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•desarrollo", se afirma lo sigulentes

a) La ayuda alimentaria es buena o mala segiin el efecto — 
real en cada situacidn

b) Es neoeaario tanto por loa benefioiarios como por loa 
donantes iAtegrar la planificaoidn y ejeouoidn de la — 
ayuda en planés dê desarrollo cohérentes.

c) La ayuda alimentaria enoierra posibilidades de desarro_
llo superiorss a las que han sido explotadaa hasta ahô  
rp.

d) Hace falta analizar la experiencia para ver en qué do- 
minios es posible mejorar la planificacidn.

En cuanto a la ayuda alimentaria comparada con otras formas 
de ayuda, se puede decir:

1) Es mâs fâoil obtener la ayuda alimentaria
2) La ayuda alimentaria tiene un efecto mâs inmediato y

preciso que la flnanoiera.

Los resultados de la ayuda alimentaria en el pais benefi 
ciario varian segdn los condioionamlentos con que se encuen- 
tra en dicho pals receptor; esto es, si el gobiemo tiene o no 
una politics de apoyo a esa ayuda; si es complementaria a la 
oferta normal del pals o es sustitutiva de importaciones, etc. 
Siguiendo a Schneider (12)(pag. 12) se pueden sacar las si- 
guientes oonolusiqnes de los efeotos sobre la produccidn agr^ 
cola del pals beneficiado:

a ) Ayuda alimentaria complementaria a la oferta normal.
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tnacional y exterior

1: Sin politlca o con pollticas inadaptadaa en materia de 
precioa y de comercializacidn;
— Lo3 precios de laa produccionea tienen tendencia a ser 

inferiores a su nivel sin ayuda alimentaria
— Tendencia a una reduccidn de la produccldn

Exoepciones

— Agricultura de subsistencia
Una bajada del precio implica un crecimiento real de la 
renta de los consumidores
— Si laa otras posibilidades de produccidn en agricultu 
ra son nulaa o insuficlentes este «ector sufrird danos 
duraderos,

— Impide la introduccidn de majoras técnicas de produc- 
cidn en agricultura

— Tendencia a la aceleracidn del exodo rural

2: Con polftioas gubemamentales adaptadas en materia de - 
precios y de comercializacidn
a) Distribucidn dé la ayuda alimentaria por los canales 

normales
— Sin modlficacidn en los precios de los alimentes
— Aumento del rnîmero de gente mejor nutrida (supo- 

niendo que antes habia penuria y/o crecimiento - 
deraogrâfico).

— Sin cambios en la produccidn, en funcidn de los 
precios
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— Sin efectoB négatives sobre la agricultura
— Efectoa positives a largo plazo si se combinan con 

inversiones e infraestruotura agraria

b) Distribucidn fuera de los canales normales (por ejem 
plo destinândola a la nutricidn de grupos aubalimen- 
tados y desfavorecidos, eaooiares, mujeres en cintaa,. 
diatribucidn en remuneraoidn de trabajos realizados 
p5r personas en paro)
— Sin efecto inmediato sobre los precios y la produ£ 

cidn hastaïque la demanda adicional ses sâtisfecha.
— Oonseouencias positivas direotas (construcoidn de 

canales, pantanos, carreteras, allanamiento de te 
rrenos) 6 indirectas (majora de la salud)

B) Ayuda alimentaria substituyendo a la oferta normal

1: Sustituyendo a las importaoiones
a) Polftioas de precios y de comercializacidn iaadap- 

tadas
— Los mismos efeotos que en el punto 1, acentuada la 

inestabilidad porque el aumento de la demanda debf" 
da a un crecimiento de las rentas debe contentarse 
oon la misma oferta cuantitativa.

— Perjuicios posibles a loa productores locales deb^ 
dos a la inestabilidad de las condiciones de merca 
do-

b) Pdliticas anadaptadas
— Sin cambios en los precios de la produccidn
— Los efeCtos dependen de la utilizacidn que se haga
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de la contrapartlda en divisas de la ayuda alimenta 
ria. No tendrâ inçidenclas en la agricultura por - 
ejemplo, en el caso de compra de material militar, 
pero tendrâ un efecto positivo en el caso de impor 
tacidn de abonos-

2; Sustituyendo a la produccidn interior (reparto de la ayu 
da alimentaria por mecanismos apropiados a los produc - 
tores y Gonsumidores directamente implicados) 
a) Compenaando las pérdidas de la produccidn al dirlgir 

temporalmente a la mano de obra empleada en agricul
tura hacla trabajos de infraestruotura
— Sin efecto en los precios
— Se pueden esperar efecto s positives sobre la pro-
. ducoidn a largo plazo del hecho de la raejora de la 
infraestruotura agraria 

B) Paliando las pérdldas en la produccidn ocasionadas 
por condiciones climdticas desfavorables, conflic- 
tos sociales, etc.
— Doberfa impedir o atenuar los efectos sobre los 

precios
— gi cardeter de urgencia de este tipo de ayuda ha

ce que depends enteramente de la planificacidn y 
de la gestidn

— Contribuyendo al re s table c imi e n to de condiciones 
de produccidn mormales deberfa, al menoa evitar 
los efectos negatives

Las condiciones que debe cumplir toda ayuda alimentaria s£ 
giin un estudio de Griffin, realizado en 1980, para la OCDE (13) 
(pag. 39), son:
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•1 1-— la eatruotura de la ayuda alimentaria a un pafa bajo do
daa sus formas, debe respetar los limites impuestos por 
los reour308 de ese pafs.

2.— Todos los programas de ayuda deben ser consultados su- 
fioientemente jt organizados

3-— La ayuda debe ser dada a los que tienen mâs nacesidad - 
sin interrupcidn y de manera uniforme.

