


Riocop, una empresa 
sin competidores. 

La Riocop es un ejemplo 
concreto de empresa estatal 
bien administrada Creada hace 
más de cinco años para 
coordenar la construcción en 
gran escala de escuelas 
pÚblicas de turno integral 
(CIEPs) en el Estado de Rio 
de Janeiro, hoy ocupa un lugar 
destacado en el sector de la 
construcción civil. 

La clave de su éxito es el 
trabajo pionero con módulos 

prefabricados de hormigón 
reforzado con tela soldada Una 
tecnología qu e toma el material 
mucho más leve y evita el uso 
de equipos pesados, 
permitiendo la construcción, 
en tiempo record , de escuelas, 
centros de salud, puentes, 
pasarelas y otras obras en 
beneficio de la población. Todo 
con un costo mucho menor que 
los de otras empresas de 
construcción que utilizan el 

método convencional de 
hormigón armado con varillas 
de hierro. 

Gran parte de esos proyectos 
ha sido ejecutada en conjunto 
con diversas intendencias, 
organismos paraestatales y 
públicos de varios estados del 
Brasil. El carácter estatal de la 
Riocop le permite contratar 
servicIos sin licitaciones 
públicas. 

La eliminación de las trabas 

RIOCOP 

burocráticas, aliada a la calidad 
del trabajo, ha permitido que 
esas instituciones cumplan sus 
compromisos ante la 
comunidad. 

Ahora, usted, administrador, 
puede aprovechar también esas 
ventajas y presentar, en poco 
tiempo, beneficios a la 
población. 

Contrate los servicios de la 
única empresa que posee esta 
tecnologla en el Tercer Mundo. 

COMPAÑíA MUNICIPAL DE CONSERVACiÓN Y OBRAS PÚBLICAS 

FÁBRICA DE EQUIPOS URBANOS Y PREFABRICADOS 
BR 101 • Km 1 • Rodovia Rio-Santos • Santa Cruz· Rio de Janeiro • Brasil 
CEP 23560 • Te l.: 55-21-395-4550 • FAX: 55-21-395-3965 
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TEMA DE TAPA 

El "Nuevo 
Orden Mundial" 

Propuesto por el presidente 
norteamericano George 
Bush, el Nuevo Orden no 

es más que la reafirmación de la 
división mundial surgida luego 
de la guerra en el Golfo Pérsico. 

Brady Tyson, asesor del líder 
norteamericano Jesse Jack.son, 
Porfirio Muñoz Ledo, ex presi
dente del Consejo de Seguridad 
de la ONU, y el analista uru
guayo René Dreyfuss trazan 
una radiografía del nuevo 
mapa político del planeta. 

Lo. Cinco Grllnd •• d.1 Con .. ¡o d. 
S.gurldlld, má. Jllpón y AI.mllnl., 
son lo. du.ño. d.1 ,"bl.ro. 
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CARTAS 

En el rUtimo número de "Cuadernos del Tercer Mundo- publi
cado el año pasadQ incluimos una pequeña encuesta dirigido a 
nue,tros lectores ron el objetivo de conocer mejor su opinión obre 
nue,tra revista. A travls de las numerosas respuestas recibidas, 00-

si todas ellas ron elogios sobre nuestra publicación y el papel que 
ella cumple, pudimos ronocer las preferencias y el perfil de qu ienes 
nD8 leen y los temas sobre los que sienten mós necesidod (o inter~s) 
en ser informados. 

En esta edición publicamos algunas de las ideas, sugerencias 
y comentarios que ellos nD8 hicieron llegar y aprovecham.os la 000-

si6n para agradecer todas las cartas. Demós e Id decir que no e 
necaario aguardar una iniciatiua nuestra para enviamos crltiros 
o ,implemente puntos de vista sobre nuestro trabajo. El rontado 
mda directo con los lectores es uno de los mejores e tfmulo paro 
quiena hacen la revista que en estos momentos esM en sus manos. 

500 años I 
Creo que es importante 

oontinuar divulgando la lucha 
de los pueblos iruJ(genas de 
Amúica Latina rontra las 
proyectadas ronmemoraciones 
de los 500 años del 
descubrimiento de Amúica. 
Para ellos, esa fecha marc6 el 
romienzo del genocidio rontra su 
pueblo. Desde ahora, y hasta 
1992, la revista no deberla 
abandonar el tema en ninguna 
de sus ediciones. 

Gustavo Ginares 
Montevideo - Uruguay 

500 años 11 

LOS EDITORES 

Poesía latinoamericana 
Me gustaría que crearan 

una seccWn dedicada a la poesía 
latinoamericana y que 
publicaron algunos artlculos 

Almada. Era uruguayo. Su 
desaporici6n se produjo en el 
Regimiento TClCIla,jU/lto oon 
otro compatriota, Alberto 
Mariano Fontella, una mujer de 
nacionalidad inglesa, Anna 
Bicheni. A ella la soltaron al 
poco tiempo y actualmente vive 
en Estados Unidos. Si algún 
lector de "Cuadernos del Tercer 
Mundo- tiene informaciones, por 
favor, pueden escribirme a mi 
direcció/l actual, en Bite/lOS 
Aires: 

Ana Varo Pedrosa 
Lugones 2663 C.P. 1430 
Capital Federal 
República Argentina 

Información económica 
"Cuadernos del Tercer 

Mundo- es una revista objetiva. 

He leído ron pena 
("Cuadernos- NQ. 131) que los 
representantes indígenas 
repudian los festejos del V 
Centenario de la Conquista. Por 
supuesto que "no hay nada a 
festejar-, romo reza el titulo del 
articulo. Justamente, romo 
alguien ha señalado, se trata 
mds bien de una 
"ronmemoración-, romo si fuera 
un rito, donde puede caber, 
incluso, el dolor. 

Abordar la situación actual de los Indígenas latinoamericanos 

Serla bueno que 
"Cuadernos", mediante su 
difusión en A~rica Latina, 
ayudase a rolocar el hecho romo 
una forma de búsqueda de "la 
identidad mestiza". Entonces, el 
arontecimiento perderla su 
oonnotacWn ,Jgativa, para 
retomar su sentido de ev0caci6n 
de un pasado real y doloroso, 
pero que ha aportado tambUn 
ualiosos efectos que duran hasta 
el presente. 
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Ana María Elizalde 
San José - Uruguay 

críticos sobre la situación de los 
partidos políticos en el 
oontinente y sus relaciones ron 
los grupos dominantes. 

Gabriel Arbuet 
Montevideo - Uruguay 

Temas del Norte 
Quisiera que se ocuparan, 

tambUn, de temas relativos a los 
palses desarrollados, en 
particular Europa y los Estados 
Unidos. 

Daniel Salgueiro 
Montevideo- Uruguay 

Información sobre 
desaparecido 

Necesito informaciones sobre 
un detenido desaparecido en 
1973 en Santiago de Chile. Su 
nombre es Juan Angel Cendcfn 

Es importante que publiquen 
mcfs art[culos sobre la recesión 
de los palses del Tercer Mundo, 
y sobre sus perspectivas de 
crecimiento eoon6mica. 

Orlando Castafto 
Neira 
Cartagena - Colombia 

Recomendando libros 
Bien padrlan inrorporar 

una sección comentando lo que 
se está produciendo de cine de 
denuncia y otra dedicada a 
oomentar los últimos 
lanzamientos de libros 
latinoamericanos. 

María del Carmen 
Villejas 
Fray Bentos - Uruguay 
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Más contexto 
Lamentablemente 

"Cuadernos del Tercer Mundo
aún es muy poco difundido. 
Sugiero que en los articulos de 
palses menos conocidos vinculen 
la información al rontexto 
histórica, puesto que nunca se 
trata de hechos aislados. Es 
necesario relacionar lo que 
sucede en este momento ron sus 
antecedentes. 

Alberto Stinat 
Montevideo - Uruguay 

Cultura Indígena 
Es necesario divulgar mds 

la situación actual de la cultura 
indlgena y tambUn los 
descubrimientos realizados por 
latinoamericanos en las mds 
diferentes cfreos, ademds de 
incentivar la cooperación entre 
nuestros palses. 

Ruth Ibarburu 
Solymar Norte 
Uruguay 
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PANORAMA 

Un guerrillero dllla. últIma. retoqu". 11 unll bsnderll por 111 pllZ en Colomblll 

V 
COLOMBIA 

ida nueva 

D iferentes segmentos de la vida política colombiana coinciden en 
que el país entró en una nueva etapa, dominada por la negocia

ción en vez de la violencia, que puede conducir a una nueva institu
cionalidad y a la modernización económica. 

Tres hechos marcan el surgimiento de esa etapa: la reforma promo
vida por la Asamblea Nacional Constituyente, la negociación en curso 
entre el gobierno y la Coordinadora Nacional Guerrillera y el avance 
de la política de sometimiento de los narcotraficantes a la Justicia. 

La primera oferta de rendición al narcotráfico fue hecha por el go
bierno de Belisario Betancur. Pero la propuesta no tuvo eco en losjefes 
de la mafia de las drogas. Al contrario, el asesinato del ex ministro de 
Justicia, Rodrigo Lara -del que se acusa al Cartel de Medellín- dio ini
cio al ciclo de violencia que se exacerbó a fines de los años 80, cuando el 
presidente Vrrgilio Barco declaró guerra al narcotráfico. Entre agosto 
de 1989 y julio de 1990, datos oficiales indican que el narcotráfico mató 
varios centenares de personas, dejó miles de damnificados y causó pér
didas económicas por mil millones de dólares. 

El gobierno de Cesar Gaviria logró la rendición del principal líder 
del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, a través de un decreto, ratifica
do por el Parlamento, determinando el 1m de la extradición. El 67% de 
los colombianos, según encuesta del diario "El Tiempo", aprueban la 
estrategia de Gaviria y 90% piensan que fue una victoria importante 
del poder político sobre el narcotráfico. 

Las negociaciones con la guerrilla comenzaron en 1984, con Belisa
rio Betancur y las FARC. El acuerdo de paz fracasó, pero dio origen a 
la Unión Patriótica, mediante un acuerdo electoral del Partido Comu
nista con un grupo rebelde en proceso de legalización. El espacio polí
tico de la UP (que perdió unos dos mil militantes, asesinados desde en
tonces) fue ocupado en un año de legalidad por el M -19, que se convirtió 
en la tercera fuerza política del país. El proceso de negociación con las 
fuerzas insurgentes que aún no depusieron las armas fue retomado el 
3 dejunio pasado, en Caracas. Fue establecida una agenda preliminar 
para llegar al problema más acuciante: el alto a! fuego. 

Todos esos avances no serian posibles sin un nuevo marco institucio
nal. La Asamblea Nacional Constituyente al terminar el trabajo de re
dacción de la nueva Carta Magna del país resolvió autodisolverse. Las 
elecciones legislativas fueron marcadas para octubre, cuando surgirá un 
nuevo Congreso Nacional, ya regido por la nueva Constitución. Los cons
tituyentes no pueden ser candidatos en las próximas elecciones. 

e HAITÍ 

ambios 
en el gobierno 

En apenas cinco meses de gestión, el pre
sidente Jean Bertrand Aristide ya reali

zó tres cambios en su gabinete. El 22 de 
mayo, el primer ministro René Preva! desti
tuyó al ministro de Justicia, Bayard Vincent¡ 
y menos de un mes después fueron sustituí
dos los ministros Smarck Michel, de Comer
cio, y Ernst Verdieu, de Asuntos Sociales. 

En el caso de Bayard Vincent, el anuncio 
de su remoción tuvo lugar pocas horas des
pués de estallar un escándalo envolviendo al 
Fiscal Anthony Alouidor, que había sido in
dicado por el propio titular de la cartera de 
Justicia. Alouidor, un abogado educado en Es
tados Unidos, fue detenido en mayo bajo la 
acusación de corrupción y de haber permitido 
la fuga del juez Emmanuel Vital, preso -a su 
vez- por retardar el proceso contra un funciona
rio ligado al ex dictador Jean-Claude Duvalier. 

Bayard Vincent ya había actuado como 
Fiscal durante los 11 meses que duró el go
bierno de Ertha Pascal Truillot, la presiden
ta interina que antecedió a Aristide. Duran
te ese período, Vincent se negó a emitir una 
orden de prisión contra Roger Lafontant, ex 
ministro de Defensa de la dictadura duvalie
rista y jefe de los tonton-macoutes, el temido 
senricio de seguridad de la familia Duvalier. 

Los otros dos cambios ocurrieron debido 
a la presión popular. En actos públicos, ma
nifestantes exigieron al gobierno de Aristide 
la salida de varios ministros, incluyendo el 
de Comercio y el de Asuntos Sociales . 
Smarck Michel fue acusado de no tomar me-

didas para reducir el costo 
de vida, que aumentó de for
ma acentuada en los últimos 
meses. Con respecto a Enrst 
Verdieu, fue considerado el 
responsable por un aumento 
en el número de desemplea
dos, después que el salario 
mínimo subió 88%, en marzo. 
Una semana antes del anun

J"Bn-S"rtrBnd Arl.tld" cio de su salida del gobierno, 
Verdieu había presentado su renuncia, luego 
de sufrir un ataque cardíaco. 

A pocos días de la reformulación de su mi
nisterio' el presidente Aristide afirmó que 
uno de los principales objetivos de su gobier
no será garantizar la estabilidad política, de 
forma de estimular la vuelta de los capitales 
haitianos que están en el extranjero y pro
porcionar, en el plano interno, un mejor nivel 
de vida para sus compatriotas. 
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PANORAMA 

AMÉRICA CENTRAL L a última ronda de negocia
ciones entre los movimien-

tos guerrilleros de El Salvador y 
Guatemala y los respectivos go
biernos, realizada a mediados 
dejunio, en México, terminó sin 
acuerdos concretos. 

Acuerdo difícil 
a 30 años de guerra. 

También en ese país, el proce
so de paz ha sido difícil. Según di
versas denuncias, desde el inicio 
del diálogo entre el gobierno y la 
URNG, en abril pasado, aumentó 
el número de asesinatos y prolife
raron las amenazas de muerte a 
dirigentes del sector 'sindical y 
popular. De acuerdo con la: Procu
radoría de Derechos Humanos, 
sólo en los tres primeros meses 
del gobierno de Jorge Serrano hu
bo 177 casos de ejecuciones extra
judiciales. 

Las discusiones entre el go
bierno salvadoreño y el Frente 
Farabundo Martí para la Libe
ración Nacional (FMLN) dura
ron una semana y una vez más 
giraron, básicamente, en torno 
de las propuestas para reformar 
las fuerzas armadas y los meca
nismos para la suspensión de 
las hostilidades. El presidente 
Alfredo Cristiani declaró que 
"aún falta un poco para llegar a un 
acuerdo global de cese al fuego", agre
gando que el fin de la guerra sólo se con
seguirá en las próximas reuniones con el 
FMLN. 

Por su parte, Alvaro de Soto, repre
sentante del Secretario General de la 
ONU, calificó de "positiva" la reunión 
realizada en la ciudad mexicana de Que
rétaro, pero resaltó que "aún hay asun
tos pendientes". 

fuerzas armadas después que la guerri
lla s us penda las acciones bélicas ; el 
FMLN, a su vez, no 'acepta el estableci
miento de un cese al fuego si no se inicia 
antes el proceso de reformas en la insti
tución militar. 

Según el mediador de las 
negociaciones, el obispo Ra
fael Quezada , no hubo nin

gún acuerdo, "pero encontramos un me
canismo que nos llevará al entendimien
to la próxima vez que nos sentemos a la 
misma mesa". 

La dirección del frente guerrillero no 
comparte el mismo optimismo. Para la 
URNG, mientras no se resuelvan los 
problemas económicos y sO.ciales del 
país, no habrá solución para el conflicto 
interno. 

Entre estos, está el hecho de que el 
gobierno de San Salvador sólo acepta 
proceder a una reestructuración de las 

Mientras se realizaban las negocia
ciones en Querétaro, en otra ciudad me
xicana, Cuernavaca, representantes del 
gobierno de Guatemala y de los guerri
lleros de la Unidad Revolucionaria N a
cional de Guatemala (URNG) partici
paban de ot ra rueda de negociaciones 
para esbozar un acuerdo que ponga fin 

"Lo que queremos es que se produz
can cambios reales. Hasta entonces, no 
pasaremos a la legalidad", afirmaron 
fuentes insurgentes. 

A URUGUAY 

ftlluario innovador 

Por primera vez se edita en Uruguay un material que pone 
al alcance de quien lo desee una radiografía de la condición 

socio-laboral femenina, el "Anuario de la Mujer Uruguaya". 
Documentos de difícil acceso y hasta el momentos disper

sos en múltiples publicaciones o bancos de datos aparecen or
denados y sistematizados en capítulos: "Los estudios sobre la 
mujer uruguaya", "Diez años de estudio sobre la mujer uru
guaya (1980-1990)", ''Bibliografía sobre la mujer uruguaya", 
''Indicadores estadísticos", "Demografía", "Población económi
camente activa" y ''Educación''. 

Texto de consulta imprescindible para investigadores, do
centes, estudiantes, trabajadores comunitarios o periodistas, 
el libro proporciona información estadística básica para sus
tentar hipótesis de trabajo o ensayos sobre la condición feme
nina en Uruguay. 

La edición del trabajo estuvo a cargo de Nea Filgueira, in
vestigadora de GRECMU, insti tuto uruguayo con once años de 
labor y capaci tación en el área de la mujer. 

Los datos del material provienen de los tres últimos censos 
nacionales de población y vivienda, más la elaboración propia 
del insti tuto edi tor. 

NICARAGUA 

El ex presidente Daniel Ortega fue designado 
secretario General del Frente Sandinista de 
Liberación (FSLN) durante una reunión de la 
Asamblea del Partido, enjunio pasado. Su 
nombramiento fue decidida por unanimidad por 
los 200 delegados de la Asamblea, integrada por los 
principales dirigentes de la 
organización. Hasta entonces, 
Ortega actuaba como 
corrdenador de la Comisión 
EJecutiva del FSLN y al mismo 
tiempo era miembro del 
Directorio Nacional. 
En la década pasada, el 
directorio sandinista era quien 
definía la política oficial 
nicaragüense. En esa época, estaba integrada 
por nueve miembros, entre los cuales se 
encontraba el general Humberto Ortega, que 
renunció en febrero de 1990 para continuar 
como jefe de las Fuerzas Armadas. 
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PANORAMA 

E 
ARGELIA 

I FIS ataca de nuevo 

El proceso de apertura polí
tica iniciado hace dos años 

en Argelia, con la adopci6n de 
la Constituci6n que autoriza a 
implantaci6n del pluriparti
darismo, está amenazado. Los 
enfrentamientos ocurridos 
desde mayo entre partidarios 
del Frente Islámico de Salva
ci6n (FIS), liderado por el je
que Abassi Madani, y las 
fuerzas gobernamentales, 
que llevaron al presidente 
Chadli Benjedid a decretar el 
estado de sitio, dejaron un sal
do de decenas de muertos, 
centenas de heridos y millares 
de detenidos. Entre ellos esta
ban el propio dirigente del 
FIS, su segundo hombre, Ali 
Belhadj, y unos 2.500 militan
tes de esa organizaci6n funda
mentalista. 

Las elecciones legislativas 
previstas para el pasado r;:¡ de 
junio fueron aplazadas para 
octubre, pero nadie sabe con 
certeza si ese nuevo calenda
rio electoral podrá ser cumpli
do. A pesar de no haber alcan
zado la magni tud de los 
levantamientos promovidos 
en 1988 por el FIS, los inci
dentes de este año refuerzan 
la tesis de que la transici6n 
del sistema político argelino 
hacia una democracia al estilo 
occidental será difícil. La ra
z6n es la falta de una visi6n 

democrática del proceso polí
tico por parte del Frente Islá
mico de Salvaci6n, el princi
pal partido de oposici6n de 
Argelia, que en los comicios 
municipales de 1990 gan6 en 
casi todos los municipios del 
país. 

Las elecciones legislativas 
de junio de este año eran una 
verdadera prueba de fuego 
para los fundamentalistas sr
gelinos, los únicos que obtu
vieron el registro legal para 
ejercer sus actividades, en to
do el Maghreb. La falta de res
puesta a las urgentes deman
das de sus bases electorales 
en el primer año al frente del 
poder municipal hacía prever 
que dificilmente el FIS volve
ría a obtener una victoria hol
gada en las áreas urbanas, co
mo sucedi6 en 1990. Los 
j6venes fanáticos que cercan a 
Abassi Madani no tenían 
otros argumentos que la fuer
za para responder a las críti
cas de sus seguidores, cansa
dos de inflamados discursos 
en las mesquitas y escasas 
medidas concretas en la ges
ti6n municipal. 

El 23 de mayo el FIS lanz6 
la consigna de "huelga gene
ral", con dos reivindicaciones: 
una nueva ley electoral yanti
cipaci6n de las elecciones pre
sidenciales. A pesar de que 

La. manifestaciones dejaron centena. de muerto. y herido. 

esa actitud podría parecer un 
movimiento de reivindicaci6n 
democrática, las consignas 
que fueron gritadas en las ca
lles por los seguidores de Ma
dani mostraban otra reali
dad: "Abajo la democracia, 
Viva el Estado islámico, sin 
voto", "Nada de Constituci6n, 
sólo la Palabra de Dios", co
reaban los manifestantes, al 
enfrentar las tropas de cho
que del gobierno. 

E14 dejunio el presidente 
Chadli orden6 al ejército re
primir las manifestaciones 
fundamentalistas. El nuevo 
primer ministro, Ahmed Gho
zali, surgido de la crisis, evit6 
organizar un nuevo gobierno 

, 
TUNEZ 

exclusivamente con cuadros 
del FLN. Una de sus primeras 
afirmaciones públicas fue su 
compromiso de luchar por la 
efectiva realizaci6n de las 
elecciones legislativas, a la 
vez que mostr6 flexibilidad in
clusive ante la demanda de 
los fundamentalistas en rela
ci6n a una revisi6n de la ley 
electoral. 

De su habilidad para con
ducir el proceso político de 
aqui a octubre y de la animosi
dad de los fundamentalistas 
dependerá la posibilidad de 
realizar las elecciones legisla
tivas en esa nueva fecha, y la 
continuidad del proceso de 
apertura democrática. 

Amnistía Internacional denunció la práctica de 
tortura en las cárceles yen la propia sede del 
ministerio del Interior de Túnez, contra opositores 
islámicos. Más de 70 personas pennanecen 
incomunicadas y dos presos poUticos murieron en 
circunstancias no detenninadas entre abril y 
mayo. 
Afines de mayo, casi 300 musulmanos 
fundamentalistas fueron detenidos, entre ellos 
cien militares, acusados de tentar organizar un 
golpe de estado. Todos ellos pertenecen a la 
organización poUtico-religiosa fundamentalista 
An-Nahda, que está proscrita. 
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PANORAMA 

S SOMALIA 

ecesionistas no ceden 

D~de l~ caída del régimen mili~ de Siad Barre en enero pasado, en me
dio a v101entas batallas que deJaron un saldo de más de tres mil quinien

tos muertos y cinco mil heridos, Somalia vive en un clima de incertidumbre 
y violencia. Las disputas entre grupos familiares rivales son el principal obs
táculo para lograr la pacificaci6n de ese empobrecido país del llamado Cuer
do de Africa. Tras diez años de intensas luchas por el control del poder 
Somalia se encuentra al borde de la bancarrota y en el centro de una grav~ 
crisis econ6mica y política. 

En el sur del país -regi6n colonizada por Italia hasta la independencia, en 
1960- el Congreso Somalí Unido (CSU), que controla Mogadiscio, la capital, tra
ba sangrientas batallas con el Movimiento Patri6tico Somalí (MPS) por el 
control total de la regi6n. Enjunio el MPS tom61a segunda ciudad en el sur, 
Kismayu, y se dice dispuesto a avanzar sobre la capital. 

Por su parte, el Movimiento Nacional Somalí 
(MNS), la más antigua de las facciones en lu
cha, controla todo el norte del país, llamado So
maZüand antes de la independencia, cuando era ro
lonia británica. El norte y el sur se unieron en 1960 
para dar lugar ala actual Somalia Por discordar po
líticamente del CSU, la direcci6n del MNS anunci6 
el 17 de mayo la segregaci6n de Somalia del norte, 
proclamando la República de Somalilandia, oon ca
pital en Hargeisha, antigua capital oolonial. 

El gobierno interino del Congreso Somalí 
Unido, instalado en Mogadiscio -hasta ahora la 
capital nacional- no reconoci61a proclamación 
separatista, afirmando que el norte es parte in
tegral de la República Democrática de Somalia, 
y que la separaci6n debía ser anulada. Guerrillero urbano del CSU 

N
GHANA 

ueva Constitución 

La fuerte ola de cambios políticos que barri6los sistemas de partido úni
co en el este europeo ha tenido importantes reflejos en Africa: En Gha

na, que alguna vez fue considerado un país-ejemplo de los beneficios que 
traería para el Tercer Mundo el programa de ajustes recomendado por el 
FMI, la crisis que agobia el país desde 1986 ha creado el caldo de cultivo 
indicado para la propagaci6n de las reivindicaciones democratizantes. 

El teniente de aviaci6nJerry Rawlings, que tom6 el poder el4 dejunio 
de 1979 en nombre de la democratizaci6n del país, cedió a las presiones y 
accedi6 a iniciar un proceso de apertura, que pasa por la redacci6n de una 
nueva Carta Magna para el país. 

Enjunio se realizaron elecciones para escoger los miembros de una 
Asamblea Consultiva de 260 miembros, cuya tarea es redactar la nueva 
Constituci6n. Pero Rawlings nombr6 un Comité Redactor, integrado por 
juristas distinguidos, que elaboraron un esbozo de Carta Magna que debe 
ser estudiada y eventualmente ratificada o modificada por la Asamblea 
Consultiva. El Comité está presidido por S. Asante, ex fiscal general de 
Ghanay actual director del Centro de Naciones Unidas sobre Multinacio
nales, con sede en Nueva York. El presidente, por otra parte, hizo oídos 
sordos ante los llamados de los oposi tores para que renuncie el gobernante 
Consejo Provisional de Defensa Nacional (CPDN), que ejerce de forma in
terina las funciones del Poder Ejecutivo. 
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CAMERÚN 

La oposición de Camerún -el país que se 
tomó cékbre por su inesperada y 
brillante participación en 
representaci6n de Africa en la última 
Copa Mundial de Fútbol- pidi6la 
renuncia del presidente Paul Biya. El 
Comité Coordiruuior de la oposici6n 
Nacional (CCONN), que fue proscrito 
por el gobierno, e:xlwrtó a la poblaci6n 
de Camerún a mantener su campaña de 
desobediencia cívica. La meta es forzar 
a las autoridades a convocar un diálogo 
nacional que siente las bases de la 
transici6n hacia un sistema 
democrático. 
El documento de la oposición acusa al 
presidente Biya de no enfrentar 
debidamente la crisis económica, de 
arrogarse más poderes para legislar por 
decreto y de organizar elecciones 
fraudulentas. El nombre de la campaña 
de la CCONN es "ciudades muertas" y 
con fuerte adhesión de la población ya 
logro paralizar el país en una huelga 
generalizada. 

UGANDA 

Cediendo a presiones internas y 
externas, el presidente de U ganda, 
Yoweri Museveni, redujo su gabinete 
con el cancelamiento de diez cargos de 
ministros, ocho ministros de estado y 18 
viceministros. Los principales críticos 
del abultado Poder FJecutivo ugandés 
eran el Banco Mundial y el FMI. Pero 
Museveni tenia dificultades para 
reducir sus 72 ministros, porque el 
gabinete reflejaba la difícil composición 
política que había tejido para pacificar 
al país. Todos los partidos políticos, 
incluyendo sus antiguos rivales, están 
representados en el gobierno. El 
presidente ha reiterado que la amplia 
base política de su administración es la 
que ha permitido restaurar y mantener 
la paz, tras años de guerra civil. 
Museveni continúa acumulando la 
presidencia con la cartera de Defensa. 
La reestructuración forma parte de un 
conjunto más amplio de medidas, 
tendiente a achicar el Estado. La 
administración pública pasó de 120 mil 
funcionarios a 80 mil. 
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INDIA 

La revista "India Hoy", la más 
importante de ese país aaiático, acusó 
~n su edici6n dejulio- al jefe de los 
"tigres" tamiles de Sri Lanka de haber 
ordenado el asesinato de Rsjiv Gandhi. 
Según la publicaci6n, Vellupillai 
Prabhakaran, líder separatista 
guerrillero tamil, habría ordenado la 
ejecuci6n del ex primer ministro de la 
India temiendo que su regreso al poder 
pudiese significar un revés para la lucha 
de su pueblo por un estado separado en 
la isl~ de Sri Lanka. El asesinato, que 
truncó el retomo político de Gandhi 
habría sido estudiado de forma 
meticulosa desde 1990. 
Durante su administraci6n anterior, 
RsJiv Gandhi había enviado tropas de la 
India supuestamente para mediar en la 
guerra civil de la vecina Sri Lanka. Pero 
los soldados acabaron por participar 
directamente en la lucha, del lado del 
gobierno central de Colombo. 
La investigaci6n de la revista se basó en 
pistas vitales ofrecidas por el fotógrafo 
Haribaru, también tamil y miembro del 
comando suicida. Antes de morir en la 
explosi6n causada por su correligionaria, 
la mujer conocida como "Dhanu", que 
deton6la carga que llevaba en un 
cintur6n-bomba, Haribaru registró en su 
cámara fotográfica los últimos detalles 
del episodio que culmin6 en el asesinato 
de Gandhi. Extrañamente, el filme con 
las fotos qued6 intacto. 

