser suspendidos a 
los paises en desarrollo que "que no brinden una acceso equitativo y razonable a 
sus mercados y recursos básicos y no provean medios legales y efectivos para 
que los extranjeros hagan valer sus derechos exclusivos de propiedad intelectual, 
como patentes y marcas". Hasta el n1omento, los casos más significativos de 
intervención, referidos al sector farmacéutico se han registrado en México, Brasil y 
Chile. En México fue aprobada en diciembre de 1986 una nueva ley que establece 
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la patente de procedimientos farmacéutico y estipula el patentamiento de ~ogas 
para 1997. Eata ley pareció poner fin a un largo período de tensiones 
diplomáticas entre México y Estados Unidos, en el que se utilizaron todo tipo de 
presiones, desde denuncias judiciales hasta amenazas comerciales y financieras. Sin 
embargo, la Pharmaceutical Manufacturers Association (PMA), hizo saber 
inmediatamente su insatisfacción ante el compromiso alcanzado. Su prentensión 
era que la patente de producto se restableciera dentro de dos años y no diez. 
A los pocos días de sancionarse la nueva ley, unos 500 millones de dólares en 
exponaciones hacia Estados Unidos dejaron de gozar de ventajas de SGP. Véase 
revista llNQ. num.8, mayo 1989. 

27. Véase anículo de Morales Ponas, Anuro, "La deuda externa. Entorno Nacional", 
revista Siempre•, abril 20 de 1989. 

28. Vease, Fernandez, José Luis; Saénz, Luis Ignacio y Rhi Sausi, José Luis, 
"Rappono Messico", Paesj emen,¡:enti 88/4,Torino, julio-agosto 1988. 

29. Pons Grau, Josep Enrique, "Relazione presentata a nome della commissione per le 
relazioni econorniche esterne sulle relazioni economiche e commerciali tra la 
Comunitá europea e gli Stati Uniti Messicani", Documentj dj Seduta Parlamento 
Europeo. Comunitá europee. Documento A2-0328/88. Serie A. 19.2.1988. p. 21. 

30. Véase, Latin American Newsletters, agosto 1987. 

31. Los economistas están dispuestos a admitir el triunfo del gobierno en el frente de 
la inflación, pero advienen sobre su excesiva dependencia de los controles de 
precios. Según un informe dado a conocer por el Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado, muchos controles están mostrando signos de "fatiga", y se 
extienden los casos de desabastecimiento de productos básicos, como la leche y la 
carne. Véase,Latjn American News!etters 22de junio de 1989. 

32. Véase, Meyer, Lorenzo "México en 1987: una política externa modesta", en ob.cit. 
p. 53. Veáse tambíén Carlos Salinas de Gortari, "Pacto para la Estabilidad y el 
Crecimiento Económico, concertado para el período enero-julio de 1989", 
Comercio Exterior núm. 12, Mex. diciembre de 1988. Este acuerdo, firmado el 12 
de diciembre de 1988, por los sectores obrero, campesino y empresarial, junto con 
el Gobierno federal, ratificó la voluntad de trabajar de manera concertada. En 
junio de 1989, el Presidente Salinan anunció la prorrogacion del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento Económico (P.E.C.E.) por ocho meses más: del primero 
de ag\)~to próximo al 31 de marzo de 1990. Véase noticiero del servicio exterior 
mexicano (número 608 de junio 19/89). 

33. Véase Panorama Económico de América Lntina 1988, Comisión Economica para 
America Latina y el Caribe, LC/G. I 531, septiembre de 1988. 
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34. Pons Grau, Josep Enrique, "Relazione presentata a nome della commissione per le 
relazioni economiche esteme sulle relazioni economiche e commerciali tra la 
Comunitá europea e gli Stati Uniti Messicani", Documenti dj Seduta. Parlamento 
Europeo,Comunitá europee. Documento A2-0328/88, Serie A, 19.12.1988, pp. 21 y 
22. 

35. Green, Rosario, "De la Abundancia a la Escasez de Créditos", Siempre' ,abril de 
1989, p.57. 

36. Pons Grau, Josep Enrique, "Relazione presentata a nome della commissiones per le 
relazioni economiche esteme sulle relazioni economiche e commerciali tra la 
Comunitá europea e gli Stati Uniti Messicani", en Comunjta europee Parlamento 
europeo Pocurnenti di Seduta, Documento A2-0328/88. Serie A. 19.12.88. p.22. 

37. Pons Grau, Josep Enrique. "Relazione presentata a nome della comrnissione per le 
relazioni econorniche esteme sulle relazioni economiche e comrnerciali tra la 
Comunitá europea e gli Stati Uniti Mesicani" en Corntmjra europee Parlamento 
eurQpeo Pocumenti dj Se<luta Documento A2-0328/88. Serie A. 19.12.1988. 

38. La formula mixta segun la cual, el 60% de la deuda (32,4 mil millones de 
dólares) sufrirá una reducción de las tasas de interés del actual 10% al 6,25 por 
ciento. El restante 40o/o será a su vez dividido en opciones, que preveen una 
reducción del 35% sobre el capital y un alargamiento de los plazos. 

39. "Messico e banche: raggiunta l'intesa. E la prima aplicazione concreta del piano 
Brady", ~. 25 julio 1989, p.21. 

40. Latin American Newsletters, 7 septiembre de 1989. 

41. Véase "Bnl, Bna, Banco Napoli e le Bin di fronte al piano Brady. Hanno bruciato 
700 miliardi le banche italiane in Messico". JI Sol e 24 ore, 21 de septiembre de 
1989. Allí también se explica que la exposición de los bancos italianos se volvió 
crítica porque se trata de créditos financieros y no de sumisttos. Hasta 1982, la 
Bnl y ottas instituciones que operaban en Nueva York, colocaban los fondos a 
breve y brevísimo plazo. Cuando México declaró no poder hacer frente a los 
reembolsos. el vencimiento del presramo brincó de 3 o 6 meses a 20 y 30 años. 
México tiene una deuda con los bancos comerciales por 53 il millones de dólares, 
equivalente al 76% de las exposiciones con los bancos internacionales y casi SOo/o 
de la deuda esterna mexicana. 

42. Véase. Van Klaveren, Alberto, "México: principios y pragmatismo en la política 
exterior'". en Muñoz. Heraldo. Las politicas exteriores latinoamedcanas frente a Ja 
!difil:i, Buenos Aires, PROSPEL, 1985, pp.40. 
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43. Para profundizar las características de la proyección exterior del gobierno del 
presidente De la Madrid, véase Van Klaveren op.cit. pp.39-69 y Meyer, Lorenzo, 
"México en 1987: una política externa modesta", en Muñoz, Heraldo, Las poHtjcas 
cxteáores de América Latina y El Caribe· Un bnlnnce de esperanzas Buenos Aires. 
PROSPEL, 1988, 51-61. 

44. Meyer, Lorenzo, "México en 1987: una política externa modesta", ob.cit. p.51. 

45. Meyer, Lorenzo, "México en 1987: una política externa modesta", ob.cit. p. 51. 
Sobre la oposición del nuevo cardenjsmo, véase Cordova, Amaldo "Las fuerzas 
más allá de las sectas. El surgimiento del PRD". Cuaderno de Nexos, junio 1989. 

46. Véase Relazione presentata a nome della Commissione per le Relazioni 
economiche esterne sulle relazioni economiche e commerciali tra la Comunitá 
europea e gli Stati Uniti Messicani". Comunitíl europee Parlamento Europeo 
Documemi dj Seduta. Documento A2-0328/88, Serie A, 19.12.1988, p.22. 

47. Véase Renault, Roberto (Ed.), Missjone Confederale in Messjco, Confederazione 
general dell'industria italiana. Direzione rapporti economici. Roma, enero 18-22-
1982, p.18. Esta visión no varió frente a las controversias de la elección del 
presidente Carlos Salinas de Gortari, el 6 de julio de 1988, cuando muchos 
analistas locales y extranjeros alegaron que, en verdad, Salinas había perdido, y el 
ganador había sido el candidato opositor Cuauhtémoc Cárdenas. Una de las 
promesas hechas por el presidente Salinas de Gortari al asumir el cargo el 1 de 
diciembre de 1988 fué que reformaría las desactuaHzadas leyes electorales del país. 
Para un anáHsis más detallado de las reformas electorales debatidas en el congreso 
federal.véase Latjn American Newsletters, 14 de septiembre de 1989. 

48. Véase Pons Grau, Jose Enrique,"Relazione presentata a nome de la Commissione 
pre le Relazioni Economiche Esterne sulle relazioni economiche e commerciali tra 
la Comunitá europea e gli Stati Uniti Messicani", en Comynjtá eyropee 
Parlamento Europeo Documenj dj Seduta, Documento A2-0328/88, Serie A, 
12.12.1988. 

49. Urquidi, Victor, "México en el contexto global y la perspectiva de las relaciones 
económicas con Japón", Comercio Exterior vol. 38, núm.12, México, diciembre de 
1988, pp. 1131. 

50. Desde 1986, 93 países participan en la Rueda o Ronda Uruguay, considerada 
como la negociación n1ás ambiciosa emprendida por la comunidad mundial en los 
últimos 42 años: antes de 1990, esos países confían en llegar a un acuerdo sobre 
la eliminación de subsidios agrícolas, el destierro de las subvenciones a la 
exportación, la eliminación de los acuerdos multifibras en el sector textil y el 
delicado problema de la propiedad intelectual, que tendrá una influencia decisiva 
para definir el futuro del mercado internacional de patentes y licencias a fin de 
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evitar la piratería y las imitaciones. Esas negociaciones definirá en gran medida las 
futuras posibilidades comerciales e industriales del Tercer Mundo, condición 
imprescindible para encontrar un principio de solución al problema de la deuda 
externa. Pero ni los diplomáticos mas optimistas creen que el GATr pueda 
desterrar las prácticas de monopolio, dumpjn~ y subsidios que permitieron forjar 
la opulencia de los grandes polos industriales. La alternativa más verosímil reside, 
tal vez, en la adopción de un régimen más flexible. Pero ese código sólo tendrá 
valor en la medida que sea respetado. Véase, Charles Siula "Gatt: Misión 
Imposible? revista llNQ. mayo de 1989. Lo que más preocupa a los 
latinoamericanos de la Ronda Uruguay de liberalización comercial que lleva a 
cabo el Gatt, es cualquier avance en el campo del comercio agrícola. 
Históricamente el GA "IT se ocupaba del intercambio de bienes industriales y si 
hubo consenso en ampliar su jurisdicción es porque convenía a todos los 
protagonistas. A los exponadores de granos, carne y otros productos del agro, -
entre ellos muchos países latinoamericanos- les importa poner coto a la política de 
subsidios que realiza la CEE, pero también Japón y EEUU. Desde Washington la 
visión es diferente. Liberalizar el comercio de bienes agrícolas es una necesidad, 
pero además la carta de negociacion para que, a cambio, los países en desarrollo 
permitan discutir en el GA Tr la liberalización en el comercio de los servicios. 
Esto es lo que verdaderamente les importa. Por relevante que sea la cuestión 
agrícola, el tema de fondo es el referido a los servicios. Cuando se inicien las 
discusiones versarán principalmente sobre: telecomunicaciones, construcción, 
transpone, turismo, servicios financieros y servicios profesionales (de abogacía y 
contabilidad, por ejemplo). El sector financiero es el que más impulsa este 
proceso. Hay renuencia en cambio en otros sectores. En transpone, por ejemplo, 
será preciso reformar y convenir nuevas reglas que modificarán los acuerdos de 
permisos de vuelo que cada país extiende a las compañias aerocomerciales de otro, 
y alterar el régimen de tranpone marítimo de cabotaje, reservado usualmente a los 
barcos de bandera nacional. En el mundo en desarrollo, la cerrada oposición inicial 
ha dado paso a una resistencia condicionada a obtener concesiones. Al...llia,n.32, 
julio 1989. 

51. Pons Grau, Jose Enrique, "Relazione presentata a nome della commissione per le 
relazioni economiche esteme sulle relazioni economiche e commerciali tra la 
Comunitá europea e gli Stati Uniti Messicani" en Comunitá europea Par!amemo 
Europeo Pocumeoti dj seduta, Documento AZ-0328/88, Serie A, 19.12. 1988. 

52. Para una mayor referencia a estudios de este tipo, véase A.L.Qía, julio 1989. 

53. Babbitt,Bruce, "México: Rumbo a Estados Unidos", ~n.137, mayo 1989. 

54. "Governo, Confindustria e 
Torino, enero-febrero 1988. 

paesi en1ergenti asiatici", Paesi emer¡¡enri, 88/1, 
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55. Según Timothy Heyman, autor de un reciente libro sobre como invenir en México 
(loyestin& jo Mexjco·Mexjcan Economy and Financia! Markets Editorial Milenio), 
estos son las causas que han despenado el interés. Véase reseña La Rcpublica 
Affari & Finanza, viernes 23 de junio de 1989. 

56. Véase Instituto Italiano para el Comercio Exterior. México D.F., mayo 1989. 

57. Italia O&&i. 23 septiembre de 1988, p.9. 

58. Forlani, Amaldo, "Solidarieta e Sviluppo", eooperazjonen.5, Roma, Ministero degli 
Affari Esteri, junio 1978. 

59. "Cooperazione tecnica: cardine per la lotta al sottosviluppo" de Emilio Paolo 
Bassi, jefe del servicio para la Cooperación ·con Paises en Vías de Desarrollo, 
C 00perazjone, n.5, junio 1978. 

60. Corradini, Domenico, "Approccio teoretico. 1 volti ideologici dello sviluppo", 
C 00peracione. n.18, febrero 1981, p.4 

61. El Comité de Ayuda al Desarrollo (DAC) es una unidad intergubernativa que 
reúne a representantes de distintos países donadores que forman pane de la 
OCDE. El DAC agrupa a 17 países y su tarea es proveer informaciones y 
estadísticas en materia de ayuda al desarrollo, favorecer una mayor armonía de las 
políticas de ayuda a los países de la OCDE. 
El Centro de Desarrollo, aunque sea una creación de los gobiernos no se interesa 
por las políticas de ayuda de los países donadores (países industrializados), sino 
que analiza los principales problemas que preocupan a los PVD. No trabaja con 
los gobiernos de los países del TM, sino con los institutos que se ocupan de la 
información, tiene un carácter de independencia científica. 

62. Véase Sabouren, Louis, "L'OCSE incontro al futuro", en C 00perazione, n.20, junio 
1981. 

63. Colombo, Emilio, "Una politica per la dignita humana", en Cooperazjone. n.20, 
junio 1981. 

64. Andreotti, Giulio, "11 Con tributo dell 'Europa alla pace e allo sviluppo della 
regione", Politjca Iarernaziona!e n. l, enero 1987, pp. 79-82. 

65. Andreotti, Giulio, "11 contributo dell'Europa alla pace e allo sviluppo della 
regione", Politjca lnternnzionnle, n. l. enero 1987, p.81. 

66. Andreotti, Giulio, op.cit. p. 82. 

67. Véase sobre este punto el anículo Sivo, Vittoria, "Andreotti accusa il potere 
economico" , La Repubblica. 24-25 septiembre 1989, p.2. 
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68. Vease la intervención del diputado Rutelli, "Affari Esteri, Emigrazione (3a), 28 
giugno 1989, la. Seduta congiunta con la 111 Commissione (affari esteri e 
comunitari) della Carnera dei deputati, Gjunte e Commjssjonj,n.337, pp. 15 y 16. 

69. Fabiani, Leopoldo, "11 ministro ha riferito davanti alle commissioni Esteri de 
Camera e Senato. 'Pieno appoggio a Mubarak e un piano Onu antidroga•. De 
Michelis illustra la sua politica estera, La Republica. 21 septiembre, 1989, p.16. 

70. Véase " Affari Esteri, Emigrazione (3a) ... " 28 junio 1989" ob.cit. 

71. Véase, America Latina Notjcejal, periódico editado por el CEIAL, organismo de la 
Iglesia italiana al servicio de la cooperación eclesiástica con la Iglesia 
latinoamericana, 21 de agosto de 1988,p.3. 

72. Fernández, José Luis, Sáenz, Luis Ignacio y Rhi Sausi, José Luis, "Rappono 
Messico" Paesj emer¡::emj 88/4, Torino, julio-agosto 1988, p.10. 

73. El Pplicy pjalp¡::ue es el proceso de evaluación de la política de desarrollo del 
país beneficiario entre éste y los respectivos donadores; es ahí donde se establecen 
las bases de la coordinación de la ayuda de diferentes donadores bilaterales y 
multilaterales 

74. Ministero degli Aff"ari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo, "Comitato Direzionale. Riunione del 2.12.1987. La Programmazione e gli 
strumenti nella politica di cooperazione allo sviluppo", PIPCO. bolletrino della 
CoQperazione, n.43, diciembre 21, 1987, pp.38-39 

75. Ministero degli Aff"ari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo, Comitato Direzjonale. Riunione del 2 12 1987, ob.cit., p.39 

76. Véase Messico Rapporto annuale 1987 

77. Convenio básico de coopernci6n técnica entre el ¡.tobierno de Jos Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República italiana, Ciudad de México, D.F. marzo 
28, 1981. 

78. Vease Guja de Cooperación Técnica Internacional, Secretaría de Relaciones 
Exteriores, México 1988,pp.31. 

79. Acta final de In reunión de la Comisión Mixta de cooperación técnica entre los 
Esmdos Unidos Mexicanos y Ja Re¡níblica jrnlianíl, Roma, octubre 2, 1981. 

80. Ministero degli Affari Esteri, Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo, 
Libro bjanco sulla c:ooperazjone afio svilup¡;io 1981-1984, s.1., s.f .• pp. 838-841. 
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81. Obietivos prioridades y estrate¡:ias de la cooperacion técnica internacional de 
Méxjco Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1988, pp.45-46. 

82. En la definición utilizada por el OCDE la "ayuda sectorial" se refiere a las 
contribuciones destinadas a la realización de programas integrados en sectores 
particulares, como la agricultura, la enseñanza, el desarrollo comunitario, 
transpones etc., incluyendo componentes de cooperación técnica, de mantenimiento 
y otras. La "ayuda para proyectos" es aquella destinada a aumentar el capital 
físico local dentro de un programa conocido de inversiones. Véase OCDE, ~ 
d 9 aide au deyeJoppement Qirectjves pour J'etablissement des rappons statistiques 
DAC C88l10 Paris, marzo 1988, p.60. 

83. En mayo de 1988 poco antes de la visita a Italia del Secretario de Relaciones 
Exteriores, Sepúlveda Amor, los mexicanos presentaron una serie de acciones para 
aumentar la cooperación económica y las inversiones italianas en México, 
recurriendo a los intrumentos de la Cooperación, especialmente a las facilidades 
previstas por el Articulo 7 de la ley 49/87, en el cerna de contribuciones de apone 
italiano al capital de riesgo en empresas mixtas. La propuesta de contenido 
esencialmente económico, apareció como prematura y no obtuvo seguimiento.Fué 
desechada como no competente dentro de las limitaciones que impone la prioridad 
por países. 

84. Véase Sezjone italiana comitaro bi]arerale impreoditorjaJe italo-messicaoo, 
Confederazione generale dell 'industria italiana. Folleto que reglamenta desde su 
constitución el 13.3.81 por acto notarial la "Sezione italiana del Comitaco bilacerale 
imprenditoriale halo-messicano" a través de la participación de los empresarios 
italianos en el incremento de las relaciones económicas y culturales entre Italia y 
México, particularmente en el sector del desarrollo industrial, comercial y turístico 
con la constitución de joint-ventures, inverciones directas, acuerdos de licencia y 
colaboracion económica en sentido amplio. 
El Comité bilateral se compone de dos Sectores o "Sezioni", una italiana y una 
mexicana y las dos son miembros del CEMAI (Comité Empresarial Mexicano de 
Asuntos Internacionales), organismo privado mexicano articulado en Sezioni -una 
por cada país industrializado- que reagrupoa a los principales grupos industriales 
mexicanos, a los principales bancos e institutos financieros y a las organizaciones 
de empresarios locales (Concamin, Concanaco, etc.), Asociaciones de banqueros y 
de Institutos de Seguros. 
El CEMAI es, según su propia definición, 
"un organismo compuesto por Secciones nacionales de los principales países 
industrializados y tiene como objetivo el desarrollo -a nivel empresarial- de 
relaciones cada vez más estrechas de cooperación económica financiera y cuhural 
entre México y los países occidentales". 
La Sección italiana del Comité bilateral empresarial italo-mexicano nació con los 
auspicios de la Confindustria (Confederazione generale dell 'industria italiana) que 
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asegura la actividad de la Secretaría y se encuentra abierta al desarrollo de las 
relaciones económicas y culturales entre Italia y México. 
Entre los socios fundadores de la Sección italiana se encuentran las siguientes 
instituciones: 
ANSALDO (instalaciones industriales),Banca Comercial Italiana, Banca Popolare di 
Novara, Banco di Roma, Camara de Comercio ltalo-Mexicana, CEI (Industria 
Electromecanica, de Milano), CMI (Industria Metalmecánica, de Genova), IMI 
(lstituto Mobiliare Italiano), ltalimpianti (lmpiantistica o instalaciones industriales). 

