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El  texto  que  sigue  es,  en  su  forma  oral
de  origen,  la  reproducción  de  la  conferencia  que  dió
el  elegado  Ministerial  para  el  Armamento,  el  3  de
mayo  último,  en  el  Instituto  de  Altos  Estudios  de  De
fensa  Nacional,  en  respuesta  a  las  preguntas  formu
ladas  por  los  asistentes.

Ustedes  me  han  planteado  muchas  y  muy  interesantes  pregun—
tas,  Cada  una  de  ellas  merecerfa  una  discusión,  pero  dado  que  tengo  el  —

tiempo  limitado,  las  he  reagrupado  dentro  de  grandes  conceptos  y  respon—
deré  a  varias  de  ellas  al  exponer  un  tema.

I.-  LA  POLITICA  INDUSTRIAL  EN  EL  MARCO  DEL  ARMAMENTO.

Varias  personas  o  grupos  de  trabajo  se  interesan  por  la  polftL
ca  industrial  en  materia  de  armamento:  ¿lugar  del  armamento  dentro  dela
industria  nacional?  ¿Lugar  que  ocupan  los  arsenales  y  la  industria  nacio
nalizada  dentro  de  la  industria  de  armamento?  ¿‘Concentración  y  polfti.ca  —

en  relación  con  los  monopolios?  ¿El  recurso  a  las  adquisiciones  en  el  ex
tranjero?

Situemos  en  primer  lugar  la  D,M,A.  (Delegación  Ministerial
para  el  Armamento)  y  el  armamento  en  el  conjunto  industrial  francés:

1-  En  1974,  Francia  empleaba  directamente  cerca  de  270.000
personas  en  la  producción  de  materiales  de  armamento  para  una  cifra  de  —

negocios  del  orden  de  25  mil  millones  de  francos.

Los  materiales  de  armamento  se  fabrican  aproximadamente  en
un  20%  en  la  D.M.A.  ( esencialmente  en  construcciones  navales  y  en  arma



La

m   terresi•  —   ehculos  blindados  y  municiones),  un  30  % en  el  sector
rt..nizad.  tprincipalmente  en  el  sector  aeronáutico  SNIAS,  SNECMA,
y  en  el  nuclear  OEA),  y  en  un  50%  en  la  industria  privada  (principamente
en  el  sector  electrónico  y  aeronáutico).  Se  deduce  de  ello  que  los  tres  po
los  principales  de  la  industria  de  armamento  en  Francia  son  el  aeronáutico,
la  electrónica  y  los  arsenales  .  El  impacto  del  armamento  es  mucho  menos
notable  en  el  sector  del  automóvil,  de  la  mecánica  y  de  la  química.

El  cuadro  a  continuación  indica  la  distribución  del  presupuesto
de  Armamento  de  1974  entre  las  diversas  ramas  industriales:

DISTRIBUCIONINDUSTRIAL  DELPRESUPUESTODEARMAMENTOPA
RA  1974.

Sectores  industriales  Porcenta  Parte  para  estudios  Parte  parajes  —  y  experiencias  tabricci6n

-  Establecimientos  de  la  DMA      19 %           15 %    --           85%
-  Establecimientos  del  OEA         7 %          44 %                56 %
-  Industria  Aeroespacial           35 %           19 %                81 %
—  Industria  electrónica             19 %          22 %                78 %
—  Industrias  mecánicas             10 %            5 %                95 %
-  Industrias  diversas  (pólvo       10 %           32 %           68 %

ras—  Nucleares—  Diversas)

Total....................,..  100  %           21 %                79 %

2—  La  primera  misión  de  la  DMA.  es  estudiar,  hacer  realizar
y  a  veces,  también,  mantener  en  condiciones  los  materiales  que  necesitan
los  Ejércitos  franceses.

Esto  no  quiere  decir  en  absoluto  que  la  DMA.  tenga  que  reali—.
zar  por  su  propios  medios  todos  estos  materiales.  Así,  de  las  75.000  per
sonas  empleadas  en  la  DMA.  ,  25  .000  se  dedican  a  tareas  de  carácter  está
tico  (gestión,  de  créditos,  elaboración  y  control  de  contratos  con  la  indus-
tria  privada,  dirección  de  programas,  etc.,  en  oposición  a las  tareas  in

dustriales).

Sin  embargo,  la  DMA.  dispone,  para  el  armamento  terrestre
y  para  las  construcciones  navales,  de  un  potenciI  industrial  importante  ——
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(  50.000  personas)  y  de  una  alta  competencia  que  le  conviene  evidentemen
te  conservar.  El  volumen  de  negocios  de  la  D .T  .A  .T.  y  de  la  D .T  .0  .N.
(1)  en  1973  fue  de  6,2  mii  millones  aproximadamente.  Este  potencial  indus
trial.  coloca  a  la  DMA,  entre  las  mayores  empresas  industriales  francesas.

La  DMA.  realiza  la  mitad  de  los  materiales  de  armamento  te
rrestre  fabricados  en  Francia.  Para  las  municiones,  quedan  al  lado  de  la
DTAT.,  varios  industriales  privados  ( Gévelot,  Luchaire,  Manhurin.  Br

y  en  la  mayor  parte  de  los  casos,  se  han  mantehido  dos.  polos  de  fabrj
cación  con  vistas  a  preservar  na  cierta  competencia.  Para  los  vehtcuios
blindados,  a  pesar  de  una  cierta  especialización  orientada  a  que  la  DTAT.
realice  los  materiales  blindados  de  cadenas  y  la  industria  privada  los  ma
teriales  de  ruedas,  la  competencia  se  ha  mantenid.o  a  nivel  de  sub—conjun—
tos  y  la  exportación  permite  a  los  industriales  privados  (Panhard,  Creusot
Loire,  Saviem,  Berliet)  consoli.darse  en  los  mercados  exteriores  y  mante
ner  la  competencia  en  la  industria  francesa.

En  lo  que  concierne  a  las  industrias  navales,  la  casi  totalidad
de  los  buques  de  la  Marina  francesa  se  realiza  en  los  arsenales  de  la  DMA,
dado  que  los  astilleros  privados  no  tienen  mucha  actividad  militár  más  que
en  la  expor’tación.  El  predominio  de  los  arsenales  en  la  construcción  de  los
buques  de  guerra  se  explica  simultáneamente  por  razones  históricas  y  por
la  especializaci6n  avanzada  y  las  caracterfsticas  técnicas  necesarias  para
este  tipo  de  embarcaciones  en  las  que  el  aspecto  “sistema  de  arma’’adquie—
re  una  importancia  particular  y  la.  parte  armas  y  equipo  tiene  también  ma—
yor  relevancia  respecto  a  la  parte  casco-  máquinas;  igualmente,  en  razón
de  la  infraestructura  necesaria  para  permitir  la  fabricación  y  la  reparación
de  los  grandes  navros,

Ya  que  hablo  de  la  reparación  de  navíos,  uno  de  vosotros,  el  Ca
pitán  de  Navio  S.,  ha  preguntado  cuáles  eran  las  relaciones  entre  el  Jefe
de  Estado  Mayor  de  los  Ejércitos  y  el  Delegado  en  este  campo

Le  tranquilizo  enseguida:  son  excelentes...  En  realidad,  su  pr’e
gunta  es  doble:por’quée1  entretenimiento  principal  de  la  flota  se  hace  por
la  DTCN.,  y  cuál  es  la  posición  de  esta  direcciÓn  en  relación  con  el  Jefe
de  Estado  Mayor  de  la  Marina?

(1)D  . T  .A  .T.,  D .  T  .0.  N.,  D  .T  .  C.A  Direcci.ones  técnicas  de  Armamento
terrestre,  de  Construcciones  Navales  y  de  Construcciones  Aeronáuticas.
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1  Para  responder  a  la  primera  pregunta,  yo  dina  en  primer
lugar’  que.  en  materia  de  buques,  la  noción  de  prototipo  no  tiene  el  mismo
contenido  que  para  los  demás  materiales  de  armamento.  No  es  posible  so
meter  a  un  navro  prototipo  a  pruebas  prolongadas  que  permitan  la  definicicn
(  y  posteriormente,  la  producción)  de  una  serie  de  unidades  idénticas  El
buque  prototipo  debe  entrar  en  servicio  activo  al  igual  que  todas  las  unida
des  de  la  serie,  mientras  que  para  un  carro  o  un  avión,  el  prototipo  se  so
mete  a  toda  clase  de  pruebas  de  envejecimiento  ,  lo  que  permite  poner  a  —

punto  la  fabricación  en  serie,  La  flota  en  servicio  constituye  por  esto  el
campo  de  pruebas  obligado  de  la  flota  en  construcción.  Un  buque  no  está,
por  otra  parte  y  hablando  de  un  modo  estricto  ,  jamás  terminado;  a  lo  largo
de  su  vida,  por  término  medio  unos  25  años,  se  introduce  adaptaciones  que
pueden  variar  de  la  simple  modificación  de  un  componente  hasta  una  recons
trucción  de  conjunto

