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En los ultimos tiempos han proliferado las declaraciones de expertos y de 
hombres publicos que asignan a la politica cultural un papel preponderante 
en la formulaci6n de la politica exterior de un pais. En sus origenes, a 
comienzos de siglo, la acci6n cultural habia mostrado un sesgo marcada
mente propagandistico, una base institucional poco estable, una dinamica 
unilateral y una escasa planificaci6n o coordinaci6n. Fue en el periodo de 
entreguerras cuando surgi6 lo que dio en llamarse la "diplomacia cultural de 
los Estados" como faceta destacada de su politica en el extranjero. En la 
ultima media centuria, como efecto de una nueva concepci6n de la 
solidaridad y de la cooperaci6n internacionales brotada de las secuelas de 
la Segunda Guerra Mundial y de la creciente circulaci6n internacional de 
bienes, personas y capitales, se ha podido constatar una creciente participa
ci6n del Estado y de otros organismos publicos gubernamentales o 
paragubernamentales en la vida cultural internacional, ademas de una 
intensificaci6n de la diplomacia cultural bilateral y multilateral, que aparece 
gestionada cada vez con mayor frecuencia por agencias especializadas. 1 

Sin embargo, en los ultimos afios los vectores tradicionales de la acci6n 
cultural impulsada por los Gobiernos en la escena internacional han 
experimentado un triple proceso de relativizaci6n de su valor y autonomia: 
por un lado, lo cultural ha dejado de girar exclusivamente en torno a la esfera 
de lo oficial y ha pasado a nutrir los planteamientos y la acci6n de la Hamada 
"diplomacia informal", patrocinada por unas Organizaciones No Guberna
mentales (ONGs) que por su misma naturaleza actuan en direcciones no 
siempre coincidentes o, al menos, no marcadas directamente por los intereses 
de Estado o del gobierno de turno. Y ello sin contar con que, en la actualidad, 
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la politica cultural stricto sensu es el resultado de la convergencia, a veces 
conflictiva, de una serie muy variada de centros de decision, donde las 
instancias tradicionales de disefio y ejecuci6n de dicha politica, como son los 
Ministerios de Asuntos Exteriores o de Cultura, aparecen como gestores 
antes que como disefiadores o promotores de esa acci6n. 

Por otro lado, la densa infraestructura internacional de organismos 
intergubernamentales especializados en la acci6n cultural multilateral para 
las diferentes ramas de las industrias culturales, gubernamentales y no 
gubernamentales o paraestatales, regionales, continentales y universales, ha 
obligado a una diversificaci6n funcional que sobrepasa con creces las 
tradicionales capacidades gestoras de los ministerios de asuntos exteriores. De 
ahi la aparici6n en escena de organizaciones e instituciones privadas, que 
adquieren una influencia cada vez mas decisiva en el disefio global de la 
politica cultural asumida por los gobiernos y los organismos internacionales. 

Por ultimo, es inevitable constatar la subsunci6n -patente en Europa desde 
el Plan Marshall y en America Latina desde la epoca dorada de las teorias 
econ6micas patrocinadas por la Comisi6n Econ6mica Para America Latina 
(CEPAL) y la propuesta norteamericana de Alianza para el Progreso- de la 
antigua politica cultural en la mas moderna noci6n de cooperaci6n o ayuda al 
desarrollo, donde lo cultural no es sino un factor entre otros, como la 
educaci6n, la colaboraci6n cientifico-tecnica o el progreso econ6mico y 
social. Ello ha supuesto, entre otras novedades de menor calado, que la 
importancia de lo estrictamente cultural quede relativizada, al presentarse 
como un factor que incide en la elevaci6n del nivel de vida de las poblaciones 
en vias de desarrollo. Pero, al tiempo, los fen6menos culturales e intelectuales 
han ido adquiriendo un peso cada vez mayor en las relaciones econ6micas 
internacionales, ya que, con el auge de la cultura de masas, se han ido 
erigiendo en autenticos productos industriales tanto en su elaboraci6n como 
en sus formas de difusi6n y de consumo.2 

Pocas dudas pueden caber respecto a que el mutuo conocimiento que 
propician unas relaciones culturales estrechas otorga una mayor fluidez a los 
intercambios de orden material. Esta interpenetraci6n creciente de lo cultural 
y lo econ6mico ha llevado a algunos te6ricos neoliberales a concebir la 
politica cultural exterior en terminos de estricta sujeci6n a la ley de la oferta y 
la demanda. Si asumieramos ese punto de vista, la politica cultural consistiria 
en tratar de "vender" un producto (en este caso, la imagen "de marca" que 
para un pais supone su cultura en el sentido mas amplio posible), para lo cual 
habrian de tenerse en cuenta las caracteristicas de la "mercancia", las 
estrategias de "venta", los instrumentos de ejecuci6n de esa politica 
"comercial" y las condiciones del "mercado" mundial de bienes culturales. 
En concreto, y para el caso que nos ocupa, se trataria de estudiar el marketing 
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que ha rodeado a la difusi6n de esa especialisima, contradictoria y 
multifacetica realidad cultural, social, politica y econ6mica que ahora 
definimos con el nombre de Comunidad Iberoamericana de Naciones. 

La herencia recibida y los intentos de homologacion democratica 
(1976-1978) 

Durante cerca de cuatro decadas, la imagen de Espafia elaborada desde el 
marketing oficial ofreci6 un aspecto anquilosado y carente de interes para el 
exterior. Los distintos gobiernos franquistas trataron de proyectar hacia 
Latinoamerica la ideologia y los valores autoritarios que sustentaban la 
presunta legitimidad del regimen, al tiempo que concebian el subcontinente 
como una base propicia para ejecutar politicas de sustituci6n cuando sus 
expectativas y prioridades en Europa se veian amenazadas o defraudadas. La 
dictadura trat6 de "vender" una ideologia -la Hispanidad- justificadora de 
un tipo peculiar de imperialismo que intent6 primero ser politico, y despues 
hubo de limitarse a la esfera de lo estrictamente cultural e ideol6gico. Entre 
sus rasgos definitorios -que, con algunas variantes, podrian caracterizar a 
todo pensamiento de corte reaccionario-, la doctrina franquista de la 
Hispanidad destacaba por su hipertrofia ret6rica. Desde su exilio, Salvador 
de Madariaga sentenciaba que: 

La tendencia unitaria hispana, que es la fundamental , padece la 
enfermedad mas grave de todas. Se llama cursileria; y su 
sintoma mas aparatoso es que suele llamarse la hispanidad. Este 
sintoma se manifiesta sobre todo en gentes de derecha, tanto de 
Espafia como de Hispanoamerica; y consiste en una querencia 
hacia el Antiguo Regimen [ ... ] Estos tales de la Hispanidad 
aspiran a una Hispanoamerica cat61ica a machamartillo, 
aristocratica y engolada. Se les llena la boca cuando hablan de 
tradici6n; pero es dudoso que tengan una idea de lo que es 
tradici6n. 3 

Otro factor, resaltado acertadamente por Fernando Moran, era el 
esencialismo, es decir, la obsesi6n en ver a America como elemento 
definitorio de lo espafiol y viceversa.4 El persistente historicismo de la 
doctrina hispanista --esto es, la legitimaci6n de esta aspiraci6n hegem6nica en 
el subcontinente con el aval de los hechos y derechos gloriosos de la conquista 
y la colonizaci6n- entraba muy a menudo en conflicto con su parad6jica 
antihistoricidad, ya que America era percibida, en virtud de un enfoque 
tradicionalista del problema, como un objeto pasivo e inmutable, como un 
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todo sin fisuras en el espacio y en el tiempo, sin diferencias sustanciales de 
orden politico, econ6mico, cultural, fisico o racial... 

