


Río, punta de lanza del 
Mercosur en el Mercomundo 

on el puerto de 
importación más grande de Brasil, 
el más dinámico aeropuerto 
internacional, el más sofisticado 
sistema financiero, el más avanzado 
polo tecnológico y un completo 
centro de telecomunicaciones, 
el estado de Río de Janeiro 
puede ser considerado una punta de 
lanza del conjunto de los países 
del Mercosur en los 
mercados mundiales. 

Proyecto Banerj/Mercosur 

MERCOSUL BANERJ 
O CAM1NHO DA INTEGRACAO 
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El prestigio de la ONU 
está en baja en toda la 
retión del Maghreb, por 
la incapacidad 
demostrada hasta ahora 
pam llevar el frágil 
T!"OCeso de paz en el 
Sahara Occidental a un 
buen puerto 

La nueva Asamblea 
Nacional del Pode,· 
Popular, constituida el 
15 de mar::o, incmpora a 
religiosos y jáuenes al 
Poder Legislativo cubano. 
Electos en febrero pasado, 
los 589 nuevos dip,utados 
fueron l'espnldado$por 
una votación en la que 
participó el 99,6% de los 
ciudadanosluwilitados 

La co11ta111i11ació11 que 
eroducen /ns minas de 
bauxita y In enorme 
cantidad de energía que 
consume la producción, 
ponen en tela de j!fic_io las 
ventajas del alum,mo, 
consiaerndo antes como el 
metal "ideal" para el 
desarrollo de la sociedad 
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Grupos de Solidaridad 
Enprimerlugar, nosgustaríafe

licitarlos por la línea de análisis de 
la publicación, que sin dudas es 
muy diferente de la que podemos ob
servar en los órganos de la gran 
prensa. Hacen falta más publicacio
nes que muestren loo hechos siendo 
abordados desde el punto de vista 
de loo que sufren la d.ominac-ión por 
parte de los ricoo. 

Es en este sentido que nuestra 
entidad, Solidaridad Popular, vie
nen trabajando, denunciando y 
alertando a la sociedad brasileña 
sobre la masacre cotidiana de los 
más pobres, y proponiendo la crear 
ción de Grupos de Solidaridad 
como forma de garantizar el respeto 
a los derechos humanos en nuestro 
paí.s. 

Une de nuestros documentos, en
tre otras cosas, dice: "Hoy, más que 
nunca, es preciso que nos esforce
mos para recuperar algo que en 
nuestro país parece perdido: la dig
nidad del ser humarw. Pensamos 
que un camino para eso es la formar 
c-ión de Grupos de Solidaridad, que 
se propongan denunciar las injusti
cias y movilicen personas para ac
cicnes concretas de solidaridad''. 

Germán Varela 
Castrillón Jr. 
Sorocaba-Brasil 

Otra vez Cuba 

Es verdaderamente increíble uer 
la forma en que los grandes medies 
de comunicación cubrieron las re
cientes elecciones generales en 
Cuba, como si ese formidable acto 
de masas hubiese sido una f-iesta de 
mal gusto. 

Millones de cubanos fueron a las 
urnas y eligieron por voto secreto 
sus representantes, en una muestra 
de voluntad democrática que mu
cha falta hace en nuestros países de 
América Latina, donde las prome
sas de campaña son tragadas por el 
olvido y la impunidad. Que la op
ción de los cubanos sea reelegir a Fi-

del Castro como presidente es una 
decis-ión soberana que no podemos 
rechazar desde fu.era, y mucho me
nes desde nuestros hambreadas e in
crédulos países. cuadernos rws debe 
unanctasobre larealidadde las elec
ciones en Cuba y su profundidad de
mocrática y revolucionaria. 

Pascuallca Soriano 
La Paz · Bolivia 

Nota: 

El lector podrá acompañar 
en este mismo número un artí
culo especial sobre las recien
tes elecciones generales en 
Cuba. 

Chico Bu arque y el apoyo a Lamia 
El pasado 3 de febrero el can.cil

ler brasileño Fernando Henriqut 
Cardoso recib-ió una delegación ckl 
Comité por la Liberación de Lamia 
Maruf Hasan, brasileña detenida 
en una cárcel de Israel. Participa· , 
ron del encuentro la madre y unhe,-. 
marw de la presa política, ademó.! 
de diputados y sindical,istas. 

En la ocasión, los integrantes dt 
la Comisión por la Liberación dt 
Lamia entregó al. ministro de Rel(} 

Fernando Henrique Cardoso 
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ciones Exterioru brasileño un dos
sier con el caso y un pedido de que 
laembajadaen.Israel preste efectivo 
apoyo humanitario. 

Entre las centenas de firmas ob
tenidas por el Comité en sus campa,. 
ñas por las principales ciudades de 
Brasil se encuentra la del cantor y 
compositor Chico Buarque, hecho 
que impresionó bien al canciller. 

Cardoso dijo a los familiares y 
amigos de Lamia que la Cancillería 
pretendía hacer esta prisionera una 
ciudadana digna y merecedora de 
toda atención de parte del gobierno 
de su país. 

Comité por la Liberación 
de Lamia 
Río de Janeiro - Brasil 

Sobre la economía 
Me parecieron muy oportunas 

las ref7.exiones del artículo "Nuevos 
conceptos" (publicado en la edición 
N9145, de diciembre de 1992), sobre 
el nefasto papel que están desempe
ñandc los economistas. Como bien 
dice el autor, ''la economía no es una 
ciencia" y ante la evidencia de los 
terribles males que nos han causado 
-con recetas que la realidad ha de
mostrado que son equivocadas- rw 
tenemos instrumentos legales para 
procesarlos, para hacerles asumir 
las consecuencias de sus actos. 

Es claro que no cometo la injus
ticia. de poner a todos los economis
tas en la misma bolsa. Hay profesio
nales honestos, preocupados con la 
crisis sin fin que padecen nuestros 
países, y que se esfuerzan por propo
ner alternativas a partir de los da,. 
tos chocantes de la realidad. Pero 
hay otros profesionales, en general 
contratados por fundaciones u or
ganismos multinacionales, que en 
vez de estudiar la realidad para 
después plantear posibles salidas, 
"imaginan" un "escenario" y empu
jan a nuestros gobiernos dóciles y 
conniventes a poner en práctica pro
gramas que adapten la realidad a 
sus propuestas. 

La responsabilidad es también 
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de nuestras clases dirigentes, que 
renunciaron a hacer una interpre
tación política de la situación y a 
adoptar salidas políticas para la 
crisis, dejándose lleuar por recetas 
tecnocráticas para las cuales el pue
blo u una simple estadí.stica. 

María Cristina Seoane 
Gómez 
Colonia - Uruguay 

La deuda externa 
Hace años que estamos enuueltos 

enlacrisisde ladeudaexterna. Lee
mos en los diarios y escuchamos en 
la radio y la TV sobre misiones que 
van. y uienen de Estados Unidos 
para negociar el pago, que ne es 
pago sino más bíen una forma de ir 
postergando una solución., dejando 
el problema principal para más 
adelante ... 

Hubo en los años 80 una campa,. 
ñafuerte, impulsadaentt'e otms por 
Fidel Castro, en fauor de la morato
ria. Ahora ya no se habla más de ~sa 
posibilidad. Quisiera que publica
ran un artículo explicando cuál es 
la situación de cada pais latinoame
ricano en relación. a los acreedores y 
que salidas posibles defíenden los 
diferentes secto1"es políticos. 

Julio López 
Corrientes - Argentina 
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PANORAMA 

PARAGUAY 

Los archivos de la dictadura 

E l reciente descubrimiento de 
un archivo de la policía secreta 

paraguaya ha permitido a los inves
tigadores arrojar un poco de luz so
bre el presunto paradero de decenas 
de opositores desaparecidos, así oomo 
sobre los estrechos vínculos de los or
ganismos de represión de ese país con 
los de sus vecinos durante las últimas 
tres décadas. 

exilio, a partir de ajemplares de una publica. 
ción de la policía paraguaya que l!egaba a Pa
rís. La Reuista de la Policía le permitió saber 
dónde estaban sus ex torturadores y tomara,. 

nocimientodelaexistenciadeunlla. 
mado Plan Cl>ndor. 

Sin embargo, solamente con el 
descubrimiento de la casa donde 
estaba guardado el archivo, en 
Asunción, fue posible saber deta
lles de esa operación, que implica
ba acciones represivas fuera de las 
fronteras nacionales. 

En el archivo del terror hay mi
les de informes dirigidos al enton
ces dictador Alfredo Stroessner con 
nombres de delatores e infiltrados 
en la oposición, fichas de presos y 
desaparecidos, documentos sobre 
opositores en Paraguay y en el exi

Stroesslli!f' colaboró con In otras dictaduras del Cono Sur 

Según los documentos encon
trados, el plan expresaba un acuer
do propuesto por Manuel Contre
ras, jefe del máximo órgano de re
presión en Chile, la DINA, durante 
la dictadura de Augusto Pinoche~ 
a sus colegas sudamericanos. Me
diante una carta, Contreras invitó 
a los jefes de las policías secretas 

lio y sobre los contactos con las policías secretas de los países 
vecinos. 

del Cono Sur a reunirse secretamente en Santiago en 1975, pa· 
ra establecer un organismo ooordinado de "lucha antisubverei
va". Del encuentro, nació el PlCI/l Cl>ndor, que consistía en el in
tercambio de informaciones, la creación de un banco de datos, in
tercambio de policías y operaciones coajuntas de secuestro y ase
sinat.o de opositores. 

El descubrimiento del material sólo fue posible gracias al 
paciente trabajo de investigación llevado a cabo por el profesor 
y abogado Martín Almada, preso de 1974 a 1977 por sus vín
culos con la oposición. El abogado inició su investigación en el 

ELSALVADOR cinco por ciento de las deT3asadas pocas 
r semanas de la 
divulgación del in
forme de las Nacio-

Guerra sucia pasada a limpio 
nuncias y, por esos deti
t.os, recomienda que losei 
comandant.es guerrilleru 
Joaquín Villalobos y Am nes U ni das sobre 

violaciones a los derechos humanos 
ocurridas.durante los 12 años de guerra 
civil, El Salvador aún vive la incertidum
bre sobre cómo reaccionarán a corto y me
diano plazo las Fuerzas Armadas, las 
principales acusadas por los crímenes de 
aquel período. 

Después de conocido el documento, el 
presidente Alfredo Cristiani se apresuró 
en anunciar que negociará una amnistía, 
con el fin de "contribuir para el proceso de 
reconciliación nacional". 

El documento recomendó que sean 
separados del ejército e impedidos de 
ejercer cualquier función pública 40 co
mandantes militares acusados de atroci
dades. Entre ellos figuraba el entonces 
ministro de Defensa, René Emilio Ponce, 
que tres días antes de la divulgación del 
informe presentó su renuncia al cargo. 

El documento también acusa a diri
gentes del Frente Farabundo Martí pa
ra la Liberación Nacional (FMLN) por 

Guadalupe Martínez sean impedidosdl 
ejercer cargos públicos. 

La divulgación del document.o deja 
al gobierno de Cristiani en una situa· 
ción delicada. Dirigentes de su partido 
la ARENA, son acusados de bárbaros 
crímenes, como es el caso del asesina· 
to de monseñor Arnulfo Romer o, eo 
1980, al mando de Roberto D'Aubui&· 
son, militar ya fallecido. 

,-.-=-:.· !'!.i.-W! , .. . ~. ¡ ' 

1 

<......, .'" ~~ r¡ 

. . !.J 

La confirmación de las denunciasdt 
las organizaciones de derechos bll' 
manos también involucró al gobie~ 
no norteamericano. El informe ana· 
liza la participación de EstadO! 
Unidos. Según la Comisión Verdad 
asesores norteamericanos supiefOI 

-- - .---- -

con antecedencia sobre el asesinetl 
de seis jesuitas -además de la coct' 
n°era y de su hija menor de edad-el 
marzo de 1989. La masacre fue eje
cutada por soldados del ejércit.o bt 

El informe fue elaborado por la 
Comisión Verdad, creada por los 
acuerdoo de paz entre la guerrilla 
y el gobierno, firmados en abril de 
1991 y ratificados en enero de 
1992. Según la Comisión, oficiales 
dealtagraduación,conelapoyode 
empresarios de derecha, crearon 
escuadrones de la muert:e, que se 
convirtieron en "instrumentos de 
terror y de eliminación sistemáti
ca de políticos de oposición". Crlstlanl (lzq) acept6 la renuncia del general Ponce (der.) 

jo las órdenes del general Erniliel 
Ponce. 
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PANORAMA 

COREA 

Tensión militar 
Nuclear (TNPN) y decret.ó el es
ta do de semiguerra en todo el 
país. El ejército norcoreano, que 
cuenta con casi un millón de sol-

En un clima de creciente tensión mili. 
tar y diplomática, Estados Unidos y 

Corea del Sur decidieron ooncluir, a fines 
de marzo y con antelación a lo previsto, 
las maniobras denominadas "Espíritu de 
Equipo" (Team Spirít), responsables por 
un conflicto oon Corea del Nort.e que llegó 
a poner en peligro la paz en la península. 

El inicio de las maniobras militares, 
que incluyeron la participación de 120 
mil soldados, ooincidió con un pedido de 
la Agencia Internacional de Energía 
Atómica (AIEA) para que el gobierno de 
Corea del Norte aceptase una inspec
ción de sus instalaciones nucleares an
tes del día 25 de marzo. Los gobiernos 
de Washington y Seúl venían denun
ciando, desde hace tiempo, que Corea 
del Nort.e estaría fabricando una bomba 
nuclear en esas instalaciones. 

Como reacción a estas presiones, el 
gobierno de Pyongyang anunció su reti
rada del Tratado de No Proliferación 

TIMOR ORIENTAL 

dados, entró en alerta máxima y 
fueron movilizados los reservis

tas que, en número aproximado a l mi
llón y medio, acudieron al llamado del 
gobierno. El embajador de Corea del 
Norte en la ONU, Ri Tcheul, declaró 
que la guerra podía estallar "en cual
quier momento" y denunció que las ma
niobras militares conjuntas de Corea 
del Sur y Estados Unidos habían tras
puesto las fronteras de su país con pro
yectiles pesados y bombas. 

Para evitar que el incidente tuviese 
consecuencias imprevisibles, el gobier
no chino intervino y convocó a Estados 
Unidos y Corea del Norte a discutir la 
situación. El contenido de la reunión, 
que tuvo lugar el 17 de marzo en Beijing 
(Pequín), no trascendió oficialmente. 
Pero, poco después, el gobierno de Seúl 
anunciaba que las tropas norteameri
canas que desembarcaron en Corea del 
Sur para la operación Team Spirit (20 
mil efectivos) comenzarían a abando
nar el país de inmediato. 

Prácticas aberrantes 
La delegación de Portugal ante la 

Comisión de Derechos Humanos de 
la ONU, en Ginebra, exhibió a fines de 
marzo un vid~o en el que se observa a 
fuerzas militares indonesias de ocupa
ción en Timor Este sometiendo a un gru
po de ti.morenses a prácticas aberrantes, 
como el de obligarlos a beber su propia 
sangre. El video pudo llegar a manos de 
la delegación de Portugal a través del 
Consejo Nacional de Besist.c-ncia Maube
re(CNRM), un frente pcHtico-militarque 
agrupa a todas las fuerzas que I uchan por 
la autodeterminación e independencia de 
Tunor Oriental. 

Timorenses y diplomáticos portu
gueses denunciaron que las tropas in
donesias de ocupación obligan diaria
mente a la población civil de esa isla a 
participar de lo que oonsideran un anti
guo rito, que oonsiste en extraer sangre, 
que se vuelca en un recipiente y a la que 
se le agrega licor. Posteriormente, se 
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obliga a los timorenses a beber la mez
cla, mientras un oficial lee un documen
to según el cual ese acto significa unju
ramento de lealtad al régimen de Ja
karta. 

Portugal colonizó el territorio de Ti
mor Oriental hace 500 años. Después 
de su retirada, en 1975, fuerzas indone
sias invadieron la isla, estableciendo un 
régimen de terror que, según la CNRM, 
ya caus6 la muert.e de más de 200 mil 
mauberes, en una población total de 
720 mil habitantes. Las Naciones Uni
das condenaron la ocupación y, a través 
de una resolución del Consejo de Segu
r idad, exigieron la retirada de las tro· 
pas ocupantes y la realización de un 
referendum para decidir el destino del 
país. Indonesia nunca d io muestras 
de interesarse en cumplir la resol u
ción, ni la ONU hizo presiones concre
tas en ese sentido sobre el régimen de 
Suharto. 

La intervención china fue nuevamente 
decisiva en la crisis de las dos Coreas 

Chipre 
Glafcos Clerides, un tradi,. 

cional político conservador, 
garw las elecciones presiderv 
ciales en Chipre con el apoyo 
de una coalici.ón de partidos 
de derecha. En los comicios, 
realizados a mediados de fe
brero, el actual presidente 
George V assiliou -que contó con 
el apoyo de la izquierdar que
dó en segundo lugar por estre
cho margen de votos. Desde 
hace 18 años dos tercios del te
n-itorio chipriota están ocupar 
dos por tropas turcas, que esta,. 
blecieron en. esas zona.s la Re
pública Turcochipriota, n.o 
reconocida internacional
mente. Los partidos de línea 
dura que apoyaron a Cleri
des manifestaron. interés en 
suspender las negociaciones· 
impulsadas por la ONU par 
ra resolver el conflicto. 
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PANORAMA 

DERECHOS HUMANOS El estudio 
especial de Na
ciones Unidas 
sobre derechos 
humanos, des

Mercenarios en alta 

L a utilizaci6n de soldados 
mercenarios para desestabi

lizar a algunos países y ejercitar 
prácticas conti:arias a los dere
chos humanos fue denunciada re
cientemente en un informe 
especial de la ONU. 

El documento afirma que Su
dáfrica ha sido el país que más 
utiliz6 a los mercenarios para 
atacar a los vecinos, principal
mente a Angola, Benin, Botswa
na, Lesotho, Mozambique, Nami
bia y Zimbabwe. En los últimos 
20 años estas naciones sufrieron 
todo tipo de atentados, algunos 
de extrema crueldad, cometidos 
por agentes mercenarios finan
ciados por el régimen de minoría 
blanca sudafricano, con el fin de 
someterlos a su control y consoli
dar su papel de ''potencia regio
nal", dice el informe. 

NACIONES UNIDAS 

taca también la "continuidad'' de 
las agresiones de mercenarios 
contra Cuba, confirmando las de
nuncias del gobierno de ese país. 
El documento cita una carta en
viada por las autoridades de La 
Habana donde se denuncia la 
presencia ostensiva de mercena
rios de comprobada actuaci6n 
contra Cuba en la ciudad de Mia
mi, Estados Unidos. Según el in
forme, el gobierno cubano tiene 
pruebas fidedignas de la exist
encia de una base llamada Rumbo 
Sur, ubicada en la calle 40 y 172 
Av., en Miami. La jefatura de esa 
base estaría compuesta por Hum
berto Perez, Francisco García y 
Enrique García, todos residentes 
en la ciudad norteamericana. Los 
mercenarios anticubanos estarían 
recibiendo instrua:ión de oficiales 
de marina estadounidenses. 

Problemas con el presupuesto 

La ONU deberá 
buscar nue

vos mecanismos 
de financiación 
para sus gastos y 
mantenimiento si 
desea superar las 
crónicas crisis de 
liquidez. 

Un diagnósti
co encomendado 
por la Fundación 
Ford, cuyas con
clusiones han si
do divulgadas re
cientemente, sos
tiene que el actual 
sistema de captación 
de fondos no es eficaz 
y atenta contra los es
fuerzos realizados 
por la organización 
mundial para res
ponder a los numero-
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Boutros BoutrotrGhall 

sos conflictos regio
nales, las emergen
cias humanitarias y 
la lucha por el desa
rrollo. El informe de 
la Ford, que fu.e soli
citado por el Secreta
rio General Boutros 

Boutros-Ghali, 
afirma que el pre
supuesto de las 
Naciones Unidas, 
de 5 mil 200 millo
nes de dólares 
anuales "es inex
presivo en compa
raci6n con los cos
tos nacionales de 
defensa o los mon
tantes manejados 
en el sector priva
do". El informe con
sidera sorprenden-
te que los gastos de 

fabricación de dos 
bombarderos stealth 
sean mayores que los 
costos de las operacio
nes de pacificación de
sarrolladas por las Na
ciones Unidas duran
te todo el año 1992. 

MEDIO ORIENTE 11 

Nueva oportunidad 
de diálogo 1 

e uando fue electo presidente de Israel, el 24 de 
marzo pasado, el general Ezer Weizman, de 

68 años, afirm6 que trabajará a favor de la pszy 
que para ello pretende establecer un diálogo dil'9C
to con la Organización para la Liberación de Pa
les tina (OLP). Esa posición de Weizman no es 
nueva. Él ya se reunió con la OLP en épocas pssa· 
das, cuando todavía pesaban graves penas a los di
rigentes israelíes que así procediesen. 

Con su experiencia y larga trayectoria - fue el 
fundador de la Fuerza Aérea y artífice de la victo
ria sobre las tropas árabes en la guerra de 1967 · 
el jefe de Estado israelí puede contribuir a sacar 
del punto muerto en que se encuentra el diálogo 
árabe- israelí. Y eso significa, en la práctica, cam· 
biar la posición del gobierno de Yitshak Rabín 8ll 

relaci6n a los más de 400 palestinos deportados en 
diciembre, acusados de participar en atentados 
que costaron la vida de seis israelíes. 

La delegación palestina se niega a continuar 181 
negociaciones con el gobierno de Rabio antes del N

tomo de los deportados y esa actitud cuenta con el 
respaldo de las Naciones Unidas, cuyo Consejo de 
Seguridad aprobó la resolución 799 en la que se exigt 
el retomo inmediato de todos los palestinos. 

El secretario de Estado norteamericano, Wa· 
rren Christofer, que heredó de su antecesor, Ja· 
mes Baker el proceso de paz impulsado desde 
Washington, realizó una gira en febrero por el Me
dio Oriente y se reunió con una delegación pales· 
tina en Washington a fines de marzo. Departe de al· 
gunos interlocutores, como los sirios, encontró ma· 
yor flexibilidad que en el pasado. 

Pero los palestinos siguen exigiendo el ret.orno 
de sus compatriotas. En caso contrario, no sólo el 
diálogo con Israel no podrá avanzar, sino quesees· 
tará frente al peligro de "una nueva explosión ¡,o
pular en los territorios ocupados", como definió 
Ghobil Raghbali, representante de los familiares 
de los 413 palestinos deportados. "Necesitamos 
hacer valer la legalidad internacional que repre· 1 
senta la ONU'', afirmó Raghbali. 

Abrllt!l93 
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[ Trabajo esclavo 
En Haití, 

miles de niños, 
hijos de campe-

l\fillones de personas tra-
1 f .f?aja n en condiciones de 

esclavitud, principalmente 
en países de América Latina, 
Africa y Asia. Los casos más 
graves ocurren en Brasil, 
Perú, Haití , Mauritania, Su
dán, Paquistán e India. Se
gún denuncia un informe de 
la Organización Internacio
nal del Trabajo (OIT), publi
cado recientemente, sólo en 
Brasil se registraron durante 
el último año más de 8 mil ca
sos de la llamada "esclavitud 
blanca", un fenómeno que 
ocurre en extensas regiones ru
rales donde se derriban mon
tes para abrir tierras agrícolas. 

sinos, fueron 
vendidos a familias ricas pa
ra trabajar en quehaceres do
mésticos. En países como Pa
quistán, dice el informe, 2 mi
llones de personas, de las 
cuales 7,5 millones son niños 
trabajan bajo el sistema d~ 
"servidumbre por deudas", 
por el cual loe empleadores 
adelantan dinero a los sier
vos, a cuenta de futuros sala
rios. Como los salarios son 
bajos y oon frecuencia los em
pleadores descuentan gas
tos de alojamiento y uso de 
herramientas, el trabajador 
no puede amortizar la deu
da nunca y la transmite por 
herencia a sus hijos y nietos. 

