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PRESENTACIÓN

La dirección de la revista me planteó la coordinación de una serie de artículos
sobre el Mediterráneo, y entonces volvió a la vida un problema que revolotea des-
de hace cuarenta años alrededor del término Mediterráneo: ¿de qué mediterrá-
neo estamos hablando? ¿incluiríamos los Balcanes? ¿hablaríamos más bien del
sur? Esa pregunta se planteó en otro momento ya. Cuando los antropólogos bri-
tánicos y americanos aterrizaron en los años sesenta en España, inventaron la
antropología del mediterráneo, y con ello trazarían una frontera entre la Europa
del sur, pobre, llena de mujeres de negro, y subdesarrollada y la Europa del
norte, próspera y moderna. En definitiva, entre el objeto de estudio (el medi-
terráneo) y los científicos sociales (ellos). Hoy ya sabemos que los límites del
mediterráneo no son culturales, sino académicos. La vieja frontera se ha
trasladado desde los Pirineos al Estrecho de Gibraltar. Hoy, para nosotros,
el Mediterráneo es el mediterráneo del sur: el norte de África y el Creciente
Fértil, y dentro de esas áreas, identificamos dos espacios especialmente inte-
resantes, que son Marruecos y Palestina.

Así, en el primer artículo, Maribel Castaño traza las líneas de las relaciones
de la Unión Europea con el Mediterráneo desde la fundación de aquélla. A
pesar de la dimensión mediterránea de la Unión Europea, el panorama que
nos presenta parece estar presidido por la desconfianza, y por una percep-
ción conflictiva del Mediterráneo. Las transformaciones de la Unión no pare-
cen haber alterado especialmente estos principios, y la primacía de los aspec-
tos securitarios, reflejo de aquella desconfianza, dificultan la optimización de
herramientas creadas para la relación, como el acuerdo de Asociación. Cas-
taño se para en 1995, que es donde comienza el artículo de Jesús Núñez Villa-
verde. Este autor no es más optimista y presenta un paisaje sombrío. En este
caso, además, es más concreto el diagnóstico: es la falta de voluntad políti-
ca lo que ha provocado el fracaso del Acuerdo de Asociación, así como falta
de confianza en una capacidad de actuación creíble, lo cual disminuye la
fuerza para tratar y sobrepasar cuestiones tan complicadas como el conflic-
to palestino. Si esto no cambia, de nada servirá la generación de nuevos ins-
trumentos, como la política de Nueva Vecindad, y el espejo del sur nos segui-
rá devolviendo la imagen de sociedades inestables y pobres. 

Los dos artículos siguientes se ocupan de sendos estudios de caso: Marruecos y
Palestina. En el primer caso, se señala que la situación actual de Marruecos con
respecto a los temas clave del desarrollo, está también modelada por la interven-
ción internacional. En este sentido, las prioridades del cambio en Marruecos han
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sido fijadas por las agencias internacionales, en tanto que en las cuestiones rela-
cionadas con los flujos migratorios, es el control y la seguridad lo que prima.
Todo esto ha ido conformando un tipo de relación con Marruecos. Y desde el pun-
to de vista interno, se ha producido una estratificación asociativa determinada
por el ajuste de los objetivos locales a los que se fijan las organizaciones y orga-
nismos internacionales. Para el caso de Palestina, Ignacio Álvarez-Ossorio se
pregunta en su artículo en qué medida ha afectado a la cooperación internacio-
nal, sobre todo a la europea y española en particular, en los territorios palestinos
el deterioro de la situación y la intifada de Al Aqsa. La respuesta tiene que ver con
un cambio en las prioridades, y lo que se planteaba a la sombra del proceso de
Oslo, que era un refuerzo de las infraestructuras del protoestado palestino, fun-
damental para su afianzamiento, se ha convertido en una serie de programas de
ayudas de emergencia, que tienen como fin cubrir necesidades básicas. En los dos
casos, en Marruecos y Palestina, la cooperación es prisionera de todo un entra-
mado de relaciones, y en este sentido, las soluciones no pueden ser innovadoras. 

Ricardo Martínez nos ofrece un cuadro de la cooperación desde el punto de vis-
ta de las instituciones implicadas. En este sentido, recupera la Conferencia de
Barcelona como un punto de partida válido. El autor sostiene que un escollo para
la cooperación es la dificultad de coordinar todas las instituciones implicadas:
entidades locales, Administraciones autonómicas, Administración Central y
Unión Europea. En este sentido, la cooperación no haría sino reproducir un pro-
blema habitual en España cuando se tratan otros asuntos, y es la falta de herra-
mientas de coordinación de comunidades autónomas. No es pesimista la conclu-
sión, pues el texto presenta un intento más que interesante de coordinación, y
sobre todo, apunta a la idea de no perder de vista lo que ha de ser el objetivo final,
que es el desarrollo de los países del sur.

Para completar esta sección, Arancha Castejón, co-directora de la Fundación
IPADE, que co-financia este número, analiza el papel de las ONGD españolas
en Marruecos, las características de su trabajo, sus potencialidades y los
retos a los que se deben enfrentar. Finalmente, nos parecía interesante ofrecer
a los lectores una guía de recursos en Internet sobre el Mediterráneo.

En la sección Otros, se presentan diversos artículos: en el primero, Carmelo
Angulo y Felipe González A. ofrecen un exhaustivo repaso del Informe “La
democracia en América Latina” publicado recientemente por el PNUD; en el
segundo, escrito por Luis Tejada, se reflexiona sobre las conexiones entre la
política de cooperación para el desarrollo y la política exterior en la que se
inserta; el tercero, de Isabel V. Lucena, presenta el Acuerdo de Cotonou y la
NEPAD, ambas iniciativas para el desarrollo de África. Finalmente, Juan
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Pablo Prado, trata la controvertida cuestión de la ayuda de Estados Uni-
dos y la Unión Europea a Israel y Egipto. 
En la sección fija, se incluye un artículo dedicado a la redefinición de la política
de cooperación para el desarrollo de la Unión Europea, realizado por José Ángel
Sotillo; así como uno sobre la cooperación descentralizada española elaborado
por Carlos Illán. Finalmente, el lector podrá encontrar, en la sección de reseñas,
una selección de obras recientemente publicadas.

Ángeles Ramírez Fernández
Coordinadora
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