Naturalmente, este "paseismo" y este idealismo pueril, que transformaban 
estas percepciones err6neas en posibilidades de acci6n politica inmediata, 
condujeron en la practica a duros reveses y a crueles desenganos que, sin 
embargo, eran incorporados al acervo te6rico de la Hispanidad en forma de 
elegantes y distanciadas actitudes intelectuales tenidas de pesimismo y 
mesianismo. En opinion de los intelectuales franquistas comprometidos con 
esta linea doctrinaria, el rechazo de los valores hist6ricos netamente 
hispanicos habia llevado a Latinoamfaica a separarse del curso general y 
16gico de la Historia mundial. De modo que, a imagen del caso espanol, el 
deseable retorno a estos valores absolutos frenaria la decadencia del 
subcontinente, lo devolveria a la Historia y posibilitaria de ese modo la 
reconquista de la hegemonia mundial por el espiritu hispanico. En definitiva, 
y habida cuenta de - su carga teleol6gica, doctrinaria y beligerante, la 
Hispanidad aparecia a los ojos de la gran mayoria de la intelectualidad 
iberoamericana como una doctrina insincera, ret6rica, oscurantista y a la 
defensiva. 5 

Consciente de su debilidad politica o econ6mica, el franquismo proyect6 
hacia Latinoamerica una politica preferentemente cultural, virtualmente 
monopolizada por instituciones estatales como el Consejo de la Hispanidad o 
el Instituto de Cultura Hispanica (ICH). Sin embargo, al hilo del despegue 
econ6mico de los sesenta e inicios de los setenta, la dictadura y los primeros 
gobiernos de la monarquia restaurada optaron por una politica mas realista 
que, sin renunciar a la habitual ret6rica de la Comunidad Hispanica basada 
en rasgos hist6ricos y culturales, trat6 de dar prioridad a una imagen 
remozada de eficacia en la gesti6n econ6mica y politica propias de una 
sociedad en acelerado trance de modernizaci6n. Los anos 1969 a 1973 fueron 
la epoca dorada de la "politica exterior econ6mica"' donde las actuaciones 
culturales o meramente diplomaticas quedaron relegadas en beneficio del 
asesoramiento al desarrollo sin especiales connotaciones ideol6gicas. Era un 
aspecto parcial del triunfo del modelo tecnocratico y neocapitalista en boga 
entonces en Occidente, que tras haberse presentado en Espana como 
paradigma de eficacia econ6mica en los anos sesenta, iba a transformarse 
en modelo de reforma social y politica tras la implantaci6n de la democracia. 

La politica de cooperacion de los Gobiernos de la Union de Centro 
Democratico (1976-1982) 

La nueva Espana democratica trat6 de aunar las vertientes doctrinal y 
tecnocratica de la anterior oferta de acci6n exterior, pero dandole una mayor 



POLITICA ESPANOLA DE COOPERACION AL DESARROLLO 69 

coherencia interna. Ahora se trataba de "vender" la imagen politico
ideol6gica de un regimen pluralista, capaz de gestionar la modernizaci6n 
social y el desarrollo tecnico-econ6mico con tanta o mayor eficacia que un 
sistema autoritario, y presentar el binomio democracia + estabilidad econ6-
mica como un modelo valido de transici6n politica para las sociedades 
iberoamericanas. Para ello se intent6 formular y difundir un paradigma de 
democracia social que englobase los principios de la democracia politica y la 
democracia econ6mica. Esta democracia social debia ser el vehiculo y el 
objetivo de unas relaciones exteriores que se basaban en la defensa de los 
derechos humanos y la garantia efectiva de las libertades publicas 
individuales y colectivas. 

En la primera declaraci6n parlamentaria del Gobierno de la Union de 
Centro Democratico (UCD) tras su primer triunfo electon J (11 de julio de 
1977), el ministro de Exteriores, Man;;elino Oreja Aguirre, proclam6 la 
revalorizaci6n de los contactos con Latinoamerica y el estimulo a "la voluntad 
de cooperaci6n e integraci6n que se manifiesta coma consecuencia de las 
multiples afinidades comunes". El exito del proceso democratico espanol 
comenz6 a influir en todo el continente. Desde Espana, se suponia que las 
relaciones culturales y, en general, la ayuda al desarrollo debian coadyuvar a 
establecer un modelo propio de institucionalidad politica democratica con 
visos de estabilidad. Pero, en la practica, los sucesivos gobiernos de Adolfo 
Suarez elaboraron una politica exterior bastante incoherente, donde los 
abusos ret6ricos, el voluntarismo y la escasez de medios acentuaron la 
carencia de informaci6n fiable , la penuria de recursos presupuestarios y la 
escasa flexibilidad profesional en la gesti6n de unos agentes diplomaticos 
formados en su mayor parte durante la prolongada etapa ministerial de 
Fernando Maria Castiella (1957-1969). Ello se tradujo en la ausencia de un 
proyecto claro, definido y realista de relaci6n con los paises iberoame
ricanos.6 De hecho, la politica hacia Latinoamerica volvi6 a actuar en 
determinadas circunstancias como un recurso de sustituci6n al viejo estilo 
franquista, llenando los vacios de una afirmaci6n europeista aun frustrada a 
inicios de los ochenta. Otra herencia del pasado fue el excesivo personalismo 
de la acci6n exterior, que se hizo recaer en la figura del Presidente del 
Gobierno y del Rey, este ultimo avalado por su papel constitucional de 
maxima representante del Estado en sus relaciones con las naciones de la 
comunidad hist6rica iberoamericana.7 Precisamente durante sus primeros 
viajes oficiales a Latinoamerica, don Juan Carlos recuper6 el termino de 
Comunidad Iberoamericana o Comunidad Hispanica de Naciones, que habia 
sido desarrollado por Martin Artajo como materializaci6n politica en la 
realidad cotidiana del viejo ideal de la Hispanidad. 8 Ahora, por el contrario, 
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se le intentaba dar un contenido mas practico, inequivocamente democratico 
y no intervencionista. 

