


Río, punta de lanza 
Mercosur en el Mercomundo 

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

Proyecto Banerj/Mercosur 

MERCOSUL:= 
O CAMINHO DA INTEGRA<;Ao 



TAPA 
Et lanzamiento del Mercado 
Común de] Sur (Mercosur) es 
uno de los sueños de los 
pioneros de la independencia 
de los países del sur de 
América. El 31 de diciembre 
de 1994 llega a su fin el 
período de transición 
establecido en 1990 por el 
Tratado de Asunción para la 
entrada en vigencia del 
Mercado Común constituido 
por Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. 
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> 
El a'f)oyo internacional 
puede contribuir a 
profundizar más las 
desigualdades sociales 
en Haití si a los 
trabajadores no se les 
asigna un papel en la 
reorganización que 
empezó con el regreso 
de Jean-Bertrana 
Aristide 

> 
En 1978, nuestro 
colaborador Malcolm 
Caldwell advirtió que 
EEUUestaba 
diseñando un nuevo 
sistema global, polftico 
y econcm1ico, a través de 
1a manipulación 
energética en países 
asiáticos, y describió im 
caso: Indonesia. Uno de 
nuestros Grandes 
Reportajes, de gra11 
actualidad 

> 
Una tecnología 
revolucionaria permite 
usar el lodo de los 
desagües, los plásticos e 
incluso la parte interior 
de la espiga del maíz 
para proáucir petróleo, 
aceite combustible y 
carbón de excelente 
calidad 
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Comunicación y dignidad 
La Asociación. Mundial p_f!'ra la 

Comunicación. Cristiana (WACC) 
anuncia su segundo congreso inter
nacional cuyo tema será "Comuni
cación. para la Dignidad Humana.". 

El Congreso '95 se realizará en. 
Oaxtepec, lugar cercano a la Ciu
dad. de México, entre el 7 y el 11 de 
octubre de 1995. La rica herencia 
cultural mexicana y su amplia tra
yectoria en movimientos y grupos 
de base que trabajan en favor cfe la 
justicia social fueron. do~ <!,e las r_a
zones por las cuales se eligió México 
como sede del Congreso. 

La WACC es una organización 
no gubernamen.~l. que busca enfa
tizar valores cnstianos tan.to en. el 
área de la comunicación como en el 
área del desarrollo. El primer con
greso organizado p_or la ~A~C que 
se realizó en Manila, Filipinas en 
1989, contó con la asistencia de al
rededor de 500 personas, todas 
ellas involucrad.as en. las diversas 
áreas de trabajo de los medios de 
comunicación masivos y las comu
nicaciones alternativas. 

El Congreso '95 está abierto a to
da persona que trabaje en comuni
cación. Los organizadores busca
rán obtener un balance tanto de gé
nero como de participación regio
nal as! como dar oportunidad ajó
ver:es y a personas provenientes de 
los países menos desarrollados. 

El Congreso '95 se concentrará 
en la universalidad de la dignidad 
humana, explorando el papel ese11r 
cial de la comunicacwn en la deter
minacwn y fortalecimiento de t,emas 
taks como igualdad, justicia y p02. 

La comunicación es Lf,n r_equisito 
indispensable para la dignidad hu
mana porque ofrece la posibilidad 
de respeto y entendimiento mutuo. 
Si las personas no son verdadera
m nte valoradas como seres huma
n< s; si por algún motivo se las igno
ra y se las degrada, pierden as! el 
sentido de su propia dignidad. El 
Congreso '95 afirmará la dignidad 
de los millones de personas que su
fren censura de expresión, que vi
ven marginadas y que no son trata
das en forma humana. 

El Congreso '95 durará cinco 
d!as y asumirá la forma de un viaje 
por las distintas regiones del mun-

do. Este viaje incluirá visitas a co
munidades y grupos de base en la 
Ciudad de México y sus alrededo
res. Luego de estudiar las distintas 
presentaciones regionales, el con
greso analizará varios temas para 
mostrar las innumerables relacio
nes que existen entre la comunica
ción. y la dignidad humana. 

Los discursos de apertura y las 
presentaciones regionales, acompa
ñadas de videos, películas, bailes, 
poes(a, música y teatro, permitirán 
que cerca de 500 personas pue1an 
intercambiar diversas perspectivas 
y experiencias. . 

Además de las presentaciones en 
plenario, los participantes podrán 
tomar parte en grupos de discusión 
en los temas siguientes: 

- Etic; - Cuestiones de Género · 
Ecología/ Medio Ambiente · Comu
nicación y Religión - I dentidad -
Perspectivas Indígenas · Tecnolo
gías de Comunicación · Cultura Po
pular . Cuestiones Económicas · De
rechos Humanos - Educación para 
la Comunicación/ Lectura Crítica -
Nuevos Desafios para la Comunica
ción Cristiana. 

El Congreso '95 incluirá sesio~.s 
abiertas en las cuales los partici
pantes podrán organizar ta!ler~s, 
mostrar videos, exponer publicacio
nes y productos, conocer a otros co
municadores y establecer contactos. 
Se prestará especial atención a mu
jeres, niños, refugiados y personas 
con necesidades especiales. La meto· 
dologf.a de trabajo será ir de lo 'local a 
w regwnal y de lo regwnal a l,o gl,ol>a.l. 
DenJ;ro de est,e contexto, representant,es 
de ONGs internacionales discutirán 
sus prioridades de trabajo. 

En las sesiones finales del con
greso los participantes analizarán 
la situación a nivel de base y formu
larán recomendaciones sobre las 
prioridades comunicacionales para 
la próxima década. 

La inscripción será de 150 dóla
res para los miembros de WACC Y 
de 200 dólares para los demás. Los 
idiomas de trabajo del Congreso se
rán inglés, español y francés. 

Otras informaciones en: 
W ACC Congreso '95 
357 Kennington Lane, 
London SEll 5QY, England 
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Contra el bloqueo a Cuba (1) 
A la comunidad internacional, 
a los pueblos de América: 

En momentos en que la mayoría 
de los pa(ses latinoamericanos ha 
expresado en Río de Janeiro su res
peto a la autodeterminación del 
pueblo cubano y condenado el blo
queo impuesto por Estados Unidos, 
el gobierno de William Clinton ha 
convocado, provocadoramente en 
Miami, a una reunión de presiden
tes latinoamericanos con la exclu
sión explícita de Cuba. 

Ante tal intención de aislar al 
hermano pueblo cubano de la comu
nidad latinoamericana a la que per
tenece por derecho histórico: 

1) Manifestamos nuestro recha
zo categórico al bloqueo perpetrado 
por Estados Unidos, una de las más 
atroces violaciones de los derechos 
humanos cometida por un gobierno 
contra otro pa(s. 2) Reiteramos que 
los procesos poUticos en Cuba co
rresponden exclusivamente a la vo
luntad del pueblo cubano. 8) Lla
mamos a condenar cualquier prác
tica· intervencionista de Estados 
Unidos en América Latina y que 
pueda ser usada como precedente 
para una agresión militar a Cuba. 
4) Apelamos a la conciencia demo
crática del pueblo estadounidense 
para recuperar el respeto a los prin
cipios y las normas de convivencia in
ternacional basados en la soberanía 
y autodetenninación de los pueblos. 

Enviar adhesiones a: 
Comité de Latinoamericanos en 
México contra el Bloqueo a Cuba 
Fax: (525) 594-9100 (Beatriz 
Stolowicz) 
689-3303 (lván Altesor) 
758-9790 (Walter Martínez) 

Contra el bloqueo a Cuba (11) 
No soy obcecado por Cuba pero 

siento orgullo del pueblo y de los 
hombres que hacen la historia de la 
isla. Luchan por condiciones más 
justas de vida. Aquí observamos pa
sivos. ¿Esto es democracia? 

La atrocidad del gobierno de 
EEUU contra el pueblo cubano no 
tiene paralelo en la historia contem-
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poránea. Cuba posee hoy el sector 
salud al nivel de los países escandi
navos y educación y biotecnología 
del mejor kilate. En Cuba también 
existen los que no están satisfechos 
pero todos tienen iguales oportuni
dades. Si hay carencias alimenta
rias es por demanda, pero si más 
personas no tienen acceso a los bie
nes mínimos esenciales es debido 
al bloqueo económico norteameri
cano. 

La guerra de Estados Unidos 
contra Cuba apunta contra los as
pectos positivos, contra los éxitos al
canzados por la revolución cubana. 
Democracia no es sólo tener eleccio
nes libres. Democracia es, antes que 
nada, alimentación, vivienda, sa
lud, educación, empleo y bienestar 
social para todos. EEUU usa la ig
norancia de los refugiados cubanos 
manipulándolos contra las con
quistas del pueblo cubano, un pue
blo altamente solidario en ayuda 
humanitaria. 

Cuba no tiene democracia para 
el tráfico de drogas, contrabando, 
discriminación. La democracia en 
Cuba es trabajo y orgullo de ser cu
bano. Es el ejercicio pleno de la ciu
dadanía. Que, además, está faltan
do en Brasil. 

Roberto Cordeiro da Costa 
Sao José dos Campos - Sao Paulo 
Brasil 

Nuevo orden mundial 
Debido a los conflictos y a la 

complejidad de factores que imposi
bilitan la paz entre los pueblos esla
vos del Sur, reunidos en la ex Yugos
lavia, me gustarta que esta revista 
publicase un reportaje sobre este 
confiicto, abordando desde los pro
cesos históricos iniciales hasta los 
actuales tratados de paz entre ser
vios bosnios, servio-bosnios, mu
sul,;,,anes, etc. Es interesante la di
námica de los acontecimientos de 
algunos "Estados- naciones" que 
cambian constantemente y que com
pletan el nuevo ( des)orden mundial. 

Rosángela Campos 
J uiz de Fora - Minas Gerais 
Brasil 

Intercambio 

Eclailyn Ramirez Gutier
rez 
Ave 55 # 2473 % 24 y 26 
SanNicolas 
33200 Provincia Habana -
Cuba 

Orlando Oliveira 
R. Sara, 112 
Santo Cristo 
20220-090 - Rio - RJ 

ldolidia Valvidia Maria 
Apartado Postal 21 
Ciego de A vila 1 
65100 Provincia de Ciego de 
Avila - Cuba 

Dunia Gutiérrez Brito 
Calle lln a # 11 % A y Paseo 
Martí 
Cumanayagua 
57600 Cienfuegos - Cuba 

Lúcia Helena Briski 
Young 
R. Benjamín Constant, 242/ 
apt . 136 
Centro 
80060-020 Curitiba - PR 

Antonio Eduardo Zumbua 
C. Postal 18442 
Luanda - Angola 

Rosa Jorge F. de Souza 
Rua Tipografia Mama Tita 
N° 27 
Andar 2" - Ap. A 
Engonhotas 
Luanda - Angola 

Y amila Morej6n González 
Calle Calledo N° 112 
(entre 7ª y !)8) 
Cumanayagua - Cienfuegos 
Cuba 

Mafalda Menta 
Rivadavia 328 
7200 - Las Flores 
Prov. de Buenos Aires 
Argentina 
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Los presidentes Eduardo Frel, de Chile, ltamar Franco, de Brasil, Carlos Menem, de Argentina, Juan Carlos 
Wasmosy, de Paraguay y Luis Alberto Laca/le, de Uruguay: respaldo po/{tlco al Mercosur 

La entrada en vigencia del 
Mercosur en 1995 
significa un avance de la 
integración regional, uno 
de los sueños de los 
pioneros de la 
independencia. 
Pero aspectos decisivos 
para el futuro del bloque 
regional como la 
integración 
política y la cooperación 
tecnológica aún deberán 
esperar bastante tiempo 
para convertirse en 
realidad 

Marcelo Montenegro 

[El 31 de diciembre de 1994 llega a su fin 
el periodo de transición es tablecido en 
1990 por el Tratado de Asunción para la 
entrada en vigencia del Mercado Co

mún del Sur (Mercosur), constituido por Argenti
na, Brasil, Paraguay y Uruguay. Contra muchas 
rrevisiones pesimistas, en plazo récord los nego
ciadores lograron desmontar casi 90% de los 
aranceles y las barreras no arancelarias existen
tes entre los cuatro países. Pero el 1° de enero de 
1995, con el Mercosur plenamente constituido, 
aspectos decisivos para el futuro del bloque regio
nal como la integración política, cultural, educa
cional y otras cuestiones fundamentales del 
proceso, entre ellas la cooperación tecnológica en
tre los socios, aún deberán esperar bastante tiem· 
popara convertirse en realidad. 

Pero si bien es cierto que mucho falta por ha
cer, los avances son notorios. Por ejemplo: duran· 
te estos cuatro años el flujo comercial se multipli
có cuatro veces. 

Hoy existen ya abiertos dos procesos de nego
ciación que pueden ampliar el área de influencia 
del Mercosur en América, con la vinculación de 
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Chile y de Bolivia. Y, a través del Atlántico, ha co
menzado a tratarse el establecimiento de una Zo
na de Libre Comercio con la Unión Europea. La 
asociación despierta el interés de otros bloques 
regionales, como el TLC norteamericano (NAFTA 
en su siglas en inglés) y algunos grandes actores 
del comercio mundial como los bloques asiáticos, 
China, Rusia, Indochina y Sudáfrica han mani
festado su voluntad de aproximación a un merca
do regional integrado que, en 1993, movilizó no 
menos de 8 mil millones de dólares en sus tran
sacciones comerciales. 

¿Cuál ha sido el motor de esta transformación 
que parece haber roto definitivamente con las 
frustraciones vividas por los países latinoameri
canos en las últimas décadas, cuando fracasaron 
otros procesos simila.res, como los de la ALALC 
(Asociación Latinoamericana de Libre Comercio), 
en los años 60, y la ALADI (Asociación Latinoa
mericana de Integración) en los 80? 

El Mercosur aparece como el primer proceso 
de integración que ocurre después del fin de la 
Guerra Fría y fue concebido como alternativa al 
agotamiento de los modelos de sustitución de im
portaciones, para tratar de reinsertar competiti
vamente al Cono Sur de América en una econo
mía mundial cada vez más globalizada. 

En el contexto internacional abierto surgido 
después de la caída del Muro de Berlín y el fin del 
mundo bipolar, la idea del Mercosur evolucionó 
hacía la construcción de un polo no cerrado desde 
el punto de vista comercial. Y han sido factores 
muy importantes para su formación la consolida
ción de los procesos democráticos en todos los paí
ses que lo integran. 

El advenimiento de la democracia permitió 
desplazar antiguos antagonismos y disputas de 
hegemonía, principalmente entre Argentina y 
Brasil, y empezar a curar heridas como las que 
dejó en el siglo pasado la Guerra del Paraguayl, 

Otro elemento muy importante que contribu
ye al éxito del Mercosur, en contraposición a las 
experiencias de la ALALC y de la ALADI, como 
modelo de integración más sólido, es la relativa 
homogeneidad de los espacios económicos que es
tán integrándose. El Mercosur está formado por 
dos países grandes (Argentina y Brasil) y dos paí
ses chicos (Paraguay y Uruguay), cuyas diferen
cias territoriales son notables, pero no así sus es
tructuras económicas, a diferencia de anteriores 
esquemas de integración, donde concurrieron 
economías tan disímiles como las de Perú, Boli
via, México, Chile, Argentina y .Srasil. 

Una gestión eficiente-El Mercosur, duran
te estos cuatro años funcionó a través de reunio
nes decisorias de tres niveles que le permitieron 
establecer un cronograma de metas y cumplirlas. 
El Consejo del Mercado Común fue el órgano 
superior y tuvo a su cargo la conducción política 
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del Mercosur y la toma de decisiones que debían 
asegurar el cumplimiento de los objetivos y de los 
plazos establecidos. 

El Consejo está integrado por los ministros de 
Relaciones Exteriores y de Economía de los Esta
dos partes y, por lo menos una vez por año, debe 
reunirse con la participación de los presidentes de 
los cuatro países. Estas Cumbres Presidenciales 
del Mercosur, que se han dado cita en Brasilia, 
Las Leñas, Asunción, Colonia, Buenos Aires y la 
última, en diciembre de este año, en Ouro Preto, 
sirvieron para sancionar las decisiones más im
portantes adoptadas en el período de transición. 

El segundo organismo, por su jerarquía, es el 
llamado Grupo Mercado Común (GMC), que 
tuvo bajo su responsabilidad la función ejecutiva 
del Mercosur, coordinado por los ministerios de 
Relaciones Exteriores de los cuatro países. El 
GMC constituyó, a su vez, 11 Subgrupos de 
Trabajo para tratar la armonización de las polí-

La Unión Aduanera 
establecida por 
el Mercosur fue 
concebida como 
una alternativa 
a/modelo de 
sustitución de 
importaciones 
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La hidrovfs Psrsná-Psrsgusy: 
uno de los aspectos más 
promisores de Is integración 
regional, facilitará 
el transporte de cargas 

ticas por sector, como las políticas energéticas, de 
transportes, agrícolas y laborales, completando 
así el esquema institucional que comandó la ges
tión durante el período que acaba. 

Los cambios que el Me rcosur trae- En 
adelante, de acuerdo a las disposiciones del Tra
tado de Asunción, a partir del l" de enero de 1996, 
quedan suprimidos todos los derechos de aduana 
y todas las restricciones no arancelarias a la cir
culación de mercaderías, así como de toda otra 
medida que en la práctica tenga los mismos efec
tos. Esto significa que, dentro de las fronteras de 
los cuatro países del Mercosur existe una Zona de 
Libre Comercio completa, y que todos los produc
tos originarios de cualquiera de los cuatro países 
circulan sin restricciones en los demás, como si se 
tratara de un único país. Uruguay y Paraguay go
zarán de un año más de transición, para adaptar 
sus economías a la Unión Aduanera. 

En segundo lugar, el Mercosur ha establecido 
un arancel externo común (AEC), que ya ha sido 
acordado para un 90% de los rubros, quedando 
fuera, entre otros productos considerados sensi-

Forinas y grado d 
Dentro de los esquemas co

nocidos de integración, el Tra
tado de Asunción adopta una 
de las formas superiores y más 
complejas. Entre los distintos 
procesos están: 

l . El Area de Preferen
cias Arancelarias: donde los 
países gravan a todo o parte 
del comercio recíproco con un
puestos inferiores a los que tri
butan las mercaderías prove
nientes de terceros países. Por 
ejemplo: la Preferencia Aran
celaria Regional de la ALADI 
(PAR). 

Este tipo de acuerdo no es 
considerado un modelo de inte
gración en sentido propio. 

2. La Zona de Libre Co
mercio: donde los socios elimi
nan todas las trabas aduane
ras, arancelarias y para-aran
celarias al comercio recíproco, 
como por ejemplo el TLC (Tra
tado de Libre Comercio) entre 

México, Estados Unidos y Ca- se a 
nadá, NAFTA en su sigla enin- fact 
glés. tro, 

Este tipo de acuerdo, al 
igual que el anterior, no únpJi. a 
ca una integración de los pal· o 
ses que lo forman. Se trata 
fundamentalmente, del esta· 
blecimiento de un acuerdo e 
mercial de desgravación de as, 
productos. Más que un proces ot 
de integración es un listado d ac 
productos y de operaciones~ 
merciales reguladas. 

Rec 
3. La Un ión Aduanera cas 

implica, además del establen mái 
miento de una Zona de Libre una 
Comercio entre los socios, ! ma, 
adopción de un arancel exter Y se 
común frente a terceros países nea 
Funciona como una zona de r do e 
bre comercio hacia dentro y lo II 

mo un solo país frente a te Eu1 
ros, desde el punto de vista 
mercial . 

4. El Mercado Común: 
una Unión Aduanera a la q 
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bles, los bienes de capital y de 
informática. Esto implica, pa· 
ra los productos que están 
dentro del AEC, que Argenti
na, Brasil, Paraguay y Uru
guay comprarán en el exte
rior, con un derecho de impor
tación idéntico, esos bienes de 
terceros países. 

La vigencia de un arancel 
externo común es un factor 
distintivo fundamental en los 
procesos de integración, al 
punto de ser considerado un 
clivisor de aguas que define si 
hay o no integración en senti
do propio. El arancel común de 
importaciones obliga a los so
cios a coordinar y armonizar sus políticas comer
ciales e industriales y lleva a estadios más com
plejos y profundos de asociación. Por eso muchos 
especialistas afirman que cuando no estÁ presen
te el AEC -como en el NAFTA, por ejemplo- no 
hay en realidad integración de países sino meras 

preferencias comerciales recíprocas. 
El Tratado dispone, además, que durante la 

plena vigencia del Mercosur habrá libre circula
ción de servicios y factores productivos entre los 
Estados miembros, y que serán coordinadas las 
políticas macroeconómicas y sectoriales en ma-

,üe integración 

teria de comercio exterior, agricul
tura,industria,tributación,política 
de cambio, de inversiones y movi
miento de capitales, comunicaciones, 
transportes,relacionesdetrabajoy 
otras que puedan incorporarse en el 
futuro. 

· CIJe agrega la libre movilidad de 
n¡actores de la producción den-

de los países que la confor
o,, an, así como la adopción de 
o na política comercial común. 
p¡{)ontempla, además, la coordi
t aci?n de políticas macroeco

micas y sectoriales entre sus 
embros y puede, en algunos 

n asos, requerir también la ar
onización de las legislaciones 

lo dtlacionales. 
srJ 

5. La Unión Económica: 
Jlecoge todas las característi

eritas de_l mercado común y, ade
t~¡ás, unporta la adopción de 
,1b, na moneda común y políticas 
s, ac~económicas, sectoriales 
~ sociales conjuntas y comu-

Jes. Es el estadio más avanza
le o de la integración y su mode
y omásacabadoeseldela Unión 
8 .1. uropea, que cuenta además 
a oa;on una ciudadanía europea y 

Pto~ un pasaport.e de la U.E. a 
n:f~ Ciudadanos. La plena circu
qJación de factores productivos en 
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la Unión Europea implica el re
conocimiento de las profesio
nes liberales en los doce países 
que la forman y la libre circu
lación de personas, bienes, ser
vicios y capitales, entre otras 
libertades comunes. 

El Tratado de Asunción es
tablece la formación de una 
Unión Aduanera y de un 
Mercado Común. El 1 ° de 
enero entra en vigencia la 
unión aduanera con una lista 
de excepciones que se prolon
gará hasta el año 2001. Esta 
lista incluye aproximadamen
te 300 productos presentados 
por Argentina, Brasil y Uru
guay respectivamente, y 399 
presentados por Paraguay. 

Uruguay y Paraguay, a su 
vez, gozan de un año más para 
la adaptación de sus respecti
vas economías, antes de poner 
en vigencia el 100% de las nor
mas que establecen la Unión 
Aduanera. 

