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gente nacionalista presen
ta una propuesta diferente. 

Un tercio de la fuerza detTabajo estádesempleada 

Página 8 

] ulius Nyerere, ex presidente de ....... 
Tanzania, sostiene que los ~ 

programas económicos impuestos por 
el Norte a los países subdesarrollados 

sólo pueden aplicarse 

24 con represión 

SUMARIO 
2 Cartas 
4 Panorama 
TEMA DE TAPA 
8 México: Igualdad entre desigualas 
14 Los votos a la hoguera 

AMERICA LATINA 
16 Venezuela: Un fracaso 

continental 

18 El devastador libera1Ü1 cholerae 
21 Cuba: Arenas movedizas 

AFRICA 
22 Sahara: Nuevo orden, 

nuevos desafíos 

24 La democracia no florece 
en la miseria 

26 Somalia: Triste destino 

MEDIO ORIENTE 
28 Los riesgo del fracaso 

ASIA 
30 India: Encrucijada histórica 

~ El libera lis cholerlU!, vírus descripto 
........ por Nils Castro, hace más estragos 
en América Latina que su pariente 
más famoso, el vibrio cholerae 18 

~ Un geógrafo brasilero sostiene que la 
........ selva amazónica sufre una 
devastación de sus maderas nobles, 
en una tarea imperceptible para los 48 
satélites espaciales 

ARMAMENTISMO 
32 Cuba/EEUU: Enseñanza 

del terror nuclear 

NORTE/SUR 
34El nuevo y el viejo Tercer Mundo 
36 Banco Mundial: ¿Quién se 

lleva los dólares? 

ECONOMIA 
40 UNCTAD: La búsqueda del 

equilibrio 

MUJER 
42 N epal: La ciudad de los 

sueños muertos 

CULTURA 
44 Egipto: Blasfemos al banquillo 

ESPECIAL ECOLOGIA 
46 Los insectos se controlan 

con insectos 
48 Amazonía: Ala sombra del crimen 
52 Selvas perturbadas 



----------------------CARTAS ----------------____ __ 

Visión de Cuba 

Soy suscriptor de la 
revista, a la que considero uno 
de los pocos medios confiables 
para nosctras, en Brasil, 
latinas y tercermundistas. Me 
gustaría prestar un 
(contra)servicio a las 
cadenas oficiales de 
comunicación. Me explico: 
estuve en La Habana en 
febrero, participando del IX 
Congreso Latinoamericano 
de Psicoanalistas y 
Psicólogos Marxistas. 
Antes de viajar, todos me 
dijeron: ¡Andá rápido, antes 
que se acabe! Escuché 
también noticias que 
anunciaban el inminente 
ocaso del régimen 
comunista en aquel país.Lo 
que pude ver, sin embargo, 
fue un pueblo que confía en 
el proyecto de país; personas 
alegres, aunque 
preocupadas con este 
período especial; algunos 
-pocos- jineteros, que van 
atrás de los turistas para 
cambiarles dólares y que se 
dicen revolucionarios. Hay, 
sí, problemas serios: colas 
para comprar bienes de 
consumo, medios de 
transporte escasos y en 
pésimo estado, trato 
diferente para los turistas y 
para los cubanos. No hay, no 
obstante, ningún problema 
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que la voluntad política de 
un pueblo no pueda superar. 

Cesar Luis B. Calonio 
Rio de J aneiro 
RJ - Brasil 

Pax (norte)Americana 

Con el fin del 
comunismo soviético, sin un 
adversario con quien 
competir, la fuer=a 
explotadora y opresora de 
Estados Unidos se expande 
por el planeta. El deseo de 
independencia económica 
por parte de América Latina 
se vuelve cada vez más 
difícil de realizar, pues 

Estados Unidos, para 
extender su régimen de 
explotación, seguirá 
aumentando su poderío 
bélico. De esta forma, serán 
incontables las 
intervenciones en nombre de 
las transnacionales, cuando 
haya un intento de derribar 
a los grupos conservadores 
nacionales, siempre aliados a 
Estados Unidos. Cabe a los 
gobernantes de los países del 
Tercer Mundo movilizarse 
en nombre del progreso de 
sus respectivas naciones, 
luchando contra la acción 
agresiva de Estados Unidos. 

Rodrigo A. de Mello 
Susano - SP - Brasil 

Periodismo y Militancia 

Desde hace años soy un 
lector impaciente de 
cuadernos. En los últimos 
tiempos ha perdido un poco 
el contenido guerrillero, de 
impulso a las ideas y a los 
actos formadores y creadores 
de hombres nuevos. A pesar 
de eso hay, en las páginas de 

la revista, artículos 
buenos. Me 
gustaría que fuesen 
menas institucionales, 
dando, por ejemplo, las 
direcciones de 
organi:z:ociones no 

, gubernamentales o 
incluyendo ndas 
hechasam 
pmicipación de 
militantes ]XJpU1ares, 
mmo era antes la 
revista, hace ocho 
años. 

José Antonio 
Vieira da Cunha 

Iporá, Goiás 
Brasil 
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LII últimll Prepcom, en Nueva York (foto), terminó sin que se llegue a un consenso sobre diversos temas claves 

NORTE/SUR 

Rio-92 genera expectativas 
Finalizada el 4 de abril en la sede de 

la ONU, en Nueva York, la cuarta y 
última reunión del Comité de Prepara
ción <Prepcom) de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambien
te y Desarrollo, las expectativas de la 
comunidad internacional se vuelven 
ahora hacia Río de Janeiro, donde ese 
importante evento será realizado del 3 
al 14 de junio. 

Las cinco semanas de reunión en 
Nueva York no fueron suficientes para 
superar las divergencias entre los paí
ses industrializados y los países en de
sarrollo. Mientras el Norte pretendía 
hacer de la conferencia un ámbito de de
bate de los problemas estrictamente 
ambientales, minimizando la impor
tancias de cuestiones como pobreza y 
subdesarrollo, el Sur se empeñaba en 
dejar explícita la relación entre degra
dación del medio ambiente y modelo de 
desarrollo, responsabilizando a los paí
ses ricos por la caída de la calidad de vi
da en el planeta. 

Por ello, salvo la declaración de 
principios -llamada Carta de la Tierra, 
que acabó siendo rebautizada Declara
ción de Rio sobre Medio Ambiente y De
sarrollo y vaciada de muchos de s us con
cepto!' iniciales-, ningún otro 
documento fue aprobado. 

Las 800 páginas de los esbozos de la 
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Agenda XXI -el plan de acción que debe
rá implementar una política de pro del 
desarrollo sostenible para el próximo si
glo- quedaron llenas de expresiones en
tre corchetes, indicando la falta de con
senso. 

En virtud de esa dificultad, no pre
vista inicialmente, la negociación debe
rá continuar en Brasil, contrariando el 
deseo del secretario ejecutivo de la Rio-
92, el canadiense Maurice Strong. 

Éste pretendía llegnr a junio con toda 
la negociación concluída, para evitar que 
los problemas comprometan los resulta
dos de la conferencia y llevasen a los jefes 
de Estado a restar importancia al evento 
y desistir de comparecer. Portavoces de 
George Bush, por ejemplo, admitieron 
que el presidente norteamericano sólo 
viajará a Río "si la conferencia fuere exito
sa", esto es, si hasta junio fueren supera
das las divergencias actuales. 

Las diferencias entre el Tercer Mun
do y los países ricos hicieron que algu
nos observadores definiesen la IVPrep
com como "un gran ajuste de cuentas 
entre el Norte y el Sur". Entre los temas 
sin consenso está la transferencia de 
tecnología ambientalmente sana en ba
ses no comerciales, la cuestión de las 
patentes sobre productos obtenidos a 
partir de la riqueza biológica del Tercer 
Mundo, y, por sobre todo, el financia-
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miento de los proyetos contenidos en la 
Agenda XXI. 

Maurice Strong pretendía, con el apo
yo del Grupo de los 77 (integrado, enreali
dad, por 128 países en desarrollo), que el 
Norte destinase para ese fin 0,7% de su 
pm anualmente, hasta el año 2.000. 

Con excepción de los países nórdi
cos, que la apoyaron, la propuesta fue 
duramente criticada por la delegación 
de Estados Unidos y otras naciones del 
Norte, incluso Japón, quienes argu
mentaron que esa idea es inviable en un 
período de recesión como el actual. 

Al no haber ningún avance en la 
cuestión de los recursos financieros, las 
otras negociaciones quedaron parcial
mente comprometidas. Se espera, aho
ra, el resultado de las reuniones finales 
sobre Biodiversidady Cambios Climáti
cos (que, en tanto convenciones a ser fir
madas en Rio, están siendo negociadas 
fuera de las Prepcom) y de iniciativas no 
oficiales que permitan antes dejunio un 
camino en las perspectivas de la Rio-92. 

Una cosa es cierta: con o sin avances 
en el plazo que aún falta hasta la reali
zación de la Cúpula de la Tierra, el de
bate sobre la cuestión ambiental y los 
rumbos del desarrollo ya permeabilizó 
toda la estructura de las Naciones Uni
das y será determinante en la próxima 
década. 



E COLOMBIA 

stancadas las 
negociaciones de paz 

Las negociaciones de paz entre el gobierno y la 
guerrilla de Colombia fueron suspendidas por 

tiempo indeterminado, hasta que las partes logren 
establecer las bases para un acuerdo mínimo. La úl
tima rueda de conversaciones en tre la Coordinadora 
Guerrillera Simón Bolivar (CGSB) y la delegación 
gubernamental comenzó ellO de marzo en el balnea
rio de Trinidad, situado a 120 k ilómetros de la capi
tal mexican a, e n u n clima d e in terca m b io d e 
acusaciones. 

En la discusión sobre la cuestión económica -el 
primer punto de una extensa agenda decidida el 13 
de marzo-, la guerrilla acusó a l gobierno del presi
dente César Gaviria de obedecer "a intereses del ca
pital extranjero". 

P ara la Coordinadora Simón Bolívar, un proyec
to como el que está en negociación requiere "una po
lítica económica para la paz, que nosotros entende
mos como: más empleos, mejores salarios , mejores 
posibilidades y oportunidades para los t rabajadores, 
pa ra los sectores populares, para la clase media y pa 
ra los integra n tes de la s fuerzas armadas". 

E l des cubrimiento del cadáver del ex ministro 
Durán Quin tero, muerto de un ataque cardíaco des
pués de haber sido secuestrado e126 de febrero por la 
Fracción Disidente del Ejército Popular de Libera
ción (FDSPL), fue presentado por la delegación gu
bernamental como una razón para endurecer sus po
siciones. En respuesta a las presiones oficiales para 
que acepte dialogar sobre un cese de hostilidades, el 
movimiento guerrillero insistió que antes debían ser 
abordados los cuatro puntos del temario a probado 
por ambas partes en Trinidad. 

PANORAMA 

PERÚ 

El golpe de Estado dado por el propio presidente 
Alberto Fujimori en Perú sumergió al pais en un 
período de incerteza¡;. Para los analista¡; locales, la 
instalación de una dictadura sólo llevará a una 
radicalización del clima de violencia, sin resolver los 
principales problema¡; del pais: la crisis económica, la 
guerrilla de Sendero Luminoso, el narcotráfico y la 
corrupción en el seno del gobierno. La decisión del 
presidente de cerrar el Congreso, intervenir el Poder 
Judicial,. imponer la censura de prensay encarcelar a 
los dirigentes de la oposición no encontró ningún apoyo 
en la comunidad internacional. 
En el continente latinoamericano, el golpe es visto con 
particular preocupación porque ocurre exactamente 
dos meses después del intento militar frustrado de 
deponer al presidente Carlos Andrés Perez, en 
Venezuela, y seis meses después de la ruptura del orden 
constitucional en Haití. La mayoría de los 
observadores alerta hacia el peligro de que el golpe en 
Perú signifique un precedente peligroso. A pesar de que 
ninguno de los paises latinoamericanos tiene 
actualmente una combinación tan explosiva de 
problema¡; como Perú, otra¡; naciones del continente 
soportan condiciones sociales y económicas parecida¡; 
la¡; que, en gran medida, han sido generadas por los 
planes de ajuste impuestos por el FMI y por la¡; 
política¡; neoliberales. 

GUATEMALA 
Guatemala es el puente principal del 

narcotráfico entre Colombia y Estados Uni
dos, según la denuncia que hizo el vicepre
sidente del Congreso guatemalteco, Leonel 
Brolo. De acuerdo con las revelaciones del 
diputado -del partido Unión Centro Nacio
nal, de oposición- "el gobierno debe solici
tar más colaboración para luchar contra el 
narcotráfico y el lavado del dinero de las 
drogas". 

Alfonso cano (Izq.) y 
Antonio Gareía (der.), 
dirigentes de las 
Fuerzas Armadas 
Revolucionarlas de 
Colombia - Ejército 
del Pueblo (FARC-EP), 
durante las 
conversaclonesde 
paz en México 

En recientes operaciones de represión 
contra el comercio de estupefacientes, las 
autoridades guatemaltecas decomisaron 
15 toneladas de cocaína, cuyo destino era 
Estados Unidos. El presidente del Congre
so, Edmond Mulet, declaró que la Comisión 
Parlamentaria de Gobierno estudia actual
mente cinco anteproyectos referidos al 
combate contra el narcotráfico. 
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SUDAFRICA 

La horca está 
de regreso 

D espués de una moratoria 
de 28 meses, el gobierno 

sudafricano recomenzará las 
ejecuciones de presos conde
nados a muerte. La decisión, 
anunciada por el Ministerio 

PANORAMA 

ANGOLA 

de Justicia, causó una lluvia u. población negra, v{ctima principal 

El gobierno angolano anunció 
la fecha de las próximas 
elecciones generales: 29 y SO de 
setiembre. El pleito será el 
primero, desde la 
independencia de Portugal, 
que contará con la 
participación de varios 
partidos políticos. El anuncio 
fue hecho por el propio 
presidente José Eduardo dos 
Santos, del MPLA, partido que 
está en el poder desde su 
victoria sobre el colonialismo 
portugués, en 1975. 

de reclamos de grupos de de
rechos humanos y juristas liberales. 

Enjulio de 1990, fue abolida la impo
sición obligatoria de la pena capital en 
los casos de asesinato sin circunstancias 
atenuantes y se introdujo el derecho au
tomático a la apelación, cuyos procedi
mientos fueron fortalecidos y ampliados. 

La última ejecución ocurrió en Preto
ria, en noviembre de 1989, aunque haya 
habido posteriormente otras tres ejecu
ciones en el bantustán de Bophuthats
wana, considerado por el gobierno suda
fricano un territorio independiente. En la 
actualidad, hay 130 reos condenados a 
muerte en la prisión central de Pretoria. 

El profesor Jan Van Ro Oyen, de la 
Sociedad por la Abolición de la Pena de 
Muerte, dijo que el reinicio de las ejecu
ciones tendrá "consecuencias irre
versibles", afectando inclusive las nego
ciaciones de la Convención por una 
Sudáfrica Democrática (Cosade). 

Ettiene Mureinik, decano de la Es
cuela de Derecho de la Universidad de 
Witswatersrand dijo que el gobierno está 
"traicionando la fé" de los muchos que en 

el reciente referendu11l votaron a favor de 
la paz y del retorno del país a la comuni
dad internacional. 

El referendu.m, realizado el1 7 de mar
zo, fue convocado por el presidente Frede
rick de Klerk para que la población minori
taria blanca se manifestase sobre el 
proceso de reformas de su gobierno. 

La idea de realizar un re{erendu11l 
partió del Partido Nacional (PN), en el 
poder, después de su fragorosa derrota 
en la ciudad de Potchefstroom -conside
rada una ciudadtermámetro de las prefe
rencias electorales dominantes en el 
país- durante el pleito del 20 de febrero . 
En esa ocasión, el gran victorioso fue el 
Partido Conservador, creado en 1982 
después de una división dentro del PN. 

La victoria del gobierno de de Klerk 
en el reciente plebiscito -68% de los elec
tores aprobaron el diálogo con la mayo
ría negra con vistas a la construcción de 
una Sudáfrica multirracial- llevaba a 
creer que, entre otras medidas, la pena 
de muerte continuaría suspensa en la 
práctica. 

Las elecciones culminarán el 
proceso de negociaciones de 
paz iniciado por el gobierno del 
MPLA, con vistas a poner fin a 
más de 15 años de guerra con la 
UNlTA, movimiento rebelde 
apoyado y financiado por 
Sudáfrica .. 

José Eduardo dos Santos 

KENIA 
El gobierno de Kenia, nación de la costa oriental africana, de

cidió prohiQ.ir todas las manifestaciones políticas, alegando que 
esa era la única forma de acabar con la ola de violencia que asola 
al país. 

La decisión provocó una fuerte reacción 'en los medios políti
cos, en particular los recién formados partidos de oposición. "Es 
una acción cobarde del gobierno", afirmó el secretario general del 
Partido Demócrata (PD), John Keen, un ex alto funcionario del 
gobierno. . 

Para el dirigente del Partido Social Demócrata (PSD), Johnstone 
Makau, "el gobierno de Daniel Arap Moi no tiene condiciones de aca
bar con los disturbios y tampoco puede organizar elecciones libres y 
justas, porque saldría derrotado". 

La ola de violencia, iniciada a fines del año pasado y atribuida 
por la oposición al gobierno de Arap Moi, ya mató en las últimas 
semanas más de 60 personas y provocó la detención de otras 700. 
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-------------------PANORAMA 

CAMBOYA 
La llerada de 22 mil 
Integrante. de las fuerzas 
de paz de la ONU a 
Camboya, a mediados de 
marzo, dio comienzo al 
cumplimiento del 
acuerdo de paz firmado 
en octubre de 1989. El 
acuerdo contempla la 
creación de un Consejo 
Nacional Supremo, donde 
estén representados de 
manera Igualitaria los 
representantes del 
gobierno y las tres 
facciones que disputan el 
poder político desde hace 
12 años, entre ellas el 
KhmerRojo. 
El Consejo gobernará el 
país bajo supervisión de 
las Naciones Unidas hasta 

El interés de las "siete her
manas" -las más grandes 

empresas petroleras priva
das del mundo- puede estar 
por detrás del vergonzoso si
lencio que la mayoría de los 
países de Occidente guarda 
frente al genocidio del régi
men de Suharto contra el 
pueblo de Timor Oriental. 

Denuncias formuladas 
en Portugal por el ex canci
ller del gobierno de Timor in
dependiente, José Ramos Hor
ta, actual portavoz de la 
resistencia, señalan que "la 
empresa holandesa SheU es la 
más importante entre 11 pe
troleras privadas que firmaron 

la reaUzaol6n de 
elecclonea, en marzo de 
1983. Será tamblán tarea 
de la ONU BUpervisar el 
desarme de 70 por olento 
de las tropas del 
gobierno y de los tres 
grupos rebeldes, en una 
operación que ha sido 
considerada como la más 
ambiciosa que haya 
elaboradao ese 
organismo internacionaL 
Diplomáticos y analistas 
políticos temen que la 
participación del Khmer 
Rojo en las elecclone8 
pennlta la vuelta al poder 
de esa organización, 
responsable por la muerte 
de casi UD millón de 
camboyanos (de UD total de 
cuatro) entre 1975 y 1979, 
periodo en que gobernó el 
país. 

SRILANKA 
La situación de los derechos humanos en Sri 

Lanka, una isla situada al sur de la India, sigue 
siendo el centro de graves denuncias. Reciente
mente, Amnistía Internacional y el Parlamento 
Europeo revelaron informes sobre el uso, por 
parte del gobierno, de "practicas de terrorismo" 
contra los rebeldes de la minoría tamil y el ase
sinato de más de 60 mil personas desde 1987. 

Un activista de los derechos humanos de la im
portante ciudad portuaria de Tricomalee aseguró 
que, sólo en ese lugar, 38 personas habían sido ase
sinadas y otras 71 habían desaparecido desde ju
niode 1990. 

El gran número de desaparecidos llevó a sus 
familiares, sobre todo a las madres, esposas y her
manos, a crear una organización similar a la de 
"Madres de Plaza de Mayo", de Argentina. Según 
el "Frente de Madres", más de 40 mil personas ha
brían desaparecido en Sri Lanka entre 1987 y 
1990. 

Actualmente, la guerra se concentra en el nor
te de la isla, una región controlada por el grupo 
guerrillero separatista denominado Tigres de la 
Liberación del Tamil Eelam, que lucha por un Es
tado independiente para esa minoría étnica. 

D 
TIMOR ORIENTAL 

OS pesos y dos medidas 
mas de la represión y depo
sitar una ofrenda de flores 
en el cementerio de Dili. No 
menos de diez fragatas, 
aviones de guerra y helicóp
teros artillados de la mari
na indonesia interceptaron 
al Lusitania Expresso en 
aguas internacionales y lo 
obligaron a volver al puerto 
australiano de Darwin des
de donde había partido. 

Est. foto fue obtenida en DiIi minutos antes de la masacre de 1991 

El gobierno de Portugal, 
en una declaración oficial, y 
todos los partidos políticos 
portugueses coincidieron en 
denunciar que están siendo 
utilizados dos pesos y dos 
medidas para valorizar las 

un acuerdo con el gobierno de Indonesia 
para explotar el petróleo de Timor, cu
yas reservas han sido estimadas en cin
co mil millones de barriles". 

año pasado, cuando cerca de 200 civiles 
fueron asesinados durante una mani
festación pacífica en favor de la inde
pendencia. 

violaciones a los derechos humanos en 
el mundo. Cuando Irak invadió Kuwait, 
en agosto de 1990, la reacción de los go
biernos europeos y de Estados Unidos 
fue una. Frente a la ocupación y el geno
cidio en Timor Oriental, la reacción es 
muy diferente. Los políticos portugue
ses consideran que "simplemente se ig
nora el genocidio de 200 mil timorenses, 
en 17 años de ocupación, por los jugosos 
negocios que esos países tienen con In
donesia, principalmente en el área de 
petróleo". 

El régimen dictatorial del general 
Suharto es acusado por organismos in
ternacionales de derechos humanos de 
haber asesinado a 250 mil personas, de 
un total de 650 mil habitantes de Timor 
Oriental, desde que las tropas del ejérci
to de Indonesia invadieron la isla, en di
ciembre de 1975. La última matanza 
fue en la capital, Dili, en noviembre del 

En marzo, para llamar la atención 
mundial sobre la situación en Timor 
Oriental, el barco portugués Lusitania 
Expresso intentó arribar al puerto de 
Dili, llevando a bordo a un grupo de es
tudiantes; políticos, periodistas y perso
nalidades de diferentes países de Euro
pa y Australia. La delegación se 
proponía rendir un homenaje a las vícti-
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Igualdad entre desiguales 
La engañosa propaganda que se ha montado en torno del 

EUCANMEX esconde la caída abrupta del poder adquisitivo de 
los trabajadores y el cierre de un gran número de empresas 

Bea triz Bissio 

1 Tratado de Libre Comercio de Améri
ca del Norte, un acuerdo que desde 
julio de 1991 negocian los gobiernos de 
Estados Unidos, Canadá Y México (ra
zón por lo cual también es llamado de 
Eucanmex), creará una zona económica 
con 360 millones de habitantes y un 
producto bruto anual de 7 billones de 

dólares. Se estima que el acuerdo puede ser fir
mado a fines de este año o en 1993, dependiendo 
del proceso electoral norteamericano. 