Asf como hace unos afios ciertos estudios sobre la ayuda ali
mentarla oonoluian con un balanza negative, la ampliacidn de se
ries en el tiempo y la posibilidàd de unos «studios mâs profun
do s entre ellos los de Schultz (14)(pag. 1.031) llegan a conclu 
siones menos severas.

Hay qe tener en ouenta siempre que se habla de PVD la gran 
diferencia que hay entre unos y otrosiBn el caso de la ayuda al^ 
mentaria y tomando por ejemplo dos paises oomo son la India y - 
Lesotho, en el primero la ayuda représenta un fuerte omponente 
en las importaoiones alimentioias del pals, pero estas a su vez 
tienen poco peso en la produccidn total agraria. En Lesotho, las 
importaoiones constituyen una parte importante de las disponifai 
lidades locales, pero en estas, la ayuda alimentaria ocupa un - 
minime lugar. Hay que decir que laa estruoturas de comercializa 
cidn que hay en la India son Inexistentes en Africa.

Como ya se ha indicado, la ayuda alimentaria puede estar
dirigida a programas o a proyeetos.

► Estos lîltimoa suelen ser de dos tipos:
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a) La comida por trabajo y b) nutricidn de los segmentes mâs 
necesitados de la poblacidn: las madrés lactantes y loa - 
nlbo3.

Las objeciones que respecte a los proyectos de proteccidn ma 
ternal e infamtil se ponen, son tres:

1) Su adminlstracidn es costosa
2) Orean una —mentalldad de mendigo en los beneficiarios
3) Introducen elementos "exdticos" en la alimentacidn de 

la poblacidn

En contra de estos tres argumentes hay que decir que si bien 
es verdad que necesi tan una base administrativa minima, sc ha vis 
to que esta diatribucidn no présenta dificultades incluso en los 
paises mâs pobres, y en cuanto al costo, es dificil evaluar.

Con respecte a la mentalldad que crean en los beneficiarios 
los mismos que lo critican aceptam perfectamente tener ellos aoeî  
te, azucar y otros elementos subvencionados, sin pensar en que - 
modifican sus mentalidades. En cuanto a los alimentes que se in
troducen, el tema de la leche en polvo si pudo causar problemas 
en un principio, debido a la falta de higiene en eu utilizacidn, 
pero si los gobiernos son conscientes del problema, el reparto- 
debe ir unido a un mlnimo cursillo preventive de salud.

El tema de la alimentacidn en remuneraoidn por trabajo, co 
mo ya se ha dicho anteriormente puede considerarse en principio 
como una polftica de rentas para los .riâs desfavorecidos, conclu 
sidn a la que también podrfa llegarse con la ayuda nutricional
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■B. madrés y nibos y son una de las pocas vlas para ayudar direc 
tamante a los mâs pobres.

Los problemas que se plantean en el caso de los alimentos 
por trabajo pueden resumirse en dos; el primero que exige una 
administracidn mds costosa que la diatribucidn de alimentes a 
madrés ÿ a nibos y la segundâ es que se ocupa en general a una 
poblacidn castigada por la sequla, por ejemplo en la India o - 
el Sahel, fisicamente débil y a personas de edad. Como ademds 
los dtiles de trabajo son practicamente nubos, la productividad 
es muy baja. No obstante oomo ya se ha dicho hay una mejora - 
real de la infraestruotura de las zonas, bien por proyectos de 
regadio, de carreteras o de edificacidn de escuelas.

En cuanto a la distribuoidn de la ayuda alimentaria hay un 
punto importante jc es que la ayuda que se distribuye fuera de - 
proyectos concretos, raramente llega a los mâs pobres, pues es 
consumida por las capas de poblacidn urbana que podriamos 11a- 
mar media-baja. En cambio los proyectos de remuneraoidn de tra 
bajo si que llegan a los mâs pobres. Una de las causas es que 
los menoa pobres prefieren generalmente hacer otros trabajos - 
mejor pagados.

La productividad de estos proyectos es tambidn mâs baja - 
porque emplean a la gente mâs desfavorecida (que lo es no sdlo 
en renta, sino tsirabidn en salud y en espiritu de iniciativa).
Un problema que presentan estos proyectos es que si a corto pla 
zo, tocan a las mâs pobres, a largo loa principales beneficia
rios de esta mejora de la infraestruotura suelen ser los agri- 
cultores mâs ricos.
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En cuanto a loa alimentos que se distribuyen en las escue
las pueden no llegar a los nibos mâs pobres, pues estos no van a 
la escuela.

Hay que destacar que la ayuda puramente nutricional tiene 
efectos muy limitados. Debe ir acoraparlada de programas totales 
sobre educacidn, higiene,...

En lugares donde la penuria no ha llegado a limites extre
mes, por ejemplo la ayuda alimentaria a Perd, la poblacidn no - 
abandons sus producciones sino que compléta sus ingresos con los 
de la ayuda alimentaria. Por eao en estos paises no suele haber 
tanta continuidad een el trabajo oomo en los citados en primer 
lugar, y el cabeza de familia suele ser sustituido por su raujer 
u otro familiar.

A pesar de los inconvenientes que puedan encontrarse, estos 
trabajos pdblioos retribuidoa con alimentes podrân jugar un im
portante papel sobre todo ganando tiempo, mientras se crean em- 
pleos suplementarios, se mejora la organizacidn rural y se rea
lizan reformas estructurales.

Por dltimo en cuanto a la diatribucidn de la ayuda alimen
taria en el ado 1976 la ayuda fuera de proyectos^ era dos tercios 
del total, y en cuanto a la que se distribuye en situaciones de 
urgencia, segiin ha calculado Maxwell y Singer (S.J. Maxwell y H. 
W. Singer "Food Aid to Developing Cpuntries: A survey" resumida 
en la obra de H. Schneider) solo alcanza a un 7 i‘> del total.

