
ECONOMIA Y MORAL 

Ildefonso Camacho 

Hoy en dia las fronteras nacionales constituyen ya una delimitacion insu
ficiente para comprender el complejo mundo de la economia. Es esta 
una conviccion mas que confirmada por la historia de este ultimo siglo. 
Hablar de economia mundial no es una ficcion teorica, propia del aficio
nado a las grandes abstracciones; es el horizonte imprescindible para 
explicar adecuadamente 10 que ocurre en la economia de cualquier pais. 

I. ALGUNAS NOCIONES TEORICAS IMPR ESCINDIBLES 

Permitasenos, para comenzar, traer a la memoria los dos grandes obje
tivos de la actividad economica: producir y distribuir. La produccion 
tiene por objeto transformar los recursos naturales hasta hacerlos 
aptos (10 mas aptos posibles) para satisfacer las necesidades humanas. 
La economia moderna, gracias al fuene desarrollo tecnologico, esta en 
condiciones de prolongar estos procesos de transformacion como nun
ca 10 habia hecho en el pasado. Ofrece asi una amplia gama de bienes 
y servicios, de los que el ciudadano se apropia segun sus necesidades 
y sus recursos economicos. Pero este proceso de produccion no solo 
genera bienes y servicios; genera tam bien valor economico. La produc
cion de valor economico (0 valor aiiadido), expresada en la diferencia 
de precios entre las materias primas (0 productos poco elaborados ) y 
productos finales para el consumo, es otro rasgo dpico de la econo
mia. Por eso la distribucion del valor economico es el segundo objetivo 
esencial de la actividad economica. El valor economico se distribuye 
entre los factores que intervienen en el proceso de produccion de bie
nes y servicios, para retribuir la contribucion de cada uno: del trabajo, 
(de la tierra) y del capital. Asi se cierra el circuito economico basico: 
10 que los productores (trabajadores, propietarios de tierra 0 capital ) 
reciben en concepto de retribucion, 10 emplean luego como consumi
dores para adquirir los bienes y servicios que ellos mismos han produ
cido. El dinero desempeiia esa funcion, complement aria pero esencial, 
de dotar al sistema de un medio flexible para los intercambios. 

Produccion y distribucion son las dos grandes dimensiones de la 
actividad economica de un pais. El conjunto de la produccion pone a 
disposicion de la sociedad un abanico de bienes y servicios aptos para 
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responder a las demandas de esta; el valor economico, que tambien se 
genera en ese proceso, en la medida en que se distribuye entre la pobla
cion, facilita los medios (solvencia) para acceder a esos bienes y servicios. 
La economia moderna se caracteriza, pues, por su especializacion: cada 
uno no produce todo 10 que necesita para si, pero intercambia, a traves 
de sus rentas, el exceso de 10 que produce para obtener 10 que Ie falta. 

A escala internacional este esquema se reproduce casi literalmente. 
Pero con una diferencia: se traUl de un sistema cerrado. Cualquier eco
nomia nacional constituye un sistema abierto: 10 que no produce ella 
10 obtiene por medio del intercambio con otros paises. La economia 
mundial, en cambio, es un sistema cerrado, ya que no es posible ((por 
ahora?) recurrir a ningun otro espacio exterior. Se comprende, enton
ces, la relevancia del comercio internacional y de los movimientos 
financieros internacionales en la economia actual. Produccion, distri
lmcion y comercio: he ahi los tres grandes pi1ares sobre los que se 
apoya la economia mundial como sistema unitario. 

II. DE LA TEORIA A LA REALlDA[) 

Hasta aqui, algunas nociones teoricas. Pero (que ocurre de hecho en 
la realidad de nuestro mundo? Una primera respuesta podrLl basarse 
en los siguientes datos: en los aii.os 60 los paises industrializados repre
sentaban el 28'% de la pobLlCion mundial y alrededor del 75% de la 
rent a total producida en el mundo; es decir, una cuarta parte de 1a hu
manidad disfrutaba de las tres cuartas partes de la renta mundial. 

Para valorar en sus justas dimensiones este asunto no basta una 
consideracion esta.tica del mismo. Interesa analizarlo, desde un punto 
de vista dimimico, como un proceso historico. EI dato anterior puede 
compararse, entonces, con este otro: en 1850 (es decir, en los co mien
zos de la industrializacion) los paises actualmente ricos representaban 
el 26% de la poblacion mundial, pero solo disponian del 35% de 1a 
renta. Dicho de otra forma, a mediados del siglo pasado la renta per 
capita de los paises hoy industrializados era superior a la de los pobres 
en un 70%; un siglo despues 10 es en un 900%. La conclusion es evi
dente: el desarrollo economico y social, que ha caracterizado a la 
epoca moderna, ha repercutido de forma muy desigual sobre los dis
tintos pueblos de la tierra. 

Este dato debe completarse con otro. Dicho proceso economico ha 
conducido a una creciente interdependencia entre todas las naciones. Nin
guna ha sido capaz de desarrollarse de forma audrquica: todas han nece
sitado de las demas para surtirse de aquellos ingredientes economicos de 
que caredan (materias primas, capital, tecnologia, mano de obra, merca
dos para vender, etc.). Por eso hoy se habla de la economia mundial como 
un sistema unico. Solo esa perspectiva global permite comprender adecua
damente la economia de cad a pais, sus logros y sus fracasos. 
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Estos dos datos -desigualdades e interdependencia- constituyen 
el punto de partida de nuestro analisis. Y junto a ellos la perspectiva 
dinamica, la unica que nos ayuda a en tender el proceso. Ahora bien, 
no podemos abarcar un horizonte temporal demasiado extenso. Tam
poco es absolutamente imprescindible remontarnos a los comienzos de 
1a industria1izacion. Por eso hem os optado por reducirlo a1 sistema 
economico internacional instaurado tras 1a Segunda Guerra Mundia1: 
con ello tenemos elementos mas que suficientes para hacernos cargo de 
la situacion actual de la economia mundial. Pero antes ahondemos un 
poco mas en la descripcion de los hechos. 

III. PAISES SUBDESARROLLADO~ FRENTE A rAISES DESARROLLADOS 

Segun Ja clasificacion mas utilizada, de los 172 paises que son miem
bros de la ONU, 143 suelen considerarse como los componentesdel Ter
cer Mundo. Todavia dentro del Tercer Mundo algunos analistas distin
guen: 42 paises «menos desarrollados» (los mas pobres), 88 «en vias de 
desarrollo » y 13 paises exportadores de petroleo (que se consideran 
aparte por la evolucion tan peculiar que han conocido en estos ultimos 
anos ). El Banco Mundial, por su parte, clasifica los paises del Tercer 
Mundo en cuatro categorias: de renta baja, de renta media, de renta 
media-alta, exportadores de petroleo con renta elevada. A la vista de 
estas clasificaciones parece ser la renta per capita el indicador seleccio
nado para determinar si un pais es subdesarrollado 0 no. Ese criterio, sin 
embargo, es insuficiente. En la descripcion que sigue puede encontrarse 
un perfil m,is completo del subdesarrollo, que sirve al mismo tiempo 
para marcar los contrastes entre estos pueblos y los mas avanzados. 

Hay un hecho historico en el que coinciden casi todos los paises 
que actualmcnte se consideran subdesarrollados: que fueron colonias 
de las grandes potencias de Europa occidental. Los de Africa y Asia, 
principalmente de Gran Bretana 0 Francia; los de America latina, que 
accedieron hace mas tiempo a la independencia politica, de Espana y 
Portugal. Este pasado comun explica el que sus economias estuviesen 
subordinadas, de forma natural y casi aproblemarica, a los intereses de 
las metropolis. 

