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La conmemoración del cincuentenario de la 

Organización de las aciones Unidas (ONU) en 1995 se 

ha visto punreada por fenómenos contradictorios. Por un 

lado, una explosión de publicaciones en las que la evolu

ción de las Naciones Unidas se ha sometido a la luz de 

enfoques frecuentemente contrapuestos. Por otro, un 

debate continuado sobre el papel deseable de las Naciones 

Unidas, habida cuenta sobre todo de las experiencias rea

lizadas en los últimos años en el mantenimiento de la paz 

y seguridad internacionales. Adicionalmente, en Estados 

Unidos, donde estas líneas se escriben, la controversia 

política e ideológica interna ha añadido leña al fuego: en 

el país que, en su momento, más pugnó para establecer

las, las Naciones Unidas se topan con un Congreso en 

gran medida hostil y con una Administración que, en el 

mejor de los casos, muestra hacia la O U una amplia 

dosis de indiferencia. Por último, la crisis financiera por 

la que atraviesan las Naciones Unidas, y que en gran 

parte se debe al notable retraso en el pago de las cuotas 

norteamericanas, ha proporcionado un tono agridulce a 

la celebración del cincuentenario. El presente artículo pre

tende delinear someramente la evolución y el momento 

actual de las Naciones Unidas, en los albores de la reeva

luación a la que sus Estados miembros están procediendo 

para adaptarla a los retos de la escena internacional de 

nuestros días. 

Una organización cort oc ircu it ada 
pe r o en expans ión temát ica 

Dos grandes dinámicas han alentado la evolución 

de las Naciones Unidas desde su creación en 1945 hasta 

finales de los años ochenta. La primera dinámica, de 

cortocircuito, está ligada al hecho de que el papel primi

genio de la ONU, establecido en los dos primeros párra 

fos del primer artículo de la Carta, relativos al 

mantenimiento de la paz y de la seguridad internaciona

les y a la adopción de medidas adecuadas para fortalecer 

la paz universal, se viera fuertemente erosionado desde 

fecha muy temprana por la confrontación ideológica y 

política entre el Este y el Oeste durante el largo período 

de la Guerra Fría. Las aciones Unidas desempeñaron 

un papel relativamente limitado en la prevención de un 

nuevo conflicto global. De ello se encargaron sobre todo 

potentes estructuras de disuasión y de destrucción mutua 

prácticamente asegurada. Las Naciones Unidas ofrecie

ron un lugar de encuentro y de diálogo en el que, en oca

siones de forma teatral, las dos superpotencias 

transfirieron a los planos político, propagandístico y 

retórico, la tensión que prudentemente contenían en el 

campo militar. Las Naciones Unidas desempeñaron, eso 
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~í, un pdpel de mediación) de interposicion en 
toda una serie de conflicto,> locali/ados, )' cuando 
así lo permitio la confrontación central entre lo, 

dos grandes bloques. Los ra,go, esenciales de la 
acción de las Naciones Unida, en elmantenimien

to de la paz quedaron firmemente establecido~ en 

este período. Por un lado, la ONU autorizó a una 
coalición de F'>tados a hacer uso de la fuerza fren 
te a un acto de agresión (fue el caso de Corea, 
preccdente lejano de la acción en el Golfo). Por 
otro, asumió la rcalización dc cierras funciones 
cocrcitivas (ex Congo bclga, precedente de 

Somalia o Bosnia ). Pero, sobre tocio durante cl 

mandaro de uno de sus más eminentes secretarios 
gcnerales, l)ag Ilammarskjolcl, desarrolló el 
mecanismo de las "operacione,> cle mantenimiento 
de la paz" que no e'>taban tipificadas en la Carra 

} cuya praxis se basaría en un conjunto de princi
pios bien determinados: imparcialidad, consenti
miento de la, partes contendientes para el 

dcspliegue de la,> tropas de interposición)' evita
ción del uso de la fuerza, excepto en casos de legi
tima defensa. En Cachemira, en Oriente Medio )' 

en Chipre, este nuevo mecanismo prestó 
servicios muy importantes en la 

"COIl el paso 
del tiempo la 

medida en que Illanrendría se -
parados a lo, contendientes y 

se abría la puerta a diver,as 

actuaciones por la vía política 
y diplomática. Por lo demá,>, 

las posibilidades de la dinámi -

ONU se cOllvirtió 
en un ineludible 
marco de referencia 

para el debate 

in ternaCiOll11 1" 

ca de cortocircuito estaban 
inscritas en el corazón mismo 

de la Carra. El Consejo de Segu
ridad es el órgano al que los miem-

bros de las Naciones Unidas confieren la 
responsabilidad primordial para mantener la pa/. 
y la seguridad internacionale,. Los Estados miem
bros aceptan (arr. 24) que el Consejo actúe en 
nombre de todos ellos al descmpellar las funcio
nes que le impone tal respomahilidad. Sin cmbar
go, los padres fundadores concibieron el Consejo 
como una espccie de directorio. En la medida en 
quc ,us miembros permanentes (los "cinco gran

des") e vieran insertos en una pugna estructural, 
la capacidad de dccisión -)' de acción- de las 
Nacioncs Unidas se vería, como así ocurrió, gra
vcmente afectada. El campo específico en el que el 
cortocircuito operó más activamente fue, por 
supuesto, el del desarme. No cabe olvidar, desde 
luego, una importante serie de acuerdos quc abor-
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danan cierros a'pec[Os de 1.1 limir.lción en el u\o 
de arma\ de dc.,¡ruccion m.lsil.l o dc ,lr111d111cnro, 

particularmente d,l1iinm. El Tratado de prohibi 
ción parcial de prueba, nucle,Hc,> ( 1963) o el 
Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP ) 

( 1968 ) son hito, destac,ldos. Si hien muchO'> de 
lo,> restantes acuerdos y conl'cncione, negoci,ldo\ 

en el marco de la ONU no \in inon p,Ha detener 
la carrera armamentí,tica, al menos contri hu) e
ron a poner en entredicho algl1n,l~ po!'ihilidade, 

de evo lución de la mi ,m,lo El rema dc I dna rme 
quedó ill',criro permanentemente en 1.1 agend,l de 
la A,amhlea Ceneral )" en las negociaciones 111ulti 

laterale~ de una conferencia ,1d hoc, con compo,i 

ción limirada. Pero era ohl io que la Guerra Frí,l 
no con,>tituía el elido de cultilo m<Ís ,1decu,ldo 
para que fructificar,ln en el 111arco de 1.1\ l\',lci011L" 
Unit\;¡s los esfuerzos de des.H111e. En 1.1 etapa ,uh

siguiente, se adoptaron medida, operativa, corno 
las destinadas a aumenLH 1.1 tr,ln,>p ,Hcnci,l ) 1.1 

información respecto ,1 la producción) comercio 
dc armamento, conlencion,llc, ( 1991 ) ) el TNP 
se prorrogó por pl,l/o indefinido (1995). 

La segunda dinámica, de cxp,ln,ión tem~lli 

ca, está ligada a 1,1S comecuenci,lS de la explmioll 
en el número de I-:', tados miembro, de la Org,l 
nil:ación. En el primer decenio de 'u I id,l, la 
aceptación de nuevos miembro, ,e convlrtiú en 

uno de los grandes tcm ,l'> de contrOI'l'1"Si,l cntre el 
Este y el Oe'ite. Entre 1946) 1950 ,ólo nul'\ e 
Estados que no eran claramenre candidato, p,Ha 

alinearse con uno u otro bloque ohtuvieron el 
preceptivo esp,lldaraw del C:omejo de Segundad . 
En los primeros ,1110S cincuenta el numero de 
miemhros de la, Nacionc, Unida, no reha,o lo, 
60 (a parrir de lo, 51 iniciale,). F,ta ,iru,lcion dc 

jaque mutuo se ,upcró en diciemhre de 195) 
(cuando, en un p,¡ck<lge de<l/, ingre.,,1ron dc golpe 
1 6 p a í s e s, en t re lo 'i C u a I e s f i g u r;1 ha 1: ., p ,1 ii a ) . 
l)e,dc cnronce" a medida que algun terrilorio 
dependiente accedía ,1 la condlclon de F,t ,ldo, 
una de sus primera, medida,> e,trihan<l en ~olicI 

tar la admisión en la ONU. En 1.1 rpocl de 1.1 dc,
colonización (proce,o fuertemcnte illlpul,.ldo : 
amparado por la, Nacionc, Unida,), la explmion 
numérica fue con,>ider~dlle. A finalc, de 1961, 

hahía lOS Estado, miembros. E'>te numero a,crn 
día )' a a 1 3 5 e n 1 9 73 )' a 1 5 6 e n 1 9 ¡l l. En 1.1 
actualidad -tra., el ingreso dc lo,> I-: .,tado,> ,uce.,o
res de la Unión ~ovictica y de la el\ Yugoslal ia -I.1 
ONU cuenta con 1 ¡l5 E,tado, miem bro,. lo, 
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nue\ o~ E~tado, cambiaron no sólo el color de la 
I\~ilmhlea General, sino también su temática 
dOl11in.lIltl'. Los pertenecientes al Movimiento de 

los No-Alineados y al grupo de países en desarro
llo inclin.lron decisivamente las preocupaciones 
de 1., ONU hacia los problemas de la lucha con
tr.I el .,ubde~arrollo. o cabe, desde luego, olvi

d.H que dicha expansión tem,ítica estaba también 

pre-in ... crita en el corazón mismo de la Carra, 
cu)'o primer artículo, en su tercer párrafo, articu-
1.1 como uno de sus propósitos fundamentales la 
coopcr.ll:i<Ín para afrontar los problemas interna
cionales de carácter económico, social, cultural () 
humanitario. El artículo 13 se refiere a la respon
~abilidad específica de la Asamblea General en 
tal .llllhiro )' do, capítulos enteros de la Carta (IX 
y X) proporcionan más detalle respecto a cómo 
ahordar dicha ... tareas. Sin embargo, el mundo en 
de,.lrrollo ... e de"lizó, a lo largo de los años sesen
til y principio, de los setenta, por la senda de la 
confrontación (Norte-Sur) con los países indus
tri,lli,ados de economía de mercado, para conse

guir imponer, por la vía de las resoluciones de la 

Asamblea General r de sus órganos wbsidiarios, 
-,llInquc no fueran dl' ,llmplil1liento obligatorio
un.1 rcc~tructuraciól1 del sistema de relaciones 
l'conomic:¡; internacionales bajo el concepto de 
un" uevo Orden Económico Internacional". En 
1,1 ortodoxi,l de las mayorías, la subsistencia del 
,uhde<,.¡rrollo quedó vinculada al funcionamiento 
de un .,i,lcllla internacional inicuo, depredador y 
m.lI'ginador. El que la Unión Soviética y sus saté
lile, aprovecharan tal confrontación para dar 
~ILI, a ~u e,trategia de consignar el capitalismo al 
I'erledcro de la Historia erosionó, en muchos paí
,c, indu~trialilados, la credibilidad de la ONU. 

1\ pe"lI' de todo, con el paso del tiempo, las 
N,lcione, Unidas se convirtieron en un ineludible 
m,IITO de referencia para el debate internacional. 
Lo... r n u I t ,1 d o s f u e ron m i x t o s. E I a b a n i c o de 
rema" import,lntes o no, del ,Icontecer mundial 
que con.,ideraran en algún momento alguna de las 
in,tanclas previstas en la Carta fue creciendo. 
Orr.1 co~a es que de ello se derivaran consecuen 
cia., operativa.,. Ciertos sesgo~ fueron fi3grante~ )' 
con frecuencia crisparon los ,ínimos, en parricula'r 
en 1''''lado) Unido,>. No hubo discusión, por cjem
plo, ,ohre las violaciones de lo, Derechos 
Ilum.1no, en el bloque soviético, o sobre las desi
gu,lld,lde~ por r,¡zón de sexo en los países musul
lll.1ne,. La lItili7ación de doble~ raseros fue 

evidente. El fragor de la pugna anticolonialista 

ocultó que muchos de quienes denunciaban el 
colonialismo, no practicaban en sus propio, paí
ses la defensa de los altos ideales de libertad y 

humanidad en que está basada la Carra. Sin 
embargo, el trabajo acumulado de la Asamblea 
General fue definiendo los contornos, más o 

menos precisos, de lo que cabría considerar como 
"moralidad internacional". Aunque esta función 

fue -y es- controvertida, ni siquiera los más empe
cinados adversarios de muchas de sus resolucio 
nes dejaron de atribuirles una imporrancia 
sintomática. La acritud de los dehate~ )' los enor
mes esfuerzos desplegados para definir el espíritu 
y la letra de tales resoluciones absorbieron, cre
cientemente, una parte significativa de la capaci

dad política y diplomática de los Estados 
miembros. Quizá uno de los casos más notables, 
en la per,pectiva de nuestros días, fuera el de la 

resolución aprobada en noviembre de 1975 que 
consideraba quc el sionismo era una forma de 

racismo. Tal resolución fue uno de los aconteci
mientos que más contribuyó a alienar a Estados 
Unidos con respecto a la ONU. Su abrogación 
formal, en diciembre de 1991, hizo por el contra
rio pensar a muchos que las Naciones Unidas 
accedían a la mayoría de edad política. También 
con el paso del tiempo, las pre\'isiones de la Ca rra 
y del Estatuto del Tribunal Internacional de 
Justicia en materia de Derecho internacional 
impulsaron una dinámica interesante, aunque 
limitada, de fortalecimiento de los ideales de las 
Naciones Unidas. Sin embargo, una cierta descon
fianza hacia la idea misma de dejar que un tribu
nal determinara si la conducta de los Estados se 
ajusta o no a derecho, una no menor desconfianza 
respecto a los procedimientos judiciales, la 
renuencia de muchos Estados miembros a aceptar 
plenamente 1.1 jurisdicción del Tribunal y, no en 
último término, la resistencia de otros a poner en 
práctica rodas las obligaciones dimanantes de la 
Carra )' del Estatuto son razones que han limitado 
en la práctica el alcance de la labor desempeñada 
por el Tribunal. Dicho ésto, es innegable que las 
Naciones Unidas han desel1lpeiiado un papel 
importante, )' a veces trascendental, en la clarifi
cación, el desarrollo y la codificación del Derecho 
internacional. Durante los años de la Guerra hía, 
las Naciones Unidas también vieron limirado su 
papel en materia de desarrollo económico interna
cional )' progreso social. En el plano de los princi-
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pios, la filosofía que emanaba de la Asamb lea 

Ceneral y de ;us órganos s ub sidiario, no fue 

nunca capaz de generar e l necesario consen,o 

para la acción práctica. La política inte rna c io na l 

de desarrollo permaneció anc lada sólidamenre en 

los organismos de Brerron Woods ( Fondo 

Monetario Inrernacional y Banco Mundial) y, en 

cierras casos, en bancos regionales. El tema críti

co del comercio se dirimió en otras instancias 

(GATT, Acuerdo Gene r a l sobre Aranceles)' 

Comercio). Diversos aspectos imp ortantes de 

coordinación en la política de los países industria 

li zados de economía de mercado se u'ataron en la 

OCDE (Orga ni zación p a ra la Cooperació n ye l 

Desarrollo Económico). Los intenros por conrra

poner un enfoque más propiamente o nu siano 

(UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas 

para el Comercio y e l Desarrollo) toparon siem

pre con resistencias o limitaciones. La labor ope

rativa en materia de desarrollo que han venido 

realizando las ac iones Un id as a través de una 

serie de agencias especia li zadas, fondos y progra

mas, a unque meriroria, nunca ha podido superar 

e l estrangulamiento de la relativa care n -

HA mitad de 

los a;ios ochenta, 
al cumplir su 40 

cia de recursos (obten id os a través 

de apo rt aciones vo lunt ar ias de 

allil'ersario, la ONU 

los Estados miembros y que, a 

pesa r de roda la retórica sovié

tica en favor de la ayuda a los 

países en de~arrollo, aporta

ban en general los paíse<, 

indu~trializados de Occidenre). estaba sumida en 
UlUl seria crisis" A mitad de los años ochenra, a l 

cump lir s u c uarenta an iv e rsa ri o, 

las Naciones Unidas estaba n sum l-

das en una se ria crisis. 

Una organización que 
se abre a la revitalización 

Las Naciones Un id as superaron dicha cr isis 

gracias a una dinámica opuesta a la que, durante 

el largo período de la Guerra Fría, las había cor

tocircuitado: la suavización de las t ensiones 

entre las dos superpotencias y la concertación, 

para la acción, e n el seno del Consejo de 

Seguridad. La política gorbachoviana de "desi

deologización de las relaciones entre los 

Estados", de cooperación con Occidente y de 

apoyo a las aciones Unidas, impulsada duranre 

el bienio 1987-1988, había ido entreabr iendo 
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po~ihilidades . En diciemhre de 191;1;, el propio 

Gorbachcv lanzó un men,aje e<;pcran/'ldor en tal 

sentido al dirigirse a la A,amhlea Ceneral. FI 

cntonces sec retario genera l , Ja vier Pcre/ de 

Cuél lar, alentó una diplomJcia di,creta enrre 1m 

miembros permanente, del eOl1\elo de Segurid3d 

con e l fin de acercar po,turas de cara a la re,olu

ción de algunos de lo, conflicro, pendientes m.1S 

enconados. La nOl'edo,a in,titucIOI1.1Ii/ación de 

la cooperación entre lo, componente, de e,e 
"círculo mágico" permitió a la, NaCiones Unida, 

desplegar po~ibilidades Inédita,: Idn- I rak, 

Nam ibi a, N icaragua, Camho)'a )' El Salv'1dor 'L' 

enlazaro n, en rápida succ,ión, en una cadena de 

éxiros. Adicionalmente, en e l proce,o que condu

jo a los acuerdos de Ginehra del 14 de abril de 

1988 sobre Afganisrán, la, Nacione, Unld.1'>, 

representadas por e l mediador Diego CordoveI, 

desempeñaron un papel significativo (Co rdovt'l 

)' H arrison, 1995). [ a retir.1tla de la, rrop.1' 

soviéticas contribuyó en mucho a la mejora de 

la!> relaciones entre la!> superpotencia,. t os caso, 

anter iores, aunque de n<1turale/a )' .11c~lnce ope

rativo muy distintos, apuntah.ln en una mi,nLl 

dirección: e l concepto .1cu liado durante la 

Guerra Fría de las "operaciones de nl<1ntenimien 

tO de la pai" ,e había transformado. Con el 

apoyo de la comunidad internacional)' la, deCI 

siones basada!> en 1.1 eqrl'cha cooperación de lo, 

miembros del Consejo de SegUridad, 1.1' NaCIO 

nes Unidas parecían e~tar en condiCione, de 

abordar tareas que hahían re,>ult.1do impo.,ihlc, 

en los cuarenra año, .IIHeriore, . La ONU no ,>e 

limit aba ya a separar conrendiente<;, ,ino que 

abordaba numerosa, dimensiones relacionada, 

con la reconstrucción del Fstado y dc la ,ociedad 

civil penetrando profund .lI11ente en proce,o, 

políticos y sociales interno, . Fn cienos C 'l''()' 

(Namibia), incluso prestó una contrihución deCI 

siva a l forjamienro de un nuel'o paí,. 

l. a experiencia de esros año,> mo,rro que el 

capítu lo VII de la Carr'l (referido a la actuacion 

en casos de agresión)' JI amparo del cual la, 

decisiones adoptada, lo ,>on con efec to, de obli 

gado cumplimiento para lo, E,rado, miembro, ) 

podía converrir~e en un util in<,trumento para 1.1 

acción (co nflicto del Golfo). Fra, desde luego, 

prec iso que existiese una volunt 'ld colectiva del 

Consejo de Seguridad y que é,te ~e I'lera liherado 

de la ap li cación sistemática del \ero por .dguno 

de sus miembros permanente'>. FI Impul,o reno -



\ ador no ,e limitó tan sólo al campo crucial del 
m,lIltcnimicnto de la pa7 )' de la seguridad inter 
Ilacionale,. La paulatina disolución de los frentes 
de 1.1 Cuerra Fría y el colapso de las economías 
de dirección centraliLada introdujeron una mayor 
r.lclonalidad en el debate sobre los problemas 
económico, ) \ociales mundiales y permitieron 
.lbord,H, hajo mejores perspectivas, añejos temas 
glohale,>. L.a confrontación Norre-Sur fue ero
,ionando,r, )' 1,15 resoluciones que antaño desper
t,lhan agrio, debates, abrieron paso a una aplica
clon má, gener,llizada del consenso. En 1990, la 
Cumhre ¡\tundial de la Infancia, celebrada en 
Nucva York ,1 impulsos del UNICEF (Fondo de 
1.1~ .lcione, Unidas para la Infancia ), revitalizó 
el enfoque de los encuentros en la cumbre, sin 
d u d;l con trove rt ido, pero q u e al men os si rvi ó 
P,lf<l concentr,lf voluntades en la discusión de 
prohlema., inmen,os de alcance universal. En 
1992 la Co nferencia de Río abordó la relación, 
\ ,10,[.1 ) compleja, entre el medio 3mbiente y el 
de'~lrrollo, acuiiando el concepto de desarrollo 
"o'fL'nihlr. En 1993 la Conferencia de Viena 
.1 briú un nucvo capítulo en la protección de los 
dnechos humano., ,1 escala internacional. En 
19941.1 Conferencia del Cairo ligó la problemáti 
C.l drl des,Hrollo y el camhio demográfico. En 
199 ~ ruvo lugar en .openhague la Cumbre 

tundial sohre el Desarrollo Social yen Beijing la 
Conferencia Mundial sobre la Mujer. En 1996 
F..,r.1Illhul recihe la ,egunda Conferencia Mundial 
.,obrr Asenramientos Humanos (Habitar 11 ). 

I: stas cUlllbres)' conferencias han dado 
l11g,H a un gran número de encuentros regionales 
) .,ecrori,lles )' conducido, con sus respectivos 
nH~C;ln i 1ll0S de seg u i m i en ro, a I a a dopción de 
I1n,l \ ariada gama de instrumentos, más o menos 
opcLlti \,0.,. Un n:sul tado nada desdella ble ha 
,ido la aparición de una amplia dinámica de con
cicllciación de los problemas globales, que afec
t,ln ,1 la humanidad entera, }' de difusión de los 
c,tueJ'/o, re.1liLados a escala internacional para 
,1fronrarlo.,. El enfoque de las cumbres y confe
rencias no puede ser el único deseable. El actual 
,ecretario general, el egipcio Burros Butros-Ga li, 
ha defendido, con éxi ro, una actuación comple
mentaria: la de generar en el propio seno de las 
N .1 C ion e., Un i d ;l S, a t r a\' é s del a A s a m b I e a 
Ceneral, una discusión amplia sobre la proble-
1l1.Hica del de,.lrrollo y de la cooperación inrer
n;lclon,ll en la., condiciones que se dan cita a 
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finales de siglo. Siguiendo un mandato de la 
Asamblea General, Butros-Gali puso sobre la 
mesa, a mediado de 1994, un primer borrador 
de lo que ha sido bautizado Un programa de 
desarrollo. En él integró conceptualmente cinco 
elementos esenciales del proceso de desarrollo: la 
condición (necesar ia, aunque no suficiente) de la 
paz como base esencial del proceso; la indispen 
sabilidad de un crecimiento que no esquilme 
las bases naturale s en que debe susrentarse; la 
exigencia de un reparto social más o menos equi
tativo de sus frutos )', finalmente, el perfecciona
miento de un marco político democrático que 
permita cohonestar crecimiento y distribución. 
En esta perspectiva, el desarrollo no traduce una 
mera visión economicista ni asume los supuestos 
tradicionales de una política de crecimiento 
basada en el "efecto goteo" (rriek le-d oU'11 
e((cet). Tras largos escarceos preliminares, la 
Asamblea General asumió la tarea de poner a 
punro el Programa de desarrollo en un sentido 
orientado hacia la acción. La desap3rición de la 
Guerra Fría no ha eliminado -obv io es decirlo 
numerosas tensiones regionales y locales que tie
nen su origen en las condiciones económicas y 
sociales de los países en desarrollo o en transi 
ción desde los colapsados sistemas comunistas. 
El intento de enfatizar las dimensiones de seguri
dad internacional ligadas a la persistencia del 
subdesarrollo o de la falta de desarrollo es el 
corolario obligado de los esfuerzos de las 

aciones Unidas en el campo de la paz y de la 
seguridad internacionales, definido de manera 
ortodoxa, pero restrictiva. El muy difundido 
índice de desarrollo humano, elaborado por el 
Programa de la s Naciones Unidas para el 
Desarrollo, idenrificaba en 1993 a no menos de 
62 Estados con un nivel de logros muy reducido. 
La mayor parte se encontraba en Africa pero 
también había doce en Asia y cuatro en América 
Latina. Aunque sólo un reducido número se 
enfrentaba con problemas que podían afectar a 
su supervivencia, toda comparación con los 
puestos más elevados de la lista resultaba senci
llamente abrumadora. (Es paña, que en el índice 
de 1993 figuraba en el puesto 23, pasó a ocupar 
el noveno puesto en el índice de J 995). 

La revitalización de las Naciones Unidas en 
las nuevas coordenadas internacionales puso sobre 
el tapete problemas difícilmente rrarables: quizá el 
más imporranre fuese el de compatibilizar opinio-
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ne, muy divergenre, ,ohre cómo combinar la dcien

,a de 'u legirimidad poliric~1 inrerna )' el inrer0, de 

la cOIllunidad inrernacional en rc,llizar progrno, 
en <Ímhiros conrrovertidos, ra les como el de la pro
rección eficaz de lo, Derecho, Humanos. Principio, 
h,í,ico,> de lo, que habían crisrali/ado en la Can,l, 
por ejeIllplo el de la iguald,ld ,>oherana enrre lo, 
J:.,[.ldo, (arr. 2, aparr. 1) y el de la inadllli,ihilid.ld 
de la inrerferencia (,'\ferior en a,UlltO, quc .,e,ln de 

la jurisdicción inrerna de los llli'IllO' (arr. 2, .lp.lI'r. 
7), habían apunralado po,icione, celo,al11cnre 
defendidas duranre muchos aiios. La idea de e,r,l -

blecer un cargo dc Airo COIllisionado para los 
Derechos Ilum ano,> habia ,urgido Y,1 en los primc
ro, años de vid,1 de la Organizaciún, pero hasr,1 

1993 no .,e llevó a la prácrica, y ello no sin superar 
grandes e,fuerzo,. NUIllCl'osos E.,rado, se opu,ieron 

con acrirud a una innol'ación que forraleceri.1 1,1 
acruación en ral ~lrea. En el camino quedaron de,e 
chadas nUIllerosas propuesra,>, en genCf,l1 proceden 
re, del Illundo indu,>rriali/ado, rendenres a dorar a 

la nueva insrirución de faculrades operaril'as, rales 
como la posibiliddd de rcalizar in,peccione, in ,iru 

"C uan do hay 

o elevar cue,riones direcramenrc a conoci
mienro del Consejo de Seguridad. El 

mandaro final resulró mucho 

desacuerdo en el 

C0 11sejo de Segllridad, 

la O NU se ve abocada 

meno,> específico. Con rodo, una 

I'el creada la insrirución, su, 
funcione, e influencia podrán 
des.1l'rollarse en la práctica en 
la medida en que se la dore de a poner parches 

a situaciones 

impos ibles" 

los Illedio~ apropiados . En resu 
men, en el mOlllenro Illislllo en 

quc la, Naciones Unidas se dispo

nían a cncarar 'u cincuenrenario, el 
abanico de problemas a lo, que su,> 

Esrados miembros se veían lIalll,ldos a enfrenrarse 
colecril'Jlllenre ,e e'\pandió de súbiro. El final de la 
Guerra Fría, en una p,llahr ,l, puso a la ONU, es 
decir, a la cOlllunidad inrcrn,lcional organizada, 
frenre a su,> respon,ahilidadcs ,1Llrénricas, ,In 

Una organización que aprende de tragedias 

El 31 de enero de 1992 el Consejo de 
Seguridad se reunió - por primer,1 y h,lsra el 
Illomento única vez en la hi,roria- C0l110 cUlllhre 
de jefe, de E,rado y de Gobierno. Enrre los ,1,i,
renres se enconrraba !1orí, Yelrsin, presidenre de 
la nueva Federación Rusa, tras la de,aparición 
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Llll'l' ,el11,ln.1S anre., de 1.1 Unión SOl i':-ricl. El con 

rc"ro era de una euforia inneg ,lhlc: ,1 lo, é"iro, 
alcan/adm en mareria dc P,lI: )' \egurid,ld, ,e alia 
dían promesa, no menos import"anres, enrre las 

cuales de,racahan la evolucion del conflicto 
.íraho-isr.leli o la ,iru.1ción en Sud~ífrica (en r,lnro 
que la crisis en la ,1Ilrigua Yugo,lavi ,1 lod,ll'íJ no 
hahía mosrrado del rodo lo dificil que re,>ulr,lrI,1 
n-ararla par,l la, 1 acioncs Unid,I'). 1,1 cUlllbre 

inviro ,1 Burros-G,lli, quien aClhab,l de asumir 1.1s 
respomahilidades de ,ecreurio general, ,1 presl'n 

r,H en un pla/_o de cinco Illl">e, un conjunro de 

recomendaciones para forralecl'r la capacidad de 
la O U, para conrribuir a 1.1 P,ll )' segurid,ld 
inrernacionales)' hacerla m,l, crica/_ Ll cumbre 

consideró que, de,de la cre,lcion de 1,1' N,lciones 
Unid,ls, el mundo I il ía 1,1' condicionc,> m,ís pro
picia, en ral ámbiro, 'llInque idenrifrco 1.1 prolifc 
r,lciún de armas de de,rrucción m,l',il' ,1 como el 
mayor riesgo ,>ubsi,renre . En un guiiio ,11 mundo 
cn desarrollo, e l Con'L' jo reconoció quc 1,1 )1,1/ ) 

la pro,peridad er.ln conceptos indivisihles, que 
era necesario inren,ificar la cooperación inrern,l 
cional para erradicar 13 pobreza)' pronlC11 l'I' lIna 

mejor vida para rodo, L'n un ,íl11biro ampliado de 
1 i be na d. La., reco men d ac ion es de 1 ,>ecrcr ,H i o 

general, presenradas cn junio de 1992 b,ljO el 

ríndo de Un progra ma de pa 1, hicieron hinca pie 
en la necesid,ld de recurrir con mayor frecuencia 
.1 los 111 e can i s m o s del a di pi o 111 " c i a p r e 1-en r iv ,1 
( 111 e d ida s par a con s 0 1 ida r 1 a con f i a 111 a, ,¡J e rr ,1 
remprana, despliegue,> prevenrivo" de,milirari¡,I 
ción de zonas), cn mejoras opcrariva~ y concep 
ruales para la realización de operacione~ de 
ma n ren i 111 ienro de la P,17, en los proceso, de con 
so lidaci ón de la p.l/ una vc/ rerminado,> lo~ con 
flicros y, de manera Illuy dCll'>~ltJ.¡, en lo, proce,o, 
de re,rablecimienro de la pa/, con la creación de 
una IlUeVd can:g<Hí,1 de fucu,ls de 1,1' Ndcione, 
Unidas que serían urilil<ld,I', por vía coerciriva, 
en lo,> ca~()'i en que fuera neceS<Hio imponer 1,1 
paz. l.as idea, del Progr,lI11a ,lbricron r,Ípidal11cn 
re un debare en el ,eno del Con~ejo de Seguridad 
yen la Asamblea Cenl'f'.11 que recogieron, cn un,1 
serie de decl,lr,lcionn y recomendaciones, 
Illucha., de la s propuc,r,IS del ,ecrcr,lI'io gener,11. 
Sin embargo, ,us recomcnd,lciolle, m,l, illnQI',I 
doras qucdaron, al mcno,> por el momenro, en el 
limbo. Las Naciones Unid,I'>, h,ljO el mandaro de 
Burros-Gali, sl'guirí,ln co,>ech,lndo, no ,in e,fuer 
lOS, algunos é"iro, con,idcrable, en el Clmpo de 



1.1 re\olución de viejos conflictos (E l Salvador, 

J\1o¡ .lmbiqut', Angola) o en la contención de 

otro\ novcdoso~ (en algunos de los Estados surgi

d()', de la desmembración de la antigua Unión 

~ol'iética o cn Macedonia ). La utilización de téc

nic.l,> tales como la constitución de "grupos de 

,lInigo,>" del ~ecretario general, favoreció en gran 

mcdid,1 1,1 ap,trición del necesario clima político, 

t,lnto entre las partes en conflicto como entre los 

E..rado con intereses en los países afectados. 

Con todo, en la percepción pLlblica, tales éxitos 

Ima, el co,cchado en Haití) se verían práctica

Illcnte obliterados por tres tragedias: Somalia, 

Rw,lnda )' Bo~ni.1 - Herzegovina. 

Aunque muy dispares entre sí, hay cierras 

r,l.,gos cOl11unes a la actuación de las aClones 

Unidas en C,to, casos. 

l. El más inmediato es, sin dllda, el impacto 

del "efccto CNN" o, dicho de otra manera, la 

configllración de la opinión pLlblica por la trans

miSión ca.,i sil11ultánea de los hechos de horror. 

htc efecto generaría, con intensidad varia, pre

\ione\ en favor de la intervención en situaCIOnes 

l'n la, que no existe el consentimiento para ello 

de 1.1' parre\ en conflicto. La dificultad se acre

centaría en aquclla~ situaciones (como Somalia) 

en que, ,implemente, no existe ni una autoridad 

centr.11 ni un si,tema efectivo de autoridades 

loca les a mpl ia mente reconocidas. 

2. Aunque tales situaciones, que con fre

cuencia tienen una fuerte dimensión interna)' no 

IT\ponden a la caracterización clásica de conflic

ro, entre Estados, suelen necesitar de mandatos 

claros)' precisos que puedan traducirse en planes 

operativos ndecuados a la posibilidad de uso de 

1.1 tuer/a, lo má., frecuente ha sido que suceda 

precisamente lo contrario. 

3. Los mandatos para las operaciones son, 

en efecto, negociados en el Consejo de Seguridad 

en b,lse a informes de situnción y recomendacio

nes del ~ecrctario general. La necesidad de alcan-

1;11" consenso (o , al menos, de no provocar la 

urili/ación del I'eto por parte de alguno de los 

cinco miembros permanentes) induce sistemáti

C,lmcnre a .1ceptar transacciones múltiples, bien 

p,lr ,l cOllseguir Ull acuerdo, bien para poder pre

'l'n nr l11árgene~ de cnra a futuras negociaciones. 

Con harra frecuencia, los mandatos no han dota

do a la~ fucu.cl' de las Naciones Unidas de la cla

rld,ld conceptual y operntiva necesaria para 

,lhordar ,ituacionc~ extremadamente complejas. 

NAL ONE.S UNIDAS: UN BA.ANU 

4. Ln negociación en el seno del Consejo de 

Seguridad se complica porque los países que lo 

integrnn suelen tener opiniones, ideas e intereses 

que no son fácilmente armonizables. En el caso 

de la antigua Yugoslavia, un factor adicional que 

complicnría enormemente el proceso fue la polí

tica de evacuación de responsabilidades hacia las 

Naciones Unidas por parte de varios miembros 

importantes del Consejo, que utilizaron la ONU 

como pantalla para no tener que asumir difíciles 

decisiones (Woodward, 1995) o como un cómo

do chivo expiatorio cuando las cosas no salieron 

de la forma deseada. 

5. Este último aspecto requiere, quizá, una 

explicitación adicional. Las operaciones de man

tenimiento de la paz (OMP) no constituyen un 

fin en sí mismo sino un medio al servicio de un 

objetivo político. Este objetivo es la apertura de 

un proceso diplomático y de diálogo tendente a 

lograr una solución n conflictos grnves. Cuando 

las estrategias de los miembros más poderosos 

del Consejo de Seguridad chocan entre sí porque 

no hay acuerdo sobre cómo configurar tal proce

so, las Naciones Unidas se ven abocadns a poner 

parches a siruaciones imposibles. 

6. En el plano opuesto, la defensa estándnr 

por parte de la Secretaría de las aciones Unidas 

de que éstas sólo son o pueden hacer lo que sus 

Estados miembros quieren que sean o les dejan 

hacer, oculta con frecuencia que el aparato ndmi

nistrativo de la O U tiene responsabilidades polí

ticas y ejecutivas considerables. En su actuación en 

la práctica subsisten deficiencias organizativas y 

procedimentales de gran alcance. En su primer 

informe los supervisores internos de las Naciones 

Unidas idenrificaron muchas de tales deficiencias 

que la ONU no había sido capaz de superar en 

muchos años (Naciones Unidas, 1995). 
7. La labor de los cascos azules se complica 

enormemente en aquellos casos en que no hay 

paz que mantener sino un conflicto vivo que 

contener o mitigar. Aquí se genera fácilmente un 

choque entre la responsabilidad política yejecu

tiva del secretario general y el comprensible 

deseo de los países que ponen tropas a la dispo

sición de las Naciones Unidas de evirar, en la 

medida de lo posible, bajas entre sus soldados. 

8. La explosión de operaciones de gran cala

do ha tenido dos consecuencias que presionan 

hoy sobre el debate actual en las Naciones 

Unidas. En primer lugar, ha puesto de manifiesto 
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el enorme volumen de dificultades administrati

va , logísticas, operativas y procedimentale~ por 
superar. ( o es lo mismo administrar un nLllllero 
limitado de operaciones que movilicen PoC()~ 
efectivos -de 39 a 1.200 en diez de las 16 que se 
desarrollaban en 1995- que atender a lo~ requeri 

miento de operaciones masivas con entre 15.000 
Y 30.000 personas). En segundo lu gar, la exp lo
sión ha planteado en toda su crud eza los do~ pro
blemas conexos de captación de tropas y de 
obtención de la necesaria financiación. Un presu 
puesto para OMP que, hacia finales de los años 

ochenta, no pasaba de poco más de 300 millones 
de dólares anuales se disparó hruscamente a más 
de 3.500 millones en los años 1994 y 1995. 

o es de extraiiar, pues, que un huen cono
cedor de la materia como es Sir Brian Urquhart, 
antiguo secretario genera l adjunto y padre de 
diversas operaciones de paz, resumiera a finales 
de 1993 el nuevo clim a que ya rodeaba entonces 
a las Nacione Unidas con las siguientes pala
bras: "Después de un breve lapso de tiempo tras 
la Guerra Fría, y que fue casi como una lun a de 

miel, las Nacione Unidas vuclven a 
verse aquejadas por su in capacidad 

"Sin duda 

alguna. el aspecto 

más urgente del 

proceso de reforma 
es el que se refiere 

el la situación 
financiera " 

de ll evar a la práctica sus deci
siones en cierras situaciones 
crít icas, pero esta vez sin la 
exc usa de los obstáculos 
interpuestos por la Gue rr a 
Fría" (Urquha rt, 1993). 

En su Suplemento a U/1 
programa de paz de principios 

de e nero de 1995, Butros -Gali 
extrajo conc lu siones de las expe-

riencias realizadas por las Naciones 
Unidas en los tres años anteriores. Quizá la más 
importante fuera el reconocimiento de la impos i
bilidad de que la ONU ll eve a cabo accio nes 
coercitivas en e l futuro. Simp lemente, las 

aciones Unidas no disponen de la capacidad 
para desplegar, dirigir, mandar y controlar ope
raciones de tal índole. Según él, la acc ión coerci
tiva debería dejarse a orga ni zacio nes re gio na les 
con capacidad para e ll o o autorizar a fuerzas 
multinacionales ad hoc a que la desa rrollen, hajo 
el control político -más o mcnos estricro- del 
Consejo de Seguridad (e l precedente de Haití 
se rá, sin duda, útil a l respecto) . Impul sadas por 
los acontecimientos, las Naciones Unidas vienen 
abordando con intensidad varia los problemas a 
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lo,> que deben hacer frente en el C.llllpO de 1,1~ 

operaciones de pa/. Un comit(; e<,pecial de COIll 

po <; i ció n r e s tri n g ida (C o 111 i té del o, ,) 4) e le Ll 
cad;l <l ii () l' e c () 111 e n d a c i o 11 e, .1 I '1 A S .1 III h I e <l 

General que ésta ,uele respaldar. La A',llllhle,l, 
por su lado, ha establecido un grupo de tr ,lb ,ljo 
de composición abierta para estudiar la, implica 
ciones del Programa de paz y de su Suplemento. 
Por su parte, Butros-Ga li ha impulsado una ,cric 
de reformas organizarivas, administrativa,>, pro
c e d i m e n tal e s y I o g í q i c a s e n c I ~ e n o d e 1.1 
Secretaría. Así, por ejcmplo, ~e ha e,>t,lhlecido un 

sistema dc fuerzas cn st,7IId-by mcdi,lnte el cu,ll 
u n g l' U P o d e p a í ~ e s (e n t () l' n o el los 5 O e n 1.1 
actualidad) se ha comprometido, en principio, ,1 

mantener recursos, militares y orro~, previamen 
te identificados a disposición de la~ aClonc,> 

Unidas para su de~pliegue rápido en oper.lcione\ 
de paz. Se han mejorado tamhi~n lo, canale, de 
comunicación y consulr.l entre el Con,ejo, 1.1 

Secreraría y los paises contribuyentes de trop,l~, 
aunque todavía deban perfeccion<ll''>c . ~in l'lllh,lr
go, subsisten problema<, considerable,. ~olo un 

reducido grupo de p,líses contribu)'entl:S de rro 
pas puede permitirse pa,ar lar~() ... pníodo\ ,in 
que las 1 acione~ Unidas les reembolse por 10<, 
gastos que ocasiona 'u parricip¡lcicín en oper,l 
ciones . Para países en desarrollo, lo, retrasos en 
el reembo lso con,tiruyen un ob,tácu lo illlport,ln 

te. Si la situación no mejora, clnúmero de p,l1<,e<, 

que puedan aporr'H eficazmente tropas expl'l'I 
mentadas no podd ampliarse demasiado . Esto e,> 
grave porque, hi tóricamente, han ,ido pal,>e, 
medios y pequelios, cn muchos Gl'>O\ neutrak, )' 
no alineados, los que con ma)'or frecuencia han 
pa rtici pado en operaciones de P,lI, adq u i riendo 
de paso un kl/o/{! - !Jo/l' específico, difícil de 
improvisar. Con todo, no cahe minuwalorar lo, 
obstác ul os concepruales e id eo l ógico~ que aún 
subsisten. Por ejemplo, todo el mundo favorece 
de entrada la idea de la diplom'lcia prevclHi\ .1, 
pero en la práctica l11uchos p.lí,es enf.Hiz,ln el 
respeto escrupu loso de la plena sober.lnía e inde
pendencia de los Estados, que a lgun,l ; medida, 
preventivas podrían, quizá, erosionar. Al II qpr ;1 
la fase de operacione." muchos siguen in.,i.,rlcnd() 
en la necesidad imperiosa de atenerse a los prin 
cipios de imparcialidad, de no utili'3ción de 1.1 
fuerza (excepto en G1S0S de legítima dden'>,l ) )' 
del preceptivo consenrimiento de la, p,1I're,. 1 ,1 
discusión, t.lnto en el plano de lo ... principio., 



CINCUENTA AÑOS DE" N ,'\ClONES U NIDAS : UN BALANCE 

como en la s traducciones prácticas, continuará 

durante all0S y las tragedias de Soma lia , Rwanda 

y Bosnia proporcionarán munici ón ab undante 

p.Ha la defens3 de posiciones encontradas. 

Por ahora, los funcionarios de Naciones 

Unidas han tI'atado, con la ayuda de expertos y 

particip~lntes en a lgunas ope raci ones, de identifi

car alguna de las enseiianzas extraídas de las 

mencionadas experie nc ia s y, en particular, de la 

de SOllla li a (Naciones Unidas, 1995). Su enuncia

ción no sorprenderá a los especia li stas, pero 

quiz~í sea út il resumir aquí las ensellanzas identi

ficadas por lo que suponen de aportación concep

tual del lado de la Secretaría. Evidentemente, su 

puest;¡ en práctica corresponde en parte a esta 

última, en parte a la ONU (inc luid o, y muy des

tac:ldamente, el Consejo de' Segurid ad) yen parte 

fina lm ente a los Estados miembros participantes 

(n las futuras operaciones. Políticamente hablan

do, las enseñanzas más destacadas corresponden 

,1 lo mandatos de la s operaciones de paz, respon

sabilitbd inalienable del Consejo. Estos manda

tOS dehen ser c laros y practicables; no deben 

contener simu ltáneamente e lementos referidos a 

los capíru los VII )' VI de la Cana; y, por Ldtimo, 

dehen ser dotados de los medios y recursos nece

sario para su puesta en práctica. También es res

ponsabilidad del Consejo prever que una fuerza 

de mantenimiento de la paz no entre en una zo na 

en conflicto si no existe la vo luntad política de 

las partes en alca n zar a lgLln tipo de reconcilia

ción ni garantías de que vayan a cooperar efecti

vamente con la operación internacional. En el 

campo de responsabilidades de la Secretaría 

entran las siguientes ensúianzas: necesidad de 

una planificación integrada que tenga en cuenta 

1.1 gran complejidad de los problemas co n que se 

enfrentan las operaciones de paz modernas; la 

cOlllunicación entre la sede de Nueva York y la 

operación en e l terreno debe ser fluida y perma

nente; las operaciones deben contar con una 

estructura de mando clara y precisa, al frente de 

la cual se encuentre el representante personal del 

secretario general; los canales de mando)' las 

directrices de actuación tienen que ser c laros y 

,in ambigl"iedade,; finalmente las operac ion es 

dehen disponer de un fuerte componen te hu

manitario y estar dotadas de un a estrategia de 

inform:1ción pLlblica meditada. Entre las respon

sabilidade que comparten la Secretaría y lo s 

Es ("ados participantes en una determinada opera-

ción, figuran la necesidad de desplegar las fuerzas 

en el momento y tiempo adecuados; el que las 

fuerzas dispongan de directrices c laras respecto a 

las actividades de desarme y desmovilización de 

lo s contendientes y el que éstos estén de acuerdo 

con las mismas; por último, la operación ha de 

contar con la cooperación sobre el terreno de las 

misiones diplomáticas más importantes (este 

aspecto ha sido esencial, por ejemplo, en los 

casos de El Salv:1dor y de Mozambique). 

Finalmente, la disponibilidad de medios persona

les (tropas) y materiales (equipos y financiación) 

ha de estar suficientemente asegurada y para e ll o 

se requiere un continuado apoyo político de los 

Estados miembros, en particular de los miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad y de los 

prinicipales contribuyentes. 

Una organización en búsqueda de reformas 

La mayor parte de las intervenciones de los 

jefes de Estado y de Gobierno o de ministros y 

a ltas personalidades (más de dos centenares) que 

participaron en la Sesión Especial Conmemorati

va del 50 aniversario, que tuvo lugar en Nueva 

York del 22 al 24 de octubre de J 995, se articu

laron, básicamente, en torno a un nLlmero limita

do de hilos co ndu ctores. Uno consistió en 

resaltar las numerosas realizaciones de las 

Naciones Unidas en diversos campos. Otro, quizá 

más significativo, en subraya r la necesidad de 

reformar y de adaptar la ONU para ponerla en 

mejores condiciones de hacer frente a los desafíos 

presentes y futuros. Es más, en la so lemne 

Declaración aprobada e l 24 de octubre de 1995 

se recog ieron las ideas maestras que, según el 

consenso general, deberían guiar tales esfuerzos: 

a) revitalización de la labor de la Asamblea 

General; b) ampliación del Consejo de Seguridad 

y revisión de sus métodos de trabajo para refor

zar su capacidad y eficacia, fortalecer su carácter 

representativo y mejorar la eficiencia y transpa

rencia de su actuación; c) fortalecimiento del 

papel del Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas (ECOSOC); d) robustecimiento 

de la base financiera de la ONU y prorrateo de 

la s aportac iones según criterios convenidos y que 

lo s Estados miembros hayan considerado justos; 

e) Incremento de la eficiencia y eficacia por parte 

de la Secretaría en la administración y gestión de 

los recursos que se le confían. Las lín eas de la 
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Declaración dedicada~ a la reforma de la<, 

Naciones Unidas rcpre~entan cl rc,>ultado de un 

proceso de difíciles equi libri os. Aunque práctica

mente todos los Estados miembros coinciden hoy 

cn la necesidad de reforma~, muchos tienen idea~ 

extraordinariamente divergentes sobre CLdles 

deben ser la, línea~ de los cambios a efectuar. No 

ayuda demasiado el hecho de que Estado~ Uni

dos, el miembro más importante por ratón del 

volumen de sus cuotas y su proyección polític.¡ 

intcrnacional, tenga idea~ muy particulares sohre 

una reforma drástica y radical, uno de cuyos pro

pósitos es el de recortar fuertemente los gastos de 

gestión y el peso de un aparato burocrático con 

siderado excesivo. A mayor abundamiento, con 

ocasión del 50 anivt:rsario han visto la lu z nume

rosos trabajos de expertos e instituciones, fuera 

del marco de las NJciones Unidas, que han dc<,

granado un amplio catálogo de ideas y propue,

tas con vistas a la reforma. Mientras tanto, la 

A,amblea General ha ido creando una serie de 

grupos de trahajo de composición abierta, que 

sirven a los Estados miembros de foros específi-

cos de di~cusión para la presentación y 

e l debate de ~us respecrivas po~icio

"ta alllpliacióll 

nes. En la actualidad, esros gru

pos de trabajo se refieren a los 

rres ámbiros siguientes: forta 

lecimiento del sisrema de las 
de la Unión Europea 

ccJlllleuará cambios aciones Unidas; situación 

financiera; representación 

equitariva e incremenro del 

número de miemhros del Con

sejo de Seguridad. A ellos se alia

den dos grupos funcionales sobre el 

significativos en las 

propias N'lciolles 

Unidas" 

Programa de paz y el Programa de desa

rrollo. Evidentemente, hoy parece más necesa

rio que nunca aprovechar el impulso generado 

durante el 50 aniver~ario e idenrificar medida~ 

concretas que apuntalen el proceso de reforma. 

También parece evidenre que e~te proceso debe 

basarse en el const:nso general de los Estados 

miembros. Todo inrento de reforma que prerenda 

impulsarse unilateralmente o que sea percihido 

como un mero ejercicio de reducción de cosres 

esrá condenado a I fracaso. 

Sin duda alguna, t:1 Jspecro más urgente del 

proceso de reforma e, el que ~e refiere a la sirua

ción financiera. Algunos daros <,ervirán para i1u,

trarlo. Las Naciones Unida~ funcionan en hase a 

dos presupuestos: uno ordinario)' orro para 
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O~lP. A finale<, de 1995 ,010 la miud de lo, 

Esrados mil:mbro, no debla n.1d'l al presupuc,!O 

ordinario, ni por cuou¡,> del all0 corrienre ni por 

aiios anteriores. 1-:1 scgundo prc.,upucsro, que ,e 

obriene por la adición dc lo,> C(HIT,pondicnre, .¡ 

cada operación, planrea un ca~o má, cOlllplicl 

do. Con todo, en aquell,¡ fechJ, una rercer.¡ parte 

de lo~ miembro5 no dehía nada ,1 1.1 ONU por 

cuota5 anteriores a 1995 y c¡\i do~ tercera, p.H

rc\ adeudaban cifran ill'>ignificanre\ (infcriore, .¡ 

200.000 dólares) por cuora\ corrienrc,. El prin 

cipal moroso, sin duda, es Es!ados Unido, en 

relación con ambos presupue,ros. En el c.¡'o del 

presupuesro corrienrc dehí,l Gl,i 100 Illillone, de 

dólare, por cuora, de alio, anreriOre\'l 1995 ) 

3 15 de las relariva, a e,re úlrimo. Ahora hien, el 

estrangulamiento financiero m.í, impon,¡nre ,e 

sirúa en el impago o rcrra,o en el ,¡hono de I,¡, 

CUOL¡~ al presupuc~ro por O J\IP. La, .¡dcud.Hla, 

por E;rados Unidos (R 16 millones de dólare,) 

,>uponían casi el doble de las del <,egundo gr.ln 

moroso, la Federación RUS,1 (455 millones). t\ 

larga distancia seguían Ucrania ( 186 millone,) )' 

Francia (108 milloncs), aunqllL: esra ulrima c,>r;¡ 

ba al corriente en el pago de la, cuora, allterio

res a 1995. La tan cacareada cri\i, financier,¡ es 

una crisis generada, csencialmente, por I-:',rado\ 

Unido,> que renía .¡CUmULld,¡ una deud,l de 1.211 

mili o n es ele d ó lares, I.¡ m ira d del d cf i c i r ro r .¡I 

(2.49 1 millone,». Cierro e,> qll<.:, rra, la cri,i" 

laten morivos muy variO'> de in,atisfacción, lig,¡ 

dos cn parre al sisrema de prorr,ltCO de g.¡sto'i )' a 

las abismales difercnci,¡s que exi,ren en 1:1 di,>rri 

bución de la carga (por ejemplo, China conrrihu 

)' e con porcenraje, infcriore, a lo, de un gran 

n Ú m e ro de p a í s e <; )' con m e no, q U e A u sr r i ,1 \ ' 

Bélgica). Ello no ob,tanrc, el problem,¡ polírico 

d e f o n d o e s tri h a e n s a h n h.l' L1 qué p U n r () 

Esrados Unidos e,tcÍ dispue,>to a presrar arenclc')n 

a la~ Naciones Unidas, d.Hle,> su apoyo)' hacer 

frenre a las obligacionc,>, fillancicra., )' orr,b, que 

la Cana le impone. l.a cri,i,> se .1CeIltU.H,¡ .¡ p.H 

tir del ejercicio cn curso porque, con decto, 

desde el uno de octuhre de 1995. Esrado, UnidO'> 

decidió unilareralmente reducir el p<HcenLlje de 

~u conrribución al pIT,upuc,ro de OivlP de m.í, 

d l: I 3 1 "" al 25 0'" pon i é n d o loe n I í n c a con 'u 

cuora al presupue,ro ordin,Hio. Por ,upuc<,ro. ni 

la Secretaría ni los dcnLi ... F,t.¡do, miembro, de 

la ONU han aceptado c,ra decl'lol1, colltr.Hi.l .¡ 

los com prom i 'os e, Ll h I ec i el os cn 1.1 e,lr! ,1. I .¡ 



solucic'>n, o al meno suavización, de la crisis 

financicr.1 es condición necesaria, aunque no 

~uficicntc, para el funcionamiento adecuado de 

1;1 ONU e incluso para su reforma. 

Quizá, en el plano de una lógica abstracta, 

.,i pudiera registrarse rápidamente consenso 

,>obre la ,1mpliación y reforma del Consejo de 

Seguridad, ello ofrecería un impulso decisivo al 

proce,>o de cambio en la ONU. La gran mayoría 

de lo, participantes en la Sesión Especial de 

octubre de 1995 se refirieron a tal tema, siguien

do la línea de las declaraciones efectuadas en, al 

me110S, lo,> tres últimos años en los debates de 

,11m nivel que preceden al comienzo de la labor 

... ustantiva en cada período ordinario de sesiones 

de 1,1 A,amblea General. Sin embargo, los deno

d,\do, e..,fuerzos llevados a cabo en el grupo de 

lr,\bajo que se ha ocupado de esta cuestión en los 

do, último, ejercicios sólo han dejado aflorar 

unas tendencias muy generales: a) necesidad de 

que el conjunto de los Estados miembros esté 

mejor y m;ís equilibradamente representado en el 

Con,cjo; h) conveniencia de que dicha amplia

ción no sea excesiva, con el fin de no afectar 

neg,aiv.lmente la capacidad de acción del 

Con ... cjo; y c) necesidad de conseguir mayor 

transparencia en los métodos de trabajo y de 

deci ... ic'>n del Consejo. Con todo, el consenso no 

,e generad fácilmente. La experiencia de las dis

cu,ione, durante los dos últimos años aconseja 

prudencia. En su momento se pensó que el 50 
,\niversario sería la ocasión adecuada para un 

a\'ance decisivo en este tema. La Declaración 

c011memorativa no ocu lt ó, sin embargo, que 

",iguen existiendo importantes diferencias en 

relación con cuestiones fundamentales" a este 

re'>pecro (Compendio, 1995). La más importante 

e<" ,in duda, la identificación de los criterios que 

permita a unos países, pero no a otros, acceder a 

1 ,\ con d i ció 11 d e m i e m b r o s pe r m a n e n t e s del 

Comejo de Seguridad y, por ende, encaramarse a 

1.\ cu'pide de la jerarquía en la ONU ya que, 

corno e~ ,ahido, en el Consejo algunos Estados 

,011 "m ;ís iguales" que otros. Por consiguiente, 

lo" esfuerzos para impulsar el proceso de refor

ma h,1hdn de concentrarse de momento en 

,í lT1 hit o, q u i 'l iÍ al g o m á s pro s a i c o s, pe ron o 

meno, tra~ccndentes, tales como los sectores 

l'conomico y soc ial de la actividad de las 

.\ciones Unidas, sin ol\'idar que la discusión en 

cur,o sobre Un programa de desarrollo contiene 

N A{ O~~E c; U r\lIDAS: uN BA, ANO 

un capítulo institucional. Tampoco aquí el avan

ce será fácil. Una gran parte de la labor de las 

Naciones Unidas en dichos ámbitos corre a car

go de agencias u organismos sobre los cuales, en 

la práctica, la Asamblea General y el Consejo 

Económico y Social tienen escasa capacidad de 

influencia. Salvo alguna que otra relevante 

excepción, muchas agencias y programas han 

conseguido hasta ahora protegerse contra los 

vientos de la reforma y sus márgenes de autono

mía han promovido el crecimiento de pequelios 

imperios burocráticos entre los que abundan 

solapamientos y duplicaciones. Es verdad que los 

Estados miembros tienen en ello una buena parte 

de responsabilidad: las dificultades de alcanzar 

consenso sobre cuáles deban ser las misiones 

deseables de las distintas partes del sistema y qué 

hacer con los recursos que se les canalizan han 

contribuido, y en mucho, a obstaculizar la adop

ción de decisiones estratégicas fundamentales. A 

ello se unen las divergencias persistentes entre 

países industrializados y en desarrollo sobre pro

blemas concretos de la política que en estos cam

pos desean hacer transitar por las Naciones 

Unidas. Hay sobre la mesa propuestas detalladas 

tanto por parte de Estados Unidos como de la 

Unión Europea. Aunque muchas no son todavía 

compatibles, en su conjunto representan un 

esfuerzo considerable. o hay nada parecido que 

se les oponga del lado del Grupo de los 77. De la 

discusión sustantiva con este grupo, sin el cual 

sería imposible avanzar en la reforma, pueden y 

deben desprenderse proyectos concretos de cam

bio. La discusión no será sencilla. El "Tercer 

Mundo", si alguna vez fue un concepto preciso 

(que no lo fue), no lo es hoy ya ni siquiera a 

efectos políticos. La convergencia de intere es en 

el Grupo de los 77 se ha hecho más dificultosa 

que nunca. Sin embargo, el Grupo no carece 

totalmente de elementos comunes. Mientras los 

países industrializados tienden a acentuar el 

papel crítico de las políticas nacionales para los 

esfuerzos de desarrollo, los miembros del Grupo 

de los 77 uelen tender a evacuar hacia el enror

no internacional la responsabilidad última por el 

éxito o fracaso de las experiencias nacionales. 

Los ecos, debilitados, de la teoría de la depen

dencia aún resuenan en la Asamblea General y 

en el ECOSOC. Con rodas las dificultades inhe

rentes, la reforma habrá de abordar, al menos, 

los aspecros siguientes: a) una definición operati-
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va acrualilada ,obre el papel de la, Nacione,> 

Unidas en la política de des e¡rrollo, integrando 
en una vi~ión g lohal i/.adora la~ dimensione, 

comerciales, monetaria, y financiera'i; b) una 
cooperación mejor y m<Í~ fluida en término, ope

racionales entre 1'1' Nacione, Unida,> )' los orga 
ni,mos de Bretton Woods, m;Í, o meno, 
reorientados; )' c) el reforLamienro del papel)' de 
la, responsabilidades del Consejo Económico )' 
c.,ocial en materia de seguimiento de lo,> compro
mi~os adoptado, en la,> cumbres n :lebreldas bajo 
los au'>picios de la, Naciones Unidas . 

Una organ izac ión en la que 
el pes o de la UE se acrecien ta 

En el actuell debate ,obre la reforma, un 

papel extremadamente importJnte le corresponde, 
,in duda, a la Unión Europea (U E). Esta afirma 
ción se fundament,l en cierros datos: contribución 
financiera, cohesión política)' conceptual y pre 
,entación de postura, ,>u.,ceptibles de generar con-
5en,0. Los quince Estados miembros de la UE 

son, en la actualidad, el principal sumi-

"Es preciso 

transvasar apoyo 

interno de la 

ciudadanía hacia la 

acción de las 

Naciones Unidas" 

nistrador de fondos a las Naciones 
Unida.,. En 1995, sus cuoras adi 

cionadas han representado el 
34,4"0 del presupuesto ordina

rio )' el 36,85°" del presu 
puco,ro por OMP (frente, 
re., pe c t i va m e n t c, a I 25 0;', Y 

31,15'10 dc Estados Unidos; el 

1 4 u'o de J a p ó n )' e I 5,6 8 % Y el 
7% de la Federación Rusa). Es 

m:ís, los Estados miembros ele la UE 
pagan puntualmente w., cuotas al presu

puesto ordinario y no suelen demorarse demelsia 
do en ponerse al corriente con respecto al 
,>egundo presupue'>to. Son ellos esencialmente 
quienes garantizan el flujo de C¡lja de la ONU. 

aturalmente, su, aporracione., financieras con 
trihuyen a dotarles de un perfil alto. Este perfil 
aumcnta, además, porque la Unión es el principal 
contribuyente a la acción de las Naciones Unidas 
en campos tale, como 1.1 ayuda a los refugiados y 
el programa alimentario mundial. A mayor abun
damiento, en un ámbito crucial como la ayuda al 
desarrollo, la UE se ha di,tanciado )'a considera 
hlemente de cualesquiera otro, donantes. Por otro 
lado, de entre los di.,tinto~ grupos geogr.íficos )' 
políticos que actúan en las acione~ Unidas, la 
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Un i c'l n E u ro p e ,1 e,>, '>In d u d ,1, el LJ u e o ~ I'l~ C e un ,1 
m;J\'or pmibilidad de cohe.,ion. F,t,l cohnlon ,c 
.1 po)' ,1 h o yen la., di., po, i c i o nc, d c I TI' .1 t a d o d c 

IvLla,tricht pero ya ,>c h,dll" des.lI'roll,ldo .1nte 
r i o l' m c n te con c.1I' .1 c t er í ., tic ,1" ,i 111 i 1.11' e, ,1 1" '> 

'lctuales ,>iguicndo 1m proccdillliL'nt()<, de la ,1l1ti 
gU'l Coopcración Polític.l Furope,l. De.,dc el COI1 -
fI icto dc I Gol fo, c I 111 terc.l m hlO ," tem ,Hico dc 
opiniones ~ ' el e,fucuo de cOl1cert,lciol1 de pO'>l 
ciones se ha extendido por aii,ldidur,l a lo, pro 
hlemas tratado,> por el Con,ejo de ~egurideld. l .l 

cohesiól1 de la UE en L" N'lCiollL" Ul1id,l' dC'C.ll1 -
., a en lo., meca n i s m o., gene r;11 e , de 1.1 Poli t i el 

Exterior )' de Scgurid,ld COll1lln ( PI~ ~C ) : rL' unio 
nes ll1inisteri"le,> y de grupo., de tr ,lhajo L'11 
Bru.,ela, o en la C.lpit,ll de 1.1 Pre,idenci ,l )' flulo 
continuado de inform.lclon por el .,i.,tcmel cOl1ti 
dcncial de la Correspol1dcl1ciel Furopea (( ORFll). 
EI1 IJS aciones Unid.l'>, de.,tac,l por lel prep,lr ,l 
ciól1 )' pucsta a punto, contil1U,l \' ",tell1,ltiCel, dc 

poStur,l'> comunes mediantc 1.1 cOl1cert,lCión el1tre 
las Ivl isionc.,. COI1 una reln'lntL' L'xccpciOI1, no 
exi'>tc tema alguno de L1 agellLLl de 1,1 A,alllhlL"l 
Ceneral o del ECOSOC ,ohrL' el cu,ll 1.1 Uniún no 
realice este ejercicio dc compel1l:traciól1 . L.l coor 
di nación entre la, ¡\Ii,ione,.,e rL',lli/,l el lo I,¡rgo 

de todo el aiio a difcn:nte., ni\'ele,. ~in emb.Hgo, 
en el período ordin,¡rio de ,nionl's de 1" 
Asamblea General, alc.ln/a nivele, Il1U) inremo,. 
Hay múltiple, rcunionc, dicHi,l'>. Por orden dl" 
cendente, suclen lIev.Jr,e 1.1 p,llll1a 1.1S rel.lcion 'ld ,J<, 

con los trabajo., de la Tncna, SegUl1d el ) CUelru 
Comisiones (co lllperentCs, respectiv,lmelltC, L' n 
materias socinlcs, hUlllanit,¡ri"., )' culturalc,; eco 

nómicas )' fin"nciel'<l~; )' polític.l'». Fn 1.1 segund.l 
mitad de 1994 ,e regi,tró UI1 toral de 440 reunlo
ncs durante la presidcnci .l alemana de la Unión. 
En el mismo período de 199'i, dur,lnte la prc',¡ 
dencia español,l, huho un tor.1i de 466. la con 
certación requiere, pue" un e,fucu:o conceptu,ll ~ 

logístico consider.1hle. J) ,ldo LJue l.\'> pO<,tUr.1S dc 
la Unión son el resulteldo de unel ,ni.l hl"quL'LLl 
de con,enso, por lo general ,on ,u'iccptihle, dc 
apelar a una variad" g:1Ill.1 de interlocut<lI'c,> . FI 
atractivo de tale, po.,tura, 'C inL'rel1lenr.l, dndc 
luego, porque lo., paí,n .1'>oci.ldo,> dt' 1.1 Europ.l 
Illcditerr<Ínea, centr,ll )' oricnt.ll tr,lt.ln de ,1Iinc.Jr
,e con 1.1 Unión en mu~ di\ l'I"O' tCllla,. C0ll10 
cOIl~ecuencid, la UF ,e h,l cOI1\L'rrido cn el prota 
goni.,ta colccti\ o Ill ,í, fuertl'lllcnte cohc,¡onado cn 
la A."lmblea o en el I'COSOc. Todcl' lel'> inici.lll -
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\ .1, .1dopt.1da., por la Unión en allo ... recientes (en 
tcma, tale ... como la coordinación de la asistencia 
humanitdria, el registro de armas convencionales 
~ ~I de ... minado) han obtenido el consenso de la 

A'.1mhlea General. Es po~ible utilizar diversos 
Indice, para cuantificar la cohesión. En esros últi
mo ... año." dentro de una tendencia en la 
A,.lInhlea Ccncral que ha favorecido la adopción 
dc 1"l',()lucionc~ por consenso (185 en 1991,224 

en 1994 y 203 en 1995), los voro comunes de los 
htado ... mlcmhro<, de la Unión se han hecho más 
frL'Cucnte .... Ahora bien, si se excluyen los casos de 
COll'>en~o, el pe~o de la UE resulta más significati
vo ,dado que el número de votaciones en la 
¡\,amhlea General osciló entre 69 y 70 (65 en 
199)) en dicho período en tanto que los vOto~ 
comuncs o.,uhieron de 32 a 47 (65 en 1995) y las 
tll,>crepanclas .,e redujeron de 37 a 20. Es más, 
mirando con mayor detalle, se observa que las 
di,crepancias ~e concentran en un pequello núme
ro de C.1,O,. En 1994 un país se distanció de los 
demá, ,>ólo 6 veces)' dos paí~es lo hicieron en 
otros 7 wpuestos más. Unicamente en dos casos 
lo; di.,crepanre, fueron tres o cuatro países. En 
1995, el ca,>() más notorio de divergencia corres

pondió ,1 la re,olución que deploraba la realiza
ciún de en,ayo, nucleares y reclamaba su cese 
inmcdiato. Francia y el Reino Unido votaron 
en contra en tanto que los 13 países restantes 
c.,cindicron su voto entre la abstención y el pro
nunciamiento a favor de la resolución que, natu
r.1Imente, no tiene efecros obligatorios. 

El único campo tem,ítico en el cual no se rea
liza un esfuerzo de coordinación es el de la 
,1mpliación y reforma del Consejo de Seguridad, 
,ohre roda por las diferencias existentes entre los 
15 Estado., acerca de cómo ampliar el número de 
miembros permanentes. Sin embMgo, la concerta
clon .,í ,c extiende a la labor de 105 grupos de tra
h.ljO funcionales establecidos por la Asamblea 
(,L'ner'11. A com ien zos de 1996, la U E se dispone a 
continuar ... us e fuerzos en pos de la reforma 
financiera y de la traducción de los dos Progra
m,1~ que c~tan sobre la mesa. La coordinación en 
e5rO, .1mbitos e, un ejercicio sumamente impor
tante porque refleja tres elemcntos csenciales: la 
capaciuad de cohesión de la Unión; la compene
traclOn de Illtere,es nacionales y de perspectivas 
Il1dll'idu.1ie,> muy diferentes sobre la reforma yel 
futuro de la Organización; y, por último, la nece
'>IltHI de dar un,1 respuesta colectiva previa, con-

sensuada, a los problemas que se debaten en las 
propias aciones Unidas. aturalmente, que un 
grupo de países ricos, eficientes, con alta proyec
ción internacional, cohesionados entre sí y con 15 
votos en la Asamblea General, presenten posturas 
colectivas sobre una variada gama de temas sus
ceptibles de atraer a un número más o menos con
siderable de miembros de la ONU, es algo que no 
puede pasar desapercibido. En un período históri
co en el que Estados Unidos no parece estar en 
condiciones de hace valer plenamente en las 
Naciones Unidas su liderazgo político)' militar 
global, la cohesión y la actividad de la Unión 
Europea en el seno de la ONU han llamado pode
rosamente la atención en Washington. Eqados 
Unidos ha tratado, por consiguiente, de influir de 
una u otra manera en el proceso de formulación 
de posiciones de la Unión en la Asamblea General 
yen sus órganos ubsidiarios. Descarrado todo 
vínculo institucional con la PESC, lo que sí se ha 
desarrollado en época reciente es un esfuerzo de 
intercambio de ideas y de cooperación. Esta ten
dencia ha quedado plasmada en el plan de acción 
conjunto entre la UE y Estados Unidos, adoptado 
como apéndice operativo a la Declaración de 
Madrid sobre una nueva agenda transatlántica, de 
diciembre de 1995. El plan prevé un incremento 
de la cooperación respecto a la preparación de 
proyectos de reforma de las aciones Unidas en 
el ámbito económico y social, incluyendo la revi
sión y adaptación de los mandatos de las agencias 
especializadas y la adopción de técnicas más efi
cientes de administración y gestión en una 
Secretaría más transparente. Las dos partes se han 
comprometido a huscar soluciones a la crisis 
financiera del sistema de Naciones Unidas, mante
niendo sus obligaciones respectivas, incluidas las 
financieras. Otros aparrados del plan se refieren a 
una cooperación inten ificada en diversos campos 
de actuación global, vía aciones Unidas u otras 
organizaciones internacionales. En la medida en 
que esta cooperación se intensifique, es posihle 
que la influencia de la UE se convierra en un ele
mento fundamental y decisivo, no sólo en el 
grupo regional de países europeos occidentales y 
otros sino también en el grupo de países de la 
Europa Central y Oriental. El previsible futuro 
robustecimiento de los mecanismos de la PESC y 
la próxima ampliación de la Unión no dejarán de 
tener profundas consecuencias sobre la distribu
ción regional entre países en el seno de la Asam-
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blea General. Dc alguna manera, la amp li ación de 

la UE con ll evará cambios significativos en l a~ 

propias Naciones Unidas. No podría afirma rse lo 

mi mo de nin g un a ot ra o rga ni zación regional. 

Una organización imprescindible 
para un futuro mejor 

Es difícil prever que en los próximos años 

pueda repetirse e l período de eufo ri a por e l que 

las Naciones Unidas atravesaron después del 

colapso de la Guerra fría. La primera parte del 

decenio de los años noventa ha con t emplado 

demasiadas tragedias y demasiadas in sufi c ienci as 

como para ab rir vías a un op timi s mo excesivo. 

Sin embargo, aún con las sombras de Somalia, 

Rwanda y Bosnia a las espaldas, la O U ha 

demostrado ser imprescindible. Tiene problemas, 

sí, pero nuestra convicción profunda es que el 

mundo sería un lugar más pe li groso, )' bastante 

peor, si los Estados miembros se limitaran a per

mitir que la Organización vegetase o cayera en la 

ir re levancia. Por supuesto, las Naciones Unidas 

se enfre nt a rán en e l inm ed iato futuro 

con una reducción considerable I: n 

e l nlllllcro de operac io nes de paz 

"1 I /ltundo serta IIn 

IlIg,el/' hastante peor 
si los [:slados se 
limiteln711 ti permitir 
que la ONU cayera 

e/1 "1 irrelel'a/1cia" 

que autorice el Consejo de 

Seguridad (de hecho, en los 

dos últimos años ya se ha re

gistrado una desaceleración 

más que notable ). E ll o dará 

un margen a l a reflexión 

co lectiva y permitirá consen

sua r los principios a que deba 

~ometerse una nueva ge n erac ión de 

operaciones porque, es evidente, los 

conflictos y las amenazas a la paz y seguridad 

inrernacionales no desa parecerán. Ta I red ucción 

planreará también el delicado problema del equi

librio entre los recursos destinados a las opera

cio n es de paz (que, por definición, actúa n en e l 

corro o medio plaLO ) y l o~ que se destinen a las 

actividades de promoción del desarrollo (que 

operan en e l largo plazo). Necesariamente, una 

reducción del número de operaciones de paz 

con ll evará una aminoración del perfil del 

Consejo de Seguridad en relación a l de la 

Asamb lea General. El viejo confli cto inrerinstitu

ciona l ha atravesado históricamente diversas 

fases. Todo apunra a que en el inmediato futuro 

se abrirá una nueva. Un robu s tecimiento del 
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papel de la Asamblea -que de~ean ll1ucho, 

Estados miembros- (Nac ionc~ Unida~, 1996) tro

pezará co n las reticencias de todos aquello, que 

prefieren opta r por sa lid as unilateralistas ante, 

que esforzarse e n determinar ámbitos cruci.1le, 

de congruencia)' consenso. Al fin y a l cabo, la 

Asamblea pone el énfa~is en el principio de 

igualdad soberana de su, micmbros )', por con;i 

guiente, el mismo voto tiene P.1lau que Estado., 

Un id os. Necesariamente, el problema de encon 

trar una base financiera más sólida para la ONU 

entrará en fase aguda . En qué medid,1 la, 

aciones Unidas, es decir, la comunidad inrerna 

c io n a l orga ni za d a, puede permanecer sometida a 

los capric hos de las demoras en los pagos de 1,1' 

cuotas, podía ser aceptable cuando sus acril' icLl 

des eran limitadas. Lo e, meno,>, hoy, cuando 1.1 

misma comunidad internacional exige la ampli,l 

ción de la agenda de la O U. 11 ,1)' di\'er,as ide,l' 

sobre la mesa para encontrar fuente, de financia 

ció n a lgo ll1ás estables y meno, dependienres de 

los presupuestos de los Ministerios dc Asuntos 

Exteriores de los Estados miembros. Un proble 

m a permanente, que la Unión Europea cono((: 

bien, es e l de cómo genna r apoyo político inter 

no para la acción exterior. En el CJ~O de 1.1\ 

aciones Unidas, e te apoyo interno h,1 de refe 

rirse a la acción internacional. Es trivial aiirm ,lI' 

que existe roda una serie de problemas del m,í, 

amplio espectro para abordar, lo~ cuale, superan 

la capacidad de lo s Estado, moderno,. Aunque 

a lgunos de e ll os puedan afrontarsc sobre ha,e 

reg io na l (como lo hace la propia Unión), muchm 

o tros só lo pueden e ncarar,c a nivel glob,l l . I-'n 

este sentido las Naciones Unida~ constituycn un 

lugar de encuentro, discusión y acción que segui 

rá resultando absolutamente impre.,cindiblc. ~in 

embargo, la acción de cooperación internJcion,11 

no es di socia ble del apo)'o político de la ciudad.¡ 

nía en los marcos de referencia en e l que é.,te 'le 

expresa: los Estados. E., preciso, plle" tran"'J,><H 

apoyo interno hacia la acción d e las Nacione, 

Unidas. Éstas no funcionarán nunca bien .,i no 

c u e nt an con mayor comprc n'li ón para con 'u 

labor e ntre quienes fina lm ente determinan, con 

sus voros, la legitimidad política)' gubernamen 

tal. Por último, la ONU necC'>ita ahordar 'u 

futuro sobre una basc algo más selectiva. E., 

imposible que las Naciones Unidas pllcd.ln ,n 

roda a la vez para roda la comunidad inrernacio

nal. Ser se lectivo significa e,tahlecer prioridade\. 
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la~ Naciones Unidas constituyen el LlI1ico punto 

de rderencia donde tal estab lecimiento se reali-

1..1, directa () indirectamente, sobre la base de un 

cierto consenso a escala universal, y no por im

po~ición unilateral de un país o un pequeño 

grupo de países. En los últimos úios se ha puesto 

de moda en a lgunos círcu los políticos y académi

c()~ dcn()~tar la acción de las aciones Unidas, 

quid porque, aun con todas sus imperfecciones, 

,>uponen una cierta limitación a la imple adop

ción de medidas unilaterales por parte de los 

EHados, sujetos preeminentes del acontecer 

internacional. Para la mayor parte, s in embargo, 

de lo~ 185 miembros de la ONU, el unilateralis

mo no es una opción viab le. Las Naciones 

Unidas han hecho mucho, y pueden hacer más, 

para que la escena internacional se asemeje 

menos.1 e~a jungla anárquica en la que los 

r,tado, ~oberanos pretenden, con las menores 

lill1itaci()ne~ posib les, imp oner su ley. En este 

,entido, los primeros 50 años de la Naciones 

Unidas representan e l entramado de anhelos, 

cxpcriencia~ y frustracio nes sob re el cua l debe 

levantarse una Organización más sól id a, más efi

cal )', ¿por qué no?, más enérgica. En cua lqui er 

caso, seguirá siendo imprescindible. 

. A', e, [lt NAClO' ~C:; U NIDAS : UN B ALANCE 
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Perspectivas 
de reforma de 
los grandes 
Organismos 
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Multilaterales 
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... 1.1"" opllllonc,", n~rrH.b., en este 

.lrIH.:ulo, ¡nCluHJ.1';' Llf.. "'lIgerenci~ls 

dt: rdorl1lJ de nrganl smo~ l1lulril:t
ter.lle ..... corrc"pondcll ;] 'iU autor y 

no dehen por 1.1TUO .Hrihuirse a la 

<" -OI11¡,iOll Furopc,l. 

La celebración del 50 aniversario de la Conferencia 

de Brerron Woods y del establecimienro de la Organiza

ción de las Naciones Unidas (ONU), así como la entrada 

en vigor del acuerdo que estab lece la nueva Organiza 

ción Mundial del Comercio (OMC), han contribuido a 

suscitar un interés renovado por el funcionamiento de 

los grandes organismos económicos multilaterales. 