Pero una de las grandes asignaturas pendientes de la politica hacia 
Latinoamerica era ampliar su contenido practico en lo concerniente a la 
ayuda al desarrollo. Hasta 1976, los antecedentes de la ayuda internacional 
espaiiola habian sido relativamente escasos y se centraban, sobre todo, en la 
concertacion de acuerdos de cooperacion cientifica y tecnica, social, cultural 
(incluida las becas del ICH), turistica ode emigracion. Algunos analistas han 
criticado la escasa atencion prestada desde 1976 a la cooperacion 
especificamente cultural, que era probablemente la menos conflictiva y la 
que podia arrojar mejores resultados a corto y medio plazo en la lucha contra 
la abrumadora influencia de los valores importados desde los Estados 
Unidos.9 

No cabe duda de que una de las causas de esta inoperancia fue la lenta y 
tortuosa reestructuracion organizativa de las instituciones oficiales de accion 
cultural, su dificil reacomodacion a las nuevas condiciones politicas internas y 
externas y su progresivo cambio de fisonomia como entes autonomos de 
cooperacion internacional. Con la transicion de regimen politico, este tipo de 
instituciones cambio sustancialmente de naturaleza, competencias y objeti
vos. Por Real Decreto de 25 de febrero de 1977 se creaba la Comision 
Interministerial para la Ayuda al Desarrollo, encargada de otorgar los 
creditos de Fomento al Desarrollo (FAD) establecidos por Real Decreto Ley 
de 24 de agosto de ese mismo aiio. Pilotado por Manuel Prado y Colon de 
Carvajal, el antiguo ICH se transformo en Centro lberoamericano de 
Cooperacion (CIC) por Real Decreto de 27 de agosto de 1977, cuya actuacion 
prioritaria fue orientada hacia la investigacion cientifica y social. El 7 de 
marzo de 1978 quedo constituido el Consejo Directivo del nuevo Centro en 
Madrid, y un aiio despues el Gobierno propuso su potenciacion como un 
organismo autonomo, de orientacion pluralista y con unos objetivos que 
dejaban en segundo plano los requerimientos de la tradicional politica 
cultural para centrarse en otros aspectos de caracter cientifico y social que 
parecian tener mayor efecto multiplicador en los paises receptores. 10 Un 
nuevo Real Decreto de 11 de octubre de 1979 suprimio a su vez el CIC, 
estableciendo en su lugar el Instituto de Cooperacion Iberoamericana (ICI), 
que quedo encargado de la cooperacion democratica con Latinoamerica en 
los aspectos cultural, economico, cientifico y tecnico. Segun el articulo 4° de 
este Real Decreto, los objetivos principales del ICI eran la expansion de la 
lengua espaiiola y de las demas lenguas hispanicas, la cooperacion cultural, 
cientifica y tecnica con America Latina, los programas de formacion y 
perfeccionamiento profesionales y la participacion de Espana en iniciativas 
institucionales y culturales elaboradas desde o para el subcontinente. Sus 
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actividades se centrarian en la colaboraci6n con entidades supranacionales, 
por medio de programas de apoyo a actividades de informaci6n, confe
rencias, congresos, simposia, organizaci6n de estudios e investigaciones sobre 
la realidad econ6mica y social iberoamericanas, asi como ayudas, donaciones 
y becas. 

Aunque resultaba patente la importancia cada vez mayor de los medios de 
comunicaci6n social y de los intercambios comerciales, culturales, tecnicos y 
financieros en la conformaci6n de una politica de cooperaci6n de nuevo cuiio, 
en buena parte de los casos los contactos oficiales con Latinoamerica no se 
realizaron a traves de organismos o de medios de comunicaci6n de masas, 
sino por la via tradicional de las misiones especiales de alcance limitado. No 
es, pues, de extraiiar que muchas de estas tentativas fracasaran por falta de 
agresividad y de iniciativas para crear comisiones mixtas, por la prioridad 
otorgada desde el Gobierno a culminar las negociaciones de adhesion a la 
Comunidad Econ6mica Europea (CEE), por la cr6nica falta de presupuesto y 
por la pervivencia en el seno del ICI de una concepci6n tradicional de la 
acci6n cultural, en sintonia con la desplegada desde el viejo Instituto de 
Cultura Hispanica, sin establecer planes ni politicas sectoriales, sin contar con 
los mejores especialistas de los diversos paises y sin actualizar su red de 
relaciones con la intelectualidad iberoamericana. Se pudo comprobar que, en 
ocasiones, la politica iberoamericana se seguia empleando, al viejo estilo 
franquista, como baza de sustituci6n y de presi6n frente a eventuales 
dificultades en el proceso de integraci6n a los ambitos eurocomunitario y 
noratl:intico, y como recuso de legitimaci6n de los gobiernos centristas en el 
interior. 11 

El giro atlantista impulsado desde 1981 por el presidente Calvo Sotelo, y el 
tenue "recogimiento" en politica exterior patrocinado desde septiembre de 
1980 por el ministro de Exteriores Jose Pedro Perez Llorca, levantaron no 
pocos recelos en America Latina. Con todo, los ultimos Gobiernos centristas 
impulsaron la creaci6n, el 21 de abril de 1981, de la Comisi6n Nacional para 
la Celebraci6n del Quinto Centenario del Descubrimiento de America, bajo la 
forma de un alto patronato que trat6 de coordinar las actividades de 
conmemoraci6n de la efemerides con instituciones privadas y publicas, 12 en 
especial con las Comisiones creadas ad hoc en las Comunidades Aut6nomas 
espaiiolas y en los diversos paises americanos. 13 La Sociedad Estatal para la 
Ejecuci6n de Programas y Actuaciones Conmemorativas del Quinto 
Centenario, constituida el 23 de julio de 1982 como sociedad mercantil 
an6nima de caracter estatal, vinculada a la Direcci6n General del Patrimonio 
del Estado, actuaria como brazo ejecutor de las decisiones de la Comisi6n 
Nacional para la Celebraci6n del Quinto Centenario, para lo cual contaria 
con un capital inicial de 500 millones de pesetas. 
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El proyecto rememorativo que se impuls6 desde esas fechas result6, desde el 
primer momento, un trabajo engorroso y no exento de polemica. A las 
criticas procedentes de algunos intelectuales espafioles se sumaron las 
divergencias de concepto foraneas sobre el contenido a dar a la celebraci6n. 
En paises como Mexico, los intelectuales debatieron animadamente sobre la 
denominaci6n del acontecimiento hist6rico como un descubrimiento o como 
un encuentro ( o choque) de civilizaciones; en Guatemala o en Chile, las 
organizaciones indigenas exigieron una reparaci6n hist6rica de los excesos de 
la Conquista; en Cuba se atac6 duramente la conmemoraci6n como un hecho 
hist6rico infausto y como una tentativa de neocolonialismo cultural. Y todo 
ello precisamente cuando un Real Decreto de 27 de noviembre de 1981 habia 
declarado el Doce de Octubre Fiesta Nacional de Espafia y Dia de la 
Hispanidad, cuya eventual proyecci6n internacional debia ser coordinada 
desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. 14 

Los inicios de la politica de estimulo a la democracia y al desarrollo de los 
Gobiernos socialistas (1983-1986) 

La concepci6n general de politica exterior del Gobierno socialista que lleg6 
al poder a fines de 1982 evidenci6 desde el primer momento la voluntad 
deliberada de distanciarse de la estrategia desplegada por los gabinetes 
centristas. Se opt6 por un mayor protagonismo internacional y por una 
autonomia relativa respecto de la 16gica de bloques, a pesar de la crisis que 
atenazaba a la economia espafiola y el empeoramiento de la situaci6n 
mundial con el estallido de la "segunda guerra fria" .15 La politica 
iberoamericana dej6 de ser concebida como politica de "sustituci6n", de 
"legitimaci6n" o de "presi6n" para ser considerada como una linea de 
actuaci6n exterior con autonomia propia y con cierta capacidad de 
adaptaci6n. Es decir, como una estrategia que debia amoldarse a las 
realidades desde las que partia (Espafia) y a las que se orientaba 
(Latinoamerica). 16 

