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El atractivo que presentan las nuevas tecnologias de 
la informaci6n (NTI) es extraordinario, dado que asi 
como, vg., en el caso del nuevo derecho del mar es 
difícil su entronque con la vida cotidiana, las NTI estan 
en carnbio presentes, y 10 van a estar más aún, en 
nuestros hogates y puestos de trabajo. Las posibilidades 
de videofonia interactiva colectiva, con 10 que significa 
para la elirninaci6n de viajes y conferenaas, la enorme 
rapidez del telefax, que puede sustituir en buena parte 
el como actual y, ya efectuando proyecciones hacia el 
futuro, las posibilidades de una red de telecomunica- 
ciones integkidas a escala mundial, hacen que la *aldea 
globaln de McLuhan sea casi una realidad e implica 
una interdependencia cada vez mayor en el sistema 
global. La sofsticaci6n aeciente de 10s ordenadores y 
sus programas de produca6n asistida de manufacturas, 
auxiliando a la rob6tica, permite plantearse un futuro 
en que las utopias de Huxley (Un mundofcliz), Marcu- 
se (Elfinal de ka utopia), pero quizb tarnbién Orwell 
(1984, dejariln de serlo. 

La teledetecci6n. por o m  parte, favorece controles y 
previsiones muy sofsticadas sobre el aprovechamiento 
de los tecunos n a d e s :  minas, agricultura, movi- 
rniento de los bancos de peces, etc. y tiene ademb 
enormes consecuencias estratégicas. 

Por tanto, el dorninio de las NTI esta rediseftando el 
sistema mundial y favorece la disminuadn de las ten- 
simes Este-Oeste, al temer los paises socialistas tanto 
un dominio fmal de los Estados Unidos en el campo 
militar, basado en su tecnologia m b  sofsticada, como 
un retraso irreversible en sus economias cendizadas y 
burdticas. El deseo soviético de acceder, por medio 
de los bancos de datos occidentales y los flujos interna- 
aonales de datos (FID) a las nuwas tecnologías de la 
informaacín, es qui& uno de los motivos de la suavi- 
z a a h  de las tensiones a escala mundial. 

Se esd perfilmdo ademb una nueva divisi611 inter- 
nacional del trabajo, en la que cada vez son más deter- 
minantes las grandes multinacionales, que basan sus 
operaciones en una estraregia global para l o p  la mA- 
xima eficiencia de producah. Por ello, estan desarro- 
llando los FID entre la sociedad maaiz y sus fMes o 
sucursales, eliminando la investigaci6n en estas últi- 
mas, tanto en la Europa Ocadental como en algunos 
países del Tercer Mundo, en especial en el Sudeste asiíi- 
tico.' 

No obstante tal tendencia, estos últimos Estados, as1 
como Brasil, intentan reforzar, a través de legislaciones 
y reglamentadones administrativas de carácter protec- 
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aonista, un esfueno estatal propio para la aeaa6n e 
investigaa6n de las NTi, en paraielo a las Comunida- 
des Etxopeas, intentando superar la ventaja tecnol6gica 
que poseen en este campo Estados Unidos y ~ a ~ 6 n .  El 
movimiento desregulador en los serviaos de telecomu- 
nicaciones, que da prioridad aeciente a los criterios de 
libre competenaa en el mercado, aunque por el mo- 
mento es mayoritario tan s610 en lo referente a los 
serviaos de valor -&do, favorece la edosi6n de nue- 
vos serviaos cada vez rnás baratos, sumándose en for- 
ma dinámica y con daras conuadicaones a las tenden- 
cias pmteccionistas en este campo. 

Se esd aeando un nuevo sistema nervioso que co- 
necta a todo el globo. La decisi6n sobre si éste ha de ser 
regido por criterios axiol6gicos nuevos, que favorezcan 
el desarrollo de los paises rnás pobres y les permitan un 
despegue econ6mico muy rápido, 10 que es posible 
ahora gracias a las nuevas tecnologías, en una operaa6n 
gestionada por las organizaciones internacionales, en 
especial el sistema de las Naaopes Unidas o bien si ha 
de basarse en la soberanía estatal y que rigen hasta el 
momento, es una decisi6n de carácter colectivo y socie- 
tal. 

En la actuaüdad, las negociacimes que se estan cele- 
brando en el seno del GATT y la OCDE parecen ir 
dararnente en el últim0 sentido, sin que sean de prever 
a corto plazo cambios sigdicativos en esta tendencia 
hacia la competia6n y disputa de mercados. 

Aspectos tecnicos, jurídicos y econ6micos 

El factor rnás relevante de la tercera revoluci6n in- 
dustrial es, sin duda, el surgimiento de las nuwas tec- 
nologias de la informaci6n, basado en: 

a)  La aeaci6n de componentes miawlectr6nicos 
(cbips) que permiten, graaas a la integraci6n de sus 
circuitos, tratamiento y gesti6n velocisima de 10s datos 
numdricos. 
6) La numerizaadn, es decir, introducir técnicas 

propias de la informdtica, como el uso de mensajes 
numdricos, en las telecomunicaciones, en vez de utilizar 
éstas, como se hada en forma general hasta hace pocos 
años, mensajes anal6gicos, es decir, por ondas de dife- 
rente longitud, método que aún mantiene la mayoria 
de Estados. El sistema numdrico, con digitos O y 1 (por 
eso tambih se denomina al proceso digatilizaci6n, en 
vet de nurnerizaci6n) permite una emisi6n y tratamien- 
to muchos rnás senallo, tanto de datos de ordenador 
como de voz humana, textos, imdgenes, etc. 

Hasta muy recientemente, la conmutaci6n (conver- 
si6n de voz humana o de signos en ondas) se efectuaba 
sobre el sistema anal6gic0, que impedia el almacena- 

rmento y tratmento senado de los datos, y su recupe- 
raa6n. 

C) Este cambio tecnol6gico ha permitido que la tele 
comunicaa6n, la transmisi6n de los datos, informdticos 
e induso los medios audiovisuales, en un futur0 inme- 
diato puda efectuarse a través de una sola via: los 
satélites de telecomunicaciones, o el cable. 

d) Con respecto a los ordenadores, éstos reciben in- 
formaa6n y la codifican y tratan en lenguaje digital. El 
equipo se denomina bardwarc y los programas para 
tratar la informaci6n estan contenidos en el sofwarc, 
que puede estar induido sobre una base física (cassette) 
o ser inmaterial. Los lenguajes del ordenador se deno- 
minan protocolos: uconjunto de reglas que defmen de 
que modo la informaa6n puede integrarse en un siste- 
m a ~ . ~  Si no se observan correctamente tales reglas, no 
se da una interacci6n entre la computadora que trans- 
mite datos y la receptora; no se da una correcta cone 
xi6n y comprensi6n mutua. Para lograrlo, además, es 
necesario que un aparato (equivalente a un enchufe) 
conecte el bardwarc con la red bbica de nansmisi6n de 
telecomunicaciones o bien con otro tipo de red de co- 
municaa6n, de cardcter privado. Existen por tanto dos 
problemas posibles de compatibilidad entre computa- 
doras entre si y entre bardwarc y red de comunicacio- 
nes, regidos por las denominada normas inte+res, 
que dicta al aparato cada empresa consuuct1ll.a. 

e) Existen hoy en dia equipamientos terminales 
complejos, como los autoconmutadores privados, que 
puden optar entre conectar con las redes de telecomu- 
nicaciones o efectuar conexiones independientemente 
de éstas. 
f) La creciente convergenua entre telecomunicacio- 

nes, la informdtica y la telemática (nombre adoptado 
con carácter provisional por la CCITT en los años 70, y 
que hoy se considera el término técnico que cubre todos 
los servicios de transmisi6n de datos y en general los 
intercambios de informaa6n efectuados normalmente 
a través de las redes de teIecomunicaci6n, pero excep- 
tuando la telefonia de mensajes efectuados en voz hu- 
mana y la telegrafia) ha creado más de una docena de 
nuevos serviaos: videotext (que combina el uso del 
telffono para emitir un mensaje que aparece en la pan- 
talla de un televisor) teleconferencia, correo electr6nic0, 
visiofonia, telefax, teletext, etc. 
g) La infraesuuctura de la red de telecomunicaao- 

nes tiende a ser cada vet rnás multiserviaos y a hacer 
despreciables los costes basados en la distancia, antes 
esenaal, fijándose las tarifas por el tiempo de conexi6n 
o utiiizaa6n de la red. 

2.  G n ~ r u r .  J.: Pengmin f i c t i o u y  4 T c ~ n i c ~ t i ~ l r .  inndru, 
1983, p. 10. 



LOS SERVIUOS PROPORCIONADOS 

El resultado de d e s  avances tecnol6gicos es el si- 
guiente. A través de satélites, se puede efectuar toda 
una serie de servicios, debido a que sus bandas de 
frecuencia son cada ve2 más amplias (es decir, abarcan 
mayor cantidad de longitud de onda emisibles) y su 
tiempo de vida útil es más largo. Esd cercana la aea- 
ci6n de un satélite ainteligenten que puda  efectuar la 
conmutacidn (vg. transformar la voz humana en vibra- 
ciones, que se convierten en procesos numdricos, la de- 
nominada digitalizaci6n), transmitir las ondas a larga 
distancia y volverlas a convertir en vot humana. 

Estos servicios pueden cubrir una amplia zona geo- 
gdfica, o ser de cardcter local. Por el10 hay que distin- 
guir entre satdlites fijos, con bajo poder de transmisi6n 
(point to point, de un satélite a una esraci6n) y los 
satdlites de transmisi6n directa (point-multipoint). 

En 10s primeros, una emisora terrestre efectúa, vg. 
una programaci6n de televisi6n que, a través de una 
conexi6n ascendente, se envia al satdlite, y éste la re- 
transmite a una receptora en otro lugar, a panit de la 
cual, por medio de cable (en la actualidad son progresi- 
vamente cables de fibra 6ptica) se distribuye a los ho- 
gares o empresas. 

Los segundos reaansmiten programas o datos, que 
se reciben sin el intermedi0 de estaciones terrestres, di- 
recramente a través de antenas parab6licas (USAT) que 
se consideran microterminales, y que cada ve2 son de 
rnás bajo precio, siendo ya posible su compra por parti- 
culares para uso doméstico, como ocurre en 10s EEUU 
o en el Reino Unido. 

Por otra parte, la revoluci6n del cable compuesto de 
fibra 6ptica reside en que hace casi inexistentes las limi- 
raciones fisicas de las bandas de frecuenaa transmitidas 
a través del aire (dadas las frecuentes interferencias) y 
permite un número enorme de uansmisiones simuld- 
neas en paralelo, incorporando diferentes servicios (TV, 
radio, transmisi6n de datos, etc.) aunque es necesario 
que el receptor posea equipos finales adaptables a este 
medio. El resultado de la combinaci6n de satdlites y 
cable permite efectuar servicios bidireccionales de cone- 
xi6n entre dos equipos terminales, con 10 que éstos 
pueden efectuar (sean empresas, gobiernos, organiza- 
ciones internacionals o particulares) transmisiones 
mutuas de datos informiiticos, imágenes, correo elec- 
tr6nico. etc. 

El avance técnico va en la direcci6n de establecer una 
red a larga banda, (RDSI o ISDN, según las iniciales 
espafiolas o inglesas), la red de servicios integrados, con 
transmisi6n numérica de ondas, que puede transmitir a 
la vez palabras, datos, textos, imdgenes, video.' No se 
requerirán terminales excesivamente complicadas, vg. 
las ya existentes en 10s buques, a partir de 1986 (la 

3. TDR. agmo 1986, p.8 u. 
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miaoterminal de satdlite Standani C, dis&ada por la 
INMARSAT y aprobado por la Organitaci6n Interna- 
cional Marítima, con un coste de unos 5.000 d6lares) 
son del tamaño de una caja de zapatos. 

El10 permite su uso para recepci6n de radio, teléfo- 
no, teldfono visual, servicios de computadora, telwi- 
sión, correo directo electr6nico) y también emisi6n, si se 
desea, a escala regional o mundial, según la capacidad 
del satdlite emisor. 

Los establecidos en la 6rbita geoestauonaria, en un 
número mínimo de 3, pueden cubrir todo el globo, 
permitiendo una integraci6n total, en el futuro, de los 
servicios mundiales de la info~rnaci6n.~ Por el momen- 
to, su utilizaci6n esd dise~ada rnás bien a escala estatal 
o regional, en especial en la Europa Occidental.' 

Por otra pacte, los bancos de datos, sean públicos o 
privados, que han sido aeados por tratarniento numd- 
rico, almacenamiento y categorizaci6n, se+ los dife- 
rentes objetivos perseguidos, de la informaci6n, convir- 
tidndola en datos, podrían comunicarse entre sí a través 
de satdlites, del cable, o de cualquier t i p  de conexi6n 
con alguna red, pública o privada, de telecomunicacio- 
nes. Las interconexiones entre computadora y bancos 
de datos estan a menudo dificultadas por 10s proble- 
mas descritos de incompatibiiidad entre las diferentes 
marcas privadas, que impiden vg. una interacci6n entre 
la computadora A, el banco de datos B y otra compu- 
tadora C, con diferente protocolo o n o m  inte.fáce. 

LAS flujos internacionales de datos (FID): 
su rrgrlacidn juddira 

La dificultad de una defhci6n de los FID6 que se 
observan en la doctrina relevante, se debe esencialrnen- 
te a que, como es regla casi universal, también en este 
campo el derecho queda rezagado respecto al avance 
técnico.' 

Para aear un marco conceptual inicial, y como mero 
instrumento de trabajo, una def~ci6n de éstos podria 

4. GAWYS. G.: aUsh&q in rhe a9 of ISDNm. Reu. of Tubndogy, 
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pujo & &fos fma.r/íwafnus, IBI. TDF. 206, BING. J.; ~ S B E U G .  P. y 
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Irkfnw4 Pdicy, OCDE DSTI/ICCP/81.0; FR~F, .  J., Iatmafiartl h f a  

Plou.. hmd 1979, detknden el nomk de flujo i n e  de k, en 
m b i o  hx documenma dd IBI o de L O C D E  r inclinrn por la denomina- 
Fi& de flum d m u ;  ai rrrpcto, G&N. G., @. cit. p. 3; la 
misnu daMmrmcibn utilin ROMAN. E. Tmiuknkr Dars FIouo ami lnrrr- 
aariaaal Re(tn&fiu of c.rrWaicatiar, lnmnuionnl Insticute of Gmmuni- 
cntionr. Ladon, mam, 1980. p. 12. 

7. T A ~ .  C. Gmpnfw Lnc: Lmpm, Londm. 1978. pp. 24 u. 
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ser la ucircuiaci6n, a través de las fronteras nacionales, 
de datos e informacih a tratar y aimacenar en sistemas 
de ordenador~,s o la proporcionada por las Naciones 
Unidas: uhíovimiento a través de las barreras naciona- 
les para procesar, acumular y mger dat os^? existien- 
do varias ouas definiciones docaides de interés, como 
las de BingIo o Garzh." 

Efectuando una reducah del h b i t o  del análisis, se 
van a considerar especiaímente los flujos internaciona- 
les de datos entre Estados o entre éstos y organizaciones 
internacionales, o las de éstas úitimas entre si. El estu- 
dio de 10s flujos internacionales de datos entre empresas 
multinacionales va a ser abordado tan s610 tangencial- 
mente, ya que si su importancia econ6mica es extraor- 
dinaria y su reievancia jurídica ha sido examinada por 
las Naciones Unidas y o m  organkciones, asi como 
por la doctrina,I2 que inicia la elaboraci6n de un futuro 
regirnen internacional sobre la materia, evitando las 
lagunas normativas existentes, los problemas espedfi- 
cos que plantean desbordan el lirnitado marco de este 
trabajo. 

Por otra parte, cabe recordar que existen dos tipos de 
FID, se@ el medio y la base materiai utilizada. 

a) Aquellos que induyen un soporte fisico, y que 
según los convenios vigentes pueden ser clasificados 
como mercanda: bandas magnéticas, lirtivg de ordena- 
dores, discos flexibles, con un estatuto postal de &- 
ter internacional y con un costo detarninable, están 
sometidos a casas aduaneras. Tienen a menudo una 
gran rapidez de recepci6n (1 o 2 días en llegar a su des- 
tino). l3 

6) Los FID inrnateriales, que circulan a través de las 
redes infodticas y que no son caiificables de mercan- 
áa en sentido aduanero. 

8. IBI, F/#@ & Dat01 Trmrfratu: su catexto y consuumcim. h c .  
SPIN, 231, Roma, 1980, p. 5. 

9. V a  el diisis de ia dúinicidn  OI ENNLSON. T.. aSovdp~cy consi- 
drntioru on TDF: rhe dmlophg coun~y ppmive,, TDR; Vol. 7, 
1983, p. 175. 

1 0 .  BING. J., et Plin Ar e x p k t i r  of t g d  ISSAW a I r f ¿ t i m  and 
Commnricatia. ICCP, núm. 8, Rub. 1983, pp. 63 y S. 

1 I. G ~ N .  G., a k  hmatakh a flux crPnsfrmci&a de don- 
&#, en Lipptvpiation & I ' i r ~ t i o n ,  paauodo p a  J.P. CHAMOUX; 

tib. Tcchniqua, Pulr, 1986, p. 94. 
12. JVSSAWALIA, M., Tbe Ama/ytirs of.TDP, The Seccnd Wald Canfc - on TDF. Polida Pllgn on Saacegk Md Policia. IBI DOC. TDE. 

210, pp. 73-%; FILOSINI. V., I /  diritto neU. ~orieti tctldogics. Miiano 
Gi&, 1981, p. 231. T.D.R., julio 1986, pp. 13 y e., apocrp dat06 d 
rapcto. Vi& h. R ~ N S O N .  P., IBI TDF. 016, junio 1980; o DEIAMA- 
me M. IBI. TDF. 019; IBI TDF. 004 de junio & 1980; TDF 009 junio 
1980, sobrr ia vabmción cconómica y lur dilicuiada, va CHAMOUX. J.P., 
TDF. 0 1 2, junio 1980; sobrr rmricioc de cornptdca. cn exclusiva, TDR. 
~ p .  1986. p. 5 y THOYPJON. J., collfilricatim et irfo*~ution: A~pwt~  
jm'dipu, pp. 4 y s; cb. DMHAIE. aI'amgkammt des biau infomu- 
a d  dPnr I'aurrprhe~, R.P.C. 1984, junio, pp. 335 y s. 

13. V a  OCDE; OSn/ICLP/78.39, p. 16. 

Además de las dificultades pianteadas por la identi- 
ficaci6n en la actualidad del concepw de telecomunica- 
ciones, espeuahente las trammisiones tel@cas, con 
los flujos internacionales de datos,I4 indica Fishman15 
que al intercomunicarse muy fácilmente los ordenado- 
res, en forma directa o indirecta, y pudiéndose contro- 
lar para la selecci6n de ruta u otros fmes de forma 
automatizada, se crea una imbricaah de cruces elec- 
tr6nicos de fronteras muy diferente a la telegrafia uadi- 
cional, 10 que impide que el derecho internacional pú- 
blico pwda identif~car a ésta con los flujos inm- 
nacionales de dam a través de ordenador. En estos 
casos, como sefialan Gan6n y Vilarino, la presencia del 
ordenador es un uelemento deterrninante de la caracte- 
rizaci6n jurídica* de los flujos.I6 

De todo ello se desprende que los FID están sujetos 
a diferencias muy grandes de estatuto jurídic0 y tienen 
una naturaleza dual, pudiendo bien estar suptos a tasas 
aduaneras estatales, bien meramente a impuestos sobre 
la cifra de negocio de determinada empresa que preste 
servicios informáticos inma&ales. Su naturaieza im- 
plica una aeciente distorsi6n de la competenaa comer- 
cial a nivel mundial y a diferentes regímenes jurídicos 
tanto a nivel interno como internaci~nal.~' 

Es necesario crear unas reglas de juego a nivel inter- 
nacional que fijen unas bases de waluaci6n homogénea 
de los FID para evitar la multiplicacih incontrolada de 
normativas estables conuadimrias, 10 que seda exm- 
madamente perjudicial para el crecimiento del comer- 
cio internacional de la informática. Una eventual solu- 
a6n sería, como veremos, una arnpiiacih, al campo de 
los serviaos, de las reglas del GATT, induyendo la 
regulaa6n de la f d d a d  internacional en este campo, 
o bien tratados de armonizacih, que fijen bases de 
acuerdo entre los Estados miembros. 

La estrecha imbricaah entre informacidn como re- 
c m ,  bien y mercanda, y la nccesidad de su transmi- 
s i h  para adquirir un valor suplementario, el hecho de 
que la informaci6n no sea un bien fungible, y que sea 

14. BING a ai., op. cit., pp. 63 y S. 

15. F W ~ ( ~ ~ . W . L : r S u n e P o l i c y P n d L e g r l ~ m T ~ ~  
h, P.A.S.LL., 1980, pp. 184 y s. 

16. G ~ N ,  G. y VIIAIIINO. E., alnformntion d Rivncy Proceah 
in TDF: dw R@cs involved*, cn OCDE: TDF a d  tbe Pntectia 4%- 
VW, Pulr, 1979; p. 3 0 6 5  y tb. G ~ N .  G.: OP. cit.. pp. 5 y e. 

17. OCDE OSn/ICP/77. 13 nkil 1977, p. 12; rb. KN-. J.: 
aHow m ciassify Data Eiow~~, TDR. vol. VII, occ. 1984, pp. 370 y e. Ler 
g r r n d a d i ~ ~ d d r d f i c P r a h E I D h n n l l c v r d o d C ~  
& CoopmdQ uiunnero (Diaamen n h .  40, enao de 1977) a ded;uu 
q u e m x i m p ~ n e n d a e c h o r & u i ~ d r s l o r d e i a ~ ~ , ~ r b r  
sopwm física acornpafkmm. Repecm a SI atacuto W, ia OCDE, el 23 
de nw. de 1978 (DSTí/ICCP/78.3) fecoma,& que l a  daecfior f& 
sobrr~~~upnfrlPdoapaelpa~rrrapcar,ypog.dorpadcom@~ 
lordma,laacpomcidnde&tO6,cncpmbio,arPrxenmde~p~rmelpaLr 
expomda. 
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dificiimente mesurable econ6micamente, por el valor informaci611, ya sea a uavés de los sectores más uadi- 
reiativo de la informaci6n según sea el destinatari0 y el cionales como las telecomunicaciones, ya sea por medio 
progreso prwio de matarniento, nos hace ceAirnos a una de la informdtica y 10s nuwos sistemas telemdacos, 
considecaci6n inicial de los FID como primordiaimente englobados todos ellos en el sector de los servicios. 
un servicio, al ser reproducci6n de ia informaci6n a bajo Se ha widenciado a menudo por los economisras 
coste y en forma wentualmente ilimitada. que el número de personas dedicada al sector servicios 

Pero la natudeza de este secvicio de aansrnisi6n 10 crece proporcionaimente al grado de madurez de la 
hace estrechamente dependiente de 10 que se comunica: economia de un Estado y ha superado el 33 % de po- 
el bien informacional subyacente, que es objeto de blación activa en los Estados desarrollados, llegando 
apropiaci6n." Muy sintéticamente puede afumarse hasta un 55 5% en algunos casos. 
que los FID impiican una actividad de servicio que En este sector, los servicios efectuados por medio de 
incorpora el bien rnismo, y el Subcomitd Legal Ciendfi- ordenadores (s610 en el marco de la OCDE, induyendo 
co y T h i c o  de la ONU sobre uso padfico del espacio 10s 16 países más indusaiaiizados) han pasado en 
exterior ha declarado que 10s FID comprenden tanto 1985 a rnás de 30.000 millones de dólares (un 70 % 
los datos primarios, como los procesados, así como la aproximadamente proporcionado por fumas nortea- 
informaci6n anaiizada. l 9  mericanas)" y en Europa Occidental se efectuaron 

Esta interconexi6n entre diferentes aspectos impide compraventas por valor de 7.649.248 millones de d6- 
el cim reduccionismo interesado de las dedaradones lares en 1984, y se puden efectuar cáiculos aproxima- 
de la Camara de Comercio 1nternacional"'que intenta dos similares respecto a las telecomunicaciones dási- 
identificar los FID con una exdusiva actividad de servi- -fi 

cia, regulable por futuras normas del GATT.2' El enorme incremento en la demanda de servicios ha 
condiaonado el aumento de capacidad de produccih y 

Arpectos económicos de disaibuci8n de bienes y servicios a nivel mundial. 
Dada la aeciente integracih de los ordenadores y otros 

La relación entre la producci6n inicial de bienes .y nuwos sistemas telematicos en las telecomunicaciones 
servicios o el comercio de éstos cada vez es más estre- tradicionales, la interpretaci6n entre ambos sistemas 
cha: en 1950 el 8 % de su producci6n se destinaba a ia aece en forma e~ponencial.~' La aparia611 del fen6me- 
exportacibn; y en 1985, el 15 %." Por oma parte, el no de ~desregulaci6nn~~ en las telecomunicaciones 
comercio se ha transformado de desorganizado en orga- va borrando las fronteras tradicionales entre telemati- 
nigdo y de multilateral en prácticamente multipolar, ca, computadoras y telecomunicaciones. Este fen6me- 
siendo los tres ejes esenciales M e d o r  de los que se no, que empez6 en los Estados Unidos y ha influido 
muwe Jap6n, EEUU y las Comunidades Europeas. enormernente en Jap6n y el Reino Unido, se ofrece 

Y dentro del comercio, uno de los sectores de msls como modelo rnás efiou y competitiva a una im- 
rápido incremento ha sido el de ia aansmisih de la portante pane del mund~, en especiai en los paises de 

la OCDE. 
El mercado de la informdtica, desde su origen, ha 

18. Ver el dehw enm CATALA y G&N en aL'appro+tim*, op. sido muy poco regulado por Leyes o Reglamentos in- 
(;t.. pp. 112-1 13 en up. y CATALA. P.: * k  W o n  +&que pro- tern- y esta plenamente sometido a las 1- de la 
ducdw immamieüu~. Ibid, p. 89 en upmal; tb.: aCinco preguntas a 
Piem Catal& j k  información u un bim econ6mico?*, A p a ,  a h  informi- 

oferta y la demanda casi libres, a pesar de mercados 
un trPNformPcidn,,, nJm. 6, 1983, pp. 39 tb, oligopolísti~os;~~ en cambio las telecomunicaciones tra- 

W O I J E W B ~ G ~ .  A.: L ~ S  Liens c d l ~ l ~ s ,  PUF, P ~ ~ L P ,  1970. diaonales estaban muy reguiadas, con un margen muy 
19. Subcomité LC@, dmdm y TColico de las NNUU. Supl. n h .  limitado para la competencia, 10 que parece haber obs- 

209 1985, 14.' Sesi& (A/40/20), P. 29. En untido, el m. 4 del taculizado, junto con la fragmmtacidn de mercados 
Gnvcnio de Florencia sobre impor~~i6n de obpx de ardctw educarivo, 
aendfico y cultural, o el Pmomlo adoptado en la Confmncia de Nairobi 
de hi UNESCO, de 1974, que induye l a  soporcu magnéacos del adena- 
d a .  23. T.D.R. Scpt. 1986, p. 1. 

20. CCI, doc. núm. 373, 22-5, de 19 de enero de 1984. 24. Comunicación de la Comirión al Cauep de lu CEE sobre las releco- 
2 1. PINOL i Ruu. J.: aLos flujos inmnncionnlu de datos: apmximndón municacio(~s de 18.5.1984, CU. 84/277. 

a w mguloadn jurídica*. Annario & la UNED. T. IV 1987, pp. 139 s. 25. N o w .  HJ.: W d  Conmnnication~: Ways and nuans to global 
Vi& tb. la opini& de Nuju, Vicepmidenre de hi Comisi& de Inr Comu- inteption, inm. h b l .  1987, p. 24. 
nidades Europepc, que reconooc que la convqmcia acciente de rncrcub 26. G m .  L.: a k  dércglernentptim &S tClCcommuniations: dguhon 
planta probkmas de regulacián, dadas las diferentes urrorccrlstic~c hasca el d a  Mkun a V&UI des rCglementations~. Bull. IDATE, ndm. 3, Adc, 
momento de l a  dos macodos de wkcomunicacionu e informltica. NAR- 1986, p. 76; Vide tb. Dn Rfo. A. Reptespa Irr tekcmnnicacions i la TV 
JU. K.H.: aTelecom Policy Reform and i n t a n a t i d  Tndcn, TDR, enero a Er*. U C  Gamlitat de Cadunya, BMcI~,  1989, capitdo 3, pp. 
1988, p. 21. 49 o. 

22. BOSSHARD. P. aPuspmivu & Punta del k*. Paper para la 27. UNESCO, IBI. ahcegins  y políficas en macah de informltica*. 
rrmirión del I.L.A. en Madrid, el 15.2.88. p. 1. Conf. 2lO/d.  5. 
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resultantes de las legislaaones nacionales proteccionis- 
tas, un desarrollo de la investigaci6n en las NTI. La 
confluenaa de ambas en los servicios telemdticos, que 
induyen telecomunicaciones e informAtica, puede pro- 
ducir un enorme cambio tecnol6gic0, y rdpidos cam- 
bios econ6micos. 

La u-6n de satélites para televisi6n, telecomu- 
nicaci6n y radiodifusi6n puede ser en el futuro preferi- 
ble a la red interconectada actual de la informdtica, 
aeando medios más eficientes para transmitir datos 
comeraaies, bancarios y tecnol6gicos; y ell0 es posible 
dado el alto grado de intemacionalizaa6n de mercados 
y operadores, que son denominados ccgrupos multirne- 
diasn, al actuar sobre los diversos mercados de comuni- 
cacidn como Times INC, Berlusconi, Benhelswam, 
Thom-Emi, Maxwell, etc. 

Cada vez se advierte más en la doctrina que existe 
una absoluta interdependenaa entre comercio, finan- 
zas, tecnologia y desarrollo econ6mico; por el10 se debe 
analizar el mercado mundial de las telecomunicaaones 
teniendo en menta el conjunt0 de estos factores, y que 
cada d6lar invertido en infraesauctura de telecornuni- 
caaones representa un aumento global de la actividad 
econ6mica de 1.5 d6lares 

En efecto, las diferenaas entre el desarrollo econ6mi- 
co de los Estados se reflejan, casi aritmdticamente, so- 
bre la extensi6n de los serviaos a su poblaa6n, así 
como en la capacidad econ6mica de adquisici6n de los 
rnismos y las necesidades del mercado. Por el10 las 
diferencias en el acceso ai servia0 de telecomunicacio- 
nes y sistemas telemáticos se agrandan cada vez más 
entre países desarrollados y no desarrollados; y entre los 
primeros entre sí, con Europa Occidental cada vet con 
una menor mota de mercado. 

~ a c i a  1987 el mercado nortearnericano de las tele- 
comunicaciones;'(t$ p t i d o  amplio, induyendo 10s sis- 
temas telematicos) era de un 35 % del mundial; Euro- 
pa Occidental representa hoy un 20 % y Jap6n un 
1 1 %; pero este último mercado había aecido un 20 % 
más que el europeo entre 1985 y 1987, debido en 
buena parte a la fragmentacidn de los mercados euro- 
peos. El resto de Asia comprendía un 9 %; y el 25 % 
restante se repartía entre el resto de los países del mun- 
d0.2~ 

En cuanto a las importauones en el campo de las 
NTI, las que ha efectuado Europa Occidental han ae- 
ado en 1985 en un 33,8 %, 2,7 veces más que las 
exportaciones (que se han efectuado fundamentalrnen- 
te al Tercer Mundo, en especial Arabia Saudí e Iraq), 

pero alin existe un superdvit total, que va en disminu- 
a6n. 29 

El caso de las relaciones USA-CE ejemplifica las difi- 
cultades europeas. En 1988 el mercado comunitario de 
equipos de telecomunicaci6n era de 22.000 d o n e s  
de d6lares; y este mismo afio el excedente comeraal en 
este campo de Estados Unidos con la CE era de 418 
millones de d6lares (788 millones de exportaaones 
nortearnericanas a la CE frente a 370 d o n e s  de im- 
portauones desde los 12); en el campo esmcto de los 
serviaos, en un mercado de 50.000 millones de ddlares 
en la CE, las exportaciones de EEUU de d e s  serviaos a 
los 12 totalitaron 670 d o n e s  de d6lares frente a tan 
s610 170 d o n e s  de exportaciones comunitarias a los 
Estados Unidos. 

Las continuas acusaciones mutuas entre EEUU, Ja- 
p6n y la CE de establecer respectivamente batrem jurí- 
dicas, especialmente técnicas, ai libre establecimiento 
de servicios de valor afiadido por parte de proveedores 
extranjeros (así como a productos informaticos o en 
general a manufacturas relacionadas con las NTI) se 
ejemplifican en 10s informes elaborados por la Direc- 
ci6n General de Relaciones Exteriores de la Comisi6n 
de las CE el 1 de mayo de 1989 o el National Trade 
Estimate Report on Fmign Trade Barn'ers, de 29 de 
abril de 1989, efectuado por el US Trade Rep'csentatt- 
Ue.3" 

La batalla por 10s mercados se extiende especialmen- 
te en Asia del Sudeste. Jap6n ha efectuado amplios 
aéditos a tales paises para promover el desatrollo de su 
infraesauctura de telecomunicaciones con tecnologia 
japonesa, por valor de 492 d o n e s  de d6lares en el 
período 1971-87; con un incremento del 87 % de au- 
mento de tales préstamos en 1988 sobre el afio ante- 
rior, calculando que en 1989" habd destinado 40 mi- 
llones de ddlares a tales fines. Los paises de la ASEAN 
tenían un mercado de eqgip0.r de telecomunicaci6n por 
valor de 134 miilones de d6lares en 1987 que creced 
en 1992 a 2 16 millones y el mercado total de equipos y 
servicios, en 1989, era de 300 d o n e s  de d6lares. 

Por últirno, la importanua econ6mica de los FID se 
plasma en el cuadro 1, así como su rapidísima evolu- 
u6n. '2 

Las razones de la decadencia relativa e~r0pe-a'~ son 
sin duda el relativo estancarniento investigador y el 

29. En 1983 era de 1.682 millona de ecus, y en 1984 de 1.533. 
30. TDR Mayo de 1989, pp. 15 y 27. 
3 1. POE. R.: ~Japan's yen m win wmepr~. Cmmnnication week b t .  20 

Febr. 1989, pp. 4 s. 
32. Tbr CTC Reporter. F'rirnav. 1989; núm. 27, p. 16. 

28. Se calcula que el nuevo mercado mundii de servicios nlemlticos 33. En 1986 Las Comunidades ~vieron cxpwcaaones por 1.2 millones 
s a d  de 3 a 400.000 millones de d 6 h  en 1990. Libtu Vmlr I& el de d 6 h  más que de  ona en el c-mpo de =le~omunicaciones, 
& s d o  &I m a d o  c d n  & lor s~rviciar y eqnipamirntos &  la.^ tekc011n- hpormr~n de 10s USA 988 m i l l ~ n ~  y ICS mponvon 368 millones de 
nicaciones, LOU 87/290 de 30.6.87, p. 30. d 6 h .  mienaas que impormron de Japh por valor de 724 millones de 
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Cuadrol 
FLWS üE Füi EXPORTADOS DESE LOS CINC0 ESTADOS 

MAS REPRESENTATWOS, 1981-1 987 
(En milknes de d6leres) 

M 191 1B li83 19% 1BS 1S 197 
hanas 4.583 2.844 1 .700 2.134 2.227 5.339 9.080 
R.F. de blemmk 3.868 2.473 3.186 4.346 4.904 9.587 9.129 
Jap6n 4.917 4.526 3.603 5.945 6.427 14.336 19.396 
R e h  Ulido 12.118 7.156 8.047 7.956 10.982 16.593 25.745 
Estedos Wdos 12.704 6 . B  3.509 4.798 13.823 22.494 41.897 
Tota] 38.190 23.285 20.045 25.179 38.363 68.359 105.247 
Todosbspaises 54.006 32.564 36.465 41.993 58.366 92.360 134.853 

mantenimiento de precios poco competitivos (vg., los 
equipos informaticos son un 80 % más caros que 10s 
estadounidenses) debido a la alta protecci6n de 10s 
mercados internos, controlados por grandes companias 
multinacionales que venden sus equipamientos a los 
sistemas de telecomunicaciones controlados por cada 
Estado. 

