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e 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:§~§§~~; 
O CAMINHO DA INTEGRA<;AO . 



• 

TAPA 
Las imposiciones del Banco 
Mundial yel Fondo 
Monetario Internacional a los 
países endeudados 
contemplan la estabilización 
macroeconómica, la 
desregulación de los mercados 
(privatizaciones incluidas) y 
la apertura a la inversión 
extranjera. El ajuste estructural 
derriba la inflación pero trae 
aparejada recesión, pérdida de 
empleos y una secuela de 
empobrecimiento de las clases 
medias y populares. 
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2 CARTAS 

TEMA DE TAPA: LOS COSTOS 
DELAJUSTE 
4 Argentina: El oficialismo y sus 
cómplices 
6 Brasil: El futuro del Real 
10 Perú: Las dos caras de Fujimorí 
12 México: Más de lo mismo 
14 Grupo de Río: Un frágil consenso 
19 Mercosur:Entrevista con el 
embajador chileno en Brasil 

AMERICA LATINA 
22 Bolivia: La deuda social del 
liberalismo 
24 Haití: Regreso sin gloria 
28 Cuba: Un principio de solución 

EUROPA 
30: Irlanda del Norte: IRA, ¿adiós a 
las armas? 

AFRICA 
32 República Centroafricana: Un 
ejemplo de colonialismo moderno 

MUJER 
34 El oficio más antiguo ... 

GRANDES REPORTAJES 
36 Hambre de muchos, comida de 
pocos 
37 Las transnacionales deciden qué 
producir y consumir 

O SUPLEMENTO MEDIO AMBIENTE 
Un espacio de refl.exión sobre la 
cuestión ambiental 

2 Población y medio ambiente: 
una dificil relación 
6 ¿Cuántos habitantes soporta el 
planeta? 
9 Uruguay: Combate al efecto 
invernadero 
10 Econotas 
12 Tres mil tristes tigres 

Grupo de Río: los 
acuerdos sobre 
comercio, transferencia 
de tecnología, derechos 
humanos y vigencia de 
la democracia, 
obtenidos en la 
1·eu!iió~ P.1'eside11cial 
no impidieron que 
quedasen en evidencia 
las dive,·gencias que 
existen en temas como 
Cuba y Haití 

Después de fres años de 
tensns negociaciones, In 
amenaza de 
i11.teroenció11 militar de 
EEUU obligó a la junta 
militar a aceptar el 
regreso del derrocado 
presidente 
constitucional 
]ean-Bertra,id Aristide 

Desde los tiempos 
coloniales, Occidente 
modificó la estructura 
de producción'¡/ 
consumo de alimentos 
en el Tercer Mundo. 
Resultado: desnutrición 
y hambre local, con 
grandes ganancias para 
los monopolios 
extl'anjeros, mientras 
Africa paga el precio 
más alto 

GRUPú 1 11 1 1<1U 

:o 
de 1994 



Publicaciónconinformocionesy análisis 
de las realidades y aspiraci,ones 

de wspctises em.ergenks 

Director General: Neiva Moreira 
Director Adjunto: Pablo Piacentini 
Editora: Beatriz Bissio 
Subeditores 
Edición en español: 
Roberto Bardini y Mar-celo Montenegro 
Edición en portugués: 
Claudia Guimaráee y Elias Fajardo 
Director Administrativo: 
Henrique Menezee 
Departamento de Circulación: 
Mauro Antonio Mendl!i! 
Departamento de.Arte: Nuareno N. de 
Souza (Editor) e Roberto S. Louren~ 
Diagramación Electrónica: Macário 
Costa, Andréa Correa y Paulo Henrique 
Centro de Documentación: Jes5e 
Jane Souza (Coordinadora), Sih'Ía Soares 
Arruda, Juliana Iotty, Monica Pérez, 
Luciane &ria y Rceangela Ferreira 
Corresponsales: Hugo Cardo:to y 
Cristina Canoura (Uruguay), y Carlos 
Pinto Santos (Portugal), José 
Steineleger (México), Manrique 
Salvarrey (Argentina) 

VENTAS Y SUSCRIPCIONES 
En Brasil (desde todos los paíllell 
del mundo): 
Editora Tercelro Mundo 
Sr. Mauro Mendas 
Ruada Glória, 12219 andar 
CEP 20241-180 Rio de Janeiro- Brasil 
Fax: (55-21) 252-8455 
Tel.: (55-21) 221-7511 
EnUroguay: 
Libreria Del Sur - Mercedes 1125 
Montevideo 
Tel.: 90-45-99 y Fax: 91-12-06 

EDICIONES REGIONALES 
• Edición en español 
Director: Beatriz Bissio 
Autorización del Ministerio de 
Fdncadoo y Cultura 9&186 INC 61526 
Distribución en Uruguay: 
Berriel y Martínez - Paraná 7 50 mq. 
Ciudadela - Montevideo- Uruguay 
Matrícula de la Dirección de Industrias: 
1-201 
Distribución en Argentina: 
Cosmos Libree S. R. L. • Moreno 1359 
1 er pÍ8o Dept.9 A 1091 · Buenoe Aires 
Fax: (00541) 383-3661 

Fotos: France Preea 
Creación de Tap a: Nazareno N. de 
Souza. 

Una publicación de la Editora 
Tercel.ro Mund o: 
Rua da Glória, 122/19 andar 
CEP:20241-180 / Rio de Janeiro- Brasil 
E-Mall: Geonet: terceiro-mundo / 
Alternex: caderno/ Chasque: cadernos
Tel: (021) 242-1957 
Fax: 55-21-252-8455 
Telex: (021) 33054 CTMB-BR 

Más sobre Corleo ne 
Soy profesor de Historia. 

Felicitaciones por las brillantes 
notas de la revista. Actualmente 
estoy interesado en estudiar 
temas relacionados con el 
crecimiento de organizaciones 
criminales que dominan el 
comercio o el submundo. 

Uno de los abordajes que más 
me llamó la atención fue la 
edición cuya nota de tapa fue 
dedicada á 'Vna corporación 
llamada Mafia" (Cuadernos N 9 

157). Quisiera saber dónde 
podrla obtener más · 
informaciones sobre este asunto y 
cuáles son los libros que podrían 
ser recomendados para una 
mayor comprensión del tema. 
Dentro de esta temática, la 
edición cuya nota central fue 
dedicada a drogas (Cuadernos 
N 11 164) revela nuevas 
informaciones sobre las grandes 
fortunas que se acumularon por 
el narcotráfico. La nota incluye 
una pequeña reseña con el tema 
"Los primeros traficantes': que 
aborda específicamente la guerra 
del opio. Tengo el máximo de 
interés en saber cuáles fueron las 
fuentes literarias exploradas para 
la producción de la nota. 
Descontando su colaboración, les 

agradezco la atención. 
Wlllian Vitorlno de Souza 

Historia congelada 
Los datos han sido divulgados. 

La economía brasileña entró en el 
vacío de un plan económico 
político, hecho con fines 
electoral.es, que tendrá, no 
obstante, devastadores efectos a 
medio plazo. Entiéndase medio 
plazo como el período que 
comprende hasta el 15 de 
noviembre, la fecha del bal.lotage 
en las elecciones presidencial.es, o 
a más tardar hasta enero y 
febrero, coincidiendo con la 
inauguración del nuevo gobierno. 
Hasta el ballotage no habrá 
grandes cambios en el desarrollo 
del clima económico de 
mistificación, de enajenación 
provocada por los medios, para 
evitar que sea revelado el 
verdadero carácter del Plan Real. 
La explosión de la bomba de efecto 
retardaoo llamada real. 
prouocará, no ob~tante, en los 
primeros meses de 1995, el 
comienzo de grandes turbulencias 
económicas y social.es en el pcús. 
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on el recién lanzado Plan Real en 
Brasil se ha cerrado el círculo de 
países latinoamericanos que 
aceptaron el "Washington 
Consensus'~ expresión que el 
economista John Williamson usó 
para referirse a las imposiciones 
del Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional a los 

países endeudados del Tercer Mundo. Las 
líneas maestras de la propuesta 
contemplan la estabilización 
macroeconómica, la desregulación de los 
mercados (privatizaciones incluidas) y el 
apertura de los países a la inversión 
extranjera. La aplicación de estos planes de 
ajuste estructural derribó la inflación pero 
al mismo tiempo trajo aparejada recesión, 
pérdida de empleos y empobrecimiento 
masivo de las clases medias y populares. 
En México, el PRI, arquitecto del ajuste 
estructural, de.spués de finnar un Tratado 
de Libre Comercio con Estados Unidos y 
Canadá, volvió a ganar las elecciones 
presidenciales marcando el récord, para un 
partido latinoamericano, de 65 años de 
permanencia en el poder. 
En Brasil, el candidato oficialista 

Fernando Henrique Cardoso, padre de la 
nueva moneda, podr'ia ser el próximo 
presidente si se confinnan los vaticinios de 
las princípaks encuestas de opinión. 
Cardcso ganaría la elección encaramado 
en la maquinaria gubernamental y en la 
ilusión que despierta la caída de la 
inflaci6n. 
En Perú, el "Chino" Fujimori, después de 
cerrar el Congreso e intervenir el Poder 
Judicial, mantiene el apoyo popular 
montado en las derrotas de Sendero 
Luminoso y el MRTA, mientras aplica las 
rigurosas metas de austeridad económica 
que le exigen los organismos 
internac.ionaks. 
En Argentina, por ahora, todo parece 
indicar que el fonnidable aparato que aún 
conserva el Estado después del huracán 
neoliberal seroirá para que Carlos Menem 
cumpla sus proyectos de reelección, de los 
que no están ausentes sus opositores, los 
que en el afán de ganar la presidencia han 
apoyado una ficticia estabilidad. 
¿ Qué es lo que explica la flagrante 
contradicción que existe entre los planes 
antipopulares y el apoyo que reciben de los 
electores? · 
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El oficialismo y sus 
cómplices 

Todo parece indicar que el formidable aparato que aún 
conserva el Estado después del desguace neoliberal servirá 

para que Menem cumpla el sueño de la reelección. Sus 
opositores, en el afán de ganar la presidencia apoyaron una 

estabilidad ficticia 

Marcelo Erico 

[D] urante 141 años, desde la jura de la primera 
Constitución, la tantas veces interrumpida 
democracia argentina entendió que para evi
tar que a las dictaduras militares se sumara 

el autoritarismo civil, lo más conveniente era vedar la 
reelección presidencial. En un país de organización fe. 
deral, donde el primer mandatario acumula la suma de 
los poderes, la sabia cláusula constitucional buscaba 
alejar la tentación del poder. Carlos Menem, del Par
tido Justicialista (PJ), presidente desde el 8 de julio de 
1989, entendió que su presencia en el Poder Ejecutivo 
era imprescindible para el país. Aprovechando la debi
lidad del mayor partido de oposición, la Unión Cívica 
Radical (UCR) y las ambiciones de su líder, el ex pre
sidente Raúl Alfonsín, logró el escenario propicio. En 
apenas 120 días se alcanzó el récord de convocar a elec
ciones, instalar una Asamblea Constituyente y refor-

Octubre/ 1994 

mar la Carga Magna. Como resulta
do, desde el 14 de mayo de 1995, 
cuando se realicen las proximas elec
ciones, los presidentes argentinos 
podrán aspirar a la reelección. 

La idea de reformar la Constitu
ción cobró fuerza después del 3 de oc
tubre del año pasado, cuando en las 
elecciones de renovación legislativa 
la UCR fue aplastada por el PJ. Fue 
entonces que aprovechando la deca
dencia del partido de Alfonsín y, más 
que nada, la de Alfonsín, Menem fue 
cercando a la UCR. Consiguió, final
mente, que a riesgo de convertirse en 
un definitivo cadáver político, el ex 
presidente.se prestara a unjuego es
purio. Menem pretendía reformar la 
Constitución, de tal forma que todo 
siguiese tal como había estado du
rante 141 años, salvo en un aspecto: 
que el Presidente de la República 
fuese reelegible. 

Por eso aceptó la propuesta de Al
fonsín de incluir en la nueva Consti
tución que rige desde el 25 de agosto 

pasado, la cláusula del ballotage (segunda vuelta elec
toral), convencidos ambos de que la posición dominan
te del PJ y la UCR regiría durante siglos. La nueva 
Carta estableció, sin embargo, que el ballotage no será 
necesario si el candidato más votado alcanzara al 45 
por ciento de los sufragios en la primera vuelta. O que 
obtuviera un mínimo del 40% y superara al menos por 
un 10 por ciento al que resultare segundo. Sin embargo, 
de acuerdo a las nuevas encuestas, el 14 de mayo Menem 
no lograría el 45% de los votos ni el 40 con 10 puntos de 
ventaja sobre el segundo, y debería ir al ballotage. Pero 
no con la UCR sino con el.Frente Grande (FG), algo que 
no figuraba en los cálculos de ninguno de los dos apropia
dores de la novel democracia argentina. 

Indicadores preocupantes - Las elecciones del 
14 de mayo se realizarán con el telón de fondo de los 
indicadores socioeconómicos más preocupantes, provo-
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cados por el ajuste 
neoliberal que ha 
creado la ficción de la 
estabilidad econ6mi
ca. En los 41 meses 
del llamado plan de 
convertibilidad,que 
fijó por ley una pari
dad de uno a uno en 
la relación peso-dó
lar, la inflación fue 
de casi un 57 por 
cient.o. Las estadísti
cas oficiales semes
trales delatan que el 
país tiene un 10,9% 
de la fuerza laboral 
desocupada. Hay 
además un 10,8% de 
subocupados (las 
personas que en la 
semana de la en
cuesta trabajaron un 
mínimo de cinco ho
ras y manifestaron 
estar buscando tra

bajo). En total da un 21, 7%, lo que en números absolu
tos dice que hay casi 3 millones de argentinos que han 
sido expulsados del circuito laboral. 

La más perversa de las explicaciones oficiales seña
la que ''no son desocupados sino una masa de jóvenes 
y mujeres que antes no aspiraban a trabajar, pero aho
ra saturan el mercado tentados por las buenas remu
neraciones y el deseo de convertirse en consumidores 
dentro de una economía estable". Esa fue la explicación 
del ministro de Economía, Domingo Cavallo, repetida 
en forma monocorde por Menem y los ministros del ga
binete. La socióloga Susana Torrado, investigadora de 
la Universidad de Buenos Aires y una de las estudiosas 
más conceptuadas del país, sostiene que "la política 
económica actual crea más pobres" y que si también se 
toma a los desocupados y subocupados encubiertos, el 
índice ronda el 40 por ciento. 

A los casi 3 millones de desocupados, se suman, se
gún el también oficial Mapa de la Pobreza, de abril de 
este año, más de 9 millones de argentinos (sobre una 
población total de 32,4 millones) que no tienen sUB ne
cesidades básicas satisfechas. En el conurbano de Bue
nos Aires, la zona fabril por excelencia, hay 1,6 millo
nes de personas con sus Necesidades Básicas Insatis
fechas (NBI). Para determinar esa situación, se consi
deran veinte indicadores que miden la capacidad de 
subsistencia, condiciones de la vivienda, servicios sa
nitarios y educación, por ejemplo. 

Cuatro veces más pobres - Torrado analiza las 
estadísticas del último medio siglo y afirma que "en las 
dos últimas décadas la pobreza se cuadruplicó''. Reapa
recieron en los últimos tres años enfermedades que se 
consideraban eliminadas, como la tuberculosis, y hay 

epidemias que nunca habían ingresado a Argentina, 
como el c61era y la meningitis. 

El director de la Oficina Internacional para Migra
ciones (OIM) de las Naciones Unidas, Lelio Mármora, 
probó en forma estadística que son más los argentinos 
que el modelo neoliberal expulsó hacia Uruguay, Chile, 
Brasil, Paraguay y Bolivia, que los que han ingresado 
al país. No obstante, el gobierno insiste en que ''las óp
timas condiciones del país atraen a los "extraajeros", 
que llegan para "quitarle" el trabajo a los argentinos y 
distorsionar los índice de desocupaci6n". Desde el pro
pio gobierno se promueve una xenofobia que en los úl
timos tiempos ha dado pie para expulsar a centenares 
de trabajadores de los países limítrofes. 

La inmigración afecta a un coajunto de personas 
que entra legalmente y después se queda sin la nece
saria documentación. Existe también la práctica em
presaria, que tiene que ver con la optimización de la ga
nancia y que consiste en "importar" un trabajador du
rante un corto tiempo en condiciones legales, porque le 
sale más barato. El gobierno confundió deliberada
mente los dos fenómenos. El Financial Times (Gran 
Bretaña), la revista América. Economía y los diarios 
The Wall Street Journal y The Washington Post 
(EEUU) se refirieron en los últimos meses a la crisis 
económica argentina, diciendo que la política de priva
tizaciones le puso al país una ''bandera de remate", se
ñalando que la paridad de uno a uno entre el peso y el 
dólar, que rige desde abril de 1991, es falsa y que en 
este momento un dólar debería cotizarse a 1,57 pesos. 
Según esas publicaciones, más del 60 por ciento de las 
empresas argentinas está endeudada en dólares y sin 
garantías reales, ''lo que provocará una debacle econó
mica cuando llegue el necesario, y no lejano, momento 
de la devaluación de la moneda". Según estadísticas de 
las cámaras de comerciantes, en los primeros seis me· 
ses de este año fueron a la quiebra más de 30 mil pe· 
queñas y medianas empresas. 

Las presidenciales de) 95 - En la carrera presi
dencial hay varios competidores y es probable que -co· 
mo ocurrió hace un cuarto de siglo en Uruguay, con la 
aparición del Frente Amplio-el bipartidismo se rompa 
con la aparición del Frente Grande. Hasta que nació el 
FG, todo venía bien para el oficialismo porque la UCR 
no tenía nada para ofrecer. Sus candidatos, viejos co· 
nocidos, también reivindican el resultado del ajuste 
neoliberal. Eduardo Angeloz, gobernador de la provin
cia de Córdoba, la segunda del país en importancia, ya 
se enfrentó a Menem en las presidenciales de 1989 Y 
desde que fue vapuleado no hace más que intercambiar 
flores con el vencedor. El equipo económico de Angeloz 
es tan salvajemente liberal como el de Menem, al punto 
que el ministro Cavallo invitó a algunos de sus miem
bros a integrarse a su gabinete. 

En la UCR existen algunas líneas internas que 
cuestionan la política económica del gobierno pero rei
vindican la estabilidad, como si el costo social del ajus· 
te no fuera producto de la seudoestabilidad. Todo lo 
que tienen para ofrecer es un nuevo estilo, en el que la 
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ARGENTINA 

URUGUAY: el pueblo se op_uso 
a reformar la Constitución 

P or abrumadora mayoría la ciudadanía uruguaya se 
opuso a reformar la Constitución de la República en el 

plebiscito del 28 de agosto. Votaron el 86,2% de los más de 
2 millones de ciudadanos habilitados electoralmente: el 
67 ,52% sufrag6 contra la reforma constitucional y sola
mente el 29,88% a favor. 

políticas. Sin embargo, no contó con la participación popu
lar en su elaboración. Las clirigencias partidarias no hicie
ron el más mínimo esfuerzo para que el proyecto de refor
ma fuera analizado y discutido. Tampoco se inform6 a la 
ciudadanía con la amplitud que la reforma merecía. 

Esta reforma, llamada popularmente "mini-reforma", 
habilitaba el "voto cruzado", es decir, la ciudadanía podía 
votar por un candidato a la presidencia de la República y 
sus respectivos candidatos a diputados y senadores de un 
partido político y por un candidato a la intendencia muni
cipal y ediles de otro. 

Se corregían, también, disposiciones transitorias de la 
Constitución, vigente desde 1987, relacionados al Banco de 
Previsión Social, órgano rector de la seguridad social y pa
sividades. 

El otro hecho importante y desequilibrador fue la con
ducta de las clases pasivas ante el plebiscito. Todas las or
ganizaciones gremiales de jubilados y pensionistas convo
caron a votar por el NO. Hay que tomar en cuenta que jubi
lados y pensionistas siempre son postergados en sus reivin
dicaciones. En la actual legislatura el Poder Ejecutivo envió 
al Parlamento varios proyectos de ley modificando el régimen 
de la seguridad social, recortando las actuales y futuras jubi
laciones. Pese a las opiniones favorables al SI efectuadas por 
los catedráticos de Decreto Constitucional expresando que es
ta "mini-reforma" no los iba a perjudicar, los jubilados y pen
sionistas votaron masivamente por el NO. Esta modificación de la Carta Magna, que fue aprobada 

por la casi unanimidad de ambas Cámaras, llevó un largo 
proceso de negociaciones parlamentarias y de las cúpulas 

En esta ocasión el pueblo uruguayo no se dividió entre 
dos posiciones. Hubo un NO categórico, abrumador. 

corrupción-correlato natural del neoliberalismo-será 
combatida. 

El FG, que naci6 como una alternativa para deste
rrar al menemismo, se desdibuj6. Mientras uno de sus 
fundadores -el cineasta Fernando Pino Solanas-se di
ferencia con un programa que cuestiona toda la política 
económica, Carlos Chacho Alvarez busca desesperada
mente convertirse en un candidato potable para el es
tablishment, reivindicando la estabilidad del ajuste. 
Alvarez se desdice actualmente del discurso que lo lle
vó a conquistar votantes y asegura que no revisará las 
privatizaciones, inclusive las más irregulares (la tele
fónica estatal y Aerolíneas Argentinas). 

Falto de la destreza política de su ex aliado, Sola
nas parece condenado a una marginación del FG que 
sólo le permitirá quedarse con el reconocimiento de los 
sectores que reconocen en él su entereza, su consecuen
cia ideológica y su discurso incorruptible. Alvarez, que 
aprendi6 las peores mañas en el PJ , dio un viraje desa
lentador para los primeros votantes del FG. Y ante la 
perspectiva que le dan las encuestas, de disputar el ba,. 
llotage con Menem, se ha lanzado a una búsqueda de alia
dos que incluye a todos los opositores al menemismo. 

Chacho, obnubilado por los resultados de las en
cuestas, es un mimado de ciertos grupos del poder, 
principalmente del multimedia Clarín, un emporio pe
riodístioo que incluye una agencia de noticias asociada a 
la inglesa Reuter. Estos grupos le abrieron las puertas del 
gran mundo y ahora Alvarez parece dispuesto a todo pe.re 
competir con éxito en la carrera presidencial. Hay un 
cambio de posiciones ("un marcado giro socialdemócra
ta", dice Solanas) y concesiones hechas a las grandes mul-
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tinacionales y a la banca. En el último mes reunió en 
sendos almuerzos a unos y otros para garantizarles 
que "el FGno debe ser visto como un grupo de zulúes", 
sino como un frente electoral que "no tiene una idea de 
sociedad que pueda intranquilizar a los empresarios". 

A esto se suma la responsabilidad de poner al borde 
de la quiebra una nueva experiencia alternativa. Alva
rez no se ha preocupado por dar al frente una estruc
tura partidaria que ofrezca la posibilidad del debate e 
intercambio de ideas a sus simpatizantes. Al contrario, 
maneja verticalmente la agrupación y la somete a su 
visión personal de la política. Argentina pasó por el fra
caso de cuatro experiencias alternativas en las dos úl
timas décadas, como fueron la Alianza Popular Revo
lucionaria (1973), el Frente del Pueblo (1985), el Fren
te Amplio de Liberación (1987) y la Izquierda Unida 
(1989). Alvarez puede ser ahora el responsable de que 
Argentina ingrese al tercer milenio siendo el único de 
los países del Cono Sur americano sin una opci6n cierta 
para enfrentar al neoliberalismo domina.nte. 

Nadie sabe qué va a pasar en las elecciones de mayo 
de 1995, ni quién gobernará hasta que finalice el siglo 
XX. Por ahora todo parece indicar que el formidable 
aparato que aún conserva el Estado después de des
guace neoliberal, serviría para que Menem cumpla el 
sueño de la reelección. Y en esto no serán ajenos los 
opositores, que en su afán de llegar a la presidencia 
apoyan una estabilidad ficticia que ha servido para que 
ciertos sectores de la sociedad vivan una verdader a or
gía consumista, mientras la tercera par te del país se 
debate entre el hambre, el desempleo y la desinfonna
ci6n. No sólo no son ajenos: son cómplices. a 
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El futuro del Real 
N o es novedad que en Brasil se manipule la economía con fines 

electorales. Hay quienes desconfían del Plan Real, que monopolizó 
la campaña electoral y limitó el debate de los temas importantes 

Marcelo Monteiro 

[Eas revelaciones indiscretas del ex ministro 
de economía Rubens Ricupero cuando afirmó 
que era "el gran elector" de Fernando Henri
que Cardoso y que su ministerio divulgaba 

sólo las informaciones que le interesaban al gobierno 
y las demás las escondía, dieron fuerza a los que creen 
que el Plan Real tiene exclusivos fines electorales, para 
posibilitar la elección del candidato oficialista a la pre
sidencia. 

El temor se asocia a las elecciones de gobernador, 
senadores, Cámara de Diputados federales y Asam
bleas Legislativas estaduales de 1986. Engañados por 
el llamado Plan Cruzado, que prodajo un aumento del 
consumo -a pesar de que los salarios fueron congelados 
de acuerdo a un promedio de los últimos 12 meses, 
mientras los precios se estacionaron en el pico-el elec
torado eligió a los candidatos oficialistas, especialmen-

F. H. C•rdoso. Un pl•n con fines efector•les 

te a los del PMDB (Partido del Movimiento Democrá
tico Brasileño). 

Este partido obtuvo la mayoría en el Congreso 
Constituyente y 22 de 28 gobernadores. Cuarenta y 
ocho horas después de la elección, el gobierno levant6 
el congelamiento de los precios firmando la sentencia 
de muerte del plan económico. 

Fines e lectorales - ¿El Plan Real fue lanzado en 
el momento debido o fue dirigido para producir efectos 
durante la campaña electoral? Esa pregunta divide a los 
analistas políticos y a los economistas. Están los que du
dan que el Real haya sido concebido con fines electorales, 
pero todos advierten que tiene un componente electoral 
importante. 