Los cambios que el Mercosur 
no trae- A pesar de lo que establece 
el acuerdo, uno de los déficit princi
pales que pueden imputarse a la ne
gociación del período de transición es 
que no hay avances sustanciales fue
ra del área estrictamente comercial. 
El aspecto educacional, los factores 
culturales de la integración, y otros 
como la cooperación científica y tec
nológica parecen olvidados o dejados 
de lado en la fase actual de la nego
ciación. 

De hecho, el Mercosur completó 
un periodo que permitirá la plena in
tegración de los cuatro países a nivel 
comercial y al mismo tiempo abre las 
puertas para una integración en 
otros planos, que puede aproximar 
culturalmente a las sociedades de los 
cuatro países. Pero esta segunda fase 
exigirá que otros actores entren en el 
escenario de los acuerdos. Los agen
tes culturales, las organizaciones no 
gubernamentales, las universida
des, los sindicatos y los movimientos 
sociales deberán multiplicar sus ini
ciativas para cobrar un papel de ma
yor peso en el futuro. 

La cooperaci6n 
cientHica y 
técnica no fue 
contemplada 
en Is fase actual 
de negoclscl6n 
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La aproxiinación con Europa 
La Unión Europea ha iniciado un acercamiento 

al Mercosur con el objetivo de alcanzar una zo
na de libre comercio. En menos de seis meses. el 
Mercosur y la Unión Europea -dos bloques eriza
dos entre sí por el tema de los subsidios agrícolas 
que practica Europa- han llevado sus relaciones al 
mejor de los momentos. 

En abril, en la reunión de cancilleres del Grupo 
de Río con sus pares de la UE, realizada en Sao 
Paulo, surgió la posibilidad de un acercamiento co
mercial entre ambos bloques y ahora el Consejo de 
Ministros está a punto de aprobar una iniciativa 
de la Comisión Europea en tal sentido. (Ver cua
dernos nº 162). 

La iniciativa fue presentada por el vicepresi
dente de la Comisión Europea, el español Manuel 
Marín, y probablemente será ratificada por los 
mandatarios de los doce miembros de la U. E. en 
la Cumbre de Essen. El anteproyecto de la Comi
sión Europea habla de la creación de un Area de Li
bre Comercio de 560 millones de consumidores pa
ra el año 2001 y ha sido considerado un documento 
trascendental, ya que prevé el primer acuerdo de 
región a región en toda la historia del comercio 
mundial. 

La negociación tendría dos fases. La etapa pre
paratoria durará hasta el 2001, cuando el Mercosur 
culmine definitivamente la implantación de la Unión 
Aduanera, y funcionará como un acuerdo interregio
nal de cooperación económica y comercial. 

La segunda fase, que comenzará a partir de 
ahí, prevé una asociación comercial más estrecha 
aún. Sin embargo, por ahora, son mayores las ex
pectativas que los logros prácticos. La Unión Eu
ropea tiene una balanza comercial ampliamente 
favorable con el Mercosur: exporta básicamente 

bienes de capital o de consumo intermedio, mien-
tras que las principales exportaciones del Merco- 1 
sur son productos agrícolas que compiten con la 
agricultura subsidiada de Europa, cuya estructura 
la UE no admite desmantelar. 

Los europeos son negociadores muy duros y ae 
proponen obtener concesiones sobre el Arancel Ex
terno Común (AEC) del Mercosur a cambio de ven
tajas reciprocas en su mercado para los cuatro paí
ses sudamericanod. La interrogante es si será po
sible superar los intereses contradictorios que 
existen entre ambas partes. 

El pasado mes de octubre. durante una visita 
a Montevideo de un equipo de alto nivel de las ins
tituciones europeas, el Comisario para la Agricul
tura de la Comisión Europea. René Steichen, dijo 
que "desde el punto de vista comercial, el Mercosur 
es un socio muy importante para nosotros y pode
mos calificar mi visita como un primer intento pa
ra entablar conversaciones que nos permitan, en 
un futuro no muy lejano, formar una zona de libre 
comercio". 

El dirigente reconoció que en esa "primera eta
pa" su misión se limitaba a "recoger información y 
mantener reuniones" con dirigentes políticos y em
presarios para delinear una "agenda de trabajo~. 

Para Steichen, se abre un nuevo período en las 
relaciones comerciales bilaterales y la prioridad es 
a.finar detalles para implementar a partir de 1995 
los compromisos asumidos en la Ronda Uruguay 
del GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comer
cio). "Estamos dispuestos a aportar toda la ayuda 
y el apoyo necesarios para consolidar el Mercosur, 
ya que en esta zona se agrupan nuestros principa
les operadores económicos de América Latina", 
concluyó. 

Las primeras iniciativas en este sentido ya 
han sido presentadas. Las centrales sindicales 
del Cono Sur han pedido que se las incluya como 
interlocutores institucionales y esta solicitud 
cuenta con el apoyo de las cámaras industriales 
de la región, que también se sienten excluidas ya 
que la participación que los gobiernos permiten 
en las negociaciones e!' mínima y no es oficial. 

destacó el logro conseguido en Europa por la Car
ta Social Europea. Dijo que hasta hace muy poco 
tiempo, los sindicatos latinoamericanos se mo
vían prácticamente en guetos, imposibilitados de 
hacer propuestas a los gobiernos para la adopción 
de políticas sociales y laborales. 

El presidente de la CUT destacó que las cen
trales de los países del Cono Sur, por las conse
cuencias que trae el Mercosur para toda la econo
mia regional, han propuesto que se incorporen co
mo instituciones del Mercado Común una Comi
sión Parlamentaria Ampliada y un Foro Econó
mico y Social y que se creen otras comisiones ade
más de la nueva Comisión de Comercio, ya insta
lada. Esas nuevas comisiones deben abarcar el 
área de empleo, la calificación profesional y otras 
materias que traten la nueva realidad que en
frentan los trabajadores, con la integración trans
nacional de las cadenas productivas de las gran· 

Vicente Paulo da ilva, "Vicentinho", presi
dente de la Central Luica de los Trabajadores de 
Brasil (CUT), dijo en una reciente reunión, en Sao 
Paulo, en la sede del Par latino, donde se discutie
ron las relaciones del Mercosur con el NAFTA con 
vistas a la cumbre de Miami, que el continente 
americano necesita de la participación sindical 
para fortalecer los procesos de integración. Da 
Silva mostró que son distintos los grados de evo
lución en el respeto de los derechos sociales y la
borales alcanzados en otras regiones del mundo y 
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des fábricas. La ampliación institucional del Mer
cosur, tal cual la proponen los sindicatos en coin
cidencia con otras entidades de la sociedad civil, 
está dirigida a incorporar a los distintos sectores 
interesados para que puedan tener voz y voto en 
el futuro de la negociación. 

Perspectivas futuras- Negociadores diplo
máticos, especialistas universitarios, políticos y 
empresarios que siguen el proceso negociador 
desde sus comienzos coinciden en señalar que las 
perspectivas del Mercosur son promisorias. El 
Tratado de Asunción ha reglamentado principal
mente el llamado Período de Transición. Pero de 
ahora en adelante muchas cosas deberán nego
ciarse y dependerá de la habilidad de cada uno de 
los socios que se establezcan mecanismos sólidos 
y perdurables para el buen funcionamiento y la 
prosperidad de todos los países del Mercosur. 

Uno de los puntos más controvertidos se refie
re a las mayorías que serán requeridas para las 
decisiones en los organismos máximos de gobier· 
no del Mercosur. La solución adoptada por el Tra
tado de Asunción -que otorga a cada 
país un voto- estableció de hecho un 
mecanismo de consenso para deci
dir. Los países más chicos, al abste
nerse de votar, pueden bloquear 
cualquier decisión que no les conven
ga. Esta fórmula fue muy criticada 
por Brasil, ya que él solo representa 
casi el 75% del mercado común en 
términos de PBI y de comercio. 

Los técnicos buscan compatibili
zar los derechos soberanos de los so
cios con el respeto a las asimetrías de 
tamaño y pesos económicos distin
tos. La búsqueda, en este sentido, es
tá orientada a la adopción de meca
nismos de consenso para las cuestio
nes más graves, que pueden compro
meter el interés nacional, mante
niendo en la práctica, para ese tipo 
de cuestiones, el derecho de veto de 
los países chicos. Para otros temas, 
donde se necesita mucha rapidez y 
agilidad en los mecanismos de ges
tión del mercado común, se debe 
optar por un sistema de mayorías, 
donde, en caso de disenso, los paí
ses más grandes deben imponerse 
por el voto. 

Uno de los peligros qu~ se seña
lan como más importantes para eJ 
futuro es el descontrol que el Merco
sur pueda tener respecto a rupt.uras 
individuales de las reglas de juego 
garantizadas en los acuerdos. El es
pecialista a rgentino Félix Peña, ex 
embajador , que actualmente aseso-
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ra a los equipos negociadores de su país, ha dicho 
que el control del comportamiento unilateral con
trario a lo pactado y el desarrollo de nuevas reglas 
de juego dependerá en gran medida de las insti
tuciones comunes que se establezcan. Algunas de 
ellas serán representativas de los intereses nacio
nales y tendrán composición intergubernamen
tal. Ptro otras representarán a la comunidad 
Mercosur y tendrán garantizada una cierta inde
pendencia respecto a las instrucciones de cual
quiera de los gobiernos partes. Esto implica, en
tre otras consecuencias, una pérdida de soberanía 
de los estados que conforman el Mercosur. Esta 
pérdida de soberanía relativa, que es caracterís
tica de toda federación o uníón de Estados, deberá 
aún provocar intensos debates en el seno de la so
ciedad de los estados miembros. 

Refiriéndose a este mismo tema, Raúl Alfon
sín, ex presidente de Argentina, recordó en la reu
nión mencionada -el TI Foro Mercosur-Nafta, en 
Sao Paulo-, que la reforma constitucional recien
temente aprobada en su país reconoce la posibili
dad de ceder espacios de soberanía a organismos 

Raúl Alfonsín, 
ex presidente 
de Argentina, 
fue el firmante 
del Tratado de 
Asunción, que 
dio origen al 
Mercosur, en 
representación 
de su país 

El presidente 
de Estados 
Unidos, Bill 
Clinton, tiene 
interés en 
aproximar el 
Nafta al 
Mercosur 
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La integración 
energéUca es 

una de las 
metas del 

Mercosur que 
deberá ser 

ecuscionsda 
en e/futuro 
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supranacionales de gobierno dentro de asociacio
nes de las cuales el país participe. 

Construcción extraordinaria-El Secreta
rio General de ltamaraty, embajador Roberto Ab
denur, presentó en el mismo Foro realizado en el 
Parlatino, en Sao Paulo, una evaluación de la can
cillería brasileña sobre el proceso de integración 
de Brasil al Mercosur. Abdenur habló como mi
nistro interino de Re aciones Exteriores y en 
nombre del presidenú- de Brasil, Itamar Franco. 
Dijo que el proceso de mtegración de América La
tina avanzó dela mano de la apertura económica, 
la estabilización monetaria y la consolidación de 
la democracia en la región. Se refirió al Mercosur 
como una construcción "extraordinaria" y llamó 
la atención hacia la necesidad de completar entre 
los cuatro socios del Tratado de Asunción la inte
gración fisica del Mercosur a través de la apertu
ra de caminos, nuevos puertos e hidrovías, y la in-

tegración energética en el 
área de fronteras. 

Entiende Abdenur que el 
Mercosur se expande hacia 
el resto de América del Sur a 
través de la ALCSA (Asocia
ción de Libre Comercio de 
América del Sur), una inicia
tiva del gobierno de Brasil 
que ahora ha sido adoptada 
por el Mercosur como propia. 
El ALOSA, dijo Abdenur, 
"estará negociando a pleno, 
con varios países de la re
gión, ya a mediados de 1995." 

El Secretario General de 
Itamaraty recordó que la for
mación de una Comunidad 
Latinoamericana de Nacio
nes es un objetivo que está 
señalado en la Constitución 
brasileña y, como tal, impli
ca una prioridad fundamen
tal de la política exterior de 
su país. Desde la óptica de 
Brasil, el mundo de la post
guerra fría abre la posibili
dad de entablar relaciones 
universales. 

La Unión Europea, los 
bloques asiáticos, el NAFTA 
y los esquemas de integra
ción comercial en América 
Latina se construyen en for
ma paralela al ingreso de 
nuevos actores mundiales 
como son China, Rusia, Eu
ropa del Este, India, lndochí
na y Sudáfrica, antes exclui
dos, o marginados, del siste

ma de comercio multilateral. Este nuevo contexto 
universal está caracterizado, en la visión del se
cretario de ltamaraty, por la existencia predomi
nante de países democráticos, por la presencia 
creciente de mercados cada vez más formados, 
por La vigencia de los derechos h1:1manos y por la 
perspectiva global de la paz. 

En ese contexto, dijo el diplomático, para Bra
sil es fundamental que el Mercosur consolide su 
estructura, se expanda en América del Sur a tra
vés del ALCSA y consolide las negociaciones con 
la Unión Europea. "De esta forma estaremos en 
mejores condiciones para, cuando llegue la opor
tunidad, negociar con el NAFr A", concluyó. • 

·1. El ex presidente de ArgenIina, Raúl Alfonsfn, recordando el contelClo re
gional Imperante en 1986 euan<fo firmó los 24 protocolos de integrecidn eco
nómk:8 con BrasU, base sobre la cual ae construyó más tarde el Mercosur, 
caraclerll6 como "ndlcula" e la competencia que existía entre ambos palset, 
Alfonsín hizo esta declaración en el II Foro Mercosur-Nafta, realizado en S!o 
Paulo, el27 y2Bde octubre de 1994. 
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Pros y contras: 
un balance positivo 

El menor de los países del Mercosur se prepara 
para la r:uev°: etapa de la integración confiando en su mayor 

patrimonio, un pueblo de elevado nivel de instrucción 

Carlos Lamadrid 

E
n momentos que la integración dejó de 
ser un sueño para convertirse en reali
dad, cu adernos de Tercer Mundo 
dialogó con el Dr. Jorge Sienra, presi

dente de la Comisión Sectorial para el Mercosur 
(Comisec), en Montevideo, para conocer cómo 
Uruguay se prepara para la nueva etapa del Mer
cado Común. Confiante en las perspectivas de fu
turo, Sienra cita como la principal materia prima 
que tiene el Uruguay a su gente, que se destaca 
por el alto grado de preparación. Y a pocos dias de 
comienzo de la Unión Aduanera, dice haber ob
servado una evolución interesante para la región 
y para el Uruguay, en varios aspectos. "En primer 
lugar fuimos observando que la rebaja de arance
les prevista en el Tratado de Asunción se cumplió. 
Ese hecho hizo que empresarios y trabajadores de 
nuestro país constataran que el proceso de inte
gración era una realidad. Por otro 1ado, la crea
ción de una lista de excepciones con los productos 
más sensibles de cada país demostró la credibili
dad de las negociaciones a las sociedades respec
tivas". 

Sienra cita como otro elemento positivo el mo
vimiento comercial de la región, que vivió un de
sarrollo muy importante desde que se estableció 
el cronograma del Mercosur. A vía de ejemplo, re
saltó el aumento del comercio entre Argentina y 
Brasil, que en 1985 era de 1,9 mil millones de dó
lares, pasando este año a más de 6 mil millones 
de dólares, situación que implica para los países 
menores un gran movimiento, en sus diversas 
áreas de participación. 

Empresas y trabajadores ante la nueva 
realidad -Otro de los fenómenos dignos de men
ción, en opinión de Sienra, es el acondicionamien
to a nivel empresarial y laboral. El afirma que en 
los últimos tres años y medio las empresas -pri
vadas y públicas- comenzaron un proceso de ajus
te interno. Al mismo tiempo, el sector laboral to
mó conciencia de que el proceso estaba ganando 
credibilidad al respetarse los plazos establecidos 
Y a medida que el comercio aumentaba. Se vio en-
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tonces que comenzaba un tiempo de cambios. 
Para el presidente del Comisec, los cambios 

llevaron a los diferentes sectores a tomar decisio
nes a nivel de comercio, empresarial, laboral, etc. 
"Cada país empezó a mirar al otro para ver como 
regular su propio tiempo." Las dos naciones que 
Sienra llama de "motores del Mercosur", Br asil y 
Argentina, están dialogando en la misma fre
cuencia, hecho que, según el presiden te de Comi
sec, obliga a los pequeños -Uruguay y Paraguay
a tratar de ajustar sus políticas y orientar su pro
pio proceso de reconversión, en base al análisis de 
las políticas macro y a la discusión dentro del ám
bito de cada sector. 

Jorge Sienra: 
"La integración 
es un partido, 
en e/que se 
juega fuerte" 
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El comercio 
aumentó en los 
pafses menores 

Todos esos fact.ores contribuyeron para que el 
proceso de integación se cumpliese de forma mu
cho más ambiciosa de lo que se esperaba, aunque 
no todos los problemas estén superados. "Los uru
guayos se han dado cuenta que el mundo cambia, 
que las regiones se potencian, que el Mercosur 
crea para el Cono Sur perspectivas importantes." 
Sienra cree que la integración será un elemento 
de desarrollo sustentable no sólo para Uruguay 
sino para la región en su conjunto. Por algo el 
Mercosur es reconocido por otros bloques econó
micos como una opción de comercio que asegurará 
la estabilida política y social de toda una parte de 
América del Sur. 

Pasos a dar -A partir del 1 º de enero del 95 
la región tendrá que comenzar a vivir e instru
mentar varias etapas. La primera tiene que 
ver con la Unión Aduanera, por lo cual habrá 
que coordinar muchos aspectos, entre ellos el 
movimiento comercial. "Los productos que ten
gan UD arancel externo comun delimitarán la 
región; las mercaderías que ingresen de fuera 
de la región tendrán que pagar derechos de 
aduana comunes a los países del Mercosur", re
cordó Sienra. La regionalización de documen
tos y permisos para p rmitir una mayor agili
dad en el intercambio de productos, bienes y 
servicios entre los países es uno de los desafíos 
a enfrentar. 

El otro es el tema institucional: es necesario 
definir cuáles son los organismos que regirán los 
destinos del Mercosur. Hasta ahora el Consejo de 
Ministros, el Grupo Mercado Común y los respec
tivos presidentes son los que han llevado a cabo 
el proceso de integración. Para Sienra, a partir de 

ahora se tendrán que 
crear entidades que pien
sen y actúen en términos 
de comunidad, definien
do la mejor manera de 
conducir el destino de la 
región. 

Son cinco las áreas 
que habrá que trabajar 
dentro de sector institu
cional. En lo político, do
tar de una mayor resolu
tividad al Consejo de Mi
nistros. En el plano Eje
cutivo, buscar formas pa
ra que la institución eje
cutiva de la comunidad 
Mercosur tenga un ámbi
to propio de decisión, ac
tuando en la misma el 
Grupo Mercado Común, 
la Comisión de Comercio 
de reciente instauración 
en Buenos Aires y la Se

cretaría Administrativa, que funciona en Monte
video. El Parlamento sería la tercera área; la 
cuarta, el ámbito jurisdicional, que define la for
ma de solucionar las controversias, los posibles 
conflictos. 

La quinta área sería la participación de la 
gente, a los efectos de definir un ámbito apropiado 
para que trabajadores y empresarios repre,. 
sentem los intereses económicos y sociales de am
bas partes, por medio de algún orgaDU1mo. 

P untos débiles y fuertes- De cara al año 
·2000, Sienra defiende que Uruguay haga UD exá
men interno a los efectos de identificar cuáles son 
sus puntos fuertes y débiles (a nivel de industria, 
sector agropecuario, educación, sector público o 
privado). "La integración es una gran ayuesta, un 
partido donde se juega muy fuerte, por lo que 
también tenemos que jugar de la misma forma", 
afirmó Sienra. 

Los flancos débiles del Uruguay, para el titu
lar de Comisec, son la falta de escala productiva 
y el estar inhibido de competir en cantidad. Pero 
todo ello puede ser un problema o no, dependien
do de cómo se lo enfrente. A tales efectos, anun
ció que Comisec está trabajando en conjunto 
con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la Unión Europea (UE), en una serie de 
estudios en el ámbito sectorial. "Tratamos de 
imaginar un mapa regional, para ver como se 
tienen que mover los sectores en función de las 
partes fuertes y débiles que eventualmente 
puedan tener", señaló. 

La Comisión Sectorial para el Mercosur ha 
tratado crear un ámbito donde se pueda estudiar, 
pensar y debatir todos los aspectos que hacen al 
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Uruguay en la integración, para preparar a los 
uruguayos para intervenir de acuerdo a nuestras 
posibilidades no sólo en el ámbito regional sino in
ternacional. 

Aranceles y bienes de capital - En cuanto 
a la definición del arancel externo común Sienra 
estima que el acuerdo es satisfactorio, cuando ha
bilita el funcionamiento de la Unión Aduanera 
imperfecta a partir del 1°. de enero del 95. 

El arancel externo abarca un 89% de los pro
ductos que identifica la normativa del Gatt. Para 
el resto de los productos se definieron las excep
ciones, que para Argentina, Brasil y Uruguay lle
gana 300 rubros, y a 399 en el caso de Paraguay. 
"De todos modos, si se tiene en cuenta la vigencia 
de los acuerdos bilaterales como el PEX y el Cau
ce, es indudable que nuestro país aparece como el 
más favorecido", dice Sienra. 

En el caso de Argentina, Brasil y Uruguay 
quedó estabelecido que la vigencia de las excep
ciones se prolongará hastá el 2001, con me
canismos de convergencia ascendentes y 
descendentes hasta alcanzar el nivel del 
Arancel Externo Común. 

Consultado sobre los términos acorda
dos para los bienes de capital, el presidente 
de Com.isec, señaló que habrá un arancel 
del 14%, aunque se establecieron diferen
tes plazos para encontrar la convergencia. 
Para Sienra, éste resultó uno de los aspec
tos cuya salida fue más trabajosa en las ne
gociaciones del Mercosur. Las soluciones 
son diferentes de país a país; para Brasil 
supone un paulatina reducción de arance
les, que hoy están fijos en un 35%. Para el 
año 2001 tendrán que llegar al 14%. En el 
caso de los países restantes, los mecanis
mos de convergencia se tienen que instru
mentar hacia arriba, hasta alcanzar el 
14%. ''Para el caso específico de Uruguay, el 
plazo es hasta el 2.006", afirmó. 

Educación, un baluarte-La educación debe 
recibir la máxima prioridad dentro de un país ya 
que el conocimiento es uno de los mayores capita
les del mundo contemporáneo, dice Sienra. "Uru· 
guay actualmente tiene un 97% de población al
fabetizada, pero t.enemos que llegar al 100%, ese 
el gran compromiso que tiene que asumir Uru
guay de cara a un mundo cada vez más compe
titivo." 