85. Bolaffi, Guido, "La Borsa vela il Sud sprofonda", La Repubblica, 16-17 de julio 
de 1989, p.12. Véase también de Barcellona, Pietro "Se noi del Sud imparassimo a 
raccontaci ... " J...:llnila, 21 septiembre 1989, primera página, donde se pueden leer 
los siguientes parrafos: 
"En los 60 la ciudad cambió, una enorme parte del centro histórico fué arrasada 
para construir los bancos, oficinas y negocios, los grandes edificios de la llamada 
Milan del Sur. Miles de habitantes fueron desalojados a horribles ghetos de la 
periferia. 
Llegaron los democratacristianos de los negocios, los dineros de la Cassa per iI 
Mezzo¡::jorno. las contribuciones, las contrataciones del Estado a las diferentes 
empresas, las mordidas. Los profesionales llegaron a ser los intermediarios, se 
institucionalizaba la nueva figura del empresario privado con financiamiento 
público. Los negociados, el clientelisrno y la opulencia se difundieron junto al 
declive de la autonomía cultural de los estratos intelectuales y de los barrios 
populares." 

86. Ministero degli Affari Esteri, Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo, 
Libro Bjanco sul!a cooperazione allo svilt1ppo 1981-1984, s.I., s.f., p.839 

87. En el análisis cuantitativo de la utilización de fondos por sectores a nivel de país 
se encuentran algunas dificultades relacionadas con el tipo de clasificación 
utilizada. Al comparar el listado de proyectos aprobados con las estadísticas 
relativas a los sectores en los cuales se han utilizado los fondos, se evidencian 
algunas incongruencias. Así en las diferentes fuentes oficiales los mismos 
proyectos son clasificados una vez como "capacitación" y otra como "industria" 
tratándose de "capacitación industrial". Por lo tanto hay que asumir que los gastos 
en el sector "industria" se refieran en gran parte a actividades de capacitación. 
Cfr.: Ministero degli Affari Esteri, Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo, 
Libro bjanco sul!a coopernzjone al!o sviluppo 1981-1984, s.I., s.f., p.841 y 
Ministero degli Affari Esteri, Dipartimento per la Cooperazione al!o Sviluppo. 
Rappono sul!a cooperazione al!o sviluppo 1982, s.I., octubre 1983, p. 204. 

88. Senato della repubblica, IX legislatura, Relazioni sul!a rea!izzazione dej pro¡;rammj 
d'intervento nelle aree sottosvilup¡mte, Doc. LXXXI, n.6, Roma, abri~ 2, 1987 
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COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 
Productos principales (millones de US $) 

Mais 
Semillas de soya 
Sorgo 
Azucar 
Productos sidcrurgicos 
Maquinas y equipos agricolas 
Equipos acronauticos 
Elementos para ensamblaje de autos 
Repuestos para nutos y autobuses 
Clindros de motores 
Maquinas 1exlilcs 
Maquinas hcrran1icntas 
Generadores, transformadores y motores clectricos 
Elementos para aparatos cleclricos 
otros 

TOTAL 
(Fuente: 1hc Europa Ycar Dook 1988) 

Tab. v.1.a 

1983• 1984• 
634 375 
218 403 
434 363 
188 73 
224 357 

78 199 
80 55 

200 265 
99 210 

193 149 
34 73 

257 255 
125 196 
153 258 

6.089 8.557 11.227 

9.006 11.788 13.993 

EXPORTACIONES r.o.b. 

Ji1omates (frescos) 
Mariscos congelados 
Petroleo crudo 

Motores y repuestos para motovciculos 
Otros 

1983• 
116 
386 
112 
380 

14.793 
350 
632 
222 
783 

4.538 

22.312 

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION MEXICANA EN 19116 

1984• 1985• 
208 93 
424 481 
221 198 
402 443 

14.968 13.309 
229 n.d. 
701 616 
184 

1.110 
5.607 

24.054 

148 
1.227 
5.305 

21.820 

%PIB %poblacion 

Agricultura 
Sector minero 
Industria 
Servicios 
(Fucn1c: A TLASECO) 

Tab. V.1.b 

7 
23 
15 
55 

activa 
36 
8 
18 
38 



PRINCIPALES PARTNER COMERCIALES DE MEXICO 

Procedencia de las importaciones de mcrcadcrias 

USA 
CEE (10) 
CEE (12) 
JAPON 

1983 
60,0% 
17,5% 

3,9% 

1984• 
62,6% 
13,9% 

4,3% 

(Fuente: The Europa Ycar Oook 1988) 

• Provisionales 

Tab. V.2. 

64,0% 
13,4% 
15,0% 
5,2% 

Procedencia de las cxponacioncs de mercadcrias 

USA 
CEE (10) 
CEE(12) 
JAPON 

1983 
58,0% 
11,0% 

6,7% 

19114 
58,0% 
11,5% 

7,8% 

64,7% 
10,5% 
17,6% 
7,8% 



EVOLUCION DE LOS RUBROS PRINCIPALES DE LA BALANZA DE PAGOS 
Y DE LOS TERMINOS DE INTERCAMBIO 
(en millones de US $) 

Exponacioncs de mcrcadcrias f.o.b. 
Importaciones de mcrc:idcrias f.o.b. 

Balan7..a comercial 
Balan7.a de servicios 
Remesas 

Saldo de panidas corrientes 
Movimiento de capitales 
Movimientos de reservas 

Tcnninos de intercambio 
(index 1980= 100) 

(Fucn1e: DIO. 1987) 

• Estimacion 

Tab. V.3. 

1982 
20.054 
13.515 
6.539 

-12.518 
279 

-5.700 
7.446 
3.342 

85 

1983 
22.329 

8.565 
13.764 
-8.746 

303 
5.322 

-2.356 
-2.022 

77 

1984 1985 
24.196 21.664 
11.254 13.212 
12.942 8.452 
-9.114 -8.216 

411 1.002 
4.238 1.237 

-1.074 -1.527 
-2.133 2.244 

76 72 

1986 1987* 
16.031 20.656 
11.432 12.223 
4.599 8.433 

-6.359 -5.220 
490 668 

-1.270 3.881 
2.271 785 
-790 -5.522 

51 51 



INTERCAMBIO COMERCIAL DE LOS 12 CON MEXICO 

(Millones de ECU) 

CEE (12) 
Ex portacioncs 
Importaciones 

Espal\a 
Exportaciones 
Jmnortacioncs 

(Fuente: EUROSTAT) 

Tab. V.4. 

19 85 
Petroleo TOTAL 

2.813 
4.349 5.127 

313 
1.811 1.890 

19 86 
Petroleo TOTAL 

2.042 
1.366 2.233 

203 
663 760 

19 87 
Petroleo TOTAL 

1.846 
1.932 2.923 

150 
931 1.055 



ELEMENTOS RELATIVOS A LA DEUDA EXTERNA 

(Millones de US $) 

Deuda contraida 
lntcrcs de la deuda 
Servicio de la deuda cfc.ctivamcntc pagado 
Proporcion: Intcrcs de la 
deuda/exportaciones de bienes y servicios 
no financieros 
(Fucnic: DIO. 1987) 
• Estimacion 
Tab. V.5. 

87.588 92.991 
13.367 10.529 
17.438 13.949 

51.1% 37,3% 

PORCENTAJES DE CRECIMIENTO DE PRECIOS Y SALARIOS 

... . .......... , :··~:" 

(Fucnlc: DIO. 1987: ••Financia) Times, 14.4.1988) 

• Estimacion 

Tab. V.6. 

1982 
58,9% 

-9,6 

1983 
101,9% 

-18 

1984 
96.544 
12.158 
13.849 

38,8% 

1984 
65,5% 

-7,4 

1985 
96.910 
10.648 
12.423 

36,6% 

1985 
57,7% 

-1,3 

1986 
101.556 

8.342 
11.143 

37,7% 

1986 
86,2% 

-7.9 

1987• 
103.305 

8.116 
11.369 

29,4% 

1987• 1988•• 
131,8% 50,0% 



FLUJOS FINANCIEROS HACIA MEXICO (1980-11187) 
,cnujo~ ne1~s en mill~n~~ el~ l)S ~ ) 

APD 101al 
APD dc..•de los paises del CAD 
APD desde l1alia 

Flujos financieros oficiales bilalcralcs totales 
Flujos financieros oficiales bilaterales desde los paises del CAD 
Flu ·os financieros oficiales desde Ita Ji a 

Flujos financieros tolalcs 
Flujos bilaterales desde los paises del CAD 
Flu"os desde Italia 
o:uen1c: <X:DE • CAD) 

Tab. V.7. 

!980 
56 
55 

19117 
156,3 
151,I 

30 

/ 



APD Y OTROS FLUJOS FINANCIEROS DESDE ITALIA HACIA MEXJCO (197!M988) 
(Millones de U S S) 

1979 1!180 1981 1!182 198J 19114 1985 1986 1987 19118 1979-19118 
APD (nelos) 0,06 1,16 0,85 1,36 0,85 6,62 2,14 4,62 3,02 0,4 21,08 
APD desde Italia hacia Mvcico como 'lb dd total A.L. 0,76 16.38 5,64 5.36 2.36 12,13 2,69 3,63 1,88 0,14 

donaciones 0,92 1,16 0,87 1,36 0,85 1,31 2,14 4,62 3,02 0,88 17,13 
cn:ditos (netos) -0,86 0,00 -0,02 0,00 0,00 5,31 0,00 o.oo 0,00 -0,48 3,95 

entregados 5,31 5,31 
recibidos 0,86 0,02 0.4!1 1,36 

Otros aportes del Sector Publico (netos) 88,72 -ó7,39 -0,80 2,93 -4,10 ·8,32 0,54 -4,54 39,18 -1,71 44,51 
entregados 91,88 24,23 5,30 I0,00 4,07 7,72 2,61 45,62 0,09 191,52 

recibidos 3,16 91,62 6,10 7,07 8,17 8,32 7,18 7,15 6,44 1,80 147,01 
ln\.·ersiones y otros aportes privudos (netos) 14,72 45,15 114,66 147,86 -9,93 -13,08 0,13 ·56,15 -36,95 14,55 220,96 

Inversiones directas -0,80 -1,75 5,66 -4,17 -4,64 5,54 0,08 0,63 2,20 12,24 14,99 
- industrias manufactureras -0,31 -1,76 0,65 -0,51 1,87 0,39 -0,06 -0,15 
- industrias pctrolifcras 0,01 -0,03 
- otras industrias cxtractivas 
- otras industrias -0,49 5,01 -3,66 -ó,51 5,18 0,14 0,78 

Otras transacciones -1,17 -0,01 ·38,18 -0,61 -39,97 

Crcditos privados a la cxponacion 16,69 46,90 109,00 152,03 -5,28 -18,62 0,05 -18,60 -39,15 2,92 245,94 
entregados 31,74 64,98 124,03 167,58 :.!.1,44 5,04 25,42 3,66 30,41 474,3 

recibidos 15,05 18,08 15,03 15,55 26,72 23,66 25,37 18,60 42,81 27,49 228.36 
.~lujo!'i financieros tntale!li (netos) 103,50 -21,08 114,71 152,15 -13,18 -14,78 2.81 ·56.07 5,25 13.24 2!16,55 
(Fuente: CX:DE • CAD) 

Tab. V.8. 



APD DE ITALIA - "FONDO DI COOPERAZIONE" (DONACIONES): MEXICO GASTOS POR SECTORES 
(Millones de liras) 

AGRICULTURA 
INDUSTRIA 
ENERGIA 
EDUCACION 
SALUD 
INFRAESTRUCT. SOC. 
EMERGENCIA 
MULTISECTORIAL V OTROS 

19112 1983 

873,83 1.003,22 

105,00 

1984 

1.200,77 
24,12 

19115 

101,40 
1.422,10 

470,81 
13,77 

19116 

117,77 
2.895,10 
1.439,54 

1.053,09 1.542,52 

19117 

407,60 

285,42 

382,59 

1.068,35 
Total 978.83 1.003,22 1.224,89 3.061,16 5.994,93 2.143,96 

APD DE ITALIA - "FONDO DI COOPERAZIONE" (DONACIONES): MEXICO GASTOS POR SECTORES 
(en rccntajc del total) 

AGRICULTURA 
INDUSTRIA 
ENERGIA 
EDUCACION 
SALUD 
INFRAESTRUCT. SOC. 
EMERGENCIA 
MULTISECTORIAL V OTROS 

10,73 

(Fuente: Minislcro dcgli Aff•ri Eatcri. Direz.ionc Gcncralc pcr la Coopcrazionc aJJo Sviluppo) 

Tab. V.9. 

13,31 

17,85 

34,40 25,73 
49,83 



PROGRAMAS DE LA COOPERACION ITALIANA AL DESARROLLO EN MEXICO 
(NO INCLUYE LOS CREDITOS) 

ANO DESCRIPCION ll'iSTITUCION VALOR 
EJECUTORA (millones de Liras) 

1979 Centro tccnologico italo-mcxicano Studio Dicma - 180 
ITALTRAINING 

Muscografia 30 
Cursos de cspecializacion en el sector CESI 95 
electrico 

1980 Cursos de espccializacion en el sector CESI 50 
elcctrico 
Centro de artes graficas de Qucrctaro 711 
Centro tccnologico Italo-Mcxicano en 660 
Coatzacoalcos 
Cursos en et sector clcctrico CESI 95 

1981 Centro de artes graficas de Qucrctaro MONDADORI 150 
Centro tecnologico ilalo-mexicano de lT AL TRAINING 1615 
Coatzacoalcos 
Centro de artes gra.ficas de Qucrctaro CPAACIMGA 1333 

1983 Conclusion Programa Centro ITALTRAINING 550 
tccnologico de Ciudad de Mcxico 

lntcgracion adquisicion equipos para DIPCO 650 
Centro tccnologico en 
Z:lpopan-Guadalajara (CONALEP) 
Estudio sobre el componamicnto de los ENEL 160,8 
fluidos de pcñoracion y de los 
cementos para pozos gcotcnnicos 

1984 Programa de consultorias y asistencia ENEL 2718,7 
tccnica a la Comision Federal de 
Electricidad (CFE) y al Instituto de 
Investigaciones Elcctricas (IJE) 

1985 Centro tccnologico de ITALTRAINING 100 
Z:lpopan-Guadalajara 
Programa de asistencia tccnica al CISE 1330.5 
Instituto de Investigaciones Electricas 
(llE) 
Complemento del financiamiento para 18 
el Centro tccnologico de Znpopan 
Guadalajara 
Programa de asistencia tccnica a la RUGGERINI 586 
Secretaria de Pesca para la MOTORI EXPORT 
capacitacion de personal y la 
cxpcrimcntacion de motores marinos 

1986 Programa de cultivo onofruticola CESAFLOR 81,867 
1987 Rcalizacion de un modelo infonnatico SLAMARK 1611 

para la planificacion y el control del lntcrnational 
riesgo sísmico en Ciudad de Mcxico 

(Fuente: M1n1ucro dcgh Affan Estcn. D1rcz1onc Gcncralc pcr la Coopcraz1onc allo Svalurpo) 

Tab. V.IO 



PROGRAMAS DE LA COOPERACION ITALIANA AL DESARROLLO PROMOVIDOS POR LAS ONG EN MEXICO 

LUGAR PROGRAMA 

Tuxtcpcc Animacion socio-cultural. promocion y educacion basica 

McxicoD.F. Curso intensivo permanente de capacitacion de operadores educacionales 
territoriales para la alfabcti7.acion de la infancia en zonas marginales 

McxicoD.F. Capacitacion de personal docente de Ja escuela preparatoria 

Campeche Centro para la ayuda y la intcgracion de jovenes en situaciones marginales 

McxicoD.F. Colaboracion con la Organizacion Regional Intcramcricana de 
Trabajadores para la rcali7.acion de un departamento de infonnacion y de 

un centro nar::J. la tutela de los derechos humanos y sindicales 
(l·ucntc: Min1stcro dcgh Aff•n Estcn, D1rcz.1onc Gcncralc pcr la Coopcraz.aonc •llo Svduppo) 

MLAL: Movimcnto Lnici pcr l'Amcrica Latina 
ACCAP: Associnzionc Culturalc Assistcn7.a Popolarc 
AALMA: Associazionc Amcrica Latina. Mcssico e Asia 
A VSI: Associa7.ionc Volontari pcr il Scrvizio lntcrnazionalc 
lSCOS: lstituto Sindacalc pcr la Coopcrazionc alto Sviluppo 

Tab. v.11. 

ONG SECTOR 

MLAL Educacion 

ACAI' Capacitacion 

AAIMA Educacion 

AVSI Servicios sociales 

ISCOS Capacit.acion y 
comunicacion 

DURADA COSTO 
(lira.• " 1000) 

3 anos 631.100 

4anos 320.000 

3 anos 1.410.420 

6anos 717.500 

3 anos 1.255.3511 
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(mi1ioni) 

Popoiazione attiva· (milioni) 

'% su abitanti 

Occupati 

~ su popo1azione attiva 

Disoccupati 

% su popo1azione attiva 

Tasso di incremento demoar•~ico 

annua1e % • TASSO ANNUALE MEDIO OX CAMBIO (1 SUS) 

REOOITO PRO-CAPITE (in pesos) 

(in SUS al cambio medio) 

P.X.L. a prezzi correnti (2) 

(mi1iardi pesos) 

P.I.L. a prezzi costanti del l.960 

(mil..ioni pesos) 

yariazione ~ anno precedente 

• OUZIONE 

..... 
(Variazione % a prezzi costanti 1980) 

Aerico1t.,si1vico1t. e pesca 

Mineraria (iñc1.estrazione petro1io) 

Manu~atturiera (inc.ra~~- petrolio) 

Costruzioni 

El.ettricitá 

XNFLAZIONE (~i.ne anno %) 

(1) Stime 
(2) Valori in milioni di US $ 
(3) Oati Banco de México 

80,48 

27.7 

34,4 

23,3 

84,l 

4,4 

15,9 

2.2 

637,88 

965.996 

1.546 

l24.40I 

79.442 

4,732,150 

- 4.0 

5.3 

J..4 

5.6 

4.1 

-12.7 

+ 5.2 

105.7 

82,0B 

31,00 

37,7 

26,00 

84,0 

5,00 

16,0 

2.0 

1405,80 

2.363.211 

1.695 

139. 'i47 

192.934 

4,802,394 

+ 1.4 

+ 2.4 

+ o.e 
+ 3.8 

+ 3.9 

+ 4.7 

+ 5.7 

159.2 

83,7 

N.O. 

N.O. 

N.O. 

2.0 

2270 

4.749.976 

2.092 

175.142 

397.573 

4,855,171 

+ l.. l 

+ 1.2 

3.6 

+ 0.4 

+ 2.3 

3.5 

+ 5.ª 

51.7 

.. •, 

•; 

} 
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1<.>rt.nz:ioni 16.031 27.9 20.656 + 28.8 20.658 ·--.-
··~ 

•ortazioni 11.432 14.S 12.222 6.9 18.904 +54.66 

do +4.599 45 +8.434 83.4 1.754 -79,20 

198E 
: i pal i merca ti eseortazione " su 

s. A. 10.603 - 20,s 13.322 + 25,7 13.534 + 1,6 65, 

.PPONE 1.057 --38,l 1.349 + 27,5 1.231 - 8,7 5, 

1GNA 842 so,s 1.232 + 46,7 981 -20,4 4, 

,NCIA 408 ·so.o 581 + 42,4 562 - 3,3 2, 

lMANIA FEDERA LE 387 32,0 324 16,5 440 +35,8 2, 

198E 

:1Eali merca ti ime;ortazione " su 

s. A. 7.392 14,4 7.875 6,6 12.607 +60,l 66, 

lMANIA FEDERA LE 723 29,l 834 + 15,3 1.187 +42,3 6, 

..• .JNE 683 14,2 795 + 16,2 1.125 +41,S 5, 

IAOA 233 2,1 355 + 51,9 337 - 5,1 1, 

,NCIA 243 16,2 344 41,6 437 +27 2, 

>Sizione esEortazioni 

;razione petrol1o e gas natura1e s.500 52,2 7.877 + 41,1 

'"ivati prodotti petrolchimici 727 33,6 753 + 3,5 6.544 -22,6 
e 

"'ico1tura, si1vico1tura, pesca 2.098 58,6 1.543 26,4 1.672 + 8,6 

1orazione metalli ed a1tr1 miner. 510 0,5 576 13,0 

>dotti manuf'"atti 7.116 + 47,9 9.907 + 39,2 
12.442 +16,9 

11· 

:>sizione imeortazioni 

ii consumo 846 21 768 9,3 1.922 +150,3 

,1 intermedi 7.632 17 8.824 15,6 12.951 46,77 

,1 di capital e 2.954 8 2.630 10,9 4.031 53,26 

RSCAMBIO COMMERCIALE CON ITALIA 

portazioni 1tal1ane (CIF) 87,22 108,91 25,3 

portazioni 1tal1ane (FOB) 166,18 262,10 57,8 

ldo interscambio + 78,96 +153,19 94 

ssico su interscambio Italia/America 

!!.!! 4.3 5.7 N.O. 



rlIL/\NCIA DEI P/\Ct.MENTI 

Saldo partite correnti 

S3ldo canto capita1e 

Errori ed omissioni 

Saldo 

DEBITO ESTERO 

tota1e a ~ine anno 

variazione % 

% su P.I.L. 

pubblico 
privato 

~ERVIZIO DEBITO ESTERO 

tota1e a ~ine anno 

% su P.J:.L. 