Mlllontts dtt niños trabajan en el Tercer Mundo 

ISLAS REUNIÓN 

DROGAS 

Poder corruptor 
T a violen~ia y la corrupci~n generadas por el narcotrá
U co crecieron de modo increíble en América Latina 

durante la última década, según constató la Organiza
ción de Estados Americanos (OEA). En un estudio divul
gado en la ciudad de México, la OEA asegura que el 
negocio de la droga logró una "expansión alarmante" en 
el decenio de 1980 y que la violencia y la corrupción se 
propagaron de modo increíble, "minando el bienestar so
cial y la estabilidad institucional de muchos países del 
continente". 

Por lo menos 500 mil .millones de dólares son la.vados 
anualmente en inversiones legales efectuadas por bancos 
y empresas vinculados a los traficantes, estima el estudio 
de la organización interamericana. Los especialistas que 
participaron en la redacción del documento sostienen asi
mismo que los gobiernos latinoamericanos no pueden ga
rantizar el control de sus territorios ante la acción del 
narcotráfico. La región dejó de ser sólo una zona de pro
ducción y de tránsito de drogas hacia Estados Unidos pa
ra ser, también, nueva fuente de abastecimiento de Eu
ropa, así como parte de un engranaje mundial capitanea
do por colombianos, italianos y asiáticos. 

Las operaciones de los cartela delictivos de la droga se 
han expandido geográficamente, diversificando su oferta 
y promoviendo nuevos mercados. Ese pacto delictivo per
mitió, según el documento de la OEA. que "la mafia co
lombiana produzca una cantidad significativa de heroí
na, antes controlada por los italianos, a cambio de lo cual 
Europa se convirtió en productora de cocaína, para los 
nuevos y crecientes mercados abiertos en el ex bloque so
viético". Los especialistas están convencidos de que el 
cartel del narcotráfico tiene aliados entre empleados y 
funcionarios de los principales centros bancarios latinoa
mericanos y mundiales. 

Situación explosiva 
dujo a la histórica derrota al Partido 
Socialista del presidente Fran~Ois 
Mitterrand. Pese a que el crecimien
to económico de la isla ha sido de 4%, 
el aumento de la población, que es 4 
veces más alto que en la metrópoli, 
mantiene el porcentaje de desocupa
dos en un nivel intolerable. Según 
observai:iores en París, la Isla Reu
nión presenta "todas las característi
cas de una economía subdesarrolla
da, disimuladas por signos exterio
res de desarrollo, en materia de in
fraestructura y protección social". 

U desacuerdo entre la principal 
utoridad local de la Isla Reu

nión -del archipiélago de las Masca
reñas - y un organismo oficial de la 
metrópolis, originado por el cierre de 
una emisora de televisión, podría 
provocar una ola de violencia en esa 
!Posesión francesa del Océano Indico, 
ICJ.ue atraviesa una profunda crisis so
k:ial y económica. 

Ab1ll1993 

La tensión social es grande y las 
autoridades temen que se repita la 
explosión de 1991, cuando hubo sa
queos masivos y violentos incidentes 
entre la policía y los jóvenes en la ca
pital de la isla, Saint-Denis, con un 
saldo de once muertos. El índice de 
desocupación en Reunión es de 40 
por ciento, es decir, cuatro veces su
perior al índice que en Francia con-
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Comenzar 
de nuevo 

La finna de los tratados de paz entre el gobierno y la Renamo 
y la llegada de las lluvias penniten que este país 

del Africa Austral, considerado el más pobre del mundo, 
comience a reconstruir su economía 
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Texto e fotos: l a lluvia y la paz han llegado 
juntas a Mozambique. La paz 
brota como el maíz en las ma,. 

grar la meta de la reconstrucción del d 
país. r. Pedro Sutter 
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chambas, aún fragil, desconfiada, tan
teando el rumbo correcto con apenas 
una certidumbre: en este proceso no 
puede haber camino de retomo. 

Después de 17 años de guerra entre 
el gobernante Frente de Liberación de 
Mozambique, Frelimo, y la disidente 
Resistencia Nacional Mozambiqueña, 
Renamo, con un saldo de 1 millón de 
muertos, entre tres y cuatro millones de 
desplazados (casi un tercio de loa habi
tantes del país) y millares de autoexi
liados,el pueblo está exausto. Y aún tie
ne muchos desafíos por delante para lo-

Actualmente, el salario mínimo es 1 
de 50 mil meticais (15 dólares) y la de- e 
socupación ea crónica debido a la falta 
absoluta de trabajo. Las fábricas están 
desactivadas y las torres de alta tensión @ 

fueron averiadas por los atentados ~e la é 
guerrilla, que siempre tuvo como blan· l 
colas obras de infraestructura. Los des· ~ 
plazados, que huyeron de sus provin· e 
cías debido a la guerra o a la seca, se s 
apiñan en la periferia de las grandes 1: 
ciudades, donde eil cada vez más visible 
el rostro de la pobreza y el hambre. 1 ar 

Si las consecuencias de la guerra de 
guerrillas llevada adelante por la Rena· 

tercer mundo/ 149 



mo -con la orientación y el financia
miento de Sudáfrica-ya eran dolorosas, 
la desgracia mayor llegó bajo la forma 
de una sequía avasalladora, que arrasó 
con todos los países del sur del conti
nente africano, incluyendo a Mozambi
que. Por su causa, millares de soldados 
hambrientos dejaron de lado su ideolo
gía y sus armas, partiendo simplemen
te en busca de comida, apropiándose de 
forma violenta de la producción de los 
sufridos campesinos. 

Para algunos, los efectos de la se
quía no han sido tan malos. Entienden 
que el hambre aceleró la firma del tra
tado de paz entre el gobierno y los rebel
des, efectivizado en Roma el año pasa
do, bajo los auspicios de la ONU. Mien
tras se ponen en ejecución las primeras 
medidas que deberán conducir a las 
elecciones del próximo año, la opinión 
pública internacional se pregunta si en 
el futuro este país será una nueva So
malía o una nueva Angola. 

Dejar de lado el pasado- El equí
voco no podría ser mayor. Los mozam
biqueños están muy conscientes de la 
situación de su país y aspiran a dejar el 
pasado de lado y, lo antes posible, co
menzar de nuevo. Pero no pueden olvi
dar que, por segunda vez en su historia, 
su proyecto nacional fue metódicamen
te minado por loe europeos. En el siglo 
XIX, el colonialismo europeo imposibi
litó la consolidación de naciones nati
vas, como la de Gaza. Y ahora, en la se
gunda mitad de este siglo, después de la 
independencia de Portugal en 1975, "la 
destrucción de Mozambique (por la Re
namo) fue el plan más estudiado y me
jor ejecutado de la historia de Africa en 
los últimos 100 años", afirma el perio
dista Carlos Cardoso, editor del boletín 
noticioso Media-Fax y ex director de la 
Agencia Mozambiqueña de Informacio
nes (AIM). 

La vida cotidiana- La paz llegó a 
grandes pasos: los diarios (o mejor el 
diario Noticia.8, el único del país) y la te
levisión llamaron la atención sobre el 
hecho que en diciembre pasado -por pri
mera vez en 17 años de independencia
se celebró una fiesta de fin de año sin so
bresaltos. 

Antes inclusive de la llegada de la 
fuerza de paz de la ONU, hubo a fin de 
año un congestionamiento de automó-
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viles en las carreteras, un hecho normal 
en cualquier parte, pero sin preceden
tes desde hace años en Mozambique. 
Con las rutas prácticamente libres de 
bandidos (los ex guerrilleros que están 
desocupados), fue posible el reencuentro 
de las familias con los parientes del inte
rior y los emigrados. Y también fue posi
ble visitar las bellas playas del país. 

Millares de mozambiqueños que se 
ganan la vida en las minas de Sudáfrica 
también regresaron sin temor a Mapu
to, trayendo todo tipo de productos que 
1 uego inundarían las esquinas de la capi
tal, vendidos por familiares en las callee. 

Diariamente, una centena de bo
chinheros mozambiqueños se aglomera 
a partir de las seis de la mañana, en la 
puerta de la embajada de Suazilandia 
para pedir una visa de entrada al país. 
Ese pequeño reino incrustado en las 
montañas vecinas es el paraído de las 
compras para los habitantes de Mozam
bique, que viajan a Mbabane, la capital, 
para revender todo lo que compraron en 
los dumba,. nengue de Maputo. Ese 
mercado, en el que 
se encuentra de to
do, se ha convertido 
en la locomotora de 
la economía infor
mal, principal fuen
te de sustentación 
de muchas familias 
mozambiqueñas. 
Sin ningún tipo de 
control fiscal (si los 
hay son "convenien
temente" neutrali
zados) es posible 
comprar en estos 
mercados atún ita
liano a poco más de 
un dólar la lata, por 
ejemplo. 

En la vida coti
diana de Maputo, 
los cambios en rela
ción a la época de 
guerra son eviden
tes: los supermerca
dos estatales de la 
red lnterfranca (la 
concesión la tiene 
una empresa portu
guesa) están reple
tos de mercaderías, 
todas importadas. 
Es posible encon-

Los niños son las principales 
víctimas de la guerra, la sequía 

y las enfermedades, pero 
ahora tienen la esperanza de 

poder crecer en paz 
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trar desde leche de Sudáfrica a pastas 
italianas y no falta whisky Glennfid
dish. Una casa de discos vende compact 
di~ks de música pop internacional, to
cada en aparatosjaponeses de la última 
generación. Relucientes Nissa.n y BMW 
pueden ser encontrados en la occidada 
balsa que atraviesa el río en dirección a 
la deliciosa playa de Macaneta. 

Los munhés (hindúes), que se expre
san en excelente portugués (algunos 
son nacidos en Portugal), siguen domi
nando el comercio minorista, desde las 
tradicionales y coloridas capulanas, 
usadas por las majeres, a los almace
nes de barrio. En realidad, la posición 
social de los hindúes genera un cierto 
malestar entre los mozambiquenos. 
Llevados a Sudáfrica por los ingleses, 
para cumplir el papel de una inexisten
te clase media, su llegada a Mozambi
que se vio favorecida por la proximidad 
geográfica y por las afinidades ideológi
cas del régimen de minoría blanca su
dafricano con la dictadura de Salazar 
en Portugal. Así, antes de la inde
pendencia, los munhés se establecieron 
en Mozambique, donde ya controlaban 
el comercio minorista y disfrutaban de 

ciertos privilegios. Mientras esto ocu. 
rría, los mozambiquenos negros mal~ ( 
dían salir de sus canizo8 -los barrios pe, " 
riféricos cuyas casas se levantaban con e 
canas (de ahí el nombre), donde vivían f 
segregados por el apartheid portugués. @ 
La diacriminación era tan grande que l: 
los mozambicanos negros llegabana \ 
sentir miedo de sentarse en los bares d! e 
la ciudad de aJJ(al,to, que era sinónimo e 
de ''ciudad de los blancos", un hecho im- e 
pensable en los días actuales. \ 

El fallecido presidente Samora Ma 
che! decía a cuadernos del tercer r 
mundo, en 1978, que no creía que 101 ~ 
hindúes se convirtiesen en una hurgue- f 
sía mercantil "pues ellos también son € 
discriminados". De hecho, hoy en día es ) 
posible encontrar mozambiqueños ne- 1 
gros de estratos sociales-más favorecí- e 
dos -generalmente funcionarios del Es. 
tado- que disfrutan de los mismos bene
ficios o incluso más que los munhés. Sio 
duda, existe ahora una clase media ne- s 
gra, surgida con las nuevas condiciones f 

creadas por el Frelimo a pesar de las dJ. 
ficultades que impuso la guerra y la fra. 
gilidad de la economía durante tod01 
estos años. s 

f '-----------------------------' : La nueva 1V 
E stá todo listo para que la primera 

red de televisión privada de Mo
zambique, la RTK salga al aire. Con 
una programación inspirada en la tele
visión de Brasil, la RTK deberá influir 

en las costumbres y 
principalmente en el 
idioma portugués 
hablado en el país. 

Nacida de la úni
ca empresa mozam
biqueña que ensam
bla televisores a co
lor y otros equipos 
electrónicos, Inca 
(Industria Nacional 
de Ciencia Aplica
da), la RTK terminó 
siendo una empresa 
privada - con una in
versión inicial de 7 
millones de dólares
casi por casualidad. 

En 1990, el director general de Inca. 
Carlos Klint, le propuso al Estado una 1 
asociación, con el fin de ampliar la pe
netración de la red de televisión de Mt 
puto, haciéndola llegar a las otras pre> 
vincias. Pero la RTP (Radio y Televi· 
sión Portuguesa) le ganó de mano, pU!C 

30 millones de dólares y se asoció a b 
TV Experimental, el canal del Estado. 

"Optamos entonces por crear una 
televisión nosotros solos", dice KlinL 
Con un kn-0w how técnico razonable,él 
y su equipo viajaron a Brasil donde re- , 
cogieron material para asegurar la 1111· 

tad de la programación: negociaron coa 
la cadena Globo una posible colabora· 1 

ción, con Iá red Bandeirantes un con\-e- • 
nio de intercambio de software y con la 
RBS (Red Brasil Sur) complementaro~ , 
la formación técnica y periodística, baJO 
la supervisión de la TV Cultura de Sáo 
Paulo y de la Fundación Roquette Pin-
to (la red de televisión estatal). 1 
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Una Xuxa negrita -Es común ver 
filas en las grandes casas de alquiler de 
video, que muestran en su lista famosas 
novelas brasileñas como Pantanal y La 
Reina de la Chatarra, en versión inte
gral, con 52 videocassettes. Las novelas 
brasileñas no están disponibles sólo en 
video: la antigua TVE (''E" de experi
mental pues funcionaba 4 ,días por se
mana), que ahora se llama TVM, está 
mostrando ahora, con gran éxito, la no
vela Vale Todo. 

Dentro de poco comenzará a funcio
nar la primera televisión privada de 
Mozambique, RTK-Erretekappa- de ca
pital totalmente nacional. De su pro
gramación, 50% es de origen brasileño. 
Y está previsto un programa dedicado a 
los niños, producido en Mozambique, 
que saldrá al aire con una Xuxa negrita 
(ver cuadro). 

La Intendencia de Maputo, a pesar 
de las reclamaciones que diariamente 
salen en los medios de comunicación, 
aún no se decidió a limpiar las calles 
alegando que no tiene recursos, un ar
gumento que nadie acepta. Tampoco ha 
mejorado el peligroso transporte de pa
sajeros efectuado por Kombis japonesas 

El fuerte de la nueva televisión será 
el periodismo, con dos informativos dia
rios. Entre las novelas que la RTK com
pró en Brasil están "Los Inmigrantes" y 
"Pant.anal" de la red Manchete. ''Hablar 
de programas de TV es hablar de cultu
ra", afirma el director Bento Massas, 
quien pretende abrir espacio en la emiso
ra para los (buenos) grupos de teatro mo
iambiqueños. Ellosactuarán en la mayo
ría de las producciones de la RTK en el 
área de telenovela. 

Programas específicos para las comu
nidades locales también forman parte de 
los planes de la RTK. Serán transmitidos 
diariamente en shangcma y ronga, los 
idiomas locales del sur del país. "Y hasta 
vamos a crear una. Xuxa negrita, de tren
zas", avisa la. simpática Susana Rita, di
rectora de producción. Carlos Klint aspi
ra a colocar a su país en un proyecto de 
"divulgación cultural y social más ám
plio". Feliz con la acogida que su iniciati
va obtuvo en la televisión brasileña, el jo
ven director general promete grandes es
fuerzos para ofrecer una programación 
de calidad. 
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llamadas por el pueblo "Chapa 500", que 
cuestan 500 meti.cais y la vida de mucha 
gente, por viajar siempre repletas, sin mí
nimas condiciones de seguridad. 

El "33", un moderno edificio de 33 
pisos ( uno de los pocos levantados en 17 
años de independencia), a pesar de es
tar en construcción desde hace muchos 
años, aún no está pront.o. Para llegar al 
tope en uno de sus seis ascensores se 
tarda 10 minutos. La falta de luz eléc
trica es endémica, y tener un generador 
propio no es un lltjo sino una necesidad. 

Ese tal vez sea uno de los mayores 
absurdos de la herencia 'colonial: Mo
zambique es un gran product.or de ener
gía eléctrica, generada en la gigantesca 
central hidroeléctrica de Cahora-Bas
sa, sobre el río Zambeze, en la provincia 
central de Tete. Pero los portugueses 
firmaron un contra t.o con el gobierno de 
Pretoria por el cual la hidroeléctrica 
abastece primero a Sudáfrica y sólo la 
energía sobrante regresa a Mozambi
que para suplir sus necesidades. Resul
tado: cuando el consumo de Johanes
burgo se intensifica un poco, la tensión 
cae -en forma incesante e irritante- en 
Maputo. Construida con capitales por-

tugueses y sudafricanos 
antes de la independencia 
de Mozambique ·Y siste
máticamente bombardea
da por Renamo- Cahora
Bassa nunca llegó a operar 
con más de 10%de su capa
cidad. Con la paz ha co
menzado el trabajo de reti
rar las minas de los puntos 
por donde pasaban las lí
neas y de recuperación de 
las torres, p81'8 permitir la 
plena utilización del po
tencial energético instala
do. El día que esté traba
jando a pleno, la usina po
drá atender todas las nece
sidades del país y exportar 
excedentes para Sudáfri
ca, Zimbabwe y Zambia. 

Paz y lluvia- "Paz es 
pan para la boca" afirmaba 
la revista Tempo en su edi
ción de año nuevo. En un 
país conocido por los indi
cadores sociales alarman
tes, el autoabastecimiento' 
de alimentos -que existió 

En Maputo, la capital, hoy vive una 
clase media negra, surgida con las 

nuevas condiciones creadas 
después de la independencia 



Después de haber sufrido mucho 
durante la guerra, Alfredo Julio 

Cosss cuida de su familia y de su 
machamba sin hablar sobre el 
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hast:a el comienzo de la guerra- es una 
de las prioridades del gobierno. Con las 
benevolentes lluvias y la vigencia del 
alto al fuego muchos campesinos -como 
los de Barrio Magude, de Maputo - es
tán volviendo a las tierras de origen pa
ra plantar sus huertas, llamadas en 
Mozambique machambas. 

Se espera que la oferta de alimentos 
aumente a la brevedad. Pero se impone 
una evaluación crítica de los errores de 
años de organización de las áreas rura
les en alde(I.8 comunales. Ese sis tem.a de 
producción colectivista implantado por 
Frelimo después de la independencia, 
inspirado en las ujamaas de Tanzania, 
no dio resultados. La guerra, la sequía 
y la incompatibilidad con el sistema 
agrícola tradicional no permitieron que 
las aldeas comunales funcionasen. El 
Ministerio de Agricultura trabaja ac
tualmente en la elaboración de diversos 
planos, buscando adecuarse a la nueva 
realidad. 

Pero no son sólo esos los 
problemas del sector agrario. 
A pesar de que no existen la
tifundios privados y de que la 
tierra está aún oficialmente 
bajo jurisdicción del Estado, 
pequeños conflictos se susci
tan, como explica Roberto 
Uaene, de la revista Tempo: 
"Tomemos como ejemplo a la 
provincia de Gaza (en el sur 
del país); allí las personas 
construían sus casas en la 
propia macharnba, a lo largo 
del valle del río Limpopo. Con 
las inundaciones (anteriores 
a la gran sequía) esas pobla
ciones fueron desplazadas 
por el gobierno para aldeas 
en zonas altas. Cuando co
menzó la guerra en la provin
cia, los campesinos fueron 
trasladados a zonas menos 
peligrosas (los centros de ha
bitación)". La mayoría prefi
rió refugiarse en la periferia 
de las ciudades, principal
mente en Maputo, que hoy al
berga a cerca de un millón de 
personas pero sólo tiene in
fraestructura para la mitad. 
"Las tierras tradicionales, 
abandonadas y ahora libres 
del peligro de la guerra, fue
ron vendidas en ese intervalo 

de tiempo a unajoint uenture anglomo
zambiqueña (Lomaco), para trabajoe di 
prospección del subsuelo y hoy las perso, 
nas no saben si podrán volver a la tiern 
de sus bisabuelos". 

Se trata de un caso específico, pero 
con las facilidades que los cambios~ 
nómicos promovidos por el gobierne 
abren al capital extraajero, muchos te
men que el ejemplo de Lomaco puedi 
repetirse. Existen también conílict.osde 
intereses, por ejemplo, cuando dos fa, 
millas reclaman el derecho a la miama 
parcela de tierra. "La salida ha sido m
gociar", dice Juan Carrillo, de la Comi
sión de Tierras del Ministerio de Agri, 
cultura, uno de los mejores especiafu, 
tas en el tema (ver cuadro). 

Loe desplazados- El poder vuehi 
paulatinamente a manos de los régulc,, 
los líderes familiares y locales respon, 
sables por la estructuración de la socie
dad tradicional mozambiqueña. Unod! 
ellos, Carlos Mathusse, oriundo de la lo
calidad de Nhongana, que vive en el fla. 
rrio Magude, en Maputo Oos barrios dt 
refugiados o desplazados, como se loi 
denomina, tienen el mismo nombreqm 
la localidad de donde proviene el con· 
tingente que los puebla, en este ca~ 
una ciudad situada 140 kilómetros al 
norte de la capital), está esperando q111 
la situación mejore para volver con au 
familia. 

Sobre el acuerdo de paz, respon<U 
irónico desde lo alto de su silla (a excep, 
ción de su esposa, los familiares se sien
tan en el suelo o en alfombras de paja -il 
es, obviamente el líder): "Aún no confio 
demasiado. Cuando haya resultados 
regreso", afirma, en acelerado shangr, 
na, una de las siete lenguas principale! 
del país, predominante en el sur. Mien· 
tras, aprovecha las vacaciones de cua· 
tro meses que le dieron en las minas su· 
dafricanas -trabaja desde 1968 en 
Randfontein- desde donde envía men· 
sualmente dinero y comida a su familia, 

Otro desplazado, Alfredo Julio Co
sa, cría cerdos y tiene una buena ma
charnba, donde planta lechuga, coliflor, 
cebolla y maíz y emplea a otros traba· 
jadores. La producción se vende a l06di
versos dumba,.nengu.e de Maputo Y e: 
suficiente para sustentar a la familia. 
"Estamos aquí desde el 30 de abril dt 
1989", recuerda su esposa, Benigna Jo
sé Uindi Cumbi, mientras nos ofrece un 1 
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vaso de chilalassana, bebida fermenta
da de ananá con maíz y azúcar. "N08o
tros sufrimos mucho con la guerra. Mu
ri6 mucha gent.e de nuestra familia en 
el campo", completa Alfredo, bajo la mi
rada afirmativa del vecino Stefano 
Nhampule, obrero de la construcci6n en 
el suburbio de Matola, y de Bernardo 
Umbisae, el papá., responsable de un 
distrito del barrio. 

Nadie quiere hablar de los traumas 
del pasado recient.e, cuando los 6mni
bus escolares eran quemados, las hijas 
raptadas para ser explotadas como 
prostitutas de los aoldadoa,y toda exist
encia de comestibles era saqueada, de 
forma sistemática. 

En estos barrios de desplazados, el 
ladr6n queie roba a un pobre recibe un 
castigo atroz: cuando se los captura son 
linchados o quemados vivos envueltos 
en un neumático. Cerca del Día de la 
Familia (así es llamada en Mozambi
que la Navidad), en plena esquina de la 
Av. Eduardo Mondlane, la principal de 
la capital, uno de estos ladrones muri6 
carbonizado. No importa si rob6 una 
bolsa o una gallina, el pueblo hace jus
ticia por las propias manoa mientras ae 
fonna la nueva policía que estará inte
grada por cuadros del Frelimo y de la 
Renamo. 

Con la paz, los máa viejos vuelven al 
interior, pero la mayoría de los jóvenes 
prefiere quedarse en las ciudades, en
frentando la falta de trabajo. La econo
mía poco a poco resurge, la inflaci6n 
anual es envidiable si se piensa que el 
país acaba de salir de la guerra (35% 
anual en 1992), pero la desocupación es 
endémica; casi no hay productos made 
in Mozambique a la venta y el grueso de 
las exportaciones ae limita a la castaña 
de cajú (castaña de la India) y a exqui
sit.os camarones. 