Esto  implica  un  enlace  estrecho  y  permanente  entre  las  activi
dades  de  concepción  y  construcción  y  las  actividades  de  entretenimiento  y
mantenimiento  pr’incipales  en  servicio,  enlace  que  no  puede  garantizarse  -

mejor  sino  en  el  seno  de  un  mismo  organismo,  la  DTCN.  en  este  caso.  En
el  plano  industrial  esta  organización  tiene  una  gran  flexibilidad.  Permite
en  particular  en  los  tiempos  de  crisis  en  que  la  disponibilidad  operativac
los  buques  en  servicio  es  una  prioridad  absoluta,  efectuar  transferencias
de  medios  inmediatos  eimportantes  de  las  construcciones  en  curso  hacia
el  entretenimiento.  En  efecto,  en  los  puertos,  los  mismos  planos  de  gua,
los  mismos  muelles  equipados,  los  mismos  diques  secos,  los  mismos  as—
tillerós  y  el  mismo  personal  especialista  son  utilizádos  por  las  dos  activi
dades;  la  actividad  de  reparación  dista  mucho  de  ser  despreciable,  ya  que
representa  un  tercio  de  las  horas  productivas  de  la  DTCN.  Y  añado  que]a
posición  especial  de  la  DTCN.  en  materia  de  entretenimiento  deriva  de  una
larga  historia,  entrecruzada  por  perrodos  de  crisis  graves  y  de  conflictos
armados  y,  que  en  todas  circunstancias  ha  demostrado  su  eficacia.

2  —  Para  responder  a  la  segunda  pregunta,  es  preciso  conside
rar  que  si  bien  el  entretenimiento  de  la  flota  exige  recurrir  a  medios  indLs
triales,  también  exige  hacer  uso  de  medios  militares.  Salvo  circuñstancias
excepcionales  ,  la  vida  de  un  buque  no  conoce  nunca  el  anonimato  de  una  au
sencia  de  tripulación.  Su  entretenimiento  es  una  tarea  diaria,  tanto  en  al
ta  mar  como  fondeado,  y  es  en  principio  de  la  responsabilidad  del  Coman
dante.
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Los  establecimientos  de  la  DTCN.  intervienen  normalmente  a
base  de  programas  establecidos  por  un  plan  de  cinco  arios  con  una  puesta
al  dra  anual.  Participan.  también  a  petición,  en  cualquier  punto  del  globo,
cuando  las  reparacionés  desbordan  los  medios  militares,

Cualquiera  que  sea  la  propiedad  de  los  medios  aplicados  ,  e  1
entretenimiento  de  la  flota  constituye  un  todo  estrechamente  asociado  a  la
actividad  de  las  fuerzas,  El  entretenimiento  debe  pues,  necesariamente
depender  de  una  sola  autoridad  que  no  puede  ser  otra  que  el  Jefe  de  Estado
Mayor  de  la  Marina.

La  DTCN,,  subordinada  orgánicamente  a  la  DMA.,  queda  situ
da  pues  de  un  modo  funcional  bajo  la  autoridad  del  Jefe  de  Estado  Mayorde
la  Marina  en  todo  lo  que  concierna  a  este  campo  de  actividad.  En  el  esca
lón  central,  este  campo  lo  cubre  una  subdirección  particular  de  entr.eteni—
miento  de  la  flota.  En  el  escalón  d.e  los  puertos,  los  directores  locales  de
construcciones  y  armas  navales  dependen  también  funcionalmente  de  la  au
toridad  marftima  local  para  la  satisfacción  de  las  necesidades  de  las  fuer
zas.  Asr  pues  la  dualidad  DMA.-  Estado  Mayor  de  la  Marina  no  es  sino  -

aparente:  no  hay  de  hecho  ni  doble  empleo  ni  conflictos  de  responsabilidad.

Asr  pues,  nuestros  arsenales  contribuyen  ampliamente  a  las
tareas  industriales  del  armamento;  lo  hacen  de  ix  rnaner4  conveniente  e
incluso  con  un  rendimiento  y  una  productividad  comparables  a  los  .de  las
demás  industrias  de  armamento.  Lo  considero  satisfactorio  y  no  tengo  la
intención  de  modificar  esta  situación.

E  1  Comité  n9  2  desea  saber  en  qu  medida  el  presupuesto  de
arniamento  permite  tener  una  acción  de  polrtica  industrial.

Efectivamente,  en  tanto  que  el  presupuesto  total  de  la  Defensa
es  del  orden  de  un  16%  del  presupuesto  total  de  la  nación,  los  gastos  de
equipamiento  de  los  Ejércitos  (gastos  en  ccapital)  son  del  orden  de  un  40%
del  conjunto  de  los  astos  en  capital  del  presupuesto  nacional.  Es  evidente,
pues,  que  por  la  vra  de  los.  créditos  de  equipamiento  de  los  Ejércitos,  el
Estado  puede  ejercer  una  influencia  sensible  en  el  desarrollo  de  las  ramas
industriales  que  participan  en  la  realización  de  estos  materiales.



Pero  los  créditos  de  equipamiento  de  los  Ejércitos  están  hechos
para  dotar  a  nuestras  fuerzas  de  los  materiales  que  les  son.  necesarios  con
vistas  al  cumplimiento  de  las  misiones  fijadas  por  el  Gobierno.  No  están  he
chos  para  modular  una  poiitica  industrial  general  y,  en  efecto,  noreciben
estautilización.  En  ciertos  casos,  puede  ocurrir  que  se  aceleren  algunos  -

pedidos  a  fin  de  permitir,  cuando  el  interés  general  asr  lo  exija,  que  una  cm
pres.a  atraviese  un  bache  temporal.  Igualmente,  por  las  mismas  razones  —
pueden  transferirse  de  vez  en.  cuand.o  algunos  subcontratos.  Los  proced.imia-i
tos  de  abono  de  facturas  pueden  algunas  veces  abreviarse  para  evitar  a  un
proveedor  una  crisis  fatal  de  fondos.  Pero  todo  esto  es  raro,  de  poco  volu
men,  tratado  caso  por  caso,  y  no  depende  en  absoluto  de  la  modulación  de
la  .po]itica  industria],  del  Estado,  que  por  otra  parte  concierne  a  otro  minis
terio.

Si  bien  la  prioridad  dada  a  la  fuerza  nuclear  ha  necesitado  el  de
sarrollo  d.e  ciertas  ramas  industriales  —industria  nuclear,  fabricación  de
vectores  balfsticos  (industria  aeronáutica),  fabricación  de  los  SNLE  (subma
rinos  nucleares  lanza—misiles)  (DTCN,  )—  no  es  menos  cierto  que  los  crédi—
ts  se  han  repartido  con  vistas  a  satisfacer  mejor  las  necesidades  de  1 o s
Ejércitos  y  no  con  la  finalidad  de  sostener,  en  el  plano  económico,  a  ciertos
sectores  industriales.

Muchos  de  ustedes  parece  que  temen  la  concentración  industrial
y  la  creaciÓn  de  monopolios  en  el  seno  de  la  industria  de  armamento.  Sesis
cita  una  primera  •pregunta:  P’orqué  son  necesarias  dichas  cóncentraciones?

Los  materiales  de  armamento  modernos  están  muy  diversifica
dos:  constituyen  a  menudo  y  cada  vez  más,  verdaderos  sistemas  que  inteí-—
gran  múltiples  técnicas  .  La  puesta  a  punto  de  estos  sistemas  necesita  desa
rrollos  largos  y  costosos,  mientras  que  la  longitud  de  las  series  tiende  a
disminuir  debido  a  la  servidumbre  presupuestarias  .  Con  frecuencia  se  nece
sitan  drez  a?ios  para  el  desarrollo  de  un  programa  y  la  unidad  de  gastos  es  a
menudo  del  orden  de  millar  de  millones  de  francos.  Por  el  contrario,  habi
da.cuenta  del  incremento  del  rendimiento,  se  necesitan,  en  general,  menos
materiales  para  sustituir  a  los  que  están  en  servicio.

De  ello  se  desprende  que  es  cada  vez  más  diffcil,  para  un  pafs
de  la  talla  del  nuestro,  conservar  en  todos  los  ámbitos  correspondientes  va
nos  industriales  capaces  de  realizar  de  un  modo  competitivo  materiales  de
armamento.
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Dentro  de  numerosos  sectores,  no  es  posible  alimenta:r  de  un
modo  regular  (principalmente  en  el  marco  de  los  estudios)  a  más  de  un  in
dustrial  por  tipo  de  material  (este  es  ,  por  ejemplo,  el  caso  para  los  avio
nes  de  combate,  helicópteros,  misiles  baltsticos  o  submarinos  nucleares).
Por  otro  lado,  la  complejidad  de  los  grandes  sistemas  de  arma  obliga:aqie
su  ejecución  no  pueda  confiarse  más  que  a  los  industriales  suficientemente
potentes,  en  mejores  condiciones  de  hacer  frente  a  los  riesgos  financieros
y  técnicos  que  comportan  dichos  programas  y  capaces  de  efectuar  el  es—
fuerzo  necesario  para  imponerse  en  el  mercado  internacional  gracias  a
sus  redes  comerciales.  La  tendencia  general  se  orienta  pues,  como  lo  ha

brán  notado,  hacia  una  cierta  concentración  y  a  la  constitución,  casi  inevi
table,  de  los  monopolios,  a  pesar  de  los  inconvenientes  que  de  ello  se  de
riven.

