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Si en nuestro anterior balance decíamos que 1990 
había sido un año espectacular, no es arriesgado afiadir 
hoy que en 199 1 el espectíiculo ha seguido un curso 
sorprendente. 1990, <cel año que nunca acabón, finali- 
zó sin condusiones y marcado por tres grandes interro- 
gantes, iIba a haber guerra en el Golfo? iQué iba a 
pasar en la URSS? iCuíinto avanzaría la Comunidad 
Europea (CE) hacia una moneda única, una politica 
exterior y de seguridad común y una ciudadania euro- 
pea? En 199 1 estos interrogantes se han despejado dan- 
do paso a oaos nuwos. 199 1 se estrenó con una gue- 
rra: la del Golfo. Pero en este año también se puso en 
marcha el proceso de paz en Oriente Medio con la 
celebracidn de la Conferencia de Madrid en octubre. La 
URSS desapareci6 y con ella, como actor internacional, 
su Presidente, Mijail Gorbachov. En su lugar nos en- 
contramos con la-Comunidad de Estados Independien- 
tes (CEI) y con la Rusia de Yeltsin, la Ucrania de 
Kravchuk, el Katajtán de Nazarbaiev, etc., y con 10s 
tres Estados bálticos independientes. Tampoco existe 
ya Yugoslavia pero sí las repúblicas de Eslovenia, Croa- 
cia y, quizás una nuwa ccSetboslavian. En cuanto al 
proceso de construcción Europea, la cumbre de Maas- 
mcht supuso un importante avance hacia la Unión Eu- 
mpea. En 1991. Europa se hizo bastante distinta. La 
CE se vio obligada a ir ajustando su proceso de integra- 
ci6n a la nueva realidad del continente y tuvo que 
intentar asumir un papel protagonista en la escena eu- 
ropea. 
iY España? iqué hizo un país como España en un 

año como 1991? Durante la primera mitad del año el 
hecho internacional que más influyó en la vida españo- 
la fue la guerra del Golfo y sus consecuencias. No era 
para menos. Por primera vez en mucho tiempo España 
paniapaba en una guerra. Durante la segunda mitad 
del año la atenci6n de España se cena6 en Europa. La 
crisis de Yugoslavia, el golpe de Estado en la URSS y el 
acelerado proceso de desintegraci6n que culmind con 
su desaparición, tuvieron fuerte impacto entre 10s espa- 
fioles y dieron qué hacer a su diplomacia. En la última 
parte del año, a medida que se acercaba la cita de 
Maasaicht, la diplomacia espanola tuvo que trabajar 
todavía m b  y la opinión pública percibió que allí había 
algo importante en juego. 199 1 también hizo hueco a 
la Cumbre Iberoamericana, celebrada en julio en Gua- 
dalajara (Méjico), que represent6 el inicio de una nueva 
experiencia hist6rica para España y toda la Comunidad 
Iberoamericana. 

Del Golfo a Madrid 

Las esperanzas del Gobierno espafiol, y en general 
de la comunidad internacional, de lograr una soluci6n 
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pacífica a la crisis abierta el 2 de agosto de 1990 se 
vieron frustradas por la negativa de Sadam Hussein a 
acatar las Resoluciones de Naciones Unidas y, en defi- 
nitiva, a retirarse de Kuwait. El 17 de mero de 199 1 se 
inici6 la Operacidn a Tmenta del Desiertou, 10 que situ6 
al Gobierno en la tesitura de tener que decidir si Espa- 
fia participaba en una guerra. Como sefial6 el Presiden- 
te del Gobierno en su comparecencia ante el Congreso 
de los Diputados el 18 de enero, ala fuena, el uso de la 
fuerza al amparo de la legalidad y en defensa del dere- 
&o es, sin duda, el último recurso, y es el recurso para 
no quedar sometido a la fuerza usada ilegalmente fren- 
te a otrow. 

La crisis del Golfo afectaba claramente y en diversas 
formas a Espafia. La invasi6n iraqui atentaba contra el 
orden y los derechos internacionales defendidos por Es- 
pafia, por 10 que tedamaba que asumieramos actitudes 
de solidaridad con la comunidad internacional. Ade- 
más, la utilizaci6n iraqui de la fuerza para ampliar su 
influencia sobre el mercado del petr6leo no podia resul- 
tar indiferente para un país que necesita importantes 
suministros de petr6leo a precios monables. Espafia 
tenia que responder a las solicitudes de solidaridad que 
le plantearon los Estados Unidos y algunos de sus so- 
cios comunitarios. La crisis afectaba profundamente al 
mundo h b e ,  con algunos de cuyos paises Espafia 
mantiene intensas relaciones de vecindad. Ademh, esd 
el hecho de que Espafia tiene fronteras discutidas en 
Ceuta y Melilla y no puede ver con despreocupaci6n 
ningún intento de alterar las fronteras por la fuerza. Por 
razond de este t i p ,  el Gobierno reaccion6 con una 
dara disposia6n a prestar apoyo a la coalici6n anti- 
iraqui. Subray6 tambidn la necesidad de actuar en base 
a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Na- 
ciones Unidas y trat6 de promover que los países co- 
munitarios se concertaran políticamente y coordinaran 
sus actuaciones militares en la Uni6n Europea Occiden- 
tal (UEO). Al estallar la guerra, una cuesti6n que el 
gobierno no podia perder de vista era la reacci6n de la 
opini611 pública. La tradici6n espafiola de no participar 
en confliaos militares internauonales era prolongada y 
fuerte. La psicologia aislacionista propia de esta tradi- 
ci6n manifestaba tanta fuerza como los andisis raciona- 
les sobre el interés nacional. Las encuestas de la epoca 
muesuan como la opini611 pública h e  variando a 10 
largo del conflicto. Durante la mayor parte del mismo 
hubo apoyo mayoritario a la manera en que el Gobier- 
no gestion6 la crisis y éste aeci6 mucho al final del 
conflicto. El momento más difícil se produjo al hacerse 
pública la utilizacidin de las bases de Mor6n (Sevilla) 
por bombarderos B-52 de los Estados Unidos. A la 
woluci6n favorable de la opini6n conmbuy6 sin duda 
la gran coincidencia que se produjo entre las fuerzas 
politicas. A 10 largo de toda la crisis el apoyo parlamen- 

- 

tario a la política del Gobierno fue superior al noventa 
por ciento. 

La voluntad del Gobierno de contribuir a la cohe- 
si6n y eficacia de la coalici6n anti-iraqui y la necesidad 
de hacerlo teniendo en menta el estado de la opini6n 
pública, las relaciones con 10s países del Magreb y o m s  
factores, se tradujo en tres cuestiones esenciales: el su- 
ministro de pleno apoyo logística a los aliados; la coor- 
dinaci6n de la participaci6n naval espafiola en el marco 
de la UEO, y la no participau6n de Espafia en opera- 
ciones de combate directo. 

Espafia ofreci6 apoyo logistico a algunos de sus so- 
cios comunitarios como Francia y el Reino Unido, a 
otros paises como Turquia y Checoslovaquia y, sobre 
todo, a 10s Estados Unidos. Apoyaremos utodo 10 que 
podamos,, dijo el presidente G o d e z .  Y el apoyo h e  
importante. El 35% del volumen total del despliegue 
akreo de los Estados Unidos pas6 por Espafia. M b  de 
200.000 toneladas de material y más de 100.000 
hombres y mujeres. Los B-52 realizaron casi 300 mi- 
siones desde Mor6n. 237 barcos estadounidenses fue- 
ron atendidos en puertos espafioles. Los detalles de este 
apoyo fueron mantenidos en secreto durante la crisis 
por mones de seguridad, 10 que le supuso al Gobierno 
una reacci611 adversa de la prensa. De la teoria se había 
pasado a la prilctica y en buena medida sobre la base 
legal ofrecida por el nuevo acuerdo bilateral con 10s 
Estados Unidos, firmado en diciembre de 1988. El 
mismo acuerdo que prevd la saiida del Ala 401 de 
Torrej6n. El resultado convenci6 a la administraci6n 
estadounidense de que el nuevo acuerdo no era fruto 
del unti-americaninno sino un instrumento que habia 
eliminado hipotecas hist6ricas y permitido asentar una 
nuwa cooperaci6n entre los dos paises. El presidente 
Bush expred algún tiempo despuh su gratitud por el 
apoyo espafiol durante la guerra del Golfo, que calific6 
de udlido como una roca en todo momento,. 

Como se ha dicho antes, desde el principio de la 
crisis el Gobierno espabl trat6 de coordinar su res- 
puesta a la misma con la de sus socios comunitarios e 
intent6 situarla bajo el paraguas de la UEO. Sin duda 
10 hizo para facilitar su aceptaci6n por la opini611 públi- 
ca y tambidn porque consider6 que la crisis del Golfo 
podia resultar una delicada prueba de la coherencia 
existente entre los países comunitarios en materia de 
política exterior y de seguridad. De acuerdo con este 
enfoque Espafia, que decidi6 conaibuir rnilitarmente al 
embargo ya en los primeros dias de agosto de 1990, 
esper6 hasta la reuni6n ministerial de la UEO del 2 1 de 
ese mes para anunciar su decisi6n de enviar una fragata 
y dos corbetas a la regi6n del Golfo. Estos barcos se 
relevaron dos veces hasta el final de la guerra y realiza- 
ron unas 3.000 misiones de control, coordinándose a 
través del dispositivo de la UEO. El Gobierno espafiol 
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siempre dej6 claro que las fuerzas que enviaba a la 
regi6n del Golfo no iban a entrar en combate directo y 
nunca envi6 fuerzas de tierra ni adreas. Esta posición 
respondía presumiblemente a diversas razones. Proce- 
diendo una parte importante de sus fuerzas del recluta- 
miento obligatorio, su entrada en combate directo en el 
Golfo hubiera planteado serios problemas. La reacción 
de la opini6n pública ante posibles víctimas era una 
delicada inc6gnita. Por otra parte, la participaci6n di- 
recta en el combate tambidn podia deteriorar indirecta- 
mente la actuacidn espafiola en el Magreb. 

En resumen, una gestión de la aisis ampliamente 
calificada de correcta, la obcecada intransigencia de Sa- 
dam Hussein y la breve duraci6n de la guerra, permi- 
tieron al Gobierno espafiol superar con buen resultado 
este delicado paso de la teoria a la priictica en materia 
de seguridad. Sus relaciones con la Adrninistraci6n es- 
tadounidense mejoraron notablemente; entre 10s socios 
comunitarios se apreci6 el comportarniento espafiol; la 
diplomaaa espafiola supo mantener abierto un diálogo 
franco con los vecinos del Magreb; y una amplia mayo- 
ria (62 %) de la opini611 pública espafiola apoy6 al 
final de la guerra la gesti6n del Gobierno. L6gicamen- 
te, algunas minorías profundizaron su distanciamiento 
del Gobierno y la discusi611 entre ejdrcito profesional o 
servicio militar obligatorio pas6 a ocupar un primer 
plano que no había tenido hasta entonces, acelerando la 
decisi6n de reducir éste ultimo a nueve meses y de 
orientarse hacia un ejdrcito mitad reclutado y mitad 
profesional. Tambikn se vio reforzada la idea de desa- 
rrollar cuanto antes una Fuena de lntewencidn Rápi- 
da. 

A medida que se fue desarrollando la guerra Espafia 
empez6 a centrar su atenci6n en la postguerra, es decir, 
en aquelios problemas viejos y nuevos que había que 
abordar al final de la crisis. La lista de cuestiones era 
notable: Kuwait, Palestina, Lí%ano, Chipre, kurdos, 
proliferaa6n nuclear, química y balistita, desigualda- 
des econ6micas, acceso al petr6leo, diferenaas religio- 
sas y culturales, problemas medioambientales, etc... 
Sin embargo, desde el punto de vista de los intereses 
espafioles, dos eran las cuestiones que reclamaban aten- 
a6n prioritaria. La primera, poner en marcha una ini- 
ciativa específica de diíüogo, cooperaci6n y fomento de 
la seguridad en el marco del Mediterráneo Occidental. 
La segunda, que se alcanzase un acuerdo de paz &be- 
israeli incluyendo una soluci6n para la cuestidn palesti- 
na. 

La crisis del Golfo no solo tuvo un impacto psicol6- 
gico muy fuerte en las poblaciones del Magreb sino que 
aceler6 10s procesos de cambio político-social en estos 

paises. Espafia, consciente de esta situaci6n y de la resa- 
ca provocada por la guerra, concedi6 especial prioridad 
a proseguir y dar mayor contenido a una experiencia 
especifica de diiilogo, cooperaci6n y fomento de la se- 
guridad en el marco del Mediterráneo Occidental. Res- 
pecto del contenido concreto de esta iniciativa, cabia 
concebir tres áreas de actuación. En primer lugar la 
cooperaci6n económica. Convenia acelerar en 10 posible 
la entrada en vigor de la Politica Meditewánea Renova- 
da y lograr incrementar 10s fondos destinados a esta 
región. Los esfuerzos debían dirigirse a contribuir al 
proceso de reforma económica y a promover la integra- 
ci6n regional del Magreb financiando programas de 
infraestructura, formaci6n, etc.. La cooperación en ma- 
teria de seguridad se perfilaba como un segundo posi- 
ble campo de actuación. En este ámbito 10s primeros 
pasos podían oriehtarse a acordar medidas de fomento 
de la confianza, llevando al nivel multilateral las expe- 
riencias bilaterales ya existentes entre varios paises del 
Norte y del Sur del Mediterráneo en materia de trans- 
parencia militar y ejercicios conjuntos. Posteriormente 
cabia abordar temas de no proliferación nuclear, quí- 
mica, y de vectores balísticos. El tercer ámbito a explo- 
rar era el cultural. El diálogo y la cooperaci6n cultural, 
junto con otros ingredientes, pueden contribuir a desa- 
rrollar un nuevo sentimiento del nosotros mediterráneo, 
es decir, a fomentar el concepto regional del Mediterrh- 
neo. Esta no es empresa fiicil dado el divorcio de valores 
entre las dos riberas. Pero tampoc0 cabe el aislamiento. 
El fenómeno migratori0 hace pensar que la cultura islii- 
mica serh un componente del pluralismo cultural de la 
futura sociedad europea. 

¿Que se ha conseguido en 199 1 en materia de diiilo- 
go y cooperaci6n en el Mediterráneo Occidental? El 
balance de la actuaci6n espafiola en este h b i t o  debe 
dividirse en tres niveles: el bilateral, el comunitari0 y el 
foro 4+5. A nivel bilateral 10 más importante fue la 
firma del Tratado de Cooperaci6n y Amistad con Ma- 
rruecos en julio del pasado afio, en el que cabe destacar 
la renuncia expresa de Mamecos a utilizar la fuena 
para resolver posibles conflictos. Despub, la intensifi- 
caci6n de 10s contactos políticos con 10s paises del Ma- 
greb -en plena crisis del Golfo, el ministro espaí101 de 
Asuntos Exteriores realiz6 una gira por 10s paises de la 
zona- y 10s acuerdos econ6micos. En cuanto a los con- 
tactos políticos cabe mencionar la decisidn adoptada en 
abril de 1991 de institucionalizar encuentros cada dos 
meses entre los cinco embajadores de 10s paises del 
Magreb con el ministro de Asuntos Exteriores espafiol. 
Estos contactos permiten un seguimiento peri6dico 
tanto de las cuestiones bilaterales como de las relaciones 
entre la CE y la Uni6n del Magreb Arabe (CE-UMA). 
En el orden econ6mico quizás el hecho más significati- 
vo haya sido la firma, el 30 de abril, del acuerdo tripar- 
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tito entre Espafia, Argelia y Marruecos para la cons- 
uucci6n del gaseoducto que unirá el norte de Africa 
con Europa a través del estrecho de Gibraltar. Espaiia 
consigui6 además un compromiso pot parte de la Co- 
misi6n Europea para que la CE apoye y financie parte 
de este proyecto, en el que Francia se mostr6 sumamen- 
te interesada en participar. 

En el contexto comunitario, la aprobaci6n de una 
Política Meditewánea Renovada tambidn represent6 un 
paso en la buena direcci6n al mejotar, en cierta medida, 
la experiencia del pasado. El Mediterráneo necesitaba 
una nueva política ajustada a las nuevas condiciones de 
la regi6n y, en particular, del Magreb. El aeciente de- 
sequilibri~ econ6mico y social entre ambas orillas tecla- 
maba cambios en la Política .Meditewánea de la CE. La 
tradicional Política Global Meditewánea tenia una na- 
turaleza preferentemente comercial, relegando a un se- 
gundo plano la ayuda financiera. Esta política les per- 
miti6 a los paises del Magreb mantener sus esenciales 
flujos comerciales hacia el mercado comunitario, pero 
no alterar 'la desequilibrada dependencia comercial 
existente entre ambas orillas del Mediterdneo, ni ini- 
ciar un proceso de reforma econ6mica y de integraci6n 
regional fundamental para el desarrollo del área. La 
Política Meditewánea Renovada aprobada en 199 1 in- 
tenta, en parte, corregir estas limitaciones, 10 que para 
Espafia supone un avance positivo aunque insuficiente. 
Por una parte, asume las limitaciones del instrumento 
comercial para resolver los problemas de la zona y au- 
menta el peso de la ayuda financiera. Por otra, concede 
más atenci6n a los paises del Magreb y contempla me- 
didas de apoyo a la integraci6n regional, de especial 
interés para el proceso de consolidaci6n de la UMA. A 
pesar de 10 anterior, los paises mediterráneos siguen 
recibiendo solo un 15 % de 10s fondos destinados por 
la CE en concepto de cooperaci6n al desarrollo. 

En cuanto al foro 4+5, a 10 largo de 1991 este 
marco se ha ido consolidando como una nueva f6rmula 
de cooperaci6n y concertaci6n, convirtidndose en el 
4+5+1 o 5+5 aas la indusi6n de Malta, con motivo 
de la segunda reuni6n ministerial celebrada en .Argel en 
octubre de 1991 (la primera se celebr6 en Roma en 
1990). En la Dedaraci6n Final emitida al tdrmino de la 
citada reuni6n ministerial se sefialan como objetivos 
prioritarios: el preservar la seguridad de 10s paises de la 
regi6n y contribuir a una mayor estabilidad regional; 
promover un desarrollo econ6mico y social que permita 
reducir los desequilibrios existentes en al regi6n; y cons- 
truir unas relaciones de vecindad que permitan el desa- 
rrollo de un diálogo entre las diferentes culnuas en un 
espíritu de tolerancia y comprensi6n y con el pleno 
respeto de los derechos humanos. Es decir, se han em- 
pezado a definir las bases del diálogo y la cooperaci6n a 
desarrollar en el fumo. El didogo 4+5+1 parece 

afianzarse y puede introducir un efecto de contagio. De 
hecho, otros paises mediterráneos no participantes en 
este foro como Grecia y Egipto han empezado a consi- 
derar su eventual participaci6n en este diálogo. 

199 1 se ciem en el Magreb con la victoria del Fren- 
te Islíúnico de SalvaciQ (FIS) en la primera vuelta, el 
26 de diciembre, de las primeras elecciones legislativas 
pluralistas celebrada en Argelia desde la independen- 
cia, logrando 188 de 10s 430 escaños en juego. Este 
resultado abre un periodo de incertidumbre con el que 
empieza 1992. 

Por ftn, baciu la paz 

La guerra del Golfo demostr6 una vez más que la 
cuesti6n palestina seguia siendo el factor de inestabili- 
dad más profundo y activo de la regi6n. De ahí que si 
el fmal de la guerra no se veia acompaado de un 
esfuerzo serio para abordar esta cuesti6n, en el mundo 
kabe y musulmán se haría irreversible la convicci6n de 
que las Nauones Unidas aplicaban un doble raser0 y 
que Occidente s610 buscaba humillarles. Para Espaiia, 
y asi 10 manifest6 el Gobierno en varias ocasiones, era 
imprescindible iniciar después de la guerra un pmeso 
en el que se abordase seriamente el problema palestina 
para llegar a una soluci6n definitiva de esta cuesti6n 
sobre la base de las Resoluciones 242 y 338 de Nacio- 
nes Unidas, estableciendo a la vez una paz justa y esta- 
ble entre Israel y 1os paises drabes. La celebraci6n de 
una Conferencia Internacional de Paz era apoyada por 
Espaiia como la mejor via para lograr 10 anterior. Sin 
embargo, para sentar a todas las partes alrededor de 
una mesa era necesario encontrar un punto de encuen- 
tro con las posiciones de Israel, que se negaba a aceptar 
la celebraci6n de una Conferencia Internacional bajo los 
auspicios de la ONU. Lo importante era poner en mar- 
&a el proceso de negociaci611, y eso fue 10 que intent6 
el Secretari0 de Estado noctearnericano, James Baker, 
por 10 que cont6 con el apoyo de Espafia y la CE. 

En los meses que siguieron a la guerra, la diplomacia 
espaiiola manifest6 su disponibilidad para conmbuir al 
dxito de esta nueva iniciativa e intent6 convencer a las 
partes enfrentadas de la conveniencia de aprovechar la 
oportunidad existente. Tambih insisti6 en que la CE 
debia sentarse en la mesa de negociaciones. Aunque 
Espaiia se habia ofrecido, la elecci6n de Madrid como 
sede de la Conferencia de Paz sobre Oriente Medio 
constituy6 una sorpresa y supuso un éxito notable para 
la diplomacia espaiiola. Una conferencia asi representa- 
ba no s610 la otra cara de la guerra del Golfo, siino 
introducir en Oriente Pr6ximo la dinamica de disten- 
si6n que, con el fin de la guerra fria, ha permitido 
resolver conflictos regionales en otras partes del mun- 
do. Para iniciar las negociaciones se había requerido un 
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esfüerzo de todas las potencias influyentes hasta sentar 
en la mesa a h b e s ,  palestinos e israelíes. Los Estados 
Unidos realitaron el grues0 de ésta tarea. La, todavía 
entonces, URSS aport6 su concurso y la Europa comu- 
nitaria presion6 en el mismo sentido. Tras ocho meses 
de intensa labor diplomdtica del k e t a r i o  de Estado 
James Baker, la Conferencia de Paz sobre Oriente Pr6- 
ximo se hizo realidad. Espana h e  elegida por patroci- 
nadores y participantes como país anfim6n. No s610 el 
Gobierno sino toda la sociedad espafiola asumieron con 
satisfacci6n e iniciativa el encargo y 10 supieron llevar 
adelante con &to. La sesi6n plenaria se celebr6 del 30 
de octubre al 1" de noviembre, y dos días después se 
abri6 la primera fase de encuentros bilaterales, que pro- 
seguirian después en Washington. 

Pero, ipor quk Espafia? jpor quk Madrid? Cuando se 
le hizo esta pregunta al Seaetario de Estado nortearne- 
ricano, James Baker, respondi6: ccPor historia, tradi- 
ci6n y buenas relaciones de Espafia con las dos partes,. 
A la historia y tradici6n se refui6 el Presidente Goma- 
lez en su discurso de bienvenida. En cuanto a las bue- 
nas relaciones de Espafia con las dos partes, es algo que 
vino a convalidar la política sobre Oriente Medio pues- 
ta en pdctica por nuestro país en 10s Últimos seis afios, 
desde el establecimiento de las relaciones diplomaticas 
con Israel que no implic6 cambio alguno en los criterios 
espafioles sobre el conflicto árabe-israelí y la cuesti6n 
palestina. La esperanta de la diplomacia espafiola resi- 
dia en ser capaz de concitar confianza en ambas partes. 
Tras seis afios de actividad en esta direcci6n, la acepta- 
a6n por kabes, judíos y palestina de Madrid como 
sede de la Conferencia de Paz sobre Oriente Pr6ximo 
vino a confirmar que, efectivamente, la política españo- 
la habia sido capaz de generar esta doble confianza. 

Pero la Conferencia de Madrid no ha sido más que 
un primer paso por un nuevo camino, el camino del 
didiogo, por el que desde hace decenios no se transitaba 
en el Oriente Medio. Es el único camino que puede 
conducir a la paz. Pero para llegar a ella, kabes, pales- 
tinos e israelíes tendrán que recorrerlo hasta el final. 
S610 si ocurre esto, s610 si se alcanza la paz, merecerá la 
pena recordar que la Conferencia de Madrid h e  el 
inicio de este camino. 

Lo que el  viento se llev6 

Mijail Gorbachov vino a Madrid a la inauguraci6n 
de la Conferencia de Paz. Sin embargo, todo el mundo 
pudo notar que en tkrminos políticos, en tkrminos de 10 
que representaba, el presidente de la URSS era una 
sombra de 10 que fue, y su imagen era parte de la 
respuesta a la pregunta que todos nos formulábarnos a 

principios de 1991: ¿Que ocurriría en la URSS? Pues 
bien, a finales de 199 1 la URSS ha desaparecido. Sigue 
abierta, sin embargo, la inc6gnita de ¿que ocurrirá en la 
hoy ex URSS? El cambio profundo y complejo que 
vivi6 la URSS durante su último aiio de existencia 
estuvo marcado por tres procesos simultáneos: la des- 
mcci6n del Partido Comunista de la Uni6n Soviética 
(sin que por el10 hayan surgido aún en las Repúblicas 
sistemas de partidos suficientemente autknticos); la re- 
distribuci6n del poder entre el centro y las Repúblicas, y 
el cambio hacia una economia de mercado. En definiti- 
va, los tres problemas clave a 10 largo de 199 1 fueron 
el territorial, el econ6mico y el político, problemas que 
siguen planteados hoy aunque en un contexto nuevo: la 
Comunidad de Estados Independientes (CEI). 

Pero quitás el balance de 199 1 nos permite afirmar 
que un elemento básico en la evoluci6n de la URSS, o 
ex URSS, ha sido el relativarnente baio nivel de violen- 
cia. De hecho esta afirmaci6n es aplicable no ya a 199 1 
sino al proceso iniciado desde 198 5. El10 puede deber- 
se a varios factores pero probablemente el principal sea 
el extendido rechazo en la hoy desaparecida URSS a la 
violencia, 10 que se puso especialmente de manifiesto 
durante el intento de golpe de agosto de 199 1. A el10 
ha contribuido en gran medida el ex-presidenteGorba- 
chov quien, a 10 largo de su mandato, fue deslegiti- 
mando la h e m  como fundamento de la posici6n in- 
ternacional de la URSS y de la convivencia ordenada en 
al sociedad soviktica. Se ha llegado a decir que Gorba- 
chov ha sido c<el primer dirigente político ruso en siglos 
en usar la h e m  como Último, en vet de como primer 
recurso*, pero él no recurri6 a la fuerza ni siquiera 
como último recucso. El temor a una guerra civil era, 
se& los sondeos, y particularmente nas el intento de 
golpe de agosto, la segunda preocupaci6n de los mos- 
covita~, figurando en primer lugar .los problemas eco- 
n6micos. 

El conjunt0 de Europa y de Occidente, y con ella 
Espaíla, apost6 fuettemente durante todos estos d o s ,  y 
hasta su final, por la persona de Gorbachov y 10 que 
representaba: un proceso de cambio padfico, el mante- 
nimiento de una ciem unidad, el control sobre las ar- 
mas nucleares, etc. Entre Mijail Gorbachov y Felipe 
Gondez, desde su primer encuentro en Moscú en 
1986, se fragua una excelente relaci6n personal, que 
conmbuid a una prohndizaci6n de las relaciones entre 
Espafia y la ex URSS. Tras su encuentro en Madrid en 
octubre de 1990, en el que se acuerda la concesi611 de 
1.500 millones de d6lares en crkditos, Felipe Gontález 
viaja a Mos& en julio de 199 1 donde firma el Acuerdo 
de Arnistad y Cooperaci6n entre Espafia y la URSS. 
Espana pasaba a convertim así en un interlocutor im- 
portante de la URSS. Naturalmente, este acuerdo debe 
ahora ser adaptado a las nuevas circunstancias, y uno 
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de 10s retos de la diplomacia española en 1992 es man- 
tener con las principales repúblicas la tendencia a la 
intensificaci6n de las relaciones que se gener6 con Gor- 
bachov. Cabe recordar que el 19 de agosto mismo, el 
Gobierno espatiol fue uno de 10s primeros en condenar 
10 que sin duda calific6 de intentona de golpe de Esta- 
do en al URSS y en apoyar la vuelta a la legalidad. Este 
gesto fue apreciado en Moscú por las fuerzas democri- 
ticas que se vieron arropadas en su reacci6n por la acti- 
tud general del mundo occidental. El ugolpe* había 
sido propiciado, entre otras razones, para intentar blo- 
quear la fuma del nuevo Tratado de la Uni6n. La 
intentona acabada efectivamente con este Tratado. 
Pero acabaria tambidn con la URSS y con al idea de un 
((centro)). A la ((ruptura psicol6gica~ de la URSS, que 
fue una de las consecuencias inmediatas del fracasado 
golpe, le sigui6 su <(ruptura política,. Esta dinhica se 
inicia con el reconocimiento de independencia de las 
Repúblicas Bilticas por parte del Consejo de Estado el 
6 de septiembre, sigue con las declaraciones de inde- 
pendencia de las distintas Repúblicas y culmina con el 
llamado Pacto Edavo para la creaci6n de la CE1 del 7 
de diciembre de 199 1. En t4rminos de pacto territorial, 
desde fuera, Occidente y EspaÍta, intentaron apoyar, 
sin gran dxito, el mantenimiento de un cierto ((centro)). 
¿Por qud? Porque había y hay motivo para pensar que 
dada la configuraci6n geogdfica y social de la ex URSS 
-con grandes bolsas de poblaciones rusas hera de la 
Federaci6n Rua ,  y con importantes fronteras en dispu- 
ta entre las distintas repúblicas- la mejor manera de 
evitar la erupci6n de violencia y guerra era mantener un 
ucentron. La violencia podia y puede afectar a Occi- 
dente y más en particular a Alemania (con aún un 
número importante de rropas ex-sovidticas en su rem- 
torio) y complicar el proyecto de construcci6n comuni- 
taris. Pero frente al proyecto de crear un Estado confe- 
deral, como pretendía Gorbachov con su propuesta de 
Uni6n de Estados Soheranos (UES), la fuerza de 10s 
hechos hizo triunfar -al menos por el momento, aun- 
que la alternativa no es un nuevo centro- la idea de una 
Comunidad de fitados. El referhdum y las elecciones 
presidenciales celebradas en Ucrania el 1 de diciembre 
de 199 1 fueron decisiva e inclinaron la balanza en 
favor de una confederaci6n de estados sin ningún t i p  
de estructura central en sentido estatal. Esta fue tam- 
b i h  la eleccidn de la Federaci6n Rusa y de Bielorrusia 
que junto con Ucrania acordaron el nacimiento de la 
Comunidad de Estados Independientes y la defunción 
de la URSS. El acuerdo a tres se convirti6 en el acuerdo 
a 1 1 tras la reuni6n celebrada en AlmA Ati el 2 1 de 
diciembre. La CE1 nacía pues con I 1  miembros, Rusia 
se subrogaba en 10s derechos y obligaciones internacio- 
nales de la ex URSS y se procedia al reconocimiento 
internacional de las Repúblicas que consrituyen la nue- 

va CEI. Frente a la nuwa situaci6n, como el 27 de 
agosto en el caso de 10s Bálticos, España busc6 en todo 
momento una respuesta coordinada por parte de 10s 
Doce, respuesta que en sus líneas generales se consigui6 
al adoptarse el 17 de diciembre unas líneas directrices 
sobre el reconocimienro de nuevos estados en Europa 
del Este y en la Uni6n Sovidtica, en las que se fijaban 
una serie de condiciones que deberían cumplir las nue- 
vas repúblicas. El 25 de diciembre, 10s Doce procedían 
a reconocer a Rusia como sucesora de la URSS y, dos 
días despuds, EspaÍta procedia a formalizar esta posi- 
ci6n. El 2 de enero de 1992, 10s Doce procedían al 
reconocimiento de las restantes repúblicas, con la ex- 
cepci6n momentánea de la Georgia en guerra civil. En 
cuanto a la ayuda econ6mica, financiera y técnica, la 
acci6n espanola -a la espera de adaptar el mencionado 
acuerdo de Amistad y Cooperaci6n- se ha desarrollado 
fundamentalmente en el seno de la CE. No obstante, la 
actitud reticente de 10s ((grandes donantes, fue la t6ni- 
ca durante 199 1. Además, esre h e  un año de contraste 
entre las necesidades mundiales de inversi6n y la dispo- 
sici6n de capitales, a 10 que había que añadir las cre- 
cientes presiones de las opiniones públicas occidentales 
más preocupadas por sus respectivas economías que 
por la política de ayudas. De Europa, sin embargo, 
sali6 un 80 % de la ayuda internacional que lleg6 a la 
URSS. Alemania, en parte como pago del ccrescatew de 
la anterior República Democrática Alemana (RDA), 
desembold rnás de 35.000 millones de d6lares en la 
URSS convimdndose en el gran donante, papel que sin 
embargo no quiere seguir desempehando en el fututo. 
EspaÍta ha contribuido con 14.000 millones de pesetas 
a las ayudas econ6micas de la CE a la CEI, es decir, un 
8 % del total comunitario. Además, en el Consejo Eu- 
copeo de Maastricht se decidi6 una ayuda alimentaria 
suplementaria de urgencia de 200 millones de ecus 
para 10s siguienres tres meses, que unas semanas des- 
pués empez6 a llegar a algunas ciudades rusas. 

199 1 se cierra con la desaparici6n de la URSS y con 
el nacimiento de la CEI. Sin embargo, la inestabilidad 
seguid siendo la característica permanente en la nueva 
CE1 o en la ex URSS. Asumiendo que la nueva reorga- 
nizaci6n territorial se consolide, de 10 que hay pocos 
síntomas, la reforma econ6mica sigue pendiente así 
como el proceso política. Nuevas interrogantes surgen 
en el horizonte. En el h b i t o  de la seguridad, por ejem- 
plo, la ex URSS ha dejado de ser una amenaza estraté- 
gica pero han surgido nuevos riesgos como el de una 
desestabilizadora proliferaci6n nuclear (o alternativa- 
mente una eventual exportaci6n nuclear al Tercer 
Mundo) o el resurgirniento de conflictos dmicos y na- 
cionalistas que afecten las fronteras, asi como amplios 
movimientos migratorios. Occidente, y en particular 
Europa, ya han reaccionado a la nueva situaci6n en la 
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ex URSS tanto en tdrminos políticos como econ6micos. sanciones de 10s Doce y de la Conferencia presidida por 
Se está pasando de una política de ucontenci6n~ a una Lord Carrington. Espafia envi6 cuatro monitores (dos 
poiítica de asostenimientofi de la nueva CE1 y sus Re- diplomáticos y dos militares), junto con unos 18 mili- 
pdblicas. A cambio se exige el compromiso de las nue- tares para el apoyo logística (que naturalmente se han 
vas Repúblicas con las obligaciones internacionales de- ido renovando y nunando), en las misiones de los Doce. 
rivadas de 10s tratados y acuerdos concluidos por la Un distinguido diplomitico español retirado, Nufio 
Uni6n Soviética (desde luego, todos los del control de Aguirre de Cárcer, fue nombrado para una de las vice- 
armamentos, incluido el Tratado de No Roliferaci6n presidencias de la Conferencia de Paz. El presidente del 
de Armas Nucleares), así como el respeto a 10s princi- Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, 
pios contenidos en la cana de las Naciones Unidas, en fue tambidn nombrado miembro de la Comisión de 
el Acta Final de Helsinki y en la Carta de París. No es Arbitraje que se constituyó para Yugoslavia. 
este el lugar de un anáiisis en profundidad del futuro iTuvo éxito la actitud común de 10s Dore? Se puede 
de la ex URSS, pero, como decíamos, es un futuro que considerar que en los primeros momenta se logró una 
no está escrito. Para Europa, y para la diplomacia espa- tregua, pero sobre todo que, gracias a esa actitud y al 
fiola, la evoluci6n de la ex URSS seguid siendo un envio de observadores, el nivel de violencia no fue ma- 
factor de gran incertidumbre que continuará pesando yor del que, bastante elevado de por sí, se dio en la 
sobre todo el proceso de consrmcci6n comunitatia. realidad. Al finalitar el año, la dinámica de la guerra en 

Yugoslavia y la actitud de Serbia habían creado una 
nueva situacidn. El 16 de diciembre, y ante la intensa 

Ayrrdar a guien no se deja: Yugosfavia presi6n demana, los Doce decidieron, con condiciones, 
Probablemente en el espíritu de 10s dirigentes de la reconocer un mes despues a las Repúblicas yugoslavas 

CE1 figur6 pfominentemente un confliao que no qui- que deseaban independizarse, perspectiva que, por pri- 
sieran emular: la crisis yugoslava. Esta es una crisis mera ve2 desde septiembre, abre la via a un alto el 
harto compleja que no cabe examinar en detalle en fuego precario. 1991 se abre así con el nacirniento de 
estas pdginas, salvo para explicar cuái fue la actitud dos nuevos estados -Croacia y Eslovenia- y con incier- 
espafiola a 10 largo de estos trigicos acontecimientos, tas perspectivas sobre el futuro del resto de la ex- 
que se inician el 25 de junio, cuando Croacia y Eslove- Yugoslavia. 
nia proclaman su independencia y su disociaci6n de la 
Federaci6n yugoslava. Dos días después interviene el lncorpaar el 
ejdrcito federal dando lugar a violentos enfrentamien- 
tos. Los acontecimientos del verano de 199 1 han hecho 

Dexle un principio, la actitud española se canalizd a evidente que la incorporación del Este a Europa es una 
través de la CE al considerar que para gestionar la crisis cuesti6n centrai que se plantea tanto en el campo eco- 
yugoslava y promover el diilogo, la unidad de la CE nómico, como en el polític0 y el de seguridad. Es el reto 
era un instrumento básico. Con una CE dividida, la de la dkada, como sefialara en Barcelona a mediados 
capacidad de mediaci6n se esfumaba, y quedaban ade- de noviembre el vicepresidente del Gobierno, Narcís 
más en entredicho el futuro de la Política Exterior y de Serra. Desde luego, es más fdcil ver este reto desde 
Seguridad Común. La CE estuvo sometida a fuenes Espaila que, por ejemplo, desde Francia, preocupada 
presiones intemas debido a la posici6n de Alemania, por la extensi6n del kea de influencia alemana, no s610 
donde la opini6n pública empujaba a reconocer a Croa- en tdrminos políticos, sino principalmente econ6micos. 
cia y Eslovenia. El objetivo español -y (no sin dificulta- Alemania, por su parte, ve el peligro de que se desesta- 
des) comunitario- era evitar hechos consumada unila- bilice la situaci6n en sus países vecinos, con 10s conse- 
terales de carácter secesionista que condujesen a la cuentes problemas que se le plantearían (inmigraci6n 
guerra -que había que intentar evitar- o que sentasen masiva, pérdida de perspeaivas econ6micas, reivindi- 
precedentes desestabilizadores para otras zonas de Yu- caciones territoriales, acoso a minorías dtnicas, entre 
goslavia y de Europa. En todo momento se intent6 que ellas las alemanas, etc.). En una situaci6n así, Alemania 
primara el poder civil. Tambidn se evit6 la utilizaci6n encontraria dificultades para compatibilitar la profun- 
política del reconocimiento de las secesiones, sin por dizaci6n de la CE con al apertura y posterior amplia- 
el10 prejuzgar el futuro de Yugoslavia. En este sentido, ci6n al Este de la Comunidad. 
Espafia, como se demostraria posteriormente, no pre- España ha tratado de canalizar su respuesta conjun- 
juzgaba el futuro de Yugoslavia. Espafia -y no s610 el tarnente con sus socios comunitarios. Sobre la mesa 
gobierno- particip6 activamente durante la segunda están 10s Acuerdos de Asociacicín, Acuerdos Europeos, 
mitad de 1991 en los intentos de pacificaci6n de Yu- concluidos en 1991 con Polonia, Hungría y Checoslo- 
goslavia, plasmados en 10s esfuerzos de mediaci6n y de vaquia que la CE deberi desarrollar y aplicar tanto en 
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sus aspectos econdmicos como politicos. En el terreno 
comercial España -un0 de 10s paises con 10s que las 
nuevas democracias compiten más directamente- ha 
hecho esfuerzos para lograr darles satisfacci6n. Sin em- 
bargo, a la larga, podria resultar conveniente desamo- 
llar 10 que se ha venido a llamar acuerdos triangulares: 
se presta dinero a la ex URSS para que esta compre a 
Europa del Este bienes que necesita. En el plano bilate- 
ral, 1991 ha sido un año de intensificaci6n, selectiva, 
de nuestras relaciones con el ex Este, estableciendo rela- 
ciones diplomaticas con 10s Paises Bálticos, firmando 
un Acuerdo de Amistad y Cooperaci6n con Checoslo- 
vaquia, además de diversas visitas. Se puede decir que, 
ante la necesidad de seleccionar la intensidad de nues- 
tras relaciones, dada la limitaci6n de recursos, las prio- 
ridades españolas están centradas, aparte de la ex 
URSS, en Checoslovaquia, Polonia y Hungría, y, por 
razones culturales, en Rumania. Con al ex URSS, las 
relaciones se intensificadn con Rusia, Ucrania, Bielo- 
rrusia y Kazajstán (en estas tres últimas se abrildn em- 
bajadas). 

Una Alianza renovada 

El escalofrio que recorri6 las capides occidentales el 
19 de agosto fue mayúsculo en las capitales de Europa 
del Este. El temor a 10 que puede pasar en las ex URSS 
es patente, y por ello, algunos de estos países buscan un 
marco de seguridad, directa o indirecta, a través de la 
OTAN y de la CE, no bastandoles 10 que les ofrece la 
Conferencia de Seguridad y Cooperaci6n en Europa 
(CSCE). La OTAN les tendi6 la mano y en 1991 
decidi6 refonar la política de enlace con los países del 
antiguo Pacto de Vanovia y crear el Consejo de Coope- 
raci6n del Atlántico Norte, para formalitat el diálogo 
con los otrora enemiga, sin por el10 ampliar la OTAN 
ni su kea de cobertura. 1991 marcaria el año de la 
gran reforma de la Alianza Atlántica, una organizaci6n 
que tras la Cumbre de Roma (7 y 8-de noviembre) se 
volvería más ligera y flexible, menos nuclear, más euro- 
pea, más transparente y abierta. Una reforma, en la 
dirección que venia defendiendo España. 

En casi todos 10s países de la Alianza esta plantada 
una reducci6n de los efectivos militares. A la vez, se 
flexibiliza con la nueva configuraci6n de fuerzas de 
defensa principal, fuerzas de aumento y fuenas de 
racci6n, inmediata y rapida). Por ona parte, la depen- 
dencia de las arma nucleares por parte de la Alianza se 
va a ver sustancialmente reducida. Pero, sobre todo, la 
OTAN se vuelve más europea, si bien partiendo de la 
base de que 10 esencial de la OTAN es el vinculo 
transatlántico con 10s Estados Unidos. Estos van a reti- 
rar más de la mitad de sus efectivos militares de Euro- 
pa. Proporcionalmente, el peso militar de 10s europeos 

en la OTAN aeceril. Aquí interviene ona característi- 
ca, ya mencionada, de la nueva OTAN: la multinacio- 
nalidad de algunas unidades para encuadrar una menor 
presencia de 10s Estados Unidos. La aeaci6n de unida- 
des multinacionales en la OTAN, entre ellas el Cuerpo 
de Reaccidn Rápida, no ciem la posibilidad de crear 
unidades propiamente europeas, por ejemplo la UEO 
(Uni6n Europea Occidental). Nada impide que la 
UEO aee su propia estructura de fuerzas, y que cada 
país afecte las mismas unidades a la OTAN y a la 
UEO. De hecho, esta posibilidad de la doble gorra es la 
defendida por España que ve complementariedad entre 
la OTAN y la UEO/CE, y contempla la posibilidad 
de participar en ambos esquemas. 

Al iniciarse. 199 1 se podia considerar que el mayor o 
menor peso que tuviera la OTAN en el futuro depen- 
deria no s610 de la voluntad de sus miembros, empe- 
zando por 10s Estados Unidos, sino principalmente de 
la evoluci6n de las cosas en la URSS. Los acontecimien- 
tos tumultuosos del verano dieron razones para la 
OTAN. Sin embargo, se trataba de que la reuni6n de 
Roma no asfixiase las posibilidades en materia de segu- 
ridad a plasmar en el Consejo Europeo de Maasmcht. 
Y no las asfixi6. Todo 10 contrario. 

Un gran salto adelante: Maastricht 

Mucho estaba en juego en Maasmcht. La elecci6n 
hist6rica no era seguir donde estaba la Comunidad o 
avanzar, sino, posiblemente, avanzar o ir hacia atrás. 
La nueva Europa, la crisis de la URSS, la unificaci6n 
alemana y otros factores intemos y extemos hicieron 
que muchos países estuviesen reevaluando su situacidn 
y sus intereses hasta el mimo dia del Consejo Europeo. 
El suspense se mantuvo pues hasta el final, e induso 
parte del suspense seguira suspendido durante 10s pr6- 
ximos meses y años, pues el futuro no esta garantizado. 
Las conferencias intergubemamendes sobre Unidn Po- 
lftica y Unidn Econdmica y Monetatia se habían abierto 
un año antes en Roma: Fue un año de dura labor, en 
que esta demanda se venia a superponer a todas las 
convulsiones que hemos descrit0 antes. Pero justamen- 
te, quizás por estas convulsiones, la CE destac6 por su 
brillo. Mientras en Maastricht, los Doce seguim pro- 
fundizando su uni6n, al Este, en Brest, la ex URSS se 
desunia. 

La del 9 y 10 de diciembre en Maasmcht era una 
cita importante para Europa en su conjunto. Pero tam- 
bidn 10 era directamente para la vida política y econ6- 
mica española. Europa ha sido en estos años una idea 
en tomo a la cual se ha forjado un consenso nacional; 
Europa es además una realidad asociada al aecimiento 
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y a la modernizaci6n de nuestra economia. Este creci- 
miento interno espaitol ha sido cccohesivow, en el doble 
sentido de que Espaita ha crecido, en general, rnás que 
10s paises rnás ricos de la Comunidad, y tambidn por- 
que dentro de Espafia han sido las regiones rnás atrasa- 
das las que se han beneficiado rnás de este crecimiento, 
en parte mediante financiaci6n comunitaria. Maas- 
tricht debía contribuir a que en Espafia se mantengan 
vivos estos factores de proyecto y de consenso nacional. 
Pero tambien podia ocumr 10 contrario. Y de hecho 
aún es posible, pues hay un riesgo de que el Mercado 
Unico o futuras políticas comunes aumenten la diver- 
gencia entre las regiones ricas y pobres, aunque ya no 10 
hay de que el saldo net0 positivo de Espaita frente a las 
arcas de la CE desaparezca o cambie de signo. Un 
modelo de Europa en el que p u d a  ocurrir que las 
regiones pobres crezcan menos que las ricas y al mismo 
tiempo, paises no ricos como Espaiia sean contribuyen- 
tes netos de la Comunidad, es un modelo sin futuro, 
aunque Europa se dote de una política exterior de segu- 
ridad y defensa común. Espaita necesitaba de Maas- 
tricht que el proyecto de referencia europeo saliera vivo 
y atractivo por facilitar el avance en la reducci6n de 
diferencia econ6micas y sociales, tanto entre los paises 
comunitarios como entre regiones atrasadas y avanza- 
das. Espaita sabia 10 que se jugaba. A 10 largo de todo 
el proceso, es decir durante todo 199 1, Espaiia estuvo 
muy activa presentando contribuciones y propuestas 
propias en casi toda la serie de temas tratados -inclui- 
do, desde luego, el de la UniQ Econ6mica y Moneta- 
ria- logrando así contar en el debate europeo. 

El resultado se puede considerar bastante satisfacto- 
r i ~ .  Según Felipe Gonzáiez, la Comunidad Europea 
había udado el salto rnás trascendente desde su naa- 
miento,. Sin duda, el acuerdo rnás importante es el de 
la Uni6n Monetaria, uni6n que se materializará como 
pronto el 1 de Enero de 1997 y como tarde, y de modo 
automdtico e imuersible, el 1 de enero de 1999. Al 
Reino Unido se le ha permitido poder decidir después, 
en 1996 o antes 1999, según el caso, dar el paso a la 
moneda única o desengancharse del proyecto. A pesar 
de 10s pesares, el futuro monetari0 brithico parece 
estar en el continente. A partir de 1994 se creard un 
Instituto Monetari0 Europeo, precursor de 10 que seril, 
con la moneda única -o al menos con la fijaci6n per- 
manente e irrevocable de 10s tipos de cambio-, el Siste- 
ma Europeo de Bancos Centrales formado por los ban- 
cos centrales nacionales y el Banco Central Europeo, 
cuya funci6n principal ser4 definir y aplicar la política 
monetaria de la Comunidad. P o d h  participar en la 
moneda única 10s paises cuyas econornías hayan conver- 
gida, al menos según unos parámetros básicos en mate- 
ria de inflaci6n. ddficit público, estabilidad del t i p  de 
cambio y tipos de interés. Querer participar en la mo- 
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neda única y estar por tanto en el núcleo central euro- 
peo obligard a algunos paises a adoptar planes de con- 
uergenria de sus economias. Este es el reto que tiene 
que encarar Espaiia, y que debe superar en buena parte 
antes de 1995. De otro modo corre el riesgo de quedar 
descofgada. Lo que en 1991 era política exterior -la 
negociaci6n de las condiciones para el paso a la tercera 
fase en la Unión Económica y Monetaria- se convierte 
en 1992 en política interna. La convergencia tenemos 
que hacerla nosotros. Y en eso estamos. No obstante, 
junto a esta convergencia nominal, debemos buscar 
tambidn una ronuergencia real, es decir, un acercarnien- 
to de nuestros indices de PIB por habitante. Para el10 
resulta necesario, aunque claro está, no suficiente, un 
acuerdo en materia de cohesi6n econ6mica y social. 

En el fondo, aunque haya caído la mención federal, 
Maastricht supone avanzar en el pacto de rentraliza- 
cidn sí, pero con solidatidad, es decir, compartir sobera- 
nia, pero redistribuir recursos. Además de la política 
monetaria, se comunitarizan nuevas materias en nue- 
vos campos, entre 10s que cabe citar aspectos de la 
política de rnedio ambiente, de la creaci6n de grandes 
redes europeas de comunicaci6n, de la investigación y 
el desarrollo, de la salud pública, de la protección de 
consumidores, etc. La mínima política social. común 
decidida se Ilevará a cabo entre s610 onre, al haberse 
desligado del acuerdo el Reino Unido, f6rmula que 
permiti6 salvar la reuni6n de Maastricht. La solidari- 
dad se llevará a cabo a través de la potenciaci6n, a 
insistencia de Espaita, de la política de cohesi6n econ6- 
mica y social, que contempla varias medidas, la rnás 
concreta de las cuales es la creación de un Fondo de 
Cohesi6n para financiar proyectos de protecci6n de me- 
dio ambiente y de redes nanseuropeas de comunicaci6n 
en 10s paises cuya renta por habitante no alcance el 
90  % de la renta comunitaria (medida de la que debe- 
rían principalmente beneficiarse Espaita y Portugal). 
Además los Doce se han comprometido a revisar el 
funcionamiento y cuantía de los fondos estructurales y 
a idear un sistema de contribuciones a las arcas comu- 
nitarias que renga rnás en menta la prosperidad relativa 
de cada Estado miembro. Todo esto, contenido en un 
protocolo con valor jurídic0 en el Tratado de Maas- 
mcht, se concretard en 1992 con las nuevas perspecti- 
vas financieras de la Comunidad para 1993-97. 

Dentro de esta nueva Comunidad -primer pilar de 
la Unidn Europea- destaca el desarrollo, impulsado 
principalmente por Espaita, del concepto de ciudada- 
nia europea, por el cual los ciudadanos de cada Estado 
miembro obtienen derechos esp'ficos derivados de la 
pertenencia de su país a la Comunidad: libertad de 
circulaci6n y de residencia (antes limitada a los agentes 
econ6micos); derecho a votar y ser elegido en el lugar 
de residencia en las elecciones municipales y europeas; 
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derecho de petici6n ante el Parlamento Europeo (aeán- cado Único ampliado a otros países de la Asociaci6n 
dose también un Defensor del Pueblo a nivel comuni- Europea de Libre Comercio (EFTA) formando el fipa- 
tario); y derecho de atenci6n diplomatica y consular en cio Econdmico Eumpeo abierto tambitn hacia el Este y 
paises terceros cuando en el lugar no'exista delegaci6n esperemos que con mano tendida hacia el Sur. 
del Estado del que es originario el ciudadano. 

La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) 
conforma el segundo pilar de la Uni6n. Contempla una 
cwperacidn sistemática entre los Dore para alcanzar po- La esperanza de Guadalajara 
siciones comunes y, verdadera novedad, acciones co- 
munes, si bien es verdad que con un sistema de deci- En Europa, Espafía se juega su futuro. Pero este 
si6n rnás que complejo, complicado, pero que incluye fumo  no se agota en el Viejo Continente y sus aleda- 
el recurso a la mayoría. El desarrollo de la PESC inclui- nos, y para Espafía, la celebraci6n en Guadalajara, Mt- 
rá, posteriornente, una politica comrin de dcfensa, politi- xico, 10s dias 18 y 19 de julio de la primera Cumbre 
ca que con el tiempo puede llevar a una defnsa comrin, Iberoamericana que reuni6 a 2 1 jefes de Estado y de 
en ttrminos y medidas acunados entre algodones. En- Gobierno de las Naciones que se expresan en lengua 
tretanto la UEO (Uni6n Europea Occidental) se con- espafíola y portuguesa, representa un hecho hist6rico 
vierte en el brazo amado  de la Unidn, como parte inte- de gran importancia. 
grante de ésta, para ejecutar las decisiones que tengan Uno de 10s objetivos prioritarios de la acci6n exterior 
incidencia en materia de defensa, un objetivo persegui- espafíola hacia Iberoamtrica ha venido siendo el cons- 
do desde hace tiempo por el Gobierno espafíol. La truir y vertebrar, sin por ello liderar, una Combidad 
UEO se abrid a los que no son miembros, ya sea para Iberoamericana de Naciones. Fueron necesarios casi 
que ingresen o como observadores. Pero, 10 rnás impor- diez afíos para que la evoluci6n política del continente 
tante es que la UEO desarrollará una capacidad opera- latinoamericano -inmersa en un acelerado proceso de 
tiva por medio de una ctlula de planeamiento, un au- demoaatizaci6n- y la propia dinámica de las relacio- 
mento de la cooperaci6n militar (logística, transportes, nes entre Espafía y estos paises permitiesen la celebra- 
control estrattgico), reuniones periaicas de 10s jefes de a6n de 10 que el premio Nobel y ex presidente de 
Estado Mayor de la Defensa, y la creaci6n de unidades Costa Rica, Oscar Arias, defini6 como el ccc6nclave de 
miliram dependientes de la organizaci6n. La defensa la esperanza,. La Conferencia Iberoamericana, proyec- 
común tardará sin duda. iCuánto? Es difícil predecirlo, to cuyos orígenes se pueden encontrar en Sim6n Boli- 
pero hay que ir trabajando ya para ello. var, nada formalmente en 1991. La Declaraci6n de 

Finalmente, como tercer pilar de la Unidn, y con Guadalajara, fumada al 'termino de esta primera cum- 
cardaet fundamentalmente intergubernamental, se po- bre, representa el punto de partida de una nueva era de 
tencia la Cooperaci6n en materia Judicial y de Interior, las relaciones entre los miembros de esta Comunidad 
en materia de inrnigracih, asilo y visados. Se crea EU- Iberoamericana y un marco de referencia para dar nue- 
ROPOL, una agencia de informaci6n de la policia para vo impulso a las relaciones políticas, econ6micas y cul- 
ayudar a 10s cuerpos nacionales a intercambiar datos y turales entre sus miembros: ay proyectar hacia el tercer 
seguir a sospechosos, principalmente, y en un primer milenio la fuerza de nuestra comunidad~, según reza el 
momento, en el h b i t o  de la lucha contra el narcotrdfi- articulo 2 de la citada Declaraci6n. Pero, ademh, la 
co y el crimen o r g e a d o .  conferencia Iberoamericana nace con vocaci6n de conti- 

En todo este esquema, el Parlamento Europeo no ha nuidad y la propia declaracidn contempla la institucio- 
logrado 10s poderes que buscaba pero 10 conseguido nalitaci6n de Cumbres anuales (Espafía en 1992, Bra- 
tampoc0 es parco: codecisi6n o veto para algunas mate- sil en 1993, Colombia, Argentina, etc.), encargadas de 
rias. Y como en muchos otros aspectos, se prevt una dar impulso a este proyecto y velar por el cumplimien- 
revisi6n de la situaci6n para 1996. Para entonces pro- to de los mandatos y objetivos contenidos en el Acta de 
bablemente la Unidn Europea cuente ya con rnás miem- Guadalajara. 
bros. En Maastricht se sent6 el principio de que todo La cita con Iberoamtrica no se agot6, sin embargo, 
fitado eumpeo cuyo sistema de Gbierno se base en el con la celebraci6n de esta Cumbre hist6rica. Otros pro- 
principio de la demorracia puede p m n t a r  su candida- cesos politicos reclamaron la atenci6n y activa partici- 
tura para hacerse miembm de la Unidn. Las primeras paci6n de Espafía en 1991. Concretamente hay que 
negociaciones para las nuevas adhesiones comenzarán mencionar el proceso de pacificaci6n de El Salvador, en 
en 1992. La Comunidad, o Uni6n, Europea que se ha el que Espafía como integrante del g r u p  de paises 
disenado en 199 1 se perfila pues como m h  integrada, amigos del Secretari0 General de Naciones Unidas 
m h  amplia, más solidaria hacia dentro y hacia fuera, y para el Salvador (junto a Colombia, Venezuela y Mtxi- 
rnás fuerte, pues contará a partir de 1993 con un mer- co) ha desempenado un papel importante. Este proceso 
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culmind con el acuerdo de paz alcanzado entre el Go- 
bierno salvadorefio y el Frente Farabundo Mam' de 
Liberaci6n Nacional (FMLN) a finales de año, inicián- 
dose así una etapa de reconsmcci6n y reconciliaci6n 
nacional en la que España estari presente. La fuerza 
militar de la ONU encargada de verificar la aplicaci6n 
de dicho acuerdo de paz (ONUSAL) estará bajo el 
mando de un general español y contari con un contin- 
gente de 138 oficiales y suboficiales españoles, el más 
numeroso de 10s que integran este destacamento. 

Vieja y nueva diplomacia 

El mundo ha dado más vueltas en 1991 que en 
onos años. Incluso podria decirse que en 1991 un 
mundo acab6. Y en un doble sentido. El Segundo 
Mundo se ha derrumbado. Habd que ver si logra in- 
corporarse al Primem, o cae en la desgracia del Tercem. 
Pero sobre todo se ha terminado la guerra fría, la divi- 
si6n de Europa; se ha terminado, definitivamente pare- 
ce, el mundo que conocimos desde 1945. Esd nacien- 
do un nuevo mundo, Y ueste nuwo mundo necesita 
una nueva ciencia de la política. Esto es, sin embargo, 
en 10 que menos pensamos; lanzados en mitad de la 
dpida corriente, fijamos la vista con obstinaci6n en las 
ruinas aún en pie, en las costas que hemos dejado, 
mientras la corriente nos arrastra y nos lleva hacia el 
golfo*. Este pensamiento esbozado hace unos 150 años 
por Alexis de Tocqueville en su prefaci0 a La democra- 
cia en Amkrica tiene hoy actualidad. 

Hay algunos indicios que nos dicen que aunque no 
haya, aún, una nueva ciencia de la política, sí hay ele- 
mentos de cambio. George Bush inauguraba 1991 re- 
clamando para los Estados Unidos la arespnsabilidad 
únican de uhacer avanzar la causa de la libertad*, pues 
su país, aseguraba, era el Único cccon la estatura moral y 
los medios necesarios para ellon. Sin embargo, la reali- 
dad doméstica de la depmidn ~ilencio~a también hizo 
mella en la única superpotencia que quedaba haciéndo- 
la menos superpotente, aunque todavía única. En 
1991 se ha iniciado un gran debate en 10s Estados 
Unidos sobre su papel en el mundo. Entre 10s partida- 
rios de America FFirrt, que defienden la necesidad de 
que 10s Estados IJnidos se retrotraigan y arreglen sus 
asuntos internos y 10s partidarios del unilateralismo, 
que afirman el carácter de única superpotencia y de- 
fienden que 10s Estados Unidos deben intervenir y ac- 
tuar por sí solos cuando están en juego sus intereses, se 
encuentran 10s defensores de un liderazgo prudente o 
consensuado con sus aliados, que llevada a 10s Estados 
Unidos a un Jtatus de superpotencia no hegem6nica y a 
una selecci6n de sus compromisos. Dentro de este gru- 
p ,  sin embargo, hay muchos matices y diferencias. La 

campaña electoral de 1992 contribuid a este debate, 
que sin embargo, puede no terminar en 1992, depen- 
diendo de quién salga elegido Presidente. En todo caso, 
10s Estados Unidos perecen haber iniciado al fin, un 
camino sano: el del verdadero desarme y reducción de 
10s gastos militares. En este nuevo mundo tenemos una 
nueva Europa, pero que también pasa su crisis de iden- 
tidad. Alemania despiena, y como es natural, busca su 
lugar en el sol. Francia padece de rnelancolía. El Reino 
Unido vive la resaca del posthatcheri~mo y mantiene 
una cierta dualidad frente a Europa. Italia nada en sus 
problemas internos. Y con todo ello, no es extraño que 
la Comunidad Europea titubee, pues titubean los Esta- 
dos que la componen. Y sin embargo, hay demanda de 
Europa. No obstante, el futuro de Europa estari en 
buena parte marcado por 10 que ocurra en el Este. Las 
relaciones entre 10s Estados Unidos y Europa depende- 
rán en parte de 10 que ocurra en las negociaciones co- 
merciales del Acuerdo General sobre Aranceles y Co- 
mercio (GATT), donde Japón parece no queter 
destacarse en demasía en este nuevo mundo. Quizás 
sea el país que más fuerza interna genere, y esto haga la 
vez de una política exterior. 1992, salvo sorpresas, y las 
habd, va a ser un año de asentarniento. Un atio en que 
se ved la nueva voluntad de 10s Estados Unidos y de 
Europa, la viabilidad de la CE1 y de las reformas eco- 
n6micas del antiguo sistema comunista, las posibilida- 
des del Magreb, y el futuro de la Comunidad Iberoa- 
mericana. 

iY España? iC6mo debe adaptarse la política exte- 
rior española a la nueva situación? Para ernpezar, las 
demandas sobre nuestro exiguo aparato exterior uecen 
mucho más ripidamente que éste, por 10 que se hace 
necesario potenciarlo. Por otra parte, en 199 1, España 
ha proseguido en una línea de actuación que guarda 
mucho futuro para la diplomacia y las Fuerzas Arma- 
das espaprolas: las Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz (OMPS). En 199 1, además de 10 mencionado en 
el caso de El Salvador, fuerzas españolas participaron 
en operaciones de mantenimiento de la paz en Angola 
y Centroamérica, en una misión de verificaci611 de elec- 
ciones en Haití, en una rnisi6n humanitaris en el Kur- 
distán iraqui tras la guerra del Golfo, y en misiones de 
observaci6n en Yugoslavia. Finalmente, como se ha 
perfilado de todo 10 que antecede, España ha buscado 
enmarcar una parte irnportante de su actividad diplo- 
mitica en el irnbito de 10s Dwe y, mas Maastricht, esta 
tendencia se confirmar6 cada dia más. Por eso, quizás 
ya no sirva hablar s610 de política exterior española, 
considerando como algo aparte la actuaci6n de la CE, o 
de la Uni6n Europea como tal. Hemos de cambiar de 
esquema mental. En cierto modo, en 1991 se ha con- 
firmado una nueva diplomacia española, una diploma- 
cia europea de Espaiia. 



La balanza de Introducci6n 

En el presente ejercicio, la economia española ha 

pagos por CUenta continuado mostrando el débil ritmo de crecimiento 
iniciado en 1990, cambiando de dicha forma la ten- 
dencia claramente expansiva de 10s aiios 1987-88-89, corriente en 199 1 : en ,OS CU, bajo el impulso del fuerte aumento de 
nuestra demanda interna (con promedios anuales del 

continúan 10s 8 %) se produjeron crecimientos del PIB del 5,5 '35 en 
términos reales. 

desequilibrios Contrariamente, en 10s dos últimos ejercicios, como 
resultado de la implantación de diversas medidas de 
política econ6mica de cardcter restrictivo, la economia 

pero menos espafiola observó una reducci6n en sus ritmos de creci- 
miento del PIB (esta magnitud aumentó el 3,7 92 en el 
año 1990 y el 2,5 % en 199 1) y, especialmente, una acentuados disminuci6n del nivel de expansión de la demanda in- 
terna (que vio reducidos 10s ritmos de crecimiento de 
10s años anteriores hasta el 4,6 % en 1990 y únicamen- 
te el 3,3 % en el presente ejercicio). 

En el Ambito exterior, la economia española conti- 
nu6 realizando en el año 199 1 el proceso de integraci6n 
en la Comunidad Europea iniciado el 1986, con la 
ejecución del progresivo desarme arancelario (el 1 de 
enero de 1991 el arancel exterior español frente a la 
Comunidad se vio reducido de forma acumulada desde 
1986 en un 77,5 %), la aproximaci6n a la tarifa exte- 
rior común, la eliminaci6n de las restricciones cuantita- 
tivas al comercio y, finalmente, la incorporaci6n al 
mercado interior en 1993. 