Así, en el Reino Unido, la General Electric Coy Ples- 
sey con el 65 % del mercado y la STC, filial de la ITT, 
en RFA, la Siemens con el 85 % del mercado, la SEL 
(filial de ITT) y las filiales de Philips; en Bélgica, Beli 
Telephone y MBLE (filiales de Philips); en Dinamarca, 
Ericson y la ITT; en Francia, Akatel-Thomson; en Ho- 
landa, Philips y filiales de la ITT, en Italia, la ITT, con 
el 80 %, Sit-Siemens, GTE, Italtel; en Portugal ITT y 
Siemens; en Irlanda, Ericson y Alcatel Thompson, etc; 
la reciente joint venture entre Siemens e IBM en 1988 
para la comerciaiizaci6n mutua de sus productos y ser- 
vicios en Europa y EEUU es muy ilustrativa. 

La enorme concentraci6n y la escasa competencia 
han causado graves pérdidas de competitividad a las 
empresas europeas, que tienen asegurado el mercado 
de 10s servicios públicos de telecomunicaciones, gestio- 
nados por la Administraci6n o una empresa en rbgimen 
monopolístico, como Italia, Portugal, Dinamarca y Es- 
paña, así como Francia, RFA y Holanda, hasta 
1985. 

En este caso, la relaci6n entre la subestructura econ6- 
mica y la jurídica se determina claramente, al observar 
que esta última, al reservar por Ley a la Administraci6n 
la aansmisi6n. automatizada o no, de la informaci6n 
por medio de las telecomunicaciones, perjudica la inno- 
vaci6n y la inversi6n efectiva en este campo, al atomi- 

d 6 h  y dlo expommn 39 millones de d 6 h .  Por su pvte La rclación 
cornmiai en em campo mcre Japón y la USA a rambién muy &citaria 
pua em ~Utimo país, que impacn 3.200 rnillons de d6lucs en d, en 
cambio Japh dlo importa pa valor de 123 rnillons de d 6 h  en 1985. 
Ver NMJES. K.H.: *TelCCom Policy Reform and Inmnationd Trade*, 
TDR. Enm 1988. p. 22. 

zar los mercados europees, 10 que ha derivado en la 
aeciente necesidad d q a g a r  licenaas nortearnericanas 
y japonesas para la fabricaci6n de componentes y fibras 
6pticas. dado que ndse ha seguido el modelo de econo- 
mías de escala. 

Teniendo en menta que los cidos de vida de los 
productos en las nuevas tecnologías de la informaci6n 
son cada vez más cortos (vg. en 1980 se calmlaba que 
un sistema de conmutaci6n tiene unos 10 años de plazo 
de vida útil) y sus costos cada vez mayores (vg. un 
conmutador, implica invertir de 500 a 1.000 miliones 
de d6lares) es necesario un control importante del mer- 
cado mundial para que la investigaci6n sea rentable 
(aproximadamente se estim6 que una empresa produc- 
tora de conmutadores ha de tener asegurado un 8 % de 
tal mercado para alcanzar la rentabilidad); y el10 10 
logran grandes compañías como la ATT (que dispuso 
en 1984 de casi 2.000 millones de d6lares para inver- 
siones) o planes gubernamentales como los japoneses, 
que colaboran estrechamente con las industrias, sub- 
vencionando la investigaci6n. 

En el campo más especifico de los bancos de datos, 
su número se ha multiplicado entre 1979 y 1984 por 6 
y el número de sus usuarios ha pasado de 10.000 a 2 
millones entre 1965 y 1978.'4 Las ventas de servicio de 
datos fueron en 1984 de 4.2 00 millones de d6lares y se 
calcula que serán de 8.000 millones en 1987; están 
centrados en aspectos financieros e indusmales (el 
50 % del total en 1981) o ciencia y tecnologia (25 % 
en 1981). 

En 1986 el 75 % de tales bancos de datos estaban 
en EEUU y Canada y el 20 % en Europa Occidental; 
los bancos de datos en 10s países socialistas serían unos 
40.000, con mayoría abrumadora de la URSS 
(35.000);'' y las relaciones de rransmisi6n de datos 

34. HAMIUNK. C.J. T r u m t i d  htrc fiar, i+ tk i n f k u t i n  UB. 
Lund, 1984, p. 44. 

35. MONKIEWKT J.: aTransbocda dau florn in Ew-Wac Relntions~. 
Paper. VPnoviP, dkicmbrc 1987, en Cafnrnce Pupm de ka ln tmr t iaa l  
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entre Europa Oriental y Occidental son escasas y muy 
asimétricas, siendo importadora la primera en un 
90 %, especialrnente a través de Austria y de su servicio 
Radio-A~stria,.'~ y de la RFA, teniendo que pagar sus- 
tanciosos cánones de uso. 

El aecirniento de la demanda de servicios de datos 
es exponencial, llegando para algunas empresas espe- 
cializadas en ellos al 40 % de aecimiento a n ~ a l . ' ~  

Con respecto al impacto de las nuevas tecnologias de 
la informaci6n y el carnbio que van a suponer en las 
telecomunicaciones, s610 se debe recordar que aumen- 
tard enormemente la productividad en servicios como 
ban-, servicios jurídicos, fiscales, consulting, seguros y 
educaci6n e investigaci6n, asi como en producci6n de 
manufacturas integrada y materias primas; asimismo 
favorece la comercializaci6n en general de 10s servicios, 
al permitir su numeritaci6n, 10 que hace fdcil su trans- 
porte y los asimilard a otros bienes para el intercarnbio 
mundial." 

En el campo social y laboral, el impacto sobre la 
difusi6n de la cultura y el ocio es enorme, pudiéndose 
organizar un mercado mundial, o regional a gran esca- 
la, de radiodifusi6n, telwisi6n y organizaci6n global de 
las redes de informaci6n. incluyendo las aplicaciones 
educativa; por otra parte, afecta enormemente a la 
estabilidad en elmabajo. Se calcula que s610 en Europa, 
de 30 a 60 millones de personas se verán afectados 
laboralrnente; aunque entre 1985 y 1990 se aearán 4 
millones de puestos de trabajo directarnente relaciona- 
dos con las NTI, las pérdidas de empleos en banca, 
servicios (induidas las propias telecomunicaciones y los 
servicios públicos), etc. pueden ser muy superiores. 

Pasando a un ámbito más espedfico, el de las Co- 
munidades Europea~,'~ qui& una parte importante en 
su futuro desarrollo dependerd de la via escogida en el 
ámbito de las NTI. Si en 1984 el 2 % del PIB, de las 
Comunidades estaba relacionado con las telecomunica- 
ciones, hacia el afí0 2.000 sud de un 7 % y éstas debe- 
rán invertir entre 500 y 1.000 rnillones de ecus en este 

l n j h a t i o n  F lws betvem k tm and Westm Emmp. Feixem. 
8-11-1988. p. 3. 

36. SINT. P.P.: ~'Ihc Rok of radio-AUS& in thc Wm-East Data 
Flow*. Ibid, pp. 22 y s. 

37. wWcPnng rhe Lims. A Usa's Vim on Businar Communication in 
Europc*. Report from thc Round-cabk of Eumpcan Indusaiak. Oct. 
1986, p. 3. 

38. Libm Verde ... op. d t . ,  p. 42. 
39. VALENnN. J.P.: uLe dN&m da TClCcommunicati~~ en h o p e :  

k point & vuc de ia CE*. R e m  de Dmit de I'lnfDnuiqne, núm. 2; 1987, 
pp. 106 u; Lcerlwh~. C.: L'Emmp d u  pastes et d u  t d k ~ n i r a t i a r .  
Pnni, 1985. cn apdPl p. 105 s ;  MART~NFI. Bomm. D.: *El f u m  de 
ias telecomunicacions cn Eumpa* EmmtfUra 86. Madrid, 1986, p. 275 
s. LERA SALSO. E.: *La política europea cnm la voluntad y la i n d u m -  
bren. Artmaiidad Ekchdrira, 16/22, oct. 1987, p. 10 SS. 

sectop' para aumentar su competitividad frente a sus 
rivales comerciales: EEUU y Jap6n. 

La necesidad de estrategias comunes supone, para la 
supervivencia misma de la independencia del sector, 
una cooperaci6n estrecha entre 10s suministradores de 
tales servicios, hasta llegar a un mercado común de las 
telecomunicaciones: 10s primeros pasos, como se ved, 
implican programas de I + D espedficos, con actuacio- 
nes muy conaetas, normalizaci6n y homologaci6n de 
10s productos y los servicios y el inicio de apercura de 
los mercados públicos en los servicios telemdti~os.~' El 
resultado pretendido es aear una red comunitaria, con 
posibilidad de efectuar servicios múltiples, la RDSI o 
ISDN4' adaptable a muy diferentes terminales. 

La conexi6n de estos aspectos econ6micos y técnicos 
con los aspectos plenamente juridicos se hace widente, 
al tener en cuenta el principio esencial de la construc- 
a6n de las Comunidades: la preferencia comunitaria. 
La cuesti6n es si ésta puede ser aplicable tambidn a 10s 
servicios y en general a las NTI, dado que el desarroli0 
normativo al respecto ha sido muy escaso hasta 
1987.4' 

Por otra parte, el naaonalismo en Europa, tanto en 
equipos como en servicios informdticos y de telecomu- 
nicaciones entre 10s paises comunitarios, ha sido la t6ni- 
ca dominante hasta 1985. Las Administraciones de te- 
lecomunicaciones u o m  empresas de carácter mono- 
poiístico se esfonaron en triuar sistemas de compra e 
investigaa6n que impedían de facto las importaci~nes;~~ 
el intervencionisme estatal era una realidad casi total- 
mente uniforme,4' aunque el suministro de equipos y 
materiales se efeccuaba por los particulares, especiaimen- 
te empresas multinacionales (salvo Italia, donde tam- 
bién el Estado participaba en su prod~cci6n).~~ 

En carnbio, en otros servicios de la informaci6n el 
libre mercado y la dura competencia está llwando a una 
explosi6n de in~eniones.~~ 2.000 rnillones de ecus se 
invertiriln entre 1987 y 1989 en satélites, cohetes de 
lanzamiento y estaciones terrestres y 10.000 rnillones de 

40. Libm Verde ... op. ri t . ,  p. 18. 
4 1. ORNIA ALVARFI.. F.: uInmtivos& la I+D en ias rrmologiPt de ia 

Infamación*. Jorpah robn terndog/as de L Inf-ik. Ed. Inuicuto de 
Eumpa, 1986. pp. 63 SS. 

42. SCHON. H.: a h  perspectiva demana: la imponvlda de la RDSI 
y sus servicios para la Deuoche Bundesport*. EmmtiUrom. 1986. pp. 
1'99 u. 

43. V i e  D n  Rio. A.: Op. rit.. pp. 81-109. 
44. JEQUIER. N.: k r  tilicommmsirations m Emmp. Gnm de R u k -  

ches EumpCws. Publ. núm. 98. L~u~~Mc,  1976, p. 2. 
45. NMJE. K.H.: *Sesi& & c l a m  sobe d f u m  & h.9 tekOlIlu- 

niadona ~opeu*. EmmtdUrm. 1986, Madrid, pp. 31 1 SS. 

46. PODOREU J.: ~L'Eumpc des télccommunidm: un concep @- 
nent?~ Bmll. IDATE,  1986, núm. 24, p. 274. 

47. JECQUIER. N.: OP. rit.. p. 40, CARRNI~ER. M.: ~TCICcommunica- 
tions: I'enjeu communaucPirr*. hance TiUcm. núm. 63, oct. 1987. 
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ecus, entre 1987 y 1994, en antenas, dasificadores y Dicha actitud de interés en la armorizaci6n contrasta 
e q u i p  para retransmisi6n directa de TV. La EUTEL- con el tardo eco que ha despertado en el Consejo (las 
SAT p d e  ya a una segunda g e n d 6 n  de satkli- tres sucesivas reuniones del Consejo de Ministros de Te- 
m.@ lecomunicaciones, que se reuni6 por primera vet en 

La necesidad de li-6n y desregulaah de las 1987, no han adoptado medidas importantes hasa la 
redes de telecomunicaames se contempla como una ne- última reuni6n de diaembre de 1989, en que se adopta- 
&dad se@ el Comid sobre Poiíticas de Informaci6n, ron decisiones de amplio alcance en esta materia) y las 
ordenadores y comunicaaones de la OCDE49 especial- reticencias del Parlamento Europeo que adopt6 (por es- 
mente en la E u ~ ~ p a  Comunitaris. trecha mayoría de votos: 139 a 13 1) el Metten Report 

Los eshenos efectuados por las Comunidades a par- de 1988 que indica que determinados servicios de tele- 
rir de 1984 en especial, con el programa ESPRIT de comunicaciones deberian ser efectuados en rkgirnen de 
duraci6n de 10 años y el BRITE, que se inici6 en 1985 monopolio por lar m, y el Braun-Moser Report, que 
con duraci6n de 4 año~, '~  permiten augurar un cambio, en cambio ratifica la política de la ComisiQ respecto a la 
aunque la aeaadn y uansfezencia de tecnologías en el clara distinah entre actividades legislativas y operativas 
seno de los países comunitarios aún presenta graves pro- de las Adminisuaaones estatales en el sector de las Tele- 
blanas;" la introduca6n del ISDN en 1989 en la RFA comunicaaones. 
y la alianta del Bundespost con Franche Telecom en 
deterrninados c a m p  abre puertas a aertas esperanzas. 

En el campo legislativa, con b tan te  teaaso h t e  a 
la ~desregdatimn efectuada en EEUU" o la más lenta, 
pero eficaz, llevada a cabo en Jap6ns3 o la muy avanzada 
del Reino Unido, los restantes países europeos avanza- 
ban muy lentamente en la misma via." 

Por d o  la Comisih, aas publicar su Libro Verde en 
1987 ha destacado por su entusiasmo, concretado en 
aigunas directivas basadas en especial en el art. 90 TCEE 
y varias propuestas de directiva sobre norrnaiizacih 
&ca. Nos vamos a teferir tan ~610, por no quera 
abordar el tema (que no es el cenuo de este estudio) del 
Derecho Comunitari0 teferente a las NTI a la propuesta 
del Open Network Provision de 20 de diaembre de 
1988, sobre la base del art. 100 TCEE'> que es de 
espeaal importancia y ha despertado grandes recelos,en 
las FIT e~opeas. '~ 

Ademb de 10s evidentemente bbicos aspectos eco- 
n6micos y tecnol6gicos de las NTI, en este campo se 
enfrentan muy diversos valores que a menudo se entre- 
cruzan y aean graves contradicaones en las posiciones 
de los Estados, que se han expuesto por parte de la 
doctrina en forma muy amplia y desde puntos de vista 
absolutamente opuestos." 

57. A.: a E d c  and &uts d TDFm. OCDE/ 
DSTi/ICCP/80.26, Pnrir, 1980; ap. p. 37. Vi& rb. F i  Suament de 
L stsi6n Pienaria final de ia vgunda conferencia sobre pditicas en FDT, 
Roma. 29 de junio de 1984. Se indica en ésce que (p. 3) ia divagencia 
~ d a d e n m l a l i b a u d & f l u + y i a l i k r u d & a c c a o a k n  
mismor. V a  6. Recomendacián núm. 9 de La Confaenda & hcg rach  
infkmPdcn Pfriana de 1979; mpccro a ia domina vi& KEUY. M.R.: 

48. EüTEiSAT (Orginirncidn Europa & SarClim de Telaomunica- a W d  Survcy R d a  on Aninda m g d q  TDF*. IBI. TDF. 010 junio 
c i m s )  r h e  ahaa 26 mi~mbma'~ oedc en París. Ver KRKHOVE. J.: a i u  1980; tb. Infartion. Ermmirs m d  Parer, editada e Cituls~ O ' ~ E N .  
tecdo& sptink*, en Enjenx tmdogiqnes et n h i m  i n t m u t i d c r ,  R.. en apccinl; va WION~ECK. M.: Sarr n f i t i w  m Eraemir I n f a r -  
Dvstmu~.  M. y jou amo^ J .  (ed.). M. 1986, pp. 271 s. t im Cubrring aad Pmcescring ulitbir tbe fnmr eftbe N a b - k t b  Gnflirt. 

49. TDR. Dic. 1987, p. 2. pp. 148 y s.; o b h  aFiujos & dama &reras: su conmro y conre- 
50. WATSON. D.: aLe -que d'unid nuo-: un gnve &k 1 CW&*. IBI. Doc., SPIN, 23 1 ,  Roma, 1980, p. 11; o por dtimo, & 

I'innovation rrchndogique*, en En&, o). rar.. pp. 248 s. SOU POOL 1. y SOLOMON. R.J.: a i u  flux & d m é s  uansfronh,  candi- 
5 1 .  N M J ~ .  K.H.: a T e h  Pdicy Reform and I n m M  Tndrr. tions quises pour une coopntion inmdmplr*. OCDE DST/ICCP/ 

TDR. Jan. 1988. pp. 20 n. 78.21. p. 60. 
52. HIU. J.: aDywnicr of US TelecomunicatMn Policy*. TDR, Febr. GOTLIEB. A., D m .  C. y KATZ. K.: The Trambowk cran& of infor- 

1989, pp. 14 o. m a h  by communicadons and compum rysrrms. Luwr and approlrtwr 
53. WATANME. H.: NA Plenpectin from Japan*, en Conmumirmtia, to 8- principia, 68 AJlL 1974, esp. pp. 229 y 225; V i  tb. Rffi- 

ngmkriu m d  Intmurimd & r r i r r ~ ~ .  R ~ A .  J .  y R= J.R. (ed.). Amrm- GE J.G.: aInccmarional rrsponra m achndogy: carrp~ snd mmb. 1.0. 
dun 1984; Hm- J.: ~J~p~nacderegulption*, Pau Telrron 87. Paperm Summa 1975, vol. 29, núm. 3; AGRAWN D.L: IBI. TDF.03 junio 
h rmnidn & Gibm. 1980, BUKASSA. B.: TDF. O05 junio 1980; G n m w .  K.: aConuoUiq 

54. Vi& JUSSAWAU. M.: w h o m i c  and Global Impact of Tciecom I n m t i d  Information Economy Conni*, TDR. Sepc. 1985. pp. 13 y 
Dac&ch*, TDR, map 1988, pp. 10 s. n.; J.: aprrurvine the opcn floor of informadon paors bordar, 

55. Que prev~ d o n e s  de umonhci& pn h in t r r fm dcnica e OCDE. TDF. 2 V i ,  1977, pp. 12 y s.; GAWANN. H.P.: aNcw Inm- 
induyc dehicima y e- & kn purw mmhak de rcdm públi- nuiaul Poiuy impkaaons of the npid g r d  of TDF*, OCDE, TDF. 1 
cas, ¿e akcanuniacio~s, condiciones de uso, principias dnria, ca. V i  1977, pp. 16 esp. Dept. of Communidon of the Govammt of 
Vi& TDR, map 1989, pp. 15 y 27. - aPo1Ky Impl~atkm of TDF*. OCDE DSTi/ICCP/80.26, p. 

$6. G m m m k a t i u  Wrd Int., 20.2.89, p. 1. 13. 
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En efecto, al induirse en el mismo término unuwas 
tecnologías de la informaa6nn, dos aspectos diferentes: 
la informaa6n transmitida y el medio para su transmi- 
si6n, existen muy diferentes axiologías respecto al tra- 
tamiento normativa de Cstas. En un caso predominan 
las consideraaones políticas, econ6micas y técnicas, y 
en el otro, el principio valorativo de la libertad de infor- 
maci6n. 

Las demanda de un nuevo orden de la informaa6n 
y la comunicaci6n'~NWICO o NOIC) que induyen 
nuevas reglas sobre las NTI, han llegado a reivindicar, 
en el caso concreto de algunos Estados, la grattlidad de 
la informaci6n, sin tener que pagar derechos de autor o 
ni los cánones por conexi6n con bancos de da t~s , '~  para 
que los paises menos desartohdos puedan salir de su 
retraso tecnol6gico. Se ha dedarado que las NTI son la 
última oportunidad para el Tercer Mundo, si los paises 
más desarrollados consienten en una aansmisi6n gra- 
tuita de éstas. 

Una postura absolutamente contraria es la de Esta- 
dos Unidos, que defiende las reglas del mercado y la 
libre competenaa y que contraataca a su vez, acusando 
a los paises menos desartollados de intentar resmngir la 
libertad de informaa6n, el b e  flow of infwmati~n.~ 
Cabe recordar que este mismo país esd efectuando 
abundantes restricaones al intercambio de informaadn 
sobre alta tecnologia no s610 a los paises del Este, por 
medio del COCOM y el CHINCOM:' sino también a 
sus propios 

La informaci611, al proporcionar un poder de selec- 
a6n entre diferentes altemativas:' tiene un gran valor 
para la eliminaa6n de riesgos, 10 que es analizado en 
forma brillante por la unuevan escuela de análisis eco- 

58. V a d r r s p c t o l n M a a R e d o n d a ~ p o r i a O N U y L U N E S -  
COenCopenhPguc,del1 d7deabdde 1986yiacekbradaenYugo5la- 
via en 1987, en que x inmd Uegnr a acuetdos mínimos sobre em temhi- 
ca; vi& tb. KEINWACHTER. W.: rNWiCO: New Legai Ruks for 
G m u n ~ m  Technoiogtw, TDR, p s o ~  de 1986, pp. 20 SS. 

59. MCEADDEN. Th. (ed.): b tubadogir ron/ratfe d un d en nu- 
tat ia ,  N. York, 1977, y GOUIJT, D.: aAu del& du moralisme: sangie 
*que duu le dévdoppmmt @ai*, lbid., pp. 12-39. 

60. Sin embargo u aaptvl rrraicciona n &ce por -a de seguridad 
nac id ,  etc., por ppm de Wdunpm; v a  TDR, Oct. 1986, pp. 4 o. 

61. BERTSCH. G.: aTruufcm de tcchnokge a condes P I'expmtim 
aux Ema Unis: k rdlc rcgdarm du Gouvanrment nmhicnin*, en Dvs  
aov~. M. y S~BEYROL J.: Enjew tubmhgiques et nLations intmurima- 
ks. París. 1986, pp. 41 o., y M c l ~ m .  J.: rIr m & k  de la rcchnoiogic i 
doubk ur~ge smqiquc duw la p y s  de I'AUinnce OccidcnrPlew, Ibid., pp. 
244 s. 

62. Vacllnformede&DGXIIl.delDirrcrorndodeT~doSrydeln 

p a ,  de 1987, así como ia Raolución unPnime del Pnriamcnm Europeo 
c o n c k n a n d o l y ~ n m e u n a i a n u a l y f i r m P c e u r o p e e c e n a s ~ -  

de Pla ~ o l o g h  (Doc. A. 299-85). 
63. C H P ~ Y .  C.: On Human Cbnmunication. 2.. ed., Gmbridge 

(Mas.), 1966. p. 244. 

n6mico del de re~ho .~~  Gracias a 10s nuevos tratamien- 
tos digitalizados de esta informaa6n, mediante la in- 
formrltica, y su posibilidad de transmisi6n instantánea 
y en principio ilimitada, se puede aear un nuevo t i p  
de avilizaci6n, con consecuencias culturales y econdmi- 
cas enormes6' e importantes co~otaciones estrategicas. 
El ejemplo del rapidísimo desarcollo econ6mico de al- 
gunos países del Sudeste Asiático, en buena pane basa- 
do en la informrltica y las telecomunicaciones (en espe- 
cial en el caso de Singapur) es una muestra de las 
fulgurantes repercusiones de las NTI.66 

El prinapio de libertad de informaci6n y comunica- 
a6n, estrechamente relacionado con la libertad de expre- 
si6n y opini6n, ha sido consagrado por el art. 19 de la 
Dedaraci6n Universal de Derechos Hurnanos; el art. 4 
del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el 
art. 10 del Convenio Europeo de 1950, pero esta some- 
tido a resaicaones, como sefiala el art. 29.2 y 3 de la 
Declami611 Universal de Derechos Humanos; el art. 4 
del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el art. 19 
3 b. por razones de seguridad nacional, defensa de la 
integridad temtorial, seguridad o salud pública e indu- 
so la autoridad e imparcialidad de la j~stiaa;~' excep- 
dones reconocidas también en 10s arts. 10,15 y 24 del 
Convenio Europeo; en el ámbito específic0 de las tele- 
comunicaciones, se permite por razones similares la in- 
ter~pci6n de tai servia0 (arts. 19 y 20 del Convenio 
de Málaga-Torremolinos). 

Además, la uabsolutan iibertad de la informaa6n no 
es posible, dada la presencia de ouos intereses colecti- 
vos protegibles, tanto estades como internacionales: 
prohibia6n del racismo, el libelo, la seguridad estatal, 
etc., como sefiala el p M o  10 de la Declaraa6n de 
Mdjico sobre informdtica, desarrollo y la pat. 

Por una parte, el principio de la igualdad soberana68 
incluye el respeto y fomento de la autonomia cultural 
(el problema reside en si induye eventualrnente la de- 
nominada usoberanía informdtica~,~~ que reivindican, 

64. MACKAAY. E.: Eronomirs of Infmmrtion and b w ,  B o r n ,  La Haya, 
Londm, 1982, pp. 115 s.; KNIGHT. F.: Ris& Uncertainay rtrnd Pwfit, 
Chicago, 1971; POSNER. R.A.: Eraomic Analyns of b w ,  BoMn. 2? ed., 
1977; CALAERESI. G. y BOLIEIT. P.: Tragir Cboices: Tbr Gmflicts Soriety 
CaJmnts in tbe Allorrtion of TragicaUy Scarre Resourrrr, New York, 
1978. 

65. DANWN. A.: aInformadque et enjeux de avilisatim*, en Enjeux, op. 
cit. pp. 233 s. 

66. Ibid. PAW. D.: a h  condqucnas urnagiquu de déveioppnnent 
rrchnologique dPnr le bvsin @que pour I'URSS, les Eua Unis ec ia 
Chine*, p. 386 o. 

67. GAIU~N CLNUANA. G. y VRARINO PINTOS. E. aInformPcion md 
Rivacy Fktmim in TDF: The Involved*, en OCDE: TDFrtrnd Tbe 
h tu t ion  of Privucy, Puic. 1979, pp. 2 o. 

68. CAMJUCI SNSXDO. J.A. Sobnania &I fit& y k b o  i n t m i o -  
nul, 2? ed., Madrid, 1976, pp. 197 o. 

69. Garrum, A.; D I W .  C.; hn. K.: ~ T h e  T r ~ ~ b o r d a  T r ~ ~ f e t  



LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMAQON 

en especial, los paises menos desarroliados); asimismo, G~biernos,~~ con un concepto más amplio de seguridad 
los aspectos estradgicos de la informaci6n causan, naci~nal'~ que ha favorecido cada vez más el uso de la 
como se ha indicado, diversas resmcciones de la mis- criptografia. 
ma. La informaci6n numerizada de datos vitaies para la 

Por o m  parte, ademk de los intereses y derechos de economia de un y su posesión por firmas o Go- 
les Estados, existen derechos humanos individuales biernos de otros Estados en sus bancos de datos puede 
protegibles, que han fundamentado las diferentes legis- implicar que, en caso de controversias, se efectúe una 
laciones nacionales o regulaciones internacionales, interrupci6n unilateral del flujo de datos, con 10 que 
como la Convenci6n Europea para la protección de las conlleva de riesgo para la soberada estatal y la capaci- 
penonas con respecto al tratamiento automatizado de dad de decisi6n de los G~biernos,~' aumentando la 
los datos de cuácter personal, de 1981;70 O las direcai- vulnerabilidad estatal.79 
ces sobre protecci6n de datos de la OCDE, como la cualqui& actuaa6n estatal contra otro Gobierno, 
efectuada el 23 de septiembre de 1980, que dem& con el fm de desviar los flujos comerciales de datos o de 
recoge las excepciones de soberania nacional, seguridad alterar o intermmpir las telecomunicaciones, etc. pue- 
nacional y orden público. Tales resmcciones han sido den atacar uno de los principios fundamentales de la 
aceptadas tanto por 10s Estados como por los industria- Carta, la igualdad soberana proclamada en el art. 2.1, 
les," teniendo en cuenta la necesidad de garantia de 10s asi como el principio de la no intervenci6n. 
derechos de los consumidores, unido a las preocupacio- Cabe discinguir al menos dos t i p  de Estados con 
nes por temas de defensa,72 la protecaón de datos en valores daramente diferenciados en determinados as- 
cuesaones como las bancarias, etc. El denominado ccde- pectos respecto al regimen jurídico futuro de las teleco- 
iito inforrmitico~~~ ha llevado a diferentes soluciones en municaciones y de los FID: los países de la OCDE, por 
los paises de la OCDE,74 y del Consejo de Europa, que un lado, y los paises socialistas y el denominado Tercer 
intentan establecer un Tratado al respecto, con mayores Mundo, de o m ,  aunque, como es evidente, no se trata 
garantías y control de los FID. El conjunt0 de regula- de posiciones absolutamente coherentes en todos los 
aones sobre 10s riesgos de la infordtica para los usua- Estados, como se apreciats al examinar las leyes que 
rios empieza a despertar un interés renovado de los regulan este campo de actividades. 

En el primer grup,  prima el valor de la lidenad de 
informaci6n y de 0pini6n,~ asi como, aunque en forma 
más matizada, el de comunicaci6n. Se considera que el 

of inf¿mnation by communicadon and computa syrmnr. Iswa + ap- 
pmcha to & principies*. AJIL, vol. 68, 1974. en ap. pp. 229 s.;  desarrollo informitico y telemático, a pesar de determi- 
va.  tb. IBI TDF. 200, p. 52-53. y ROBINSON, P., IBI, TDF, 016. París, nada riesgos respecto a la uidencidad de las 
junio de 1980. Estados, noci6n nunca excesivamente dara y variable 

70. ~ o n ~ l i o  IM tenido 5 mtificPriarr: L-. F& mA, No- en el tiemp,8' puede fomentar el desarroll0 econ6mi- 
n r c l p y S u e d r , y r p r r v C n I n r ~ & A u r n i a , D i n u r u r a , . ~ -  
~,yReinoUnido,ChiprcIMfirmadocn 1 9 8 8 . ~ , y e n c o m x i á 1  
diconlosnspenoscwrcinls&~fluprinmnndoculadedpcos.el 75. S~uvlwr. K.: *Data %ca Nl(iOllPI PdKy Qloiau. TDR, di- 
Corrsep de Eumpa IM cfmrudo una Reco- (R(85)20); pam la ciemh 1986, pp. 2 1 r. y HIUMOIT. G.T.. *Data Raaictions: Usn's 
protacidn & datos pnonnla utilirPdos para nabt i rg  dirrcco, Pdopado Gwvm~. Ibid, pp. 25 s .  
por el Comid & M i  el 25 de octubre de 1986. 76. IIWN. M.: rNptionnl Srmnry ud lnmnnriaul6mp&b: A 

71. Ln kLgpcidn ~ d c n % c  mxauxió, en la I.' Confaavh Mun- Ddiaa Babncm. TDR, febero 1988, pp 17 SS.; H o m .  VAN m. R.: 
dinl de pdicias robrr la FID, de 6 de octubre & 1980. que erisrm limim rSUp Smuky and (nfamntion Tmnsfk* TDR. agosto 1987, pp. 17 SS. 

d/m/lou: tambicn, vid. rAnalysn of lrwa for buskss*, de la Iwanncio- 77.LnkkgradncMndLNcenuLa&nquaalaaparfmreLcPoni- 
MI Chamber oí Cornmerce, Doc. 373/23, Rev. & 3 & diciembre de qua de fon&*, OCDE, París, 1983, pp. 202 o. indic6 que rbn bancos de 

duareccadmicos 1984, que u pronuncia en igual sentido, aunque proponc la umonLrddn ythmia~sricuodorfuaPdelmrimrioMcionnlson 
i n m n d d  de las controb ~ n n r a l a  o Munkr. conridr+.daawounanmautpparadp.6en cianp&airb*;vid. rb. 

72. VR. en USA tal control a cfmuPdo por la Natiod kuricy ECOSOC, Tnde/WP.4/R. 116, 1980; Tnde/WP.4/6.2./R.79, de 
Allency. enclavada en el ikpammmto de Defensa, aunque cienc compe 1976; Tnde/WP.4/R.185. de 1980. 
mdu concwtcnrrr con el N a t i d  h u  oí S&&, una agencia a*, 78. P lee~ .  J. Internan'oral Data P h ,  Lund, 1979, pp. 48-49. 
va WIU. C.K. *Compum Communicntiarr Smuicy PoLcy in US., TDR. 79. A N D ~ ~  G. y PPrur. J. OCDE, DSTi/ICCP/83.25, de 20 de 
d i k  & 1987, pp. I2 s .  oaubn & 1983, p. 28, indican pw Lu poribilidpda & un a m d o  

73. Una dcfinición mis amplia rnin la del rnbuso infamáricom: a d -  d v o ,  controlado pa ha p d c s  tÜmm MmunaicurPI son cada wz 
quicr conducta ilegnl; poco ética o no aumrizada del pmaPmiento automi- M-. Vid. b ~ ~ u .  J. y TOLEDANO, J.: r lc  mrrcN intatmhd & 

L'infamPrion dco y mnsmisidn de datos*. ROBINSON. P. aiaw Enfo~emart and Tradc auromndde: unt d y l c  caminique*, OCDE, DSn/ 
in D.a S a v i m v ,  TDR, dic. 1987, pp. 15 s .  ICCP/20.12 de 9 de ocrubrr dc 1981. pp. 53 s .  

74. a h p u m  R e h d  Crim, Analysn ofL@ Pdicyn. Report mim. 80. P~NTO. R.: aLa libaré d'infam;rdon a d'opinton u k Droit inm- 
10. OCDE, ICCP. Rrb, 1986, respecto a lor USA, u han cuabkdo la nrdaul, J.D.I. K h u t ) ,  1981, núm. 3, pp. 459-498, ap. 468 s. 
~Ekctronk Communications Rivacy Arn. de 1986 (P.L. 99-508) y el 81. &A, J.P.: rL'informadque fait-elle paa des riques rur la naion 
rCompum Fraud and Abuse Arn, de 1986 (Pi. 99-474); y en Frurd. u dldcntité cuicumk?, en I r f m i q u r ,  coop¿fUion intmurioaak et indi@#- 
han Pllndido arácuios 3 - hd, conrrmplnado ddim infwmddms, dnrrc. Aaa du CoUoque I n m n ? U  Mamndque a SociCd. Rrb, 
en 1987. 1980, pp. 77 s .  
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coa' y permite rdpidas transferencias culturales y técni- 
cas.B3 

La necesidad de controles por razones de seguri- 
dad," sea estatal, sea regional (caso de COCOM) o en 
defensa de 10s derechos de los particulares, es admitida, 
pero se intenta evitar (en una lenta evoluci6n, nas du- 
das iniciales) que sean utilizadas para im@r una rapi- 
da l i W c i 6 n  de los aspectos comerciales de las nue- 
vas tecnologias de la informaci6n. Respecto al impacto 
que pueden producir las nuwas tecnologias de la infor- 
maci6n sobre una nueva divisi611 internacional del tra- 
bajo;' si bien preocupa por las consecuencias que pue- 
den tener en un aurnento inicial del paro, se estima que 
10s paises desarrollados saldrán beneficiados a medio 
plazo. 

Los paises socialistas defienden la soberartia estatal 
casi absoluta86 sobre la informaadn y la comunicaci6n, 
pero al mismo tiempo desean poseer la tecnologia oca- 
dental para transformar su economia estancada, por 10 
que intentan conseguir el acceso a los bancos de datos, 
especialmente a través de la RFA. 