S~ún l. r.v1.,.lndia Today, lo. gUBrIll.ro. 
"m" ••• J.cut.ron • RaJlv Gandhl 
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E 
EEUU -KUW AIT 

n el banquillo 

U na audiencia pública realizada en Bruselas, Bélgica, conden6 a Estados Uni
dos por sus "crímenes de guerra" en el Golfo, como la destrucci6n de objetivos 

civiles en Iraky la ejecuci6n de prisioneros enemigos. "Procesaremos a todos los 
individuos envueltos, incluyendo al presidente George Bush, si fueren conside
rados culpables por crímenes de guerra", declar6 Ramsey Clark, ex fiscal general 
de Estados Unidos, que inici6 una campaña mundial en mayo último contra el 
papel de Washington en la guerra. 

Durante la audiencia, realizada el mes pasado, Ramsey Clark present61as 
concl usiones de su visi ta a Irak hecha en febrero e informes de especialistas y pe
riodistas, además de los testimonios de palestinos que huyeron de Kuwait des
pués de la expulsi6n de las tropas de ocupaci6n iraquíes. 

Entre los especialistas que visitaron Irak después del fin de la guerra estaba 
un grupo de médicos de la Universidad de Harvard, que afirmaron que en seis se
manas de bombardeos diarios contra oójetivos civiles y militares, murieron por 
lo menos 125 mil personas, mientras otras 175 mil están condenadas a perder la 
vida por la escasez de comida, epidemias y falta de atenci6n médica. 

Según Clark, las fuerzas internacionales incendiaron deliberadamente todos 
los pozos de petr61eo de Irak, así como 20% de los de Kuwait, por razones milita
res y econ6micas. Para el ex fiscal norteamericano, eljefe del Estado Mayor Con
junto de las FFAA de Estados Unidos, general Colin Powell, y el comandante 
Norman Schwarzkopf -que estuvo al frente de las operaciones- deberían ser so
metidos a un tribunal militar. 

Durante la audiencia pública, surgieron nuevas denuncias sobre detenciones 
ilegales, torturas y ejecuciones extraj udiciales de palestinos por las autoridades 
kuwaitíes. Se calcula que unos 13 mil palestinos estén presos en Kuwait acusa
dos de haber colaborado con las tropas de Irak. 

En todo el mundo, organizacipnes internacionales se mantienen movilizadas 
en defensa de los derechos humanos en el emirato de Kuwait. En Estados Uni
dos, el Watch Group pidi6 que se liberte y vuelva ajuzgar a los pesos condenados, 
mientras Amnistía Internacional critic610s procesos sumarios realizados por las 
cortes marciales. La Organizaci6n Árabe por los Derechos Humanos, con sede en El 
Cairo, Egipto, que se opone a la pena de muerte en casos políticos, también exhort6 
aljequeAl-Saabaha no ratificar las condenas a muerte y a suspender losjuicioshas
ta que los acusados puedan gozar de garantías legales. Hasta el Departamento de 
Estado norteamericano, después de meses de silencio, manifestó su preocupaci6n 
por la secuencia de condenas de muerte. 

La presi6n internacional ya dio como resultado la conmutaci6n, a fines dejunio, 
de 29 penas de muerte en prisi6n perpetua. Las acusaciones a esas personas van des
de delitos considerados graves, como dar abrigo a soldados iraqufes, violar o asesi
nar, hasta actitudes como gritar slogans a favor de Irak, pedir un empleo en un pe
riódico iraquf o usar una camiseta oon la imagen de Saddam Hussein. 
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MINORÍAS 

¿En defensa de los kurdos? 

El presidente Francois Mi
tterrand admiti6, durante 

las conmemoraciones de la 
fiesta nacional francesa, que 
posiblemente su país apoye 
un nuevo ataque contra Irak 
de las fuerzas comandadas 
por Estados U nidos. La única 
divergencia con las afIrmacio
nes de Bush en ese sentido 
eran sobre los objetivos del 
ataque: mientras que elpresi
dente norteamericano alega
ba la necesidad de destruir el 
potencial nuclear de Saddam 
Hussein, Mitterrand aludía a 
la defensa de los derechos hu
manos de los kurdos. 

Es posible que ni uno ni 
otro estuviese diciendo la ver
dad. El diario The Observer, 
de Londres, afirm6 que Irak 
está muy lejos de constituir 
un verdadero peligro nuclear, 
pues carece de condiciones 
técnico-científicas para cons
truir la bomba atómica. Para 
ese prestigioso 6rgano londi
nense, la verdadera meta de 
un eventual ataque sería ma
tar Saddam Hussein. 

La justificativa de Mitte-

tencia. El 8 de julio líderes 
kurdos encabezados por Mas-
80ud Barzani y Jalal Talaba
ni volvieron a reunirse con 
una comisi6n del gobierno de 
Bagdad para negociar el tra
tado de autonomía y de paz, 
un mes después del estanca
miento del último diálogo bi
lateral. El propio Talabani,lí
der hist6rico de los 
nacionalistas kurdos, declar6 
que la firma del acuerdo era 

inminente, faltando 8610 defi
nir el destino de la ciudad pe
trolífera de Kirkuk. Tanto el 
gobierno como los autonomis
tas reivindican el control del 
importante centro petrolero 
del norte de Irak. 

Mientras tanto, los kur
dos se movilizan para protes
tar contra la represi6n, sí, pe
ro no la de Bagdad sino la del 
régimen turco. En Londres, 
Viena y otras capitales euro
peas hubo a mediados dejulio 
intensa movilizaci6n de emi
grantes y exilados kurdos pa
ra llamar la atenci6n de Occi
dente sobre la represi6n 

desatada por el gobierno de 
Turquía, donde habita la ma
yoría de los 18 millones de 
kurdos. 

En Londres los manifes
tantes amenazaron incendiar 
la embajada de Turquía y 
causaron grandes destrozos 
en el inmueble. En Viena,los 
simpatizantes del Frénte Na
cional de Liberaci6n del Kur
distán (ERNK) bloquearon el 
acceso al edificio de la Prensa 
Internacional, sede tambjén 
de la agencia de prensa aus
tríaca, para exigir una "cober
tura sincera" sobre la situa
ci6n de los kurdos en Turquía 
y "contra la política del aves
truz" de Europa Occidental 
frente a Ias violaciones a 108 de
rech08 human08 de los kurdos 
en aquel país. 

En abril, el gobierno turco 
aprobó una ley antiterrorista 
que, según 108 exilad08, sirve 
como pretexto para "reprimir 
la oposici6n política y las rei
vindicaciones por una autono
mía curda". 

rrand tampoco tiene consis- Ja/al Ta/abanl: Hlo. acu.rdo. ~n Inmln.nt •• -

La' movilizaci6n de los 
kurdos en Europa Occidental 
también tiene por objetivo ob
tener la solidaridad de la opi
ni6n pública para con los pre
sos políticos kurdos, que 
están en huelga de hambre en 
las cárceles turcas. 

INDONESIA 

A pesar de pertenecer a la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
Indonesia está siendo acusada por la 
organización "Asia Watch", con sede en 
Estados Unidos, de practicar "ejecuciones 
sumarias, torturas Y arrestos arbitrarios". 
En un informe distribuido en Washington, 
"Asia Watch" advirtió que la campaña <,lel 
ejército indonesio contra el Movimiento Libre 
Aceh ("Aceh Merdeka") se intensificó en los 
últimos meses. 
Indonesia también ha sido reiteradamente 
acusada de graves violaciones a los derechos 
humanos en la ocupada isla de Timor Este. 
Alli, desde 1975 -cuando Portugal se retiró de 
su ex colonia y las tropas indonesias ocuparon 
ilegalmente el territorio- el movimiento 
nacionalista FRETllJN lucha por la 
independencia. 

VIETNAM 

El 711 Congreso del Partido Comunista de Vietnam ratificó 
su opción por un sistema socialista. "El comunismo es el 
único camino para Vietnam", sentenció el mensaje de 
apertura de los trabajos. Los casi mil doscientos delegados 
que se dieron cita en Hanoi discutieron una serie de tesis y 
analizaron los cambios ocurridos en los paf.ses del Este 
europeo, pero no modificaron su opción ideológica. "Muchos 
se preguntan si el partido podrá mantener un programa 
eficiente en un momento en que el socialismo se está 
desintegrando", dijo Van Ninh, secretario general del PC 
vietnamita, en su discurso. "Es cierto que existe una crisis, 
tanto en la práctica cuanto en la teorla. Pero Vietnam sacó 
importantes lecciones de sus propias experiencias, de la 
perestroika y de los hechos en otros paises. Por eso vamos 
a esforzarnos en llevar adelante lo que llamamos 'economÚL 
de mercado comandada por el Estado"', 
afirmó Van Ninh. 
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NORTE-SUR 

El "Nuevo Orden Mundial" 
de Bush Brady Tyson 

El control mundial a través de la preservación del status quo actual 
es la meta de los conservadores norteamericanos 

que pretenden ganar nuevamente las elecciones de 1992 

su discurso 
del 11 de setiembre de 
1990. En realidad se 
trató sólo de un slo
gan. George Bush 
pensaba ser aún, 
j un to con Mikhail 
Gorbachev, la colum
na vertebral de un 
nuevo modelo de coo

..... ~ peración internacio-

!~~ •• I! nal. Hasta ese momen-
to, la política externa 

de Estados Unidos estuvo orientada a 
fortalecer la alianza con Europa Occi
dental (EC-92, la Comunidad Europea 
que iniciará una nueva fase de inte
gración en 1992) y el Japón, reeditan
do el viejo estilo de la Comisión 
Trilateral en el contexto de un mundo 
todavía bipolar l 

Sin embargo, aquel modelo mundial 
basado en el peso de dos grandes perso
nalidades (primero Ronald Reagan y 
ahora George Bush, del lado Occidental 
y Mikhail Gorbachev del lado Oriental) 
empezó a perder atractivo entre los 
grandes "arquitectos" del orden inter
nacional. 

Principalmente porque las bases 
políticas de Gorbachev en Moscú co
menzaron a ceder y el presidente so-

10 

viético debió dar marcha atrás en sus 
planes de reforma políticos y económi
cos. 

El desmantelamiento del Pacto de 
Varsovia y el crecimiento de las reivin
dicaciones nacionalistas entre los pue
blos de Europa del Este y de varias 
repúblicas de la URSS, fueron minando 
defini tivamente el prestigio de un "nue
vo orden'" basado en dos personalidades 
de relevancia mundial. Henry Kissin
ger, viejo maestro eurocentrista forma
do en el antiguo orden mundial del 
"Equilibrio de Poderes", ya había ad
vertido, que el "Nuevo Orden" no podía 
estar basado en el prestigio de persOTUV 
lidades individuales. El parámetro de 
relacionamiento debía ser, según Ki
ssinger, la presencia de intereses nacio
nales compatibles. 

La élite de estrategas mundiales es
tá buscando, aún, una nueva fórmula 
apta para administrar y estabilizar el 
planeta en este momento difícil de su 
historia. En principio, existe entre ellos 
la convicción de que cualquier modifica
ción súbita que pueda ocurrir en el 
mundo sería algo peligroso. Salvo si se 
tratase de movimientos que puedan ser 
manipulados "desde arriba". Es eviden
te que los dueños del poder y de la rique
za mundiales, aquellos que disfrutan de 
bienestar no quieren perder su domi
nio. Por el contrario, pretenden "estabi
tizar" el mundo en su status quo actual. 

Es probable, sin embargo, que la si
tuación mundial empeore mucho, que 
el mundo se vuelva más inestable e in
seguro y más peligroso que durante la 
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Guerra Fría. Principalmente porque la 
enfermedad endémica de la Humani
dad ha sido ignorada por las dos super
potencias que, durante su disputa 
planetaria, acapararon la mayor parte 
de la energía, de la riqueza y toda la 
atención mundial. 

La Guerra Fría produjo, durante 
sus casi 40 años de vigencia (de 1945 a 
1985), hambre, pobreza, desesperación 
y persecución masiva de poblaciones. 
Actualmente, las armas nucleares y 
convencionales, químicas y bacterioló
gicas han proliferado en cerca de 25 paí
ses. Es lógico que la humanidad trate 
de encontrar un nuevo "orden mun
dial". Pero se trata de otro orden. Dis
tinto del actual que ha dejado tanta 
miseria, represión y discriminación, 
permitiendo en cambio el crecimiento 
descomunal del armamentismo. 

Aceptar simplemente el anuncio de 
la creación de un Nueuo Orden Mundial 
no basta. La Humanidad debe tener 
conciencia de lo que eso significa. Los 
pueblos de todos los países deben tener 
el derecho de participar en la creación 
de ese nuevo orden, basado en la igual
dad universal ante la ley; en la partici
pación, sobre bases de igualdad, de 
todas las razas, culturas, naciones y 
pueblos. Y sobre todo, que ese nuevo or
den sea construido en un proceso diná
mico, no violento, que pueda ser 
"modificado en su propio transcurso". 
Aunque esa es una utopía distante. 

Manipulación mundial- Con los 
cambios en el perfil internacional-la re-



ducción del poder de la Unión Soviética 
yel acercamiento entre Europa Occi
dental y Europa Oriental-la idea de for
mar un "Directorio" de los más ricos y 
poderosos para controlar la marcha de 
la historia fue reforzada. 

Está surgiendo una nueva alianza 
de grandes paíSes. La alianza de las 
Siete Hermanas más Viejas, formada 
por los cinco miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad de las Nacio
nes Unidas, que representan a los paí
ses vencedores de la 11 Guerra Mundial: 
Unión Soviética, China, Estados Uni
dos, Gran Bretaña y Francia, más dos 
países vencidos en la misma contienda, 
que actualmente son las naciones más 
ricas del planeta: Japón y Alemania. En 
conjunto, son los siete países más pode
rosos de la Tierra. 

Para impulsar esa alianza, el presi
dente George Bush -en una adaptación 
de la vieja teoría triZateral- proyecta 
una serie de acuerdos y pactos tendien
tes asentar las bases de un consenso in
ternacional mínimo. La propuesta 
contempla las siguientes cuestiones: 

1. Una alianza entre Estados Uni
dos y la Unión Soviética, las dos princi
pales potencias militares, para 
"resguardar la paz" y juntos evitar po
sibles epicentros de conflicto (especial
mente en las regiones del Tercer 
Mundo donde no existen antagonismos 
entre ambas). 

Un ejemplo de ese modo de operar 
sería el proceso de paz en Angola, donde 
tanto Estados Unidos como la URSS se 
han esforzado para reconciliar a sus an
tiguos aliados, enfrentados en una pro
longada y sangrienta guerra civil. 

2. Un acuerdo entre Estados Uni
dos, Japón y Alemania -los tres pode
res económicos más significativos
para repartir los gastos del trabajo de 
manutención de la paz mundial y 
compartir la responsabilidad de sos
tener el sistema comercial y financie
ro internacional. 

3. La formación de un "Directorio" 
con representantes de las Siete Herma
nas, encabezado por Estados Unidos, 
que formularía la política mundial en 
slis aspectos básicos y trataría las cues
tiones económicas y militares más im
portantes sobre las que exista acuerdo. 

4. Una alianza dentro de la Organi
zación de las Naciones Unidas (ONU) 
entre los cinco miembros permanentes 
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del Consejo de Seguridad, para contro
lar o por lo menos "domesticar" la orga
nización y utilizarla para legitimar las 
nuevas políticas y acciones internacio
nales que los siete decidirían, en nom
bre del "Nuevo Orden Mundial". 

5. U na cadena planetaria de blo
ques económicos regionales, estratégi
camente liderados por integrantes 
individuales de los "Siete". 

• El acuerdo con México y Canadá, 
EUCANMEX, sumado a acuerdos re
gionales más amplios como los contem
plados en la rueda de consultas "4 más 
1" (Protocolo entre los cuatro países del 
MERCO SUR y Estados Unidos, firma
do en junio, en Washington) con el ob-

L a batalla prillcipal 
. que las Siete Her/1/allas 

debell ellfrelltar se 
dará, IlLltlllnlmellte, 
ell el Medio Oriellte 

jetivo de integrar un Area de Libre Co
mercio cubriendo todo el territorio ame
ricano desde Point Barrow (frontera 
norte de Alaska) hasta Tierra del Fue
go, en el extremo sur de Argentina. 

Un acuerdo de ese tipo trataría de 
garantizar, en la óptica de Bush, el flujo 
de mano de obra y recursos naturales 
para la economía de Estados Unidos y, 
al mismo tiempo, permitiría mantener 
la estabilidad política de las regiones 
más conflictivas de América Central y 
el Caribe. 

• Japón actuaría oomo banquero y ár
bitro del desarrollo de Asia, especialmen
te de China y de los cuatro "Tigres" 
(Corea del Sur, Taiwán, Singapur y pro
bablemente Hong Kong, más Tailandia y 
Filipinas), que forman una alianza de 
gran agresividad comercial en todo el 
mundo, con rápido desarrollo industrial. 

• Europa estaría encargada de coordi
nar el "desarrollo" africano. Sería también 
responsable por la estabilidad en ese con
tinente, fuente tradicional de recursos na
turales y mano de obra para las naciones 
europeas. 

• La Unión Soviética coordinaría el 
desarrollo de la región de Siberia y par-
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ticiparía como socia de Alemania en el 
proceso de desenvolvimiento de los paí
ses del Este de Europa. 

U
batalla principal que las Siete 

Hermanas deben enfrentar se 
dará, naturalmente, en el Medio 

riente. La meta es el control de 
los ricos yacimientos petroleros o, por lo 
menos, garantizar los precios bajos del 
crudo. Los Siete grandes dependen del 
petróleo barato de Medio Oriente y la 
perspectiva de un cambio puede inclusive 
producir el estallido de una nueva Guerra 
Fria o de una In Guerra Mundial. 

La presencia militar ostensiva de 
Estados Unidos en la región, que pro
bablemente será estable, fue decidida 
contra la voluntad de los árabes y de los 
soviéticos que querían una fuerza pan
árabe de unidad, para dirigir la pacifi
cación del área. 

La Trilateral renovada- Mucho 
antes del anuncio del nuevo orden de 
George Bush, la ex embajadora Jane 
Kirkpatrick escribió un artículo pun
tualizando las semejanzas existentes 
entre el pensamiento de George Bush y 
los presupuestos de la Comisión TriZar 
teraZ elaborados por su fundador, David 
Rockefeller, ya fallecido. 

Rockefeller quería formar un Direc
torio internacional con los principales 
dirigentes políticos y financieros de Eu
ropa Occidental, de Estados Unidos
Canadá y de Japón (de ahí Su nombre 
de "tri-lateral,,). La institución se en
cargaría de coordinar un programa de 
desarrollo sostenido en el Tercer Mun
do (como forma de frenar "la amenaza 
comunista"), lucharía para fortalecer la 
alianza antisoviética y trataría de crear 
formas de cooperación para disminuir 
la competencia y los conflictos entre los 
países capitalistas más ricos y las prin
cipales empresas transnacionales. 

El peligro que representa la forma
ción de la alianza de los Siete grandes 
ha llevado a sectores no identificados 
con esos intereses a buscar formas al
ternativas que respeten la vigencia del 
Derecho Internacional por encima de 



NORTE-SUR 

Estado. Unidos 
Integrarían, en un área 
de libre comercio, todo 
el terrHorlo americano, 
desde A1a.ka a nerra 
del Fuego 

Océano Pacifico 

los acuerdos privados que puedan hacer 
los países más poderosos. Esos nuevos 
modelos deberían contemplar la parti
cipaci6n del Tercer Mundo en condicio
nes compatibles con la satisfacci6n de 
sus necesidades humanas mínimas. Y 
buscar la forma de disminuir las dife
rencias entre los indicadores de bienes
tar del Tercer Mundo y del Primer 
Mundo. 

Es la teoría de los llamados One 
Worlders (Unmundistas), designaci6n 
que incluye militantes ambientalistas, 
partidarios de un un sistema jurídico 
mundial obligatorio, técnicos que elabo
ran políticas de desarrollo para la 
ONU, los llamados "liberacionistas", 
militantes de los derechos humanos, 
grupos que luchan por la democracia en 
todo el mundo, defensores de la Carta 
de las Naciones Unidas y de la Declara
ci6n Universal de los Derechos Huma
nos (UDHR), pacifistas y todos los que 
creen en la posibilidad de establecer un 
Orden Mundial Cooperativo. 

Todos esos sectores coinciden en la 
necesidad de oponerse a la élite conser-
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Europa Occidental 
tendrá la 
,...pon .. bllldad 
de coordinar el 
wde.arrollow africano 

La URSS coordlnaria el 
de.arrollo de la reglón 
de Slberla y partlclparia 
como .ocla de Alemania 
en el de .. nvolvlmlento 
de los pai ... del Este 
europao 

Japón actuaria como 
banquero y árbitro del 
de.arrollo de Asia, 
e.paclalmente de China 
y de loa cuatro WTlgre. 
Asiático.·, además de 
Tanandla y Filipina. 

vadora que trata de fortalecer el status 
qua mundial. Pero para ello es necesa
rio una estrategia y una táctica que es
tén a la altura de los medios que el 
adversario posee. 

Bush: dibujando un nuevo mapa 
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Rumbo nuevo, mismo destino
El surgimiento de un mundo "unipo
lar", lleva a Estados Unidos a la defen
sa intransigente del status qua. Por ser 
el único país capaz de tomar decisiones 
que afectan a todo el mundo, es oportu
no ver que la élite norteamericana ha 
quedado en situaci6n defensiva. 

Todo nuevo realineamiento inter
nacional afectaría el poder actual de 
Estados Unidos en detrimento del 
mundo "unipolar". Por eso la palabra 
clave en este momento en Estados 
Unidos es "estabilizar". Hay que "res
ponder a los nuevos desafios", "pacifi
car", todo en nombre del "Nuevo Orden 
Mundial". 

En la 6ptica del presidente Bush, el 
"Nuevo Orden" no tendría demasiado 
interés en promover el respeto a los de
rechos humanos ni tampoco en fomen
tar insurrecciones, ni guerras de 
frontera cuando no estén en peligro los 
intereses vitales de Estados Unidos 
(petr61eo, por ejemplo) o se ponga en 
juego la vigencia de sus acuerdos con la 
URSS y Europa. 



De acuerdo con esa política externa 
se harán todos los esfuerzos para "paci
ficar" la región de Centroamérica. Ha
brá concesiones a los movimientos 
populares, con un único objetivo: garan
tizar la estabilidad política y la mayor 
seguridad de las inversiones norteame
ricanas en el área. El comodín para in
dicar la señal de peligro será la palabra 
"inestabilidad", así como hasta la caída 
del muro de Berlín era "comunismo". 

Estados Unidos seguirá decidida
mente la senda del EUCANMEX 
(Acuerdo de Libre Comercio entre Ca
nadá, Estados Unidos y México) y luego 
la de un sistema de "economía libre de 
mercado" en todo el continente, para 
mejor enfrentar la competencia de Eu
ropa y Japón. 

Tratará así de mantener el flujo de 
mano de obra y recursos naturales 
abundantes para el mercado consumi
dor norteamericano. Igual que todos los 
gobiernos estadounidenses desde el úl
timo cuarto del siglo XIX hasta ahora, 
el gobierno Bush seguirá protegiendo 
los intereses comerciales y bancarios de 
las grandes empresas norteamericanas 
en todo el mundo, en nombre de la "eco
nomía libre del mercado". 

La diplomacia "Busb/Baker"-Ya 
está delineado el perfil de un nuevo es
tilo diplomático B / B : la diplomacia 
Bush/Baker. El Secretario de Estado 
cumplirá el papel de dueño del negocio 
más grande dentro de una galería co
mercial. La diplomacia 
B/B dispone de varias 
cartas. 

1. Estados Unidos 
mantiene un sistema di
plomático y de inteligen
cia en todo el mundo. 
Algunas medidas adopta
das por el Congreso nor
teamericano fortalecen el 
papel de supervisión del 
Poder Legislativo sobre 
agencias especiales del 
gobierno, convirtiendo a 
la CIA y otros organismos 
de espionaje en instru
mentos "controlados". 

Otras iniciativas tien
den a unificar la dirección 
de las diferentes agencias 
de inteligencia del gobier
no de Estados Unidos ba-
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jo un único Zar. Nadie tiene dudas de 
que la llamada comunidad de inteligen
cia norteamericana conservará intac
tos sus componentes estructurales 
actuales más eficientes y continuará, 
por lo tanto, en condiciones de actuar en 

Ki •• inger: Inrerow.~'. 

el espionaje de otros países. 
Esta carta del gobierno en su nueva 

diplomacia está abiertamente en con
tra de todos los intentos que se realizan 
para restringir las actividades de la 
ClAy controlarla a través de normas de 
derecho internacional. 

2. El gobierno va a utilizar, el otor
gamiento de créditoayel perdón dedeu-
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das para manipular alianzas y amista
des. Ejemplo claro es el perdón de la 
deuda de Polonia -800 millones de dóla
res- en ocasión de la visita del Presiden
te Lech Walesa a Washington. La 
nueva diplomacia norteamericana tra
tará de estrechar también el control de 
Estados Unidos sobre los organismos 
multilaterales de crédito como el FMI y 
el Banco Mundial. 

3. El gobierno Bush está redefinien
do un nuevo perfil para el ejército que, 
por ahora, sigue siendo un pulpo gigan
te con tentácul08en todo el mundo y con 
bases en 35 países. El nuevo ejército es
tará montado sobre una estructura de 
alta tecnología y gran entrenamiento y 
tendrá capacidad para actuar como.una 
fuerza internacional de contrainsur
gencia. La idea es que pueda aduar 
tanto contra movimientos populares en 
el Tercer Mundo como contra eventua
les países díscolos, al estilo de una 
"Fuerza de Reacción Rápida". 

4. El gobierno de Estados U nidos se
guirá cumpliendo su papel de gran tra
ficante de armas convencionales y de 
intermediario entre el complejo mili
tar-industrial estadounidense y gobier
nos del Tercer Mundo. El argumento a 
ser usado es que un corte en los sumi
nistros de Estados U nidos produciría el 
surgimiento de otros vendedores en su 
lugar. Un corte de actividades en el 
mercado de armas puede desestabilizar 
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Mllchall GorbllChev (Izq.), Frangol. Mlt."and (csntro) y To.hlld Ka/tú (dsr.): •• gún Ty.on, cada pot.ncla rsglona/ ten dr. r •• pon.abllldad 
de coordinar si de.arrollo de/o. paí ••• dlll Tsrcsr Mundo, •• gún padron .. de -.rea. d./nflu.ncla-

el complejo militar-industrial del país. 
Es probable que la decisión de Geor

ge Bush de lanzarse a la construcción 
de un Nuevo Orden Mundial de esas ca
racterísticas obedezca más a razones de 
política interna que a 
problemas internacio
nales. Bush debe en
frentar en noviembre 
de 1992 las elecciones 
presidenciales y nece
sita mantener su ima
gen como lider de la 
nación, sin introdu
cir perturbaciones en 
el status quo interno. 

Si optase por en
frentar los problemas 
internos Bush tendría 
que afectar el comple
jo militar-industrial, 
desmovilizando las 
bases en todo el mun
do, un legado de la Guerra Fría El pre
sidente también tendría que atacar el 
problema de la desocupación y el cada 
vez más alto endeudamiento interno. 

Si Bush consigue caracterizar su 
mandato como el de la fundación de un 
Nuevo Orden Mundial capaz de reducir 
(en apariencia) las tensiones mundiales 
y los conflictos, y si logra mantener el 
apoyo de la población para el papel de 
policía mundial que pretende asignar a 
los militares, podría controlar a las mi
norías activas dentro del país y man
tendría vivo el parque militar
industrial. De esa forma, Bush podría 
vender la imagen de héroe nacional, al 
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mismo tiempo que distraería al pueblo 
de sus verdaderos problemas. 

Finalmente el gobierno explota, a 
través de algunos de sus políticos más 
representativos, una nueva versión de 

la vieja teoría del domin6. Esa teoría 
fue utilizada en Estados Unidos para 
atemorizar a la población, diciendo que 
si se permitiese una única victoria co
munista en cualquier país del mundo, 
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la ola de revoluciones sería imparable. 
Actualmente se explota el miedo que se 
insinúa en los sectores más ricos de la 
sociedad norteam~ricana, a la subleva
ción de los pobres, de los browns (oscu

ros) y negros; a la 
invasión amarilla y, 
en general, de los opri
midos del mundo. 