Diversos estudios publicados en los últimos dos años 

han realizado un balance sobre el estado del sistema 

multilateral en el campo económico y social y presenta

do distintas propuestas de reforma institucional '. En 

ju li o de 1994 e l Grupo de los Siete países más industria

lizados del mundo (G-7) decidió, en la Cumbre de 

Nápoles, iniciar un proceso de revisión de las distintas 

instituciones multilaterales para asegurar que éstas pue

dan hacer frente eficazmente a los nuevos desafíos que se 

pla ntean en e l a lbor del siglo XXI. Las conc lu siones de 

la C umbre de Halifax, ce lebrada en junio de 1995, p re

se ntan una serie de propuestas iniciales para alcanzar 

dicho objetivo. Distinros procesos de reforma se han ini

ciado tanro en el marco de las instituciones de Brerron 

W oods como en las Naciones Un id as propiamente 

dichas . El presente artíc ul o abordará principalmente las 

cuestiones relativas al funcionamienro de los subsistemas 

de cooperación en materia comercia l, mon et a ria y de 

desarrollo. Ello no significa, en modo alguno, que pre

tendamos disminuir la importancia de la cooperación en 

otros terrenos conexos, en particular las políticas medio

amb ientales y sociales. Por el contrario, una de las con

clusiones que se avanzan aquí es la necesidad de reforzar 

la cooperación internacional en dichas materias. Por 

razones de espacio, e l aná lisis sobre temas medioambien

tales o sociales se limitará a una breve conside ración 

sobre sus interacciones con ot ras políticas de carácter 

más propia mente económico. 

Justificación y condicionamientos de la reforma 
de los organismos económicos multilaterales 

E l aumento espectacular de la interdependencia 

entre las economías nacionale s es, sin duda, e l factor 

principal que justifica la n ecesi dad de adaptación y 

reforma de las instituciones que permiten la gestión del 

sistema económ ico multilateral. El término "mundializa

ció n " describe un proceso de internacionalización cre

ciente de los mercados de bienes, servicios y flujos 

financieros. La expansión de las fuerzas del mercado ha 

sido en parte consecuencia de políticas de libera li zación 

a doptada s a utónoma mente o en e l marco de las actuales 

instituciones multilaterales. Sin embargo, y de forma 

paradójica, no se ha producido un proceso paralelo de 
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forralecimiento de lo,> mecanismos inrergubern.l 
menrale, para la gestión del si,tema. Avances 

imporrant~s en la cooperación internacional en 
cierros componentes del sistema -cuyo ejemplo 

má claro es el establecimiento de la OMC - coe
xisten con el recurso a soluciones "ad hoc" para 
haccr frenre a lo, problemas que nacen en otras 

áreas, o inclu~(), con el cucstionamiento por cier
tos sectore~ \ociales de los fundamenros de la 
coopcración internacional -como ocurre, en 
buena medida, con las políticas monetarias y de 

dcsarrollo. Esta constatación no pretende, en 
modo alguno, cucstionar el progreso histórico 
que reprcsenra la cxpansión global de los merca 

dos. Por el contrario, dicha expansión es el mayor 
tributo quc puedc hacersc al sistema de coopera 
ción multilatcral que surgió al final de la Segunda 
Guerra Mundial. Al mismo tiempo, la experiencia 
de las dos últimas décadas ilustra ampliamente la 

nccesidad de una reglamentación internacional 
adccuada que permita corregir fallos de un siste 

ma regido exclusivamente por las fuerzas del mer
cado. De hecho ,ólo la cooperación internacional 

ha permitido abordar, con mayor o 
menor éxito, problemas sistémicos 

"Al contrario 
como las fluctuaciones excesivas 

dc tipos dc cambio, el aumento 
de lo que a ueces de las presiones proteccionis

tas ligadas a los desequilibrio, 
comerciales, la crisis de la 
deuda o la marginación cre-

se a rgulIle 11 ta, la s 

polílicLls l1aciol1ales 

sigilen teniendo 

tilia imlJOrlallcia 
ciente de los países menos 

avanzados. Junto con la necesi 
dad de hacer frente a crisis sisté-decisiva" 

micas, una mayor reglamentación 
internacional se justifica igualmente por 

la tendencia a una pérdida relativa de eficacia cn 
la~ políticas económicas exclusivamente naciona
les. Contrariamente a lo que a veces se argumen 
ta, las políticas nacionales continúan teniendo 
una imporrancia decisiva, ya que determinan la 
capacidad dc un país dc obtener los beneficios y 
limitar los riegos que resultan del proceso de 
mundialización. Ahora bien, la crecienre interde
pendencia económica implica la necesidad de una 
mayor cooperación cntre países tanto para 
aumenrar la eficacia de las intervenciones nacio
nales como para evitar el riesgo de que las políti 
cas internas tengan efectos negativos sobre 
terceros países. El papel de un sistema multilate
ral de regla e instituciones es precisamenre el de 
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favorecer soluci()ne~ coopcr,Hil'a, en base a un,l 

del i m i t '1 ció n del a" l' e" pon ~ ,1 b i lid J des de cad ,1 
actor)' dc la actuación de mCc.l11i'11l0S que permi 
tcn reconciliar intere,e, )' resolver disputa,. Si 

bien lo, cambio, en el contexto económico mun 

dial ju,tifican un esfuerzo por adapt.H L1S in~tiru 

ciones inrernacionale, a L1S nuel a, realidades, lo> 

re~ult 'ldos, hasta ahora limitado" de dicho ejerci 
cio iluHran lo, condicionamiento, político,> de 
tod .l operación de reforma. El final de la Guerr,l 

Fría ha tenido un impacto ambiguo sobre el fun 
cionamiento de las imtitucionc~ multilaterale,. 
Por un lado, el fin del conflicto ideológico entre 

sistemas y el consenso creciente en torno a los 
principios de una economía de mercado crea con 
diciones propicia~ para una reforma institucion,ll 
sobre bases univer,ale~. Por otro, la reconcili,l 

ción de inrerese, económicos ~e ve dificultad.l por 
la debilitación de cicrra~ ~olidaridades polític.l~ ) 
el auge de tendencia., naci(Jnali~Lls o aislacioni\

t.l,. Dichas tendencias se ven ademas alimcntada,> 
por el impacto mismo del proce,o de mundiali/a 
ción, en la medida en que é.,te ~e percibe como 
cue~tionamiento de la autonomía)' de los valore, 
nacionales. El resultado es, en ocasiones, un 
reforza1l1iento de tcndencia~ ultraliberale, o pro
teccionista , CUI' O único punto de entendimiento 
común es la de~confian/a )' oposición haci .l la., 
instiruciones multil,ltcralc,. 

Ivl,¡ís all ,í del condicionamiento político, 
todo esfuerzo de reforma deberá tener en cuen 

ta los cambios radicales en las relaciones d~ 
poder económico acaecidos en los últimos 50 
años. La capacidad de Estados Unidos para 
actuar en materia económica como poder hege 

mónico, factor deci~ivo en la configuración y 

gestión inicial del "i.,tema de Brerron \Xlood .. , 
ha desaparecido. En el mundo indu trialil~ldo 
cabe hablar de un sistema tripolar, cuyo fun 
cionamiento cfic.11 exige la rcconciliación de 
inrerc,c, entre sus tres grandes acrore,: b,tado,> 
Unidos, la Unión Europea (UE ) y Japón. Ello 
implica, por un lado, mayore'i apertura)' sime 
tría pero, por otro, mayor dificultad de nego
ciación )' gestión. La, per~pectivas de reform,l 
instirucional dependerán, en gran medida, de la 
capacidad de Eqado~ Unido,> de mantener 'u 
compromiso con el ,i,tema multilateral, de un 
papel más activo de .lapón y de la cohe,ión I 

capacidad de iniciativa de la Unión Europea. FI 
otro gran cambio c, el peso económico crecien -
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te de un número importante de países en vías 

de desarrollo (PVD). La realidad fundamental, 

miÍ~ allá de la retórica que a menudo caracteri

/.a la diplomacia Norte-Sur, es la diferenciación 

de situaciones e intereses del mundo en desa

rrollo. A un extremo se encuentran países con 

,l itas ta~as de crecimiento económico y que 

obtienen grandes beneficios de la expansión del 

comercio internacional y de los flujos privados 

de capital e inversión. Dichos países, especial

mente vulnerables a posibles crisis sistémicas, 

tienen por tanto un interés primordial en el 

rcforzamienro de los distintos componentes del 

sistema multilateral, lo que debería suponer 

una mayor implicación y corresponsabilidad 

por su p<lrte en la gestión del mismo. Al otro 

extremo se encuentran países menos avanzados 

)' cuya marginación de la economía mundial se 

ha visto acentuada, lo que conlleva en ciertos 

casos una crisis social extrema, e incluso, una 

ruptura de los mecanismos estatales. Será nece 

sario, por tanto, velar por que los intereses de 

los países menos avanzados no se vean arrinco

nados en todo proceso de reforma institucio

nal. Las nuevas realidades económicas, junto 

con los condicionantes políticos y la pluralidad 

de actores, son los principales determinantes de 

la evolución del sistema económico multilate

ral. Si bien exi te algún consenso sobre la nece

~idad de una reforma evolutiva, las dificultades 

empiezan a plantearse a partir del momento en 

que se discuten los distintos componentes de la 

misma. Aun a costa de una cierta simplifica

ción, cabe distinguir entre dos posibles modelos 

evolutivos de las actuales instituciones multila

terales. Un primer modelo, de lógica estricta

mente liberal, parre del supuesto de que el 

objetivo fundamental del sistema multilate- ral 

es limitar aquellas intervenciones gubernamen

tales que constituyen un obstáculo a la libre 

circulación de bienes)' capitales. Desde esta 

perspectiva no se favorece el reforzamiento de 

la coordinación de políticas macroeconómicas 

o de la política de cooperación al desarrollo, ya 

que se considera que los mecanismos de merca
do pueden a~egurar eficazmente la di~ciplina y 

consistencia de las políticas macroeconómicas 

nacionales)' promover el flujo de recursos 

hacia aquellos paíse en desarrollo que sigan 

políticas económicas correctas. Un segundo 
modelo evolutivo parte igualmente del recono -

cimiento de las ventajas del proceso de mundia

lización y de la necesidad de continuar promo

viendo la liberalización comercial sobre bases 

multilaterales. Al mismo tiempo, sin embargo, 

reconoce que la integración de los mercados 

financieros con-lleva igualmente riesgos de 

fallos sistémicos que deberían evitarse y corre

girse a través de un reforzamiento del papel de 

las instituciones multilaterales con competencia 

en materia de políticas macroeconómicas, en 

particular del Fondo Monetario Internacional 

(F MI ). Este modelo también considera necesa

rio dar una nueva finalidad y vigor a la política 

de cooperación al desarrollo, cuyo objetivo 

prioritario sería evitar la marginación de aque

llos países que no se benefician del aumento de 

flujos comerciales y de capital privado. Por 

último, se propone, junto con el reforzamiento 

de los pilares económicos tradicionales del sis

tema multilate'ral, una mayor y más eficaz coo

peración intergubernamental en materia de 

políticas medioambientales y sociales. El enfo

que de este artículo se sitúa esencialmente en la 

lógica del segundo modelo. Tal y como se argu

mentad posteriormente, parre de los proble

mas que afectan actualmente al sistema 

multilateral vienen dados por la persistencia de 

un cierto desequilibrio entre la eficacia de los 

distintos componentes del mismo. El estableci

miento de la OMC representa un salto cualita

tivo en la liberalización del comercio sobre la 

base de un ólido sistema institucional de reglas 

y disciplinas que vinculan a todos los países. 

Por el contrario, el régimen monetario se carac

teriza por su asimetría y un debilitamiento del 

papel del FMI, que ha perdido su capacidad 

para influir sobre las políticas macroeconómi

cas de los países más avanzados. La política de 

cooperación al desa rrollo a tra viesa u n período 

de cuestiona miento y crisis que se refleja en la 

disminución de la Ayuda Oficial al Desarrollo 

(AOD) y las crecientes dificultades de financia

ción de las instituciones multilaterales. Los 

esfuerzos por aumentar la cooperación en 

materia medioambiental y social (Cumbre 
de Río, Cumbre de Copenhague sobre el 

Desarrollo Social) se ven afectados por la debi

lidad institucional de los mecanismos de segui

miento, la ausencia de claras prioridades y el 

carácter fragmentario y disperso de la coopera

ción internacional. 
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La necesidad de coherencia 
entre los distintos componentes 

del sistema multilateral 

Una iniciativa parricularmente amhicio,a 
para la reforma del sis tema multilateral con,isti 
ría en la creación de un Con,ejo de Seguridad 
Económico. Dicha propuesta ha sido pre~entada 
en e l Informe de la Comisión sohre la (;oher 

nabilidad G loba l, sin duda el más completo de 
lo~ di,tinto, e~tudi()', sobre la, institucione, mul 

tilaterale, producidos en el marco de la celebra 
ción del 50 aniverc,ario de la~ Naciones Unida., ' . 
De acuerdo con el informe, ~e rrataría de e,rable

cer, en el marco de la ONU, una nueva in~titu 

ción de compo,ición re,tringida (23 miembro, ) 

en la que esrarían represenradas, sob re una ba..,e 
equilibrad ,l, las principale~ porencias económiC<l<' 

y la~ distinras regiones. Dicho Co nse jo rendría 
un mandaro 'lmplio para con,iderar tema, globa 
les que afecran a la economía mundial ya la pro
moción del de,arrollo so,renible. Si bien el 
Con,ejo no g()laría de poderes ejecurivos, su, 

deliberaciones deberían conrrib uir a pro
porcionar una mejor coherencia 

e,tratégica a la cooperación inrer 
nacional en remas económicos, 
,ocia les )' medioambienrale,. 

"En el mllndo 

i1ldllstrit7li~ado cabe Una de su, principale, fun 

ciones sería asegurar la con 
sisrencia entre los objetivo., 
perseguido., por los di<,tinto, 

organismo., internacional!:'> 
con funcione, espec ial izadas, en 

panicular las organizaciones de 

hablar de 1f1l sistema 

tripolar, Estados 

Unidos, la U1lión 

Europea y Japón" 

I3re((on Woods y la OMC. El Consejo 
no rendría, .,in emhargo, responsabilidad direcra 
en el funcionamienw de dichas insrirucione, y 'u 
in fluencia ,e haría sentir por el peso de sus 
orientaciones política,. Es indudable que uno de 
los objetivo,> priorirario., de la reforma del ,isre
ma mulrilareral dehe ser el de a,egurar la consis 
rencia entre su., di srinros componenres a fin de 
promover una mayor coherencia de las políticas 
económica, a nivel glohal. El proceso de mun 
dialitación de la economía ha reforzado la., inte 
racciones entre las políricas comerciales, 
moneraria, y financieras, así como los rie,gos de 
confli cto en caso de inconsi,rencias entre las mis
ma,. La polírica de desarrollo .,ólo puede ser efi 
caz ,i sus ohjerivos ~e ven inregrado., en la, 
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organllacione, con re,pon,abdid ,ld gloh,d .,ohre 

rema, comercia le., )' monetario,. FI concepto dL' 
de,arrollo ,O'>tenihle implic,l Igu ,dl11enre 1~1 IIHL" 
g r a ció n de las política, m e dio a 111 h i e n (,11 e, ) 
'Oci,lle, en la, di,rint,l' polírica, e In.,rirucionc., 

de c o o pe r a c i él n c n m a re r i a c con o m i el. A, I 
mismo, parre de la., tcn,ionc., quc actLull11cnre 

afecran al si,rcma comercial), de cooperacion al 
desarrollo ,on con,>ecucncia dc 1.1 dchilid,ld de 
lo, mecanismos de cooperacion en l11areria .,ocial 
\' l11edioa m hiema 1. Si bien e, i \te un,l CI ,H,l ncce 

~idad de promover una coherenci ,l glob ,ll en el 
funcionamiento de las imtirucione, npeci ,di/,l 
d a s, c a be p re g u n t a r ,c ., i I a c r c ~1 ció n d e u n 

Consejo de Segurid,ld Económico C', en la .,iru .l 

ción actual, el medio mj, 'ldecuado ) bctlhle dc 
alcanl<H dicho ohjerivo. I el propUe.,r,l contl'niLLl 
e n el in f o r m e de 13 C () mi, ión ., o h re I ~1 (, o h cr 

nabilidad C lobal ha , id o rccihid,l con l11ucho 
r e e el o por 1.1 g r ,1n 111 ,1 l' (JI" í a de p al' e s, t ,1 IH o 
induqriales C0l110 en vía, dc de."lrrollo. En p,lrre 

dich ,l' rericencia, ,e explican por 1,1" dlficult ,lde, 
de llegar a un acundo negociado ,ohre 1.1 COI11 -

posición)' funcione, de dich,l nueva imrirucion, 
a ~ í c o 111 o por I a a c r i r u d de d e s con f i a nI ,1 por 
parre de gran numero de PVD ,1nte organl'>nlll, 
económico de compo,iciún re,rringid;l. De 
forma más gen eral ,e pLlntea el problem .¡ iUl1lb 

mental de iniciar el proceso con.,ti lul il·o de UI1.1 
nueva i nsri rución, que i nevi ta blemenre con lIe\,1 
larga., y difícile, negoci,lcione" ) 'u neCL"hHI,l 
articulación con el proce,o de reform,l el OIUlil ;l 
de las insrirucione, ya exi,rente,. I-: n e.,re senrido, 
pueden sella larse rre, ohjecionc., de iondo ,11 pro

\'ecro de establecer un ConseJo de Segul"ld,lLl 
Económico. En primer lu gar, 1.1 e'pericnci ,l h,l 
mo,rr,ldo que e,i.,re una relaclOn dll"l'Lr.l enrre 1.1 
di c a c i a de un a in, t i r u c i ú n i n r l'I" n ,1 c ion ,11 )" el 
carác rer claramenre delimirado de .,u, funCione,. 
La gran variedad de rema, que podrlan ,er ohje
ro de consideración en la nuel ,1 In.,riruclon 
enrraña un airo rie,go de que 1.1'> deldler,lclollL'" 
del Consejo ,e pierdan en gener ,llid ;ldes .,in ,1pe
nas imp acto operativo. Dich ;l dificulLld ,e IC 
acrecentada por el hecho de que InCI it ,lblel11cntL", 
y 111 á s ,111 ,í de p ro h I e 111 ,1 S d (' t ,JI r a del o lu n t a d 
polírica, exisren diferencia., ohjerll ,1., enrre 1.1., 
l11odalidade, de c()opcracion en lo., dIQIl1(O" 
componen res del ,i>tel11a mullil ,Her ,ll. F,r,l difi 
cu lrad ha sido reconocid ,l por lo, proponen re., dc 
la nueva insriruci<'1I1 que reconocen el Clracrer 
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deliher.llil'o de la misma y la necesidad de coo

pcracicin con la instituciones especializadas. 

Ahora hien, exiHe el riesgo de que la creación de 

un Con<,cjo de Seguridad Económico genere 

cxpect.nivas ~ohre la posibilidad de una coordi

n;lciún cenrral de todos los elementos constituti

\ o~ del proce,o de interdependencia, que no 

podrí.ln ,ino verse defraudadas. El impacto de 

dich,1 reforma podría ser, paradójicamente, una 

m,l)'or de ... legitimación de las instituciones multi

I,m:ralcs. Por último, y en la medida que el obje

livo pcr~eguido e limite a la promoción de una 

oricnt,lciún política global que favorezca una 

mejor coordinación entre instituciones especiali

¡;lda" cabe plantearse si es necesaria la creación 

de una nueva institución internacional. Al fin y 

.11 caho, la Cart.l de 1.1 aciones Unidas prevé un 

mandato global y amplio de sus órganos princi

palc, en m,Heria económica y wcial. El objetivo 

de promover un,1 mayor coherencia podría 

.1Ic.ln/,H.,c a tral'é, de un proceso paralelo de 

rcforzamiento de las instituciones especializadas, 

de potcnci,lción del papel global de coordinación 

dc la., in,titucione, de las Naciones Unidas y de 

fortalecimiento de los vínculos institucionales 

cntre los distintos componentes del sistema. 

En el informe de la Comisión de Gobernali

dad Global se propone que, con el establecimien

to de un Consejo de Seguridad Económico, el 

.1 c t u a I e o n s e j o E con ó m i c o y S o c i a I del a s 

Nacionn Unidas (ECOSOC) sea eliminado. 

P,Hcce ,in embargo más realista plantearse una 

reforma del ECOSOC, que le permita desempe

llar plenamente las funciones que le atribuye la 

Can,1 de las Naciones Unidas. La falta de efica

cia actual del ECOSOC se deriva de una serie de 

factores políticos y estructurales, que han afecta

do de forma más general al papel de las 

Nacione, Unidas en materia económica y social. 

Sin duda la responsahilidad principal correspon

de a los EHados miembros de las Naciones 

Unida, que, a pesar de su apoyo retórico a la 

función de coordinación del ECOSOC, han man

tcnido políticas autónomas, y a veces contradic

rorias, en las distintas agencias especializadas del 

".,rcma ollusiano. La falra de coordinación se ha 

\' isto igualmente agravada por la ausencia de 

prioridades claras para la acción de las Naciones 

Unida~ en materia económica y social. El clima 

de confrontación que caracterizó el diálogo 

N()rre -~ur l:n los allOS serenta acentuó la tenden-

cia de los países industrializados a ignorar las 

posibles contribuciones de la O U en materia de 

desarrollo)' a privilegiar el papel de las institu

ciones de Brerroll Woods. El nuevo realismo que 

caracteriza el diálogo Norte-Sur en las Naciones 

Unidas, así como el esfuerzo por definir priori

dades para hacer frente a los desafíos globales a 

través de un ciclo reciente de conferencias mun

diales, ha creado las condiciones propicias para 

el reforzamienro institucional del ECOSOC. En 

la Cumbre de Halifax, el G-7 incluyó entre sus 

objetivos de reforma la potenciación de la fun

ción de coordinación del ECOSOC, así como la 

necesidad de una cooperación más estrecha entre 

las Naciones Unidas y las organizaciones del sis

tema de Bretton Woods. Propuestas concretas en 

este sentido han sido presentadas por la UE y 

otros países en el marco de las discusiones susci

tadas por el informe del secretario general sobre 

un Programa de desarrollo. Dichas propuestas 

plantean esencialmente el reforzamienro de tres 

funciones del ECOSOC. En primer lugar se tra

taría de atribuir al ECOSOC el seguimiento 

integrado de las conclusiones de las grandes con

ferencias mundiales de la ONU sobre temas eco

nómicos, sociales y medioambientales. En 

panicular sería necesario establecer una práctica 

de diálogo entre los distintos componentes del 

sistema onusiano que permita responder de 

forma coordinada a las prioridades para la coo

peración internacional fijadas en dichas confe

rencias. El ECOSOC podría verse asistido en 

esta función por el trabajo de distintos órganos 

subsidiarios, tales como la Comisión de 

Desarrollo Sostenible establecida tras la 

Conferencia de Río, que deberían concentrar su 

actividad en la articulación más precisa de prio

ridades y en el intercambio de experiencias sobre 

la ejecución nacional de los compromisos adqui

ridos en las distintas conferencias. En segundo 

lugar, como se verá más adelante, el ECOSOC 

debería afirmar su papel como foro para la pro

moción del desarrollo sobre la base de una discu

sión realista de las políticas de cooperación. Por 

último, con el objetivo de promover una mayor 

coherencia entre las políticas, el ECOSOC 

podría proporcionar un foro político para la dis

cusión, en cooperación con las instituciones de 

Brerron Woods, sobre temas globales que afectan 

al funcionamiento del sistema multilateral en su 

conjunto. Dicha función podría realizarse poten -
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cia nd o el act ua l segmento de Airo Nive l del I-:CO
SOC, qu e cuenra con la presenc ia de los di rige n
te~ del FMI , Ba nco M undi a l (BI\l ) )' OMe. Se ría 
necesa ri o, s in emb a rgo , aseg ura r un a se lecci ó n 
adecua da y un a bu ena prepa rac ión de los te mas 

ohjeto de d icho di á logo a n ive l po líti co. Un paso 
impo rtante en la dirección de una mayo r coopera
ció n interin stiruciona l se ría la prepa rac ió n de un 
infor me co mLIIl po r la ONU y las o rga ni zacio nes 

del sistema de Bretto n Woods so bre el tema se lec-
cio nado para la di sc usió n mini steri a l. Las conclu 

s iones aco rd adas po r los min is rr os debería n ~e r 

o bj ero de seg uimi enro en las in sta ncias inrerg u
bern amenra les compe tentes, in cluid os los ó rga nos 
directivos de la s in stituciones de Brerron Woods y 

d e la OMe. En e l ma rco d e l Pr og ra m a d e 
De~a r ro ll o se ría necesa rio co nsidera r és ta)' otras 
pos ibl es refo rm as para pro move r un a mayo r coo
perac ió n e ntre la ONU y e l s ist ema de Brerr o n 
Woods, ta nro a ni ve l inrergubern amenra l como de 
re lac io nes e ntr e las sec ret a rí as y coo pe rac ió n 
so bre el terreno. El éx ito de es te eje rcicio depen
derá de la ca pac ida d de desca rta r los bagajes ide-

o lóg icos de l pasado y los int ent os po r 
af irm ar el pa pel prepo nd era nte de 

"La política de 
desarrollo sólo puede 
ser eficaz si sus 
objetivos se integra11 
en organlsmos COIl 

respol1stJbi lidad 
global" 

un a in s titu ció n so bre las o tr as. 

La coope rac ió n inrerin stitu cio
n a l d e be rí a fund a r se e n un 
reco noc imi enro de las co mpe
t e nc ias es pecíf icas de ca d a 
in s titu c ió n , as í co m o d e la 

neces id ad de qu e los di stin ros 
co mponenres del sistema ac tú en 

de form a conce rtada. 

Perspectivas de reforma en 
el sistema comercial, monetario y 
de desarrollo 

Las in stitu cio nes de Brerr o n Woo ds - FMI , 
BM y, e n se ntid o a mpli o, e l Ac uer d o Ge ne ra l 
,o bre Ara nce les y Co mercio (G A TT)- ba n co nsti 
tuid o el prin cipa l lega do del es fu erzo constitucio
n a l p o r es t a h lece r un s is t e ma multil a t era l 
eco n ó m ico d i fin a l d e la Seg und a G uer ra 
Mundi a l. Dichas in stitu cio nes fu ero n co nce bid as 
co mo age nc ias espec ia li za d as de las Nac io nes 
Unid as, a un c ua nd o ~e les d o tó de un a mpli o 
grad o de au to no mía en relac ió n co n los ó rga nos 
prin ci pa les de la ONU (3). Des de e l punt o de 
vista de los a rquitec tos del sis tema, si bien ca da 
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institució n di spo ndr ía de un ma nd ato es pecí fi co , 
to d as e ll as habría n de ba ~a r se e n prin c ipi o, 
co mun es co n el o bj e t ivo de pro move r e l pl eno 
empleo , la es ta bilidad mo neLnia y la lihera li za
ción del co mercio intern ac io na l >o bre un .l hase no 

d isc rimin ato ri a. La~ t ra nsfo rm ac iones económi ca, 
y políti cas oc urrid a en el cur50 de los últim os 50 
a ños ha n afec tado de fo rm a profund a a l fun cio 

na mi e nt o de ca d a un a de e, t a~ inst itu c io ne" 
c uyos ma nd aros se ha n vi, to signifi ca t iva mente 
modi fica dos. A la ho ra de ana li za r las perspec ti 

vas d e r ef o r m a e n ca d a u n ,1, e s s in t: m h.l r g o 
im po rtanre ma ntener un enfoq ue global, qu e per
mita reco noce r la inrerrelación entre lo, tre, gran 
des pilares de l s istema eco nó mi co multilatera l. 

Só lo de es ta fo rm a sed p o~ i b l e corregi r l o~ de5e 
quilibri os qu e act ua lm ente carac teri za n la coo pe
rac ió n en los di stintos subsistemas. 

Nuevas fronteras de la política 
comercial: el papel de la OMe 

La Ro nd a Uru g u a \' e., un o de lo., P ()Co~ 
ejempl o de negoc iac ió n inrer nac io na l en el qu e 
los res ult:1d os alc :1 nz'ld os han super:1t! o , po r su 
ni ve l de a mbi c ió n , los o b jcr ivos ini c ialm e n te 

aco rd ados . La dec is ió n de esta bl ece r un a nu eva 
in stituc ió n intern ac io na l só lo se pl a nteó en un a 
fase ava nza da de la negoc iac ió n, co mo meca ni s
mo pa ra aseg ura r un ma rco in st itu c io na l úni co 
pa ra los di s tint os ac u e rd o~ negoc ia d os, q ue 

a mpli a ba n en bu ena medid 'l la s co mpete nc ia s 
ini cia les del GATT, y pa ra gara nti za r 1.1 ges ti ó n 
eficaz de un proced imi ento c ua ~ i - jur is di cc i o n ,, 1 

de reso lu c ió n de di sputas . En co nsec uenc ia , e l 
s istema co merc ial , qu e po r a va ta res hi stó ri co ., 
ca recía de un a base institu cio na l ,ó lida , co nstitu 
ye actu a lmente la pi edra angul ar del sistema eco
nó mi co multil a tera l. El pl azo tra nsc urrid o desde 
la ce le brac ió n de la co nferencia mini st er ia l de 
M a rr akec h es s in dud a de mas iad o br eve par,1 
eva lu a r e l fun c io na mi ent o d e l nu evo rég im e n 
comercia l. La ejec ución nac io na l de los acuerd os 
de la Rond a Uru guay ha p roced ido de fo rm a glo
ba lmenre sa ti sfacto ri a y sin dud a ha conrrihuido 
a l a um e nto co ns id era hle de las tasas de c rec i
mi en to de l co merc io inte rn ac io na l. Al mi smo 
ti emp o, se ría ilu so pretend er q ue la en t rada en 
vigo r de la O M C haga desa pa rece r las tensio ne, 
co me rc ia les . A títul o d e e je mpl o , c it e mos e l 
pa pel limitado dese mpe lla do po r la O i\l C en la 



re,ollll: lón del conflicto sobre el comercio de 

,Iuromóviles que enfrentó a Estados Unidos y a 

.l,lpcín (J la no participación del primero en el 

acuerdo P'lr3 la lib eralización del comercio de 

~ervici()s financieros. Otra preocupación nace de 

la tendencia creciente a negociar acuerdos de 

lihrecamhio a nivel regional, que pueda traducir

,e, si f.1lr,15e un compromiso igualmente firme 

con el ,i~rema multilateral, en una pérdida de 

,Iutoridad de la OMe o en la creación de blo

que, comerciales anragónicos. El elemento fun

lLlmenral para 1.1 credihilidad del nuevo régimen 

comercial es la aceptación por todos los países 

de l;ls nuevas disciplinas en mareria de resolu

ción de di.,pur,ls. La prueba de fuego se plantea

d cuando se produzcan los primeros casos de 

conflicto., comerciales sometidos a los nuevos 

procedimientos de la OMe, en particular si 

dichos casos afectan a los principale., actores y 

ponen en cuestión políticas de carácter esencial

mente inrerno. Todos estos elementos apuntan a 

1.1 nl'cesidad de mantener la dinámica del proce

so de liberalización a nivel multilateral a rravés 

de reformas evolutivas en el marco de la OMe. 

En visra de que el proceso de ejecución de los 

compromisos adquiridos en la Ronda Uruguay 

esra aLln en curso, no parece oportuno plantear 

un nuevo ciclo globa l de negociaciones multilate

r'lle." sino más hien iniciar el proceso de conside

r'lcicín de nuevos remas que afecten al desarrollo 

de la., relaciones comerciales. La reunión minis

terial de Singapur, por ce lebrarar en diciembre 

de 1996, debería conducir a la definición de un 

programa de trabajo que permita la cons id era

ción de dichos temas en e l marco de la OMe. 

Conviene abordar aquí brevemente ciertas coor

denadas que permiten un enfoque multilateral de 

lo, mismos. En este sentido, cabe di tinguir tres 

tipos de cuestiones que se sitúan en la nueva 

frontera de las relaciones comerciales, pero cuya 

problem iítica es sensiblemente distinta. En pri

mer lugar, se trata de propuestas de incorporar a 

1.1 OMC disciplinas relativas a la inversión 

extranjera y a las políticas de competencia. En 

,Imhos casos, la lógica de dicha inclusión corres

ponde al objetivo primordial de la OMe de pro

mover la liberalización comercial. En lo que se 

rdiere a la inversión extranjera, distintos aspec

to, del tema fueron tratados en varios de los 

,Icuerdo, concluidos en la Ronda Uruguay, y en 

pa rticu la r en los acuerdos sobre servicios, pro-

piedad intelectual y sobre medidas relativas a la 

inversión con impactos comerciales. En vista del 

aumento significativo de los flujos de inversión 

extranjera, y de la ausencia de un régimen multi

lateral que englobe los distintos aspectos de la 

misma, existen argumentos de peso para tratar 

dicho tema en el marco de la OMe. En cuanto a 

las relaciones entre comercio y políticas de com

petencia, la principal novedad es que, por prime

ra vez, la OMe consideraría el impacto sobre el 

comercio de prácticas restrictivas atribuibles a 

actores privados. No puede, sin embargo, igno

rarse que un número creciente de conf li ctos 

comerc ia les tiene su origen en la dificultad de 

penetrar en ciertos mercados como resultado de 

un acuerdo entre empresas o del abuso de posi

ciones dominantes. ería irrealista plantearse a 

nivel global la creación de una institución supra

nacional con poderes de investigación yejecu

ción en materia de prácticas restrictivas de la 

competencia. Ello no debería, sin embargo, 

impedir el explorar en la OMe un enfoque más 

modesto por el cual los Gobiernos asuman cier

tas obligaciones mínimas en materia de políticas 

nacionales de competencia . Los procedimientos 

de resolución de disputas de la OMe podrían ser 

aplicados en aquellos casos en que un Gobierno 

no aplique de forma adecuada a las empresas 

bajo su jurisdicción las disciplinas multilaterales 

acordadas. Un segundo subgrupo de temas se 

refiere a las relaciones entre el sistema comercial 

y otras políticas, en particular la política medio

ambiental y social, que pueden verse afectadas 

por, y a su vez afectar a, la liberalización del co

mercio. La inclusión de dichos temas en la agen

da de la OMC es vista con gran recelo por los 

PVD, que temen que el objetivo perseguido sea el 

de justificar nuevas formas de proteccionismo. 

Una actitud de prudencia es por tanto necesaria. 

La función de la OMC no puede ser la de con

venirse en un garante global para la fijación y el 

respecto de normas en materias que excedan sus 

propias competencias . La debilidad actua l que 

caracteriza la cooperación intergubernamental 

en materia social y medioambiental debería ser 

corregida a través de un rcforzamiento de las 

instituciones multilaterales competentes más que 

mediante una expansión de las competencias de 

la OMe. Al mismo tiempo, no es posible ignorar 

que existen interacciones entre el sistema comer

cial y la~ políticas relativas al medioambiente y 
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la protección socia l y que dichas interacciones 

deberían ser discutidas en distintos foros multi 

late r a les, incluida la OMe. Dicha discusión 

debería ofrecer garantías frente a l riesgo de abu-

os proteccionistas, e n panicular lo s derivados 

de la utilización de restricciones comerciales 

como mecanismo para compensa r diferencias en 

los co tes de producción. Existen, por otra parre, 

c la r as diferencias en el tratamiento que podría 

darse en la OMC a l tema de las relaciones con la 

política medioambiental y al de las r e laci ones 

con la política socia l. Mientras que una serie de 

conve ni os multilaterales para la protección del 

medioambiente prevé la ap li cación de medidas 

comercia les, no es así para las distintas conven

cione de la Organización Intern ac io nal del 

Trabajo (O IT ) relativas a la protección de los 

derechos de los trabajadores. Asimismo, las 

reglas actua les de la OMC prevén, en determina

das circunstancias, la utilización de restricciones 

a l comercio para aseg ur ar e l cump limi e nt o de 

cierras normas medioambientales, pero dichas 

reglas no serían normalmente de ap li cación en e l 

"La (uncióll 

de La OMe no 
puede ser la de 

caso de normas socia les' . Por estas razo

nes, e l tema de las relaciones entre 

el comerc io y el medioambiente 

h a sido objeto de discusión en 

e l GATT, incluso desde antes 

de la conc lu s ió n de la Ronda 

convertirse en un 

Uruguay. Cabe, por t anto, 

plantearse que la r eu ni ón 

ministerial de Singapur alcan-
garante global" ce cierros acuerdos, au n preli

minares, sobre las r e laciones 

entre las políticas comercia les y las 

políticas del m edioa mbi enre. En panicu

lar, es urgente c larificar las relaciones en tr e las 

regla de la OMC y las disposiciones comercial es 

de los acuerdos multilaterales del medioambien-

te. En una perspectiva más a medio plazo, sería 

imporrante reflexionar sobre los medios para 

asegurar una cooperació n más est recha entre la 

OMC y las organizaciones internacio n a le s en 

materia de medioambiente, a un c uando dicha 

cooperació n se vea actua lm ente dificultada por 

la fragmentación y debilidad institucional de las 

últimas. En virtud de su g ran sens ibilid ad políti

ca, una act itud más cauta será probablemente 

necesaria en relación con e l t ema de la interac

ción entre e l comerc io y las normas de protec

ción soc ia l. En e l marco de la Cumbre Social de 
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Copenhague se alcanzó un consenso sohre el 

compromiso de rodos los paí~e~ de re~petar cier

tas normas básicas de la O IT en materia de dere

chos de los trabajadores, en particuL11" las 

relativas a la lihertad de asociación, igualdad de 

oportunidades, prohibición del trahajo for7ado )' 

del trabajo infantil. Dicho compromiso dehería 

traducirse en una reflexión, en el seno de la O IT, 

sobre e l reforzamiento de los mecanismo, de 

vigilancia y re o lu ción de di~putas relativo,> ,1 

dichas convenciones. I:n el marco de la (HvIC, 

podría quizá discutirse sobre los medio~ necesa 

rios para asegurar una mayor atención, en el ~is 

tema comercia l, a través de sus mecanismos de 

vigilancia, respecto a caso de c lara violación de 

los derechos básicos de los trabajadores, aunque 

sin plantearse la utilización de sanciones comer

ciales. Por último, cabe referirse al tema si~té11li 

co de l as relaciones entre el comercio)' la 

moneda. El impacto sob re las relaciones comer

ciales de los desequilibrios monetario, fue objeto 

de una Declaración Ministerial a la conclmión 

de la Ronda Uruguay ' . Sobre esta ba~e, ,e h:ln 

iniciado contactos exploratorios entre el director 

genera l de la OMC, el director gerente del FMI y 

e l presidente del BM para reforzar la coopera 

ción entre las tres instituciones. Las relaciones 

entre política comercial y política monetaria en 

e l proceso de ajuste de desequilibrios externos 

son uno de los ejes centra les para el funciona 

miento del sistema económico internacional. Sin 

embargo conviene ser conscientes de las limita 

ciones actuales para abordar dicho tema en e l 

marco de una cooper:lción interinstitucional, 

dada la debilidad que caracteriza el pilar mone 

tari o del sis tema multilateral. El tema de la s inte 

racciones entre comercio y moneda debería ser 

considerado en sus implicaciones g lob:l le s, y no 

exc lu sivamente en relación con la, políticas de 

ajuste de los PVD. En vista de dichas limitacio

ne ,convendría quizá en una primera etapa 

concentrar la cooperación OMC/FMI en el esta

blecimiento de mecanismos de a lena temprana 

en relación con la evo luci ón de políticas comer

ciales o monetarias que puedan tener un negati 

vo sobre la coherencia del sistem,l. Desde el 
punto de vista del impacto sobre la política 

comercial, convendría una vigilancia e pecial 

con re specto a los desequilibrios monetarios que 

puedan conducir a un aumento de las pre ioncs 

proteccionistas o a una distorsión de los flujos 
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comCl"ciales. Desde e l punto de vista de la estabi

litL1d monetaria, la misma vig il ancia sería preci

sa cn relación con los confli ctos comerciales que 

se ~itúen :11 mar ge n de los mecanismos de la 

O I"tC y quc pued:1n tener un efecto desestabiliza

dor ~ohre los mercados financieros. En este sen

tido podría plantearse una integración de dichos 

,i,tcmas dc alerta temprana en los mecanismos 

de vigilancia g lobal y por paíse que mantienen 

el FMI )' OMC, sobre la base, en la medida de lo 

posihle, de un análisis comLln por parte de las 

secretarías de las dos instituciones. 

Hac ia un reforzamiento 
del pilar monetario del sistema 
económico internacional 

La dehilidad actual de los mecanismos de 

coordinación de las políticas macroeconómicas 

a niVl:1 gloha l contrasta co n e l papel central 

.!trihuido al pilar monetario en el sistema de 

Brcrron Woods. Si bien existe un reconocimien

to ge nera li zado sobre los fallos que han ca rac te

ri7ado el régimen actua l de tip os de cambios 

f lotantes, no exis t e actualmente co n se n so o 

vo luntad política para emp re nd er una reforma 

gloh~ll del sistema monetario. La coord in ac ió n 

de la s políticas macroeconómicas de los países 

con peso determinante en e l sistema (Estados 

Unidos, Japón, Alemania) se h a producido, de 

forma esporádica, en e l marco del G-7. Dicha 

coordinación ha permitido corregir ciertos dese

quilibrios en los tipos de camb io, a través de la 

interve nció n concer tada de lo s bancos centrales, 

pero ha tenido una influencia mucho más limi

tada en e l ajuste de las políticas monetarias y, 

~obre todo, fiscales. La conclusión de los acuer

dos del Plaza y del Louvre, que incluían la utili 

¡ación de diversos indicadores para facilitar la 

coordinación de políticas y la fijación informal 

de handas para la fluctuación de las distintas 

monedas, pareció augurar una evo luci ón pro

gre~iva hacia un istema monetario m ás estruc

t urnd o . Si n e mbargo, dicha tendencia n o ha 

ll egado a conso lid arse. Al mismo tiempo, la 

expans ión de los mercados financieros, conse

cuencia de la innovación tecnológica y de la 

liberación de los movimientos de capita les, 

plantea nuevos desafíos para la gestión del sis

tema monetario. Si bien e l incremento especta

cu lar de los flujos financieros privados conlleva 

indudables beneficios en términos de crecimien

to y eficacia económica, también implica mayo

res riesgos de i n estabilidad del sistema . El 

proceso de mundi a liz ac ió n h a limitado igual

mente una de las supuestas ventajas del sistema 

de tipos de cambio flotantes, en la medida en 

que las políticas monetarias nacionales se van 

cada vez más afectadas por los factores e\((er

nos, aun en ausenc ia de obligaciones relativas al 

mantenimiento del tipo de cambio. Con el final 

en 1971 del sistema de paridades ajustables, el 

FMI ha perdido u papel ce ntral en la gestión 

del sis tema monetario. Si bien e l director geren

te del FMI participa, de forma limitada , en las 

reun iones del G-7, los meca n ismos de vigi la ncia 

multilateral previstos en los estatutos del Fondo 

ti enen poca influencia en los procesos de coor

dinación de políticas entre los países claves del 

sistema. La atención del FMI se ha centrado en 

los PVD y, más recientemente, en los países en 

transición hacia una economía de mercado. Ello 

le ha permitido desempeiiar un papel decisivo 

e n la gestió n de la crisis de la deuda, así como 

en el apoyo a las políticas de ajuste en los países 

con bajo ni ve l d e renta. La rápida movilización 

d e s u s recursos para h acer frente a la crisis 

mejicana es una señal de la importante contri

bución que puede realizar e l FMI para mantener 

la confianza de los mercados financieros en las 

ll amadas economías emergentes. Si bien todas 

estas funciones deberían ser mantenidas, e 

inclu so reforzadas, e l futuro del Fondo como 

in s tituci ó n monetaria depende de su capacidad 

para recupe rar su influ enci a sob re e l proceso de 

ajuste a nivel g lobal. La as imetría que caracteri

za al sistema actua l no es sostenib le a medio 

plazo e implica una confusión creciente entre 

lo s papeles respectivos del FMl y del BM. De 

h ec ho algunos autores han ll egado a proponer 

un a fusión de las dos instituciones, con lo cual 

se perdería e l polo de referencia monetaria en e l 

sistema multilateral. La reunión del G-7 en 

H alifax propuso reformas institucionales en el 

papel del FMI. Sin embargo, toda la atención se 

centra en e l reforzamiento de su papel de pre

vención y respuesta frente a crisis financieras 

que afecten a l flujo de capitales hacia las econo

mías emergentes. En lo que se refiere al papel 

del Fondo en relación con el proceso de coordi

nación de políticas en el G-7, ni el comunicado 

de Halifax ni el del Comité Interino ofrecen ele-
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menros novedosos. En vist,l de la falta de pers 
pecrivas actuales p,lra un proceso de reforma 

más ambicioso, cabe planrearse una estr,negia 
evo luriva que permit<1 avanzar ha cia el o bjerivo 
de un sistema monerario más estable sobn: la 
base de una mayor consistencia enrre las políri
cas macroeconómicas de los tres grandes acto
res del sistema. La inrroducción del euro como 
moneda única debería contribuir a l proceso de 
coordinación de políticas a nivel globa l, en la 
medida en que permira a la UE acruar de forma 

coherenre en las disrinras insrancias multilatera 
les donde se discuten los temas monetarios". Un 
p rim e r paso para la reforma del s isrema podría 

consis tir en el afianzamienro de los mecanismos 
de vigi lancia mulrilateral y coordinación de 
po líti cas en e l seno del G-7. Sobre la base de 
e lementos de los acuerdos del Louvre, cabría 
fijar objetivos relacionados con los tipos de 
cambio de las principales monedas y reforzar 
los mecanismos de vigi lancia de las políticas 
macroeconómicas. Si bien el carácter informal 
pudiera manrenerse en un a primera fase, la 

meta a alcanzar sería un a mayor forma-

"Una rel'lSIOIl 

sustancial de las 

li zación que resulte en una auténri
ca coord in ación de políricas. 

prioridades financier<1s 

Para asegurar el carácter per
manente y mulrilateral de los 
ejercicios de vigilancia debe

rían reforzarse los víncu los 
COI/tribuiría a la 
eliminación de la 
fJobre ZLl absolllt¡,¡" 

e ntr e e l G-7 y el FMI. El 
Fondo podría tener una par

ticipación más acriva en las 
r e uni ones del G-7 a niv e l de 

ministros de Hacienda, en la s que 
podría presentar su op ini ón sob re los 

ajustes de políticas necesarios para asegurar la 
estabilidad del sistema}' a lertar sobre posibles 
inconsistencias entre la s políticas seguidas por 
los miembros del G-7. Igualmente podría plan
tearse una co nsid eración especial de los proce
sos de coo rd inación del G-7 en las in stancias 
directivas del FMI, y en particular en su Comiré 
Ejecutivo y en el Co mité Inter in o a nivel minis 
terial. En la medida en que el sistema funciona
se eficazmente, y en base a la experiencia, 
podría iniciarse una di scusión más est ructurada 
sobre los papeles respectivos del G- 7 y el FMI 
en la coordinación de políticas macroeconómi
cas y sobre posibles reforzamienros institucio
nales que permitan al Fondo desempellar un 
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papel más cenrral en 1.1 gesrión del ,>i~tcma mone
rario. Los procesos de vigi l,lnci,l multilarerallkl 

F on do de bería n prC~t ,H igtlc1lmcnle IIn a m a yor 
atención a l an,ílisi~ de la rvo lu ción }' compo,i 
ció n del o s f I u j o s de cap i r.1 1, c u )' ,1 in f I u e n c i ,1 
a ct U.11 e s m u)' s u pe r i o r a 1.1 d c 1.1 b ,11 a nI ,1 por 
cuenra corrienre. Esre men.,ajr ha ,>ido res,lItndo 

en la Ctlrima reunión dcl Comité Int erino, que 
prevé igualmente un Jumento de la calidad), C.1n 
tidad de la información que lo, paí.,e, deben f,lci 

lit a r a I F o n d o e n I 0', pro ce., o., de" i g i 1.1 n e I ,1 
multilareral, así como el esrahlecimiento de crite

rios para la publicación de dicha inform,l<.:ion. 
Esras medidas se sitClan en la pcrsprcriv,l dc un 

reforzamiento del papel de prevención del Fondo 
que permita evitar cri.,is fin,lnciera,> que afecren 
a l flujo privado de capitalcs h,lcia la., economí,l" 
emcrgenres. En pl"C"i,ión de dicha, crisis, .,e h,l 
decidido establecer un mec1ni.,mo fin ,lnciero dc 
emergencia que permita una rapida respucst.1 del 
Fondo, lo que debería implic.H un ,1LImcnto .,igni 
ficativo de los recur,os di,poniblc, para h.1CL'f 
frenre a dichas ell1ergencia~. En la reunión de 
Halifax se decidió igualmenre iniciar el e.,tudio 
sobre dos rema, de gran imporr.1nci,1 P,1I"J 1.1 gc,> 
tión del sisrema financiero. En primer lug.H se 
t r a t a ría de (' x a m i n a r 105 pro c e di m i e n r o s p ,H .1 

reso lver ordenadamcnte furur,l' crisis de la dcuda 
que rengan en cuenta la gran I.Hied.1d de fuenre., 
financieras que acru .1lmentc integr.1n el flujo pri 

vado de capiral hacia los PVD. El problem ,l rs 
cómo implicar en la resolución de c\"(:nrualc., cri 
sis a los tirulares de ohligaciones )' fondos de 
in vers ión, que han recmp la/ado ncrualmcntc a 
los préstamos sindicados bancarios como 1.1 prin 
cipa l fuente de capiral privado par,l 1.15 economí
as emergenres. En segundo lugar .,e ha iniciado 
un proceso de revisión global de lo,> meC<lni,mo, 
act ual es de cooperación entrc las instituciones 
responsables de la .,upcrvi.,iún de la., di:-.tint,l'> 
enridades financieras. Se trataría de conseguir un 
reforza miento de la~ norma, de supervisión a 
nivel global a fin de asegur.H 1,1 e'l<lhilidad del 
sistema financiero y rvitar que la intcrnacionali 
zación de los mercados re.,ulte en un debilita 
miento progresivo de la,> reglamentacionn 
prudenciales. Los principalc,> des:1fío, estrib,ln rn 
asegurar la cobertura ranro de la, in,titucionr'> 
bancarias como no b,lncaria." a.,í como 1,1 C'..ren 
s ión del a s n o r III a s d e s u p cr v i s i ú n a I m.1 y o r 
nÚlllcro posible de mercado., . 
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La crisis de la cooperac ió n internac ional 

para el desarrollo 

En el esq uem a or ig in a l de in titu c io nes mul 

ti la t e ra les es t ab lec ido a l fin a l d e la Seg und a 

C uerra Mund ial, la po líti ca d e cooperac ió n pa ra 

e l desar ro ll o só lo dese mpeña ba un pa pe l sec un 

dar io fre n te a los p il a res com erc ia l y m o neta ri o. 

El proceso d e desco lo n izac ió n , así co m o e l co n

tex t o po l ítico de la G u e r ra F ría, co ndu jo de 

for m a p rog res iva a la a fi rm ac ió n d e la po líti ca 

de desa rro ll o co mo u n p il a r ese nc ia l d e la coo pe

ra c ió n inte rn ac iona l. D ic ha te nd enc ia se refle jó 

e n la expa n s ió n de los r ecu r sos d e l BM ye l 

rcfo rza mi en to d e sus e lemen tos co ncesio na les, la 

in tegrac ió n de un a dim ensión " d esa rro ll o" en las 

es t r ucturas de l FMl y de l GATT, así co m o en la 

e m erge n c ia de la po lí t ica d e d esa rr o ll o co m o 

activi d a d centra l de la ONU, ta nto a ni ve l po líti 

co co m o o pe r a ti vo. En los ú lti mos a ñ os se h a 

prod uc ido, si n emba rgo, u na tende ncia d e s ig no 

co n t r a r io, qu e res ul ta d e un c ues ti o n a mi e nto 

ge ne ra li za d o sobre la eficac ia y ju s ti ficac ió n d e 

la AOD y se tr a du ce en e l de bil i t a mi e nt o d e l 

apo)'o a las po líti cas d e coope ració n . A pesa r d el 

co mpr om iso de a tribuir un 0,7% d e l PNB 

( Pr o du c t o Nacio na l Br ut o) a la ay ud a p a ra e l 

desarro ll o, la AO D d esce nd ió en té rmin os rea les 

e 11 1993 y 1994, pasa ndo a re prese ntar só lo e l 

0,29 % d e l PN B d e los países d o na ntes. Los p ro

cesos de red ucc ió n pres u p ues ta ri a ha n afec ta d o 

e n pa r tic ul ar a los o rga ni s m os multil a t e ra les, 

como il ust ra n las di fic ult ades act ua les para la 

reco m pos ic ió n d e los fo nd os d e la Asoc iac ió n 

In tern ac io na l pa ra e l Desa rro ll o de l BM y la cri-

is fin a nc ie ra d e las ac ti v id a d es ope rac io n a les 

p a ra el desa r ro ll o de las Nac iones U nid as, e n 

pa rti c ul a r de l P rog r a m a p a r a e l D esa r ro ll o 

( PNU D ). Es t os índi ces c u a ntit a ti vos n o so n 

desde luego la ú ni ca d im ensió n d el prob lem a . El 

fe nó me no d e "ca nsa nc io respec to a la ay uda" se 

ve a li me n tado po r críticas, a m e nud o ju s t i fi ca

d as, sob re la ef icacia de la AO D en e l proceso 

d e l de~ar ro ll o. La di ve rs id a d d e ex pe ri enc ias d e 

los países en vía de desa rr o ll o i lu s tr a, fu era d e 

(o d a dud a, qu e és te Ctl t imo es fu nc ión ese nc ia l

me nte de las po lí ti cas nac io na les. En a u se nc ia 

d e po líti cas nac io na les qu e integre n eficazm ente 

1.1 s el i s r i n r a s d im e n s io n es de l desar r o ll o, e l 

im pacto de la AOD se rá míni m o y, en c ie rtos 

L:1S0S, inc luso co ntr a prod ucti vo. Ta m b ié n es tá 

fuera de cues ti ó n qu e los fluj os pri va d os d e ca pi 

ta l y la expa nsió n de l co mercio co nstitu ye n fuen

tes mu c ho m ás s ig ni fica ti vas qu e la AO D en la 

t r a n sfere n c ia d e rec u rsos h ac ia los PVD. 

As imi s m o d e be n te ne rse e n c ue nt a las crí t icas 

sob re los o bj e ti vos y pr io rid ades d e los p aíses 

do na ntes en sus po líti cas de coo perac ió n , la in te

g rac ió n insu fic iente d e o bje ti vos medi oa mbi enta

les y soc ia les en las p o lític as d e los o rga ni smos 

multil a te ra les, la a use nc ia d e un a coordin ac ión 

e fec ti va s o b re e l t e r re n o e ntr e los d is tin tos 

d ona ntes mu ltil a te ra les y bil a te ral es o los pro

bl emas de ges ti ó n nac io na l d e rec u rsos ex tern os 

o d e a use ncia d e pa rti c ipac ió n d e las po bl acio nes 

afec t a d as. A un r eco n oc ie nd o l a va l id ez d e 

muchas d e és tas c rít icas, és tas debería n condu c ir 

a un a nu eva jus ti ficac ión ya un a refor m a e n la 

ges ti ó n de los prog ra m as d e ay ud a m ás qu e a un 

c ues ti o na m ie nto d e la mi s m a. Los f luj os pri va

d os d e ca pita l y la ex p a nsión d e l co m e rc io só lo 

be neficia n a un n ú mero a ún limita d o d e PVD . Si 

bi en la integ r a ci ó n e n la eco no mía mund ia l d e 

los p aíses m enos ava nza d os d ependerá ese ncia l

m e nte d e s u s p o lí t icas inte rn a s , e l pr oceso de 

a ju ste requ erir á u n a poyo sos tenid o d e la comu 

nid ad intern ac io na l. M ás a ll á de los impera ti vos 

d e so lid a rid a d in te rn ac io na l fr ente a l fe nó m eno 

crec iente d e la po breza y la m a rg in ac ió n , la coo

perac ió n pa ra e l d esar ro ll o d e be rá fund a rse e n 

un co ncepto d e co rres po nsa bil id a d pa ra la so lu 

c ió n d e c iertos pro bl emas g lo ba les. Es ev ide nt e, 

por eje mpl o, qu e los p ro bl em as m ed ioa mbi ent a

les d e ca rác te r g lo ba l só lo pu ed en se r r es ue ltos 

eficazmente co n la coo perac ió n d e los PVD y qu e 

di c ha coo perac ió n a menud o ex igirá fluj os fina n

cie ro s a d ec ua d os pa ra hace r f re nte a los cos t es 

in crem ental es qu e res ulta n d e la intro du cc ió n d e 

nu evas tecno logías y métodos d e produ cc ió n. La 

po breza , a m enud o o ri ge n d e mu c hos p ro bl em as 

m edi oa mbi enta les en los PVD , inci d e ig ua lmenre 

en fenó m enos soc ia les co n impli cac io nes g lo ba

les, t a les co m o la ex pl os ió n d e m og ráfica o los 

fluj os migrato ri os. En C!lrim a in sta nc ia , s ituacio

nes d e po b reza ex trem a y m a rg in ac ió n de l s iste

m a mundi a l pu ed en ge ne ra r co n fli ctos c ivil es y 

c ri s is hum a nir a ri as, c u ya r eso lu c ió n sería a 

menud o m ás costosa pa ra la co munida d inte rn a

cio na l. Po r e l contrar io, un a po lítica d e d esa rro

ll o só li da y b ie n co nce bid a po dría d ese mpe ñ a r 

un pape l impo rta nre en la preve nció n d e co nfli c

tos, as í com o e n la ex pa n sió n d e los m e rca d os 
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internacionales y el afianzamiento de lo s siste
ma, democráticos. El elemento m~í, esperanza

dor en los últimos allOS ha sido la cmergencia, 
como re<;ulr;ldo de Ull ciclo de grande~ conferen
cias inrernacionales convocadas por la ONU, de 
un consenso internacional en torno a un con
cepto del desarrollo so~tenible centrado en la 
persona humana. La celebración en 1995 de 
la Cumbre para e l Des;-¡rrollo Social y la IV 
Conferencia Mundial sobre las Mujeres viene a 
completar dicho cic lo de conferencias. L.a inte 
rrelación entre los objetivos de las mismas ha 
sido subrayada por e l secretario general de las 
N;-¡cioncs Unidas en su informe sobre un Pro 

grama de de~arrollo. El desafío actual, parte 
integrante de las discusiones intcrguhernamenra
les sobre tal programa)' la reforma institucional 
de la ONU en el secto r económico )' social, estri
ba en cómo asegurar un seguimiento integrado )' 
eficaz de los resultado~ de dichas conferencias. 
Como dijimo, la reforma del ECOSOC debería 
permitir a las Naciones Unidas constituirse en 
foro para la promoción del desarrollo sostenib le. 

Il oy más que Ilunca es necesario mante
n e r lel :1 ten ció n poi í tic a s oh r e I;-¡ s 

"Con el final 

del sistema de 

paridades ajustables, 

el FMI ha perdido 

su papel central en 

la gestión del 

sistema monetario" 

dimensiones globa les de la polí-
tica de cooperación al desa rro-
110, esta bl ecer prioridades 
para la acció n multilateral en 

base al consenso alcanzado 
en las conferencias interna 

cio nal es, aseg urar una discu
sión crítica)' realista sobre las 

políticas de cooperación y pro -
mover una mejor coordinación 

enrre los distinros donantes )' las autori 
dades de los PVD. Estas funciones podrían ser 
desempelladas por un ECOSOC renovado, que 
a eguraría tanto e l seguimiento integrado de los 
resultados de las conferencias como la evalua
ción permanente de la eficacia de las políticas de 
ayuda . Actualmente los debates en la ONU sobre 
la AOD se limitan en exceso a la repetic ión de 
argumentos relativos al nivel globa l de la ayuda. 
Si hien dicha dimensión es importante, debería 
verse completada por una atención creciente :1 

los problemas relativos a la eficacia en la utiliza 
ción de la AOO. El ECOSOC, cuya función glo
bal es orientar y coordinar los fondos de 
desarrollo de la ONU, podría proporcionar 
igua lm ente un foro político en e l que los distin -
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tos donantes, nlLtltil,lter ~lle, )' hilatl'r.lle~, ) lo~ 

PVD inrercamhien n.peril'nci'l' ,ohre lo, tClll .l\ 
horizontales que plante.l la ge,tión ,k la AOJ) . 
Oicha función de foro político deherí .l ir .1CO Ill 
paiiada de una revi~ión de la, priorid.lde, de 1.\ 
AOO, tanto a nil'el multil.lter.ll como hil.ltl'r.li . 
Esta revisión tendría que promover la plena inte 

gración de los objetil'o~ 'OCi.l!c' )' medio,lmhien 
tal e s e n e I c (' n t r o III i ~ m o del a p 01 í t i C.l d l' 
cooperación al desarrollo. En 1.1 Cumhre ~oci,ll 

de Copenhague se llegó a un 'lcuerdo sohrc el 
objetivo 20/20, quc implica un compromi.,o 

voluntario entrc los p.lísc~ don ;l ntC, y rcceptore., 
para dedicar un 20 0

n del g.lHO púhlico ) de lo, 

presupuesros de a)'uda a la financiaciún de pro 
gramas socia k., bá,icos (,a lud)' educación pri 
marias, acceso al agua potab le, programa, de 
nutrición, salud reproductil·a ). Fn 1.\ .1ctU.llid.ld, 
un promedio de sólo el 7 0

0 de 1.1 AOD )' lonu de 
los presupuestos de los PVD se dcdiC'l ,1 la fin,ln 
ciación de dichos objetil'o", Un.l rel'i.,i {l n ,u,t.ln 
c I a I del a s p r i o r ida d e \ fin ,1 n c i e r .1 .." q u e n o 
implica necesariamcnte ITcur,os adicion,lle." 
contribuiría a la eliminación de 1.1 pohre': ,l 'lhso
luta y a alcanzar los ohjetil'o, de de.,.lrrollo hu 
m a n o a e o r dad o en I a s d i s t i nt a s con fe re n c i.l ., 

onusianas . Junto con la fin.1nci'lción de progr.l 
m a s m e dio a m b i e n t a le s dei m p ;1 C ro g I o b .1 1, 1.1 
prioridad atribuida a l des,\rrollo humano otrece
ría una nueva justificación)' legitimidad P,lr.l 1.1 
AOD, conducentes a un mayor conse\l',O polttico 
para e l aumenro progresil'o de los plTsupucsro, 
de ayuda . Al Illismo tiempo que .,e produce un.l 
revisión de prioridades sectoriales e~ necesario 
reconsiderar la distrihución de la ayud.l por P,ll 
ses , que actualmente responde en muchos el,OS a 
consider~lciolles geoestratégicas o comcrciales 
más que a una auténtica lIlotil'ación de desarro
ll o. Será necesario concentrar en primcr lug.lr 1.1 
AOD en los p'líses meno, ;l\'alllado, Y de bajo 
nivel de renra. Un ohjetil'o priorit .lrio de dich .l 
ayuda deberí ,l ,er e l apoyo a reforma, interna, 
que permitan la integración progrniva de dichm 
países en la economía Illundial, ya que .,ólo una 
mayor inversión privada)' una mayor compctil'i 
dad del sector comercial pcrmitidn gener.n un 
crecimiento económico ,nstenido. Al mi'lllo 
t i e ll1 po, I a p r i o r i d ,1 d el r r i b u i d <l '1 I de,> a r r () II o 
human o contrihuiría tanto .11 crccimicnto ccono 
mico como a a~egur.H la dimen,ión \oci,ll de 1.1, 
políticas de aju,te. Los organi'lllO'> Illultil.ltcr.lk., 
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de de~arrollo deberían igualmente adaptar sus 

p()lític<l~ a estas nuevas prioridades. En la Cdtima 

déc1da se ha producido un aumento significativo 

de los recursos acordados por el BM a la finan

ciación del desarrollo de los recursos humanos y 

de proyectos 111cdioambientale . También se ha 

producido un esfuerzo por una mejor integración 

de 1,1 dimensión social y medioambiental en los 

proyectos y programas tradicionales. Sin embar

go, la estructura altamente centralizada del BM 

pl,l1ltea una serie de dificultades para la gestión 

de progr,lmas sociales o de asistencia técnica, 

cuyo éxito depende de un diálogo permanente 

con 1,1S auroridades nacionales y de la participa

ción de las poblaciones afectadas. Por su parte, 

las acrividades operacionales de las Naciones 

Unidas, )' en particular el PNUO, cuentan con la 

\'l'maja de una prc,>encia activa sobre el rerreno. 

Sin embargo el PNUO, a pesar de mejoras signi

ficarivas en ~u gesrión, así como en la definición 

de prioridades, conrinúa afectado por la debili

dad de su base financiera y la dispersión ele us 

,1crividaeles en un gran número de microproyec

ro~. El aumenro de la eficacia ele la ayuda pro

porcionada por las instituciones multilateralc" 

exigirá, por ranro, una cooperación mucho más 

e~tl·echa entre los distintos organismos, en parti

cular entre las insriruciones de Brerron \Xfoods y 

orr ,l" organizaciones del sisrema onusiano, que 

deberá fundarse en una mejor definición de las 

ventajas comparativas de caela insritución. Esta 

cooperación debería englobarse en un esfuerzo 

por mejorar ~ustancialmente 1.1 coordinación 

sobre el terreno de las políticas de ayuda, en 

h,lo.,e a una auréntica corresponsahilidad entre las 

autoridades nacionales y los distintos donantes, 

tdnro bildterales como multilaterales. Por último, 

e, importante re altar que la política de coopera

cion ,11 desarrollo excede en huena medida los 

limite" de la AOO. El funcionamiento del siste

ma comercial y monetario tiene a menudo un 

impacro mucho más decisivo sobre las perspecti-

1',1" de lo~ PVD. Oe ahí la imporrancia de la inte

gración Je la dimensión "desarrollo" en orras 

in,tituciones multilaterales, en particular el FMI 

y la OMe. En el caso del FMI, además de los 

cll'mento~ sistémicos mencionados, es esencial 

que éste continúe desempeñando un papel de 

apoyo ¡] l()~ procesos de ajusre en países de nivel 

de renta bajd y altamente endeudados a través de 

~u Facilidad Reforzada para el Ajuste Estructural 

(ESAF). La OMC debería atribuir prioridad a la 

plena integración de los PVD en el sistema 

comercial multilateral y resistir políticas de 

carácter proteccionista o unilateral. En dicha 

tarea, la OMC puede verse asistida por la 

Conferencia de aciones Unidas para el 

Comercio y Desarrollo (UNCTAO), cuyo papel 

futuro debería ser definido en la sesión a cele

brar en abril de 1996 en África del Sur. El papel 

de la UNCTAD debería centrarse en el análisis 

de los temas comerciales desde una perspectiva 

de desarrollo, mientras que la negociación y ges

tión de acuerdos internacionales sobre el comer

cio correspondería a la OMe. 

1995 ha presenciado los inicios de un pro

ceso de reforma de los organismos económicos 

multilarerales. Tras la cumbre del G-7 en 

Halifax, el comité interino del FMI adoptó una 

serie de medidas para reforzar su capacidad de 

pre\'ención y respuesta ante crisis financieras. 

Las preparaciones de la reunión ministerial de 

Singapur han lanzado un debate sobre la agenda 

futura de la OMC. Las discusiones sobre la 

reforma institucional de las Naciones Unidas 

atribuyen cada vez mayor importancia al papel 

que la ONU debería desempeñar en los sectores 

económicos y sociales. En el marco de las nego

ciaciones sobre la elaboración de un Programa 

de desarrollo se avanza en la dirección integrada 

y multidimensional del desarrollo sostenible, 

fundada en las prioridades resultantes ele las 

grandes conferencias internacionales y de un 

reforzamiento de la función de coordinación del 

ECOSOC. Es evidente, sin embargo, que las 

ambiciones del proceso de reforma son limita

das. o existe actualmente el consenso político 

necesario para plantearse la creación de nuevas 

instituciones internacionales, como por ejemplo 

un Consejo de Seguridad Económico, o para 

abordar una reforma global del sistema moneta

rio internacional. Sin duda, dichas limitaciones 

responden a la contradicción fundamental que 

caracteriza hoy la cooperación inrernacional en 

temas económicos, sociales o medioambientales: 

por un lado, el reconocimiento de la disminución 

de la eficacia de las políticas internas ante el 

avance espectacular del proceso de mundializa

ción; por otro, la debilidad del apoyo político a 
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las instituciones multilaterales, que dificulta toda 

política que implique una expansión de sus com 

petencias. Parece por t a nt o inevitable que, a l 

menos a corto plazo, se mantenga una c ierta 

falta de equ ilibri o e ntr e la integrac ió n g loba l de 

los mercados y los mecanismos institucionales 

que permiten la ge tión ordenada de los mismos. 

Cabe, sin embargo, esperar que e l interés actua l 

por e l funcionamiento del s istema eco n óm ic o 

multilateral permita senta r las bases para un 

proceso evo luti vo de reformas que conduzcan a 

un reforzamiento y mayor coherenc ia del siste

ma. Las sugerencias co nt en id as en este a rtícul o 

sobre posibles mejoras en e l funcionamiento del 

s istema come rcia l, monetario y de desarrollo, se 

s itú a n en esta perspectiva. 
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Notas 

l. Entre las distintas publicaciones que 

abo rd an de forma g loba l la reforma de los orga 

ni smos económicos internacionales, cabe des 

tacar las siguientes: Commission on G lobal 

Governance (1995) Our Globa l Neighbourhood, 

Oxford Unive r sity Press; Kencn, P.B. (ed. ) 

( 1994 ) Managing the World I-:conom)', In srirure 

for Internariona l Economics; Haq, J o ll y, Srraten 

( 1995) The UN and the Brctton Woods In sti 

rutions, Macmillan; C hild ers, Urquhart ( 1994 ) 

Renewing the United Narions System; rord 

Foundation ( 1995 ) Las Nac iones Unidas en su 

segu nd o c in cuenrenario; Sourh Cenrre ( 1995 ) 

R eform in g the Unired Nations: A View from the 

South; Kirshner, O. (ed . ) ( 1996 ) The Brerron 

Woods-GATT System, M.E. Sharpe. 

2. La propuesta de crear un Consejo de 

Seguridad Económico se encuentra reflejada en 

e l cap.4, pp 153 - 162, del Informe de la 

Co misi ó n sobre Gobernabi lid ad G loba l. Una 

propuesta simi lar ya había sido avanzada en 

UNDP (1994 ) Human Developmenr Reporr. 

3. E l FMI y e l Banco Mundial concluyeron 

en 1947 acuerdos de relación con la ONU en base 

a l arr. 63 de la Carta de las Naciones Unidas. Su 

estat uto jurídico es, por tanro, e l de age nci as 

espec iali zadas del s isrema de Naciones Unida s. Un 

acuerdo semejante no se concluyó nunca enrre el 

GATT y la ONU, aunque el GATT fucse conside

rado de facto como una agencia especializada. En 

septiembre de 1995 se produjo un inrercambio de 

cartas entre e l secretario general de las Naciones 

Unidas y e l director gene ral de la OMC por el que 

se continúa la práctica existenre de cooperación 

en tre las dos instiruciones. 

4. De forma genera l," las reglas de la OMC 

permiten la ap lica ción a los producros imporra 

dos de normas nacionales relarivas a las caracte

r ísticas de un producro, pero no de aquellas 

normas que se refieren a las condiciones de pro

ducción. Según e l caso, las normas medioam 

bientales pueden referirse a característ icas del 

producto o a métodos de producción, mienrras 

que las reglamentaciones labora les se refieren 

exclusivamente a las segunda caregoría. 

5. En e l c ur so de las negociaciones de la 

Ronda Uruguay, la Comunidad Europea )' 

Ca nadá presen ra ron propuesras concreras pa ra 

reforzar la coope rac ió n enrre e l GATT, e l FMI y 
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cl Bt\1. La propucsra curopca planteaba, enrre 

orra~ mcdida , la conc lu sión de un acuerdo de 

cooperación enrre la s in srir uciones, la prcpara

ción de un informe común sobrc la coherencia 

cnrre políricas comercia le , monetarias y finan

cieras y la participación de las disrinras institu

ciones en los rc pccrivo ejercicios de vigilanc ia 

g lobal), por país. 

6. Una resis co nrr aria es la defendida en 

" cnen, P. ( 1995) Economic and Monerary 

Union in Europe, Cambridge. Kenen argumenra 

quc la Unión Moneraria puede dificultar e l pro

ccso de coordinación de políticas e n e l G -7. 

Kenen conside ra que la Unión Monetaria dismi

nuirá la prcocupación de los países e ur opcos 

por las fluctuaciones del dólar y que e l Banco 

Cenrra l Europeo deseará esrab lecer una alta 

credib ilidad anti inflacionista co n lo que se 

opondd a políticas dc inre rven c ió n en lo s mer

cados de ca mbi os . Al mismo ti empo se resaltan 

las a mbi guedades del art. 109 del Tratado de 

Maastricht e n lo relarivo a la representación 

cxrcrna de la Unión en remas m o netar ios. 

7. La propuesra m ás a m bici osa pa ra la 

reforl11a dcl sistema monetario es la contenida 

en Williamson ( 1985) The Exchange R a t e 

S)'srem, In srirure for Inrernariona l Economics. 

En una elaboración más rccienre Williamson 

sugiere que, en una primera erapa, la coopera

ción se base en e l csrab lccimiento de bandas 

p.1I"a la fluctuación dc la moncdas más que en 

un csqucma 111 <15 amplio de coordinación de 

políricas. Véase Williamson y H e nnin g en 

M .1 n a g in g t h e Wo r I d E con o m y, o p. c i t. L a s 

pcrspecrivas acruales para la aceptación de 

dicha propuesta, aun en su forma modificada, 

\on rcmoras. Un objetivo más limitado, que se 

concenrraría en evirar descquilibrios particular

menre graves e nrr e las gra nd es monedas, ha 

.,ido propucsto por Go ld stein ( 1995) The 

Exchange Rare Systcm and the IMF: A Modesr 

Agenda, In sriture for Inrcrnationa l Economy. Es 

inreresanre señalar que ranto Williamson co mo 

Go ld stein sugiere n un papel más important e 

para e l FMI cn la coordi nac ió n del G-7. 
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Las áreas 
de seguridad 
en el Derecho 
Humanitario 

Mario Berrati 

Profesor en la Universidad 

dc París 2 

La protección de las poblaciones civiles en caso de 

conflicro armado constituye una de las preocupaciones 

más antiguas del derecho internacional humanitario. 

Éste conlleva no sólo unas reg las que prohiben atacar a 

los no combatientes sino también numerosas disposi 

ciones so bre la forma de organizar su salvaguarda. 

Entre las medidas previstas, la organización de peráme

tros sustraídos a las hostilidades ha sido la primera y 

principal. A lo la rgo de los Cdtimos años ha tenido una 

importante expansión y éxitos desiguales en conflicros 

internos como los de Kurdistán, Bosnia o Rwanda . Es 

cierro que el establecimienro de "refugios seguros" en 

este tipo de hostilidades no viene facilitado por las nor

mas de l derecho internacional humanitario tradicional, 

ya que éstas condicionan la creación de tales "paraí

sos" al acuerdo previo de todas las partes. Por tanro, la 

naturaleza compleja de los recientes conflicros hace que 

este acuerdo sea extremadamente difícil de cumplir. 

¿Cómo imponer estos oasis de paz? ¿Podían ser impues

ros por la fuerza para aislar a las víctimas de una catás

trofe política de rodos los peligros que les persiguen? 

Durante mucho tiempo este interrogante sólo ha cono

cido respuestas unilaterales a la legalidad cuestionada. 

Por ello pareció más conforme a las reglas diplomáticas 

en uso proceder por la vía mu ltilateral. La técnica con

sistente en atrincherar dentro de un perímetro protegi 

do a las poblaciones civiles que se desea proteger 

-esbozada en el derecho humanitario tradicional - ha 

venido desarrollándose a partir del inicio de los aiios 

noventa. Ha consistido en el ejercicio de una especie de 

derecho colectivo de injerencia sustractiva. 

Las áreas de las Convenc iones de 
La H aya y de G inebra 

Consisten en reunir principalmente a las mujeres, 

niños y ancianos, que no participan en los conflictos y 

no contribuyen en modo alguno a las operaciones mili 

tares, en refugios o asilos y situarlos en un lugar prote 

gido determinado. De esta forma, las Convenciones de 

Ginebra (en adelante CG) de 1949 prevén la posibili 

dad de establecer áreas o localidades sanitarias y de 

seguridad bien en tiempos de paz, bien tras el inicio de 

las hostilidades ( IV CG, art.14). Pero en la práctica, 

muchas veces resulta difícil establecer tales áreas una 

vez abierto el fuego sin el apoyo de una fuerza multila

teral o multinacional capaz de imponerlas. Las disposi

ciones referentes al establecimiento de áreas de 

seguridad son facultativas (IV CG, arr. 14 y 15) ' . Por 

esta razón la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) decidió, ya en 1968, buscar las medidas 

321 



adoptables para asegurar una mejor aplicación, en 
todos los conflictos armados, de las convenciones 
y los ordenamientos humanitarios internacionales 
en vigor (ONU, 1968). Un informe del secretario 
general -El respeto de los Derechos Humanos e/1 
período de conflicto armado, A/8052, 18.09.70-
fue redactado con tal fin (CICR, 1951; Sandoz, 
1985)2. En primer lugar, establece una tipología de 
estos espacios en el derecho positivo existente 
entonces y, a continuación, propone un cierto 
número de principios relativos al establecimiento 
de dichos espacios de paz. 