Subsuelo de riquezas- Como el 
país necesita de dinero nuevo, las faci
lidades otorgadas al capital extranjero 
dejarían boquiabiertos a muchos porta
voces del liberalismo económico. "Los 
incentivos van desde la exención del pa
go de la tasa de contribuci6n industrial 
Y de aranceles de importación (para 
máquinas, equipos y materias primas) 
a la repatriaci6n de beneficios, por un 
plazo de cinco a diez años", explica 
Américo Magaia, presidente de la Cá
mara de Comercio de Mozambique. 
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El Ministerio de Cooperación, que 
tiene al frente al comandante y héroe de 
la guerra de independencia Jacinto Ve
loso, se esmera en ayudar a los extran
jeros interesados en invertir en el país. 
Numerosas organizaciones no guberna
mentales (ONGa) de todas partes del 
mundo están en Mozambique actuando 
en la cooperaci6n -sólo en Maputo tra
bajan más de 20- y se prevé la entrada 
de casi 750 millones de dólares de ayu
da internacional en 1993. 

Pero el gobierno desea aprovechar 
al máximo las potencialidades del país, 
para no depender sólo de la ayuda ex
terna. Por eso grandes inversiones es
tán en curso, destinadas a la eaplora
ción de riquezas naturales. Brasil par
ticipa en uno de estos ambiciosos pro
yectos, a través de la compañía estatal 
Vale do Rio Doce. Se trata del Proyecto 
Moatize, que pretende explotar la ma
yor reserva a cielo abierto de carbón del 

· país y una de las más importantes del 
mundo. El proyecto, presu
puestado en mil millones de 
d6lares, incluye la rehabilita
ción del sistema ferroviario 
del Corredor de Beira, que 
conduce al puerto del mismo 
nombre, por el cual se expor
ta la producción de Mozambi
que y del vecino Zimbabwe. 
"El carbón es de excelente ca
lidad y clientes no faltan", di
ce Magaia, recordando el 
apetito de las siderúrgicas ja
ponesas y la posición estraté
gica del país en relación a 
Oriente. 

En la región centro-norte 
del país están siendo reestu
diadas as potencialidades de 
yacimientos minerales, como 
los de oro en Manica y en 
Zambésia, históricamente 
explotados por los reinos lo
cales y por los árabes, mucho 
antes de la llegada de los por
tugueses, que no lograron 
vencer a la competencia. De 
esta región y del actual Zim
babwe provenía el metal que, 
segúnlaleyenda,aumentaba 
las riquezas de la Reina de 
Saba, es decir que las míticas 
minas del rey Salomón po
drían estar en Mozambique. 

Varias minas están en 

Carlos Mathusse, antiguo 
régulo üefe) y su familia: la 

fuerza de la tradición africana 
se sobrepuso a las 

ideologías, tanto de derecha 
como de Izquierda 
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11/talld•d de I• economía 

lnform•I 

Un poco 
de historia 
E l Frente de Llberaci6n de Mo

zambique (Frelimo) fua funda
do en 1962 por Eduardo Mondlane, 
el líder de la lucha contra el colonia
lismo portugués. El 25 de junio de 
1975, bajo la presidencia~ S~ora 
Mache!, el país proclamo la mde
pendencia, adop~do un régim_en 
de definición social1Sta que fue m
mediatamente hostilizado por la 
guerrilla de la Renamo, financiada 
por Sudáfrica. En 1986 muere Ma
che! en un sospechoso accidente de 
avión, y es sutituido por el canciller, 
Joaquim Chissano. En 1990, ~s
sano anuncia una nueva Constitu
ción que consagra los cambios que a 
nivel económico ya había esbozado 
Mache!, con una apertu~ a la econo
mía de mercado. El Frehmo separa 
el partido del Estado. El 4 de octubre 
de 1992 se firma el Tratado de Paz 
con la Renamo, bajo el auspicio de la 
ONU y del gobierno italiano, en Ro
ma. 

proceso de reactivaci~n, a través de~ 
joint venture del gobierno del Frebmo 
con la firma inglesa Lonrho. 

En la costa abundan también el ti
tanio (dos proyectos están en marcha 
con participación de Estados Unidos, 
Sudáfrica e Irlanda) y el grafito, éste en 
la provincia de Cabo Delgado, donde 

1 
una mina de alta calidad, descubierta 
recientemente, será explotada enjoint 
venture con capitales irlandeses. En la 
provincia de Niassa se enc~ntrar~n 
cantidades importantes de qwmberlitQ 
(la única roca que puede cortar el dia
mante). . 

En Zambezia, en la localidad de G1-
lé existen minas de esmeraldas a cielo 

1 • 

abierto. El gobierno otorga conces10I.1es 
mineras a los buscadores, que han sido 
oficializados para que paguen impues· 
tos y presten cuentas, según informa el 
ministro de Recursos Minerales, John 
Kachamila. El gobierno también ª":'1"· 
nistra la asistencia técnica necesaria e 
intentará ofrecer instrumentos para or· 
ganizar la extracciónyevitarel crecie~~ 
contrabando. Pretende también efect.iVl· 
zar una joint venture con capitales de la 
India y de Israel para esta empresa. 

El impacto ambiental de estos PI"?" 
yectos mineros sensibilizó al secretano 
de Medio Ambiente, Bernardo Ferraz: 
"Los empresarios pueden ser instruidos 
para aceptar que sus insumos _e~~n 
condicionados al respeto del equibbno 
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ambiental", afirma. Pero confiesa que 
el país no tiene patrones de medici6n de 
la contaminación industrial. "Necesita
mos poner en práctica un programa na
cional de gestión ambiental y económi
ca", agrega. El uso indiscriminado de 
agrot.óxicos, estimulado por algunas or
ganizaciones extraajeras que trataban 
de elevar la productividad sin tomar en 
cuen ta la sabiduría tradicional, cuyas 
técnicas en general consiguen los mis
mos objetivos, es uno de los problemas 
a ~er enfrentados en forma urgente, vía 
educación y con participación de los fis
cales ambientales. 

El nuevo Estado -La reorganiza
ci6n de la economía no exige sólo la re
vitalización del sector productivo. Es 
preciso, también, reformular el Estado, 
que creció de forma asustadora después 
de la independencia. Eso no ocurrió 
tanto en función de una opción ideológi
ca del Frelimo sino, principalmente, co
mo oonsecuencia de la salida intempes
tiva de los colonos portugueses, que 
controlaban todas los resortes de la eco
nomía de Mozambique. 

Hoy cuando se pregunta sobre lapo
lítica de privatizaciones, la respuesta 
es clara: "Todo puede ser privatizado, 
excepto las Líneas Aereas de Mozambi
que (LAM), las telecomunicaciones y el 
sector energético", dice Américo Ma
gaia. Recientemente fueron privatiza
das la Cifel, la única empresa siderúr
gica del país, comprada por un consor
cio lusomozambiqueño, y la Enacomo, 
una gran empresa estatal de comercio 
internacional y de distribución de mer
caderías. El 30% del capital pertenece a 
cuadros dirigentes y trabajadores y el 
70% restante, que era del Estado, está 
siendo vendido gradualmente. Las es
tatales Comtal y Umtal, de metal pesa
do y trenes respectivamente, ya están a 
la venta. En el sector de la industria 
química, la Petromoc ya no tiene el mo
nopolio de la refinación y distribución 
de la gasolina. En Maputo ya hay pues
tos de venta de gasolina de la British 
Petroleum y otras transnacionales. 

1>- • Formar cuadros- La gran caren-
io c1a del país, mientras tanto, siguen 
z: siendo los recursos humanos. A pesar 
>8 de lo.mucho que se ha avanzado desde 
,n 1975, cuando el analfabetismo era de 
io casi 90%, hay todavía un largo camino 
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por recorrer para la formaci6n de cua
dros. "Existe un gran abismo en la clase 
trabajadora mozambiqueña: tenemos 
excelentes cuadros y, en la base, traba
jadores sin ninguna formación", señala 
Américo Magaia. 

En las reparticiones públicas, don
de se habla corrientemente el inglés, es 
normal encontrar a los funcionarios, 
operando k,ptops y ordenadores. Pero 
la gran mayoría del pueblo -inclusive 
los que han completado la escuela pri
maria- no tienen empleo fijo y viven de 
changas. Se necesita con urgencia crear 
escuelas de administración y gesti6n; 
escuelas técnicas intermedias, para for
mar cerrajeros, electricistas, soldado
res, y de artes y oficios (carpinteros, 
pint.ores), en particular en las zonas ru
rales, que están comenzando a recibir 
en masa a sus antiguos habitantes, ex 
refugiados internos y externos. 

Magaia señala que Mozambique es
pera poder contar con el apoyo de Amé
rica Latina para esa enorme tarea. Y 
enumera las ventajas de esa coopera
ción: familiaridad con el idioma, un cli
ma parecido, raíces culturales semejan
tes. Tal vez el fact.or "relaciones huma
nas" sea el principal para definir la pre
ferencia por latinoamericanos, antes 
que europeos o asiáticos. Los escandi
navos, por ejemplo, necesitan de seis 

meses a dos años para adap
tarse a la sociedad y al país¡ re
cién después empiezan a pro
ducir. La experiencia muestra 
que este plazo es drásticamen
te menor en el caso de los bra
sileños, por ejemplo, para 
quienes á veces bastan unos 
pocos días de adaptación. 

La Feria Internacional de 
Maputo (Facim), a realizarse 
entre el 27 de agosto y el 5 de 
setiembre de este año, prome
te ser de las más concurridas y 
es una excelente oportunidad 
para .que los empresarios lati
noamericanos muestren en 
Mozambique lo que tienen a 
ofrecer. 

El desafío democrátlco
Políticamente, el momento es 
de distensión. El líder de Re
namo, Afonso Dhlakama, to
davía está en Europa, no se 
instaló aún en Maputo con la 

corte -consta del S .. Protocolo del Tra. 
tado de Paz que el gobierno facilitaría el 
alojamiento de loe principales dirigen
tes del movimiento rebelde - a pesar de 
que ya existen casas a disposici6n, pero 
se comenta que se mudará para Mo
zambique en mayo. 

La morosidad del proceso, a decir 
verdad, se expresa también en otros de
talles. La Renamo no presentó aún, co
mo había prometido, un plan económico 
al país. Según su portavoz, "el plan está 
siendo confeccionado en Lisboa". 

Pero las bases de la Renamo sí se 
instalaron en la capital, donde, a pesar 
de los traumas que provocaron en po• 
blación, circulan con cierta desenvoltu
ra. Una de las interpretaciones dadaa al 
hecho de que no sean hostilizados e, 
que, a pesar de sus métodos extremada
mente violentos, la Renamo tuvo la in
teligencia de respetar las estructuras 
jerárquicas tradicionales. De esta for· 
ma, obtuvo el control de buena parte de 
la zona rural del país, con la complici
dad o, al menos, la benevolencia de cier· 
tos sectores de la población, en particu
lar, los campesino. 

Para todos ellos es necesario conae· 
guir casas. El problema de habitación 
es más complejo de lo que parece. Hasta 
la independencia, en 1975, los portu
gueses no aceptaban introducir negros 
en las casas. "Para que ensucien todo 
con sus cocinas de carbón prefiero dejar 
mi apartamento sin alquilar", se decía. 
Cuando el Frelimo asumió el poder, 
promovió una reforma urbana que bási· 
camente consistió en la llamada nacio
nalización de las propiedades abando· 
nadas de los portugueses. Esto gener6 
conflictos hasta los días de hoy: "La na· 
cionalización fue popular porque tuvo 
el propósito de atacar de frente un tema 
más amplio, el racismo, pero no pasó del 
discurso. Nunca se efectivizó jurídica· 
mente, por lo que los portugueses adop
tan la nacionalidad mozambiqueña Y 
piden que se les devuelvan las casas", 
explica Orlando Dias, miembro del 
Consejo Nacional Permanente del Mo· 
namo, uno de los nuevos partidos de 
oposición. 

Ocurre entonces una verdadera pe· 
lea entre bastidores en la intendencia 
de Maputo, pues todos quieren casas en 
el agradable barrio de Sommerschield, 
sede de las embajadas y de las organi· 
zaciones extranjeras. 
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"Tales problemas serían menos evi
dentes si el gobierno funcionase como 
gobierno de cogesti6n", analiza Dias, 
refiriéndose a la nec8sidad de que la Re
namo asuma, de ahora en adelante, 
parte de la responsabilidad por los rum
bos del país. Pero el protavoz de la Re
namo rebate con veemencia: "A noso
tros no nos interesa participar del go
bierno en est.e momento; no queremos 
tener responsabilidades". 

Mientras tanto, corren algunos ru
mores sobre C,!l.808 de corrupción guber
namental, pero no se formularon de
nuncias públicas. "N adíe denuncia por
que todo el mundo tiene algo que escon
der", dice inconformado el periodista 
Carlos Cardoeo. 

En eet.e contexto de grandes cam
bios, las autocríticas dentro del partido 
de gobierno son permanentes. Al parti
cipar en un seminario sobre ciencias so
ciales en Maputo, el ministro de Cultu
ra, M. Katupha, advirti6: "Hoy no voy a 
caerle muy duro al Frelimo", su propio 
partido, a lo cual, la platea, compuesta 
p~incipalmente de académicos, respon
di6 con una carcajada. ''La investiga
ci~n promovida por la vertient.e freli
m1Btade orientación marxista leninista 
hasta la primera década (1986), se ca
racteriza por ser conflictuant.e y no po
cas veces inmediatista, monopolista en 
au método y en el análisis de los he
chos", evalúa el ministro, ante la at.en
ci6n afirmatiba de los oyentes. 

Con las elecciones propuestas para 
después de la formaci6n del Ejército 
Nacional bipartito (Frelimo y Renamo) 
·un proceso que está a cargo de Portu
gal, Inglaterra y Francia- las expectati
vas varían según las perspectivas de ca
da grupo político. Están los que luchan 
contra el tiempo, como los renamistas, 
que desean que el pleito tenga lugar 
cuanto antes. Y están loe que conside
ran que cuanto más tarde se realice la 
consulta popular, mejor, como sucede 
con los partidos que surgieron después 
de la reforma constitucional. "El pueblo 
P~isa estar consciente de su opci6n", 
dice un dirigente del Monamo. Para él, 
~oa años sería el plazo ideal, para dar 
tiempo a la oposici6n de organizarse en 
una amplia alianza, que nuclea al PCN 
(Partido de la Convenci6n Nacional), al 
FAP <Frente de Acci6n Patri6tica) y al 
!wno (Frente de Unidad Mozambique
na). "Aquí tiene que existir una tercera 
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fuerza; el factor Angola demostró eso" 
concluye. ' 

Las comparaciones con la actitud de 
Unita en Angola son inmediatamente re
chazadas por la Renamo: ''Estam08 absolu
tamente empeñados en la paz", enfatiza 
C'.e.stro, afirmando que si el resultado de las 
elecciones lea fuera desfavorable,asumirán 
su papel de oposición sin problemas. 

Mientras estas discusiones levan
tan la temperatura del ambiente políti
co, gran parte de los mozambiqueños 
está ajena a ellas. La mayoría quiere vi
vir en paz, literalmente, volver a eue 
provincias de origen, cuidar de su tierra 
como hacían los antepasados, y seguir 
hablando en su idioma. Para los que se 
quedan en las ciudades, ''la lucha es por 
la supervivencia", como nos dijo un 
apresurado peatón. 

Glosario 
Metical- de matica, moneda nacional 

(1 dólar norteamericano es igual a 3.300 
M). Originario del peso en oro que servía 
como transacción entre los reinos de la re
gión y los árabes; equivalía a cerca de 5,6 
gramos. 

Capidana- paño muy usado por las 
majeres mozambiqueñas, tanto para ves
tirse como para llevar a sus hijos, general
mente amarrados a la espalda. Su precio 
es de unos tres dólares. Los paños estam
pados son fabricados en una fábrica de 
Matola, un suburbio de Maputo, que no lo
gra a bastecer la demande. Se importan cor
tes de Paquist.án, Zimbabwe e India, estos 
últimos máa caros, 8 dólares, por ser de me
jor calidad. 

Munhé- término peyorativo que se (ia 
a los hindúes, en su mayoría de la étnia ta
mil, muchos de ellos musulmanos. Domi
nan el comercio de toda la región, de Ma
puto a Durban (Sudáfrica), donde 76% de 
la población es munhé. 

Shangana, dialecto de la lengua xit
songa (o tsonga), que hablan 32% de los 
mozambiqueños. Emparentado con el xi
ronga (o ronga), también hablado en el sur 
del país, e inclusive con el siswati de Sua
zilandia y el zulú sudafricano, es uno de 
los siete idiomas principales del país. En 
el norte predomina el emackuwa (o ma
kua), hablado por 27% de la población. Es 
el idioma materno de la mayoría de los re
namistas. 
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La difícil cuestión 
de la tierra 

P a ra entender el problema de la tie
rra en Mozambique es necesario 

conocer el tipo de ocupación que existía 
antes de la independencia, en 1975. De 
hecho, en todas las etapas, existió un 
patrón común de ocupación de la tierra: 
por un lado, un sistema administrado 
por la ley formal, primero por las leyes 
del Estado colonial, luego por las de la 
República Popular de Mozambique, y 
ahora, por la legislación de la República 
de Mozambique. Ese sistema siempre 
coexistió con otro, regido por las normas 
tradicionales del uso de la tierra. 

Entre estas formas diferentes de ad
ministrar la tierra, existen conflictos 
hasta los días de hoy, pues ambas nor· 
mas pueden ser usadas para obtener 
privilegios o la propiedad de las parce
las. Cuando la independencia fue pro· 
clamada, el nuevo Estado desconoció el 
sistema tradicional e impuso sus leyes 
-"la tierra pertenece a quien la trabaja 
por un período de más de dos años"- pe
ro, a pesar de bien intencionada, esa 
disposición no ayudó a defender los in· 
tereses de los campesinos. 

Por un lado, es notorio que las pre· 
sienes externas se hacen sentir. Se pri· 
vilegia, por eso, en ciertos casos, lamo· 
nocultura de exportación, sin respetar 
los liderazgos locales para la negocia
ción que, ante la letra de la ley, no sería 
necesaria. Los dispositivos legales obli
gan a las entidades que distribuyen la 
tierra a contactar el lugar donde esbin 
los terrenos para saber si están real· 
mente disponibles o no. Se trata más de 
una verificaci6n objetiva de informa· 
ción que de un proceso de negociación. 

Volver a las tlellas de origen envuelve dudas, negociaciones y esperanzas en las lluvias 

Un empresario que quiera iniciar o 
ampliar un negocio de exportaciones de 
fibra de algod6n, por ejemplo, debe ir al 
lugar donde planea instalarla para sa· 
ber si la tierra está disponible. Por la 
ley, sólo puede entregarse una parcela 
cultivable cuando no existen ocupantes 
u otros interesados con pretensionesso- 1 
bre ella. 

18 tercer mundo/149 
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"Lo normal (cuando hay conflictos 
de intereses) es que haya una negocia
ción entre el empresario y los ocupantes 
del terreno en disputa", afirma Joáo 
Carrillo, presidente de la Comisión ad 
hoc de la Tierra del Ministerio de Agri
cultura. "Un ocupante de tierras en vís
peras del siglo XXI evita comportarse 
como un conquistador espanol. Debe 
aliarse con las personas que ya las es
tán trabajando", agrega. 

En los anos de guerra, miles de mo
zambiquenos fueron obligados a huir de 
sus tierras ancestrales por motivos de 
seguridad. Ese éxodo generó un enorme 
desequilibrio social, pues la gran mayo
ría de los desplazados se hacina ahora 
en la periferia de las ciudades. Con las 
perspectivas de paz, es natural que mu
chas de estas familias quieran tener in
formación sobre sus tierras. Si fueron 
ocupadas por otros campesinos - que, a 
su vez, se vieron forzados a abandonar 
otras tierras que les pertenecían - se 
abre un proceso de negociaciones. No 
todas son O.ores, sin embargo, advierte 
Carrilho: "Hay casos en que la pobla
ción local prestó su tierra a los despla
zados y ahora corre el riesgo de perder
las. Recurren entonces a las institucio
nes del Estado, para reclamar contra el 
uso actual de sus tierras". 

¿Sería necesario volver a realizar el 
catastro de todas las tierras y de sus 
propietarios? El técnico estima que no. 
Es posible obtener esa información por 
otras vías, sin la realización de ese cen
so, que en general se ha comprobado po
co eficiente en toda Africa. "Primero 
hay que darle sentido al título de pro
piedad de la tierra y segundo, debe exis
tir un grado de certidumbre razonable 
de que este registro permitirá la mejora 
de la agricultura", dice Carrilho. En las 
zonas llamadas verdes, el registro siste
mático ya ha comenzado a hacerse. 

Cuatro categorías -En Mozambi
que se piensa en dividir la tierra en cua
tro grandes categorías: 1) las que están 
próximas a las ciudades, con problemas 
de ocupación y acceso; 2) las rurales, po
co ocupadas y con un cierto margen de 
maniobra¡ 3) las reservadas para fines 
de preservación y 4) las que nunca fue
ron ocupadas, por estar lejos de los mer
cados, entre otros motivos, y donde se 
pretende instalar grandes proyectos. 

Los planes del gobiemo también in-
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cluyen otras alternativas, de acuerdo 
con la realidad local. Ya que la seguri
dad alimentaria depende en alto grado 
del acceso de la gente a la tierra yya que 
el hambre es un problema crítico en el 
país, se facilitaría el acceso a la tierra 
de los agricultores. De allí la convicción 
cada vez mayor entre las autoridades 
de que est.os problemas deben resolver
se a nivel local. 

En las ciudades, sobretodo en Ma
puto, el problema de la propiedad de la 
tierra tiene características diferentes. 
Las leyes dicen que toda la tierra perte
nece al Estado, que administra su uso. 
Durante el proceso de independencia se 
hablaba de que Mozambique había na,. 
cionalizado la tierra. En verdad, sólo lo 
hizo formalme nte, y la medida no se 
aplicó a las unidades usadas para habi
tación. En 1975,sepedía una casa algo
bierno y éste la daba, en usucapión de 
10 a 15 años. Algunas de estas vivien
das fueron abandonadas, lo que crea un 
problema legal en el caso de restitución 
de la posesión. 

Por otro lado, es común que el Poder 
Judicial pronuncie dos sentencias dife
rentes para casos semejantes, pues no 
hay tradición de jurisprudencia que fa
cilite la aplicación gradual de la ley. Ac
tualmente se permite comprar una ca
sa, a plazo de 25 años y con precios muy 
accesibles. Asimismo, la falta de regla
mentación es flagrante. Eso motivó un 
intenso debate, que está en curso, sobre 
el Derecho de H abi tación. Como no 
existe una organización de vecinos, es 
dificil garantizar la defensa de los dere-
chos de las familias ~ 
afectadas. Como su
cede en muchos de 
los antiguos países 
socialistas, existe 
hoy en Mozambique 
un fuerte mercado 
libre de compra y 
venta de casas, en 
particular en Mapu
to . Mientras no se 
adoptan decisiones a 
nivel de gobierno, la 
población se antici
pa negociando de la 
forma que puede: 
100 dólares por

2 
un 

terreno de 260 m en 
los suburbios de la 
capital. 

En Msputo, Is excesiva 
demanda por casas en los 

mej ores barrios es una fuente 
de ásperas disputas entre 

diplomáticos, nuevos 
mozambiqueños e Integrantes de 

laRENAMO 



Aldo Afello, representante 
especllll de la ONU, enlrentll los 

atnlsos en el cronograma 
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El papel 
de la ONU 

) 

~ 
Desde mediados de fe

brero la Organiza
ción de Naciones Unidas 
(ONU) tiene en Mozambi-
que un importante contin
gente de cascos azules, di
vidido en cinco batallones 
de infantería, que totali-

zan 4.250 militares armados (1.250 de 
reserva) e inclusive 4 batallones de apo
yo. En una entrevista a cuadernos del 
tercer mundo, Aldo Ajello, repre
sentante especial del Secretario General 
de las Naciones Unidas en Mozambique, 
explicó las caract.erísti.cas de esa misión, 
que intenta ser la más eficaz de todas las 
operaciones que ha llevado adelante el 
más alto organismo mundial. 

"Es una exageración hablar de 
7 .500 soldados de la ONU en Mozambi
que", afirma, en alusión a las especula
ciones de la prensa. ''Serán cinco bata
llones de 850 soldados cada uno, más un 
batallón de logística, uno de ingeniería 
militar, un batallón médico, uno aéreo, y 
350 observadores militares desarmados", 
dice A,jello, que también es diputado por 
el Partido Socialista Italiano (PSI). 