Los paises subdesarrollados, sin embargo, no son homogenos en 
todos sus rasgos. Difieren entre si considerablemente por muchos con
ceptos: dimension geografica, poblacion, nivel de renta, recursos natu
rales, estructura de los sectores economicos, grado de dependencia 
exterior tanto economica como politica, estructuras de poder y grupos 
de intereses, etc. Con todo, coinciden en ciertas caracteristicas, las 
cuales constituyen 10 que podriamos Hamar el perfil del subdesarrollo. 
Son las siguientes: 

1) Nivel de vida bajo para la mayoria de la poblacion, no solo 
por la renta per capita, sino por la inadecuacion de la vivienda, la alta 
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tasa de mortalidad infantil, la educaci6n escasa 0 nula, la esperanza de 
vida corta, la desigual distribuci6n de la renta. La pobreza, tan exten
dida en ellos, no es s6lo carencia econ6mica, sino desamparo y margi
naci6n: imposibilidad de acceder a los recursos y oportunidades de 
que el mundo moderno dispone. 

2) Niveles bajos de productividad del trabajo, como consecuencia 
de la falta de inversiones, que suele ir acompaiiada de un escaso inte
res de los trabajadores por el progreso y la innovaci6n. Es un aspecto 
menos escandaloso, pero grave en consecuencias. 

3) T asas elevadas de crecimiento demogdfico, debidas al mante
nimiento de fuertes tasas de natalidad unidas a una reducci6n reciente 
de las tasas de mortalidad (tras haber sido sometidas a control las 
principales enfermedades infecciosas). Esta circunstancia obliga a des
tinar muchos recursos a la educaci6n de las nuevas generaciones y al 
suministro de servicios basicos a una poblaci6n en crecimiento y en 
vias de dpida urbanizaci6n. No se olvide que, por termino medio, los 
palses del Tercer Mundo tienen la mitad de la poblaci6n con menos de 
15 aiios, y las dos terceras partes por debajo de los 25. 

4 ) Niveles altos de subempleo (personas que ocupan puestos de 
trabajo innecesarios, de forma que su actividad productiva rinde me
nos de 10 que podria ) y de desempleo (personas que no trabajan en 
absoluto, estando en condiciones de hacerlo). 

5) Estancamiento de la producci6n agricola y fuerte dependencia 
de la exportaci6n de materias primas. La agricultura es, en gran parte, 
de autoconsumo: por tanto, no sale al mercado y carece de estimulos 
para progresar. Las exportaciones se reducen, por 10 general, a mate
rias primas; suelen estar poco diversificadas y constituyen la unica via 
para obtener las divisas necesarias para importar los muchos produc
tos elaborados que ellos no fabrican. 

6) Fuerte dependencia tecno16gica. No bastan los recursos econ6mi
cos para que haya desarrollo, es preciso disponer de la tecnologia ade
cuada. Pero el desarrollo de esta esta en funci6n de los paises ricos, tanto 
en 10 que produce (carrera armamentista, investigaci6n espacial, produc
tos sofisticados, producci6n para mercados de renta alta) como en la 
forma de producirlo (procesos productivos intensivos en capital y ahorra
dores de trabajo ). El avance tecno16gico resulta muchas veces nocivo para 
el Tercer Mundo, porque las tecnicas nuevas no se aiiaden a las menos 
avanzadas, sino que las sustituyen: por tanto, hacen desaparecer aquellas 
que sedan mas apropiadas para las circunstancias del Tercer Mundo. 

IV. EL ORDEN ECONOMTCO TNTERNACIONAL NACIDO 

TRAS LA SEGUNDA GUERRA MUNDTAL 

Dedamos que este iba a ser el horizonte temporal escogido para anali
zar las causas y las posibles vias de soluci6n de la situaci6n descrita. 
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En efecto, cuando e1 conflico belico esta ya para conduir, las poten
cias vencedoras inician una serie de encuentros para diseliar un marco 
de relaciones economicas internaciona1es que faci1itaran 1a reconstruc
cion y evitaran un co1apso equiva1ente a1 que se produjo tras 1a Pri
mera Guerra. Pardan de la conviccion de que una economia en expan
sion y e1 bienestar social de ahi derivado eran las mejores bases para 
asegurar una paz duradera: era 1a 1eccion que sacaban de 10 ocurrido 
en los alios 20. 

Las bases de este orden economico posbelico quedan fijadas en la 
Conferencia de Bretton Wo ods. Los acuerdos a1H tornados se orientan 
a garantizar 1a maxima fluidez comercia1 entre los paises, 10 que exige 
disponer de un medio de pago que reuna dos condiciones: que ofrezca 
garandas de estabi1idad como para ser aceptado por todos los paises; 
que exista en cantidades suficientes para hacer frente a todos los pagos 
derivados de los intercambios comerciales. Esa divisa sera el do1ar 
norteamericano. La confianza en el estara apoyada en el compromiso 
del gobierno estadounidense de mantener la convertibilidad del do1ar 
en oro (entregar oro a cambio de dolares, a solicitud del gobierno de 
cualquier pais firmante de los acuerdos). Los restantes paises partici
pantes se comprometen a aceptar siempre el dolar como medio de 
pago y a mantener fijos los tipos de cambio de sus monedas con el 
dolar. E1 Fondo Monetario Internacional (FMI ) nace como organismo 
encargado de velar por el recto funcionamiento de este orden. El 
Banco M undial sera creado como su brazo ejecutor J. 

Para facilitar mas los intercambios eliminando las poHticas protec
cionistas, con las cuales cada pais tiende a defender sus propios pro
ductos frente a los que acceden del resto del mundo, se crea en 1947 
el GA TT (General Agreem ent on Tarif s and Trade: Acuerdo General 
de Aranceles y Comercio). Su objeto central es ampliar el comercio 
sobre la base de la no discriminacion: a traves de sucesivos acuerdos 
los paises participantes se comprometen a reducciones arancelarias 
progresivas entre todos ellos, que aplican a todos por igua1 y sin nin
gun tipo de discriminacion. 

Sobre estas bases se asiste durante los alios 50 y comienzos de los 
60 a un proceso rapido de desarrollo economico en todos los paises 
occidentales, que desborda con mucho las metas inmediatas de la 
reconstruccion posbelica. El Plan Marshall canaliza la ayuda america
na hacia los paises europeos y facilita los recursos financieros impres
cindibles para poner en marcha el proceso: el compromiso de los pai
ses beneficiarios de comprar a los Estados Unidos permite a la indus
tria de este pais mantener los ritmos de produccion alcanzados en la 
coyuntura excepciona1 de la guerra. Los constantes deficits de la 

1. Una excelenre documenracion sobre esros dos orga ni smos, asi como sobre otros que apare
cen a 10 largo de este articulo , puede verse en Orgunismos l!co nomicos il1ternaciolla ies. Documentos 
constitutiuos. Selecci6n , inrroduccion y presenracion de Joaquin Muns. Madrid , 1977. 
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balanza exterior norteamericana (como consecuencia, entre otras razo
nes, del mantenimiento de un complejo aparato militar distribuido por 
todo el mundo) es el mecanismo a traves del cual aumenta constante
mente la cantidad de dolares en circulacion fuera de las fronteras ame
ricanas, a un ritmo suficiente para responder a las necesidades crecien
tes de financiacion del comercio internacional en continua expansion. 
Pero este crecimiento incontenible terminara minando la confianza en 
el dolar. Hay que advertir, sin embargo, que en todo este proceso han 
quedado descolgados, desde el principio, la Union Sovietica y los pai
ses de su orbita, que arbitraran un sistema propio para las relaciones 
economicas entre elIos: con esto se estan poniendo las bases de la divi
sion del mundo en dos grandes bloques economicos. 