Los principios generales del proyecto socialista en politica exterior eran el 
respeto al Derecho Internacional, la busqueda de la paz, el desarme y la 
distension, la cooperaci6n para el logro de un Nuevo Orden Econ6mico 
Internacional, la defensa de los derechos humanos y la solidaridad 
democratica entre las naciones. 17 En lugar de reivindicar una tradici6n 
hist6rica de talante conservador, se presentaba la democracia como valor 
primordial y como determinante de la busqueda de "las verdaderas sefias de 
identidad" comunes (tradici6n de heterodoxia, tolerancia y cooperaci6n, 
segun sefialaba el ministro de Exteriores, Fernando Moran), y como puente 
de colaboraci6n entre naciones. Bien es cierto que los nuevos responsables de 
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la politica exterior socialista proclamaban que, en la nueva situaci6n por la 
que atravesaban Espana y America Latina, el paternalismo y las ambiciones 
hegem6nicas en la esfera cultural estaban fuera de lugar; la politica hacia 
Latinoamerica del PSOE no pretendia exportar un modelo propio de 
transici6n democratica, habida cuenta de la complejidad de circunstancias 
politicas presentes en el subcontinente y de la situaci6n de semidesarrollo 
dependiente que aun mantenia el pais iberico. 18 Se renunciaba explicitamente 
a imponer o a exportar acriticamente un modelo sui generis de transici6n 
hacia la democracia y la economia de mercado, pero se aportaba experiencia 
politica y tecnica -esto es, cooperaci6n al desarrollo- para impulsar el avance 
del pluralismo politico y el despegue econ6mico, con el limite aceptado de no 
tomar iniciativas que suscitaran el recelo de la potencia hegem6nica en la 
zona. 

La filosofia que impregnaba la idea franquista de Hispanidad fue 
definitivamente superada por el concepto de Comunidad Iberoamericana 
de Naciones, formulado ya por los gobiernos centristas, pero impulsado 
como uno de los objetivos prioritarios de los gobiernos socialistas. La 
Comunidad Iberoamericana de Naciones no se entendia ni como una 
"supernaci6n", una alianza , un sistema econ6mico o una raza, sino como un 
espacio social voluntariamente integrado por realidades y retos comunes, que 
debiera desempefiar en la escena internacional un papel aut6nomo en defensa 
de intereses y valores propios y objetivos, vinculados al principio 
democratico, como la libertad, el respeto de los derechos humanos, la paz, 
el desarrollo, la cooperaci6n y la solidaridad. 19 Aunque algunos sectores del 
Gobierno renunciaban a constituir un entramado institucional estable, otros 
especulaban con la formalizaci6n de un acuerdo similar a la Commonwealth o 
la Communaute francophone. 20 

A pesar de sus significativas diferencias te6ricas y del nuevo talante con que 
quiso caracterizar su actuaci6n, la politica exterior socialista hacia 
Latinoamerica conserv6 durante un tiempo ciertos rasgos heredados de la 
situaci6n anterior. El proceso de reorganizaci6n del ICI se fue abordando 
muy lentamente, al igual queen el Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio 
de Exteriores. Segun Armero, durante la decada de los ochenta se mantuvo 
un tono excesivamente ret6rico en los temas de cooperaci6n con Latinoa
merica, y una acci6n excesivamente personalizada en Felipe Gonzalez, 
apoyado por un bien estructurado Gabinete de Presidencia dirigido por Juan 
Antonio Yafiez Barnuevo, que fue encargado, entre otros menesteres, de la 
politica exterior. 21 Gonzalez demostr6 muy pronto su afici6n a la politica 
exterior, un conocimiento profundo y contrastado de los problemas de 
America, un marcado interes por zonas conflictivas como el Cono Sur o 
Centroamerica, y un compromiso personal por la normalizaci6n democratica 
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en Argentina, Chile, Paraguay o Uruguay. Y ello por masque, en ocasiones, 
sus ideas y las del entorno de asesores de la Moncloa -en concreto, el 
influyente Gabinete de la Presidencia- no resultaran coincidentes con las 
elaboradas desde el Ministerio de Exteriores. 

Entretanto, la politica espafiola de cooperacion caminaba hacia su plena 
institucionalizacion. Un Real Decreto de 28 de agosto de 1985 creaba la 
Secretaria de Estado para la Cooperacion Internacional y para Iberoamfaica 
(SECIPI) como una de las tres divisiones del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, junto a las Secretarias para las Comunidades Europeas y la 
Secretaria General de Politica Exterior. El objeto de su actuacion seria paliar 
el alto grado de dispersion, fragmentacion y descoordinacion de los 
principales instrumentos organicos de asistencia y ayuda centralizados en el 
Ministerio de Exteriores, e integrar sus objetivos en los programas 
comunitarios de apoyo a los paises en vias de desarrollo, pero con un 
marcado enfasis en Iberoamerica. 22 La SECIPI estaba compuesta de una 
Direccion General de Cooperacion Tecnica Internacional, otra de Relaciones 
Economicas Internacionales y otra de Relaciones Culturales, adscribiendose a 
ella como organismos autonomos el ICI (que dirigio su ayuda a la 
cooperacion a sectores prioritarios como la sanidad, la educacion, la 
nutricion o la agricultura) y el Instituto Hispano-Arabe de Cultura. Su 
principal mision seria la programacion, el control y la evaluacion de las 
actividades de cooperacion al desarrollo y las relaciones economicas, 
culturales y tecnicas impulsadas desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
asi como su coordinacion con las actividades que, en estas mismas areas, 
desempefiaran otros organismos de la Administracion del Estado. 

La cooperacion y la ayuda al desarrollo experimentaron un notable 
impulso, sobre todo en areas como la educacion, la cultura, las ciencias y las 
comunicaciones, hasta el punto de que, desde 1982 a 1992, el presupuesto de 
ayuda multisectorial a Latinoamfaica se multiplico por cuatro, y el 80% de la 
cooperacion exterior espafiola Gunto al 40% de la inversion exterior) se 
dirigio a esta zona, aunque al'.m se estaba lejos del 0, 7% del PIB destinado a 
ayuda al Tercer Mundo que la ONU recomienda como contribucion de los 
paises desarrollados y que ha sido el leitmotiv de numerosas movilizaciones 
humanitarias a lo largo de la decada de los noventa. 

Por Real Decreto de 28 de agosto de 1985, completado por otro de 21 de 
febrero de 1986, se creo la Comision Interministerial de Cooperacion 
Internacional, encargada de elaborar un Plan Anual de Cooperacion 
Internacional (PACI) que englobara todos los programas que llevaba a cabo 
la Administracion e implicara a todas las instancias gubernamentales en el 
disefio de objetivos estrategicos, como el crecimiento sostenido de los paises 
en vias de desarrollo, la potenciacion de las relaciones exteriores de Espafia y 
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de la presencia de la cultura hispanica en el mundo, y el despegue econ6mico 
del pais. En su conjunto, la asistencia tecnica y cultural supuso en 1983 el 
50% de la ayuda bilateral a los paises latinoamericanos, en 1986 el 64% yen 
1987 el 51 %. 