Se  puede  temer  que,  en  efecto,  un  industrial  que  se  aprove—-
cha  de  un  contrato  nacional  prácticamente  reservado,  aumente  sus  pr&ios
sin  razones  técnicas  válidas,  déscuide  la  calidad  de  su  producto,  no  respe
te  los  plazos  de  entrega,  o  incluso  que  no  haga  el  esfuerzó  necesario  para

mejorar  sus  materiales  o  para  preservar  su  capacidad  dé  innovación.  La
falta  de  competencia  puede  llevar  a  que  los  industriales  “se  duermañ”,  se
guros  como  están  de  sus  contratos  y  de  su  porvenir,  y  que  se  pierda  a  cor
to  plazo  todo  esprritu  de  competencia.

Somos  muy  conscientes  de  todos  estos  peligros  y  cuanto  más
adelante  voy,  más  convencido  estoy  de  que  no  hayrnda  como  la  competen
cia.  Esto  no  hace  desaparecer  el  hecho  de  que  no  somos  lo  suficientemen
te  ricos  en  dinero  ni  en  hombres  para  poder  disponer  de  esta  competencia,
sobre  todo  si  esta  actitud  nos  hace  correr  el  riesgo  de  precipitar  a  ciertos
sectores  de  nuestra  industria  en  brazos  extranjeros.  No  sirve  de  nada  que
jamos,  es  preciso  ser  realistas,  lo  que  significa  que  es  preciso  tomar  me
didas  para  protegernos  *

¿Cuáles  son  éstas  medidas?  Voy  a  intentar  pasar  revista  a
las  más  importantes.

—  La  primera  medida  consiste  en  dejar  siempre  abierta  la  posibilidadde
hacerpedidosalextranjero,  es  decir,  de  crear  de  nuevo  la  competencia  -.

mediante  la  importación.  Esta  gestión  tiene  sus  limites  y  solo  puede  seguir
se  de  una  forma  muy  circunspecta:  implica  salidas  de  divisas;  quita  traba—
jo  a  nuestras  fábricas;  puede  provocar  despidos  con  sus  dolorosas  conse——



cuencias  socia.  .s;  mediatiza  una  parte  de  nuestra  independencia  (nos  hace
mos  trihut.eri.os  del  extranjero,  aunque  solo  sea  en  materiales  de  repues——
tos);  puede  llevar  consigo  la  desaparición  definitiva  de  nuestros  medios  de
estudio  en  determinados  sectores  A  pesar  de  todo,  no  puede  excluirse  el
recurso  a  la  importaci6n,  Puedo  garantizarles  que  los  Estados  Mayores  y
la  DMA  están  informados  constantemente  de  los  precios  de  los  materiales
extranjeros  comparables  a. los  nuestros,

—Una segunda  medida  consiste  en  admitir  las  exportaciones  de  materiales  de
armamento,  Estas  exportaciones  obligan  a  nuestras  empresas  a  una  confron
tación  en  los  mercados  exteriores  que  les  estimula  y  mantiene  su  esprritu  -

de  competencia,  compensando  de  esta  forma  la  desaparición  progresiva  de

la  competencia  interna.  Presenta  además  otras  ventajas  bien  conocidas  (ob
tención  de  divisas  extranjeras,  incremento  del  nivel  de  empleo,  mejor  ex
plotación  de  los  costos  de  desarrollo,  incremento  de  las  series).  Se  ven  di
ficultadas  sin  embargo  por  graves  limitaciones  en  razón  de  las  exigencias
de  protección  del  secreto  y  de  las  servidumbres  de  la  poirtica.  extranjeraJ�
es  menos  cierto  que  una  industria  exportadora  tiene  buenas  posibilidades  de
ser  competitiva  y  por  consiguiente  de  poder  proporcionar  a  su  propio  pars
materiales  de  calidad  a  precios  competitivos.  Es  una  garantfa  de  buena  sa
lud.  Habiar  de  nuevo,  posteriormente,  de  los  problemas  de  ‘exportación11,

—  Una  tercera  medida  me  parece  a  mi’ que  puede  igualmente  remediar  ladis
minución  de  la  competencia:  se  trata  del  ¿desarrollo  del  sub—contrato,  Una
poli’tica  de  este  tipo  busca,  después  de  haber  abandonado  la. competencia  al
nivel  de  directores  de  obra,  recuperarla  a  nivel  de  los  sub—contratistas,con
siguiendo  con  ello  una  disminución  de  los  precios.  Una  incitación  de  estana
turaleza  al  sub—contrato  presenta  además  la  ventaja  de  evitar  el  recargo  ex
cesivo  de  nuestra  industria  de  armamento,  de  disuadirla  a  tratar  de  hacer
por  si’  misma  lo  que  puede  confiar  a  otros,  de  disminuir  sus  inversiones  y
de.  aliviar  su  situación  financiera.

-  Otro  medio  que  no  puede  descuidarse  consiste  en  impulsar  la.  diversifica
ción  civil  de  nuestra  industria  de  armamento,  ai  menos  aquUa  que  depen
de  del  sector  privado,  pues  ustedes  verán  que  no  adoptamos  la  misma  acti
tud  en  relación  con  nuestros  arsenales.  Cuando  en  el  seno  de  una  misma  -

empresa  existe  una  actividad  notable  acoplada  directamente  a  un  mercado

altamente  competitivo,  resulta  necesariamente  un  estado  de  espi’ritu  de  con
junto  que  se  difunde  y  beneficia  a  las  demás  actividades  de  la  empresa,  las
cuales,,  en  una  situación  de  monopolio,  se  veri’an  gravadas  por  la  esclero—
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sis.  En  pocas  palabras,  si  tener  un  solo  proveedor  no  es  bueno  para  e  1
cliente,  recíprocamente  tampoco  es  bueno  para  el  proveedor  tener  un  so
lo  cliente.

flna  quinta  acción  consiste  en  buscar  el  mantenimiento  de  una  competen
cia  potencial  posible  en  un  sector  próximo  al  sector  en  situación  de  mono
polio.  Para  una  empresa,  saber  que  si  ella  se  abandona  por  buscar  dema
siado  lo  fácil,  el  Estado  puede  recurrir  (si  es  necesario  y  mediante  cier
tos  plazos  de  adaptación  y  determinadas  inversiones)  a  otra  empresa,  es
un  temor  y  un  aguijón  saludables.  En  el  mismo  orden  de  ideas,  dentro  de
unos  marcos  limitados,  la  posibilidad  de  mantener  una  competencia  al  ni—
ve!  de  los  estudios  y  del  desarrollo  entre  dos  sociedades  ligadas,  por  otro
lado,  por  acuerdos  encaminados  a  compartir  la  fabricación,  puede  resultar
interesante.  Esto  evita  la  desaparición  de  una  de  las  dos  firmas,  garánti  —

zándole  una  actividad  de  fábricación,  incluso  en  el  caso  de  un  fracaso  de  —

su  of ici.na  de  estudios.  Permite  disponer  de  dos  centros  de  estudio  concu
rrentes.

Las  diversas  acciones  que  acaban  de  exponerse  sucintamente
están  orientadas  a  mantener  un  cierto  clima  de  competencia  y  a  evitar  que  -

las  empresas  se  duerman,  por  considerarse  seguras  de  su  negocio  y  de  su.
porvenir.  Este  punto  es  esencial.  Tampoco  es  menos  cierto  que  la  desapa
rición  de  la  competencia  necesita  paralelamente  medidas  de  vigilancia,rmy
estrictas  ,  de  la  industria,  es  decir,  que  el  control  de  precios  debe  estar  —

mucho  más  vigilante  que  en  el  caso  de  contratos  suscritos  en  una  situación
de  competencia.  Se  presenta  pues  la  necesidad  todavfa  más  importante  de
tener  una  imagen  lo  más  exacta  posible  de  la  situaci6n  general,  econ6mica
y  financiera  de  las  sociedades.