% su esportazioni 

RISERVE 

rimborsi capit. 
interessi 

variaz.ione riserve 1orde 
totale riserve a ~ine anno 
pari a mesi importazioni 

INVESTIMENTI INTERNI 

- variazione " 
...... 

n~VESTIMENTI ESTERI 

- variazione " 

l ~ 8 6 (2) 

1.672,7 

+ 1.836,8 

438,7 

602,8 

79.379 
22.937 

+ 5,86 

82,24 

ll.974 

9,62 

74,69 

985 
6.790,6 

6 

+ 12,7 

1.563 

+ 16,9 

1 9 8 7 (2) l 9 8 ~ (1) (2) 

3.966,5 

575,8 

2.709,7 

5.935,3 

86.526 
17.450 

+ 1,62 

74,72 

4.238 
8.741 

9,32 

62,83 

... 6.924,4 
13.715 

12 

1,7 

3.800 

+143.1 

····.t 
··~ .... 

2. 901,2 

3.361,4 

470,B 

6.733,4 

8~375 

21.625 
- 1,9 

58,23 

5.015 12.232 7.217 

8,97 

62,29 

- 7.127 
6.588 

3 

+ 1,3 

3.200 

- 16 
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Fig. V.1. 

APD Y OTROS FLUJOS FINANCIEROS DESDE ITALIA HACIA MEXJCO (197t-19118) 

1983 

.APD O Otros apones del Scc1or Publico • Invcrsionc• y ot.ros apones del Sccior Priv•do 
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(Fuente: CX::DI! - CAD) 

F;g. V.2. 

1980 1981 

APD DE ITALIA HACIA MEXICO (197!J-19118) 

1982 1983 1984 1985 1986 19ii7 - 1988 

-APD - donaciones · - crcditos 



APD DE ITALIA HACIA MEXICO COMO '91. DEL TOTAL HACIA AMERICA LATINA (1979-19118) 

18.00 

16,00 

14,00 

12.00 

10,00 

'*' 
8,00 

6,00 

4,00 

2,00 

0,00 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

(Fuente: OCDE. CAD) 

f;g_ V.3. 



100.00 

90.00 

80.00 

70.00 

60.00 

% so.oo 

40.00 

30.00 

20.00 

10.00 

o.oo 
1982 
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Conclusiones 

Destacaremos a manera de conclusiones la visión crítica que de la Cooperación al 

Desarrollo tienen diferentes tipos de actores que no participan en el proceso de la toma 

de decisiones a nivel de gobierno de modo directo. pero cuyas opiniones sintetizan el 

estado actual de la Ayuda Pública al Desarrollo por parte de Italia. 

Con la finalidad de sintetizar el impacto global que la ayuda al desarrollo puede tener 

en América Latina y en México. hemos integrado en esta sección del trabajo, a la 

región latinoamericana con el resto de los países del Sur, con los cuales comparte los 

efectos de la crisis económica ajena a los países del Norte. 

Creemos que a lo largo del desarrollo de este trabajo 

hemos ido presentando las respuestas a las hipótesis planteadas y otras conclusiones de 

carácter parcial. 

Nos parece útil señalar a esta altura que el caso de México, foco de nuestra atención, 

ha sido considerado cuando hemos hablado de los países latinoamericanos en su 

conjunto en el proceso de comprensión de las relaciones de Cooperación al Desarrollo 

italiano. 

En el análisis del caso mexicano, hemos encontrado una muy reducida Cooperación con 

Italia, a la vez que se observa una tendencia a una mayor disminución de la ayuda en 

los últimos años, lo cual indica la necesidad de abrir nuev~s canales políticos que 

permitan dinamizar las relaciones de cooperación entre México e Italia, cuestión que 

también dependerá de las perspectivas futuras de la cooperación italiana •. es decir, que 

es necesario que exista voluntad política por ambas partes para lograr un nuevo tipo de 
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acercamiento en el marco de los cambios que ambos países están experimentando. 

La sorprendente rapidez y capacidad de mutación de los acontecimientos en las últimos 

décadas del siglo XX es un factor determinante a la hora de reflexionar sobre ellos. 

La situación política internacional se ha visto afectada profundamente porque el sistema 

económico internacional se ha venido moviendo en el ámbito de un pelign>so desorden 

que genera continuas crisis. 

Después de una recuperación lenta e incompleta de la aguda recesión de 1974-75. la 

economía mundial entró en 1979 en una nueva etapa de desaceleración seria de 

crecimiento. que determinó el reordenamiento de las economías industrializadas que 

hemos analizado en el capítulo IV. 

A partir de 1973-74. los años de la primera crisis petrolera. el tradicional acercamiento 

asistencial a los problemas del subdesarrollo cedió paso al "diálogo Norte-Sur''. una 

metodología de negociaciones que significa que entre el Norte y el Sur del mundo 

existe una complementariedad y que por lo tanto las relaciones entre los dos hemisferios 

no deben ser establecidas en base a la explotación, a la dependencia y a la superioridad, 

sino que deben ser relaciones entre socios de igual dignidad. El Tercer Mundo habiendo 

tomado conciencia de sus potencialidades después de la revolución de los precios de la 

energía y del éxito de la estrategia de los países de la OPEP. transforma los recursos en 

arma estratégica de defensa y de ataque. reivindicando nuevas reglas de juego y una 

mayor participación e.n la administración de la economía internacional. junto con un 

nuevo equilibrio de las relaciones desiguales. 
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El frente de los países en vías de desarrollo logra detrás de esta bandera su unidad y 

adquiere una notable cohesión logrando que en 1974, la VI Sesión Especial de las 

Naciones Unidas aprobara "por consenso" la resolución sobre el Nuevo Orden 

Económico Internacional. Después la asamblea promulgó la Cana de Derechos y 

Deberes Económjcos de Jos Estados, promovida por México. 

Sin embargo los países desarrollados perciben que las relaciones de fuerza no habían 

cambiado como para permitir hacer concesiones sustanciales. 

La segunda crisis petrolífera de 1979 (después de la revolución islárnica en Irán) 

volverá a promover Ja exigencia de una reactivación de la cooperación internacional 

entre None y Sur. El impacto del segundo shock petrolífero sobre las economías 

fuenes esta vez es más violento y se adviene la necesidad de una cooperación 

internacional dirigida a enfrentar los múltiples aspectos de un sistema económico que 

parece evidentemente obstaculizado. La ocasión es desperdiciada, porque los 

protagonistas de la decisión siguen los mismos pasos que en la fase precedente. No 

entienden que la situación cambió y es necesario realizar esfuerzos de mediación. 

lograr compromisos y renuncias recíprocas. Mientras los países del Sur piden una 

reforma sustancial de los organismos financieros y monetarios como el FMI y el Banco 

Mundial, los centros neurálgicos del sistema capitalista. el None reprime el "ataque" del 

Sur con todos los medios posibles.• 

Otros acontecimientos vinieron a modificar el cuadro de la situación y la correlación de 

fuerzas. Por una pane la evolución del mercado petrolífero, inducía a rebajar los precios 
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petrolíferos y por lo tanto privaba a los PVD de una potente arma. La OPEP. 

desgarrada por las contradicciones internas, perdía el control del mercado petrolífero y 

dejaba de ser un interlocutor amenazador. En esta situación el None no tenía más 

interés en un acuerdo con el Sur y poco a poco abandonaba todos los compromisos 

contraídos. La llegada de la administración Reagan con su filosofía anti-igualitaria y 

anti-asistencial, con su exaltación de la "magia del mercado" y de la libre iniciativa, 

daba el golpe de gracia al ya asfixiado diálogo None-Sur, cuya defunción constata la 

Conferencia de Cancún. Además, a la perpetuación de los viejos problemas, se agrega 

el de la deuda externa, que viene a aumentar la vulnerabilidad general de los PVD. 

A pesar de la aceptación general de la idea de la interdependencia, los principales 

países industrializados (con algunas excepciones, como Francia e Italia) continúan 

oponiéndose a cualquier tipo de cambio estructural del actual sistema económico 

internacional. 

La afirmada comunidad de intereses entre países en vías de desarrollo y países 

industrializados -afirmada por el informe Brandt- continúa siendo más un objetivo a 

alcanzar que una realidad.2 Los acuerdos bilaterales con algunos países "interesantes" 

son más frecuentes que los programas y estrategias globales de desarrollo. 

En esta situación los países del Sur tienen la posibilidad de integrarse en el mercado 

mundial y en el orden económico existente, pero en forma selectiva. Sólo los países 

que, además de tener los recursos y las potencialidades necesarias, acepten las 

jerarquías, la lógica y los valores en los que se basa la actual estructuración de las 

relaciones internacionales, podrán tener posibilidades de desarrollo. Lo que cuenta es 
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que no se dañen o peligren los intereses de las grandes empresas, que no se pongan 

límites rígidos a la libenad de movimiento del capital; en síntesis, que no peligre la 

libre empresa y el mercado. El resto del Tercer Mundo está condenado a una situación 

permanente y quizás cada vez más grave de dificultades y subdesanollo. 

En suma, en el campo de las relaciones políticas como en el de las relaciones 

económicas, los años 80 señalan una regresión notable respecto a las que fueron 

definidas como "conquistas" de la década de los 70. La filosofía del desarrollo que 

había dominado la dt!cada pasada fué sustituída por nuevas concepciones que exaltan la 

competencia. la selección de los más fuenes, los valores del mercado que. a falta de 

instrumentos políticos para gobernar la economía mundial. no podrán hacer más que 

acentuar el desequilibrio entre centro y periferia, con consecuencias imprevisibles 

respecto a la estabilidad del sistema internacional.• 

Entre la opinión pública de los países industrializados todavía prevalece la idea 

generalizada de que los países ricos aponan dinero a los países pobres para ayudarlos a 

luchar contra la pobreza. Así sucedia hace diez años. En 1979 se produjo un flujo neto 

de 40.000 millones de dólares del hemisferio norte a los países subdesarrollados del sur. 

Hoy este flujo se ha invertido. Si se consideran todos los flujos financieros -créditos. 

ayuda, pago de intereses y amortizacion de capital de la deuda-, en la actualidad el sur 

está transfiriendo, como mínimo 20.000 millones dólares anuales netos al hemisferio 

norte. Y a esto se añade la transferencia de recursos derivada de los bajos precios que 

pagan los países industrializados por las materias primas de los PVD. 'el flujo anual 
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transferido de los países pobres a los ricos sumaría unos 60.000 millones de dólares 

anuales."" 

El clima económico se ha deteriorado y los países afectados se han visto obligados a 

adoptar políticas de ajuste económico, en un intento de evitar graves desequilibrios de la 

balanza de pagos y poder al mismo tiempo continuar pagando los intereses de la deuda, 

mantener las importaciones esenciales e intentar recuperar el crecimiento económico. La 

forma de llevar a cabo este ajuste es un tema controvertido y también complejo. El 

propio director ejecutivo del FMI, Michel Carndessus, ha señalado que: 

"El mayor peso del ajuste económico de los últimos años ha recaído con 
demasiada frecuencia sobre los sectores más pobres de la población. "6 

En los momentos que escribimos este trabajo se preparan nuevas medidas para resolver 

el problema del endeudamiento de los PVD. En la cumbre de Toronto se dió un paso 

significativo con el principio de acuerdo de los principales países industrializados para 

cancelar una parte de la deuda de algunos de los países del Africa Subsahariana más 

afectados. Las cuestiones pendientes son cuándo entrarán en efecto las nuevas medidas y 

de qué manera se intentará que beneficien a los grupos más pobres de los países 

deudores. 

El acuerdo que comienza a perfilarse reconoce la necesidad de disminuir la carga del 

servicio de la deuda en unas condiciones que permitan cumplir los compromisos de los 

PVD con sus acreedores y hagan posible un crecimiento que les ayude a superar su 

enorme endeudamiento. 

Un segundo aspecto más contr0vertido es la necesidad de que los bancos privados -

acreedores de aproximadamente el 60% de la deuda del mundo en desarrollo- se 
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conformen y absorban una parte significativa de las pérdidas que acarrearía la reducción 

de la deuda. No será necesario dedicar una gran cantidad de fondos públicos a pagar 

las cantidades adeudadas a los bancos ni a subvencionar sus pérdidas. La mayoría de 

los bancos europeos han tenido varios años para prepararse y actualmente están en 

condiciones de poder aceptar una reducción inmediata y significativa del valor de la 

deuda de los PVD. Es posible que los bancos noneamericanos no gocen de una 

situación tan estable como sus equivalentes europeos que les permita absorber esas 

p!rdidas significativas sin mayor dificultad, pero cuando una politica crediticia resulta 

desacenada -basada en la premisa de que "un país no puede ir a la quiebra" -es preciso 

enfrentar las pérdidas. 

Un tercer elemento de este consenso incipiente asigna a los gobiernos del mundo 

industrializado un papel vital para el intento de hacer frente a la crisis, señalando la 

necesidad de que contribuyan a fomentar el crecimiento del mundo en desarrollo 

mediante una ampliación significativa de los flujos de ayuda oficial para el desarrollo. 

Las intenciones de reducir la deuda anunciadas en la cumbre de Toronto (la 

cancelación por pane de los gobiernos de Francia y Canadá de cantidades significativas 

adeudadas por los países del Africa Subsahariana han comenzado a concretarse) aunada 

a la ampliación de la ayuda oficial de los gobiernos, acompañada de medidas 

encaminadas a estabilizar a unos niveles remunerativos los precios de las materias 

primas y a evitar el proteccionismo por parte de los países desarrollados, son factores 

esenciales para abrir las puertas que cierran el paso al crecimiento económico. Sin estas 

medidas, las actuales políticas de ajuste prácticamente sólo habrán servido para cambiar 
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la disttibución de los muebles de la celda en la que están presos los países deudores.' 

En cada uno de estos ámbitos se requiere una acción en consonancia con la magnitud 

del problema. Por uno u otro procedimiento. durante los próximos cinco ai\os será 

preciso condonar en la práctica. de manera ordenada y examinando individualmente cada 

caso. hasta el 50% de la deuda del mundo en desarrollo. incluída la cancelación directa. 

o su equivalente. de la deuda total de los países en desarrollo más pobres y más 

endeudados. 

Los argumentos en favor de la reducción de la deuda externa. en cuyo proceso los 

bancos privados tendrían que correr con una parte importante de los costos. son 

inseparables de los argumentos en favor de un incremento de la ayuda destinada a 

fomentar el crecimiento económico en el mundo en desarrollo. un proceso en el cual el 

papel principal corresponde en este caso a los gobiernos de los países industrializados. 

En este trabajo hemos examinado la Cooperación al desarrollo de Italia y su relación 

con los PVD latinoamericanos. Si bien nos hemos concentrado en los actores 

gubernamentales, es necesario decir que para un gran sector de la opinión pública 

organizada en diferentes organizaciones sindicales y partidos políticos italianos, la 

Cooperación al desarrollo es una necesidad en sí misma, tanto ética como política 

dictada por "razones de justicia" y de "mutua conveniencia". y que se síntetiza en la 

conclusión que los países desarrollados no pueden continuar postulando 1:1n crecimiento 



Conclusiones 554 

social. cultural. de desarrollo económico. de estables y articuladas relaciones políticas. 

si no se acompañan de medidas que tengan una dirección similar de crecimiento en los 

PVD. El estado de subdesarrollo no es un estado "natural". sino el fruto del 

desequilibrio en la base del sistema de relaciones e intercambios internos y sobretodo 

internacionales: el desarrollo de los países desarrollados no puede seguir alimentándose 

del subdesarrollo de los otros países. 

"Se calcula que la transferencia de riqueza de los PVD al None desarrollado 
ha llegado a ser cinco veces mayor que la transferencia efectuada del None 
al Sur a título de ayuda al desarrollo; diez veces si consideramos la CEE. 
según los cálculos efectuados por la Dirección general al desarrollo en la 
Comisión de las Comunidades europeas."" 

Esto demuestra que no se han cumplido en la práctica las declaraciones internacionales 

hechas hace 25 años y que actualmente existe una necesidad de fondo de revisar el 

sistema general de relaciones internacionales. Entre el incumplimiento de los objetivos 

propuestos se encuentra el compromiso de los paises desarrollados de transferir el 0,7% 

de su propio producto nacional bruto para favorecer el crecimiento de los países en 

desarrollo. 

Para los mencionados sectores de opinión pública. la cooperación no debería tener nada 

que ver con la actividad de promoción de las capacidades productivas italianas. Al 

contrario. definen al desarrollo como el "aumento de autonomía": en sentido global. no 

sólo económico. sino también cultural. político y tecnológico; que no sólo se hace 

evidente a nivel nacional. sino que involucra a todos y a cada uno; no sólo ampliando 

el grado de panicipación y construcción en la lógica de la política internacional, sino 

también como espacios de participación interna e internacional. 
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Lejos de ser una posición genérica y utópica, la definición señalada ayuda a filtrar lo 

que constituye parte de la Cooperación al desarrollo e inversamente, lo que es una 

actividad propia de otros sectores que por su lógica, objetivos, instrumentos y que por 

el modo de operar tienden a aumentar en el mediano plazo la debilidad y la 

dependencia de los beneficiados, sin aponar efectos positivos relevantes. 

Completando Ja definición anterior, el dirigente sindical Nino Sergi agrega que: 

"Las relaciones de cooperación son relaciones político-económicas, 
identificadas en el ámbito general de. las relaciones politicas y económicas 
internacionales por el hecho que ucnen una finalidad prefijada: la de 
contribuir a desarrollar el crecimiento, en la dirección de las capacidades 
autónomas, en todos los niveles de la sociedad del país en vias de desarrollo. 
Cuando se piensa en cuales deban ser los parámetros generales para Jos 
diversos proyectos en Jos que se concretiza la actividad de cooperación se 
debe tomar en cuenta de modo adecuado y equilibrado los elementos de la 
definición general".9 

Desde distintos sectores, incluído el Parlamento, surgen voces críticas al modo de 

gestionarse la Cooperación. 

Por ejemplo, para el responsable DC de la cooperación al desarrollo, Umbeno Laurenti, 

Ja crítica recae en la incertidumbre de la aplicación de la ley que ha llevado a localizar 

una tendencia a utilizar Jos fondos de Ja Cooperación, a través de los créditos de ayuda, 

como un incentivo directo a las exponaciones de productos y de instalaciones hasta el 

punto de distorcionar los fines generales de la ley. 

Son variados Jos elementos que concurren a determinar un clima de malestar que se 

percibe de manera palpable entre los funcionarios de Ja cooperación, ya insuficientes en 

número e imposibilitados de gestionar un instrumento que ha estado dotado de grandes 

recursos financieros.'º 
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Para otros es evidente el fracaso de la "nueva disciplina de la cooperación de Italia con 

los PVD". la ley n.49/87. del 26 de febrero de 1987. 

La ley había costado un largo y laborioso trabajo parlamentario, sotenido por una activa 

participación civil y sus organizaciones, entre las cuales sindicatos y ONG; se había 

logrado un amplio consenso de las fuerzas políticas y al aprobarse, fué saludada casi 

como la primera entre las refonnas institucionales. 