Esos temores ex
plotados en el sub
consciente de la 
sociedad norteameri
cana sirven para legi
timar la represión 
futura, en cualquier 
lugar del mundo, a 
movimientos popula
res verdaderamente 
socialistas y democrá
ticos, que puedan to
mar el poder. Serían 
considerados como la 

caída de la primera pieza del dominó, 
capaz de producir nuevos movimientos, 
amenazando la seguridad de las "Siete 
Herman.as" y del Nuevo Orden Mun
dial. Principalmente, amenazando la 
seguridad de Estados Unidos. • 

• Brady Tyson es práMOr de ~ Internaclonllles en 
la School o( IrAttmlltionaJ S<trvIcft de la AIn<trlciJn Unlvnty, 
..., Washington O. e., donde...-.'la e lnYeatlge en el áree de 
Política Externa de E_ U~. 
1 Atw. de que George Bush utlRzase la denomlnacl6n ·N.-o 
Orden Mundial', J . Kifkpalrlck ijullode 1990, en TheWMhlng· 
Ion PosO caracterizó a la polftlca externa del gobierno como 
·/rRa/araOsla·. El prolesor de la U,"-lidod de HllrVllld, Jo
eeph S. Nye, considerado el 'cerel:ro' del gcbIerno Buoh, 
plante6 la recan posición del poder mundial a 11I .... és de una 
"lanza entre Japón, Alemania y Estados Unldoe, en IU lib<o 
Bound lO Lead: The ChiJnglng Nalura o( 1M American Power. 
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Colonialismo renovado 
La guerra del Golfo mostró que en los próximos años el eje 

de los conflictos será norte-sur y que entramos en una época 
donde predominan los elementos que caracterizaron los siglos 

XVI a XIX, auge del colonialismo español y portugués en América 
Latina y del colonialismo francés e inglés en Asia y Africa 

Beatriz Bissio 

P
or ser el único órgano ejecutivo de 
la Organización de las Naciones 
Unidas, le cupo al Consejo de Se
guridad la responsabilidad mayor 
en la toma de decisiones durante 

la crisis del Golfo. Pero su actuación 
continúa mereciendo críticas. Voces au
torizadas se levantaron para cuestio
nar los límites de su mandato y la forma 
como había conducido (o dejado de con
ducir) los rumbos del conflicto. Dada la 
gravedad de los hechos que se vivieron 
en los úl timos meses, y su innegable im
portancia para la convivencia y la paz 
internacionales en el futuro, pasar a 
limpio las etapas vividas y las formas 
jurídicas manejadas es una tarea nece
saria y una responsabilidad colectiva. 

El actual senador Porfirio Muñoz 
Ledo -de reconocida actuación en el te
rreno de la diplomacia- condujo el Con
sejo de ~eguridad cuando su país, 
México, vcup6 la presidencia de ese or
ganismo a fines de los años 70 e inicio 
de ra década del 80. Enesaocasión,Mu
ñoz Ledo coordenó la actuación de los 
países del Tercer Mundo, que pasaron a 
votar de forma mancomunada, por pri
mera vez, negociando entre sí previa
mente las posiciones que defenderían 
en ese órgano ejecutivo de resonancia 
mundial. 

En una conversación con tercer 
mundo, Muñoz Ledo calificó a la guer
ra del Golfo como un acto político de la 
derecha norteamericana para afirmar 
su popularidad interna. "Fue un acto 
patriotero, de afirmación del Partido 
Republicano, con un éxito notable: las 

ConaeJo de Seguridad dala ONU: dal podar da vato .1 bloqua d«llIorlo único 

encuestas parecen apuntar a la reelec
ción de Bush." 

Pero en su opinión hubo también 
claras motivaciones geopolíticas: "la 
guerra fue una señal intimidatoria muy 
clara, que se resume en la frase: 'Los 
Estados Unidos son la única potencia 
con autoridad moral y política para im
poner el nuevo orden'. Fue una actitud 
intimidatoria de los Estados Unidos 
respecto de todo aquel que quiera salir
se de las reglas del juego. 

Esa actitud abre, en opinión del se
nador mexicano, una etapa en la cual el 
armamentismo convencional va a ser 
usado discrecionalmente por los Esta
dos Unidos. Sería esa la forma de apro
vechar la ventaja militar que 
Washington todavía disfruta para inse
rirse en un mundo nuevo en el cual tíe
ne serias desventajas desde el punto de 
vista de la competencia económica. "Es 
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la econom{a por otros medios". 
En este momento, entiende Muñoz 

Ledo que la amenaza nuclear está ale
jada, pero alerta que las armas están 
ahí. y que existe una sofisticada tecno
logía militar -que derivó de la era nu
clear- que tiene aplicaciones 
convencionales, los cohetes autodirigi
dos. Por eso afirma que pasamos de la 
Guerra Fría a la Guerra Latente, más 
sutil y amenazante. 

Otro cambio importante para el 
Tercer Mundo: el eje del conflicto nor
te-norte se desplazó en el sentido nor
te-sur. "Diría que es un fenómeno 
característico de los siglos XVI a XIX. 
Es decir, de la época de la conquista es
pañola y portuguesa en América y de la 
era deL colonialismo inglés y francés. 
Ambas fueron épocas de violencia nor
te-i3ur. Sus antecedentes están en las 
Cruzadas del siglo XI. Y recientemente, 
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en Vietnam y Corea. Pero esas guerras 
tuvieron un elemento norte-norte, aun
que se realizaron en un escenario del 
sur. Si quisiéramos ponerle un colof6n 
muy resonante, diríamos que se abre 
una nueva era colonial. No solamente 
de colonialismo econ6mico sino tam
bién de violencia fIsica contra el sur." 

Desconcierto diplomático- M u
ñoz Ledo cita otra novedad introducida 
por la crisis del Golfo. "En los casos an
teriores, cuando las crisis llegaban al 
seno del Consejo de Seguridad, siempre 
~ casi siempre- una de las superpoten
cias hacía uso de su poder de veto si una 
iniciativa podía tener desdoblamien
tos, como ocurri6 en el caso del conflicto 
del Golfo." 

En ese sentido, el senador cita un 
episodio revelador: "Un diplomático de 
Naciones Unidas recientemente me 
dijo una frase que me pareci6 una cari
catura: 'Antes nos quejábamos del dere
cho de veto en el Consejo de Seguridad. 
Ahora lo añoramos'. La verdad es que la 
diplomacia de la mayor parte de los paí
ses fue arrollada por el poder intimida
torio de la actitud norteamericana. 
Todo ese ingreso acrítico a la política 
neoliberal -y las manipulaciones que 
están detrás, como la de la deuda- han 
debilitado la actitud independiente de 
las naciones. Incluyo ahí a México sobre 
cuya posici6n en la guerra del Golfo yo 
hice declaraciones muy firmes, en su 
oportunidad. " 

Los cambios en el Consejo de Segu
ridad no ocurrieron de la noche a la ma
ñana. Cuando Muñoz Ledo presidi6 el 
Consejo de Seguridad, en el 81, empe
zaba la era Reagan. "En mi época logra
mos, por ejemplo (el proceso venía de 
antes y a mí me tocó consolidarlo) que 
el grupo de países No Alineados, del 
Tercer Mundo, representados en el 
Consejo de Seguridad, actuáSemosjun
tos. Yo tengo, en unas notas que hice 
que debieran convertirse en libro, una 
descripción de los 52653 casOs sustan
tivos que manejamos durante los dos 
años de nuestro mandato. Salvo la pri
mera votación, en que votamos separa
dos, en todas las demás votamosjuntos. 
y dejamos de votar juntos desde que sa
li6 México. No está mal decirlo. El espí
ritu de cuerpo ahora se ha perdido." 

La principal falla en la conducci6n 
diplomática del conflicto del Golfo esta
ría, según el senador mexicano, en la no 
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convocatoria de una Asamblea Gene
ral, de emergencia. "Ya en aquellos días 
yo afirmé que después de la primera re
soluci6n era necesario convocar una 
Asamblea General . Hay un principio 
que se llama Unión para la paz (Union 
for peace) que se aplicó en el año 50 y 
que nosotros utilizamos en el caso de 
Afganistán, cuando el veto soviético. 
Según ese principio, cuando el Consejo 
de Seguridad falla se puede convocar a 
la As~blea General con la propuesta 
de dos miembros del Consejo y con el 
voto de nueve de ellos. Se supone, te6-
ricamente, que la Asamblea General 
conserva poderes originales sobre la se
guridad internacional. Jurídicamente 
esto es discutible, pero políticamente 
no. Políticamente es claro que cuando 
por alguna raz6n (antes era el veto y 
ahora la incapacidad del Consejo de Se
guridad) no se encuentra salida a un 

"La Guerra fu. un acto patriotero de la 
derecha para afirmar BU popularIdad" 

conflicto, se debe citar una Asamblea 
General. Así se hubiera generado una 
posición distinta de los gobiernos." 

En consecuencia de ese error, según 
Muñoz Ledo se permiti6 que se emplea
ra la imagen y el nombre de Naciones 
Unidas para lo que él llama "una opera
ción extralegal". Estima que la Asam
blea General hubiera permitido, 
mediante una resoluci6n de principios, 
sacarle esa máscara a la agresión. "Nin
guna de las dos resoluciones del Conse
jo de Seguridad autoriza el uso de la 
fuerza. Ahí está la mentira. La primera 
resoluci6n se refiere a los medios para 
asegurar el embargo contra Irak. Nun
ca se ha entendido que el medio para 
asegurar un embargo de Naciones Uni-
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das sea el uso de la fuerza. Medios mili
tares pueden ser usados, pero sólo para 
impedir que lleguen cargrupentos." 

El senador presidi6 la comisi6n de 
embargo de armas a Sudáfrica y afirma 
quejanlás se pens6 en invadir ese país 
para asegurar la puesta en práctica de 
la medida. "La segunda de las resolu
ciones (que hablaba de una fecha lími
te) tampoco autoriza expresamente el 
uso de la fuerza. Puede decirse que lo 
implica, pero en estas cuestiones no 
basta que esté implícito. Es necesario 
que sea expreso. Un ultimatum no es 
una orden de disparar. Yo difiero de mi 
amigo Javier Pérez de Cuellar. El dijo 
que la guerra fue 'legal'. Que no fue una 
guerra de Naciones Unidas, pero que 
fue legal. Está equivocado. Según la 
Carta de San Francisco (con los funda
mentos que llevaron a la creaci6n de las 
Naciones Unidas) no hay guerra legal 
Toda guerra es ilegal." 

La única acci6n permitida por el ar
tículo 51 de la Carta de San Francisco 
es la legítima defensa. "Durante la 
guerra de las Malvinas (conozco bien el 
caso, porque me toc6 desmentir la posi
ci6n británica) Londres alegó al derecho 
al uso de la fuerza, justificando el hun
dimiento del Belgrano. Nosotros de
mostramos que era un argumento 
falso", recuerda el senador. 

Gran imaginación- El dirigente 
mexicano entiende que en este nuevo 
escenario hay que actuar con una gran 
imaginaci6n. Por lo que hace a América 
Latina piensa que es urgente adoptar 
iniciativas rápidas tendientes a la uni
dad latinoaplericana. Propone una res
puesta colectiva a la llamada Iniciativa 
para las Américas. ("Me dio mucho gus
to saber que en el Sistema Econ6mico 
Latinoamericano, SELA, se está traba
jando en lo mismo. Aunque no les ha
gan caso, por desgracia. El SELA es la 
única instituci6n que sigue preocupada 
por el problema de la deuda, cuando en 
el lenguaje oficial ese tema ya se perdi6 
y estamos abrumados por una propa
ganda que nos hace pensar que la deu
da ya no existe.") 

Para él, el instrumento de acci6n no 
puede ser el Grupo de Río, que estaría 
retrasando el proceso de la unidad lati
noamericana. 

"El grupo de Río fue un fuero de diá
logo útil para que se conozcan los Jefes 
de Estado, pero ha sido pernicioso des-



de otro punto de vista, porque ha estado 
encubriendo la falta de un organismo 
latinoamericano institucional de carác
ter político. El grupo de Río es la ver
tiente de dos procesos, el Acuerdo de 
Cartagena y el Grupo de Contadora. 
Los miembros originales del Grupo de 
Río eran la suma de ambos. (por eso es
taba integrado por Panamá, original
mente). Y tenía dos mandatos. Primero, 
aplicar las conclusiones del foro de Car
tagena, que no había definido en sus es
tatutos quién aplicaba sus 
resoluciones. En ese sentido, debería 
haber tomado en sus manos la nego
ciación conjunta de la deuda. Nunca 
lo hizo. El otro proceso que desembocó 
en el Grupo de Río fue Contadora. De 
ahí el mandato, para mí claro, del gru
po de Río, de institucionalizar un me
canismo de seguridad regional y 
actuar en consecuencia. Tampoco se 
hizo. Así las cosas, ese grupo debió ha
berse concebido como un grupo ad inte
nm y convocante de la unidad 
latinoamericana. " 

¿Cómo concebir la unidad latinoa
mericana? Para Muñoz Ledo lo que fal
ta es voluntad política. "Necesitamos 
organismos políticos que hagan posible 
nuestra unidad. El acto fundacional de 
la unidad latinoamericana es un Parla
mento Latinoamericano de elección di
recta y con autoridad política. No ese 
que existe ahí. De esa forma empeza
rían a concatenarse y a fundirse las fa
cultades soberanas de los Estados. No 
diría que a diluirse pero sí a fundirse." 

Para el senador mexicano, el Parla
mento Latinoamericano que sería el 
embrión de la unidad debería ser unica
meral, proporcional, que de garantía a 
los países más pequeños. 

Todas las naciones tendrían un nú
mero mínimo de diputados y una pro
porción inversa por determinada 
cantidad de habitantes. De esa forma los 
países grandes no tendrían un número 
excesivo de representantes, habría un 
equilibrio: "Digamos dos diputados por el 
primer millón y medio de habitantes; 3 
diputados p<?r los siguientes 3 millones de 
habitantes; y así sucesivamente. Si pen
samos en una Cámara de 200 diputados 
por decir un número, Brasil no tendría 
más de 40 y México no más allá de. 30." 

De acuerdo con la experiencia del 
Parlamento Europeo, Muñoz Ledo afir
ma que la influencia de un país en un 
Congreso d~ ese tipo no deriva tanto de 
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sus diputados nacionales sino de quie
nes piensan como ellos, de las alianzas 
que se tejen. Así, el debate no está en
marcado por las fronteras de los países 
sino por las tendencias polítioo-ideoló
gicas. "Es decir cuentan los socialistas, 
los dem6cratas cristianos, los conserva
dores, independientemente de su país 
de origen. Ellos votan generalmente 
juntos, por bloques no de países sino de 
corrientes. Un diputado alemán no vota 
igual que otro diputado alemán. Vota 
con su corriente. Las ideologías tras
cienden las fronteras . Si un sistema así 
fuese implantado en América Latina, 
obligaría a la clase política de nuestro 
continente a hacer política para toda 
América Latina. La dirigencia latinoa-

~ T;llglll11l de las dos 
1 " resolllciolles del 

COllsejo de Segllridad 
cOlltm Imk alltori=.a 
e/liSO de la fllerza. 
Allí está la melltira 

mericana estaría obligada a pensar los 
problemas en una dimensión continental. 
Ya integrar las corrientes partidarias." 

Actualmente existen más de 100 
instituciones latinoamericanas, que de
rivan de tratados, de convenios de 
acuerdos que alguna vez se firmaron y 
que no están bajo el control de nadie ni 
tienen coordinación alguna. Muñoz 
Ledo estima que un Parlamento Lati
noamericano con las características 
que él definió legislaría sobre la tota
lidad de las instituciones y crearía un 
sistema integrado, con un Ejecutivo, 
con empresas multinacionales, con 
institutos económicos y con agencias es
pecializadas en distintas ramas. 

"Lo que necesitamos es una plata
forma política común, que permita la 
defensa global de nuestros intereses. 
Los que han menospreciado las posibi
lidades de integración de Latinoaméri
ca tomando como parámetro los escasos 
volúmenes de comercio, han dicho una 
verdad a medias, que en el fondo es una 
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gran mentira. El método para integrar 
a América Latina no es el comercio. A 
Bolivar no se le ocurrió crear laALAD!. 
La medida de la integración latinoame
ricana no son los volúmenes de comer
cio sino la capacidad de tomar 
decisiones políticas conjuntas respecto 
del exterior." 

Muñoz Ledo defiende, también, la 
convocatoria de una conferencia ex
traordinaria de Naciones Unidas para 
replantear el conjunto de la Organiza
ción, con motivo del 50 aniversario. "Es
toy proponiendo un San Francisco n, 
que revise la Carta, que establezca un 
mecanismo de seguridad colectiva. Hay 
que atacar de frente el equilibrio ac
tual. El Consejo de Seguridad que es un 
reflejo de la n Guerra Mundial. Creo 
que se debe matizar y ampliar el dere
cho de veto y el número de miembros 
permanentes". 

El senador cree que debe haber me
canismos regionales de seguridad colec
tiva, más claros e imputados al propio 
sistema de Naciones Unidas y no a los 
órganos regionales. Cree, además, que 
debe caber a la Asamblea General la fa
cultad de resolver conflictos. El Consejo 
de Seguridad, en su opinión, debe tener 
facultades limitadas. 

El sistema de cooperación también 
sería modificado. Actualmente existe 
una enorme cantidad de agencias. Sin 
cortar programas sería necesario defi
nir con más claridad las prioridades. 
La ecología, la demografía, la infan
cia, la alimentación, la educación 
básica, serían los objetivos fundamen
tales de la cooperación internacional. 
U na vez redefinidos, sobre ellos se re
construiría el aparato institucional. 

Por último, Muñoz Ledo defiende 
una urgente redefinición del sistema 
monetario y financiero internacional. 
"No olvidemos -<lice- que si bien na
cieron antes de la Carta de San Fran
cisco, el FMI y el Banco Mundial son 
miembros de la familia de Naciones 
Unidas". 

"Quedaron incorporados al sistema. 
Entonces no solamente es necesario un 
San Francisco n sino un Breton Woods 
n. Las dos refundaciones tienen que 
darse. Esas son las tareas más impor
tantes en el momento actual. Con ima
ginación y voluntad política podríamos 
responder de manera inteligente a la 
era tan peligrosa que se ha iniciado con 
el conflicto del Golfo Pérsico." • 
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Hacia un mundo 
transnacional 

Los cambios tecnológicos y el despertar de los regionalismos 
son algunas de las características de los años '90, junto al surgimiento 

de élites que hacen de la computadora su instrumento de trabajo 
y aspiran a ejercer el poder a escala planetaria 

René Dreifuss· 

L
a década de los '80 fue perdida 
para los países de América Lati
na porque no supieron entender 
lo que estaba ocurriendo a escala 

internacional. Muchas de las cosas que 
fueron vistas como sorpresas, en reali
dad no lo eran tanto. En varios países se 
produjeron reformas que, desde afuera, 
las denominamos "neoliberales". VIsuali
zamos una ola de neoliberalismo cubrien
do el planeta. De alguna forma, algo así 
ocurrió, efectivamente, durante toda la 
década de los '80, pero no se trató de una 
ofensiva ideológica o programática. 

Lo que ocurrió en Estados Unidos es 
distinto de lo que ocurre en Francia y 
completamente diferente de lo que pasó 
en Japón. A su vez Japón difiere de Co-
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readel Sur, un país que, supuestamen
te, había entrado de lleno en la ruta del 
neoliberalismo. 

Todos los llamados "tigres asiáticos"
entre ellos, Corea del Sur, Taiwan (For
mosa) y Singapur- cada uno con sus 
características, fueron presentados co
mo una especie de modelo de neolibera
lismo exitoso. Al examinar cada caso 
en detalle, sin embargo, vemos que el 
modelo adoptado en Corea del Sur es 
en gran medida estatizante, y no tiene 
nada que ver con las propuestas del 
neoliberalismo. 

En Japón, los sectores de química fi
na, electrónica de punta y biotecnología 
en Japón -sectores considerados estra
tégicos y que están muy protegidos por 
el estado- no es la misma que la ocurri
da en el sector automovilístico. En este 
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último segmento funciona un esquema 
de asociación con el exterior inexistente 
en los rubros estratégicos. En esas 
áreas, el Ministerio de Comercio Inter
nacional e Industria trabaja en conjun
to con las organizaciones empresarias 
que tienen realmente un pensamiento 
afinado con el proyecto de largo plazo 
del gobierno. 

No sólo se ocupan de la estructura
ci6n de las empresas y de las inversio
nes, sino que estudian modelos futuros 
de configuración de la estructura socie
taria. Y ahí es el Estado el punto de re
ferencia, el que arroja luz sobre las cosas 
y crea las condiciones para que muchos de 
esos proyectos se puedan realizar. 

En Europa, cuando se estudia el es
fuerzo de desestatizaci6n, se constata 
que el objetivo es apoyar a aquellos sec-



tores empresarios que precisan recom
poner sus fronteras porque el avance 
tecno16gico y la reestructuraci6n pro
ductiva así lo exigen. 

Un país como Holanda, por sí solo, 
con catorce millones de habitantes y un 
territorio muy pequeño, no tiene condi
ciones de hacer grandes inversiones co
mo serían necesarias para desarrollar 
algunos proyectos de tecnología de pun
ta. Inversiones de esa naturaleza, para 
ser posibles, s610 pueden hacerse en 
conjunto con capitales de otros países 
europeos, como Alemania, Francia o In
glaterra. 

Por otro lado, la aceleraci6n tecno16-
gica impone la interacci6n científica: lo 
que descubro hoy no es sólo un secreto 
mío, es también mi potencializador del 
secreto de los otros. Es por eso que ocu
rren tantas asociaciones entre rivales, 
en los campos más variados, que llevan 
a la ruptura de las fronteras en el terre
no econ6mico, científico y tecno16gico. 
Pero esto trae como consecuencia una 
ruptura a nivel político institucional, 
tal vez no prevista en los proyectos po
líticos e ideo16gicos iniciales. 

Ciertamente, hay vertientes políti
co-ideo16gicas que consideran la deses
tatizaci6n una consecuencia de sus 
principios, pero para el empresariado 
europeo se trata de una cuesti6n estric
tamente pragmática. 

Repensando el Estado-nación
En Europa, desde algunos ángulos, se 
vive un proceso de transformaci6n simi
lar al que ocurri6 en la Edad Media 
cuando la organizaci6n social de las vi
llas, aldeas y condados evol ucion6 hacia 
la unificaci6n en términos políticos y 
econ6micos más amplios. 

Actualmente, los Estados naciona
les tienen fronteras político culturales 
definidas, con sus configuraciones in
ternas. Sociedad, Estado y Naci6n, en 
nuestros días, se organizan en general 
sobre el mismo eje, pasando a ser es
tructuras superpuestas. U na naci6n es, 
al mismo tiempo, una sociedad ya con
solidada, y un Estado. Pero no siempre 
fue así. Como tampoco hay ningún prin
cipio que diga qtie la forma actual de or
ganizaci6n del ser humano en Estados 
nacionales tenga que ser preservada 
siempre. En este momento hist6rico, 
las naciones adoptan diferentes formas 
de organizaci6n social y política:. Los 
Estados se unen para algunas empre-
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sas específicas, pero conservan su iden
tidad en otros campos. 

En Europa, donde los 12 países que 
integran la CEE prevén profundizar 
sus relaciones de integraci6n a partir de 
1992, el Mar del Norte no fue abierto 
para la explotaci6n econ6mica común. 
Sigue siendo repartido mili métrica
mente entre los distintos países. Norue
ga (que está afuera de la CEE) cuida su 
parte, tanto como Escocia, Inglaterra, 
etc. Pero esas reglas de juego no impi
den llevar adelante diversos proyectos, 
desde el salvamento de náufragos a la 
perforaci6n de pozos de petr61eo de for
ma conjunta, donde los diferentes paí
ses con costas en el Mar del Norte 
intercambian tecnología y recursos y se 
asocian para enfrentar los riesgos. 
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investigaci6n científica y tecnológica. 
El concepto de oficina administrativa 
también fue reformulado. La vieja ofici
na es algo superado. 

La concentraci6n en un espacio de la 
ciudad es una concepci6n muy antigua. 
Tiene cientos de años. La tendencia ha
cia el futuro, con la revolución de la in
formática, es que las personas 
permanezcan en casa para trabajar. 
Hubo una reformulaci6n del espacio ur
bano. Comienza a existir el trabajador 
a distancia, el empleado de oficina a dis
tancia y la gerencia a distancia Es más, 
las conferencias tienen 1 ugar sin que las 
personas se reúnan en el mismo espacio 
físico. Existe la teleconferencia mun
dial, vía ordenador. 

El producto es, al mismo tiempo, 

"Tenemos una América Latina sin opciones, con sus dirigentes sordos y absurdos n 

Las fronteras delconocümUento
Hoy la geopolítica no es sólo una cues
ti6n de espacios fisicos, aunque esto no 
siempre sea aceptado por la izquierda. 
Muchas veces lo que está enjuego no es 
un producto específico sino el conoci
miento necesario para hacerlo. Las 
fronteras con las que estamos tratan
do ya no son las convencionales. Aho
ra son las fronteras del conocimiento, 
las de la informaci6n, las de la capaci
dad de crear. 

A lo largo de la década de los '80 hu
bo una reestructuraci6n productiva 
como resultado de algunas reformula
ciones científicas y tecno16gicas. ¿Qué 
significa esto en la práctica? Significa 
nuevos productos, nuevas formas de 
producir, de organizar y de localizar 
la producci6n y sus creadores. 

La fábrica es hoy un concepto arcai
co y superado. Las unidades producti
vas son, al mismo tiempo, centros de 
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mundial y particularizado por las ca
racterísticas del consumo de cada lu
gar. La era de la masificación (del 
producto, de la tarjeta de crédito y de 
losjeans), fue la década del '60 al '70. 

Los '80 fueron el comienzo de la par
ticularizaci6n: un tipo de salsa especí
fica para la hamburguesa, el detalle 
francés en los Mc Donald's. Hay una 
valorización de los artesanal. Aún los 
productos de las grandes empresas, 
tienen detalles artesanales en el em
balaje y hasta en el olor. No se trata 
solamente de una estrategia de mar
keting sino de una demanda de la so
ciedad. 

Vivimos un proceso de afirmación 
étnica. Las comunicaciones y la infor
mación, tal como hoy son procesadas, 
curiosamente, posibilitan este cambio. 
Lo regional, lo étnico y lo nacional apa
recen finalmente de forma digna, no co
mo algo impuesto. 

19 



NORTE-SUR 

~es y bloques regionales- La dé
cada de los '80 marcó el nacimiento de 
un nuevo orden transnacional, un pro
ceso de interrelación y de formación de 
macromercados globales: Eucanmex 
(Estados Unidos, Canadá, México), Eu
ropa-92 (con la ex Europa socialista) y 
los distintos ejes Interpacífico, Intrapa
cífico, Pacífico--Europa, etc. Estamos en 
la era de la formación de continenfalizar 
ciones político estratégicas, de las cor
poraciones estratégicas y de los 
megaconglomerados. 

Esto nos lleva a considerar otros as
pectos: ¿dónde se sitúa el área militar 
en ese contexto? ¿Y las particularidades 
militares, el secreto, el equipamiento 
específico? 

Se abre un abanico de preguntas 
que obligan a una reformulación inter
na. Son fenómenos interesantísimos 
porque el avance tecnológico en el área 
militar de unos depende del avance de 
los otros en otra área. 

Nacionalismos vivos-A partir de 
la década de los '80, la interrelación tec
nológica cre6 un admirable y complejo 
mundo nuevo. Ese escenario transfor
mado está materializándose en los '90 
provocando cambios en la sociedad. Las 
mismas demandas de consumo, reorde
namiento institucional, florecimiento 
cultural, libertad étnica, grupal y na
cional que se producen en la Unión So
viética y en Hungría, ocurrirán 
también en China, Vietnam y otros paí
ses asiáticos. 

Hoy se vuelve contemporánea y pos
moderna la posibilidad de tratar con un 
moldavo. Hace 15 años, cuando se ha
blaba de moldavos, lituanos, o estonios, 
las personas se miraban con sorpresa 
como si se tratase de un animal desco
nocido. 

En la actualidad, hasta las reivindi
caciones nacionalistas de los curdos flo
recieron. Ese conglomerado humano de 
20 a 25 millones de personas distribui
das en cinco países (Siria, Turquía, 
Irak, Unión Soviética e Irán) vuelve a 
luchar por SUB derechos nacionales. 

Debido al problema del resurgi
miento de las nacionalidades, la Unión 
Soviética ha quedado reducida a un 
.aparato de Estado. Varios fenómenos 
están en ebullición en muchas partes 
del mundo. Esto es muy claro ahora en 
el ex bloque socialista. Pero ciertamen
te serán, más tarde o más temprano, fe-
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nómenos europeos-occidentales, asiá
ticos, etc. Ocurren, inclusive, porque 
han sido posibilitados por los nuevos re
cursos tecnológicos existentes. 

La reforma del Estado- En ese 
mundo nuevo, ¿cuál es el papel del Es
tado? El Estado sigue funcionando. 
Mantiene SUB estructuras normativas, 
sus atribuciones moderadoras, el poder 
de otorgar subsidios, de comprar sumi
nistros, de orientar, de delimitar cues
tiones y de negociar. Conserva su poder 
de agresión y también el de intercam
bio. Pero hay un proceso de repensar el 
Estado, de revisión institucional: de al
gunas áreas se retira y en otras empie
za a entrar ahora. Hay áreas en las 
cuales aumenta su presencia y se crean 
formas distintas de relación con el resto 
de la sociedad y con los demás Estados. 