Pero  esto  exige  algo  más  que  un  simple  control  de  los  precios
y  la  DMA.  de.  hecho  debe  garantizar  una  vigilancia  contTnua  y  especialme
te:

—  vigilar  permnentemente  el  ;  mantenimiento  de  la  capacidad.y  del  dinamis
mo  de  las  sociedades  en  situación  de  monopolio:

—  ejercer  controles  muy  minuciosos  del  avance  del  programa,  tanto  en  el
plano  t&cnico  ,  para  comprobar  los  argumentos  de  las  opciones  tomadas  y
evitar  el  perfeccionismo  inútil,  como  en  el  marco  financiero  para  evitar
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un.deslizamienty  de  los  precios  ( estudio  de  precios,  mercado  de  incitación,
forfaits..).  Una  de  las  tareas  de  los  Comisarios  del  Gobierno  destacados  en
las  sociedades  es,  en  particular:

—  vigilar  las  realizaciones  extranjeras  y  los  precios  ofrecidos  por  los  cons
tructores  extranjeros  en  los  demás  paises.  Esto  es  uno  de  los  cometidos  de
las  “misiones  técnicas’’-que  la  DMA.  mantiene  en  los  EE.UU.  ,  en  la  Repú
blica  Federal  de  Alemania  y  en  el  Reino  Unido.

El  médico  jefe  L.  se  inquieta  por  el  modo  en  que  la  DMA  esta
blece  su  polftica  de  investigación  y  por  los  dobles  empleos  que  pueden  pro-.
ducirse  entre  la  investigación  civil  y  militar.

Ustedes  han  debido  encontrar  en  sus  archivos  del  IHEDN  ( Insti
tuto  de  Altos  Estudios  de  la  DN)  y  en  los  del  Centro  de  Altos  Estudios  de  Ar
mamento  numerosas  conferencias  que  describen  la  contribución  de  la  DMA.
en-la  preparación  de  la  directiva  ministerial  de  orientación  (D.  M,  0.)  pa
raias  investigaciones  y  estudios  a.  largo  plazo.  La  D.M  .0.  fue  preparada
por  el  Centro  de  Prospectiva  y  Evaluación  (CEP)  después  de  un  detallado  es
tudio  entre  los  Estados  Mayores,  las  Direcciones  Técnicas  de  la  DMA.  y la
Dirección  de  Investigaciones  y  Medios  de  Experiencias  (D.R.M  .E.).  Este
estudio  concertado  permite  establecer  la  lista  de  los  objetivos  unitarios  de
investigación  (  O  U  1 )  que  responden  a  las  necesidades  de  los  Ejércitos  y
que  se  definen  en  forma  de  ejes  de  esfuerzo  en  los  diferentes  campos  de  in
terés  militar.

La  DM0.,  después  de  la  aprobación  del  Ministro,  sirve  de  ba
se  para  el  establecimiento  del  programa  plurianual  de  investigaciones  y  es
tudios  a  largo  plazo  (  PPRE  ) que  recoge  el  conjunto  de  las  investigaciones
dirigidas  por  la  D  RM  E  ,  las  Direcciones  Técnicas,  la  Dirección  Central
del  Servicio  de  Sanidad  de  los  Ejércitos,  asr  como  las  efectuadas  por  los
organismos  bajo  tutela  (0  N E  RA  e  1 S  L)  (  1  ).  El  P  P  R  E  inçluye  no

(1)ONERA:  Servicio  Nacional  de  Estudios:y  de  Investigaciones  Aerospacia
les.  ISL:  Instituto  de  San  Luis.
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solamente  las  investigaciones  orientadas  por  la  directiva,  sino  también,  en

una  proporción  más  débil,  las  investig’cioneS  exploratorias,  investigacio
nes  tecnológicas  y  estudios  de  concepción  de  sistemas  .  Se  presenta  a  los
Estados  Mayores  y  al  CPE  y,  después  de  tener  en  cuenta  sus  observaciorBS,
se  transmita  a  la  DMA.,  para  examen  y  envio  al  Ministro.  Cada  año,  el  Mi
nistro  tiene  de  esta  manera,  una  visión  completa,  para  los  tres  años  sigui
tes,  del  conjunto  de  los  proyectos  de  investigaciones  para  los  Ejércitos.

La  DMA.  sabe,  pues,  de  un  modo  perfecto  lo  que  debe  haceri
materia  de  investigación,  extremo  que  considero  particularmente  irnport
te,  ya  que  condiciona  la  calidad  de  nuestro  armamento  del  futuro.

Queda  el  problema  de  la  coordinación  con  el  sector  civil,  que
de  hecho,  hace  aparecer  el  más  amplio  de  la  contribución  de  la  defensa  al
esfuerzo  nacional  de  investigación.

En  efecto,  la  puestaa  punto  de  los  sistemas  de  arma  modernos
exige  la  conjunción  de  importantes  progresos  cientrficos,  técnicos  y  tecno
lógicos  en  campos  muy  diferentes;  estos  progresos  no  pertenecen  en  exclu
siva  a  un  sector  de  aplicación  terrestre>  naval,  aeronáutico,  o  de  misiles.
Resultan  frecuenteménte  de  un  tronco  común  de  investigaciones  que,  por  si
mismo  ,  no  pertenece  únicamente  al  armamento  y  se  sitúa  en  un  contexto  na
cional.  La  Delegación  Ministerial  para  el  Armamento  se  ha  visto  pues,  ——

obligada   cooperar  activamente  con  los  equipos  de  investigación  de  la  Un
versidad  y  de  la  industria  en  un  amplio  campo  cientrfico  y  técnico.  En  esp
cial,  la  DRME.  recurre  a  numerosos  laboratorios  y  centros  de  investiga—
ción,  todo  ello  en  rntima  coordinación  con  los  organismos  públicos  encarga,
dos  de  la  investigación  cient!fice.  y  técnica.

Esta  coordinación  se  efeçtúa  gracias  a  la  participación:

-  del  Director  de  Investigaciones  y  Medios  de  Experiencias  en  el  consejo
de  administración  o  en  el  consejo  cientrfico  de  numerosos  organismos  dei
vestigación  (CEA.,  CNES.,  CNET,  CNEXO.,  etc.);

-  de  ingenieros  de  la  DRME  en  los  trabajos  de  grupos  de  trabajo  concerta
do  de  la  Delegación  General  para  la  Investigación  Cientrfica  y  Técnica  (DGR
ST),  principalmente  en  electrónica,  metalurg(a,  mecánica,  ffsica  del  sólL
do,  etc.);

-  de  ingenieros  de  la  DMA.,  y  principalmente  de  la  DRME  en  los  trabajos
de  grupos  sectoriales  y  temáticos  encargados  de  preparar  las  orientacion
del  7Q  Pian  de  investigación  civil.
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Es  preciso  se?íalar  que  el  Armamento  aporta  también  una  i m
portante  contribuci6n  al  esfuerzo  nacional  de  investigaci6n,  gracias  a  sus
rigurosos  ¡ntodos  de  evaiuaci6n  y  a  sus  medios  modernos  de  experiercias
de  los  cuales  no  disponen  generalmente  los  universitarios  e  incluso  los  in
dustriales,.  Esta  ayuda  aportada  por  los  laboratorios  de  la  DMA,  y  por  los
centros  de  experiencias  es  muy  apreciada  en  numerosos  sectores  de  inves
tigaci6n.

Las  necesidades  de  la  Defensa  Nacional  pueden  por  otro  1 a do
seryir  de  “revelador”  para  descubrir  los  puntos  dbiles  en  el  marco  nacio
nal.  Como  ejemplo  de  ello,  se  puede  citar:

—  la  informática:  desde  1965,  las  necesidades  de  los  Ejrcitos
han  motivado  las  propuestas  de  los  principales  elementos  de
lo  que  enseguida  se  convirtió  en  el  Plan  Ctlculo,  el  cualasu
vez,  se  consolide,  por  una  accibn  anloga  sobre  los  compan
tes  electrbnicos;

—  la  metrología:  la  evaluaci6n  de  ios  materiales  de  alta  preci—
sien  (tales  como  los  equipos  de  navegacibn  y  guiado  por  iner
cia)  utilizados  en  los  sistemas  de  arma  exigi6  efectuar  unes
fuerzo  de  prornoci6n  de  la  metrología  en  Francia.  Este  es
fuerzo  motivb  la  creacin  de  la  Oficina  Nacional  de  Metrolo
gía  que  coordina  e  intensifica  los  trabajos  de  ios  laborator.k
oficiales  de  metrología.

En  definitiva,  las  estrechas  relaciones  que  la  DMA  (en  espe—
cial  por  intermedio  de  la  DRME)  mantiene  con  la  DGRST  y  los  principales
organismos  civiles  de  investigaci6n  permiten  no  solamente  evitar  las  d
plicidades  involuntarias,  sino  sobre  todo  valorar  al  maximo  el  potencial
científico  francés  e  incrementar  nuestra  potencia  industrial  en  los  secto  —

res  clave  de  la  competencia  internacional.

En  un  documento  que  no  se  ha  publicado,  mi  colega  y  amigo,
el  Dr.  Malcolm  .Currie  decl&r&  al  AjpopriationsCommittee  del  942  Con
greso  de  los  EE.UU.