Versiones de la prensa canadiense y de fuen
tes oficiosas de los países firmantes señalan que 
el período de transición para eliminar las barre
ras arancelarias entre las tres naciones será de 
una década, salvo en casos especiales. 

Detrás de las cifras pomposas con que es pre
sentado el Eucanmex por quienes lo impulsan 
hay, sin embargo, muchos problemas. En un as
pecto considerado clave, el de la "solución de con
troversias" entre los países firmantes, punto 
medular del tratado, según Rodolfo Cruz Mira
montes, coordinador de los industriales q.ue ase
soran al equipo negociador mexicano, no hay 
acuerdo. "Estamos tratando de eliminar las dife
rencias, pero los negociadores de Bush no aceptan 
la propuesta mexicana", afirma Cruz Miramon
tes. Entre esos puntos controvertidos está la con
formación de un tribunal trilateral, que, en 
opinión del industrial, "evitaría la discrecionali
dad en la aplicación de sanciones contra las ex
portaciones mexicanas". 
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Por todos esos problemas, a fines de febrero, el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), de 
México, pidió al gobierno de Salinas de Gortari 
que aplazara las negociaciones del Tratado. En 
nombre del PRD, el senador Porfirio Muñoz Ledo, 

mecánicamente. Pero hay principioe que mantie
nen su vigencia y luchas históricas que también la 
mantienen". 

Curiosamente, es por su fidelidad a ciertos 
principios que Cuauhtémoc Cárdenas lidera ac

tualmente una corriente de pen
samiento renovadora. Esa co
rriente, al exigir cambios profun-

uno de los altos dirigentes del 
partido, dijo que la medida ten
:iría el carácter de una "tregua 
patriótica" a fin de no forzar 
acuerdos que se presentan pro
blemáticos y abrir un gran deba
te nacional al respecto. "Esa 
pa usa permi tiría que se aclare la 
voluntad política de la Casa 
Blanca sin presiones electorales 
de corto plazo y generalizaría el 
diálogo entre los partidos y las 
instituciones de México, de mo
do que se adopte un rumbo de
mocráticamente resuelto", 

'La política de apertura 
comercial y de 
liberalización de los 

dos en el partido oficial y en el 
sistema institucional mexicano, 
se mantiene fiel a principios ca
ros a los dirigentes de la Revolu
ción Mexicana de 1910, como la 
democratización del acceso a la 
propiedad privada y la defensa de 
un proyecto económico nacional 
que evite la transformación de 
México en un apéndice de la eco
nomía norteamericana. 

afirmó Muñoz Ledo. 
Según el senador , existen ne

gociaciones paralelas no públi
cas en las que, entre otras cosas, 
Estados Unidos .exige que Méxi
co suspenda los controles estata

mercados, impuesta desde 
1982, no previó medidas 
para evitar o disminuir 
los efectos negativos que 

El Partido de la Revolución 
Democrática ha denunciado al 
proyectado tratado de libre co
mercio como "la vía ~ra consoli
dar la subordinación de la 

se han generado" 

les de la producción petrolera y la privatización del 
sistema de jubilaciones. 

El Tratado comercial con Estados Unidos y Ca
nadá fue el tema central de la entrevista exclusiva 
que el presidente del PRD, Cuauhtémoc Cárde
nas , concedió a cuadernos del tercer mundo. 

Cárdenas es uno de los principales líderes de 
oposición al poderoso Partido Revolucionario Ins
titucional (PRI), al que perteneció y del que se se
paró por sus divergencias en relación a la política 
económica neo liberal que estaba siendo adoptada 
y, fundamentalmente, por la falta 
de democracia interna. Candidato 
por un frente creado poco antes de 
las elecciones de 1988, obtuvo una 
votación muy expresiva, que si no le 
permitió obtener la victoria fue, se
gún denuncias de periódicos inter
nacionales y de su propio partido, 
por las irregularidades en todo el 
proceso de consulta popular. 

economía mexicana a la de Esta
dos Unidos". Entiende Cárdenas 

que la política de apertura comercial y de liberali
zación de los mercados, impuesta desde 1982, no 
previó medidas para evitar o disminuir los efectos 
negativos que se han generado. 

El costo social- El dirigente del PRD acusa a 
la apertura de haber conducido a la quiebra a gran 
parte de la industria de consumo: más de 70 mil 
empresas pertenecientes a los ramos del vestuario 
y la alimentación cerraron desde 1988. "Las indus
trias que abastecen el consumo cotidiano, de deter-

Pero si no alcanzó la presidencia, 
este ingeniero civil de 57 años, de ha
blar pausado y mirada penetrante, 
consiguió afirmarse como el continua
dor de la obra de uno de los presiden
tes más queridos de la historia de 
México, Lázaro Cárdenas, responsa
ble en los años 50, entxe otras medi
das, de la nacionalización del 
petróleo. "Políticamente me identifico 
con las luchas en que participó mi pa
dre, sin que por eso piense que la his-
toria tiene que repetirse Los conflictos laborales son una constante en la reconversión económica de México 
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gentes, jabones y otras, ahora son ex
traI\ieras. Todo lo que uno encuentra 
en el mercado son productos de impor
tación. Yeso ha provocado la eleva
ción de la desocupación de manera 
muy grave", señala Cárdenas. 

En México había cuatro millones y 
medio de trabajadores desempleados 
en 1982. En estos momentos, las esti
maciones optimistas se fijan por los 12 
millones: la tercera parte de la fuerza de 
trabajo del país. Y el salario ha perdido 
en estos nueve años el 60 por ciento de 
su poder adquisitivo en términos reales. 
Ambos fenómenos expulsaron a mucha 
gente a la economía informal. De acuer
do a las informaciones del gobierno, en 
México existen 40 millones de personas -
mitad de la población- por debajo de la lí
nea de miseria. Y de esos 40 millones, 17 
viven en condiciones de miseria e,,:trema. 

De forma simultánea, ha habido una 
disminución drástica del gasto público, 
principalmente del destinado a sectores 
sociales, y una reducx:ión de la inversión 
productiva en términos generales. 

La deuda externa se reestructuró 
hace 2 años (México es el segundo deu
dor latinoamericano y mundial, des
pués de Brasil). Hubo una negociación 
con cerca de 500 bancos cuyo resulta
do, entiende Cárdenas, fue crear las Democratización del acceso a la propiedad privada, un principio básico 
condiciones para que el país pudiera 

Privatización versus 
estatización 

"El PRO no hace de la privatización ni de 
la estatización una cuestión ideológica. En el 
caso mexicano, hemos cuestionado muchos de 
los procesos de privatización porque se han 
hecho por debajo de la mesa, no a partir de li
citaciones públicas, de propuestas conocidas. 
Las ventes de empresas públicas debenjusti
ficarse: deben hacerse para integrar una ra
ma productiva con racionalidad, para 
estimular el crecimiento regional, satisfa
cer alguna necesidad de carácter social o 
para buscar una eficiencia económica de al
gún tipo. Pero éste no ha sido nuestro caso. 
Lo que hemos visto son negocios dónde es
tán presentes grupos econ6micos podero
sos, dedicados principalmente a la 
especulación financiera." 

seguir pagando puntual y cabalmente, sin que se 
liberaran recursos para la inversión producti va, o 
para mejorar las condiciones sociales. 

"La deuda se reestructuró en base a tres prin
cipios fundamentales: reducción de intereses, re
ducción del principal y aporte de nuevos créditos. 
Pero casi ningún banco se fue por el otorgamiento 
de nuevos créditos", constata el líder del PRO. El 
resultado final fue que la deuda se redl.\Ío en 700 
millones de dólares, menos del uno por ciento del 
total de 92 mil millones de dólares. 

En opinión de Cárdenas, con la operación que
dó claro que así México podía seguir pagando con 
más comodidad. Y denuncia como falaciosa la afir
mación del gobierno de que ahora llega inversión 
extranjera al país. ''Podría decirse que así es. En 
el primer semestre de 1991 ingresaron al país cer
ca 7 billones de dólares. Pero lo que no dice el go
bierno es que 80 .por ciento de esa inversión va a 
la especulación. Y tampoco señala que en los últi
mos meses -no podría decir si ésta es una situación 
permanente o sólo temporaria- se ha reducido mu
cho la entrada de dinero fresco. El ingreso de dó
lares en meses recientes fue del orden de 40 a 50 
millones de dólares". 
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Los indocumentados -Otro hecho que se ha 
producido en los últimos meses es el incremento de 
la migración de trabajadores mexicanos hacia Es
tados Unidos. "Este es el único tema que de entrada 
quedó excluido de la mesa de nego-
ciación ya que los negociadores 

exportaciones no petroleras, 40 por ciento es reali
zado sólo por 12 firmas y de esas 12 firmas 5 son 
automotrices, "generalmente filiales de grandes 
corporaciones". 

En opinión de Cárdenas, esto 
es lo que se pretende consolidar 

norteamericanos -que desde un 
principio han llevado la voz cantan
te y fijado los términos de la nego
ciación- dijeron que lo único que no 
iban a discutir eran las cuestiones 
de migración." 

Cua uhtémoc Cá rdenas afir
ma que los trabaj adores repre
sen ta n el inte rcambio 
económico, social y huma no más 
importan te que se da en tre los 
dos países. "Ellos gen era n por 
concepto de sala rio en Estados 
Unidos un valor que excede mu
chas veces el del comercio interna
cional que se da en tre ambas 

'Los 11 indocumentados 11 

generan por concepto 
de salario en Estados 
Unidos un valor que 

excede muchas veces el 
del comercio 

internacional que se da 
entre ambas naciones" 

con el acuerdo de libre comercio, 
al utilizar casi como herramien
ta única de desarrollo la apertu
ra comercial. "En nueve años por 
lo menos , que esa política lleva 
en México, ha mostrado su insu
ficiencia para mejorar las condi
ciones de vida y para estimular 
la inversión productiva", señala, 
recordando que en su país se está 
dando un fenómeno de concen
tración del ingreso sumamente 
grave. Ahora, los trabajadores 
participan sólo con el 24 por cien
to del producto interno bruto. En 

naciones." La mayor ventaja del 
acuerdo, citada por el embajador 
norteamericano, es que las expor-
taciones de los Estados Unidos a México han cre
cido exponencialmente, esto es, pasaron de doce 
mil millones a trei'nta mil millones de dólares en 
los últimos tres años. Pero el dirigen te nacionalis
ta recuerda que no han aumentado en las mismas 
proporciones las exportaciones de México a Esta
dos Unidos. El contenido petrolero sigue siendo 
muy alto en las exportaciones mexicanas. De las 

el 82 participaban con el 40 por 
ciento. Los desequilibrios entre 
los que ganan más y los que me
nos reciben han ido aumentando 

de manera violenta. En este marco, cree que ha
bría que aplicar una política de reforma fiscal pro
funda, que no tiene nada de ideológico. ''Debemos 
s implemente buscar mayores recursos para el Es
tado y una mejor distribución del gasto público, 
para satisfacer necesidades de todo tipo". 

E l Partido Democrático Revolucionario ha pre
sentado sus críticas al proyecto del gobierno Sali-

Importantes planes de asistencia social fueron dejados de lado, por imposición de los socios de México en el EUCANMEX 
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Cuahutémoc CJÍrdenas (izq.) y Porfirio Muñoz Ledo (Centro), dirigentes de la oposición al presidente Salinas (der.) 

nas tanto en México como fuera del país, principal
mente en Canadá -el otro socio del Eucanmex- y en 
Estados Unidos, con muy buena acogida en grupos 
sindicales, medios académicos y en determinados 
círculos políticos, como agentes del nuevo Parti
do Democrático de Canadá, de Audrey McLau
chlin. "Hemos coincidido mucho con los 
canadienses. Personalmente estuve en el Con
greso bianual que celebraron en junio del año 
pasado en Halifax, donde intercambiamos ideas 
sobre el tratado. En Estados Unidos conversa
mos con la coalición Arco Iris, de Jesse Jackson, 

y presentamos nuestros puntos de vista en 
muchas universidades y desde luego en los 
medios donde hay presencia muy importante 
de mexicanos o de méxicoamericanos". 

El presidente Salinas de Gorta
ri, además del viraje que impuso en 
el terreno económico, parece decidi
do a eliminar, progresivamente, el 
peso del ejido en la política agraria 
meXIcana. 

El ejido es una forma de pro
piedad de la tierra típica de Méxi
co, que evolucionó a través del 
tiempo. Proveniente de la tradi
ción española, inicialmente las 
tierras ejidales comunes servían 
para que los campesinos se abas
teciesen de leña y madera y cria
sen sus animales. Después de la 
revolución de 1910, el ejido evolu
cionó hacia una forma de tenencia 
de la tierra entregada en usufruc
to a los núcleos campesinos, para 
satisfacer sus necesidades, pro-

La respuesta - Para contraponer al plan de 
Estados Unidos aprobado por Salinas, el PRD 
defiende un acuerdo continental de desarrollo y 
comercio que reconozca las diferencias existen
tes en grados de desarrollo, productividad de las 
economías, en las condiciones sociales, infraes
tructura y capacidad productiva de cada país . 

La cuestión agraria 
porcionándoles:ondiciones de me
jorar su nivel de vida. 

"Los primeros repartos se hicie
ron todavía en la época del conflicto 
armado, en 1913, 1914. Pero de 
1917 hacia adelante se deben de ha
ber repartido en el país cerca de 
cien millones de hectá;eas, que es
tán en manos de tres millones y me
dio de ejidatarios, cómo le 
llamamos en México", explica Cár
denas. 

Parte de esas tierras son agríco
las, otras son ganaderas, otras fore
stales. La reforma que propone 
Salinas va dirigida principalmente 
hacia las tierras agrícolas y busca 
cancelar el derecho -asegurado por 
la Constitución mexicana - que tie
nen los campesinos sin tierras, de 

recibir sus lotes. Estimaciones ofi
ciales señalan que todavía existe 
en el país un mínimo de diez millo
nes de hectáreas susceptibles de 
ser afectadas. 

El PRD denuncia la propuesta 
del gobierno de cancelar toda posi
bilidad legal para proseguir el re
parto agrario. "La decisión de 
poner en circulación comercial la 
tierra en manos de campesinos, 
que tenían sólo el usufructo de la 
tierra, va a propiciar -de hecho, ya 
ha propiciado-la concentración de 
las mejores tierras en manos de 
grandes propietarios. Una de las 
consecuencias va a ser la reconsti
tución de latifundios, principal
mente en las zonas más 
productivas", denuncia Cárdenas. 
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Por lo tanto, las condiciones de competencia interna
cional y en los mercados internos. "La Iniciatiuapara 
las Américas, de George Bush defiende la creación de 
una zona de libre comercio para todo el continente, 
donde Estados Unidos negocie con cada país sepa
radamente. Y ya se sabe dónde está el peso mayor 
cuando Washington negocia con 
MéxiOl o con cualquier otro país 
latinoamericano ." 

economistas llaman nichos, esto es, i,ndustrias 
con cierta protección para que tomen el lugar de 
locomotoras de todo un desarrollo económico." 
El caso de México, petróleo y petroquímica ten
drían que cumplir esta función, sin que eso im
plique, según Cárdenas, inversiones exclusivas 

del Estado. El Estado decidiría 
cómo se desarrolla una rama 

En verdad, la propuesta del 
PRD es más ambiciosa .... prevé no 
sólo la apertura comercial sino 
otras herramientas, como sucedió 
cuando en la Comunidad Europea 
decidieron el ingreso de España, 
Portugal y Grecia, los países de 
econooúas más atrasadas. Los eu
ropeos adoptaron un programa de 
inversiones compensarorias, inver
siones convenidas para estimular el 
crecimiento de determinadas ra
mas y para elevar las condiciones 
generales de las econonúas de esos 
países y entonces sí, permitir la 
creación de un mercado común en 

'Debemos simplemente 
buscar mayores 
recursos para el 

Estado y una mejor 
distribución del 

gasto público, para 
satisfacer necesidades 

de todo tipo" 

industrial que tiene efectos so
bre el conjunto de la economía 
y de las condiciones sociales 
del país. 

En función de las composi
ción de bloques económicos en 
el mundo, de la carrera que en 
materia de competencia co
mercial están jugando Estados 
Unidos, Japón y varios países 
de Asia y la Comunidad Euro
pea, el PRD propone avanzar 
hacia una integración la tinoa
mericana. A partir de ahí se po
drían establecer con Estados 
Unidos y Canadá formas de coo-

condiciones menos inequitativas. 
"Se tendrían que usar in-

versiones, tendría que irse a una nueva negocia
ción de la deuda, porque no es posible que con es
tas cargas que tienen México y muchos otros 
países de América Latina, pueda disponerse de in
versiones para el crecimiento y para pagar la enor
me deuda social constituida con todos nuestros 
pueblos. Habría que pensar en lo que ahora los 

peración en el terreno económi
co, cultural y de intercambio 
tecnológico y científico, pero 

sobre bases de igualdad. 
Entiende el líder del PRD que "en América 

Latina debemos aumentar nuestro intercam
bio, empezar a concebir el desarrollo con vi
sión continental. Hay muchas ramas que 
podrían desarrollarse: siderurgias, cobre, 
transportes, sistemas bancarios y sistemas fi

nancieros". No obstante, 
Cárdenas dice estar conscien
te de que una integración 
con esas características no 
se podrá dar con el tipo de 
gobiernos que tenemos ac
tualmente en América Lati
na. "Sin embargo, veo fuerzas 
emergentes en muchas partes 
de América Latina que mues
tran la existencia de un mo
vimiento de profunda raíz 
popular. Ahí hay una base 
muy importante. En México, 
el PRD es parte de un movi
miento que rebasa por mucho 
al partido de la Revolución 
Democrática" . 

Campesinos desocupados sobreviven como pueden en las grandes ciudades 

Pero Cárdenas hace una sal
vedad: esas fuerzas sólo podrán 
fructificar si el continente conso
lida su régimen democrático. En 
el caso de México, el líder del 
PRD entiende que esa meta exi
ge obligatoriamente lograr el 
respeto al voto. • 
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Votos a la hoguera 
En el Congreso norteamericano 
aumentan las presiones a favor 
de un llamado de atención al 
PRI mexicano por sus prácticas 
autoritarias y la falta de respeto 
a los valores democráticos 

Andrew Reding* 

M
ientras el gobierno mexicano se esforzaba por llevar 
a un buen final el Acuerdo de Libre Comercio de Amé
rica del Norte (ALCAN), que negocia con Estados 
Unidos y Canadá, medio millar de mexicanos mar

charon hacia la capital para protestar por el fraude que ca
racterizó las elecciones municipales de diciembre pasado. 

Los manifestantes realizaron una Marcha por la Demo
cracia, de 1.000 kilómetros en 50 días, denunciando que el 
Partido Revolucionario Inatitucional (PRI) del presidente 
Carlos Salinas de Gortari adulteró los resultados de las 
elecciones en los Estados de Tabasco y Veracruz. Sin pres
tarles mayor atención, el gobierno siguó adelante con sus 
esfuerzos por controlar la maquinaria electoral en abierto 

desafío a la opinión nacional y a los principios democráticos 
internacionales. 

Después que el sistema de partido único más antiguo del 
mundo se derrumbó en el continente euroasiático (la ex 
URSS), el que le seguía en antigüedad en el continente ame
ricano (México) ha reiterado que está decidido a luchar con
tra la corriente. 

Luego de sufrir varias derrotas electorales locales, el PRI 
aprovechó su control de las comisiones electorales para desvir
tuar las victorias de la oposición, provocando así el desconten
to popular. Y el 20 de diciembre 1991, el PRI hizo valer su 
mayoría parlamentaria para ordenar la incineración de las bo
letas correspondientes a la elección presidencial de 1988. 

Aparecen los problemas- Al igual que el sistema que 
regía en la ex Unión Soviética, el régimen unipartidario de 
México no ha sabido responder a los nuevos desafíos de una 
economía global impulsada por la informática. 

Sin embargo, Salinas está intentando aplicar una fór
mula para que México pueda cosechar los beneficios de una 

. economía moderna sin tener que sacrificar el control que 
ejerce el PRI sobre el gobierno, los sindicatos y los medios 
de comunicación de masas. 

Una parte esencial de esa estrategia reside en la apro
bación del acuerdo de libre comercio, que le permitiría en
ganchar la economía mexicana a las de Estados Unidos y 
Canadá. 
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----------TEMA DE TAPA------__ MÉXICO 

A diferencia de Bryan Mulroney y Geor
ge Bush, Salinas no está restringido por un 
sistema electoral libre y limpio. El PRI con
trola casi todas las comisiones electorales y 
puede así manipular los resultados. 

Cuando el líder opositor Cuahutemoc 
Cárdenlis comenzó a aparecer en la delante
ra en la elección presidencial de 1988, la Se
cretaría de Gobernación (Ministerio del 
Interior) desconectó el sistema de computa
ción usado para el escrutinio. Cárdenas pu
do comprobar que había ganado en 55 por 
ciento de las mesas en que su coalición apos
tó observadores. Por su parte, el gobierno se 
rehusó a publicar los resultados completos 
del otro 45 por ciento de las mesas. 

Por esa razón, las papeletas de la elec
ción de 1988, que ya fueron quemadas, pue
den ser consideradas el equivalente 
mexicano de las grabaciones de Richard Ni
xon durante el escándalo de Watergate. 

Los alquimistas de la victoria- La fal- Salinas: el fraude compromete la participación de México en el EUCANMEX 

ta de un manda to popular de Salinas fue uno 
de los dos factores que llevaron a manipular los resultados 
de las elecciones parciales en agosto pasado. Puesto que el 
PRI pretendió haber triunfado en 1988 con 51 por ciento de 
los votos, era necesario ganar por un margen aún mayor los 
comicios siguientes a fm de demostrar la supuesta popula
ridad de las reformas de Salinas. 

Pero pudo pesar aún más el segundo factor: la decisión 
del Parlamento con una mayoría de dos tercios que le per
mite modificar la Constitución a su gusto. Así como los pres
tidigitadores de la Comisión E lectoral Federal le brindaron 
al PRI una victoria con el 51 por ciento de los votos en 1988, 
le atribuyeron 67 por ciento de los votos al PRI y a un par
tido satélite en 1991. 

Es de notar que el único caso en que el PRI ni siquiera pudo 
fingir haber ganado fue en Baja California Norte, el único Es
tado donde perdió el control de la maquinaria electoral. 

1" 
L IMPIEZ 
LECTORA 

· ~AI , I"'t. 

En algunas reglones, la manIpulación fue escandalosa 

E mpero, en los Estados de Guanajua to y San Luis de Po
tosí, luego que los candidatos opositores presentaron copias 
de centenares de cómputos en que los votos emitidos supe
raban en número a los electores inscritos, y otros centena
res en que el PRI aparecía con más de 100 por ciento de los 
votos emitidos, los ciudadanos enfurecidos se congregaron 
en las plazas y obligaron a los gobernadores elegidos a re
nunciar. En Guanajuato el fraude fue tan abierto que Sali
nas se s intió obligado a designar al alcalde De León, un 
miembro del Partido Acción Nacional (PAN), para ocupar 
provisionalmente el car go de gobernador. 