•• a/tamant ••• tatlzant., no IIb.,a/" 

Al mismo tiempo, las sociedades 
evolucionan, tal cual las estructuras 
productivas, la ciencia y la tecnología. 
El resultado de este conjunto de fen6-
menos son las grandes transformacio
nes que estamos viviendo hoy. Si bien 
es cierto que el Estado sigue ~xistiendo, 
hay algunas estructuras de poder que 
comienzan a funcionar a nivel transna
cional. Al mismo tiempo, el Estado si
gue siendo la estructura nacional por 
excelencia, aunque pueda tener proyec
ción externa. Existen Estados con pro
yección subregional, otros con 
influencia regional, continental, inter
continental y hasta, en ciertos casos, 
Estados con proyección planetaria. 

El Jet-Set de la informática- Pe
ro existen también estructuras trans
nacionales. En ese sentido, lo que 
denominabamos "intelectuales orgáni-
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cos" dentro de las estructuras estratégi
cas de reflexión y de organización de los 
grupos dominantes, -que funcionaron 
hasta la década del'70- están hoy en un 
proceso de reconversión. Esos grupos 
empresarios dirigentes no dejaron de 
existir, pasaron a formar llamo una 
"corporaci6n estratégica". Más allá de 
los megaconglomerados como las chae
bol coreanas y los keirets japoneses. Ya 
no se trata de una empresa transnacio
nal, es otro fenómeno, con otra estruc
tura interna de decisi6n. 

Estos megaempresarios, macrodiri
gentes, han cambiado su organizaci6ny 
su forma de actuar. Es una forma dis
tinta de reaccionar si la comparamos 
con el Committee for Economic Deuelop
ment, el Council for Relations u otras 
estructuras internacionales anteriores. 
Ahora estamos frente a lo que yo deno
mino unjet-set telemático. 

Así como las intelligentzias orgáni
cas fueron capaces de crear verdaderas 
usinas políticas del pensamiento estra
tégico (como la Trilateral), ahora, en los 
años '90, los máximos dirigentes em
presarios, militares y políticos del mun
do, ya no sólo visualizan el espacio 
naciónal y su proyección internacional, 
sino el planeta intervinculado. 

El jet-set telemático ha sido cons
truído sobre las estructuras de organi
zación existentes de las décadas del 
'60nO. Son grandes organizaciones de 
empresarios, de reflexión, de inteligen
cia estratégica, que incorporan también 
a académicos, militares, políticos y di
plomáticos. La novedad actual es que 
ahora funcionan como networks (redes 
integradas). Esa es la palabra clave. 
Los dirigentes, actualmente, se comu
nican por computadora y, si es necesa
rio, pueden recurrir al desplazamiento 
rápido. Cuando esporádicamente se 
juntan en un mismo espacio ffsico, el 
encuentro reviste un sentido especial. 

A principios de este año hubo un en
cuentro en la ciudad suiza de Davos. Se 
reunieron allí algunos líderes mundia
les para el intercambio intenso de co
municación. Pero simultáneamente 
funcionaba una teleconferencia con 
aquellos que no pudieron concurrir. El 
primer ministro turco, por ejemplo, ha
bló para la conferencia de Davos desde 
su gabinete, en Ankara, donde estaba 
participando de las decisiones de la cri
sis del Golfo. 

Este fenómeno es una de las carac-



terísticas de la década de los '80, junto 
a la miniaturizaci6n del Estado que es 
otro dato fundamental. El Estado no es
tá retrayéndose ni en Europa, ni en Ja
pón, ni en Estados Unidos. Permanece 
de otra forma. En Estados Unidos no es 
el eje central de las relaciones societa
rias como lo es en Francia, Suecia o Ale
mania, pero existe a través de su 
interpenetraci6n en el tejido social . 

Los empresarios necesitan del Esta
do, porque la estructura social no fun
ciona sin él. Este fue uno de los motivos 
por los que cay6 Margaret Thatcher: pa
ra ella el antiestatismo era una cues
ti6n ideol6gica. Y, realmente, lo que 
está ocurriendo en las sociedades avan
zadas no tiene nada que ver con ideolo
gía y sí con imposiciones de los cambios 
tecnol6gicos y econ6micos. 

En busca de sus opciones- Los 
reflejos de este proceso en América La
tina muestran que nuestros países no 
tienen las estructuras internas que se 
necesitan para producir pr:opuestru¡ de 
desarrollo autosostenido. 

Eso forma parte de la incapacidad, 
de la mezquindad y de la lOCura de los 
sectores dominantes en América Lati
na. En otros continentes, élites más re
presivas y conservadoras que las 
latinoamericanas, se mostraron sensi
bles frente a las demandas sociales. Co
rea del Sur, por ejemplo, que tuvo un 
modelo de desarrollo basado en un régi
men militar-policial, similar al que tu
vieron Brasil, Uruguayo Argentina en 
la década del '60 al '70. 

Por ese lado tenemos una América 
Latina sin opciones, con sus grupos do
minantes sordos y absurdos. Las em
presas privadas en el exterior invierten 
en investigaci6n científica y tecnol6gi
ca; aquí no. Ni las universidades invier
ten. Los grupos dominantes 
latinoamericanos demostraron ser 
completamente incapaces de ver más 
allá de su interés inmediato. 

Y lamentablemente por el lado de la 
izquierda, tampoco estamos mejor. El 
lado progresista de la sociedad es inca
paz de juntar sus propuestas y unir 
fuerzas. 

Hoy, en América Latina, se habla 
mucho de integraci6n econ6mica, se la 
presenta como la soluci6n a nuestros 
problemas. La primera pregunta que 
hay que hacerse es si nosotros tenemos 
estructuras capaces de integrarse. La 

TEMA DE TAPA 

integraci6n no es sólo una decisi6n po
lítica. Exige una infraestructura pro
ductiva, social, cultural, con capacidad 
y voluntad de integrarse. 

¿Tenemos todo eso? ¿Tenemos la vo
luntad de que las cosas ocurran, como 
tienen los europeos? Tenemos la volun
tad de dar satisfacci6n a las demandas 
de nuestras sociedades? ¿Y, en ese caso, 
la integraci6n es el camino apropiado? 

Para integrar es necesario articular 
y sólo es posible articular lo que ya está 
organizado. La articulaci6n de lo que no 
está organizado no existe. Para algunos 
países, la estrategia de desarrollo se lla
maintegraci6n. Portugal es un ejemplo: 
su planificaci6n está orientada a la in
tegraci6n europea. Lo mismo pasa en 
Grecia. Es probablemente lo que va a 
ocurrir en breve con Yugoslavia (o lo 
que de ella pueda surgir). 

En América del Sur hay un proble
ma de estructuras y, en términos de so
ciedad, hay un problema de proyecto ( o 
mejor, de falta de proyecto) de nuestros 
sectores dominantes. La integraci6n en 
América del Sur, donde hay países 
grandes y pequeños, donde algunos son 
macromercados en términos de exten
si6n territorial, significa que la cues
ti6n de la soberanía debe ser 
repensada, porque habrá que tratar con 
escalas de inversi6n, de producci6n y de 
ganancia diferentes. 

Imaginemos un sistema de comuni
caci6n -necesario para facilitar la inte
graci6n- que implique una inversi6n de 
25.000 millones de d61ares para toda 
América del Sur. Individualmente nin
gún país podría asumir un proyecto de 
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NORTE-SUR 

esa envergadura. 
Hace algunos años, en la frontera de 

Uruguay con Brasil, existían quejas 
porque la radio brasileña transmitía 
para dentro del territorio uruguayo. 
Entonces los niños, inclusive los que vi
vían a kil6metros de la frontera, habla
ban un castellano horroroso y escribían 
peor todavía. Más que eso, todas sus 
referencias estaban en Brasil. Argenti
na y Paraguay también tenía ese pro
blema. 

¿Y ahora? Con los cambios tecnoló
gicos ocurridos en los últimos veinte 
años, el concepto de frontera cambi6. 
Con las transmisiones de TV hechas en 
redes nacionales, Río de Janeiro -ciu
dad donde están las sedes de las princi
pales redes de televisión brasileñas
tiene la misma situación de frontera 
con Montevideo que el Chuí con Santa
na do Livramento, en la frontera entre 
los dos países. De la misma forma, la gi
gantesca fábrica de FIAT en Betim, inte
rior del estado brasileño de Minas Gerais, 
está alIado de la central de Turin, en I ta
lia, gracias al Jet-&t telemático. 

Son cambios planetarios importan
tes. Pensemos solamente en este dato: 
la cantidad de i nformaci6n que una per
sona del área urbana procesa en un día, 
usando la combinaci6n televisi6n-dia
rios-radio, es 90% más de lo que la éli te 
dirigente inglesa obtenía en un mes, 
cuando empez6 este siglo. • 

'Uruguayo, graduado en Ciencias Políticas. AliIrx de varios 1 .. 
bros, entre ellos: 1964: IIJ conquista del Estado (sobre los ..". 
tecedertes del golpe de ..... año en BraslQ y La IntemtJC/onaJ 
CapltaUsta (sobre las cmexlones de laderecha latinoamerica
na e Internacional). 
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BOLIVIA 

~ 

EL PODER POR DETRAS 
DEL PODER 

El narcotráfico creció a punto de constituirse 
en una amenaza a la democracia boliviana 

Luis Carlos Bernardes 

L
a renuncia del jefe de las fuerzas 
antidroga del gobierno boliviano, 
coronel Rico Toro, ex asesor del 
dictador Luis García Meza, acu
sado por sectores de la sociedad 
Y extraoficialmente por el 

gobierno norteamerican<>- de conniven
cia con el narcotráfico, demostró que el ne
gocio de la coca es la más grave amenaza a 
la democracia boliviana. 

En un momento en que la situación en 
Bolivia pareoo caminar hacia una normali- · 
zación, toda; temen un proceso de colom
bianización del país. El presidente Jaime 
paz Zamora ya tiene agendado un nuevo en
cuentro con el presidente norteamericano, 
George Bush, para discutir varios proble
mas, el primero de los cuales es el combate al 

narcotráfico y la participación de Estados Plantación de cOCllen Bolivia: una Industria que genera mil m11lones de dólares por año 
Unidos. 

''Si llegan los marcianos, rápidamente se 
volverán amigoo nuestros", aro;tumbran de
cir la;jefes del tráfico en Bolivia, resaltando 
la impunidad que rodea sus actividades. 

La corrupción impulsada por el tráfico 
alcanza a casi todos los segmentos de la so
ciedad, incluyendo sectores del gobierno, 
militares y -según denuncias- hasta fun
cionarios norteamericanos que asesoran a 
las Fuerzas Armadas. Este proceso viene 
aumentando desde el gobierno de García 
Meza, a principios de los años 80, cuando 
los jerarcas bolivianos pasaron a proce
sar y exportar la droga producida en el 
país. Hasta entonces, Bolivia se limitaba 
ala producción de hoja de coca, industria
lizaday comercializada por los colombia
nos, que se quedaban con laparte delle6n 
del negocio. 

22 

El papel de los bancos- Los intere
ses de bancos norteamericanos y suizos 
también contribuyeron a incentivar el 
narcotráfico. El presidente de la Comi
sión Interamericana para el Control de l&. 
Droga (CICn), el argentino Alberto La
telle, denunció en México -donde se reu
nieron 22 países representados en esa 
entidad- que "bancos suizos y norteame
ricanos, especialmente de Miami, mani
pulan grandes fortunas y hacen negocios 
con fondos de los narcotraficantes, laván
doles el dinero". Agregó, con indignación, 
que esos establecimientos, amparados 
por el sigilo bancario, se niegan sistemá
ticamente a prestar informaciones pedi
das por la CICD sobre las cuentas de 
aquellos clientes especiales. 

Los establecimientos bancarios boli-
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vianos no se quedaron atrás. El Banco de 
Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, rea
lizó una agresiva campaña publicitaria, 
ofreciendo innumerables ventajas a sus 
usuarios. Anunció en anuncios de página 
entera en los periódicos que "además de 
abrirles una cuenta corriente en Estados 
Unidos y pagar sus cheques bolivianos en 
nuestra sucursal en Miami, les garantiza 
seguridad en sus giros y transferencias 
para todos los países, hace la cobranza de 
sus cheques provenientes de bancos esta
blecidos en cualquier lugar del mundo y 
realiza operaciones relacionadas con el 
comercio exterior". 

El propio gobierno boliviano facilitó 
las actividades de los bancos al liberar -
desde agosto de 1985, durante el gobier
no de Víctor Paz Estenssoro- la 



conversión de divisas en el país sin escla
recimiento sobre su origen. 

Los números- Según datos del go
bierno boliviano, hay en el país 70 mil 
hectáreas plantadas con coca, que produ
cen entre tres y cuatro cosechas al año. 
De ese total, cerca de 30 mil toneladas 
son usadas para el secular consumo de 
trabajadores rurales y mineros, que mas
tican y hacen té con la hoja de coca para 
poder trabajar en altitudes superiores a 
3 mil metros, como en La Paz o el Al tipla
no en general. Las 120 mil toneladas res
tantes van para el narcotráfico, 
produciendo 1.500 toneladas de pasta bá
sica que resultarán, a su vez, en 500 to
neladas anuales de cocaína cristalizada. 

Organizaciones no gubernamentales 
(ONGs) como la Liga de Defensa del Me
dio Ambiente de Bolivia garantizan que 
los números son todavía más altos. Ha
bría, en verdad, 122 mil hectáreas culti
vadas de coca, con una producción de 220 
mil toneladas anuales, de las cuales sólo 
30 mil serían destinadas para el consumo 
local. Las 190 mil toneladas restantes 
permitirían una producción de 2.200 to
neladas de pasta base, a partir de las cua
les se obtienen 750 toneladas de cocaína. 

En los últimos cuatro años, usando 
técnicas militares, el gobierno -con 
apoyo norteamericano- consiguió des
truir cerca de 15 mil hectáreas de planta
ciones. El narcotráfico reaccionó 
desplazándose hacia la región amazóni
ca, con un aumento de 20% de las cultu
ras entre Beni y Santa Cruz. 

Con respecto a la mano de obra que 
sobrevive de la producción de hoja de coca 
y el narcotráfico, los números oficiales y 
los de las ONGs se aproximan. Serían 
cerca de 700 mil personas, o sea, 25% de 
la población boliviana económicamente 
activa, estimado en 2,6 millones. 

De acuerdo con cálculos generalmen
te aceptados, existirían hoy cerca de 200 
laboratorios funcionando sólo en la re
gión amazónica. El narcotráfico movería 
en Bolivia casi mil millones de dólares 
por año, de los cuales 450 millones son re
ciclados en la economía del país. Como 
las exportaciones registradas oficialmen
te suman algo en tomo de 500 millones de 
dólares, se concluye que el narcotráfico 
genera casi la misma cantidad de divisas 
que todos los demás productos exporta
dos por Bolivia, juntos. Ese dato demues
tra la enorme importancia de la droga 
para la economía del país. 

AMERICA LATINA BOLIVIA 

Se calcula que exl.tan en la reglón amazónica boliviana uno. 200 laboratorio. de cocaína 

Asunto polémico- La represión al 
cultivo y tráfico de coca es uno de los 
asuntos más polémicos de la actual rea
lidad boliviana. Hay quien sostiene que 
el fin del narcotráfico sólo será posible 
con la eliminación del consumo en los 
grandes mercados mundiales, como Es
tados Unidos. Este es el pensamiento, 
por ejemplo, del ministro de Informacio
nes, Mario Peña, que afirmó a cuader
nos del tercer mundo que "no hay como 

El trlÍflco de cocaína Inten.lfIcó la 
vigilancia en lo. aeropuerto. 

poner fin a la producción de droga mien
tras no se ponga un fin al consumo en los 
grandes mercados compradores, como el 
mercado norteamericano". 

De la misma manera piensa el ex mi
nistro de Justicia y coordinador qe los 6 
diputados y tres senadores de Beni,Jorge 
Koeller. En su casa en Trinidad, a 600 ki
lóme~ros de Santa Cruz, nos dijo Koeller: 
"no podemos militarizar la lucha contra 
el narcotráfico, como desea el gobierno 
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norteamericano. Tenemos informaciones 
de que Estados Unidos pretende, a corto 
plazo, realizar una operación del tipo 
Guerra del Golfo en el combate al negocio 
de la droga en su propio territorio y fuera 
de él. Eso traería grandes riesgos de de
sestabilización política", afirma. 

Koeller agrega que esa desestabiliza
ción estaría dada por "la amenaza de una 
colombianización de Bolivia, con el esta
blecimiento de una guerra civil no decla
rada, con miles de muertos. Otro factor 
grave sería el crecimiento del desempleo. 
Centenas de miles de personas no ten
drían más medios para sobrevivir. Ade
más, el proceso expondría a las fuerzas 
armadas a situaciones delicadas, como 
las acusaciones al coronel Rico Toro y al 
ministro Capobianco". 

Según Koeller, los funcionarios nor
teamericanos, que sin identificarse hicie
ron llegar denuncias al Washington Post 
y al Miami Herald, acabaron contri
buyendo para fragilizar la democracia, 
en el momento en que la mejoría de la 
imagen del gobierno permite negociacio
nes en el exterior para nuevas inversio
nes en el país. 

En su discurso de 1990 ante la ONU, 
bajo el título: "La cocapara el desarrollo", 
el presidente Jaime Paz Zamora mostró 
que la salida es implantar culturas alter
nativas y aprovechar la producción "sal u
dable" de hojas de coca para la 
alimentación de los trabajadores, y reali
zar intercambio por productos como la 
soja. 

La opinión dominante en muchos sec
tores bolivianos es que la militarización 
constituiría una intervención abierta de 
Estados Unidos en los asuntos internos 
del país. 11 
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BOLIVIA AMERICA LATINA 

Un negocio sospechoso 
La discusión pública en el seno de la sociedad boliviana muestra 

cómo el dinero de la droga de ese país fue a parar a manos 

na transacción oscura, que permitió 
al gobierno norteamericano enviar 
millones de dólares a los contras ni

caragüenses es discutida cada vez con 
mayor insistencia en los sectores políti
cos y la prensa boliviana. El dinero fue 
obtenido del tráfico de cocaína, y la ope
ración ya está siendo llamda Narcogate , 
por recordar el escándalo conocido como 
lrangate 

de los "contras" de Nicaragua 

Quien hizo la detallada denuncia so
bre el operativo fue el periodistas Wilson 
García, del periódico Los Tiempos , de Co
chabamba, con gran circulación en el país 
y que es también colaborador de la agen
cia France Press. 

"Contras- de Nicaragua: mantenidos, en parte, con dinero del narcotráfico bol/vlano 

Según García, "sectores de la admi
nistración Reagan, de 1982 a 1986, le
vantaron centenas de millones de dólares 
con el narcotráfico, usando ese dinero 
para fmanciar las actividades de los con

pués, García fue premiado con la medalla 
"Baut ista Saavedra", concedida por la 
Asociación de Periodistas de La Paz, 
como reconocimiento por su lucha en de
fensa del interés público. 

tras". El déficit interno norteamericano Divergencias- Funcionarios de la 
era alto en esos años, y el gobierno "tuvo Embajada norteamericana revelaron 
que buscar salidas {al ternativas} para fi - que hay dos corrientes en la Drugs Enfor
nanciar a sus aliados en Nicaragua", afir- cementAgency (DEA, órgano de combate 
ma García. al narcotráfico) en lucha permanente. La 

defensora de una represión sin tregua. 
Según García, hay indicios de que la 

segunda línea está ganando terreno. U na 
de esas señales es la prisión de Jorge 
Roca Suarez, tal vez el mayor jerarca de 
la mafia boliviana, que fue detenido en 
diciembre de 1990 en su lujosa mansión 
en San marino, California, casa que él 
frecuentaba desde hacía años sin ser mo
lestado. 

Otro indicio de esa relación de fuerzas 
El periodista agrega que obtuvo estas primera corriente es favorable a un cierto interna en la DEA serían las presiones 

informaciones de fuentes de la propia entendimiento con los b'aficantes,y la otra, norteamericanas para la renuncia del co-
embajada norteamericana en --"."....,...--:-:--.,...----- - ....... -.......,,....,.-......,. ...... ...,........., ronel Jorge Toco, jefe de las 
La Paz, en discordancia con el fuerzas antidroga del gobierno 
operativo. boliviano, también ocurrida en 

Poco después de publicar diciembre, bajo la acusación de 
sus artículos, Wilson García connivencia con el narcotráfico. 
sufrió un grave atentado. Ata- "Ahora comienzan a lle-
cado por desconocidos en plena gar más asesores norteame-
calle, recibió una puñalada ricanos para preparar a las 
que le afectó el hígado, la vesÍ- fuerzas armadas bolivianas 
cula y la vena cava, sobrevi- para intervenir en centros 
viendo gracias a una cirugía productores y exportadores 
múltiple que lo mantuvoinmo- de coca, comenzando por 
vilizado por largo tiempo. El Chapare, en el estado de Co-
propio secretario de gobierno, chabamba. Allí viven 40 mil 
Gustavo Fernández, llamó por familias ligadas directamen-
teléfono al periodista para so- te o indirectamente al comer-
lidarizarse con él. Días des- Amplios sector.s critican la militarización d. la lucha antldroga cio de la droga", agrega García. 
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AMERICA LATINA 

Asesor nortHmerlcano entren" soldados bolivianos en la lucha "ntldrogas 

Flagrante- Otro conocido periodista 
boliviano, Mariano Olmos, editor de la 
'IV Sant'Anna, recordó un episodio alta
mente comprometedor envolviendo a 
funcionarios de la DEA, en la pequeña 
ciudad de Sant'Anna de Yacuma, que 
queda enclavada entre Trinidad y Santa 
Cruz de la Sierra. 

La ciudad tiene 25 mil habitantes, de 
los cuales la mitad vive de la producción 
e industrialización de coca. Esa gente no 
sólo depende del tráfico para vivir, como 
dedica una lealtad incondicional a losje
fes de la droga, entre ellos varios miem
bros de la familia de Jorge Roca Suarez. 

A medidados de 1988, 10 funcionarios 
norteamericanos llegaron a la región, con 
armas sofisticadas y viajando en cinco 
botes-lancha, invadiendo residencias, 
deteniendo indiscriminadamente a 
quien tenían por delante y cometiendo 
todo tipo de atropel~os. 

Conforme cuenta Mariano Olmos, to
dos los ciudadanos eran sospechosos, y 
fueron realizadas varias detenciones. 
"En uno de los operativos fue muerto ac
cidentalmente en un restaurante el ge
rente regional de la compañía energética 
boliviana. Enfurecidos, decenas de pobla
dores de Sant'Anna envadieron el hotel 
donde estaban hospedados los agentes, 
los maniataron en la calle, abrieron sus 
valijas y esparcieron sus pertenencias 
por el piso, en una amenaza para que de
jen la ciudad. Sin embargo, la sorpresa 
vino cuando de una de las valijas de los 
agentes de la DEA cayeron variasjerin
gas y casi un kilo de cocaína pura. Los 
funcionarios norteamer\canos fueron 
salvados por la intervención de militares 
bolivianos, que los retiraron del local". 

Asesores- Hay en la actualidad 80 
funcionarios de la DEA en Santa Cruz, 
CochabambayTrinidad, que hace cuatro 
años asesoran a las autoridades bolivia
nas. A pesar de la prisión de Roca Suarez 
y de otro jerarca, Roberto Suarez, y de al
gunos traficantes de rango medio, los re
sultados de la campaña pueden ser 

Wllson Garcí" se recuper" del "tentado 
que casi le cuest" 1" vid" 

considerados modestos si se los compara 
con los enormes recursos técnicos y finan
cieros colocados a su disposición. Conti
núan en libertad decenas de "peces" 
grandes y medios, y la infraestructura 
del tráfico está intacta. Solamente en la 
minúscula Sant'Anna de Yacuma existen 
cerca de 150 hombres armados, consti
tuyendo un verdadero ejército controlado 
por los traficantes. 

Todos esos episodios contribuyen a 
consolidar la creciente sospecha de que 
funcionarios de Estados Unidos partici
pan también del negocio de la droga en 
Bolivia. • 

Luis Carlos Bernardes 
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BOLIVIA 

Datos 
coincidentes 

A proximadamente 463.000 bo
ftlivianos trabajan en el circui
to de producción de coca~, 
según un estudio estadístico reali
zado por el sacerdote jesuita Fede
rico Aguilo, reconocido experto en 
la materia. 

El informe señala que la pobla
ción productora y comercializado
ra de la hoja de coca alcanza a 
414.250 habitantes, lo que repre
senta 6,7% del total de la pobla
ción boliviana, de unos siete 
millones de personas. 

De este número de producto
res, 74.250 constituyen la pobla
ción "flotante" de compradores de 
coca y 40.000 corresponden a los 
denominados "zepes y matobe
nes", encargados del transporte 
de la hoja en la zonas productoras. 
El informe agrega que otras 
42.500 personas están involucra
das en la fabricación del alcaloide 
en forma de pasta básica (a la que 
sólo le fal ta la cristalización) y 
"nieve", o la cocaína propiamente 
dicha. 

El estudio de Aguilo indica que 
este proceso de fabricación se rea
liza en 4.000 empresas familiares 
de un promedio de cinco miembros 
cada una, lo que representa un to
tal de 20.000 personas ocupadas 
en la actividad de producir la pas
ta básica. 

En la actividad de contabando 
y mercadeo clandestino de los ele
mentos químicos utilizados para 
la fabricaci6n de la droga, espe
cialmente ácido sulfúrico, laboran 
un total de 650 personas. 

La investigaci6n revela que la 
poblaci6n boliviana consumidora 
de droga en "pasta" alcanza a 
102.000 personas, y la que consu
me "nieve" llega a 138.000. estas 
cifras sugieren que la drogadic
ci6n en Bolivia alcanzaba hasta 
hace poco tiempo a 240.000 habi
tamntes, equivalente a 41JJ, de la 
poblaci6n. 
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CUBA AMERICA LATINA 

Un salto al vacío 
El fomento de Estados Unidos a la emigración ilegal de Cuba 

es un serio escollo para la normalización de las relaciones bilaterales 

E
l barco de la reina Elizabeth JI de In
glaterra volvía a Londres desde Flo
rida, Estados Unidos, cuando en 

medio del mar Caribe avistó una balsa 
rudimentaria con un solitario náufrago a 
la deriva. Era uno más de los casi 450 cu
banos que en 1991 intentaron huir de la 
isla rumbo a Miami. El barco real recogió 
al náufrago y lo entregó a las autoridades 
portuarias ... norteamericanas. 

El hecho fue ampliamente divulgado 
por la prensa, dando énfasis en la casua
lidad de que se tratase del barco de la 
reina, pero a nadie se le ocurrió cuestio
nar el hecho de que el hombre haya sido 
entregado a autoridades de un país que 
no es el suyo. 

No es un secreto para nadie que Cuba 
-en más de un sentido- es una isla, por lo
calización geográfica y factores políticos. 
Si tuviese fronteras terrestres, la forma 
de presión en su contra sería la que fue 
aplicada contra Nicaragua durante el go
bierno sandinista, con grupos armados 
atacando desde países fronterizos. Como 
está rodeada de mar, la opción para el 
desgaste es fomentar la salida ilegal. 

Ese carácter de "política específica" 
queda evidente cuando se observa la con
ducta de las autoridades migratorias 
norteamericanas con respecto a otros ci u
dadanos que intentan llegar en botes 
hasta las costas del "país de las oportuni
dades". Mientras los cubanos son 
recibidos como héroes y en un año -teó
ricamente- tendrán su green card 
(documento de residencia permanente), 
en lo que va de este año 964 haitianos 
que llegaron en barco a Florida fueron 
inmediatamente deportados para su 
país de origen. 

Lo mismo sucede con los dominicanos 
que se lanzan al mar desde un peñasco 
próximo a Santo Domingo, un salto al va
cío donde los sueños de muchos quedan 
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despedazados entre las piedras. Centroa
mericanos, asiáticos y africanos que 
intentan entrar por la frontera con Méxi
co también son deportados. Sólo los 
cubanos tienen ese privilegio. Aunque ca
da vez menos. 

Herida antigua- La Panadería de 
Toyo, el Malecón y el Floridita son algu
nos de los puntos clásicos de La Habana. 
Pero esos tres lugares existen también, 
reproducidos con nostalgia, en otro rin
cón del mundo: en el corazón de Miami. 
Allí, en la llamada "Pequeña Habana", 
donde viven decenas de miles de cubanos 
que salieron -legal o ilegalmente- de la is-

distancia geográfica y a años luz de dis
tancia ideológica. 

El afán por salir de Cuba y llegar a Es
tados U nidos Oayuma, como le llaman en 
la isla) atormentó durante los últimos 30 
años a muchos cubanos. 

La primera gran oleada de inmigra
ción desde Cuba hacia Miami ocurrió en 
el período comprendido entre el fin de la 
guerra insurreccional y los primeros me
ses de 1959. Después del triunfo de la 
Revolución, la Casa Blanca lanzó la "Ope
ración Peter Pan", que consistía en hace 
circular el rumor de que el gobierno de La 
Habana estudiaba la posibilidad de qui
tar la patria potestad de los padres sobre 

Violando acuerdos bilaterales, Estados Unidos fomenta las salidas Ilegales de Cuba 

la, existe una Panadería de Toyo, un Flo
ridita. También existen una Pequeña 
Managua, una Pequeña Tegucigalpa, y 
otras reproducciones en escala reducida 
de algunas capitales latinoamericanas, 
pero ni'nguna de ellas tiene el poder eco
nómico del núcleo cubano. 