En el h b i r o  internacional, durante el año 199 1, los 
mercados presentaron una significativa atonia fruto, en 
primer lugar, del estancamiento económico y 10s bajos 
niveles de aecimiento existentes en las economías desa- 
rrolladas (el PNB y la demanda interna aecieron para 
el conjunt0 de la OCDE en un 1,l  y 0,6 respectiva- 
mente, en el h b i t o  comunitari0 sus tasas se situaron 
en el 1,4 y 1,5); especialmente recesivas se mostraron 
las economías de 10s Estados Unidos y el Reino Unido 
(con crecimientos negativos de su PIB del -0,5 y -1,9 
respectivamente); Italia y Francia crecieron ligeramen- 
te, y únicamente observaron ritmos expansivos las eco- 
nomías japonesa y alemana (4,5 % y 3,2 % del PIB 
respectivamente). En segundo lugar, hemos de consta- 
tar las incertidumbres generada a principios de año 
por la guerra del Golfo y la profunda crisis econ6mica y 
política padecida por la ex Uni6n Soviética y 10s países 
del Este de Europa, hechos todos ellos que contribuye- 
ron a frenar 10s ritmos de cr~imiento del comercio in- 
ternacional. 

Joaquim NOVELLA 
Catedrático de Politica Econdmica, 
Univereitat de Barcelona. 
Profeor de la Fundadd CIDOB. 
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Cuadro 1 
CRECIMIENTO DE LA ACTlVlDAD Y DE LOS PRECIOS. 19851992 

(TBrminos reales) 

G m m  pnvado 2,4 3,6 5,8 4,7 5,5 3,7 2,9 3,l 
G m m  püjiw 4,6 5,7 8,9 4,5 7,6 4,4 4,O 3,5 

FUm%bnrn  
Caprtal 3,4 14,7 14,9 15.9 14,O 6,8 3,O 5,O 

Demandanauonal 
interna 2,9 6,l 8,l 7,l 7,8 4,6 3,l 3,6 

Exportaaones bienes 
y seruicim 2.7 1,3 6,l 5,2 5.2 4,2 8,l 7,8 

lmportaaonesbienes 
yservidos 6,2 16,5 20,2 14,3 17,O 8,l 9,O 8,O 

PIB 2,3 3,3 5,6 5,2 4,8 3,7 2,5 3,3 
PC 8,8 )8,8 5,3 4,8 6,8 6,7 55 5,3 

Demandanacional 
interna 3,4 3,7 3,9 4,5 3,3 2,4 0,6 2.3 

PNB 3,4 2,8 3,3 4,O 3,6 2,6 1,1 2,2 
PC 2,9 3,5 4,4 6,O 6,3 .. 

Demanda nacional 
interna 2,5 3,8 4,O 4,6 3,7 3,O 1,5 2,O 

PNB 2,5 2,7 2,9 4,O 3,5 2,7 1,4 2,O 
PC 6,2 3,8 3,4 3,6 5,4 5,6 4,8 3,l 

' Previsiones. 

Fwnta: Banco de Espala. Ministerio de Economia, OCM y elaboracidn popia 

La evoluci6n de la balanza por cuenta corriente 

Durante 10s ejercicios 1984-86 la Balanza de Pagos 
por Cuenta Corriente española observ6 un saldo positi- 
vo, puesto que los superhits de las balanzas de servi- 
cios y transferencias compensaron - sobradamente la 
magnitud de 10s tradicionales ddficits de la balanza de 
comercio. Sin embargo, en 1987 la tendencia cambi6 
de signo, producidndose a partir del citado año un sig- 
nificativo y continuado aecimiento de nuestro ddficit 
por menta corriente en tdrminos absolutos y relativos 
(como porcentaje del PIB pas6 de representar el 0 , l  % 
en 1987 al 3,2 % en 1989 y el 3,5 % en 1990) de 
manera que el ddficit por menta corriente de nuestra 
economia se situ6 entre 10s niveles más altos de dese- 
quilibri~ de los países comunitarios (para el conjunt0 
de la Comunidad el ddficit por cuenta corriente repre- 
sentaria en 1990 únicamente el 0,8 % del PIB). 

El continuado aecirniento del ddficit corriente que 
se produjo a partir de 1987 surgi6 como consecuencia 
de un considerable aumento del ddficit comercial (que 

pas6 en termines del PIB del 2,8 % en 1986 al 7,4 % 
en 1989), que no pudo ser compensado ni por la evo- 
luci6n de la balanza de servicios (que vio disminuir sus 
saldos positivos del 4 % del PIB en 1986 al 2,3 % en 
1990), ni tampoc0 por el creciente saldo positivo de la 
balanza de transferencias (del O,5 % del PIB en 1986 
al 0,9 % en 1990). 

Conduyendo, a partir de 1987 y hasta 1989 se 
produjo un proceso de aumento del ddficit por cuenta 
corriente español con dos características principales: a) 
su importante tamaño absoluto y relativo y b) su inten- 
so ritmo de aecimiento. 

Las tendencias anteriores cambiaron de signo en los 
dos últimos ejercicios, puesto que si bien en 1990 el 
ddficit por cuenta corriente continu6 aeciendo, 10 hizo 
a un ritmo inferior al de 10s años anteriores; fmalmente, 
en el presente ejercicio 1991, por primera vez en el 
último quinquenio, el ddficit por menta comente ob- 
sem6 una disminuci6n en términos relativos (según di- 
versas estimauones en el año actual alcanzará Única- 
mente el 2,9 % del PIB frente al 3,5 % del año 
anterior). En rdrminos absolutos se estima que el volu- 
men del ddficit en el presente ejeracio se situará en 
tomo a 1,74 billones de pesetas, previsi6n que de mm- 
plirse implicard un crecimiento del ddficit actual sobre 
le volumen del año anterior de únicamente el 1,7 %. 

La reducci6n del nivel relativo del ddficit por menta 
comente durante 1991 se ha producido tanto por la 
disminucidn del ddficit comercial (que se prevd alcance 
este año únicamente el 6.2 % del PIB frente al 6,7 % 
de 1990), como por el considerable aumento absoluto 
y relativo experimentado por el saldo positivo de la 
balanza de transferencias públicas. 

Si en lugar de estimar la woluci6n del ddficit por 
cuenta corriente en términos de balanza de pagos, nos 
refiridramos a 10s datos del mismo medidos por el *Re- 
gistro de ca ja^ del Banco de España, para el periodo 
mero-octubre del presente año apreciariamos 10 que si- 
gue: 

I .  El volumen del ddficit en octubre de 1991 al- 
can26 la cifra de l ,27 billones de pesetas, con un inae- 
mento del 5,4 % con respecto a igual períado del año 
anterior. 

2. El saldo comeraal fue para estos meses de -2,7 
billones de pesetas, con un aecimiento del 11 % res- 
pecto al correspondiente a 1990, las importaciones au- 
mentaron el 9,3 %, mientras las exportaciones 10 hicie- 
ron solamente el 8,3 %. 

3. El saldo positivo de la balanza de servicios con- 
tinu6 con la tendencia recesiva observada en los últimos 
años, alcanzando en el presente ejerciao 0,81 billones 
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de pesetas, cifra que significaba una disminuci6n del miento de los pagos por rentas de inversi6n como en el 
0,54 % respecto al obtenido en igual período del año estancamiento y crisis estructural que viene sufriendo el 
1990. sector turistico nacional desde hace algunos ejercicios, 

El hecho anterior se produjo fundamentalmente 10 que implica que el saldo positivo de la partida de 
como consecuencia del fuene crecimiento que observa- turismo cubra cada vet menores porcentajes de un défi- 
ron los saldos negativos de las partidas de rentas de cit comercial aeciente. Efectivamente, de haber com- 
invmidn (ante 10s numerosos pagos realitados a los pensado el saldo turistico el 53,5 % del ddficit comer- 
inversores extranjeros), mienaas que la balanza de tu- cial en 1989, cubri6 el 5 1.8 % en 1990 y únicamente 
rismo continuaba mostrando durante 1991 la atonia el 49,2 % en el presente ejercicio. 6) la balanza de 
del ejercicio anterior, su saldo positivo creci6 únicamen- transferencias observ6 en todo este período un saldo 
re el 5,3 %. positivo con tendencia creciente, cubriendo en el pre- 

sente ejercicio un 23,3 % del ddficit de la balanza de 
4. El superavit de la balanza de transferencias al- comercio. 

can26 10s 0.63 billones de pesetas, cifra que implicaba 
un intenso aecimiento, el 47,l %, respecto al ejercicio En resumen, el conjunt0 de las sub-balanzas com- 
anterior. El fuene aumento de 10s ingresos de esta sub- pensadoras del ddficit comercial han ido dejando sin 
balanza se debi6 principalmente al aecimiento experi- cubrir progresivamente mayores porcentajes del mis- 
mentado por 10s ingresos de las transferencias públicas, mo; asi, si en el afio 1989, un 44,5 % del déficit co- 
como consecuencia del envio a nuestro país durante el mercial no fue compensado, en 1990 no lo fue el 49 % 
presente ejercicio de fondos comunitarios pertenecien- y en el presente ejercicio 199 1 rest6 por reequilibrar el 
tes a partidas del año anterior. 46,7 % del ddficit de la balanza de mercancias. 

5 En términos generales podemos apreciar 10 que 
sigue: a) la balanza de servicios compensa cada vez 
porcentajes menores del ddficit comercial, ya que si en 
1989 esta partida cubri6 el 37,5 % del mismo, en 
1990 solo 10 hizo en el 3 3.5 % y en 199 1 únicamente 
en el 30 %; las causas'de esta tendencia hay que bus- 
carlas, como deúamos anteriormente. tanto en el aeci- 

El deficit de la balanza comercial, núcleo de 
nuestros desequilibrios exteriores 

El componamiento de la balanza comercial en 199 1 
fue bueno, puesto que en términos de aduanas se esti- 

-* 
COMERCIO EXTERIOR EN TERMINOS DE ADUANAS 

(miles de millones de ptas.) 

1M 19~x3 19ü7 1W 1989 1M 1991 1991' 
@..Mov.) 

Exportewnes FOB 4.104,l 3.800,2 4.1956 4.686,4 5.134,5 5.642,8 5.671,5 
-w 5.0732 4.870,8 6.029,8 7.039,5 8.458,4 8.914,7 8.858,3 
Saldo -969.1 -1.070,6 -1.834,2 -2.353,l -5.200,7 -3.271,9 3.187,8 -3.240 

s~ (%I -3,4 -3,4 -5,l -59 -7,l -6s -59 -62 
c€t~@tm (%I 80,9 77,7 696 66,6 622 63,3 640 64s 

V r n B I l p o m P d a r e s  

vabr 
Redos 
vdvnen 
OCOE 

v m -  
Vakr -3,6 233 16.5 19,3 6-2 8,l 
Recios -17,4 -2,2 -1,4 1,8 -2,7 -1,8 
Vdumen 16,7 262 18,5 18,5 9-2 10,l 
OCOE 7,6 5,O 3,l 

' Rwisones 

Fumte: Girecci6n General de AduaMs, D i r e a h  General de Previ* y Coyuntura. OCDE y ebbocacib propia. 

29 



RELACIONES EXTERIORES DE ESPANA 

ma finalice con un ddficit en tomo a 10s 3,38 billones 
de pesetas, cifra que representa únicamente un aumen- 
to del 3,3 % respecto al del año anterior. 

En el presente ejercicio, por segundo año consecuti- 
vo, las exportaciones crecieron más que las importacio- 
nes, 1 1,5 5% en volumen frente al 10 % de nuestras 
compras' al exterior. 

En tdrminos relativos como porcentaje del PIB, du- 
rante el año examinado, el ddficit de la balanza de 
mercancías continu6 la tendencia decreciente ya inicia- 
da en el año anterior, de manera que si en 1989 repre- 
sentaba el 7,4 % del PIB, en 1990 fue únicamente el, 
6,7 % y, finalmente, el 6,2 % en 199 1; en concordan- 
cia con el proceso anterior, la tasa de cobertura tambidn 
observd un proceso de mejoras del 62,2 en 1989, se 
transform6 en el 65,3 en 1990 y finalmente en el 64,4 
en el ptesente año. 

Para el periodo mero-noviembre de 199 1, dispone- 
mos de datos precisos que confuman las previsiones 
anteriores. Así, en l a  once meses citados, las importa- 
ciones alcanzaron la suma de 836 billones de pesetas, 
con un crecimiento en volumen del 10,l %, mientras 
que las exportaciones fueron de 5,67 billones, con un 
aumento del 11 % en volumen. 

Por nuestra parte, queremos dejar constancia de que 
la tendencia deaeciente del ddficit de mercancías, en 
tdrminos relativa sobre el PIB en 10s ejercicios 1990- 
9 1, venia a romper la existente entre 1987-89, años en 
10s cuales nuestro ddficit comercial aeci6 de forma in- 
tensa tanto en tdrminos absolutos como relativos. 

Anaiizaremos a continuau611 las causas que a nues- 
tro juicio provocaron el fuerte aecimiento de nuestro 
ddficit comercial entre 1987-89, para examinar final- 
mente en qud medida dichas causas han sido corregida 
y han posibilitado la aminoraci6n relativa del saldo de 
la balanza comercial en 10s dos últimos ejercicios. 
Es opini6n generalizada el sefialar como causas prin- 

cipales de la generaci6n.del aecimiento del ddficit co- 
mercial entre 1987 y 1989 las tres siguientes: 

Cuadro 3 
EVOLUC~N DEL TlPO DE CAMBIO EFECTlVO REAL (TCER) DE LA 

PESETA Y DE LA RELAC~N REAL DE INTERCAMBIO 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991' 

TCER 
(irente peises desarrcklos) 
Redos ndusbiales 100 101,O 100,9 103,7 107,s 112,6 110,3 

T E R  

Fuente Banco de Espafia. Direccdn General de Prev~sdn y Coyuntura y elabwacdn pro 
pla 

Cuadro 4 
BALANZA DE PAGOS POR CUENTA CORRIENTE 19851992 

(En % PIB) 

ESPAM 
Saldo 
balanzacomercii -2,7 -2,8 -4,4 -5,2 -7,4 -6,7 -62" -6,4 
Saldo 
balanzaserviclos 3,s 4,O 3,5 2,8 2,8 2,3 
Saldo belanza 
transíerench 0,7 0,5 0,9 1,3 1,4 0,9 

W berarua 
cmle m t e  
CE 
RFA 
F r m a  
Remo Unido 
ltalia 
EE.W. 
Jap6n 

Fuente. FIES, Ministeio de Economia. Europea E c m y ,  FMI y eWxacl6n propia. 

a) En primer lugar, el elevado nivel alcanzado por 
el aumento de nuestra demanda interna (8 % anual) 
por encima del ritmo de crecimiento del PIB (5,5 % 
anual). ' 

El fuerte ritmo de nuestra demanda y especialmente 
nuestro intens0 ritmo inversor, al que parece resultar 
muy sensible nuestra funci6n de importaciones, impul- 
saron el considerable aecimiento de nuestras compra 
al exterior. 

Asimismo, nuestro nivel de demanda interna super6 
el alcanzado por las demandas nacionales de nuestros 
paises clientes (4 % anual en la CE), hecho que gener6 
que nuestras importaciones aecieran a mayor ritmo de 
10 que 10 hicieron nuestras ventas al exterior. 

6) En segundo lugar, deberiamos mencionar asi- 
mismo la evoluci6n de 10s diferenciales positivos de 
inflaci6n y la apreciaci6n del t i p  de carnbio nominal 
de la peseta, hechos que provocaron un aecimiento del 
t i p  de cambio efectivo real de nuestra moneda (de un 
índice 100 en 1985 pas6 a 103,5 en 1990 frente a la 
CE y a 112,6 frente a 10s países industriales), 10 que 

1. Establecemos nu- numamhfol sobre ia conoci& idcnadad 
maa~xon6mica: 

Y - ( C + I ) - X - M  
Y - Renta 
C  - Consumo 
1 - inversi6n 
X  = hponacionn 
M  - Impoccaaonn 
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provoc6 la consiguiente perdida de competitividad de Cuadro 5 
nuestras ventas al exterior. BALANZA POR CUENTA CORRIENTE EN TERMINOS DE REGISTRO 

DE CAJA 
C) Finalmente, a nuestro juicio, la variable rnh (Enero a octubre) (Miles de millones de ptas.) 

significativa del período ha sido nuestra incorporaci6n 
1990 1991' V m  a la CE, con el consiguiente desarme arancelario, la sam saMo 1991/911 

desaparici6n de 10s regímenes administrativos de co- fi) 
mercio y la sustitución de las medidas de ajuste fiscal en 
frontera por el IVA, medidas todas ellas que provoca- z:crra/ -2.446,50 -2715.50 1 l,W 

6.787,60 7.416,10 926 
ron una reducci6n del nivel de protecci6n exterior de la Expwlames 4.341,10 4.700,60 8,28 
economia espanola, que en tdrminos nominales pas6 -am& 819,W 814,60 -0.54 
del 15,27 % en 1985 al 5,99 % en 1989.' ~urismo y a p s  1.268,50 1.335,20 5.26 

Rentas invershn -324,80 -379,70 16,N 
Ofros setvi%s -124,70 -140,20 12,43 

El conjunt0 de 10s tres factores anteriormente men- 
Transfmms 4-93 631.60 4Z12 

cionados provocaron que nuestras exportaciones crecie- 26370 207,30 -21,39 
ran durante el período 1986-90 a un promedio anual RMcas 165,60 424,40 156,28 
del 5,1 %, mientras que las importaciones 10 hicieron -a m t a  miente - O - 1.269,3 5.94 
de forma más intensa al 17,5 %, generando por consi- 
guiente un crecimiento acelerado de nuestro ddficit co- Cobertura del c&%¡& comeraal (%) 

mercial, y rompiendo de esta manera con la tendencia 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
anteriormente existente en el período 1970- 1985, en (m.-ocf.) (m.-ocf.) 
que el crecirniento de nuestras ventas al exterior superb 

Déficltcomerclal -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 ai de nuestras importaciones. 
&a S e n m s  107,51 121,50 89,N 51% 3150 33.48 3,W 

19901 una de las tres Turisro y w p s  121,40 188,30 111,70 8 7 , 3  5350 51,85 49,17 
anteriormente como generadoras del ddficit comercial Rentas mversitm -13,28 -13,98 
cambi6 de signo. Efectivamente, como resultado de las otros ~~ -5,lO -516 
medidas de política econdmica restrictiva iniciada el Transferencias 19,44 17,M 21,50 ,?E,% 14W 1755 23,26 
segundo semestre de 1989, se produjo una fuerte caída 
del nivel de la demanda interna, en especial de las -te 
inversiones de capital. La disminuci6n de la demanda 
interna logr6 reducir a la rnitad el intenso ritmo impor- Démpora&r 

tador del trienio anterior, impulsando a la vez nuestras *ante 
ventas al exterior ante las dificultades que encontraron (*ah) -27,00 3910 10,80 

muchas empresas en el mercado interno. En consecuen- P r w ~ s m  

cia, en tdrminos relativa, nuestro ddficit comercial ern- de Espald propla 
pet6 a decrecer. 

Durante el ejercicio 199 1 permaneci6 la política eco- 
n6mica estabilizadora, producidndose tambidn durante 
este aAo la consiguiente reducci6n del ritmo de creci- 
rniento de la demanda interna, que del 4,6 % en 1990 
se prevd se reduzca al 3, l  % en 1991 (especialmente 
significativa fue la caída del nivel de expansi6n de las 
inversiones, que de crecer el 14 % en 1989, 10 hicieron 
únicamente el 6,8 % en 1990 y finalmente el 2,9 % en 
199 1). Asimismo, durante el presente año, como con- 
secuencia de la disminucidn de nuestro diferencial de 
inflacidn, se ha producido una ligera reducci6n en el 
tipo de cambio efectivo real de la peseta, que se ha 
reducido en 1990 del 1 12,6 al 110,3, frente a 10s 
paises industriales y del 103,5 disminuyó al 102,8 

frente a la CE. En consecuencia, ha mejorado ligera- 
mente la competitividad exterior de nuestros productos 
industriales. 

En conclusi6n, los cambios coyunturales de reduc- 
ci6n del nivel de demanda interna y del t i p  de cambio 
efectivo real de la peseta han conaibuido durante el 
ejercicio 199 1 a continuar frenando nuesno ritmo im- 
portador e impulsar nuesnas exportaciones, a pesar de 
la atonia existente en 10s mercados internacionales. 
Como consecuencia, durante el presente ejercicio aecie- 
ron más nuestras ventas que nuestras compras al exte- 
rior y nuestro ddficit comercial se vio reducido en tdr- 
rninos relativos del 6,7 % del PIB en 1990 al 6,2 % en 
1991. 

A continuaci6n nos restaria examinar 10s previsibles 
efectos que sobre nuestra balanza comercial ha tenido y 
tendrá en el futuro nuestra plena integraci6n al Merca- 
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do Interior de la CE. es~ecialmente dentro de un con- Cuadro 6 , A 

texto de convergencia econ6mica, factor que comenta- 
remos posteriormente. 

D~STR~BUCI~N GEOGRAFIC! DEL COMERCIO 
EXTERIOR ESPANOL (%) 

rotel TOU URS*. ~leslo 
IW&I OCDE CE EEUU OCm OPEP bbh l a i i ~  mudo 

E* 

El comercio exterior por Qreas geográficas 
y tipos de productos 

El proceso de integraci6n en la CE ha provocado un 
progresivo cambio en la distribuci6n geogrdfica de 
nuestro comercio exterior, generando un desplazamien- 
to hacia 10s países comunitarios y, en consecuencia, una 
disminuci6n de nuesnas relaciones comerciales con el 
resto de 10s países; en especial pierden porcentajes nues- 
tros internbios con los Estados Unidos, Arndrica La- 
tina y la OPEP. 

Efectivamente, en el período 1985- 1990, las ventas 
a la Comunidad ganaron 17 puntos . en ... la disnibuci6n 
geogrdfica de nuesaas exporta~ones, pasando 10s paí- 
ses comunitarios de absorber el 52,3 % de las mismas 
en 1985 al 69,3 % en 1990; mientras, las exportacio- FWI~: Eia- pmpis base a datos de o i r d  *el de hevi* y coyuntua y 
nes a los Estados Unidos perdieron 4,2 puntos (de bnmdeEsp", 

representar el 10 % del total en 1985 en 1990 acogie- 
ron únicamente el 4,8 %), las destinadas a la OPEP 
perdieron 3,5 puntos y 1,5 las exponaciones hacia tambidn aecieron por encima de la media las ventas a 
América Latina. 10s NIC's de Asia (25 %) y las destinada al Este de 

~ u r a n t e  199 1, entre mero y noviembre, continu6 el Europa (24,8 %); por el contrario, observar& variacio- 
proceso concentrador de nuestras exportaciones en la nes negativas las exportaciones con destino a 10s Esta- 
CE ya que nuestras ventas a 10s países comunitarios dos Unidos (-5,6 %). 
aecierin en un 13,9 %, riuno superior al aecimiento Hemos de destacar especialmente el considerable 
medio de nuestras exportaciones (1 1,2 %), represen- aumento que tuvieron las exportaciones a Alemania 
tando nuestras ventas a la CE en el presente ejercicio el (33,3 %), que explican por si mismas 4,5 puntos de 
7 1, l  % de las exportaciones totales. En el aAo 199 1 10s 1 1 en que aeci6 el total de nuestras ventas al exte- 

Cuadro 7 
DISTRIBUC~N DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ESPAROLAS 
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rior. En segundo lugar, tambidn observaron elevadas fuerte aumento que tradicionalmente venían experi- 
tasas de aecimiento nuestras ventas a Italia (18,9 %) y mentando las importaciones procedentes de 10s NIC's 
a Portugal (20,2 %). (23,6 %). 

En el ámbito de las importaciones, también la distri- La evoluci6n de la distribuci6n de nuestras exporta- 
bución geogrdfica de las mismas se ha ido concentran- ciones e importaciones por grupos de productos, desde 
do en la CE. Los países comunitarios pasaron de sumi- 1985 hasta 1990, apunta a un descenso del porcentaje 
nistramos el 36,8 % del total de nuestras compra5 al de 10s produtos energeticos (que se explica por la caída 
exterior en 1985 a proveemos del 59,5 % en 1990, de 10s pecios del petr6leo), una aminoraci6n del peso 
perdiendo peso relativo las imponaciones procedentes relativo de los productos intermedios no energeticos (se 
de 10s Estados Unidos (del 10,9 % en 1985 al 8,4 % mata de mercanuas de demanda ddbil, afectada por la 
en 1990). de la OPEP (del 20,l % al 7,2 9%) y de liberación arancelaria) y un crecimiento del peso relati- 
America Latina (del 10.6 % al 4,3 %). vo de 10s bienes de capital y de 10s bienes de consumo 

Dwante el ejercicio 199 1, la disnibucidn geogrdfica duradero; en definitiva, en tkrminos generales, pode- 
de nuestras importaciones sufrió ligeros carnbios res- mos afirmar que hemos asistido a una aproximaci6n 
pecto a las tendencias observada en el quinquenio an- progresiva de la composición de nuestros flujos comer- 
terior. Así, se estanc6 la concen~aci6n de las mismas en ciales con ei exterior al patr6n del comercio comunits- 
la CE, ya que las compras a 10s paises comunitarios ria. 
aumentaron únicamente el 9 %, ritmo ligeramente su- Durante el período 199 1 continuaron produciéndo- 
perior al de la media (8 %), destacando el aecimiento se las tendencias anteriores, apreciándose, no obstante, 
de nuestras importaciones procedentes del Reino Uni- una variacidn significativa: la pérdida de peso relativo 
do y Francia con aecimientos del 19,7 y 10,8 % res- del sector de bienes de capital en las importaciones 
pectivamente; por o m  pme,  y conmiamente a lo espai~olas debido a la fuerte reducci6n del ritmo de 
ocurrido en el ejercicio anterior, aecimon por aecimiento de la inversi6n en nuestro' país. 
encima de la media nuestras compras a la OPEP Dentro del capitulo exportador por produtos ha re- 
(10 %) y a Amkica Lacina (9,9 %), manteniéndose el sultado significativo, en el presente ejercicio, el gran 

Cuadro 8 
COMERCIO EXTERIOR POR AREAS GEOGRAFICAS 

(Enero-diciembre 1991) 

MVRTAaWWS E%RXTAaWWS SALDO TASAE 
m w  

v#imfh v- 
-de lwk#ach Bnud Mles& Fmcpx& m d  Mles& 

-pPar. % % nml?spPar. % % mlolespw. % 

Fmlcia 1.468 15,2 12,3 1.244 20,O 6,l -224 847 
m- 287 3,O 3,4 194 3,1 14,l -93 67,6 
b m  340 3,5 2,8 268 4,3 0,7 -72 78,8 
Alemcnia Federal 1.566 16,2 7,O 992 15,9 31,2 -574 
ltelis 972 10,O 7,3 707 11,4 17,1 -265 72,7 

63,s 

MUnido 728 7,5 14,l 478 7,7 -5,7 -250 €67 
Clenda 74 0,8 17,7 22 04 14,3 -52 
Dinamarcs 

29,7 
75 0,8 59 54 03 76,7 -21 72,O 

Greds 24 02 14,7 48 0,8 11,4 24 
w 263 2,7 18,1 410 6,6 20,1 147 1%,9 

200,o 

T& E 5.797 599 9-4 4.417 70,9 13,O -1.380 76,2 

EE.W 770 8,O 3,4 306 4,9 -78 -464 
J896n 

39,7 
452 4,7 14,3 61 1 ,o -4,5 -391 13,5 

FktooaX 596 62 38 332 5,3 1,3 -264 557 
OPEP 694 7-2 8,4 2¿U 3,5 12,6 -474 31,7 
fxM (Euo~a), 127 1,3 -32,9 85 1,4 27,5 -42 
Alnkimm 

663 
405 42 5-5 205 3,3 1,7 -200 50,6 

ReslokCndo 831 8,6 21,l 600 9,6 9-4 -231 72,2 

SbW 3.875 40,1 72 1.809 b 1 4,4 -2.006 46,7 

T M  AhW 9.672 1W,O 8,s 6.2% 1W,O 103 -3.446 64.4 

*&n&icd h h  induye Iodo el c o n ~ t e  emcwiceno, excepto EE.UU. y CaMda (OCDE), y Venezuela y Ecuador (OPEP). 

F m i e : ~ G s n e n l d e ~ y ~ p a p i a .  
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crecimiento de las ventas al exterior del grupo de ve- 
hículos y equipos de transporte, que representa por si 
solo la principal partida exportadora española (el 
2 5,3 % del total exportado), en el año 199 1 ha au- 
mentado rnás del 2 1 %, por encima del 1 1 % del creci- 
miento medio de las exportaciones. Las causas de este 
hecho hay que atribuirlas fundamentalmente a la reo- 
rientaci6n de las ventas hacia el mercado alemán ante el 
escaso crecimiento de la demanda de autom6viles en 
nuestro país. 

En segundo lugar, han aecido tambidn por encima 
de la media las exportaciones del g r u p  de productos 
agro-alimentarios (productos del reino vegetal, aceite, 
alimentos, bebidas y tabacos) que juntos representan el 
13,3 % de nuestras exportaciones. Estas partida, ante 
las malas cosechas europeas, vieton aumentar sus ven- 
tas al extranjero en rnás del 20 %. 

Desequilibri0 exterior, política econ6mica 
y estructuras empresariales 

Entre las interpretaciones posibles sobre las causas de 
10s desequilibrios en la Balanza por Cuenta Corriente, 
debemos referirnos sin duda a la que establece una 
relaci6n directa entre el saldo de dicha balanza y la 
capacidad de ahorro o inversi6n de 10s sectores privados 
y públicos,' de manera que un ddficit por cuenta co- 
rriente tendria su origen en un nivel de inversi6n priva- 
da superior al ahorro privado nacional y/o a un ddficit 
del sector público. 

Los datos de la maaoeconomia espanola en 10s últi- 
mos años presentan precisamente la citada situaci6n 
mostrando un desequilibrio entre la capacidad de aho- 
rro de nuestra economia y el nivel de nuestras inversio- 
nes. 

Especialmente relevante ha resultado en este proceso 
el fuerte aecimiento del gasto público, en particular 
del apartado de transferencias, que sobrepas6 el au- 
mento de la recaudaci6n impositiva, produciendo un 
proceso de crecimiento del ddficit público; en segundo 
lugar, el intens0 proceso inversor observado por la eco- 
nomia española super6 al crecimiento de las tasas de 
ahorro privado, generando 10s dos fen6menos citados 

3. Hacemos refemcia ai signifiado macroecondmico de la baianza por 
cuenca corrimte: 

SC - (S - I )  + (T - G) 
Sr = Saldo por cumca corrimte 
S - Ahmo 
1 - Invmi6n 
T - Impusna neros de cransfemciv internas 
C - Gasto público 

anteriormente un proceso de expansi6n del ddficit exte- 
rior por cuenta comente en el últim0 periodo. 

De acuerdo con 10s plantearnientos anteriores, la 
mejora del saldo exterior por cuenta comente requeriria 
necesariamente nuevos equilibrios entre 10s niveles de 
ahorro e inversi6n internos, conseguidos especialmente 
a través de políticas de reducci6n del ddficit público y 
de fomento del ahorro nacional. 

Durante el año 199 1, la política anteriormente des- 
aita parece ser que no se vio realizada, pues nueva- 
mente se increment6 el nivel de nuestro ddfiat público 
que alcanz6 el 2,8 % del PIB, asimismo volvi6 de nue- 
vo a reducirse el porcentaje relativo de nuestro ahorro 
nacional como porcentaje del PIB. 

Un análisis a rnás largo plazo sobre las causas gene- 
radoras de nuestro desequilibrio exterior deberia refe- 
rirse necesariamente a determinadas condiciones estruc- 
turales de nuestra economia. 

Cienamente, la realizacidn de determinadas refor- 
mas estructurales parece imprescindible para conseguir 
un reequilibrio del sector exterior puesto que, ref~rién- 
donos a nuestra balanza comercial, hemos de constatar 
c6mo la correccidn de nuestro ddficit no puede efec- 
t u a  de forma continuada mediante medidas coyun- 
turales de contraca6n de la demanda interna ya que 
nuestra economia, por diversas y numerosas razones, 
necesita aecer, y hacerlo a ritmos superiores a la media 
comunitaria. Consiguientemente, si aceptamos que en 
el futuro pr6ximo nuestra economia debed retomar de 
nuevo ritmos de rnayor expansi6n econ6mica, las posi- 
bilidades de reequilibrio de nuestra balanza de mercan- 
das pasarán necesariamente por la mejora de la compe- 
titividad exterior de nuestros productos, con el objetivo 
de conseguir que nuestras ventas al exterior aezcan de 
forma rnás intensa que el ritmo a que aumenten nues- 
tras importaaones. 

En este sentido, pareceria necesario realizar, entre 
o m ,  las reformas de las estructuras de producci6n 
agrícolas, la renovaci6n tecnol6gica y el proceso de rein- 
dustrializaci6n, la flexibilizaci6n de 1os mercados finan- 
cieros, la reducci6n de la dependencia energetica, y la 
mejora de las infraestructuras de 10s servicios públicos y 
de 10s niveles de formaci6n técnica y profesional. 

En el presente análisis querríarnos referimos de for- 
ma singular a dos aspectos estructurales especialrnente 
relevantes, la mejora de la gesti6n empresarial en el 
h b i t o  exportador y la necesaria reforma del sector tu- 
rístic~. 

Cienamente, 10s análisis efectuados sobre la capaci- 
daci exportadora de las empresas espaolas muestran 
c6mo s610 un escaso número de nuestras empresas ven- 
den al extranjero y, en segundo lugar, cuando 10 hacen 
el peso relativo de las exportaciones sobre el total de 
ventas es reducido. En general, la proyecci6n y presen- 



Cuadro 9 
EVALUACI~N DE LA BALANZA CORRIENTE, EL AHORRO Y LA INVERS~N 

(En % del PIB) 

Ahorro IX~O nadonal 1,7 O, -1,2 -2,8 -35 
Ahon0 buto nadons] 20,6 21,5 21,9 22,4 22.6 22.8 21,8 
Invers& buta nadonal 18,9 19,8 21,9 23,6 25,4 26,s 255 
Ahorro net0 secta pÚbk0 -6,l -3,2 -32 -2,3 -1,6 -2,8 
Ahon0 net0 secta pnvedo 7,8 32 2,l -OS 1.9 

' Eslimaaonas 

cia de las empresas espaí~olas en 10s mercados exteriores 
(por medio de redes comerciales propias o sucunales) y 
el recuno a la divenificacidn de sus productos son ba- 
jos. 

De acuerdo con 10s análisis anteriores pareceria nece- 
sari0 realizar una serie de políticas microecondmicas de 
mejora de la capacidad productiva y comercial de nues- 
tras empresas en el h b i t o  exportador. 

En segundo lugar, deseamos hacer referencia a la 
crisis que viene padeciendo el sector turístic0 en Espa- 
fia, ante el surgimiento de nuevos paises oferentes con 
precios más reducidos, y ante el proceso de cambio 
experimentado por la demanda que solicita nuevos 
productos, más divenificados y de mejor calidad. La 
coyuntura expuesta hace que resulte imprescindible no 

retrasar la realizacidn de un plan de reestructuración del 
sector que permita la mejora de las infraestructuras y la 
profesionalizacidn de 10s empleados, junto con la inno- 
vación, la diversificacidn y el aumento de la calidad de 
la oferta. 

En conclusidn, a nuestro juicio, tanto las políticas 
macroecondmicas como las reformas estcucturales pare- 
cen convenientes puesto que si bien resulta necesario 
conseguir el equilibri0 mauoecondmico a corto plazo, 
el futuro del sector exterior dependerd de la realizacidn 
a medio plazo de las reformas estructurales dg nuestra 
economia pendientes desde hace tiempo. En este senti- 
do, el impulso de la accidn exportadora de nl~estras 
empresas y la renovacidn estructural del sector turístico 
aparecen como factores de especial relevancia. 
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Planteamiento general d e  las relaciones 
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Principios 

Es relativamente reciente -1983- la definici6n de 
un nuevo principio rector para las relaciones hispano- 
magrebíes. Ha recibido el nombre de ((política global)) 
en contraposici6n a la *política de equilibrio o contra- 
pesow seguida tradicionalmente con nuestros vecinos 
del Mediterráneo occidental. 

Se denomina global esta nueva política por aplicarse 
con criterios de globalidad, referida tanto a su ainbito 
de aplicaci6n como a su contenido, teniendo muy pre- 
sentes las especificaciones de cada uno de estos paises, y 
otorgando un especial protagonismo a 10s principios de 
colaboraci6n y cooperaci6n con 10s mismos. 

Ha quedado, pues, obsoleta la anterior práctica de 
una ctpolítica de equilibrio* m k  vulnerable a las pre- 
siones contrapuestas de 10s paises de la zona. 

Dos son 10s principales objetivos de la política espa- 
fiola hacia el Magreb: a) la defensa y promoci6n de 
nuestros intereses y b) promover la prosperidad econ6- 
mica y la estabilidad política y social de todos los esta- 
dos de la regi6n. 

LA DEFENSA Y PROMOCI~N DE LOS INTERESES DE 
ESPANA. Primer postulado de roda política exterior, 
adquiere en este caso un relieve muy particular y una 
notable complejidad, dado el entramado sociopolítico, 
geoestratdgico, econ6mico y cultural que la historia se 
ha encargado de tejer entre las dos orillas del Estrecho. 
Podrian ciasificarse, sin embargo, estos intereses en tres 
grandes apartados dedicados respectivarnente a 10s in- 
tereses políticos y de seguridad, a los estratdgico- 
econ6micos y a 10s socioculturales: 

1. Los intereses polftiros y de segrrridad se re fieren a 
una amplia gama de asuntos: desde la seguridad de 
personas y bienes hasta la seguridad politica, necesaria 
para el desarrollo de la cooperaci6n espanola en la re- 
gi6n; desde Ceuta y Melilla, cuesti6n especialmente 
sensible para Espana, hasta las islas Canarias, proyecta- 
das desde su posici6n geogrfica a mantener una inten- 
sa relaci6n con la costa atlántica del continente africano, 
sin olvidar la importancia estratdgica de la seguridad 
del Estrecho. 

2 .  Los intereses estratbgiro-econdmicos entre 10s que 
destacan como m k  importantes: 
- Los hidrocarburos. El 17 % de nuestras importa- 

ciones de crudo y el 70 % del gas proceden del Ma- 
greb. 
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- Los fosfatos, de tan alta importancia para la agri- - La activa contribuci6n a la nuwa politica medite- 
cultura. El 80 % de nuestras importaciones vienen de rránea de la CE y el rehzamiento del D h g n E u r o -  
la misma regi6n. kabe. 
- La pesca, de la que dependen más de cien mil 

familias espafiolas. Las capturas de nuestra flota en esa 
Inst~rnentos zona superan las 500.000 toneladas. 

- Los' intercambios comerciales, que ya se han colo- Dos son 10s instmmentos básicos pensados para lo- 
cado casi al mismo nivel de 10s que mantenemos con grar 10s objetivos propuestos para nuestra politica exte- 
Iberoamdrica o han superado 10s que efectuamos con rior en el Magreb: a )  Institucionalizaci6n del didogo 
10s paises de la Europa del Este, tienden a crecer a gran politico y b) Intensificacih de nuestra política de coo- 
ritmo. peraci6n. Ambos son de diseíio y aplicaci6n reciente y 

3. Los intereses sociorufturales, de tanta impor- responden a la necesidad de contar con un marco de 
tancia para mantener el necesatio flujo de cultura, Ien- acci611 estable, que reduzca al minimo la incidencia de 
gua y civilizacidn entre las dos orillas, como componen- factores imprevisibles en las relaciones hispano- 
te humano imprescindible para posibilitar las relacio- magrebies. 
nes entre Espafia y el Magreb a todos 10s niveles. 

En la actualidad nuestro pais dispone de un ((capi- LA INSTITUCIONALIWCI~N DEL DI&OGO POLfTI- 
tal>> de unos dos millones de ciudadanos marroquies CO. Con un calendari0 fijo de encuentros a distintos 
que hablan espafiol; el espafiol es la segunda lengua niveles, funciona desde 1987 y permite mantener 
entre 10s saharauis; y la lengua y cultura espafiolas go- siempre canales de comunicaci6n abiertos, a cuyo tra- 
zan de un especial predicamento en la regi6n argelina vés puedan amortiguarse las aisis que, eventualmente, 
de Orán. se produzcan. 

LA P R O M ~ C I ~ N  DE LA PROSPERIDAD ECON~MICA INTENSIFICACI~N DE LA POLfTICA DE COOPE- 
Y LA ESTABILIDAD POLíTICA Y SOCIAL DE TODOS LOS R A C I ~ N .  Tiene como objeto la aeaa6n de un entrama- 
ESTADOS DE LA R E G I ~ N .  Es, sin duda, el segundo ob- do de intereses reúprocos, que pueda absorber even- 
jetivo principal de la politica espafiola hacia el Magreb. tuales aisis -inevitables en una relaci611 tan compleja e 
Nada de 10 que ocurra en él dejard de producir indefec- intensa- y conmbuya a la estabilidad de la regi6n. 
tiblemente su irnpacto en Espafia y viceversa. Por eso es 
tan importante conmbuir a que nuestros vecinos del 
sur vaian resolviendo satisfactoriamente sus proble- 
mas. En palabras de Miguel Angel Moratinos ((Espafia Las relaciones políticas Espaíia-Magreb 
apuesta por un Magreb politicamente estable, econ6- en 1991 
micamente pr6spero y socialmente desarrollado* (Mo- 
ratinos, 199 l). Decir que el Magreb es una zona vital para Espda 

A modo de sintesi final, se enuncian a continuaci6n no es decir nada nuevo. Y sin embargo es bueno repe- 
10s objetivos a alcanzar por la política exterior espafiola tir10 en un momento en que la atenci6n de la opini611 
durante 1991 en las relaciones Espafia-Magreb: pública del mundo esd polarizada en otros aconteci- 
- La defensa y promoci6n de 10s intereses espafioles mientos que tienen lugar en regiones más alejadas de 

de todo orden en el Magreb. nosotros, sea la Uni6n Sovietica, Oriente Medio, el 
- La estabilidad en el Magreb y en el Mediterráneo golfo Pdrsico o Yugoslavia. 

occidental, favoreciendo el desarrollo armdnico e inte- Probablemente hay aqui un problema de priorida- 
gral en 10s paises del norte de Africa. des, y no se mata de entrar en estériles discusiones al 
- La aeaci6n de un denso entramado de intereses respecto. En un mundo intercomunicado a 10s extre- 

redprocos entre las dos orillas del Estrecho. mos actuales, nada nos es ajeno como recuerda el que 
- El apoyo a los esfuerzos del Secretari0 General de (cal arrancar una flor muere una estrella*. Pero si a 

la ONU en favor de una soluci6n padfica del conflicto todos, sin excepci6n. nos afecta 10 que ocurre en la 
del Sahara. URSS, 10s acontecimientos del Magreb tarribidn tienen 
- El respaldo de una politica mediterránea, en que un irnpacto directo sobre la Peninsula Iberica por evi- 

se incluye la Conferencia de Seguridad y Cooperaci6n dentes razones de vecindad inmediata: el Magreb es 
en el Mediterráneo y la Iniciativa 4 + 5 sobre el Medi- nuestra frontera Sur, nuestra frontera con el Tercer 
terráneo occidental, con el prop6sito de establecer un Mundo, que es, además, hbe-bereber e islámico, 10 
orden más pr6spero y estable en toda la Cuenca medi- que adquiere especial reliwe a la luz de las tensiones 
terránea. Norte-Sur originadas en la guerra de Kuwait y que han 
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sacudido, de Este a Oeste, a toda la Naci6n Arabe. 
uYazirat al-Magrib* significa la ccIsla de Occiden- 

te*, la tierra donde se pone el sol, entre el azul marino y 
el desieno implacable: 6 millones de kil6metros cua- 
drados y 60 millones de habitantes repartides en cinco 
países con regímenes poiíticos y econ6micos muy dife- 
rentes, aunque se aprecia en ellos -salvo en Libia- una 
común corriente liberalizadora y una dara vocaci6n de 
integraci6n regional, dificultada por un conflicte intra- 
magrebí: el del Sahara Occidental. 

Es interesante recordar que el secular aislacionismo, 
primero, y aislamiento, despub, espafiol ha hecho que 
desde nuestro país se mire con especial suspicacia esta 
regi6n vecina, donde nuestra cultura se encuentra con 
o m ,  que es distinta pero no mena civilizada, y nuestra 
religi6n topa con oma, que también h e  imperial como 
el cristianisme y que alin hoy se halla en plena expan- 
si6n proselitista. 

En hpafia no hay conciencia, en el cchombre de la 
calle~, de un posible enemigo, que pudiera venir del 
Este. Nuestra marginaci6n de Europa y nuestra no par- 
ticipaci6n en las dos Guerras mundiales, que han asola- 
do este siglo nuestro continente, hace que -frente a 10 
que ocurre en Francia o Alemania o el Reino Unido- la 
URSS -la de antes- no hera vista como un peligro 
potencial. Incluso algunos espafioles opinaban, en las 
encuestas, que Estados Unidos era más peligroso para 
Espafia (!). Para ese cchombre de la callem, el enemigo 
estaba en el Sur, en una memoria colectiva que no 
olvida la Semana Trslgica, el Barranco del Lobo o el 
Desastre de Annual. 

Ya tenemos, pues, dos coordenadas esenciales, que 
han definido durante mucho tiempo las relaciones en- 
tre Espafia y el Magreb: vecindad y desconfianza. De la 
primera derivan multitud de contactos y, por tanto, 
relaciones de dependencia mutua. La segunda dificulta 
y aAe de resabios la relacibn, que la etapa de Protecto- 
rado en Marruecos o la colonizacidn d d  Sahara no han 
contribuido cienamente a disipar. Tampoco 10 ha he- 
cho la reciente Guerra del Golfo que ha enrarecido la 
aun6sfera entre las riberas Norte y Sur del Mediterri- 
neo. 

No se trata aquí de hacer historia, sino de analizar el 
por qud de este carnbio y la forma en que nuestras 
relaciones se han desarrollado a 10 largo del último 
afio . 

Elemento hndamental ha sido la consolidaci6n del 
papel de Espafia en una Europa integrada. Nuestra 
pettenencia a la Comunidad Europea y a la OTAN 
-con todos 10s matices que se quiera- ha refonado 
extraordinariamente la posici6n espafiola. Ya no son 
cinco países magrebíes tratando con un país europeo 
aislado -como era la Espafia de 1975- sino con un 
país europeo miembro de un dub, con el que ellos 

hacen más de la mitad de sus intercambios comerciales 
totales y que es fuente de financiaci6n y de tecnolo- 
gia. 

Una segunda raz6n para el cambio ha sido la per- 
cepci6n clara por pane de Espatia de que, en todo caso, 
la suerte de las riberas Norte y Sur del Mediterráneo 
estsl ligada y, en consecuencia, debemos ser 10s prirne- 
ros interesados en prornover el desarrollo económico y 
el bienestar de 10s paises magrebíes. Es algo que ellos 
han percibido y que nos agradecen, pues son conscien- 
tes de que supone un precio que hemos rnostrado estar 
dispuestos a pagar. 

En tercer lugar, Espafia busca insistentemente un 
refonamiento de esta relaci6n bilateral privilegiada, 
mediante la involuaaa6n de nuestros vecinos europeos 
y de nuestros socios comunitarios en la aventura: así, 
creemos que nuestras concesiones en el terreno comer- 
cial deben verse acompasadas por flujos financieros 
procedentes de nuestros vecinos del Norte, que no su- 
fren la competencia directa de las exportaciones magre- 
bíes. De ahí la iniciativa ce4 + 5~1, que vincula a 10s 
países europeos y árabes de la cuenca occidental del 
Mediterráneo, la Nuwa Poiítica Mediterrinea de la CE 
o la solicitud -apoyada por Espafia- de constituir una 
zona de Libre Cambio entre los Doce y 10s Cinco. A 
todo el10 nos referiremos más adelante. 

Consecuencia de 10 anterior es la bondad de unas 
relaciones políticas, que, sin exagerar, se puede afirmar 
que son hoy mejores que nunca desde el cambio de 
rdgimen en Espatia: a la política de equilibrio de la 
dpoca del presidente Suárez, y una clara inclinaci6n 
pro-marroquí en la dpoca de Calvo Sotelo, se ha segui- 
do desde 1983 una f6rmula global, que mata de con- 
templar en su conjunt0 las relaciones de Madrid con la 
regi6n magrebí. Es una f6rmula que esta dando buenos 
resultados, al ser combinada con el reforzamiento de la 
posici6n internacional de Espafia a que antes nos refe- 
rfamos. 

La raz6n es senalla: la política de equilibrio ante dos 
países en pugna por la hegemonia regional se acababa 
traduciendo en presiones contrapuestas por pane de 
ambos sobre Espafia con objeto de inclinarla en favor 
de sus respectiva intereses. Como Espafia estaba sola 
ante esta puja, acababa pagando los platos rotos de la 
operaci6n. Sin perjuicio de que tanto Argelia como 
Marmecos intentaran, con dxito variable, guardarse 
permanentemente m a s  en la manga, a fin de sacarlas 
a medida que sus intereses 10 aconsejaran, tanto por 
razones de política interior como regional o internacio- 
nal. Cabe recordar aquí la presencia en Argelia de An- 
tonio Cubillo o de ciertos etarras o las apariciones y 
desapariciones de la reivindicación marroquí sobre 
Ceuta y Melilla ante 10s Organismos Internacionales. 

Por contra, desde octubre de 1983 se ha procurado 
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poner en practica una política global en la que se busca 
un resultado final de un cierto equilibrio, pero sin que 
el10 implique que cada acci6n puntual en o con un país 
deba arrastrar necesariamente un gesto de contrapeso 
con o en el otro. Los problemas se enfocan en su con- 
junto y se marcan lineas de acci611 -que no se ocultan a 
las partes-, y a las cuales se ciAe luego nuestra política. 
Estas decisiones pueden gustar m k  o menos, pero son 
entendidas y respetadas, 10 que no quiere decir que 
sean necesariamente compartidas. El resultado ha sido 
muy clarificador y ha connibuido a sanear las relacio- 
nes de España con estos países. Como ejemplo cabe 
citar 10s acuerdos de cooperaci6n en materia de defensa 
concluidos a 10 largo de estos años con Mauritania, 
Túnez y Marruecos. Con Libia no es posible, por el 
mantenimiento de sanciones comunitarias en este terre- 
no, y con Argelia se podd llegar a kl cualquier dia, 
pues no hay obstrlculos -por nuestra parte al menos- a 
su negociaci6n. 

A continuaci6n vamos a analizar las relaciones de 
España con 10s paises del Magreb, a 10 largo del último 
año, en sus diferentes aspectos política, econ6mico- 
comercial y de cooperaci6n. 

La visita a España del Rey Hassan en septiembre de 
1989 supuso un salto cualitativo en el desarrollo de las 
relaciones bilaterales. Se firm6 entonces un comunicado 
conjunt0 (27.9.89) en el que se acordaba el manteni- 
miento de reuniones anuales a nivel de primer minis- 
tro, que debian celebrarse altemativamente en Madrid 
y Rabat. 

Consecuencia de esta decisi6n fue el viaje que el 
presidente del Gobierno huo a la capital marroquí en 
diciembre de 1990, en un momento muy delicado para 
nuestro vecino del Sur, pues se produda en plena crisis 
del Golfo y, de forma más inmediata, tras una huelga 
general en Marruecos, que había producido serios de- 
s6rdenes y un número indeterminada de muertos en la 
ciudad de Fez. En plena crisis bilateral con Francia tras 
la aparici6n del libro Notre ami  le Roi, (Perrault, 1991) 
la visita del presidente del Gobiémo español fue espe- 
cialmente apreciada y agradeada. 

Se mat6 tarnbikn de una reuni6n importante, pues 
en Rabat se decidi6 la conclusi6n de un Tratado de 
Arnistad entre Espafia y Manuecos, que recogiera y 
proyectara hacia el futuro la bondad de nuestra relaci6n 
política (DeclaraciQ de 2 1.2.90). " 

Fruto de esta decisi6n ha sido el Tratado de Arnis- 
tad, Buena Vecindad y Cooperaci6n que el primer mi- 
nistro marroquí y el presidente del Gobiemo español 
firmaron en Rabat el 4.7.9 1, en presencia de 10s sobe- 
ranos de ambos países. Se mata de un texto amplio 

-doce pdginas- que aspira a recoget la especificidad de 
nuestra relaci6n bilateral y que está estructurado en tres 
grandes apartados: el primero es un preAmbulo donde 
se analiza el marco que sustenta las relaciones hispano- 
marroquies y las aspiraciones que las animan. El segun- 
do apartado, estructurado en ocho puntos, enuncia 10s 
principios generales que ambas partes acuerdan debe- 
rán regir el futuro de sus relaciones: respeto a la legali- 
dad internacional; igualdad soberana; no intervencidn 
en 10s asuntos intemos; abstencidn de recurrir a la ame- 
naza o al uso de la fuerza; arreglo padfico de controver- 
sias; cooperaci6n para el desarrollo; respeto a 10s dere- 
chos humanos y a las libertades fundamentales de las 
personas; y didogo y comprensi6n entre culturas y civi- 
lizaciones. 

El tercer gran apartado del Tratado está dividido en 
dos capitulos, dedicado el primero a las relaciones polí- 
ticas bilaterales y el segundo a la cooperaci6n en sus 
distintas facetas: econdmica y financiera, en el h b i m  
de la defensa, para el desarrollo o en los dominios 
cultural, juridico y consular. 

En este Tratado las relaciones hispano-marroquies 
hdlan un adecuado y dlido marco de referencia; no 
quiere decir que ya no haya problemas entre nosotros, 
pues éstos existen y seguirán producidndose en el futu- 
ro, habida cuenta de la intensidad de las relaciones 
bilaterales; 10 que significa es que Marruecos y España 
se comprometen a otorgar un trato de favor a su rela- 
ci6n y a solucionar las dificultades que se puedan plan- 
tear en el espiritu de 10s principios acordados libremen- 
te entre ambos. Ademk, se crea un marco de consultas 
políticas casi permanentes (una vez al año 10s Primeros 
Ministros, dos veces al año 10s ministros de Asuntos 
Exteriores y regulares entre secretarios de Estado y di- 
rectores generales), que constituye un buen antidoto si 
no contra la aparici6n de 10s problemas, si al menos 
contra su desarrollo y, 10 que es más importante toda- 
via, impedird -al menos te6ricamente-, la aparici6n 
de esos malentendidos, que tan dañinos son en el mun- 
do de las relaciones internacionales. 

Pero no todo es tan idilico entre España y Marrue- 
cos, pues hay entre nosotros un problema que no es 
posible ocultar y que impide una relaci6n bilateral sana 
y normalizada: se trata de la reivindicaci6n marroquí 
sobre Ceuta y Melilla, peñones de Alhucemas y V4lez 
de la Gomera e islas Chafarinas. Es algo sobre 10 que 
no hay acuerdo entre España y Marruecos y que afecta 
negativamente a nuestras relaciones por más que el 
asunto no est4 en el momento actual planteado de for- 
ma dramritica entre nosotros. 

L6gico corolario de esta actitud es no consultar con 
Marruecos las decisiones políticas o administrativa 
concernientes a ambas ciudades, aunque en ocasiones 
se informa de las rnismas a posteriori a las autoridades 
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de Rabat, dentro del clima de buena vecindad que 
impera en nuestras relaciones. 

Con caricter general, se puede decir que, aunque se 
constata la existencia de un desacuerdo entre Espafia y 
Marmecos sobre este asunto, la dinhica de nuestras 
relaciones ha conducido a ((encapsular)) el problema, 
evitando asi que impregne y afecte negativamente al 
resto de la relaci6n bilateral. 

Lo que a Marruecos preocupa, en este momento al 
menos, es que Espafia haga algo que altere el statuo quo 
de una forma que considere dañina para sus eventuales 
expectativa de futuro. 

Otro problema muy delicado en nuestras relaciones 
bilaterales es el ueado por la situaci6n de 10s derechos 
humanos en Marruecos, especialmente cuando la sensi- 
bilidad en Rabat es mayúscula tras 10s libros de Gilles 
Perrault y Abdelmumen Diouri (Diouri, 1987) y las 
aíticas de Amnistia Internacional (AI, 1991). Se trata 
de algo que no es en absolut0 ajeno a nuestra preocupa- 
ci6n, como 10 prueba el que se dedique a este tema el 
punto séptimo de los principios generales rectores de 
nuestra relaci6n en el Tratado del pasado 4 de julio, 
que dice textualmente: ((Las Altas Partes contratantes 
respetarán 10s derechos humanos y libertades funda- 
mentales, incluyendo la libertad de pensamiento, con- 
ciencia, religi6n o creencia, sin distinci6n por motivos 
de raza, sexo, idioma o religi6nw. 

((En este sentido, promoverán y fomentarin el ejerci- 
cio efectivo de 10s derechos y libertades civiles, politi- 
cos, econ6micos, culturales y otros derechos y liberta- 
des, todos 10s cuales derivan de la dignidad inherente a 
la persona humana y son esenciales para su libre y 
pleno d&arrollo*. 

((En este campo, ambas partes actuarin de confor- 
midad con sus legislaciones internas respectivas, con 10s 
prop6sitos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y con la Declaracih Universal de 10s Derechos 
Humanos. Cumplirán tambidn sus obligaciones tal y 
como han sido definida en 10s pertinentes acuerdos y 
declaraciones internacionales en este terreno, incluyen- 
do entre otros los pactos internacionales de derechos 
humanos, por 10s que puedan ser obligadosn. 

Argelia 

Las relaciones políticas hispano-argelinas, una vez 
superados 10s traumas del desencuentro gasístico, que 
sigui6 a la visita del presidente Chadli Bendjedid a 
nuestro país en julio de 1985, han visto últimamente 
afectada su progresiva normalizaci6n por 10s aconteci- 
mientos que se han producido en Argelia y que han 
obligado a aplazar un proyectado viaje del presidente 
González, previsto para antes del pasado verano, sin 
que hasta fin de ano haya sido posible llevar10 a cabo 

pese a la voluntad política compartida por ambos paí- 
ses. 

No es que durante este periodo de tiempo hayan 
faltado contactos, pues el ministro Fernández Ord6Aez 
se ha encontrado no menos de cinco veces con su colega 
argelino a 10 largo del último año, y tambidn han sido 
frecuentes las visitas en uno y otro sentido de 10s minis- 
tros llamados técnicos. En septiembre de 199 1, sin ir 
más lejos, han venido a Madrid el secretari0 general del 
Ministeri0 argelino de Relaciones Exteriores y el Presi- 
dente del Banco Central. 

Pero es obvio que Argelia tiene problemas y que 
éstos repercuten en sus relaciones con el mundo en 
general y, por ende, con Espafia. No en vano estamos 
asistiendo al nacimiento de 10 que podríamos llamar la 
Segunda República Argelina, pluripartidista y de mer- 
cado, frente al ideal de Boumedieme, la repdblica de 
partido Único, economia centralizada y dogmiticamen- 
te tercermundista -al menos en la tet6rica-, que sur- 
gi6 de la sangrienta guerra de liberaci6n frente a la 
colonizaci6n francesa. Argelia inici6 su perestmika par- 
ticular antes que Mosd y, como la URSS, ha visto 
amenazado su proceso de apertura política ante las difi- 
cultades econ6micas sobrevenidas por el ftacaso de las 
anteriores f6rmulas. Como en Moscú, Argel ha sufrido 
los embates de la reacci6n, que aquí ha vestido el ropaje 
fundamentalista, y, como en la URSS, el problema 
parece haber sido controlado, aunque diste de estar re- 
suelto. 

Parad6jicamente, estas dificultades han saneado 
tambih de alguna forma las relaciones hispano- 
argelinas. No es que Argelia est6 hoy entusiasmada con 
nuestra pertenencia a la OTAN, pero tampoc0 ve ya el 
asunto con la desconfianza con que 10 hacía cuando era 
un país líder del Movimiento No Alineado. Tambi6n 
ha contribuido a la normalizaa6n el hecho de haber 
abandonado Argelia la pretensi6n de obtener nuestro 
apoyo en su utilizaci6n del contenaoso del Sahara fren- 
te a Marruecos: por una parte, sus relaciones con Rabat 
son mejores tras la Cumbre de Zeralda, por o m ,  tiene 
ahora problemas más acuciantes en la esfera doméstica 
y, fmalmente, parece habene convenado de que nues- 
tra política sobre el Sahara esta nitidamente trazada y 
no tenemos intenci6n de desviamos de ella. 

Por nuesno lado, hay que dejar constancia, sin em- 
bargo, de una ciem desconfianza ante la fuerza y el 
futuro del fundamentalismo islámico, cuando Argelia 
-a diferencia de Túnez- ha permitido legalizar como 
partido polític0 al Frente Islámico de Salvaci6n (FIS). 
Su comportamiento el pasado mes de junio y su aficidn 
a poner adjetivos calificativos al vocablo democracia no 
son muy esperanzadores. Es cierto que, en el pasado, el 
FIS ha capitalizado el voto no s610 de 10s fundamenta- 
listas islámicos sino de 10s desengafiados por la prepo- 
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tencia e inoperancia del ex-partido único, Frente de 
Liberaci6n Nacional (FLN) y, en general, de aquellos 
sectores marginales que integran ampiias bolsas de de- 
sempleo y de pobreza, sin excesivas esperanzas de sdir 
de ellas. Es un signo de seguridad que necesitan nues- 
tros inversores y hombres de negocios, aunque no pare- 
ce que -pase 10 que pase- las consecuencias fueran a 
ser muy graves para nuestra cooperaci6n en el ámbito 
de la energia, por la sencilla raz6n de que esta coopera- 
a6n tiene cardcter estratdgico para ambos paises y se 
deberia mantener en cualquier caso. Las elecuones -a 
dos vueltas- del 26 de diciembre deberán ciarificar el 
panorama. 

Túnez 

Al igual que ocurre con Argelia, no existen conten- 
ciosos en las relaciones hispano-tunecinas, ni siquiera 
hay en este caso viejos malentendidos o intentos de 
utilizarnos a favor de las propias tesis y en contra del 
uotron, porque la República Tunecina, por razones ob- 
vias, no estd en el juego de las hegemonías del Africa 
del Norte. 

El juego tunecino es otro: Túnez pretende convertir- 
se en la Bruselas magrebi, la capitai ~neutrain de la 
regidn, porque su potencial econ6mic0, demogriífico y, 
por 10 tanto, polític0 no le permite otra cosa y porque 
-hecho inteligentemente- ese juego puede hacerle po- 
sible representar un papel diplomdtico en la zona, ai 
que de otra forma no podria aspirar. De ahí sus deseos 
en acoger la sede del Secretariado Permanente de la 
Uni6n del Magreb Arabe (UMA), ahora que el retorno 
de Egipto a la Liga Arabe le ha arrebatado esta organi- 
zaci6n en beneficio de El Cairo. Por ello, la decisi6n de 
la última cumbre de la UMA, celebrada en Marruecos, 
ha supuesto un duro golpe a las aspiraaones de la 
diplomacia tunecina, ya que ha fijado en Rabat la sede 
de la Secretaria aunque, a modo de compensacidn, se 
haya concedida a Túnez que el secretari0 sea un tuneci- 
no y que también el Banco Central Magrebi se asiente 
junto a Cartago. 

Con España las relaciones son buenas y en 1991 se 
ha celebrado la importante visita de Estado a Espafia 
del presidente Zine el-Abidin Ben Ali (27 al 19 de 
mayo), nas un viaje a Túnez del ministro Fernández 
Ord6fiez (18 de febrero). Asimismo, se ha celebrado en 
Madrid (14 de mayo) la Cornisi6n Mixta, prevista en 
el vigente Acuerdo de Cooperaci6n en materia de De- 
fensa y preparada en un viaje previo del general Bara- 
kat, jefe de Estado Mayor de la Defensa. 

Libia 

Las relaciones políticas hispano-iibias en 1991 han 
estado presididas por 1; voluntad común de recuperar 

10s niveles de diálogo y relaa6n anteriores a 1984; por 
el mutuo deseo de resolver definitivamente el proble- 
ma de la deuda, que precisamente se gener6 ese año; y 
por el interés español en que Libia volviera a ser acogi- 
da en el conaerto internacional, una vez que pareda 
comenzaba a estar superada la crisis de confianza y el 
aislamiento exterior a que la habian conducido sus pos- 
turas en la Guerra del Golfo y en el fallido golpe de 
estado en la Uni6n Soviética, asi como su apoyo al 
terrorismo internacional. En ese contexto general de 
recuperaci6n de 10s niveles de diálogo deben inscribirse 
las visitas del ministro Fernández Ord6fiez a Trípoli, el 
17 de febrero, y de su hom6logo libio Ibrahim M. 
Bishari a Madrid el 15 de juiio. 

Se ha trabajado intensamente a 10 largo del año en 
hallar una soluci6n a los problemas generados por el 
impago a las empresas españolas de la construcci6n 
civil y de servicios, que operaban en Libia en 1984. Los 
hitos fundamentaies del esfuerzo se han materializado 
en la celebraci6n en Trípoli de la 2.' Sesi6n del Comitd 
Técnico (junio de 1991), designado por la Comisi6n 
Mixta Econ6mica hispano-libia para avanzar en la so- 
luci6n técnica del problema; la fuma en Madrid por los 
respectives responsables de Asuntos Exteriores de un 
Acta (1 5.7.9 1) por la que se establecia el levancamien- 
to de 10s avales bancarios a las empresas en cuesti6n; y 
la convocatoria en Madrid de una nueva reuni6n de la 
antes indicada Comisi6n Mixta (prevista para el 
28.10.91), que hubo de ser aplazada por coincidir con 
la celebraci6n de la Conferencia de Paz para Oriente 
Medio. 

En cuanto a la posici6n iibia a nivel internacional, 
España ha continuado esfortiindose en que se suavicen 
las sanciones comunitarias que pesan sobre este país, y 
en que no deje de participar en iniciativas regionales 
como la u4 + 5n. 

Desgrauadamente, todo este esfuerzo parece haber- 
se venido abajo a fines de este año, tras las gravisimas 
acusaciones contra Libia hechas por 10s mbunales fran- 
ceses y brithicos en relaci6n con los incalificables aten- 
tados terrorista que hicieron estallar en el aire a dos 
aviones de las compañías UTA -sobre el desierto de 
Tenerd- y PAN AM -sobre Lderbie, en Escocia- 
con la pérdida de centenares de vidas humanas. 