Estas áreas son designadas con diversas expre
siones según su estatuto y sus funciones. Las pro 
pias Convenciones de Ginebra utilizan tres 
expresiones: "áreas y localidades sanitarias", 
"áreas y localidades sanitarias y de seguridad" y 
"áreas neutralizadas", que se corresponden con 

tres regímenes jurídicos diferentes. Las "áreas y 
localidades sanitarias" pretenden ofrecer refugio a 
los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas (1 
CG, art.23). Las "áreas y localidades sanitarias y 

de seguridad" tienen el objetivo de amparar a los 

"Se trdtcl de que 
estas '::'011,1S 110 

heridos, enfermos, lisiados, las personas 
mayores, los niños menores de 15 

úios, las mujeres embarazadas y 
las madres de niños menores de 

supollgal1 en forma 
alguna l/Ita uelltaja 

estratégica Ih1n1 

algulla de las ¡h1rtes" 

siete años (IV CG, art.14). Las 
"áreas neutralizadas" están 
destinadas a dar refugio a los 
heridos y enfermos, comba-

tientes o no, así como a las 
poblaciones civiles que se 

encuentran en la zona del conflic-
to pero que no participan en las hos-

tilidades (IV CG, art.15). Es necesario 
a ñad i r un cua rro caso, previsto particula rmen te por 
el primero de los protocolos adicionales de las 
Convenciones de Ginebra, que es el de las "áreas 
desmilitarizadas" creadas por acuerdo de las par
tes, anterior o posterior al estallido de las hostilida
des (Protocolo 1, art.60) ' . Estas zonas aspiran a un 
carácter relativamente permanente, comparadas 
con las "áreas neutralizadas", que pueden ser esta
blecidas en regiones donde se libran combates. 
Finalmente, aunque los términos "zona" y "locali
dad" no están definidos en las Convenciones, se 
admite generalmente que se trata de superficies 
relativamente importantes de área delimitada y 
habitada. Por último, la Convención de La Haya 
para la Protección de los bienes culturales en caso 
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de conflicto armado' utiliza los términos "refugios" 
y "centros". Los primeros se destinan a resguardar 

biene~ culturale~ mucbles, principalmente obra ... de 
arte; los "centros" cngloban bienes culturale, 

inmuebles, en particular monumentos. 
En su informe de 1970, el secretario gener.d 

propone una serie de disposicioncs tipo que, por 
desgracia, raramente son susceptihles de ser pue,ta<, 
en práctica. En primer lugar, subraya que lo ideal 
sería que toda la pohlación civil, que no participa 
en las hostilidades y no contribuye en forma algurl.1 
en el desarrollo de la guerra, sea amparada en lo, 
refugios o los asilos. Sin embargo, el empirismo que 
preside el establecimiento de estos perímetro ... y su 
carácter excepcional conlleva necesariamente a dar
les una relativa exigüidad. De ahí la nccesidJd de 
realizar una selección en base a la prioridad para 
determinar qué per,onas han de ser preservada, de 

las hostilidades. 1.0 que obliga a confeccionar li~ta> 
de personas especialmente vulnerables, tomada, de 

los textos convencionale> c"istente\ )' , por tanto, ya 
protegidas por el derecho internacional. El informc 
añade simplemente al personal necesario para la 
organización, vigilancia, administración)' funciona
miento de estos refugios. FI secrctario general pro
pone a continuación toda una serie de condicionc, y 

de obligaciones para el establecimiento y la utiliza 
ción de estos refugios, destinadas no t,lntO d prote
ger a las personas que sc encuentran en ellos C0l110 a 
hacer su establecimiento más aceptable a las parte, 
en combate. En efecto, se trata de que e,tas zona, 
no supongan en forma alguna una vcntaja e\tratégi 

ca para alguna de las partes ni que alherguen ningu
na industria o administración importante. La, 

personas refugiadas no podrían ejercer la menor 
actividad vinculada a la, operacione, militares. Con 

el fin de dotar estos refugios de un car,ícter ofici.11 )' 
de una solemnidad su<,ceptiblc-, de hacer fn:nte a 
todos los combatientes, sc puede prever un sistcma 
de registro de su empla7amiento y de su ... límite" 
inspirado en el que y<l exi~te para lo., monumento, ) 
obras de arte, imeritos por el director general de la 
UNESCO (Organil.aci6n de la., acionc, Unida, 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en un 
"Registro internacional de los bienes culturales bajo 
protección especial" ' . Las ¿ona\ ,anitarias y dc 
seguridad podrían ser distinguida, por marca\ l" 

insignias inspirada, cn el proyecto de acuerdo 
anexo a la IV Convención de Ginebra, que prevé 1.1 
colocación de bandas rojas ,obre fondo hlanco en 1.1 
periferia y sobre 10\ edificios". 



LAS ÁREAS )f SEGllRIDAD EN EL D ERECHO H UMAN ITARIO 

Pero 1.1 cuestión más delicada es evidentemen
te 1.1 relativa al respeto de estas áreas)' de estos 
Sllllholo,. L1S propuestas de 1970 carecen, como 

l'~ facil imaginar, de la más mínima posibilidad de 
ingerelKi,l en el conflicro. El mecanismo de control 

) dl' verific.lción previsto es muy voluntarista. 
Comiqe en que cada parte designa a un represen
t ,11lt l' ) ,1 un c o m i s J r i o genera 1, un o b s e r v a do r 
genl'r,llelegido de común acuerdo, que son encar
g.ldm de COil'>tatar las violaciones y de realizar una 
inveqig,lción. Sobre todas estas disposiciones 
pn.ln 1,1S tres hipotecas que afectan al derecho 

humanitario tradicional: exigen el acuerdo previo 
de las partcs en conflicto; carecen de cualquier 
medio coercitivo para hacer respetar su aplicación; 
t()d<l~ ,e refieren, en lo esencial, a los conflicros 

intern.lcion.llc~. Ahora bien, la mayor parte de las 
crisi~ hUIllJnit.Hias de los últimos años han demos

tr.ldo nece~itar una rapidez y eficiencia, que se 
,lcolllodan lll.ll ,1 los largos y complejos procedi
Illient()~ de negociación; han ensel;ado que el uso 
dc Ll fuerJ:a resultaba él veces indispensable para 
.1segur.H 1.1 efectividad de la protección; por (dti
mo, much,ls hall sido originadas por conflictos 
interno.,. S.lhcmos que, en este tipo de violencias, 
Ll\ p.lrte' e.,tún meno~ encuadrada~ y menos preo
cup.ld,l' por 1,1'> normJS humanitarias que las par
t(", cnvuclr.l' en guerras internacionales. La 
l(llllunidad internacional busca cntonces legítima
nlcllte imponer la sustracción desde el exterior. Por 
l' llo, es necesario encontrar fórmulas adaptadas a 
1.1, nUCl',l, circun~tancias que el derecho humanita

rio tLldicional no cubre o cubre de forma insufi
ClelHe . Las ~í reas de Hlstracción esta hlecidas sobre 
1.1 ha\e de una decisión de la ONU son por ello 
nlu) diferenrc~ de los Illodelos anteriores. 

Áreas de protección de las víctimas 
impuestas por la ONU 

h la forma más controvertida de injerencia 
humanitaria. Comporra a la vez una interven
cion m,Herial .l1"IllClda sobre el territorio de un 
Est.ldo tercero y, sobre rodo, un cucstionamienro 
cxplícito de este último por su incapacidad de 
,1 \egll r,l1" e I orden plÍ b 1 ico (l por su i m pi icación 
dirl'CLl en la inseguridad, las persecuciones y las 
nl.l~.lcre'i, a las que pretende poner fin la inter
\ l'ncion . 1 ,1' are,lS sustractivas establecidas por 
1.1 ONU, o con 'u autorización previa, son de 
tipo y orgélni/élci<Ín mllV diver~a~. ,egún las con-

diciones locales, los medios desplegados, los 
objetivos perseguidos. Aun procediendo de un 
diseiio común, que explica la tendencia de los 

comentaristas a asimilarlas, sus características 
propias permiten distinguir dos variedades. 

Las áreas protegidas por las Naciol1es 
Unidas (A P N U) Están estrechamente vinculadas a 
la creación de la Fuerza de Protección de las 
Naciones Unidas (UNPROFOR) establecida por 
la Resolución 743 (21.02.92). En efecto, esta últi

ma fue desplegada inicialmente en tres APNU en 
Croacia, correspondientes más o menos a las 
zonas en las que las tensiones entre comunidades 
degeneraron en conflicto armado. Por razones 
técnicas, las tres APNU fueron divididas en cua
tro sectores distintos: el sector Este (Eslavonia 
oriental), el sector Sur (la parre meridional de 

Krajina), el secror Oeste (Eslavonia occidental) y 
el sector Norte (la parte septentrional de Krajina). 

Las áreas de seguridad creadas en los últi
mos años, son diferentes de las previstas por las 
Convenciones de Ginebra. El Airo Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) estableció dos en el norte de Sri 
Lanka. Se trata de "centros de socorro abiertos" 
donde los habitantes de la región pueden refu
giarse cuando se sienten amenazados por el con
flicto entre los tamiles y el Gobierno central. Su 
instalación no fue objeto de un acuerdo oficial 
entre las partes beligerantes, pero éstas parecen 
respetarlas. En otras parres la creación de estos 
santuarios ha ido acompañada de la destinación 

de tropas por mandato de la ONU. El Consejo 
de Seguridad e1l1plea por pri1l1era vez la noción 
de "área de seguridad" en su Resolución 757 de 
30 de mayo de 1992 relativa a Bo nia-Herze 
gavina. En ella "exige que rodas las parres y 
otros interesados creen inmediatamente las con
diciones necesarias para la distribución sin obs
táculos de suministros humanitarios a Sarajevo y 
otras loca I idades de Bosn ia-Herzegovi na, i nclu
yendo el establecimiento de una área de seguri
dad que englobe Sarajevo y su aeropuerto" 
(Res.757, 30.05.92, # 18). Pero, a raíz de las 
informaciones suministradas, en particular por el 
infor1l1ador especial de la Comisión de los 
Derechos Humanos, acerca del gran número de 
personas desplazadas que buscan refugio en el 
extranjero, será la Asamblea General la que pre
conice la extensión de la fórmula (Res.47/13J, 
18.12.92). La Resolución 8J9 del Consejo aplica 
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concretamente el concepto a una primera área, la 

de la localidad de Srehrenica (Res.8 19, 

16.04.93). La Reso lución 824 extiende este régi

men a otras loca lid ades: Tuzla, Zepa, Gorazde y 

Bihac, así como a sus a lrededores. Además con

firma la extensión del régimen a Sarajevo. No 

obstante, ninguna de las rewluciones menciona

das define claramente el contenido de este rég i

men. Dejan en manos de la U PROFOR la tarea 

de llevarlo a cabo de forma empírica. La defini 

ción más precisa de las áreas de seguridad figura 

en e l memorándum francés de mayo de 1993 ' . Se 

trata de un a "zona cercada, definida por un perí

metro preciso, d onde la ayuda hum anitaria está 

asegurada y donde está prohibida toda agre 

sión". Las áereas establecidas en Bosnia cump len 

ante todo una función de interposición clásica. 

Se fundamentan en el Capítulo VII de la Carta de 

las Naciones Unidas . La U PROFOR puede 

intervenir "en caso de amenaza COntra la paz, de 

ruptura de la paz y de acto de agresión". El man 

dato de la UNPROFOR consiste en disuadir de 

todo ataque contra estas áreas, controlar e l a lto 

"FI ejercicio 

el fuego, favorecer la retirada de las uni 

dades militares y paramilitares no 

pertenecientes a l Gobierno de 

del derecho de Llsilo 

se ue afectado /Jor 

el establecimie11to 

de estas áreas 

Bosnia-Herzegovina, ocupar 

los puntos c lave, vigilar y 

reglamentar el acceso a la 

zona de seguridad, vigilar la s 

zonas vecinas a fin de descu 

brir las acciones militares en 

de seguridad" 
curso. El Consejo de Seguridad 

ha ex tendido su mandato autori -

zándo la "para defender e, a tomar 

las medidas necesarias, incluido el 

recurso a la fuerza, en respuesta a bombardeos 

de cualquiera de las partes contra las áreas de 

seguridad, a incursiones armadas o a obstácu los 

que fueran co locados deliberadamente en el inte

rior de estas áreas o en sus a lr ededores para 

impedir la libre circulación de la UNPROFOR o 

de convoyes humanitarios protegidos" (Res.836, 

04.06.93, #9). Para reforzar esta protección, e l 

Consejo de Seguridad otorga a los Estados 

miembros, actuando a título nacional o en el 

marco de organizaciones o de acuerdos regiona 

les, el derecho de "tomar, bajo la autoridad del 

Consejo de Seguridad y mediante una estrec ha 

coordinación con el ~ecretario general y la 

UNPROFOR, todas las medidas necesarias en el 
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interior y en los alrededore~ de las áreas de ~egu 

ridad de la Repúb li ca de Bosnia - ll erzegovi n a, 

recurriendo a la fuerza aé rea para apoyar a la 

UNPROFOR en e l c umplimi ento de s u manda 

to" . Por ú ltim o, en junio de 1993, autoriza e l 

envío de efectivos adicionales para permitir una 

mejor protección de estos enclaves (Re .844, 

18 .06.93). Esta función de protección militar ~c 

ve confirmada por la Re~olución 844 ( 18.06.93, 

#4) Y la 913 (22.04.94). Pero e l objetivo de e~ta 

habilitación, siempre ligada al suministro de 

ayuda y socorro, atañe también el una nueva 

modalidad de acción hum anitaria que se a leja de 

las concepc iones iniciales ya que, menm preocu 

pada por los s umini stros y cuidado~, está mJ, 

enfocada a la sustracción de las poblaciones a las 

autoridades que las oprimen, a los enemigos que 

las bombardean o a los asa ltantes que l a~ amena

zan. El régimen impue~to con ll eva una evacua

ción de la zona por parte de la s fuerzas militare, 

en confli cto y un despliegue correlativo de fuer

zas internacionales . 

La ineficacia de las áreas de seguridad 
protegidas por la ONU 

Aunque generosa en apariencia, la idea no 

convenció demasiado ni a los bmnios ni a las orga 

nizaciones humanitaria~ ni al AC UR,)'a que 1,1 
presión serbia no se relajó, como ~e vio en 1994 

durante el ~itio de la ciudad de Gora7de. En marzo 

de 1993, el genera l Philippe Morillon, comandante 

de los cascos azules en Bosnia, amparó personal 

mente a la ciudad a ediada de Srebrcn ica, al no 

poder co locar la realmente bajo la protección de 

sus soldados. ¿Qué crítica~ pueden hacerse al fun

cionamiento de estas áreas? A continuación 

comentamos las cuatro más importantes. 

Crean un universo cerrado 

El antiguo jefe del AC U R considera que 

estas áreas, "rodeadas por las fuerzas enemiga~, 

privadas de refugio~, de asistencia m édica, de 

infraestructuras de ba e, ai l ada~ y viviendo bajo 

los bombardeos esporádicos o los di~paros de 

francotiradores, se transforman cada vez má~ en 

centros de detención, administrados por 

aciones Unidas y asistido~ por ACNUR" 

(AC UR, 1995). El ecretario general señaló 

que "la condiciones de vida en las área, de 

seguridad continúan siendo deplorables: no ,on 



viables ni ~ocia l ni económicamente y sufren 

,l lt o~ índices d e paro; están superpob ladas y la 

c rimin a lid ad reina en e ll as" (S/l994/300, p.I]). 

Fn realidad, l o~ re~u ltados son desiguales y ante 

1'1 negativa erbia de autorizar a la U PROfOR 

1.1 entrada en la zona de seguridad de Gorazde, 

pese a todo un mes de esfuerzos, el representante 

venezo lano en el Consejo de Seguridad expresó 

co n ironía e l se ntimi e nto de numerosas delega

ciones: "vamos a co locar un letrero a la entrada 

de Gorazde "Á rea de seguridad extremadamente 

peligrosa - prohibido entrar" (Consejo de 

Seguridad, P.Y., 04.06.93). 

Sus funciones son rápidamente pervertidas 

Si se eternizan, pueden ser desviadas de s u 

objetivo . El sec retario genera l de las Naciones 

Unida confi rm a en mayo de 1995 lo que di versos 

obse rvadores ya habían sospec hado. Algunas áreas 

de ,eguridad son utilizadas por las dos partes en 

conflicto para alimentar su antagonismo. 

Estahlecidas sin el consentimiento de los serbios de 

Bosnia y sirviendo de base militar a las fuerzas del 

Gobie rn o bosnio, pueden incluso ser consideradas 

C0l110 el origcn dc los a taques conrra los residentes 

)' e l personal de ayuda que precisamente tienen el 

ohjetivo de proteger (ACNU R, 1995 ). "El Ejército 

del Gobierno de Bosnia-Herzegovina utiliza la 

,íreas de seguridad como lugar de descanso para 

\u\ so ldados, así como para entrenar los y eq uipar

los)' para disparar contra las posiciones de los ser

hios, provocando las represalias de éstos" 

(~/I994/300, p. \ \ ). Un fenóme no aná logo oc urri ó 

en el .írea de seguridad creada en \ 99 \ en e l 

Kurdistán, en un polígono de 50x 120 km. de Este 

.1 Oe,tc a partir de la frontera rurca. La finalidad 

de e,ta zona era dar un nuevo impulso a la dinámi

ca de rerorno de los refugiados. Pero rápidamente 

se "io presa de los fuegos cruzados de la s milici as 

kurdas rivales y, en marzo de \ 995,35.000 so lda 

dw, turcos lanzaron una ofensiva contra los guerri

linos del Partido de los Trabajadores del 

Kurdist ,ín. Las operaciones de ayuda humanitaria 

fueron interrumpidas)' 2.500 refugiados tuvieron 

que ,er reinstalados. 

Obstaculizan el trabajo del AC UR 

En realidad, e l ejercicio del derecho de asi lo 

~e ve afectado por e l estab lec imi e nto de estas 

¡jrea~. La s personas deseosas de pedir e l estatuto 

dt: refugiado en otro país no pueden abandonar 

SE 'Al) ~J L D~ RE ( ~ () H U"1AN\ rA ~ O 

libremente el enclave a causa del asedio al que 

está sometido. Asedio tanto más duradero cuan

to que el Gobierno bosnio no quería autorizar 

sa lidas que vaciarían los espacios aún bajo su 

con tro l y porque los eventuales países de asilo 

estaban poco dispuestos a ver ll egar oleadas de 

refugiados que constituirían una carga suple

mentaria. Ahora bien, como subrayaba Sadako 

Ogata, "debem os evitar los flujos de refugiados, 

no erigiendo barreras o reforzando los contro les 

en las fronteras, sino defendiendo el derecho de 

los pueblos a permanecer seguros en sus hogares, 

en su país" (S/1994/300, p.l1). 

La protección está poco asegurada 

La inseguridad reinante en estas zonas 

demuestra, si fuera necesario, que no alcanzaban 

su obje tiv o, al menos hasta finales de verano de 

\ 995. El ] 1 de juli o de \9 95, Srebrenica fue con

quistada por los serbios de Bosnia, lo que provo

có la huida de sus habitantes (Le Monde, 

13.0 7 .95). La ca'da de la c iud ad fue especia l

men te simbólica ya que el enclave fue e l primero 

en obtener e l estatuto de área de seguridad. Poco 

tiempo antes, el genera l Ph . Morillon había 

declarado que " la caída del enclave sería un cri

men contra la humanidad" (Le Monde, 

13.07.95). El presidente francés afirmó entonces 

que Francia estaba dispuesta a m ovi li zar a sus 

fuerzas para restablecer la integridad del área de 

seguridad (Le Monde, 13.07.95). Pero la ini ciati

va gala no fue apoyada por ningún otro país 

occidenta l y la idea fue abandonada. Los serbo

bosnios aprovec h aron la circunstancia para 

reclamar mediante ultimátum la rendición de 

Zepa y Gorazde. Zepa cayó e l 25 de julio (Le 

Monde, 16- 17.07.95). Srebrenica y Zepa fueron 

vaciadas de sus h abitan tes, quienes intentaron 

encontrar refugio en la s ciudades más cercanas. 

Así, 29.000 personas desplazadas ll egaron a 

Tuzla (Le Monde, 26.07.95) . Otros simplemente 

no alca nza ron la ciudad. Según el relaror de las 

aciones Unidas, Tadeuz Mazowiecki, "perma

necemos s in la menor notici a de 7 .000 habitan

tes del enclave . Estamos seguros de que c ierto 

número de e ll os h an s ido ejecu tados s um aria 

mente por los serb ios. En cuanto a los demás, 

podemos temer lo peor" (Le Monde, 26.07.95). 

Tras haber perseguido a la población, los solda 

dos serbios saquearon la c iud ad desierta y lu ego 

incendiaron cada casa, una tras otra ( Le Monde, 
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o 1.08.95). El cnclavc qucmó duranre rre, dl,¡'. 
(,orazdc esruvo muy amenazada. Ya en ahril de 
1994 las fuerLa~ serhias habían enrrado en 
Gorazde sin enconr rar ob,>t;Ícu lo, aunquc de, 
pué, se reriraron rra,> la rardía amena¡:a de la 
Organización del Tratado del Atlántico lorrc 

(OTAN ). En TUlla, donde vill:n 800.000 perso
nas, de las cuales 240.000 ,on refugiados y des 
p lazados, "la economía dc la región se ha 
derrumbado y la tasa de desempleo se accrca al 
100 % . A causa de los comhates que tienen lugar 
en Bosnia centra l, la región ha quedado cortada 
de hecho del tráfico comercial normal hace ca.,i 
un ;1110; por e ll o, la s up ervivenc ia de práctica 
mente roda la pohlación depende de la asistencia 

humanitaria" (S/ 1994/333, p.I). Por otra parte, 
la ciudad fue víctima de los disparos de ohuse~ 

~crhios el 25 de mayo de 1995, que provocaron 
la muerre de ~ 7 civiles. El mercado de Sarajevo 
fue hlanco de bomhardeo, que mataron masiva
mente en dos ocasiones: en febrero de 1994 (80 
Illuerros) y el 28 de agosto de 1995 (3 7 muer 
tos). Las áreas de scguridad no permitieron pues 

garantizar la seg urid ad de la s pohlacio

nes civi les. Tampoco pudieron evi 

"Establecer 

áreas protegidas 

en periodos de 

conflicto sólo es 

eficaz de un modo 
provisionaL" 

tar el de"plazamienro de las 
poblaciones, la /illlpil'~t1 étnica. 
En cuanto a Bihac, si escapó 
de las manos de los serbobo,-
nios, se debió sobre todo a la 
victor ia de los croatas sobre 

los serbios de Krajina (S/ 1994 
/333, p.I). En n:SUlllen, dos de 

las se is áreas dejaron de benefi 
ciarse del estatuto protector de las 

áreas de seguridad debido a la negativa 
de los occidenta les de emprender "la acción mili 
tar firme a unqu c l imirada" propuesta por 
hancia (Le Monde, 13.07.95 ). 

La protección de las áreas por fuerzas 
nacionales o regionales 

Ya el 13 de juli o, e l presidente de la Repú 
hlica francesa, J acques Ch irac, afirma en efecto 
que es "indispemahlc detener e l abandono de los 
enc laves musulmanes". Indica que "Francia está 
dispuesta a poner en marcha 105 medios, cn par
ticular los componentes franceses de la Fuerza de 
Reacción Rápida (F RR ), a esre efec[()". El 26 de 
ju li o, Burros Ghali hace saber por un comunica-
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do de prensa que dekg,1 en el gener,11 .Ianvier el 
poder de efectuar, en c¡,>o nece'>,lrio, :¡taque,> 

aére()~ de disuasión alredcdor del enclave de 
C;orazde. I.a hipotcca de la dohle Ilavc, quc p.Ha 
li7a de ... de 1993 la eficacia de 1,1 re,pue,>¡a ,11 

imponer el acuerdo conjullto de 1.1 ONU Y de 1.1 
OTAN, es levanrada. A p,lrrir del lO de ,¡go.,ro, 
la UNPROFO R, usando fuer/ ,¡., de 1,1 OTA 
de"encadena s us ,Ita que, ,¡ é rco,> ,Icom P,111 ,1 do,> 
por la intervención de I.¡ FR R colltr,¡ I,¡ defen., ,¡ 

antiaérea, los depósito., de munición)' de c.Hhu 
rante, los centros de comunicacione., 5erhio,>. FI 
13 de septiembre, el acuerdo para de.,cncl,lv ,H 

Sarajcvo es firmado en Belgrado por R.llolhro
oke y S.Mi losevic, )' rubricado por R. Kar,¡d/ic y 

e l general Mladic. El 25 de novicmhre de 19Y5 
.,on rubricados los ,¡cuerdo, de I)a) ton ,>obre 1.1 

regulación del confl icto, que ,>e firmaran el 14 de 
diciem hre en Parí,. 

Las "áreas de prohibición de sobrevuelo" 
E I e s t:¡ h lec i III i e n ¡ o d e e" t a'> ,í r e a s r l"IU Ita 

igualmente prohlem.ítico. Vcng,1 I,¡ deci.,ión de la 
ONU, como en el caso de Bm,ni ,l, o de la;, poten
cias que participaron cn la ... operacione,> consccu 
tivas a la guerra del Go lfo, como en el caso de 1.1'> 
áreas irakíes si ruada., por encima del p'lr.Jielo 16 
como por debajo del 22, la eficacia de I,¡ prohihi 
ción es difícilmenre garanri/.1blc )' requiere medi 
das de aplicación delic,lda,. I.,¡ lon,1 cq.¡blecid,¡ 

en el Norre por E,rado ... Unido~, el Reino Unido) 
Francia, el 7 de ahril de 199 1, seis semana, dn
pués del fin de la guerra del Go lfo, pretende pro
reger a las poblaciones kurdas que hu ían :¡ travé,> 
de Irá n )' Tu rq u ía, rra, el fr .¡caso de su i nsu rrcc 
ció n d e m a r z o con t r a e Ir é g i m e n d e S a d d ¡¡ m 
I-Iu ssein; est,í upervisada por la, fueu,¡s de 1.1 
coalición aliada con ha,>e en Incirlik, en Turqul ,1. 
La zona establecida en el Sur, el 2~ de ago'>ro de 
1992, tiene el objetivo de proteger a las pnblacio
ne~ chií r:¡s perseguid.¡,> por e l Gohierno de: 
Bagdad. In clu ye grande,> ciudade,> como Ba.,.,or.¡, 

Nadjaf, Amara)' Na;,siriya, ,¡sí CO Ill O 1.1 rcgión de: 
las marismas en la conf lu cnci.¡ dl'l Tigri,> y el 
tufrates. En conjunro IT,>ulra .,ati~f.lc roria, pero 
e l error de la aviació n alllcric.¡na ,1 1 ,¡h,ltir do, 
helicópteros de la fuer/;l inlernacion,ll, el 14 de 
ah r i I del 994, d e s.¡ c red i r ó ro d ,¡ 1,1 o P L" r ,¡ c i (¡ n, 
como demucsrra 1.1 pre1l',,1 inrern,¡cion.¡1 de lo, 1 S 
y 16 de abril de 1994. Por ,1I1 ¡ldidur;l, L"~ta cxclu 
~i<Ín aére ¡1 no impide evidentemente la temión 



engendrada por los atentado~ y los sabotajes 

rerresrres y resulta ineficaz contra los belicópte

ros irakícs que multiplican las vio laciones del 

e~p::1ci() aéreo de esta zona. 

En la antigua Yugoslavia, encontramos una 

situación análoga. Ante la persistencia de los 

ar.1qucs ,erbios contra Bosnia y la violación 

con,rante de 1'1 exclusión aérea acordada en las 

Rc,oluciones 78\ y 786, Francia, Estados 

Unido" el Reino Unido y Espaiia acordaron un 

pro}'Ccro general de resolución autorizando una 

po,ihle operación militar para hacer respetar 

aquellos textos. El nueve de octubre de \992, el 

Con,ejo de Seguridad había aprobado, efectiva

mente, por 14 votos y una abstención (China), la 

Resolución 78 \ en la que decidía, para garanti

zar la seguridad de los uuelos humanitarios, ins

tituir una prohibición de los vuelos militares en 

el e.,pacio aéreo de Bosnia. El Consejo pedía a la 

U PROFOR que controlase su cumplimienro, 

incluyendo, ,i era preciso, el estacionamienro de 

ohst:rvadores en los aeropuertos de la ex 

Yugoslavia. Preocupado por los bombardeos 

conrra a Ideas cometidos a pesar de esta resolu

ción, el Consejo adopta, el 3\ de marzo de \ 993, 

la Re~olución 816 por la que amplía la prohibi

cic'Jn y autoriza todas las medidas necesarias en 

el e.,pacio aéreo de la República de Bosnia

Ilcrtegovina, en caso de nuevas violaciones. En 

virtud de esta habilitación, las fuerzas de la 

OTA ponen en marcha un sistema de vigilan

cia, incluida una cobertura radar desde aviones 

especializados, bajo el nombre de Deny Flight. 

Desde e l punto de vista conceptual, no cabe 

duda que esta resolución supone un nuevo avan

ce en la determinación de la comunidad interna

cional de garantizar a las víctimas libre acceso y 

protección. Sin embargo, su puesta en práctica 

no convenció del carácter imperioso de la adver

rencia; primero, porque la aviación serbia no 

tiene un peso primordial en la batalla; segundo, 

porque la laritud de acción para las represalias 

occidenrales tampoco queda fijada claramente. 

El "área humanitaria segura" establecida 

por \a Operación Turquesa en Rwanda 

En Rwanda, el Consejo de Seguridad -se

guiendo un procedimiento ya empleado en 

~olllalia- procede en dos tiempos. En un primer 

momento ,e esfuerza por solucionar la cuestión 

hUIll.lIlÍraria únicamente por la vía multilateral, 

utilizando a los cascos azules. En un segundo 

mamen ro, frente a la impotencia de éstos últi

mos, delega provisionalmente en una fuerza mul

tinacional l a tarea de poner en marcha las 

disposiciones que había confiado a aquellos. En 

efecto, en su Resolución 925 (08.06.94), el 

Con ejo subraya en primer lugar, que la Misión 

de Asistencia de las aciones Unidas en Rwanda 

(U AMIR) no pretende ejercer un papel de fuer

za-tapón entre las dos partes, rutsis y hutus, pero 

decide su prórroga y su refuerzo, precisa ndo que 

su componente militar se mantendrá sólo en la 

medida en que pueda contribuir a la seguridad y 

a la protección de las personas desplazadas, de 

los refugiados y de los civiles en peligro y garan

tizar la seguridad de las operaciones humanita

rias de socorro. Le confía en particular la misión 

de "contribuir a la seguridad y a la protección de 

las personas desplazadas, de los refugiados y de 

los civiles en peligro en Rwanda, incluyendo, allí 

donde sea posible, áreas humanitarias seguras". 

También debe "garantizar la seguridad y el 

apoyo a la distribución de las ayudas y a las ope

raciones de asistencia humanitari a". No obstan

te, pronto se impone la evidencia que la 

UNAMIR no está en condiciones de cumplir 

dicha misión, la cual debe ser confiada, aun pro

visionalmente, a una fuerza multinacional. 

Habiendo ofrecido Francia sus servicios, la 

Resolución 929 (22.06.94) le confía la puesta en 

marcha "de una operación provisional, bajo 

mando y control nacionales, destinada a contri

buir, de forma imparcial, a la seguridad y a la 

protección de las personas desplazadas, de los 

refugiados y de los civiles en peligro en 

R wanda". Éstos son precisamente los resultados 

obtenidos en algunos días gracias al estableci

miento de una zona humanitaria segura por los 

militares de la Operación Turquesa, el tres de 

julio de 1994. Ha permitido salvar millares de 

vidas, a veces campos enteros de refugiados tut

sis o hutus que fueron protegidos -por ejemplo el 

de Nyarushishi, donde había 8.000 personas-, a 

veces grupos de población aislados, aterroriza

dos o heridos que fueron conducidos a lugares 

seguros. La base jurídica de esta iniciativa fran

cesa es clara: las resoluciones 925 y 929 del 

Consejo de Seguridad, con el apoyo añadido que 

recibió del secretario general de la O U. El 

balance de la operación, a pesar de su carácter 

demasiado tardío, es realizado en términos 
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me,urados por Butros Gha li. La zona hum anita
rta segura fue, eviden temente, una "iniciativa 

que permitió reducir la amp litud de la tragedia 
humana y frenar las matanzas en la medida en 
que ha mantenido este ,1rea a l ab ri go de los 
recientes enfrentamiento~ militares e impedido el 
éxodo de casi un millón de personas" (ONU, 

1994). La UNAMIR, que tomó el rele vo de la 
Ope ració n Turquesa tras la retirada de las fue r
zas francesas, n o posee ni los efect ivos ni la 
logística ni e l mandato de ésta ' . No puede por 
tanto sorprende r que no sea capaz de impedir 

nuevas carnicerías. Entre 5.000 y 8.000 hutu s 
fueron masacrados el 23 de abri l de 1995 por el 
Ejército tutsi e n e l campo de refugiados de 

Kibeho, precisamente la antigua área humanita
ria segura estab lec ida por los franceses. 

Por co nsig ui ente, la técnica consistente en 
estab lecer áreas protegidas en períodos de con
flicto a rm ado só lo es ef icaz si es provisional y, 
sobre todo, si es desarrollada por fuerzas sufi
c ientemente equipadas y capac it adas. La 
Operació n Turquesa en Rwanda, la creació n de 
la fuerza de Reacción Rápida francesa y su utili 
zación conjunta con la OTAN en Bosnia e n 

agosto de 1995, pusieron fin a las masacres y 
protegieron efec ti vamente a millares de víct im as. 
Representan todas ell as un cambio en las convic
ciones internaciona les. Tan solo diez úios atrás, 
e l Consejo de Seguridad no habría auto ri zado 
jamás tales intervenciones para gara nti zar la 
segu rid ad de las personas civiles. ¿S ign ifi ca eso 
e l nacimiento de un nu evo o rd en hum a nit a ri o 
internacional? ¿S up o ne la co nso lida c ió n de un 
derecho de inj erencia hum anitar ia? La hi sto ri a lo 
dirá. De momento, podemos consta ta r que todo 
ya no igue como antes, aunq ue no todo sea 
todavía tal como podríamos desear. 
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Notas 

' El COlllité Int ernaciona l de la Cruz Roja 
(C ICR) intentó hacer acorda r el estahlecillliento de 
tales refugios para proteger a las poblacionc, civi 
les de los bOlllbardeos durante la Segunda euerr,¡ 
Mundial (melllorándum dirigido a los beliger,¡nte, 

e l 9 de eptielllbrc y el 2 j de octubn." de 1939), 
pero no tuvo ningún eco. Talllpoco tuvo é"iro en 
sus tentativas aná l oga~ de 1940, 1943 )' 1944. 
Véase Bugnion, r. ( 1994) Le CO /l/il e IlI lenhllioll<ll 
de la Croix-Rollge el la proleclioll des l'icli/l/es de 
la gllerre. Geneve: CIC R, pp. 257 )' s~. Otr,¡\ ini 

ciativas de la Illi sllla naturaleza fueron Illa, () 
menos aceptadas (g uerra de Espalia: cuarrel de 

Salamanca en Madrid en 1936- 1937; Shanghai en 
j 937; Jeru sa lén y Palestina en 1948; Vietnam en 
1966; Pakistán en 197 1; Chipre e n 19 74; 
Camboya en 1975; Nicaragua en 1979; Chad en 
1980; Líbano en 1983) . Ibid . pp.131, 19 1, 193, 
257-260,323-327,345-356,399-534,548 -555, 
563,6 11 ,749-750,830,838,845,85 1, 858, 8~4 -

893,897, IOO I,1 028, 1030, 1035, II 06, II S I. 
'Sobre las diferente; áreas dcl derecho inter 

nacional clásico, ver CICR ( 195 1) ZOlles SLlIIi¡,lires 
el ZOlles de sécllrilé, Ginehra, p. 80; Sandoz, Y. 
( 1985) "Loca lités ct zo ncs so us protection spéc ia 
le", en Qllalre éllldes du droil illlemaliollt1III1f/l/t1-
lIilaire. Gencve: Inst itut Henry-Duna nr. pp. 35 -47. 

'Sobre el estab lecimiento -a l menos provisio 
nal- de estos diferentes tip¡i.., de área" véa..,e 
F.Bugnion, op.cit., pp. 875-890; Y.SandclL, op.cit., 
pp. 35-47; "L'étahli~sement de zone, de sécu rité 
pour le; personne, déplacées dans leur P 'l)" d·ori 
gin e" en AI-Naumi, N. y Meesc, R. (Cl!>.) ( 1995) 
Inl erlle/liollal Legallsslles Arisillg IIl1der Ihe 

Uniled Naliolls Decade o( IlIl erllaliollal Lll/ I, 
Kluwer Law Internati onal. Ver igualmente Torelli, 
M. ( 1995) "Les zones de séc u rité", Reulle géllerole 
de droit illlemaliollal pllblic, 4, pp.78 7 Y ss. 

'Convención de La Ha yJ para la protección 
de los bienes cu ltur a les en caso de (onflicro 
armado de 14 de ma)'o de 1954, arto 8. 

' Reg lamento de ejecución anexo a la 
Convención de 1954, art. 13. l . 

"Anexo 1 del Anexo V a la IV Convención 
de Ginebra, arto 6. 

-IV Convención de Ginebra de 1949, Anexo 
V Título 1I art. 14 . 

' Memorándum francés acerca del estahleci
miento de á reas de seg urid ad en Bosnia - Il crze -



gOl'inJ, S/25800 de 19 de mayo de 1993 . Sobre el 
conjunro de la cuestión, véasc especia lmenre: 
Bouchcr-Sau lnicr, r. ( 1993) "Mainrien de la paix 
er droir humanirairc: la contradiction" in race aux 
(rises. Paris: Il achette "Pluriel"; Brown, D. 
( 1994) "Thc Role of the United Nations in Peace
Kccping and Trucc-Monitoring: What Are the 
Applicable Norms?", Reu//e Beige de Droit 
Illll'm<1110Ilal, 2, pp. 567-602; Cortein, O . y Klein, 
P. (1993) "Acrion humaniraire er Chapitre VII : la 
redéfinition du mandar et des moyens d'actions des 
forcc~ de~ Narions Unies", Annllaire Frall~ais de 
Droil 11I1l'maliollal, pp . 106- 130; "L'autorisation 
dc recourir a la force a des fins humaniraires: droir 
d'ingércncc ou rerour aux sources?", jOllrllal 
E//ropéell de J)roil Internatiollal 1993/4, pp. 506-
533; Dupuy, P.-M. ( 1994) "Droit hUlllanira ire er 
mainricn de lel paix: harmonie ou conrradiction?" 
en Les lIo//l'eaux aspects du droit international, 
Rcnconrrc inrernarionales de la Faculré des 
~cienccs Juridiques, Poliriques er Sociales de Tunis 
(Coloquio 14, IS y 16 de abril), Pedone, París, pp. 
8 7- 10 7 ; rrculldcnshub, H. ( 1994) "Bcrween 
Unilareralism and Co ll ective Securiry Aurhor i
I<ltion, of rhe Use of Force by rhe U Secur ity 
C:ouncil", Europeall jo//mal o( IlItemaliolla l Law, 
S, pp. 492-53 1; Gaja, G. ( 1994) "Réflexions sur le 
róle du Conseil de Sécuriré dans le ouvelOrdre 
Mondia l. - A propos des rapporrs enrre le mainrien 
de la paix er crimes internarionaux des Etats", 
ReL'ue Céllérale d// J)roil IlItematiollal Public, pp. 
29 7- 3 19; Sandoz, Y. ( 1984) "Loca lirés er zones 
~ow. prorccrion spéciale", estud io presentado en la 
X Mesa Redonda de l Instituto Internac iona l de l 
Derecho Il umanirario, San Remo, en Qualre étu
"es du droil illlernalionallllllllallitaire, Ginebra, 
1985, pp. 35-56; "Mise en oeuvre du droit interna
rional" en Les dilllellsiolls internaliollales d// droil 
IJI( 111 a 11 i I a ir e, Pe don e, Par i s: I n s t. H. D un a n t , 
U ESC:O, 1986, pp. 299-326; "Réflexions sur la 
mise cn oeuvre du droit inrernational humanitaire 
er sur le rillc du CICR en ex-Yougos lavie", Reuue 
suisse du "roil illlemalional el de droit européen, 
1993/4, pp. 46 1-490; ,\11. Voelcke l, M. ( 1993) 
"Quclques 3specrs dc la conduirc des Opérations 
dc lainricn de la Paix", Anll//aire Fran(ais de 
J)roil IlIlemaliollal, pp. 65-85. 

' Su prórroga por la Resolución 1029 de 12 
de diciembre de 1995 pretende sobre todo hacer
le proreger el regreso de los refugiados y de los 
miembros del tribunal penal hacia Rwanda. 
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Cronología de la Coyuntura 
In ternacional 

Fr\ r RO 

Entra en funcionamiento la Organización Mundial del 

Comel"Clo (OMC). sucesora del Acuerdo General sobre 

Aranceles y Comercio (GATT). con sede en Ginebra y 

compuesta por el momento de 81 países. a la espera 

que los restantes miembros del antiguo GA TI ratifiquen 

el Acta Final de la Ronda Uruguay. Los objetivos de la 

OMC difieren en vanos aspectos claves de los del 

GA TI: como ol-ganlzación internaCional pretende dotar

se de un marco más coherente. por lo que serán necesa

nos tanto unos acuerdos más amplios de los eXistentes 

en el GATT. como una mayor esfera de Implicación e 

In terd ISCI pll narredad. 

Se Inaugura el Mercado Común del Cono Sur Amerrcano 

(MERCOSUR). tal y como estaba previsto en el Tratado 

de Asunción (199 1) entre Argentina. Brasil. Paraguay y 

Uruguay. Se trata del cuarto mercado común más impor

tante del mundo. Supone una redUCCIón de más del 90% 

en los aranceles entre los países miembros y la ImposI

Ción de una tarrfa exterror común para mercancías pro

venientes de fuera del área. 

Investidura de Fernando Henrrque Cardoso como presiden

te de Brasil tras encabezar las listas del Partido 

Socialdemócrata y ganar las elecciones de octubre de 1994. 

Entra en vigor un alto el fuego de cuatro meses en 

Bosnia Herzegovlna que será correctamente observado 

dUI'ante el mes de enero excepto en el enclave de Bihac. 

al noroeste de Bosnia. 

Austrra. Finlandia y Suecia entran a formar parte de la 

Unión Europea tras realizar los referendos de ratificación 

contemplados en los acuerdos de marzo de 1994. 

2 

Ocho policías son asesinados en Egipto por militantes 
Islamlstas del Gamaat-I-Islamr. Se calcula que unas 80 

personas murreron en enero en enfrentamientos entre la 

policía y militantes Islamlstas. 

3 

El presidente de MéXICO. Ernesto Zedillo. anuncia un "pro

grama de emergencia económica" junto con facilidades cre

ditiCias por un Importe de 18.000 millones de dólares. tras 

largas negociaciones con la patronal y los sindicatos. 

Se reanudan las conversaciones de paz entre el Gobierno 

de Srr Lanka y los Tigres para la Liberación de T amil Eelam 

(LTTE). que establecerán un alto el fuego (en vigor a partir 

del día ocho) como preludio para el fin de la guerra CIVIl. 

Se reúne en El Calro el comité de enlace palestino-Israe

lí. Las conversaciones se centran en la expansión de las 

áreas de autogoblerno palestino y en la controversia 

sobre los asentamientos judíos. 

4 

Dan comienzo las sesiones del Congreso de los EEUU 

elegido en noviembre de 1994. Los republicanos son 

mayoría en las dos cámaras. Bob Dole es elegido líder 

del Senado y Newt Glngrrch de la Cámara de 

Representantes. Glngrrch procede Immedlatamente a 

cambiar las estructuras de poder de la cámara, resultado 

de más de 40 años de mayoría demócrata. 

Un portavoz de la Unión Patriótica del Kurdlstán (UPK) 

confirma la muerte de unas 500 personas debido a las 

Intensas luchas entre los dos prrnclpales partidos kurdos. 

la UPK y el Partido Democrático del Kurdlstán (PDK) a 

prrnClplOS de enero. sobre todo como consecuencia de 

la captura de la capital regional. Arbil. y de la Ciudad de 

Sulalmanlya por parte de las fuerzas de la UPK. 

5 

El antiguo presidente de Malawl. Hastings Kamuzu Banda. 

es arrestado bajo la acusación de asesinato. John Tembo. 
tesorero general del partido de Banda, el Partido del 

Congreso de Malawl (PCM) y sus ayudantes. habían Sido 

detenidos el día anterror. 

El pr mer ministro de Cabo Verde. Carlos Velga. reestructura 

su gabinete para facilitar el paso a una economla de mercado. 
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Se reunen en Túnez los ministros de Intenor de la Liga 

Árabe para Intentar acordar un código común en la lucha 

contra el termnsmo. 

6 

La apertura de una sección comercial fl"ancesa en la 

embajada rumana de Bagdad Incrementa las divIsiones en 

la polítICa occidental con respecto a Irak y pmvoca fuel"

tes c¡-Ítlcas de Gran Bretaña y EEUU. 

7 

Tiene lugar en Ginebra la qUinta mnda de conversacIo

nes sobre Tlmor Este entl-e los ministros de Relaciones 

Extenores de Portugal e Indonesia con la mediación del 

secretario general de las Naciones Unidas, Boutms 

Boutms-Ghall: con la voluntad de obtener algún progr"e

so en r-elacron con las disputas r"elatlvas a la Invasión y 

anexión Ilegal de Timor Este, en 1975-76, por Indonesia, 

El presidente de la República Centroafncana, Ange-Fellx 

Patasse, anuncia la aprobaCión de una nueva 

Constrtucrón tras el refer-endo del 28 de diCiembre de 

1994. La nueva Constitución permite la reelección del 

presidente para un segundo mandato y estipula que éste 

slmbolrzará la unidad nacional, y que el pnmer mlnrstro 

Implementará las políticas que éste decrda. 

9 

Fuertes enfrentamrentos en la frontera de Peru y 

Ecuador que duraran todo el mes. El objeto de estas 

disputas es una zona de unos 320 km en la Cor-diller-a 

del Cóndor, supuestamente nca en oro y petróleo, que 

no había sido delimitada en el Protocolo de Río de 

Janelro en 1942 y que ya había provocado enfr-enta

mlentos en otras ocasiones. 

10 

Se r-eúnen en Al-gel los ministros de Economía de los 

crnco países miembros de la Unrón del Magreb Árabe 

(UMA), Ar-gella, Libia, Mauntanla, Marruecos y Túnez, 

para firmar" un protocolo que establecerá una zona de 

librecambio y perfilar-á planes par"a armonlzar- los Impues

tos de estos países, 

12 

En Burundl, Leonce Ngedakumana es elegido portavoz 

de la Asamblea NaCional, en substitución de Jean Mlnanl, 

con el apoyo de la Unión para el Progreso NaCional 

(UPRONA). Este partrdo volverá a formar parte del 

Gobierno tras haberlo abandonado después de la elec

Ción de Mlnanl como portavoz. 

33 4 

Las elecciones legislativas en Nlgerra dan la vlctorra a Id 

opOSIción con 43 de los 83 escaños de la Asamblea 

NaCional. El MOVimiento NaCional pal-a una SOCiedad 

Desarrollada (MNSD), el único parildo consldel"ado legal 

antes de los comiCIOS, es el parildo mas votado, 

El Papa Inicia en Filipinas una gwa POI" ASia que le Ileval"j 

también a Papúa Nueva GUinea, Austr-alra y Srr Lan~a 

El preSidente de Croacla, FI"anco T udJman, anuncia ofi 

clalmente que el mandato de la Fuel"za de PI"otecclón de 

las NaCiones Unidas (UNPROFOR) en Cmacla finallzal'á 

el 3 I de marzo y que sus fuel-zas deberán l'etlrMse a 

finales de JuniO, 

I.l 

La controvel"Sla en Sudáfnca, a causa dc la supuesta 

Inmunidad JudiCial otorgada a mlembl'Os de la pollcla y 

del antenor Gobierno, pone en eVidenCia la fl'agilldad del 

Gobierno de unidad nacional. 

FormaCión de un nuevo Gabinete en Italia, pl'esldldo pOI' 

Lamberto Dlnl, tras la dlmlslon de Silvlo Bedusconl fOI"2a" 

da por la I-uptul-a de la coaliCión entr-e la Liga NOlic y su 

partido, FOI"2a Italia, en dlclembr"e de 1994, 

Al finalizar la confer"encla de Roma, un gl"an numcl'o de 

pal1.ldos de la oposlclon argelina -Incluyendo el Frente 

IslámiCO de SalvaCión (FIS) y el FI"cnte dc Llbcl"aclón 

NaCional (FLN)- presentan una pl'Opuesta de Plan de 

Paz, que es rechazada postenol"mente POI" el Goblelno. 

No entl-a en vigor, tal y como cstaba pl"eVlsto, la 

Convención de las NaCiones Unidas sobr'e Armas 

Químicas, ya que sólo 20 de los 65 paises ncccsanos han 

completado su r-atlficaclón, 

14 

El Jefe de Estado de Nlgeria, gcneral Sannr Abacha, anun 

cla un cambiO radical en su polltlca con la apl'Obaclon del 

pr-esupuesto de 1995, negOCiado con el Fondo Monctano 

Internaclonal(FMI) y el Banco Mundial. que pone de nuevo 

a Nlgerra en la vla de las I-eforrnas economlcas, 

I ~ 

En Nicaragua, el Frente Sandlnlsta de Llber-dclon 

NaCional (FSLN) se diVide al unwse mlembl'Os de su fac 

clón diSidente moder"ada con el antiguo vlcepr"esldente, 

Ser-glo Ramwez, par-a for-mal" el Movlmrento Sandlnlsta dc 

RenovaCión, 
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Un terremoto de intensidad 7,2 en la escala de Rlchter 

,1fectó a la reglón de Kansal, en Japón, y especialmente a 

Id ciudad de Kobe, provocando 5.000 muertos y dejando 

,1 más de 310.000 personas sin hogar. 

El Partido Revoluclonano Institucional (PRI), el Partido 

de Acción Nacional (PAN), el Partido Revoluclonano 

DemocrátiCO (PRO) y el Partido del Trabajo (PT) firman 

un acuerdo sobl-e la reforma electoral en MéXICO con la 

voluntad de construir un auténtiCO estado de derecho. 

En una reunión entre representantes de Cuba y de la 

Comunidad del Canbe (CARICOM) en La Habana se 

acuerdan amplias medidas de cooperación económica y 

tecnológica, en el marco de la mejora gradual de las rela

ciones de Cuba con el resto de Estados latlnoamerrcanos. 

Tras nuevos enfrentamientos armados en la zona de 

segurrdad Israelí al sur del Llbano, y a raíz de un enfrenta

miento en el pueblo de Talbe en el que mueren dos sol

dados ISI 'aelíes, el ejército Israelí denunCia una alianza 

entre el Frente Popular para la LiberaCión de Palestina 
(rPLP) y Hezbollah. 

18 

El Parlamento Europeo da su aprobaCión a la nueva 

Comisión Europea preSidida por Jacques Santero 

Convel-saclones entre EEUU y Cuba sobre el acuerdo de 
Inmlgl-aclón firmado en septiembre de 1994. 

20 

II preSidente de KazaJstán, Nursultan Nazarbayev, y el de 

RUSia. Bol'IS Yeltsln, firman en Moscú un acuerdo para 
unrr sus Fuerzas Armadas a finales de 1995. 

2 1 

Se IniCian en Túnez los contactos anuales entre los minis

tros de Interror de seis Estados rrbereños del 
Mediterráneo (Argelia, FranCia, Italra, Portugal, España y 

Túnez) con el fin de Incrementar la cooperación mútua e 

Intercambiar Información sobre el terrorISmo y las actiVI

dades de grupos fundamentalrstas musulmanes. 

22 

Segunda vuelta de las eleCCiones legislativas en 

Uzbeklstán. El antiguo partido comunista, ahora Partido 

DemocrátiCO Popular (PDP) liderado por Islam Karrmov, 
obtiene de nuevo la vlctorra. 

)1 ~ lE A e ), ".¡TtJRA I ~HER"JACIONAL 

Un doble atentado con bomba SUICida en la ciudad de 

Netanya, en la costa de Israel. perpetrado por el grupo 

islámico Jihad mata a 21 personas, la mayor parte solda

dos. A pesar de las presiones en este sentido, el prrmer 

ministro israe lí, Isaac Rabin, rechazará la suspensión de 

las conversaciones de paz con los palestinos. 

23 

El prrmer ministro de Congo, Jacques-Joachlm Yhombl

Opango nombra un nuevo Gobierno de coallcrón entre 

su partido, la Unión Panafrrcana para la Democracia 

Social (UPADS) y la Unión para la RenovaCión 

Democrática (URO) con vistas a conseguir una mayor 

estabrlldad política. 

24 

La ONU abandona las tentativas de crear una fuerza 

multinacional de mantenimiento de la paz para proteger 

a más de un millón de refugiados ruandeses en el Zalre. 

En consecuenCia, se establece un plan más limitado utili

zando tropas zalreñas baJO el mando de la ONU, hecho 

que provocará el recelo del Gobierno rwandés y las 

agencras de ayuda humanltarra. 

Bill Clinton, preSidente de EEUU, realiza su segundo diS

curso sobre el estado de la Unión ante un congreso con

trolado por los republicanos 

24-28 

Se reúne en Addls Abeba el Consejo de Ministros de la 

Organización de Unidad Afrrcana (OUA) prrnclpalmente para 

discutir el delicado estado finanCiero de la organización. 

25 

Finaliza el asediO a la Asamblea Legislativa de El 

Salvador por parte de las tropas desmOVilizadas des

pués de que el Gobierno salvadoreño acceda a darles 

tierras. créditos, VIVienda y formaCión en cumplimiento 

del acuerdo de paz de 1992. 

Un rnforme de MédiCOS Sin Fronteras adVierte a la comunidad 

Internacional de la neceSidad de Juzgar a los responsables 

del genOCidiO de Rwanda para eVitar graves repercusiones. 

Se suma de este modo a la postura del Gobierno rwandés y 

otras ONG, que reclaman la rápida Intervención del 

Tribunal Internacional de Crrmenes de la ONU. 

La Asamblea NaCional de Bulgarra ratifica al nuevo 

Gobierno, liderado por el Partido SOCialista Búlgaro 

(PSB) -el antiguo partido comunlsta-. Este hecho confir

ma el renacimiento de los antiguos partidos comunistas 
en toda Europa del Este. 
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26 

Se Inicia en Polonia la conmemoración del 50 anlversano 

de la liberación del campo de concentración de 

Auschwitz, donde murieron aproximadamente un millón 

y medio de personas, el 90% de ellos Judíos. 

La policía sudafricana amenaza a una comisión pal'lamen

tana de justicia con presentar eVidencias de crimen es 

políticos cometidos por los lideres po líticos durante el 

oportheld, SI el Parlamento apl'ueba la ueaclón de una 

Comisión de Verdad y Reconciliación. 

La Cámara de Representantes de los EEUU aprueba una 

enmienda constitucional que eXige al Gobierno operar 

con un presupuesto sin déncit. Se trata del primel' objeti

vo que se aprueba del Contrato con América, el progra

ma con el que los republicanos ganaron las eleCCiones. 

Boris Yeltsin anuncia el fin de la "etapa milltal'" del con

flicto con Chechenla. Las tropas rusas habian logrado 

controlar durante el mes de enero gran parte de Grozny, 

la capital de la república secesionista del Cáucaso. No 

obstante, la Incapacidad del Gobierno de Yeltsln para 

acabar el conflicto I'ápldamente, y con pocas pérdidas, 

provocará su descrédito y las criticas de sus antiguos alia

dos democráticos. 

Se publica un Informe sobre la reforma de la ONU, 

recomendando la creación de un Consejo de Seguridad 

Económica que regule la economia mundial y armonice 

los obJetiVOs de las prinCipales agencias internacionales, 

como el FMI, el Banco Mundial y la recién creada OMe. 

28 

Los EEUU y Vietnam firman un acuerdo en Hanol que 

establece la apertura de ofiCinas de enlace en sus respec

tivas capitales. Se trata de un paso más en el proceso de 

acercamiento entre ambos paises. 

30 

Al menos 30.000 personas huyen de Slen"a Leona hacia 

Guinea como consecuencia de los Violentos combates 

entre el Frente Rebelde Unido (RUF), otras bandas arma

das no identificadas y las fuerzas del Gobierno militar. 

El Consejo de Segundad de la ONU acuerda que la fuerza 

multinaCional. liderada por los EEUU, desplegada en Halti 

desde septiembre de 1994 cederá la autoridad militar a la 

MiSión de la ONU en Haití (UNMIH) el 31 de marzo. 
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OfiCiales peruanos y ecuatorianos anunC ian el alto el fuego 

tras los enfrentamientos en la frontera enü'e ambos paises. 

Se Inician convel'saClones en Rio de Janewo para I"esolver el 

conflicto. EEUU, AI'gentlna, Bl'asll y Chile, garantes del 

Protocolo de Rio (1942), actual'án como medladol'es. 

Expira el plazo dado por el Gobierno de Gabón a los 

aprox imadamente 150.000 inmigrantes ilegales. mayon ' 

tarlamente pmvlnentes de otms paises de África 

Occidental, para legallzal' su sltuaclon. Esta iniCiativa se 

Incluye en los esfuerzos del Goblemo pMa reducll" el 

desempleo y la delincuencia. 

Empieza en DJlboutl la Integración de los antiguos rebeldes 

del Frente para la Restauración de la Unidad y la Democra" 

cla (FRUD) en el eJérctto nacional tl'as la fll'ma, el 26 de 

diCiembre de 1994, de un acuerdo de paz y I"econclllaclón. 

El pl'esldente de EEUU, Btll Clinton. anuncia créditos a 

MéXICO pOI' un importe total de 57.600 millones de dóla , 

res, provenientes del Fondo de DIVisas de EEUU , del 

FMI, y del Banco de Pagos Intemaclonales (BIS) pMa 

paliar el Impacto extenor de la uisis mexicana y eVltal' el 

Impago de la deuda externa. 

I-EBIURO 

2 

Todas las tropas de UNOSOM, la FuelLa de Mantenimiento 

de la Paz de la ONU en Somalla, se encuentran concentra 

das ya en el aeropuelio y el puelio de Mogadlsco, pal'a su 

progresiva retirada que deberá flnalizal' el uno de mal'lO. La 

I'etlrada se efectuará cuatl'O semanas antes de lo previsto. 

debida al aumento de los enfrentamientos entre faCC iones 

rivales y la presión de EEUU. 

Tiene lugar, por pnmera vez, en El Calro una cumbl"e del Ila, 

mado "bloque de paz" Integl"ado por Egipto, JOI"danla, ISI"ael 

y la Organización pal"a la LiberaCión de Palestina (OLP), con 

vistas a reactivar el proceso de paz en Onente MediO. 

3 

La corte constitUCional de Gabón, a petición de los dlpu 

tados de la opOSición, clarifica los acuel'dos de PUIS 

(septiembre de 1994) entre el Goblemo y la OpOSICión, y 

declara que la actual Asamblea NaCional r'eallzar"a las 

tareas del Parlamento englobadas en la Constitución 

hasta las elecciones de 1996, aunque pl'eclsando que 

hasta ese momento los cambiOS constitucionales unlca 

mente podrán hacer"se a través de r'efer"endo. 



Tiene lugal- en Lliongwe, Malawl, una conferencia consul

tiva de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comu

nidad pal-a el Desal"rollo de África del Sur (SADC). El día 

siete una unidad regional del SADC advierte del peligro 

de cosechas de maíz muy reduc idas, según los pronósti

cos inferiores Incluso a las de 1993-94 en Botswana, 

Namlbla, Sudáfrlca y 21mbawe. 

Miembros de la presidenCia de Bosnia protestan contra 

el presidente Alija Izetbegovic. acusándole de politizar e 

Islamlzal al ejército bosniO. 

En Israel. el partido ultraortodoxo Los Guardianes Sefarditas 

de la Tora, anuncia su paso a la oposIción por el detenoro 

de la segundad en los asentamientos Judíos de ClsJordania y 

la despreocupación del Gobierno por el tema. 

4 

Tiene lugar en Toronto la reunión de los ministros de 

Economía del Grupo de los Siete (G-7). A pesar de las 

declaraCiones onclales de unidad, eXisten profundas dife

rencias entre sus Miembros respecto al manejo del crédito 

de EEUU a MéxIco y también de la propuesta franco-esta

dounidense de crear un mecanismo permanente del FMI 

para resolver las criSIS finanCieras que resultan de la espe

culación en los mercados nnancleros Internacionales. 

5 

Tiene lugar en KlrgUlZlStán la pnmera vuelta de las prime

I-as eleCCiones legislativas después de la Independencia. 

Los elegidos Inaugurarán un nuevo sistema bicameral. el 

Zhogorku Kenesh, formado por una Asamblea Legislativa 

de 35 escaños y una Asamblea del Pueblo de 70 escaños. 

Los Países BaJOS resultan espeCialmente dañados por las 

Inundaciones que afectaron al noroeste de Europa 

durante la última semana de enero y pnnclplos de febre

ro. FranCia, Bélgica y Alemania también se vieron afecta

das por estas inundaCiones. 

6 

El preSidente de EEUU. Bill Clinton, presenta el presu
puesto para el año nscal de 1996, con recortes limitados 

del gasto. rnantenlmiento de los gastos en segundad 
SOCia l y reducciones en los impuestos para las clases 

medias. Se mantienen los duros enfrentamientos entl-e la 

Administración Clinton y el recién elegido Congreso de 

mayoría republicana. especialmente en torno a Iniciativas 

legislativas en RelaCiones Internacionales. delitos yequlll

brio del presupuesto. Clinton amenaza con utilizar su 

poder de veto en el caso de que alguna de las iniCiativas 

del Contrato con Aménca, del líder republicano Newt 

Glngrich, fuese aprobada. 

C RO'..JOlO( A DE A C OYUNTURA INTERNAC IO "J AL 

Un IncendiO provocado destruye el Intenor del edlnclo del 

Parlamento en Swazllandla. El Congreso de Juventud de 

este país se atnbulrá más tarde la autoría del IncendiO. 

Abdoulaye Souley abandona el cargo de pnmer ministro 

de Níger tras la vlctona del MOVimiento NaCional para 

una SOCiedad Desarrollada (MNSD) en las eleCCiones del 

12 de enero. T,-as la controvertida nominación de 

Boucabar Amadou Clsse -que a pesar de ser miembro 

del MNSD, no era el candidato de este partido para el 

puesto- como nuevo pnmer ministro por parte del presI

dente Mahamane Ousmane, ésta será rechazada por el 

partido y Clsse será expulsado. El nuevo pnmer ministro, 

Hama Amadou, formará un nuevo gabinete el día 25, 
cuyos miembros provendrán mayoritanamente de la 

antigua OpOSICIón. 

7 

Dimite el primer ministro de Polonia, Waldemar 

Pawlak, tras la amenaza del preSidente Lech Walesa de 

disolver el Parlamento en caso de no hacerlo. Walesa 

acusaba al Gobierno de retrasar las reformas económi

cas y de ser corrupto. 

El diputado ruso Oleg Davydov hace un llamamiento a la 

creación de una zona de libre comerCIO entre RUSia y 

YugoslaVia, a pesar de las continuas sanCiones InternacIo

nales contra YugoslaVia. 

8 

El Consejo de Seguridad de la ONU adopta unánime

mente la resolUCión 976 (1995) para crear la tercera 

MISión de Venficación de las NaCiones Unidas en Angola 

(UNAVEM 111). 

Durante el congreso del partido, emergen tensiones 

dentro de la Unión NaCional para la Independencia Total 

de Angola (UNITA) en torno a los Acuerdos de Lusaka. 

El preSidente de Colombia. Ernesto Samper. se comprome

te. en un discurso ante el embajador de EEUU, a proseguir 

la lucha gubernamental contra las plantaCiones de droga ile

gales y a endurecer las penas para los narcotraficantes. 

Estas afirmaCiones preceden a la votación del Congreso de 

EEUU, que deberá deCidir si Colombia puede recibir ayuda 

estadounidense el próximo uno de marzo. 

El Parlamento de la autoproclamada RepúblICa Serbla de 

KraJlna suspende la aplicaCión del acuerdo económico con 

CroaCla. de diCiembre 1994, tras la finalización -por volun

tad de los croatas- del mandato de la ONU en Croacla. 
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Las unidades rebeldes chechenas se retiran de Gmzny y 

las fuerzas rusas consolidan su posIción en la ciudad. Los 

enfrentamientos continuarán en el sur y el este. El dl'a 19, 

el Jefe del ejército I"USO en Chechenla, Anatoll Kulakov, 

anunciará el fracaso de las conversaciones con los rebel

des chechenos y, por tanto, de las posibilidades de poner

~n al conflicto armado. Al día siguiente rnrcrar-á sus sesro 

nes una comisión de la Duma -el Parlamento estatal

para estudiar las causas de la vrolencla en Chechenra. 

Los presrdentes de Estonra (Lennart Merr), Letonla 

(Guntls Ulmanrs) y Lltuanla (Alglrdas Brazauskas) Inaugu 

ran un centro de entrenamiento para el Batallón Báltico 

en Rrga. El Batallón Báltrco es la prrmera unrdad mrlltar

conjunta de los Estados bálticos y tiene por obJetivo 

mejorar la segundad regronal y partiCipar en operaciones 

de mantenimiento de la paz. 

Cuatro F-16 turcos son rnterceptados por dos Mlrage gne

gas cuando sobrevolaban la rsla gnega de Rodas-Rhodas, en 

un período de gran tenslon entre los dos países. 

El Consejo del Atlántico Norte, prrnclpal órgano eJecuti

vo de la OTAN, apr'ueba en Bruselas los planes para el 

"diálogo directo" entre esta organización y Cinco Estados 

norteafrrcanos y de Orrente Medro (Egrpto, Israel, 

Mauntanra, Marruecos y Túnez) con el ~n de combatrr la 

amenaza del fundamentallsmo rslámlco. 

9 

En un drscurso televrsado, el preSidente de Méxrco, 

Ernesto Zedilla, anuncra el ~n de la tregua con el EJércrto 

Zapatrsta de LrberaClón Nacronal (EZLN) y el comienzo 

de operaciones mrlltares en la reglón de Chrapas. Estas 

operaciones mllrtares se suavizarán a partir del día 14. 

El Gobrerno de Camboya con~rma la deserción de Sar 

Krm Lemouth de los Jmeres roJos. Se trata de la deser" 

clón más relevante hasta ahora de esta organrzacrón, ya 

que Lemouth fue responsable de ~nanzas. 

En Macedonra, 18 drputados albaneses abandonan el 

Congreso en protesta por un proyecto de ley prohlbren

do el uso de la lengua albanesa en los documentos de 

Identidad y los pasaportes. 

10 

Los presrdentes de KazaJstán (Nursultan Nazarvayev), de 

Krrgurzrstán (Askar Akayev) y de Uzbekistán (Islam Karrmov) 

~rman en Alma Ata, caprtal de KazaJstán, un acuerdo que 

establece un Consejo Interestatal que gobernará la unlon 

tnlateral estableCida entre ellos en enero de 1994. 
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Se celebra en Alma-Ata la cumbr"e de la Comunrdad de 

Estados Independientes (CEI). Sus 12 mrembros no 

lograrán ~rmar un acuer'do vrnculante sobr'e la paz y la 

estabilidad dentro de la CEI, y fir'mar'án, en cambio, un 

memorando no-vinculante con tres obJetrvos pnnclpales: 

eliminar las presrones entr'e los miembros de la CEI por' 

medios mrlitares, polltrcos o económrcos: con~rmM las 

fr'onter'as eXistentes y comprometer'se J respetar la 

soberanía de los Estados mrembms. 

Letonra es aceptada en el Consejo de Europa, como mlem 

bm numero 34, tras apr'obar- en Julro de 1994 una ley de 

cludadanra garantizando los der"echos de la mlnona r'usa 

El órgano para la resolUCión de conflrctos comemales de 

la OMC recrbe sus pnmer'as reclamaciones de Slngapur' y 

Venezuela. En ambos casos se requem'an consultas brla 

terales antes de apelar a esta or'ganlz,lCIon, 

13 

En Canadá, el partido Independentrsta B¡oc Quebecors es 

derrotado en dos elecciones feder ales par-clales en la 

reglón mayontarlamente francMona de Québec por el 

Partido Liberal en el poder'. Estos r'esultados se consrde 

rarán como especralmente r'elevantes dada la proxrmrdad 

del referendo sobre la soberanr'a de la regron, que debe 

ría tener' lugar antes que ~nalice 1995 

14 - 11> 

Tiene lugar en Quellmane la confer"encla nacronal de la 

Reslstencra Nacronal de Mozambrque (RENAMO), que 

se centrará en la necesidad de encontr'ar nuevas vías de 

~nanclaclón tras la fuerie dlsmlnucrón de su financracrón 

pmvenrente del extranjero. 

1 'i 

Dlmrte el prrmer' mlnlstr'o de Burundl, Anatole 

Kanyenkrko, tras una grave cnsrs polrtrca que se Inrcra con 

su expulsron por deslealtad de la Un Ion para el Pmgreso 

Nacronal (UPRONA), parirdo que pr'esronara hasta con

seguir su dlmlsrón Crnco días después Antorne Nduwayo 

es nombrado pnmer mlnrstro por' parie de UPRONA y 

sus aliados, el Congreso para la Democr-acra y el 

Desarrollo Económico y SOCial (RADDES), el Par-trdo 

Independiente de los Tr'abaJadores (PIT) e Inkrnzo. 

[n Afganrstán, el ejérCito de estudiantes o Tallbaan ha 

alcanzado el control de diez de las trernta provlncras del 

país y mantrene posrcrones a 15 km, de la capital, Kabul. 

A drferencra del e¡ercrto leal al preSidente Burhaunuddln 

Rabbanr, formado básrcamente por tadzhrkos, este eJércl 

to estana compuesto de pashtuns pmvrnentes de las tn

bus Durranr y Ghrlzay del sur de Afganlstán, de r'ellgrón 



musulmana sunlta y ex-estudiantes de modrossos -seml

nanos ,-el'glosos musulmanes- del noroeste del país. Los 

supuestos obJetivos de su líder, Muhammad Umar, serían 

la ellmrnaclón de ,as facciones armadas, la creación de un 

Estado Islámico y la exclusión de las mUjeres de la vida 

pública: la posesión de armamento sofisticado indicaría 

pl"obables vlnculos con Gobiernos extranjeros. 

El Tnbunal InternaCional de JustiCia (TIJ) se declara com

petente para deCidir sobre el conflicto fronterIZo entre 

Bahreln y Qatar. Quatar reclama la soberanía de las Islas 

Hawar y otras Islas y arreCifes Situadas en la frontera 

mantlma entre los dos países. 

\ 6 

Se producen senos tumultos en Gaborone, la capital de 

Botswana, a raíz de la liberaCión de tres personas arres

tadas por el asesinato rrtual de una n ña de 14 años en 

nOViembre de 1994. 

El primer mrnlstro de Gran Bretaña, john Major, ordena 

el fin del "debate especulativo" en el seno de su gabine

te, diVidido en tomo a la política haCia la UE y pendiente 

de un debate padamentarro sobre el tema a prrnclplos 

de malLO. 

La Camara de RepI"esentantes de EEUU aprueba el cese de 

la finanCiación norteamericana a las operaciones de mante

nimiento de la paz de la ONU, a pesal" de la amenaza de 

veto sobre esta medida del preSidente BIII Clinton. 

Los paises en vías de desarrollo (PVD) -entre ellos, el 

g'-upo de los 77 - se oponen a la propuesta de una comi 

slon de la ONU para desmantelar la Organización de las 

NaCiones Unidas para el Desarrollo Industrral (UNIDO) 

y reVISal" dl-ástlcamente el papel de la ConferenCia sobre 

ComerCIO y Desarrollo de la ONU (UNCTAD), en el 

marco de la reforma global de esta organización. 

17 

Los ministros de Asuntos Exteriores de Perú (Eduardo 

Ponce Vlvanco) y Ecuador (Marcelo Fernández de 

Córdoba), junto con los paises garantes del Protocolo de 

RIO, fi,-man una declaraCión de paz en el Itamaraty Palace 

de Brasrlla. T,-as Violentos enfrentamientos durante los 

pnmel"os dias del mes, el preSidente de Perú, Albel1:o 

FUJlmon, anuncia un alto el fuego unrlateral para el día 

14, que confirmará más tarde el acuerdo de Itamaraty. 

No obstante, el ambiente entre los dos países se man

tendrá tenso y se prodUCirán nuevos enfrentamientos el 

dl'a 22, aunque el día 28 ambos paises reconfirmaran el 

acuel"do de paz. 

CRl ',U ¡( A DE A CO 'fl.lI\JTURA I NrFRI\JA~ IO,,-,AL 

Representantes de la mlnona étnICa húngara de Rumania 

y el Gobierno rumano realizan una declaraCión conjunta, 

en la que prometen mantener el diálogo sobre las rela

ciones Interétnlcas. 

En un clima preelectoral y de gran tensión política, el 

Gobierno Italiano formado en enero por Lamberto Drnl 

presenta una ley para regular el acceso de los partidos 

polítiCOS a los mediOS de comunicación, otra para refor

mar los procedimientos electorales regionales y un pre

supuesto suplementano para 1995. 

20 

En Haití, 43 militares con rango superror al de coman

dante se ven forzados a Jubilarse, en un gesto del presI

dente jean-Bertrand Anstlde para afirmar su autondad 

sobre las Fuerzas Armadas. 

2 \ 

En Sudáfrrca el Partido de la Libertad anunCIa la suspensló1 

de su partiCipaCión activa en las dos cámaras del Parlamento 

y en el proceso de redaCCión de una ConstitUCión tras la 

negativa del Congreso NaCional Africano (ANC) y del 

Partido NaCional (NP) a cumplir un acuerdo que garantizaba 

la mediaCión Internacional para solventar sus diferenCias en 

el proceso de redaCCión constitUCional. 

El ministro mexicano de Finanzas y Crédito PúbliCO, 

Guillermo OrtIZ, y el secretario del Tesoro de EEUU, 

Robert Rubln, firman cuatro acuerdos que abrirán una 

línea de crédito para MéXICO de aproximadamente 

20.000 millones de dólares. Estos créditos forman parte 

del paquete de ayuda aprobado el 3 I de enero por 

EEUU, el FMI y el Banco de Pagos Internacionales (BIS). 

Cae en poder de la junta gobernante de Myanmar la últi

ma plaza fuerte de los rebeldes de la Unión NaCional 

Karen (KNU) en la frontera con Tarlandla. Con la Virtual 

desapanclón de la KNU, la única guernlla étnica aún acti

va en Tailandla es el EjérCito Mong Tal. 

Las fuerzas de segundad argelrnas repnmem brutalmente 

una revuelta de militantes Islamlstas en la prisión de 

Serkadjl, en Argel. Según las Cifras ofiCiales, el número de 

muertos aSCiende a 96. 

22 

El penódlco inglés The GuardlOn Informa del éXito del 

ataque a una Importante base del Frente Unido 

Revoluclonano (FUR) de Sierra Leona por parte de 58 

mercenanos gurkhas. pagados al parecer por el Gobierno 
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con el fin de conseguir retomar el control del país, Los 

enfrentamientos entre el FUR y el Gobierno se repetirán 

a lo largo del mes, 

El Gobierno filipino aprueba una ley para la modernización 

de las Fuerzas Armadas, Esta aprobación es vista como un 

Intento de reenfocar el papel de las Fuerzas Armadas haCia 

la defensa externa, sobre todo tras la ocupación el dla 

ocho por parte de China del arrecife de Mlschief. pertene

ciente a las Islas Spratly y reclamado por Filipinas, 

El primer ministro de Gran Bretaña, John MaJor, y su 

homólogo Irlandés, John Bruton, presentan un borrador 

conjunto para las conversaciones constitucionales abier

tas a todos los partidos sobre un acuerdo duradero para 

Irlanda del Norte, 

Prosiguen las Investigaciones entorno al "caso Agusta" por 

el supuesto pago de comisiones de esta empresa Italiana a 

los socialistas belgas a cambio de un contrato para la venta 

de helicópteros, El secretario general de la OTAN, el belga 

WIIII C1aes, antiguo líder de los socialistas fiamencos, admite 

recordar "vagamente" una reunión en la cual Agusta habría 

expresado su deseo de hacer un "regalo" al partido, 

La Organización Internacional del TrabaJo (OIT) publica su 

Informe anual Empleo MundlOl 1995 Indicando que el 

empleo se encuentra en sus cotas más bajas desde la déca

da de los 30, con 820 millones de personas (el 33% de la 

fuerza de trabajo mundial) desempleadas o subempleadas, 

23 

Entre fuertes protestas de los partidos religiosos musul

manes y tras una Intensa campaña internaCional, liderada 

por grupos de defensa de los Derechos Humanos, son 

absueltos por falta de pruebas en Paklstán dos cristianos 

Inicialmente condenados a muerte por blasfemia, 

Paralelamente, se produce durante todo el mes en 

Karachi una fuerte escalada de la violenCia política, pro

vocando aproximadamente I 6 I muertos, 

Prosigue en Japón la inestabilidad política en el seno de 

la coalición de Gobierno, formada por el Partido 

Socialdemócrata de Japón, el Partido Democrático 

Liberal y el Saklgake, debido tanto a sus profundas dife

rencias ideológicas como a la presión por el fracaso de la 

operación de rescate tras el terremoto de Kobe, 

25 

Se descubre en los terrenos del Hospital Central de 

Klgall, la capital de Rwanda, una fosa común con más de 

4.500 cuerpos, entre los que se encontraban algunos de 
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antiguos líderes políticos, A lo largo del mes, numerosos 

hospitales Informarán del nacimiento de cientos de niños 

fruto de una campaña sistemática de violaciones masivas 

por parte de las milicias extremistas hutus. 

Tiene lugar en Dublín la conferencia anual del Slnn Féln, 

Su líder, Gerry Adams, hace un llamamiento a los unio

nistas para que participen en el proceso de paz para 

Irlanda del Norte. 

26 

Tienen lugar en Tadzhiklstán las primeras elecciones 

legislativas tras la aprobación de una nueva Constitución 

en noviembre de 1994 a pesar del amplio bOicot de los 

partidos de la oposIción y de la recomendación de la 

ONU y la OSCE de retrasarlas o modificar su enfoque 

para posibilitar la participación de la oposición. 

Representantes de China y EEUU firman en Pekín un 

acuerdo para la protección de los derechos de autor, 

finalizando así un confilcto que amenazaba con provocal 

una guerra comercial entre ambos países. 

Yemen y Arabia Saudí firman un acuerdo con el obJetivo 

de resolver sus disputas frontenzas, comprometiéndose 

a respetar el acuerdo de Talf de 1934. 

28 

El rey Hassan II nombra el nuevo Gobierno de Marruecos 

que Incluye a miembros de partidos de centroderecha, 

mayoritarios en la cámara de representantes, Se mantienen, 

no obstante, algunos tecnócratas Sin adsCrIpción política. 

\IAR/O 

El nuevo primer ministro de Burundl, Antolne Nduwayo, 

nombra su primer Gobierno, Diez ministros pertenecen 

al Frente para la Democracia en Burundl (FRODEBU), 
mayoritario en la Asamblea Nacional, y nueve a la OPOSI

tora Unión para el Progreso Nacional (UPRONA). 

El presidente de Uruguay, Julio María Sangulnettl, del 
Partido Colorado, nombra un nuevo Gobierno formado 

por una amplia coaliCión que Incluye al principal partido 

de la OpOSICión, el Partido Blanco. Esta coalición de 

Gobierno permite afrontar con un amplio margen de 

confianza parlamentaria la reforma del sector público y 

del sistema de seguridad social, además de proyectar 
nuevas medidas liberallzadoras. 



Es asesinado en Moscú Vladlslav Llstyev, un reconocido 

penodlsta y presentador de televIsión, supuestamente por 

un slcano de la mafia rusa. Llstyev, de 38 años, había roza

do siempre los límites de la libertad de prensa en su carre

ra profesional y se había Identificado fuertemente con los 

postulados reformistas de Mljail Gorbachev. El 20 de febre

ro Llstyev había prohibido la publicidad en el canal de la 

TelevIsión Pública Rusa, de la que era director ejecutivo, 

después de que se produjesen diversas acusaciones de 

corrupCión en los contratos publlcltanos de esta cadena. El 

asesinato de Llstyev es ViStO como un acto de terror de la 

mafia rusa contra la sociedad y el Estado, y como la confir

mación de que ésta puede actuar con total impunidad. 