Para Sienra, el sistema educativo es uno de 
los puntos donde el Uruguay tiene que poner ma
yor énfasis. Sólo así será posible lograr un nivel 
educacional compatible con la dinámica de la in
tegración en el contexto del Mercosur o a escala 
mundial. En su opinión, la mejor materia prima 
que tiene el país es su gente. Por lo tanto, es ne
cesario un sistema educativo actualizado. 
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Por otra parte, un estudio efectuado por la Co
misión Sectorial para Mercosur mostró que si 
Montevideo funcionara como capital de la región, 
sólo por efecto de la radicación de funcionarios de 
los países del mercado común en esa cuidad, se ge
nerará un adiciona} del 0.6% del Producto Bruto 
Interno, PBI, equivalente a unos 50 millones de 
dólares. 

Pero decisiones como la de hacer de Montevi
deo la capital del Mercosur tienen que ser conse
cuencia de un desempeño habilidoso de los funcio
narios uruguayos. Sienra puso el ejemplo de Bru
selas, que fue montando paulatinamente la in
fraestructura necesaria para dar cabida a las ins
tituciones de la Unión Europea. El titular del Co
misec resaltó la importancia de esa designación, 
ya que el Mercosur puede generar unos 500 even
tos al año. A nivel de Comisec ya se ha decidido 
la puesta en funcionamiento de un grupo de tra
bajo que cubrirá esa área. 

El cálculo de los beneficios que traerá apare-

jado para el Uruguay ser la capital de la región 
fue efectuado por Comisec y una fundación ale
mana. El hecho de que sea Montevideo la ciudad 
elegida hará que unos 300 funcionarios vivan en 
nuestro país. Por ese motivo, se ha decidido la 
creación de un pequeño grupo de trabajo a nivel 
de la institución, que va a dedicarse a estudiar el 
potencial de la ciudad de Montevideo, a los efectos 
poder vincular los agentes públicos y privados, 
que deben estar relacionados necesariamente en
tre sí. 

Por otra parte, el Mercosur generará una·can
tidad importante de eventos. Para Sienra, 5.000 
personas al año en promedio vendrían a partici
par de distintos encuentros en la capital, lo que 
representaría una cifra muy significativa para la 
economía de Montevideo. • 

E/proceso 
de integración 
se cumple 
en forma más 
ambiciosa de 
Jo que se 
esperaba 
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Menem rumbo s la reeleccl6n. El 
peronismo es cosa del pasado 

José Steinsleger 

[En diciembre Argentina cum
plió once años de estabilidad 
institucional. Quizá, el térmi
no "plena democracia" sea in

suficiente. La historia indica que desde 
1916, la democracia no a sido el plato 
fuerte de los argentinos: en 80 años de 
"sufragio universal efectivo", este país 
vivió menos de la mitad en plena liber
tad. Y posiblemente, de ahí la muleti
lla de identificar a los argentinos 
como tipos prepotentes y reacios a es
cuchar las opiniones ajenas. Genera
ciones de educación autoritaria hacen 
de los ciudadanos seres de tempera
mento omnipotente. 

Con todo, las cosas están cambian
do. La sociedad argentina, abrumada a 
lo largo del siglo por las ofensivas ideo
lógicas del Ejército y la Iglesia, pierde el 
miedo, exige con más inteligencia que 
antes la democratización del poder y se 
vuelve día a día más tolerante. 

Peronistas y radicales ante el si
glo XXI - De hecho, los gobiernos de 
Raúl Alfonsín y Carlos Menem (1983-
1994) han sido los de máxima plenitud 
en un complejo contexto institucional y 
económico. Tampoco quedaron exentos 
de las recurrentes embestidas del ex
tremismo político. Pero cada uno por su 
lado, y en respuesta explícita a la exi
gencia de una sociedad hastiada de la 
violencia política, han podido conjugar 
el delirio del totalitarismo y las verda
des únicas y excluyentes. 

En 38 años de libertades cívicas, los 
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Nada está como 
era entonces 

Cualquier intento de entender la política 
argentina desde la lógica fotmal, el análisis 
lineal o la coherencia de la relación causa 

y efecto, estará destinado al fracaso. 
El presidente Carlos Menem, por ejemplo, 

podría reelegirse 

argentinos estuvieron divididos en dos 
bandos políticos: radicales y peronistas, 
que agrupan al 85% del electorado. La 
Unión Cívia Radical (UCR, 1890), que 
surgió para expresar los interés de las 
nacientes clases medias rurales y urba
nas, tiene ya más de un siglo de exis
tencia. El peronismo y su expresión po
lítica, el Partido Justicialista (PJ), apa
reció en 1945 fruto de la alianza de la 
incipiente burguesía industrial y mili
tar con los trabajadores y marcó a fuego 
la segunda mitad de este siglo. 

No obstante, lejos de haber sido par
tidos monolíticos, radicales y peronis
tas han visto florecer en sus filas distin
tas ideológicas que han oscilado, alter
nadamente, del conservadurismo ex
tremo al ultrismo revolucionario. Y am
bos han tenido siempre un enemigo co
mún: la poderosa oligarquía agroexpor· 
tadora y financiera de la "pampa húme
da", cuyas raíces se hunden en los albo
res de la emancipación e independencia 
nacional (1810-1816). 

Hoy, peronistas y radicales se en
cuentran en un vertiginoso proceso de 
cambios que podrían, antes del 2000, 
tran11formar las ideologías fundadoras 
de el t0s partidos y la estructura del Es
tad concebido en la Constitución de 
1852. Las reformas de la Asamblea 
Constituyente que se celebró en Santa 
Fe, producto del pacto entre Alfonsín y 
Menem en diciembre del año pasado, 
apuntaron en esa dirección. 

El objetivo primordial plenamente 
alcanzado, fue el deseado por Menem: 
terminar con la cláusula que prohibe la 
reelección presidencial. El de Alfonsín, 

despolitizar la Corte Suprema de Justi
cia copada por el menemismo. 

Terror a la hiperintlación - En
tre 197 4 y 1983, la violencia poütica y el 
terrorismo de estado fueron el denomi
nador común de la política argentina. 
La otra cara de la violencia fue la hipe
rinflación que en los últimos tiempos de 
Alfonsín trepó al 90% mensual. Por es
to, a once años de la restauración demo
crática, los argentinos temen más a la 
inflación que la dictadura militar. 

De aquí debilidad de los radicales 
alfonsinistas y la fuerza del peronismo 
menemista que en 1989 llegó a la pre
sidencia con el 46% de los votos y al día 
siguiente hizo suyo el programa ultra
conservador de la Unión del Centro De
mocrático (UCD) que había obtenido el 
seis por ciento. 

Desde entonces, Menem se olvidó de 
su programa, "la Revolución Producti
va". Pero redujo la inflación al dos por 
ciento para lograr niveles de estabili
dad sin precedentes. Nunca antes, in
clusive, un ministro de Economía había 
gozado de tanta popularidad. A tal pun
to que es posible que en las elecciones 
presidenciales previstas para el 14 de 
mayo de 1995, el presidente Menem lle
ve como compañero de fórmula al titu
lar del ramo, Domingo Cavallo. 

Un pequeño comerciante de 40 
años, de Buenos Aires, dijo: "Sf, ya sé lo 
que se dice sobre el costo del modelo. 
Pero por primera vez puedo planificar 
mi vida. Sé exactamente lo que va a pa
sar de aquí a fin de mes. Con la biperin
flación, la mitad de mis ingresos se eva-
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poraba al día siguiente y con la otra mi
tad pagaba el psiquiatra de toda la fa. 
mil . " 18. 

Naturalmente, la estabilidad em
prendida por Domingo Cavallo fue una 
cirugía sin anestesia: la virtual venta del 
cien por ,ciento de las empresas públicas, 
inch.qflo el sector energético. Un crítico 
del modelo, al rechazar las medidas de es
tabilidad en base a los créditos externos, 
baratos y fáciles, señaló: "Esto es como la 
venta de las joyas de la abuela. ¿Y cuándo 
ya no haya más para vender?" 

Con la estabilidad de los precios, 
Menem sobrevivió a los numerosos es
cándalos de corrupción institucional de 
su familia y principales allegados, aun
que hay que reconocer que tampoco le 
tembló la mano para destituir a unos 
cuantos de sus favoritos. Más aún, con
siguió reflotar al desmoralizado Alfon
sín, quien ha recuperado el liderazgo de 
la UCR, que hoy se ha
lla dividida entre los 
que apoyan al ex presi
dente y los seguidores 
de Federico Storani, 
que le critican la alian
za con Menem. 

Alfonsín, símbolo de 
la restauración de la li
bertades y el enjuicia
miento a los jerarcas de 
la dictadura militar, fue 
el heredero de una dé
cada de miedo. El juicio 
a los comandantes de la 
última dictadura hizo 
que en 1985 desfilasen 
800 testigos entre su
pervivientes de los cam
pos de concentración, 
militares arrepentidos y 
generales orgullosos, cu
yos testimonios recons
truyeron el macabro 
rompecabezas de la re
presión clandestina. 

condenados los responsables de la hu
millante derrota en la guerra de las 
Malvinas (1982), 

Después, Alfonsín encubrió la am
nistía a los militares con las llamadas 
leyes de "Obediencia Debida" y "Punto 
Final" en tanto Menem decretó el criti
cado indulto a los condenados. Videla y 
sus compinches salieron en libertad. 

Pero a la larga, ¿qué habrá sido peor 
para ellos? ¿La cárcel o los insultos de 
"asesinos" cuando son reconocidos en la 
calle? Es algo que llama la atención del 
visitante foráneo: la ausencia de oficia
les de las Fuerzas Armadas paseando 
en uniforme por las calles y, con raras 
excepciones, el desprecio y repudio de la 
sociedad frente a los militares. 

¿Menem hasta e l 2000? - Ante el 
crecimiento de la desocupación, el en
sanchamientq de la pobreza y la presión 

del sector exportador crece igualmente 
la preocupación entre los políticos y los 
economistas. Muchos sostienen que el 
dólar barato y la estabilidad son ficti
cias porque no está sostenida en algo só
lido, salvo en la liquidez circunstancial 
que produce la venta de las empresas 
estatales. 

Empero el ciudadano común nada 
quiere saber con argumentos de esa ín
dole y posib1es medidas devaluatorias. 
Nadie quiere hablar del tema. Ni si
quiera el denominado "Frente Grande" 
de Carlos Cluzcho Alvarez, que sumó a 
peronistas, izquierdistas y radicales di
sidentes y obtuvo ~n abril pasado más 
de 38% de los votos para la elección de 
convencionales constituyentes en la 
Capital Federal, baluarte tradicional 
de radicales y peronistas. 

Las principales encuestas sostienen 
que pese al desgaste natural del poder, 

Menem será reelegido 
presidente hasta el 
2000. Con todo, la 
campaña electoral 
promete ser reñida 
luego que uno de los 
principales líderes del 
justicialismo, el sena
dor José Octavio Bor
dón, ex gobernador de 
Mendoza, decidió aliar
se con Chaclw Alvarez, 
otro disidente del me
nemismo. 

El binomio Bor
dón-Alvarez podría 
obligar al ballotage, la 
segunda vuelta que 
Menem trata de evitar 
porque, de presentarse, 
las bases de la juventud 
de la UCR acaudilladas 
por el antialfonsinista 
Storani podrían votar 
contra el menemismo. 
Sin embargo, el even
tual binomio Menem
Cavallo pesa: libertad 
más estabilidad. 

Gracias al trabajo 
de la oficialista Comi
sión Nacional de Desa
parecidos, dirigida por 
el escritor Ernesto Sá
bato, fueron condena
dos el ex dictador Jorge 
Rafael Videla y todos 
los generales, brigadie
res y almirantes que lo 
secundaron entre 1976 
y 1982. También fueron Un pacto psrs ssegursr Is supervivencia de dos partidos en crisis 

Para millones de 
argentinos, no es po
co. Aunque las bande
ras históricas del pe
ronismo (justicia so
cial, independencia 
económica y sobera
nía política), sean co
sa del pasado. · • 
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Los sindicatos . ~ . quieren mas espacio 
El apoyo internacional puede contribuir a profundizar más las 

desigualdades sociales si a los trabajadores no se les asigna un papel en 
la fase de reorganización que comenzó con el regreso de Aristide 

Douglas W. Payne * 

[L] os sindicatos haitianos han 
sido ignorados, hasta ahora, 
en los planes de reconstruc
ción de Haití. Sin embargo. 

después de haber demostrado un coraje 
y una resistencia memorables en los 
años de la represión, pueden y deben 
formar parte de la reconstrucción del 
país. Es un consenso entre los sectores 
populares que si el objetivo de Estados 
Unidos y de la comunidad internacio
nal es la construcción de un Haití más 
democrático, los trabajadores haitianos 
deben ser apoyados y reconocidos. 

Afines de octubre me reuní en Puer
to Príncipe con delegaciones de once 
confederaciones de sindicatos repre
sentantes de campesinos, obreros, pro
fesores, empleados públicos, choferes 
de taxi y vendedores ambulantes. Los 
sindicalistas contaron que durante los 
años de régimen militar fueron uno de 

los blancos principales de la represión. 
Cientos de activistas fueron presos y 
torturados, decenas de ellos fueron ase
sinados, muchas mujeres sufrieron 
agresiones inclusive sexuales. las sedes 
de sus asociaciones fueron saqueadas y 
las casas de los principales dirigentes, 
incendiadas. 

Algunos líderes sindicales fueron 
obligados a exiliarse pero muchos si
guieron trabajando en forma clandesti
na, para preservar sus organizaciones. 
Los sindicatos norteamericanos y de 
otros países contribuyeron con la lucha 
de los sindicatos a través de ayuda hu
manitaria y de declaraciones de apoyo. 
Los sindicalistas haitianos están espe
cialmente agradecidos a Georges Ex
ceus, un dirigente sindical de ese país 
que está al frente del Instituto Ameri
cano para el Desarrollo del Trabajo Li
bre (vinculado a la AFL-010), en Puer
to Príncipe. Aún poniendo en riesgo la 
propia vida, Exceus escondió a cente-

nas de perseguidos por los militares y 
trabajó para la liberación de prisione
ros, suministró canales de comunica
ción a los que trabajaban en la ilegali
dad y ayudó a coordinar y distribuir la 
ayuda que llegaba del exterior. 

Participar en la nueva etapa
Los sindicatos ahora están ansiosos por 
contribuir a 1a reconstrucción del país, 
para forjar un futuro democrático. El 
movimiento sindical haitiano es nuevo. 
Surgió con la caída de Jean Claude Du
valier (Baby Doc), en 1988. Hoy, des
pués de un largo período de dictadura 
militar y con la restauración del gobier
no del presidente Jean-BertrandAristi
de, las organizaciones sindicales quie
ren participar en el trabajo de supera
ción de las notorias desigualdades so
ciales y económicas que causan la infe
licidad del pueblo haitiano. 

Pero reconocen la dimensión del de
safio. El embargo impuest.o por las Na-

Las expulsiones en masa y la represión afectaron a los sindicatos, que tenfan 200 mi/ trabajadores antes del golpe de 1991 
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ciones Unidas al régimen militar dejó 
más de 70% de los trabajadores haitia
nos desocupados y el país necesita de la 
ayuda exterior para reconstruir la eco
nomía devastada. El temor de los sindi
catos es, justamente, que los dejen de 
hldo en la etapa que se inició con el re
greso del presidente constitucional. 

Los proyectos establecen que la ayu
da internacional para Haití será de 550 
millones de dólares a lo largo del próxi
mo ano. De ese total, 218 millones serán 
donados por los Estados Unidos. Los ob
jetivos económicos del programa son 
dos: estimular el crecimiento y crear 
más empleos. Pero, por lo que pudo ob
servarse, el énfasis será puesto en la re
forma estructural y en el papel de la ini
ciativa privada, que en su mayor parte 
apoyó el golpe de 1991 contra Aristide. 

Presiones a favor de las elites
El crecimiento económico requiere ca
pital y personas que sepan como usarlo. 
Esa es la razón por la cual la comunidad 
financiera internacional exhortó al pre
sidente Aristide a procurar la reconci
liación con la cúpula haitiana del poder. 

Pero Haití es una nación de trabaja
dores y su historia es la historia de la 
super explotación de las camadas popu
lares por las oligarquías aliadas a los 
militares. Se teme que si no es escucha
da la voz de los trabajadores en el pro
ceso de reconstrucción, el crecimiento 
económico beneficiará sólo a los más ri
cos y preparará el escenario para el re
torno de la inestabilidad política. 

Los sindicatos haitianos también 
son importantes en esta fase, como un 
núcleo para la reconstrucción de la so
ciedad civil, sin la cual la democracia 
haitiana no podrá sostenerse. El régi
men militar trató de borrar toda ini
ciativa de organización inde
pendiente. Pero los sindicatos sobre
vivieron y ahora ofrecen uno de los po
cos instrumentos a través de los cua
les la mayoría empobrecida de Haití 
puede rescatar su dignidad. 

Esto es particularmente válido para 
las mujeres, cuya tradicional margina
ción las hizo más vulnerables a formas 
específicas de represión, incluyendo la 
exigencia de favores sexuales a cambio 
de trabajo. Muchos sindicatos de Puer
to Príncipe incluyeron a mujeres en sus 
comités ejecutivos, algo que no se obser
va en los partidos políticos, todos domi
nados por los hombres. 
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Los set/vistas sindica/es fueron uno de los prlncípsles b/anoos de la represión militar 

Una organización de alcance 
nacional- Los trabajadores organiza
dos pueden contribuir en la distribu
ción de la ayuda humanitaria. Por 
ejemplo, en el suministro de asistencia 
médica básica y vacunación. La infraes
tructura social haitiana fue severamen. 
te damnificada durante los largos años 
de dictadura, limitando la capacidad 
del país de recibir ayuda externa. Los 
sindicatos, como representantes de los 
trabajadores rurales y urbanos de todo 
el país, son uno de los mejores medios 
disponibles para la efectiva distribu
ción de asistencia básica. 

Dos cosas serán necesarias si los 
sindicatos haitianos llegan a desempe
ñar este papel tan importante para la 
transformación del país. En primer lu
gar, los derechos de los trabajadores de
ben ser reconocidos por ley y respetados 
en la práctica. El gobierno de Aristide 

Arlstlde: su mayor desafio es reconstruir 
Is economfa y reducir /ss deslgusldsdes 

dio un primer paso en dirección a ese 
objetivo al proponer una comisión tri
partita que reúna a los trabajadores, al 
gobierno y al sector privado. 

Una comisión de este tipo es esen
cial porque creará un canal a través del 
cuallos sindicatos podrán presionar pa
ra la reforma del deficiente código labo
ral y participar en la definición de nive
les salariales mínimos. Los donantes 
extranjeros deben estar preparados pa
ra presionar al sector privado si co
mienza a obstaculizar la formación de 
esta comisión. En segundo lugar, los 
sindicatos haitianos necesitan de ayu
da concreta para reorganizarse des
pués de haber sido tan golpeados. Los 
despidos masivos y la represión afecta
ron profundamente a los cuadros de las 
organizaciones sindicales, que llegaron 
a reunir a casi 200 mil trabajadores an
tes del golpe de 1991. La reorganización 
requiere equipos para sus instalacio
nes, cursos de formación política y me
dios apropiados para llegar al pueblo. 

Haití tiene muchas necesidades y el 
paquete de la ayuda internacional está 
destinado a cubrir varias prioridades 
más importantes que van desde el estí
mulo a la economía al establecimiento 
de una policía civil y la reforma del sis
tema judicial. 

Pero dado el retorno potencial de la 
inversión en un movimiento sindical 
fuerte, tanto a corto plazo como a largo 
plazo, apoyar la reorganización de los 
trabajadores también debe ser una 
prioridad de primer orden. • 

• Douglas W. Payne es periodista norteamericano. especlalls
ta en poltlca lat11oamericana y caribeña de la Institución de 
defensa de ros derechos humanos Freedom House (Casa de 
la Líber1ad). en Nueva York. Recientemente visitó Hahí. 
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Escapar de la crisis 
Soluciones ingeniosas y simples son la clave 

del pueblo cubano para sobrellevar las 
carencias de todo tipo en la vida cotidiana 

la agricultura y la industria no tienen 
un efecto inmediato, pero sí comienzan 
a pesar en los bolsillos de los cubanos. 
~son pequeños agujeritos en el bolsillo, 
que cuando esten todos en vigor, van a 
ser un chorro considerable", dijo un eco-

.. 

nomista independiente a l 
comentar el efecto de las 
medidas sobre el presu
puesto familiar. Al aumen
to de los precios de produc
tos no esenciales y tarifas 
de servicios siguió la dero-· 
gación de algunos de los 
productos y servicios gra
tuitos de que gozan los cu
banos. Y ahora, le toca el 
turno a los impuestos, me
diante un sistema tributa
rio que sólo excluye el sala
rio directo, pero afecta las 
otras formas de ingresos. 

El gobierno cubano abo
lió hace más de tres décadas 
la inmensa mayoría de los 
impuestos en la isla, por lo 
que la instauración del siste
ma supone motivos de irrita
ción para la población. 

El pueblo cubano mantiene su humor y sentido práctico a pesar de las dificultades diarias 

En un encuentro con di
rigentes sindicales a fines 
de julio, el ministro de Fi
nanzas, José Rodríguez, ex
plicó lo dificil que resulta 

Carlos Batista 

[M] ientras el gobierno cubano 
trata de hacer feote a la crisis 
con medidas que tendrán 
efecto a mediano plazo, lapo

blación se afana en la tarea de resolver 
sus carencias inmediatas. 

Se vive de tal forma al día, que los 
cubanos han graficado con una buena 
dosis de humor y sentido práctico la ca
pacidad de sobrevivir a una situación 
de escasez generalizada que dura ya 
cuatro años, con una sola palabra: "es
capar". Escapar cada día significa resol
ver de alguna manera los alimentos, lo
grar transporte para ir al trabajo y de 
regreso, encontrar la medicina para 
una dolencia y tener con que alumbrar
se en el apagón. 

De esta forma, el diálogo entre dos 
amigos que se encuentran en una para
da de autobuses puede ser tan escueto 
como que uno esté "escapando", lo que 
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indica que sobrevive más o menos, pero 
si el otro anda "ahogado", la está pasan
do mal. Pero escapar no es sólo una po
sibilidad de la gente, sino también del 
gobierno, que hace verdaderos malaba
res con sus muy menguadas finanzas 
para hacer frente a los gastos principa
les del día y mantener de alguna mane
ra los servicios sociales. 

Los resultados de una industria 
azucarera en franco retroceso, las ga
nancias de creciente turismo y de las in
dm: rías de la biotecnología y farmacia, 
no ubren la cuenta petrolera y la com
pr<i de alimentos y medicinas. Se trata 
de ganar tiempo en espera que las me
didas tomadas para reformar la econo
mía y sanear las finanzas tengan efecto, 
pero en ese lapso está el riesgo de sobre
vivencia del proyecto político cubano, 
pues lo dramático de la situación coti
diana presiona cada vez más. 