Entre los Estados menos desarrollados, la coopera- 
ci6n en telecomunicaciones e informatica a nivel regio- 
nal ha sido muy escasa, y la actitud de wait and sce ha 
sido la dominante en cuanto a los FID. En carnbio, 
respecto a los aspectos comerciales de 10s servicios en 
este campo, su postura ha sido de desconfianza y oposi- 
a6n a su indusi6n en las discusiones del GATT, al 
menos por el denorninado g r u p  de los 10, aunque, 
como se verá, han cedido respecto a su postura ini- 
cial. 

Para proteger sus intereses8' los Estados rnás ddbiles 
han planteado la necesidad de directiva, pautas y ac- 
ciones comunes: asi la dedaraci6n de Yamoussoukro, 
celebrada el 20.5.85 en Costa de MarfilsB o la reuni6n 
de la Subcomisi6n para el desarrollo de los FID, cele- 
brada en Bagdad en mayo de 1986, que ha sugerido la 
instauraci6n de sistemas de alarma gestionados por las 
organizaciones internacionales, en especial el IBI, es 

82. lbid. B.UAZAR. P.: updiuque infonnauque u pro@ konomi- 
q w ,  pp. 71 SS. 

83. lbid. CREMIEUX-BRICHAC, J.L.: *La banques de donnCa u les 
d a a  de cul-, pp. 101 SS. 

84. COHEN-JONATHAN. G.: a L i W  de circulacim des infhmrionr et 
sou- des Eaa,, en SFDI, L. rawnrr ia  &J infrmitinrr et k dmat 
intmutional, M, 1978, pp. 3-55. 

85. HAMEUNK. C.: I - t i d  Data Flaw in :be Injkut ior  Age. 
iund, 1984, pp. 68 s. en apeanl. 

86. V a u n b u e n n m u ~ l d e L c m l P c r o c i n l i r e n s s o b r e i a ~ e n  
ANAND, R.P.: Intmutional i a w  r d  tbe drwloping ronntie~. Dordrccht. 
1987, pp. 91 SS. 

87. RKHTPR. P.: The Grrnt Infonnath Wat, 34 F a i g n  Pdicy, 121, 
1979. 

88. O la recomendacion núm. 9. Abidjj, 22 ai 30 de nwicmbrc, 
1979; Ver cb. IBI Cmf./OZ-1, Roma; 1980, p. 8. 

decir, mecanismos de comunicaci6n entre los Estados 
menos desarroIlados para salvaguardar sus opciones 
econ6micas y culturales, asi como identificar modelos 
espedf~cos para la nansferencia rnás id6nea de los 
FID. 

Los Estados latinoamericanos han trabajado para de- 
finir una posici6n negociadora común en los debates 
multilaterales, sea del GA'IT sea de la UNCTAD, 
sobre servicios, y se tomaron opciones concretas en la 
reuni6n de coordinacidn del SELA de Julio de 1984. 
Existen 10s estudios pacalelos de la Conferencia de Au- 
toridades iatinoamericanas en Informática, reunida en 
Montevideo, en noviembre de 1983. Por su parte, el 
IBI ha patrocinado o copatrocinado otras conferen& 
regionales en Africa o Asia sobre servicios e informáti- 
ca." 

Los paises menos desarrollados (y ello ocurre a me- 
nudo en el ámbito de la cooperaci6n) reivindican el 
máximo de autonomia cultural respecto a la informa- 
ci6n y al mismo tiempo solicitan a las organhiones 
internacionales que éstas palien su gran dependencia 
tecn016gica.~' Especiaimente en el marco del IBP' alu- 
den en sus debates a la usoberania informativa* (expre- 
si6n a m d a  en el articulo seminal de G~tlieb)~' y 
quieren llwarla a sus últimas consecuencias: vg. el pago 
de cánones por parte de los bancos de datos, cuando se 
transmita cualquier acontecirniento o dato referente a 
su temtorio. 

A pesar de que la áspera poldrnica sobre el Nuevo 
Orden Mundial de la Informaci6n y la Comunicaci6n, 
que ha llevado a la salida de la UNESCO de los EEUU 
y del Reino Unido, se ha centrado en la defensa delfnr 
flow of infonnazion respecto a las noticias. ésas no re- 
presentan rnás que un 10 % de los FID; en realidad son 
mucho rnás significatives 10s FID entre cotporaciones 
multinacionales (un 60 % del totai aproximadarnente) 
o 10s de carácter ciendfco o los efectuados sobre expor- 

89. aInnmntionnl Cooperadon in rhe infamndon, compum and corn- 
munications field. Informatim, its origiru and devclopkntn. OCDE 
DSTI/ICCP/80.26, pp. 26-27. ECOSOC s/c. 10/1984/14 de 
24.1.1984. aInfomu de h SmctnrfP: & de p o K h  e invcxiga&- 
nan; h. E/C/10/1983/12 y Corr. 1. Vide b. L Rccomendacio~ de la 
2.' conferencia innmndonnl de Bagdad de 24-26/5/86 sobm ia tecnobs(P 
infmnitica y aw apiicacimes, en Agonr núm. 14, 1986.2.O p. 37. El IBI 
( I n d o d  B u m  for InfamPdcs) hu d Jnico fcxo &ren= a la infw- 
mática con una clara pmcncin de países del Temr Mundo, pero la PUM& 

de 10s grandes k d ~ s  en h aganhción y su muy limitado pmupuaco 
h 4 n h e d r o q u e , a ~ & ~ ~ & d 6 n m 1 9 8 6 , ~ ~  
atC extint0 en la accualidad. 

90. Esca rccucrda que meno6 del 0,1% tual mundial del FID r cfucúa 
en Africa y propone h coopaui6n regional para rrducit el mmopolio 
focbm en sic campo. lBI N w ~ k t t t n ,  núm. 21. 

91. IBI TDF. 200, pp. 32-33; b. rom so^. P., op. rit., p. 1. 
92. GaMe, A., DALPEN. C., KAIZ A.: aThe mntborda mnsfa of 

informarim by communicpdaw and compum sptcms. lrtua md a p p -  
dwr to Guiding M p l a n ,  68, AJlL, esp. pp. 255 SS. 
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raci6n de bienes y serviaos. Asi pues, el 80 % al menos Yugoslavia en 1987.w La posibiidad de crraci6n de 
de los FID facilitan las operaciones comerciales de las nuevas normas sobre d e s  macerias pacece muy lcpa, 
grandes companias, y su eventual aceptaci6n sin con- al faltar el necesario consenso teal a escala mundial. 

- tro1 por los países del Tercer Mundo, implica en cierta Por otra parte, las NTI pueden favorecer un mayor 
forma una aceptaci6n p d e l a  del actual orden econ6- control de las organizaciones internacimales y facilitar 
mico mundial. el espinoso probleha de la coordinaci6n de sus activi- 

En cambio, las NTI pddan ser la base de un nuevo dades; ya que han dado pasos en este sentido, vg. por 
orden internacional, que comprendiese el campo eco- parte de la UNICEF, que ha efectuado un proyecto 
n6mic0, cultural e induso estratégico, sentando los pi- piloto con correo electr6nico entre sus oficinas centrales 
lares para un mundo unificado. Pero, por el momento, y las estades y regionales, así como un banco de da- 
están ahondando el conficto Norte-Sur,g3 en vez de tos. 
reforzar la cooperaci6n. A través de una desiguaidad Las NTI favorecen la cenaalizaci6n de la informa- 
compensadora que fuese consagrada por el Derecho ci6n en el sistema mundial. Si se lograse un consenso 
Internacional en ddusulas del GATT (u otros futuros axiol6gico global, ello redundarfa en un fortalecimien- 
tratados) se podria lograr un avance significaavo hacia to de la posibilidad de acci6n de las organitaciones 
el tespeto del principio de igualdad soberana (en para- internacionales, al tener mayor capacidad de decisi6n y 
lelo al principio de igualdad en derecho ecm6mico in- de influenaa. No obstante cabe decir que, por el mo- 
mo),Y4 según las Resoluciones de la UNCTAD, con mento, la 16gica del sistema parece reforzar más bien la 
reglas comerciales uniformes, que podria establecer la dispersi6n de la inforrnaci6n, aecientemente en manos 
CNUDCP5 respecto a los aspectos comerciales de los de las companias aansnacionales y de algunos gobier- 
FID, las telecomunicaciones y la telemática, que aene nos. Quizás los precedentes de la cooperaah en el 
una incidencia aeciente en el actual orden econ6mico espacio entre el Este y el Oeste* y el nuevo espíritu de 
internacional. la pmstroika puedan hacer avanzar la colaboraci6n y 

Si bien el denominado uderecho al desarrollon y el cooperaci6n a escala mundial en el campo de las teleco- 
udeber de cooperar*" no son principios vigentes del municaciones, la telemdtica y los FID. 
Derecho internacional a d ,  en mi opini6n, sino de 
lege fmnda, las posibilidades de aear un RDSI a nivel 
mundial, perfectamente factible (en quizás 10 años) 
desde un punto de vista tecnicog7 necesitan el comple- 
mento de una voluntad política para que, en primer 
lugar, pudiese establecerse y en segundo lugar para que 
favoteciese el desarrollo econ6mico de los países más 
pobres, como ha indicado la mesa redonda sobre un 
nuevo orden mundial de la informaci6n y la comunica- 
ci6n de la ONU y la UNESCO (Copenhague, 1-7/4/ 
861, a la que asistieron la UIT, la OMS, la CE y orga- 
nizaciones no gubemamendes, o la efectuada en 

Las actuales negociaciones sobre 10s aspectos 
comerciales de  10s servicios de  NTI en el GATT 
y la OCDE 

93. SCHUCHARDT. M.P.: ahformation nchno@er and che Nmh- 
South d c t *  ed BEUCER. J . :  lnfmsrtim techdogy and a Nw W d  
i n t n . r i d  adn, pp. 15 y s.; HMEUNK. C.: aInfommtion techndogy 
and inmnationnl rclrdons: pmpmiva for South and North*, Ibid. pp. 41 
Y u. 

94. JACQUE. J.P.: a L  @pe d'gplld en Droic homique*. PIDE 
rap port^, vol. 2, LP Hap 1984, pp. I 'y s. que salda 1Pr ~ ~ I P ~ Q L c I  enm I leupldad y pmporcionplidad, pp. 9 y s.: la comppmbilidad, pp. 12 y s., a- 
Ccmn. 

95. FOUCHARD. P.: aies travaux de la CNUDCI a le NOEI* en La 
fDnutim de n o l l u ~  n, dmit i n t m u t i d d n  dCwloppnunf, pp. 209 s. que 
~nnlPwcprrerrrrpecn,alPrbiasje,~.'211;ela~~ywm&mercnnd~r 
por mar, venta i n m n a c i d  de macandpr, etc. 

96. Ver la muy critica apmición ai respecto de GAR~A-AMADOR. F.V.: 
El h b o  i ~ t m i d  &i  ad. Madrid 1987: *El daerho al desa- 
mUo: concq~~ ,  ru+ y concenido* (pp. 67 y IS.) y *El deba & cooperat 
pn d daprrdb* (pp. 113 y s.). 

97. almpkmnring global Data nenvuks~, TDR peosn, 1986, pp. 8 
Y s. 

Están surgiendo y desarroilándose actualmente dife- 
rentes negociaciones, a distintos niveles: bilateraies, 
multilaterales de h b i t o  regional y multi lades de 
h b i t o  cuasi-universai. Pasemos a examinar las dos 
más relevantes, centrándonos en los aspectos comercia- 
les de los servicios de telecomunicaciones, telemática y 
FID, con breves referen& a los productos informati- 
vos manufacturados, al m e r  a menudo una estrecha 
relaci6n con los servicios que proporcionan. Existe la 
futura posibilidad de llegar a un acuerdo global en 
puntos relativarnente menores: vg., la armonizaci6n de 
las etiqueta5 de identificacidn de origen (en casos de 
FID sobre soporte fisico); elecci6n del derecho aplicable 
y problemas de confictos de leyes y jurisdicciones; 
ddusulas sobre ejecuci6n de contratos informdticos, in- 

98. KLUNWAIHTER. N.: aNWICO: ncw legal rula f a  communicarion 
technologm~, TDR. apm 1986. pp. 20-21. 

99. KOPAL V.: a b - W e u  cooperation in Space ~ l e c o m m u n i u a ~ * ,  
en MCWHINNEY. E.: Tbr i n t m u t i m d  I.w of tekcmnuniratiarr. Lqden 
1971; pp. 99 y s.; Vide h.: *Un nuevo marco pn d romacio Este- 
Oace*, Pdltica Extniornúm. 12, 1989, pp. 167-187, en ap. p. 178- 
180. 
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troduciendo garantías fiduciarias, etc., especialmente 
por el interés de los EEUU en que se realicen tratados, 
con apoyo teciente de la CE y-Canad8. No obstante, 
serd necesario llegar a un consenso valorativo que inclu- 
ya, en un package-deal, los in~reses de tales Estados y 
los de los paises en desamollo, mediante concesiones 
mutuas, para conseguir un acuerdo global en el marco 
del GATi  y de la LJIT, en donde el poder mecánico de 
la mayoría de voto del Tercer Mundo tiene una inci- 
dencia imprtante, como contrapeso a la extraordinaria 
importancia en el sector servicios de EEUU, la CE y Ja- 
~ 6 n .  

Una posibilidad alternativa seria, si fiacasase, como 
es muy posible, la negociaci6n en el GATT, conseguir 
un Tratado de alcance regional entre los paises de la 
OCDE, aunque parece mucho más probable que fmal- 
mente se efecnie un C6digo de Conducta sobre estos 
temas, en el h b i t o  exdusivo de esta última organiza- 
ci6n. 

Negociaciones y dincttices en el plano regional: 
la OCDE 

Tambidn entre los paises desarrollados, 10s aspectos co- 
merciales de los FID, la telemdtica y las telecomunica- 
ciones han sido causa de agrias acusaciones de protec- 
cionismo, como se ha  alad do. La actuaci6n para 
intentar armonizar sus posiciones ha pasado funda- 
mentalmente por el marco de la OCDE. 
Las d i i c e s  de la OCDE son un t i p  de regula- 

ci6n flexible, la más apropiada'" ante las dificultades 
de ilegar a acuerdos vinculantes en determinados te- 
mas, incluso en un g r u p  regional de estados de esuuc- 
t u m  sociales, econ6micas y políticas muy semejantes. 

Aunque la OCDE haya declarado que sus direcnices 
son susceptibles de ser aceptadas para todas las políti- 
cas. de informaci6n, comunicadbn, bancos de datos, 
ordenadores, y FID, es necesario un consenso global 
para lograr tal pretensi6n.'"' Om cosa seria sostener 
que las direcnices y declaraciones son expresiones de 
una opinio iuns de los Estados de la OCDE al respecto, 
que, unida a la pdctica estatal, puede convertirse en 

100. -LLAN. E.: aTDF and Intaniuiorul mpia60n of informatim 
and communicPdonn, IBI Doc. TDF 021, ROU, 1980, p. 1; MALMANN. 
O.: aThc nuuborder movnnenr and p h  of data: rckvant agrcc- 
mmu and Orpisatim. OCDE. DSTI/IC8/77.18. hds, 1977. mm 
O-. Tais clirrcniccs no M pídwomrnte obügumias, y su vdor como 
stdndad i n d o n n l  a nivel rrgionnl que& oscurrcido por abundanm 
abwenciavs m su vocpdh, mm e l h  LP( de Reino Unido y la de CnnodP. 
Vi& R d h  adopida por el Coruep de la OCDE, PPrfr, 
23.9.1980, ap. prcámbulo, par. 2. Va rambiCn ~ ~ O L ( A N .  E.: aThc impti- 
cations of thc ricar informatim ccchnologksn, en of rhe 1982; 
OP. cit., pp. 40 y u. 

101. GANW. O.: aLe@ irsua of TDFn, P d ,  1980, pp. 176 

costumbre regional, 10 que puede discutirse, dadas las 
múltiples abstenciones en la votaci6n de las mismas. 

Los indicadores al respecto son sumarnente voldtiles. 
Pueden traerse a colaci6n, como opinio ixris, la Deda- 
raci6n sobre FID de 11.4.1985, que induye no s610 las 
opciones estatales respecto a aspectos merarnente técni- 
cos, sino también ante los problemas econ6micos, sur- 
gidos pot la intemacionalizaci6n de las modernas tele- 
comunicaciones, procesarniento de datos y servicios de 
informaa6n. Si bien no es jurídicamente vinculante, 
Grewlich senala la gran importanua de la Dedaraci6n, 
al poder contribuir a la evoluci6n futura del derecho 
consuetudinario, curnpliéndose las condiciones de lon- 
ga consuetudo y opinio iuris.lu2 Tal Deciaraci6n"" refleja 
un cuidadoso balance entre el libre acceso a los datos y 
la informaci6n y hace una advertencia contra las barre- 
ras no justificadas al intercambio mundial de 10s FID, 
permitiendo restricciones tan s610 pot razones de segu- 
ridad nacional y protecci6n de 10s derechos humanos. 

Similares consideraciones pueden utilizarse respecto 
a la Recomendaci611 del Consejo de la OCDE, relativa 
a las direcnices aplicables a la proteccidn de la intimi- 
dad y a 10s flujos transnacionales de daros personales; 
en el ardculo 1 c) se cita como base la expansi6n del 
comercio mundial; y las lirnitaciones especificadas para 
la protecci6n de datos personales se abordan primor- 
dialmente para restablecer un mínimo de confianza que 
perrnita a estas comentes de datos proseguir con la 
mhima libertad posible. 

Los principios que parecen desprenderse de este con- 
junto dispar de textos de diverso valor jurídico son los 
de una dara liberalizaci6n de 10s FID, pero con la im- 
posici6n de un standard mínimo de protecci6n; una 
mayor libertad de acceso a 10s datos; la prohibici6n de 
barreras no justificadas al intercambio mundial de da- 
tos e informaci6n; cautela ante las implicaciones para 
terceros estados (induyendo los problemas de derecho 
internacional privado: conflictes de leyes y de jurisdic- 
ci6n) de las decisiones funuas de las grandes potenaas 
con economia de mercado y se proponen acuerdos en 
perspectivas comunes y soluciones armonizadas. En 
esta direccicin avanzan los estudios del Working Parzy 
sobre 10s FID de la OCDE, que pretendería establecer 
un marco jurídic0 o cuasi jurídico, eventualmente un 
tratado, sobte esta materia, hacia 1990. 

Las líneas maestras del proyecto de la OCDE sobre 
mifico de los FID, inicialmenre elaboradas por el Co- 
mite de Comercio de la OCDE y preparado por el 
Secretari0 del Subcomitd sobre política de informaa6n 

102. GREWUCH. OP. cit.. pp. 60 y ss. 
103. OCDE. üoc. 6 (80), 58 final, pp. 4-5: aThc bmoder rrgulPcoty 

pmpcctive* vnPln una se& de pincipios: Limitacidn cokctiva, d d d  de 
dams, salvaguardias de uguridad, etc. 
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(ICCP), con una previsi6n inicial de duraci6n de dos 
a~os"* de negociaa6n que esta intentando abordar el 
comercio de servicios de informaa6n por medio de or- 
denador, setvicios de ordenador y corteo elednico, no 
han podido a h  fijarse def~tivamente.'" La raz6n re- 
side en las diferencia iniciales entre EEUU y Francia en 
especial (apoyada también esta última por o m  dele- 
paones), sobre si los servicios de telecomunicaciones 
eran servicios comerciales. El10 ha hecho que esta defi- 
nici6n, si bien incluida en el documento fmai, no fuese 
adoptada formalmente por el WorRing Party, tras un 
largo debate en las sesiones de 18 y 29 de enero de 
1987. El Seaetariado dedar6 que uno hay defmici6n 
intemacional consensuada sobre qud serviaos deben ser 
o no considerados basicos*, ya que si las telecomunica- 
ciones se consideran setvicios básicos, pueden estar so- 
metidas a un rdgimen diferencial, con mucho mayor 
conuol estatal. 

En conaeto, la noci6n de uservicios de mercadom 
aplicada5 a las telecomunicaciones fue ásperamente de- 
batida, indidndose por la delegaci6n EEUU que user- 
vicios de mercado* podrían circunscribirse al acceso y 
uso de las telecomunicaciones, no a las instaladones 
mismas, que prestarian servicios básicos, con posibili- 
dad de rdgimen de monopolio. Se objet6 que uservicio 
de mercadon es un concepto rígido y poco útil, ya que 
10s FID efectuados en el seno de las multinacionales, y 
cienos servicios de telecomunicaci6n quedarían exclui- 
dos de 41, por no tener compensaciones monetarias, no 
estando por tanto denuo del mercado, que se califica en 
base a criterios de valor econ6mico. 

Finalmente el texto identific6 diez conceptos poten- 
cialmente relevantes para el comercio de informaci6n, 
serviaos de computadores y comunicaci6n: 1. Acceso al 
mercado; 2. Transparencia; 3. Trato nacional; 4. No 
discriminaci6n; 5. Objetivos estades en su legislaci6n: 
a) principio de regulacibn, y 6) obs*lculos tecnicos ai 
comercio (standardr); 6. Monopolios públicos. 7. Mo- 
nopolios ptivados y/o empresas en posia6n dominan- 
te; 8. Distorsi6n del mercado y prácticas desleales; 9. 
Excepciones y salvaguardas, siempre que no sean in- 
compatibles con tratados ya existentes; 10. Descentra- 
lizaci6n de la competencia. 

El Seuetariado ha sugerido que el acceso al mercado 
es el principio central en los servicios de los FID, conec- 
tado con 10s otros nueve conceptos; en carnbio sef1ai6 
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que no hay consenso en que su contrapartida, el acceso 
a la informaci6n, fuese aceptada sin resaicaones. 

Se indic6 en el dehteLo6 que los conceptos de aato 
nacional y no discrirninaci6n eran sumarnente difíciles 
de aplicar en los F D ,  y que 1os problemas tarifaria no 
existen tan s610 respecto a los monopolios públicos, 
sino que se acentuaban con el ptogreso de desreguia- 
ci6n de las telecomunicaciones iniciado por los EEUU y 
que se extiende en la OCDE, poniendo a disposici6n 
del libre mercado empresariai las actuales empresas pú- 
blicas de telecornunica~iones'~' 

Los obstaculos ai comercio de servicios de FiD, se- 
gún el Secretariado, a menudo intentan restringir el 
acceso a 10s mercados nacionales, pero no siempre se 
establecen con tal intenci6n. Sus o b j v o s  son proteger 
cienos servicios de telecomunicaciones (tanto en el sec- 
tor públic0 como en estcucturas privada con monopo- 
lio del mercado de fato)  para ampliar el mercado, pero 
también persiguen fomentar la aeaa6n de serviaos 
intemacionales de teIecomunicaci6n, promoviendo la 
interoperabilidad de las redes informdticas, la preven- 
a6n de daños a la red y en general, fomentan la fijaci6n 
de criterios de seguridad y garanthan una serie de dere- 
chos privados (libertad de inforrnaci6n, acceso a ésta, 
respeto a la intirnidad personal, protecci6n de la pro- 
piedad intelectual) y públicos: ptotecci6n de la identi- 
dad cultural, de su soberania y seguridad; o de carilcter 
econ6mico: ayudar al crecimiento y desarrollo de tecno- 
logia propia y limitar las transferencias de tecnologia. 

En este sentido, y en el marco de la OCDE, hay 
c6digos normatives que facilitan la libetahci6n de 10s 
FiD, como insaumentos auxiliares en temas espedfi- 
cos; así el W g o  de Libedizaci6n de las operaciones 
corrientes invisibles; el de movimiento de capides (re- 
lacionado con las invetsiones directas y ouos aspectos 
del derecho de establecimiento). F u a  de la OCDE, 
pero relacionado con este campo, existe el pmedimien- 
to establecido por la Comisi6n Econ6mica para Europa 
de la ONU para facilitar el comercio internacional, asi 
como sus recomendaciones para facilitar la transferen- 
cia de datos que acompañen a los flujos de bienes co- 
merciales. 

Peco el desacuerdo continúa en 10s grandes temas, 10 
que ha rnotivado que la Conferencia a Alto Nivel de 
los 23 miedros de la OCDE sobre *La Economia de 
la informaci6n: Políticas y consenso intemacional~ so- 
bre los proyectos de futuros desarrollos tecnol6gicos de 
los FiD y su impacto en la economia mundial, prevista 
para el 23 de junio de 1987 se aplazase a diciembre de 
aquel aAo y paralelamente se prortog6 el mandat0 de la 

106. GREWWH, op. rit., pp. 60 y s. 
107. DAUEN. C.: Tndc in Communicruion savicc6, cn Communia- 

riarr 8nd MmMtion, op. n't.. pp. 175 y o. 
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Working Party hasta mero de 1989, y ahora hasta 
1991. Las tensiones han alarmado al g r u p  dirigente 
estadounidense, peto han continuado los andiiis de la 
ICCP con ciertas asperezas. 

Los tres apanados esaucturales previstos para exa- 
men incluyen: 1. Tecnologias de la informaci6n para el 
desarrollo econ6mico; 2. Política de telecomunicacio- 
nes; 3. Refuerzo de la normativa internacional sobre los 
FID. 

Un documento preparatori0 seilal6 que hay que 
aear un marco de cooperaci6n en 10s aspectos juridicos 
(entre otros) en las áreas de: 1. Comercio de la informa- 
ci6n y servicios; 2. FID; 3. Políticas sobre estableci- 
miento y cumplimiento de standardr; 4. Protecci6n de 
la intimidad y prevenci6n del mal uso de sistemas; 5. 
Acceso a 10s datos y la informaci6n; 6. Cooperaci6n 
internacional sobre investigaci6n y desarrollo de esta- 
dísticas en este campo. 

La lentitud de 10s trabajos y la falta de acuerdo han 
confirmado la imposibilidad por ahora de una postura 
unitaria para llegar a un package dea1 que pueda pre- 
sentarse como postura unitaria de 10s paises de la 
OCDE en las actuales reuniones del GATT del Uru- 
guay Round. 

Para conjurar el peligro aeciente de retorsiones nor- 
teamericanas, se han inaementado las negociauones 
bilaterales entre los países de la OCDE, a uavés de 
mecanismos como las uconsultas~ entre Jap6n y los 
Estados Unidos y la Europa comunitaris y Washiig- 
ton. Una soluci6n muy plausible, y que empieza a 
tener resultados palpables, es la de aear joint ventarn y 
acuerdos de cooperaci6n conjunta entre empresas mul- 
tinacionales norteamericanas y sus equivalentes euro- 
peas en el campo de las NTI como el caso ya citado Sie- 
mens-IBM. 

La OCDE reinici6 sus uabajos, según las previsiones 
establecidas en 1987 y la ICCP vio extendido su man- 
dato, su brograma y su presupuesto hasta enero de 
1989, por decisi6n del Consejo de Ministros de la 
OCDE, para poder preparar y planificar la reuni6n: 
uEconomía de la Informaci6n. Políticas y consenso in- 
ternacional~. Una propuesta de la Cámara Internacio- 
nal de Comercio sugiri6 que, en tal reuni611, se aborda- 
se un eventual sistema de soluci6n padfica de 
controversias en el seno de la OCDE sobp todo con 
respecto a las disputas comerciales causadas por la apli- 
caci611 extratemrorial de las leyes estatales (como en el 
caso de la reexportaci6n de alta tecnologia a la URSS, 
efectuada por la compafiía japonesa Toshiba, que com- 
port6 restricdones posteriores impuestas por los Esta- 
dos Unidos sobre transmisi6n de datos a tal compania y 
a sus filiales en los Estados Unidos). 

La existencia de un aeciente consenso entre los paí- 
ses de la OCDE, debido a la ola de desregulaci6n en 
10s servicios afiadidos efectuados a través de las tedes 

públicas de telecomunicaciones estén abiertos a la libre 
competencia, ha permitido un claro progreso entre 
1987 y 1989 hacia poder establecer con mayor preci- 
si6n 10s principios propuestos por la ICCP, en especial 
10s de nansparencia y no discriminaci6n. 

La reuni6n de la OCDE en diciembre de 1987 ya no 
se centr6 en el clásico debate entre las opciones de mo- 
nopoli~ o libre c~mpetencia,"~ sino que se establecie- 
ron distinciones entre 10s serviaos k icos  y 10s de valor 
ailadido y se aludi6 a los problemas de estandardiza- 
ci6n: c6mo y quidn determina las normas armonizado- 
ras de carkter técnico en el h b i t o  internacional. Se 
estudiaron también las consecuenaas de las lagunas y 
diferencias entre las reglas estades sobre propiedad 
intelectual e industrial y la necesidad de que existen 
normas internacionals universales sobre las transaccio- 
nes comerciales relativas a servicios de informaci6n y 
comunicaci6n asi como se efectuaron propuestas sobre 
las condiciones de sumisi6n de 10s paises miembros de 
la OCDE a un eventual.sistema de soluci6n padfica de 
controversias en su seno. 

Se insisti6 en que el principio de libre acceso a 10s 
datos y la informaci6n tenia como iímites la seguridad 
nacional y la protecci6n de los derechos humanos y los 
secretos industriales. 

Finalmente, la reuni6n concluy6 que la tarea pri- 
mordial, en estos momentos, de la ICCP, era la de 
acumular informaci6n y estim6 que aún era prematuro 
el proyecto de Dedaraa6n, elaborado por la Seaetaría, 
sobre las posibles condiciones comunes para la moder- 
nizaci6n de las telecomunicaciones, ante la falta de and- 
lisis básicos y estadísticas suficientes sobre este tema. 

Se fijaron las actividades futuras de la ICCP, que vio 
reducido el personal consagrado a éstas (10 que refleja 
la pdrdida relativa de interés por parte de los Estados de 
negociar en este foro, por el momento, ante las reunio- 
nes del GATT y la UIT), debiendo efectuar estudios 
sobre el uso de las NTI por pane de las pequeñas y 
medianas empresas, las inversiones en servicios de tele- 
comunicaci6n, las relaciones en este campo de 10s países 
de la OCDE y 10s del Tercer Mundo, y 10 que es 
mucho más importante, sobre la elaboraci6n de un 
c6digo de conducta sobre la rransrnisi6n internacional 
de datos. Asimismo se decidi6 excluir la temdtica de 
protecci6n de la intimidad personal en los futuros de- 
bates de la OCDE. 

Tras mero de 1989, el ICCP trabaja en estrecha 
cooperaci6n con el Comitd sobre Comercio de la 
OCDE, el Comitd sobre Movirnientos de Capid y 
Europa occidental y Jap6n, sobre la posibilidad de que 

108. Vidc las declvaciona de Jean Waude Paye, recmprio general de la 
OCDE en *OECD Romores T e l a m  Policy Modernizationw, TDR enem 
de 1988, pp. 5 SS. 
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operaciones invisibles y el Comité sobre Industria; sus 
tareas esenciales para 1990 se& elaborar un inventa- 
rio de barreras técnicas o no a los servicios de telecomu- 
nicaciones y wentualmente contemplar la discusi6n de 
un C6digo de Conducta que cubriese los aspectos co- 
merciales de Servgos de ordenador, informaci6n trata- 
da por ordenador y los servicios de valor afladido. No 
obstante, en el corco periodo del programa bianual re- 
novado las posibilidades de alcanzar un acuerdo defini-. 
tivo sobre todos estos temas son escasas, se& el Sub- 
comité USA sobre Políticas de los Paises 
Industriahados. '09 

Ei marco del GATT 

CONSIDERACIONES INICIALES. Previamente, es ne- 
cesari0 efectuar una brwe reflexi6n sobre el alcance del 
sistema del GATT. En especial, es muy difícil determi- 
nar el papel del derecho internacional y su alcance y 
obligatoriedad respecto del llarnado derecho derivyio 
de esta organizaadn internacional: decisiones, reco- 
mendaciones, memorandumr vg. los informes de los 
grupos especiales elaborados en el marco de los proce- 
dimientos de soluci6n padfica de controversias del 
GATT, a pesar una creciente j&ccionahaci6n de 
los medios de conciliaci6n previstos, no pueden ser cali- 
ficados de ujurkprudencian sino que más bien confor- 
rnan, como indica Long,"' una especie de uderecho 
pmoriano*. 

Por o m  parte, si bien el sistema del GATT ha resis- 
tido mejor que otros sistemas econ6micos o comerciales 
multiiateraies, y ha especificado y limitado las nuwas 
resmcciones a los intercambios"' ha sido a costa de 
flexibilizar extraordinariamente sus normas. Han proli- 
ferado los regímenes de excepci6n: ciáusula de aplica- 
cidn provisional (Giand Fathcr's clause), el rdgimen del 
art. 24 sobre integraciones regionales, regímenes de ex- 
cepci6n (art. 2 I), derogaciones generales (art. 1 5.5)., y 
ciáusuias de salvapardia generales y específicas, 10 que 
lleva a decir a F10ry"~ que es un tratado mosaico, o un 
régimen a la carta para cada Estado, con diferentes 
regímenes y normas múitiples en cuanto a los casos de 
aplicaci611, y graduales respecto a las, obligaciones jurí- 
dicas que comporta. 

Intentar desprender de todo este complejo marco 

109. V a  T D R ,  abril. 1989, p. 7. 
1 10. LONC. O: La place du droit et us limim dans ks ryrdme commer- 

cia1 multi iad du GAIT, Rec. drr C., 1982, pp. 19 y u.; tb. CARREAU. 
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pp. 164-81. 
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jurídico principios norrnativos que puedan ser impera- 
tivos en ka actualtdad para los servicios relacionados 
con las NTI nos parece un esfuem irrelwante: o m  
cosa es que sirvan para fijar las heas del actual debate 
sobre el corpur jurídico que en el fumo, tras un consen- 
so global o regional, puede regular estos temas. No 
toda la domina opina que deban tomarse en considera- 
ci6n las reglas del GATT sobre el comercio de manu- 
factura~ para tales servicios. Madec"' recuerda que no 
existe una data noci6n del precio de transferencia de 10s 
FID inrnateriaies. En buena pam, no queda constancia 
en aduanas de su existencia e induso su volumen es 
desconocido a menudo por las autoridades, exisaendo 
grandes oportuiidades, por su difícil control, de dum- 
ping, espionaje, fuga de beneficios, etc. 

En cuanto a las opciones estatales, el Departamento 
de Comunicaciones del Canada, en la Conferencia de 
Alto Nivel de Pa&, celebrada bajo los auspicios de la 
OCDE, sostuvo que existe una diferencia esenaal entre 
libre flujo de informaci6n y libre flujo de datos infor- 
matizados. Estos últimos deberíán regirse por el princi- 
pio de libermd de comercio @e tradc);l14 e idéntica 
posici6n es mantenida por sectores de la doctrina.Ils 

No obstante, es widente que hasta el momento 10s 
principios y normas del GATT no pueden ser aplicados 
a los aspectos comerciales de 10s servicios del FID, al 
mena en forma mecanica. En los 7 mundr anteriores 
(Torquay, Dillon, Kennedy, Tokyo, etc.) casi no se 
prest6 ninguna atenci6n a esta temática, y no existen 
reglas al respecto, como dAusulas de salvaguardis o 
sistemas de soluci6n padfica de controversias en este 
-po. 

Tan solo en algunos aspectos concretos, relacionados 
indirectarnente con nuestro estudio, el GATT, y en 
concreto el Comitd de partes contratantes, al aplicar 
uno de los 6 ccídigos, que dentro del rdgimen general, 
han aeado sistemas auténticamente diferenciados, en 
conaeto el de waluaa6n en aduana (con 24 paises 
participantes, induyendo la CE y 22 con el estatuto de 
observador a 1 de rnayo de 1985) efectu6 una decisi6n 
el 24 de septiembre de 1984 sobre la waluaa6n de los 
soportes informatives de los logicalr destinados a equi- 
pes de tratarnientos de datos. 

