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Europa  atraviesa hoy dra,  una vez m&,  una crisis de crecimiento.
Esto  no nos debe  sorprender,  pues ha sido  precisamente  entre  periodos de  crisis  —

cuando se ha formado nuestra uni6n.  Sin embargo, la crrsis actual es verdadera
mente grave y corre  el  riesgo de ser mortal,  ya que proviene de ciertos desacuer
dos  fundamentales que deben analizarse claramente si en verdad se quiere superar
los.  Estos desacuerdos  son de  dos naturalezas;  poltticos  y econ6micos.

El  principal  desacuerdo  es de  orden poirtico,  m6s concretamente,  de
lrtica  exterior.  Desde que iniciamos  la campaña por uno Europa unida,  una de
tOS  condiciones  esenciales  era  la  de  hacer  de  nuestro  continente  una  naci6n  autno’
ma,  capaz de hacer oir  su  voz  en  los asuntos mundiales y  hasta  es postble que  de
señalar  a  este  un nuevo  camino,  independiente  de  los indicados por  los dos gran—
des”.  Cuando,  despus,  ante la amenaza rusa, nos propusimos la creaci6n de una
Comunidad  Europea do Defeñsa,  se trataba  de  una integrcci6n  de  las fuerzas mili
tares europeasasociadas, m6s que integradas, con íe  los Estados Unidos, se —

propuso esta asociaCi&  porque teniamos conciencia,  en un mundo amenazado, de
representar y defender ciertos valoresmorales esenciales ligados a una concepcin
humanista de la civilizocn  ¿cidentLvaTores  comunes a las culturas europea y
americana.  Pero despu6s  han sobrevenido nuevos hechos;

12  Como consecuencia de la ruptura chino—sovitica y el  progreso del
policentrismo en los paises comunistas, parece que la amenaza rusa sobre Europa
se  ha detenido; el  muro de Berlin es a Ici vez el  de lo vergienza y el  de la victo
ria.  Simbolizo !  hecho de que la  U.R.S.S.  ha renunciado a continuar su avance
sobre Europa y que,  por otra parte,  busca una consolidaci&  jurrciica del statu  —

consolidaci6n que,desde luego, no estamos dispuestos a conceder.  ,TTmo
tiempo,  los paises del  Este europeo quieren aprovechar la ocasi6n del conflicto  —

ruso—chino para buscar acercamiento  a Rusia •  No  debe descartarse la  posibilidad
de  que la multiplicaci6n  de relaciones comerciales y culturales con estos paises
los  conduzca a su cisociaci6n con la Comunidad Europea,  según el  modelo de  los
tratados ya formalizados con Grecia y Turqura.  Puede ser que si Alomania acep
tase  la  lfnea Oder—Neisse, fuese factible  negociar con la  U.R.S.S.  la  unificación
de  una Alemania integrado en una Europa Occidental desligada do la  NATO y  —

asociada a los diversos paises de la  Europa Occidental,  dasligados estos a su vez
del  Pacto de Varsovia ,  pero  conservando no obstante sus relaciones de alianza
los  unos con los Estados Unidos, los otros con la  U.R.S.S.  Este camino largo y
dificil  es en todo caso ms  realista que lcutopi  en que an  viven nuestros amigos
alemanes de una unificación  impuesta a la U.R.S.S.  por la amenaza de la fuerza
americano.

22  Existe un segundo hecho. Hemos indicado anteriormente que nuestro
asociación en el  seno de la Alianza Atlóntica  con nuestros amigos americanos e
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basaba en el  reconocimiento de ciertosvaloresdecivilizacionescomunes.  Sin embar
go  los hombros son pccadoros y unos y  otros, sucesivamente, hemos d?Iado de ser fe
les a estos valores.  Entre nosotros hay quien piensa que ciertos acontecimientos dJ
rante  el  desarrollo de la guerra en Argelia,  como por ejemplo el  bombardeo de Sak —

hiet,  el  secuestro de Ben Bella,  ci  desembarco de Suez, no se ajustaban a esos vda
res fundamentales de la civilizacf6n;  en todo caso los americanos, en esas ocasion,
han desempeñado su papel de amigos, hacindonos  las amonestaciones necesarias.Asi,
el  senador Kennedy, cuando aún no era Presidente, tom6 decidida posici6n por  la in
dependencia de Argelia  y  cuando se produjo el  incidente de Sakhit,  n’e5tra actuo —

cian  fue juzgada severamente por un senador americano que hoy dra ocupa el  puesto
de  Vice—Presidente de los Estados Unidos.  Es cosa de preguntarse si no nos compete.
cumplir  un similar deber de amistad con los Estados Unidos, amonestndoles ya que —

pensamos que su actuaci6n no se ajusta a los valores de nuestra comiin civilizaci6n.
Me  refiero a ciertas circuns tandas de lo guerra en Vietnam, al  bombardeo sistern6ti
co  de Vietnam del Norte,  al  desembarco en Santo Domingo; y  —lo que puede ser rii&
grave— a la  política  de apoyo, en toda Am&rica del  Sur, a  las grandes compañías nor
teamericanas estrechamente asociadas al  feudalismo territorial,  cuya sola existenckr
impide  toda posibilidad de progreso econmko  en esos países y prepara la revoluci6n
violenta,  y,  sin duda pr6ximo, en aquel continente.

32  Teniendo en cuenta estos desacuerdos, hemos de reconocer que la  —

Alianza  Atl6ntica  sufre actualmente un desequilibrio estructural.

Los americanos nos hicieron reembarcar en Suez, pero no podemos ha
cerios  reembarcar en Santo Domingo.  Nos echaron en cara el  bombardeo de Sakhiet
y  no se hizo ning6n otro.  Y aunque les critiquemos los bombardeos de Vietnam del
Norte,  ello  no influye en su continuaci6n.