Esa presencia es una herida de trein
ta años. Difícilmente exista una familia 
cubana en Cuba que no tenga familiares 
en Miami, a solamente 100 kilómetros de 
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sus hijos, para "mandar los niños a la 
Unión Soviética". Era el apogeo de la gue
rra fría, y miles y miles de cubanos 
abandonaron la isla en toda clase de ve
hículos1

. 

La segunda se desarrolló a mediados 
de la década del '60, cuando el gobierno de 
Fidel Castro abrió el puerto de Camario
ca, en el norte de la isla, para que saliera 
todo aquel que así lo deseara o a quien vi
nieran a buscar. 



Sin embargo, la tercera y más impor
tante oleada fue la que tuvo lugar en 
1980. Esa crisis comenzó cuando indivi
duos que intentaban entrar por la fuerza 
en la embajada de Perú (entonces gober
nado por una dictadura militar) 
provocaron la muerte de un policía cuba
no. Como fue comprobada connivencia 
del personal diplomático, el gobierno cu
bano retiró la custodia de la embajada y 
anunció que no se responsabilizaría por 
eventuales acontecimientos violentos 
que pudieran ocurrir. Días después, diez 
mil personas se amontonaban en la em
bajada, un pequeño edificio en el barrio 
habanero de Miramar. 

Las autoridades cubanas dispusieron 
que todo el que quisiese ir para Miami de
bía presentarse en el Puerto de Mariel, 
cerca de La Habana. Entre las casi 125 
mil personas que salieron iban algunos 
disidentes políticos, y una gran cantidad de 
presos comunes, además de individuos sin 
empleo conocid02

, algunos de los cuales 
fueron deportados de vuelta a Cuba por co
meter crímenes aberrantes en Miami. 

El contexto legal- No obstante, des
de hace más de una década existen 
acuerdos para que los cubanos de Miami 
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Fidel Castro: "LB construcción del 
socialismo es una tBreB de hombres libres n 

pendía de la buena voluntad del gobierno 
norteamericano. 

Eran los tiempos iniciales de la admi
nistración Carter, cuando la Casa Blanca 
daba señales de que podía haber cambios 
en las relaciones bilaterales con Cuba. 

Poco más de 100 kilómetros sepBrBn lBS coStBS de LB HabBnB y MiBmi 

visi ten La Habana y reencuentren sus fa
miliares. 

En dos encuentros que el propio Fidel 
Castro mantuvo en noviembre y diciem
bre de 1978 con representantes de los 
ciudadanos cubanos en Miami, quedó 
acordado que Cuba aceptaría recibir a 
grupos de personas que deseasen visitar 
a su familia, y permitiría el viaje de cuba
nos a Miami para favorecer el 
reencuentro familiar. La iniciativa de-

Por esa época, ya estaban listos los pri
meros grupos de la Brigada Antonio 
Maceo, jóvenes que -siendo aún niños
fueron llevados por sus padres a Miami, 
pero que alimentan sentimientos de cari
ño y respeto por su tierra natal. Esa 
brigada viajaba a Cuba para integrarse a 
diversos trabajos voluntarios. 

A partir de 1979 la política externa 
del gobierno de Jimmy Carter sufrió un 
cambio brusco, en parte por el fracaso del 
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apo~o parcial a movimientos "reformis
tas . Las relaciones con Cuba fue uno de 
los puntos críticos. 

Los acuerdos- Después del desastre 
que para ambos países significó el "Ma
riel" (para Cuba, por su imagen 
internacional, para Estados Unidos, por
que hasta hoy no sabe qué hacer con esos 
cubanos), las conversaciones quedaron 
congeladas. Recién ellO dejulio de 1984 
fueron retomadas, cuando una delega
ción encabezada por el vicecanciller 
cubano Ricardo Alarcón llegó a Nueva 
York para las primeras negociaciones ofi
ciales entre ambos gobiernos sobre la 
cuestión. La parte norteamericana esta
ba presidida por el asesor legal del 
Departamento de Estado, Michael Ko
zak. 

En ese mismo mes, el entonces direc
. tor de la Oficina de Asuntos Cubanos del 
Departamento de Estado, Kenneth N. 
Skoug, destacó la necesidad de resolver 
los problemas bilaterales por medio de 
soluciones mutuamente satisfactorias. 
"Un ejemplo de ello es el problema de los 
excluibles de Mariel, que vinieron en el 
puente marítimo y que no pueden perma
necer en Estados Unidos por razones 
obvias", agregó. Los excluibles eran los in
migrantes cubanos que por su violencia, 
dependencia de tóxicos o tendencias cri
minales, se habían vuelto indeseables en 
Estados Unidos. 

El 14 de diciembre de 1984 se firma
ron en Nueva York los acuerdos para 
normalización del tráfico migratorio. El 
texto establecía que Cuba debía recibir de 
vuel ta 2.746 marielitos considerados inar 
ceptables por la administración Reagan. 
Por su parte, Estados Unidos se compro
metía a recibir unos 3 mil ex presos 
cubanos y otorgar una cuota anual de 
20.000 visas de inmigración para ciuda
danos de la isla que deseasen radicarse 
en territorio norteamericano. 

Pero las cosas no serían tan fáciles. El 
31 de diciembre de 1984 un juez federal 
norteamericano se negó a revocar una or
den dictada por él mismo en octubre de 
1983. Esa medida impedía que Estados 
Unidos devolviera a Cuba las 2.746 per
sonas consideradas peligrosas e 
indeseables. EI20 de febrero de 1985 otro 
juez federal bloqueó nuevamente el cum
plimiento del acuerdo, pero al día 
siguiente, la Corte Federal de Apelacio
nes autorizó la inmediata deportación de 
los primeros 23 cubanos del grupo de ex
cluibles. 

27 



CUBA 

Superado ese escollo, otro episodio 
marcó el fin de la tregua migratoria: el 
inicio, en mayo de 1985, de las transmi
siones de la "Radio Martí", una emisora 
ubicada en el Estado de Florida y desti
nada exclusivamente a desestabilizar al 
gobierno cubano. Las autoridades de La 
Habana anunciaron la suspensión de los 
acuerdos migratorios en respuesta a lo 
que consideraron una violación de su so
beranía y de la legislación internacional. 

Los acuerdos ya eran papel muerto. 
El bote rústico, la bal$8. de neumáticos, la 
lancha de pescadores, un viaje de fin des
conocido -por un mar donde abundan los 
tiburones y el sol del mediodía provoca 
desmayos- es la salida que les queda a los 
que se niegan a vivir en el socialismo cu
bano. 

Lo más triste de la situación es que 
son riesgos innecesarios. La legislación 
migratoria cubana establece que cual
quier ciudadano puede salir del país 
cuando quiera, sin necesidad de alegar 
más motivo que su propia voluntad. Co
mo en cualquier país del mundo, sólo son 
necesarios tres requisitos: cada uno debe 
pagarse su pasaje aéreo, debe obtener la 
visa de un país que lo reciba y no tener 
deudas con la Justicia. La exigencia de 
una edad mínima debe ser anulada antes 
de fin de año. 

Existen en Cuba personas que, sin 
deudas con la Justicia y con su pasaje en 
la mano, esperan pacientemente que al
gún país les dé una visa. Para Estados 
Unidos, esas personas serían un proble
ma en Miami, mientras que esperando en 
La Habana ayudan a mantener la campa
ña que muestra al gobierno cubano como 
violador de los derechos humanos. Otros 
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LII ·Cri.l. d./a. Embajada." : un Jov.n r.fug/ado obaarva d •• d. una ventana d. la •• d. 
diplomática •• pañola M La Habana. En la foto abajo, do •• upu •• to. policía ••• pañol •• 
vigilan .1 ml.mo edificio Mad. un balcón 

r-------------------------~_rrr--~------~~ __ --~ 
no esperan por la vi-
say parten ... 

El problema to
mó cariz de 
insoluble con la ne
gativa de la Casa 
Blanca a extender 
las visas solicitadas. 
Sería desatar el nu
do de modo 
demasiado fácil. La 
salida encontrada 
por los dirigentes de 
la Oficina de Intere
ses de Estados 
Unidos en Cuba (de
pendiente de la Embajada de Suiza) es 
presionar a algún país europeo a otorgar 
la visa, comprometiéndose a permitir la 
entrada a Estados Unidos desde ese ter
cer país. N o son pocos los cubanos que se 
han quedado meses o años deambulando 
por las calles de alguna ciudad europea ... 

La "Crisis de las Embajadas" que tu
vo 1 ugar en La 
Habana a principios 
de 1990 se explica 
por esta si tuación. 
Aprovechándose del 
viraje pblítico insti
tucional en países 
como Checoslova
quia o Hungría 
-antiguos aliados de 
La Habana-, la Ofici
na de Intereses tuvo 
ambiente propicio 
para traer el proble
ma migratorio a 
flote. 

110s que deciden ir a vivir a Miami? No 
puede decirse que existe una unanimidad 
absoluta. Sin embargo, el presidente Fi
del Castro se encargó -cuando los sucesos 
en el puerto de Mariel- de explicitar la po
sición de su gobierno desde el punto de 
vista ideológico. 

"La construcción del socialismo es 
una tarea de hombres libres", dijo en la 
oportunidad el líder cubano. Esa ha sido 
-y es- la norma del gobierno cubano en 
materia de inmigración: nadie está obli
gado a quedarse, quien quiera puede irse, 
pero siempre debe quedar claro que sería 
mucho mejor que ese individuo no se va
ya, para aportar con su esfuerzo al 
desarrollo del país. • 

, En ...... opatunidad, la herr"",1enta escapó de 1 .. menos del 
usuario. c:enten. de nli\08 fueron enviados por sus padres rum
bo a Mlaml, donde quedeban aIocado8 an campamentos, hesta 
q.¡aeran ubicaclos .., orfanatos dloperaos por Eslados Unidos, 
IÓn concx:ar a nadie ni"':" el idioma. Cf. 'Da la patria y el ""UIo', 
Jeaúe Diaz. 1979. 

Una mujer se apr.sta a embarcar rumbo a Estados Unidos (1980) 

La base ideoló
gica- ¿Qué piensan 
los cubanos de aque-

2 PlI'a un es1udlo socld6g1co de los mar/elNos (peracnas que 
salieron por Marte/). véase el trabajo de Rafael Hern6ndez y RadI 
Gomla, Retrato rkII ""'r/el: un enfoqua .ocJoecon6mlco. In Cua
dernos de Nuestra América, Vol. U, No. !I, Enero-Junlode 1985. 
3 Con respecto a Cuba, los eotrateges de Washington pensaban 
q.¡ala Cumbre de los No Alineados realizada en La Habana en 
1979 fortalecía pellgrosamenla a Cuba en el Tercer Mundo en 
general y en el Cariba en particular. 
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Un arma de doble filo 
-

El acuerdo de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos 
puede ser una gran oportunidad para el país latinoamericano, 

pero implica serios riesgos para su economía 

Roberto Bardini 

J
ames Robinson, director de Ameri
can Express y presidente del grupo 
Bussiness Round Table (Mesa Re
donda de Negocios) que reúne a las 

200 empresas más importantes de Esta
dos Unidos afirmó recientemente que en 
los próximos 18 meses su país, México y 
Canadá deberán concluir un acuerdo es
tableciendo una zona de libre comercio. 
Otro representante de esa organización 
empresaria, Kay Whitmore, presidente 
de la Eastman Kodak, dijo que México es 
el tercer país más importante en el inter
cambio comercial de Estados Unidos. Y, 
Estados Unidos, a su vez, es el primer 
abastecedor extranjero de México. El EU
CANMEX, como ha sido denominado el 
acuerdo creará "la entidad económica 
más importante del mundo", dijo Whit
more. 

Un tercer integrante de la Bussiness 
Round Table, J. W. Marriot, presidente 
del consejo de administración de la Ma
rriot Corp., afirmó que la zona de libre co
mercio entre Estados Unidos, México y 
Canadá "formará uno de los bloques eco
nómicos más importantes del mundo, in
clusive más fuerte que la Comunidad 
Europea y los bloques asiáticos". 

El territorio ocupado por el futuro 
EUCANMEX es 14 veces más grande que 
el de los 12 países europeos reunidos en 
la CEE y 45% mayor que la Cuenca del 
Pacífico. Las perspectivas futuras, sin 
embargo, son bastante más complejas y 
plantean algunos riesgos. El caso de Ca
nadá es muy elocuente. 

Socios cercanos- El puntapié ini
cial para la fundación del EUCANMEX 
fue dado en enero de 1988, cuando Esta
dos Unidos y Canadá firmaron un trata
do de libre comercio. El acuerdo, un denso 

Indocumentados entran. Estados Unidos: mano de obra barata y disponible 

documento de 315 páginas y más de 2 mil 
artículos, entró en vigor un año más tar
de. En escencia el tratado establecía un 
proceso de inversiones recíprocas y regu
laba la eliminación gradual de los im
puestos aduaneros durante un período de 
diez años. Las mercaderías y los servi
cios, incluyendo los servicios fmancieros, 
tendrán libre circulación en la zona de li
bre comercio, al término del plazo esta
blecido. 

Con una superficie de más de nueve 
millones de kilómetros cuadrados, Cana
dá es el segundo país del mundo en exten
sión. Con sólo 26 millones de habitantes 
y una tasa de inflación promedio en los úl
timos diez años, de 4,6% anual, Canadá 
es considerada una nación desarrollada. 
Un estudio del Centro de Estudios Econó
micos del Sector Privado (CEESP), sobre 
los efectos del tratado para el conjunto de 
la economía canadiense indicó que "en 
términos generales, el funcionamiento 
del acuerdo dejó un saldo positivo en re
lación a las principales variables econó
micas, aumentando las inversiones, 
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neutralizando la pérdida de puestos de 
trabajo y estimulando la racionalización 
de las industrias. Al mismo tiempo, algu
nos precios disminuyeron y aumentó el 
flujo del comercio con Estados Unidos". 

El informe del CEESP revela que el 
aumento de la desocupación en algunas 
industrias más vulnerables, como el sec
tor textil, fue compensado con la creación 
de nuevos puestos en los rubros de meta
les primarios, transportes, maquinarias, 
equipos industriales, productos quími
cos, alimentos y bebidas. "En total, fue
ron ofrecidos 440 mil nuevos empleos, 
afirma el estudio". 

Mano de obra barata- Existen, sin 
embargoJ los que no ven las cosas con tan
to optimismo y presentan otras cifras. 
Dawn Black, diputada del Partido de la 
Nueva Democracia (PND), de Canadá, de 
tendencia socialdem6crata, afirmó en la 
capital mexicana que después de un año 
de funcionamiento, el tratado con Esta
dos Unidos había provocado el despido de 
160 mil trabajadores canadienses. 
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Otro dirigente del PND, Dave Barret, 
declaró: "Estados Unidos va a conseguir 
finalmente realizar su viejo sueño de ane
xar la República del Canadá. N o a través 
de una invasión militar ni de la penetra
ción comercial, sino mediante un acuerdo 
firmado por nuestro propio gobierno". 

Carlos Salinas de Gorlarl (México) 

Según Barrett, los cálculos de Was
hington serían los siguientes: México ga
rantiza mano de obra barata, Canadá 
asegura el aporte de recursos naturales y 
Estados Unidos proporcionará el capital 
y la tecnología. De esa forma, el papel 
asignado a sus vecinos "sería el de socios 
menores de una empresa en la cual las 
grandes corporaciones tendrán todo el 
control y el papel principal". 

El aspecto más discutido del acuerdo 
entre Estados Unidos y Canadá es el pe
tróleo, y la mayoría de las opiniones coin
ciden en que Otawa salió perjudicada. 

AMERICA LATINA 

Los dos países tienen acceso indiscrimi
nado y recíproco a las respectivas reser
vas de hidrocarburos. Pero el convenio 
estipula que en caso de escasez la e.xpor
tación no será disminuida, aplicándose 
cortes que serán proporcionales a la re
ducción del suministro interno. En otras 

George Bush (Estados Unidos) 

palabras, Canadá se comprometió a abas
tecer de petróleo a Estados U nidos, incl u
sive en el supuesto de que sus habitantes 
enfrenten una situación de desabasteci
miento interno. 

Trámite rápido- A comienzos de di
ciembre de 1990, los representantes co
merciales de México, Estados Unidos y 
Canadá se reunieron en Bélgica para de
finir la agenda de negociaciones y puntos 
básicos de un acuerdo trilateral. Las ne
gociaciones comenzarán a mediados de 
este año, previéndose que la firma del 

El EUCANMEX se caracteriza por la disparidad en el desarrollo de SUB Integrantes 

30 Julio 1991 • tercer mundo' nO 133 

tratado puede ser en diciembre. 
En mayo, el Congreso de Estados U ni

dos dio un empujón decisivo del lado nor
teamericano. Decidió mantener el 
trámite de vía rápida (fast track) para la 
aprobación de los acuerdos del EUCAN
MEX, cuya negociación está en manos de 

Brlan Mulroney (Canadá) 

la Casa Blanca. Esa resolución implica 
que la votación del tratado será en bloque 
y no a través de un debate cláusula por 
cláusula que, según algunos analistas, 
podría demorar las negociaciones por 
años. 

Según los entusiastas del EUCAN
MEX, si se concreta la creación del "mer
cado más grande del mundo" ocurrirá 
una reactivación de las tres economías y 
se pondrá en operación un mercado con 
380 millones de consumidores y una pro
ducción anual de 6 billones (millones de 
millones) de dólares por año. 

Las diferencias en el nivel de desarro
llo entre los tres futuros socios de ese 
mercado, sin embargo, aparecerán más 
nítidas después de la firma del acuerdo 
de libre comercio. El Producto Nacional 
Bruto <PNB) de Canadá es ocho veces me
nos que el de Estados Unidos y nueve ve
ces más que el de México. A su vez el PNB 
mexicano es 27 veces inferior al de Esta
dos Unidos. 

El acceso de los productos canadien
ses al mercado norteamericano repre
senta 24% del total del comercio 
internacional de su vecino, mientras que 
el intercambio de Estados Unidos con 
México sólo llega a 7% del comercio total 
estadounidense con el exterior. 

México es el tercer importador de pro
ductos y servicios de Estados Unidos y el 
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primer abastecedor de partes industria
les para el rubro de bienes de capital y 
electrodomésticos norteamericanos. Al
gunos analistas consideran que México 
impulsará las negociaciones para llegar 
al establecimiento de un acuerdo, pero 
que éste lo puede dejar en desventaja. En 
ese sentido, indican que la capacidad de 
producción de los mexicanos es 27 veces 
más baja que la norteamericana; que la 
inflación de México es tres veces más alta 

los precedentes establecidos por las ad
ministraciones de Lopez Portillo (1976-
1982) y Miguel de la Madrid (1982-1988) 
en América Central, cuando la diploma
cia mexicana se enfrentaba dúramente a 
la de sus vecinos norteamericanos. 

Entre otras acciones diplomáticas 
que ayudaron a buscar una solución ne
gociada en los conflictos de América Cen
tral, el gobierno de Lopez Portillo 
propuso el reconocimiento político del 

MEXlCO 

Adio8 al Tercer Mundo- La revista 
mexicana Proceso publicó recientemente 
un memorandum "reservado" enviado a 
la Casa Blanca por el Embajador de Es
tados Unidos en México, John D. Negro
ponte, que viene a sumarse a esa 
polémica. 

El diplomático afirma en el documen
to, que México "vive un proceso de cambios 
drásticos en la sustancia e imagen de su po
lítica exterior", pasando de "una visión 

Y que sus exporta
ciones son 40% me
nos que las ventas 
de Estados Unidos 
al exterior . Repre
sentantes de grupos 
empresarios mexi
canos ya han alerta
do que el tratado 
"debe contemplar 
una apertura gra
dual , selectiva, sin 
perder de vista las 
diferencias econó
micas que existen 
entre los tres paí
ses", según dijo el 
presidente de la 
Asociación Mexica
na de Bancos, Hum
bertoSoto. 

r---------..,,"r"------~ ideológica naciona

Los mexicanos 
acostumbran a de
cir, en broma, que su desgracia consiste 
en vivir "tan lejos de Dios y tan cerca de 
Estados Unidos". Comparten tres mil ki
lómetros de frontera, dos océanos, un pa
sado tumultuoso y un complicado 
presente. 

Los temas que preocupan a la Casa 
Blanca y al Palacio Nacional son, entre 
otros, el aumento de la inmigración ilegal 
(los "espaldas mojadas"); la violencia de 
las autoridades de frontera de ambos paí
ses; la pesca clandestina y el cada vez 
más alarmante tráfico de drogas. 

México, sin duda, se dispone a comen
zar uno de los procesos económicos más 
trascendentes de su historia. Pero que
dan en el aire dos preguntas: ¿Hasta dón
de va a ser posible la integración con sus 
vecinos del norte? Y, ¿cuál va a ser el pre
cioa pagar? 

La polémica interna en la sociedad 
mexicana no se ha hecho esperar. Los crí
ticos del presidente Carlos Salinas, afir
man que para mejorar sus relaciones 
políticas y económicas con Estados Uni
dos el actual gobierno está dejando atrás 

¡¡México garantiza mano de 
obra barata, Canadá aporta 
recursos naturales, y Estados 
Unidos proporciona el capital 

y la tecnología" 

Frente Farabundo Martí para la Libera
ción Nacional (FMLN), de El Salvador, 
invitó a Fidel Castro a visitar México y 
apoyó decididamente al gobierno sandi
nista en Nicaragua. México, por otro la
do, ha sido sede de las negociaciones de 
paz entre las guerrillas de Guatemala y 
El Salvador y los respectivos gobiernos 
nacionales. 

Sin embargo, como observan algunos 
analistas, en el caso de la Guerra del Gol
fo, el gobierno mexicano no promovió nin
guna gestión de paz y el presidente 
Salinas de Gortari ordenó aumentar las 
exportaciones de PEMEX (petróleos Me
xicanos) ante el llamado internacional de 
Estados Unidos para aislar a Irak. 
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lista y proteccionis
ta a una visión de los 
problemas mundia
les más pragmática, 
competitiva y hacia 
afuera". 

El memoran
dum dice también 
que "desde el punto 
de vista de la políti
ca exterior, la firma 
del tratado de libre 
comercio con Es
tados Unidos y 
Canadá institucio
nalizará la acepta
ción de una orien
tación estadouni
dense en las relacio
nes exteriores de 
Mexico". 

Negroponte 
puntualizó más adelante, que 'junto con 
la sustitución de la demagogia tercer
mundista por un internacionalismo res
ponsable, el gobierno de México ha 
decidido reformar la economía interna 
para hacerla mas abierta a la inversión 
extranjera ya la competencia". 

La cancillería mexicana lamentó esas 
afirmaciones "confidenciales" del emba
jador, pero no respondió con el énfasis 
que era esperado: "El gobierno de México 
considera un absurdo suponer que la po
sible negociación de un tratado de libre 
comercio con Estados U nidos y Canadá 
pueda modificar la orientación de la polí
tica externa mexicana y menos aún la de
fensa y el fortalecimiento de la soberanía 
nacional" dijo en un comunicado. 

La cancillería se vio obligada a acla
rar, además, que el memorandum del em
bajador de Estados Unidos contiene 
afirmaciones que no corresponden a la re
alidad y resultan inaceptables, y que "en 
ninguna circunstancia México permi tiría 
que su política exterior sea objeto de ne
gociación". • 
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SUDAFRICA '4i¡Uíl!' 

La discriminación permanece 
En los guetos negros sudafricanos, la abolición de una 

de las últimas leyes del apartheid fue recibida con satisfacción 
pero sin demasiadas expectativas 

La anulsclón deley.s segr.gsclonlstss son un psso Insuflclente, sostIene .1 CNA 

C
on la anulación de la Ley de Regis
tro de la Población, el presidente 
Frederik De Klerk dio otro paso 
para desmontar el sistema de dis

criminación racial institucionalizado en 
Sudáfrica hace 50 años. La ley, que clasi
ficaba a las personas por el color, no tenía 
un carácter meramente burocrático. Con
dicionaba todas los aspectos de la vida de 
los sudafricanos, desde el lugar donde ha
brían de residir, cuáles empleos podrían 
disputar, en qué hospitales serían aten
didos, y hasta qué playas podrían fre
cuentar. 

La medida fue recibida con satisfac
ción mas con reservas por la principal or
ganización antisegregacionista del país, 
el Congreso Nacional Mricano (CNA). 
Para el CNA, si esa medida no es comple
mentada por iniciativas más amplias, es
tará lejos de significar el fin real del 
apartheid, tal como fue anunciado por el 
presidente sudafricano y reafirmado por 
casi toda la prensa internacional. 

El CNA recordó que la marginaliza
ción de la mayoría negra del poder políti
co, uno de los pilares del sistema de 
segregación racial, continúa vigente. De 
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Klerk prometió que el próximo paso será 
la negociación de una nueva Constitu
ción, "que garantice la participación de 
todos los sudafricanos", pero no se sabe 
cuándo eso habrá de acontecer. Por aho
ra, permanece el sistema de un Parla
mento tricameral (para blancos, mestizos 
y asiáticos), donde los negros, que consti
tuyen 70% de la población, no están re
presentados. 

El CNA entiende que el total desman
telamiento del apartheid exige, entre 
otras cosas, la liberación de oodos los pre
sos políticos (y no sólo los que Pretoria 
considera como tales), la formación de un 
gobierno provisorio, la convocación de 
una Asamblea Constituyente y ayuda ofi
cial para el retorno de los exilados (calcu
lados en más de 20 mil). La organización 
quiere también mayor empeño de parte 
de De Klerk para poner fin a los años de 
conflictos entre sus seguidores y los mili
tantes del partido Inkhata ~ver Cuader
nos del Tercer Mundo, n 133). 

Riqueza mal distribuida- Además 
de la representación política, para la po
blación negra la ansiada democracia 
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multi-racial tendrá también que satisfa
cer una de sus reivindicaciones básicas: 
una nueva distribución de la riqueza, ac
tualmente concentrada en las manos de 
la minoría blanca. 

Según cálculos extraoficiales, entre los 
negros hay siete millones de habitantes de 
barrios miserables y 45%de desempleados. 
Solamente en Soweto, guettc situado a 20 
kilómetros de Johannesburgo, viven dos 
millones de personas, en un ambiente de 
miseria, violencia y desempleo. La situa
ción no es diferente en Crossroads, barrio 
periférico de Ciudad del Cabo, ni en los 
bantustanes del interior. 

Los grupos anti-apartheid denuncian 
que en el sistema de enseñanza la línea 
di.visoria entre las razas no desapareció. 
La ley que impedía la existencia de escue
las mixtas fue revocada, pero en la prác
tica la situación no cambió. Cincuenta 
por ciento de los negros son analfabetos, 
contra 1% de los blancos, yel gobierno su
dafricano continúa invirtiendo cuatro ve
ces má en la educación de un blanco. U no 
de los resul tados de esa política es que, en 
1990, apenas 36% de los estudiantes ne
gros que se sometieron a exámenes esco
lares fueron aprobados, mientras que la 
tasa de aprobación entre los blancos fue 
de 97%, la de los asiáticos de 95% y de los 
mestizos 79%. 

La abolición de la Ley de la Tierra, 
que reservaba 87% del territorio nacional 
a los blancos tampoco implicó grandes 
cambios para la población negra. En pri
mer lugar, porque pocos tienen recursos 
para adquirir una propiedad,' sea rural o 
urbana. En segundo lugar, porque la nue
va legislación no determina la devolución 
efectiva de las tierras confiscadas en los 
últimos dos siglos. En una verdadera per
la de la oratoria, el portavoz del Partido 
Nacional, Piet Marais, afirmó que "la ley 
no vino para redistribuir la tierra, sino 
las oportunidades de acceso a ella". 

Si del lado de loe negros las reformas 



ha sido recibidas con reservas, del lado de 
los blancos la situación es aún más difícil. 
Al contrario de los descendientes de los 
ingleses, más liberales, los blancos de ori
gen holandés (los afrikaaners) se oponen 
radicalmente a cualquier concesión a la 
mayoría negra. Para ellos, De Klerk no es 
más que un "traidor". 

La oposición de los ultranacionalistas 
llevó a diversoe analistas a alertar que la 
abolición de las leyes racistas puede no 
pasar de letra muerta. Muchos afrikaar 
ners ya están preparándose para una fu
tura Sudáfrica multi-racial comprando 
tierras en el interior. 

La propia ley que acabó con la distri
bución de casas según las razas (la Group 
Areas Act) dejó una brecha para la ma
nutención de los cerrados condominios 
blancos, al permitir que los pobladores 
establezcan normas propias para cada 
barrio. 

Contra el reloj- La rapidez con que 
el presidente De Klerk impulsa las refor
mas en el sistema de apartheid puede ha
ber llamado la atención de la opinión 
pública, pero no sorprendió a los analis
tas internacionales. El 30 dejuniovenció 
el plazo dado por la Comunidad Económi
ca Europea para la democratización del 
país. De Klerk estaba corriendo contra el 
reloj. 