Fernando Henrique Cardoso, que antes del real es
taba con 17% en las encuestas de intención de voto, hi
zo su principal bandera del plan en la campaña y el 
comportamiento del electorado fue alterado por la 
creación de la nueva moneda. Las encuestas confirman 
que la mayoría de los electores de Cardoso sufragan 
por la confianza en una moneda fuerte. La influencia 
del plan en la elección fue reforzada por la defensa que 
los medios hicieron del prograJ.w1 económico, en espe· 
cial por la cadena Globo, y por la estrategia del gobiemo 
de mostrar sólo las conveniencias del plan. 

Despuée del Real, lanzado el 1 v de julio, el ex ministro 
de Economía comenzó a subir en las encuestas, hasta lle
gar a 45% en una muestra de Data.Folha, concluida el 30 
de agosto, tres días antes del affaire Ricupero. En sentido 
opuesto, las preferencias por Luiz Inácio Lula Da Silva 
se desplazaron de 42%a 23%enigual período. De acuerdo 
a las encuestas, las indis<:reciones del ex ministro Ricu· 
pero no alteraron la tendencia del voto. 

Para la politóloga Vania Bambirra, el plan de esta· 
bilización económica que está en aplicación puede ser 
considerado "una estafa electoral". Este hecho puede 
ser comprobado, según ella, por las declaraciones de 
Ricupero y por esquelas enviadas por el ex ministro de 
Minas y Energía, Alexia Stepanenko, que relaciona la 
inauguración de algunas obras públicas con "nuestro 
candidato", Cardoso. 

Bambirra considera que Cardoso no tomó ninguna 
medida antiin.flacionaria durante sus siete meses de 
gestión en el ministerio de Economía, permitiendo que 
los índices }.lasasen de 40% al mes. El lanzamiento del 
plan habría sido dilatado para mantener sus efectos 
hasta las elecciones y debe tener sus alcances garantí· 
zados apenas hasta el momento de la elección. Orest.es 
Quercia, candidato a la presidencia del PMDB, ha de· 
nunciado que el propio programa de gobierno de Car· 
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doso dice que el Plan Real está garantizado hasta las 
eleccionea. El programa de estabilización estaría den
tro de las recetas neoliberales implantadas en América 
Latina por "imposición del Fondo Monetario Interna
cional". El precio del combate a la inflación sería el des
mantelamiento del Estado, el aumento de las privatiza
ciones "en detrimento de la soberanía nacional" y la fija
ción artificial del tipo de cambio, lo que provocará el des
guace de la industria nacional. &ita paridad está que
mando las reservas en dólares del país y producirá el en
carecimiento de las exportaciones de Brasil en el mercado 
internacional, la quiebra de los exportadores y agriculto
res, "oon el consiguiente aumento de la desocupación, del 
hambre yde la mi&eria", según Bambirra. 

La politóloga oonsidera que los programas neolibe
rales podrán arrastrar a América Latina hacia el caos 
social, "particularmente a Brasil", donde el número de 
miserables lleg6 a 32 millones de personas. Cita como 
consecuencias directas del neoliberalismo a la rebelión 
de Chiapas (México), en enero pasado, y los oonflictos 
en Santiago del Estero (Argentina), de fines de 1993. 

José Luis Fiori, profesor del Instituto de Economía 
Industrial de la Universidad Federal de Río de Janei
ro, afirma que el Plan Real se inscribe dentro del lla
mado Consenso de Washington, una expresión creada 
por el economista inglés John Williamson, que reúne 
las orientaciones defendidas por el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial para la estabiliza
ción de las economías de los países perüéricos. Las lí
neas maestras de esta propuesta son tres: estabiliza
ción macroeconómica, que tiene como prioridad abso
luta la reducción del déficit fiscal primario (según José 
Luis Fiori a través de la reformulación del sistema 6.scal 
y de los sistemas de previsión social); realización de re
formas estructurales, como la desregulación de los mer
cados, el incremento de las privatizaciones y la liberali
zación financie.ra y comercial; e incentivo a las inversio
nes extranjeras para retomar el desarrollo económico. 

Alto costo social -Los proyectos de ajuste, si
guiendo esta receta, han recibido la bendició~ del FMI 
y del BM en más de 60 países, afirma Fiori. Este tipo 
de ajuste lleva aparejado un alto costo social, producto 
de la recesión, del aumento de los índices de desocupa
ción y de la pauperización de los estratos sociales más 
bajos. El economista cita ejemplos de planes económi
cos que siguen esta doctrina: Argentina, México, Rusia 
y Brasil. 

El Plan Real sigue también las orientaciones del 
Consenso de Washington, en la opinión de Fiori, y sus 
constructores hacen referencia a los puntos de la car
tilla neoliberal: ajuste fiscal, privatización, reforma 
monetaria. Fiori sostiene que "el Plan Real no fue idea
lizado para producir la elección de Cardoso, sino que 
Cardoso fue elegido para hacer factible la coalición de 
poder, capaz de mantener el programa de estabiliza
ción del FMI y hacer posibles las reformas patrocina
das por el Banco Mundial". 

Para el economista de la Universidad de Gampinas 
(UNICAMP), Luciano Coutinho, el plan brasileño sólo 
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tiene condiciones de sostenerse sin alteraciones de 
rumbo ha.sta enero. 

Marketing-En opinión del politólogo Edson Nu
nes, director del instituto de encuestas de opinión y 
marketing,DataBrasil, la estrategia utilizada para que 
el Real se transformase en una herramienta de venta de 
la candidatura de Card.oso fue el timing del lanzamiento. 
"Antes que el plan entrase en vigencia, el gobierno esti
muló las remarcaciones de los precios, dejando que los 
empresarios acumulasen grasas para quemar". En el mo
mento de la conversión del real la disparada de los precios 
fue tan evidente que el propio Card.oso admitió pérdidas 
salariales que podrán ser ajustadas en el momento de la 
negociación anual de salarios de cada categoría. 

El asesor especial del ministerio de Economía, Ed
mar Bacha, cree que esa negociación por gremios no de
berá amenazar al plan, exactamente porque los "au
mentos de los precios ya ocurrieron, en el momento de 
la transformación al en real, de modo que no existe mo
tivo para volver a traspasarlos, cuando se produzcan 
los ajustes salariales". 

Confirmando indirectamente la opinión de que el 
plan económico brasileño encaja dentro del llamado 
Consenso de Washington, Bacha asegura el objetivo 
del programa es reducir la inflación y, después, para 
que el país vuelva a crecer, son necesarios el incremen
to de las privatizaciones y alteraciones en la Constitu
ción, en el articulado que regula el sistema de previsión 
social, el empleo público y las relaciones laborales. 

Dentro del modelo neoliberal, Bacha defiende un 
sistema de previsión social público hasta un nivel de
terminado (no definido aún, pero que podría ser de has
ta 210 dólares) y de allí en adelante jubilaciones priva
das complementarias. 

En relación al estatuto de los empleados públicos, 
Bacha es partidario de la supresión de las restricciones 
legales que impiden ''la racionalización p.e la maquina 
del Estado", y de aumentar las remuneraciones del sec· 
tor más calificado. • 



PERU 

Las dos caras de Fujimori 

¿Por qué 
un pueblo 
como el 
peruano, tan 
castigado 
por la crisis 
económica y 
el programa 
de ajuste, 
sigue 
apoyando 
aFujimori? 

"El Chino" conslgul6 lo lmposlb/11: capturar• Ablmael Guzmin,derrotar • Sendttro y llquldar •I MRTA 

Héctor Bejar 
ómo puede mantener un indice t.an alto de 
popularidad un hombre que, mediante un 
golpe de Estado, ha disuelto un Parlamen
to democráticamente elegido? Hay muchos 

factores que lo explican. 
Más de 400 mil vendedores ambulantes y 300 mil 

microempresarios productores se ganan la vida como 
pueden en Lima, y decenas de miles lo hacen en otras 
ciudades, inventando su empleo, y consiguiendo su ca
pital en el mercado negro de agiotistas. Unas 600 mil per· 
sonas viven directa o indirectamente del narcotráfico en 
todo el país. No menos de 100 mil trabajan en la seguridad 
privada contra robos o secuestros. Un millón de peruanos 
ha emigrado a Estados Unidos, Europa y Japón y desde 
allí envían unos 400 millones de dólares anuales a sus fa
milias. Solo en Lima Metropolitans existen más de 5.800 
comedores populares que proporcionan 74l mil raciones 
diarias sin ningún financiamiento estatal. Durante los 
momentos más graves de la crisis, de cada 100 habitantes 
de Lima, 12 se alimentaban en un comedor popular. Las 
familias extensas reúnen los exiguos ingresos de sus 
miembros en fondos únicos para poder sobrevivir y aun 
los niños trabajan. 

Ellos no hacen manifestaciones públicas, no tocan 
las puertas de las fábricas pidiendo trabajo, no van a 
los bancos ni le piden nada al gobierno. Sabiendo que 
allí nada se puede conseguir, la población peruana le ha 

dado las espaldas al Estado a la hora de solucionar sus 
problemas económicos. Esto ha creado una nueva acti
tud frente al gobierno. A diferencia del pasado, la gente 
sabe que su suerte no depende de quien esta en Palacio 
y, por tanto, la política y el gobierno no están en el cen· 
tro de sus preocupaciones. 

Además, al lado de la economía formal en receso, 
existe una activa economía ilegal e informal dolariza· 
da. Está compuesta por el contrabando de importacio
nes, las industrias clandestinas y por el tráfico de dro
gas, que se calcula en 1.500 millones de dólares anua· 
les. Durante cierto tiempo también ingresaron los ca· 
pitales "golondrinas" atraídos por los altos intereses 
que pagaban los bancos peruanos. Las cuentas en dó
lares son el 84 por ciento de los depósitos bancarios to
tales. Este volátil financiamiento explica también que 
el Perú pueda comprar en el mercado internacional 
más de lo que puede vender. 

En la práctica, no hay oposición a este modelo eco· 
nómico. A los pobres les encanta ver los mercados del 
contrabando atestados de artículos baratos del Asia, 
aunque puedan comprar s6lo minucias. A todos les con· 
viene estar abastecidos de cosas abundantes y baratas, 
Los tiempos del desabastecimiento ya pasaron y nadie 
quiere regresar a ellos. 

Sin alternativas a la vista- Después del golpe del 
5 de abril, una parte de la derecha poütica se limita e 
pedir el retorno de la democracia y la izquierda calla 
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desconcertada, pero nadie se atreve a sugerir caminos 
alternativos. 

La gente tiene sentimientos encontrados frente al 
régimen aunque, amenguado el terrorismo, la violencia 
del ictiva se incrementa. El delito y la defensa contra él 
interalimentan un círculo corrupto de violencia priva
da y estatal, que también es negocio y da ocupación. 
Mas de 100 mil delitos son registrados anualmente y 
otros miles no llegan a los registros policiales. Casi 87 

mil robos por ano, 238 por día, nueve robos por hora. 
Para combatirlos, el sistema comercial de seguridad in
volucra cerrajeros, vendedores e instaladores de alar
más y mecanismos detectores, empresas asesoras en 
seguridad, escuelas para defensa personal, guardaes
paldas y vigilantes privados de todas las categorías. 
Ese es también un mercado floreciente donde es fre
cuente que se entiendan ladrones y celadores para 
mantener el negocio. 

Pero nada de eso puede disminuir los mérit.os de un 
hombre que, subestimado por los políticos y empresarios 
blancos, se hizo cargo de un país que en 1990 estaba en 
ruinas. Ese es un merecimient.o que el pueblo reconoce y 
agradece: haberlos salvado del terrorismo y la inflación. 

Mano dura y audacia- Es evidente ahora que los 
terroristas pudieron avanzar por la falta de decisión 
política de los gobernantes anteriores, más preocupa
dos en el aprovechamient.o del poder que en los proble
más nacionales. Solo faltaba conducción. El pueblo apo
ya a Fujimori en esa lucha. 

Por otro lado, su estrategia ha sido más inteligente 
e integral que la t.orpe represión aplicada en doce años 
de democracia. Sus componentes son: el uso de instru
ment.os paico-sociales de propaganda, la constante re
alización de rastrillajes en los barrios populares de Li
ma, el control militar del orden en las universidades 
apoyado por la mayoría de estudiantes, y la organiza
ción de rondas urbanas y rurales de autodefensa. La so
ciedad peruana reaccionó finalmente contra el terroris
mo y a ella también corresponde el mérit.o. 
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La otra cara del régimen son los atroces atentados 
conb-a los derechos humanos como el que se cometió con
tra los estudiantes de La Cantuta, los asesinat.os másivos 
de población civil indefensa, oomo los recientemente acon
tecidos en el Huallaga, el sometimient.o al Fondo Mone
tario Internacional (FMI), la insensibilidad frente a la tra
gedia de los desocupados, la asociación oon las multina
cionales que vuelven para saquear el país. 

Pero esos hechos son escondidos por el gobierno, 
disminuidos por los medios másivos bajo control del 
servicio de inteligencia y los grandes empresarios, y su
bestimados por la opinión publica que, harta de violen
cia y sangre, prefiere ignorarlos y se entrega a una nue
va esperanza: la reactivación económica mediante el 
arribo de capitales extraf\ieros. 

Pero el país est.a lejos de haber superado sus males. 
El proceso de cocalización de la selva alta continúa ha
cia el norte de la Amazonia y empieza a introducirse el 
cultivo de amapola. La red del narcotráfico sigue siendo 
próspera: incluye a los cocaleros, los pisadores de coca, 
los bancos lavadores de dólares, los transportistas de 
insumos y product.os, los distribuidores de droga al me
nudeo en los barrios de las ciudades importantes y los 
cambistas que ponen en circulación el dinero proceden
te del tráfico. Eso también es dinero efectivo, ocupación 
masiva y un círculo corrupto que se entrelaza con los 
de la violencia terrorista y delictiva. 

Mercado libre y pena d e mue r te- La nueva 
Constitución de 1993 tiene como signos más notables 
un régimen económico de libre mercado y propiedad 
privada, la pena de muerte para los terroristas y lapo
sibilidad de reelegir al actual president.e. 

Se abre paso un modelo de ''liberalismo" autorita
rio: liberal para los acreedores internacionales y los 
grupos financieros nacionales, formalmente democrá
tico ante la opinión internacional, autoritario y amena
zante para los sectores internos que se salgan del libre
t.o. Es promovido por Fujimori y un grupo de generales, 
apoyado por una parte importante de la oficialidad, 
una parte de los empresarios, el sect.or conservador de 
la Iglesia Católica, el Opus Dei, los organismos finan
cieros internacionales y es respaldado por la simpatía 
o t.olerancia popular. 

El temor al senderismo latente, el desprestigio de la 
clase política y la satisfacci6n por la apertura econ6mi
ca, explican el respaldo popular a l golpe de Estado del 
5 de abril y el modelo que lo perpetúa. 

¿ Tiene este modelo político posibilidades de sobrevivir 
después de 1995? Están en su contra el Depart.ament.o de 
Estado de los Estados Unidos, los intelectuales, los sect.o
res progresistas de la Iglesia y todos los partidos polítioos 
desde la derecha hasta la izquierda. Y ahora también, la 
parte del pueblo que empieza a disgustarse por la falta de 
empleo, el mal estado de los servicios públicos y la corrup
ción de algunos personajes civiles y militares. 

Nuevo cuadro social- Per o algo debe ser com
prendido: hay un nuevo Perú. La vieja oligarquía que 
combatieron los partidos de izquierda de l nueve30-
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lnueve70 es 
ahora parte 
de una histo
ria de mu-
seo. Los nue
vos ricos se 

cuidan de dar la cara 
por temor a los secues
tros. Antes personaje 
mayoritario, el campe

sinado se ha transformado en un elemento minoritario 
y sin gravitación en el conjunto de la población perua
na. La recesión industrial y minera y el crecimiento de
mográfico han disminuido el peso de los sectores obre
ros en la vida nacional. La clase media se extiende, pero 
se empobrece hasta perderse en la inmensa dispersión 
de los cuentapropistas. 

La aplicación del ajuste económico ha radicalizado 
esos cambios sociales. De 23 millones de peruanos, 8 
millones son económicamente activos. En•lnueve87, 
antes del primer ajuste, casi el 50 por ciento de esta po
blación, 3 millones 250 mil, tenía una remuneración su
perior a la necesaria paxa comprar la canasta mínima. 
Después del program.a de ajuste sólo lnueve por cient.o, 
unos 200 mil, están adecuadamente empleados, mien
tras que '73 por ciento están subempleados. El denomi
nado sector informal urbano, que antes bordeaba el 30 
por ciento de la población económicamente activa, su
pera ahora la mitad: 5 millones de personas. 

Los peruanos que en 1990 tenían 18 años, nacieron 
en 1972 y tenían sólo 8 años cuando seTeinstauró la de
mocracia, en 1980. Ellos ignoran los mitos conservado
res o revolucionarios de los 70, sólo se guían por su 
.pragmatismo: simpatizan con Fujimori porque temen 
la inflación y quieren estabilidad y tranquilidad. Les 
gusta el libre mercado, quieren librarse de los terroris
tas, temen a los militares, desconfian de los políticos. 
Tienen una relación instrumental con la política: de
mandan resultados, no discursos. 

Aceptan la desigualdad, no la discrimináción. Los 
nuevos mitos son el progreso individual, el trabajo in
dependiente o la vida en el extranjero. Ello~ tienen nue
vas necesidades: empleo, alimentación, seguridad, paz, 
vivienda. La democracia se desprestigió por no dar res
puesta a estas necesidades. No ha existido comunica
ción entre estas generaciones y los líderes formados en 
los 60 o 70. Los partidos políticos no fueron escuela de 
ciudadanía. El programa liberal es apoyado globalmen
te -aún considerando el rechazo que produce la parte 
que mantiene la recesión y el desempleo-, porque apa
rece como la única posibilidad, el oscuro túnel en cuyo 
final todos creen ver la salida. a 

Más delo 
• mismo 

Una vez más, el PRI -que 
lleva el récord latinoamericano 
de 65 años en el gobierno- ganó 
las elecciones presidenciales. 
Lo curioso es que el 
candidato oficial es un oscuro 
economista sin experiencia 
política y que el gobierno 
atraviesa la crisis más grave de 
los últimos años 

Valeria Córdoba 

D]
espués de su vict.oria en las elecciones del 21 
de agost.o pasado, el president.e elect.o Ernes
to Zedillo Ponce, del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), llamó a sus rivales en los 

comicios a un diálogo nacional para buscar una plata
forma común de gobierno que permita construir un Mé
xico "unido y en paz para el siglo XXI". 

Si los cronogramas políticos no sufren alteraciones, 
cuando Z-edillo Ponce traspase la banda presidencial a 
su sucesor en el 2001, el PRI habrá cumplido un récord 
mundial: 72 años en el poder, más tiempo que el Par· 
tido Comunista en la desaparecida Unión Soviética. 

El imperio de 1a sospecha - ¿"Dictadura perfec
ta", como aseguró en 1992 el escrit.or peruano Mario 
Vargas Llosa? ¿O "democracia imperfecta", como le re· 
plicó su colega mexicano Carlos Fuentes, un hombre 
que a pesar de pertenecer al eatahlishment adopta po· 
siciones críticas? 

A sólo 24 horas de la consulta, México -un país que 
a partir de 1929 instauró un estilo electoral que no es 
excesivamente transparente- era "el imperio de la sos
pecha", como definió el enviado especial del diario ar· 
gen tino Clarín. Y eso a pesar de que fueron los comicios 
más vigilados en t.oda su historia. 

Por primera vez en los últimos 65 años, alrededor 
de 30 mil observadores nacionales y centenares de ex· 
tranjeros estuvieron atentos al desarrollo elect.oral. El 
propio president.e Carlos Salinas de Gortarí reunió por 
lo menos en tres oportunidades en los últimos meses a 
los gobernadores -en su mayoría pertenecientes al ofi· 
cíalismo-y les dijo que no t.oleraría irregularidades. 

Según los cómputos oficiales, Z-edillo Ponce logró el 
51 por ciento de los votos. El conservador Partido Au· 
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téntico Nacional (PAN) obtuvo el 26 por ciento y el cen
troizquierdista Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) el 17 por ciento, por lo que quedó en un lejano 
tercer lugar. 

El Partido Revolucionario Institucional también 
consiguió una cómoda mayoría en el Congreso. En la 
Cámara de Senadores, tendrá 64 bancas contra 23 del 
PAN y 17 del PRD. En la Cámara de Diputados, conta
rá con 278 escaños del total de 500, frente a 17 del PAN 
y apenas cinco del PRD. El resto se divide entre fuerzas 
políticas menores. Además, 29 de los 31 gobernadores 
electos pertenecen al PRI. 

La mayoría de los observadores locales y extraaje
ros admitió la existencia de anomalías en varias mesas 
electorales pero minimizó su incidencia en el escrutinio 
final. El Departamento de Estado norteamericano con
sideró cautelosamente que los comicios ''parecen ha
berse desarrollado de manera ordenada y pacífica pese 
a algunas irregularidades". 

Las susceptibilidades aumentaron cuando el conteo 
sufrió demoras por un misterioso "virus" que se instaló 
en las computadoras del Instituto Federal Electoral 
(IFE). Este organismo -en el que la administración de 
Salinas invirtió millones de dólares- fue el único pro
veedor de anticipos y cifras definitivas. Aunque estuvo 
supervisado por una comisión de 14 ciudadanos inde
pendientes, las tareas específicas del IFE se mantuvie
ron en manos de la burocracia estatal, cuya lealtad -
real o forzada- es para el PRI. 

lnt.errogantes - Lo que una buena parte de los 
analistas no se explica es cómo Zedilla Ponce, un oscuro 
economista de 42 afios, sin antecedentes políticos ni ca
risma personal, impuesto "a dedo" por Salinas de Gor-
tari y resistido dentro de las propias filas del PRI, pudo 
haber ganado por un margen de votos tan amplio con 
sólo cinco meses de campafia. 

La situación de México desde que se inició 1994 no 

/ii Octubre/1994 

podía ser más desfavorable pa
ra el partido gobernante. El 
primero de enero estalló la in
surrección del Ejército Zapa
tista de Liberación Nacional 
(EZLN) en el sureño estado de 
Chiapas, el más pobre del país. 
Poco después, el 23 de marzo 
fue asesinado candidato presi
dencial original del PRI, Luis 
Donaldo Colosio, un hombre 
discutido pero con innegable experiencia política. 

Por otra parte, el país atraviesa una dura recesión 
que ni siquiera el Tratado de Libre Comercio de Nor• 
teamérica -en vigor desde principios de año- logra re
ducir. Y, en general, el gobierno enfrenta la crisis de 
credibilidadmásgravedelos últimos años, peor incluso 
que la de julio de 1988, cuando Salinas subió al poder 
después de elecciones no muy transparentes. 

Algo se puede predecir, aunque no sea bueno: habrá 
un incremento de la violencia política en el relegado es
tado indígena de Chiapas. Allí, las cifras oficiales die. 
ron un sospechoso triunfo como gobernador a Eduardo 
Robledo Rincón, candidato del PRI, por 500 mil votos 
contra 250 mil del candidato del Partido Revoluciona
rio Democrático. 

Esta poco creíble proporción de dos a uno en una re
gión donde el PRI carece del más mínimo prestigio, no sólo 
exacerbó los ánimos del PRD y los del ~ército ?Apatista 
de Liberación Nacional: ya surgió una nueva guerrilla, el 
~ército Insurgente Revolucionario del Sudeste (EIRS), 
que aunque busca diferenciarse del EZLN, en lo general 
comparte los mismos ideales y propósitos. 

Si Ernesto Zedilla no impulsa reformas políticas, 
mejoras sociales y, sobre todo, un diálogo fluido con los 
demás partidos desde el inicio de su gestión de gobier
no, la violencia puede transformarse en algo más que 
un oscuro presagio. a 
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Un frágil consenso 
Los acuerdos sobre 
comercio, 
transferencia de 
tecnología, derechos 
humanos y vigencia 
de la democracia, 
obtenidos en la 
reunión presidencial 
no impidieron que 
quedasen en 
evidencia las 
divergencias que 
existen en temas 
como Cuba y Haití 

Marcelo Montenegro 
uando se cerraban las delibe
raciones de la Vil! Cumbre 
Presidencial del Mecanismo 
Permanente de Consulta y 

Concertación Poütica, el 10 de setiem
bre pasado en Río de Janeiro, las agen
cias internacionales daban cuenta de la 
intensificación de las maniobras milita
res norteamericanas en el Caribe para 
una inminente invasión a Haití. Un he
cho que ponía en evidencia la fragilidad 
del consenso logrado en el Grupo de Río, 
en el aspecto político de la reunión. 

Fueron unánimes y fácilmente al
canzables los acuerdos en materia de li
beralización del comercio regional, coo
peración científica y traspaso de tecno
logía. La promoción de los regímenes 
democráticos de gobierno y la necesi
dad de profundizar el desarrollo econó
mico y social en América Latina fueron 
también tópicos cuya inclusión en el do
cumento final no ofreció mayores difi
cultades. 

Pero la invocación de los principios 
de no ínterven.ci6n en los asuntos inter
nos de cada país y de autodetermina• 
ción de /,os puebl-Os, ambos incluidos en 
el documento final, denominado "De· 
claración de Río", sonó a retórica. Prin
cipalmente por los eventos que se han 
sucedido después de la reunión.l 

La presencia de los funcionarios del 
gobierno norteamericano, AJexander 
Watson, secretario de Estado Adjunto 
para Asuntos lnteramericanos y Ted 
McNamara, secretario Adjunto para 
Asuntos Político Militares, no prevista 
en la agenda original, fue el aviso de 
que habría un explícito pedido de Esta· 
dos Unidos a la Cumbre para que se 
pronunciase sobre los temas de Cuba y 
Haití. Más que explícito, el mensaje 
norteamericano fue "de una transpa· 
rencia meridiana", según dijo un diplo· 
mático presente en las deliberaciones a 
puertas cerradas. Los norteamericanos 
revelaron que tenían todo preparado 
para invadir Haití y pidieron un pro
nunciamiento favorable del principal 
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foro político latinoamericano y del Cari
be. Time is finished, habría advertido 
McNamara. Según ésa y otras fuentes 
coincidentes, los discursos de ambos se
cretarios de Estado norteamericanos en 
la Cumbre de Río, sumados a las llama
das telefónicas del presidente Bill Clin
ton a varios de los líderes presentes, 
fueron decisivos para quebrar el primer 
frente de países que se estaba constru
yendo en vísperas del encuentro. Chile, 
Argentina y Brasil habrían intentado 
aproximarse, antes de la reunión, para 
unificar algunas posiciones acerca de 
Haití y llegar a un borrador de trabajo, 

Cllnton y Arlstlde: "La 
democracia debe ser 

restaurada" 

...J.l 

Declaración del Grupo de Río sobre 
la situación en Haití 

l Los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en la 
VIII Cumbre del Grupo de Río, expresan su ine

quívoca solidaridad con el pueblo haitiano en este 
momento de gran sufrimiento y renuevan su firme 
compromiso en la búsqueda de una solución durade
ra - en consonancia con los principios de las Cartas 
de las Naciones Unidas y de la Organización de los 
Estados Americanos - para la crisis en aquel país. 