En otros lugares el PRI logró echar mano de alquimistas 
que transformaron sus derrotas en victorias. En San Luis 
Potosí el PAN ganó la alcaldía de la capital estatal, mientras 
en Veracruz y Tabasco avanzaban los candidatos del Partido 
Revolucionario Democrático (PRD), de izquierda. Pero las co

misiones electorales dominadas por el PRI alteraron 
los resultados en decenas de municipios a favor 
del partido de gobierno. Esta última oleada de 
fraude precipitó la reciente marcha de protesta 
hacia la capital. 

Estos acontecimientos no presagian nada 
bueno para el tratado de libre comercio. El pre
sidente de la Comisión para Asuntos Paname
ricanos de la Cámara de Representantes del 
Congreso estadounidense, Robert Torricelli, 
advirtió: "aún cuando apoyamos con entusias
mo al acuerdo, este es un club al que sólo pue
den ingresar las democracias. Al gobierno 
mexicano le queda muy poco tiempo para de
mostrar que su sistema electoral funciona co
mo debe". Pese a ello, el presidente Salinas 
parece no haber captado el mensaje. • 

• Andr_ Reding ... el director del Proyecto Mexicano del World PoIcy ¡_ 
titule (WPI) de Nueva York. 
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VENEZUELA 

Una tradición democnít/cll de 35 años est1Í siendo amenBZlldll por la crisis económica 

Un fracaso a 
escala continental 
Si Venezuela -con tanto petróleo y un ingreso 
per cápita de 3 mil dólares- llegó a tal punto 
de tensión, ¿ qué pueden esperar los demás 
países del contiente americano? 

José Augusto Ribeiro 

L
OS documentos más recientes de 
la CEP AL -Comisión Económica 
para América Latina, de la 

ONU- muestran ejemplos que desmiti
fican y desacreditan el recetario llama
do neoliberal -que es en realidad 
ultraconservador- que el FMI, los 
bancos acreedores y los gobiernos cou
servadores del Primer Mundo impo
nen no sólo al mundo periférico del 
Sur sino a los propios países ricos y 
dominadores del Norte. Veamos esos 
números: 

En 1991, por primera vez en cuatro 
años, la actividad económica del con
junto de los países latinoamericanos 

16 

creció 3%. Venezuela podría haber su
perado en el 91 su tasa de crecimiento 
de 1990 (de 6%), el doble del promedio 
de América Latina. • 

En nombre del combate a la infla
ción, los países de América Latina reali
zaron cortes en los gastos públicos de 
enorme magnitud (el llamado ajuste 
fiscal), cortes que oscilan entre el 3 y el 
8% del Producto Bruto Interno (PBI) de 
cada uno de estos países. 

El discurso neoliberal está pobla
do de soberbia en sus metáforas pero 
no puede ocultar que el "ajuste fiscal" 
significa lisa y llanamente suprimir 
los gastos de interés social: educación, 
salud, previsionales, de seguridad pú
blica y sanidad. 
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Vendiendo más- América Latina 
debe haber terminado el año 91 con un 
saldo en su comercio internacional de 12 
mil millones de d61ares, menos de la mi
tad de lo,. saldos verificados en los dos 
años anteriores (30 mil millones en el 89 
y 30 mil millones en el 90). 

Esto significa, en primer lugar, que 
nosotros, latinoamericanos, no somos tan 
perdularios como se nos acusa: sólo en su 
balanza comercial con China, Estados 
Unidos tuvo, el año pasado, un déficit de 
11 mil millones. Y eso para no hablar del 
déficit que mantiene con Japón, de más 
de 40 mil millones. 

Pero, ¿qué es lo que América Latina gana 
con eeo? Por los números de la CEP AL, no ga
na nada; pierde. Las cifras están s4ietas a re
visión, pero el valor de las exportaciones de la 
región en 1991 ~ estimativas- debe ha
ber sido un pxo más que en el año anterior 
(2%). Sin embargo, el aumento del valorde las 
imJXlrtaciones fue ele ~o promedio: Méxioo 
más de 35%, Venezuela más de 5O%y Argen
tina más de 000/0. 

Cuenta compleja- Estos valores,
exportaciones contra importaciones- for
man parte de una cuenta más 
complicada, llamada balanza de pagos, 
que refleja la verdadera situación finan
ciera de un país. De nada le habría signi
ficado a América Latina, en su intercambio 
de oompra y venta de mercancias con el ex
terior, el haber ganado 12 mil millones de 
dólares en 1991, cuando Estados Unidos ha
bría perdido más de tres veces esa cantidad 
sólo en el comercio con Japón, si antes Amé
rica Latina era deudora de Estados Unidos 
Y éste tenía mucho dinero para recibir. 

América Latina arrastraba un déficit 
financiero, un déficit en su balanza de pa
gos de 6 mil millones de dólares en 1989. 
Gracias al hecho de haber exportado más 
que de lo que importó, de haber vendido 
más de lo que compró, ese déficit cayó en 
1990 a cuatro mil 700 millones. 

Los sal
dos comer
ciales de esos 

años, de 30 
mil millones 
en 1989,más 
otros 30 mil 
en 1990 y los 
12 mil millo
nes de 1991 
-lo que da 
un total de 
72 mil mi- C.rlosAndrés Pérez 



llonee de dólares en tres años- fueron co
midos por los encargos financieros, por 
las trampru! de la balanza de pagos. 

Acumulando défici~ América Lati
na acabó el año de 1991 con un déficit en 
su balanza de pagos ya no de 6 mil, sino 
de 19 mil 500 millones de dólares. De ese 
total, el déficit mayor no es, como podría
mos imaginar, el de los países no expor
tadores de petróleo sino al contrario, el de 
los exportadores. De esos 19 mil 500 mi
llones de dólares, los países no exportado
res responden por 5 mil millones de 
dólares y los países exportadores de pe
tróleo por 14 mil 500 millones de dólares. 

¿Porqué ocurre esto? En primer lugar 
porque en 1991 los países latinoamerica
nos exportadores de petróleo pasaron a 
importar más de lo que exportaban. En 
1989, tuvieron un saldo favorable de su 
comercio exterior de 8 mil 700 millones de 
dólares. En 1990, ese saldo se invirtió y, 
en vez de superávit, hubo un déficit de 3 
mil 500 millones de dólares. Los países no 
exportadores fueron más cuidadosos, o es
tuvieron menos presionados. 

Lc6 países latino8.II).ericanos no expor
tadores de petróleo llegaron al final de 1991 
exportando más de lo que importaban: 65 
mil millones de dólares en exportaciones, 
SO mil millones en importaciones. Aún así, 
su déficit en la balanza de pagos era de 5 mil 
millones de dólares. ¿Por qué? 

Porque al mismo tiempo que vendían 
más y compraban me-

deuda externa, 15, 14 y 
13.5 mil millones de d5la
res.1..a! no ¡roductores, 22, 
a:>y 19.5 mil milhms, BÍem

¡:re pagaren mucho, mtdú
simomá9. 

Modelo empobre
cedor- Esos encargos 
financieros devoraron -y 
continúan devorando
nuestros saldos comer
ciales y explican por qué 
los países más ricos de 
América Latina viven 
constantemente en la si
tuación de Venezuela. 
La última dictadura ve
nezolana fue derribada 
en los años SO. La expe
riencia democrática de 
Venezuela está comple-
tando 35 años seguidos de gobiernos de
mocráticos sucesivos e ininterrumpidos. 
Pero los números son una advertencia 
más sombría que la del intento de golpe en 
Venezuela: de 1981 a 1991, en América 
Latina, la actividad económica global :<> 

sea, el Producto Bruto Interno (PBI)
creció 15,7% pero el PBI por habitante o 
la renta per cápita, cayó 8,8%. En los paí
ses exportadores de petróleo, como Vene
zuela, la actividad económica creció 10%, 
pero el PBI por habitante cayó 7,5%. En los 

¡:eíses latinoamerica.nE no exportadores de 
petróleo, los números son aún peores: la acn
vidad económica creció solamente 12,3% 
<rontra 15,7% en el cor¡junto de América La
tina y 200/0 en los países exportadores de pe
tróleo) pero el PBI por habitante cayó más 
aún: no 7,5%, como en los países exporta
dores de petróleo, ni 8,8%, el promedio re
gional, sino 10%, lo qu e m ues t ra un 
síntoma alarmante de la concentración 
de la riqueza. 

Esta; números oonstatan que el modelo 
neoliberal empobrece a 
América Lat ina como 
un todo. Y -lo que es 
p3OI'- que establErió den
tro de la regién un verda
dero apartheid de arden 
~meral: en apenas diez 
años, de 1981 a 1991, los 
habitantes de América 
Latina perdimos entre 
8,8 y 10% de nuestra ri
queza, de nuestro poder 
adquisitivo. 

nos , esos países su
frían sangrías bruta
les en nombre de su 
deuda externa. Por 
ejemplo: en 1991, los 
países latinoamerica
nos productores de pe
tróleo realizaron pagos 
líquidos por servicios de 
500 millones de dólares. 
Lc6 países latinoameri
canos no productores de 
petróleo pagaron, en la 
misma cuenta, seis ve
res más, o sea, 3 mil mi
llones de dólares. Los 
números relativos al 
pago de intereses son 
aún más asombrosos: 
en los años 89, 90, 91, 
los países latinoameri
canos productores de 
petróleo pagaron, res
pectivamente, de inte
reses y servicios de la Como en otros países, el ajuste es aplicado con U". clert. dosis de represión 

Son números in
sospechables, origina
dos en la CEP AL. En 
sólo diez años, América 
Latina se tornó 10% 
más pobre, por lo me
nos. Si Venezuela, con 
tanto petróleo y una 
renta per cápita de 3 
mil dólares llegó a ese 
punto, ¿qué decir de 
los demás países del 
continente? • 
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PAGINA ABIERTA ----__ AMERICA LATINA _________ _ 

El surto de cólera tiene entre sus causas los drásticos " reajustes estructurales" Impuestos a los paises de AmérIca Latina 

El devastador 
H neoliberalis cholerae" 

Entre otros efectos perniciosos el neoliberalismo 
ha reactivado enfermedades 'que habían sido 

((definitivamente" erradicadas 

Nils Castro 

H
ace poco, un obispo amigo me hizo 
este cuento: "¿Sabes -preguntó
en que se parecen el cólera yel Opus 

el. ' Ante mi duda, enseguida contestó: 
" ... en que ambos son epidemias difíciles de 
controlar. ¿Y sabes -continuó- en qué am
bos se diferencian? ... ¡en la opción prefe
rencial por los pobres!" 

18 

Estamos llegando al fin de nuestro pri
mer año de los tiempos del mIera, con oscu
ros presagios para este fin de milenio. El 
capitalismo real, instaurado en nuestra 
América hare poco menos de 500 años, nos 
ha dejado, al cabo, esta opción por los pobres 
como su ejecutoria más sigrúficativa. 

Un informe de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), apunta que hasta la fe
cha tenemos más de 359.000 personas con-
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tagiada.s y casi cuatro mil han muerto de la 
enfermedad Pero, en el ínterin, una minoría 
depersonasycorpomciones se ha enriquecido 
extraordinariamente a expensas de la expor
taciónde ca¡:itaJes que continúan saliendo de 
las venas latinoamericanas. 

No se puede culpar de esa plaga a una 
bacteria que virtualmente había desapare
cido, sino a quienes la han hecho volver. El 
cólera, en realidad, es el descendiente más 



representativo de la crisis generalizada 
a partir del intercambio económico de
sigual y de la incontenida sangría de la 
deuda externa. Pero, más específica
mente, de los reajustes estructurales y 
expoliaciones impuestos a nuestros paí
ses por los organismos internacionales 
y la hegemonía norteamericana, bajo la 
cobertura del nuevo orden y la inspiración 
ideológica del neoliberalismo y su opción 
por los riaos. 

El microbio que, al final de cuen
tas, desata esta nueva generación de 
la enfermedad debería llamarse, 
apropiadamente, neoliberalis chole
rae. No es una bacteria procedente de 
la India o del Perú, sino de la isla de 
Manhattan. Este flagelo -más agresivo 
que el Opus Dei- es el encargado de jus
tificar el drástico corte de los presupues
tos destinados a salubridad, vivienda y 
urbanización, reforma agraria y alimen
tación, empleo y seguridad social, ense
ñanza y protección maternoinfantil y 
juvenil, todo ello en nombre del sanea,. 
miento de las cifras macroeconómicas que 
deja las riquezas en manos de unos pocos 
y el desamparo y la insalubridad en el 
plato de muchos. 

El neoliberalis cholerae tiene efectos 
que van mucho más allá de los diarréicos 
que también ocasiona. Por ejemplo, hin
cha la vanidad de los tecnócratas , desa-

AMERICA LATINA 

credi ta a las 
ins ti tuciones 
políticas esta
blecidas, aco
barda a los 
socialdemócra 
tas, desver
güenza la su
misión de los 
gobernantes y, 
muy particu
larmente, co
rrompe a 
muchos inte- Nils Castro 
lectuales que 
dejan de ver lo que acontece frente a sus 
narices, puesto que no hay peor ciego 
que quien, ofreciendo al inmediatismo 
los ojos del corazón, pierde los del cere
bro. 

El neoliberalis cholerae, cuyo discurso 
es intensamente ideológico, decreta el fin 
de las demás ideologías, sobre todo las 
progresistas, esterilizándolas con argu
mentos importados de Moscú. Quiere 
convertir las campiñas de la cultura polí
tica latinoamericana en un desierto, 
mientras convierte la democracia en una 
frustración. Demanda que lo entregue
mos todo, predicándonos sin contar con 
que de tanto ceder patrimonios yautode
terminación estamos extremando la mi
seria, material y moral- que entregando 

PAGrNAABIERTA 

aún más, y que luego sobrevendría una 
presunta bonanza y que, si ya no van 
quedando bienes ni salud que ceder, re
nunciemos también al pudor. 

Como saldo hay que contar que las 
democracias que de antiguo parecían 
más consolidadas en nuestra América, 
también se enferman y tambalean. In
ficionada del neoliberalis cholerae; las 
veteranas Costa Rica y Venezuela pre
sentan convulsiones; aunque todavía 
es posible que sus gobiernos concluyan 
los respectivos períodos constituciona
les, todos saben que, de lograrlo, llega
rán a la meta gateando. Corresponden 
a un modelo político que la crisis sa-

o o cioeconómica ha agotado y nadie puede 
pronosticar que a los gobiernos subsi
guientes les irá mejor. 

Asu vez, los países que vienen de an
teriores dictaduras acumularon mayor 
experiencia en lidiar con la bacteria. La 
reestructuración neoliberalles fue pri
mero aplicada a capella por la oligar
quía a través del terror militar y, ahora, 
se les sobredosifica por medio de gobier
nos civiles (que les imponen una política 
económica por la cual sus electores no 
habían votado). 

Les va peor a los países donde Was
shington intervino expresamente para 
imponer el nuevo orden. Ni Panamá ni 
Nicaragua han recibido un centavo para 

Todo Indica que el "neoliberalls cholérae" requiere de fuertes dosis de remedios durante el tratamiento de los enfermos 
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A los verdaderos enfermos de cólera resta sobreponerse, para volver a convivir con la pobreza, real caldo de cultivo del "vibrio cholerae" 

indenmizar las muertes, ro para recom
poner esas eronoIDÍas devastadas por el 
bloqueo y la agresión. Recapturada la 
presa, ya no pagan por ella. 

Los últimos años han sido crueles y 
los próximos no ofrecen mejores espe
ranzas. Millones de niños murieron de 
causas controlables y millones 
crecen con deformidades pro
pias de la desnutrición, mien
tras millones de adultos pierden 
la tierra o el em pleo, engrosando 
el llamado sector informal de la 
eronoIDÍa. Los roveles de desa
rrollo del continente han retro
cedido decenios y nada lleva a 
pensar que estén por mejorar. 
Incluso las expectativas de inte
gración con el Norte suceden 
cuando éste también flaquea, 
aquejado de males no demasia
do distintos de los que minaron 
a la antigua URSS. 

la confianza y, con el cólera neoliberal, 
es atrapada por la insolidaridad. 

Nunca como ahora hizo tanta falta 
una izquierda nacional para reconstruir 
a América Latina. Pero nunca como aho
ra estuvo de más cualquier izquierda que 
apenas sirva para derorar al sistema, en 

tó, por inofensivo, la mitad de los votos 
que meses antes le había prestado. 

Una izquierda que ahora pueda nacer 
nuestra, original y lozana, emancipada 
¡al fin! de la fosilizante tutela espiritual 
que en el pasado le ofrecieron los euro
peos -del Este y del Oeste- para radica-

El sistema ha fracasado. A 
la par, los mecanismos de la 
democracia limitada que nos 
han permitido resultan inca
paces para darle un viraje al 
curso de la situación, pues fue
rOl) instituidos para reprodu

"Nunca como ahora hizo falta una IzquIerda nacIonal, para ofrecer otra cosa y no decorar el sIstema" 

cirla, no para cambiarla. Las decisiones 
que nos desangran se producen fuera del 
territorio nacional, donde apenas se las 
administra. La gente acude cada vez me
nos a votar -un derecho que se ejerce por 
un minuto cada cuatro o seis años, sin que 
las cosas cambien para mejor-.ha perdido 

20 

vez de rehacerlo. Porque su primer deber 
es diferenciarse de los partidos estableci
dos, para ofrecer otras cosas, en vez de as
pirar a que los poderes hegemórocos le 
extiendan un certificado de buena conduc
ta, es decir, de futilidad, tal como este año 
al M-19, al que el pueblo colombiano le res-
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lizar el proceso democrático y devolver
nos, participativamente,la soberanía po
pular. No hay mejor modo de 
conmemorar los 500 años de sangría que 
esta emancipación, la que lleve a recon
quistar la autodeterminación de la gen
te, de nuestra gente. 



Arenas 
movedizas 

Las relaciones entre los intelectuales y 
el gobierno son analizadas por 

Abel Prieto, presidente de la Unión 
de Escritores y Artistas y miembro del 

Buró Político del PCC 

Camilo Egaña 

P ara quienes tienen una idea más 
colorista que cabal de lo que suce
de en Cuba, las relaciones entre los 

intelectuales y la Revolución están 
más tensas de lo usual. 

Sin embargo, Abel Prieto, presidente 
de la Unión de Nacional de Escritores y 
Artistas y, desde hace unos meses, miem
bro del Buró Político del Partido Comu
nista de Cuba, considera que se trata 
apenas de algo inevitable yen alguna me
dida, provechoso. 

Prieto dice que la crisis nacional puede 
ayudar a que ciertos mecanismos cedan y 
den paso a otros más flexibles y justos. 

Las relaciones entre los artistas y el 
poder se pusieron al rojo vivo enjunio del 
año pasado luego de la súbita desapari
ción de las carteleras de la película Alícia 
en el pueblo de Marauillas ,de Daniel Díaz 
Tórrez. Un mes antes había aparecido el 
llamado Manifiesto de los diez, en el que 
un pequeño grupo de firmantes exigía re
formas políticas, hecho que provoOO críti
cas muy ácidas en Granma. el periódico 
del partido. 

Cerca del princlpe-Abel Prieto es un 
narrador de 41 años, ex viceministro de 
Cultura yunñmcionano atípico: lleva el pe
lo largo, soslaya con elegancia los tópicos 
del discurso oficial, no usa a toda hora guar 
yabera y le caracterizan como dueño de un 
verbo corrosivo y casi siempre lúcido. 

Al inicio de nuestra conversación, le 
recordamos que el escritor mexicano Oc
tavio Paz -Premio Nobel de Literatura de 
1990- afirma que no es bueno que el inte
lectual esté tan cerca del príncipe, del po
der político. Prieto responde que "los 
franceses -Claudel, Malraux, Sartre
han sido quienes más han teorizado so
bre el compromiso político del creador. 
Es una idea obsesiva que le viene del 
siglo XVIII. Eso no es un invento ter
cermundista ni cubano. En la América 
La tina podría ser extensa la lista de 
autores y artistas vinculados a la polí
tica. Vargas Llosa qui80 8er el príncipe. 
Rómulo Gallegos hizo de príncipe con 
resultados desalentadores. Martí, 
nuestro caso modélico, murió en com
bate. Es que el escritor puro no se da 
mucho por estas tierras". 

Prieto agrega que tampoco se da mu
cho la "armonía entre los intelectuales y 
el poder. Aún así, Prieto considera que la 
creación artístico-literaria y el debate es
tético apuntan, hoy más que nunca, a lo 
esencial. Cita la gestión de algunos pin
tores jóvenes y músicos que están, según 
él, propiciando una reflexión profunda de 
la sociedad. 

Con la crisis a cuesta- Prieto cree 
que la crisis nacional está f~cionando 
como un catalizador y que, por paradójico 
que parezca, gracias a ella se han podido 
abrir paSo iniciativas que hace una déca
da nadie se atrevía a formular. Se ha fle-
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xibilizado la política de permisos para 
viajar al extranjero y se agilizan cada vez 
más las coediciones de libros, revistas y 
discos con empresas extranjeras. 

Muchos pintores se han radicado en 
otros países sin que eso automática
mente suponga que desaparezcan de la 
memoria cultural y que jamás podrían 
regresar al país. Para muchos esto es 
algo mágico. Para Abel Prieto, no. ''No 
hay que hacer de eso una tragedia, 
tampoco una comedia", dice. "Lo que sí 
intentamos es que por lo menos una 
vez al año ese artista exponga aquí, en 
su patria". 

Hay otros signos inequívocos de 
que algo está cambiando, si bien de un 
modo más bien tímido y lento. Hace 
poco la Casa de las Américas patroci
nó -por primera vez quizás desde su 
creación hace treinta años- unajorna
da para dar a conocer la obra de Seve
ro Sarduy, escritor cubano exiliado en 
París desde 1965. 

Hay más: el Centro de Estudios Al
ternativos auspició el año pasado un 
seminario gracias al cual y sin mucho 
sobresalto, los "cubanos de aquí y de 
allá" (de la comunidad cubana en Es
tados Unidos), pudieron analizar la 
situación del país. 

Es evidente una evolución y un ni
vel nuevo en el abordaje de viejos pro
blemas. Aún así -con excepción de los 
extremistas o los desesperados- pocos 
quieren emitir pronósticos. • 
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SAHARA AFRICA 

Nuevo orden, 
nuevos desafíos 

Grandes inversiones de capital marroquí y el surgimiento 
de una poderosa clase empresarial son los nuevos obstáculos 

que dificultan la independencia del Sahara occidental 

Edouard Bailby 

A 
probado por el Consejo de 
Seguridad de la ONU a media
dos del año pasado, el re(eren
dum en la República Arabe 

Saharahuí Democrática debía haber 
sido realizada en enero de 1992. Pero 
profundas divergencias entre el gobier
no de Rabat y los dirigentes del Frente 
Polisario, en Tindouf ~n particular so
bre el número de votantes llamados a 
decidir si la antigua colonia española 
será independiente o defInitivamente 
incorporada a Marruecos- provocaron 
el aplazamiento por algunos meses de la 
consulta popular. 