Un Real Decreto de 11 de noviembre de 1988 reestructur6 la SECIPI, 
dirigida por Luis Yanez Barnuevo, en una Direcci6n General de Relaciones 
Econ6micas Internacionales (encargada de las relaciones econ6micas, 
tecnicas y de desarrollo bilaterales y multilaterales, de la cooperaci6n en el 
campo de las comunicaciones y la energia, y de la coordinaci6n de los 
programas comunitarios en materia de cooperaci6n para el desarrollo) y otra 
de Relaciones Culturales y Cientificas, con Subdirecciones Generales de 
Cooperaci6n Cultural Internacional, de Instituciones Culturales en el 
Exterior y de Cooperaci6n Cientifico-Tecnica. Siguiendo los modelos aleman, 
holandes o sueco, esta normativa creaba tambien la Agencia Espanola de 
Cooperaci6n Internacional (AECI) como organismo aut6nomo de la 
Administraci6n del Estado, adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores a 
traves de la SECIPI. Dentro de la AECI, que tiene rango de Direcci6n 
General, se integraron organismos aut6nomos como el Instituto de 
Cooperaci6n Iberoamericana,23 el Instituto de Cooperaci6n con el Mundo 
Arabe (antiguo Instituto Hispano-Arabe de Cultura), el Instituto de 
Cooperaci6n para el Desarrollo (ICD) y la Comisi6n Nacional para la 
Conmemoraci6n del Quinto Centenario. 24 

La creaci6n de la SECIPI y de la AECI constituy6 el primer gran intento de 
coordinaci6n de las diversas instancias de cooperaci6n internacional en una 
infraestructura de gesti6n mas completa y especializada. Dentro de esta nueva 
estructura de gesti6n global de la cooperaci6n al desarrollo , la organizaci6n y 
el papel del ICI hubieron de ser redefinidos. Su presidente, Luis Yanez, 
afirm6 que "el IC/ aspira a ser, no solo el brazo ejecutor de la politica 
convencional de/ Gobierno Espanol en Latinoamerica, sino el instrumento 
id6neo que Espana pone a la disposici6n de la cooperaci6n e integraci6n de la 
Comunidad lberoamericana". 25 Una labor que no debia ser responsabilidad 
exclusiva de los entes gubernamentales, sino tambien de personas, organis
mos, asociaciones e instituciones surgidos de la sociedad civil (asociaciones de 
profesionales, intelectuales, agrupaciones culturales, medias de comunica
ci6n, etc.), los cuales, segun el proyecto socialista, debian ser coordinados por 
el Gobierno para dar lugar a una politica exterior de cooperaci6n coherente y 
planificada. 

En sus esfuerzos por abrir canales de dialogo y colaboraci6n con 
Latinoamerica, el Gobierno socialista patrocin6 diversos foros de debate. 
Los dias 21 a 23 de febrero de 1983, intelectuales de uno y otro lado del 
Atlantico se reunieron en Toledo, bajo la convocatoria conjunta del ICI y las 
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Direcciones Generales de Cooperacion Tecnica Internacional y de Politica 
para Iberoamerica del Ministerio de Exteriores, para debatir las posibles 
lineas de actuacion en el ambito cultural latinoamericano. Se hizo particular 
referencia a la constitucion de un Instituto de Estudios A vanzados, a la 
creacion de catedras en universidades y centros de investigacion, al impulso 
oficial para la organizacion de grupos de trabajo sobre problemas de 
creatividad intelectual, cultural, cientifica y tecnologica, etc. Pero las 
reuniones mas importantes y de mayor proyeccion exterior fueron los 
Encuentros en la Democracia, donde se invito a titulo personal a 
representantes de la politica, la cultura, la economia y la ciencia de 
Latinoamerica y Espafia, bajo los auspicios del ICI, para examinar los 
problemas comunes y trazar las lineas maestras de una accion mancomunada 
al margen de los bloques. La primera reunion, que tuvo lugar en la sede del 
ICI del 27 al 30 de abril de 1983, se vio interferida por los conflictos de las 
Malvinas y Centroamerica, y finalizo con la lectura por parte del escritor 
colombiano Gabriel Garcia Marquez de un texto conclusivo, o "Declaracion 
de Madrid", donde se proclamaba solemnemente que "los politicos, 
investigadores, economistas e intelectuales de toda Iberoamerica, convocados 
por el !CI, expresan que la comunidad de naciones hispanicas e ibericas es una 
. gran realidad''. Pero tambien se proponia el fortalecimiento de la infra-
estructura de cooperacion y de los contactos entre especialistas y academicos 
vinculados a las disciplinas economicas y sociales; es decir, un intento de una 
cooperacion iberoamericana integral, que incluyese aspectos economicos, 
comerciales, financieros, cientifico-tecnicos, politicos y culturales. Los 
participantes en estos Encuentros en Democracia tuvieron tambien especial 
cuidado en afirmar que todo proyecto de cooperacion cultural debia tener en 
cuenta la diversidad y el derecho de todas las culturas a un desarrollo libre y 
autonomo; especialmente las indigenas, que solian reaccionar airadamente 
contra lo hispano como principal factor causante de su desarraigo cultural. 

Las repercusiones de la integraciim en la CEE en la cooperacion de Espana 
con Latinoamerica (1986-1991) 

El II Encuentro en la Democracia, Europa e Iberoamerica se celebro del 19 al 
22 de noviembre de 1985 en la sede madrilefia del ICI. Coincidente con los 
prolegomenos de la adhesion de Espafia y Portugal a la CEE, la reunion 
estuvo marcada por los recelos de los representantes iberoamericanos 
respecto de las repercusiones economicas, tanto financieras como comer
ciales, que podia tener esta ampliacion.26 Cerca de un afio despues, un 
analista politico recordaba que las relaciones entre America Latina y la 
Europa Comunitaria habian sido definidas como "politica sin ilusiones", 



POLITICA ESPANOLA DE COOPERACION AL DESARROLLO 77 

caracterizada por un "estado de indeterminacion", es decir, por la diferencia 
existente entre las expectativas y los logros reales de esta pretendida 
vinculacion.27 Segun Juan Antonio Yanez, las relaciones entre ambas 
regiones habian pasado por diversas etapas: el conocimiento de la era de 
los descubrimientos, el desconocimiento a raiz de la independencia y el 
progreso de los proyectos panamericanistas e interamericanistas, y el 
reconocimiento despues de la recuperaci6n europea de posguerra.28 

El ingreso de Espana en la CEE a inicios de 1986 parecio dar un nuevo 
impulso a las relaciones con America Latina. La delegaci6n espanola 
present6 varias declaraciones en las que recababa de la Comunidad medidas 
econ6micas mas favorables para Latinoamerica, con el fin de evitar los 
efectos negativos en el terreno comercial. Llegado el momento de la 
incorporacion, la CEE no atendi6 estos requerimientos y solo accedio a 
insertar como Anexo al Tratado y Acta de Adhesion, firmado el 12 de junio 
de 1985, una "Declaraci6n comun de intenciones relativa al desarrollo y la 
intensificaci6n de las relaciones con America Latina" ,29 donde solicitaba una 
ampliaci6n del dialogo transatlantico. El Reino de Espana emitio un 
comunicado formal sobre America Latina para tratar de amortiguar los 
efectos que la integraci6n tendria sobre las exportaciones iberoamericanas en 
Espana. 30 