Octubre/ 1994 

2Manifiestan su 
enérgica conde

na y rechazo a la ob
cecada e intransi
gente actitud de 
quienes ostentan 

ilegítimamente el poder en Haití, y les formulan un 
firme llamado a que restituyan inmediatamente la 
autoridad a los Gobernantes legítimos y democráti
camente elegidos, de conformidad con la voluntad de 
la comunidad internacional repetidas veces manifes
tada. 

3Los Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de 
Río están convencidos de que la aceptación de este 

llamado evitará situaciones más graves y permitirá, 
con el esfuerzo y compromiso del Hemisferio, coope
rar para la restauración de las instituciones demo
cráticas de esa Nación Hermana. 

4Los Jefes de Estado y de Gobierno desean que se 
llegue a una solución pacífica de esta crisis. 

5 



que sería presentado a los demás paí
ses. Sin embargo, frente a la decisión de 
Washington, de efectuar la invasión, 
Uruguay, Venezuela, México y Colom
bia adoptaron una frontal posición en 
contra, y con el correr de las horas in
corporaron a Brasil. El argumento deci
sivo habría sido dado por Venezuela: 
''Mañana sacan como pretexto el medio 
ambiente y nos invaden la Amazonia". 

La posición de Argentina, coinci
dente con la que mantuvo Trinidad y 
Tobago, de apoyar la invasión nortea
mericana en el mareo de la Resolución 
940 de la ONU, indicó la existencia de 
una percepción opuesta a la de la mayo
ría de los países del Grupo de Río. Esta 
percepción diferente se hace extensiva 
al caso de Cuba. Sobre Haití, el jefe del 
Palacio San Martín, canciller Guido Di 
Tella, dijo que su gobierno ya había ex
presado su posición en el Consejo de Se
guridad, cuando votó la Resolución 940, 
que apoyó el envío de 
tropas a Puerto Prín
cipe. "Creemos que 
hay que utilizar todas 
las alternativas, in
clusive las mayores. Y 
pensamos que siem
pre que las mayores 
alternativas estén in
cluidas, o sea la inter
vención militar, pue
de evitarse que eso 
ocurra". Y agregó que 
"el llamado que va a 
hacer el Grupo de Río, 
de un inmediato retiro 
de las autoridades mi
litares de Haití, hoy es 
más creíble porque 
existe la otra alterna
tiva. Si no (los milita
res haitianos) se ma
tarían de la risa". Re
firiéndose al caso cu
bano, el canciller dijo: 
''Tienen que ser demo
cráticos e introducir 
reformas económicas 
mínimas. Aunque sea 
mínimas. Si no lo ha
cen no van a entrar (a 
la comunidad ameri
cana de naciones). Y si 
no hacen éso les va a ir 
pésimo". 

La posición de Ar
gentina en relación a 
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Cuba fue definida por Di Tella como 
''franca". "Cantar las cosas claras a ve
ces ayuda", dijo, diferenciándose "de 
aquellos que aparentemente son ami
gos porque se mantienen en declaracio
nes ambiguas". 

En materia económica, a juicio del 
ministro argentino, "Cuba debe enten
der que dos más dos son cuatro, menos 
uno tres. Quiero decir que deben admi
tirse reglas elementales del mercado, 
como la de que los bienes escasos son 
más valiosos que los abundantes". 

Acerca del escaso apoyo que tuvie
ron esas posiciones de Argentina den
tro del Grupo de Río, una fuente diplo
mática dijo que, por momentos, "daba la 
impresión de que los problemas no eran 
ru Haití ru Cuba sino Argentina, que a 
todo momento amenazaba retirar la de
legación de la reunión". El mismo diplo
mático comentó que ''la amenaza no se 
cumplía pero les servía para arrancar 

algunas concesiones más, cada vez que 
la planteaban". 

Manos tendidas-Brasil, casi siem
pre enfrentado a Argentina en sus posi
ciones, ratificó su propuesta de mante
ner una "política de amigos" en el caso 
cubano. En el discurso de bienvenida a 
sus colegas, el presidente It.amar Fran
co dijo que el gobierno brasileño veía 
con preocupación el recrudecimiento de 
las tensiones en las relaciones entre 
Cuba y Estados Unidos. "Tenemos la 
esperanza de que estas dificultades 
puedan resolverse por intermedio del 
diálogo. El Grupo de Río sabrá contri
buir, con amistad y sentido constructi
vo, a la gradual reinserción de Cuba a 
la convivencia regional", afirmó. 

Franco tomó distancia de la posición 
argentina que exigía más y mayores 
cambios en la política interna cubana. 
El presidente de Brasil estimó que "el 

Declaraciil• 
Río fe 

l Los Jefes de Estado y de Gobier· 
no, reunidos en la VUI Cumbre 

del Grupo de Río, después de exami
nar la situación actual en la Repú· 
blica de Cuba y expresar su preocu· 
pación por los riesgos que entraña 
una evolución indeseable de la cri· 
sis cubana. 

2Teniendo presentes los princi· 
pios de no intervención y de au· 

todeterminación, consideran que 
para evitar un mayor sufrimientc 
del pueblo hermano, es indispensable 
una transición pacífica hacia un régi· 
men democrático y pluralista en Cu· 
ba, que respete los derechos huma· 
nos y la lll>ertad de opinión, en conso
nancia con la voluntad popular. 

3Los Jefes de Estado y de Gobier· 
no consideran que, en este mo

mento crítico, pueden y deben enea· 
minar un diálogo constructivo coD 
Cuba, que contribuya al proceso in· 
terno de democratización del peli 



que progreso de las reformas económicas y 
el avance de la apertura política son de 
exclusiva responsabilidad del pueblo de 

em- Cuba". Y agregó que el proceso debía 
osi- ser apoyado por una política de manos 
r1te- tendidas. "Nada ganaremos si conti-
iaso nuamos con el aislamiento político y 
la a económico de aquel país", concluyó. 
·an- Por su parte, el presidente Carlos 
'eÍa Menem, al retirarse de la Cumbre, en 
, de declaraciones a la TVbrasileña, insistió 
1tre en su posición original¡ dijo que estaba 
; la satisfecho por los acuerdos logrados, 
des pero reiteró que el embargo norteame-
del ricano debía ser levantado sólo des-
. tri- pués que se produzca la democratiza-
cti- ción del régimen político cubano. O 
,a a sea, siguió insistiendo en la misma te-

cla, aunque la letra de la declaración 
:ión lo desmintiera. 
res Al jefe de la diplomacia uruguaya, 
na. canciller Sergio Abreu, se atribuye el 
"el haber salvado el acuerdo sobre Cuba en 

~i~el Grupo de 
, se Cuba 

>ier hermano. Aspiran de esa forma a una 
[lbrt mayor aproximación de Cuba con los 
ami países latinoamericanos y caribeños, 

epú así como a su plena reincorporación a 

OCll 
la convivencia bellll'3férica. 

·afu 4 En este contexto, reiteran la ne-cr~ 
cesidad de que se levante el em-

bargo a Cuba. 

mci 5 Señalan, por otro lado, la i.mpor-,au-
qut tancia que atribuyen a la deci-

ent sión del Gobierno de Cuba de invi-

ablt tar al Alto Comisionado de Nacio-

régi nes Unidas para los Derechos Hu-

Cu manos a que visite ese país en fecha 

lJl18 
próxima, así como su decisión de 

nso- adherir a l Tratado de Tlatelolco. 

s consideran que las negociacio-

,ier· nes directas entre los Est a dos 

IDO' 
Unidos de Amér ica y Cuba consti-

nea· tuyen un hecho auspicioso; los re-

con sultados que ya se anuncian de esas 

) in· conversaciones confir ma n la nece-

paÍ! 
sidad de proseguir el diálogo. 

Guido DI Tell•: "Cantar/as cosas claras, • veces ayuda" . 

la madrugada del sábado 9, de vuelta 
del banquete en el Palacio Itamaraty. 
Abreu habría impedido la virtual rup
tura de la delegación de Argentina, por 
un lado, y México y Brasil, por el otro. 
Estos dos últimos países sostuvieron 
las posiciones más favorables a la no in-

Al jefe de la 
diplomacia 

uruguaya, canciller 
Sergio Abreu, se 
atribuye el haber 

salvado el acuerdo 
sobre e uba, en la 
madrugada del 

sábado 9 de setiembre 

tervención en las cuestiones internas 
de la isla. La solución presentada por 
Abreu fue desvincular el texto que hace 
referencia al levantamiento del embar
go, del que habla de la necesidad de pro
fundizar las reformas democráticas y 
económicas en Cuba. Así, el levanta· 
miento del embargo quedó como un 
punto separado, en el párrafo 4 de la de
claración (ver cuadro). 

En el caso de Haití existen diferen
cias notorias entre los firmantes de la 
declaración, pero todos en definitiva 

han acatado la resolución que fue vo
tada en el Consejo de Seguridad de la 
ONU, que lleva el Nº 940, e incluye la 
opción militar para la retirada de la 
Junta que usurpó el poder en Puerto 
Príncipe. Aunque muchos puedan no 
compartirla y se nieguen a apoyar la 
acción militar, reconocen ese instru
mento, como un acuerdo votado en el 
máximo organismo de seguridad 
mundial. 

Los Jefes de Estado y de Gobierno 
manifiestan su enérgica condena y re
chazo a la actitud de quienes detentan 
ilegítimamente el poder en Haití, y les 
formulan un llamado a que restituyan 
la autoridad a los gobernantes legíti
mos y democráticamente elegidos, de 
conformidad con la voluntad de la co
munidad internacional, repetidas veces 
manifestada. "Los Jefes de Estado y de 
Gobierno desean que se llegue a una so
lución pacifica de esta crisis", reza la de
cla.ración. 

Observaciones de diplomáticos uru
guayos, enfatizando el caracter no in
tervencionista de la "Declaración sobre 
la situación en Hait.I'" (ver cuadro), lla
maron la atención acerca de la mención 
de ''los pr incipios de ( ... ) la Carta de la 
Organización de Estados Americanos", 
lo que indirectamente alude a la no in
tervención y autodeterminación de los 
pueblos. El presidente Luis Alberto La
ca lle, expresando una idea compartida 
por varios de sus colegas presentes, 
afirmó que la invasión militar a Haití, 
por fuerzas multinacionales dirigidas 
por Estados Unidos pondrá un claro lí
mite a la Agenda de diciembre, para la 
Cumbre de Miami, convocada por el 
presidente Bill Clinton. Lacalle dijo que 
la invasión inhibe el tratamiento de 
cuestiones políticas en esa reunión, res-

7 



Ef presidente de Brasil, /tamsr Franco, y ef cancllfer Cefso Amorlm sostuvieron un claro apoyo• Cuba 

tringiendo las discusiones a los temas 
de comerció y de economía. 

La afirmación del subsecretario de 
Estado para Asuntos_político Militares, 
Ted McNamara, de que "una acción mili
tar sería una buena forma de mostrar la 
consolidación de un sistema de defensa 
americano", erizó la piel de muchos de los 
líderes latinoamericanos presentes. Ellos 
temen que puedan ocurrir en el futuro 
nuevas intervenciones por otros motivos. 

Más divergencias- El tema del 
Consejo de Seguridad fue un ú1 timo 
punto de discordia entre Argentina y 
Brasil. Mientras Brasilia anunció que 
defenderá la "la democratización del 
Consejo de Seguridad de la ONU'' y se 
postulará para ocupar una vacante en
tre los miembros permanentes de ese 
organismo, Buenos Aires evita el uso 
del término democratización y prefiere 
poner el acento en los aspectos opera
cionales. Los argentinos, al mismo 
tiempo, no ocultan que se postularán 
para ocupar un asiento permanente en 
el máximo organismo de seguridad 
mundial. "Creemos que el Consejo de 
Seguridad refleja una posición acorde 
con la situación geopolítica del mundo 
en los anos 40", dijo el canciller argen-
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A . ''E monm: s 
inconcebible que un 

país como Argentina, 
ligado a Brasil por 

lazos de amistad y de 
integración, apoye a 
otros aspirantes al 

Consejo de 
Seguridad" 

tino al comentar el tema. "Se ha pasado 
de 50 países a 190", agregó. "Algunos 
países que eran secundarios pasaron a 
ser centrales y otros, totalmente margi
nales como Japón, ahora están entre los 
más importantes del mundo", observó. 
En su opinión, "obviamente el Consejo 
de Seguridad debe adecuarse a estas 

nuevas realidades, y América Latina, 
como zona emergente, debe incremen
tar su participación". Pero aclaró: 'Todo 
en su medida y armoniosamente, por
que si hacemos un aumento a 40 miem
bros el Consejo de Seguridad deja de 
funcionar. La pregunta debe ser si el 
Consejo es más idóneo por su repre
sentatividad o no lo es", concluyó el can
ciller argentino. 

Comentando esa posición, eljefe de 
la diplomacia brasileña, embajador 
Celso Amorim, dijo que Brasil apoyaría 
a Argentina en su postulación a una va
cante como miembro permanente del 
Consejo de Seguridad, si a su vez ésta 
declara su voto a favor de Brasil. 

"Si hay dos lugares entran los dos, 
en caso contrario entrará el que tenga 
más posibilidades. ( ... )Loquees incon
cebible es que un país como Argentina, 
ligado a Brasil por lazos de amistad y de 
integración apoye a otros aspirantes", 
afirmóAmorim, aludiendo al apoyo que 
Argentina ha declarado a la candidatu
ra de Japón". • 

1L09 4documentosaprobad09 en laVlll CumblaPre,ldendal 
del Grupo de Rlo fueron: la Oadataci6nde Rlo; la Oeel01ac:i6n 
sob<e la tlluacf6n en Hall!; la Oaclatación sobre le 1ltueci6n 
en Cuba y, ~rrnada sólo por 8o1rvla, Colombia y Perú, la Oe
clatad6n sobre el combato del narco1t6fico. 
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Chile está más cerca 
del Mercosur 

La nación andina negocia una amplia 
liberalización del comercio bilateral y un 
acuerdo de complementación económica 

[El 10 y 11 de octubre se reúne en 
Montevideo la segunda ronda de 
negociaciones, entre Chile y el 

Mercosur, tendientes a establecer un Area de 
Libre Comercio entre las partes. Las 
conversaciones se iniciaron en Río de Janeiro, 
el 9 de setiembre pasado, cuando fue 
establecido un calendario de actividades que 
debe durar hasta fin de año. Representantes 
chilenos y de los cuatro países que forman el 
Mercosur, en un comunicado expedirlo al fin de 
la reunión inaugural, dijeron que "han sido 
identificadas importantes coincidencias y 
criterios para la negociación de un nuevo y 
amplio acuerdo en el marco de laALADI". 
La aproximación de Chile al Me1·cosur fue 
anunciada por el presidente Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle, el 5 de agosto pasado, en Buenos 
Aires, cuando participó como observador 
invitado, en la Cumbre Presidencial del 
Mercosur que aprobó el tramo final de la 
U nion Aduanera. 
Cuadernos entrevistó en Río de J aneiro al 
embajador de Chile en Brasil, Heraldo Muñoz, 
integrante del grupo negociador de su país, 
quien se refirió ampliamente a las perspectivas 
de esta nueva asociación. 

• Embqjador, como ve usted la negociación que 
han iniciado Chile y Mercosur? 

• Con mucho int.erés. Justament.e porque el Merco
sur ha crecido tanto en su comercio interno y porque 
está desarrollando una capacidad de int.erlocución con 
la Unión Europea. También, porque Brasil y Argenti
na son nuestros socios números tres y cuatro respecti
vamente en comercio exterior. Por eso le damos mucha 
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Eduardo Frel 

importancia al Mercosur y por eso intentamos esta 
propuesta de asociación. Agregaría también que el 
presidente Frei ha decidido que su gobierno tendrá un 
asiento muy important.e en América Latina. 

• La propuesta de Chile es asociarse ingresando 
a la Unión Aduanera? 

· No. No es ingresar a la Unión Aduanera, es una 
propuesta para establecer una Zona de Libre Comer
cio entre los países del Mercosur y Chile, en el plazo 
máximo de 10 años. No es una proposición de ingreso 
pleno porque todavía subsisten, yo diría escollos, 
que no nos permit.en entrar de manera plena. Fun
damentalmente porque nosotros tenemos aranceles 
más bajos y parejos que el Mercosur. Chile tiene 
11 % de arancel único para todas las importaciones, 
y por lo tanto no estamos en condiciones de aceptar 
el Arancel Externo Común. Es por eso que estamos 
proponiendo una asociación que apunte al estable
cimiento de una ZLC. 

• ¿Desde el punto de vista formal, cómo se entar 
bla la negociación? 

- Comenzamos a negociar con los cuatro países, 
viendo listas distintas de bienes. Para algunos produc
tos exist.e el deseo de acelerar su liberalización en un 
plazo de seis años. Otros t.endrán un tratamiento más 
lento y una tercera lista tendrá un tratamiento espe
cial. Y habrá hasta excepciones también. Comenzamos 
por bienes, pero la propuesta apunta a que se incluyan 
servicios, propiedad intelectual y una serie de otros 
elementos. También, por supuesto, habrá una discu
sión sobre mecanismos para disciplinas del mercado, 
para resolver controversias, etc. 

Pero recién estamos empezando. Este es el primer 
momento de la negociación que hoy comienza. Estimo 
que es un paso hist.órico porque significa, en buenas 
cuentas, una ampliación del Mercosur en función de la 
propuesta del presidente Itamar Franco, de crear un 
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Area de Libre Comercio de América del Sur (ALOSA). 
Este es, en cierto sentido, un paso en esa dirección. 

• ¿Cómo anal.izaría la política exterior de Chile, 
tendiente a asociarse en varios bloques al mismo 
tiempo? 

-La política de Chile es deun regionalismo abierto. 
No queremos quedar atados de pies y manos e ingresar 
a bloques cerrados. Queremos tener libertad de acción 
para tener este acuerdo de asociación con el Mercosur, 
pero al mismo tiempo poder ingresar al NAFTA, o ~ 
mar un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados 
Unidos, o llegar a eventuales acuerdos de libre comercio 
con los países de Asia y Africa. Lo que sucede, como se 
dice ahora, es que Chile es un Global Tr~r. tiene su co
mercio exterior diversificado en términos geográficos. 
Por ejemplo, 31 % de sus exportaciones van a la región 
Asia Pacífico. Un 20% va a Estados Unidos. A América 
Latina va otro 20%, y alrededor de 25% va a la Unión Eu
ropea. Por lo tanto, tenemos que tener flexi-
bilidad. No podemos entrar a un esquema 
de integración que no nos permita ingresar 
a otros. Y por eso es que cuando se nos hace 

queda más cerca de los puertos del norte de Chile que 
del noreste brasileño. Desde el noreste son 4 mil kiló
metros y desde el norte de Chile son más o menos dos 
mil kilómetros. 

Y el gobernador de Mato Grosso acaba de visitar 
Chile y Bolivia porque justamente lo que desea es que 
haya una conexión fluida, por carretera, entre Brasil, 
Mato Grosso y el norte de Chile, para sacar los produc
tos de eI.:portación de Brasil al Pacifico y al oeste de Es
tados Unidos. Por lo tanto eso está cambiando y hoy 
día es práct.icamen te un hecho concreto que se está tra
bajando en la conexión Santos, Iquiqua, Antofagasta. 

• ¿Cómo está compuesta actualmente la cartera 
de exportaciones chilenas? 

- Chile está ingresando a su segunda etapa de de
sarrollo exportador. Esto significa, concretamente, po
ner mayor valor agregado a los productos. En vez de 
exportar pescado fresco, exportar pescado procesado 

o congelado. En vez de exportar maderas, 
exportar muebles. Cosa que ya estamos ha
ciendo a Estados Unidos, recién estamos 
empezando a hacerlo al mercado japonés y 
todo eso está ajustado al objetivo de agre-la pregunta de si esta aproximación nues

tra a Mercosur le cierra la puerta a nuestro 
interés en el NAFTA, decimos por supuesto 
que no. Queremos NAFTAy Mercosur. 

"N o queremos gar mayor valor a las exportaciones, y no 
sólo quedarnos en la exportación de mate
rias primas básicas. 

• ¿Pero, en que términos están las con
versaciones con. el NAFTA? 

- Bueno, hay una propuesta formal, rei
terada por el presidente Clinton hace poco 
tiempo. Hace menos de dos meses, durante 
una vi.sita del presidente Frei, cuando Clinton 
'\-olvió a manifestar que Chile es la prioridad nú-

quedar atados 
de p!es y manos 

e ingresar a 
bToques 

cerrados" 

Y ésto es parte de un objetivo que tiene 
el actual gobierno, de alcanzar de aquí a un 
plazo de tres años, durante todo el gobierno 
del presidente Frei, esta reorientación de 
sus exportaciones. 

• ¿Chile seria,el puente d.el Mercosur al 
Pacífico? 

mero uno para ingresar al NAFI' A en un corto 
plazo. Y estamos a la espera de lo que suceda con 
laconcesióndelfasttruckenel Congresonortea
mericano1. 

Y una vez que eso suceda es muy posible entonces 
que Chile comience una negociación formal con Esta
dos Unidos para el NAFTA, o un acuerdo bilateral (con 
ese país). 

• ¿Y con el bloque d.el Pacífico? 
- Estamos ingresando al PEC (Pacific Economic 

Council), ahora. Este es el punto de encuentro de todos 
los países de la Cuenca del Pacífico. No es un meca
nismo de creación de libre comercio o de integraciór., 
pero es un foro muy importante que nos puede servir 
para lanzar propuestas de libre comercio con países es
pecíficos de la región Asia Pacífico. 

• ¿ Cómo ve las comunicaciones viales en el pro
ceso d.e asociación d.e Chile al Mercosur? 

- Es un aspecto que está cambiando. Yo he sido el 
primer embajador de Chile en Brasil que visitó Mato 
Grosso, en toda la historia de las relaciones de los dos 
países. Y lo hice porque la capital del Estado, Cuiabá, 
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- Creo que es una gran posibilidad. Que 
Chile sea una gran plataforma de servicios 
para la salida de productos de Brasil hacia el 

Oriente, pero también de entrada de productos desde 
Japón y del Oriente hacia América del Sur. Y de salida 
de productos de Brasil al oeste, a la costa oeste de Es
tados Unidos. Si hay una conexión fluida, buena, a cos
tos más baratos, esta posibilidad significará un ahorro 
de tiempo y de dinero a la alternativa de sacar los pro
ductos por el Atlántico. 

• Hasta ahora hemos hablado de ventajas. ¿Las di
ficultades más gran.des que usted ve cua/,es serían? 

- Las dificultades de que nuestros países han esta
do de espaldas unos con otros y no han establecido car
reteras, las conexiones fluidas de ferrocarril, de hidro
vías, y que tenemos que hacer todo este trabajo con 
mucha dificultad. Sin embargo, le puedo decir, en el 
caso de Chile, la carretera entre Arica y Campo Que
mado para conectar, por ejemplo, Arica con La Paz 
está concluida. Marcelo Montenegro • 

'El embajador Muflcx? hizo este comentario antes de que elCongrewoestadounldens• 
aprobas" una ley que prohíbe el tratamlerito ftul truck (rápido elq)edlente), durante 
lo que resla de este aro, para 11:>do Upo de acuerdos Jntemaclonales. 
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Población , medio ambiente: 
uno diJícil relación 

No se puede negar que el crecimiento de1nográfico desordenado tenga 
consecuencias perjudiciales para el ambiente. Pero tampoco pueden ser 

atribuidos directamente al aumento de la población en los países 
pobres los graves disturbios que a,nenazan el planeta 

[l] 
as discusiones sobre población y medio am
biente comenzaron a ganar espacio durante 
la realización de la R'io-92, la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo (CNUMAD) y después durante el proce
so de preparación y celebración de la Corúerencia de 
El Cairo, en setiembre pasado. La polémica, no obstan
te, d ura dos siglos y ha estado signada por sentimien
tos contrad ictorios:ograndes pasiones, o grandes sim
plificaciones. 

Dos ¡nsiciones opUEStas pueden ser difererriadas en 
esledebale. Una primera corriente impirada en la preocu
pación neomalthusianade la presión de la; números sobre 
las recurscsescasos,enfatizala imporlancia del crecimiento 
demográfiro de las países pobres en la profundización de 

las problemas ambientalesgloteles y locales. E ldx,y 
neomallhusiano tiene peso y sus argumentos 

son atrayentes para los ambienta listas y 
para el público en general. 

La corriente opuesta abarca una ga
ma más variada de posturas e inspira-

ciones, que van desde algunas vertientes marxistas 
hasta las neoclásicas. Unos afirman que el debate 
surgió por presión de intereses imperialistas, o co
mo un intento de soslayar la discusión de los temas 
estructurales. Otros sostienen que es el mercado el 
que tiene la capacidad de resolver Lodos los proble
mas, y llegan a sugerir que el aumento de la pobla
ción estimula la creatividad. En ambos casos, evi
dentemente, se tiende a negar o a relativizar la im
portancia de la presiór, demográfica sobre los recur
sos naturales. 

EJ embate reciproco de estos Iobbies opuestos muy 
poco contribuye al esclarecimiento de la realidad. 
Pero para mensuraren forma objetiva la contri
bución real de la dinámica demográfica a la t,, 
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MEDIO AMBIENTE 

problcmálica ambiental es necesario primero aclarar 
los términos de la ecuación. 

Dos niveles de gro1vedo1d- Para entender correcta
mente cómo la dinámica demográfica afecta a la degra
dación ambiental debe establecerse una jerarquía de los 
problemas ambientales de acuerdo a los distintos niveles 
de gravedad El tema incide en forma diferenciada sobre 
10:> disturbin; ambientales críticos y los secundan~. Los 
punto. críticos son aquellos que afoctana lodo el mundo 
y que no tienen soluciones tecnológicas previstas dentro 
de un íuLuro mediato. Los problemas secundarios tienen 
una extcn.-;ión circun,;cripta, no planetaria, y pueden ser 
revertidos a través de 50luciones técrucas o políticas. 