Entre tanto se produce tam bien el proceso de descolonizacion de 
las antiguas colonias europeas en Asia y Africa. El acceso a la inde
pendencia politica y la coyuntura expansionista de la economia mun
dial en esos anos suscitan en todos estos nuevos paises unas expectati
vas justificadas de desarrollo: piensan que la autonomia politica es 
suficiente para entrar en un proceso semejante al que lIevo a sus 
metropolis a las altas cotas de bienestar de que gozan. 

V. EXPLICACIONES T EORICAS DEL DE SARROLLO 

Y EL SUBDESARROLLO 

A pesar del entusiasmo inicial y de las estrategias concebidas en el 
marco de la primera decada del desarrollo de las Naciones Unidas 
(1960-1970), bastaron poco mas de diez arios para que se empezara a 
tomar conciencia de que la realidad estaba muy lejos de las expectati
vas. Ni los paises recientemente descolonizados ni los del continente 
latinoamericano lograban dar el saIto que les colocara en el camino 
hacia el desarrollo. Por el contrario, cada vez eran mas evidentes los 
obstaculos. La progresiva percepcion de esta realidad corre pareja a 
una continua reformulacion de las teorias elaboradas por los econo
mistas para explicar el erecimiento economico. Una dpida presenta
cion de las mas importantes permite eaptar el cambio de enfoque a 
que se asiste en estos anos en relacion con los problemas del desarrollo 
y el subdesarrollo. 

En los anos 50 y comienzos de los 60, en el ambiente de optimis
mo que rodea el rapido desarrollo economieo de la posguerra, encuen
tra gran eeo entre los paises mas atrasados la teo ria de las etapas del 
crecimiento. W. W. Rostow, su principal representante2, busca en la 
historia de los paises industrializados un modelo que explique como se 
produjo en ellos el tdnsito desde un estancamiento secular hacia un 

2. W. W. Rostow. Las etapas del crecim ienlo ecollOmico. Un manifiesto 110 comunista, 
Mexico, 1961. 
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desarrollo sostenido. Identifica hasta cinco etapas en ese proceso: 
sociedad tradicional (economia basada en la agricultura y estructura 
social con el poder vinculado a la posesion de la tierra), fase de transi
cion (aparecen ciertos resortes, politicos por 10 general, en que apoyar 
el cambio ), impulso inicial 0 fase de despegue (la introduccion de nue
vas tecnicas transforma la agricultura y permite la industrializacion, 
todo 10 cual modifica en el plazo de una 0 dos decadas las estructuras 
economicas, sociales y politicas del pals), marcha hacia la madurez 
(crecimiento sostenido y generalizacion del bienestar), alto con sumo de 
masa (bienes de consumo duradero y generalizacion de los servicios). 
Naturalmente el momenta crucial es el del despegue: para ello es pre
ciso movilizar los resortes que pen:nitan una alta tasa de ahorro (inte
rior 0 exterior ), capaz de garantizar la inversion y acelerar el creci
miento economico. 

Aunque esta teorla pareda quedar indirectamente confirmada por 
los espectaculares resultados del Plan Marshall (basado en la ayuda 
americana ), pronto comenzo a resultar insuficiente por limitar su aten
cion a factores excesivamente economicos. Prescindia, en cambio, de 
elementos institucionales, los cuales cada vez se adivinaban m<ls decisi
vos. Es asi como comienza a abrirse paso la teoria del cambia estruc
tural, formulada ya en 1954 por W. A. Lewis y reformulada mas tar
de por otros autores 3

• Segun ellos, las economias mas atrasadas se 
caracterizan por un marcado dualismo. Coexiste en elIas un sector tra
dicional, rural y de subsistencia, superpoblado, con un sector mo
derno, urbano e industrial y de alta productividad. Para que haya 
desarrollo sera preciso transferir la mana de obra infrautilizada del 
primer sector para que sea empleada productivamente en el segundo. 
Se producid asi una transformacion de la estructura economica del 
pais. 

Este modelo, teoricamente aceptable, no tiene en cuenta, sin em
bargo, los obsraculos, tanto nacionales como internacionales, para que 
esta transferencia se lleve a cabo. Desde dentro del pais actuan las 
limitaciones de sus propios recursos naturales y humanos, asi como las 
restricciones institucionales y las politicas gubernamentales. Pero mas 
importantes son las dificultades que encuentran estos paises para tener 
acceso a la financiacion exterior, al comercio internacional y a la tec
nologia. 

Estos ultimos obsraculos ponen en la pista que conduce a la teo ria 
de la dependencia, cuyo presupuesto fundamental es la consideracion 
de la economia mundial como un sistema unitario. Segun este enfoque 
no cabe pensar en el desarrollo de un pais sin tener en cuenta su inser
cion en el conjunto mundial. En realidad ha sido el proceso de expan
sion del capitalismo, en su busqueda de materias primas y de merca-

3. Cf. W. A. Lewis , Feoria del desarrollo econ6mico, Mexico, 1958 . En esta linea se situ a 
tambien 1a obra de F. Perroux, L'economie du XX" sicc/e, Paris, 1964. 
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dos para colocar sus productos, el que ha acarreado la incorporacion 
del Tercer Mundo al gran mercado mundial, pero relegandolo a una 
situacion de periferia y dependencia. Los paises industrializar:ios (el 
«centro») , no solo imponen sus criterios a la hora de decidir, sino que 
se apropian del excedente economico a traves de los intercambios 
comerciales (deterioro de la relacion real de intercambio) y de la repa
triacion de los beneficios del capital invertido en esos territorios mas 
atrasados (la «periferia»). El control de la tecnologia es un mecanisme 
mas para mantener la dependencia. 

Dentro de la teoda de la dependencia existe una corriente de mas 
clara inspiracion marxista 4 , junto a otra mas cercana al pensamiento 
estructuralista que se desarrollo en America latina para explicar la 
situacion de este continente a pesar de venir gozando de la indepen
dencia politica desde hada mas de un siglo. Esta segunda corriente sir
vio de base teorica a las reivindicaciones del Tercer Mundo frente a 
los paises industrializados en el seno de la UNCT AD, de la que habla
remos en seguida. Por eso merece una atencion especial. 

Los teoricos de la dependencia de orienta cion estructuralista salen 
al paso de la teoda pura del comercio internacional, que defendia el 
librecambio como la forma mas eficaz y racional de asignacion de 
recursos. Esta teoda, aunque correcta en su formulacion abstracta, no 
era aplicable a un mundo desigual, caracterizado por la coexistencia 
de muy distintos niveles de desarrollo. En efecto, sobre esta desigual
dad basica el comercio internacional ha producido el empobrecimiento 
de los paises mas atrasados a traves del deterioro de la relacion real de 
intercambio y del control de la demanda de materias primas por parte 
de los paises industrializados. Por consiguiente, la igualdad de relacio
nes no es aceptable alIi donde no existe igualdad como punto de par
tida. 