El programa de saneamiento em
prendido y las reformas económicas en 

aplicar la política impositiva cuando se 
carece de "una tradición y una concien
cia" en ese sentido. "Hay que crearla (la 
coincidencia), para que no se vea el im
puesto como una multa, sino como una 
contribución solidaria para cubrir gas
tos que el Estado realiza en interés de 
todos", afirmó. El ministro explicó que 
el saneamiento de las finanzas "no re
presenta la solución de nuestros princi
pales problemas, que son la falta de ca
pital, de recursos y I a elevación de la efi
ciencia económica". 

Ahora, el gobierno trata de buscar 
fórmulas que alivien la actual situación 
alimentaria y favorezcan la recupera
ción de la industria azucarera, princi
pal renglón de la economía. La idea es 
definir nuevas formas de comercializa
ción de productos alimentarios. Lo 
principal es facilitar al acceso al merca
do de la producción agropecuaria con 
etapas más acordes con la situación que 
atraviesa el país". • 
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Un espacio de reflexión sobre la cuestión ambiental 



El barro puede ser el 
combusti6le del futuro 

Una tecnología revolucionaria permite usar el lodo de los 
desagües, los plásticos, e incluso la parte interior de la espiga 

del maíz para producir petróleo, aceite combustible y 
carbón de excelente calidad 

"Petróleo: combustible f6sil 110 renovable" 

l alumno que en el próximo siglo se encuentre 
con esta definición en algún libro, tal vez se ría 
o piense cuánto han cambiado los tiempos. Con 
seguridad, hasta entonces, las investigaciones 
científicas que hoy se desarrollan en todo el 
mundo permitirán al ser humano encontrar un 

combustible renovable, barato y con características tan 
semejantes a las del petróleo natural que si no llegan 
a invalidar esa definición, por lo menos la harán bas
tante relativa. 

¿ Un sueño lejano? No. En tres países el paso inicial 
ya fue dado. Actualmente Canadá, Australia y Alema
nia realizan experiencias piloto con un revolucionario 
proceso creado por el profesor Emst Bayer, director 
del Instituto de Química Orgánica de la Universidad 
alemana de Tübingen. 

El método de Bayer -un químico renombrado, ga
nador de varios premios internacionales por su trabajo 
de protección ambiental y por sus investigaciones en 
el campo de la energía-es capaz de transfor 1ar labio
masa en aceite combustible de alta calida('l y carbón. 
En otras palabras, produce petróleo a partir del barro 
activado, por ejemplo, y obtiene de residuos agrlcolas 
poco o nada aprovechables como el bagazo de caña o 
la parte interior de la espiga del maíz un carbón de ex
celente calidad, que puede ser utilizado en filtros para 
la limpieza de gases y líquidos. 

Según afirmó el químico indio Mohammad Kutu
budin, investigador asistente de Bayer, en las confe
rencias que dio durante su reciente visita a Brasil, el 
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aceite puede ser usado directamente, sm punficación 
o destilación, como diesel, con la ventaja de que su te
nor de azufre es bajísimo. 

Además de descubrir una promisoria alternativa 
en la cuestión energética, esta tecnología presenta in
discutibles ventajas en el plano ambiental. Para empe
zar, como no se trata de un combustible fósil, el aceite 
diese/ que se obtiene mediante este proceso no contri
buye al efecto invernadero cuando se quema. 

Por otro lado, ofrece una solución para el destino 
final de los elementos altamente contaminantes. Se
gún Kutubudin, la aplicación de esta tecnología puede 
hacerse con sobrantes de curtiembres, tejidos, pintu
ras y esmaltes sintéticos y de las fábricas de celulosa, 
entre otras. 

Recientemente, el equipo de Bayer fue solicitado 
por la empresa automovilística alemana BMW, que 
necesitaba reciclar los plásticos que produce y resol ver 
el problema de los residuos de pintura y esmaltes usa
dos en sus autos." Aplicamos la nueva tecnología y ob
tuvimos excelentes resultados", revela el científico. 

Otro gran dolor de cabeza del hombre moderno -el 
destino final de los plásticos- también podría ser atenua· 
do. Hasta ahora, las montañas de plásticos usadas todos 
losdíasentodoslosrinconesdel planeta terminan,enge
neral, convirtiéndose en nuevos agentes contaminantes. 
Pero, en el futuro, podrían transformarse en gran escala 
en combustible. "Conseguimos que el plástico, un deri
vado del petróleo, sea convertido nuevamente en suma
teria prima original", afirma. 

Como ocurre en los tres países piloto, en Brasil esta 
tecnología podría tener múltiples usos. Podría ser uti-
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lizada, por ejemplo, para ayudar en la descontamina
ción y tratamiento de los desagúes que se vierten en la 
Bahía de Guanabara, en el río Parafüa do Sul y en otros 
ecosistemas. También puede utilizarse en usinas de 
caña, en el tratamiento del aserrín, en la industria au
tomovilística, en las usinas para el tratamiento de la 
basura, en estaciones para el tratamiento del agua, en 
la industria de pinturas, etc. 

El grupo ha efectuado múltiples investigaciones 
sobre la aplicación de este método con residuos agrl· 
colas. Según el profesor Kutubudin, el bagazo de caña, 
por ejemplo, es una excelente fuente para la obtención 
de carbón activado -un producto que Brasil importa· 
que tiene una gran aplicación industrial y como des· 
contaminante. De una tonelada de bagazo se obtuvo 
65% de carbón activado y 10a 20% de un aceite muy 
liviano. También consiguieron buenos resultados 
con la parte interior de la espiga del maíz y están es
tudiando las propiedades de la cáscara del coco. 

"Brasil es un gran productor de esos residuos y una 
tecnología de este tipo puede ayudarle a resolver mu
chos problemas". 

Por otro lado, la utilización del lodo resultande del 
trataauento biológico delos desagües cloacales puede 
contribuir a la limpieza de grandes volumenes de 
agua muy contaminados, como los de la Bahía de Gua
nabara y el río Paraíba do Sul. Con el nuevo método 
puede obtenerse de una tonelada de barro seco, 270 ki· 
logramos de petróleo, 590 kilogramos de carbón y 240 
kilogramos de ceniza. "Esta ceniza puede además ser 
utilizada para hacer asfalto y ladrillos de buena cali
dad. El propio carbón y petróleo creados en este pro
ceso pueden ser usados para producir cemento y ge
nerar la temperatura necesaria para hacer ladrillos", 
agrega. . 

En Brasil, otro problema que podría ser aliviado 
mediante el uso de este proceso es el del aserrín, en la 
industria de la madera, que actualmente se quema 
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contaminando la atmósfera. El 
equipo del profesor Bayer experi
mentó para empresas australianas 
con distintos tipos de maderas y 
utilizando aserrín en el proceso ob
tuvo entre 10 y 20% de aceite y 65% 
de carbón activado. 

Según el químico, seria posible 
reciclar inclusive materiales de de
secho cuyo destino final es actual
mente considerado un problema 
sin solución, como es el caso de los 
agrotóxicos. Hoy, como no es po
sible reciclarlos ellos son quema
dos. Este proceso produce diox1-
na, una substancia altamente per
judicial para el medio ambiente y 
la salud humana. "Después de 
muchos estudios logramos des
componer las moléculas de los 
agrotóxicos y pesticidas y las 
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agrícolas. Actualmente existen 
usinas que están procesando de 
tres a cuatro toneladas de residuos 
agrícolas o industria les por dia, lo 
que es suficiente para abastecer de 
aceite combustible una ciudad con 
una población de 50 a 60 mil habi
tantes. En 1995, estarán funcio
nando usinas de gran tamaño en 
los tres países piloto, que estarán 
en condiciones de atender a pobla
ciones aún mayores, de 300 a 400 
mil habitantes. 

"Yo mismo tengo un genera
dor que trabaja con el combustible 
que se obtiene de esa forma, desde 
1982, sin que nunca haya presenta
do problemas técnicos. Puede pro
cesar hasta 10 kilogramos de dese
chos por hora. La cantidad de petró-

transformamos en hidrocarburos", dice Kutubudin 

El bagazo de 
caña también 
puede ser 
usado para 
obtener carbón 
activado y 
aceite 
combustible 

leo que obtengo depende del tipo de 
material que utilice. Si uso 10 kilogramos de barro, ob
tengo 25% de petróleo, si uso plástico obtengo 60% de 
petróleo; y así sucesivamente", afirma con orgullo. 

Otra ,,en taja de este método, apuntada por el cien
tífico, es su flexibilidad: puede ser aplicado en peque
ñas ciudades, lagunas, ríos y bal:úas e inclusive en re
sidencias particulares, terrenos, y establecimientos 

Kutubudin observa que el descubrimiento es ya 
una tecnología completamente dominada y que países 

Casi 20 años de investigación 
Cuando el equipo del profesor 

Emst Ba yer comenzó en la Uni
versidad de Tübingen las primeras 
investigaciones, en la década del 70, 
el objetivo parecía demasiado ambi
cioso: reproducir en un corto perio
do de tiempo, el camino que la na
turaleza recorre a lo largo de millo
nes de años hasta formar el hidro
carboneto (petróleo) por la descom
posición de la materia orgánica. Pa
ra eso, antes era preciso entender los 
mecanismos que llevan a la forma
ción del petróleo. 

"Los hidrocarbonetos son com
puestos que presentan sólo carbono 
e hidrógeno en su composición quí
mica. En la biomasa natural existen, 
además de esos dos elementos, ni
trógeno, oxígeno, azufre y cloro. 
Por tanto, teníamos que eliminar 
esos cuatro elementos para llegar al 
hidrocarboneto", explica el profe
sor Kutubudm. 

El trabajo, simple en teoría, de-
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mandó años de investigación. ''Pri
mero aislamos sustancias de los áci
dos húmicos que encontramos en el 
petróleo. Al investigar su estructu
ra, percibimos que esos ácidos de
sempeñan un gran papel en la for
mación de petróleo, íuntamentecon 
otros microorganismos (bacte
rias)", recuerda el químico. 

Pero, para "acortar" el período 
que el petróleo lleva para formarse 
en la naturaleza, era necesario de.scu
bñrel catalizador y la temperatura, en 
fin, las condiciones adecuadas a que 
debería ser sometida la biomasa. 

Después de investigar más de 
300catalizadores llegaron al cobre y 
los silicatos (o sea, silicio y arena), 
elementos que están presentes en la 
naturaleza. Descubrieron también 
que la faja de temperatura adecua
da se extiende de 220 a 400''. 

Los primeros frutos de la inves
tigación comenzaron a surgir al fi
nal de los años 70. "Al inicio, obtu-

v1mospequeñasgotasdeaceite,que 
eran muy parecidas a las encontra
das en la naturaleza. Sentimos, en 
ese momento, que estábamos en el 
camino correcto", recuerda con 
emoción. 

Después de procesar pequeñas 
gotas, el profesor Bayer y su equipo 
pasaron a trabajar con un kilo y, a 
partir de 1982, con centenas de ki
los. Pero, para pasar de un experi
mento en laboratorio a una escala 
industrial era necesaria una gran 
cantidad de microorganismos. 

¿Y dónde encontrar esos mi
croorganismos? Por ejemplo, en el 
lodo que siempre queda en las esta
ciones de tratamientos de los desa
gües y normalmente es lanzado e'l al· 
gún río. "Secamos ese Jodo, lo some
timos a una temperatura entre 200 y 
400', utilizamos el catalizadorcorrec
lo, hacendo un proceso anaeróbico 
(donde no entra oxígeno) ... y al final 
obtuvimos aceite combustible". 
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Llega tecnología a Brasil 
Brasil puede transformarse en el 

cuarto país del mundo en traba
jar con la conversiOn de biomasa en 
aceite combu.stible graoas a un inter
cambio que la Universidad Federal 
Fluminense (Departamento de Geo
química de la lJFF) está realizando 
con la Universidad de Tübingen. 

Uno de los primeros frutos de 
ese intercambio fue el worbhop Bra
sil-Alemania organizado por la 
UBF en los días 26 y 27 de setiembre 
pasado, cuyo objetivo fue poner en 
contacto a científicos brasileros con 
colegas alemanes (de éstos, vinie
ron cerca de 60). También partietpa
ron el evento universidades de am
bos países, organizaciones no gu
bernamentales, industrias, centros 
de investigación, el Instituto Nado-

nal de Tecnología y agendas finan
ciadoras. 

El workshop fue patrocinado por 
el Consorcio Interinstitucional en 
Medio Ambiente, presidido por el 
profesor Raimundo Damasceno. 
cuyo objetivo es, según sus propias 
palabras, "desarrollar proyectos 
adaptados a las condiciones brasile
ras, quemando etapas a a través de 
la cooperación internacional''. 

El profesor Damasceno, del De
partamen to de Geoquímica de la 
UFF, coordinará en Brasil el progra
ma de conversión de biomasa en 
aceite y carbón activado. El pro
grama apunta a desarrollar y 
adaptar la nueva tecnología a las 
condiciones brasileras, investi
gando diferentes tipos de materias 

primas y productos agrícolas que 
hoy no tienen gran aplicación como, 
por ejemplo, la cáscara del coco y la 
parte interior de la espiga del maíz, 
además de contaminadores de difi
cil eliminación como plásticos, resi
duos de tintas, agrotóxicos y sus re
cipientes. 

"Ese proyecto saca mayor pro
vecho de los recursosna turales y co
loca a la ciencia, en el caso de la quí
mica, para solucionar grandes pro
blemas ambientales", resalta. 

Según el profesor Damasceno, 
el Parque Tecnológico del Norte 
Fluminense -que junto con la Uni
versidad Estadual del Norte Flumi
nense (Uenf) forma parte de la Fun
dación Estadual del Norte Flumi
nense- también va a participar de 
ese programa. "Una de las indus
trias de alta tecnología a ser instala
da en el Parque se basará en ese pro
ceso. Otras entidades y organismos 
ya marufestaron interés en la tecno
logía, como el ministerio de Minas y 
Energía y organizaciones no guber
namentales". 

nal. Para abastecer de aceite diesel a una po
blación de SO mil habitantes, por ejemplo,se 
necesitaría una usina que cuesta aproxima
damente 7 millones de dólares de inversión 
total, de los cuales menos del SO% son costos 
por termoconversión. 

Peroenestoscálculos,segúnelquímico, 
sedebetenerencuentaelhechodequeelnue
vo método utiliza residuos contaminantes o 
mal utilizados, con lo que se está prestando 
una contribución a la mejora ambiental. 

En su opinión, estos costos son favora
bles si se los compara con los métodos tra
dicionales. "Brasil tiene aún la ventaja de 
que puede usar la energía solar para hacer 
un pre secado de los residuos. En Europa, 
como eso no es posible, el proceso termina 

como Brasil o India pueden usufructuarla de inmedia
to. "Lo que recomendamos es que se efectúen pruebas 
con materias primas existentes en Brasil para verificar 
la eficiencia de los costos". El barril de petróleo que se 
obtiene por este procedimiento cuesta 45 dólares, con
tra los 17 dólares de un barril de petróleo convencio-

saliendo más caro". Todas estas ventajas lle
van al profesor Mohammad Kutubudin a confiar en 
que la nueva tecnología será implantada en Brasil. 
"Esperamos que Brasil sea el cuarto país en adoptarla, 
pues es un método que puede ayudar simultáneamen
te a solucionar problemas ambientales y energéticosa 
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Prioridad para el ambiente 
La conservación del ecosistema en el estado 

de Florida exigió una reducción de 15% del consumo de 
agua en las ciudades y de 50% en el campo 

~ Orlando 

FLÓRIDA 

Golfo do 
México 
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D 
ura.nte los últimos años, los habitantes del esta
do de Plorida,en Estados Unidos, comprobaron 
la dificultad de equilibrar el crecimiento econó
mico con la preservación ambiental. En el sur 
del Estado, en la región de Everglades, una 
agene1a del gobierno trata de combinar la pro

tección de los ecosistemas con el abastecimiento de 
agua en una de las regiones más visitadas del país. 

La región de Everglades comprende cerca de 10 
mil kilómetros cuadrados (con un parque nacional de 
6.097 kilómetros cuadrados) y combina lagunas y 
manglares surgidos sobre una base calcaría. El clima 
ameno y la abundancia de agua transformaron el lu
gar en un hnbitat ideal para especies de pájaros, coco
drilos, reptiles y tortugas. Diseminadas entre los man
gla res, pequeñas islas sirven de abrigo a panteras, 
osos, otros mamiferos y víboras. 

A través de Everglades, las aguas del lago Okee
chobee fluyen lentamente hacia las lagunas que con
tornan el Golfo de México y hacia la Bahía de Florida, 
al oeste. El lago Okeechobee -Gmn Agua en idioma in
dígena- es el tercero de agua dulce en tamaño, en Es
tados Unidos. Su principal fuentedeabastecimientoes 
el río Kissimee 

En las últimas décadas, Everglades estuvo someti
da a obras de drenado y construcción de represas que 
tenían por objetivo prevenir las inundaciones que aso
laban a estancias, chacras y ciudades que crecieron en 
la periferia de las lagunas. Pero esas obras afectaron 
drásticamente el habitat de algunas especies e hicieron 
que muchas desaparecieran. Algunos animales que 
antes convivían en equilibrio en las tierras inundadas 
aumentaron en forma desproporcional y lo mismo 
ocurrió con algunas plantas acuáticas. El aumento del 
número de plantas hizo que estas funcionasen prácti
camente como esponjas, absorviendo el agua hasta se
car extensas áreas de lagunas. 

En un intento de modificar este cuadro, el gobierno 
del Estado, a través de la Superintendencia de Admi
nistración de Aguas de la Región Sur de Florida, eje
cuta desde hace diez años un proyecto llamado 
"Salve a Everglades". Uno de los responsables de 
ese proyecto es el ingeniero civil norteamericano 
Tilford Creel, graduado en la John Hopkings Uni
versity, que está hace 10 años a cargo de mil qui
nientos empleados, manejando un presupuesto de 
254 millones de dólares. 
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Everglades es el habltat natural de especies como el yscará 

La mayorla de las obras fue proyectada para evitar 
futuras inundaciones, controlando los efectos de los 
accidentes naturales, pero la naturaleza reaccionó, a 
través de la disminución de las especies. Cree! admite 
que se cometieron errores. "Nos equivocamos cuando 
drenamos el territorio de un estado como Florida, que 
hace un siglo era casi totalmente pantanoso. Nos en
gañamos creyendo que podríamos controlar a la natu
raleza", dice. La canalización y construcción de repre
sas en el río Kissimee logró controlar las inundaciones 
y crear un espacio para la navegación de pequeños 
barcos de pesca, además de abastecer estancias y cha
cras al norte. "Resolvimos un problema, el de las inun
daciones y abastecimiento, pero creamos otro", obser
va Creel. 

La canalización eliminó muchas lagunas a lo largo 
del rfo Kissimee, ya que los canales drenaban el agua de 
las lluvias y de los lagos de más arriba, llevándola direc
tamente al lago Okeechobee. "Por causa de la canaliza
ción, distintas especies de animales, principalmente de 
pájaros, desaparecieron de la región", explica. 

Agricultura o preservación- Las obras estimula
ron la economía local. El drenado transformó un quin
to del área en terreno apto para la agricultura. Al sur 
del lago está actualmente situada el área agrkola de 
Everglades, con casi 280 mil hectáreas, donde se culti
va caña de azúcar y arroz. 

El desarrollo económico, no obstante, perjudicó el 
ecosistema. Debido al gran número de estancias -hay 
cerca de 45 mil cabezas de ganado alrededor del lago 
Okeechobee- el lago recibía diariamente desechos 
equivalentes a los producidos por una ciudad de 700 
mil personas, sin ningún tratamiento. "La bosta del 
ganado entraba libremente allago y a los ríos", explica 
el ingeniero. Además, los agricultores bombeaban el 
agua y los residuos cloacales de las estancias hacia el 
lago. Cuando la Superintendencia prohibió ese bom
beo, los productores empezaron a arrojar el agua en las 
áreas de conservación ambiental, al sur, en el Parque 
Nacional de Everglades y en la bahía de Florida, 

El gobierno determinó la reubicación del ganado 
fuera de la cuenca del lago, para que sus desechos pu
diesen ser reaprovechados como fertilizantes en vez 
de ser arrojados en estado bruto en el Okeechobee. 
"Tenemos estaciones de supervisión del agua para de
terminar si los agricultores respetan los límites esta
blecidos", dice Creel. 

Estas medidas le costaron a la Superintendencia 
un juicio entablado por los hacendados que tramitó 
cinco años en la justicia del Estado. El fallo fue favora
ble a la entidad estatal y la Justicia aprobó en 1994 el 
"Acta de Everglades para siempre", que obliga a res
petar los niveles de calidad del agua por un plazo de 
diez años. Además, los hacendados son obligados a 
contribuir con tributos anuales que llegan a 12 millo
nes de dólares a través del llamado Impuesto de Pri
vilegio de Everglades. 

Agua para fines ambientales-A pesar de la impor
tancia de la producción agrícola del sur de Florida en 
el escenario norteamericano, el gobierno del estado no 
duda en desviar el agua de los productores rurales y 
de los habitantes de las ciudades para que l::vergla
des sea preservado. Se parte de la premisa de que la 
existencia de este sistema natural depende del flujo 
y de la calidad del agua de estas áreas. A lo largo de 
la historia, fue quedando clara la necesidad de prio
rizar en Everglades la preservación del ecosistema 
en detrimento del uso de agua para consumo huma
no o comercial. 

En 1971, el 40% del territorio de Florida enfrentó 
una sequía severa. Durante muchos meses se atendió 
la demanda de agua de la región costera con los em
balses del interior, principalmente el del lago Okee
chobee. El impacto de la sequía preocupó a los habi
tantes y autoridades: muchos arúmales murieron y ex
tensas áreas de lagunas se secaron. Las principales re
giones afectadas por el desvío de agua al litoral fueron 
el Parque Nacional de Everglades, e llago de Okeecho
bee, el río Kissimee, la bahía de Florida y los varios es
tuarios a lo largo de ambas costas. 

Otro ejemplo fue la sequía de tres años que comen
zó en 1989, en la cual el índice de lluvias se redujo a 
40% de lo normal. En esta época, cuatro millones de 
habitantes vivían entre el distrito de Palm Beach y Flo
rida Keys, y el promedio de consumo de agua diario 
(excluida la actividad agrícola) era de 750 millones de 
galones. Para proteger las fuentes de aguas subterrá
neas, el estado convocó a los usuarios a disminuir el 
consumo en 15%. Los agricultores, a su vez, tuvieron 
que reducirlo en casi 50%. El éxito de estas medidas 
permitió un ahorro de 195 millones de galones por día. 