Aunque no exista un consenso definitivo acerca de 
cuáh!sserían todos los problemasambientalcs,suenu
meración incluye obligatoriamente a la depresión de 
la capa de ozono, los cambios climáticos, la acumula
ción de basura tóxica de origen químico y radiactivo, 
las pérdidas en la biodiver.;idad y la apropiación hu
mana de biomasas. fenómenos menos graves y peli
grosos son la lluvia ácida, la deserliíicación, la erosión, 
la deforestación, la contaminación del aire, lasinunda
c1ones, el agotamiento de los recursos hídricos y la 
contaminación rad iacllva 

1 as e:.timacionesaccrcade cuánto contribuye cada 
país al agravamiento dc estos diversos problemas son 
objeto de permanente evaluación. Sin embargo, pare
ce claro que la respon-;abilidad principal en la produc
ción de la mayor parte de las amena?.aS planetarias 
graves corresponde a los países industrializados. 

No cabe, por lo tanto, atribuir directamente los 
graves problemas que arnenaz.an el futuro de la I Iu

manidad a las tasas de crecimiento demográfico 
de los países pobres. Aunque no haya dudas que 
el crecimiento de la población impacta efochva-

mente a un espectro amplio de proble-
mas ambientales menos "críti
cos" . Lo importante, en este 
contexto, es distinguir los 
órdenes de causalidad en 
tiempos y espacios dife
renciados. 

En este sentido se 

puede afinnar que los problemas ambientales más se
rios fueron producidos por la civilización industrial y 
que la dinámica demográfica agrava a través del cre
cimiento de la población en los países desarrollados 
(donde el consumo per c,ípita es más elevado y más 
perjudicial en términos ambientales). Y a través del 
crecimiento del consumo per cápíta de los países po
bres, de grandes dimensiones y/ o del acelerado creci
miento demográfico general. 

Las perspectivas futuras de la problemática am
biental más crítica dependerá principalmente de la 
evolución de factores como el grado de incorporación 
de los países actualmente subdesarrollados a los nive
le:. de producción yconsumoque prevalecen en las so
ciedades industrializ.adas. A eso debe c;umarse el ta
maño y ntmo que adquiera el crecimiento de la pobla
ción en los países que logren crecer más o que consigan 
mantenerse en niveles elevados de crecimiento; y el 
ritmo de desarrollo y adopción de tecnologías que per
mitan alcanzar niveles de producción y consumo más 
apropiados al bienestar ambiental. 

Es necesario prever cuáles serán los probables im
pactos ambientales de los esfuerzos de desarrollo que 
se hagan en los países más grandes y poblados. Algu
nos elementos centrales de los modelos predominan
tes, por ejemplo la civiliz.ación del automóvil, pueden 
ser intrínsecamente antagónicos con el equilibrio am
biental. 

Planeamiento, control y dinámica demogr.ífin
,.\ la luz de esos elementos no se puede culpar exclu
sivamente al crecimiento demográfico de los proble
mas ambientales más importantes que amenazan la 
l lumanidad. Serla ingenuo ignorar los impactos de la 
dinámica demográfica sobre el ambiente, en cualquier 
nivel de generalización, principalmente en el ámbito 
global. Se hace necesario, también, distin-
guir entre la planificación familiar y 
el "control del crecimiento de la 
población". El conjunto de 
prácticas adoptadas por org.i
nismos e individuos, para li
mitar o espaciar el número 
de hijos se denomina "pla
nificación familiar", "con
trol de la prole", o "con
trol de la natalidad". r.n 
ese nivel se trata princi
palmente de cuestiones 
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de foro íntimo, relacionadas con un derecho humano 
considerado fundamental en casi todas la~ sociedades, 
el de separar la sexualidad de la procreación y de ele
gir el número de hijos que se quiera tener, en el mo
mento deseado. 

Desde la década del cincuenta, sin embargo, se ha 
tratado de reducirla fecundidad en todo el mundo. Es
tas actividades, desarrolladas por inslituciones y go
biernos, destinadas a influenciar la tasa decrecimiento 
de ciertos grupos, clases, pueblos o países, pueden ser 
agrupadas bajo el nombre de "conlrol demográfico''. 
Muchos de los problemas que surgen en el debate so
bre población derivan del wo indebido e Intercambia
ble de estos conceptos básicos. En realidad se trata de 
dos órdenes completamente distintos de preocupacio
nes, con implicancias políticas diferentes. 

¿Cuál ha sido la importancia de los programas de 
uplanificación familiar" en el declino de la fecundi
dad global? La respuesta es un asunto científica
mente muy discutido. La disminución de la Iecun• 
didad a través de la plrmiftcació11 familiar exige un mí
nimo de modernización, de urbanización y d e desa
rrollo. Es necesario que la procreación ilimitada lle
gue a ser vista como algo perjudicial y, además, te
ner acceso a información y medios de control de la 
natalidad. Por eso en los países pobres y rurales la 
tasa de nuevos nacimientos continúa siendo alla y 
hay poca aceptación de esos métodos. 

El aborto, tema central de la Co-,,.ferencia 

La Conferencia de El Cairo culmi
nó con interrogantes y reservas, 

aprobando un Plan de Acción desti
nadoa controlar durante las próximas 
dos décadas la explosión demográfica 
mundial, después de nueve días de 
debates en los que se desató una dura 
controversia sobre el aborto. 

La polémica sobre los métodos 
anticonceptivos, la familia, la igual
dad entre el hombre y la mujer, la 
emancipación femenina y la educa
ción sexual de los adolescentes ter
minógenerandoundebatesobre va
lores morales laicos y religiosos. El 
Vaticano y los países que compar
tían sus posiciones formularon al
gunas reservas al documento final, 
que también recibió objeciones de 
los países musulmanes presentes en 
la reunión. 

Muchos delegados de países en 
vías de desarrollo se manifestaron 
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d ecepcionados con los resultados 
obtenidos, p orqu e la re unión le 
prestó d emasiada a tención al lema 
del aborto. "La Asamblea debería 
haberse dedicado con mayor aten
ción a considerar los problemas de 
la pobreza y la injusta distribución 
d e la riqueza en el mundo", expre
só un re presentante de un país 
africano. 

Entre los puntos principales del 
Plan de Acción de 98 páginas aproba
do en la Conferencia de El Cairo es
tán los siguientes: 

a Tudas las recomendaciones 
están sujetas a lo que establezcan las 
respectivas legislaciones nacionales 
y al respeto a los valores éticos, reli
giosos y culturales imperantes en 
cada país. 

• ta familia es la unidad básica 

d e la socied ad, pero existen varías 
formas d e familia. 

• El pod e r de d ecisió n d e las 
mujeres es esencial para el desarro
llo sus tentable en el mundo. Los 
hombres y las mujeres deben parti
cipar de la vida productiva y repro
ductiva, y d ividir las responsabili
dades con los hijos y la casa. 

• Las personas lienen derechos 
reproductivos que incluyen el dere
cho a decidir libremente el número 
de hijos que quieren tener y cuándo. 

• Los gobiernos deben ayudar a 
las mujeres a evitar el aborto, que en 
ningún caso debe ser entendido corno 
un método de planificación familiar, y 
siempre y en toda circunstancia deben 
dar tratamiento y orientación a las 
mujeres que abortan. 
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El m6todo de control de In pobln
ció11, a su vez,essin duda máscíicaz 
en la reducción del ritmo de creci
miento demográfico, pero se choca 
con principios éticos. Tampoco pro
duce resultados in mediatos para 
detener el crecimiento de la pobla
ción. China, que lleva la campaña 
de control demográfico más es trie la 
del mundo desde hace 30 años, no 
logra impedir un ritmo de naci
mientos que llevará a que su pobla
ción aumente de 1, 1 mil millones de 
habitantes en 1990, a 1,5 mil millo
nes en el 2020. 

Lo importante en estad iscusión 
es que debe haber aún un sustancial 
aumento de la población mundial a 
pesar de los programas de control 
que están en p ráctica. Al mismo 
tiempo hay una baja de la fecundi
dad en el mundo desarrollado que 
deberá acelerarse en la medida en 
queolros países generalicen el acce
so a técnicas anliconceptivas y me
joren su calidad de vida. El impacto de estos factores 
sobre la dimensión demográfica mundial no es escaso. 
Dependiendo del ritmo de estas mejoras, la población 
puede estabilizarse entre 8 mil millones y 18 mil mi
llones de habitantes. Las implicancias de uno u otro 
extremo son completamente distintas. 

El caso d e Brasil- En términos de Brasil, la pobreza 
está combinada con el crecimiento de la población por 
tralarse de un faclor que contribuye a la degradación 
ambiental, particularmente ala deforestación. No obs
tante, la caída espontánea de la fecundidad, la poca 
densidad de población y el crecimiento del número de 
ciudades relativizan la gravedad de ese fenómeno. Lo 
principal es democrati7.ar el acceso al planeamiento fa
miliar. 

Los avances de la conferencia de El Cairo son im
portantes, más desde el punto de vista de la amplia
ción de los derechos individuales en el área de salud 
reproductiva que por su impacto directo sobre el ta
maño numérico de la población. En los países más 
pobres y menos urbanos la situación es diferenle. En 
la mayor parle, la degradación ambiental asociada 
a la pobreza debe mantenerse. Por otro lado exisle 
otra óptica para definir la agenda ambiental en Bra
sil y en otros países en desarrollo: la de la distribu
ción espacial. 

La distribución de la población se produce de 
acuerdo a las necesidades de la actividad económica 
de cada región. Los cambios espaciales determinan a 
su vez cómo y en qué lugares la población afectará o 
será afectada por el medio ambiente. 

Brasil es un país bastante urbanizado y con una po
blación relativamente concentrada en las grandes ciu-

' 

El planeamiento . . . 
fsmlllsr debe dad es. Lascuesllonessoc1ales y ambientales de mayor 

ser une significación para la población brasileña así como sus 
decisión perspectivas de solución necesariamente estarán con-

lndlvldusl de centradas en donde exista mayor densidad económica 
limitar el y demográfica. 

número de La Jjgta de los problemas ambientales brasileños es 
hijos Y no típica del atraso y la pobreza. El tema fundamental 
puedeser h be c6 1 lnducfdo por a oraessa r moe nuevoórdenmundialquesur-

los gobiernos ge con la globalización de la actividad económica afee-
n/ por tará a esa situación. Es perfectamente posible que en 

entidades la nueva distribución internacional del trabajo predo-
extrsn/erss mine un nuevo conjunto de factores, vinculados a la 

cuestión ambiental. En suma, al enfocar la relación en
tre población y medio ambiente en un país como Bra
sil, en el contexto de la Conferencia de El Cairo, se su
brayan como preocupaciones fundamentales la nece
sidad de dar más atención a los temas relacionados 
con los derechos reproductivos individuales y a las 
implicaciones del proceso de globalización sobre la 
naturaleza. Al mismo tiempo es necesario profundi
zar la especialización de la agenda ambiental brasile
ña. A g1'0sso modo, esto sirve también para América La
tina y otros países en desarrollo. Aunque en otras na
ciones pobres, superpobladas y rurales, el crecimiento 
demográfico presionará los ecosistemas y los recursos 
na lurales en formad i recta. La cuestión central es saber 
cómo todo esto será influenciado por la actual refor
mulación de la economía mund ial y cómo podrán re
vertirse los crecientes desequilibrios. En este complejo 
panorama las posturas simplistas o muy apasionadas 
tienen muy poca utilidad. a 
•& presidente del lnsti1uto SPN (Sociedad, Población y Naturaleza) en Blasll,a. 
Organizador del libro Población, mftdlo amblenttt y desarrollo. verdades y 
cootradicciones. 

tercer mundo / SUPLEMENTO 
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¿ Cuántos habitantes 
soporta el planeta? 
La Conferencia 
de Naciones Unidas 
sobre Población, 
reunida en la 
capital egipcia, 
llevó a la 
comunidad 
internacional 
a estudiar 
p rofundamente 
las consecuencias 
de la explosión 
demográfica 

[E l fantasma de la explosión demográfica que 
alarmó a los técnicos de los organismos in
ternacionales en la década de los años se
senta y que fue ahuyentado gracias a la di

seminación del uso de la píldora anticonceptiva, vuel
ve a ocupar espacio destacado en las discusiones mul
tilaterales de este fin de siglo. Preocupados con el au
mento de la población de la Tierra en casi tres habitan
tes por segundo, más de 245 mil nacimientos por d ía, 
los miembros de la ONU, reunidos del 5 al 13 de se
tiembre en El Cairo, d iscutieron estrategias demográ
ficas para el mundo de los próximos 20 años. 

La ONU pretendía analizar propuestas que permi
tiesen la estabilización de la población del planeta en 
7,8 mil millones de personas en el 2050. Uno de los 
puntos principalesdefendic;ios por el máximo organis
mo mundial para llegar a ese objetivo es la ampliación 
del acceso a los métodosde planificación familiar para 
que las personas puedan decidir el número de hijos 
que desean. 

La propuesta despertó la reacción del Vatícano, 
que actuando sobre los gobiernos, pri nci pa !mente so
bre los latinoamericanos de gran iníluencia católica, 
trató de impedir la aprobación de las iniciativas que 
incentivasen el uso de métodos no naturales de control 
de la natalidad, como la píldora o el preservativo mas-

LaONU 
propuso culino, o que aceptasen la interrupción de la gestación 

•mpll•r I• por el aborto. El papa Juan Paulo TI dijo en Roma, en 
difusión dt1 abril del año pasado, que existía "un proyecto de la 
/0$ métodos ONU para destruir la familia", y que estaba en juego 

•nticonct1ptlvos "el futuro de la Humanidad". El cumplimiento de la 
e:u~do"'c~"/i meta establecida por la ONU exigiría la ampliación del 

miras a t1vitar control de la natalidad en los paises en desarrollo, don
/a explosión de se produce el 95% del crecimiento demográfico 
demográfica mundial. Un estudio hecho en 1992 eslimó que lapo-

durante el blación mundial será de 11,2 mil mlllones en 2010, mil 
próximo siglo millones más que lo previslo en una investigación 

efectuada diez años antes. Según el infonne Los proble
mas demográficos, elaborado por el Fondo de Naciones 
Unidas para la Población (FNUAP), la tendencia es 
que la población debe continuar creciendo hasta el año 
2020, para estabilizarse en ese momento en la línea de 
los 11,6 mil millones de habitan les, más del doble que 
en la actualidad. 

La explosión demográfica y sus consecuencias so
ciales, económicas y ambientales se sienten principal
mente en los países en desarrollo.Del total mundial de 
aproximadamente 5,6 mil millones de personas que 
habitan hoy el planeta, 4,4 mil millones viven en na
ciones en desarrollo. De ese mismo total, pocomás mil 
millones son considerados pobres. Los países en desa
rrollo producen actualmente 95% del crecimiento de-

OUTUBRO, 1994 
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mográfico mundial, y ese porcenlaje aumentará a 97% 
en el 2050. Si se mantiene el promedio actual de 2% de 
crecimiento anual en los países en desarrollo, "podrá 
haber una ola de choques de intereses en el próximo 
siglo", según el FNU AP. Uno de estos problemas es la 
competencia, aún más acentuada en el mercado de tra
bajo, por la progresiva informatización del sistema 
productivo y el hecho que 50% de la población de los 
países en desarrollo en el año 2000 tendrá menos de 25 
años. 

Pobreza vs. natalidad- Hay una relación directa 
entre la pobreza, el bajo nivel de educación y los altos 
índices de natalidad. Mientras la población de los paí
ses europeos aumenta 0,25% al año el crecimiento de
mográfico en A frica es de 2,9% promedio, "la tasa más 
elevada de todo el mundo", afirma el informe. lapo
blación africana, estimada en 700 millones de perso
nas en 1992, puede duplicarse en 20 años y cuadrupli
carse hasta el 2050 en caso de mantenerse los actuales 
índices de crecimiento. 

En Europa, la población disminuirá de 498 millo
nes (1990) a 486 millones en 2050. En los 40 países afri
canos de la región subsahariana, cada mujer tiene en
tre cinco y ocho hijos como promedio (datos de 1990). 
Entre los europeos el promedio es de 1,7 hijos por mu
¡er. La tasa de crecimiento en casi todos los países ára
bes es semejante a la de Africa (2,8% promedio), sufi
ciente para que la población se multiplique por do$ en 
el plazo de 20 años. Esto se atribuye al incremento de 
las uniones precoces, a la ausencia de prácticas anti
conceptivas y a la "preferencia" de la población por las 
familias numerosas. 

En Asia y el Pacífico, donde vive 59% de la pobla
ción mundial, a pesar de la tasadecrecimientodel,9% 
anual, considerada moderada por el FNUAP, el au
mento nominal es mu y al to debido al ta maño de la po
blación. Más del 60% del crecimiento numérico se pro
duce en Asia, donde están China e India, los países 
más poblados del globo. 

Mientras tanto, gracias a la eficacia de los progra
mas de planificación [amiliar que se aplican en el este 
asiático, (China, Tailandia, Corea del Norte e Indone
sia), y como consecuencia del elevado nivel de educa
ción de los habitantes de esos países, el aumento bruto 
de la población es bajo. En el surde! continente, al con
trario, en países como Pakistán y Bangladesh, o en el 
norte, donde está India, el crecimiento nominal es ele
vado debido "a las mediocres condiciones de vida de 
las mujeres", al analfabetismo y al acceso limitado a 
los anticonceplivos. 

La excepción, según el FUNAP, es Sri Lanka, con 
una elevada tasa de acceso de mujeres jóvenes a la es
cuela y programas exitosos de planificación familiar. 
En Japón, el crecimiento demográfico cayó de 1,43% 
en 1950 a 0,43% en 1990. Los mayores de 65 años re
presentan actualmente 12% de la población y deberán 
ser 24% en el 2025. Cada 100 mil japoneses 3,8 tienen 
más de 100 años. 

En América Latina la población crece 2,1% al año 
en promedio, un índice peligroso, sobre lodo por los 
problemas que se presentan en las grandes metrópo
lis. En esta región, 72% de la población vive en ciuda
des, el porcentaje más alto de todo el mundo. 

Ciudad de México, la más poblada del planeta, te
nía en 1990 casi 20,2 millones de habitantes y las pro
yecciones estiman que llegará a 2546 millones de per
sonas al final de este siglo. En el año 2000, América La
tina debe sumar el segundo lugar en el rank111g de las 
mcgaciudades. Sáo Paulo, en Brasil, llegará a 22,1 mi
llones de habitantes, superando a Tokio. Antes de fin 
de siglo, siete de las diez ciudades más populosas del 
mundo pertenecerán a países en vias de desarrollo. 

El estudio del FNUAP cita a Colombia y México 
por la eficacia de sus programas de planificación fami
liar. Los colómbianosredujeronla t:asade natalidad de 
3% en la década de los sesenta a 1,9% enla actualidad. 
En México, el índice pasó de 3,2% en los años 70, a 2,2% 
en los 90. Estos dos países, junto a Cuba y Costa Rica 
ofrecen programas completos de salud para madres e 
hijos, incluyendo servicios de planificación familiar. 

En Afganistán, donde menos de 10% de las muje
res son alfabetizadas (según datos de 1985), la tasa de 
crecimiento anual de la población es de 4,5%. En Sri 
Lanka el crecimiento demográfico es de menos de 
1,5% al año, con una tasa de 90% de alfabetización de 
la población femenina. Cuanto más instruidas son las 
mujeres menos hijos tienen. 

El informe cita también el caso de Brasil, donde el 
promedio de hijos entre las mujeres que acceden a la 
escuela secundaria es 2,5 mientras que entre las que no 
tienen escolaridad, el promedio es de 6,5 hijos. La 
probabilidad de que recurran a métodos de planifica
ción familiar puede ser has~ 10 veces más entre las 

Para 11I mujeres con educación secundaria. 
Tercer Mundo, 
los problemas Impacto ambiental- Una de las consecuencias 

más acuciantes principales del crecimiento de la población, según la 
son los que opinión de la ONU, sería su impacto ambient-: 1, por el 

I l
pldalntea 

I 
aumento de la demanda de recursos natu.ales, con el 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION MUNDIAL naciones ricas son los responsables pri ncipa
les de la devastación de los recursos natura
les del planeta Con menos de un quinto de 
la población mundial. los países desarrolla

(Crecimiento promedio) 

1950 1990 

deterioro de los ecosistemas y el empeoramiento de la 
calidad de vida. El aumento del número de habitantes 
en el mundo puede contribuir al agravamiento del 
efecto invernadero, con el aumento de las temperatu
ras y del índice de presencia de ruóxido de carbono en 
la atmósfera. Ese proceso llevaría a cambios climáticos 
'' más rápidos que los naturales", provocando grandes 
inundaciones y sequías que producirán pérdida de Lie
rras actual mente fértiles, agudizando las migraciones. 
Muchas especies no tendrán tiempo de adaptarse al 
ritmo de esos cambios y perecerán. 

En los países del Tercer Mundo, "la pobreza y el 
crecimiento demográfico", según el FNUAP, intensi
fican las presiones sobre los recursos naturales. Para 
atender necesidades de alimentación se derriban bos. 
ques para transformarlos en praderas. Cadaaño,enlre 
16 y 2.0 millones de hectáreas de bosques tropicales son 
deforestadas. En 45 años, la utilización inadecuada del 
suelo y de los recursos hídricos provocará una degra
dación moderada, de no menos de 1,2 mil millones de 
hectáreas, equivalentes a 11% de todo el territorio del 
planeta cubierto por vegetación. Antes del año 2.000, 
1,2mil millones de personas serán afectados por la de
sertificación, u aumentando el número de refugiados 
del medio ambiente, que amplían la superpoblación 
de las ciudades después de ser expulsados del interior 
debido a la falta de condiciones para el sustento". 

Por lo menos 37 países, en su mayor parte africa
nos, no estarán en condiciones de atender a sus necesi
dades de alimentación con la producx:ión local, antes del 
año 2000. "Las políticas demográficas son esenciales para 
superarla crisis ecológica, no sólo porque buscanuncre. 
cimiento meno; acelerado de la población sino también 
porque tratan de instaurar un equilibrio entre las wnas 
urbanas y las rurales", afirma el documento. 

Consumo irrespons.a ble- Los gobiernos de los paí· 
ses en desarrollo discuten esos argumentos de la 
ONU, recordando que los hábitos de consumo de las 
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dos insumen 80% de los recursos naturales 
(alimento:; y materias primas) de lodo el plane
ta. E 2D% restante debe ser disputado por 4,4 
mil millones de pen;onas que viven en los paí
ses pobres y, de ese total, mil millones son po. 
bres absoluto:;. La expectativa de consumo de 
un bebé nacido en un pa{s rico es 30 veces ma
yor que la de un recién nacido en una nación 
del Tercer Mundo. El consumo de energía per 
cápitu en 1~ países industrializados miembros 
de la Organización para la Cooperación Econó
mica y el Desarrollo (OCED) es 80 veoos más 
que el de los habitantes de los países del Africa 
subsahariana. 

Los términos en los que se desarrolla el 
comercio internacional también son res pon. 

sables de efectos degradantes del medio ambiente en 
los países en desarrollo. Los artículos ofrecidos por el 
Tercer Mundo en el mercado internacional -materias 
primas y productos semi industrializados· pierden 
valor frente a los productos industrializados, produ
cidos con altas tecnologías por los países ricos. Como 
consecuencia, las naciones del Tercer Mundo priori
zan la producción para exportar, ampliando las áreas 
de cullivos para aumentar la productividad de las re. 
giones ocupadas. 

Esta política termina ocasionando la desLrucción 
de grandes áreas forestales, la creciente degradación 
de los suelos y el aumento de los precios de los alimen
tos básicos en el consumo interno, cuya producción se 
relega en función de los productos exportables. En 
Brasil por ejemplo, el caso de la soja es claro. 

Las posiciones antagónicas de los países ricos y el 
Tercer Mundo quedaron en evidencia durante la reu
nión preparatoria de la Conferencia de El Cairo, reaJi. 
zada en abril en Nueva York. Los represema ntes de los 
países subdesarrollados sostienen que la escasez ful u
ra de recursos sólo podrá ser enfrentada cuando las 
naciones del Norte "favorezcan un clima internacional 
que permita el crecimiento económico sos te ni ble". Los 
países ricos,asu vez, afirman que no es razonable "lra· 
lar de resolver todos los problemas económicos en una 
única conferencia sobre población". 

Si los países delNortesiguen negándose a debatir 
las alternativas que implican disminuir sus actuales 
nivelesdeconsumoe insistenenculparal Tercer Mun
do de la degradación ambiental, el mundo puede en
trar en un callejón sin salida: las causas reales del pro
blema seguirán sin ser abordadas, mientras las conse
cuencias serán cada vez peor. En este sentido, los de
bates de la Conferencia de El Cairo han sido de gran 
importancia potencial. La Conferencia puede mostrar 
hasta dónde se avanzó en la conciencia ambiental en 
todo el mundo, yen qué medida puede haber esperan· 
zas en relación al futuro. • 
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Cotnbate al efecto invernadero 
Montevideo se postula como sede. Compite con Suiza y Alemania 

[11] ruguay comenzó una decidi
da acción diplomática para 
adjudicarse la sede de la Se
cretaría Permanente de la 

Convención de la ONU sobre Cambio 
Climálico. Durante el décimo período 
de sesiones del Comité Inlerguberna
mental de Negociación de una Con
vención Marco sobre Cambio Climáti
co, realizado en agosto en Ginebra, 
Montevideo se postuló para albergar a 
esa dependencia de la ONU. 

La delegación uruguaya estaba en
cabezada por el viceministro de Vi
vienda y Medio Ambiente, Julio Bali
no, y el directornacionalde Metereolo
gía, Carlos Serrentino. En declaracio
nes a la prensa, Balino dijo que su país 
está dispuesto a hacer todos los esfuer-
1..os necesarios para que Montevideo, la 
capital, sea la sede permanente de la 
convención. 

Suiza también propuso la candida
tura de Ginebra, mientras Alemania se 
limitó a manifestar su intención de pre
sentar la suya y Kenya, el otro país que 
aspiraba a ser candidato, no formuló 
ninguna presentación. 