Dimite el primer ministro ucraniano, el conservador 

Vltalli Masol, después de ocho meses en el cargo. En su 

lugar es nombrado Yevhenll Marchuk, hasta ahora pnmer 

vlCepnmer ministro responsable de temas de seguridad. 

Jozef Oleksy es elegido formalmente pnmer ministro de 

Polonia. Se mantiene en el Gobierno la coalición de izqUier

da entre los ex comunistas de la Alianza de la IzqUierda 

Democrática (SLD) y Partido Campesino Polaco (PSL). 

En el Reino Unido, el Gobierno de John Major gana, por 
un estl-echo margen de dos votos, una moción parlamen

tana sobre su política en re lación a la Unión Europea. En 

su discurso, Major se muestra muy escéptico en relación 

con la viabilidad de la moneda única europea. 

2 

La nueva mayoría republicana en el Congreso de EEUU 

sufre una sevel-a derrota al no aprobarse la reforma 

constitucional, que requería un presupuesto Sin déficit 

para el año 2002. Esta reforma era un punto clave del 

"Controto con América", el programa con el que los repu

blicanos ganaron las eleCCiones. 

Nlck Leeson, ex operador finanCiero del grupo bancario 

Banngs en Slngapur y autor de los movimientos especu

latiVOS que les habían causado pérdidas masivas y habían 

desestabilizado gravemente los mercados financieros 

internacionales, es detenido por la policía alemana en el 

aeropuerto de Frankfurt. 

5 

Se Inicia en Pekín la tercera sesión del VIII Congreso 

NaCional Popular. Los delegados del Partido Comunista, 

además de expresar su preocupación por la continuidad 

en los altos niveles de Infiaclón (un 21.7% anual, cuando 

ofiCialmente sólo se reconoce el 10%) y corrupCión, 

mostraron un Inusual nivel de desacuerdo durante la 

aprobaCión de las nominaCiones de dos nuevos vicepn-

( el 

meros ministros del Consejo de Estado. En el discurso 

de apertura del Congreso, Li Peng atribuyó el alto índice 

de Inflación a las reformas en el sistema de precios y 

prometió hacer esfuerzos para reducirlo y no IntrodUCir 

nuevas reformas en los precIos. También anunció un 

incremento del 8% o 9% en el PIB para 1995. 

En las elecciones legislativas de Estonia, la coaliCión de 

centro-derecha, en el poder hasta el momento, sufre una 

fuerte derrota como consecuenCia de la Impopularidad 

de sus medidas de control sobre el gasto social. La coali

ción de centro-izquierda, formada por el Partido de 

Coalición y el Bloque de ASOCiación Rural (KM U), gana

dora de las elecciones, se compromete a continuar las 

reformas aunque aumentando el gasto social y el apoyo 

estatal a los agricultores. 

El Gobierno español anuncia una devaluación de la pese

ta del 7% dentro del Sistema Monetario Europeo (SME) 

a causa de las fiuctuaClones del mercado camblario inter

nacional y, especialmente, por la bajada del dólar y la for

taleza del marco alemán y del yen japonés. Esta será la 

cuarta devaluación desde la entrada de España en el SME 

y alejará la posibilidad de formar parte de la primera fase 

de la Unión Monetana Europea. 

6 

Los penódlcos de Nlgena informan del arresto de cente

nares de ofiCiales y civiles tras el descubrimiento de una 

trama golpista para derrocar el jefe del Estado, el general 

Sanni Abacha. El Gobierno militar, que inicialmente nega

ba estas InformaCiones, reconoce el día 10 haber arresta

do a 29 personas en relación con este hecho. 

El Gobierno brasileño se ve forzado a devaluar el real a 

causa de las presiones especulativas sobre el tipO de 

cambio. Hasta ahora, la fortaleza de la moneda había 

Sido una base fundamental para el plan antllnfiaclonlsta 

del Gobierno, lanzado en julio de 1994. 

El T nbunal ConstitUCional de Kazajstán decide invalidar las 

elecciones legislativas de 1994 debido a las Irregulandades 

cometidas en el procedimiento. El día 8, el preSidente 

Nursultán Nazarbayev expresa su preocupación por los 

posibles efectos desestabi lizadores de esta decisión y la 

recurre oficialmente. Las irregulandades afectaban al regis

tro de los candidatos nominados directamente por 

Nazarbayev, a la eXistencia de votos múltiples y a la deSI

gual delimitación de los distritos electorales. 

Los comandantes de los ejérCitos de Croacla, Bosnia y 

de los croatas de Bosnia acuerdan en Zagreb establecer 

una alianza militar entre sus fuerzas. 
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El Comité Monetario de la Unión Europea acuerda un 

reallneamlento del SME en función de la devaluación de 

un 7"10 de la peseta y de un 3,5% del escudo portugues. 

El secretario general de la ONU. Boutros Boutros-Ghall. 

Inaugura en Copenhague la Cumbre Mundial sobre 

Desarrollo Social. que reúne a las delegaciones de 184 pai

ses. defendiendo la adopción de un "contrato social" para 

combatir la pobr'eza y el desempleo. La controversia entre 

los drferentes enfoques ha presidido los trabalos prepal-ato

nos para fijar la agenda, y las criticas se han centrado en lo 

ambrcloso de la misma, las enor-mes pmporclones de la 

confel'encla (20.000 participantes) y de sus costes. 

8 

Más de 120 per-sonas mueren en Karachl (Paklstán) 

durante el mes de marzo como resultado de la violencia 

apal'entemente or-rglnada por una escisión en el 

Movlmrento MohaJlr Quaml y de enfl-entamrentos entre 

facciones de militantes chlltas y sunltas. El dla ocho dos 

ciudadanos estadounidenses son las primeras vlctlmas 

occidentales de estos enfr-entamlentos. 

Kostas Stephanopoulos. un vetel'ano polltrco de centro, 

derecha, es elegido preSidente de Grecra por' un perlado 

de cinco años en sustitución de Constantln Karamanl ls. 

9 

A r'alz de la captur'a de un pesquero español, el Estal. en 

el limite de las aguas terrrtonales de Canadá por' parie de 

patru lleras canadienses, acusado de uso de r'edes ilegales 

y de capturas ilegales de netán. se abre un connlcto entre 

Canadá y la UE por la explotaCión de los grandes bancos 

de pesca de T erTanova. 

El pl'esldente de MéXICO. Ernesto Zedilla. anuncia un 

programa de austeridad para afrontar la cnSIS económica 

provocada por la devaluación del peso en diciembre de 

1994. El plan Incluye recortes en el gasto públiCO. el 

Incremento de los Impuestos, un alza inmediata del 35% 

en el precIo del crudo y del 20% en el precIo de la elec

tricidad y un limite máXimo del 10"10 para el Incremento 

del salarro mlnlmo. Estas medidas suscitan pmtestas a 

pesar de haber' sido anunciadas. 

10 

EEUU suspende un pmgrama de ayuda mrlltar a Guatemala 

por valor de 200,000 dólares. La suspensión se debe a la 

negativa del Gobierno del preSidente Ramiro de León 

Carplo a Investigar seis asesinatos y desapal'IClones de CIU' 

dadanos estadounidenses. A principios de marzo la UE 

hab,a anunciado que la ayuda a este pals se retendrá hasta 

lograr la firma de un acuerdo de paz. 
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El pnmel' ministro bntánlCo, John Malar. escnbe al pr'esl

dente estadounidense BIII Clinton expl'esando su pr'eo

cupaclon por la automación dada al Ilder' del Slnn Féln, 

Gen)' Adams, para realizar una grr-a por- los EEUU con el 

fin de recaudar fondos, La gira tendrá lugar' del I I al 20 

de mar'zo e InclUirá la aperiura de una ofrclna del Slnn 

Féln en Washington. 

II 

Se desarmlla en Copenhague la fase final de la Cumbl'e 

SOCial sobre DesarTollo SOCial que r'eúne a 121 Jefes de 

Estado y de Gobierno. Incluyendo a los de los paises más 

desalTollados, En una declaraCión final de diez puntos. se 

destaca la neceSidad de tr'abaJar' par'a er-radlcar' la pobre

za a tl'avés de programas SOCiales. No obstante, tanto 

estos pmgramas como su penodlzaclón y dotaCión eco' 

nómica no se definen. y ni siquiera la formula del 20-20 

(por la cual los paises donantes de ayuda humanltal'la 

destlnarr'an el 20°10 de la misma a pmgramas SOCiales báSI

cos y los paises en desalTollo ha6an lo mismo con el 

20% de su pr'esupuesto), que contaba con un apoyo 

generalizado, pasa de sel' una mera I'ecomendaclón 

12 

En Somalla. el general Mohammed Far-ah Aydld y su pnn, 

clpal nval. el pl'esldente Intenno Ah Mahdl Mohammed. 

llegan a un acuerdo par-a controlal' conluntamente el 

puel'to y el aeropuerto de Mogadlsco Este acuer'do 

pone fin al caos y a los enfr-entamlentos pOI' el contml de 

estos dos puntos estratégiCOS. tr'as la mal'cha de los ulti

mas mlembms de la UNOSOM II el I de mar'zo, 

La vIsita del representante de los EEUU par'a negociacIo

nes comerciales a China acaba con la fir'ma de una sene 

de acuerdos, que Incluyen la pmtecclón de los del'echos 

de la pmpledad Intelectual. 

El preSidente uoata Franlo Tudlman, tras reunll'se en 

Copenhague con el vicepresidente de los EEUU, Al 

Gore, decide pel'mlt rr- la ampliaCión de la pl'esencla de las 

fuerzas de la ONU (UNPROFOR) en Croacla durante 

un perlado adiCional de seis meses, aunque en té,mlnos 

radicalmente distintos. DUl'ante este tiempo. las fuel'zas 

de la ONU debel'án hacerse car-go del contl'ol de las 

fronteras cmatas, de vlgilal- el paso de la ayuda humanlta

l' la a tl'avés de CI-oacla haCia Bosnia y de acelel di' la 

Implementación de los acuerdos entre Croacla y los 

ser-bo-croatas y la I'elntegraclón de la KI'aJlna. 

El nuevo ministro de Finanzas de Hungl'(a. LalOS Bokros. 

anunCia el segundo paquete de medidas de austerrdad 

económica desde agosto de 1994. Este paquete Incluye un 

recal'go del 8% en los al11culos Impol1ados. una redUCCión 



de pel"sonal en el sectol" público y una serre de I"eformas 

pal"a reduCir el gasto social. D,'as antes se había anunCiado 

una devaluación del 9% del forrnt. la moneda nacional. El 

Gobierno defiende estas medidas como el único medio 

pcll'J eVitar la bancarota estatal, ya que la deuda externa 

del pais asciende a 20.000 mrllones de dólares y el déficit 

público a casI 3.000 mrllones de dólares. 

13 

El Gobierno argentino acuerda con los credltores Inter

n,lclonales un paquete financiero destinado a eVitar una 

devaluación y a I"establecel- la confianza Interna y externa 

en la solvencia financiera argentina, gravemente dañada a 

I'all de 1,1 cr-ISIS financiera meXicana, Este paquete finan

ciero se compone de créditos por valor de 2.400 mrllo

nes de doldl"es pmvlnentes del FMI, 1.300 mrllones del 

Banco Intel amer-Icano de Desarrollo (BID) y, la parte 

restante, de bonos emitidos por el Estado. 

En Azel"baldzhan, unidades rebeldes de la mrllcla de éllte del 

Mlnlsteno del Intenor (OPON), lideradas por el vlceprrmer 

ministro R,1Vshan Javadov, Intentan un golpe de Estado. 

L,) VIsita del mlnlstm de Asuntos Extenores de Grecia, 

Kaldos Papoullas, a Albania pone de manifiesto la nota

ble meJol,l de las l-elaClones entl-e ambos países. 

El Consejo de Segundad de la ONU vota unánimemente 

a favor del mantenimiento de las sanciones a Irak, Según 

1,1 OpOSICión Irakl, el preSidente Saddam Husseln habría 

superado otro Intento de golpe de Estado durante la prr

mel"a qurncena de marzo, y su hiJo mayor, Udal Husseln y 

el mlnlstm de Defensa, AI, Hassan al-MaJld, habrían 

sobl"evlvldo a sendos Intentos de aseSinato, 

14 

[1 seuetarro de Estado norteamericano, Warren 

Chnstopher-, anul'1C1a la reanudaCión de las negociaciones 

entre Israel y Slna, aunque ambas partes Insisten en que 

no han hecho concesiones. Las últimas conversaciones 

entl-e ambos países se hablan roto porque Slrra conSidera 

Inaceptables las condiCiones de segurrdad Impuestas por 

ISI"ael pal-a abandonar los Altos del Golán. 

Se publica un Infol-me de la Conferencia de las 

NaCiones Unidas para el Comel-clo y el Desarrollo 

(UNCTAD) sobre los 48 Países Menos Desarrollados 

(PMD) que preclce un creCimiento del 2,4% para estas 

economlas en 1995, pero tamblen e mantenimiento en 

el descenso de su renta per cáplta y un crecimiento de 

1,1 población del 3% anual. 

e 

15 

El Club de París, de países credltores y Inslttuclones 

financieras InternaCionales, se compromete a conceder 

780 mrllones de dólares en créditos a Mozambique, con 

el frn de ayudar a reformar la economía y redUCir la 

pobreza. Este país espera además ser objeto de una con

donaCión de su deuda por valor de 350 mdlones de 

dólares en 1995. Según el prrmer ministro, Pascoal 

Mocumbl, el serviCiO de la deuda asciende a 500 mdlones 

de dólares anuales. 

El Gobierno de Ghana Impone el toque de queda en la 

reglón norte del país, en respuesta a la violenCia étnica 

fruto de las tensiones entre los Konkomba y sus oponen

tes os Nanumba, Dagomba y ConJa, 

A petiCión del preSidente Abdou Dlouf. el prrmer miniS

tro de Senegal, Hablb Thlam, nombra un nuevo gabinete 

Incluyendo miembros del pal-rldo de la OpOSIción, Partido 

Democrático Senegalés (PDS), con la esperanza de que 

esta medida acabe con la Inestabilidad política reinante 

desde las eleCCiones de 1993, 

6.000 soldados colombianos son destrnados a la frontera 

con Venezuela como reacción al envío de 5.000 solda

dos venezolanos a los cuatro estados limítrofes con 

Colombia. Los soldados venezolanos rodearon a unos 

mrl Inmigrantes Ilegales colombianos y quemaron parte 

de sus casas y cultiVOS antes de deportarlos, A finales de 

mes, ambos países Iniciaron esfuerzos diplomáticos para 

eVitar una escalada de la tenSión, Las hostrlldades habían 

empezado el 26 de febrero, cuando ocho marrnes vene

zolanos fueron aseSinados y otro cuatro herrdos por el 

EjérCito de LiberaCión NaCional de Colombia. 

En Afganistán, el Tallbaan o ejército de estudiantes, que 

en febrero había llegado a situarse en las afueras de 

Kabul aplastando las hasta entonces poderosas fuerzas 

de Hezb-I-Islaml, sufre un serro retroceso durante el mes 

de marzo, cuando es obligado a retirarse por fuerzas lea

les al preSidente Burhanuddrn Rabanl. 

16 

Las Organizaciones No Gubernamentales Inglesas, Save 

the Chlldren y Oxfam, adVierten que más de tres millo

nes de refugiados rwandeses en campos de Burundl, 

Tanzanla y Zalre pueden ser víctimas del hambre y que 
este hecho podría provocar más ViolenCia. También 

hacen un llamamiento para que la comunidad rnternacio

nal encuentre una solUCión política al conn,cto que per

mita a los refugiados volver a su país, 
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COYUNTURA IN TERNACIONAL Po I 

Los resultados finales de las elecciones en los estados 

Indios de GUJarat y Maharashtra conGI-man el retroceso 

del Partido del Congr'eso, en el poder actualmente, y 

ponen en cuestión el futuro de su líder, Naraslmha Rao, 

cuyo prestrglo ya quedó serramente dañado a Gnales de 

1994, cuando el partido fue sever-amente derrotado en 

los estados de Andhra Pradesh y Karnataka. 

Paralelamente, se anuncran como obJetrvos prrnclpales del 

presupuesto para 1995-96 la disminución de la pobreza, el 

aumento del brenestar' y de la Justicia social, en un rntento 

del partido en el Gobierno de recuperar a sus votantes 

más pobres, cuyo cambio de orrentaclón electoral habría 

contrrbuldo a las recientes den-atas del parildo. 

Tiene lugar en Ginebra una conferencia para valorar el 

Plan de Acción Global sobr'e los r-efuglados Indochlnos 

de 1989. Según Sadako Ogata. alto comlsronado de la 

ONU para los refugrados, este plan debe terminar con la 

repatnacrón de los últimos vretnamltas refugrados en 

campos de Hong Kong y del sudeste asiático en el plazo 

de doce meses. 

Se apr-ueba el nombramrento de James Wolfensohn 

como pr'esldente del Banco Mundral, en sustitución de 

Lewrs Prestan. El nombramiento entr'ará en vrgor a partrr

del uno de Junio 

17 

La eJecución de una empleada del hogar fllrprna en 

Slngapur provoca un serro enfrentamiento diplomático 

entre estos dos países, ambos miembros de la 

ASOCIaCión de Naciones del Sudeste ASiático (ASEAN). 

18 

Según los penódlcos progubernamentales de Argelra, las 

fuerzas de segurrdad habr-ían lanzado una ofensrva srn pre

cedentes contr-a Grupo Islámrco Armado (GIA), la facción, 

más radical del Frente Islámico de Salvación (FIS). 

19 

Los prrmeros mrnlstros de Eslovaquia, Vladlmrr' Meclar, y 

Hungn'a, Gyula Hom, firman en Par'ls un hrstónco 

Tratado de Amistad y Coopcr-aclón. El tr-atado reconoce 

los der'echos de las minorías como derechos fundamen

tales. Se reconocen tamblen a estas mrnonas como par-

tes Integrantes de la sociedad y el Estado, a las que hay 

que proteger y promover' su rdentldad Ilngüistrca, r-eligro

sa, nacional y étnica. El tratado tambrén declara "InViola

ble" la actual frontera entre ambos países, que se 

comprometen a no hacer' ninguna r-eclamacrón temtorial 

en el futuro. Este tratado es fundamental par-a mejorar la 

relaCión entr'e ambos países y abrrr-Ies las puertas de la 

UE y la OTAN en el futuro. 
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Las eleCCiones generales de Finlandia dan al Parildo Soclal

demóuata Finlandés (PSD) sus mejores resultados desde 

1945. El Partido de Centro (KESK), Ilder'ado por el antiguo 

prrmer' ministro Esko Aho, es el que mayor per'dlda de vo

tos sufrrrá. La campaña electoral se ha centrado en la rece

sión económica y el alto Indlce de pam, que ha obligado al 

Gobierno a recortar el gasto público y subir los Impue,tos. 

20 

El presidente de Namlbla , Sam NUJoma, nombl a un 

nuevo gabinete. Con el fin de iniCiar una campaña contra 

el aumento de la violencia, él mismo se hara cargo de los 

asuntos Internos, y se creará un nuevo puesto de mlnlS' 

tro de Prrslones y ServIcIos Correccionales 

Tiene lugar en el metro de Tokyo un atentado con gas 

tÓXICO sarrn que provoca 5.000 hendos y diez muelios. 

La Investigación ofiCial parece Indrcal' que la secta rellglo, 

sa mrlenarrsta Aum Shlnnkyo es la autor'a del aten tado. 

Al regresar' de su gira por los EEUU, el I'der' del 51nn Féln, 

Gerry Adams, descarta una entrega de armas unrlatel al del 

EjérCito Republicano Irlandés (IRA) y afil'ma que las convel-' 

saclones con el Reino Unido sobre lr'landa del Norte tam 

blén deberán abarcar la r'etlrada de las fuerzas de segundad. 

El Gobierno de Turquía lanza su mayor ofen,lva contra 

los rebeldes kurdos en el norie de Irak. Aunque ofiCiales 

turcos aseguran que su ejérCito se r'etlrará tras conseguir 

sus objetivos, el comandante de estas fuerzas argumenta 

que hay algunos enclaves conflictiVOS donde Turquía 

podría y debería estar-o Más de 15.000 personas han 

muerto desde el iniCIO del confilcto en 1984 

Se reúnen en París los I-epr'esentantes de los 52 mlem

bms de la Organización de Segurrdad y Cooperación en 

Europa (OSCE) para la sesión final de la Confer'encla 

para la Estabrlldad en Europa, IniCiada en mayo de 1994. 

2 1 

El gobernador del Banco de InglatelTa, Rupert Pennant

Rea, se ve oblrgado a dimitir después de hacerse públrcos 

los detalles de la relaCión extraconyugal que había man

tenido con una penodlsta. 

22 

Después de que los bancos centrales europeos expresasen 

sus reticencias a proveer al Gobierno mexicano de los 

10.000 millones de dólares que les corr'espondían de los 

créditos del paquete de rescate a este pais, los bancos 

comerciales de EEUU y Japón r'etlran los 3.000 mrllones de 

dólares con los que hablan propuesto contrrbUlr a este fin. 



Como consecuencia del coso Agusto dimite el ministro 

de Asuntos Exteriores belga, Frank Vandenbroucke. 

Vandenbmucke confirma a un semanario belga que, en 

1991, cuando era p,"esidente del Pal"tido Socialista 

Flamenco, había ordenado al tesOI"ero de l partido, 

ElIenne Mangé, quemar una caja de seguridad que conte

nía una cantidad de dinero no revelada. También afirmó 

que desconocía de dónde pmvenía este dinero y si el 

contenido de la caja había sido realmente quemado. 

En una reunión de la Liga Árabe en El Cairo, los minls

tms de Asuntos Exteriores aprueban una resolución ape

lando a Israel a firmar el Tratado de No Proliferación 

Nuclear (TNP). 

23 

El p,"es,dente de Georgia. Eduard Shevardnadze. inicia 

conversaciones para un acuerdo militar con Rusia, según 

el cual este país conservaría las bases militares en 

Geol"gla a cambio de apoyar la reintegración a Georgla 

de las reglones separatistas de AbJazia y Osetla del Sur y 

contnbulI" a la creación de un ejército pmpio. 

24 

Renato Ruggiero. antiguo ministro italiano de Comercio 
Exterior. es nombrado directol- general de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), finalizando 

así un prolongado enfrentamiento entl"e los EEUU y la 

UE entorno al nombramiento para este cargo. 

26 

Entra en vigor el Tratado de Schengen. que supl"ime los 

controles fronterizos en las fronteras Internas de la UE e 

Incrementa los controles en sus fronteras exteriores. Italia y 

Grecia retl"asan su implementación por motivos técnicos. 

27 

En Sudáfrrca, el presidente Nelson Mandela cesa a su 

esposa. Winnie Mandela. como ministro de Arte, 

Cultura. Ciencia y Tecnología. La decisión cuenta con el 

respaldo unánime de todos los partidos políticos con 

representación parlamentaria, del Congreso de los 

Sindicatos Sudafricanos (COSA TU) Y la Joven Liga del 
Congl"eso Nacional Africano (AN C). El comportamiento 

controvertido de Winnie Mandela, su supuesta participa

ción en algunos escándalos de corrupción y su ruptura 

sistemática de la disciplina de partido parecen ser los 

motivos de la decisión. 

El presidente de Burundi, Sylvestre Ntibantunganya, 

adVierte del peligro que los enfrentamientos entre miem

bros diSidentes del ejército predominantemente tutsi y 

extremistas hutus -que se habían cobrado ya 500 vícti

mas en las semanas anterlores- acaben en un genocidio 

similar al ocurl"ido en Rwanda en 1994. 

El prrmer ministro de Nueva Zelanda, Jim Bolger. realiza una 

vIsita a EEUU conSiderada como su más Importante misión 

en el campo de las relaciones exteriores desde su nombra

miento en 1990. Las relaciones entre EEUU y Nueva 

Zelanda se habían ViSto enturbiadas desde mediados de los 

años 80, a raíz de la legislación antinuclear neozelandesa 

que Impedía el atraque de barcos de guerra norteamerica

nos que transportasen armas nucleares. En diciembre de 

1994 los EEUU habían admitido esta prohibiCión. 

29 

El primer ministro adjunto de Camboya, Hun Sen. se 

reúne, hasta el día 31. con el primer ministro de 

Tailandia, Chuan Leekpai. a causa de los enfrentamientos 

fronterizos entre ambos países, que habían tenido lugar a 

prinCipios de marzo. En esos enfrentamientos resultaron 

muertos 12 soldados camboyanos cuando el ejército tai

landés intentaba evitar el uso. por parte de las tropas 

camboyanas. de territorio tailandés durante operaciones 

contra los jmers rOJos. 

Dos miembros de la Gamaat Islámica son ejecutados en 

Egipto tras ser declarados culpables del Intento de asesi

nato del novelista y premio Nobel Naguib Mahfouz, en 

octubre de 1994. 

30 

El Gobierno de Mozambique da a conocer un plan quin

quenal para erradicar la pobreza y aumentar el PIB anual en 

un 8% o 9% para el año 2000. El plan establece como p,"io

ridades claves el desarrol lo rural, la educación y la salud. 

La Administración de EEUU ordena una Investigación 

exhaustiva de las acusaciones de encubrimiento por 

parte de sus servicios de inteligencia en el caso de un ofi

cial del ejército guatemalteco vinculado a la CIA. el coro

nel Julio Roberto Alpírez, que podría haber ordenado el 

asesinato del ciudadano estadounidense Michael Devine 

en 1990 y del líder de la Unidad Nacional RevolUCionaria 

de Guatemala (U N RG), Efraín Bamaca, en 1992. 

31 

En Haití. Bill Clinton asiste a la ceremonia de traspaso de 

la autOridad entre la fuerza multinacional liderada por los 

EEUU y la misión de la ONU en Haití (UNMIH). La cere

monia se ve ensombrecida por el asesinato de Mlreille 

Durocher Bertin, una reconocida abogada y líder de la 

oposIción a Aristide. que había tenido lugar en Puerto 
Príncipe tres días antes. 
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Fuerzas Isr"aelíes matan a Rrda Yassln, un rmportante ofi" 

clal de Hezbol lah, en una oper"aclón en el sur" del Lrbano, 

ABRil 

3 

Fuentes diplomáticas y mrembms de ONG rnforman de 

la matanza de más de 400 tutsrs en Gasorvve, al noreste 

de Bur"undr, a manos del eJér-crto hutu. Este hecho hace 

temer un rncremento de la vrolencla en este país hasta 

nrveles de genocrdlo, como en Rwanda. 

En Benln, la Comisión Elector"al Nacional Autónoma 

(CENA), da a conocer" los resultados de las elecciones 

legislativas, que dan a la oposrcrón 49 de los 83 escaños 

de la Asamblea Nacional. Aún quedan pendrentes los 

resultados de dos Circunscripciones. 

Manrfestantes maorres en Nueva Zelanda se manifiestan 

los lugar'es más turístrcos del país para protestar por la 

supuesta ocupacrón rlegal de la corona Inglesa de la tlen"a 

ancestral de los maor"ies. 

4 

Los Insurgentes musulmanes de la Isla de Mlndanao, al 

sur" de las Flliprnas, atacan la Ciudad de Iprl mayontana

mente Crlstrana. Unos 50 crviles mueren en el asalto, atn

bUido al grupo Abu Sayyaf. 

El mrnlstm de Asuntos Extenores vietnamita anunCia que 

un barco de suministros de Vietnam ha sido tiroteado 

desde posIciones talwanesas en la Isla de Ban Than, per

teneciente a las Islas Spratly, cuya soberanía se disputan 

Brunel, China, Malasla, Filipinas, Talwan y Vietnam. 

El Parlamento ucraniano aprueba una mOCión de censura en 

contra del Gobierno de Yevhenrl Mar"chuk con el apoyo, 

tanto de los grupos rnmovrllstas, como de los reformrstas, 

deseosos de eliminar a los conservadores del Gobierno. 

Tiene lugar un encuentro entre el pnmer mlnrstr"o bntá

nICO , John M ajar, y el presidente de los EEUU, BIII 

Clinton, en el transcur"so del cual Clinton elogia los enor

mes esfuerzos de Majar para lograr" una paz durader-a en 

1,'landa del Norte y hace un llamamiento para que 105 

dos bandos abandonen definltrvamente la lucha armada. 

El Instrtuto Monetarro Europeo (1M E), Inauguraco en 

enero de 1994, publica su pnmer rnforme anual. en el 

que se destacan los pmgresos hacia la estabrlldad de pre

CIOS y la preocupacrón por las finanzas públicas. 
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Etiopía fir"ma un acuer"do económico clave con Entr'e,l 

para eliminar" las barr"er"as aduanel"as a la crrculaclon de 

pmductos agrícolas e Industr"lales y sobr"e los serVICIOS 

comercrales. Se esper-a que éste sea el pnmer" paso par,) 

una unión económica y aduaner'a entr'e los dos paises. 

El presrdente de Krrgulzrstán, Askar AI..ayev, nombr"a de 

nuevo a Apas Jumagulov como pnmer mrnlstro tr'as ser' 

mayorrtanamente investido como tal por la Asamblea 

Legislativa (Zhorgor"ku Kenesh), 

La pnmel" mlnlstm paklstanl, Benazll" Bhutto, iniCia una 

vIsita oficial a los EEUU, la pnmer'a desde la suspensión 

de la ayuda economlca y mrlltar estadounidense a este 

país en 1990. 

En una reunión en Nueva Delhl, el Pal-tldo de Con

gr"eso otor-ga ampliOS poderes al pr'lmer" mlnlstr'o 

Naraslmha Rao para reformar el par-tldo tr'as las ultlm,1S 

derTotas elector-ales. 

(, 

El mlnlstl"O de Defensa de Guatemala, Mano Rene 

Ennquez, afirma que I-espeta, POI" sel- soberana, la decl 

slón del pr"esldente de 105 EEUU, Brll Clinton, de suspen

der" la ayuda de la ClA a una unidad militar de 

InformaCión guatemalteca acusada de abusos contl"a 105 

Derechos Humanos. 

Se IniCian en Khorog, Tadzh lklstan, fuer-tes enfrentamien

tos entre tadzhlkos Insur"gentes y fuerzas gubernamenta

les ayudadas por" la pollcla de fronter"as r"usa. Los 

enfrentamientos se prolongan dUI-ante diez días. El día 19 

ambas partes se reúnen en Moscu con la mediaCión del 

enViado espeCial de la ONU, el ul"uguayo Ramlm Plnz

Bailan, y acuerdan mantener" el d to el fuego hasta una 

nueva ronda de conVel"SaClones en mayo. 

Aunque pmslgue la ofenSiva ant lkur"da del ejérCito turco 

en Irak, pal"te de las tl'opas se r"etlran gl"adualmente 

Segun el Gobierno turco la retll ada se debe al éXito de 

la ofenSiva, aunque muchos obser-vadol"es la atnbuyen ,11 

deterroro de las relaCiones de T urqUla con los paises 

europeos a r"aíz de la misma. 

Finaliza en Bel"lln, con el "mandato de Berlín", 1,) 

ConferenC'a de la ONU sobl'e el CambiO Climatlco a la 

cual habían aSlst do las delegaCiones de 170 paises y 

organlzacrones Intemaclonales. 
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En Sudáfnca, el Partido de la Libertad Inkatha, se retira 

de la Asamblea Constituyente en protesta por la falta de 

mediación en los enfrentamientos con el Congreso 

Nacional Afncano (CNA) y el Partido Nacional (PN) res

pecto al pl"oyecto de Constitución. 

La Unión Nacional Afncana de Z,mbabwe-Frente Patnótlco 

(ZANU-PF) gana por cuarta vez consecutiva las elecciones 

generales. El nuevo Gobierno será nombrado el día 20. 

El Consejo Superior para la TransIción (CST) del Chad 

elige a KOlbla DJlmasta corno pnmer rnlnlstro en SUstitu

ción de Delwa Kasslre Kournakoye. El nuevo primer 

mlnlstl'O nornbrará su Gobierno el día 16. 

9 

Tras el cese de las negociaciones, continúa la guerra civil 

en Llbena , La UNICEF InfOl-rna de un incidente en el que 

habnan resultado muertas acuchilladas 62 personas, 

sobre todo mUjeres y niños. El Incidente tuvo lugar en el 

pueblo de YOSI, al SUI- del país. 

En las elecciones presidenciales de Perú es reelegido 

Alberto FUJlmon, y su partido Nueva Mayoría Camb10-90 

también es mayontana en las elecciones al Congreso, 

celebradas Simultáneamente. 

Tienen lugar en la franja de Gaza dos atentados con 

coches bomba que causan la muerte de siete soldados 

Israelíes y un ciudadano norteamencano, y hieren a unas 

50 pel"sonas. La policía palestina arresta, a petición de la 

Autol"ldad Nacional Palestina (ANP), a unos 300 mlem

bl"oS de Hamas y de Jlhad Islámica, la mayoría de los cua

les serán ,-áp,damente puestos en Ilbeliad. 

10 

Muel-e a los 90 años Chen Yun, uno de los líderes chinos 

más vener"ados de la generación pre-revoluclonana, a 

pesal" de que no ocupaba ya ningún cargo oficial. 

Siguiendo la tónica de los últimos años, desde que los 

funerales del antiguo secretario general del Partido 

Comunista Chino Hu Yaobang SirVieran de catalizador 

pdla las pl'Otestas pro-democráticas de Tlananmen, no se 

celebl-ó ningún funeral ofiCial. 

Una nueva administración toma posesión en la Isla de 

Bougalnvllle, en Papúa Nueva GUinea, lo que supone un 

CXltO más del Gobierno en su intento de aislar política

mente al EJérctto Revoluclonano de Bougalnvdle (BRA), 

y,] que esta AdministraCión negociará con el Gobierno el 

futul'O estatus de estos terntonos ncos en mlnel-ales. 

Ck{ "~ 

Tiene lugar en Londres la cuarta reunión anual del Banco 

Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). Su 

preSidente, Jacques de Laroslere, declara que con el por

centaje de Interés actual el banco agotará su capital eXIs

tente a finales de 1997 y que se preCISan medidas para 

fortalecer el capital base del mismo, con el fin de poder 

afrontar la creciente demanda de los años venideros. 

11 

Es cesado de su cargo y obligado a abandonar la zona el 

Jefe de la ONU en Croacla, el general ruso Aleksandr 

Perelyakln, sospechoso de haber tolerado o partiCipado en 

el tráfico de armas haCia la República Serbla de KraJlna. 

El FMI otorga a RUSia un Importante préstamo de 6.800 millo

nes de dólares con el fin de contribUir al programa de establll

zaclon económica y reforma del Gobierno ruso para 1995. 

12 

El Comité InternacIOnal de la Cruz ROJa denuncia que 

tropas rusas asesinaron al rnenos a 250 Civiles en el 

transcurso de un duro ataque al pueblo de Samashki, al 

oeste de Chechenia, el día 8 de este mismo mes. 

Se forma en Estonia un nuevo Gobierno de coaliCión de 

centro-Izquierda con los obJetiVOs de Integrar al país en las 

Instituciones europeas y OCCidentales, mejorar las relacIo

nes con RUSia, equilibrar el presupuesto, conceder créditos 

"blandos" a los agricultores y eXimir a los pequeños pro

p,etanos del pago del impuesto sobre la renta. 

Finaliza en Nueva York la ConferenCia de la ONU sobre 

Bancos de Pesca, cuyo objetivo era finalizar un borrador de 

un nuevo tratado sobre pesca que estableCiese un ampliO 

programa para la gestión de los bancos de pesca amenazados. 

13 

Los ministros de Defensa de Macedonia y Turquía firman un 

acuerdo para mejorar la cooperación en el campo técniCO y 

de la Industna militar en SkoPJe, la capital macedonia 

Es nombrado en Finlandia un nuevo Gobierno formado 

por una ampl ia coaliCión de partidos que Incluye el 

Partido DemocrátiCO SOCial Finés (SDP), el Part ido de 

CoaliCión Nacional (KOK), el Partido de l Pueblo Sueco 

(SFP), la Alianza de IzqUierda (Left-Wlng Alllance) y los 
Verdes (Vlhreat). 

14 

El Consejo de Segundad de la ONU aprueba por unani

midad la resolUCión 986, que autonza a Irak a vender 

petróleo por valor de 2.000 millones de dólares durante 
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6 meses para pagar el abastecimiento humanitario No 

obstante esta oferta fue rechazada POI" el gobierno Iraquí 

por considerarla una ViolaCión de su soberanía. 

15 

Se reúnen los ministros de Economía de los países 

miembros de la Cooperación Económica ASia-Pacífico 

(APEC) en Bali (IndoneSia). 

Un antiguo agente del servicIo de InteligenCia serblo. Cedo

mlr Mlhailovlc. afirma tener copias de documentos que 

Implicarían al Gobierno serblo y a su presidente. Slobodan 

Mllosevlc. en crímenes de guerra en Bosnla-Herzegovlna. 

Se Informa de las negociaciones entre China e Irán para 

construir dos reactores de agua presurIZada de 300"MW 

en Irán. según China en el marco de la cooperación nuclear 

pacífica y sin Violar ninguna ley Internacional. 

Durante la primera qUincena de abril. el presidente de 

Argelia, Llamlne Zeroual, mantiene una ronda de consul

tas bilaterales con los líderes de 15 partidos y organizacIo

nes políticas, al final de las cuales ratifica su voluntad de 

convocar eleCCiones presidenCiales antes del fin de 1995. 

16 

Finalizan las largas disputas entre Canadá y la UE entorno 

a las pesquel"ías del AtlántiCO noroccldental con un 

acuerdo para la preservación del fletán por el cual 

España acepta redUCir sus capturas de esta especie en un 

75% para 1995 y medidas estnctas de control. 

17 

Se reúnen en Nueva YOI"k los representantes de los 175 

países firmantes del Tratado de No ProliferaCión Nuclear 

(TNP), para asistir a la conferenCia de revisión y exten

sión del mismo, que durará hasta el 12 de mayo. 

18 

Tiene lugar en Addls Abeba una cumbre extraordinana 

de la AutOridad Intergubernamental en Sequía y 

Desarrollo (IGADD), que reúne a los Jefes de Estado de 

Djiboutl. Entrea. Etiopía. Kenya. Sudán y Uganda. 

Tiene lugar en Nueva York la tel"cera ronda de conversa

ciones entre EEUU y Cuba para revisar el acuerdo de 

InmigraCión de 1994. 

En Bolivia, el Gobierno declara el estado de SitiO por 90 

días para acabar con los desórdenes Civiles y despliega a 

la policía y el eJérCito. 

348 

t r'-'1 l A f , 

Entra en vigor en Argentina una nueva ley rectificando la 

Ley Orgánica del Banco Central, que establece un nuevo 

sistema de garantía de depÓSitos. 

19 

Explota una bomba en un edifiCIO de ofiCinas federales 

en la Ciudad de Oklahoma, EEUU, provocando más de 

150 muertos. A pesar de que iniCialmente se atnbuye la 

autoría del atentado a terrorrstas de Onente MediO, más 

tarde se sabe que los autores son miembros de una mili

cia de extrema derecha estadounidense. Más de 100.000 

personas en EEUU pertenecen a organizaciones de este 

tipO, radicalmente opuestas al Gobierno federal. al con

trol de armas y muchas veces de carácter racista. 

Se produce en Japón un nuevo atentado con gas sann, 

en Yokohama, que se repetirá el día 21. Estos nuevos 

atentados no producen víctimas mortales, y también son 

supuestamente causados por la secta religiosa milenansta 

Aum Shlnnkyo. 

En Sn Lanka se rompe la tregua entre el Gobierno y los 

Tigres para la LiberaCión de Tamll Eelam (LTTE), por los 

ataques de éstos últimos contra las fuerzas de segundad, 

al no atender el Gobierno a sus demandas, 

Se produce en Madrrd un atentado fallido contra José 

María Aznar, preSidente del Palildo Popular (PP), el prin

Cipal partido OpOSitor, cuya autoría es atribUida a la OI"ga

nlzaclón terrorista ET A 

Un aVión comel"Clal libiO, que transporta a 150 pasajeros 

de Trípoli a Arabia Saudí para su peregnnaclón anual a la 

Meca, Viola las sanciones impuestas por la ONU, en abril 

de 1992, a raíz del atentado en 1988 del aVión de la Pan 

Am en Lockerble (ESCOCia). 

2 1 

Se reanudan en San Andrés Larrálnzal", en el sur de 

Chiapas, las conversaciones entre el Gobierno mexicano 

y el Ejército Zapatlsta de LiberaCión NaCional (EZLN), 

que se prolongarán hasta el día 24. 

22 

De acuerdo con las estimaciones de la ONU, al menos 

2,000 refugiados rwandeses son aseSinados en el campo 

de refugiados de Klbeho por miembros del Frente 

Patriótico Rwadés. Esta clfl"a es calificada de exagerada 

por palie del Gobierno rwandés, pero según las ONG 

los muertos podrían alcanzar los 8,000. El FPR llegó a 

Kibeho como parte de una operación ofiCial para obligar 

a los I"efuglados a volver a sus lugal"es de ongen. 



Tras las elecciones generales del día ocho, el primer minis

tro de Islandia, David Oddsson, anuncia la formación de 

una nueva coalición de Gobierno entre el Partido de la 

Independencia (IP) y el Partido Progresista (PP). 

23 

Tiene lugar en Francia la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales. El cand idato socialista, Lionel jospin, será 

Inesperadamente el más votado, seguido por jacques 
Chlrac y Edouard Balladur. Los buenos resultados del 

candidato del Frente Nacional (FN) de extrema derecha 

y de los comunistas y trotskystas pone, en evidencia la 
decepCión existente entre los votantes en relación a los 

pnnclpales partidos. 

Tienen lugar en Italia elecciones en 15 regiones que 

comprenden en conjunto el 90% del electorado. Los par

tidos de centro-Izquierda, con el 40,5% de los votos, 

ganarán en nueve de ellas. 

24 

En GUinea Ecuatorial, Severo Moto, líder del pnncipal 

partido de la oposición, el Partido de l Progreso de 
GUinea Ecuatonal (PPGE), es condenado a 28 años de 

prisión por traiCión y conspiración. 

La coalición Bansan Nasional (BN) obtiene una nueva y 
aplastante victoria en las elecciones generales de Malasia. 

25 

En Nlgena, la Conferencia Constitucional Nacional 

(NCC) adopta formalmente un proyecto de 

Constitución que prevé una presidencia rotativa, la crea

ción de una nueva estructura estatal y local, el levanta
miento de la prohibición para crear nuevos partidos 

políticos, un nuevo registro de votantes y la realización 
de elecciones locales. estatales y federales. 

En Níger. el Gobierno y la Organización de Resistencia 
Armada (ORA), que representa a los rebeldes tuaregs. 
firman un acuerdo de paz para acabar con el conflicto 
que les había enfrentado durante cuatro años, provocan
do más de 200 muertos. 

26 

En declaraciones a la te levisión, el jefe del Estado Mayor 

del ejército argentino. reconoce que los militares come
tieron crímenes durante la guerro SUCIO de los años 
setenta. cuando miles de personas fueron secuestradas, 
torturadas y asesinadas. 

e ) Jl 

Tienen lugar en Washington los encuentros anuales del 

Fondo Monetano Internacional (FMI) y del Banco Mun
dial cuando crece la preocupación en torno a la reciente 

caída del dólar. Aún así, no se tomarán medidas para 

apoyar esta moneda a causa de la diviSión de opiniones 
entre los miembros del G-7 respecto a la intervención 

en los mercados monetanos. 

27 

Se aprueba en Israel la expropiación de 54 hectáreas de 

terreno al este de jerusalén. en una zona habitada mayo
ntariamente por árabes. con la finalidad de crear asenta

mientos Judíos. 

29 

El presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev. gana 

un referendo que le habilita a prolongar su presidencia 

hasta el año 2000. Nazarbayev había sido elegido presi

dente de la república independiente de Kazajstán en 

diciembre de 199 1 sin ninguna oposición. 

30 

Se produce a lo largo del mes una seria crisis en el 

grupo bancario Mendien BIAO. que opera en más de 

20 países africanos. 

Finaliza el acuerdo de alto el fuego en Bosnia

Herzegovlna sin haberse conseguido su prolongación. lo 

que sumado a los acontecimientos en Croacla. hace 
aumentar las probabilidades de una guerra tota l en 

Bosnia y Croacia. 

El presidente de los EEUU. Bill Clinton. anuncia la impo
sic ión de sanciones comercia les a Irán y la prohibición de 
cualquier tipo de inversión norteamericana en este país. 
con el fin de aislarlo internacionalmente y obligarlo a 

abandonar su programa nuclear y sus vínculos con el 
terrorismo internaCional. 

¡\lAYO 

Fuerzas croatas recuperan en una rápida operación una 

pequeña parte de su antiguo territorio en Eslavonla occi
dental. ocupado por los serbios desde 1991 . 

Se inicia en Ginebra la Asamblea Mundial de la Salud. el 
órgano de Gobierno de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que durará hasta el día 12. La Asamblea se 
niega a aprobar el aumento del 16.2% del presupuesto 
como estaba previsto y lo aumenta sólo en un 2,5%. Esta 
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maniobra es vista como una derTota personal par-a el 

drr-ector general. Hlroshl NakaJrma, objeto de una Investl

gacrón por Irregularrdades financieras. 

Renato Ruggler-o toma posesión del cargo de director 

general de la Or-ganlzacrón Mundial del Comer-cro (OMC) 

y afirma en su pnmera conferencia de prensa que su pnn

crpal prrondad ser-á asegurar el éXito de las negociaciones 

ce esta organrzaclón sobre servicIos financieros. 

2 

EEUU y Cuba firman un nuevo acuerdo sobre rnmlgra

clón condenado por los eXiliados cubanos y por los 

republicanos. A través de este acuerdo EEUU concederá 

asilo a 15.000 r-efuglados retenidos hasta el momento en 

la base norieamerrcana de Guantánamo. 

Se celebr-a en Nueva Delhl la octava cumbre de la 

Asociación del Sur de Asia para la Cooper-aclón Reg onal 

(SAARC), que decide por unanimidad hacer- operativo a 

partrr del ocho de diciembre. el Acuerdo Comer-clal 

Prefer-enclal del Sur de ASia (South ASlan Preferentlal 

Trade Agreeement-SAPTA). 

3 

Se celebr-a hasta el día 5 en Auckland, Nueva Zelanda, la 

r-eunlón anual del Banco ASiático de DesalTollo (ADB). 

4 

El mrnlstm de Defensa turco anuncia que todas sus tro

pas han abandonado el norte de Ir-ak tr-as la ofensiva con

tra la guemlla del Par-tldo de los Trabajadores del 

Kur-dlstán (PKK). 

5 

Se celebr-an en Etiopía las primeras elecciones multlparil

distas, que ponen fin a un período de transIción de cua

tro años Ilder-ado por el Fr-ente Popular Revoluclonarro 

Democrático de Etlopl'a (EPRDF) y marcan el Inlcro de 

una feder-acrón de nueve Estados. 

6 

Tiene lugar en Lusaka (Zambla) una reunión lar-gamente 

esperada entre el presrdente de Angola. José Eduardo Dos 

Santos. y el Ilder de la Unión Nacional para la 

I~dependencra Total de Angola (UNIT A). Jonás Savlmbl. 

Ambos se reunlran de nuevo el dla 17 en Ciudad del Cabo. 

Jacques Chlrac. candidato de la Unión para la República 

(RPR). gana la segunda vuelta de las elecciones pr-eslden

clales francesas con el 52 ,64% de los votos fr-ente al 
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47.36% obtenido por su nval socialista. Lronel Jospln. 

Chlrac había Sido alcalde de Pans desde 1977, dos veces 

pr-esldente del Gobierno y era la ter-cer-a vez que se pr-e

sentaba a las elecciones presidenciales. 

En Sar-aJevo, fuerzas ser-bobosnlas bombardean el bar-no 

musulmán de Butmlr, matan a I I personas y hlnen a 

otras 14. 

Se celebr-an por toda Eumpa y hasta el dia nueve nume

rosas conmemoraciones del 50 anrversar-ro del fin de la 

Segunda Guerr-a Mundial. Los actos se centr-an funda

mentalmente en el recuer-do par-a las v'ctrmas de la gue

rra y la reconciliación posterror entr-e los contendientes. 

8 

En Sudáfrrca. el presidente Nelson Mandela declal-a que 

su palildo, el Congl-eso Nacional Afncano (CNA), acep

tará la mediaCión Internacional en el conflicto que les 

enfrenta a Inkatha POI- la redaCCión de la Constltuclon. 

Se celebl-an en Ftilplnas elecciones al Congl-eso. Aunque 

los r-esultados pmvlSlonales dan la vlctorra a la coalrclon 

del presidente Fldel Ramos. las acusaciones de fl"aude 

gener-alrzado por parie de la oposlcrón obligan a efectuar 

un nuevo recuento. 

En Italia, el Gobierno de Lambel-to Dlnl llega a un 

acuer-do con los sindicatos con I-especto de la r-efonna 

del sistema de pensrones que permltlra r"educrr- conside

rablemente el gasto publico. 

10 

Se Inician en Belfast las convel-saclones a nivel mlnlstenal 

entre el Gobierno bntánlco y los lidel-es del Slnn Feln, las 

pnmer-as desde hace 23 años. El dia 24 ambas paries se 

r-eunrran de nuevo en Washrngton. 

II 

La Or-ganrzaclón Mundial de la Salud (OMS) confirma la 

eXlstencra de un brote del vrr-us Ébola en los alr-ededor-es 

de la crudad zalreña de Klkwlt. El dra 26. 121 de las 160 

per-sonas Infectadas habr-án muelio. 

En el Reino Unrdo se publica el Infor-me del Comité 

Nolan que aboga por- un ngrdo contr-ol de la conducta de 

los mlembms del Par-lamento y mlnrstros. 

El presidente de EEUU. BIII Clinton, vIsita Ucrania y 

manifiesta el Interes de su pais por- una "Ucrania Inde

pendiente y segura en sus fmnter-as r-econocrdas". Estas 



declal"aclones l"eneJan una mayor confianza en este país, 

considel'ado como un aliado fiable en una zona política, 

mente volátil fl"ente a una Rusia cada vez más inestable. 

12 

Al'gella firma un acuerdo para reprogramar el pago de 

3.200 millones de dólares de su deuda comerCial con los 

bancos credltol"es reunidos en el Club de Londres, en vil', 

tud del cual el pago de la deuda se Iniciaría en 1998. En 

Junio de 1994. Argelia ya había fil"mado un acuerdo parecI

do con los paises credltores occidentales del Club de Parrs. 

Finaliza en Nueva YOI"k la conferencia para I"evisar y 

extende l" el Tl'atado de No Proliferación Nuclear (TNP) 

con un acuerdo para pmlTogar-lo Indefinidamente. 

14 

Tienen lugal" en Argentrna elecciones presidenciales y al 

Congl'eso. Cal-los Menem (Partido Justicialista) es I"eelegi

do pl'esldente con el 49,8% de los votos. 

15 

Las ol"ganizaciones de ayuda humanitarra que tl"abaJan en 

Burundl suspenden sus actividades dUI"ante una semana 

par-a Ilamal" la atención a la comunidad internaciona l 

sobl'e la grave situación de Inseguridad en el país. 

El Gobierno de coaliCión búlgaro, dominado por los 

SOCialistas. anuncia un progl"ama de acción con el objeti

vo de convertir a Bulgarra en una República parlamenta

l'la con una economía de mercado y una sociedad Civil 

democl'átlca rntegrada en las instituciones eumpeas. 

Se I'eúnen en Lisboa los ministros de Defensa y Asuntos 

[xtel'iores de los diez países miembros de la Unión 

Eumpea OCCidental (UEO) y los 17 con estatuto de 

obsel'Vadol'. Se mantienen las diferencias entre ellos con 

I'especto a la pOSibilidad de que esta organización se 

convierta en el bl'azo al'mado de la Unión Europea (UE). 

China lleva a cabo un ensayo nuclear baJO tierra. en la pro

vincia de XlnJlang, ampliamente condenado por RUSia, los 

países occidentales y los del área del Pacífico. especialmente 

tras el I'eciente acuel'do de pr-olongación del Tratado de No 

Pr-olifel'ación Nucleal" firmado también por este país. 

16 

Se I'eunen hasta el día 20 en AbuJa (Nlgerra) los Jefes de 

Estado y de Gobierno de los países miembros de la 

Comunidad Económica de Estados de África OCCidental 

(ECOWAS), en un intento de desbloquear las negocia

Ciones de paz en Llberia. Los lídel-es de las seis prinCipa

les facciones beligerantes también asistien a la reunión. 

CRC',O O( A DE 1 A COYUNTURA INlERNACIONAL 

La ONG Charity International Afl'ica advierte que en el 

sur de Somalia más de 500.000 personas pueden morrr 

de hambre y de fiebre tifoidea, malaria y cólera a causa 

de la suspensión de la ayuda humanitaria. Durante este 

mes aumenta la violencia entre los clanes enfrentados y 

pmvoca más de 30 muertos. 

El zloty, la moneda polaca, cotiza por vez primera en los 

mercados monetarios internacionales en un paso funda

mental hacia la economía de mercado. 

17 

El Com ité de Ética del Senado de EEUU anuncia que ha 

encontrado evidencias que cormboran las acusaciones 

contra el senador republicano Bob Packwood por acoso 

sexual, obstrucción a la Justicia y tráfico de innuencias. El 

Informe de esta comisión abre la puerta a su procesa

miento por parte del Senado. 

Marcando un cambio de orientación fundamental en su 

política, Corea del Sur apl'ueba dos pmyectos pilotos 

con Corea del Norte para poner en marcha JOlnt ventures 

industriales, las primeras desde la división de la península 

de Corea en 1953. 

El Gobierno Iraní devalúa el rial e introduce controles 

estrictos sobre el tráfico ilegal de divisas, a I"aíz de una 

fuerte caída de esta moneda en los mercados moneta

rios internacionales. 

19 

La comisión independiente internacional acaba la investiga

ción sobl'e la masacre de Kibeho. en Rwanda, y declara que 

la matanza no fue ni una acción planeada pOI' el Gobierno 

rwandés ni un accidente que no pudo ser prevenido. 

Las divisiones en el Partido del Congreso indio aumentan 

con la elección de un preSidente paralelo por parte de 

una de las facciones del partido. 

La coalición cuatl"ipaliita gobernante en Tailandia se r-ompe 

al retirarse uno de sus miembms, el Palang Dharma, poco 

antes de la votación de una moción de censura. 

20 

El Gobierno de Zaire confirma que las elecciones gene

rales previstas Inicialmente para el nueve de julio serán 

pospuestas. 

La Asamblea NaCional de Errtrea aprueba una resolUCión 

que divide el país en seis I'egiones administl"ativas. 
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2 1 

Se celebran elecciones generales en Bélgica. La coalición 

de partidos social-cristiana y socialista gobernante hasta 

el momento y liderada por Jean-Luc Dehaene mantendrá 

su posIción preeminente, Incluyendo al Partido Socialista 

Flamenco (SP) vinculado al "caso Agusta". 

22 

Tiene lugar en AbuJa (Nlgerla) hasta el día 2.6 la reunión 

anual del Banco Africano de Desarrollo (BAD), que se 

centrará en la elección de un nuevo presidente. 

Chandrlka Kumaratunga, preSidente de Sn Lanka, confirma 

la ruptura de las conversaciones de paz con los indepen

dentistas Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE), 

al no aceptar éstos una salida política del conflicto, y decla

ra que usarán cualquier medio para poner fin a la guerra. 

El Departamento de Estado de EEUU anuncia un cambio 

en su política de contacto restringido con Talwan, que 

mantenía desde el reconocimiento de China en 1979, y 

concede un Visado a su preSidente, Lee Teng-hul, para 

que realice una visita privada a EEUU en junio. En pro

testa por este hecho, China cancela una vIsita a EEUU de 

su ministro de Defensa. 

Jlm Bolger, el prlmler ministro de Nueva Zelanda y la 

reina de los Talnui -la federaCión tribal maorí más impor

tante- firman un acuerdo por el que el Gobierno se 

compromete a darles en tierras y en dinero un total de 

170 millones de dólares neozelandeses. Ambos ponen 

fin con este acuerdo a 130 años de luchas por la propie

dad de la tierra. 

Israel anuncia la retirada de un proyecto de expropiación al 

este de Jerusalén de 54 hectáreas de tierra destinadas a colo

nos Judíos, tras las críticas generalizadas del mundo árabe. El 

día 18 EEUU había vetado una resolUCión del Consejo de 

Segundad de la ONU condenando la expropiación. 

2.3 

En Camboya, Sam Rangsl, ex ministro de Finanzas y críti

co con el Gobierno, es expulsado de Funcinpec, uno de 

los dos partidos principales en la coalición gobernante. 

24 

Por orden del preSidente de Brasil, Fernando Hennque 

Cardoso, el ejército ocupa cuatro refinerías de petróleo 

en los Estados de Sao Paulo y Paraná. Los 45.000 traba

Jadores del sector habían IniCiado una huelga cuatro 

semanas antes. 

352 

lF S ( R )A, l y 'E M 

Israel y SIria sientan las bases sobre las que se desarTolla 

rán las negociaciones en torno a una pOSible retirada 

Israelí de los Altos del Golán. 

26 

La nueva directora ejecutiva del Fondo de las NaCiones 

Unidas para la InfanCia (UNICEF), Carol Bellamy, anuncia 

que una auditoría Interna de la organización ha puesto 

de manifiesto un fraude en las ofiCinas de Kenya con la 

apropiación ilegal de un millón de dólares y la pérdida de 

otros nueve durante 1993 y 1994, cuando la ofiCina reCi 

bía y canalizaba las ayudas para las víct mas de la sequía 

al norte del país y las dirigidas a los refugiados proceden 

tes de la guerra civil de Somalia. 

27 

En una convención nacional extraordinaria, el Partido 

SOCIaldemócrata de Japón (PSDJ) vota a favor- de disol 

ver el partido y formar otro nuevo. La posIción del 

Gobierno del pnmer ministro y líder del PSDJ también se 

ve debilitada por las dificultades en torno a la propuesta 

de una resolUCión que condene la apología de la guerra 

en conmemoración del 50 aniversariO del fin de la 

Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. 

28 

La ciudad rusa de Nevtegorsk, en la ,sla de SaJalln, queda 

completamente destruida por un terremoto que provoca 

más de mil muertos y 1.300 desaparecidos. 

29 

Se agudiza la espiral de violencia y luchas sectarias en 

Paklstán. Las protestas de los partidos religiOSOs se cen

tran en los planes para modificar la ley para delitos de 

blasfemia. La primer ministro, Benazlr Bhutlo, declara 

que la blasfemia seguirá Siendo un delito capital, pero 

que se Introducirán cambios en la ley para que ésta sea 

más coherente con los principios del Islam. 

El Gobierno chino anuncia nuevas medidas antlcorrup

Clón, siguiendo con la campaña lanzada por el preSidente 

Jiang Zemin. Paralelamente, y debido a la proximidad del 

sexto aniversariO de la matanza de Tlananmen, numero

sos disidentes son arrestados. 

30 

El Tribunal Supremo de Apelación de Chile confirma las 
condenas de dos ex dirigentes de la DI NA. la policía 

política de la dictadura de Plnochet. que ordenaron el 

asesinato del antiguo ministro de Asuntos Exteriores, 

Orlando Leteller, y su asistente norteamericano. 



Se celebra en NoordwlJk (Países BaJos) una reunión de 

los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en la 

que ,-eafi,-man su compromiso con los ex países del Este 

pal-a convertirse en miembros de esta organización. 

JUNIO 

El presidente de Suráfrlca. Nelson Mandela, reconoce 

ante el Senado haber ordenado personalmente la Vigilan

cia de los cuarteles generales de su partido en 

Johannesb4rgo. el Congreso Nacional Africano (CNA), y 

que se disparase, si era necesariO, contra sus pOSibles 

asaltantes durante las protestas del 28 de mayo de 1994 

convocadas por el partido opositor Inkhata. Ocho miem

bros de este partido fueron tiroteados en ese lugar. y 

desde abril de 1994 la violencia entre ambos partidos ha 

P"ovocado más de 1.600 muertos. 

El Parlamento griego ratifica la convención de la ONU de 

1982 sobre la Ley del Mar (UNCLOS- LDM) y permite al 

Gobierno que la Implemente a su criterio. El ministro de 

Prensa y MediOS de ComunicaCión anuncia el día nueve 

que, de acuerdo con la Convención, extenderán las aguas 

terntonales de seis a doce millas náuticas, lo que privaría a 

Turquid de acceder libremente al mar Egeo. 

5 

Se Inicia en Puerto PrínCipe (Haití) la XXV asamblea de 

la O'-gan,zaclon de Estados Americanos (OEA). 

6 

Se Inicia en Ginebra la ConferenCia Anual de la 

O'-gan,zac,ón Internacional del TrabaJo (OIT). Esta orga

nización se enfrenta a una grave CriSIS presupuestarla 

debido a la Inminente redUCCión de las aportaciones de 

EEUU y su pOSible abandono por parte del Reino Unido. 

8 

Se reúnen en Bruselas los ministros de Defensa de los 

paises miembros de la Organización del Tratado del 

AtlántiCO Norte (OTAN). En un comunicado final se rea

firma la voluntad de que el proceso de crecimiento de la 

organización haCia los países del Este sea progresIvo y el 

lespeto a la preocupación rusa por este proceso. 

Finaliza con una reunión ministerial en EsbJerg, Dinamarca, 

la cuarta ConferenCia sobre Protección de los Mares del 

Norte en temas de contaminaCión, pesca y preservación de 

la fauna La conferenCia había reunido durante los meses de 

mayo y Junio a numerosos expertos en estos temas. 

C fI l f',¡(' () J P )E A Co ,r" ,KA I '\r TE "NAC ONA 

9 

El Consejo de SegUridad de la ONU aprueba unánime

mente la resolUCión 997(1995) prorroga el mandato para 

la Misión de Asistencia a Rwanda de la ONU (UNAMIR 

11) otros seis meses. 

Es capturado el líder del cártel de Call, Grlberto Rodr'guez 

Orejuela. en el marco de una Importante operación policía

ca y militar antldroga -que tendrá lugar durante todo el 

mes de Junlo- dicho este cártel, supuestamente responsable 

del 80% de la prodUCCión global de cocaína. 

T ras varios meses de Intensos debates entre los prinCipa

les partidos japoneses sobre el texto de la resolución 

parlamentaria conmemorando la Segunda Guerra 

Mundial, se adopta una resolUCión que será Criticada, 

espeCialmente por los países asiátiCOS que sufrieron la 

agresión Japonesa, por conSiderarla poco expl' cita. 

El preSidente de Ucrania, Leonld Kuchma, y el de RUSia, 

Bons Yeltsln, firman en Sochl (RUSia) un acuerdo que pone 

fin al contencIoso que enfrentaba a los dos países sobre la 

antigua Oota SOViética con base en Sebastopol, un Importan

te puerto del mar Negro ahora en territorio ucraniano. 

10 

Se iniCia en Rlyadh (Arabia Saudí) una reunión de los 

ministros de Asuntos Exteriores de los seis países miem

bros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG): 

Bahreln, Kuwalt. Omán, Qatar, Arabia Saudí y los 

Emiratos Árabes Unidos (EAU). 

11 

Se celebran las prrmeras eleCCiones legislativas multlpartl

distas en Guinea. Los resultados dan la mayoría absoluta 

al Partido de la Unidad y el Progreso (PUP) del preSiden

te Lansana Cante. Los partidos de la opOSICión denun

cian un fraude en los resultados y anuncian que 

bOicotearán el nuevo Parlamento. 

Se celebra en FranCia la primera vuelta de las eleCCiones 

locales. La segunda se llevará a cabo el día 18. Ninguno 

de los partidos conservadores es capaz de capitalizar la 

reCiente victoria de Jacques Chirac en las eleCCiones pre

sidenCiales y los extremistas del Frente NaCional (FN) tri

plican su número de regidores y obtienen por prrmera 

vez el control de una capital (Toulon) y de otras dos CIU

dades (Marlgnane y Orange). 

Se celebra en Italia un referendo sobre varios temas, entre 

ellos, el control de los mediOS de comunicación y de los sin

dicatos. Con una partiCipación deiS 7%, el antiguo primer 

ministro Sllvlo Berlusconl obtiene una victOria Significativa. 
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12 

El general Mohammed Farah Aydld es cesado como líder 

de la Alianza Nacional Somalí (ANS), pero en respuesta 

se proclama presidente y nombra un Gabinete. 

Se celebran en Dominica eleCCiones generales que darán la 

vlctona al Partido de los TrabaJadores Unidos (Unlted 

Workers Party-UWP), de centro-Izquierda y en la OPOSI

ción hasta el momento. El resultado provocará la retirada 

de la pol'tlca de Eugenia Charles, primer ministro y líder del 

Partido de la Libertad de Dominica (Dominica Freedom 

Party-DFP), en el Goblemo durante 105 últimos 15 años. 

EEUU y Corea del Norte llegan finalmente a un compro

miso para la Implementación de su acuerdo nuclear. 

13 

El presidente de EEUU, Bill Clinton, propone en un mensaje 

televisado un plan para equilibrar el presupuesto para el 

año 2005, en un Intento de ofrecer una alternativa a 105 pia

nes draconianos del Congreso, dominado por 105 republica

nos, que prevé lograr el equilibrio para el año 2002. 

En Nepal, el rey Blrendra disuelve el Parlamento y pide al 

Gobierno que prosiga con sus funciones interinamente 

hasta que se celebren nuevas eleCCiones, el 23 de noviem

bre. Esta deciSión provoca fuertes protestas entre 105 par

tidos de la OposICión, que la consideran anticonstitucional. 

T ras la intervención del presidente de Serbla, Slovodan 

M'¡osevlc, son liberados los centenares de I-ehenes 

miembros de la ONU que hab'an sido capturados por las 

fuerzas serbobosnlas en mayo. No obstante, Radovan 

Karadzlc, el líder serbobosnlo, declara que se volverán a 

capturar rehenes en caso de que la ONU vuelva a reali

zar ataques aéreos contra obJetiVOs serbobosnlos. 

El preSidente de FranCia, Jacques Chirac, anuncia que su 

pals reiniciará las pruebas nucleares en el atolón de 

Mururoa, en el Pacífico Sur. Este anuncio será amplia

mente condenado y hará más d,fc'¡ que las conversacIo

nes sobre desarme de la O N U en Ginebra concluyan 

con un tratado realmente restrictiVO. 

14 

Las fuerzas del Gobierno bosnio lanzan una importante 

ofensiva en el área de SaraJevo contra las fuerzas serbo

bosnias, que contraatacan reanundando los bombardeos 

sobre la capital bosnia. 
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El conflicto entr"e 105 Independentrstas chechenos y el 

Gobrerno r"uso se pmpaga más allá de las fmnteras de 

Chechenla cuando un grupo de rebeldes chechenos 

ataca Budennovsk, captul-a a centendl"es de r-ehenes, que 

serán conducrdos al hospital local. y amenaza con matM 

los a menos que cesen los ataques a Chechenla. El dla 17 

fracasarán dos Intentos de asaltar el hospital y Ilbel"ar a 

los r"ehenes y, a partll" del día 18, se InrClal"an las conver

saciones con los rebeldes que per"mltll"án al dl'a slgurente 

su salrda en un convoy de autobuses haCia Chechenla y 

la progresiva liberación de aquellos. 

1 ) 

Se Informa de un Intento de rebelión al-mada en la base 

de Abu Ghralb, estratégicamente Situada a diez kilóme 

tros de Baghdad, la capital Ir"akí. La r-ebelrón esta su pues 

tamente liderada POI- mlembms del clan Sunnl Dulalml y 

puede haber Incluido al batallón de éllte "14 de Julio". 

Se inicia en Canadá la cumbl-e del G-7 pal"a r"eformar- y 

reforzar las Instltucrones de Bretton Woods y coordrnal" 

nuevas acciones globales contr-a el paro. El dla 18 los 

líderes de este grupo, a 105 que se había unrdo Bom 

Yeltsln, anuncian la creación de una fuerza común contr a 

el terronsmo y establecen planes para dlsmlnulI" los peli

gros del uso Civil de la energia nuclear 

16 

El preSidente de Peru, Alberto FUJlmon, pmmulga una 

controvertida ley de amnlst'a par"a milltal"eS, supuesta 

mente para suavizar las tensrones producidas entr'e el 

Gobierno y los estamentos milltar"es dUI"ante el conn,cto 

fmnterlzo con Ecuador. 

17 

El presidente de Kenya, Daniel arap MOl, llama a consul 

tas a su embajador en Australia en pmtesta por el dls 

curso del embajador austl"allanO ante estudiantes en 

N alrobi con el que supuestamente InCitaba a Id ViolenCia 

y la transgresión de las leyes. 

En Angola se confirma ofiCialmente que el partido gobCl 

nante, MOVimiento Populal" para la Llbel"aclón de Angola 

(MPLA), ha recomendado l'eVlsar la Constitución pala 

crear dos vicepresidencias y que Jonas Savlmbl, lidel" de 

la Unión NaCional para la Independencia Total de Angola 

(U N ITA), ocupe una de ellas. Esta I-ecomendaclón es 

consecuencia de las conversacIOnes que tuvieron en 

mayo Savlmbl y el preSidente José Eduardo dos Santos. 



18 

La Comunidad de Desarrollo del Sur de Áfnca (COSA) 

pide rtyudas POI- valor de 270 millones de dólares para 

pl'cvcnlr las hambrunas en los países miembros afectados 

pOi la sequld. Se trata del pnmer llamamiento de esta 

ol-ganlzaclon dcsde la sequía de 1991-1992. 

19 

Se iniCia en Sao Paulo (BI-asd) una cumbre presidencial del 

Mercado Común del Cono Sur Amencano (MERCOSUR), 

compuesto por AI'gentlna, BrasIl. Uruguay y Paraguay. 

Arpad Goncz es I-eelegldo pl-esidente de Hungría por otm 

pel-Iodo de CinCO años tras vencer a su Opositor, Ferenc 

Madi, cx ministro de Cultul-a y Sin adScripCión política. 

Se r'eunen en Viena los ministros de Energía de los pa'ses 

miembros de la Organización de Países Exportadores de 

Petr-óleo (OPEP) y acuel-dan mantener hasta el final de 

1995 la cuota de prodUCCión actual, alejando aSI los 

temores dc una fuerte caída de los precIos del petróleo 

por- el aumento de la prodUCCión de los países no mle
bl'Os de la OPEP. 

20 

La Asamblea Constituyente de Uganda, el mayor fórum 

electo y no'par1.ldlsta, con 284 mlembr-os y cuya misión 

cs debatrr, redactar y promulgar la ConstituCión, decide 

mantener pOI' el momento el actual sistema de Gobierno 

no palildlsta 

El mlnlstl'O de Asuntos Exterrol-es de Sierra Leona, Abass 

Bundu, ofrece a su homólogo nlgenano, Tom Iklml, en 

una I'cunlón en AbuJa (Nlgeria), una alianza estratégica 

entre ambos países en el ámbito de la política extenor-. 

Se celcbran eleCCiones generales en GI-anada El Nuevo 

Palildo Nacional (NPN) derrotará al Congreso Nacional 

Democrático (CNO), en el Gobierno hasta ese momento. 

En BrasIl. la Camara de Diputados aprueba una reforma 

constitucional que pondrá fin a 42 años de monopolio 

estatal sobre el petr-óleo. El día seis la Cámara ya había 

,1pl'Ob,ldo la pnvatlzaclón de las telecomunicaciones. 

I:n Chile, disminuyen las tensiones entre el Gobierno y las 

fuel'z,ls al-madas cuando éstas permiten que uno de los 

dos ofiCiales condenados en mayo por el aseSinato, en 
1976, de Ol-Iando Letelrer, antiguo ministro de Asuntos 

Exterlol'es Orlando Letelrer en 1976 sea arrestado. 

C~OI\lOLG(, A DE' LA C OYUNTURA INTERNACIONAL 

El ministro de Finanzas australiano, Klm Beazley, es elegi

do vlceprrmer ministro en una reunión del Partido 

Laborrsta Australiano (PLA). 

La compañía petrolera Shell renuncia a hundir su plata

forma Brent Spar en el mar tras una ola de protestas 

ecologistas. La plataforma será desmantelada finalmente 

en tierra, con un coste notablemente superror. 

2 1 

Corea del Sur llega a un acuerdo con Corea del Norte 

para proveer a ésta de arroz en caso de neceSidad. 

Corea del Norte había firmado en mayo un acuerdo 

slmrlar con Japón, eVidenCiando así la falta de suministros 

provocada por el régimen autárqUICO. 

22 

El Gobierno chinO pide a EEUU medidas "concretas" 

antes de acceder a mantener conversaciones al más alto 

nlve con este pa's. Las relaCiones bilaterales se hab'an 

detenorado a ra'z de la VIsita pnvada en mayo del presI

dente de Talwan a EEUU, y el restableCimiento de las 

mismas podría estar vinculado al apoyo estadounidense 

de la candidatura china para la Organización Mundial del 

ComercIo (OMC). 

En Camboya, Sam Rangsl, ex ministro de Finanzas y muy 

crítiCO con la polítICa gubernamental, es expulsado de la 

Asamblea NaCional. En mayo ya había Sido expulsado del 

Funclnpec. uno de los dos pnnClpales partidos de la coa

liCión gobernante. 

Inesperadamente, el prrmer ministro de l ReinO Unido, 

John Majar, anuncia su dimiSión como I'der del Partido 

Conservador y reta a las tendenCias críticas de su propiO 

partido a enfrentarse a él por su liderazgo. 

En París, las conversaCiones entre el ministro de Asuntos 

Extenores Iraní, Mahmoud Vaezl, y los representantes de 

la Unlon Europea (UE) sobre la situación de Salman 

Rushdle acaban en un punto muerto. El Gobierno Iraní 

se reafirma en la sentencia de muerte Impuesta al escn

tor bntánlco y se niega a garantizar por esento la segun

dad de Rushdle en los pa'ses miembros de la UE. 

23 

La deCISión francesa de reiniCiar sus pruebas nucleares en 

el atolón de Mururoa (PolineSia Francesa) provoca una 

amplia OpOSICIón en toda la reglón del Pacífico. Australia, 

como preSidente del Fórum del Pacífico Sur, propone 

Iniciar una campaña antlnuclear contra FranCia, llama a su 

embajador a consultas y, Junto con Nueva Zelanda, con
gela sus relaCiones bilaterales en el ámbito de la defensa. 
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En el Reino Unido, el ministro de Asuntos Exteriores y 

de la Commonwealth, Douglas Hurd, anunCia su dimi

sión. Hurd había sido miembro de los sucesIvos 

Gobiernos conservadores británicos desde 1984. 

25 

Se celebran elecCiones legislativas y locales en Haití. las 

primeras desde la relnstauraclón del preSidente Jean

Bertrand Arlstlde en 1994. Se denuncian numerosas Irre

gularidades. tanto durante las votaciones como en el 

lento sistema de recuento. 

26 

Empieza en Addls Abeba (Etiopía) la cumbre anual de 

Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización para la 

Unidad Africana (OUA), en la que hay tres delegaciones 

representantes de Somalia y tensiones eVidentes entre la 

delegación sudanesa y la etíope. No se logra llegar a un 

acuerdo sobre la fuerza de reacción rápida. 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miem

bros de la Unión Europea (UE) y de once Estados del 

sur y el este de Europa que ya han solicitado su adhesión 

a esta organización se reúnen en Cannes. Los qUince 

reconocen la inviabilidad de la moneda única para 1997 y 

se comprometen a encontrar una denominación común 

para esta moneda única en diciembre. Se acuerda tam

bién que el uno de enero de 1999 se dará un paso defi

nitivo e irreversible hacia la moneda única. 

El emir de Bahreln forma un nuevo Gobierno. A pesar 

de que se mantienen los responsables de los puestos 

clave, se trata de la remodelación gubernamental más 

Importante de los últimos veinte años. 

El preSidente de Egipto, Mohammed Hosni Mubarak, 

sufre un Intento de asesinato cuando se dirigía desde el 

aeropuerto hacia el lugar donde se celebraba la cumbre 

de la Organización para la Unidad Africana (OUA), en 

Addis Abeba (Etiopía). El atentado se atribuye a militan

tes Islamlstas egipcIos de la Gamaat Islámica o AI-Jlhad. 

Se conmemora en Nueva York el cincuenta aniversariO 

de la firma de la Carta de la ONU entre peticiones de 

reforma urgente de la organizaCión y la amenaza de una 

grave cnsls finanCiera. 

27 

El preSidente de Nlgena, el general Sannl Abacha, anun

Cia el levantamiento de la prohibición de actividades polí

ticas Impuesta en noviembre de 1993 y, aunque no 

especifica un calendariO para la vuelta a un Gobierno 

clvd, promete no perpetuarse en el poder. 
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Los Jefes de Estado Mayor de Isr'ael y S'na se r'eúnen en 

Washington hasta el día 29 . A pesar de que Slna pl'Opone 

una fórmula para la desmilitarizaCión de su frontera comun. 

aún quedan grandes obstáculos para alcanzar' un acuer'do. 

29 

En una comparecencia ante el Congreso de Diputados, 

el preSidente del Gobierno español. Felrpe Gonzalez. se 

compl'Omete a reformar y a establecer un estrecho con

trol leglslatrvo sobre el Centro Superior de Información 

para la Defensa (CESIO), el servIcIo de rntellgencla . 

QUince d'as antes, el penódlco El Mundo había r'ebelado 

escuchas telefónrcas ilegales r'eallzadas por este servicIo a 

Importantes personalidades políticas, entre ellas el r-ey. El 

ministro de Defensa, Julián García Vargas. y su predece

sor y actual vicepresidente, Narcrs Serra, presentan su 

dimisión en relación con este caso. 

30 

Se reinician las negociaciones entre el Gobierno al'gellno 

y el Frente Islámico de Salvación (FIS) tras vanos meses 

de estancamiento. Entretanto, el Gobierno había Intenta

do sin éXito que los pnnclpales partidos pol'tlcos legales 

le respaldasen en su decIsión de convocar eleCCiones 

presldencrales antes del fin de 1995. 

IUIIO 

Entra en vigor en BraSil la Medrda ProvI sional del 

Gobierno para la Deslndexacrón. Esta medida tiene por 

objetivo la eliminación progresiva del uso de índices 

monetarios de corrección. 

2 

En el Zalre, monseñor Laurent Monsengwo Paslnya, por· 

tavoz del Alto Consejo de la República-Parlamento 

T ranslclonal (ACR-PT) se ve oblrgado a dlmrtrr tras haber 

perdido el apoyo de los partrdos que respaldan al presr 

dente Mobutu Sese Seko. En Junio el ACR-PT había deCl 

dldo extender el período translclonal dos años más. una 

acción consrderada rlegal por parte de la OposIción. 

En Tallandia se celebran eleCCiones generales a la 

Cámara de Representantes. El partrdo conservador- Chart 

Thal es el más votado y lidera una nueva coalrción guber

namental. Su secretario general. Banharn Sdpa-Archa es 

nombrado primer' ministro el día 13. 
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Se pI·oducen disturbios en Irlanda del Norte -especial

mente en Belfast- a raíz de la Indignación causada entre 

la comunidad católica Irlandesa por la liberación de un 

soldado brrtánlco. condenado a cadena perpetua por 

habel- dlspal-ado contra un adolescente católico. 