En general no existe suficiente informacidn cifrada y de ta.
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•llada sobre laa necealdades de la ayuda alimentaria ni sobre el• 
impaoto final de esta dltima.

Maxwell y Singer en su obra "Pood Aid to Developing Coun
tries; A Survey" deploran la feLLta de coherencia y exhaustivi- 
dad de las estadfstioas sobre la ayuda alimentaria: "LA OCDE 
publica montantes globales de la ayuda alimentaria en èl Examen 
Anual de la Cooperacidn para el Desarrollo; en su Boletin sobre 
la ayuda alimentaria, la PAO publica en detalle cada acuerdo - 
concluido y diversos organismos publican programas e informes 
anuales. Por tanto no es cosa facil obtener un reparto de la - 
ayuda alimentaria mundial en cantldad y en valor, a) por produ£ 
to3, b) por beneficiarios y c) por utilizacidn final".
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. 4.3.6. LA AYUDA TEGNICA

Dada la importancia decislva que para los paises en desarro 
llo tiene la adquisicidn de la moderna tecnologia, no sdlo la g£ 
nerada por y para los pais.es industrializados, sino tambidn la - 
llamada tecnologia intermedia, nacida para los paises menos avan 
zados; la transferencia gratuits de los mettdos y técnicas al— 
canza un valor cas! tan importante como la transferencia de ca
pital.

Al hablar de la tecnologia intermedia hay que referirse aun 
que sea brevemente al libro "lo pequebo es hermoso" de E.F. Schu 
mâcher (15)(pag. 30)en el que habla de que los nuevos metodos y 
équipes deben ser:

Suficiente baratos de modo que esten virtualmente al al- 
cance de todos,

- Apropiados para utilizarlos a escala pequena; y
- compatibles con la necesidad creativa del hombre"

Mas tarde Schumader (15)(pag. 134) describe lo que debe ser 
"la tecnologia intermedia". Para dl es diferente de la tecnolo
gia de la produccidn masiva que es inherente^violenta ecoldgica 
mente y dabina, autodestructlva en terminos de recursos no reho 
vables y embrutecedora para la persona humana". La tecnologia de 
la produccidn por las masas, es la que dl ha denominado "tecno- 
logfa intermedia" y es "muy superior a la tecnologia nrlmitiva 
de dpocas pasadas, pero al miamo tiempo mucho mâs simple, mâs 
b ara ta y mâs libre que la supertecnologia de los ricos. Se po.» 
dria llamar tambidn tecnologia delà autoayuda, tecnologia dem£
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/Crâtloa o tecnologia del pueblo".

En la ayuda tdcnica que, como se ha dicho, es la transfe— 
rencia de tecnologia, aean estas mâs o menos avanzadas, de los 
paises industrializados a los PVD, se incluyen tres tipos de - 
aotividades:

1) El envio de expertos a loa paises en desarrollo. Egtos 
tdcnioos pueden ir o bien a poner en marcha un proyecto especi 
fioo o a ensebar una tâcnica particular. Se puede decir que 
las dos terceras partes de la ayuda tâcnica van a este capitule.

Respecte a este tema, John Mellor ((11)(pag. 350) dice r

"la utilizacidn de tâcnicos extranjeros présenta dos desvek 
tajas. En primer lugar tienden a ser muy caros, puesto que 
se importan de paises de altos salarios y se les tiene que 
proporoionar comodidades muy oaras para poderles inducir a 
que vivan en el extranjero ..."
"En segundo lugar es posible que los tedricos extranjeros 
no sepan cdmo modificar sus recomendaciones y esfuerzos de 
acuerdo oon el pafa a donde vayan a trabajar. Este proble
ma se puede mitigar colocando a los tâcnicos extranjeros 
en puestos en los ouales pueden aprender las condiciones 
locales. Esto normalmente requiers largos périodes de tra 
bajo en el extranjero y la colocacidn de loa tâcnicos mâs 
bien en puestos de operacidn que en puestos de consulta".
"Desgraciadamente, bajo los programas de aslstencia extran 
jera los tâcnicos generalmente tienen comis!ones breves - 
en un pals y operan en gran medida como consultores. Asi,



147

gu conocimiento no aumento. con el tiempo, lo que da lugar 
a un menosprecio y deaacato por parte del personal del - 
pais que recibe la aslstencia, creando una situacidn real 
mente dificil.
No obstante a pesar de la pesimista opinidn de Mellor, - 
creemos que no se puede generalizar y hay muchos casos en 
que los tâcnicos extranjeros han sabido integrarse en las 
comunidades de los FVD y su labor ha sido muy eflcaz.
Un aspects positivo de esta ayuda lo pueden aportar pai
ses como Espaba que sin tener una tecnologia demasiado 
soflsticada si es lo suficlentemente avanzada para ser - 
asimilada por los paises en vias de desarrollo.

2) La oapacitadidn de las personas de los paises en de sarro 
llo en escualas o univrrsi dade s de los paises desarrollados.

Segiin Mellor (11) (pag. 350)

"La educaciân es un process relatlvamente lento, el lapso 
de tiempo para producir parte del personal de investiga- 
cidn que tanto se necesita es partlcularmente prolongado.,. 
Un medio para hacer frente a este problema de tiempo es la 
importacidn de educaciân. Es posible ahorrar algo de tiem
po enviando a los estudiantes al extranjero para su adies- 
tramiento".
Esta es un arma de doble filo. Cada dla auraenta el ndmero 
de estudiantes del Tercer Mundo que se quedan en los pai
ses Industrializados al finalizar sus estudios, y no vuel 
ven a su pals.
La sangria que para paises como la India, supone el nbmero
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de profeaionalea formados en aua unlveraldadea, pero que - 
eatan rindiendo aua frutoa en paises como Eatadoa ünidoa e 
Inglaterra, tiene un costo dificil de evaluar.
Otro factor de esta ayuda por medio de estudiantes natives 
es el de que ciertos paises prefieren haber formado "a su 
eatilo" a las "elite’s" de los paises en desarrollo. Luego 
pueden utilizar sus métodoa y volverse contra elloa, pero 
la aemilla estâ sembrada, y un enemigo conooido tiene mè
nes fuerza.
Hay que decir que este tipo de ayuda la practican por - 
igual loa paiseâ capitaliatas que los socialistaa. Son mi 
les los estudiantes del Tercer Mundo que han pasado por — 
la Dniversidad de Moacd.