Es preciso enfrentarse con la realidad.  Sise  quiere que la Alianza
Atlntica  sea una asociad ¡6n en condiciones de igualdad como lo  proc 1am6 el  Presi
dente  Kennedy en su discurso de Filadelfia,  debe ajustarse a una paridad efectiva,
menos que con respecto a la organizaci6n militar,  por lo que se refiere a las decisio
nes políticas  es preciso establecer una consultaprevia,  antes de tomar cuplquier  —

iniciativa  de política  exterior entre países americanos y europeos y un derecho de ve
fo  de cada uno contra una decisi6n del otro susceptible de conducir a una guerra mun
dial,  y que uno de los asociados juzgue contraria a sus valores morales fundamentdes.

42  La dIficultad  esta en que los Estados miembros de Lo Comunidad Euro
pea est6n actualmente en desacuerdo con respecto a todos ‘los puntos enumerados an
teriormente y ello  porque la mayor parte de los países europeos no se atreven a docto
rarse en contra de la  política  americana, debido a que:

—  Inglaterra necesita a los Estados Unidos por su política  en Wtalasa y
para el  sostenimiento de la  libra esterlina;



—3—

—  Italia  esta saliendo  de  una penosa crisis merced o los importantes cre—
ditas  obtenidos do los Estados Unidos;

—  Alemania cree,  m6s que nosotros, en la  persistencia de una amenaza
rusa y a la recíproca,  en ¡a posibilidad de utilizar  la fuerza america
na  como presi6n para imponer a la U.R.S.S.  su deseo de unificacfn
política.

El  resultado es que, a diferencia de Francia,  los otros paises europeos
se comportan como colaboradores e incluso como fieles  servidores del  protector ame
ricano,  lo que no concuerda con el  espíritu que nos animaba en nuestro deseo de cre
ar  una Europa libre e independiente.

Resulta así  imposible, en las condiciones actuales,  la unificaci6n  po
lítica  en que habiamos soñado, puesto que no existe,  al  menos todavía,  ia voluntad
deser.

Realmente, para pasar —y esto es indispensable— de la Europa de  los
estados a la  Europa de los pueblos, hace falta  liquidar,  por de pronto,  la Europa de
los  resignados.

Estando dificultada  hoy día  la cvoluci6n hacia la  uni6n política  por
la  ronunck do gran número de paises de Europa a querer ser y reconocerse europeos,
es  aGn m’s necesario y urgente concentrar nuestros esfuerzos sobre la  unificaci6n eco
n6mica.  En eso aspecto nos encontramos ante tres dificultades:

—  una dificultad  intrínseca, consecuencia do nuestra propia evoluci6n,

—  y  dos dificultades  exteriores, que provienen de problemas que nos han
sido  planteados por paises extranjeros.

1 .—  Primer problema: ias dificultades de nuestra evoluci6n interior.  Aunque
al  ermincr  la ucrra  nos reunimos en el seno del Movimiento europeo krndo  la i—
dcc  de  la unificaci6n de Europa, hay entre nosotros notables diferencias de opini6n.
Todos descebamos un gran mercado europeo, que nos parecía condici6n indispensa —

ble  para nuestra rocuperoci6n econ6mica;  poro mientras que para unoss  rd:aade  de
¡ar  hacer  siguiendo la  ley de la oforta y  la demanda, asegurando ia libertad del mer
cedo,  el  progreso t&nico  y  la eliminaccSn de las empresas marginales, para  otros
—entre los que me cuento— se trataba ante todo de alcanzar una coordinaciSn do las
diferentes  políticas,  llegando a un sistema do plcnificaci6n  flexible.  Despus de ha
ber  expuesto nuestros diferentes puntos de vsta  en confrontaciores vehemento,  llega
mos a un compromiso democr&ico que se introdujo en el  artículo 22 del  Tratado de
Roma y que especifica que los estados signatarios tienen el  prop6sito de conseguir en
tre  ellos un ritmo de crecimientoarrn6nico por dos medios:
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—  la  crecci6n  de  una  unicSnaduanera

—  y  la  coordinaci6n  de  las políticas.

Nada  hay  m6s falso  ni  ms  peligroso  —a mi juicio —  que  referirse  con
tinuamento  a  los “Seis”,  con el  nombre de MercadoComun  ya que no era  un mor
cado  lo  que ¡ntentabamos constituir  sino unq comunidad;  esta comunidad debe  (o —

grarse  por los dos medios técnicos  citados  cuya  realizaci6n  debe  desarrollarso  equl
libradamente:  la  uni6n  aduanera  y  la  coordinaciSn  do las políticas.  —

Pero resulta que en el  compromiso político  entre  los liberales y los
planificadores  y entre la derecha y la izquierda, no se ha mantenido el equilibrio;
durante  los cutimos años,  nuestra  pierna  derecha  ha dado  saltos  hacia  adelanto,  —

mientras  que la pierna  izquierda  se arrastraba  lamentablemente  detrs.  Y  esto,  sin
mala  voluntad  por  ninguna  parte.  Debdiamos  haberlo  provisto.  Una vez  que  se ha
llegado  a  un acuerdo  sobre la  uni6n aduanera,  que  se han fijado  las  etapas  y  los  —

porcentajes  de  reduccicSn en  cada  una de  ellas,  no es dificil  alcanzar  este  equili  —

brio.  En reaRdad,  tomamos la  delantera;  a  partir  do  primero de  enero  hemos dcc ¡—

dido  una nueva  rcducci6n  de  derechos  de  aduano  en  un  10 %,  lo que  supone ya  —

una  reducci6n  comunitaria  de  cerca  del  80 %.  El dra 19 del  pr6ximo ao  se  podre
proc  lomar sin dificultades  serios  lo rcalizaci6n  integral  de  la  uni6n  aduanera  entre
la  Comunidad  de  los Seis.