La teoda de la dependencia, mas que investigar las causas del desa
rrollo (como hadan las anteriores), quiere explicar la razon del subde
sarrollo: por que se perpetua e incrementa este en algunos pueblos co
mo consecuencia del desarrollo de otros. Ha tenido y tiene sus detrac
tores. Pero el debate con estos ha servido para matizar algunas de sus 
formulaciones iniciales. En dos sentidos se ha matizado. Ante todo, 
evitando que toda la responsabilidad se haga recaer en los agentes 
exteriores (cayendo en un cierto maniqueismo): aunque es innegable el 
papel decisivo de este elemento exterior, tipico de la expansion del 
capitalismo, los mecanismos de dependencia se apoyan en ciertas elites 
interiores que sintonizan perfectamente con esos intereses exteriores. 
Por otra parte, no todo puede reducirse a la realidad economica: la 
situacion historica de cada pais es factor determinante y en ella juegan 
un papel no desdefiable los componentes politicos de los procesos de 

4. Cf. A. G . Frank, El desarrollo y el subdesarrollo, y su maestro P. Baran, La economia poli
tica del crecimiento, Mexico, 21975 . 
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transformacion economica y la red de intereses que ligan a los grupos 
sociales entre sf y con el Estado s . 

. VI. LOS MECANISMOS DE PERPETUACION DEL SUBDESARROLLO 

A pesar de las cdticas teoricas a la teoda de la dependencia y de los 
ejemplos que se pueden aducir de paises que han logrado hacer saltar 
el duro yugo del subdesarrollo (siempre se suele citar el ejemplo de los 
llamados «cuatro dragones»: Corea del Sur, Singapur, Taiwan, Hong
Kong), queda en pie, como hecho generalizado, el progresivo empo
brecimiento del Tercer Mundo en conjunto. Por eso, una vez presenta
das esas grandes construcciones teoricas, conviene acercarse de nuevo 
a la realidad para identificar los mecanismos a traves de los cuales 
parece perpetuarse esta situacion como resultado de unas relaciones 
desiguales entre el Norte y el Sur. Tres son los mecanismos que quere
mos mencionar: el comercio, la tecnologia y las empresas multinacio
nales (0 transnacionales). 

1. EI comercio 

El comercio siempre fue considerado como una de las principales pa
lancas para el desarrollo de los pueblos. Segun la teoda tradicional, las 
naciones intercambian bienes entre si por la misma razon que 10 han 
hecho los individuos desde tiempo inmemorial, aun en el marco de las 
economias mas primitivas: porque les resulta rentable. Los economis
tas explican este comportamiento con su teo ria de las ventajas compa
rativas. Al comparar las diferencias internacionales de costes de pro
duccion teniendo en cuenta los precios a que se pueden vender los pro
ductos, cad a pais descubre cuMes son los bienes que eI puede producir 
con una ventaja mayor: y es en ellos en los que se especializa. Prefiere 
no producir todo 10 que necesita y limitarse a aquellos para los que los 
costes Ie dan una posicion ventajosa respecto a otros paises. Desde la 
perspectiva de la comunidad de naciones, est a forma de especializa
cion debe beneficiar a todos porque permite un uso mas ra
cional de los recursos: cada uno se especializa en aquello para cuya 
produccion esta, relativamente, mejor equipado. 

Como siempre ocurre con estas teodas, cuando se aplican a la vida 
real de los pueblos no producen los efectos exactos que se esperaban. 
Y es porque la realidad no responde a los supuestos impHcitos en esos 
modelos teoricos. En este caso, cuando el mercado mundial no funcio
na con absoluta fluidez (por las interferencias de los Estados con sus 
poHticas intervencionistas, 0 de otros agentes economicos como las 

5. Cf. F. Cardoso - E. FaJetro , Dependencia y desarrollo en A merica Latina, Mexico, 1970; 
C. Furtado, Dialectica de l desarrollo. Diagn6s tico de la crisis del Brasil, Mexico , 1974. 
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empresas transnacionales), 0 cuando la posicion de los diferentes pai
ses es muy desigual (paises desarrollados frente a subdesarrollados), 
entonces el comercio internacional, igual que ocurre con la educ::lCion, 
tiende a reforzar las desigualdades existentes. 

Esta desigualdad se manifiesta en dos hechos. EI primero, la dife
rencia entre las importaciones :v las exportaciones de los paises menos 
desarrollados: exportan materias primas e importan productos elabo
rados, 10 que permite a los paises industrializados acaparar todo el 
proceso de transformacion de los bienes y apropiarse toda la renta 
(valor anadido) que se genera en el. El segundo, la capacidad que tie
nen los paises industrializados de controlar e imponer los precios, 
tanto de los bienes que importan como de los que exportan: natural
mente hacen crecer con mas rapidez los precios que ellos perciben que 
los que pagan, 10 cual, en terminos reales, significa que los paises del 
Tercer Mundo cada vez tienen que entregar mas cantidad de riqueza 
para obtener una misma cantidad de bienes (deterioro de la relacion 
real de intercambio). EI efecto final no puede ser otro sino el empobre
cimiento progresivo de estos pueblos, que permite un enriquecimiento 
mas acelerado de los otros: las diferencias se acrecienran. 

2. La tecnologia 

La tecnologia es otro de los mecanismos a traves de los cuales se man
tiene la dominacion del Tercer Mundo. Teoricamente, cada pais debe
ria adoptar la tecnologia mas asequible a la dotacion de factores de 
que dispone: por eso los paises desarrollados emplean tecnologias muy 
evolucionadas e intensivas en capital, mientras que los mas atrasados 
prefieren las mas sencillas e intensivas en mano de obra, ya que este es 
el factor de que disponen mas abundantemente. En la practica, las 
cosas ocurren de manera muy diferente. Como la puesta a punto de la 
tecnologia depende de los paises industrializados, esta se hace de 
acuerdo con sus intereses y luego se impone a todo el Tercer Mundo. 
Para este, dicha tecnologia no tiene mas que inconvenientes: resulta 
costosisima, por 10 que grava enormemente su balanza de pagos; ina
propiada para el nivel cultural de esos pueblos, 10 que les obliga a 
recurrir constantemente a los tecnicos extranjeros; incapaz de ocupar 
la mano de obra disponible; orientada a la produccion de bienes que 
solo encuentran demanda en las elites mas pudientes de esos paises, 
cuando 10 que predomina en ellos son las mayodas empobrecidas, 
necesitadas de los bienes mas elementales . 

3. Las empresas transnacionales 

Las empresas transnacionales esran entre los instrumentos mas eficien
tes para reforzar los vinculos de interdependencia entre Norte y Sur. 
Se trata de grandes sociedades mercantiles, domiciliadas en America 
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del Norte, Europa occidental 0 ]apon, que extienden su actividad por 
multiples paises gracias a una extensa red de sucursales y empresas fi
liales. Ellas han contribuido al incremento, no solo del comercio, sino 
tambien de los flujos financieros; ademas son una pieza clave en la 
transferencia de tecnologia. 