Uruguay es uno de los 87 países 
que ya ratificó la Convención sobre 
CambioCJimáticoaprobadadurantela 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(CNUMAD), celebrada en 1992 en Río 
de Janeiro. La Convención entró en vi-

gencia en marzo último con la adhe
siónde 60eslados signatarios. Ella obli
ga a los países desarrollados a restable
cer para el año 2000 los niveles de ema
naciones contaminantes que tenían en 
1990 y asistir -financiera y tecnológica
mente- al Tercer Mundo en la realiza
ción de proyectos que tiendan al cum
plimiento de esa Convención. Por su 
parle, los países en desarrollo se com
prometen a mantener actualizado un 
sistema de informaciones apropiado 
sobre sus actividades contaminantes. 

Según el texto de su presentación 
oficial, Montevideo facilitará para la 
sede instalaciones edilicias suficientes 
y adecuadas, medios de comunicación 
de primera línea tecnológica y todos 
los recursos necesarios para el funcio
namiento de la secretaría. Uruguay al
berga a la Oficina Regional para Cien
cia y Tecnologia (ORCYT) de la UNES
CO, la Asociacion Latinoamericana de 
Integracion (ALADI), la secretaria del 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
y el Centro Interamericano de Investiga
ción y Documentación sobre Formación 
Profesional (CJNTERFOR) de la OIT. 
También hospeda a la sede del Instituto 
Interamericano del Niño (llN) de la OEA 
y del Centro Internacional de Investiga
ciones para el Desarrollo (CIID). 

CoordinarpoHticas-La reunión de 
Ginebra tuvo por objeto coordínar po-

El combuatlbfe quemado es una de fas causas prlnclpafes del calentamiento global 

líticas y métodos de funcionamiento de 
los estados para la aplicación de la 
Convención. Tanto la sede de la secre
taría permanente como todos los as
pectos operativos de la Convención se
rán definidos en la llamada Primera 
Reunión de Partes que se realizará en 
Berlín, en 1995. Uno de los objetivos 
centrales de la Convención es reducir 
lo más rápidamente posible las emi
siones de dióxido de carbono, gas que 
junto con otros fluidos provoca el ca
lentamiento del planeta (efecto inver
nadero). 

El propio presidente del Comitéln
tergubemamental que se reunió en Gi
nebra, Raúl Estado Oyuelo, sostuvo 
que una de las claves para el cumpli
miento de la Convenciones que los paí
ses industrializados asuman su res
ponsabilidad histórica de ser los prin
cipales contaminantes. 

Las Organizaciones no guberna
mentales (ONG) ambienta listas sostie
nen que es urgente reforzar la Conven
ción sobre Cambio Climático. En ese 
sentido, el Fondo Mundial para la Na
turaleza (WWF) sostuvo que en la reu
nión de Berlín de 1995se debería dispo
ner que los países industrializados re
duzcan para el año 2005 un 20 por cien
to de sus emisiones de dióxido de car
bono, teniendo en cuenta los índices de 
1990. Idéntica demanda formularon en 
rueda de prensa los representantes de 
la organización ambientalista Green
peace. 

Al postularse como sede de la Con
vención, Uruguay destacó el criterio de 
"descentralización funcional" de los 
organismos internacionales, que la Or
ganización de las Naciones Unidas to
ma en cuenta en sus anunciados pro
gramas de racionalización y red is tribu
ción de actividades. La propuesta fue 
acogida con ''marcado beneplácito" por 
las delegaciones de América Latina, va
rios países de Africa y Arabia Saudita, di
jeron fuentes diplomáticas uruguayas. 
España también se manifestó a favor, 
igual que Estados Unidos, que tiene la 
propuesta uruguaya en estudio. Los paí
ses de la Unión Europea (UE) todavía no 
se pronunciaron al respecto. (IPS) a 



Recuperar el ecosistema 
Reverlirel deterioroecológ1co que le ha va
lido a El Salvador ubicarse como el país 
más deforestado del continente latinoame
ricano es un verdadero desafío que requie

re de un esfuerw constante de todos los sectores de la 
vida nacional. La alta densidad de población, 261 ha
bitantes por kilómetro cuadrado, las características so
cioeconómicas y el avanzado deterioro de los recursos 
naturales demandan una estrategia que oriente a1 de
sarrollo sostenible en lugar de un enfoque exclusiva
mente preservacionista. 

La deforestación, el deterioro de lps suelos, la de
gradación de las cuencas hidrográficas y de los recur
sos hídricos, el deterioro de los recursos costeros y ma
rinos, la pérdida de la biodiversidad y la contamina
ción ambiental, son los problemas más críticos. Los es
tudios revelan que el 90 por cien lo de la, egetación ha 
sido eliminada, dos terceras partes de las tierras del 
país están severamente erosionadas y sujetas a practi
cas agrícolas inapropiadas y sólo menos del dos por 
ciento del bosque original se encuentra intacto. 

Un diagnóstico elaborado por la Secretaría Nacio
naldf::lMedio Ambiente (SEMA) recomienda crear las 
condiciones de política y legislación foreslal qu .- mo
tiven y den seguridad al sector privado para a:ignar 
recursos a la reforestación del país y la conservación 
de los bosques naturales existentes. 

Diferentes análisis coinciden en que un 90 por 
ciento de los ríos están contaminados por descarga de 
aguas negras y químicos y más de la mitad de los 5,4 
millones de habitantes ingiere agua sin tratamiento. 
De acuerdo con las estadísticas del ministerio de Salud 
de El Salvador durante 1990 alrededor de 60.000 per
sonas sufrieron infecciones agudas de las vías respira-
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torias, mientras otras W0.000 padecieron de infoccio
ncs intestinales. 

Biodiversidad comprometida -1 a situación de la 
biodiversidad tampoco es halagadora T ntrc las espe
cies que han desaparecido del territorio salvadoreño 
hay animales neolropicales terrestres, especialmente 
vertebrados como la danta, el jaguar y la guara. 

Otros animales como el cocodrilo,el caimán y la lo
ra amarilla se encuentran dentro del grupo de tantas 
especies cuyas poblaciones han sido reducidas dráo;li· 
camente. Las causas esenciales de la crisis de 1a biodi
versidad están relacionadas con el aprovechami1mlo 
excesivo e insosteruole de los recursos naturales, con 
la falta de educación para la conservación, con la am· 
pliaciónde la frontera agrícola y con alta~ cifras demo
gráficas. 

Según el diagnóslico de la Secretaría Nacional del 
Medio Ambiente, la diversidad biológica no recibe 
ningún valor en las cuentas del país, dando la impre
sión que su explotación no tiene costo para la nación 
o la población salvadoreña. La i nstilución guberna· 
mental señala la necesidad de comeru,..ar a valorar la 
contribución que la biodiversidad y 131 buen funciona· 
miento del ecos is lema hacen al desarrollo, para frenar 
la super explotación. Aúade que el continuo deterioro 
de la biodiversidad de especies y ecosistemas limila 
las opciones para su utili7..aci6n sostenible por la po· 
blación y puede dificultar alternativas económicas en 
el futuro. Las diferentes organizaciones ecológicai; son 
conscientes de que el problema salvadoreño rcquíNC 
de medidas urgentes, ya que de lo contrario en poco) 
años el país no contará con agua, bosques ni cspcciL'> 
animales. 



:cio-

le la 
,pe-
·eoo 
1nte 

a lo-
11tll! 
ísU· 
:,di
mto 
con 
am
mo-

del 
:ibe 
irc
:íón 
11a
r la 
,na· 
nar 
oro 
1ila 
po-
¡ en 
ron 
1er~ 
cos 
:ies 

Desvío de fondos 
El Banco Mundial 
puede inlerrumpir 
la financiación del 
denominado Plana

flol'o, un proyecto de desarrollo 
que moviliza 167 mil dólares en 
el estado brasileño de Rondo
nia, si se confirman las denun
cias que han hecho varias orga
nizaciones locales. 

El Plnnafloro es un in tenlo 
del Banco Mundial de actuar 
respetando los aspeclos so
cioambientales y otorgando am
plia parhcipación a la sociedad, 
para no incurrir en errores ante
riores como el programa llama
do Polonoroeste, también ejecu
tado en este Estado con apoyo 
del banco. La falla de planifica
ción adecuada produjo una ocu
pación desordenada de la tierra, 

el exterminio de poblaciones in
dígenas y el uso irracional de los 
recursos naturales. 

Las ONGs de Rondonia que 
participan y apoyan el Planaflo
ro desde hace lees años, divul
ga ron una denuncia según la 
cual el gobierno del Estado no 
ha respetado los contratos fir. 
mados con el Banco Mundial y 
desean que el traspaso de los 
fondos se interrumpa hasta que 
las irregularidades terminen. 

También se ha revelado el 
uso de las reservas como base de 
apoyo para el tráfico de drogas. 
El Foro de ONGs de Rondonia 
ha puesto un dossier a disposi
ción de los interesados, donde 
se puede consultar la documen
tación que sirve de fundamento 
a las denuncias. 

Protección empresaria 
La empresa Veracruz Forestal, situada en la ciudad de 
Eunápolis, al sur del estado brasileño de Bahía, realizó 
un relevamiento de la fauna de su reserva de seis mil 
hectáreas en el Bosque AUántico, para detectar especies 

amenazadas de extinción. El ornilólogo y zoólogo Dante Marlins 
Teixeira coordinó un equipo de seis especialistas cuyo trabajo estu
vo orientado por la Lista Oficial de Especies de la Fauna Brasileña 
Amenazadas de Extinción, 
del I nsti luto Brasileño de 
Medio Ambiente (IBAMA). 

La reserva contiene un 
complejo ecosistema. Espe
cies como la arira11l1a1 el pa
pagayo de cola dorada, el Lu
cano de pico negro, el jaguar 
obscuro y el 1110110 clavo fue
ron algunas de las especies 
consideradas en ex lindón. 
El relevamiento podrá des
cubrirespecies nuevas, pues 
sólo se conoce el 50% de los 
peces que existen en Brasil. 

Otro proyecto desarro
llado por la empresa Vera
cruzForeslal es eldere!ores
tación con eucaliptus de 
áreas devastadas, para la 
producción de celulosa. 

Vida fuera 
de la tierra 

Muchos científicos creen en la exist
encia de vida fuera de la tierra. Análi
sis matemáticos indican que, si existen 
muchos planetas, es probable la vida 

fuera de aquí en la misma proporción. 
Para confinnarlo, el as tr6nomo Roberl Dell, de 

la Universidad de Rice (Houston), al observar 110 
eslrellas jóvenes en la nebulosa de Orion -una 
gran nube de gas interestelar a 1.500 años-luz de 
la tierra-comprobó que más de la mitad de ella es
taba cercada por grandes discos de polvo, que los 
investigadores creen que posteriormente se con
densarían y formarían planetas. 

El astrónomo sostiene que esos discos y los 
planetas son" unsubproductocomún de la forma
ción de estrellas" Tales observaciones confirman 
evidencias anteriores de que los planetas -y la vi
da en ellos-están por todas partes del Universo. 

A diferencia de los recientes descubrimientos 
de tres planetas en la órbita de una estrella poco 
común llamada p11lsar, las nuevas observaciones 
incluyen estrellas muy semejantes al sol de nues
tro sistema y pueden suministrar pistas sobre el 
origen de la Tierra y de sus vecinos, según O'Dell. 

Ecologistas Vs. 
usina 

P-11!!!1~ La Compañía Brasilera de AJumiruo 
(CBA) está enfrentando una acción ci
vil pública del Foro de las Entidades 
Ambientalistas de Paraná, que quiere 

embargar la licencia para construir la Usina Hi
droeléclrica de Tijuco Alto, en el río Votoranlim, 
SáoPaulo. 

Abogados del (oro alegan que la licencia con
cedida por los gobiernos de Sáo Paulo y Paraná es 
inconstitucional y está basada en un Informe de 
Impacto Ambiental (RIMA) discutible, pues debe
ría haber sido otorgada por el Consejo Naciortru 
del Medio Ambiente (Conama), ya que el río Ri" 
beira do Iguape es un bien de la Unión. Además, 
debería haber sido abierta una licitación con opor
tunidades administrativas, ambientales e institu
cionales iguales. 

El valle del Ribeira es una de las regiones más 
pobres de Sáo Paulo. Está previsto que cerca de 11 
mil hectáreas serán inundadas, de las cuales el 35% 
son áreas fértiles ocupadas por 4 mil familias. 

l l 
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Tres inil tristes tigres 
Víctima de los cazadores, la población 
de felinos se reduce día a día 

[A] 
!armado por la desaparición 
de tigres, el gobierno de Ne
pal recurrió a un método ex
perimental; la creación de 

una red informal de inteligencia. Unos 
15 campesinos fueron reclutados para 
obtener información de los cazadores 
furtivos y de sus cómplices, que a me
nudo son pobladores que arriesgan su 
libertad a manos de los guardias fore
stales a cambio de las recompensas que 
reciben. La nueva ley de protección a las 
especies amenazadas de extinción de
termina que los culpables de matar un 
tigre real dl! Bengala pueden recibir pe
nas de prisión de cinco a 15 años y mul
tas de 2.000 dólares. 

En el último año fueron atrapadas -l6 
personas, pero los funcionarios nepaleses 
aún no consiguieron encarcelar a ningu
no de los grandes contrabandistas que 
controlan el tráfico fronteriw ilegal. 

Tres años atrás, la policía incautó ex
traños paquetes postales destinados a 
Humla, un remoto distrito del I-nmala
ya, al oeste del país. El envio se había de
teriorado a causa de una larga travesía 
por la montaña, que incluyó transporte 
aéreo y terrestre. Uno de los carteros ad
virtió que en los paquetes había huesos. 
Las investigaciones determinaron que 
se trataba de piezas de llgres. 

Los bosques de Nepal albergan 
aproximadamente a unos 300 tigres, de 
una población total reducida en todo el 
mundo a unos 3 mil ejemplares. Lapo
licía arrestó al destinatario del envío 
postal, quien reveló los métodos que 
emplean los traficantes. Los huesos ha
bían sido embarcados con destino a Ti
bet, donde debían llegar por una anti
gua ruta de alta montaña que atraviesa 
los Himalayas. Desde Lhasa,en Tibet,el 
conlrabando había proseguido por le
rrilorio chino.hasta Shangai, en la costa 
orientaJ, para continuar luego hacia Tai
wán y Corea del Sur, donde se emplean 
los huesos del felino para elaborar me
dicinas chinas tradicionales. 

El comercio ilegal es lucrativo: el es
queleto de un tigre puede costar hasta 
65 mil dólares yel hueso de la tibia seco-

OCfUBRE, 1994 

ti;,a a 933 dólares el kilo. Para los chinos, 
cada parte del animal, desde sus ojos 
hasta los bigotes y la sangre, tiene una 
aplicación medicinal, metafí.,1ca o afro
disíaca. 

Los tigres no se encuentran a salvo 
de los cazadores furtivos ni siguiera en 
las áreas protegidas de Nepal, como el 
Real Parque Nacional de Chitwan, ubi
cado a unos 100 kilómetros al sur de 
Kalmandú. Funcionarios del gobierno y 
expertos conservacionistas aseguraron 
que han desaparecido muchos felinos 
quevivíanenel parqueChitwan. "La ca
za ilegal aumentó durante los últimos 
cinco años" dijo Charles McDougal, un 
cienúfico estadounidense que desde ha
ce 10 años estudia en Nepal el compor
tamiento de estos animales. McDougal, 
quien dirigió los principales centros de 
refugio de tigres en los parguesde la ve
cina India, controló a 12 hembras en las 
cercanías de sus guaridas de Chitwan, 
con ayuda de rastreadores. "Un tercio 
de las tigresas se esfumó en los últimos 
cinco años··, declaró. 

En la 1.ona conocida como Isla Ban
darjhoda, una franja estrecha de 45 kilo
metros de sel vas vírgenes en Chitwa n, a 
comienzos del decenio pasado habla 
tres hembras que engendraron cacho~ 
rros, con lo que elevaron la población 
del área a 13 ligres. Sólo uno de ellos so
brevive hoy, dijo McDougal 

A comienzos de este siglo, las faldas 
del H imalaya, en Nepal, a lo largo de 

unos 800 kilómetros que limitan con la 
Tndia, estaban cubiertas por bosques 
tropicales. Cl!ntcnares de tigres habita
ban esas selvas, a pesar de las grandl•s 
caceríasor~anu.adas por el blado para 
agasa¡ar·a visitantes iluslres. hn un fa
moso safarí que se prolongó duranlc 
tres meses en 1938-1939, durante la vi
sita del virrey británico a India, fueron 
muertos 130 tigres. 

Perolas migraciones de montañeses 
desde 1950 y la postcriorinvasiónde las 
llanuras, donde lo bosques fueron des
montados para el cultivo, causaron un 
desastre a la , ida natural. Alarmadas 
por las pérdidas, las autoridades de Ne
pal decidieron, a comienzos de los años 
70, la creación del parque de Chilwan. 
Bajo custodia, la población de tigres se 
recuperó rápidamente. 

Sin embargo, los felinos están otra 
vez. en peligro. Los conscrvacionistas 
acusan al gobierno de falta de scril!dad 
en sus esfuerzos de protección. Como 
parte de los 120 países signatarios de la 
Convención de las Naciones Unidas so
bre Comercio Internacional de l;sp1.1cies 
en Peligro de Exlinci6n(OHES),Ncpal 
está obligado a controlar el comercio i IL'
gal. Pero un funcionario del Departa
mento de Parque,; Nacionales y Conser
vación de la Naturaleza alegó que "no 
es fácil reprimir l.?! contrabando de hue
sos de ligres, hmemos tambilin un inler
carnbio legitimo de huesos de gam1do 
vacuno". (Blnod Bhattarl) 
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Editora Tercer Mundo Ltda. 

[H uestros lectores saben que 
desde el comienzo de 1994 
estamos conmemorando los 
veinte años de cuadernos 

del tercer mundo, que se cumplen 
en setiembre de este año. 
La proximidad de nuestro vigésimo 
aniversario nos llevó a crear una 
nueva sección, "Los Grandes 
Reportajes", donde estamos 
republicando los principales 
artículos de tapa de ese período. De 
esta forma aspiramos a que los 
lectores más recientes conozcan 
mejor la trayectoria de nuestra 
publicación y los más antiguos 
evalúen, a la luz de las nuevas 
realidades, la cobertura que dimos a 
hechos que marcaron estas dos 
décadas. 
Pero la fecha no puede ser 
conmemorada sólo con una mirada 
al pasado. En esta oportunidad 
aspiramos a proyectar nuestro 
trabajo hacia adelante, tomando en 
cuenta los cambios producidos en 
estas dos décadas y las nuevas 
expectativas de nuestros lect.ores. 
Así, queremos establecer un 
"diálogo" con nuestro público para 
conocer su opinión sobre la revista, 
sus diferentes secciones, el 
tratamient.o de 1,,s temas, la 
diagramación, etc. 
El cuestionario que publicamos a 
continuación es un intent.o de 
establecer con nuestros lect.ores una 
relación más directa. Desde ya, 
agradecemos el tiempo que dediquen 
a responderlo. 

G!) 

Las respuestas deben ser dirigidas a: 
Editora Tercer Mundo Lt<la. 
Ruada Glória, 122 - Gr. 105-106 
Glória - 20241-180 
Río de Janeiro - Brasil 

r:-.--------------------------·---------·-----------------------------------, 1 
1 

l. ¿ Qué secciones le interesan más? 
( ) América Latina ( ) Minorías 
( ) Africa ( ) Drogas 
( ) Asia ( ) Poblaci6n 
( ) Medio Oriente ( ) Mujer 
( ) Economía ( ) Otras 

2. ¿Cuáles secciones le parecen de menor interés? 

3. ¿Le interesa que incluyamos otras regiones? 
( ) Sf ( ) No 
¿Cuáles? ..................................................... . 

4. ¿Le interesa que tratemos otros temas? 
( ) Sí ( ) No 
¿Cuáles? ........ ................... .... ...................... . 
...... ......... .. .. .. . ...... . .................................... 

5. ¿Le parece correcta la extensión de los artículos? 
( ) Sí ( ) No 
Explique por qué: .............. ..... . . ......................... . 
............... ... ......... ........ ........... ....... ......... 

6. ¿ Qué le parecen nuestras tapas? 
( ) Buenas ( ) Malas 
( ) Regulares ( ) Muy Malas 

7. ¿Le llamó la atención alguna en particular? 
( ) Sí ( ) No 
¿Recuerda qué número de la revista? .............................. . 

8. ¿Le parece adecuado el nombre de la revista? 
( ) Sí ( ) No 
¿Porqué? .. .................................................. . 
............................................................... 

9. ¿Qué opina acerca de la presentación visual de los temas? 
( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala 

10. ¿Qué opina del suplemento sobre Medio Ambiente? 
( )Es bueno ( ) Es regular ( ) Es malo 

11. ¿Tiene algún otro comentario sobre nuestro trabajo? 
.......................... . .............................. . .... 

Nombre .................................................. . 
Ocupación ....... . ............ Edad .......... ........ .... . 
Dirección ........................ .. ........ ... . .... ....... . 
Ciudad ................................................... . 
Provincia: ..................... CP . ... ........ ...... ...... . ' ' ' ' L-- - --------------------------..J ' 

L -- - -- - -- ---- - -------. - - - - - - --- -- -- - - ------- - - - - -------- - - - --- ~ ---.J 
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BOLIVIA 

La deuda social 
del liberalismo 

El presidente de Bolivia, Gonzalo 
Sánchez de Lazada ha propuesto un 
audaz progrania de reformas 
sociales y de participación popular, 
destinado a combatir la pobreza que 
generó el plan de ajuste 

[11] 
n precursor de los programas 
de estabilización en América 
Latina y autor del plan de 
ajuste estructural que puso 

fin a la inflación boliviana cuando era 
ministro de Economía del gobierno de 
Paz Estenssoro (1985-1989), el actual 
presidente de Bolivia afirma que está 
"mucho más allá del neoliberalismo". 

: Arquitecto del Decreto Supremo 2160, 
un superchcqu.e en los moldes de la más 
pura ortodoxia del Fondo Monetario In
ternacional, Sánchez de Lazada logró el 
prodigio de derribar la hiperinflación 
de 23.500% a menos de 10% al año. 
Para eso utilizó el recurso de la privati
zación de las empresas del Estado, en 
particular las del sector minero, abrió 
la economía a la importación, hizo una 
drástica reforma tributaria y liberó los 
precios y el cambio. 

La inflación cayó pero muchos bolsi
llos quedaron completamente vacíos, 
en especial los de la clase media y los de 
la gran mayoría de los trabajadores y 
cuentapropistas. Varios años después, 
ahora ya como presidente de su país, 
Sánchez de Lazada revela un amplio 
proyecto de distribución del ingreso 
apoyado en el trípode de la educación 
(respetando los diferentes idiomas nati
vos), capitalización de las empresas que 

22 

aún está.n en poder del Estado y parti
cipación de las comunidades locales en 
la asignación de los recursos públicos. 

En una entrevista concedida a la 
prensa nacional y extranjera, acredita
da en la VIII Cumbre Presidencial del 
Grupo de Río, el presidente de Bolivia 
dijo que ''ningún plan de estabilización 
puede terminar con las injusticias so
ciales" y explicó en detalle cómo piensa 
enfrentar la deuda de su gobierno con 
los pobres. Tanto en esta entrevista co
mo en otras declaraciones y discursos 
pronunciados durante su estadía en 
Brasil, el presidente se esforzó en mos
trar que "Bolivia está más allá del neo
liberalismo". 

Dijo que en vez de vender más em
presas del Estado para equilibrar el 
presupuesto, "lo que hubiera dejado 
muy contento al FMI", su gobierno tie
ne pensado atraer socios que contribu
yan con nuevos aportes de capital, has
ta un 50% del paquete accionario. El 
resto, que pertenece al Estado, será en-

tregado al pueblo a través de fondos de 
pensión de capitalización individual. 
"Esperamos aplicarlo el año que viene y 
si tenemos éxito habremos logrado una 
gran medida de distribución de la ri
queza, pues las estatales representan 
50% del PBI boliviano". 

Estimó que el crecimiento actual de 
la economía en Bolivia es mayor que el 
promedio de crecimiento per cápita de 
América Latina, pero dijo que eso no es 
suficiente, "porque el país debe recu
perar lo que perdió entre 1980 y 1985, 
por el impacto de la caída de los pre· 
cios del petróleo y otros minerales". 
Sánchez de Lozada caracterizó aquel 
quinquenio como especialmente críti
co para el país. "Perdimos el 25% de 
nuestro PBI", recordó. 

El presidente cumplió una exhaus
tiva agenda de actividades paralelas a 
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la Cumbre Presidencial del Grupo de 
Río, durante las que firmó un amplio 
acuerdo comercial con México y mantu
vo un hist.órico encuentro con el presi
dente de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Ta
gle. La reunión con Freí tuvo lugar en 
un almuerzo en el Hotel Cesar Park, y 
debe ser el anticipo de un inminente in
tercambio de embajadores entre Boli
via y Chile. Desde la Guerra del Pacífico 
(1879-1883) estas dos naciones latinoa
mericanas mantienen sus relaciones di
plomáticas en suspenso. Sánchez de Lo
zada, al referirse a ese encuentro utilizó 
palabras muy medidas. Dijo que no hay 
que actuar mirando al pasado, pero, al 
mismo tiempo, "si olvidamos lo que ocu
rrió en la historia corremos el riesgo de 
repetir los mismos errores que antes 
hemos cometido". Y agregó: "Estamos 
buscando confianza; y la forma de ser 
del presidente de Chile y la mía ayudan 
a que esa confianza exista". 

Los desafíos latino8lllericanos
Afirmó que el eje principal de los desa
ños actuales de América Latina esta 
concentrado en dos situaciones, Cuba y 
Haití, las que por su gravedad exigen la 
búsqueda de soluciones de consenso. 
"Los países latinoamericanos deben en
contrar la forma de expresarse a través 
de una voz común. Una voz diversa pero 
común, principalmente para hacerla 
valer en diciembre, en la Cumbre de 
Miami. Y no podemos limitarnos a dar 

BOLIVIA 

declaraciones. Debemos adoptar posi
ciones claras". 