En el documento" Administración de Agua en Flo
rida: destinando el agua en primer lugar al ambiente", 
Cree! justifica la prioridad otorgada al uso para fines 
ambientales. "Los usuarios urbanos y los agricultores 
tienen la posibilidad de cambiar su infraestructura y 
con ella la cantidad de agua que consumen. El medio 
ambiente no puede hacerlo". • 
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La hidrovfa Paraguay-Paraná 

Entidades ambientalistas 
advierten sobre los 
perJULCLOS que 
puede causar al Pantanal 
de Mato Grosso la 
ejecución del proyecto 
preliminar de la hidrovía 
Paraguay - Paraná 
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l 
a hidrovta Paraguay- Paraná que unirá el puer
to de Cáceres, en Mato Grosso, Brasil, con el 
puerto uruguayo de Nueva Palmira tiene fecha 
prevista para entrar en operaciones entre 1998 
y 2000. El corredor fluvial servirá para facilitar 
el transporte de cargas de los países del Merco

sur y de Bolivia pero puede provocar daños ambien
tales al Pantanal de Mato Grosso llegando a la deser
tificación de una de las regiones más húmedas del pla
neta. La advertencia fue formulada por el Foro Mato
grossense de Medio Ambiente y Desarrollo (Formad), 
integrado por 72 organizaciones no gubernamentales 
(ONGs) nacionales y extranjeras. 

El proyecto preliminar de la hidrovía contempla 
obras de dragado que llevarán la profundidad mínima 
del río Paraguay a tres metros, con el objetivo de per
mitir la navegación de gran calado. El ancho mínimo 
previsto para el corredor fluvial es de SO metros. En 
opinión del hidrólogo Vitor Ponce, profesor de la Uni
versidad de San Diego (California), con la creación de 
canales de 2,5 metros de profundidad y 40 de ancho 
(menores que los que están pensados para la hidrovía) 
el volumen de agua retirado de la región brasileña del 
pantanal aumentaría en casi 35%. Como ese total de 
agua no vuelve al do, la región quedaría progresiva y 
definitivamente más seca y con menos capacidad bió
tica porque la reducción del nivel de agua afectaría la 
fauna y la flora de la región. Esto traería consecuencias 
graves, porque el pantanal es el fwbitat natural de 150 
mil especies vegetales y animales catalogadas. 

Entre Cáceres, en Mato Grosso, y Asunción, el le
cho del río Paraguay tiene im calado menor que retiene 
el agua del pantanal. Formaciones rocosas regulan la sa
lida del curso de agua en varios trechos como, por ejem
plo, entre la desembocadura del ríoApá hasta Asunción, 
en territorio paraguayo. "Si se llega a retirar las rocas en 
el proceso de wüformización del lecho del río, el flujo 
puede aumentar en hasta 500%, según algunos estudios, 
alterando substancialmente el sistema fluvial del panta
nal", afirma Francisco Rosa, del Instituto Centro de Vida, 
una ONG de Mato Grosso. De acuerdo al diagnóstico de 
varias de las entidades que participaron del foro, la su
presión deestosescollosnaturalescontribuiríaa la deser
tificación de varias áreas del pantanal 

El Pantanal Matogrossense funciona como una 
verdadera "esponja natural" que retiene el agua de los 
rfos y la libera en los períodos de seca. Según Vitor 
Ponce, la cuenca hidrográfica del Alto Río Paraguay, 
del lado brasileño, acumula aproximadamente 645 
km3 de agua. Para el hidrólogo, con la apertura de los 
canales en las dimensiones establecidas por el p royec· 
to de la hldrovía Paraguay- Paraná, la cuenca hidro
gráfica en la región brasileña del pantanal tendrá una 
pérdida adicional de 15 mil millones de metro cúbicos 
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de agua por año. Este volumen de agua sería suficiente 
para abastecer un consumo diario de 300 litros de agua 
para 154,6 millones de personas, o sea de toda la po
blación brasileña. Otra consecuencia del retiro de las 
rocas sería el aumento de las inundaciones, "fenóme
no que en Argentina se ha hecho cada vez más recu
rrente y también en Uruguay", como consecuencia de 
las alteraciones introducidas por el ser humano. 

El proyecto inicial de la hidrovía prevé también la 
alteración del curso original del rfo Paraguay, con la 
rectificación de sus curvas naturales, reduciendo la 
distancia del trayecto. Entre Cáceres y Ponto do Mo
rro, también en Mato Grosso, hay actualmente 4l2 ki
lómetros de río, que serían acortados a 62, a través de 
diques que cerrarían 15 afluentes del río. En esa área 
está la Estación Ecológica de Taiama y el Parque Na
cional del Pantanal Matogrossense. 

El estudio ¿Hidrovfa Paraguay Paraná: Quién paga la 
cuenta?, elaborado por las ONGs Instituto Centro de 
Vida y Fundación Centro Brasileño de referencia y 
Apoyo Cultural, de Brasilia, con el patrocinio del Fon
do Mundial para la Naturaleza (WWF), sugiere que 
estas obras serían ilegales. El informe recuerda que el 
decreto 84.017, del 21 de setiembre de 1979, preve que 
"no están autorizadas, dentro de las áreas de parques 
nacionales, las obras de represa, de rectificación de le
chos, de alteración de márgenes u otras actividades 
que puedan modificar las condiciones hídricas natu
ra les". Entre Pon ta do Morro y Corumbá (296 kilóme
tros de río) serían construidos otros diques cerrando 
17 afluentes del Paraguay. 

El informe de las ONGs cita el caso de la región de 
los Everglades (ver nota en esta edición), en el estado 
norteamericano de Florida, donde también se hicieron 
rectificaciones al curso del óo. El largo del río Kissim
mee se redujo de 180 kilómetros a 94 kilómetros (casi 
la mitad), según la ONG norteamericana Environ
ment Defense Fund (ENG). "Con las modificaciones 
ecológicas y daños ambientales y económicos provo
cados por la rectificación, después de años de batallas 
judiciales de la población 
contra el Estado, las autori
dades norteamericanas ad
mitieron que era necesario 
retomar el curso del agua 
al lecho antiguo", afirma el 
informe. El costo de desha
cer la rectificación deberá 
llegar a los 300 millones de 
dólares, mientras que 30 
millones se gastarán en 
obras de modificación del 
trayecto origmal. 

Alerta Ecológlco 

forme de Impacto sobre el Medio Ambiente. El prime-
ro será preparado por un consorcio encabe.lado por la 
empresa brasileña Hidroservice y tiene plazo de con
clusión de 18 meses a partir de la firma del contrato. 
Y el segundo por una asociación de la empresa nortea
mericana Taylor Engeering con compañías canadien
ses, argentinas y bolivianas. El plazo máximo para la 
presentación es de 21 meses. 

Francisco Rosa afirma que los estudios de las enti
dades ambientalistas son llamados de atención para 
que los daños que ya han sido diagnosticados no se 
transformen en una dura realidad. Según Mauricio 
Galinkin, a su vez, coordinador del informe patrocina
do por el WWF, el gobierno paraguayo anunció en oc
tubre que estaría terminado el proceso de licitación de 
drenado del Paso Remanso Castillo (15 kilómetros al 
norte de Asunción) sin necesidad de estudio de impac
to ambiental. La región tiene un papel fundamental en 
la regulación de la salida del agua debido a sus forma
ciones rocosas. 

Para Ulysses Lacava, del WWF, el ideal es que la 
"hidrovía se adapte a las condiciones naturales del río, 
y no que el río tenga que adaptarse al proyecto traza
do". Una solución sería invertir en nuevas embarca
ciones que pudiesen superar la baja profundidad del 
río Paraguay en determinadas áreas. 

Antecedentes-El proyecto preliminar de la hidro
vía Paraguay-Paraná fue aprobado por representantes 
de los cinco países comprometidos (Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Bolivia) en enero de 1990. La 
propuesta es hacer navegable todo el trecho de 3.441 
kilómetros, con una profundidad mínima de tres me
tros y 50 metros de ancho, entre los puertos de Cáceres 
y Nueva Palmira. Bolivia está conectada al río Para
guay a través del canal de Tamego. 

El informe de WWF informa que las primeras es
timativas prevén que serán necesarias inversiones de 
entre mil cien y mil trecientos millones de dólares. Los 
costos de manutención y operación varían entre dos 

En noviembre fueron 
seleccionadas las empresas 
que van a hacer el proyecto 
final de ingeniería de la hi
dro via, los Estudios de 
lmapcto Ambiental y el ln- El pantanal es uns esponja que regula el caudal de agua 

mil seiscientos y tres mil 
millones de dólares. El es
tudio concluye que la obra 
no tiene factibilidad eco
nómica porque, entre 
otros factores, la tasa de 
retorno de la inversión se
ría de menos de 12% 
anual, el mínimo porcen
taje aceptable, y porque 
los fletes cobrados de los 
productores serían may<r 
res o por lo menos iguales a 
los actuales, no incentivan
do el uso de la vía. El Banco 
Interamericano de Desa
rrollo (BID) y la U nión 
Europea podrían finan
ciar el proyecto. • 

9 
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Propuest 
El gobierno de Uruguay 
estudia un proyecto 
para ingresar como 
"fertilizante" 180 mil 
toneladas anuales de 
basura de Estados 
Unidos 

os años después del intento de importar dese
chos cloacales franceses a Argentina, la recu
rrente historia del Tercer Mundo como "basu
rero del desarrollo" se repitió en Uruguay. 
La empresa Donasur S.A. -fundada como la 
versión local de su casa matriz nortea ,ericana

presentó sumegaproyecto de forestación al 1Íni5terío 
de Ganadería, Agricultura y Pesca uruguayo, para 
que este pequeño país permitiera, a cambio, durante 
30 años, la importación de 180 mil toneladas anuales 
de basura tóxica, disfrazada nominalmente de "ferti
lizante grado A". A taJ punto tentó a las autoridades 
uruguayas el proyecto millonario en dólares que en 
vez de rechazarlo de plano dedicaron tiempo, recur
sos humanos y de los otros a la evaluación de su via
bilidad. 

DICIEMBRE, 1994 

indecente 
La denunc1a de la propuesta en distintos medios 

de comunicación y la movilización oportuna de la to
talidad de ONG amb1entalistas uruguayas hicieron 
que el gobierno terminara por rechazar la propuesta, 
nueve meses después de su silenciosa apanción. 

Oelidllls del proyecto-Uruguayo, radicado en Es
tados U rudos d~de hace décadas y accionista de un 
pool de corporacione;. dedicadas el negocio de la ba
sura en ese pa1s, Pompeyo Giasanti consiguió que el 
entonces mímstro del agro, Pedro Saravia -hoy dedi
cado a la política-encomendara a sus técnicos la tarea 
de e,·aluar las más que interesantes características de 
su oferta: en pnnc1pio, unos UO millones de dólares a 
modo de inversión en diferentes obras. Entre ellas :.e 
describía la mstalaa6n de una planta de compo~tado 
y un laboratorio en Fray "Bentos; la amphac1ón del 
puerto de La Paloma y la extensión de la red ferrovia
na uniendo ambas regiones. la propuesta incluía, 
además, la posíb11idad de plantar unas 30 mil ht.-ctá· 
reas con especies de rápido crecimiento manipuladas 
genéticamente. Y, por supue:.to,contemplaba 9ue e:-(\!; 

tierras :;erían fertilizadas con la materia de importa· 
eón, abono utilizable en forma absolutamente gratwta 
para el gobierno. Como contraparte a tanta genem:.idad, 
Uruguay sólo debía pemutir que, a lo largo de tres deca
das, entraran al país mil amtamers mensuales llenos de 
"fertilizantes", provenientes del tratamiento de barros 
sanitan06 y desechos de ciudades, como por ejemplo la 
impoluta Nueva York. 

Fue la revista ecolog1Sta uruguaya Tierra amiga la 
que publicó, cinco meses después de presentada la 
oferta al ministerio, que ese fertilizante Grado A era li
sa y llanamente ''basura tóxica''. Dice el autor de la no
ta, Pedro de Salterain: "La empresa oferente sostiene 
que los desechos a utilizarse como fertilizantes "ya vie
nen tratados" desde el país exportador y listas para usar
se. Esto es, que en nuestro país no será necesario revisar 
demasiado el "fertilizante Grado A", por lo que no sería 
un exceso de desconfianza sospechar acerca de los ver
daderos contenidos de los desechos orgánicos". 

Los desechos orgánicos y barros sanitarios genera
dos por miles de uruguayos en sus miles de domicilios 
no serían suficientes para lograr la magnitud de los ob
jetivos de Donasur. Para ofrecer una solución a la crisis 
del agro uruguayo y poder recuperar parte de las tie
rras agotadas por el uso de agroquímicos y la explo
tación intensiva, la medida óptima es, según Donasur, 
desviar parte de una materia prima "todopoderosa" 
del circuito estadourudense que la uhJiza para refores
tar su desierto de Nevada, allí donde nadie puede oler 
ni padecer Las consecuencias. 

La empresa ofrecía, además, la posibilidad de que 
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Propuesto Indecente 

los contenedores remitidos desde 
Uruguay fueran utilizados -a mi
tad de su costo- por exportadores 
uruguayos. Un laboratorio instala
do en la cabecea uruguaya garanti
zaría el control de la importación. 

Y hay más:¿ Uruguay no necesi
ta, acaso, nuevas fuentes laborales e 
infraestructura portuaria moder
na? El proyecto, en su totalidad, 
crearía 15 mil nuevos puestos de 
lrabaJO y dotaría al país de un puer
to interoceánico en el balneario de 
La Paloma que seria la envidia del 
mismísimo Brasil. 

Cuando se formuló la denuncia, 
algunos legisladores del Senado co
modela Cámara de Representantes 
elevaron sus pedidos de informe al 
Poder Ejecutivo Nacional. Entre
tanto, voceros extraoficiales co
menzaron a asegurar que el proyec
to estaba siendo estudiado en for
ma simultánea por tres ministerios. Ganadería, Agri
cultura y Pesca (GMAP), que compartió responsabili
dades con el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente (MVOTMA) y el de Salud Pública. 
La Dirección Nacional de Recursos Naturales Renova
bles, del MGAP, y la División de Sustancias Tóxicas de 
la Dirección de Medio Ambiente del MVOTMA eleva
ron el resultado de sus evaluaaones a los titulares de 
esas carteras y lo dieron a conocer a la prensa. 

Coincidentemente, esas reparticiones técnicas opi
naron en forma desfavorable respecto de la entrada de 
los lodos a pesar de ciertas confusas circunstancias: 
una oficina simplemente rechazó la propuesta anali
zando el texto del proyecto, dado que Donasur se ex
cusó de presentar las muestras de la materia a impor
tar, pero la otra repartición no pudo hacerlo porque las 
muestras en su haber no coincidían con lo que llegaría 
a Uruguay. 

"Para nuestra legislación vigente -declaró un téc
nico de la cartera de Ganadería-no son fertilizantes si
no residuos, enmiendas orgánicas, compuestos ricos 
en esa materia y con muy bajo porcentaje de nutrientes 
como es común hallar en los fertilizantes". 

Según la directora del Departamento de Sustan
cias Peligrosas de la Dirección Nacional del Medio 
Ambiente, estos desechos serian lodos provenientes 
de plantas de tratamiento de aguas urbanas e indus
triales de ciudades norteamericanas. "Esos desechos 
podrían tener características infecciosas, contener me
tales pesados, e incluso introducir gérmenes de pato
logía inexistentes en nuestro país", dijo. 

Silencio ofi cial- Varios meses después de que ter
minaran las evaluaciones del proyecto, ninguno de los 
ministerios se preocupó oficialmente por responder a 
los reclamos de la red de ONG ambienta listas de este 

• 
1 

país, a pesar de la campaña de recolección de firmas 
que ésta implementó a inicios de noviembre pasado, 
con el apoyo de Greenpeace en Argentina. Con sumo
vilización, la Red quiere expresar su repudio frente a 
lo que considera un nuevo intento de los países indus
trializados de convertir a Uruguay en un basurero. 
Tampoco ninguna autoridad gubernamental ha repa
rado en lo que la red solicita: el rechazo expreso, ofi
cial, a este proyecto. Las autoridades simplemente se 
limitaron a declarar a La prensa que la Ley de Evalua
ción de Impacto Ambiental, recientemente reglamen
tada, es suficiente garantía para impedir que cualquier 
intento como el de Donasur pueda efectivamente en
caminarse. Pero ocurre que al silencio oficial se sumó 
otro elemento que abona la sospecha de los ecologis
tas: la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley 
que normatizaría, entre otras cosas, la introducción al 
territorio uruguayo de desechos tóxicos y peligrosos. 
Enterados de la existencia de ese anteproyecto por 
Greenpeace de Buenos Aires, los ambientalistas uru
guayos reclamaron su rechazo a la Cámara de Dipu
tados. Al parecer, uno de los artículos dejaría un res
quicio -similar al dejado por el Convenio de Basilea 
hasta 1998- por donde podrían ingresar proyectos si
milares al de Donasur: "El Poder Ejecutivo sólo podrá 
autorizar en casos determinados, por resolución ex
presa y fundada, previo informe del MVOTMA, la in
troducción o tránsito de desechos destinados a opera
ciones de recuperación, reciclaje o reutilización de re
cursos, siempre que lo solicitado se ajuste a las normas 
internacionales aplicables y dentro de las condicones 
adecuadas que se determinen y que aseguren la pro
tección de la salud humana y del ambiente". • 

(' ) Tomado da VordeN°209, Bueoos Alres. 20 de noviembre de 1994 
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La ciencia ayuda a paliar el hatnbre 
Desde la 

aprobación de la 
Convención de 

Biodiversidad en 
1992, aumenta la 
conciencia sobre el 

valor de los 
recursos naturales 

[E specialistas en recursos ge
nehcos del Cono Sur de 
América Latina estudian 
formas de aumentar la 

producción de alimentos para una po
blación mundial que crece a altas ta
sas. "En estos momentos mil millones 
de personas no reciben suficiente ali
mento para poder trabajar normalmen
te; es gente con ni,·eles altíssimos de po
breza", afirma Katsuo Okada, director 
regional para América del Instituto In
ternacional de Recursos Genéticos de 
las Plantas (IPGRI), con sede en Roma, 
una organización vinculada a la ONLi 

Para el año 2050, a un crecimiento 
anual de 90 millones de personas, la po
blación mundial será de cerca de 9.000 
millones. Para Okada, la gente común 
no está consciente de los enormes re
tos que va a enfrentar la humanidad. 
Para alimentar a toda la población 
mundial habrá que triplicar la pro
ducción de alimentos. Y eso exige 
enormes inversiones. 

Ese es justamente el tema del plan 
de trabajo para 1995 del Programa 
Cooperativo para el Desarrollo Tecno
lógico Agropecuário del Cono Sur 
(Procisur), vinculado al Instituto In
ternacional de Cooperación para la 
Agricultura. Según Okada, para pro
ducir alimentos es necesario "echar 
mano a todos los recursos existentes. 
Pero no se trata de hacerlo a cualquier 
costo sino que hay que producir en un 
contexto de sostenibilidad". 

Evitar el derroche -"No podemos 
damos el lujo de derrochar los recursos 

DICTEMBRE, 1994 

naturales que sustentan la produccion 
agrícola, como ocurre actualmente", se
ñaló. Es importante considerar que la 
tnplicac1ón del aumento en la produc
ción de alimentos se hará en un planeta 
donde ya no hay más tierras para culti
,·ar "Se acabaron las tierras nuevas pa
ra incorporar", explicó Okada. 

La responsabilidad del Cono Sur 
americano en este desafio e, especial
mente grande ya que esta región puede 
producir más alimentos de los que nece
sita. Esa potencialidad la convierte en 
un área de importancia estratégica 
enorme para el futuro de la humanidad. 

En contraste, en Africa la población 
crece más rápido que la producción ali
mentaria. Lo que está pasando en Ruan
da -la muerte por hambruna, entre 
otras causa&- no es un fenómeno aisla· 
do sino producto de grandes tensiones 
sociales derivadas de la extrema pobre
z que tiene ese continente. Y también 
d I hecho que los gobiernos y las insti
tuciones internacionales le han restado 
ayuda a la agricultura. "Es una actitud 
paradójica contra la cual están luchan
do instituciones como el IPGRI y el Ins
tituto Interamericano de Cooperación 
Agrícola (ITCA), dijo Okada. 

Sin embargo, los especialístas notan 
que se han hecho progresos a nivel de la 
concientización pública y de las decisio-

\ 

nes políticas, lo que se refleja en el ma
yor interés en la forrnación de professio-
nales que trabajan en áreas vinculadas a 
la producción agrícola. 

El valor de los recursos genéticos -
El primer avance se dio con la Conven
ción Internacional sobre Biodiversidad, 
aprobada por la casi totalidad de los 
países presentes en la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Medio Ambien
te y Desarrollo celebrada en Río de Ja
neiro en 1992. "Las naciones se han da
do cuenta de que los recursos genéticos 
son algo que hay que conservar'', afir
ma Amelio DaJl' Agnol, un especialista 
brasileño residente en Montevideo, que 
ocupa el cargo de Secretano Ejecutivo 
de Procisur. 

"Paraguay y Bolivia, que no tienen 
todavía un programa naciona I de recur
sos genéticos, nos están pidiendo apoyo 
para elaborar un plan de acción", señala 
Dall' Agnol, viendo en elio otro ejemplo 
de los avances producidos. "Procisur 
tampoco tenía recursos genéticos como 
un subprograma. Es una iniciativa nue
va que sólo tiene dos años", recuerda. 
Para el especialista, es importante des
tacar que también aumentó el apoyo a 
los institutos de investigación agrope
cuaria existentes en diversos países de 
la región. 



Nuevas perspectivas 

Joaquim Chissano y 
Afonso Dhlakama 

sellan con un abrazo 
fa reconclliaci6n 

polftica que condujo 
a las primeras 

elecciones 
mu/tipartldarias en la 

historia del pafs 

Las primeras elecciones generales 
en la historia de Mozambique, ganadas 
por el Frelimo -partido que condujo el 

país a la independencia y desde entonces 
está en el poder - renuevan la esperanza 

de que la paz se torne dur.adera 

Diciembre/ 1994 

JoséAbreu 

[E 1 27 de octubre Mozambique 
tuvo las primeras elecciones 
presidenciales y legislativas 
de su historia, no sin antes 

pasar por diversos y trágicos percances 
en el camino de la democracia. 

La cuestión que estaba sobre el ta
pete no era propiamente saber quien 
sería el nuevo presidente, pues todo 
indicaba -como efectivamente suce
dio- que el acuerdo al estilo sudafrica
no llevaría a Joaquim Chissano, el ac
tual mandatario, a compartir el poder 
con su archienemigo, el contrarrevolu
cionario Afonso Dhlakama, en pro de la 
pacificación. 