Todo aquell0 que no suponga una clara y absoluta 
colaboraci6n del rdgimm de Trípoii en el esdareci- 
miento de 10s hechos y depuraci6n de responsabilida- 
des a que hubiere lugar, conducird a una severa reac- 
ci6n de la comunidad internacional en contra de la 
Yamahiriya. 

Con fecha 27.1 1.9 1 el Gobierno español ha hecho 
público un comunicado donde ((reitera una vez m k  su 
condena a la violencia terrorista donde quiera que se 
produzca. El Gobierno espa01 apoya la posici6n de 
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Estados Unidos, Gran Bretaíia y Francia y hace un 
llamamiento al Gobiemo iibio para que coopere plena 
y eficazmente con 10s procesos judiciales en 10s tres 
países y en todo 10 necesario para la erradicaci6n del te- 
rrorismo~ . 

Mal cariz toman las cosas para Libia, pues, a fines de 
1991. EI; su mano esd hoy el futuro. 

Mauritania 

Las relaciones hispano-mauritanas se han desarrolla- 
do en 1991 en un clima de fluidez y normalidad, sin 
contenciosos especiales. 

Semestralmente se las examina conjuntamente en 
reuniones ministeriales institucionalizadas, con objeto 
de proceder a 10s oportunos ajustes. La última de ellas 
se celebr6 el 3 1 de mayo, al aplazarse la prevista para el 
28 de octubre por coincidir con la Conferencia de Paz 
para Oriente Medio. 

El ministro Fernhdez Ord6nez visit6 tambidn 
Nuakchort el 13 de febrero, en el contexto de una gira 
por 10s paises del Magreb, para explicar la postura 
espaíiola en la Guerra del Golfo, conflicto respecto al 
que Mauritania adopt6 una posici6n muy definida, y 
revisar con las autoridades mauritanas el estado actual 
de las relaciones entre los dos paises. 

Espaíia concede una especial atenci6n a las relaciones 
con Mauritania, país pr6ximo a las islas Canarias y con 
unos importantes recursos pesqueros, y ve con preocu- 
paci6n la situaci6n por la que atraviesa actualmente, 
tanto a nivel domdstico como internacional. 

A nivel doméstico, alterna la preocupaci6n con la 
esperanza, pues, al lado de una situaci6n alimentaria 
crítica (la tasa de malnutrici6n llega al 65 % y la de 
desnutrici6n aguda al 13 %), que Espaíia ha contribui- 
do a mitigar este aíio con el envio de 8000 toneladas de 
trigo, en concepto de ayuda de emergencia, y de una 
tensi6n entre sus emias moq y negra, que ha alcanzado 
en un pasado reciente cotas peligrosas, 1991 ha su- 
puesto para Mauritania el despegue de un decidido 
proceso democratizador (anunciado por el presidente 
Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya el 15 de abril), que 
en unos meses ha completado su dispositivo legal, em- 
pezando por la aprobaci6n de la Constitucidn por refe- 
rkndum. 

El escenari0 internacional es tambidn complejo, ya 
que, como participe de la realidad subsahariana, sus 
relaciones con 10s vecinos del sur no son siempre fdciles 
(no termina de resolverse la crisis con Senegal, y man- 
tiene un tenso diáiogo con Mali, desde cuyo territorio 
fronterizo el grupo negro de oposici6n Fuerzas de Libe- 
ración Africanas de Mauritania [FLAM] lleva a cabo 

en el contencioso del Sahara (no olvidemos la incursi6n 
marroqui sobre su territorio el 4 de agosto), y tiene 
pendiente una reivindicacidn de Marruecos sobre el te- 
rritori~ de La Güera. 

Las relaciones econ6micas y comerciales 
Espafia-Magreb en 1991 

Las relaciones econ6micas y comerciales hispano- 
marroquíes se hallan en un momento de notable opti- 
mismo. Si en 1990 llegaron a 67.124 millones de pe- 
setas las exportaciones espaíiolas, y a 43.489 millones 
de pesetas las marroquíes, con una tasa de cobertura 
del 154,3 %, todo apunta a considerar que la t6nica va 
a mantenerse en 1991, a juzgar por 10s datos de 10s 
primeros 8 meses del aiio, que se conocen: una impor- 
taci6n de 2 4.9 3 1 millones de pesetas y una expomci6n 
de 42.585 millones con una cobertura del 170 % 
(Cuadro 1). Los principales capítulos de impomci6n 
espaíiola (Cuadro 2) fueron: pescados y crustdceos, fos- 

Cuadro 1 
BALANZA COMERCIAL ESPAÑA-MARRUECOS 

(en millones de pesetas) 

- -- 

Fuente SeaeMa de Estado de Cwnww, SuWirecci6n General de lnfwmbt'ica Gmmraal 

cuadro 2 
COMERCIO EXTERIOR DE ESPANA-MARRUECOS. IMPORTACION 

POR CAPITULOS 
(en miles de pesetas) 

03. Pescados, crusthgceos 
25. Sal, azuire, yem, cemento 
26. Miner&s, esoorias, cenizas 
62. Rendas, excepto punto 
42. Manuíactuas de cuer0 
31. Abonos 
12. Semillas 
27. com bus^, aceites minerales 
78. Ploro y sus manuíactuas 
09. Cafe, te, espedas 

Resto ds  mas mptacidn 

acciones de hostigqniento). Mientras que, como r o f a l W &  24.~.m 
miembro de la UMA, corre el riesgo de verse implicada ~uente: Secretaria de ~stado de comercio, ~ u ~ i r o m h  de ~ n i o n n b h  m a l .  



Cu_adro 3 Cuadro 4 
COMERCIO EXTERIOR ESPANA-MARRUECOS. EXPORTACION COMERCIO EXTERIOR ESPANA-ARGELIA. EXPORTACION POR 

POR CAPITULOS CAPITULOS 
(en miles de pesetas) 

84. Cabras, react. nudeares 
89. Navegach marittma 
72. F u n d i  hieno, acero 
52. Algod6n 
55. F i  sint8lka discontinua 
39. Maleiias pleslicas, manufacturas 
44. Madera, carWn vegetal 
87. VeMcubs autom6vk bactues 
27. (kmlxs-, aceites minerabs 
73. Manufacturas fu&n h ' i o  

Resto de ~ ' h &  eqwiaci6n 

84. Calderas, react. nucleares 
27. Combustibles, acdes mineraies 
72. Fundicbn h o ,  acero 
74. Cdxe y manufacturas cdxe 
25. Sal, azufre, yeso, cemento 
39. Materias pkst'cas, manufacturas 
11. Productos mdineria 
48. Papei y carton 
55. Fibra sintetica discontinua 
76. Aluminio y sus manufacturas 

Resto de ~ @ i u b s  expdacijn 

FW: Smian'a do Estado do Comercio, Subdireccidn General do Infomab Cmwdal 

fatos, minerales, escorias y cenizas, prendas no de pun- 
to, manufacturas de cuero, abonos, semillas, combusti- 
bles, aceites minerales, plomo y sus manufacturas, cafd, 
td y especias. Merece citarse el hecho de que aparezca 
por primera vet una partida de plomo, y no figuren 
pieles y cueros, algod6n y fundici6n de hierro, que se 
incorporan a nuestras exportaciones. En cuanto a ellas 
se refiere, las más imponantes (Cuadro 3) penenecen a 
10s capitulos de maquinaria y aparatos mecánico~, bar- 
cos, fundici6n de hierro y acero, algod6n, fibra sintdtica 
discontinua, materias plhticas, madera, carb6n vege- 
tal, vehiculos autom6viles tractores, combustibles, 
aceites minerales y manufacturas de fundici6n de hie- 
rro. Cabe destacar, respecto a 1990, la desaparici6n del 
capitulo mdquinas y aparatos eléctricos. 

Marruecos continúa siendo, por tanto, en 1991 el 
primer cliente de España fuera de la OCDE y su segun- 
do proveedor. 

Por 10 que atañe a la aplicaci6n del Acuerdo Marco 
de Cooperaci6n Econ6rnica y Financiera de 28 de junio 
de 1988, válido hasta el 3 1 de diciembre de 1992, y 
cuyo fin es promover las inversiones y co-inversiones 
directas en Marruecos y facilitar la introducci6n de bie- 
nes de equipo y tecnologia españoles en el vecino país, 
ya se han aplicado 42.000 de 10s 45.000 millones de 
pesetas de la línea de abditos del Fondo de Ayuda al 
Desarrollo (FAD) acordada. Puede, por consiguiente, 
considerarse priaicamente agotada un año antes de 
finalizar el plazo establecido, aunque la revisi611 en el 
último momento de algunas operaciones le permitiri 
seguir funcionando todavia unos meses. 

Dicho acuerdo, unido a las normas de liberalizaci6n 
econ6mica, con las que se prepara Marruyos para la 
entrada en funcionarniento del Mercado Unico Euro- 

Total e x c d a c h  35.556.053 

Fuente: Seaetaria de Estado de Comercio, S u b d i r d n  General de Infwnatka Comercial. 

peo en 1993, entre las que se halla la derogaci6n del 
Dahir de Marroquinizaci6n ( 1973- 1989), han elevado 
la invetsi6n espanola de 483 millones de pesetas en 
1988 a 4.390 en 1990,lo que supone una multiplica- 
ci6n por diez, aunque con cifras a h  muy reducidas. 
Los sectores más beneficiados, por ese orden, han sido: 
la indusma manufacturera (textil), la agroindusma, las 
instituciones fmancieras, la hostelería y el comercio. 

Cabe igualmente mencionar aquí la visita a España 
del ministro marroquí de Comercio Exterior, Hassan 
Abouyoub, el 28 de febrero, con el fm de mantener 
contactos con su hom6logo español, y la del ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimentacidn, Othman Dem- 
naa, el 22 de julio. 

Argelia 

La estructura de las relaciones econ6micas hispano- 
argelinas en 199 1 no ha experimentado cambios signi- 
ficativos, por 10 que se refiere a sus intercambios co- 
merciales. Gas y petr6leo siguen constituyendo el 
capitulo más significativo de la exportaci6n argelina 
(98 %), y 10s bienes de equipo la partida más destaca- 
ble de la española (1 1 %). 

España ha exportado a Argelia por valor de 3 5.5 56 
millones de pesetas, durante 10s dos primeros cuatri- 
mestres de 199 1 (Cuadro 4), y ha comprado productos 
argelinos por 68.7 56 millones de pesetas, (Cuadro 5). 
Nuestro país alcanza por consiguiente un indice de co- 
bertura del 5 l % (Cuadro 6). Varnos acercdndonos, 
pues, a las cifras existentes antes de la crisis del fin de 
1985, aunque todavía no las hemos alcanzado. Bien es 
verdad que la Argelia de 199 1 es muy distinta de la de 
hace seis años e incursa en una gravísima crisis de trans- 
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Cujdro 5 
COMERCIO EXTERIOR ESPANA-ARGEUA. IMPORTACION POR 

CAPITULOS 
(en miles de pesetas) 

w 
27. CombusWs, aceites mineraies 
31. Abonos 
28. Productos quimicos imgánlcos 
25. Sal, azuíre, p, cemento 
03. Pexados, crustaceos 
29. Roductos quimicos orgánm 
72. Fundich Mo, acero 
84. Cakim, react. nudeares 
08. FRna comSMes 
17. Azhes, confiteria 

Resto de crlp'kh @&&I 

Total madbn 

Cuadro 6 
BALANZA COMERCIAL ESPAÑA-ARGELIA 

(en millones de pesetas) 

dido apoyar a Argelia en la superaci6n de la grave crisis 
de liquidez que viene afectdndola desde 1988. 

Argelia, como la mayoria de 10s paises del Magreb, 
ha apostado por la economia de mercado y marcha 
hacia ella a gran ritmo. De hecho, ha previsto comple- 
tar la transici6n en sus grandes lineas en 1992. Y para 
lograrlo se ha dotado de un Banco Central, de corte 
completamente occidental, al que ha concedido un 
gran protagonismo en el proceso. Igualmente ha puesto 
en vigor en 1990 una Ley de Moneda y Crédito, me- 
diante la cual liberaliza la inversi6n exterior y establece 
una progresiva convenibilidad del dinar. 

El ministro Ferndndez Ord6Aez viaj6 a este pais el 
16 de febrero, para presentar la postura espafiola en la 
crisis del Golfo y revisar el estado actual de las relacio- 
nes bilaterales. 

Túnez 

Las relaciones hispano-tunecinas en el kea econ6mi- 
co-comercial se han visto fortalecidas en 1991 con la 
visita en mayo a nuestro país del presidente Zine el- 
Abidin Ben Alí e incentivadas por la firma de un 

1987 1988 1W 1990 1991 , Acuerdo Marco de Cooperacih Econ6mica y Comer- . * ,  
cia1 (28.5.91) en tal ocasi6n. 

E p x i m ~ ~  34.904 36.719 38.472 58.468 35.556 El Acuerdo Marco pone a disposici6n de Túnez 100 
lmportacms 38.411 43.367 58.725 86.948 68.756 
Saldo -3.507 -6.648 -21.253 -28.480 -33.203 millones de d6lares, que posibiliten la adquisicidn de 

bienes de equipo y servicios &pafioles, ya para la ejecu- - - .  

Fuenle Secretana de ~stado  de h r w .  wrecch G m d  de lnfotdtlca Cometua ci6n de proyectos a carga de empresas &p&olas O para 

formaci6n econ6mica y política. 
La exportaci6n española ha consistida principalmente 

en maquinaria y aparatos mecánicos, combustibles, fun- 
dici6n de hierro y acero, cobre y sus manufacturas, ce- 
mentos, materias plásticas, productos de molineria, pa- 
pel y cart6n, fibras sintdticas y aluminio y sus 
manufacturas. Es interesante destacar en este sentido 
c6mo algunos capitulos relevantes (mdquinas y aparatos 
mecánicos, combustibles, fundici6n de hierro y cemen- 
tos) experimentan el flujo comercial en ambas direcdo- 
nes, mientras otros (azúcares y confiteria) invierten el 
signo. 

Las relaciones financieras se han intensificado a par- 
tir de la firma del Protocolo de Acuerdo Financiero 
Hispano-Argelino (1 2.2.89), en vigor hasta finales de 
1991 y renovable si se dispone de dl en rnás de su 
70 %. El Protocolo pone a disposici6n argelina 380 
millones de d6lares - 12 5 de 10s cuales en la modalidad 
de crddito FAD- y esd destinado a financiar proyectos 
de empresas espafiolas y a la adquisici6n de bienes de 
equipo de nuestro país, cuya tecnologia es cada dia rnás 
apreciada. Igualmente, con esre Protocolo se ha preten- 

la modernizaci6n de empresas mixtas hispano- 
tunecinas. De la expresada cantidad 50 millones son 
para additos FAD. 

Asimismo, en el contexto de dicha visita se decidid 
prorrogar hasta fin de año una línea de cnidito FAD, 
disponible desde 1986 y no utilizada, por valor de 15 
millones de d6lares. 

Por 10 que respecta a 10s intercambios comerciales, 
Espafia export6 a Túnez, en 10s ocho primeros meses 
del año, por valor de 10.137 millones de pesetas, e 
import6 por 9.280 millones con una cobertura del 
109 % (Cuadro 7). Entre las partidas rnás importantes 

Cuadro 7 
BALANZA COMERCIAL ESPAÑA-TUNU 

(en millones de pesetas) 

~x$ortadones 17.376 17.743 16.560 16.391 10.137 
%!do 8.771 7.019 4.263 5.832 875 
% CcMura 201 165 134 155 109 

Fuente. Secrelaria de Estado de Ccmrcb, SuWlrecdbn G e r d  de Iníotdt'lca íhwc& 
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Cuadp 8 ral, que ha venido desarrollando desde 1988 con el 
COMERCIO EXTERIOR DE ESPANA-TUNU. EXPORTACION POR prop6sito de liberalizar modemitar su esauctura eco- 

CAPíTüLOS 
(en miles de pesetas) n6mica. 

Libia 

72. Fundich h i o ,  acaro 
27. ChnbatW, amites m k a k  
s. Mat& pwxs,  menufactuas 
84. Wms, mA. nudeares 
52. rn 
55. Fbra s i n t k a  d!mmtinua 
87. Vehialos autom(wiles tractaes 
a. Ekilactos, mes, pintuas 
99. Sh codificaci6n aslgnada 
85. Maqumaria y e p t o s  Wticos 

Cuadro 9 

15. Grasas, &es 
27. Comkstbles, d e s  minere)es 
M. Pescados, c m h o s  
25. U, aufre, ysso, cemento 
72. Fmdkik~ hieno, ececo 
62. Rendas, excepte pnto 
31. Abonos 
08. Fnrtos comesbbles 
28. Roductos quimicos ttwghas 
85.Maqunanay~oseWcbicos 

El nivel de las relaciones econ6micas y comerciales 
hispano-libias se halla actualmente situado en las cotas 
m k  bajas de su historia, con un índice de cobertura 
para nuestro país del 5 % (Cuadro 10). 

En 10s dos primeros cuatrimestres de 199 1, Espana 
ha exportado a Libia por valor de 4.628 millones de 
pesetas (Cuadro 1 l),  siendo las principales partida de 
esta acci6n: combustibles, y aceites minerales, produc- 
tos cerámicos, fundici6n de hierro y acero, maquinaria 
y aparatos mecánicos, productos farmackuticos, texti- 
les, manufacturas de fundici6n de hierro, papel y car- 
t6n, y productos editoriales. Mientras que las importa- 
ciones (Cuadro 12) de Libia en el mismo periodo han 
sido de 85.222 millones de pesetas, limitándose en un 
99 % a productos petrolíferos. 

Cuadro 1 O 
BALANZA COMERCIAL ESPAQA-LIBIA 

(en millones de pesetas) 

knpataaKles 77.075 91.879 118.551 111.544 
E x ~ o r t m  14.347 9.762 6.742 5.754 
Saldo -62.728 -82.117 -111.803 -105.790 
%Cobertua 18,61 10,62 5,69 5,15 

Fumte: S m U a  de Es!& de d e m .  SuL!4r& General de lnfcmitica Comeccia. 

de la exponaci6n espanola (Cuadro 8) se h d a n  las 
siguientes: fundici6n de hierro y acero, combustibles, 
materias plásticas, maquinaria y aparatos mecánicos, 
algod6n, fibra sintktica, vehículos autom6viles uacto- 
res, extractos, curtientes y pinturas, y maquinaria y 
aparatos elécuicos. Mientras 10s productos más signifi- 
cativa exportados (Cuadro 9) por Túnez a Espafia en 
el rnismo período son: grasas y aceites, combustibles, 
pescados y crustáceos, cementos, fundici6n de hierro y 
acero, prendas no de punto, abonos, frutos comesti- 
bles, productos quimicos inorgánicos, y maquinaria y 
aparatos elécuicos. 

Finalmente ha de mencionarse que, con este aAo, 
Túnez da por conduido el Proyecto de Ajuste Estructu- 

Cuadq 11 
COMERCIO EXTERIOR DE ESPANA-UBIA. EXPORTACION POR 

CAPITULOS 
(en m k  de pesetas) 

27. C h r b s W s ,  &es minecales 
69. RO&ctos ce&kos 
72. FuKfdbn h o ,  acero 
84. Calderas, reat. nudeares 
r ) . F T c d u c t a s ~  
63. Demgs alticah textles 
73. Menufactuas fuKha&l h o  
48. Papel y wtbn 
99. Sin ccdiñcadixl Wnada 
49. Roductos &cdes 

Resto & caphkx expia& 
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Cuadro- 1 2 
COMERCIO EXTERIOR DE ESPANA-UBIA. IMPORTACION POR 

CAPITULOS 
(en miles de pesetas) 

Cuadco 13 
COMERCIO EXTERIOR DE ESPANA-MAURITANIA. IMPORTACION 

POR CAPITULOS 
(en miles de pesetas) 

27. CombusW, a&es nh-aies 
29. Productos Mmicos org8nm 
72. F a d i  hi io ,  acero 
03. Pescados, crustáceos 
74. Cobre y sus manuíacturas 
41. W s  y cuetos 
99. Sh codificaci% asignada 
76. Alunini y sus manufactuas 
39. Matefias piástm y sus manufactuas 
60. Tejidos de punto 

Resto de cqíhJOs vnportaub, 

Totd lmpwtacidn 

26. Mineraies, escorias, cenizas 
03. fkcados, mtáceos 
89. Navegaah maritima 
61. Prendas y comp. vestk 
72. Fundi- hierro, acero 
62. Prendas, excapto punto 
01. Animales v'wos, productos derivados 
73. Manuíactuas f w d i  hiena 
87. Vehich auiomóh bactores 
49. Productos editorials. 

Totd nqwfacidn 

Fusnte: Seuetaria de Estado de Cmerd, SuWireccidn GecwKai L Infandtka Comercial. 

Contrasta esta situacidn con la existente antes de 
1984, año en que el impago a empresas españolas, 
adjudicatarias de importantes proyecros denuo de un 
ambiciosa plan de infraesmctura, uazado en 1980 al 
amparo de sus importantes rentas petroliferas, desenca- 
dena la aisis. España habia llegado a aquel año de 
1984 con unos niveles de exportaci6n superiores a 10s 
30.000 millones de pesetas. 

En junio de este año celebr6 su segunda reunidn el 
~omitt! Técnico, aeado por la Comisi6n Mixta de 
Cooperaci6n Econ6mica hispano-libia, con objeto de 
buscar una soluci6n al contencioso. Cabe registrar 
igualmente la visita a Madrid del ministro libio de 
Pesca, Muftah Koeba, el 10 de julio, con objeto de 
tratar asuntos relacionados con su departamento. 

A fines de año pesa sobre Trípoli la posibilidad de 
que 10s Doce y otros países apliquen a Libia medidas de 
aislamiento econ6mico por su alegada participaci6n en 
10s atentados terrorista a que se ha hecho más arriba 
referencia. 

Mauritania 

Se aata del país más pobre entre 10s de economia de 
tip0 medio/bajo, según el Banco Mundial. Su renta 
per crlpita esta por debajo de 10s 300 d6lares y padece 
un endeudamiento cr6nico (dos veces y media su 
PIB). 

Los intercambios comerciales hispano-mauritanos en 
1991 arrojan unas importauones españolas (Cuadro 
13) por valor de 3.669 millones de pesetas en 10s pri- 
meros ocho meses del año, que se distribu~en en 10s 
siguientes capitulos principales: minerales, escoria y ce- 

Cuadrp 14 
COMERCIO EXTERIOR DE ESPANA-MAURITANIA. EXPORTACION 

POR CAPITULOS 
(en miles de pesetas) 

Se. T e j i  aspeaales 
85. Maquhia y aparatos eiécbicos 
56. Guata, f i o  
52. Algcdtm 
25. Sal, azufre, yeso, cemento 
21. heparados dimenkbS diversos 
10. Cereales 
15. Grasas, &es 
48. Papelycart¿m 
27. Combustbles, aceites miner&s 

Totd mWad6, 

nizas, pescados y crustrlceos, navegaci6n marítima, 
prendas de vestir, fundici6n de hierro y acero, vehiculos 
autom6viles tractores y productos editoriales. 

La exportaci6n espafiola (Cuadro 14) a Mauritania 
alcanza 10s 3.933 millones de pesetas para el mismo 
periodo, y comprende tejidos especiales, maquinaria y 
aparatos electricos, guata y fieltro, algod6n, sal, azufre, 
yeso y cemento, preparados alimenticios diversos, ce- 
reales, grasa y aceites, papel y cart6n, combustibles y 
aceites minerales. 

Existe tambidn un montante de exportaci611, difícil 
de cuantificar, formado por compras de 10s mauritanos 
en Las Palmas. La balanza comercial bilateral en 10s 
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Cuadro 15 
BALANZA COMERCIAL ESPA~A-MAURITANIA 

(en millones de pesetas) 

1988 1W 1990 1991 
i-tool 

Fuente: Sarelade & Estado de Comercm, Subdirecci6n Genecal & Infcmitica Comercial 

primeros ocho meses de 199 1 indica una cobertura de 
107 % (Cuadro 15). 

En 1990 Espaiia concedi6 a Mauritania 5 millones 
de d6lares con cargo al Programa Especial para Africa, 
del Banco Mundial, de 10s que ya ha empleado 4,5. 

La cooperaci6n Espafia-Magreb en 1991 

El segundo gran instrumento de nuestra política ex- 
terior es la cooperaci6n (Cuadro 16). Difícilmente pue- 
de entenderse y llevarse a cabo una política exterior sin 
el apoyo y la instrumentaci6n de una adecuada política 
de cooperaci6n. Lo cua1 es particularmente vdido para 
el Magreb y otras zonas de bajo nivel de desarrollo. 

La cooperaci6n con el Magreb -ya se ha dicho an- 
tes- busca fundamentalmente promover el desarrollo y 
asegurar la estabilidad de esta zona, cuyos parametros 
bhicos podrían resumirse en: 60 millones de habitan- 
tes, una renta per cápita de 1.500 d6lares, pero muy 
desequilibrada entre 10s extremos libio y mauritano, un 
aecimiento demografico en tomo al 3 % anual, un 
paro del 30 %, una deuda exterior superior a 10s 

65.000 millones de d6lares, una tasa de analfabetismo 
del 50 % y una creciente dificultad de sus sistemas 
econ6micos para alimentar a una poblaci6n en fuerte 
crecimiento. A 10 cual podria &adirse las hondas y 
aceleradas mutaciones que experimentan sus esquemas 
políticos de partido Único, con 10s que están funcionan- 
do desde el final de la etapa colonial. 

Si bien es reciente la institucionalizaci6n en España 
de la cooperaci6n -la Secretaria de Estado para la Coo- 
peraci6n Internacional e Iberoamérica se cre6 en 198 5, 
y la Agencia Espaiiola de Cooperación Internacional 
tom6 carta de naruraleza en 1988-, el Instituto de 
Cooperaci6n con el Mundo Arabe ya hacía cooperaci6n' 
en 1979: algunos de sus proyectos, que hoy siguen 
desarroll~dose -como la reimplantaci6n de gacelas en 
Marmecos, o el centro de investigaci6n cerámica en 
Túnez, o las investigaciones meteorol6gicas apoyadas 
en energia solar en Argelia, o la Asociaci6n Hispano- 
Marroquí de Ciencias Médicas- se iniciaron entonces. 

La cooperaci6n se apoya en un sopone jurídica: 10s 
acuerdos, tratados y convenios bilaterales (Cuadro 2 I), 
y su concreci6n y seguimiento se realiza a través de 
comisiones mixtas y comités de evaluaci6n. 

Por países, 10s más aaivos en sus relaciones de coo- 
peraci6n con Espaiia en 1991 han sido: Marruecos 
(470.278.400 pesem) y Argelia (205.000.000 pese- 
m ) ,  seguidos de Túnez ( 137 .O 19.160 pesetas) y Mau- 
ritania (79.450.000 pesetas). 

La cooperacidn cultural 

Espaiia dedic6 en 199 1 a la cooperaci6n con el Ma- 
greb 89 l .747.560 pesetas. La cooperaci6n cultural 
(Cuadro 17) recibi6 25.997.560 pesetas, de las que se 
beneficiaron principalmente Marruecos y Túnez. La 
cooperaci6n cultural es el sopone por excelencia de las 
otras modalidades de cooperaci6n, por cuanto es un 

Cuadro 16 
LA COOPERACION ESPA~OLA CON LOS PAISES DEL MAGREB, EN EL AÑO 1991 

(en pesew 

hgeka 25.000.000 50.000.000 10.000.000 90.000.000 20.000.000 10.000.000 - - - 205.000.000 
Libia - - - - - - - - - - 
Mamrecos 11.300.000 160.000.000 - 68.000.000 31.000.000 15.000.000 24.978.400 160.000.000 - 470.278.400 
Meuntania - - - 17.950.000 - 52.000.000 - - 9.500.000 79.450.000 
Tinez - - 4.000.000 - 6.000.000 - 1.019.160 56.000.000 70.000.000 137.019.160 
Total 36.3.X?dW 2lO.dW.dW 14.dW.dW 175.W.dW 57.dW.m 77.dW.dW 25.997.560 216.WO.WO 79.5W.m 891 741560 

Fuente. PAC1 (Rsn Anual de Cqeraa6n Internacimal) 
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Cua&p 17 
LA COOPERACION CULTURAL HISPANO-MAGREBI EN 1991 

técnico de las necesidades de estos paises y concede una 
especial importanua a la formaah y adiestramiento de 
sus equips. 

Coopetacr6n en el campo 
de h COIISWVE~ de m. 
nusaitos: miaolknaub, 
c a & g a a h y r ~  
d e ~ o s b d e  
h Biblioteca Gma] y AI- 
chPros de Rabat. 

c.tqmuh en mal& de 
restau& y conserva- 
can dei Pabknonio A r q i  
tectbnm: T M ,  Rabat, 
SalPl y Fez. 

Restarnan de man& Ccqmracr6n con h 
tos (Rogramadeconserva. teca Nacional de T h z :  
d6ndeiPatrmOnioHistÓri m i a o m ,  cataloga- 
cu & Mauitania). d b n y r m d e m a  

Aslgnacl6n de dos poieso- 
resdeespanolalaUnwersi- Fuerte hiü. Msh de 
deddeNuakcholt. 

. . 
Idenbficaa6n, restwradn 
pivardyLwachconfi. 
nes lT&mbmtdes (Fm 
gama de restawaa6n y 
conservadbn del Pam 
nio HstbArtisbco hne 
ano de ongen ewahá). 

medio inestimable para el mutuo conocimiento de 10s 
pueblos, empezando por la puerta del rnismo que es su 
idioma. Espaíía ha tenido siempre muy dara la impor- 
tancia de este vinculo cultural, el Único que ha cultiva- 
do con asiduidad, en la medida de sus posibilidades, 
desde 1956 hasta +oca muy reciente, en que 10s 12 
centros culturales que funcionaban en 10s paises kabes 
han servido de base para la aeaci6n de un cierto núme- 
ro de Institutos Cervantes. 

La cooperacidn tknica para el desarn110 

Esta cooperaci6n (Cuadro 19) se lleva la parte del 
le6n en el presupuesto de 199 1 con 829.450.000 pe- 
setas, destacando en ella 10s capítulos siguientes: Habi- 
tat, Indusma, Energia y Salud, con una asignaci6n to- 
tal de 601.950.000 pesetas. La cooperaci6n técnica 
para el desarrollo se adapta panicularmente al nivel 

La cooperacidn cient@ca y tecnoldgica 

España ha dedicado este año a cooperaci6n científica 
y tecnol6gica con el Magreb 36.300.000 pesetas y sus 
destinatarios han sido fundarnentalmente Argelia y 
Manuecos. Puede decirse que no es un t i p  de coopera- 
ci6n hispano-magrebi muy transitada, por las siguien- 
tes razones: si se mata de investigaci6n, es problemdtico 
encontrar investigadores o equipos de investigaci6n in- 
teresados en 10s mismos problemas y al mismo nivel. Si 
nos referimos a la cooperaci6n tecnol6gica y a la nans- 
ferencia de tecnologia, es sobre tocio la empresa privada 
quien la posee y se halla en condiciones de realizarla. 

En cualquier caso, es importante saber que el Mun- 
do Arabe, y el magrebi forma parte de 61, debe desarro- 
llar antes del año 2000 la necesaria investigaci6n más 
su desarrollo tecnol6gico (I + D) para su uso, porque, 
si no 10 hace, se verá obligado a importar equipos in- 
dustriales y k n w - h w  por valor de 1 bili6n de ddlares, 
con la repercusi6n que tal operaci6n ha de tener para 
sus economias. Por el contrario, si desarrolla su propia 
I + D, ese gasto se nansformani hasta ese año en una 
cifra que oscila entre los 50 y 80.000 rniiiones de d61a- 
res. 

La cooperacidn financiera 

Otro de 10s apartados a 10s que la Adrninistraci6n 
española ha prestado una especial atenci6n en 199 1 ha 
sido la cooperaci6n fmanciera (Cuadro 20). Los aédi- 
tos concedidos por nuestro país para fmanciar bienes, 
servicios y proyectos españoles, ascienden a 265.8 19,6 
millones de pesetas, beneficiindose principalmente de 
ellos Marruecos (140.004,5 milones de pesetas) y Ar- 
gelia (107.967.4 millones de pesetas). 

Cuadro 18 
BECARIOS MAGREBIES EN ESPAÑA EN 1991 

Fumte: lmWo de f h p ~ a n 6 n  con el Murda Arabe. 
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Cuadro 19 
LA COOPERACION TECNICA HISPANO-MAGREBI PARA 

EL DESARROLLO EN 1991 

Rehabilitaddn Lag lraqui y creadbn Parque 
Nacional en la zona. 

S R o y e c t o s e n ~ c o n e l I n m o  
Espalld de Di&hdh y Ahon0 EM@- 
iiw (IDAE). 

Espeaalizaclbn 10 médim marroquies. 

Estudio de postde cooperaci&~ espatida en 
dprogremadeluchaanti-SDAenMarme 
cos y esteMecimiento de programas de M)O 

per&enelHospltalEspaMdeThger. 

Fcmndh en Espana de 11 tknicos sanita- 
rios manoguies. 

M n i c a  de Nuakchdt: restauadbn paraai 
del edifido, matenal sanitario, egupo de oh- 
c i ~  y abnmstraho, tnetkww, personal. 

Proyecto Wahta: restaurackk de edmuos 
badidonales para conmdiKl  de manus. 
dos.  !&Mano. 

Proyecto Walata: abastecjmiento de agua 
potable (perforaddn y Lwltmbl). 

Proyectos sobre: irutas y hortalizas, almace- 
namientodegrano,desm#ode&,m- 
mdbn de presas. 

Fcimacibdet~maur i tanosenTV.  

Asstenda a I'Oíitce NaW de P&, dos 
caprtanes de alrnadraba. 

Pgrovechmento integral de la cuenca hi- 
drogrika de Oured el Kherat en Zaghouan. 

Ubkzaclin de aguas resduales depuradas 
para usos agricohs (anteproyecto). 

Proyecto Wto de energia fotovdtaa en el 
pobhdo de Ouled.Nauiuxwa. 

Pbnta @to de Bwghara para subprodw 
tos del Ocvar 

Centro de invesbgadón m h i i .  

Espeuakzacbh de 6 rkdm arginos. 

Apoyo técnlco en Segundad e H i ¡  en el 
Trabap expectos espakks y matenal de la. 
borat& 

P r o g m  de meteorologia. 

hstahaiKl de lineas de telecomunicaclones 
Mabd-Argel. 

P q m a  de emev~enclil: 
Lucha a n t i i d i .  

Cusa de dd para th- Oasis de w: Molla rual intw, Famacih de bes experios en asuntos m'- 
v- 

 manoqui qui es. "I-. 

Resas de bem: con- de 5 para rie. 
de emergenda: Seminarios y poyectos de la Awckab Hs- go y abstechiento. Reun- y equpamlento deescueias w09U' de Estudio de factibilidad del riego de M. Bag de la regtk de Gabes. 

Estudiode~deltemtorioenhre ne. 
gbndelroroestedaMarmecos. E m  de conmaón para hgemia ru- 
Epcuah de abaste&mto de agua: 2 pr@ ral. 
wosenwYahiadeGharb~enT~- E ~ & r ~ & l a ~ a w ,  
H. 
oaniMo pkico maritin0: intercambios de 
-ydepersond. 
h v e s b g a c d n y ~ : ~ s ~ .  
&ix. Acciones derivadas del proyecto. 

Lucha mba la dewwa%h: intercam- 
bios de tecnicos a flfomacih. 

Renplentadbn de gaceles: gastos denva. 
dosdelb9nspate. 

V W s  de agnaltores: apoyo y C O O ( ~ ~  

ci6n. 

L u c h a a n ~ ~ d e i d e n b i f i c a u b n .  

Rehabbdbn de mstalaaones pesqueras 
M. 
Programa de reinseradn de rehgados. 

ProgriDlle mt&: 
4.000 tm. de tQ0 anuales. 

Rqmadeemergenda: 
Aywhaknentariadeemergenda:8.000b 
neledas. 
A y d a  a hs poblaaones Mugataas (5 ve 
hícubs 4x4). 

~ d e l r n b H ~ d e  
F~RofesionalparadestuLliodela 
cooperacdn en esa tnatwia ( W o  de F.P. 
JuandelaCiervadeTetuBn). 

para d t8cnica. 

La nveva polftica rnedttewánea de la CE 

Con el ingreso de Espafia y Portugal en la CE, como 
miembros de pleno derecho, en 1986, son ya cinco los 
paises europeos comunitarios estrechamente vinculados 
al Mediterráneo. El Sur europeo, por consiguiente, co- 

bra un mayor peso esp'fico en la Comunidad y recla- 
ma más atena6n para la Cuenca meditercánea. Asimis- 
mo, los Países Terceros Mediterheos (PTM) solicitan 
una puesta al dia de la Política Global Mediterránea 
(PGM). En especial 10s de la UMA, consecuentes con 
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el nuevo interés que la comunidad manifiesta en apo- 
yar y reforzar los subconjuntos regionales. 

Se pone en marcha asi la Politica Mediterránea Re- 
novada (PMR) de la CE, que aumenta en un 150 % la 
contribuci6n financiera europea al desarrollo de estos 
paises, hasta superar la cifra de 6.000 millones de ecus; 
matiza la globalidad de la anterior PGM, adaptándose 
más a la realidad conaeta de cada subconjunto regional 
y de cada PTM; e introduce 10s conceptos de co- 
desarrollo y co-responsabilidad en sus relaciones con 
ellos. 

Esto significa que no va a limitarse a aportar fondos 
para estimular la actividad econ6mica del Sur Medite- 
rráneo, sino que va a caminar ucodo con codon con 
estos paises en la modernizaci6n y optimizaci6n de sus 
sistemas productives, empezando por promover la in- 
troducci6n de la necesaria tecnologia en 10s mismos, 
como condici6n imprescindible para el funcionamiento 
de cualquier economia hoy. Claro que esto no le va a 
resultar filcil a la Comunidad, porque la tecnologia no 
esd en manos de las Administraciones nacionales, sino 
de las empresas privadas europea, y éstas, a su vez, no 
se decidirán a implantarla en dichos paises sin la garan- 
tia de que tendrán mercados liberalizados para colocar 
10s productos que sean fabricados con ellas. Estos paises 
van a necesitar, por tanto, en primer lugar una legisla- 
ci6n que permita el libre juego de mercado; y además 
de empresarios, que habril que formar, y tribunales y 
garantias juridicas y constitucionales para la resoluci6n 
conflictos. En suma, un conjunt0 de libenades, que 

solo puede ofrecer el sistema democriltico, necesarias 
para el funcionamiento de una maquinaria econ6mica, 
que produzca y sea competitiva, y que comience por 
ahorrar al pais la dramiltica emigraci6n de su capital 
más preciado: el hombre. 

Y todo 10 anterior no sed posible si no se consigue 
manrener en el Mediterráneo esa atm6sfera de com- 
prensi6n y tolerancia, de acercamiento cultural y hu- 
mano, que le ha caracterizado a 1s largo de 10s tiempos, 
y que la ignorancia, el estereotipo y la incultura pueden 
d a a r  por mucho tiempo, si no se arbitran 10s medios 
necesarios para evitarlo. 

Finalmente, entre 10s objetivos de esta PMR caben 
destacarse: 
- Creaci6n de un marco de desmollo econ6mico y 

sociai, que contribuya a mantener la paz y la seguridad 
en la regi6n. 
- Homogeneizaci6n del escenari0 mediterrheo, 

promoviendo la desaparici6n de las disparidades eco- 
n6micas y sociales. 
- Apoyo a 10s procesos de liberalizaa6n y democra- 

tizaci6n politica en todos los paises de la Cuenca medi- 
terránea. 
- Intensificacih de 10s programas de seguridad ali- 

mentaria. 
- Lograr el asentamiento de las poblaciones de la 

ribera Sur en sus propios territorios, medianre el desa- 
rrollo econ6mico y social de 10s mismos. 
- Disdar una política migratoria que armonice 10s 

intereses legitimos, tanto de 10s paises europeos como 

Cuadro 20 
COOPERACION ECONOMICA Y FINANCIERA: DEUDA BILATERAL CON LOS PA~SES DEL MAGREB 

(en millones de pesetas) 

Aseguade por CESCE a 30.8.91 

1. Pendknte de vencer 
la. Cuto plazo 
Ib. Largo plazo 

1. Pendientedevencer 7.992,7 28.268,6 2.364,7 3.146,l 
192,7 31 1 149,8 438 i: L -te - 1.705,5 331,7 - - 

4, h-npagos refinanciados 90,4 - 856 - - 

5. Total FAD 8.185,4 30.3755 - 2.931,8 3.189,9 44.682,6 

Total deuda FAO t ESCE 107.%7,4 140.W4,5 2.059 4.259,8 11.529,9 265.820,6 

Fuenle: [krecch General & Relacims Eum6mlcas lnlernaciansks 
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Cuadro 21 
ACUERDOS, TRATADOS Y CONVENIOS DE COOPERACION EN VIGOR ENTRE E S P A ~ A  Y EL MAGREB 

Convenio de Cmperach cultual Acuerdo de -a& m6. Tratado de Cooperacih cultural Convenio de Cooperación cultural Acuerdo sobre Cooperacan en 
enbe el RW de Espana y eI Reho mica y financiera (27.6.72). (22.7.68). (5.5.59). materia de pesca (14.2.64). 
de Msrmecos (14.6.80). 

Acuerdo de Cqeracj6n en mate. Acuerdo de Cooperach t h c a  Convenio de Cooperacan econo- Convenio bas'ico de Cooperación 
Convenio de Cmperacj6n t h  ria de Salud %Mica (21.1.75). en materia de agricultura y pesca mica y comercial (27.4.74). tknica y e c o ~ c a  (4.4.73). 
y cientka (8.11.79). Su Protocdo (12.7.82). Convenio de Cooperac'in cientifii Acuerdo de Cooperacion en el b- ;??A= :E  cuerd do tiiateral & ~ o o p e r a ~  cs y técnica (27.474). bio de la defensa (6.2.89). 
1991. nca (21.1.75). en materiade segundad(25.2.86). 

Convenio bas~co de Coooerach 
de sobre Acuerdo marco de Cooperach Acuerdo de Cooperawn bihteral 

proyecto de Enlace Fip Europa econ6mica (3.7.85). sobte transportes terrestres y ae- 

Africa a bavés del estrecb de Gi. Acuerdo de Uqmatm tknika y "Os (19.2.87). 

aalter (24.10.80). científica (29.7.87). Convenio de Cooperac'ixl en el 

mdeCoopetac6nenmate AcuerdodeCmperachw. ámbitomlilar(14.12.87). 
h sanhia (13.4.82). ciel (15.6.89). Convenio WXI de Cmperach 

Convanode Cmperach Convenio Bgsrco de Cooperaainr de"tib y tkniica. Rwn'6n del 
h para el h t m  de em. c,edfb tknica (en fase de mié de E v u h  iThez, 
cies tecrol6gcas (25.3.85). goda&). 7.5.91). 

A w d o  de Cooperaa6n en mate 
r i a d e l u c h a c o n b a l a b o g a  
(21.7.87). 

Awerdo marco de Cooperaclbn 
ecordmica y fvlanclera (29.6.88). 

ConwniodeCooperacl6neneI 
Mo de la Defensa (27.9.89). 

de 10s PTM, de cara al futuro Mercado Único Euro- 
P. 

De acuerdo con estos objetivos, la CE, en la reuni6n 
del Consejo de Asuntos Generales de 18.12.90, apro- 
b6 las siguientes orientaciones y contenido de la PMR 
para el período 1992-96: 

a) Mejora del Rkgimen Comercial, liberalizando 10s 
intercambios mediterráneos. Adelanto del desarme 
arancelario para l a  productos agrícolas al 01.01.93 y 
adopci6n de la decisi6n de negociar el retorno al libre 
acceso de 10s productos textiles. 

b) Mayor Cooperacidn Financiera, a la que se dedi- 
card en el período considerado la cantidad de 4.405 
rnillones de ecus (IV Protocolos Financieros), de 10s 
cuales 300 millones serán destinada a ayudas a refor- 
mas estructurales y econ6micas, y 2.030 millones a la 
cooperaci6n financiera horizontal, concediendo priori- 
dad a 10s siguientes campos: medio ambiente, coopera- 
cidn regional, desarrollo de recursos humanos y desa- 
rrollo de la empresa. De ellos el Magreb recibird 668 
millones del Banco Europeo de Inversiones, y 58 millo- 
nes en concepto de capital-riesgo. 

C) Declaracidn Politica en la que se destaca: 
- La importancia que la CE concede al respeto a 10s 

derechos humanos y a la promoción de 10s valores de- 
m d t i c a .  , 

- El apoyo a las necesarias reformas políticas y eco- 
ndmicas en la ribera sur del Mediterráneo. 
- El destacado papel de los mecanismos de mercado 

en el funcionamiento del sistema econ6mico. 
Espaila contribuye con un 7 1 % al soporte financie- 

ro de la PMR, y el Magreb recibiríi el 24,3 % del total 
asignado a 10s IV Protocolos (Marmecos 438 millones 
de ecus, Argelia 350 millones y Túnez 284 millo- 
ries). 

La cooperación nS + Sw en el Meditewáneo occidental 

En octubre de 1990 se celebr6 en Roma la I Reu- 
nión Ministerial de 10s 9 países del Mediterráneo Occi- 
dental (4 + 5 ) ,  ya en el contexto de la nueva dimensión 
europea, generada por 10s profundos cambios geopolí- 
tica que han tenido lugar en Europa. Dicha iniciativa 
se ha convenido en cc5 + S>> aas la reciente incorpora- 
ci6n de Malta. 

Sus objetivos podrían condensarse en dos: 1) crea- 
ci6n de un marco de seguridad y didogo polític0 y 
2) promocidn del desarrollo económico y social de 
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toda la regi6n. Diálogo y Cooperaci6n a nivel regional 
son, por tanto, 10s dos instrumentos de esta iniciativa 
que Espaíía considera prioritarios -y que coinciden 
como se ha visto al principio de este trabajo con su 
política nacional respecto del Magreb-, ponihdose de 
relieve la necesidad de establecer un nuevo marco de 
diáiogo politico, apoyado en la institucionalizaci6n de 
una reuni6n anual de ministros de Asuntos Exteriores, 
cuyos encuentros propiciarán asimismo la aeaci6n del 
necesario clima de confianza, que permita abordar de 
forma concertada y con mayor efiaencia 10s diferentes 
problemas de interés común. 

Esta iniciativa de institucionalizar una nueva estruc- 
tura de cooperaci6n regional en el escenari0 del Medite- 
rráneo occidental, de prosperar, podria irradiar su pro- 
pio dxito a 10s otros motores de las relaciones 
mediterríheas: 
- El bilateral, que con su propia dindmica, y un 

adecuado seguimiento de las iniciativas regionales y 
multilaterales, evitard duplicidades y optimizard sus re- 
sultados. 
- El comunitario, cuya Política Mediterránea Reno- 

vada, si ha evidenciado limitaciones, ha puesto de relie- 
ve la aeciente preocupaci6n y el esfuerzo de 10s Doce 
por la regi&, al tiempo que sigue trabajando por llegar 
a una institucionalizaci6n del diálogo politico con la 
UMA. 
- El diálogo euro-kabe, cuya reanudaci6n esta a la 

espera de un dima más favorable, a raiz de las diferen- 
tes posturas adoptada por 10s paises árabes en el con- 
flicto del Golfo y 10s problemas surgidos entre 10s Doce 
e I*. 
- La iniciativa de una Conferencia de Seguridad y 

Cooperaci6n en el Mediterráneo (CSCM) que, aunque 
se halla aún en fase de reflexi6n, no cesa de ganar 
fuerza entre 10s socios comunitarios y otros paises. 

La  iniciativa 5 + 5~ no se contempla, pot tanto, 
como una alternativa a las acciones que acaban de citar- 
se. Más bien aspira a ser un cclaboratorio* en el que se 
experimente y ponga a punto una nueva dinbica de 
aplicaci6n al conjunto de las relaciones euromedited- 
neas. En este sentido, el Magreb y la Europa del Sur 

-puden servir de catalizadores e impulsar este nuevo 
estilo de diálogo renovador. 

Asi pues, 10s aiterios operativos que Espaíía desea 
llevar a la pdctica en sus relaciones con el Magreb son 
los siguientes: 
- Preservar a coda costa nuestras privilegiada rela- 

ciones bilaterales con todos 10s paises del Lea, intensifi- 
cando el diálogo politico y el esfuerzo de cooperaci6n. 
- Consolidar la recidn estrenada estructura regional 

en el Mediterráneo occidental y usar sus mecanismos 
para aear una nueva dindmica de cooperaci6n. 
- Procurar la sensibilizaci6n de la Comunidad Eu- 

ropea para que de un salto cualitativo y cuantitativo en 
sus relaciones con la UMA. 
- Reflexionar sobre el futur0 del conjunto del espa- 

cio mediterráneo, extrayendo las condusiones necesa- 
rias para evitar sucesos similares a la guerra del Golfo, y 
apoyar todos 10s procesos e iniciativas que permitan 
promover la seguridad y cooperaci6n en la regi6n. 

Conviene además poner de relieve, como muestra 
del espíritu activo de la Iniciativa cc5 + 5 ~ ,  la entrada 
en funcionarniento de 10s siguientes grupos de trabajo 
de cardcter técnico: 

1) Instituci6n financiera multilateral. 
2) Autosuficiencia alimentaria y lucha contra la de- 

sertizaci6n. 
3) Comunidades respectivas y cuestiones migrato- 

rias. 
4) Diálogo cultural y salvaguardia del pammonio. 
5) Infraestructura, nansporte y comunicaciones. 
6) DesarroIlo tecnol6gico e investigaci6n cientifica. 
7) Medio ambiente. 

Espatia esta comprometida, asimismo, en un cierto 
número de proyectos, a los que se podria conferir cate- 
goda de regionales, atendiendo a su importanua, al 
número de copanicipes o a la repercusi6n no ya regio- 
nal sino continental de los mismos. 

Este es el caso del Gaseoducto Magreb-Europa, cuyo 
Acuerdo sobre la primera fase, que terminará en Sevi- 
Ila, han firmado el pasado 30 de abril los ministros 
argelino, espaííol y marroquí de Energia. 

El Gaseoducto Magreb-Europa adam el futuro del 
gas argelino en el mercado comunitario -no olvidemos 
la fuerte competencia del siberiano y la inestabilidad 
econ6mica y social que la ausencia del rnismo provoca- 
ria en Argelia- y asegura un aumento sustancial de la 
exportaa6n argelina a 10s paises europees, al tiempo 
que contribuye dlidamente a la integraci6n energética 
intrarnagrebi y a la del Magreb con Europa. A Marrue- 
cos le permitiri tambih obtener nuevos ingresos y dis- 
poner de más energia. 

Espaila, por su parte, se asegurari unas mayores 
importaciones y avanzará fumemente en la implanta- 
a6n del ciclo combiado del gas para la produccidn de 
energia elécuica, como alternativa a la compleja pro- 
blemitica de su producci6n en las centrales nudeares. 
Para Europa representará asimismo un importante 
paso en la política de equilibri0 energ4tico entre el Nor- 
te y el Sur. 

Se prwd que el gaseoducto suminisaari a Espafia, 
Marruecos, y quizás Portugal, entre 10.000 y 15.000 
millones de metros cúbicos en su primera fase, que 
tendrá un trazado de 1.250 km. 
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El segundo gran proyecto es la Interconexi6n eléctri- Finalmente, Marruecos va a dotarse de una impor- 
ca submarina Europa-Africa. En julio de 1988 Espafia tante Red de Telecomunicaciones, que llevari a cabo 
y Marruecos firmaron una DeclaraciQ tomb de Inter- con el apoyo financiero y técnico de Espafia, la cua1 ha 
conexi6n Elfica, seguida de una fase de estudio a puesto a su disposici6n un crddito de 6.000 millones de 
cargo de la Red Eléctrica Espaola y I'Office National pesetas con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo. 
de I'Electricitd de Marruecos, finalizada a principios del 
verano de 199 1, tras la cual se procede a la petici6n de 
ofertas de materiales a las empresas del sector. 

El proyecto de Enlace Fijo a través del Estrecho de 
Gibraltar es uno de 10s que más atenci6n esd recibien- 
do por parte marroquí. Se halla contemplado en 10s 
Acuerdos hispano-marroquies de Cooperaci6n de 10s 
años 1979 y 1989, éste último firmado en Madrid con 
ocasi6n de la visita de Hassan I1 a España en 1989, y 
estuvo presente en la entrevista del Ministro de Trans- 
portes, José Borrel, con el monarca marroquí, en el 
curso de su viaje a Marruecos del pasado 12 de junio. 
Se espera que los estudios técnicos estén finalizados 
para 1993, y será para entonces cuando se adopte la 
decisi6n final sobre su ejecuci61-1, que tendría repercu- 
siones revolucionarias sobre el conjunt0 regional. 
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Las relaciones 
entre España e 
Iberoamérica en 

Dentro de la dinámica de avance y consolidación 
que se produce en las relaciones entre España e Iberoa- 
mdrica desde 1976 y especialmente a partir de 1988, 
cuando queda perfilado en todas sus dimensiones el 
modelo de política exterior espailola,' 199 1 ha sido un 
año marcado especialmente y en tdrminos generales por 
dos hechos de muy distinta naturaleza y alcance, pero 
con un particular significado e importancia para el fu- 
turo de esas relaciones entre España y 10s paises iberoa- 
mericanos. 

Por un lado, y sobre todo, hay que destacar la cele- 
bración de la I Cumbre Iberoamericana en Guadalajara 
(Mdxico), 10s días 18 y 19 de julio, que consagra en la 
prdctica un proyecto de inicial inspiraci6n espafiola, 
nacido en torno a la idea de Comunidad Iberoamerica- 
na de Naciones, y asumido progresivamente por todos 
10s Estados iberoamericanos. 

Por otro, es igualmente significativo el protagonis- 
mo desarrollado por el Príncipe de Astutias, Felipe de 
Borb6n, en la afirmaci6n, en cuanto política de Estado, 
de la política iberoamericana de España, mediante la 
realizaci6n de sus primeras visitas oficiales a distintos 
paises iberoamericanos. 

La Cumbre Iberoamericana de Guadalajara 
(Mkxico) 

La celebraci6n de la I Cumbre Iberoamericana, que 
reuni6 en Guadalajara (Mkxico) a 10s jefes de Estado y 
de Gobierno de 2 1 paises iberoamericanos y de España 
y Portugal, constituye, sin lugar a dudas, un hecho de 
especial imponancia en las relaciones entre España e 
Iberoamdrica y, sin desmerecer en nada el importante 
papel jugado por Mkxico al asumir una iniciativa de esa 
nanualeza, un kxito de la diplomacia española, por 
cuanto supone la puesta en marcha de la idea y del 
proyecto de Comunidad Iberoamericana de Naciones, 
que Espafia ha venido defendiendo insistentemente 
desde 1976.2 

La Declaracih de Guadajalara, sobre la base del 
reconocimiento de la penenencia a una misma comuni- 
dad, consagra, con suficientes garantías de continui- 
dad, un foro permanente de diálogo, reflexi61-1, coope- 

1. Vid.: Celestina del Arenal, ~Dernocracia y política exterior: El largo 
camino hacia el cambiou, m J.  Vidal Beneyto (ed.), Esp~aa a debare, I. La 
Pofhica, Madrid, Tecnos. 1991, pp. 45-65. 

Celestho DEL ARENAL 2. Para una comideraci6n en d d e  del desarrollo de la idea de Cornu- 

Catedrático de Relaciones Internacionales, nidad Ibercamerima de Nacions, vid.: Celstino del Arenal y Alfonso 

I 
Nájj ,  15 Comunidud Iberoam~cana de Nucioncs. Pasudo, pnsente y futu- 

Universidad Complutense, Madrid w de L poíitica ibnoamencana de fipaau, Madrid, CEDEAL, 1991. 
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raci6n y concertaci6n sobre Iberoamdrica y sobre su Protagonismo iberoamericano del Príncipe de 
papel en el mundo, mediante la creaci6n de una Confe- Asturias 
rencia Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobier- 
no, en principio de caracter anual, basada en 10s princi- El segundo hecho que defie  las relaciones entre Es- 
pios de solidaridad, demoaacia y respeto de 10s pas e Iberoamdrica en 199 1 respecto de 10s aíios ante- 
dmchos humanes Y configurada como ~nsmmento riores es, como ya se ha seflalado, el protagonismo que 
tanto para el desamollo y Progreso politico, econdmico, ha asmido el Príncipe de Asturias, Felipe de Borbdn, 
social y cultural de 10s pueblos respectives como para la en la política iberoamericana de Espafia. 
actuaci6n concertada en el escenari0 mundial. Desde 1976, el Rey de Espaíia en particular, me- 
La importancia que t i a ~  esta Cumbre, más d a  de diante la visita oficial a la casi totalidaci de los países 

la ret6rica 16gica que conlleva una Dedaraci6n de esta iberomerimm, y la Corona en genetal han jugado un 
naturaleza, es evidente, Ya que es la primera vet que se papel de extraordinaria importancia en la renovaci6n y 
da un Paso real Y ~ d c t i c o  de este alcance en las relacio- profundizaci6n de las relaciones entre Espaíia y 10s pd- 
nes iberoamericanas y entre Espafía e Iberoamdrica. El ses i b e r o ~ e r i c ~ o s ,  el desamollo de una po- 
solo hecho de que se haya podido llegar a celebrar la lítica de Estado, que tiene como eje inspirador la idea 
Cmbre  Y a reunir a todos 10s Jefe de Estado Y de de una Comunidad Iberoamericana de Naciones baa-  
Ghierno de 10s paises  ber ro ameri can os Y de Es~afía Y da en el respeto mutuo, la solidaridad, la demmcia,  
Portugal es Por si solo un acontecimiento de primera el desamollo y la cooperaci6n. Papel respecto de Iberoa- 
magnitud en el escenario iberoamericano e internacio- rndrica que reconoce, por ona parte, la propia Consti- 
nal. tuci6n espaíiola de 1978, en su ardculo 56.1. Esa polí- 

Siri embargo, en Úlima instancia, el e i t o  f i a l  de tica de Estado ha sido sumida y concretada en cada 
este camino que acaba de iniciarse depended no s610 momento de distintas formas y con diferentes aicances 
de su continuidad en el futuro, que parece de momento por las sucesivos Gobiernos demdticos,  tanto ceri- 
asegurada, a través de las pr6ximas Cumbres que, se- tristas como socialista. 
gún reza la Dedaraci6n, se celebradn en Espaíia, en La novedad de 199 1 ha sido que por primera vet el 
1992, en Brasil, en 1993, en Colombia, en 1994 y en Príncipe de Asturias ha protagonizado y compartido de 
Argentina, en 1995, sino sobre todo de que 10s forma destacada con el Rey ese papel en las relaciones 
participantes sem capaces de ir traduciendo a medidas con Iberomehca, mediante la realizaci6n de sus dos 
concretas Y ~ r h i c a  10s buenos deseos Y objetivos que primeras visitas oficiales a ese continente, en setiembre, 
en materia de derechos humanos, demoaacia, desamo- a Argentina y Bofivia, y en noviembre, a Uruguay y 
llo econ6mico y social, educaci6n y cultura, medio am- ~dx ico .  Este h&o tiene un especiai significado por 
biente, integraabn, cooperaci6n y concertaci6n, se afu- mant0 intensifica la y la acci6n de &pMa en 
man en dicho documento. Iberoamerica y garantiza la contiiuidad del carácter 

En este sentido, es esperanzador que se haya llevado prioritario con que se concibe la política iberoamericana 
a la prdctica ya, con una importame contribuci6n por de kpafía. 
parte de Espaíia, la idea, contenida en la Dedaraci6n de 
Guadalajara, de aear un Fondo Iberoamericano para el 
Desamollo de 10s Pueblos Indigenas. 

En cualquier caso, la celebraci6n y 10s resultados de Continuidad en la política iberoamericana 
la Cumbre de Guadalajara, que abre el camino para la 
de Madrid en 1992, constituyen un indudable dxito de Junto a estos dos hechos que defmen el panorama 
la politica exterior espaíiola, que venia aabajando des- general de las relaciones entre Espaíia e Iberoamdrica en 
de hacia tiempo sobre esa idea. El hecho de que haya 199 1, el rasgo más específic0 caracterfstico de este mis- 
sido Mdxico el que tomase la iniciativa de convocar la I mo aíio ha sido la continuidad en la política iberoame- 
Cumbre ha facilitado en gran manera la puesta en mar- ricana de Espafía, tanto al nivel de la política de Estado 
cha del proceso, eliminando los Últimos recelos que desamollada por la Corona, como al nivel de la política 
podia suscitar el que la puesta en marcha del proyecto seguida por el Gobierno socialista, si bien en este pun- 
de Comunidad Iberoamericana de Naciones se iniciase to, como se ved, se han detectado algunos carnbios. 
en 1992 en Madrid. Continuidad en la política que, en todo caso, hay que 

interpretar en general en drminos positives, pues, ade- 
más de empezarse a hacer realidad la idea de Comuni- 
dad Iberoamericana, ha permitido allanar el camino 
para la celebraci6n de la Cumbre Iberoamericana de 
Madrid en 1992. 
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Al lado de la significativa novedad que supone, 
como se ha sefialado, el papel que ha empezado a jugar 
el Prínape de Asturias en las relaciones con Iberoamdri- 
ca, a 10 largo de 1991 el Rey ha continuado con sus 
visitas oficiales a los paises iberoamericanos, culminan- 
do el proceso, iniciado en 1976, de visitar todos y cada 
uno de 10s paises de Iberoamdrica, con la excepci6n de 
Cuba, que es el Único país que le queda por cono- 
cer. 

En este sentido, además de sus visitas a Venezuela y 
Costa Rica a mediados de abril, en ese mismo viaje, del 
18 al 20 de abril, visit6 también Nicaragua, que con 
Cuba eran los dos únicos paises que faltaban en su 
agenda. Como es conocido, el aiterio seguido por la 
Corona en sus visitas ha sido de viajar oficialmente s610 
a aquellos paises que se encuentran en demouacia o en 
proceso de transici6n hacia la misma. De esta forma, en 
estos momentos entre los países iberoamericanos al Rey 
s610 le resta por visitar Cuba. Con todo, en 1991, 
aprovechando su presencia en la Cumbre de Guadala- 
jara, el Rey se ha entrevistado por primera vez con 
Fidel Castro. 

En el capitulo de visitas reales hay que mencionar 
igualrnente la escala técnica realizada en Puerto Rico, 
en abril, a su regreso de Nicaragua, que permiti6 que el 
Rey felicitara, a través del Gobernador de la isla, al 
pueblo de Puerto Rico por la concesi6n del Premio 
Príncipe de Asturias por su defensa del castellano y la 
dedaraci6n del mismo como idioma oficial. 

El 9 de octubre, a raíz de su viaje oficial a los Estados 
Unidos, el Rey visit6 el Banco Interamericano de Desa- 
rrollo y la Organizaci6n de Estados Americanos, pro- 
nunciando en esta última organizaci6n regional unas 
palabras. 

Finalmente, hay que destacar, como ya se ha apun- 
tado, la visita reaiizada a Mdxico del 18 al 20 de julio 
para asisitir a la Cumbre Iberoamericana de Guadalaja- 
ra, que contribuy6 notablemente a refonar el nivel de 
la panicipaci6n española en la Cumbre y sirvi6 para 
que el Rey recogiera de Mdxico el testigo de la organi- 
zaci6n de la pr6xima Cumbre Iberoamericana en Ma- 
drid, los días 23 y 24 de julio de 1992. 

La continuidad ha sido también en tdrminos genera- 
les la nota característica en la política seguida por el 
Gobierno socialista en las relaciones con los países ibe- 
roamericanos. Definidos en 10s años anteriores los pos- 
tulados inspiradores de la poiítica iberoamericana, en 
base a 10s principios de solidaridad, demouacia y desa- 
rrollo y al instrumento de la cooperaci611, el Gobierno 
de Felipe Gonzáiez ha continuado a 10 largo de 199 1 
profundizando en esa política con 10s países de Iberoa- 
mdrica, que persigue contribuir a mejorar las condicio- 
nes políticas, econ6micas, sociales y culturales de 10s 
pueblos iberoamericanos, ir aeando un entramado de 

intereses comunes que acerquen Espaíia e Iberoamdri- 
ca, desarrollando el sentido de Comunidad, y reforzar, 
en última instancia, la imagen de Espaíia. 

Dentro de esta continuidad destaca el que se ha 
avanzado en el proceso de reorganizaci6n y racionaliza- 
ci6n de la cooperaci6n mediante la puesta en marcha de 
nuevos Tratados Generales de Cooperaci6n y Amistad, 
que, junto con 10s Programas Generales de Coopera- 
ci6n, constituyen la columna vertebral de la coopera- 
ci6n española con Iberoam4rica. A 10s Tratados ya fir- 
mados con Argentina, Mdxico, Venezuela y Chile, se 
ha unido en 199 1 la fuma en Madrid, el 17 de mayo, 
aprovechando la visita oficial del presidente de ese país, 
Fernando Collor de Mello, del Acta de Bases que sienta 
las Iíneas generales del futuro Tratado General de Coo- 
peraci6n y Amistad que se suxribirá con Brasil. En 
dicha Acta se prevd en principio la concesi6n de addi- 
tos blandos y de inversiones espanolas en Brasil por 
valor de 300.000 millones de pesetas durante el pr6xi- 
mo lustro. Al mismo tiempo, en 199 1 se ha continua- 
do con la negociaci6n de un futuro Tratado con Bolivia 
y con la puesta en prácrica de 10s compromisos conteni- 
dos en 10s Tratados ya fumados en años anteriores. 

En el plano de la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD), el Plan Anual de CooperaciQ Internacional 
(PACI), en sus previsiones para 1991, establece 
108.138 millones de pesetas, con un incremento res- 
pecto de 1990 del 34 %, siendo Iberoamdrica una de 
las keas que más crece en este punto. 