Miembros de Hezbollah matan a dos soldados Israelíes y 

hieren a otros cuatro al explotar una bomba en la "zona 

de segurrdad" al sur del Llbano. 

4 

Se publican ofiCialmente en Nicaragua las modificaciones 

de la Constitución de 1987. que habían enfrentado al 

Ejecutivo con el Legislativo. De acuerdo con estas modi

ficaciones. las eleCCiones presidenciales se celebrarán 

cada cinco años en vez de cada seis: el presidente no 

podl-á gobel-nar dos legislaturas consecutivas: sus famrlia

res no podrán presentarse para este cargo y. finalmente. 

el ejérCito estará baJo control cIvil y dejará de denomi

nal-se EJél-clto Popular Sandinlsta. para pasar a ser el 

EJér-crto de Nicaragua. 

En Japón. el Gobierno anuncia que no se conmemorará 

especialmente el 50 anlversarro de la rendición japonesa 

que puso fin a la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. 

eVidenciando de este modo las fuertas diVISiones que 

suscita esta cuestión entre los partidos Integrantes de la 
coalición de Gobierno. 

El prrmer ministro del Rerno Unido. John Majar. revali da 

con clarrdad el liderazgo del partido conservador en una 

votaCión provocada por él mismo en Junio para acallar a 

sus crítiCOS dentro del partido. 

5 

La ONG MédiCOS Sin Fronteras denuncia que. debido a 

la masificación y las péSimas condiciones higiénicas de las 

cárceles rwandesas.- donde están recluidas unas 47.000 

personas- la tasa de mortalidad entre los presos es 

excepcionalmente alta. 

Se celebra en Armenia la primera vuelta de las eleccio

nes legislativas. las primeras desde la independencia. El 

Bloque Republicano. cuyo prrnclpal partido es el 

Movimiento Nacional Panarmeniano (HHSh). obtiene 
una vlctorra decIsiva. 

El Jefe de la Comisión Especial de la ONU en Irak. Rolf 

Ekeus. Informa al Consejo de Seguridad de la ONU que por 

vez pnmel-a el Gobierno Irakí ha reconocido públicamente 

la naturaleza ofenSiva de su progl-ama de armas biológicas. 

El Rerno Unido declara al líder del régimen mrlltar nlgerra

no. el general Sanni Abacha. persona no grata. A pesar del 

fin de la prohibición de los partidos políticos. el aislamien

to de Nigeria por parte del mundo occidental se refuerza. 

En EEUU. la Administración Clinton recibe un nuevo 

revés con el nombramiento de un fiscal independiente 

para investigar la situación financiera personal del secre

tarro de comercio. Ron Brown. a causa de las Irregularr

dades descubiertas a finales de 1993. Prosiguen también 

las Investigaciones sobre el caso Whltewater y el asalto 

final a la granja de Waco, Texas, donde murieron 80 

miembros de la secta de los davldlanos. 

Amnistía Internacional publica su informe anual sobre el 

estado de los Derechos Humanos en 151 países y 

advierte de la emergencia de un nuevo modo de violar 

estos derechos en situaciones de guerra civil. 

8 

Carlos Saúl Menem. Investido nuevamente como presI

dente de Argentina tras ganar las elecciones en mayo, 

promete "aniquilar" el paro y centrar su acción para esta 

nueva legislatura en la justicia social. 

9 

Las autoridades chinas mantienen baJo arresto a Harry 

Wu, un activista pro Derechos Humanos y ciudadano 

norteamericano. lo que aumenta la tensión entre ambos 

países. El deterioro en las relaciones brlaterales de China 

con EEUU se Inició en junio por la viSita prrvada a los 

EEUU del presidente de Taiwan y prosigue en julio con 

las declaraciones de Newt Gingrich, portavoz de la 

Cámara de Representantes, defendiendo el restableci

miento de relaciones diplomáticas con Talwan. 

Se producen Intensas luchas en Sri Lanka, en la península 

de Jaffna. al norte del país. tras una ofensiva mrlitar de las 

tropas gubernamentales contra los Tigres para la 

LiberaCión de Tamil Eelam (L nE), en un Intento de este 

grupo de forzar el reinICIO de las negociaciones 

10 

La Junta mrlltar gobernante en Myanmar levanta inespera

damente el arresto domicrllario a la líder de la oposición y 

premio Nobel . Aung San Suu Kyi. Su partido, la Liga 

Nacional por la Democracia (LND) había conseguido una 

mayoría aplastante en las elecciones de 1990 aunque la 

junta militar se había negado a respetar los resultados. 
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El papa Juan Pablo II publica una calla dlnglda a todas las 

mUjeres del mundo r"econoc rendo que la Iglesia Católica 

las ha marginado y dlscnmlnado: pero manteniendo que el 

aborlo sigue srendo un gr"ave pecado. en un Intento de 

r"econcillacrón antes de la Confer"encla de la ONU sobre la 

MUjer que se celebrará en Pekin en septiembre de 1995, 

11 

El pr"esldente de los EEUU, Bill Clinton. anuncra la volun" 

tad de su pais de establecer" plenas relaciones drplomátlcas 

con Vietnam. El reconocimiento de Vretnam por parle de 

los EEUU es el paso fina l de un pr"oceso inlcrado en 1992, 

con el levantamiento pamal de las sanciones Impuestas a 

este pais tr"as la guerra que enfrentó a ambos. 

El Presrdente de Rusra, Bons Yeltsln. de 64 años. es Ingresa" 

do en un hospital por fuerles dolores en el pecho. A ;leSar" 

de que las autondades afirman que su estado no es grave. 

Yeltsln suspende sus actividades durante el resto del mes. 

En Argelra las conversaciones entre el Gobierno y el 

Frente Islámico de Salvación (FIS) entran en un punto 

muerto. El presidente Llamrne Zeroual acusa al F S de 

adoptar posIciones contranas a las normas que ngen las 

negociaciones y de no cumplir su promesa de renuncIar

a la violencia, 

En su Informe anual sobre el estado de la población 

mundial, el Fondo de la ONU para la Población 

(FNUAP) advierte que la poblacrón mundial puede dupli

car-se en el 2050 a menos que aumenten los esfuerzos 

en educación y planrficaclón familiar, 

15 

La ofensiva de las fuerzas serbo-bosnlas logra penetrar 

en las denomrnadas "zonas de segundad". donde teórica

mente la pob lación musulmana está protegida por" las 

tropas rnternacronales de UNPROFOR. El dia I I cae la 

crudad de Srebrenlca. un enclave musulmán al es te de 

Bosnia. y el dia 25 Zepa. La ofenSiva se dlnge entonces 

hacia Blhac, en el noroeste, Los refugiados de Srebr"enlca. 

mUjeres y niños en su mayoria. son trasladados a T uzla y 

acusan a los serbo-bosnros de haber llevado a cabo 

enormes atrocidades durante la captura de la crudad, 

Oficiales de alta graduación franceses. británicos y norte

amen canos se reúnen en Londres a partir del dia 16 para 

pactar la respuesta a los ataques serbo-bosnlos por" parte 

de las fuerzas multlnac ronales, Finalmente. el dia 21 los 

ministros de Defensa y de Asuntos Extenores de los pai

ses mrembros del Gr"upo de Contacto y de todos aque

llos que tienen fuerzas milrtares destrnadas en la r"eglón 

alcanzan un acuerdo, y unidades de arlilleria francesas y 

bntánrcas se desplregan entorno a Sar"aJevo, 
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El pnmer mlnlstm de Isr"ael. Ytzhak Rabln, Incor-pora a 

dos Importantes mrembr-os del Parlldo Labonsta para 

r"efor-zar" su Gobierno. 

l !l 

El Goblemo boliViano anuncia que la declar-aclón de estado 

de SitiO. que se IniCió en abrrl, se mantendr"ii 90 dias más a 

causa de la Inestabilidad politlca y el malestar" social. 

2 1 

El pr-esldente de Ghana. Jeny Rawllngs. acepta la r"enun

cla del ministro de Frnanzas y PlanificaCión Económica. 

Kwesl Botchwey, Botchwey era ministro desde 1982 y 

tuvo un papel clave en la Implementaclon de un pmgr'a

ma de ajuste estr"uctur"al consrder'ado "modellco" por' la 

comunidad financiera Internacional. Su dimisión se debe 

al malestar- causado por" el Intento de Imposrclón de un 

Impuesto sobre el valor" añadido. 

Las relaCiones entr"e China y Talwan empeor'an tl 'as el 

IniCIO de una sene de pr'uebas con miSiles chrnos cer'ca 

de Tarwan que se pmlonga hasta el dia 26, 

En la Ciudad eslovaca de Zlar" nad Hmnom se pmducen 

ataques de sklnheads contr-a gitanos mur"lendo uno de 

ellos diez dias más tarde a causa de las hendas. 

22 

El IIder de Inkhata. Mangosuthu Buthelezl. declar'a que sr 

el Parlamento kwazulu no apr"ueba en septlembr-e una 

Constitución reformada. deberán celebrarse, en su Opi

nión. eleCCiones pmvlncrales, Buthelezl esper'a poder' 

asegurarse de este modo la mayoda de dos ter"CIOS 

requerida para emprender cambros constitUCionales a 

los que se opone frrmemente el Congreso Naclonall 

Afrrcano (ANC), 

) , 
_1 

Se celebr'an eleCCiones en Japon par"a la Camara Alta en las 

que la coalrclón gubemamental sufre una sena derr"ota. a 

pesar de lo cual r"echazan el llamamiento de la oposrcrón 

para la celebraCión de eleCCiones generales antlcrpadas. 

En T ur"quia, la Gr"an Asamblea NaCional vota mayontat'ra 

mente a favor de las refor'mas constitucionales que 

extrenden los Der-echos Humanos y aumentan las Ilberla 

des crviles, La ConstrtuClón de 1982 habla srdo apmbada 

por el antrguo régrmen militar'. y su r'eforma se Inter'pr'eta 

como una vlctorra para la prrmer'a ministra Tansu ~r1ler" y 

un acercamiento a la Unión Eumpea, 
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Se pmduce un atentado sUIcida en un barrio de Tel AVlv. 

L,l exploslon de la bomba en un autobús atestado de 

gente mata a seis Israelíes civiles y hiere a otros 30. 

25 

DUI'ante todo el mes se producen violentos Incidentes 

en el Estado de Guerrero. en el sudoeste de MéxIco. 

que Incrementan las tensiones políticas sobre el goberna

dOI' del Estado. Rubén Flgueroa Alcocer. del Partido 

RevoluCionario Institucional (PRI). En el Estado de 

Chiapas y en el de Oaxaca también se producen Inciden

tes. y el dia 25 fl-acasa la qUinta mnda de negoCiaciones 

del Goblemo con el EjérCito Zapatlsta de LiberaC ión 

NJClonal (rZLN). 

Explota una bomba en el metro de París. Mueren CinCO 

pCl'sonas y oll'as 84 I'esultan heridas. Ningún grupo recla

ma la .lutona del atentado y se ofrece una recompensa 

de un millón de francos a cambio de InformaCión. 

E.I hlbunal de CI-imenes de Guerra en La Haya acusa 

formalmente a los líderes serblo-bosnlos Karadzic y 

Mladlc de genocidio y crímenes contra la humanidad. 

26 

Los qUince miembros de la Unión Europea firman la 

Convención Europol sobre el tráfico de drogas. la Inmi

gración ilegal y el tráfico de seres humanos. Sin embargo. 

no se logl'a un acuerdo para garantizar la competencia 

del Tribunal EUl'opeo de Justicia para Interpretar la 

Convención en caso de disputa. 

28 

Albel'to Kelnya FUJlmon es investido de nuevo como 

pl'esldente de Pel'ú por otros cinco años. tras ser reelegi

do en abnl 

29 

Se celebl'a en Accra (Ghana) la decimoctava reunión 

dnual de los Jefes de Estado y de Gobierno de la 

Comunidad Económica de Estados de África OCCidental 

(rCOWAS). Los miembros expresan su pl'eocupaclón 

por el declive del ueclmlento económico en la reglón y 

el ,1umen to de la deuda externa. 

Los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados 

miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste 

ASI,itlco (ASEAN) celebran su I'eunlón anual en Brunel. 

El día 28 se había anunCiado la adhesión de Vietnam a 

esta ol·ganlzaclon. la primera de un país comunista. 

e J L 

30 

Se firma un acuerdo de paz para Chechenla en Grozny 

que prevé el cese de las hostilidades, el intercambiO de 

prISioneros. la retirada de las tropas rusas y el desarme 

de los rebeldes chechenos. Durante todo el mes. el alto 

el fuego sólo se había visto interrumpido por algunas 

luchas esporádicas. 

AGO'> ro 

Entl'a en vigor en Ucran ia una ley que prohíbe el uso de 

moneda extranjera para realizar transacciones en efectiVO. 

aunque se permite a las empresas mantener cuentas en 

dólares y realizar pagos con tarjeta de crédito. Esta medl' 

da Intenta facilitar la introdUCCión de una nueva moneda 

en octubre. la Jryvnla. que sustituirá al karbovanet. 

2 

Inesperadamente. el presidente de GUinea Ecuatonal. 

Teodoro Oblang, anuncia una amnistía para los acusados 

de liderar un supuesto golpe de Estado en abril. entre los 

que se encuentra el líder de la oposIción. Sevem Moto. 

En Arabia Saudí. el rey Fahd anuncia la más Importante 

remodelaclón de su Gobierno desde 1975, aunque no se 

producen cambiOS en los ministeriOS clave de Defensa, 

Interior y Asuntos Exteriores, puestos tradiCionalmente 

reservados a miembros de la familia real. 

El Congreso de Diputados Italiano aprueba finalmente el 

plan de reforma de las pensiones que pretende ahorrar 

unos 10 billones de liras entre 1996 y 2005. 

Representantes de 99 países, reunidos en la ConferenCia 

de la ONU sobre PoblaCiones de Peces T ranszonales y 

las PoblaCiones de Peces Altamente MigratOrias, adoptan 

un acuerdo global en Nueva York con el fin de preservar 

las pesquerías y prevenir conflictos pesqueros en alta 

mar. El acuerdo entrará en vigor cuando sea ratificado 

por un mínimo de 30 países. 

Se modifica la situación en Blhac al lanzar las fuerzas 

gubernamentales croatas una exitosa ofensiva para recu

perar el control de la KraJlna, en manos de los serbo-cro

atas desde 1992. Esta ofenSiva provoca también un 

éxodo masIvo de serbo-croatas haCia otras áreas de 

Bosnia controladas por los serbo-bosnlos o haCia Serbla. 
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5 

Se reúnen en Asunción (Paraguay) los presidentes de 

Argentina, BrasIl. Paraguay y Uruguay en la octava cum

bre del Mercado Común de l Cono Sur Amencano 

(MERCOSUR). En el comunicado final se resaltan sus 

esfuerzos para alcanzar la estabilidad macroeconómlca 

esencial para el éXito de la organización. 

El secretario de Estado de EEUU, Warren Chnstoper, VISI

ta Vietnam. Se trata de la primera vIsita oficial de un alto 

cargo estadounidense en 25 años, y con ella se establecen 

relaciones diplomáticas permanentes entre ambos pa:ses. 

7 

El Consejo de Segundad de la ONU acepta unánime

mente, con la resol ución 1008, prolongar el mandato de 

la MISión de VenficaClón de la ONU en Angola (UNA

VEM 111) hasta el 8 de febrero de 1996. 

El líder de la Organización para la Llbel-aclón de Palestina 

(OLP) y preSidente de la A utoridad NaCional Palestina 

(ANP). Yáser Arafat. y el ministro de Asuntos Exteriores 

de Israel, Sh lmon Peres, se reúnen en la ciudad de Taba 

hast a el día nueve. Ambos llegan a un acuerdo por el 

cual se celebrarán elecciones directas al Ejecutivo y al 

Legislat iVO en Palestina, y se traspasará gran parte de la 

autOridad civil a los palestinos. 

8 

El pnmer ministro japonés, T omllchl Murayama, remode

la su Gobierno tras la derrota sufrida por su part ido, el 

Partido SOCial Demócrata de Japón (PSDJ), en las elec

Ciones de Ju lio. Se pretende así lograr una mayor con

fianza por parte de la población en la capac idad del 

nuevo Gobierno para controlar la economía y satisfacer 

las eXigencias de los otros dos partidos miembros de la 

coalic ión gubernamental. 

EEUU y Corea del N orte acuerdan abrir oficinas de en la

ce en sus respectivas capitales en noviembre de 1995, 
como se había pactado en octubre de 1994 en el acuer

do nuclear bilateral entre ambos países. 

9 

Husseln Kamll, ministro de Industna Irakí y supuesto 

autor del programa de armas no-convencionales de este 

país y su hermano, Saddam Kamil, jefe del servicio de 

segundad preSidencial, ambos yernos de Saddam 

Husseln, se fugan junto con sus esposas de Irak con des

t ino a Jordanla. Al parecer la fuga se produce por las 

cada vez más Intensas desavenencias entre el clan fami
liar que rodea al preSidente Irakí. 
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10 

El preSidente de Angola, José Eduardo Dos Santos, se 

reúne por segunda vez en dos meses con Jonas Savlmbl, 

el líder de la Unión NaCional para la IndependenCia Total 

de Angola (UNIT A). Savlmbl aprovechal-¿ la reunlon pal'a 

aceptar el cal'go de vicepresidente que Dos Santos le 

había ofrecido aunque requlel'e que se haga una petición 

formal a UNITA para el mismo. 

II 

El mu ltlmlllonano Ross Perot ol'ganlza una confel'enCla 

en Dalias (Texas) a la que aSisten candidatos republlca, 

nos a la preSidenCia. Perot se había pl'esentado en 1992 
como candidato independiente a la preSidenCia de los 

EEUU obteniendo el 19'10 de los votos y no se conocen 

sus Intenciones I'especto a las elecciones de 1996, por lo 

que la reunión es vista como una oportunidad para los 

candidatos I'epubllcanos de busca¡- su apoyo. 

13 

Aparece el cuerpo mutilado del noruego Hans Cnstlan 

Ostro, uno de los Cinco rehenes OCCidentales del grupo 

independentista kashm,,' AI,Faran, que amenaza con 

matar a los otros rehenes SI se produce una ofensiva del 

Gobierno Indio o SI la liberación que solicitan de 21 pre, 

S9S kashmwes no se produce. 

15 

En Sáo Tomé y Princlpe , una comisión fOl'mada por 

CinCO jóvenes oficiales da un golpe de estado y toma 

temporalmente el contro l del Gobierno. El PreSidente 

Miguel Trovoada y el pnmer ministro Carlos Da Gra~a 

son arrestados. El día 21, gracias a la mediación angoleña, 

el Gobierno es restaurado y se gal'antlza la Inmunidad 

judicial para los golpistas. 

Ch ina in icia una ronda de pruebas nucleares que se pro, 

longarán hasta el día 25. Las realiza en el mar. cerca de 

las aguas temtonales de Talwan. 

17 

En Bermuda se celebra un referendo en el que la Inmen, 

sa mayoría de la poblaCión rechaza la independencia del 

Reino Unido. La campaña prO-independencia había sido 

liderada por John Swan, pnmer ministro desde 1982, que 
dimite el día 25 tras ser claramente derrotado. 

Explota una bomba en Pans hiriendo a 17 personas. El dla 18, 

el Grupo IslámiCO Armado (GIA) reclama la autona de este 

atentado y del OCUrrido en el metro parISino en el mes de 

Julio. El día 26 se descubre otra bomba aún mayor en la Ilnla 

del TGV al norte de Lyon, que no llega a hacer explOSión. 



China lleva a cabo otra prueba nuclear subterránea que 

será cntlcada POI- los principales Goblemos occidentales. 

18 

Se I-eunen en Varsovia los ministros encargados de las 

,'elaclones comerciales exteriores de los cuatro países 

mlembr-os del Grupo de Vlsegrado (la República Checa, 

Eslovaquia, Hungría y Polonia) para la firma de un acuer

do de libre comercIo sobre bienes Industriales que 

entrara en vlgol- en 1997. Eslovenla también está repre

sentada por un observador. 

El Goblemo al-gellno anunCia la celebraCión de eleccIo

nes pl-esldenclales el 16 de noviembre, La convocatoria 

se pI-aduce casI cuatro años después de que fuese cance

lada la segunda vuelta de las elecciones legislativas, en las 

que el Frente IslámiCO de SalvaCión (FIS) hubiese podido 

ganar, y cuando la legitimidad del Goblemo se ve grave

mente cuestionada tras haber rechazado la propuesta de 

los ocho partidos presentes en la ConferenCia de Paz de 

Roma en ener-o, para convocar elecciones. 

El PI-ograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) publ ica el In(orme sobre el Desa/rollo Humano 
1995 El Infol-me se centra en las desigualdades entre 

géneros y estima que el trabajO no remunerado de las 

mUjeres asciende a I I billones de dólares, respecto a los 

crnco billones del de los hombres. 

19 

Se firma en AbuJa, Nlgerra, un acuerdo de paz entre las 

seis facciones prrnclpales enfrentadas durante los cinco 

años de guelTa Civil, después de tres días de negociacIo

nes, Se acuel-da la composIción del Consejo de Estado 

que gobernal-á el país durante un año de transiCión, 

20 

El presidente de RUSia, Borrs Yeltsrn, sufre una importan

te derrota política cuando los votantes de Sverdlovsk, su 

reglón de origen, eligen como gobernador a Eduard 

Rossel, cesado de este puesto por el pr-oplO Yeltsln en 

1993 Yeltsln se había reincorporado a la Vida polítICa el 

día siete tras sufrrr un leve ataque de corazón en JUliO, 

22 

Se Instituye formalmente la nueva Constitución etíope 
adoptada en diCiembre de 1994 y se proclama la 

República Federal Democrática de Etiopía, El Consejo de 

los Representantes de Pueblo eligen a Negaso Gidada 

como presidente de la República y aMeles Zenawl como 

prrmer ministro. 

e )'J 

23 

El Congreso chileno empieza a debatir tres leyes presen

tadas por el presidente Eduardo Frel que modifican el 

papel del EjérCito y favorecen el total esclarecimiento de 

los actos delictiVOs cometidos durante la dictadura, De 

ser aprobadas, estas leyes permitirán acelerar las Investi

gaciones sobre los centenares de desaparecidos, otorga

rán al presidente de la RepúblICa el derecho a nombrar y 

cesar los altos cargos mrlltares, acabarán con la Infiuencla 

del EjérCito en el Consejo de Segurrdad NaCional y el 

Tribunal Constitucional, y con la práctica que le permite 

nombrar algunos senadores, 

24 

Harry Wu, un actiVista en favor de los Derechos Huma

nos de nacionalidad norteamerrcana, es condenado en 

China a 15 años de prisión por espionaje e Inmediata

mente expulsado haCia EEUU. 

25 

Alaln Madelln, ministro francés de Economía y Finanzas, 

se ve obligado a dimitir tras varros desacuerdos sobre a 

política económica con el resto del Ejecutivo. Madelln, 

miembro de la Unión para la Democracia Francesa 

(UDF), es partldarro de drásticas reformas económicas, 
lo que le enfrenta con otros ministros, partidariOS de 

preservar la coheSión sOCIal. 

El Gobierno del Reino Unido presiona para que empie

cen las conversaciones entre todos los partidos en 

Irlanda del Norte, aunque Insiste en que estas conversa

ciones no se InICiarán hasta que el IRA haya empezado a 

entregar sus armas, 

26 

Se celebra en Abidjan, Cote d'lvoire, una reunión del 

Banco A frrcano de Desarrollo (BAO) en la que se elrge a 

Omar KabbaJ como preSidente tras tres meses de Incer

tidumbre y nueve votaciones para este cargo. 

28 

Inesperadamente, el preSidente rwandés, Pasteur 

Bizlmungu, cesa a su primer min istro, Faustln 

Twaglramungu, por no ser capaz de coordrnar el trabajO 

mlnlsterral y no ofrecer al país un liderazgo fuerte. El 

cese será aprobado por la Asamblea NaCional. 

Crece el temor a que se produzca un ataque de Rwanda 

y Burundl a los campos de refugiados en el Zalre, cuyo 

gobierno Inicia a finales de mes la expulSión de mrles de 

estos refugiados, como consecuencia Inmediata del 

levantamiento del embargo de la ONU sobre el comer

CIO de armas contra Rwanda. 
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La reunión anual de los jefes de Estado y de Goblemo 

de la Comunidad para el DesalTollo de Afnca del Sur 

(SADC) se celebl-a en Johannesburgo. Es la primera vez 

que Sudáfrlca albel-ga una reunión de esta ol'ganlzaclon. 

donde se admitirá fOl'malmente a Maurlclo. 

Tiene lugal' en Sal'ajevo un ataque con mOl'tero que 

mata a 37 personas y hiere a otras 40 cuando estaban 

haciendo sus compras en un mercado del centro de la 

ciudad. Este ataque precipita el lanzamiento de una 

nueva ofensiva de ataques aéreos de la OTAN contl'a 

posIciones serblo-bosnlas. 

JO 

Durante Julio y agosto alTeClan las protestas contra las 

pruebas nucleal'es francesas en el Pacifico Sur. cuyo InicIo 

está pl'evlsto para septiembre. Entre otras medidas. se 

producen manifestaciones en Papeete. la capital de la 

Polinesia fl'ancesa. la ASEAN publica un comunicado ofi

cial de condena y el Pa¡-Iamento japonés apl'ueba una 

resolución de condena. 

El canclllel' alemán. Helmut Kohl. y el primer ministro 

holandés. Wlm Kok. Inauguran en la ciudad alemana de 

Münstel' un cuel'po militar conjunto germano-holandés 

cuya lengua oficial será el Inglés. 

SFPTlI:' MBRF 

Entra en funcionamiento el Consejo de Estado de 

LI be rI a. cuya c o m po SI c I ón ha b ía s I do fijad a por el 

Tl'atado de Paz firmado en Abuja en agosto. con la espe, 

ranza de poner fin a la guerra civil vIvida por este país 

desde 1990. El día tl'es este Consejo anunclal'á la forma, 

clón de un Gobierno de transIción donde estarán I'epre

sentadas todas las tendencias. 

Se suspenden los ataques de la OTAN contra posIciones 

serbo,bosnlas. pero se reiniCian el día cinco ya que los 

serblos no demuestran ninguna disposIción a acatar los 

requerimientos de la ONU para poner fin a la amenaza 

militar que pesa sobre SMajevo. El día 14 se suspenden de 

nuevo los ataques durante tres días cuando los serbo-bos

nlos se comprometen finalmente a retirar su armamento 

pesado en 20 km a la redonda de Sarajevo. Las tmpas del 

Gobierno de Bosnia aprovechan estos ataques de la 

OTAN para lanzar una ofenSiva en las zonas centl'al y 

occidental de Bosnia. hasta ahol'a en podel' de los serblos. 
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En el dlscul'so conmemol'atlvo del vlgés,mo sexto anlvel 

sarlo de la "GI'an Revolución de Septlembl-e". el comnel 

Muammar al Gaddafi anunCia la expulsión de 25 000 a 

30.000 I'efuglados palestinos de Libia y hace un llama 

miento a los demás países árabes pal-a que Imiten esta 

medida. ya que SI la Organización pal'a la Libel'aclón de 

Palestina (OLP) conSidera a C!slol'danla y a Gaza como 

palie de Palestina. estos I'efuglados ya pueden volvel' a 

su país. Gaddafi espel'a que esta manlobl'a ponga en eVI 

denCia que el proceso de paz entle ISI'ael y la OLP es un 

"mito" y una "mentwa hlstónca". 

.¡ 

Se celebl-a en QUitO (Ecuador) la novena cumbl'e del 

Gl'UpO de Río. en la que palilclpan 14 plesldentes de 

Gobierno de la I'eglon. La Declal'aclon de QUitO const,l 

de 24 puntos y se centra en la necesidad de I'efol 'zal' la 

democr-acla luchando contr'a la COITupclón. el tl'áfico y el 

consumo de drogas. el blanqueo de dlnem y toda forma 

de telTOrlSmo. También se acuerda ueal' una zona de 

libre comel'clo para el año 2005. I'equlslto necesano pal-a 

que la UE dé prlondad a sus Inversiones y transfel-enclJs 

de tecnología en la zona y finalmente se efectua un 11.1 

mamlento a FranCia y China pal-a que pongan fin a sus 

pruebas nucleal'es. 

Tl'as un avance SignificatiVo en sus posIciones y la con 

qUlsta de Farah el día 2 y de Her-at el día 5. el Tallbaan 

amenaza con Invadw Kabul a finales de septlembl'e. pem 

los ataques cesan al ofrecer el preSidente de Afganlstán. 

BUl'hanuddln Rabbanl. convel'saclones de paz sin condl 

Clones a los guelTlllems. 

Se iniCia en Pekín la cualia Confel'encla Mundial de la 

ONU sobre la Mujer. que I-eúne hasta el día 15 a mas de 

5.000 delegados repl'esentantes de 181 paises. El estado 

de los Del'echos Humanos y la restncclón de las Irbelia, 

des CIViles en China. y la defiCiente ol'ganlzaclón de la 

Conferencia. restal'án protagonismo al tema pnnclpal de 

la reunión. El día 15 se apl'ueba un documento fin,ll no 

vinculante que enfatiza el pal'alelrsmo entl'e los Del'echos 

Humanos y los derechos de la mUjel'. El documento tam 

blén recoge los derechos repl-oductol'es como extensión 

de los derechos de toda pareja y toda mUjer a planlfical 

su familia. declara que las mUjer-es deben sel protegidas 

contra cualqulel' forma de ViolenCia. Incluyendo la Viola 

clón o los malos tratos en el hogal-. y la necesana Igual 

dad enUe hombl'es y mUjel'es en los del' echos de 

herenCia. Más de 20 delegaCiones anunCian sus I'eservas 

haCia este documento. y los I-epresentantes de Sudán 

declaran que lo Ignol-arán pOI' sel- contl adlctono con su 

Intel'pretaclón de la ley Islámica. Pal'alelamente a esta 

ConferenCia tiene lugal' en la Ciudad de Huall'ou (China). 

un FOl'o de ONG sobre la MUjel'. cuyos aSistentes 



denunclar,in repetidas veces el bOicot de las autoridades 

chlnds a su actividad Impidiendo la entrada de numero

sos delegados y dlncultando el alojamiento y el transpor

te de los n1lSmos. 

5 

Francia realiza una prueba nuclear en el Pacífico Sur que 

pmvoca amplias pmtestas. numerosos disturbios y mani

festaciones en la PolineSia Francesa. Francia acusa a los 

movimientos Independentistas de la reglón y a Australia 

y Nueva Zelanda de estar organizando una campaña 

pal'a expulsar a su país del Pacífico. Se trata de la primera 

de las ocho pruebas nucleares anunciadas por Jacques 

Chlrdc en Junio e Implica el fin de la moratoria que 

Francia habra aca:ado desde 1992. 

Se pal 'allzd el proceso de paz en Irlanda del Norte cuando 

el Gobierno wlandes suspende una cumbl'e anglO-Irlandesa 

que debía InlClal'se al dla siguiente, supuestamente presIo

nado por el Smn Feln y el Flanna Fárl para mostrar de este 

modo el I'echazo prodUCido por la InsistenCIa bntánlca en 

Inclurr como pl'econdlclon a las negociaciones constitucIO

nales algún lipo de desarme del EjérCito Republicano 

1I'landés (IRA). 

6 

El pl'esldente de Panamá, Ernesto Pérez Balladares, con

firma durante una vIsita ofiCial a Washington que han 

acordado estudiar- con el preSidente de EEUU, Brll 

Clinton, la pOSibilidad de mantener la presencia militar 

estadounidense en Panamá más allá del año 2000. 

El Gobierno de BI'asrl anuncia un Importante plan econó

mico de gasto e Inversión destinado a alcanzar un creci

miento anual del 4% al 59'0 pal'a el año 2000. 

El Gobierno de Benazlr Bhutto, en Paklstán, se sitúa en el 

centro de la polemlca por la controvertida dimiSión del Jefe 

del Gobierno del PunJab, Mlan Manzoor Ahmed Watto. 

El preSidente de la SeJm, la cámara baja polaca, anuncia 

que la pnmera ronda de las eleCCIones preSidenciales se 

celebrad el dia 5 de nOViembre y, en caso de que ningún 

candidato obtenga la mayoría absoluta, la segunda ten

dd luga'- el día 19. 

7 

El fMI anuncia el bloqueo de la ayuda a Kenya hasta que 

se resuelva de acuerdo con sus IndicaCiones el controver

tido caso Goldenberg de fraude en la exportación de oro. 

CR ~. l eH It lE C f l"NTURA INTERNACIO I\JAL 

En EEUU, el senador republicano por Oregón, Bob 

Packwood, dimite de su cargo. Packwood, senador desde 

1968 y pieza clave en la IniCiativa republicana de redUCIr 

el défiCIt, había Sido acusado de acoso sexual por 19 

mUjeres y la Comisión Ética del Senado había recomen

dado unánimemente su expulSión el día anterior. 

El Gobierno proVinCial de Quebec. liderado por Jacques 

Parrzeau del Partido Quebequés (PQ), propone celebrar el 

referendo sobre la IndependenCia de esta reglón canadien

se y francófona el día 30 de octubre. A pesar de que una 

sentencia JudiCial declara que el referendo será antlconstl' 

tuclonal. el legislatiVO proVinCial aprueba su celebraCión en 

esta fecha. La pregunta que se somete a consulta propone 

la IndependenCia aunque manteniendo una estrecha rela

ción económica y social con la federaCión de Canadá. 

Se IniCia en Brunel la reunión anual de ministros de 

Economía de los siete Estados miembros de la ASOCiaCión 

de NaCiones del Sudeste ASiátiCO (ASEAN) 

Se anunCia la formaCión de un nuevo Gobierno en la 

República Árabe Saharaui Democrática (RASO), procla

mada por el Frente Pollsarlo en 1976. El Gabinete está 

compuesto por 14 miembros y lo pl-eslde el antiguo 

ministro de Sanidad, Mahfoud AII Larous Belba. 

8 

El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte 

resta Importancia a la deCIsión del Gobierno ruso de sus

pender el tratado brlateral de defensa y confirma haber 

recibido una nueva propuesta para cooperar con Rus'a 

en temas clvrles. 

Se celebra en Ginebra una reunión ent re representantes 

de los cmco miembros del Grupo de Contacto (FranCia, 

A leman ia, RUSia, el ReinO Unido y EEUU) y los ministros 

de Asuntos Exteriores de Bosnia, Croacia y Yugoslava 

(este último representando también, Junto con otros 

líderes, a los serbo-bosnlos). Las partes firman un acuer

do sobre los prinCipiOS báSICOS que deben fundamentar 

un acuerdo de paz nnal. entre los que se Incluye el man

ten imiento del Estado de Bosnia en los límites de sus 

fronteras actuales. 

9 

Se celebra en Santander una reunión Informal de ministros 

de Asuntos Exteriores de la UE. Los reunidos, a excepción 

del ReinO Unido, Critican severamente el reiniCIO de las 

pruebas nucleares en el Pacífico Sur por parte de FranCia. 
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10 

En Nepal. el Gobierno de tranSICión del primer ministro 

Man Mohan Adhlkan dimite tras sel- aprobada una 

moción de censura en el Parlamento. El día 12 el rey 

Blrendra nombra a Sher Bahadur Deupa, líder del hasta 

entonces principal partido de la OposIción, el Partido del 

Congreso de Nepal (PCN), como primer ministro y le 

encarga la formación de un nuevo Gobierno. 

II 

En Rwanda, un incidente cerca de la frontera con el 

Zaire provoca más de 100 muertos. Al parecer, el IncI

dente se pl-odujo al encontrarse tropas del Ejé,-c,to 

PatriótICo Rwandés, con Interahamwe y otras milicias de 

carácter extremista. 

El Gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de 

Liberación NaCional (EZLN) firman un acuerdo tras seis 

rondas negociadoras para establecer un método de tra

bajO sobre los principales temas que provocaron el alza

miento de Chiapas en enero de 1994, Diferentes grupos 

de trabajo hablarán sobre los derechos y la cultura de la 

población Indígena, el bienestar SOCial, el desarrollo, la 

Justicia y la democracia. El día 5 el EZLN había aceptado 

una Invitación del Gobierno para participar en un diálogo 

a nivel nacional sobre la I-eforma política. 

Se Inicia en Hong Kong una reunión de altos funCionarios 

de los 18 países miembros de la Cooperación Económica 

ASia-Pacífico (APEC) con el fin de acordar un anteproyecto 

de actuación sobre la liberalizaCión económica en la zona. 

Se celebra en Brno, en la República Checa, la reunión 

anual de jefes de Gobierno del Acuerdo Centroeuropeo 

de Libre ComercIo (CEFTA), que acuerdan admitir a 

Eslovenia como miembro a finales de 1995, 

Se publica el Informe Anual sobre el ComercIo y el 

Desarrollo 1995 de la Conferencia de la ONU para el 

ComercIo y el Desarrollo (UNCTAD), que pronostica un 

crecimiento económico del 2,9% en 1995, comparado 

con el 3, I % de 1994, 

12 

El Gobierno de SrI Lanka lanza una nueva ofenSiva contra 

los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (L TTE) tras 
nuevos enfl-entamlentos al norte del país. 

13 

El primer ministro de la India, Naraslmha Rao, remodela y 

amplia su Gabinete para reforzar su autoridad tras una 

serie de derrotas electorales. Muchos de los nuevos mlem-
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bros del Goblemo son representantes de los Estados de 

Karnataka y Maharashtra, donde el Partido del Congreso 

habia obtenido los peol-es I-esultados electorales. 

Se Inicia en Madang (Papúa Nueva GUinea) la cumbl-e 

anual del Foro del PaCifico Sur, que I-eune a los jefes de 

Gobierno de los paises mlembl-os hasta el dia 15 El 

comunicado conjunto final condena el l-elnlClO de las prue 

bas nucleares subterl-áneas francesas en el PaCifico Sur y 

amenaza con poner fin al esta tus de miembro aSOCiado al 

Foro de este país en caso de no suspender las p,-uebas, 

Los ministros de Asuntos Extenores de GreCia, Karolos 

Papoulias, y de Macedonia, Stevo Crvenovskl, firman en 

Nueva YOI-k un acuerdo Interino que regula las relaCiones 

bilaterales. Ambos paises se comprometen a respetar la 

soberania, la Integridad terrrtorral y la IndependenCia poli 

tlca respectiva y confirman que la frontera que les separa 

es inViolable, 

14 

El papa Juan Pablo II Inicia una gira por Afrrca que le lle

vará a Camerún, Kenya y , por prrmera vez, a Sudáfnca, 

15 

El primer ministro I-USO, Vlctor Chernomyrdln, VISita 

Georgla y firma, junto con el preSidente Eduard 

Shevardnadze, un acuerdo de cooperaclon entre ambos 

paises que permite a Rusia mantenel- cuatro bases milita 

I-es en Georgla a cambiO de aSistencia económica. 

17 

Se celebran en Hong-Kong eleCCiones al Consejo 

Legislativo (Legco), las últimas antes de que esta colonia 

pase a ser controlada por China en 1997, Los resultados 

serán ampliamente favorables a los partidos pro-demo

craCia, en detrimento de los partidos pro-chinos, 

Tienen lugar en Suecia las prrmeras eleCCiones al 

Parlamento Europeo para los 22 escaños que correspon 
den a este pais, La palilclpaclón es del 4 I ,3°/0 , la más baja 

que se ha prodUCido nunca en SueCia, 

19 

El Gobierno eslovaco del prrmer ministro, Vladlmlr Meclal-, 

publica un comunicado en el que acusa al preSidente, 
Mlchal Kovac. de Intentar pal-allzar el sistema constitucIO

nal y le pide de nuevo que dimita. El hijO de Kovac habia 

Sido secuestrado el dia 3 I de agosto, en una maniobra 

con claro trasfondo politlCO, y en un momento en que los 

continuos ataques de Meclar al pl-esldente habían sumido 

al pais en un estado de crrSIS constitucional. 



Tras meses de incertidumbre. el presidente argelino, 

Llamlne Zeroual. anuncia formalmente su candidatura para 

las elecciones presidenciales del 16 de noviembre. Se pre

sentan por el momento 20 candidatos y numerosos parti
dos bOicotean estas elecciones, por lo que Zeroual 

parece ser uno de los contendientes con más posibilida

des. El asesinato de Abdelmadjid Benhadid, uno de los 

candidatos Independientes, el día 17, plantea serias dudas 

sobl"e la posibilidad de llevar a cabo unas elecciones libres 

y democráticas mientras la violenCia siga asolando el país. 

a pesar de que el Gobierno anunCia la presencia de 100 

observadores de la ONU, la Organización para la Unidad 

Africana (OUA) y la Liga Árabe. 

20 

En Turquía dimite el Gobierno de coalición liderado por 

el partido de centro-derecha Partido de la Recta Vía 

(DYP) tras la I"etlrada del Partido Republicano del Pueblo 

(CHP) de la coalición gobernante por la negativa de la 

primer ministro a convocar elecciones anticipadas. La pri

mel" ministro, Tansu (1IIer, acepta la petición del presI

dente Suleyman Demlrel para presidir un Gobierno 

interino en "condiciones democráticas". 

21 

El Partido Social Demócrata de Japón (PSDJ) aprueba en 
una convención extraordinaria la creación de un nuevo 

partido democrático y liberal a finales de octubre. 

22 

El gl"UPO encargado de los Derechos Humanos de la 

Commonwealth se suma a la petición de sancionar a 

Nlgerla por su despreCio haCia los Derechos Humanos y 

soliCita la liberaCión de los condenados en Julio por un 

Intento de golpe militar. 

Los preparativos para las elecciones locales en Sudáfnca se 

paralizan cuando el Tribunal Constitucional declara anti

constitucional el decreto que otorga al presidente Nelson 

Mandela la potestad de convocar elecciones locales. 

En Japón, Ryutaro Hashlmoto, ministro de Industria y 

ComercIo Internacional, es elegido presidente del 

Palildo Liberal Democrático (PLD) y procede Inmediata

mente a reformar la direCCión del mismo. 

Se celebra en Mallorca una reunión informal de los jefes 
de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que se 

centl"a en los requIsitos y el calendario para la Unión 

Económica y Monetaria (UEM). Por primera vez los líde

I"es de la UE declaran públicamente que quizá algunos 

paises no podrán cumplir los criterios de convergencia 

fijados en el Tratado de Maastricht. y debaten sobre si es 

" C 

conveniente retrasar la entrada en vigor de la moneda 

única europea a fin de que el mayor número posible de 

países puedan poner en marcha esta iniciativa. 

24 

Se celebran eleCCiones municipales en Bremenhaven 

(Alemania), tradicionalmente un feudo del Partido 

Socialdemócrata Alemán (SPD). Esta vez el SPD sólo obtie

ne el 29,7% de los votos, un 10% menos que en 1991, al 

parecer a consecuencia de la crisis que vive el partido por la 

lucha en el liderazgo entre su presidente Rudolf Scharplng y 

Gerhard Schroder, presidente de la Baja SaJonia. 

25 

El presidente de Angola, José Eduardo Dos Santos, y 

Jonas Savlmbl, líder de UNIT A. piden juntos, en un acto 

Sin precedentes, el apoyo financiero internacional para 

reconstruir la economía angoleña. Su petición se dirige a 

la conferencia de países donantes de ayuda en Bruselas 

patrOCinada por la Comisión Europea. 

Se celebra en Pekín la qUinta sesión plenaria del Comité 

Central de Partido Comunista Chino (PCC), en la que se 

aprueba el noveno plan quinquenal (1996-2000) Y los 

objetivos a largo plazo para el año 20 I O. El crecimiento 
económico previsto es del 8% al 9% hasta el 2000 y de 

un 7% del 2000 al 20 I O. 

La Bolsa de Belrut abre de nuevo sus puertas tras haber 

sido clausurada en 1983 durante el momento álgido de 

la guerra civil en el Llbano. 

26 

En una reunión celebrada en Nueva York, los ministros 

de Asuntos Exteriores de Bosnia, Croacia y Yugoslavia 

alcanzan nuevos acuerdos sobre los principios fundamen

tales de un acuerdo de paz final. 

Se inicia en Palermo (Italia) el juicio contra el senador 

G,uIIO Andreotti, el prinCipal líder demOCrIStiano de la 

posguerra y siete veces primer ministro. Se le acusa de 

asociación Criminal con la Mafia, pero el JUICIO se aplaza 

hasta el 6 de octubre al reclamar los abogados de la 

defensa que se celebre en Roma. 

27 

Se produce en deCimoséptimo golpe de Estado en las 

Comores desde su independencia en 1975. Un grupo de 

soldados rebeldes y mercenarios rodean el palaCIO presI

dencial y detienen al preSidente Sald Mohammed DJohar. Al 

parecer, Bob Denard. uno de los más Importantes mercena

rios a nivel mundial, muy Implicado en la Vida política de las 

Comores y otros Estados africanos, lidera esta operación. 
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La Agencia Canbeña de Respuesta UI"gente a Desastres 

(CDERA). con base en Brldgetown (Barbados). hace un 

llamamiento pal"a que los Gobiernos de la I"eglón e~du

I"ezcan las normas que rigen la construcción de edifiCios 

tl"as las numemsas muertes y destrozos causados POI" los 

huracanes LUIs y Morrlyn durante este mes, 

Argentina y el Reino Unido firman un acuerdo conjunto 

para la exploración de yacimientos de gas y petróleo en 

el AtlántiCO sur. al sumeste de las Islas Malvlnas, 

Se celebra en Pekín la tercera ronda de conversaciones 

bilat erales entl"e Corea del N orte y Corea del Sur que al 

parecer acaba sin ninguna novedad significativa, 

28 

El Consejo Electoral ProvIsional de Haití publica los resulta" 

dos de la segunda f"Onda de las elecciones legislativas haitia 

nas celebradas el día 17, La coaliCión Lavalas del presidente 

Jean-Bertrand Anstlde obtiene 17 de los 27 escaños del 

Senado y 66 de los 83 de la Cámara de Diputados, 

El pl"esldente de Colombia. Ernesto Sampel". testifica 

ante el Comité de AcusaCiones del Congl"eso donde 

niega haber tenido conOCimiento personal de que su 

campaña pl"esldenclal de 1994 hubiese Sido finanCiada en 

parte con dinero procedente del cál-tel de Call. 

Tras meses de Intensas negociaciones. Israel y la 

Organización para la Llbel-aclón de Palestina (OLP) fir" 

man un acuerdo de paz pmvlslonal pal"a la extensión del 

autogoblerno palestinO en los temtorlos ocupados a la 

Ciudad de Jericó y. en el plazo de seis meses. a otras seis 

Ciudades de Clsjordanla, 

29 

El Mercado Común del Cono Sur" Amencano (MERCO

SUR) y la Unión Eumpea (UE) firman en MonteVideo 

(UI"uguay) un acuerdo de cooperación que ambas partes 

califican de "histÓriCO", Este acuerdo establece una aso" 

claclón Interreglonal a mediO plazo. con el objetiVO de 

conseguir a prinCipiOs del próximo mileniO la creación de 

la mayol" zona de libre comemo del mundo, 

30 

El mtatlvo britániCO The Guordlon da a conocer detalles 

del Informe de los enViados de la UE a la exYugoslavla 

en el que se acusa al Gobierno croata de ser el respon

sable de las atrocidades cometidas en la zona serbla de 

KI"ajlna durante y después de la ofenSiva croata de pl"incl" 

plOS de agosto en esta reglón, 
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En Nlgena. el jefe de Estado. Sanl Abacha. anuncia que su 

Gobierno mllltal" se mantendra en el poder tres años mas. 

tras los cuales , en su opinión. las I"efol"mas democralicas 

ya se habrán completado y se podrán convocar elecclo" 

nes, Paralelamente. se anuncia la conmutaclon de las 

penas de los 42 condenados en JuliO por un tribunal mili

tar en l"elaCIÓn con un supuesto Intento golpe de Estado. 

en una manlobl"a destinada. según los observadores. a eVI" 

tar nuevas sanciones Internacionales contl"a el I"eglmen 

El Gobierno chino I"eltel"a. con motivo de los dldS de fies" 

ta nacional. que Talwan debe reunlfic.ll"Se con China con" 

tlnental y organiza unos ejemclos navales a sólo 200 km, 

al norte de Talpel para remal"Cal- esta pretensión. 

Finalizan en Letonla las eleCCiones genel"ales Iniciadas el 

día 30 de septlembl"e, Los resultados electol'ales no son 

concluyentes. ya que configul"an un Pal"lamento muy fl"ag" 

mentado. lo que hara necesaria una coaliCión de 

Gobierno, Los pal"tldos populistas. tanto de Izqulel'da 

como de derecha. obtienen buenos resultados. mientras 

que los centristas son los prinCipales pel"dedol'es, 

Se celebran eleCCiones legislativas en POI-tugal. El Partido 

SOCialista (PS) vence. aunque no logia obtener la mayol'la 

absoluta. y su líder. Antónlo GutelTes. anunCia el dla 12 la 

formaCión de un Gobierno del PS en minoría Los I'esultados 

electorales ponen fin a diez años de goblemo del Pal-tldo 

SOCialdemócrata (PSD) liderado por Anlbal Cavaco Silva, 

2 

En Kenya. el líder de la OpOSIClon KOlgl wa Wamwel"e es 

sentenCiado. junto con otl"as dos personas. a cuatm al~os 

de pnslón y seis latigazos tras sel' declal"ado culpable de 

dos Intentos de mbo de ar-mas en comlsal'las de pollcla. 

en novlembl"e de 1993, A pesal" de su detenCión. KOlgl 

conserva su Innuencla en la oposlclon y se le supone vln 

culado a la fundaclon de Safina en mayo de 1995, 

El mrnlstro de Asuntos Extenoles de China. Qlan Qlchen. 

se entrevista en Londl'es, por separado. con el pnmer mlnlS 

tro del Rerno Unido. John Majol'. y el mrnlstm de Asuntos 

Extel"lores. Malcolm Rlfklnd, Ambas pal"tes alcanzan un 

acuerdo de cuatro puntos sobl"e los temas pnnclpales de la 

entl"ega a China de Hong-Kong en Junio de 1997. aunque 

no se deter-mrna el papel del Consejo LegislatiVO después 

de esta fecha, Qlan Qlchen se I'eafll"ma en su opinión de 

que a pal-tlr de Junio de 1997 el Conselo LegislatiVO no ten 

drá ningún podel" ni autOridad en Hong Kong, 



AITeclan de nuevo las protestas contra las pruebas 

nuclear-es fl-ancesas en el Pacifico Sur al llevarse a cabo 

dos pl-uebas nucleares más, una el día dos y otra el 28 

de octubl-e, en los atolones de Fangataufa y Mururoa, 

en la Polinesia FI-ancesa. 

3 

O.J. Slmpson, estl-ella del fútbol amerrcano, es absuelto 

en el JUICIO por el asesinato de su esposa, Nlcole Brown, 

y un amigo de ésta, Ronald Goldman. El JUICIO había sus

citado una gran expectación en EEUU y sus sesiones 

televisadas habían sido seguidas masivamente por el 

publico. Dut-ante el mismo, Slmpson se convirtió en un 

símbolo para la comunidad negra de EEUU. 

En SkoPJe, el preSidente de Macedonia, Kiro Gligorov, es 

víctima de un Intento de asesinato y I-esulta gravemente 

hendo, Al día siguiente, el preSidente de la Cámara 

Legislativa, StoJan Andov, asume las funCiones del presI

dente mientras éste se I-ecupel-a y el día 26 el ministro 

de Intenol-, LJubomlr Frckovskl, acepta la I-esponsabllldad 

política del atentado y dimite de su cal-go. 

rlnallza una vIsita de trabajo a EEUU del preSidente de 

Rumania, Ion IIllescu. Unas declaraciones de Illiescu duran
te esta vIsita provocan un serro enfrentamiento entre los 

pal-tldos que Integl-an la coaliCión gobemante liderada por 

el Parildo SOCialdemócrata de Rumania (PSDR-PDSR) y 

los nacionalistas del Partido de la Gran Rumania (PRM) 

.lmenazan con abandonar dicha coalición. 

5 

FI-acasa el Intento de golpe de Estado en las islas 

Comores, cuando los 34 mercenarros europeos Ildel-a

dos por Bob Denard se rrnden ante las tropas francesas. 

El preSidente de EEUU, BIII Clinton, anunCia en 

Washington un alto el fuego de 60 días en Bosnia

Herzegovlna basado en un acuerdo entre las partes en 

conflicto. El alto el fuego entra en vigor el día 12, 48 
hOI-as más tarde de lo previsto. 

9 

Dimite el ministro de Justicia Japonés, Tomoharu Tazawa, 

del Partido Liberal DemoCl'átlco (PLD), acusado por los 

mediOS de comunicación de ocultar un préstamo que 

había I-eclbldo de la organización budista Rlssho Koselkar. 

Tazawa había Sido nombrado ministro en agosto. Lo sus

tituye Hrr-oshl Mlyazawa, también miembro de la Cámara 

Alta y del PLD. 

Tras un atentado contra el Jefe de las fuerzas militares 

rusas en Chechenla, las autorrdades rusas anuncian una 

suspensión temporal de las conversaciones con los rebel

des chechenos Iniciadas tras el armisticIO firmado el 30 

de Julio. Dos días más tarde, los rebeldes chechenos 

deciden anular la totalidad del acuerdo. 

10 

El preSidente de MéxIco, Ernesto Zedlllo, vIsita EEUU 

para conversar con el preSidente Bill Clinton y los prrncI

pales miembros de su Administración sobre la Inmigra

ción Ilegal mexicana a EEUU, la cooperación antldroga y 

medioambiental y la promoción del Área de Libre 

ComercIo (NAFTA) entre ambos países. 

Dimite en Brasil el preSidente del Banco Nacional para el 

Desarrollo Económico y SOCial (BNDES), Edmar Bacha, 

que dirrgía el programa de privatizaciones brasileño, 

supuestamente a causa de las críticas recibidas por los 

persistentes retrasos en la venta de compañías estatales, 

sobre todo del Partido del Frente Liberal (PFL-Llberal 

Front Party), el partido más conservador de los de la coa

liCión gobernante. 

En Myanmar, la lídel- de la OpOSIción, Aung San Suu Kyi, 

cuyo arresto domlcrllarlo de más de cuatro años había 

finalizado en JUliO, es nombrada secretarra general de la 

Liga NaCional para la Democracia (LND), el partido que 

en 1990 ganó las elecciones legislativas, pero cuya ViCtO

ria fue anulada por la Junta militar en el Gobierno. 

II 

Dimite el vicepresidente de Ecuador, Alberto Dahik 

Gal-zonl, e Inmediatamente después Viaja a Costa Rica, 

donde se le concede asilo polítiCO. Garzoni había sido 

acusado de apropiación Indebida de fondos públiCOS. 

12 

Se produce una Importante remodelaclón del Gobierno 

en Burundl, aunque se mantiene el equrllbrio en la coali

ción gubernamental entre la Unión para el Progreso 

NaCional (UPRONA) y el Frente para la Democracia en 

Burundl (FRODEBU). 

En Austrra, la "gran coaliCión" formada por el Partido 

Democrático Social (SPO) y el Partido Conservador 

(OVP) se hunde al no poder alcanzar un acuerdo para la 

redUCCión del défiCit en el presupuesto de 1996. El 

Parlamento se disuelve el día 13 y se convocan eleccIo

nes generales para el 17 de diciembl-e .• 
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Finalizan en Washington las reuniones anuales del Fondo 

Monetano Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). 

Las sesiones plenarras han sido precedidas por reuniones 

del Grupo de los Siete (G-7) y el Grupo de los 10 (G-

10) países más Industrrallzados, y también del Grupo de 

los 24 (G-24) países en vías de desarrollo. 

13 

Es arrestado en 21mbabwe Nbabanlngl Slthole, líder de 

la Unión Nacional Africana de Zimbabwe (ZANU)

Ndonga, acusado de conspiración para asesinar al presI

dente Robert Mugabe y derrocar su Gobierno. 

T ras la humillante derrota sufrrda en el referendo COnstitu

cional de septiembre, dimite el pnmer ministro de Mada

gascar, Franclsque Ravony. A pesar de que se esperaba que 

el presidente de la Asamblea Nacional. Richard Andnaman

Jato sucediese a Ravony en el cargo, el presidente Albert 

Zafy nombra prrmer ministro a Emmanuel Rakotovahlny. 

Finaliza en Viena la conferencia de la ONU sobre minas 

terrestres iniciada el 25 de septiembre sin que se haya 

alcanzado un acuerdo que permita prohibir totalmente 

este tipO de minas. La oposIción viene fundamentalmen

te de países como China, India, México, Paklstán y RUSia, 

que fabncan este tipO de minas y tienen almacenadas 

grandes cantidades. 

Se otorga el Premio Nobel de la Paz al Importante cien

tífico de orígen polaco y nacionalidad británica, joseph 

Rotblat, conjuntamente con la organización Conferencias 

Pugwash sobre la Ciencia y los Asuntos Mundiales, de la 

que es presidente desde 1988. 

14 

La prrmer ministro de Paklstán, Benazlr Bhutto, confirma 

el arresto de vanos ofiCiales del Ejército en relación con 

un Intento de golpe de Estado pro Islamlsta, aunque 

rechaza dar más detalles sobre el mismo. 

15 

Se celebra en Irak un referendo nacional que aprueba un 

nuevo mandato de siete años para Saddam Husseln. La 

celebraCión de este referendo provoca las críticas de la 

oposIción y de algunos Estados árabes vecinos. 

16 

Tiene lugar en Washington la "Marcha del Millón de 

Hombres" organizada por el líder afroamerrcano musul

mán Louls Farrakhan, que según los expertos reúne a 

unos 837.000 hombres de raza negra. La marcha, de 

carácter pacífico, pretende demostrar la unidad y el 
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poder de la comunidad afmamericana de EEUU y denun

ciar el racismo blanco. El gran número de aSistentes 

parece otorgar a Farrakhan el papel de portavoz de esta 

comunidad que él mismo reclama. 

Se anuncia ofiCialmente la dimiSión de Smarck Mlchel, 

pnmer ministro de Haití desde octubre de 1994. Las cre

cientes tensiones entre él y el presidente jean-Bertl-and 

Anstlde se eVldenClamn el día tres, cuando Anstlde entl

có públicamente sus planes de prrvatlzaclón y su proposl

to de negociar un crédito de más de cien millones de 

dólares con el FMI y el BM. 

Se Inicia la qUinta cumbre Iberoamel"lcana en Banloche 

(AI"gentina). Acuden delegaCiones de 21 países, 18 de ellas 

presididas POI" Jefes de Estado de Portugal, España y 

Aménca Latina. A pesar de que las conversaciones se cen

tran en el tema de la educaCión, se dedica especial atención 

a una declaración acerca del embargo de EEUU a Cuba 

El pl"esldente surcoreano, Klm Young Sam, se declara 

decepcionado y traicionado por la actitud del Gobierno 

nOI"COreano, lo que pal"ece alejar las expectativas de 

reconcrllaclón y de diálogo entre ambos países y la POSI

ble celebraCión de una cumbre con el líder norcoreano 

Klm jong 11. En la segunda qUincena de octubre las rela

ciones empeoran aún más, al prodUCirse algunos InCiden

tes causados por agentes norcoreanos Infiltl"ados en 

Corea del Sur, los pnmeros conocidos desde 1992. 

17 

Entra en vigor la Constitución de Georgla apmbada en 

agosto tras ser firmada por el pl-esldente Eduard 

Shevardnadze. La firma había Sido pospuesta ya que 

Schevardnadze había resultado hendo en un atentado. 

En Estonia, la coaliCión tnpartlta de centro-Izquierda, for

mada tras las eleCCiones generales de marzo de 1995, se 

hunde tras hacerse públicas unas acusaciones por escu
chas telefónicas contra el ministro del Intenol" y lídel" del 

Partido de Centro Edgal" Savlsaar, que fue pnmel" minis
tro entre 1990 y 1992. El primer ministro, Tllt Vahl, cesa 

a Savlsaar el día 10 y él mismo dimite al dla siguiente, El 

día 17, el presidente Lennart Men encarga a Vahl la for

mación de un nuevo Gobierno. 

El T nbunal de Justicia de la Unión Eumpeo (U E) emite un 

fallo en el que declara que las leyes de dlsenmlnaclon POSI

tiva en favor de las mUJeres, "en vigor" en algunas reglones 

alemanas, son contrarras a la directiva comunltana de 1976 

que prohibe la dlscrrmlnaclón de sexos en el empleo. 



18 

Se celebl-a en Cartagena de Indias (Colombia) la XI cum

bre del Movimiento de los No Alineados. Acuden los 

I-epl'esentantes de los I 13 países miembros. entre ellos 

52 Jefes de Estado y de Gobierno. En el comunicado 

publicado ti-as la cumbre se hace un llamamiento urgente 

a la reforma urgente de la ONU. en el sentido de 

ampliar el Conejo de Segurrdad. para dar así mayor voz a 

los paises en desarrollo. y de disminuir el presupuesto 

dlrrgldo a operaciones de mantenimiento de la paz. con 

el fin de aumentar los fondos destinados a disminuir la 

pobreza mundial. También se pide una solución definitiva 

al pmblema de la deuda en el Tercer Mundo y se crrtlca 

alas países desarrollados por sus barreras comerciales y 

la Impresión de políticas. condiCiones y modelos Injustos. 

19 

Se conocen nuevas eVidencias de un Importante escán

dalo finanCiero en el que está Implicado el ex preSidente 

de Corea del Sur. Roh Tae Woo. acusado de amasar una 

fortuna de cientos de millones de dólares durante sus 

años en el cargo. El día 27. Roh lleva a cabo una confe

slon pública en la que reconoce haberse apropiado de 

500.000 millones de dólares rlegalmente entre 1988 y 

1993. pide perdón POI- ello y promete aceptar cualquier 

castigo que le sea Impuesto. 

En Bélgica. la Cámara de Representantes acuerda por 97 

votos a favor y 52 en contra la suspensión de la Inmuni

dad parlamentaria de Wrlly Claes. antiguo ministro de 

Economia y secretarro general de la OTAN desde sep

tiembre de 1994. El día 20. Claes dimite de su cargo en la 

OTAN. por lo que podrá ser Juzgado por fraude. corrup
clan y falSificaCión en relaCión con el coso Agusta 

El T rrbunal de Justicia de la UE emite un fallo en el que 

conSidera dlscrrmlnatorra la legislaCión del Rerno Unido 

sobre medicamentos gratuitos para los Jubilados. ya que 

la edad de JubrlaClon es de 60 años para las mUjeres y de 
65 para los hombres. 

22 

En Cote d'lvolre se celebran eleCCiones preSidenciales. a 

pesar de la hostrlldad de la oposIción al código electoral 

aprobado por el Gobierno y de las violentas protestas y 
enfl-entamlentos entre las fuerzas de segurrdad pro 

gubernamentales y los segUidores de los partidos de la 
OpOSICión. El bOicot de la oposIción redunda en un baja 

partiCipación electoral y el día 27 Henrr Konan Bedlé del 

Partido DemocrátiCO de Cote d'lvolre (PDCI) y presI
dente Interrno hasta el momento es proclamado ganador 

de las eleCCiones por el Consejo ConstitUCional. 

Se celebran eleCCiones a la Cámara de Representantes de 

Berlln. La Unión Demócrata Crrstlana (CDU). liderada en 

Berlín por Eberhard Dlepgen. conserva una amplia mayoría 

y el Partido SOCialdemócrata Alemán (SPD). SOCIO mlnon
tarro hasta el momento de la gran coalición de Gobierno 

con a CDU. sufre una pérdida Significativa de votos. 

Se Irlcla en Argelia la campaña electoral para las elecciones 

pres denclales del 16 de noviembre. a pesar del bOicot de 

la mayor parte de los partidos de la oposIción y de la nueva 

ola de violencia causada por militantes Islamlstas. 

23 

En el mal-co del 50 anlversarro de la creación de la ONU. 

se produce en Nueva York el primer encuentro desde el 

fin de la guerra de las Malvlnas en 1982 entre el prrmer 

ministro del Reino Unido. john MaJor. y el presidente 

argentino. Carlos Menem. 

24 

En el marco del 50 anlversarro de la ONU. se celebra un 

encuentro entre el preSidente chino. jlang Zemln. y el pre

Sidente de EEUU. Bill Clinton. con el obJetiVO de poner fin 

a las desavenencias diplomáticas entre ambos países. Ini

ciadas con motivo de la VIsita prrvada a EEUU del presI

dente de Talwan. Lee Teng-Huiof. en el mes de Junio. 

Finaliza en Nueva York la conmemoración del 50 anlversa

rro de la ONU. que había reunido desde el dla 22 a más 

de 150 líderes mundiales. Se firma una declaraCión en la 

que se reafirman los prrnclplos de la Carta de las NaCiones 

Unidas. y se acuerda reformar sus Instituciones. InclUido el 

Consejo de Segurrdad. y emprender aCCiones Inmediatas 

para resolver la crrSIS finanCiera de la organización. con una 

deuda superror a los 3.000 millones de dólares. 

25 

En España. el Gobierno de Felipe González sufre su pnme

ra derrota parlamentarra al no aprobarse el presupuesto 

para 1996. por lo que el 27 se deCide prorrogar el presu

puesto de 1995. aunque Incorporando recortes presu

puestarros por valor de 750.000 millones de pesetas. 

Israel y jordanla firman un acuerdo preferencial de 

comercIo por tres años y. al día sigUiente. un acuerdo 

agrícola. El día 12. una corporaCión Jordana había firma

do con una compañía Israelí la construcción de una 
planta de bromlna en la orrlla Jordana del mar Muerto. 

Ambas partes conSideran que estos acuerdos muestran 
la creCiente estabrlldad política entre ambos países. sur

gida a raíz de la firma del acuerdo de paz Jordano-Israelí 
en JuliO de 1994. 
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26 

En EEUU continúa el conn,cto por temas presupuestarios 

entre el presidente Bill Clinton y la mayoría republicana 

en el Congreso. A pesar de la determinación de Clinton 

de resistir los intentos republicanos de I-educir los 

impuestos y alcanzar un presupuesto equilibrado en el 

año 2002 a través de recortes substanciales en los pro

gramas de atención sanitaria . la Cámara de Repre-sen

tantes aprueba una ley en este sentido el día 26. y el 

Senado lo hace el día 29. si bien Clinton se reafirma en 

su Intención de vetar estas leyes hasta que los republica

nos acepten reduCir los recortes en las áreas "vitales". 

En Sri Lanka el Gobierno presidido por Chandrlka 

Kumaratunga lanza una ofensiva militar masiva contra Jaffna. 

ciudad al norte del país y principal bastión de los Tigres 

para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE). lo que sitúa al 

país al borde de la guerra abierta. Los L DE responden con 

ferocidad a la ofenSiva y masacran a 20 civiles slngaleses. 

El preSidente de Rusia. Boris Yeltsin. es ingresado de 

nuevo en un hospital a causa de una dolencia cardíaca. 

27 

El preSidente de Perú. Alberto Fujimorl. anuncia que su 

país ha alcanzado un acuerdo. en el marco del Plan Brady 

de 1989. con 250 bancos creditores sobl-e una deuda 

comercial de 10.000 millones de dólares. Este acuerdo 

permite a Perú alcanzar nuevos pactos con el FMI y el 

Club de París de países creditores. 

21\ 

Un tribunal sudafricano acusa del asesinato de 13 activistas 

onu-oportheld en 1987 al antiguo ministro de Defensa. el 

general Magnus Malan. y a diez ofiCiales retirados. Esta acu

sación supone otro duro golpe para la frágil coalición guber

namental a muy pocos días de las eleCCiones municipales. 

cuya celebraCión está prevista para el uno de noviembre. 

29 

Se celebran elecciones presidenciales y legislativas en 

Tanzania. En las islas Zanzíbar las elecciones se habían 

celebraron el día 22. En ambas convocatorias se produ

cen numerosas irregularidades y los partidos de la OPOSI

ción reclaman su anulación. 

Se celebran eleCCIones legislativas en Croacia. El paliido go

bernante. la Comunidad Democrática Croata (HOZ). obtie

ne la victOria. aunque no los dos tercios necesarios para la 

mayoría en la Cámara de Diputados. La victOria electoral de 

un partido de la derecha nacionalista supone un fuerte con

traste con la tendencia en el resto de países del Este a resul

tados electorales favorables a los partidos poscomunistas. 
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30 

Se celebra en Québec el refel-endo sobre la Independen

cia de esta región canadiense francófona de la federación 

de Canadá. Con una pal1:teipaclón superior al 93% del 

electorado. la independencia no se aprueba por un 

estrecho margen de votos (50.56% en contl-a y 49.44% a 

favor). lo que lleva a los defensores de la independencia 

a seguir luchando por consegulI- la soberanía liderados 

por Jacques Panzeau. prime!" ministro de Quebec y líder 

del Partido Quebequés (PQ). Por lo tanto. y en contra 

de la voluntad de los no partldanos de la Independencia. 

el referendo no pone fin a este debate. 

3 1 

En Turquía, el preSidente Suleyman Demirel nombl-a de 

nuevo p,-imer ministro Intenno a Tansu C;:lIlel-. líder del 

Partido de la Recta Vía (DYP). C;:illel- lidera una coalición 

que incluye también al Partido Republicano del Pueblo 

(CHP) hasta que se celebren eleCCiones genel-ales. el 24 

de diciembre. 

NO\'IfJ\IBRI 

El Congreso Nacional Africano (ANC) obtiene una 

importante victoria en las eleCCiones locales de Sudáfnca 

que consolida su papel fundamental en la política de este 

país y desmiente las declaraciones de la oposIción que 

suponían al ANC alejado del electOl"ado por la lentitud 

con que se estaba Implementando el Pmgrama de 

Reconstrucción y DesalTollo. 

Es detenido en Corea del SUI- pal-a ser IntelTogado el ex 

preSidente Roh Tae Woo, acusado de amasar una fOliu

na mediante sobamos mlentl-as estaba en el cargo. El día 

15 es detenido de nuevo y formalmente arrestado. acu

sado de haber aceptado sobamos por valol- de 235.000 

millones de dólares. 

Se inician en la base aérea norteamericana de Dayton las 

conversaciones para la paz en Bosnia con la presencia del 

líder bosnio-musulmán. Alija Izetbegovlc, del preSidente 

de Croacia. Franjo T udJman y del preSidente de Se,-b,a. 

Slovodan Milosevlc 

El Soviet Supremo de Chechenla elige POI- unanimidad 

como jefe de Estado de la República -un cargo de nueva 

creaclón- al recientemente elegido pnmer ministro del 

Gobierno cheche no I-espaldado por Moscú Doku 

Zavgaev, en una maniobra destinada. al parecer, a erOSIO 

nar la figul-a del lídel- Independentista checheno Dudayev. 



2 

Es aseslnddo en Colombia el veterano político conserva

dor AlvMo Gómez Hurtado. El presidente Ernesto 

Samper Impone el " estado de conmoción Interna" 

durante 90 días. 

Prosigue en Sr¡ Lanka la ofensiva de las tropas del 

Gobierno contra la guerrilla independentista de los 

Tigres pal'a la Liberación de Tamll Eelam (L TTE) Y el día 

20 entl-an en la ciudad de Jaffna y apresan a unos 2.000 

mlembl'os de los L TTE. 

3 

Se celebra en Moscú una reunión del Consejo de Jefes de 

Gobierno de la Comunidad de Estados Independientes 

(CEI) en la que se firman vanos acuerdos relatiVOS a la 

cooperación científico-tecnológica, las actividades econó

micas extenores y el suministro de gas con el fin de Incre

mentar el grado de Integración entre los países miembros. 

4 

El pnmel' ministro Israelí, Isaac Rabln, es asesinado en un 

mitin en Tel AVIV por un militante extremista Judío. Su 

asesinato pmvoca senas dudas sobre la continUidad del 

pl"Oceso de paz árabe-Israelí. pem su sucesor en el cargo, 
Shlmon Peres, anuncia que se pmsegulrá la tarea de 

Rabln y el día 13 el Elérclto Israelí completa su retirada 

de la ciudad de Jenln. 

5 

En Georgla, Eduard Shevardnadze es elegido por una 

amplra mayoría presidente del país al mismo tiempo que 

su palildo, la Unión de Ciudadanos, obtiene la mayoría 

en las eleCCiones legislativas. 

Se celebla en Buenos Aires la qUinta cumbre del Grupo 

de los 15 países en vías de desarmllo (G-15), que acep

tan los ultenos de la economía de mercado, pero 

demandan una estabilización en las condiciones del 

comel-clo mundial que permita obtener una distnbuclón 

más Justa de los recursos. 

6 

Se celebran eleCCiones generales en Tnnldad y Tobago 

tl'as Id pél'dlda de la mayoría POI- parte del MOVimiento 

Ndclonal del Pueblo (PNM) en octubre. Tanto el PNM 

como el Congreso NaCional Unido (UNC) obtienen 17 
escdños y los dos I-estantes son para la Alianza NaCional 

pal',¡ la Reconstrucción (NAR). Finalmente, formarán 
Gobierno el Congreso NaCional Unido y la Alianza 

NaCional pal'a la Reconstrucción. 

Cr<r '-, -'L')( A [)~ 'A C OYUNTURA INTE'RNAClONAL 

7 

En Cote d'lvolre, los líderes de los dos prrnclpales partidos 

de la OpOSIción, Laurent Gbagbo, del Frente Popular 

Marfileño (FPI), y DJény Kobina, de la Unión de Republica

nos (RDR), se declaran preparados para participar en las 

eleCCiones legislativas previstas para el día 26, a pesar de 

haber bOicoteado las eleCCiones preSidenciales de octubre. 

Se constituye formalmente el nuevo Gobierno de Haití, con 

Claudette Werlelgh como prrmer ministro y vanos nuevos 

ministros próximos al preSidente Jean-Bertrand Arrstlde. 

En un aparente Intento de relanzar su populandad, el pr

mer ministro francés, Alaln Juppé, presenta su dimisión para 

sel- Inmediatamente nombrado de nuevo para el cargo con 

un nuevo Consejo de Ministros. Juppé, pnmer ministro 

desde mayo, ya había remodelado su Gabinete en agosto. 

8 

RadiO France Internacional informa de la extensión de 

los poderes de la Junta militar gamblana, que permiten a 

las fuerzas de segundad arrestar y retener sin cargos 

hasta tres meses a cualquier persona sospechosa de 

amenazar la segundad nacional. A pesar de ello, miem

bros del régimen se siguen declarando compmmetldos a 

ceder el poder a un Gobierno CIvIl. 

En EEUU, el general Colln Powell. uno de los mas popu

lares héroes de la guerra del Golfo, renuncia a presentar

se como candidato republrcano a las próximas eleCCiones 

preSidenciales de 1996. 

10 

En Nlgeria se ejecuta a Ken Saro-Wlwa, eSCrItor y actiVIS

ta pro derechos de las minorías, y a ocho de sus compa

ñeros. Las ejecuciones provocan fuertes protestas 

Internacionales contra el régimen militar del general 

Sannl Abacha y se reclama el endureCimiento de las san

Ciones Internacionales. 

El reCién nombrado prrmer ministro de Madagascar, 

Emmanuel Rakotovahlny, nombra a su equipo de 

Gob erno, en el que Incluye a algunos miembros del anti

guo Gabinete, para que actúe de Inmediato. El día 12 

una radiO local anunCia la dimisión de algunos mlnlstms 

del Gobierno sin Identificarlos. 

En la reunión de Jefes de Gobierno de la 

Commonwealtn en Auckland (Nueva Zelanda), se da la 
bienvenida como nuevo mlembm de la organización a 

Camerún y el dla I 3 se admite también a Mozamblque, 

por lo que el número de miembros de esta organización 
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se eleva a 53. Sin embargo, la reunión queda ensombre

Cida por la ejecuCión en Nlgerla de los nueve activistas 

pro Derechos Humanos y la continuación de las pruebas 

nucleares francesas en el Pacífico Sur. 

El presidente de Croacia, FranjO TudJman, y el líder bos

nio-musulmán, Alija Izetbegovlc, firman un acuerdo para 

reforzar la federación croata-musu lmana, establecida en 

marzo de 1994, que es ViStO como un paso fundamental 

haCia un acuerdo de paz global en la zona. 

12 

El Partido RevolUCionario Institucional (PRI) conserva el 

Gobierno en las elecciones de seis Estados mexicanos y de 

MéxIco D.F., a pesar de que tanto los conservadores del 

Partido de ACCIón NaCional (PAN) como el Pal11do Revolu

cionano DemocrátICo (PRD) aumentan su número de votos. 

El Gobierno croata y los líderes rebeldes serbocroatas 

firman un acuerdo por el que Eslavonla oriental -e últi

mo territorio en poder de los serbo-croatas tras la ofen

siva croata de agosto en KraJlna - pasará a formar parte 

del terrltono de Croa cia. 

13 

En Japón, presenta su dimiSión Takaml Eto, uno de los 

miembros del Gabinete, tras haber causado un InCidente 

diplomático por unas declaraciones en las que afirmaba 

que la colonizaCión Japonesa de Corea había tenido un 

aspecto pOSitiVO. 

En EEUU el preSidente Bill Clinton bloquea la aprobaCión 

de fondos destinados al funCionamiento del Gobierno 

federal, lo que Implica la paralizaCión de las funCiones no 

esenciales del mismo, y sigue bloqueando la aprobación 

del presupuesto fiscal para 1996 -el año fiscal empieza el 

uno de octubre de 1995- con el fin de oponerse a la 

voluntad de los republtcanos que dominan el Congreso y 
que desean un presupuesto en el que los recortes de los 

Impuestos se equilibren con los recortes SOCiales. 

En Chile, la Unión Demócrata Independiente (UDI) 

rompe su coalición con el partido de la RenovaCión 

NaCional (RN) tras el pacto entre éste último y el 

Gobierno sobre los Derechos Humanos y las leyes de 

reforma constituCional celebrado a principiOS de mes. El 

Partido SOCialista (PS), miembro de la coalición en el 

Gobierno, también se opone a este pacto. 

La explosión de un coche bomba en Rlyadh (Arabia 

Saudl) causa siete muertos y 60 hendos. 
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14 

Representantes de la Organización para la Unidad 

Afncana (OUA) vIsitan Comores y Reunión pal-a Intentar 

solUCionar la CriSIS abierta tras el Intento de golpe de 

Estado, en septiembre, en Comores. El futuro del plesl 

dente Sald DJohar, en Reunión desde el golpe de Estado, 

parece inCierto, ya que el pl'lmel ministro, Caabl el 

Yachroutou Mohammed, se declaró preSidente Intenno y 

nombró, entretanto, un nuevo Gobierno de unidad 

nacional liderado por él mismo y al parecer con contl'Ol 

efectivo sobre la situación. 

El Instituto Monetano Europeo (IME) publica un calenda

no para la Intmducclón de la moneda única. 

I S 

El preSidente argentino, Carlos Menem, pide al 

Congreso que declare al país en estado de emergencia 

económica y le permita asumir poderes discrecionales 

para disolver las agencias gubernamentales, subir los 

Impuestos y autorizar la venta de empresas públicas. A 

esta medida se oponen la Unión CíVica Radical (UCR), 

los sindicatos e Incluso pal1.e del partido del preSidente, 

el Partido JustlClaltsta (PJ). 