3) Como complemento de las ensebanzas técnicas tambidn se — 
considéra ayuda tecnologica los materialss y el equipo - 
que se necesitan para poner en marcha loa proyectos de d£ 
mostracidn. De nada vale erplicar a un campesino un nuevo 
métoco de cultive ai el no lo ve con sus propice ojoa.
En este capftulo se incluyen los materiales de ensebanza, 
las calculadoras, ordenadores, etc.
La Importancia de la ayuda tâcnica como se ha dicho, se 
basa tambiân en el factor humane. No solo es importante 
crear riqueza, mâs lo es crear la capacidad para produ- 
cirlas.
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4.3.7. UNA POPEROSA CONTRAPARTIDA: LA "FOGA DE CEREBROS"

Si la ayuda tâcnica de loa paiaes industrializados a los - 
paises, en vias de desarrollo la vemos como un factor positivo, 
no podemos dejar de mencionar la otra cara de la moneda, el âx£ 
do masivo de tâcnicos y profesionales del Tercer Mundo a los - 
paises industrializados.

Basàndoae en los datos del informe RIO, coordinado por el 
profesor Tinbergen (16)(pag. 424) hay que destacar datos como 
loa slgûientes: En 1964-65 de los 41.000 internos y résidantes 
en los hospitaies norteamericanos, 8.000 provenian de los pai
ses en vias de desarrollo; el 90 ia de los estudiantes asiâticos 
que llegan a los Estados Unidos para recibir adiestraraiento nun 
ca vuelven a su pais; el valor de esta "ayuda extranjera" reci- 
bida por Estados Unidos, es aproximadamente igual al costo to
tal de toda su ayuda mâdica, pdblica y privada.

Y para finalizar dos datos mâs, Togo ha enviado mâs mâdicos 
a Francia-que Francia a Togo y en Gran Bretana el 44^ de los m£ 
dicos jdvenes son extranjeros.

Es dificil evaluar el capital humano cedido por los PVD a 
los paises industrializados, en laa personas de sus profesiona 
les altamente cualificados, pero si se pueden analizar los mo
tives que provocan esa sangria de los PVD.

En primer lugar el bienestar econdraico, con mayores remune 
raziones, es un estimulu material que suele actuar de cebo en - 
mucho s casos, para la captacidn de tâcnicos.
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• Los mo tlVO s pueden ser tambiân puramente politicos huyendo’
de regimenes donde sufren persecucidn con notorias dificultades 
de tipo personal. En âpocas reoientes tenemos los âxodos de pr£ 
fesionales cubanos, chllenos, argentines, y mâs proximos adn en 
el tiempo el âxodo masivo de profeslonales Iranies a Canada, al ' 
subir al poder el "Ayatolah"Jomeini.

Un tercer motivo puede ser el puramente profesional. No s^ 
lo en los paises industrializados los tecnicos y medios de in- 
vestigacidn disponibles, son mucho mâs avanzados, sino que exisi 
te la posibilidàd de un desarrollo integral de la persona al p£ 
der convivir y contrastar opinionss con colegas de un nivel equ^ 
valante, lo que supone un verdadero estfmulo para la formacidn 
profesional.

En vista de la gravedad del problema y su repercusidn en —
los FVD se pueden apuntar algunas medidas para combatir el fend
meno de la "fuga de cerebros". Las que ofrece el informe RIO — 
(16)(pag. 426), podemos resumirlas asfi

— Revisidn de las estruoturas salariales
— Mayores oportunldades profeslonales
— Mejor receptividad local al cambio
— Inversidn reestructurada en materia de educacidn
— Polfticas racionalizadas de mano de obra
— Resiatencia a la "Balcanizaoidn" polftica
— Eliminacidn de la discriminacidn y el sectarismo

Estas medidas me parecen incompletaa. Son realmente teori-
cas y resultarian muy eficaoes si se pudieran llevar a cabo en 
su totalidad, pero creo que falta el punto âticoi, esto es la - 
creaccidn de una conoienoia nacional de desarrollo, que incul
que a las personas la necesidad de ayudar a su propio pafs.
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4.4. FLUJOS DE AYUDA SEGUN AREAS ECONOMICAS DE PROCEDENCIA

No ea fâcil decir la cantidad de ayuda cue se ha puesto a
dlspoaicidn de los paises en desarrollo, ni por ouieny ni eg -
cuestidn sencilla la de medir la cuantia, ni compararla con las 
otras corrlentes mundiales de comercia e inversidn.

Las estadisticas de ayuda no las élabora nlnguna agenda o 
institucidn en exclusiva, sino que las elaboran diferentes orga 
nizaciones internacionales.

Hay dificultades en la medic idn estadlstica de la ayuda,, 
pero tambidn en la perspectiva de la medicidn pues flujos que - 
el donante considéra como ayuda pueden no ser computados como - 
tal por el receptor.

La fuente principal de las cifras de ayuda es el Comité de 
Aslstencia al Desarrollo (CAD) de la Organizacidn para la Coop£ 
racidn y el Desarrollo Econdmico (OCDE)

No obstante el Banco Mundial, El Fonde Monetario Internaci£
nal y laa Naciones Unidas, tambidn elaboran sus estadisticas.