Hasta alcanzar la paz definitiva, fir
mada el 7 de setiembre de 1992 entre el 
gobierno del Frente de Liberación de 
Mozambique (Frelimo) y los opositores 
de la Resistencia Nacional Mozambi-
queña (Renamo), el país sufrió agre
siones de la entonces Rhodesia (hoy 
Zimbabwe) y de Sudáfrica. Y vio lite
ralmente minados sus planes de de
sarrollo por la guerra entre las fuer
zas de Dhlakama -que supuesta-
mente defendía el estilo de vida tra
dicional y la libertad de mercado- y 
el gobierno, que intentó instalar un 
modelo de desarrollo basado en el 
socialismo científico e inútilmente 
romper el tradicional sistema de 
producción africano, agrupando a 
la población en aldeas comunales. 

El saldo de esta disputa, agra
vada por las agresiones promovi
das por el régimen del apartheid 
sudafricano, fue un millón de 
muertos, dos millones de des
plazados dentro y fuera del 

país, un tercio de los habitantes mutila
dos e infinidad de males que colocaron 
a Mozambique en el primer lugar en el 
índice de sufrimiento humano, en la 
evaluación de la Organización de Na
ciones Unidas. 

El fin de la guerra - Con el Acuer
do de Lusaka, en 1992, y después de las 
conversaciones de Roma en 1993 y a lo 
largo de este año, los dos bandos firma
ron la paz que, hasta el presente, se re
vela duradera. Las acusaciones por los 
c1ímenes de guerra perduran, aunque 
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Desmovilizados sí; 
desorganizados, no tanto 

Uno de los puntos neurálgicos del proceso de paz 
fue la desmovilización y desarme de las tropas 

gubernamentales y de la Renamo. Agrupados en 
campos controlados por los militares de Onumoz y 
gradualmente desarmados, algunos ex soldados 
fueron reintegrados a las nuevas Fuerzas Armadas 
de Mozambique (F AM:), mientras la mayoría volvió 
a la vida civil, recibiendo salarios durante dos años. 
además de diversos incentivos y donaciones en ali
mentos y ropas. 

Sin embargo, el cronograma estipulado por la 
ONU, por el gobierno y la Renamo no fue atendido 
en varias ocasiones, en parte debido a las difíciles 
condiciones de acceso a algunos lugares, pero prin
cipalmente porque hubo promesas que no lleg8l'Qn 
a ser cumplidas. 

Dejando de lado los habituales y comprensibles 
problemas logísticos, muchos soldados no recibie
ron íntegramente lo que les fue prometido -los ví
veres acabaron a los costados de las carreteras y el 
dinero se "volatilizó" en el medio del camino (yendo 
a parar a las manos de oficiales militares, según al
gunas fuentes). 

Resultado: a mediados de julio, en la pro'\'Íncia 
de Sofala (cuna de la Renamo), mil kilómetros al 
norte de Maputo, la capital, un grupo de soldados 
desmovilizados bloqueó la Ruta Nacional 1, que 
une esa ciudad con el resto del país. Cerca de 300 
personas fueron mantenidas como rehenes, inclu
sive oficiales de la Civpol, la policía civil internacio
nal, y diversos mili
tares de la Onumoz. 
Los soldados pe
dían comida, agua y 
principalmente su 
inmediata desmovi
lización, dadas las 
condiciones bastan
te precarias vividas 
en las tiendas de 
campaña en un lu
gar desolado. 

Después de tres 
angustiantes días, 
y gracias a la inter
vención de Onu
moz, la situación se 
normalizó y los des
movilizad os vieron 
satisfechas sus rei-

vindicaciones, pero el ejemplo se expandió como 
fuego en la paja. 

D1as después de los incidentes, una nueva ma
oifestacion bloqueó la misma carretera en la zona 
de Muhalazi, 15 kilómetros al norte de Maput.o, por 
los mismos motivos: desmovilización rápida, comi
da y dinero. Al día siguiente, el descontento estalló 
en Matola, un suburbio de la capital Esta vez, dis
paros al aire de la 6ª Brigada de Tanques de las 
fuerzas gubernamentales causaron "un auténtico 
pandemonium", como escribió el periódico oficial 
Noticias. Actos de pillaje completaron el cuadro. 

Revueltas de este tipo se repitieron en todo el 
país, en especial en Maputo y en Quelimane, capi
tal de la populosa provincia de Zambézia, donde se 
registraron muertes en clisturbios semejantes. 
Esos incidentes dejan flotando en el aire una nube 
de incertidumbre en cuanto al futuro de paz que la 
mayoría del pueblo desea. 

Los bloqueos de carreteras se volvieron rutina 
en varias regiones. También en Quelimane ocurrió 
una situación suigeMris: una banda armada auto
denominada "Naparama" invadió la ciudad, sa
queando almacenes y cauaando pánico, hasta que 
fue reprimida por la Policía Especial Mozambique
ña. Motivo: querian recibir el mismo tratamiento 
dado a las tropas del gobierno y de la Renamo ... 

Lo cierto es que el gran contingente desmovili
zado -80 mil hombres-precisa trabajo o algún tipo 
de ocupación, constituyéndose una amenaza a la 

seguridad interna del 
país. Por eso conti
núan apareciendo en 
las calles y suburbios 
de Maputo cadáveres 
calcinados de ladro
nes, con un neumático 
embebido de gasolina 
como "collar": fueron 
quemados vivos por la 
propia población. 

La demovlllzacl6n y el 
desarme de las tropas 
gobernsmentsles y de 
la Renamo fue una de 
las tareas más 
dlffcl/es del proceso 
de pacificación 
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de manera informal. Todos saben que la 
Renamo fue la responsable por la des
trucción sist.emática e irracional de la 
infraestructura del país a partir de los 
años 80 y por la masacre de campesinos 
indefensos, que componen el 80% de la 
población. 

El Frelimo goza de un elevado con
cepto en Africa por haber apoyado _siem
pre al Congreso Nacional Africano 
(CNA) y actuando decisivamente en la 
lucha de Nelson Mandela contra el ré
gimen racista de la vecina Sudáfrica 
pero internamente enfrenta problem~ 
de corrupción y mala administración. 
Además, el hecho de haber osado rom
per el sistema tribal y de jefes tradicio
nales, sustituyéndolo por aldeas comu
nales, generó enemigos dentro del pro
pio país entre los sectores adversos a la 
idea de modernización. Pero los tiem
pos cambiaron, el apartheid fue des
mantelado, el pueblo mozambiqueño se 
cansó de la guerra y la tregua entre la 
Renamo y el gobierno se tornó realidad. 
Chissano y Dhklama invitaron a la 
ONU para monitorear el proceso de paz 
Y ayudar al país a recuperarse de 17 
años de sufrimiento, así como instaurar 
el proceso democrático que desembocó 
en las elecciones. 

El fantasma de Angola - Para 
Dhlakama y la Renamo, principalmen
te, la verdadera ocupación territorial 
representada por la Operación de la 
ONU en Mozambique (Onumoz) rindió 
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buenos frutos. Del semi anonimato al 
que estaba relegado en el escenario in. 
ternaciona1, Dhlakama consiguió -y 
aún consigue- mucho más de lo que su 
movimiento aparenta ser y tener. Cons
ciente de que no posee cuadros para go
bernar, maniobró poüticamente para 
obtener status y prestigio idénticos al 
presidente desde mucho antes del pro
ceso electoral, recibiendo consideracio
nes especiales para con las áreas bajo 
su control. 

Aunque siempre resalta que no es 
"ningún Savimbi" (cabecilla del movi
miento contrarrevolucionario angoleño 
que rechazó el resultado de las urnas y 
reinició la guerrilla), el primer día de 
votaciones Dhlakama hizo renacer el 
fantasma que rondaba las elecciones -
el de repetir el fracaso de Angola-al de
clarar un boicot alegando supuestos 

Los daños 
materiales y las 
pérdidas en vidas 
humanas fueron 
enormes durante 
los años de lucha 
contra la Renamo 

El comandante del 
batallón uruguayo 
de paz de la ONU, 
Jorge Puentes, fue 
internado en un 
hospital de Maputo 
después de 
resultar herido 
por una mina 

fraudes. La actitud fue considerada por 
los analistas como una maniobra para 
evitar el fiasco de la derrota y ganar 
tiempo para obtener más privilegios. 

El anuncio recibió un repudio gene
ralizado, tanto interno como externo, y 
llevó al propio secretario general de la 
ONU, Boutros Ghali, a afirmar que las 
elecciones eran "justas e iban a conti
nuar". Treinta horas después y gracias 
a un intenso trabajo diplomático -en el 
cual desempeñaron un papel decisivo, 
además de la ONU, los presidentes de 
Zimbabwe, Robert Mugabe, y de Sudá
frica, Nelson Mandela- el jefe de la Re
namo decidió volver atrás. 

La fuerza de Onu.moz - Mozam- . 
bique no puede darse el lujo de despre
ciar la ayuda de Onumoz, del orden del 
millón de dólares diarios, que abarca 
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La represa de 
Cahors Bsssa, que 

produce energía 
eléctrica para 

exportar s Sudáfrica 
(s Is derecha) y Is 

castaña de Is India 
(foto abajo): 

dos aspectos clave 
de Is economfs de 

Mozambique 

desde el financiamiento de la desmovi
lización de tropas de ambos lados hasta 
la donación de vehículos y fondos para 
los nuevos partidos . Tampoco puede 
despreciar el significativo aumento en 
la circulación de dinero, bienes y merca
derías generado por los miles de obser
vadores policiales y militares int.erna
cionales que están residiendo hasta en 
los lugares más remotos del país. 

Como si no bastase, muchos mo
zambiqueños con algún nivel de educa
ción están empleados y recibiendo sala
rios de 20 a 40 veces superiores a los 
normales (el mínimo está estipulado en 
míseros U$ 15). Centenas de organiza
ciones no gubernamentales encontra
ron t.erreno propicio para sus activida-
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des de ayuda humanita
ria y "pueblan el país des
de el (río) Rovuna a Ma
puto", parafraseando el 
slogan usado por el Freli
mo en la época de la inde
pendencia para referirse 
al país de norte a sur. 

Un a economía aún 
dependien te- Sin duda, 
dos años de paz significa
ron un alivio en las desva
lidas estructuras econó
micas del país. Con la 
ayuda de financiamiento 
externos, diversas em
presas retoman el cami
no del desarrollo, pero el 
flujo de capital aún no 
fue suficiente para recu
perar, por ejemplo, la in
dustria de la castaña de 
la India, tradicional producto de expor
tación de Mozambique. 

Los principales proyectos agrícolas 
car <:en de apoyo o continuidad, hecho 
dra nático para un país con más del 80% 
de su población localizada en el campo. 
Pero a medida que la vida se normaliza, 
las machambas (huertas familiares o 
comunitarias) sustituyen rápidamente 
a los pantanos y áreas abandonadas. El 
retorno de las personas a sus lugares de 
origen da siempre lugar a nuevos espa
cios productivos. 

Como datos complementarios, bay 
que señalar que las Líneas Aéreas de 

Océano 
Indico 

Mozambique ya son controladas por A.ir 
France, pero aún es incierto el futuro 
del codiciado carbón de Moatize, la 
mayor mina de carbón mineral a cielo 
abierto del mundo. En las telecomuni
caciones, la gigant.e Motorola (EEUU) 
instala redes de radiocomunicadores -
más adaptados a las realidades del país 
y más baratos que los teléfonos-y la Te
levisión Estatal de Mozambique (TVM) 
llegó finalment.e a la tercera ciudad del 
país, Nampula. A su vez, los jóvenes 
quieren aprender inglés en busca de 
mejores oportunidades, ya sea en Zim
babwe o en Sudáfrica. • 
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El resurgimieri.to del islamismo 
Los sectores más marginados de la sociedad africana encuentran en 

la religión musulmana apoyo espiritual y orientación ética 

[l] a ola expansiva del islamis
mo en A.frica ha hecho de esta 
religión la de mayor creci
miento en el continente, don

de casi la mitad de sus países son mu
sulmanes. 

Zimbabwe, que hasta ahora tenía 
poca penetración musulmana, constitu
ye el rnás vivo ejemplo de la gran acogi
da que el islamismo está logrando entre 
los africanos. 11El islam no es tanto una 
religión como una forma general de vi
da. Se es musulmán todos los días y en 
todo momento", aseguró el zimbabwen
se de 25 años Abdul Abdur Rahmán, en
trevistado en una de las nueve mezqui
tas de la capital de ese país, Harare. 

Rahmán, ex católico convertido en 
1988, llegó, inclusive a cambiar su nom
bre original, lván Vera. "Analicé los he
chos, leí la literatura y decidí que el Is
lam es lo que deseaba". El islamismo es 
tanto una fe africana como asiática. 
Cerca de la mitad del continente africa
no es musulmán aunque la fe se ha ex
tendido de manera desigual desde el 
norte de Africa hasta el Cabo de Buena 
Esperanza. 

Actualmente hay más musulmanes 
en Nigeria que en cualquier país árabe. 
En 1981 cerca de 100.000 musulmanes oi
gerianos hicieron el peregrinaje ala Meca. 
El grupo constituyó el mayor contingente 
de todas las naciones mwm!maoas que vi
sitaron la ciudad sagrada del Islam. 

Los países más populosos de A.frica 
-Nigeria, Egipto, Etiopía y Zaire- al
bergan a cerca de 120 millones de mu
sulmanes. "El islamismo está en movi
miento y pronto vamos a aumentar 
nuestro número de cientos de miles", 
aseguró Khalid Balala, vehemente de
fensor del Islam y dirigente del Partido 
Islámico Radical de Keoia (Pffi). 

El resurgimiento islámico -la bús
queda de la salvación espiritual- es en 
parte producto de las dificultades de la 
existencia diaria. Sus más decididos se
guidores provienen de sectores margi
nados. Según el historiador keoiano Ali 
Mazrui, el islamismo "surge de las des
ventajas y la desesperación". 

· Susan Macdonald, quien ha anali
zado el islamismo en Senegal y la re
gión del Sahel, sostiene que las perso
nas "se cambian al estricto código mo
ral musulmán para obtener un senti
do de dirección ... ". La región del Sabe! 
se alarga sobre el límite sur del Saba
ra, desde el Atlántico al Mar Rojo, e 
incluye zonas de Mauritania, Mali, 
Níger, Chad, Suda y Etiopía. 

Siglos de historia - El islamismo 
tiene un arraigo mucho más ancestral 
en Africa pese a que el cristianismo -a 
excepción de Etiopía- fue la religión de 
los colonizadores. El islamismo entró 
en Egipto en el siglo XVII. En A.frica del 
este el contacto se hizo más o menos al 

mismo tiempo, 
En algunos psfses, el lslsmlsmo 

surge de Is desesperacl6n. 

principalmente 
a través del 
Mar Rojo y el 
Océano Indico. 

En otros, buses 
dsruns 

dlrecc/6n 
a Is vida 

A mediados 
del siglo XI el 
islamismo se 
extendió del 
norte hacia la 
región del Sa
hel, a lo largo 
de las rutas de 
caravanas que 
unieron a los 
imperios de 
Africa oriental 
con el Medite-

rráneo. El fin del siglo XVII fue el perío
do del "Jihad" o Guerra Santa, cuando 
se estableció una multiplicidad de esta
dos teocráticos musulmanes, desde el 
norte de Nigeria hasta Sudán. 

En Africa del este el islamismo se 
identificó primero a través de las reda
das de esclavos y fue dirigido por los 
árabes; sin embargo, en Africa occiden
tal éste se institucionalizó. En los esta
dos predominantemente musulmanes 
de Africa el resurgimiento islámico 
puede ser visto como un retorno a las 
raíces. 

Sin embargo, también se puede ver 
como un rechazo al materialismo occi
dental. En las universidades africanas, 
durante las décadas de 1960 y 1970 los 
estudiantes radicales vieron al socialis
mo como la forma de solucionar 101:1 pro
blemas de las sociedades consideradas 
enfermas. Hoy este lugar lo ocupa el is
lamismo. 

La nueva ola musulmana también 
ha visto al islamismo de base popular 
en búsqueda de la autoridad ortodo
xa, como sucedió con la gran cantidad 
de revueltas milenarias en el norte de 
Nigeria, en la década de 1980. El in
vestigador Thomas Hodgkins caracte
riza la tradición radical islámica como 
"siempre a la disposición de un pueblo 
oprimido y con una ideología lista, ca
paz de organizar movimientos de ma
sa". El historiador Mazrui también 
considera que "la tolerancia autócto
na" de las antiguas tradiciones africa
nas "moderó la tendencia a la compe
titividad entre el cristianismo y el is
lamismo". 

La conexión de Medio Oriente tam
bién ha sido un importante estímulo pa
ra el reavivamiento islámico, particu
larmente en Africa del este. Los fondos 
de los países del Golfo Arábigo, de Ara
bia Saudita y de las naciones árabes 
más militantes han aceitado las ruedas 
de la expansión musulmana. 

Pero en Zimbabwe, algunos musul
manes se sienten menos optimistas 
acerca del financiamiento externo, al 
que atribuyen un mensaje fundamenta
lista de orientación árabe. • 
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Casablanca, 
un divisor de aguas 

La Conferencia sobre Desarrollo realizada en esa 
ciudad de Marruecos abre una nueva etapa en las 

relaciones entre árabes e israelíes 

MahmudFuad 

[Estamos acostumbrados a que 
en estas últimas décadas del 
siglo XX los acontecimientos 
sean vertiginosos. Aún así, la 

celeridad de la evolución de la cuestión 
árabe-israelí desde la Conferencia de 
Madrid en 1991 que dio origen a1 proce
so de paz es sorprendente. 

Hace tres años, ni los observadores 
más optimistas habrían afirmado que 
en ese breve lapso de tiempo Israel y 
sus vecinos árabes se disponían a echar 
las bases de una Comunidad Económi
ca del Medio Oriente y del Norte de 
Africa y a crear un Banco de Desarrollo 
de la región. Sin embargo, fueron ésas 
a1gunas de las resoluciones de la Confe
rencia de Casablanca, rea1izada a fines 
de octubre en esa ciudad de Marruecos, 
célebre por el filme protagonizado por 

Ingrid Bergman y Humphrey Bogart. 
De a1guna forma, esa película estu

vo presente en el recuerdo de los parti
cipantes, y fue citada expresamente por 
el jefe de la diplomacia norteamerica
na, Warren Christopher, quien imitan
do el diálogo fina] entre Bogart y Clau
de Reims. vaticinó que ese encuentro 
"podrá ser el inicio de una bella amis
tad". 

En el texto final, llamado Declara
ción de Casa blanca -leído en árabe y en 
inglés por asesores del anfitrión, el rey 
Hassán 11 de Marruecos- las 720 auto
ridades de 60 gobiernos presentes en la 
reunión y más de 1600 representantes 
de la iniciativa privada de Africa, Me
dio Oriente, Europa y Estados Unidos, 
expresaron la decisión de ayudar a Is
rael y a sus vecinos árabes a caminar 
hacia formas avanzadas de integración 
económica. 

Por su parte, el ministro de Relacio
nes Exteriores de Israel, Shimon Pe res, 
anunció la creación de un banco priva
do, en asociación con Jordania y Egipto, 
las dos naciones árabes con las que su 
país ya firmó la paz. De los países pre
senten en la precursora Conferencia de 
Madrid, sólo dos, Siria y Líbano no 
aceptaron la invitación para estar pre
sentes en Casablanca. Irán, Irak y Li
bia no fueron convidados. 

Considerada el resultado más im
portante y objetivo del encuentro, la de
cisión de dar inicio a una Comunidad 
Económica exige la adopción de medi
das que posibiliten en un plazo determi
nado la libre circulación de mercade
rías, de capita1es y de habitantes de la 
región. Y fue complementada con la re
solución que establece un plazo de seis 
meses para que especialistas analicen 
mecanismos de financiamiento de pro-

Arsfst, Rsbln y Peres: después del Premio Nobel de Is Paz, el dessffo del desarrollo económico 
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yectos, incluyendo la creación de un 
Banco de Desarrollo del Medio Oriente 
y del Norte de Africa. Fue decidida, asi
mismo, la inmediata apertura de una 
Oficina Regional de Turismo, de una 
Cámara Regional de Comercio y de un 
Consejo de Negocios. 

Con tan importantes resoluciones, 
los participantes de la Conferencia sa
lieron de Marruecos convencidos de que 
se había dado el primer paso para re
construir lá economía de la región y pa
ra coni;olidar el proceso de paz. Como 
señaló el canciller brasileño Celso Amo
rim, el único representante de América 
Latina en la conferencia, "la agenda de 
la paz no podría estar separada de la 
agenda del desarrolJo". 

Pero el anfitrión, Hassán II, se en
cargó de evitar la euforia excesiva, al 
recordar en su discurso de clausura que 
"todavía restan tierras árabes ocupa
das (por Israel) y es indispensable la 
creación del Estado palestino para que 
la estabilidad perdure en la región". 

Para los inversores extranjeros, la 
estabilidad es una condición indispen
sable para cualquier proyecto de desa
rrollo futuro. Y proyectos existen y mu
chos: desde un canal entre el Mar Rojo 
Y el Mar Muerto y otro entre el Mar 
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Mar Mediterráneo 

LIBIA 

Muerto y el Mediterráneo, pasando por 
oleoductos, supercarreteras, un gran 
centro turístico entre las ciudades de 
Elat (Israel) y Aqaba (Jordania), hasta 
un parque de diversiones inspirado en 
pasajes de la Biblia. Entre los inverso
res que más interés manifestaron en la 
región están representantes de la ini
ciativa privada del sudeste asiático. 

Trasfondo político-La Conferen
cia de Casablanca fue posible, entre 
otras razones, por la firma pocos días 
antes ~l 26 de octubre- del tratado de 
paz entre Israel y Jordania, tras 46 
años de estado de guerra entre ambas 
naciones. "Llegó la hora no simplemen
te de soñar con un futuro mejor, sino de 
construirlo", dijo el primer ministro de 
Israel, Isaac Rabio, en esa oportunidad. 
Al viajar con más de la mitad de su ga
binete días más tarde para Casablanca, 
Rabin demostró que estaba dispuesto a 
hacer realidad esas palabras. 

Pero como alertó Hassán II, todo el 
proceso puede quedar comprometido si 
no se acelera la devolución de las tie
rras árabes que permanecen ocupadas. 
O sea, si no avanza la negociación que 
conducirá a la proclamación del Estado 
palestino, si las alturas del Golán no 

EGIPTO 

Wsrren Chrlstopher, 
secretarlo de Estado 
norteamericano: 
"Inicio de una bella 
amistad". La reglón 
del Norte de Afrlcs y 
del Medio Oriente 
Uene un enorme 
potencia/ económico 

vuelven al control de Siria y si Israel no 
se retira definitivamente del sur del Lí
bano. 