Y de repente, frente a una caída del interés del Parlamento, se empezaron a dejar sentir 

las manifestaciones de una tenaz oposición de todos los órganos ejecutivos. 

Frente a la insuficiencia de la ley n.38n9, la ley n.49/87 ni siquiera ha sido aplicada, a 

casi 3 años de su erogación no se ha conformado la unidad de gestión. La formación de 

la unidad técnica central y de las previstas "unidades técnicas locales", se han visto 

complicadas por razones burocráticas y no han podido ser actualizadas completamente 

hasta el momento en que cerramos este trabajo (octubre 1989). Esta situación ha 

impedido entre otras cosas hacer realidad los pro¡uamma-paese 

El hecho que por mucho tiempo no hubiera habido un Subsecretario de Asuntos 

Exteriores para Jos problemas de la Cooperación al Desarrollo, anuló la responsabilidad 

política puntual determinante para hacer de Ja Dirección General para la Cooperación al 

Desarrollo (DGCS), una efectiva "agencia interna" del Ministerio de Asuntos Exteriores 

(MAE). Esperemos que Ja designación de Susana Agnelli como Subsecretaria encargada 

de Jos problemas de Cooperación al Desarrollo a nivel global, el pasado 23 de 

septiembre, modifique la situación. 
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El gobierno ha reconsttuído en el Comité lnterrninisterial para la Cooperación al 

Desarrollo (CICS), la composición, la generalidad y la falta de una clara política de 

cooperación que, por años constituyeron la característica del antiguo Comité 

lnterrninisterial de Política Económica Exterior (CIPES). 

No se instauraron las esttucturas y los recursos necesarios, sino que más bien continuó 

la turbulenta rotación de funcionarios, mientras una pésima gestión de los concursos y 

la consolidación de verdaderos "choques de grupos" ha desarticulado los recursos 

existentes. Mientras, diplomáticos y burócratas bloqueaban cada innovación; impedían la 

constitución de las unidades técnicas y sobretodo, que éstas pudieran siquiera 

desempeñar el papel señalado en la legislación. 

Se han desautorizado también los órganos colegiados, los consultivos y también la única 

verdadera instancia decisional de la Cooperación italiana (el Comité Direccional), 

aplicando en los hechos un veto previo a través de la parálisis a las instancias 

instructoras, ya sea atestándolas de reuniones, sin ofrecerle nunca una visión de 

conjunto. 

El reglamento práctico, presentado con un año de retardo, eliminaba en la sustancia 

todas las innovaciones de la ley, reduciéndola a una confusa prórroga de las normativas 

precedentes: la transparencia, la publicidad de las reuniones y el acceso público a la 

información han sido reducidos a casi nada; los "casos excepcionales" en los que la ley 

permite el recurso a la negociación directa se han extendido hasta cubrir Ja casi 

totalidad de los casos posibles, incluída Ja instigación para "inducir" a los gobernantes 

de Jos PVD a escoger determinadas empresas ejecutoras; los entes locales (regiones, 
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municipios. unidades administrativas de salud. etc.). nuevos sujetos reconocidos por la 

ley, han sido completamente ignorados y su estructura citada al pasar entte los posibles 

ejecutores; ninguna aclaración de los papeles y competencias enrre diplomáticos • 

. t~nicos y administrativos, ninguna complementación, sino sólo una confusa 

subordinación entte estas ttes funciones y una actitud celosa de los diplomáticos hacia 

los técnicos, no sólo de sus capacidades de decisión, sino también de los contactos 

directos con ottos diplómaticos (para no mencionar una cuidadosa diferencia salarial 

enue diplomáticos y t~nicos). 

La ley instituye el Fondo Especial de Cooperación para administrar en fonna especial 

que lo que no ha sido gastado, pudiera ser acumulado y reenviado para el año siguiente 

(art.15, párrafo 9). Desde marzo de 1989 se han eliminado por decreto, posteriormente 

convertido en ley, las excepciones a la administración normal del presupuesto del 

Estado, incluyendo aquella prevista para la gestión del Fondo Especial de Cooperación. 

En otras palabras, a partir del mes de marzo de 1991, también la cooperación tendrá 

que achninisttarse sobre la base de presupuestos anuales, y al final del año financiero, 

lo que no se habrá gastado, ya no podrá confluir en el presupuesto del año siguiente (la 

praxis actual). La aplicación de las disposiciones del mencionado decreto conttastan 

evidentemente con la u-adicional programacion trienal de la cooperación y la necesaria 

elasticidad en la gestión de este sector. 

En fín, para no seguir en el listado de lo que no ha funcionado, digamos que el MAE 

aún no ha presentado al Parlamento una relación sobre sus actividades de 1988 y 

mientras se escribe este trabajo, se están presentando recién los datos correspondientes a 
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la OCDE. Al mismo tiempo que toda erogación de fondos está bloqueada hasta con 

graves insolvencias de compromisos asumidos bilateralmente y con los Organismos 

Internacionales. 

En el marasmo actual. existe una fatigosa y dispersa sobrevivencia de los proyectos 

actuales sobretodo de las grandes empresas." 

Los que resienten más esta crisis son los otros sujetos de la cooperación: por un lado, 

dentrO de la propia Dirección General para la Cooperación. los proyectos gestionados. 

planificados y ejecutados directamente. (predominantemente los que promueven el 

desarrollo social: salud, educación, etc.). Por el otra. los ejecutados por los actores no 

gubernamentales de la Cooperación Oos sindicatos. los entes locales y sobretodo, las 

ONG). 

Este año se cumple el décimo aniversario 

que ha significado un cambio estructural 

económica de Italia. 

de la "Cooperación al desarrollo" italiana, 

en la política exterior y en la política 

En realidad hace una veintena de años que Italia se asomó a este campo. pero la 

cooperación efectuada en los 70 no puede ser homologada a la actual. ni por el 

compromiso financiero que era casi irrisorio, ni por el contenido, ni por la forma. Al 

final de la década pasada el compromiso financiero se orientaba sólo hacia la ayuda 

multilateral efectuada a través de las Agencias de las Naciones Unidas. 

En el balance del décimo año. Italia después de una recuperación notable. ha logrado 

acercarse a otros países occidentales en términos de contribuciones financieras dirigidas 

hacia los PVD. Algunos juicios son positivos, porque la han empujado a ~ituarse en una 
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óptica internacionalista, a pensar en términos de desarrollo global y no sólo nacional y a 

encontrar un contacto concreto con los países en desarrollo. 

Sin embargo las buenas intenciones han quedado fuera de la realidad en la que la 

Cooperación al desanollo se ha movido. Esto obliga a analizar criticamente las formas 

a través de las cuales la Cooperación al desanollo ha sido gestionada. 

Además del listado señalado anteriormente, es necesario agregar que los puntos 

principales que requieren ser señalados son: 

-la ausencia de una planificación de la ayuda, de una estrategia dirigida a remover las 

causas del subdesanollo en los países en los que interviene. Con algunos países se han 

realizado ya tres comisiones mixtas (Mozambique, Egipto, Tunesia, Somalía) y aún no 

se ha hecho ningún estudio sobre los efectos de los proyectos realizados hasta ahora y 

no se ha pensado nunca integrar la ayuda italiana en una "estrategia" sobre las 

necesidades de cada país. 

"El riesgo que se enfrentará en caso de perseverar en esta metodología, es 
que con una administración pública como la nuestra (que ha demostrado 
una incapacidad crónica de programar, planificar) podría generarse con el 
tiempo un fenómeno análogo a lo que ha sucedido con el Sur de ltalia" 12 

Al encontrarse separada la administración financiera de los proyectos de su 

administración técnica y por la inexistencia del sistema informático (base de datos), los 

técnicos que tienen que ejecutar los proyectos, sólo pueden estimar, pero no saber 

cuanto ha sido efectivamente pagado. Es decir, quien gestiona el proyecto en sus 

aspectos técnicos no es informado adecuadamente sobre la gestión administrativa del 

mismo. 

No existe un mecanismo operativo para evaluar los proyectos ~- Esto compona el 
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problema de no poder demostrar y dar a conocer lo que ha sido hecho durante estos 

años por las instituciones que se encuentran actualmente en desventaja frente a los 

recones del presupuesto de la APD. 

"Hasta hoy ha sido considerado marginal el momento de la evaluación i:x. 
l!Qll del proyecto y se puede comprender. La exigencia dominante era de 
crecer. de adecuar las capacidades de gasto a los crecientes recursos 
disponibles. Las cabezas mejores al interior de las ONG han estado ocupadas 
en la programación de los proyectos, más que en la actividad de evaluación 
y sensibilización. Pero ahora también estas exigencias comienzan a 
requerirse. "1~ 

En síntesis. la Cooperación italiana al desarrollo ha vivido en la segunda mitad de los 

80 una propia "revolución de las expectativas crecientes": un periodo de crecimiento 

tumultoso, eufórico. y a menudo también de duda sobre el beneficio logrado para los 

destinatarios de los PVD. 

La Ayuda pública al desarrollo (APS), que en los quince años precedentes había 

caminado a pasos de tonuga, pasando del 0,02% del PIB al 0,1% porcentaje que 

conferia a ítalia un papel insignificante en el grnpo de los países industrializados y que 

se empeñaba en superar y para alcanzar a corto plazo el 0,4%: cifra arriba de la media 

de los 24 países del OCDE (0,36%) y aparentemente intentaba un rápido acercamiento a 

la meta fijada por la ONU. del 0,7%. En 1987, Italia logró llegar a ser (en términos 

absolutos) el quinto mayor donador de ayuda a los PVD. después de EEUU, Japón, 

Francia y RFA. 

El 5 de mayo de este año, el ministro plenipotenciario Paolo Galli, Director general 

para la Cooperación al desarrollo, reunido en el Comite Direccional de la Dirección 

General, ha comunicado que los fondos de la ayuda pública al desarrollo se han agotado 
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y que es necesario restringir las sumas a los proyectos ya aprobados. Las cuentas 

presentadas por el ministro Galli. aunque son en gran pane indecifrables. dan a entender 

clarmante que a los meses de gasto loco debe seguir una reducción rígida. de aquí a 

1991. 

Las señales de una contratendencia respecto al período de las "expectativas crecientes" 

convergen hasta desencadenar la alarma. El previsto sopone técnico del que debería 

dotarse la cooperación italiana y consecuentemente la elaboración de "programas-país" 

que aseguren la correspondencia de los proyectos con la finalidad del desarrollo. 

quedará como mera declaración de intenciones. 

Los programas de cooperación elaborados por las ONG reciben en Italia menos del 2% 

de la APS. en comparación a promedios que alcanzan y superan el 12% en otros países 

europeos. 

Se habla de una contratendencia naciente llamada por algunos "antitercermundismo" 

que predica el credo de las "dos almas de Ja cooperación" compatibles entre ellas: una 

supuesta alma comercial al lado del alma humanitaria. El compromiso debe ser para los 

sectores no gubernamentales el Juchar por la idea de que Ja cooperación tiene como 

única finalidad. la que ha quedado expresada en la ley 49/87, es decir. la promoción del 

autodesarrollo de Jos PVD. Corregir esta perspectiva es aún más imponante que luchar 

por imponer el slogan "más dinero para Ja cooperación"." 

Este planteamiento tiene como premisa que el subdesarrollo se manifiesta en 

situaciones de atraso económico o marginalidad social. pero sus causas más profundas, 
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así como la posibilidad de removerlas, son de naturaleza estrictamente política. 

"En el mundo existe la tecnología, el capital, los recursos humanos e 
intelectuales, para poner fin en tiempo relativamente cono, al exterminio por 
hambre y al subdesarrollo, pero desgraciadamente falta la componente 
esencial: la voluntad política. Todos piden un mundo más justo, pero la 
mayor pane de la opinión pública razona y actúa como uno de los 
protagonistas de Ja novela "El nombre de la rosa", según el cual, "no se 
debe transformar el orden de las cosas, sino que se debe esperar 
fervorosamente en su transformación". De este modo a pesar de toda la 
indignación y la emotividad, las naciones y los grupos sociales más ricos no 
están dispuestos a perder una pane, aunque sea mínima de su poder y de sus 
privilegios para resolver el drama del subdesarrollo. De aquí deriva que la 
estructura del poder político y luego el "lugar" donde se decide el destino y 
el uso de los recursos, incide sobre las posibilidades de desarrollarse o 
estancarse de un país" .15 

Estos sectores no gubernamentales, sin embargo, tienen presente que si bien la 

estructura política internacional suele jugar como un factor "obstaculizante" del 

desarrollo de los PVD, y que el énfasis en las variables internacionales a menudo ha 

hecho olvidar que la voluntad política de salir del subdesarrollo a menudo falta también 

a nivel nacional, como es el caso de la mayoría de países con gobiernos no 

democráticos. Las dos dimensiones, la desigual distribución del poder político a nivel 

internacional y la amplitud del fenómeno autoritario en los países del Tercer Mundo, se 

encuentran coligados, son interdependientes y se alimentan reciprocamente. 

El desarrollo del Tercer Mundo debe volverse autónomo de las decisiones tomadas por 

los países centrales. Pocas economías han realizado un crecimiento autosostenido; la 

mayor pane depende aún de las "transfusiones" de capital externo y tecnologías, por no 

mencionar alimentos y personal calificado. Así se han contratado deudas astrónomicas 

que han desencadenado una secuencia de dependencia de carácter no sólo económico, 

sino también político, tecnológico y cultural. Sin embargo se ha instaurado también una 
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relación negaúva entre procesos de desarrollo y costos humanos y sociales, que se 

preocupan más de la economía de un país que de su gente. Si el desarrollo no es 

autónomo, es decir, si es dependiente (y desigual) tiene un alto costo en vidas humanas 

y comporta graves efectos como el sufrimiento psicológico (humillación) y la 

destrucción de preciosos valores culturales y sociales locales.•• 

Frente a la irracionalidad de un poder que perpetúa la desigualdad excluyendo a la 

mayoría de la población de los beneficios económicos y de la participación poliúca, el 

ciudadano común italiano no puede dejar de preguntarse: qué hacer? Las sociedades 

"abiertas" de occidente permiten grandes posibilidades de acción. Existen movimientos y 

grupos que luchan por la paz, contra el apartheid, contra el hambre en el mundo, por la 

libertad políúca y civil. 

"Panicipar en estas iniciativas es imponante aunque es necesario no olvidar 
que los problemas complejos como los vistos hasta ahora, requieren 
respuestas también complejas. El nudo crucial que se debe desatar para 
iniciar los pasos esenciales hacia la resolución de los problemas es crear en 
la opinión pública un mayor grado de conciencia y conocimiento de la 
complejidad y la interdependencia entre los problemas del subdesarrollo. De 
aquí que las simplificaciones y la emotividad de los medios de comunicación 
de masa y las soluciones demagógicas de los políticos sirven muy poco. Lo 
que sirve es una nueva cultura, una nueva actitud mental para hacer frente a 
los problemas de nuestro tiempo". 17 

Por otra pane, nos parece interesante acercarnos para observar el pensamiento del actual 

Ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Gianni De Michelis, quien expresa que: 

"Frente al creciente aumento de las desigualdades de la fase reaganiana, en 
la que se pensaba en la magia del mercado corno la solución a los 
problemas internacionales, se abre un vacío político, que da tmpbién la 
posibilidad de pensar en un discurso distinto y alternativo. Si la izquierda en 
esta fase es capaz de hacer propuestas concretas, capaz de ser convincente y 
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de demostrar que está en grado de corregir los desequilibrios que otras 
pos1c1ones no han sabido manejar, se abre una fase llena de posibilidades. 
De otro modo, la izquierda perderá de nuevo; a pesar que el reaganismo 
haya fracasado, perderá porque a pesar de la ineficacia de las propuestas, la 
gente tiende a refluir en las posiciones moderadas, por lo menos la mayoría. 
Es necesario por lo tanto definir una estrategia. El primer rasgo de esta 
estrategia que no puede ser el de los 70 ni el de la cola de los 80, 
personalmente lo identifico con un "Out of crisis" y consiste en encontrar 
una via intermedia entre los dos polos en que hemos oscilado: del 
multilateralismo total, planetario, y el bilateralismo. Y yo me identifico con 
una dimensión regional. Esto traducido en italiano. en europeo, quiere decir 
una cosa muy concreta que se refiere a la Comunidad europea. Un esfuerzo 
a nivel comunitario, pero no genérico, ni postcolonial, como son los varios 
acuerdos de Lomé y otras, sino sobre el Mediterráneo y también sobre 
América Latina. Yo retengo desde hace tiempo que esta línea italiana basada 
en razones que son un poco postcoloniales, un poco de carácter religioso, y 
un poco de otra género que se ha aplicada de modo oscilante en Africa, me 
parece absurda. 
La prioridad de Europa en la linea de integración regional, es el 
Mediterráneo. Y si existe una segunda prioridad es la de América Latina. 01

• 

En los momentos que cerramos este trabajo, Gianni De Michelis prepara una serie de 

reformas sobre la Cooperación al desarrollo para presentar en el Parlamento italiano, en 

vista que los métodos de ayuda actuales más que cuestionar el principio mismo de la 

ayuda para el desarrollo, han cuestionado más bien la posibilidad de un cambio 

suficientemente serio y rápido de sus formas actuales. 

El problema es saber bajo cuáles formas distintas puede proporcionarse una ayuda 

internacional de manera que excluya la posibilidad de una mala utilización por los 

beneficiarios y que sirva a los intereses de los donantes. 

Una política seria de emancipación económica por parte de los países desarrollados, 

implicaría una transferencia masiva de recursos realmente productivos, así como la 

transformación de sus propias estructuras econónúcas para permitir la coordinación de 



Conclusiones 566 

las políticas industriales de Jos países pobres y ricos, Ja creación de reglas y 

mecanismos del comercio internacional enteramente nuevos y una determinación para 

entender las demandas de ciudadanía integral de Jos productores a nivel global, es decir 

para dejar de apoyar a las minorías y sostener gobiernos abocados al cambio económico 

y social que garanticen una movilización óptima de Jos recursos a nivel interno no sólo 

pensando en la salud de Ja economía, sino de Jos individuos de cada subsistema social. 

Esta probabilidad queda abiena al tiempo, por ahora digamos que para solucionar Jos 

problemas más graves y urgentes es preciso incrementar sustancialmente los flujos de 

recursos públicos y privados del hemisferio none al hemisferio sur. Es necesario que la 

ayuda oficial para el desarrollo se aproxime a Ja meta aceptada del 0,7% del PIB de Jos 

países donantes (frente a la media del 0,34% registrada en 1987) y una pane de esta 

ayuda, al menos un tercio, debe destinarse específicamente a apoyar políticas en el 

mundo en desarrollo destinadas a mejorar las condiciones de vida, e incrementar la 

productividad de los sectores sociales más pobres. 

Se habla frecuentemente de la necesidad de un Plan Marshall para América Latina'" 

cuando Jos Estados Unidos comenzaron a enviar ayuda a Europa por un cantidad 

equivalente al 2% de su PJB. La recuperación del crecimiento económico de Europa, 

pronto seguida por Japón gracias a la inyección de abundante ayuda financiera 

estadounidense, sentó las bases para dos décadas de crecimiento sin precedentes del 

conjunto de la economía mundial. 
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En la actualidad, los EEUU son aproximadamente dos veces y media más ricos, pero el 

porcentaje de su Pm destinado a la ayuda exterior es de 0,22%, inferior al de los 

países más indusaializados y menos de la mitad del promedio de los restantes países 

occidentales. Los EEUU son el país que más podría conaibuir al desarrollo y el que 

más se benficiaría de una recuperación del crecimiento económico de los PVD. 

Cualquier equivalente moderno del Plan Marshall debería también incluir un aumento 

significativo de la ayuda de los restantes países industrializados, y en panicular de 

Japón y Alemania Federal, cuyos excedentes comerciales acumulados se estima que 

alcancen 80.000 millones y 40.000 millones de dólares, respectivamente en 1988-1989.20 

Se estima que antes que finalice 1988, Japón se habrá convertido en el mayor donante 

de ayuda exterior, expresada en dólares, y este país ha anunciado su propósito de 

incrementar significativamente esta ayuda en el curso de los próximos cuatro años. Pero 

estos incrementos vienen determinados en gran parte por las variaciones en los tipos de 

cambio. En efecto: Alemania Federal donó menos dinero en marcos alemanes en 1987 

que en 1986; Japón a su vez concedió menos dinero en yenes en 1986 que en 1984 

(todavia no se dispone de las cifras para 1984). De ahí la importancia de evaluar la 

ayuda exterior como porcentaje del PIB de los países donantes. 

Durante los últimos 20 ailos, la República Federal Alemana aponó menos del 0,4% de 

su PIB, el Reino Unido, menos del 0,3%, Japón, algo más del 0,3% y los EEUU, el 

0,2%. 