Ajello no ve semejanza entre esta 
operación de la ONU y las de Somalía 
y Angola. "En Somalía no hay gobierno 
y se trata de una acción principalmente 
norteamericana. En Mozambique, tan
to el gobierno del Frelimo como la Rena
mo firmaron un tratado de paz que está 
siendo respetado, cosa que no ocurre en 
el caso angolano". 

El carácter de la operación es sobre 
todo humanitario, pues sus objetivos 
son brindar seguridad en las carreteras 
y garantizar la circulación de personas. 
Son cuatro grupos que deben ser soco
rridos: los soldados desarmados -cerca 
de 110 mil, de a·mbas partes-, los refu
giados (entre 1,4 y 1,8 millones, en su 
mayoría en Zimbabwe y Zambia), los 
refugiados internos (entre provincias) y 
la población local. "En este momento 
nadie cuida de la seguridad ya que el 
ejército está en un proceso de reorgani-

zación", justifica A,jello. "La razón prín- ~ 
cipal de esta acción humanitaria es la 
necettidad de suministrar a todos estos 
grupos la misma asistencia, lo que evi
taría conflictos internos futuros." 

La misión tiene una duración pre· 
vista de un año y están en ejecución tres 
fases simultáneas: militar, política y 
humanitaria. La cuarta fase, el proceso 
electoral, y la consecuente llegada de 
comisiones de observación, sólo comen
zará con el desarme total de las bandas 
paramilitares, tal como lo establece el 
tratado de paz. "Debo admitir que hay 
atrasos, pero la explicación es la misma 
de siempre: las Naciones Unidas están 
involucradas en más de treinta misio
nes de paz en diferentes partes del 
mundo". Los atrasos en la puesta en 
práctica de los acuerdos llevaron a la 
ONU a postergar las elecciones -previs· 
tas inicialmente para el final de este 
año- para junio de 1994. 

Todo el contingente de las Naciones 
Unidas ya está en sus puestos bajo el 
mando de general brasileño Lélio Go· 
nalves Rodrigues da Silva, de 57 años, 
elegido por las ventajas del idioma co· 
mún y por los antecedentes de la exito
sa misión en Angola que comandó el ge
neral brasileño Pericles Ferreira Go· 
mes. El' Comandante de la III Divisi6n 
de Ejército con sede en Santa María (Rio 
Grande do Sul), el general Goncalves tie
ne bajo su mando a 7500 militares de 21 
nacionalidades -entre ellos uruguayos Y 
brasileños-, que actúan siempre en con· 
junto con el gobierno y la Renamo. 

La falta de información sobre las ca· 
racterísticas de la misión originó algu· 
nas dificultades para los cascos azules. 
Diputados mozambiqueños manifesta· 
ron su preocupación por el posible des· 
vío de dinero proveniente de la comuni· 
dad internacional para las fuerzas de la 
ONU. "Eso demuestra un gran descono
cimiento del problema", critica A,jetlo. 
"Nuestro presupuesto fue votado Y 
aprobado por el Consejo de Seguridad 
dela ONU". 
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A lejand1u Ronchetti Corvalan 

La vida 
después 
dela guerra 
Los 74 días de combate entre las 
tropas argentinas y británicas 
dejaron marcas indelebles en 
el paisaje privilegiado de este 
archipiélago que tiene algunas 
de las zorias de mayor riqueza 
ictícola del Atlántico Sur 
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ISLAS MALVINAS 
La vida después de lo guerra 

as Islas Malvinas son mucho más que un 
archipiélago rocoso azotado por los fríos 
vientos y olas del Atlántico Sur. Son unas 
islas privilegiadas por la naturaleza en 

las que la guerra de 1982entre Argentina y Gran füe
taña dejó sus huellas en el ambiente y en la vida de 
sus habitantes. 

El cabo Pembroke es uno de los puntos más bo
nitos y pintorescos de las Islas Malvinas. Extensas 
playas de arenas blancas y ondulantes dunas que se 
pierden en el horizonte contrastan con un mar de 
azul intenso, que más se asemeja a algún sector del 
liloral brasileño o del Caribe que a una zona costera 
del Atlántico Sur. Pero toda analogía termina aquí, 
ya que numerosos grupos de pingüinos desfilan in
cesantemente desde las gélidas aguas rumbo a sus 
colonias, mientras que en las verdes praderas detrás 
de las dunas pastorean familias de gansos patagótü
cos,al tiempo que patos vapor,albatros, cormoranes 
ymuJtitudesdegaviotas procuran su alimento en las 
generosas aguas australes. Un verdadero paraíso pa
ra naturalistas. 

Sin embargo, nadie puede caminar por estas pla
yas de ensueño, pues las rodean campos minados 
sembrados por las tropas argentinas durante la gue
rra de 1982. Al ser las minas de material pláslicoson 
casi imposibles de detectar con los buscadores nor
mal!!$, por lo que las autoridades malvinenses tras 
perdervarios hombres en el intento, decidieron cer
car las tierras colocando carteles advirtiendo del pe
ligro. Los pingüinos papúa y de Magallanes no sa-

Las tropa• ar911ntin11• tom1Ílt'9oslcl~n 
OIJ úf!!. de IH Islas: I• guerra ,oñltriw, 
-presentelm 111 vida do los habTtantes 

ben leer pero por pesar menos de 20 kilos pueden 
transitar por el campo minado, que se in terpone en
tre sus nidos y el mar, sin peligro de hacer detonar 
las trampas mortales. 

Uno de los tantos "recuerdos de la guerra". Una 
guerra absurda, salvaje y corta que duró 74 días, en 
los cuales perdieron la vida nada menos de 255 bri
tánicos, 3 isleños y 635 argentinos. De estos últimos, 
368 murieron cuando el viejo crucero General Bel
grano fue torpedeadoporelsubmarinonuclearCon
queror. Demasiadas vidas para un enfrentamiento 
que dejó por diversos lugares de las islas, además de 
los campos minados, un saldo de numerosos avio
nes, tanq1,1es, armamentos y buques destruidos. 

Se puede decir que la larga historia de desen
cuentros comenzó con el descubrimiento mismo, ya 
que para los ingleses habría sido el CapitánJohn Da
vis quien en 1592 avistó por vez primera el archipié
lago, ignorando una carta portuguesa de 1522que ya 
mostraba claramente el grupo de islas fuera de las 
costas patagónicas. Para los argentinos, en cambio, 
las islas fueron descubiertas mucho antes por los es
pañoles, de quienes las heredarían luego de la inde
pendencia. Sin embargo, los primeros en establecer
se fueron los marinos franceses de Saint MaJó, que 
las bauli7.aron con el nombre de Malouines y funda
ron el asentamiento de Port Louis. Posteriormente y 
tras desalojar a los franceses, los españoles ocuparon 
las Malvinas hasta 1811, pero recién en 182.0 la joven 
nación argentina envió su primer gobernador desde 
Buenos Aires. 

En 1831, el gobernador Luis Vemet procedió a 
apresar a dos buques norteamericanos que estaban 
cazando focas cerca de Port Louis, lo que provocó la 
reacción del capitán Sales Duncan de la misma na
cionalidad quien, con la fragata Lexington, destruyó 
la fortaleza y arrestó a gran parte de los argentinos 
bajo el cargo de Hpiratería". Esto dio la oportunidad 
a Inglaterra para apoderarse de la indefensa guarni
ción el 3 de enero de 1833, integrando al archipiélago 
de las Falklm,ds como parte del imperio británico. La 
Argentina itüció a partir de entonces una serie de re
clamos por vía diplomática infructuosamente, hasta 
que el 2 de abril de 1982 tropas militares ocuparon 
nuevamente las islas en conflicto, lo que desencade
nó la guerra que enlutó a las dos naciones. 

La guerra trajo aparejados algunos cambios 
para los 2050 habitantes de las islas, de los cuales 
1200 viven en su capital Port Stanley. De ser una 
colonia británica olvidada en el otro extremo del 
globo, pasó a ser de golpe uno de los principales 
puntos de atención geopolítico y económico, no 
sólo para los ingleses sino para numerosas nacio
nes del Hemisferio Norte. Televisión en color, an
tenas satelitales de comunicación, nuevas calles 
asfaltadas, un nuevo aeropuerto y fortaleza mili
tar, mejor atención médica y nuevas aclivid~des 
económicas son sólo algunos cambios que meJora-

tercer mundo / SUPLEMENTO 
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ron el nivel de vida de los 
malvinenses después del 82. 

Un p.n•íso de l• faun•
Las casi 2DO islas e islotes que 
integran el archipiélago de 
las Islas Malvinas (Falkland 
lslands, en inglés), fueron 
desde muy temprano visita
das asiduamente por flotas 
balleneras y cazadores de fo
cas y pingüinos, encontrando 
recursos casi "inagotables" 
los que, con el correr del tiem
po, no tardaron en declinar 
notablemente debido a la ca
za desmedida. Desde co
mienzosdel siglo XVTI, cente
nares de miles de elefantes y 
leones marinos y pingüinos 
fueron cazados indiscrimina-
d t I bt 

.
6 

d Los p11rros 011ej11ros siguen siendo una ht1,nm/t1ntll lndlspensab/11 11n 111 trabajo de campo 
amen e para a o enc1 n e 

sus cueros y aceites, pero desde 18W las diversas es
pecies de pingüinos fueron las más castigadas, ya 
que la ausencia de leña en las islas motivó que sus 
pieles fueran utilizadas como combustible para cal
deras de aceite. Sólo en 18921a matanza fue de 1,3mi
llones de aves, que casi llevó a algunas especies al 
borde de la extinción. 

Afortunadamente, las medidas conservacionis
tas puestas en práctica en este siglo, especialmente 
en las últimas décadas, permitieron cierta recupera
ción de las poblaciones de las diversas especies que 
hoy gozan de una protección total e indiscutida. Nu
merosas reservas y santuarios naturales han sido 
creados en varios sectores del archipiélago, como 
New Island, Beauchene, Volunteer Point, Jason y 
otras que albergan a la impresionanh? vida silvestre 
isleña. Sin embargo, en cientos de otros lugares, las 
extraordinarias colonias de aves y mamíferos mari
nos gozan igualmente 
de gran respeto por 
parte de los malvinen
ses y son además una 
muestra cabal de la 
gran riqueza biológi
ca de los mares austra
les, capaces de susten
tar a las más impensa
das cadenas tróficas. 

Las Malvinas son 
el reino de los pingüi
nos. Cinco especies 
anidan a Jo largo de 
sus costas en nutridas 
colonias, siendo el 
más llamativo el gran 
Pingüino Rey, tanto 

ABRIL, 1993 

por su contrastante coloración como por su tamañD 
( casi un metro de alto). Le sigue en tamaño el pingü~ 
no papúa o de vincha, con pico de rojo intenso ye! 
de Magallanes, que cría también a lo largo de las pla
yas patagónicas. Sumamente vistoso es el pequeño 
pingüino de penachoamarillo,con sus oíos rojos yf~ 
Jetes de plumas doradas a manera de largas cejas. 

Estos simpáticos seres de frac comparten su ha· 
bitát con grandes cantidades de cormoranes reales 
que construyen sus nidos en forma de volcancitosen 
nutridas colonias, y con otros representantes del 
elenco alado como albatros, petreles gigantes, palo
mas antárticas, cauquenes marinos, gaviotas y mu· 
chas especies más. También son dignas de mención 
las colonias de leones marinos y elefantes marin~ 
del sur que, en paz debido a la prohibición de su ca· 
za, hoy sólo deben preocuparse de las orcas, lossu
perpredadores delos mares. Sin lugar a dudas, las is

Atlántico Sur 

las son un auténtico 
paraíso para la vida 
salvaje. 

Desarrollo y 
Ecología- Desde los 
comienzos y másalla 
de la explotación de 
la fauna silvestre, la 
producción de lana 
fue la principal acti· 
vidad económica de 
las islas, exportán
dose la mayor parte 
de la produccióna 
Inglaterra El exces1· 
vo sobrepastoreo 
provocado por el ga· 
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nado ovino es uno de los problemas 
ambientales de muchos sectores del 
archipiélago, en especial en estable
cimientos de poca extensión o en 
pequeñas islas en donde, preten
diendo lograr mayor rentabilidad, 
los ganaderos sobrecargan las tie
rras con demasiadas ovejas. Sobre
volando algunas islas es posible ver 
zonas con suelo desnudo sometido 
a erosi6n debido a la casi tola! eliw i
nación de la cobertura vegetal. Jus
tamente, una de las especies botáni
cas más espectaculares de las Mal
vinas, el Pasto Tussoc, que llega a 
medir más de 2 metros de alto, casi 
fue eliminado del archipiélago yac
tualmente se están realizando gran
des esfuerzos por reimplantarlo. 

Tras la guerra todo empez6 a 
cambiar. Por mandato del Parla
mento británico fue creado la 
FIDC: falkland Islands Develop
menl Corporation (Corporación 

Vista d• Port Stan/ey, /a capltlll del archlplélago 

para el Desarrollo de las Islas Malvinas) con la inten
ci6nde desarrollar nuevas fuentes de producción al
ternativas, sm depender tanto de la lana y buscando 
una cierta autosuficiencia sin depender demasiado 
de Inglaterra. Además de eliminarse el monopolio 
de la Falkland Islands Company y de "privatizarseH 
las estancias del gobierno y de esta compañía (las 
que pasaron a manos de propietarios menores), los 
malvinenses han encontrado el filón de oro en el te-
ma de la pesca. 

Tras crear una "zona de conservación" de 150 
millas náuticas alrededor del archipiélago en 1986, 
dentro de las cuales se encuentran algunas de las zo
nas de mayor riquez.a 1cticola del Atlántico Sur, los 
isleños recaudan más de 45 millones de dólares 
anualmente en concepto de licencias de pesca. Unos 
300 pesqueros de diversas nacionalidades pescan ~n 
las aguas adyacentes, siendo las grandes masas de 
calamares una de las , 
presas predilectas. La La guerra pas6 pero hay aun 
Ad · · · mucho por negociar para 

m1mslrac16n para assegurar I• definitiva 
elDesarroUo Británico 
de Ultramar, a través 
de sus biólogos y pa
trulleros, es la encar
gada de supervisar y 
determinar el monto 
de las capturas, reali
zando monitoreos 
permanentes para 
controlar la evolución 
de las poblaciones de 
las diversas especies. 
Sin embargo, muchos 

ambientalistas sostienen que de continuarse con la 
tasa excesiva de sobrepesca, puede llegar a inte
rrumpirse las cadenas alimentarias que sostienen la 
gran variedad de aves y mamíferos marinos. 

Pero es el turismo ecológico o ecoturismo una de 
las actividades con mayor futuro para las islas y que, 
bien manejado, no ocasionará perjuicios para la vida 
silvestre. Si bien la mayor parte de los visitantes pro
vienen de los grandes cruceros que realizan breves 
escalas en las Malvinas, en general rumbo a la An
tártida, el FIDC y empresas de turismo han iniciado 
una campaña tendiente a captar turistas de diversas 
partes del mundo bajo el lema: "Falkland Islands, 
donde la Naturaleza todavíaestáa cargo". Tratan de 
prolongar la permanencia de los turistas por perío
dos mayores a 5 días y diversificando la gama de 
ofertas. Además de hoteles y posadas en Port Stan
ley, poblados y varias casas reformadas en el camp, 
algunos paradores y posadas ubicadas estratégica
mente cerca de colonias de aves y animales costeros, 
como el caso del Sealion Lodge (Posada del LeónMa
rino), brindan comodidades pata los ecoturistas ávi
dos por conocer a la abundante vida animal de este 
archipiélago privilegiado. 

Barridas por las olas y por los fuertes vientos 
australes, las Islas Malvinas son más que una man
cha perdida enel mapa. Son una región privilegia
da por la naturalez.a que conserva aún frescos los 
recuerdos de la guerra reciente. Sin embargo ha 
llegado el tiempo del diálogo civilizado y del en
tendimiento, y es de esperar que argentinos y bri
tánicos comprendan que la vida humana y la paz 
son la bendición más preciada que puede soplar 
sobre estas islas australes. 
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Magnomogno 
E1 mogno crece de Este a Oeste en la región cen
tral de la Amazonia, tiene el nombre cientifico de 
Swidema macropl,ylia y es una madera noble. 

En el mercado internacional, donde un metro 
cúbico vale 850 dólares, el mogno es vivamente 
disputado. Según fuentes internacionales de pro
tección ambiental, en los últimos ?D años más de 
3,5 millones de metros cúbicos extraídos de las sel
vas brasileñas fueron exportados. 

La especie,que está enextinción,aban:a en Bra
sil un área de 1,5 millones de kilómetros cuadrados 
y su explotación con Cines comerciales puede ser 

practicada en 800 mil kiló
metros cuadrados de selva. 

Los Estados brasileños 
con reservas más amplias 
son Amazonas, Rondonia, 
Pará, Acre, Mato Grosso y 
Marañón. Históricamente 
el mogno existió en todo el 
territorio brasileño, princi
palmente en la región lla
mada Selva Atlántica. Con 
la devastación gradual de 
las áreas litoraleñas, la ex
plotación maderera se vol
có a los estados del Norte, 
que hasta entonces eran 
poco explotados. 

Con el pasar de los 
años, la amenaza que pesa 
sobre el mogno brasileño 
deberá intensificarse, con 
disminución de las reser
vas madereras mundiales, 
principalmente de Asia 
Africa. La destrucción se 
acentúa en la explotación y 
comercialización pues a ca
da árbol derribado corres

ponclen 28 unidades vecinas que son afectadas. 
Como el mogno crece aleatoriamente, se calcula 
que por cada ejemplar caído de esta especie desa
parecen 1,5 mil metros cuadrados de selva. 

El peligro de 
las dioxinas 
Las dioxinas son compuestos químicos de alta 
carga tóxica que contienen substancias considera-
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das cancerígenas. O sea, cuando se acumulan enel 
organismo pueden provocar cáncer o inclusive le
siones irreversibles en el sistema inmunológico y 
reproductivo. 

Entre las 75 dioxinas conocidas, la más peligro. 
sa es el TCDD, que aparece entre los residuos in
dustriales y en las impure7.as excedentes de los 
combustibles fósiles. 

Como resultado de la acción del cloro y deriva
dos sobre la materia orgánica constituida por la 
pasta de celulosa, un ingrediente básico para pro, 
ducir papel, las dioxinas contaminaron y contami
nan muchas cuencas hidrográficas. 

El contaminante tiene una pesada historia de 
catástrofes y destrucciones. Después de un acci
dente en una fábrica de productos químicos, ocu
rrido en 1976 en la ciudad de Seveso, Italia, cente
nas de personas resultaron heridas por el cloroac
né, una afección de la piel producida por el cloro. 
Muchas mujeres fueron obligadas a abortar por el 
peligro que la enfermedad representaba para lasa
lud de los fetos. La contaminación afectó a casas y 
tiendas comerciales y se prohibió la actividad agrl
cola en las chacras vecinas. Muchos animales fue
ron sacrificados y quemados. 

Otro incidente ocurrió en Estados Unidos en 
1983, cuando debieron gastarse millones de dóla
res para reducir los estragos que causó la dioxim. 
La contaminación de una ciudad de 2.1.00 habitan· 
tes, en las cercanías de St. Louis, obligó a la_s auto
ridades a trasladar la población, expropiar las re
sidencias y establecimientos comerciales. 

Basura ysu 
reciclado 
H istóricamente, el ser humano emplea materia
les ya utilizados para conslruirnuevas piezas y ob
jetos. La idea parece haber nacido íunto con él. 

Líquidos, residuos sólidos, deshechos o s1m· 
plcmente basuras se generan en todos los estad<li 
de un materia l. Desde la re lirada del medio natural 
hasta su elaboración, el destino final de la materia 
es casi siempre la basura inútil. 

Mientras, lo que parece ser una fase terminal de 
algunos materiales se tonvierte en sólo una etapa 
del primer mandamiento del reciclado: "En la na· 
turale:1.a nada se pierde, todo se transforma" (La· 
voisier). 

Reciclado es el término ulili7.ado para denomi· 
nar el proceso por el cual se transforman materia· 
les ya utifüadoscn uno o vanos estados de su vida 
útil. La rcutili:1..ación de residuos contribuye a dis
minuir la conlaminación ambiental originada par 
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el procesamienlo de los residuos, además de con
tribuir sensiblemente a la caída del consumo de 
materia prima. También aumenta el campo de las 
oportunidades sociales. 

Japón encabeza mundialmente el campo del 
reciclado,con50% de la utilización del residuo que 
produce. Con 15%, Estados Unidos es el segundo, 
mientras que en otros países como Brasil apenas 
están comenzando a ejecutarse algunos programas 
por iniciativa del gobierno y de algunas empresas. 
Sáo Paulo, Rio de Janeiro y Curitiba son las ciuda
des precursoras en la recolección de basura selec
cionada, y los materiales principales han sido el 
aluminio, el papel, el acero y el vidrio. 

Caos y medio 
ambiente 
La teoría del caos es un conjunto de estudios e in
vestigaciones dirigido a mejorar la comprensión y 
el abordaje de los sistemas más complejos y relati
vamente inestables que reinan en el universo. La 
teoría afirma quelos fenómenos repetidos en expe
riencias que recrean sus mismas condiciones origi
nales presentan variaciones en sus respuestas yno 
dan una respuesta única como se tenía por cierto. 

El caos, que otrora fuera sinónimo de desorden 
y confusión, hoy gana un nuevo significado y se ha 
convertido en uno de los temas más interesantes 
del pensamienlo moderno. Fue Lorenz, un físico 
teórico que trabajaba en la previsión del tiempo en 
Estados Unidos, quien en 1963 esbozó por primera 
vez la teoría de los siste
mas caóticos.· 

Simbolizando las 
transformaciones obser
vadas a diferentes nive
les, el caos se encuentra 
en todas las ramifica
ciones del conocimien
to humano, desde la Fí
sica hasta la Historia, 
desde las matemáticas 
hasta las artes, como 
por ejemplo la caótica 
movilización de los áto
mos y sistemas planeta
rios en movimientos 
desconocidos. 

La modulación ma
l~mática, que refleja los 
sistemas caóticos, pro
duce -a través de los re
cursos que brinda la in-

ECODUDAS 

íormática- dibujos increíbles denominados frac
tales, que no son solamente estruct_uras matemá
ticas sino contornos muy parecidos con el propio 
ambiente (montañas, animales y vegetales, pai
sajes). 

Los fractales son códigos visuales de dimensio
nes microscópicas que pueden multiplicarse infi
nitamente, produciendo as{ inacabables variacio
nes geométricas, no euclidianas. Según la teorfa, 
sistemas relativamente inestables dan origen a vi
da, cibernética, fusiones nucleares, en fin todo lo 
que se relaciona con el caos complejo. 

Es en el ambiente en que vivimos que en
contramos los mejores ejemplos de organiza
ciones fractales. Movimientos sísmicos, espi
rales de humo, oscilaciones de cambio o fre
cuencia de golpes cardíacos son hechos incom
prensibles solamente para Ja concepción de la 
ciencia ortodoxa. 

La lógica del caos puede ser más claramente 
visualizada si imagináramos que, a partir de 
ciertos acontecimientos banales, podemos estar 
cambiando el rumbo de la Humanidad. La com
binación de empresas individuales caóticas pue
de resultar en sistemas ordenados. ¿Los movi
mientos de masa, disturbios sociales y las crisis, 
no son síntomas del advenimiento de un nuevo 
orden social? 

a- Nobl de la redacción: Este Suplemento pu
blicará una nota completa sobre la teoría de los sis
temas caóticos en uno de sus próximos números. 

Las respuestuson ~ Carlos Eduardo Mochado, ocundlogo, 
gndu•do en el lnsmuto de Hldrometeocdogfa d~S-tn Petmburgo (C61}, 
~all:udo en OOW1ogrAf!a Ffslca e Hldroc¡ulmlca. 
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Aluminio: 
un metal "casi" perfecto 
El hombre en la era del aluminio. Así está siendo llamado el 
final del siglo XX. Pero la industria del metal es considerada 
perjudicial al medio ambiente por causa de la contaminación 

provocada por las minas de bauxita a cielo abierto y por la 
gran cantidad de energía consumida en su producción 

n términos relativos, nunca un metal fue 
tan utilizado como el aluminio. Cada día 
que pasa se hace más presente en nuestra 
vida a través de ollas, latas de cerveza o 

gaseosas, embalajes de alimentos, piezas de automó
viles, aviones, trenes, etc. 