Para una mejor exposicidn se han considerado Varlos grupos 
de paises, que muestran caracterlsticas y planteamientos muy - 
diferentes y cuyo tipo de ayuda vivne en cierto modo explicado 
y condicionado por ellas. Analizaremos sucesivamente:

A) Paises pertenecientes al Comité de Ayuda al Desarrollo, 
que agrupa a la mayorla de las naciones del bloque occ 
dehtal

B) Paises de economia social planifIcada
0) Paises pertenecientes a la OPEP
D) Otros paises
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/ 4.4.1. A) LA AYUDA TER0ERMÜHDI3TA DE LOS PAISES PERTENECIENTES. 
AL COMITE DE AYUDA AL DESARROLLO

Por su importancia tanto econdmioa como estrategica recoge- 
moa a continuacidn algunoa de loa ponnenorea que caracterizan a 
este grupo de paiaea occidentales.

Su evolucidn, tomando como base el abo 1961 (1961=100) y 
expreaando el Volumen de Ayuda Pdblica al Besarrollo (APD) sobre 
la base del Indice implicite de loa precios del PNB, ha sido la 
aiguientet

Abo 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Volumen 102,4 106,1 106,7 102,9 101,0 108,3 100,9 100,6 98,3

Abo 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

Volumen 103,7 105,6 101,5 111,1 120,7 118,4 117,9

Fuente; OCDE "Cooperation pour le développement" 1978

Como ae ve, ha habido una evoluoidn crecientej aunque no 
constante, con algunas alteraoionea en ciertos abos, y un des— 
censo en el dltimo trienlo analizado.

Aapecto importante es el grado de concontracidn de dicha - 
ayuda, pues en 1962 los BEUÜ suponian el. 59 del total del C^, 
Francia el 17?̂  y Gran Bretaba el 8 A lo largo del tiempo, y 
con la participacidn creciente de otros paises la importancia - 
relativa de los mencionados han disminuido, pasando EEUU a supo 
ner el 28 ^ Francia el 16 % y Grem Bretaba el 6 fi integràndose 
Ja RF Alemana 9 ^ y Japdn 10 ^ en el grupo de mayores aportacio_ 
nés.
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Los paises en vias de desarrollo (P.V.D.) reciben fondos de 
muy diverses fuentes que conviens analizar detenidamente. Asi, en 
el cuadro n?4.1 se recoge la evolucidn a lo largo de la década - 
de los aetenta, por grupos principales de flujos: Ayuda Pdblica 
al Desarrollo (APD); flujos mo concesionales y donativos del S6£ 
tor privado.

El incremento ha sido notorio en termines générales, pues 
se ha pasado de 16,7 mil millones de ddlares en 1970, a 63,9 mil 
millones en 1977. El aumento mâs significativo corresponde a los 
flujos no concesionales, que han experimentado una subida de 8 
mil a 44 mil millones de ddlares.

Los donativos del sector privado se han mantenido aniveles 
ligeramente similares, oscllando sobre los mil millones de ddla 
res, y en todo caso su valor relative es poco significativo.

Un hecho que conviens destacar y que comentaremos mâs ad£ 
lante es la repercusidn de los fondos de la OPEP.'

Con mayor detalle y a nivel individual, se presentan en el 
cuadro n?4.2. la ayuda pdblica al desarrollo (APD) diferenciada 
en donativos y préstamos, y los elementos de donacidn.

Los paises ae han agrupado en varios estratos de acuerdo 
con su mayor o menor grado de desarrollo:

a) paises menos desarrollados
b) Paises de renta media baja
c ) Paises de renta intermedia, franja inferior
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' a) Paises de renta intermedia, franja superior
o) Paises de renta elevada

Como denominador comdn, hay que anotar la superioridad de 
los APD sobre los elementos de donaoidn. El capftulo mâs impor 
tante va destinado a los paises menos desarrollados, que alcan 
ZB alrededor de 2200 millones de ddlares, en un primer grupo - 
de paises, y de 54-15 millones en ôl segundo. Dentro de estos 
grupos los paises mâs favorecidos con la ayuda pdblica, han si 
do Egipto, India, Indonesia, Pakistan, Bangladesh y Tanzania.

Los paises de renta media baja han peroitido en ese mismo 
perfodo unos 2678 millones de ddlares, destacando Nueva Guinea, 
Pilipinas, Siria, Tailandia y Tdnez. En este grupo cabe sebalar 
que la concesidn de préstamos es paritaria con los donativos.

En el estrato de paises de renta intermedia, franja sup£ 
rior, la APD ha supuesto 1770 millones de ddlares, de los cua 
les 1398 se materializaron a través de donativos. Reunidn y 
Guadalupe han sido los paises mâs apoyados en este ârea.

Pinalmente aparece el grupo de paiaes de renta elevada, 
que en 1977 obtuvo una APD de 1424 millones de ddlares de los 
que correspondieron 1072 a donativos y 552 a préstamos. Israel 
con 840 millones, seguido de Martinica (289 millones) y la Po- 
linesia franoesa fueron loa mâs favorecidos. Espaba figura - 
tambidn en este grupo con un donativo de 27,4 millones de dd
lares.

Se incluye un apartado de "paises en desarrollo no espe_
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•oiflcado", cuya ayuda ha aupuesto 1478 millonea de ddlarea.

Lag relaciones de tipo politico militar, comercial, econdml 
CO (5 cultural entre pal sea donantea y receptorea juegan un papel 
eaencial tanto en la cuantla como en el tipo de ayuda proporcio- 
nada,

Asi per ejemplo, la dëcada de loa afloa aesenta recoge un a 
aerie de flujoa de ayuda entre las antiguaa metropolis y sus co_ 
loniaa lo que aupone una canalizacidn en favor de unoa cuantoa 
palaea.