Por su pam, el aníüisis del C6digo sobre los obs- 
tácuios técnicos al comercio (importante por los parale- 

113. MADEL. A.. OP. ~ i t . ,  p. 45. 
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lismos que se pueden contemplar respecto a los FID 
(cuenta con 33 Estados parte y 13 observadores a 1 de 
mayo de 1985), no favorece excesivamente las preten- 
simes estadounidenses de aplicar un regimen de los 
servicios propomonados por las NTI similar al del 
GATT, ya que para evaluar la incidencia de una norma 
o reglamento técnico se debe tener en cuenta, se@ la 
recomendaci6n del Comité sobre esta materia, de 10 de 
julio de 1984: uel valor de las importauones o la im- 
portancia que presentan por otros conceptos para las 
partes importadoras y/o exportadoras interesadas, con- 
sideradas en forma individual o colectiva, el potencial 
de crecimiento de tales importacimes y las dificultades 
que el respeto de los reglamentos tecnicos proyectados 
implique para las prioridades de o m  partes*,'I6 10 que 
permitiría interpretar ampliarnente, y no en forma res- 
trictiva, cualquier lirnitaci6n técnica a las exportaciones 
estadounidenses de servicios informáticos o telemilti- 
cos, ante una invasi6n sin contrapartida de estos últi- 
mos. 

Por otra parte el Comité del GATT sobre actuacio- 
nes en el suministro de bienes a los Gobiemos ha crea- 
do reglas con efecto a partir del 1 de mero de 1988 que 
a r n p h  el acceso a firmas extranjeras a contratos de 
suministros a Gobiemos, incluyendo alquila, leasing y 
contratos mixtos de kasing y compra de equipamiento, 
induidos el informiltico, para agencias gubernamenta- 
les. Asimismo se esta considerando extender el art. IX, 
6 b) del Convenio a los contratos de servicios, induidos 
los de telecomunicadones, con la exclusi6n expresa de 
10s contratos de defensa. 

A pesar de esta limitada actividad hasta el momento 
del GATT en la materia que nos ocupa y las abundan- 
tes garandas y salvaguardias de su sistema, el interés de 
Washington en abrir negociaciones para induir a los 
servicios telemáticos en negociaciones multilaterales y 
reguhulos en el ilmbito del GATT han sido muy gran- 
des. Ya se trat6 el tema en la reuni6n ministerial del 
GATT de noviembre de 1982, a petici6n estadouni- 
dense, para evitar la creaa6n de barreras adiaonales al 
comercio de los FID y los serviaos telemáticos y las 
actividades del Senado y la Cárnara de Representantes 
estad~unidenses respecto a 10s FID y su inclusi6n futu- 
ra en el GATT"' han sido continuas, a pesar de las 

116. IBOD, núm. 31, p. 261. 
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diferencia existentes con sus principales socios comer- 
ciales"" respecto. 

EL PROCESO DE NEGOCIACI~N: 1982-86. La De- 
claraci6n Ministerial del GATT (Min. Deciaration 
GATT 1328) de 29 de noviemb* de 1982 indic6 
sobre el tema de 10s servicios, uas importantes presio- 
nes estadounidenses en este sentido: #Las partes contra- 
tantes deciden: Recomendar a cada parte contratante 
examinar a nivel nacional los problemas del sector, in- 
tercambiar informaci6n entre ellas y con las organiza- 
ciones internacionales, especialmente el GATT, en la 
forma más uniforme posible. La sesi6n de 1984 exami- 
nard si es apropiada y deseable una acci6n multilateral 
en este campo, con un papel coordinador del Secreta- 
riado del GATT*. 

La resistencia de 10s países mena desarrollados a 
esta iniciativa de Washington h e  inmediata. En la 7.' 
Conferencia en la cumbre de mayo de 1983, los Jefes 
de Estado de Países no alineados seeialaron que se debe- 
ria evitar la tendencia a la inaoducci6n del tema de los 
servicios en el GATT (Doc. A/38/ 132 de 8 de abril 
de 1983). Asimismo, el g r u p  de los 77, en su 5.' 
Reuni6n Ministerial de marzo-abril de 1983 indic6 
que ccla competencia del GATT no debe extendetse al 
campo de los servici~s."~ 

Estos temores y resistencias no heron exdusivos del 
Tercer Mundo, sino de buena parte de los países desa- 
nollados, entre ellos la CE y Jap6n. como seeialan Sau- 
v a n t ~ 2 ~ ~  o Spero.lZ1 En contraposici6n a los deseos de 

Washington, la percepci6n colectiva de Estados como 
los europeos occidentales, o los países menos desarroiia- 
dos, puede ser muy diferente a la de Estados Unidos. 
Ello se debe a que los problemas planteados por los 
servicios de comunicaci6n proporcionados por las NTI 
son societales, es decir, incluyen una extraordinaria 
complejidad de valores a menudo enfrentados, como se 
ha indicado anteriormente. 

El10 ha favorecido la aeaci6n de opciones comunes y 
de estrategias negociadoras flexibles frente a una postu- 
ra udura* de los Estados Unidos; en un debate dentro 
del GATT que se presurne 1arg0~~~ se esta jugando un 
modelo de suciedad. Quizás sea induso moderada la 
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posia6n de Nusbaumer de que probablemente en la 
sociedad postindusmal 10s serviaos tendrán un lugar 
preponderante respecto a la industria"' ya que, para la 
doctrina estadounidense más agresiva en el tema de las 
telecomunicaciones y los servicios de las NTI, la comu- 
nicaa6n y la informaa6n constituitan, dentro de los 
servicios, un elemento esencial, que had casi irrelwan- 
te el componente i n d ~ s m a l ' ~ ~  para los Estados desarro- 
llados ya que en la actualidad, las exportaciones de 
EEUU en el campo de los serviaos son el mayor com- 
ponente de su exportaa6n global, alcanzando 35.000 
millones de d6lares en 1985. 

Las iniciativas para fijar posidones en las negociaao- 
nes del GATT sobre serviaos de comunicaci6n y tele- 
mdtica son constantes, aunque con objetivos muy dife- 
rentes. 

Los problemas para la indusi6n de los servicios tele- 
máticos en el GATT son muy arduos, como demuestra 
la lentitud de las negociaciones sobre este tema en la 
pmpia OCDE, más coherente ideol6gica y econ6mica- 
mente, pero pueden arrojar luz sobre determinados 
problemas de difícil soluadn como el deslindar los ser- 
vicios telematicos y de telecomunicaciones del debate 
sobre la libertad de inf0rmaa6n'~' lleno de carga ideo- 
16gica y poiítica. Cabe recordar, no obstante, que el 
comercio de serviaos esd conectado cada vez en mayor 
medida con las inversiones diteccas extranjeras en las 
que no tiene competenaa alguna el GATT, y es suma- 
mente improbable una concesi6n en este sentido de la 
inmensa mayoría de los miembros de esta organizaci6n. 
En cambio, puede aventurarse que más probable que 
una ampliaa6n del marco del GATT, parece el desa- 
rrollo de Declaraciones, directrices o induso G5digos de 
conducta, en el h b i t o  regional de la OCDE, especial- 
mente cuando el actual predomini0 de EEUU en el 
campo de los FID, informatica y telernatica, disrninu- 
Ya. 

Ona cuesti6n a resolver es la naturaiem de los FID 
que, como sefiala Rada,Iz6 cada vez se asemejan más 
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(se& su opini6n interesada) a las manufacturas. 
Por tanto, el estudio de la potencial aplicaa6n de los 

c6digos y articules del G A m  al comercio de flujos (y 
el establecimiento de un inventario de obsdculos al 
comercio de los servjaos, induiendo los FID, como 
solicit6 en vano la delegaci6n de EEUU en 1982 al 
GATT), debe examinar las regias actuales del Tratado. 
Nussbaumer, director de la divisi611 del GATT que 
analiza los obsdculos técnicos o de ono carácter respec- 
to al comercio ha declarado que uunas nuwas reglas 
del GATT pueden introducir elementos de innovación 
tehica, pero el fundamento sobre el que reposen sed 
iddntico al que regule el comercio de bienes manufac- 
turadosn. 12' 

La preparaadn de la Conferencia de 1986 se inici6 
con 10s informes naaonales sobre serviaos, preparados 
a partir de 1984 por 12 Estados y la CEE; los más 
compleros en 10 referente a las NTI fueron los de Cana- 
da y los de EEUU. 

El primer0 se refiere exdusivamente a las telecomu- 
nicaciones, respecto a las que sdala que no se conside- 
ran comercio en el sentido tradicional, especialrnente 
las de base terrestre; respecto a las efectuadas por satdli- 
te, pronostica que se efectuar;in regulaaones semejantes 
a las anteriores; no prwd cambios en el monopolio 
estatai ni participaci6n extranjera en el mismo. En cam- 
bio Canada. permite servicios de telernatica por firmas 
privadas y no existe una poiítica clara sobre la wentuai 
apernua de las telecomunicaciones básicas al kea co- 
mercial liberalizada. 

Los estudios preparados por Dinamarca (que indic6 
que en la mayoría de Estados los serviaos de telecomu- 
nicaciones son efectuados por autoridades públicas), de 
la RFA, Jap6n, Holanda, Noruega, Espafla, Suiza y 
Reino Unido se refieren tanto a las telecomunicaciones 
como a los serviaos por ordenador, peto desaiben más 
bien la vigente legislaa6n que sus aspectos comerciales. 
Jap6n y Reino Unido adoptaron una posia6n más 
abierta a la competenaa en telecomunicaciones, 10 que 
permite intuir que estos países aceptarán la tendenaa 
más favorable a reguladones del GATT en esre campo. 
Por su parte Italia y Finlandia trataron s610 de los servi- 
aos por ordenador. En cambio, la CE no aludi6 esped- 
ficamente a telecomunicaciones, telemática o informi+ 
tica, siendo el informe de carácter muy genkrico. 
Además de taies estudios se procedi6 a un intercambio 
de informaci6n de serviaos por los integrantes del 
GATT entre 1984 y 1986. 

Pero la rnayotia de países del Tercer Mundo pera- 
biemn que la única soluci6n posible para evitar una 
absoluta dependencia en 10s servicios y en especial en el 

127. NUSSBAUMER. J.: uApplying New Ruler co Intangibles. Intematio- 
d informa tim...^ op. rit., p. 27. 
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tema informdtico y telemdtico, era conseguir ventajas a 
través de una desigualdad compensadora, paralela a la 
conseguida en las manufacturas del GATT. Los más 
reacios a la indusidn de servicios en el GATT fueron, 
sin duda, Brasil y la India,128 con capacidad en el pri- 
mer caso ya desarrollada, y en el segundo incipiente, de 
aear mercados propios de servicios y exportar a 10s 
países de su ,kea; por ello propiciaron la aeaci6n del 
ccgrupo de los 10n en el Seno del Cornit4 de Negocia- 
ciones sobre el Comercio que debati6 la eventual indu- 
si6n de los serviaos en el GATT. El G r u p  de los 
se opuso inicialmente a esta incotporaci6n, por estimar 
que eiio irnpeduia el desarrollo aut6ctono y equilibrado . 

del sector servicios en el Tercer Mundo y por eiio se 
pidi6 la excepci6n prevista por el GATT de ccindustria 
incipienten para los servicios. El G r u p  de los 10 se 
neg6 a negociar en este foro, si no se lograban concesio- 
nes sustanciales, prefiriendo otras alternativas, especial- 
mente la UNCTAD, o bien se apunt6 que intentadan 
aear una agencia internacional nueva, exdusivamente 
destinada a la regulaci6n de servicios y sus aspectos co- 
merciales. 

Esta amenaza se enfrent6 con el contraataque nor- 
tearnericano. Yeutter, representante del Ministeri0 de 
Comercio estadounidense en las negociaciones previas 
al Uruguay Round sugiri6 que habría dificultades de 
su país en la renovaci6n del Sistema Generalizado de 
Referenaas sobre manufacturas del GATT, si los paí- 
ses del Tercer Mundo que representan s610 un 5 % del 
comercio mundial de servicios se opusieran al deseo de 
los Estados que representan un 95 % del mismo."" 

Las posiciones, se radi~alizaron,l'~' pues el g r u p  de 
10s 10 exigi6 el previo desmantelamiento de las barre- 
ras aduaneras de los países desartollados, especialmente 
en temas agrícolas, .antes de negociar 10s servicios en el 
GATT.132 La posible esaategia estadounidense de am- 
pliar 10s tratados bilateraies comerciales como el que 
estaba efectuando con Canada o Israel y abandonar el 

GATTi3' hizo llegar a un acuerdo, por el temor a que 
la ola proteccionista en el Congreso estadounidense, 
dado el colosal deficit comercial nortea~nericano"~ hi- 
ciese ceder al equipo ~ e a g k  en su liberaiismo comer- 
cial, y optar por un marco comercial fuera del GATT 
(abandonando esta instituci6n como ya 10 ha hecho con 
la UNESCO) ante la pcesi6n de la opini611 pública y el 
legislativa, ampliando las medidas unilaterales ya ini- 
ciadas"' y buscando otras iniciativas regionales o bila- 
terales. 

Ante el temor a un aeciente unilatedismd estadou- 
nidense, la postura en contra de las negociaciones sobre 
servicios, capitaneadas por Brasil, se fueron modifican- 
do. El gobierno de Brasilia, a cambio de eventuales 
mayores ventajas en el debate paralelo en el GATT 
sobre las manufacnuas, cedi6 en su maximalisme (que 
se materializó en una propuesta Brasil-India presenta- 
da en la reuni6n de 1986 de Punta del Este, neghdose 
a tratar el tema de 10s servicios) debido tarnbién en 
pane a que Chile, Colombia y otros Estados latinoame- 
ricanos del Grupo de los 20 estaban decidida a votar a 
favor de la indusi6n de los FID y 10s servicios en gene- 
rai en el sistema regulatorio del GATT. 

La Dedaracidn Ministerial de 1986 del GATT reu- 
nido en Punta del Este dej6 abiertas las puertas al de- 
clarar que las conversaciones deben ccpromover el aeci- 
miento econ6mico de todos los partnen comerciales y el 
desarrollo de los paises más pobres. Además el eventual 
conjunt0 normativo deberd respetar los objetivos de las 
leyes y políticas estatales respecto a los servicios y tener 
en cuenta la tara efectuada por las organizaciones in- 
ternacionaies relevantesn . 

EL URUGUAY ROUND. Una vez iniciada la Confe- 
rencia, que puede revitalizar el GATT,'>' se plantem 
diversos problemas graves: entre ellos la posible concu- 
rencia de competencias en el campo de 10s servicios de 

128. M A T H ~ .  R.M.: ~Smriccs: The Third-World factor* TDR, Jan. 
1987. pp. 15 y u. 

129. Comprmde Argentina. B d ,  Cub, Qpto, india, Nicaragua. 
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telecomunicaciones (en sentido amplio) de la UIT, la 
OMPI y la Organizacih Internacional de estandariza- 
a6n. Es por el10 que en la Dedaraci6n ministerial que 
abri6 el Uruguay Round se dedar6 que en las meas de 
ésta, el soporte ténico sed aportado por el Seaetariado 
del GATT pero con el apoyo extemo de las organiza- 
ciones intemacionales que sean invitada a elio por el 
Grupo de Negociaciones sobre Secviaos.L'8 Todas las 
actividades de este úlamo serán comunicadas al Comi- 
té de Negociaciones sobre 

La participaci6n de los 92 miembros ha sido muy 
activa y ya se han presentado diversas propuestas esta- 
tales, superando el número de 100 los docurnentos de 
los Gobiemos depitados en la Seaeraria del GATT y 
10s Comités de Negociaci6n. I"' 

El mecanisme actual de la negociaci6n es el siguien- 
te, con una soluci6n de compromiso. La Dedaraci6n de 
Punta del Este induy6 dos partes: la primera implica el 
compromiso de las partes contratantes de efectuar ne- 
gociaaones sobre comercio de manufacturas, la segun- 
da es una decisidn separada de los minisaos partiapan- 
tes, en su calidad de representantes de sus Gobiemos 
(peco no actuando como partesconnatantes) de iniciar 
negociaciones sobre el comercio de servicios. Las dos 
negociaciones estan diferenciadas, existiendo el ya cita- 
do GNS (Grupo de Negociacimes sobre Servicios) que 
informa, como su equivalente sobre manufacturas, al 
Comité Ministerial de Negociacimes sobre el Comer- 
cio. Al final del proceso, las partes contratantes decidi- 
rán c6mo implemenm los eventuales resultados. 
Como seíiala B~sshard'~' los negociadores no tienen un 
mandat0 amplio de sus Gobiemos, y por el10 a d a n  
con extrema prudencia, dado que no existe por ahora 
(y puden contribuir a crearla) una organizaa6n inter- 
nacional con competencias normativa sobre seguros, 
transportes, telecomunicaciones, fmanzas y flujos de 
datos, aunque existan algunas con competencias secto- 
riales en materias conectadas con estos temas, como la 
UNCTAD, la OMPI, el BIRD, etc. La absoluta inter- 
dependencia entre comercio, fmanzas, desafio110 e in- 

138. El alcance de esta c w á n  ha sido fqado por ei grup sobre 
urvioor, presidido en 1987 por Felipe Juunillo, de Colombia, y rmnido 
en G i .  

139. Por el momentu el GNS ha cfmuodo rams de identificar y Urgu 
a-dornddinicioMy~,@bk,prLKipiayreglrc&d 
comado de savicios inriupdo normnr cspdticnr para smmr individua- 
lidos; mnrm m u l t i h d  p el comndo de -&, rnPLhir & la 
acumlor y lcyer cxistenrn al respecto y medi& y pdccicas que inannentan 
orrrtrLytmh~ándelcnn&odeurvicior,induyendoInr~quc 
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140. HILF. M. y PETERSMXNN. E.U. (ed.): Tk Neu, GATT Rornd 4 
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versiones es cada vet mayor, 10 que implica la necesi- 
dad de renovar los sistemas tradicionales de 
liberalizaci6n del comercio, con el riesgo consiguiente 
de aumentar el desorden comercial actual.'42 

La agenda negociadora para 1987 incluy6 cinco ele- 
mentos para consideraci6n de los Gobiemos: a) Defmi- 
ciones y estadisticas; b) Conceptos arnplios en que ba- 
sar principios y reglas, induidos eventuales regímenes 
para sectores individuales sobre el comercio de servi- 
cios; c) Cobertura de los acuerdos y regímenes bilatera- 
les; d) Regímenes y acuerdos ya existentes sobre servi- 
cios; e) Medidas y pdcticas que contribuyan o 
resainjan la expansi6n del Comercio de servicios, indu- 
yendo obstaculos (percibidos como tales por las partes 
contratantes) a éste, a los que puedan aplicarse las con- 
diciones de transparencia y liberalizaci6n progresiva. 

El g r u p  negociador examind tales temas en rota- 
ci6n en sus 12 sesiones hasta diciembre, mes en que se 
efectu6 un storktaking (recopilaci6n de opinimes y 
p n u a s )  y se decidi6 el programa para 1988, y que 
debe extenderse por el plazo de 3 años, hasta 1990. 

Los problemas abordados en tales reuniones, refe- 
rentes específicamente a telecomunicaciones, informdti- 
ca y telemdtica han sido esencialmente: 

a )  La intervenci6n del Gobierno en las telecomuni- 
caciones y la valoraci6n de si es retardatari0 o no de la 
innovaci6n tecnol6gica. 14' 

b) La necesidad de tener estadistkas completas y 
actuales sobre este aspecto, dado que una clara infor- 
maa6n es una condici6n previa para negociaciones con- 
creta~, tema especialmente suscitado por los países en 
desarr01lo.l~~ En concreto, la informaci6n anual sobre 
balanza de pagos del FMI, sin duda la más completa, 
induye, en la balanza corriente sobre movirnientos in- 
visibles, el apartado uouos bienes y servicios no inclui- 
dosn, sin especificar datos,14' ni siquiera la fuente y el 
destino de estas transacciones; y por otra parte, a menu- 
do las operaciones telemdticas se efecnian en un merca- 
do no deciarado, sin quedar constancia de las mis- 
mas. 

c) La formulaci6n de una defmici6n unitaria de es- 

142. En aedenrn cuocnr volunuMI a h aporuddtl, pollticas pom 
a m r d a m n ~ r e g l r c d e l G A ~ , p r o n o ~ ~ i l e g n h ( C n y m u  
tnulr PJicie~), ver SMITH. M.D.: aVolunury Expert QW(PS nnd V.S. Tm- 
dc P d i *  en DAU. K.: Th G A i T h , u d  latemaiarl Eroaomir Oguni- 

-srrticn, N. Y d  1970, p. 13, quc recuada quc acsr pt%&a no son 
d u r i v a s  del momenm d, pla r m i  en 1956 con h aumhim- 
cián de venrar dc rnnik, japmacs a lo, EEUU. 
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tos serviaos es difícil conceptuahente al induir a me- 
nudo bienes tangibles (equipos informíiticos, softwan 
sobre discos) e intangibles, con la tendencia a separar 
estos últimos h e n t e  de los primeros, que son ma- 
nufacnuas,lM mientras por 10 demás pueden ser efa- 
tuados via telefono, televisi611 por cable, ordenador, 
etc., cuya tasaa6n para irnpuestos o su control por leyes 
nacionaies es casi imposible.14' El valor de los progra- 
mas, ademds, es a menudo subjctivo, dependiendo de 
la persona que 10 solicita. 

d) La defensa data de los países del Tercer Mundo 
de que la eventual futura regulaudn del GATT en este 
campo respete los objjtivos fijados por las leyes y regla- 
mentos estades sobre telecomunicaciones y telemática, 
insiitiendo en que no importa la l ibedha6n por si 
rnisma, como objetivo, sino como medio de expansi6n 
del comercio de los serviaos en este campo. 

e) La petiadn de que se apoye el desatrollo de la 
telemíitica y las telecomunicaciones en sentido amplio 
en los paises rnenos desarrokdos como *industria inci- 
piente., y 
f) La reivindicaa6n de algunos pafses de que se lle- 

gue a un package-deai en las dos negociaaones paraie- 
las sobre manufacturas y serviaos. A cambio de ceder 
en la segunda, solicitan que se resuelva el problema de 
los subsidios agrícolas de la CE y los EEUU, induyen- 
do dausulas de salvaguardis, de standstill y de tvflback 
y se Ueve a cabo el programa de trabajo propuesto por 
la reuni6n de Ministros del GATT de 1982 sin r e m ,  
en espedal sobre la liberaha6n de prductos tropica- 
les y el tetorno del comerao de textiles al marco general 
del GATT. 

En cambio un sector qás radical, en espeuai el gru- 
po de 10s 10, se niega a concesiones de nin& apo, y 
prodama que estas últimas demandas son simplemente 
petiaones de respeto al tratado del GATT, y de elimi- 
naci6n de las d e s  derogacimes al dgirnen general, 
que consideran injustificadas. 

El balance provisional de las negociaciones y pro- 
puestas es a h  c o n b ,  no cabe duda que ha habido 
una dara evolua6n en las posturas de bastantes Esta- 
dos, asi como de la CE, pero a h  no se vislurnbra un 
futuro package-dea¿ que parece indispensable para un 
avance regulatorio del GAT'i en nuestro campo de 
amilisis. 

Las superposiciones de competencias con la OMPI y 
especiaimente la UIT y la UNCTAD, hacen rnás &fi- 

cultoso todavía el llegar a un acuerdo en 1990. Ade- 
rnás un eventual resuitado, induso similar al sistema 
del GATT sobre manufacturas, no seria un exito totai, 
dado (como se ha indicado al inicio de este apartado) el 
regimen umosaicon o ccabanicon aeado en el comercio 
de bienes manufacturados, las enormes diversidades de 
normas y su complejidad. 

Hay una tendencia, favorecida por los EEUU a aear 
una nueva institua6n con esauctura propia, 10 que le 
permitirfa crear reglas rnás detailadas sobre 10s serviaos 
de las NTI, asi como la redaca6n y difusi6n de infor- 
maa6n y análisis sobre esms macerias, con dos regíme- 
nes diferenciados: el primer0 induirá un nmbrc¿la- 
apement que aeatía instituciones supervisoras con un 
Secretariado y competenaas normativa y procedi- 
mientos de solua6n pacífica de controversias, que in- 
duirían tambidn temas sobre protecci6n de la propie- 
dad intelectuai (en especial del softwan en el tema de 
nuestro anáhis), y un segundo nivel, con diferentes 
acuerdos o c6digos de conducta sobre los sectores dife- 
renciados de los serviaos, induyendo un0 sobte teleco- 
municaciones y telemática y FIDS.'48 

Una alternativa seriaotra capa interrnedia contenida 
en un protocolo adiciod, con obligacimes espedfcas, 
en listas cerradas, de determinados servicios. 

La probabilidad de aceptaci6n de esta tentativa esta- 
dounidense parece lejana. Vamos a examinar las pro- 
puestas individualizadas estatales y las negociaaones, a 
veces exteriores al GATT. 

De las primeras, la rnás amplia y liberalizadora es, 
evidentemente, la de 1% EEUU, presentada en no- 
viembre de 1987, que propugna la negociaci6n de un 
acuerdo marco multilateral, para 10 cual el g r u p  de 
negociaciones sobre serviaos (GNS) prepara. una se- 
rie de reglas sobre 22 sectores de serviaos induyendo 
telecomunicaciones, serviaos de informaah, banca, 
seguros, etc., contemplando la funua aeaa6n de gru- 
pos de trabajo por sectores, un0 de los cuales sería el de 
telecomunicaciones . 

Los rasgos rnás significaavos de la propuesta indu- 
yen una mayor liberaha6n, tealizada en forma pro- 
gresiva, pero con plazos perentorios preestablecidos, 
que incluya 10s movirnientos de servicios transfronte- 
ras, asi como el libre establechiento de s u d e s  y 
filiales de empresas extranjeras, evitar la creaci6n de 
medidas resaictivas y limitar las ya existentes, propo- 
niendo reglas denunaadoras de cualquier resmca6n o 
distoni6n del mercado de servicios. Desde el punto de 
vista de los prinapios jurídicos que deben regir éste, 
destacan 10s de transparen~a'~~ no discriminaci6n. re- 
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gulacioli de los monopolios estatales,"" subsidios, eli- 
minacidn de los procedimientos discriminatorios de 
aaeditaci6n de servicios y el esenaal de trato nacional, 
que induiria el principio de acceso a las redes locales de 
telecomunicaciones y dismbuci6n a las empresas, al 
personal local y a 10s consumidores, el derecho a la 
aeaci6n y protecci6n de patentes y el derecho a utilizar 
el nombre de la compaííía. La propuesta incluye pro- 
puestas para la soluci6n pacífica de controversias en 
estas matetias.IS1 Asimismo existe una agenda estadou- 
nidense rnás espea'fica, para un futur0 tratado del 
GATT sobre servicios de telecomunicaciones. Se pto- 
cura asegurar por medio del GATT: 1. Cambios en el 
rnecanismo de precios y el acceso a las redes k i c a s  de 
telecomunicaciones para servicios de informaci6n. 2. 
Trato justo en los estandares técnicos, que no discrimi- 
ne a las firmas nortearnericanas, en especial en 10s servi- 
cios utilizados por el consumidor. La intenci6n de 
EEüU es que el GATT, o una agencia especializada 
nacida de éste, sea el foro centrai para negociar los 
problemas de telecomunicaciones, telemdtica y comu- 
nicaci6n e informaci6n. 

Por otro lado, y con amplio apoyo de la industria de 
su país, en especial la CBEMA (US Computet and 
Business Equipment Manufacturers Association), el re- 
presentante de E E W  en las negociaciones ha efectua- 
do en 1988 o m  propuesta para una protecci6n rnás 
perfeccionada de la propiedad intelectual, especialmen- 
te en ~oftwarc, prohibiendo importaciones que violen 
las notmas al respecto y estandares mínimos para las 
leyes estatales sobte patentes, marcas, copyright, secre- 
tos comerciales y aiptologia. 

Por su pane la propuesta de la CE, planteada al 
GNS en 1987 para la negociaci6n de un mto marco 
sobre servicios, es mucho rnás prudente, pteveyendo la 
ueaci6n de un mecanismo de examen de las legislacio- 
nes nacionales, que podría convertirse en un Comité 
permanente del GATT, para decidir si son o no apro- 
piadas y podria pedir, en el Último caso, su anulaci6n o 
enrnienda. 

John B. Richardson, de la Direccidn Generai de Re- 
laciones externas de la Comisi6n de las Cornunidades, 
ha indicado la necesidad de reforzar el marco multilite- 
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nlar apecnicnmenrr a bs servidos exanniaos. 
150. Tanto bs monopoh públicos como los privados deben sep~rnr 

dPnmenn ias actividades a* en quc posen tai uciusividad y aqué- 
Uu en que euln abiacns a compcmuia sca i n m  o inccmacianal, simis- 
m0,comoprovecdmsderavicicsenelm~rco~debennsegur~rigunl 
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ral del GATT frente a las tentaciona de protecaonis- 
mo o las soluciones bilaterales, como las efectuadas 
entre Canada y EEW."2 Evidentemente la posnua de 
la CE ha variado en forma sustancial desde sus reservas 
a la inclusi6n de 10s servicios en el marco del GATT, 
expresadas en la reuni6n ministerial de este organisme 
en 1982, pasando a apoyar esta iniciativa, buscando el 
equilibri0 de beneficios mutuos como eje de la negocia- 
ci6n, sin ganadores ni perdedores. Se intenta que el 
Uruguay Round sea el catalizador de otras negociacio- 
nes que se efecnian en la OCDE, la UIT, la Comisi6n 
Econdmica de la ONU para Europa o la Comisi6n de 
la ONU sobre Corporaciones Transnacionales, dada la 
especial desconfianza de la CE ante el resultado de la 
Conferencia Mundial Administrativa sobre Teldfonos y 
Teldgrafos (WA'ITC). Y por el10 se potencia el GATT 
como foro central de un futuro package deal muy flexi- 
ble, evitando que las soluciones se retrasen al posponer- 
se a las negociaciones en otras organizaciones intema- 
cionales. 

La propuesta de la CE acepta, con teservas, cláusulas 
de salvaguardis permanentes para el Tercer Mundo, 
dada la característica de uindustria hapiente, en el 
campo de las telecomunicaciones y telemática de tales 
paises, favoreciendo la inversibn europea para su desa- 
rrollo, incorpora los principios de transparencia, acceso 
al mercado y no discriminaci6n (bajo la cldusula de 
naci6n rnás favorecida); induye el derecho de estableci- 
miento, asi como restricciones contra los twsts y los 
efectos extratemtoriales de las leyes nacionales (dada la 
existencia de normativa estadounidense que afecta gra- 
vemente a industrias comunitarias en el campo de la 
infotmdtica y telernatica). lS3 

Con respecto al trato nacional, no se pronuncia entre 
las dos nociones posibles: la estipulada en el ptopio 
tratado del GATT, que examinaremos rnás adelante, y 
la de la Declaraci6n de la OCDE sobte el estableci- 
miento de factores econ6micos extranjeros. Asimismo 
recuerda la existencia de monopolios públicos y priva- 
dos y el control del acceso a servicios de infotmaa6n, 
especialrnente en casos de vulnerabiidad o dependen- 
cia; su noci6n de acceso a la informaci6n y a los datos 
exptesa un delicado balance entre liberalizaciones de las 
exportaciones y la superaci6n de barreras injustificadas 

152. RICHARDSON, J.B.: aScwim Negociacions: The Cenaal Issuesn. 
TDR, mayo 1987, pp. 10 y SS. Ver tb. HONEJU KOH. H.: aThe Legal 
M h  of in-tid T d :  A paspcdve of the Ro@ US-Canada 
Em Trnde Agmments, Tbe Yak Jwmd of Internutid Lnu, Vol. 12, 
núm. 2, Summa 1987, en concreto el apardo VI ah h e  FTA comparible 
wich the Umguay Rounds. pp. 242-248. 
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al intercambio internacional de informaci6n y datos 
(liberalizaabn de las importauones). 

La postura de 10s paises del Tercer Mundo es muy 
matizada al respecto; desconfian profundamente de un 
marco multilateral orientado hacia el comercio que re- 
gule los servicios de datos, dada su general poca prepa- 
raci6n respecto a la i n f r a e s m m  básica de las teleco- 
municaaones tanto en 10s aspectos de equipamiento 
como de personal, y dadas las repercusiones sociales de 
las m i ~ m a s . ' ~ ~  

Una postura relevante es la del cbairman del G r u p  
de Negodaciones sobre Servicios del GATT, Felipe 
Jaramill~,'~' bastante representativa de la mayoria de 
las posiciones expuestas por tales paises en el Uruguay 
Round. 

Se considera a la informaci6n (y el10 incluye las nue- 
vas tecnologias para su tratarniento automatizado y 
difusibn, sea privado, sea por 10s servicios públicos de 
telecomunicaciones) como un bien colectivo; es necesa- 
rio un consenso entre Estados, organizaciones interna- 
cionales y factores econ6micos para llegar a concesiones 
mutuas que establezcan el marco &rico y metodos de 
negociaci6n para un eventual tratado sobre tales servi- 
cios. 

Los paises latinoamericanos, en especial 10s del Cari- 
be, algunos de 10s d e s  pueden llegar a constituirse en 
ccparaisos de datosn al establecerse compafiías nortea- 
mericanas que intenten escapar de las aecientes regula- 
ciones gubernamentales, no han puesto excesivos pro- 
blemas o restricciones en las negociaciones del Uruguay 
Round en este sector excepto Brasil, y en parte Mdji- 
CO . 

En concreto, la reuni6n que se efectu6 del 20 al 22 
de mayo de 1988 en St. Kitts de la Asociaci6n Caribe- 
fia de Administraciones de Telecomunicaci6n, en el 
marco del CARICOM, centrada en el comercio de ser- 
vicios de comunicaci6n, demostr6 que existe en general 
un gran desconcierto y no se ha producido todavía una 
postura común a tomar en el GATT. 

En cambio Brasil aún sostiene en su informe y pro- 
puesta posterior la política de ucontrol nacionalw desti- 
nada al desarrollo de mayor diversidad de industrias de 
informatica y telecomunicaciones en su país, a escala 
nacional y preparadas para la exportaci6n a mercados 
extranjerosfi6 y ha desconfiado enormemente de las ne- 
gociaciones sobre telecomunicaciones en el seno del 

154. B H A G W A ~ ,  J.: ~Spiinming and D i m b d i e n t  of services in 
Developing Nadons,. Tbr Wwld Eronmy. Junio 1984, pp.31 y ss. 

15 5. F R ~ .  P.K.: ~Undmtanding Services Cpmplexiriesw. Conference 
Report de la btemarional Trade in Sewires: 1s1ucs rba l lnge~ ,  celebrado del 
9 al 13 de f e h o  de 1987; T D R ,  mayo 1987, p. 11. 

156. V& la postura de Glso Relvas, dirtcnx de la compañía Romon 
Eng. co. T D R ,  mayo de 1987, p. 10. 

GATT. No obstante, el hecho de que empiece a expor- 
tar a nivel internacional y que su mercado interno esta 
cubierto al 94 % en 1984 por la industria nacional 
(que vendi6 por valor de 3.000 millones de d6lares en 
1986) le han hecho evolucionar en su postura inicial, 
flexibilizhdolal5' y evitando en 10 posible las fricciones 
con EEUU en campos ~onaetos."~ 

La postura de la I ~ ~ d i a , " ~  que lidera el g r u p  de los 
10 en la actualidad, es quizás la más refractaria al 
compromiso. En carnbio la de 10s paises del Sudeste 
Asidtico, ejemplificado por la de Singapur,lW es que la 
liberalizad6n de las telecomunicaciones, en sentido am- 
plio, favorece las exportaciones de sus factoria, e im- 
plica ventajas comparativas, por 10 que están rapida- 
mente desregulando éstas. 