En la línea de continuidad ya sefialada se insena 
también la labor realizada por el Gobierno espai101 en 
favor de los procesos de paz en la regi6n, especialmente 
en Centroamerica, tanto mediante la colaboraci6n con 
las Naciones Unidas, a través de la Fuena de Paz de las 
Naciones Unidas para El Salvador (ONUSAL) y del 
liamado gtupo de amigos del Seuetario General (Me- 
xica, Venezuela, Colombia y Espafia), que ha promo- 
vido y mediado con dxito en el diáiogo y la negociaci6n 
en favor de la paz entre el Gobierno salvadorefio y el 
FMLN salvadorefio. Tarnbidn en el caso de Guatemala 
se L$ producido por parte española una callada pero 
significativa labor en favor del diáiogo entre el Gobier- 
no y la guerrilla. 

¿Puntos de inflexi6n en las relaciones con 
Iberoam6ricd 

Sin embargo, esta continuidad presenta algunas 
quiebras que merece la pena resaltar, por cuanto pue- 
den ser susceptibles de indicar algún cambio en la polí- 
tica seguida hasta ahora. 

Me refiero, en primer lugar, al hecho de que a 10 
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largo de 199 1 el presidente del Gobierno, Felipe Gon- 
zilez, ha disminuido dristicamente sus visitas a Iberoa- 
mdrica. Si se exceptúa su presencia en Mdxico, obligada 
por otra parte, en la Cumbre Iberoamericana de Gua- 
dalajara, el presidente del Gobierno no ha visitado en 
1991 ningún país iberoamericano, 10 que constituye 
una novedad desde que en 1982 asurni6 la direcci6n 
del poder ejecutivo y llama la atenci6n en vísperas de 
un año como 1992. 

La explicaci6n más probable de este hecho haya que 
encontrarla, por un lado, en la aceleracidn, importancia 
y gravedad que a 10 largo de 1991 han tenido 10s 
acontecimientos que se han producido en la Europa 
Central y del Este, con el cambio del mapa político 
europeo que suponen junto a 10s hechos acaecidos en el 
Oriente Pr6ximo y en el Golfo Pdrsico y, por otro lado, 
en la situaci6n de reforma que vive la Comunidad Eu- 
ropea y la Alianza Atlántica, en 10s que hay importan- 
tes intereses españoles en juego y en 10s que España ha 
estado implicada de una u otra forma, obligando al 
presidente del Gobierno y a la diplomacia española a 
una especial y continuada dedicaci6n a 10s temas euro- 
peos y kabes. En todo caso, no hay que olvidar que 
este hecho que sefíalamos ha sido compensado por la 
presencia del Rey y del Príncipe en varios países iberoa- 
mericanos. 

La misma explicaci6n valdria para justificar la tam- 
bien escasa, en comparación con otras regiones del 
mundo, presencia del ministro de Asuntos Exteriores, 
Francisco Fernández Ordofiez, en Iberoamdrica. Si se 
exceptuan las visitas oficiales realizadas en mayo a 
Ecuador y Bolivia, Fernhdez Ordofiez s610 ha visitado 
Iberoamdrica en ocasiones obligada, como es el caso de 
su asistencia, en mano, a la Conferencia de San José 
VII, celebrada en Managua; de su presencia, en abril, 
en Venezuela, Costa Rica y Nicaragua, acompañando a 
10s Reyes, y a su presencia, en julio, en la Cumbre 
Iberoamericana de Guadalajara, junto al Rey y al presi- 
dente del Gobierno. 

En segundo lugar, como expresi6n tambien de una 
quiebra de la continuidad en la política iberoamerica- 
na, debe senalarse el hecho de que el recorte presupues- 
tario que, en consonancia con la política de ajuste se- 
guida por España en 1991 y 1992, ha experimentado 
el Ministeri0 de Asuntos Exteriores ha recaido en su 
mayor pane sobre la Agencia Española de Cooperacih 
Internacional, que se ved obligada a reducir su presu- 
puesto de 24.000 millones de pesetas en más de una 
quinta parte. M k  llamativo es aún el que el presupues- 
to de la Comisi6n Nacional del V Centenari0 para 
1992 se reduzca en rnás de un 64 %, pasando de 
2.634 millones en 199 1 a 932 para 1992. Aunque en 
este último caso no parece que 10s programas en mar- 
cha para 1992 sufran recortes importantes, pues est6 

previsto acudir a otras fuentes de financiaci6n, no deja 
de ser paraddjico y preocupante que en vísperas de 
1992 se produzca un hecho de esta narutaleza. Es de 
esperar que 10 anterior sea puramente coyunturai y no 
suponga en ningún caso un carnbio en la política de 
cooperaci6n con Iberoamdrica. 

Por último, hay que resaltar el relwo que se produjo 
en la Secretaria de Estado para la Cooperaci6n Interna- 
cional (SECIPI), con la sustituci6n de Luis YaAez- 
Barnuevo por Inocencio Arias, y en la Agencia española 
de Cooperaci6n Internacional (AECI), dependiente de 
la SECIPI, con la sustituadn de Fernando Valentuela 
por Alfonso Carbajo. El hecho, absoluramente normal 
en la vida politicoadrninistrativa de cualquier país, no 
deja, sin embargo, por otro lado, de tener un cierto - - 

significado por cuanto que se produce en vísperas de 
1992 y ha afectado a todo el equipo que desde hace 
años venia poniendo en pie y desarrollando todo el 
entramado institucional y operativo de la cooperaci6n 
española con el mundo y con Iberoamdrica. Dado 10 
reciente del cambio es a b  pronto para hacer mayores 
valoraciones en tomo a 10 que el mismo puede suponer 
para la cooperaci6n internacional española. 

La acci611 en la Comunidad Europea 

Tambidn la acci611 española en el marco de la Co- 
munidad Europea en favor de Amdrica Latina ha esta- 
do caracterizada por la continuidad en relaci6n de años 
anteriores, con todo 10 que el10 supone de valoraci6n 
positiva de la labor española a nivel comunitario. No 
hay que olvidar el importante impulso que desde el 
ingreso de España en la Comunidad Europea han cono- 
cido las relaciones con Amdrica Latina, en un proceso 
que, si bien todavía esti lejos de las pretensiones espa- 
fiolas, sobre todo en el plano econdmico, ha permitido 
alcanzar un significativo nivel de comunicaci6n y coo- 
peraci6n institucionalizada entre las dos regiones, con 
un incremento notable y progresivo de la ayuda comu- 
nitaria a la regi6n. 

En conaeto, en un año tan importante para el futuro 
de Europa y de su acci6n exterior como 199 1, Espana 
ha seguido insistiendo en la necesidad de desarrollar las 
relaciones y la cooperaci6n con Amdrica Latina, de for- 
ma que sus intereses estén presentes a la hora de avan- 
zar en la uni6n política, econ6mica y monetaris de la 
Comunidad Europea. 

En la Séptima Conferencia Ministerial entre la Co- 
munidad Europea y sus Estados miembros, 10s países 
de Centroamerica y Panamd, Colombia, Mdxico y Ve- 
nezuela, sobre el didogo político y la cooperacion eco- 
n6mica entre la Comunidad y 10s países del Itsmo Cen- 



troamericano (San José VII), celebrada en Managua, 
10s días 18 y 19 de marzo, España pidi6 y apoy6 deci- 
didamente la petici6n centroamericana de obtener un 
mato preferencial en el comercio con 10s paises miem- 
bros de la Comunidad Europea, lográndose que la De- 
daraci6n fmal, ademk de reiterar 10s apoyos a 10s pro- 
cesos de paz, demoaatizaci6n e integración y de 
desarrollo econ6mico y social de la regidn, mediante el 
incremento de la cooperaci6n, dejase abiena la puerta 
para la concesi6n de ese mato preferencial. 

En la primera reuni6n institudonalizada a nivel mi- 
nisterial de la Comunidad Europea y sus paises miem- 
bros con 10s '1 1 paises latinoamericanos del Grupo de 
Rfo, celebrada en Luxemburgo, 10s días 26 y 27 de 
abril, España trat6 igualmente de que se estrechasen 10s 
lazos politicos y se extendiese la cooperaci6n econ6mi- 
ca, cultural y cientifico-tdcnica entre ambas regiones. 
La Dedaraci6n final, aunque es m k  una declaraci6n de 
prinapios que una propuesta de cauces y medidas con- 
aetas, inaugura una nueva etapa en las relaciones entre 
la Comunidad y America Latina. 

La novedad m k  importante, sobre la que Espatia 
habfa venido insistiendo reiteradamente, apuntada ya 
en la Reuni6n de Luemburgo mencionada y confir- 
mada el 13 de mayo pot el Consejo de Asuntos Gene- 
rales de la Comunidad Europea, ha sido la extensi6n de 
las actividades exteriores del Banco Europeo de Inver- 
siones (BEI) a 10s paises de Amdrica Latina, sobre la 
base de autorizaaones caso por caso de proyectos con- 
aetos . 

El V Centenario 

Junto al rasgo general de la continuidad, con las 
quiebras sdaladas, que ha caracterizado la política'ibe- 
roamericana en 199 1, hay que apuntar el avance que se 
ha producido en Iberoamdrica en el proceso de desdra- 
matizaci6n y de comprensi6n del significado de futuro 
que tiene la conmemoraci6n del V Centenario. 

LAS RELACIONES ESPARA-IBEROAMERICA EN 199 1 

La celebración en Mdxico de la Cumbre de Guadala- 
jara, con la panicipaci6n de todos 10s jefes de Estado y 
de Gobierno de IberoamCrica, junto con Portugal y 
Espaíia, ha servido para normalitar y divulgat la idea 
de una Comunidad Iberoamericana de Naciones, cuyos 
origenes hist6ricos, culturales, lingüísticos y sociales, 
nos guste o no, pues el pasado está ahi y ya no puede 
cambiarse, se encuentran en la conquista y colonitación 
española y portuguesa de Arnbrica. Una conquista y 
colonizaci6n que con sus sombras y sus luces es ya pane 
de la historia. En este sentido, se ha ido asumiendo que 
10 que puede cambiarse y mejorarse es el futuro, apare- 
ciendo el V Centenario como un punto de partida, 
como un nuevo punto de encuentro, pot ona parte, 
para avanzar por caminos de concertación, cooperaci6n 
y progreso entre 10s pueblos y paises que hoy, despuks 
de 500 Mos, forman esa Comunidad Iberoamericana. 

La conmemoraci6n del V Centenario ha servido, 
ademk, y el10 por si mismo ya es positivo, para que 10s 
pueblos indigenas americanos avancen en su proceso de 
concienciaci6n sobre su situaci6n política, social y cul- 
tural y sobre 10s retos y problemas que presenta su 
plena presencia en algunos paises iberoamericanes. Es- 
paña, en este punto, ha sido especialmente sensible a la 
hora de enfrentar esa problemAtica, como 10 demuestra 
la importante componente indigenista que tienen mu- 
chos de 10s programas de cooperaci6n acrualmente en 
marcha. 

En resumen, puede afirmarse que, m k  allP de la 
positiva continuidad existente en la política iberoame- 
ricana de España, 199 1 ha sido para las relaciones entre 
España e Iberoam&ca un año de singular imponancia, 
ya que, a través de la Cumbre Iberoamericana de Gua- 
dalajara, que deja expedit0 el camino para la celebra- 
ci6n de la Cumbre de Madrid, en julio de 1992, se ha 
abieno una nueva etapa en las relaciones mutuas, ca- 
racterizada por la consolidaci6n de esas relaciones y por 
el acercamiento de planteamientos en cuanto a 10 que 
puede y debe ser 1992 y la concenaci6n y cooperaci6n 
futura, sobre la base del reconocimiento de la existencia 
de una Comunidad Iberoamericana consticuida por 
paises de ambos lados del Atlántico. 
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El último año ha representado para España un pun- 
to de inflexión importante en materia de extranjería, 
inflexión que viene marcada, de un lado, por la firma 
de 10s Acuerdos de Schengen el 24 de junio de 199 1 y, 
de otro, por 10 que parece el incipiente inicio de una 
toma de posición respecto a la adopción de una política 
activa de extranjería. Esta tendría como hitos la Prop- 
sición no de Ley del 20 de marzo de 199 1 ,' que a su 
vet trae causa de la Comunicación remitida al Congre- 
so de 10s Diputados por el Gobierno espai101 sobre la 
situación de 10s extranjeros en España y las líneas bási- 
cas de la política espafiola de extranjería, presentada el 
30 de diciembre de 1990, y, finalmente, la Resolución 
del 7 de junio de 199 1 sobre regularización de trabaja- 
dores extranjeros.' 

Ciertamente, es difícil encontrar en estos afios pasa- 
dos una política de exaanjería formal y expresamente 
definida en nuestro sistema. Cuando se aborda la regu- 
laci6n de la Ley Orgíinica 7/ 1985 de 1 .O de julio sobre 
Derechos y deberes de 10s extranjeros en Espafia, el 
fen6meno de la inmigración es un fen6mwo desconoci- 
do y nuevo para el país, de modo que no existen ni 
estudios ni datos sobre el mismo. Tampoco las pocas 
estructuras que pueden encontrarse son las adecuadas, 
sino todo 10 contrario, 10 Único existente es el Instituto 
Español de Emigraci61-1, organizado para servir precisa- 
mente el fen6meno contrario. 

En consencuencia, no hay en ese momento una ver- 
dadera política de extranjería explícitamente disefiada 
conforme a nuestra propia realidad y circunstancia. Sin 
embargo, se puede inducir una determinada política, 
practicada de farto, a partir de la forma como se concre- 
ta el tratamiento legal de 10s exaanjeros, los silencios y 
carencias que éste presenta. En otras palabras, el mata- 
miento s610 atañe a 10s aspectos administratives del 
regimen de entrada, residencia y trabajo de los extranje- 
ros en España (salvando, claro esti, 10s derechos y liber- 
tades fundamentales reconocidos por la Constituci6n 
en el artículo 13). No existe pues un tratamiento glo- 
bal que comprenda la integraci6n en sus divenas ver- 
tientes, social, cultural, sanitario, educativo, de vivien- 
da, etc., como tampoc0 existe la infraestructura de 
soporte necesaria, ni siquiera para la propia actividad 
desarrollada por la Administraci6n en este sector. Esta 

1. Roposici6n no de Ley 162/000107. BO Corfes Gnerales, nuno. 
165. Serie D del 22 de rnarzo de 1991. 

2. Rcsolua6n del 7 de junio de 199 1 ,  de la Sukretaría, por la que u 
dispone la publicaci6n del Acuerdo del Conwjo de Ministros del 7 de junio 
de 1991 robm regul~ukaci6n de mbajadores extranjeros. BOE núm. 137 de 
8 de junio de 1991. 
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política tendría como eje la preocupaci6n por la defensa 
de la ocupaci6n y empleo nacionales y, en consecuen- 
cia, una finalidad disuasoria frente a 10s trabajadores 
migrantes que se propusieran venir a Espafia. 

No cabe duda que ese cambio que se concreta en la 
mencionada toma de posici6n frente al fen6meno de la 
migraci6n y de la extranjería viene determinado funda- 
mentalmente por tres factores concurrentes. En primer 
lugar, las previsiones que, desde distintos organismos y 
por diversas personas, se hacen en relaci6n a 10s contin- 
gentes migratorios y a 10s desplazamientos que se pro- 
ducirdn en la década de 10s 90 convergiendo hacia Eu- 
ropa desde 10s países del Magreb y del Africa 
subsahariana, a 10s que deben sumarse ahora 10s proce- 
dentes de 10s países del Este'de Europa; en segundo 
lugar, el Protocolo firmado igualmente en Schengen, el 
19 de junio de 1990, que reune a ocho países europees, 
todos ellos miembros de la Comunidad Europea: Bel- 
gica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Alemania, Ita- 
lia, Espaíia y Portugal; y, finalmente, si bien con un 
peso especifico importante, la insatisfacción derivada 
de la aplicaci6n de la Ley Orgánica de Derechos y 
Deberes de 10s extranjeros de 1985, que, entre otras 
causas, ha determinado la existencia de grandes bolsas 
de migraci6n irregular. 

Pautas para una política activa de extranjería 
en Espafia 

Los tres factores antes indicados aparecen de forma 
expresa en la Comunicaci6n ya mencionada, que el 
Gobierno presenta al Congreso de 10s Diputados en 
diciembre de 1990 y en la que, en relaci6n al hecho de 
inmigraci6n ilegal, se afirma la necesidad ((de estudios 
estadisticos que suministren informaciones cuantitati- 
vas y cualitativas fiables a las diferentes administracio- 
nes con la finalidad de racionalizar la política espafiola 
en esta materia*, política cuyas heas  bhicas se apun- 
tan en el texto de referencia y que se concretan en el 
punto 6 de la Comunicaci6n en las siguientes directri- 
ces: 

a) Control de entradas, visados y control de fronte- 
ras. 

b) Lucha contra el trabajo clandestino. 
c)  Política de promoci6n e integraci6n social. 
d)  Reforzamiento de la actuacidn policial. 
e) Mayor coordinación y centralización administra- 

tiva. 
j) Reforma del procedimiento de asilo y refugio. 
g) La dimensi6n europea de una política de extran- 

jería. 
h) Potenciar la cooperaci6n espaíiola al desarrollo. 

Como consecuencia de esa Comunicaci6n, el Pleno 
del Congreso de 10s Diputados adopta, con la aproba- 
ci6n de todos 10s grupos parlamentarios, excepto la 
abstenci6n del g r u p  de Izquierda Unida, una Proposi- 
ción no de Ley relativa a la situaci6n de 10s extranjeros 
en Espaila. En ella se insta al Gobierno a desarrollar 
una política de extranjería basada en 1 1 puntos, que en 
esencia recogen las líneas bhicas apuntadas por el Go- 
bierno. 

De esos 1 1 puntos interesa destacar, a nuestros efec- 
tos, 10s siguientes: 

En el punto 1 se insta al Gobierno a desarrollar una 
política activa de inmigraci6n que canalice y organice 
10s flujos de inmigraci6n legal uen funci6n de las nece- 
sidades de mano de obra de la economia espaíiola y de 
la capacidad de absorci6n de nuestra sociedad~. En el 
punto 4 se le insta a completar el proceso de regulariza- 
ci6n, realizado en 1985, de modo que se propicie al 
mismo tiempo la afloraci6n y legalizaci6n de 10s ex- 
tranjeros que trabajan de forma irregular y puedan de- 
mostrar su ccinserci6n y arraigo~. En el punto 6 se 
contempla el desarrollo de un amplio programa de ac- 
ciones de promoci6n e integraci6n social. En el punto 
8, la reforma y modernizaci6n de la estructura adminis- 
trativa *al objeto de asegurar la aplicaci6n coherente y 
coordinada de la política de extranjería~. En el punto 
10, potenciar la ayuda al desarrollo social y econdmico 
de 10s países de origen. Y, por liltimo, en el punto 11, 
se insta al Gobiemo a avanzar en la integraci6n en 
Espaíia en el futuro espacio europeo sin fronteras, con 
la adhesi6n a 10s acuerdos de Schengen. 

Indicios de cambio 

Esas son, sin duda, las claves de la futura política 
espaíiola de extranjería que, de hecho, ha dado ya lugar 
a algunas realizaciones. En este sentido, la petici6n for- 
mulada en el punto 4 de la Proposici6n no de Ley tiene 
su reflejo en la ResoluciQ del 7 de junio de 199 1 por 
la que se acuerda la regularizaci6n de aquellos extranje- 
ros que, en definitiva, se encuentren en Espaíia antes 
del 15 de mayo de 1991 -fecha en la que ena6 en 
vigor la exigencia de visados para 10s nacionales de 
países del Magreb- y que se hallen trabajando de for- 
ma irregular. 

Este proceso de regularizaci6n, con todos 10s pros y 
10s contra inherentes a procesos de tal naturaleza,' 

3. Verm este sentido, la conferencia a h  inmignci6n auanjcra duran- 
te los años 80 y politica durante la dkada de los 9011 pronunciada por R .  
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debe ser interpretado a la luz de este contexto. Aparece 
como un instrumento que, de forma coyuntural y ex- 
cepcional, ha de permitir poner en práctica dicha politi- 
ca, partiendo de una situaa6n saneada, o, por 10 me- 
nos, 10 más sanada posible, regularizando a todos los 
extranjeros regularizables que se encontraran antes de 
dicha fecha en Espaiia. El periodo para solicitar dicha 
regularizaa6n ha comprendido desde el 10 de junio al 
10 de diciembre de 199 1, plazo en el que se han pre- 
sentado unas 12 5.000 solicitudes, aunque de momen- 
to no se hayan resuelto rnás que la mitad, aproxirnada- 
mente. A este proceso hay que sumar ahora el abierto 
hasta el 10 de marzo de 1992 para la regularizaci6n 
por via de reagrupamiento familiar. 

Procesos similares han sido llwados a cabo en algu- 
nos países, Francia, Italia, la misma EspaAa en 1985 o 
Estados Unidos, siempre con resultados medianamente 
satisfactorios. Por un lado, no todos los extranjeros se 
acogen al proceso, ni tocios 10s que se acogen son regu- 
larizados; y por otro, el proceso mismo no wita que 
continúe generándose una bolsa de dandestinidad a 
partir de la fecha tope sefialada en las respectivas nor- 
mas de regularizaci6n y, además, despierta una serie de 
expectativas que luego resultan frustradas en parte. En 
cualquier caso, son la prueba widente de 10 ilusorio 
que resulta concebu la regulaci6n de la extranjería 
como el mecanisme fundamental de contenci6n de los 
flujos mig~atorios.~ 

Si consideramos el proceso concreto que se ha desa- 
rrollado en Espaiia y quisieramos sefialar 10 que ha 
dificultado este proceso en principio formulado genero- 
samente, pondríamos de reliwe los siguientes aspec- 
tos.' Del lado de 10s poderes públicos y de la Adminis- 
traci6n, 10 primer0 que se echa en falta es un 
pronunciamiento explicito en la Resoluci6n del 7 de 
junio de 199 1 que uamnistiara~ a aquellos empresarios 
dispuestos a colaborar en el proceso de regularizaci6n; 
en segundo lugar, la sensaa6n, inevitable a veces, de 
una cierta improvisaci6n. ya que se ha tenido que ir 
rectificando o precisando sobre la marcha algunos as- 

Aragón Bombin y, en particular, el nuno de respucstas, publicado en Itine- 
ria, A n h  de La Fnndacid. Ponlino Towu Domfwecb 1989-1990. Barcelo- 
na, pág. 98 a 114. En sentido contrario, Anmnio lzquierdo Escribano, rLP 
inmipción ilcgai en Espafka. (Anáiisis de la opernción c x u a o r b  de 
~ ~ a ó n  1985-86)~. Econonia y ~ocidogía de¿ trabajo, núm. 1 1 ,  mar- 
20 1991. & 18-38. 

4. V. en atr mado R. Ggiano de AEevedo, *La política migratoria 
en Europa y su percwión en los países medi&eos: situaci6n p m n  y 
hrnrnw en Itinrra, Anaks, op. cit., pág. 34-41, y en especiai pág. 39. 

5. Pua un examen mPs ddlado de los problemas que p h m  la 
Rcsoluaón, vide. Eduard Sagafra ct ai. rEl mbajador auanjem y la +a- 
rimab de 1991~.  En ltinrra Cudmos, ed. Fundaci6n Paulino Torm, 
Barcelona 199 1 .  

pectos a través de las consabidas Insaucciones, a 10 que 
debe aiiadirse el error de cálculo sobre el tiempo que la 
Comisi6n ccad hocw podria necesitar para resolver 10s 
ex@entes que se presentaran, dando lugar, en conse- 
cuencia, a un retraso muy considerable; por último, la 
aplicaci6n, como en la ley de extranjeria, ha sido desi- 
gual, en este caso a la hora de admitir a trimite las 
solicitudes -dato clave por las consecuencias que del 
mismo se derivan- y remitir 10s expedientes a la Comi- 
si6n. 10 cual ha determinado en algunas provincias, 
significativamente en Barcelona, retrasos y dificultades 
aiiadidas para los extranjeros y no prwistas ni queridas 
por la norma en que se ampara la regularizaci6n. 

Por parte de la sociedad, la necesidad de 10s extran- 
jeros de proveerse de la documentaci6n que acreditara 
su arraigo y, especialmente, su trabajo en Espaiia, me- 
diante las opo&as cenificaciones o propuestas de 
conaato de trabajo, ha dado lugar a situaciones de 
verdadero abuso y explotaci6n de su situacidn precaria 
denunciadas incluso, lamentablemente, contra algún 
consulado. 

Aderuacidn de estructuras administrativas 

Si en el punto 8 de la Proposicih no de Ley se 
requeda una mejora de las estructuras administrativas 
en aras de una aplicaci6n más coherente y coordinada 
de la política de extranjería, se han dado ya los prime- 
ros pasos en este sentido. En efecto, el Instituto Espai101 
de Emigraci6n ha sido transformado en la Direcci6n 
General de Migraci6n integrada en el Ministeri0 de 
Trabajo y Seguridad Social, al que compete la ejecuci6n 
de la acci611 del Estado en materia de migraciones. 

Así rnismo, mediante Real Decreto 1 5 2 1 / 199 1 del 
1 1 de octubre se aean las Oficinas Unicas de Extranje- 
ros: 6rgano de gesti6n de carácter interministerial cuya 
funci6n es la de facilitar y agilizar la tramitaci6n de 
permisos, proporcionar informaci6n a 10s interesados y 
elaborar informes estadísticos de carácter administrati- 
vo y sociol6gico sobre la poblaci6n extranjera de la 
provincia en donde se ubiquen. Falta por el momento 
la puesta en marcha efectiva de dichas Oficinas. 

Hay, por supuesto, diversas cuestiones pendientes 
porque a h  no ha sido desarrollada plenamente esa 
política de extranjeria de la que s610 tenemos unos 
indicios incipientes. En este capitulo hay que apuntar la 

6. Real Decrero 152 l /  199 1 de 1 1 de octubre sobre cmci6n. compe- 
tcncias y funcionamiento de las Oficinas de Exnanjcroa. BOE núm. 257 del 
26 octubre 1991. 
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aún no efectiva aeaci6n de la Comisi6n Interrninisterial 
de Extranjeria que aarmonice las distintas politicas y 
prácticas sectoriales* y que debe orientar la actuaci6n 
de la Oficina Unica de Extranjeros. Asi mismo, seria 
conveniente desarrollar una infraestructura administra- 
tiva de soporte más adecuada a la nueva política que se 
pretende y que tiene en la integraci6n uno de sus pila- 
res. En este sentido, debe implicarse necesariamente a 
otros Ministerios, tales como Bienestar Social, Educa- 
cidn, Cultura, Obras Pliblicas y Vivienda, asi como a 
las Comunidades Aut6nomas y a 10s entes locales, estos 
últimos, por su ptoximidad al extranjero que les con- 
vierten en el instrumento más apto de toda política de 
integraci6n. 

Precisamente es la integraci6n uno de 10s aspectos 
más faltos de desarrollo, apenas una tímida Orden del 
9 de enero de 199 1 por la que se establecen programas 
de actuacidn en favor de 10s inmigrantes7 que en nada 
conuadice la afirmaci6n sobre la ausencia de una politi- 
ca de integraci6n seria y meditada. Y es 16gico que asi 
sea puesto que tampoc0 se ha definido ni desarrollado 
aún con exactitud ni el t i p  de inmigraci6n que nos 
interesa (a duras penas empezamos a conocer la que nos 
llega) ni c6mo canalizar y controlar los flujos migrato- 
rios; sin estos datos resulta imposible e inútil tratar de 
construir una politica de integraci6n coherente, porque 
son muy distintas las relaciones entre la sociedad de 
acogida y el emigrante si éste es un aabajador ccinvita- 
do* o bien un emigrante con h imo  de establece&, 
como tambikn difieren las necesidades de todo orden 
del uno y del otro. 

Por Último, es tambien una signatura pendiente la 
de la cooperaci6n, respecto de la cual conviene definir 

esaategias y objetivos y, sobre todo, asignar fondos, sin 
olvidar que la propia acogida de la emigraci6n es en si 
misma una forma de cooperaci6n nada despreciable al 
desarrollo de 10s países de origen. 
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Hablar de cooperaci6n en España es hablar de algo 
reciente. 

Es cierto que hay experiencias que se inician en 10s 
años 50, y que hay buenos expertos en cooperaci6n. 
No obstante, la mayoría de instituciones y sus mecanis- 
mos de cooperaci6n son recientes y, en ocasiones, no 
tienen la madurez suficiente para dar respuesta adecua- 
da a la complejidad de interrogantes que plantea la 
cooperaci6n al desarrollo. 

En España, como en 10s otros países europeos, la 
acci611 colonizadora y misionera dinamiz6 actividades 
de tipo educativo, sanitario, agrario, artesanal ..., pero, 
asi como en el resto de países europeos el proceso de 
descolonizacidn posterior a la Segunda Guerra Mun- 
dial dio lugar a que se continuaran dichas actividades 
como actividades de cooperaci6n internacional, convir- 
tiendo y creando los mecanismos necesarios para el10 
tanto en la administraci6n gubernamental como en el 
campo de la iniciativa privada a través de las ONG, en 
España dicho proceso no se pudo realizar de la misma 
manera. Espafia deja de ser potencia importante en el 
siglo XIX y a partir de los años 40 la dictadura fran- 
quista no fue propicia ni para la acci6n hacia el exterior 
ni para un proceso asociativo. 

La configuraci6n estructural de la cooperacidn, que 
en 10s países de Europa occidental se realiza en 10s años 
50 y 60, en EspaÍía se desarrolla mucho más tarde. En 
1976 se instituyen los additos FAD (Fomento Ayuda 
al Desarrollo). En 1983 se legisla sobre la Ayuda de 
Emergencia y en 1986 sobre Ayuda Alimentaria. 

En 1985 se crea la Secretaria de Estado para la Coo- 
peraci6n Internacional y para Iberoamdrica (SECIPI). 
En 1982 se constituye la Coordinadora de ONG para 
la cooperaci6n al desarrol10 con 10 ONGD. 

Principales keas de trabajo y sectores de activi- 
dad 

Podemos sefialar las siguientes áceas de actividad de 
las ONGD: 

1. Investigaci6n. Estudios, Dictimenes, Asistencia 
técnica. 

2. Educaci6n para el Desarrollo o sensibilizaci6n. 
Con o sin captación de fondos. 

3. Orientacidn y Formaci6n de Cooperantes. 
4. Apoyo y financiaci6n de proyectos de coopera- 

ci6n en áreas del Tercer Mundo. 
La especializaci6n es un proceso que se va dando a 

medida que cada ONGD va profesionalizando su in- 
fraestructura. 

Los sectores en que las ONGD españolas están más 
presentes son: 



RELACIONES EXTERIORES DE ESPANA 
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1. Proyectos integrales en comunidades rurales. Fuente: hectoio & ONGD. C m d d a a  ONGD, 1992 

2. Proyectos de Sanidad. 
3. Proyectos sociolaborales. 
4. Refugiados. Reasentamientos de grupos despla- 

zados. 
5. Formación Profesional. 
6. Educación. 

Areas geogrdfrcas de actuaci6n 

El Directori0 de ONGD editado por la Coordina- 
dora de ONGD en 1992 da la siguiente distribución 
geográfica de las ONG y de sus proyectos de coopera- 
ción en el afio 1990 (son 43 ONGD encuestadas, con 
un total de 1.300 proyectos): 

Núm. Núm. 
ONGD hrn 

Amirica 
del Sw 
Central 
Catibe 

33 (76,7 %) 796 (61,2 %) 
23 (53.5 %) 600 (462 %) 
25 (%,I%) 162(13% ) 
8(19% ) 34 ( 26 %) 

Africa Subsahariana 12 (27,9 %) 228 (17,5 %) 

Mundo Arabe 9 (20,9 %) IS%) 

Asia 8 (1 8,6 %) 228 (1 7,2 %) 

La orientación de las ONGD espafiolas hacia Am6- 
rica Latina es evidente. M b  del 75 % de las ONGD 
están presentes en algún país latinoarnericano. 

De las 12 ONGD que trabajan en paises del Africa 
subsahariana, 10 son de origen confesional, al igual 
que en Asia, donde solamente están presentes de una 
manera significativa en dos países: India y Filipinas. 

No obstante, es necesario senalar que en 10s últimos 
tres aaos está incrementándose a un buen ritmo la coo- 
peración con Africa Austral. Existe tambidn una firme 
voluntad de cooperación con el Norte de Africa, en 
especial con 10s países del Magreb, aunque el proceso es 
mis lento. 

La lectura de estos datos nos indica 10 importante 
que es para el trabajo de cooperación de las ONGD el 
conocimiento del país y de las ONGD contrapartes. 

Tipologia de las ONGD espafiolas 

Según su origen y vinculación prioritaria nos atreve- 
mos a hacer la siguiente clasificación de las ONGD, 
sefialando que la inclusión en uno de 10s grupos no 
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significa la exclusi6n de otras referencias y vinculacio- 
nes. 

Solidarias 

Llamamos solidarias a las que tienen su origen en 
grufis de personas que han tenido relaci6n con activi- 
dades de cooperaci6n o con actividades de solidaridad 
politico-social. Algunas de estas últimas se deben a la 
transformaci6n de Comités de solidaridad, nacidos du- 
rante 10s años 70, especialmente con AmCrica Latina, 
en organizaciones de cooperaci6n al desarrollo. 

Esta actividad previa les da un conocimiento y unas 
relaciones con 10s paises a cooperar que les ha facilitado 
la identificaci6n de las acciones de intercambio a desa- 
mollar y explica, en cierta manera, la intensa coopera- 
ci6n con 10s países de America Cenual, con Chile, y con 
el pueblo saharaui. 

En general son organizaciones con una buena base 
social de voluntariado y que han adaptado riipidamen- 
te su ilgil infraestructura a las tareas de cooperaci6n. 
AdaptaciQ que no les ha sido fdcil, ya que requiere 
una profesionalidad que no se improvisa, y que exige 
un minimo de autonomia financiera que a veces es 
difícil alcanzar. 

Sensibilizar, ampliar y consolidar su base social es la 
prioridad actual de las ONGD induidas en este g r u p .  
Base social que respalde sus actividades de cooperaci6n 
y les dC la estabilidad econ6mica necesaria para actuar 
seriamente. 

Representan casi el 45 % de las ONGD agrupadas 
en la Coordinadora de ONG de Cooperaci6n para el 
Desarrollo. 

Son las organizaciones que tienen su origen en inicia- 
tivas de un partido o sindicato o de un g r u p  de mili- 
tantes significados de 10s mismos. 

Poseen, por tanto, una base social y una orientaci6n 
bien definidas, y que en principio les facilita la identifi- 
caci6n de sus contrapartes. 

Representan un poco más del 2 0  % de las ONGD 
miembros de la Coordinadora. 

conjunt0 de la cooperaci6n que las demás ONGD no 
han tenido. 

Poseen un sector social definido y acostumbrado a 
financiar las acciones a desarrollar en el exterior, un 
conocimiento del país a través de la presencia de exper- 
tos o de misioneros-expertos -que viven en él durante 
muchos años- fild identificacidn de los proyectos, y a 
bajo coste, por el apoyo de infraestructura que poseen 
en el país conuaparte. 

Representan un 27 % de las ONGD agrupadas en 
la Coordinadora. 

Su origen es a veces parecido al de algunas de las que 
hemos denorninado solidarias: grupos de profesionales 
que se agrupan para desarrollar actividades de estudios, 
dictámenes, asistencia técnica, formaci6n etc. 

Representan un poco más del 8 % de las ONG 
agrupadas en la Coordinadora. 

La autonomia financiera es una de las características 
de las ONG y una garantia para mantener su indepen- 
dencia. 

Ya hemos dicho que la mayoría de ONGD son de 
reciente creaci6n y que por tanto están en un proceso de 
implantaci6n en el medio social elegido. Desarrollan un 
trabajo de educaci6n para el desarrollo a través del cual 
esperan obtener como respuesta un apoyo Ctico y eco- 
n6mico a sus actividades. Eso se da ya parcialmente, 
pero hay que reconocer que el costo de la actividad de 
cooperaci6n es rnuy elevado y 10s canales de recaptaci6n 
de las ONGD, a excepci6n de algunas, es a b  muy li- 
mitado. 

No siempre es filcil compatibilizar la sensibilizaci6n 
realizada con aiterios educativos con la recaptaci6n in- 
mediata de dinero. Las ONGD quieren alejarse de pre- 
sentar la situau611 de 10s paises del Sur demasiado sen- 
sibleramente para conseguir financiación fdcil. Hace 
dos años que las ONGD de 10s paises miembros de la 
Comunidad Europea elaboraron un C6digo de Con- 
ducta referente a imilgenes y mensajes como pauta para 
todas ellas. 

Son pocas las ONGD que consiguen cubrir el 5 0  % 
de su presupuesto a partir de fuentes privadas. La ma- 
yoria ingresan por esta via entre el 15 y el 25 % del 
total de sus ingresos. 

La dificultad por parte de las ONGD de financiar 
de una manera aut6noma una estructura profesional, 
junto con la obtenci6n de una mayor eficacia y seriedad 

Definimos asi a aquellas organizaciones que provie- 
nen de una experiencia previa de cooperaci6n desarro- 
llada a través de la actividad misionera y que, aunque 
actualmente posean estatuto jurídic0 civil, mantienen 
su vinculaci6n edesiástica. 

Esta experiencia previa de cooperaci6n de muchos 
afíos les da una madurez de infraestructura en todo el 



en sus actividades, va abriendo el camino a la conver- tiene establecidas, en especial a través de la Direcci6n 
gencia de esfuerzos entre ellas, dhdose al mismo tiem- General de Desarrollo (DGVIII). 
po un doble fen6meno: el nacimiento de nuevas 
ONGD y las acciones conjuntas entre dos o m h  de 
ellas. 

La legislaci6n española tampoco favorece ni estimula 
las donaciones. La desgravaci6n fiscal es mínima, s610 
para las fundacions y asociaciones declaradas de inte- 
rés público, y tampoco contempla la exenci6n fiscal 
para las ONGD. 

Cofinanciaci6n es la financiaci6n conjunta entre Ad- 
rninistraci6n Pública y ONGD. La Comunidad Euro- 
pea empez6 a cofinanciar con las ONGD de 10s países 
miembros desde 1976. En España, la SECIPI, desde su 
creaci6n en 1985, estableci6 tambidn una partida de 
cofmanciaci6n con las ONGD. 

Tambidn algunas Comunidades Aut6nomas y Mu- 
nicipios han establecido programas de cooperaci6n in- 
ternacional y de cofinanciaci6n con ONGD. 

Durante los años 80 se ha pasado por una cierta 
crisis en el h b i t o  de la cooperaci6n gubernamental, 
tanto en la bilateral como en la multilateral y por otro 
lado ha ido creciendo el prestigio y las posibilidades de 
la cooperaci6n via ONGD. Se valora su mayor agili- 
dad en la gesti6n, la posibilidad de elecci6n de las 
contrapartes y la identificaci6n de proyectos con mayor 
libertad. El bajo coste de funcionamiento y la escasa 
burocratizaci6n les permiten una mayor flexibilidad y 
eficacia en sus acciones de desarrollo. Y, 10 rnás desta- 
cable, el protagonismo que las ONGD dan a sus con- 
traparts y la mayor facilidad de poder conectar con los 
sectores sociales mh desfavorecidos. 

Amalmente la SECIPI hace dos convocatorias para 
cofinanciar las ONGD espanolas: la uordinariaw, in- 
duida en la Ley de Presupuestos del Estado, y la del 
uIRPFn, en la que del 0,52 % del Impuesto a la Renta 
de Personas Físicas se destina una parte a la Iglesia 
Cat6lica (cuando explícitamente asi 10 manifiestan 10s 
ciudadanos al hacer la Dedaraci6n de la Renta) y del 
resto, el 85 % para Servicios Saciales a través de ONG 
especializadas y el 15 % para cooperaci6n internacional 
a través de las ONGD. (Ver en anexos la distribuci6n 
en 1991). 

Desde 1986, fecha en que Espafia ingresa en la CE, 
las ONGD espafiolas han tenido acceso a las diversas 
vias de cofmanciaci6n para ONGD que la Comunidad 

Cada ONGD se organiza en funci6n del kea en que 
trabaja y según su especializaci6n. 

Las actividades en que coinciden la mayoría de las 
ONGD son las de apoyo a proyectos de desarrollo en el 
Tercer Mundo y en actividades de sensibilizaci6n o 
Educaci6n para el Desarrollo. Para llevarlas a cabo dis- 
ponen de profesionales e incluso, las rnás grandes, de 
departamentos técnicos adecuados. 

Muchas disponen tambidn de un Departamento de 
Documentaci6n especializado orientado en principio a 
su trabajo interno. Otras, especialmente las orientadas 
a la investigaci6n y formaci6n, disponen de un Centro 
de Documentaci6n rnás completo y abierto a la consul- 
ta pública. 

La sensibilizaci6n, formaci6n e investigaci6n van 
ueando un tejido de relaciones entre ONGD, Univer- 
sidades, grupos de profesionales, etc., que permiten. 
plantear temas de cooperaci6n rnás alld de los proble- 
mas propios de cada ONGD. 

La Coordinadora de ONG de Cooperaci6n al 
Desarrollo 

La Coordinadora se aea a principios de los 80 con 
10s siguientes objetivos: 

~Colaborar para aumentar y mejorar la cooperaci6n 
internacional al desarrollo, así como la realizaci6n de 
acciones comunes... dirigidas a la opini6n pública na- 
cional e internacional, a las fuerzas sociales y políticas, a 
las instancias internacion ales... en orden a la obtena6n 
de recursos humanos y materiales para la realizaci6n de 
actividades de cooperaci6n al desanollow. 

Para facilitar la informaci6~1, el intercarnbio y las 
amaciones conjuntas en la Coordinadora se crearon 
cinco grupos de aabajo, llarnados Unidades Opemti- 
vas, integrados por miembros de las propias ONGD: 
Educaci6n para el Desarrollo, Voluntariado y coope- 
rantes, Acciones de desarrollo y su fmanaaci6n, Emer- 
gencias y cuestiones alimenticias, Anfi is  y estudios. 

Además de la actividad desarrollada a través de las 
Unidades Operativas, la Coordinadora dispone de una 
Secretaria Tknica con unos serviaos para las ONGD 
-circulares, boledn Punto de Encuentro, publicacio- 
nes- y organizaci6n de las actividades prograrnadas 
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por las propias Unidades Operativas o directarnente 1. Contactos con las ONGD de otras regiones. 
por la Junta de Gobierno. 2. Establecimiento de relaciones con las ONGD 

Los temas a 10s que rnás atención ha prestado la que surgen en Europa Central y del Este. 
Coordinadora durante el año 91 han sido: 3. Atención a temas como: Derechos Humanos, 

-la falta de una Ley de Cooperación que, unida a la Deuda Externa, Medio Ambiente, Refugiados y Mi- 
falta de experiencia sobre cooperación, supone una se- graciones, Biotecnología, etc ... 
ria limitaci6n a la coherencia y estabilidad jurídica y 4. Atención y participación en conferencia y acuer- 
práctica de la cooperación al desarrollo; dos multilaterales: Conferencia de Naciones Unidas so- 

-la falta de un estatuto especifico para las ONGD bre los Paises Menos Avanzados, Ronda Uruguay del 
que resuelva temas como: desgravación y exención fis- GATT, UNCTAD. 
cal, situación de 10s cooperantes, etc.; 

-diíilogo entre todos 10s sectores de la cooperación. 
Posible creaci6n de un Consejo Espafiol de Coopera- 
ci6n; La Cooperaci6n no  Gubernamental. Volunta- 

-estancamiento en el ritmo de crecimiento presu- riado y Cooperantes 
puestario de la partida sobre cooperaci6n; 

-necesidad de que el tema de la cooperaci6n entre 
en el Parlamento: discusi6n del Plan Anual de Coope- La Cooperación no-gubemamental 

raci6n Internacional (PACI), seguimiento y control del Auque  brevemente, creo interesante definir 10s con- 
mismo; ceptos de Cooperación Internacional y Ayuda Oficial al 

-sensibilización de la Opini6n Pública, sectores so- Desarrollo (AOD) antes de hablar de la cooperación 
ciales y políticos sobre la cooperaci6n; no-gubemamental. 

-relaci611 con las ONGD europea5 y del sur, en Cooperaci6n Internacional es la que se da entre paí- 
especial con las de Amdrica Latina. ses, sea entre paises del Norte; del Norte con el Sur; y 

del Sur con el Sur. 
Ayuda Oficial al Desarrollo es la cooperaci6n inter- 

nacional que los Estados del Norte tienen con 10s del 
El Comite d e  Enlace ONGD-Comisi6n d e  la Co- Sur según ciertas condiciones que la OCDE ha definido 
munidad Europea a través del Comitd de Ayuda al Desarrollo (CAD), ya 

sea mediante donaciones o préstamos, y canalitados 
El Comitd de Enlace está formado por un delegado por Organismes Multilaterales o por Acuerdos Bilate- 

de las ONGD de cada país miembro, y lleva a cabo un d e s .  
programa aprobado por la Asamblea anual, que reúne La AOD promedio de los países del CAD es del 
a las diversas delegaciones. 0,35 % de su PNB. La tendencia se sida más bien a la 

El Comitd de Enlace esta apoyado en su situaci6n baja, a pesar de las afirmaciones de los responsables 
por grupos de trabajo semejantes a los desaitos al ha- gubernamentales de incrementarla hasta el 0,7 % reco- 
blar de la Coordinadora, ya que ésta al constituirse se mendado por las Naciones Unidas. En Espana la AOD 
estructur6 teniendo la organizaci6n europea como refe- de 1990 alcanz6 el 0,2 y en 1991 seguramente, a pesar 
rencia. del recorte presupuestario, estará en el mismo porcen- 

La preocupaci6n de las ONGD coordinadas en el taje. 
Comitd de Enlace viene reflejada en la Asamblea anual El resultado de más de 30 años de Ayuda Oficial al 
celebrada en abril de 1991 bajo el lema: uRol de las Desarrollo no ha sido del todo satisfactorio ni para los 
ONGD en un M u d o  en cambio~ y en los temas de países donantes ni para los receptores. Los donantes, en 
estudio de 10s cuatro Talleres: vez de plantearse aumentar la AOD y tener más en 

I. Las ONGD del Sur y sus relaciones exteriores. cuenta 10s intereses de 10s países del Sur en sus relado- 
11. Las ONGD europeas y sus relaciones exterio- nes de intercambio, cargan las culpas a la incapacidad 

res. de éstos para salir de su subdesarrollo. 
111. La influencia de las ONGD y los desafíos de un Ante esta situaci6n las ONGD del Norte quieren 

mundo en cambio. contribuir a hacer presentes los intereses de los paises 
IV. Técnicas de lobbying y coordinaci6n. del Sur y al mismo tiempo dinarnizar su propia socie- 
Las actividades que se desarrollan a través del Comi- dad, la del Norte, para que sea capaz de comprender y 

te de Enlace son, además del seguimiento de la coope- aceptar las exigencias de unas relaciones Norte-Sur rnás 
raci6n de la Comunidad, y en especial de la Conven- arm6nicas. 
ci6n de Lomd, las siguientes: Las ONGD del Norte son conscientes de que por 
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rnás eficaces que sem en el apoyo de los proyectos de 
desarrollo de sus contrapartes en el Sur, la magnitud de 
sus posibilidades financiem es muy limitada. Sola- 
mente representa de un 5 a un 7 % de la AOD. Por 
tanto, su orientaci6n ciertamente va en favor de au- 
mentar este porcentaje, pero sobre todo a aprovechar 
las posibilidades que le ofrece esta cooperaci6n en pro- 
yectos concretos para lograr un cambio cualitativo en la 
mentalidad de tocios. 

Las ONGD entienden la cooperaci6n como inter- 
cambio y como un instrumento para establecer unas 
relaciones que pernlitan un conocimiento mutuo, vivo 
y personal. Esta relaci6n personal ayuda a poner nom- 
bre y apellidos a 10 que muchas veces son nociones 
genericas, cuando no son mitos y conceptos peyorativos 
para ambas partes. Este conocimiento vital y afectivo 
facilita al mismo tiempo racionalizar y comprender so- 
bre bases rnás objetivas y flexibles las relaciones entre 
unos paises y otros. Las ONGD aeen que la coopera- 
ci6n debe ser un medio para educarnos en una visi611 
rnás amplia, global, que est6 cada vet rnás presente en 
nuestro actuar cotidiano. 

En el fondo no se trata de otra cosa que de demoaa- 
tizar nuestras relaciones internacionales. En los temas 
nacionales, y mucho rnás en 10s locales, el conocimiento 
y participaadn audadana se dan con rnás facilidad. La 
conciencia de que pertenecemos a una sociedad interna- 
cional es reciente y ddbi, y en momentos de cambio y 
de aisis renacen las referencias locales y nacionales para 
preservar y conservar 10 propio. Ambas dinámicas, la 
naciond e internacional, no deberían ser contradictorias 
sino complementarias. El problema esd en que 10 local, 
10 nacional, es conocido, penetra e influye en nuesao 
actuar cotidiano afectivamente, no así 10 internacional, 
que nos queda lejos, y si 10 conocemos es un conoci- 
miento como dedamos antes sin nombre y apeliidos. 
Difícilmente nos afecta. Y si 10 hace es por unos mo- 
mentos; cualquier preocupaci6n rnás cercana fddmen- 
te sustituye el impacto de una noticia lejana, y nos 
libem para actuar como si no conocidramos su existen- 
cia. 

El proyecto de cooperaci6n, entendido como inter- 
cambio entre dos comunidades, dos grupos de perso- 
nas, hace posible que este irnpacto afectivo y personali- 
zado se prolongue y lentamente nos obligue a cambiar 
nuestros esquemas y afectos, a ampliarlos. Con 10s pro- 
yectos, por tanto, las ONGD ademsls de contribuir al 
desarrollo de comunidades conaetas conaibuyen tarn- 
b i h  a aear cultura'de cooperaci6n. 

Voluntariado y Cwperante~ 

Hay signos de sensibilidad y disponibilidad por par- 
te de la juventud y tambidn de profesionales para parti- 

cipar en cooperaci6n internacional. Las ONGD deben 
atender muchas demandiis en este sentido y se multi- 
plican 10s cursos tanto de informaci6n como de forma- 
ci6n sobre coopemci6n y sobre desarrollo. 

Por oma parte, las ONGD europea5 están convenci- 
das de la capacidad de 10s profesionales de los paises 
con 10s que se coopera y, por tanto, serán muy pocos 10s 
cooperantes que se envien comparados con los que se 
ofrecen. 

En la juventud es donde, como es natural, existe una 
mayor disponibilidad. No obstante, son 10s propios 
j6venes los que reconocen que su falta de experiencia 
profesional no los hace muy aptos para asumir respon- 
sabilidades en proyectos de cooperaci6n. 

Las ONGD, en su actividad de sensibilizaci6n, con- 
sideran importante organizar programas para que el 
mayor número posible de ciudadanos pueda conocer 
personalmente los países de America Latina, Africa y 
Asia. A los j6venes. una vez terminados sus estudios, se 
les debería dar la posibilidad de completar su forma- 
ci6n en programas en estos países que les permitieran 
abrir nuevas perspectivas. El Instituto de la Juventud 
desarrolla un programa -ccJ6venes cooperantes 9 2 ~ -  
que ampliado y orientado pás hacia los aspectos for- 
mativos y de intercambio es una buena experiencia. En 
programas de este t i p  se debería interesar a 10s Minis- 
terios de Educaci6n. Cultura y a la Secretaria de Estado 
para la Coopemci6n. 

Conocimiento mutuo y facilitar la aeaci6n de víncu- 
los personales es el camino propicio para establecer 
unas relaciones de confianza como base que garantice la 
continuidad y eficacia de la cooperaci6n. 

La existencia de organizaciones y de profesionales 
expertos en cooperaci6n no exirne al resto de la socie- 
dad de los problemas provenientes de las relaciones 
Norte-Sur. Por ello, las organizaciones de cooperacidn 
y 10s mismos cooperantes ven que su actuacidn priori- 
taria es colaborar en la promoci6n en nuestra sociedad 
de la acultura de coopci6nw. Que la participaci6n en 
la cooperaci6n no sea un acto aislado y puntual sino 
una actitud abierta que facilite, comprenda y exija un 
cambio progresivo entre las relaciones Norte-Sur. A 
esta tarea se orienta por parte de las ONGD a aquellas 
personas que se ofrecen como voluntarios para coope- 
rar, haciendoles ver que la buena voluntad es bslsica, 
pero no suficiente. El Desarroilo de los pueblos y la 
Cooperaci6n son temas complejos que necesitan exper- 
tos, es decir, personas dispuestas a estudiarios con serie- 
dad y rigor pam poder presentar carninos viables de sa- 
lida. 
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08.01.91 
IRAK 
Gdfo PIrsico 

El ministro de Exteriores declara ante el Congreso que Espatia 
prestar& todo el apoyo necesario a eventuales acciones de fuerza 
contra lrak si Bstas resultaran inevitables, una vez agotados todos 
10s recursos diplomhticos para una d ida  pacifica del conflicto 
creado con la invasi6n de Kuwait por Irak. 

08.01.91 
GOLFO PERSICO 

El subsecretario de Exteriores, I. Arias, y altos cargos del Departa- 
mento y del Ministerio de Defensa mantienen una reuni6n con el 
secretari0 de Estado y director del Gabinete de la pesidencia, R. 
Dorado, para analizar las medidas que deberhn adoptarse en caso 
de ser necesaria la evacuacibn de españoles que se hallen en la 
regi6n del Golfo. 

10.01.91 
GRECIA 
Europa Occidental 

El presidente del Congreso de 10s Diputados, F. Pons, intermmpe 
su visita oficial a Grecia ante la petici6n del Gobiemo de un pleno 
extraordinario para que el presidente, F. Gonzhlez, informe sobre la 
posición de Espatia en la crisis del Golfo tras el fracaso de la 
cumbre de Ginebra. 

1 1 .01.91 
GOLFO PERSlCO 

Se inicia la puesta en marcha del plan de evacuacidn de 10s espa- 
ndes residentes en L zona del gdfo PBrsico. 

12.01.91 
GOLFO PERSlCO 

Ante la proxirnidad del 15 de mero y el riesgo de conflicto Mico 
existente en la regi6n del Gdfo y Oriente Medio, la OID reitera las 
recomendeciones realizadas con anterioridad para que 10s espa- 
tides que deseen viajar a la regi6n pospongan sus despiazamien- 
tos hasta que se clarifique la situación, para obviar dificultades y no 
asumir riesgos. 

12.01.91 
GOLFO PERSlCO 

El presidente del M e r n o  mantiene contactos de Última hora con 
G. Bush, presidente de EE.UU., y M. Gaddafi, presidente de Libia. 
para recibu las Últimas informaciones sobre la crisis del Golfo. 

12.01.91 
OLP 
Onente Medi 

El responsable de las relaciones exteriores de la OLP, F. Kadurni, 
anima el ministro españd de Extefiores a que España impulse en 
10s foros internacionales la convocatoria de una conferencia inter- 
necionel de paz patrocinada por la ONU para acabar con el conflic- 
to brabe-ivaell. 

13.01.91 
OLP 
Gdfo Persico 

Felipe González ~nsta a la OLP, que está en permanente contacto 
con la cumbre del regimen iraqui, para que intente convencer a 
Saddam Hussein de que haga cuanto antes un gesto que asegure 
la paz. 

14.01.91 
ZAIRE 
Africa Central 

Data-noticia hace publico que el embajador de Zaire de Espatia. 
Tomona Bate, abandonar& la legación diplomhtica en Madrid para 
dirigirse a su nuevo destino. Marruecos, dejando una deuda de 
mhs de 20 millones de pesetas por impago de 10s alquileres de su 
residencia. 

15.01.91 
GOLFO PERSICO 
El ministro de Exteriores se reune con 10s embaladores de las 
naciones hrabes y el representante de la OLP en España para 
entregarles un documento que recoge la posición española sobre 
el conflicto del Golfo. 

15.01.91 
URSSlUTUANlA 
Europa Onental 

El presidente de la Generalitat de Catalunya, J. Pujol, se compro- 
mete en Ginebra a prestar ayuda de carácter humanitario a la po- 
blaci6n de Lluania, despues del ataque contra Bsta de las tropas 
sovieticas. 

15.01.91 
GOLFO PERSlCO 

F. GonzOez convoca una reunión de la tComisi6n delegada para 
situaciones de crisisr, integrada por 10s ministros de Exteriores, 
Defensa, Economia y Hacienda, Interior y Pcttavoz del Gobimo, 
para realizar un seguimiento porrnenorizado del desarrollo de 10s 
acontecirnmntos en el golfo PBrsico. 

15.01.91 
FRANCIA 
Europa Ocadental 

El presidente franc&, F. Mierrand, pide al presidente del Gobier- 
no que Espatia exprese claramente el apoyo a la propuesta france- 
sa sobre un plan de resdución del conflicto del Golfo. 

15.01.91 
EL SALVADOR 
Am&ca Central 

La 010 explca que el G o b i ¡  de El Salvador no ha realizado por 
el m o m t o  ninguna declaraci6n sobre los sucesos que provoca- 
ron la rnuerte de una españda a manos de tropas gubernarnenta- 
les. el 24 de dciembre de 1990. 
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15.01.91 
IRAK 
Golfo Persico 

El ministro de Relaciones con las Cortes, V. Zapatero, afirma que 
((en ninguna circunstancia el Gobierno es~atiol ~edira a las Cortes 
~enerdes que autoricen una declaraci6n de guerra contra lrakn y 
que 10s buques destacados en el Golfo ase quedaran porque cum- 
plen funciones de policia de la ONUn. 

El ministro de Negocios Extranjeros y de Comercio de Australia, 
Gareth Evans, realiza una visita de dos dias a Espatia. 

18.01.91 
GOLFO PERSICO 

El Congreso de 10s Diputados aprueba por mayoria (296 votos a 
favor. 17 en contra y 2 abstenciones) una resolucion de respaldo a 
la política del Gobierno ante la guerra del Golfo ude apoyo a las 
fuerzas multinacionales, en cumplimiento de la resoluci6n 678 del 
Consejo de Seguridad de la ONU*. 

18.01.91 
IRAKllSRAEL 
Golfo Persico 

El pesidente del Gobierno condena ante el Congreso el ataque 
iraqui contra Israel, alabando implícitamente la decisi6n del Estado 
judio de no responder a la agresibn, tanto mas digna de elogios ya 
que el Gobierno de Tel Aviv rtiene el legitimo derecho de defender- 
se de una agresi6n que no ha provocador. 

19.01.91 
JORDANIA 
Gdfo Persico 

La Embajada espatiola en Ammln desmiente tajantemente que 
est6 preparando la inmediata evacuacion de la colonia espatiola en 
la capita! jordana, formada por unas 140 personas, y afirma que 
s610 esta realizando contactos con sus miembros para saber si 
desem o no abandonar el país. 

21 .01.91 
ARGELIA 
Magreb 

El ministro de Exteriores comunica a su hom6logo argelino, Sid A. 
Ghozali, el apiazamiento de la visita del presidente GonzUez a 
Argelia, prevista para 10s dias 25 y 26 de enero, hasta que la situa- 
ci6n en el Golfo se haya aclarado, puesto que rel rnomento no es el 
mhs adecuador para este tipo de visita oficial. 

21 .01.91 
EE.UU. 
A r n h  del Norte 

El pesidente de EE.UU.. G. Bush, llama a F. González, por tercera 
vez en diez dias, para informarle de la buena marcha de la ofensiva 
aliada contra lrak que, precisa, ha destruido la capacidad nuclear y 
química del país invasor de Kuwait. 

22.01.91 
IRAK 
Gdfo Pfhico 

El Gobierno espatiol condena de la forma m8s enbrgica el trato 
inhumano dado por lrak a 10s prisioneros de guerra de las fuerzas 
multinacionales y la manipulaci6n que supone su sesgada presen- 
taci6n ante 10s medios y la arnenaza de usarios como escudos 
humanos en instalaciones miliares, lo que constituye una flagrante 
violaci6n del üerecho Internacional. 

25.01.91 
GOLFO PERSICO 

La ministra Portavoz del Gobierno, R. Conde, hace publica la posi- 
ci6n del Gobierno respecto a que la OTAN no debe intervenir en la 
guerra del Golfo, aunque Turquia sea atacada por 10s ejbrcitos 
iraquies, y que, en caso de agresibn, es la fuerza multinacional allí 
destacada la encargada de defender a Turquia. 

El Consejo de Ministros aprueba el Plan Anual de Cooperaci6n 
Internacional (PACI) para 1991, que prevb que la cooperaci6n bila- 
teral ascienda a 82.000 millones de pesetas, lo que supone un 
aumento del 47,27 % respecto al atio anterior. 

27.01.91 
TURQUIA 
Proximo Oriente 

El ministro de Exteriores asegura, en declaraciones a la Cadena 
Cope, que rlo que Espatia va a hacer si a Turquia la atacan es 
defenderla, no hay dudan, y afirma que alo que probablemente no 
seria conveniente es que la propia Alianza Atlhntica se movilizara 
como organizaci6n porque ello no produciría efectos buenosn. 

28.01.91 
MARRUECOS 
Magreb 

Los secretarios generales de 10s dos principaies sindicatos marro- 
quies, la Confederaci6n üemocrhtica del Trabajo (CDT) y la Uni6n 
General de Trabajadores de Marruecos (UGTM), aseguran al diario 
rEl Paisn que la posici6n espatida respecto a la guerra del Gdfo ha 
llevado a rincrementar las posibilidades de conflicto bélico por 
Ceuta y Melillan. 

29.01.91 
MARRUECOS 
Magreb 

La Embajada de Marruecos en Madrid emite un comunicado en el 
que aclara que la posici6n del Gobierno mamqui no ha cambiado 
respecto al conflicto del Golfo, y que el apoyo oficial a la huelga 
general del pasado 28 no debe interpretarse como un apoyo a 
Saddarn Hussein, sino como run acto de sdidaridad con el pueblo 
de lrak y la poblacibn civiln. 

31 .01.91 
GOLFO PERSICO 

Los ministros de Exteriores y de Defensa aseguran en la Comisibn 
de Exteriores del Congreso de los Diputados que consideran poco 
probable la extensi6n a Turquia del conflicto del Gdfo, y que la 
guerra ha creado una rsituaci6n especialn en los paises del Magh- 
reb. 

01.02.91 
RFA 
Europa Occidental 

Helmut Schmidt, ex canciller de la RFA, propone en Madrid la fun- 
dacibn de un gran instituto de relaciones Europa-Islam baio el pa- 
trocini~ del rey de España, considerando que Espatla es el pais 
mhs adecuado para tender este puente. 

La Embajada espatida en El Cairo entrega a Egipto alimentos por 
valor de 47 millones de pesetas como ayuda a 10s trabajadores 
egipcios evacuados de lrak y Kuwait a causa de la guerra. 
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01.02.91 06.02.91 
GOLFO PERSICO IRAK 

La Portavoz del Gobierno elude contestar a 10s periodistas acerca Golfo Perslco 

del apoyo logistico que Espana brinda a 10s dernls rniernbros de la Radio Bagdad anuncia que lrak rompe sus relaciones diplomaticas 
coalici6n antiiraqui, y concretamente sobre el uso por 10s 6-52 con Esparia a consecuencia de la actitud que el Gobierno esta 
estadounidenses de la base abrea de Mor6n, recordando wla total manteniendo en la Guerra del Golfo. Fuentes del Ministeri0 de Exte- 
reserva que se ha irnpuesto el Gobiemon por razones de rseguri- riores aseguran que su Depariamento no t~ene constancia de la 
dad y eficacia. decision tomada por las autoridades iraquies. 

02.02.91 07.02.91 
CONFERENCIA ISLAMICA GOLFO PERSICO 

Una delegaci6n de representantes de paises integrados en la Con- EI presidente del Gobierno afirma que se s~ente ccmoralmente obll- 
ferencia islhrnica Se entrevista Con el rninistr0 de Exteriores para gadon a dar todo el apoyo posible a naquellos que arrlesgan a 
ex~resarle su rnhs energica protesta por el tratamiento que 10s decenas de miies de seres hurnanosn para restablecer la legalidad 
rnedios de comunicacibn espanoles dan a la religi6n musulmana y internacional, aunque el Ejecutivo nno ha admitido ni adm~tlran que 
pedirie que inte~enga para poner fin a esta situaci6n. haya armas nucleares en nuestro territori0 uporque asi lo ha decidi- 

do el pueblo esparioln. 
02.02.91 
IRAK 10.02.91 
Gdfo PBrsico IRAK 

La Ernbajada de lrak en Madrid confirma el uso de la base de Golfo Perslco 

Mor6n por aviones 6-52 de EE.UU. como punto de partida Para EI viceprirner ministro iraqui. S. Hammadi, afirma en una conferen- 
misiones de bornbardeo de objetivos iraquies. cia de prensa concedida en Amman que ala actitud del Gobierno 

espariol en la guerra es lamentable, no se puede justificar y s610 
03.02.91 demuestra que ha sido vulnerable a las presiones de EE.UUn. 
MAGREB 

11.02.91 
Fuentes diplornAticas anuncian que el ministro de Exteriores visita- ARGEL~A rB cuatro países del Magreb durante los dias 12 a 15 de febrero 
para recoger inforrnaci6n e intentar reiniciar con 10s dirigentes politi- Mqreb 
cos el diaogol Wamente afectado por la participación espanola Fuentes de la Embajada argelina en Madrid declaran que el uso de 
en la guerra del Golfo. las bases de utilizaci6n conjunta por parte de 10s bombarderos 

6-52 estadounidenses pone en tela de juicio la privilegiada posi- 
04.02.91 ci6n de amistad que España ha mantenido tradicionalrnente con el 
MARRUECOS rnundo arabe. 
Magreb 

11.02.91 
La prensa marroquí critica muy duramente la creciente implicaci6n M~RRUECOS de Espatia en la guerra del Golfo, afirrnando que España ha entra- 
do ya en el club de 10s renemigos del pueblo árabe e islámicou y Magreb 
que la incidencia en las relaciones bilaterales Con Marwecos de- M, Bucena, líder del principal opositor marroqui, Istiqlal, 
pender8. de la futura participaci6n de Espatia en este club. declara que este negociando un frente comun con toda la oposi- 

ci6n del reino para exigir a su Gobierno que rornpa las relaciones 
04.02.91 diplomAticas con Espana por dos razones: su pariicipacion en la 
CE guerra del Golfo, y las maniobras militares que se efectuarán en 

El ministro de exteriores pide en Bruselas un rnayor esfuerzo de la 
Melilla 10s dias 16 a 26. 