Mientras el Frente Polisario quiere 
limitar a 74.000 el número de votantes 
-tomando por base el último censo re
alizado por los españoles, en 1974-Ma
rruecos quiere incluir a todos los 

Mohammed Abdelazlz, líder saharaui 
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El pueblo de Sahara tiene ahora la oportunidad de dar las espaldas al pasado colonial 

saharauís que fueron obligados a dejar 
el territorio a partir de 1904, duplican
do de esa manera el número de votan
tes. Con esta maniobra, el gobierno de 
Rabat espera obtener la mayoría abso
luta en el referendum a ser realiza
do, una vez que los saharauís y sus 
descendientes radicados en terrio
rio marroquí no parecen ser favora
bles a la independencia. Además, 
presiones y amenazas no los lleva
rán a votar contra la voluntad de 
Rabat. 

N o quedan más dudas de que 
Marruecos hará de todo para evitar 
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que el Sahara occidental sea inde
pendiente. Desde 1978, cuando 
sus tropas invadieron repentina
mente la antigua colonia española, 
más. de 1.500 millones de dólares 
fueron invertidos en el territorio, fa
voreciendo la aparición de una élite 
de multimillonarios saharauís que 
no estan dispuestos a perder sus 
privilegios votando a favor de la 
independencia. Una vez más, las 
camadas más pobres de la pobla
ción deberán sacrifIcar sus reivin
dicaciones en aras a la ganancia de 
unos pocos. 



Arma. capturada. al ejército marroqui 

Palabras, palabras •.• - Al dejar 
el Sahara occidental, los españoles 
le aseguraron a los saharauís que la 
independencia les garantizaría, 
gracias a las minas de fosfato, un in
greso anual superior a mil dólares 
por habitante, igual a dos veces el 
ingreso de un marroquí. Las razones 
para que fuesen anexados por el país 
vecino, por lo tanto, no existirían. 

En esos tiempos, conviene recor
dar, las relaciones de Madrid con 
Rabat no eran de las mejores, debi
do a las amenazas que flotaban en 
torno al futuro de Ceuta y Melilla, 
dos pequeñas posesiones españolas 
en el litoral mediterráneo. 

Lamentablemente para los sa
harauís, el fosfato representa hoy 
una parte relativamente poco sig
nificativa de su economía. Situa
dos a 100 kilómetros del Océano 
Atlántico, los yacimiento de Bu 
Craa ya no son rentables. Producir 
una tonelada de fosfato, en efecto, 
cuesta el doble de su precio de ven
ta , que oscila actualmente entre 
30 y 35 dólares. 

Además de los gastos excesivos 
de transporte, el mineral debe ser 
lavado con agua dulce para eliminar 
el cloro. Para eso, la empresa Phos 
Bucraa, creada por los españoles, 
instaló una planta de desaliniza
ción, con una producción diaria de 
10.000 m 3 de agua. Resultado: el 
Sahara occidental produce sola
mente un millón y medio de tonela
das de fosfato por año, contra 33 
millones de toneladas que son pro
ducidas en territorio de Marruecos 
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La. camada. más pobres corren el riesgo de ver sacrificadas sus reivindicaciones 

propiamente dicho. Pero la empresa, 
con 2.600 obreros, garantiza los 
puestos de trabajo de casi 30 mil 
personas. 

Crecimiento forzado- En ver
dad, otros sectores económicos es
tán creciendo rápidamente gracias 
a importantes inversiones marro
quíes y extranjeras. La principal 
ciudad del territorio, Al Aiun, que 
tenía 28 mil habitantes en 1974, 
cuenta en la actualidad con una 
población de 120 mil personas. En 
los veinte kilómetros que separan 
la ciudad del puerto fueron cons
truidos -por Rassan Dirham, un 
conocido jugador de fútbol- depó
sitos de petróleo. 

En la misma región están insta
ladas tres empresas nuevas. La Al
ga produce en pleno desierto 25 
toneladas de hielo por día; Copelit, 
240 toneladas diarias de harina de 
pescado para la exportación; y Pro
mer, 500 toneladas diarias de pesca
do congelado. Según la revista 
Jeune./ifrique, en Paris, recientes 
estudios probaron que el Sahara oc
cidental podrá producir en un futu
ro próxi"mo 600 mil toneladas de 
pescado por año, tornándose el prin
cipal item de sus exportaciones. 

Con el desarrollo de la economía 
-incluyendo la modernización del 
puerto de Al Aiun, la construcción 
de un nuevo puerto para minerales, 
la abertura de hoteles internaciona
les para el turismo y la exporta
ción de importantes cantidades de 
arena para las islas Canarias-
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los llamadosmultimillonario8 del 
Sahara, todos naturales de Al 
Aiun, Dakhla y Samra, forman 
una clase poderosa que mantiene 
lazos estrechos con el poder ma
rroquí. 

Brahim Ramed tiene casi el mo
nopolio del saneamiento urbano; 
Rguiba el-Ghardej construyó un es
tadio de 35 mil lugares; y Rama Bei
da, la imponente mezquita de Al 
Aiun. Todos ellos obtuvieron présta
mos bancarios y diversas ventajas 
para llevar adelante sus proyectos. 
En la actualidad, como consecuen
cia de esas inversiones, el Sahara 
occidental posee 17 escuelas prima
rias, 7 colegios y 2 liceos con un total 
de 15.500 alumnos, contra apenas 
927 en 1974. 

Dentro del Nuevo Orden Inter
nacional, Marruecos tiene una 
importancia estratégica funda
mental para la Comunidad Eco
nómica Europea (CEE). Además 
de estar situado en la puerta de 
entrada del Mar Mediterráneo, 
centenas de miles de trabajado
res marroquíes viven en Francia 
y en otros países del continente. 
Por lo tanto, es difícil imaginar 
que los países desarrollados se 
quieran oponer a las intereses 
del rey Rassan U, en particular 
ahora que el integrismo musul
mán intenta desarrollarse en Ar
gelia y en otros países árabes. 
Así, es lógico pensar que nuevos 
obstáculos habrán de aparecer en 

" el camino de la independencia de 
la República Arabe Saharauí. • 
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La democracia no florece 
en la miseria 

El ex presidente de Tanzania sostiene que no es correcto que el Norte 
inste al Sur a implantar un modelo político participativo mientras 

exige la aplicación de programas de ajuste que sólo se pueden 
implantar con represión 

Julius R. Nyerere* 

l
a definición de democracia 
más sucinta -y creo que la más 
aceptada universalmente- es 
la formulada por Abraham 

Lincoln: un gobierno del pueblo, para 
el pueblo y por el pueblo. Bajo esa de
finición, la democracia se asienta en 
dos principios. El primero es que todos 
los seres humanos -todos los pueblos-
tienen los mismos derechos y deberes 
en la sociedad. Y el segundo, es que la 
sociedad está constituida por el coI\Íun
to de las personas, sin exclusión alguna. 

Si uno de estos principios es denega
do por las estructuras de gobierno, enton
ces no hay ni puede haber democracia. 

La definición de Linooln, sin embargo, 
no dice nada sobre cómo se deben organi
zar los pueblos para ejercer su propio go
bierno. Tal vez él pensó que la gente de 
cada país debería determinar por sí 
misma cómo poner en práctica estos 
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principios de acuerdo con sus pro
pias circunstancias. Si esa era su 
intención, Lincoln fue menos arro
gante que la mayoría de los occiden
tales que se erigen en promotores de 
reformas de orientación democrática. 

Mucho más que un voto- La 
verdad es que la democracia requiere 
mucho más que el sufragio universal , 
con prescindencia de que haya o no 
numerosos partidos. La democracia 
exige garantías para la vida y la li
bertad de las personas. No tiene sen
tido hablar de democracia cuando 
grupos enfrentados -en nuestros 
días con armas modernas- luchan 
por el poder dentro de un Estado. 
¿Qué significa la democracia para 
una mujer en Mogadiscio (capital de 
Somalía), que no puede hacer soco
rrer a su hijo desnutrido en un centro 
de emergencia porque puede resul
tar muerta o herida en el camino? 
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La democracia requiere la aceptación 
general de leyes que deben ser cumpli
das. Para los campesinos y los trabajado
res, cualquier sistema que garantiza el 
respeto de las leyes es casi siempre mejor 
que uno en el que no impera la ley. Pero 
para que haya democracia, el estado de 
derecho debe estar subordinado a lajus
ticia y no por encima de ella. 

Las leyes deben re~ tanto para los 
ricos como para los pobres, para la gente 
con educación o sin ella. Las leyes deben 
ser supervisadas por un poderjudicial in
dependiente, que no esté expuesto a des
pidos arbitrarios o a los caprichos de un 
sistema electoral. En última instancia, 
sólo puede perdurar un sistema político 

. justo, con leyes justas. Los hombres y 
las mujeres se rebelarán siempre con
tra una opresión intolerable cuando se 
presente la ocasión. 

La democracia requiere una cul tura 
que incluya la tolerancia, una cultura 
que debe evolucionar o, si no existiese, 



ser creada. La gente tiene que aceptar la 
ooexistencia y la oonvivencia dentro de la 
sociedad, y para garantizarlas debe ela
borar un sistema mutuamente acepta
ble. Es más, la mayoría debe aceptar el 
derecho de la minoría a eXpresar BUS opi
niones sin sentirse intimidada por las 
presiones sociales. Las minorías deben a 
su vez aceptar y obedecer las leyes apro
badas por la mayoría. 

En particular, la democracia re
quiere libertad de culto. Algunas perso
nas pueden ser forzadas a cumplir oon 
los ritos y las formas externas de una 
religión en la que no creen. Pero darán 
la vida antes que renunciar a sus creen
cias. Y si un número oonaiderable de 
personas adhiere con su 
corazón a una religión 
declarada ilegal se ha-
brá instalado una fuente 
de oonflictos que será im
posible erradicar. 

Estabilidad, no in
movilidad- La demo
cracia requiere también 
un grado razonable de 
estabilidad social. Una 
amplia mayoría de la 
población debe sentirse 
sa tisfecha oon las estruc
turas y la organización de 
la sociedad, y debe oontar 
oonla posibilidad de mo
dificarlas por medios 
pacíficos ya que estabi-
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lo menos de mantener) en los países 
menos desarrollados de Africa y de 
otras regiones. 

La primera prioridad de un ham
briento es conseguir comida para él 
y SUB hijos. Para no morirse de hambre, 
mentirá, robará y también votará por 
cualquier candidato oon un mínimo de 
credibilidad que lo oompre, entregándole 
alimentos hoy, y prometiéndole que ma
ñana le dará más. Aceptará de buena ga
na cualquier militar golpista o cualquier 
dictador que parezca tener la explicación 
y la solución de SUB padecimientos. 

Esta enumeración de requisitos de 
la democracia dista mucho de ser ex
haustiva. En particular, omite toda 

nidad organizada y justa, orientada a la 
satisfacción de su bienestar individual y 
del bienestar oomún. En el marro de es
tos límites, una democracia política le 
reconoce a los individuos el máximo po
sible de libertad para vivir oon arreglo 
de sus deseos. 

Haz lo que digo ••• - Una cosa, no 
obstante, está clara: la organización de 
una democracia política --sus mecanis
mos, estructuras y oonvenciones- debe 
estar determinada por las oondiciones 
históricas, geográficas, culturales y 900-

nómiC1lS específicas de la sociedad en la 
que opera. 

No sólo no tiene.sentido sino que ade
más resulta peligroso para 
la democracia, el hecho 
que los políticos y las per-
sonalidades influyentes 
de naciones antiguas, ricas y 
desarrolladas ejerzan pre
sión sobre los p..¡eblos y los 
gobiernos de naciones nue
vas, pobres y subdesarro
lladas, para que adopten un 
tipo particular de sistema 
democrátioo. 

li da d no e s lo mismo I-;dE;m;;C¡ic,;;-'¡iiñ~riiC;¡;-;o;CíB¡;SüñC:oñ:C;Otii~iC7.~ que inmovilidad. L. 85 un concepto "n,,,trJDrlir:t,,'rln 

y es particularmente 
impúdioo que los líderes 
del Norte le digan a los 
países del Sur: "Sean de
mocráticos, oigan la voz 
del pueblo, sean pluralis
tas, permitan la libertad 
de prensa", y simultánea
mente los insten a adoptar 
políticas extremadamen
te impopulares -que ellos Sin embargo, es dificil 

que la gente acepte y se adapte a cam
bios rápidos y profundos de las condi
ciones sociales o económicas. Y es casi 
imposible que la sociedad se someta 
apaciblemente a cambios rá pidos y si
multáneos en todos los órdenes. 

La democracia exige el acceso gene
ralizado a un nivel básioo de alimenta
ción, vestimenta y vivienda y que -por 
lo menos cuando este nivel es muy ba
jo- se limiten severamente las desi
gualdades eoonómicas en la sociedad. 
La pobreza compartida puede ser un 
insulto al potencial humano, pero la po
breza absoluta en medio de la abun
dancia no es oompatible con la libertad 
política. 

Es ese requisito el que hace que la de
mocracia resulte tan necesaria y al mis
mo tiempo sea tan dificil de lograr (o por 

mención de la educación, una educa
ción que encamine las personas no só
lo a la comprensión de sus propias 
necesidades, sino que asimismo abar
que sus deberes y sus potencialidades, 
junto oon algún grado de oonocimiento 
de la 9OOnomía mundial y otras oondioo
nes en las que opera su sociedad y que 
las afectan indirectamente. 

y aunque trata de la libertad, esta 
lista de requisitos omite referencias a 
los límites inevitables a la libertad en 
toda sociedad, ya que la libertad políti
ca no admite que cada uno haga todo lo 
que quiera. La libertad debe estar res
tringida por los deberes y por las nece
sidades de la sociedad en su ooqjunto. 
Las necesidades de una sociedad demo
crática se identifican oon la necesidad 
de cada individuo de vivir en una oomu-
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mismos elaboran- de "l\iustes estruc
turales" que someten a los pueblos del 
Sur a una economía internacional in
justa y controlada por el Norte para 
servir a sus propios intereses. 

Esto nos lleva a pensar que otra oon
dición para la democracia, especialmente 
exigible a quienes gustan de pontificar 
sobre el tema, sea mÍ pooo de honestidad. 

En último término, debe haberdemo
cracia política a nivel internacional para 
que ella pueda florecer y subsistir, en BUS 

variadas formas, dentro de cada nación. 
y en todos los casos, la democracia debe 
abarcar tanto el oontrol de los factnres ero
nómiOO8 oomo los polítiOO8. • 

°Julh .. A. Nyerere fue preoldente de Tanzanla desde la Ir>
dependencia haota 1985, cuando.e retir6 voIunIaria~ 
te. Act\.elrnlH1e pr ... 1de la ComioIónSurd ... deouCfMCi6n 
en 1987. 
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SOMALlA AFRICA 

Tras décadas de guerra y de miseria, 
el llamado "cuerno africano" vuelve a sumergirse 

en la violencia y la falta de perspectivas de desarrollo 

E
n los tiempos de la Guerra Fría, 
Somalia tuvo un papel estratégi
co de primera magnitud. Gracias 

a su posición geográfica, a la entrada 
del Mar Rojo, desde su territorio era po
sible controlar el tráfico de cargueros y 
barcos de guerra entre el Mar Mediter
ráneo y el Océano Indico. Además, esta
ba situada entre dos países cuyos 
gobiernos eran marxistas: Etiopía y Ye
mendel Sur. 

Al frente de la nación desde 1969, el 
general Siad Barre mantuvo lazos estre
chos con la ex Unión Soviética durante los 
primeros siete años de gobierno, prestán
dole la base aeronaval de Berbera, próxi
ma a la República de Djibouti, donde el 
ejército francés mantiene hasta hoy cerca 
de 5.000 hombres. Gracias a eso, recibía 
importante ayuda. 

Posteriormente el gobierno somalí 
cambió de orientación y se aproximó a 
Estados Unidos, espérando de esa ma
nera obtener dinero y armas para con-
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quistar Ogadén, al este de Etiopía, en
tonces apoyada por Moscú y La Haba
na. Ogadén es una región desértica 
pero potencialmente rica, habitada por 
naciones que también viven en el norte 
de Somalia. A cambio de 50 millones de 
dólares, el general Barre entregó la ba
se de Berbera a los norteamericanos. 
Pero esa luna de miel fue pasajera. 

Finalmente, en enero de 1991, ba
rrido del poder por las fuerzas popula
res que no soportaban más la 
catastrófica situación económica del 
país, Siad Barre, ex-hombre fuerte de 
Mogadiscio tuvo que huir para Kenia. 

Miseria y violencia- Hoy Somalia 
está viviendo un drama cuyas principa
les víctimas son los civiles: millares de 
muertos y decenas de miles de heridos 
sólo en la capital, Mogadiscio, que has
ta hace poco tiempo atrás era una ciu
dad apacible a la orilla del Océano 
Indico, con casas blancas quemadas por 
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el sol, viejas mezquitas, restaurantes 
que recuerdan la colonización italiana 
antes de la Segunda Guerra Mundial y 
calles arboladas que dan un poco de 
sombra a la hora de la siesta. 

Todo cambió en pocos meses. Luego 
del desmoronamiento del régimen del 
general Siad Barre, dos hombres perte
necientes a la misma nación de los Ha'
wiyes -uno de los grupos étnicos del 
país- y al mismo partido -el Congreso de 
Somalia Unificada (CSU)- entraron en 
conflicto abierto para tomar el poder: 
Ali Mahdi Mohamed, oficialmente con
siderado el presidente de la República, 
y el general Mohamed Farah Aidid, 
presidente del CSU. 

Aliados en la hora de acabar con la 
dictadura del general Siad Barre, que 
gobernó el país durante más de veinte 
años, cada uno reinvindicó después el 
derecho de ser jefe de Estado. Desde en
tonces la guerra civil se ha extendido 
por todo el territorio. Sentimientos se-



cesionistas latentes resurgieron frente 
al colapso de las instituciones naciona
les y llevaron a la región septentrional 
-otrora colonizada por los británicos- a 
proclamar su independencia en mayo 
de 1991. A pesar de las resoluciones de 
las Na~iones Unidas, todas las tentati
vas de cese al fuego entre las partes be
ligerantes fracasaron. 

Un país poco atractivo- Dentro del 
nuevo orden internacional que ansía cons
truir, Estados Unidos tiene actualmente 
otras prioridades más urgentes que So
malia. Sumado a que ahora no reviste nin
guna importancia estratégica, no tiene 
reservas agrícolas ni minerales capaces 
de atraer inversiones extral1ieras. 

Con 637 mil 660 km2 y 7,5 millones 
de habitantes, la industria representa 
apenas 4,8 por ciento del PNB, estima
do en menos de 10 mil millones de dó
lares. El resto viene de la creación de 
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Congo, Zaire y Gabón- el secretario de 
Estado adjunto del gobierno norteame
ricano para asuntos africanos, Herman 
Cohen, declaró en marzo de este año: 
"No debemos atemorizarnos frente al 
crecimiento de los conflictos étnicos o 
regionales en Africa. A veces es mejor 
saber aceptar primero las segregacio
nes para poder volver, después, nueva
mente a una vida en común". 

Cohen hacía referencia a Etiopía y a 
Eritrea, pero el caso de Somalia no es 
diferente. Al mismo tiempo dejó claro 
que Estados Unidos acepta la perspec
tiva de que ocurran modificaciones en 
las actuales fronteras africanas. En 
otras palabras, Washington se siente 
ahora bastante seguro ya que ninguna 
otra superpotencia se opone a sus inte
reses y puede presenciar sin mucha 
preocupación la desintegración de nu
merosos países, tanto en el Este euro
peo como en el Tercer Mundo. Sabe que 
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guos señores feudales. 
Llevado a la presidencia de la Repú

blica por los violentos acontecimientos 
de enero de 1991, Ali Mahdi Mohamed 
consigió reagrupar sus fuerzas en algu
nos barrios de Mogadiscio, pero la ma
yor parte de los miembros de su 
gobierno prefirió aguardar en el exte
rior el desenlace del conflicto, inclusive
el primer ministro Omar Artheh, insta
lado en Riyad, Arabia Saudita. 

En otros barrios de Mogadiscio, el 
general Mohamed Farah Aidid, jefe de 
los rebeldes, consiguó controlar puntos 
estratégicos y ocupar los tres principa
les hospitales de la capital somalí. Fue
ra del perímetro urbano, decenas de 
asaltantes -los shiftas- acechan las ca
rreteras por las cuales han huído en 
más de dos años más de 150 mil perso
nas. El cese de las hostilidades será 
siempre precario mientras no haya un 
poderoso movimiento popular capaz de 

James Jonah (traje oscuro) intenta en nombre de la ONU restablecer el diálogo entre AIi Mahdi (izq.) y Mohammed Aidid (der.) 

animales (15,7 millones de cabras, 9,7 
millones de ovejas, 5,7 millones de ca
mellos y 3,6 millones de bovinos), de las 
plantaciones de bananas, de la pesca y 
de algunos minerales. 

Territorio esencialmente desértico, 
con pocas ciudades de relativa impor
tancia, salvo Mogadiscio (con 500.000 
habitantes), Berbera y Hargeysa, So
malia corre el riesgo de convertirse en 
uno de los países del Tercer Mundo sin 
interés inmediato para el Norte. 

Pasando por París, después de un 
viaje a varios países africanos -Chad, 

de las modificaciones del mapa mun
dial puede surgir un nuevo orden inter
nacional favorable a sus apetitos 
económicos y a su hegemonía. 

Sin proyectos- En este sentido, lo 
que ocurre en Somalia es muy ilustra
tivo. Los dos principales protagonistas 
d!l la guerra civil que ha ensangrentado 
al país carecen de una política definida 
para el futuro y no tienen siquiera un 
plan de desarrollo económico y social. 
Ambos quieren el poder por el poder en sí, 
simplemente, a semejanza de los anti-
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llevar al poder a un hombre sin ambi
ciones personales. 

El drama de Somalia resulta mucho 
más absurdo porque se trata de un país 
relativamente homogéneo, sin los gra
ves conflictos étnicos y religiosos comu
nes en otras regiones del mundo. Pero, 
por ser pobre y actualmente sin valor 
geopolítico, los países ricos no están dis
puestos a darle una asistencia financie
ra y técnica. Es la misma suerte que le 
ha sido reservada a otras naciones sub
desarrolladas. • 

Edouard Sal/by 
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Un ataque con armas químicas contra Israel puede desatar un conflicto nuclear localizado en el Medio Oriente 

Los riesgos del fracaso 
Si no prosperan las negociaciones de paz auspiciadas 

por Washington, es posible que en una próxima guerra 
se utilicen armas no convencionales 

Geoffrey Aronson * 

edio Oriente "se encamina hacia 
una era de armas nucleares", ad
virtió hace poco el Ministro de 
Defensa israelí Moshe Arens 

ante una comisión del Knesset (parla
mento de Israel) y agregó: "esta es la reali
dad que tendremos que vivir y para la cual 
nos debemos preparar militarmente". 