La primera caracteristica de estas empresas es su gran tamano. Su 
volumen de ventas es, con frecuencia, superior al PNB de muchos pai
ses en los que actuan. Esta circunstancia les concede un gran poder 
economico, e incluso politico, hasta llegar a controlar los mercados 
internacionales. En segundo lugar destaca en ellas tambien el hecho de 
po seer una estrategia global disenada y ejecutada de forma centrali
zada por una empresa matriz. Estas formas de actuar, que son posi
bles hoy gracias a la rapidez de los sistemas de comunicacion, les per
miten desarrollar sus actividades de forma concertada en un buen 
numero de paises y adaptar su estrategia para sacar el maximo partido 
posible de las condiciones que les ofrece cada pais en que poseen algun 
establecimiento. Por ultimo, es notable su autonomia: es cierto que 
tienen que atenerse a determinadas condiciones que les imponen los 
paises en que se instalan; pero, por 10 demas, actuan en funcion de sus 
complejos intereses y son dificiles de controlar, dadas las facilidades 
que les ofrece su estructura transnacional para burlar disposiciones de 
cualquier gobierno. 

Su presencia en el Tercer Mundo aparece a primer a vista como 
una ayuda, en la medida en que supone inversion productiva y genera
dora de actividad economica. En la pdctica, sin embargo, esa estrate
gia global a que estan sometidas hace que su actuacion obedezca a las 
pautas del mundo desarrollado: tanto por los bienes que producen 
como por la tecnologia que emplean resultan inapropiadas para las 
necesidades y los recursos de los paises en que actuan; ademas mani
pulan los precios para los intercambios entre sus propias filiales en 
varios paises con objeto de hacer aparecer los beneficios donde mas 
ventajoso les result a de cara al pago de impuestos; por otra parte, con
tribuyen a aumentar la desigualdad en la distribucion de la renta, ya 
que solo benefician a un sector muy reducido de la poblacion, el cual 
accede a niveles de vida muy superiores a la media nacional. En una 
palabra, aprovechan las oportunidades que les ofrece el Tercer Mun
do, pero apenas se preocupan de que su actividad repercuta favorable
mente sobre el. 

VII. LA CRISIS DE LOS ANOS 70 

El sistema de Bretton Woods sirvio a los paises industrializados para 
un progreso sin precedentes, mantenido con pleno empleo y sin infla
cion durante 25 anos (1946-1971), pero con una contrapartida alar
mante: sus efectos negativos sobre el Tercer Mundo. El creciente 
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malestar de los pueblos del Sur va a encontrar en los an os 70 la opor
tunidad para hacer valer sus reivindicaciones. Porque ya al final de los 
60 el sistema citado comienza a manifestar algunos desajustes preocu- · 
pantes . El primero sed la crisis del dolar como divisa internacional: la 
cantidad de dolares en circulacion fuera de su pais de origen (gracias 
a los deficits permanentes de la balanza de pagos estadounidense) 
alcanza unos niveles tales que, lejos de facilitar los pagos internaciona
les, provoca una creciente perdida de confianza en dicha moneda y 
aumenta la inestabilidad de su valor. Momento decisivo de este pro
ceso es la determinacion del presidente Nixon en agosto de 1971 de 
anular unilateralmente el compromiso de convertibilidad del dolar en 
oro, una de las bases de todo el sistema monetario contempodneo. La 
divisa norteamericana pierde su capacidad para seguir desempenando 
esa funcion, pero 1£1 sociedad internacional se encuentra sin una alter
nativa viable; todo el sistema queda, pues, flotando sobre bases incon
sistentes. Esa misma superabundancia de dolares sed un esdmulo 
para movimientos inflacionistas en los mercados mundiales. Las malas 
cosechas alimenticias de la URSS, India y el Sahel africano contribu
yen a esta presion alcista de los precios, que desemboca en la decision 
de la OPEP en 1973 de incrementar espectacularmente los precios de 
los crudos petroliferos. Esta iniciativa -que produjo una enorme con
mocion en todas las economias occidentales, las cuales se habian bene
ficiado durante decadas de unos precios energeticos relativamente 
decrecientes- tenia un doble objetivo: llamar la atencion sobre el 
ritmo de agotamiento de unos recursos naturales dificilmente renova
bles, y exigir una mejor participacion del Tercer Mundo en la distribu
cion mundial de la renta a traves de un cambio en el sistema relativo 
de precios (encarecimiento de los bienes exportados por el Tercer 
Mundo, mantenimiento de los precios de sus importaciones). 

La decision de la OPEP, que solo beneficiaba directamente a los 
paises productores de petroleo, fue acogida con entusiasmo por todo 
el Tercer Mundo, porque por fin se mostraba con ella que los pueblos 
mas pobres tenian resortes para hacer frente a los paises industrializa
dos. Los efectos de la crisis, agravada con la nueva subida del petroleo 
en 1979, son fundamentales para comprender el grado de interdepen
dencia de la economia mundial. Algunos paises del Tercer Mundo, los 
menos atrasados, encuentran la oportunidad para iniciar un proceso 
de despegue entrando en el mercado internacional con productos que 
ellos comienzan a fabricar gracias a su mana de obra barata, en condi
ciones de competir con los paises industrializados. Los paises indus
trializados, por su parte, que yen como se encarece el factor que ellos 
utilizaban mas intensivamente (la energia), emprenden un proceso de 
tranformacion de su estructura productiva en una doble direccion: 
intensificando el uso del capital (el boom de la informatica es una con
secuencia de ello) y exportando capital y tecnologia hacia paises del 
Tercer Mundo para aprovechar la mana de obra barata (el desarrollo 
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de las empresas transnacionales es la mejor manifestacion de esta 
estrategia); ambas politicas redundan en un agravamiento del pro
blema del desempleo en estas naciones. Los paises de la OPEP se yen 
invadidos por una avalancha de dolares, a los que no encuentran apli
cacion inmediata. Su destino final seran los bancos occidentales: esa 
abundancia de divisas se transforma:~a en creditos baratos, de los que 
buscaran · sacar partido muchos paises subdesarrollados, en un nuevo 
intento de salir de su situacion. Por su parte, la mayoria de los paises 
del Tercer Mundo quedaran divididos en dos grupos, segun los efectos 
de la crisis sobre ellos: los mas pobres, sin recursos naturales, sufriran 
mas indefensos que otros la diffcil coyuntura de la economia mundial; 
otros pretenderan beneficiarse de la situacion a base de creditos en 
buenas condiciones, una politic~a que terminara en muchos casos en 
graves problemas de endeudamiento exterior. 

De todos modos, en el marco de la crisis, aparecen nuevas iniciati
vas que pretenden una salidad racional del caos a que se ha llegado. 
Una cierta tradicion asociativa de los paises pobres para la defensa de 
sus intereses abrira, en esta coyuntura, nuevas perspectivas de cambio. 

VIII. HACIA UN NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL 

Ya mencionamos el Movimiento de Paises No Alineados, nacido en la 
Conferencia de Belgrado de 1961. Inicialmente conocido como 
«Grupo de los 77», por el numero de miembros que 10 constituyeron, 
poco despues llego a estar integrado por mas de un centenar. 