CE para palier las consecuencias econ6rnicas de la guerra del 12.02.91 
Gdfo en 10s peises del Maghreb una vez concluya el conflicto: 10s M A R R U E ~ ~ ~  Doce acuerdan invitar a 10s paises de la UMA a un encuentro 
ministerial para tratar 10s problemas de la regi6n y el incremento de Magreb 
la ayuda. El embajador españd en Marruecos, J. Ortega, se entrevista con 4 

04.02.91 
parlamentarios de la oposici6n marroqui, que le presentan una pro- 
testa verbal por el apoyo logistico que el Gobierno españd ha 

EE.UU. reconocido estar dando a 10s aliados, y le piden que España medie 
flm&icica del M e  en este confiicto e inste a ello a la CE para hacer posible un alto el 

fuego. 
El secretario de Estado para la Seguridad, R. Vera, y 10s responsa- 
bles de 10s servicios de inforrnaci6n de la Policia y la Guardia Civil 12,02,91 
viajan a EE.UU para reunirse con altos cargos de la Adrninistración GUINEA ECUATORIAL estadounidense y estudiar la lucha contra el terrorismo internacio- 
nal, especialrnente 10s atentados pro iraquies tras el estallido de la Ocadenta' 
guerra. Se inicia en Madrid la 8a. reuni6n de la Cornision mixta hispano- 

04.02.91. 
guineana presidida por el secretario de Estado para la Cwpera- 
ci6n, L. Yhnez, y el ministro ecuatoguineano de Exteriores, S.E. 

MARRUECOS Ovono, durante la cual España condonare a este pais el 35 % de 
Maghreb su deuda, valorada en unos 6.400 millones de pesetas. 

La Embalada marroquí en Madrid hace publico un cornunicado en 
el que niega que la rnanifestaci61-1 de sdidaridad con el pueblo 
iraqui del dia anterior tuviera un carácter antioccidental y antiespa- 
noi. 
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPANA 

12.02.91 
REINO UNlW 
Europa Occidental 

El ministro de Exteriores, F. Fernlndez Ord6tiez, se reune en Lon- 
dres con su h6mologo brithnico en el marco del proceso negocia- 
dor sobre Gibraltar establecido por la declaraci6n conjunta hecha 
en Bruselas el 2711 111984. Ord6tiez afirma que Gibraltar s610 pue- 
de ser espatiol: uno hay una tercera via, ase camino estl cerra- 
dom. 

13.02.91 
MAURlTANlA 
Magreb 

El ministro de Exteriores inicia una gira por cinco paises del Magreb 
entrevistlndose en Nuakchot con el presidente mauritano, Uld Sidi 
Ahmed, y su ministro de Exteriores, Uld Didi, a quienes promete 
reanudar la ayuda alimentaria que Espana habia ofrecido en otro 
tiempo a este pais. 

14.02.91 
MARRUECOS 
Magreb 

El ministro de Exteriores es recibido por el rey Hassan II de Marrue- 
COS. 

15.02.91 
MARRUECOS 
Magreb 

El Consejo de Ministros acuerda intensificar las relaciones con Ma- 
rruecos, por lo que enviar& a las Cortes para su aprobaci6n el 
Acuerdo entre Espatia y Marruecos sobre promoci6n y protecci6n 
reciproca, recogido en el Acuerdo Marco de Cooperaci6n Econ6- 
mica y Financiera firmado por ambos paises en junio de 1988. 

15.02.91 
MARRUECOS 
Mxlreb 

Un portavoz de la OID confirma al diario *El Paism el prbximo envio 
de 10s Grupos Especiales de Operaciones (GEO) a la Embajada 
espanda en Rabat, como parte de un plan para mejorar la seguri- 
dad en determinadas legaciones diplom&ticas, anterior al inicio de 
la guerra. 

16.02.91 
ARGEUA 
Magreb 

El ministro de Exteriores es recibbo en Argel, en la 3a. etapa de su 
gira por el Magreb, por el presidente de la República, Ch. Benys 
did, y el pnmer ministro, S.A. Ghozali, quienes le dan garantías de 
que 10s bienes y 10s ciudadanos espatides no serAn objeto de 
nuevos actos vandálicos, como el sufrido la vispera por la oficina 
de Iberia. 

En su entrevista en Benghasi, el líder libi M. El Gaddafi reprocha al 
ministro de Exteriores el rbwo nivelm de relaciones entre Espatia y 
Libia, le pide ayuda para que 10s empresarios espatioles reinviertan 
en sus pais, y le agradece su apoyo en el seno de la CE para el 
levantamiento de las sanciones econ6micas y militares que pesen 
sobre Libia. 

18.02.91 
TUNEZ 
Magreb 

El ministro de Exteriores concluye su gira por el Magreb en Túnez, 
donde anuncia la concesion de un crédito comercial de 100 millo- 
nes de d6lares en condiciones de mercado, y reitera al primer 
ministro tunecino, A. Karui, la invitacion para que el presidente Ben 
Ali visite Espatia. 

20.02.91 
EGIPTO 
Proximo Oriente 

El secretario de estado de Comercio, A. Ruiz Ligero, afirma ante la 
Comisi6n de AA.EE. del Congreso que Espatia no condonar& la 
deuda egipcia (1.200 millones de d6lares), pero se mostrarl gene- 
rosa durante la renegociaci6n de la misma, a pesar de la reiterada 
peticibn de EE.UU. (como rcompensaci6nm por el activo papel que 
juega en la guerra del Golfo). 

20.02.91 
URSS 
Europa Orlental 

El ministro de Exteriores sovibtico, A. Bessmertnij, llega a Madrid 
en visita oficial para informar a las autoridades espatidas del plan 
de paz propuesto por la URSS. 

25.02.91 
CHlNA 
Extremo Onente 

El ministro chino de Exteriores, O. Oichang, inicia su visita oficial a 
Madrid para potenciar las relaciones comerciales bilaterales y facili- 
tar la presencia de las empresas espatiolas en su inmenso y pro- 
metedor mercado, ademls de concretar la linea de crbdito de 
42.000 millones de pesetas que Espafia se comprometi6 a conce- 
der en noviembre de 1990. 

01.03.91 
FRANCIA 
Europa Occidental 

J. Chirac, alcalde de Paris, visita Barcelona, donde afina que Eu- 
ropa deberl tener un papel activo en la regi6n del Gdfo en tres 
lineas: para que rlas soluciones no se sientan como una humilla- 
ci6n en 10s paises lrabesr, realizar una ~reconstrucci6n econ6mica 
con un major reparto de 10s recursos petrderosm y garantim una 
rseguridad colectivam. 

01.03.91 
GOLFO PERSICO 
Oriente Medio 

El Consejo de Ministros hace pública una declaraci6h tras el cese 
de hostilidades en el Golfo en la que considera rinexcusabler la 
duci6n del problema palestina y recalca que rEspana continuar& 
haciendo honor a sus responsabilidades y contribuir& a la sduci6n 
de los problemas pendientes y a la construccibn de la pazm. 

El ministro de Exteriores, F. Fernández Or&nez, viaja a EE.UU., 
donde recibe el agradecimiento del presidente G. Bush por el apa 
yo prestado por Espatia a la coali6n internacional que pari¡¡¡@ 
en la liberaci6n de Kuwait. Tambibn se entrevista con el secretario 
de Estados, J. Baker, antes de la gira que este ultimo realizarl a 
Oriente Medio. 



CRONOLOG~A DE LA POLITICA EXTERIOR DE ESPANA 

05.03.91 
GOLFO PERSICO 

El presidente del Gobierno revela al Parlamento numerosos deta- 
lles del apoyo logistico prestado por España a las fuerzas multina- 
cionales durante el conflicto del Golfo, cuesti6n en la que -afirma- 
#Espaíla ha estado en el lugar correcto, alli donde nos colocan 10s 
principios de nuestra accion exterior y la defensa de nuestros inte- 
resesn. 

06.03.91 
KUWAIT 
Gdfo PBrsico 

El embalador espanol en Kuwait, J.J. Arboli, parte hacia ese país a 
bordo de uno de 10s tres aviones con 30.000 kg de ayuda humani- 
taris enviados por el Gobiemo, acompaiiado por el secretario de la 
Embalada, J.J. Buitrago, quien se hizo cargo de la representacion 
hasta que, a principios de octubre de 1990, el Gobiemo le ordeno 
regresar a Espana. 

06.03.91 
KUWAIT 
Gdfo Pérsico 

El subsecretario be Exteriores. I. Arias, anuncia en el Conareso de 
10s diputados la inmediata reapertura de la Embajpda espkola en 
Kuwait, v aue Es~atia oondrh usu arano de arena en la a~licaci6n 
de las medidas para garantizar la-& en el Golfo. 

10.03.91 
IRAK 
Gdfo Persico 

El embajador iraqui en Espafia. A. Tavdiq, que a mediados de 
enero abandon6 su residencia oficial, pide asilo pditico en Espana. 
petici6n que ser& cursada en el plazo de un mes aproximadamente 
por la Comisi6n lnterministerial de Asilo y Refugio. 

El ministro de Exteriores inicia su visita a Egipto, donde se reune 
con 10s embajadores espanoles en Oriente Medio y se entrevista 
con su hom6logo egipcio, Esmat A. Meguid, y con el presidente 
Mubarak. Uno de 10s principales temas tratados es la reconversi6n 
y facilitaci6n del pago de la deuda. 

12.03.91 
ISRAEL 
Rbximo Oriente 

El ministro de Exteriores llega a Israel, donde se entrevista con su 
homblogo, D. Levy, el primer ministro, I. Shamir, ei presidente J. 
Herzog, y el líder de la oposicidn laborista, S. Peres. Se reune 
ademhs con 10s principales lideres palestines en el interior del pais, 
entre eilos F. Husseini. 

17.03.91 
AMERICA CENTRAL 

El ministro de Exteriores participa en Managua (Nicaragua) en la VI 
Reunión de San José entre paises centroamericanos y de la CE. 

18.03.91 
NICARAGUA 
Amenca Central 

18.03.91 
EL SALVADOR 
Arnerica Central 

El ministro de Exteriores se entrevista en Managua con una delega- 
cion del FMLN de El Salvador, a cuyos componentes insta a alcan- 
zar cuanto antes un acuerdo de alto el fuego con el Gob~erno de A. 
Cristiani. 

04.04.91 
ANGOLA 
Africa Austral 

El presidente de Angola, J.E. dos Santos, in~cia una visita oficial a 
Esparia con el propósito de incrementar la cooperac~on btlateral y 
darle un carhcter mas politico. Durante su estancia visita Madrid. 
Barcelona y Sevilla. 

05.04.91 
OTAN 

El Gobierno español decide ncongelan el proceso de ratificacion 
del Tratado sobre Fuerzas Convencionales en Europa (CFE), el 
primer acuerdo de desarme en el que participa Esparia, al igual que 
han hecho la mayoria de sus socios de la OTAN, ante las discre- 
pancias con la URSS en torno a la interpretación del texto. 

El presidente de Chile, P. Aylwin, inicia su primera visita oficial a 
España, prim~ra etapa de una gira por varios paises europees, en 
busca de apoyo internacional para la democracia en CFile. 

08.04.91 
CE 
Europa Occidental 

El príncipe Felipe realiza una visita de estudios a las instituciones 
europeas, donde es informado de su funcionamiento y competen- 

14.04.91 
VENEZUELA 
Aménca Laiina 

Los Reyes de Espaaa visitan Venezuela en viaje oficial. Durante 
una entrevista con el presidente venezolano, C. A. PBrez, el Rey 
Juan Carios destaca el interbs pnoritario de España hacia Ambrica 
Latina. 

16.04.91 
COSTA RICA 
hl?&ca Central 

Invitados por el presidente R.A. Calderbn, 10s reyes de Espaha 
realizan una visita oficial de dos dias a Costa Rica. 

18.04.91 
CUBA 
caribe 

El secretario de Estado para la Cooperación, I. Arias, y las Comisio- 
nes de Exteriores de las Cortes reciben a varios miembros de la 
Aatafma Dernocrhtica cubana, representante del exilio dernocrh- 
tim, quienes les piden que Espatla, junto con otros paises, apadri- 
ne conversaciones con ei régimen castrista para fomerltar una tran- 
sidón pacifica. 

El ministro de Exteriores anuncia a la presidenta de Nicaragua, V. 
Chamwo, que Espatia promoverh un plan de emergencia para 
este pais, con la participaci6n de EE.UU., Venezuela, México y Co- 
lombia. 



18.04.91 
NICARAGUA 
Ambrica Central 

02.05.91 
PORTUGAL 
Europa Occidental 

Invitados por la presidenta V. Barrios Chamorro, 10s reyes de Espa- 
tia realizan una visita oficial de dos dias a Nicaragua. El rey Juan 
Carlos elogia el camino emprendido por el Gobiemo nicaragüense 
actual como ala via mhs adecuada para hacer frente en las rnejores 
condiciones al desafio de las dificultades actualesn. 

18.04.91 
CE 
Europa Occidental 

El presidente de la Comisi6n Europea, J. Delors, inaugura la oficina 
de representaci6n de este organismo cornunitario en Barcelona. 

18.04.91 
CHlNA 
Extremo Oriente 

El alcalde de Shanghai y viceprimer ministro chino. A. Rongji, se 
entrevista con el alcalde de Barcelona, P. Maragall, en el transcurs0 
de una gira europea destinada a recaudar fondos para crear una 
zona franca de inversiones extranjeras en su ciudad. 

19.04.91 
CUBA 
Caribe 

El viceministro primer0 de Relaciones Exteriores cubano, R. Alar- 
c6n, califica de winjerencia en 10s asuntos internos de la islm unas 
declaraciones de F. Fernández Ord6nez en las que Bste afirmaba 
que 10s reyes no visitarhn Cuba mientras no exista en el pais un 
proceso de normalizaci6n política democrhtica. 

21.04.91 
PUERTO RICO 
Arnérica Central 

Durante una escala técnica en Puerto Rico en su viaje de regreso a 
Espana, 10s reyes expresan al pueblo puertorriqueno su felicitaci6n 
por haber sido gaiardonado con el premio Principe de Asturias de 
las letras, y le agradecen su defensa del castellano al declararlo 
unico idioma oficial del país. 

23.04.91 
IRAK 
Gdfo Persico 

Los ministros de Exteriores y de Defensa, F. Fernhndez Ordonez y 
J. Garcia Vargas, anuncian que España se sumarh a la operaci6n 
occidental destinada a proteger militarmene a 10s kurdos en 10s 
camparnentos para refugiados instalados en el norte de Irak, para 
lo que se enviarán a ese país efectives del Ejbrcito de Tierra, profe- 
sionales o voluntarios. 

29.04.91 
MARRUECOSISAHARA OCCIDENTAL 
Magreb 

#El Gobierno acoge con satisfacci6n la reduci6n 690191 del Con- 
sejo de Seguridad que aprueba el informe del secretario general de 
la ONU sobre la realizaci6n de un referbndum de autodetermina- 
ci6n del pueblo del Sahara Occidental; Bsta supone un paso impor- 
tante en la busca de una soluci6n justa para un problema al que 
España otorga un gran pesor. 

01.05.91 
RFA 
Alemania Occidental 

El presidente del Gobierno, F. Gonzhlez, y el canciller alemhn, H. 
Kohl presiden en Lanzarote la primera cumbre hispanoalemana 
que se celebra desde la unificaci6n. 

El príncipe Felipe realiza una visita oficial de tres dias a Portugal, 
primera que realiza a un país europea 

04.05.91 
BANGLADESH 
Extremo Oriente 

El secretario de Estado para la Cooperaci6n, I. Arias, declara que 
Espatia enviara -en una operaci6n conjunta entre el Gobierno y la 
Cruz Roja- un avi6n con ayuda humanitaria a la zona afectada por 
el ciclbn que as016 Bangladesh el pasado 29 de abril. 

04.05.91 
URSSlUTUANlA 
Europa Oriental 

La ex primera ministra lituana. K. Prunskiene, realiza una visita pri- 
vada a Madrid y Barcelona. El dia 8 es recibida por el presidente de 
la Generalitat, J. Pujol, quien le expresa su pleno apoyo a las aspira- 
ciones independentistas de las tres repúblicas bhlticas. 

07.05.91 
REINO UNlDO 
Eurcpa Occidental 

El presidente del Gobierno inicia una visita al Reino Unido, país con 
el que Espana mantiene no solo un contencioso bilateral sobre 
Gibraltar, sino serias diferencias de enfoque sobre la construccibn 
europea. Las expectativas son que esta visita resulte en una mejo- 
ra genbrica del clima de debate bilateral. 

09.05.91 
MARRUECOS 
Magreb 

El ministro de Exteriores marroquí, A. Filali, se entrevista con F. 
Femhndez OrdMez para tratar de temas como el visado obligato- 
rio que Espatia irnpondrh a 10s ciudadanos manoquies a partir del 
dia 15, la firma del Tratado de Cooperaci6n y Arnistad entre 10s dos 
paises y el referbndum de autodeterminaci6n en el Sahara. 

09.05.91 
MARRUECOS 
Magreb 

El ministro de Exteriores de Mmecos viaja a Madrid para preparar 
con F. Fernhndez Ord6tiez la visita que el Rey Hassan II desea 
realizar a España. 

12.05.91 
KUWAIT 
Golf0 P~~SJCO 

El ministro de Industria, C. Aranzadi, viaja a Kuwait acompafiado de 
una delsgaci6n empresarial y de 10s secretarios generales de Pro- 
mocibn Industrial, E. Triana, y de Comercio, J. Lauda, con el objeti- 
vo de conocer 10s proyectos concretos para la reconstrucci6n del 
pa's y evaluar la posible colaboraci6n españda. 

13.05.91 
ANGOLA 
Africa Austral 

El ministro de Exteriores se entrevista en Bruselas con J. Savimbi, 
presidente del g rup rebelde angoleno UNITA, expresándole la 
predisposici6n del Gobierno espariol a participar como observador 
en el proceso de pacificaci6n que se desarrolla en Angola. 



13.05.91 
ONU 

CRONOLOG~A DE LA POL~TICA EXTERIOR DE ESPANA 

El general espatiol S. Suances Pardo asume la jefatura de las fuer- 
zas de paz de la ONU en Centroambrica (ONUCA) en una ceremo- 
nia en el cuartel general del organismo en Tegucigalpa (Honduras), 
despues de que el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogue por 
6 meses la presencia de sus fuerzas en cuatro paises centroameri- 
canos. 

15.05.91 
BRASIL 
A m b  Latina 

El presidente de Brasil, F. Collor de Melo, efectua una visita oficial a 
Espatia, acompatiado de sus ministros de Exteriores y de Infraes- 
tructura, para mejorar las relaciones bilaterales econ6micas -mini- 
mas- y politicas -inelevantes- y finar el Acta de Bases del futuro 
Tratado de Amistad y Cooperacibn. 

19.05.91 
ECUADOR 
Ambrica Latina 

El ministro de Exteriores, F. FernAndez Ordbtiez, inicia una visita 
oficial de tres dias a Ecuador, pais con el que Espatia mantiene 
distintos niveles de cooperacibn y acuerdos financieros por valor 
de unos 350 millones de dblares. 

20.05.91 
ETlOPlA 
Africa Onental 

Teniendo en cuenta la situacibn por la que atraviesa Etiopia, la 
Oficina de Informaci6n DiplomAtica desaconseja a 10s ciudadanos 
espatioles que viajen o transiten por el citado país hasta que la 
normalidad se restablezca en el mismo. 

22.05.91 
MARRUECOS 
Magreb 
El director general de Africa y Onente Medio, J. Dezcallar, se entre- 
vista en Rabat con H. Nadaui, director general para Asuntos Euro- 
~ e o s  del Ministerio de Exteriores marroaui, con obieto de limar las 
diferencias que puedan existir sobre el contenido del nuevo tratado 
de amistad v coooeracibn entre ambos gaises, aue debe firrnarse . . 
el 18 de judo. ' 

lnvitado por el ministro de Exteriores de Bolivia, Sr. itunalde. F. 
Fembndez ürdbnez visita este pals, con el que Espatia mantiene 
unas relaciones econbmicas valoradas en unos 325 millones de 
dólares. 

El secretari0 de Estado para la Cooperacibn Internacional y para 
Iberoarnérica, I. Arias, viaja a la lndia para asistir a las exequias 
hinebres del ex-primer ministro indio Rajiv Gandhi. 

25.05.91 
NICARAGUA 
Aménca Central 

El ministro nicaragiiense de Gobernaci6r-1, C. Hurtado, llega a Ma- 
drid para una visita de 5 dias con el objetivo de acelerar la entrega 
de la ayuda tknica y material ofrecida por el Gobierno españd a la 
Policia de N i g u a ,  durante la cual se entrevista con J.L. Corcue- 
ra y R. Vera. 

27.05.91 
TUNU 
Magreb 

lnvitado por el rey de Espatia, el presidente tunecino, Zine el Abidi- 
ne Ben Ali, realiza una visita de Estado de tres dias a Espatia, 
durante la cual ultima con el presidente del Gob~erno 10s detalles 
del acuerdo de cooperacion economica y financiera por el que 
Espatia se compromete a conceder crbditos por valor de 10.000 
mlllones de pesetas a Tunez. 

31 .I591 
MAURlTANlA 
Magreb 

El subsecretario general del Ministerio de Exteriores rnauritano, Uld 
Jidon, se entrevista con su homblogo espatiol, F. Villar, para hacer 
repaso semestral a las relaciones bilaterales, que ~ncluye la peticion 
de apoyo espatiol al proceso de democratizaci6n del pais norteafri- 
cano y a 10s asuntos de la zona que interesan a ambos paises. 

03.06.91 
JAPON 
Extremo Orente 

El presidente del Gobierno y el ministro de Industria inician una 
visita oficial a Tokio con el objetivo de atraer inversiones e incenti- 
var el intercambio tecnd6gico. 

15.06.91 
CHlNA 
Extremo Oriente 

Una numerosa delegación interministerial china se encuentra en 
Espatia en una etapa de una gira por 10s doce paises miembros de 
la CE, con la misibn de comprar aprovechando las ventajas finan- 
cieras y crediticias que le ofrece la CE. 

16.06.91 
HUNGRIA 
Europa Oriental 

El primer ministro de Hungria, J. Antall, realiza una visita oficial a 
Madrid, la primera de un mandatari0 hungaro de ideologia no co- 
munista, con el principal objetivo de urecalentan unas relaciones 
que desde el punto de vista institucional y juridico uson excelentes, 
pero que en la realidad resultan insignificantesr. 

18.06.91 
SURAFRICA 
Africa Austral 

uEl Gobiemo se congratula de la decisibn del Parlamento surafrica- 
no de abdir la Ley de Registro de la poblacibn, en lo que const'ituye 
un nuevo ~ a s o  hacia el desmantelamiento total del rhimen de 
segregacidn racial. Anima a las autoridades a continuar iÍproceso 
de liberacibn de presos pditicos y retorno de 10s exiliadoss. 

24.06.91 
ISRAEL 
R6ximo Onente 

El ministro de Exteriores israelí, D. Levy, visita España para analizar 
con F. Femandez Ordbtiez la situación en Oriente Medio v la inicia- 
tiva de paz propuesta por J. Baker. 

04.07.91 
MARRUECOS 
Magreb 
El presidente del Gobierno y el rey Juan Carlm firrnan un tratado 
bilateral de amistad, buena vecindad y cooperacibn, que marca el 
inicio de cuna nueva era, en las relaciones bilaterales con Marme- 
COS. 



RELACIONES EXTERIORES DE ESPANA 

06.07.91 
MARRUECOS 
Magreb 

La visita a Ceuta y Melilla de 10s ministros marroquies del Interior, D. 
Basri, e Inmigracibn, R. Haddaui, corona una semana histbrica para 
las relaciones entre Marruecos y Espatia, y confirma la voluntad del 
Gobiemo de Rabat de resolver por el dillogo 10s problemas con 
Madrid, ademls de la de convertir a Espana en relacibn privilegia- 
da. 

06.07.91 
MARRUECOS 
Magreb 

Los ministros manoquies de Interior, D. Basri, y de Inmigracibn, R. 
Haddaui, viajan a Ceuta. Es la primera visita de una ministro marro- 
qui a las plazas espanolas en el norte de Africa. 

07.07.91 
URSS 
Europa Oriental 

El presidente del Gobiemo inicia una visita oficial a Moscú, en la 
que priman las cuestiones internacionales sobre las bilaterales, 
aunque en ella se firmare un tratado de amistad y cooperacibn 
similar a 10s concluidos por la URSS con otros paises europeos. 
GonzOez ofrece su apoyo a la reforma estatal emprendida por Gor- 
bachov. 

09.07.91 
SURAFRICA 
Africa Austral 

uEl Gobierno celebra la decisibn del Gobierno surafricano de adhe- 
rirse al Tratado de No Prdiferacibn Nuclear (TNP), en la convicci6n 
de que este paso contribuir& a crear mejores condiciones de paz y 
de seguridad en el Africa Austral. 

Juan Carios y el presidente del Gobierno coinciden en la defensa 
de la democracia ante los jefes de Estado o de Gobiemo que 
asisten a la Conferencia Iberoamericana de Guadalajara (MBxico), 
abogando por el sistema democrltico y el respeto a 10s DD.HH. 
como instrumentos blsicos para el desarrdlo econbmico y social y 
la integracibn de la regi6n. 

19.07.91 
CUBA 
Canbe 

El rev Juan Carlos v el lider cubano F. Castro se entrevistan en 
~uadalajara (~x i cÓ) ,  con la asistencia del ministro de Exteriores 
es~afiol. Castro reitera al monarca su invitacibn a que visite la isla, 
inGtaci6n que es aceptada. 

20.07.91 
SURAFRICA 
Africa Austral 

Nelson Mandela, presidente del ANC, inicia una vista oficial a Es- 
paña en la que recibe honcfes de jefe de Estado, entrevisthdose 
con el rey Juan Cados, el presidente del Gobierno, y dirigentes de 
las fuerzas politicas y sindicales espafiolas, a quienes dicita el 
mantenimiento de las sanciones contra Surlfnca. 

31.07.91 
EE.UU. 
Arnbrica dei Node 

Los Gobiemos de Espana y de EE.UU. anuncien que ahan estable- 
cido la exenci6n de determinados tipos de visados (de turismo y de 
hombres de negocios, hasta un máximo de 90 dias) para naciona- 

les espatioles que viajen a EE.UU.. exencibn que entrarl en vigor el 
1 de octubre de 1991~. 

#El Gobierno celebra la feliz conclusibn tras complejas e intensas 
negociaciones de las conversaciones para la reduccibn de las ar- 
mas nucleares estratégicas de EE.UU. y la URSS. El Tratado firma- 
do por G. Bush y M. Gorbachov es un nuevo hito en las cada vez 
mls fluidas relaciones Este-Oeste y refuerza la tendencia de coo- 
peracibn y no confrontacibnr. 

01.08.91 
ISRAEL 
Oriente Medio 

uEl Gobierno expresa su satisfaccibn por el pronunciamiento del 
primer ministro israeli. I. Shamir, indicando su disponibilidad para 
acudir a la Conferencia de Paz sobre Oriente Medio, impulsada por 
J. Baker, con el respaldo de la URSS y la CE. Insta a las partes mls 
implicadas a hacer alarde de flexibilidad, imaginacibn y voluntad 
politican. 

16.08.91 
CHlLElARGENTlNA 
America Latina 

uEl Gobierno desea dar a conocer su gran satisfaccibn por 10s 
acuerdos firmados entre Chile y Argentina el pasado dia 2, en 
especial el que regula la solucibn pacifica de las controversias 
limítrofes. Se congratula de que el espiritu reinante en la Conferen- 
cia Iberoamericana de Guadalajara se haya manifestado tan rápi- 
damenter. 

27.08.91 
MARRUECOSlSAHARA OCCIDENTAL 
Magreb 

rEl Gobierno comparte la preocupacibn del secretari0 general de la 
ONU Dor la situacibn en el Sahara Occidental v confia en aue su 
llamahiento de ayer a las partes sea atendido &a facilitar ia apli- 
cacibn del plan de paz de la ONU aprobado por el Consejo de 
Seguridad en su resolucibn 690191~. 

29.08.91 
URSS 
Europa Onentai 

El ministro de Exteriores explica ante la Comisibn de Exteriores del 
Congreso que Espatia debe mantener la relacibn tanto con el po- 
der central sovietico como con las distintas repúblicas, y que el 
Gobierno es favorable a establecer fbrmulas de cooperacibn que 
permitan la renovaci6n de la URSS sobre la base de la articulacibn 
de un espacio común. 

06.09.91 
MARRUECOSlSAHARA OCCIDENTAL 
Magreb 
rEl ~ h i e m o  acoge con satisfaccibn el establecimiento del alto el 
fuego en el Sahara Occidental y el progreso que supone en la 
aplicacibn del pian de paz de la ONU, que cuenta con el total 
respaldo de Espatia. 

10.09.91 
ARGENTINA 
Ambrica Latina 

El pdncipe de Asturias realiza una visita oficial de 5 dias a Argentina 
en la que visitarl la capital federal y la provincia de Cbrdoba. 



15.09.91 
BOLIVIA 
América Latina 

CRONOLOGIA DE LA POLITICA EXTERIOR DE ESPANA 

El pn'ncipe de Asturias viaja a Bolivia, donde visita ademhs de La 
Paz las ciudades de Potosi, Sucre y Santa Cruz. 

17.09.91 
TURQUIA 
Pr6ximo Oriente 

La OID anuncia que wa partir del 1 de octubre, 10s espatioles con 
pasaporte ordinari0 necesitaran visado para transitar o viajar por 
Turquia; tambien a partir de esa fecha se extiende la exigencia de 
visado para trhnsitos y estancias inferiores a 90 dias para 10s turcos 
que visiten Espatia, exceptuando 10s residentes en otro pais de la 
CEn. 

23.09.91 
CHlLE 
Ambrica Latina 

Los ministros de Defensa espatiol y chileno, J. Garcia Vargas y P. 
Rojas, firman en Madrid una declaraci6n en la que se comprome- 
ten a rimpulsar las posibilidades de cooperaci6n en el campo tec- 
nol6gico-industrial de la Defensau. 

23.09.91 
CUBA 
Canbe 

Manuel Fraga, presidente de la Xunta de Galicia, llega a Cuba 
acompanado por 31 empresarios y 17 altos cargos galleges. Du- 
rante su estancia de siete dias se reune en 7 ocaciones con el 
presidente cubano, F. Castro. 

24.09.91 
URSS 
Europa Onental 

El ministro de Exteriores se entrevista con su hom6logo sovibtico, 
B. Pakin, en Nueva York, coincidiendo ambos en la necesidad de 
que ei transito hacia la democracia en Cuba debe producirse rpaci- 
ficamente y sin traumasn. 

24.09.91 
ONU 

El ministro de Exteriores asiste a la Asarnblea General de la ONU 
celebrada en Nueva York, en cuya sede mantiene entrevistas con 
sus hom6logos de China, Cabo Verde, Hungria, Egipto y Japón, 
edemes de participar en el encuentro de 10s ministros de Exteriores 
de la CE con ei secretari0 de Estado estadounidense, J. Baker. 

26.09.91 
ZAIRE 
Afnca Centrd 

La OID advierte que rante el empeoramiento de la situaci6n interna 
en ei Zaire, la cblula de crisis del Ministerio de Exteriores recomien- 
de a 10s espandes no viajar a este pais mientras dsta persista. El 
Ministerio ha adoptado, con la Ernbajada, medidas de evacuacan 
para aquellos nacionales de la colonia espanola que deseen aco- 
gerse a eilasn. 

26.09.91 
EL SALVADOR 
Amblica Central 

El ministro de Exteriores afirma en la sede de la ONU que rel acuer- 
do conseguido (entre el Gobierno salvadoretio y el FMLN) no tiene 
marcha atrasr y expresa su rgran satisfacci6nn por haberse puesto 
fin ca la ultima gran guerra de Ambrica Latinan, y que ei Gobimo 
espanol esta dispuesto a rayudar en la posguerra conforme sea 
necesarion. 

nEl Gobierno condena el golpe de estado perpetrado por un sector 
de militares en Haití que ha obligado al presidente legitimo. J.B. 
Aristide, a abandonar el pais, y que ha interrump~do un proceso 
democratico que gozaba del apoyo mayoritario de la poblacion 
haitiana y del reconocimiento internacional. Solicita la liberacton de 
10s detenidosn. 

05.10.91 
EE.UU. 
Amér~ca del Norte 

Los Reyes realizan una visita oficial a EE.UU. caracterizada por un 
marcado contenido cultural. En el transcurso de la misma el Rey 
Juan Carlos pronuncia su segundo discurso ante la Asamblea Ge- 
neral de Naciones Unidas, en Nueva York. 

07.10.91 
LlTUANlA 
Europa Oriental 

El subsecretario de Exteriores, M. Cajal, y el ministro de Exteriores 
lituano, A. Saudargas, firman un comunicado conjunto que resta- 
blece las relaciones diplomaticas entre España y la República de 
Lituania. 

09.10.91 
LETONIA 
Europa Oriental 

El subsecretario de Exteriores. M. Cajal, y el ministro leto~ de Exte- 
riores, J. Jurkans, firman un comunicado conjunto restableciendo 
las relaciones diplomhticas entre sus respectives Estados. 

09.10.91 
ESTONIA 
Europa Onental 

El subsecretario de Exteriores, M. Cajal, y el viceministro de Exte- 
riores de Estonia. R. Mullerson, firman un comunicado conjunto 
que restablece las relaciones diplomhticas entre España y la Repu- 
blica de Estonia. 

17.10.91 
ONU 
Invitada por el ministro de Exteriores, la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para 10s Refugiados, Sadako Ogata, realiza una 
visita oficial de dos dias a Espatia. 

17.10.91 
IRAN 
Golfo P h m  

El ministro espatiol de Exteriores, F. Fernhndez Ord6tiez, se entre- 
vista en Teheran con 10s ministros iranies de Industria y del Petr6- 
leo, que expresan su interbs por la creacibn de empresas mixtas 
hispano-iranies. El comercio entre 10s dos paises superb en 1990 
10s 120.000 millones de pesetas. 

22.10.91 
PERU 
América Latina 

El presidente peruano, A. Fujimori, realiza una visita oficial de tres 
dias a Espana. 



RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA 

24.10.91 
CAMBOYA 
Extremo Onente 

rEspaña se felicita por la firma en París del Acuerdo para un arreglo 
poiitico global del conflicto de Camboya, que culmina 10s largos y 
dificiles esfuerzos de 10s miembros permanentes dei Consejo de 
Seguridad, de Francia e Indonesis, de la ONU y otros paises. Espe- 
ra que traiga la paz, la recondliacih nacional y la libertad al pueblo 
camboyanon. 

08.1 1.91 
OTAN 

El presidente dei Gobierno, F. González, viaja a Roma para partici- 
par en la cumbre de la OTAN, e insiste en la necesidad de preser- 
var la cohesi6n de la anigua URSS. 

17.11.91 
URUGUAY 
Ambrica Latina 

El principe de Asturias inicia una visita oficial de tres dias a Uruguay 
invitado por ei presidente L.A. Lacalle. 

19.11.91 
NIGERIA 
Africa Occidental 

El presidente de la Repihiica de Nigeria, I. Babangida, reaiiua una 
visita de Estado a España, respondiendo a la invitacibn formulada 
por 10s Reyes durante ei viaje que rsaliuaron en 1986 a este 
país. 

El principe de Asturias inicia una visita oficial a Mbxico para inaugu- 
rar la exposicibn y el semin& comercial EXPOTECNIA 91, que se 
celebra en la capital. 

22.1 1.91 
GUINEA ECUATORIAL 
Ahica Ocadental 
El presidente dei W m o .  F. GonzOez, visita Guinea Ecuatocial 
donde es recibido por su presidente, T. O b i ,  quien se compro- 
mete a instaurar ei pluriparhdismo y a promulgar una amnistia. 

24.1 1.91 
ONU 

El secretari0 general de la ONU, J. Pbrez de Cubllar, realiza su 
última visita oficial a Espana, donde es recibido por el Rey Juan 
Carios y por ei preUdente del Gobiemo F. Gondez. 

28.1 1.91 
CE 
Europa Occidental 

El pleno dei Congreso de 10s diputados apnreba por unanimidad ei 
dictamen elaborado por la Cornisibn Mixta Congreso-Senado para 
la CE ante la proximidad de la cumbre de Maastricht, en el que 
aparecen 10s principios generales de la Unión. 

02.12.91 
ISRAEL 
Proxim Onente 

El presidente del Gobierno viaja a Israel; es la primera visita que un 
jefe dei Ejecutivo espatid realiza a este pais. En un discurso pro- 
nunciado durante su estancia, el presidente González defiende tia 
existencia y seguridad de lsraeln as1 como ael derecho de 10s pales- 
tinos a determinar su futuror. 

05.12.91 
ESTONIA 
Eurcpa Onentai 

El Consejo de ministros designa a E. Aranda Carranza nuevo ern- 
bajador de Espatia en la República B d l t i  de Estonia. 

España reconoce a Rusia como legitima heredera de la URSS y 
anuncia que restdecera reiaciones diplomhticas con otras rep& 
blicas que integran la CE1 en 10s tbrminos esiablecidos por la decla- 
racibn de la CE dei 23 de diernbre de 1991. 
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Acuerdos internacionales publicados en el BOE durante 1991" 

1. Pollticos y dipiomdticos 

SUlZA 
Entrada en vigor del Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo so- 
bre el tratamiento adrninistrativo aplicable a sus respectives nacio- 
nales después de una residencia regular e ininterrurnpida durante 
cinco atios en el territori0 del otro Estado (BOE 3, 3.1.1991). 

CONSEJO DE EUROPA 
Instrumento de Ratificacibn del Protocolo Adicional al Convenio 
para la Proteccibn de 10s Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (BOE 11. 12.1.1991). 

TRATADO DE SCHENGEN 
Protocolo de Adhesi6n de Espana al Acuerdo entre 10s Gobiernos 
de Benelux, Alemania y Francia relativo a la supresi6n gradual de 
10s controles de las fronteras comunes firmado en Schengen, tal 
como quedo enmendado por el Protocolo de Adhesi6n del Gobier- 
no de Italia. Aplicaci6n provisional (BOE 181, 30.7.1991). 

HUNGRIA 
Entrada en vigor del Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo so- 
bre supresi6n de visados (BOE 215, 7.9.1991). 

MARRUECOS 

MEXICO 
Entrada en vigor del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo para 
la supresi6n de 10s visados diplomAticos (BOE 16, 18.1.1991). 

CHECOSLOVAQUIA 
Canje de Cartas constitutivo de Convenio sobre supresi6n de visa- 
dos (BOE 36, 11.2.1991). 

ESTADOS UNlDOS 
Entrada en vigor del Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades 
remuneradas por personas a cargo de empieados de Misiones 
DiplomBticas. Oficinas Consulares o Representantes Permanentes 
ante Organizaciones lntemacionales (BOE 112, 10.5.1991). 

CONSEJO M EUROPA 
Denuncia del articulo 8 (4)(b) de la Carta Social Europea (BOE 1 12, 
10.5.1991). 

CHlNA 

Canje de notas constitutivo de Acuerdo sobre gratuidad de visa- 
dos (BOE 220. 13.9.1991). 

CHlLE 
Tratado General de Cooperación y Arnistad y Acuerdo econ6mico 
anejo al mismo (BOE 223, 17.9.1991). 

ESTADOS UNlDOS 
Aplicaci6n provisional del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo 
para la enmienda del Acuerdo sobre supresi6n de visados (BOE 
257, 26.10.1991). 

CONFERENCIA DE PAZ DE ORIENTE MEDI0 
Aplicaci6n provisional del Canje de Notas entre el Gobiemo de 
Espafia y cada uno de 10s Gobiernos de 10s paises participantes en 
la Conferencia de Paz de Oriente Medio para la apiicacion de 10s 
beneficios, privilegios e inmunidades previstos en el Convenio so- 
bre Misiones Especiales anejos a la Resoluci6n 2.530 de la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas a las Delegaciones Partici- 
Dantes (BOE 257. 26.10.1991 ). 

Acuerdo sobre supresi6n de visados en pasaportes diplornAticos 
(BOE 121, 21.5.1991). ONU 

Aplicaci6n Provisional del Acuerdo entre Espat7a y el lnstituto Lati- 
ONU noamericano y del Caribe de Planificaci6n Econ6rnica y Social 
Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo para la celebraci6n en (ILPES) de las Naciones Unidas sobre la celebraci6n de la Ylll Con- 
Madrid del Sexto Seminario Regional Europeo sobre la Cuesti6n ferencia de Ministros y Jefes de Pianificaci6n y anexos (BOE 258, 
Palestina (BOE 126, 27.5.1991). 28.10.1991). 

NORUEGA CE 
Canje de Cartas constitutio de Acuerdo reconociendo el derecho Instrumento de Ratificaci6n del IV Convenio ACP-CE hecho en 
a votar en elecciones municipales a 10s nacionales nocuegos en Lomé (BOE 295, 10.12.1991). 
Espatia y a 10s espatides en Noruega y Anexo de Condiciones 
(BOE 153, 27.6.1991). 

2. Miiitams 
SUECIA 
Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo reconociendo el derecho MARRUECOS 
a votar en elecciones municipales a 10s nacionales suecos en Es- Convenio de Cooperacibn en el h b i t o  de la Defensa (BOE 17, 
patia y a 10s espandes en Suecia y Anexo de Condiciones (BOE 19.1.1 991). 
153, 27.6.1991). 

ONU 3. Cultumies y dentiflcos 
Instrumento de ratificacibn de Espafia del Segundo Protocolo Fa- 
cultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos FRANClA 
destinado a abolir la pena de muerte adoptado por la Asarnblea Canje de Notas constitutivo de Acuerdo, relativo a la importaci6n 
General de las Naciones Unidas (BOE 164, 10.7.1991). en Francia de material pedagógico (BOE 80, 3.4.1991). 

VENEZUELA URUGUAY 
Acuerdo Cornplementatio General de Cooperación del Convenio Acuerdo complernentario general de Cooperacion del Convenio 
üásico de Cooperaci6n TBcnica (BOE 168, 15.7.1991 ). Bhsico de Cooperacion Científica y Tecndógica (BOE 99, 

25.4.1991). 
MEXlCO 
Tratado General de Cooperacibn y Amistad (BOE 169,16.7.1991). AUSTRAUA 

Acuerdo de Cooperaci6n cultural, educativa y científica (BOE 102, 
29.4.1991). 

En e m  roircl6n no Hgurrn lar enmimdos o modifhdonea r ecwrdor rnteriornunt. ruacritos y publicador en el BOE en 1981. 
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ACUERDOS INTERNACIONALES PUBLICADOS EN EL BOE DURANTE 199 1 

BRASIL CONVENIO SOBRE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA 
Entrada en vigor del Convenio de Cooperación para la realización TRANSFRONTERIZA A LARGA DISTANCIA 
de obras previstas en el estudio de revitalización del Centro Histori- lnstrumento de ratificación del Protocolo al Convenio sobre la con- 
co de Joao Pessoa, capital del Estado de Paraiba (BOE 123, taminacion atmosférica transfronteriza a gran distancia de 1979. 
23.5.1991). relativo a la lucha contra las emisiones de oxido de nitrogeno o sus 

flujos transfronterizos, hecho en Sofia. 
ARGENTINA 
Acuerdo especial para el desarrollo de la tecnologia de concentra- URSS 
dores de radiación solar, en el marco del Convenio General sobre Entrada en vigor del Acuerdo de Cooperaclon en materla de lucha 
Cooperación Científica y Tecnológica (BOE 129, 30.5.1991). contra el uso indebido y el tráfico ilicito de estupefacientes y sus- 

tancias psicotrópicas (BOE 140, 12.6.1991 ). 
CONVENIO DE INTEGRACION CINEMATOGRAFICA 
IBEROAMERICANA PNUMA 
lnstrumento de Ratificación del Convenio de Integración Cinemato- Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo entre el Programa de las 
grdfica Iberoamericana, hecho en Caracas (BOE 139.11.6.1991). Naclones Unidas para el Medio Ambiente y Espana relat~vo al ter- 

cer penodo de sesiones del grupo de trabajo especial de expertos 
CANADA juridicos y tecnicos sobre la diversidad biológica, que se celebrará 
Canje de cartas y anexo constitutivo de acuerdo por el que se en Madrid. Espafia (BOE 149. 22.6.1991). 
modifica el Convenio de Relaciones Cinematogrdficas Hispano- 
Canadiense (BOE 163, 11.7.1991). URSS 

Acuerdo de cooperación en materia de turlsmo (BOE 169, 
GUATEMALA 16.7.1991). 
Acuerdo General Complementario de Cooperación del Convenio 
Básico de Cooperación Científica y TBcnica (BOE 169, 16.7.1991). ARGENTINA 

Convenio de cooperación para la prevision, prevenc~on y asisten- 
ISRAEL cia mutua en caso de calamidades (BOE 181, 30.7.1991). 
Convenio bhsico de Cooperación científica y tecnd6gica (BOE 
216, 9.9.1991). TURQUIA 

lnstrumento de Ratificación del Acuerdo para la cooperaclon con- 
ECUADOR tra el trafico ilicito de estupefacientes y sustancias psicotropicas 
Acuerdo Complementario General de Cooperaci6n del Convenio (BOE 288. 2.12.1 991). 
Básico de Cooperación Científica y TBcnica (BOE 217,10.9.1991). 

REPUBLICA DOMINICANA 5. Juridicos 
Acuerdo Complementario General de Cooperaci6n del Convenio 
Bdsico de Cooperaci6n Cientifica y TBcnica (BOE 229,24.9.1991). ISRAEL 

lnstrumento de ratificación del Convenio para el mutuo reconoci- 
HUNGRI A miento y la ejecución de sentencias en materia civil y mercantil 
Acuerdo en materia de reconocimiento mutuo de certificados y de (BOE 3, 3.1 .I991 ). 
titulos académicos (BOE 240, 7.10.1991). 

CONSEJO DE EUROPA 
MAURlTANlA Instrumento de Ratificación del Protocolo Adicional al Convenio 
Convenio Básico de Cooperaci6n Cientifica y Témica (BOE 244, para la Protecci6n de 10s Derechos Humanos y de las Libertades 
11.10.1991). Fundarnentales (BOE 11, 12.1.1991). 

MEXlCO 
lnstrumento de Ratificación del Acuerdo en materia de reconoci- 
miento o revalidaci6n de certificados de estudios, titulos, diplomas 
o grados acadBmicos (BOE 264, 4.1 1.1991). 

URSS 
Entrada en vigor del Acuerdo de Relaciones Cinematográficas 
(BOE 266, 6.1 1.1991). 

Acuerdo Administratiio para la aplicaci6n del Convenio de Seguri- 
dad Social. el Rotocolo Adicional v el Canie de Notas en el oue se 
establece que el mencionado ACÚW~O ~dministrativo entr6'en vi- 
gor (BOE 25, 29.1.1991). 

AUSTRALIA 
Tratado de asistencia mutua en material penal (BOE 1 1  
12.1.1991). 

COMUNDAD EUROPEA 
lnstrumento de Ratificación del Convenio relativo a la Adhesión de 
Es~aíia v Portwal al Convenio relativo a la com~etencia judicial y a 
la ejecución deresduciones judiciales en materia civil mercantil 
asi como al Protocdo relatio a su interwetación por el Tribunal de 
Justicia con las adaptaciones introducdas por el convenio relativo 
a la a d W n  de Dinamarca, Manda, Reino Unido y las adaptaciio- 
nes introducidas por el Convenio relativo a la adhesi6n de Grecia 
(BOE 24, 28.1.1991). 

ONU 
lnstrumento de Adhesi6n a la Convención de las Naciones Unidas 
s&e 10s contratos de compraventa internacional de mercancias 
lBOE 26. 30.1.1991). . - 

MARRUECOS 
Entrada en vigor del Acuerdo sobre cooperacibn en materia de CONVENI0 EUROPEO EN MATERIA DE CUSTODIA DE 
lucha contra la drwa (BOE 26, 30.1.1991). MENORES - .  

Convenio europeo relativo al reconocimiento y a la ~jecución de 
PROTOCOLO DE MONTREAL decisiones en materia de custodia de menores asi como al resta- 
Ajustes del Protocdo de Montreal relahvo a las sustancias que Mecimiento de dicha custodia. Retirada de raserva de Espafia 
agotan la capa de ozono (BOE 29, 2.2.1991). (BOE 80, 3.4.1991). 

ITALIA 
Acuerdo de Cooperacibn en la lucha contra la droga y canje de 
notas complementaria por el que se estableca la cldusula de entra- 
da en vigor del Acuerdo (BOE 56, 6.3.19917. 

MEXICO 
lnstrumento de Ratificacih del Convenio sobre Reconocimiento y 
Ejecución de Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales en Materia 
Civil y Mercantil (BOE 85, 9.4.1991). 



RELACIONES EXTERIORES DE ESPANA 

ARGENTINA 
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo sobre el desarrollo del 
Tratado de Extradicibn y Asistencia Judicial en Materia Penal His- 
pano-Argentino (BOE 122, 22.5.1991). 

RElNO UNlW 
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo para extender el Tratado 
Bilateral de Extradicih a territorios cuyas relaciones internacma- 
les asume dicho pais (BOE 153, 27.6.1991). 

RElNO UNlDO 
Canje de Notas constitutivo de acuerdo para extender a Gibraltar el 
Tratado Bilateral de Extradici6n (BOE 153, 27.6.1991). 

BRASIL 
lnstrumento de ratificacibn del Convenio de Cooperaci6n jurídica 
en materia civil (BOE 164, 10.7.1991). 

CONSEJO DE EUROPA 
Instrumento de Ratificaci6n del Protocolo Adicional al Convenio 
Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal (BOE 184, 
2.8.1991). 

DOMINICA 
Canje de notas constitutivo de acuerdo para poner en vigor entre 
Espafia y Dominica el Convenio Hispano-Británico relativo al proce- 
dimiento civil y comercial (BOE 239. 5.10.1991). 

-. -- 
Instrumento de Ratificaci6n de la Convenci6n Internacional sobre la 
Proteccibn de los Artistas Interpretes o Eiecutantes, 10s Producto- 
res de Fonogramas y 10s ~rgh ismos de ~adiodifusi6n (BOE 273, 
14.11.1991). 

FRANCIA 
Acuerdo de cooperaci6n en materia de empleo, formaci6n profe- 
sional y seguridad e higiene en el trabajo (BOE 99, 25.4.1991). 

ARGENTINA 
Entrada en vigor del Acuerdo especial para el desarrollo de progra- 
mas de cooperaci6n en materia socio-laboral (BOE 129, 
30.5.1991). 

AUSTRALIA 
Convenio sobre Seguridad Social y acuerdo administrativa para su 
aplicacibn (BOE 139, 11.6.1991). 

CUBA 
Acuerdo Complernentario de Cooperaci6n Tbcnica lntemacional 
en materia socio-laboral (BOE 170, 17.7.1991). 

VENEZUELA 
Acuerdo Complementario de Cooperaci6n Técnica lntemacional 
en materia socio-laboral (BOE 182, 31.7.1991). 

PANAMA 
Acuerdo Complernentario en materia soc~o-laboral del Convenio 
Bdsico de Cooperacldn Cientifica y TBcnlca (BOE 264,4.11.1991). 

CONVENIO INTERNACIONAL PREVENCION CONTAMINACION 
DE LOS BUOUES 
lnstrumento de aceptacibn de Espatia de 10s anexos III, IV y V del 
Convenio lnternacional para prevenir la contarninacibn Dor 10s bu- 
ques de 1973, en su forma modificada por el correspon'diente pro- 
tocdo de 1978 (BOE 56, 6.3.1991). 

URSS 
Acuerdo para la pevenci6n de ~ncidentes en el mar fuera del mar 
territorial (BOE 264, 4.1 1.1991). 
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REPUBLICA DOMINICANA 
Convenio sobre transporte aereo (BOE 18, 21.1.1991). 

MEXICO 
Canje de notas por el que se prorroga por otros cuatro atios el 
Convenio sobre Transporte ABreo (BOE 26, 30.1.1991). 

FlNLANDlA 
Canje de notas por el que se notifica la modificacibn del anexo al 
Acuerdo ABreo (BOE 33. 7.2.1 991). 

URSS 
Canje de notas para la modificacion del anexo I al Convenio sobre 
Transporte ABreo (BOE 35, 9.2.1991). 

COREA DEL SUR 
Convenio ABreo (BOE 37, 12.2.1991). 

COMISION EUROPEA DE AVIACION ClWL 
lnstrumento de Ratificaci6n del Acuerdo lnternacional sobre el re- 
parto de la capacidad en 10s servicios abreos regulares intraeuro- 
peos (BOE 147, 20.6.1991). 

ARABIA SAUDITA 
Convenio sobre Transporte ABreo y anejo (BOE 181,30.7.1991). 

BRASIL 
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo por ei que se enmienda el 
Convenio sobre Transportes ABreos Regulares (BOE 181, 
30.7.1991). 

WNEZ 
Entrada en vigor del Convenio sobre transporte abreo (BOE 215, 
7.9.1991). 

TAlLANDlA 
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo por ei que se modifica el 
anexo del Acuerdo sobre transporte aereo (BOE 216,9.9.1991). 

ORGANlZAClON AVIACION CIVIL INTERNACIONAL 
lnstrumento de Ratificacibn dei Acuerdo lnternacional sobre el pro- 
cedimiento aplicabie al establecimiento de tarifas de 10s servicios 
abreos regulares intraeuropeos (BOE 274, 15.1 1.1991). 

CANADA 
Acuerdo sobre Transporte ABreo (BOE 310, 27.12.1991). 

MARRUECOS 
Entrada en vigor del Acuerdo relativo a 10s transportes terrestres 
internacionales de mercancias (BOE 21, 24.1.1991). 

MARRUECOS 
Entrada en vigor del Acuerdo adicional referente al enlace fijo entre 
Europa y Africa a traves del Estrecho de Gibraltar (BOE 29, 
2.2.1991). 

IRLANDA 
Entrada en vigor del Acuerdo relativo al Transporte lnternacional de 
mercancias por carretera y Protocolo anexo (BOE 31, 5.2.1991). 

INMARSAT 
Instrumento de Adhesibn al Protocolo de Privilegios e lnmunidades 
de la Organizacibn lnternacional de Telecomunicaciones Marítimes 
por Satelite (INMARSAT) (BOE 55, 5.3.1991). 

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE 
RADIOCOMUNICACIONES PARA LOS SERVICIOS MOWLES 
Revisibn parcial del Reglamento de Radiocornunicaciones y de 10s 
Apéndices a dicho Reglamento (BOE 93, 18.4.1991). 
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AUSTRIA CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DEL 
Acuerdo referente al transporte internacional de viajeros y mercan- ATUN ATLANTICO 
cias por carretera y canje de notas por el que se corrige el texto Convenlo lnternacional para la conse~ac~on del atún atlánt~co. Me- 
espafiol del articulo 15.2 (BOE 103, 30.4.1991). didas de ordenacion recomendadas por ICCAT para la conserva- 

cion de 10s ccstocks~ de pez espada en el Atlantlco y regulaclones 
UNlON INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES respecto a la captura de atún rojo en el Atlánt~co (BOE 48. 
Reglamento de las cornunicaciones internacionales adoptado en 25.2.1991). 
Melbourne el 9 de diciembre de 1988. Entrada en vigor en Espa- 
fia. SUlZA 

Acuerdo de colaborac~on tecn~ca y adrn~n~strat~va relatlvo a la reall- 
zac~on de controles fltosanltar~os de envios de frutas espatiolas 

10. Econdmicos y financieros destinadas a la ~rnportac~on en Sulza y anejo (BOE 69. 
21.3.1991). 

MARRUECOS 
Convenio de Asistencia Mutua Administrativa con vistas a prevenir, OEA 
investigar y reprimir las infracciones aduaneras (BOE 34. Acuerdo lnternac~onal que celebran el lnstltuto lnteramerlcano de 
8.2.1991). Cooperacion para la Agricultura y Espana para la reallzacion de la 

sexta reunion ordinarla de la Junta lnteramericana de Agrlcultura y 
FRANCIA la X Conferencia lnteramerlcana de Min~stros de Agr~cultura y ane- 
Canjes de Notas constitutives de Acuerdos por 10s que se modifi- xos (BOE 181, 30.7.1991). 
can 10s Acuerdos sobre la creacion de Oficinas de Controles Na- 
cionales Yuxtapuestos en Cerbere y Port-BOU (BOE 99. CONVENIO DE WASHINGTON DE 3 DE MARZO DE 1973 
25.4.1991). Convenio sobre el Comerc~o Internaclonal de Especles Amenaza- 

das de Fauna y Flora Silvestre (BOE 191. 10.8.1991). 
BANC0 EUROPEO DE RECONSTRUCCION Y DESARROLLO 
lnstrumento de Ratificaci6n del Convenio constitutiva del Banco 
Europeo de Reconstrucci6n y Desarrollo (BOE 109, 7.5.1991). 

CONVENIO INTERNACIONAL DEL YUTE 
Convenio lntemacional del Yute y 10s productos del Yute. Aplica- 
ci6n provisional (BOE 139, 1 1.6.1991). 

BULGARIA 
lnstrumento de Ratificaci6n del Convenio para evitar la doble impo- 
sicih y prevenir la evasi6n fiscal en materia de impuestos sobre la 
renta y sobre el patrimonio y Protocdo que forma parte integrante 
del mismo (BOE 166, 12.7.1991). 

ONU 
Instrumento de aceptacibn de Espatia de 10s anejos Al, A2, 61, 
82, 83, Cl, 81, 02, El, E4, E6, E8, FI, F2, F3 y F6 del Convenio 
Internacional para la Simpiificaci6n y Arrnonizacih de 10s Regime- 
nes Aduaneros, hecho en Kyoto (BOE 187, 6.8.1991). 

ONU 
Instrumento de Aceptaci6n de Espatia del Convenio lnternacional 
del CafB, pronogado con las modificaciones establecidas en la 
Resoluci6n 347 aprobada por el Consejo Internacional del Cafb en 
su 5 3 O  Periodo de Sesiones (BOE 240, 7.10.1991). 

CE 
Aplicaci6n provisional del Convenio relativo a la cofinanciaci6n del 
Royecto AW87114 y anexo (BOE 258, 28.10.1991). 

RUMANlA 
Acuerdo de Cooperaci6n Econhica e Industrial (BOE 264, 
4.11.1991). 

WISS 
Convenio de Fomento y Rotecci6n reciproca de inversiones (BOE 
301, 17.12.1991). 

BRASlL 
Convenio de defensa fitosaniteria (BOE 1 1, 12.1.1991). 

CONVENI0 DE WASHINGTON SOBRE EL COMERCIO 
1NTERNACK)NAL DE ESPECIES 

ONU 
Entrada en vigor del Acuerdo de Sede entre Espana y el Consejo 
Oleicola lnternacional (BOE 215. 7.9.1991). 

FAO 
Convencion lnternacional de Protecclon F~tosanitar~a. Texto revlsa- 
do (BOE 248. 16.10.1991). 

COMUNIDAD EUROPEA 
Convenio de Administracion de Programa en relaci6n al Proyecto 
número ALAR3919 rPrograma de Apoyo a la Pequeha y Mediana 
Industria en Centroambrica. Fase Ilr, y anexos, firmado rad referen- 
dumr en Madrid el 10 de diciembre de 1990 (BOE 62, 
13.3.1991). 

ACUERDO DE GINEBRA SOBRE HOMOLOGACDN DE 
VEHICULOS DIESEL 
Realamento numero 24 sobre ~rescri~ciones uniformes relativas a 
la ~mdogaci6n de 10s vehicuios equipados con motor diesel en lo 
aue se re f i a  a las emisiones contarninantes c or el motor, aneio al 
acuerdo de Ginebra relativo a la adopci6n de condiciones uifor- 
mes de hmoiogaci6n de equipos y piezas de vehiculos de motor 
(BOE 97, 23.4.1991). 

ACUERDO DE GINEBRA DE 20 DE MARZO DE 1958 
Reglamento número 83 sobre Reglas uniformes para homologa- 
ci6n de vehiculos respecto a la emisi6n de contaminantes gaseo- 
sos por el motor y condiciones de combustible del motor (BOE 
218, 11.9.1991). 

ONU 
lnstrumento de Ratificaci6n de la Convenci6n sobre protecci6n 
fisica de 10s materiales nucleares (BOE 256, 25.10.1991 ). 

OCDE 
lnstrumento de Ratificacibn del Protocolo que modifica el Convenio 
de Pan's awca  de la responsabilidad civil en materia de Energia 
Nuclear (BOE 257, 26.10.1991). 

Convenio sobre el comercio internacional de especies amenaza- 
das de fauna y flora silvestres. Washington 1973 (BOE 16, 
18.1.1991). 



Cronologia de las relaciones internacionales de otros actores 

Enero 

Una delegacion de IU encabezada por Francisco Palero se reúne 
con representantes de la Ernbajada de Libia. 

Entrevista con Hurnberto Centeno, presidente de la Union Nacional 
de Trabajadores Salvadorenos (UNTS). 

El diputado Manuel Garcia Fonseca asiste al Congreso del Partido 
Comunista Unificado de Turquia. 

Una delegacibn de IU encabezada por Julio Anguita se entrevista 
con Faruk Kadourni, MAE de la Organizaci6n por la Liberaci6n de 
Palestina (OLP). 

Entrevista con Adalbert0 Carvajal, secretario general de Colornbia 
Unida y vocero polític0 de las guerrillas Quintin Lame y PRT. 

Del 12 al 16, el senador J.L. L6pez Henares asiste a la toma de 
posesi6n del presidente de Guatemala, Jorge Serrano Elias. 

El 28, el presidente del partido, José M.* Aznar, viaja a Bruselas 
para visitar la sede de la OTAN. 

Del 19 al 21, asistencia a la reunión del Comitb Ejecutivo de la 
lnternational Democrat Union (IW), en Viena. 

Los dias 18 y 19, participacibn en la reuni6n preparatoria de la 
campaña electoral de la European Dernocrat Union (EW), en Mal- 
ta. 

PSOE 

El 11, el diputado socialista Miguel Angel Martínez asiste en Lon- 
dres a la reuni6n del Cornitb de Oriente Medio de la Internacional 
Socialista (IS). 

Del 29 al 31, el PSOE inicia, en representaci6n de la IS, la verifica- 
ci6n del proceso de paz en Colombia como resultado de 10s com- 
promisos adquiridos entre el Gobierno y ei grupo guerrillera Ejbrcito 
Popular de Liberaci6n (EPL). La solicitud de verificaci6n fue realiza- 
da por ambas partes. Manuel Medina, en representación del PSOE 
y de la IS, asiste a la firma de 10s acuerdos de paz. 

El 1 1, la secretaria de Relaciones lnternacionales del partido. Elena 
Flores, se entrevista con Ahrned Mahrnoud Daham, director de la 
Misi6n de la Liga Arabe en España. 

El 25, Elena Flores asiste a la reuni6n sobre Europa Central y Orien- 
tal de la IS que se celebra en Viena. 

El 30, Elena Flores se entrevista con Pedro Moncada, lider del 
rnovirniento ~Alfaro viver de Ecuador. 

El 15, Elena Flores se entrevista con Vera Grabe, parlamentaria de 
la Alianza Democrbtica, M-19 de Colornbia. 

UGT 
Recepci6n a una delegaci6n del Club Europeo. 

Nicolas Redondo, secretario general de la UGT, y José M.a Zufiaur. 
secretario confederal, participan en una reunion bilateral con 10s 
sindicatos suecos en Estocolrno. 

Participacion en el cornitb preparatori0 del Congreso de la Confe- 
deracion Europea de Sindicatos (CES), en Bruselas. 

Participacion en el Seminario sobre seguridad social en Europa, 
organizado por la UGT. 

Participaci6n en el gwpo de trabajo sobre subcontratacion de la 
CES en Bruselas. 

Asistencia a la reunion del Cornité econórnico de la CES, en Bruse- 
las. 

Manuel. Bonrnati, secretario de Relaciones lnternacionales de la 
UGT, participa en la Conferencia del Forurn Europeo de la CES, en 
Luxemburgo. 

Febrero 
CC.00. 

Durante febrero se recibe la visita de una delegacibn del ClTUB de 
Bulgaria y de una delegaci6n de sindicalistas húngaros. 

CDC 

Del 15 al 17, una delegacibn de dirigentes de la Joventut Naciona- 
lista de Catalunya (JNC) integrada por F. Guillaurnes, M. Fandos y l. 
Garcia asiste al Congreso de la European Youth Nationalist 
(EYN). 

El 13, el eurodioutado Caries Gas6liba oarticioa en Pan's en la reu- 
ni6n bbre la iroblernbtica rnediterrbnea con'rnotivo de la presen- 
tacion del libro aLos rnovirnientos hurnanos en la Mediterranea Oc- 

CEOE 

El dia 8, representantes de la CEOE participan en la reunión de la 
Comision de Asuntos Sociales de la Union de Confederaciones de 
la Industria y 10s Empresarios de Europa (UNCE) doride se tratan 
ternas referentes a la dirnension social del rnercado unico. 

El dia 4 se celebra la primera reunibn dei Consejo de Promoci6n 
Exterior bajo la presidencia del nuevo presidente, D. Josb María 
Jiménez de Laiglesia. En esta reuni6n se elabora ei programa de 
actividades para ei presente &o, y se crean una serie de grupos 
de trabajo sobre ternas específicos. 