La presencia de Espana en las instituciones europeas tuvo como efecto 
inmediato la intensificaci6n global de los contactos con el area iberoame
ricana. Pero, mas alla de las buenas intenciones de partida, y de que la 
Direcci6n para las Relaciones con los Paises en Desarrollo de America Latina 
y Asia de la Comision de la CEE estuviera regentada por el espanol Angel 
Vinas, las relaciones entre Europa y Latinoamerica no se establecieron 
necesariamente sobre el "puente" de los paises ibericos. Por el contrario, la 
Comunidad Europea insistio en mantener conversaciones directas con 
agrupamientos subregionales que entendia podian ser los interlocutores 
mas validos en la nueva era de cooperaci6n y de integraci6n. En el primer 
semestre de 1989, Fernandez Ordonez aprovecho la presidencia rotatoria 
espanola del Consejo de Ministros de la CEE para denunciar ante el 
Parlamento Europeo que "el esquema de relaciones con Iberoamerica no se 
corresponde con la comunidad de tradiciones, historia y convicciones 
democraticas que nos unen". En un nuevo documento sobre "Nuevas 
orientaciones para la cooperaci6n con America Latina y Asia en la decada de 
las noventa", aprobado por el Consejo de Ministros de la CEE el 18 de 
diciembre de 1990, la cooperaci6n se articulaba en dos ejes principales: la 
ayuda al desarrollo para las capas de poblacion mas desfavorecidas y la 
cooperacion economica y cientifico-tecnica, concebida en terminos de 
reciprocidad e incluso de mercado. 
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A pesar de estos datos alentadores, resultaba evidente que America Latina 
era una de las areas mas discriminadas en la ayuda al desarrollo patrocinada 
por la CEE. El Programa de Cooperacion con los Paises no Asociados de 
America Latina y Asia (1.580 millones de ECUs para el periodo 1976-1990 y 
2.750 millones para el quinquenio 1990-1995) otorgaba solo el 35% del 
presupuesto al subcontinente americano; Latinoamerica solo recibia un 5% 
del total de la ayuda al desarrollo facilitada por la Comunidad. 31 Porcentaje 
relativo y cifras absolutas que aim se mantenian en 1989: de 3.000 millones de 
ECUs anuales de Ayuda Oficial al Desarrollo (411.000 millones de pts., lo 
que representaba un 12-15% del total de recursos financieros que el conjunto 
de paises comunitarios gastaba por identico concepto ), solo unos 150 
millones (20.500 millones de pts.) se destinaban a la region a traves del Fondo 
Europeo de Desarrollo, creditos del Banco Europeo de Inversiones para 
acciones de cooperacion, etc. La mitad de esa suma se destinaba a asistencia 
financiera y tecnica, y el resto a ayuda alimentaria y proyectos de desarrollo y 
de formacion de tipo social a traves de las ONGs.32 Aunque, segun cifras de 
la OCDE de 1988-1989, la ayuda bilateral y comunitaria representaban el 
46% del total de la ayuda a la region, frente a un 25% procedente de Estados 
Unidos y un 9% del Japon, a la altura de 1991 la CEE y sus paises miembros 
mas destacados destinaban tan solo el 14% del total de SU ayuda al desarrollo 
a America Latina. 

En la estela del Quinto Centenario 

A pesar de estas limitaciones de orden domestico o internacional, a la altura 
de 1989 un periodico de Madrid podia constatar que "en las ultimas cuatro 
anos se han batido todos los records de viajes de Estado: los Reyes han ido siete 
veces a Iberoamerica; el presidente de! Gobierno, dace; treinta y un jefes de 
Est ado iberoamericanos han visitado Espana en este plaza, y son incontables las 
visitas de ministros en ambas direcciones. Al propio tiempo, Espana ha asumido, 
apoyada en la Corona, un cierto papel de liderazgo democratico, que acrecienta 
nuestro prestigio en el area". 33 Esta mayor presencia en la arena diplomatica 
se veia apoyada por una ofensiva empresarial en toda regla, favorecida por la 
reactivacion economica de la segunda mitad de los ochenta y el marco 
liberalizador en que se movian las economias de la mayor parte de los paises 
latinoamericanos. Aunque algunos autores aseguren que el incremento de las 
relaciones politicas no ha ido acompafiado de un desarrollo espectacular de 
las relaciones economicas, 34 las inversiones espafiolas en Latinoamerica se 
multiplicaron en esos afios, hasta trasformarse a la altura de 1992 en el mayor 
flujo inversor de los siete grandes paises europeos presentes en la zona, con un 
nivel inversor conjunto de 23.000 millones de dolares. 35 Este proceso 
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fundamental, que algunos analistas norteamericanos han contemplado, con 
ironia no exenta de temor, como una version remozada de la Conquista 
emprendida en el siglo XVI, implicaba la coordinaci6n entre el Gobierno 
espanol, los mas importantes bancos comerciales, el sector de bienes de 
capital y las grandes empresas de ingenieria y servicios. Pero la presencia 
comercial espanola seguia siendo escasa en comparaci6n con el espectacular 
incremento de sus relaciones con la Comunidad Europea, donde de 1985 a 
1993 las exportaciones pasaron del 52,2 al 67,8% y las importaciones de 36,8 
al 61 % , mientras que en ese periodo de tiempo las exportaciones a 
Latinoamerica pasaron de 5,8 a 5,6%, y las importaciones sufrieron una 
caida espectacular del 11,4 al 4,4%.36 

En este contexto de reactivaci6n e intensificaci6n relativa de los lazos 
politicos y econ6micos, la conmemoraci6n del Quinto Centenario del 
Descubrimiento se emple6 como la excusa para emprender una amplia 
campana de imagen a escala mundial, pero tambien para elevar la autoestima 
interna del pais tras decadas de introspecci6n. Una especie de revalida de la 
integraci6n en la CEE, que deberia acabar con el largo ciclo hist6rico de 
aislamiento voluntario o forzado y diera la imagen de una sociedad avanzada, 
democratica y moderna. Segun Luis Yanez, el objetivo de la celebraci6n seria 
"hacer valer el papel de Espana y de la comunidad iberoamericana en el 
escenario internacional que se configura ya para el pr6ximo milenio [. .. ] Qui tar 
las legafias de cierto complejo de minusvalia hist6rica asumiendo reflexivamente 
el pasado y afrontando con decision el futuro". 37 Los fastos de 1992 se 
enfocaron como un autentico proyecto de Estado que actuase como un 
importante elemento de dinamizaci6n de la politica iberoamericana de 
Espana, amen de propiciar un significativo impulso de la cooperaci6n 
internacional y consolidar la recuperaci6n del papel de Espana en la escena 
internacional. Se trataba, en suma, de movilizar a la sociedad espanola para 
que tomara conciencia de los valores asociados a la conmemoraci6n como 
forma de reforzar la identidad nacional e iberoamericana; de recuperar la 
Historia de Espana y la aportaci6n de Espana a la Historia Universal; de 
impulsar y promocionar la cultura iberoamericana en el mundo, y de 
modernizar de una vez por todas la relaci6n con Latinoamerica. 38 

Como instancia ejecutora de tan ambicioso proyecto, el 17 de julio de 1985 
se cre6 el Alto Patronato del Quinto Centenario del Descubrimiento de 
America, segun el Real Decreto 486/1985 de 10 de abril, como ente publico 
encargado de canalizar y coordinar todas las actividades enfocadas a la 
conmemoraci6n de esa fecha clave. Las Conferencias Iberoamericanas que 
anualmente celebraron las Comisiones Nacionales del Quinto Centenario 
fueron, co mo senal6 Yanez, un paso previo necesario para forjar una 
identidad de objetivos entre los miembros de la Comunidad Iberoamericana 
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de Naciones, "que proclama el sentido humanista de la vida y los valores 
democraticos como sus creencias politicas fundamentales" , pero tambien 
sirvieron de palestra de debate para coordinar trabajos, evaluar resultados y 
promover nuevas actividades conjuntas. En ellas se propusieron medidas de 
armonizacion y aproximacion legislativa, el establecimiento de sistemas de 
administracion cultural y de mecanismos administrativos de integracion, la 
produccion conjunta de bienes culturales, sistemas de financiacion de la 
integracion cultural, la interconexion de instrumentos de informacion y 
documentacion, la formacion y capacitacion de recursos humanos, sobre todo 
en la administracion y gestion de recursos culturales, etc. 39 