LlI cia •• domlnant. blanca no •• tá dispuesta a perder fácllment • • ua privilegios 

económicas impuestas por las Naciones de Sudáfrica a las Olimpíadas, de las que 
Unidas -obteniendo lo que precisa en el fue prohibida de participar desde 1960. 
mercado internacional a través de terce- Desde 1977, cuando el Consejo de Se
ros-, la verdad es que la economía suda- guridad de la ONU prohibió el envío de 
fricana está precisando de oxígeno. El armas a Sudáfrica, el cerco económico ro
gobierno niega la relación entre los dos menzó a cerrarse en torno del régimen ra
hechos, pero es en la crisis económica que cista. Dos años después, las Naciones 
se encuentra el verdadero motor del ac- Unidas lanzaron una campaña por el em
tual proceso de cambios. bargo de petróleo crudo y refinado, y en 

Esa política ha dado buenos frutos. 1985 el sistema financiero internacional 
Poco después de revocada la Ley de Re- comenzó a limitar los préstamos tanto a 
gistro de la Población, la Comunidad Eco- empresas como al propio gobierno. Once 
nómica Europea se comprometió a rever de los 12 países de la CEE decidieron sus
sus sanciones a Sudáfrica, en lo que fue pender la importación de hierro y acero 
seguida por Washington y la Organiza- sudafricano. 

A pesar de las maniobras que permi
tieron al régimen burlar las sanciones 

ción de Unidad Africana (O UA). A princi - Según el Centro de Investigaciones 
pios de julio, el Comité Olímpico sobre Inversiones, en Washington, el blo
Internacional (COI) anunció el reingreso queo habría costado a Sudáfrica casi 20 

La lenta apertura 
n los últimos años, el régimen sudafricano viene tomando una serie de me
didas para suavizar el apartheid. En 1984, el entonces presidente Pieter 

Botha revocó la prohibición sobre relaciones sexuales y casamientos inter-ét
nicos, y en 1986 abolió las restricciones a la libertad de movimiento, como la 
exigencia de pasaporte interno para la mayoría negra. 

También fue permitida la formación de sindicatos negros y acabó con las 
leyes por las cuales las escuelas para blancos no podían aceptar alumnos ne
gros. Tampoco existe más la legislación que garantizaba empleos exclusivos 
para los blancos y prohibía a líderes negros viajar al exterior o hablar en actos 
públicos. 

Pero fue después de la victoria de Frederik De Klerk, del Partido Nacional 
-el mismo partido de Pieter Botha-, en las elecciones de agosto de 1989, que el 
régimen de Pretoria profundizó su política de reformas. 

En febrero de 1990 liberó al líder del Congreso Nacional Africano (CNA), 
Nelson Mandela, preso durante 27 años; y en lo que va de este año abolió, entre 
otras leyes, la de separación de áreas públicas por raza, la que imponía la se
gregación racial en l0810cales de residencia, y la que reservaba 87% de las tie
rras para los blancos. 

(C.G.) 
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mil millones de dólares en los últimos 20 
años. Sólo en el caso de Estados Unidos, 
las sanciones incluyen desde la prohibi
ción de nuevas inversiones, importación 
de hierro, acero, monedas de oro y pro
ductos agrícolas hasta la no autorización 
a la compañía aérea estatal South Afri
can Airways de aterrizar en territorio 
norteamericano. 

Lo que aún no está claro es hasta dón
de el presidente De Klerk pretende avan
zar. Después de siglos de considerar al 
negro un extra!ljero en $U propio país, el re
gimen del apartheid irguió un muro difícil 
de ser derribado. La discriminación no está 
solamente en las leyes, sino en las cabezas. 

Sólo el tiempo dirá si las reformas y la 
abolición institucional del apartheid re
presentarán un cambio real en la vida de 
millones de negros, o si no pasan de con
cesiones en el papel para que, en la prác
tica, la minoría blanca mantenga los 
mismos privilegios de siempre. • 

Claudia Gulmaráes 
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ARABIA SAUDITA MEDIO ORIENTE 

La unanimidad forzada 
Mamoun Fandy 

~
oposición contra la monarquía ab

solutista de Arabia Saudita y sus 
étodos de gobierno ha aumentado 

desde que terminó la Guerra del Golfo. Es 
lo que aflrman periodistas occidentales, 
árabes no-sauditas y hasta algunos pro
fesionales de ese país. La mejor prueba de 
ello, dicen, es la represión llevada a cabo 
por el régimen contra todo tipo de oposi
ción interna. 

Periodistas sauditas publican anun
cios ofreciendo recompensa de un millón 
de riales (350 mil dólares) a quien de in-

La post-guerra le 
cuesta muy caro a la 
monarquía saudita 

que enfrenta la mayor 
oposici6n interna 

desde el sangriento 
episodio de 1979 en la 

ciudad de Meca 

Soldado. norteamericano. en Arabia Saudlta: ¿ayudando a aplicar un nUflvo ordfln? 

formación sobre actividades de oposición golpe armado, los simples disidentes, y 
al gobierno. aquellos sobre los cuales existen meras 

Disidentes sauditas exilados en esta- sospechas de criticar al gobierno. 
dos Unidos declaran haber sido A fmes del año pasado quedó claro el 
advertidos de que pueden ser presos se temor del régimen sauditade que la crisis 
intentan volver a su país de origen. Cons- del Golfo provocase una ola de disturbios 
ta que ciertos liberales reformistas, en el país. En esa ocasión, el gobierno de
religiosos disidentes y jefes de clanes tra- tuvo y expulsó cerca de un millón de 
dicionalmente contrarios al régimen de la trabajadores y pequeños negociantes ye
familiadereySaudestánactualmenteen menitas y conflscó el ahorro de miles de 
prisión. ellos, aún de aquellos nscidos en Arabia 

Según un hombre de negocios saudi- Saudita cuyos padres son originarios de 
ta, el gobierno no hace ninguna distinción Yemen. 
entre los que conspiran para deflagrar un Aparentemente, el gobierno del rey 

34 Julio 1991 • tercer mundo' nO 133 

Saud tenfa recelo de que esos inmigran
tes - a los cuales jamás concedió la 
ciudadanfa saudita- pudiesen transfor
marse en una "quinta columna" al 
servicio de un Yemen democratizado que 
se negó a participar de la coalición inter
nacional contra Irak. 

Una vez que muchos nómades sauditas 
viven en ambos lados de la frontera que 
divide los dos países, y tradicionalmente 
se han opuesto al régimen de la familia 
Saud, se cree que algunos jefes de tribus 
potencialmente rebeldes han sido in
clufdos entre los detenidos y 
expulsados . 

Oposición antigua- La 
actual ola de represión debe 
ser vista en el contexto de una 
antigua historia de oposición y 
hasta de resistencia armada 
que se remonta a los primeros 
años de la década del 50. 

Pero fue en 1979 que ocu
rrió aquel que tal vez fue el más 
importante desafío al gobierno 
de la familia Saud: un grupo is
lámico disidente invadió la 
Gran Mezquita de Meca (una 
de las ciudades sagradas del is
lamismo), con el apoyo dejefes 
de tribus separatistas de la re
gión de Hejaz y militares 
sauditas. En el otoño de ese 
año, grupos chiftas de la región 
este del país se rebelaron, ins
pirados por la revolución 
islámica de Irán. 

Aunque el gobierno saudi ta 
haya hecho lo posible para impedir que 
los periódicos occidentales divulguen no
ticias sobre la rebelión y sus 
consecuencias, muchas publicaciones in
ternacionales pasaron a dar 
informaciones y analizar los aconteci
mientos. En noviembre de 1979, el 
Economist reveló "una ola de detenciones 
motivada por la distribución de folletos 
que promovían la rebelión". Tanto el 
Afro-American Affairs como el Middle 
East Reuiew informaron en Londres que 
la represión saudita contaba con la cola
boración de tropas norteamericanas y 



francesas. El Foreign Report, del Econo
mist, afirmó en diciembre de aquel año 
que un avión de Pakistán, a bordo del 
cual viajaban peregrinos que habían sido 
testigos de la sangrienta represión frente 
a la Gran Mezquita, cayó en la ciudad tu
rística de Taif, en Arabia Saudita, en 
circunstancias que sugerían la posibili
dad de un atentado. 

En su relato novelado de la rebeli6n 
de 1979, Muhammad L. Rashid, disiden
te saudita exilado, narra la prisi6n y 
tortura del autor de un folleto con ligeras 
críticas al régimen. 

MEDIO ORIENTE ARABIA SAUDITA 

Una amenaza- Hay varios motivos 
por los cuales la actual situaci6n repre
senta para el régimen saudita una 
amenaza mayor que la rebeli6n de 1979. 
No s610 muchos sauditas educados en 
países occidentales están informados de 
la lucha promovida por las fuerzas demo
cráticas en la regi6n, sino que existen en 
la actualidad muchos más ciudadanos 
saudi tas educados en Occidente que hace 
diez años. Solamente en Estados Unidos, 
el número de universitarios sauditas au
ment6 de 5.000 a 20.000, cifra 
equivalente a un cuarto del total de estu
diantes matriculados en las universidades 
de la propia Arabia Saudita. 

Rey Fahd: aumenta la reprea/ón a cualquier tipo d. oposición al régimen Nudlta 

Más amenazadora aún es la presencia 
de soldados norteamericanos en el te
rri torio Saudi ta, encargados 
supuestamente de introducir un nuevo 
orden mundial en un país donde cual
quier persona puede ser detenida sin 
juicio. La ironía de tal situaci6n no pasa 
desapercibida a los sauditas con alguna 
instrucci6n. 

De hecho, varios grupos en todo el 
país recibieron amenaza de prisión du
rante el mes de mayo, entre ellos 
miembros de las tribus shammar, kharb 
y oteibi que se rebelaron en 1979, como 
también los chiítas, parientes y amigos 
de miembros del Frente Nacional Hejazi 
de Liberación e intelectuales extranjeros 
sospechosos de alimentar sentimientos 
contrarios al gobierno. 

Ni siquiera los líderes religiosos pue
den sentirse seguros. Algunos clérigos 
que se oponían a la Guerra del Golfo es
tán actualmente detenidos. Se habla de 
tortura y ejecuci6n de varios seguidores 
de Al-Sadi Mohammed Said Naaf, que 
denunció la interpretación Wahabita1 

del Islam como contraria a la fé verdade
ra. Varios religiosos en el ámbito de la 
propia tradición Wahabita, como Safar al 
Hawali, Salman al Auda, Awad al Qumi 
y Abdul Rahman al Ashmawi, están pre-

Soldado. de carll descubierta y mujere. de rostro oculto, un símbolo del choque cultural 
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sos por haber criticado al régimen. 
Los liberales sauditas disidentes son 

los blancos más fáciles de la represión. Al 
contrario de los chiítas y de los jefes de 
tribu, esos liberales andan desarmados, y 
no tienen ninguna vocación para la vio
lencia. 

Y, aunque sean muchos, no están or
ganizados. Además, los movimientos 
separatistas tribales históricamente han 
recibido ayuda del exterior, en tanto que 
los liberales jamás recibieron siquiera 
apoyo simbólico de las democracias occi
dentales, cuyos ideales ellos defienden. 

El dilema de esos liberales está des
crito en una carta firmada por una mujer 
saudita. Educada en Estados Unidos, 
ella está actualmente bajo prisión domi
ciliaria por haber participado en 
noviembre de una manifestación -promo
vida por cerca de 50 mujeres- contra la ley 
vigente en Arabia Saudita que impide a 

la mujer dirigir vehículos. "Es 
muy dificil vivir en un país en 
el cual nadie tiene derechos y 
donde cualquier persona pue
de ser sometida a aquello que 
el rey y sus agentes deciden 
que es lo correcto, como la de
tención", dijo ella. "A veces 
pienso que habría sido mejor 
para mí no haber tenido la 
oportunidad de estudiar. Así, 
no percibiría la injusticia y los 
crímenes, como ahora, sabien
do que nada puedo hacer para 
impedirlos". • 

1 Wahabitas: miembros de una secta musulma
na, fundada en el siglo XVII en Arabia, que re
chaza las Innovaciones del Islam. desaprueba el 
cu~o en exceso del proleta Mahoma, asi como 
las obras arquit"!d6nlcas y rituales suntuosos. y 
prohibe el uso del alcohol. el hábito de fumar. el 
luego y la usura. 
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CAMBOYA 

Hun Sen (lzq), Norodom Slhsnouk (centro) y Khieu Ssmphsn (der.): 111 pBZ depend. d. un IIcuerdo .ntr. lo. tr •• dlrlg.nte. 

Final casi feliz 
Después de más de dos décadas de guerra, 
la ONU consigue que las facciones en lucha 
lleguen a un acuerdo, abriendo perspectivas 
reales de paz 

Claudia Guimaráes 

S
entados frente a frente, repre
sentantes de las tres facciones que 
luchan contra el gobierno de 
Phnom Penh discuten exaustiva-

mente con el primer ministro camboyano 
el esbozo de un acuerdo que ponga fin a 
la guerra de más de 12 años en ese país 
asiático. El clima es tenso. De un lado de 
la mesa está el premier, Hun Sen; del otro 
lado, Khieu Samphan, representante del 
grupo Khmer Rojo, el príncipe Norodom 
Sihanouk, del Frente Nacional Unido, y 
Son Sann, del Frente Nacional de Libera
ción del Pueblo de Kampuchea 1. 

Pero, al contrario de las anteriores 
ruedas de negociaciones, esta parece ca
minar para un fmal casi feliz. 

Realizada en el agradable balneario 
tailandés de Pattaya, la reunión de junio 
pasado fue el resultado de años de nego
ciaciones para alcanzar un acuerdo de 
paz para Camboya. La reunión, promovi-
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da por las Naciones Unidas, terminó con 
un nuevo compromiso de las fuerzas ne
gociadoras de aceptar un plan de paz de 
cinco puntos y establecer un cese al fuego 
incondicional. 

El "casi" estuvo por cuenta de las in
numerables dudas que aún pesan sobre 
el éxito del proceso de paz. Al fin y al cabo, 
no sería la primera vez que un acuerdo co
mo éste fracasa posteriormente. En se
tiembre de 1990, el gobierno de Phnom 
Penh y las tres facciones guerrilleras ya 
habían aceptado en Jacarta, Indonesia, 
un acuerdo de paz, redactado por los 
cinco miembros permanentes del Con
sejo de Seguridad de la ONU, pero el 
conflicto prosiguió. El último episodio 
de ese tipo ocurrió hace menos de tres 
meses, cuando fue acordado un cese al 
fuego ellO de mayo, que fue desconocido 
a principios de junio. 

Una alianza extraña- Aunque el 
contexto internacional sea actualmente 
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favorable a una soluci6n negociada para 
los conflictos regionales, a ejemplo de lo 
que ocurre en América Latina (El Salva
dor y Guatemala) y Africa (Angola y Mo
zambique), en el caso de Camboya, las 
raíces de esa guerra son demasiado pro-
fundas, y hacen temer por el fracaso del 
reciente acuerdo. 

La historia del país está marcada por 
guerras , ocupaciones extranjeras y lu
chas de resistencia (ver cuadro). Pero 
puede decirse que el actual conflicto se 
remonta al inicio de 1970, cuando el 
príncipe N oro do m Sihanouk fue de
puesto por un golpe coordinado por Es-
tados U nidos y el régimen del entonces 
Vietnam del Sur. 

A partir de ese momento, Camboya 
fue envuelta en la guerra que los nor
teamericanos trababan en el país veci
no . Con la justificativa de que los 
guerrilleros comunistas de Vietnam 
buscaban refugio en territorio cambo
yano, Estados Unidos ocup6 militar
mente el país. La poblaci6n civil fue 
blanco de bombardeos y masacres. 

Mientras tanto, Sihanouk -entonces 
exilado en China- se alió a una organi
zación de izquierda, el Khmer Rojo, que 
en 1975 expulsó a las tropas norteame
ricanas y tomó el control del país. Al 
año siguiente, el Khmer Rojo rompi61a 
alianza política con el príncipe y PoI Pot 
asumió el poder, instaurando un régi
men de terror. 

A pesar de esa ruptura, el monarca y 
PoI Pot reanudaron relaciones para en
frentar unidos al gobierno de Heng Sam
ring, que con a poyo de tropas vietnami tas 
había tomado el poder en Phnom Penh. 
La principal justificativa para sus opera-



ciones armadas era la necesidad de resis
tir a la presencia de tropas vietnamitas 
en el país. Desde entonces, la alianza Si
hanouk-Khmer Rojo pasó por buenos y 
malos momentos, con épocas de entendi
miento y otras de acentuado distancia
miento. 

Solución política- Después de más 
de 12 años de guerra -yen un contexto de 
distensión este-oeste, que puso fin a los 
principales apoyos de los lados en conflic
to- no restaba a las tres partes envueltas 
en el conflicto camboyano otra alternati
va sino buscar una salida política. El apoyo 
directo vietnamita -ti indirecto de la URSS
al gobierno de Phnom Penh había sido in
capaz de garantizar la victoria sobre la or
ganización guerrillera en los campos de 
batalla, ya que la ayuda militar china 
transformó al Khmer Rojo en uno de los 
más bien armados ejércitos de la región. 

ASIA 

Por otro lado, no bastaría al Khmer 
imponerse al gobierno de Phnom Penh 
apenas a nivel militar. Responsable por 
uno de los peores genocidios de este siglo, 
la organización precisa de un acuerdo po
lítico internacional que de legitimidad a 
su vuelta al poder. Por más que se quiera 
borrar el pasado, sus atrocidades -come
tidas en nombre de un pseudo-comunis
mo- aún están muy frescas en la memoria 
de la opinión pública mundial. 

Norodom Sihanouk, por su parte, con
tinúa siendo el eterno fiel de la balanza. 
El príncipe es el líder camboyano que dis
fruta de mayor tránsito internacional, 
pero no dispone de fuerza equivalente en 
el campo militar. 

El actual acuerdo, nuevamente auspi
ciado por el Consejo de Seguridad, prevé 
el desarme de las partes en un período de 
preparación para elecciones libres, y la 
suspensión de la entrega de armas por 

CAMBOYA 

paises extranjeros. La ONU se encargará 
de administrar el país provisoriamente, a 
través del Consejo Nacional Supremo, 
donde estarán representadas todas las 
partes. Se decidió que ese órgano será 
presidido por el príncipe Norodom Siha
nouk y que se establecerá en la capital 
camboyana en agosto. -

En líneas generales, las bases para una 
futura paz ya están definidas. Si no aparece 
algún nuevo obstáculo, tal vez este año 
Camboya consiga tener un nuevo gobierno, 
apoyado nacional e internacionalmente. 
Pero sea quien sea que dirija el país, tendrá 
por delante un gigantesco desafio: la re
construcción económica de una nación ex
tremadamente pobre, exhausta por más de 
dos décadas de guerra 

1 Kampucheaes el nom bre tistÓficode esepals. Suele traducirse 
como Frente NadonaJ de Ub8nJc/6n del Pueblo Klmer. La etnia 
khmereo; predom inante en Cam boya, dende fIoreci6 el gran Im
perio Khmer en los siglos IX y XIII. 

1863: Francia establece un 
protectorado en el terri torio 
camboyano. 

Una historia de resistencia ma representante" de Cambo
ya, con el argumento de que 
su deposición fue fruto de la in
tervención militar vietnamita 1953: Kampuchea procla

ma su independencia. 
1955: El príncipe Noro

dom Sihanouk es nombrado 
Primer Ministro. 

1970: Sihanouk es derro
cado por el general Lon Nol, 
cuando desarrollaba gestio
nes diplomáticas para defen
der la soberanía de su país, 
amenazada por las tropas 
norteamericanas en Vietnam. 
El golpe contó con el abierto 
apoyo de EEUU y de su mayor 
aliado en la región, Vietnam 
del Sur. Sihanouk se exila en 
Beijing (Pekín) y con apoyo del 
Khmer Rojo funda el Frente 
Unido Nacional Khmer 
(FUNK). En una escalada del 
conflicto en Vietnam, EEUU 
invade también Camboja 

1975: El Khmer Rojoexpul
¡¡a a las fuerzas norteamerica
nas y asume el control del país. 

1976: Mientras aprueba 
una nueva Constitución, la 
Asamblea de Representantes 
del Pueblo ratifica el nombra
miento de Sihanouk y Khieu 
Samphan como jefes de Esta-
do y de gobierno, respectiva
mente. Pero poco después de 

regresar del exilio en Beijing, 
Sihanouk es forzado a renun
ciar y mantenido en prisión 
domiciliaria. Poi Pot surge co
mo nuevo "hombre fuerte". 

Poi Pot da inicio a un pro
ceso de poblamiento y colecti
vización forzada del campo, 
dejando las ciudades prácti
camente desiertas. Abole la 
moneda, realiza expurgos y 
promueve ejecuciones en ma
sa. El hambre y las enferme
dades completan su obra: en 
ese período muere por lo me
nos un millón de personas. El 
régimen estrecha relaciones 
con Beijing y rompe con Ha
noi. 

1977: Tropas del Khmer 
Rojo invaden territorio viet
namita, declarando "descono
cer las fronteras heredadas 
del colonialismo". 

Con apoyo militar de Viet
nam, el Frente Unido para la 
Salvación de Campuchea de
pone al régimen de Poi Poto 
Asume el poder Heng Sam
ringo El Khmer Rojo, Noro-
dom Sihanouk y la 
organización de Son Sann (ex 

primer ministro del príncipe) 
forman una coalición. China 
abastece de armas al Khmer y 
Estados U nidos apoya a las 
otras dos facciones. 

1980: La coalición lidera
da por el Khmer consigue una 
importante victoria diplomá
tica al ser reconocida por las 
Naciones Unidas como '1egíti-

o o e ai n ia 
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1987: Comienzan las con
versaciones de paz. 

1989: Las tropas vietna
mitas dan inicio a su retirada 
del paIs. 

1990: En junio, EEUU 
anuncia el fin del apoyo a la or
ganización guerrillera y enta
bla negociaciones directas con 
Vietnam. 

En negociacio
nes patrocinadas 
por la ONU, las 
partes en conflicto 
aceptan un plan de 
paz y el estableci
miento del Consejo 
Nacional Supremo, 
que dirigirá el pro
ceso de transición 
para un nuevo go
biemo electo poste
riormente. 

1991 : El6 deju
nio se rompe el cese 
al fuego acordado 
en mayo. A fines de 
junio se firma un 
nuevo acuerdo de 
paz en Tailandia. 

CI.udl. Gul"""" 
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FILIPINAS ASIA 

Lava indiscreta 
La erupción del volcán Pinatubo, 
en Filipinas, lleva a Estados 
Unidos a retirar 60% de su 
personal militar de las bases 
en el archipiélago, cuya 
desactivación es una antigua 
reivindicación popular 

Larissa Estevez 

AñOS de protesta popular 
y acciones de grupos pa
cifistas o movimientos 

guerrilleros no pudieron lo
grarlo, mas gases, piedras y 
lava incandescente consiguie
ron realizar en pocos 
días lo que parecía tan 
dificil: la desactivación, 
al menos temporaria, 
de la enorme base nor
teamericana de Clark, 
situada a cerca de 20 ki
lómetros del volcán Pi
natubo, en Filipinas. 

Las erupciones to
maron a todos de sor
presa. El largo sueño de 
más de seis siglos del 
volcán llevaba a las au
toridades filipinas y 
norteamericanas a con
siderar segura la zona 
para las instalaciones milita
res de Clark (Ejército) y Subic 
Bay (Marina), las mayores ba
ses de Estados Unidos fuera 
de su territorio. 

Por una ironía del destino, 
el volcán volvió a actividad 
justo en medio a las complejas 
negociaciones para la renova
ción, por un período de otros 
siete años, del tratado que 
permite a Estados Unidos dis
poner de bases en el archipié
lago. En setiembre próximo 

expira el actual acuerdo y 
hace meses ambos lados vie
nen trabando una sorda "pul
seada". Washington dice que 
no tiene condiciones de pagar 
más de 360 millones de dóla
res por el alquiler de las ba
ses; Manila, a su vez, exige 

825 millones de dólares anua
les para renovar el contrato, 
además de ayuda militar y al
gún tipo de alivio en su deuda 
externa. 

Para el gobierno filipino, 
las consecuencias del desper
tar del volcán van más lejos de 
los perjuicios financieros, de 
la muerte de más de 200 per
sonas y de los problemas cau
sados por la existencia de 
miles de damnificados. La 
erupción del Pinatubo fue el 

motivo alegado por la Casa 
Blanca para suspender tem
porariamente las negociacio
nes sobre las bases. Ese hecho 
podrá debilitar la posición fili
pina durante las discusiones y 
fortalecer la corriente del go
bierno norteamericano que 
pretende reconsiderar el valor 
estratégico de las bases Clark 
y Subic Bay en la coyuntura 
actual. 

En ese contexto deben 
analizarse las declaraciones 
del secretario de Defensa nor
teamericano, Dick Cheney, 
para quien la importancia de 
las bases para Estados Uni
dos en la era post Guerra Fría 
debe ser reexaminada. Wa
shington determinó la eva
cuación de 60% de su personal 
militar de las Filipinas y la pos
terior repatriación de casi 24.500 
nort.eamericaI'lOO, induyaxlo mi
litare; y dependientes. De un t.<>
tal de siete mil hombres de la 
fuerza aérea, apenas 2.500 per
manecerán en el país. 

Críticas de los ecologis
tas- La base aérea de Clark y 
la base naval de Subic Bay 
constituyen uno de los más 
importantes centros logísticos 
y de entrenamiento de fuerzas 
militares norteamericanas en 
el exterior y son motivo de 
permanentes protestas de di
versos sectores de la pobla
ción filipina, que exigen de la 
presidente Corazón Aquino 
su completa desactivación. 

Si antes ese movimiento 
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ya era significativo, con el epi
sodio el Pina tubo creció aún 
más. Las críticas más duras 
parten ahora de los ecologis
tas locales, que garantizan 
que Estados Unidos instaló de 
ojivas nucleares en Clark, sin 
la autorización o conocimien
to de las autoridades filipinas. 
La rapidez con que Washing
ton evacuó su personal forta
leció esas sospechas. La prisa 
se explicaría, según los ecolo
gistas, por el miedo de un ac
cidente nuclear, en caso que la 
lava del volcán alcanzase el 
material almacenado en la 
base. 

Las reiteradas denuncias 
llevaron a un grupo de sena
dores filipinos a exigir del 
Parlamento una completa in
vestigación para determinar 
si Estados Unidos posee o no 
armamento nuclear en las ba
ses militares. Los senadores 
quieren que la presidente Co
razón Aquino exija de Wa
shington una aclaración 

definitiva, ya que los 
norteamericanos no 
confirmaron ni des
mintieron esas infor
maciones. 

Resta ahora espe
rar las consecuencias, 
no sólo las económicas 
y sociales, sino espe
cialmente políticas de 
la erupción del Pina
tubo. La principal 
parece ser el mencio
nado cuestionamiento 
a la permanencia de 
bases militares fuera 
dele territorio de Es

tados Unidos. No solamente 
en Filipinas, sino en otras 
partes del mundo, esa presen
cia es motivo de reclamos y 
protestas, como ocurre en 
Cuba con la base de Guantá
namo. La situación se agrava 
cuando surgen versiones, 
como ahora en Filipinas, de la 
existencia de armamento nu
clear y otros materiales alta
mente peligrosos, sin el 
conocimiento de las autorida
des locales. • 



BRASIL 

Liberalismo en casa ajena 
Los países industrializados protejen los sectores críticos 

de sus economías mientras exigen del Tercer Mundo 
la apertura completa de sus mercados 

José María Rabelo 

A
l contrario de la receta que quieren 
imponer al Tercer Mundo con apoyo 
de la casi unanimidad de los medios 

de comunicación, la política de las gran
des potencias está orientada por el nacio
nalismo y la defensa enconada de los 
intereses de sus productores locales. La 
guerra en el Golfo fue, en el campo mili
tar, una presión de sus intereses nacio
nales. 

Proteccionismo- "La Comunidad 

importación de arroz, por más fuertes 
que sean las presiones de los países que 
quieren venderle. "Para Japón, la pro
ducción de arroz es una cuestión de segu
ridad nacional. Esa es una idea básica 
que nosotros nunca abandonaremos", 
afirmó el director de la División deAsun
tos Económicos Internacionales del Mi
nisterio de Agricultura japonés, Michiru 
Okuma (ver cuadernos del tercer 
mundo nV 132, "La tradición sagrada del 
arroz") . 

Justamente contra el proteccionismo 
japonés se alzan las principales quejas 
empresariales de todo el mundo. La Fiat, 

ductividad y en la construcción de un 
nuevo patrón europeo de eficiencia". 

Agresividad- En la misma línea de 
razonamiento, el presidente de la Peu
geot francesa, Jacques Calvet1, sostuvo 
que "Japón es una isla sin recursos natu
rales que practica, en épocas de paz, una 
economía de guerra". Y denunció en tér
minos dramáticos, el proteccionismo jac 

ponés practicado en detrimento del resto 
de los países industrializados. 