En total, sólo cuatro países industrializados -Noruega, Holanda, Dinamarca y Suecia

han alcanzado el objetivo del 0,7%. Este objetivo se acordó hace casi veinte ailos; sin 
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embargo, el nivel medio de ayuda de los países industrializados todavía no llega a la 

mitad de esa cuota. Si los países industrializados se aproximaran al objetivo del 0,7% 

del PIB, eso representaría una aponación adicional de unos 50.000 millones de dólares 

al año. Una cantidad que no puede considerarse fuera del alcance de un mundo 

industrializado que destina una suma mensual similar a gastos militares.21 

Cuando esta por cerrarse Ja década de los 80, se anuncia la posibilidad de grandes 

cambios y comienzan a aparecer oponunidades sin precedentes en el ámbito de las 

relaciones internacionales. Parecen haber disminuído las tensiones regionales entre las 

superpotencias; por fin se empieza a avanzar en el camino de la paz y el desarme y los 

conflictos armados de larga duración parecen concluir. 

Irónicamente, Ja crisis de la deuda externa está reabriendo las vías del diálogo Norte-Sur 

que han permanecido bloqueadas por los malentendidos y obstruidas por la inercia 

durante la mayor pane de la década de los 80. Tal vez los debates encaminados a 

buscar una solución a la crisis de la deuda externa puedan impulsar medidas más 

realistas y favorables a la reforma por ambas panes. 

Las perspectivas de cambio se vislumbran por todas panes, es necesario aprovechar esta 

oponunidad para defender los recientes avances en favor de la democracia y de la 

estabilidad en el mundo en desarrollo. Queda aún mucho por hacer, la crisis económica 

se ha convenido en una crisis social en los países del Sur. Es tarea de todos el lograr 

avances políticos fundamentales. 
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.Nueva disciplina de la cooperación 
de lt:alia con los Países en vía de desarrollo 

úy del 26 de febrero de 1987, n. 49 

Lll Cámara de Diputados y el Senado de la República han 
aprobado; 

EL PRESIDENTE DE LA· REPUBLICA 

la siguiente ley: 

Prornula• 

Art. 1 
CFinalidadt!s) 

1. l;a cooperación para el desarrollo es parte integrante de Ja 
política exterior de Italia y persigue objetivos de solidaridad 
entre los pueblos y de plena realización de los derechos funda
mentales del hombre, inspirándose en los principios estableciCfos 
por las Naciones Unidas y por los Acuerdos CEE-ACP. 

2. Tiene como finalidad la satisfacción de las necesidades pri
marias y en primer lugar la defensa de la vida humana, la auto
suficiencia alimentaria, la valoración de los recursos humanos, 
la conservación del patrimonio ambiental, la actuación y la con
solidación de los procesos de desarrollo endógeno y el creci1nicnto 
económico, social y cultural de los pafses en vfa de desarrollo. La 
cooperación al desarrollo debe asimismo tener como finalidad el 
n1ejoramiento de la condición de la mujer y de la infancia y el 
apoyo a la promoción de la mujer. 
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3. Comprende las iniciativas públicas y privadas, implementadas 
y actuadas en los modos previstos por la presente ley y colocadas 
prioritariamente en el ámbito de programas plurisectoriales ·con
cordados en especiales reuniones intergubcrnamentalcs con los 
paises beneficiarios sobre base plurianual .y según criterios de 
concentración geográfica. · 

4. Se hallan comprendidas en la cooperación para el desarrollo 
las intervenciones extraordinarias destinadas a hacer frente a casos 
de calamidad y situaciones de desnutrición y ·de carencias higié· 
nico-sanitarias que amenazan la sobrevivencia de poblaciones. · 

5. Las asignaciones para la cooperación para el desarrollo no 
pueden ser utilizadas, directa o indirectamente. para financiar 
actividades de carácter militar. 

Art. 2 
(AcliviJades de cooperc1ción) 

1. La actividad de cooperación para el desarrollo es financiada 
a thulo gratuito y con préstamos a condiciones particularmente 
facilitadas. Puede ser realizada a nivel bilateral, multilateral y 
multibilateral. 

2. Las asignaciones destinadas para la realización de tales acti· 
vidades son determinadas sobre base· trienal con ley financiera. 
Anualmente se adjunta al presupuesto de gastos del Ministerio 
de Asuntos Exteriores un informe de. previsión y programático 
del Ministro, que contiene, entre otras cosas, las propuestas y 
las motivaciones para el reparto de los recursos financieros, la 
elección de las prioridades de las áreas geográficas y de los Pafses 
individualmente considerados, as( como de los distinlos sectores 
en cuyo rnarco deberá ser actuada la cooperación para el desnrro· 
llo y la indicación de los instrumentos de intervención. El Parla
mento discute el informe de previsión y programático junto con 
el balance del cual al punto 6, letra e), del ardculo 3. 
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3. La actividad de cooperación comprende: 

a) la elaboración de estudios, la proycctación, el sumamstro 
y construcción de instalaciones, infraestructuras, equipos y serví· 
cios, la realización de proyectos de c.lc5nrrollo integrados y la 
actuación de iniciativas también de car;lctcr financiero, aptas para 
permitir la consecución de las finalidades citadas en el articulo l; 

b) In participación, también financiera, en lot actividad y en el 
capital de organisn1os, bancos y fondos internacionales. compro· 
metidos en la cooperación con los Países en vía ele desarrollo, asf 
co1110 en la actividad de cooperación para el desarrollo de la 
Comunidad Econó111ica Europea; 

c) el empleo de personal calificado en funciones ele asistencia 
técnica, administración y gestión, evaluación y control de la acti· 
vidad ele cooperación para el desarrollo; 

d) la formación profesional y la promución social de ciudada· 
nos de Paises en vía de desarrollo .. in 'oco"', en otros Pa(ses en 
vía de desarrollo y en Italia, también segl'm la Ley del 30 de 
diciembre de 1986, n. 943 y la formación de personal italiano 
destinado a rcnlizar actividades de cooperación para el dcsa· 
rrollo; 

e) el apoyo para la realización de proyectos e intervenciones 
de parte de organizaciones no gubcrnnn1cntnlcs idóneas, también 
a través del envío de voluntarios y de pcrsunnl propio a los Pa(scs 
en v(a de desarrollo; 

f) la actuación de intervenciones cspccííicns para n1ejorar la 
condición de Ja rnujer y de la infancia, para promover el desa· 
rrollo cultural y social de la mujer con ~u dircctii participación; 

g) In adopción de programns de reconversión agr(cola para 
obstaculizar la producción de la droga en los Países en v(a de 
desarrollo; 

h) la promoción de programas Je educación con temas de 
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desarrollo, tambit!n en el ámbito escolar y de iniciativas desti
nadas a la intensificación de intercambios culturales entre Italia 
y los Pa(ses en v(a de desarrollo, con especial atención a aquellos 
entre los jóvenes; 

i) la realización de intervenciones en materia de investiga
ción cicndfica y tecnol6gica tendientes a la transferencia de tecno
log!as adecuadas a los Pa(ses en vla de desarrollo; 

1) la adopción de instrumentos e intervenciones rambién de 
carácter financiero que favorezcan los intercambios entre Pafses 
en v(a de desarrollo, la estabilización de los mercados regionales 
e internos y la reducción del endeudamiento, en armon[a con los 
programas y la acción de la Comunidad Europea; 

m) el apoyo a programas de información y comunicación que 
favorezcan una mayor participación de las poblaciones en los pro
cesos de democracia y desarrollo de los paises beneficiarios. 

4. Las actividades enunciadas en las letras a), c), d), e), f), hl 
del punto .} pueden ser llevadas a cabo de acuerdo con lo previsto 
en el sucesivo ardculo .5, también utiliznndo las estructuras pú
blicas de las Regiones, de las Provincias autónomas y de las 
Instituciones locales. 

5. Las Regiones, las Provincias autónomas y las Instituciones 
locales pueden presentar propuestas en tal sentido a la Dirección 
General para la Cooperación al Desarrollo de la cual se trata en 
el art!culo 10. El Comitt! Directivo citado en el articulo 9, en 
caso de juzgarlo oportuno, autoriza la suscripción de Convenios 
especiales con las antes indicadas estructuras públicas. 

Art. J 
(Prrside,,cia ~Y /11nciones drl Comitl lnlrrministerial 

pard la cooperació1t di desarrollo) 

l. La pol!tica de la cooperación para el desarrollo es de compe
tencia del Ministro de Asuntos Exreriores. 
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2. Para la determinación de los criterios generales de ia coope
ración al desa~rollo y las consiguientes funciones de programa
ción y coordinación se encuentra constituido en el marco del 
CIPE el Comitt! lnterministerial para la Cooperación al Desa
rrollo (CICSJ. 

.3. El CICS se encuentra presidido por el Ministro de Asuntos 
Exteriores por delegación del Presidente del Consejo del Mi
nistros y está compuesto por los Ministros del Presupuesto y de 
Ja Programación Económica, del Tesoro y del Comercio Exterior. 
Con Decreto del Presidente del Consejo ele Ministros. a propuesta 
del Minisuo de Asuntos Exteriores, de acuerdo con el Ministro 
del Presupuesto y de Ja Progran1aci6n Económicn, son emanadas, 
dentro de un mes de la entrada en vigencia de Jn presenle ley, 
normas para la composición y el funcionmniento de la Secrclarfa 
del CICS. 

4. A petición de su Presidenre el Comité puede ser cada vez 
integrado por otros Ministros de acuerdo con las n1aterias del 
orden del dla. A las reu'niones del ClCS participa tambit!n el 
Subsecrctnrio de Asuntos Exteriores en caso de delegación según 
los nrt!culos 9 y 14 de la presente Ley. 

.5. Para el ejercicio de las funciones relativas a la actuación de 
le presente Ley, el CICS se reúne por los n1cnos cuottro veces por 
año. 

6. El CICS: 

a) establece, después de la aprobación ele la ley financiera y 
del presupuesto de gastos del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
los criterios progran1áticos de la coopcrnción para el desarrollo y 
determina las prioridades por árens geográficas. sectores e instru
mentos de intervencic.ln. asf corno la distribución en lineas gene
rales de las disponibilidades financieras para la cooperación 
multilateral y bilateral y, dentro de estn tíhima, para las inter
venciones extraordinarias de lm:; que se trata en el artículo 11; 

9 



b) delibera en materia de iniciativas de cooperación para el 
desarrollo que por su nrliculación y dimensión financiera el Pre
sidcnre considere oportuno someter a su examen; 

c) controla periódicamente el estado de. ~ctuación y los re
sultados de la actividad de cooperación y aprueba anualmente 
un informe predispuesto por el Ministro de Asuntos Exteriores 
sobre la polrtica de cooperación realizada durante el ejercici? 
financiero anterior. El informe debe estar acompañado de análi
sis y evaluacion~s tAmbién sobre la base de documentos especí
ficos de las representaciones diplomáticas, por lo que concierne 
a cada país, sobre la tipología de los programas. sobre su estado 
de actuación, sobre los objcrivos, sobre el costo y sobre los re
sultados de cada proyecto bilateral, multilateral y multibilateral, 
ordinarios y extraordinarios así como de aquellos de las organiza
ciones no gubernamentales. Dicho informe debe ser enviado al 
Parlamento antes del examen de la ley financiera. 

Arl. -l 
(Compelencio del Ministro dd 1ºesoro) 

1. El Ministro del Tesoro, de conformidad con los criterios esta
blecidos por el CICS y de acuerdo con los Ministros de Asuntos 
Exteriores, del Presupuesto y de la Programación Económica, tie
ne a su cargo las relaciones con los bancos y con los fondos de 
desarrolJo con carácter multilateral y asegura la participación 
financiera en los recursos de dichos organismos, así como la con
cesión de las contribuciones obligatorias para Jos demás orga
nismos multilaterales <le asistencia n los Países en vía de desa
rrollo. 

2. El Ministro del Tesoro predispone, anualmente, un informe 
sobre los resultados de la actividad de su propia competencia. 
"I"al informe es enviado a) Parlamento en anexo al informe indi
cado en el punto 6 del articulo J. 
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Ar1. 5 
(Funciones dr coorJinoci,;n del Afinislro de AJ1111tos l;"xtrrioresJ 

1. ·sobre la base del los criterios establecidos en los artículos 
anteriores el Ministro de Asuntos Exteriores, de acuerdo con el 
Ministro del Tesoro en Ja parte de su competencia. promueve y 
coordina en el marco del sector público, asf como entre éste y el 
sector privado, programas operativos y toda otra iniciativa en 
materia de cooperación para el desarrollo. 

2. En cuso de falta de acuerdo con los Países beneficiarios y 
ele uniformidad con los criterios de cooperación y de cuordinaci6n 
establecidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores, las inicia
tivas de cooperación para el desarrollo no pueden ser admitidas 
ni goce de los beneficios previstos por la presente Ley. 

.3. De manera excepcional pueden ser ndmi1idas, ni goce de los 
beneficios previstos por In presente Ley - también n falte de 
solicitudes de parte de los Países en vía de desarrollo interesa
dos - iniciativas propuestas por organizaciones no gubernamen
tales n condición de que sean adecuadamente docurncntadas y 
motivac..lns por exigencias de carácter hu1nanitario. 

ATt. 6 
(Fondo rotativo 1u1te el Afedio Crédito ce11tra/J 

1. El Minis1ro del Tesoro, previa deliberación del CICS, a pro
puesta del Ministro de Asuntos Exteriores, autoriza ni Medio 
Crédito central a conceder, u1n1bién en consorcio con istituciones 
y bancos exteriores, n Estados, Bancos Centrales o 1 nstituciones 
de Estado de Países en vin de desarroJlo, créditos finnncieros fa
cilitados utilizando el Pondo rotativo constituido mue el Medio 
Crédiio mismo. 

2. En extensión a lo previsto por el orliculo 13, punto segundo 
del Decreto Ley del 6 de junio de 1956, n. 47r,, convertido, 
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con modificaciones, en la Ley del 25 de julio de 1956, n. 786 
y sucesivas modificaciones e integraciones, el Ministro del Co
mercio Exterior delega las competencias de las que trata el ci
tado artkulo 13, primer punto, letra d), al Medio Crédito central 
en cuanto a las operaciones financiadas con cr«!ditos de ayuda 
o con crt!ditos mixtos. · 

). Los créditos de ayuda, también cuAndo sonº asociados a otros 
instrumentos financieros (donaciones, cr~ditos facilitados para 
exportaciones, créditos a condiciones de mercado), podrán ser 
concedidos solamente para proyectos y programas de desarrollo 
que respondan a las finalidades. de la presente Ley. En el antes 
indicado Fondo rotativo confluyen las asignaciones ya efectuadas 
según la Ley del 24 de mayo de 1977, n. 227, la Ley del 9 de 
febrero de 1979, n. )8, y la Ley del ) de enero de 1981, n. 7. 

4. En caso de que sea requerido por la naturaleza de los proyec· 
tos y programas de desarrollo, los créditos de ayuda pueden ser 
destinados, en especial en los Paises con renta más baja, también 
para financiar parte de los costos locales y eventuales adquisicio· 
ncs en terceros pafscs de bienes inherentes a los proyectos apro
bados y para favorecer el crecimiento de la cooperación entre 
Paises en vla de desarrollo. 

Art. 7 
(Emp~t!sas mixtas t!n lo:s Pais~s t!n vla dt! desarrollo) 

l. A ser utilizados del Fondo de rotación del que trata el artl· 
culo 6 y con los mis1nos·proccdimicntos, pueden ser concedidos 
créditos facilitados ·a las empresas italianas con el parcial finan· 
ciamicnto de su cuota de capital de riesgo en empresas mixtas 
a realizarse en los Pnfses en vfa de desarrollo con participaci6n 
de inversionistas públicos o privados, del pa(s destinatario, asf 
co1no de otros paises. 
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2. El CICS establecerá: 

. a) la cuota del Fondo de rotación que podrd ser empleada 
anualmente con tal finalidad; 

b) los criterios para la selección de tales iniciAtivas que de
berán .tener en· cuenta - además de las prioridades geográficas o 
secto~1a!es de la cooperación italiana - rarnbién lle las garantfas 
ofrecidas ~r los Pa(ses destinatarios como tutela de las inVersio· 
nes extra~1cras. Tales criterios mirarán a privilegiar la creación 
de ocupación y de valor agregado local; 

e) las condiciones con las cuales podrán ser concedidos los 
créditos de los que se nata. 

.3 .. La cuota, de la. que se trata en el. punto l, del Fondo de ro
tacu~n es transfer1?a al Medio Cr<!dilo ccmral. Al mismo es 
conf!a~a, c'!n especial Convenio, la evaluación, le erogRción y la 
administración de los créditos tratados en el presente articulo. 

Art. 8 
(Comitl co,,sullivo p12ra la cooper12ción al desarrollo) 

l ·. Se instit~ye ante el Ministerio ed Asuntos Exteriores el Co
mité cons.ul.uvo para la cooperación al desarrollo. Este es presidido 
por el M1n1stro de Asuntos Exteriores o por el Subsecretario de 
Asuntos Exteriores según el artfculo 3, pu11to 4, y está compuesto 
por: 

a) nueve expertos designados por la administraciones del Es
tado Y uno por el Instituto Agronómico para Ultramar de Ao· 
renda; 

b) uno designado por el Consejo Nacional <le Investigaciones; 

e) uno designado por el Conscio ·universitario Nacional; 

d) tres designados por la Comisión interregional de la que 

1.J 
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trata el articulo 13 de la Ley del 16 mayo de 1970, n. 281, en 
representación de las Regiones; 

e) diez designados por Instituciones y Entidades que operan 
en el campo de la cooperación para el desarrollo: la mitad por el 
sector público y la mitad por el privado, asegurando, en todo caso 
una adecuada representación, respectivamente, de las empre
sas públicas, de las empresas grandes, medianas y pequeñas y de 
las organizaciones más representativas del movimiento coo
perativo; 

f) cinco designados por las organizaciones no gubernamen
tales de voluntariado y no, idóneas según la presente Ley; 

g) tres designados por las confederaciones sindicales más re
presentativas. 

2. En la composición del Comité debe ser asegurada una ade
cuada representación de personalidades femeninas, de reconocida 
expcriencin en el campo de la cooperación y del conocimiento 
de la condición de la mujer en los Paises en vfa de desarrollo. 

3. Son miembros de derecho del Comité Consultivo: el Director 
General para la Cooperación al Desarrollo y el Director General 
de Asuntos Económicos del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

4. Pueden ser, a veces, invitados a participar en las reuniones 
del Comité Consultivo eminentes personalidades del mundo pro
fesional, cicntffico y económico, as( como tañ1bién representan
tes de Instituciones y Entidades nacionales e internacionales y 
personalidades interesadas en la temática de la cooperación para 
el desarrollo. 

5. Los mie.;,bros del Comité Consultivo son designados por 
cuarto años. 

6. El Comité Consultivo se reúne en Sesión Plenaria por lo 
menos cuatro veces por año para formular un parecer sobre la 
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programación y sobre las normas establecidas por el Comité Di
rect!vo del que se trata en el articulo 9 y para t!xpresar un parecer 
mouvado sobre el Informe anual consultivo seg1ín el punto 6 
letra e), del artf~ulo 3 de la presente Ley. Los pr1receres expresa: 
dos por el Comué Consuhivo son transrnitit.los ni Pnrlnn1cnto. 

7. El Co~it~ se. subdivide en grupos de trabajo referidos a los 
__ sectores prioritarios de In cooperación. En un plazo rnáximo de 
· sesenta días a contar desde la entrada en vigencia de In presente 

Ley, el Comi~é, en Sesión Plenaria, designa los grupos de trabajo 
Y Jos respecuvos Presidentes. Estos últimos son elegidos entre 
Jos representantes de los cuales se trarn en las )erras <.I), e), f) 
Y g) del punto l. Los grupos d,. trabajo se retinen peri<1dicnmente 
pnra e) examen _de las cuestiones pertinentes n la cooperación y 
~ara la elnborac1ón de eventuales específicos docun1entos. 

8. Los ~residentes de dichos grupos ele trabajo en un rnímero 
no superior a cuatro, por dcsignitción del Cornité en Sesión Ple
naria, forman parte como miernbros de Jcrccho, n títul~ consul
tivo, del Comité Directivo del que se trnta en el artículo 9 de la 
presente Ley. 

9. La Dirección General de la Cooperación para el Desarrollo 
debe ase~1!rar a los grupos ~e tr:ibajo la asistencia necesaria para 
la actuac1on de sus tareas, 1nc]u1do cJ necesario apoyo técnico y 
la docurnentación. 