El aluminio es demasiado perfecto para ser ver
dad. Resiste a la conosión, es casi tres veces más li-

ABRIL, 1993 

viano que el acero y es un gran conductor eléctrico. 
1 xisk, ,, ,n l'lllb,ug,>, un ¡•,·ru lJUL' IL· 1mp1c.Jc ,~rd 111~
tal pcrkctú d1: la M•ClcJau mC>dl'íO,l I,> canliuad de 
energía necesaria para transformar la materia prima 
en el prod uclo acabado. 

No fue por casualidad que el aluminio comenw 
a ser usado de forma intensiva recién en la segunda 
mitad del siglo, después que fueron construidas las 
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grandes centrales hidroeléctricas, muchas de ellas 
responsables por daño.5 y riesgos desde el punto de 
vista ecológico y social. En 1990, la industria de alu
minio utilizó 280 mil millones de kilowalls (J<WH) 
para transformar bauxita en metal liviano. Esa can
tidad equivale a toda la ene.rgía eléctrica usada por 
el continente africano ese mismo año. F...sa energía se 
usó para transformar alúmina (derivada de la bau
xita) en 18 millones de toneladas de aluminio. Otra 
cantidad significativa se utiliza en la extracción, la
vado y enriquecimiento de la bauxita. 

Para producir 15 latas de cerve1..a o de gaseosas, 
se necec;itaría el equivalente a 1 kilo de gasolina. La 
cantidad de energía eléctrica consumida anualmen
te en Estados Urúdos para fabricar esos embalajes de 
bebida, por ejemplo, contando las latas que son reci
cladas, sería suficiente para abastecer las necesida
des eléctricas de una ciudad de un millón trescientos 
mil habitantes. 

Tucuruí, en la Amazonia brasileña, la gigantesca 
represa construida en la región norte occidental de Es
tados Unidos, la región de Qoebec, en Canadá y las 
grandes instalaciones termonucleares norteamerica
nasson buenosejemplosde lasexigencias delaproduc
ción de aluminio en gran escala. La demanda de las 
grandes plantas siderúrgicas de alumirúo es utiliza
da, frecuentemente, como justificativa para cons
truir instalaciones para la producción de energía. 

¿Pero cómo es posible que la producción de alu
minio sea lucrativa si el gasto de energía llega a 100 
dólares por tonelada? La respuesta es netamente 
económica. La mayoría de esas empresas cuenta con 
la ayuda de subsidios. Las transnacionales del alu
minio lograron insertarse con éxito en la competen
cia entre los diferentes países,seduciendo gobiernos 
con grandes proyectos de generación de energía 
eléctrica y siderúrgicas. La consecuencia de esos pro
yeclos, casi siempre, es la degradación ambiental. 

La cadena de fabricación 
La explotación de la bauxita no tiene nada de ex

cepcional en comparación con otros minerales. La 
excavación es a cielo abierto porque la bauxita se en
cuentra en capas finas a poca profundidad. 

La alúmina representa de 25 a 50% de la bauxita 
que se extrae, dependiendo de la calidad del yaci
miento. Cerca de un tercio de la energía utilizada pa
ta producir aluminio se consume en la actividad ex
lracUva y de lavado del mineral, que deja, como mí
nimo, 50% de escoria en el ambiente, solubilizada en 
agua. Por eso la mayoría de las plantas de enriqueci
miento de bauxita está instalada cerca d~ grandes ríos 
o reservas de agua: para el lavado de upa tonelada de 
mineral bruto se necesitan 500 litroo de agua. Al pro
ducto del lavado - la escoria sumada al agua- se le da 
el nombre de fango rojo, que contiene una mezcla 

cáustica de óxido metálico y otros agentes contami
nantes. Normalmenl'e, el fango rojo se deja en grandes 
pozos, en las proximidades de las minas, para que se
dimente. Ese proceso puede oonlaminar las aguas sub
terráneas y, en consecuencia, provocar quemaduras o 
irritación en la piel de las personas de 1a región 

La extracción del mineral del subsuelo es una ac
tividad que insume una cantidad sustancial de ener
gía. Otra cantidad considerable se gasta en el trans
porte desde la mina hasta las plantas de enriqueci
miento. Sin embargo, el proceso de fusión es el que 
requiere más energía. 

La mayor parte de los metales se obtiene de su ex
posición a temperaturas elevadas. Con el aluminio 
no es así. Sólo con el método de Hall-Heroult, que 
utiliza una corriente eléctrica con tensión extrema
damente alta, es posible romper la liga entre el alu
mírúo y el oxígeno, perrrútiendo la ext~cción del 
metal puro. Este procedimiento desprende grandes 
cantidades de fluoretos que-si son liberadosen la at
mósfera - pueden acumularse en los orgarúsmos de 
los animales y vegetales, contaminándolos. 

Para producir un kilo de aluminio son utilizados 
casi 16KWh de energía eléctrica, cantidad suficiente 
para mantener un televisor en colores funcionando 
diez días en forma ininlerrupta. La construcción de 
una siderúrgica modelo sólo tiene viabilidad econó
mica cuando puede producir por lo menos 100 mil 
toneladas de aluminio por año, lo que equivale al 
consumo de una ciudad de tamaño medio. Una side
rúrgica de aluminio funciona 24 horas por día du
rante todo el año. La producción no debe ser parali
zada por más de seis horas, porque el alumirúo pue
de endurecerse en los contenedores de la fundición 
y provocar considerables perjuicios. Estas exigencias 
hacen del abastecimiento constante y a bajo costo de 
energiaeléctrica el parámetro principal para laselec
ción del lugar de instalación de la planta. 

Un triunfo militar 
La primera siderúrgica de Estados Unidos, cons

truida en 1890, era alimentada con carbón y metano 
de Pensilvania. Pero la Alcoa, el grupo que la cons
truyó y mantuvo el monopolio de la producción en 
el país hasta 1909, rápidamente se dio cuenta de que 
el futuro de este ti pode industriaestabaenlaenergía 
generada por las usinas hidroeléctricas. La segunda 
industria fue hecha en las proximidades de las cata
ratas del Niágara, donde había una represa. 

En los años 30, el gobierno norteamericano co
menzó a construir grandes diques. La concepción 
del trabajo del New Den!, rivalidades burocráticas y 
políticas clientelísticas generaron, combinadas, un 
gran superávit de energía hidroeléctrica que fue 
ofrecida a la industria del aluminio a precios muy 
bajos. De es ta forma, la Al coa pudo construir plantas 
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en la región nor- occidental, próxima al Pacífico -, 
aprovechando la gran cantidad de energía eléctrica 
producida por las represas del río Columbia-, y en 
el sudeste, donde la electricidad y los bajos costos 
erangarantii.ados por las represas del Tennessee Va
lley Authority (fV A). 

La Segunda Guerra Mundial tuvo un papel im
portante en la industria del aluminio pues incentivó 
la producción masiva del metal. Fue usado de forma 
muy intensiva en la fabricación de aviones, conside
rados el arma más potente y moderna de la época. En 
los cinco años precedentes, Hitler había expandido 
significativamente la industria de aluminio en Ale
mania. Durante los años 1938 y 1939, la producción 
alemana superó a la de Estados Unidos, antes un 
competidor inalcanzable. Los norteamericanos con
sideraban que los instrumentos más importantes pa
ra vencer la guerra eran la electricidad y el aluminio. 
Por eso, cuando la guerra estalló en Europa, el go
bierno de Estados Unidos trató de convencer a la Al
coa de la necesidad de ampliar lo más rápidamente 
posible su parque industrial. El resultado no fue sa
tisfactorio, pues la transnacional no llegó a satisfacer 
las necesidades de la demanda. Se hizo, entonces, un 
intento para estimular a los competidores del merca
do, pero no dio resultado. 

Finalmente el Estado decidió construir por su 
cuenta nuevas siderúrgicas que fueron entregadas a 
la Alcoa para su administración. 

En 1947.,. de los 900 mega watts de electricidad ex
cedente, provenientes de las represas Bonneville y 
Grand Coulee, 92% eran usados por la industria de 
aluminio para la construcción de aviones. Al año si
guiente, la producción norteamericana de aluminio 
era cuatro veces superior a la alemana del comjenzo 
de la guerra. Las grandes represas pasaron a ser con
sideradas factores decisivos para la victoria aliada. 

Al finalizar el conflicto, el gobierno norteameri
cano decidió vender parle de sus siderúrgicas al ca
pital privado. Para satisfacer las incesantes deman
das militares, que seguían aumentando por las gue
rras de Corea y Vietnam y por las necesidades crea
das por la guerra !ría, Estados Unidos proporcionó 
un nuevo crecimiento para la industria del aluminio, 
con incentivos económicos especiales. La garantía 
del precio y los préstamos fueron algunas de esas ini
ciativas, que permanecieron en vigor hasta 1961. La 
construcción de usinas hidroeléctricas también fun
cionó como estímulo para la producción creciente de 
aluminio en el noreste norteamerica.'10. 

Durante la postguerra, dos organismos federa
les, el Bu.rea u ofReclamation y el Army Corps of En
gmeers, disputaron una férrea carrera para construir 
represas en la región occídental de Estados Unidos. 
Fueron construidas 36 grandes represas sobre el río 
Columbia y sus afluentes, que tuvieron muchas ve
ces como pares la construcción de siderúrgicas para 
absorver los excedentes energéticos. 

ABRil.., 1993 

El costo ambiental fue grande. El río Columbia y 
los otros ríos del noreste norteamericano, conocidos 
por su gran reserva de pesca, pasaron a tener muchas 
de sus especies amenazadas de extinción. Las represa.5 
imped!an, por ejemplo, que los salmones hicieran ~\1.5 

migraciones periódicas para reproducción. 

Los ~roy:ectos actuales 
En los días de hoy, el aumento del precio de la 

energia eléctrica compromete el futuro de la indus
tria del aluminio en Estados Unidos, al tiempo que 
la combinación de grandes represas con plantas si
derúrgicas comienza a amenazar otras regiones con 
la devastación ambiental, como es el caso del norte 
de Canadá o de la selva amazónica brasileña. 

En la Bahía de Hudson (Hudson Bay), en C.ana
dá, la empresa estatal de electricidad está promo
viendo un proyecto - evaluado en 60 mil millones de 
dólares - que prevé la transformación de los ríos de 
la región en el más amplio complejo hidroeléctrico 
del mundo. Cuando esté en funcionamiento, el pro
yecto tendrá 215 embalses y represas, 19 desvíos de 
cursos de agua y 23 centrales para la producción de 
energia eléctrica. Para producir 27 mcgawatts de 
electricidad {más del doble de la producción de la hi
droeléctrica binacional Brasil-Paraguay de Itaipú)se 
provocarán a Iteraciones radicales en los ecosistemas 
subárlicos, en un área equivalente a tocia Alemania 
Las zonas pantanosas de esta región representan el 
refugio de verano de millones de pájaros. Las repre
sas amenazan también a las tribus indígenas Cree e 
Inuíl, que ocupan esas Lierras desde hace más de 5 
mil años. 

Las discutibles hidroeléctricas instaladas en la 
cuenca amazónica suministran hoy una gran canti• 
dad de energia eléctrica a bajo costo para las siderúr
gicas de aluminio de Brasil. Ese país divide conJa· 
maica y Guinea un tercio de las reservas mundiales 
de bauxita. 

En el proyecto minero Grande Carajás, situado 
en la cuenca del Amazonas, el aluminio tiene un pe
so significativo, a pesar de que tambiénson ex traídos 
olros metales, como cobre, níquel y tungsteno, y de 
que allí se encuentra la mayor mina de hierro del 
mundo. La gigantesca represa de Tucuruí, en el río 
Tocanlins, suministra por lo menos un tercio de su 
producción a las siderúrgicas de aluminio Esa obra 
ca11,i'1 d ,l Íll ls ;irnhil' lll:t h-,; y ,t•C1,, ll'" m t1 \' c11n,1Jr· 
rabks, :-,,1bn.i lud,, por t·I lilt 11i'1110 dd J rt•,1 mu11J,1u,1 
por el lago artificial. la población de pequeñas ciu· 
dades construidas en las márgenes del río fue des· 
pJazada y la vegetación no fue removida antes de la 
inundación, provocando la contaminación del do Y 
la proliferación sin precedentes de insectos. La .re· 
presa puso en riesgo innumerables especies vegeta· 
les y animales (como la tortuga, varios peces ydelfi· 
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nes) y sumergió dos reservas in
d{genas. Parte de una tercera fue 
atravesada por el ferrocarril usa
do para el transporte del mineral 
de hierro y por varias carreteras. 

los mejores resultados en térmi
nos de aprovechamiento eficien
te del material. Las latas de cer
ve7-a, por ejemplo, son la razón 
principal para el reaprovecha
miento del aluminio en Estados 
Unidos. Prácticamente la mitad de 
las latas son nuevamente fundi
das, lo que las ubica como el des
hecho más reciclado del país. Pero 
la otra mitad se desperdicia . 

La producción de aluminio a 
través de materia prima recicla-

El consumo de energia eléc
trica por parte de esa siderúrgica 
de aluminio llegó en 1988 a casi 
12% del consumo total del país. 
La demanda de energ{a en Brasil 
casi se duplicó entre 1982 y 1988 
y ese crecimienlo se debe, casi 
exclusivamente, al aumento del 
aluminio producido para expor
tación. Si bien es verdad que la 
producc¡ón del metal representa 

La reslstencl1 y el poco peso hacen da (aluminio secundario) tiene 
del aluminio al segundo metal más usado una relación casi unitaria: el ma-

para el país una entrada significativa de divisas, 
también es cierto que los subsidios que recibe el sec
tor pueden llegar al 60% del valor de las exportacio
n~ del metal. 

Reciclar: una alternativa 
La evaluación de los costos y beneficios de la pro

ducción de aluminio no es fácil. Muchas veces el uso 
del aluminio ayuda a economi7.ar energia y aumenta 
la vida úhl de las maquinarias. La relación entre la 
energia uhli7.ada para su producción y el ahorro 
energético por el uso del aluminio se muestra favo
rable a este último. La substitución del hierro fundi
do o del acero por el aluminio ha contribuido en las 
últimas décadas a un crecimiento notable de la efi
ciencia energética de los automóviles. Actualmente, 
un vehículo contiene 65 kilos de metal, cantidad que 
será duplicada antes del final de la década. 

Pero el aumento de la producción de aluminio 
traerá daños ambientales incompatibles con los in
tentos actuales de conservación de energía. Una de 
las soluciones de corto plazo sería poner en práctica 
una política de reciclado del metal usado. La energía 
necesaria para el reciclado es sólo 6% de lo que se 
consume para producir el aluminio. 

Japón prácticamente dejó de lado la industria 
primaria de alwninio en el interior del país para im
portar metal reciclado. Actualmente, 40% del alwni
nio que se consume en ese país proviene de recicla
do. En Estados Unidos, el aluminio reciclado respon
de por casi 20% del metal transformado, mientras 
que en Europa Occidental representa casi 25%. A pe
sarde la poca cantidad de información, se es tima que 
los países en desarrollo consumen un volumen de re
ciclado similar al europeo. 

Ese reaprovechamiento, sin embargo, no puede 
substituir la producción primaria de aluminio y por 
ello, las estadísticas de reciclado puedenscr engaño
sas. Los países 4uc lil•m•n ,1d11,1lmenll' los indices 
más alto de metal reciclado no son los que presentan 

terial aprovechado genera la 
misma cantidad de aluminio. Por otro lado, este tipo 
de reaprovecharniento disminuye significativamen
te las emisiones de gases que van a la atmósfera y a 
la cantidad de deshechos sólidos. 

Si se establece una relación entre las emisiones 
del metal transformado a partir del mineral primario 
y del secundario, se observa en el segundo caso una 
merma de más de 90% en la cantidad de óxidos de 
azufre, óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono. En 
algunos casos, la disminución de los excedentes con
taminantes llega a 97%. También la producción de 
residuos sólidos cae sustancialmente, llegando a me
nos de 10% de lo que produce el alumirúo primario. 
El consumo de agua disminuye a la mitad, y los pa
rámetros de contaminación son dos veces menores. 

Además de disminuir la contaminación, la tecno
logía del reciclaje es relativamente nueva y puede su
frir mejoras considerables, reduciendo más los índi
ces de contaminantes. Renunciar al uso del aluminio 
no sería razonable, en la actualidad, ni desde el pun
to de vista ambiental ní desde el punto de vista eco
nómico. Pero el uso del metal podría ser más selec
tivo, otorgándose prioridad a la sustitución de otros 
materiales y a optimización energética de los equl
pos. Si el consumo estuviese limitado a esos casos, Ja 
economía mundial y los ecosistemas que la susten
tan se beneficiarían considerablemente. 

Una forma de estimular el reciclado y desacon
sejar un consumo ambientalmente inadecuado sería 
cobrar el valor real de la energía utilizada por las 
plantas siderúrgicas. El precio subvencionado de la 
energía eléctrica estimula la producción de aluminio 
en forma irracional, sin ninguna preocupación por 
las consecuencias ambientales. Si los fabricantes tu
viesen que pagar el valor real de esa energía, o inclu
so un valor algo superior, se crearía un fuerte es tí mu
lo para el reaprovechamiento del metal y paras u uti
lización de forma más racional. 

Medidas como ésta también incentivarían ala in
dustria primaria del aluminio a invertir en tecnolo
gías más avanzadas y eficientes,con un gasto menor 
de electricidad. 
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Banderas inconvenientes 
vieron a naves con este Upo de regis
tro en otros países, como Liberia y 
Panamá. La OOSL sostiene que es-
tas naciones no están equipadas para 

La Confederación Inter- costas de Escocia, La Coruña (Espa- fi:.caliz.ar los navíos y hacer cumplir 
nacional de Organizacto- ña) y Sumatra (en el Pacifico)-envol- lo..; criterios mínimos de seguridad. 
nes Sindicales...------------------------. Unodelosproblemasci-
Libres (OOSL) lados es la falta de ma-

pidió a la Comunidad Eu- nutenciónde los barcos, 
ropea y a la Organización además de personal in-
Marítima Internacional de suficiente y poco califi-
las Naciones Unidasquese cado de nacionalidades 
inicie una campaña contra mezcladas, hecho que 
losnavíosqueusanbande- dificulta la comunica-
ras de conveniencia. ción entre sí. 

Según la CIOSL, 60% Actualmenle,cercade 
de los accidentes maríti- 34% de la flota mundial 
mos -incluyendo los últi- (ocho mil barcos), nave-
mos grandes derrama- ganporelglobooonban-
rnientos de petróleo en las deras de conveniencia. 

El gobierno de Uruguay creó un 
programa para divulgarla 
educación ambient.al en todo el 
país. Es la EcoCaravana, un ómnibus 

que lleva especialisbs en medio ambiente a 
diversas ciudades, distribuyendo ourerial 
educativo y organizando Juegos recre.itlvos 
que foment.an la conciencia ambiental. La 
iniciativa, organizada por e) Instituto Nacional 
de la Juventud, tiene el apoyo del Ministerio 
de Habitación, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente. 

En una decisión considerada 
histórica por ambientalistas, un 
tribunal federal de Estados Unidos 
exigió la realización de estudios de 

impacto ambiental en proyectos 
internacionales a cargo de entidades oficiales 
norteamericanas, como lo requiere la ley 
nacional. Hasta ese momento, los proyectos 
internacionales no tenían ningún tipo de 
control, causando, algunas veces, daños 
ambientales irreparables. 

Tecnología ambiental 
Acaba de nacer 
un '?olcán en el 
Oceano 
Pacífico, a casi 

Considerado como el ma
yor evento mundial en 
tecnología ambient2'1, se
rá realizado entre los días 

11 y 15 de mayo, el 100 Salón Inter
nacional de Técnicas Ambienlales -
IF A T 93, en Munich, en Alemania. 

En el IF A T serán presentados 
procesos, sistemas, instalaciones, 
máquinas, vehículos, aparatos y 
utensilios para canalización, trata
miento de residuos y cloacas, reci
claje, limpieza urbana y manuten
ción de las vías públicas. Además de 
la muestra internacional de produc
tos y servidos, el IF A T 93 es, pro-
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bablemente, la única oportunidad 
para contactos e informaciones es
pecializadas de prime1a mano, 
pues, a través de un programa para
lelo de seminarios y conferencias, 
los visitantes obtendrán sugestiones 
y tendrán acceso a knC1W how. Entre 
los temas que serán abordados se 
pueden destacar: limpieza urbana, 
protección del suelo (análisis y técni
cas de combate), costos y financia
miento de la eliminación de basura, 
proceso de descontaminación de 
aguas industriales, problemas de es
tancamientos de agua y posibles so
luciones a nivel internacional. 

3.000 kilómetros de 
profundidad, próximo al 
archipiélago de Revilla 
Gigedo, a oOO kilómetros 
de 1a costa de México. 

Científicos que 
estudian la actividad del 
volcán Everman, en la Isla 
Socorro, ya detectaron en 
la superficie del mar 13 
puntos de ebullición, de 
casi dos metros de 
diámetro, que lanzan rocas 
y vapor a la atmósfera. 
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PROLONGUE 
SU LECTURA 

Presente tres nuevos lectores y, 
automaticamente, su suscripción 

anual pasaró a valer por 15 meses. 

1 Y con cada nuevo lector 
presentado que se suscriba, usted 

gana dos meses mósl 
¡No pierda esa oportunidad! 

IMPORTANTE 
Los cupones de suscripción en Uruguay deben ser enviados a: 

Distribuidora ltem - Juan D. Jackson 1132 Montevideo-Uruguay (Tel:40-4119) 
Desde culquier otro país, las suscripciones deben ser tramitadas en la sede central.: 

Editora Terceiro Mundo 
Rua da Glória, 122 111 andar - RJ - Brasil - Tel: (021) 242--1957 

Nombre .............................................................................. . 
Dirección: .......................................................................... .. 
Berrio ................................ Ciudad: ................................... .. 
Provincia: ............... ................ CP: ..................................... .. 
País ................................ Profesión: ................................... .. 

Nombre .............................................................................. , 
Dirección: .................................. '. ....................................... .. 
Barrio ................................ Ciudad: .................................... . 
Provincia: .............................. CP: ....................................... . 
País ................................ Profesión: .................................... . 

Nombre ................................................................................. . 
Dirección .............................................................................. . 
Barrio ........................ Ciudad: .............................................. . 
Provincia: ......................... CP: .............................................. . 
País ................................... Profesi6n: .................................. .. 

Nombre .............................................................................. . 
Dirección: ........................................................................... . 
Barrio ................................ Ciudad: ................................... .. 
Provincia: ................................ CP: ..................................... . 
País .......... .................. ; ... Profesión: ................................... .. 

Efectúo el pago por: 
O Giro Postal Internacional 
O Cheque nominal (tn dólaNII norlA!ftrnorialnoel Fecha: ......... ./ ........... / ........... . Firma 

-~------..:: 
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SAHARA 

La ONU en la mira 
La incapacidad demostrada por Naciones Unidas 

para hacer cumplir la letra de los tratados de paz plantea dudas 
sobre su papel en la ex colonia española 

Mohamed Salem 
uando el Consejo 
de Seguridad de la 
ONU, rompiendo 
un estancamiento 

de más de un año, llegó a prin
cipios de marzo a un acuerdo 
para aprobar una resolución 
que da tres meses de plazo a 
Marruecos y al Frent.e Polisario 
para negociar una salida al con
flicto del Sabara Occidental, la 
noticia fue muy bien recibida 
en los medios diplomáticos. 

El acuerdo -fruto de una 
larga negociación encabeza
da por Francia, Estados 
U nidos y Gran Bretaña- pre
vé la realización de un refe
rendum a más tardar a fines 
de este año. Aparentemen
te, la resolución fue acepta-
da por los tiaharauis y los marroquíes. 

Pero el desafio mayor comienza 
ahora para las Naciones Unidas, cuya 
imagen está muy desgastada en el 
Maghreb por la incapacidad demostra
da hasta ahora para llevar el frágil 
proceso de paz enel Sabara Occidental 
a un buen puerto. Dirigentes del Fren
te Polisario (Frent.e Popular para la Li
beración de Saguía El-Hamra y Río de 
Oro, las dos regiones en que España di
vidió a su colonia africana) acusan al 
organismo internacional de no reaccio
nar ante las maniobras dilatorias y las 
violaciones a los acuerdos por parte de 
Marruecos. El presidente del Polisa
rio, Mohamed Abdelaziz, advirtió in
clú.sive, durante una visita realizada 
en febrero a Madrid, que su pueblo vol
verá a tomar las armas si no se garan
tiza la realización de un referendum 
"libre, transparente y democrático". 