Por el contrario  estamos retrasados  en  la  coordinacf6ndelaspolíticas,
asunto  muy dificil  porque  afecto  directamente  a  tas  estructuras,  intereses  vitales  de
uno  parte  de  la  pobloci6n.  Se  han efectuado  progresos considerables  en  los estudios
de  las  consideraciones  a  tenor  en  cuenta  (y  esto  es esencial),  pero  todavía  no se
ha  llegado  a  decisiones  políticas.  Cierto  es que,  en  los transportes,  se  ha  llegado
a  un acuerdo  sobre  las  reglamentaciones  comunes de  las tarifas  ferroviarias,  pero  —
s6lo  se ha  tocado  en  plan  europeo  el  problema  ya delicado  en el  cuadro  nacional,
de  la  coordinaci6n  ferrocarril—carretera,  y  se  ha  establecido  el  principio  de  cier
tos  grupos de  tarifas  sin ahondar  mucho,  Se  ha tomado una  decisi6n  importante  en
materia  de  política  fiscal  para  los impuestos indirectos,  adoptando  el  principio  del
Impuestosobre el valor adicional en el conjunto de los seis paises.

Cuando  creamos la  C.E.C.A.  se creyS  asegurar  una coordinaci6n  de
la  política  de  energía  en  Europa; desgraciadamente,  despus,  el  carb6n  ha  perdido
importancia  y  ha  habido  que  reducir  su  explotaci6n  ante  la competencia  del  petra—
leo,  de  los gases  naturales  e  incluso  de  la  energía  nuclear.  Se vacila  en  poner en
obra  una  política  econSmica  de  la  energía  puesto  que  las premisas pueden  variar  a
corto  plazo,  por  lo que  s6lo se  ha  hecho  una declaraci6n  de  principio  bastante  va
ga.

En  el  dominio de  la  políflca  agrícola  es donde  se  había  progresado —

mcSs; parecía  que  se había  logrado  lo  esencial  hasta  que,  el  30 de  junio  de  1965,—
todo  se  había  venido  abajo  sobre  la  financiaci6n.  Sin  insistir  sobre  tomas secundario



—5—

interesa  anaU zar  ci  problema real.  Sobre  el  plan europeo, había que decidir  res
pectó  a dos  alternativas:  una,  entre  una  política  do precios  y una  poIicc  de  —

transformacin  de  las estructuras  la  otra,  entro  10 producci6n  cerealista  y  la gana
dería.            —

En  realidad  no se ha discutido  debidamente  ninjuna  de  ellas  sino  que
se  ha decidido  dar  la  mayor importancia  a  la  política  de  precios,  dedicando  menos
de  la  cuarta  parte de  los recursos disponibles  a  la  transformaci6n  de  las estructuras.
Después,  sin descartar  una  política  conjunta,  so  han  negociado  compromisos entre
los  intereses  nacionales,  producto  por  producto0

Se  ha comenzado  por  el  trigo,  sobre  ei  que  se oponían  los intereses
franceses  y alemanes;  nuestro  país  produce  en  cantidad  superabundante  el  trigo  m6s
barato  de  Europa,  aunque  su  precio  seá  superior  al  del  mercado  mundial,  desvalori
zado  por  el  excedente  americano.  Alemania  lo  produce  ms  caro;  pero  subvencic
na  a  sus  labradores y  lo compensa con  el  adquirido  fuera  de  Europa y  pagado  por —

las  exportaciones  industriales.  Para ello  se  ha  puesto  en  practica  un sistema  inge —

nioso  propuesto por  la  comisi6n.  Los paises que  importan  trigo  del  exterior  de  Euro
pa  imponen sobre sus importaciones  un alza  previa,  cuyo  importe sirve  para  subve
cionar  las exportaciones  fuera  de  Europa,  de  los cereales  que  los productores  (osen
ckilmerite  franceses)  no  han podido  colocar  en  nuestro  continente  porque  nuestros
asocic.1dos se  han dirigido  al  exterior.

Pero  ci  mismo tiempo,  se  ha filado  el  precio  europeo  a  un nivel  inter
medio  entreel  frcncs  y. el  aiemn,Cori  no se hcfijcdo,al  propio tiempo  el  precio
de  la  carne  y  de  ¡ci leche,  la  ganadería  se  ha vuelto  menos rentable,  acontundo—
se  la  superproduccion  cereal.  Colocados  ante  la  probabilidad  de  tener  que  finan  —

ciar  las crecientes  exportaciones  francesas,  nuestros asociados  han  buscado toda  —

clase  de  pretextos  para  evitar  compromisos econ6micos  a  largo  plazo,  lo  que  moti—
v6  la  crísis del  30 de  junio.

Realmente,  como no se  puede  variar  ci  precio  del  trigo  nf elevar  a  un
nivel  proporcional  el  de  la  carne  sin  provocar  un alza  general  de  precios  y una  —

tendencia  inflacionista,  no queda  otra  solucicSn que  ci  aumentode  los recursos dedi
caclósalatransfcrmaci6ndelasestructuras,  concentrles  por el  momento sobre
el  financiarto  de  la  revoiuci  tcnica  que  comienza  en  los mtodos  ganaderos.