Lozada cree que Estados Unidos 
asume el papel de portavoz de América 
Latina frente a otras regiones del mun
do y se vale de los acuerdos bilaterales, 
"a través de los cuales es más fácil con
trolar a los países". Dijo que el Grupo de 
Río era el representante político de la 
nación latinoamericana y que si la cum
bre de presidentes no enfrentaba los 
problemas de Cuba y Haití, corría el 
riesgo de perder credibilidad. 

Comentando el acuerdo firmado en 
diciembre de 1993 con Brasil, para la 
compraventa de gas natural y la cons
trucción de un gasoducto que unirá a 
Santa Cruz de la Sierra con el estado de 
Sáo Paulo, el presidente de Bolivia des
tacó la importancia de ese tratado para 
ambos países. Lozada recordó la am
pliación y modificación del acuerdo, fir
mada hace algunas semanas por ambos 
gobiernos y observó que el comercio ac
tual con Brasil no es tan expresivo como 
podría ser. 

Dijo que Brasil le vende a Bolivia 
460 millones de dólares anuales y com
pra sólo 18 millones. Y estimó que ese 
país "no debe pedir el acceso a otros 
mercados del continente, sin abrir el su
yo. El sentimiento proteccionista esta 
aún muy arraigado", observó. "Sáo Pau
lo se ha asegurado, a través del conve
nio de compraventa de gas natural, el 
abastecimiento de combustible limpio y 

Bolivia tiene fuerte presencia lndlgena en su cultura y en sus lenguas 
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barato, para sostener su crecimiento in
dustrial", dijo Lozada. Y calculó quepa
ra el 6 de agosto de 1997 el proyecto es
tará ya en funcionamiento. El presiden
te afirmó que después del acuerdo de 
venta de gas a Brasil, Bolivia se ha 
transformado en un nudo regional de 
abastecimiento energético. ''Y a le ven
demos a Argentina y en el futuro pode
mos venderle también a Chile", estimó. 
Al destacar el nuevo papel del Estado 
en la ejecución de los planes sociales 
destinados a erradicar la pobreza, ex
plicó cuáles eran los programas de su 
gobierno en materia de educación, capi
talización de las estatales y participa
ción de la población en la asignación del 
dinero público. "Es equivocado creer 
que la liberalización de la economía ge
nera pobreza. Lo que produce la pobre
za es la hiperinflación. Con ella sólo los 
ricos logran protegerse", dijo. 

La Ley de Capitalización, reciente
mente votada, permitirá al gobierno 
boliviano tratar de abrir un nuevo pro
ceso de inversiones, destinado a "supe
rar los modelos ortodoxos de privatiza
ción que no tuvieron exito". Según ex
plica un documento distribuido por la 
delegación que acompañó a Lozada en 
su viaje, el programa intentará llevar la 
propiedad de las acciones estatales a 
manos de "tres millones de bolivianos 
mayores de edad hasta 1995, con una 
inyección de dinero fresco en la econo
mía boliviana del orden de los 7 mil mi
llones de dólares". Estos acciorústas di
vidirán la propiedad con los socios ma
yoritarios, que deben invertir en el otro 
50%. Lozada dijo que el Estado es ine
ficiente en la producción de servicios so
ciales y en la distribución de la riqueza. 
"Nuestro proyecto consiste en destinar 
20% del presupuesto nacional a las co
ro unidades, a los barrios, para que ellos 
mismos decidan cómo invertir el dinero 
del Estado en salud, educación y obras 
públicas". El presidente de Bolivia con
sideró que su país estuvo a la vanguar
dia de América La tina en el proceso de 
redemocratización del continente, des
de 1982. Y concluyó: "Así como fuimos 
pioneros en recuperar la vía democráti
ca fuimos también los pioneros en adop
tar un modelo de ajuste estructural i!'1 -

postergable, para sacar la economía del 
estancamiento y salir de los recesivos 
procesos inflacionarios que heredamos 
de los año de inestabilidad política". 
Marcelo Montenegro • 
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Regreso sin gloria 

Por segunda vez en este slgfo, tropas norteamericanas en territorio haftlsno 

Roberto Bardini 

[A]
las 9:30 del lunes 19 de se
tiembre llegó a Puerto Prínci
pe, la capital de Haití, el pri
mer grupo de doce 

helicópteros Blackhawk y Cobra con 
diez soldados norteamericanos a bordo 
de cada uno. Los vuelos continuaron 
hasta completar 3 mil efectivos. Era la 
segunda vez en este siglo que fuerzas de 
EEUU pisaban suelo haitiano. La pri
mera fue en 1915 y la intervención se 
prolongó hasta 1934. 

Apenas descendieron, los soldados -
vestidos con uniformes camuflados de 
combate y armados con fusiles M-16 y 
lanzagranadas SA WS- se arrojaron 
cuerpo a tierra. Luego avanzaron por 
los edificios del aeropuerto con la espal
da pegada a la pared y , en algunos sec
tores, ingresaron agazapados. Los po-

24 

cos disparos que recibieron fueron los 
click de las máquinas fotográficas de la 
prensa extranjera. 

Era casi ridículo. Como describió un 
corresponsal extranjero, "las únicas 
personas que había en los alrededores 
eran cientos de periodistas desarma
dos, que apuntaban hacia ellos con sus 
cámaras y micrófonos para obtener de
claraciones". 

"Se van o los sacamos" - "Los dic
tadores se van de Haití y el presidente 
Jean-Bertrand Aristide retornará al 
poder", había anunciado William Clin
ton, con el rostro casi sonriente, por ca
dena de radio y televisión en la noche 
del domingo 18 de setiembre. El tono 
del mandatario contrastó con su ame
nazador mensaje de tres días antes, 
también transmitido en cadena, dirigi
do a la junta militar haitiana presidida 

por el general Raoul Cedras: ''El tiempo 
se acabó: se van ahora o los sacamos a 
la fuerza del poder". 

Apenas 90 minutos antes del anun
cio, una misión negociadora --<:ompues· 
ta por el ex presiden te James Carter, el 
general Colín Powell, ex jefe del Estado 
Mayor Conjunto, y el senador demócra· 
ta Sam Nunn, presidente de la Comi· 
sión de Asuntos Militares- había logra
do en Puerto Príncipe un acuerdo con 
Cedras. Fueron cuatro rondas de ten
sas conversaciones que se iniciaron en 
la tarde del sábado 17 y concluyeron a 
las ocho de la noche del día siguiente. 
La paciencia de Carter durante las 15 
horas que duraron las discusiones, más 
el despliegue militar norteamericano 
frente a la isla, influyeron para que Ce· 
dras cediera. 

La fuerza de desembarco estaba 
compuesta por 22 buques, dos portas· 
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viones, 60 aviones, decenas de helicóp
teros artillados y 20 mil infantes y pa
racaidistas. La mayoría de los efectivos 
pertenec-ían a la belicosa División 82, 
con base en Fort Bragg (Carolina del 
Norte), con experiencia en las invasio
nes a Granada (1983) y Panamá (1989). 

No se habían cumplido ni siquiera 
tres días desde que Cedras asegurara: 

AMERICA LATINA 

HAITI 

"Prefiero morir a dejar tras de mí el des
honor de un nombre manchado a mis 
hijos. No estoy interesado en una vida 
cómoda en el exilio, sino en el futuro de 
Haitf'. En declaraciones a la cadena de 
TV estadounidense CBS, el oficial ha
bía vaticinado que si "los estadouniden
ses desembarcan se producirá un baño 
de sangre y comenzará una prolongada 
guerra civil". 

Clinton y Csrter. Un acuerdo con demasiados p untos oscuros 

Resultado: las tropas norteamerica
nas comenzaron a desembarcar sin en
contrar resistencia, Cedras no murió y 
cuatro países (Argentina, Panamá, 
Francia y España) se ofrecieron para 
recibirlo. Aún no está claro, sin embar
go, es cuál será el futuro de Haití. 

Pobreza con dignidad - Después 
que el dictador Baby Doc Duvalier huyó 
de la isla en 1985, se prodajo un largo 

ciclo de golpes militares, contragolpes y 
movilizaciones populares. En marzo de 
1990, subió al poder un gobierno civil 
provisional que convocó a elecciones 
presidenciales para diciembre de ese 
año. El sacerdote Jean-BertrandAristi
de, militante de la Teología de la Libe
ración, ganó con el 67 por ciento de los 
votos - fundamentalmente de la pobla
ción urbana pobre-y asumió en febrero 
de 1991. 

El programa de Aristide, a quien 

Papá Titid 

E n 1990, durante su campaña electoral, el padre salesiano Jean- Ber
trand Aristide prometió pan para los hambrientos, prot.ección para los 

desprotegidos y castigo para los militares post- duvalieristas y los tonton
macoutes, la t.emible policía secreta de la dictadura. Educado en la Teología 
de la Liberación, este sacerdote negro y delgado explicaba con su acostum
brada voz suave que su mensaje se basaba en los Evangelios y se resumía 
en dos palabras: amor y justic1a. 

A veces, en actos públicos multitudinarios, cambiaba el tono y pregona
ba sermones revolucionarios. Aseguraba que en Haití sólo existían dos cla
ses sociales: los millonarios y los miserables. E identificaba, sin parábolas, 
quienes consideraba los causantes de los males del país: los ricos, los du
valieristas, Estados Unidos. 

Sus seguidores, casi el 70 por ciento de la población, comenzaron a lla
marlo cariñosamente Papá Titid. Aseguraban que era maestro de uud1í., la 
antigua religión haitiana, y que poseía poderes sobrenaturales. Así se ex
plicaba que hubiera escapado ileso a cuatro atentados contra su vida. 

Sus detractores, dentro y fuera de Haití, no toleraron el carisma de este 
graduado en Teología y Psicología que habla cinco idiomas, además del 
francés y el creóle, el dialecto local. El Vaticano inició un proceso para sus
penderlo como sacerdote. Después de su derrocamiento en setiembre de 
1991 y su exilio en Estados Unidos, la Agencia Central de Información 
(CIA) elaboró un informe que planteaba dudas sobre su salud mental al de
finirlo como "inestable y depresivo" . 

Octubre/ 1994 

sus seguidores apodaron Papá Ti,tid, se 
basaba en la lucha contra la corrupción 
y el narcotráfico, impulsaba un minu
cioso plan de alfabetización y proponía 
pasar "de la extrema pobreza a la po
breza con dignidad". Desde el gobierno, 
promovió un movimiento de masas par
ticipativo para lasoluciónde problemas 
concretos, conocido como Lavalas, que 
significa "avalancha". 

El 30 de setiembre -a sólo 230 días 
de su asunción-Aristide fue derrocado 
por un sangrient.o golpe militar dirigido 
por el general Raoul Cedras y se vio 
obligado a abandonar el país. Ant.e las 

Aristide: un futuro poco claro 
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HAITI 

Los golpistas 
O General Raoul Cedras-45 años, comandante 

en jefe de las Fuerzas Armadas y ''hombre fuerte" des
de el golpe de Estado que en setiembre de 1991 derro
có a Jean-Bertrand Aristide. Había sido considerado 
"legalista" por garantizar la seguridad de los votantes 
en las primeras elecciones libres de la historia de Hai
tí en diciembre de 1990. Agradecido, Aristide lo desig
nó máximo jefe militar. 

O Ge neral P hillipe Biamby - 37 años, compa
ñero de graduación de Cedras en la academia militar 
en 1973, jefe del Estado Mayor. Quienes lo conocen 
aseguran que es el más "duro" de la troika militar: 
aunque prefiere mantenerse en segundo plano, fue el 
verdadero artífice del golpe de Estado de setiembre de 

1991. Amenazó con suicidarse si EEUU invadía Haití. 

O Coronel ?tilcbelFran !;Ois-86 años,jefe de la 
policia y uno de los hombres más temidos de Haití. In
mediatamente después del golpe, cre6 milicias civiles 
integradas por asesinos, conocidos como attcu:heiJ, se
mejantes a los tonton- macoutes de la dictadura duva
lierista. No obstante, trascendió que tenía preparada 
su fuga en caso de intervención militar de EEUU. 

O Emile J onassaint - 81 años. Era presidente de 
la Corte Suprema cuando la dictadura decidió convertirlo 
en presidente provisional de Haití en mayo pasado, en 
un abierto desafio a las presiones internacionales por el 
regreso de Aristide. Una marioneta senil. 

innumerables violaciones a los dere
chos humanos de los golpistas, se pro
dajo una fuerte presión internacional. 
La Organización de Estados America
nos decretó un embargo comercial y Es
tados Unidos suspendió la ayuda econó
mica, mientras que México, Venezuela 
y Francia asumieron un papel protagó
nico en el apoyo a Aristide en el exilio. 
Posteriormente, la Organización de 
Naciones Unidas autorizó el "uso de la 
fuerza" contra los golpistas. 

vitalicio" Papá Doc Duvalier, dictador 
desde 1957 hasta su muerte en 1971: 
''Los dientes del tiburón son más suaves 
que la mano del tirano". 

vas. "Tratar su partida no era el objeti
vo de la misión de Carter. La finalidad 
era que dejen el poder", dijo. 

Después, Carter-quien encabezó la 
misión- confirmó que Cedras y sus 
cómplices nunca prometieron salir de 
Haití y afirmó que Clinton no le dio ins
trucciones al respecto. "Son ellos quie
nes decidirán si quieren partir a Pana
má o de vacaciones. No es responsabili
dad mía", dijo. 

Los die n tes d el t iburón - Desde 
el golpe de setiembre de 1991 hasta ini
cios de 1994, más de 3 mil haitianos fue
ron muertos por el régimen militar, y el 
número creció desde entonces. Unas 
300 mil personas se vieron obligadas a 
ocultarse por el clima de terror impe
rante. Los afectados suelen ser simpa
tizantes de Aristide, pero también ciu
dadanos comunes, como lo demuestran 
incidentes donde las bandas paramili
tares han incendiado barrios enteros y 
atacado comunidades rurales. 

Millares de haitianos se lanzaron al 
mar en frágiles embarcaciones con des
tino a Estados Unidos para escapar de 
la represión política y el hambre. Unos 
14 mil fueron alojados por los nortea
mericanos en la base naval estadouni
dense de Guantánamo, donde se haci
nan con "balseros" cubanos que inten
taban llegar a Florida y fueron devuel
tos por el servicio de guardacostas. 

Como asegura un viejo dicho haitia
no, acuñado en la época del "presidente 
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Un acu erd o imp erfecto-Los pro
blemas comenzaron al día siguiente del 
arreglo negociado por la misión de Es
tados Unidos. En una conferencia de 
prensa en la Casa Blanca, Clinton -a 
quien acompañaban Carter, Powell y 
N unn- manifestó que el exilio de la jun
ta militar no era la meta de las tratati-

El general Powell, a su vez, explicó 
que la estructura de poder en Haití con-

Raoul Cedras. Un desafío a la democracia y a la comunidad Internacional 
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tinuará sin variaciones durante un 
mes. La única garantía confiable hacia 
la transición -comentó-eran los 15 mil 
efectivos militares que habían comen
zado a ocupar el territorio. En unos me
ses, la operación quedará bajo control 
de los cascos azules de la Organización 
de Naciones Unidas. 

Pero la "garantía confiable" era poco 
sólida. Al llegar a Puerto Príncipe, elje
fe de la misión militar estadounidense, 
comandante William Shelton, se reu
nió durante dos horas con el general 
Cedras. Al término del encuentro, 
Shelton dijo a los corresponsales ex
tratrjeros que para sus tropas ''la prin
cipal prioridad no es la seguridad in
terna haitiana". 

La prensa interpretó la frase como 
una decisión de no enfrentar a las ban
das paramilitares de tonton-mcu:outes y 
attachés y, mucho menos, patrullar los 
barrios marginales controlados por es
tos grupos. La presencia norteamerica
na se limitaría a custodiar edificios es
tratégicos. 

"Es un acuerdo sumamente imper
fecto", sintetizó Mike Barnes, consejero 
de Aristide. "Los dictadores van a que
darse en el poder un período suficiente
mente largo y, al parecer, van a lograr 
la amnistía por los miles de crímenes y 
violaciones que han cometido". 

El desafío del futuro-El acuerdo 
logrado por Carter, Powell y N unn con
templa una ley de amnistía al general 
Cedras y a sus cómplices, quienes debe
rán abandonar el poder antes del 15 de 
octubre. Si ese plazo no se cumple, las 
tropas norteamericanas que estarán 
ocupando Haití los expulsarán. Cedras 
participará en la transición y el ejército 
haitiano, todavía bajo su mando, debe 
colaborar con las tropas de ocupación. 

Aristide, por su parte, asumirá el 
gobierno y está dispuesto a abandonar
lo cuando concluya su mandato en fe. 
brero de 1996, a pesar de que pasó la 
mayor parte de su gestión en el exilio. 
La Constitución haitiana no permite 
que un presidente que finaliza su perío
do se postule para la reelección, por lo 
que la posibilidad de que el sacerdote se 
mantenga en el cargo está excluida. No 
ob~tante, el líder no está dispuesto a 
considerar finalizado su manda to hasta 
que haya entregado la banda presiden
cial a un sucesor electo democrática
mente, lo que constituiría un hecho sin 

Oclubre/ 1994 

HAITI 

Tres años de crisis 
1991 

30/09: Ari.stide es derrocado. 
01/10: en Washington, una reunión de cancilleres demanda en 

la OEA el retorno de Arietide. Es la primera vez en la historia del 
hemisferio que se presenta esta exigencia a los cabecillas de un gol
pe. 

08/1 O: la OEA recomienda a sus miembros que impongan un em
bargo comercial a Haití. 

1993 

03/07: Aristidey Cedras firman en Nueva York un acuerdo aus
piciado por la ONU que prevé la renuncia del militar y otros jefes 
golpistas y el regreso del presidente a Haití. 

11/10: una turba controlada por los militares proluoe a un buque 
de EEUU atracar en Puerto Príncipe y desembarcar a su tripula
ción, enviada por la ONU para restaurar la democracia. 

13/10: el Consejo de Seguridad aprueba por unanimidad la re im
posición de sanciones comerciales a Haití. 

19/10: Buques de EEUU y Canadá imponen un bloqueo para ga
rantizar el respeto al embargo de la ONU . 

1994 

31/07: El Consejo de Seguridad autoriza a Clinton a utilizar la 
fuerza, de ser necesario, para derrocar a los militares y reinstalar 
aAristide. 

12/09: el secretario de Estado Warren Christopher anuncia que 
se "agotaron" los esfuerzos diplomáticos y que 17 países se compro
metieron a aportar mil 500 soldados para integrar la fuerza de in
tervención. 

15/09: ultimátum de Clinton a la dictadura. Cedras asegura que 
va a resistir. 

17/09: viajan Carter, Powell y Nunn. 
18/09: se logra un acuerdo. 
19/09: 3 mil soldados de EEUU comienzan la ocupación. 

precedentes en la convulsionada vida 
institucional haitiana. 

Por lo pronto, el futuro gobierno en
frenta un temible desafio: necesita casi 
800 millones de dólares para la recons
trucción del país en los primeros 12 me
ses. Cuando ocupe la presidencia, Aris
tide deberá disponer de 175 millones de 
dólares para programas estatales, 
igual cantidad para asistencia presu
puestariay 250 millones para proyectos 

sociales. Se destinarán 90 millones a 
ayuda humanitaria y 80 millones para 
cubrir los servicios de la deuda externa 
-más de mil millones de dólares- que 
no han sido pagados en los últimos tres 
años. 

El plan de reconstrucción .:le Aristi
de prevé la reducción y profesionaliza
ción del ejército-que actualmente es de 
7 mil hombres-y la creación de una po
licía civil. • 
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Cuba y Estados 
Unidos deciden 

Un principio de solución 
AldoGamboa 

[l] a reunión que autoridades 
cubanas y estadounidenses 
mantuvieron en Nueva York 
a inicios de setiembre para 

discutir la cuestión migratoria fue la se
gunda de alto nivel que ambos países 
efectuaron en una década. Y -por para
dójico que parezca- la salida encontra
da fue la misma que 10 años atrás. 

Cubanos y norteamericanos se reu
nieron para discutir una solución polí
tica a la crisis que estalló en las relacio
nes bilaterales, luego que decenas de 
miles de habitantes de la isla se arroja
ran al mar rumbo a las costas de Flori
da, para terminar hacinados en el único 
rincón de su patria sobre el que no tie
nen control: la base militar de EEUU en 
Guantánamo, en el oriente de Cuba. 

Por los nuevos acuerdos, Washing
ton se comprometió a extender 20 mil 
visas anuales a inmigrantes cubanos, 
al tiempo que La Habana asumió el 
compromiso de evitar la salida desorde
nada y suicida de emigrantes a bordo de 
balsas improvisadas. Fuentes nortea
mericanas estiman que entre julio y se
tiembre por lo menos 30 mil cubanos sa
lieron de la isla a bordo de botes. 

28 

Desde el comienzo de las negociacio
nes, la parte norteamericana, encabe
zada por el subsecretario de Estado Mi
chael Skol, dejó claro que no estaba dis
puesta ni autorizada a discutir el único 
ítem más allá de la cuestión migratoria, 
en una alusión al tema subyacente a to
da la crisis: el bloqueo económico de Es
tados Unidos contra Cuba. 

La delegación cubana -<:0mandada 
por el presidente de la Asamblea Nacio
nal (Parlamento), Ricardo Alarcón- in
tentó introducir el tema en la agenda de 
negociaciones. Pero la tentativa debe en
tenderse como una iniciativa tendiente a 
dejar en evidencia la negativa de la Casa 
Blanca en negociar el asunto, para dis
tanciar al gobierno de William Clinton de 
la opinión pública, que pide el fin de las 
sanciones económicas y comerciales. 

Desde ~ punto de vista, puede con
siderarse que la necesidad de retomar 
una solución acordada hace 10 años es 
una aceptación de que mientras no se dis
cuta el fin de las sanciones de Estados 
Unidos contra Cuba no habrá condiciones 
reales de encontrar una salida definitiva. 

El papel de cada uno -Pai;a Wa
shington, la ronda de negociaciones con 
Cuba sobre la cuestión migratoria sir-

vió como un termómetro para medir el 
nivel de rechazo in temo y externo en re
lación a la política estadounidense para 
la isla caribeña. 

En primer lugar, porque generó una 
profunda división en uno de los grupos 
de opinión más radicales dentro de 
EEUU: los exiliados cubanos. Las ma
nifestaciones en Nueva York y otras 
ciudades norteamericanas a favor y en 
contra de las negociaciones bilaterales, 
dejó en evidencia que ya hace mucho 
tiempo que se acabaron las coinciden
cias en el seno de la comunidad cubana, 
y que incluso parte importante de ella 
ya no apoya -al menos tan abiertamen
te- el bloqueo económico contra la isla. 

Por primera vez en tres décadas, los 
furiosos anticastristas que fueron a 
protestar por la "claudicación" de nego· 
ciar con la delegación oficial de La Ha
bana pudieron sentir en carne propia la 
represión policial. 

Es posible, incluso, prever que la ne
gociación bilateral sobre inmigración 
afecte las delicadas relaciones entre la 
comunidad cubana y el Partido Demó
crata, cuidadosamente construidas a lo 
largo de la última década, luego de mu
chos años de relaciones privilegiadas 
con los republicanos. 
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precario motor rumbo 
a un d.stlno Incierto 

El rechazo al bloqueo - Ante la 
opini6n pública interna, Clinton inten
tó demostrar firmeza en no "ceder'' un 
milímetro en relaci6n al bloqueo. Sin 
embargo, esa opinión pública -dentro y 
fuera de EEUU- parece un pooo cansa
da de un ana crónico cerco contra Cuba 
mientras las autoridades abren nego
cios con China y Vietnam. 

Los 14 pa íses ·latinoamericanos 
miembros del Grupo de Río, re\lllldos en 
setiembre en Río de Janeiro, participaron 
de una cumbre presidencial en la que el 
mandatario brasileño Itamar Fmnoo pro
nunció un vehemente llamado a la reint.e
graci6n de Cuba a la convivencia refJ.onal. 
El propio grupo emiti6 un documento final 

en el que pide e1 1evantamiento incon
dicional del embargo económico. 

Es prácticamente seguro que cuando 
se reúna con sus colegas latinoamerica
nos en la cumbre hemisférica Miami, en 
diciembre próximo, Clinton deberá escu· 

Um problema antigo 
Os Estados Unidos come~m a fomentar a saída ilegal em massa de 

Cuba já nos primeiros anos da década de 60. Dessa época, data uma das 
iniciativas mais famosas aplicadas pela Casa Branca contra Cuba: a ope
ra~o Pe.ter Pan. 

Durante meses, os Estados Unidos fizeram correr o boato-dentro efora 
da ilha -de que as autoridades cubanas planejavam aprovar uma lei tiran
do o J átrio poder dos pais sobre seus filhos para transferi-lo ao Estado, que 
dessa forma poderla enviar as crianl,U para a Uniao Soviética. 

Para fugir desse destino, milhares de crians;a.s foram enviadas clandes
tinamente nos primeiros anos da década de 60 rumo aos Estados Unidos, 
onde passaram a viver em orfanatos e hospitais. Nesses anos, Cuba abriu 
o 'porto de Camarioca para quem quisesse abandonar a ilha. 

Mas o ponto mais crítico na questao migratória entre Ha vana e Was
hington explodiu em 1980, quando mais de 100 mil cubanos abandona
rama ilha a partir do porto de Mariel, na periferia da capital. O governo 
cubano estabeleceu que poderla abandonar o país todo aquele que con
hecesse alguém em condi~óes de ir buscá-lo de barco em Cuba. 

No mar de pessoas que entraram naqueles dias nos Estados Unidos es
tavam milhares de deeempregados, dependentes de drogas e até doentes 
mentais. 

Achegada abrupta desse contingente de cubanos levou as autoridades 
norte-americanas a convic9io de que estavam enfrentando uma bomba de 
tempo, e quatro anos depoia representantes dos dois governos decidiram 
negociar um acord.o bilateral. Mediante esse acerto, os Estados Unidos se 
comprometiam a conceder um máximo de 20 mil vistos por ano a emigran
tes cubanos. 

De 1984 em diante, as autoridades de Havana se limitaram a solicitar 
a quem deseje sair do país unicamente tres coisas: que paguem sua passa· 
gem aérea, que nao tenham dívidas com ajusti~ local e que obtenham um 
visto de entrada para o país onde desejam residir. 