La implementación de la resolu
cióny la rápida organización de la con
sulta popular deben ser prioritarias 
para la ONU. 

22 

El tl!ltancamlento en /as negociaciones puede provocar el reinicio de la guerra 

Herencia colonial- El conflicto 
en el Sabara Occidental, el último te
rritorio colonial de Africa, comenzó en 
1975, cuando España abandonó la co
lonia sin cumplir anteriores resolucio
nes de Naciones Unidas que estable-

cían la realización de un referendllDI 
para que el pueblo se pronunciase ao
bre la autodeterminación. En 1976, 
cuando el dictador Francisco Franco 
estaba moribundo, el gobierno espsñol 
entreg6 el Sahara a Marruecos y Mau-

MAURITANIA 

MALI 

tercer mundo/ 1•1 
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ritania. En 1976, 
el Frente Polisario 
declaró en forma 
unilateral la inde
pendencia del país, 
fundando la Repú
blica Arabe Saha
raui Democrática 
(RASD), que fue 
admitida como 
miembro pleno de 
la Organización 
de Unidad Africa
na (OUA) en 1984 
y fue reconocida 
por 74 Estados. 
En 1979, Mauri
tania firmó la 

El rey Hassan ti Javier Pérez de Cuéllar Mohamed Abdelazíz 

nado director de 
una empresa del 
rey Hassan II- y la 
ausencia de una re
acción de parte de 
la ONU, provoca
ron gran malestar. 
El propio repre
sentante especial 
de las Naciones 
Unidas en el Saha
ra, Johannes Manz, 
renunció a su cargo 
y escribió en una 
carta al Secretario 
General saliente 
que "el envío de co-

paz con el Frente Polisario y se retiró 
del territorio. Pero Marruecos avan
zó sobre esas tierras, extendiendo su 
área de dominación. 

El 6 de setiembre de 1991, bajo los 
auspicios de la ONU y de la OUA, Ma
rruecos y el Frente Polisario firmaron 
un armisticio, poniendo fin a 17 años 
de lucha armada y acordaron 
efectuar un referendum par de
terminar el futuro de la región. 
Las Naciones Unidas votaron 
un fondo de 270 millones de 
dólares, destinado a la imple
mentación de los tratados, y 
enviaron una misión al terri
torio saharaui cuyos efectivos 
están divididos en diez pues
tos de observación a lo largo 
de la línea de fuego. 

Sin embargo, el proceso de 
preparación de la consulta popu
lar está estancado por las conti
nuas violaciones al armisticio 
por parte de las tropas marro
quíes y porque el rey Hassan II 
continúa enviando colonos al Sa
hara, en un intento de forjar una 
mayoría favorable a la incorpo
ración del territorio al Estado 
mllrroquí. Ahora reivindica la 
inclusión de 120 mil ciudadanos 
más en el padrón electoral -de 7 4 
mil- que fue adoptado por la 
ONU como el único válido para 
la consulta. Cuenta a su favor 
con una propuesta del ex secre
tario general de la ONU, el pe
ruano Javier Pérez de Cuéllar, 
de noviembre de 1991 -en los úl
timos días de su mandato- en la 

Abrll1m 

cual, sin consulta previa al Polisario ni 
al contingente de cascos azules que 
estaba en el Sabara, se recomienda 
la ampliación de los criterios de iden
tificación de los votantes. 

Malestar- Esa actitud de Pérez de 
Cuéllar -que fue recientemente desig-

Los derechos humanos de la población saharaui 
son violados en forma sistemática 

lonos marroquíes al 
Sahara constituye una violación al es
píritu y a la letra del plan de paz". 

Mientras busca desbloquear la si
tuación, a la espera de una iniciativa 
concreta del Consejo de Seguridad, el 
Frente Polisario lleva a cabo una pro
funda reorganización interna. "Nos es
tamos preparando para el referen

dum y para la etapa posterior", 
afirma a cuadernos del Ter
cer Mundo Osmar Mansur, 
uno de los máximos dirigentes 
polisarios. "Confiamos en ob
tener la victoria y nos prepa
ramos para responder a las 
ansias de nuestra población de 
instaurar una democracia plu
ralis ta, con una estructura 
multipartidaria y prácticas po
líticas transparentes. Nosotros 
también hemos sacado ense
ñanzas de todo lo que sucedió 
en el este de Europa", agrega. 

Las tensiones entre saharauis 
y marroquíes se agrava.ron tras la 
denuncia de Amnistía Internacio
nal de febrero pasado sobre desa
pariciones, torturas, muertes de 
prisioneros y_detenciones secretas 
en el Sahara Occidental, a pesar 
del corupromiso asumido por el ré
gimen marroquí de respetar los 
derechos humanos. 

El informe de Al señala que, 
ignorando la presencia de dele
gados de la ONU, el gobierno de 
Marruecos ha hostigado y 
arrestado a cientos de saha
rauis, acusándolos de apoyar 
a los independentistas del 
Frente Polisario. • 
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Curar las heridas 
La restauración del gobierno constitucional sigue 

siendo la única solución de la crisis 

La fuga dtt Ha/ti ,m barcos precario• n la a/Ida que encuentran mlles de haitianos que huyen del hambrtt1 y la represión 

Jean-BertrandAristide• 
n las últimas semanas se ha 
registrado, por fortuna, una 
notable actividad en la bús
queda de una solución para 

la crisis de Haití. En coincidencia con 
la designación del ex canciller argenti
no Dante Ca puto como enviado espe
cial de las Naciones Unidas y la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA), el gobierno de Estados Unidos 
se ha sumado a los esfuerzos para res
taurar la democracia en Haití y devol
ver al ejercicio del poder al gobierno 
~emocráticamente elegido. 

El presidente Bill Clinton anunció 
en público y en privado su apoyo a mi 
regreso a Haití y a la reposición en el 
poder del Consejo Constitucional. En 
sus propias palabras, el presidente 
Clinton dijo que Estados Unidos debía 
"apoyar la causa de la libertad en todo 
el mundo, trátese de Haití o de China". 

Estoy desolado por las fotografias que 
veo de mis compatriotas construyendo 
barcos para afrontar la peligrosa tra· 
vesía hacia Estados Unidos. Se ha es· 1 
timado que el año pasado unas 30 mil 
personas intentaron la fuga de Haití 
por tales medios. 

La esperanza democrática· 
Tras mi elección como presidente de 
Haití, en diciembre de 1990, la emi· 
gración no sólo dismuyó drástica· 
mente sino que muchos haitianos, 
que se habían exiliado por la bruta· 
lidad y la corrupción de los anterio· 
res regímenes, regresaron a case 
empeñados en reconstruidas la de· 
mocracia. Pese a la persistente po· 
breza, virtualmente no hubo más 
boat people. 

Sobrevino después el golpe de esta· 
do de setiembre de 1991, que me obligó 
a abandonar el país. Desde entonces 
no sólo aumentó el deseo de los pobres 1 
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de irse de Haití sino que muchos de los 
mejores cerebros y patriotas eligieron 
el camino del exilio. No es sorprenden
te que los haitianos quieran abando
nar el país. La pesadilla que se creía 
superada con el gobierno constitucio
nal regresó con el golpe de estado. En 
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fisicamente y encar
celados. Las Nacio
nes Unidas, la OEA, 
Amnistía Interna
cional y otras orga
nizaciones defenso
ras de los derechos 
humanos han con
denado al actual go· 
bierno por sus abe
rraciones. 

El incremento 
de las violaciones de 

en la guerra al narcotrá
fico, y se estaban hacien
do importantes progre
sos cuando sobrevino el 
golpe. ¿Puede extrañar 
que el régimen golpista 
no haya aplicado este 
acuerdo? 

los derechos huma- Dante Caputo: misión de la ONU 

Segunda inde
pendencia · La crisis 
de Haití tiene sus raí
ces en el enorme abis
mo que existe entre la 
riqueza de una elite y el 

Con el golpe de estado 
Is vida se transformó en una pesadll/e 

los 16 meses que se siguieron fueron 
asesinadas más de 3 mil personas. Por 
primera vez en la historia de Haití sa
cerdotes y monjas han sido castigados 

nos es sólo superado 
por el ritmo de crecimiento del tráfico 
de drogas. De acuerdo a la Agencia de 
Lucha Antidrogas de Estados Unidos, 
DEA, el tráfico de estupefacientes se 
ha incrementado en forma inquietante 
desde el golpe de estado. No es una 
coincidencia que varios de los oficiales 
implicados en el golpe de estado estén 
también implicados en el tráfico de 
drogas. Uno de los altos oficiales ex
pulsados del ejército en 1980 por acu
saciones probadas de vínculo con el 
narcotráfico, ha sido reincorporado y 
nombrado comandante militar de la 
Región Sur, un área en la que es ram
pante el tráfico de drogas. 

La DEA estima que los cargamen
tos de cocaína desde Haití, destinados 
en particular a Estados Unidos,"I'egis
tran un promedio de tres mil kilos 
mensuales. Mi gobierno suscribió un 
acuerdo bilateral con Estados Unidos, 
en agosto de 1991, para trabajar juntos 

Población en millones Principales 
ciudades 

-- -

vasto número de los muy pobres. El 80 
por ciento de la población tiene un in
greso promedio de 150 dólares. Sólo 
unos pocos comen más de una vez al 
día, en un país que registi:~ 85% de 
analfabetos. Menos de 1 % de la po
blación controla el 45 por ciento de 
la riqueza. Esa pequeña minoría ha 
sido la única beneficiaria de.los 200 
años de opresión, golpes de es'tado y 
gobiernos despóticos. 

Las elecciones de diciembre de 
1990 equivalieron a una segunda inde
pendencia para Haití. Durante nues
tros siete meses en el gobierno, el nivel 
de violencia política cayó drásticamen
te y fue espectacular el clima de respe
to por los derechos humanos, debido a 
los pasos concretos que dimos para 
desmantelar las instituciones opi;esi
vas. Aunque en medio de grandes difi
cultades, también logramos algunos 
éxitas"'Ml el mejoramiento de la situa-
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Port-au-Prince -

Cap-Haitien • 

Petion Ville -

Gonaives • 

473.000 

68.000 

37.000 

36.000 

36.000 

22.000 

1- Crecimiento anual de la población: 1 ,4% 
2- Expectativa de vida (masculina): 55 años 
3. Expectativa de vida (feminina): 56 anós 
4- Mortalidad Infantil: 92/1000 
5- Densidad P,Oblaclonal: 590 habltantes/m2 
6· Urbanización: 25,5% 

Les Cayes · 

Port-de Paix · 
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ción económica. Nuestro gobierno ob
tuvo acuerdos de ayuda externa por 
511 millones de dólares, más del do
ble de lo que había recibido el gobier
no anterior en el año precedente. En 
resumen, Haití fue hecho añicos por 
el golpe. 

He recibido cartas de muchos mi
litares y estoy convencido de que la 
mayoría de ellos son también vícti
mas del golpe. Pero los líderes gol
pistas serán expulsados del ejérci
to, porque no podemos pretender 
que el pueblo acepte a aquellos que 
simbolizan la brutalidad de la re
presión. 

Solución democrática -Pese a 
todo lo que ha ocurrido soy optimista y 
creo que ha llegado el momento de mi
rar al futuro y curar las heridas del 
pasado. No podemos, sin embargo, 
sacrificar la democracia que nos he
mos empeñado en defender. Estamos 
comprometidos con una solución de
mocrática y de respeto a los princi
pios de la Constitución nacional. In
cluso muchos que habían apoyado el 
golpe al principio, defienden ahora 
esta solución. 

Es claro que el camino de las pre
siones de la comunidad internacional 
debe seguir para forzar al régimen gol
pista a iniciar conversaciones efecti
vas, que permitan volver a la democra
cia. El embargo comercial debe ser re
forzado, y esto no se logra sino con me
didas duras. Si han sido enviados bar
cos a impedir que lleguen a las costas 
norteamericanas los boat people de 
Haití, deben ser enviados barcos a in
terceptar los petroleros y las naves con 
mercaderías que alimentan al régimen 
militar. 

Cuando los golpistas tomen plena 
cot'\ciencia de que la comunidad in
ternacional y los Estados Unidos es
tán decididos a utilizar sus formida
bles poderes para restaurar la demo
cracia, se verán forzados a negociar y 
a abandonar el poder. El pueblo de 
Haiti podrá entonces vivir en democra
cia y libertad, sin que nadie se vea obli
gado a buscar el exilio en un bote. 

• Jeal'I-Bellland Ari.tlde, .., sacerdote consagrado a loa po
b<es, fue elegldo presidente de Haítí &n las e1ecdones de d}
elen,bre de 1990 y detrocado por un golpe militar •n 
setiembre de 1891. 
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Discreto optimismo 

La represión sis-temática logró destruir el dinamismo mostrado por la socltld1d 
durante el gobierno de Arll1tlde 

e: 

El endurecimiento 
de la política 
norteamericana hacia 
Haití y las crecientes 
presiones de la 
comunidad 
internacional logran 
que los militares 
comiencen a ceder 

Ann Marie Lafont 
a presencia de observadores 
internacionales está siendo 
considerada como un pri
mer paso hacia la solución 

definitiva de la crisis poütica en el país 
caribeño. Tras el acuerdo alcanzado en 
enero por el régimen de fact.o y el rep
resentante de la OEA y las Naciones 
Unidas, el ex canciller argentino Dan
te Caputo, 60 observadores - todos 
francohablantes - están distribuidos 
en las nueve provincias de Haití. Se 
trata del primer contingente de una 
misión que debe llegar a 500 y perma
necer en el país durante varios años. 

Los líderes de esa misión civil, Co
lin Granderson y Michael Moller, pa
saron por un primer exámen en el in-

r 
cidente ocurrido a fines de febrero en t 
Puert.o Príncipe, cuando las amensw e 
de agresión al sacerdote Willy Rome- 0 
lus, aliado de Aristide y lider de un ac- b 
tivo sector del clero haitiano que lucha 
por el retorno al gobierno civil, fueron 
contenidas gracias a la presencia de 
los observadores. Sin embargo, mu• 
chos seguidores del presidente depues-
to se preguntan si los observadores se
rán suficientes para detener los fre. 
cuentes abusos, en particular en 111 
áreas rurales. Aristide solicitó que la 
misión sea ampliada a por lo menoe 3 
mil supervisores. 

La presencia de la misión interna· 
cional frustra las expectativas de mu
chos políticos allegados al ex dictador 
Francois Duvalier (1957-1975) y a su 
hijo Jean Claude (1975-1986), queN 
mantuvieron casi inactivos durant.e d 
gobierno de Aristide y ahora pret.endell 
convocar nuevas elecciones sin su parli· I 
cipación. Dos factores oontribuyen a l!ll· t 
nar las expectativas de permanencia en· r 
el poder de los golpistas y duvalierista! 1 
e[ hecho que la ONU haya decidido e 
adoptar en su agenda el tema de Haití Y e 
el cambio de timón en la Casa Blanca. e 

El presidente Clinton se reunió con r 
Jean-Bertrand Aristide en enero, poo> r 
antes de asumir el mando, y a media· ~ 
dos de marzo. El gesto fue interpreta· 
do como el deseo de mostrar su colll· 
promiso con la redemocratización del I t 
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país. En febrero ,el secretario de Esta
do War¡eri Cristdpher advirtió que Es
tados Unid~,f:Staría dispuesto a ~du
recer las san~ones económicas cotitra 
el régimen haitiano. El embargo eco
n6mico impuesto por la OEA en octu
bre de 1991,a pesar de haber sido apli
cado sin excesivo rigor, ha tenido seve
ras repercusiones en la economía hai-

en tíana, sobre todo en la industria del 
w emsamblaje. A fines de 1992 sólo diez 
ne- mil personas trabajaban en este sec
ac- tor, frente a 42 mil en octubre de 1990. 
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pecial de las Naciones Unidas a la Co
misión de Derechos Humanos de ese 
organismo mundial se afirma que la 
violencia y la represión en Haití au
mentan día a día. Entre las principales 
víctimas el informe incluye a los miem
bros y dirigentes de organizaciones po
pulares y humanitarias, campesinos, 
sindicalistas, abogados y periodistas. 

El relator del informe, el venezola
no Marco Bruni Celli, sostiene que "al 
menos 300 mil haitianos abandonaron 
sus hogares desde setiembre de 1991 

(fecha del golpe)" y 
que en los últimos me
ses aumentaron las 
persecuciones violen
tas contra los niños de 
la calle. El aumento de 
la. pobreza, el despla
zamiento interno de 
personas y grupos fa
miliares y la creciente 
represión a sus padres 
son apuntadas como 
causas del increment.o 
del número de niños 
que vive en las calles. 
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eel 
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La pobreza aum11nt6 con 11I golpe de Estado 

Celli dedica espe
cial énfasis a denunciar 
la situación de los lla

mados refugia.des ckl mar. El relator 
afirma que cerca de 11 mil haitianos que 
solicitaron asilo en Estados Unidos des
pués de lanzarse al mar en botes preca
rios fueron trasladados por las autorida
des estadounidenses a su base naval en 
Guantánamo, al sur de Cuba. 

1rli· Lo mismo ocurrió en la industria tex
ini· til, que empleaba a 23 mil trabajado-
1 eu res en 1991 y a sólo 6.900 a fines de 
tas. 1992. Además, el número de empresas 
lido estadounidenses con filiales en Haití 
ili'Y cay6 de 252 en 1991 a 120 en 1992. Sin 
:a, embargo, Aristíde afirmó que el embago 
con no ha sido más eficaz porque los milita-
,o(jl res continúan recibiendo petróleo y el 
iia· pueblo continúa víctima de la represión. 
¡ta· 
oDI• 

del \ 
Violaciones a los derechos hu

tnanos -En un informe del relat.or es-
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El informe fue divulgado cuando 
numerosos cuerpos descompuestos de 
las víctimas de una de las peores tra
gedias marítimas de la historia se
guían llegando a la costa de Haití. Se 
estima que la mayoría de los entre 1.500 

República 
Dominicana 

y 2.000 pasajeros del transbordador 
haitiano "Neptune" - que unía la ciudad 
de Jeremie a la capital, Puert.o Príncipe 
- murieron cuando el barco se hundió en 
medio a una fuerte tormenta. 

Destrucción social-Por su parte, 
la Coalición Nacional para Refugiados 
Haitianos y la organización humanita
ria Américas Watch divulgaron en 
Washington un informe en el cual se 
afirma que la reconstrucción de la so
ciedad civil debe ser la meta central de 
cualquier esfüerzo de restablecimien
to democrático en Haití. Ese es el prin
cipal desafio frente a la actitud del ré
gimen de fact.o, que según el documen
to, "procura la destrucción de los ci
mientos de la sociedad civil para evitar 
su futuro control del aparato militar, 
bajo un eventual gobierno civil". 

El restablecimiento de la libertad de 
expresión y de asociación es oonsiderado 
indispensable para el futuro estableci
miento de un gobierno democrático. La 
mayor tragedia del golpe, según Ameri
cas Watch y la Coalición para los Refu
giados es que '1a represión ejercida por 
los militares golpistas mediante la inti
midación, arrestos, golpizas y asesina
tos, logró destruir una sociedad dinámi
ca, en la que durante el gobierno de Aris
tide habían florecido organizaciones 
campesinas, proyectos populares de de
sarrollo, sindicatos, agrupaciones estu
diantiles, movimientos de barrio, pro
yectos literarios y numerosos medios de 
comunicación". 

La Coalición Nacional para Refu
giados Haitianos tiene sede en Nueva 
York y aglutina a 47 agrupaciones lega
les, humanitarias, civiles, religiosas y la
borales para proteger los derechos de los 
haitianos en Estados Unidos. 
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Eco OMÍA 
Tratado Norteamericano de Libre Comercio 

Cuándo y cómo 
La derrota de George Bush y la renuncia de Brian Mulroney 

debilitan. el apoyo al acuerdo con México 

Carlos Saffnas de Gortarl 

océANo 
PACIFICO 

Roberto Bardini 

(! 
l Tratado Norteamericano 
de Libre Comercio (TNLC) 
comenzó con malos sínto
mas. George Bush no logró 

gi e en noviembre pasado como 
pr~idente de Estados Unidos y el pri-
-ner ministro Briao Mulroney, de Cana-

1, anunció a fines de febrero su retiro 
el gobierno, que hará efectivo enj•mio. 

ora, el TNLC cuenta solamente con 
.iolitario apoyo del presidente mexi

ano C~rlos Salinas de Gortari. 
Después de más de ocho años en el po

der y diez al frente del Partido Progresista 
O>nservador (PPC), Mulroney se va acom
pañadosólo del menor índice de aprobación 
que haya tenido cualquier primer ministro 
canadiense en las últimas cinco décadas: 
17%, según las encuestas. Quedan sin em
bargo, las medidas económicas que, preci
samente, lo volvieron impopular. 
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George Bush 

La oposición generalizada al TNLC, 
en Canadá, pudo ser contenida a través 
de un sistema político que permite al 
partido en el poder limitar el debate en 
el Parlamento. Así, el deterioro de la 
economía nacional y el drástico aumen
to del desempleo (un millón de cana
dienses, 11 por ciento de la mano de 
obra activa del país) no lograron, a pe
sar de todo, frustrar el proyecto liberal 
y ahora el sucesor de Mulroney en el 
Partido Progresista Conservador se 
prepara para las próximas elecciones 
generales con un programa de ajustes. 

El mercado méJ 
grande del mundo -En 
enero de 1988, Estados 
Unidor; y Canadá firma· 
ron el Acuerdo de Libre 
Comercio (ALC), un com· 
plejo documento de 315 
pági'nas y más de 2 mil ar
tículos. El tratado entró 
en vigor a) año siguiente, 
El acuerdo suscrito en~ 
Washington y Ottawa 
consistía, en esencia, en ' 
un protocolo de inveraión 
foránea y en la elimina· 
ción gradual de aranceles 
durante un período de 
diez años, tanto para mer· 

cancías como para servicios, incluyendl 
los financieros. 

A principios de 1990, México inició 
conversaciones privadas con Estado! 
Unidos con vistas a un tratado de lib~ 
comercio. En junio del mismo afio, el en
tonces presidente Bush anunció la ln 
icicuiua para las Américas. En elle., bá· 
sicameJ1te, se proponía crear una zona 
de libre comercio en todo el hemisferio. 
desde Alaska hasta la Patagonia, ba!S· 

da en tres pilares: liberalización delco
mercio, fomento de la inversión y reduc
ción de la deuda. En diciembre, los rep-
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Tratado Norteamericano de Ubre Comercio 

resentantes oomerciales de los dos paí
ses y Canadá se reunieron en Bélgica 
para definir los puntos iniciales de un 
acuerdo trilateral. 

El 5 de febrero de 1991, el primer 
ministro Brian Mulroney y los presi
dentes George Bush y Carlos Salinas de 
Gortari anunciaron la decisión de ini
ciar negociaciones trilaterales que con
dajeran a un TLC con Norteamérica. 
Hablaban de la creación del "mercado 
más grande del mundo". Un mercado 14 
veces más grande que el de la Comuni
dad Económica Europea (CEE) y 45 
veces mayor que el que ofrece la cuen
ca del Pacífico. 

Hoy, el TNLC está pendiente de 
la aprobación del Poder Legislativo 
de cada país para que comience a 
funcionar el primero de enero de 
1994. 

Con una superficie de más de 
nueve millo n es de kilómetros 
cuadrados y 26 millones de habitan
tes, Canadá es el segundo país del 
mundo en extensión, y se le conside
ra industrial y desarrollado. México, 
por su parte, posee una su
perficie de casi dos m iliones 
de kilómetros cuadrados y 
tiene casi 90 millones de ha
bitantes. 

Pero las diferencias en 
los niveles de desarrollo 
entre Canadá y México se 
evidencian, precisamente, 
en su relación con Estados 
Unidos. El Producto Nacio
nal Bruto (PNB) canadien
se es ocho veces inferior al 
norteamericano, y nueve 
veces superior al de Méxi
co. A su vez, el PNB mexi
cano es 27 veces menor que 
el de Estados Unidos. Por 
otro lado, el acceso de pro· 
duetos de Canadá al 
mercado estadounidense 
representa 24 por ciento 
del comercio internacional 
de su vecino, mientras el 
de México sólo representa 
7 por ciento. 