1 O. Una espc~i~J Comisión _para lns orgnniznciones no guberna
mentales, pres1d1da por eJ D1rectc-r General para Ja Cooperación 
al Desar~o~lo y compuesta por otros siete rnic1nbros designados 
por el M1n1stro de Asuntos Exteriores; e.le Jos c1111lcs tres elegidos 
entre los representantes de lns organizaciones n1isnrns, dos entre 
nquellos de las confederaciones sindicales y dos entre los reprc-
sentnntcs de los que se tratn en la letra a) del punto t. expresa 
los pareceres obJigalorios previstos en los artículos 28, punto 1, 
29, puntos 1 y 3, 31, punto 3. Esta, además, colabora con la 
Dirección General en ]as cuestiones pertinentes a las organizacio-
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nes no subcrnamcntales, a su actividad y a los cooperantes y vo· 
lutarios empicados por tales organizaciones. 

11; Las sesiones del Comité son v41idas con la presencia de la 
mayorla de sus miembros. 

Art. 9 
CComitl Dir~clivo) 

l. Se instituye ante el Ministerio de Asuntos Exteriores el Co
mité D!rcctivo para la Cooperación al Desarrollo. 

2. Este se halla presidido por el Ministro de Asuntos Exteriores 
o por el Subsecretario para Asuntos Exteriores según el articulo 
), punto 4, y cstll integrado por: 

a) los Directores Generales del Ministerio de Asuntos Exte
riores¡ 

b) el Secretario General dé la Programación Económica del 
Ministerio del Presupuesto, el Director General del Tesoro, el 
Director General de Divisas del Ministerio de Comercio Exterior 
y el del Medio Crédito Central. 

). Los miembros del Comité Directivo podrán hacerse repre
sentar por sus sustitutos especialmente designados. 

4. El Comité Directivo para la Cooperación al Desarrollo: 

a) define las normas para la actuación de los criterios de los 
que se trata en el articulo ) y delibera la programación anual 
de la actividade_s a realizar según la presente Ley; 

b) aprueba las iniciativas de cooperaci~n cuyo valor supere 
los 2.000 millones de liras; 

c) aprueba la constitución de las unidades técnicas de las que 
se trata en el articulo 10 y las modalidades para su formación; 
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d) delibera, cada vez, acerca de la existencia de las co.ndicio
nes necesarias para activar las intervenciones de las que se trata 
en el articulo 11, a excepción de aquellas que derivan de casos 
de calamidad; 

e) aprueba los nombres de los expertos a enviar en los Paises 
en vfa de desarrollo, por períodos superiores a cuatro meses¡ 

·f) expresa su parecer sobre iniciativas susceptibles ele ser 
financiadas con créditos de ayuda; 

g) establece los procedimientos relacionados con la adquisi
ción de los pareceres técnicos de los que se trata en el arfculo 12; 

h) delibera acerca de toda cuestión que el Presidente consi· 
dcre oportuno someter a Su consideración. 

5. Las deliberaciones del Comité Directivo son públicas y se 
informa sobre ellas en un boletín especial. 

6. Para la actuación de las tareas previstas por el presente arti
culo el Comité Directivo dispone de una secretaria compuesta 
por tres funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
un núcleo de cvnlunción técnica co1npuesto por cinco expertos 
escogidos entre el personal del que se trata en el articulo 12. 

7. Mediante deliberación propia, el Comité nombra los compo
nentes de la secretarla y del núcleo de evaluación técnica y define 
los respectivos criterios de organización y funciones. 

Art. 1 O 
(Dir~cción Gen'""'' para la Cooperación al Desarrollo) 

1. Para el desenvolvimiento de las actividndes de coopcraci6n 
de )ns que se trata en el artfculo 2 de In presente Ley, es institui
da, dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores. con10 su 6rgano 
central según el articulo 3 del Decreto del Presidente de la 
República del 5 de enero de 1967, n. 18, In Dirección General 

17 



para la Cooperación al Desarrollo. 'Esta se halla regulada por el 
Decreto antes indicado, salvo en lo previsto por la presente Ley. 
En el seno de la Dirección General es instituida una oficina de 
estudio y propuesta para la promoción del papel de la mujer en 
los Paises en vfa de desarrollo dentro de la polhica de coopera
ción. 

2. En sede de primera aplicación el Ministerio de Asuntos Exte
riores con decreto propio determina Ja organización de la Direc
ción. 

3. Esta opera de conformidad con las disposiciones y delibera· 
ciones del Comité Directivo y tiene a su cargo formalizar los 
asuntos bilaterales y muhilaterales pertinentes a la polrtica de 
cooperación para el desarrollo y desenvolver, directa o indirecta
mente, las actividades necesarias para la realización de los pro
gramas y de las iniciativas bilaterales financiadas con los recur
so• destinados a la cooperación para el desarrollo, según los ard
culos 1 y 2 de la prese1:1te Ley. 

4. La Dirección General provee a la institución, previa delibera
ción del Comité Directivo del que se trata en el articulo 9, de 
unidades técnicas de cooperación en los Paises en vla de desa
rrollo destinatarios de la cooperación italiana. 

.5. La Dirección General se sirve del Instituto Agronómico para 
Uhramar de Florencia, órgano técnico-cientlfico del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, no sólo para servicios de asesoramiento y 
de asistencia en el campo agrlcola sino también para la actuación 
y la administración de iniciativas de desarrollo en los sectores 
agropecuario, forestal y agroindustrial. 

Art. 11 
( I nl~rvenciones exl'raordinarias) 

1. Las intervenciones extraordinatias de las que se trata en el 
articulo 1, punto 4, son: 
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a) el envfo de m1s1ones de ayuda, la ces1on de biene.s, equi
pos y vfvcres, Ja co~ccsión de financiaciones en vfa bilateral; 

b) la puesta en maréha de intervenciones destinadas a la sa
nidad y a la realización de inír:acstructuras bñsicas. sobre.todo en 
al campo ogrlcola e higiénico-sanitario, inclispensables para la 
inmediata satisfacción de las necesidades fundamentales del hom
bre en áreas afectadas por calamidades, por carestla y por hambre 
y caractetizadas por altas tasns de mortalidad; 

c) la realización .. in loco'" de sistemas de recolección. alma
cenamiento. transporte y distribución de bienes. equipos y vf
vercs; 

d) .el empleo, de acuerdo con todos los Ministerios interesa· 
dos, las Instituciones locales y las Instituciones públicas, de los 
medios y del personal necesario para el oportuno logro de los 
objecti'(os tratados en las letras al, b) y c); 

e) Ja utilización de organizaciones no gubernarnentales re
conocidas idóneas según la presenrc·Ley, ya sea directamente ya 
sea a través de la financiación de progrn1nas elaborados por 
dichas Instituciones y Organismos y concordados con la Direc
ción General para la Cooperación al Desarrollo. 

2. Las intervenciones que derivan de calantiJn<l o de aconteci
mientos excepcionales pueden ser cícctuadas de connín acuerdo 
con el Ministro para la Coordinación de In Protección Civil. 
quién, con los poderes atribuidos en el punto 2 del articulo 1 del 
Decreto Ley del 12 de noviembre de 1982, n. 829, convertido, 
con modificaciones, en In Ley del 23 de diciembre de 1982, 
n. 938, pone a disposici6n personal especializado y medios idóneos 
para hacer frente. Los gastos relativos están a cargo del fondo 
de cooperación del que se trata en el articulo 37 de la presente 
Ley. 

3. Las iniciativas promovidas según c1 presente artículo son 
deliberadas por el Ministro de Asuntos Exteriores o por el Sub
secretario como indicado en el articulo 3. punro 4. eO caso de que 
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el gasto previsto sea superior a 2.000 millones de liras, _o por el 
Director General si se trata de gastos inferiores y no son someti
dos al parecer preventivo del Comité Directi'lo ni al visto bueno 
preventivo de la Oficina de Contabilidad de· la que se trata en 
el articulo 1.5, punto 2. La documentación correspof\diente es 
enviada al Coinité Directivo y al Comité Consultivo junto con la 
deliberación. 

4. Las actividades tratadas en el presente artículo son confiadas, 
con el Decreto citado en el ardculo 10, punto 2, a una especial 
unidad operativa de Ja Dirección General. 

Art. 12 
(Unid11J Tlcnic11 C~nlrol) 

1. Con el objeto de apoyar la actividad de la Dirección General 
para la Cooperación al Desarrollo y limitadamente. al desenvol
vimiento de las tareas de car;lctcr técnico relativas a las fases de 
identificación, preparación, formulaci6n, evaluación, administra
ción y control de los programas, de las iniciativas y de las in
tervenciones de cooperación de las que se trata en los articulas 
1 y 2, as( como para las actividades de estudio e investigación 
en el campo de la cooperación al desarrollo, es instituida la 
Unidad Técnica Central de cooperación para el desarrollo. 

2. En el Decreto citado en el punto 2 del articulo 10 deberá 
ser determinada la articulación funcional de la Unidad Técnica 
Central dentro de la Dirección General, a fin de reflejar al 
máximo la arriculación funcional de la Dirección misma. 

3. El escalafón de la Unidad Técnica Central se halla consti
tuido por expertos asumidos mcdiantC contrato de derecho pri
vado, a plazo, dentro de un número rn'ximo de 120 unidades y 
por personal de asistencia técnico-administrativo y auxiliar del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. La Unidad Técnica Central 
estará presidida por un funcionario de la carrera diplomática. 
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4. Las caracterfsticas de la rt:lación contractual de derech~ pri
vado a plezo - comprendido el tratamiento económic~ - son 
establecidas con Decreto del Ministro de Asuntos Exteriores, de 
acuerdo con el Ministro del Tesoro y con el Ministro de la Fun
ción Pública, previo parecer del Comité Directivo del que se trata 
en el articulo 9, teniendo en cuenta loi¡ criterios y los· indices 
observados a este propósito por el Fondo Europeo de Desa~rol~o 
de la Comunidad Económica Europea, as( como la experiencia 
profesional que el personal interesado tendrá cuando suscribir• 
el contrato. El contrato tendrá cuatro años de duración Y ser• 
renovable de acuerdo a las exigencias conexas con la actuación 
de las tareas de naturaleza técnica de la cooperación para el desa
rrollo. El Decreto citado en el presente punto, deberá asimismo 
prever los procedimientos necesarios para el concurso previo.• la 
asunción de los expertos mencionados en el punto 3, en la Unidad 
Técnica Central. 

:; . Los expertos mencionados en los puntos 3 y. 4 son empica
dos tambit!n en las unidades técnicas de cooperación en los· Pai
ses en vla de desarrollo de las que se trata en el articulo l 3. 

6. En la primera aplicación de la presente Ley ticn-;n .titulo de 
precedencia para la asunción, a través de l_os proccd~m1entos de 
concurso citados en el punto 4, en la Umdad Técnica Central, 
hastn cubrir al máximo un cincuenta por ciento del personal ne
cesario según el punto 3: 

a) los expertos y el personal técnico que, por_ c;ualquier m~
tivo, con gastos a cargo del . Estado, presten serv1cu:i en las ofi
cinas centrales del Departamento para la Cooperación del que 
trata la Ley del 9 de febrero de 1979, n. 38 y ant_e la sede cen
tral del Servicio especial del que trata el articulo 3 de la Ley del 
8 marzo de 198.5, n. 73, desde almenos·doce meses an1es de la 
fecha de entrada en vigencia de la presente Ley; 

b) Jos funcionarios de nacionalidad haliana _que <.1-:=sempeñ~n 
actividades, desde almcnos dos ~ños. ante organismos 1ntcrnac10· 
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nales y comunharios operantes en el sector de la cooperación con 
los Paises en vfa de desarrollo, ames de la fecha de entrada en 
vigencia de la presente Ley. 

7. Dicho 11tulo de precedencia puede ser hecho valer por los 
interesados con solicitud a presentar dentro de 30 días a contar 
descle la fecha de entrada en vigencia de la presenre Ley. 

8 .. La existencia de los requisitos mencionados en los puntos an
teriores, será comprobada con deliberación del Comité Directivo 
sobre la base del parecer del .Consejo de Adminis1ración del 
Ministerio del Asuntos Exteriores. 

·9. En relación con las exigencias de apoyo deriyantes de Ja ins
ti1ución de la Unidad Técnica Central, la dotación de personal de 
los niveles funcionales deJ Ministerio de Asuntos Exteriores es 
aumentada de 25 pues1os en el V nivel y de 35 en el IV .. La 
distribución de las antes indiCadas dotaciones adicionales por 
profesiones es establecida mediante Decreto del Ministro de 
Asuruos Exteriores, de acuerdo con el Ministro para la Función 
Pública. Con el mismo procedimien10. puede ser modificada la 
distribución de dichos puesios de escalafón adicionales enrre los 
niveles funcionales siempre que intervengan modificaciones en las 
pertinentes caractcrfsticas profesionales. El personal que preste 
servicio a tiempo completo y a cualquier thulo, ante el Departa
mento para In Cooperación al Desarrollo o ante el Servicio espe
cial instiruido según la Ley del 8 de marzo de 1985, n. 7 3, desde 
almenas un año antes de la fecha de entrada en yigencia de la 
presente Ley desempeñando funciones de asistencia administrati
va, puede ser admitido, .. en un plazo de seis meses, previa solici
tud, a sostener una prueba selectiva para la admisión dentro del 
personal adicional e.le escalafón mencionado en el presente punto, 
en los niveles y características profesionales correspondientes a 
las. funciones desempeñadas. Con Decreto del Ministro de ·Asuntos 
Ex1criorcs, escuchado el parecer del Consejo de Adminisrración, 
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•on establecidos los procedimientos y las modalidades de realiza
ción de las pruebas selectivas. 

10. Al gasto que deriva de la aplicación del punto 9, estimado 
en 1.200.000.000 de liras por año, se provee median1e corres
pondiente reducción de la asignaci6n establecida, en el presu
puesto trienal 1987-1989, en el caphulo 6856 del estado de· pre
visión del Ministerio de Tesoro para el nño íinanciero 1987. uti
lizando pnrcialmenre con tal íin: <e Riordinarncnto del Ministero 
degli Affari Esteri ». 

11. El Ministro clel ~Tesoro está autorizado n aportar. con de
cretos propios, las necesarias vnriaciones al presupuesto. 

Arr. 13 
(U11idades Tlcnicas d~ Coop~ración ett los Paises ~,, i·ía de desarrollo) 

1. Las Unidades Técnicas nlencionndas en lo!'. artículos 9 y 10 
son isrituidas en los Países en v(a de desarrollo declarados priori
tnrios por el CICS y son acreditadas directan~enre ante los ~o
bicrnos interesados en el rnarco de los ncucrúos de coopcr;-1c16n. 

2. Lns Unidades Técnicns se hallan constituidas por cxpcrros de 
la Unidad Técnica Cenrral de In que lrata el arrículo 12 y por 
expertos lécnico-administrativos asignados por Ja [)irccci_6n Ge
neral p01ra la Coopernci61:1. al Desrarollo, así corno. tan~~1én po~ 
personal ejecutivo y auxalrnr que puede ser nsunudo 111 loco 
con contratos a plazo. 

J. Las tareas de las Unidades ·récnicns consisten: 

a) en la preparación y en el envío a la Dirccci6n Gcncrnl para 
la Cooperación al Desarrollo. de inforrnc!'., de datos y <le todo 
clerncnto de inforinación útil para la idcnrificaci<.'ín. para h1 in1ple· 
n1entaci6n y la evaluación de las iniciativas Úc coopcracicln sus
ceptibles de ser financiadas; 
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b) en la preparación y en el envío a la Dirección General 
para la Cooperación al Desarrollo de informes de datos y de ele
mentos de información acerca de los planes y programas de desa
rrollo. del País ante el cual s~ hallan acreditadas y sobre la coo
peración al desarrollo promovida y actuada en el mismo, también 
de parte de otros Paises y de Organismos Internacionales; 

c) en la supervisión y en el control técnico de las iniciativas 
de cooperación en curso; · 

d) en la desaduanización, control, custodia y entrega de los 
equipos y d~ los bienes enviados por la Dirección General para 
la Cooperación al Desarrollo; 

. e) en la realización de cualquier otra tarea tendiente a garan
tizar la buena marcha de las iniciativas de cooperación en el 
Pa!s. 

4. Cada Unidad Técnica está dirigida pÓr un experto de la 
Unidad Técnica Central de la que . se trata en el art!culo 12 
que responde, también por lo que se refiere a la administració~ 
de los fondos mencionados en el punto 5, al Jefe de la Represen
tación diplomática competente para el territorio. 

5. Las Unidades Técnicas están dotadas, por la Dirección Gene
ral para la Cooperación al Desarrollo, de los fondos y de los 
equipos necesarios para el desenvolvimiento de las tareas que les 
han sido confiadas. 

Art. 14 
(Fondo ~sp~cia/) 

l. Los medios financieros destinados a la actuación de In pre
se~te Ley, salvo. aquellos derivantes de disposiciones de Ley espe
c!f1ca."• l~s c_réduos de ay':'da y los fondos destinados a In pnrti
c1pac1ón uahnna en el capual de bancos y fondos internacionales, 
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as! como a la cooperación realizada por In Comunidad E..;ropea, 
se encuentran constii:.uidos en el ce Fondo especial para la coope
ración al desarrollo ,. administrado por la Dirección General para 
la Cooperación al Desarrollo, con autonomfa contable y adminis
trativa, según el articulo 9 de la Ley del 25 de noviembre de 
1971, n. 1041. 

2. Para su administración es instituida una adecuada contabili
dad especial ante la Tesorerfa Provincial del Estado, de Roma, a 
nombre del la Dirección General para la Cooperación ni Desa
rrollo del Ministerio del Asuntos Exteriores. 

3. El Fondo cuenta con:· 
n) las asignaciones y las disponibilidades presupuestarias in

dicadas en el estado de previsión del Ministerio ele Asuntos· Ex
teriores y determinados anualmente con la Ley financiera según 
al articulo 19, punto 14, de In Ley del 22 ele diciembre de 1984, 
n. 887; 

b) los evenu.~ales aportes conferidos, en cualquier divisa, ~r 
los mismos Paises en vfa de desarrollo o por otros Paises o Insta· 
tuciones y Organisn1os Internacionales para la coopcraci6n •I 
desarrollo: 

el fondos recogidos con iniciativas promovidas y coordinadas 
por las Instituciones locales; 

d) donaciones, legados y regalos, debidamente nccptados: 

e) cualquier otro ingreso derivante del ejercicio de las activi· 
dades de In Dirección General, comprencliclns las eventuales de
voluciones cOmunitarias en el rubro ayudas nacionales. 

4. Las operaciones efectuadas por la Administracio.nes clcl ~st•
do ·y por asociaciones no gubernp.mcntales rcconoc1das segun el 
texto de la presente Ley, que proveen, según modalidades esta
blecidas con Decreto del Ministro ele Finanzas, al tran5porte Y 



expedición de bienes al exterior en actuación de finalidades 
humnnirarins, comprendidas aquellas dirigidas a realizar programas 
de cooperación para el desarrollo no están sujetas al impuesto 
sobre el valor agregado. Análogo beneficio corresponde a las im
portaciones de bienes destinados a las mismas finalidades. 

'· Las órdenes de pago sobre la conrabilidad especial a la que 
se refiere el punto 2 son emitidas con la firma del Ministro de 
Asuntos Exteriores o del Subsecretario como indicado en el ·art{~ 
culo 3, punlo 4, previa aprobación del Comirc! Directivo, de la 
iniciativa a Ja cual éstas se refieren. Para sumas inferiores a 
2.000 millones, son emitidas directamente con la firma del Di
rector General. 

6. Las órdenes de gastos relativos a iniciativas de carácter ex
traordinario son emitidas directamente por el Ministro o per el 
Subsecretario según el artfculo 3, punto 4, en cnso de que el gasto 
previsto sea superior a 2.000 millones ele liras o por el Director 
General en caso de sumas inferiores. 

Art. 1' 
(Autonomia /inanciera de la Dirt>cción Grneral para /a 

Conperación al Desa"ollo) 

1. Para la administración de las actividades dirigidas a la reali
zación de las finalidades de la presente Ley se provee en deroga
C'i6n de las normas sobre la administración del patrimonio y sobre 
la contabilidpd general del Estado, aplicando, en lo compatible, 
el nrtfculo 9 de la Ley del 25 noviembre de 197 1, n. 1041. 