Esta  es la  clase  de  dificultades  con  que  nos  encontramos.  En generl,
se  producen  porque  al  realizar  simples  compromisos entre  los intereses  nacionales,
no  analizamos  seriamente  los problemas al  nivel  europeo  y nos excitamos  enseguida
por  incidentes  secundarios.

Pero  an  nos quedan  otros dos  problemas que  nos  han sido impuestos
desde  el  exterior;  uno,  por los paises en  vías  de  desarrollo;  el  otro,  por  nuestros  —

amigos  americanos.
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2.— Los paises en vías de desarrollo, son 77 y  representan h250  millones
de  hombres —sin contar China— es decir,  casi la  mitad de la  humanidad, que,  en —

la  Conferencia sobre el  comercio ye1 desarrollo econ6mico, reunida or  Ginebra —

hace  dos años, se presentaron paro pedir angustiosamente ayuda.  Tambin  han pe
dido  ciertos beneficios;  pero lo que pedían era confuso porque no se encontraban
capacitados para analizar verdaderamente los problemas. Era el  grito  de dolor de
un  niño que dice  “me encuentro mal” y se dirije  al  hermano mayor para que encuen
tre  un medio do aliviarlo.  El conjunto de estos paises emplean los términos de :  li
bre  empresa, socialismo, comunismo, etc.,  que han tomado de nuestra literatura
En reclidad se encuentran segón los casos, entre los siglos XII al  XVI,  y cuando mas
en  la época inicial  del mercantilismo, la de Luis XIV,  Federico de Prusia, Josa II
de  Austria,  Pedro el  Grande de Rusia; en la  &poca de un dspota  benvo!o  en bus
ca  de un Colbert.  El problema esta en saber cómo se puede ayudar a estos puebos
a  dar sus primeros pasos, a condición de que pongan por su parte un esfuerzo since
ro  y eficaz.  Estos paises que quieren entrar en la economía moderna tienen necesi
dad  de un material que no pueden pagar sino por contrapartida de exportaciones o
por  los cróditos y donaciones que se acuerden en su favor.  La primera dificultad  —

es que lo que exportan no interesa y que los productos tropicales,  en particular  los
alimenticios,  sufren una considerable inestabilidad de preciosa Estos pcLes,  en —

general,  exportan el  ónico producto que cultivan  en cantidad,  lo que crea serias
dificultados.  El Evangelio nos dice que nuestra mano derecha debe ignorar lo qtie
hace  la  izquierda,  y  hay que reconocer que en el  curso de estos cinco aFos Gitrnos
hemos hecho lo contrario;  es nuestra mano izquierda la que ha ignorado lo que ha
cía  la derecha;  mientras que aquella,  cristiana o socialista,  prestaba al  país en

.‘

vias  de desarrollo una ayuda tecnica o financiera,  nuestra mano derecha l,i.eral
por  el  juego del mercado mundial,les tomaba una ventaja superior ci lo que les da
ba  lo  izquierda.  Esta es una realidad que hemos debidoanalizor  en la conferencia
de  Ginebra.  Desde el  primer momento se enfrentaron dos concepciones

—  una concepci4) expuesta esencialmente por las delegaciones francesa,
belga  y  la Comunidad Económica Europea

—  otra  concepción,  expuesta por los americanos, el  gobierno conserva —

dor  inglós,  los holandeses y  los alemanes.

La  segunda concepción es la concepción liberal.  Viene a decir:  no
hay  mas que suprimir los derecnos de aduana, permitir un mayor acceso al  mercado
y  ayudar a esos paises a vender mucho mós  Lo malo es que, durante estos cnco  —

óltimos años, han aumentado sus ventas en un 20 %  pero sus ingresos han balado —

en  un 30 %  porque los precks han balado mucho mós que lo que aumentó la ccni
dad  de lo que vendían.  Así pues, el  problema no es do cantidades, sino de precios;
porque,  ademós, no se trata de producir mucho mós para la  exportación sino,  por —

el  contrario,  de aumentar la  producción de artículos alimenticios para nutrir  a us
poblaciones;  en lugar de derrochar las divisas, tan dificiles  do lograr,  en la  importc
Cón  de productos para la alimentación,  se trata de diversificar  los cultivos de ex— —
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portacicSn con objeto de disponer de cuatro o cinco  en lugar  de uno o dos, para es
tablecer  un mínimo de compensación y de fomentar también la transformaci6n indus
trial  de  la agricultura  por  medio de  las  industrias  de  la  alimentaci6n  para  conservar
los  productos  y revalorizar  el  trabajo,  al  mejorar  los conocimientos t&cnicos  Eo
es  por lo que,  frente a  la  ¡dea del  mercado  Ubre,  hemos opuesto  la  idea  de  la orga—
nizacin  de  los mercados y de  los acuerdos  de  estabilizaci6ndeprecios.  hay  que
reconocer  que ci  llamado  mercado  libré  mundial no  exhte.  No existe  en  merca
do  de  phtanos,  dominado  por la  United  Fruit,  ni en  el  de  grasas dominado por  Uni
lever.  Igual  ocurre  con aquellos  procesos en  que hay una multiplicidad  (  ‘ferrne
diarios;  debemos  tener  en  cuenta  que,  cuando  bebemos una taza  de  caf   d  c!cco
late,  el  agricultor  africano  recibe  solamente  un 10 % del  precio  que  pa:jr1rrlo
do  ci  producto  llega a  Abidjan  o a  Acra  para  ser embarcado,  los paise  ;octc
han  recibido un 23 %  ms  (en  total  un 33 %);  cuando  llega  a  Wtarselk, ‘roa
otro  aumento de un 12 %;aípues  rns del 55%del precio que pagamos  hv’;e  -n
Francia,  en tasas de consumo, transportes y beneficios de las casas de ¡n.otaon  y
de  exportaci6n francesas en combinaci6n con las compañías de navegackn  cero
llegando  a un acuerdo de estabiIizacn,  aun pagando al  agricultor afrioro  .:n
podría conseguirse que esto supusiese para ci  consumidor solamente un cYc  d2l
3  % sobre el  precio,  lo que es soportable.