Flujoa de ayuda a las antiguaa coloniaa en porcentaje del 
PNB de los paisea donantea';

1962 1976
a) ayuda de Francia

1) a Africa del Norte .........  0,47 0,06
2) a loa paisea aubdeaarrollad. 0,37 0,13

b) Ayuda del Reino Onido a loa paĴ
sea miembroa de la Gammon Wealth 0,18 ' 0,14

c) Ayuda de Belgica a Zaire, Rwan
da y Burundi  .............   0,45 0,22

Puente : OCDE

La intervencidn militar de EEUU en Vietnan aupone tarabién 
una intensifioacidn de la ayuda a este pafa que» alcanzd un va
lor mAxirao en 1966, con un 0,07 ^ del PNB nortesmericano, sien 
do practicamente inexiatente al finalizar la aventura bdlica.

Otro aspecto en laa relaciones internacionales, deade el
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-punto de vlsta de la ayuda, lo han oonstituldo loa denominadoa . 
"flujoa de reparacldn" por peijuloloa ocaaionadoa durante la ae- 
gunda guerra mundial; alendo la KP. de Alemanla, Italia y Jap<5n 
loa protagoniataa.

Aportaciones envladas como "reparacidn de perjuicloa (en 
mlllonea de ddlarea)

Aflo H.F. Aiemema Ztalia Japdn To tal
1960 62 7 64 133
1961 80 14 76 170
1962 70 20 72 162
1963 70 8 68 146
1964 63 6 63 132
1965 75 3 75 153
1966 — 4 90 94

Puentei OCDE

Otro hecho eoonomico que ha producido una deaviacidn de los 
flujoa de ayuda, ha aido el deaarrollo eoonomico experlmentado - 
por una aerie de paisea, que ya han superado la fase del "despe- 
gue", y a loa cuales loa donantea han eatimado ya no era neceaa- 
rio au apoyo, lo que ha aupueato una dianinucldn ne ta en la ayuda 
exterior puea dichoa fondes no se han deatinado integramente a - 
auxilio de otroa paisea mâa neceaitadoa.

Ejemplo de dicha evolucidn le tenemos en loa detoa aiguientea:
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Ayuda de EEUU a palaes deaarrolladoa (en millonea de ddla- 
rea)

Pal a______________1960____________ 1976

Grecia......  34
Eapada  8l 1
Turquia  108 1
Yugoealavia ... 33
Taiwan    118 -
Corea ........ 246 4

T o tal  620 6

Puente : OCDE

Da Ayuda Publlca al Deaarrollo (APD) présenta una aerie de 
modalidadea segiin el grado de compromiao concertado entre loa - 
paisea donantea y receptorea. De hecho son a vecea multiples las 
condicionea exigidaa, lo que deavirtua en parte el eaplritu de - 
sintereaado que ae pregona con frecuencia.

Como mueatra, ae ofrece en el cuadro n® 4.3. el tipo de - 
"ayuda libre""ayuda parcialmente atada" y "ayuda atada", que han 
concedido los paiaea del Comité de Ayuda al Deaarrollo (GAD) du
rante 1977:

De loa 16641 millonea de la APD, 7857 correaponden a Ayuda 
Libre, 2308 millonea a Ayuda parcialmente ata8a y 6496 a ayuda 
atada. Eg decir practicamente la mitad de la ayuda concedida ae 
encuentra aometida a algdn tipo de condiciones, que deben cum-
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■plir loa paisea receptorea. En todos ellos se han comtemplado 
dlversos aspectos, tales como la ayuda de tipo multilateral y 
la bilateral diatingulendo an esta dltima loa prestamoa y loa 
donativoa.

Ba de anotar, como oabe esperar, qua en la medida que un 
pafs ea mâs neutral 6 juega un papel menoa definido en el ârea 
politica internacional su ayuda ae concede sin trabas, tal es 
el caso de Suecia, Noruega, Suiza. Por el contrario, unas dos 
terceras partes de la ayuda de Estados Onidoa estâ aometida a 
condiciones.

la Importancia relative de la APD aparece en el onadro - 
n® 4.4. expresadas en porcentajes del CAD.

loa compromises han oscilado an la déoada de los ados s£ 
tenta en valores simples inferiores al 0,50 las entregas - 
brutas ae han mantenido eatables, practicamente a nivel de un 
0,40 ^ lo que teniendo en cuenta las amortizaciones supone - 
unas aportaciones netas que han side ligeramente decrecientes 
y se encuentran finalmente en 1977 al nivel mâa bajo de 0,31 
por 100.

Con mayor details puede observarse en el cuadro n® 4.5. 
la évoluaidn de la ayuda neta bilatéral pâblica recibida por 
los diferentes paisea y enviada por los paises del CAD.

Por âreaa geogrâficas, Africa (con 3685 millonea de d<5- 
lares) y Asia (con 3683 millonea de ddlarea) son las princi
pales destinatariaa, quedando en posicidn mâs dlstanciada -
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■Amérlca (1244 millonea), Oceania (594 millonea) y Europa (203 
llones. Israël, India, Pakistan y los paises del Sahara han aido 
algunos de los principales objetivos. Durante el cuatrienio ana- 
llzado (1974-77) ha habido una tendencia ligeramente creciente 
en la ayuda africana (pasando de 2240 millonea a 3685), en Asia 
el volumen ha âiaminuido a partir del ado 1975 (4279 millonea) 
haata 1977 (3683), fennntano que se ha presentado también en Am£ 
rica, aunque a nivel inferior, as! como en Oceania.

En Europa, aunque con menoa significacidn, puede apreciar 
se una elevada tasa de incremento que ha llevado a duplicar - 
laa cuantias asignadas, debido esenclalmente a las concesiones 
a Portugal-

Como ejemplo de lo expuesto anteriormente, se recogen en - 
el cuadro n“2 4.6. loa flujos netos de la APD de los paises del 
CAD, tento en valor absolute como en porcentaje del PNB, toman- 
do como valor medio de referenda, el perlodo 1966-68 y viendo 
la evolucidn durante el quinquenio 1970-74-75-76-77.