Por su parte, Ezner Weizman, que 
fue Ministro de Defensa del gobierno 
de Menahem Begin, afirmó que "la 
próxima guerra no será convencional. 
Las posibilidades de un conflicto nu
clear son cada vez mayores". 

Efectivamente, lo son. Y es por 
ello que las negociaciones que árabes 
e israelíes iniciaron en Madrid son 
tan importantes. Un estancamiento 
de las negociaciones representaría el 
repudío de la vía diplomática como 
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medio para resolver la enemistad en
tre ambas partes y sentaría las ba
ses para una guerra en la que 
puede entrar en juego el sofisticado 
arsenal israelí de armas no conven
cionales -así como su armamento 
nuclear- y las armas químicas y 
biológicas de Siria. 

El peligro potencial de una gue
rra no convencional entre Israel y 
sus enemigos árabes fue captado con 
claridad por el presidente norteame
ricano George Bush antes y durante 
la guerra contra Irak. 

Alguien puede volverse loco- "Si 
Saddam Hussein bombardease Tel 
Aviv con armas químicas, alguien po
dría volverse loco aquí, y él lo sabe", 
subrayó Martin Van Creveld, un ex
perto en historia militar israelí, el 
mismo día que estalló el conflicto, el 
16 de enero de 1991. 

Marzo/Abril 1992· tercer mundo· n2 139 

"Israel hizo saber a Washington y 
a Bagdad que si Irak se enfrascaba en 
una guerra no convencional, respon
dería con la misma moneda. La fuerza 
aérea estaba lista en todos los niveles, 
incluso para una guerra no convencio
nal", declaró un alto oficial de la aviación 
israelí tres semanas antes del estallido de 
las hostilidades. 

Durante la guerra, el efecto disuasivo 
del poderío nuclear del estado judío obró 
como era de esperar. Y Saddam Hussein, 
aún en los momentos más críticos del con
flicto, respetó la ''baITera del miedo" que 
representaron las fuerzas nucleares is
raelíes, que estuvieron listas pasa ser usa
das en todo momento durante la guerra. 

Ahora, tras la derrota de Irak y su 
desnuclearización forzada, cunde la sos
pecha de que Washington tratará de eli
minar la opción nuclear de los israelíes, lo 
que fue un elemento central de su doctri
na estratégica durante casi dos décadas. 



Los temores de Israel aumentaron 
tras el aparente éxito de la gestión di
plomática contra la proliferación de 
armas nucleares en la península co
reana. "Si se elimina la presunta ca
pacidad nuclear de Israel", sostuvo un 
analista israelita, "se elimina tam
bién un importante factor en el equi
librio estratégico del Medio Oriente". 

Conferencia béllca- Mientras el 
mundo contempla cómo las dos anti
guas superpotencias adversarias se 
sientan a la misma mesa y elogian con 
bombos y platillos el progreso de las 
negociaciones de paz entre árabes y 
judíos, un ecléctico grupo de observa
dores -incluidos el ex ministro de rela
ciones exteriores de Israel, Abba 
Eban, el ex secretario de Estado nor
teamericano, Alexander Haig y el mi
nistro de la vivienda de Israel, Ariel 
Sharon- estiman que la gestión que 
comenzó en Madrid puede desatar 
otra guerra. Sharon llegó a decir que 
la iniciativa de paz promovida por el 
secretario de Estado n orteamericano 
James Baker, equivalía a "una confe
rencia bélica". 

Si bien la atención de la prensa se 
ha concentrado en las diferencias por 
el establecimiento de colonos judíos 
en los territorios ocupados, el tema 
que más ha incidido en el enfriamien
to de las relaciones entre Jerusalén y 

MEDIO ORIENTE ____ NEGOCiACiONES DE P/4Z. 

Washington bien puede 
ser el esfuerzo que Bush 
realiza para controlar el 
arsenal nuclear israelí. 

Esa política de Was
hington ya ha envalen to
nado a algunos israelíes 
decididos a acabar con la 
"amenaza existencial" 
que representa Siria pa
ra el Estado judío antes 
de que Estados Unidos 
comience a ejercer pre
siones. En otras pala
bras, algunos israelíes 
estarían di.spuestos a 
usar el poderío militar a 
corto plazo ante el temor 
de verlo reducido des
pués por las presiones 
norteamericanas. 

El primer ministro 
Yitzak Shamir advir
tió a Washington que 
su país insistirá en 
conservar "márge nes 
de segurid a d razona
bles que le ga ranticen 
una vida segura en el 
futuro". En el contexto 
del sutil debate en tor- Israel contempla la opción nuclear como alternativa 

no a la capacidad nu-
clear de Israel, la expresión "mar
gen de seguridad razonable" quiere 
decir una vibrante opción nuclear. 

L os r umores que llegan de Si
ri a s on mucho más t enues. Si el 
p r oce so de paz fracasa, asegura 
un ana li s t a árabe , Siria y sus 
hermanos de la región podrían 
v erse f r ente a la necesidad de 
ot ra guerr a de oct ubre , o sea, de 
u n con fl i ct o l imitado cuya finali
dad sería lograr que Washington 
obligue a Israel a retirarse de los 
t~ rri t orios ocupados en junio de 
1967. 

Las armas nucleares y las demás 
armas no convencionales son los ele
mentos claves en las estrategias de 
los adversarios en todo el Medio 
Oriente , una región donde se acos
t umbra a llevar los enfrentamientos 
al extremo. 

Has t a ahora , f r ente a la pers
pect iva' an iquiladora de esas ar
m as , uno y otro bando han cedido. 
Pero en una próxima guerra , es posi
ble que ninguno de los dos esté dis
puesto a negociar. • 
• Geotlrey Alonson " directOf adjunto d.l. Fund.cón ", Pro rh la 
PIIZ . n l/.dio Orien'" con .. d. en Wllhlngton, y autor de varlol 

Halg (Izq.) y Eban (der.) creen que puede haber otra guerra en la reglón libr .. sol><. la reglón 
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INDIA ASIA 

Encrucijada histórica 
M. Venugopala Hao 

L a esperanza de que la India pu
diese sobrevivir como una na
ción razonablemente fuerte del 

Tercer Mundo, superando el frenético 
ejercicio de "globalización" de la econo
mía y manteniendo un perf¡} político 
autónomo en el escenario internacio
nal, sufrió un serio revés en las últimas 
semanas. 

Recientemente, el Parlamento indio 
aprobó un conjunto de medidas econó
micas propuesto por el gobierno de mi
noría del primer ministro Narashima 
Rao. Para los observadores, tales medi
das -que incluyen una mayor apertura 
al capital extranjero- senan la primera 
señal de cambios más amplios en la po
lítica interna india. 

Amenaza norteamericana- Te
niendo en cuenta ese contexto, no es di
fícil entender las dudas indias ante el 
nuevo papel que Estados Unidos de
sempeña y la aprensión ante los rumo-
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La desintegración 
del bloque socialista 

tiene profunda 
repercusión en la 
política interna y 

externa de la India, 
que ve amenazada su 
opción por un cq,mino 
propio de desarrollo 

res de que el país podría ser castigado 
en caso de que no "esté de acuerdo o no 
acepte cumplir, sólo un papel marginal 
en el nuevo orden mundial regido por el 
eje Washington-Bonn-Toquio-Tel Aviv. 

El Parlamento dio un ejemplo de ese 
nerviosismo recientemente, cuando se 
divulgó un documento del Departamen
to de Defensa de Estados Unidos (Pen
tágono), en el cual se menciona la 
posibilidad de que ese país adopte "me
didas militares" contra países como In-
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dia, Paquistán, Irak y Corea del Norte 
"a fin de impedir el desarrollo o la utili
zación de armas (nucleares) de destruc
ción masiva". 

Tampoco paso desapercibida al Par
lamento indio la relación entre los su
puestos intentos de Washington de 
"aplacar las aspiraciones hegemónicas 
de India", en el contexto de una estra
tegia norteamericana más amplia -co
mo "evitar el surgimiento de una 
superpotencia rival en Europa, en Asia 
o en la ex Unión Soviética"- ni el apa
rente deseo occidental de re colonizar al 

Narashlma Rao 

resto del mundo a 
través del FMI, el 
Banco Mundial y 
del GATT. Como 
advirtió un dipu
tado socialista, si 
se compromete la 
soberanía econó
mica del país, su 
independencia 
política cierta"
mente correrá se
rio riesgo. 



Imposición de modelos- La preo
cupación del liderazgo indio con el nue
vo contexto internacional ha sido 
expresada públicamente. En el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas y, 
más recientemente, en el foro económi
co internacional realizado en la ciudad 
suiza de Davos, Rao subrayó que las de
cisiones de la ONU deberían reflejar la 
"voluntad colectiva", y no las "preferen
cias" de unos pocos, y mencionó el "pe
ligro de que una nueva ortodoxia 
ideológica pase a substituir a la 
antigua ... prescribiendo modelos 
rígidos y predeterminados (de de
sarrollo) en situaciones muy dife
rentes". 

En Davos, Rao agregó que la 
India admite la necesidad de reco
nocer "un papel mucho más am
plio" a las fuerzas del mercado; que 
el clima económico debe ser favo
rable al espíritu empresarial y que 
es necesario reducir el número de 
controles sobre la economía. "Pe
ro", añadió, "en los países donde la 
pobreza es generalizada, el gobier
no no puede renunciar a la respon
sa bilidad de tomar decisiones 
económicas". 

Felizmente la economía india 
ya alcanzó el grado de "madurez y 
sofisticación" que le permite acep
tar el "desafío del mercado inter
nacional", dijo. 

Justamente es ahí que surgen 
los problemas. Un dibujo del famo
so caricaturista norte.americano 
Pat Oliphant, publicado en la edi
ción internacional del Herald Tri
bune, en noviembre pasado, llamó 
la atención en la India. En la cari
catura, un americano le pregunta 

ASIA 

del FMI y del Banco Mundial. 
En verdad el voto de la mayoría par

lamentaria ' mostró una temerosa -por 
no decir cobarde- reacción al abandono 
de objetivos de política económica, tra
dicionalmente aceptados en la India, 
tales como la autodeterminación y el 
crecimiento económico con equidad y 
justicia social. 

Uno de los puntos que más ha gene
rado críticas en el paquete de medidas 
del gobierno es el pequeño volumen de 

a un ruso: "¿Y entonces? ¿Les gus- "El gobIerno debe tomar decisiones económicas" 
ta el sistema de libre mercado?" El 
ruso le responde: ''Nos gusta mucho. La 
basura ya aumentó conside
rablemente." 

Justicia social- Lo que está enjue
go hoy en la India es la búsqueda del ti
po de desarrollo que mejor se adapte a 
las condiciones del país. A pesar de la 
victoria del gobierno, lo que el voto de 
los parlamentarios demostró no fue 
tanto la existencia de un consenso a fa
vor de un conjunto de "reformas", hasta 
ahora poco definidas y que, según cons
ta, habrían sido formuladas por el equi
po local pero aprobadas por los árbitros 

recursos destinado a la seguridad so
cial, en el presupuesto del año fiscal 
1992-93, presentado por el Ministro de 
Finanzas, el economista Manmohan 
Singh, a fines de febrero. 

Considerado histórico por abrir al 
capital extranjero nuevas áreas de la 
economía -inclusive la infraestructura
el presupuesto no refleja, sin embargo, 
ningún esfuerzo directo en el sentido de 
reducir la inflación o combatir la pobre
za en las áreas rurales. 

Se prevé un aumento substancial de 
la incidencia de la pobreza entre los tra
bajadores, más en las áreas rurales que 
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INDIA 

en las urbanas. Se calcula que una ma
yor protección a las clases pobres, inclu
so la ampliación del sistema de 
distribución subsidiada y una mayor 
oferta de empleos, cóatarían aproxima
damente mil 300 millones de dólares, 
menos de 2 por ciento del total de los 
gastos del gobierno. 

Críticas al plan- Las medidas to
madas por el gobierno han sido blanco 
de críticas, tanto de especialistas como 

de políticos locales. Varios econo
mistas coinciden en que la compe
titividad interna y la competencia 
del exterior no deben constituir fi
nes en sí mismos, y sugieren la ne
cesidad de encararlos como 
instrumentos para preservar los 
intereses del trabajador y del agri
cultor indio a largo plazo. 

''En una estrategia de desarro
llo no es posible transplantar mer
cados, internacionalizando lisa y 
llanamente la economía india", di
ce el economista Yoginder K. 
Alagh. 

Agregando sus opiniones al tu
multuado debate indio, M. M. Tho
mas, gobernador del Estado de 
Nagaland y renombrado teólogo, 
observó que "si para promover la 
justicia social debemos buscar una 
alternativa al capitalismo mun
dial, es preciso que surja una nue
va forma de socialismo en el 
Tercer Mundo; y hoy se puede de
cir que el Tercer Mundo incluye a 
las naciones del antiguo este eu
ropeo". 

Al rebatir las acusaciones que 
afirman que el gobierno se habría 
rendido al FMI y al Banco Mun
dial, Narasimha Rao admitió que 
"el advenimiento del capitalismo 

total no resolverá nuestros problemas. 
Tenemos que elaborar una estrategia 
que tome en cuenta nuestras necesida
des". 

La cuestión es cómo y cuándo eso se
rá posible en una situación en la cual los 
partidos políticos están, casi todos, se
parados del pueblo que supuestamente 
representan. Y las estructuras guber
namentales resultantes de tales forma
ciones políticas probablemente no 
serán capaces de producir los cambios 
que una sociedad en desarrollo necesita 
para garantizar la justicia social y evi
tar el desorden público. • 
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CRISIS NUCLEAR ARMAMENTISMO 

Enseñanzas del 
terror nuclear 
Revelaciones de la última conferencia 

tripartita-entre Estados Unidos, Cuba y la ex URSS-para 
evaluaciónde la "crisis de octubre" de 1962, muestran 

que la guerra nuclear casi fue deflagrada 

Wayne Smith· 

El mundo estuvo a un paso del holo
causto nuclear. Ésta fue la inquie
tante conclusión a que arribaron 

las delegaciones de Estados Unidos, la 
ex Unión Soviética y Cuba que se reu
nieron en La Habana, del 8 al 12 de ene
ro pasado, en la quinta y última 
conferencia destinada a promover una 
mayor comprensión de la crisis de los 
misiles, de octubre de 1962. 

La conferencia prodtÜO una ¡-• .leva y 
escalofriante visión de aquel peligroso 
conflicto del pasado y arrojó una nueva 
visión del futuro. En lo que respecta al 
pasado, algunos comentaristas difun
dieron durante años la interpretación 
según la cual, en la práctica, se corrie
ron pocos riesgos de que estallara una 
guerra en 1962. Ni los soviéticos ni los 
norteamericanos hubieran sido tan ton
tos como para lanzar el primer ataque, 
afirmaron los defensores de esta tesis. 

Armas listas- Ni Kennedy ni 
Kruschev querían una guerra nu
clear, eso está bien claro. Pero en La 
Habana se reveló por primera vez lo 
cerca que estuvieron de perder el con
trol. Para sorpresa de los delegados 
estadounidenses, que pensaban que 
ya no quedaba nada por revelar -des
pués de todo era la V Conferencia-, 
los soviéticos les informaron que en 
1962 habían instalado en territorio 
cubano armas nucleares tácticas lis
tas para ser empleadas y que el co
mando militar soviético en el 
territorio tenía autorización para dis
pararlas si lo consideraba necesario. 
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Las misiones de reconocimiento de 
la fuerza aérea norteamericana habían 
detectado instalaciones para misiles de 
alcance intermedio dotadas de lanzado
res. Autoridades de ese país también 

estaban al tanto de la presencia de pro
yectiles tácticos. Sin embargo, todos 
creían que no había ninguna ojiva nu
clear. Ni para los misiles de alcance in
termedio ni para las armas tácticas. 

Esto los hizo pensar que sería posi
ble alejar los misiles de la zona sin de
sencadenar una guerra nuclear·. Si 
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Kruschev no hubiera retirado los misi
les en el momento en que lo hizo, la de
mora habría tenido como respuesta una 
invasión con fuerzas convencionales es
tadounidenses en ellapeo de 48 horas. 
Éstas habrían atacado con el objetivo 
de volar las instalaciones misilísticas y 
retirarse. 

Según el razonamiento de Washing
ton, aquella hubiera sido una aventu
ra sangrienta pero con muy pocas 
probabilidades de deflagrar un con
flicto nuclear. Esa hipótesis se apoya
ba en la suposición de que los soviéticos 
no tenían fuerzas nucleares en Cuba y 
de que por lo tanto Estados Unidos con
taba con una ventaja abrumadora en lo 
que a sistemas de proyectiles intercon
tinentales se refería. 

Las autoridades de Washington,sin 
embargo, estaban muy equivocadas. 
Los comandantes soviéticos, al verse 
enfrentados a una invasión estadouni
dense en gran escala -Washington te
nía cinco divisiones completas, listas 
para el primer ataque, ocho portaviones 
y sUB respectivas flotillas y cientos de 
aviones en bases terrestres- hubieran, 
casi seguramente, repelido el ataque 
con armas nucleares tácticas. En conse
cuencia, Estados Unidos hubiera apela
do a SUB propias armas nucleares y en 
la escalada subsiguiente habría resul
tado inevitable una guerra nuclear ge
neralizada. 

Autorización prevla- ¿Cómo se 
explica que Moscú haya actuado tan 
despreocupadamente -algunos podrían 
decir que irresponsablemente- y haya 
dejado librado a la discreción de los je-



fes militares en el terreno de operacio
nes el uso de armas tan terribles? Sim
ple: Moscú no consideraba estar 
actuando de forma irresponsable. El 
Comando Supremo soviético razonaba 
que, en caso de que Estados Unidoslan
zase un bombardeo aéreo y naval masi
vo sobre Cuba, 'antes de una invasión, el 
comando soviético en Cuba hubiera 
quedado incomunicado -casi segura
mente- con Moscú. Ante esta eventua
lidad, la autorización previa para usar 
las armas era un requisito necesario. 

Los delegados norteamericanos no 
ocultaron su sorpresa. "No sabíamos lo 
cerca que estuvimos", confesó uno de 
ellos. Esta revelación, con todo, na fue 
sino una prueba más de lo poco que am
bas partes sabían una de la otra. Como 
dijo el ex Secretario de Defensa Robert 
McNamara: "Cuanto más oigo en estas 
conferencias, me resulta más evidente 
que los seres humanos somos demasia
do falibles como para poder controlar 
armas tan terribles. Es más necesario 
que nunca que comencemos a reducir 
todos los arsenales nucleares, hasta lle
gar a su eliminación". 

Nuevas perspectlvas- En lo que 
respecta al futuro, emergió en La Haba
na un nuevo elemento que alimenta las 
esperanzas de paz y de una mayor ar
monía en América Latina: el anuncio de 
Fidel Castro de que el apoyo cubano a 
los movimientos revolucionarios es un 
capítulo cerrado. "Prestamos ese apoyo 

ARMAMENTISMO CRISIS-NUCLEAR 

Fldel Cutro (lzqultlt'd.) e. el ÚniCO 
e.udlm vivo de/o. tre. que prougonlZllron 
,. crls/. de/os ml.lI .. de Octubre de11J62 

en el pasado -reconoció-- pero el mundo 
ha cambiado, así como la situación en 
latinoamérica y en Cuba". De esta for
ma, Cuba ya no respalda esos movi
mientos ni lo hará en el futuro. El 
gobierno de Castro adhiere al concepto 
de soberanía de todas las naciones, a los 
preceptos del Derecho Internacional y a 
la Carta de las Naciones Unidas. 

Ahora que la relación militar cuba
no-soviética es irrelevante y que La Ha
bana retiró todas sus tropas de Africa, 
el anuncio de Fidel Castro debería ser 
considerado como una nueva e inobjeta
ble política cubana para el hemisferio y 
convertirse en el preámbulo de un diá
logo cubano-norteamericano dirigido a 
negociar y resolver las diferencias que 
subsisten. 

Como señaló McNamara: "aún hay 
diferencias, por ejemplo, en torno a te
mas tales como los derechos humanos. 
Sin embargo, tras esta nueva declara
ciónya no hay motivo para no comenzar 
a discutir en un contexto más diplomá
tico, como lo hacemos con decenas de 
países de todo el mundo con los que no 
estamos de acuerdo". 

Por lo menos a corto plazo, y debido 
a consideraciones de política interna, la 
administración Bush dificilmente acep
tará este consejo, ya que no ganaría vo
tos cambiando de política. Después de 
todo, la mayoría de los que postulan el 
cambio en Estados Unidos son libera
les, su que no votarían por George 
Bush, haga lo que haga. 

Marzo/Abril 1992' tercer mundo • nO 139 

Por otra parte, nada irritaría más a 
la derecha del Partido Republicano -
que no quiere a Bush- y especialmente 
a los elementos ultraderechistas de la 
comunidad cubanó-estadounidense, 
que rechazan una posición conciliadora 
hacia Cuba. En este contexto, la admi
nistración no ve incentivos para un 
cambio de dirección. 

Obviamente, el gobierno no está dis
puesto a reconocer que su negativa en 
reconsiderar su posición obedece a cir
cunstancias internas. Es por ello que 
planteó a Cuba una serie de condiciones 
inéditas: primero debería establecer 
una economía de mercado; segundo, re
alizar elecciones supervisadas por ob
servadores internacionales y otras, 
todas de ese calibre. 

Estos son objetivos excelentes a lar
go plazo, pero como requisitos para dar 
un primer paso de acercamiento no tie
nen sentido. El primer escabón deberia 
ser la iniciación del diálogo. 

De esta forma, la conclusión más re
levante de las cinco conferencias sobre 
la crisis de los misiles, fue que los go
biernos necesitan comunicarse en for
ma directa y sin rodeos para evitar 
peligrosos malentendidos. Esa lección 
es válida para las relaciones cubano-Bs
tadounidenses en la actualidad. • 

"Wayna Srnth • DIrector del Dep,utamerto CUbano del 1.-. 
tIh.to de EstudIOl Inter~ John Hopk" en W.hig· 
ton. Ex diplomático, fue jefe de la Sección de Intereses 
NorIeame,\canoa en La Habana huta IU renuncia en 1982. 
Participó como obeervador de la Conferencia. 
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Elnuevoyel viejo 
Tercer Mundo 

Estados Unidos, con su economía en 
decadencia, tiene a cada día más difultades 

para negociar sin pedir favores 

La pobreza ya es una realidad cotidiana en las calles de Estados Unidos 

Johan Galtung* 

El aspecto central del nuevo orden 
mundial tal vez no sea la desapa
rición de la Unión Soviética, sino 

la transformación de Estados Unidos 
en un país tercermundista. Es cierto 
que Estados Unidos tiene mucha gente 
rica y posee un imponente arsenal mi
litar. Pero la desocupación, los 24 millo
nes de norteamericanos que dependen de 
los cupones alimenticios y el hecho de que 
uno de cada cinco niños se críe en medio 
de la pobreza, son aspectos sombríos que 
sobrepasan en gravedad algunos países 
del Tercer Mundo. Otros indicadores de 
esta tendencia son las insuficiencias en la 
asistencia sa nitaria y la magnitud del 
analfabetismo. 

dos Unidos en la división internacional 
del trabajo: a la superpotencia le cuesta 
cada vez más comercializar sus productos 
industriales por la baja ca
lidad de sus artículos y 
los elevados precios. 
Cuando en la segunda se
mana de enero el presi
dente George Bush 
obtuvo que los japoneses 
se comprometieran a du
plicar las compras de re
puestos de automóviles (de 
9 mil a 19 mil millones de 
dólares en 1994) y que los 
cinco principales fabrican
tes de automóviles se avi
nieran a importar 200 mil 
vehículos estadouniden
ses, no negoció en términos 
comerciales, sino que pi

Par a reducir el déficit comercial 
de 41 mil millones de dólares -el 75 
por ciento del cual corresponde a au
tomotores y repuestos- Estados Uni
dos está implorando cuotas y concesiones 
comerciales que van más allá de lo que un 
mercado libre puede conceder. 