Esta última cuestión, la retirada del 
sur del Líbano, ni siquiera consta aún 
de la agenda de negociaciones, pero fue 
citada por Hafez Assad durante la bre
ve visita del presidente BiJJ Clin'ton a 
Siria. 

Las semillas de la estabilidad y la 
paz están echadas. Para completar el 
proceso de germinación falta irrigarlas 
con la misma flexibilidad y sabiduría 
demostrada en los pasos dados hasta 
ahora. 

Los extremistas de Israel y del lado 
árabe continuarán apostando al caos. 
Pero en la medida que las soluciones va
yan surgiendo a los impasses que toda
vía falta solucionar, ellos perderán el 
oxígeno que los alimenta. • 
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Hora de negociar 
La recién electa presidenta Kumaratunga lanza 

las bases de un diálogo con la minoría tamil 
para poner fin a la guerra civil 

Pieter Peramana 

[L] 
as esperanzas de poner fin a 
la guerra étnica que enfrenta 
al Frente Unido de Liberación 
Tamil (TULF) y al gobierno 

de la mayoría cingalesa de Sri Lanka 
desde hace más de veinte años aumen
taron considerablemente tras la victo
ria de la primera ministra Chandrika 
Kumaratunga en las elecciones presi
denciales de noviembre pasado. 

Electa con una mayoría abrumado
ra de votos -obtuvo 62,28% de los sufra
gios - la nueva mandataria anunció en 
su primer discurso posterior a la consa
gración electoral que la negociación de 
una paz duradera será la prioridad de 
su gobierno. "Llegamos al fin del túnel 
y ahora se aproxima una era de paz y li
bertad", afirmó Kumaratunga, quien 
obtuvo una ventaja de más dos millones 
de votos sobre su rival, Srima Dissana
yake, que asumió la candidatura presi
dencial tras el asesinato de su marido, 
Gamiru Dissanayake, en un atentado 
que causó 58 muertes dos semanas an
tes de la elección. 

Un mandato inequívoco -La am
plitud de la victoria de Kumaratunga 

superó las expectativas más optimistas 
y fue interpretada por la dirigente del 
Partido de la Libertad como un manda
to de su pueblo para reiniciar de inme
diato las negociaciones con los guerri
lleros tamiles. Llegados a Sn Lanka ha
ce más de dos mil años procedentes del 
sur de la India, los tamiles (que son apro
ximadamente 20% de la población) tra
ban una lucha sangrienta por la creación 
de un Estado en el norte de la isla, donde 
se concentra esa minoría étnica. 

Kumaratunga - la primera mujer 
que asume la presidencia de Sri Lanka 
y la sexta que en el mundo ocupa la pri
mera magistratura - había vencido en 
el pasado mes de agosto las elecciones 
legislativas, y desde entonces, en su 
condición de primera ministra, había 
iniciado un diálogo con la dirigencia de 
los tamiles tendiente a establecer las 
bases de la pacificación del país. 

La posibilidad de dejar de lado las 
aspiraciones a la independencia para 
negociar formas de autonomía más li
mitadas había sido planteada desde ha
ce por lo menos dos años atrás por Ve
lupillai Prabhakaran, líder del movi
miento guerrillero tamil. Pero el gobier
no anterior, en manos del Partido Na
cional Unido (UNP), nunca dio una res

Srima 0/ssanayake vela el cuerpo de su marido, asesinado 
por separatista tamiles 

puesta con
sisrente a ese 
planteo. Al 
contrario, su 
rígida concep
ción de que 
sólo el exter
minio militar 
podría supe
rar el desafio 
de la guerrilla 
separatista 
había condu
cido al asesi
nato del pre
sidente Rana
sighe Prema-
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dasa, en mayo de 1993. 
Defendida inequívocamente por el 

Partido de la Libertad de Kumaratun
ga, la incipiente negociación fue inte
rrumpida después del atentado que en 
octubre le costó la vida a Gamini Dissa
nayake, candidato del UNP y partida
rio de la línea dura contra los guerrille
ros. El atentado, posiblemente una ac
ción suicida, fue atribuido a los Tigres 
tamiles. En la ocasión se especuló que 
se trataría de la venganza de los sepa
ratistas contra Dissanayake, quien en 
1987 fue el artífice del acuerdo entre los 
gobiernos de la India y de Sri Lanka que 
culminó en el envío de un cuerpo expe
dicionario indio para ayudar a reprimir 
a las fuerzas tamiles. 

¿Presidencialismo o parlamen
tarismo? -El régimen presidencial de 
Sri Lanka fue implantado en 1978, tras 
una reforma constitucional impulsada 
por el Partido Nacional Unido, cuyo 
máximo líder en aquel momento era Ju
nius Jayewardene, que fue el primer 
presidente del país. Al otorgar al jefe de 
Estado poderes muy amplios, entre 
ellos el de disolver el Parlamento, ade
más del tradicional control del Ejército 
y las fuerzas de seguridad, el sistema 
presidencialista fue muy cuestionaao 
desde su inicio por el Partido de la Liber
tad. Después de electa, Kumaratunga 
anunció que pretende promover una nue
va reforma constitucional para volver ál 
sistema parlamentarista en el cual el jefe 
de Estado no sea más que una figl,ll'a sim
bólica, dejando entrever que prefiere vol
ver a ser primera ministra. 

La presidenta Kumaratuoga no es 
una novata en política. De 49 años de 
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La pollcfa escolta una de las urnas de 
elección, en Colombo, la cepltaf 

edad, viuda y madre de dos hijos, ella 
pertenece a una familia que pagó un al
to precio por el ideal de construir una 
nación multiétnica capaz de vivir en 
paz. Su padre, el ex primer ministro So
lomon W. Bandaranaike, partjcipó acti
vamente en las negociaciones que con
dujeron a la fundación del Movimiento 
No Alineado y fue asesinado en 1959, en 
consecuencia de una serie de incidentes 
sangrientos protagonizados por los se
cesionistas tamiles. 

La viuda, Sirimavo Bandaranaike, 
la madre de Kumaratunga, a pesar de 
no tener experiencia previa en política, 
asumió las banderas delpremiermuer
to y venció las elecciones de 1960. Fue 
la primera mujer que encabezó un go
bierno en todo el mundo, ocupando el 
cargo de primera ministra hasta 1965. 
Volvió al poder en el período 1970-75 y 
actualmente, a los 78 años, continúa di
rigiendo el Pamdo de la Libertad, fun
dado por su marido. 

La actual jefe de Estado volvió a su
frir las consecuencias de la violencia en 
1988, cuando su esposo, Vijaya Kuma
ratunga, ex actor de teatro y dirigente 
político, fue asesinado en su presencia 
en un atentado también atribuido a los 
tamiles. 

La presidenta Kumaratunga fue 
educada en París, y además del cinga
lés y el francés habla fluentemente el 
inglés y el alemán y tiene nociones de 
ruso y de hindi. Durante su estadía en 
Francia participó intensamente en las 
manifestaciones estudiantiles de mayo 
de 1968, experiencia que,junto a su tra
yectoria familiar, explica su compromi
so con la lucha por la paz y la justicia 
social. • 

Dlclembre/1994 

Una invasión 
diferente 

Pequeñas empresas emigran hacia países 
vecinos en busca de condiciones más favorables 

a valorización constante del 
yen en los últimos meses de
sencadenó el éxodo de inver
sores japoneses hacia los 

países del sudeste asiático, pero esta 
vez acentuando la fuga de pequeñas y 
medianas empresas, basta ahora remi
sas a transferir sus operaciones al exte
rio r. La divisa japonesa aumentó 
sistemáticamente desde abril en rela
ción con el dólar estadounidense. Con 
ello, los costos de producción crecieron 
vertiginosamente, obligando a las in
dustrias japonesas a trasladarse a paí
ses vecinos donde la fuerza de trabajo 
es más barata. 

Tailandia, segundo receptor de in
versionesjaponesas entre los miembros 
de la Asociación de Naciones del Sudes
te Asiático (Asean), registró un número 
sin precedentes de nuevas inversiones 
de ese país durante 1993, casi dos veces 
y media más que el afio anterior. Sin 
embargo, el monto de las inversiones se 
elevó solamente a unos 2.500 millones 
de dólares, apenas superior a los 2.300 
millones ingresados en 1992. Los dife
rentes porcentajes de crecimiento entre 
el número y el monto de las inversiones 
indicarían que las nuevas inversiones 
de Japón provienen principalmente de 
pequeñas y medianas compañías. Esa 

es, al menos, la deducción de Hideki Hi
gashi, un investigador del Instituto de 
Economías en Desarrollo, con sede en 
Tailandia. 

Estudios realizados por bancos de
muestran que más del 60 por ciento de 
las pequeñas y medianas empresas, 
que constituyen la columna vertebral 
de la industria japonesa y abastecen de 
componentes baratos a las grandes em
presas, se están trasladando al sudeste 
de Asia para eludir la actual tasa de 
cambio que gira en torno a 97 yenes por 
dólar. 

La mayoría se encamina hacia Ma
lasia y Tailandia, donde los costos labo
rales son cinco veces inferiores a los de 
Japón. China es el segundo destino de 
las empresas en éxodo, seguida por los 
Estados Unidos. Los economistas de 
Tokio no se muestran sorprendidos por 
esas cifras. Sostienen que para las em
presas japonesas el desplazamiento de 
la producción hacia el exterior se con
vierte en la única forma de superar la 
recesión. El traslado es más notorio en
tre las empresas que producen partes 
de automóviles y productos electróni
cos, pues es el sector que abastece a los 
grandes exportadores japoneses. a 

Suvendrini Kakuchi 
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Navegando a la deriva 
Al cumplirse el 50º aniversario del Banco Mundial y del Fondo 

Monetario Internacional, cabe preguntarse si esas instituciones, tan 
alejadas de los fines para los cuales fueron creadas, no deben ceder 

lugar a otras, más adecuadas al momento actual 

En lugar de aplicar impuestos a las naciones ricas, se suspenden los subsidios alimentarios a los paf ses pobres 

Mahbub ul Hak * 

[A] 
principios de octubre las ins
tituciones de Bretton Woods 
-el Fondo Monetario lnter
nacional (FMI) y el Banco 

Mundial (BM)- celebraron en Madrid 
su 50 aniversario. La fecha inspira al
gunas reflexiones acerca de cuán mar
ginal ha llegado a ser su papel en la 
orientación de la economía planetaria. 
La triste verdad es que estas institucio
nes son actualmente un pálido reflejo 
de su visión original. Basta considerar 
algunas de las evidencias. 

En 1994John Maynard Keynes pro
puso un Fondo equivalente a la mitad 
de las importaciones mundiales, de mo
do que pudiese ejercer una influencia 
sustancial en el sistema monetario glo
bal. En su práctica actual, el FMI con-
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trola una liquidez equivalente sólo a 2 
por ciento de las importaciones mun
diales. Lord keynes concebió al FMI co
mo un banco central mundial, con capa
cidad de emitir su propria moneda de 
reserva (los "bancors"). 

Pero el tímido experimento realiza
do por el Fondo en los años 1970 para 
crear sus proprios Derechos Especiales 
de C'-iro fue condenado al fracaso por el 
rer azo de Estados Unidos a controlar 
lo déficit de su propria balanza de pa
gos y a restringir su papel como banco 
central mundial. Por lo tanto, no sor
prende que hoy los mercados financie
ros internacionales estén pendientes de 
las palabras de Alan Greenspan (presi
dente de la Reserva Federal de Estados 
Unidos) y no de las de Michel Camdes
sus (director ejecutivo del FMI). 

El jefe del ordenamiento monetario 

que debía guiar el FMI consistía en el 
sistema de cambios fijos. Este sistema 
murió al principio de los años 70, cuan
do el dólar estadounidense se desvincu
ló del oro y se instaló el sistema de cam
bio monetarios flotantes. Todos los in
tentos posteriores para introducir un 
mínimo de estabilidad en las relaciones 
de cambio entre las distintas monedas 
resultaron notablemente fútiles. 

De acuerdo con la concepción de 
Keynes los excedentes de las balanzas 
de pago eran considerados como un vi
cio y los déficit como una virtud, ya que 
estos últimos sostienen la demanda glo
bal efectiva y generan empleo. Esto lo 
llevó a proponer la aplicación de una pe
nalidad, consistente en una tasa de in
terés de uno por ciento mensual, sobre 
los excedentes comerciales de grandes 
dimensiones. 
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Los mercados financieros lnterneclonsles están más pendientes de Is Reserve Federal de EEUU 
que d9 Mlchel CamdtJssus (foto pequeña), director ejecutivo del FMI 

Esto no ea lo que se 
propuso en Bretton 
Woodscuandosecrea
ron el FMI y el BM. 
Con el recuerdo de la 
Gran Depresión de los 
años 30 aún fresco, el 
grito de batalla de la 
conferencia de Bret
ton W oods en 1994 
fue: "nunca más". El 
desempleo causado 
por la depresión había 
sido abrumador, de 
modo que el nuevo ob
jetivo trazado fue el 
pleno empleo. De ca
ra a la ruptura de las 
reglas del comercio y 
de las inversiones, la 
nueva meta consitía 
en evitar políticas 
que afectasen a los 
vecinos. 

El sistema mone-

Control del mundo - Actualmente 
la situación es exactamente Ja opuesta: 
sobre las naciones deficitarias - parti
cularmente las que no cuentan con re
servas monetarias- se descarga la ma
yor parle del peso del ajuste. El Banco 
Mundial, por su parte, se suponía que 
debía interponerse entre el mercado 
mundial de capitales y los países en de
sarrollo, para canalizar la inversión de 
fondos hacia estos países. El balance de 
las actividades del BM es un testimonio 
de su creciente marginación. Frente a 
los casi 200.000 millones de dólares 
anuales de superávit mundial, las su
mas canalizadas por el BM hacia los 
países en desarrollo implican un saldo 
neto negativo de entre uno y dos mil mi
llones de dólares. 

Una de las críticas más mordaces 
que le enrostran al BM los repre
sentantes de los países en desarrollo di
ce que, en lugar de desempeñar una sa
ludable competencia con el FMI, eligió 
el camino del servilismo intelectual. 

Para desequilibrar los presupues
tos nacionales se desequilibra la vida 
de la gente mediante la contracción de 
la demanda en vez de aumentar la 
oferta, recortando los gastos sociales 
en vez de los gastos militares, y cerce
nando los subsidios alimentar ios en 
favor de los pobres en vez de aplicar 
impuestos a los ricos. 

Diciembre/ 1994 

La transformación real que han ex
perimentado las instituciones de Bret
ton Woods en relación al proyecto de 
sus inspiradores es pasmosa. El FMI el 
BM ya no son instituciones vinculadas 
con la gobernabilidad de la economía 
mundial: sus funciones consisten ahora 
en el control económico del mundo en 
desarrollo. 

¿ Y no es una obra de caridad que se 
llame Fondo Monetario Internacional a 
un organismo que sólo ejerce influencia 
sobre la política monetaria de los países 
en desarrollo, que cuentan con apenas 
eJ 10 por ciento de la liquidez mundial? 
¿ Y no es optimista que se describa como 
banco de las naciones del Mundo a una 
institución como el BM, que canaliza 
hacia los países en desarrollo recursos 
financieros casi insignificantes? 

Instituciones debilitadas - Estas 
instituciones tienen una mínima influen
cia en la determinación de las políticas 
económicas y monetarias del mundo in
dustrializado. Y mientras la interde
pendencia mundial ha aumentado, las 
instituciones que habían sido creadas 
para conducir Ja economía mundial se 
han debilitado. Hemos regresado a las 
improvisaciones caso por caso por parte 
de las naciones ricas, ya sea unilateral
mente o a través de la incierta coordina
ción del Grupo de los 7 (G-7). 

t ario internacional 
había fallecido y se trataba de mante
ner la estabilidad monetaria a través de 
procedimentos de ajuste concordados. 
Las políticas nacionales unilaterales 
habían creado un caos mundial y por lo 
tanto la idea básica fue concebir institu
ciones para la gobernahilidad económi
ca y monetaria mundiales, con finalida
des claras y capaces de articular cam
bios en las políticas mundiales a través 
de un amplio consenso internacional. 

Hoy estamos muy alejados de esa vi
sión original y debemos preguntarnos 
si necesitamos a las instituciones de 
Bretton Woods sólo para ejercer in
fluencia sobre las políticas de los países 
en desarrollo o si lo que necesitamos 
son genuinas instituciones de goberna
bilidad mundial. Casi asusta tener que 
voltar a plantearnos hoy día tales inte
rrogantes. 

Es necesario transformar al FMI en 
un Banco Central Internacional y al 
BM en un Fondo de Inversiones Inter
nacionales. Y si estas instituciones no 
son capaces de enfrentar el desafio, ten
dríamos que inventar otras que sean 
aptas para la conducción financieras y 
económica del mundo. • 

• Mahbod ul Haq, exmlnlstrode Flnanzasde Pakistán yeotto 
lunclonaño del Banco Mundial. actualmente es aseso¡ aspe· 
cfal del Administración del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). 
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Salvar lo poco que aún resta 
de las tradiciones de los 
guaymí es Is meta de los 
miembros de esa tribu 

Culturas amenazadas 
La prohibición que regía hasta la década del 70 de enseñar las 

lenguas indígenas en las escuelas de las reservas y la falta de acceso 
a la tierra dificultaron la preservación de las culturas autóctonas 

del actual territorio costarriqueño 

Carlos Castilho 

[A] urelio Bejarano tuvo que re
currir a la ayuda de una gra
badora para poder cantar 
una canción tradicional en la 

prueba final que antecedió la elección 
del nuevo cacique de los indios Guaymí, 
en la reserva de Abrojo-Montezuma, en 
el extremo sur de Costa Rica. 

Aurelio ya casi no habla la lengua 
Guaymí · una de las ocho tribus indíge
nas que aun existen en el país · pero lo
gró convencer a los 330 habitantes de la 
reserva que conocía más las tradiciones 
de su pueblo que su oponente Ventura 
Jiménez. 

Ventura no logró completar ni una 
estrofa de una vieja canción Guaymí. 
La grabadora ayudó a Aurelio a con
quistar el puesto de cacique, vacante 
desde la muerte de su antecesor, hace 
64 años, pero no le servirá para recupe-

30 

rar las tradiciones perdidas a lo largo 
de un intenso proceso de aculturación 
que enfrentan los 24.100 indígenas cos
tarricenses, que forman menos del uno 
por ciento de la población del país. 

"Cuando una cultura se pierde es 
muy dificil recuperarlan, admite Guido 
Rojas, secretario de la Comisión Nacio
nal de Asuntos Indígenas (CONA!), un 
órgano del gobierno. La elección en 
Abrojo-Montezuma, una reserva de 
1.480 hectáreas situada en uma región 
sel" :t.ticajunto a la frontera con Pana
má fue un intento de salvar lo poco 
que aun resta de las tradiciones indí
genas de los guaymí, la tercera etnía 
más numerosa de Costa Rica. Hasta 
los años 70, las lenguas indígenas 
eran prohibidas en las escuelas crea
das por el gobierno costarricense en las 
reservas, y sólo muy recientemente la 
ensenanza bilingue fue autorizada. 
Hoy, 75 por ciento de los maestros en 

las cuatro regiones donde viven los bri
bis, el segundo grupo más importante, 
son indígenas. 

Recuperar las tradiciones -El in
tento de salvar la cultura de los habi
tantes originales de Costa Rica es tam· 
bién un esfuerzo de recuperar las tradi
ciones de un país que desde los años 40 
pasó por un intenso proceso de incorpo· 
ración de valores foráneos, con el fin de 
diferenciarse de sus vecinos del istmo 
centroamericano. 

Hoy, los sobrevivientes de las primi· 
tivas etnías indígenas costarricenses 
viven principalmente en la región mon· 
tañosa de la parte sur del país. En su 
gran mayoría han sido absorbidos por 
la economía bananera de la cual parti
cipan como asalariados de baja remu· 
neración. La artesanía indígena local es 
poco apreciada. La mayoría de los com
pradores nacionales y extranjeros pre· 
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!'araguay 

Indígenas reclaman tierras 

L os indígenas enxet del Chaco 
paraguayo están sufriendo 

una campaña de hostigamiento 
por sus demandas territoriales. 
Ese grupo habita una región que 
ocupa la cuarta parte occidental 
de Paraguay y ha sufrido perse
cución porque se le niega el ac
ceso a sus tierras de caza. Obli
gadas a deshacerse de sus ani
males, para forzarlas a abando
nar sus tierras, muchas familias 
están pasando hambre. 

El acoso, denunciado por or
ganismos de derechos humanos, 
es la respuesta a la reclamación 
de los enxet de títulos de propie
dad para una pequeña parte de 
sus tierras. Esa reivindicación 
los hizo entrar en conflicto con 
los terratenientes y con el go
bierno. La Nueva Constitución 
paraguaya 1·econoce el derecho 
de los indígenas a la propiedad 
de sus tierras, pero los enxet se 
enfrentan continuamente a la 
indiferencia de las autoridades. 
Incluso son objeto de agresiones 
por parte de los latifundistas y 
funcionarios. 

Mientras tanto, las tierras en 
litigio están siendo deforestadas 
y vendidas en una acción enca
minada a que los indígenas no si
gan adelante con sus reclama
ciones. Los abogados de los en
xet lograron, con el apoyo de la 

organización de derechos huma
nos SurvivaJ International., can
celar un proyecto italiano que 
pretendía llevar a cientos de co
lonos a poblar sus tierras. La 
misma acción y el llamado ur
gente del organismo internacio
nal, contribuyeron a la suspen
sión de un proyecto de "desarro
llo" de la Unión Europea que ha
bía sido aprobado sin consenti
miento de los indígenas. 

Los seis mil enxet viven en un 
área que se conoce como la "Zo
na Anglicana". La única tierra 
que tienen son cuatro pequeñas 
parcelas que compró para ellos 
la iglesia Anglicana, que ahora 
se encuentran sobrepobladas. 
Los ganaderos, alarmados por 
los avances de los indígenas, 
planean presentar un proyecto 
de Ley al Parlamento paragua
yo que establece la creación de 
una comisión de terratenien
tes, oficiales castrenses, meno
ni tas y los gobernadores del 
Chaco para administrar todos 
los proyectos de desarrollo en 
esa región. 

El proyecto preparado por la 
Asociación Rural Paraguaya, 
declara que la "salvación de los 
indígenas" está en su total inte
gración a la sociedad paraguaya 
y fue calificado de etnocida por 
la comunidad internacional. 

fieren tejidos, cerámica y adornos de 
origen maya, especialmeute los traídos 
de Guatemala. Hasta la artesanía de 
origen inca ecuatoriana tiene más mer
cado. La música y la danza han sido las 
más afectadas por la aculturación de los 
íncligenas costarricenses, como revelan 
las dificultades enfrentadas por los dos 
candidatos a cacique en la reserva de 
Abrojo-Montezuma, para cantar una 
canción tradicional. 