Igualmente  desde el  punto de vista industrial,  no se compr ndo  in
pais subdesarrollado, con una industria nacierte  que no tiene mercado inar  y
por  tanto no es todavía competitiva,  pueda ganar exportando a Europa en ccmten
cia  con las exportaciones americanas o en Am&rica, en competencia con kis exor
taciones europeas. Su ventaja es que entre Am&ica  y Europa existen deraia  de

1       0Aduona  muy elevados (5  al  20 lo),  por lo que la supresion de estos derea  iaa
los  africanos pero no para los europeos en América y para aquellos, pero o  pca
los  americanos en Europa,  les proporciona  una ventaja en el  mercado de ese  15 a
20  %, que  puede compensar su handicap ¡ndustrkL  Esta es la razSn  por la qee,  —

contra  la cl6usula de nach5n ms  favorecida,  hemos sostenido ci  principio  de
feréncia  en  forma de contingentes de tarifas,  variables según  las regiones y  lc  —

sectores,  destinados  por otra parte a disminuir,  a medida que un conjunto de empre
sas de  un sector o regi6n se hacen ms  competitivos.

Sobre  la  ayuda financiera  hay también un claro desacuerdo. Lo  r1;’!r!

canos,  los conservadores. britcnicos —pues esto ha cambiado  desde que los la-  cs
esin  en el  poder— los alemanes y  los holandeses, piensan que se puede resov
problema de la ayuda recurriendo al  capital  privado,  permitiendo a éste o!&
neficios  al  mismo tiempo que se ayuda al  pc  a crear sus estructuras,  Pero o

-    tal  privado no se desplaza fci.lmente  de Europa y si acude es para operaciono  —

peculativas sin inters  para el  crecimiento do la’naciSn en desarrollo o pc;rc ‘;;r
un  enclave que no tiene efecto sobro la economía del país.  Ademas, caso d  q
se  presente, este capital  representa una serie de cargas de intereses y amc  .:cc
nes tales que ia  mayor parte de los paises en cuestin  no pueden soportark  .4.
pues,  es necesario buscar otra soluci6n.  Los americanos combinan la idea de  copi
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tal  privado  al  de  las donaciones  del  estado  pero  stcs  solo se conceden  a  los ari’igos,
a  los que  se  portan  bien  y que  reciben  la  ayuda  americana  como recompensa  por  su
“good  bchaviourt’  (“buena  conducta”).  Nosotros  hemos hecho  predominar en  la  —

conferencia  una tesis  opuesta.  La delegacin  francesa  ha  hecho adoptar  una  resolu
ci6n  uncínfme —salvo los rusos— por la  cual,  todos  lo  paises se  han comprometido
rnorOlnte  á  dedicar  á  la  ayuda  a  los  países  en  vías  de  desarrollo  el  1 %
de  su  renta  nacional.  Este es el  comienzo  de  un pequeño  impuesto mundial  sobre  (a
renta  en favor  de  los menos afortunados;  pero desde  el  momento en  que  se considera
no  como un regalo  sino  como una transferenckobligatoria,  quiere  decirse  que  esta
ayuda  ser  concedida  Fuera de  toda  considerac6n  política,  teniendo  en cuenta  Gni
camente  el  esfuerzo  que el  país  haga  por su  parte.  Es necesario  que  no malgaste  —

nada,  y,  en  la  medida  que  lo consientan  los sacrificios  necesarios,  no debe  tenerse
en  cuenta  la  forma política  o de  estructura  econ6mica  que  reviste  este  esfuerzo.  —

Aquí  se  presentan,  evidentemente,  concepciones  muy diferentes  entre  Amrica  y
Francia.  Es obvia  la  postura  que  ha  tomado Am&ica  contra  Fidel  Castro,  a causa
de  su experiencia  de  transformaci6n  econ6mica,  lo que  le  ha obligado  a  hacerla  —

financiar  por Rusia,  cúnque  habría  aceptado  de  buena  gana  lo ayuda  de  los Estados
Unidos  si stos  hubieran  estado  dispuestos a  prestdrsela.  Los noretamericanos  han  —

boicoteado  a  Cuba,  han denunciado  a Castro  con  vehemencia  porque  había  nccio—
nalizado  algunas  compañías  de  azucar  y sociedades  pertolrcs  americanas.  En Ar
gelki,  Ben Bella caus6  la  muerte  de  bastantes  ms  franceses  que  Castro  de  america
nos;  ocupt  las tierras  de  un mill6n de  franceses  mientras que  Castro  no  lo  hizo  —

ms  que  con  una decena  de  grandes  sociedades.  Sin  embargo,  Francia  ha concedf
do  a Argelia  una  ayuda  que  financia  en  parte  la  administracin  de  las tierras  que
nos  arrebatS.  Desde un aspecto  muy materialista,  el  resultado  del  mctodo arnerica
no  es que Castro  continGa en  su puesto  con  una  autoridad  reforzada;  mientras  que
Ben  Bella ya  no cuenta  con  el  poder.

Nuestro  mtodo  parece  ser  ms  eficaz  precisamente  por ser  ms  desin
teresado  y porque,  habiendo  establecido  un principio,  lo respeta  en  cualquier  cir—
cunstcncia.