Durante todo el mes se rnantienen diversos contactos con la Em- 
bajada de la República Popular China en Madrid para preparar el 
viaje que una irnportante delegaci6n de empresarios españdes 
encabezada poc el presidente de la CEOE realizarb durante ei mes 
de rnarzo. 

El dia 1, el presidente de la Federaci6n de Industriales suecos visita 
la CEOE, y explica ante un representativa grupo de empresarios 
espatioles las reformas econ6rnicas y fiscales que se esth produ- 
ciendo en Suecia. 
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El dia 6, un representante de la CEOE asiste en Bruselas a la El dia 18, la diputada Isabel Tocino asiste a la Reunión de Politica 
reunidn del Comite de Finanzas de la UNICE, en la que se tratan Europea y Seguridad San Agustin (Bonn). 
temas referentes al presupuesto de la UNICE. 

Los dias 22 y 23, el diputado popular Luis Guillermo Pennat asiste 
El dia 27 se celebra en la CEOE una reunión de trabajo con el en Copenhague a la reunion del Comite de DireccMn del EDU. 
ministro de Industria, Comercio y Turismo de Bolivia, quien, acom- 
Panado de una delegación de empresarios de esc pais, informa Asistencia, del 21 al 23 en Palma de Mallorca, a la reunión de las 
sobre las posibilidades de inversibn de empresas espaiiolas en Bo- Jornadas del Mediterráneo. 
livia. 

El dia 8, un representante de la CEOE participa en la reunión de la 
comisión interministerial de seauimiento del Proarama PHARE. 
donde se informa de la actualsituaci6n de des&rollo de dicho 
programa en 10s paises de Europa Central y Oriental, examinand0 
las posibilidades de financiacion para proyectos esparioles en di- 
chos paises. 

A lo largo del mes de febrero se mantienen contactos con la Emba- 
jada de Hungria en Madrid, para preparar el viaje de una delega- 
ci6n de la CEOE que visitara Hungria durante la primera semana de 
marzo. 

Durante la segunda quincena, el representante de la CEOE en el 
Consejo de Administracion de la OIT participa en las reuniones 
ordinarias de dicho Consejo. 

A lo largo de todo el mes se mantienen diversas reuniones con 
represetantes del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) para irnple- 
rnentar el acuerdo recientemente firrnado con CEOE. 

PSOE 
El 15, Manuel Medina, continuando la labor de verificacion del pro- 
ceso de paz, establece junto con el Gobierno colombiano y el EPL 
el calendari0 de desarme, desmovilización y reintegraclon en la 
vida del pais de 10s integrantes del grupo guerrillero. 

Del 15 al 20, el d~putado Jordi Sole Tura vlslta Colombia para pres- 
tar asesoramiento a dlversos grupos integrantes de la Asamblea 
Constituyente, encargada de redactar la nueva Constitución. 

Del 28 de febrero al 4 de rnarzo, en la tercera etapa de verificacion 
del proceso de paz en Colombla, Manuel Medina, en representa- 
cion del PSOE y de la IS, recibe las armas entregadas por el EPL y 
las traslada a una fundicion de la ciudad de Medellin para su des- 
trucción. 

El 20, la secretaria de Relaciones Exteriores, Elena Flores, se reune 
con Ricardo Lagos, ministro de Educacion del Gobierno chileno, y 
con Jose Antonio Viera Gallo, presidente de la Cámara de Diputa- 
dos en Chile. 

El dia 6 se participa en un seminario organizado por el ICEX sobre 
el Banc0 Africano de Desarrollo (BAD), durante el cual se explica la Del 25 al 28, Ludolfo Paramio, secretari0 ejecutivo de la Comis~ón 
f m a  de acceso de las empresas espanolas a la financiaci6n del Ejecutiva Federal, forma parte de la mision de la IS que se desplaza 
BAD para proyectos espafioles en paises africanos. a las tres repúblicas bálticas. 

El dia 13 es recibido en la sede de la CEOE el embajador de El 28. Elena Flores se entrevista con Abubakr Belkhaid, dirigente 
Vietnam en Espana, quien trata las posibilidades de relanzar las del Frente de Liberación Nacional y de la Alianza Democratica de 
relaciones comerciales y econ6micas entre ambos paises. Argelia. 

El 14. Jose Verde, diputado al Parlamento Eurooeo. asiste en Bru- .- 
selas a la reunión del'Bur6 de la Unión de ~artidos Socialista~ de la 

Encuentro con Vilrna Nuriez, presidenta de CENIDH, en la celebra- CE (U~SCE), 
ci6n de un acto ~Úblico sobre Nicaraaua convocado coniuntamen- 
te con la lniciativa por la Paz en  en-troambrica. El 1, la secretaria de Relaciones lntemacionales del PSOE. Elena 

~lores, asiste a la reuni6n del Presidium de la IS dedicado a exami- 
La eurodiputada Teresa Domingo Segarra participa en la Asamblea nar el conflicte del golfo Pbrsico, 
Parlamentaria Comunidad Europea-paises ACP celebrada en Port- 
Moresby (Papuasia). Los dias 1 v 2, la secretaria eiecutiva de la Comisi6n Eiecutiva 

Federal del ~ O E ,  Josefa ~rau,'asiste al Congreso del ~ártido de 
Participaci6n en ei Encuentro poc la Paz y Un Nuevo Orden Interna- 10s Trabajadores de Holanda (p,,d~), 
cional, celebrado en Bruselas y promovido por Daniel Ortega, ex 
presidente de Nicaragua. El 26. el senador Manuel Aauilar Belda oarticioa en Quito. como 

Francisco Palero participa en la reunión celebrada en Bruselas de 
la lniciativa Europea de Paz, compuesta por nurnerosos eurodipu- 
tados y representantes de organizaciones pacifistas y partidos po- 
liticos. 

Participaci6n en una reunión en Túnez para la preparaci6n de la 
Conferencia sobre el Mediterráneo y Oriente Medio, por iniciativa 
de 10s pattidos dernocrhtims tunecinos. 

El 13, reuni6n del Bur6 Pditico del Partido Popular Europeo (PPE), 
en Bruselas. 

representante del PSOE y d s a  IS, en la verificahón del   cuer do de 
Paz entre el Gobierno y el g rup guerrillero Alfaro Vive. 

El 25 en Madrid, el comandante del EPL Anibal Palacios entrega a 
Elena Floces y Manuel Medina el inventario de las arrnas que poste- 
riormente serhn destruidas, y que serh inmediatamente entregado 
al Gobierno de Cdombia. 

El 27, Elena Flores se entrevista con Isabel Allende, vicepresidenta 
del Partido Socialista de Chile. 

U K  
El 12. D. Sesmilo. wesidente de Unió de Treballadors d'UDC 
(UTUDC), asiste en ~strasbur~o a una reuni6n del Comite Director 

Participaci6n, el 25 Y 26, en la reuni6n de Medio Arnbiante de la de la Unión Europea de Trabajadores Dembcrata Crlstianos 
EW, celebrada en Helsinki. (UETDC). 

Los dias 13 y 14, el diputado y miembro del Comite de Gobierno de 



RELACIONES EXTERIORES DE ESPANA 

UDC Jordi Casas asiste en Bruselas a sendas reuniones del Buro 
politico de la UETDC y el Buro politico del PPE. 

Durante este mes tienen lugar yarios contactos con la Organiza- 
cibn Internacional de Em~leadores (OIE) Dara weDarar la reunibn 

Del 17 al 24, Salvador Sedo, miembro de la Unib de Joves Demó- 
crata Cristians de Catalunya (UJDCC) participa en el seminario 
sobre rMinorias btnicas, racismo, intolerancia y pobrezar, organiza- 
do por la Juventud Demócrata cristiana de Europa (JDCE) en Es- 
trasburgo. 

UGT 
Nicolls Redondo y Manuel Bonmati participan en la reunibn del 
Comite Ejercutivo de la CES. 

Manuel Bonmati asiste a la reunion del Grupo de la Cornision de 
Programa y Presupuestos de la Organizacibn lnternacional del Tra- 
bajo (OIT), en Ginebra. 

de 10s presidentes de ~r~anizaciones ~mbesahales de Iberoarnb- 
rica, aue se celebrar& en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) a media- 
dos del mes de abril. 

El dia 6 se reúne la Comisibn de Asuntos de la Empresa de la 
UNlCE para hacer el seguimiento de las medidas de desarrollo del 
Mercado Interior Europeo. 

Del 4 al 8 de marzo una delegacibn de la CEOE compuesta por 
unos 20 empresarios de diversos sectores visita Hungria para ob- 
servar la situacibn política, econbmica y social del pais y estudiar 
las posibilidades de cooperacibn empresarial y tecnológica entre 
empresas espaitolas y empresas húngaras. 

El dia 25, un representante de CEOE mantiene varias reuniones 
con 10s mkimos diriaentes del Conseio de Hombres de Emwesa 

Manuel Bonmati asiste en Ginebra a la reunion del Consejo de 
Administracibn de la OIT. 

Asistencia a la reunibn de Dialogo Social, en Bruselas. 

Manuel Bonmati participa en el Comitb de Finanzas de la CES. 

de la República ~omTnicana para delimitar las posibilidades de or- 
ganizar un Foro de lnversiones espatiolas en Santo Domingo. El 
principal interbs de dicho Foro estriba en la futura firma de un 
acuerdo entre la República Dominicana y el Fondo Monetari0 Inter- 
nacional, asi como las posibilidades que ofrece la inclusibn de este 
pais en la IV Convencibn de Lomb. 

Mano 

El dia 18, J. Moreno, secretario confederal de Relaciones Interna- 
cionales, asiste a una reunibn de la OIT. 

CDC 
Del 24 al 26, el secretario general de CDC, Miquel Roca, participa 
en Viena en una mesa redonda sobre rMinorias nacionales y regio- 
nes en la nueva arquitectura europem, organizada por el Partido 
Popular austriaco. 

Del 13 al 20, el alcade de Manlleu, Joan Usart, asiste en Bruselas al 
Seminari0 de formacibn para responsables de colectivos territoria- 
les organizado por la Comisibn de la CE y el CCRE. 

Del 29 de mano al 1 de abril, el diputado Pere Baltl forma parte de 
la comisibn parlamentaria de observadores en las primeras eleccio- 
nes democraticas en Albania. 

Del 1 al 4, el eurodiputado C. Gasbliba asiste a la reunibn del 
Comitb Ejecutivo de la lnternacional Liberal (IL). en Estocdmo. 

Los dias 16 y 17, reunibn del Burb de la EYN en Barcelona, con la 
asistencia de Maite Fandos y Miquel A. Vallhs de la JNC. 

El 18, una delegacibn de cargos municipales encabezada por el 
alcalde de Manresa, Juli Sanclimens, asiste a la Conferencia de 
Poderes Locales y Regionales en Estrasburgo. 

CDS 
Los dias 2 y 3, el presidente de la Internacional Liberal. Adolfo 
Subez, acompatiado de R. Morodo y A. ltiiguez, asiste a la reunibn 
de la ejecutiva de la IL que tiene lugar en Estocdmo. 

CEOE 
El dia 7 se celebra la reunibn de la Comisibn de Asuntos Industria- 
les de UNlCE para tratar cuestiones relacionadas con las politicas 
de transportes, telecomunicaciones, energia, investigacibn y desa- 
rrollo tecnológico y medidas referentes a las PYMEs. 

El 1, tiene lugar la primera reunibn del Grupo de Trabajo sobre 
paises del Este del CPE, en la que se sientan sus bases de actua- 
cibn y se comentan las posibles medidas y actuaciones a desarro- 
llar por el CPE respecto a la nueva situacibn surgida en estos 
paises tras las modificaciones politicas y econbmicas que se estan 
llevando a cabo. 

Durante todo el mes se celebran encuentros con representantes 
de la Embajada de Chile en Madrid para preparar la visita del presi- 
dente Aylwin, quien mantendra una reunión con empresarios espa- 
fioles en la sede de la CEOE el prbximo 9 de abril. 

Del 14 al 25 una importante delegacibn de empresarios espanoles 
encabezada por el presidente de la CEOE visita 1a.R.P. China y 
Hong Kong. Durante el transcurso de la misma son recibidos por 
las principales autoridades del pais y se entrevistan con diersas 
instituciones econbmicas v emmesariales chinas; se estudian las 
posibilidades que se abren para el fomento de la cooperacibn eco- 
nbmica v emwesarial entre China v E s ~ d a .  Los sectores emwe- 
sariales Íepresentados en la delegacibn son la banca, la ingeni&ia, 
la petroquimica, la alimentacibn, las telecomunicaciones, y 10s ser- 
vicios. 

Durante 10s dias 21 y 22 la Asociacibn de Cooperacibn Empresarial 
CEE - Latinoamerica (ACE) celebra en San Josb de Costa Rica un 
seminario en el que un ponente de la CEOE expone la actual situa- 
cibn de la Comunidad Euroma v 10s mwamas de coo~emibn 
econbmica y empresarial que la CE te& establecidos' con los 
paises latinoamericanos. 

El dia 18 se reúne la Comisibn de Relaciones Exteriores de UNCE 
para hablar de la situacibn de las negociacimes comerciales de la 
Ronda Uruguay del GATT, las medidas referentes a 10s palses de 
Europa Central y Oriental y otros temas relacionados con la actua- 
cibn internacional de la Comunidad. 

El dia 13 se reúne el Grupo de Trabajo del CPE sobre Financiack5n; 
se examinan 10s acuerdos de cooperación econbmica y financiera 
que Espat7a tiene firmados con varios palses, asi como las medi- 
das financieras de apoyo a la exporiacibn y a las inversiones espa- 
ndas en el exterior, tramdose igualmente la participacibn espaiio- 
la en 10s bancos intemacionales de desarrollo y en las instituciones 
intemacionales multilaterales. Se discuten, ademhs, temas relati- 
vos al ICEX y a la Compañia Espanola de Seguros de Credio a la 
Exportacibn (CESCE). 

Durante la última semana se mantienen contactos con el Ministerio 
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de Asuntos Exteriores para preparar la reunibn que el presidente Abril de Angola, acmpariado de varios ministros de su Gobierno, man- 
tendra con empresarios esparioles el dia 5 de abril, con motivo de cc.00 la visita que realizara a nuestro país. 

Los dias 19 y 20, J. Moreno participa en un encuentro con la 

IU Confederacion General Italiana del Trabajo (CGIL). 

bíanuei Garcia Fonseca participa en la celebracibn del aCt0 publico M. González, secretario adjunto de Relaciones Internac~onaies, y 
de presentacibn del informe de la comisibn parlamentaria a El Sal- A, Gutierrez, secretario general de CC.OO., as~sten 10s dias 13, 14 
vador (sobre el juicio del asesinato de 10s jesuitas de la Universidad y 15 a la reunión del Comité Ejecutivo de la Confederacion Europea 
Centroamaricana), organizado por la Iniciativa por la Paz en Cen- de Sindicatos (CES). 
troarnérica. 

Alonso Puerta participa como observador en las elecciones para la CDC 
independencia de Namibia. Los dias 12 y 13, Carles Gasoliba'pronuncia la conferencia acata- 

lunya a I'Europa del 93n en la Universidad de la Sorbona (Paris). 
Entrevistas con miembros de la dirección de la Unidad Revolucio- 
naria Nacional Guatemalteca (URNG) y 10s mkimos responsables Los dias 9 y 10, el eurodiputado C. Gasoliba asiste a una reunion 
de la emisora clandestina Voz Popular de Guatemala. en Luxemburgo, con motivo de la Presidencia luxemburguesa de la 

CE, sobre el desarrollo de 10s trabajos para la Union Política y la 
Asistencia al Corna6 de Enlace del D e m e  Nuclear Europeo Economica y hionetaria. 
(END), celebrado en Bruselas. 

Del 22 al 25, el diputado Lluis Recoder participa, en una delegacion 

PSOE del Congreso de 10s diputados, en la conferenc~a de Londres so- 
bre aEl futuro de Europm, organizada por el Grupo Británico de la 

El 13, Elena Flores se entrevista con Reinaldo Gargano y Aldo Asociación Atlántica de Jovenes Dirigentes Politicos. 
Guerrini, secretario general y secretario de relaciones Internaciona- 
les del Partido Socialista de Uruguay. Del 28 de abril al 4 de mayo, la diputada M.a Eugenia Cuenca asiste 

en Corea del Norte a la Conferencia de la Union Interparlamentaria. 
El 25, Elena Flores se entrevista con Martha Frayde, presidenta del 
Cornite de Derechos Humanos de Cuba. El 24, Carles Gasbliba pronuncia la conferencia ~Expectativas del 

Mercado Interior Europeo de 1993n en Andorra, organizada por la 
Dei 22 al 24, ei senador Arturo Lizbn asiste en Sofia al 28O Congre- LECE. 
so del Partido Socialdem6crata de Bulgaria. 

Del 25 al 28, el diputado al Parlamento catalán Jaume Camps 
Los dia 9 y 10, Alfonso Guerra y Elena Flores participan en la forma parte de la delegaci6n de parlamentarios catalanes que visi- 
Conferencia de Lideres de la IS en Sydney. Guerra realiza, aparte ta el Consiglio Regionale dei Veneto. 
de 10s trabajos y contactos habituales de la Conferencia, una inter- 
vencibn en torno a la paz en Oriente Medio. El 17, el diputado y concejal del Ayuntamiento de Barcelona Josep 

M.a Cullell se entrevista con el alcalde de Paris, Jacques Chirac. 
UDC 

Los dias 19 y 20, Iolanda Garcia, de la JNC, participa en Lisboa en Los dias 6 y 7, el diputado Eugenio PBrez-Moreno asiste en Buse- ei rLos de la las a la reunibn dei Burb poiitico del PPE, participando en ei grupo 
de trabajo PPEIUEDC. 

Del 20 al 26, una delegacibn del JNC integrada por M. Mdina 1. 
Sder y A. Rosell asiste al Seminari0 de Pascua de la YEN sobre 

al 4s diputado miernbro del de de rNacionalidades y las nuevas relaciones internacionalesr, celebra- 
Eugeni PBrez-Moreno i Pallards asiste al I Congreso dei Centro do ,, Plauvon Al iza,  en Varsovia. 

Los dias 20 y 21, Pilar Gom&, de la JNC, asiste al Congreso de El 19, D. Sesrnilo y A. Sastre asisten en Luxemburgo a una reunibn celebrado en (Hdanda), internacional de sindicatos cristianes. 

El 19, Josep M.a Cullell se entrevista con el alcalde de Berlin, Iber- Los dias 21 y 22, el presidente del ComitB de Gobierno de UDC, bard DieWen, Josep Duran i Lleida, realiza en Roma diversas entrevistas de alto 
nivel polit¡. 

El 29, Josep M.a Cullell se entrevista en &uselas con el presidente 

UGT 
del Gobierno belga, W. Martens. 

Participacibn en la reunibn del grupo de Pditica Regional sobre CEOE 
Fondos Estructurales, en Buseias. 

El dia 22 representantes de UNESA mantienen una reunibn en la 
CEOE para tratar sobre 10s contratos publicos en Europa, especial- Manuel fbnmati asiste a la reunibn dei grupo polítim de la CES. en sectores de la energia, transportes, agua telecomu. 

Partikípaci6n en la reunibn de la Fundacibn Dublin sobre trabajo ,,icadones, 
atipico, en Buseias. 

El dia 5 el presidente de Angola se rebne en la CEOE con un 
~n rnarzo se realizan sendas entrevistas con Una delqacibn de la nutrido grup0 de empresarios esparides, a 10s que explica la actual 
OLP, ei embajador de Austria y ei de P h ,  una ddegacibn de la situacibn política y econhica de su pais y anima a continuar las Confederacibn General de Trabajadores de Portugal-lntersindical inversiones espanolas en ~ ~ g d ~ ,  
Nacional (CGTP-IN), una delegacibn del Partido Socialista de Uru- 
guay y un representante del Partido Revolucionaria Institucional 

EI dia un representante de CEOE participa en Paris en la Asarn- (PRI) de MBxico. 
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blea General del Comitb Consult~vo Econ6mico e lndustrlal ante la 
OCDE (RAC), donde se tratan temas de interes para las Oraan~za. 
ciones 'Empr'esariales de 10s paises de la OCDE. 

- 

El dia 18 la sede de la CEOE acoge una delegacibn alemana com- 
puesta por representantes procedentes de la antigua RDA, a 10s 
cuales se explica el papel jugado por el ernpresariado espafid 
durante la transici6n política. 

El dia 10 se reune en Bruselas el Comitb Ejecutivo de la UNlCE con 
asistencia de representantes de CEOE. Los principales temas tra- 
tados son 10s de la construccibn de la Europa social y el de la 
cohesi6n econ6mica y social de cara al Mercado Unico. 

El dia 10 tiene lugar en la sede de la CEOE una reuni6n entre 
representantes de la Comunidad Europea del Carb6n y el Acero 
(CECA) y empresarios españoles del sector, principalmente de 
Carbounion, para tratar las ayudas sociales a dicho sector. 

El dia 17 el representante de CEOE en la Comisibn Econbmica y 
Financiera de UNlCE asiste a la reuni6n que tiene lugar en Bruse- 
las, en la cual se discute el momento actual de la Uni6n Econ6mica 
y Monetaria. 

El 29 se reune el Comitb de Mercado Comun; durante la sesi6n se 
habla de la partcipaci6n espafiola en la UNICE, de la pditica social 
de la Comunidad y de la posici6n espatiola y comunitaris en las 
negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT. Participa en la reu- 
ni6n el nuevo secretari0 de Estado para las Comunidades Euro- 
peas, quien expone la situaci6n actual en la que se encuentra la 
construcci6n de la Europa de 1993, con especial referencia a la 
Unibn Política y a la Uni6n Econ6mica y Monetaria. 

El dia 23 se celebra una reuni6n del CPE en la que se tratan 10s 
temas siguientes: las posibilidades de participacidn de las empre- 
sas espatidas en la reconstrucci6n de Kuwait; las relaciones de la 
confederacMn con 10s nuevos responsables de la Administraci6n 
es~atiola en el Ministerio de Economia y Comercio; y las reuniones 
de 10s grupos de trabajo sobre financkci6n internacional y sobre 
paises de Europa Central y Oriental. 

Durante todo el mes se celebran 10s trabajos preparatorios para la 
78 Conferencia Internacional del Trabap que se celebrarh en Gine- 
bra del 5 al 26 de junio, y en la que participar& una delegaci6n de la 
CEOE en representaci6n del ernpresariado espatiol. 

Del 17 al 19, tiene lugar en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) la 
reuni6n anual de 10s presidentes de Organizaciones Empresariales 
lberoarnericanas con la asistencia de una delegaci6n de la CEOE. 
Tambibn participa en 10s trabajos el comisario europeo Abel Matu- 
tes. 

El dia 15 emprasarios espatioles se reunen en la sede de la CEOE 
con el subsecretario de Comercio Exterior de México, par.a tratar 
sobre el desarrollo actual del Tratado finado entre Espatia y MBxi- 
co. 

Durante tcdo el mes se celebran reuniones con representantes de 
la Embajada de ltalia en Madrid, para preparar la visita a la CEOE 
del presidente de la Confindustria, que tendrá lugar a finales de 
mayo. 

El dia 26 una delegaci6n de la Comisi6n de Empleo del Parlamento 
británico acude a la CEOE para discutir la posicibn del empresaria- 
do español ante el desarrollo de la nueva Europa social. 

El dia 19 tiene lugar en la sede de CEOE una reuni6n con el alcalde 
de Shangai, quien recientemente ha sido nombrado viceprimer mi- 
nistro de la República Popular China. 

El dia 24 se reúne en la CEOE el presidente del Business Counul 

for Sustainable Developrnent con un grupo de importantes empre- 
sarios espalloles a 10s cuales presenta el programa que la ONU 
tiene previsto para la reuni6n que sobre el tema ~Medio Ambiente y 
Desarrollon tendrb lugar en Brasil en julio de 1992. 

El dia 30 tiene lugar una reuni6n con una delegaci6n japonesa de la 
empresa Mitsubishi para tratar de 10s efectos que producirh la con- 
secucibn del Mercado Unico Europeo sobre las empresas espatio- 
las. 

El dia 11 el administrador de Fomento Econ6mico de Puerto Rico 
se reune en la CEOE con un grupo de empresarios espatioles a 10s 
que explica las posibilidades de inversi6n en su pais. 

El dia 9 visita la sede de CEOE el presidente de Chile, que se 
encuentra de visita oficial en España, acompatiado por el ministro 
de Hacienda. Expusieron el estado actual de las relaciones bilatera- 
les entre España y Chile, con menci6n especial al Tratado de Amis- 
tad y Cooperaci6n recientemente finado entre ambos paises. 

El dia 19 rewesentantes de la CEOE se reúnen con el viceoresi- 
dente del BEI para tratar asuntos de interbs para el empre&iado 
espafiol respecto a 10s prbstamos que dicha instituci6n otorga a las 
empresas espatiolas. 

El diputado Narcís Vhzquez participa en la reunibn de la Iniciativa 
por la Paz en Oriente Medio, celebrada en Roma bajo 10s auspicios 
del movimiento pacifista italiano. 

Francisco Palero se entrevista en Madrid con una delegacih del 
Partido Comunista Portugubs. 

Julio Anguita se entrevista con Comitb Escalona, vicesecretario del 
Partido Socialista chileno. 

Francisco Palero se reune con una delegaci6n de la direccibn del 
Frente Democr&tico de Liberaci6n de Palestina (FDLP). 

Entrevista con Víctor Baez Mosqueira, presidente de la CUT de Pa- 
raguay. 

Una delegaci6n de IU encabezada por Javier GutiBrrez partrcipa en 
el Congreso del Partido Socialista de lzquierda de Noruega. 

Julio Anguita se entrevista con el presidente chileno, Patricio Ayl- 
win durante la visita oficial que Bste realiza a España. 

Francisco Palero participa en la dausura de las jomadas que sobre 
Arnbrica Latina organizan diverses organizaciones Juveniles. 

Entrevista con 10s miembros del Partida Socialista chileno Eduardo 
Ruiz y Hugo Zemrnelmann. 

Organizacibn del programa de la visita a Espana de Cuauhtemoc 
Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Democrhtico 
(PRD) mexicano: entrevista y ruda de prensa conjunta, reuniones 
con grupos parlamentarios y municipales, etc. 

El dia 7, el primer ministro belga, W. Martens, asiste a la Conven- 
d6n Auton6mica del Partido Popular. 

El diputado Luis G u i l l m  Perinat asiste, el dia 11, a la reunibn del 
Comiitb Ejecutivo del IW, celebrada en Nueva Zelanda. 

El diputado popular José Manuel Garcia Margallo, asiste, el 19 en 
Bruselas, a la reuni6n del ComitB Econ6mico de la EDU. 
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PSOE El 8, el presidente del Comite de Gobierno de UDC, Josep Duran I 
Lleida, asiste en Madrid a la recepcion de Patricio Aylw~n, presiden- El 5, Elena Flores se entrevista con Hash Ahmed, representante del t, de Chile, Frente Polisario en Espatia. 

El 23, Elena Flores se entrevista con Arie Shapir, delegado en Euro- UGT 
pa del Partido de 10s Trabajadores de Israel (MAPAM). Asistencia a la reunion de SAMAK, en Bonn. 

El 1, la secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Flores, se participación en la Caravana por la paz en el Sáhara. 
entrevista con Hernán Vodanovic, senador y miembro de la Comi- 
si6n Pditica del Partido Socialista de Chile. Emilio Castro asiste al Congreso de la CDLS, en San Marino. 

El 9, el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, y Elena celebración de un homenaje de la UGT a Ernst Breit en Madrid, Flores se entrevistan con Ricardo Lagos, ministro de Educacion de 
Chile. 

Participacion en la reunion del g rup TURN, en Sev~lla. 

El 29, el diputado Miguel Angel Martinez asiste en El Cairo a la 
reuni6n del comite de oriente Medio de la cuyo programa En abril, UGT recibe al secretario general de la Confederacion Ge- 
ye un encuentro con el presidente de Egipto, H. Mubarak. neral del Trabajo (CGT) de Francia, a una delegacion tripartits de 

Alemania y a un representante del Partido Revolucionario Demo- 
crático (PRD) de Mexico. 

Los dies 10 y 1 1, el senador y vicepresidente primero del Senado, 
Bemardo Bayona, asiste a la reunión del ComitB de Ambrica Latina 
el carib de la IS, en el curso de la cual se la situaci~n de Participacion en el encuentro de la Confederacion Internacional de 

las brechos H~~~~~~ en el caribe otros aspectos de la coyun. Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), la CES y la USTMA en 
tura latinoamericana. Túnez. 

EI 5, JO& ~ , a  B~~~~~ ~l~~~ ~l~~~~ se con el Nicolas Redondo y Manuel Bonmati asisten a la reunion del Comite 

dente de Chile, Patricio Aylwin, en el curso de la visita oficial que Eiecutivo de la CES. 
Bste realiza a Espatia. 

Alfonso Guerra y Elena Flores se entrevistan con Cuauhtemoc CBr- Mayo 
denas, líder del Partido de la Revoluci6n Democrática de MBxi- 
co. CC.00. 

Elena Flores se entrevista con Edmundo Jarquin, diputado de la Del dia l3 al ', una delegaci6n de CC.oo. 
Asamblea Nacional de Nicaragua por el Frente Sandinista. nio Gutierrez participa en el Congreso de la CES que se celebra en 

Bruselas. 

El 22, ei secretario general del PSOE. Felipe Gonzáiez recibe a 
Pedro PirBs, secretario general del Partido Africano de la Indepen- CDC 
dencia de Cabo Verde (PAICV). Los dias 25 y 26, Toni BiarnBs y Iolanda Garcia, de la JNC, partici- 

pan en la reunion de la Internacional de Jovenes Radicales y Libe- 
El dia 19, Elena Floces se entrevista con Jacob Saderman, Defen- rales (IFLRY). 
sor del Pueblo de Finlandia. 

El 7, Carles Gasbliba pronuncia la conferencia rEl catalán en las 
El 24, Elena Flores se entrevista con Euclides Acevedo, vesidente insffiuciones europeasr organizada p r  el Ca& Catal& en Bruse- 
del Partido Revducionario Febrerista de Paraguay. las. 

Los dias 6 y 7, el senador JosB Manuel Pedregosa asiste en Ostra- Del 13 al 16, 10s diputados al Parlamento catalán A. Calzada. F. 
Va al 25O Congreso del Partido Socialdembcrata de Checoslova- Sanabra y R. Masó participar, en la delegacón parlamentaria que 
quia. visita el Consiglio della Provincia Autonomia di Trento. 

El 17, Elena Flores se entrevista con 10s miembros de la Coordina- CEOE dora Socialdem6crata de Cuba Enrique Baloyra, Lina Fernández y 
José Femández Planas. El dia 24 se celebra una reunion con el ernbajador de Australia en 

Madrid para tratar temas relatives a la profundización de las relacio- 
El 23, Elena Flores se entrevista con Carnilo Escalona, miembro de nes entre ambos paises. 
la Comisi6n Politica del Partido Socialista de Chile. 

El dia 22 visita nuestra sede una deiegación dei Parlamento de 

UDC Nueva Zelanda, encabezada por su presidente, para fomentar las 
relaciones economicas y empresariales entre EspMa y su país. 

Josep Duran i Lleida asiste en hseias a la cumbre de jefes de 
Gobiemo y de partidos dernbcratacristianos. Del 27 al 31 tienen lugar las sesiones del Consejo de Administra- 

ci6n de la OIT, en las que participa el representante de la 
Del 17 al 20. D. Homedes y J. Cabrera participan en Bratislava CEOE. 
(Checoslovaquia) en la conferencia de la JDCE titulada rEuropa: 
paso a pason. El dia 14 visita la CEOE ei ministro de Economia de Eslovaquia. 

quien explica las posibilidades de inversión extranjera en Checos- 
El 20, Francesc de P. Marti, secretario de Relaciones Internaciona- 10vaquia. 
les, asiste en Doorn (Holanda) al seminari0 sobre cEnsefianza de 
Adultosr organizado por ei Centro Europeo para 10s Trabajadores. El dia 7 tiene lugar una reunion con el presidente de la Cámara de 

Comercio e Industria de Checoslovaquia. 
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El dia 9 tiene lugar un Seminario, en colaboracibn con el ICEX, 
sobre instrumentos financieros para exportar e invertir en 10s pai- 
ses del Este. 

Del dia 27 al 29 visita nuestro pais una delegacibn de la CONFIN- 
DUSTRIA italiana, encabezada por su presidente. Se mantienen 
diversas reuniones con representantes de la CEOE, en las cuales 
se tratan ternas bilaterales entre ambos paises, asi como las posibi- 
lidades de colaboracibn entre empresarios españoles e italianos 
frente al reto del Mercado Unico Europeo. La delegacibn italiana es 
recibida por el presidente del Gobierno espafid, por el ministro de 
Economia v Hacienda. Dor el secretario de Estado oara la CE v Dor 
el secret& de ~stado de Industria. Además se f i ha  un acÚeido 
de cooperacibn entre la CEOE y CONFINDUSTRIA. 

El dia 30 el representante de la CEOE participa en la reunibn de la 
Comisibn de Relaciones Exteriores de la UNICE, donde se discuten 
asuntos referentes a las relaciones de la Comunidad con terceros 
paises, en particular con 10s de Europa Central y Oriental. 

El 24 se celebra una reunibn con el embalador de Pakistan en la 
que se tratan temas de i n tds  mutuo para ambos paises. 

Durante todo el mes se celebran los trabaios wewatorios Dara la 
7aa Conferencia lntemacional del ~rabajo-que se celebrarien Gi- 
nebra del 5 al 26 de iunio, v en la aue oarticipara una delwacibn de 
la CEOE en repre4ntaci6n del empresariado espafiol. - 
El dia 23 tiene lugar una entrevista con el embajador de Bulgaria en 
nuestro pais, quien anuncia la visita del ministro de Comercio Exte- 
rior bulgaro a España a mediados de junio. 

El dia 21 visita la sede de CEOE el ministro de Trabajo del Reino 
Unido para tratar asuntos de interes bilateral. 

El dia 6 el comisario y vicepresidente de la Comisibn Europea, 
Leon Brittan, se reune en la sede de CEOE con una importante 
representacibn del empresariado español para hablar de la politica 
de la competencia. 

El dia 28 se organiza en Badajoz, en cdaboracibn con el ICEX, un 
serninatio sobre el Mercado Unico, dirigido a 10s empresarios extre- 
mefios. 

El dia 7 tiene lugar una reunih con el secretario de Estado de 
Economia de Hungria, en la que se trata de la visita a España del 
primer ministro de su país, a mediados de junio. 

El dia 23 el minisíro del MOFERT de la RepbMica Popular China 
mantiene una reunibn en la CEOE con un nutrido grupo de empre- 
sarios espafides como continuacibn al vi@ de una delegacih 
empresarial españda a China celebrado el pasado mes de mar- 
20. 

El dia 10 visita la CEOE el delega& comercial de la Embalada de 
Taiwan en nuestro pais para tratar &e un proyecto de subcontra- 
tacibn en la fabricacibn de productos de consumo en su pais. 

El dia 10 tiene lugar en la CEOE una reunibn con empreserios de 
B o l i  para tratar d i  actividades a celebrar con representan- 
tes de este pais durante 10s prbximos meses. 

El 17, en el transcurs0 de su visita a E m a ,  el presidente de Brasil 
se reúne con un im~rtante grum de empresarios espafioles, a los 
que expone la a c t d  situa661i econ6mic.a de su pais y anima a 
incrementar las relaciones económiicas y financieras entre Espana 
y Brasil. 

El dla 23 se reúne en Bruselas la Comisih de Asuntos Sociales de 
la UNlCE con asistencia de representantes de la CEOE, para tratar 
temas relafios a la dimensibn social del Mercado Unico. 

IU 
Entrevista con representantes del Movimiento Indígena contra el V 
Centenario. 

Asistencia de una delegacibn de IU presidida por Francisco Paler0 
al II encuentro del Foro de Sao Paulo celebrado en Mbxico. 

Asistencia al Congreso del Workers'Party de Irlanda. 

Gira del diputado de la Unibn Patribtica de Cdombia Ovidio Maru- 
landa por diversas regiones españolas, dentro de la campafia de 
solidaridad con esta organizacibn. 

Una delegacibn de IU encabezada por Francisco Frutos se reune 
con la direccibn del Movimiento Popular para la Liberacibn de An- 
gola (MPLA) de Angola. 

Reunibn con miembros de la Comisibn Pditica de la AD-M 19 de 
Colombia y de la Comisibn Internacional del Frente Amplio de Uru- 
guay. 

PP 
El Comite de direccibn de la EW, presidido por el ministro de 
Exteriores austriaco, Alois Mock, se reúne el 10 en la sede del 
PP. 

PSOE 
El 17, Elena Flores se entrevista con Ebert Bustarnante, secretario 
de Relaciones Internacionales del Movimiento 19 de Abril IM-19) de , . 
Colombia. 

El 8, Elena Flores se entrevista con Jutven Padkonicky, secretario 
internacional de la Alianza de los Dembatas Libres de Hungria. 

El 9, Elena Flores se entrevista con Carlos Dabdond, dirigente del 
Movimiento de la lzquierda Revolucionaria (MIR) de Bolivia. 

Del 28 al 31, el secretario de Organización del PSOE, José M.' 
Benegas, y Elena Flores asisten en Brernen a la Conferencia del 
Partido Socialdem6crata alemán (SPD), en el que Bjorn Enjolhm es 
elegido nuevo presidente del partldo. 

El 6, la secretaria de Relaciones Intemacionales, Elena Flores, se 
reúne con Ricardo Nufiez, senador y vicepresidente del Partido 
Socialista de Chile. 

El 16. Elena Flores se reúne con Erich Schnacke, presidente del 
Partido por la Democracia (PPD) de Chile. 

El 14, Elena Flores se entrevista con Brian Atwood, director del 
National üernocratique Institute de EE.UU. 

El 8, el diputado al Parlamento Europeo Luis Planas asiste al Burb 
de la UPSCE. 

Del 13 al 16, el senador Jo& Manuel Pedregosa asiste al 234 
Congreso del Partida Socialista DemocrAtico W ¡  (PSDI). 

Los dias 25 y 26, Domingo Feneiro asiste, en representación del 
PSOE, a la reunibn del Comite de Medio Ambiente de la IS. 

Del 21 al 27, una delegación de la üniin Socialista de Fuerzas 
Populares de Martuecos (USFP) visita Madrid, invitada por el 
PSOE, para asistir al desarrdlo del proceso para las elecdones 
municipales y autonbmicas en Espatia. 

Del 24 al 26, el diputado NBstor Padrbn asiste en Estocolmo a la 3. 
Conferencia Europea de apoyo al puebio saharaui. 



CRONOLOG~A DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE OTROS ACTORES 

UDC 
Del 14 al 16, el presidente del Comité de Gobierno de UDC, Josep 
Duran i Lleida, se entrevista en Amsterdam con el primer ministro 
holandbs, Ruud Lubbers. 

Los dias 6 y 7, Anna Sastre y M.a Teresa Palacin, de Unió de 
Dones, participan en la reunion del Buró Politico de la Union Euro- 
pea Dem6cratacristiana y del Grupo de Mujeres del Partido Popular 
Europeo, en Bruselas. 

UGT 
N. Redondo, M. Bonmati y J. Frade (secretario general de UGT- 
Euskadi) asisten al 7O Congreso de la CES, celebrado en Luxem- 
burg~. 

Manuel Bonmati asiste en Ginebra a la Conferencia de la OIT. 

Participaci6n en la reunion del Grupo Politico DiOogo Social. 

En mayo, UGT recibe la visita del secretario de Estado de Hacien- 
da en Hungria, del presidente de la Confederacion de Sindicatos 
Cristianos (CSC) de Bélgica y de una delegacidn de la Confedera- 
ci6n General de Trabajadores (CGT) de Brasil. 

Participación en Roma en la reunibn sobre 10s paises del Magh- 
reb. 

Participaci6n en la reunion del Comité Preparatori0 del Congreso 
de la CES, en Bruselas. 

Junio 

Los dias 13 y 14, A. Gutibrrez y el secretario confederal de Relacio- 
nes Internacionales. M. Gonzdlez, participan en el Comite Eiecutivo 
de la CES. 

Del dia 3 al 26, participan en la conferencia anual de la OIT J. 
Moreno, M. Gonzáiez, y el jefe del Gabinete juridico confederal. E. 
Lillo. 

CDC 
Del 10 al 12, la diputada Eugenia Cuencia viaja a Rumania con 
la Cwnisi6n Constitucional del Conareso de 10s Di~utados Dara 
asistir al proceso de elaboraci6n coñstitucional de este pais.' 

Del 22 de junio al 3 de julio, el diputado Salvador Carrera participa 
en Paris en la AsamMea Parlamentaria de la OTAN. 

Del 23 al 27, una delegaci6n de cargos municipales encabezada 
por el alcalde de Manresa, Juli Sanclimens, asiste al XXX Congreso 
Mundial de IULA celebrado en Oslo. 

Del 22 al 27, el diputado Uuis Recoder asiste al Congreso bianual 
de la Asociaci6n Atlantica de J6venes Dirigentes Politicos en 
Oslo. 

Los dias 4 y 5. Carles Gasdliba asiste en Poitiers a la reuni6n de la 
Federaci6n de Partidos Liberales de la CE dedicada a la Europa de 
las regiones. 

Del 2 al 9, el diputado Pere BaltA viaja a Pdonia con una comisión 
parlamentaria para visitar el Parlamento polaco e intercambiar ex- 
periencias en temas de ensefianza, deporte y juventud. 

CEOE 
El dia 6 tiene lugar la reunion de la Comision de Asuntos Industria- 
les de la UNlCE con la presencia de representantes de la CEOE 
para tratar temas de politica industrial comunitaria, y en especial la 
politica sobre medio amb~ente. 

El dia 18 se celebra en la CEOE una reunion con el secretar10 de 
Estado de la Agencia para el Desarrollo de lnversiones Extranjeras 
en Rumania, en la que se explica a un representativo grupo de 
empresarios españoles cuales con 10s incentivos que el Gobierno 
rumano ofrece actualmente para fomentar las inversiones en su 
país. 

El dia 13 se organiza en la CEOE, en colaboracion con el ICEX, un 
Seminario sobre la República Popular China, en el que participa 
una delegacion del MOFERT chino y representantes de las pinci- 
pales corporaciones chinas. 

El dia 20 tiene lugar en Santiago de Compostela un Seminario 
sobre el Mercado Unico, organizado en colaboracion con el ICEX y 
dirigido a 10s empresarios gallegos 

El dia 17, con motivo de su visita a España, se celebra una reun16n 
con el primer ministro de Hungria, quien expone a 10s empresarios 
españoles la situaci6n actual de su país y las posibilidades de 
inversibn extranjera en el mismo. 

El dia 3 tiene lugar en Ginebra la reunion del Consejo General de la 
OIE, con la participacion de 10s representantes de la CEOE en 
dicho Consejo, para tratar temas de interés para dicha organiza- 
ci6n. 

El dia 13 tiene lugar en Luxemburg0 el Consejo de Presidentes de 
la UNlCE con la asistencia del presidente y del secretario general 
de la CEOE. En el transcurs0 de la reunibn se prepara el mensaje 
que 10s empresarios europeos haran llegar a la cumbre comunitaria 
con la que finaliza la Presidencia luxemburguesa de la CE. De entre 
10s temas tratados destacan la ~olitica social v el ~aoel  de 10s 
interlocutores sociales a nivel comunitario, la politka industrial de la 
Comunidad. la realizaci6n del mercado interior, las neaociaciones 
de la  onda Uruguay del GATT y el actual estado de I& conferen- 
c i a ~  intergubernamentales sobre Union Politica y sobre Uni6n Eco- 
n6mica y Monetaria. 

Del dia 5 al 26, se celebra la 7Ea Conferencia Internacional del 
Trabajo en Ginebra con la participaci6n de una delegaci6n de la 
CEOE en representacion del empresariado espafiol. Los principa- 
les puntos del crden del dia son: las condiciones de trabap en 10s 
hoteles, restaurantes y establecimientos similares: la protecci6n de 
10s crMitos laborales en caso de insolvencia del empleador: y la 
aplicaci6n de la tecnologia agrícola moderna. 

El dia 18 se reune el Grupo de Trabajo de Financiación Internacio 
nal dei CPE. Se analizan pincipalmente 10s aspectos internaciona- 
les del Plan de Competitividad presentado por el Gobierno espafiol 
para su negociacibn con 10s empresarios y 10s sindicatos. 

El dia 7 rewesentantes de la CEOE ~ a r t i c i m  en Bruselas en la 
Comisibn de Asuntos de la Empresa de UNI'CE, donde se analizan 
las medidas Dara la construcci6n del Mercado Unico Euro~eo de 

El dia 4 tiene lugar una reunion con el ministro de CORDIPLAN de 
Venezuela, que expone ante el empesariado espafiol las actuales 
posibilidades de inversibn en su pais. 

IU 
Una delegacibn de IU encabezada por Francisco Palero viaja a 
Checoslovaquia, donde se entrevista con dirigentes del Partido 
Comunista Checo y del Partido de la lzquierda Democratica de Es- 
lovaquia. 



RELACIONES EXTERIORES DE ESPASJA 

Una delegacibn de IU realiza una gira por el Maghreb que incluye 
Argelia, Marruecos y Tunez. 

Una delegacibn de IU encabezada por Francisco Palero asiste al 
Congreso del Partido Socialista Democrhtico de Alernanie 

Una delegacibn encabezada por Francisco Frutos asiste al Con- 
greso del Frente Sandinista de Liberacibn Nacional (FSLN) de Nica- 
ragua. 

Recepcibn de una delegacibn de la Alianza de lzquierdas de Fin- 
landia encabezada por su presidente, Claes Anderson. 

Miguel Angel Blanco y lgnacia Magariaos asisten al Congreso 
de la Unibn Democrhtica Nacionalista de El Salvador. 

Una delegación de IU viaja a Haití para abrir Campos de coopera- 
cibn con el movirniento LAVALAS. 

El 27, el presidente del partido, José M.a Aznar, se entrevista con el 
ministro de Asuntos Exteriores de Israel, David Levy. 

Del 16 al 19, el pres~dente del Partido. Jos6 Aznar, realiza un 
viaje a Alemania organizado por la Fundacibn Hanns Seidel, duran- 
te el cual visita las sedes de la Unibn Demócrata Cristiana (CDU) y 
de la Un ih  Demócrata Social (CSU). 

El 21, el presidente del part~do. José M.@ Aznar, asiste en Luxem- 
burgo a la reunibn de jefes de Gobierno y partidos del PPE. 

El 18, el presidente de la Asarnblea Legislativa de Costa Rica, 
Miauel A. Rodriauez, visita al secretario  ene eral del partido, Fran- 
c i & ~  Alvarez C-&os. 

El 14 y 15, el diputado J.M. Garcia Margallo asiste en Bruselas a la 
reunibn de Economia de la EDU. 

Del 1 1 al 13, el presidente del partido, José Aznar, y el diputado 
Alvarez del Manzano se entrevistan con un grupo de periodistas 
iberoamericanes que se encuentran de visitaen Espatia. 

PSOE 
El 7. Elena nores se entrevista con Eduardo Frei, senador por el 
Partido Demócrata Cristiana chileno. 

La secretaria de Relaciones lnternacionales del PSOE, Elena Flo- 
res, se entrevista con Horacio Jaunarena, ex ministro de Defensa 
de Argentina. 

El 24, Elena Flores se r&ne con Rdando Araya, secretario de 
Relaciones lnternacionales del Partido de Liberaci6n Nacional 
(PLN) de Costa Rica. 

El 11, Elena Flores y Miguel Angel MarHnez se entrevistan, en el 
curso del Consejo de la Internacional Socialista celebrado en Es- 
tambul, con una deiegaci6n del Movimiento Nacional Kurdo enca- 
bezada por Jalal Talabani. 

El 13. Elena flores se entrevista con Alfonso Barrantes, ex alcalde 
de Lima. 

El 18, Elena Flores se entrevista con José Francisco Pena G6rnez, 
presidente del Partido Revducionario Democrhtico (PRD) de la Re- 
pública Dominicana. 

El 13, Elena Flores se entrevista con el embalador de EE.UU. en la 
OTAN. Sr. Taft. 

Elena Flores se entrevista con Marip Solbrzano, ministro de Trabajo 
de Guatemala y secretario general del Partido Socialista Democrhti- 
co (PSD). 

El 3, Jose Benegas, Elena Flores y Jos6 Verde integran la 
delegacibn del PSOE que participa en la reunibn de lideres de la 
UPSCE, en Luxemburgo. 

Los dias 11 y 12, Elena Flores y Miguel Angel Martinez participan 
en la reunibn del Consejo de la IS, celebrada en Estarnbul. 

Los dias 14 y 15, el senador Rafael Estrella asiste en Linz al 32O 
Congreso del Partido Socialdembcrata de Austria (SPO). 

Del 27 al 29, Salvador Clotas, secretario de Educacibn y Cultura de 
la Comisibn Ejecutiva Federal del PSOE, asiste al Congreso Ex- 
traordinari~ del Partido Socialista ltaliano (PS) celebrado en Bari. 

Los dias 21 y 22, el presidente del Comite de Gobiemo de UDC, 
Josep Duran i Ueida, participa en Luxemburgo en la cumbre de 
jefes de Gobiemo y de partidos demócratacristianos. 

UGT 
Participacibn en la reunibn del Comité de Coordinacibn para Euro- 
pa Central y del Este, en Ginebra. 

Manuel Bonmati participa en la reunibn del Comité de la Coordina- 
cibn para Surhfrica, en Ginebra. 

N. Redondo y M. Bonmati asisten en Ginebra a la reunibn del 
Cornit6 Ejecutivo de la CES. 

Recepcibn de una delegacibn del FMI y del secretario internacional 
de la Landsorganisationen de Noruega. 

El secretario de Accibn Institucional de la UGT, Emilio Castro, asis- 
te al Congreso de la Landsorganisationen ( L a  de Suecia. celebra- 
do en Estocdmo. 

N. Redondo y M. Bonrnati asisten en Ginebra a la reunibn del 
Comite Ejecutivo de la CIOSL. 

Julio 
CDC 
Los dias 5 y 6, Carles Gasbliba asiste a la reunibn ejecutiva de la 
Internacional Liberal (IL), en Berlin. 

L ~ d i a s  27 y 28, el secretario general de la Asociacibn Catalana de 
Municipios, Marcel Riera, asiste al Congreso del Movimiento Euro- 
peo celebrado en Budapest bajo el lema a l a  construccibn de la 
Europa del Muror. 

CEOE 
El 30, tiene lugar una reunibn con el nuevo embajador de Espana 
en Irán, a la que asisten representantes de empresas espanolas en 
10s sectores de construccibn, bienes de equipo, siderurgia, banca 
y transporte. Se cornunican al embajador 10s negocios que actual- 
mente tienen las empresas espaholas en este pa's. 

A lo largo de todo el mes se realizan diversas reuniones con repre- 
sentantes de la Ernbajada de Bolivia en Espana, as¡ como con el 
embajador de Espatia en La Paz, para preparar el viaje a una 



delegaci6n empresarial de la CEOE que visitar& Boliwa el prbximo 
mes de septiembre. 

Entrevista con la Presidencia del PRD de Mexlco. 

El dia 15 el ministro de Industria de Canada participa en la sede de 
CEOE en una reuni6n con un nutrido grupo de empresarios espa- 
fioles que tratan principalmente sobre las posibilidades de coope- 
racih tecnol6gica e industr~al entre 10s dos paises. 

El diputado Ramon Espasa encabeza una delegaclon de IU que 
aslste a la Conferencia General del ANC en Durban (Surafrica). 

Julio Anguita se entrevista con Nelson Mandela durante la visita 
ofic~al de este a Esoafia. 

El dia 1 1 tiene lugar en la sede de CEOE una reuni6n con el subse- 
cretario de Transportes de Argentina, quien presenta el programa 
de privatizaci6n del Metropolitano de Buenos Aires. Participa tam- 
b i n  una delegaci6n de empresarios privados argentinos del sector 
de transporte terrestre por carretera. Por parte espatiola asisten 
representantes de empresas de ferrocarriles, bienes de equipo y 
construccibn. 

Del dia 15 al 18, una delegaci6n de la CEOE se traslada a Turquia 
con motivo de la IV reuni6n del Comitb Empresarial Hispano-Turco. 
La delegaci6n espariola esta formada por representantes de em- 
Dresas de diversos sectores entre 10s aue se encuentran banca. 
instalaciones industr~ales, aBmentaci6n, quimica, bienes de equlpo 
y construccibn. Cabe destacar, entre otros, el contrato flrmado 
recientemente entre la empresa española CASA y el Minister~o de 
Defensa de Turquia para la venta de suministros aeronauticos oor 
valor de quinientos millones de d6lares. 

El dia 22 visita la CEOE el ministro de finanzas de Bolivia, quien se 
r&ne con un grupo de empresarios espatloles interesados en las 
posibilidades de inversibn en ese país. 

El dia 23 tiene lugar una reuni6n del Consejo de Prornoci6n Exterior 
en la cual se anslizan 10s Últimos acontecimientos en temas intema- 
cionales ocurridos en 10s ÚRimos meses. Igualmente, se analizan 
10s asuntos relativos a la promoci6n de las exportaciones espano- 
las, asi como temas referentes a prbximas actividades de la CEOE 
en el dmbito internacional. 

Del 3 al 7, tiene lugar en Noruega la reuni6n anual de secretarios y 
directores mecales de las Oraanizaciones Emoresariales de 10s 
Paises de Europa Occidental, con la participadibn del secretario 
general y el director de Relaciones Internacionales de la CEOE. 

IC 
El 12, entrevista w n  Jorw Mazzarovich, vice~residente de la Junta 
Departamental de ~onTevideo y miembro del Frente Amplio de 
Uruguay con una representacibn de cargos municipales de IC. 

Durante la seaunda auincena, el rewnsable de Relaciones Pditi- 
cas de IC, l or ai ~uill&, realiza una gira por China y Corea dei Norte, 
donde se entrevista con 10s responsables de Palitica Internacional 
del Partido Comunista chino y del Partido Comunista de Corea del 
Norte. 

El 3, entrevista con un representante del FMLN de El Wador para 
valorar el posible proceso de negociaci6n auspiciado por la 
ONU. 

El 2, entrevista con representantes del Partido Socialista chileno. 

IU 
Una deiegacibn de IU participa en las Jomadas de Estudio sobre 
caoperacibn y seguridad en el Mediterrheo del Grupo por la lz- 
quierda Unitaria Europea del Pariarnento Europeo. 

Entrevista con Tabarb Vázquez, intendente de Montevideo por el 
Frente Amplio de Uruguay. 

Entrevista con Francisco Rojas Biny, presidente de la organizacibn 
indigena wlornbiana ONlC y diputado wnstituyente. 

Una delegacion de IU encabezada por Franc~sco Palero vlaja a 
Esloven~a, Croac~a, Bosn~a-Herzegov~na y Serbla, donde mant~ene 
contactos con numerosos partldos parlamentar~os de las repúbll- 
cas, asi como con representantes gubernamentales republrcanos 
y federales 

Jose Manuel Fernandez partlclpa en la delegac16n del grupo lz. 
qu~erda Unitar~a Europea (IUE) del Parlamento Europeo que realiza 
una gira por Argentina. Perir y Brasil. 

La semana del 30 de junio al 7 de jul~o, el presidente del patiido. 
Jose M.a Aznar, viaja a Chile y Argentina donde se entrevista con 
10s respectives presidentes, Patricio Aylwin y Carlos Menem, entre 
otras personalidades. 

El 29, el diputado popular Juan Manuel Fabra asiste en Washington 
a la reun~on del Comite de Relaciones Exteriores de la IDU. 

Del 10 al 12, Guillermo Gortazar y Juan Jose Matari aslsten a la 
reuni6n de Campab Electoral de la EDU, en Londres. 

PSOE 
Dei 19 al 21, Elena Flores y Miguel Angel MartÍnez asisten en Nica- 
ragua al Primer Congreso del Frente Sandinista de Liberacih Na- 
cional (FSLN). 

El 11: el secretario general del PSOE, Felipe González, se entrevis- 
ta con Andreas Papandreu, presidente del Movimiento Socialista 
Panhelbnico (PASOK). 

El 16. Felipe Gonzáiez se entrevista con Antono Navano, lidec de la 
Alianza Democratica M-19 de Cdombia. 

Del 15 al 17. Manuel Medina, en representacibn del PSOE y la IS, 
completa en Bogota la Última fase de la verificación del proceso de 
paz en Colombia. 

Dei 3 al 6, el diputado Pedro Moya asiste en Durban a la conferm 
cia del Congreso Nacional Africano (ANC). 

El 17, la secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Flores, se 
entrevista con Tabare Vázquez, intendente de Montevideo. 

El 30, Elena Flores se entrevista con Tornás Mechabe y Darnián 
Miko, dirigentes del Partido Socialista de Guinea Ecuatorial. 

Del 1 al 3, el presidente del Comite de Gobiamo de UDC, Josep 
Duran i Lleida, y el diputado Jordi Casas partlcipan en el grup de 
trabajo PPEtUEDC de la presidencia del PPE, en Bruselas. 

Los dias 11 y 12, el diputado Eugeni Pbrez-Moreno, asiste al Bur6 
pciitico del PPE, en Estrasburgo. 

UGT 
En julio visitan a la UGT una delegaci6n tripartits de Jap6n y 10s 
Consejeros Laborales de distintos paises acredinados en Espatia. 



Asistencia a la Conferencia del ANC, en Durban. 

Asistencia a la reunibn del Grupo ~Pilotager, en Bruselas. 

Manuel Bonmati participa en la reunibn de UGT-SARI0 con la 
CIOSL, celebrada en Bruselas. 

Participaci6n en Bruselas en el grupo de trabajo de la CES sobre 
~Dernocratizacibn de la Economias. 

Agosto 
CC.00. 
Del 6 al 8, el secretar10 confederal de ormacibn y Publicaclones, 
A. Cam~os. ~articloa en el encuentro wcoyuntura internacional: 
desafios el mdvimiento sindicalr que secelebra en Belo Hori- 
zonte (Brasil). 

V. Martinez, colaboradora de la FundaciCi; Paz y Solidaridad de 
CC.00. asiste el dia 31 y el 1 de septiembre al primer congreso de 
la Central Unitaria de 10s Trabajadores (CUT) paraguaya. 

IU 
Francisco Palero se entrevifita con el secretario general del Partido 
Comunista de Chile. Volodia Teitelboim. 

Participacibn en la X Convencibn del Desme Nuclear Europeo, 
celebrada en Moscu con la partrcipacibn de organizaciones pacifis- 
tas y partidos poiiticos de toda Europa. 

Septiembre 
CC.00. 
Del 4 al 9, A. Mellado participa en el IV Congreso de la Central 
Unica de 10s Trabajadores en Sao Paulo (Brasil). 

Del 2 al 6, M.J. Vilches, secretaria confederal de la Mujer, y J. Ariza, 
miembro del Secretariado Confederal, participan en MBxico D.F. en 
un encuentro sobre cSindialimo y democraciar organizado por el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de Ensenanza (SNTE). 

A. Moreno. secretario confedrai de Accibn Sindical, y M. González 
participan 10s dias 26 y 27 en Maastricht (Holanda) en una confe- 
rencia sobre rRelaciones de trabajo europea5 en las empresas y 
10s sectoresn. 

CDC 
Del 30 de septiembre al 2 de octubre el diputado P. Baite forma 
parte de una delegacibn del Congreso a Guatemala para entevis- 
tarse con el presidente de la Cwnisi6n de Reconciliacibn Nacional 
y Defensor del Pueblo de ese pais. 

Del 12 al 21,los diputados R. Camp, F. Sanabra y J. Camps partici- 
pan en la Comisibn de Herrnanamiento Catalunya-Califomia. 

Del 16 al 22, intercarnbio de concejaies de la JNC y de la Juventud 
Socialdembcrata de Portugal, en Lisboa y las islas Azores. 

El 6, Miguel Roca participa, invitado por el Gobiemo de Andona, en 
un cido de conferencias sobre el proceso constitucional andona- 
no. 

Del 23 al 30, el diputado P. Balts forma parte de una delegacibn de 
parlamentarios que participa como observadora en el juicio de 10s 
militares implicados en el asesinato de seis jesu%as en El Salva- 
dor. 

Del 5 al 7, Carles Gas6liba asiste en Lucerna (Suiza) a la reunibn de 
la IL dedicada a las minorias y los'derechos humanos, siendo reele- 
gido vicepresidente. 

Del 2 al 5, Carles Gas6liba participa en El Algarbe (Portugal) en 
unas jornadas de estudio del Grupo Liberal dedicadas a la politica 
de turismo en la CE. 

CDS 
A. Suarez, R. Morodo, y A. lniguez viajan 10s dias 5 y 7 a Lucema 
para participar en el Congreso de la Internacional Liberal. 

CEOE 
El dia 26 tiene lugar en la CEOE una reunibn con el director de la 
Agenc~a de lnversiones Extranjeras de Checoslovaquia y repesen- 
tantes de algunas empresas checas, quienes invitan a las empre- 
sas espanolas a hacer un mayor esfuerzo inversor en su pais, 
presentando igualmente la realizacibn de un Foro de Inversiones, 
que se celebrar& en Praga a principios del mes de noviembre. 

El dia 16 tiene lugar en la CEOE, en colaboracibn con el ICEX, un 
Seminario sobre MBxico, en el que participan un centenar de em- 
presarios de muy diversos sectores. En el mimo se analiza la 
actual situacibn econbmica de MBxico, asi como las relaciones 
econ~micas entre 10s dos paises, con especial interbs respecto a 
las posibilidades espatiolas para invertir en este pa's. TambiBn se 
analiza la marcha de las negociaciones entre México, Estados Uni- 
dos y Canadl en la elaboracibn del Acuerdo de Libre Comercio 
entre dichos paises. 

El dia 17 una delegacion del Ministeri0 de Asuntos Exteriores de 
Tailandia visita la CEOE, transmitiendo el interes de sus pais Dor 
relanzar las relaciones econbmicas y empresariales entre ambos 
paises. Anuncian la visita a España de una delegaci6n empresarial 
tailandesa el prbximo mes de noviembre. 

Los dias 23 y 24 visita España una delegacibn de la Confederacan 
de Empresarios de Dinamarca (DA), encabezada por su presiden- 
te. En el transcurso de la misma se celebra una reunibn de trabajo 
con representantes de la CEOE para anaiizar la situacibn sociola- 
boral en ambos paises, así como las posturas de Espana y Dina- 
marca ante la dimensibn social del Mercado Unico. 

El dia 19 tiene lugar la reunibn de la Comisibn de Mercado Comun 
de la CEOE, durante la cual se presenta un análisis de la actual 
situacibn de las Conferencias inter~ubernamentales para la Uni6n 
Politica y para la Unibn Econbmica Monetaria; un informe sobre la 
reunibn del Consejo de Presidentes de la UNICE, ceiebrada en 
junio; las conclusiones del Consejo de Luxemburgo; informaci6n 
sobre la Comisibn de Asuntos de Empresa de UNICE; el Acuerdo 
CEOE-Secretaria de Estado para la CE; y la situacibn actual de 
integracibn de Canarias en la Comunidad Europea. 

Del dia 14 al 18 una delegacih empresarial de la CEOE, presidida 
por uno de sus vicepresidentes, se desplaza a Santa Cruz de la 
Siena (Bolivia) para asistir a la reunibn empresarial hispano bdivia- 
na. Participan una veintena de empresarios representantes de 10s 
sectores de bienes de equipo, madera, blanca, consüucci6n, tele- 
cornunicaciones, cerlmica, frio industrial, trading, consulton'a, plls- 
ticos, química y tecnologia médica. 

El dia 9 se celebra en la CEOE una reuni6n con el nuevo embajador 
de España en Kuwait. Cesar Alba, en la cual participan represen- 
tantes de diversas empresas espatidas con intereses en este pals 
lrabe, qulenes transmiten al embajador sus inquietudes al respec- 
to. 

Desde el dia 30 y hasta el 4 de octubre, una delegacibn empresa- 
rial de la CEOE compuesta por rnls de cuarenta empresas se 
desplaza a Chile acompañando al ministro de Industria, Comercio y 
Turismo de Espatia en su visita al país andino. 
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Los dias 12 y 13 se reunen en Dublin 10s miembros europeos del 
Comité Ejecutivo de la OIE, con la asistencia del representante de 
la CEOE. En el transcurs0 de la reunion se analizan las diferentes 
situaciones sociolaborales en cada uno de 10s paises europeos. 

El dia 11 se celebra un Seminario sobre el Banco Asiático de Desa- 
rrollo, en el que se examinan las posibilidades de una mavor ~artici- 
paci6n esp&ola en 10s proyectos financiados por dicho Banco. 

El dia 11 visita la CEOE el presidente de la Union de Jurista Soviétl- 
cos, auien informa sobre la celebracibn de un Foro internacional de 
coo'$raci6n legal entre Europa y la URSS, que debe tener lugar a 
finales del mes de octubre del presente afio. 

El dia 25 se celebra en la CEOE una reunibn con una treintena de 
conseieros comerciales de otros tantos t ai ses acreditados en Es- 
pana, durante la cual se les explica la actual situaci6n economica y 
social en Espatia, transmitiéndoles las posiciones del empresaria- 
do espatiol ante la coyuntura economica de nuestro pais. 

El dia 30 se celebra en Bruselas la reuntbn dei Cornit6 Financiero 
de la UNICE, con la asistencia del representante de la CEOE, para 
discutir temas relatives a la financiacion de dicha organización. 

El 30, entrevista con representantes del Frente Polisario, en la que 
se analiza el pian de paz en la ONU. 

Entrevista con representantes del FMLN para realizar un segui- 
miento del proceso negociador con el Gobierno salvadorefio. 

Los dlas 21 y 22, una delegaci6n de IC encabezada por Rafael 
Rib6 participa en la fiesta de L'UnitA del Partido Democrático della 
Sinistra (PDS) italiano en Bolonia. 

El 19, entrevista con representantes del Partido de 10s Trabajado- 
res del Kurdistán, en la que se analiza la grave situaci6n en la zona 
y las prbximas elecciones en Turquia. 