Como los países del Tercer Mundo, 
Estados Unidos culpa a los demás y 
afirma que los mercados japoneses 
fueron cerrados artificialmente. Pero, 
¿los norteamericanos no tratan de 
abrirlos también en forma artificial? 

Grave decadencla- Mientras los 
países del Tercer Mundo sostienen 
que sus dolencias son el resultado de 
su pasado colonial, Estados Unidos 
soslaya que el mercado japonés ya ha 
sido abierto considerablemente, y que 
tal vez el problema reside en que no 
hay demanda de productos norteame
ricanos. Y parece haber olvidado que el 
déficit comercial no tiende a disminuir 
cuando aumentan las importaciones. 

La diferencia entre Estados Uni
dos y los países en desarrollo consiste 
en que la superpotencia está en pleno 
declive y los del Tercer Mundo, con ex
cepción de las naciones de cultura bu
dista- confuciana del Asia Oriental, 
no salen del estancamiento. 

Estados Unidos arrancó concesiones 
a Japén sólo mercada su poderío cultural, 
político y , en última instancia, militar. 
Tales concesiones no son transferibles al 
Tercer Mundo y no serán aplicadas, por 
ejemplo, a los acuerdos textiles (multi-fi 
bras) o al proteccionismo agrícola, a la in
formática en Brasil o a los product os 
farm a céu ticos en Argentina . 

Caros y maIos- Más importan te 
todavía es la nueva posición de E sta- dió ayuda. La ley del libre mercado golpea con recesIón 
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Luego de ceder ante Estados Uni
dos y la Comunidad Europea (CE), J a
pón probablemente esté menos 
abierto al Tercer Mundo. Estados 
Unidos, por su parte, ya no otorga con
cesiones económicas a los países del 
Sur par.a atraerlos a su lado en la lu
cha contra el comunismo. Y la CE po
dría acceder a concesiones en agricultura 
en la Ronda Uruguay del GATT sólo a 
cambio de concesiones del Tercer Mundo 
en torno a temas mucho más importantes 
como el de los servicios. 

NORTESUR 

El Tercer Mundo es la víctima de 
esta confabulación entre ricos para el 
rega tea de cuotas voluntarias y la ma
nipulación de las tasas de cambio. Ja
pón y la CE temen que su gran aliado 
en la guerra fría, Estados Unidos, im
porte menos de sus productos. Y Esta
dos Unidos bien sabe que el nombre 
de su mal no es recesión sino depre
sión ... Cuatro años después del de
rrumbre del mercado de valores de 
1987 (como después del derrumbe de 
1929), su capacidad de recuperación 
está seriamente afectada. 

El déficit comercial norteamericano con Japón ya suma 41 mil millones de dólares 

Mal educados y per ezosos- ¿ Qué 
debería hacer Estados Unidos para 
remediar este estado de cosas: unirse 
al Tercer Mundo en negociaciones colee-

tivas sobre el comercio mundial o crear 
una asociación de países peIjudicados 
por Japón? No. Estados Unidos -como 
cualquier otra nación económica men
te debilitada - debería aprender de 
Japón. 

Antes que n ada deber ía tratar de 
competir en su propio mercado, produ
ciendo bienes l o s urfi cientement e 
a tractivos a nivel naciona l , es d ecir: 
competitivos en lo relativo al grado de 
procesamiento d el producto (bienes o 

servicios) y en la re
lación p r e cio-cali
dad. Esta d os Un i
d os regis tra malos 
coeficien tes en am
bos terrenos por una 
serie de razones que 
están sie n do det a 
lladas en voz a lta 
por políticos j apone
ses que ha n puesto 
de lado sus máscaras 
de silencio gentil. El 
presidente del Par
lamento, Yoshio Sa
karauchi , dijo que 
los t rabajadores 
norteamericanos 
son perezosos e im
product ivos , y que 
el 30% ciento ni s i
quiera sabe leer n i 
escribir. 

A cuatro años del derrumbe de 1987, Wall Street no se recupera 

Si uno quiere ex
plicar las razones de 
la declinación nor
teamericana, ¿qué 
talla flagrante ex-
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plo tación reflejada en la relación en
t re los ingresos de los ejecutivos y 
l os empleados? Esa reciente rela
ción es de 80 a 1 en Estados Unidos, 
comparada con 17-1 en Japón y 23-1 
en Alemania. ¿y qué decir respecto 
al dat o de que los principales ejecu
t ivos norteamericanos no tienen, en 
su gran mayoría , una formación téc
nica , sino que provienen, por lo gene
ral , de las carreras de administración 
de empresas y negocios que los capaci
tan más para especular en los mercados 
financieros que para iniciar nuevas lí
neas de producción? 

Como era previsible, en lugar de 
analizar lo que debería hacer, los nor
teamericanos han reaccionado ante es
tas críticas con irritación: "¿cómo osan 
decir eso de nosotros?" El Tercer Mun
do ha digerido muchas de esas afirma
Clones. 

La Comisión Sur, dirigida por el 
ex-president e de Tanzania, Julius 
Nyerere, ha indicado, en un excelente 
informe, cómo el Tercer Mundo podrá 
salir a flote: mediante la cooperación 
Sur-Sur y mucho trabajo. 

A Estados Unidos le convendría ol
vidarse de Japón por un rato, impor
tar menos , trabajar con más ahinco, 
producir más y mejor. La misma rece
ta vale para el Tercer Mundo. Al fin y 
al cabo, ambos sólo pueden confiar en 
sus propias fuerzas. • 

IPS 

*Johan GaItung es profesor de Estudios sobre la paz en la Uni
versidad de Hawai y ha escrft:onumerosas obras sobre tos pro
blemas de la paz, el desarrollo y las relaciOnes Norte-Sur. 

35 



BANCO MUNDIAL RELACIONES NORTE-SUR 

¿Quién se lleva los dólares? 

Estados Unidos utiliza al Banco Mundial como un instrumento 
de su propia política exterior para agraciar amigos, castigar 

enemigos y cobrar la deuda externa de los países del Tercer Mundo 

Walden Bello· 

E l Banco Mundial se considera la 
agencia para el desarrollo por ex
celencia. No obstante, hay un ex

cepticismo generalizado en todo el 
mundo sobre el verdadero papel que 
cumple y, más bien, parece haberse 
transformado en una agencia de los paí
ses ricos para cobrar la deuda externa 
del Tercer Mundo. Se le cuestiona, so
bre todo, su carácter de organismo de
dicado a "promover el desarrollo" en el 
mundo. 

Lejos quedó la imagen -que trató de 
acuñar en los años 70 Robert Mc Nama
ra, entonces su presidente- de una ins
titución que iba a encabezar la lucha 
contra la pobreza Actualmente el Ban-
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co Mundial es sinónimo de amargura en 
el Sur, por su responsabilidad en los 
''Programas de Ajustes Estructurales" 
que devastaron las economías de la ma
yoría de los países del TerceI;. Mundo. 

Su conexión con los intereses de 
Wall Street y de Washington (en espe
cial con el Departamento del Tesoro y el 
Departamento de Estado) aumentó 
drásticamente en los últimos 20 años. 
En la práctica el banco ha funcionado 
como una dependencia de esas reparti
ciones gubernamentales norteamerica
nas. 

El gobierno de Estados Unidos ins
trumentaliza al Banco Mundial a tra
vés de tres caminos principales. 
Primero, ejerciendo influencia y poder 
dentro de la institución para castigar a 
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adversarios y enemigos potenciales y, 
al mismo tiempo, para premiar a sus 
aliados eventuales y a quienes recono
cen y siguen su liderazgo. 

En segundo lugar, Washington usa 
al banco para sabotear a los países que 
tratan de implementar políticas inde
pendientes de su planes de hegemonía 
regional y global. Y tercero, después de 
deflagrada la crisis internacional del 
endeudamiento externo, el Banco Mun
dial se transformó en un elemento cen
tral de la estrategia de cobranza 
adoptada por el Departamento del Te
soro: unificó los salvajes intereses de los 
bancos novayorquinos y dividió todos 
los intentos de los deudores de llevar 
adelante una negociación conjunta de 
la deuda. El resultado fue el conocido 



deterioro del nivel y la calidad de vida 
de los peíses del Tercer Mundo. 

Un instrumento poUtico- En 
1981, poco después de inaugurado el 
primer gobierno de Ronald Reagan, el 
Departamento del Tesoro norteameri
cano encomend61a realizaci6n de un es
tudio para determinar hasta qué punto 
las agencias multilaterales de crédito
entre las que está el Banco Mundial
expresaban los intereses de Estados 
Unidos. Un año más tarde, el informe 
elaborado revel6 que la delegación nor
teamericana era capaz de imponer sus 
criterios en 12 de los 14 tópicos más im
portantes de la agenda del banco, inclu

RELACIONES NORTE-SUR 

zar contra el gobierno del Frente Sandi
nista de Liberación Nacional (FSLN). 
Depuesta la dictadura de los Somoza en 
1979, el banco prestó --con la anuencia 
del gobierno Carter-75 millones de dó
lares al gobierno sandinista, destina
dos a reconstruir la economía del país. 

Las presiones del gobierno Reagan, 
sin embargo, provocaron un giro de 180 
grados en las orientaciones del banco. 
El nuevo presidente designado por la 
administración republicana, Tom Clau
sen, congeló inmediatamente los pro
gramas de ayuda a Nicaragua, 
incluyendo empréstitos que ya habían 
sido adjudicados para la construcción 
de carreteras, programas de edu.;ación 

BANCO MUNDIAL 

de la administración Bush. Algunos 
aliados de Estados Unido~, considera
dos peíses clave para lH seguridad nor
teamericana --como Argentina, Brasij, 
México, Marruecos, Pakistán e Indone
sia- recibieron del Banco Mundial 7 mil 
millones de dólares en programas de 
ayuda en los últimos años. Lo curioso es 
que de esa suma Estados Unidos sola
mente aportó 60 millones de dólares, 
proporcionales a su cuota de participa
ción en la institución. Eso significa que 
además de responder a los fmes de la 
política exterior norteamericana, los 
préstamos del banco multiplican cada 
dólar de Estados Unidos por cien. 

Cobrador del Tercer 
Mundo-A partir del esta
llido de la crisis de la deu
da externa de los países del 
Tercer Mundo, en 1982, el 
banco se transformó en el 
principal ejecutor de la po-

yendo el bloqueo del 
reconocimiento del 8taÉU8 

de observador de la ONU 
de la Organización de Li
beraci6n Palestina (OLP), 
el corte de la asistencia in
ternacional a Afganistán y 
la supresión de los progra
mas de ayuda a Vietnam. 

Ese informe, sin em
bargo, no incluyó el caso 
más notorio de manipula
ción del Banco Mundial 
por el Departamento de 
Estado norteamericano: la 
drástica supresión de la 
ayuda a Chile, durante el 
gobierno de Salvador 
Allende, como parte fun
damental de la estrategia 
de Henry Kissinger y Ri
chard Nixon para desesta

I WORLD BANK I 
lítica del gobierno Reagan, 
que condicionó el reescalo
namiento de los venci
mientos de corto y largo 
plazo al cumplimiento -en 
los países deudores- de los 
llamados "Programas de 
Ajustes Estructurales". 

bilizar la economía chilena. Bajo las 
presiones norteamericanas, el Banco 
Mundials610 concedió a Chile 27,7 mi
llones de dólares durante los tres años 
de administración de la Unidad Popu
lar. 

Después del golpe que instaló en el 
poder a Augusto Pinochet, el banco 
abrió sus cofres a la dictadura. En exac
tos tres años prestó, bajo las mismas 
presiones norteamericanas, 350,5 mi
llones de dólares para consolidar a los 
militares chilenos en el poder. 

Contra Nicaragua-Algunos años 
más tarde, teniendo en cuenta el éxito 
de esotl antecedentes, Ronald Reagan 
orden6 cortar todos los programas de 
ayuda a Nicaragua a principios de 
1980, como complemento de la guerra 
de desestabilización que decididó lan-

y construcción de redes de agua. 
En noviembre de 1982, el Banco 

Mundial ordenó no considerar ninguna 
nueva solicitud nicaragüense de ayuda, 
a pesar de que la propia oficina del di
rector ejecutivo de Estados Unidos ante 
la institución tuvo que reconocer que 
los resultados de la implementación de 
los proyectos en Nicaragua habían sido 
extraordinarios y, en algunas áreas, 
mejores que en cualquier otro país del 
mundo. 

La política exterior norteamericana 
con China, desde 1980 hasta 1989, fue 
literalmente financiada por el banco 
con préstamos "blandos" a ese peís que, 
acumulados, llegaron a 8 mil 500 millo
nes de dólares. La ayuda fue interrum
pida brevemente después de los sucesos 
de la Plaza de la Paz Celestial y retoma
da poco después sin ninguna objeción 
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En 1985, doce de los 
quince principales deudo
res del Tercer Mundo ha
bían ensayado planes de 
ajustes. Entre ellOB se con
taban Argentina, México y • 
Filipinas. Actualmente, 

25% del dinero del Banco Mundial se 
destina a apoyar los programas de ajus
tes estructurales en todo el mundo. En 
el Africa subsahariana, de un total de 
47 países, 30 están implementando pro
gramas de ajustes. Todo el trabajo del 
banco se hace en coIÚunto con el FMI y 
la institución ha funcionado con ex
traordinaria eficiencia como cobrador 
de la deuda externa. 

Los países deudores remitieron a 
los países centrales, entre 1984 y 1990, 
no menos de 155 mil millones de dóla
res, de los cuales una parte importante 
fue para el Fondo Monetario Interna
cional y el Banco Mundial, aunque los 
principales beneficiarios hayan sido 108 
bancos privados. Según las cifras reve
ladas por el economista africano Bade 
Onimode, el thÜO neto de divisas de todo 
el continente africano al FMI y el Banco 
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BANCO MUNDIAL RELACIONES NORTE-SUR 

El gobIerno Nndln/sr. fue un ejemplar administrador de recursos para el desarrollo 

Mundial, entre 1989 y 1990, llegó a 5 mil 
millones de dólares. Del total, 800 millo
nes de dólares fueron para el banco. 

En América Latina la hemorragia 
de divisas causada por los planes de 
ajustes solamente puede ser compara
da a la devastación que produjo el en-

viado de la colonización española, Her
nán Cortez, en el imperio azteca. 

La década de los años 80 ha sido 
considerada una "década perdida" para 
América Latina, con un estancamiento 
del ingreso per cápita en los mismos ni
veles de 1980, un aumento de la desnu-

McNamara: la "lucha contra la pobreza" se transformó en "lucha contra los pobres" 
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trici6n infantil en inmen
sas áreas rurales y la apa
rici6n de enfermedades 
como el cólera y la tubercu
losis que se creían erradi
cadas definitivamente. 

Estrategia "de pin
zas"- Este giro dramático 
en las economías del Ter
cer Mundo gerencia do por 
el Banco Mundial y el FMI 
fue, en realidad, uno de los 
dos pilares en los que se 
bas6 la estrategia "de pin
zas" que implement6 Esta
dos Unidos en su relaci6n 
con el Sur en la década pa
sada. El otro pilar fue mili
tar: las invasiones de 
Granada y Panamá, la in
tervención en Nicaragua, 
Angola y Afganistán y el 
incentivo a conflictos de 
baja intensidad en Filipi
nas y El Salvador. 

Susan George denomi
n6 con mucha propiedad la política del 
Banco Mundial y el FMI para cobrar la 
deuda externa de los países del Tercer 
Mundo, como conflicto8 financiero8 de 
baja intensidad (FLIC, del inglés). Esa 
estrategia, en realidad, ya dio varios re
sultados. Con sus economías desarticula
das y los gobiernos puestos de rodillas,las 
clases dirigentes de la mayoría de los paí
ses deudores de Asia, Africa y América 
Latina han dejado de lado antiguas polí
ticas de industrialización y de capitaliza
ci6n por vías nacionales genuinas 
declarando, en cambio, que ''no existen 
alternativas" a los programas de ajustes 
estructurales. 

Pese a la claudicación de las élites, 
los movimientos populares en esos paí
ses construyen estrategias alternativas 
de desarrollo sustentable y autososte
nido. Para esos movimientos, también, 
hay una verdad incuestionable: el Ban
co Mundial forma parte del sistema de 
dominaci6n del Sur por los p8,Íses in
dustrializados y su supresión definitiva 
-no su reforma- debe ser parte de la 
agenda de reivindicaciones de los paí
ses del Tercer Mundo. • 

·Walden Bello es diredDrejecUillo del/nslHiJle forFood M>d o.
WJIopment PoHcy (Food Fn1) Y aLADr del libro Dewt/oprMnt o.
bec/e: The World 8IJnk In /he f'tIIIIppInes. 8 pr_e ..... artlctAo _ 
lIl8 adaptacl6n hecha por cuademoe del tercer mundo de doo 
ro_ pl.blic:adM por el aLADr en ThIrd World lWtIworlr FeeullS. 



Con la sola 
presentación de 
tres nuevos 
lectores, 
el año de su 
suscripción 
tendrá 
15 meses. 

-
~ano 

~ y con cada nuevo lector presentado que se suscriba 
Usted gana dos meses más 

meses 

~ S U ser í b a S e a SUsCri::i~ Uruguay, 
Para o~~ua~ $84.000 
nd" paJSes' 

1 .1Vldual: lJ$ 48' 
nshtucional: lJ$ 60 
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IMPORTANTE 
Los cupones de suscripción en Uruguay 

deben ser enviados a: 
Distribuidora Item - Miguel del Corro 1491 

Montevideo-Uruguay (Tel: 41-9222) 
Desde cualquier otro país, las suscripciones 

deben ser tramitadas en la sede central: 
Editora TerceiTo Mundo 

R ua da Glória, 122 1 º Andar - CEP: 20241 
Rio de Janeiro - RJ - Brasil- Tel: (021)242-1957 

CUPON DEL REMITENTE 

Presento los nombres de estos amigos: 

-1-
Nombre: ................................................................................ . 
Dirección: .............................................................................. . 
Barrio: ............................... Ciudad: ...................................... . 
Prbvincia: .................................. .. CP: .................................... . 
País: ..................................... Profesión: ................................. . 

-2-

N b Nombre: ................................................................................. . om re: ................................................................................ . 
Dirección: ............................................................................ .. Dirección: .............................................................................. .. 

B . C· d d Barrio: ..................... :.; ....... Ciudad: ....................................... . arrIO:............................... IU a: ..................................... .. 
Provincia: .................................... CP: ................................... . Provincia: ...................... :; ............ CP: ..................................... . 

P , P e 'ó País: ..................................... Profesión: ................................ .. aIs:..................................... rOleSI n: ................................ . 

Efectúo el pago por 
O Giro Postal Internacional -3-
O Cheque nominal (endólaresnorleammcanos) Nombre: .................................................................................. ,.~."',~ .... . 

Dirección: .............................................. ; ............... ; ............... .. 
Barrio: ............................... Ciudad: ....................................... . 
Provincia: .................................... CP: ..................................... . 

Fe.cha.: ....... ; ........ .; ........ . Firma País: ...................................... Pro fesión: ................................ .. 



UNCTAD 

La búsqueda 
del equilibrio 

Países en desarrollo intentan revertir el proteccionismo 
de las naciones industrializadas 

Carlos Lopes 

Con más sombra que luz, la VIII 
Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desar

rollo (UNCTAD) reunió, durante 15 
días de febrero, en el puerto turístico de 
Cartagena, en Colombia, delegaciones 
de 171 países, comprometidos en nego
ciaciones sobre el establecimiento del 
libre comercio y la cooperación para lo
grar una economía mundial más equi
tativa. El encuentro fue marcado por la 
preocupación con el fu turo ins ti tucional 
del foro, frente al desgaste que la UNC
TAD ha sufrido en los últimos años. 

La Conferencia enfrenta una crisis ca
racterizada por los oonflictos persistentes 
entre los países del Norte y del Sur, 

Como los países subdesarrollados tie
nen mayoría numérica en los organismos 
abiertos de las Naciones Unidas, logran 
imponer muchos proyectos que deben 
ser financiados por el grupo contrario: el 
de los países ricos. 

"La propuesta del SELA es que la 
UNCTAD sea un fórum de fondo, con 
más fuerza en los análisis globales, 
que den a los países miembros un es
pacio para futuras negociaciones eco
nómicas", dijo Salvador Arriola. 

La revitalización de la UNCTAD 
también fue defendida por el presidente 
de Cuba, Fidel Castro, en mensaje envia
do a los participantes del encuentro de 
Cartagena. Según el líder cubano, el for
talecimiento de las funciones del OI-ganis
mo en términos de análisis global, 

coordinación de políticas, negociaciones) 
apoyo técnioo a los países en desarrollo ya 
serían suficientes para justificar el éxito 
de la VIII Conferencia. 

''Seguiremos buscando soluciones sa
tisfactorias para los problemas de la deu
da externa, de la transferencia de 
recursos, de la pérdida del poder adquisi
tivo de los precios de los productos básioos 
y de la escasa transferencia de tecnología 
que afecta a los países del Sur", dijo Fidel 
Castro en su mensaje. 

Nuevo concepto- El secretario ge
neral de la ONU, el egipcio Boutros Gha
li, defendió, durante la VIII UNCTAD, la 
adopción de un nuevo ooncepto de segu
ridad mundial, basado en la cooperación 
internacional para la erradicación de la 

además de la indi
ferencia de impor
tantes países indus
trializados. Para el 
presidente del Sis
tema Económioo Lati
noamericano (SELA), 
Salvador Arriola, la 
UNCT AD corre el 
riesgo de perder aún 
más su capacidad de 
aglutinación si no to
ma medidas urgentes 
para revitalizarse. El 
SELA, que engloba 26 
países de América La ti
na y el Caribe, oonside
ra que la UNCTAD 
puede ser renovada a 
través de la práctica del 
consenso, para evitar el 
inmobilismo resultan
te de la falta de acuer-
dos. UNCTAD: busCllndo solucIones al agudo problema de la deuda externa de los paises menos desarrollados 
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pobreza. Considero que el clima de dis· 
tensi6n mundial es propicio para viabili
zar una coordinación que facilite el 
impulso de la cooperación. Boutros Ghali, 
destacó que el enfoque de seguridad glo
bal se modificó con elfin de la guerra fría, 
pero que se impone una reorientación de 
recursos para favorecer el desarrollo 
equitativo de loe países. 