Su precedente es la Conferencia de Bandung (Indonesia, abril 
1955), que reunio a representantes de 24 paises de Asia y Africa para 
abordar los problemas de la descolonizacion y exigir el respeto de la 
soberania de los nuevos paises independientes. En su primera etapa 
este movimiento tiene un marcado caracter politico en el marco creado 
en la posguerra por el poder creciente de los Estados Unidos y la 
Union Sovietica: esto explica su deseo de definirse como «no alinea
dos» (Conferencias de Belgrado en 1961, de El Cairo en 1964 y de 
Lusaka en 1970). A partir de 1970 el centro de atencion 10 ocupa 10 
socio-economico y la defensa de la autonomia de estos pueblos frente 
a la creciente agresion de los poderes economicos internacionales 
(transnacionales ... ). Desde entonces el principal foro de este movi
miento, para hacer oir sus reivindicaciones, sera la UNCT AD (United 
Nations Conference for Trade and Development: Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo), un organismo espe
cializado de las Naciones Unidas, que responde en principio a los inte
reses del Tercer Mundo (en forma equivalente a como el GATT refleja 
mas bien las preocupaciones de los paises industrializados). En efecto, 
de acuerdo con su texto fundacional, la UNCT AD fue creada con un 
doble objetivo: estudiar la influencia de los intercambios en los proce-
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sos de desarrollo, partiendo de la existencia de paises en muy diferen
tes estadios de industrializacion; proponer formulas de regulacion del 
comercio internacional que permitan resolver los problemas del Sector 
exterior de los paises perifericos. 

La UNCT AD se reune, en principio, cada cuatro aiios. Sus dificul
tades de funcionamiento son grandes, ya que se decide por consenso, 
de manera que sus resoluciones no son vinculantes para los paises que 
votan en contra 0 manifiestan sus reservas. Con todo, es el mejor por
tavoz de las inquietudes del Tercer Mundo y ha contribuido a crear en 
la comunidad internacionalla conciencia de los problemas existentes y 
de la urgencia de afrontarlos. 

Su primer fruto palpable fue el establecimiento de un Sistema de 
Preferencias GeneraJizadas, acordado en la II Conferencia (Nueva 
Delhi, 1968), en virtud del cuallos paises desarrollados deb ian reducir 
o eJiminar los derechos arancelarios de los productos procedentes de 
los paises en desarrollo. Pero el fruto mas importante de la UNCT AD 
fue el Nuevo Orden Economico Internacional, aprobado en la Sexta 
Sesion Especial de la ONU (mayo 1974). Se trata de un extenso plan 
que se propone «trabajar urgentemente para lograr ( ... ) corregir las 
desigualdades, rectificar las injusticias y eJiminar la brecha cada vez 
mas amplia que separa a los paises desarrollados de los paises en vias 
de desarrollo ». Sus objetivos concretos son 25. Los capitulos mas 
importantes incluidos en ellos se pueden sintetizar como sigue: 

1) Comercio internacional de productos del Tercer Mundo: ase
gurar precios estables, suficientes y equitativos a los productos expor
tados por el Tercer Mundo; abrir los mercados de los paises industria
lizados a las manufacturas del Tercer Mundo mediante la eliminacion 
de barreras arancelarias y no arancelarias y el establecimiento de un 
sistema de preferencias generalizadas. 

2) Tecnologfa e industrializacion: crear mecanismos para la transfe
rencia de tecnologia, dando a los paises del Tercer Mundo un mayor acceso 
a las mas adaptadas a sus posibilidades; regular las actividades de las 
empresas multinacionales y eliminar las practicas comerciales restrictivas. 

3) Instituciones /inancieras: incrementar los recurs os de los orga
nismos financieros internacionales con destino al Tercer Mundo (Ban
co Mundial, FMI, Bancos regionales); proceder a una reforma del FMI 
que garantice la estabilidad de las reservas monetarias, para evitar el 
caos de esos aiios, y de mayor participacion a los paises en desarrollo 
en los procesos de toma de decisiones. 

4) Ayuda: reiterar el compromiso de alcanzar la meta del 0,7% 
del PNB como «ayudas oficiales» de los paises industrializados 6

• 

6. En rea lidad , este objetivo ya fue propuesto en 1969 por el Informe Pearson (elabo rado por 
la Comision so bre Desa rrollo Internacion al, presidida por el primer mini stro canadi ense, Lester B. 
Pearson ). Este informe tuvo escaso impacto porque su publicacion coincidio con la crisis del sistema 
de Bretton Woods. EI 0,7% se proponia como meta para 1975. 
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Otra iniciativa importante en esa linea fue la Carta de los derechos 
y deberes economicos de los Estados . La idea nacio del presidente 
mexicano Luis Echevarria, que la lanzo en la III UNCT AD, don de fue 
aprobada la propuesta de elaborar, bajo los auspicios de las N aciones 
Unidas, una carta con los principales derechos y deberes de los Esta
dos en el ambito economico. No fue tacil llegar a un texto que dejara 
satisfechos a todos los gobiernos; pero, tras dos largos aiios de nego
ciaciones, la Carta fue aprobada el 14 de diciembre de 1974 en la XIX 
Asamblea General de las Naciones Unidas (aunque con 6 votos en 
contra y 10 abstenciones, provenientes de los palses ll1 ,lS desarrolla
dos). No se pretendia en ella solo expresar las aspiraciones del Tercer 
Mundo, sino vincular a los paises industrializados con los que estaban 
en vias de desarrollo para garantizar un sistema m,ls justo de relacio
nes internacionales . 

La Carta conjuga dos principios: por una parte, la soberania de 
cada Estado en la eleccion y direccion del sistema economico y en la 
libre disposicion de sus recursos; por otra, la cooperacion entre los 
Estados para facilitar las relaciones economicas de todo tipo) con una 
insistencia especial en la responsabilidad de los mas avanzados en el 
desarrollo de los mas pobres. Se aiiaden ademas algunas responsabili
dades comunes para con la comunidad internacional, referentes sobre 
todo a la conservacion del medio ambiente 7 . 

IX. LA DECADA DE LOS 80 

En marzo de 1980 se publica un nuevo informe encargado por las 
Naciones Unidas: el Informe Brandt 8

• Se pretendia con el desbloquear 
el estancamiento en las negociaciones economicas internacionales tras 
la V UNCTAD (mayo 1979) y conduir las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales de la Ronda Tokyo del GATT (que habian comenzado 
6 aiios antes). Este informe recomendaba una transferencia masiva de 
recursos como uno de los principales instrumentos para reducir las 
desigualdades entre paises ricos y pobres, asignando un papel insusti
tuible a la asistencia oficial al desarrollo: eran, por tanto, los gobier
nos mismos los que debian asumir una responsabilidad directa en este 
campo. 

Al final de la decada de los 80 la situacion no se ha tornado mas 
esperanzadora. Estos 10 aiios se han caracterizado por profundos 
cambios estructurales, que han seguido a la crisis, y por una preocu-

7. Un buen comentario a la Carta: Varios, Justicia econamica intemacional. Contribuci6n a/ 
estudio de la Ca rta de los Derechos y Deberes Econ6micos de los Estados, Mexico, 1976. Incluye 
el texto de la Carta. 

8. DiaLogo Norte-Sur. Un pragrama para La supervivencia. In/orme de la Comisian Indepen
diellte sabre problemas internacionaLes de L desarro llo, presidida por Willy Br.llldl, Bogota, 1980 . Sus 
conclusiones fueron presentadas en la XXXIV Asamblea General de Ia ON 1I ell 1979 . 
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pante lentitud en el crecimiento en la oferta y la demanda. Graves pro
blemas han ido apareciendo en el curso del decenio: la deuda, los ele
vados tipos de inted:s, la insuficiencia de recursos financieros, las fluc
tuaciones de los tipos de cambio, la fuerte caida de los precios de los 
productos basicos; y, como trasfondo de todo ello, los ajustes estruc
turales. 