É notório o caso de cubanos que viveram anos esperando que outros paí
ses, principalmente os Estados Unidos, se dispusessem a recebe-los. Mil
hs:res de compatriotas residentes em Miami compraram as passagens para 
aeus parentes em Havana, mas os vistos nunca saíram. 

Porém, em todo esse período, as autoridades dos Estados Unidos conti
nuaram recebendo como heróis os cubanos que se arriscavam a lan~r-se 
no mar do Caribe para alcan~r o litoral da Flórida em precárias balsas. 
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char del coro de presidentes latinoame
ricanos un llamado a poner fin a esa po
lítica arbitraria y anacrónica. 

¿Un avance real? - La pregunta 
que resta luego de las conversaciones re
alizadas en Nueva York es: ¿los acuerd.os 
constituyen una solución al problema de 
los inmigrantes cubanos? Parece eviden
te que el problema requiere una salida 
urgente, aunque la base de la acordada 
ahora entre Washington y La Habana 
había sido negociada y firmada hace una 
década, en 1984. Pero si los acuerdos de 
1994 son prácticamente los mismos, ¿qué 
falló en el medio de esa década? 

Loe acuerd.os de hace 10 años fraca
saron básicamente por dos motivos. Pri
mero, porque EEUU siempre afirmó que 
las 20 mil visas eran un número máximo 
y no mínimo. Según la Casa Blanca, el 
tratado permitía al gobierno norteameri
cano extender haata20 mil visas, pero na
da impedía que otorgase apenas 20, como 
ocumó en todos esos años. 

En segundo lugar, porque en 1985 el 
gobierno norteamericano ofreció la es
tructura oficial del sistema Voz de 
América para la entrada en funciona
miento de Radio Martí, con 24 horas de 
transmisiones directas contra Cuba. 
Por considerar que el abierto caracter 
oficial de la ayuda a la radio constituía 
una grosera interferencia norteameri
cana en sus asuntos internos, el gobier
no cubano "congeló" los acuerd.os. 

Las recientes negociaciones permi
tieron a la opinión pública descubrir 
que el bloqueo impidió avances en las 
relaciones bilaterales en la última dé
cada. Desde 1984, Cuba y Estados Uni
dos ya no son los mismos. Muchas con
diciones internas y globale.s han cam
biado, pero la tentativa de reactivar ese 
acuerdo bilateral aparece como el pri
mer paso para el establecimiento de un 
puente de alto nivel entre Washington 
y La Habana. Si el primer paso es el 
más dificil, ya está dado. a 



IRLANDA DEL NORTE 

¿Adiós a las armas? 

Un alto al fuego con los fusiles en la mano 

Después de 25 años 
de violencia, el IRA 
ofrece una 
posibilidad de paz. 
La esperanza de una 
solución negociada 
se ve opacada, sin 
embargo, por el 
escepticismo de 
Londres y el rencor 
de los protestantes 

30 

Bugnicourt O'Hara 
uando el 31 de agost.o pasado 
el Ejér cit.o Republicano Irlan
dés (IRA, por sus siglas en in
glés) anunció un "completo 

cese de las operaciones militares'', mi
les de personas salieron a festejar en las 
calles de Belfast, capital de Irlanda del 
Norte, y Londonberry, dos ciudades 
desgastadas por 25 años de violencia 
entre católicos, protestantes y tropas 
inglesas de ocupación. Esa noche, por 
primera vez en mucho tiempo, no se es
cucharon estruendos de bombas, ni rá
fagas de fusil, ni sirena.a policiales. 

En Belfast, los manifestantes llena
ron la calle Falla Road, bastión del IRA 
en el gueto católico. En la parte alta de 
los edificios se veían banderas de la ve
cina República de Irlanda (Eire) al 
igual que en las antenas de camiones, 

taxis y automóviles particulares, que 
hacían sonar sus bocinas. Los cautelo
sos soldados británicos que efectuaban 
patrullajes de rutina por la zona eran 
amigablemente interceptados por gru
pos católicos que deseaban dialogar. 
Unas pocas horas antes esos gestos 
eran impensables. 

En Shankill Road, el gueto protes
tante, la situación era distinta. Entre 
los pro-británicos el sentimiento era de 
ansiedad y rabia. Al trascender la deci
sión del IRA, los dos principales grupos 
armados protestantes, los Combatientes 
de la Libertad de Ulster y la Fuerza de 
Voluntarios de Ulster, conocidos como 
"unionistas", emitieron un comunicado 
COI\.Íunto. "No nos pondremos a bailar al 
son de la música nacionalista", afirma
ban. Para ellos, la posibilidad de que 
Gran Bretaña los obligue a una unión con 
la República de Irlanda es, simplemente, 
"una receta para la guerra civil". 

Lucha de independenc ia. gue
rra de religiones - Las tensiones reli
giosas en Irlanda se remontan al siglo 
XVII, cuando el rey Enrique VIII fo. 
mentó la inmigración de protestantes es
coceses, que se instalaron en la región no
roeste de la isla. En 1800, Irlanda fue in
corporada al Reino Unido sin tomar en 
cuenta la voluntad de sus habitantes ori
ginales, celtas convertidos al cristianis
mo durante la conquista romana. Alo lar
go del siglo XIX se incubó un fuerte mo
vimiento nacionalista católico que estalló 
en Dublín durante la Pascua de 1916. 

El movimiento independentista fue 
sofocado pero marcó la creación del 
Ejército Republicano Irlandés, cuya lu
cha contaba con el apoyo de la población 
y logró la retirada de Gran Bretaña. Co
mo contrapartida, los protestantes se 
organizaron en el Consejo Unionista 
del Ulster, opuesto ala formación de un 
Estado irlandés dominado por una ma
yoría católica. 

En 1920 Londres otorgó la inde
pendencia a Irlanda, que pasó a ser una 
región autónoma dentro del Reino Unido 
con capital en Dublín. La Corona, sin em
bargo, se reservó para sí los seis condados 
del noreste, con capital en Belfast y rep
resentación en el Parlamento británico. 
La población católica en esos condados 
quedó en minoría, fue excluida de los 
asuntos políticos internos y comenzó a 
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sufrir diversas formas de discrimina
ción. 

A fines de la década del 60 se desató 
el caos. Los católicos se volcaron a las ca
lles para exigir el cese de la segregación 
y los extremistas protestantes recurrie
ron a la represión ilegal. Un puñado dejó
venes reflot.ó al legendario Ejército Repu
blicano Irlandés, que comenzó a operar 
nuevaxnente. Los "unionistas", a su vez, 
crearon sus propios grupos paramilita
res: los Combatientes de la Libertad del 
Ulster y la Fuerza de Voluntarios del lJls. 
ter, con una estructura clandestina simi
lar a la del IRA. 

Dos décadas y media de violen
cia - La incapacidad del gobierno regio
nal y la reducida dotación policial de la 
"provincia" (unos 3 mil hombres) para 
detener los enfrentamientos indujo a 
Londres a despachar tropas en agosto 
de 1969 para "garantizar la seguridad" 
de la comunidad católica. Los primeros 
soldados que pisaron suelo irlandés 
fueron aclamados por los católicos, 
quienes los consideraban una fuerza 
neutral que los protegería de los extre
mistas protestantes. 

El optimismo duró poco. Los milita
res fueron empleados para reprimir las 
marchas de paz y al movimiento de de
fensa de los derechos civiles. El IRA 
-que hasta entonces era una facción 
menor- cobró fuerza y eligió como blan
co de ataque a las tropas de ocupación. 

En 1970 la organización se dividió 
en dos: los "bistórioos", inclinados a una 
solución política, y los "provisionales" o 
prouos, partidarios del militarismo. Co
menzó entonces una guerra sucia que 
transformó a los soldados de Su Majestad 
en torturadores y a los prouos en extre
mistas que no diferenciaban entre ata
ques a cuarteles y la colocación de bom
bas en supermercados llenos de civiles. 

Los dos grupos paramilitares pro
testantes, mientras tanto, se uinieron y 
en los últimos cuatro años superaron al 
IRA en la macabra contabilidad de víc
timas mortales. Desde su inicio en 
1969, los enfrentamientos dejaron un 
saldo de 3 mil muertos y 30 mil heridos. 

Una esperanza de paz - En di
ciembre del año pasado, Gran Bretaña 
y la República de Irlanda suscribieron la 
Declaración de Downing Street y aoorda
ron buscar una salida pacífica al conflicto. 
El primer ministro inglés, John Major, 
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manifestó que aceptaría una decisión 
de "consenso" de los protagonistas del 
conflicto. Su colega irlandés, Albert 
Reynolds, prometió retirar de la Cons
titución de Eire dos artículos que recla
man soberanía sobre el Ulster. Según el 
documento, el Sinn Feinn, ala política 
del IRA, sería incluido en las negocia
ciones si mantenía una tregua de 90 
días. 

Existe la posibilidad de convertir a 
los seis condados en una región autóno
ma bajo la supervisión conjunta de Lon
dres y Dublín. Esta solución convence, 
por el momento, a los 650 mil católicos 
que sueñan unirse algún día a Irlanda 
del Sur pero írrita a los 950 mil protes
tantes que prefieren continuar subordi
nados al Reino Unido. 

"Trabajaremos con tanta rapidez co
mo sea posible para consolidar este pa-

Londres desembolsa 
5 mil millones 

de dólares 
por a1ío para gastos 

de defensa en 
Irlanda del Norte 

so gigantesco en dirección a la paz", dijo 
Reynolds al conocerse el anuncio del 
IRA. El canciller de la República de Ir
landa, Richard Spring, viajó inmediata
mente a Washington con el ñn de ges
tionar el apoyo del presidente William 
Clinton par a revitalizar las negociacio
nes. Posteriormente, Spring se reunió 
en Nueva York con políticos de origen 
irlandés-entre ellos el senador Edward 
Kennedy-que respaldan las iniciativas 
de paz del Eire. 

Major, en cambio, se mostró escép
tico ante el anuncio del IRA. Aunque 
afirmó que se sentía "alentado" por la 
decisión, indicó que faltaba aclarar "si 
se trata de una renuncia permanente y 
definitiva a la violencia". El responsable 
británico para los asunt.os de Irlanda del 
Norte, sir Patrick Mayhew, se sumó a las 
reservas del premier: "No podemos sen
tarnos a la mesa con el Sinn Fein si no 
descarta la intención de regresar a la vio-

lencia en caso que las conversaciones no 
vayan por su camino", declaró a la cade
na de televisión BBC en Belfast. 

Gerry Adams, presidente del Sinn 
Fein, intentó tranquilizar a Londres. 
"Hemos dado un paso enorme al elimi
nar las armas de la política irlandesa", 
dijo ante 3 mil nacionalistas reunidos 
en el barrio católico de Andersontowny 
exhortó a Major y a los ''unionistas" a 
comprender la importancia del momen
to. Adams instó al gobierno británico a 
iniciar "un proceso de desmilitariza
ción" retirando a los soldados ingleses 
desplegados en el Ulster. 

A su vez, el "número dos" del Sinn 
Feín, Martín McGuínnes, declaró a la 
TV inglesa: "El IRA ha mostrado gran 
imaginación y audacia. Creo que es ho
ra de que respondan otros participan tes 
del conflicto, como el gobierno británico 
y su ejército, que es la mayor fuerza mi
litar desplegada en el terreno, y los es
cuadrones de la muerte protestantes". 

El último muro - Actualmente la 
"provincia" del Ulster representa un 
lastre económico y político para el Rei
no Unido. El Tesoro inglés desembolsa 
5 mil millones de dólares anuales en 
subsidios, gastos de defensa y el mante
nimiento de casi 20 mil soldados. Esa ci
fra, en última instancia, proviene de los 
bolsillos de los contribuyentes. La ma
yoría de los electores, por otra parte, ve 
el conflicto como algo lejano, '.'extranje
ro" e irresoluble. 

Aún es temprano para tener certeza 
acerca de cómo evolucionarán las nego
ciaciones. Sin embargo, una década que 
asistió a la caída del Muro de Berlín y 
a progresos en conflictos que parecían 
históricamente "irresolubles", como los 
de Medio Oriente y Sudáfrica, puede re
servar sorpresas positivas. El IRA y el 
Sinn Fein han demostrado una audacia 
política semejante a las de Nelson Man
dela y Yasser Arafat. Falta ver si entre 
los británicos y los irlandeses protes
tantes existe una voluntad similar a la 
del ex presidente Frederick De Klerk o 
a la del primer ministro Isaac Rabin. 

El paredón de concreto y metal que 
separa los guetos católico y protestante 
en Belfast fue inmediatamente bauti
zado por los cristianos como la "Línea 
de paz". Sin contar las barreras invisi
bles que dividen a la ex Yugoslavia, esa 
línea es, en esencia, el último muro que 
falta derribar en Europa. • 



REPUBLICA CENTROAFRICANA 

Colonialismo moderno 
Una nación aislada y olvidada es uno de los 

pilares de Francia en el continente 

Edouard Bailby 

[LJ 
a intervención de Francia en 
Ruanda hubiera sido menos 
fácil sin la red de sus bases 
militares en el continente 

africano. Dos de ellas están ubicadas en 
la República Centroafricana, donde 
mantiene permanentemente mil 400 
oficiales y soldados que constituyen la 
logística de sus fuerzas operativas. 

Cercada por cinco países (Camerún, 
Chad, Congo, Sudán y Zaire), la Repú
blica Centroafricana no tiene desde el 
punto de vista económico una impor
tancia fundamental. Su agricultura (al
godón, cate, mandioca, tabaoo) y la pro
ducción de madera ocupan el 80 por 
ciento de la población activa y repre
sen tan cerca del 40 por ciento de su 
fuente de rentas en divisas extranjeras. 
Lo esencial de su riqueza proviene en 
realidad de sus diamantes y otros mine
rales, pero la mitad de la producción es 
exportada de modo ilegal con la compli
cidad de las transnacionales. 

Resultado: con 3,3 millones de habi
tantes repartidos en un territorio de 
622.984 kilómetros cuadrados, la Repú
blica Centroafricana es uno de los paí
ses más pobres del Tercer Mundo, cuyo 
Producto Nacional Bruto (PNB) no so
brepasa los 320 dólares per cápita. Su 
deuda externa está estimada actual
mente en más de 830 millones de dó
lares, mientras que sus exportacioñes 
son de apenas 135 millones de dólares 
por año. 

A consecuencia de esta situación, la 
esperanza.media de vida es de 49 años 
y más del 40 por ciento de los habitan
tes mueren por falta de agua potable y 
de yodo en los alimentos. Por recomen
daciones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), los doce países 
miembros de la Unión Europea sumi
nistraron en los últimos años una ayu
da financiera y técnica bastante impor
tante aunque insuficiente. 

Mientras tanto, París nunca dejó de 
interesarse por su ex colonia, que con
quist.6 la independencia en agosto de 

1960. Gracias a los acuerdos firmados 
en 1966, Francia dispone de dos bases 
militares: una en Banguí, la capital, y 
otra en Bouar, donde mantiene los lla
mados Elementos Franceses de Asis
tencia Operacional (EFAO), autoriza
dos a intervenir en los asuntos internos 
de la República Centroafricana y en 
otras regiones de Africa francófona. 
Esos acuerdos, que nunca fueron de
nunciados, garantizan a Francia una 
posición privilegiada en la defensa de 
sus intereses geoestratégicos. 

Relaciones peligrosas - Apoyado 
por la antigua metrópoli colonial, David 
Daclto fue el primer jefe de Estado que 
se instaló en el poder en Banguí. Cinco 
años después, en diciembre de 1965, fue 
derrocado por Jean-Bedel Bokassa, un 
desequilibrado mental que se autoprocla
mó emperador en diciembre de 1977. En
tre las innumerables personalidades oc
cidentales invitadas para su "coronación" 
estaba el entonces presidente V aléry Gis
card d'Estaing, su amigo personal, a 
quien le ofreció algunos diamantes. En 
setiembre de 1979, oom.o el dictador ya no 
servía a los intereses de París, los milita
res franceses montaron la "Operación 
Barracuda" y lo derribaron. Nuevamente 
ocupó el gobierno David Backo, quien sólo 

País pequeño 
y pobre, no tiene 

más salida, 
por el momento, 
que sus "amigos 11 

de París 

permaneció dos años porque fue expul
sado de la presidencia en setiembre de 
1981 por el general Andri Kolingba. 

Durante los 12 años que estuvo en la 
jefatura del Estado, el oficial golpista 
recibi6 el apoyo de los sucesivos gobier
nos franceses y mantuvo a su lado va
rios "consejeros", entre ellos el coronel 
Mansion, de la Dirección General de 
Servicios Especiales (DGSE), el servi
cio secreto francés. En contrapartida, 
entre 1982 y 1992 la República Cen
troafricana recibió una asistencia de 
cerca de seis millones de d6lares dentro 
del cuadro de los acuerdos bilaterales. 

Sin escrúpulos e indiferente al res
peto por los derechos humanos, el gene
ral Kolingba comenzó a perturbar a la 
diplomacia externa de Francia en la ho
ra en que soplaba una brisa de demo
cratización en el mundo, inclusive en el 
Africa negra. Los dirigentes galos resol
vieron entonces presionarlo para orga
nizar elecciones libres el 22 de agosto de 
1993. Siete candidatos se presentaron 
para ocupar la presidencia, entre ellos 
Ange-Féli.x Patassé, ex primer ministro 
del "emperador" Bokassa. 

Para no ser acusada de impedir la 
vuelta de las libertades democráticas, 
Francia se encargó de organizar mate· 
rialmente, desde el principio hasta el 
fin, la campaña electoral, gastando pa
ra ese fin 1,3 millones de dólares. A 
principios de junio, Michel Roussin, 
ministro francés de Cooperación, pi· 
dió oficialmente al presidente Koling
ba la realización de un escrutinio 
"transparente", llamando nuevamente 
al coronel Mansion para que no queda
ra la "menor duda" sobre la voluntad 
francesa de restablecer la democracia 
en la República Centroafricana. 

Manipulaciones desde el poder 
- A partir de julio, los mili tares france
ses de la EFAO oomenzaron a cumplir 
su misión llevando para los 80 centros 
elect.orales del interior del país urnas, 
sellos, boletines, sobres, tinta invisible, 
lapiceras, calculadoras y pilas para fa
cilitar los votos de los centroafricanos. 
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Océano Atlánt,co 

Recorrieron con ese fin 71 mil kil6me
tros de caminos terrestres y realizaron 
130 horas de vuelo. El propio general
presidente Kolingba utilizó durante 
su campaña electoral un helicóptero 
Ecu.reuil ofrecido por Francia y natu
ralmente conducido por un oficial 
francés. Del exterior llegaron obser
vadores internacionales para compro
bar la limpieza democrática del escru
tinio. Pocos días antes del 22 de agos
to de 1993, la embajada de Francia en 
Banguí declar6: "Estas elecciones no 
son las nuestras pero si tuvieran éxito 
podrían servir de ejemplo para las 
nuevas relaciones que deseamos te
ner de ahora en adelante con nuestros 
socios africanos". 

El 30 de agosto por la mañana, 
cuando los resultados del escrutinio 
aún no eran definitivos, el general-pre
sidente Kolingba tuvo la certeza de que 
sería derrotado en beneficio de Ange
Félix Patassé. No dud6 un segundo: mo
dificó por decreto la composici6n de la 
Corte Suprema y a posteriori el c6digo 
electoral, esperando con estas medidas 
atrasar o invalidar el voto popular. 

La reacción de París fue inmediata: 
suspensión de toda forma de coopera
ción económica y financiera. Pocas ho
ras después, al fin de la tarde, el jefe de 
Estado anunció por televisión que "sus
pendía" los dos decretos "para manta-

Outubro / 1994 

ner las tradicionales buenas relaciones 
con Francia". Resultado: Patassé fue 
elegido presidente con el 52,45 por cien
to de los votos en el segundo turno de las 
elecciones, el 27 de setiembre, tomando 
posesión el 22 de octubre. Fue el mismo 
hombre al que dos meses antes altos 
funcionarios franceses habían acusado 
de ser "demagogo" e "irresponsable". 

Situación bajo control - A pesar 
de la desvalorización del franco cen
troafricano en enero de este año (50 por 
ciento), unilateralmente decidido por 
París, la república conoció una relativa 
mejoría con el nuevo gobierno. Los fun
cionarios volvieron a recibir sus sala
rios de manera más o menos puntual, 
las empresas comenzaron a aumentar 
su producción y el país entero, después 
de los años de corrupción y desorgani
zación administrativa del general-pre
sidente Kolingba, se puso a trabajar. 

A pesar de ser una de las naciones 
más pobres del mundo, clasificada por 
la ONU en el 4211 lugar del continente 
negro en relación al desarrollo humano, 
la República Centroafricana goza de 
una calina relativa en comparación con 
Senegal, Malí, Somalía y Ruanda. Hu
bo algunas movilizaciones populares 
este año contra el atraso en el pago de 
los funcionarios y becarios del gobierno, 
pero mientras tanto el nuevo jefe de Es-

Océano Índico 

tado mantiene la situación bajo control. 
El principal peligro proviene de los 

antagonismos de los viejos militantes 
que acompañaron a Patassé en su exilio 
de 1982 a 1992 -que constituyen la lla
mada "Legión Extranjera"-y sus parti
darios que permanecieron en el país du
rante la dictadura de. Kolingba. El se
gundo problema es de tipo regional: los 
partidarios del jefe de Estado en la pro
vincia de Ouham-Pende, al noroeste, de 
donde él es originario, se oponen ~ sus 
seguidores en el resto del país. Estos 
acusan a los primeros de "culto a la per
sonalidad" y falta de apertura política. 

Es difícil para un país pequeño, po
bre, sin riquezas naturales ni técnicos 
experimentados, resistir las presiones 
de una nación industrializada como 
Francia, que pretende mantener a Afri
ca bajo su zona de influencia política, 
económica y estratégica. El presidente 
Patassé no cuenta con mucho margen 
de maniobra para resistir a sus amigos 
"privilegiados" de París pero tiene un 
sentimiento nacionalista enraizado. Ca
be recordar las palabras de Daniel Dniti
fei Dan Mbona, a quien él nombró delega
do general de la empresas estatales: "La 
privatización no es una panacea. Enten
demos que ella s6lo puede depender de la 
decisi6n del gobierno y ser encarada como 
fuente de ganancias para el Estado, esto 
es, para el pueblo". a 

3 



Las prostitutas 
en México se han 
organizado para 
conseguir 
legalizar su 
trahajo, exigiendo 
protección contra 
la violencia 
policial, la 
discriminación y 
los riesgos 
sanitarios que 
implica esa 
actividad 

El oficio más antiguo ... 
Alicia Yolanda Reves • 

[E 
s una noche cualquiera en la 
capital mexicana y una dece
na de trabajadoras del sexo 
ofrecen sus servicios en la calle 

de Villalongin, que desemboca en Paseo 
de la Reforma, donde están los mejores 
hoteles, centros nocturnos y cines. De 
pronto aparece una camioneta y de ella 
descienden alrededor de 12 policías, 
quienes a empellones suben a las chicas 
al vehículo, les gritan palabras soeces y 
las manosean sin ningún respeto. Pare
ciera que el hecho de practicar el oficio 
más antiguo del mundo, las convierte 
en mercancía a la que cualquiera puede 
acceder. Pocos minutos después, la res
ponsable del grupo desciende de un taxi 
y trata de dialogar con eljefe del opera
tivo, quien finalmente acepta alrededor 
de cien dólares para dejar libres a las 
mujeres. 

Sin embargo, las trabajadoras del 
sexo no siempre corren con tan buena 
suerte, según explica Claudia Colimo
ro, quien dejó de ejercer la prostitución 
hace tres años después de ver morir a 
una compañera, víctima del Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida (SI
DA). Desde entonces, tomó la decisión 
de organizarse para proteger a todas 
las que, como ella, se ganan la vida en 

34 

la prostitución. La labor que desempe
ña Claudia va más allá pues actual
mente dedica parte de su tiempo a pre
sionar a dirigentes políticos y funciona
rios de gobierno con el fin de que se le
galice la prostitución en México. "Gra
cias a que las autoridades de mayor 
rango (del Distrito Federal) han enten
dido que la prostitución ha existido 
siempre y que no la van a borrar de un 
plumazo, hemos iniciado pláticas al 
más alto nivel para que nuestra profe
sión sea legalizada", explica. 

Ella asegura que la legalización de 
la prostitución sería benéfica incluso 
para las finanzas del país, ya que con 
los impuestos "que aportaríamos se po
drían construir escuelas, hospitales y 
todas las obras de beneficio social que 
requiere nuestra sociedad". Alas traba
jadoras sexuales -como demandan que 
se les llame, pues la palabra prostituta 
la consideran una agresión-, "nos bene
ficiaría que nos abrieran un apartado 
en el articulo 6 de la Ley Federal del 
Trabajo, relativo a las profesiones, para 
que podamos tener derecho a progra
mas de salud, de vivienda y educación, 
como tiene derecho cualquier ciudada
no mexicano". 

Cálculos realizados por investiga
dores universitarios muestran que el 
pago de impuestos de las trabajadoras 

sexuales podría ser substancial, consi
derando una imposición del 16% sobre 
ingresos de 100 a 200 dólares por noche. 
Según los expertos, habrá quienes ga· 
nen menos, como las que trabajan en 
mercados y cuya clientela es humilde, y 
quienes superan esa cantidad, como las 
chicas que trabajan en centros noctur
nos, salones de "estética", y las call girls 
(citas telefónicas). 

La Constitución Política mexica
na, no dice nada respecto a la prosti
tución pero existe un "Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno", mediante el 
cual las prostitutas pueden ser acusa· 
das de vestir escandalosamente o de 
invitar a otros al comercio carnal, lo 
cual se considera una falta adminis
trativa que impone una detención de 
24 o 36 horas de cárcel. Para evitar esa 
molestia, laa trabajadoras sexuales 
prefieren pagar una multa o darle unos 
pesos al policía o funcionario de menor 
rango para que las dejen trabajar en 
paz. En el caso de los trabajadores se· 
xuales varones, se les acusa de engañar 
al cliente porque usan ropa de majer. 
Según datos suministrados por la agru· 
pación Majeres por la ·Salud y en Lucha 
contra el SIDA (MUSA) que dirige Clau· 
día Climoro, en este país de 86 millones 
de habitantes, hay aproximadamente 
200.000 trabajadoras del sexo. 
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Una difícil decisión- Pese a ello, 
puntualiza Claudia, el gobierno no re
conoce la prostitución, "lo que ha permi
tido que constantemente se nos extor
sione, seamos vejadas y nos obliguen a 
pagar supuestas multas, en ocasiones 
con el cuerpo". Sin embargo, pese a los 
beneficios económicos que traería para 
las finanzas públicas la legalización de 
la prostitución, la decisión no puede ser 
tomada de la noche a la mañana, debido 
a la presión de grupos conservadores 
sobre las autoridades judiciales. ''Estos 
mismos señores que en el día nos repu
dian, son los que en la noche, cuando los 
bares ya estan a punto de cerrar de
mandan una copa más y aseguran que 
nos sacarán de trabajar para casarse 
con nosotras, que somoe la mttjer de su 
vida. pero, una vez que vuelven a su vi
da normal nos quieren aplastar como a 
cucarachas", denuncia Claudia. 