El 25, entrevista con el responsable del Partido Comunista de Chi- 
na en la provincia de Mongolia Interior. 

Julio Anguita se entrevista con el senador del Frente Amplio de 
Uruguay. Leopoldo Buera. 

El 17 y 18, el diputado popular Juan Manuel Fabra asiste en Varso- 
via a la reuni6n del Comite de direccion de la EDU. 

El 12, el secretario de Relaciones Exteriores del PP, Gabriel Matiue- 
co, asiste a la reunion del Comit6 Ejecutivo de la IW, en Paris. 

El dla 12, el presidente del partido, José Aznar, asiste a la 
reuni6n de lideres de la EDlJ en Pan's. 

Del 28 al 31, José M.a Aznar y Francisco Alvarez Cascos viajan a 
Londres donde se entrevistan con el primer ministro, John Major, y 
con M. Thatcher y asisten a la apertura del Parlamento. 

Del 8 al 10, el secretario general del partido, Francisco Alvarez 
Cascos, asiste al Congreso del Partido Conservador británico en 
Blackpod. 

Entre el 21 y el 23, el secretario general de la CDU, Vdker Rühe, 
visita al pesidente del partida, José Aznar, y al secretario gene- 
ral, Francisco Alvarez Cascos. 

PSOE 
El 12, la secretaria de Relaciones Internaclonales del PSOE. Elena 
Flores se entrevlsta con Carlos Alberto Montaner y Juan Suarez 
Rivas, presldente y v~cepresldente respectlvamente de la Unton 
Liberal Cubana. 

Los dias 16 y 17, el vlcesecretarlo general. Alfonso Guerra. forma 
parte de la mlslon de la IS que se desplaza a Moscú, durante la 
estancla, A Guerra se entrevlsta con el presldente sovlet~co. M 
Gorbachov, el presldente de la Federaclon Rusa. B Eltsln, y otras 
personalldades de la URSS 

Del 30 de septlembre al 4 de octubre, el eurodlputado soclallsta 
Luls Planas aslste a la Conferencia Anual del Partldo Laborista brl- 
tanco 

Los dias 19 y 20, Felipe González y Elena Flores asisten en Berlin a 
la reunion del Presidium de la IS, dedlcada monográflcamente a la 
situacion en la URSS. 

El 24. Elena Flores se entrevista con Victor Valle, secretario general 
del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) de El Salvador. 

El 27, Elena Flores se entrevista con Erich Schnacke, presidente 
del Partido por la Democracia (PPD) en Chile. 

Los dias 2 y 3, Alejandro Cercas, secretario de Movimientos Socia- 
les y Participacion Ciudadana de la Comision Ejecutiva Federal, y 
Angel del Castillo, coordinador federal de Movimientos Ecologis- 
tas, asisten en Copenhague a la Conferencia del Medlo Ambiente 
organizada por la UPSCE. 

Los dias 26 y 27, una delegacion del Partido Socialdemocrata de 
Austria encabezada Dor el Dresidente del Grum Parlamentario. Wi- 
Ili Fuhrman, realiza una visita a Madrid a invitación del PSOE, duran- 
te la cual se entrevista con Feli~e González, con una deleaacion de 
la Comisión Federal y con el ~ r u p o  parlamentari0 SociGsta. 

Del 13 al 16, la diputada Ana Balletbo asiste, invitada por el Partido 
Socialdembcrata Sueco (SAP), al desarrollo del proceso electoral 
en Estocdmo. 

El 4, una delegacion del Partido Socialista de Portugal, encabezada 
por su secretario general y alcalde de Lisboa, Jorge Sarnpaio, visita 
Madrid invitada por el PSOE, manteniendo encuentros con el se- 
cretari~ general del PSOE y presidente del Gobierno espaílol, Feli- 
pe Gonzhlez, y con una delegaci6n de la Comisi6n Ejecutiva Fede- 
ral encabezada por José M.a Benegas. 

UDC 
El 30, Jordi Viura, secretario de Organización de UTUDC, y Carmen 
Dropez asisten al Seminario sobre rLa casa combn europea, orga- 
nizado por el Movimiento Cristiano dei Laboratori. 

El diputado Eugeni Pérez-Moreno asiste en estrasburgo al Buro de 
la Uni6n Europea de la Dernocracia Cristiana. 

Los dias 24 y 25, el diputado Eugeni Pérez-Moreno visita Bratislava, 
donde mantene contactos politicos y se entrevista con el primer 
ministro, Jan Carnogursky. 

El 17, D. Sesmilo asiste en Bruselas a la reuni6n de presidentes de 
Uniones de Trabajadores organizada por el Cornit6 Director de la 
UETDC. 

Del 12 al 14. Xavier Armengd asiste al seminari0 de la JDCE sobre 
~Federalismo: un camino para el desarrollo regionaln, celebrado en 
S n t  Gallen (Suiza). 
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Los dias 27 y 28, Guillem Arestb asiste al Congreso del Partido Del 3 al 5, la presidenta del Consejo General de la Vall d'Aran, Pilar 
Dembcrata Cristiano bulgaro en Bucarest. Busquets, asiste al VI Congreso de MOnicipios Europeos Hermana- 

dos, en Lausanne (Suiza). 
El diputado Domenec Sesmilo participa en el grupo de trabajo 
sobre Europa Central y Oriental en Bruselas. CDS 

Los dias 28 y 29 se reune en Bonn el Burb de la Internacional El 6. Teresa Perell6 y M.a Teresa Palacin participan en la reuni6n del Liberal, con la de A, R. A, ltiiguez, Cornitb Director de las Mujeres del Partido Popular Europeo en 
Bruselas para la aprobacibn definitiva de sus estatutos. 

CEOE 
UGT El dia 24 se celebra la reunibn del Comitb Ejecutivo de la UNICE, 

Asistencia en Roma a la cumbre del Maghreb. con la asistencia de 10s representantes de la CEOE para examinar 
las posiciones de las diversas organizaciones empresariales de 10s 
paises comunitarios de cara al desarrollo de la construcci6n del 

Asistencia al Congreso de la CUT de Brasil, en Sao Paulo. Mercado Unico Europeo. 

N. Redondo, M. Bonmati, J.M.a Zufiaur Y A. Rodriguez (secretari0 EI dia 28 tiene lugar una reunibn en la CEOE con representantes de 
de Acci6n Sindical de la UGT) asisten a la conferencia de la CES (a Agencia de lnversiones Extranjeras de Hungda. 
celebrada en Maastricht. 

Desde el 30 de septiembre hasta el 4 de octubre, una delegaci6n 
Asistencia al Congres0 de la Central Unitaria de Trabajadores empresarial de la CEOE acompana al ministro de Industria a Chile. 
(CUT) de Paraguay, celebrado en Asunci6n. La delegaci6n est& encabezada por el vicepresidente de la CEOE y 

aglutina a una cincuentena de representantes de diversos secto- 
Participaci6n en el seminario de la CES sobre el Parlamento Euro- res. Entre 10s temas que son tratados destaca la instrumentacion 
peo, celebrado en Estrasburgo. de Acuerdo Econ6mico entre Espatia y Chile. 

La UGT recibe a una delegacibn de la CISL de )tali y a un repre- El dia 4 se celebra en la sede de la CEOE un seminario sobre la 
sentante de la CE. forma de realizar inversiones espatiolas en EE.UU. 

Participaci6n en el grupo rad hocr DiAlogo Social, en Bruselas. Durante todo el mes se realizan diversos contactos con represen- 
tantes de la Embajada de Tailandia en Madrid para preparar la 

~ a r t , ~ i ~ ~ ~ i 6 ~  en ~ ~ i ~ ~ i ~  en el seminario de la CES sobre Prensa visita de una delegaci6n de la Camara de Comercio Tailandesa en 
sindical. noviembre. 

A lo largo de todo el mes se recibe en la sede de CEOE a un grupo 
de representantes del Sindicato lndependiente de Profesionales de 

Octubre Suecia, asi como a representantes del Fondo de Seguridad en el 
Empleo del mismo pais para explicaries la experiencia espatida de 

cc.00. adhesi6n a la CE. 

Una delegaci6n de CC.00. encabezada por A. Gutibrrez asiste al 
congreso de la CGIL, que se celebra en ~ilá,, entre las días 23 El dia 2 la CEOE participa en la reunibn interministerial para el 
27. seguimiento del Programa PHARE en la sede del Ministerio de 

Asuntos Exteriores. Se analiza el estado actual de las ayudas co- 

Los dias 3 y 4, J. Moreno y M. Gonzhlez viajan a Bruselas para 
munitarias a 10s paises del Este. 

participar en el Comite Ejecutivo de la CES. 
El dia 18 tiene lugar una reuni6n de la CEOE con el Comitb Econ6- 

A. Gutiérrez y M. González viajan a Vim F a  parki en el mico y con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. 

tiene congreso lugar de en * dicha Confederacibn ciudad entre 10s dias 14 sindicatos y 18. 
que EI dia 17 se reúne la Cak i6n de Asuntos Sociales de la UNICE 

para tratar temas relatives a las relaciones sociolaborales en el 

F. G6mez, secretario de Relaciones lntemacionales de FETCO- 
futuro mercado interior. 

MAR, participa 10s días 28 al 30 en el Congreso de la Central 
Unitaria de Trabajadores chilena. El dia 23 el presidente del Perú, Alberto Fujimori, es recibido por el 

presidente de la CEOE y por un numerosisimo grupo de empresa- 
rios espatioles interesados en mantener relaciones econ6micas y 

CDC realizar inversiones en este país. 
Del 28 al 31, Meritxell Mas6, miembro de la JNC, participa en el 
seminario sobre tDrogas y política*, organizado por la IFLRY en Durante este mes tienen lugar en Zaragoza, en el marco del acuer- 
Lelystad. do firrnado entre la CEOE y la Secretaria de Estado para las Comu- 

nidades Europeas, unas Jornadas de trabajo sobre el Mercado 
Del 13 al una delegaci6n de 40 miembros de la J~~~~ D ~ ~ ~ -  Unico. Además se celebra una reuni6n con el secretario de Estado 
craten de Holanda visita Barcelona invitada por la JNC. para las Comunidades Europeas para tratar sobre la posici6n de 

Espatia ante las Conferencias para la Uni6n Politica y para la Uni6n 

El 15, Josep Cullell se entrevista con el alcalde de Lyon, Michel Econ6mica y Monetaria. 

Noir. 
El 3, una delegaci6n del MOFERT de la República Popular China se 
reúne con representantes empresariales espatioles en la sede de 

Los dias 1 y 2, el eurodiputado Carles Gasbliba asiste a la reuni6n 
del Grupo Liberal europeo, baio presidencia holandesa, para exa- 
minar 10s proyectos de Uni6n Política y Uni6n Econ6mica y Mone- 
taria. 
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Ic Asistencia al Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores de 
Chile, celebrado en Punta de Tralca. 

El 18, entrevista con una delegacibn municipal de la Coalicion de 
lzquierda de Grecia. Participacion en Murcia en el III Encuentro Sindlcal America Latina- 

Espatia. 
IU 
Entrevista y ruda de prensa conjunta con el comandante Mena N. Redondo y M. Bonmati asisten al Congreso de la Confederaclon 
Sendoval, de la direccion del Frente Farabundo Martí de Libefacion General Italiana del Trabajo (CGIL), celebrado en Rirnint. 
Nacional (FMLN) de El Salvador. 

Participacion en la Conferencia sobre nlntegracion, aesarrollo y de- 
Una del~aci6n de IU encabezada por Francisco Paler0 viaja a rnocracian, organizada por la CIOSL y ia Oficina Regional Interna- 
Grecia, invitada por la Coalici6n de Fuerzas de la lzquierda y el cional de Trabalo (ORIT) en San Jose de Costa Rica, 
Progreso, manteniendo tambibn entrevistas con dirigentes del PA- 
SOK y del Partido Comunista de Grecia, y con rniembros del Minis- La UGT recibe al secretario general de la Central de Trabajadores 
teri0 de Exteriores. de Cuba (CTC), a un representante del Frente Sandlnista nicara- 

güense y a un representante de la CE. 

PSOE 
Asistencia al Congreso de la OGB, celebrado en Viena. 

El 8, la secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Flores, se 
entrevista con lmre Szekeres, vicepresidente del Partido Socialista 

El 22, Elena Flores se entrevista con Justas Paleckis, dirigente del 
Pertido Socialdem6crata de Lituania. 

El 22, Elena Flores se reune con Laszo Kovacs, dirigente del Parti- 
do Socialista de Hungria. 

Los dias 24 Y 25. Elena Flores v 10s eurodi~utados Josb Verde. Luis 
~ ~ 

Planas y ~ a h a  lzquierdo asisten a la reunkn del Bur6 de la UPSCE 
celebrada en Estrasburao, durante la cual la secretaria de Relacio- 
nes lntemacionales del -kOE preside una reuni6n con 10s pGd& 
socialistas del Norte de Africa. 

El 10, el senador Rafael Estrella asiste en Estrasburgo a la reuni6n 
dei ComitB de Oriente Medio de la IS. 

UDC 
EI 12, Francesc de P. Marti asiste en Baviera al serninario üidado 
cHacia una sociedad basada en la informaci6nr, organizado por la 
UETDC. 

El dia 18, el diputado Eugeni PBrez-Moreno asiste en Bruselas a la 
reuni6n del Bur6 poltico del PPE. 

Del 30 de septiembre al 6 de octubre, el presidente del Cornií6 de 
Gobierno, Josep Duran Y Ueida, Y el diputado Joseo Sánchez reali- 
zen un waje de carlrct&pdítico eco;16mico a ~hile, donde man- 
tienen entrevistas de alto nivel pdítico y empresarial. 

El 16, en el marco de la ceiebraci6n del 60° aniversario de UDC, 
tiene lugar la cConferencia principio de subsidiariedad en la cons- 
buoci6n faderal europecu, en Barcelona. 

Del 17 al 20. C. Orteaa. Dresidente de la UJDCC. M. Padilla. secre- 
t& generel adjuntgde' la Uni6n Internacional de J6venes ümó- 
crata Cristianes (UIJDC), y S. Sed6, secretario general adjunto de la 
UIDCC, participen en el VI1 Congreso de la UIJDC, celebrado en 
San José de Costa Rica baio el lema IIUIJDC. Una nueva estratecda 

Del 5 al 7, el diputado Eugeni PBrez-Moreno y la directora general 
de Atención al Nifio, Carme Dropez, asisten en üuda~est a la W- 
tum de la Academia Dernocristiana para Europa h t r a l  y O k -  
tal. 

UGT 
N. Redondo y M. Bonmati asisten a la reuni6n del Cornit6 Ejecutivo 
de la CES. 

J.M.a Fidalgo, secretario general de Relaciones Institucionales, 
asiste a Copenhague (Dinarnarca) al congreso de la Confedera- 
ci6n danesa de sindicatos (LO) que tiene lugar entre 10s dias 9 y 
12. 

CDC 
Del 24 al 27, el diputado Lluis Recoder forma parte de la delegacion 
del Congreso de 10s Diputados que se entrevista en Moscu con el 
presidente de la UnMn, el presidente de la Federacibn Rusa, el 
ministro de Asuntos Exteriores y 10s presidentes de 10s Soviets de 
la Uni6n y de las Republicas. 

Los dias 2 y 3, M. Mas6, X, lsart y I. Garcia, de JNC, asisten en 
Lelystad a la Asamblea General de la IFLRY. 

Del 11 al 17 se realiza la segunda parte del intercambio de conceja. 
les de la JNC y de la JSD en Barcelona y LBrida. 

Del 27 al 29, el eurodiputado Carles Gasbliba asiste en Estrasburgo 
a la II Conferencia Parlamento Europeo-Regiones de la CE. 

Del 20 al 22, las diputadas Trinitat Neras y Teresa Ribes asisten en 
Niza al Encuentro de Mujeres Politicas. 

Los dias 25 y 26. F. Guillaumes y M. Fondbs. del Comitb Ejecutivo 
Nacional de JNC, participan en la visita a la sede de la OTAN en 
Bruselas de una delegaci6n de entidades politicas y juveniles. 

El 30, se celebran en Barcelona las jornadas cLos jbvenes y la 
Europa del 93r, organizadas por la JNC y a las que asisten delega- 
ciones de jóvenes croatas, hungaros, checoslovacos, frisones, de 
la Volksunie Jonglen y la IFLRY. 

Del 19 al 21, 10s diputados al Parlamento catalln A. Calzada, R. 
Camp, F. Sanabra y F. Codina participan en Praga en una reunion 
con el Consejo Nacional Checo. 

Del 2 al 12, el diputado Josep L6pez de Lema viaja con una 
delegaci6n del Congreso a China y Hong Kong para entrevistarse 
con el primer ministro y el presidente del Parlamento chinos. 

CDS 
Los dias 30 de noviembre y 1 de diciembre se reune en Varsovia la 
Ejecutiva de la Internacional Liberal, a la que asisten A. SuBrez, R. 
Morodo y A. Iniguez. 
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CEOE 
El dia 21 se celebra la reunibn de la Comisi6n de Mercado Comun, 
donde se analizan las ultimas propuestas presentadas en el marco 
de las Conferencias sobre la integracibn politica y la integraci6n 
econ6mica y monetaria, asi como diversos aspectos de la realiza- 
cibn del Mercado Interior. El mimo dia tiene lugar la reunion de la 
Comisi6n Econ6mica y Financiera de UNiCE, a la que asiste el 
representante de CEOE en la misma. 

El dia 20 tiene lugar la reuni6n de la Comisi6n de Relaciones Exte- 
riores de la UNICE, a la que asiste el representante de la CEOE. 

El 14 tiene lugar una reuni6n del Consejo de Promocion Exterior, 
donde se tratan principalmente temas relativos a la estrategia de 
internacionalizaci6n de la empresa espatiola, y se hace un repaso 
de las ~róximas actividades internacionales de la CEOE. En la reu- 
ni6n participa el secretario de Estado de Comercio, acompatiado 
del vice~residente eiecutivo del ICEX, quienes exponen las lineas 
maestras del nuevo broyecto sobre internacionalizaci6n de la em- 
presa espaliola que est& elaborando del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. 

Los dias 4 y 5 la CEOE participa en la reuni6n anual del grupo 
Kangaroo, que este atio se celebra en Espatia. Este grupo estl 
formado por una serie de parlamentarios europeos que luchan por 
la desaparici6n de las trabas existentes para la integraci6n europea 
desde una perspectiva empresarial. 

El dia 5 se reúne el Grupo de Trabajo sobre Financiaci6n Internacio- 
nal del Consejo de Promoci6n Exterior para analizar el proyecto 
ministerial sobre la internacionalizaci6n. 

Con motivo de una visita a Espatia, se mantienen reuniones con el 
director de Internacional de la Uni6n Industrial Argentina (UIA) y el 
director de la Clmara de Comercio de Uruguay. 

El 6, se recibe a una delegaci6n empresarial de Tailandia, com- 
puesta por representantes de diversos sectores de actividad, entre 
10s que destacan turismo, textil, construcci6n, mineria y bienes de 
equipo. 

El 8, un representante de la CEOE participa en una mesa redonda 
sobre las posturas de 10s agentes sociales en 10s procesos de 
reconversi6n y promocibn industrial en Espatia, en el marco de un 
seminari0 sobre relaciones industriales organizado por el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, donde participan representantes de 
diversos paises latinoarn6ricanos. 

El dia 20, en el marco de su visita a Espatia, el presidente de 
Nigeria se reune en la sede de CEOE con un importante grupo de 
empresarios espatioles de diversos sectores con intereses en ese 
país africano. 

El 15, se celebra una reuni6n con una delegaci6n de la Escuela 
Superior de Administraci6n de Pakistln, interesada en cambiar im- 
presiones sobre la situaci6n actual de la economia espatiola. 

El dia 18 visita la CEOE el embalador de Canadl para tratar temas 
de interbs bilateral entre 10s dos paises, destacando el proyecto de 
apertura de unas oficinas para fomentar la cooperaci6n industrial y 
tecnolbica, que estarian situadas en ambos paises, bajo el patro- 
cinio de la Asociaci6n Canadiense de Empresarios y de la 
CEOE. 

El rewesentante de la CEOE participa en la reuni6n del Consejo de 
~dministracibn de la OIT, durante la cual se determina el orden del 
dia de las ~r6ximas reuniones de la Conferencia Internacional del 
Trabajo y se analizan las propuestas de programa y presupuestos 
de la Organizacibn para 10s pr6ximos atios. 

El 14, se reune la Comisibn de Asuntos lndustriales de UNICE, con 
la asistencia del representante de la CEOE. 

El 7, el representante de la CEOE en la Comisibn de Asuntos de la 
Empresa de UNlCE asiste a la reuni6n de dicha Comisibn. 

El dia 25 se celebra una reuni6n en la sede de la CEOE con una 
delegaci6n de Checoslovaquia, en la que participan el ministro de 
Industria, la ministra de Comercio y Turismo, el viceministro de 
Pditica Econ6mica y Desarrollo del Gobierno de la Federaci6n 
Checa y el presidente del Banco Comercial de esta regi6n. 

El 9, Rafael Rib6 se entrevista con Roberto Robaina, secretario 
general de la Juventud Comunista de Cuba, tratando del ultimo 
Congreso del Partido Comunista cubano. 

IU 
El eurodiputado Alonso Puerta participa en un encuentro con el 
Workers'Party en Dublin. 

Entrevistas de un grupo de alcaldes de IU con alcaldes de locaiida- 
des peruanas gobernadas por diversos partidos de izquierda (Co- 
mas, Villa del Triunfo, Ventanilla y Huarochiri). 

A iniciativa de IU, se celebra en Madrid una reunibn de partidos de 
izquierda europeos bajo el nombre de rForo de las Nuevas Izquier- 
das en Euro~m, al aue asisten re~resentantes del Partido Demo- 
crltico de la'lzquierda de Italia, el ~artido Socialista de lzquierda de 
Norueaa. el Partido Socialista Po~ular de Dinamarca, la Alianza de 
lzquie$& de Finlandia, lzquierda Verde de Holanda, la Coalicibn 
de Fuerzas de la lzquierda y el Progreso de Grecia, el W0rker.s'- 
Party de Irlanda y el Grupo Verde y el Grupo por la lzquierda Unita- 
ria Europea del Parlamento Europeo. 

Entrevista con Max Puig, senador y responsable de Política Interna- 
clonal del Pari~do de la Liberac16n Dominicana (RD), y con varios 
alcaldes del PLD. 

Una delegaci6n de IU encabezada por Aurelio Ladr6n de Guevara 
asiste al I Congreso del Partido del Trabajo de Brasil. 

Entrevistas y actividades de solidaridaci con Aronett Dlaz, presi- 
dente de la Uni6n Dernocriitica Nacionalista (UDN) de El Salva- 
dor. 

Entrevista de Julio Anguita con Líber Seregni, presidente del Frente 
Amplio de Uruguay. 

Julio Anguita se entrevista con Roberto Robaina, miembro del Bur6 
politico del Partido Comunista de Cuba. 

PP 
Del 21 al 24, Alvaro Ozores asiste en Munich al Congreso de la 
CSU. 

Los dias 9 y 10, el secretario de Relaciones Exteriores del partido, 
Gabriel Matiueco, asiste a la reuni6n del Comitb de Relaciones 
Exteriores de la IDU. 

Del 31 de octubre al 3 de noviembre, el diputado auton6mico de 
Castilla-La Mancha Luis de Grandes asiste al Congreso del Partido 
Dem6crata chileno. 

El 6, Francisco Alvarez Cascos visita al secretario general de la 
Agrupaci6n para la República (RPR), Alain Jup@ en Paris. 



CRONOLOG~A DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE OTROS ACTORES 

Del 20 al 22, Josb Aznar asiste en Roma a la reunion del Foro 
Internacional de la Democracia Cristiana. 

Del 17 al 19, Francisco Alvarez Cascos viaja a Munich para visitar a 
la XII Conferencia Internacional sobre Política y Estrategia, organi- 
zada por la Fundación Hanns Seidel. 

El 10. Josb M.a Aznar asiste y participa, en Paris, en el Congreso de 
la Unión para la Democracia Francesa (UDF). 

El 27, el secretario general de la ONU, Javier Pbrez de Cubllar, se 
entrevista en Madrid con Josb M.a Aznar. 

PSOE 
Los días 1 1  y 12, el senador Arturo Lizón participa en Bolivia en la 
reunibn del domitb de Ambrica Latina y el caribede la IS, inaugura- 
da por el presidente boliviano, Jaime Paz Zamora, v a la aue asiste 
el presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide. 

Los días 26 y 27, el vicesecretario general, Alfonso Guerra, y a la 
secretaria de Participacibn de la ~ G e r ,  Josefa Pardo, constiiuyen 
la delegación del PSOE que asiste a la reunión del Conareso de la 

Los días 7 y 8, una delegación del Partido Democratico della Sinis- 
tra encabezada w r  Piero Fassino, reswnsable del Area de Activi- 
dades lnternacionales, visita Madrid invitada por el PSOE. 

El 18, Elena Flores se entrevista con Rosemberg Pavon, vicepresi- 
dente del Movimiento 19 de Abril de Colombia. 

El 19, Elena Flores se entrevista con Tomhs Mechabe y Damihn 
Miko, dirigentes del Partido Socialista de Guinea Ecuatorial. 

Los días 20 y 21, el coordinador federal de Movimientos Ecológi- 
cos, Angel del Castillo, asiste a la reunión del Comitb de Medio 
Ambiente de la IS. 

El 12, la secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Flores, se 
entrevista con Roberto Robaina, miembro del Buró Politico del Par- 
tido Comunista de Cuba. 

Del 19 al 21, el secretario ejecutivo de la Cornisión Ejecutiva Fede- 
ral y primer secretario del PSC-PSOE, Raimon Obids, y el diputado 
Miguel Angel Martinez asisten al 5O Congreso del Partido Laborista 
de Israel. 

UDC 
Del 30 de octubre al 2 de noviembre, el diputado Dombnec Sesmi- 
10, asiste a la  conferencia sobre las rninonasn, organizada en BN- 
selas por la UEDC. 

Del 21 al 23, el diputado Eugeni PBrez-Moreno asiste al encuentro 
de demkratas cristianes en Roma. 

Del 21 al 23, Francesc Lozano participa en el Seminario cLa OTAN 
y el nuevo orden internacionaln organizado en Bruselas por la 
J m .  

El 9, se celebra de cena de clausura del 60° aniversario de UDC, 
con la participacibn de varios políticos extranjeros. 

Del 29 de octubre al 4 de noviembre, el diputado Eugeni Pbrez- 
Moreno asiste en Chile al 4O Congreso del Partido Demkrata Cris- 
tiano chileno. 

UGT 
N. Redondo, M. Bonmatí y J.M.a Zufiaur participan en la reunión del 
Comitb Ejecutivo de la CIOSL. 

Participación en Ginebra en la 251a reunión del Consejo de Admi- 
nistracion de la OIT. 

Manuel Bonmati asiste a la reunión de la Comision de Empresas 
Multinacionales de la OIT, en Ginebra. 

El secretario confederal Alberto Perez as~ste al Congreso del Land- 
sorganisationen de Dinamarca. 

I. Ayala asiste al Congreso de la Federación Americana del Trabajo- 
Congreso de Organizaciones4ndustriales (AFL-CIO) de EE.UU. 

Se celebra en Madrid el V Congreso de CC.OO., con la asistencia 
de representantes de numerosos sindicatos de todo el mundo, de 
organismos internacionales y de Embajadas de varios paises. 

CDC 
El 1 1 ,  el presidente de la Diputación de Tarragona, Joan M.a Pujals, 
preside el acto de entrega de 10s premios que anualmente otorga la 
Fundación francesa Charles Oulmont. El acto se celebra en Paris, y 
el presidente del Consejo Regional le hace entrega de la medalla 
de I'llle de France. 

Del 6 al 8, el diputado Manel Ferrer, como miembro de la Comision 
de Agricultura del Congreso, se entrevista en Bruselas cbn el comi- 
sario Abel Matutes, visita la Comision de Agricultura del Parlamento 
Europeo y la del Consejo de Europa. 

Del 6 al 8, Miquel A. VallBs, miembro de la JNC, participa en Bratis- 
lava en el seminari0 sobre aJÓvenes y politicau. 

CEOE 
Los días 3 y 4, el presidente de la CEOE, J.M.a Cuevas, participa en 
el Consejo de Presidentes de UNlCE que se celebra en La 
Haya. 

El dia 12 se celebra en Valencia una Jornada sobre la Dimensión 
Internacional de la Empresa Espafiola. 

IU 
Participación en el Festival del FLNK del KurdistAn en la República 
Federal Alernana. 

Entrevista con Víctor Granda Aguilar, diputado del Partido Socialis- 
ta de Ecuador y secretario general de la Coordinadora Socialista la- 
tinoamericana. 

El diputado Manuel Garcia Fonseca asiste en Johannesburgo al 
Congreso del Partido Socialista Surafricano. 

Entrevista con Freddy Mutioz, secretario general del Movimiento al 
Socialismo (MAS) de Venezuela. 

Una delegación de IU participa en el Congreso de lzquierda Verde 
de Holanda. 

Entrevista con Manuel Burga, presidente de la Fundación Andina 
de Peru. 

Entrevista con Antonio Arananibar, secretario general del Movi- 
miento Bolivia Libre (MBL). 



RELACIONES EXTERIORES DE ESPANA 

Entrevista con Gaspar llom, rniernbro de la Cornandancia General Um 
de la URNG. El presidente del Comitb de Gobierno de UDC. Josep Durari i Uei- 

da, participa en la Haya en la curnbre del P E .  
Entrevistas con Reinaldo Gargano, secretario general del Partido 
Socialista de Uruguay, y con Jaime Pérez, secretario general del 
Partido Comunista de Uruguay. UGT 

N. Redondo y M. Bonmati participan en la reunibn del Comitb Ejs 
PSOE cutivo de la CES celebrada en Amsterdam. 

El 2, Jo$ M.' üenegas y Elena Flores se entrevistan con Z. Sepa- 
rovic, ministro de Asuntos Exteriores de Croacia, en Madrid. 

Participacibn en el seminari0 de la DGB alemana sobre la Alemania 
Unificada, celebrado en Berlin. 

Los dias 3 y 4, A. Guerra encabeza la delegacion del PSOE que 
asiste a la reunibn de Lideres de la Unibn de Partidos Socialistas de 
la CE. 

Del 13 al 15, J.M.' üenegas y E. Flores asisten al Congreso del 
Parüdo Socialista Francbs, que discute el nuevo programa ideolbgi- 
co. 

Participacibn en el aForo Sindical Europa del Ester, en Luxembur 
90. 



Comercio exterior de España 

COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA 
I. POR AREAS - - 

l m  1991 1990 1991 

Mh?s Mbms M m e s  MiYmes 
Plss. % Ras. % Ptas. % Ptas. % 

CE 5.300.640 59,5 5.797.315 59,9 3.910.365 693 4.417.023 70,9 
EFTA 476.808 53 487.1 74 5,O 243.579 4,3 251.413 40 
Euopa Oriental 189.908 2,l 127.445 1,3 66.829 1,2 85.170 1,4 

EV 45.993 05 56.199 0,6 102.179 1,8 105.723 1,7 
1.21 1.616 13,6 1.297.131 13,4 446.359 7,9 421.053 6,8 
408.976 4,6 432.017 4,5 212.198 3,8 225.841 36 

O b o s ~  5.726 0, 1 8.312 0, 1 9.032 0,2 9.835 0,2 
Africs ncM&knte Medi0 524.708 5,9 572.454 5,9 291.643 52 315.671 5,1 
Resto Ahica 322.601 3,6 332.534 3,4 93.359 1,7 98.760 1,6 
ASEAN 102.260 1,l 140.128 1,4 46.365 0,8 44.465 0,7 
Resto Asin'Ocem¡a 300.550 3-4 393.577 4,l 102.117 1,8 132.710 2,l 
Vati~~sindasificer 24.873 0-3 27.W 0,3 118.671 2,l 118.006 1,9 

T M  W 8.914.659 100.0 9.672149 100.0 5.6426% 100.0 6.225.670 1@,0 

COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA 
Il. POR PAISES 

(En milkmes de ptas.) 
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(Con-) - - - - 
lm 1991 lm 1991 lm 1991 199Y) 1991 

Pení 5.170 4.33 2.799 4.944 Uganda 2.693 1.980 121 1.609 
&asil 97.337 94.420 18.548 15.930 Tanzania 796 274 859 529 
Chile 31.754 42.590 16.152 16.851 WSeycheles 1.206 120 343 179 
Bdivia 738 451 723 1.203 m 2.085 4.663 1.689 2.433 
PaWW 9.337 5.770 861 1.048 Madagascar 1.373 781 1.177 144 
lkusua~ 3.039 3.347 2.668 3.563 Reuubn 19 125 1.952 2.150 
Arsenbna 48.778 64.328 17.337 26.133 Mawido 803 2.099 387 654 

a.976 @.O17 212.1518 225.641 
~ B S  9 6 9 11 

TOM bmmém Movote O O 6 30 
Zar;lbia 

43.401 44.106 66.493 64.114 .zhhbwe 
86.IL53 105.788 58.542 67.260 Makm 
4.637 5.683 6.723 5.362 Rep. Sudahicana 

10.559 15.919 16.391 16.161 Nambia 
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1.368 117 
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C& d'hroie 17.199 15.211 
Ghens 2.938 2.237 
TOSO 2.543 2.071 
Benin 1.289 40 

157.516 182.634 
32.008 18.153 

Rep. (klwrkm 1.973 1.334 
(juineaEcu&id 2.361 1.963 
santoTaByR(nape 4 30 
G b h  3.471 2.643 
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F W : L h . d n G s n a l L M . E L b a  :,?:Fud&CDOB. 



Inversiones exteriores 

INVERSION WTRANJERA DIRECTA AUTORIZADA EN ESPAÑA 
I. POR AREAS 

1989 1990 1991 

CE 647.395 51,9 1.256.379 68,7 1509.033 €67 
h~ Europa 135.150 10,8 111.326 6,l 110 543 4.9 
~ n o w r o ~ e a  74.635 6.0 81.889 4,5 119.158 5.3 
Peraisos fisceles 29.907 24 44.243 2,4 35.989 1,6 
Ahica 1.903 0,2 1.684 0, 1 1 134 0,l 

1 1.464 0,9 10.716 0,6 13.637 0,6 
Asla 2.801 02 2.070 0, 1 2.104 O, 1 
Resto paises 286 0,O O 0,O O 0,O 
Espaiia 1 343.739 27,6 321.333 17,6 471 267 20,8 

Tolal W 1.247.m lm0 1.829.640 1@,0 2262.865 lm0  

INVERSION WTRANJERA DIRECTA AUTORIZADA EN ESPAÑA 
Il. POR PAISES 

(En millones de ptas.) 

1989 1990 1991 1559 19N 1%1 

Flende 160.473 447.110 354.571 Argela 667 93 15 ~~~~ 22.432 56.966 95.062 L i M a  759 1.293 434 
PaisesBeps 190.425 386.589 651.760 Marmecos 55 160 66 
Alemanis Federsl 83.674 123.103 97.423 Mauritana 10 23 O 
I$lie 38.470 64.072 54.293 Lba 257 O O 
Rerounido 142.701 151.117 214.001 Egpto O O 48 
Hsnds 536 1.760 2.344 Wfnca O O 571 
rlilmam 3.479 5.636 15.789 Obos 155 115 O 
Grecis 62 35 32 
patugel 5.143 19.991 23.750 Total Africa 1.m 1.684 1.134 

TW E 6 4 7 3  1,256.379 1.@.W 
MxicO 1.152 2.331 4.242 
Colombia 
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E c u a h  
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U W Y  
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m 
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INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS AUTORIZADAS EN EL EXTERIOR 
I. POR AREAS 

Mmes ptas. % M . k m  ptas. % Mibmsptas. % 

CE 
Europa wkntal 
Resto Ewopa 
OCDE no europea 
Paraisos fiscaies 
Iberoan-drka 
Resto paises 

Total W 2W0.384 1w,O 454.814 1W,O 676.m 1w,O 

INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS AUTORIZADAS EN EL EXTERIOR 
Il. POR PAISES 

(En millones de ~tas.) 
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Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI), 1992 

El Gobiemo aprob6 el 10 de abril el Ran Anual de Cooperacibn 
Internacional (PACI) para el ejercicio 1992 poc grandes partidas y ti- 
pes. 
La previsibn de gastos en Cooperacibn lntemacional es de 
180.448 millones de pesetas, de 10s que 140.464 se consideran 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) segun 10s criterios del Comite de 
Ayuda al Desanollo (CAD) de la OCDE. Esta previsibn de AOD 
representa el 0,2365 % del Producto Interior Bruto (PIB), que aun- 
que supone un ligero incremento respecto a la del afio anterior 
(0,198 %), aun se halla a cierta distancia del objetivo gubernamen- 
tal de acercarse al 035 % promedio de 10s paises miembros del 
CAD. 
En el apartado de Cooperacibn Multilateral, que representa el 
44,65 % de la Coopetación Internacional y el 37,91 % de la AOD, 
destaca el fumte credmiento de las aportaciones a la CEE debdo al 
progresivo incremento de la cwta espanda de conbibuci a 10s 
 OS cornuniteros - 7 9  % en 10s presupuestos ordinarios, que 
supone 24.416 millones de ptas., y 686 % en el Fondo Europeo del 
~eaenollo (FED), estimándose un aporte de 14.285 miliones de 
ptas.-, y el descens0 en 10s pagos a Organismos Internacionales no 

Financieros. Respecto a las cuotas a 10s Organismos Intemaciona- 
les Financieros su vatiabilidad es mas ampleja debido al calendari0 
de desembdsos establecido por cada uno de ellos. 
La Cooperacibn Bilateral, que supone el 55,35 90 de la Coopera- 
cibn lnternacional y el 62.09 % de la AOD, presenta un crecimiento 
de 10s creditos con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), 
junto a un ligero descenso, en las partidas computables como 
AOD, de 10s Programas y proyectos de asistencia tbcnica y coope- 
racibn cultural, ayuda alimentaria y de emergencia y ayudas y sub- 
venciones a ONG's. Aquí es donde se ha reflejado el recorte sufri- 
do por la Agencia Espafiola de Cooperacibn Internacional (AECI) 
en virtud de la política de ajuste presupuestario. Finalmente, como 
novedad se incorpora la informacibn sobre cooperacibn descen- 
tralizada, llevada a cabo por Comunidades Autbnomas, Diputacio- 
nes y Ayuntamientos. 
Respecto a la distribucibn geografica y por sectores de la coopera- 
ción, al momento del cime de esta edicibn aun se estaban efec- 
tuando ajustes en el reparto por lo que no es posible su conoci- 
miento exacto. 
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Balance de la cooperación internacional española en 1990 

Los datos presentados a continuacibn han sido extraidos del Infor- 
me del seguiniento del Uan Anual de Coapera& Intemcidhal 
del at7o lm, publicado por la Secretaria de Estado para la Coops 
raci6n lntemacional v w a  Iberoarn6tica ISECIR). donde se han 
recopilado todas las ciras referentes a 10s des&bolsos efectua- 
dos con cargo a 10s presupuestos aprobados para ese ejercicio. 

El Cuadro 1 presenta un total de gastos en Cooperación Inter- 
nadonai de 127.076 millones de ptaq., de 10s que 98.453 millones 
cumpien 10s requisitos requeridos por el Comitb de Ayuda al Desa- 
ndlo (CAD) de la OCDE, al que Espafia se ha incorporado en 
didembre pasado, para ser computados como Ayuda Ofidal al 
oesanolb (AOD). 

Esta cifra de A00 s u p m  el 0,1966 % del Roducto Interior Bruto 
(PIB), lo que significa un importante incremento respecto a Mos 
anteriores (en 1989 un 0,15 %, en 1988 un 0,07 % y en 1987 un 
0,08 %), aunque lejos aún de la media de 10s países miembros del 
CAD que se situa entomo al 0.35 %. Los componentes que expli- 
can ese incremento son el fuerte crecimiento de 10s creditos con 
cargo al Fondo de Ayuda al Desarrdlo (FAO) y de la aportaci6n a la 
Comunidad Europea (CE). Tambibn hav aue contar con la inclu- 
si6n, por primera vez,de las cifras nada dkpreciables de la Coo- 
peraci6n Descentralizada, llevada a cabo por Comunidades Aut6- 
nornas. Diputaciones y Ayuntamientos, por lo que ya podemos 
conocer la totalidad del -to citblico en (hotxraci6n Internacio- 
nal, que es el que r--el ch3 en sus estadisticas internaciona- 
les. 

Cuadro 1 
QASTOS EN COOPERACI~N INTERNACIONAL - 

h- A r n  
~ $ s % m e t e s %  

-Aporteaones ala CE 23.423.622.666 18,43 23.423.622.666 23,79 
-Organsmos H m  

f k l m ~ h ~  7.026.461.557 553 7.026.461.557 7,14 
-Organsmos internacionales 

romanderos 25.827.024.437 2022 3.384.368.790 3,44 

-WendeteCnmycoope- 
rac21n culhxal 20.154.708.773 15,& 15.932.177.666 16,18 

- Ayuda alimnhia 2.349.756.100 1,85 2.349.756.100 239 
- A r n & -  . 510.658.194 O,@ 510.658.194 0,52 
-Ayudas y subvenaones a 
Ws 1.975.583.494 1,s 1.975.583.494 2,Ol 

-Cooperaa6n descentraka- 
de 3.272.701.647 258 2.372.701.647 2,41 

El epertado de C h p m c h  Muiülaterai, que representa el 
44,29 % de la Cboperaci6n Internacional y el 34.37 % de la AOD, 
está compuesto, en orden de imDortancia.  or las a~ortaciones a 
la CE, a 6s Organismos lnternadonales ~ i n d o s ' ~  a los Orga- 
nismos Internacionales No Financieros. 

Las aportadorm a la CE se han consdidado va como uno de 10s 
renglones mhs si&ificativos y esth llamad& a ser uno de 10s 
capitulos m8s importantes de la coo~eracibn es~at7ola ( w a  1991 
se-espera que estos fondos se dupliquen). En 1990, & virtud de 
10s compromisos como miembros comunitarios, que asignan a 
España una contribud6n dei 798 % al total de Gastos de Coopera- 
ci6n al Desarrdlo de la CE y del 6,66 % al Fondo Europeo de 
Desarrollo (FED), se han entregado 12.665 millones de ptas. para 
el primer concepto y 10.759 millones para el segundo. que suma- 
dos representan casi la cuarta patte de la AOD espanda. 

En el Cuadro 2 se presentan b s  pagos a 10s Organismos Inter- 
nadonaies Financieros, mhs dificiles de valorar dadas las circuns- 
tancias complejas anejas a las negociaciones y aprobacbn de las 
reposiciones a 10s principales fondos de desarrollo a los aue contri- 
buye España. ~ s t e  es d caso de 10s pagos al Banco ~fricano de 
Desarrollo, donde esta incluida la totalidad de la Quinta Reposici6n 
al Fondo Africano de Desarrollo, que en un principio estaba previs- 
to desembolsar en tres plazos anuales. Del mimo modo, no se 
hicieron efectivas otras cantidades que se habian previsto desem- 
Msar en 1990, como la contribuci6n a la Agencia lntemacional de 
Fomento (AIF) del Banco Mundial. 

Cuadro 2 
APORTACIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 

FINANCIEROS 
1990 

El Cuadro 3 muestra 10s pagos a 10s Organismos Internadona- 
les No Finanderos, que están compuestos principalmente por el 
desembolso de las cuotas de suscfipcibn, por lo que las fluctuacio- 
nes son menores y las variacimes estarian motvadas por las am- 
pliaciones acordada de las misrnas, o por la incorporaci6n a algun 
Organisme de nueva creaci6n. 

El epartado de Bilateral, que representa el 55.71 % 
de la Cooperaci6n Internacional y el 65,63 % de la AOD, está corn- 
puesto principalmente por 10s créditos FAD, que suponen el 
42,13 % de la AOD españda, seguido a mayor distancia por la 



BALANCE DE LA COOPERACI~N INTERNACIONAL ESPAIÜOLA EN 1990 

Cuadro 3 
APORTACIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES NO 

FINANCIEROS 
1990 

fen OesmI 

AarerdoGenerslsobeArancelesAckanerosydeComerdo 
(GATT) 
Ageda Espadel Euopa (ESA) 
AltoComisDnsdodelasNadonesUnidasparalosRefugrados(AC- 
U) 
BecHerato Cltm 
Capec%mbnyRearsosparaEducaabnenldicaLatina 
Cenlro de Coopuh con las Ecoromias Europees en Trensiciin 
CenboEuopeodeRediccihaAazoMedio 
CenbodehfmmióndelasNadonesllnidasenEspaña 
Centro Mmadonsl de Altos Estudios AgroMicos Medi- 
IaiEAM 

Comisibn Internacional de Apoyo y V m  (ICCAT) 
Comisidn htemadonel para la Conservad6n del Atún en el Aüánüco 
~ d e ~ ~ t e r a l d e E x p a t a w ( C O C O M )  
WMemadoneldelaCruzRoia(CICAi 

~ a n f e m e d s d e ~ e ~ s y a d e b e r e c h o ~ n t ~ ~ i v a d o  
CarferendasobreCoopuhEcon6rmca(CSCE) 
Conferenda sobre Dimensi6n Hunana (CSCE) 
Confemeds sobre Seauidad v Camdh en Eum~a (CSCE) 

ConsepdeCaoperec6nMuenera 
Consep de Euopa 
ConsepMemadoneldelaCaze 
Consejo M m  para 10s Recusos FiogenBbcos 
Comrtnio~Bello 

~deDessirolbdeLasNedonasundasparala~u~er 
FondoEuopeodelaMtud 
F o n d o F l p e r a l a R o t ~ d e l M a r M e d a ~  
FondodeNadonesUlidaspnraelMediomte(PNUMA) 
Fondo de las Naciones Unidas para las actividades en materia de 
Pobleddn 
Fondode lasNac iones lMaspara laF~de lusoW 
delasaoeas 
F o n d o w r a e l ~ W . ~ v N e h r a l d e l a U N S C O  

FondodehsNa~UnidasparalaOb~u6ndelaSeparac~ 
Fuma Rovisional de las NaNaciones Unidas para ei Libano 
GRpo Internadonal de Estu& sobre el P h  y ei Zinc 
Grup de Obsarvadocss M#ares de hs Naciones Untdas para el 
Ikánvelkak 
In&o Agra't&niw tdedMbx de Zaragoza 
Instituto Euopeo de Admstraa6n P~jblica 
Instituto I n t m  de las Naaones Unüas de Invesbgadin y 
C a D a c i t a d ( m ~ e l A d e l a n t o & l a ~  
lns'btuto de F & ¡  Mhébix' 
Laboratub Europea para h F i  en Patthlas (CERN) 
MshdeV~delasNadonesUnldasenAngda 
&as Rjblicas y Socom, de las Nadones Unidas para 10s Refugia- 
dosdepalestna 
OCean~Rogramme 
OrganizadiKl de Estados beroamericanos para !a Educadin, la 
Cienaa y h Cultura (El) 
Organizach Euopea para !a Explotaah de los Satélies Meteoro- 
l&Jlcos 
Oroaniach I-a de Seauridad Sedal (OISS) 

C&m htemaaonal de Ewa A h  
Organlzmdn lnt- del Trabap (OIT) 
Organlzmdn Manbna htemaaonal (CM) 
Oroanlzacdn Meteordbrrca w íOMu0 
Or&iacl6n Mundial di la Prapledad lntelectual (OMPI) 
Organlzach Mundial de h W (OMS) 
Organlzecibn Wial del Tukmo (OMT) 
O r o a n i  de las Naciones Unidas ~ONU) 
~ i d e l a s ~ e a o n e s ~ n d a s ' p a r a ' e l ~ d b l n d u s t r i a l  

Organizadtndelas~UnidasplaEducaclbr,laclenc$y 
la Cullva (UFESCO) 
O r g a n i  para la Coopera& y el Desarrolb Ecm¿mico 
(OCDE) 
Organlzación del Tratado del Aüánüco Me (OTAN) 
Organm Europeo para la Segudad Adrea 
O r g a n n a d b n d e l a s N a d o n e s ~ p a r a l a ~ y l a A h n ~  
$d6n (FAO) 
OTANConfemeda de Ciebs Abieltos 
RocramadelasNedonesUnidasoaraelDesarrdo(PNUD~ . . 

Royedo Rncpel Educaabn 
Unbn E m  Ocddental (UEO1 

Asistencia Técnica y la Cooperaci6n Cultural y, por Último, por las 
cantidades de menor cuantia de Ayuda Alimentaria. Ayuda de 
Emergencia, Ayudas y Subvenciones a ONG's y por la Coopera- 
ci6n Descentralizada. 

El Cwdm 4 recoge la distri- geográfka de la CXqmdón 
bilateral, destacando en primer lugar Iberoambrica, kea prioritaria 
de la cooperaci6n espanda, que recibe mhs de la tercera parte de 
la asistencia tknica y la cooperaci6n cultural, la quinta parte de los 

creditos FACI y el 70 % de las ayudas y subvenciones a ONG's. El 
segundo lugar para Asia tiene su explicacih en el fuerte desem- 
bdso de creditos FAD para China, la lndia e Indonesis, la tercera 
parte del total de los mismos. El Africa Subsahariana va incremen- 
tando su peso fundamentalmente por la concesi6n de creditos 
FAD a varios paises, y por el mantenimiento de la cuantiosa coope- 
raci6n tknica y cultural con Guinea Ecuatorial, que con el 12 % es 
el principal ps's receptor en este capitulo. En 10s Paises Arabes, 
entre Manuecos y Argelia absorben mhs del 80 % de la coopera- 
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Cuadro 4 
DlSTRlBUClON POR AREAS GEOGRAFICAS 

1990 
(en pesetas) 

Africa 
AmhdelNorte 
A!iayOceania 
Euopa del Este 
Eucpa O M  
Iber- 
Paises Árabes e Israel 
varossinespecificar 

' Total MW 

cibn, aquí tambihn fundarnentalniente en crédtos FAD. La coope- 
racibn con la Europa del Este es aÚn incipiente, aunque todo apun- 
ta a un incremento en el futuro. No obstante, mientras no cambien 
10s criterios actuales no es computable como Ayuda Oficial al De- 
sanollo. Por ultimo, en el apartado de varios se recogen 10s gastos 
de infraestructura propia de las actividades de coopecacibn, 10s 
desembolsos para proyectos realizados con Organismes Intema- 
cionales, la pimera aportacibn al Fondo V Centenari0 del Benco 
Interarnericano de Desmallo (BID) y la Cooperación Descentraliza- 
da. 

En ei C u r o  5 se presenta ei reparto de la Cooperaddn Bihte- 
ral por paises, as1 como la distribucin de la mima por t i p ,  
como desandlo de la inforrnación del cuadro anterior. En BI apars 
cen algunas cantidades asignadas a áreas geogreficas sin esped- 
ficar la repartiibn por países, que conesponden a acciones que 
afectan a varios de ellos y no es posible efectuar el desglose. 

Cuadro 5 
DlSTRlBUClON POR PAISES Y TIPOS 

1990 
(en pesetas) 

Africa (varios) 
Anede 
Benin 
Butkh Fas0 
BLuwdi 
Cabo verde 
Camenin 
Ched 

2d')voie  

Ghena 
GuinsaEcuatotw 
K m  
Lesotho 
Liberis 

Rwanda 
SbToméyRindpe 
seneeel = 
Sudefrica 
Suden 
Tenranis 
Toco r 
Zhrbebwe 

Tdel Ad&a del nrrts 150.a62.519 



Abmin 
Abmania, R.D. & 
E% 
Runanla 
Uni6nsowca 
yuooslarie 
Euope del Este (W) 

Abmenia, R.F. 
Austria 
BBlgcs 

zzm 
u=hlbfm 
Fmc+n 
Orecie 
tbnda 
klmue 
Wh 

F 
NorueOa 
PJsesw 
m 
Ranounido 
.suKh 
Suiu 
Turqub 
E m  -u (-1 - (-1 
T M  E u q r  Ckx¿isM 



Cuadro 5 
(mtkrW 

A & m T W ~ d r J F o n b D A y u d a ~  Ayuda? GnsiastoWssn AyudaOAddd 
Y- & A r n a l  Emcwgrmrr ar arnm 

ClJtuel l h l &  ws 
1 2 3 4 S ( 1 tZMt5 )  

Arselg 22.275.000 4.708.790.016 3.01 1.428 - 4.734.076.444 4.734.001.444 
ESpb 150.543.400 - 150.543.400 150.543.400 
israel 7.209.170 7.209.170 7.209.170 
Jordania 1.900.800 351.551.129 - 353.451.929 353.451.929 
Libano 7.326.544 7.326.544 7.326.544 
Marmecos 162.496.913 3.192.489.546 39.450.000 3.394.436.459 3.394.436.459 
Mauitania 27.166.500 3.21 1.494 30.376.994 30.376.994 
Paleslina (T.O.) 263.200.000 42.100.000 305.300.000 305.300.000 
Refuslados Egpcios 46.318.750 46.318.750 46.318.750 
Saharauis - 265.606.465 71.900.000 337.506.465 337.506.485 
Sina 2.384.400 2.304.400 2.384.400 
Tunez 59.630.530 40.568.117 15.168.488 115.367.135 115.37.135 
M a m  (varios) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
Paises Arabes (varios) 313.721.900 - 313.727.900 313.721.900 
T o W ~ A m ! m s e ~  1.010.533.613 7.941.847.619 311.5125..235 3!XXti3. 155.450.dW 9.8aD.025610 9.7!&?m.610 

Finalrnente, el Cuadro 6 myestra la distribución de i08 gastos de 
la Coopera& Descentralizada por Comunidades Aut6nomas e concentradas fundamentalmehte en lberoarn6rica y algo menos en 

Africa, destacando Nicaragua como primer pais receptor seauido instlu~ones de origen. Aunque no aparecen tos datos del reparto 
por sectores y paises, las informaciones disponibles indican que 
las acciones se concretan en Ayuda Alimentaria y de Emergencia, 

- 
del pueblo saharaui. 

Cuadro 6 
COOPERACION DESCENTRAUZADA 

1990 
(en pesetas) 

= %  A r n  % 
- 
Ih- % A r n  % 

2. Aregbn 62.055.000 1,90 62.055.000 2,62 
oputeabn General 12.000.000 12.000.000 
Dputec lonesyAmtos  50.055.000 50.055.000 

13. Madrid 428.689.m) 13,lO 28.689.220 1,21 
Canided 400.000.000 o 
opnadonesy A y w t m a h  28.689.220 28.689.m) 



Subvenciones de la SECIPI a las ONGs españolas en 1991 

lsEROMRlCA 
Iberoamlrica' 
EMa 
Chle 
chkdna 
EI Salvador 
Gualemah 

Ncaragua 
m~ 
Perir 
Venezueh 

AFRCA 
Africa' 
Benin 
Ghma 
Guinee E a u l ~  
Maui$nis - 
RASD 
Sisna Leorre 

TOTAL aaERAL 32 l.4WI38.675 1W.W 

L a c s l u d s r ~ b e p r t e c o n c a p ( o p a d G o b e m o ~ s e p s Q n M e n d o s  las 
c c a d d m m l a ~ t m e ~ . e s d e a r  a a s l a P m n c a r m a b s R ~ ~  Told 
d d ~ y k ~ m m d i b s & c a r g o d & t o s a b r e k ~ & k ~ ~ i a i c s c  
o. 
En 1988 (RD 8291988 de 15 & @) ei Gcüefm espslld m d 6  estabbca la po~bldad de 
d s s f i n r , m l a d e d s a d b n ~ d e b s ~ e s , u n ~ l a p v a r i a b k ( 0 , 5 2 % ~ n 1 9 4 1 ) a  
b ~ Q m m t ~ o & l a ~ ~ ~ o a f n e s  
las cIMd&8 Q eoopecaa6n &m&d can bs paises menos desandlados. 

Told 

E S P A  
E- 
Told 

TOTAL G € M  65 5amU.w 1w,W 



ONGDs: presencia de voluntarios/cooperantes espaiioles en el mundo 

En bs &&ientes d o s  enalizareiws la pesencia dei personal espalld dedieado a tareas de mpe 
m c h  in lemcbda I r w h  de las Organizadanes &bemamen& de Desandb (ONGD) en bs 
pelm en vlr de desarrdb. 
L a s ~ s a n p e r t e d e l a ~ E l & t r v i d ~ l a ~ m b s p a i s e s m v i a r d e  
~,~abbocadaporlaFudad6naWBpormar~delaCcwdinadoraeJpalbladeONGD. 
Los data, todos ekx retecidos al en0 1990 y soke UI w i m o  de 326 ~4~WWmapmtes,  hmm 
oblenidoa por nwk de encueslas y entrevistas a todas las ONGO miemixos de la W i a  
espelkle y las Federadones vasca y catalena. 
Dd primero de bs &os, ~Vdunen de Caperantes en las ONGh, se oblim la conclusibn & que 
ei 52 %de hs ONGD espeliolas empleen moperantes para llevara cabo ws proyectos de Cesardb. 
L e ~ ~ f r c a d e i & ~ l a t i ~ d e l a s O N G D ~ ~ r ~ e n d c u e d r o  
dbbddn gsogr8ficdniwn. de mopermtesl, en d que se des- !mh ei mayw numero de ompe 
r a n l m c o n A ~ ~ e n ~ ~ ~ e i ~ e b , y l a ~ ~ m ~ . E n ~  
taccer cuadm, [Seclores que abarcan las ONGh, se mtab la releMncia de bs seelores de actw 
dadcon~adosmhadicionalesenlacooperaa6naldesandb:scnidad,~yagricultu 
a. 
Bajo ei nambre [Perfil dei Cccperanle espahil agrqmm en d a@& 4 de este anexo una serk de 
data (edad, sexo, estedo civil, titulach W c a ,  experiencia p r o i e w  previa y periodo de 
l i a n p o p o r d q u e s e h a n ~ a d o ) q u e m ~ ~ ~ t r a n l a t ~ h s d e l a p r o f ~ e n t r e l o s  
KIOPWI~~ espanoles. El hecho de que la franja mqwitaria de edad se sitbe entre bs 25 y 35 &s 
queur26%mt6caJado,quem8sdei75%tengaes~m~~oquedpenododetiempo 
patdquesedeapls2er~1hreraenun~%entre3y5alios~estatesS~Sinembargolasdfras 
otreddss en ei sper$do 5, B t M  Wal dei v o h m l a t i c i ~ t e ~ ,  revelen hnt& d migen 
w k n t a r b y m p d ~ d e b s m o p e r a n I e s e n E ~ m b ~ h a e i ~ q w ~ ~ O % n o  
radk por w t r & p  remuneraci5n @ufla o que un 40 % no est6 su@to a mtrato I M .  

1. VOLUMEN DE VOLUNTARIOS/COOPERANTES EN 
LAS ONGD's ESPAÑOLAS 

Caribe ArrRnce ArrRnce Maghreb Ahica 
Central del Sur Sub 

sahariana 

Asia 

3. SECTORES QUE ABARCAN LAS ONGD'S 

lm% % 

Saniiad Educación Agricultura Sodo Construca6n Jwentud 
Laboral 

(% dei total de ONGD's por sector) 



ONGD'S: PRESENCIA DE VOLUNTARIOS/COOPERANTES ESPAÑOLES EN EL MUNDO 

4. PERFIL DEL VOLUNTARIOICOOPERANTE 4.4. Titulaci6n academica 

4.1. Sexo 100% % 

Hom 
42 

30-35 atios 
30% 1 

4.2. Estado civil 

4.3. Edad 

4 

w 5 atios 

4.5. Experiencia previa de 10s cooperantes 

Cuantos &s hace que son cooperantes 
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4.6. Pedodo de tiempo por el que se han desplazado 

< 6 meses 
9 %  

5. SITUACION LABORAL 
DE LOS VOLUNTARlOSlCOOPERANTES 

5.1. Tipo de contrato del cooperante 

lndefinido 
i o/. 

Privado 
19 % 



Magreb: cuadro de indicadores económicos y sociales 

III. SALUD 

Tasa anual aedmiento 
demos~fico (S) 
promedi0 198089 

Tasa buta de natalid 
por 1.000habtantesl989 48 3 6 3 6 3 0  

Tasademortalidadinfantil 
(por 1.000 naddos vives) 
1989 124 78 70 51 78 

T a s a d e m o r t a l i i d e  
moresdedncoanos 
(por 1.000) 1989 21 7 

Tasa de mortalidaci materna 
(por 100.000 nac&s 
vives) 198087 

Tasa bruta de mortalid 
porl.000habitantesl989 1C 

GRpos de edad de la 
m (S) 1989 
-menosde15at1os 
-entre 15 y 65 allos 
-mkde65anos 

Pobladbnesbimada& 
2000 (mlones de 
hatitantes) 3 32 33 10 6 

Fwmle: Banco Mundial. Wmkf Pevdcpment Report, 1591. E!&mkh Fundad CIDOB. 

Tasa de elfabeWi6n 
de adultos (%) 1985 
-hombes 44 63 67 84 
- mupres 22 37 41 50 

A h m a s  por maestro en 
la educedbn primaria 
1988 

Pomtap de escdanzacdn 
del gupo de edad 
m-te (bruto), 
1988 -- 

hombes 61 81 105 127 
muieres 43 53 87 105 

-scKdmn 
hombes 22 42 71 50 
mujeces 10 3 0 5 3 %  

- tec&& (total) 3 10 9 7 

Esperanza de vida al 
nacer (en abs) 1990 47 6 2 6 5 6 7 6 2  

Fwmte: W. aescvmlk H m :  krk 1591. Elabo&: Fundació CIWB. 

IV. NUTRICION, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CONSUMO 

Fwmle: Baffio Mundial. WorM &vdcpment Report, 1591. Elaborac¡: Fundadb CIDOB. Fwnb: PNUO. DesarroYo H u m :  hfwme 1591. Bmm Mundial. WorM Devdcpment R e  
port, 11111. Elaboraci6n: Fundaca UDOB. 
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V. PRODUCCION Y DlSTRlBUClON DEL PRODUCTO VIII. SECTOR EXTERN0 (en milones de ddlares) 1989 

AB total (mhes  de 
&es) 1989 910 22.390 39.780 8.920 22.9% 

ExpMadones 

lmportaciones 

Balanza cuenta cafente 

Remesas netas de 
babapdores emigrados 

Inv&s exteriores 
recMas netas 

AOD rec& 

Reservas internacionales 

Deuda &ema 

Servici de la dada 
(% sobre exportaciones) 

PNB por hatutante (en 
&es) 1989 

Mribuckh PB (%) 1989 
- Agricultura 
- indusúh y mineria -- 

Crechiento medi del PIB 
(%I 1wN 1,4 

Fuente: Banca Mundial. W d  Developmenf R W ,  1991. Elabocacih: Fundaca CIDOB. 

Fuente: UNCTAD. HandbwkofhtemafM TredeandDevakpmenf Statistics, 1990. Banco 
Mundial. W o d d D e ~ f  R W ,  1991. Elaboracibn: Fundadb CIDüB. 

VI. EMPLEO Y MIGRACIONES 

Fuena labd femenha en 
%delafuenakhal 
total 198&89 

IX. RECURSOS NATURALES 

super f i aedem 
(milones Has.) 103 45 238 16 176 

T m  cultivables (% sobre 
lasupemaeto$l)198486 38 

- i&,&,& 15 
Fumte: PNUD. Dewollo Humeno. Informe 1981. Atlas du'Monde Arabe. &pditique et cultivable) 198587 6 
~ociitb. lm. EI-: Fwdaca UWB. 

R e m  hidricos 
remables i n t m  
(disponW anual en 
rnllones de metros 

VII. GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL aibicos) 

A r e a s t v w n a s ( ~ d e  
M e u i r s n i e w m  Tlkw rn km.2) 

- Fiatafuma con- 
G a s t o s t o ~ m %  (hastarnmde 
delPNB1989 33,5 29,l .. 37,5 pofundidad) 442 

-zona ecahnia 
w s o b r e @ o s  exdusiva (ZEE) 1543 

toteles 1989 
- Defensa . 15,l 5,7 Reservasdehidrocarburos 
- Educacibn . 17,O .. 14,6 -Petrbleo(mibnesde 
-W 3,O .. 5,9 toneledas) 1987 
-VrvienrhySegwidad -Gasnaturai(milesde 
Sodel 7,3 .. 22,O mllonesdemebos 

-0bOs .. 57,6 .. 518 cirbicos) 1987 2 3.000 85 728 

Fwnb: Banco Mundd. WoM Dsw@mmt Rspwt, 1991. Elaboracih Fundaci6 CIDOB. Fmte: W d d  kcurces Institute. Wuid ikarcss, 11SISO1991. E m :  F u n W  U. 
DOB. 



Cronologia de las Constituciones y modificaciones constitucionales en 10s paises del 
Magreb 

Constitucldn de 8 de septiembre de 1963 
Tras un largo y sangriento conflicte armado, Argelia conseguiria 

independizarse de Francia el 5 de julio de 1962. El FLN, que habia 
capitalizado la direcci6n de la lucha por la Independencia, una vez 
conseguida ésta se fragmenta en diferentes facciones que recla- 
maban para si la legitimidad al frente del partido, por lo que la lucha 
por conseguir el poder fue intensa. La primera constituci6n de la 
lndependencia habia de ser redactada por la Asamblea Constitu- 
yente, pero tanto en la designaci6n de sus miembros (con una 
importante presencia del ejército), como en la elaboraci6n del tex- 
to, se manifest6 muy claramente este complicado entramado de 
fuerzas que luchaban para hacerse con el control del nuevo Esta- 
do. Ben Bella ocuparia en ese momento el cargo de Presidente del 
Consejo de Ministros, con funciones de Jefe del Estado. El texto 
constitucional fue aprobado en referbndum el 8 de septiembre de 
1963. 