Ea signifioativo que la APD ha sisminuido en valor relati 
vo expresàdo en porcentajes del PNB. Asl, en conjunto y para - 
paises del CAD en 1966-68suponla un 0,40 % mientras que en 1977 
S(5lo llegaba al 0,31

Por paises destacan en dicha tendencia decreciente EELTU que 
siaminuyd de un 0,41 a un 0,22 ^ del PNB, Reino Unido de un 0,43 
a 0,37 y Alemania de 0,39 a 0,21.

Actitud opuesta ha sido la experimentada por otras naciones
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•donde su tendencia ha sido alcista; hacia una mayor participa- • 
oidn. Son los paises nordioos, Sueoia (de un 0,26 a un 0,99) No- 
rue ga (de un 0,22 a un 0,82) y loa Paises Bajos (de un 0,48 a un 
0,85).

En valor absoluto la ayuda en el decenio considerado, ape- 
nas se ha duplicado, pasando de 6.266 a 14.696 millones de ddla 
res.

Loa flujos financieros netos deolarados por los paisea del 
CAD, deatinado8 a los paises en desarrollo y a las agendas mul 

I bilatérales ae han inorementado de 11693 millones de ddlares -
j (promedio 1966-68) a 49492 millones en 1977.

I En el cuadro n* 4.7. aparece también la evolucién en porcen
taje del PNB, y en este caso se acusa un ligero incremento glo
bal, pasando del 0,74 al 1,05 por 100. Aqui la mayoria de los - 
paises han logrado un mayor valor relative, destancando Suiza - 
que lo ha multiplicado por seis, Sueoia y Noruega.

I Estados Unidos, aunque ha duplicado sus flujos financieros
! en dicho perlodo alcanzando los 11.910 millones de ddlares, ex-

presados en porcentajes de su PNB han disminuldo ligeramente de 
un 0,68 a un 0,63-

En termines similarss se expresan los flujos totales del - 
se0tor pdblioo de los paises del CAD, y su evolucidn desde 1966 

I a 1977 expresàdos tanto en vaior absoluto como en porcentajes -
del PNB (cuadro n® 4.8.).
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En este caso dlchos flujos aumentaron de 6830 millones de ' 
ddlares a 18015 en 1977, y el valor porcentual mencionado dism^ 
nuy<5 de 0,43 a 0,38.

Suecia expérimenté el mayor incremento de dicho porcentaje 
(de 0,02 a 1,00), en tanto EEOO disminuyo de 0,43 A 0,26 aunque 
sus flujos totales aumentaron ligeramente en valor absolute.

Oomo recogen algunos trabajos de la OCDE; no hay una rela 
cién estrecha entre las oorrientes comerciales de los paises y 
el volumen de ayuda que a ellos se canallza. Asi, el volumen - 
mayor de ayuda pdblica al desarrollo corresponde al principio 
de la década de los aesenta, época en que se produce una esta 
bilizacidn en el vetlor de las importaoiones procédantes de los 
paisea en vias de desaiTollo.

Por otra parte hay una serie de diferencias entre los pro_ 
pios paises douantes, ya que por lo general las que aportan - 
proporcionalmente un mayor volumen de ayuda exportas relativa 
mente pooo debido a una serie de factores historicos, politi
cos o geogrâfioos.

En todo caso la evolucién de las exportacions de los - 
paises del CAD a los P7D, expresados en porcentaje del PNB - 
muestran una relativa estabilizacién (cuadro n? 4.10.) habien 
do experlmentado un ligero incremento a partir de 1.974.

El "material humano" trasvasado dentro del cupo de desa
rrollo aparece en el cuadro n® 4.11. bajo el epigrafe "exper
tes y voluntaries".
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Se aprecia una tendencia decreciente en la mayoria de los' 
paiees a lo largo de la décade de los setenta y espeoialmente - 
comparado con los valores medios de los ados 1965-67- Hay que 
hacer oonstar el carâcter heterogeneo que incluye la terminolo 
gia "expertes", en ocasiones no necesariamente relacionados - 
con el desarrollo economico y humano.

Durante el perfodo de 1965-67, Francia ocupaha un lugar - 
destacado con certa de 45 mil expertes, seguida de Estados ün^ 
dos (26 mil) y el Reino Unido (17 mil). En 1976, Franoia hahia 
reducido sus efectivos a 29 mil personas y el Reino Unido a 11 
mil. Indudableraente la fase de descolonizacién y espiritu de - 
independentismo y autosuficiencia, juegan un papel considerable 
en este âmbito.

Aunque de mener significacién, pero de indudable interés 
es digno de mencién el capitule de estudiantes y profesionales 
en practltas enviados por los paisea del CAD (cuadro n? 4.12). 
Al contrario de lo que ha ocurrido con loa expertes y volunta 
rios, su ndmero se ha visto inorementado en el periodo anali- 
zado, en paises como Gran BreteAa (que ha pasado de 9 mil a - 
15 mil en 1977), en Alemania se ha duplicado, alcanzando la - 
cifra de 28 mil, y en otros como Francia se ha mantenido alre_ 
dedor de los 15 mil.

Los gastos pdblioo8 bilatérales en cooperacién técnica 
de los paisea del CAD se han triplicado practicamente duran 
te el decenio de 1.967-77.
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Como ae mueatra en el cuadro nO 4.13, tomando como base el* 
ado 1.970, en 1977 se habia alcanzado el 199 con unos tres — 
mil millones de délares. Francia figura como primer pafs en cuan 
to al volumen asignado habiendo superado los mil millones de dé
lares, con una tasa de crecimiento en aumento, La R.F. Alémana 
también ha tenido una tendencia creciente, mientras que EEUU ha 
perdido su papel de Ifder y de los 625 millonea de délares asig 
nados en 1.974 ha descendido su aportacién en 1977, apenas al- 
canzaba los 404 millones.
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4.4.2. B) AYUDA PB 105 PAISES DE EGONCMIA SOCIAL PIANIFICA' 
DA,AL TERCER MUNDO

La ayuda facllitada por este grupo de paises se ha manteni
do practicamente constante durante los Ultimos cinco lustros, - 
tal y como se refieja en el cuadro n@ 4.14.