La misma línea fue seguida por el di
rector del Banco Mundial, cuya política es 
una de las responsables del desequilibrio 
mundial actual. Según Attila Kara08ma
nogly, "108 países en desarrollo no deben 
perder la determinación de continuar sus 
reformas, y 108 países desarrollados de
ben reconocer que sin desarrollo no puede 
haber paz". Karaosmanogly recordó la 
necesidad de concluir con éxito la Ronda 
Uruguay del Acuerdo General Sobre Ta
rifas y Comercio (GAT!'), para que 
sean reducidas las barreras del 
comercio en todo el mundo. Las 
negociaciones fueron iniciadas 
en Punta del Este en 1986, pero 
han sido perjudicadas por las di
vergencias sobre el sistema in
ternacional de comercio. 

ECONOMíA 

creación del Sistema General de 
Preferencias (SGP) y de los derechos 
especiales del comercio, para favore
cer el ingreso de, productos del Sur en los 
mercados del mundo industrializado. Pe
ro las últimas sesiones se caracterizaron 
por fuertes divergencias entre ambos lados, 
que no siempre se presentaron alineados. 

La N UNCTAD (Nairobi, 1976) fue 
escenario de 108 mayores choques, lo que 
provocó que algunos de los principales 
países en desarrollo rechazasen la idea de 
realizar una conferencia sobre la deuda 
externa, propuesta por el Grupo de 108 77, 
un organismo de representación de los 
países en desarrollo. 

El encuentro siguiente, realizado 
en Manila, en 1979, tampoco permitió 
establecer acuerdos para la aproba
ción de un código de conducta para las 

U NCTAD 

Como en 108 foros anteriores, la sesión fue 
clausurada sin 108 acuerd08 básicos espe
rados por las naciones del TercerMundo. 

Una situación angustlante- La 
aplicación de programas de ajuste es
tructural en los 47 países más pobres 
del mundo, donde viven 500 millones 
de personas, será insuficiente pára 
potencializar las posibilidades de de
sarrollo, si al mismo tiempo no hay 
una respuesta de apoyo de la comuni
dad mternacional. Entre las naciones 
consideradas más pobres están los 
países de Africa, Asia y Caribe (Hai
tí), con economías caracterizadas por 
la pequeña diversificación de produc
tos industriales, como también por el 
bajo nivel técnico y de educación. 

En nombre de esos países, el mi
nistro de Comercio de Bangla
desh, M.K Anwar, dijo durante la 
VIII UNCTAD que es necesario 
un fl4io más intenso de asistencia 
internacional para hacer valer los 
esfuerzos de ajuste económico. Se
gún Anwar, la asistencia necesaria 
llega a cerca de 43 mil millones de 
dólares anuales, lo que equivale al 
triple de la ayuda externa que ac
tualmente recibe la región. 

Según el secretario general de 
la VIII UNCTAD, el ganés Ken
neth Dadzier, "las medidas pro
teccionistas de los países 
industrializados tienden a con
centrarse en los sectores donde 
los países en desarrollo compiten 
con una clara ventaja". Para Ken
neth Dadzier, el inconveniente más 
serio en el acceso a los mercados es 
la proliferación de exigencias no 
~lariasqueM~ncasial30 

por ciento las exportaciones de los 
países del Tercer Mundo. Ghali: se Impone reorientJIr recursos para el desarrollo 

En relación a la balanza comer
cial, el mínistro de Bangladesh pi
dió el respaldo internacional para 
mejorar una situación angustiante 
de 108 47 paises más pobres, provo
cada por un déficit anual de 10 mil 
millones de dólares. Además, des
tacó que estos países dependen de 
las exportaciones de producta5 bási
CDS, lo que los hace vulnerables a las 
fluctuaciones del mercado mundial. 

Expectativa frustrada- La UNC
TAD fue creada en 1962 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas como un 
fórum para el diálogo Norte-Sur en tér
minos de cooperación e intercambio co
mercial. El argentino Raul Prebisch 
- idealizador del organismo- fue su pri
mer secretario general. Para los países 
del Sur, el foro representa la expecta
tiva' de disminución de la distancia eco
nómica con el Norte, a través de un 
mejor tratamiento comercial. 

Las tres primeras sesiones de la 
Conferencia, realizadas sucesivamen
te en Ginebra (1964), Nueva Dheli 
(1968) y Santiago de Chile (1972), pre
sentaron algunos saldos, como la 

empresas transnacionales en mate
ria de proteccionismo, limitándose a 
un llamado a los países industrializa
dos para que reduzcan sus aranceles. 

La sexta reunión (en Belgrado, 
1983) no trajo grandes logros en sus 
aspectos esenciales. Su mayor mérito 
fue el compromiso de los países ricos 
de asignar el 0,15% de su Producto 
Bruto Interno (PBI) para la asistencia 
a los países en desarrollo. La confe
rencia anterior a la de Cartagena fue 
realizada en Ginebra, en 1987, Y estu
vo muy infl uenciada por la Ronda 
Uruguay del GATT que se había ini
ciado el año anterior en Punta del Es
te y continúa hasta hoy sin definición. 
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La deuda de los 47 países clasifi
cados por la ONU como menos avanzados 
llega a 79 mil 900 millones de dólares a lar
go plazo, además de 6 mil 400 millones to
mados a corto plazo en 1990. 

Según el secretario de la VIII UNC
TAD, Kerrneth Dadzie, existen pocas es
peranzas de que los países llamados 
menos avanzados mejoren en los proxi
mos años, debido al peso de la deuda ex
terna, a los bajos precios de exportación 
ya la poca relevancia de la ayuda inter
nacional. Para el secretario, 'un futuro 
menos sombrío en aquellos países sólo po
dría ser posible introduciendo reformas 
políticas y económicas en las relaciones 
Norte-Sur, en el contexto de un clima in
ternacional más favorable. • 
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MUJER 

La ciudad de 
los sueños muertos 
Miles de mujeres nepalesas 
emigran a Bombay, donde esperan 
salir de la miseria ejerciendo 
la prostitución 

RupaDhital 

P ostrada en un hospital de Kath
mandú, Geeta Dunwar, de 28 
años, se lamenta de haber perdi

do todo y de estar al borde de la muerte. 
Como much.as mujeres nepalesas, Gee
ta tuvo que dejar su pueblo hace nueve 
años para recuperar un empleo y ayu
dar a la manutención de nueve herma
nos y sus padres indigentes. 

Su primo, tras ofrecerle trabajo, la 
vendió en un prostíbulo de Bombay, en 
India. Durante nueve años Geeta 
deambuló por diferentes prostfbulos, 
acumulando quebrantos de salud, has
ta que fue internada en un hospi tal des
pués de contraer una enfermedad 
venérea. Geeta, entonces, fue despedi
da y su padre y su hermano la llevaron 
de regreso a Nepal. para volver a aban
donarla, al saber que es taba enferma de 
Síndrome de Inmuno Deficiencia Ad
quirida (SIDA). 

Cuestión de su
pervivencia- Compa
rada con sus enormes 
vecinos -China e In
dia-, Nepal es un país 
pequeño, que figura 
entre las menos desa
rrolladas del mundo y 
con un alto nivel demo
gráfico. La escasez de 
tierra para cultivo -la 
mayor parte del terre
no es montañoso-- y la 
industrialización es
casa, restringen las 
oportunidades de tra
bajo. Debido al limita
do mercado laboral, la 
migración es una de 
1as pocas opciones de 
sobrevivencia posi
bles. Muchas mujeres 
migran a la capital, 
para trabajar en la la

ÚI crisis empuja a muchas jóvenes rumbo _ 105 prostíbulos 

Actualmente, Geeta yace sin espe
ranzas en la sala de enfermos de SIDA 
del hospital de Teju, donde ocasional
mente la visitan doctores y enfermeras 
hostiles y algunas veces microbiólogos 
curiosos. La joven siente mucha indig
nación porque su primo, que la ven
dió, camina libremente por las calles 
de Bombay y tiene un buen trabajo 
que le consiguió un influyente político 
local. 

Pero la historia de Geeta no es ex
cepcional y se repite con miles de jóve
nes nepalesas que son vendidas a 
dueños de burdeles a través de la fron
tera con India. 
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boriosa industria de las alfombras y del 
vestido, donde la mano de obra infantil 
y femenina es preferida. De ahí que las 
expectativas de mejores oportunida
des de trabajo en la India sean tan 
tentadoras. 

Otras mujeres, sin educación y sin 
conocimiento del mundo exterior, son 
vendidas a burdeles por sus parientes y 
muchas se prostituyen con el consenti
miento de sus familiares, creyendo que 
eso los ayudará a salir de su pobreza. 
De hecho, la prostitución es un tema 
crucial.para las mujeres nepalesas. 

Algunos números- Según una re-
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ciente investigación de una organiza
ción no gubernamental nepalesa, hay 
200 mil mujeres de ese país en los pros
tíbulos de las ciudades indias y cerca 
del 20 por ciento son menores de 16 
años. 

Sólo en 1987 el promedio anual de 
tráfico de mujeres osciló entre 5 y 7 mil 
jóvenes. Dado que la mayoría de estas 
nepalesas terminan en los prostíbulos 
de Bombay, metrópoli portuaria de la 
costa oeste de India, la frase el camino 
aBombay se ha vuelto común en N epal 
y ha sutituido la de lahurejane, que sig
nifica el camino del soldado al extranje
ro. Por décadas, los nepaleses han sido 



reclutados como soldados mercenarios 
en países como India y Gran Bretaña, 
que años atrás colonizó Nepal. Las difí
ciles condiciones de vida en el país obli
gan a los nepaleses de ambos sexos a 
uender8e en tierras foráneas, pero los 
hombres gozan de más respeto, mien
tras que las mujeres sufren un especie 
de boicot social. 

La prostitución es una práctica cen
tenaria en N epal y se da de di versas for
mas. En la región occidental prevalece 
aún una vieja costumbre de ofrecer mu
jeres vírgenes a los dioses. La práctica 
se denomina devaki y consiste en que 
las mujeres pueden ser usadas por cual
quiera. Además existe la comunidad 
Badi, pueblo sin tierra, un grupo que 
originalmente se ganaba la vida bailan
do y que fmalmente recurrió a la pros
titución, una práctica socialmente 
aceptada . 

Costumbre anti
gua-Durante la dinas
tía Rana (1847-1915), 
las mujeres de la comu
nidad Tamang eran 
entregadas a los pala
cios de la dinastía y a 
las mansiones. Actual
mente, son precisa
mente estas las 
comunidades que ex
portan mujeres para 
enviarlas a los prostí
bulos. 

NEPAL 

cuales eran compartidas con influyen
tes indios. 

Los terratenientes nepaleses que 
regresaban a su país regularmente en
viaban mujeres jóvenes que luego per
manecían en burdeles indios. Pronto el 
negocio Ae volvió muy productivo y con
tó con la ayuda de los burócratas y otros 
miembros de la élite nepalesa. En las 
últimas tres décadas, bajo el régimen 
del Panayat, algunos allegados al go
bierno han sido los principales trafican
tes de mujeres. En 1990 un movimiento 
democrático mermó los poderes del rey 
Mahendra y lo forzó a llamar a eleccio
neslibres, pero hasta el momento el go
bierno democrático de G.P. Koirala no 
ha tomado cartas en el asunto. 

La mayoría de las mujeres que tra
bajan como prostitutas en el exterior, 
son oriundas de Sindhupalchowp, un 

MUJER 

bay gozan de mejores condiciones so
cioeconómicas que los demás ciudada
nos. Ademas, éstas ejercen una gran 
influencia sobre las jóvenes pobres e in
genuas, a quienes se les vende la idea 
de que el viaje a Bombay les traerá ri
queza y una vida fácil. 

Atención escasa- El gobierno ne
palés se ocupa poco de este creciente 
problema y las pocas organizaciones no 
gubernamentales que tratan de atacar· 
lo enfrentan grandes obstáculos. Una 
trabajadora social que participó de una 
investigación realizada en Sindhupal
chowk asegura que "los aldeanos que 
originalmente boicoteah(]Jl a las muje
res que regresaban de India, han empe
zado a pedirles que se lleven a sus hijas 
ya sus hermanas a Bombay. Incluso las 
familias organizan una pooja (ceremo

nia religiosa), como despe
dida a las mujeres que 
emigran a Bombay". 

Nepa! tiene ''barrios 
rosas" en pueblos como 
Naranyanghat, Butwal 

La situación de la mujer nepa/esa es mucho peor en las zonas rurales 

Además, a la gente del 
pueblo le molesta la inter
ferencia de las ONOs o de 
las agencias estatales en la 
prevención del tráfico de 
mujeres, ya que los priva de 
un ingreso sustancial. Son 
pocas las ONOs que pue
den enfrentar estos intere
ses. El hecho que la 
frontera entre Nepal e In
dia esté totalmente abier
ta, hace difícil detener el 
tráfico de mujeres, pues sa
len y entran sin ningún re
gistro o control. 

y Daharan. El Departamento Central 
de Investigación de Kathmandú tiene 
registrados 45 burdeles y un total de 5 
mil prostitutas. Un policía nepalés nos 
confió, de manera confidencial, que las 
mujeres que ejercen el llamado "oficio 
más viejo del mundo" provienen de di
versas regiones y comunidades, como la 
comunidad de Tamang, así como de 
otras, donde no hay prostitución. 

Después de la firma del tratado en
tre N epal y la Compañía del Este de In
dia, de propiedad inglesa, algunas 
nepalesas eran enviadas ocasional
mente a Bombay para entretener a los 
británicos. El tráfico de mujeres hacia 
la India empezó en la década de 1950, 
después del derrocamiento de la dinas
tía Rana. Los Ranas huyeron a la India 
y se llevaron a sus mujeres con ellos, las 

distrito formado principalmente por 
Tamangs. Al carecer de suficientes 
fuentes de trabajo y tener poca educa
ción o alfabetización, su economía se 
encuentra al borde de la quiebra. 

Aprobación fa.milla~ Algunas 
investigaciones han demostrado que en 
nueve pueblos de este distrito, las mu
jeres son enviadas a la India con el con
sentimiento de sus familias. 

En los pueblos de Mahankal, 
Ichowk y Sindhikot casi todas las fami
lias han vendido una hija a un prostl'bu
lo, por intermedio de algún otro 
miembro de la familia. El negocio es tan 
lucrativo que, a diferencia de los otros 
países, los aldeanos prefieren tener hi
jas y no hijos. 

Las mujeres que vuelven de Boro-
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''No es posible rescatar a todas las 
mujeres nepalesas de los prostíbulos in
dios . Esto podría hacerse únicamente 
con la cooperación de los dos gobiernos", 
sostiene Guari Pradhan, activista de 
los derechos humanos, quien investigó 
el problema. 

Sin embargo, hay pocos refugios pa
ra las mujeres que son rescatadas. Re
cientemente cinco de ellas fueron 
detenidas antes de atravesar la fronte
ra. Cuatro fueron devueltas a sus fami
lias, la quinta, Leela, de sólo 13 años, es 
huérfana y no tiene hogar. 

Leela, probablemente, hubiera de
seado que la policía la hubiese dejado cru
zar la frontera. Ella no comprendió que lo 
único que tenía en sus manos era un be
leto de ida a la India y que sus sueños iban 
a morir en tierra extraJ\iera. • 
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EGIPTO CULTURA 

Blasfemos al banquillo 
El gobierno egipcio pretende erigirse en guardián 

de la moral islámica para capitalizar el crecimiento 
del fundamentalismo religioso 

Desde lo alto de las pirámides, cuarenta siglos de historia asisten al fortalecimieto del fundamentalismo en la sociedad egipcia 

Mamoun Fandy 

L
a reciente condena del escritor 
egipcio Alaa Hamed, como autor 
de una novela blasfema, revela la 

creciente preocupación del gobierno de 
Osni Mubarak por la ola funda
mentalista que inunda e l Medio 
Oriente. Antes, el gobierno recurrió a 
la represión para controlar el fanatismo 
religioso dentro de sus fronteras; ahora, 
en cambio, existe el temor entre los in
telectuales egipcios de que Mubarak 
haya adoptado una política de concilia
ción con el fundamentalismo. 

Hamid, autor de A Gap in a Man's 
Mind, fue condenado juntamente con 
su editor, a ocho años de prisión en di
ciembre pasado. "Pero lo que es 
peor", dice Mustafa Abdullah -edi
tor asociado del suplemento litera
rio del periódico Al Khabar- "es que 
el gobierno decidió castigar a un au
tor oscuro y desconocido como forma 
de intimidar a otros escritores de 
mayor fama". 
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Distancia y solidaridad- En el 
pasado, los tribunales de Justicia de 
Egipto siempre se mantuvieron apar
tados de los asuntos literarios mien
tras que la tradicional comunidad de 
escritores, poetas, editores y gráficos 
del país defendía vigorosamente 
obras y autores contra las críticas de 
los fundamentalistas . 

En los años 60, los escritores 
egipcios defendieron a Taha Hus
sein, el mayor crítico lite~ario de 
Egipto, cuando observó, en su libro 
Pre-Islamic Poetry, que ciertas frases 
del Corán violan las reglas de la gra
mática árabe. 

Como los musulmanes creen que 
el Corán representa las palabras 
exactas de Dios, los fundamentalis
tas vieron en esa crítica un cuestio
namiento del origen divino de la 
escritura. A pesar de manifestacio
nes de protesta en la Universidad de 
El Caire, ninguna medida oficial fue to
mada contra Hussein, que mantuvo su 
cargo como profesor. 
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Hace dos añ os, los fundamentalis 
tas pretendieron prohibir la versión 
original del clásico Las Mil y Una No
ches , que contiene escenas sexuales 
mucho más explícitas que la traduc
ción inglesa. Los escritores se volca
ron en apoyo al libro proclamando que 
toda obra debía ser juzgada por su va
lor literario e histórico. La tentativa 
de los fundamentalistas fracasó. 

Tampoco se pensó en un proceso 
judicial cuando Naguib Mahfouz, 
la ureado con el Premio N obel en 
1988, escribió su blasfema novela 
Sons of Jabalwai , a pesar de que el 
libro haya sido prohibido en Egipto. 
Cuando, el año pasado, el escritor 
fue perseguido por los fundamenta 
listas, Mahfouz simplemente los ig
noró y los escritores, poetas y 
editores egipcios rebatieron con 
desdén las acusaciones de blasfe
mia. Lejos de tomar alguna medi
da contra Mahfouz, el gobierno le 
ofreció la protección del servicio se
creto, que el escritor recusó. 



Cambio de rumbo- El re
ciente juício y condenación de 
Alaa Hamed representa un 
viraje en la política del go
bierno. Para algunos, el motivo 
de ese cambio no es la creciente 
influencia del islamismo y sí el 
estrechamiento de las relaciones 
entre Egipto y la ultraconser
vadora monarquía saudita, que 
parece haberse convertido en 
guardiana de la moralidad islá
mica. Para estos observadores, 
esa tendencia comenzó con la 
prisión y golpiza al poeta Mu
hammed Afifi Mattar, autor de 
un poema en el que criticaba la 
participación de Egipto en la 
Guerra del Golfo. 

CULTURA EGIPTO 

presidentes egIpcios reacciona
ban duramente contra los movi
mientos islámicos. Nasser los 
aplastó; Sadat los atizó contra 
los comunistas y, después, en
carceló a sus dirigentes. Mien
tras una inofensiva oposición 
islámica es admitida en el Par
lamento, Mubarak mantiene 
en prisión a cerca de 8.000 
fundamentalistas. 

Hoy, la élite gobernante 
comienza a reconsiderar sus 
opciones y busca las vías de 
pacificar a los musulmanes. 
Pero en vez de promover la 
participación de los escrito
res en el proceso político , el 
gobierno parece haber opta
do por perseguir a los libres 
pensadore8. Condenar a un 

Desde hace mucho tiempo 
Arabia Saudita ejerce, en la 
práctica, mucha influencia 
sobre los medios 'de comunicación 
egipcios a los cuales ha amenazado de 
suspenderles su ayuda financiera. 
Cuando fue prohibido en Egipto el rela
tode la revuelta saudita de La Meca, 
en 1979, del escritor egipcio Rifa't 
Sayed Ahmed, la comunidad litera
ria responzabilizó a la presión sau
dita por la actitud del gobierno. 

tad de expresión en el mundo árabe, 
atribuyó el cierre del semanario 
Sawt al-Arab (Voz árabe) en 1988, a las 
objeciones de Arabia Saudita contra un 
artículo sobre violaciones de su espacio 
aéreo por parte de aviones de Israel. 

Trasfondo real- Pero lo que re
almente hay por de tras de la nueva 
intolerancia literaria es el recelo del 
gobierno de que la creciente onda is
lámica esté ganando aliento tam
bién en Egipto. En el pasado, los 

escritor desconocido, dice el 
eminente dramaturgo Ali Salim, tal
vez sea un presagio de lo que va a su
cederle a 1011 escritores más destacados. 
Si Salim tiene razón, lo que ha estado en 
juego en el juício y condena de Alaa 
Hamed ha sido el destino de no apenas un 
escrit.or, sino de dos de los mayores va
lores de la nación egipcia: su toleran
cia y su literatura. • 

De la misma forma, un grupo 
árabe de residentes en Londres, de
nominado Artículo 19, que se dedica 
a fiscalizar las violaciones a la liber-

• Mamoun Fandy es editor asociado de Paclflc N.ws 
Servlce . Periodista egipcio. Fandy escrlb. lobr. 
Oriente Medio, 

Polémica sagrada 
El escritor Alaa Hamed 
fue condenado a ocho años 
de prisión y multado en 850 
dólares por la Corte Mar
cial de Seguridad, el 25 de 
diciembre pasado. Su libro 
Masafah Fi Aqli Rajul 
("Una distancia en la mente 
de un hombre'') fue conside
rado una amenaza "para la 
unidad nacional y para la 
paz social". Según la Corte, 
Hamed descuidó sus res
ponsabilidades en el Depar
tamento de Impuestos para 
escribir un libro que "ridi
culiza a las religiones y se 
mofa de los profetas". 

Mohamed Madbouli, edi
tor de la novela, y Fathi Fadl, 
industrial gráfico, recibieron 
sentencias similares a las de 
Hamed. Una distancia en la 
mente de unh.ombre fue publi
cado en 1988, y es la octava 
novela de Hamed, autor tam
bién de cuatro libros de cuentos, 
algums de ka cuales ada¡::blcb 
para radio y televisión. 