A pesar de esto, las trabajadoras se
xuales se han hecho oír y han logrado 
que la sociedad mexicana empiece a en
tender que son seres humanos como 
cualquier otro y que, por circunstancias 
de la vida, han optado por ganarse el 
sustento diario en el oficio más antiguo 
del mundo. Claudia, al igual que lama
yoría de las trabajadoras sexuales, es 
madre de familia. Su compañero la 
abandonó con tres hijos pequeños, un 
varón y dos niñas, y no encontró otra 
forma de sacarlos adelante. Comenzó a 
trabajar en una estética (salon de belle
za) donde se brindaban otro tipo de ser
vicios a los clientes que así lo solicita
ran, servicios que en realidad eran los 
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que le aportaban la mayor parte de sus 
ingresos. 

Sus hijos, que actualmente la apo
yan en todo e incluso la acompañan en 
algunas de sus pláticas sobre sexo pro
tegido, hacen una vida normal muy ale
jada de la que por años llevó su madre. 
Ella se denomina públicamente como 
ex trabajadora sexual, es representante 
de un gran número de ellas y asiste a 
congresos internacionales, además de 
representar a sus compañeras ante las 
autoridades, quienes la respetan por la 
claridad con que maneja la problemáti
ca del SIDA y del oficio. 

La gran mayoría de quienes se dedi
can a la prostitución lo hacen porque ca
recen de una preparación que les per
mita obtener un salario decoroso en 
otras ocupaciones. Sin embargo, ellas 
saben el enorme peligro que corren en 
la calle. Carmen, una prostituta que 
trabaja en un salón de belleza, cuenta 
que hace un mes aceptó la invitación de 
un cliente para irse un fm de semana a 
Acapulco, y como "mi familia ignora mi 
profesión le pedí a otra compañera que 
si llamaban a su casa dijera que me ha
bía quedado a trabajar. Pero el tipo 
con el que me fui, después que pasa
mos unos días felices, me quitó el di
nero que llevaba, las joyas y hasta mi 
ropa, para que no pudiera salir del 
cuarto y denunciarlo". 

Lo único que pudo hacer fue llamar 
a una ~ompañera para que la rescatara, 
pagara la cuenta del hotel y le llevara 
ropa. Otras chicas no corren con tan 
buena suerte. En diversas ocasiones 
han aparecido maniáticos que las lle
van a un hotel y les quitan hasta la vi
da. Recientemente, en la capital mexi
cana, un hombre asesinó a tres prosti
tutas y con la sangre de las victimas de
jó pintado en un espejo la siguiente le
yenda: VOLVERE. Las trabaja doras 

"Los mismos 
señores que en 
e/ día nos 
repudian, son 
los que en la 
noche piden una 
copa más y 
aseveran que 
somos la mujer 
de su vida" 

sexuales niegan que ellas corrompan a 
los menores "como se quiere hacer 
creer''. Jamás, en una estética o en un 
centro nocturno, se ofrecen servicios, y 
son los propios clientes los que se acer
can a preguntar precios y detalles, se
gún ellas. El trabajo dentro de los salo
nes de belleza es más discreto y es dificil 
probar que las instalaciones, que a sim
ple vista semejan una sala común, sir
van también para que se practiquen ci
tas sexuales clandestinas. 

''El ejercicio de la prostitución, por 
lo general, es ligado al vicio y la socie
dad tiende a creer que somos alcohóli
cas, drogadictas o algo peor. Eso es fal
so. Un alto porcentaje de nosotras ni si
quiera bebe, solo fingimos que lo hace
mos para complacer al cliente, pero en 
general estamos en combinación con los 
cantineros, para que nos sirvan sólo re
fresco o agua, aunque al parroquiano le 
cobren como si fuera la bebida más ca
ra", narra otra trabajadora sexual. 

Además, las trabajadoras sexuales 
han dejado de ser un foco de transmi
sión de enfermedades, ya que a raíz de 
la aparición del SI DA en México, la 
gran mayoría sólo trabaja con el preser
vativo, segun reveló un estudio elabora
do por el investigador Eduardo Váz
quez Valls, de la Unidad de Investiga
ciones Biomédicas del Estado Jalisco. 
El especialista comprobó que en 1987 
sólo el 75 por ciento de ellas utilizaba el 
condón, pero para 1990 ese porcentaje 
pasó a ser del 90%. Sin embargo, la an
tropóloga Martha Lamas relata que 
cuando habla en confianza con muchas 
de estas chicas, le confiesan que a veces 
los clientes les ofrecen un poco más de 
dinero por tener relaciones sexuales sin 
preservativo y, si la cantidad les convie
ne, ellas aceptan. • 

• s.rvfclo d<t NotJclas d<t la Mv}er (SEM) 
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GRANDES REPORTAJES 

197;¡.1994 

AFRlcA Hambre de muchos 
comida de pocos 

'!'' El n 1974 el entonces secretario de 
Estado norteamericano Henry 
Kissinger anunció en fonna 
altisonante: Dentro de diez años 

mencionaba una alternativa que ganaba vigor 
entre las organizaciones no gubernamentales: 
''En lugar de los cultivos para exportación es 
necesario dar prioridad a la agricultura de 
subsistencia. En lugar de una mecanización 
acelerada, utilizar las técnicas de acuerdo a la 
realidad de cada país. En lugar de la 
automatización, el pleno empleo. En lugar de 
la dictadura de los precios, la hegemonía de 
las necesidades. La sustitución de la 
dependencia absoluta por la autonomía 
relativa". 
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no habrá más hambre en el mundo. El 
décimo aniversario de la frase de Kissinger 
-pronunciada en una conferencia de la FAO 
que promovió la década de la alimentación
pasó desapercibido porque el año pasado el 
mundo entero estaba bajo el impacto de las 
imágenes del hambre en Etiopía". 

Así comenzaba la presentación de un 
amplio reportaje de 26 páginas publicado en el 
N 9 76 de cuadernos, correspondiente ajunio 
de 1985, bajo el título Hambre de muchos, 
comida de pocos. Hoy, la vigencia de a.quel 
trabajo -que ahora publicamos condensado
es aterradora. 

"El pomposo optimismo de Kissinger ha 
sido sustituido hoy por pronósticos 
apocalípticos por parte de los que apuestan a 
una reducción del crecimiento demográfico 
como solución inmediata para el problema del 
hambre", agregaba la introducción. Y luego 

Esto fue escrito hace casi una década y se 
refería a una situación que hoy cumpliría 
veinte años. Desde entonces, nada cambió. Al 
contrario, el hambre -sobre todo en Africar- se 
ha agravado dramáticamente: ahí están los 
ejemplos de Somalía y Ruanda. Los motivos 
no tienen que ver sólo con falta de lluvias o 
tierras áridas: la mayoría de las veces, lo que 
no se ve detrás del rostro famélico de un niño 
africano, son las coloridas etiquetas de las 
empresas transnacionales fabricantes de 
alimentos para el mundo desarrollado. 
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Las trasnacionales deciden 
Desde la época colonial, Occidente cambió radicalmente 

la estructura de producción y consumo de alimentos en el Tercer 
Mundo. Resultado: desnutrición y hambre local, con grandes 
ganancias para los monopolios extranjeros, mientras Africa 

paga el precio más alto 

En 1850, el Imperio Británico 
decidió que la entonces llama
da Guayana inglesa comenza
ría a producir azúcar. Gran 
Bretaña se apropió de tierras 
pero enfrentó el problema de la 

escasez de mano de obra. La solución fue reducir drás
ticamente el precio de los alimentos importados, colo
cándolos en un nivel inferior al de los producidos en 
Guayana. De-esta manera, provocó la quiebra de los 
pequeños campesinos, que tradicionalmente se au
toabastecian y suministraban alimentos a las ciuda
des. Los campesinos perdieron sus compradores, a 
raíz de los bajos precios de los alimentos importados, 
ysequedaronsindinero para pagar los impuestos. La 
mayoría abandonó sus tierr¡iS y comenzó a buscar em
pleo en las grandes haciendas azucareras administra
das por los ingleses, que se ampliaron a su vez con la 
incorporación de las nuevas tierras abandonadas. 

Las falsas "vicisitudes" - India fue un exporta
dor de granos desde el siglo pasado hasta los años 40 
de este siglo. En 1943, los ingleses decidieron que todo 
el trigo producido en la India sería exportado para 
compensar la pérdida de los suministros de arroz des
de Birmania, ocupada entonces por los japoneses. Las 
autoridades coloniales inglesas ordenaron la comer
cialización incluso de las reservas. Al año siguiente 
sobrevino una sequía y 1,5 millones de hindúes mu
rieron de hambre, a pesar de que el país nunca tuvo 
careció de alimentos en la historia pre-colonial, inclu
so durante las sequías prolongadas. En la gran sequía 
de los años 1876-77, India exportó trigo en cantidades 
récord hacia inglaterra. 

Los ingleses dijeron que la mortandad había sido 
provocada por "vicisitudes .del clima". Omitieron que 
las reservas de granos, mantenidas anualmente por 
los hindúes a lo largo de siglos, habían evitado hasta 
entonces las hambnmas masivas en el país. 

La destrucción de cultivos locales - El desier
to de Sahel, en Africa, es el caso más grave de destruc
ción de la agricultura por influencia externa. Cuando 
los colonos franceses llegaron a la periferia del desier
to, instalaron grandes plantaciones de algodón y ca
cahuate e impusieron el trabajo a la población local, 
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Etiopía, 1984 ... 

que hasta ese momento era autosuficiente en alimen
tos. El algodón alimentaba a las tejedurías francesas 
y el cacahuate suministraba el aceite comestible más 
vendido en Europa, pero la agricultura local fue total
mente destruida. 

Los agricultores del Sahel plantaban simultánea
mente diferentes variedades de sorgo, de manera que 
una siempre sobrevivía cuando la lluvia escaseaba. 
En los períodos de buenas cosechas, los campesinos 
obtenían reservas suficientes para el consumo de dos 
años. La opción de los franceses de limitar a una va
riedad la plantación de sorgo fue catastrófica. 

La desertificación-La destrucción de la capa de 
humus, a raíz de los cultivos intensivos en áreas de es
casa fertilidad, determinó la esterilidad de extensas 
regiones, no tanto por la falta de lluvias, que siempre 
fueron débiles e irregulares, sino por el uso del suelo 
de manera depreda toria. 
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El panorama es desolador hoy en Malí, antes con
siderada uno de los graneros de Africa. En el período 
precolonial, la economía de Malí estaba formada por 
pequeñas explotaciones agrícolas y pequeños reba
ños, que convivían en armonía.·Los productos eran 
canjeados y se mantenía el equilibrio alimentario. El 
desarrollo de las grandes plantaciones coloniales re
dujo drásticamente las áreas destinadas a las explo
taciones agrícolas y al past.orero del ganado. Se inter
rumpió el trueque entre los campesinos y sobrevino la 
desnutrición, caracterizada en los agricult.ores por 
una dieta basada en el predominio casi exclusivo de 
las proteínas vegetales, en desmedro de las proteínas 
animales, mientras en los criadores de ganado la re
lación era la inversa. 

Después de lall Guerra Mundial, los franceses de
cidieron invertir en la cría de ganado bovino en Malí, 
dado que el algodón y el cacahuate atravesaban por 
un crisis en el mercado internacional. El rebaño del 
país se multiplicó rápidamente, pero después de cinco 
años de buenos resultados llegó la sequía. Los anima
les que se concentraban en oasis con agua y past.o, tu
vieron que amontonarse en áreas muy pequeñas. 
Como consecuencia, miles de cabezas de ganado agru
padas en un máximo de seis pozos de agua, se comie
ron todo el past.o y terminarion incluso con las rafees. 
Cuando volvieron las lluvias, el suelo había quedado 
reducido a un arenal, las pasturas no se recobraron y 
el rebaño decayó a un sexto del total anterior. En la 
actualidad, Malí tiene menos ganado que 50 años 
atrás, con una población diez veces mayor que, lógi
camente, está desnutrida. 

Níger, otro país comprendido en la región del Sa
be!, tenía 73 milhectáres plantadas con cacahuate en 
1934. Veinte años más tarde, esa área se había dupli
cado y llegóaser,en 1961,cincovecesmayor. Durante 
la gran sequía de 1968, los sembrados de cacahuate 
alcanzaron un total de 432 mil hectáreas. Casi en el 
mismo período, Níger tenía, además, 
300 mil hectáreas ocupadas por culti
vos de algodón. Este acelerado aumen
to de los cultivos de exportación se hizo 
a expensas de la producción de autosub
sistencia. En 1971, las exportaciones de 
algodón y de cacahuate sumaron 18 mi
llones de dólares, pero el gobierno de Ní
ger tuvo q1.1& gastar 20 millones en impor
taciones de alimentos y de vestimentas. 

La "hacienda global" - A partir 
de la década del 50, la penetración de 
las trasnacionales de aliment.os agravó 
la desestructuración de la agricultura 
en los países del Tercer Mundo. Para 
estas empresas gigantescas, cuyo nú
mero no supera una decena, el objetivo 
principal es constituir una ''hacienda 

global" para abastecer a un "supermercado global". 
En otros t.érminos, aprovechar al máximo las posibi
lidades agrícolas de los países con tierra y mano de 
obra baratas, para producir aliment.os a ser vendidos 
en los mercados consumidores de Europa y EEUU. 

Además de modificar radicalmente el sistema de 
producción de alimentos, las tras nacionales de la "ha
cienda global" cambiaron los hábitos alimenticios de 
millones de habitantes del Tercer Mundo a través del 
"supermercado global". La propaganda fue el instru
ment-0 principal de ese cambio, que movilizó miles de 
millones de dólares para transformar las costumbres, 
presentando los nuevos productos industrializados 
como superiores a los tradicionales. 

Helado para los h ambrientos - Una estadísti
ca del libro FoodFirst revela que sólo una décima par
te del precio de los alimentos industrializados que se 
venden en los países pobres, corresponde al costo de 
la materia prima, mientras que el resto es consumido 
por la propaganda (casi 20%), la comercialización, el 
transporte y la administración. Por otra parte, el po
der nutritivo promedio de los alimentos procesados 
por las trasnacionales es 40% menor que el mismo ali
mento consumido en forma natural. 

Una idea de cómo actuán las trasnacionales se en
cuentra en una noticia del diarioFinancial Times, de 
marzo de 1973: "Nuevos mercados para helados, sal
chichas y comida refrigerados, fabricados en Inglater· 
ra, están siendo abiertos por la Unilever en el interior 
de Liberia y de Sierra Leona. Actualmente, la empre
sa mantiene congelados en las pequeñas aldeas con 
luz eléctrica, que reciben product.os congelados direc
tamente de Liverpool o de Londres. En Zaire, los mis
mos artículos están siendo llevados en el puerto de 
Matadi y de alü son desembarcados en vagones frigo
ríficos hacia el interior o por avión, en containers fri
goríficos". 
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Ruanda, 1994 ... 

Africa, la carga más pesada - El continente 
paga un al to precio por la herencia colonial y la desor
ganización de la producción agrícola provocada por 
los grandes complejos agroindustriales de los países 
ricos. Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), cerca de 160 millones de los 500 millones de 
africanos tienen la supervivencia amenazada por el 
hambre y la desnutrición. Doce países están al borde 
de una catástrofe alimentaria sin precedentes, de 
acuerdo con estadísticas de 1984 de la Organización 
Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

Malí: luego de 10 años consecutivos de lluvias es
casas y de reducción permanente de las áreas de cul
tivo y de cría de anima les, su situación es la más grave 
de Africa Austral. Su población recibe menos de 75% 
del nivel mínimo de calorías necesario para la super
vivencia de un ser humano. 

Mauritaniay Níger: vecinos de Malí, viven 
igualmente una situación dramática debido a la fal
ta de alimentos. Las zafras de 1979-83 no supera
ron la mitad de los niveles alcanzados en los años 
precedentes. 
. Burkina Fasso: la población enfrenta la perspec

tiva de un tercer año consecutivo de bajas cosechas. 
La llegada de casi 100 mil refugiados provenientes de 
otros países agravó la escasez de comida. 

Senegal: las plantaciones de cacahuate destina
das a la exportación continuan dominando la agricul
tura del país que, para cumplir con las exigencias del 
FMI, no realizó ningún esfuerzo para alterar su es
tructura de producción agrícola. El FMI pretende que 
continúe exportando cacahuate en grandes cantida
des, a fin de equilibrar la balanza de pagos. 

Cabo Verde: hace 15 años que casi no llueve. La 
F AO prevé que la ex colonia portuguesa, un pequeño 
archipiélago en el Atlántico, precisará recibir del ex
terior miles de toneladas de cereales. 

Ghana: comienza a recuperarse de la crisis provo
cada por el fin de las enormes plantaciones de cacao, 
que desequilibró violentamente su balanza de pagos 
e hizo necesario reducir la importación de alimentos. 
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La agricultura de consumo aumentó pero 
los esfuerzos fueron anulados por el re
torno de casi un millón de ghaneses ex
pulsados de Nigeria en 1983. 

Togo y Benín: el aprovisionamiento 
no fue suficiente para atender a los inmi
grantes expulsados de Nigeria en 1983. 

Guinea: las buenas condiciones cli
máticas del sur fueron neutralizadas por 
la caída de la zafra en el norte, por lo que 
1985 será el sexto año consecutivo de de
clinación de la producción alimentaria. 

Sierra Leona y Liberia: no hubo se
quía en los últimos dos años, aunque 
existen igualmente problemas alimenta
rios, debido al cambio de los hábitos de 
consumo provocado por las grandes im

portaciones de arroz desde la década del 60. Ambos 
países importan un promedio de 100 mil toneladas de 
arroz por año para satisfacer las exigencias de un con
sumo estimulado desde afuera, a través de las facili
dades ofrecidas en el pasado por las trasnacionales 
norteamericanas. 
. Nigeria; el país más rico de Africa Occidental, gra

cias a sus exportaciones de petróleo, no está libre de 
problemas alimentarios. La producción de alimentos 
per cápita decayó desde 1981. Un importante deses
tímulo para 1a agricultura de autosubsistencia fueron 
las facilidades de créditos dadas por los bancos euro
peos y norteamericanos en la década del 70, que pro
vocaron un aumento de las grandes haciendas cuya 
producción está volcada a la exportación. 

Mozambique: enfrenta una situación dificil, con 
cerca de 2,5 millones de personas subnutridas, 100 
mil de las cuales murieron el año pasado por el ham
bre y las enfermedades. La larga sequía y el sabotaje 
de grupos terroristas, apoyados por Sudáfrica, agra
varon las dificuldades de autoabastecimiento, que 
pas6 a depender de la ayuda externa. 

Zambia: Afectada por la prolongada sequía en 
Africa Austral, la producción de cereales se redujo. Se 
prevé que en 1985 precisará importar 200 mil tonela
das. Está renegociando su deuda externa a través del 
FMI, que sólo acepta una fórmula de reescalonamien
to de los pagos si el gobierno se concentra en reorga
nizar la explotación del cobre, en lugar de atender a 
los serios problemas existentes en la agricultura. 

Bostwana: uno de los principales abastecedores de 
carne de Africa Austral, también sufrió una caída vio
lenta en su producción agrícola. Según las Naciones 
Unidas, 31 % de los niños con menos de cinco años es
tán subnutridos. 

Angola: la sequía afectó también este país, cuya 
producción agrícola cayó el año pasado. En algunos 
casos la reducción de las cosechas llegó a ser de 50% 
como sucedió con la mandioca, el arroz y el maíz, en 
las zonas más perjudicadas. Las dificuldades climáti-

39 



~ 1 

cas se sumaron a la acción de los 
grupos armados apoyados por 
Sudáfrica, que sabotearon siste
máticamente los esfuerzos del 
gobierno para abastecer de ali
mentos a Las poblaciones más 
afectadas. 

Lesotho: vio reducida la pro
ducción agrícola de los años nor
males y las necesidades de ayu
da alimentaria se elevaron a 60 
mil toneladas. 

En Tanzama, la distribuición 
irregular de las lluvias provocó 
un fenómeno cui·ioso. Mientras 
la cosecha llegó a 2.5 millones de 
toneladas en el sur, la devasta
cion producida por la sequía des
truyó la cosecha en el norte, que 
registró un déficit alimentario 
de unas 430 mil toneladas y fue 
colocado por la F AO en la lista de 
países con una s1 t.uación crítica. 

Sudáfrica: a pesar de ser 
considerado el país más rico del 
continente, enfrentó graves pro
blemas de hambre en los dos úl
timos años. El costo mayor de la 
sequía recayó en la población ne
gra, víctima principal de la polí
tica de discriminación racial. 

La Imagen de Afrlca 

Kenia, la nación rica de A.fri
ca Oriental, tampoco escapó de 
la catástrofe que afectó a sus ve
cmos. En 1983, era uno de los po
cos pruses de Africa autosuficien
te en alimentos, pero la escasez 
de lluvias redujo las cosechas de 
1984 a un nivel inédito en los úl
timos 50 años. 

Uno de cada tres negros sudafricanos con menos de 13 
años está subalimentado, una deficiencia que afecta 
a cerca de tres millones de personas. 

El déficit alimentario global de Burundi, Kenia, 
Ruando, Somalia. Sudán. TcmzOJua y Etiopía es tres 
veces mayor que el registrado el año pasado. El ham
bre en Etiopía agravó el precario equilibrio de Sudán, 
que recibió cerca de 350 mil refugiados, provenientes 
de Chad y Zaire. Infuenciada por la política del Banco 
Mundial, dirigida a estimular cultivos de exportación 
como el algodón, la agricultura sudanesa experimen
tó una reducción del orden de 40% el año pasado. Por 
esa razón, deberá importar 1,15 millones de tonela
das de alimentos en 1985. 

Somalia enfrentó sucesivos períodos de seql.Úa en 
la última década que redujeron a la mitad los rebaños 
de camellos y de ovejas. Tendrá que importar unas 
220 mil toneladas de alimentos en 1985, para poder 
alimentar a cerca de un millón de refugiados de la 
guerra de Ogaden, que huyeron del desierto hacia el 
sur. Mientras Somalía no resolvió el problema de los 
refugiados, la ex colonia francesa de Djibuti consiguió 
hacerlos volver a Etiopía y alivió de esta manera su 
déficit a~imentario en 1984, si bien el país sufre aún 
los efectos de la sequía que mató gran parte de su ga
nado entre 1981 y 1983. 

Otro país de Africa Oriental que mejoró sus CCJJ · 

diciones alimentarias fue Uganda, donde se regist ·a
ron dramáticas hambrunas masivas entre fines de la 
década del 70y comienzos de la del 80. No fueron con
secuencia de la sequía, sino de las guerras y de las per
secuciones políticas. 

En Ruanda, las lluvias de 1983 se interrumpieron 
antes de tiempo y casi determinaron la pérdida de la 
zafra. El mismo fenómeno se repitió en 1984, cuando 
la cosecha fue un 50% mer¡.or que la del año preceden
te. 

Chad reúne todas las condiciones para provocar 
hambrunas masivas: localizado en pleno desierto del 
Sbadel (que crece de tres a cinco kilómetros anuales), 
vive en guerra civil desde hace 18 años. La agricultu
ra está paralizada por los conflictos políticos y no hay 
transporte para distribuir la escasa producción de las 
pequeñas unidades agrícolas familiares. Como conse
cuencia, la mitad de los 4,5 millones de habitantes de 
Chad tiene dificultades para conseguir alimentos. 
Entre 200 mil y un mil Lón de personas reciben día ria
mente apenas 23% del mínimo de calorías indispen
sable para la supervivencia establecido por la FAO. 
Necesitará una ayuda alimentaria del orden de 320 
mil toneladas en 1985. Pero difícilmente la recibirá, 
en cantidad suficiente y a tiempo, ya que la misma 
debe recorrer una distancia superior a 3 mil kilóme
tros, con carreteras en pésimo estado e inseguras, 
para llegar a las zonas de hambre crítica. Chad no tie
ne acceso al mar y las previsiones más optimistas ase
guran que llegará a su destino sólo la mitad de la ayu
da. 

Después de sufrir un periodo de sequía en 1983, la 
República Cen.troafricana se recuperó y la producción 
agrícola volvió a crecer el año pasado. El problema es 
que el gobierno centroafricano, en lugar de favorecer 
a la agricultura de consumo local, invirtió más de 70 
millones de dólares -recién recibidos de bancos ex
traajeros- en la ampliación de los cultivos de expor· 
tación, como el café y el algodón. 

En Camerún, Zaire y Gabón, las reservas de petró
leo garantizaron el pago de las importaciones de ali
mentos para la población. Pero los tres países pueden 
volver a tener dificultades alimentarias en cualquier 
momento, porque el equilibrio en el abastecimiento de 
alimentos depende del comportamiento de los precios 
de los productos exportados, principalmente el petró
leo y los diamantes. • 
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La integración 
al alcance de todos 

Las oportunidades en-exportación e importación, 
join_t ventures, inversiones y acuerdos de producción. 

Todas las informaciones para comprender la implantación, 
el funcionamiento y la expansión d,el MERCOSUR.' 

Revista del Mercosur. Una revista mensual bilingüe 
de integración latinoamericana. 

PAGO S EN CHEQUE NOMINAL A REVISTA DEL MERCOSUR 
EN SU MONEDA NACIONAL, O EN DÓLAR (U$ 48.00), 

EN CHEQUE NOMINAL U ORDEN BANCARIA. 

Correspondencia para: 

lwa da Glória, 122/105 • Rio de Janeiro (CEP 20241) • Brasil• Fax: (5521) 252-8455 • Tel: (5521) 242-1957 • 222-1370 
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