¿Control de la tierra?- Los ocho 
principales grupos índígenas de Costa 
Rica viven hoy en 22 reservas localiza
das en la región sur del país, principal
mente en los cantones de Talamanca, 
Buenos Aires y Coto Brus. La extensión 
total de las reservas alcanza 320 mil 
hectáreas (cerca de seis por ciento del 
territorio). 

La Constitución costarricense con
cede a los indígenas el control de la tie
rra en las reservas, pero la realidad es 
bastante distinta. Según la Comisión 
de Derechos Humanos de Centroaméri
ca, 25 por ciento de las tierras en seis re
servas son administradas por propieta
rios no indígenas. En las 16 reservas 
restantes, la proporción de áreas fuera 
del control indígena es aun más alta y 
llega a 40 por ciento. 

Minor Blanco, un líder de la etnia 
bn"bri, de Talamanca, reconoció en tex
to escrito para la revista centroameri
cana "Hombres de Maíz", que los indí
genas ya no tienen más esperanzas de 
resistir al asedio económico de las bana
neras, empresas mineras y empresa
rios turísticos. "La manutención de 
nuestro sistema económico tradicional 
es casi imposible ante el poderío finan
ciero de estas empresas", elijo Blanco. 

La esperanza de los inclios es que la 
sociedad acabe por convencerse de que 
la protección ambiental es el único re
curso para frenar el avance de las em
presas mineras y las bananeras. "Si es
to ocurre podremos ser muy útiles, por
que sabemos mejor quenaclie cómo con
vivir con los bosques y con la fauna tro
pical sin acabar con ellos", agregó. 

Pero mientras sus deseos no se con
creten, los indígenas de Costa Rica quie
ren por lo menos salvar sus traclicíones 
para mantener un mínino de identidad 
cultural. Si este esfuerzo prospera, el ca
cique Aurelio Bejarano no necesitará ya 
la ayuda de la grabadora para cantar la 
música guaymí. • 

31 



n 1978, nuestro colaborador Malcolm 
Caldwell advirtió que Estados Unidos 
estaba diseñando un nuevo sistema global, 
político y económico, para reemplazar en la 
siguiente década al que comenzó a 
desintegrarse rápidamente tras la ofensiva 
vietnamita de Teth en 1968. Dentro de ese 
plan, denominado Proyect-0 1980 los países 

del sureste asiático inte.grados en la ASEAN 
(Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia y Filipinas) 
emergían como componentes cruciales de los 
proyectos de Washington respecto a la Cuenca del 
Pacífico. 
"Asegurar la provisión de energía es un objetivo 
central en el intento de recapturar el impulso del 
crecimiento capitalista. Pese a todo lo que se habla 
de fuentes alternativas de energía, el petróleo y el 
carbón son las claves para el futuro inmediato", 
escribió Caldwell en el N" 23 de cuadernos, 
correspondiente a agosto-setiembre de 1978. Y para 
ilustrar sus afirmaciones, describía el caso de 
Indonesia, el mayor productor de petróleo del 
sudeste asiático y poseedor de amplias 
reservas de carbón, al que definía como "una 
especie de experimento controlado del 
neocolonialismo moderno". 
Caldwell, asesinado en Kampuchea en 
misteriosas circunstancias en la década 
siguiente, afirmó: "Además de no poder 
acceder siquiera a las migajas del festín 
petrolero, el pueblo indonesio es obligado a 
recurrir a los métodos más primitivos -la 
quema de leña o de excrementos del ganado, 
entre otros- para satisfacer su necesidad de 
energía. Los norteamericanos no objetan que 
los altos funcionarios locales, sus familias y 
sus amigos, tengan más combustible para sus 
autos, sus aeroplanos privados y sus 
acondicionadores de aire. Lo que les preocupa 
a los asesores estadounidenses es el derroche 
de la gente común, que quiere más 
querosén para usos 
domésticos, 
como cocinar 
o alumbrar 
sus hogares" .• 

A/gobierno 
norteamericano no le 
preocupa el derroche 
de combustible de sus 

asesores, sino el 
hecho que la gente 

común aspire a usar 
más querosén para 

cocinar 



COMO lOS TRUSTS 
SE llEYAN El PETROlEO 

En ~11:ª experienci_G; de neocolonialismo, se ensaya el proyecto de 
dominio y explotacion de las fuentes energéticas del Tercer Mundo 

Malcolm Caldwell 

[I ndicios preocupantes de lo que Estados Unidos 
planea respecto a su aprovisionamiento de 
energía en la década de los 80 están comenzan
do a aparecer. De las pistas que ya pudimos re

coger queda claro que el saqueo del Tercer Mundo si
gue siendo punt.o prioritario de la agenda. Y los países 
del sureste asiático integrados en la ASEAN (Tailandia, 
Malasia, Singapur, Indonesia y Filipinas) emergen en 
particular como componentes cruciales de los proyect.os 
de Washington respect.o a la Cuenca del Pacífico. 

La Agencia Internacional de Energía estimó en 
abril de este año (1978) que para 1985 puede haber un 
déficit en el aprovisionamiento mundial de petróleo 
de 14 millones de barriles por día. Y esta estimación 
puede ser optimista, si se confirma la predicción de la 
CIA de que la Unión Soviética y Europa Oriental se
rán importadores netos en la próxima década. 

Por el lado de la demanda, hay pocas evidencias de 
que las exhortaciones del presidente James Cartera 
conservar la energía hayan tenido algún efecto. Los 
empresarios perspicaces descartan la posibilidad de 
persuadir a los consumidores ricos a que derrochen 
menos. Edward G. Harshfield, del Citibank, afirma: 
"La demanda en EEUU no va a decrecer. Continua
remos consumiendo el 28 por ciento del petróleo que 
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se utiliza en el mundo. Y la tasa tal 
vez suba a 30 o 35% en una década. 
Est.o implica que se intensificará la 
exploración en áreas geográficas con 
fuentes de abastecimiento más bara
tas que las que tenemos en los Esta
dos Unidos". 

Fred. L. Hartley, presidente y di
rect.or de Union Oíl, dice con claridad 
que un programa norteamericano 
destinado a reducir las importacio
nes de petróleo "no va a funcionar". 
Lejos de declinar -explica-el consu
mo será este año un 5 por ciento más 
alt.o que en 1976. 

EJ "Proyecto 1980" - El papel 
del neoyorquino Consejo de Relacio
nes Exteriores (Council on Foreign 

Relations, o CFR en su sigla inglesa) durante la Se
gunda Guerra Mundial para planificar la economía 
internacional de la postguerra es bien conocido. Me
nos sabido es que, desde mediados de 1a corriente dé
cada, el poderoso CFR está encargado de diseñar un 
nuevo sistema global, político y económico, para rem
plazar al que comenzó a desintegrarse rápidamente 
tras la ofensiva vietnamita de Teth en 1968. 

Este es el llamado "Proyect.o 80". Obviamente, 
asegurar la provisión de energía es un objetivo central 
en el intent.o de recapturar el impulso del crecimiento 
capitalista. Pese a todo lo que se habla de fuentes al
ternativas de energía, el petróleo y el carbón son las 
claves para el futuro inmediato. Sin embargo, como 
veremos, las fuentes alternativas juegan un papel en 
la estrategia, aunque no del modo directo en que se 
puede imaginar. 

La regíón del ASEAN ha sido sometida en este 
marco, a un estudio particular. Ello se debe a su ubi
cación geográfica y a la relativa sub-explotación de 
sus recursos minerales. 

En 1974 la producción de petróleo de los países de 
ASEAN era de 541 millones de barriles por año. El 
consumo era de 253 millones. Las estimaciones "opti
mistas" para 1985 ubican la producción en 1.880 mi
llones de barriles por año y el consumo en 630 millo
nes, dejando un saldo de 1.250 millones para la expor
tación. Pero las proyecciones pesimistas dan un cua-
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dro distinto: la producción apenas alcanzaría a los 
1.280 millones yel consumo se eleva a los 1.095 mil
lones, reduciendo el excedente exportable a proporcio
nes insignificantes. 

Un "Plan maestro" - ¿Cómo harán los Estados 
Unidos para imponer las tendencias "optimistas"? De 
ello se ocupa un "plan maestro" (plan director) ener
gético del Departamento de Estado norteamericano 
todavía no publicado. Originalmente preparado por la 
conocida Rand Corporation, el plan proporcionará 
una visión más clara del pensamient.o oficial de los 
Estados Unidos que las conocidas basta ahora. 

Resumamos lo que se sabe de él. En primer lugar 
los PMD (países menos desarrollados) serán desesti
mulados a encarar el problema energético con el mis
mo enfoque que lo hicieron en el pasado los ahora paí
ses ricos. En otras palabras, será "desestimulado• el 
uso por parte de estos países de sus combustibles fó
siles (carbón, petróleo o gas natural). ¿Cómo? Primero 
se los "ayudará" a desarrollar tecnologías alternati
vas que usen fuentes locales renovables. Luego serán 
"ayudados" a convertirse en mercado para "tecnolo
gías energéticas avanzadas". 

Todos los recursos de los gobiernos de las poten
cias occidentales, las corporaciones transnacionales y 
las agencias internaci-Onales de "ayuda", públicas y 
privadas, se pondrán en juego para hacer aceptar esta 
estrategia a los PMD. 

Para "desestimular" a los PMD del uso de sus re
cursos fósiles, el truco es retener 1a asistencia técnica 
y de capitales necesaria para comenzar a explotar las 
reservas hasta que el gobierno respectivo esté prepa
rado a renunciar a su soberanía sobre cuestiones 
como las tasas de extracción, el destino de la produc
ción y similares. 

La ayuda tecnológica y financiera occidental será 
extendida entonces a asistir a los PMD en el desarro
llo de fuentes no exportables de energía como las es
taciones geotérmicas. Investigaciones ya realizadas 
en el sudeste asiático demuestran que cada planta 

para el público sofisticado de países como Estados 
Unidos, pueden ser introducidas en aquellos PMD 
donde los movimientos de protesta de los consumido
res no son obstáculo a las acciones gubernamentales 
y donde los funcionarios están abiertos a la "persua
sión" de las grandes corporaciones como la Westing
house. 

De modo que la energía alternativa sí entra en el 
cuadro: Impuesta a los PMD, ella les permitirá -se
gún se espera- satisfacer sus necesidades internas 
(aunque a un alto costo), liberando al petróleo y al car
bón para la exportación a los países ricos. Ingeniosa
mente, la industria de la energía alternativa florecerá 
al mismo tiempo en los países ricos, asegurando su 
prosperidad y una mayor dependencia de los países 
pobres. 

El ejemplo de Indonesia - Veamos el caso con
creto de Indonesia. Indonesia es el mayor productor 
de petróleo del sudeste asiático y tiene, además, am
plias reservas de carbón con bajo contenido de azufre. 
Asegurada para el "mundo libre" gracias al cruento 
golpe de 1965-66, Indonesia ha sido desde entonces 
una especie de experimento controlado del neocolo
nialismo moderno. 

Para apreciar cómo fue sometida Indonesia, debe
mos remontarnos a comienzo de la actual década, 
cuando florecía prósperamente la empresa petrolera 
estatal Pertamina. Todo parecía posible en esta era 
dorada en la que -bajo la dirección del experto Ibnu 
Sutowo- Pertamina extendía su acción a los bienes 
raíces, la siderúrgica, la industria petroquímica y la 
construcción de buques tanques, entre otras cosas. 
Los bancos occidentales se peleaban entre sí para con
ceder préstamos a Pertamina, presentaba como una 
especie de "organización Midas", capaz de convertir 
en oro lo que pasaba por sus manos. 

Misteriosamente, hacia fines de 1974 irrumpió en 
la prensa financiera occidental la especulación sobre 
la capacidad de Pertamina de cumplir con sus acree
dores. Se dijo que la empresa era incapaz de cumplir 

eléctrica de 100.000 k.ilowatts que funciona 
con vapor geotérmico podrá reducir el con
sumo local de crudo en un millón y medio 
de barriles al afio, liberando así esa canti
dad para la exportación. 

Suharto: abr/6 las 
puertas a las empresas 

transnaclonales 

34 

Por supuesto, la energía geotérmic.t 
será más cara para los consumidores de loa 
países de la ASEAN, pero eso no importa. 

Finalmente, al extender paquetes espe
ciales de ayuda a los PMD, éstos serán es
timulados a comprar "tecnologías energéti
cas avanzadas", como las plantas nuclea
res. Esto tiene la ventaja de acelerar el de
sarrollo tecnológico en los países ricos, ase
gurándoles amplios mercados. Plantas in
seguras y poco confiables, inaceptables 



con sus obligaciones inmediatas. Poco des
pués, el Banco de Indonesia asumió la res
ponsabilidad por, su deuda, que ascendería a 
13 millones de dólares (¡casi tanto como todo 
el Producto Bruto Interno del país!). 

Pero los bancos occidentales conservaron 
su calma. En vez de hundir a Pertamina, le 
arrojaron una soga. Charles T. Maxwell, 
vice-presidente de la firma de Wall Street 
Cyrus J. Lawrence Inc., lo expresó metafóri
cament-e: "La fe y el crédito de Indonesia 
como país pende ahora de la delgada soga del 
apoyo del sistema bancario occidental ... La 
soga es débil y los banqueros aferran su ex
tremo". 

Sutowo fue despedido y sometido a arres-
to domiciliario. Poco antes había planteado este dile
ma: "¿Cuál es la relación adecuada entre las exporta
ciones, necesarias para generar capital, y la conserva
ción para las necesidades futuras?" La revista espe
cializada Petroleum News Southeast Asia comentó: 
"La pregunta es ahora meramente académica. Los re
cursos petroleros están comprometidos con los merca
dos extranjeros para pagar por los errores y la extra
vagancia del pasado." 

Las fuentes alternativas - El resultado no fue, 
por supuesto, fortuito. En 1973, el abogado de una em
presa, sospechando ya entonces que Pertamina no se
ría capaz de cumplir con los préstamos generosos que 
se le otorgaban, decía: "Les pregunté (a los banqueros) 
por qué siguen haciéndolo si saben que Pertamina no 
puede pagar. Me dicen que obtendrán su dinero de 
vuelta en intereses y paquet.es de refinanciamiento. 
Saben que aquellos a quienes Pertamina debe dinero 
podrán dirigir el flujo de petróleo. Es repugnante ver 
cómo explotan cínicamente la situación". 

Bajo presión, el gobierno de J akarta ha debido ar
chivar o moderar sus intentos de fortalecer la partici
pación de Indonesia en las decisiones concernientes a 
su petróleo, al punto de ahora su voz es casi inaudible 
en las discusiones sobre condiciones de exploración y 
explotación. Incluso los yacimientos marítimos, ant.es 
reservados a Pertamina se están abriendo a firmas 
extranjeras. 

Sacando partido de las circunstancias, las empre
sas occidentales también han logrado comprometer 
los fabulosos depósitos de carbón de Sumatra del Sur 
totalment.e para la exportación. 

Se sabe, por supuesto, que la demanda interna de 
energía crecerá en Indonesia. Pero para absorberla se 
"estimula" el desarrollo de las otras fuentes de ener
gía, como el calor geotérmico, las marcas, el viento o 
el átomo. Esto, como se dijo, proverá pedidos para las 
compañías occidentales ya iniciadas en estas áreas. 

Ahora, si la venta del petróleo, el carbón (y el gas) 
de Indonesia resultara en el ingreso de monedas du-
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El pueblo u ti/iza métodos primitivos para conseguir energfa 

ras que luego fueran dedicadas a echar las bases de 
un desarrollo industrial y agrícola real, en beneficio 
del pueblo indonesio, entonces algo podría decirse en 
favor del "plan maestro" norteamericano, pero ese no 
es el caso. 

La mayor parte de los ingresos petroleros va a en
gordar las arcas de las compañías extranjeras que for
maron su participación en el negocio. Calt.ex, la firma 
responsable por más de la mitad de la producción pe
trolera de Indonesia, proporcionó en 1975 el 60 por 
ciento de las ganancias de una de sus matrices, Texa
co, y el 64 por ciento de las de Standard Oil de Cali
fornia. Estas corporaciones son de las más grandes de 
Estados Unidos y tienen considerable influencia en 
Washington. 

El reparto del festín-Para apreciar el problema 
desde la perspectiva norteamericana, nót.ese que los 
ingresos provenientes del petróleo indonesio, por sí 
solos contribuyeron con 897 millones de dólares (7, 6% 
del total) a las entradas registradas por la balanza de 
pagos de Estados Unidos en 1974. Las sobras de la 
mesa de las corporaciones norteamericanas gigant.es 
son recogidos por una variedad de empresas extran
jeras menores y un pequeño puñado de intermedia
rios indonesios, comprados y, ellos mismos, vendidos. 
El pueblo no recibe nada. 

Peor aún: además de no poder acceder siquiera a 
las migajas del festín petrolero, el pueblo indonesio es 
obligado a recurrir a los métodos más primitivos -la 
quema de leña o de excrementos del ganado, entre 
otros- para satisfacer su necesidad de energía. 

En Indonesia la demanda local de derivados del 
petróleo aumenta. Por supuesto, los norteamericanos 
no objetan que los "cooperativos" altos funcionarios 
locales, sus familias y sus amigos, tengan más com
bustible para sus autos, sus aeroplanos privados y sus 
acondicionadores de aire. Lo que les preocupa a los 
asesores estadounidenses es el derroche de la gent.e 
común, que quiere más querosén para usos do
mésticos, como cocinar o alumbrar sus hogares. • 
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Comercio de esclavos 
Un proyecto de la Unesco previsto para 
durar diez años reunirá la documentación 
dispersa en el mundo sobre el tráfico negrero 

[El primer estudio multidisci
plinario sobre el impacto cul
tural y económico del tráfico 
de esclavos africanos en todos 

los continentes involucrados fue inicia
do recientemente por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educa
ción, la Ciencia y la Cultura (UNES
CO). "No ha habido nunca un estudio 
definitivo de esta cuestión central en la 
historia de la humanidad'', afirmó Dou
dou Diene, director de Proyectos Inter
culturales de esa agencia de la ONU. La 
Unesco pretende estudiar por qué y 
cómo se produjo el comercio negrero, 
ya que esa investigación histórica 
nunca ha sido hecha de forma cientí
fica, objetiva y sin recriminaciones. 
Tampoco se harán reclamos de repa
raciones económicas. 

El programa, que se realizará a lo 
largo de 10 años, reúne a historiadores, 
economistas y otros expertos para exa
minar tan ampliamente como sea posi
ble los efectos del tráfico de esclavos a 
través del Océano Atlántico, prestando 
atención también al que se produjo a 
través del Sabara y del Océano Indico. 

La Unesco proyecta unir esfuerzos 
ya realizados en México, Senegal, Fran
cia, Gran Bretaña y otros países, ayu
dando a mantener abiertos y preservar 

los archivos ya existentes y preparar 
material didáctico. 

l\1.L. Sedat Jobe, responsable del 
proyecto sobre el tráfico de esclavos, di
jo que en el marco de esa iniciativa, la 
Unesco ayudará también a recuperar 
importantes sitios culturales, como 
centros de comercio de esclavos y me
moriales. Algunas ciudades europeas, 
como Liverpool, en Gran Bretaña, y 
Nantes y Bordeaux, en Francia, que tu
vieron un papel importante en el co
mercio de esclavos, han comenzado a 
recordarlo por medio de exhibiciones y 
debates. El comité científico de la Unes
co decidió poner énfasis en eJ comercio 
de esclavos a través del Atlántico, entre 
otros objetivos, para promover la inves
tigación en la historia oral, inventariar 
fotografias para su exhibición y estable
cer una red de comunicación entre los 
investigadores que en diferentes partes 
del mundo estudian ese proceso. 

Falta de especialistas -Pascal 
Blanchard, historiador y miembro de la 
Asociación Francesa para el Conoci
miento de la Historia Africana Contem
poránea, cuestiona sin embargo la ne
cesidad de destinar fondos internacio
nales y esfuerzos burocráticos para este 
objetivo. "No debemos olvidar que el co-

Esclavos en un navío negrero: la Unesco estudiará a fondo ese comercio 
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mercio de esclavos es uno de los temas 
más estudiados de la lústoria. Los euro
peos lo están investigando desde hace 
50 años, y los africanos desde hace 20", 
señaló. 

Blanchard sostiene que mientras el 
tráfico a través del Atlántico ha sido 
largamente estudiado, las naciones 
árabes en general se han resistido a pa
trocinar investigaciones similares so
bre el comercio realizado a través del 
Sabara. "Existen 10 siglos de historia 
africana en la que no hay prácticamen
te especialistas", señala. "Líderes de la 
misma importancia que Carlomagno 
nunca fueron objeto de ningún estudio. 
La gente sabe qué es el esclavismo, pero 
nadie sabe nada acerca del imperio de 
Malíl", afirma Blanchard. 

Una continuación -Por su parte, 
Agustín Gatera, que encabezó un pro
grama de 20 años de la Unesco para re
dactar una Historia General de Africa 
en ocho volúmenes, señaló que el pro
yecto sobre el tráfico de esclavos es una 
extensión natural de ese trabajo. Esta 
Historia General produjo un volumen 
separado sobre el esclavismo, y los his
toriadores recomendaron proseguir el 
estudio de este comercio, y en particu
lar de sus consecuencias culturales. 

En América los descendientes de es
clavos son "una minoría del punto de 
vista demográfico, pero una mayoría 
del punto de vista cultural", expresó 
Gatera. "Ellos han contribuido a crear 
las mayores innovaciones musicales del 
siglo XX, como el jazz, el blues y el rock". 
Para Gatera, el comercio de esclavos 
fue una experiencia terrible, pero tuvo 
aspectos positivos en el intercambio 
cultural. "Ese intercambio continúa 
hasta hoy: jazz, blues y rock retomaron 
a Africa", recuerda. 

El historiador señala que a veces la 
gente olvida la importante contribución 
que la diáspora tuvo en la liberación de 
Africa. En su opinión, no se puede dejar 
de considerar el papel jugado por los ne
gros americanos en el proceso de lucha 
contra el apartheid en Sudáfrica, o la 
contribucion del líder pacifista estadou
nidense Martín Luther King para la re
habilitación de la personalidad y la au
toestima de los africanos que estudian 
en Europa y América". • 

El lmpello de Malf fue uno de 101 grandes centros ouhurales y 
comerciales de Alrlca antes de la ocupación europea en el•~ 
glOXIX. 
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Una revista que hace pensar 

Uruguay - Suscripción anual: $270,00 
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