U,  ,.  El  programa  que  les  presento  est.  concebido  específi

camente  para  conservar  a  nuestro  país  uno  de  nuestras  m&s  inestimables
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bazas:  la  iniciativa  tecnol6gica.  .  .  .  ,Hoy  tenemos  esta  iniciativa,  pero  ten
mos  que  saber  lo  frgul  que  es  en  el  mundo  actual.  Por  ello  quiero  darles  -

las  grandes  líneas  de  la  filisofía  de  nuestra  investigacibn  y  de  la  direcci6n
de  nuestros  desarrollos.  Pediría  a  vuestro  Comit  y  a  todo  el  Congreso  que
tomara  las  decisiones  de  imaginaci6n,  de  sabiduría  y  de  inversibn  que  forj
rn  la  seguridad  del  futuro  para  nosotros  y  para  nuestros  hijos.....’  No  se
engañen  ustedes:  la  rapidez  de  los  cambios  tecnol6gicos  a  lo  largó  de  1 a  s
prbximas  dcadas  será  un  hecho  global  (a  global  fact  f’  life)....  Debemos
mantener  nuestro  adelanto.  •  •  •  U

Pueden  Vds.  ver  que  yo  habri’a  podido  dar  el  mismo  discurso  y
que,  por  otro  lado,  lo  he  hecho  delante  de  nuestra  Comisi6n  de  Defensa  Na-’
cional.  Nuestra  paz  y  nuestra  independencia  dependen  de  nuestros  esfuerz
de  investigaci6n  y  de  desat’rollo.  Nuestra  destacada  posici6n  mundial  actual
se  debe  a  decisiones  tomadás  hace  10  6  15  años.  Debemos  saber  tomar  hoy
las  decisiones  de  investigaci6n  que  han  de  dar  sus  frutos  a  fines  de  este  si
glo.

El  Capit&n  de  Navio  S.  obsef’va  con  justa  razón  que  si  bien  el

presupuesto  de  los  Ejércitos  se  mueve  en  torno  al  3%  del  PNB  y  los  crdi
tos  asignados  a  Personal  se  incrementan’sensiblemente,  la  parte  consagra
da  a  estudios  y  fabricación  de  materiales  se  ve  disminuida  en  la  misma  pr.
porción.

Aquí,  una  vez  mas,  yo  diri’a  que  no  sirve  de  nada  el  llorar,  
que  es  preciso  tomar  una  serie  de  disposiciones  para  evitar  la  anemia  de
nuestras  industrias.

1.  —  En  primer  lugar,  esta  situaci6n  difícil  en  materia,  de  crdj
tos  no  es  tan  repentina  como  muchas  personad  creen;  si  se  observa  la  evo  —

luci6n  del  volumen  de  negocios  de  armamento  desde  1971,  se  puede  ver  que
en  cinco  años  el  volumen  correspondiente  a  la  fabricaci&fl  de  materiales  de
tinados  a  los  Ejrcitos  franceses  ha  aumentado  en  un  32  % en  francos  cariea
tes,  es  decir  a  un  ritmo  del  orden  del  7%  anual,  que  es  inferior  al  ritmo  de
evoluci6n  de  las  condiciones  econ6micas.  Se  puede  comprobar  que,  desde
hace  algunos  años,  hay  pues  una  degradaci6n  del  poder  de  adquisici6n  de  los
Ercitos.  Así  pues,  la  situaci6n  en  1976  no  será  distinta.  Desde  hace  mu
chos  años  la  parte  del  presupuesto  asignada  a  la  realizaci6n  de  materiales
disminuye  en  beneficio  de  los  créditos  asignados  al  personal  militar:de  ahi
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ha  nacido  el  temor  a  no  disponer  en  el  ámbito  francas  de  créditos  suficien—
tes  para  que  nuestra  industria  de  armamento  realice  nuevos  materiales  mo
demos  y  competitivos,

2,-  Por  ello  la  estrategia  de  la  DMA.  se  ha  orientado  en  pri  -

mer  lugar  a  buscar  nuevas  salidas  para  nuestros  materiales,  es  decir,  a
la  exportación,  En  cinco  afos,  el  volumen  de  negocios  de  armamento  para

exportaci6n  ha  hecho  má  que  triplicarse,  lo  que  ha  permitido  garantizar  —

una  evoluci6n  conveniente  de  volumen  de  negocios  total  de  la  industria  de.
armamento  (4-  1 3  % por  a?ío  en  francos  corrientes)  correspondiente  a  un
ligero  crecimiento  de  la  actividad.

Es  el  desarrollo  de  las  exportaciones  (deberán  representar  en
1975  del  orden  de  1/3  del  volumen  de  negocios  de  armamentos  contra  e  1
17%  en  1971)  lo  que  ha  permitido  mantener  la  actividad  de  nuestra  indus
tria  de  arnamento  y  preservar  el  potencial  necesario  para  satisfaci6n  de
las  necesidades  de  los  ej&rcitos  franceses,

Para  los  próximos  años  el  volumen  muy  importante  de  ios  pe
didos  de  exportacibn  registrados  en  .1974  (más  de  19  mil  millones  de  fran
cos  que  lleva  a  una  agenda  de  pedidos  que  se  puede  evaluar  actualmente  en
cerca  de  30  mii  millones  de  francos)  y  las  favorables  previsiones   para
1975  permiten  pensar  que  las  exportaciones  podrán  asegurar  para  los  dos
o  tres  a5os  próximos  el  mantenimiento  de  la  actividad  de  nuestra  •indus
tria.

Aun  plazo  más  lejano;  se  puede  tener  una  sáturaci6n  de  los  me’

cados  y  ade.ms  una  competencia  cada  vez  mayor  de  los  otros  países  indus
trializados.  Así  mismo,  es  probable  una  demanda  mayor  de  compensacioi
nes  industriales  por  parte  de  los  países  clientes,  lo  que  tenderá  a  d  i  s  n  i—
fluir  la  actividad  industrial  producida  en  Francia  por  la  exportaci6n.

Si  Francia  quiere  pues  conservar  el  lugar  que  ha  sabido  bus—
carse  en  el  mercado  internacional,  es  necesario  que  pueda  disponer  perrr
nentemente  de  una  gama  completa  de  productos  exportable,  competitivos  al
nivel  de  los  preciospero  que  se  beneficien  sin  embargo  de  los  Ctltim.os  ade_
lantos  de  la  tcnica.  Esto  exige  conservar  permanentemente  unvolumen  su

ficientedecréditosdedicadosalestudiodesarrolladodenuevosmaterias
dearrnamento,Pueden  Vds.  ver  que  llego  a  las  mismas  conclusiones  que
el  Dr.  Currie.
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3.—  Se  podría  pensar  también  en  aprovechar  los  logros  técnicc
obtenidos  en  la  realizaci6n  de  los  materiales  militares  para  promover,  den
tro  de  las  mismas  armas  industriales,  la  realizaci6n  de  materiales  civiles
de  un  alto  nivel  técnico  con  la  finalidad  de  hacer  a  los  industriales  m.s  inc
pendiente  de  las  inc6gnitas  ( a  menudo  po1itica)  del  comercio  de  armamerL
to.

Dentro  de  este  esplriÑ  es  donde  yo  he  intentado,  durante  el  VI
Plan  ,  una  apertura  de  la  industria  aeronáutica  hacia  el  mercado  del  trans

porte  civil.  Aun  cuando  esta  experiencia  no  haya  obtenido  todavía  el  éxito  
perado,  no  es  menos  cierto  que  solo  ha  sido  posible  en  la  medida  en  que  la
industria  francesa  ha  sabido,  a  travs  de  la  realizacibn  de  materiales  milL
tares,  crearse  la  competencia  :neceSaria.

Igualmente,  esta  claro  que  la  realizaci6n  de  la  fuerza  nuclear
há  dado  a  Francia  una  competencia  cierta  en  el  campo  nuclear,  que  podrá
hallar  ahora,  su ,aplicacin  civil  (fabrica  de  separación  isótica,  centrales
nucleares,  .  ,

En  lo  que  concierne  a  la  DMA.  propiamente  dicha,  su  cometido
principal  es  realizar  y  mantener  en  condiciones  los  materiales  de  armamea
tos  de  nuestros  ejércitos.  No  sería  rpues  realista  prever  un  desarrollo  d e
las  actividades  civiles  de  los  arsenales  y  establecimientos  de  la  DMA.  que
pudiera  provocar  conflictos  en  la  prioridad  de  las  tareas  a  realizar.  Po  r
etlo  s  por  lo  que  las  experiencias  de  diversificación  civil  efectuadas  en  la
DMA.  (Ferry-boat  en  Brest,  maquinaria  en  Tarbes,,...)  han  coñservado
un  caracter  muy  limitado.  Están  justificada  unicamente  por  la  aparición  de
una  disminuci6n  de  trabajo  momentrieo  y  con  la  finalidad  de  no  disminuir  —

la  capacidad  de  la  DMA.  para  satisfacer  en  los  menores  plazos  las  necesi
dades  de  los  Ejércitos.

II-  LA  POLITICA  INTERNACIONAL  EN  MATERIA’  DE  ARMAMENTO.