Pero  existe  otro  problema que  ahora  empieza  a  abordarse:  todas  las te
sis  de  los americanos,  conservadores  y  liberales,  se reducen  a  afirmar  que  es  proc 1
so  ampliar  los  intercambios  en  un mercado dominado  por  las grandes  sociedades  —

privadas  internacionales.  Cuando so  v  que  en  esas grandes  empresas,  como las —

petroleras,  se  integran  todos los niveles  de  produccin,  cabe  preguntarse:  Pues—
toque  el  capital  privado  lo consigue  ¿por  qu  no  lo ha  de  hacer  el  pGblico?.No
podría  establecerse  a  nivel  ¡r;ternacional  el  sistema que  los americanos  han aplica
do  en  la  T.V.  A.  (Tenneseo  Vol(ey  Áut1iority  para  el  desarrollo  de  la  electrici
dad  y  que  nosotros hemos generalizado  con  la  compañía  del  bajo  R6dano—Langue—
doc?.  ¿No  podrían  crecirse así  compairas  industrk,ies_integradas_de  econcmíi  pG
blica  o de  economía  mixta,  para  tcrnar  a su  cargo  el  desarrollo  de  cierto  ni5mero
de  sectores  internacionales?.  Este camino  parece  abierto  por el  reciente  acuerdo
petrolero  franco—argelino,  donde  cabe  discutfr  la  modalidad  pero que  consttiye
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el  logro de una ¡nnovaci6n interesante.  No se trata dé intercambios Ubres domna—
dos  en realidad por algunas grandes sociedades privadas  ¡nteriacionales  sino de  una
asociaci6ncooperativaentre  consumidores y  productores, para manejar al  cincuen
ta  por ciento  la organizaci6n de las diferentes foses de !a ruccf6n,  del  transpor
te  y de la transformaci6n en un cierto  número de prodtcs  bicos;  un nuavo con
cepto  hemos lanzado y que puede estar ya en tran  ¿e mad.;rez, es el  de la ubordi
nacion  de la economia comercial a un derecno interional  del desorrollo

3.  Finalmente,  se  nos Fian Fr(  ziro crs  problemas, no por lo  pise  —

subdesarrollados sino por nuestros arnios  ae’r:r.oi.  Cuando el  malogrcdo re;d3n
te  Kennedy cornprob6 la existencia de un -fict  en el-balance  de  cuentas arir;a—
no,  puesto que el  balance comercial oa  crec.ftcio,  pensS resolver el  prohin  ex
portando en  mayor aplitud,  espe&c!mene  e:k  la  regi6n del mundo m& rc  y  de
expansi6n ms  rpida  despuz de  los Estccs  J  des: la Cernndad  Europa,  ‘)c  —

ahf el  “Kennedy round” que incluia  desde un pripo  lrs  ekmentos sigert:

u  ‘                  1Una  negociacion para la  rdua  Cea  u  o  ae todos uos  —

de  aduana e incluso, si la  Gran Bretaf’a se había  eico  a la  Comunida  ftr;paa,
la  supres6ntotal  de los derechos ce aduane en todas partes, por lo que  

Estados Unidos por un lado y la Comunidad Europea (inciuida  Gran Brefta)  pr
el  otro,  representaban ms  del  30 % del  comercio mundial  ;  es  decir,  la 
de  toda  protocciSn  aduanera en las  principales  indu$. ria  cc.nternporaneas. Qan
do  descartada provisionalmente la adhesi6n de lngIater:,  a:tualmente  se’ na.acc
una  reducciSn del  50 % de Li krifa  exter!oa’ com&i europea.

De  donde, si Europa estuviese integrada ecotvmicamente, s
coordinado su política,  se podría prever reducciones importantes de los darac:ha; de
aduana;  el  inconveniente esta en que,  como vamos retrasados en la coordinaci6n
de  las políticas,  Europa se ha constituido en forma de uni6n aduanera alrededor de
la  tarifa  comGn europea;  el reducirla sucesivamente puede da?ar la  unifici:n
europea alcanzada0

Hay  que tener en cuenta que ello  provocarta un problema jurfdco,
ya  que el texto del  Tratado declara que la media de los derechos de la tarifa  e4e
rior  comon debe ser igual a la  media de los derechos medios existentes previcie
en  los seis paises0  Esta tarifa  es complicada;  pero todavía no se ha apliccck  i  —

existe  jurídicamente.  Ahora  bien,  en  ninouna  legisaci6n  nacional se perrv  a  —

los  padres legalizar un hi  e  ha sido coic.ebido  pero que aón no ha nack  Rr
lo  mismo es legalmente ¡rp!cedente  el  ncgcciar  la  roducci6n de una tadfa  rrç:i  —

mente  inexistente.

Al  comen  as :  ocicres  han cxec!do  inmediatamente ¿  —

problemas:

En primer !ija’,  si  queremos competir  c  as  empresas amera:  c
hay  que reconocer  que en el  mundo moderno lo  que  cuenta son los mediÓ cr.pkxidos
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en  la investigaci6n cientica;  de esto depende el  porvenir de la naci6n y  la si’ner
vivencia  de las empresas econ6micas. Ahora bien,  ks  arnekanos dedican a k
vesflgcici6n cientrFica una inversf6n ciieciiete  veces superior a la de los seis paises
europeos en conjunto.  Mientras que le avdci  del  aco  en ecos paises europeos a
los gastos de investigacicSn científca  de ¡as empre$c s’pcnen un 25,  un 30  a  lo
sumo un 35 %,  en los Estados Unidos, ai  do la  re  enpresa, el  Estado finoncia —

el  65 % de dicha investigaci6n. Ncturlmer.te,  esas emprcas libres se acomodan a
los  planes establecidos por el  gobierno  La NASA dire  el conjunto de la; o’era—

•                                Uf
ciones espaciales,  pasa las ordenes a os  pools  4rnancomunac iones) de k3 empre
sas privadas, fija  los precios, los ber;eÇicios, corcrota  la  fnvestigaci6n a reai.ar  y
e1 tipo de producci6n que debe operirrtcrse.  ln  todas las grandes indtra  hi—
sicas de los Estados Unidos esta en marca  una :&evizacn  paralasocia  za::6r
delademanda  las empresas trcboan  Freferenemene  para los contratos del  Eta—
do  recibiendo del mismo una ayuda masiva para ¡a investgackn.