El secretario de Estado 
Warren Christofer 

aseguró a diplomáticos 
mexicanos que el 

equipo económico de la 
Casa Blanca trabajará 
duro para que el 1NLC 
sea aprobado y entre 

en vigor en 1994 

cancías y servicios producidos en Es
tados Unidos. Es, además, el princi
pal abastecedor de todPs las manufac
turas de equipo y aparatos eléctricos 
que demanda el país vecino. La capa
cidad productiva mexicana es 27 ve
ces inferior que la estadounidense, la 
inflación es tres veces mayor y sus ex
portaciones anuales son 40 por ciento 
menores que las ventas externas del 
vecino del Norte. 

Tiempo de espera - México, mien
tras tanto, se encuentra en una etapa 
de espera. La mayor preocupación de 
las autoridades se centra en el déficit 
cqmercial. El gobierno aplicó medidas 
para desacelerar el crecimiento, ya que 
el desequilibrio externo podría dispa
rarse aún más. La incertidumbre ha ge
nerado nerviosismo en los inversionis
tas y el mercado burs.átil registró retro
cesos considerables. 

En estas circunstancias, el presi- · 
dente Bill Clinton -quien se halla em
barcado en la aplicación de un progra
ma eoonómico interno destinado a re
ducir el déficit fiscal y a disminuir los 
impuestos a las clases medias- es el fiel 
de la balanza. El 4 de marzo, un edito
rial del influyente Wall StreetJournal 
había advertido: "Si el TNLC tropieza o 
falla, podría abrir una brecha insu
perable en las relaciones con un vecino 
importante cuyo futuro puede ser muy 
próspero o muy inestable. Y más allá de 
Méxioo, desmoralizará a América Lati
na em general, donde los éxitos recien
tes de la democracia dependen de que 

pueda traer también benefi
cios eoonómioos." 

El secretario de Estado 
Warren Christofer aseguró 
a una delegación diplomáti
ca mexicana que el equipo 
económico de la Casa Blan
ca está comprometido a ''tra
bajar duro" para que el 
TNLC sea aprobado por el 
Congreso estadounidense y, 
finalmente, entre en vigor 
en 1994. Poco después, el 
ministro de Comercio Inter
nacional canadiense, Mi
chael Wilson, afirmó que a 
pesar de la renuncia de Mul
roney, el Parlamento de su 
país· aprobaría el convenio 
antes de julio de este ano. 

México es el tercer im
portador de todo tipo de mer- L• economía mexicana es 27 veces Inferior s Is estadounidense 

Sin embargo, ahora el 
problema es otro. Como co
mentan por estos días los 
analistas de prensa y hom
bres de negocios mexica
nos, la cuestión ya no es 
cuándo, sino cómo y a qué 
costo. • 
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Parlamento renovado 
La presencia de religiosos y el aumento de la representación 

de las mujeres y los jóvenes son las novedades de un Poder Legislativo 
electo con nuevas reglas de juego 

Fldel Castro deposita su voto d1Jf111lttt la primera sesión del Parlamento cubano, donde tu. 
ree/ecto Pr6$/dents del Co/J#}o de Estado qus gobernará la Isla los próximos c{nco años 

Aurora Fernández 
l pasado 15 de marzo quedó 
constituida la nueva Asam
blea Nacional del Poder Po
pular, el Parlamento 

cubano, que confirmó a Fidel Castro en 
la presidencia del Consejo de Estado, 
otorgándole un nuevo mandato de cinco 
años. Raúl Castro fue reelecto primer 
vicepresidente del Consejo de Estado y 
el canciller Ricardo Al.arcón obtuvo la 
presidencia de la Asamblea. 

Los 589 nuevos diputados fu&ron 
électos el 25 de febrero, en elecciones 
marcadas por un altísimo índice de par
ticipación: 7 .842.617 cubanos -99,6% de 
los ciudadanos habilitados- deposita
ron su voto en las urnas. Los números 
tienen más significado si se toma en 
cuenta que 92.88% fueron sufragios vá
lidos y sólo 7 ,12% fueron votos en blan
co o anulados. Es decir que los cubanos 
no sólo concurrieron a votar -así lo de
termina la ley-, sino que no atendieron 
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las insistentes exhortaciones de m11ne
rosas emisoras anticastristas de los Es
tados Unidos que llamaron a votar en 
blanco o anular el voto. 

Los días previos a las elecciones, 
entre el 8 y el 23 de febrero, Radio 
Martí, la emisora oficial del gobierno 
norteamericano, hizo alrededor de 
mil llamadas, convocando a los cuba
nos a abstenerse de participar en el 
acto electoral. Treinta millones de dó
lares fueron destinados por Washing
ton al financiamiento de esa campa
ña, sin contar las remesas encubier
tas realizadas a la isla. 

De hecho, la Constitución cubana 
contempla el derecho al voto en blanco 
o nulo, para mostrar descontento con 
los candidatos o el rechazo a la opción 
socialista. Pero los electores prefirieron 
pronunciarse a favor del sistema ac
tual, inclusive otorgándole a Fidel Cas
tro y a su hermano Raúl -ambos electos 
diputados- 99%de los sufragios. Varios 
observadores internacionales destaca-

ron el clima de tranquilidad y de alta 
conciencia cívica que se vivió durante 
toda la jornada, bellamente ejempJifi. 
cado en el hecho de que la custodia de 
las urnas fue realizada por niños. 

La campaña norteamericana en fa. 
vor de la anulación del voto no tenía por 
único objetivo marcar una protesta del 
electorado. La ley cubana establece que 
los postulantes a los cargos electivos 
tienen que obtener una votación supe· 
rior al 50% del total para ser electos. En 
caso contrario, el cargo queda vacante. 
Es sintomático que esa eventualidad no 
se haya presentado en ningún caso. Loa 
589 escaños del Parlamento fueron 
asignados y la totalidad de los diputa· 
dos asumió su puesto. 

Los comicios también eligieron 
1.190 delegados a las 14 asambleas pro- ' 
vinciales, cuyo mandato tendrá una du-
ración de cinco años. En cada uno de los 
14 territorios (provincias) fueron elec
tos de forma directa y secreta los presi· 
dentes y vicepresidentes de los gobier· 
nos locales, encargados de dirigir las 
unidades económicas, de producción, de 
servicios, de salud, deportivas y cultu· 
ralea de la región de su competencia. 

Elección directa- Es la primera 
vez que se realizan en la Cuba revolu· 
cionaria elecciones directas para los 
diputados de la Asamblea Nacional. 
Desde 1976 se realizaban elecciones 
directas, pero estaban limitadas a los 
delegados de las Asambleas de Conce· 
jales. Otro innovación importante fue 
en el proceso de postulación de las 
candidaturas. Antes, la decisión sobre 
quienes postularían los cargos cabía 
exclusivamente al Partido Comunis· 
ta, cuya función ahora pasó a ser la de 
vigilar el cumplimiento de las disposi· 
ciones de la ley electoral. Se estable· 
cieron Comisiones de Candidaturas, ! 
que elaboraron las listas sometidas al 
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electorado a partir de miles de indica
ciones de parte de las organizaciones de 
masas, sindicales campesinas, femeni
nas, estudiantiles, etc. 

Por motivos obvios, los resultados 
de la consulta popular no tuvieron mu
cha repercusión internacional. No era 
fácil explicar el interés del pueblo cuba
no en el acto electoral, que fue presen
tado ante el mundo como una mera for
malidad burocrática, sin respeto a la 
verdad, ni interés en la cobertura de la 
mara t6n de consultas a la población que 
establece la nueva ley electoral. La 
prensa internacional prefirió abrir es
pacio a las denuncias del relator espe
cial de las Naciones Unidas para los de
rechos humanos en Cuba, Carl-Johan 
Grot~, el embajador sueco en La Haba
na, quien en su informe afirma que en 
la isla "se violan las libertades de expre
sión, religiosa y de asociación". Al me
nos Groth reconoce que "en el momento 
actual, violaciones como ejecuciones su
marías o desapariciones no son caracte
rísticas de la situación cubana". 

El perfil de los diputados - El 
Parlamento cubano se renovó en más 
de 80% en la elección de febrero. De 
los nuevos diputados, 23% son muje
res y 76% son graduados universita
rios. Sólo 6% son dirigentes dedicados 
a la actividad partidaria, pero 542 son 
militantes y 26 pertenecen a la Juven
tud Comunista. Fueron electos dos re
ligiosos, los pastores evangélicos Raúl 
Suárez (bautis
ta) y Sergio Arce 
(presbiteriano) y 
algunos militan
tes católicos. 
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u• umas fueron custodiadas por pioneros, niños que cumplen misiones cfvlca• 

con la discriminación por motivos reli
giosos en las filas.partidarias y conti
nuó con la aceptación de candidatu
ras de religiosos para el máximo ór
gano de gobierno del país. 

En general, todas los diputados coin
cidieron en que las elecciones propiciaron 
un "estilo de trabajo nuevo, que reverde
ció el proyecto político cubano". Los nu
me1'08os contactos con los electores y el 
elevado interés demostrado por la alta 
participación generaron para los legisla
dores electos una gran responsabilidad 
en el sentido de dar continuiclad e incluso 
ampliar ese diálogo con sus bases. 

Fidel Castro se refirió en varias 
oportunidades a la importancia de 
la consulta popular, dadas las cir
cunstancias especiales en que se re
alizaba, en medio a un cuadro de de
sabastecimiento generalizado y fal
ta de materias primas y hasta de 
combustible, creado por el colapso 
soviético, las nuevas realidades 
mundiales y la decisión de Washing
ton de apretar más aún el bloqueo a 
la isla. Era justamente al desgaste 
que una situación como esa produce 
en cualquier gobierno que apostaba 
la campaña vehiculada desde Esta
dos Unidos. 

La posibili
dad de candida
turas de religio
sos fue una de 
las novedades de 
la elección. En 
octubre de 1991, 
en ocasión del 4º 
Congreso del 
Partido Comu
nista, comenzó 
un proceso desti
nado a acabar u falta de gasolln• obllg• •recurrir• las blclcletu 

En la definición del líder cubano, los 
comicios permitieron "un enfrenta
miento de ideas" y constituyeron "una 
batalla más frente al imperialismo", 
aludiendo a la interferencia abierta de 
Washington y de la comunidad anticas
trista de Estados Unidos. En sus dis
cursos el presidente había afirmado 
que se imponía un rotundo Sí a Cuba, 
en oposición a los que defendían el vo
to castigo contra la opción socialista. 
Los resultados demostraron que el 
!lamado de Fidel fue atendido. El pue
blo cuban0--reclama ante las dificulta
des de la vida cotidiana, pero no se 
confunde en relación a los culpables 
de esa situación. W 
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Los países 
industrializados 
reducen su asistencia 
al tercer mundo entre 
1 O y 17 por ciento, . ,, 
en comparacion a 
1980, y no aceptan 
compensar a los 
países del Sur con 
un juego libre en el 
terreno del comercio 
internacional 
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os recortes de la ayuda ex
tema del Norte han tenido 
consecuencias amargas en 
el Tercer Mundo. En el caso 

de Africa, asolada por sequías, ham
brunas y guerras civiles, el reto es pre
pararse ahora para vivir con poca o 
ninguna asistencia internacional. 

La transferencia neta de recursos 
hacia los países africanos cayó de 4 mil 
millones de dólares en 1988-89 a 900 
millones en 1991- 92. Mientras tanto, 
la deuda externa de Africa con los 
acreedores internacionales se eleva a 
los 280 mil millones de dólares, 11 por 
ciento de la deuda total del Tercer 
Mundo. Los expertos sostienen que la 
ayuda al continente debe crecer entre 
4 y 6 por ciento al año, en términos re
ales, pero simultáneamente los ingre
sos per cápita deben aumentar. Es la 
única manera de romper el círculo vi
cioso de la pobreza crónica. 

En el pasado, Canadá, Suecia y 

Finlandia estaban entre los países 
más generosos con Africa. Hoy han re· ~ 
ducido su ayuda en hasta 17 por cien· di 
to, como consecuencia de la recesión. el 
Lo mismo ha sucedido con Gran Breta· ci 
ña, Alemania e Italia. El caso de Cana· 11, 
dá es un ejemplo, después de haber t 
destinado a Africa un promedio de 70 
millones de dólares anuales en los úl· tr 
timos 12 años -cifra que lo convierte en Y 
uno de los mayores donantes en la re- P• 
gión- recort6 ahora el total de su pre- ª1 

supuesto en 10 por cient.o, incluida la ei 
ayuda externa. : 

El caso de Gambia -Hay países n, 
africanos en los que el golpe no se ha ce 
sentido con tanta intensidad. Gambia, C 
penúltimo país en el índice de desarro· ta 
llo de las Naciones Unidas -que catalo-
ga a 160 estados -literalmente vive de pi 
la ayuda externa. En 1985, la deuda to- ~ 
tal de Gambia llegó a la increíble cifre ci 

de 200 por ciento de su Producto Jnter· ¡ : 
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no Bruto (PIB). La proporción respecto 
al servicio de la deuda fue de 91 por 
ciento. Pero un programa de reformas 
económicas sin la truculencia social 
que acompañó la puesta en práctica de 
duras medidas en otras naciones, bajó 
la deuda externa de Gambia a 90 por 
ciento del PIB en 1991, mientras la 
proporción del servicio de la deuda fue 
de 22 por ciento. Ese viraje le valió al 
gobierno de Banjul los aplausos de la 
comunidad de donantes, y más que 
eso, impidió que la ayuda externa 
fuese recortada en la misma medida 
que lo estaba siendo en relación a 
otros países. 

Estados Unidos, por ejemplo, em
peñado en mostrar a Gambia como 
ejemplo en el terreno económico, incre
mentó su asistencia al país a más de 
ocho millones de dólares, cifra cercana 
a ocho por ciento de la ayuda total de 
Washington al continente. Se com-

--1 prende mejor el significado de estos 
números si se considera que Gambia 
sólo cuenta con 0,13 por ciento de lapo
blación total de Africa. 

Sin embargo, la situación no es co
lor de rosa. Cerca de 65 por ciento de 
la deuda externa de Gambia está en 
manos de organizaciones multilatera
les, en su mayoría bancos. Y ninguna 
iniciativa interna puede hacer que se 
desvanezca la deuda o que se reduzcan 

es las obligaciones de pago. El gobierno 
-e- está buscando nuevas formas de ayu-
0. da, que no se conviertan en un fardo en 
n. el futuro. Ha conseguido la colabora
a· ción de China, que ha otorgado 14 mi
a· llones de dólares en la forma de dere
er chosespeciales de giro para préstamos 
70 libres de intereses. Pero estas mues-
iJ. tras de generosidad no son frecuentes 
en Y el gobierno de Gambia sabe que el 
-e- problema de la deuda no ha sido re-
-e- suelto. A lo sumo, se ha demorado la 
la explosión. "Los contratiempos podrán 

comenzar entre 1995 y 1996, cuando se 
deba reestructurar nuestra deuda y 

es necesitemos nuevo financiamiento 
na concesionario", dice Baboucar Sompo· 
ia, Ceesay, secretario permanente adjun-
~ to del ministerio de Finanzas. 
lo- Pero aún así, para la mayoría de los 
de países africanos los pronósticos son 
~ ~ucho peores. Se estima que la reduc
'ra 

I 
C!~n de la asistencia provocará sufri-

1r· rn1entosserios para las poblaciones po-
bresde las zonas rurales. Y los peligros 
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no serán sólo sociales, sino también po
líticos. "Si se recorta la ayuda a Africa, 
el proceso de democratización será su 
primera víctima", declara Carlos Lo
pes, representante en Zimbabwe del 
Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) 

Menor impacto en Asia - El mi
lagro económico de Asia mitigó el im
pacto que podría haber tenido en la re
gión la reducción de la ayuda prove
niente del Norte. En general, el pano
rama es bastante más grato que en el 
resto del Sur. 

Desde 1980 Asia ha sido la región 
del Tercer Mundo que obtuvo más éxi
to en atraer a los inversionistas ex
trarrjeros. En un informe sobre el im
pacto de la escaséz de capital en el Sur, 
economistas del Banco Asiático de De
sarrollo (ADB) sostienen que entre 
1983 y 1990 se inyectaron cerca de 113 
millones de dólares en inversiones en 
los países del Pacífico asiático. La cifra 
practicamente iguala al total de inver
siones en el resto del Tercer Mundo. 

Esta oleada de fondos -fundamen
talmente japoneses y taiwaneses- per
mitió a algunos países reducir su de-

pendencia de la ayuda directa. Mala
sia, por ejemplo, ha sido capaz de redu
cir su deuda externa todos loa años 
desde 1987, gracias a sus altos ingre
sos por exportaciones. Pero la gran es
trella ha sido el sur de China, la zona 
con crecimiento económico más acele
rado del planeta. 0/er cuadernos del 
tercer mundo Nº. 149, "China: la 
nueva potencia económica", tema de 
tapa). Para el próximo año, este explo
sivo crecimiento habrá cuadruplicado 
la economía china, en comparación con 
sus dimensiones cuando comenzaron 
las reformas económicas, en 1978. 

En general, Asia se ha beneficiado 
de la fortaleza de Japón, que se ha 
mantenido a pesar de la recesión que 
afecta a la potencia. De hecho, Tokyo 
aumentó este año su presupuesto de 
ayuda en 47 por ciento, a más de 8 
mil millones de dólares, y los mayo
res beneficiarios son sus vecinos en 
el continente. 

Sin embargo, la reducción de la 
ayuda del Norte sí se hace sentir en na
ciones como la India, que ven en peli
gro sus programas para el desarrollo 
de la pequeña industria y la protección 
al ambiente. Algunos diplomáticos del 



Norte acreditados en Nueva Delhi sos
tienen que la baja ayuda externa res
ponde a los altos gastos militares del 
gobierno indio. Pero otros, posible
mente más francos, como Jan Essner, 
encargado de la embajada sueca de la 
cooperación bilateral, admiten que la 
reducción de la ayuda se debe a las di
ficultades internas de los propios paí
ses donantes. 

Países como Nepal y Bangladesh 
son especialmente vulnerables a la re
ducción de la ayuda, porque las dona
ciones extranjeras constituyen cerca 
de 80 por cien to des us presupuestos de 
desarrollo. 

En ese contexto, las medidas ten
dientes a lograr una mayor eficiencia 
se vuelven cruciales. Tailandia, por 
ejemplo, pierde cerca de 1, 7 por ciento 
de su debido a los enormes embotella
mientos de las calles de Bangkok. En 
este terreno está planteado uno de los 
grandes desafíos de Asia, aunque no 
todos los gobernantes ven con claridad 
la importancia del problema. 

La demanda de financiamiento ex
terno en Asia aumentará a cerca de 26 
mil millones de dólares este año, cua
tro veces los 5.600 millones que se re
querían en 1990. Para mediados de la 
década, el Banco Mundial espera soli
citudes de recursos extra de China, In
donesia y otros países del Este asiático 
por cerca de 30 mil millones de dólares 
al año, en gran medida para proveer 
infraestructura. 

La ayuda oficial no puede aportar 
tales sumas. Tanto el Banco Mundial 
como el Banco Asiático de Desarrollo 
están promovimiendo la inversión pri
vada, a través del esquema conocido 
como oonstruir-operar-trcmsferir. Se 
trata de la concesión, durante varias 
décadas, de las utilidades de una ca
rretera o de una proyecto hidroeléctri
co a la empresa que los construye. De 
seguirse este mecanismo, se estima en 
los medios financieros que Asia podrá 
atraer cerca de 40 millones de dólares 
en proyectos de infraestructura duran
te los próximos 3 años. Pero esa cifra 
corresponde a sólo 10 por ciento de las 
necesidades del período. Y nadie sabe 
de dónde podrá venir el resto. 

América Latina quiere comer
cio libre - La mayor parte de los paí
ses de .América Latina embarcó de pies 
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y cabeza en los programas de ajuste es
tructural y comienza a recoger algunos 
frutos de esa dolorosa experiencia. Pe
ro el deseo de ofrecer exportaciones en 
lugar de una mano mendigante choca 
con el proteccionismo del Norte. 

Países conio Nepal y 
Bangladesh son 
especialmente 

vulnerables a la 
reducción. de la ayuda, 
porque las donaciones 

extranjeras constituyen 
cerca de 80 por ciento 
de sus presupuestos de 

desan·ollo 

En enero de este año, en Texas, Es
tados Unidos, el presidente mexicano 
Carlos Salinas de Gortari -uno de los 
más fieles seguidores de la cartilla de 
los planes de ajuste -planteó su posi
ción de esta manera: "Lo diré en in
glés para hacerlo más convincente, 
we wan,t trcuk, not aid''. Esta consig
na -"queremos comercio, no ayuda''
respondía a una pregunta sobre la 
necesidad o no de crear un Fondo de 
Cooperación para disminuir las desi
gualdades que podría traer el Tratado 
de Libre Comercio (TLC, o Eucanmex) 
de América del Norte, entre Estados 
Unidos, Canadá y México. 

En general, todos los gobernantes 
latinoamericanos coinciden con Sali
nas. La idea es reducir los programas 
de ayuda, siempre y cuando los paí
ses industrializados no cierren sus 
mercados a los productos latinoameri
canos. Los economistas destacan que 
el dinero para la cooperación, incluso a 
bajas tasas de interés, sigue siendo 
una carga y a largo plazo puede tener 
un costo mayor. 

Hay algunos países en que la situa
ción es algo diferente. Nicaragua, por 
ejemplo, utiliza recursos provenientes 

de la ayuda externa para pagar más de 
la mitad de sus importaciones de pe
tróleo, 25 por ciento de las necesidades 
alimentarias y buena parte de sus ne
cesidades primarias. El año pasado, el 
país centroamericano recibió 800 mi
llones de dólares -la mitad del total de 
sus importaciones- en cooperación in
ternacional. Este año, sólo obtendrá 
730 millones, sin que sus necesidade, 
más apremiantes se hayan reducido. 

En el Caribe angloparlante s6lo se 
vislumbran dos opciones para comba
tir el problema de la reducción de 11 
ayuda para el desarrollo: buscar otr&.1 
fuentes de ingreso o ajustar las condi
ciones de vida a las circunstancias a~ 
tuales. Para Ornar Davies, dírectordel 
Instituto de Planificación de Jamaie, 
(IP J), "debemos cortar el traje a la me
dida de la tela. No podemos esperar 
que la ayuda sea perpetua". En 1991. 
el total de la ayuda para Jamaica sum~ 
379millones de dólares, una reducción 
de 33 por ciento respecto a 1990. Las 
cifras de 1992 aún no están di.sponi· 
bles, pero no hubo aumentos ni se es- <i 
pera que los haya en los próximos cinai 
años. A diferencia de los planesjam8l· : 
quinos de ajustarse el cinturón, la ve- 1 cina Granada busca nuevos donan~ 
que sustituyan a los tradicionales. SU! 1 8 

ojos se dirigen ahora sobre todo a Ja· ¡ ~ 
pón, Kuwait y Taiwán. La asistenciJ r 



1 

La poca dlspo•lcl6n de fondo. externos para lnfrae11tructura en paíus como India Incide sobre la población mú pobre 

!fllol 
ino: de Estados Unidos a Granada (cuyo 
c11a~ gobierno fue impuesto por Wasbing
i ,t- ton después de la invasión militar de 

1983) cayó de 10,6 millones en 1991 

811 a 5, 7 millones el año pasado, y las 1te! l 
1 
Jt perspectivas de aumento en 1993 pa

ncil recen lejanas. 

En Guyana es más esperanzador el 
futuro de la cooperación tras el retomo 
a la democracia en las elecciones de oc
tubre. Gran Bretaña liberó fondos que 
había retenido hasta confirmar que los 
comicios se realizarían de forma lim
pia. Y el Banco Interamericano de De
sarrollo (BID), Estados Unidos y Ca
nadá han prometido más de 70 millo
nes de dólares de ayuda. 

Sin embargo el caso de Guyana es 
excepcional. Otras naciones del hemis
ferio no van a disfrutar de los privile
gios de esta recién llegada al club de 
los estados democráticos. Países que 
se esforzaron para reformar sus econo
mías, adaptándolas a la competencia 
del libre mercado, están descubriendo 
que esa libertad no es tan grande como 
se la pregona. 