2. Ante la Dirección General se constituye una especial oficinn 
<le contabilidad, a In dependencia del Ministerio del Tesoro parn 
el ejercicio de las funciones propias de las contabilidades ccn
rrales. ni cual se someten para su visto bueno las providencias de 
aprobación de los contratos, los pagos y las aperturas de cré
ditos. 
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3. Ln Contaduría General del Estado ejercita el control ~ie lc;gi
tin1idad, en vfa sucesiva, sobre las operaciones. de la D1~ecc~ó~ 
General para la Cooperación ni De~a~r~llo que uene In obhgncaón 
de enviarlas juntan1cnte con su dcf1n1c16n. 

4. Con tal finaÍidad se constituye una especial oficina de la Con
taduría General del Estado ante la Dirección General pnra la 
Cooperación al Desarrollo. Tnl oficina está obligada a ejercer ~· 
control en vfa sucesiva dentro de un plazo de sesenta d[As a partir 
de la fecha de recepción de las operaciones de In Dit-ección Ge
neral. 

5 Para la actuación de la.s iniciativas y de las intervenciones de 
c.;operación previstas por In presente ~y, 1;- Dir':'cci<Sn Gene~al 
para la Cooperación al Desarrollo, previa dehbcrnc1ón de! Comnll!! 
Directivo, puede suscribir convenios y contratos con su1ctos ex
ternos n la administración del Estado. 

6. Para iniciativas individuales motivadas por exigencias docu· 
rnentadas de los Paises beneficiarios, esto puede suceder d~ '!'ª· 
ncra excepcional también en forn1a directa y con ncgoc1ac16n 
privad.a y previa nutorizaci~n del Comit.é Directivo. Estos casos 
excepcionales serán cspec(f1can1ente n1ouvados en el Informe _del 
Ministro de Asuntos Exreriores ni Parlamento al que se refiere 
ni artfculo 3, punto 6, letra c). 

7. En todo caso las deliberaciones y los pareceres del Comhll!! 
Directivo acerca de cada una de las iniciativas de cooperación. 
deberán esrnr obligatoriamente acompañadas de una esp.eclfica 
evaluación de la Unidad Tc!cnica Central n la que se refiere el 
nrdculo 12. En el caso de negociación privndn, el co!'uato Y las 
correspondientes evalucioncs tf!cnrcns deben ser ['1t1bl1cndns en el 
boletín mencionado en el artículo 9, punto 5. 

¿¡. La Dirección General para In Cooperación ni Desnrr.ollo puede 
nreclisponer, a petición del Ministro de Asuntos Exteriores o_ del 
CoJllité Dir~ctivo, que ·se efectúen especiales controles referidos 
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a paniculares proyectos y que tengan carácter temporal, de parte 
de organismos terceros e independientes. sobre los estudios. so
bre las proycctaciones y sobre las realizaciones actuadas según la 
presente Ley. · · 

9. Las sumas no comprometidas o no erogadas en el ámbito de 
cada ejercicio financiero - .comprendidas aquellas acreditadas a 
las Representaciones italianas en el exterior para las finalidades 
de la presente Ley - confluyen por derecho en la dotación de 
los años sucesivos. 

10. Para el desempeño de las ac"tividades contables y de eroga
ción pertinentes a las actividades de cooperación, la Dirección 
General para la Cooperación al Desarrollo es autorizada por el 
Comité Directivo a suscribir convenios con uno o n1ás Institutos 
de cr~dito de derecho público y cajas de ahorros y a constituir 
con tal finalidad cuentas especiales alimentadas con retiros de los 
fondos especiales instituidos anie la tesorerla central. Los Insti
tutos que han suscrito convenios rinden cuentas judiciales a la 
Contadurfa General del Estado según las normas de Ley. 

Art. 16 
( Personol p11runecienle a 14 Direcci6n Generol p11rd la 

Cooperación al Des11rrollo) 

l. El personal parteneciente a la Dirección General para In 
Coopcracción ·al Desarrollo está constituido por: 

a) personal del Ministerio de Asuntos Exteriores; 
b) magistrados ordinarios o administrativos, abogados del 

Estado, encargados o nombrados con las modalidades previstas 
por los reglamentos de las respectivas Instituciones, en un lfmitc 
mfiximo de siete unidades; 

c) expertos y t~cnicos asumidos con contrato de derecho pri
vado, según el artículo 12; 
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d) personal de la administración del Estado, de las Entidades 
locales y de Instilucioncs públicas no económicas, puesto en_ po
sición de extra-escalafón o de mando: 

e) funcionarios expertos, de nacionalidad itnliann, provenien
tes de Organismos Internacionales, en un máximo (.ic treinta ~ni
dndes, asumidos por la Dirección General para la Cooperación 
al Desarrollo sobre la base ele criterios análogos a los previstos 
en .la letra c). 

2. Hasta cinco funcionarios de la carrera diplomd.tica pueden ser 
puestos a disposición para desempeñar encargos especiales en la 
Dirección General para la Cooperación al Desarrollo y en el ex
terior, con10 supernumerarios respecto ~l nún1cro fijado por el 
articulo 111 del Decreto del Presidente de la República n. 18 
del 5 de enero de 1967. 

Art. 17 
(E,,ulo ~" miJi6n) 

l. El personal enviado en misión ni exterior por periodos supe
riores a cuatro meses en relación a proyectos de cooperación 
para el desarrollo es tomado de las siguientes categorlns: 

a) personal ele escalafón dependiente de las administraciones 
del Estado, de lns Entidades locales, de Instituciones públicas 
no económicas u otro personal de escalafón a disposición ante 
In Dirección General para la Cooperación al Desarrollo; 

b) personal con contrato mencionado en el artkulo 12 y 
personal previsto por el articulo 16, punto 1, letra e); 

c) personal asumido por ~l Ministerio de Asuntos Exteriores 
con contrato de derecho privado, a pinzo, sobre la base de criterios 
establecidos por el Comité Directivo. 
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Art. 18 
(Deberes dd personal en11iado ol exterior) 

l. ~I personal enviado al exterior con tareas dC cooperación está 
obligado a desempeñar las funciones que le han sido confiadas 
de confor~idad con ~as finalidades de la presente Ley y según 
las obhgac1ones asun11das mediante contrato. Dicho personal no 
puede en mane':ª. alguna ser empleado en operaciones de policla 
o de carácter m1l1tar. 

2. El Jefe ~e I~ Representación diplomática italiana competente 
pa~a. el terr11or10 controla el correcto desenvolvimiento de las 
a~tav1da~es. d': ta~ personal, también bajo el aspecto administra
tivo Y d1sc1phnarm, hecha excepción de la normativa de estado 
propia de C:ª~ª derendiente, que queda regulada por las normas 
de las adm1n1strac1ones respectivas a Jns que pertenece. 

Art. 19 
(Prohibición Je re1rih11ciones adicionales) 

1. El personal al que se refiere el artkulo 1 7 no puede percibir 
en el Paí~ en el que si: encuentra empleado, integración alguna 
a_I tratdm1ento econ6m1co concedido por la administración ita· 
ha na. 

-· Art. 20 
(Certificado /ina/) 

J. Al finalizar el servicio el Ministerio de Asuntos Exetcriores 
a petición de _l~s interesados, provee a ototgar al personal que h~ 
prestado serv1c10 de cooperación según los artículos 1 7 y 31, un 
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especial certificado en el cual consten la regularidad, la duración 
y la naturaleza del servicio prestado. 

2. Dicho certificado constituye titulo preferencial de valoración, 
equiparado a servicio en la administración pública: 

a) en 111 formación de las listas por orden de méritos de los 
concursos públicos para In admisión en las carreros del Estado 
o de las Instituciones públicas; 

b) en la admisión a los empleos privados, compatiblemcnte 
con las disposiciones generales sobre In colocación. 

3. El periodo de servicio es calculado para la elevación del limite 
máximo de edad para la participación en los concursos pt1blicos. 

4. Salvo disposiciones de Ley más favor11bles, lns actividades 
de servicio prestadas en un País en v(a de clesnrrollo por el per
sonal ni que se refiere el punto 1, son reconocidns a todo efecto 
jurfdico equivalentes por entero a análogas actividades profc&io· 
nalcs de cscnlnfón prestadas en el ámbito nncionnl. en c~pccial 
pnra la antigüedad de servicio, para el adelanto en la carrera, 
para el tratamiento de previsión social y ele jubilación y para 
Ja atribución de los aumentos periódicos de sueldo. 

Art. 21 
(Utili::raci6n di! dependientes p1;h/icos. Joce111cs 1111iversitarios 

y magistrados) 

1. El personal del Estado o de Instituciones públicas ni que se 
refiere el nrtfculo 17. letra a), puede ser utilizado dentro de un 
número limitado determinado con Decreto del f\.1inistro de Asun
tos Exteriores. escuchados los Ministros del ~·csoro y de la Fun
ción Pública. 

2. Dentro de los Urnites de tales cupos, el personal antes mcn-
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cionado es puesto a disposición de la Dirección General para la 
Cooperación al Desarrollo: 

a) con Decreto del Ministro de Asuntos Exteriores; para el 
personal dependiente de dicho Ministerio; 

b) con Decreto del Ministro competente, de acuerdo con el 
Ministro de Asuntos Exteriores, para el personal dependiente de 
otras administraciones del Estado; 

e) con Decreto del Ministro de Asuntos Exteriores, de acuer
do con la Jnstitúción pública interesada, para el personal depen
diente de Instituciones públicas. 

). La puesta a disposición de los m1tgistrados ordinarios es dis
puesta por el Consejo Superior de la Magistratura, a petición del 
Ministro de Gracia y Justicia, previo acuerdo con el Ministro de 
Asuntos Exteriores. 

4. Durante la colocación a disposición dicho personal continúa 
percibiendo la retribución fija y continuativa que le corresponde 
por entero a cargo de la administración o de la Institución a la 
que pertenece, a excepción de las cuotas adicionales por familia, 
de la indcmnizaci6n integrativa especial, de las indemnizaciones 
concernientes a funciones espec(ficas y encargos o vinculndas a 
determinadas condiciones ambientales y, en todo caso, de las 
retribuciones vinculadas a Ja efectiva prestación del servicio en 
Jtalia. 

:S. La duración de cualquier encargo no puede ser inferior a 
cuarro meses ni superar Jos cuatro años y debe ser indicada en 
los Decretos de colocación a disposición; solamente en el caso 
de comprobadas necesidades del programa de cooperación en el 
cual el personal se halla comprometido, puede ser dispuesta la 
prórroga del antes indicado plazo cuadrienal de parte del Comité 
Directivo. Pasada dicha prórroga. ningún nuevo encargo puede ser 
confiado a la mismR persona de acuerdo con el presente artículo. 
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mientras s( puede serle confiado si se trnta de un programa dis
tinto del desempeñado anteriormente. 

6. El Ministro de Instrucción Púb_lica pu~de. autoriznr a docen
tes e investigadores de )as universalidades uahanas(!' ,o7~:¡r de un 

crmiso con sueldo por la Juraci6n del encargo con 1ac. u e '!cuer
~o con los puntos anteriores del presente articulo para e1ercer 
actividades de cooperación para eJ desarrollo. 

Art. 22 
(Depenáienl~~ áe lns1il11ciones pliblicas) 

1 Las Instituciones públicas, previo permiso dedljs Sclm_i~istra
ci.oncs de control comprendidas las estructuras e . crv1do sa
nitario nacional, Ías Instituciones de asilo Y.ltra~am1cnto .e ca
rácter ciendfico y las Instituciones zooprofi ácuea~ expetam;n
tales de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, p~1e er¡ 
c~lo~ar en cesanda provis.ionnl, por '!" PJr~odo no J~1:'cC..:.1;:fi:r 
encargo, personal dependiente, autorazán o odparn 11 
tareas de cooperación con los Paises en v!n ele esarro o. 

2. El personal colocndo en cesant!a provisional tiene
1 
dlrec~o .~ 

las retribuciones indicadas en el articulo 21 a cargl l e 1 a i ":! 
nistrnci6n a la que pertenece. Sólo para el persona < e as i:t: 
tuciones sanitarias, del cual se trata en el pund<?d 1, tl ~~d!mni 
gasto relativo a tales retribuciones - comprcl •.óns <.j"s cualquie; 
zaciones de actualización y de ri~sgo. cbn eb~ ¡ss n le indemni
otra indemnización que se considera n sor ac. a 'dºr 1 a n· "6 
zaci6n de servicio en el exterior - cstñ n cnrgo e n 1rccc1 n 
General para la Cooperación nl Desarrollo. 

3 Dicho personal conserva, nsimismo. el derecho n l~s p~csta
ci.oncs de asistencia social y e.le previsión. cuyas contr1buc1o!'cs 
son reembolsadas por la Dirección Gencrnl pnra _la Coopcrac16n 
ni Desarrollo a las administraciones de pertenencia. 
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Art. 23 
(Equip11r11ci611 J~l s~rvicio ~" ~r ~xt~rior • •qu~l J~ Instituto) 

1. Tomando en consideración las distintas disposiciones de la 
presente Ley, el servicio prestado en Pn(ses en v(a de desarrollo 
por el personal del que trata la letra a) del ardculo 17 es equipa
rado en todos los efectos jurídicos, incluidos los relativos al 
adelanto en la carrera y al tratamiento de cesantía, al servicio 
de Instituto prestado en el ámbito de !ns r.;spectivas administra
ciones de pertenencia. 

2. Al personal del que trata la letra a) del artfculo 17 se aplicn 
además la disposición del art(culo 144, segundo punto, del De
creto del Presidente de la República del :S de enero de 196 7, 
n. 18, concerniente ni cálculo del servicio prestado en residencias 
incómodas y especialmente incómodas para el tratamiento de 
cesanda. Para la determinación de las residencias antes enuncia
das se hace referencia al Decreto al que se refiere el punto 1 del 
citado ardculo 144, integrado, para los Pafses que no hayan sido 
tomados en consideración en el Decreto mismo, por no residir en 
ellos una Representación italiana, por sucesivos Decretos emana
dos en las mismas formas. En cuanto a los aumentos periódicos 
de suedo cada trimestre completo de servicio prestado en el exte
rior es valorado con el aumento de un tercio. 

J. Las disposiciones del presente ardculo se aplican asimismo a 
los profesores y al personal docente de escalafón de todo orden 
y nivel, que sea destinado a prestar servicio en escuelas que fun
cionen en los Paises antes indicados o que dependan de tales Paí
ses y de Instituciones u ~Organisrnos Internaciona1es. 

4. El servicio de enseñanza efectuado en un" Pafs en vía de desa
rrollo es considerado, en relación al nivel documentado de In en
señanza prestada, come tftulo valorable a todo efecto de Ley 
y para los concursos para la enseñanza en Jos institutos y escue-

las de instrucción de igmd nivel en Italia, en caso d~ que el 
personal interesado se halle en posesión de los requisitos pedidos 
por· el reglamento italiano para dicha enseñanza. 

Art. 24 
(Tra/amienlo econ6mico en el exlerio,.) 

J. El personal al que se refiere el artículo 1 7, letras a) y b ), 
percibe, durante el servicio en el exterior, además t.lel 5:ueld? Y 
de las retribuciones fijas y corainuativas-prcvistas para el 1nter1or, 
una indemnización de servicio en el exterior establecida con De
creto del Ministro de Asuntos Exteriores, de acuerdo con el Mi
nistro del Tesoro. Dicho Decreto determina asimis1no cualquier 
otra retribución y disposici6n. 

2. Al determinar el monto global de In retribución para el per· 
sonal al que se refiere el nrtfculo 1 7, el Ministro de Asuntos 
Exteriores hará referencia, en lo posible, a los Indices retributi· 
vos adoptados ni respecto por el Fondo Europeo de Desarrollo 
de la Comunidad Económica Europea para el personal homólogo 
empleado en los programas de desarrollo. 

Art. 2' 
(Vncacia11es y R,OJ/os de viaie> 

1. Al personal ni que se refiere el arrfculo 17, letras a) y b), 
corresponde una vacación ordinaria en la n1ed!t.la i;rcvista .por 
los respectivos reglamentos y. en todo caso, no 1nfenor a treinta 
V seis cfías ror año. 

2. Durante la vacadón 01·dinaria es correspondida n dicho per· 
sonal Ja indcn1nización de servicio a Ja que se refiere el ard· 
culo 24. 



J. Al personal le corresponde el reembolso de los gastos de viaje 
y de transporte de los efectos personales y, en caso de que el ser
vicio tenga una duración superior a ocho meses, también el 
reembolso de los mismos gastos por los familiares a cargo. La 
medida y las modalidades del reembolso serán establecidas con 
Decreto del Ministro de Asuntos Exteriores. 

Art. 26 
(Tratan1iento económico y seguros) 

1. El personal al que se refiere el articulo 1 7, letra c), asumido 
con contrato de derecho privado a pinzo puede ser utilizado den
tro de los límites de un número establecido periódicamente con 
Decreto del Ministro de Asuntos Exteriores de acuerdo con el 
Ministro del Tesoro. 

2. El la 1nisma forma son establecidas las condiciones generales 
del contrato y el tratamiento económico correspondiente a los 
distintos niveles del personal antes mencionado. 

.1. Dicho tratamiento debe ser equiparado en lo posible al trata
miento del personal del correspondiente nivel técnico enviado de 
acuerdo con el articulo 1 7, letra a). 

4. El personal al que se refiere el punto 1 es inscrito, a cargo 
de la administración o de la Institución que lo ha asumido, ni 
seguro de invalidez, de vcJez y en favor de Jos herederos de los 
unbajadorcs dependientes, así como al seguro de enícrmeclnd, 
limitadan1ente a las prCStaciones sanitarias. 

5. Las relaciones de seguridad a las que se refiere el punto 4, 
están reguladas medinnte especiales convepios suscritos por la 
adrninistración o por la Institución a la que pertenece el perso· 
nal con las Instituciones de seguridad. 
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6. Las contribuciones para los seguros ~on proporcionales a es
peciales retribuciones convencionales, a ser establccidns con De
creto del Ministro de Trabajo y de Previ5ión Social, de acuerdo 
con el Ministro de Asuntos Exteriores. 

7. Con especial convenio a ser estipulado con el lnstitu10 Na· 
cional de Seguridad, In administración o la Jn.iitución a la que 
pertenece el personal provee. nde1nás, a asegurar la l_iquidaci~n 
de una justa indemnización _por lesiones de la integridad ffsac• 
derivantes de infortunios ocurridos o de enfermedades contrafdas 
durante el servicio o por causa de servicio, así como de una 
indemnización en caso de 1nuerte durante el servicio o por causa 
de servicio. a ser entregada a los herederos o, si no los hubiera, 
a otra persona designada por el dependiente a contrato. 

l\rt. 27 
(J\fisioflt!'S in/eriore.f a cuatro mesL"S) 

1. El personal al que se refiere la letra a) del artículo 17 a~( 
como expertos y técnicos calificados específicarncnte por el D1· 
rector General para la Cooperación al Desarrollo, pueden ser 
enviados al exterior para breves n1isioncs de una duración inferior 
a cuntro meses y para las finnlidndc.s prcvi~!ns en cJ :irt1c:ulo 1. 
con decisión adoptada por la adn11111strnc1on o Inst1tuc16':' de 
pertenencia de acuerdo con _el "-:t!nisterio ele Asuntos Exter•o.r~s 
o 1nccliante Decreto de la D1recc1on Gencr.-.1 para 1.-. Cooperac1on 
al Desarrollo, en el cual es detcrnlitrnclo el nivel del experto para 
establecer el correspondiente tratnrnicnto cc:onó1nico. 

2. El rnonto de la indcn1nizaciún es dctcrrninado n1cdic1nte De· 
creta del Ministro de Asuntos Exteriores, de acuerdo con el Mi· 
nistro de.I Tesoro, teniendo en cuenta los trata1nicntos previstos 
pnra las misiones a las que se refiere el artículo 1 7. 
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Art. 28 
(Reconocimiento Je idoneitlaJ ti~ las orianiztzciones 

no eubernt1mcml"1t!s) 

1. Las organizaciones no gubernamentales que actúan en el 
e.ampo de Ja cooperación con los Paises en vla de desarrollo, 
pueden obtener el reconocimiento de idoneidad cori las finali
dades a las qu"e se .refiere el artículo 29 mediante Decreto .del 
Ministro de Asuntos Exteriores, eScuchado el parecer de Ja Co· 
misión para las organizaciones no gubernamentales a las· que se 
refiere el articulo 8, punto 10. Dicha Comisi6n expresa pArcccres 
obligatorios también sobre las revocaciones de idoneidad, sobre 
las calificaciones profesionales o de oficio y sobre las modalida
des de selecci<ín, formación y perfeccionamiento tecnco-professio
nal" de los voluntarios y de los demás cooper.nntes empleados por 
las organizaciones no gubernamentales. 