Ustedes  me  han  preguntado  sobre  la  actividad  de  exportaci6n
de  máteriales  militares”.  No  me  har  ‘sorprendido::  ¿Quién  no  se  plantea  y
quin  no  hace  alguna  vez  este  tipo  de  preguntas?

Es  un  asunto  maravilloso  en  e  cual  se  cree  ver  agit&ndose  en
una  sombra  propicia  y  falsa  a  los  políticos,  militares,  agentes  secretos  y
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hombres  de  negocios.  Un  asunto  maravilloso  y  siempre  nuevo,  con  su
“suspense,t’  sus  intrigas  y  sus  “negocios  del  siglo”,  ya  que  cada  venta  esw
negocio  del  siglo.  Es  una  pena  tener  que  salir  de  la  ficci&n  para  venir  a  de
cirles,  de  un  modo  prosaico,  cual  es  la  realidad  de  la  exportaci6n.

En  primer  lugar,  la  exportación  es  un  elemento  de  la  política  —

internacional  del  Gobierno.  Ló  que  quiere  decir  que  si  bien  es  realizada  —

por  la  DMA.  o  bajo  la  dirección  de  la  DMA.  ,  no  es  ésta  quien  decide  En
realiçld,  el.. mjsmo  Gobierno  no  decide  si  no  a  la  vista  de  los  informes  de
la  C,I,E.E,M.,G,  (Comisión  interministerial  para  el  estudio  de  las  expor
taciones  de  material  de  guerra)  que  es  una  comisión  interministerial  muy
seria,  discreta  y  libre  de  toda  influencia.  Esta  comisi6n  decide  pr&ctica  -

mente  lo  que  püede  ofrecerse  ,  lo  que  no  debe  ofrecerse  teniendo  en  cuenta

el  equilibrio  de  las  fuerzas  en  presencia,  equilibrio  que,  objetivamente,  es
la  mejor  garantía  de  la  paz  en  el  mundo,  Como  ustedes  ven,  estamos  muy
lejos  de  la  imagen  simplista  del  comerciante  en  caíiones  tradicionales.  —

lEs  cierto  que  la  opini6n  p(zblica  no  ha  cómprendido  todavía  que  los  milita
res  son  menos  belicosos  o  belicistas  que  ‘I:os civiles  en  general!

A  continuaci6n  ,  y  siguiendo  nuestra  desmiticaci6n  del  debate,
les  diré  que  nuestras  exportaciones,  aun  cuando  son  esenciales  para  el  «.ii—
librio  de  la  balanza  francesa,  son  de  un  volumen  bastante  modesto  a  escala
mundial.  Seg(in  cifras  facilitadas  al  Congreso  norteamericano,  la  parte  del
armamento  de  origen  francis  no  representaba  en  1973  ms  que  un  3%  del
valor  deFarmamento  mundial  (excluido  el  nuclear).  Est&  bien  claro  que  los
EE.  UU. y  la  URSS.  son  productores  y  proveedores  mucho  m&s  grandes  -

que  nosotros  (de  diez  a  quince  veces  mayores).  Gran  Breta’ia  ha  estado  mu
cho  tiempo  en  un  tercer  lugar  que  nosotros  le  disputamos  y  que  acabamos
de  arrebatarl.e.

Cuando  nosotros  penetramos  en  un  domirninio  que  otros  consi
deraban  “reservado   nos  llaman  cazadores  furtivos  y  su  prensa  se  desa—
ta  para  dar  sobre  Francia  una  imagen  ampliada  y  grosera  de  comerciante
en  cafiones  “todos  azimutes”  guiado  por  su  ávida  sed  de  divisas.  Nuestros
competidores  saben  bien  que  la  opinibn  pCiblica  francesa  es  sencible,  qiai
epidermis  no  se  parece  en  nada  a  los  paquidermos  que  se  encuentran  a  ve
ces  en  otros  lugares.

Este  ruido  y  esta  agitación  son  muy  halagadores  para  nosotros,
ya  que  son  testigos  del  temor  que  inspira  la  calidad  de  nuestros  materiales
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y  el  espíritu  de  competencia  de  sus  precios.  Hemos  de  ver  en  ello  un  hom
naje  de  la  competencia,  pero  no  perdamos  de  vista  que,  si  bien  hemos  al——
canzado  el  tercer  lugar,  seguimos  siendo,  sin  embargo,  pequefios  en  volu
men  -  y  digo  bien,  solamente,  en  volumen—  en  relaci6n  con  los  dos  gigant

Diého  esto,  ¿Que  es  la  exportación?  En  primer  lugar,  es  cada
vez  menos  un  simple  suministro  de  materiales  militares.  No  se  vende  e  1
armamento  como  se  vende  un  automóvil.  El  armamento  se  ha  hecho  terri

blemente  sofisticado:  exige  una  asistencia  técnica  y  operativa  en  cuanto  a
su  empleo  ya  su  mantenimiento  en  condicibn.  Exige  tambin  un  verdadero
servicio  post-ventá.  Cuando  se  tiene  cia  noticia  de  que  algunos  centenares
de  soviéticos  o  de  norteamericanos  han  llegado  a  un  país  después  de  un  su
ministro  de  armas,  los  estrategas  del  “Caf  du  Commerce”  mueven  la  ca

beza  con  aire  de  entendidos.  Pues  bien,  en  general,  no  entienden  nada:  las
sencillas  necesidades  técnicas  hacen  que  el  material  ya  no  pueda  suminis—
trarse  como  en  otros  tiempos,  bastndose  por  si  mismo  y  sin  instructores.

Asi  pues,exportar  material  es  exportar  bienes  y  servicios,  -

servicios  que  pueden  prolongarse,  lo  que  da  a  las  operaciones  de  venta  al
extranjero  una  dimensi6n  política  totalmente  nueva,  la  de  una  larga  preseI
cia  en  el  tiempo.

He  aquí  porqué,  enel  origen  de  toda  decisi6n,  hay  un  acto  po
lítico  considerable  que,  una  vez  mas,  depende  del  Gobierno  y  solo  de  l.

En  el  seno  de  este  acto  político,  ¿Cual  puede  ser  la  posición

de  la  DMA?

No  les  sorprenderá  a  ustedes  saber  que  la  DMA  no  tiene  espon
t&neamente,  en  su  conjunto,  un  gran  estusiasmo  exportador:  ella  ha  sido  —

creada  para  dar  a  ruestr,as  propias  fuerzas  las  mejores  armas  posibles  y
piensa,  evidntemente,  quelas  mejores  armas  deben  quedar  en  casa  y  no
diseiT1inarse.  Para  la  DMA.  como  para  los  Éstados  Mayores,  la  idea  de  q
el  armamento  francas  podría  ser  dirigido  contra  nosotros  es  verdaderam
te  insorportable.  La  tendencia  de  fondo  es  pues  indudablemente  muy  r  es
trictiva,  muy  !Imaltusianafl,Pero  rns  all&  de  este  movimiento  instintivo,
hay  un  movimiento  racioñal  que  nos  obliga  a  salir  de  la  reacción  puramen
te  negativa.
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El  responsable  del  potencial  de  la  industria  de  armamento  ydel

costo  de  los  materiales  debe  de  hecho  hacer  frente,en  el  marco  obligato  —

riamente  limitado  del  presupuesto  que  la  naci6n  decide  dedicar  a  la  Defen  —

Sa,  a  servidumbres  muy  serias:

-  El  costo  del  desarrollo  de  los  materiales  de  armamento  se  hace  cada  vez
m&s  elevado;  el  tiempo  que  separa  el  desarrollo  de  dos  generaciones  suce
sivas  de  un  mismo  material  tiene  tendencia  a  crecer.

—  La  longitud  de  las  series  de  fabricaci6n  para  atender  las  necesidades  fraa
cesas,  por  el  contrario,  es  cada  vez  ms  limitada.  Si  se  desea  pues,  por
imperativos  de  costos  unitarios,  conservar  cad’enóias  de  fabricaci6n  acep
tables,  se  corre  el  riesgo  de  rupturas  de  cadenas  con  la  dispersi6n  corre
lativa  de  los  equipos  industriales  constituidos  con  elevados  gastos.