El proceso comenzó a de
sarrollarse a principios de 
1989, cuando un fiscal admi
nistrativo decidió investigar 
las denuncias contra el volu
men. Inmediatamente, y sin 
que el tribunal disciplinario 

arribase a una conclusión, Ha
med fue suspendido en su tra
bajo. La organi.zaci.ónArtículo 
19 afuma que la fiunilia de Ha
med debió soportar acoso y su 
casa enKafral-Dib, en el distri
to de Gbarbiya, sufrió daños a 
manos de vecinos airacb. 

La situación se complicó 
en marzo de 1990, cuando el 
periódico Al-Ahram publicó 
un editorial titulado Otro 
Salman Rushdie en Egipto, 
en el que atacaba a Hamed 
por desprestigiar la religión y 
burlarse de los profetas, acu
sación casi textual a la que se 
formuló en 1991... 
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En el mismo marzo de 1900, 
la Aaldemia Islámica de Inves
tigaciones de la Univenidad de 
Azhar,publiaS unOOn unent.oen 
el que afuma que el libro de Ha
medantiene~deas que abogan 
por el ateísmo, la HMfPmia Y la 
negaaán de las ~ooes <Eles
tiales". El decam de estudiaI ia
lámicos de Al-Azhar, Rizq 
At-Tawil, aseguró que Hamed 
abandmS la creencia del Islam, 
y que "por ello no tiene lealtady 
8eha~enunafuentBde 

peligro.l.asociedadm\.llUlmana 
tiene el derecho detmtario (DIlO 

desee. Se ha convertido en al
guien digno ~ deeconfianza". 
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Los insectos se 
controlan con insectos 

A 
sí como "el hombre es el lobo del hombre" 
(Hobbes), los insectos se deben controlar 
con insectos, si se pretende evitar el daño 
ecológico que provocan los insecticidas fos
foclorados y los productos químicos y tóxi

cos sobre el medio ambiente. 
Esa es, en pocas palabras,la tesis de Federico 

CA Knox, un químico industrial argentino, con 
largos años de experiencia en la ÍJ.ldustria farma
céutica de este país, no siempre bien reconocidos. 

Knox, 73 años, es autor de la tesis ''Leyes na
turales de los equilibrios ecológicos", que elabo
ró hace cinco años en un esfuerzo por encontrar 
la forma de combatir y controlar las plagas que 
dañan los cultivos y afectan la vida humana, sin 
alterar ni modificar la existencia de otras espe
cies que contribuyen al equilibrio ecológico. 

Se trata, en pocas palabras, de evitar la aoción 

Juan León 

de los insecticidad fosfoclorados "que anormali
zan o matan a todas las especies, alterando las 
leyes entomológicas, haciendo que sobrevivan 
los más fuertes, por inmunidad y resistencia". 

"La introducción de insecticidas fosfoclora
dos --creados durante la última guerra para ser 
usados como gases para el exterminio de perso
nas-aplicados fanática, indiscriminada e irres
ponsablemente terminaron con la vida de aves, 
peces y pequeños animales que representan es
labones fundamentales del equilibrio ecológico", 
afirma Knox. 

A partir de ese convencimiento sostiene la 
necesidad de limitar a casos muy especiales y 
controlables el uso de insecticidas fosfoclorados 
como Malation, Paration o Dieldrine y recurrir, 
en cambio, a fuentes naturales, afortunadamen
te abundantes en el planeta. 
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Para avalar su tesis Knox tiene 
una serie de ejemplos tomados de 
una minuciosa observación de la 
naturaleza, "porque en la naturale
za, q'ue es la madre de todas las 
ciencias, se encuentra la respuesta 
a todas las incógnitas". 

Con respecto al problema de 
eliminar hormigas, ratas, moscas 
o, si se pretende ver el tema desde 
un ángulo económico, el del gusa
no de los cítricos, plantea solucio
nes que de tan simples, parecen 
incluso obvias. 

"En Centroamérica, existe el 
Tamanduá u Oso Hormiguero y en 
Africa el Oricteropus, que se ali
mentan de hormigas y representan 
un control natural. Lamentablemente, ambas 
especies corresponden a animales grandes y po
ca domesticables. Pero en Australia existe una 
lagartija de pequeño tamaño, no peligrosa ynoe
támbula, llamada Moloc. Es la solución perfec
ta, porque no molesta, es limpia, sin olor y nada 
agresiva. Y los 'chinos tienen otro tipo de lagar
tija llamada Pangolin", recuerda Knox. 

"Combatir las ratas con veneno dista mucho 
de ser la solución. Normalmente mueren en sus 
cuevas, provocando fetidez y las pulgas que en
tonces las abandonan, mu
chas veces son portadoras de 
enfermedades. El Hurón, 
que se alimenta de pequños 
roedores exclusivamente, es 
la respuesta natural. Tam
bién se conoce el Lincobon 
Patagonicus, que tiene ca
racterísticas y hábitos simi
lares. En el norte de la 
Argentina se suele utilizar a 
la Lampalagua, una víbora 
que alcanza los dos metros, 
pero es totalmente inofensi
va. y la lechuza, un ave muy 
importante para controlar 
los pequeños roedores en 
áreas de cultivo, grandes 
graneros, pero a la cual, sin 
embargo, combatimos 1011 

humanos", enumera. 
Lo propio ocurre con los 

murciélagos, "a los que la es
tupidez y los prejuicios lle
van a combatir", sin tomar 
en cuenta que el alimento 
preferido de ellos son las tan
tas y tan molestas moscas y 
mosquitos. Y para los más 
melindrosos, están también 

otros insectos ortópteros, como el llamado man
tis religiosa (stagmatoptera., coptopteryx o bruh
neria), para citarlos por su nombre científico. 

Para combatir al gusano de los cítricos, que 
a parece también en los rosales, en los cultivos de 
lúpulo e incluso en los viñedos, Knox recuerda 
que existen insectos de la familia de la Cochini
lla, "que depositan sus huevos en el habitat o 
dentro de los gusanos, y los nuevos engendros se 
ocupan de fagocitar la plaga". 

Lo mismo que la mosca icneumonide o ichneu
mona, que "es la respuesta" a 
las plagas que afectan a las 
plantaciones de algodón. "Es
ta maravillosa mosca no sola
mente se come los gusanos, 
sino también los huevos y en
gendros de esos coocídios". Y 
como la naturaleza es sabia, 
hizo que no todas las moscas 
sean malas. A la icneumoni
de o ichneumona no se le co
nocen efectos colaterales 
anómalos. 

Así, como estos, Federico 
Knox tiene una cantidad in
mensa de ejemplos. Casi en la 
misma medida, ha desarro
llado una serie de teorías res
pecto a la recuperación de 
tierras áridas, o a la forma de 
luchar contra el efecto perni
cioso de los detergentes sinté
ticos no biodegradables -"que 
deberían ser prohibidos de
finitivamente"- o los mate
riales plásticos, que el 
hU'mus, "ese maravilloso 
mundo bacteriano en perfec
ta simbiosis, no puede de
gradar". • 
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Amazonía: 
Ala sombra 
del crimen 
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Hélios Ferreira 
Fotos: Imagens da Terra 

L
o que más sorprende eil esta denuncia es 
que las palabras del geógrafo han sido rati
ficadas por un técnico insospechable: el pro
pio coordinador de la división Observación 
de la Tierra, del INPE, Paulo Roberto Mar

tins Serra. El especialista explicó que "el satélite 
sólo ve la copa de los árboles más altos"; no "dis_ 
tingue", en consecuencia, lo que sucede abajo, co
mo el corte selectivo de árboles de maderas nobles. 
"Allá abajo, no sabemos lo que está pasando", ad
mitió. 

En otras palabras, eso significa que la sierra 
eléctrica y las técnicas más rudimentarias de ex
plotación de la madera están derrotando a la tec
nología espacial. Los datos más recientes del 
Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recur
sos Naturales Renovables (Ibama) sobre la activi
dad, datan de 1989. En aquel año, fueron 
exportadas cerca de 380 mil toneladas de maderas 
nobles de la región amazónica (el organismo no 
tiene datos sobre el consumo interno). 
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Poco se sabe de la incidencia de esa actividad 
en el medio ambiente. Pero el geógrafo Orlando 
Valverde asegura que, sumada a otros agentes de 
devastación, la industria de la madera ya consu
mió cerca del 25% de las selvas de la región. 

Los números del INPE- Para el Instituto 
Nacional de Investigaciones Espaciales, la situa
ción no es tan grave. A través de fotografías toma
das por el satélite norteamericano Intelsat, el 
Instituto constató en su último informe sobre la 
región denominada Amazonía Legal, datos de 
1990, que el ritmo de la tala disminuye. Martins 
dijo que, comparativamente, el total de área defo
restada en 1990 (14 mil kilómetros cuadrados) fue 
inferior al del año anterior (18 mil kilómetros cua
drados) y mucho menos que el promedio de la dé
cada del 80 (21 mil kilómetros cuadrado~). 

''El Instituto afirma que la destrucción dismi
nuye pero es un error", advierte Valverde, quien 
explica que además de haber excluido de sus es-
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tadísticas a las "selvas perturbadas', el Instituto 
tomó como referencia para sus cálculos la región 
denominada Amazonía Legal, que incluye más de 
750 mil kilómetros cuadrados de bosques densos. 
"Aumentando el divisor, es obvio que el cociente 
disminuye", observa. Según él, los cálculos que 
afirman que la destrucción llega al 25 por ciento 
de la selva -lo que corresponde a casi un millón de 
hectáreas- fueron hechas por la NASA. 

Una vez por año, el Instituto realiza un rele
vamiento completo de la región amazónica. Es di
fícil, sin embargo, que el satélite logre una 
panorámica total de la selva debido a la presencia 
de nubes en muchas áreas. Martins explica que la 
región llamada Amazonía Legal tiene un total de 
4.9 millones de kilómetros cuadrados, de los cua
les ya se habrían deforestado 415 mil kilómetros, 
equivalentes a 28,S por ciento del total. ''En esas 
cifras se incluye toda la superficie talada, quema
da o inundada desde que el hombre blanco llegó a 
la Amazonía, inclusive la deforestación realizada 
durante el siglo pasado", explicó. 

Un plan racional- El gobierno brasileño sólo 
advirtió oficialmente en 1991 el problema creado 
por la explotación descontrolada de la madera. En 
setiembre de ese año, el organismo gubernamen
tal encargado de la protección del medio ambiente 
en Brasil, Ibama, sancionó un reglamento que exi
ge que toda actividad de deforestación sea practi
cada mediante un ''Plan de Administración" de la 
selva. Aunque aún no fue sancionado por el Con
greso, el jefe del Departamento de Recursos Fore
stales, RandolfZachow, asegura que la medida ya 
está en vigor. "Hemos reaccionado tarde frente al 
problema", admite. 

Brasil dejó de aprovechar otras oportunidades 

que se le presentaron anterior
mente de resolver el problema. 
Al comienzo de la década del 80, 
preocupada por la paulatina de
saparición de las selvas tropica
les, la ONU creó la International 
Tropical Timber Organization 
aTTO), cuya sede fue solicitada 
en un principio al gobierno de 
Brasil. Los diarios de la época 
comentaron que el gobierno del 
presidente Figueiredo se excu
só porque si aceptaba hospedar 
la sede en el país se vería obli
gado a recibir a un delegado cu
bano. Japón se ofreció y la 
organización se instaló en Tok
yo. Tiempos después, la ITIO 
se ofreció para financiar la 
construcción de una carretera 
que uniría Brasil al Océano Pa
cífico (llamada BR-364). "Es lo 

mismo que poner un zorro a cuidar gallinas", co
menta Valverde. 

La legislación- Las leyes que reglamentan la 
explotación maderera en Brasil son antiguas y es
tán reunidas en el Código Forestal Brasileño (Ley 
n2 4771, del 15/05/65). De acuerdo a sus disposicio
nes,la actividad dependerá siempre de una auto
rización previa dellbama. Para las empresas que 
consumen grandes volúmenes de materia prima 
de origen forestal la ley establece la obligación de 
reforestar. 

El corte o la tala de árboles sin autorización 
son consideradas contravenciones que pueden ser 
sancionadas con penas que van desde la multa 
(hasta 100 veces el valor del salario mínimo) a la 
cárcel (de tres meses a un año). El porte de instru
mentos para la explotación maderera y el trans~ 

porte y depósito de madera, leña, carbón u otros' 
productos derivados de la selva, sin licencia de 
corte, también son delitos contra el medio alllbien
te. La compraventa de máquinas de serrar eléctri
cas sin autorización puede acarrear la pena de 
Qetención de uno a tres meses, o de multa de uno 
a diez salarios mínimos. 

Val verde asegura que esta leyes muy poco res
petada. Los madereros jamás cumplieron la exi
gencia de reponer seis árboles para cada uno que 
derriben. "Las empresas prefieren pagar el equi
valente en dinero al gobierno federal que, a su vez, 
no tiene la estructura necesaria para reforestar 
apropiadamente", agregó. 

Madera inteligente- La creación de una 
"madera inteligente" ha sido considerada como la 
solución para el problema. El biólogo Cleber Alho, 
representante del World Wildlife Fund (WWF) 
(Fondo Mundial para la Vida Salvaje) en Brasil, 
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dijo que el tema forma parte de las discusiones pa
ra la elaboración de una tratado internacional de 
las selvas. La madera inteligente (Bmart wooá) es 
una'madera de valor comercial que sólo podría ser 
vendida con un plazo de garantía, certificándose 
que se tra ta de un producto de origen de las selvas 
en las cuales se practican planes de administra
ción racional. 

Cleber Alho dijo que el gobierno brasileño se ha
bía mostrado dispuesto a aceptar esa propuesta 
siempre que fueran incluidos en las disposiciones de 
la convención los bosques de regiones templadas. 
Alho explica que las conversaciones para la ela
boración del tratado internacional son coordi
nadas por la ITTO. "Tenemos un gran desafio por 
delante porque donde todavía existen las selvas, hay 
también mucha lucratividad", dijo el geógrafo, 

Después de tres años consecutivos de llu
vias, la región Amazónica vive en este momento 
un período de sequía. Valverde advierte que, en 
una escala inversamente proporcional a las es
tadísticas del Instituto Nacional de Investiga
ciones Espaciales (INPE), la destrucción de la 
Amazonía debe aumentar, "Es necesario recor
dar que si los índices de tala realmente cayeron 
en los últimos años, no ha sido por la actividad 
del Ibama o de algún otro organismo del gobier
no . Hay que agradecerle únicamente a San Pe
dro", dice el geógrafo. 

La explotación de maderas nobles en la selva 
amazónica brasileña es un negocio que seduce 
hasta a los que precisan directamente de los árbo
les para su supervivencia: los indios . El geógrafo 
Orlando Valverde revela que muchas tribus ven
den la madera y han transformado sus reservas 
de tierras en praderas, como ocurre con losjavaés, 
del Estado de Rondéinia, y losyawanauá, del valle 
del rio Gregorio (en 
la bahía del rio Ju
ruá), en el Estado 
de Acre. 

"Lo que más in
digna es que la propia 
Funai (Fundación 
Nacional del Indio) 
está actuando en 
forma delictuosa, 
como intermedia
ria de esas opera
ciones", afirma 
Val verde. El presi
dente de la Funai, 
Sydney Possuelo, 
admite que el orga
nismo que él ahora 
dirige sirvió, bajo 
anteriores admi
nistraciones, de in
termediario en la 

SPECIA 
compraventa de maderas de reservas indígenas. 
Pero asegura que esta práctica fue extinguida du
rante su gestión y jamás volverá a ocurrir. "Creo 
que los indios son víctimas hasta cuando son coop
tados para participar de prácticas que para otros 
pueden significar avances y conquistas, como la 
retirada de maderas, por ejemplo. Porque no sa
ben utilizar los recursos que, de repente, llegan a -
sus manos por esos medios, y los gastan en forma 
descontrolada. Dilapidan el patrimonio y no ga
rantizan su futuro", afirma. 

Para Sydney Pos suelo, la participación de la 
Funai en la venta de maderas de las reservas fue 
un error profundo. "Una falla alimentada lo largo 
de los años por varios tipos diferentes de menta
lidades", añade. Sin embargo, advierte, varias na
ciones indígenas han sido llevadas a agredir el 
medio ambiente por causa de la falta de atención 
del Estado a sus necesidades básicas. "Tratan de 
cubrir el vacío que deja el Estado y la propia Funai 
que deberían realizar actividades de protección 
del medio ambiente, de asistencia a la salud, de 
educación, etc.", explica. 

"Creo, inclusive, que cuando el indio piensa 
que está ganando en algo, en realidad, sigue 
siendo explotado. Porque sus bienes de alguna 
forma se convierten en un patrimonio irrecu
perable", agrega el presidente de la Funai. 
Possuelo cree que aún sin la participación del 
órgano que él dirige la explotación de la ma
dera de las reservas con fines comerciales debe
rá continuar. "No estoy diciendo que no haya 
sido una actividad estimulada, pero son muchas 
las presiones que inducen a los indios a aceptar 
esas prácticas", dice. 

El presidente de la Funai promete que, "desde el 
lugar en donde me toque estar, como pueda", seguirá 

combatiendo esas 
operaciones "siste
maticamente", em
pleando al personal 
del organismo que 
está a su cargo e in
tentando mostrar a 
los indios que "ese 
no es el camino". 
Possuelo dijo que 
el trabajo sólo lo
grará resultados 
prácticos si la Fu
nai también ofrece 
al indio lo que le fal
ta: asistencia eco
nómica y sanitaria. 
"Y esa es la parte 
más dificil, porque 
para eso son nece
sarios recursos", 
concluye. • 
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Sel vas perturbadas 
Vista desde arriba la selva 

es una inmensa alfom
bra verde. Ni siquiera la tec
nología sofisticada de los sa
téli tes norteamericanos 
logra detectar las inconta
bles franjas de vege tación 
que han sido gravemente al
teradas por la explotación 
maderera en la región ama
zónica. Este fenómeno ocu
rre generalmente en las 
áreas verdes cercanas a las 
carreteras que eran ricas en 
maderas nobles y ahora, después 
de años de explotación ininterrum
pida, se han transformado en "sel
vas perturbadas", pobres en 
vegetación, donde sólo crecen orti
gas, bejucos, enredaderas y otras 
plantas heliófilas. 

La explotación de maderas en 
la Amazonía afecta a 23 de las 
cerca de 300 especies nativas con
sideradas de valor comercial. Se
gún el geógrafo Orlando Valverde 
las demás especies no se explo
tan, simplemente, porque desa
parecieron de la selva, como es el 
caso de la mozaranduba (madera 
roja y dura, resistente, que sirve 
para exteriores), o porque aún no 
atrajeron el interés del mercado 
consumidor. 

Actualmente, las principales 
especies exportadas son el mogno 
Swietnia macrophyla, las acuúbas 
(género Virola), las imburana o ce
rezos y los cedros (géneros Cedre
la) .. Todas corren peligro de 
extinción. 

De todas las especies nobles, el 
mogno es la que más preocupa a los 
conservacionistas. La oficina gu
bernamental para la protección del 
medio ambiente en Brasil (Ibama) 
reveló que en los últimos cuatro 
años, la cantidad de maderas se
rradas de ia especie y destinada a 
la exportación ha disminuido con
siderablemente. Para el jefe del 

Departamento de Recursos Fore
stales de ese organismo, Randolf 
Zachow, esa merma demuestra 
que la especie está en extinción. En 
1987, se exportaron 178mil 756 to
neladas de mogno. Al año s iguien
te, esa cantidad disminuyó a 173 
mil 480. En 1990, la exportación no 
sobrepasó las 82 mil 785 toneladas. 

L as mader as nobles no son las 
únicas peIjudicadas por la in

dustria de la madera. Toda la vege
tación que crece alrededor de los 
árboles derribados también se des
truye. Las técnicas utilizadas para 
cortar los árboles y para retirar los 
gajos del área no contemplan nin
guna medida de cuidado con el me
dio ambiente. 

Las especies crecen dispersas 
en la selva. Las empresas madere
ras no tienen necesidad de comprar 
el terreno. Compran apenas el 
monte del propietario de ta tierra 
(sea del dueño, poseedor v inclusive 
de las tribus indígenas). Como los 
camiones sólo pueden llegar hasta 
el borde de la carretera, con tracto
res se desmonta la selva hasta lle
gar a los árboles señalados por los 
hacheros. Alrededor de cada árbol 
se abre un claro para facilitar el 
movimiento de los obreros. Cuando 
el árbol cae, el claro que se abre a 
su alrededor es todavía más gran
de. Los gajos son arrastrados por el 
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tractor hasta la orilla de la 
carretera. Al finalizar el 
trabajo, una selva que era 

. rica-en maderas nobles ha 
quedado completamente 
alterada . 

En la selva , la luz del sol 
penetra la vegetación 

sólo en un 10 ó 20 por ciento. 
En una "selva perturbada" 
por la explotación de madera 
la luz llega a 60 por ciento. 
En consecuencia, la vegeta

ción es invadida por malezas, espe
cies pobres, heliófilas -amantes de 
la luz- de crecimiento rápido y sin 
ningún valor comercial. Son las or
tigas , las enredaperas y los beju
cos. La composición botánica de la 
selva resulta alterada por varias 
décadas . En términos de pérdida 
de superficies verdes, la degrada
ción provocada por este tipo de éx
plotación sólo es superada por la 
devastación de las selvas para la 
formación de praderas. 

Por el puerto de Belém, en el es
tado de Pará, sale la mayor canti
dad de madera de Brasil al 
exterior. Los principales compra
dores son Japón (que absorve 80 
por ciento del mercado mundial de 
maderas), Estados Unidos, Cana
dá e Inglaterra. Existen más de 3 
mil aserraderos instalados en la 
Región Amazónica, principalmen
te en el Estado de Pará. Las tres 
grandes empresas transnacionales 
que actúan en la explotación de 
maderas -establecidas en la región 
desde hace más de 20 años- son la 
GeorgiaPacific (el grupo maderero 
más importante de Estados Uni
dos), Toyomenda (japonés) y Blu
masa (una subsidiaria de la 
empresa holandesa Bruynzeel). 
Las tres empresas están instala
das en el estado de Pará y reciben 
incentivos fiscales del gobierno 
brasileno. • 
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Instale en su ciudad una fábrica 
de hormigón con tela soldada 
con la tecnología Riocop. ~; .. "'~' 

. y muestre que un buen gobierno 
no se hace. por obra del acaso. 

La revolucionaria tecnología del hormigón 
con tela soldada, que une cemento, arena y tela 
de acero, está a su alcance. 

Entre en contacto con la Riocop y vea 
cómo es fácil instalar en su ciudad una fabrica 

que hace escuelas, guarderías, centros 
comunitarios, puestos de salud, obras de 
saneamiento y mucho más con calidad, bajo 
costo y rapidez en la ejecución. 

Riocop. Elija nuestra tecnología. 

RIOCOP 
COMPAÑíA MUNICIPAL DE CONSERVACiÓN Y OBRAS PÚBLICAS . 

FÁBRICA DE EQUIPOS URBANOS y PREFABRICADOS 
SA 101 • Km 1 • Aodovia Aio·Santos • Santa Cruz · Aio de Janeiro • Srasl l 
CEP 23560 • Te!.: 55-21-395-4550 ~ FAX: 55-21-395-3965 
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