En RUSia, el Consejo de la FederaCión fija para el 16 de 

Junio próximo las eleCCiones presidenciales. Con ello 

Intenta acabar con los rumores que apuntan a un pOSible 

aplazamiento de las mismas. 

El Gobierno francés, liderado por Alaln Juppé, anuncia 

una Importante reforma estructural del sistema de segu

ndad SOCIal que permitirá redUCir su défiCit actual, que se 

eleva a 65.000 millones de francos actuales a 17.000 
millones en 1996 y obtener un superáVit para 1997. Los 

obJetiVOs finanCieros del plan son aún más radicales que 

los presentados en septiembre y pretenden adaptar a 

FranCia a los criterios de convel-gencla fijados para acce

der a la Unión Económica y Monetaria A pesar de que el 

día 16 Juppé obtiene un voto de confianza de la 

Asamblea NaCional, las protestas se extienden por todo 

el país y los días 24 y 28 son declal'ados de movilizaCión 

nacional. El sector ferrovlano se declal-a en huelga Indefi

nida y paraliza el transporte publico desde el día 23. 

El Alto Comisionado de las NaCIOnes Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) publtca un Informe sobre la situa
Ción de los refugiados en el mundo que destaca una 

fuerte subida en el número de refugiados a nivel mundial. 

Los transbordadores espaciales estadounidense (Atlonlls) 

y ruso (Mlr) se acoplan hasta el día 18. 



16 

En un congreso del Partido Socialdemócrata Alemán 

(SPD) celebrado en Mannhelm, Oscar Lafontalne des

banca Inesperadamente del liderazgo de l partido a 

Rudolf Scharplng. 

En Argelia, las elecCiones presidenciales dan la victOria al 

actual presidente Llamlne Zeroual. Se trata de las prime

ras elecciones presidenciales pluripartidistas tras la inde

pendenCia de Argelia. 

18 

Se Inicia en Osaka, Japón, una reunión de los jefes de 

Estado y de Gobierno y de los ministros de Economía de 

los 18 países miembros de la Cooperación Económica 

ASia Pacífico, en la que se aprueba una "Agenda de 

Acción" para eliminar las barreras de la región al comer

CIO y a la Inversión. 

19 

Se repiten las votaciones en las siete circunscripciones de 

Tanzanla en que se habían declarado nulas las elecciones 

preSidenciales tres semanas antes, a pesar de que se 

mantienen los enfrentamientos con respecto a la limpie

za del proceso electoral en su conjunto. 

El preSidente de China, Jiang Zemin, anuncia un paquete 

de medidas de reforma comercial durante la reunión de 

la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 

Se celebra la segunda vuelta de las elecciones preSidenciales 

en Polonia. El líder de la Alianza de la Izquierda 

Democrática (SLD), Aleksander Kwasnlewskl, un ex comu

nista con responsabilidades ministeriales entre 1985 y 1989, 

derTota a Lech Walesa, en el cargo hasta el momento. 

20 

El primer mlnrstro griego y líder del Partido SOCialista 

Panhelénrco (PASOK), Andreas Papandreu, es ingresado 

en un hospital gravemente enfermo, lo que desata una 

lucha entre faccrones rivales del PASOK por el futuro 

liderazgo del part ido. 

2] 

La campaña en favor de la independencia de Québec 

vuelve a estar de actualidad al anunciar el líder de l 

Bloque Quebequés (BQ), Luclen Bouchard, su candida

tura a las eleccrones al Gobierno de Québec. 

Francia realiza su cuarta prueba nuclear desde su inicio, 

el CinCO de septrembre, en el atolón de Mururoa, en la 
Polinesia Francesa. 

e J e 

T ras tres semanas de intensas negociaciones, se llega a 

un acuerdo de paz para Bosnia que se firmará en París a 

mediados de diciembre. El acuerdo prevé la creación de 

una fuerza especial de la OTAN de unos 60.000 solda

dos para supervisar el alto el fuego acordado el 5 de 

octubre e implementar la división de Bosnia en dos par

tes, una república serbra y una federación croata-musul

mana unidas por una estructura política muy fiexible. 

24 

La ONU hace entrega a Corea del Norte de 5.140 tone

ladas de arroz para paliar las consecuencias de las fuertes 

inundaCiones de julio y agosto. Japón y Corea del Sur ya 
habían enviado ayuda alimentaria a este país y se esperan 

nuevas entregas por parte de la ONU, a pesar de que 

los países occidentales no han respondrdo como se 

esperaba aportando fondos para financiar el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). 

En Bangladesh, el presidente Abdur Rahman Brswas 

disuelve el Parlamento y pide al Gobierno del primer 

ministro Khaleda Zla seguir en funCiones hasta las próxI

mas elecciones generales. Los partidos de la oposición 

renunCian a presentarse a estas elecciones -primero pos

puestas hasta dicrembre, más tarde hasta enero- si no se 
celebran con una Administración neutral. 

25 

En un referendo celebrado en Irlanda se aprueba por un 

estrecho margen de votos el fin de la prohibición del 

divorcio, Incluida en la Constitución desde 1937, lo que 

según el Gobierno irlandés supone un paso definitivo 

para la separación entre la Iglesia y el Estado. 

En Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral publica los 

resultados finales de las eleccrones del día 12 al 

Congreso nacional en las que el Partido del Progreso 

Nacional obtiene 43 escaños y el Frente Republicano 

Guatemalteco 2 I . 

26 

Se celebra la segunda ronda de las elecciones legislativas 

en Azerbardzhán. En la primera, celebrada el 12 de 

noviembre, el partido del presidente Gaidar Aliyev 

Nuevo Azerbaidzhán fue el más votado, 

27 

El preSidente de Rusia, BorlS Yeltsin, abandona el hospital 

donde había sido ingresado el 26 de octubre por proble

mas cardíacos e ingresa en un sanatorio para prolongar 

unas semanas más su tratamiento. 
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Se iniCia en Barcelona la pnmera Conferencia Eurome

dlterránea a la que aSisten representantes de los 15 

Estados miembros de la UE, y I I del Norte de Áfnca y 

Onente Medio (AI-gella, Chipre, Egipto, Israel, Jordanla, 

Líbano, Malta, Marruecos, Mauntanla, Túnez, Turquía y la 

Autondad Nacional Palestina). En una declar-aclón final los 

participantes se comprometen a estrechar sus vínculos 

políticos y económicos. 

28 

Se reúnen en el Calro los presidentes de Burundl, 

Rwanda, Uganda y el Zalre y un representante del presI

dente de Tanzanla para conversar sobre los problemas 

en Burundl y en Rwanda y sobre la repatnación de más 

de dos millones de I-efuglados desplazados por la guerra 

civil en la reglón. 

Se reinicia en Myanmar la Convención Nacional par-a 

coor-dlnar la redacción de una nueva Constitución, apla

zada desde abnl. San Suu KYI, líder del pnnclpal partido 

de la OposIción, la Liga Nacional par-a la Democracia 

(LND), y liberada en Julio de su largo arresto dom crlla

no, no aSiste y hace repetidos llamamientos para el diá

logo directo entre su partido y la Junta gobernante. El día 

30 la LND es expulsada de la Convención NaCional por 

no aSistir a las sesrones. 

El pnmer ministro del ReinO Unido, John Major, y el de 

Irlanda, John Bruton, firman en Londres una declaración 

conjunta en la que se comprometen a Iniciar conversa

ciones de paz con todos los partidos en febrero de 1996 

Sin agenda previa. El día 30 el presidente de EEUU, BIII 

Clinton, vIsita II-Ianda del Norte, donde reCibe una calu

rosa acogida tanto por parte de los católiCOS como de 

los protestantes y anima a todos los líderes políticos a 

apoyar el proceso de paz. 

29 

En Egipto se celebra la pnmera ronda de las elecciones 

legislativas. El Partido Democrático NaCional (PON) obtiene 

una amplia mayoría entre numerosas acusaciones de In-egu

larrdades y Sin presencia de observadores Intemaclonales 

DICIEMBRE 

El grupo de científicos del Comité Intergubernamental de la 

ONU sobre Cambios ClimátiCOS (IPCC) que reúne a más 

de 2.500 crentíficos de más de 100 países, finaliza su reu

nión en España y adopta un Infol-me dlngldo a los Gobier

nos de todo el mundo. El Informe confirma la Influencia 

humana sobre el clima y el calentamiento del planeta. 
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En las eleccrones legislativas de Talwan, el Kuomrntang 

sufre una sena derrota y aunque se mantiene en el 

Gobremo, su mayoría se I-educe de 102 a 85 escaños y 

se ve obligado a formal- coaliCión con el Partrdo Demo 

cr-átlco Progl-eslsta. 

Tiene lugar en Cotonou (Benín) la sexta cumbr-e bienal 

de Estados fl-ancófonos. ASisten r-epr'esentantes de 49 

Estados, Incluyendo por- vez pnmer-a a Moldova y a Sao 

Tomé y PrínCipe, y se logra un consenso final sobl-e los 

temas de Nlgena, Rwanda y Bur-undl. 

4 

Se celebra en Lima la qUinta r-eunlón de mlnlstms de 

Asuntos Extenor-es de los países miembros del Pacto del 

Amazonas, en la que firman una declar-aclón I-elatrva al 

desarrollo sostenible. 

Se iniCia en Muscat (Omán) una cumbre del Consejo de 

Cooperación del Golfo que se prolonga hasta el dr'a sers. 

.) 

Los 16 mlnlstms de Asuntos Exterror-es de los países mlem 

bm, de la OTAN se reunen en Br uselas y nombr-an al 

ministro español de Asuntos Exter-Ior-es, Javier- Solana 

Madanaga, nuevo secretano general de esta or-ganlzaclón 

en sustltucrón de Wrlly Claes, que habia dimitido en octu

bre como consecuencia de un escandalo de COrTupclón. 

6 

El Gobierno de Rwanda ordena a 43 ONG, entre las que 

se encuentl-a MédiCOS Sin Frontel-as, que abandonen el 

país por no haberse reglstr-ado; aunque el dla 15 algunas 

son autorIZadas a prosegulr- con su tr-abaJo, slempr-e que 

expliquen cúales son sus actividades, tal como r-equlere 

el ministro de Rehabrlltaclón e Integración Social. 

T ras la fuerte ofensiva Iniciada en novlembr-e, las tropas 

gubemamentales del Goblemo de Sn Lanka entr-an en la 

ciudad de Jaffna, bastión ti-adiCional de los Trgr-es par-a 

LiberaCión de Tamrl Eelam (L TTE), la guerTrlla Indepen 

dentista tamll. Se estima que unos 2.000 guemlleros 

tamrles y unos 500 soldados gubemamentales resultan 

muertos durante los combates. Los comunicados de los 

L TTE señalan su voluntad de r-eslstlr y contr-aatacar, por 

lo que el conflicto puede prolongal-se. 

7 

Se celebra la IX cumbr-e pl-esldenclal de los paises mlembr-os 

del Mercado Común del Cono Sur Eumpeo (MERCOSUR) 

en Punta del Este (Uruguay). Se acuer-da el establecrmlento 



de una zona de libre comercIo con Bolivia a partir del día 

30 de Junio de 1996 y la prolongación del actual acuerdo 

bilatel'al con Chile hasta el 31 de marzo, con vistas a la pOSl' 

ble ~rma de un acuel'do de libre comerCIO, 

llene lugar en Budapest (Hungría) una conferencia de los 

mlnlstl'OS de Asuntos Exteriores de los 53 países miembros 

de la Organlzaclon de la SegUridad y la Cooperación en 

[uropa (OSCE) sobre Bosnia, y en particular sobre el 

encal'go hecho a la OSCE en el marco del acuerdo de paz 

para organizar y supervisar las elecciones. 

11 

T osh lkl Kalfu, preSidente del prrnclpal partido de la opo

SIClon en Japón, el Shlnshlnto, anuncia que no se presen

tJl'á a la reelección y apoyará la candidatura del 

secretano general del partido, Ichlro Ozawa. 

El preSiden te de Georgla, Eduard Shevardnadze, nombl'a 

un nuevo Gobierno tras haber sido el claro vencedor de 

las elecciones de noviembre. 

[n 1I'Ianda del Nor"te se producen cinco asesinatos de 

per'sonas relaCionadas con el trá~co de drogas cuya auto, 

Ila se atl' lbuye a gl'upos relaCionados con el Ejército 

Republicano Irlandés (IRA). Los asesinatos no se conSide

ran una ViolaCión del alto el fuego. 

Se publica el Infor-me anual del Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancra (UNICEF) en el que destaca una 

agenda antlbéllca que consta de 10 puntos. La directora 

ejecutiva de UNICEF, Carol Bellamy, declara que unos dos 

millones de niños han Sido asesinados y al menos 12 millo, 

nes han perdido su hogar como resultado de los confilctos 

almados habidos en el mundo durante la última década. 

12 

En Ecuador, se producen vanos llamamientos en favor de la 

dimisión del preSidente Sixto Durán, en relaCión con el 

escándalo por el uso de los fondos discrecionales por parte 

del ex vicepresidente Alberto Dahlk. A consecuencia de la 

Inestabilidad politlca se cierra la bolsa hasta el día 15. 

13 

[n una reunión celebrada en San Pedro Sula, los presI

dentes de los seis países centroamericanos ~rman un tra
tado sobre segundad democrática en Aménca Central. 

E:n China, el líder diSidente Wel Jlngsheng es condenado 

a 14 años de prrslón y prrvado durante tres años de sus 

derechos polítiCOS por haber alentar la subverSión e 
Intentar derrocar al Gobierno. 

C>< \ f-\ C OTl ~H RA 11'< fR.NAC O'\lA 

14 

En Colombia, un comité del Congreso se opone al pro

cesamiento del presidente Ernesto Samper por conside

rar InsufiCientes las pruebas que le Impl icarían en el uso 

de fondos ~nancleros procedentes del narcotrá~co en su 

campaña preSidenCial de 1994. 

Los Jefes de Gobierno de los siete Estados miembros de 

la ASOCiaCión de Naciones del Sudeste ASiátiCO (ASEAN) 

se reúnen en Bangkok y aprueban los planes de la orga

nizaCión para admitir como miembros, en el año 2000, a 

Laos, Camboya y Myanmar. 

Los líderes de Bosnia, Serbia y Croacia ~rman en París el 

"Acuerdo de Paz para Bosnia Herzegovlna". El acuerdo 

Incluye el InicIo de relaCiones diplomáticas entre Serbla y 

Bosnia con el Intercambio de embajadores en un plazo 

de 60 días. También se acuerda el estableCimiento de 

una potente fuerza Internacional de Implementación lIa, 

mada I-For baJO mandato de la OTAN, que supone la 

mayor y más compleja InICiativa mrl ltar en Europa desde 

el fin de la Segunda Guerra Mundral. El traspaso de 

poderes formal entre la ONU y la OTAN tiene lugar el 

20 de diCiembre. 

15 

Los líderes de la UE ~rman un acuerdo marco de carác

ter interregional con los países miembros del MERCO

SUR con el fin de Incrementar la cooperación 

económica, política, Científica y cultural entre ambas 

regiones y redUCir las tarifas aduaneras aunque Sin con

templar. de momento, el estableCimiento de una zona de 

libre cambiO. 

En Corea del Sur. el presidente Kim Young Sam nombra 

prrmer ministro a Lee Soo Sung, profesor y preSidente 

de la UniverSidad NaCional de Seul. El día 20 se produce 

una completa remodelaclón del Gobierno en un Intento 

de dar una nueva Imagen tras los escándalos de corrup

Ción en los que se había ViStO envuelto el anterior presI

dente. Roh Tae Woo. Por el mismo motivo, el Partido 

DemocrátiCO Liberal (LDP) en el Gobierno, pasa a lla

marse Partido de la Nueva Corea. 

Se celebra en Madrrd un Consejo Europeo que reúne a 

los 15 Jefes de Estado y de Gobierno de los países 
miembros de la UE. Se confirma que la moneda única, 
llamada EURO, se introdUCirá en la tercera y última fase 

de la Unión Económica y Monetarra (UEM) y que la 

ConferenCia Intergubernamental (CIG) se Inrciará el 29 
de marzo de 1996. 
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La comisión encargada de buscar un compromiso sobre 

la entrega de armas de las partes enfrentadas en el con

flicto de Irlanda del Norte iniCia su ti-abaJo, primero en 

Belfast y a partw del día 17 en Dublín. 

16 

En EEUU prosigue la lucha por los recortes presupuesta

riOS en programas médicos y sociales. entre la mayoría 

republicana del Congreso y el presidente Bill Clinton A 

pesa!' de que ambas partes negocian hasta el día 15. no 

llegan a un acuerdo, lo que provoca una nueva pal-allza

clón de las funciones no esenciales del Gobierno federal 

dUl'ante seis semanas. 

Representantes de Corea del NOlie y de la Organización 

pal'a el Desarrollo de la Enel-gl'a en la Penlnsula de COI'ea 

(KEDO) fil'man un acuerdo en Nueva York que fija los 

detalles en la Implementaclon del acuerdo entt'e EEUU y 

Corea del NOlie de octubre de 1994. para el desmante

lamiento de programa armamentístico nuclear norcorea

no. KEDO -un consorcIo financiado mayoritariamente 

por los EEUU, japon y Corea del Sur- se compromete a 

subministrar a Corea del Norte dos reactores en Sustitu

ción de los actuales, supuestamente productores de 

matenal para armas nucleares. 

17 

En las elecciones legislativas de Cabo Verde, el 

Movimiento para la Democracia (MPD), en el poder 

desde 199 1, obtiene la mayoría absoluta en la Asamblea 

Nacional. Se fija la fecha de las elecciones preSidenciales 

pat'a el 18 de febret'o de 1996. 

Se celebran elecciones pt'esldenclales en Haití, en las que 

René Préval resulta el claro vencedor con el 87,9% de 

los votos. A pesar de la Incertldumbl"e que había mdea

do a la actitud del actual preSidente lean Ber'trand 

Anstlde respecto de la elección, el día 15 éste manifestó 

su apoyo a Préval, que tomará posesión del cargo el día 

7 de febrero. 

En Rusia se celebran elecciones a la Duma -la Cámara 

baja del legrslatlvo- en las que el Partido Comunista de la 

FederaCión Rusa obtiene la mayoría. 

Finaliza la huelga de los servIcIos públiCOS en Francia que 

había paralizado el país desde el 23 de nOViembre como 
protesta por el r'ecorte de las pl'estaciones sanltanas y 

SOCiales propuesto por el Gobierno de Alaln juppé. El día 

12 y el 16 se celebran manifestaCiones masivas en las pnncl

pales Ciudades francesas y, finalmente, el día 21 tiene lugal' 

una "cumbl'e SOCial" entre el Gobierno y los sindicatos. 
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Se celebran elecciones gener'ales en Austria sin que los 

resultados cambien sustancialmente la composIción de la 

camara baja o NOlronolro(, El Parildo DemocrátiCO SOCial 

(SPO), en el poder' hasta el momento, gana seis escaños 

más y consolida su mayoda. 

I R 

Tras 18 meses de negociaciones secretas, los Gobiernos 

de IndoneSia y Australia fil'man un acuerdo de coopera

ción en jakalia. 

21 

En las elecciones legislativas de Maurlclo la alianza de 

partidos de la oposIción. formada por' el Partido de los 

Trabajadores y el MOVimiento Mrlltante de Maur'iclo. 

obtiene una ViCtO na aplastante sobre el partido del pn 

mer' m nlstro. Sir Anerood jugnauth, el MOVimiento 

Soclalrsta de Maunclo El dla 27 Navln Ramgolaam. Ilder 

del PTr, es nombrado pnmer- mlnlstm y el dl'a 30 nombl'a 

a su primer' Gobierno en coaliCión con el MOVimiento 

Militante de Maurlclo. 

Durante la última semana de dlclembr'e se produce unJ 

fuerie escalada de la ViolenCia en BUl'undl entre las gue

rrrllas tUtSIS y hu tus, en la que resultan muerias tres pel 

sonalrdades políticas. 

En Uzbeklstán, el Padamento nombra a Otklr' Sultonov, 

hasta ahora vlcepnmer ministro y mlnlstm de RelaCiones 

Económicas Exteriores, como pnmel ministro en SUStltU 

clón de Abdulhashlm Mulatov, Sin dal' ninguna explica 

ción al respecto. 

En Camboya, el princlpe Norodom Serelvul, arrestado 

desde mediados de nOViembre y hermanastro del r"ey 

Norodom Slhanouk, se exrla en FranCia a cambiO de no 

ser Juzgado por su participación en el asesinato del vlce
pnmer ministro Hun Sen. 

En Vanuatu, Serge Vahar, preSidente de la Unión de 

Partidos Moderados, es elegido pnmer ministro y al día 

siguiente anuncia la fOI"maCIÓn de un Gobierno de coalrclón. 

J' -" 
Se produce un Violento IncendiO durante una funclon 

escolar en Mandl Dawall, una poblaCión Situada a unos 

300 km al noroeste de Nueva Delhl, en el que mueren 

unas 425 personas. 



Aleksander Kwasnlewskl toma posesión del cargo de 

presidente de Polonia por un período de cinco años tras 

haber ganado las elecciones de noviembre. En su discur

so. el nuevo presidente y antiguo líder de la Alianza de la 
Izquierda Democrática (SLD). declara que sus pnonda

des son lograr un más amplio consenso nacional. promo
ver las reformas económicas y el desarrollo y trabajar 

para el Ingreso de Polonia en la OTAN Y la UE. 

24 

Se celebran elecciones generales en Turquía. en las que 

el Partido del Bienestar (RP) liderado por Necmettln 

Erbakan. de tendencia prolslamlsta. obtiene la mayoría, 

seguido del Partido de la Recta Vía (DYP). de la actual 

pnmer ministro Tansu C;:lIler. y del Partido de la Madre 

Patria (ANAP). liderado por Mesut Yllmaz. 

25 

En Sudáfnca. unas 150 personas son asesinadas como resul
tado de la violencia política en la reglón de Kwazulu provo

cadas por enfrentamientos armados entre seguidores de 
Inkhata con otros del Congreso NaCional Afncano (ANC). 

27 

Tiene lugar en Maryland (EEUU) una nueva ronda de 
conversaciones entre delegaCiones de Israel y de Siria, 

para negoclal- un futuro acuerdo de paz. Se fija un próxI 

mo encuentro para el tres de enero de 1996. 

Paralelamente. el EjérCito Israelí completa su retirada de 

los territorios ocupados y abandona las ciudades de 

Nablus. Qalqilya. Belén y Ramallah. 

FranCia realiza su qUinta prueba nuclear en el atolón de 

Mururoa. en el Pacífico Sur. 

29 

Emma Nlcholson. parlamentana del Partido Conservador 
bntánlco y ex vicepresidente del partido. anunCia que 
abandona el partido para Incorporarse al Partido 

Demócrata Liberal. 

Tiene lugar en Egipto la segunda vuelta de las elecciones 
legi slativas a la Asamblea del Pueblo. El Partido 

Democrático NaCional (PON) obtiene una aplastante 
mayoría. aunque la oposición denuncia la manipulación de 

los resultados y se producen violentos enfrentamientos. 

31 

El preSidente de Argelia. Llamlne Zeroual. nombra primer 
ministro a Ahmed Ouyah la. en sustitución de Mokdad Sifi. 
que había anunciado su dimisión a finales de noviembre y 
ras la reelección de Zeroual como preSidente. 
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CONFLICTOS 
REGIONALES 

GUERRAS 
CIVILES, 

GUERRILLAS 
Y TERRORISMO 

MINORíAS , 
MINORíAS 

RELIGIOSAS , 
NACIONALISMOS , 

ETNIAS 

REPRESiÓN 

-

-

GOLPES DE ESTADO 

A 

ÁFRICA 

Eri[rea-lemen: conOi([o sobre las islas Hanish. 

Argelia: Grupo Islámico Armado (GIA) y otros grupos islámicos. 
Egip[o: fundamentalistas islámicos. Gamaa[-i-Islámica (a[en[ado contra el presidente. H. Hosnl Hubarak. 16-06). 
llberia: guerra civil entre diversas facciones rivales. 
Rwanda: frente Patriótico Rwandés (fPR). 
Sierra leona: frente Rebelde Unido (RUf ). 
Somalia: enfrentamientos entre facciones nvales. 

Burundi: tullis y hu[us. 
Ghana: [ensiones entre las etnias konkombas y sus oponentes nanumba. dagomba y conja. 
Sudáfrica: enfrentamientos entre seguidores del Partido de la libertad de Inkha[a y del Congreso NaCional Africano. 
Swazilandia: Congreso de la Juven[ud. 

Argelia: represión conlra mili[an[es islamiSlas. Grupo Islamista Armado (GIA) (11-01.1 B-Ol ). 
Nigeria: ejecución de a([iviSlaS pro derechos humanos (10-11). 

Comores (17 -09). 
Sao Tomé y Príncipe (1 S-OB). 
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Argelia: conversaciones entre el Gobierno argelino y el frente IslámICO de lalvación (fIS) (10-06). 
Congo: acuerdos de paz enlre el partido del Gobierno. Unión Panafricana para la Democracia Social (UPADS) y la OpOSICIÓn. 
Unión para la Renovación Democrá[ica-Partido laborista del Congo (URD-PCT) (14-11). 
Eri[rea-lemen: alto el fuego en las islas Hanish (IB-I1). 
liberia: tratado de paz firmado en Abuja entre las seis faCCIones enfrentadas durante la guerra civil (19-08). 
Níger: acuerdos de paz entre el Gobierno y la Organización de Resistencia Armada (OTA). representante de los rebeldes tuaregs (11-04. I B-08). 
Somalia: la retirada de las fuerzas de Han[enimien[o de las Naciones Unidas en Somalia (ONUSOM) procedentes de ESlados Unidos finaliza el 1-01 . 

AMÉRICA 

Perú-Ecuador: conOi([os fronterizos. 

Es[ados Unidos: alentado de las Oficinas federales en Oklahoma. 11-04. 
Héxico: Ejérci[o Zapa[illa de liberación Nacional (EllN) . 
Perú: Hovimien[o Revolucionario T upac Amaru . 

Bolivia: declaración del ellado de sitio (1 B-04). prorrogado en julio por 90 días más. 
México : operación mili[ar en la región de Chiapas contra el Ejérci[o Zapa[illa de liberación Nacional (EllN) (09 -01). 
Perú: detención de miembros del Movimien[o Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) (1-11). 

Perú-Ecuador: inicio de conversaciones en Río (11-0 1). que finalizarán con una declaración de paz en Basllea (17 -01). 
Héxico: reanudación de las conversaciones de paz entre el Gobierno mexicano y el Ejérci[o Zapaus[a de liberaCión Nacional (EllN) (11 -04). 
firma de un acuerdo (11 -08). 

I 
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ASIA-OCEANíA 

Camboya-lailandia: conflictos fronterizos_ 
Oriente Medio: Líbano-Israel, Israel-Palestina. 
laiwan-Vietnam: soberanía de las islas Spratly_ 

Afganiltan: ejército de estudiantes o Talibaan. 
Irak: clan Sunni Dulaimi. 
Japón: terrorismo de la secta religiosa Aum Shinrikyo. 
ladzhikiltan: oposición islamica. 
lailandia: Unión Nacional Karen (KNU). 

filipinas: minoría musulmana, grupo Abu Sayyaf, en el sur. 
India: separatiltas cachemires. 

e I Toe Ac 

Irak: minorías kurdas enfrentadas entre ellas: Unión Patriótica del Kurdiltan (UPK) contra Partido Democratico del Kurdiltan (PDK). 
Israel: extremiltas judíos (asesinato del primer minimo israelí, 1. Rabin, 04-11) Y fundamentaliltas islamicos, Yihad Islamica. 
Pakiltan: etnia india de Mohajir Qaumi Mahaz-Altaf (MQM). Enfrentamientos entre las comunidades shiíes y sunníes. 
Sri lanka: Tigres para la liberación de lamil Eelam (lHE). 
ladzhikiltan: enfrentamientos entre tadzhikos rebeldes y las fuerzas gubernamentales. 

Pakiltan: represión contra el Movimiento Mohajir Qaumi (MQM) (ll-02). 

-

-f-- ~

GOLPES DE ESTADO 

RETIRADA 
DE TROPAS, 

NEGOCIACIONES, 
PROCESOS 

DE PAZ 

CONFLICTOS 
REGIONALES 

GUERRAS 
CIVILES , 

GU ERRILLAS 
Y TERRORISMO 

MINORíAS , 
MINORíAS 

RELIGIOSAS, 
NACIONALISMOS, 

ET NIAS 

REPRESiÓN 

RETIRADA 
DE TROPAS, 

NEGOCIACIONES , 
PROCESOS 

DE PAZ 

-f--- -
filipinas: tercera ronda de negociaciones en Yakarta entre los separatiltas musulmanes, frente Moro de liberación Nacional y el Gobierno (27-11 ). 
Indonesia: quinta ronda de negociaciones sobre Timor Oriental con Portugal. 
Oriente Medio: acuerdos entre Israel y la OlP sobre la celebración de elecciones ejecutivas y legislativas en Palestina y el traspaso de la 
autoridad civil a los palestinos (07-08). firma del acuerdo de paz provisional para la extensión del autogobierno palestino. Retirada de las 
tropas israelíes de los territorios ocupados y abandono de las ciudades de Nablus, Belén y Ramallah (27-12). 
Sri lanka: ruptura de las conversaciones con los Tigres (22-05). 
ladzhikiltan: acuerdo de alto el fuego (19-04). 
Yemen-Arabia Saudí: acuerdo para resolver sus disputas fronterizas (26-02). 

EUROPA 

Antigua Yugoslavia: Serbla, Bosnia-Herzegovina. 
federación Rusa: Chechenia_ 
Turquía-Grecia: enfrentamientos fronterizos . 

España: Euskadi la Askatasuna (ETA). 
Francia: terrorismo islamico, Grupo Islamico Armado (GIA), (atentados en el metro de París, 25-07,17-08). 

---------
federación Rusa: separatiltas de Chechenia. 
Turquía: Partido de los Trabajadores del Kurdiltan (PKK). 

-
Turquía: el Gobierno turco lanza diversas ofensivas contra los rebeldes kurdos en el norte del Irak (20-03,07-04, 24-05) . 

-- --

~igua Yugoslavia: alto el fuego en Bosnia-Herzegovina (05-08). Bosnia, Croacia y Yugoslavia firman un acuerdo sobre los principios basicos que 1 
deben fundamentar un acuerdo de paz (08-08). Inicio de las conversaciones de Dayton (01-11). Croacia y Bosnia-Herzegovina firman un acuerdo 
para reforzar la federación croata-musulmana (10-11 )_ firma de un acuerdo por el cual Eslavonia Oriental pasa a formar pane del territorio de 
Croacla. Acuerdo de Paz en París (14-12). Traspaso de poderes forma les entre la ONU y la OTAN (27-12). 
Azerbaidzhan: negociaciones con Armenia sobre el enclave de Nargono-Karabaj (19126-12). 
Grecia-Macedonia: firman en Nueva York un acuerdo interino (13-09) 
Reino Unido: conversaciones en Belfan entre el Gobierno britanico y los líderes del Sinn fe in (10-05). Paralización del proceso de paz en Irlanda 
(05-09). firma de una declaración conjunta en la que se comprometen a iniciar conversaciones de paz con todos los partidos (28-11 ). 
Ucrania-Rusia: acuerdo en Soshi que pone fin al contencioso sobre la flota soviética en Sebaltopol (09-06). 
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Cronología de las principales conferencias 
sobre medio ambiente y desarrollo 

9- 18 de enero 

Nueva York, EEUU 

\ I 1.,l:\iol1 del Comlte lk '\q~ouaClone, 
Intergubnnament.llc, para CombatIr la 

[)l:\ertll.lcion (1'\ e D-6) 

COMITÉ DE NEGOCIACIONES INTERGUBERNA

MENTALES SOBRE LA CONVENCIÓN PARA COM-

BATIR LA DESERTIZACIÓN (INCD) 

[1 INCD se estableció, a través de una resolución de la 

Asamblea de las Naciones Unidas (47/188), en diCiembre 

de 1992, a partir de una propuesta de la Agenda 21, 

negociada y adoptada en la Conferencia de las NaCiones 

Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED 

11) celebrada en Río de Janelro en Junio de 1992, 

El INCD-6 trata sobre cuestiones de organización Inter

na, sobre la preparación de la pnmera Conferencia de las 

Partes (CdP) de la ConvenCión Internacional para com

batIr la Desertización, firmada en octubre de 1994, y 
sobre la puesta en marcha de la Resolución sobre accIo

nes uf-gentes pal-a Áfnca, Respecto al pnmer punto, se 

establece el programa de trabaja para las sesiones futu

las del INCD y se deCide la formaCión de dos grupos de 

trabaja, El grupo I se centra en el desarrollo del 

Meconfsmo Global, una estructura aún sin definir concebi

da, entre otros objetiVOs, para facrlltar la movrllzaclón y la 

canalizaCión de los recursos financieros necesanos para 

la tl'ansferencla de tecnología, El grupo II se encarga de la 

organización de la cooperación Científica y tecnológica, 

pnnc lpalmente de la que se llevará a cabo a través del 

Comité sobre CienCia y Tecnología, que pone en marcha 

la Convención. 

En lo referente a la ResolUCión sobre el programa de 

acciones urgentes para Áfnca, el Grupo 77 sugiere que el 

Secretanado de la Convención recoja toda la Informa

clon pOSible sobre los países afectados de Áfnca y se 

ponga en contacto con las agencias de la ONU Interesa

das, con otras organizaciones multilaterales, con las 

comunidades locales y las donantes así como con ONG 

para que entre todas pueda Iniciarse el programa y su 

divulgaCión pública. Sobre el tema de los recursos finan

Cieros, la Unión Europea en su conjunto y algunos 

Estados miembros en particular, como Alemania y 
r-rancla, así como los EEUU, prometen contrnuar su 

apof1.ación económica. 

16-27 de enero 

Nueva York, EEUU 

111 ) ultima I.,l"OIl del Comité Preparatorto 
(I'repCom) de la Cumbrl: MUlldial ,obre 

Desarro llo ~oc lal (C¡\\J)~) 

ONU 

La Cumbre Mundial sobre Desarrollo SOCial (CMDS) se 

desarrollará entre los días 6 y 12 de marzo en 

Copenhaguen. Esta conferenCia fue convocada por la 

Asamblea General de la ONU a través de la ResolUCión 

47/92 del 16 de diCiembre de 1992, con los obJetiVOs de 

Intensificar la Integración SOCial, especialmente la de 

aquellos grupos más margrnados, el aliVIO y la redUCCión 

de la pobreza y el aumento de la creación de empleo. 

En esta última sesión del PrepCom se establecen dos gru

pos de trabajO para finalizar el borrador de la DeclaraCión 

y del Programa de ACCión que tendrá que ser aprobado 

durante la Cumbre. Por otro lado, y con motivo de dicho 

encuentro, las ONG publican un documento de 12 pun

tos que señala las condiCiones que en su oprnlón tienen 

que cumplirse para que los objetiVOs de la Cumbre tengan 

éXito; condiCiones tales como la necesidad de cambiar los 

planes de ajuste estructural que se Imponen a los PVD, los 

cuales no tienen en cuenta la distribución de la nqueza y 
la sostenlbrlldad med ioambiental, y la de ofrecer Informa

ción sobre la relaCión eXistente entre el desarrollo SOCial y 

el mediO ambiente sostenible. 

6- 17 de febrero 

Nueva York, EEUU 

XI ~e"oll del Comlt': de '\egociacioll 
Il1tngubernamental para la COIl\l~nClOn ,obrl: el 

Cambio C1imatlco (I,,"C/fTCC 11) 

INC/FCCC 

Se trata de la última sesión del Comité para preparar la 

agenda y el contenido de la I ConferenCia de las Partes 

(CdP 1) de la Convención sobre el CambiO ClimátiCO 

que se celebrará en Berlín del 28 de marzo al 7 de abnl. 

En esta sesión el Comité reconoce que los compromisos 

a los que se ha llegado hasta ahora son Insuficientes para 

llegar al último objetiVO de la Convención, esto es, esta

brllzar las concentraciones de gases de efecto Invernade-
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ro en la atmósfera. Actualmente. los paises Industnallza

dos están sUjetos a una serie de obligaciones legales para 

limitar y reducir las emisiones de estas sustancias para 

que en el año 2000 se llegue a los niveles de 1990. 

No obstante, los delegados del INC no pueden concre

tar un mandato claro para los compromisos futuros 

necesariOS, a pesar de las posibilidades que ofrecen las 

propuestas de protocolos presentadas por la Asociación 

de los Estados de las Islas Pequeñas (AOSIS) y Alemania. 

Uno de los temas más controvertidos es concretar los 

paises que estarán sUjetos a los nuevos compromisos; el 

borrador de protocolo AOSIS sólo se refiere a los paises 

industrializados que. según dicho borrador. tendrian que 

reducir sus emisiones para el año 2005 al menos un 20% 

de los niveles de 1990. Por su palie, los paises Industria

lizados qUieren que los PVD también estén sUjetos a 

obligaciones y algunos países productores de petróleo 

están totalmente en contra de que se establezcan obJeti

vos y calendarios vinculantes. 

Para disminuir las emisiones de gases de efecto Inverna

dero a la atmósfera también eXisten los programas de 

Implementación Conjunto UI) que permiten que un país. 

normalmente desarrollado, lleve a cabo sus compromi

sos para mitigar el cambio climático ayudando a otro país 

(principalmente un PVD) a limitar sus emiSiones, a través 

de la transferencia de tecnología o de fondos financieros. 

Esta propuesta crea polémica y posturas diferentes por 

parte de diversos grupos de países; los PVD tienen 

miedo a que los paises desarrollados utilicen el JI como 

condicionante para otros tipOS de ayuda finanCiera. 

La ConvenCión sobre el Cambio Climático fue adoptada 

en Nueva York en mayo de 1992 y entró en vigor el 21 

de marzo de 1994. 

13- 16 de febrero 

Roma, ITALIA 

l' nClIl:l1tro ~obrl: él control dl: la c''I)lotaClon ~o~ 
tcnihlc dc l(l~ rcclIr~o~ fOrC\t,llc, 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 

LA ALIMENTACiÓN Y LA AGRICULTURA (FAO) Y 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS 

MADERAS TROPICALES (ITIO) 

Los 17 expertos participantes en este encuentro. celebra

do para preparar la aportación de la FAO a la Comisión 

de la ONU sobre Desarrollo Sostenible, analizan las 

siguientes cuestiones; el contenido y la localización de las 

iniCiativas internacionales que se llevan a cabo para con

trolar que la explotaCión de los recursos forestales sea 

sostenible; los aspectos. tanto técnicos como polítiCOS, 

que son necesarios para hacer pOSible que todas estas 

Iniciativas converjan a un nivel global; y los distintos calen

dariOS y modalidades eXistentes para poder desarrollar 

este proceso de convergencia. Los participantes subrayan 
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que es Importante Identificar los Indicadores y desarrollar 

los mtenos utilizados, ya que sin Información no es POSI

ble el control sostenible de los recul-sos forestales y este 

punto es parte Integrante y fundamental para conseguir el 

concepto más general de desarlollo sostenible ASimismo 

expresan que una armonizaCión global de todas las Inicia 

tlvas no tiene que suplantar estas Iniciativas, pero mani

fiestan la Importancia y la neceSidad de una acción global. 

ya que puede convelilrse en su marco de referencia Por 

otro lado. expresan la neceSidad de Involucrar a aquellos 

paises o reglones ecologlcas que aun no participan en 

estas iniCiativas. 

Los expertos recomiendan que la FAO asuma la máxima 

responsabilidad en el seguimiento y organlzaclOn de todo 

este trabaJO, aunque actúe en colaboraCión con otras orga

nizaciones Internacionales ofiCiales o no gubernamentales. 

15- 17 de febrero 
Cien Co\'e, Nuev.l York, EEUU 

11 RClInion dd (,rupo dé 1 \.pcn()~ ~obn' 
hn.1I1/.1~ de la Aj.\cnd.l 21 

ONU 

El obJetivo de la reunión se centra en la preparación de 

la reunión del grupo de trabajO sobre temas finanCieros 

de la Comisión de la ONU sobre Desarrollo Sostenible 

(CDS). Participan en ella 30 expertos en cooperación 

finanCiera. económica e internacional. en los campos del 

desarrollo sostenible, que discuten sobre la situación 

actual de los flUJOS finanCieros Intel-naclonales, el nuevo 

papel de Bretton Woods y otras institUCiones de desa 

n-olio Involucradas en la finanCiación de la Agenda 21; la 

coordinaCión internacional de las reformas de las poll!l

cas naCionales; y los fondos para los temas Intersectona

les (como la blotecnologia y la transferencia de 

tecnología). Se elabora un documento que describe 

opciones políticas Innovadoras y ofrece recomendaclo 

nes para movilizar recursos para finanCiar la Agenda 21. 

22-24 de febrero 

W.l',hingron, fFUU 

111 FnClIcntro dd C OIl\CJo dl:1 1 ondo \tundlal dl: 
MedIO \ll1l)l(~ntl: (('H) 

BANCO MUNDIAL 

El GEF es un mecanismo finanCiero -administrado POI- el 

Banco Mundial. el Programa de las NaCiones Unidas para el 

MediO Ambiente (PNUMA) y el Programa de las NaCiones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD)- destinado a apoyar y 

solUCionar asuntos medioambientales en los Paises en Vlas 

de Desarrollo (PVD), prinCipalmente los referentes al cam

biO climátiCO y a la blodlverSldad. El Consejo es su organo 

de gobierno y el responsable de supervisar las polltlcas 

operativas y los programas de actiVidades. 
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En este encuent ro. el Consejo acuerda la participación. 

acreditación y el proceso de selección de algunas ONG 

en los encuentros del Consejo, Se decide que las ONG 

podrán seleccionar sus propios representantes. aunque 

el Consejo se reserva el derecho de revisar tal decIsión, 

Se confirman el nuevo programa de t rabajo sobre cam

bio climático y blodlversldad: el presupuesto administrati

vo para 1995; las polltlcas para el desarrollo del Proyecto 

del GEF y su Fondo en Preparación; las estrategias opera

cionales preliminares sobre aguas internacionales y la 

degradación del suelo; el presupuesto para las agencias 

que desarrollan y ejecutan las actividades del GEF y. final

mente. el programa para la primera Conferencia de las 

Pal-tes de la Convención sobre Cambio Cl imátiCO, 

27 de febrero 
Nueva York, EEUU 

Foro ,obre l.l~ opciones e\jstelHe~ en la pohtica 
internacional sobre recursos forestales 

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

(IUCN) 

Este foro se celebra para preparar la tercel-a sesión de la 

Comisión de la ONU sobre Desarrollo Sostenible (CDS) 

que se desarrollará del I I al 2B de abril en Nueva York, 
Participan en el mismo representantes especializados en 

I-ecursos forestales de organismos gubernamentales. 

Intergubernamentales y de ONG, Su principal objetivo es 

examinar- las opciones eXistentes o las nuevas vlas a 

seguir en polltlca internacional para aumentar la conser

vación y el control sostenible de los recursos forestales, 

Hasta el momento las opciones disponibles han sido 

varios mecanismos que funcionan dentro de la 

Convenclon sobre Blodlversldad. de la Convención 

Internacional sobre Recursos Forestales y de algunos 

acuerdos regionales, 

Para hablar y trabajar sobre estos temas. los partiCipantes 

se diViden en tres grupos, El grupo I se encarga de Identi

ficar las causas prrnclpales de la deforestación y las accIo

nes especificas necesarras para combatirla; el grupo II 

examina el papel que juegan las instituciones eXistentes y 

los Instrumentos que utilizan para llevar a cabo sus acCio

nes; y el grupo 11 1 trata de Identificar las acciones necesa

rias para IniCiar nuevos Instrumentos y acuerdos. 

pnnclpalmente a través del análrsis de los beneficios de la 

Convención sobre Recursos Forestales y de la pOSible 

InclUSión. en la Convención sobre Blodiversidad. de un 

protocolo sobre ,-ecursos forestales. 

27 de febrero- lO de marzo 
Nueva York, EEUU 

Reuniones de los Grupos de Trabajo 
Intersesionales sobre temas financieros y secto

riales de la Comisión de la ONU sobre 
Desarrollo Sostenible 

COM ISiÓN DE LA ONU SOBRE DESARROLLO 

SOSTENIBLE (CDS) 

Las reun iones de estos dos grupos de trabajo se realizan 

para preparar y proponer los temas que se tratarán en la 

tercera sesión de la CDS (CDS 3). que se celebrará del 

I I al 28 de abril en Nueva York, 

El grupo de trabajO sobre temas sectorrales se centra en 

los sigUientes puntos: los recursos forestales. la protección 

de los conocimientos sobre recursos naturales de los pue

blos Indlgenas y los derechos de los granjeros, El docu

mento de este grupo reconoce que los temas forestales se 

tienen que tratar en el contexto comerCial, de pobreza. de 

crecimiento de la población. de modelos de consumo y de 

prodUCCión aSI como de polltlcas agrlcolas y energéticas en 

los que se desarrollan, Propone el estableCimiento de un 

panel intergubernamental sobre recursos forestales que 

evalúe el trabajO hecho a partir de la Carta sobre recursos 

forestales de la Agenda 21, acordada en Rlo (UNCED 11), 

Otras propuestas clave del documento son: potenciar el 

control Integral del suelo; dar prrorrdad a la transferenCia 

de tecnologla. al desarrol lo de las condiCiones necesarras 

para su realizaCión y al estableCimiento de Inventos ecotec

no lógicos y de centros tecnológicos eco-medioambienta

les; ratificar e implementar las Convenciones sobre 

Blodlversldad y DesertizaCión; y actuar para el desarrollo 

sostenible de las reglones montañosas, 

El grupo de trabajO sobre temas finanCieros trata de las 

nuevas y adiCionales vlas finanCieras que se pueden abrrr 

para la rea lizaCión de la Agenda 2 1 y del trabajO llevado 
a cabo hasta ahora en este sentido, El grupo examina un 

modelo de instrumentos financieros y opciones pollticas 

para el desarrollo sostenible, propuesto por el doctor 

Theodore Panayotou del Instituto de Harvard para el 

Desarrollo InternaCional. Este modelo concluye que no 

eXiste escasez de recursos finanCieros para el objet iVO 

del desarrollo sostenible y propone cuatro niveles de 

opciones financieras Viables a parte del GEF, 

6- 12 de marzo 
Copenha gue, DINAMAR CA 

Cumbre Mundial sobre De~arrollo Social 
(CMDS ) 

ONU 

En este encuentro. los Jefes de Estado y de Gobierno y 

otros representantes de alto nivel de I 84 paises adoptan 

la DeclaraCión y el Plan de ACCIón de la CMDS, La parte 
esencial de la DeclaraCión se resume en 10 compromi

sos. de los cuales destaca el número dos. que tiene 
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como obJetivo erradicar la pobreza, Es la primera vez 

que un documento internacional, fruto de una negocia

Ción, va más allá de la simple recomendación sobre un 

tema tan Impol-tante como es el aliVIO de la pobreza, 

Otros compromisos destacados son los sigUientes: 

aumentar la Igualdad y equidad entre hombres y mUJeres; 

aceler'ar el desarrollo de los recursos económiCOS, socia 

les y humanos de Áfnca y otros PVD (con Instrumentos 

como la cancelaCión de la deuda externa o la Incentiva 

clón de formas de ayuda para asumirla): Incluir el desa 

rrollo SOCial en los progr'amas de ajuste estructur'al; y 

fomentar el papel de la SOCiedad civil en la Implementa 

clón del Programa de Acción, 

Otro aspecto a destacar de esta cumbre es que se rela

cionan los conceptos desarrollo soslenlble y creC/mlenlO 

económico soslenlble, En el párrafo seis de la DeclaraCión 

se Incluye la frase siguiente: "Estamos profundamente 

convencidos de que el desarrollo económico y el desa

rTollo SOCial y la protección del mediO ambiente son 

Interdependlentes y que en su conjunto refuerzan los 

componentes del desarrollo sostenible, el cual es el 

marco de nuestros esfuerzos para logral- una calidad de 

Vida más elevada para todo el mundo ( .. ,)", 

Por otro lado, las ONG también celebr'an en Copen

haguen, y de forma paralela, una Conferencia Alternativa 

(el Foro de ONG) de la cual surge la llamada Declaración 

Alternativa de Copenhague, un documento de seis páginas 

que ofrece una "vIsión alternativa del desarrollo", 

6-8 de marzo 
a irobi, KF N YA 

ConferellCla mini\tenal africalla sobrc medio 
,111,['lente 

Reunión de representantes gubernamentales de 17 pal 

ses del este y del sur de Afnca para Identl~car y revisar 

su par1:IClpaCión en la Implementaclon de dlver-sos trata 

dos regionales sobre mediO ambrente: los procedlmentos 

complejOS para acceder a los recursos financieros: los 

compmmrsos para conseguir recursos nuevos y adiCiona 

les: las limitaCiones de los términos y las condiCiones de 

la transferenCia de recursos; las Inadecuadas Infraestruc 

turas técnicas para desarrollar las demandas de la aplica

ción de las Convenciones: la falta de capaCidad para 

hacer frente a las eXigenCias técnicas, tecnológicas, clenti

flcas y administrativas de las distintas Convenciones 

(Blodlversldad, Combatir la Desertización, Cambio 

ClImátiCO, la Ley del Mar, Comercio ilegal de la fiNa y la 

fauna salvajes, Basilea, etc), 

La ConferenCia hace una llamada a los Gobiernos afrlca , 

nos para que ratifiquen los diversos Acuerdos y 

Convenciones sobre mediO ambrente, principalmente los 

que se re~eren, en especial, a la reglón africana, y para 

que adecúen sus Infraestructuras nacionales con objeto 

de poder Implementados, 
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Ultima ,e,ion del (Oll1lte I'rep.H.1tono lkl 
InclIcntro Illlngllhnll,111ll'1l1.11 ,ohre 1.1 

I'roteccioll del \tedio \mhlellte \1.uillo de la, 
'\l,ti, id,lde, ICI'I'l:,tre, . 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 

MEDIO AMBIENTE (PNUMA) 

Exper1:os representantes de distintos Gobiernos repasan 

y revisan el bOITador del Pmgr'ama de Acclon Global a 

aprobar durante el Encuentm Inter'gubemamental que se 

celebral'á del 23 de octubre al 3 de nOViembre en Wash

Ington, El programa tiene como obJetiVO proteger el 

mediO ambiente marino de la pr'ogl'eslva degr'adacron 

causada por las actiVidades que se llevan ,1 cabo desde 

las tlerr'as costeras, 

Vanos fenómenos están afectando negativamente los 

ecosistemas costeros: la expansión demográfica, el uecl

miento industrial. el desarmllo del tur'lsmo y los mediOS 

de transpor1:e y centros comemales, 

Se constituyen dos gr-upos de trabajo que se encar'gan de 

los caprtulos refe¡'entes a los acuCl"dos generales, a nrvel 

Internacronal, regional y naCional, a la creación de un 

mecanismo de compensacrón económica, ya la moviliza 

clón de conOCimientos técniCOS pal',] facilitar' el desarTo 

110 de estr-ateglas de aCCión, Se discute tambrén la 

pOSibilidad de uear un mecanismo ~nancle.-o para asu

mir económicamente el desalTollo y la aSistenCia tecnlC<1 

de los pmyectos, 

Asrmlsmo, se crea un grupo de tr,¡baJo espeCial centrado 

en la Identr~caclón de las accrones necesanas p,l/'a redu 

Clr' y eliminar la poluclon generada por los ol'ganoalóge· 

nos y otros contaminantes or'gánlcos pel'srstentes 

(POPs), Los par-tlclpantes recomiendan establecel ' un 

mecanismo legal Vinculante que obligue a redUCir y/o eli

minar las emisiones de clerios POPs, 

9 J e m ,H /O 

Hru,el.l ' , BFI (.J ( ,\ 

h1Clll'lltro de ll1illi,tlO' de .\1Ldu) \l1lhll'lltl dl 1.1 
L lliOI1 1', lIrOpe,l 

UE 

Los ministros de mediO ambrente de la UE se r'eúnen 

para acordar una posIción comun pal'a ser presentada en 

la sesión de la Comisión de la ONU sobr'e DesarTollo 

Sostenible, Subrayan la neceSidad de trabajar para la ela

bor'aclón de unos indicadores sobr'e desalTollo sostenl 

ble: de negocrar un Instr'umento legal Intemaclonal que 

controle la explotación sostenible de los r'ecur'sos fores 

tales: y de fortalecer' el PNUMA pal',l que compense la 

aCCión de la Or-ganlzaclón Mundial del Comel'Clo (OMC), 
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10- 1 I de marzo 
Roma, ITA LI A 

rncucntro FAO/ONG sobre recursos fore~tales 

FAO 

Los obJetivos de este encuentro qUieren poner en 

comun los puntos de vista de las ONG sobre el Informe 

de la FAO referente al control de la explotación sosteni

ble de los I-ecursos forestales, elaborado por la FAO 

pMa el Secreta nado de la Comisión de la ONU sobre 

DesalTollo Sostenible, y dlscutil" la colaboración futura 

entl"e estas organizaciones no gubernamentales y la FAO 

en el tema de los recursos forestales. Los representantes 

de las distintas ONG, tanto del Norte como del Sur, 

especializadas en la conservación sostenible de los recur

sos forestales y en el desalTollo apuntan algunas deficien

cia s del citado Infol"me. Sobre los indicadores y los 

mterros que se utilizan en el documento para exponer el 

proceso de armo'1lzaclón de las Iniciativas internacionales 

sobl"e contl-ol de los recursos forestales, las ONG expre

san la necesidad de presentar una Información más deta

llada y oportuna basada en una tel"minología clara. 

También manifiestan sus reservas sobre la legalidad de 

los Instrumentos vinculantes sobl"e recursos forestales y 

subrayan que las actividades de control tienen que llevar

se a cabo de manera transpal"ente y democrática. 

15 de marzo-7 de abril 
Nueva York , EEUU 

11 Comi~ion Preparatoria (PepCom 11) de la IV 
Conferencia Mundial sobre la Mujer 

ONU 

Este PI"epCom se celebra baJO los auspicios de la 

Comisión sobre la Situación de la MUjer (CSW) que cele" 

bla su XXXIX sesión . Los delegados negocian un docu 

mento -Plaw{o rm a de Acc/ón- de 68 páginas para ser 

adoptado en la IV ConferenCia Mundial sobre la MUjer 

que se celebral"á del día 4 al 15 de septiembre en Pekín 

(China) . La Plataforma cubre las ár-eas de los Derechos 

Humanos, de la salud reproductiva y de la partiCipación de 

la mUjer en las deCISiones polltlcas, sociales y económicas. 

Se pl"oducen múltiples enmiendas sobre temas controver

tidos y diSCUSiones acerca del lenguaje utilizado, como el 

Signifi cado exacto que se qUiere dar al términO género, 

muy usado a lo lal"go de todo el documento. El Grupo 77 

y China Intl"Oducen un bOITador de Declaración para que 

sed apl 'obado por la ConferenCia. Los de legados acuerdan 

definir' su estl"Uctura, que InclUiría un preámbulo que 

expl-ese la neceSidad de acción y ubique la conferenCia en 

el contexto de las otl"as conferenCias mundiales; una des

cnpc lon del mediO ambiente global; una sección sobre la 

cr-ea clón de un mediO ambiente favorable: y una relaCión 

de compromisos. 

Por otro lado, las aportaciones de las ONG a este 

encuentro son muy limitadas ya que las negociaciones 

del texto del Plan de Acción se hacen a puerta cerrada. 

Estas organizaciones esperan conseguir una fuerte pre

sencia en Pekín con el Foro de ONG, que se celebrará 

del 30 de agosto al 8 de septiembre. 

16-17 de marzo 
Roma, ITA LIA 

Encuentro ministerial sobre recursos forestales 

FAO 

Representantes oficiales de 121 países participan en este 

encuentro del que sale la llamada DeclaraCión de Romo 

sobre recursos {orestoles. En esta declaraCión se ponen de 

manifiesto varios aspectos: la neceSidad de desarrollar 

planes de acción nacionales sobre recursos forestales 

que indiquen las causas, económicas y SOCiales, de la 

deforestación y la degradación de los bosques; de Inten

sificar y aplicar criterros e indicadores para controlar la 

explotaCión sostenible de los recursos forestales; de esti

mular la cooperación Internacional y promover la coordi

nación de la aS istencia multilateral y bilateral, inclUida la 

movilizaCión de recursos finanCieros; de lanzar el debate 

sobre comercIo y productos forestales: y de aumentar la 

participaCión pública en el desarrollo sostenible. 

20-25 de marzo 
Se vill a, ESPAÑ A 

II Conferencia Internacional sobre Reservas de 
la Biosfera 

O RGA N IZACIÓN DE LAS NACION ES U NI DAS PARA 

LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA 

(UNESCO) 

Unos 400 expertos en conservación de la naturaleza y 

desarrollo sostenible participan en este encuentro para 

examinar el cumplimiento del Plan de ACCión para las 

Reservas de la Blosfera (adoptado por la UNESCO y el 
PNUMA en 1984) y elaborar recomendaCiones, a partir 

de la experrencla adqulrrda, para las actuaciones futuras. 

Los participantes relanzan la Iniciativa de " la Red Mundial 

de Reservas de la Blosfera". Se trata de creal" 324 áreas 

protegidas por un acuerdo, como unos laboratoriOs de 
desarrollo sosten Ible, repartidos por 82 países, con el 

objetivo de proteger su naturaleza y de facilitar el desa

rrollo sosten ible de la poblaCión local así como la educa

ción e investigación ambientales. 

La novedad de los estatutos redactados en SeVilla es que 

en ellos se espeCifican unos requisitos mínimos que tie

nen que cumplir los espacIos declarados reservas de la 

blosfera y se prevé un sistema para expulsar de la lista 

aquellas zonas que no cumplan estos requiSitos. 
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C()YU~~ L RA I N E RNACIONAl POllTIC A I N n,\~~A( O~,JAL )E Sr e , PI lA) l lE M E [. ,) A~1" >- ~Jf>-

27 de marzo-12 de abril 

N ueva York , EEUU 
IV Sesión de la ConflTcncia dc la ONU ,obre 

P¡;,ca cn Alta Mar 
ONU 

En esta sesión continúan las negociaciones, ent,-e los paí

ses costeros y no costeros, del borrador de Acuerdo 

sobre "La Implementación de las Estipulaciones de la 

Convención de la ONU sobre la Ley del Mar del 10 de 

diciembre de 1982 que trata de la Conservación y el 

Control de la Pesca en Alta Mar", introducido en la ter

cera sesión celebrada en agosto de 1994. Este borrador 

contiene los principios generales que los Gobiernos tie

nen que seguir para adecuarse a la Ley del Mar de la 

ONU que regula la conservación y el control de los 

stacks de pesca en alta mar. Según la FAO muchos de 

estos stacks están severamente sobreexplotados. Por 

otro lado, diversos grupos de pescadores y ONG, princI

palmente de PVD, Insisten en que la Conferencia tenga 

en cuenta las necesidades de la gente que vive en la 

costa y de la pesca, que cultural y tradicionalmente 

dependen de ésta para sobrevIvir. 

Algunos de los puntos que se discuten son los siguientes: 

la aplicación del acuerdo y lo que significa someterse a 

él; las medidas de conservación y control en las Zonas 

Económicas Exclusivas (ZEE), las aguas que se extienden 

desde la costa de un país hasta 200 millas mar adentro, y 

en las aguas adyacentes, las llamadas aguas internaciona

les; las peticiones de los PVD, sobre todo en lo referente 

a los temas financieros; la necesidad de trasparencla en la 

toma de decisiones y en otras actividades por parte de 

las organizaciones subreglonales y regionales que contro

lan la pesca; las reglas para recoger y compartir datos 

científicos; y los acuerdos de procedimiento. 

28 de marzo-7 de abril 

Berlín , ALEMAN IA 

[ Confercncia de la, Parte., (CdP 1) para la 
Convcnción ,>obrc cl Cambio Climático (FCCC ) 

FCCClPNUMA 

Los representantes gubernamentales de las I I 6 Partes de la 

Convención sobre el Cambio Climático acuerdan iniciar un 

nuevo proceso, el Mandato de Berlín, los resultados del cual 

serán evaluados en 1997. Asisten al mismo 879 delegados 

de 170 países, dos primeros ministros, 80 ministros, 20 ofi

ciales de alto nivel, representantes de unas 1.000 O NG Y 

2.000 profesionales de los medios de comunicación. 

El mandato de Berlín concluye que los compromisos actua

les de la Convención son inadecuados para llegar al objetivo 

final de la misma: reducir las emisiones de gases de efecto 

Invernadero a un nivel estable que "prevendría las interfe

rencias antropogénicas peligrosas con el sistema climático". 

ASimismo, establece un proceso negociador de dos años de 

duraCión para fortalecer los compromisos de los países 
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IndustrialiZados y ampliar el período de aplicación de los 

compromisos generales de los PVD. También establece un 

cuerpo o estructura ad hoc para que elabore un protocolo 

u otro tipo de instrumento Vinculante legal para que sea 

adoptado en la CdP 3 de 1997. 

Por otro lado, el mandato está autOrizado a desarrollar y 

aplicar medidas y políticas destinadas a limitar y reducir 

las emisiones de los gases efecto IIlvernadero y a pmpo

ner calendanos y obJetiVOs para reducir estas emiSiones 

hasta el año 2000. 

Con respecto a los programas de Implementación Conjunta 

GI), el mandato propone establecer una fase piloto para que 

los países desarrollados puedan llevados a cabo. 

La CdP adopta I I recomendaCiones que contienen los 

borradores de nueve decisiones tomadas en el 

INC/FCCC I 1, de las que se destacan: los compromisos 

a los que están sUjetos los Gobiernos que han ratificado 

la Convención; la financiación; el marco Institucional cr-e

ado para aplicar la ConvenCión; y la deClslon de estable

cer el secretariado permanente de la misma en la ciudad 

alemana de Bonn. 

11 -28 ue abril 

Nueva York, EEUU 
111 Sesión de la C:omi.,ion dc la ONU <,obl'l: 

Dc,arrol1o ~()\[l'l1iblc ( CD~ ~ ) 

CDS 

La CDS 3 toma unas 20 decisiones sobre temas referen

tes al medio ambiente y al desarrollo que están IIltegra

dos en la Agenda 21. Se destaca el acuerdo que declara 

a las superficies con recursos forestales patrimonio natu

ral de la humanidad que necesita estar espeCialmente 

protegido. En este sentido, la CDS establece un Panel 

Intergubernamental ad hoc sobre Recursos Forestales 

que será el encargado de fijar las condiciones específicas 

de tratamiento y preservación de las masas boscosas que 

se consideren susceptibles de protección. La Idea es 

redactar un instrumento Jurídico que sea vlllculante para 

todos los Estados. 

También se analizan y discuten los siguientes temas: la 

relación entl-e comercIo y medio ambiente: la creación 

de un programa de trabajO que identifique los diferentes 

modelos de consumo y prodUCCión; la neceSidad de que 

los países desarrollados incrementen su Ayuda OfiCial al 

Desarrollo (AOD) a los PVD, en la línea de los compro

misos contraídos en la UNCED; y la neceSidad de com

batir la deforestación y la desertizaCión. 

La Comisión sobre Desarrollo Sostenible, organismo 

integrado por 53 Estados, fue creada por la Asamblea 

General de la ONU en 1992 pal-a tratar temas sobre 

desarrollo sostenible y para supervisar la aplicaCión de la 

Agenda 21 (programa de aCCIón adoptado en la UNCED 

11. celebrada en Río de Janelro en 1992). 
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24 de abril -5 de mayo 
Nairobi, K EN YA 

11 (omite Preparatorio (PrepCom ) de '" 
( onkn:ncia de la ONU .. obre A"entamicnto .. 

Humanm ( UNCH~ ) 

UNCHS (HABIT AT 11) 

La 1I Conferencia de la ONU sobre Asentamientos 
Humanos (Habltat I1 o Cumbre de la Ciudad) se celebra

rá en Estambul. Turquía. del 3 al 14 de Junio de 1996. 

Los dos temas pnnClpales que se discutirán en esta con
ferencia serán los asentamientos humanos sostenlbles en 

un mundo urbanizado y una segundad y protección ade

cuadas para todos. 

El segundo PrepCom desarrolla y revisa el borrador del 

Plan de ACCión Global que tiene que ser aprobado por la 

conferenCia y que servirá de base para las deliberaciones 

Interseslonales que el grupo Informal encargado del borra
dor llevará a cabo para continuar con su redacción. El 

borrador tiene un preámbulo. una declaración de ocho 

pnnclplos y obJetivos (paz: familia: solldandad internacio

nal. cooper-aclón y aSistencia: responsabilidad de Gobierno 
y compromiso Ciudadano: sostenlbilldad: eqUidad: habita

bilidad: y asociacionismo) y una relación de compromisos 
que los Gobiernos tienen que asumir para apoyar los 

obJetiVOs de Habltat 11. Los temas más Importantes que se 
Incluyen son los siguientes: la mejora de la administración 
y la participación: las necesidades Infraestructurales e inSti
tucionales: la mejora de la economía urbana (reducción de 

la pobreza y creaclon de oportunidades de trabaJO): la 
Incorporaclon de cánones medioambientales: el aumento 

del conoCimiento de los temas sobre género: la mitigación 

de los desastres: la ayuda y la reconstrucCión. 

Este PrepCom también recomienda que la Asamblea 

General de la ONU. haCiendo una excepCión de proce

dimiento, permita que las autondades y los representan
tes locales participen en las deliberaciones de la 

conferenCia, aunque Sin derecho a voto. 

3-5 de mayo 
Washington, EEUU 

1\ 1 nnlel1tro del Comejo del ¡'ondo \\undial de 
Medio Ambiente (GEF ) 

BANCO MUNDIAL 

El I-eclen creado Panel Asesor Científico y Técnico 

(ST AP) presenta al Consejo del GEF el Informe de su 
pnmer encuentro. celebrado en abnl. que Incluye una 

propuesta de plan de trabaJO, en el que cabe subrayar la 
tarea de revlsar- y evaluar los Proyectos del GEF. En este 

encuentro también se exponen los resultados de la 111 
sesión de la ONU sobre Desarrollo Sostenible. 

Entre las deCISiones que toma el Consejo pueden desta
carse: el programa de trabajO para el curso 1996-97, el 
presupuesto para el año 1996. el Incremento de los cos-

tes y las modalidades financieras y la revISión de los 

ciclos de los proyectos (se afirma la neceSidad de aplicar 

la fleXibilidad en el desarrollo de los mismos). 

El Consejo también discute el sistema de evaluación y 
supervisión de los proyectos. revisa y aprueba su progra

ma de trabajO (que da mucha Importancia a la sección 
sobre la reducción de la capa del ozono), y pide a la 

Secretaría que iniCie la creación de un Fondo Voluntano 
para finanCiar dos consultoras de ONG internaCionales y, 

SI es necesano, otras consultoras que estarán relaCiona

das con los encuentros del ConseJo. 

10-18 de mayo 
Acera, GHANA 

XVIII ~e~ión del Consejo !ntcrnacional de la~ 
Madera .. Tropicab (ITTC ) 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MADE-

RAS TROPICALES (ITIO) 

Se revisan los progresos realizados para conseguir el lla

mado ObJetiVO 2000, según el cual los países miembros 
de la ITIO se comprometerían a comerciar tan sólo con 

maderas producidas en bosques gestionados de manera 
sostenible en el año 2000. En este sentido. el presidente 

del Consejo urge a los miembros del mismo a que ratifi
quen un acuerdo de 1994 que anima a comerciar sólo 

con este tipO de madera. 

El ITTC es el foro pnnclpal de diSCUSión y de toma de 
deCISiones de la ITTO. Creado hace 10 años. el ITTC 

acoge 25 países productores de maderas tropicales y 26 

países consumidores de las mismas. 

15-27 de ma yo 
Nairobi, KENYA 

XVII! Se.,ion del Comcjo de Gobierno del 
Programa de la.. acionc~ Unidas para el Medio 

Ambiente 

PNUMA 

En esta sesión el Consejo adopta la Cifra récord de 6S 
recomendaCiones y un nuevo programa Integral de tra
baJO para el bieniO 1996-1997. Sus 58 miembros reafir
man su apoyo a que el PNUMA sea la voz autonzada 
sobre medio ambiente y la neceSidad de fortalecer su 
papel dentro del sistema de la ONU. También adoptan 

el presupuesto del programa de actiVidades que oscila 
entre 90 y 105 millones de dólares. 

La agenda del Consejo está dominada por las discusiones 
sobre la revitalizaCión del PNUMA y los cambiOS necesa
nos para mejorar la Implementación de la agenda inter

nacional sobre mediO ambiente acordada en la Cumbre 
de la Tierra de 1992. Se valora pOSitivamente la marcha 

de los Convenios resultantes de esta Cumbre, ya que se 
han celebrado las pnmeras ConferenCias de las Partes de 
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los Convenios sobre Cambio Climático y Blodlversldad. 

se ha firmado el Convenio sobre Desel1:lzaclón y se ha 

iniciado la elaboración de un Instrumento Ju6d,camente 

vinculante sobre recursos forestales. 

4,6 de junio 

Ginebra, SU IZA 

I Reunión de 1.1 Comisión Mundial ,obre 
Recur~os Forestales y De~arrollo Sostenible 

(WCFSD) 

WCFSD 

Después de la II UNCED se establece un comité organiza, 

dor para que promueva el estableCimiento de una comisión 

global sobre recursos forestales. En 1994 se creó la entidad 

Independiente Comisión Mundial sobre Recursos Forestales 

y Desarrollo Sostenible (WCFSD) para complementar las 

actividades de la Comisión de la ONU sobl'e DesMrollo 

Sostenible y el Panel Intergubernamental sobl'e Recursos 

Forestales. Esta Comisión está Integrada por lidel'es polit!, 

cos Internacionales. ONG. clentificos e Investigadores. 

Entre los obJetiVOs prioritarios de la WCFSD se encuen

tra el de buscar el consenso entre los diferentes sectores 

sociales (grupos Industriales. comunidades locales. ete.) 

que tienen opiniones divergentes sobre cómo apl icar los 

acuerdos alcanzados en la II UNCED refel'entes a la con

servaCión y control de los recursos forestales. 

En este primer encuentro la Comisión acuerda apoyar los 

esfuerzos de los Gobiernos para desarrollal' unos meca' 

nlsmos de asesorla politlca adecuados sobre cómo gestio

nar y utilizar los recursos forestales de forma sostenible. 

18 -20 de julio 
Washington, EEUU 

V Encuentro de l Fondo Mundial de Medio 
Ambiente (GEF) 

BANCO MUNDIAL 

En este encuentro el Consejo repasa la contabilidad del 

Banco Mundial relacionada con las actiVidades del GEF. las 

normas de procedimiento de la direCCión del Fondo 

Voluntario del GEF. la finanCiación de las actiVidades que se 

están preparando destinadas a diferentes paises y la pro, 

puesta del PNUD de preparar un Fondo ProvIsional para el 

programa de concesiones pequeñas (destinar pequeñas can, 

tldades económicas para evaluar y mantener las Infraestruc

turas de proyectos ya eXistentes en varios países). 

También se toman deCISiones sobre el mandato. la com

pOSIción y el papel que tiene que asumir el ST AP (Panel 

Consultivo Científico y TécniCO). Según el ConseJo. este 

panel no es operacional. sólo puede cumplir una funCión 

de asesoda. Por último, se alcanzan algunos acuerdos 

sobl'e los mecanismos finanCieros de las Convenciones 

sobre Biodiversldad y el Cambio Climático. 

390 

24 de julio-4 de .l go" o 
Nue\' a York, FFU U 

St:~ion Final de la Confcrcncia dc la ONU ,obre 
Pc,ca cn Alta J\.t.Jr 

ONU 

En este encuentro, los 99 paises participantes -divididos 

entre los Estados costeros y no costeros- adoptan un 

Acuel'do Internacional sobl'e Pesca en Alta MM que 

tiene como obJetiVO conservar los stocks de pesca. tanto 

en el Intenor como en el extenor de las ZEE, y pl"eVenll 

los conflictos sobl'e pesca en alta mal'. Para entl'al' en 

VlgOI', el acuel"do tiene que ser ratificado por un mílllmo 

de 30 paises. 

El acuel'do tiene la IntenCión de Implemental" cuotas de 

pesca y medidas de consel-vaclón. pal'a eVltal' la sobleex, 

plotaclón de los stocks de pesca. y proteger la blodlvel'SI

dad manna. 

7, 1 H de agmro 
N,¡irobi, KENYA 

VII Se,ion del COlllite de cgociacionc., 
Intcrgubcrnamcntale., ,obre la C:om cncion par,1 

Combatir la ()c,erti,acion ( INCD-7) 

INCD 

Esta sesión se centl'a en la pl'epal"aCIOn de la pl'lmel'a 

Conferencia de las Partes (CdP) de la Convención y en 

la revIsión de las acciones urgentes pal'a África y ol1'as 

reglones para combatir la desertlzaclon Se discuten 

vanas ratificaCiones y se manifiesta la Intención de que la 

Convención entre en vigor dU l'ante la segunda mitad de 

1996 y de que la pnmera CdP se celebl'e en 1997. 

Los dos grupos de trabajO del Comité se Ciñen en los siguI 

entes temas: las normas finanCieras y de procedimiento para 

la CdP: la relaCión de términOS de referenCia para la ciencia 

y la tecnologia: el acuerdo par'a conVOCM a los paises que 

qUieren alOjar el seCl'etanado permanente de la Conven, 

ción: los mecanismos finanCieros: y el borTador de las I'eco 

mendaclones para la CdP sobre la comunlcaclon de la 

InformaCión y la revISión de la aplicaCión de la Convención. 

4- 15 de <,epticrnhre 

Pekín, CIII Ni\ 

IV Conferencia Mundial ,obre la Mujer 

ONU 

Empieza la IV ConferenCia Mundial sobr'e la MUJer' baJO el 

lema "Acción para la Igualdad. el DesalTollo y la Paz". 

PartiCipan en la misma más de 5.000 delegados repl'esen

tantes de 181 Estados miembros de la ONU. Los temas 

más destacados del encuentro son el avance económico 

de las mUjeres y el progr'eso haCia la equidad de los 
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sexos, Algunos ponentes muestran su preocupación por 

la emslón de 105 dNechos de las mUjeres en las políticas 

seguidas por algunos Estados musulmanes conservadores 

y pOI' el Vaticano, 

El 15 de septlembl'e los delegados adoptan un documen, 

to no vinculante, la Plataforma de ACCión, que pone 

énfasIs en el paralelismo existente entre 105 Derechos 

Humanos y los del'echos de las mUJeres, Se divide en seis 

capítulos: declMaclón de objetivos; estructura global; 

áreas temáticas uítlcas; acuel'dos institucionales; y acuer

dos financlems, Entre las áreas temáticas críticas se agru

pan cuestiones como las mUjeres en la pobreza y el 

contml POI- pal1.C de las mismas de 105 recul-sos naturales 

y del medio ambiente, ASimismo, el documento defiende 

los del-echos I-eproductivos como la extensión del dere

cho de toda pareja o persona Individualmente a planear 

la composlclon de su familia, y declara que se tendría 

que ofrecel- pmtecclón a las mUJel'es contra toda forma 

de Violencia, en la que se Incluye tanto la violaCión como 

la Violencia doméstica, También se recoge la cuestión 

sobl'e la igualdad de derechos de las mujeres para reclbil' 

y gestlonal' patnmonlos, 

La confel'encla estuvo acompañada en todo momento 

pOI" la polémica sobre la Situación de los Del'echos 

Humanos en China y las leyes Impuestas por este país 

para limitar el contenido de los discursos, 

11 -15 de septiem bre 

Nueva York, EEUU 

I Se~ion dd Panel Intergubernamental sobre 
R¡:cursm Fure,tales de la Comisión de la ONU 

sobre [)e,arrollo Social (CDS) 

CDS 

Este panel se crea con los objetivos de buscar el consen

so entre los distintos Gobiernos y formulal' propuestas 

pdl'a apoyal- el contro l, la conservación y el desarrollo 

sostenible de los recursos fOI'estales, 

En esta ocasión se reúne para elegir a los presidentes y 

otms cal'gos ofiCiales y para adoptar los puntos funda

mentales de su programa de trabajo que tiene, entre 

otras, las siguien tes priOridades: identifical' los recursos 

fOI-estales nacionales y los planes de utilización de la tie

'Ta; señalar las causas de la deforestación: potenciar la 

pl'otecclón y la utilizaCión del conocimiento nacional 

sobl'e los recursos forestales para rentabilizar 105 benefi

CIOS del mismo; Inicial' acciones para la refol'estación en 

Áf,-ica y considera¡- medidas destinadas a limitar el impac

to de los agentes aéreos contaminantes sobre los bos

ques en Europa Central y Oriental; estudiar las 

neceSidades de los países con pocos recursos forestales; 

y cool'dlnar la ayuda multilateral y bilateral. 

El panel I'edactará un informe con todas sus conclusiones 

y pmpuestas que sel'á presentado en la sesión de la CDS 

que se celeb,-a l'á en 1996, 

18-20 de septi embre 

Ginebra, SUIZA 

1II Conferencia de las Partes (CdP) de la 
Convención de Basilea sobre el control de los 

movimientos transfronterizos de 
residuos peligrosos 

PNUMA 

En este encuentro 105 90 países signatanos de la Conven, 

ción acuerdan por consenso formalizar la veda a la exporta

ción de residuos tÓXICOS de 105 países Industnallzados a los 

PVD, Esta prohibiCión se IIlcorpol-ará a la Convención de 

Basilea de 1989 y entrará en vigor una vez la haya ratificado 

el 75% de los signatarios de la Convención, 

La veda, acordada originalmente en marzo de 1994 durante 

la II Conferencia de la ConvenCión, prevé el cese inmediato 

de las exportaciones de reSiduos tóxicos para su elimina

ción final por parte de los países miembros de la Orga-niza

clón para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), y pmscribe las exportaciones para reciclaje desde 

esos países a los PVD a partir de enem de 1998, Según el 

PNUMA más del 90% de los desechos tóxicos en el mundo 

pmvlene de países miembros de la OCDE, 

La conferencia también acuerda el establecimiento de un 

g"upo de trabajO para que confeccione una lista completa de 

residuos peligrosos que tienen que estar sujetos a la veda, 

4-6 de ocru bre 

Washin gton, EEUU 

111 Conferencia Anual del Banco Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible relacionado con el Medio 

Ambiente (ESO ) 

BANCO MUN D IAL 

Bajo el lema "Financiación efectiva del desarrollo sosteni

ble relaCionado con el medio ambiente" se celebra este 

encuentro para estudiar y anal izar las divel'sas formas, 

tanto las existentes como las innovadoras, de financia

ción, Entre los temas abordados pueden destacarse los 

siguientes: los instrumentos monetarios y fiscales; la pri

vatización y la mejora de la organización del mercado; la 

creación y la transferencia de tecnología; la expansión de 

los mercados de capital; la reducción de los riesgos inhe

rentes en la financiación a largo plazo; y el desarrollo de 

asociaciones efectivas, 

En el encuentm participan destacadas autoridades de 

organismos internacionales, representantes oficiales de 

Gobiernos locales y nacionales, así como del sector pri

vado, científicos e investigadores y miembros de ONG, 
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23 de oc tubre-3 de novi embre 
Washin gton , EEUU 

Encuentro Intcrgubcrnamcntal sobre la 
Protección dcl Medio Ambicntc Marino de la~ 

Actividades Terrcstn:s. 