Son conocidas las reacciones dentro 
de Estados U nidos contra la penetración 
comercial japonesa, muchas veces mar

Económica Europea 
no dejará de proteger 
su agriculturay lo mis
mo hará temporaria
mente con su industria 
avanzada. Europa 
está atrasada en su 
tecnología de punta y 
tendrá que protegerla, 
como hizo Japón". 

r---------~~~----------------------------------------_, cadas por serias conno

Esas declaraciones 
fueron hechas por uno 
de los grandes teóricos 
neoliberales, el ex pri
mer ministro francés 
Raymond Barre, en re
ciente conferencia 
ante empresarios bra
sileños. Y en una sutil 
lección para los neoli
berales locales, agregó: "la agricultura es 
un trabajo de seres humanos, por eso los 
subsidios no podrán ser retirados de un 
día para el otro". 

El fracaso de las negociaciones de la 
Ronda Uruguay del Gatt fue un resulta
do lógico de exigencias restrictivas, im
puestas no sólo por la CEE sino también 
por Japón, Estados Unidos y Australia. 
Japón, por ejemplo, no ocultó su posición 
en ese punto: el gobierno no autorizará la 

taciones racistas, pues 
para muchos estadou
nidenses los amarillos 
son una raza inferior. 
Una encuesta reciente 
mostró que 74% de la 
opinión pública nortea
mericana piensa que 
las inversiones extran
jeras dejan al país sin 
poder de control sobre 
la economía y considera 
que el gobierno debe li
mitar el proceso de 
compra de empresas lo
cales por capitales ex
tranjeros. 

y Bub.ldl. BU .grlcultur. Esesentimientoan-

a través de la 'palabra de su director in
ternacional, Paolo Bernardelli, quien ac
tuaba como portavoz de toda la industria 
automovilística europea, explicitó las 
condiciones para abrir el mercado de la 
CEE a los productos japoneses: "Quere
mos un período de transición, al menos 
hasta el fin de esta década. Será una fase 
indispensable para que Europa consiga 
superar su desfasaje respecto a la indus
triajaponesa, invirtiendo más en su pro-
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tinipónico alcanzó su 
punto máximo con la campaña del me
gaejecutivo Lee Iaccoca, directivo de 
Chrysler Corp., por televisión, a princi
pios de 1990, contra los fabricantesjapo
neses de vehículos. Iaccoca los acusó de 
prActicar dumping en sus precios de ex
portación y denunció al gobierno nortea
mericano por su liberalismo excesivo en 
la importación deautomóvilesjaponeses. 

"Nuestros productos son tan buenos 
como los de ellos", decía Iaccoca ante las 
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cámaras de TV, abrazado a una bandera 
norteamericana. "¿Por qué, entonces, 
este complejo d~ inferioridad?" 

Pero la resistencia de los empresarios 
norteamericanos contra los productos ja
poneses son mucho más amplias. La Co
misión Internacional de Comercio de 
EEUU entendió que las empresas nacio
nales están siendo víctimas del dumping 
japonés en varios sectores. Principal
mente en el rubro de monitores para apa-

ECONOMIA 

ratos de televisión de gran definición, sis
temas electrónicos militares y otras tec
nologías de comunicación. Por eso, es 
probable que en breve sean restableci
dos aranceles aduaneros de hasta 300% 
para los monitores fabricados en Ja
pón. 

Estados Unidos ha actuado con ri
gor máximo para impedir que sectores 
críticos de su industria como fábricas 
de aviones, de computadores y de pro
gramas caigan en manos extranjeras, 
principalmente en manosjaponesas. El 
gobierno norteamericano llegó a blo
quear la venta de 80% del capital accio
nario de la Fairchild Semiconductors, 
que abastece al Pentágono de circuitos 
electrónicos de alta velocidad. Para el 
entonces director de la CIA, William 
Casey,la presencia de los japoneses en 
esa área actuaría como un virtual "ca
ballo de Troya" contra la nación. 

Un ' 'Brasil del Hemisferio Norte"
Esta fobia creciente contra los intereses 
extranjeros ha dado base a incontables 
publicaciones. Una de ellas es el libro 
Comprando América, de Martin y SUBan 
Tolchin. Los autores resconstruyeron 
todo el proceso de penetración económica 

del capital externo y concl uyeron con una 
advertencia: "el principal riesgo de este 
proceso es que Estados Unidos se trans
forme en un Brasil del Hemisferio Norte, 
endeudado con los extranjeros y depen
diente de su buena voluntad". 

Las manifestaciones antijaponesas 
en Estados Unidos provocaron una 
reacción nacionalista en Japón. El me
jor ejemplo es el libro "El Japón que 
puede decir NO", de autoría conjunta 
de Akio Mori ta, uno de los fundadores 
y actual presidente del Consejo de Ad
ministración de la Sony Corporation, y 
de Shintaro Ishiara, diputado del Par
tido Liberal (gobernante), un serio can
didato a futuro primer ministro. 

Dicen los autores, entre otras afir
maciones: 1.- Japón no depende de Es
tados U nidos para nada y no precisa 
estar diciendo Sí para satisfacer a los 
norteamericanos; 2.- Japón está varios 
años más adelantado que Estados Uni
dos en muchos sectores tecnológicos, co
menzando por el de semi-conductores. 
Tratándose de chips para computadoras 
de gran memoria el predominio es indis
cutible y la ecuación se invierte: es 
EEUU quien depende de la tecnologíaja
ponesa en ese rubro. Esa inversión de 

El proteccionismo en cifras 
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,~r los cálculos de 
Cla OCDE ,los paí

ses industrializados 
gastaron el año pasado 
más de 200 mil millones 
de dólares en los más 
variados sistemas de 
protección a sus agricul
tores y en subsidiar el 
comercio exterior de 
productos del agro. En 
1991, la Comunidad 
Económica Europea, Tarso Fl.cha d. Uma 
CEE, gastará 45 mil 
millones de dólares solamente para mantener los pre
cios de los productos del campo europeo. Estados Unidos 
gastará una cifra similar". La afirmación pertenece al 
EmbI:\jador Paulo Tarso Flecha de Lima, ex Secretario 
General de Itamaraty y actual titular de la repre
sentación brasileña en Londres. 

Flecha de Lima, en un artículo publicado en el diario 
O E.tado de Minas muestra los perjuicios que esa polf-

tica de subsidios produjo en países como Brasil o Argen
tina, tradicionales exportadores de productos agrícolas 
a los mercados del Primer Mundo. 

"Esas cifras astronómicas -explica el diplomático 
brasileño- son gastadas en complicados mecanismos de 
precios sostén, establecidos artificialmente y en la asig
nación de grandes compensaciones en dinero pagadas a 
los Productores, por área sembrada. Grandes facilidades 
de crédito y otros beneficios adicionales completan el 
menú proteccionista de la CEE. A esto se suma el recur
so más agresivo dentro de ese cuadro de desnaturaliza
ción generalizada a que está sometido el comercio 
in temacional de productos agrícolas: las gigan tescas su
mas de dinero destinadas a subsidiar la exportación. Loe 
precios bajísimos que consiguen con esos subsidios les 
permiten conquistar -deslea!mente- importantes clien
tes en todo el mundo, desplazando del mercado a países 
productores genuinos como Argentina y Brasil", Con
cluye Flecha de Lima. 

'LII Org.nluclón ".r.l. CDOfHracl6n y al 0..."0110 Ec0n6m/co, OCDE, ,..¡". • 
lo. ~ ".í ... ",.. rl<: ... tJ.I mundo 
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tendencias afecta 
inclusive el campo 
de las armas nu
cleares de poder 
medio y de misiles 
balísticos intercon
tinentales; 3.- la 
empresa japonesa 
es mucho más ade
lantada y eficiente 
que la norteameri
cana. El indivi
dualismo y la 
insensi bili dad so
cial de los estadou
nidenses hacen de 
su sistema econó
mico una organiza
ción destinada 
solamente al lucro; 
no hay solidaridad 
entre los empresa
rios y sus trabajado

Los pBíses ricos Imp iden un Bcuerdo en el GATT, porque protegen su producción de BI/mentos 

res; y 4.- Japón no necesita de la protec
ción militar de Estados Unidos, porque 
puede defenderse solo. 

Al tomar conocimiento del libro, Iac
coca afirmó, en una frase cargada de 
amargura y resentimiento: "la arrogan
cia de Mori ta e Ishiara pone sal en una 
herida ya abierta. Nos están mostrando 
lo que harán con nosotros". 

Nacionalismos presentes- Aún la In
glaterra de la era Thatcher, donde las ideas 
neoliberales fueron aplicadas oon mayor in
tensidad, manifestó una actitud menos per
misiva frente a las inversiones extraJ\ieras 
al impedir que grupos árabes comprasen 
una parte de las ruriones de la British Pe
troleum y al oponer obstáculos a la política 
de integraci6n completa en la CEE. 

El gobierno de Bélgica discute una ley 
para evitar o reducir la posibilidad de 
que el capital extraqjero pueda controlar 
empresas consideradas de interés estra
tégico para el país. 

En Alemania se asiste en este mo
mento a un gran esfuerzo para impedir 
que la empresa Continental, fabricante 
de neumáticos, sea comprada por su com
petidora italiana Pirelli. 

El nacionalismo y las prácticas pro
teccionistas de los países ricos producen 
grandes perjuicios en las economías del 
Tercer Mundo. Si no fuese por las barre
ras tarifarias y otros obstáculos aduane
ros, Brasil, por ejemplo, podría vender 
cerca de 8 mil millones de dólares más 
por año a sus cl ientes del Hemisferio 
Norte. Un estudio de los profesores Rei-

USIMINAS, lB mByor BceríB de AmérlcB LBtlnB: pn CBSO de desBrrol/o lIutónomo 
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naldo Gon~ves, de la Universidad Fe
deral de Rio de Janeiro, UFRJ, y René 
Vossenaar, de la Unctad, muestra las di
ficultades encontradas por los productos 
brasileños en los mercados de Estados 
Unidos, Japón y la Comunidad Europea. 

En este escenario mundial de guerra 
económica, de defensa a ultranza de los 
mercados nacionales, de proteccionismo 
y de nacionalismos agresivos de parte del 
norte industrializado, no es posible que 
los países del Tercer mundo, debilitados 
económicamente, vean en la liberaliza
ción completa del mercado y la mayor 
apertura al capital extraqjero una forma 
de combate al subdesarrollo. 

No es posible defender como proyecto 
nacional la entrega de empresas estata
les, (rentables como la Usiminas brasile
ña, la acería más grande de América 
Latina) a las trasnacionales y sus repre
sentantes locales. 

Al adoptar esa postura, contrariando 
las tendencias prevalecientes entre las 
grandes potencias, las clases dirigentes de 
América Latina muestran una vez más que 
no han aprendido las lecciones de la histo
ria. Ese camino de sumisión completa a los 
intereses que siempre oonspiraron contra 
nuestra independencia y desarrollo sólo 
puede aumentar la brecha que nos separa 
del Norte rico y dominador. Necesitamos 
aprender con los japoneses a decir NO . • 

J. M. Rabekl es 111 periodista blasileflo, ex director del diario'O 
bin6mio·. de Mines Gerals, Considerado un precursor del perio
cismo moderno en Brasil. 
'Le Monde, O6A:lli90: "Europa, una fortalez/J de srtl<la". 
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Una búsqueda 
de quince años 

La justicia uruguaya impide que un análisis de histocompatibilidad 
determine la real paternidad de un adolescente, 

por considerar el caso "politizado" 

Cristina Canoura 
ara Méndez, una maestra que 
busca a su hijo desaparecido en 
a Argentina en 1976, perdió una 

importante batalla legal al ne
garse lajusticia uruguaya a realizar una 
prueba de sangre que hubiera permitido 
saber si un joven de 15 años que vive en 
Montevideo es realmente hijo suyo. 

La demora y postergación del fallo j u
dicial dio lugar a un clima de tensión por 
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Sara Méndez (foto mayor) quiere que 
la Justicia autorice la prueba 

de hlstocompatlbllldad para ver 
si SImón Rlquelo (foto menor) 

N hiJo suyo 

las implicaciones políticas y emotivas del 
caso. Los padres adoptivos de Gerardo 
Vázquez -al niño que podría ser el desa
parecido Simón Riquelo- se opusieron al 
análisis clarificador y acusaron a Sara 
Méndez de estar inspirada en "motivacio
nes políticas". 

De los ciento ocho uruguayos deteni
dos-desaparecidos en la Argentina de los 
años setenta, el caso de Sara Méndez es 
único, por tratarse de una madre sobrevi
viente del centro de detención y tortura 

conocido como "Automotores Orletti", en 
busca del hijo que le fue arrancado de los 
brazos cuando tenía apenas veinte días 
de nacido. De los doce niños uruguayos 
secuestrados junto a sus padres, y toma
dos como botín de guerra, apenas cuatro 
han sido reéuperados por sus familias. 

Los hermanos Anatole y Victoria Ju
lien Grisone fueron abandonados en una 
plaza de Santiago de Chile y hoy viven 
con sus padres adoptivos en ese país, con 
la aceptación de sus abuelos. Amaral 
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García y María Victoria Moyano están ya 
con sus familias uruguayas. Ambos ha
bían sido entregados a familias vincula
das con los aparatos represivos 
argentinos. Mariana Zafaroni, actual
mente llamada Daniela Furci, desapare
ció por segunda vez después de haber sido 
identificada por sus abuelas. Fue secues
trada por sus adoptantes. 

El secuestro--Presa en Argentina en 
1976junto a otros uruguayos, Sara Mén
dez fue trasladada a Uruguay en un ope
rativo militar clandestino y permaneció 
detenida hasta 1981. El mayor Nino Ga
vazzo, a cargo del operativo, le habíaju
rado que nada pasaría con Simón, pues, 
según dijo, "la guerra no es contra los ni
ños". Gavazzo encomendó la entrega del 
niño a los familiares del coronel Antonio 
Rodríguez Buratti, pariente de los actua
les padres adoptivos. 

"En los años de cárcel que cumplí en 
Punta de Rieles (Uruguay), y a pesar de 
que siempre pregunté por mi hijo Simón, 
nunca recibí respuesta alguna. Al salir de 
ahí, en 1982, viajé a Argentina dispuesta 
a iniciar la búsqueda de mi hijo", dice 
Sara. Las Abuelas de Plaza de Mayo y 
otros organismos de defensa de los Dere
chos Humanos colaboraron en la búsque
da del menor. 

Después de varías pistas frustrantes, 
en 1986, Sara y el padre del niño, Mauri
cio Gatti, recientemente fallecido, recibie
ron la noticia de que un niño residente en 
Montevideo, en un populoso barrio obrero, 
podría ser su hijo. Buscaron un acercamien
to con la familia y propusieron la realización 
de un análisis de histocompatibilidad san
guínea, sin que el menor supiera. 



DERECHOS HUMANOS URUGUAY 

La .OCINlld~U~rU~g~U~II~Y~II~='~;;t~~!~~p!e5dldo de esclllreclm/ento sobre 111 paternidad del menor ~~~ ...... 
"En esa única vez que pudimos hablar países que la hayan ratificado, lo que la "N os otros no hemos accedido a la 

con sus padres adoptivos -<lice Sara-, di- distingue de la aprobada en 1959. En este prueba hematológica porque considera
jimos que queríamos compartir al niño en documento se incluyen, además del dere- mos que al haberse politizado el tema no 
caso de que fuera Simón. No queríamos cho a la vida, la salud y la educación, los tenemos garantías. Simón Riquelo existe 
que sufriera el desgarramiento de una derechos del menor a su nombre y nacio- o no. Pero Gerardo Vázquez sl existe", de
pérdida sino que ganara un~ nueva fami- nalidad y a la preservación de su identi- claró Zully Morales, la madre adoptiva. Y 
lia, que conociera a quienes le dieron la dad. agregó: "Gerardo no es Simón Riquelo. 
vida, que supiera que no fue abandonado Así, en el numeral 2 del artículo 8 se Por más que digan que tenemos a ese fa-
por sus padres". establece que cuando un niño sea privado miliar militar y que él nos lo entregó, no 

El proceso-Tras dos años y medio de 
espera y la negativa de la familia Váz
quez, Sara inició una demanda por adop
ción ilegítima -pues partió de un 
secuestro- ante la Justicia Penal. En se
tiembre de 1989 el entonces presidente 
Julio María Sanguinetti ordenó detener 
la investigación, pues el caso estaría in
cluido en la amnistía a militares y poli
cías violadores de los derechos humanos. 
Con ello se reconoció indirectamente que 
el secuestro de Simón Riquelo fue un cri
men político. 

Ahora, el Tribunal de Apelaciones de 
Familia revocó la decisión de lajueza Su
sana Toscano, quien enjunio de 1990 ha
bía ordenado la realización de una 
prueba hematológica al menor que su
puestamente es Simón. 

El Tribunal de Apelaciones justificó 
su fallo alegando que lajueza Toscano no 
se ajustó a Derecho ya que el examen de 
histocompatibilidad "no es necesario 
para iniciar o promover el juicio de nuli
dad de legitimación adoptiva que se 
anuncia". 

Uruguay es signatario de la Conven
ción Internacional de Derechos del Niño, 
aprobada en setiembre de 1990 en el ple
nario de las Naciones Unidas. Con valor 
de Tratado Internacional, esta conven
ción integra la legislación interna de los 

ilegalmente de alguno de los elementos es la verdad". 

Cartel dellls Abuslss de Plazll de Mayo 

de su identidad o de todos ellos, los Esta
dos partes deberán presentar la asisten
cia y protección apropiadas con miras de 
restablecer rápidamente su identidad. 

Por su parte, la representación en 
Costa Rica de la Red para la Infancia ma
nifestó su preocupación ante el veredicto 
del Tribunal de Apelaciones reafirmando 
el amparo de los derechos del menor en la 
citada Convención Internacional. 
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Morales dijo que "lo que hizo la dicta
dura no tiene perdón de Dios, porque la 
guerra no era contra los niños, sino con
tra los graru1es. Que Sara Méndez busque 
a su hijo donde lo perdió". Y sentenció que 
"no podría dormir tranquila" si tuviera a 
Simón Riquelo. "Sería un monstruo. No
sotros estamos peleando por Gerardo 
p<>rque Gerardo no es del pueblo, es de no
sotros". 

Zully Morales expresó a la prensa que 
"el propio Gerardo dijo ante un tribunal 
que no le interesaba saber quienes son 
sus progenitores. Dijo que él es él y qce lo 
único que le interesa es que esta historia 
acabe de una vez". 

Al haberse divulgado públicamente 
la identidad del menor adoptado y has
ta ahora mantenido en reserva, así 
como la versión de que' habría sido en
contrado en un tacho de basura, Sara 
Mendez afirmó que veía "con profunda 
preocupación que se estén manejando 
los nombres, que se hable de la identi
dad de este adolescente que puede ser 
Simón". 

"Siempre quisimos evitar que supiera 
porque nos parecía horroroso. Eso tiene 
que tener derivaciones en lo afectivo. 
Consecuencias que nosotros nunca bus
camos, porque siempre actuamos con mu
cho cuidado y respeto", concluyó. • 
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URUGUAY 

Mercosur: nada será como antes 
Marcelo Pereira 

~ 
independencia de 

Uruguay fue auspiciada 
or la diplomacia del 

'mperio británico, en 
1930, dentro de su estrategia 
de control del Cono Sur. La 
perspectiva del mercado co-

dólares de Producto Bruto In
terno (PBl) per cápita, seis ve
ces inferior al de la Comúnidad 
Económica Europea, siete ve-
ces inferior al de Japón y las 
economías desarrolladas del 
sudeste asiático, y nueve veces 
inferior al de Estados Unidos. 

La firma de los acuerdos 
de integración plantea 
interrogantes sobre la 

adaptación de la estructura 
industrial uruguaya 

Brasil se perfila como socio 
hegemónico del mercado regio
nal, pese a sus problemas his

tóricos y actuales, con 72% de la superfi
cie, 79% de la población y 78% del PBI. 
Las diferencias en el desarrollo económi
co de los países del Mercosur determinan, 
por otra parte, distintas inserciones en la 
economía internacional: sólo el 3% del in
tercambio comercial brasileño con el 
mundo se produce en la región. 

mún regional, previsto para 
1995, equivale a la refunda-
ción del país, al cual remueve desde los ci
mientos. 

El Tratado de Asunción, fll'mado el 28 
de marzo por los presidentes de Argenti
na, Brasil, Uruguay y Paraguay, estable
ció el marco jurídico del mercado común 
regional, el Mercosur, que según lo pre
visto será realidad ello de enero de 1995. 
En esa fecha estarían vigentes la libre 
circulación de bienes, capitales y fuerza 
de trabajo entre los cuatro países¡ aran
celes comunes de la región frente al resto 
del mundo y coordinación de las políticas 
macroeconómicas. 

La integración de bloques regionales 
es una tendencia generalizada en el m un
do actual, a raíz de la mundialización de 
los procesos productivos y del desarrollo 
económico en gran escala. Se avanza ha
cia la creación de una zona de libre co
mercio en América del Norte . El 6 de 
marzo de este año, en la isla de Balí, fue 

planteado formalmente un proceso sinu
lar para el sudeste de Asia, incluyendo 
Japón y China. En América Latina, los 
países del Pacto Andino recorren la mis
ma senda, y sólo Chile apuesta a una 
"apertura al mundo" sin vínculos prefe
renciales con el continente. 

Un gigante pobre- Los países inte
grantes del Mercosur suman 12 millones 
de quilómetros cuadrados de superficie, 
el 60% del territorio de América Latina. 
En ese enorme espacio geográfico viven 
187 millones de personas (la India, con 
poco más de 3 millones de quilómetros 
cuadrados tenía, en 1985, 750 millones de 
habitantes). 

Eso no significa, por cierto, que haya 
187 millones de consumidores latinoame
ricanos, pues existen en todos los países 
amplias franjas de pobreza absoluta. El 
Mercosur presenta un promedio de 2.000 

Para Uruguay, el país más pequeño y 
menos poblado del futuro mercado co
mún, la situación es muy distinta, ya que 
un tercio de sus exportaciones se dirige a 
sus vecinos. 

Las disparidades nacionales explican 
lajerarquía otorgada en cada país al Tra
tado de Asunción. Para Brasil, el Merco
sur no es un elemento determinante de 
las grandes cuestiones nacionales, mu
cho más ligadas a las relaciones con el 
Norte y a la problemática socioeconómica 
interna. Para la Argentina, que realiza 
en la región un 20% de su intercambio co-



mercial, tampoco se trata de una cuestión 
decisiva, en el marco interno casi caótico 
de hoy. Paraguay tiene mucho más para 
ganar que para perder oon la integración. 
En el caso de Uruguay, por último, la fir
ma del Tratado plantea enormes incerti
dumbres. 

El dilema uruguayo- En primer lu
gar, lo acordado en Asunción es conse
cuencia de un proceso integrador 
bilateral, anterior y más avanzado, entre 
Brasil y Argentina. En segundo lugar, la 
economía uruguaya depende mucho de 
las relaciones con esos dos países; en el 
marco de tratados bilaterales anteriores, 
Uruguay obtuvo preferencias sobre Ar
gentina para venderle a Brasil. La elimi
nación de aranceles entre ambos vecinos 
obliga a los uruguayos a aunarse al pro
ceso, sin un estudio previo profundo de 
sus impactos y perspectivas. 

No es menos cierto que la economía 
uruguaya está, desde hace decenios, es
tancada y retrasada tecnológicamente, 
con una inversión productiva insuficien
te. Las razones de esta situación son múl
tiples, pero entre ellas no es desdeñable 
la reducida dimensión del mercado inter
no. Todo parece indicar que en el mundo 

Ftlrn.ndo Collor (Br.sll), Carlos Menem 
(Argtlntlna), Andrés Rodríguez (Paraguay) 
y Luis LBcalltl (Uruguay): cuatro países con 
diversos grados d. desarrollo y diferentes 
expectativas con respecto al MERCOSUR 

INTEGRACION 

actual ha sido superada la oontraposición 
entre "desarrollo hacia adentro" y "desa
rrollo hacia afuera". La integración regio
nal plantea una oportunidad sin 
precedentes -quizá la única en lo que que
da del siglo- para que los uruguayos esca
pen al círculo vicioso de la pobreza. 

Por otra parte, Uruguay tiene con
quistas socioeconómicas que defender. 
Pese al deterioro creciente en varias 
áreas, algunos indicadores siguen siendo 
los más altos de la región, como los obte
nidos en materia de alfabetización (96%) 
y expectativa de vida al nacer (71 años). 
La diferencia se manifiesta también en el 
terreno laboral, tanto en lo referido a los 
derechos laborales como al sistema ju
bilatorio (pese a su 
profunda crisis). Estas 
ventajas del caso uru
guayo tienen su explica
ción en la existencia 
desde hace más de 25 
años, de un movimiento 
sindical independiente 
y unificado. 

En este sentido, 00-

bra especial relevancia 
la actividad de la Coor
dinadora de Centrales 
del Cono Sur, en la cual 
participan la CGT-Azo
pardo y la CGT-San 
Martín, de Argentina; 
la CUTy la CGTdeBra
sil, la CUT paraguaya, 
yel PIT-CNTuruguayo, 

URUGUAY 

año propuso la elaboración de una Carta 
Regional de los Derechos de los Trabaja
dores. 

El punto de vista neoliberal- La 
estructura económica uruguaya se ve for
zada, a corto plazo, a transformarse pro
fundamente para enfrentar los nuevos 
desafíos. Habrá que seleccionar las ra
mas productivas viables o estratégicas en 
el escenario regional, para estimular su 
desarrollo. Al mismo tiempo, será nece
saria la reconversión de lQS capitales y la 
fuerza de trabajo en las actividades que 
deban abandonarse. Parece indispensa
ble la introducción de políticas innovado
ras en materia educativa, en los aspectos 

que ello de mayo de este LB economía uruguaya está retrasada tecnológicamente 
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URUGUAY 

científicos y tecnológicos, y en el delicado 
terreno de la identidad cultural. 

Los errores e imprevisiones en ese 
proceso pueden tener un altísimo costo 
en términos de quiebras, desempleo y 
desintegración social. Para que se to
men las decisiones correctas, debería pro
gramarse un gran esfuerzo del conjunto 
de la sociedad, impensable sin un activo 
papel del Estado como articulador, 
orientador, inversor y distribuidor se
lectivo de créditos. 

INTEGRACION 

gentina tengan un efecto devastador so
bre los niveles de inflación y los equili
brios ÍlScales del Uruguay, mucho más 
estables que los de sus vecinos. Una preo
cupación que, en verdad, no es patrimo
nio exclusivo de los neoliberales. 

Lacalle afirmó que Uruguay podría 
marginarse del mercado regional, si éste 
no deponía las barreras comerciales fren
te al resto del mundo. Pero la capacidad 
de incidir con tal planteo sobre las políti-

Dc[JCríl1 progr1111l11rSe 
llll grl1l1 csfuerzo 

externape1'cápita de la región, pero ha si
do un disciplinado y puntual pagador. 

Obviamente, es posible que en un mo
mento dado, los integrantes del Mercosur 
adopten una postura común ante sus 
acreedores, y esto significará cosas muy 
distintas según la actitud que adopte el 
gobierno brasileño. También debe tener
se presente que las presiones de Estados 
Unidos y de las empresas transnaciona
les contra lo que aún resta de proteccio-

nismo en Brasil tendrán 
consecuencias directas so
bre los aranceles comunes 
externos de la regi6n. 

Pero esto choca de fren
te con la orientación neoli
beral, que predomina en el 
equipo econ6mico del presi
dente Luis Alberto Lacalle, 
enemigo por principio del 
protagonismo estatal en la 
vida econ6mica. 

La opini6n predomi
nante en el oficialismo es 
que la perspectiva del Mer
cosur impone acelerar el 
proceso de reducción del 
aparato estatal, privatiza-

del COII} llllto de la sociedl1d, 
COIl el Estl1do l1Ctll1111do C01110 

l1rticllll1dor, orielltl1dor, inversor 
y distribllidor selcctivo de créditos. 

En este marco, las lu
chas sociales y políticas se 
regionalizan y exigen una 
coordinación de organiza
ciones populares en los ni-
veles más amplios y 
diversos. 

Cuestiones como la del 
medio ambiente -que por su 
esencia desborda las fron
teras nacionales-, la per
sistencia de la Doctrina de dor y desmonopolizador, 

que el gobierno uruguayo impulsa junto 
a otros de América Latina, en concordan
cia con las recomendaciones del Banco 
Mundial. 

Los partidarios a ultranza del libre 
mercado no deseaban ni buscaron la inte
graci6n regional, sino la apertura irres
trieta y unilateral de la economía hacia el 
mundo. Esos dirigentes y tecn6cratas te
men que la inestabilidad de Brasil y Ar-

cae de Brasil es virtualmente nula, mien
tras la incertidumbre generada dentro 
del país por las declaraciones del Presi
dente fue considerable y perniciosa. 

La otra integración- Muchos inte
reses regionales serán crecientemente 
vulnerables al desarrollo de los aconteci
mientos en Brasil. No es ocioso recordar 
que Uruguay es el país con mayor deuda 

Seguridad Nacional -que se desarro1l6 
mucho antes del Mercosur, según una es
trategia supranacional-, o en un sentido 
más global, la renovaci6n progresista en 
el nuevo escenario mundial, quizá mar
quen, en el umbral del siglo XXI, un re
encuentro con el espíritu de la 
integraci6n latinoamericana que anim6, 
en el siglo XIX, las revoluciones democrá
ticas y emancipadoras. • 

INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS 
ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY 

Prb1aci6n (en millones) 32,5 150,0 4,0 3,1 

Expectatim de vida 70 años 65.años 67 años 71 años 

- 79,4 323,6 6,0 6,7 PIB 

Deuda Externa - 67,5 121,0 2,1 6,9 

InJlaci6n en 1990 1.832,0% 2.359,0% 42,7% 129,8% 

StI1do Comercial- 7,3 10,5 0,2 0,3 

• En miles de millones de dólares. Fuente: Cepal y Bird 
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ECOLOGIA 

Efecto invernadero 
¿Quién tiene la razón? 