Un tema delicado es la postura del Tercer Mundo 
sobre la protecci6n de la propiedad intelectual, espe- 
cialmente en nuestro campo de aníilisis, del sofwatz y 
el diseiio de circuitos integrados. La realidad del merca- 
do es que existe una aeciente pirateria en este aspecto, 
ignorada voluntariamente (y se@ acusaciones esta- 
dounidenses, propiciada) por determinados gobiemos, 
especialmente en el Sudeste Asihtico y America Latina. 
Esta forma muy  ui generis de hacer efectivas las de- 
mandas reivindicativas de la gratrridad de la informa- 
ci6n del Tercer Mundo, es una grave amenaza al co- 
mercio, falseando sus resulta do^.'^' Si bien estos temas 
se tratan en la OMPI (armonizaci6n de determinada 
reglas legislativa5 para la protecci6n de 10s inventos, 
proteca6n contra falsificaciones), la UNESCO y el 
Consejo de CooperaciQ Aduanera (legislacidn t i p  
para conceder competencias a 10s agences fronteruos 
para poder elegir el cumplimiento de la reglamentaci6n 
sobre marcas y copy+ights) no existe aún un consenso 
dar0 a nivel internacional para fijar los derechos básicos 
en este punto, 10 que se refleja en la ausencia de están- 
dares mínimos adecuados en la Convenci611 de Paris 
sobre propiedad intelectual. Problemas de procedi- 
existente referente a manufacturas;'" la divisi611 al'res- 

157. SPILCER. P. uThe Political Economy of B d i a n  Reguladon of 
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paises en desarrol10 y las transacciones internacionales sobre saviaos. Was- 
hmgton 15 y 16 de julio de 1987. 

158. Sobre la postura USA y sus críticas a la política informadca del 
Brasil Vide Intcrnational romperition in Srrw'rcs: Banking, Building, Sof-  
w a n ,  Knowbow ... Congress of the U.S. Off~ce of Technology Assessment. 
Washmgton, 1987, en especial pp. 55 y s. 

159. MODWEL. S.; MEHRCYIRA. K. y KUMAR. S.: rTraáe in Sewiresr, 
Bombay, 1984 o NAYAAR. D.: Internationaf Trrrdr in Smires: ~mplirations 
fm Devcloping. Countries. Delhi. 1986. 
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por SAMEON. G.  ~Developing ... w, op. rir., pp. 22 y SS. y nota 41. 
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miento aumentan las dificultades en la inf~rmdtica'~~ y 
los mrasos W t a n  las copias ilegales y aumentan los 
costos. 

En el marco del GATT hay, entre los 95 Estados 
parte, algunos que no son miembros de la Convena6n 
de París, o del Acta de Estocohno, (que amplia ias 
anmiores lagunas de ésta), o induso si son partes, utili- 
zan medios para sortear sus regulaciones. &n respecto 
al copyrigbt, si bien la Convenci6n de Bema y la Con- 
vena6n Universal sobre copyngbt de la UNESCO son 
casi universales (excepto los países socialistas) los limi- 
tes tempodes o la protecci6n s610 para nauonales dis- 
tonionan las medidas previstas. 

Por el10 la petici6n EEUU, en su propuesta al Gru- 
po de negociacidn sobre servicios y los estudios al res- 
pecto del g r u p  paralelo de negociaci6n sobre manu- 
facturas,I6' es que se efecnien en el GATT 
negociaciones sobre este tema, paralelamente a las de la 
OMPI. 

La propuesta de Jap6nIa es que se puede negociar 
en el dmbito del GATT, sin perjuicio de las iniaativas 
complementatias ai respecto de la OMPI; en carnbio la 
mayoría de países en desarroll0 opinaron que no era 
necesario tram de estos temas, poniendo en evidencia 
que el GATT en caso contrario, no tendría limite dato 
en sus actividades. Lo máximo admisible seria, para 
'este grup,  efectuar sugestiones a la OMPI sobre temas 
comerciales, y crear cornités de relaa6n entre unos y 
otros, en la iínea del acuerdo sobre obstaculos técnicos 
al comercio del GATT y la actividad del Consejo de 
Cooperaaón Aduanera. 

Según las propuestas de algunos países del Tercer 
Mundo, las vias sugeridas en este sentido, en el campo 
de la informdtica y telemdtica, por 10s EEUU y Japcín, 
parecen propiciar una nueva divisi6n internacional del 
trabajo, basadas en el control de las nuevas tecnolo- 
g i a ~ . ' ~ ~  

Otro punto conflictiva es la propuesta de EEUU de 
aear un mecanisme de resoluci6n de controversias so- 
bre el tema de los servicios, paralelo a las mejoras que 
se quieren introducir en el GATT en el sistema ya 

gobiernos l a  exigcn meiar informaci6n Meta  pam dem- que su 
producto a único y puede g o m  de p~rrnre TDR, febrero 1988, p. 4. 
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pecto es extrema entre los países menos desarrollados, 
algunos de los cuales se oponen fmemente a tai pre- 
tensi6n. 

Sin embargo quizás el problema más difícil de resol- 
ver es el de t i p  conceptual: ¿Que def ia6n debe efec- 
tuarse de servicios y en conaeto, los proporaonados 
por las NTi? Las propuestas son muy variables, aun- 
que todas ellas tienen como común denominador la 
calidad de comeraalidad de d e s  serviaos, aunque pa- 
rece que en algunos sectores, y en concreto en el que es 
objeto de nuestro análisis, sea necesario especificar en 
esta primera lista los serviaos que induya el eventual 
acuerdo. 167 

En efecto, es a menudo delicada la distincidn, dado 
la gran interrelaci6n existente entre serviaos y equipos 
de telecomunicacibn; ¿las líneas de comunicaa6n (y su 
eventual alquiler) son bienes?, jo es su uso 10 que cons- 
tituye un servicio?; problemas de este tipo van a ser 
recurrentes en la negociaci6n en el seno de la GNS del 
GATT sobre la materia. 

Por todos estos motivos, se intenta conseguir un 
preacuerdo, especialmente entre profesionales, empre- 
sas, representantes de gobiemos de Estados parte en el 
GATT, a través del acercamiento informal de posicio- 
nes sin instrucciones vinculantes de la Administraah, 
en Conferenaas Inrernacionaies, propiciadas a menudo 
por los EEUU, como la Conferencia Atwater,la en no- 
viembre de 1986, la Conferencia del BIRD del 15 y 
16 de julio de 1987, la aeaci6n del Services World 
Forum en 1987, la reunidn de 1987 de la International 
Chamber of Commerce, o la reuni6n de 3 de mayo de 
1989 en Ginebra del Telecom Services Trade Project, y 
la propuesta del gobierno de Canadd, apoyada por la 
CE e India de efectuar un for0 paralelo al GATT, para 
acelem el Umguay Round sobre servicios. 169 

El GNS en 198817' 1ogr6 un acuerdo sobre estadisti- 
cas y tarnbién respecto al análisis de las defmiciones 
relevantes contenidas en acuerdos intemaaonales 
(como el tratado EEUU/Canadd);17' 10 que implica un 
dato avance inicial en las negodaciones. La reuni6n del 
Uruguay Round de 17 de noviembre de 1988, efec- 

E.: wDispure ~ertkment in the GATT-Adjudiarion or Negoriationn en 
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tuada en Tokyo, trat6 en su agenda la necesidad de 
reforzat un nuwo sistema de comercio unilateral en ios 
nuwos sectores de serviaos. Un motivo de esperanta 
en el avance de los debates es el carnbio de postura de 
Brasil y la India, que han aceptado, en el marco del 
GATT iniciar conversaciones con la OMPI respecto a 
la proteai6n de la propiedad i n t e l d .  

Posteriormente se efectu6 en Montreal, el 9 de di- 
aembre de 1988, una Conferencia Ministeriai del Co- 
mite sobre negodaciones comerciaies, que adopt6 una 
Dedanci6n sobre comercio y servicios, base para las 
tareas del GNS en 1989. Los principios dave que de- 
berían analizarse según la Declaraah son: la transpa- 
rencia, la progresiva liberalitaci6n de mercados, el trato 
naciod, la no disaiminaci6n en relaci611 con la dAusu- 
la de naci6n más favorecida, el acceso al mercado, la 
necesidad de incrementar la panicipaci6n de los paises 
en vías de desarroiio en el mercado de servicios de 
telecomunicaciones, las saivaguardas (por ej. ante una 
crisis en la balanza de pagos) y excepciones (por ratones 
de seguridad nacional o por imperaavos de poiítica 
cultutal), asi como el aidisis de la actual situaci6n 
reglamentaria estatal sobre servicios, permitiéndose 
que los PVD endurezcan, sea por mones maaoecon6- 
micas, sea con miras de proteger al consumidor, la 
legislaah ya existente. 

En febrero de 1989 el Seaetariado del GATT efec- 
tu6 una iista de referencia de sectotes afectados y el 5 
de junio de 1989 el GNS examin6 como parte de un 
ejercicio/test sectorial los servicios de telecomunicacio- 
nes, induyendo telefonia, aansmisi6n de datos, emisio- 
nes de radio, telwisih, videotexto, etc., aplicindoles 
los prinapios y reglas previstos por la Declaraa6n de 
Montreai. Los temas tramdos esencialmente han sido el 
movimiento transfronteras de &cia y pagos, los ser- 
vicios de valor añadido, la definia611 de servicios b i -  
cos de telecomunicaciones y las posibilidades de comer- 
cio internacional abiertas a empresas privada de 
senriaos telef6nicos y de téiex, reservadas legislativa- 
mente en varios países a las adrninistraciones estatales, 
por considerarse servicios de carácter b ico .  

La actividad prevista en 1990 es iniciar en el primer 
semestre la fase negociadora final del Uruguay Round, 
con la intenci6n de elaborar un proyecto de acuerdos en 
julio y de conaetar una nuwa reglamentaci6n del 
GATT sobre temas de serviaos (asi como agricultura, 
textiles y en general comercio en todos 10s campos en 
diciembre de 1990). 

Conclusiones 

Estados Unidos es en la actualidad el modelo de 
sociedad en que est& m h  desanolladas estas tecnolo- 

gías en forma cada vez más descentralizada, siguiendo 
las fuerzas del mercado. El movimi&to desreguiador 
en las telecomunicaciones y el control sobre los oligopo- 
lios en el campo de la informatica (divisi6n fortosa de 
la Am y vigilanua estad sobre las prácticas rexricti- 
vas de la competencia de la IBM) h e  iniciado por este 
país y se ha extendido a Jap6n y a Reino Unido, si- 
guiéndoles, con mucha mayor moderaci6n, y lirnitán- 
dose al ámbito de los servicios de valor mdido, la 
mayoría de Estados de la OCDE. 

La Adminisaaci6n Reagan ha favorecido el flujo in- 
ternacional de datos entre sociedades multinacionales, 
que se han establecido espeaalmente en la Europa co- 
munitaria y el Sudeste asi6tic0, a costa de perder pues- 
tos de trabajo nortearnericanos en industrias obsoletas y 
pese a las protestas de los sindicatos. 

Iniciaimente Jap6n y la Empa comunitaris, al igual 
que Brasil y los paises capitalistas emergentes (Taiwán, 
Corea del Sur, Singapur, Hong Kong) opusieron a esta 
estrategia nomamericana un proteccionisme extremo 
en sus indusaias de equipamientos y de servicios en 
telecomunicaciones, telemdtica, bancos de datos y FID. 
No obstante Jap6n y en especial los paises del Sudeste 
asiático y Brasil (en buena pacte por no respetar hasta 
1987 las nocmas internacionales de protecci6n del s@- 
waw) compiten con ventaja en el propio mercado esta- 
dounidense, mientras que 10s paises comunitarios, 
dada la fragmentaci6n de su investigaci6n y sus merca- 
dos, están en daro desequilibri0 comercial con Estados 
Unidos y Jap6n en este campo. 
Las negodaciones en 10s foros internacionales han 

sido fundamentalmente irnpulsadas por Washington, 
que combina esta estrategia multilateral con retorsiones 
comerciaies, basadas en el aiterio de reciprocidad ante 
los obstáculos, en especial de carácter th ico,  aeados a 
través de mos unilaterales legislatives o administrati- 
ves de estos paises, que los utilizan como estrategia a 
medio plazo, hasta lograr indusaias de equipamientos 
y de servicios competiavas con las nonearnericanas. 

En el ámbito de la OCDE, existen dos prioridades 
daras para 1os EEUU: 

1. Consolidar la creciente ventaja tecnol6gica con 
respecto a 10s países del Este en el h b i t o  de las NTI 
para convectitlos a medio plazo en un subsistema de- 
pendiente fmanciera, informativa y tecnol6gicamente 
de 10s países occidentales desarrollados, pasando a pro- 
porcionar materias primas y manufacturas de escaso 
valor atiadido. El10 se logra por el acuerdo informal del 
COCOM y el CHINCOM, que se ha reforzado por las 
aecientes resmcciones de venta de alta tecnologia y 
consultas a los bancos de datos estadounidenses a sus 
propios aliados, para evitar la reexportaci6n a los paises 
del Estado. No obstante, empiezan a establecerse co- 
rrientes de FID entre tales Estados y los europeos occi- 
dentales, en especial a partir de la RFA y Ausaia. 
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2. Lograr vencer el proteccionismo respecto a las 
exportaciones norteamericanas de bardware y ~ofiware 
y de servicios de FID, tanto a través del mecanismo de 
la baja del ddlar, como por medio de negociaciones en 
el seno de la OCDE. Los principios que Estados Unidos 
desea imponer son fundamentalmente el de libre acceso 
(10 que es prácticamente imposible de conseguir, dadas 
las resistencias de Canadd y la CE) y en caso de negati- 
va, el de trato nacional, aunque aceptando una serie de 
condiaones, como la existencia de monopolios en los 
servicios básicos, pero con control de las actividades de 
éstos en el mercado de libre competencia de los servi- 
cios de valor afíadido y tolerancia respecto al control de 
entrada o salida de datos, por razones de seguridad 
nacional, interés nacional u orden público, asi como la 
protecci6n del secreto industrial, la propiedad intelec- 
tual o indusmal y la intimidad de las personas físi- 
cas. 

En todo caso, debe existir un criteri0 de transparen- 
cia, con un preaviso a los dem& miembros de la OCDE 
de futuras medidas resmctivas; en estos momentos es- 
tán negocislndose mecanismos previos o a po~ten'ori de 
soluci6n pacífica de controversias sobre este t i p  de 
servicios, que puden induir un mecanismo de alarma 
ante las futuras medidas. 

Los instrumentos jurídicos utilizados hasta el mo- 
mento han sido las Directrices, de efectos no vinculan- 
tes, y con abundantes abstenciones en el momento de 
su votaci6n. El movirniento desregulador, y la nueva 
postura intervencionista en sentido liberaiizador de la 
Comisi6n de las Comunidades Europeas en este carn- 
po, permite augurar la posibilidad en un futuro inme- 
diato de establecer un C6digo de Conducta sobre FID, 
telecomunicaciones y telemdtica, 10 que setia un instru- 
mento flexible, que aea pautas y standards tanto para 
Gobiernos como para empresas privada, en especial 
multinacionales, y que ha tenido ya un precedente en la 
OCDE, con éxito considerable. 

Al mismo tiempo, y para fonar las negociacions en 
la OCDE y el GATT ante 10 que en cierta forma impli- 
ca un neobilateralismo, que amenaza las soluciones 
pactadas multilateralmente, EEUU ha conseguido un 
Tratado de Libre Comercio con Canadd que induye un 
Anexo sobre servicios de telecomunicaciones, FID y 
telemdtica, cubriendo aspectos fundamentales, como el 
de establecimiento temporal e inveniones en este cam- 
po y ha negociado con Israel un Anexo sobre las mis- 
mas materias, que complementa su Tratado de Libre 
Comercio de 1985 con este país. En ambos casos los 
principios establecidos son el de trato nacional, con 
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cldusulas de salvaguardia y excepciones amplias (non- 
confming p'wi~ions). 

Con respecto al GATT, la insiitencia estadouniden- 
se en induir en la negociaci6n del Uruguay Round a los 
servicios, con especial hincapik en los bancarios, de se- 
guros y de FID, le llev6 a efectuar una propuesta al 
respecto en 1982, que encona6 fuertes resistencias de 
la Comunidad Europea y de Japh ,  que eran conscien- 
tes de la ventaja comparativa de EEUU en estos carn- 
pos. Las amenazas subsiguientes de la AdministraciQ 
Reagan de abandonar el GATT, de un retorno al bila- 
teralismo y de aumentar las retoniones comerciales, así 
como inaementar su proteccionisrno, dado su enorme 
dkfkit comercial, lograron vencer estas resistencias, asi 
como las del Grupo de los 10, representantes de la 
tendencia más radicalmente opuesta a la indusi611 de 
los servicios en el GATT. En estos momentos existe un 
Grupo Negociador sobre servicios, paralelamente al 
G r u p  Negociador sobre manufacturas, aunque con 
un diferente carácter y competencias. Q d  pueda 10- 
grarse, en un package dea1 que incluya concesiones so- 
bre las manufacturas del Tercer Mundo y sus produc- 
ciones agrícolas, una extensi6n del hnbito del GA'IT a 
los servicios, sobre idénticos principios y excepciones a 
éstos que 10s ya vigentes para las manufacturas, aunque 
en todo caso con un sistema aún más flexible, si cabe, y 
perrnitiendo (y en este punto no admiten concesi6n 
alguna los paises menos desarrollados) la excepci6n 
fundamental de protecci6n a las indusmas incipientes y 
la de intermmpir las importaciones si surgen proble- 
mas de balanza de pagos, así como excepciones basadas 
en criterios de seguridad nacional o política cultural. 

No parece que vaya a m e r  inadencia alguna real el 
paralelo examen de los servicios por parte de la UNC- 
TAD, salvo un reflejo muy matizado en las negociaao- 
nes del GATT, dadas las divisiones existentes al respec- 
to induso entre 10s países menos desarrollados. O m  
organizaciones estan efectuando importantes regulaao- 
nes sobre 10s FID y la telemática, pero que quedan 
&era de nuestro ámbito de estudio, asi: la UNESCO, y 
el debate en su seno sobre la libertad de informaci6n y 
comunicaciones, la UNCTNC, y su CMigo de Con- 
ducta sobre empresas transnacionales, que hace refe- 
rencia a transmisiones de datos intra-sociedades; las 
tareas de la OMPI en el campo de la protecci6n del 
softtuare, etc. Un tema recurrente es la coordinaci6n de 
las tareas de todas estas Organizaciones en la regulacidn 
de los aspectos comerciales de las nuwas tecnologías de 
la informaci6n* 

LP(idEPIdaprrollpdprm~cprcicubdamlu~cnu~in~6n&el 
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Política ambiental 
y desarrollo 

Fernando MART~NEZ SALCEDO 
Director General de Medio Ambiente. 
Mini~terio de O b r a  Ptiblicas 
y Urbanisme. 

La década de Ios 80 ha sido testigo de un incesante 
incremento de las cuestiones medioambientales. Los 
conflictos de medio ambiente han adquirida catta de 
naturaleza en el orden del dia de las preocupauones 
mundiales, de ral manera que la vinculaci6n desarro- 
Ilo/medio ambiente, la intensificaa6n de las políticas a 
todos los niveles y la multiplicaa6n de actos y declara- 
ciones del medio ambiente ha ocupado la atenci6n de 
las sociedades y de los medios de comunicaci6n. 

El medio ambiente se ha convertido en un elemento 
más de valoraci6n social y en uno de los paradigmas 
más evidentes de la sociedad actual. Problemas am- 
bientales como la desrmca6n de la capa de ozono, el 
cambio dimdtico, la deforestaci6n, la limitaci6n de los 
recursos hídricos disponibles y la @dida de la diversi- 
dad biol6gica, han pasado de un tratamiento en &u- 
les cientificos o medioambientalistas a ocupar un espa- 
a o  de auactivo politico y de preocupaci6n reai por el 
porvenir de la Humanidad en sectores diversos de la 
poblaci6n con diferentes niveles de desamollo, y todo 
e10 en un elevado número de paises. 

A diferencia de momentos anteriores, la atenci6n por 
las cuestiones medioambientales ha estado orientada en 
esta década por dos ejes; en primer lugar, la indisoluble 
vinculaci6n entre medio ambiente y desarrollo; y, en 
segundo término, la necesidad y urgencia de aansfor- 
maciones econ6micas y sociales radicales para atender 
las inquietudes causadas por las modificaciones arn- 
bientales. 

El Informe Brundtland, resultado del trabajo de la 
Comisi6n Mundial sobre Medio Arnbiente y Desarro- 
Ilo, incidia en ambos aspectos y reaiizaba un primer 
diagniistico de las profundas interrelaciones que los fac- 
tores medioambientales tienen con diversos ámbitos de 
la actividad humana. 

Peto es forzado plantearse, en este contexto, algunos 
interrogantes: el deterioro del medio ambiente, jres- 
ponde o no a una amenaza real? Si existe esa amenaza 
jqut estamos defendiendo? jes posible mantener en 
unos casos e incrementar en otros el nivel de vida sin 
alterar ya irreversiblemente el ecosistema mundial? Es 
decir, de alguna forma estarnos volviendo a la vieja 
poltmica de 10s limites al aecimiento solo que esta vez 
sin referir10 al propio desarrollo de las fuerzas producti- 
vas sino a la base de recursos del sistema. 

Resulta conocido el hecho de que la preocupaci6n 
ambiental se ha produado en las sociedades de paises 
desucollados en donde la situaci6n econ6rnica saneada 
ha perrnitido un paulatino trasvase de recursos a la 
protecci6n ambiental, y en defitiva su destino a l i -  
tar los aspectos más uaumdticos del desarrollo urbano e 
industrial. Este era al menos el aspecto que ofreda el 
panorama internacional a mediados de la dkada. La 
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incorporaa6n a la preocupaa6n por el deterioro am- 
biental de países en desarroilo se ha produado con 
posterioridad y en demanda de respuesta a las expecta- 
tivas de futuro en relad6n al mantenimiento de recur- 
sos bhicos como garanda de desarroiio y en la exigen- 
cia de finaiizar una siruaci6n de dependencia orientada 
a través de una transferencia doble: la de instalaciones 
contaminantes al Tercer Mundo y la de produccidn 
barata de materias primas con destino a paises desarro- 
llados. 

Situaaones como la de enviar residuos peligrosos a 
países en desarrollo o la explotaa6n de la selva ama& 
nica han iniciado una comente de opini6n acerca de la 
inviabilidad de un proceso basado en la marginaa6n de 
amplias áreas del planeta y de sus poblaciones. 

El aecimiento de la poblaci6n, el aecimiento selecti- 
vo en paises y en determinados sectores sociales es hoy 
la primera preocupaa6n ambiental. La espital aeci- 
miento poblaaonal-presi6n sobre ouos recursos para la 
subsistencia-deterioro ambiental constituye en la actua- 
lidad el eje común sobre el que gravita la mayor parte 
de los problemas ambientales y 10 que es peor, la escasa 
posibilidad de garantizar la supervivencia de una pane 
significativa de la poblaci6n mundial. 

Inclusa algunas de las probledticas uexportadas~ 
desde el primer mundo por iniciativa de sociedades 
determinada por su propia capacidad tecnol6gica para 
fijar nuevas inadenaas y por el papel que los medios de 
comunicaci6n juegan en la difusih de la ucatastrofen 
ambiental, tiene una lecnua difícil en amplias zonas del 
globo afectadas por el subdesarrollo y la escasez. Buena 
parte de los problemas cuya demminaci6n precisa me- 
dios sofisticados no accesibles al conjunt0 social se in- 
terpretan como una limitaci6n al desarroiio en el Tercer 
Mundo, es más, se analizan como una nueva barrera 
entre las distintas áreas socioecon6micas del planeta. 

Por tanto es preciso hacer una primera considera- 
cih:  si el desarroilo econ6mico es necesario para satis- 
facer necesidades bbicas de una mayoría de la pobla- 
a6n mundial y si ese desarroilo es condia6n Iimitante 
de una atena6n a los prinapales problemas ambienta- 
les en el marco de recursos fhtos resulta urgente defi- 
nit un nuevo sistema que recoja las transformaaones 
econ6micas y d e s  a tealizat para abrir la puerta a 
una atena6n pteferente al enprno dentro de una solu- 
a6n a los problemas del desarrollo. 

Y e10 debe realizarse bajo determinada premisas: 
aceptando que cuando hablamos de pollricas ambien- 
tales en el mundo desarroiiado estamos detecminando 
una posia6n de calidad de vida pero también sentando 
las bases de una segregaci6n social, aceptando que es 
necesario fijar un nuevo modelo de cooperaaón inter- 
nacional que evite el despilfarro de recursos y la disai- 
bucih injusta de los mismos a escala mundial; recono- 
aendo que la ayuda para el desarroilo debe vertebrar la 

intemaaonalizaci6n de la actividad de protecci6n am- 
biental; reconociendo que la dimensi6n de los proble- 
mas ambientales debe entender los diferentes puntos 
de partida y atender una priorka611 que pasa necesa- 
riamente por garantizar la subsistenaa asegurando en 
eila la capacidad de protecah de los ecosistemas. 

De esta forma, la década de los ochenta ha deterrni- 
nado que el medio ambiente haya pasado de una consi- 
deraa6n de limitación del desarrollo, a entender como 
necesaria una compatibilizaaón de los factores de desa- 
rrollo y 10s factores de medio ambiente y conduir fmal- 
mente que el desarroiio, entendido cuantitativa y cuali- 
tativamente, es condici6n indispensable para la 
protecci6n del medio ambiente. 

Como seAaia el Informe Brundtland, el avance tec- 
nol6gico que caracteriza a nuestra era es parte funda- 
mental del desarroilo mundial, pero s610 podríi retar- 
dar la imposibilidad de obtenci6n de nuevos recursos, 
nunca impedir ésta. Por tanto, la respuesta a 10s inte- 
rrogantes ambientales se encuentra, en primer término, 
en activar nuevas capacidades de desarroiio compatible 
con la protecci6n del medio y en segundo lugar en 
dirigir éste a cubrir necesidades h icas  basándolo en 
un mejor repano y en la solidaridad internacional. 
Lo que resulta indudable es que este proceso debe 

hacerse desde esaucturas internacionales reforzadas en 
su capaadad de decisi611 y control de las actuaaones, 
estableciendo igualmente sistemas demoaáticos de 
partiapaa6n, inaementando la dimensi6n e intensidad 
del mercado mundial y dotando a las acíministraciones 
públicas de un procagonismo en la tutela de los valores 
ambientales. 

1989: 
El salto cualitativo de  la politica ambiental 

Si la woluci6n de los acontecimientos en la década 
de los 80 ha fijado un nuevo marco de referencia en 10s 
asuntos ambientales, el aíío 89 ha generado un inae- 
mento de decisiones especialmente significativas en 10 
que al medio conaerne. 

Aigunos elementos de interés iniaados a 10 largo de 
los úitimos aim se han conaetado en 1989. Al inter- 
carnbio aeciente de posiciones medioambientales en el 
U o g o  Norte-Sut se han unido opciones poiíticas im- 
portantes en la atenci6n a los problemas ambiendes. 
Organismes tan diversos como el Programa de Naao- 
nes Unidas para el Medio Arnbiente (PNUMA), la 
Organizaci6n para la Cooperaa6n y el Desarrolio Eco- 
n6micos (OCDE), el Consejo de Eutopa, la Comisi6n 
Econ6mica para Europa (CEPE), el Comité de Desafíos 
de la OTAN, la Conferencia de Seguridad y Coopera- 
a6n en Europa, la Comunidad Europea, la Conferencia 



del Mar del Norte y los Comités de algunos convenios 
importantes (Amazonia, Mar del Norte, Londres, Bar- 
celona, París y Oslo) han intensificado sus políticas 
ambientales o reforzado el papel de las mismas en el 
h b i t o  de sus competencias. El número, variedad e 
intensidad de las reuniones internacionales ha sido alta- 
mente significativo en la consideraci6n del medio am- 
biente como un factor de interés en la cooperaci6n polí- 
tica, técnica y econdmica. A el10 han venido a sumarse 
a última hora los cambios en la Europa del Este y la 
apertura a la cooperaci6n en un h b i t o  anteriormente 
restringida. Buena prueba de el10 10 constituyen el de- 
sarrollo de la conferencia de Sofia en el marco de la 
CSCE celebrada en octubre de 1989 y la Conferencia 
de Ministros de Salud y Medio Ambiente organizada 
por la Oficina Regional para Europa de la Organiza- 
a6n Mundial de la Salud en diciembre del mismo año. 
La petici6n por parte de los paises del Este de ayuda 
econdmica y de transferencia tecnol6gica para solucio- 
nar sus problemas ambientales es un nuevo dato a 
tener en cuenta en 10s pr6ximos años. 

Hay, en cualquier caso, cuatro hitos importantes que 
sintetizan 10 anteriormente dicho en 10 referido a la 
internacionalizaci6n de los problemas ambientales: la 
Declaraci6n de la Haya (marzo de 1989); el Convenio 
de Basilea sobre control del movimiento transfronterizo 
de residuos t6xicos y peligrosos (marzo de 1989), la 
ReuniQ del Consejo de Administracidn del Programa 
de Naciones Unidas paca el Medio Ambiente (junio de 
1989), y la DecisiQ sobre eliminaci6n de 10s cloro- 
fluorcarbonos en el marco del Protocolo de Montreal. 

La Dedaraci6n de la Haya, s w i t a  por veinticuatro 
Jefes de Estado y de gobierno de paises de todo el 
mundo, constituye un elemento relevante de la coope- 
raci6n internacional en medio ambiente. Por primera 
vez se plantea la necesidad de un control de la atm6sfe- 
ra terrestre, la urgencia en establecer un organismo 
mundial a tal efecto, y se explicita que la autoridad 
constituida con ese objetivo deberia tener capacidad 
para imponer sus decisiones incluyendo posibles san- 
ciones y significando induso la posibilidad de traslación 
de soberania de 10s Estados a la autoridad mundial. 
Estamos ante un inicio de 10 que sin duda serd la ges- 
ti6n del planeta y el reconocimiento expiícito que la 
Declaraci6n hace de la soberania nacional en relaci6n a 
los problemas ambientales es el primer paso dado hacia 
la integraci6n de las decisiones en defensa del medio 
ambiente. 

La Dedaraci6n fue suscrita por países con distinto 
grado de desarrollo (Kenia, Egipto, Brasil, Espafia, 
Noruega, Holanda, Francis.. .) y determina igualrnente 
un principio importante que luego ha sido sometido a 
discusi6n en variados foros: la posibilidad de compen- 
saciones econdmicas a paises que vean limitado su de- 
sarrollo o en los que se incrementen costes de produc- 
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ci6n en funci6n de medidas de protecd6n ambiental y 
la integracidn de estas compensaciones en fondos de 
medio ambiente que aportarían a organizaciones inter- 
nacionales los paises desarrollados. 

El Converiio de Basilea, preparado a 10 largo de un 
año de discusiones, estuvo pcecedido de noticias alar- 
mantes sobre transportes de residuos peligrosos a países 
del Tercer Mundo y la prodamaa6n de la Organiza- 
cidn para la Unidad Africana (OUA) de que los Esta- 
dos africanes impedirían que sus países fuesen el desti- 
no obligado de los desechos industriales de los países 
desarrollados. El tramo final de la negociaci6n result6 
sumamente complicado y la soluci6n adoptada estable- 
u6 un marco de consenso equidistante de las posiciones 
iniciales. Pese a ello, el Convenio establece algunos ai- 
terios importantes y somete al movimiento transfronte- 
rizo de residuos t6xicos y peligrosos a controles riguro- 
sos, a la aceptaci6n explícita del país de destino y a la 
garantía de instalaciones adecuadas para el tratamiento 
eficaz del residuo. El Convenio explicita como deúaca- 
a6n de principios que los desechos deben ser tratados y 
almacenados preferentemente en el país de origen y 
limita al máximo -regulándolos- los movimientos 
tcansfronterizos. Las reticencias de algunos países de 
desarrollo industrial avanzado a suscribi el Convenio 
hace ver que el camino de la solidaridad y del desarro- 
lio equilibrado está a h  en su inicio. No obstante, el 
Convenio es un elemento de extraordinaria valia al sen- 
tar el principio de que los problemas ambientales no 
deben ser uasladados y que deben, en definitiva, ser 
resueltos en aquellas áreas en donde se producen igual- 
mente los beneficios del desarrollo. 

La reuni6n del Consejo de Administracih del 
PNUMA tuvo un desarrol10 extremadamente intere- 
sante y el10 no solo por ser el foro de más amplitud en 
la discusi6n de las cuestiones ambientales sino porque 
la decisi6n de llevar a cabo la Conferencia Mundial 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992 tiene un 
valor operativa altamente ilustrativo de todos los ele- 
mentos citados con anterioridad. 

A veinte &os de la Conferencia de Estocolrno, la 
Conferencia de 1992 se c e l e b d  en un mundo de 
características muy distintas. La transformaci6n de los 
paises del bloque de hegemonia sovietica supondrd un 
alivio de la presidn Este-Oeste, conllevard casi con roda 
seguridad una disminuci6n de los gastos militares y la 
apertura de un nuevo horizonte de transferencia politi- 
ca y comercial. La dedicaci6n a la resoluci6n de las 
diferencias entre el Norte y el Sur podrd ser incremen- 
tada y la componente de medio ambiente en ese proce- 
so d i s f r u d  de nuevas opormnidades en 10 que se 
denomina el mercado ambiental. 

La Conferencia de 1992 será la gran ocasi6n para 
articular defmitivamente algunos de los elementos de 
mayor dinamisme en el panorama medioambiental. 
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TEMAS DE ACNALIDAD 

Los fondos ambientales, la posibilidad de una gestión 
integrada del planeta y en ese contexto la instrumenta- 
6611 de una poiítica de cooperacih Norte-Sur en me- 
dio ambiente son algunos de los puntos del temario de 
la Conferencia. Y el proceso no será fácil. A modo de 
ejemplo, la posiah de la Uni6n Saviética en cuestiones 
ambientales ha sufrido modificaciones imponantes en 
los últimos meses. Desde una postura de alineamiento 
poiítico con países del Tercer Mundo ha pasado a una 
progresiva identificaci6n con las posiciones de los países 
más desarrollados industriaimente del bloque occiden- 
tal y, en concreto, de Estados Unida: toma de posici6n 
de escasa receptividad a las propuestas más avanzadas 
en la defensa del medio ambiente. Ello hace prever -al 
menos en la cuesti6n que n a  ocupa- una conjunci6n 
de intereses que tiene tintes preocupantes. 

Por riltimo, queda el comentario a la decisi6n sobre 
producci6n y consumo de dorofluorcarbonos (CFC's). 
El aAo 1989 abría sus puertas con el conocimiento 
ciendfico de un agravarniento en el agujeto de la capa 
de ozono en la Antártida y la aparici6n de un fen6meno 
similar en el Polo Norte. Aparte de la interesante &is- 
quisici6n que piantea el hecho de en que momento 
aparecen constatacimes evidentes y cuíü es la rela& 
entre configuraci6n del programa y los medios t e c o s  
desplegada para su conocimiento y deterrninaci6t1, la 
divulgaci6n de la situaci6n coincidi6 con la entrada en 
vigor del Protocolo de Montreal sobre reguiaci6n de los 
a C ' s  que irnplicaba una reduccih al 50 % de su 
producci6n a escala mundial. La comunidad interna- 
cional se vio por tanto obligada a una intensificaci6n de 
las medidas acordadas en el Protocolo y se produjo una 
serie de decisiones sobre el particular. La Comunidad 
Europea, a instanuas de la Residencia española, apro- 
b6 una decisih relevante en el Consep de Ministros de 
Medio Ambiente celebrado en los primeros días del 
mes de mano para eliminar totahente la producci6n y 
consumo de estas sustancias en el año 2000, y Estados 
Unidos se unia a los Estados comunitarios, a través de 
una dedaraci6n del h idence Bush, en menos de vein- 
acuam, horas después de produada la decisi6n comu- 
nitaria. 

La Conferencia de bndres, sobre la protecci6n de la 
capa de ozono, celebrada una semana más tarde por 
iniciativa britanica con apoyo del PNUMA, consagra- 
ba la voluntad de eliminar totaimente los CFC's, aun- 
que alguna elementos se sumaban a los factores de 
produca6n ambientai. El interés britanico se centraba 
en la comerciaiizaa6n de los productos sustitutivos que 
algunas indusmas del Reino Unido habian conseguido 
fabricar y los países en desarrollo daban la voz de alar- 
ma sobre el incremento de costes que tal sustituci6n les 
iba a suponer. Se planteaba la necisidad de atender 
internacionalmente esta demanda, bien transf~endo la 
tecnoiogía necesaria o irnpulsando fondos espedicos 

que ayudaran al Tercer Mundo a costear su renuncia a 
utiiizar en el futur0 los dorofluorcarbonos. La cuestih 
no obtuvo una resolucih ciara y la dexi6n qued6 
aplazada a la articulaa6n de fondos internacionales ya 
comentada. 