PNUMA 

Representantes de I 10 Gobiernos adoptan el Programa 
de Acción Global elaborado para prevenir la progresiva 
degradación del medio ambiente marino motivado por 
las actividades desarrolladas desde las tierras costeras. 
Este programa es fruto del trabajo llevado a cabo por la 
comunidad internacional durante más de 13 años. En él 
se contemplan las cuestiones siguientes: ayudar a que los 
Estados actúen para mantener y mejorar la productividad 
de las áreas costeras; protejer el bienestar flsico y econó
miCO de los 3,5 mil millones de personas que viven en las 
áreas costeras de todo el mundo: y promover la conser
vación y el uso sostenible de la biodlversldad marina. 

Los Gobiernos hacen una llamada para tomar medidas 
en dos áreas específicas: el desarrollo de un mecanismo 
legal sobre contaminantes órganicos persistentes (POPs) 
y la planificación de un tratamiento adecuado para las 
aguas residuales, 

24-26 de octubre 
Washington, EEUU 

VI Encucntro dcl Fondo Mundial de Medio 
Ambiente (GH ) 

BANCO MUNDIAL 

En su última reunión del año, el Consejo toma vanas deci
siones sobre la estrategia operacional a seguir en las áreas 
temáticas siguientes: blodiversidad, cambio climático, aguas 
Internacionales, deforestación y degradaCión del suelo. En el 
análisIs de todas estas áreas se solicita el servicio asesol- del 
ST AP (Panel ConsultiVO Científico y Técnico), 

El Consejo también repasa su programa de trabajo, su pre
supuesto para el período 1997-1999, los proyectos especí
ficos sobre el cambio climático en Laos, Zaire e Indonesia, 
sobre la blodlversidad en América Latina y Vietnam, y 
subraya la Importancia del programa de concesiones 
pequeñas, propuesto en la pasada reunión del GEF. 

392 

6- 17 de novi embre 
Jak arra, INDONES IA 

11 Conferencia de la~ Parte~ (CdP ) de la 
Convención sobre Biodi\'ersidad (CBD ) 

CBD/PNUMA 

Representantes de 97 países aSisten a este encuentro 
para discutir el desarrollo y la aplicaCión de la 
Convención sobre Blodlversldad, mecanismo creado 
pal-a proteger y asegurar la dlstnbuclón equitativa de los 
recursos genéticos y asegurar su uso sostenible. Hasta la 
fecha 157 Estados han firmado esta Convención, aunque 
sólo 130 la han ratificado. 

Los participantes analizan vanas cuestiones Importantes, 
como la protección de los recul-sos costeros y marinos. 
En este sentido, piden a los Gobiernos que tomen medi
das para proteger y conserval- estas áreas. También abor
dan el tema de la pesca y su control. Proponen ofrecer 
subSidiOS e IIlcentlvos a la población afectada por la 
regulaCión y limitación de la práctica pesquera. 

En esta conferencia se toman otras deCisiones: 

- Empezar la elaboración de un borrador de Protocolo 
sobre Bioseguridad que cubra los movimientos transfron
temos y la transferenCia de organismos modificados POl
la blotecnología moderna. 

- La creación de una dirección de correo especial, dentro 
del secretariado de la Convención, para los asuntos de 
los Indígenas. 

- La designación de Montreal, Canadá, como sede per
manente del Secretanado Permanente de la Convención. 

- La confirmación del Fondo Mundial de MediO Ambiente 
(GEF) como mecanismo provIsional de finanCiaCión. 



Seguimiento de los procesos electorales 
en América Latina 

ARGENTINA 

ELECC IONES PR ES IDENCIALES 

Las elecciones del 14 de mayo confirman la continuidad 
del presidente Carlos Menem por un nuevo período de 

cuatro años. Después de la reforma constitucional del 

año 1994. que permite a un presidente competir por un 
nuevo mandato consecutivo, Menem obtiene de nuevo 

en la primera vuelta la confianza holgada de los argenti

nos, culminando así sus aspiraciones desplegadas en 
favor de la I-eforma citada y su deseo de seguir para 

completal- la labor de gobierno realizada desde 1989. 

Esto se traduce fundamentalmente en las principales 

bazas de gobierno del Partido Justlclalista (PJ): la conti

nUidad del Plan de Convertibilidad (paridad peso/dólar), 
la batalla por la competitividad y, en última instancia, la 
estabilidad económica. Los argentinos, pues, renuevan su 

confianza en la política económica desplegada por el tán
dem Menem-Cavallo de 1991 en adelante. Entre las fuer

zas opositoras destacan la potente irrupción del Frepaso 

(coalición entre el Frente Grande y núcleos important es 
escindidos del radicalismo y del justlcialismo) y la debacle 
de los radicales, principales afectados por la reforma 

constitucional. que pierden la mitad de los votos obteni
dos en las presidenciales de 1989 en que fueron segunda 

fuerza política tras el PJ. 

Candidatos 

Cados Saúl Menem (PJ) 

José Octavlo Bordón (Frepaso) 

Horaclo Massaccesl (UCR) 

Otros (1 I cand idatos) 

TOTAL 

% de votos 

49.92 

29,29 

16,99 

3,80 

100,00 

Part icipación: 80,36% 

ELECCIONES LEGISLATIVAS 

En el ordenamiento jurídico de Argentina, la Cámara de 

Diputados se renueva la mitad cada dos años por elec
ción directa y sistema proporcional. De esta forma, en 

las elecciones del 14 de mayo se reemplazan 130 esca

ños. El PJ, con el 43% de los votos, obtiene un aumento 
de 8 diputados que le proporciona la mayoría absoluta 

en la Cámara (133 de 257 diputados). La Unión Cívica 
Radical, con el 22% de los sufragiOS, pierde 13 diputados 

pero logra retener el segundo puesto o primera minoría 

de oposición gracias a su potente implantación nacional. 

En tercer lugar el Frepaso, con el 21 % de los votos, 

obtiene 15 diputados más pero queda lejos de los dos 
grandes partidos nacionales por su menor Implantación 

dada su condición de alianza electoral reciente. 

Finalmente queda un resto repartido entre 9 formacio
nes entre las que destacan UCeDé, formación de centro 
que en ocasiones anteriores fue tercera en discordia 

pero que ahora baja notablemente al 2,96%, y el 
MODIN, un partido de extrema derecha liderado por ex 

ofi ciales golpist as que cae estrepitosamente hasta el 1,6% 

Y pierde sus escaños. 

Partidos 

PJ 

UCR 

Frepaso 

Resto (9 partidos o alianzas) 

TOTAL 

Diputados tras la elección 

133 

70 

28 

26 

257 
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PR INCIPALES FUER Z AS POLíTICAS 

Partido Justicialista (PJ) . Partido fundado en 1946 POI

Juan Domingo Perón. De tendencia populista. hlstoncamen

te ha centl-ado su propuesta en la comblnaclon de Justicia 

social con soberania politlca e Independencia económica. Es 

uno de los partidos tradicionales del sistema politlco Mgen

tinO y se ha asentado entre los sectores populal-es y de 

clase media a través de la adhesión a un lider cansmátlco: 

entre los años 40-70 Perón y desde los años 80 Menem. 

BaJo el mando de este último. ha asumido una posIción de 

centro I-eformlsta que ha propiciado los cambios de la 

Argentina actual desde el estatismo y el nacionalismo a la 

privatización y la aperiura Internacronal. A pesar- de las dlvl

srones Internas, que han devenido en esclsrones rmporian

tes, el Justlclalrsmo ha mantenido una base social y una 

Implantación terrrtonal considerable como muestr-an los 

buenos resultados electorales cosechados. 

Unión Cívica Radical (UCR). Parildo refor-mrsta de 

centro fundado en 1890 como alternatrva a las grandes 

formaciones olrgárqulcas del srstema politlco argentino 

del srglo XIX y pnncrplos del XX. Ha srdo tradicional

mente el partido laico y el motor del desarrollo hlstonco 

de las libertades ciudadanas, con una fuerte base entre 

los sector-es medios que le llevó por tres veces a la pr-eSI

dencra en los años 1920-30. Tras la restauracrón demo

crática en 1982, ganó la presidencia para Raul Alfonsln 

que condujo la transrcrón politlca en dur-a pugna con las 

Fuer-zas Ar-madas, responsables de la drctadur-a y la gue

rra sucia desencadenada desde 1976, y con los sln

drcatos. que se opusieron con ruer-za a las reror-mas 

gubernamentales. Los r-esultados de la politrca económrca 

de Menem y Cavallo Junto al pacto par-a la refor-ma cons

trtuclonal de 1994. que permitió un segundo mandato 

presrdencral del que se ha benefiCiado ahora el PJ. han 

sumido al r-adrcallsmo en una cmls que se ha traducido 

en fracasos elector-ales a pesar de su historia y su rmpor

tante Implantación social y temtorlal. 

Frente País Solidario (Frepaso). Coalición de cen

tro-Izquierda formalizada para estas eleCCiones mediante 

la alianza entre el Frente Grande (FG), pequeños partr

dos como la Unidad Socialista y el grupo aglutinado por 

Bordón tras su abandono del Justlclallsmo. También ha 

Incorporado notables figuras del radicalismo, entre ellos 

Dante Caputo, ministro de Relaciones Extenores de l 

Gobierno de Alfonsin. Asimismo. el Frente Grande sur

gió como escIsión del Justlclallsrno ante las eleccrones 

legrslatlvas del 1993, baJo el Irderazgo de Car-Ios 

"Chacho" Álvarez. Entonces y ahora, el FG y el FI-epaso 

se han benefiCiado de la bajada electoral de los radicales 

y de parte del voto descontento con el nuevo r-umbo 

rmpnmrdo por Menem al PJ. SU Implantación social y 

elector-al se concentra báSicamente en la capital. el Gran 

Buenos Aires y unas pocas provrnclas. La Incógnita ahora 

es sr la alianza logr-a superar las contradicciones Ideológr

cas y la lucha por el Irderazgo entre Bordón y Álvarez. 
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CLr\IIi\.1\IA 

El ECClONE) PIU)IDEN Clt\l r~ 

Desde la restauraclon demouatrca en 1985. se celebr'an 

las ter-ceras eleCCiones presrdenclales el 12 de novrembre 

de 1995. Confirmando las pr-evlsrones. tr-as la pnmera 

vuelta se per-fllan los dos candidatos favontos, Alvaf'O 

Ar-zú del PAN con el 37% de los votos. y Alfonso Porir110 

del FRG con el 22%. Mucho más atr ás apar-ecen 

Fer-nando Andrade de AN que obtrene un 13% Y Jor'ge 

González del FDNG con un 8%. Una vez más. la absten 

clón es altlslmla. pr-óxlma al 60%. 

Al no obtener ninguno de los candidatos la mayoría 

absoluta, el 7 de enero de 1996 se lleva a cabo la segun 

da vuelta de las eleCCiones entre los dos mejor situados 

en la f'Onda antenor-, r'esultando vencedor Alvaro Arzu 

por un apr-etado margen. Esto y la mayo na parlamentana 

le permiten un margen de manlobr-a suficiente para llevar 

a cabo su pr-ogr-ama de Ilber-allzaclón y aperiur-a econó 

mica. QUizá el mayor- escollo haya sido la baja parilcrpa

clón. lo que le r-esta r-econocrmlento al nuevo Gobierno 

y. en parte. significa la per-petuaclón del poder en manos 

de una selecta mrnor-ía. En estas condiCiones se pl-esent,l 

Incierto el camino haCia la definitiva pacrficaclon del pals 

% de votos 

Candidatos I J vuelta 2" vuelt" 

Alvaro Arzú Ingoyen (PAN) 37 51 

Alfonso Porir110 Cabrera (FRG) 22 ,19 

Fernando Andr-ade Diaz-Dur-án (AN) 13 

Jorge LUIS González del Valle (FDNG) 8 

Resto 20 

TOTAL 100 100 

Par11ClpaClon -16' '0 

ELECC I ONF~ I FG I5,LATIVA) 

Simultáneamente se celebr-an el 12 de novrembre elecclo 

nes al Congreso NaCional mediante sufr-aglo universal y 

representación propomonal. La aritmética elector-al amplra 

un poco más el resultado del PAN. per-mltléndole gobemar' 

con mayoria. Otros elementos relevantes son la fr'agmenta

clón de la OpOSICión, que pasa a ser de 6 partidos Juntando 

todo el espectro IdeológiCO, y la Incorpor-acron de un gr-upo 

politlco representante directo de los rnter-eses popular-es: el 

FDNG. En definrtlva, las eleCCiones han demostr-ado tres de 

las caracteristlcas prrnclpales del sistema politlco: bala parir. 

clpaclón, débil r-epresentaclon Instltucronal de los parildos. 

que además están muy fraccionados. y una supenondad de 

la der-echa y el centro frente a la Izquler-da. 



Parlrdos/Coallcrones 

PAN 

FRG 

FDNG 

DGC 

UCN 

UD 

MLN 

TOTAL 

Drputados 

43 

21 

6 

4 

3 

2 

80 

PR INC IPALES FUERZAS POLÍTICAS 

Partido de Avanzada Nacional (PAN) . Surgró como 

platarorma polítrca de su líder. Alvaro Arzú. para las elec

ciones de 1990. Representa una derecha modernizada y 

con tintes tecnocrátrcos. Su ImplantaCión es rundamental

mente urbana. sobre todo en la capital. y cuenta con gran

des apoyos entre las clases altas y medias. También trene 

apoyos entr'e el empresanado merced a su carácter de 

nueva derecha neollberal. En esta campaña han prevaleci

do el vdlor- de su líder. que ya fue alcalde de la caprtal. y el 

mensaje de eflcrencla y étrca en la gestión pública. 

Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Al rgual 

que el PAN. el FRG surgró como plataforma electoral en 

1990. en este caso del ex drctador Efraín Rros Montt. 

Representa un modelo populista autontano y tiene una sig

nificativa rmplantaclón en el país. Sus nebulosas concepcro

nes rdeológlcas son suplrdas por una cruzada moral 

.lsentada en la r-elrgron evangélrca y en el cansma del líder. 

No obstante. en estas elecciones ha afrontado dos senos 

r'eveses: la anulaCión constrtucronal de la candidatura de 

Ríos Montt por" su pasado drctatonal y la eleCCIón del can

didato sucesor que ha drvrdldo al partido. 

Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG). 
Fue fundado el I de JuliO de 1995 por una gran número 

de organizaciones cívrcas. algunos pequeños partidos y 

drsrdentes de la democracra crrstrana y del Partido 

Socraldemócrata. Nacró con la Intencrón de ocupar el 

espacro de rzqurerda y además es reconocido como el 

portavoz CIvil de la Unión Revolucionaria Nacional 

Guatemalteca (URNG). la alianza de la guerrrlla que 
opera en el país desde hace bastantes años. A pesar de 

los pr'oblemas de drvlslones Internas de última hora 

entre ellos la utrllzaclón del regrstro electoral del Partido 

Revolucronano (PR). que apoyó al Gobierno mrlltar del 

general Romeo Lucas entre 1978-82- ha obtenrdo unos 
resultados esperanzadores que le podrian servrr de lan

zadera para una mayor rmplantaclón socral en el futuro a 
costa de la reduccrón de la abstencron 
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Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG). Fue 

fundada en 1958 como opcrón reformista frente al srste

ma tradiCional de partidos. Desde entonces ganó progre

sivamente espacIo polítiCO en el centro y logró una 

implantación territorial considerable. en la ciudad y en el 

(ampo. Fue proscnta como todos los partidos durante 

los gobiernos mrlltares. aunque en épocas menos duras 

partrcrpó en el drálogo con la Fuerzas Armadas. Llegó al 

Gobierno en las pnmeras eleccrones de 1985 tras la 

apertura polítrca. Con la preSidenCia de Vrnlcro Cerezo 

los democristranos alcanzaron su cénit corncrdlendo con 

el proceso de pacIficación de la reglón centroamencana. 

No obstante. no lograron escapar del tutelaJe de las 

FFAA y se vieron envueltos en escándalos de corrupcrón. 

lo que ha dañado gravemente su capital electoral. 

Unión de Centro Nacional (UCN) . Nacró en 1983 

al socarre de la apertura polítrca. De talante Irberal. cuen

ta con rmportantes apoyos en el mundo empresanal y su 

rmplantacrón es emrnentemente urbana. BaJo el Irderazgo 

de Jorge Carpro Nlcolle trepó al segundo lugar en las 

eleccrones preSidenCiales de 1990 y consrguló la mayoría 

parlamentana con 4 I diputados. 

H AITI 

Se celebran las pnmeras elecciones generales y presrden

clales después del retorno del presidente Arrstrde y la 

renuncia del Gobrerno mrlltar. El ambiente polítiCO resul

ta muy turbulento y afecta fundamentalmente al desarro

llo de las generales. que se llevan a cabo en un proceso 

bastante confuso y plagado de rrregulandades que dura 

tres meses. de Junro a septrembre. Incluso algunos parti

dos de oposrcrón sollcrtan primero el borcot y luego la 

anulaCión de las mismas. En las eleccrones presrdenclales 

del 17 de diciembre se confirman las expectativas conti

nurstas tras el triunfo abrumador del candrdato guberna

mental. René Preval. aunque empañado por el altísrmo 

nivel de la abstención. casI el 80%. 

ELECCIO ES PRESIDENCIALES 

Candrdatos 

René Preval (Lavalas) 

Léon Jeune (Independiente) 

Victor Benolt (Independiente) 

Resto de candidatos 

TOTAL 

% de votos 

87.9 

2.5 

2.3 

7.3 

100,0 
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ELECC IONES GENE RALES 

Partidos/Coaliciones 

Lavalas 

Independientes 

TOTAL 

Diputados 

63 

20 

83 

Senadores 

17 

8 

25 

I'l' RU 

EL ECCIO ES PR ES IDENCIALES 

Connrmando las expectativas, Alberto FUJlmori es reele

gido presidente para un segundo mandato consecutivo 

en las elecciones ce lebradas el 9 de abril. El resultado del 

candidato de Nueva Mayor-la-Cambio 90 trrpllca el del 

segundo en liza, Javier Pérez de Cuellar, de la coalición 

Unión por Perú, Los partidos hlstórrcos APRA, ACCión 

Popular e Izquierda Unida, que conformaban el espectro 

polltlco peruano hasta la Irr-upclón de FUJlmorr y el siste

ma político "a medida" que se fabricó tras el autogolpe 

del año 1992, apenas recogen todos Juntos un eXiguo 8% 

del electorado, lo que connrma una vez más el giro poll

tlCO populista y personallsta que se ha producido en el 

país en el último qUinquenio, 

Candidatos 

A lberto FUJlmorr (NM-C90) 

Javier Pérez de Cuéllar (UPP) 

Mercedes Cabanl llas (A PRA) 

Resto (1 I candidatos) 

TOTAL 

% de votos 

64 

22 

4 

10 

100 

ParticipaCión obliga tona, Absentismo, votos blancos y nulos: 40% 

EL ECC IONES LE GISLATIV AS 

La reforma constitucional de 1993 establecIó un sistema 

parlamentarro unlcameral compuesto por 120 diputados 

elegidos mediante sufragio unlver-sal directo en una única 
clrcunscrrpclón nacional. En la elección al Congreso de 

Diputados desarrollada conjuntamente con las presiden

cia les vence tamb ién NM-C90, consolJdando la mayorla 

parlamentarra a pesar de reCibir menor porcentaje de 

vot os (52%), En segundo lugar, y a mucha distanCia, apa
rece Igualmente la UPP con apenas el 16%, Mucho más 
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abajo queda la hlstórrca APRA, con apenas el 6'10. muy 

leJOS de la mayoria que la llevó al Gobierno una decada 

atrás, El 25% res tante se lo reparten diez fNmaclones, 

hlstóncas o de nuevo cuño, lo que muestra un arco poli 
t lCO muy fragmentado y débil. 

Partidos Diputados 

N M-C90 67 

UPP 17 

APRA 8 

FI-ente Independiente MOI-allzador (FIM) 6 

CODE-Pals POSible 5 

AP 4 

Resto (7 partidos) 13 

TOTAL 120 

Partlc'paclón obliga tona A bsentismo, votos blancos y nulos: 65% 

PRI NCIPAL ES FUE RZAS POLÍTI CAS 

Nueva Mayoría-Cambio 90 (NM-C90). CambiO 90 

es una plataforma electoral creada por Alberto Fupmon 

para disputar las elecciones preSidenciales de 1990, Nueva 

Mayoria fue creada en 1992 por personas de su entorno 

de cara a la elección constituyente, fUSionándose ambas 

para estas elecciones. De corte populista y preSidenCialista, 

se presentan como abanderadas contra el sistema tradlclo 

nal de partidos, por lo que captan votos entre segmentos 

muy vanados de la poblaCión, Otra caracterlstlca de la 

alianza proviene de ser la plataforma que ha desarrollado 

el cambiO polltlco en el pals mediante el golpe de estado 

de 1992, la prosmpclón de los parildos polltlcos y la ela 
boraclón de la nueva constitución en 1993, 

Unión por el Perú (UPP). Plataforma elector-al pro 

movi da por el ex secretario general de las N aCione s 

Unidas, Javier Pérez de Cuéllar. para disputar la presente 

elección, Al igual que N M-C90 no encaja en el esquema 

tradiCional de partido polltlco. circunstancia que obliga a 

la identlncación electol-al con el liderazgo más que con el 

programa o la Ideologla, ASimismo, los votantes proce 

den de sectores SOCiales muy vanados en todo el pals, 

Alianza para la Revolución Americana (APRA). 
Partido hlstónco del Perú contemporáneo fundado por

Haya de la Torre en Mexlco en 1924 y legalizado en 

Perú en 1930 como Partido Aprrsta Peruano, Durante 

años ha Sido el referente de las clases populares y algu 

nos sectores mediOS confrontados con las ol lgarqulas 
agrana, Industnal y finanCiera, Por ello fue dUI-amente 



atacado por- las Fuerzas Armadas y proscrrto en varras 

ocasiones. Su estructura vertlcalista entorno al caudillo y 

su potente Implantación terrrtorral le proporcionaron 

enorme fuerza, llegando al Gob iern o con el sucesor de 

Haya, Alan García, en 1985. La corrupcrón y la errática 

polltlca del Gobierno de García pusieron en eVidenCia 

muchas de sus carenCias, algo que no han perdonado los 

peruanos a tenor de los resultados electorales recrentes. 

Acción Popular (AP). Fundado en 1956, bajo el lide

razgo de Fernando Belaúnde Terry, representa la dere

cha liberal y reformista de entonces . También se ha 

val rdo del caudll lr smo e Incluso de polítrcas populistas 

para atraerse electoralmente a algunos sectores popula

res . Así llegó al Gobierno en dos ocasrones, 1963-68 y 

1980 85. En el Perú democrát iCO moderno, inaugurado 

en 1980, ocupaba el espacIo de derecha y actuaba de 

prrncrpal adver-sarro del APRA, en ocasiones en coalrclón 

con el Partrdo Popu lar Crrstrano (PPC) de LUIS Bedoya. 

En la actualidad ha Sido barndo literalmente del sistema 

politlco tras las eleccrones de 1990 y 1995. 

TRINIDAD Y TOBAGO 

ELECCIONES LEG ISLATIVAS 

Las eleCCiones a la Cámara de Representantes del 16 de 

novrembre, desarrolladas en un escenario muy competido, 

resultan en un empate técniCO entre el gobernante PNM y 

el oposrtor UNe. A pesar del Incremento en el voto reci

bido por el PNM, del 45% al 48%, UNC tiene un aumento 

mayor, del 29% al 45%, lo que supone una vlCtorra moral 

sobre el oficralismo. El tercer partrdo en Irza, NAR, aunque 

mantiene sus dos escaños cae en porcentaje de votos del 

25% hasta el 8%. No obstante, son sufiCientes para apoyar 

un Gobierno de coalrclón presrdldo por Basdeo Panday de 

UNe. Los dos candidatos prrnclpales centran su campaña 

en el porvenrr económico. Patrrck Mannlng se ampara en 

los buenos resultados obtenidos por el desempeño de su 

Gobrerno y Panday se orrenta hacra la lucha por mejorar el 

empleo y contra la corrupcrón, 

Parirdos 

PNM 

UNC 

NAR 

TOTAL 

Drputados 

17 

17 

2 

36 

Participación: 65% 

PR INC IPALES FUERZAS POLÍTICAS 

Movimiento Nacional del Pueblo (PNM). Fundado 

en 1956 por el Dr. Errc Wll llams, es un partido naciona

lista de centro que condujo el movimiento haCia la Inde

pendencra obtenrda en 1962. Esto le permitió captar el 

apoyo de amp lias capas sacra les y vencer en todas las 

eleCCiones hasta 1986, año en que NAR accedió al 

Gobrerno. Desde entonces el sistema polítiCO se amplró 

y se volVIÓ más competrdo. En 1991 el PNM recuperó el 

poder, con una cómoda mayoría de 21 escaños, y ha rdo 

aplicando una polítrca de liberalrzaclón y reestructuración 

económrca para tratar de resolver la excesiva dependen

cia de los recursos petroleros que tiene el país. 

Congreso Nacional Unido (UNC). Fue fundado en 

1989 por el dirige nte sindicalista Basdeo Panday, que 

lideró una escrslón de NAR, y más tarde se les unreron 

faCCiones diSidentes del PN M. En las eleCCiones de 1991 

ya se erigieron como el primer partido de la oposIción 

con 13 escaños. Ocupa el espacro de centro-Izquierda e 

inCide en políticas sociales correctoras del liberalismo 

económico del PNM, al que ha acusado aSimismo de 

corrupción. De alguna forma en estas eleCCiones ha 

recogrdo parte de l voto de protesta y de cansancIo del 

electorado frente al oficialismo. 

Alianza Nacional para la Reconstrucción (NAR) . 
Formalmente fue creada en 1984 por grupos opositores a 

la hegemonía del PNM y algunas faccrones eSCindidas de 

este último . BaJO el liderazgo de Arthur Napoleon 

Robrnson ha Ido amplrando su base SOCial y territOrial, 

ganando espacIo en los comrcros locales. No obstante, las 

tensiones en su seno entre sectores empresariales y Sindi

cales han Irmltado severamente una mayor expansión. Así 

se manrfestó con la marcha del sector más rzqulerdlsta 

liderado por Panday que fu ndó el UNe. Desde entonces 

asumen el papel de partrdo bisagra y en esta ocasión han 

propiCiado el cambiO de Gobierno con sus dos escaños. 
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CLASIFICACiÓN DE PAíSES SEGÚN INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO (IDH ) 

BalO Illld de :-'lIcll11edlO de '\Ito nll el de Im¡'ce de 1l.11\C\ 

dC''''HfOllo hUnlJl10 uC\Jrro ll o hUnlJllo JC\i.lrfOJlO hum.1I1o 

11I ) lI lllfmnr J O,iOO I IIDH 0,\00 a 0,"9<) IIDH O,ROO \ ,uperlOr) 

Afganillán Albania Alemania 
Angola Arabia Saudí Antigua y Barbuda 170 Alganillán 8 francia 91 Omán 
Bangladesh Argelia Argentina 82 Albania 114 Gabón 4 Países BaloS 
Benín Armenia Aumalia 1 S Alemania 161 Gambia 128 Pakistán 
Burkina Faso Azerbaidzhán Aumia 164 Angola 92 Georgia 49 Panamá 
Burundl Bolivia Bahamas SS Antigua y Barbuda 129 Ghana 126 Papúa Nueva GUinea 
Bután Botswana Bahrain 76 Arabia Saudí 67 Granada 87 Paraguay 
Camboya Bulgaria Barbados BS Argelia 22 Grecia 93 Perú 
Chad Cabo Verde Bélgica 30 Argentina I 12 Guatemala SI Polonia 
Comoras Camerún Belice 

90 Armenia 168 Guinea 36 Portugal Cote d'lvoire China Bielarús 
Djibuti Congo Brasil 

11 Aumalia 163 Guinea·Bimu S6 Qatar 
14 AUllria 142 Guinea Ecuatorial lB Reino Unido Etiopía Corea, Rep. Dem. Brunei 
99 Azerbaidzhán lOS Guyana 149 República Centroafncana Gambia Cuba Canadá 

Ghana Dominica Chile 26 Bahamas 148 Haití 38 RepúblICa Checa 

Guinea Ecuador Chipre 44 Bahrain 116 Honduras 96 RepúblICa Dominicana 

Guinea·Billau Egipto Colombia 146 Bangladesh 14 Hong Kong 98 Rumania 
Guinea Ecuatorial El Salvador Corea, Rep. 2S Barbados SO Hungría I S6 Rwanda 
Haití Filipinas COIta Rica 12 Bélgica 134 India llS Salomón 
India Gabón Dinamarca 29 Belice 104 Indonesia 102 Samoa 
Kenya Georgia EEUU I SS Benín 106 Irak 37 San Kim y Nevis 
Laos Granada Emiratos Árabes Unidos 42 Bielarús 70 Irán 79 San Vicente 
Lesotho Guatemala Eslovaquia I1 J Bolivia 19 Irlanda 84 Santa lucia 
Liberia Guyana España 74 Botswana 6 Islandia III Sao Tomé y Príncipe 
Madagmar Honduras Ellonia 63 Brasil 21 Imel 1 S2 Senegal 
Malawí Indonesia Federación Rusa 41 Brunei 20 Italia 62 Seychelles 
Mal, Irak Fiji 6S Bulgaria 8B Jamaica 173 Sierra Leona 
Maumania Irán Finlandia 169 Burkina Faso 3 Japón 3S Singapur 
Mozambique Jamaica Francia 16S Burundi 80 Jordania 78 Siría 
Myanmar Jordania Grecia 160 Butan 64 Kmjllán 166 Somalia 
Nepal Kazajllán Hong Kong lB Cabo Verde 130 Kenya 97 Sri Lanka 
Níger Kirguimtan Hungría I S3 Camboya 89 Kirguizillán 9S Sudafrica Nigeria Líbano Irlanda 

ll7 Camerún 61 Kuwait 144 Sudan Pakillan Libia Islandia 
1 Canadá 13B Laos 10 Suecia República Centroafricana Lituania Israel 

162 Chad 131 Lesotho 13 Suiza Rwanda Maldivas Italia 
Sao Tomé y Príncipe Marruecos Japón Jl Chile 4B Letonia 77 Surinam 

Senegal Moldova Kuwait 1 I 1 China 101 Líbano 124 Swazilandía 

Sierra Leona Mongolia Letonia B Chipre I S9 Liberia 103 Tadzhlklllán 
Somalia Namibia Luxemburgo S 7 Colombia 73 Libia SB Tailandia 
Sudán Nicaragua Malasia 139 Como ras 71 Lituania 147 Tanzania 
Tanzania Oman Malta III Congo 27 Luxemburgo 140 Togo 
Togo Papúa Nueva Guinea Mauricio 31 Corea, Rep. 13S Madagmar 39 Trinidad y Tobago 
Uganda Paraguay México 83 Corea, Rep. Dem. S9 Malasia 7S Túnez 
Yemen Perú Noruega 28 (Olta Rica IS7 Malawi 86 Turkmenillan 
Zaire República Dominicana Nueva Zelanda 14S Cote d'lvoire 118 Maldivas 66 Turquia 
Zambia Rumania Países 8ajos n Cuba 172 Mali S4 Ucrania 

Salomón Panamá 16 Dinamarca 34 Malta 1 S8 Uganda 
Samoa Polonia I S4 Djibuti 117 Marruecos II Uruguay 
San Vicente Portugal 69 Dominica 60 Mauricio 94 Uzbekillan 
Santa lucia Qatar 68 Ecuador 1 SO Mauritania I 19 Vanuatu 
Siria Reino Unido 2 EEUU SJ México 47 Venezuela 
Sri Lanka República Checa 107 Egipto 81 Moldova 120 Vietnam 
Sudáfrica San Kim y Nevis 11 S El Salvador 1 10 Mongolia 137 Yemen 
Surinam Seychelles 

4S Emiratos Árabes Unidos 167 Mozambique 143 laire Swazilandia Singapur 
40 Eslovaquia lJ2 Myanmar 136 Zambía Tadzhikistan Suecia 

Túnez Suiza 9 España 108 Namibia 121 Zimbabwe 

Turkmenillan Tailandia 43 Ellonia 1 S 1 Nepal 

Turquía Trinidad y Tobago 171 Etiopía 109 Nicaragua 

Uzbekillan Ucrania S2 Federación Rusa 174 Níger 

Vanuatu Uruguay 46 Fiji 141 Nigeria 
Vietnam Venezuela 100 Filipinas 7 Noruega 
Zimbabwe S Finlandia 17 Nueva Zelanda 
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TABLA 1. íNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 

Esperanza de Tasa de Tasa de PIB real fnd ice de 
vida al nacer alfabetismo matriculación ajustado Desarrollo 

(años) adulto (%) combinada por habitante Humano 
primaria, 

secundaria, 
terciaria (%) 

1992 1992 1992 1992 

[)e I )1',-, re '1d ' K, d t ) 

1 Canadá n,4 99,0 100 5.359 0,950 
2 EEUU 76,0 99,0 95 5.374 0,937 
3 Japón 79,5 99,0 n 5.359 0,937 
4 Países BaJos n,4 99,0 88 5.343 0,936 
5 Finlandia 75.7 99,0 96 5.337 0,934 
6 Islandia 78,2 99,0 81 5.343 0,933 
7 Noruega 76,9 99,0 88 5.345 0,932 
8 FranCia 76,9 99,0 86 5.347 0,930 
9 España 77.6 98,0 86 5.307 0,930 

10 SueCia 78,2 99,0 78 5.344 0,929 
1 1 Australia 77.6 99,0 79 5.344 0,927 
12 Bélgica 76,4 99,0 84 5.345 0,926 
13 SUiza 78,0 99,0 74 5.372 0,925 
14 Austrra 76,2 99,0 84 5.345 0,925 
15 Alemania 76,0 99,0 81 5.367 0,921 
16 Dinamarca 75.3 99,0 84 5.346 0,920 
17 Nueva Zelanda 75,5 99,0 85 5.314 0,919 
18 Rerno Unido 76,2 99,0 n 5.341 0,916 
19 Irlanda 75.3 99,0 83 5.304 0,915 
20 Italia 77.5 97,4 70 5.344 0,912 
21 Israel 76,5 95,0 n 5.312 0,907 
22 Grecia n,6 93,8 78 5.233 0,907 
23 Chipre n,o 94,0 75 5.3 14 0,906 
24 Hong Kong 78,6 9 1,2 70 5.348 0,905 
25 Barbados 75,6 97,0 74 5.255 0,900 
26 Bahamas 73. 1 98,0 74 5.342 0,894 
27 Luxemburgo 75.7 99,0 56 5.369 0,893 
28 Costa Rica 76.3 94.3 66 5.158 0,883 
29 Bellce 73.6 96,0 76 5.165 0,883 
30 Argentina 72.1 95,9 79 5.242 0,882 
31 Corea, Rep. 71,1 97,4 79 5.249 0,882 
32 Uruguay 72.5 96,9 n 5.182 0,881 
33 Chile 73,8 94,5 71 5.235 0,880 
34 Malta 76,1 87,0 75 5.232 0,880 
35 SIngapur 74,8 89,9 68 5.344 0,878 
36 Portugal 74,6 86,2 n 5.258 0,874 
37 San Kitts y Nevls 70,0 99,0 78 5.ln 0,873 
38 República Checa 71.3 99.0 68 5.221 0,872 
39 T rrnldad y T obago 71,6 97,4 68 5.256 0,872 
40 EslovaqUia 70,9 99,0 71 5.199 0,872 
41 Brunel 74,2 86,4 68 5.361 0,868 
42 Blelarús 69,8 97,9 74 5.193 0,866 
43 Estonia 69.3 99,0 70 5.199 0,862 
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Esperanza de Tasa de Tasa de PIB real índice de 
vida al nacer alfabetismo matriculación ajustado Desarrollo 

(años) adulto (%) combinada por habitante Humano 
primaria. 

secundaria. 
terciaria (%) 

1992 1992 1992 1992 

44 Bahrain 71,6 83,5 84 5312 0,862 
45 Emiratos Árabes Unidos 73,8 77,7 80 5370 0.861 
46 FiJi 71,5 90,1 78 5.154 0,860 
47 Venezuela 71,7 90,4 71 5.237 0,859 
48 Letonia 69,1 99,0 68 5.181 0,857 
49 Panamá 72.8 89,6 68 5.164 0,856 
50 Hungría 69,0 99,0 67 5.196 0,856 
51 Polonia 71,1 99,0 75 4.830 0,855 
52 Federación Rusa 67,6 98,7 69 5.184 0,849 
53 MéXICO 70,8 88,6 65 5.213 0,842 
54 Ucrania 69,4 95,0 70 5.010 0,842 
55 Antigua y Barbuda 74,0 96,0 76 4.436 0,840 
56 Qatar 70,5 78,1 75 5371 0,838 
57 Colombia 69.3 90.3 67 5.158 0,836 
58 Tailandia 69,0 93,5 53 5.178 0,827 
59 Malasia 70,8 81,5 60 5.223 0,822 
60 Mauricio 70,2 81, 1 59 5.297 0,821 
61 Kuwait 74,9 76,9 47 5.233 0,821 
62 Seychelles 71.0 77,0 61 5.165 0,810 
63 Brasil 66,3 81,9 70 5.142 0,804 

[)e~ar"'c ) " ,manú medre, 

64 Kazajstán 69,6 97,5 67 4.270 0,798 
65 Bu lgaria 71,2 93.0 67 4.250 0,796 
66 Turquía 66,5 80,5 61 5. 14 1 0,792 
67 Granada 70,0 98,0 78 1822 0,786 
68 Ecuador 68,8 88.4 7 1 4350 0,784 
69 Dominica 72.0 97,0 77 3.526 0,776 
70 Irán 67,5 64,9 68 5.155 0,770 
71 Lituania 70,4 98,4 67 3.700 0,769 
72 Cuba 75.3 94,9 65 3.412 0,769 
73 Libia 63,1 72.4 66 5.257 0,768 
74 Botswana 64,9 67,2 71 5.120 0,763 
75 Túnez 67,8 62,8 64 5.133 0,763 
76 Arabia Saudí 69,7 60,6 52 5.258 0,762 
77 Surinam 70.3 92.2 71 1730 0,762 
78 Siria 67, 1 67,7 67 4.960 0,761 --- -
79 San Vicente 7 1,0 98,0 78 3322 0,761 
80 Jordania 67,9 83.9 66 4.270 0,758 
81 Moldova 67,6 96.0 76 1670 0,757 
82 Albania 72.0 85,0 69 3.500 0,739 
83 Corea, Rep. Dem. 71,1 95,0 75 3.026 0,733 -----
84 Santa Lucía 72.0 93.0 74 3.026 0,732 
85 Argelia 67,1 57.4 66 4.870 0,732 
86 T urkmenistán 65,0 97,7 77 3.400 0,731 
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SE E((IÓN DE D ATOS INJICADORES ')[ D ESARRO LO H UMANO y M EDIO A MBIE:NH 

Esperanza de Tasa de Tasa de PIB real rndice de 
vida al nacer alfabetismo matriculación ajustado Desarrollo 

(años) adulto (%) combinada por habitante Humano 
primaria, 

secundaria, 
terciaria (%) 

1992 1992 1992 1992 

87 Paraguay 70.0 91.2 59 3.390 0.723 
88 Jamaica 73.6 83.7 65 3.200 0.721 
89 Klrgulzlstán 69.0 97.0 77 2.850 0.717 
90 Armenia 72.6 98.8 78 2.420 0.715 
91 Omán 69.6 35.0 59 5.297 0.715 
92 Georgia 72.8 99,0 78 2.300 0.709 
93 Perú 66.0 87.3 79 3.300 0.709 
94 Uzbeklstán 69.2 97,2 77 2.650 0.706 
95 Sudáfnca 62.9 80.6 76 3.799 0.705 
96 Rel2ública Dominicana 69.6 80.7 72 3.280 0.705 
97 Sr! Lanka 71,9 89.3 66 2.850 0.704 
98 Rumania 69.9 96.9 61 2.840 0.703 
99 Azerbaldzhán 70.6 96.3 68 2.550 0.696 
100 Filipinas 66.3 94.0 77 2.550 0.677 
101 Llbano 68.5 91.4 73 2.500 0.675 
102 Samoa 67.6 98.0 78 1.869 0.651 
103 Tadzhikistán 70.2 96.7 67 1.740 0.643 
104 Indonesia 62.7 82.5 60 2.950 0.637 
105 Guyana 65.2 97.5 68 1.800 0.622 
106 Irak 66.0 54.6 55 3.413 0.617 - -_. ---

107 Egipto 63.6 49.1 67 3.540 0.613 
108 Namlbla 58.8 40.0 81 4.020 0.611 
109 Nicaragua 66.7 64.7 61 2.790 0.611 

10 Mongolla 63.7 81.1 60 2.389 0.604 
1 1 China 68.5 79.3 55 1.950 0.594 
12 Guatemala 64.8 54.2 43 3.330 0.591 
13 BoliVia 59.4 80.7 66 2.410 0.588 
14 Gabón 53.5 58.9 47 3.9 13 0.579 
15 El Salvador 66.4 69.8 54 2.250 0.579 
16 Honduras 67.7 70.7 59 2.000 0.578 
1 7 Marruecos 63.3 40.6 43 3.370 0.554 
18 Maldlvas 62.1 92.6 66 1.200 0.554 
19 Vanuatu 65.2 65.0 52 1.956 0.541 
20 Vietnam 65.2 91.9 49 1.010 0.539 
21 21mbabwe 53.7 83.4 70 1.970 0.539 
22 Congo 51.3 70.7 56 2.870 0.538 
23 Cabo Verde 64.7 66.4 59 1.750 0.536 
24 Swazllandla 57.5 74.0 70 1.700 0.522 
25 Salomón 70.4 24.0 44 2.6 16 0.5 11 
26 Papúa Nueva GUinea 55.8 69.7 34 2.4 10 0.508 
27 Camerún 56.0 59.6 50 2.390 0.503 

Dc~alTol v he mano baJO 

128 Paklstán 61.5 35.7 25 2.890 0.483 
129 Ghana 56.0 60.7 45 2.110 0.482 
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Esperanza de Tasa de Tasa de PIS real índice de 
vida al nacer alfabetismo matriculación ajustado Desarrollo 

(años) adulto (%) combinada por habitante Humano 
primaria, 

secundaria, 
terciaria (%) 

1992 1992 1992 1992 

130 Kenya 55,7 74,5 57 I AOO 0,481 
131 Lesotho 60,5 68,6 57 1.060 0,473 
132 Myanmar 57,6 82,0 47 751 0,457 
133 Sao Tomé y Príncipe 67,0 60,0 48 600 0,45 1 
134 India 60,4 49,9 55 1.230 0,439 
135 Madagascar 56,5 81,4 35 710 0,432 
136 Zambia 48,9 75,2 49 1.230 0,425 
37 Yemen 50,2 41,1 44 2AI0 0,424 
38 Laos 51,0 53,5 48 1.760 0,420 
39 Comoras 56,0 55,6 37 1.350 0,415 
40 Togo 55,0 47,9 60 1.220 0,409 
41 Nigeria 50,4 52,5 51 1.560 0,406 
42 Guinea Ecuatorial 48,0 75,3 60 700 0,399 
43 Zaire 52,0 74,1 39 523 0,384 
44 Sudán 53,0 42,7 31 1.620 0,379 
45 Cote d'lvolre 51,0 36,6 39 1.710 0,369 
46 Bangladesh 55,6 36,4 38 1.230 0,364 
47 Tanzanla 52,1 64,4 34 620 0,364 
48 Haití 56,6 42,6 30 1.046 0,362 
49 República Centroafncana 49,4 53,9 37 1.130 0,361 
50 Mauntanla 51,5 36,2 32 1.650 0,359 
51 Nepal 53,5 25,6 55 1.170 0,343 
52 Senegal 49,3 30,5 31 1.750 0,340 
53 Camboya 51,6 37,8 30 1.250 0,337 
54 Djibuti 48,3 43,2 18 1.547 0,336 
55 Benín 47,6 32,9 34 1.630 0,332 
56 Rwanda 47,3 56,8 39 710 0,332 
57 Malawi 45,6 53,9 46 820 0,330 

158 Uganda 44,9 58,6 37 860 0,329 
159 Liberia 55,4 35,4 17 1.045 0,325 
60 Bután 50,7 39,2 31 750 0,305 
6 1 Gambia 45,0 35,6 33 1.260 0,299 
62 Chad 47,5 44,9 28 760 0,296 
63 GUlnea-Bissau 43,5 51,7 28 820 0,293 
64 Angola 46,5 42,5 33 751 0,291 
65 Burundi 50,2 32,9 31 720 0,286 
66 Somalia 47,0 27,0 7 1.001 0,246 
67 Mozambique 46,4 36,9 25 380 0,246 
68 Guinea 44,5 33,0 22 592 0,237 
69 Burkina Faso 47,4 17,4 19 810 0,228 
70 Afganistán 43,5 28,9 14 819 0,228 
7 1 Etiopía 47,5 32,7 14 330 0,227 
72 Mali 46,0 27,2 15 550 0,222 
73 Sierra Leona 39,0 28,7 28 880 0,221 
74 Níger 46,5 12,4 14 820 0,207 
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TABLA 11: POBLACiÓN: ESTRUCTURA Y TENDENCIAS 

Población Pobo Tasa de Tasa de Tasa anual de Población Grupos de edad de 
estimada estimada natalidad mortalidad crecimiento estacionaria la población (%) 
(milI. de para el 2000 bruta por bruta por demográfico estimada 1991 

habitantes) (milI. de 1.000 habi- 1.000 habi- (%) media 
habit.) tantes tantes 

1960- 0-14 15-64 más de 
1992 1990-95 1990-95 1992 (milI.) año años años 64 años 

[\ , ) ir • t 

1 Canadá 28,5 31,0 15,1 7,6 1,5 35 2030 20,9 67,1 12,0 
2 EEUU 255,2 275,1 15,9 8,8 1,1 348 1995 21,5 65,6 12,9 
3 Japón 124,2 126,5 10,1 7,6 0,9 108 2030 18,1 69,6 12,3 
4 Países BaJos 15,2 15,9 13,0 8,8 0,9 15 2030 18,3 67,3 14,4 
5 Finlandia 5,0 5,2 13,1 10,3 0,4 5 2030 19,2 66,7 14,1 
6 Islandia 0,3 0,3 17,6 7,0 1,2 
7 Noruega 4,3 4.4 14,2 10,9 0,6 5 2030 18,9 64,5 16,6 
8 Francia 57,3 59,0 12,9 9,8 0,7 62 2030 19,9 65,6 14,5 
9 España 39,5 39,8 9,7 9,0 0,8 32 2030 19,3 68,6 12,1 

10 Suecia 8,7 9,0 14,1 11,3 0,5 10 1995 18,1 63,8 18,1 
11 Australia 17,4 19,2 14,8 7.4 1.7 24 2030 22,1 67,0 10,9 
12 Bélgica 10,0 10,2 12,1 10,9 0,3 9 2030 17,7 66,0 16,3 
13 SUiza 7,0 7,5 12,6 9,4 0,8 7 2030 16,9 67,5 15,6 
14 Austna 7,8 8,1 11 ,9 10,8 0,3 7 2030 17,3 66,8 15,9 
15 Alemania 80,4 81,7 9,9 11,6 0,3 62 2030 16,2 67,9 15,9 
16 Dinamarca 5,2 5,2 12,5 12,0 0,4 5 2030 17,0 67,7 15,3 
17 Nueva Zelanda 3.4 3,8 17,3 8.4 1,2 5 1995 22,8 65,8 11 ,4 
18 Reino Unido 57,8 59,0 13,5 11,4 0,3 60 2030 19,0 64,7 16,3 
19 Irlanda 3,5 3,6 14,7 9,0 0,7 5 2030 26,0 65,0 9,0 
20 Italia 57,1 57,3 9,8 9,9 0,4 43 2030 16,2 68,6 15,2 
21 Israel 5,0 6,1 21,2 6,9 2.7 9 2000 30,9 62,9 6,2 
22 Grecia 10,3 10,6 9,9 9,8 0,7 9 2030 18,6 67,2 14,2 
23 Chipre 0,7 0,8 18,6 7,5 0,7 
24 Hong Kong 5,8 6,0 11 ,2 5,6 2,0 5 2030 20,6 70,3 9,1 
25 Barbados 0,3 0,3 16,0 9,1 0,4 .. --
26 Bahamas 0,3 0,3 18,9 5,2 2,8 
27 Luxemburgo 0.4 0,4 12,9 10,5 0,7 
28 Costa Rica 3,2 3,8 26,3 3,7 3,0 6 2005 48,2 49,7 2,1 
29 Belice 0,2 0,2 34,7 4,8 2.4 
30 Argentina 33,4 36,6 20.4 8,2 1,5 53 2000 29,4 62,2 8,4 
31 Corea, Rep. 43,7 47,1 16.4 6,2 1,8 56 2030 25,1 71,0 3,9 
32 Uruguay 3,1 3,3 17,1 10,3 0,7 4 1995 25.4 63,3 11.3 
33 Chile 13,6 15,3 21,9 5,7 1,8 23 2000 30,6 63,3 6,1 
34 Malta 0.4 0,4 14,6 7,9 0,4 
35 Singapur 2,8 3,0 15,9 5,7 1,7 4 2030 22,9 70,7 6.4 
36 Portugal 9,8 9,8 12,0 10,5 0,3 9 2030 20,2 67,9 11 ,9 
37 San Kitts y Nevls -0,6 
38 República Checa 10,3 10,3 12,9 13,1 0,2 12 2030 21,2 67,5 11,3 
39 T nnldad y T obago 1.3 1,4 20,9 6,1 1.3 2 2000 34,2 60,9 4,9 
40 Eslovaquia 5,3 5,5 14,3 10,6 0,8 7 2030 
41 Bruner 0~3 0,3 24-,1-- Is 3,8 
42 Blelarús 10,2 10,1 12,0 11,6 0,7 12 2030 22,9 64,8 12.3 
43 Estonia 1,6 1,5 11,0 12,9 0,8 2 2030 22,3 65,8 11,9 
44 Bahraln 0,5 0,6 28,1 4,0 3,8 
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Población Pobo Tasa de Tasa de Tasa anual de Población Grupos de edad de 
estimada estimada natalidad mortalidad crecimiento estacionaria la población (%) 
(milI. de para el 2000 bruta por bruta por demográfico estimada 1991 

habitantes) (milI. de 1.000 habi- 1.000 habi- (%) media 
habit.) tantes tantes 

1960- 0-14 15-64 más de 
1992 1990-95 1990-95 1992 (milI.) año años años 64 años 

45 E. Árabes Unidos 1,8 2,1 23,2 V 9,8 4 2025 
46 Fiji 0,7 0,8 23,7 4,5 2,0 
47 Venezuela 20,4 24,2 27,4 4,7 3,1 45 2005 36,7 61.3 2,0 
48 Letonia 2,6 2.5 11,5 13,2 0,7 3 2030 21,7 65,1 13,2 
49 Panamá 2,5 2,9 25,0 5,3 2,5 5 2005 34,6 61,9 3.5 
50 Hungría 10,3 9,9 1 1,7 14,6 0,1 10 2030 20,0 67,7 12,3 
51 Polonia 38,3 38,8 13,2 10,5 0,8 46 2030 24,8 65,7 9,5 
52 Federación Rusa 148,1 145,6 10,9 12,4 0,7 160 2030 23,2 65,6 11,2 
53 MéXICO 88,2 102,4 27,7 5,3 2,8 182 2010 37,6 60,0 2,4 
54 Ucrania 51,6 51,0 11,4 13,2 0,6 56 2030 21,2 65,6 13.2 
55 Antigua y Barbuda 0,1 0,1 0,5 
56 Qatar 0,5 0,6 20,9 3,4 7,9 
57 Colombia 33,4 37,8 24,0 6,0 2,3 62 2000 34,8 62,9 2,3 
58 Tailandia 57,0 61,9 19,4 6,1 2,4 104 1995 32,4 65,9 1,7 
59 Malasia 18,8 22,3 28,8 5,1 2,6 41 2010 38,6 58,5 2,9 
60 Mauricio 1,1 1,2 20,8 6,6 1,5 2 2030 29,0 67,5 3,5 
61 Kuwait 1,9 1,8 24,2 2,1 6,3 
62 Seychelles 0,1 0,1 1,7 
63 Brasil 153,8 174,8 24,6 7,5 2,4 285 2000 34,2 62,8 3,0 

DesalTollo humano mediO 

64 KazaJstán 16,9 17,7 19,8 7,5 1,7 28 2000 31,6 62,4 6,0 
65 Bulgaria 8,9 8,6 10,3 IV 0,4 7 2030 20,1 66,8 1 3. 1 
66 Turquía 58,4 67,7 27,3 7,4 2,4 122 2010 35,2 61,8 3,5 
67 Granada 0,1 0,1 
68 Ecuador 10,7 12,6 28,3 6,2 2,8 25 2010 38,9 58,9 2,2 
69 Dominica 0,1 0,1 0,5 
70 Irán 62,5 74,6 35,5 6,7 3,4 204 2025 45,8 51,0 3,2 
71 Lituania 3,7 3.7 13,5 11.3 0,9 4 2030 22.5 65,6 11,9 
72 Cuba 10,8 11,4 16,9 6,8 1,4 
73 Libia 4,9 6,4 41,9 8,1 4,1 
74 Botswana 1,4 1.7 37, 1 6,6 3,3 4 2020 45.7 52.2 2,1 
75 Túnez 8,4 9.7 25,6 6,4 2,2 20 20 15 37,0 60.2 2,8 
76 Arabia Saudí 16,8 21.3 35,1 4.7 4,5 85 2040 43,0 54,7 2,3 
77 Surinam 0,4 0.4 25,3 5,8 1,1 
78 Sina 13,2 17,3 41,1 5,8 3,4 66 2035 48,1 49,3 2,6 
79 San Vicente 0,1 0,1 1,0 
80 Jordania 4,7 6,4 38,9 5,5 3.2 14 2025 43,6 56.7 
81 Moldova 4,4 4,5 16,0 10,5 1,2 6 1995 31,6 60,0 8.4 
82 Albania 3,4 3.6 23,8 5,8 2,3 6 2005 
83 Corea, Rep. Dem. 22.6 26,0 24,1 5,3 2,3 
84 Santa Lucía 0,1 0,2 1,5 
85 Argelia 26,1 31,2 29,1 6,4 2,8 67 2015 43.1 53,5 3,4 
86 T urkmenlstán 3,8 4,6 31,9 7,6 2,8 10 2020 41.3 54,2 4,5 
87 Paraguay 4,6 5,6 33,0 5,5 3.0 17 2035 40,3 56.7 3,0 
88 Jamaica 2,4 2,5 2 1.7 6,2 1,2 4 2000 33,0 61,8 5,2 
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Población Pobo Tasa de Tasa de Tasa anual de Población Grupos de edad de 
estimada estimada natal idad mortalidad crecimiento estacionaria la población (%) 
(milI. de para el 2000 bruta por bruta por demográfico estimada 199 1 

habitantes) (milI. de 1.000 habi- 1.000 habi- (%) media 
habit.) tantes tantes 

1960- 0-14 15-64 más de 
1992 1990-95 1990-95 1992 (milI.) año años años 64 años 

89 Kirgulzlstán 4,5 5, I 29,0 6,9 2,3 10 2015 38,2 55,6 6.2 
90 Armenia 3,4 3,8 20.7 6,5 1,9 6 2000 30, 1 62.3 7,6 
91 Omán 1,9 2,6 43.6 4.8 3,9 12 2045 46,6 51,1 2.3 
92 Georgla 5,4 5,5 15,9 8,9 0.8 7 1995 23.9 64,5 11,6 
93 Perú 22.4 26,1 27.3 6,9 2,6 48 2010 37,1 60,8 2,1 
94 Uzbekistán 21,4 25,4 31,5 6,2 2,9 57 2020 41,6 53,9 4,5 
95 Sudáfrica 38.8 46,2 31,2 8.8 2,5 103 2020 38,6 58.3 3,1 
96 Rep. Dominicana 7,4 8,5 27,0 5,6 2,6 14 2005 37.4 60,6 2,0 
97 Sn Lanka 17.7 19,5 20.7 5,8 1,8 29 2000 31.7 64,2 4,1 
98 Rumania 23.1 22.6 11.3 11,1 0.7 23 2030 23,1 66,8 10,1 
99 Azerbaldzhán 7.3 8,0 22.5 6,4 2,0 13 2005 33,1 60,1 6,8 
00 Filipinas 63.4 74,6 30.4 6.4 2,6 172 2020 39,2 59,1 1.7 
01 Llbano 2.7 3.3 26,9 7,1 1,2 
02 Samoa 0,2 0,2 37,2 6,1 1.2 
03 T adzhlklstán 5,6 7,0 36,8 6,1 3,1 18 2025 44,9 50.2 4,9 
04 IndoneSia 188.7 212.7 24.7 8,4 2,1 355 2005 35,8 60,2 4,0 
05 Guyana 0,8 0,9 25,1 7,1 1,1 
06 Irak 19,0 23.8 38, 1 6.7 3,2 
07 Egipto 59,0 69,1 29.3 8, 1 2.4 121 2015 39,1 57,5 3.4 
08 Namlbla 1.4 1,8 37,0 10,5 2,6 5 2030 44.8 51,5 3.7 
09 Nicaragua 4.0 5,2 40,5 6,8 3,1 12 2020 47.7 50,6 1.7 
10 Mongolia 2,3 2.7 27,6 7,4 2.7 7 2025 
1 1 China 1.183,6 1.284,6 20,8 6.5 1,9 1.680 2030 27,0 66.4 6,6 
12 Guatemala 9.7 12.2 38.7 7.7 2,9 33 2025 45.2 52.3 2,5 
13 BoliVia 6.9 8.3 35.7 10.2 2,3 22 2025 41,2 55,9 2,9 
14 Gabón 1,2 1,5 37.3 15,5 2,9 7 2045 39.7 53.4 6,9 
15 El Salvador 5.4 6,4 33,5 7,1 2.3 13 2015 43,0 55,2 1.8 
16 Honduras 5,2 6,5 37,1 6,1 3,2 18 2025 39,8 56,8 3.4 
17 Marruecos 25,4 29.6 29,1 8,1 2.5 61 2015 40.7 57.5 1,8 
18 Maldivas 0,2 0.3 41,6 8,6 2.7 
19 Vanuatu 0.2 0,2 35,2 7,2 2,8 
20 Vietnam 69.7 82.6 30.7 8,0 2,2 
21 21mbabwe 10.5 12,5 39,1 12,0 3,2 28 2020 44,5 53.7 1,8 
22 Congo 2,4 3,0 44.7 14,9 2,8 15 2045 45,5 49,5 5,0 
23 Cabo Verde 0,4 0.4 36.2 8,6 1,9 
24 Swazilandia 0,8 1,0 38.5 10.7 2,8 
25 Salomón 0.3 0,4 37,5 4.4 3.4 
26 Papúa Nueva GUinea 4,0 4.8 33.4 10.7 2.3 12 2025 40.3 57,2 2.5 
27 Camerún 12.2 15,2 40.7 12.2 2,6 54 2035 44.7 51,6 3.7 

De~,¡rrc o h.;muro bolJe' 

128 Paklstán 129.3 161.8 40,9 9.3 3.0 400 2030 44,0 53,5 2,5 
129 Ghana 16.0 20,2 41.7 1 1.7 2.7 68 2035 46,8 50,5 2.7 
130 Kenya 25,4 32,6 44,5 1 1.7 3.5 75 20 15 48,8 49.4 1,8 
131 Lesotho 1.9 2.3 36,9 10,0 2,5 6 2025 41,9 55,0 3,1 
132 Myanmar 43.7 51,5 32,5 11.1 2,2 109 2020 
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Población Pobo Tasa de Tasa de Tasa anual de Población Grupos de edad de 
estimada estimada natalidad mortalidad crecimiento estacionaria la población (%) 
(milI. de para el 2000 bruta por bruta por demográfico estimada 1991 

habitantes) (milI. de 1.000 habi- 1.000 habi- (%) media 
habit.) tan tes tantes 

1960- 0-14 15-64 más de 
1992 1990-95 1990-95 1992 (mil I.) año años años 64 años 

133 Sao Tomé y Pn'nclpe 0,1 0, 1 2, 1 
134 India 884,4 I.ono 29,1 10,0 2,2 1.888 2010 35,8 60,2 4,0 
1 35 Madagascar 13,4 17,3 43,9 11,8 2,9 49 2035 45,1 52,5 2,4 
136 Zambla 8.7 10,8 44,6 15,1 3,2 35 2040 48,3 49.7 2,0 
137 Yemen 12,5 17,1 49,4 15,5 2,8 88 2045 49,3 49.7 1,0 
138 Laos 4.5 5,6 45,2 15,2 2,3 20 2040 44,5 51.7 3.8 
139 Comoras 0,6 0,8 48.5 1 1.7 3,2 
140 Togo 3,8 4,8 44,5 12,8 2,9 20 2040 45,4 51,1 3,5 
141 Nlgena 102,1 128,8 45,4 15,4 2,8 382 2035 46,5 52,3 1,2 
142 GUinea Ecuatonal 0,4 0,5 43,5 18,0 1,2 
43 Zalre 39,9 51,1 47.5 14,5 3,0 
44 Sudán 25,9 32,1 39,8 13,1 2.7 108 2035 45,2 52,4 2,4 
45 Cote d'lvolre 12,9 16,8 49,9 15,1 3,9 74 2040 48,2 49.7 2,1 
46 Bangladesh 112.7 134,4 35,5 1 1.7 2,5 263 2010 42.3 56,8 0,9 
47 Tanzanla 27,2 34,1 43,1 13.6 3,1 117 2035 46.7 50,5 2,8 
48 Haití 6,8 8,0 35,3 11,9 1,8 39,8 56,8 3.4 
49 Rep. Centroafncana 3,1 3.7 41,5 16.7 2,2 18 2045 42.3 53,5 4,2 
50 Mauntanla 2,1 2,6 39,8 14,4 2,4 11 2045 44,8 50,8 4,4 
51 Nepal 20.3 24,8 39,2 13.3 2,4 65 2030 43,4 53.7 2,9 
52 Senegal 7.7 9,5 43,0 16,0 2,8 30 2030 45,5 51,6 2,9 

- 53 Camboya 9,4 11,6 43.5 14,3 1.7 
54 OJlbutl 0,5 0,6 38,1 16,1 6, 1 
55 Benín 4,9 6.3 48.7 17,8 2,5 20 2035 47.5 50,8 1,7 
56 Rwanda 7,4 9,0 44,1 16.7 3,1 22 2025 48,9 50,6 0,5 
57 Malawl 10,2 12,1 50,5 20,0 3,4 51 2045 46,9 49.7 3,4 
58 Uganda 19,3 24,6 51,8 19,2 3.4 121 2050 48.7 48,6 2.7 
59 Llbena 2,8 3.6 47,3 14,2 3,1 
60 Bután 1,6 1,8 39,6 15.3 1,9 6 2035 40,6 55,8 3,6 
61 Gambla 1,0 1,3 43.7 18,8 3.3 
62 Chad 5,8 7,3 43.7 18,0 2,0 29 2040 42,2 53,4 4,4 
63 GUlnea-Blssau 1,0 1,2 42.7 21,3 2,0 4 2040 43,2 53.5 3.3 
64 Angola 9,9 13,1 51,3 19,2 2,3 
65 Burundi 5,8 7.3 46,0 15.7 2,2 31 2045 45,6 50.7 3.7 
66 Somalia 8,9 10,8 50,2 18,5 2.7 47 2045 
67 Mozambigue 14.7 19,0 45,2 18,5 2,1 100 2050 44,5 52,1 3,4 
68 GUinea 6,1 7,8 50,6 20.3 2,1 33 2045 46.7 50.7 2,6 

169 Burklna Faso 9,5 1 1.7 46,8 18,2 2,4 56 2045 45.7 50,9 3,4 
170 Afganlstán 16,6 26.7 50,2 21,8 1,4 
171 Etiopía 50,3 63,8 49, 1 18,5 2,5 370 2050 45,9 51,1 3,0 
172 Mall 9,8 12,6 50,8 19,1 2,6 57 2050 46,8 49,8 3,4 
1 73 Sierra Leona 4,2 5,1 49,1 25,2 2,0 23 2045 43.5 52,6 3,9 
174 Níger 8.3 10,8 52,5 18,8 3,2 71 2055 47,8 49,1 3,1 

I Incluye EslovaqUia 2. Dato InclUido en la Republica Checa 
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TABLA 111. NUTRICiÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Disponi- Dispo- Import. Import. Asistencia Producción 
bil idad nibil idad de ali- de alimentaria de alimentos 

media diaria media diaria mentos cereales en cereales por hab i-
de calorías de proteínas (en % del (miles de (miles tante 
por hab i- por habi- total de de tm) de tm) (prod. en 

tante tante impor- 1979-81 
(gramos) taciones) =100) 

1992 1992 1993 1993 1992/ 1993 1994 

L) J '1. n- Ir r 1 "() 

1 Canadá 3.094 96,1 6 1.095 1 08,83 
2 EEUU 3.732 112,9 5 4.684 105,22 
3 Japón 2.903 97,8 18 28.035 96,82 
4 Países BaJos 3.222 92,6 15 4.431 114.86 
5 Finlandia 3.018 94.2 7 108 101.04 
6 Islandia 3.058 123,3 7T48 
7 Noruega 3.244 96.9 7 302 109.77 
8 Francia 3.633 116.0 11 1.188 94.63 
9 España 3.708 104.3 14 4.955 103.88 

10 SueCia 2.972 96,7 8 202 84.83 
11 Australia 3.179 100.4 5 32 89,79 
12 Bélgica 3.681 ' 103.6 ' 11 5.291 ' 
13 SUiza 3.379 93.8 7 455 95.19 
14 Austna 3.497 100.8 5 184 107.45 
15 Alemania 3.344 100.2 10 3.533 101.19 -16 Dinamarca 3.664 99.1 13 579 128,74 
17 Nueva Zelanda 3.669 1 18,3 8 282 105.55 
18 Reino Unido 3.3 17 91.2 11 3.534 99,38 
19 Irlanda 3.847 122,0 10 409 1 18,75 
20 Italia 3.561 108,7 13 6.249 99.51 
21 Israel 3.050 98,7 7 2.293 98.24 
22 GreCIa 3.815 1 13,7 15 708 97.05 
23 Chipre 3.779 106,7 109.52 
24 Hong Kong 3. 129 94.2 6 640 
25 Barbados 3.207 89.0 61 ' 66.69 
-26 Bahamas 2.624 78.1 14' 
27 Luxemburgo 
28 Costa Rica 2.883 67,3 8 535 95 105.07 
29 Belice 2.662 67.8 20 
30 Argntlna 2.880 99,3 5 8 100.05 
31 Corea. Rep. 3.285 86.4 6 11.271 98.95 
32 Uruguay 2.750 87,3 8 110 115.58 
33 Chile 2.582 71.7 6 983 3 124.88 
34 Malta 3.486 104.9 119.20 
35 Slngapur 6 798 
36 Portugal 3.634 103,3 12 2.147 108.27 
37 San Kltts y Nevls 2.4 19 no 
38 República Checa 3. 156 ' 87.03 519 
39 T nnldad y T obago 2.585 62.6 15 232 96.02 
40 Eslov~Ula 
41 Brunel 2.745 78.8 48 
42 Blelarús 24' 1.250 246 
43 Estonia 46 231 
44 Bahraln 108 
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Disponi- Dispo- Import. Import. Asistencia Producción 
bilidad nibilidad de ali- de alimentaria de alimentos 

media diaria media diaria mentos cereales en cereales por habi-
de calorías de proteínas (en % del (miles de (miles tante 
por habi- por habi- total de de tm) de tm) (prod . en 

tante tante ímpor- 1979-81 
(gramos) taciones) = 100) 

1992 1992 1993 1993 1992/1993 1994 

45 E. Árabes Unidos 3.384 107.6 583 
46 Fljl 3.089 74 .1 106 96.71 
47 Venezuela 2.618 66.1 11 2.314 104.39 
48 Letonla 11 390 
49 Panamá 2.242 59.2 10 159 3 90.59 
50 Hungría 3.503 93.6 6 137 87.69 
51 Polonia 3.301 99.3 11 3.142 200 87.12 
52 Federación Rusa 11 .238 1.124 
53 MéxIco 3.146 78.7 8 6.223 45 95.41 
54 Ucrania 1.500 197 
55 Antigua y Barbuda 2.458 84.8 5 
56 Qatar 151 ' 
57 Colombia 2.677 60.2 8 1.702 17 116.14 
58 Tadandla 2.432 54.3 5 638 60 99.48 
59 Malasia 2.888 59.9 7 3.288 4 203.27 
60 Mauricio 2.690 67.1 13 240 5 101.29 
61 Kuwait 2.523 68.1 13 251 
62 Seychelles 2.287 60.5 14 ' 
63 Brasil 2.824 65.9 10 7.848 11 120.69 

DesaI"I'all0 hUrY',H'CI medn 

64 KazaJstán 100 3 
65 Bulgaria 2.831 84.2 24 1 65.49 
66 Turquía 3.429 100.5 6 2.107 2 98.43 
67 Granada 2.402 64.8 17 
68 Ecuador 2.583 52.2 5 428 14 117.25 
69 Dominica 2.778 66.4 8' 
70 Irán 2.860 74.3 4.840 31 129.16 
71 Lituanla 6' 407 
72 Cuba 2.833 6 1.7 1.673' 65.19 
73 Libia 3.308 79.3 2.032 __ 2_5.04 
74 Botswana 2.266 68.2 133 10 67.95 
75 Túnez 3.330 90.8 8 1.044 100 108.85 
76 Arabia Saudí 2.735 77.1 5.186 279.55 
77 Sunnam 2.547 62.1 54 95.54 
78 Siria 3.175 82.0 1.440 85.25 
79 San Vicente 2.347 53.4 
80 Jordania 3.022 80.7 20 1.596 254 128.97 
81 Moldova 7' 200 72 
82 Albania 2.605 81.3 647 513 85.93 
83 Corea. Re¡:>. Dem. 2.833 82.7 986 84.58 
84 Santa Lucía 2.588 75.6 
85 Argelia 2.897 75.6 29 5.821 15 123.06 
86 T urkmenlstán 27' 940 2 
87 Paraguay 2.670 69.7 11 82 1 13.76 
88 Jamaica 2.607 64.9 14 429 206 105.56 
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Disponi- Dispo- Import. Import. Asistencia Producción 
bilidad nibilidad de ali- de alimentaria de alimentos 

media diaria media diaria mentos cereales en cereales por habi-
de calorías de proteinas (en % del (m iles de (miles tante 
por habi- por habi- total de de tm) de tm) (prod. en 

tante tante impor- 1979-81 
(gramos) taciones) =100) 

1992 1992 1993 1993 1992/ 1993 1994 

89 Klrgulzlstán 38" 120 91 
90 Armenia O' 350 143 
91 Omán 19 369 
92 Georgla 17" 500 170 
93 Perú 1.882 49,3 20 1.920 378 
94 U zbeklstá n 42" 4.151 
95 Sudáfrica 2.695 67,4 6 2.275 73,02 
96 República Dominicana 2.286 50,1 961 7 109,63 
97 Sn Lanka 2.273 46,9 16 1.149 248 86,00 
98 Rumania 3.051 89,5 14 2.649 180 89,05 
99 Azerbaldzhán 48" 480 12 

100 Filipinas 2.257 52,4 8 2.036 53 90,47 
101 Llbano 3.317 88,6 6565 191,40 
102 Samoa 2.828 75,6 
103 Tadzhlklstán 1" 450 72 
104 IndoneSia 2.752 60,5 7 3.105 40 138,80 
105 Guyana 2.384 66,7 555 95,62 
106 Irak 2.121 49,8 2.1895 84,81 
107 Egipto 3.335 87.3 24 7.206 482 119,20 
108 Namibia 2.134 62,1 141 26 77.05 
109 Nicaragua 2.293 53,2 23 125 85 64,67 
110 Mongolia 1.899 69,0 182 9 66,73 
111 China 2.727 67,4 3 7.332 107 154,32 
112 Guatemala 2.255 57,5 11 486 109 98,42 
113 Bolivia 2.094 52,5 9 298 227 119,53 
114 Gabón 2.500 64,0 77 77.02 
15 El Salvador 2.663 66,2 15 286 131 93,81 
16 Honduras 2.305 54,4 11 197 64 86,77 
17 Marruecos 2.984 80,9 17 3.653 234 149,67 
18 Maldivas 2.580 1 13,3 31 s 

19 Vanuatu 2.739 63,1 11 5 77.22 
20 Vietnam 2.250 52,1 289 84 129,24 
21 21mbabwe 1.985 52,9 18 538 900 82,99 
22 Congo 2.296 51,6 148 7 76,75 
23 Cabo Verde 2.805 56,5 675 

24 Swazilandla 2.706 65,5 855 80,79 
25 Salomón 2. 173 53,1 195 90,76 
26 Papúa Nueva GUinea 2.613 48,9 227 O 102,48 
27 Camerún 1.981 48,0 16 281 77,59 

Dcs,m-ollo humano baJO 

128 Pakistán 2.315 56,0 14 2.893 188 107,64 
129 Ghana 2.199 46,9 396 75 114,20 
130 Kenya 2.075 53,9 8 569 287 88,17 
131 Lesotho 2.201 62,0 131 45 81,73 
132 Myanmar 2.598 64,0 21 5 109,19 
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Disponi- Dispo- Import. Import. Asistenc ia Producción 
bilidad nibilidad de ali- de alimentaria de alimentos 

media diaria media diaria mentos cereales en cereales por hab i-
de calorías de proteínas (en % del (mí les de (miles tante 
por habi- por habi- total de de tm) de tm) (prod . en 

tante tante impor- 1979-81 
(gramos) taciones) =100) 

1992 1992 1993 1993 1992/ 1993 1994 

133 Sao Tomé y PrínCipe 2.129 40,2 9 
134 India 2.395 58,1 4 694 276 126,09 
135 Madagascar 2.135 50,6 11 111 58 79,69 
136 Zambla 1.931 50,6 353 535 86,62 
137 Yemen 2.203 56,4 1.843 21 79.70 
138 Laos 2.259 62,8 8 8 117,87 
139 Comoras 1.897 41,8 40 
40 Togo 2.242 51,9 23 63 3 93,26 
4 1 Nigeria 2. 124 43,0 1.584 134,98 
42 GUinea Ecuatonal 9 
43 Zalre 2060 32,8 219 93.44 
44 Sudán 2.202 65,4 654 96,47 
45 Cote d'lvolre 2.491 51,0 590 41 91,94 
46 Bangladesh 2019 42,5 15 1.175 719 100,26 
47 Tanzania 2.0 18 48,8 215 35 76, 17 
48 Haltr 1.706 40.3 456 66,10 
49 Rep. Centroafncana 1.690 36,6 32 5 98,14 
50 Mauritania 2.685 81,5 286 42 84,25 
51 Nepal 1.957 50,1 27 15 120,11 
52 Senegal 2.262 63,9 579 71 110,83 
53 Camboya 2.ü21 50.4 81 123.61 
54 Djlbuti 2338 51,6 101 
55 Benín 2.532 60,2 134 19 118,66 
56 Rwanda 1.821 43,9 115 82 67.32 
57 Malawl 1.825 50,6 5 14 635 55.38 
58 Uganda 2.159 51,5 76 59 102,22 

159 Libena 1.640 32,5 148 54,63 
160 Bután 37' 84,99 
16 1 Gambia 2.360 56,6 87 6 70,67 
162 Chad 1.989 61,1 59 3 97.46 
163 GUlnea-Blssau 2.556 49,9 70 9 114,69 
164 Angola 1,839 39,6 307 64,61 
165 Burundl 1.941 61.7 22 4 70.31 
166 Somaba 1.499 43,5 296 
167 Mozambigue 1.680 30,8 507 958 76.36 
168 GUinea 2.389 53,1 335 30 107.79 
169 Burklna Faso 2.387 69,9 121 30 129.31 
170 Afganlstán 1.523 43,0 156 66,25 
17 1 Etiopía 1.6 10 5 1.4 6 1.045 
172 Mall 2.278 63.6 83 34 94.48 
173 Sierra Leona 1.694 34,0 136 29 80,04 
174 Níger 2.257 61,1 136 26 80,19 

I Incluye Luxemburgo 2. Dato inclUido en Bélgica 3. Incluye EslovaqUia 4 Dato InclUido en la República Checa 5 1992 

6. No se Incluye el comerCIO entre las repúblicas de la antigua Unión SOVletlCd 
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TABLA IV: SITUACiÓN SANITARIA 

Tasa de Tasa de Tasa de Población Población Población Gasto 
mortalidad mortalidad mortalidad por con acceso con acceso público 

infantil de menores materna médico a agua a servicios en salud 
(por 1.000 de 5 años (por 100.000 potable de salud (% del 

nacidos (por 1.000 nacidos (%) (%) PIB) 
vivos) nacidos vivos) 

vivos) 
1992 1993 1980-1992 1988-1991 1988-1993 1985-1993 1990 

le' 
" 

1 '11rrl' 1 () 

1 Canadá 7' 8 5 446 9,9' 
2 EEUU 9' 10 8 13,31 
3 Japón 4' 6 11 6,8' 
4 Países Bajos 7' 8 10 398 8,7' 
5 Finlandia 5 6 11 405 8,9 ' 
6 Islandia 8,3 ' 
7 Noruega 8 9 3 309 8,4' 
8 Francia 7' 9 9 333 9, l' 
9 España 7' 9 5 262 6,5 ' 

10 Suecia 5' 6 5 395 8,8' 
11 Australia 7 8 3 8,6' 
12 Bélgica 6 10 3 298 8,1' 
13 SUiza 6 8 5 585 8,0' 
14 Austria 7' 8 8 8,5 ' 
15 Alemania _ 6_' __ 7 5 9, l' 
16 Dinamarca 7' 8 3 360 7,0' 
17 Nueva Zelanda 9' 12 13 521 7,7' 
18 Reino Unido 7' 8 8 6,6' 
19 Irlanda 7' 8 2 633 8,0' 
20 Italia 8' 9 4 2 11 8,3 ' 
21 Israel 9' 12 3 4,2' 
22 Grecia lO ' 11 5 313 4,8' 
23 Chipre 9 585 
24 Hong Kong 7 7 6 100 99 1,1 
25 Barbados 9 
26 Bahamas 23 
27 Luxemburgo 6,6' 
28 Costa Rica 14 16 36 1.136 93 80 
29 Bellce 33 
30 Argentina 24 27 140 329 71 71 2,5 
31 Corea, Rep. 11 9 26 1.205 93 100 2.7 
32 Uruguay 20 21 36 75 82 2,5 
33 Chile 16 17 35 943 86 97 3,4 
34 Malta 
35 Singapur 6 6 10 725 100 100 1,1 
36 Portugal lO ' 11 10 352 6,2' 
37 San Kitts y Nevis 
38 República Checa 9' 10 5,9 ' 
39 Trinidad y T obago 18 21 110 1.370 97 100 
40 Eslovaquia 12 18 
41 Brunei 8 
42 Blelarús 16 22 282 3,2' 
43 Estonia 16 23 
44 Bahrain 18 775 
45 E. Árabes Unidos 19 21 1.042 95 99 
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C OYdNTURA INHRNAC ONA, INJ t. ADORES Jl D ESARROLLO H UMANO 