En relacién con su potencial economico el volumen de ayuda 
es bastante reducido, e incluso su valor relative ha venido dis- 
minuyendo, pasando del 0,09 % del PNB en 1973 41 0,04 en 1977.

Hay que anotar que en général las^nndiciones financieras 
de la ayuda de aste bloque de paises son mâs estrictas y exigen 
tes que las otras considerados en este trabajo y estan ligadas 
a la compra de bienes y servicios del pais donante.

Aunque el abanico de paises beneficiaries de dicha ayuda 
se extiende a mâa de medio centenar, se encuentra concentrada 
especialraente en el Sudeste de Asia y Oriente Medio, en naci£ 
nés como India, Afganistan, Slria, Argelia, Irak, eto.

La unién Sovietica suele financiar grandes proyectos in
dustriales y de infraestructura, lo que supone mâs del 75 ^ 
de su programs de ayuda, teniendo poco inoidencia en lo que se 
denominan proyectos de industria ligera y agricultura, que ut^ 
lizan abundante mano de obra para satisfaoer las necesidades - 
bâsicas de la poblaciân.

Por el contrario la Hepiiblica Popular China suele apoÿar 
proyectos de tipo medio 6 pequeîîo en el campo agroalimentario,
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•lo que leg hace de mayor utilidad y adaptabllidad a las condi- ■ 
clones de los PVD.

Asimlsmo, las condiciones financieras chinas han sido mucho 
mâs favorables hacia los paises receptores, ya que los prestamos 
suelen ser sin interés y en caso de resultar muy gravosos los ha 
transformado en donatives. Por todos estos hechos, y el estable- 
cer unos salaries al personal técnico chino a un nivel similar - 
al sxistente en ei pais beneficiario, creando una buena atmosf£ 
ra F haciendo menos acusados loa gastos, la gruda china ha venido 
siendo muy bien considerada, facilitando una tecnologia sencilla 
y~' de râpida asimilacién en loa paises subdesarrollados.

Durante los dltlmos cinco lustros la ayuda china ha supues 
to un total de 6 mil millones de dâlaresq con una media en los 
iütimoa afioe de unos 340 millones de délares. Si lo analizamos 
como porcentaje del PNB, viene a representar una media del 0,12fo 
en el perfodo, con una tendencia decreciente. El ârea geogrâfi- 
ca de influencia china ha ido evolucionando, pasando de estar 
unioamente referida al Sudeste Asiatico, espeoialmente a paises 
comunistas proximosya otros paises de Africa y América.
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4.4.3. C) AYUDA TBRCERMÜHDISTA DE LOS PAISES DE LA OPEP

Aunque de forma Individual algunoa paises como Arabia Sau
di ta, Lib:'ia y Kuwait habian realizado algunas acciones de ayuda, 
llegando incluso a crearse un Pondo Arabe de Desarrollo Econémi- 
0 0 * es a partir de 1973 con los nuevos preoios del petroleo cuan 
do empieza a tener una mayor entidad.

Este grupo de paisea ocupa el œgundo lugar en importancia 
em cuanto a la ayuda concedida, que supone mâs de un 25 ^ del - 
total. Durante el lîltimo trienio la ayuda ha superado los 5 mil 
millones de dâlares.^

En los cuadros n* 4.15 y 4.16 se recogen las aportaciones 
netas durante el perfodo 1970—1977 tanto en millones de dâlares 
como en porcentaje del PNB. En 1970, los paises mâs significat^ 
vos eran Kuwait y Arabia Saudita, paises que han mantenido su - 
posicidn con 1441 y 2373 millones de pesetas. Los Emiratos Ara
bes Unido8 han adquirido un fuerte impulso superando loa 1261 
millones en 1977.

Este grupo de paises ha tenido una fuerte tendencia crecien 
te en el valor absoluto tanto en las aportaciones concesionales 
netas como en las aportaciones pdblicas. En porcentaje del PNB 
las aportaciones pdblicas han disminuldo en el dltimo trienio - 
desde un 4,01 ^ a un 2,65 en 1977.

Entre los factores que guian la concesién de ayuda en los 
paises de la OPEP predominan los de tipo politico, linguistico 
o religioso, tratando de extender su ârea de influencia a pai-
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ees veclnos 6 correllgionarios. Tal ea el caso de los paises - ' 
arabes entre sf, Nigeria en el grupo africano 6 Venezuela y Ecua 
dor en Sudamerica.

Los nuevos fondos provenientes de los petrédolarea les per 
mlten jugar un papel importante a nivel internacional, con un - 
cierto prestigio ante el Tercer Mundo.

Aunque la ayuda de la OPEP se venia centrando especialmen- 
te en el mundo arabe, hay una tendencia a diversificar geogrâf 
camente sus acciones, que van encaminadas preferentemente a equ^ 
iihGr los deficits presupuestarios de los paises 6 a resolver - 
problèmes coyunturales de sequia, inundaciones u otras catastro_ 
fes naturales.

Ademâs del Pondo Especial de la OPEP, hay una serie de ins 
tituciones de carâcter nacional taies como el Fondo Arabe de - 
Asistencia Tâcnica, el Fondo Monetario Arabe, la Banca Arabe pa 
ra el Desarrollo Economico Africano, etc., que ocasionan una - 
ml/ltiplicidad de acciones, cuya falta de coordinacién les resta 
la eficaoia neaesaria.