En la Conferencia de Londres y en la Reuni6n de 
Helsinki de las partes contratantes del Protocolo de 
Montreal qued6 patente el interés comercial que subya- 
ce en el debate medioambientai. Algunas medidas arti- 
culadas en los paises desarrollados se basan en la trasla- 
ci6n a la esfera internacional de las limitaciones 
irnpuestas a la actividad indusaial en sus respeaivos 
países. El caso de los CFC's es uno de elos. 

La Presidencia Espafíola del Consejo de  las 
Comunidades Europeas 

Si en el plano internacional los asuntos medioam- 
bientales han adquirido una nueva dimensi6n, el año 
89 ha tenido una especial significaci6n para nuestro 
pais. España ha desempenado durante el primer semes- 
tre del año la Ptesidencia de la Comunidad Europea. 
En 10 que se refiere a medio ambiente, el semestre ha 
permitido una plena incorporaci6n a la poiítica comu- 
nitaria, a la mecanica de la toma de decisiones y al 
impulso de una política sumarnente activa en el marco 
del Acta Unica Europea. Nuestra actividad durante el 
semestre comunitario se produjo en el contexto de una 
rápida asimilaci6n de la normativa y un acusado desfa- 
se de aplicaci6n de las medidas correctoras contenidas 
en aquella. Por tanto, la tara de la Presidencia en 
medio ambiente tiene un interés aAadido en la compro- 
baci6n de que es posible llevar a bum puerto el trabajp 
durante el semestre aportando al acervo comunitario 
nuevos elementos de la política de 10s Doce. 

Tres eran los ejes de interés que Es- aport6 en el 
desarrollo del semestre: el reequilibrio de la política 
ambiental comunitaria; el avance en los temas pendien- 
tes; y el apone de soluciones a los interrogantes mun- 
diales. 

La política comunitaria se viene desarroliando, desde 
197 3, a través de los sucesivos programas de acci6n. La 
incorporaci6n de España coinade con la gestaci6n del 
cuarto programa, cuyo desarrollo abarca desde 1987 a 
1991 e introduce un carnbio cualitativo sobre los tres 
anteriores en el sentido de que el medio ambiente evo- 
luciona, de tener una consideraci6n secundaria, a cons- 
tituir una política estructurai y a constituir uno de los 
ejes fundamentales de la política general y de la planifi- 
caci6n econ6mica comunitaria. 

Esta consideración se i n d u c e  igualmente en el 
Acta Unica Europea, estableciendo como acciones prio- 
ritarias de la Comunidad: conservar, proteger y mejorar 
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la caiidad del medio ambiente; contribuir a la protec- 
cidn de la salud de las penonas, y garantizar una utiii- 
zaci6n pmdente y racional de 10s recursos n a d e s .  

De igual manera, el Acta Unica Europea pmC que: 
la acci6n de la Comunidad en 10 que respecta al medio 
ambiente se basad en los principios de aca6n preventi- 
va, de comca6n, preferentemente en la fuente misrna, 
de los ataques al medio ambiente y de que quien conta- 
mina paga. TambiCn prevé que las exigencias de la 
p d 6 n  de medio ambiente serán un componente de 
las demás políticas de la Comunidad, y que en el marco 
de sus mpectivas competencias, la Comunidad y los 
Eocados miembros cooperarán con 10s tercem países y 
las organizaaones internacionales competentes. 

Para la elaboraci6n de su acaón en relaci6n con el 
medio ambiente, el Acta Unica Europea m e r d a  que 
la Comunidad tendd en menta los datos aentiflcos y 
&nicos disponibles, las coridia6nes del medio ambien- 
te en las diversas regiones de la Comunidad, las venta- 
jas y cargas que puedan resultar de la acci6n o de la 
falta de aca6n y, por riltimo, el desamoiio econ6mico y 
social de la Comunidad en su conjunto y el desarroiio 
equilibrado de sus regiones. 

El Cuano Programa de AcaQ en materia de medio 
ambiente centra la atena6n comunitaria en los siguien- 
te sectores prioritarios, respetando las respectivas com- 
pmncias de la Comunidad y los Estados miembros: 

a) Reducci611, en la fuente, de contaminaaones y 
molestias en 10s diferentes Ambitos. 
6) Control de sustanaas y preparados químicos. 
C) Prevena6n de acadentes industriales. 
d) Lucha contra las molestias acústicas en su ori- 

gen. 
e) Medidas relativas a la evaluaci6n y utilizaci6n 

6ptima de la biotecnología. 
f) Continuaci6n de una aca6n eficaz de proteca6n 

de la salud pública y del medio ambienre contra los 
efectes nocivos de las radiacimes nudeares, tanto en 
caso de normal haonamiento de las instalaciones 
como en caso de acadente. 

g) Medidas encaminadas a proteger y aprovechar el 
pauimonio natural de Europa. En particuiar: comercio 
internadonal de especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres; conser~ad6n de las aves silvestres; protecci6n 
de las zonas de importanaa comunitaria, o particular- 
mente sensible en su medio ambiente, y fomento de la 
regeneraci6n de zonas deteriorada; protecci6n de los 
bosques contra la contaminaa6n atmosférica y los in- 
cendios. 

h) Medidas reiativas a los riesgos de catástrofes na- 
d e s  o provocadas por el hombre que tengan un 
impacte sobre la salud humana y el medio ambiente, 
induídas una evaluaci6n del riesgo y una actuaci6n 
adecuada. 

i )  Fomento de las prácticas agrícolas que resulten 
benef~aosas para el medio ambiente. 

1) Proteca6n del suelo por medio, entre onos recur- 
sos, de la lucha contra la erosih, de la c b 6 n  del 
manto vegetal y de la pmena6n y la lucha contra los 
dmos provocados por determinadas actividades indus- 
triales y agrícolas, teniendo en menta las características 
geomorfol6gicas en las distintas regiones. 

h) Mejora de los recursos hiddulicos y de la gesah 
de las aguas, en prticuiar mediante la reducah de la 
contaminacih de las aguas, la proecah de las men- 
cas de captaci6n y el fomento de la m u 6 n  de las 
aguas usadas. 

I )  Mejora de la gestión de miduos en 10 que respec- 
ta a la reducci6n de su cantidad, a su tratamiento, 
recida'p y mtilizacih. 

m) Proteca611 global e integrada del medio ambien- 
te de la regi6n medimrslnea. 

n) Apoyo y, si hem necesario, participa6611 activa 
en las actividades internaaonales para la protecci6n del 
medio ambiente. 

O) Cooperaci6n con los países en desarroiio, en parti- 
cular en 10 relativo a las cuestimes de desmhacih y 
suministro de agua, a los bosques tropicales y a la 
producci6n y utiiizaa6n de productos o sustancias peli- 
grosas, y a la cooperaa6n tecnol6gica. 

p) Mejora de las bases aentfficas de la política de 
medio ambiente recurriendo, entre otras cosas, a pro- 
gramas de investigaa6n adecuados. 

q) Aplicaci6n ef~caz de la Directiva 85/337/CEE 
del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la 
evaluaci6n de las repercusiones de determinados pro- 
yectos pdblicos y privados en el medio ambiente e inte- 
gración de la dimensi6n medioambiental en las restan- 
tes políticas comunitarias. 

r )  Aplicaci6n de normas apropiadas encarninadas a 
garantizar una protecci6n eficaz de la salud pública y 
del medio ambiente. 

s) Desarroiio gon6mico de instrumentos econ6mi- 
cos eficaces tales como tributos, &ones, ayudas estata- 
les, autorizaci6n de excepciones negociables, con vistas 
a la aplicaci6n del priniapio de que quien contamina 
paga. 

t )  Fomento del desarroiio, la divulgaa6n y la difu- 
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sión de las propias tecnologhs, en especial en el caso de 
las industrias patticulatmente contaminantes. 

U )  Mejom del acceso a la informaci6n en materia de 
medio ambiente. 

U) Intensificación de la educaci6n y de la formación 
en materia de medio ambiente en los niveles apropia- 
dos, ad como una mejor sensibilizaci6n del público. 

Ei primer o b p v o  de la Presidencia Espaoh de la 
CE h e  p r d e r  a una definia611 reequilibrada de la 
política comunitaria de medio ambiente cuyas premisas 
programáticas resultan adecuadas para acometer la to- 
talidad de problemas ambientaies en el territori0 co- 
munitari~ pero cuyo desamo110 pdctico ha estado 
orientado a una consideracih mucho más precisa en 
aquellas cuestiones derimias del aporte de contami- 
nantes, es decir, de la reguiaah de las actividades 
contaminantes y de la caiidad del medio receptor. Por 
contra, los elementos de degradaci& ambiental, la sos- 
tenibilidad de los recunos y la consideraci6n conjunta 
de factores de caiidad y de cantidad de aqueiios ha 
estado reiegada a un segundo piano de la actividad 
cornunitaria. La incorporación a la Comunidad Euro- 
pea de EspaAa y Portugal en 1986 aporta en la política 
ambiental una nueva dirnensi& cuyo tratamiento re- 
sulta de interés para la poiítica de los Doce. Por citar un 
ejemplo, la poiítica de aguas se ha centrado fundarnen- 
talrnente en la fijaci6n de valores iímite de emisih de 
sustancias contaminantes y en obpavos de caiidad del 
medio receptor, todo eiio en una reaiidad de abundan- 
cia y qdar idad del recurso. Esta situacih contrasta 
notablemente con la reaiidad peninsular en donde las 
variacimes espaaaies y estacides de los recursos hí- 
dricos plantean la imposibiiidad de desagregar la caii- 
dad de los mismos de su captaci6n y regulaci6n. 

Era por tanto preciso d e f i i  una consideraci6n de 
gesti6n de los recursos muy alejada de una poiítica 
unidireccional de acciones sobre los contaminantes y 
efectos subsecuentes en la caiidad ambiental de los re- 
cursos naturales. Ei factor de caiidad puede depender 
del aporte de contaminantes pero los elementos de de- 
gradaci6n derivados de las propias características de los 
recursos hacen inef~caz una poiítica de correcci6n sin 
atender las capacidades propias de aqueilos. 

En algunos aspectos y a diferencia de 10 que suceda 
en la Europa central y del norte la preservaci6n de 
algunas zonas depende en úitima instancia del mante- 
nimiento de actividades econ6micas que ~gestionann 
los tecursos haciendo inútil el esfumo de aislarniento y 
separaci6n del conjunto de las actividades productivas. 

En los hbi tos  mediterdneos es patente que la con- 
servaci6n de recunos basicos, induso desde el punto de 
vista ambiental, requiere accidn en positivo y no una 
actitud pasiva que genera degradaci6n y decaimiento 
de la potencialidad de los ecosistemas. 

Estas consideraciones quedaron patentes en el docu- 
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mento preparado por la Presidencia, Espanola, para su 
debate en el Consejo informal de Ministros sobre me- 
dio ambiente y cubierta vegetai (implicaciones en la 
política ambiental cornunitaria de los problemas globa- 
les relacionados con la vegetaci6n). 

Las propuestas contenidas en el documento permi- 
tieron un adecuado tratamiento de cuestiones que ya 
pertenecen al acervo comunitario en la materia, permi- 
tiendo una reflexi6n basada en la interdependencia de 
los recunos y la inutiiidad de pianteamientos basados 
en la sectorizaci6n del medio ambiente. 

Entre otras cwstiones el documento explicita que el 
mantenimiento de una cubierta vegetal adecuada con- 
mbuye a una mejor reguiaah de la escorrentia de las 
aguas, así como a frenar los procesos de colmatación de 
los cauces medios y bajos de los dos, que conmbuyen a 
los fen6menos de divagaah y desbordamiento, con el 
consiguiente deterioro de los ecosistemas tupícolas. 

El texto propone la reconsmcci6n de la cubierta 
vegetal cornunitaria, especialmente en las zonas semiá- 
ridas y en aquellas zonas de baja cobertura vegetai cuya 
utilizaci6n actual no compense los beneficios que po- 
drían derivarse (diternx e indirectos) de una cobertura 
mils completa. Igualmente explicita la n d d a d  de 
establecer la lucha contra la erosi6n, así como la conser- 
vaci6n y teconstrucci6n de los suelos, la creaci6n de 
bosques o en su caso matorrales y pastos y la diversidad 
de la cubierta vegetai como garantia de su adecuacih 
ecol6gica, estabiiidad y permanencia. 

Para eiio el documento conduye la n d d a d  de 
coordinar las políticas comunitarias para poder aplicar 
medidas eficaces considerando prioritario el manejo 
ambiental de la cubierta vegetai. 

Pero la Presidencia Espanola no s610 tuvo relevancia 
en la incorporaa6n de nuevos aspectos a la poiítica 
cornunitaria inuoduaendo en ella una novedasa di- 
mensih escasarnente frecuentada en los programas y 
actos comunitarios con anterioridad a nuestra presen- 
cia. 

Como dedamos anteriormente, e\ segundo eje de 
interés aportado por EspaAa h e  el considerar un avance 
en los temas pendientes intensificando notablemente el 
trabajo con la ilusidn y frescura de un Estado miembro 
que por primera vez asurnia la tarea de la Presiden- 
cia. 

Esta positiva actividad tuvo dos efectos importantes: 
una vaioracidn entusiasta por parte de la Comisi6n y el 
resto de los países comunifarios y la contrastacih inter- 
na de nuestra capaadad para entender la maquinaria 
comunida haciéndola funcionar a pleno rendimiento. 
Este +cio de autoestima a todos los niveles tiene una 
dimensi6n que sobrepasa la meramente ambiental. 

El e s f u m  desarrollado por funcionarios, técnicos y 
aitos cargos fue tremendo y los objetivos alcanzados 
notables. La vdoraci6n de la actividad impulsada tiene 
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- un elemento de juicio contrastable en la cantidad de 
decisiones y acta resueltos. El medio ambiente no es 
una excepci6n a estas consideraciones generales. De 
esta forma, la Residencia del Consejo de Ministros de 
Medio Ambiente, desempefiada ef~cazmente por el ti- 
tular de Obras Públicas y Urbanisme, Javier Sdenz 
Coscuiiuela, perrniti6 un sustanaal avance en todos los 
temas abiertos a la discusi6n en la temdtica ambiental 
comunitaria. 

Fueron aprobadas las diteccivas siguientes: limita- 
a6n de emisiones procedentes de nuwas instalaciones 
incineradoras de residuos dlidos; limitaa6n de emisio- 
nes procedentes de instalaames existentes para la ina- 
neraa6n de residuos dlidos; utilizaci6n confmada de 
microorganismes modificados genéticamente; regula- 
a6n de la contaminaci6n de los residuos produados 
por la industria de di6xido de titanio; valores limites y 
valores guia de la calidad aanosférica en relaa6n ai 
di6xido de azufre y de las partículas en suspensi6n; 
limitaciones a la emisi6n de gases procedentes de v& 
hiculos de menos de 1.400 CC. 

Las resoluciones adoptadas hacen referenaa ai efecto 
invemadero, a la prohibicidn de importaa6n de bebés 
foca y producros derivados, al bafque tropical y a la 
prohibia611 indefdda de importaa6n y comeraaiiza- 
a6n del elefante africana. A el10 hay que aíiadir el 
acuerdo sobre limitacidn y eliminaa6n de los CFC's ya 
comentado. 

Iguaimente se pdujeron avances sustanciaies en ai- 
gunas propuestas todavfa en dixusidn: el proyecto de 
directiva sobre proteccih de hdbitats naturales y semi- 
n a d e s ,  la relativa ai acceso a la infomaci6n sobre 
medio ambiente, valores iúnites de sustanaas peligro- 
sas en el agua, nuwa regulaci6n sobre residuos y una 
última propuesta relativa a la contaminaa6n por nitra- 
tos procedentes de h e n m  difusas. 

La condusi6n de la actividad durante la Presidenaa 
Espafiola en materia de medio ambiente h e  aportada 
por la Dedaraa6n suscrita por el Consejo Eumpeo cuyo 
texto integro es el siguiente: 

El Conxp Europeo se congramla de la inmrsificación de la 
actividd del Consep durante el pasado semexre y hace hincapi6, 
en especial, en la importancla de las medidas que se han adoprado 
sobre la p r o d ó n  de la capa de ozono, el dmo invemadm, las 
emisiones contarninanta de automóvii de pequetia cüindtada y I? 
poiíaca forescai. 

El Conxp Europeo, consciente de sus responsabiidades ante los 
riagos que se piantcan a aczla pianetaria (cambios climáticos, 
deforcstación, dcsmhuión, m.) considera que la Comunidad t i t  
ne una funaón escncial que desempefiar en el ámbito de la procec- 
ción del rnedio ambiente, tanto mediante w legisiación i n m a  
como mediante su activa conmbución a las iniciativas que se tomen 
a nivel internacional. 

En el marco de una política global h .medi0 ambienre que 
induyc la lucha contra la desemizaa6n, la erosión y la ddorestación, 
el Consejo Europea invita a la Comisión a que prcscnte un progra- 

ma de protecaón del medio ambiente en las regiones de la Cornuni- 
dad afeccadas por este problema. 

A pcdaón del Gncilkr de la República Fedetai de Alemania, el 
Consep Europeo ha menaondo la viral conmbución de la selva 
nopical a la d i d a d  del dima mundial y a la cohwrvación de los 
rrcunos gentticos de la tiem. Gmsciente de la responsabiidad 
especial de los países indusmalizados en el respeto de los grandes 
equilibrios nanuPks, dexa que esos ternas x tracen en estrecha 
colabondóII con los palses terceros inceresados. 

El Conxp Europeo ha tenido conocimiento de la reciente pro- 
punta de la Comisión relativa a la creación & una Agencia Euro- 
pea del Medio Ambiente abien? hacia los países europeo~, cuyo 
o b j  scrá propoKionar los elementos de valoración cientlf~ca dc 
los probkmas eco16gicos. Invita al Consejo a que cxamine esca 
propuesta 10 anm posible. 

Madrid, 27 de j n i o  de 1989 

La Dedaraa6n del Consejo Europeo cita en su últi- 
mo p h f o  un elemento del máximo interés: la crea- 
a6n de una Agencia Europea. En tomo a esta propues- 
ta gkariin factores de avance en la política ambiental 
comunitaria y su exigencia motiva algunas de las consi- 
deraci~nes que se hacen más adelante. Baste reseñar 
aquí que la propuesta realizada iniciaimente por el Pre- 
sidente Delors ante el Parlamento Europeo en mero de 
1989 h e  o b j o  de reflexi6n en el Consejo informal del 
Medio Ambiente convocado por la Presidenaa Espa- 
fiola. 

El tercer eje de interés atado con anterioridad en el 
desarroiio del semestre es el de aportar soluciones desde 
la perspectiva comunimria a algunas de las interrogan- 
tes surgidas en los últimos tiempos. Este o b j v o  fue 
tambidn valorado por la Presidenaa Espanola. Ya ha 
sido comentada la importante decisih obtenida en el 
Consejo de Ministros de mano sobre la proteccidn de la 
capa de ozono. Onas de las acciones impulsadas h e  la 
relativa ai efecto invemadero. 

En este teneno, una de las primeras propuestas de la 
PresidenA espaflola h e  la creaci6n de un g r u p  de 
alto nivel -Directores Generales- para el estudio de 
las consecuencias del efjxm invemadero y la prepara- 
a6n de un documento base que regulara las acciones a 
emprender por la Comunidad, así como las posibilida- 
des de acceder a un acuerdo internacional sobre el te- 
ma. Fruto de las dos reuniones de grup0 de 23 de 
febrero y 17 de abril, ambas celebrada en Bruselas, 
surgi6 una propuesta de resoluci6n adoptada fmaimen- 
te en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de 8 
y 9 de junio. 

La resolua6n establece las bases que regular& las 
actuaciones conaetas a d e f i  por la Comisi6n Euro- 
pea antes de fmaiizar 1990 mediante un programa de 
estudio para el que se destinan iniaaimente seis millo- 
ries de ecus. 

Como introduca6n a los 1 1 puntos integrantes de la 
tesoluci6n, se efecnían diversas consideraciones que re- 
cuerdan la necesidad de actuar tras haberse verificado 
científicamente el cambio de composia6n de la atm6s- 
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fera por la acci6n del hombre, cuesti61-1 tratada en las 
convenciones internacionales de Toronto, en junio de 
1988, Londres y La Haya, en mano de 1989, y Nairo- 
bi, en mayo del mismo año. 

En 10s primeros puntos de la resoluci6n, se saala la 
necesidad de una respuesta global que despeje las incer- 
tidumbres científicas que subsisten sobre las consecuen- 
cias del efecto invernadero, asi como la consideraci6n 
de un acuerdo internacional sobre 10s carnbios dimáti- 
cos con la contribucidn decidida de los Estados miem- 
bros de la Comunidad Europea. 

En el tercer0 se recuerda, conforme al acuerdo adop- 
tado en el pasado Consejo de Ministros de rnarzo sobre 
protecci6n de la capa de ozono, la necesidad de partici- 
par activamente en la reuni6n del Protocolo de Mon- 
treal prevista en 1990, sin dejar de establecer medidas 
que afecten a las demh sustancias implicadas en el 
efecto invernadero y que no 6 t h  controladas por dicho 
Protocolo. 

En el cuarto, se declara la necesidad de intensificar 
las medidas comunitarias para mejorar la cubierta ve- 
getal asi como la colaboraci6n internacional para evitar 
la desmcci6n del bosque tropical y los procesos de de- 
sertificaci6n. 

En el quinto, se invita a la Comisi6n y a los Estados 
miembros a revisar las políticas de energia para estable- 
cer acciones inmediatas conducentes a la reducci6n del 
consumo, al desarrollo de fuentes alternativa y a h 
mejora de la eficiencia energética. 

Los puntos sexto y séptimo se refieren a los progra- 
mas comunitarios de ayudas a 10s países en desarrollo 
para paliar las consecuencias del efecto invernadero y a 
la importanua de evaluar, para las medidas que se 
establezcan, sus inadencias potenaaies sobre la dirnen- 
si6n social y econ6mica. 

En el octavo, se acoge favorablemente la iniciativa 
de la Comisi611 para elaborar un profundo programa 
de estudio de las medidas conaetas a desarrollar y se 
tecomienda que afecte tanto a las medidas y tecnolo- 
gias disponibles para reducir las emisiones como a sus 
implicaciones econ6micas, industriales, enetg&ticas, so- 
ciales, agrícolas, institucionales y sobre el medio am- 
biente, a través de un marco de análisis de las decisio- 
nes que debe induir tarnbién la identificaci6n y 
evaluaci6n de las medidas.de adaptaci6n necesarias. 

En el noveno y tiécimo se incita a la cooperaci6n 
activa de los Estados miembros en el desarrollo de los 
trabajos acentuando la necesidad de que la opini6n 
pública esd informada del efecto invernadero y de las 
medidas necesarias para combatir sus consecuencias. 

En el último punto se invita a la ComiSi6n a presen- 
tar, antes de fmalizar 1990, un documento contenien- 
do propuestas conaetas con la finalidad de conmbuir 
eficazmente al necesario debate en el contexto interna- 
cional. 
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Otras iniciativas propuestas por la Residencia Espa- 
nola con proyeccidn internacional se refieren a ia pro- 
tecci6n de h diversidad biol6gica en el planeta y del 
bosque tropical. La primera cuesti6n analizada poste- 
riormente en el Consejo de Administraci6n del PNU- 
MA establece la conveniencia de adoptar un convenio 
internacional en la materia. El segundo tema ruvo con- 
sideraciones múltiples desde diferentes 6pticas tanto en 
el Consejo informal de mayo como en la resoluci6n -ya 
citada- adoptada en el Consejo de Ministros de junio. 
Con ambas la Comunidad, a iniciativa española, irn- 
pulsaba un elemento de soiidaridad en temas ambien- 
tales. 

El inicio de una ddcada 

Si la década de los d e n t a  ha presenciado un impul- 
so insustituible de las cuestiones ambientales, los pr6xi- 
mos diez años deben asentar en 1os hechos una preocu- 
paci6n que hoy tiene una parte de escaparate. 

Es indudable que medio ambiente va siendo identifi- 
cado como sin6nimo de gesti6n de planeta y esa vincu- 
laci6n implicard transformaciones econ6micas y sociales 
importantes en keas y países en donde el orden de 
prioridades sed inevitablemente distinto. 

Es, por tanto, preciso fiar algunos elementos de re- 
flexidn y actuaci6n que deben escalonar la actividad de 
la Humanidad referida al medio ambiente. 

1. En primer lugar, secá necesario fijar la n a d e z a  
y la intensidad de los problemas. Para ello el conoci- 
miento científica resulta imprescindible. Un avance 
cientifico independiente peco conocedor de las diferen- 
aas d e s  y econ6micas existentes. No es conveniente 
el desfase en los contenidos de la investigaci6n y su 
desvinculaci6n de los factores de desarrollo en todos 10s 
sentidos, haciendo, en definitiva, que el natamiento de 
las cuestiones ambientales quede integrado en la priori- 
dad que entraAa el atender a exigencias basicas de la 
mayor parte de la poblaci6n mundial. 

2. El reforzamiento de las instituciones internacio- 
naies debe tealizarse sin demora. En esa dinámica se 
encuentra la posibilidad de evitar que 1a.problerndtica 
ambiental se transforme en un factor de acentuaci6n de 
las diferencias Nom-Suc. El control de fondos ambien- 
tales es otra de las funciones que deben cubrir los orga- 
nismos internacionales, y a través de ellos se debe bus- 
car la instauraci6n de un nuevo orden ecol6gico 
mundial solidario. 

3. Es igualmente necesaria la intensificaci6n de las 
políticas ambientales en el mundo desarrollado. Inten- 
sificacidn que posibilite el inaemento de la calidad de 
vida y la aeaci6n de la industria y un mercado ambien- 
tal que permita la transferencia de tecnologia a los paí- 
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ses en desarr~llo. intermediarios de la voluntad popular. Su a c a h  detec- 
En relaah ai mrer punto, el papel a desempetlar mina, en primer &mino, la aceptaci6n y las heas a 

por la Comunidad Europea es vital. El dinarnismo de seguir en proyectos concretos. Algunas actuaaones am- 
sus instituciones, la comprensi6n de problemíiticas va- bientales son confiictivas y facilmente rentabilizables 
riadas y la accesibiiidad a la relaci6n con o m  áreas del políticamente desde la simple oposici6n a las rnisrnas. 
mundo debe posibilitar el papel fundamental de Euro- Esta situaah debe resolverse con el más amplio con- 
pa en una nueva perspectiva induso más amplia que la senso en la consideraci6n de un proyecto estratégico 
compondiente a la actual Comunidad Europea. que debe m e r  en su evoluah el menor número posi- 

Proymos como la integraadn de la dimensi6n am- ble de desviaaones y paraiizaaones. Espana necesita 
biental en el conjunto de las políticas o la aeaci6n de equipamientos ambk~tales entre cosas para ga- 
una Agencia Europea abierta a la colaboraci6n de terce- rantizar e incrementar su nivel de desarrollo, y necesita 
ros países son coincidentes y están en la k e a  de actua- también políticas a largo plazo que deben definirse y 
ah que es necesario demandar. aplicarse con un alto grado de estabilidad. Este factor 

Para ell0 habd que carnbiar muchas cosas y entre precisa igualmente de un amplio consenso que garanti- 
o m ,  la mentalidad de un gran n h a o  de gestores ce su continuidad a 10 largo del tiempo. 
pdbiicos y privados. El legado de la pasada década La articulaci6n de esas políticas ambientales estraté- 
consiste sobre todo en comprobar que los problemas gicas necesita instrumentos de consenso basados en una 
ambientales han sido generados por la actividad huma- progtamaci6n ajustada de las actuaciones a desarroh. 
na pero que en la posibilidad de su soluci6n debemos La eduaci6n de las problemas de concuni~u6n y 
encontrar una nueva pomcialidad y un proyecto de degradaa6n, el control de las s i d o n e s  de mayor con- 
futur0 viable para el conjunto de la Humanidad. flictividad ambiental, la cuantificacih econ6mica ne- 

A escala espafíola será preciso abordar algunos retos cesaria para su resoluci6n, la articulaci6n de incentivos 
que se pueden resumir en las siguientes cuestiones: y los sistemas operativa precisos, son parre del proceso 

a) Transformar la Administracih ambiental do- racional que hay que acometer -en algunos casos ya se 
r¿ndola de recursos y situándola en el rang0 org;kuco ha recorrido- y constituyen elementos sustanciales del 
que precisa la configuraa6n de una política que m& consenso. Buena parte de la cuantificaci6n de los deft- 
e f m  econ6micos importantes y será una componente ats ambientales y de la dinámica para resolverlos pasa 
bdsica de las relaciones internacionales. por su esmcturaci6n en planes nacionales como insuu- 
6) Incrementar la capacidad de gesti6n de proyectos mentos de trabajo eficaz, ajustando las necesidades en 

pdblicos y privados. Investigacih, adecuaci6n a las recuperaci6n ambiental al conjunto de necesidades y 
exigenaas audadanas y articulaci6n de sistemas opera- recunos del país. Estos planes naaonales deben ser 
tivos que permitan una paulatina aceptaa6n de la cues- aceptados por el conjunto de las fuerzas políticas y un 
t i h  ambiental por agentes divenos. buen sistema seda su tramitacidn parlamentaria. Esto 

C) Configurar una política nacional de medi0 am- permitirfa un acuerdo amplio sobre las políticas a largo 
biente basada en el consenso y en el pacto social finali- plazo y sobre los equipamientos necesarios; permitirfa, 
zando la base constituyente que ha atravesado la politi- en suma, una artidaci6n de acuerdos al más alto nivel 
ca ambiental desde nuestra incorporaa6n a las que limitaria las asperezas que el desamollo ambiental 
Comunidades Europeas. conlleva. 

Se trata de fmalizar ese periodo constituyente en las EI acuenio institucional, es decir, el acuerdo entre los 
mejores condiciones, es decir, en condiciones de un de- diferentes niveles de las Administraciones Pliblicas es- 
samollo institucional arm6nico y adecuado a las necesi- pafíolas, parte de la reaiidad auton6mica del Estado y 
dades y posibilidades de nuestro país en el contexto de las competencias municipales en materia medioam- 
comunitari0 e internacional, en condiciones derivada biental. Parte igualmente de la consideraci6n de que la 
de una dara aceptaci6n de la política de medi0 ambien- mayoria de problemas ambientales en nuestro país y en 
re por los agentes econ6micos y sociales y una neta la necesaria referencia internacional, requieren la for- 
supemci6n de las dificultades que el proceso e n m a  mulaci6n de politicas nacionales con un amplio grado 
aproyechando las oportunidades del mercado mundial. de consenso. La formulaci6n de políticas nacionales 
Se trata, en suma, de fmalizar el petiodo constituyente ambientales que atiendan a la realidad de problemas 
articuiando una respuesta solidaria y ganando anticipa- que superan en muchos casos limites administrativa o 
damente el espacio central que la política de medi0 que al menos están sometidos a politicas uansnaciona- 
ambiente va a tener en la pr6xima década. El pacto les precisa en primer lugar una estabilizaci6n de 6rganos 
social ambiental requiere tres elementos o tiene, dicho de cwperacidn y seguimiento de las amaones  entre 
en o m  palabras, varios agentes: las fuerzas políticas, dichas Administraciones públicas. El reparto de cargas 
las instituciones y los agentes econ6micos y sociales. y beneficios que conlleva el mercado ambiental exige 
Las fuerzas políticas, los pactidos políticos, son una considmci6n de política regional solidaria, la arti- 
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culaci6n de sistemas eficaces de informaci6n ambiental 
y la toma de decisiones coordinada y participada en 
organismos capaces de su impulso. 

El tercer elemento 10 constituyen los agentes econ6- 
micos y sociales, es decir, los empresarios, los sindicatos 
y el movirniento social representativa. 

La política de medio ambiente viene definida en el 
contexto comunitari0 como un conjunto de medidas 
basada en la limitaci6n y condiaonamiento de activi- 
dades industriales y de obras y proyectos de infraestruc- 
turas configurando asimismo un esquema de protec- 
ci6n activa en el mantenimiento de espacios de singular 
interés ambiental. Por tanto, el conjunto de la política 
ambiental tiene un impacto socioecon6mico widente 
en el mercado de trabajo, en variables maaoestructura- 
les al derivar buena parte del coste de su implantaa6n 
en inaemento de precios de 10s productos fmales y 
repercutit todo ello en el conjunto de la actividad eco- 
n6mica. Igualmente, 10s elwados costes de la recupera- 
a6n ambiental derivan en necesarios inaementos pre- 
supuestarios destinados a obras directas. a instrumental 
técnico y a tecursos humanos de las Administraaones 
públicas. 

La modificaci6n de procesos y equipos en instalacio- 
nes industriales para llegar a iímites de toleranaa am- 
bientai tiene, por 10 general, efectos inmediatos en los 
balances econ6micos y adquiere en el caso espaÍiol un 
valor inusitado por la rapidez e intensidad con que ha 
de desarrollarse el proceso hasta el mercado interior de 
1993. 

Es dificilmente pensable que las modificaciones re- 
queridas sean llevadas a cabo sin una participaci6n acti- 
va de empresarios y trabajadores de tal forma que la 
necesaria negociaci6n puda  introducir factores de fle- 
xibilidad en la articulaa6n de una respuesta a los efec- 
tos positivos y negativa de la poiítica ambiental desde 
la perspectiva socioecon6mica. Por atar un ejemplo ba- 
sado en la experiencia de otros países, el mercado de 

trabajo debe sufrir variaciones que equilibren la previsi- 
ble pérdida de puestos de trabajo en sectores afectados 
por una modificaci6n ambiental intensa con la aeaci6n 
de nuwos empleos en el desarrollo de una industria de 
correcci6n y de gesti6n ambiental. 

Las altemativas posibles. el mantenimiento de un 
análisis equilibrado de cargas y beneficios y el rdgimen 
de intervena6n pública en el proyecto debe perrnitit la 
incorporaa6n de estos elementos a los prwesos de con- 
certaridn social, entre otras cuestiones por la renovaa6n 
tecnol6gica y de formaci6n profesional que exige su 
puesta en prilctica. 

Por último, la formulaa6n de un pacto social am- 
biental implica la partiapaci6n de un movimiento aso- 
aativo con aeciente presencia en la sociedad y que 
refleja un inaemento de las preocupaciones ciudadanas 
en ámbitos no recogidos en las actividades políticas 
tradicionales. Ahora bien, esta partiapaadn debe refle- 
jar el conjunto de perspectivas sobre las que se puden 
analizar los problemas ambientales. En otras palabras, 
las transformaaones sociales y econ6micas que conlleva 
dar respuesta a 10s intereses de tutela del medio am- 
biente deben ser asumidas globalmente y no deben 
separar los objetivos de protecci6n ambiental del objeti- 
vo de desarrollo econ6mico en el que fmalmente se 
encuentra la posibilidad de protecci6n del medio. Por 
tanto, la articulaci6n de un diálogo con el movirniento 
social no es separable de la negociaci6n entre los agen- 
tes econ6micos y sociales ni entre éstos y la Administra- 
a6n; no se trata, en definitiva, de resolver aisladamente 
la problematica ambiental del conjunto de factores en 
el que aquella se insaibe. 

Estarnos en el inicio de una década de extremado 
interés en el que las sociedades son, cada vez más, 
duenas de sus destinos. El medio ambiente forma parte 
de ese destino en una proporci6n no desdenable. Espe- 
ramos una wolua6n de estas necesidades acorde con 
los deseos. 
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Dos temas, entre o m ,  han atraído la atenci6n inter- 
nacional sobre el problema de la droga en América 
Latina y en Europa. El primero se refiere a los dramáa- 
cos acontecimientos ocumdos en Colombia a raíz de la 
denominada uguerra del narcottafico~. Estos interro- 
gan sobre la eticacia de unas medidas de control del 
tráfico ilíato que -entrando en un &culo viaoso- 
estimulan el factor k i c o  que 10 genera: la plusvalla 
desorbitada de un producto, la hoja de coca, y su deri- 
vado, la cocaína. 