Buena parte de los programas de cooperacion propuestos en estos 
encuentros (medio millar fue promovido por la Comision Nacional del 
Quinto Centenario )40 fue puesta en practica en di verso grado en la decada 
1983-1993, a pesar de que la conmemoracion se desarrollo en medio de un 
intenso agravamiento de la crisis economica iberoamericana. La base 
financiera la facilito la concertacion en Washington, el 26 de noviembre de 
1990, de · un ambicioso Plan de Cooperaci6n Iberoamericana Quinto_ 
Centenario, que preveia una inversion total de 14.000 millones de dolares 
(1,453 billones de pts.) en cuatro afios, contando con los recursos 
presupuestarios del ICI (57.656,2 millones de pts.), la implementacion de 
Tratados de Amistad y Cooperacion, los programas plurianuales sufragados 
con creditos FAD (alrededor del 75% de la cooperacion bilateral)41 y el recien 
constituido "Fondo BID-Quinto Centenario", un convenio financiero 
firmado entre ambas instituciones el 12 de octubre de 1988 para abrir una 
linea de creditos a 25 afios por valor de 500 millones de dolares (67.500 
millones de pts., a lo que habria que afiadir la Cuenta de Compensacion por 
valor de 150 millones de dolares y los retornos que esta inversion produjera) 
para fomentar el progreso economico y social de Latinoamerica de acuerdo 
con una serie de lineas prioritarias: educacion, investigacion cientifica y 
tecnologia y formacion profesional; desarrollo agricola y rural; salud publica 
( construccion y equipamiento ); infraestructura de comunicaciones y tele
comunicaciones; renovacion y mejora de aeropuertos y red es telef 6nicas; 
desarrollo urbano; conservaci6n, restauracion y aprovechamiento economico 
del patrimonio cultural y desarrollo turistico. Entre los proyectos de mas 
amplia repercusion social que pudieron ser abordados con cargo a este fondo 
de ayuda, figuraron el Sistema de Interconexion Electrica de los Paises de 
America Central (SIPAC) (a traves de la construccion, desde 1987, de una 
linea de 1.670 km de alta tension de 500 kw de potencia, con el apoyo tecnico 
de la empresa espafiola Endesa)42 y el Proyecto Libertadores para la mejora 
de la red ferroviaria del Cono Sur. Tras la Cumbre de Guadalajara de julio de 
1991, se constituyo tambien un Fondo lberoamericano para el Desarrollo de 
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los Pueblos Indigenas, que conto con una importante participacion espaiiola 
a partir de la Cumbre de Madrid del verano de 1992. Los programas 
"Afroamerica 92" y "Amerindia 92" de ayuda a las comunidades indigenas, a 
traves de proyectos multilaterales como el Fomento de la Artesania, iban 
orientados a resaltar el componente africano e indigena de la identidad 
iberoamericana.43 La Sociedad Quinto Centenario concerto tambien un 
Programa de Salud con la Organizacion Panamericana de Salud (OPS). 

Esta importante dotacion economica permitio abordar proyectos de un 
calado hasta entonces desconocido en el ambito de la cooperacion oficial al 
desarrollo. En abril de 1982, la Comision Asesora de Investigacion Cientifica 
y Tecnica (CAICYT),44 dependiente del Ministerio de Educacion , la AECI y 
la Comision Nacional del Quinto Centenario, impulsaron un Plan de 
Cooperacion Cientifica y Tecnica con los paises de Iberoamerica que fue 
subdividido en tres programas: Humanidades y Ciencias Sociales, Investiga
cion Basica y Formacion de Cientificos (INBAFOR-D) y Ciencia y 
Tecnologia para el Desarrollo - Quinto Centenario (CYTED-D), cuya 
presentacion publica se celebro en Madrid el 10 y 11 de mayo de 1984, con 
motivo de la I Reunion Iberoamericana de CYTED-D, que finalizo con la 
firma por 22 paises de un Acuerdo-Marco Interinstitucional para la 
estructuraci6n, realizacion, seguimiento y evaluaci6n del Programa.45 En 
1986, la IV Conferencia Iberoamericana de Comisiones Nacionales para la 
Celebracion del Quinto Centenario aprobo este Programa multilateral, que 
contaba con un presupuesto de unos treinta millones de dolares y que a 
inicios de los noventa ocupaba a unos 4.000 cientificos de 21 paises, que 
participaban en 146 grupos de trabajo, con 14 subprogramas tematicos, dos 
subprogramas horizontales, 23 redes tematicas, 26 proyectos de investigacion 
precompetitiva y seis proyectos de innovacion tecnologica con apoyo 
empresarial IBEROEKA entre firmas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 
Espana, Guatemala, Mexico y Portugal.46 Este fue, probablemente, el 
proyecto mas ambicioso coordinado por la Comisi6n Nacional del Quinto 
Centenario, que pretendia que sus resultados trascendiesen con creces a la 
propia conmemoracion de 1992. 

Desde el primer momenta, los impulsores de la conmemoraci6n colombina 
comprendieron el papel decisivo que jugaban los medios de comunicaci6n en 
la difusi6n de los resultados de los diversos proyectos de cooperacion y en la 
inculcacion de los valores adscritos a lo que pretendia exhibirse como nueva 
etapa en las relaciones de Espana con America Latina. La puesta en comun 
de experiencias entre los profesionales de los medios de comunicacion fue 
abordada con especial interes. Reuniones como el I Encuentro Iberoame
ricano de Television, auspiciado por Television Espanola (TVE) y el ICI (2 de 
mayo de 1984), el I Encuentro Iberoamericano de Radio, auspiciado por 
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Radio Nacional de Espana (RNE), la Asociacion Nacional de Radiodifusion 
Privada y el ICI (17 de octubre de 1984), y el I Encuentro Iberoamericano de 
Prensa, organizado por la agencia de noticias EFE y el ICI (26 de abril de 
1985), permitieron desplegar una aguda autocritica sobre la escasez de 
relaciones entre las diversas empresas informativas de la region con vistas a su 
mejora tecnica y profesional, asi como la escasa repercusion de instituciones 
como el Servicio Iberoamericano de Noticias (SIN) y la Organizacion de la 
Television Iberoamericana (OTI), a la vez que permitieron exponer al publico 
la necesidad de recabar el apoyo oficial para ampliar las actividades de unos 
media que debian fundamentar su quehacer en la defensa de la libertad y de la 
democracia. Pero quizas la iniciativa mas espectacular fue la aprobacion por 
el Gobierno en 1989 del proyecto Hispasat, por el que un consorcio formado 
por la compania francesa MATRA, con el apoyo de British Aerospace, 
Fokker (Rolanda) y la espanola CASA, debia poner en orbita, para octubre 
de 1992, dos satelites con un sistema nacional de comunicaciones que incluia 
la radiodifusion y la television, videoconferencias, redes de comunicaciones 
empresariales y difusi6n de programas televisados para America, como el 
Canal de Television Educativa Iberoamericana.47 