Dentro  de  esta  revisi6n,  aparece  la  necesidad  de  ampliar  e  1
mercado  de  nuestros  materiales  de  armamento  mediante  la  cooperaci6n  con
otros  paises  industrializados  y  la  exportacibn:

a)  El  alargamiento  de  las  series  permite  disminuir  los  precios  de  venta  un
tarios  debido  a  la  amortización,  con  un  volumen  mayor  de  materiales,  de
los  gastosdelanzamientodefabricaciónydeloscostosdeaprendizaje:  P
mite  tambien  reducir  los  riesgos  de  rupturadecadenas,  y  las  exportacio
nes  permiten  compesar  la  irregularidad  de  los  pedidos  franceses  ligados  a
las  posibilidades  presupuestarias.

b)  La  posibilidad  de  garantizar  la  uni6noenlaceentredosgeneracionessu
cesivasdeunrriaterial  se  ve  incrementada  por  las  exportaciones.  Nunca  se
insistir.  demasiado  sobre  el  hecho  de  que,  sin  estas  Ciltimas,  no  habría  sL
do  posible  conservar  en  Francia  el  potencial  tcnico  y  tecnol6gico  necesa
rio  para  la  concepciE,n  de  armamentos  modernos.  Los  equipos  necesarios,
ocupados  espordicamente,  no  habrían  podido  mantenerse  y  Francia  se  ve_
ría  obligada  desde  este  momento  a  recurrir  al  extranjero  para  la  realiza  —

cibn  de  su  armamento  ns  evolucionado,  lo  que  sería  contrario  al  objetivo
de  independencia  constantemente  proclamado  por  nuestros  gobiernos,  yque
como  ustedes  saben  muy  bien  corresponde  a  un  deseo  nacional  profundo.

c)  Las  exportaciones  obligan  a  nuestras  empresay  arsenaie  a  una  corfron
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taci6n  permanente.en  los  mercados  exteriores  con  las  sociedades  competi
tivas  vextranjeras.  Esta  confrontaci,n  constituye  una  pruebadecompetivi-

dad  y  permite  compesar  la  desaparici6n  progresiva  de  la  competencia.

Algunos  ejemplos,  entre  otros  varios,  les  mostrarán  a  ustedes
inmediatamente  el  papel  que  pueda  jugar  la  exportación  en  este  sentido  e n
el  marco  industrial:

-  Entre  1974  y  1978,  la  cadena  de  AMX  30  de  Roanne  funcionarí  para  cu
brir  las  necesidades  (inicas  del  EM.  del  ET.,  a  una  cadencia  mensual  infe
rior  a  10,  y  no. producira  rn.s  que  derivados  del  AMX  30,  es  decir  ning(in
carro   La  DMA.  tendría  graves  problemas  de  empleo  en  Roanne,
en  Tarbes  que  fabrica  las  torretas,  y  en  Bourges  donde  se  construyen  lo  $
caftones.  Gracias  a  la  exportaci6n,  puede  mantenerse  una  cadencia  elevada
y  lós  precios  de  los  materiales  para  el  EM.  del  ET.  son  menos  elevados.

—  En  el  marco  del  armamento  naval,  Las  Construcciones  Mecnicas  de  Nor
mandia,  en  Cherburgo,  no  podrían  vivir  con  las  (inicas  producciones  de  dr
graminas  “Circ’  para  la  Marina  Nacional,  y  los  precios  serian  prohibiti
vos,  Elxito  en  la  exportacin  de  los  buques  del  tipc  hlCombattanteU  les  as
gura  el  pleno  empleo  y  permite  mejores  condiciones  econ6micas.

-  Si  la  exportación  de  los  Mirage  no  hubiera  tenido  el  éxito  que  se  sabe  ha
conseguido,  las  cadenas  de  fabricaci6n  se  habrían  visto  obligadas  a  cerrar
entre  el  final  de  la  producción  de  los  Mirage  III  y  IV  y  el  comienzo  de  la  fa—
bricacin,  para  el  Ej€rcito  del  Aire,  del  Jaguar,  del  Alphajet  y  del  Fi  9K
50.  ¿  Se  habrían  podido  reabrir  las  cadenas  cerradas?

-u  habría  ocurrido,  sin  la  exportación,  con  el  empleo  y  los  costos  enla
fabrica  SNIAS  de  Marignane  que  exporta  31  helic6pteros  de  los  25  produci
dos  cada  mes?

En  definitiva,  en  materia  de  exportación,  no  es  una  cuesti&nde
“volumen  de  negocios”  lo  que  busca  la  DMA.,  sino  unos  pedidos  que  comp
ten  de  unmodo  (itil  su  plan  de  labores,  ya  sea  para  “tapar   en  los
programas  de  los  Estados  Mayores  y  conservar  asi  intacto  nuestro  poten
cial  industrial,  o  bien  para  mejorar  los  costos  cuando  los  pedidos  de  nues
tros  Ejrcitos  son  insuficientes  para  hacer  que  juegue  el  efecto  de  serie.
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Esta  linea  de  orientaci6n  implica,  ,pues,  que  en  la  mayor  parte
de  los  casos,  los  materiales  propuestos  paraexportacin  sean,  contraria  -

mente  a  nuestros  deseos,  los  producidos  para  nuestros  Ejrcitos.  Pu  ed  e
ocurrir  que  nuestra  industria  estudie  un  material  especificamente  para  un
cliente  extranjero  -a  petici6n  y  con  cr&ditos  suyos—  pero  esto,  es  raro  y
muy  a  menudo  resulta  beneficioso  para  nuestros  Estados  Mayores.

La  misi6n  de  nuestra  industria  de  armamento  esta  .claro  es  sa
tisfacer  en  prioridad  a  nuestras  fuerzas  armadas,  es  decir,  producir  los
materiales  que  se  le  han  adaptado.  Porotro  lado,  me  parece  evidente  que
el  xito  en  la  exportaciZrn  resulta  en  principio  de  la  calidad  tcnica  de  lo  s
materiales  de  sus  elevadas  caracter1stics,  de  su  eficacia  y de  la  califica—
ci6n  dada  por  nuestros  Estados  Mayores..  Y  sin  exportación  no  alcanzarla  —

;.mos  a  conservar  in  potencial  suficiente  en  hombres  y  en  medios  materiales
para  alimentar  una  política  de  independencia;  el  problema  esta  claro.

Lo  que  se  ha  dicho  para  la  industria  de  armamento  sirve  igual
mente  para  nuestros  arsenales.  En  la  medida  en  que  la  exportaci6n  de  un’
material  dado  no  perjudica  a  nuestra  defensa  o  a  nuestra  política  internacio
nal,  no  veo  la  raz6n  de  que  este  material  no  pueda  exportarse  Cinicamente
porque  es  un  establecimiento  del  Estado  el  que  lo  ha  fabricado.

Los  arsenales  encuentran  desde  luego  m&s  dificu1tade  que  los
industriales  privados  o  nacionalizados,  pero,  sin  embargo  han  obtenido  xi
tos  notables.  No  tengo  a  priori  ningCm objetivo,  en  términos  de  volumen  de
negocios  en  la  exportaci6n,  para  fijarles.  Lo  que  me  parece  indispensable,
es  preservar  el  nivel  y  el  Cttil  industrial  que  ellos  representan.  Cuantos  me
nos  pedidos  reciban  de  los  Estados  Mayores,  ms  forzados  se  verán  a  bus
car  una  partida  complementaria  de  exportaci6n.

He  dicho  que  la  tarea  de  exportaci6n  de  los  arsenales  es  msdu
ra  que  la  del  sector  privado.

En  el  plano  comercial,  disponen  de  oficinas  u  organismos  (SO—
FMA,  SOFREXAN)  en  las  que  el  Estado  conserva  una  participación  del  ca
pital  al  igual  que  un  indústrial  privado,  y  que  funciona  bien.
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Pero  los  arsenales  no  tienen  derecho  a  las  mismas  f6rmúlasc
garantras  para  exportación  que  las  industrias  que  no  pertenecen  al  Estado,
y  que  se  ven  encerrados  dentro  de  una  reglamentación  contable  concebida  —

en.la  época  en  que  el  Estado  no  era  industrial.

En  el  marco  de  los  procedimientos  internos  ,  los  arsenales  no
tienen,  como  los  industriales  privados,  la  posibilidad  de  crear  suministros
y  fabricaciones  a  cuenta  de  Italmacenamientol?  es  decir,  distinto  de  los  co
rrespondientes  a  un  pedido  firme,  cosa  que  sin  embargo  es  indispensable  —

para  mantener  y  determinar  cadencias  de  producción  suficientes  con  el  fin
de  ofrecer  plazos  de  entrega  inferiores  al  ciclo  de  fabricación  de  los  tna
teriales.  Ciclo  que,  por  otra  parte,  se  ve  increiblemente  alargado  debido
a  que  el  procedimiento  de  los  contratos  del  Estado  es  de  aplicación  a  los
contratos  de  exportación.

Cualesquiera  que  sean  nuestras  penas  ante  lo  inadecuado  de,
los  procedimientos  respecto  a  las  necesidades  actuales,  y  sean  cuales  fue
ren  nuestras  reticencias  ante  la  idea  de  proporcionar  a  terceros  lo  que  h
mos  concebido  y  construi’do  para  nosotros,  no  podemos  sustraernos  a  la
convicción  de  que  la  exportación  de  armamento  es  indispensable  para  la
propia  supervivencia  de  las  industrias  especializadas  y  por  consiguientey
a  fin  de  cuentas,  para  la  independencia  nacional.

Es  en  virtud  de  este  convencimiento  que  las  exportaciones  han
conocido  un  desarrollo  considerable  durante  el  último  decenio.  En  1974
habrán  representado  más  de  una  cuarta  parte  del  volumen  de  negocios  en
armamento  de  la  industria  francesa  y  proporcionado  directamente  trabajo
a.más  de  65.000  personas.