Decreto 65-1 82 del 10 de julio de 1965 
Las pretensiones de Ben Bella por formar un partido unico, asi 

como la progresiva personalizaci6n del régimen (manifestado en 
su control absoluto de la Asamblea Nacional y el FLN) hicieron que 
el ejército, representado por el Ministro de la Defensa, Huari Bume- 
dian, llevara a cabo el golpe militar incruent0 de 19 de junio de 
1965, en que fue depuesto Ben Bella. La llamada rrectificacionr 
pretendia vdver a las Iineas politicas revolucionarias desarrolladas 
durante la lucha por la independencia. Este decreto derog6 la 
Constituci6n de 1963 y trazaba las lineas maestras del nuevo régi- 
men. Se instituirh un Consejo de la Revoluci6n a cuyo frente apare- 
cera Bumedian. 

Carta Nadonal del 29 de junio de 1976 
El Decreto 65-182 tuvo vigencia hasta la eiaboraci6n de la Carta 

Nacional de 1976. Presentada como anteproyecto ei 27 de abril. 
aparecia como rfuente suprema de la politka de la Naci6n y de las 
leyes del Estador (Art. 1 ). Se la consider6 un documento ided6aico 
que analizaba la evoluci6n pasada, presente y futura dei régimen, 
antes que un texto constitucional fornal. Fue aprobada por referbn- 
dum el 27 de junio de 1976. 

Constltuddn del 22 de noviernbre de 1976 
Cansiderada como uno de 10s grandes objetivos de la Carta 

Nacional, aparece como un calco legislativa del documento ideolb 
gico anterior. Asi, se define el papei central del FLN en la estructura 
política de la Naci6n, confiando al socialisrno la wincioal fuente de 
inspiraci6n politica, y reforzando la figura del omnipresente Presi- 
dente de la República, por encima del cada vez menos influvente 
Consejo de la ~evoluci6n. Esta constituci6n fue aprobada el i 9  de 
noviembre de 1976. 

Revisidn Constitudonal del 7 de juli¡ de 1979 
Tras la muerte de Huari Bumedian (27 de diciembre de 1978) y 

su sucesi6n por Chadli Benyedid (7 de febrero de 1979), se llevan 
a cabo una serie de modificaciones en el texto constitucional que 
hacen referencia a la sucesih del Presidente de la República. 

Revislón de la Carta Nacional del 9 de febrero de 1986 
Presentada por el FLN el 26 de diciembre de 1985, aprobada por 

referéndum el 16 de mero de 1986 y puesta en vigor el 9 de 
febrero de 1986, pretendia reernplazar a la Carta de 1976. La nue- 
va Carta da una mayor preeminencia a los principios y valores 
islámicos, mientras sostiene la rirreversibler opcib socialista men- 

cionada en el documento de 1976. No obstante, se promueve el 
desarrollo del sector privado, especialmente entre pequerios agri- 
cultores y empresarios. Se confirma al FLN como el un~co guia 
politico y fuerza ideologica con poder para tomar decisiones fina- 
les. La Nueva Carta no modifica el principio por el cual Argelia es 
una republica con integridad territorial cuyo principal fin es construir 
el socialismo democratico. Asimismo se reconoce la Nación Arabe 
y las tradiciones islamicas, asi como el sufragi0 universal y la garan- 
tia de 10s derechos fundamentales. 

Constitudón del 23 de febrero de 1989 
Tras 10s graves incidentes de octubre de 1988 (la revuelta de la 

sémola) que desacreditaron tanto al gobierno como al FLN, Chadli 
Benyedid anuncia un referéndum para modificar la constitucion. El 
3 de noviembre de 1988 se aprueba una revisibn parcial de la 
Constituci6n, creando la figura del Primer Ministro, jefe del Gobier- 
no y responsable ante la Asamblea Popular Nacional. Pocos me- 
ses mds tarde, el 23 de febrero de 1989 se aprueba una nueva 
Constitucibn cuyas principales modificaciones respecto al texto 
anterior son el abandono de toda referencia al socialismo, el FLN 
pierde su monopolio politico y se autoriza el multipartidismo. Tras 
éstas primeras reformas, se crea un clima de debate politico, de 
libertad de ejercicio al derecho de huelga, sintoma inequivoco de 
este p e s o  de apertura. Pero quizds la modificaci6n rwás impor- 
tante, sobre todo por lo que supuso para el futuro, es la del C6digo 
Electoral, que afirma que el escrutinio debe de hacerse de la lista 
proporcional, primando la mayoria en una primera vuelta. En ei 
caso de que ninguna lista obtuviera la mayoría absoluta, la que 
estuviera en cabeza se atribuiria la mitad de 10s escaños, y la otra 
mitad se repartiria entre las listas que hubieran obtenido al menos 
un 7 % de 10s votos. Lo que en principio aparecia como una ley 
que beneficiaria al FLN se ha transformado en un arma contra &I, tal 
como ya se ha demostrado en las elecciones municipales de junio 
de 1990 y las legislativas de diciembre de 1991, con las victorias 
abrumadoras dei Frente lsldmico de Salvacion. 

MARRUECOS 

Esbozo constitucional del 11 de octubre de 1908 
Proyecto constitucional que nunca vi6 la luz y que fue iniciativa 

de un pequeño grupo ilustrado fuertemente influenciado por las 
reformas que se iniciaban en Turquia. En un momento en que 
confluia una lucha interna por la sucesi6n del monarca y una fuerte 
presih externa de las potencias europeas, este texto tenia una 
estructura tipicarnente occidental, que propugnaba un sistema po- 
l i t ¡  monárquico apoyado por una serie de Consejos Consultati- 
vos. La penetraci6n europea ech6 por t ina  este proyecto constitu- 
cional. 

Constitución del 1 1 de d'iciembre de 1962 
En principio el texto constitucional debia sec redactado poc un 

Cmitb Constitucional de 78 miembros. El Comite, cuyos miem- 
bros erm designados por el rey Mohammed V, fue boicoteado por 
las fuerzas de la oposici6n, a excepci6n del Istiqlal. Dada la falta de 
representatividad, el texto fue finalmente elaborado por el Secreta- 
riado General del Gobiemo, resultando asi una Constituci6n otor- 
gada desde el poder, y que Hassan II (que sucedi6 al fallecido 
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Mohammed V) present6 como un triunfo de la Monarquia. Fue 
aprobada mediante referbndum el 7 de d~ciembre de 1962. Era, 
pues, un texto hecho por y para el Rey, en que la figura del monar- 
ca destacaba por encima de otras instituciones. El gobiemo y el 
Primer Ministro son designados directamente por el Rey, y su po- 
der se garantizaba y legitimizaba mediante la concentracibn en su 
figura de 10s titulos de monarca y de Amir al Muminin, rpn'ncipe de 
10s creyentesr, principal valedor del Islam. Este principio se mantie- 
ne hasta 10s textos constitucionales vigentes. Esta constitucion 
tambibn propone un sistema parlamentaria bicameral, que mantie- 
ne un car6cter subotdinado, dependiente del gobierno. Por Último, 
se reconoce el pluripartidisrno, principio que tambibn se mantiene 
en la actualidad. 

Constituci6n del 31 de iuiio de 1970 
Tras unas elecciones dgo turbias al primer Parlamento en mayo 

de 1963 y las municipales de julio del mismo año, Marmecos entra 
en una Stuaci6n ds creciente malestar social y econ6mic0, que 
llevar6 incluso a la promulgaci6n del estado de excepci6n, desde 
junio de 1965 hasta la aprobacibn de esta segunda constitucibn. El 
affaire Ben Barka har6 patente en el extranjero 10s conflictos y 
tensiones internas marr6quies. Esta nueva &nstituci6n introduce 
importantes modificaciones respecto a la promulgada en 1962. Por 
ejemplo, vuelve a un s~stema monocameral, donde el mandato de 
10s dioutados ser6 wc seis años. Establece tambibn que es el Rey 
el únic0 que puede'decidirse a modificar la Constitucibn, sin nece- 
sidad alauna de consultar el ~arlamento. Todos estos cambios no 
hacen &o reforzar las prerr&tivas reales mediante la rbmora de 
la vida pdltica. Fue aprobada por referbndum el 24 de julio de 
1970. 

Constituckh dei 1 5 de marzo de 1972 
Con la idea de que se pudiera conseguir una mayor representati- 

vidad del rbimen, y entre dos intentos fallidos de gdpe de estado, 
la nueva reiisi6n &stitucional mantiene las modificaciones de 
1970, y añade otras: 10s diputados tendrhn un mandat0 de cuatro 
ahos, aumenta la proporcibn de 10s elegidos por sufragi0 directo. 
Asimismo la modificaci6n de la Constitucih ya no es prerrogativa 
exclusiva del Rey, que pasa a compartirla con la Cdmara de Repre- 
sentantes. Este texto fue aprobado por referbndum el 1 de mano 

Modificedones constitudonales de 22 de septiembre de 
1980 

Con el conflicto del Sahara Occidental y las pretensiones marro- 
quies sobre este territori0 como te lh  de fondo, se crea un nuevo 
clima polltico de apertura y de retomo al parlamentarisrno. Se llevan 
a cabo las elecciones municipales del 12 de noviembre de 1976 y 
las legidativas del 3 de junio de 1977, destacando por la amplia 
participacibn de los grupos pditicos. Este clima de pacto social 
seria tan solo un eswiismo porque el pidongado conflicto del 
Sahara acrecentara cisis konbmica d d  pais.-Ante el progresivo 
malestar en la calle. Hassan U decide realizar ciertas modiacio- 
nes en la Constitución, mediante la celebracih de dos referbn- 
dums, uno el 23 de mayo de 1980 sobre el articulo 31 de la Consti- 
tucih (sobre la rnayoria de edad del regente), y otro el 30 de mayo 
de 1980, enmendendose los articulos 43 (sobre la duracih del 
mandato de los diputados) y el 95 (sobre la duracibn del mandato 
de 10s miembros de la M a r a  Constitucional de la Corte Supte 
ma). A pesar de que la aposici6n p i d i  la abstencih para ambos 
comicis, tales modificaciones fueron aprobadas. 

Constitucidn del 22 de marzo de 1959 
A medi  camino entre el Magreb y Africa Sub-sahariana. Maurita- 

nia aparece como tenitorio administrado por Francia desde 1904. 

Entre junio de 1956 y abril de 1957 se inicia el proceso de indepen- 
dencia de la regi6n, primer0 en una etapa de semi-autonomia en la 
que se inclye la redacci6n de esta Constiuci6n, y que tenia que 
preparar el teneno para la futura autonomia plena. La Constituci6n 
fue aprobada mediante referbdum, el 28 de septiembre de 1958, a 
pesar de que mantenia un principio de dependencia respecto a la 
metr6poli francesa. Este primer texto constitucional, base de la 
futura organizaci6n del Estado, mantendrh su vigencia s610 hasta 
que Marruecos se proclame como Estado sobefano, el 28 de no- 
viembre de 1960. 

Constitucidn del 20 de mayo de 1961 
La seaunda const¡uci6n, va en la indmdencia, es amobada 

por la ~ k b l e a  Nacional y rilantiene un cdcter  presidkialista, 
similar al modelo desarrollado en otras ex-colonias francbfonas. Su 
mayor diferencia respecto a este modelo es su dedaraci6n de 
adhesi6n al Islam, religibn oficial del Estado y del hesidente de la 
República lslárnica de Mauritania. Esta nueva constiucibn será 
aprobada por referbndum en agosto de 1961, eligiendo a Mojtar 
Uld Daddah como primer hesidente. 

Prodamación constitucional de 1 O de j u l i  de 1978 
Tras sucesivas modificaciones a articulos del texto constitucio- 

nal, destacando las del art. 9 (de 12 de febrero de 1965, que 
reconocia al Partido del Pueblo Mauritano (PPM) como partido Úni- 
co), reforzada por las modificaciones de los articulos 13 (de 12 de 
julio de 1966) y 27 (de 4 de junio de 1970) sobre la pertenencia de 
todo candidato presidencial o candidato a la Asamblea Nacional. 
respectivamente, al PPM, el régimen tuvo que hacer frente a un 
creciente malestar social, fnrto de las aceleradas modificaciones 
de la estructura social y a 10s efectos de la guerra desatada en el 
Sahara Occidental. La creciente proximidad del régimen a Marrue- 
cos contrari6 a una porcibn del ejército, m6s cercana a Argelia o 
Libia. que llev6 a cabo el a d w  de estado de 10 de iulio de 1978. 
que d & d  a Uld ~adda6, instaurando un Comitb ~ i l i a r  para la 
Reconstruccibn Nacional. presidido wc el coronel Mustafa Uld Sa- 
lek. Se deroga la Constitucih de 1'961, disdviendo la AsamMea 
Nacional v el PPM. Se mantienen, no obstante, las anteriores leves 
o reguladones hasta que se crea oportuna su modificacibn. ' 

Constitución del 17 de dldembre de 1980 
Tras una serie de cambis en el organigrama del poder miliar, 

se presenta una nueva Constlución que garantiza los derechos 
humanos y las leyes civiles. El referbndwn anunciado para aprobar 
este nuevo texto no se llev6 a cabo. La Constituciin de 1980 
contiene importantes cambios con respecto a la anterior de 1961 : 
considera a Mauritania como una rRepÚblica parlamentaria idámi- 
car, define la figura del Rimer Ministro w g a d o  de la funcibn 
ejecutiva del estado, y prohibe el p a r f i  Único, reconociendo a 10s 
oartidos r oli tic os. Todos estos cambios no ven'an nunca la luz. 
kpecialr;lente tras el fallido @pe de estado promarroqui, en 
el coronel Muhammad Juna UM liaidallah. sucesor de Uld Salek. 
concentr6 en su persona todos los poderes. 

CartaConstitucionaldel9defekerode1985 
Debido al incumplmiento de las promesas del régimen, en espe- 

cial a no acabar con la guerra del Sahara, las c r i t ¡  fueron aurnen- 
tando. Ante tal situacih un grupo de m i l i  al mando del coronel 
Mauya Sidi Ahmed Uld Taya, se hece con el poder el 12 de diiem- 
bre de 1984, denocando el rbgmen anterib y organizando un 
Comite de Salvacibn Nacional. Se proclama una Carta Constituci- 
nal que pretende ser una revisih awnentada de la Proclameci6n 
del 10 de julio de 1978, aunque no hace referencia alguna a la 
ConstM6n de 1980. 

Constitucidn del 12 de juib de 1991 
Los o b j e t i  del nuevo régimen eran besicamente dos: d i r  de 

la crisis econhica y conseguir un equilibrio en política exterior. 
Tras cuatro años de sequia y con una guerra todavia en marcha, el 
pais se M a  convertida en uno de los paises mes pobres de 
Africa. A esta situacih habda que añadir 10s crecientes contictos 
intraétnicos entre grabo-bereberes y negro-africenos, que induso 
llevaron a un intento de golpe de estado en 1987. En diciembre de 
1986 se celebren 10s primeros comicis desde la llegada de los 
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militares al poder en 1978. Esto era una primera rnanifestacidn de Nacion Arabe, Qadafi no permiti6 el establecimiento de 10s partidos 
10s intentos de apertura política del regimen de Uld Taya. El proce- politicos, defensores según 81 de una burocracla y de un particula- 
so electoral municipal sirvib para mostrar el carácter profundamen- rismo que alejarian al pueblo libio del poder directo y del proyecto 
te feudalizado que pervive en la sociedad mauritana. Esta Constitu- unitario árabe. Como contrapartida propone una estructura piramr- 
ci6n de 1991 parece ser una muestra mas de este interes de dal que desde unas organizaciones de base llegaria directamente 
apertura. Aprobado por referéndum, este texto constitucional abre hasta 10s organos del poder ejecutivo. La revolucion desde arriba 
una nueva era de estabilidad tanto politica como legislativa, ante aparece como el medio para conseguir la democracia directa. A 
10s anteriores fracasos de regimenes politicos y de textos constitu- pesar de sus intentos por reactivar la Revolucion popular libia (dis- 
cionales. En esencia. la constitucibn de 1991 tiene un marcado curso de Zuara del 15 de abril de 1973), esta estructura fracasará, 
carhcter presidencialista, creando la figura del Primer Ministro, di- por lo que en 1975, Qadafi ernprende un definitivo intento de refor- 
rector de la actividad política del gobiemo, con un sistema bicame- ma, inspirado en su ideari0 más conocido, el Libro Verde (publica- 
ral, que aparece claramente dependiente del Presidente de la na- do en septiembre de 1976). De nuevo con la mirada en el exterior, 
ci6n. Se mantienen ciertos principios de anteriores constituciones, se radicaliza el papel de Libia, abandonando el modelo egipci0 y 
y se declaran el árabe, el pular, el soninke y el wolof como idiomas aproximándose al bloque socialista. Fruto de este nuevo cambio 
oficiales de un país pluribtnico. En definitiva, tal y como han comen- ideolbgico será la Proclamacion de la Autoridad del Pueblo Libio, 
tado otros analistas, el carhcter presidencialista que adopta esta un texto que se presenta mas como una Carta ideologica que 
Constituci6n tiene como objetivo asegurar la fuerza y estabilidad como una ley orghnica del Estado. En ella, Qadaf~ vuelve a insistir 
del ejecutivo, y aunque se revista de una imagen pariamentarista, en la idea de la soberanía popular directa, que se define como la 
el poder en ningun momento permance alejado del Presidente de #Tercera Teoria Universaln. 
la República. 

LlBlA TUNEZ 

Constltucidn del 2 de octubre de 1951 Constitución dei 26 de abril de 1861 
Libia consigui6 su independencia el 24 de diciembre de 1951 Primera Ley Orgánica de estas caracteristicas promulgada en un 

tras la cdonizaci6n italiana que dur6 desde 191 1 hasta la Segunda pais musulmán, aparece como una más de las concesiones ante la 
Guerra Mundial y la posterior administraci6n brithnica. El territorio insistencia de las potencias europeas a penetrar en el país, que era 
libio estaba dividido en tres regiones muy diferentes entre si (Cire- administrado por una Monarquia dependiente del lmperio Otoma- 
naica, Tripditania y Feuan), que para llevar a cabo el proyecto no. Este texto constitucional que apenas tuvo resonancia entre la 
común de la independencia hubieron de idear un Estado con es- poblacion, tuvo corta vida puesto que en 1864, tras las protestas 
tructura federal. Bajo este principio se elaboro el texto constitucio- ante la creciente crisis economica, fue derogado. El Estado beyli- 
nal de 1951 que definia el Reino Unido de Libia como una monar- cal de Túnez, con una cada vez rnás grande deuda externa, pasa- 
quía hereditaria. El antigu0 emir de Cirenaica, ldris al-Sanusi, era ba a depender en la gestion de esta, de Francia, abriendo asi el 
investido como Rey de Libia. El régimen resultante no mostro inten- camino a la colonizaci6n del territorio. 
ci6n alguna a que se articulars ningun tipo de oposici6n y elaboro 
una política tendente a un progresiva dependencia de Occidente. Constitución de 1 de junio de 1959 
El descubrimiento de reservas petroliferas supuso toda una serie Habiendo establecido Francia una situacibn de uprotectorador 
de cambios radicales para la sociedad libia. Por ello, y a fin de con respecto al tenitorio tunecino, las primeras reacciones nacio- 
evitar la creciente desigualdad entre las regiones libias, en diciem- nalista~ fueron bastante timidas. Formaciones como la de 10s Jove- 
bre de 1962 se modificb la Constituci6n aboliendo la forma federal nes Tunecinos, semblanza de 10s movimientos reformistas que 
del Estado, convirti~nddo en unitario. aparecieron a principios del siglo xx en Turquia, ayudaron a concre- 

tar el ideari0 nacionalista tunecino, que tenia un termino clave: 
Pr0clameci6n Constitucional del 11 de diiembre de 1969 dustur (constituci6n, en árabe). Heredero de este nacionalisme 

La falta de liberalidad del regimen monárquico, el acrecenta- con tendencia constitucionalista, Habib Burguiba se presenta 
miento de las diferencias sociales provocado por el descubrimien- como la principal figura del movimiento. Fundador del Partido Neo- 
to de petr6leo y el considerable aumento de la conciencia del so- üestur, escisi6n del antiguo partido desturiano, y con planteamien- 
metimiento del país a las potencias extranieras, hizo que el 1 de tos decididamente independentistas, conseguirá tras la Segunda 
septiembre de 1969 un grupo de oficiales del ejército, encabezado Guerra Mundial llevar la cuesti6n tunecina ante el Consejo de Segu- 
por Muammar al-Qadafi, se hiciera con el poder, derrocartdo al Rey ridad de la ONU, que se declaro favorable a una salida negociada 
Idris. El proclamado Consejo del Mando de la Revduci6n presenta hacia la autonomia total del país. Tras un principio de autonomia 
en esta Proclamaci6n Constitucional sus principales objetivos de previa en julio de 1954, el 20 de marzo de 1956 se proclama la 
libertad, socialisrno y unidad, que dernuestran una manifiesta in- independencia tunecina. Las elecciones para elegir la Asamblea 
fluencia de 10s movimientos que se desarrollaban en Egipto, Siria e Nacional se realizan pocos dias más tarde, confirmando a Burgui- 
Irak. En este nuevo text0 son continuas las referencias a 10s princi- ba como Presidente. Un &o más tarde se proclama la República, 
pios que Nasser desarrollaba en Egipto. A pesar de que el articulo quedando abolida la Monarquia. La Constituci6n de 1959 tiene un 
33 de la Proclamaci6n deroga la anterior Constluci6n, se mantie- marcado carácter presidencialista, tendencia que acornpanarh las 
nen las anteriores leyes y disposiciones que no contradijeran el posteriores modificaciones a este texto orgánico. 
ordenamiento juridico y polític0 recien prdclamado. 

Modificaadn constitucional del 17 de noviembre de 1966 
Prodamedón de la Autorklad del Pueblo Libio del 2 de marzo Tras el Congreso del Neo-üestur eti Bizerta, el 22 demtubre de 
de 1977 1964, en que se adopt6 el -ialismo como doctrina oficial del 

La evolucibn política libia esta ligada a la evoluci6n del pensa- régimen, se lleva a cabo una política de centralizaci6n econh-iica 
miento pdítico de Qadafi. Desarrdlando 10s pincipios de un socia- que afecto especialmente al sector prirnario, reforzándose asimis- 
lisrno islámico, de un nacionalismo no particularista partidari0 de la mo el control pditico con la creaci6n del Consejo de la República, 
unidad árabe y defendiendo un posicionamiento de no-alineamien- compuesto por 10s miembros del gobierno y 10s del Buró Político 
to, el llder libio llevb a cabo una política interior supeditada a la del Neo-Destur. Esta modificaci6n constitucional hacia referencia 
pdlt i  exterior. Pensando en el futur0 establecimiento de la Gran al Articulo 51, sobre la elecci6n del sucesor al cargo de Presidente 
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de la República, que pasa de ser designado por 10s miembros del 
gobiemo, a serlo por 10s miembros del Consejo de la Revolución. 

Modifcaci6n constitucional del 18 de mano de 1975. Reforma 
constitucional del 8 de abril de 1976 

La crisis economica y social que provoco la política centralizado- 
ra del gobierno fuerza al retorno a una economia de tipo liberal, 
abandcnando las ideas de autosuficiencia y austeridad, y permi- 
tiendo la entrada de abundante capital extranjero. El papel del sin- 
dicato oficial, el UGTT, autentico contrapeso politico del gobierno, 
ser6 fundamental en esta etapa. Burguiba, que aprecia que el corte 
presidencialista del régimen comporta mhs problemas que benefi- 
cies, inicia una dit ica de reformas encaminadas a modificar la 
estructura del poder. Tras la modificación constitucional del 18 de 
marzo de 1975, que le wncede la Residencia vitalicia, Burguiba 
proclama la Reforma Constitucional del 8 de abril de 1976, cuya 
orinci~al novedad es la creaci6n de la fiaura del Pnmer Ministro aue 
pasda a coordinar el gobierno y quesucederia al Presidente'en 
caso de impedimento definitivo. 

Modificaciones constitudonales del 25 de j u l i  de 1988 
Con la sucesibn de Burguiba ya preparada, el ambiente soc~al y 

politico en Túnez se muestra muy caldeado. A pesar de 10s nten- 
tos del aobierno mr llevar a cabo una aoertura en el terreno wlitico 
(liberta; de exp;esi6n para 10s parti&s de la oposición, celebra- 
ci6n de las primeras elecciopes legislativas en noviembre de 1 981), 

no se logra la estabilidad necesaria para el pals. LOS grupos isla- 
mista~, en especial el Movimiento de la Tendencia lslbmica (Mil), 
son claramente reprimidos por orden expresa de Burguiba. El siste- 
ma de sucesibn del anciano presidente se vuelve contra el, y su 
primer ministro, Zine al Abidine Ben Ali, le depone del cargo, el 7 de 
noviembre de 1987, acogiendose al articulo 57 de la Constitucibn 
sobre el impedimento absolut0 del Presidente. Ben Ali inicia un 
Droceso de aoertura en todos 10s sentidos. extendiendo el multi- 
bartidismo, aunque aparecen ciertas restricciones hacia los grupos 
islamistas Dara su ~artici~acibn en la vida dit ica del t ai s. Durante 
julio de 19&, coin'cidie~do con la transfokaci6n dei viejo Part¡¡ 
Socialista Desturiano en el Rassemblement Constitutionnaliste 
Destourien (RCD), el nuevo Presidenb lleva a cabo una reforma 
constitucional, en la que destaca la supresi6n de la Presidencia 
vitalicia, fijándose 10s 70 años como edad m4xima para acceder al 
cargo; se confiere al Presidente de la Cámara de Diputados la 
interinidad de la Residencia de la República en caso de ausencia 
en el cargo; y se modifican 10s proced~mientos de voto y de moci6n 
de censura en esta Cámara de Diputados. Bajo esta democracia 
selectiva, se crea un dima de tpacto nacionalr cuya primera mani- 
festaci6n son las elecciones leaislativas del 2 de abril de 1989. 
Estos comicios mostraron la cr&ente bipdarizacibn del espectro 
~olitico tunecino, entre el RCD v el MTI, convettido ahora en el 
h i d o  al-Nahda. Los conflctos entre ambas paties acabarian con 
este clima de diáloao, sobre todo ante el boicot de la oposicibn a 
participar en las elkciones del 10 de junio de 1990. 
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Jalloud, vicepresidente de Libia, reitera a Chadli Benjedid, presi- 
dente de Argelia, la propuesta de uni6n de ambos paises como 
colof6n de la política de colaboraci6n iniciada en mano de 1986. 
Sin embargo, Argelia aboga por ampliar las relaciones sin desem- 
bocar en una autentica uni6n. Su propuesta se limita a la petición 
de que Libia se adhiera al rTratado de Fratemidad y Concordim 
que Argelia firmó junto con Tunez y Mauritania, el 19 de marzo de 
1983 y cuyas características son la cooperación en el teneno eco- 
nhico,  la presecvaci6n de la paz y la seguridad en la zona y el 
enfasis dado al objetivo de la constnrcci6n del gran Magreb bra- 
be. 

La postura de Libia incomoda a Mamecos, que habia firmado con 
este ~ a i s  el dcuerdo de Uni6n de Estadosr el 13 de aaosto de 
1984'en Uxda (Marruecos). El acuerdo estableda la creaczn de un 
secretariado manente ,  aue residiria altemativamente en las ca- 
pitales de ambos *ses, y que establecia la celebraci6n de consul- 
tas entre las dos naciones en lo referente a politica exterior. El 
pueblo manoqui aprob6 en referbndum esta uni6n en agosto y en 
el mismo sentido lo hizo el Congreso Generai del Pueblo. Sin lugar 
a dudas, el acuerdo era un intento de contrarrestar el rTratado de 
Fratemidad y Concordiar, por lo que el Magreb coda el riesgo de 
quedar d i i d i o  en dos bloques. 

OCTUBRE 
La intención de Libi de conseguir la uni6n política para el 1 de 
noviembre choca con la oposici6n de Argelia que impide su puesta 
en prbctica. Por lo dembs, Argelia welve a proponer a Libia su 
adhesi6n al ~Tratado de Fratemidad y Concordi¡. 

El rey Hassan II de Marmecos, pese a su compromiso de acelerar 
la construcci6n del Gran Magreb Arabe, en su encuentro con el 
presidente argelino Chadli Benjedi, en rsalidad se mantiene a la 
espera. Todo lo supedita a la resdución del conflicto del Saha- 
ra. 

Restablecimiento de las relaciones diplombticas entre Túnez y Li- 
bia. Ambos paises hablan roto sus relaciones en 1984 d e d s  de 
un intento de fusi6n poltica que h u b i i  llevado a la creachn de un 
nuevo estado. 

Libia acuerda pagar 10 millones de d6lares en concepto de indern- 
n i z m  a los -6s tunecinos expulsados en 1985, así 
como desbloquear sus propiedades en Libia. 

Una reunión de 10s ministros de Asuntos Exteriores de Argelia, 
Mauritania y Túnez apela a Libia para que firme el rTratado de 
Cooperaci6n y Fratemidadr de 1983, como preludio para la crea- 
ción del Gran Magreb Arabe. 

ENERO 
R- blatereles 
Chadi Benjedld, presidente de Argella, visita Túnez y discute con 
Ben Alí, presidente de Túnez, la creaci6n del Gran Magreb Arabe. 
Ambos acuerdan trabajar coordinadarnente para atender los asun- 

tos regionales. Tambibn se menciona especialmente la necesidad 
de llegar a un acuerdo de paz para el conflicto del Sahara occiden- 
tal. 

Se produce un nuevo aplazamiento de la visita del coronel Gadafi a 
Tunez como protesta por haber recibido su presidente. Ben Ali, a 
10s comandantes de las flotas francesa y americana. 

FEBRERO 
Relaciones bilaterales 
Marruecos reitera su compromiso de trabajar por la creación del 
Gran Magreb Arabe, pero se limita a esperar 10s movimientos de 
10s otros paises con respecto a este tema. En realidad teme 10s 
intentos de Argelia por aislarlo politicamente y recela de su even- 
tual hegemonia adquirida a partir de su acercamiento a Libia. 

El 9 de febrero se celebra el encuentro de 10s jefes de Estado de 
Libia, Túnez y Argelia en Sakiet Sidi Yusef. Libia, mediante una 
reduci6n del Congreso General del Pueblo (Yamahiriyaq) se ad- 
hiere al ~Tratado de Fraternidad y Concordim. Asimismo realiza 
concesiones económicas tendentes a favorecer la propuesta del 
acuerdo regional con Argelia y Tunez. En el mismo sentido se 
produce la apertura de fronteras entre Tunez y Libia y se proyecta 
la futura explotacibn conjunta de la plataforma continental del golfo 
de Gades. 

No obstante, un acuerdo basado en el raspeto de las actuales 
fronteras sigue siendo un obstbculo para la const iWn del Gran 
Magreb Arabe. 

Relaciones bilaterales 
El 19 de marzo, con motivo de la conmemoraci6n del aniversari0 
de la firma del rTratado de Fratemidad y Concordim el 1 1 de marzo 
de 1983, tiene lugar la firma de acuerdos entre Libia y Argelia 
relacionados con el desarrollo industrial conjunto. Se aprueba un 
proyecto tnpamto de abastecimiento de gas argelino a Libia y a 
Túnez, y estos dos paises acuerdan la consttucdn, con capital 
conjunto, de una central tbrmica y de una compania petroquimica. 

ABRIL 
Rekkmes biiateraies 
Pacto de cooperaci6n entre Libia y Túnez en materia d m i c a ,  
politica y cultural. De este modo se reanudan sus relaciones que 
habian estado intemrnpidas desde 1984. Entre otras cuestiones, 
se acuerda la retirada de troDas libias de la frontera, el estebleci- 
miento de pcivilegios para I& trabapdores tunecini en Libia y la 
libertad de movimiento entre ambos paises. 

MAYO 
Reiacimes blatereles 
El 16 de mayo se restablecen las relaciones diplombt' i  entre 
Argella y Marmecos; N a n  estado suspendidas a causa del reco- 
nocimiento del Frente Polisario por parte de Argella. Muharnmad 
Cherif Mesaadra, secretarioaeneraldel FLN, visitaManuecosv el 
rey Hassan II envía consejek a Argella. Tembién se.reabren71as 
fronteras. 

Se celebra la cumbre de la isla de üpb entre Libia y Túnez. Se 
acuerda iniciar un proceso de unih entre ambos paises, estable- 
ciendo un carnet de identidad común, formulendo la libertad de 
trabajar y poseer propiedades en ambos paises y estableciendo 
programas culturales y econ6micos conjuntos. 
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El 10 de junio, 10s jefes de Estado de Marruecos, Túnez, Maurita- 
nia, Argelia y Libia, se reúnen en Zeralda (Argelia), por primera vez 
desde la independencia, para discutir 10s problernas de la re- 
gi6n. 
Al finalizar la reunibn se ernite un comunicado conjunto en el que 
se afirma la vduntad de encaminarse hacia la creaci6n del Gran 
Magreb Arabe. Tambibn se anuncia la forrnaci6n de una comisi611 
encargada de examinar las cuestiones relacionadas con la uni6n. 
El trabajo se divide en grupos y a cada pais se le adjudica una 
rnateria: Economia a Argelia, Finanzas a Manuecos. Seguridad y 
Problernas Hurnanos a Túnez, lnstituciones a Libia, y Cultura, For- 
rnaci6n y Educaci6n a Mauritania. Entre 10s temas prioritarios a 
resdver se destaca la elaboraci6n de un proyecto del consejo 
Consultivo que coordinar& la legislaci6n de la futura uni6n y la 
preparaci6n de 10s proyectos de cooperacibn econ6rnica. 
Relaciones bilaterales 
A finales de junio, Argelia reabre la frontera con Marruecos y firma 
un tratado de cooperaci6n en el que se recogen planes de sincroni- 
zaci6n de fenocaniles, correos y sisternas de telecornunicaciones. 
Por otro lado, Argelia anuncia que se sometere a referbndum una 
propuesta de uni6n con Libia. Sin embargo no se recoge la aspira- 
ci6n de Gadafi de crear una confederaci6n de Estados para su 
posterior fusi6n. 

La cornisi6n Que debe tratar la uni6n dei Maareb se reúne en Arae 
lia y discute I& resduciones adoptadas pd; cada delegaci6n.-Se 
acuerda la libre circulacibn de oersonas rnediante la creacidn de un 
carnet de identidad Único, la iibertad de comercio, la convertibili- 
dad de las cimo rnonedas y la creaci6n de un consejo superior o 
parlamento consuiüvo encargado de la redacci6n de la Mura carta 
del Magreb. Esta tesis es defendida frente a la postura federalista 
de la deiegaci6n libia que aboga por la inrnediata fusi6n pdltica. El 
debate sobre la complernentariedad econ6mica se extiende a las 
medidas bilaterales acordadas entre algunos paises. 

AGOSTO 
Relaciones bilaterales 
El 30 de agosto. Mmecos y el Frente Pdisarlo aceptan el plan de 
paz de la ONU y se comprometen a acatar el resultado de un 
referértdum sobre el Muro del M a r a  occidental. 

El presidente tunecino üen All visita Libia y firma un acuerdo de 
cooperaci6n en el que se especifica la creaci6n de una comisi6n 
única para analizer la forma de profundizar en la creaci6n del Gran 
Magreb Arabe. En el acuerdo, tarnbibn se da una soluci6n definiti- 
va al contenciosa que mantienen ambos paises por el golfo de Ga- 
des. 

R m s  bilaterales 
Acuerdo entre Túnez y Libia para la creaci6n de una compatiia 
conjunta encargada de la explotaci6n del campo petrollfero UNO- 
viembren en el golfo de Gades. 

OCTUBRE 
La seaunda reuni6n de la comisih mra discutir las documentos 
de angisis de las subcomisiones de k b a p  tiene lugar en Rabat. El 
proyecto de uni6n aprobado por la cumbre de jefes de Estado se 
estanca debido a la situacan d e l i  en la zona causada por una 
serie de acontecimientos: ~Reweka del Denn en Araelia, inestabili- 
dad del régimen mautitano de UI Taya exigencia-de la ONU de 
conversaciones entre Manuecos y el Frente Pdisaio. 

DlClEMBRE 
Releciones bilaterales 
Visita dei coronel Gadafi a Túnez en la que reitera su idea de una 
fusi6n ráplda, por via federalista, como preludio para la creaci6n 
del Gran Magreb Arabe. 

ENERO 
Entrevista de Hassan II con una delegaci6n del Frente Polisario 
encabezada por Bechir Mustafh Sayed. Los saharahuis decretan 
una tregua unilateral para favorecer las conversaciones encamina- 
das a la creaci6n del Gran Magreb Arabe. 

Relaciones bilaterales 
Se producen sucesivos encuentros entre Túnez, Argdi y Libia 
para llegar a un compromiso previo que facilite la creaci6n de un 
organismo supranacional. 

Del 6 al 8 de febrero ei presidente de la República Argelina. Chadli 
üenjedid, realiza una visita de trabajo a Marruecos configurendose 
el denominado reje Rabat-Argeln, que otorga credibilidad al pro- 
yecto de la construccibn del Gran Magreb Arabe. Se configura 
tambibn una compatila mixta para estudiar la viabilidad del proyec- 
to del gaseoducio Argelia-Europa, via Marruecos. 

Del 15 al 17 de febrero se celebra en la ciudad de Manakech, el 
encuentro de jefes de Estado de Argelia, Mmecos. Túnez, L ib i  y 
Mauritania que dará lugar a la creaci6n de la UMA. Se e l ¡  como 
presidente del organismo al rey Hassan II, que ejercerá el mandat0 
de febrero a diciembre, amdándose, a continuaci6n, la siguiente 
estructura organizatia: 

Orgams de la UAM 
El Consejo Presidencial formado por 10s cinco jefes de Estado, 

debe reunirse dos veces al aito -salvo en casos excepcionales en 
10s que puede convocarse de forma extraordinaria- y este presidi- 
do poc cada uno de los Iideres, que ocupa el cargo rotativarnente 
en tumos de seis meses. Las decisiones se tornan por unanimi- 
dad . 

Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores formado por 10s mi- 
nistros de Asuntos Exteriores de cada pais miembro y cuya funci6n 
es facilitar el trabajo al Consep Presidencial. 

Secretada General para el Consejo Residencial, encargada del 
trabajo administrativo. 

Comisiones Ministeriales. Son comisiones de trabqo espedaliza- 
das en un tema determinado. Dirigida respect~amente por cada 
Estado rniembro, reúne a todos 10s rninistros de una determinada 
rnateria. 

Consejo Consultivo compuesto por 10 representantes de cada 
Parlamento nacional, al cual se tiene previsto otorgar poderes legis- 
lagvos para que ejerza la funci6n de P a r h n t o  magrebl. 
Cuerpo legal, comprendido por dos jueces de cada pais para 

resdver 10s conflictos competenciales entre los 6rganos de la UMA 
y 10s existentes en cada Estado. 

El modelo resultante de la UMA responde a una concepci6n favo- 
rable a la implantaci6n escalonada 'de un rnercado común, segirn 
lo estabiecido Dor la wowesta W i n a .  Se rechaza en cambio, la 
idea defendi& por Gbia, de la fu&n para la creadh de un gran 
Estado que eventualmente incluirla a 10s paises .subsaharianos 
(Chad, Niger, Mall y Sudán). 

Los cinco principales objetwos de la Uni6n, según lo establecido 
en el articulo 19, serlan: 
- Estrechar los lazos de hermandad entre 10s paises miembros. 
- Asegurar la prosperidad común y la defensa mutua de sus dere- 
chos. 
- Asegurar acuerdos conjuntos, as[ como proteger su indepen- 
dencia. 
- Romover una pdltica común en una serie de campos y asegurar 
la coooeraci6n cultural en la DersDectiva de 10s rvaloces espirituales 
y soci'eles dei lslamn y ala identidad nacional del p u d o  h n .  
- Trabaiar mra la imdantaci6n de un mercado Único que permita 
la libre hrwlaci6n & individuos, bienes y capital. 

MAYO 
RelaCEones Materales 
Argelia propone la mtficaci6n dei tratado de 1972.sobre dernarca- 
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ci6n fronteriza a cambio de que Marruecos se comprometa a esta- El ministro de Asuntos Exteriores tunecino, Abd al-Harnid Es- 
blecer relaciones directas con el Frente Polisario. cheick, propone la creaci6n de un secretariado permanente de la 

El primer ministro E, rsaliza una visfia oficial a UMA y el aumento del Consejo Consultivo de 106 a 200 miembros, 

nez en relaci6n a la reuni6n del comitb marroquí-tunecino. También 20 representantes por cada de los de la 

el ministro de Asuntos Exteriores, L. Filali, viaja con la delegación La II cumbre de la UMA tiene lugar en Cartago (Tunez) entre 10s 
menoqui para coordinar 10s asuntos relacionados con la segunda dias 21 y 23 de enero. El jefe de Estado tunecino, Ben Ali, es 
cumbre de la UMA que debe celebrarse en Túnez. nombrado presidente del Consejo Presidencial por un periodo que 

abarca de enero a junio, sustituyendo en el cargo al rey Hassan II 

JUUO de Marmecos. 

Relaciones biiateraies Asisten a esta cumbre todos 10s jefes de Estado de 10s paises 
miembros, excepto el presidente mauritano, H. Taya, debido a la Visita del Mmec ministro tunecino, Baurouche* a Tripdi para inestbilidad reinante en su Le representa el ministro de Asun. preparar la II cumbre de la UMA. 
tos Exter~ores y, en algunos circules, se interpreta su ausencia 
como una serial de protesta por el escaso apoyo mostrado por la 

SEI'TlEMBRE UMA en el conflicte que enfrenta a Mauritania con Senegal. En el 

Relaciones bilateraies comunicado final vuelve a reiterarse el apoyo a la causa palestina, 

El rey Hassan II de Marruecos visita por primera vez Libia. la necesidad de una conferencia internacional sobre 10s problemas 
del Oriente Prbxirno y la adopcibn de medidas para la paz en el Li- 
bano. 

OCTUBRE Se reitera la necesidad de trazar una política de defensa que unifi- 
Reiaciones bilaterales que a corto @azo 10s conceptos de seguridad, promueva el inter- 
Visita del ministro de Asuntos Exteriores marroquí, F. Filali, a Argelia cambio de conocimientos militares y la celebración de maniobfas 
para discutir asuntos relacionados con la II cumbre de la UMA, conjuntas, siernpre bajo la perspectiva de convertir el Mediterráneo 
consolidándose el aeje Rabat-Argeln. en una zona de paz. 

Reuniones &gams de la UMA 
Reunan del Consejo Consultivo en Rabat. Es elegido como presi- FEBRER0 
dente de la Asamblea de la UMA el primer ministro marroquí, Ah- Relaciones bilaterales rned Alaoui. El Parlamento marroquí acuerda con Argelia incrementar sus rela- 
Al mismo tiempo, se establecen cuatro grandes comisiones espe- ciones econhicas y el establecimiento de una compañia conjunta 
ciaiiradas para que determinen las prioridades imprescindibles para la construccibn de un segundo gaseoducto para la exporta- 
para un desanollo equilibrado de la regi6n. Las comisiones, que ci6n a Europa. 
deberán elaborar un informe para su discusi6n en la reuni6n del de wenos de ,a UMA 
pr6ximo Conseios autosuficiencia alimentaria, EI 13 y el 14 de febrero se celebra la reuni6n de 10s ministros de econ6mica y finandeca, libre drculaci6n de hienes y personas y, Energia para la coordinacibn de las pditicas energ&icas respecti- por ultimo, infraestructuras comunes. 

vas. El ministro de Economia tunecino, Moncef Belaid, que actua 
Reuni6n de los ministros de Economia de cada pais miembro para como anf¡6n, propone la creaci6n de un mercado unico para la 
la redacci6n de una carta de acci6n econchiica como anteproyec- energía en el Magreb. Se aprueban, tambibn, las propuestas elabo- 
to para la integracibn futura. radas por la comisbn de expertos que se reunieron el 1 1 y 12 de 

diciembre de 1989. 

NOVEMBRE Por otro lado, la comisih de recursos humanos ernpez6 a estudiar 

Relaciones biletdes la posibie implantaci6n de un carnet de identidad comun para to- 

El rn argelino su apoyo a la causa a la dos 10s ciudadanos de 10s Estados miembros de la UMA. 

ci6n del conflicte del Sahara por medio de un referbndum. Mien- El 17 de febrero, en un discurso del presidente tunecino Ben Ali, 
úas, Hassan II sigue retmamh su encuentro con el Frente Polis* con motivo de la celebraci6n del primer aniversario de la UMA. 
rio y bste, a su vez, incrementa la intensidad de sus inwr&mes formula las siguientes propuestas para la construcci6n de lo que 
militares. deberia ser a su juicio el respacio magrebir: 

- Plan para la implantacih de un unico carnet de identidad. 

DlClEMBRE - Cread6n de una acrediada misi6n conjunta para negociar pro- 
blemas comunes con la CE sin extralimi en las prerrogativas que 

Una reuni6n de expertos magrebies sobre energia tiene jugar las gozan. las embajadas respectwas en Bruselas. 
das 11 y 12 de diaembre. Conduye esta reunan hac¡& pali- - Propuesta para la creaci6n de una universidad y una Acadami 
ca una se& de proptmks para mejorar la coopmci6n interma- de las Ciencias rnagrd'es. 
greM en esa materia. 

R&cbnesdelaUM4coniaCE 
Las propuestas son: El ministro tunecino de Asuntos Exteriores, lsmail Khalil, actúa ex- - Unir las redes electricas de los cinco Estados. traoficimente en nombre de la UMA en conversaciones con la 
- Construir d u c t o s  conjuntos. CE. Entre sus propuestas destaca la que hace referencia al aplaze- 
- Esteblecer la libre competencia en la comercialización y distribu- miento de la deuda externa y a su r- en un fondo de 
ci6n de los productos petrolíferos por parte de las cotporacioms inversi6n para el desamollo y la creacan de puestos de tram, 
nadonales. para evitar, de esta manera, el incremento del proceso de emigra- 

ci6n a Europa. 

AAo 1990 MARZO 
ENERO Establecimiento en Tunez de un servicio de TV capaz de trammitir 
R ~ d e l o s b r g s n o s d e l a U M 4  a todo el Megreb. 
El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UMA finali6 Reunimes de b s  cfganorganismas de la UMA 
aus reuniones ei 13 de enero con la adopa6n de una serie de El 18 de mano fiaiiian las reuniones mantenidas por la comisión 
recomendaciones hechas por las comisiones de expertos, creadas ministerial de economia y finanzas con la consiguiente adopa6n 
con el fin de que fueran ratiíicadas en la II curntwe. de un programa de trabap. Asi se acuerda crear un grupo de 
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especialistas que definan el coste de programa y establezcan un 
plan de financiaci6n. Por otro lado, se instituven 5 conseios secto- 
riales o grupos de trabajo sobre Comercio, Industria. Énergia y 
Minas. Finanzas y Turismo. 

En lo concerniente al comercio, los paises integrantes de la UMA 
tienen como objetivo armonizar sus leyes y coordinar sus act'vida- 
des para rnantener 10s precios de los productos de alto consumo y 
crear un programa de importaciones conjuntas. Las t a r a  del gru- 
po de trabajo de Industria son las de marcar el carácter magrebi de 
la produccih de los acuerdos bilaterales y multilaterales estableci- 
dos por la UMA. Respecto al grupo encargado de examinar 10s 
temas relacionados con la financiacih, su tara priocitaria es eva- 
luar la viabiliad de un banc0 de inversih y de comercio exterior 
magra. 

Por otro lado, los ministros de Agricultura magrebies se pronuncian 
a favor de una estrateaia coniunta Dara fomentar la autosufcienda 
alimentaria despubs & atender I& recome ndedones de la comi- 
si6n ministerial &a de la UMA. Los ministros de Aaricultura 
magrebies dec¡& crear 5 grupos de trabajo: de desarrolk agrico- 
la v coordinaci6n de la woduccih de recursos alimenticim fiú- 
nez); de proyectos acuiieros, de explotaciin de la tim y l i h a  
contra la desertizaci6n (Argdia); de estudio del mercado agrida 
dei Magreb f a u l i i o  la circulación de productos agricolaS (Ma- 
mecos); de desarrdlo de la prodwión k u e r a  (l&Úritani) de 
desendlo de las industrias de alimentaci6n (Liba). 

Asimismo, la comisi6n de la UMA mconmd6 la generaliaci6n de 
acuerdos bilaterales  ara la coordinaci6n de reaularizaciones rela- 
cionada~ con la prot&6n de las producdones~ la rnodemizecih 
de las estructuras de woduccih v distribucih v la c o n d i c i 6 n  
de la investgach. 

MAYO 
El consejo ministerial encargado de temas relacionados con la In- 
dustria v el conseio ministerial de la Energia v la Minerla, se reunie- 
ron en Árgel, pro¡ongando sus encuent6s k t a  septiembre. 

R e u n i o n s s d e b s ~ d e l a U M A  
El presldente de Argella. M i  üenjedi, sustituye a üen Ali en el 
cargo de president8 del Consejo Presidencial de la UMA. Chadli 
üenjedii permartec& en este puesto desde juli¡ hasta diciernbre 
de 1990. 

R e i a c h s d e l e M c o n i a C E  
Ben Ali, como presidente de la UMA, propone un acuerdo con la 
CE para que se gamticen los derechos de los trabajadores ma- 
grebies en Europa 

JUW 
R e u n i o n s s d e h F d e l e U M A  
El 20 de iu l i  el con se^, de Ministros de Asuntos Exteriores celebra 
una r e u h i  prelimin& a la YI Cumbre de la UMA. 

El 22 y 23 de ju l i  tiene lugar la I Cumbre de la UMA en la localidad 
de T i  (Argeli). Asisten todos 108 jetes de Estado de lospaíses 
miembros. 

En la d n  de dausura se presentan una s& de acuerdos par- 
ciales considerados indispensables para favomxr la integraci6n 
ecan6mica. Los acmrdos son: 

- Eliminaci6n de la doble y atxotadn d6 la libre &CU- 
l&n de personas, mercardas y &pit&. 
- Incremento dei intercambio de woductos agricolas tendente a la 
cr& de un Muro mercado'conwin de -&e tipo de mercan- 
cias. . . - Estableamwnto de reglas comunes sobre el tipo de impuestas 
sobre la renta. 
- Creaci6n de un sembrW0 generai permanente para centtelbar 
la politica regionel. 
- Diseno de rnedidas estratégicas para la completa uni6n aduane- 
ra previste para 1995. 

Pero siguen sin ser ratiñcados por 10s jefes de Estado algunos 
documentos b8sicos: 
- Creaci6n de una línea abrea conjunta. 
- Instauraci6n de un carnet de identidad magrebi que permitiera a 
sus usuarios cruzar las fronteras libremente. 
- Elecci6n del secretari0 general permanente y de su ubicaci6n 
por falta de un acuerdo entre Mamecos, Argella y Túnez. 

En la declaraci6n final se hace mencibn a 10s asuntos que afectan 
al mundo árabe: unificaci6n del Yernen y apoyo de la Intifada. 
Como rechazo a una pditica de amenazas y de recurso de la 
fuerza contra cualquier pais grabe, la dedaraci61-1 final recoge tam- 
b i n  la preocupaci6n del Coronel Gadafi, que temia un nuevo ata- 
que de 10s EEUU a su pais. Sin embargo, no se hece menci6n a la 
principal preocupaci6n de los miembros de la UMA, la victoria dei 
FIS en las elecciones locales de Argelia y el ascenso de los movi- 
mientos islbicos en general. 

Contactos de le üMA con la CE 
En el discurso de dausura pronunciado por Chadli üenjedii, se 
hace referencia a la'necesidad del desarrdlo bancaho Ewomedie- 
rráneo, en la misma llnea que el BERD que funciona para 10s paises 
del Este, a fin de ganar terreno en la organizacibn de una espede 
de Plan Marshdl para el Norte de Africa. Tambib se incluye la 
peticibn de una carta común sobre la emigracih con tai de garant¡- 
zar los derechos de la colonia magrebi en Europa. 

AGOSTO 
Inicio de la crisis del Gdfo. La invasi6n de Kuwait crea desavenen- 
cias en el seno de la UMA. La propuesta m o q u í  aboga por la 
condena en la Lga Arabe y la creación de M a s  conjuntas para 
la defensa de Arabia Saudi. El resto de paises miembros se pro- 
nuncian en contra. 

Releciones mtersles 
El rey Hassan II invita a Hussein y Chadli üenjedid a Rabat, en un 
intento de conseguir la elaboracbn de una nueva iniciativa de paz, 
y promover el envio de fuerzes annadas a la regi6n. 

OCTUBRE 
ContactosdeleUMconlaCE 
En Roma se produce, el 10 de octubre, el encuentro de los minis- 
tros de Asuntos Exteriores de la UMA con sus hom6logos de Italia, 
España, Francia y Malta, para abordar tanto los problemas econb 
micos como los poiíticos en la cuenca occidental dei Meditenho. 
Se inicia la conferenda denominada 4+5. 

ContactosdeleMconleCE 
El 12 de noviembre tiene lugar una reuni6n en BNselas entre 10s 
ministros de Asuntos Exteriores de la UMA v la CE para abrir un 
d i  global y autodzado entre las dos grÚpos reQbak. Los 
ministros de Asuntos Exteriores de los 12 v de los 5 mantwieron el 
prim? encuentro informal con el Sr. De -~ichelis (Italia) y con A, 
Gozel~ (Argelii). Ambas partes confirmaron su intencibn de institu- 
cionalizar el d i i  y llegar a acuerdos de coopecaci6n en la pers- 
pectiva de una politica mediitednea renovada. Aunque el punto 
principal en la agenda fue la crisis del Goifo, De M i i s  tambiin 
~ K J I ~  a la CE que levantara les sanciones contra Libia a fin de 
etabiecer un di&go real entre Ewopa y el m e b .  
Del25el27denoviembresece(ebralaIConferenciaMegeMde 
Seguridad en el MediienBneo. Delegedones de expertos mi l i es  
y civiles anelizaron las repercusiones de la crisis de Oriente Medio, 
los cambios en la Ewopa dei Este y la posicbn de la UMA respecto 
a 10s temas rnediten8neos. 
En el doamento fi& se r e m  la necesided de jugar un pepel 
activa en el esteblecimiento de una soluci6n hterhbe msfSf30 a 
la guerra, de coordinarse pam afrontar los problemas econ6micos 
v sociales. asi como tnrzar una polltica combn de defensa s u p m  
bo el actual aisimiiento. 



CRONOLOG~A DE REUNIONES DE LA U N I ~ N  DEL MAGREB ARABE (UMA) 

DlClEMBRE JUNlO 
Reuniones de 10s oganismos de la UMA La V cumbre de la UMA que deberia haberse celebrado en Argelia 
Una reunibn de ministros de Asuntos Exteriores y de Economia queda aplazada. La inestabilidad interna del pais causada Por el 
tuvo lugar a mediados de mes, con el objetivo de discutir el moda avance dd movimiento fundamentalista islhmic0, aconseja ai presi- 
de reducir la dependencia comercial de la CE y examinar las pro- dente Chadli Benjedid suspender la cumbre en un momento espe- 
puestas de integraci6n para el mercado unico de 1995. cialmente delicado para la regibn. 

El 31 de diciembre, Chadli Benjedid deja la presidencia de la UMA. 
Le sustituye en el cargo M. Gadafi, cuyo mandat0 como presidente JULI0 
del Consejo Presidencial de la UMA mayo de Tras intensas consultas entre 10s lideres de 10s Estados miembros 
1991. de la UMA, y muy especialmente con el beneplacito del presidente 

maur'iano, Maauiya Ould Sid'Ahmed Taya, se acuerda que el rey 

Ano 1991 de Marruecos, Hassan II, vuelva a ejercer el cargo de la presidencia 
de la UMA desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre. 

ENERO Mauritania, que ha de hacer frente a una situaci6n difícil despues 
de 10s disturbios de Nouadbou, cedi6 su turno de la presidencia de 

Reuniones de los oganismos de la UMA la UMA. Su substitucibn, no obstante, plantd problemas serios y 
La IV Cumbre de la UMAl que dhia celebrarse el 9 y de enero, no exentos de tensiones en el seno de la UMA. M-ecos desem- 
fue amada  dos veces: la primera a petici6n del rey Hassan 11 que penua finalmente esc papel, pero con ciertas reticencias por parte 
propuso posponerla a finales del mismo mes, Y la segunda, a Peti- del ,,to de 10s paises que consideran un principio inenunciable la cibn del propio pais anfitri6n, Libia, que dei6 sin determinar una fe- del cada 6 meses entre todos miembros, 
cha. 

Las razones de la demora estaban relacionadas con el inicio de la SE~TIEMBR~ 
Guerra del Gdfo, cuyo desenlace era todavia imprevisible, y las 
dificultades para adoptar una postura unificada, especialmente por Del 15 al 16 de septiembre se celebra en C==bIanca, m mec os, 
la actitud de m e c o s ,  el ljnico pais que habia enviado tropas de la V cumbre de jefes de Estado de la UMA. En esta ocasi6n, las 
combate en apoyo de la coalicibn. tensiones entre 10s distintos paises fueron evidentes. El coronel 

Gadafi no acudib a la cumbre, enviando en su lugar al ministro 
Contactos de la UMA con la CE Abdus Salm Jallud, como desaire por la ausencia dei rey Hassan II 
El 13 de enero se produce una nueva consulta de la UMA con la CE a la anterior cumbre celebrada en Ras m u f ,  Liba. 
en relacibn a la Guena del Golfo. La UMA prepara una propuesta EI comunicado bdo en la ses,b de dausura por el 
de Pa,  pero su peticibn de una reunibn dd Consejo de Seguridad manoqui Abdedam Bar&a, omiti6 referencias al prouma dei Sa. 
de la ONU no obt'iene resuitado. hara Ocddental. No obstante, se volvi6 a reiterar el apoyo'al p u d o  

palestino y la condena a la política de asentarniientos llevada a 
MAR20 cabo por el Gobiemo israelí en 10s territorios ocupados. Tarnbibn se 

insisti en la necesidad de buscar una s d d n  global, justa y 
Reunioms de ios oganismos de ia UMA duradera al problema palestino y al enfrentamiiento drabe-israeli, 
El 7 de marzo se reúne el Consejo Consultiva. En un comunicado apow las esfuerzos para llevar a cabo una conferencia de 
final se condena la intervencibn militar de 10s EEUU y sus aliados mos temas citados heron: la exigencia del lwantamiento del 
en lrak y se exige el levantamiento del embargo por sus perjuicios a lrak duc- fazones ,,-ita&, la ' d e  
para la pobiación civil. TambiBn se rechazan las diferentes políticas daMa de magrdes 
que o p m  en el seno del mundo drabe y se reclama la necesidad el el deseo de potenciar las rela- 
de actuar en el orden de alcanzar una politica unitatia para resolver ciones de coopecacibn con la CE y, en con las palses de 
el conflicto dei Golfo. la Europa mecidional para asegurar la seguridad y la e s t a b i l i  en 
Dd 10 ai 1 1 de marzo se celebra en la ~ocaiidad libi de  as h u f ,  la regh  meditengnea. 
la IV cumbre de la UMA, de carácter extraordinario dada la grave 
situacibn que atraviesa el mundo grabe por causa de la guerra. Reunimes de 10s WlWWS de W 
Asisten todos los jefes de Estado, excepto el rey Hassan U, repre- Despues de la wmbre de Cas-, que estwo jalonada por 
sentedo por el ministro de Asuntos Exteriores marroqui, M. numerosos conflios y acabó con considerables tensiones entre 
Latif Filali. La ausencia del rey Hassan es interpretada en algunos 10s paises miembros, se acord6 crear el Secretariado Pem'wyte 
m e d i  como una protesta por no haberse a t e n d i  la petici6n con sede en la misma cepctel de tdam@x~. Chm Parte del msf1-10 
marroquí de posponer la cumbre hasta ebril. acuerdo, el Consejo Consultwo se ubic6 definitivamente en Arge- 

li, el üanco Magrebi para la Inversbn y el Comercio Exterior en 
Entre 10s acuerdos ñrmados destacan: la constituci6n de un Banco T Ú ~ ,  la corte de J~~~~ en ~~~m~ la mwers,dad la 
Magrebi de lnversiones y de Comercio Exteriores (MCE) con un Academie de las ciencias en ~ , b i ~ .  B~ el t r a ~  originel de la Wal de 500 millones de d61ares, que de las UMA, ninguna de estas instituciones tenia una localizacibn fija, se 
palses miembros de la UMA por partes igueles. TambiF 7 9 wedaban cada vez que un pds regentaba la vesidencia. Cabe blecen m e d i ¡  de cooperación en los dmbitos legal y judclal. destecar que la creación del Secretariado permanente se resolvi6 

C o n t a c t o s d e l a W m i a C E  
desph  de una dura disputa entre TÚnez y Mermecos. Tunez 
habia solicitado la sede del Secretariado aprovechando que la in- 

El dia 8 de marzo vuelve a produdrse la reuni6n de una deie&ón que tenia para la ~i~ libre como 
de la UMA con la CE para trater sobre el tema dei conflicto de la del regreso de 6- a EI cairo, acab6 renun-do 
Guerra del Golfo. a esta pet~cibn despues de d i d e s  mgcckbm y s610 a carn- 
En el comunicado final de la IV cumbre se hace un llamamiento al bio de algunas wrmskrm: la sede definitiva del ~~ se 
respeto de la soberania de b s  paises grabes y una advetienda -a en m e c o s  siemve Y cuandf~ el Primer ~~ 
contra cualquier tentativa de invasi6n de k&; asimismo se v u b e  a general fuera tunecino. El acuerdo acabó siendo firrnado por todos 
exigir el embargo. Tambien se relera el apoyo a la lntifada y se las @ses. 
condenan las intentos de marginar a la OLP como portavoz de los 
intereses palestines. De igual modo, en este comunicado vueive a Contactos de 
insistirse en la liquidaci6n de b s  problemas en el Oriente Rbximo Se anuncia que los ministros de Asuntos Exteriores de la comisib 
rnediante el cwnpiimiento de las resduciones 338 y 242 del Conse- 4+5 se reunfin los d s  25 Y 26 de ~~ctubre en Argeli. El memb 
jo de Seguridad de la ONU. nedo encuentro s& pmadtdo por reuniones parelelas de exper- 

tos a celebrar entre el 18 y el 20 dei mismo mes en Rabat. 
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPANA 

Seaún el comunicado oficial. la conferencia ministerial de Arwlia 
te&a como objeto la elabocaci611 de un bonador sobre las $ori- 
dades de coooeraci6n en materia de autoabastecimiento alimenta- 
rio, lucha conka la desertizaci6n, trasvase de tecnologia, tratamien- 
to de la deuda externa y, por Último, garantias de la comunidad de 
trabajadores magrebies inmigrantes en Europa. Por lo dem& 10s 
paises miembros de la UMA volvieron a pedir a la CE el levanta- 
miento de las medidas restrictivas impuestas a Libia. 

OCTUBRE 
Reuniones de los 6rganos de la UMA 
El presidente tunecino, Ben All, nombra a Mohamed Amamou se- 
cretari~ general del Secretariado permanente de la UMA, según lo 
acordado en la V cumbre celebrada en Casablanca el 15 y 16 de 
septiembre. 

NOVIEMBRE 
El 1 1 y 12 de noviembre se reuni6 en Marraquesh la Comisi6n de 
Ministros de Asuntos Exteriores para elaborar un borrador sobre 
las acciones de politica conjunta que tendim un carácter priorita- 
no. Volvi6 a insistirse en la necesidad de expedir un carnet de 
identidad conjunt0 para todos 10s ciudadanos magrebies y el esta- 
blecimiento de compatiias conjuntas tanto para lineas abfeas 
como para transporte maritimo. Poc úlimo, acordaron asignar a 10s 
resDectivos ministros de Economia v a 10s expertos de 10s diferen- 
tes'comitbs, la tarea de planear pr&estas prhcticas sobre esos 
asuntos a ara ser ~osteriormente sometias a la consideraci6n del 



La inmigración en Espaiia por Comunidades Autónomas 

DlSTRlBUClON DE LOS INMIGRANTES EN ESPAÑA POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS 

ccmnW Regulares R-1991 cm&xi Regulares R-1991 
19SKI Núm. errpsd. /BCWX 1 W  N h .  em. mMx 

Andalucia 72.543 14.579 Muda 3.422 6.170 
Catalulla 65.990 40.683 Exbemadua 2.273 1.654 
C. Valenciana 64.451 10.616 
Madnd 60.902 

CastllaCa Mancha 
39.600 

1.992 1.702 

Canarias 51.955 4.156 N a m  1.920 481 

Baleares 32.646 3.833 Cantabna 1.751 686 
Gelcia 15.062 2.264 La Roja 598 526 
Pais Vasco 13.169 1.464 Ceuta 495 28 
Castilla y Lebn 10.047 1.525 Melilla 245 6 
Aslurias 4.198 746 
Ara@ 3.988 2.205 Total . . . . . . . . . . . .  407.647 132.934 

Fuenle: hum de M@- 1992 Direccth General & Migracbres. Baiarn P r o v i M  Reguhvizmik 131. Mimisteia & Trabajo y Segurldad Social. 
ElabocacLn: Fundeci CIDOB. 



RELACIONES EXTERIORES DE ESPANA 

CENS0 DE INMIGRANTES REGULARIZADOS EN ESPAÑA (1990) 
POR PAISES DE ORIGEN 

EUROPA 
Gran Bretatia 
Alemania Occident. 
Portugal 
Francia 
Holanda 
ltalia 
wm 
Obos paises europees 

Total Ewopa' 

AMERICA 
Estados Un'das 
Argentina 
Venezuela 
Chile 
Cuba 
Cdombia 
Perir 

ASlA Y OCEANIA 
Filipinas 
China 
kán 
w 
tibano 
Siria 
lndia 

Total Asia y Oceania 

AFRICA ~amrecos 
Gamba 
w 
Cabo verde 

Total A h  

Tdd AmBnca 80.558 Total e&q& r@m 407.734 

' Los inmigrantes de la CE y dd Primer Mundo suponian en 1990 alrededoc dd 70 % de la inrnigreci6n regular en Espaha (s'iendo alrededoc de 55 % procedents & la CE). 
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