Si  los europeos no somos capaces de hacer otro tanto,  no podrarros —
subistir.  Si,  en los dos años pr6ximos no logramos crear en Bruselas, partiendo qul
zas del  pequeño nuc leo del  Euratom, i.in instituto comón de coordinaci6n de nues —
tras  investigaciones cientícicas,  para evitar  el  derroche y dua!idades de cp!eo  ——
que  tienen lugar actualmente, si en todos nuestros paises no triplicamos rdar-1ien
te  los créditos dedicados a la  ¡nvestigaci6n, perderemos toda posibilidad do nde —
pendencia econ6mica y  política.

Existe otro problema, y es el  de la talla  de las empresas. La primera
empresa europea, que por  cierto  es alemana, esla  179  desde el  punto de vi:a  de
cifras  comerciales en los Estados Unidos;, la  pri’?ñora francesa Ócupa el  372  l’ar
El  movimiento econ&rnico de la  General Motors OS Superior al  producto nacional  —
bruto  de los Paises Bajos.  En consecuencia,  econ6micamente, las cmpresaz Gene
ral  Motors, General Electric,  y Dupont de Nemóurs, etc,  son el  equivalente  de
Bélgica,  Holanda, Baviera, Wurtemberg o de las grandes regiones de un gran Esta
do.  ¿ C6mo podríamos competir con estas potencias?. S6lo hay una soluckn:  la
de  conseguir un inmenso y r6pido esfuerzo de concentración industrial y financiera,
en  caso necesario, por la creaci6n de sociedades de un derecho europeo, esca’xn—
do  a las limitaciones legales de las diferentes legislaciones nacionales.  Pero haría
falta  poder controlar el  poder financiero que así se crearía.  Se puede consecuir por
aplicaci6n  del artículo  85 de  To  do Roma1 que somete las concontraciocs  a!
acuerdo  previo de la comisf6n y sobro toc!o, del artículo  86 que prcv  la posibi  —
dad  de disolucin  de emproas en caso do ab:iso.  Se podrían introducir aquí los —
conceptos del consejo de Estado franc’s  sobre clho  lamalversaci6ndo)der
econ6mco.  Pero ste  no se pucd  calcuLa  ms  que con arreglo a un modelo. os —
decir  o unplan  europeo.  Precscrnonto en er.ero, se acaba de presentar en
las  un primer informe sobre ‘una ;rcramcc6n  europea a plazo medio que tro’c  re
csamente de definir  ese modelo, ind:ccndo ce que  oireccion  podria expreaP’e una
política  concertada, no solamente de la coyu;’iturn a corto plazo sino de la e!:.:ta—
ci6n  general de las oportunidades de la vida ccon6mica europea.
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Pero  ademós,tenemos aGn otro problema del exterior,  en relación c’r
las  negociaciones relativas  al  11Kennedy round”,  que  es  de los ¡nver1ons  oH—
canas.  Hay que  congratularse  de  las  inversiones  extranjeros  piesto  que  todo  rital
que  se  invierta  en  nuestra  casa  nos enriquece.  Pero hay que corratularsc  soHmen
te  a  condición  de  que  ese capital  se ciplique donde  nosctro  quaramos, comí’ .sera  —

mosyencisentidoquequeramos.  No  podemos invertir  dinero  para  convei:::c  a  las
empresas  industriales  a  abandonar  París para  instalarse  en  la  Dretaña si,  al  mra  —

tiempo  una  empresa americana  viene  a  instalarse  a  París.  Sentimos cada  vez  ns  la
necesidad  de  una  coordinación  de  la  polrtica automovil  de  ios paises  europeos  !‘acen
falta  mós inversiones,  no mós extensión  de  laproducción,  mósincrernentod  c”:h!c—
tivudad  y reduccuon de  los costes de  fabricacuon,  con  espociauzcC1On  de   y
disminuciones  de  modelos.  Si  no,  vamos a  una  crísis  de  suporproducción  do   du—
tria  automóvil  europea  que  supondría  una  crísis  ccenórn!cc  de  conjunto  cCi’CCOOfl
te  peligrosa.  Ya es hora de  preocuparse  de  ollo,  pero  si desembocamos a  una
ca  definida  de  inversiones  en  la  industria  del  a’jtomo”t,  es  preciso  que  la  Híd  y  la
General  Motors se acomoden  a  las decisiones  que  tomeros  en  ci  cuadro  e’irceo,  —

una  vez  tomen parte  en  ellas  y  que  estos dos giganes  no  vongan a  ajusto;  rs
tas  sobre el  escenario  europeo,  continuando  una  batalla  deckirocia en  plan  anricano.