La Sociedad Estatal Quinto Centenario tambien estuvo presente en 
multitud de proyectos vinculados con el sector editorial. A partir de 1992 
se impulso la creacion de una "Biblioteca Quinto Centenario", de unos 1.300 
titulos escritos por 1.500 autores y con una tirada global estimada en 
3.500.000 ejemplares. Otros programas buscaron la creacion o el remoza
miento de instituciones cientifico-culturales espanolas. En octubre de 1986 se 
acordo proceder a la informatizacion de los cuarenta millones de documentos 
depositados en el Archivo General de Indias de Sevilla, con un presupuesto de 
1.000 millones de pesetas financiado a partes iguales por el Ministerio de 
Cultura, IBM y la Fundacion Ramon Areces. El 17 de abril de 1985, los 
Reyes inauguraron el complejo cultural Parque de Espana en Rosario 
(Argentina), y el 25 de julio de 1992, coincidiendo con la celebracion de la II 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, se inauguro en 
Madrid la Casa America, en el Palacio de Linares, situado en la Plaza de 
Cibeles, como instituci6n que agrupase y coordinase las actividades culturales 
iberoamericanas en Espana. Ese mismo mes volvio a abrir sus puertas el 
Museo de America, en la Ciudad Universitaria de Madrid. 

Del 7 al 9 de abril de 1984 se celebro en Sevilla el I Congreso 
Iberoamericano de Urbanismo, que reunio a medio millar de especialistas 
bajo el tema "Conservaci6n y rehabilitacion de Centros Urbanos". Esta 
preocupacion por la rehabilitacion del patrimonio arquitectonico colonial 
permitio que, a la altura de 1992, trece centros urbanos fueran objeto de 
planes de restauracion enmarcados en el Programa de Restauraciones y 
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Rehabilitaciones del Patrimonio Comun Historico-Artistico en lberoamerica, 
patrocinado por la Sociedad Estatal Quinto Centenario: Tlacotalpan, Ciudad 
Bolivar, Joao Pessoa, Ponce, Asuncion, Buenos Aires, Montevideo, San Juan 
de Puerto Rico, Santiago de Chile, Quito, Potosi, Granada y La Antigua. 
Tambien se procedio al estudio preliminar y a la restauracion de otros 29 
monumentos, y con 2.000 millones de pesetas de presupuesto se inicio un 
programa de 17 escuelas-taller de restauracion en 16 paises, con 1.226 
alumnos, en colaboracion con el Instituto Nacional de Empleo (INEM).48 

En el sector educativo, se abordaron proyectos para la elaboracion de 
programas de educacion basica y alfabetizacion, programas de homogeneiza
cion de las ensefianzas medias en Espana e lberoamerica, un programa de 
conexion academica universitaria iberoamericana-europea a traves de redes 
informaticas (UNIBEUR INFO), y el incremento del intercambio de 
estudiantes, investigadores y profesores universitarios, por medio de acuerdos 
como el Programa Mutis de Cooperacion Universitaria y Movilidad de 
Postgraduados. Desde 1985 se organizo el Aula Navegante de Estudios 
Iberoamericanos "Aventura 92", en la que unos 400 adolescentes espafioles y 
americanos, ganadores de un concurso de trabajos de investigacion sobre el 
Descubrimiento y la colonizacion de America, podian seguir la ruta de Colon 
a bordo del buque-escuela Guanahani.49 

Durante los afios objeto de nuestro analisis, los organismos oficiales 
espafioles realizaron un notable esfuerzo de ampliacion de las becas y ayudas 
al estudio para estudiantes latinoamericanos, en consonancia con el 
espectacular incremento de la poblacion universitaria en el subcontinente, 
que de medio millon de matriculados en ensefianza superior en 1950 habia 
pasado a siete millones en 1988, la mitad de ellos mujeres. 50 Desde 1954 a 
1970, la Direccion de Intercambio del ICH habia otorgado en su 
convocatoria general unas 3.000 becas, ya fines de ese periodo se concedian 
unas 130 becas al aiio. 51 En la decada 1980-1990, el ICI concedio 9.714 
ayudas a 7.423 becarios, en una progresion espectacular desde 1983 que tuvo 
SU punto algido en 1989 (1.317 becas), hasta SU estabilizacion en torno a las 
1.100 becas anuales, y de nuevo un aumento muy importante en 1992. La 
inmensa mayoria de las ayudas (4.606) se disfrutaron en los centros docentes 
y de investigacion de Madrid, y practicamente se equiparo el numero de 
hombres y mujeres beneficiarios. Gran parte de las becas ( 4.690) fueron 
concedidas para la realizacion de cursos universitarios, 1.017 para cursos de 
Doctorado y 497 para especializacion. Por materias, destacan las lngenierias 
(1.300 becas, lo que supone el 17,5% del total), Filosofia y Letras (1.037 y el 
13,9%), Medicina (965 y el 13%) y Economia y Derecho (875 y el 11,7%). 
Por paises, Argentina es el pais mas beneficiado con 1.041 becas (14% del 
total), seguida de 818 para Mexico (11 % ), 708 para Colombia (10% ), 620 
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para Chile (9%), 591 para Brasil (9%) y 593 para Peru (9%).52 De uno u otro 
modo, el ICI mantenia a mas de 3.000 becarios en 1992. A partir de octubre 
de 1984, el ICI y la Sociedad Estatal Quinto Centenario iniciaron la 
convocatoria anual "Ayudas a la Investigaci6n Quinto Centenario" para la 
promoci6n de estudios sobre los diversos aspectos de la Comunidad 
Iberoamericana, con dotaciones de hasta un mi116n de pesetas. 

Buena parte de estos programas presentaron importantes problemas de 
continuidad tras el descenso del interes publico una vez finalizadas las 
celebraciones de 1992 y con los recortes presupuestarios dictados por la crisis 
econ6mica. Pero, mas alla de estas circunstancias mas o menos coyunturales, 
cabe preguntarse si la politica cultural de los Gobiernos democraticos 
espafioles ha conseguido los objetivos que se planteaba. A pesar de una muy 
discreta penetraci6n comercial y del despegue de inversiones, las encuestas 
realizadas indican que Espafia sigue siendo para los iberoamericanos el pais 
mas afin, el que despierta mas simpatias, el preferido para vivir 0 mantener 
relaciones econ6micas, y aquel cu ya democracia tiene mas alta valoraci6n. 53 

En contrapartida, la llegada masiva de emigrados de allende el Atlantico ( del 
Cono Sur en los afios setenta, de la region andina y el Caribe en los ultimas 
ochenta y 'primeros noventa) ha transmutado la apreciaci6n un tanto 
folkl6rica e irreal de lo latino que se tenia en Espafia, desencadenando 
comportamientos colectivos generalmente mas complejos y positivos, pero 
que, en ocasiones, son de incomprensi6n y rechazo, cuando no abiertamente 
racistas. En este largo y contradictorio proceso de acercamiento entre los 
pueblos, la acci6n oficial espafiola tiene aun mucho que decir, apoyando los 
principios de paz, desarrollo, democracia e integraci6n; asistiendo a las 
organizaciones indigenas; participando en proyectos de recuperaci6n 
ecol6gica; estimulando y coordinando mecanismos y politicas de concerta
ci6n y cooperaci6n cientifica, tecnica, cultural, comercial, politica y 
financiera, que incrementen los intereses comunes entre Espafia-Europa y 
America Latina en los ambitos oficial y privado. Y, wor que no?, realizando 
paso a paso, en la practica, el afiejo proyecto de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones. 
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