El reciente informe del Banco Mundial, que ha presta do una aten
cion especial a la pobreza en el mundo actual ':i , no duda en calificar 
los alios 80 como la «decada perdida » para muchos pueblos del Tercer 
Mundo: Es cierto que la crisis de los 70 no ha dejado una huella seme
jante en todas las regiones del Tercer Mundo: Asia Oriental, en con
creto, ha salido beneficiada; otras regiones, como Asia Meridional, la 
zona del Oriente Medio y el Norte de Africa y la Europa Oriental han 
sufrido un serio deterioro en sus niveles de bienestar; pero donde las 
consecuencias han sido mas dramaticas es en America latina y en todo 
el Africa al Sur del Sahara, donde el nivel de vida ha llegado a ser, res
pectivamente, inferior al de 1970 y al de 1960. 

Las causas ultimas de este deterioro hay que buscarlas en su falta 
de capacidad para reaccionar ante la crisis y defenderse de ella. Esta 
situacion se agrava con la fuerte caida del comercio mundial y de los 
precios de los productos basicos, que reduce considerablemente sus 
ingresos por exportaciones; el recurso a la financiacion exterior desen
cadena el pavoroso problema de la deuda extern a que ha llegado a 
conmocionar toda la economia mundial. Los alios 80 han confirmado 
la profunda interdependencia de estay el dominio que siguen ejer
ciendo las grandes potencias industriales: no solo por las inevitables 
repercusiones de sus politicas economicas sobre toda la economia 
mundial, sino tambien por sus intervenciones directas y por el control 
que ejercen sobre los organismos internaciones (FMI, Banco Mun
dial). 

Una prueba de este dominio la tenemos en el problema de la deuda 
exterior. En efecto, ante la evidencia de que algunos paises del Tercer 
Mundo estaban en una situacion de insolvencia para responder a las 
obligaciones contraidas como deudores, los grandes bancos prestamis
tas se avinieron a renegociarla, pero exigieron politicas casi draconia
nas, de ahorro forzoso, para asegurar la devolucion de los prestamos. 
Es innegable que los gobiernos y determinadas elites de los paises deu
dores tienen parte de responsabilidad en el caos producido; pero las 
politicas de estabilizacion que les fueron impuestas recayeron directa
mente sobre las clases mas empobrecidas, que vieron como se redudan 
sus ingresos y se alzaban los precios en un intento de liberar recurs os 
para pagar los intereses y amortizar el principal de los prestamos. La 
insostenible situacion a la que algunos paises llegaron explica las nue-

9. Banco Mundial, Tnform f' sabre eI desarrollo mundial 1990. La pob rf':::;a. W ashington, 1990. 
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vas orientaciones, como por ejemplo las del Plan Brady, en los liltimos 
anos 80 III . 

La insistencia en la solidaridad y la cooperacion es una con stante 
de todas las propuestas de reforma del orden economico internacional. 
Algunos hechos recientes muestran que dicha solidaridad puede llegar 
a ser, en determinadas circunstancias, una imposicion de la cruda rea
lidad, que casi no admite otra salida. Esto nos da pie para volver so
bre el largo camino recorrido para explicitar los elementos eticos que 
han estado presentes, indudablemente, en to do d. 

X. ['rICA Y DESARRQLLO INTEG RAL Y SOLIDARIO 

El que nos encontremos con el termino «solidaridad» en muchas pro
puestas de reforma procedentes de las mas diversas instancias y en el 
mensaje central de la endclica Sollicitudo rei socialis de Juan Pablo II 
no es una simple coincidencia. Significa que todos esos proyectos esran 
impulsados por una preocupacion moral y no son meras cuestiones 
tecnicas. 

La doctrina social de la Iglesia -como proceso en que se implica 
toda la comunidad eclesial a traves de tres momentos: analisis de la rea
lidad, juicio desde los valores evangelicos, discernimiento para la 
accion J 1- ha in corpora do desde los anos 60 el tema del desarrollo 
como una de las dimensiones claves de la etica social contempodnea 12 . 

Juan XXIII ya denuncio la graved ad de las desigualdades entre las 
distintas regiones del planeta y critico las politicas antinatalistas con 
que algunos querian hacerles frente. Con ello estaba poniendo de 
relieve la dimension mundial de la «cuestion social», que hasta enton
ces habia estado demasiado circunscrita a los paises industrializados. 
Esta nueva optica se hace . presente con fuerza en la constitucion Gau
dium et spes del Vaticano II: todos los temas tradicionales de la doc
trina social (trabajo, propiedad, etc.) pasan a ocupar un segundo 
plano, mientras que en el primero aparece la categoria etica de «desa
rrollo» como aqudla que debe servir de principio orientador de todo 
10 demas. El concilio define el autentico desarrollo con dos exigencias: 
que sea integral (que responda, no solo a las necesidades economicas 
y materiales, sino tambien a las culturales, afectivas, eticas y espiritua
les del ser humano) y que sea solidario (de forma que llegue a todos 
los hombres y a todos los pueblos). 

10. Pontifi cia Comisi6n «Ju stici a y paz») Al servicio de la comunidad humana: una considera
cion h ica de la deuda in tem acional (27 de diciembre de 1986) . Cf. tambien L. Sebasti ,in ) La crisis 
de America Latina y la deuda ex terior) M adrid ) 1988 . 

11. Cf. PP 4 . 
12 . Aparte de los textos mas conocidos de la doctrina social de la Iglesia) conviene mencionar 

aquf dos importantes documentos del epi scopado norteamericano : Justicia econ6mica para todos 
(1986) y A livio de La deuda del Terce r Mundo (198 9). 
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El enfoque positivo y optimista del concilio contrasta con 1a end
clica Populorum progressio de Pablo VI que, en cierto modo, Ie sirve 
de contrapunto. Concebida como un documento que quiere concretar 
la doctrina antes apuntada de la Gaudium et spes, se present a ante la 
conciencia de la humanidad como una llamada urgente a la accion . En 
ella se denuncian los mecanismos comerciales causantes de la explota
cion de los pueblos menos avanzados, se critica el rigido capitalismo 
con su afan ilimitado de lucro, se exige una transformacion radical y 
planificada de las economias del Tercer Mundo (para evitar ademas 
que terminen encontrando su justificacion las alternativas de revolu
cion violenta). Pero hay dos puntos en los que Pablo VI insiste espe
cialmente: la obligacion de los paises industrializados de ayudar a los 
mas pobres, como compensacion por comportamientos injustificables 
en epocas pasadas; la necesidad de construir un orden internacional 
basado en la justicia, ya que «el desarrollo es el nuevo nombre de la 
paz». 

En la onda de la Populorum progressio hay que situar el esfuerzo 
colegial del episcopado latinoamericano en sus dos Conferencias de 
Medellin (1968 ) y Puebla (1979 ): intentando aplicar el Vaticano II a la 
situacion de aquel continente, los obispos latinoamericanos se hacen 
portavoces de la profunda aspiracion de aquellos pueblos a la liberacion, 
y yen en ella una llamada del pobre que los cristianos no pueden desaten
der. No es solo una tarea de pramocion humana, ni tampoco un reduc
cionismo del mensaje evangelizador: es una dimension constitutiva de la 
evangelizacion, de la mision de la Iglesia que esra llamada a ser sacra
mento de la union intima del hombre con Dios y de la unidad del genera 
humano. Esta sintesis de liberacion humana y salvacion cristiana, de 
promocion y evangelizacion, es asumida por los dos sinodos universales 
de 1971 (d. el documento La justicia en el mundo) y de 1974 (d. la 
exhortacion apostolica de Pablo VI Evangelii nuntiandi de 1975). 