José Augusto Ribeiro 

uien dejó de usar desodorante en aerosol, puede tener 
de que ayudó. Pero cada vez que utilizamos un 
para encender un cigarrillo, o la oocina, o el ca-

o para quemar papeles comprometedores o car
amor que ya no debemos poseer, estamos dando 

pequeña contribución al efecto invernadero. 
Tanto da que sea un fósforo o un encendedor, un cigar

rillo o un habano, gas de petróleo o biogas, un pedazo de vela 
o un candelabro de plata, un candil de aceite o una estufa 
con leños de pino, una fogata de San Juan o un incendio en 
la floresta amazónica. Todo lo que quema tiene el mismo 
efecto: libera carbono. 

En algunas regiones del planeta, el fuego de las florestas 
ya fue inofensivo y hasta regenerador, cuando utilizado por 
los indios con criterios y propósitos diferentes de aquellos 
que mueven a los blancos de hoy. Aún la contribución del 
fumador inveterado y del amante compulsivo seria absor
bida, por toda la eternidad, por los procesos normales de 
la naturaleza. 

lA que sucede ahora es la acumulación peligrosa, ya no to
lerable, de emisiones de carbono en la atmósfera, resultantes: 

I de la quema excesiva de combustibles fósiles (deriva
dos de petróleo y carbón de piedra), responsable por 50% del 
aumento de carbono en la atmósfera; 

I del proceso de emanación de metano que ocurre natu
ralmente, por ejemplo, en las plantaciones de arroz en ter
renos inundados y en la crianza de animales en grandes 
rebaños, proceso responsable por 16% del aumento; 

I de la utilización de los clorofluorcarbonos (CFC's), que 
eran el propelente de los aerosoles y continúan teniendo 
presencia en procesos industriales, y que responden por 
20% del mismo aumento. 

Mucho más impresionantes - y francamente más con
vincentes - que las advertencias de los científicos y ecolo
gistas, que pueden estar equivocados, son algunos 
preanuncios como mínimo intrigantes: 

I Los años 80 fueron la década más caliente de los últi
mos 100 años; de los diez años más tórridos del último siglo, 
nada menos que seis ocurrieron en los '80. 

I Los veranos más calientes y las sequías más persis
tentes están reduciendo las cosechas. En Africa, la produc-

IncendIo forestal: sus efsetos son devastadores, aunque no tanto como la combustión de gasolina en Est.dos Unidos 
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ción de cereales cayó 20% desde 1967, lo que hizo de ese con
tinente una región importadora de cereales. En Africa yen 
América Latina, se oonsumen actualmente menos cereales 
que hace 10 años, aunque en ese período la población au
mentó . 

• Las temperaturas medias del mundo son hoy 0.6 grado 
centígrado más altas que hace 100 años. Ellas oontinúan su
biendo, la velocidad y el ángulo de esa subida están aumen
tando, y las temperaturas pueden elevarse entre 25°C y 5°C 
en el próximo siglo. 

• La composición química de la atmósfera es hoy muy di
ferente de lo que era hace 150 años. El nitrógeno y el oxígeno 
son aún sus componentes principa-
les, pero la participación de otros ga-
ses está creciendo: en relación a los 

sumo de combustibles fósiles en todo el mundo debe haber 
liberado 51.000 millones de toneladas métricas de carbono 
en la atmósfera. De 1950 a 1987, en menos de 40 años, las 
emisiones subieron para 130.000 millon~ de toneladas. La 
media anual, hasta 1950, se estabilizó alrededor de 584 mil
lones de toneladas. De 1950 en adelante, esa media subió a 
3.500 millones, seis veces más. 

Hasta 1950, el mundo oonsUInÍa apenas la sexta parte 
del petróleo que utiliza hoy, lo que ooincide oon el aumento 
de más de seis veces en las emisiones, a partir de aquel año . 
La mitad del oonsumo de 1950 ocurría en Estados Unidos. 
Hasta el primer shock del petróleo, en 1973, el consumo au-

mentó. A medida que otras econo
mías se recuperaban de la destruc
ción provocada por la Segunda Guer-

índices de 150 años atrás, la presen
cia de dióxido de carbono aumentó 
25% y la de metano 100%. 

Se trata da hechos, no de hip6te
siso ¿Qué explicación científica existe 
para ellos? 

El calor retenido por la 
atmósfera debe tener 

la medida justa. 

ra Mundial, crecía su participación 
en el oonsumo mundial de petróleo. 

Después de 1973, aumentaron 
las reservas conocidas en el Medio 
Oriente. En 1980, los países del Golfo 
Pérsico ya concentraban 55% de las 
reservas mundiales comprobadas. 
En 1989, ese número subió a 65%. 
Mientras tanto, las reservas en Amé
rica del Norte cayeron para apenas 
4%. A los niveles actuales de produc
ción, pueden durar 10 años. Ya las 
reservas del Medio Oriente pueden 
durar 110 años. En la actualidad, 
cada pozo de Arabia Saudita produ-

Los especialistas no podían dejar 
de percibir una relación de causa y 
efecto entre la sequía, los veranos 
más calientes y la caída en la produc
ción agrícola. Los técnicos en meteo
rología y clima no atribuyen a una 
simple concidencia tantos veranos 
excesivamente calientes en una sola 
década, ni ignoran que las emisiones 

Si fuese insuficiente, los ríos 
y los mares se congelarían, 
pero el fenómeno inverso 
descongelaría los polos 

de dióxido de carbono han producido 
fenómenos como las lluvias ácidas. 

La atmósfera de la Tierra es una fina camada de gases, 
aquel azul virgen descrito por el poeta-astronauta Yuri Ga
garin y después fotografiado por sus seguidores. La atmós
fera protege la Tierra contra los excesos de la radiación 
ultravioleta del Sol y, al mismos tiempo, retiene el calor. Sin 
ese calor, los ríos se oongelarían. Pero el calor retenido por 
la atmósfera debe tener la medidajusta. Si fuese insuficien
te, los ríos y los mares se congelarían, pero el fenómeno in
verso desoongelaría los polos y provocaría, ya en un primer 
momento, la elevación del nivel de esos mismos mares, ade
más de los fenómenos, ya verificados y medidos, de los ve
ranos más calurosos, las sequías más largas y las safras 
menores. 

El advenimiento de la era industrial, alimentada prime
ro por el carbón, el peor de los emisores de dióxido de car
bono, y, seguidamente, por el petróleo, el segundo peor de 
esos emisores, dio inicio a una inyección enorme de emisio
nes gaseosas, que obligan a la atmósfera a retener más calor 
que en cualquier otro período en los últimos 160.000 años. 

Son seis mil millones de toneladas de carbono por año, 
más de una tonelada métrica por persona. El ritmo de la 
transformación en la composición de la atmósfera se aceleró 
de tal modo en las últimas décadas, que en 1988 la concen
tración de dióxido de carbono era 20% a 25% superior a la 
del inicio de la era industrial. Más de la mitad de ese aumen
to ocurrió en los últimos 30 años. El resto, llevó un siglo. 

En los 90 años oomprendidos entre 1860 y 1950, el con-

ce, en promedio, 9.000 barriles por 
día; cada pozo de Estados U nidos 
produce 15 barriles diarios. 

Como casi todos los gobiernos saben bien, ninguna fuen-
o te de energía en el futuro será tan barata oomo lo fue -y es 
-el petróleo. Eso explica algunos puntos oscuros de la Guer
ra del Golfo y el cuadro internacional de esos días. Y tam
bién la dificultad política de contener y reducir el oonsumo 
de petróleo en un país como Estados Unidos. 

De 200 científicos de todo el mundo que participaron, el 
año pasado, de las discusiones del Panel Internacional de 
Control del Clima, apenas 10 discordaron del siguiente 
diagnóstico: a menos que las emisiones de dióxido de carbo
no sean cortadas, el mundo sufrirá un aumento rápido y 
destructivo de las temperaturas. 

Ese aumento será tanto mayor a medida que se aleje de 
la línea del Ecuador, o sea, será más acentuado en los polos 
que en los trópicos. De ahí el recelo de que parte de los hielos 
polares se liquidifique y aumente el nivel de los océanos. Al
gunas islas y archipiélagos serian rápidamente tragados 
por las aguas, como las Islas Marshall, en el Pacífico. Al mis
mo tiempo, áreas continentales estarían amenazadas, como 
Bangladesh y Holanda. 

"Los primeros señales de pánico están en el aire" - es
cribió el doctor Jeremy Legget, director científico de Green
peace, en la introducción al Informe "Global Wanning". El 
viceprimer ministro de Holanda, por ejemplo, dijo al presi
dente brasileño en 1989 que, si los incendios en la Amazonia 
oontinuasen hasta acabar oon la selva, emitiendo grandes 
cantidades de dióxido de carbono, Holanda dejaría de exis-
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tir. Sería inundada por el mar, a 
medida que las temperaturas 
globales se elevasen. 

Es de esperar que el vicepri
mer ministro holandés haya he
cho la misma advertencia al 
presidente de Estados Unidos, 
porque aún los mayores incen
dios en la Amazonia pesan mu
cho menos, en la composición 
del efecto invernadero, que el 
consumo constante de derivados 
de petróleo en Estados Unidos. 

Para los científicos reunidos 
en el Panel sobre el Control del 
Clima, no basta con preservar y 
ampliar las florestas. Es preciso 
reducir drásticamente, en 60% a 
80%, las emisiones de dióxido de 
carbono, para restablecer el 
equilibrio y la estabilidad de la 
atmósfera. Eso depende de una 

ruptura también radical con el modelo energético de nues
tra época, en que 75% del consumo mundial de energía pro
viene de combustibles fósiles. 

Ya hay, en las organizaciones ecológicas y aún en los me
dios científicos, quien defienda la energía nuclear como mal 
menor, mas el recelo de nuevos accidentes y la creciente 
preocupación con la imposibilidad de acomodar, de forma 
conveniente y segura, la basura nuclear impidieron la pro
pagación de esa propuesta. 

La transformación radical del modelo energético debe
ría seguir - y a los pocos ya va siguiendo -tres caminos pa
ralelos: 

• Econom{a de Energía - Obtener los mismos resulta
dos, gastando menos combustible, por ejemplo, con automó
viles que quemen menos gasolina. Siempre es posible 
economizar energía, tanto en procesos industriales como en 

la simple iluminación doméstica. N o se trata de la idea sim
plista -aunque útil- de no olvidar la luz encendida. Se trata 
de lámparas que gasten menos energía y de formas de elec
tricidad diferentes, como la fotovoltaica, aquella usada por 
las calculadoras de bolsillo, sin pilas y alimentadas por la 
luz del día. La economía de energía doméstica es significa
tiva, por lo menos psicológicamente. Pero la economía en es
cala industrial es la que puede ser significativa ecológica, 
económica y -por sobre todo- políticamente . 

• Co-generocwn de energía - Aprovechamiento de la 
energía que es generada y se pierde en ciertos procesos in
dustriales. La producción de álcalis, por ejemplo, libera 
grandes cantidades de gas, que simplemente se pierden. En 

varios países, ingenios azucareros y de alco
hol están usando el vapor generado en la que
ma del bagazo de caña para producir electri
cidad . 

• Explotación de nuevas forma de energía 
- Es el caso de la energía solar, geotérmica 
(que proviene del centro de la tierra), eólica 
(vientos), mareas, la fusión nuclear, la elec
tricidad fotovoltaica, etc. 

La fusión nuclear - al contrario de la fi
sión, usada en las bombas y usinas atómicas 
- podrá ser una forma segura de generar 
energía. Sin embargo, llevará como mínimo 
50 años para llegar a su uso comercial, tal vez 
por lo irrisorio de las inversiones hechas has
ta ahora en las investigaciones de sus posibi" 
lidades y tecnología respectiva. 

LIt .olar e. ampliamente u.ada en alguno. En la foto, un vehículo 
El hidrógeno, técnicamente un combusti

ble, sería el más limpio de todos. Su quema, 
en lugar del petróleo, el carbón y hasta el gas experimental movido por paneles que absorben y procesan la energía del Sol 
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natural, dejaría apenas emisiones de vapor de agua y pe
queñas cantidades de óXidos nitrosos, emisiones que po
drían ser prácticamente eliminadas. Además, el ~dr6geno 
sería pasible de almacenamiento en gran escala. 

La energía solar ya es de uso común en calentamiento 
de agua. En Chipre, Israel, Arabia Saudita, Jordania e In
dia paneles solares calientan de 25% a 65% del agua usada 
en los domicilios. En todo el mundo, el consumo de electri
cidad para calentamiento de agua y de los edificios estará 
eliminado en las próximas décadas. Con respecto a la ener
gía solar como productora de electricidad, ya fueron reali
zadas experiencias en Estados Unidos con usinas 
conversoras con capacidad de hasta 
50 megawatts. 

propelentes, virtualmente monopolizados por las gran
des transnacionales del sector, como la DuPont nortea
mericana. 

Los desodorantes son un ejemplo ingenuo de como des
mentir la afirmación de Abraham Lincoln, de que es posible 
mentir a mucha gente por mucho tiempo. Un conglomerado 
como la DuPont no tiene mucho tiempo a perder con las axi
las de un pequeño grupo de cien mil personas que cambia
ron de desodoran te. Con el pretexto de los 
cloro-fluor-carbonos perforan la capa de ozono y permane
cen casi eternos en el purgatorio de los gases que provocan 
el Efecto Invernadero, la DuPont desarrolló un projecto de 

heladeras y aparatos de aire acondi
cionado que no usan CFCs. Hace ya 
un buen tiempo, los propelentes de 

Todos esos plazos para el desar
rollo de nuevas tecnologías son, en 
verdad, plazos políticos, de la misma 
forma que toda la cuestión ecológica 
es fundamentalmente política. No es 
por falta de alternativas que el mun
do enfrenta amenazas como esta del 
Efecto Invernadero. El problema es 
que el cambio afecta grandes y pode
rosos intereses económicos. 

El automóvil eléctrico 
ya fue probado hasta 
en la Luna -por los 

los desodorantes fueron substituí
dos. Pero quien rompi61anzas con los 
aerosoles debe saber que su helade
ra, su freezer y su acondicionador de 
aire continúan dando asilo a esa cua
drilla de CFCs, abrigándolOs en la 
tubulaci6n metálica que produce el 
frío y el hielo. 

Un buen ejemplo que resume 
todo el cuadro del Efecto Invernade
ro es el automóvil eléctrico, que ya 
fue probado hasta en la Luna - por 
los astronautas del Proyecto Apolo
mas aún no desembarcó en nuestras 

astronautas del Proyecto 
ApolD- mas aún no 

desembarcó en nuestras calles 
Los productos inventados por la 

DuPont reemplazarán, en los próxi
mos años, a todos esos equipos en el 
mundo. China, con más de mil millo
nes de habitantes, pretende que en 
los próximos años todas las familias 
pasen a disponer de una heladera. 

yen nuestras agencias 
revendedoras 

calles y en nuestras agencias reven-
dedoras. La revoluci6n energética 
que se anuncia no puede privilegiar el transporte indivi
dual, pero la transición tendrá que convivir con él. Pragmá
ticamente: mientras el vehículo individual fuere inevitable, 
es mejor que sea eléctrico. 

En 1990, el gobierno de California, en Estados Unidos, 
que venía adoptando medidas cada vez más profundas para 
la transformaci6n del modelo energético, anunci6 la intro
ducci6n de 200 mil autom6viles eléctricos en ese Estado has
ta 1993. La preSlOn de la industria auto
movilística-petrolífera hizo saber que esa imposición sería 
una agresión al interés de los consumidores; el auto eléctri
co, de ser producido hoy, costaría tres veces más que el auto 
de gasolina. 

El grupo de presión de los fabricantes de autos eléctri
cos, aún en formación, respondió lo siguiente: si el gobierno 
garante la entrada de 200 mil vehículos, la diferencia de 
precio cae a la mitad. A medida que las ventas aumenten, 
los precios disminuirán en la misma proporción. Esla teoría 
de Henry Ford, aplicada contra la industria que él mismo 
inventó. 

De la misma forma que en el caso del autom6vil eléctri
co, otras realidades econ6micas contaminan más el debate 
que la atmósfera. Es el caso, por ejemplo, de los cloro-fluor
carbonos, que llevó a tantas personas de buena índole a 
romper con los aerosoles. Ahora surge la denuncia de que 
toda la campaña con respecto al famoso "agujero en la ca
mada de ozono" sirvió sólo para promover la venta de otros 

Serían, como mínimo, 200 millones 
de refrigeradores. 

Afirmar que los chinos no preci
san de ellas y que tantas heladeras -ligadas en una red eléc
trica movida básicamente a carb6n- aumentarán sustan
cialmente el Efecto Invernadero, es lo mismo que afirmar 
que los chinos, los asiáticos, los africanos y, en general los 
pueblos del Tercer Mundo, no precisan dejab6n. 

Un ejemplo concreto de esa situaci6n puede observarse 
en Brasil, sede de la conferencia mundial que en 1992 dis
cutirá el futuro del planeta. En ese país, no existe ninguna 
norma constitucional o legal de alcance nacional sobre los 
CFCs, pero en la Constituci6n del Estado de Río de Janei
ro hay un artículo que prohíbe la presencia, en todo el ter
ritorio de ese Estado, de los CFCs. Eso significa que son 
ilegales todas las heladeras, los aparatos de aire acondi
cionado y todas las pequeñas industrias que utilizan los 
cloro-fluor-carbonos para procesos como la producción de 
espuma de goma. 

Desde el punto de los ecologistas, la Constituci6n del Es
tado de Río de Janeiro es avanzada, mientras que desde el 
punto de vista de la DuPont se parece mucho al paraíso: 
dentro de determinado plazo, todas las heladeras y todos los 
aparatos de aire acondicionado ya instalados tendrán que 
ser substituídos por nuevo modelos, sin la presencia de los 
CFCs, que hacen tanto furor en la prensa y tantos agujeros 
en la zapa de ozono. 

En fin, el Efecto Invernadero está ahí: mucha gente gan6 
cantidades de dinero provocándolo. Y mucha otra gente 
piensa ganar todavía más dinero enfrentándolo. • 
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Los empresarios en un 
mundo sustentable 
Solamente cuando se haya incorporado al precio 

de los productos de consumo el costo ambiental, estaremos más 
cerca del mundo que defienden los ecologistas e inspiradores 

de la Conferencia Rio-92 

Cuando el cerdo y la gallina se juntaron El empresario suizo afirmó que ya fue 
para conversar sobre negocios, la gallina superada la etapa en la que los ecologistas 
propuso abrir una confitería. Para el y dirigentes de empresas estaban siempre 

sandwich, ella coptribuiría con los huevos y en lados opuestos. "Ambos fuimos cambian-
el cerdo con eljamón. "Como ustedes ven con do, en parte porque los problemas ambien-
ese ejemplo, hay maneras y maneras de ha- tales son cada día más graves y 
cer negocios y formas y formas de construir amenazadores y también porque fue que-
joint uentures. Cuando hablamos de desa- dando claro que la reivindicación de creci-
rrollo sostenido, tratamos de mostrar que miento cero, propuesta inicialmente por los 
existen caminos para el crecimiento econó- grupos ecologistas más radicales, a nada 
mico sin que por eso haya que perjudicar el conducía como opción para evitar el desper-
equilibrio ecológico del planeta". . St" han Schmldh"ln dicio". 

Fue así que el asesor de Maurlce Strong P y En opinión de Schmidheiny, la pobreza 
para asuntos económicos, Stephan Schmidheinyl, uno en las regiones subdesarrolladas del planeta y en el Es-
de los pesos pesados de la multinacional Nestlé, abrió te europeo exige que haya crecimiento económico y ge-
su conferencia ante decenas de empresarios brasileños. neración de riquezas. ¿Pero es posible conseguir eso sin 
El objetivo del encuentro era comenzar a debatir los te- depredar los recursos naturales? En ese sentido cita, co-
mas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre mo muy significativos, los avances de los últimos 20 
Medio Ambiente y Desarrollo y la participación empre- años en el descubrimiento de substitutos de recursos 
sarial en el evento. naturales no renovables. "Un resultado típico -dice- es 

Schidheiny habló desde la perspectiva de un hom- que hoy un kilo de arena es capaz de transmitir la mis-
bre de negocios, convencido -como dejó explícito- que los ma cantidad de información a las fibras ópticas que 300 
empresarios y particularmente los empresarios que di- toneladas de alambre de cobre, hace 10 años." 
rigen empresas multinacionales -"aquellos que mane- Otro elemento básico en la creación de un modelo de 
jan una infraestructura global y tienen capacidad de desarrollo sustentable debería ser, en opinión del ase-
organización internacional"- son los que están en mejo- sor de Strong, la decisión política de supeditar las ecua-
res condiciones para contribuir a solucionar el desafio ciones económicas a objetivos a largo plazo. Cuatro 
que presenta la degradación ambiental planetaria. premisas serian necesarias para tornar viable un nuevo 

Para este suizo, que se autodefine "idealista como tipo de desarrollo económico: 1. Cambiar las exigencias 
ser humano y pragmático como empesario", en las dé- para el acceso al crédito, a los mercados y a las tecno-
cadas que se aproximan la prioridad será descubrir có- logías apropiadas; 2. pedir evaluaciones del impacto so-
mo utilizar nuestra capacidad y los recursos naturales bre el medio ambiente cuando se realizan los estudios 
en forma sustentable. "La mayor parte de los precios del de factibilidad de los proyectos económicos; 3. dar prio-
mercado sólo refleja los costos directos de producción. ridad a las inversiones de largo plazo, terminando de-
No incorpora el costo de los bienes naturales no reno- finitivamente con lo que Schmidheiny denomina la 
vables que se destruyen". "lógica de Wall Street", según la cual se debe ganar lo 

Después de su conferencia, Stephan Schmidheiny máximo posible en el menor tiempo. Eso implicaría 
conversó en exclusividad con cuadernos del también el uso de nuevos criterios para los gravámenes 
tercer mundo. que se establezcan sobre los proyectos económicos; y 4. 
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estimular las economías que se basan en el ahorro de 
recursos naturales y combatir decididamente el despil
farro. 

Una nueva legislación sería el complemento necesa
rio de esas iniciativas, para inducir cambios en las ac
tuales leyes de mercado. "Los gobiernos no deben 
limitarse a realizar acciones punitivas. Deben encar
garse de transformar en rentables los proyectos de in
dustrialización preservacionista. Y, al contrario, deben 
desestimular mediante pesados impuestos todas las 
iniciativas que contribuyan a degradar el medio am
biente". No solamente eso. El especialista cree que los 
gobiernos deberían también fijar altas contribuciones 
fiscales para las empresas que utilizan recursos no re
novables, inclusive si usan tecnologías "limpias". 

"Muchos empresarios, en diferentes partes del mun
do, empiezan a admitir que negocios sustentables, de 
aquí en más, serán sólo los que calculen su rentabilidad 
a largo plazo. Y que, al contrario, si el emprendimiento 
no es ecológico no tiene futuro", afirmó 

ESPECIAL 

de sí mismo para que todo saliese bien, pero no hubo vo
luntad política para llegar a ningún acuerdo. Hay sín
tomas, sin embargo, de que las cosas están cambiando. 
De hecho, los cambios van a producirse. Lo que todavía 
no sabemos es cuánto dolor va a ser necesario aún para 
que esas decisiones sean adoptadas." 

C on el objetivo de acortar camino y evitar más dolor, 
Maurice Strong, secretario general de la Río-92, 

asignó a Stephan Schmidheiny la tarea de convocar a 
los principales empresarios del mundo a participar ac
tivamente en la preparación de ese evento de alcance 
planetario planetario. "Cuando Strong me llamó, enfa
tizó que la conferencia de 1992 trataría del desarrollo 
futuro yque para eso necesitábamos la participación en 
pleno de la comunidad internacional de negocios. Por 
eso buscó a alguien que perteneciese a esa comunidad 
para realizar el trabaJo. Ahora, Strong está permanen
temente informado del desarrollo de los preparativos 

en el mundo empresarial y del estado ac
Schmidheiny. Esa conciencia será funda
mental cuando llegue el momento de dis
cutir "quién va a pagar la cuenta del 
desarrollo sostenido". Lo que no puede se
guir es lo que está ocurriendo ahora: "sim
plemente, estamos dejando la cuenta 
para nuestros hijos y para los hijos de 
nuestros hijos. Debemos entender que es 
necesario pagar un preciojusto por lo que 
consumimos, incorporando la variable del 
perjuicio ambiental". 

"Empresarios 
tual de la conciencia internacional en 
ese medio". 

Tan importante cuanto la participa
ción de los empresarios es, para Schmid
heiny, la presencia activa en los 
preparativos de la conferencia de 1992 
de las Organizaciones No Gubernamen
tales (ONGs). Con algunas de ellas el 
empresario mantiene relación perma
nente. "Así como la democracia sólo tie
ne sentido cuando es para todos, el 
desarrollo sostenido sólo será posible 

y ecologistas fuimos 
cambiando, en parte 
porque los problemas 
ambientales son cada 

dfa más graves 
y amenazadores. " 

El empresario-ecologista señala que 
hay un cambio en la mentalidad de los hombres de 

negocios. "En el idioma del big business, no hay nada 
más convincente que el éxito. Cuando alguien en una 
gran empresa consiga éxito introduciendo innovaciones 
para garantizar la preservación del medio ambiente 
otros van a imitarlo, tratando de obtener los mismo re
sultados", dice. 

Schmidheiny cree que la conciencia ecológica está 
penetrando la sociedad, que debe movilizarse para im
pedir, o por lo menos dificultar al máximo, la venta de 
productos que se obtienen con tecnologías contaminan
tes o a partir de materias primas no renovables, por in
dustrias que no tienen en cuenta el equilibrio 
ambiental. "Sólo cuando el precio del producto incorpo
re los costos ambientales habremos alcanzado una con
ciencia preservacionista plena", afirmó Schmidheiny. 

La conferencia Rio-92 va a mostrar, según el empre
sario suizo, que el desarrollo económico sustentable es 
posible y que es necesario adoptar medidas urgentes. 
"Habrá muchos resultados concretos. Menos de los que 
desearíamos, aunque importantes y suficientes para in
dicar el comienzo de un camino". 

Schmidheiny reconoce que los antecedentes para el 
escepticismo actual provienen de la frustrada Rueda 
Uruguay del GAIT, el año pasado. "Lo qqe ocurrió en 
el GAIT es una vergüenza. Mucha gente dio lo mejor 

cuando todos participen. Fuejustamen
te através de mis relaciones con' algunas ONGs, como 
la World Wildlife Fund (WWF), que comencé a sentir 
que nosotros, empresarios, ya no somos vistos como los 
archienemigos de los ecologistas. Al contrario, ahora se 
nos considera como parte de la sol ución posible y no más 
como parte del problema", comentó Schmidheiny. 

Entre los temas que están implícitos en la agenda 
de la Rfo-92, el asesor de Strong incluye la deuda exter
na de los países del Tercer Mundo. Preguntado al res
pecto por cuadernos del tercer mundo, admitió que 
la deuda puede ser el punto de partida de las negocia
ciones globales de la conferencia. "La deuda es parte 
esencial de cualquier negociación de largo plazo, pues 
ese flujo de capitales de los países pobres hacia el mun
do rico e industrializado es un ejemplo de comporta
miento no sustentable. Eso todos lo saben. El problema 
es cómo frenarlo. Para esa razón, no podemos dejar de 
encarar la deuda como un problema político. La solu
ción sería transformar esa deuda en una inversión pro
ductiva de largo plazo". • 

Beatriz Blsslo/Claudla Gulmaráes 

'Stephan Schmktleiny. suizo, 43 años, tiene negocios en las áreas Industrial y 
comercial. Integra el directorio de varias grandes Itansnaclonales cano AB8 (Asea 
Brown Boverij , I...ar!dis & G)IT, LAIca. Nestl6, SMH y The Un/on 8I!nk 01 Swltz~rland. 
Preside la Fundación FUNDES, que promueve el desarrollo de pequeñas empresas 
en América Lstina, yes Ofganízadcr del Bu.slnes. Councfl lo, Su.talnab/e Dt1velo~ 
"",nt(BCSO) . 
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PRESENTE DONDE ESTÁ 
EL FUTURO 

ColIslrucciólI de lrabilaciollcs por el sislclIUl TRA VA-BLOCaS - Brasil 

Aeropuerto dc Puerlo Suara (Bolivia) 

La Constructora Affonseca, fundada en 1951, expande sus operaciones 
y participa de la ejecución de obras de magnitud en diversos países. 
Genera empleos, difunde tecnología y está presente en el desarrollo 

de las regiones donde trabaja. 
Contribuye así para la construcción de un mundo mejor. 



II Conferencia de la ONU 
Sobre Medio Ambiente 

En Río de Janeiro. 

Nada Más Natural. 

Capital Mundial de la Ecología 
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