2. Ln idoneidad puede ser solicitada para la realización de pro
gramas a corto y mediano plazo en los Pa(ses en vfa de desarro
llo; para la selección, formación y empleo de los voluntarios en 
servicio civil; para la actividad de formación "in loco" de ciuda
danos de ·los Paises en vla de desarrollo. Las organizaciones idó
neas para una de las mencionadas actividades pueden, ndemás, 
solicitar la idoneidad para actividades de inform·ación y de edu-
cación al desarrollo. · 

3. Son excluidas las idoneidades formalmente concedidas por el 
Ministro de Asuntos Exteriores antes de la entrada en vigencia 
de la presente Ley. 

4. El reconoc.imiento d~- idoneidad a ]as orgaÍlizaciones no gu· 
bernamcntales puede ser otorgado para uno a· más sectores de 
intervendón antes indicados, a condición de que las mismas: 

a) resulten constituidas según los artfctilos 14, 36 y 39 del 
Código Civil; 
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b) tengan como finalidad institucional desarrollar activi~a
des de cooperación para el desarrollo, en favor de las poblacto-
nes del tercer mundo; · 

e) no persigan finalidades de )~ero y preve~n _In obligaci6n ~e 
destinar todo ingresó, también derivant".. de a~t1y1dndes comer.caa
les accesorias o de otras formas de autof1nanc1ac1ón, pnra las fina .. 
lidades institucionales arriba indicadas; 

d) no tengan relaciones de dependencia con lnsthuciones con 
finalid3.des de lucro, ni estén vinculadas de m'!ne~a alguna • los 
intereses de Instituciones públicas o rrivac.lns, unlmnas o ex1ran· 
jeras que tengan fines de lucro; 

e) den adecuadas garantías en cuanto a la ·rca1iznci6n de las 
actividades previstas, disponiendo tan1bié11 de las estructuras Y 
del personal calificado necesario; . . 

f) documenten experiencia operativa y capacidad ele organiza. 
ción de por ]o menos tres años, en relaci6n con los Países en v(a 
de desarrollo, en el sector o en los sectores para los cuales se 
soJicita el reconocimiento de idoneidad; 

g) acepten controles periódicos establecidos en ese caso l?ºr 
In Dirección General para Ja Coopernción ni pesn~rollo, también 
con la finalidad del mantenimiento de la calif1cac1<~n; 

h) presenten los balances anallt!c.os relacionados co~ el úl
timo trienio y documenten In contabil1dad llevada " cabo, 

i) se cornprometan para la presc::ntación de un informe anual 
sobre el estado de adelanto de los programas en curso. 

Art. 29 
(Efectos Je la iáor1eidad) 

1. El Comité Directivo controla - para la adn1isi6n a los. hc!'e
ficios de la presente Ley - la conforrnidnd, con los cr1!cr1os 
establecidos por la Ley misma, de los programas y de las mter-
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vcnciones predispuestas por las organizaciones no gubcrnamen· 
r'!les _reconocidas idóneas, escuchada la Comisión para las orga
n1zac1ones no gubernamentales a I~ que se refiere el ardculo 8, 
punro 10. 

2. A las _antc:s n1cncionadas organizaciones pueden ser conccdi· 
das conrr1buciones para el desenvolvimienlo de actividades de 
cooperación promovidas por las mismas, en una medida no supe· 
rior !') 70% del importe de las iniciarivas programadas, que debe 
ser integrado en su parte restante con formas autónomas de 
fina~ciación dire~tas o in~irectas. A éstas puede asimismo ser 
c?nfiado.el encargo de realizar programas especfficos de coopera
ción cuyos gastos serán financiados por la Dirección General para 
la Cooperación al Desarrollo. 

~- Las modalidades de concesión de las conrribuciones y de Jos 
financiamientos y la determinación de los relativos importes son 
esrablecidas con especial deliberación del Comité Directivo, cscu· 
chado el parecer de la Comisión para las organizaciones no gu
bernamentales. 

4. Las actividades de cooperación desarrolladas por las organi
zaciones no gubernamentales reconocidas idóneas deberi:ser con· 
sideradas, para los fines fiscales, actividades de naturaleza no 
comercial. 

Art. 30 
(Co'1lrib11ciones deducibles) 

1. Las contribuciones, las donaciones y lo~ óbolos erogados por 
personas ffsicas py jurídicas en favor de las organizaciones no 
gubernamentales idóneas según el articulo 28 son deducibles de 
la renta imponible neta, tratándose del impuesto a la renta insti
tuido por el nrtlculo J del Decreto del Presidente de In República 
del 29 de septiembre de 1973, n. 597, para ]ns· personas ffsicas 
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y del arrículo 3 del Decrero del Presidente de la Repú.blica. del 
29 de septiembre de 1973, n . .598, para las personas 1urfd1cas, 
en la medida máxima del 2% de dicha renta. • 

Art. 31 
(Vo/11nlarios ~n s~rviciu civil) 

1. Para los efectos de la presente Ley, son considerados volunta· 
ríos en servicio civil los ciudadanos italinnos n1ayorcs de edad 
que. en posesión de los conocimientos técnicos y de las caractc· 
rfsticas personales necesarias para responder a las exigencias de 
Jos Países interesados, nsr como de adecuada íorrnnción Y de 
idoneidad psicofísica, prescindiendo de finalidades de JucroJ. en 
Ja búsqueda prioritaria de los valores de la solidaridad y e la 
cooperación internacionales, asu1nen mediante con1ra10 un com
promiso de cooperación en los ~?{ses en vín ~te ~J~sarrollo,. d.e 
por Jo menos dos años de durnc1on. para el cJerc1c10 d<: acuv1-
dadcs dirigidas a Ja realización de progra1nns de cooperac16n con 
organizaciones no gubernamentales reconocidas idóneas, en el 
m~irco de programas reconocidos conforrncs a las finalidades de la 
presente Ley, según el artículo 29. 

2. El contrato de cooperación debe prever el prog~n1na de CC!O· 
pcración en el cual se coloca la actividad del voluntariado y el tra· 
tmniento económico, de prcvisicln social, de seguros Y nsi.stcn~ial 
del volutario. Este último es inscrito, n cargo de In D1rccc1ón 
General para la Cooperación al Desarrollo, a los seguros de in· 
validez, vejez y en fnvor de herederos de los trabajadores depen· 
dic1ltcs, as{ corno al seguro de cnferrncdad limiti1d;1111ente a las 
presraciones snnitnrias. Los contenidos de dicho contrato son 
definidos por el Cornité Directivo escuchado el pnrcccr de )a Co· 
1nisiún para las organizaciones no gubcrnnn1cnralcs, de ncuerdo 
con el nrtfculo 8, punto 10. 

J. El Con1iré Directivo, escuchado el parecer de la Comisión 
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para las org:1nizaciones no gubernamentales~ establece y actua
liza anualmente los criterios de adecuación para el tratamiento 
ccon6mico mencionado en el punto 2, teniendo en cuenta tam
bi.!n el caso de voluntarios con precedente experiencia que sean 
llamados a desempeñar funciones de considerable responsabi
lidad. 

4. Es parte integrante del contrato de cooperación un periodo 
al comienzo del servicio, no superior a tres meses, destinado a 
la formación. 

.5. La calidad de voluntario en servicio civil es atribuida con el 
r~gistro del contrato al que se refiere el punto 1, ante la Direc
ción General para la Cooperación al Desarrollo. Con tal finalidad 
la Dirección General debe controlar la conformidad del contrato 
con lo previsto en los puntos 2 y 3, asl como la subsistencia de 
los requisitos a los que se refiere el punto 1. 

6. Copia del contrato registrado es transmitida por la Dirección 
General para la Cooperación al Desarrollo a la Representación ita
liana competente territorialmente para las finalidades previstas 
por el articulo 34. 

Art. 32 
(Cooper12ntes de las or¡:,anil:aciones no gubernanunlales) 

l. Las organizaciones no gubernamentales idóneas pueden, ade
más, emplear, en el marco de los programas reconocidos confor
mes con las finalidades de la presente Ley, en coso de ser pre
visto en los programas.mismos, con gastos a cargo del Fondo 
especial al que se refiere el artlculo 14, ciudadanos italianos 
mayores de edad, en posesión de los conocimientos técnicos, de 
la experiencia profesional y de las caractedsticas personales 
necesarias, que asumen un compromiso de cooperaci6n, con con
trato a l.,lazo inferiore a dos años de duración, para el desempeño 
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de tareas de considerable responsabilidad técnica administrativa 
y de organización. El mencionado contrato debe ser conforme • 
los contenidos que serán definidos por el Comité Directivo 
escuchado el parecer de la Comisión a la que se refiere el ard· 
culo 8, punto 10. 

2. La Dirección General para la Cooperación al Desarrollo, 
comprobada dicha conformidad, asl como la ndecuación con el 
programa de cooperación, registra el contrato atribuyendo de este 
modo la calidad de cooperante de acuerdo con In presente Ley. 
Los cooperantes dependientes del Estado o de Instituciones pÚ· 
blicas pueden obtener su colocación en permiso sin ·sueldo por 
la duración del contrato de cooperación, previa autorización de 
las adn1inistraciones de control. 

3. Copia del contrato registrado es tr11nsmi1ida por la Direc· 
ción General para la Cooperación ni Desarrollo 11 la Representa· 
ción italiana competente territorialmenlc para las finalidades pre· 
vistas por el articulo 34. 

Art. 33 
(Derechos J~ los vol:mlarios) 

l. Aquellos a quienes sea reconocida con el registro la calidad 
de voluntarios en servicio tienen derecho: 

a) a ser colocados en permiso sin sueldo, en caso de ser de
pendientes de escalafón o no de cscnlafón, de administraciones 
estatales o de instituciones pl1blicas, dentro de un número espe
cial y limitado, que deberá ser determinado periódicamente con 
Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de acuerdo con 
el Ministro de Asuntos Exteriores y con el Ministro del Tesoro. 
.EJ período transcurrido en pcrn1iso es calculado por entero para 
el adelanto en la carrera. para la a1ribución de los aumenros 
periódicos de sueldo y pou·•• el cr..u.1n1ienh .... d~ c.;c:::::.1n1ú1 ~· d~ ju-
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bilación. El derecho de colocación en permiso sin sueldo corres
ponde también al dependiente cuyo cónyuge se encuentre en 
servicio de cooperación como voluntario; 

b) al reconocimiento del servicio prestado en los Países en 
vla de desarrollo. 

c) a la conservación del propio puesto c;le trabajo, según las 
disposiciones del Decreto Legislativo del Jefe Provisional del 
Estado del 13 de septiembre de 1946, n. 303 y sucesivas normas 
integrativas, concernientes a los trabajadores llamados a las arm3s 
para el servicio de reclutas, en caso de que se beneficien de la 
postcrg:1ción del servicio militar de acuerdo con la presente Ley. 

2. A las empresas privadas que concederán a los voluntarios y 
cooperantes dependientes de ellas la colocación en permiso sin 
sueldo se les da la posibilidad de asumir personal sustitutivo 
con contrato o plazo. 

Art. 34 
(Drbrres de los voluntarios y Jr los cooperon/es) 

1. Los voluntarios en servicio ciyil . y los cooperantes con con· 
trato de breve duración, durante los periodos de servicio llevados 
a cabo en los Paises en vla de desarrollo, se hallan sujetos a In 
vigilancia del Jefe de la Repre$entnci6n italiana, competente 
territorialmente, a quién comunican la iniciación y la termina· 
ción de su actividad de cooperación. 

2. Deben desempeñar sus propias funciones con diligencia y en 
conformidad con la dignidad de su cometido. En ningún caso 
podrán ser empleados en operaciones de polida o de carácter 
militar. 

3. En caso de inobservancia de.lo dispuesto en el punto J o de 
falta grave - comprobada en la debida forma - a los deberes 
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a los que se refiere el punto 2, los voluntarios y los cooperantes 
pierden los derechos previstos en In presente Ley. 

4. El Ministro de Asuntos Exteriores puede. ndcn1ás. disponer 
la repatriación de Jos voluntarios y de Jos cooperantes: 

a) cuando administraciones, institutos, en1idades u orsanis· 
mos para los cuales prestan su obra en un determinado Pafs cesen 
en su propia actividad o Ja reduzcan de rnancra tal que no sea 
necesario servirse ele su obra; 

b) cuando las condiciones del Pnls en las cuales éstos pres· 
tan su obra cambien de n1anern tnl que impidan In continuación 
de su actividad o el regular descnvolvin1icnto de la misma. 

5. Los organismos no gubernamentales idóneos pueden rescindir 
nnticipndnmente los contratos de cooperación y disponer la re· 
patriación del coo¡.,erante interesado, en caso de grave incumplí· 
miento de los compromisos asun1idos por éste. previa comunica· 
ción de Jos motivos a la Dirección General p¡lra In Cooperación 
ni Desarrollo y nutorizaci6n de esta ú1tin1a. 

Art. 35 
(Servicio militar: postcr11..ació11 )' ~."'Co11eració11) 

1. Los voluntarios en servicio civil. que .presten $\1 obra según 
el artkulo 31, en Países en vfa de desarrollo y que deban aún 
efectuar el servicio militar obligatorio de reclulas, pueden, en 
tiempo de paz, pedir Ja postergación ni Ministerio de Dcfcns11 1 

el cual es autorizado a concederlo rnicntrns dure el servicio en 
el exterior~ a condición de que el solicitnnte sen sometido a vi~ 
sitn médica y reclutado. 

2. Al final de un bienio de serv1c10 cfcctivu y continuativo en 
los Países antes mencionados, los voluntnrios que hayan obtcni· 
do la postergación del servicio militar tienen derecho a obtener 
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en tiempo de paz la definitiva exoneración del Ministerio de 
Defensa. 

3. Las condiciones de admisión a las postergAciones y a la exo
neración definitiva son establecidas mediante Decreto del Minis
tro de Defensa, de acuerdo con el Ministro de Asuntos Exte
riores. 

4. En el caso de que un voluntario, aun habiendo iniciado inme
diatamente el servicio en el exterior para el cual se habra com
prometido, no alcance a cumplir un bienio de servicio, "pierde el 
beneficio de la exoneraci6n. Sin embargo, si la interrupción es 
debida a los motivos a los que se refiere el punto 4 del artículo 
34 o por documentados .motivos de salud o de fuerza mayor, el 
tiempo ·transcurrido en posición de postergación en el Pnfs de 
destinación es proporcionalmente calculAdo a los efectos del alis
tamiento militar obligátorio. 

Art. 36 
(Banco Je d1dos informotivos) 

1. Es instituido ante la Dirección General para la Cooperación 
al Desarrollo un qanco de datos en el cual son incorporados to· 
dos los contratos, las iniciativas, los programas vinculados con Ja 
actividAd de cooperación regulada eón la presente Ley y la corres· 
pondiente documentación. 

2. El acceso al banco de datos es público salvo los limites pre
vistos por la reglamentación. 

3. Las modalidades de·acceso estarán sometidas Al reglamenlo 
al que se refiere el articulo 38. 

4. En espera de que el banco de dAtos entre en función, la Di
rección General para la Cooperación al Desarrollo está obligada, 
en todo caso, a garantizar el acceso al que ~e refiere el punto l. 
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Art. 37 
(Asignaciones) 

1. Con Ley financiera es determinadA cada nño In suma global 
de los fondos destinados para el trienio sucesivo para la .. Coo
peración al DesArrollo ,., bilateral y multilateral. 

2. Las asignaciones que constan en el Presupuesto del Estado 
destinadas a la ayuda pública para el desarrollo en todas sus for
mas deberán ser calcuJadns teniendo en cuenta los compromisos 
internacionales del Estado. 

3. Las asignaciones .destinadas para la renlizaciún de las activi· 
·dndes de cooperación son integradas, por derecho, con las sumas 
asignadas y no erogadas hasta la fecha de In entrada en vigencia 
de la presente Ley, de acuerdo con las disposiciones de Ley preex
istentes sobre In cooperación con los Paises en vln de desarrollo 
y sobre las intervenciones extraordinarias contra el han1bre en el 
mundo. 

4. Con las asignaciones dispuestas sobre el Fondo de coopera
ción la Dirección General para la Cooperación al Desarrollo es 
autorizada a proveer a los gastos para el personal adicional al 
que se refieren los artkulos 12 y 16; para la orgnnización. esta· 
blecimiento logístico y funcionamiento de In Dirección General 
misma y de la Secretarl:t del CICS, del Comité Consultivo y del 
Comité Directivo. satisfnciendo las relativas necesidades tam
bién con In aclquisici6n ele servicios externos de cnroictcr tc!cnico 
y operativo. directamente y sin las formaliJaJcs previstas en el 
artículo 24 del Real Decreto del 20 de junio de 1929, n. 10.58, 
v sucesivas modificaciones; para la indc1nnización de trabajo ex· 
irnordinario y para las misiones del personal dcpcnclicnte ordi
nario, encargado y adicional: para la:i:o rnisioncs, en el exterior y 
en Italia, dispuestas por la Dirección General. parn el cumpli· 
n1icnto de las tareas de control, a<l1ninistración y cva1uaci6n a las 
que se: refieren los artículos 1 O y 12, así corno para la financia-



ción de las visitas a Italia de calificadas personalidades de Paises 
en vía de desarrollo y de .organismos donantes bil¡iterales y mul
tilaterales, invitados para tratar. con· la Dirección Gerteral, acerca 
de problemas atinentes, en aplicación de' la presente Ley, a la 
cooperación para el desarrollo. El CICS determina, sobre la base 
de las exigencias de programación anual o plurianual, Ja cuota 
máxima de asignación sobre el fondo a ser destinado parn los 
¡tastos mencionados en el presente punto; en todo caso, dicha 
cuota no podrá superar el 5% de la asignación presupuestaria 
para cada ejercicio financiero. 

Art. 38 
(Di:pnsicion~s transitorias y finales) 

1. .Dentro de dos meses de la entrada en vigencia de la presente 
Ley, con Decreto del Presidente de la República, a propues.tn del 
Ministro de Asuntos Exteriores, escuchado el Ministro del Te~ 
soro as( como las demás administraciones del Estado interesadas, 
será emanado el reglamento que contiene las normas de ejecución. 
Desde la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley y hasta 
la emanación de los Decretos de actuación del Ministro de Asun· 
tos Exteriores, el Comité Directivo, también en la composición 
a la que se refiere el artfculo 9 1 imparte las disposiciones para 
asegurar la inmediata operatividad y para garantizar la continui~ 
dad de las inciativas en curso de actuación a la fecha del 28 de 
febrero de 1987, según las Leyes del 9 de febrero de 1979, 
n. 38 y del 8 de marzo de 1985, n. 7 3. Con tal . finalidad el 
Comité Directivo adopta, mediante deliberación propia, Jas me
didas necesarias, incJuiCJa Jn prórroga de todos Jos contrato5, 
también de trabajo. 

2. Dentro de treinta días de Ja fecha de entrada en vigencia de 
la presente Ley el Co.mité Directivo examina cada una de las 
iniciativas a lns que se refiere el punto 1, controla el correspon-
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diente estado de. actuaci6n, adopta, en caso necesario: la~ m_edi
das adecuadas y delibera acerca de cuáles deben ser atr1~utdas 
a la gestión de las Unidades Operativas a las que se refiere el 
punto 4 del articulo 11. Hasta ese momento la g':stión operativa 
de las iniciativas es asegurada por Jns oficinas existentes. 

3. Los organisrnos de administración activa, de control y con
suhivos, previstos por la presente Ley, son instituidos dentro de 
treinta d(as de la entrada en vigencia de la Ley misrna. 

4. La documentación, también contable. de las anteriores admi
nistraciones instituit.fas sc~ún las Leyes del 9 de febrero de 1979, 
n."38 y del 8 de marzo de 1985, n. 73, es transferida al Comité 
Directivo en la fecha ele entrada en vi~erda de la presente Ley. 

5. Las Leyes del 9 de febrero de 1979, n. 38 y del 8 de marzo 
de 1985, n. 73, son derogadas. 

6. La presente Ley entra en vigencia el día sucesivo al de su 
publicación en la « Gazzetta Ufficiale » ele la República Italiana. 

La presente Ley, con el sello del Estado, será incorpora.da 
en la Recolección oficial de los actos normativos de In República 
Itnliana. Es obligatorio para quien corresponda. observarla y 
hacerla observar con10 Ley del Estado. 

Dt1da e11 Roma, el 26 de febrero de 1987. 

COSSIGA 

Visto, el Mi11istrn de Gracia 
y Justicia: ROGNONI 

C1tAXI, Presidente del Con· 
se jo de J\t i11istros 
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