Cuando Juan Pablo II publica, 20 aiios despues de la Populorum 
progressio (1987), la Sollicitudo rei socialis, las cosas han evolucio
nado hacia peor. Al buscar una causa al escandaloso contraste entre el 
hiperdesarrollo del Norte y el subdesarrollo del Sur, el papa seiiala el 
enfrentamiento entre los bloques en el Norte, un enfrentamiento que 
es, a la vez, politico, economico, ideologico y militar: la mutua des
confianza entre los bloques les lleva a buscar continuamente la amplia
cion del ambito de sus influencias sometiendo a los pueblos del Sur al 
dictamen de sus intereses economicos y estrategicos (neoimperialismo) . 
EI afan de ganancia y el ansia de poder, ambos convertidos en los 
valores supremos y absolutos de nuestra sociedad, son de hecho los 
criterios de conducta mas generalizados y connaturales: regulan tanto 
las relaciones esponraneas entre los individuos y los grupos cuanto las 
relaciones entre las naciones . A este sistema de valores, que tienen la 
competitividad como su columna vertebral, contrapone Juan Pablo II 
un nuevo sistema basado en la solidaridad. 
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XI. HACIA UN PROYECTO BASADO EN LA SOLIDARIDAD 

Cuando se habla de solidaridad no es para referirse a un puro senti
miento de compasion 0 benevolencia. Se trata de una actitud mucho 
mas -comprometida: la del que se siente responsable de los demas, por
que considera que la vida del otro no Ie es indiferente, ni constituye 
una especie de amenaza para S1 mismo. En este sentido la solidaridad 
puede ser como el alma de este nuevo orden internacional del que 
tanto se ha venido hablando sin que nunca, por el momento, hayamos 
llegado a verlo instaurado. Porque si en algun lugar domina la in soli
daridad, sin paliativos ni mecanismos de control, es en las relaciones 
internacionales. Esta reflexion .. nos ofrece la oportunidad para decir 
una palabra sobre el capitalismo como sistema socio-economico vigen
te en el mundo actual. 

Es bien sabido que el derrumbamiento espectacular del colecti
vismo ha sido interpretado por algunos como el triunfo definitivo del 
capitalismo: por fin la historia ha dado la razon al sistema mas eficaz 
para promover el desarrollo y el bienestar, se dice. Dos reflexiones se 
nos ocurren a este respecto. La primera, el esp1ritu del socialismo 
(que, en 10 que tiene de utopia, significa tolerancia, fraternidad, paci
fismo, igualdad), si en algun momenta llego a inspirar al colectivismo 
(0, como otros prefieren, al «socialismo real»), nunca funciono a 
escala internacional: a ese nivel siempre se impuso el principio de la 
competencia sin ningun genero de limitaciones. Pero, en segundo 
lugar, es ingenuo cantar las glorias del capitalismo sin reconocer sus 
peligros: es cierto que este sistema ha sido sometido a un cierto con
trol gracias a las correcciones introducidas por el capitalismo mixto y 
el Estado del Bienestar a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero 
ese modelo atenuado solo ha funcionado alIi donde existe una instan
cia con poder efectivo para encauzarlo: nos referimos naturalmente al 
Estado. En la medida en que este es capaz de desvincularse de los inte
reses particulares y velar por el bien de todos, cosa no siempre facil ni 
evidente, puede contrarrestar el libre juego de aquellos intereses y 
subordinarlos a unos objetivos que miran al bienestar de la totalidad. 
A escala mundial, sin embargo, apenas si existe nada de eso: los orga
nismos internacionales, comenzando por la ONU, carecen de poder 
co activo para obligar a que se cumplan sus resoluciones. Por eso, a ese 
nivel, se puede seguir hablando de «capitalismo salvaje». 

Un proyecto alternativo basado en la solid arid ad para reconstruir 
el orden internacional exige dos elementos: unos principios y unos 
medios. 

Los medias no pueden ser otros que unos organismos dotados de 
poder suficiente que actuen a escala internacional de forma equiva
lente a como 10 hace el Estado dentro de sus fronteras territoriales. 
Las Naciones Unidas y los organismos especializados vinculados a ella 
constituyen un germ en de 10 que podda ser ese poder. Pero deberian 
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reforzar SUS competencias y gozar de una inequivoca independencia. 
La guerra del Golfo Persico de comienzos de 1991 ha puesto de mani
fiesto las deficiencias de la ONU: aunque ha existido un poder militar 
para reaccionar frente a una flagrante violacion de derechos, ha fal
tado la credibilidad necesaria para evitar que su intervencion se inter
pretara como una manifestacion mas de intereses particulares. Tam
bien aqui se comprende como la desaparicion de la URSS como gran 
potencia ha desmontado una estrategia mundial basada en el equili
brio ((inestable?) de fuerzas, pero ha dejado al mundo en manos del 
bloque superviviente. 

(Cuales sedan hoy los principios que orienten la actuacion de este 
organo y presidan las relaciones entre las naciones? Ante todo, natu
ralmente, el reconocimiento de la dignidad humana y el respeto de los 
derechos de la persona. Estos son los cimientos indispensables de todo 
el orden social que incluye diversos niveles: las relaciones entre los 
individuos, entre estos y los poderes politicos, entre las divers as nacio
nes y en el seno de la comunidad mundial. Hoy dia se impone ademas 
la conviccion de que las personas no son los tmicos sujetos de derechos 
y obligaciones: mutatis mutandis tambien 10 son los pueblos. Esto exi
gida llevar a cabo como una relectura de los derechos fundamentales 
para adaptarlos a la naturaleza espedfica de los pueblos. En est a lfnea 
queremos enunciar, para terminar, los elementos mas importantes de 
esta traduccion, que habdan de inspirar este nuevo orden (economico) 
internacional: 

1) La autonomia de Los puebLos y su derecho a La autodetermina
cion, que dejada en manos de cada pueblo su propio destino, la ges
tion de sus recursos y la orientacion general de su vida polftica, econo
mica y cultural. 

2) La participacion de todos Los pueblos en pie de igualdad en los 
asuntos internacionales, hasta corregir el funcionamiento de unas insti
tuciones gobernadas segun los intereses de los mas poderosos. 

3) El destino universal de Los bienes de La tierra, que pondda los 
recursos del planeta a disposicion del bienestar de todos y que exigida 
una efectiva y equitativa participacion en la distribucion de los recur
sos naturales y de los producidos. Esto supondda corregir los mecanis
~os esponraneos que regulan los intercambios economicos y finan
Cleros. 

4) Una efectiva opcion preferencial por Los puebLos mas pobres 
que contrarreste las desigualdades que se han producido como conse
cuencia de un orden injusto, en accion durante siglos. Esto exigirfa 
asignar recursos espedficos a estos pueblos redistribuyendo la renta 
mundial mediante, por ejemplo, la eliminacion 0 reduccion de los gas
tos superfluos de los paises mas desarrollados (armamento, consumo 
de lujo, etc.). 

5) La toma en consideracion del bien comun internacionaL, que 
corresponde a la conciencia del destino comun de todos los pueblos de 
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la tierra. EI crecimiento espectacular de la poblaci6n, la decreciente 
proporci6n entre recursos y poblaci6n y la innegable interdependencia 
entre todas las naciones han contribuido a desarrollar esta conciencia 
de comunidad mundial unica, a pesar de las diferencias y enfrenta
mientos que la empafian. 
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