El segundo se relaciona con la nueva postura que se 
va perfilmdo en países ocadentales -sobre rodo Itaiia 
y Estados Unidos- ante el abuso de drogas: la sana& 
del consumidor por el hecho de serlo. Cuando diversas 
voces de la sociedad plantem la legahzaa6n y suminis- 
tro controlado de la droga como la forma más racional 
de enfrentar el problema, los gobiemos endurecen sus 
posturas y extienden la aplicaa6n del castigo del &i- 

cante al drogadicto. 
Dos temas diferentes, referido el primero de ellos al 

problema de la oferta y el segundo al de la demanda. 
Pero unidos por un mismo nudo gordiano que, al pare- 
cer, no es posible desenmaraflar: la represi6n. 

Cocaína y violencia en Colombia 

La gucwa del narrotráfico 

En agosto de 1989 se desencaden6 en Colombi 10 
que ha sido llarnado la uguerra del narcodicon y que, 
por 10 menos, consatuye un episodio importante de la 
misma. ' En ella se ha mostrado de manera dramhtica el 
poder econ6mico y políaco que han llegado a adquirir 
los traficantes de cocaína. Y constituye una instanaa 
más de reflexi6n sobre sus causas. Si los productores de 
cafe, algod6n o d a r  obtuvieran un valor añadido tan 
alto como el conseguido con el procesamiento químico 
de la hoja de coca, y mediante éste lograran constituirse 
como un poder paralelo, tan fuerte o más que el poder 
formal, se estudiaria detenidamente las causas y se in- 
tentada encontrar soluciones de apo econ6mico y polí- 

I .  Pua L redaccidn & an miculo, ademlr & las fuenm pmollples, ha 
sidn mida m cumn I? informacidn p r o p c f c i d  por los peri6dicos Ei 
Pair, La Vangualia y La Reppublica; por 10s manaria Nru?ruvek, Time, 
Financial Times. Panoranur (ird.) y L'Erpre~ro. Sobrr la probknuítica de I? 
hoja de coca cfr. Cunr, Wdliam (compilador) Ewaps cient/ficos Iobn Irr 
CW. Edit. Juvmmd. Ln Pu, Bolivia. 1983. Sobre 10s anrrccdenm de 
Co1omb'i, cfr. Bagley, Brum M.: ~Colornbia y I? guem conm L droga*, 
en Pditica Ertmmor, Vol. 111, núm. 11, 1989, 184-207. Tmbi han sido 
usados como referencia l a  boletina de L DivLidn de ~ p c t á a c n ~  de las 
Nacions Unidv (Viena). 
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tico. En carnbio, en el caso de la hoja de coca y de la 
cocaina pame que no se puede iiegar a las consecuen- 
cias que a una mente desapasionada parecerian mona- 
bles. 

Ei 18 de agosto de 1989 h e  asesinado el senador 
Luis Carlos Galb. Perteneda al partido liberal o, rnás 
exactamente, a la fraccidn del Nuevo Liberalisme, un 
g r u p  disidente fundado ha& diez años que nueva- 
mente se habia unido al tronco principal. Estaba entre 
los poliacos de importancia considerados completa- 
mente lirnpios de relaciones con el narcoaafico y siem- 
pre habia mantenido una posnua abiertamente contra- 
ria al mismo. A pesar de la fuerte pmtecci6n y de llevar 
él mismo un chaleco antibaias, fue alcanzado por seis 
disparos cuando participaba en un acto electoral en una 
pequeña localidad de Bogotá. Era opini611 común su 
alta probabilidad de suceder al presidente Virgilio Bar- 
co en las elecciones de 1990. Y nadie dud6 en atribuir 
el asesinato a un comando armado de los unarcos*. 

Galán no era la primera victirna relevante del narco- 
d i c o .  En abril de 1984 habia sido asesinado el minis- 
tro de Justicia, Rodrigo Lata Bonilla, correligionario 
politico suyo, también por su enfiencamiento al narco- 
tldfco. Poco antes, bajo su mandato, habia sido apre- 
sado y extraditado a Estados Unidos uno de los rnás 
j6venes y aeativos jefes unarco*, Carlos Ledher; y ha- 
bia sido desmida una de las instalaciones rnás grandes 
del ucarteln de Medellin en la arnazonia colombiana. 
Fue sucedido en el Ministeri0 por Enrique Parejo, otro 
valiente luchador contra 10s ucártelesw . Para protegerle 
de las continuas amenazas, posteriormente fue nom- 
brado embajador de Colombia en Hungria. Y en 1987 
salv6 milagrosamente su vida a pesar de ser alcanzado 
en la cara por los disparos de un ukillern, cuando a;m- 
sitaba por Budapest. Por este tipo de situaaones, Co- 
lombia ha tenido nueve ministros de Justiaa en los tres 
últimos años. 

Ona victima notable había sido ~ d e r m o  Cano, 
director del diario El Espectador, hecho al que nos refe- 
riremos posteriormente. Pocas hom antes del asesinato 
de Luis Carlos Galán, moria también a tiros un magis- 
trado del Tribunal Superior, Valencia Garcia, encarga- 
do de la investigaci6n del asesinato de Cano y de Pardo 
Leal, lider de la Uni6n Pam6tica. un partido de iz- 
quierda generado a partir de la guemlla. Mauro Ho- 
yos, Procurador General de la República, les habia pre- 
cedida en esta triste suerte. Aunque, como luego 
veremos, la natutaleza de la violencia en Colombia es 
compleja, se puede decir que miles de penonas entre 
funcionarios judiciales, periodistas y agentes poliaales 
han muerto a manos del narcouáfico en 10s últimos 
aaos. 

b 

Un elemento imponante de la lucha del estado co- 
lombiano contra el narcotrilfico era la posibilidad de 
conceder la extradici6n de nacionales redamados por la 
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justicia nocteamericana. Esta medida es muy temida 
por los unarcos, pues les impide nalizar las presiones 
que con dinero o balas han &do ejercer sobre los 
magistrados y polidas colombianes. Pem d a  in- 
compatible con la Constituah e implica una renuncia 
a la propia sobetania al aceptar el juiao de nacionales 
por estados extranjeros. La extradici6n había corrido 
varias sumes en los úitimos años, habiendo sido puesta 
en prilctica bajo la normativa de los estados de excep- 
6611. Declarada inconstitucional por el Tribunal Supre- 
mo en 1979, había sido urestaurada* por el presidente 
Betancur en 1984 después del asesinato de Lars Boni- 
lla, y nuevamente anuiada por el Tribunal en 1987. 
Gran parte de la violencia desatada por los narcoaafi- 
cantes en estos meses va dirigida a la supresi6n de esta 
medida. Y a finales de 1989 se ha convertido en uno de 
10s temas rnás discutides ptre los partidos políticos y 
una fuente de conflictes entre 10s poderes judicial y 
ejecutivo. 

El presidente Barco mostr6 una energia no vista en 41 
hasta ese momento y lanz6 una ofensiva frontal contra 
10s uextraditables* (asi se autodenominan los capos del 
narcoaafico), como'si de una guerra formal se tratara. 
Ei ejército comenz6 la caza de los narcoaaficantes y la 
ocupaci6n de sus bienes. Fueron realizadas 1 1 mil de- 
tenciones y confiscados 64 aviones, 14 helic6ptero5, 58 
propiedades y 22 casas en pocos dias. Llam6 la aten- 
ci6n el lujo exorbitado de algunas de ellas, como los 
grifos de oro en algunos baños, consmcciones suntuo- 
sas o discotecas particulares. Se ofrecieron recompensas 
de medio mill6n de d6lares por informaciones que lle- 
varan a su captura. Pero los principales jefes quedaron 
libres. S610 algunos de rango menor fueron apresados 
en Colombia y extraditados. Varias veces se estuvo a 
punto de capnuar a Pablo Escobar, el principal ucapon 
del &el de Medellin, quien logr6 escapar. A fines de 
noviembre Severo Escobar, sobrino del anterior, pudo 
ser detenido en Suiza, nas la colaboraci6n de varias 
polidas europeas; en diciembre, las fuerzas de segui- 
dad colombianas llevaron a cabo una acci6n significati- 
va. Tras un enfrentamiento armado mataron a Rodri- 
guez Gacha, El Mexicano, a su hijo Freddy y a varios 
de sus pistoleros. Rodriguez Gacha ocupaba uno de 10s 
puestos rnás altos en la ccNomenklaturan del narcouá- 
fico y era considerado el principal organizador de gru- 
pos paramilitares. 

La reacci6n de los uextraditables~ al acoso del go- 
bierno fue la propia de un poder constituido que se 
opone abienamente a otro poder constituido. El mun- 
do de la delincuenaa habitualmente prefiere las uvías 
subterdneasn para solucionar sus problemas, incluso 
en caso de fuerte presi6n de las autoridades. Es difícil 



imaginar, pot ejemplo, que la Mafi se lance a una 
lucha frontal contra el estado italiano. Usará el sobor- 
no, las influencias ditectas e indirectas, o la amenaza y 
el ataque directo contra determinadas personalidades 
políticas o judiciales. Pero no lanzará una guerra hn ta l  
contra el cuerpo de carabinm. 

La nspuesta de los anarcos, ha sido muy o m .  Han 
osado declarar públicamente la guerra al estado y a la 
sociedad colombianos. primer0 en MedelKn y luego en 
Bogotá y oaas partes del país, sus bgndas h a s  
establecieron una situacidn de violencia y terror. Des- 
truyeron sedes de partidos políacos, atacaron centros 
comerciales, hoteles y restaurantes; cometieron atenta- 
dos indiaimimdos y numen>sos asesinatos. Y 10 que 
en un primer momento pudo parecer una última reac- 
a6n desesperada, a 10 latgo de los meses se ha mostra- 
do como una capacidad y forma permanente de ope  
far. 

El 2 de septiembre fue atacado el peri6dico El Espec- 
tador por medi0 de un camibn-bomba y sus instalacio- 
nes resultaron xriamente datlacias. Este 6rgano de 
prensa ha tenido un importante papel en la vida políti- 
ca colombiana y ha sufrido las comecuencias de las 
luchas poiíticas y de su postura inquebrantable contra 
el n a r d ~ c o .  Ya en 1952 habia sido quemado en el 
contexto de la guerra civil a que nos d&mos. Y, 
como hemos indicado, su director Guillermo Cano ha- 
bia sido asesinado en 1986. Igual suem comeron otros 
varios periodistas y administraavos. 

Las acciones atribuibles a los anarcos* han tenido a 
finaks de 1989 una envergadura tal que eliminan cual- 
quiet duda sobre sus intenaones y capacidad de seguit 
en la rnisma hea de conducta. El 27 de noviembre 
explotaba en aire un avi6n de Avianca a los pocos 
minutos de haber despegado de Bogocl con destino a 
Cali. No sobrevivi6 ninguno de los 107 ocupantes. Las 
investigaciones inmediatas mostraron que existía evi- 
dencia inconfundible de que habia sido usado un am- 
fam explosiva. Ese vuelo era utilizado normalmcnte 
por hombres de negocio. Pem cse dia debían trasladar- 
se en é l  altos funcionarios del gobiemo, entre ellos va- 
r i a  ministros, que por cambios de última hora desisae- 
ron del viaje. A las pocas horas una llarnada an6nima a 
una radioemisora local ambuy6 el hecho a los aextradi- 
tablesn. 

La última acci6n violenta, al menos hasta la condu- 
si611 de este trabajp, tuvo lugar el 6 de diaembre. Un 
autobús, cargado con más de media melada de dina- 
mita pktica, explot6 frente al edifiao de doce pisos de 
k polida secreta colombiana, el DAS (Depamunento 
Administraavo de Seguridad). La explosibn mat6 a 
más de 50 personas, muchas de ellas en l a  alrededores 
del edificio, y caus6 casi mil heridos. Buena pam del 
edifiao result6 desauida, con la importante docurnen- 
tacibn existente relacionada con el narcdco y su 
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conexi6n con los grupos pararnilitares. El edifiao esta- 
ba sumamente protegida y la rdizaci6n de esta acci& 
implicaba una gtan capacidad operativa. 

Como en una guerra regular, desde hace tiempo los 
aextraditablesn han ofrecido negociacimes para llegar 
al fm de la violenaa: renuncia a las extradiaones y 
posibilidad de in tepne a la vida normal a cambio de 
acabar con la violencia a& y cesar en su d v i d a d  
delictiva. Como hemos indicado, este tema ha sido 
causa de fuertes desavenencias políticas. No han f h -  
do autoridades, como el alcalde de Medeliín, que se 
han manifestado partidarios de la negociaa6n para po- 
ner freno a la situaah actual. Pem el punto de mayor 
fricci6n esta constituido por la decisi6n ante la exaadi- 
ah. Dos dias antes del último episodio, 10s aexaadi- 
tables* habian ofrecido una tregua a condici6n de que 
en un nferCndum previsto para el 2 1 de enero del 90 
se induyera el tema de la extradicibn. El gobiemo y 10s 
partidos políticos tradiaonales se habian o p u ~ o  fu- 
mernente. Pero la C;Lmara baja se manifest6 a fava, 
produciendo una hem ruptura política. Varios con- 
grrsisras colombianos han sido acusados de estar en 
clara connivencia con el namaáfico, y aigunos de dlos 
intcgran las alistas negras* elaboradas por la adminis- 
traci611 nomamericana. La postura camaral de induir 
eltemadelaextradici6nenelnferCndumpoddaser 
considerada un munfo indirecto de 10s uextraditables*. 

Las autoridades colombianas no tienen una facil ta- 
rea. La violencia política y delincwnd esta presente 
cotidianamente desde hace décadas. Y h  fum^ co- 
rruptora del narcomüico sin duda se deja sentir en esca- 
mentos polides, judiciales, legislatives y militares. 

Cnamta uffos de viokncia 

La relevancia de la guerra del namx&co puede 
el contexto global de violencia en que se ha visto 

envuelta Colombia desde hace más de cuatro d W ,  
violencia que ha tenido como sustrato la fuertc desi- 
gualdadsocialdeunpaísenqueel12porcientodela 
poblacibn dispone de más del 50 por ciento de la rique- 
za. En 1948, aas el asesinato del tambitn dmgente 
liberal Jorge Eliecer Gaitán, comenz6 un decenio de 
violentas luchas entre conservadons y libades conoci- 
do como ala violencia* o aguerra civil*. Grupos arma- 
dos de estos partidos, que degeneraron en bandoleris- 
mo y caudillismo, se enfrentiuon con ferocidad, y hubo 
más de 300 mil muertos. La paz prearia obtenida 
enm estos parcidos en 1958 mediante el Pacto de Sit- 
ges -fumado en esta locaiidad barcelonesa- no logr6 
la eliminacih de la violencia. En la décuia de los 60 
aparmieton los primeros grupos guedleros, en su ma- 
yoría de orientaa6n marxista. Y se estableci6 la dial&- 
aca violenta inswgencia/represibn, que se alirnentaba 
en el período anterior y que se ha prolongado hasta 
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nuestro días. Los n a r ~ o ~ c a n t e s  realizan 10 que el ucurriton llama 
La viohcia de estas dos úitimas décadas no ha sido uel negocio del 2 %n, compcan por dos y venden por 

solamente una violencia bélica. Por ser Colombia un ciento. Con la diferenaa de que en el caso de la cocaina 
pgis f e t e  d e m d c o ,  la constante violaci6n se vende por mil o dos mil 10 que cuesta uno. Ono 
de 10s d&os humanos ha llamado menos la atena6n factor intecviene en esa fabulosa tasa de ganancia: una 
de los medios. Pero la represi6n política y sindical ha poblaa6n consumidora que e d  dispuesta a pagar 10 
tenido caracekticas parecidas a las más notorias de la que le pidan por el producto que desea. Como se verd 
Argentina o de El Salvador. La rortura más batbata, el después, ante la imposibilidad de frenar la demanda, 
asesinato y la desaparia6n de pmonas han sido hechos algunos de los paises desarrollados estarían optando 
habituales. Los uescuadrones de la muerteu o g r u p  por el castigo del consumidor de drogas. 
paramilitares, integrados frecuentemente por efectives En Colombia se procesa y exporta un producto que 
militares o poliaales, han actuado de forma impune en en buena parte viene de Bolivia y Pení: el sulfato de 
esta reptesi6n. Y se han convenido en el bram armado cocúna, el prima paso de la aansformaa6n de la hoja 
de un sector oligárquico cerrado a cualquier demanda de coca en cocaína. La hoja de coca no es una droga y 
POP*. ha sido usada milenariamente en la cultura andina con 

En este contexto apatece la violencia del natcodi- fmes alimenauos, medicos, religiosos y d e s .  Hasta 
co, que entronca dkcmmente con la violenaa parami- los a o s  50 se produch la hoja de coca necesaria para 
litar. En 1981 se produjo un hecho muy significativa a estos usos tradicionales, muy acraigados en la pobla- 
este respecto. El g r u p  guerrillera M- 19 (que a fmes de a6n. En las décadas de 10s 60 y 70 se h e  incrementan- 
1989 se e d  disolviendo para convertirse en un g r u p  do la produca6n de hoja de coca porque su precio 
polírico) secuestró a un miembro de la familia Ochoa. aurnentaba de forma notable. Comenzaba la demanda 
En esta época los Ochoa no eran tan connotados por creciente de cocaína, primero en Estados Unidos y lue- 
narcotráfico como ahora y consti& una familia de go en Europa. En la década de los 80 se produce la 
terracenientes. No pagaron el rescate y con la coopera- explosi6n que estamos sufriendo. 
a6n econ6mica de o m  hacendados y hombres de ne- En Bolivia y Peni la producci6n de sulfato de cocaí- 
gocios creacon un g r u p  paramilitar, el MAS (Muerte a na o upasta* ha produado una distorsi6n econ6mica y 
los Secuestradores) que tuvo como principal objetivo al política que no analizacemos aquí. Citemos s610, como 
M-19 pero que mmbién elimind a numerosos militan- ejemplo, el golpe de estado dado en Bolivia por el 
tes de izquierda. Sin embargo, los Ochoa y sus aliados general Garda Meta en 1980. Estuvo organizado y 
partiapaban ya del negocio de la droga y el MAS h e  fmanciado por los narcotraficantes que pudieron ucom- 
un0 de los grupos pammihtares al serviao de los narco- prar* a todo un ejéccito regular. A pesar de su orienta- 
dantes. O m  g r u p  de uautodefensa* d o s  por ci6n derechista y anticomunista, la adminisuaci6n del 
la oligarquia para enfrentar a la guerrilla adquirieron la entonces presidente Reagan no tuvo o m  opci6n que 
misma caracterfstica. De manera que es difícil distin- desconocerlo y de alguna manera apoyar la resistenua 
guir enm los paramilitares al servicio de Ios pudientes y popular contra el dictador. Bolivia produce anualmen- 
los s i d o s  del n a r c ~ ~ c o .  Por ouo lado, ha habido te 70 millones de toneladas de hoja de coca, Pení 110 
tambih alianzas tácticas en algunas zonas entre guerri- mil, miennas que Colombia 20 mil. 
lieros y unarcosn. Por 10 cual la violencia se va tejiendo En la cadena de produccidn, Colombia se ha espe- 
en un cuadro con frecuencia confuso. Esta confusi6n aalizado en la segunda fase, la transformaa6n de la 
parece estar presente en el úitimo atentado al DAS, que pasta h i c a  en dorhidrato de cocaina. La primera fase 
hemos menaonado anteriormente. Por esta raz6n, ana- es relativarnente rudimentaria y es realizada en las mis- 
listas colombianes han indicado que en la explosi6n de mas zonas de producci6n de hoja de coca, a campo 
violencia nas la muerte de GaKn pueden haber inm- abierto. La segunda es rnás sofuticada y requiere el uso 
venido o m  elementos además de los unarcosn. Por de verdaderos laboratorios. Son distintas las estimaao- 
des@ nunca se ha podido decir con más propiedad nes hechas sobre la plusvalla de la cocúna, no s610 
que ua do m e l t o ,  ganancia de pescadores*. porque precios y costes cambian de forma notable (p. 

ej. cuando hay acciones represivas eficaces baja el precio 

El poder económico de la hoja de coca y sube el de la cocúna) sino porque el 
movimiento se realiza en un sector informal no regis- 

¿Que ta1ismd.n puede generar una riqueza tan gran- trado en las cuentas paciodes. sin embargo puede 
de que permite un poder padel0 al poder del estado, servir de orientaci6nlo ~iguiente:~ para la obtena6n de 
que crea una alarma internacional y que parece no tener 
limites en su expansi6n a pesar de todas las medidas 
que se tornan en su contd La resp~esta, en tdrminos z Según mformaclón proporc~onada por Eugenro ~adueno en W ~ m o  
econ6micos, parece bastarite simple: el valor aadido. fipaaoi ( 17-11-09) 
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2,5 kg de upasta* son necesarios 500 kg de hoja de 
coca, por 10 que Un carnpesino boliviano o peruano 
percibe el equivalente de 60 mil pesetas. De esta pasta 
se obtiene en' Colombia 1 kg de cocaina que cuesta 
medio mill611 de pesetas cuando entra pura en Estados 
Unidos. De este kilo se puede obtener hasta 50 millo- 
nes en la venta al por menor, según sea la pérdida de 
pureza. Si la cocaina estuviera sujeta a las pautas de un 
mercado legal no tendda un valor aAadido superior al 
de otros productos alimenticios o farmaduticos. 

Por las razones indicadas tampoc0 es fdd el cáiculo 
de las ganancias obtenidas por 10s ucárteles~ en Colom- 
bia. Según estimaciones recientes' ganm'an al año entre 
3 y 5 mil millones de d6lares. De éstos quedarían en el 
país entre ochocientos y mil millones, cantidad que 
estada entre el 2,5 y 4 por ciento del valor del PNB de 
Colombia (en Estados Unidos se gastan anualmente 
sesenta mil millones de d6lares en ~ocaína).~ Esta in- 
mensa masa monetaria, que en un primer intercambio 
esd constituida por efectivo, no se mueve en bolsas o 
maletines sino a través del circuito fmanciero. Ha pro- 
porcionado a los unarcos* un gran poder de compra e 
inversi6n que se infiltra en la banca, industria, agroin- 
dustria, importauones, turismo e ind& en dubs de 
fútbol de primera divisi6n. Como se dice comúnmente, 
cchan comprado el país*. A nivel internacional, ingre- 
san anualmente a 10s circuitos legales de la banca entre 
3 y 4 mil millones de d6lares provenientes del tráfico 
de cocaína. 

La aceptaci6n honrada de estos hechos ha llevado a 
10s paises consumidores a poner más acento sobre las 
propias responsabilidades domésticas. Una de ellas re- 
cae sobre el control de los flujos finanaeros, a pesar de 
la resistenua de los paises ccsantuario~ como Suiza. La 
Convenci6n sobre Drogas de las Naciones Unidas de 
Viena (20-XII- 1988) insiste sobre esta necesidad. Y de 
la misma forma, sobre la fiscalizaci6n de los llamados 
up recurs ores^, los agentes químicos (como el éter o la 
acetona), imprescindibles para la elaboraci6n de cocaí- 
na y cuya ptoducci6n se realiza fuera de los países andi- 
nos. 

La e~trategia del ptwidente Busb 

Tan pronto como el presidente Virgilio Barco, nas el 
asesinato de Luis Carlos Galh,  lam6 la última batalla 
de la uguerra del narcodfico~ su colega Bush le brin- 

3. Va L Monkr de 13-1x49, y Neutsuncvek de l l-IX-89. 
4. En Bolivia, d impacto de ans gananh quivddrla a mac un 53 y 

66 pa cicnm del Roducm Inmm, B N ~ ,  se@ i n f d 6 n  de h Cámara 
dc Diplcados de Bolivia citada p a  Lnbrausc, A1Pin: aBdivie: ecmomic 
pditiquc de la cuca-cocaine*, m W k m ~  d'Am'qnt Lt iwe ,  núm. 87, 
1988. I 
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d6 su inmediata colaboraci6n al más puro estilo de la 
adrninistraci6n nortearnericana. Por un lado concedi6 
una ayuda de 65 millories de d6lares en materiai mili- 
tar y entrenamiento. Por ouo, ofteci6 el envío de efecti- 
vos militares. A la luz inteligente de 10 expuesto surge 
probablemente la pregunta: jcontra quién lucharían las 
tropas?, jcontra los pararnilitares unarcos*, contra los 
escuadrones de la muerte o tal vez contra la guerrilla) 
El poder del narcodfico no radica en sus efectivos 
armados sino en los rniles de rnillones de d6lares que 
circulan por 10s bancos norteamericanos y europees. 

El presidente Barco no acept6 las tropas. Pero el 
presidente Bush logr6 un objetivo, que ni siquiera el 
convincente Reagan había obtenido con su obsesi6n 
pot Nicaragua: desde 10s tiempos de Vietnam los son- 
deos mostraban por primera vez que la poblaci6n era 
favorable al envío de tropas norteamericanas al extran- 
jero. Ya en julio de 1985 efectivos estadounidenses 
habian sido enviados a la zona del Chapare, en Bolivia, 
para actuar conca los narcotraficantes. Su efectividad 
en este campo no fue muy alta, pero se logr6 que un 
gobierno constitucional, el de Paz Estensoro (a pesar de 
una fuerte oposici6n de las Cámaras), aceptara la pre- 
sencia de tropas del nom. Efectivos norteamericanos 
acnían también en el Perú desde hace tiempo, pero la 
opini611 pública de Estados Unidos habia estado siem- 
pre en contra. Ahora la Adminiinaci6n tiene a favor a 
su propia poblacidn y gobiernos forrnalmente demo- 
cráticos aceptan a huéspedes armados. La efectivos 
militares pueden desauir algunos laboratorios, ya que 
no impedu la circulaci6n de dinero negro. Pero sedan 
de utilidad contra Sendero Luminoso en el Perú. Los 
trágicos acontecimientos de diciembre de 1989 en Pa- 
namd han mostrado con claridad la verdadera 16gica de 
la estrategia de Bush. Bajo la justificaci6n de captura a 
un narcoaaficante -el general Noriega-, EE.UU. han 
invadido y atacado un pequeño país soberano, causan- 
do numerosas víctimas entre la población civil. La 
a d a  contra la  droga^ encubre una estrategia de 
intervenci6n militar. 

A mediados de septiembre, en las primeras semanas 
de 1st guerra del narcotrdflco, conduia en Potosí (Boli-, 
via) una actuaci6n civil de más de 300 soldados nortea- 
rnericanos, que n a d m e n t e  no ha tenido mayor re- 
percusi6n en la prensa europea (ver Notirias Aliada, 
19-X-89). Como hecho no tiene aparentemente rela- 
ci6n alguna con la situaci6n colombiana. Dichos efecti- 
vos se encontraban en una remota ciudad altiplánica 
-y deben volver el pr6ximo aAo- para allanar un cerro 
a fm de ampliar una pista del aeropuerto. Sin embargo 
no deja de sorprenda que soldados estadounidenses se 
vayan mn lejos para unas tareas que podrian ser ejecu- 
tadas perfectamente por bolivianes, civiles o militares. 
Parece que no hay dudas sobre la verdadera fmalidad. 
Acostumbrar a la poblaa6n a este t i p  de presencia y 
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ganársela por medio de ubuenas obrasn. En Bolivia, a 
diferencia de Peni y Colombia, no existe ningún movi- 
miento insurgente armado. Peto, por una u otra causa, 
parece que hacer intervenir tropas propias fuera de sus 
fronteras se ha convertida en una profunda aspiraci6n 
de la adrninistraci6n americana. 

Por acaso o por disdo, el presidente Bush lanz6 su 
propia a d a n  contra la droga pocas semanas des- 
pués del asesinato de Galán en Colombia y durante los 
dramdticos acontecimientos que le siguieron. Era un 
escenari0 perfecto para lanzar una estrategia de mano 
dura. Tres años antes Reagan habia lanzado la suya 
que, ai parecer, no había sido muy efectiva. A nivel 
interno su contenido básico era bastante cercano al pro- 
puesto por el socialista Gaxi en I d a :  toleranua cero, 
hay que castigar induso a los consumidores ocasionales. 
Y las actitudes se traducían en afras: un 70 por dento 
de los fondos del nuevo programa destinados a la re- 
presi6n del rtafco y del consumo, un 30 por ciento a la 
prevena6n y rehabilitaci6n. A nivel extemo se retoma- 
ba la estrategia de Reagan: cooperaci6n econ6mica para 
10s paises que actuaran eficientemente contra el narco- 
mifico. Pero la cooperaci6n militar estaba descontada 
incluyendo, si era necesario, el envio de tropas. 

¿A la caza del drogado? 

De nuevo baria la rvptvsidn 

Ono de los temas que ha captado la atencidn inter- 
nacional es el carnbio de postura que se esd producien- 
do en Italia respecto al problema de la drogodependen- 
cia. Está reflejada en el proyecto de ley que hace más de 
un año circula por las diversas instanuas parlamenta- 
rias. Su existencia, hermana gemela de la estrategia de 
Bush, podria ser sintetizada asi: basta de tolerancia, 
hay que castigar a quien consume droga. El interés nace 
de la pregunta de si se trata de casos aislados o forman 
parte de una tendencia que puede ir siendo generaliza- 
da en 10s paises occidentales. 

En agosto del 89 se desencadenaron los aconteci- 
mientos de Colombia descritos antes. El 5 de septiem- 
bre el presidente Bush anunci6 públicamente su nueva 
estrategia antidroga. Y a fmes de septiembre y de octu- 
bre tuvieron lugar en Roma y Madrid, respectivamen- 
te, reuniones de la flamada cctrilateraln contra la droga, 
compuata por delegados de los gobiemos de Itaiia, 
Espafia y Estados Unidos. La última de estas reuniones 
goz6 de poca repercusi6n informativa por la cercania de 
las electiones parlamentarias espafiolas. A ella tambidn 
asistieran representantes de los países latinoarnericanos 
productores de la hoja de coca. Aunque se establecieron 
compromisos para el desarrollo socioecon6mico de las 5. U S ~ ~ C I S ~ S ~ ~ C O I I C ~ ~ I O  paquc~vnc iona~  amb¡& rplic~bla ai 

zonas productoras para cambiar sus cultivos de coca, el consumidor ocasimai. 
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enfasis fue puesto en 10s mecanismos jurídicos y de 
control para luchar contra el narcotráfico (como evitar 
el reciclaje de dinero ~sucion, el control en la provisi6n 
de precursores, etc.). Y es razonable pensar que el go- 
biemo 6pañol haya recibido invitaciones de sus colegas 
para adoptar una postura más dura respecto a los con- 
sumidores. 

En ouas palabras, la estrategia de la represi6n apare- 
ce cada vet que puede. Y en este caso asoma de nuwo, 
aplicada al complejo problema de abuso de drogas. 
Entre otros, esta estrategia tiene un inconveniente: se 
sabe c6mo comienza pero se ignora c6mo termina. En 
el proyecto de ley italiana y en la nueva auzada n o m -  
mericana se contemplan para el consumidor sanciones 
como la pérdida de determinados derechos aviles. Pero 
la 16gica de la represidn implica su intensificaci6n cuan- 
do los resultados no son Ios apetecibles. Se puede co- 
menzar retirando el carnet de conducir u obligando al 
simple consumidor de droga' a presentarse regular- 
mente ante las autoriciades. Y se puede terminar elirni- 
nando el problema de la droga con la eliminaa6n -por 
10 menos social- de quienes la consumen. Paralela- 
mente, la punibilidad del consumo plantea el proble- 
ma de la capacidad jurídica del Estado de intervenir 
coactivamente en la vida privada del individuo por 
acciones que -aun aceptando su nocividad para la sa- 
lud- dañan solamente a quien las ejecuta. 

La opci6n por el castigo del consumidor reaparece 
con fuerza cuando ouas autorizadas voces de hbi tos  
políticos y profesionales propugnan la medida opuesta: 
la legalizaci6n del consumo de drogas hoy prohibidas y 
el suministro controlado de las mismas. En ona opor- 
tunidad (La Vanguardia, 8-XII-88) ya expresamos la 
opini611 de que la tendencia internacional es a inclinarse 
hacia estos dos polos, dejando de lado terceras vias que 
tranquiliian las conciencias pero no resuelven los pro- 
blemas. La definici6n global hacia uno de los extremos 
cambiaría notablemente no s610 la situaci6n en 10s paí- 
ses consumidores y en los paises productores, sino tarn- 
bién la relaci6n entre ambos. 

El cambio en la política de ltalia 

Sorprende este giro en la política itaiiana en materia 
de droga pues tanto en el plan interno como intemacio- 
nai habia mantenido una orientaci6n diferente. En el 
campo internacional Itaiia ha sido un país que tanto 
verbal como fdcticamente ha propugnado soluciones de 
t i p  desarrollista -como alternativa a soluciones repre- 
sivas- para las poblaciones campesinas productoras de 



materias susceptibles de convertirse en droga, Antes de 
que el Plan Nacional sobre Drogas espai101 comenzara 
r balbucear, I d a  ya cwperaba con países en que se 
produda opi0 (en el utriánguio de oro, oriental) y hoja 
de coca (regi6n andina), en 10 que entonces se concep- 
tuaba como usustitucidn de cultivosw. En la Conferen- 
cia Internacional sobre Abuso de h g a s  y Tráfíco Ilíci- 
to de Viena (junio 1987) el gobiemo italiano ofreci6 
300 millones de d6lares al Fondo de ~aciones Unidas 
pam la Fiscalizacih del Uso Indebido de Drogas 
(UNFDAC) para ser destinados fundamentalmente a 
programas de desarcollo socioecon6mico, y se ha con- 
vatido en uno de los mayores financiadores del mis- 
r n ~ . ~  Sobre todo en los paises andinos, esta posici6n ha 
servido de barrera para una política de simple desauc- 
ci6n de los cultiva de hoja de coca, tan cara al gobiemo 
esradounidense como medida centrai de lucha contra el 
Mrconsllico. 

En el plano interno, sin llegar a la flexibilidad y 
pragmatisme holandés, Italia había mantenido un en- 
foque prioritariamente rehabilitativo en relaci6n con el 
drogadicto. Uno de 10s puntos esenaales de la Ley de 
1975 -que ahora se intenta sustituir- era el concepto 
de umodica quantidw de droga prohibida que se podia 
posem para consumo personal sin ser sujeto a punia&. 
Esta Iey ayud6 a trasladar el problema de la toxicodt 
pendencia del ámbito penal al socio-sanitario. En parte 
h e  consecuencia de la herte presi6n ejercida por las 
instituciones dedicadas a la atencidn de coxic6manos 
que comprobaban los graves daiIos que se derivaban 
del castigo del drogadicto por el hecho de serlo. Sin 
embargo, fue una soluci6n intermedia, una utercera 
viaw, pues despenalizaba el consumo pero seguia em- 
pujando al toxicodependiente hacia la conducta desvia- 
da o delictiva para la obtenci6n de la droga. 

Desde 1988 se produce un cambio dbito. El Parti- 
do Socialista -especialrnente por boca de su secretari0 
Bettino Craxi- se acerca al plantearniento que ya cono- 
cernos: no basta con reprimir el aafico ilicito, hay que 
castigar también al consumidor (induso al ocasional), 
no s610 de drogas fuertes -heroina, cocaína- sino tam- 
b i h  de cannabis. Plantea inflexiblemente la necesidad 
de una ley con utolerancia cerow, hasta el punto de 
poner casi en aisis el upentaparcitow, la alianza parla- 

6.  No se puedc afirmar por ell0 que an país mvltcnga una postura 
puramente altruista en ru c00pRción in&ond (de hecho, nin@ ppLr 
k, hace). A parrir de sru apomaciaes a dicho Fondo, I& b inrcnuncncaii- 
za para su coopcración internacional. Parre del dina0 cgmado p la 
cnnpemción tegresa a Idi, pua son mnmdos &nicor inlinnos o empre 
as y equipo de IM  mim^ nacionaiidad. Por ei. en una zona de W v i a  
pmlucnm de hoja de coca, una ONG itplinnn cstá caucruyendo por casi 
un m i l h  de d d l m  un haspital que con e q u i p  I o d a  no hubm comdo 
mir de cien mil. Ln empresa encargada a itplinnn. 
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mentaria de gobierno. Esta propuesm fue seguida de 
un amplio debate, recogido con frecuencia y amplitud 
por todos los rnedios de comunicaci6n. 