Los  pedidos  registrados  en  1974  representan  un  volumen  pró—
ximo  al  del  trtulo  V  del  presupuesto  de  Defensa.

No  es  posible  razonar  sobre  la  polrtica  industrial  de  la  De5en—
sa  sin  hacer  entrar  en  consideración  la  amplitud  de  las  exportaciones:  he

aquí  un  hecho  relativamente  nuevo  que  no  ha  asimilado  todavía  todo  el  muri
do.
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Aparte  de  la  exportación,  también  hay  el  fenómeno  coopera-
ci6n,  que  ha  suscitado  algunas  preguntas  y  sobre  el  cual  voy  a  decir  algu
nas.palabras.

Existe  cooperación  cuando  varios  parses  se  reunen  para  especi
ficar,  estudiar,  desarrollar  y  construir  un  material  determinado,  con  la

finalidad  de  disminuir  los  gastos  de  estudio  y  de  desarrollo  y  de  aumentar
las  series  producidas,  es  decir,  de  reducir  costos.  La  cooperación  se  si
túa  normalmente  en  el  seno  de  una  alianza,  aunque  no  siempre  es  forzosa
mente  asi.  Busca  un  empleo  en  común  de  los  medios  complementarios  con
una  finalidad  dominante  de  economra.  La  cooperación  se  diferencia  pues
considerablemente,  de  la  exportación,  en  la  medida  en  que  mediatiza  una
parte  de  nuestra  soberanra  y  porqueno  busca  fundamentalmente  aumentar
nuestra  presencia  en  el  mundo,  ni  el  volumen  de  nuestros  ingresos  en  divi
sas.

—En  lo  que  concierne  al  desarrollo,  la  complejidad  de  la  cooperación  supo
ne  unos  costos  y  unos  plazos  superiores  ,  a  los  de  un  programa  nacional  ,  pe
ro  el  costo  resulta  netamente  reducido  para  cada  miembro  cooperante,aun
que  más  elevado  en  total  que  para  un  programa  nacional  ( los  enamorados
de  las  estadrsticas  divertidas  dirán  que  el  costo  total  se  ve  multiplicado  —

por  ?!TI  y  el  tiempo  por  la  rarz  cúbica  de  1n1t,  siendo  Unu  el  número  de  coo
perantes).  A  este  respecto,  la  cooperación  debe  quedar  reservada  paralos
grandes  programas  que  estén  en  el  lfmite—  o  que  excedan  del  lfmite—  de  las
posibilidades  financieras  de  un  solo  pars.

Si  está  bien  organizada,  la  cooperación  permite  adicionar  las
aptitudes  técñicas  asi  como  los  medios  de  estudio,  de  fabricación  y  de  ex
pe.riericias  de  los  participantes.

En  lo  que  concierne  a  la  producción,  la  cooperación  permite  aumentar  las
series  y  de  esta  forma  reducir  los  costos  unitarios  y  hacer  rentables  las  in
versiones.

—  En  el  plano  operativo,  la  cooperación  lléva  a  la  unificación  de  los  mate——
riales  entre  los  diferentes  ejércitos,  de  ahí  el  interés  de  situarla  en  el  se
no  de  una  alianza.

-  En  el  marco  de  las  ventas,  los  productos  en  cooperación  se  aprovecha—
rán  del  marchamo  de  los  diferentes  países  participantes  y  por  ello,  son  sus
ceptibles  de  interesar  a  un  número  mayor  de  países.  Esto  supone  no  obs——



—  23  —

tante  que  los  parses  se  extiendan  para  una  promoción  concertada  de  sus  pp
duetos  y  que  su  pol!tica  exterior  no  ponga  obstáculos  a  la  venta  a  determi

nados  parses,  como  ocurre  a  menudo.

—  En  el  ámbito  industrial,  la  cooperación  permite  una  mejor  utilización  de
los  medios  disponibles  y  abre  el  camino  a  una  reestructuración  industrial
que  es  fuente  de  una  mejor  eficacia,

-  En  un  plano  human’o,  permite  a  los  individuos  descubrir  que  existen  ctrs
maneras  de  obrar  y  de  pensar  que  no  son  forzosamente  malos  y,  mediante
un  cierto  esfuerzo  recrproco,  este  mejor  conocimiento  mútuo  es  una  gran
fuente  de  enriquecimiento.

 el  marco  polrtico,  debe  progresivamente  hacer  tomar  conciencia  del
interés  que  tienen  los  diferentes  parses  occidentales  en  realizar  una  me——
jor  coordinación  de  sus  esfuerzos  y  un  acercamiento  de  sus  economlas.

Sin  embargo,  a  pesar  de  estas  ventajas  seguras,  es  preciso  —

reconocer  que  el  número  de  programasrealizados  en  cooperación  sigue  —

siendo  muy  limitado  y  que  se  observan  numerosos  casos  de  duplicación  de
programas  de  armamento  entre  los  distintos  parses  occidentales  ( y  a  ve—.
ces  en  el  interior  de  un  mismo  pars).  En  realidad,  esto  se  debe  a  diferen

tes.  razones:

Es  muy  raro  que  las  necesidades  sean  idénticas  y  no  hay  nada
peor  que  querer  cooperar  a  toda  costa  cuando  no  se  tiene  la  misma  visión.
Por  el  contrario,  a  menudo  ser!a  posible  encontrar  un  compromiso  justo  —

entre  las  exigencias  si  cada  parte  aceptase  hacer  un  cierto  esfuerzo.  Esto
e.xige.  que  a  nivel  de  los  Estados  Mayores  tengan  lugar  las  debidas  discu
siones  desde  el  momento  de  le.  definición  de  las  necesidades;  en  este  senti
do,  actualmente  se  hace  un  gran  esfuerzo  de  concertación,  pero  dará  sus
frutos  muy  lentamente.  Es  preciso  también  que  haya  una  correspondencia
en  los  calendarios  de  necesidades,  o  por  lo  menos  que  los  desfasajes  no
sean  demasiado  grandes.  Es  necesario  finalmente  que  el  poder  politico  

cede.  oportunamente  los  créditos  necesarios.

Serre.  falso  decir  que  los  resultados  de  la  cooperación  son  tan
decepcionantes  como  se  quiere  dar  a  entender.  Sin  negar  las  dificultades
encontradas  por  los  programas  de  cooperación,  es  preciso  reconocer  sus
resultados  positivos:
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-  Avión  Jaguar,  misil  Martel,  helicbpteros  Gazelle,  Puma  t  Lynx  con  el
Reino  Unido.

-  Avi6n  Transali,  misiles  contracarro  Milan  y  Hot,  SACPRo1and,  Direc-.
ción  de  tiro  de  artil1eria  Ratac,  avión  Alphajet  con  la  R.  F.  Alemana.

Avión  Atlantic,  sistema  de  alerta  aérea  Nadge,  SAMP  Hawk  y  Super-Hawk
en  el  mareo  dé  la  OTAN  ( para  citar  solamente  los  principales  programas
en  los  que  participa  Francia).

Esto,  sin  tener  en  cuenta  los  numerosos  programas  en  los  que
ha  habido  una  participación  iidustrial  a  nivel  de  la  producción:  Exocet  con
el  Reino  Unido  y  la  R.  F.  A.,  turbinas  navales  con  el  Reino  Unido,  Mira
ge  V  con  Bélgica,  etc.

Por  otro  lado,  si  bien  se  critica  la  cooperación,  se  olvida  ca
si  siempre  el  analizar  los  casos  en  que  no  ha  habido  cooperación  por  una  u
otra  razón,  con  el  consiguiente  derroche  debido  generalmente  a  competen
cias  inútiles,  o  por  el  abandono  de  programas  mayores  ya  en  vtas  de  re,
liz  ación.

La  cooperación  es  una  necesidad  y  a  pesar  de  sus  dificultades
terminará  imponiéndose:  implica  sin  embargo  que  los  diferentes  parses  to
men  conciencia  de  su  pertenencia  a  un  conjunto  que  tiene  objetivos  e  inte
reses  comunes  y  que,  con&ecuentemente,  coordinen  sus  acciones.  Estós
pone  un  cierto  nivel  de  confianza  que  no  podrá  alcanzarse  si  no  es  con  una
integración  económica  y  politica  progresivamente  más  estrecha.

Héme  aqur,  sePiores,  al  término  de  una  conferencia  en  la  que
espero  haber  dado  respuesta  a  sus  preguntas.  Ustedes  han  hecho  muchas  y
no  se  hacfa  fácil  hacer  tan  concisas  las  respuestas  como  las  preguntas
Tengo  que  confesar  que  todos  los  miembros  de  la  DMA.  son  unos  apasiori&.
dos  de  su  tarea  y  que  si  se  les  pregunta,  responden  de  buen  grado,  a  con
dición  de  que  el  asunto  no  sea  secreto,  desde  luego.  De  todos  modos,  les
agradezco  su  atención.
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