En  fin,  es necesario  enfrentarse  con  la  realidad  rns  grave:  nos hemos
enrolado  en  la  tercera  revolución  industrial,  la  de  laautornatiack,n  y  la  dirección
industrial  por calculadores  electrónicos.  El ejemplo  nos lo da  ci  programa  espacial
americano  con  las maravillas  de sus realizaciones.  America  disfruta  de  un avance
considerable  sobre el  resto  del  mundo:  en  los Estados Unidos comprobamos que  domi
nan  la  cuestión  sólo  las  empresas muy grandes;  y esto  no quiere  decir  que  ¡cii peue
ñas  y medianas desaparezcan  sino que  tienen  que  especializarse  convirtiendose  en
contratantes  secundarios  y reciben  prócticamente  de  la  II  casa  madre”  que  es  la  óni—
ca  que  posee  los servicios  de  investigación  y estudio  del  pian,la  ficha  a  colocar  en
la  móquina electrónica  que  hace funcionar  la fóbrica.

AS,  si  debemos  en  principio,  acoger  favorablemente  las inversiones
americanas,  debemos  velar  tambión  porque no dominen  las  industrias  clave.  Sobre
todo,  debemos  poder oponernos a  sus decisiones  de  cierre  de  nuestros gabinetes  de
estudio  y servicios  de  investigación.

Actualmente  nos enfrentamos  a  un gran  dilema:  hace  falta  crear  el  
dereconómicoeuropeo,  un poder capaz  de  controlar  las empresas privadas,  def!nir  —

los  objetivos,  elaborar  un plan  parc  asegurar  la  independencia  económica  de  m.os—
tro  continente  y  llegar  a  ser Interlocutoresdevalía  para  nuestros amigos amenccnos;
entonces  las  inversiones  americanas  en  Europa y  las europeas  en  los Estados Jos  po
drón  equilibrarse.  Por e1 contrario,  si nos dejamos  llevar  del  simple  liberamu  eco
nómico  del  “dejad  hacer,  dejad  pasar”,  nos convertiremos  en  los sub—conr   de
las  grandes  empresas americanas,  quedando  reducidos  al  estado  de  colonias  co  su
cede  con  el  Canadó.
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Los canadienses pueden batirse entre las facciones de Quebecq y de
Ontario,  entre franc6filos y angl6filos,  pero las decisiones ks  toman las eirs
General  Motors, General Electric,  Dupont de Nemours y Fcrd.  Los juegos pit
cos de los canadienses no tienen importancia porque no se basan sobre las deisio—
nes reales de las que depende la suerte de su país.

Si  queremos llegar a tener una Europa verdaderamente europea, ca —

paz  de ser un interlocutor de categoría tenemos que hacer un gran esfuerzo de un
ficaci6n  econ6mica. Para esto hace falta  que tenga 2n6mico;  este, no  ——

puede estar constituido por confrontaciones regulares entre paises soberanos. Hemos
visto,  por el  caso de la agricultura,’que  los compromisos_entre intereses nacionaos
notienenningunarelacinconladefinici6níTiferScorç1úneuropea
tar  representado por un órgano autónomo capaz de ver en el  tiempo con amplia —

perspectiva,  m6s ah6 de las improvisaciones políticas nacionales.

Este poderecon6micoautcnomo surgir6 de la fusi6n de los tres comi
siones:  el  tratado deRoma,elEuratomylaC.E.C.A.  Hay que aceleror  fu—
si6n.  Se contar6 con una Comisi6n de catorce miembros. Es necesario que tos  —

sean ¡ndependient  ypie  sean nombrados por un largo periodo para que liguer  a
constituir  un verdadero equipo.

Cuando había tres comisiones se distribuían entre las naciones las pre
sidencias y  vice—presidencias, pero cuando no hay mas que una, no pueden diri  —

buirse.  Hay que adoptar,  entonces, el  sistema suizo de rotaci6n de la presidencia
y  sobre todo imbuir a los miembros del  sentido de equipo.  El que se vayan distribu
yendo anualmente los títulos de presidente y vice—presidente no tiene realmente la
menor importancia.  Lo importante est6 en el  equipo,  un equipo homog&neo capaz
de  trabajar intensamente en condiciones de igualdad.  Esta comisi6n debe tener  —

iniciativa  es necesario que cuando discuto con el  Consejo de Ministros pueda, si
son rechazadas sus proposiciones transformada con toda libertad  aunque no tiene,
en  cambio,  importancia que las decisiones se tomen por unanimidad o por simple
mayoría.  No se impondr6 nunca a un país, por mayoría, una decisi6n que le pon
ga  en una situaci6n tal  que provoque complicaciones sociales o una grave crisis  —

econcSmica. Esto no interesa a nadie.  Por ci  contrario,  si un país est6 solo contra
cinco  en una cuestin,como  la sede de las instituciones que Luxemburgo ha Ho  —

queado por tanto tiempo,  acaba por tener que capitular.  Son cosas que se reculan
con  la  pr6ctica.  Lo esencial es que el  poder así creado tenga cr6ditos  importantes,
incrementados, garantizadosporunlargoperiodo,  para permitirle actuar a largo —

plazo  de manera eficaz.  Pues el  poder real,  no es el  equilibrio  logrado en los c.n
venios,  sino la calidaddelosexpedientes  presentados en el  momento de la  dLcu
siones.  Lo que tiene  realmente importancia y constituye la fuerza de la  comkn
es  la categoría de sus miembros.

En  la elecci6n,  hay que prescindir de las preocupaciones nack’c!es,
de  las suceptibiUdades de prestigio, y buscar hombres de capacidad técnica anima
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dos del  espirDu de equipo y moralmente ndependentes,  capaces —pues ¿sta eç u
obligaci6n  —  de  pensar en ¡nters  europeo y  con habiUdad ç  ,-m8tica  para cV
blar  el  dicSlogo necesario con los ministros representani’:   rYrereses nc(;:::cI—
les,  con energfa, flexiblidad  e inteligencia.


	Sumario de la Revista
	Menú de las Revistas
	Salir