Tal es el caso de los exportadores 
latinoamericanos de banano, como 
Ecuador y Costa Rica. La fruta repre
senta casi dos tercios de las exportacio
nes costarriceneses, pero la Comuni
dad Europea (CE) pretende importar a 
partir de julio una cuota no superior a 
dos millones de toneladas métricas 
anuales, con aranceles de entre 20 y 25 
por ciento. Cualquier exportación adi
cional pagaría un impuesto de 170 por 
ciento. La medida pretende proteger a 

los productores dentro de la misma co
munidad, como las Islas Canarias, de 
España, y las ex colonias del·continen
te en Africa, Asia y el Caribe. Sin em
bargo, termina por castigar la eficien
cia de los países exportadores de Amé
rica Latina, que lograron lo que el Nor
te viene promoviendo -al menos de pa
labra- desde hace mucho: un producto 
con menor precio. 

Al mismo tiempo, exportaciones no 
tradicionales que buscan diversificar 
la oferta y combatir el monocultivo 
en la región tropiezan con otras ba
rreras arancelarias, como en el caso 
de los textiles y las flores que preten
den ingresar al mercado estadouni
dense. 

La única esperanza es el foro de ne
gociaciones comerciales, la ronda Uru
guay del Acuerdo General sobre Aran
celes y Comercio (GATI'). Pero el diá
logo enel GA'fTse ha convertido en un 
intercambio de amenazas entre Was
hington y Bruselas. La recesión en el 
Norte erige nuevas murallas proteccio
nistas en lugar de derribarlas. Así, el re
clamo de Salinas de Gortari y otros go
bernantes de América Latina parece re
cibir como respuesta la invitación a reco
rrer una calle sin salida, donde no hay · 
ayuda ni comercio. (IPS) 
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EcoNOMIA 

En busca de nuevas 
instituciones internacionales 

d 
D 

e, 
t. 

Las instituciones económicas internacionales atraviesan 
una grave crisis que pone en jaqúe su capacidad 

1 ~ 
11 
fi 
l 
h 

de respuesta a las situaciones 
imprevistas en un futuro inmediato u 

V 

Louis Emmerij 

[L] 
uego de finalizada la Segun
da Guerra Mundial, la eco
nomía internacional estaba 
fragmentada dividida en va

rios grupos débilmente integrados. En
tre éstos se incluían la zona de la libra 
esterlina, la zona del franco, las econo
_mías vinculadas al dólar norteameri
cano y el Consejo de Asistencia 
Económica Mutua (CAME), que agru
paba a las economías de la ex URSS y 
de los países socialistas de Europa 
oriental. 

En ese entonces se imponían aran
celes altos, cuotas estrictas y otras ba
rreras comerciales, así como severos 
controles sobre el movimiento de capi
tales y divisas. Los tipos de cambio no 
respondían a las fuerzas del mercado y 
en muchos países existían cambios 
múltiples, o su equivalente. 

En las últimas cuatro décadas, sin 
embargo, se ha revertido es buena 
medida esta fragmentación de la eco
nomía internacional y enormes por
ciones del mundo están cada vez más 
integradas económica y financiera
mente. 

Los aranceles fueron bajados sus
tancialmente en una serie de nego
ciaciones. El comercio internacional 
reví vió y, de hecho, el volumen del in
tercambio comercial mundial au
mentó más rápidamente que la pro
ducción. 

El fh.tjo de capital se incrementó no
tablemente entre los países desarrolla
dos y de éstos hacia América Latina y 
otras naciones en desarrollo ahora in-
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dependizadas. Al principio por vía de 
las inversiones privadas directas y a 
pa:rtir de los años 70 con los préstamos 
de los bancos comerciales. 

Buena parte del crecimiento del 
comercio y la inversión fue promoví-

La globalización, no es 
algo nuevo. Pero es 

obvio que se ha 
acelerado durant.e los 

años 80 debido a 
variadas circunstancias, 

entre ellas el rápido 
crecimiento de los 

mercados financieros 

da por las empresas transnacionales y 
los bancos internacionales, que adqui
rieron peso durante e período de post
guerra. En la esfera financiera, los con
troles de cambio fueron eliminados en 
su mayoría, lo que permitió que los fon
dos fluyera rápidamente de un país a 
otro y estimuló la integración de los 
principales mercados de obligaciones y 
acciones. 

Durante el período de crecimiento 
más rápido de las naciones industrializa
das ya se hizo evidente el surgimiento de 
un mercado laboral int.emacional, parti
cularment.e en las esferas administrati
va, profesional, técnica y de alta capaci-

tación, pero sin excluir la de la manoclt 

p 
b 

e 

obra no calificada. p 
La globalización, por lo tanto, noes t, 

algo nuevo. Pero es obvio que se ha ace- d 
!erado durante los años '80 debido a va, e 
riadas circunstancias, entre ellas el rá, d 
pido crecimiento de los mercados fi. d 
nancieros en el exterior y la comi, 
guiente circulación de grandes BUID8J t, 

de dinero, apenas controlada por lu t 
autoridades monetarias públicas. d 

En esa década se produjo, simultá· ~ 
neamente, una proliferación de fusio- d 
nes y adquisiciones, a nivel nacionah e 
internacional, que está destinada• !' 

afectar la reestructuración mundial de t 
la industria y la competitividad inter· 
nacional por muchos años. ~ 

Al mismo tiempo, sobrevino una x 
acelerada homogeneización de las pre- ) 
ferencias del consumidor y una estan- l 

darización de los productos y de los m~ a 
todos de producción a nivel mundial, t 
así como una visible tendencia de lu 
grandes corporaciones de antaflo a de
pender cada vez men015 de la economú 
de una sola nación. 

Durante la post-guerra las grandes 
corporaciones crearon o adquirieron 
subsidiarias en el extranjero para o:>m· 
petir en mercados de ultramar, pero 
esa orientación fue luego reemplazad, 
por la concreción de acuerdos y alian
zas ínter-empresariales a nivel mun· 
dial. 

Cambios tecnológicos- La acelera.· t 
ción de los cambios tecnológicos Y 1t 
profundización de las desregulacionet , 
refuerzan la globalización. Las nueVS:5 
tecnologías de información y comUJll· t 
caciones favorecen el funcionamientxl 1 

tercer mundo/14i l 
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, , delos mercados financieros internacio
nales, la administración de actividades 
colectivas mundiales y la intemacionali
zaci6n de la producción. 

El desarrollo de nuevas tecnologías 
y nuevos productos coloca a las em
presas bajo fuerte presión y las im
pulsa a expandir su participación de 
los mercados internacionales con el 
fin de amortizar sus enormes costos. 
Una consecuencia de ello ha sido que 
las firmas se ven obligadas a adoptar 
un enfoque internacional para sus 
ventas -para lo cual, por ejemplo, em
plean la misma marca y la misma pu
blicidad a nivel internacional-, refor
zando así la globalización de los mer
cados. 

Ala vez, la mayor flexibilidad en la 
producción, derivada de las nuevas 
tecnologías, ha mejorado las posibili

lC!- dades de que las compañías con alean-
oes 

~- ce mundial adapten las características 
1 rÍ· de sus productos a los distintos merca
' fi. dos regionales y locales. 
11.Si· En distintos grados, todos estos fac-
118! tores han afectado la capacidad del Es-
191 lado de controlar el comportamiento 

de algunos elementos de la economía 
teóricamente bajo sujurisdiccióny han 
desplazado los límites dentro de los 
cuales se toman las decisiones, quepa
saron de un contexto económico local a 
uno internacional. 

!ti ah 
lu 
!dé 
ter-
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El Estado oomo entidad económica 
probablemente haya alcanzado su má
ximo desarrollo a mediados del siglo 
XX. La incorporación de los Estados a 
un sistema económico internacional no 
s6lo hizo que abrieran sus puertas al 
m~ndo exterior sino que además dis
mmuyósu capacidad de imponer su vo
luntad a otros actores económicos, en 
e~pecial a las empresas con subsidia
nas en otros países. 

De las mallas del Estado escapan 
lalllbién los profesionales o trabajado
res especializados que pueden buscar 
trabajo en mercados foráneos y los in-
versionistas con acceso a mercados in
ternl\cionales de capital. 

La internacionalización de los mer
cados monetarios ha dificultado aún 
más a los bancos centrales el control 
del dinero circulante. La integración de 
108 mercados de obligaciones hace que al 
~tado le resulte más oomplicado deter
ln1Jla8 las tasas de interés. 

Por otra parte, resulta más fácil pa· 
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ra las corporaciones 
transnacionales el 
traslado de sus ganan
cias a los países donde 
se pagan menos im
puestos. Asimismo, el 
hecho de que las gran
des firmas puedan colo
car sus inversiones fi. 
jas casi en cualquier 
parte del mundo ha 
contribuido a reducir la 
capacidad del Estado 
de regular la industria 
mediante impuestos, la 
imposición de salarios 
mínimos, controles pa
ra proteger el medio 
ambiente, disposicio
nes relativas a la salud 
y la seguridad o cual
quier otra medida. 

Al Estado cada vez 
le cuesta más actuar 
unilateralmente en 
cuestiones económicas 
y lograr sus objetivos. 
La globalización, por lo 
tanto, implica la nece
sidad de un manejo eco
nómico global. Si bien 

Naciones Unidas, una organlucl6n en crisis 

por un lado la globalización ha debili
tado la capacidad del Estado para ad
ministrar la economía nacional, por el 
otro hizo que se plantearan interro
gantes sobre cómo administrar mejor 
una economía verdaderamente mun
dial en beneficio de todos, ya sean paí
ses ricos o pobres, grandes o pequeños. 

Es evidente que las instituciones 
económicas internacionales existentes 
no están pensadas para administrar 
una economía global integrada, sino 
para servir a un sistema de naciones 
en el que se daba por sentado que cada 
Estado estaba en condiciones de ejer
cer su soberanía sobre los asuntos eco
nómicos domésticos. 

Existe, por lo tanto, el peligro de 
que, a medida que avanza el proceso de 
globalización, las instituciones inter
nacionales existentes resulten cada 
vez más ineficientes y obsoletas. 

Pronto se podría plantear una si
tuación en la que ninguna organiza
ción gubernamental, nacional o inter
nacional, tenga control efectivo sobre 
la economía mundial. Y en la que nadie 
pueda ser responsabilizado por lo que 

ocurre en el contexto global. Si esto su
cede, entonces es probable que en los 
próximos años se empiece a hablar de 
un gobierno internacional. 

En resumen, necesitamos adaptar 
y fortalecer las instituciones globales 
ya existentes para que puedan hacer 
frente a las situaciones imprevistas que 
seguramente aoompañarán la evolución 
acelerada de la economía internacional 
que estamos viviendo. 

Esas instituciones serán esenciales 
para garantizar que estamos en pre
sencia de una verdadera economía glo
bal, que incluirá, como participantes 
activos y constructivos, a aquellos paí
ses que actualmente están siendo mar
ginados de la corriente principal de la 
economía mundial. 

Y, finalmente, será necesario 
asegurar que los bloques económi
cos regionales actúen en forma 
coordinada con los mercados y la 
economía globales. 

Louls Emmetij es presidente del Centro de Desarrollo de la 
OCDE (Organización para la Cooperacl6n y el Desarrollo 
Económico, en Parla) 
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La enfermedad de la pobreza 

Las cosw de muchos ríos en Afrlca Occidental alrven da habltat • la mosca almullum, qua provoca cegue,. 

Treinta millones de personas fueron salvadas de la 
ceguera y la muerte por un programa que se lleva adelante 

con el esfuerzo conjunto de once países africanos 

[A] 
fines de la década del 60, du
rante una grave sequía pa· 
decida en Africa Occidental, 
algunos gobiernos pidieron 

al Banco Mundial que los ayudase a 
producir más alimentos. El presidente 
del organismo bancario internacional, 
Robert Me Namara, viajando en avión 
de Abidjan (capital de Costa de Marfil) 
a Uagadugu (capital de Burkina Faso) 
pudo ver desde el aire muchos ríos y 
consideró la posibilidad de pedir a la 
F AO que colaborase con el Banco Mun
dial para ayudar a estos países en el 
aprovechamiento de sus cuencas flu
Yiales con fines agrícolas. 

A poco de comenzadas las consul-
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tas preliminares de rutina resultó cla
ro por qué los habitantes de la zona no 
cultivabanjunto a los ríos. Desde hace 
cientos de años existe allí una varie
dad de moscas (cuyo nombre científico 
es simulium) que transmite una enfer
medad llamada oncooercósis que pro
duce el envejecimiento precoz de los 
afectados, con pérdida de la vista, lle
vando finalmente a la muerte 15 años 
antes de lo normal, en una región don
de la expectativa de vida es en prome
dio de menos de 50 años. 

En las aldeas más afectadas, el 90 por 
ciento de la población está infectada y 
más de la mitad de los adultos sufre de ce
guera. Frecuent.emente esas aldeas t.er-

minan por desaparecer. Por tanto, la 
ono:x:ercósis es una enfermedad de los se
res humanos, y también de la tierra, que 
retrasa el desarrollo y agrava la pobreu. 

Colaboración internacional· En 
1974 siete gobiernos de A.frica Occiden· 
tal-Benín, Togo, Ghana, C-osta de Marfil, 
Níger, Burkina Faso y Malí- patrocina· 
dos por el Banco Mundial, la Organiza· 
ción Mundial de la Salud (OMS), la ÜI' 
ganización de las Naciones Unidas pan 
la Alimentación y la Agricultura (F AO) Y 
el Programa de la ONU para el Desano
llo (PNUD), formularon un llamado a loa 
países industrializados para que los ayu· 1 
daran a controlar la enfermedad. 

lercer mundo /1i 
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Ese fue el origen del Programa pa
ra el Control de la Oncocercósis en 
Africa Occidental (PCO), que debía 
controlar la enfermedad en un plazo de 
20 años y en una región de 700 mil ki
lómetros cuadrados en la que viven 20 
millones de personas. El objetivo, sin 
embargo, fue alcanzado antes de lo 
previsto. 

En 1986, el programa fue ampliado 
para que cubriese 11 países (a los siete 
iniciales se agregaron Guinea, Guinea 
Bissau, Senegal y Sierra Leona) con 
una población de más de 30 millones 
de habitantes en una región de un mi
llón 300 mil kilómetros cuadrados. Al 
paso que vamos, deberíamos comple
tarnuestra tarea al final de la década. 
El costo total del proyecto desde 1974 
fue de sólo 340 millones de dólares con 
un presupuesto anual de 30 millones 
de dólares. El costo por persona bene
ficiada es de un dólar por año. 

Ahora tenemos todas las herra
mientas necesarias. En 1974 disponía
mos de un solo pesticida; hoy contamos 
con siete. en 197 4 no teníamos medica
mentos apropiados; hoy tenemos el in
uennectin y otros tres en proceso de de
sarrollo. El personal, 98% africano, es
tá bien capacitado, es disciplinado y 
tiene buena motivación. Los países do
nantes que patrocinan el proyecto es
tán satisfechos y los beneficiarios par
ticipan activamente en la lucha porga
rantizar que la ceguera de los ríos nun
ca vuelva a representar un problema. 
Treinta millones de personas están 
hoy a salvo de esta enfermedad. 

Veinticinco millones de hectáreas 
de riberas fértiles han sido liberadas. 
La producción de alimentos aumenta y 
unos 500 africanos han sido prepara
dos para que puedan combatir ésta y 
otras enfermedades tropicales. Por 
otro lado, el PCO ayuda a otros países 
no incluidos en el programa pero que 
también tienen problemas de oncocer
CÓ8Í8, como Camerún, Zaire, Congo, 
Uganda, Etiopía, Sudán, Tanzania, 
República Centroafricana y Chad. 

Es obvio que el éxito del PCO es re
sultado de una colaboración interna
cional a largo plazo. Esto es particular
menta importante en Africa donde han 
íracasado tantos proyectos. Muchas 
Veces me han preguntado por qué el 
Peo tuvo éxito mientras que otros 
programas similares generalmente 
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tropiezan con inconvenientes. 
En mi opinión las razones han 
sido varias: 

1) Los primeros 7 países 
que integraron el PCO se vie
ron obligados a unirse para pe
dir apoyo externo actuar con
juntament.e. La ceguera de los 
ríos era un problema muy gra
ve para Africa Occidental y du
ran te muchos años práctica
mente todos los gobiernos en
sayaron sin éxito medidas uni
laterales para controlarla. El' 
problema era que el insecto 
transmisor del mal -la mosca 
simuliurn- estaba en toda una 
extensa región y p'asaba de 
país a país. Por lo que de nada 
servía combatirlo en uno de 
ellos si el vecino no lo hacía. 

2) Se hicieron estudios se
rios para definir la estrategia, 
la duración y el costo del pro
grama. Tanto los países africa Existen 20 millones de personas amenazadas 

por la accíón de fa mosca simullum en Africa nos como los donantes y los or
ganismos internacionales que 
patrocinaron la iniciativa se compro
metieron por un período de 20 años. 
Esta disposición a encarar una tarea a 
largo plazo es fundamental. Muchos 
programas para Africa Occidental du
ran de tres a cinco años. Ese es el tiem
po necesario para estudiar la situación 
y comenzar las t.areas. Hace falta más 
tiempo para poner en marcha empre
sas como estas. 

3) La administración del progra
ma es un punto crucial. No importa 
cuáles sean los recursos iniciales, si 
la administración es mala pronto 
cundirá el desánimo y desaparecerán 
los recursos. Es por lo tanto funda
mental que todos los involucrados 
trabajen seriamente, respeten las re
glas, logren resultados positivos re
gularmente y sean particularmente 
transparentes en relación al dinero y 
los demás recursos. 

4) Un presupuesto significativo de
be ser destinado a la investigación que 
a menudo recibe poca consideración en 
proyectos de este tipo. En el PCO des
tinamos aproximadamente el 12 por 
ciento a la investigación y con este por
centaje podemos prever y encontrar 
soluciones a muchos problemas críti
cos, t.anto técnicos como operacionales 
y científicos, que hubieran podido ha-

cer fracasar el programa de no haber 
sido resueltos. 

5) La capacitación del personal lo
cal es otro elemento básico. No importa 
cuán generosos sean los amigos ex
tranjeros, el desarrollo de Africa esta
rá siempre en manos de los africanos. 
Por ello, nuestros colegas africanos de
ben estar capacitados y dispuestos a 
tomar las riendas. Lo primero es rela
tivamente fácil, lo segundo resulta 
más difícil. 

Africa es rica -en algunas áreas es 
muy rica- en recursos naturales. ¿Có
mo se explica entonces que en nuestros 
países vivan los pueblos más pobres 
del mundo? Para desarrollar estos re
cursos, los africanos debemos aceptar 
nuestras responsabilidades. En este 
sentido soy optimista ya que observo 
una nueva generación que presta más 
atención a los intereses de Africa que 
a sus intereses personales. Esta gente 
está disponible. A veces hay que bus
carla y estimularla en la esperanza de 
que su aporte pueda hacerse sentir. No 
hay otro camino. • 

"Ebrahlm M. Sarrba es m6dlco y director del PTogrema ele 
Control de la Oncocerc6sls (PCO) de la Ofll8nlzac:IÓl'I Mtn 
clla1 de la Salud. En 1992 recibl6 el premio alric;ano al ldé
razgo, otorgado por Th<t Global Hunger Project 
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¿ Cómo prevenir los 
conflictos étnicos? 

• Dietrich Fisher 

[L] 
a tragedia de la ex Yugoslavia es sólo uno de los 
muchos conflictos sangrientos que se traban en 
el mundo entre grupos étnicos, linguísticoa o 
religiosos. Para evitar el surgimiento de casos 

semejantes en el futuro pueden ser comparados doe con
flictos parecidos, en Irlanda del Norte y Suiza. 

En ambos casos, una minoría católica se sintió -o se 
siente- oprimida por una mayoría protestante. El gobier
no británico ha tratado de suprimir el movimiento sepa
ratista mediante la fuerza militar y ha fracasado. Por el 
contrario, una solución pacifica ha sido encontrada en la 
disputa helvética. 

El caso se planteó en la región de Jura, dentro del can
tón de Berna, cuyo Parlamento es controlado por una ma
yoría protestante de lengua alemana. Los resentimientos 
se transformaron en abierto conflicto en 1950, cuando 
Berna rechazó un candidato de Jura al cargo de ministro 
de Obras Públicas, con el argumento de que se trataba de 
un franco-parlante que iba a tener dificultades para su
pervisar las constl'ucciones en un cantón donde la mayo
ría habla alemán. 

Esa actitud enfureció al pueblo de Jura, hubo mani
festaciones en las calles y se formó un movimiento sepa-

. ratista. Se planteó, en perspectiva, el peligro de un con
flicto grave, hasta que el gobierno de Berna aceptó que 
fuera el pueblo de Jura el que decidiera su futuro en un 
referendum. El primer referendum mostró a la gente pro
fundamente dividida y fue necesario organizar una se
gunda consulta, por separado, en cada uno de los seis dis
tritos de la región. En tres distritos la mayoría eligió per
manecer en el cantón de Berna y en los otros tres optó por 
la separación. Así 
nació por voluntad 
popular el nuevo 
cantón de Jura, que 
en 1978 fue bienve
nido en la Confede
ración Helvética. 

Buena conseje
ra -El resultado de 
la consulta mostró 
que la democracia es 
siempre la mejor 
consejera, porque 
una' vez que irrumpe 
la violencia es muy 
difícil detenerla . 
Además, si el pueblo 
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comete un error, no puede echar las culpas a los deméay 
aprende a corregirlo. La democracia evita loe oonflicu. 
porque si los gobiernos fuerzan al pueblo a hacer algo cop. 
tra su voluntad, el odio hacia las autoridades degenera eu 
violencia. 

Si se hubiese aplicado una fórmula semejante en Yu
goslavia, antes del comienzo de las hostilidades, median
te la división del país y sus provincias en cantones eem~ 
autónomos -de acuerdo con las preferencias de los hab~ 
tantes de las diferentes regiones- quizás se hubiera podi
do evitar la guerra. 

Una solución de este tipo también se podría intentar 
hoy, pero ahora sería necesaria la presencia de una fuer
za internacional con los medios y las facultades para se
parar a las facciones en armas y para asegurar que t.o<W 
las partes respeten los resultados y las nuevas demaiu
ciones territoriales. 

A nivel internacional, aún se mantiene vigente la ol-, 
soleta noción de la soberanía absoluta de los Estados. &
te concepto no tiene sentido si el gobierno es incapaz de 
proteger a su propia población de la violencia brutal, 0> 

mo es el caso de la limpieza étnica en la ex Yugoslavia. 
Necesitamos una Corte Penal Internacional, a la cual 

puedan acudir las minorías -o las mayorías, en alguno, 
casos-, que no encuentren justicia en sus propios países. No 
es realista pretender que la Suprema Corte de Justicia de 
una nación garantice siempre la justicia, especialmentt 
cuando un gobierno oprime a su pueblo y controla la map 
tratura. La Corte Internacional del.a Haya puede ocuperae 
s6lo de los casos en que un gobierno demanda a otro gobiel'llll 
y no tiene poder para hacer aplicar sus decisiones. 

Ne ces i tamo, 
también un meca· 
nismo para hacer 
efectivas las decisio
nes de la Corte Penal 
Internacional. Con 
preferencia, La tarea 
estaría a cargo de la 
nueva Unidad Mili
tarde Paz que ha~ 
puesto el secretario 
general de la ONU, 
Boutros Ghali. 1 

M Oletllch Fllher "profesO'ill 
la Peace Unlve11lty de Hllf'II 
Yol1cyauto,delllbro"Lot~ 
tos no mílbret de le seglJidld' 
da pr6¡dma apa,lclón. 



- PRESENTE DONDE ESTÁ 
ELFUTURO 

Atropucrto d~ Pu ato Sttnf<"Z (lk>livii1) 
Estadio d~ r11tl1ól - U11 it~rsidad ,fe Ou7c (Ou1c) 

La Constructora Affonseca, fundada en 1951, expande sus operaciones 

y participa de la ejecución de obras de magnitud en diversos países. 

Genera e1npleos, difunde tecnología y está presente en el desarrollo 
de las regiones donde trabaja. 

Contribuye así para la construcción de un mundo mejor. 



Tenga cuidado ... 
- de usted. 

Intendencia Municipal de Montevideo 
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