Uno de los puntos centraies de la dixusi6n qued6 
constituido por el tema de la umodica quantitan, es 
decir, la punibilidad o no de quien posee pequeiia can- 
tidad de droga para el propio consumo. Y la atenci6n 
dada a este tema específic0 impidi6 centrar el problema 
en su verdadera dimwi6n. La verdadera discusi& de- 
bi6 haber versado sobre la alternativa prohibici6n- 
legalizaa6n, peto se gast6 mucha energia discutiendo 
sobre las bondades o males de la umodica quantitaw, 
manteniendo el discurso a un nivel perifdrico. 

La postura socialista era tajante: el acto de consumo 
debe ser sancionado; y el consumidor reinudente debe 
elegir entre ingresar en un programa terapéutico o en la 
&cel. La herte presi6n de Craxi -por factores de poli- 
tica itaiiana que no podemos entrar a analizar- ha 
llevado a regafiadientes al panido mayoritario de la 
alianza -la D e m d a  Cristiana- a aceptar sus tesis. 
Y a pesar de las fumes resistencias -sobre todo de las 
instituciones teraphticas que habian sido propugnado- 
ras de la no punibidad- se va perfdando un proyem 
de Iey que acepta la sanci6n del consumo (que en prin- 
cipio son s610 de apo adminisuativo, como la pérdida 
del carnet de conducir o la retirada del pasaporte). En 
todo el debate parece haber un acuerdo implíato de no 
entrar en el tema de la legalizaci6n del comercio y 
consumo de drogas. Y se establece un curioso doble 
modo de razonar por el cual valen para el caso de la 
droga argumentos que no valen para ouos problemas o 
viceversa. Uno de 10s argumentos utilizados con más 
frecuencia es el gran aumento de las muertes por sobre- 
dosis. Sin embargo, no se tiene en cuenta que en una 
situaci6n de legaiizaa6n y norrnalizaci6n sanitaria no se 
produckh muertes por esa causa. Se afuma que el 
Estado no puede permitir que el individuo se d a ~ e  a si 
mismo, pero si permite no s610 el consumo sino tam- 
bién una &cat estirnulaci& publicitaris de las bebidas 
alcoh6licas (que son un factor de morbomonalidad 
mucho mayor que la droga). Se afuma que el consumo 
se ha extendido de manera alarmante porque el peque- 
no distribuidor de droga se escuda en la irnpunidad 
que le proporciona el espíritu de la umodica quantidw; 
peco se ignora que el consumidor -entre o m  medios- 
se convierte en disaibuidor para poder sufragar el costo 
de su consumo. Se plantea con alarma la extensi6n del 
SIDA, asociado fuertemente al consumo de drogas por 
via parental; pero no se tiene en cuenta que en situaci6n 
de legahaci6n y suministro controlado esta amiaci6n 
no tendría por que existir. En otras palabras, se utilita 
la argumentaci6n cuando conviene para mostrar la ne- 
cesidad de castigar al consumidor y se la abandona 
cuando podria justificar la alternativa contraria, es de- 
cir, la legalizaci6n del consumo. 
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Radicafes y antiprohibicionistas 

La propuesta de Gaxi ha recibido una fuerte oposi- 
a6n. tanto de sectores poiíticos disconformes con su 
drasticidad como de las instituciones terapduticas (aun- 
que algunas de éstas, como la Comunidad San Patrig- 
nan0 y la Comunidad Incontro se han alineado con las 
tesis socialistas). Pero es una oposici6n que disaepa de 
manera básica s610 en el tema de la punibilidad del 
consumidor; y está de acuerdo en mantener el marco 
gmeral de prohibici6n de la droga. 

S610 un pequetio y activo p d d o  poiítico, el Radi- 
cal, ha presentado una oposici6n global. Defiende la 
legahzaci6n del consumo y del comercio de la droga y 
su provisi6n controlada medicamente a los adultos que 
10 requieran. Y justifican su posici6n con las razones 
que habitualrnente exponen los defensores de la legah- 
zaci6n. Su postura no es nueva -muy anterior a los 
planteamientos craxianos- y se enmarca en la t6nica 
aG3did~ que connota su nombre. Este partido ha par- 
ticipado activarnente en las luchas políticas en favor del 
divorcio y del aborto. Y se ha hecho famoso por haber 
introducido como diputada en el parlamento italiano a 
una artista de películas y espectdculos pornogrslficos. 

Su carácter contestatari0 y un tanto hisaidnico -so- 
bre todo de su iíder Paneiia- ha llevado a alguien a 
lamentar que un tema tan serio como la propuesta 
legaiizaci6n estuviera en manos de gente tan poco seria. 
Sin embargo, ha obtenido un respaldo nada deprecia- 
ble. En las últimas elecciones para el Parlamento Euro- 
peo, el G r u p  Antiprohibicionista -patrocinado pot el 
Partido Radical- obtuvo más de 400 mil voros en 
Italia y una diputaci6n europea; y el10 a pesar de que 
fue una candidatura lanzada a última hora, con escasi- 
simos medios publicitarios y que sufri6 -segÚn denun- 
ciaron 10s radicales- un cieno boicot de los medios de 
comunicaci6n. 

A nivel internacional ha logrado la constitua6n en 
marzo último de la aLiga Internacional Antiprohibicio- 
nista sobre las Drogas~, a la que se han adherido perso- 
nalidades del mundo ciendfico, econ6mic0, y judicial 
tanto de Italia como de otros muchos paises. En este 
h b i t o  han tenido resonancia mundial las posturas fa- 
vorables a la legalizaci6n de Milton Friedman, Premio 
Nobel de economia, y del semanario uThe Econo- 
mistn. 

En Espaiia, el diario El País -sin poder decine que 
se haya alineado con los antiprohibicionistas- ha inuo- 
ducido un debate sumamente serio sobre el rema. Y 
profesionales de distintas áreas -juridia, social, sanita- 
ria- están abogando por la legalizaci6n. Por ejemplo, a 
principios de diciembre se tuvo en Msllaga una reuni6n 
profesional más -esta vez de jueces y profesores de 
derecho- abogando por este tema y exigiendo al go- 
bierno una deftnici6n internacional al respecto. 

El Club de la #Modica Qnantitdr 

Craxi ha ironizado sobre sus adversarios, nominán- 
dolos el Club de la Modica Quantiti. Se refiere a las 
personas que, no estando de acuerdo con los plantea- 
mientos de los Radicales se oponen a las medidas de 
castigo del consumidor por 61 propuestas. Estsl consti- 
tuido por muchas instituciones y asociauones relacio- 
nadas con la terapia de drogadictos que perciben como 
un retroceso la medida uaxiana y se oponen militante- 
mente a ella. 

Y no le falta raz6n a Gaxi en su ironia. Este Club se 
ha quedado a medio camino. Ha percibido con dari- 
dad los daiios derivados de la penalizaci6n del consu- 
mo y ha luchado denodadarnente desde el punto de 
vista jurídic0 para evitarla. Pero no ha sido capaz de 
llegar hasta las últimas consecuencias: aceptat que la 
soluci6n global está en la legalizaci6n y suministro con- 
rrolado. Perciben que la legislacidn prohibicionista 
-que ellos defienden- ha convertido al drogadicto en 
un delincuente. Y tranquilizan sus conciencias inten- 
tando rninimizar 10s d a o s  de una legislaci6n por ellos 
mismos propuesta. Son la ambigiiedad constante. 
Cuando Gaxi propone sus tesis no tienen mils remedio 
que aceptar como aliado al inc6modo Panella. Cuando 
Panella defiende la legalizaci6n deben abrazarse con 
Craxi. Intentan una tercera via nada viable. Por 10 me- 
nos, las posturas de Craxi y Panella son coherentes. Si 
un acto estsl prohibido, debe ser castigado quien 10 
cometa. Y si se quiere no castigar a quien 10 comete, se 
debe eliminar la prohibici6n. 

Espaiia tiene una gran ventaja sobre Italia. No exis- 
ten 10s grandes asantones* de la lucha contra la droga, 
10s petsonajes -como Muccioli, Gelmi, Picchi- que 
uas muchos años de trabajar rehabilitando drogadictos 
presentan una visi6n sesgada del problema. Tienen un 
gran coraz6n que han puesto infatigablemente al servi- 
cio de sus muchachos drogados. Pero la cabeza no es de 
las mismas dimensiones y son incapaces de pensar su- 
perando los limites del pequeño mundo en que se mue- 
ven. 

En estos dos últimos decenios las medidas interna- 
cionales contra la droga propuestas y/o realizadas por 
los países occidentales, principales consumidores, han 
ido pasando de la simplicidad a la complejidad. Ex- 
puesta de manera muy resumida, la evoluci6n seria la 
siguiente. El control clásico del narcotrslfico por medios 
policiales fue completado con la exigencia de que los 
paises productores desauyeran 10s cultivos de materias 
primas susceptibles de convertirse en droga. La aisis 
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econ6mica que esto implicaria para decenas de miles de 
cultivadores llev6 a la realizaci6n de programas de sus- 
dtuci6n de cultivos. Este enfoque limitado h e  comple- 
tado planteando la necesidad de alternativas socioeco- 
n6micas globales para estos cultivadores y para 10s 
paises en general. Posteriormente la mirada se h e  diri- 
giendo hacia las propias mponsabilidades. Surgi6 asi la 
propuesta de control, por un lado, de 10s circuitos fi- 
nancieros en los que se lava el dinem usucio~ y, por 
om,  de los precursores -que no son fabricados en los 
países productores de droga-. 

Por dltimo, países como Italia y Estados Unidos 
abogan por la punici6n del consumidor como medida 
efectiva para reducir la demanda, junto a las acciones 
ciásicas de prwenci6n. 

Si dentro de la estrategia internacional contra la dto- 
ga que se ha ido perfiiando -sobre todo en la Confe- 
rencia Internacional de Viena (junio de 1987) y la Con- 
venci611 de Viena (diciembre de 1988)- se incluyeran 
las medidas propuestas por Craxi y Reagan, la síntesis 
de acciones a realizar, en 10 que se refiere al problema 
de la cocaína, sedan las siguientes: 

a) Operaaones poliaales -y, si es necesario, tam- 
bién militares- para la desaucci6n de la producd6n 
excedentaria de hoja de coca, de los laboratorios de 
aansformaci6n y para la detencidn de quien ttabaja en 
la elaboraci6n y el tráfico. Serían realizadas en Bolivia, 
Perú, Colombia o cualquier otro país en que se produ- 
jera hoja de coca y cocaína. A 10 que habria que &adir 
operaaones poliaales y judiciales que ya se realizan 
habitualmente por esta causa en todos los países, con el 
aumento notable de las penas carcelarias por natcomifi- 
co (se ha llegado a proponer la pena de muerte). 

6) Programas de desarrollo socioecon6mico en favor 
de las poblaaones a d m e n t e  envueltas en la produc- 
ci6n de hoja de coca. Tendrían lugar en los países men- 
cionados y podrían implicar a unos 200 mil cultivado- 
res; teniendo en cuenta que el desarrollo de 
deterrninadas iúeas agrícolas no puede ser considerado 
independiente del desarrollo global del país. A este 
efecto, por ejemplo, Bolivia requerida entre 300 y S00 

millones de d61ares anuales. 
C) Control de la exportaci6n de productos quimicos 

susceptibles de ser usados como precursores en la fabri- 
caci611 de cocaína. La mayoría de ellos provienen de 
Europa o Estados Unidos. La JIFE u otro organisme 
internacional debim estar capacitado para controlar los 
flujos de expormdh-importaci6n y el uso fmal de los 
mismos. 

d) Control de los flujos fmancieros nacionales e in- 
temacionales. Implicatia la desaparici6n del secrem 
bancario y la no existencia de usantuariosn para los de- 
p6sitos. 

e) En los países consumidores, castigo de todo ciu- 
dadano que usara droga, aun ocasionalmente. Esto im- 
plicaria la posibilidad por parte del Estado de controlar 
la vida privada de centenares de miles de habitantes y 
de establecet mecanismos penitenciarios o alternatives 
-en Estados Unidos se ha propuesto campos de trabajo 
para rehabilitacih- para toda persona sorprendida 
consumiendo al@ tipo de droga. 

Si se piensa seriarnente 10 que implica el cumpli- 
miento de rodo 10 anterior no falta la tentaci6n de 
cuestionar la racionalidad global. Es altamente impro- 
bable, por ejemplo, que se logre el control de los cirmi- 
tos fmancieros. O que las personas dejen de consumir 
droga por miedo de ir a la &cel (ciertamente no 10 
ha& por el temor de quedarse sin pasaporte). Reto- 
mando un punto ya citado, todas estas medidas son 
necesarias por la desmesurada plusvalia de un produc- 
to. Seria más pdctico upinchat el globon y permitir 
que se desinflara s610 haciendo desaparecer la plusva- 
Ka. Por otro lado no son muy convincentes los rettorifi- 
cos escenarios presentados por quienes se oponen a la 
legal1zaci6n y suministro controlado. Pero esto seda ya 
materia para otro arrículo. 

Por 10 menos, el planteo global y honest0 de la 
problemdtica internacional de la droga es útil para po- 
ner de manifiesto una ver m h  las desorbitadas diferen- 
cias socioecon6micas entre los países del Norte y del 
Sur. Que debieran ir siendo reducidas aunque no exis- 
t i m  el problema de la droga. 
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La tierra, el agua y la luz solar han sido considerados 
siempre los tres prinapaies recunos de la producción 
agrícola. A pesar de que mucha gente no a consciente 
de ello, &te un cuarto recuno de igual importancia: 
el recuno genético. Además de proporaonamos cuiti- 
vos de distintos tamiúíos, colores y formas, los recursos 
genéticos de las plantas, con sus c6digos naturales, las 
proregen de las e n f d a d e s  y de los insxtos nocivos, 
las hacen resismtes contra la sequía y la escarcha, y 
permim a los gran@ disminuir el riesgo de fnow 
de la cosecha, cultivando a la vet diferentes tipos de 
plantas, de manera que aunque se pierda uno de los 
cuitivos, algo podrá ser salvado. Todas estas distintas 
amaerísticas de las plantas y opciones para el cultivo, 
dependen de la disponibidad de la divcrsidad gen& 
rica. 

La mayor parte de la diversidad genética de 10s culti- 
ves del mundo tiene su origen en 10 que es hoy el 
Tercer Mundo, donde numerosas generacimes de agri- 
cultores han cultivado y mantaido una variedad im- 
prcsionantc de plantas propias. Si embargo, hoy en 
dia, estos recunos están d o s  por la m i ó n  y la 
extinción, sobre rodo debido a la actual exccnsión de un 
grup0 d u a d o  de variedades de aito rendimiento, pro- 
movidos por la llarnada Revoluaón Verde. Mientras 
las nuevas biotecnologías ofrrcen unas posibadades 
enormes para mejorar la producción agrícola de 10s 
agricultores pequeños y marpales, actuaimente se k 
utiliza para aear plantas uniformes y patentadas, 10 
cual s& agravar aún más la aosión genética y f d e -  
cec el poder de la indusaia en el Kctor agrícola. h 
tmuso~ genéticos se han convenido en una hcrrarnien- 
ta para sacar bendiaos, y dan lugar a pmxupaci6n en 
el mundo políaco. La &ón del control monopolis- 
ta de la variedad de los cuitivos, sobre codo por parte 
de las companias cmmacionaies, amenaza a h  m b  la 
seguridad de los productos alimentiaos del mundo. A 
medida que disminuye la diwnidad de las plantas, los 
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sistemas de cultivo y los rnismos agricultores se vuelven 
más vulnerables a una serie de presiones. Es en este 
contexto que la erosi6n genética y la privatizaci6n de 
los tecursos genéticos socavan la base misma del desa- 
rrollo sostenible. 

El valor de 10s recursos geneticos 

El cambiar miles de variedades tradicionales por 
unas pocas nuwas y ccmodernas~ nos plantea el tema 
del valor de 10s recursos genéticos y de quien los contro- 
la. Prácticamente todo lo que comemos tiene su origen 
en una docena de ucentros de diversidad genéticau. 
Estos centros suelen estar en las áreas donde se origina- 
ron las plantas. La patata, por ejemplo, hoy en dia un 
cultivo de gran importanua en todos 10s paises indus- 
uiaiizados tiene su origen en las montañas altas de 
Pení, Bolivia y Chile. El mgo h e  cultivado iniaalmen- 
te en 10s secos llanos de Turquia y Afganisth, y el maíz 
es originari0 de los campos cálidos de América Central. 
Casi todos estos centros de diversidad se sitúan en el 
Tercer Mundo y nuestra industria altamente sofsticada 
para mejorar plantas, depende de estos centros. Las 
plantas en nuesm agridltura de alta tecnologia se cie- 
nen que adaptar constantemente. Cuando una nueva 
plaga nociva ataca uno de nuestros principales cultivos, 
los agricultores tienen que buscar desesperadamente 
entre los uviejosu genes de 10s centros de diversidad 
para encontrar alguna resistenua genética que se pueda 
traspasar a nuestras plantas. 

Es casi imposible exagerar la dependencia del Norte 
de 10s genes del Tercer Mundo. Cada variedad de trigo 
canadiense, por ejemplo, contiene genes introduados 
en las últimas d h d a s  procedentes de hasta 14 paises 
distintos del Tercer Mundo. Las patatas de Irlanda s610 
se pueden cultivar con la ayuda de las variedades uadi- 
cionales de la patata, utilizadas por 10s agricultores de 
los Andes peruanos. La OCDE afirm6 en 1982 que, 
contando s610 el valor de la cosecha de trigo de 10s 
EEUU, el Sur contribuye con 500 millones de d~51ares.~ 
Estudios recientes han demostrado que, aun siendo im- 
presioriante, esta cifra queda muy por debajo de la 
realidad. Las afras de la USAID &alan que los agri- 
cultores de 10s Estados Unidos dependen de 10s genes 
de arroz del Tercer Mundo por valor de 176 millones 
de d 6 l m  anuales. Para el mgo la dfra correspondiente 
es la asombrosa cantidad de 1.800 millones, mientras 
que en el futur0 se espera que 10s genes del Sur aporten 

600 miliones de ddlares a 10s cultivadores de maíz de 
10s Estados Unidos.' 

Esta dependenaa de la agricultura del Norte de los 
genes de países del Tercer Mundo ha aeado un flujo 
masivo de los genes de los cenuos de diversidad del Sur 
hacia los ubancosu de genes en el Norte. Dicha situa- 
ci6n queda perfectamente reflejada en las actividades 
del International Board for Plant Genetic Resources 
(IBPGR), el g r u p  responsable de la conservaci6n glo- 
bal de los tecursos genéticos. Durante los primeros diez 
años de la existenaa del IBPGR, el Sur don6 más del 
90% de los recursos genéticos de su dominio. De esto 
más del 40% termin6 en los bancos de genes del Norte. 
Otro 40% h e  almacenado en los bancos de genes de 
los Centros Internacionales de Investigaah Agrícola 
(tarnbidn controlados por el Norte), y s610 un 15% 
qued6 bajo el control directo de los paises en desarro- 
110.~ La conaencia de esta situaci6n ha producido una 
larga batalla enue el Nom y el Sur en la Organizaci6n 
para la Agricultura y Alimentaah de las Naaones 
Unidas (FAO), donde el Sur pide el acceso libre tanto 
al contenido de los bancos de genes del Norte como a 
sus programas de cultivo. Además reclama apoyo para 
la conservaa6n y mejora de 10s cultivos en sus propios 
paises. 

Las nuevas biotecnologías 

Pocas tecnologías recientemente desarrouadas han 
producido tanta esperanza como la biotecnologia. Son 
muchos 10s articules que se &ben sobre este tema y 
prkticamente todos ellos subrayan el posible efecto 
positivo que esta tecnologia tendd sobre la agricultura, 
la salud y la provisi6n de alimentos para el rnundo. 
Según muchos autores, se doblardn o se mplicarán los 
rendimientos por hectáreas. Además, se desarrollarán 
unas ssuperplantasw que producirdn sus propios abo- 
nos y pesticidas y de estas plantas se obtendh otros 
productos útiles. Muchas veces se hace hincapid en la 
idoneidad de esta tecnologia para 10s pequeños agricul- 
tores del Tercer Mundo, dada su capacidad para hacer 
imecesarias inversiones caras y adaptar 10s cultivos a las 
tierras pobres sobre las cuales estos suelen tener que 
trabajar. Ai parecer es la soluci6n id6nea para ecradicar 
el harnbre. 

Desde 10s cornienzos, la tecnologia ha tenido un 
efecto sobre la agricultura. Se ha visto durante 10s últi- 

3. h ) w m  a al. aThc i a w  of Lifen en: Drvrhpmerrt Dirlogne. 1988. 
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mos dos siglos, especiaimente en Ewopa y en los lado por un pdado de empresas. Actualmente, rnás 
E E W  una mejora impresionante de la producci6n de del 60% del mercado mundial de pestiadas estli en 
plantas y animales debido a la innoducci6n de la tecno- manos de siete compaiíias únicarnente, muchas de las 
logía en la agricultura. La mecanizaa6n, los productos cuales son líderes en el mercado de las semilias. 
agcoquímicos y la mejora de cultivos han restado irn- Este proceso de concentraci6n es muy similar en el 
portancia a las limitaciones de la producci6n agrícola sector farmacdutico, donde 15 empresas controlan rnás 
impuestas por la naturalen, y han permitido un au- del 30% del mercado de fármacos. Sin embargo, el 
mento enorme en la produca6n. Tambih el Tercer mayor proceso de concentraci611 sucede en el sector de 
Mundo ha experimentado su aRevoluci6n Verdew que la industria alimenticia, donde las grandes empresas 
llev6 a los campos maquinaria nueva, sernillas y sus- han empezado a comem unas a otras, en una serie de 
tancias agroquímicas. Pero junto con los aumentos de absorciones y fusiones. Las ventas y el control del mer- 
la producci6n. las nuevas tecnologias también trajeron cado correspondiente a las compailias rnás importantes 
consigo la pobreza y el hambre. Mientras sigue el deba- en estos cuatro sectores, se senalan en las grdficas que 
te en los círculos acaddmicos y políticos sobre las conse- acompaiían este texto. Todas estas entidades estan ha- 
cuencias de la Revoluci6n los ciendficos ya están prepa- ciendo grandes inversiones en biotecnologia, y todas 
rando o m  revoluci6n para la agricultura, de la que se ellas juntas son la fuerza rnás importante involucrada 
espera afecte de una manera profunda a los agriculto- en el desarrollo de esta nueva y potenre herramienta. 
res, tanto en los países ya desarrollados como en 10s en Los nuevos productores de semillas centran su aten- 
via de desarrollo. ci6n en la utilizaci6n de la biotecnología para que los 

Tal vez el aspecto rnás notable de las nuevas biotec- cultivos se hagan resistentes a 10s herbicidas que ellos 
nologías sea el hecho que están desarrolladas y contro- mismos producen. Se& Don Duvick, un ejecutivo de 
ladas priicipalmente por las grandes mul~auonales, alto rango de Pioner Hi-bred, el mayor productor de 
con el fin de promocionar sus intereses corporatives. sernillas del mundo, la búsqueda de la resistencia gené- 
Las grandes empresas que producen sustancias agre rica contra las sustancias agroquimicas se acerca cada 
quimicas y farmacduticas asi como las indusaias ali- vez rnás a la importancia que tiene la búsqueda de la 
menticias rnás importantes son, sin lugar a duda, las resistenaa gendtica contra los insectos y las enfermeda- 
que desempenan el mayor papel en el proceso de deter- des. Una encuesta reciente realizada por GRAIN iden- 
minar la evoluci6n de la nueva biotecnologia. A pesat tific6 por 10 menos a 78 companias y entidades que 
de que la biotecnologia en si es capat de ayudar a los trabajan en este campo.' Para esas empresas, la 16gica 
pobres en 10s países en desarrollo, las prioridades de la de este t i p  de investigaa6n es evidente: unos cultivos 
investigacidn senala que serán 10s intereses de las mul- resistentes a 10s herbicidas harían subir enormemente 
tinacionales los beneficiados. Vito en este contexto, el las ventas de herbiadas de las misrnas compafiías. No 
progreso de la biotecnologia tendrd consecuenaas gra- obstante, esta 16gica no es tan obvia para los pequeÍíos 
ves para el Tercer Mundo, sobre todo respecto a sus agricultores del Tercer Mundo, para quienes rnás sus- 
habitantes rnás pobres. A continuaa6n analizaremos tanaas quimicas significan rnás gastos y rnás daiío cau- 
algunas de las consecuencias más importantes. sado al medio ambiente. 

Tr~nJf~rrmndo la co~echa 
Conttvkando l o ~  inrumor 

Los paises en desarrollo han produado cultivos para 
Para las agricultores, tanto de las PW en daarrof10 el Nom desde la epoca del coloniAmo, El cultivo de 

como de 10s desarrollados, el insumo fundarnental a la maYotia de escos productos ,+colas, cales como el 
semilla. Desde hace más de una ddcada, las multinaao- el pl;itanos las comestibles, 
naies productoras de sumaas farmacdudcas y agre , enaen- ante una situa&n muy grave ya 
quimicas han 'do 'ornprando* a un "e1 masivo, que las precios caen y las agricultorff es* obligados a 
dustrias de Semfia aldedor de1 ITlundo. HOY en da , por debajo del coste de 
dominan ya un 50% del mercado privado de semillas, afecta particularmem a loS pequenos agri- 
10 cual les permite controlar el primer eslabón de la cultores a las no propietarios de 
cadena alimenticia. Entre lm mayores productores de que vivm en loS pslvr desarrollo para quimes 
semillas en el mundo actual, figuran Sandoz y Ciba estos cultives son el -co sustento. 
Geigy, de S d ,  Shell (Países Bajos, Reino Unido); ICI La invesagaa6n biotecnol6gica sobre cultivos tropi- 
(Reino Unida), y Dekhalb/Phizer (EEUU). La semilla sus productos est;& fumemente en 
es, ademds, la salida mi& importante para las nuevas 
biotecnologias agrícolas. El mercado mundial de ouo 5 .  Hrnk Hosecu~a TLW Fonrth Resowtrr. Bo&s, kndon 
insumo -el de los pestiadas- esta fuertemente contro- CUW) de publicacicin). 
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industria alimenticias multinacionales en busca de 
materias primas rnás baratas. Dichas industrias utilizan 
ya la biotecnología para sustituir una parte importante 
de las exportaciones de azúcar de los paises en desarro- 
110, utilizando en su lugar edulcotantes derivados del 
mah y de o m  plantas que se pueden cultivar en el 
Norte. Esta situacidn ya ha causado la caída de econo- 
mías enteras en el Caribe y de regiones cultivadoras de 
azúcar en las Filipinas. No obstante, la investigaci6n no 
se deaene ahí: las multinacionales están ahora buscan- 
do y encontrando genes en las plantas del Tercer Mun- 
do con el fm de aear sustancias mil veces más dulces 
que el azúcar. En efecto, la biotecnología desrmye el 
futuro mismo del uso de la cafia de azúcar como artícu- 
10 de comercio. 

Nin& cultivo esta a salvo en la carrera biotecnol6- 
gica. Se están cultivando sitboles de cacao en las planta- 
ciones para conseguir un nivel de producci6n rnás alto, 
en perjuicio de 10s pequefios cultivadores de Africa. 
Además, las industrias de cacao desarrollm sustitutos 
del mismo para dejar de depender de los productores 
del Tercer Mundo. Paises de Africa tales como Ghana. 
Camenin y Costa de Marfil, donde el cacao es produci- 
do principalmente pot los pequefios agricultores, ya 
notan el efecto de la biotecnologia, porque 10s cultivos 
de mayor rendimiento se adaptan mejor a las plantacio- 
nes de Malasia y Brasil. En consecuencia, la porci6n con 
que Africa conmbuye a la produccih global del cacao 
caerá de un 7 1% en 1970 a un nivel previsto para 
1990 del 54%.6 Si la biotecnología llega a permitir que 
las industrias aiimenticias multinacionales utilicen sus- 
titutos del cacao para preparar el chocolate, los paises 
africanes perderdn aún rnás este mercado importante 
de exportaciones. 

Ono ejemplo es el del aceite de palma manipulado 
para conseguir rendimientos mayores, hasta el punto 
que podría desembocar en una sobreproducci6n impor- 
tante y una caída de los precios. A la vez que se esta 
trabajando en los paises del Norte con onas plantas, 
por ejemplo la colza, con el fm de modificar la produc- 
ci6n de aceite y desarraigar la necesidad del aceite de 
palma. Finalmente, los aendficos utilizan la biotecno- 
logia para elaborar con rniaoorganismos aceites vege- 
tales idhticos. Sea como sea, los productores del Tercet 
Mundo salen perdiendo. GRAIN calcula que, a medio 
plazo, el equivalente de rnás de 20.000 millones de 
d6lares de las exportaciones del Tercer Mundo puede 
llegar a ser sustituido por productos procedentes de las 
nuevas biotecnologias. Esto representa rnás de la cuarta 
parte de las exportaciones actuales de productos agríco- 
las del Tercer Mundo. Además significa un revés im- 

6. FAO: ~ r u ~ t ~ n l  Camodity proiutiar to 1990. FAO. Romp. 
IYM. 

portante para 10s paises menos desarrollados, que ren- 
drdn dificultades para encontrar nuevas maneras de 
ganarse las divisa5 extranjeras que precisan con tanta 
urgencia. 

La biotecnologia borra las diferencias entre los culti- 
vos comerciales, puesto que sus materias primas se mo- 
difican para ser adaptadas según las necesidades vigen- 
tes. Con las empresas agroquímicas que controlan 10s 
insumos y las industrias alimenticias que modifican la 
cosecha, 10s agricultores han de dejar de pensar en ret- 
minos de kilo por hectárea y empezar a preocupacse por 
la cantidad de grasa, proteínas e hidratos de carbono 
utilizables que producen. En este contexto, la produc- 
a6n de alimentos se convierte cada ver rnás en una 
linea de montaje en la que se fabrican componentes 
intercambibles. Esta indusmalizaci6n de la agricultura 
perrnite que las industrias alimenticias y de sustancias 
químicas elijan el componente rnás barato, minando asi 
las posibilidades de que los paises productores del Ter- 
cer Mundo establezcan las condiciones comerciales. Tal 
como demuestm la historia, los perdedores de este pro- 
ceso son los paises más pobres, los pequefios agriculto- 
res y 10s aabajadores agrícolas. 

Las formas de vida como propiedad 

Uno de 10s asuntos rnás discutibles hoy en dia del 
desarrollo de la biotecnología, es la proteccidn de la 
propiedad intelectual de la materia viva. Hasta hace 
poco, el tema de patentes se discutia exclusivamente 
dentro de grupos reducidos de expertos. Ahora hay por 
10 menos pn congreso cada semana en al& rinc6n del 
mundo en el que se debaten las consecuencias de las 
patentes. De repente, los bur6cratas de los gobiernos se 
ven obligados a dar consejos sobre un asunto del que, 
hasta hace pocos dos,  apenas tenim conocimiento. 
Organizaciones no-gubernamentales que tmbajan en 
campos tan diversos como el desarrollo agrícola, asun- 
tos del Tercer Mundo, 10s intereses del consumidor o 
10s derechos de los animales, t ram de entender el sig- 
nificado de este concepto legal, además de waluar las 
consecuencias para su propio tmbajo. Entidades de las 
Naciones Unidas, tales como la World Intellectual 
Property Organization (WIPO) o la FAO, han dado 
mucho relieve al tema, mienm hombres de negocios, 
que pasan por abogados, dstribuyen folletos que des- 
criben por quC el mundo no podrá seguir sin la protec- 
ci6n de la ptopiedad intelmal. 

El motivo de todo el alboroto es que la biotecnologia 
ha introducido la avidan en la esfera industrial de la 
búsqueda de beneficios. Además, dentro de este reino, 
estd aumentando la presi6n para que las formas de vida 
se traten de la misma manera que los productos indus- 
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triales, a 10s cuales se les puede aplicar las leyes de la 
protección de la propiedad. Sin embargo, no es tan 
sencillo como parece: mucha gente cree que la vida no 
es un producto industrial y que no debería ser patenta- 
da: Otros tienen la opini6n de que a las empresas trans- 
nacionales (actualmente 10s promotores principales de 
la investigacidn biotecnol6gica), no se les debe permitir 
controlar sectores tan diversos como la producción de 
plantas y animales, la sanidad y la producci6n de ali- 
mentos. Patentar formas de vida seguramente les ayu- 
da en este proceso. Otras petsonas se inquieta por el 
aspecto religioso (*Si es asi el proceso, Dios deberia 
haber patentado su invento al principio*) y a algunos 
les preocupa el efecto de las patentes sobre 10s precios 
de 10s comestibles y 10s medicarnentos. 

Aparte del tema de si se debería poder patentar or- 
ganismos, el asunro es tambidn un debate entre.el Nor- 
te y el Sur. La FAO lleva muchos años discutiendo 
cóm0 asegurar el libre intercambio de recursos gendti- 
cos y uno de los obstiiculos encontrados es la cuesti6n 
de la propiedad de plasma de gdrmenes. El Tercer 
Mundo argumenta que la diversidad genética es origi- 
naria principalmente de 10s países en desarrollo, y que 
es el Único recurso básico dado gratis a 10s paises del 
Norte. Destaca tarnbién el aspecto del desarrollo de la 
diversidad gendtica, fruto de miles de años de trabajo 
de los agricultores, y que no debería ser convemda en 
propiedad privada por una empresa que, como máxi- 
mo, requiere una dkcada para transformarla en cultivo 
comercial. 

En otras organizaciones, tales como la WIPO, el 
debate Norte/Sur va en aumenro. Durante una reu- 
ni6n del comite de expertos de la WIPO, el Tercer 
Mundo se expresó en los siguienres tdrminos: ccEl dxito 

de todas estas maniobras (para hacer posibles las paten- 
tes), implicaria la existenda de un monopoiio exdusivo 
para la importaci6n, la fabricaci6n, la venta o induso la 
conservación de las semill as... Esto significada la utili- 
zaci6n de los recursos del Tercer Mundo para explota- 
ci6n comercial por parte de las compaíiias transnacio- 
naies sin que 10s países originarios reciban parte alguna 
de 10s beneficios. Ademh, 10s paises del Tercer Mundo 
tendrían poco acceso y pocas posibidades de desarro- 
llar su biotecnologia prop ia... Por 10 tanto, estas ma- 
niobras tienen que ser resistidas por parte de los países 
del Tercer Mundo, cuya solidaridad en esta tema es de 
suma irnportancia~ .' 

Patentar materia genética de las plantas y los anima- 
les, tal como propone la Cornisión de la Comunidad 
Europea, va muy en contra de los intereses de los países 
en desarroilo. Aparte del tema fundarnental, de qui& 
desarroll6 inicialmente la materia, las patentes de ma- 
teria viva conilwad una mayor privatizaci6n de la bio- 
tecnologia, menos posibilidades de defmir, desde el 
punto de vista del interés público, el desarrollo de la 
tecnologia, y pérdidas por parte del Tercer Mundo, que 
ya se encuentra bajo una fuene presi6n del Norte para 
que acepte una legislaa6n al respecto. Las patentes 
para materia genética obiigarian a 10s granjeros a com- 
prar nuevas sernillas cada año, aearían un obstkuio 
para el intercambio de datos aendficos y aumentarían 
a h  más el control monopolístico de las grandes em- 
presas transnacionales. Los que toman ias decisiones 
políticas deberían considerar estos aspectos e investigar 
otras maneras no exdusivas para compensar al inven- 
tor, sin que esto apartase a los países del Tercer Mundo 
del centro de las actividades, tal como 10 hacen los 
regímenes de patentes. 

7. Inwención pt p ~ m  de la Dekgación egípcia durante La cuarca 
m i ó n  del Gunid de Expenm de la WIPO. 24 a 28 de Octubre. Ginebra, 
1988. (Doc. Nr. Biot/Ce/IV/4). 
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