Tasa de Tasa de Tasa de Población Población Población Gasto 
mortalidad mortalidad mortalidad por con acceso con acceso público 

infantil de menores materna médico a agua a servicios en salud 
(por 1.000 de S años (por 100.000 potable de salud (% del 

nacidos (por 1.000 nacidos (%) (%) PIB) 
vivos) nacidos vivos) 

vivos) 
1992. 1993 1980-1992 1988-1991 1988-1993 1985-1993 1990 

46 Fiji 23 
47 Venezuela 23 24 89 2.0 
48 Letonia 14 ' 26 
49 Panamá 25 20 60 562 84 80 
50 Hungría 15 ' 17 15 3 12 6.0' 
51 Polon ia 15 17 11 467 5.1 
52 FederaCión Rusa 21 ' 31 3.0' 
53 México 36 32 110 62 1 84 78 1.6 
54 Ucrania 16 26 259 3.3 ' 
55 Antigua 'L Barbuda 
56 Qatar 20 
57 Colombia 37 19 200 1.064 86 60 1.8 
58 Tailandia 37 33 50 4.762 77 90 1.1 
59 Malasia 13 17 59 2.564 78 1,3 
60 Mauricio 18 22 99 1.176 97 100 
61 Kuwait 18 13 6 100 
62 Seychel les 
63 Brasil 58 63 200 847 87 2,8 

Desa lTo ll o humano medi O 

64 KazaJstán 29 ' 49 4,4 2 

65 Bulgana 14 19 9 3 15 5.4 2 

66 Turquía 65 84 150 1. 176 78 1,5 
67 Granada 
68 Ecuador 50 57 170 671 55 88 
69 Dominica 
70 Irán 36 54 120 89 80 1.5 
71 Lltuanla 13 20 3,6' 
72 Cuba 12 10 39 332 98 98 
73 Libia 68 100 70 962 97 
74 Botswana 43 56 250 4.762 89 89 
75 Túnez 43 36 70 1.852 99 90 3.3 
76 Arabia Saudí 28 ' 38 4 1 704 95 97 3.1 
77 Surinam 28 
78 Siria 39 39 140 1.220 74 90 0,4 
79 San Vicente 
80 Jordania 36 27 48 649 99 97 1.8 
81 Moldova 25 36 3.9 ' 
82 Albania 29 ' 41 730 4,0' 
83 Corea. ReQ. Dem. 24 32 41 
84 Santa Lucía 
85 Arge lia 55 68 140 1.064 68 88 5.4 
86 T urkmenistán 56 ' 89 5.0' 
87 Paraguay 38 34 300 1.587 35 63 1,2 
88 Jamaica 14 13 120 7.143 100 90 
89 Kirgulzlstán 34 58 5,0 
90 Armenia 2 1' 33 4.2 ' 
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Tasa de Tasa de Tasa de Población Población Población Gasto 
mortalidad mortalidad mortalidad por con acceso con acceso público 

infantil de menores materna médico a agua a servicios en salud 
(por 1.000 de 5 años (por 100.000 potable de salud (% del 

nacidos (por 1.000 nacidos (%) (%) PIB) 
vivos) nacidos vivos) 

vivos) 
1992 1993 1980-1992 1988-1991 1988-1993 1985-1993 1990 

91 Omán 30 29 84 96 
92 Georgla 19 ' 28 4,5 ' 
93 Perú 64 62 300 1.031 72 75 1,9 
94 Uzbeklstán 40 ' 66 5,9' 
95 Sudáfrica 53 69 84 3,2 
96 Rep. Dominicana 42 48 935 59 80 2.1 
97 Sri Lanka 18 19 80 7. 143 60 93 1,8 
98 Rumania 23 ' 29 72 552 3,9 ' 
99 Azerbaldzhán 28 ' 52 4,3' 
OO~nas 44 59 100 8.333 82 76 1,0 
01 Llbano 34 40 413 92 95 
02 Samoa 64 
03 Tadzhlklstán 47 83 6,0' 
04 Indonesia 58 111 450 7.143 51 80 0.7 
05 GUl'ana 48 
06 Irak 58 7 1 120 1.667 77 93 
07 Egipto 67 59 270 90 99 1,0 
08 Namibia 60 79 370 4.545 52 72 
09 Nicaragua 52 72 2.000 54 83 6.7 
10 t'-10ngolia 60 78 200 389 80 95 
11 China 44 43 95 69 90 2,1 
12 Guatemala 48 73 200 4.000 62 34 2,1 
13 Bolivia 75 114 600 2.564 54 67 2,4 
14 Gabón 94 154 190 2.500 68 90 
15 El Salvador 46 60 1.563 47 40 2,6 
16 Honduras 43 56 220 1.266 68 66 2,9 

117 Marruecos 68 59 330 54 70 0,9 
118 Maldivas 60 
119 Vanuatu 47 
120 Vietnam 42 48 120 247 24 90 1,1 
121 21mbabwe 67 83 7.692 84 85 3,2 
122 Congo 84 109 900 3.57 1 38 83 
123 Cabo Verde 50 
124 Swazllandia 75 9.091 
125 Salomón 27 
126 Papúa Nueva Guinea 68 95 900 33 96 2,8 
127 Camerún 63 113 430 12.500 50 41 1,0 

DC', .11 1'0110 hU IT1dno bdJO 

128 Pakistán 9 1 137 500 2.000 68 55 1,8 
129 Ghana 81 170 1.000 25.000 52 60 1.7 
130 Kenya 69 90 170 20.000 49 77 2,7 
131 Lesotho 79 156 25.000 47 80 
132 Mpnmar 84 111 460 12.500 32 48 
133 Sao Tomé y Príncipe 
134 India 82 122 460 2.439 79 85 1.3 
135 Madagascar 93 164 570 8.333 23 65 1.3 
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Tasa de Tasa de Tasa de Población Población Población Gasto 
mortalidad mortalidad mortalidad por con acceso con acceso público 

infantil de menores materna médico a agua a servic ios en salud 
(por 1.000 de 5 años (por 100.000 potable de salud (% del 

nacidos (por 1.000 nacidos (%) (%) PIB) 
vivos) nacidos vivos) 

vivos) 
1992 1993 1980- 1992 1988-1 991 1988-1993 1985-1993 1990 

136 Zambia 104 203 150 11 .11 1 53 75 2,2 
137 Yemen 119 137 4.348 36 38 1,5 
138 Laos 97 14 1 300 4.545 36 67 1,0 
139 Comoras 89 10.000 3,3 
140 Togo 85 135 420 11.11 1 60 61 2,5 
141 Nigena 84 191 800 5.882 36 66 1,2 
142 Guinea Ecuatorial 117 
143 Zaire 93 187 800 14.286 39 26 0,8 
144 Sudán 78 128 550 48 51 0,5 
145 Cote d' lvolre 92 120 11 . 11 1 76 30 1.7 
146 Bangladesh 108 122 600 12.500 84 45 1,4 
147 Tanzania 85 167 340 50 76 3,2 
148 Haití 86 130 600 7.143 39 50 3,2 
149 Rep. Centroafricana 102 177 600 25.000 24 45 2,6 
150 f1auntanla 101 202 16.667 66 45 
151 Nepal 99 128 830 16.667 42 2,2 
152 Senegal 68 120 600 16.667 48 40 2,3 
153 Camboya 116 181 500 36 53 
154 DJlbuti 115 
155 Ben_ín __ 86 ~ 160 14.286 51 18 2~8 
156 Rwanda 10 141 210 25.000 66 80 1,9 
157 Malawi 43 223 400 50.000 56 80 2,9 
158 Uganda 15 185 550 25.000 3 1 49 1,6 
159 Liberia 26 217 50 39 
160 Bután 24 197 IJ 10 11 . 11 1 34 65 
161 Gambla 32 
162 Chad 22 206 960 33.333 30 4,7 
163 GUlnea-Blssau 40 235 700 41 40 
164 Angola 24 292 25.000 4 1 30 
165 Burundl 02 178 16.667 57 80 1,7 
166 Somalia 22 2 11 1. 100 37 27 0,9 
167 Mozamblque 48 282 300 33.333 22 39 4,4 
168 Guinea 34 226 800 7.692 55 80 2.3 
169 Burklna Faso 30 175 8 10 33.333 56 49 7,0 
170 ~anlstán 63 257 640 7.692 23 29 
171 Etiopía 19 204 560 33.333 25 46 2.3 
172 Mal! 59 217 2.000 20.000 41 2,8 
173 Sierra Leona 66 284 450 37 38 1,7 
174 Níger 24 320 700 50.000 59 32 3,4 

1 1993 

2. Incluye gasto pnvado (1991) 
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TABLA V: EDUCACiÓN, FORMACiÓN DE CAPITAL HUMANO Y COMUNICACiÓN 

Gasto público Tasa de Científicos Enseñanza de Circulación Recept.de 
en educación matriculación y técnicos tercer grado diaria de televisión 

como % del PNB combinada por 1.000 (núm. de estudiantes periódicos por 100 
primaria, habitantes por 100.000 hab.) por 100 hab itantes 

secundaria, 1991 habitantes 
terciaria (%) 

1990 1992 1988-1992 hombres mujeres 1992 1992 

[le I fl ) r u llano.:: to 

1 Canadá 100 3 6.686 7.694 22 64 
2 EEUU 1,8 95 24 82 
3 Japón 77 7 58 61 
4 Países BaJos 10,8' 88 4 30 49 
5 Finlandia 13,9 96 4 3.388 3.562 52 51 
6 Islandia 81 5 1.979 2.8 19 52 32 
7 Noruega 9,4 88 5 3.41 1 3.81 1 61 42 
8 Franela 7,0 86 5 21 41 
9 España 5.3 86 1 11 40 

10 SueCia 9.3 78 6 2.242 2.569 51 47 
11 Australia 7,0 79 2.882 3.281 26 48 
12 Bélgica 84 4 31 45 
13 SUiza 74 4 2.806 1.455 39 41 
14 Austrra 9.4 84 2 3.141 2.478 40 48 
15 Alemania 81 33 56 
16 Dinamarca 9.7 84 5 33 54 
17 Nueva Zelanda 13,9 85 2 3.571 3.908 30 44 
18 Rerno Unido 13,2 77 38 44 
19 Irlanda 12,2 83 2 19 30 
20 Italra 70 2 2.759 2.558 11 42 
21 Israel 11 ,1 77 24 27 
22 Grecia 78 14 20 
23 Ch'p,-e 3,6 75 0,4 11 15 
24 Hong Kong 3,0 70 82 28 
25 Barbados 8,0 74 16 28 
26 Bahamas 74 13 23 
27 Luxemburgo 56 38 27 
28 Costa Rica 4,6 66 10 14 
29 Bellce 6,0 76 17 
30 Argentina 79 0,5 14 22 
31 Corea, Rep. 3,6 79 2.3 5361 2.659 41 21 
32 Uruguay 3,1 77 24 23 
33 Chile 3.7 71 0,6 21 
34 Malta 75 15 74 
35 Slngapur 3,4 68 1,8 34 38 
36 Portugal 12,2 77 5 19 
37 San Kltts y Nevls 78 21 
38 Repúb lica Checa 68 3 
39 T rrnldad y T obago 4,1 68 0.4 14 
40 Eslovagu la 71 
41 Brunel 68 0,5 7 24 
42 Blelarús 74 4 
43 Estonia 70 35 
44 Bahraln 84 8 42 

4 17 



Gasto público Tasa de Científicos Enseñanza de Circulación Recept.de 
en educación matriculación y técnicos tercer grado diaria de televisión 

como % del PNB combinada por 1.000 (núm. de estudiantes periódicos por 100 
primaria, habitantes por 100.000 hab.) por 100 habitantes 

secundaria, 1991 habitantes 
terciaria (%) 

1990 1992 1988-1992 hombres mujeres 1992 1992 

45 Emiratos Árabes Unidos 1,9 80 235 1.461 20 11 
46 Fiji 5,0 78 0,2 4 2 
47 Venezuela 4,1 71 0,2 21 16 
48 Letonia 68 19 45 
49 Panamá 5,5 68 9 17 ----
50 Hungría 3,3 67 2 1.053 983 28 41 
51 Polonia 75 2 1.244 1.545 16 30 
52 Federación Ru sa 69 7 37 
53 México 4,1 65 0,5 12 15 
54 Ucrania 70 
55 Antigua y Barbuda 76 36 
56 Qatar 3,4 75 0,6 16 45 
57 Colombia 2,9 67 0,1 6 12 
58 Tailand,a 3,8 53 0,2 7 11 
59 Malasia 6,9 60 0,4 12 15 
60 Mauricio 3,7 59 0,5 7 22 
61 Kuwait 5,0 47 1,0 803 1.562 24 31 
62 Seychelles 8,5 61 0,3 4 9 
63 Brasil 4,6 70 1.006 1.144 6 21 

Deo ,ITOllo hUln,l"C' IT (j ) 

64 Kazajstán 67 
65 Bulgaria 6,2' 67 5 1.963 2. 177 16 26 
66 Turquía 61 0,2 1.827 991 7 18 
67 Granada 78 33 
68 Ecuador 2,8 71 0,4 6 9 
69 Dominica 5,8 77 7 
70 Irán 4,1 68 0,1 1.452 658 2 6 
71 Lltuanla 67 22 38 
72 Cuba 6,6 65 2,2 12 16 
73 Libia 66 0,6 1.605 1.486 2 10 
74 Botswana 8,4 71 3 2 
75 Túnez 6,1 64 0,5 1.088 758 5 8 
76 Arabia Saudí 6,2 52 5 27 
77 Surinam 8,3 71 10 13 
78 Siria 4,1 67 2.010 1.4 20 2 6 
79 San Vicente 78 14 
80 Jordania 5,9 66 0,1 6 8 
81 Moldova 76 5 4 
82 Albania 69 5 9 
83 Corea, ReQ. Dem. 75 22 2 
84 Santa Lucía 74 1,0 19 
85 Argelia 9,1 66 4 8 
86 T urkmenistán 77 
87 Paraguay 59 0,2 4 8 
88 Jamaica 6,1 65 0,0 7 13 
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Gasto público Tasa de Científicos Enseñanza de Circulación Recept.de 
en educación matriculación y técnicos tercer grado diaria de televisión 

como % del PNB combinada por 1.000 (núm. de estudiantes periódicos por 100 
primaria, habitantes por 100.000 hab.) por 100 habitantes 

secundaria, 1991 habitantes 
terciaria (%) 

1990 1992 1988-1992 hombres mujeres 1992 1992 

89 Klrgulzlstán 77 
90 Armenia 78 
91 Oman 3,5 59 449 480 5 73 
92 Georgla 78 
93 Pel'ú 79 7 10 
94 Uzbeklstán 77 2 
95 5udáfnca 76 0,4 3 10 
96 República Dominicana 72 4 9 
97 Sn Lanka 2.7 66 0,2 3 5 
98 Rumania 10,0 61 2 32 20 
99 Azerbaldzhán 68 

100 Filipinas 2.9 77 0.1 2.106 3.100 5 5 
101 Llbano 73 0.1 3.858 2.327 18 32 
102 Samoa 5.3 78 4 
103 Tadzhlklstán 67 
104 Indonesia 60 2 6 
105 Guyana 4.7 68 0.3 10 4 
106 II-ak 55 3 7 
107 Egipto 6.7 67 0.8 4 12 
108 Namlbla 4.7 81 200 360 14 2 
109 Nicaragua 61 0.3 2 7 
110 Mongolla 60 9 
111 China 2.3 55 1.6 236 123 3 
112 Guatemala 1.4 43 0.2 2 5 
1 13 BoliVia 3.0 66 0,4 5 10 

14 Gabón 5.7 47 0.2 517 222 2 4 
15 rl Salvador 1.8 54 0.3 9 9 
16 HondUl'as 4.6 59 3 7 
17 Man'uecos 5.5 43 7 
18 Maldlvas 9.2 66 3 
19 Vanuatu 52 1 
20 Vietnam 49 1 4 
21 ?Imbabwe 10.6 70 633 227 2 3 
22 Congo 5.6 56 1.0 873 191 
23 Cabo Verde 4.1 59 
24 Swazilandla 6.4 70 451 386 2 2 
25 Salomón 44 
26 Papua Nueva GUinea 34 2 
27 Camerún 3.4 50 2 

[)( d I ( ) ,m ¡no ba ti 

128 Paklstán 3.4 25 0.1 1 2 
129 Ghana 3.3 45 2 2 
130 Kenya 6.8 57 
131 Lesotho 3.8 57 224 241 
132 Myanmar 1.9 47 
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Gasto público Tasa de Científicos Enseñanza de Circulación Recept.de 
en educación matriculación y técnicos tercer grado diaria de televisión 

como % del PNB combinada por 1.000 (núm. de estudiantes periódicos por 100 
primaria, habitantes por 100.000 hab.) por 100 habitantes 

secundaria, 1991 habitantes 
terciaria (%) 

1990 1992 1988-1992 hombres mujeres 1992 1992 

33 Sao Tomé y Príncipe 48 
34 India 3,5 55 0.3 3 4 
35 Madagascar 35 0,1 2 
36 Zambia 2,9 49 1 3 
37 Yemen 44 2 3 
38 Laos 1,1 48 
39 Comoras 37 
40 Togo 5.7 60 1 
41 Nlgeria 51 0,1 2 3 
42 GUinea Ecuatorial 1.7 60 
43 Zalre 0,9 39 
44 Sudán 31 2 8 
45 Cote d'lvolre 39 6 
46 Bangladesh 2,0 38 
47 Tanzanla 5,8 34 
48 Haití 1,8 30 
49 República Centroafncana 2,8 37 0,1 244 53 
50 Mauritania 4.7 32 484 82 2 
51 Nepal 55 8 15 268 
52 Sene~ 3.7 31 0,6 4 
53 Camboya 30 1 

154 OJlbutl 3.3 18 5 
155 Benín 34 0,2 
156 Rwanda 4,2 39 
157 Malawl 3,4 46 
158 Uganda 2,9 37 1 
159 Llbena 17 2 
160 Bután 3.7 31 
161 Gambia 3,8 33 
162 Chad 2.3 28 
163 GUlnea-Blssau 2,8 28 
164 Angola 33 
165 Burundl 3,5 31 0,1 102 35 
166 Somalia 7 
167 Mozambl~ 6.3 25 
168 GUinea 22 0.3 
169 Burklna Faso 2.3 19 
170 Afganlstán 14 
171 Etiopía 4,8 14 109 24 
172 Mali 3,2 15 
173 Sierra Leona 1,4 28 
174 Níger 14 

I Gaslo público en educaCión 
(como % del gasto púbko total) (1992) 
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TABLA VI: ECONOMíA: INGRESO Y DISTRIBUCiÓN 

PNB por PIB real PIB real Partici- Relación Impuestos Tasa 
habitante por habitante por habitante pación en entre los (como de 

1993 1992 (ajustado) el ingreso ingresos % inflac ión 
del 40% del 20% del PNB) anual 
de fami- más rico media 
lias más y el 20% (%) 
pobres más pobre 

(%) 1980-
($USA) rango ($PPA) rango (ajustado) rango 1981-1992 1981-1992 1992 1993 

1111 h , e t 

I Canadá 19.970 15 20.520 8 5.359 8 17,52 7,1 ' 3.9 
2 EEUU 24.740 7 23.760 I 5.374 I 15,72 8.9 ' 18 3,8 
3 Japón 3 1.490 3 20.520 9 5.359 9 21,9 ' 4,3 ' 13 1.5 
4 Países BaJos 20.950 14 17.780 20 5.343 20 21,32 4,51 45 1.7 
5 Finlandia 19.300 19 16.270 24 5.337 24 18,4' 6,0' 35 5,B 
6 Islandia 24.950 6 17.660 21 5.343 21 25.4 
7 Noruega 25.970 5 18.580 15 5.345 13 19,0' 5,9 ' 36 4.6 
8 Francia 22.490 I1 19.510 11 5.347 11 17,4' 7.5 ' 37 5,1 
9 España 13.590 25 13.400 29 5.307 29 22,0' 4.4' 28 8.4 

10 SueCia 24.740 8 18.320 17 5.344 16 21,2' 4,6' 41 6.9 
II Australia 17.500 22 18.220 18 5.344 17 15,52 9,6' 26 6.1 
12 Bélgica 21.650 12 18.630 14 5.345 14 21,6' 4,6' 41 4,0 
13 SUiza 35.760 2 22.580 2 5.372 2 16,9' 8,6' 3,8 
14 Austna 23.510 10 18.710 13 5.345 15 31 3,6 
15 Alemania 23.560 9 21.120 6 5.367 6 18.8' 5,8 ' 30 2,8 J 

16 Dinamarca 26.730 4 19.080 12 5.346 12 17,4' 7, l' 38 4,6 
17 Nueva Zelanda 12.600 27 14.990 26 5.314 25 15,9 ' 8,8' 33 8,5 
18 Reino Unido 18060 20 17.160 23 5.341 23 14,6' 9,6' 40 5,6 
19 Irlanda 13.000 26 12.830 30 5.304 30 42 4,8 
20 Italia 19.840 17 18.090 19 5.344 18 18,8' 6,0' 38 8,8 
2 1 Israel 13.920 24 14.700 27 5.312 27 18.1 ' 6,6' 31 70.4 
22 Grecia 7.390 34 8.310 42 5.233 42 37 17,3 
23 Chipre 10.380 29 15.050 25 5.314 26 5.2 
24 Hong Kong 18.060 21 20.340 10 5.348 10 16,2 8.7 7.9 
25 Barbados 6.230 38 5.255 37 4.] 
26 Bahamas I 1.420 28 17.360 22 5.342 22 4.2 
27 Luxemburgo 37.320 I 2 I .520 5 5.369 5 5.0 
28 Costa Rica 2.150 65 5.480 59 5.158 60 13,1 12.7 21 22.1 
29 Belice 2.450 60 5.619 56 5.165 57 3,4 
30 Argentina 7.220 35 8.860 38 5.242 39 374,3 
31 Corea. Rep. 7.660 33 9.250 37 5.249 38 19.7 5.7 16 6,3 
32 Uruguay 3.830 42 6.070 52 5.182 53 28 66.7 
33 Chile 3.170 47 8.410 40 5.235 41 10.5 17.0 21 20. I 
34 Malta 7.970 32 8.28 I 43 5.232 44 2,3 
35 Slngapur 19.850 16 18.330 16 5.344 19 15,0 9.6 19 2.5 
36 Portugal 9. I 30 30 9.850 34 5.258 33 16.4 
37 San Kltts y Nevls 4.4 I O 41 5.938 55 5.177 56 6.3 
38 República Checa 2.710 58 7.690 45 5.221 46 
39 T nnldad y T obago 3.830 43 9.760 36 5.256 36 4.8 
40 EslovaqUia 1.950 70 6.690 47 5.199 48 
41 Brunel 20.589 7 5.36 I 7 -5. I 
42 Blelarús 2.870 54 6.440 50 5. I 93 51 30.9 
43 Estonia 3.080 49 6.690 48 5.199 49 29.8 
44 Bahraln 8.030 31 14.590 28 5.3 I 2 28 -0.3 
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PNB por PIB real PIB real Partici- Relación Impuestos Tasa 
habitante por habitante por habitante pación en entre los (como de 

1993 1992 (ajustado) el ingreso ingresos % inflación 
del 40% del 20% del PNB) anual 
de fami- más rico media 
lias más y el 20% (%) 
pobres más pobre 

(%) 1980-
($USA) rango ($PPA) rango (ajustado) rango 1981-1992 1981 -1992 1992 1993 

45 E. Árabes Unidos 21.430 13 21.830 4 5370 4 
46 FiJI 2.130 66 5.410 62 5.154 63 5,6 
47 Venezuela 2.840 55 8.520 39 5.237 40 14.3 10.3 15 23.9 
48 Letonla 2.0 10 69 6.060 53 5.181 54 23.8 
49 Panamá 2.600 59 5.600 58 5.164 59 8.3 29,9 22 2,1 
50 Hungría 3.350 46 6.580 49 5.196 50 25.7 3.2 44 12,8 
51 Polonia 2.260 63 4.830 70 4.830 71 23.0 3,9 69.3 
52 Federación Rusa 2340 62 6.140 51 5.184 52 35,4 
53 MéXICO 3.610 44 7.300 46 5.213 47 11,9 13,6 13 57,9 
54 Ucrania 2.210 64 5.010 67 5.010 68 37,2 
55 Antigua y Barbuda 6.540 36 4.436 71 4.436 12 5,9 
56 Qatar 15.030 23 22.380 3 5.371 3 
57 Colombia 1.400 78 5.480 60 5.158 61 1 1.2 15.5 24,9 
58 Tallandia 2.110 68 5.950 54 5.178 55 15,5 8.3 16 4.3 
59 Malasla 3.140 48 7.790 44 5.223 45 12,9 1 1.7 22 2,2 
60 Maurlcio 3.030 50 11.700 32 5.297 31 21 8,8 
61 Kuwalt 19.360 18 8326 41 5.233 43 
62 Seychelles 6280 37 5.619 57 5.165 58 3,2 
63 Brasil 2.930 53 5.240 63 5.142 64 7,0 32,1 16 423.4 

Desarl"Ollo humano mediO 

64 Kazajstán 1.560 74 4.270 73 4.270 74 35,2 
65 Bulgarla 1.140 87 4.250 75 4.250 76 24.3 3,5 2 38 15,9 
66 Turquía 2.970 52 5.230 64 5.141 65 19 53.5 
67 Granada 2.380 61 3.822 78 3.822 79 4,6 
68 Ecuador 1.200 83 4.350 12 4350 73 18 40,4 
69 Dominica 2.120 57 3.526 84 3.526 85 5,5 
70 Irán 5.420 61 5.155 62 8 17,1 
71 Lltuanla 1320 79 3.700 81 3.700 82 35,2 
12 Cuba 3.412 86 3.412 88 
73 Libia 9.782 35 5.257 35 0,2 
74 Botswana 2.790 56 5.120 66 5. 120 67 10,5 16,4 31 12.3 
75 Túnez 1.720 73 5.160 65 5. 133 66 16.3 7,8 24 7,1 
76 Arabia Saudí 9.880 33 5.258 34 2,1 
77 Surinam 1.180 86 3.730 80 3.730 81 11,8 
78 SIria 4.960 68 4.960 69 20 15,5 
79 San Vicente 2.120 67 3.322 91 3.322 93 4,6 
80 Jordanla 1.190 84 4.270 74 4.270 75 16,8 7.3 21 
81 Moldova 1.060 91 3.670 82 3.670 83 32.4 
82 Albania 340 130 3.500 86 5,6 
83 Corea, Rel2. Dem. 3.026 95 3.026 97 
84 Santa Lucía 3380 45 3.026 96 3.026 98 3.5 
85 Argelia 1.780 12 4.870 69 4.870 70 17,9 6.7 13.2 
86 T urkmenlstán 3.400 87 3.400 89 16,5 
87 Paraguay 1.510 75 3.390 88 3.390 90 9 25,0 
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PNB por PIB real PIB real Partici- Relación Impuestos Tasa 
habitante por habitante por habitante pación en entre los (como de 

1993 1992 (aj ustado) el ingreso ingresos % inflación 
del 40% del 20% del PNB) anual 
de fami- más rico media 
lias más y el 20% (%) 
pobres más pobre 

(%) 1980-
($USA) rango ($PPA) rango (ajustado) rango 1981 -1 9921981-1992 1992 1993 

88 Jamaica 1.440 77 3.200 94 3.200 96 15.9 8.1 22.4 
89 Kirgulzlstán 850 97 2.850 100 2.850 102 28.6 
90 Armenia 660 107 2.420 108 2.420 111 26.9 
91 Omán 4.850 40 11.710 31 5.297 32 8 -2,3 
92 Georgla 580 1 13 2.300 113 2.300 117 40.7 
93 Perú- 1.490 76 3.300 92 3.300 94 14.1 10.5 9 316,1 
94 Uzbeklstán 970 93 2.650 104 2.650 106 24.5 
95 Sudáfnca 2.980 51 3.799 79 3.799 80 28 14.7 
96 Rep. Dominicana 1.230 81 3.280 93 3.280 95 12.1 13.2 11 25.0 
97 Sn Lanka 600 11 1 2.850 101 2.850 103 22.0 4.4 18 11.1 
98 Rumania 1.140 --ss- 2.840 102 2.840 104 38 22.4 
99 Azerbaldzhán 730 106 2.550 106 2.550 108 28.2 
00 Filipinas 850 98 2.550 107 2.550 109 16.6 7.4 15 13.6 
01 Llbano 2.500 110 
02 Samoa 950 94 1.869 124 11.2 
03 Tadzh lklstán 470 119 1.740 123 1.740 129 26.0 
04 IndoneSia 740 104 2.950 97 2.950 99 20.8 4,9 18 8.5 
05 Guyana 350 127 1.800 120 1.800 125 34.5 
06 Ir-a k 3.413 85 3.413 87 
07 E&!Q!.o 660 108 3.540 83 3.540 84 13 ,6 
08 Namlbla 1.820 71 4.020 76 4.020 77 31 11 .9 
09 Nicaragua 340 131 2.790 103 2.790 105 18 664.6 
10 Mongolra 390 125 2.389 112 2.389 116 13.8 
11 China 490 118 1.950 119 1.950 123 17.4 6.5 7.0 
12 Guatemala 1.100 90 3.330 90 3.330 92 7.9 30.0 16,8 
13 BoliVia 760 102 2.410 109 2.410 112 15,3 8,6 11 187,1 
14 Gabón 4.960 39 3.913 77 3.9 13 78 22 1,5 
15 [1 Salvador 1.320 80 2.250 114 2.250 118 9 17,0 
16 Honduras 600 112 2.000 116 2.000 120 8.7 23.5 8,2 
17 Man-uecos 1.040 92 3.370 89 3.370 9 1 17.1 7.0 24 6,6 
18 Maldlvas 820 99 1.200 145 
19 Vanuatu 1.230 82 1.956 118 1.956 122 5,3 
20 Vietnam 170 149 1.010 143 1.010 15 1 
2 1 21mbabwe 520 115 1.970 11 7 1.970 121 10,3 15,6 28 14.4 
22 Congo 950 95 2.870 99 2.870 101 -0,6 
23 Cabo Verde 920 96 1.750 121 .750 127 8.7 
24 Swazllandla 1.190 85 1.700 125 1.700 131 13,3 
25 Salomón 740 105 2.616 105 2.616 107 12,1 
26 Papúa Nueva GUinea 1.130 89 2.410 110 2.410 1 13 21 4,8 
27 Camerún 820 100 2.390 111 2.390 115 12 4,0 

11 C lrr b ¡JC 

128 Paklstán 430 120 2.890 98 2.890 100 21.3 4.7 12 7.4 
129 Ghana 430 121 2.110 115 2.110 119 18.3 6.3 37,0 
130 Kenya 270 137 1.400 131 1.400 137 10,1 18,2 23 9,9 
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PNS por PIS real PIS real Partici- Relación Impuestos Tasa 
habitante por habitante por habitante pació n en entre los (como de 

1993 1992 (ajustado) el ingreso ingresos % inflación 
del 40% del 20% del PNS) anual 
de fami- más rico media 
lias más y el 20% (%) 
pobres más pobre 

(%) 1980-
($USA) rango ($PPA) rango (ajustado) rango 1981-1992 1981 -1992 1992 1993 

13 1 Lesotho 650 109 1.060 140 1.060 148 9.3 20.7 24 13.8 
132 Myanmar' 751 153 751 161 6 16,5 
133 Sao Tomé y PrínCipe 350 128 600 169 2400 
134 Indra 300 133 1.230 134 1.230 141 21.3 4.7 11 8.7 
135 Mada ascar 220 141 710 157 710 165 .. 7 16,1 -- -
136 Zambra 380 126 1.230 135 1.230 142 15,2 8,9 58,9 
137 Yemen 2.410 114 
138 Laos 280 136 1.760 126 
139 Comoras 560 114 1.350 132 1.350 138 5,2 
140 Togo 340 132 1.220 137 1.220 144 3.7 
141 Nrgeria 300 134 1.560 129 1.560 135 20,6 
142 Gurnea Ecuatorral 420 123 700 167 -0,6 
143 Zarre 523 162 523 172 
144 Sudán 1.620 128 1.620 134 42,8 
145 Cote d'lvorre 630 110 1.7 10 124 1.710 130 19,2 5,8 25 1,5 

1.230 
--

1.230 ~ 22.9 146 Bangladesh 220 142 136 4, 1 8,6 
147 Tanzanra 90 152 620 159 620 168 8,1 26,1 24.3 
148 Hartí 1.046 141 1.046 149 9,5 
149 Rep. Centroafr'icana 400 124 1.130 139 1.130 147 4,2 
150 Maurrtanra 500 116 1.650 126 1.650 132 14,2 13,2 8,2 - - _. 
151 Nepal 190 146 1. 170 138 1.170 146 22.0 4.3 8 11,5 
152 Senegal 750 103 1.750 122 1.750 128 10,5 16.7 4,9 
153 Camboya 1.250 140 
154 DJrbutr 780 10 1 1.547 130 1.547 136 3.6 
155 Benín 430 122 1.630 127 1.630 133 '-'-4 
156 Rwanda 210 143 710 158 710 166 22.8 4,0 12 3.4 
157 Malawr 200 145 820 47 820 155 18 15,5 
158 Uganda 180 147 860 46 860 154 20,6 4,9 
159 Lrberra 1.045 42 1045 150 
160 Bután 750 55 750 163 5 8,1 
161 Gambra 350 129 1.260 33 1.260 139 

. __ ._---
16,2 

162 Chad 2 10 144 760 52 760 160 7 0.7 
163 Gurnea-Brssau 240 140 820 48 820 156 8,6 28,0 58.7 
164 Angola 75 1 54 751 162 
165 Burundr 180 148 720 56 720 164 4,6 
166 Somalra 1.001 44 1.001 152 49.7 
167 Mozambrque 90 153 380 63 380 173 42.3 
168 Gurnea 500 117 592 60 592 170 13 
169 Burkrna Faso 300 135 810 15 1 8 10 159 3.3 
170 Afganrstán 819 150 8 19 158 
171 Etropía 100 151 330 164 330 174 21.3 4,8 
172 Malr 270 138 550 161 550 171 4.4 
173 Srerra Leona 150 150 880 145 880 153 13 61,6 
174 Níger 270 139 820 149 820 157 1.3 

I Dato ,elendo JI PIB 

2 980 99 2 

3. Dato ,erendo a la RF /\ ,lOtes de rol unlfi caclon 
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TABLA VII : ECONOMíA: EMPLEO Y AHORRO 

Fuerza Proporción de Distribución Ahorro 
laboral en mujeres en sectorial de la fuerza interno 

% de la la población laboral bruto 
población activa (en % 

(%) del PIB) 

1990-1992 
1990-1993 1993 Agricultura Industria Servicios 1992 

De', ' ( ) m, r ) 11+( 

1 Canadá 50 40 5 23 72 18 
2 [EUU 50 41 3 25 72 15 
3 Japón 53 38 7 34 59 34 
4 Países BaJos 46 31 5 25 70 25 
5 í inlandla 50 47 9 29 62 19 
6 Islandia 55 11 26 63 
7 Noruega 50 41 6 24 70 26 
8 FranCia 45 40 6 29 65 21 
9 España 39 25 11 33 56 20 

10 Suecia 53 45 3 28 69 18 
- ---

11 Australia 48 J 38 6 24 70 19 
12 Bélgica 42 34 3 28 69 23 
13 SU iza 51 36 6 34 60 27 
14 Austna 47 40 7 37 56 26 
15 Alemania 40 3 39 58 28 
16 Dinamarca 57) 45 6 28 66 23 
17 Nueva Zelanda 47 11 23 66 20 
18 Reino Unido 49 39 2 28 70 14 
19 Irlanda 38 J 30 14 29 57 28 
20 Italia 43 ' 32 9 32 59 20 
21 Israel 39) 34 4 22 74 16 
22 GreCia ·41 27 23 27 50 9 
23 Chipre 46 15 21 64 
24 I long Kong 50 35 64 30 
25 Barbados 41 7 11 82 
26 Bahamas 45 5 4 91 
27 Luxemburgo 44 J 3 31 66 
28 Costa Rica 38 22 25 27 48 23 
29 Belice 

30 Argentina 38 28 13 34 53 15 
31 Corea. Rep. 34 17 36 47 
32 Uruguay 45 32 5 22 73 13 
33 Chile 39 29 19 26 55 26 
34 Malta 36 3 28 69 
35 Slngapur 49 ' 31 35 65 47 
36 Portugal 48 37 17 34 49 
37 San Kltts y Nevls 

38 República Checa 53 45 29 
39 T nnldad y T obago 41 30 10 33 57 
40 EslovaqUia 47 46 15 
41 Brunel 
42 Blelarús 53 
43 Estonia 51 9 33 58 26 
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Fuerza Proporción de Distr ibución Ahorro 
laboral en mujeres en sectorial de la fuerza interno 

% de la la población laboral bruto 

población activa (en % 
(%) del PIS) 

1990-1992 
1990-1993 1993 Agricultura Industria Servicios 1992 

44 Bahraln 45 3 14 83 
45 Emlratos Árabes Unidos 7 5 38 57 35 
46 FIJI 35 44 20 36 
47 Venezuela 36 28 13 25 62 20 
48 Letonla 55 9 33 58 
49 Panamá 48 28 27 14 59 21 
50 Hungría 49 45 15 31 54 18 
51 Polonia 49 46 27 37 36 23 
52 Federación Rusa 53 20 46 34 37 
53 MéxIco 39 27 23 29 48 17 
54 

- - --
51 27 Ucrania 

55 Antigua y Barbuda 45 
56 Qatar 3 28 69 
57 Colombia 45 22 10 24 66 21 
58 Tailandla 56 44 67 11 22 35 
59 Malasla 38 35 26 28 46 35 
60 MaunClo 41 27 16 30 54 25 
61 Kuwait 39 16 26 73 
62 Seychelles 44 
63 Brasil 44 28 25 25 47 21 

DE "uro c., 'Uf'" r ) 'Yll'rjl ) 

64 KazaJstán 48 20 22 58 
65 Bulgana 46 47 17 38 45 23 
66 Turquía 35 34 47 20 33 20 
67 Granada 40-
68 Ecuador 35 19 33 19 48 25 
69 Dominica 38 31 13 56 
70 Irán 26' 19 30 26 44 30 
71 Lltuanla 52 10 33 57 
72 Cuba 44- 24 29 47 
73 Libia 20 30 50 
74 Botswana 33 34 28 11 61 
75 Túnez 30' 25 26 34 40 21 
76 Arabia Saudí 8 48 14 37 
77 Sunnam 48 20 20 60 
78 Slna 23 29 48 7 
79 San Vicente 39 
80 Jordania 24 11 10 26 64 -18 
81 Moldova 48 21 26 53 25 
82 Albania 48 41 56 19 25 
83 Corea, Rep. Dem. .. .. 43 30 27 - ----
84 Santa Lucía 

85 Argelia 24 10 18 33 49 31 
86 T urkmenlstán 
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Fuerza Proporción de Distribución Ahorro 
laboral en mujeres en sectorial de la fuerza interno 

% de la la población laboral bruto 
población activa (en % 

(%) del PIB) 

1990-1992 
1990-1993 1993 Agricultura Industria Servicios 1992 

87 Paraguay 45 21 48 21 31 13 
88 Jamaica 45 46 26 24 50 
89 Klrgulzlstán 16 24 60 
90 AI-menla 11 32 57 -7 
91 Omán 9 49 22 29 

-92 Georgla 14 30 56 
93 Perú 40 24 35 12 53 13 
94 Uzbeklstán 17 20 63 32 
95 Sudáfrrca 38 36 13 25 62 19 
96 República Dominicana 16 46 15 39 16 
97 Srr Lanka 41 27 49 21 30 15 
98 Rumania 46 47 29 43 28 24 
99 Azerbaldzhán 63 ' 15 21 64 
00 Filipinas 31 45 16 39 18 
01 Llbano 14 27 59 
02 Samoa 

03 T adzhlklstán 14 19 67 17 
04 Indonesia 31 56 14 30 37 
05 Guyana 27 26 47 
06 II-ak 24' 14 19 67 
07 Egipto 29 11 42 21 37 7 
08 Namlbla 24 43 n 35 2 
09 Nicaragua 35 26 46 16 38 -15 
10 Mongolia 46 40 21 39 11 
11 China 43 73 14 13 
12 Guatemala 34' 17 50 18 32 8 
13 Bolivia 39 26 47 19 34 5 
14 Gabón 37 75 11 14 39 
15 El Salvador 41 25 11 23 66 
16 Honduras 35 20 38 15 47 17 
17 Marruecos 21 46 25 29 17 
18 Maldlvas 27 25 32 43 
19 Vanuatu 47' 68 8 24 

120 Vietnam 47 67 12 21 
121 21mbabwe 34 71 8 21 10 
In Congo 39 62 12 26 16 
123 Cabo Verde 35' 31 6 63 
124 Swazllandla 24 ' 74 9 17 
125 Salomón 
126 Papúa Nueva GUinea 35 76 10 14 19 
127 Camerún 33 79 7 14 10 

)es,m 0110 hun'dro 0,\10 

128 Paklstán 28 13 47 20 33 14 
129 Ghana 39 59 11 30 2 
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Fuerza Proporción de Distribución Ahorro 
laboral en mujeres en sectorial de la fuerza interno 

% de la la población laboral bruto 

población activa (en % 
(%) del PIB) 

1990-1992 
1990-1993 1993 Agricultura Industria Servicios 1992 

130 Kenya 39 81 7 12 15 
131 Lesotho 43 23 33 44 -39 
132 Myanmar 36 70 9 21 13 
133 Sao Tomé y Príncipe 
134 India 38 25 62 11 27 22 
135 Madagascar 39 81 6 13 3 
136 Zambia 30 38 8 54 12 
137 Yemen 14 63 11 26 -2 
138 Laos 44 76 7 17 
139 Comoras 83 6 11 
140 Togo 36 65 6 29 8 
14 1 N lgena 31 ' 34 48 7 45 23 
142 Guinea Ecuatorial 77 2 21 
143 Zaire 71 13 16 
144 Sudán 71 5 23 
145 Cote d'lvolre 39' 34 65 8 27 14 
146 Bangladesh 47' 8 59 13 28 6 
147 Tanzanla 47 85 5 10 5 
148 Haití 41 68 9 23 
149 República Centroafricana 48' 45 81 3 16 3 
150 Maurit ania 23 69 9 22 2 
15 1 Nepal 33 93 1 6 12 
152 Senegal 34' 39 81 6 13 7 
153 Camboya 43 74 7 19 
~l,but, 

155 Benín 47 70 7 23 4 
156 Rwanda 46' 47 90 2 8 -1 
157 Malawl 43 ' 40 87 5 8 2 
158 Uganda 40 86 4 10 -1 
159 Liberia " 75 9 16 

- -------
160 Bután 92 3 5 5 
16 1 Gambla 40 84 7 9 
162 Chad 21 83 5 12 -20 
163 Guinea-Bissau 40 82 4 14 -22 
164 Angola 73 10 17 
165 Burundi 53 47 92 2 6 -2 
166 Somalia 76 8 16 
167 Mozamblque 47 85 7 8 -19 
168 GUinea 39 78 21 9 
169 Burkina Faso 51' 46 87 4 9 5 
170 Afganlstán 61 14 25 
171 Etiopía 41 37 88 2 10 -1 
In Mall 16 85 2 13 5 
173 Sierra Leona 32 70 14 16 11 
174 Níger 46 85 3 12 2 

1. 1992-1993 2. Dato refendo a años antenores a 1990-93 J Dato refendo a un año antenor a 1992 
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TABLA VIII: ECONOMíA: SECTOR EXTERNO 

Export. Import. Relación de Saldo de Inversiones Asistencia Giros de los Reservas Deuda 
(millones de (millones intercambio cuenta extranjeras Oficial trabajadores internacio- externa 

dólares) de dólares) (1987= 1 00) corriente directas netas al emigrantes nales brutas total 
(millones (millones Desarrollo (milI. de $) (milI. de $) como 

de $) de $) (milI. de $) % del 
1993 PNB 

1993 1993 1992 1993 1993 Recibida Entregada 1993 1993 1992 

l> , nr 

1 Canadá 145. 178 139035 98 -23.505 2.373 14.846 
2 EEUU 464.773 603.438 104 -85.520 9.721 -7.660 164.620 
3 Japón 362.244 241.624 109 135.350 11.259 107.989 
4 Países Bajos 131. 156 121.568 99 12.923 2.525 -353 45036 
5 Finlandia 23.446 18.032 98 -528 355 6. 193 
6 Islandia 1.399 1.349 3 
7 Noruega 31.853 23.956 97 3.533 1.014 -234 20.085 
8 FranCia 209.349 201.838 101 15.613 7.915 -1.530 54.624 
9 España 59.555 78.626 122 -7.497 1.213 1.495 47.146 

10 Suecia 49.857 42.681 103 -2.434 1.769 90 21.421 
11 Australia 42.723 45.577 105 -9.955 953 14.189 
12 Bélgica 101.652 106.115 100 14.574 808 -365 
13 Suiza 58.687 56.716 93 17.328 793 -2.007 65.167 
14 Austria 40. 174 48.578 94 -638 544 44 21.878 
15 Alemania 380.154 348.631 99 8.610 6.954 -4.375 114.822 
16 Dinamarca 37.168 30.542 101 5.086 1.340 10.941 
17 Nueva Zelanda 10.537 9.636 106 -886 98 256 3.337 
18 Reino Unido 180.180 205.390 104 -9.401 2.908 43.982 
19 Irlanda 28.6 11 2 1.386 92 778 81 6.066 
20 Italia 167.305 147.900 108 17008 3043 432 53.590 
21 Israel 14.779 22.621 112 -5.267 6.386 
22 GreCia 8.078 22.000 101 -4.832 2.360 9.135 

4 23 Chipre 867 2.590 -251 3 35 
24 Hong Kong 135.248 138.658 98 33 
25 Barbados 179 574 70 1 
26 Bahamas 1.500 3.500 -98 2 
27 Luxemburgo 50 
28 Costa Rica 2049 2.885 85 -537 280 98 1.038 62 
29 Belice 115 28 1 -63 28 
30 Argentina 13. 118 16.783 110 -7.363 6.305 279 15.499 33 
3 1 Corea, Rep. 82.236 83.800 106 526 516 35 2 1.455 14 
32 Uruguay 1.647 2.324 97 -252 76 12 1 1.423 48 
33 Chile 9.202 11. 125 118 -2.4 18 841 177 10.369 51 
34 Malta 1.355 2. 173 -12 1 
35 Slngapur 74.012 85.234 97 2.253 23 48.36 1 
36 Portugal 15.429 24.337 104 -1.926 1.30 1 246 3.844 22.115 
37 San Kltts y Nevls 33 100 -21 ) 11 
38 República Checa 12.803 13.341 950 4.551 
39 Trinidad y T obago 1.612 1.448 100 101 185 7 6 228 45 
40 Eslovaquia 5.394 6.245 O 920 
41 Brunel 2.400 1.420 5 
42 Blelarús 7 15 747 10 
43 Estonia 804 896 -68 160 
44 Bahraln 3.689 3.825 -1.093 ) 4 
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Export. Import. Relación de Saldo de 1 nversiones Asistencia Giros de los Reservas Deuda 
(millones de (millones intercambio cuenta extranjeras Oficial trabajadores internacio- externa 

dólares) de dólares) (1987= 1 00) corriente directas netas al emigrantes nales brutas total 
(millones (millones Desarrollo (milI. de $) (milI. de $) como 

de $) de $) (milI. de $) % del 
1993 PNB 

1993 1993 1992 1993 1993 Recibida Entregada 1993 1993 1992 

45 E. Árabes Unidos 20.600 19.520 87 -9 6.4 15 
46 FIJI 405 634 -40 59 
47 Venezuela 14.000 10.900 157 -2.2 16 372 49 -746 13.693 62 
48 Letonla 1.179 1.088 212 20 
49 Panamá 553 2.188 93 -136 -41 79 597 106 
50 Hungría 8.886 12.597 102 -4.284 2.349 6.816 
5 1 Polonia 14. 143 18.834 86 -5.927 1.715 4.277 
52 Federación Rusa 44.298 26.807 6.231 700 
53 MéXICO 52.094 66.590 120 -23487 4.901 399 25.299 37 
54 Ucrania 3.1 16 2.431 -766 200 
55 Antigua y Barbuda 17 245 -10 3 
56 Qatar 3.700 1.470 3 
57 Colombia 7200 7200 79 925 850 10 1 455 7.670 38 
58 Tailandla 36.800 46.058 91 -6.959 2.400 615 25.439 38 
59 Malasla 47.122 45.657 94 -2.541 4.35 1 101 28.183 37 

- -
60 MaunClo 1.299 1.715 102 -102 8 39 781 35 
61 Kuwalt 10.248 7.036 6.474 3 -1.229 5.206 
62 Seychelles 51 189 -26 10 
63 Brasil 38.597 27.740 108 -608 802 234 31.747 28 

[)pc In )110 hlJr '<1 ( nE _'o ) 

64 KazaJstán 1.271 358 300 150 
65 Bulgana 3.582 4.3 15 -524 55 2.376 
66 Turquía 15.343 29.174 11 1 -7.1 13 636 460 2.919 7.846 46 
67 Granada 30 120 -33 9 
68 Ecuador 2.904 2.562 91 490 115 237 1.542 104 - ---
69 Dom in ica 57 1 15 -29 10 
70 Irán 17.000 23. 100 92 -6.504 -50 139 10 
71 Lltuanla 2.025 2.276 57 12 
72 Cuba 1.260 2.000 31 
73 Libia 8.300 6.600 2.236' 6 -
74 Botswana 1.725 1.776 -179' 55 112 4. 153 16 
75 Túnez 3.802 6.214 97 -1.023 239 236 590 938 57 
76 Arabia Saudí 43.000 28.224 83 -13.278 30 - 15.717 9.224 
77 Sunnam 350 280 -22 82 
78 Siria 3.146 4.140 89 -647 168 
79 San Vicente 70 92 -28 14 
80 Jordanla 1.232 3.539 116 -986 34 3 17 1.040 1.946 150 
8 1 Moldova 174 18 1 -122 14 
82 Albania 111 568 -267 O 278 
83 Corea, Rep. Dem. 15 
84 Santa Lucía 125 320 -62 27 
85 Argelia 10.230 7.770 86 2.390 15 332 993 3.656 55 
86 T urkmenlstán 1.049 50 1 O 
87 Paraguay 725 1.689 88 -640 150 133 645 27 
88 Jamaica 1.069 2.097 96 292 139 111 324 129 
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89 Kirguizistán 
90 Armenia 

91 Omán 
92 Georgla 

93 Perú 
94 Uzbeklstán 
95 Sudáfnca 
96 Rep, Dominicana 

97 Sn Lanka 

98 Rumania 

99 Azerbaidzhán 

100 íillplnas 

101 Llbano 

02 Samoa 

03 Tadzhiklstán 
04 Indonesia 

05 Guyana 
06 Irak 

07 Egipto 
08 Namlbla 

09 Nicaragua 

10 Mongolla 
1 1 China 

12 Guatemala 

13 Bolivia 

14 Gabón 

15 El Salvador 
16 Honduras 

17 Marruecos 
18 Maldivas 
19 Vanuatu 
20 Vietnam 
21 21mbabwe 

122 Congo 
123 Cabo Verde 
124 Swazdandla 
125 Salomón 
126 Papúa N, GUinea 
127 Camerún 

[)e I JI 'l1, le 

128 Paklstán 
129 Ghana 
130 Kenya 
131 Lesotho 
132 Myanmar 

Export, 
(millones de 

dólares) 

Import. Relación de Saldo de 
(millones intercambio cuenta 

de dólares) (1987= 100) corriente 
(millones 

de $) 

Inversiones 
extranjeras 

directas netas 
(millones 

de $) 

Asistencia 
Oficial 

Giros de los Reservas Deuda 
trabajadores internacio- externa 

al 
Desarrollo 
(milI. de $) 

1993 

emigrantes nales brutas total 
(milI. de $) (milI. de $) como 

% del 
PNB 

1993 1993 1992 1993 1993 Recibida Entregada 1993 1993 1992 

112" 112 " -155 O 
29 " 85 " -86 O 

5,299 4,1 14 87 -1,088 99 77 -1,329 1,021 23 
70 " 200" -169 O 

3.46c:::..3 __ -=4 ,,-,--90=-,-1 _---=...:86=---_-=-2:.:..:' 2=-1-=-7 __ 3=-4-=9 __ ~5.::..60=---____ ......::.:22::..::0 __ ~3,-,--, 9-'..1 8=---_-=6'-'-7 
707 ' 947 " -62 45 

24,261 20,017 104 1,743 193 2,879 
511 2,436 113 -241 183 -1 362 658 

2,859 3.991 90 -541 195 553 632 1,686 
59 
65 

4,300 __ ....;;5_,4_0_0 __ 1....;.0_0 __ -_1 ,_28_1 ___ 94 ____________ 1_,9_2_1 __ _ 
351 " 241 " O 

1 1,089 18,754 105 -3.590 763 
646 4,900 

6 105 -55 
263 ' 374 " O 

1485 
132 

36,825 28,086 92 -2,298 2004 2,024 
423 500 -93 4 85 
444 1.500 3025 '0 170 

279 5,934 

346 12,474 

2,244 8,184 95 957 493 2,256 13.854 4,960 

65 

66 

104 
1 ,305 _ __ 1 ,_1 6'-4 ______ -1_3_8J 

____ __ 1 6_6 __________ 1 3_4 __ _ 
240 850 75 -853 39 337 25 93 804 
381 361 -651 6 8 1 12 66 

90,970 103,088 99 -1 1,898 25,800 3.280 93 27,348 
1,340 2,599 79 -703 149 202 199 950 

727 1,206 53 -754 3 150 570 572 
1,950 835 89 -284 97 102 - 141 6 

732 1,912 65 -299 16 382 789 720 
814 1,130 79 -328 65 314 106 

3,991 6,760 100 -678 522 605 1,945 3,930 
35 185 -56 31 
23 80 -33 32 

2.971 3.414 300 322 
1,260 1,440 101 -295 28 428 
121 518 86 -532 O 133 

4 177 -71 J 116 
651 830 - 152 56 

95 101 -36 J 64 
2491 1,299 81 374 450 359 

1,700 1,100 66 -817 -81 643 

6,688 
1,030 
1,336 

100 
583 

9.500 
1,700 
1,711 

690 
814 

77 
45 
67 

119 

-3.270 
-592 J 

59 
-376 

-460' 

347 
25 

2 
15 
4 

1,067 
624 
929 
132 
102 

-78 

69 

1,562 
8 

-3 

7 
628 

6 

166 
120 

1,995 
517 
437 
253 
401 

431 

12 
28 
82 
74 
33 

121 
80 

66 
181 

94 
65 

44 

58 
76 
41 



Export. 
(millones de 

dólares) 

1993 

133 Sao Tomé y Príncipe 5 
134 India 21.553 
1 35 Madagascar 262 
136 Zambla 1.260 
137 Yemen 680 
138 Laos 232 
1 39 Comoras 22 
140 Togo 290 
141 Nlgeria 12.700 
142 Guinea Ecuatonal 62 

Import. Relación de Saldo de 
(millones intercambio cuenta 

de dólares) (1987= 1 00) corriente 
(millones 

de $) 

1993 1992 1993 

Inversiones 
extranjeras 

directas netas 
(millones 

de $) 

1993 

Asistencia 
Oficial 

al 
Desarrollo 
(milI. de $) 

1993 
Recibida Entregada 

22 -14' 48 
22.761 92 -7.536' 273 1.533 

455 85 -284 30 369 
1.000 109 -568 55 81 1 
3200 -675' O 336 

392 90 -142 48 198 
56 -46 51 

390 9 1 -1 30 O 125 
7.900 84 1.536 900 206 

60 -87 5 1 
143 Zalre 371 376 -860' 191 
144 Sudán 380 1.030 91 -615 485 
145 Cote d'lvoire 2.260 1.940 65 - 1402 30 840 
146 Bangladesh 2.272 4.000 102 -616 14 1.359 
147 Tanzanla 400 1.523 71 -935 20 978 
148 Haití 54 410 -178 128 
149 Rep. Centroafricana 1 10 170 61 -183 1 180 
150 Mauntanla 455 700 107 -2 18' 1 331 
151 Nepal 390 879 97 -30 1 6 360 
152 Senegal 830 1.440 106 -545 O 496 
~Camb~o-y-a --------~2~8~7----~3~6~1 -----------~2~7~1 --------~371~3--

154 OJibutl 18 220 -191 131 
155 Benín 50 630 74 -2 12 10 258 
156 Rwanda 60 275 -246 3 394 
157 Malawl 320 546 90 -133" O 504 
158 Uganda 160 510 42 -369 3 707 
159 Llberia 310 360 -163 121 
160 Bután 67 
16 1 Gambia 72 247 -6 10 96 
1 62 Chad -=-_____ --'-1 ::..:32=--__ 2::..:0=-:,1 __ 7,...::8 __ -264 6 230 
163 GUlnea-Blssau 16 62 1 15 -80 O 98 
164 Angola 3700 1.370 -698 300 
165 Burundl 68 204 38 -190 276 
166 Somalia 50 170 87 -488' 881 
167 Mozamblque 132 955 -881 ' 30 1.155 
168 GUinea 400 620 -----67---2-,---5----- 420 

169 Burklna Faso 125 655 88 -493 O 426 
170 Afganlstán 180 740 -455' 224 
171 Etiopía 199 787 79 -334 6 1.209 
172 Mall 300 580 86 -374 1 362 
173 Sierra Leona 118 147 80 4 35 192 
174 Níger 250 420 100 -165 334 

Giros de los Reservas Deuda 
trabajadores internacio- externa 
emigrantes nales brutas total 
(milI. de $) (milI. de $) como 

% del 
PNB 

1993 1993 1992 

3.050 

347 

2 
22 

-394 
942 

23 

40 

87 
4 

-35 
-2 

60 
-20 
71 

248 
87 

-34 

14.675 

192 
337 
154 

161 
1.640 

20 
2.447 

203 

116 
49 

518 
15 

248 
47 
62 

146 

94 
43 
14 

170 

387 

500 
340 

33 
196 

28 
142 
219 

168 

90 
92 

206 
53 

247 

71 
202 

52 
60 

68 
47 
73 
86 

31 

57 
286 

83 

478 
88 
36 

79 
85 

189 
71 

1 Incluye Luxemburgo 2. Dato Incluido en Bélgica J 1992 4. 1985 5. 199 1 6. 1990 7 1987 8. 1988 9 1989 10. 1977 
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1 1 Excluido el comerCIO entre pa íses de la UDEAC (Unión Económica y Aduanera de A tnc. Central) 

12. Da to referido al comerCIO con países que no pertenecen. la CEI (Comunidad de es tados Independientes) 



SE fC ( ON DE D ATOS I N)I~ ADORE'S Dl D E':.ARRO O H UMANO y M EDIO A MBIENH 

TABLA IX: ENERGíA: PRODUCCiÓN Y CONSUMO 

Producción de Transformación de energía Consumo de energía comerc ial 
energía primaria 
(en millones de Capacidad Capacidad de refino Total (en Por habitante 
tm de carbón instalada para de petróleo (% del millones de (en kg de 
equivalente) generación de consumo de com- tm de carbón carbón 

electricidad bustibles líquidos) equivalente) equivalente) 
(m iles de kilovatios) 

1991 1991 1991 

[)C'~<lIT' JI ,) r,J'llanc a lo 

1 Canadá 404,27 104.631 123.5 299,48 11.095 
2 EEUU 2.317,47 788312 105,4 2.757)9 10.921 
3 Japón 104,82 199.973 103,2 589,60 4.754 
4 Países BaJos 103,77 17.545 238) 109,07 7.248 
5 Finlandia 10,80 13347 132,7 34,19 6.845 
6 Islandia 0,86 969 1,67 6.482 
7 Noruega 185,50 27134 176,0 29,12 6.824 
8 Francia 150,29 106.879 121,0 311,02 5.457 
9 España 44,80 43.622 155,0 11 9,61 3.065 

10 Suecia 36,50 34089 165,1 59,34 6.892 
11 Australia 218,46 35.461 109,9 126,98 7.321 
12 Bélgica 16,60 14097 171,3 68,90 6.900 
13 SUiza 12,63 16.296 60,1 31,93 4.701 
14 Austria 8,34 16.779 95,2 32,49 4.195 
15 Alemania 272,90 123.160 101,5 509,23 6.375 
16 Dinamarca 15,38 9.578 114,5 26,1 7 5.083 
17 Nueva Zelanda 15)0 7.504 120,1 18,16 5.304 
18 Reino Unido 299,24 70.022 112,9 309,25 5373 
19 Irlanda 4)3 3.81 1 66) 14,47 4.143 
20 Italia 39,77 57.871 152,9 230,90 3.998 
21 Israel 0,05 4.135 148) 14,61 2.999 
22 Grecia 11,66 8.912 134,0 32,18 3.169 
23 Chipre 471 62,8 1,83 2.587 
24 Hong Kong 8387 11,05 1.920 
25 Barbados 0,12 140 111,9 0,41 1.601 
26 Bahamas 401 0,92 3.538 
27 Luxemburgo 0,10 1.238 5,16 13.757 
28 Costa Rica 0,45 1.054 75,3 1)4 559 
29 Bellce 23 0,13 659 
30 Argentina 73,19 17.469 178) 64,68 1.977 
31 Corea, Rep. 3 1,22 24.571 123.5 130,31 2.976 
32 Uruguay 0)5 1.795 185) 2,38 766 
33 Chile 7,23 4.809 104,6 15,82 1.182 
34 Malta 250 0)0 1.955 
35 SlngaQur 3.500 401,8 15,94 5.821 
36 Portugal 1,29 7.414 155,9 19,33 1.960 
37 San Kitts y Nevis 15 0,03 834 
38 República Checa 
39 T nnidad y T obago 18,17 1.150 1.041,3 10,09 8063 
40 Eslovaquia 
41 Brunel 24,42 382 73,8 4,26 16.133 
42 Bielarús 
43 Estonia 
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Producción de Transformación de energía Consumo de energía comercial 
energía primaria 
(en millones de Capacidad Capacidad de refino Total (en Por habitante 
tm de carbón instalada para de petrqleo (% del millones de (en kg de 
equivalente) generación de consumo de com- tm de carbón carbón 

electricidad bustibles liquidos) equivalente) equivalente) 
(miles de kilovatios) 

1991 1991 1991 

44 Bahrain 10,12 1.040 1440,1 8,08 15.608 
45 Emiratos Árabes Unidos 203,60 4.660 151,5 36.48 22,379 
46 Fijl 0,05 200 0.35 478 
47 Venezuela 226.30 17.726 324,5 68,93 3.490 
48 Letonla 
49 Panamá 0,25 958 538,2 1,85 751 
50 Hungría 20, 18 6.526 153,9 37,65 3.574 
51 Polonia 132,13 30.984 170,7 121.32 3.167 
52 FederaCión Rusa 
53 México 274.72 29.274 99,9 164,94 1.911 
54 Ucrania 
55 Antigua y Barbuda 26 937,5 0,14 2.111 
56 Qatar 40,84 1.410 344.3 12,83 29.161 
57 Colombia 61,66 9.724 156,6 27,53 838 
58 Tailandia 17,79 10.771 63,1 43.72 789 
59 Malasia 66,53 6.060 72.3 28 ,1 3 1.534 
60 Mauricio 0,01 313 0,57 524 
61 Kuwait 14,86 6.790 1.704,6 4,09 1.963 
62 Seychelles 29 0,06 879 
63 Brasil 83,02 54.135 142,4 121,18 799 

[)e' d rc ) f ,rI Ir ) r ,'dlc 

64 Kazajstán 
65 Bulgaria 12.30 11.025 339,4 29.34 3.270 
66 Turquía 26.31 17.207 149,0 59,21 1.036 
67 Granada 9 0,06 637 
68 Ecuador 23.35 2.240 129,9 8,16 756 
69 Dominica 0,00 8 0,03 417 
70 Irán 284.34 18.204 102,6 99,14 1.654 
71 Lituania 
72 Cuba 1,19 3.988 83,7 15.38 1436 
73 Libia 116,56 4.100 224.4 20.38 4,328 
74 Botswana 
75 Túnez 7,90 1414 51,0 6,90 839 
76 Arabia Saudí 660,7 1 18.350 197,6 106,50 6.922 
77 SUrlnam 0,47 415 0,81 1.879 
78 Siria 40,67 3.717 142,2 14,09 1.100 
79 San Vicente 0,00 14 0,04 391 
80 Jordania 0,01 1.048 133,7 4,27 1.031 
81 Moldova 
82 Albania 3,55 720 39,8 9,12 2.775 
83 Corea, Rep. Dem. 84,10 9.500 64.5 93,11 4.196 
84 Santa Lucía 22 0,08 580 
85 Argelia 149,88 5.369 300,2 26,77 1.044 
86 Turkmenistán 
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S rLf (l Ol\! ir O A10'i IN) C/lDORE<; DE' O E'SARROLLO H UMANO y M EDIO A MBIENTE 

Producción de Transformación de energía Consumo de energía comercial 
energía primaria 
(en millones de Capacidad Capacidad de refino Total (en Por habitante 
tm de carbón instalada para de petróleo (% del millones de (en kg de 
equivalente) generación de consumo de com- tm de carbón carbón 

electric idad bustibles líquidos) equivalente) equivalente) 
(miles de kilovatios) 

1991 1991 1991 

87 Paraguay 3,66 6.500 71,4 1,12 254 
88 Jamaica 0,02 732 130.7 2,04 834 
89 Kirgulzlstán 
90 Armenia 
91 Omán 53,93 1.564 249,5 5.75 3.637 
92 Georgia 
93 Perú 10,91 4.137 177,8 9.79 445 
94 Uzbeklstán 
95 Sudáfnca 135,27' 25.854 ' 194,3 ' 107,44 2.43 1' 
96 Re[2ública Dominicana 0, 10 1.447 132,2 2,64 36 1 
97 Sn Lanka 0,38 1.289 174,3 2,3 1 133 
98 Rumania 49,4 1 22.268 222.9 70,39 3.025 
99 Azerbaidzhán 

100 Filipinas 8.78 6.789 13 1,3 25,82 405 
101 Llbano 0,07 870 70,6 3,81 1.370 
102 Samoa 0,00 19 0,06 372 
103 Tadzhiklstán 
104 Indonesia 180,51 11.800 18 1,4 65,3 1 348 
105 Guyana 0,00 114 0,40 504 
106 Irak 20,68 9.000 233,2 18,12 970 
107 Egipto 79,15 13345 152,8 37,25 694 
108 Namibia 
109 Nicaragua 0,39 395 116,6 \,33 351 
110 Mongolia 3,02 901 10,2 3,82 1.699 
111 China 1.0 14,04 146.000 146,2 933,02 8 11 
112 Guatemala 0,50 696 123.6 1.70 180 
1 13 BoliVia 5,60 633 176,5 2.74 373 
114 Gabón 25,01 279 516,9 0,86 716 
115 El Salvador 0,72 740 1 13,3 1.75 33 1 
116 Honduras 0,1 1 290 133,6 0,88 166 
117 Marruecos 0,77 2.434 141,9 9,86 384 
118 Maldlvas 14 0,04 204 
11 9 Vanuatu 11 0,03 198 
120 Vietnam 1 \,30 1.645 1,5 8,48 125 
121 21mbabwe 6,03 2.038 172.7 6,92 674 

122 Congo 11,28 118 196. 1 0,87 380 
123 Cabo Verde 7 0,04 110 
124 Swazllandia 
125 Salomón 12 0,08 230 
126 Papúa Nueva Guinea 0,06 490 1, 12 283 
127 Camerún 1 1,34 627 571,0 1,20 101 

)e~,H 0110 hUll"ano balo 

128 Paklstán 24,13 10.097 71,6 35,20 290 
129 Ghana 0.75 1.187 158,8 1,90 123 
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Producción de Transformación de energía Consumo de energía comerc ial 
energía primaria 
(en millones de Capacidad Capacidad de refíno Total (en Por habitante 
tm de carbón instalada para de petróleo (% del millones de (en kg de 
equivalente) generación de consumo de com- tm de carbón carbón 

electricidad bustibles líquidos) equivalente) equivalente) 
(miles de kilovatios) 

1991 1991 1991 

130 Kenya 0,71 829 375,8 2,66 109 

131 Lesotho 
132 Myanmar 2,84 1.116 447,2 2.34 55 
133 Sao Tomé y Príncipe 0,00 6 0,03 277 
134 India __ 24997 79.540 118,8 27J,lL JI7 
135 Madagascar 0,04 220 242,5 0,53 44 
136 Zambia 1,27 2.436 272,9 1,92 228 
137 Yemen 13.35 810 337,8 3,98 328 
138 Laos 0,11 256 0,16 38 
139 Comoras 5 --.J2ill 25 
140 Togo 34 571,4 0,29 78 
14 1 Nigeria 14 1.40 4.040 168,4 23,57 210 
142 Guinea Ecuatorial 5 0,06 161 
143 Zaire 2,83 2.83 1 84,7 2,49 65 

11L Sudán 0,11 500 123,0 l áL 62 
145 Cote d'lvoire 0,65 1.173 171,4 2.70 217 
146 Bangladesh 6,56 2.690 87,0 8,96 77 
147 Tanzania 0,08 439 130,6 1,01 38 
148 Haití 0,04 153 0.34 52 
149 ReQ!lblica Centroafricana 0,0 1 43 0,11 36 
150 Mauritania 105 136,4 1,21 582 
151 Nepal 0,1 1 282 0,50 25 
152 Senegal 231 116,0 1,11 147 
153 Camboya 0,00 35 0,22 26 
li4 Djibuti 38 Q.17 375 
155 Benín 0.42 15 0,23 48 
156 Rwanda 0,02 60 0,22 30 
157 Malawi 0,09 185 0.37 42 
158 Uganda 0,09 162 0,52 29 
159 Liberia --º..QL 332 !lli"L Oei5 57 
160 Bután 0,19 360 0,08 50 
61 Gambia 13 0,09 106 
62 Chad 31 0,12 21 
63 Guinea-Bissau 11 0,10 99 
64 Angola 35,71 617 642,9 O~ 23 
65 Burundi 0,02 43 0,12 22 
66 Somalia 60 833.3 0,09 10 
67 Mozambique 0,05 2.358 293,0 0,50 34 
68 Guinea 0,02 176 0,50 85 
62 Bl,.lckioa EasQ 59 __ ~ 29 
70 Afganistán 3.36 494 2,93 166 
71 Etiopía 0, 18 393 96.2 1,37 27 
72 Mali 0,02 87 0,23 24 
73 Sierra Leona 126 308,4 0.32 76 
74 Níger 0,16 63 0.46 58 

l . Incluye Botswana, Lesotho, Namlbla y Swazilandla 

2. Dato InclUido en Sudáfnca 
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TABLA X: GASTOS MILITARES 

Gastos mil itares Fuerzas Comercio de 
Gastos como % de gastos Armadas armas convencionales 

militares en salud y por cada (milI. de $) 
(% del PIB/PNB) educación 1.000 Importaciones (+) 

habitantes Exportac iones (-) 

1985 1992 1990-1991 1992 1992 

[le .11 ¡II.' hu,...... 'el t r¡ 

1 Canadá 2,2 2,0 15 2,9 
2 EEUU 6,5 5,3 46 7,4 -4.607 
3 Japón 1,0 1,0 12 1,9 
4 Países Bajos 3,1 2,4 22 5,8 -110 
5 Finlandia 1,5 1,9 15 6,5 
6 Islandia 
7 Noruega 3,1 3,3 22 7,6 
8 Francia 4,0 3,4 29 7,5 -376 
9 España 2,4 1,7 18 5,4 -26 

10 SueCia 3,3 2,5 16 6,9 -2 
11 Australia 3,0 2,4 24 3,9 
12 Bélgica 3,0 1,8 20 8,0 
13 Suiza 2,1 1,6 14 2,8 
14 Austria 1,4 0,9 9 6,6 
15 Alemania 3,2 2,4 29 5,5 -197 ' 
16 Dinamarca 2.2 2,0 18 5,6 
17 Nueva Zelanda 2,0 1,6 16 3,2 
18 Reino Unido 5,2 4,0 40 5,0 -719 
19 Irlanda 1,8 1,2 12 3,7 
20 Ital ia 2,3 2,0 21 6,1 -103 
21 Israel 21,2 11,1 106 35,0 -117 
22 Grecia 7,0 5,6 71 15,4 
23 Chipre 3,6 7,1 17 11,4 
24 Hong Kong 10 
25 Barbados 5 
26 Bahamas 2,3 3,0 
27 Luxemburgo 0,9 1.2 10 2,0 
28 Costa Rica 0,7 0,9 5 
29 Belice 1,8 2,6 3,5 
30 Argentina 2,9 1,7 51 1,9 
31 Corea, Rep. 5,1 3,8 60 14,4 +395 
32 Uruguay 2,5 2.7 38 7,9 
33 Chile 7,8 2.7 68 6,7 +242 
34 Malta 1,4 1,1 10 4,2 
35 Sin~apur 6,7 5,4 129 19,8 +66 
36 Portugal 3,1 2,9 32 5,9 
37 San Kitts y Nevis 
38 República Checa 17 -270' 
39 Trinidad y Tobago 1,0 1,3 9 2,0 
40 Eslovaquia 
41 Brunei 6,0 9,8 125 15,0 
42 Bielarús 4,5 12.2 
43 Estonia 0,6 1,2 
44 Bahrain 3,5 5,6 41 12,4 +64 
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Gastos militares Fuerzas Comercio de 
Gastos como % de gastos Armadas armas convencionales 

militares en salud y por cada (mili . de $) 
(% del PIB/PNB) educación 1.000 Importaciones (+) 

habitantes Exportaciones (-) 

1985 1992 1990-1991 1992 1992 

45 E. Árabes Unidos 7,6 14,6 44 30,1 + 155 
46 Fljl 1,2 2,0 37 7,1 
47 Venezuela 1.3 3.6 33 3,6 
48 Letonla 0,5 1,0 
49 Panamá 2,0 1,2 34 4,6 
50 Hungría 7,2 3,5 18 7,8 
51 Polonia 3,0 2,3 30 7,7 

52 FederaCión Rusa 132 -3042 
53 México 0,7 0,5 5 1,9 
54 Ucrania 3,8 4,4 -40O 
55 Antigua y Barbuda 
56 Qatar 192 15,0 
57 Colombia 1,6 2,4 57 4,1 
58 Tadandla 4,1 2.7 71 4,9 +790 
59 Malasla 5,6 4,8 38 6,7 
60 MaunClo 0,4 4 
61 Kuwait 9,1 62,4 88 6,1 +793 
62 Seychelles 5,0 4,0 13.0 
63 Brasil 0,8 0,7 23 1,9 +27 

DesJITollo humano medio 

64 Kazajstán 3,8 3,7 
65 Bulgana 14,1 5,7 29 12,0 
66 Turquía 4,5 4,7 87 9,5 +2.245 
67 Granada 
68 Ecuador 1,8 2,2 26 5,3 
69 Dominica 
70 Irán 8,6 7,1 38 8,4 +230 
71 Lltuanla 0,7 1,8 
72 Cuba 9,6 5,0 125 16,2 
73 Libia 6,2 6.3 71 17.3 
74 Botswana 2,5 3,1 22 4.3 
75 Túnez 5,0 3.3 31 4,1 
76 Arabia Saudí 19,6 11,8 15 1 9.3 + 1.131 
77 Sunnam 2,4 3,4 27 4,5 
78 Slna 16,4 16,6 373 30,9 +341 
79 San Vicente 
80 Jordania 15,9 11,2 138 21,1 
81 Moldova 2,1 2.7 
82 Albania 4,1 2.3 51 11,7 
83 Corea, Re[2. Dem. 23,0 25,7 50,0 +24 
84 Santa Lucía 
85 Argelia 1,7 2.7 11 5.3 +37 
86 T urkmenlstán 4,8 8,9 
87 Paraguay 1.3 2,0 42 3,5 
88 Jamaica 0,9 0,7 8 1,4 
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" 1 D '\ , 1' e ,r el e ) D t KI 

Gastos militares Fuerzas Comercio de 
Gastos como % de gastos Armadas armas convencionales 

militares en salud y por cada (milI. de $) 
(% del PIB/PNB) educación 1.000 Importaciones (+) 

habitantes Exportaciones (-) 

1985 1992 1990-1991 1992 1992 

89 KlrgUlZlStán 0.7 1.7 
90 AI-menla 2,5 14.7 
91 Omán 20,8 17,5 293 18.7 
92 Georgla 3,2 0,5 
93 Peru 4,5 3,8 39 5,0 
94 Uzbeklstán 0.7 
95 Sudáfrrca 3,6 3,0 41 1,8 
96 Repábllca Dominicana 1,1 1,4 22 3,0 
97 Srr Lanka 3,8 4,9 107 5,9 
98 Rumania 1,4 2,9 25 8,6 
99 Azerbaldzhán 1,9 4,1 

100 Filipinas 1,4 2,2 41 1,6 
101 Llbano 5,0 13,6 
102 Samoa 
103 Tadzhlklstán 3.7 1,0 
104 IndoneSia 2,8 1,4 49 1,4 +71 
105 Guyana 9.7 21 2,5 
106 Irak 25,9 21,1 271 20,1 
107 Egipto 8,5 6,0 52 6,9 +976 
108 Namlbla 2,9 23 5,3 
109 Nlcal-agua 14,2 10,9 97 3,6 
110 Mongolia 11,0 5,9 6.7 
111 China S,I 5,0 114 2,5 +2.073 
112 Guatemala 1,8 1,1 31 4,5 
113 BoliVia 2,0 1,9 57 4,5 
114 Gabón 2,2 3.7 51 4,0 
11 S El Salvador 4,4 1.7 66 8,0 
116 Honduras 2,1 1,5 92 3,2 
117 Marruecos 5,4 4,0 72 7,6 
118 Maldlvas 
119 Vanuatu 
120 Vietnam 19,4 11,0 12,2 
121 21mbabwe 6,0 4,3 66 4,6 
122 Congo 2,6 3,8 37 4,5 
123 Cabo Verde 0,8 3,2 
124 Swazrlandia 11 
125 Salomón 
126 Papua Nueva GUinea 1,5 1,8 41 0,9 
127 Camerún 1,9 1,6 48 0,6 

L ) p< lrTol1c hur""c 'el ,) J 

128 Pakrstán 6,9 7.7 125 4,4 +210 
129 Ghana 1,0 0,8 12 0,4 
130 Kenya 4,3 2,8 24 0,9 
131 Lesotho 2,4 5,3 48 1,0 
132 Myanmar 3,3 3,1 222 6,5 +48 
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Gastos militares Fuerzas Comercio de 
Gastos como % de gastos Armadas armas convencionales 

militares en salud y por cada (milI. de $) 
(% del PIB/PNB) educación 1.000 Importaciones (+) 

habitantes Exportaciones (-) 

1985 1992 1990-1991 1992 1992 

133 Sao Tomé y PrínCipe 
134 India 3,0 2,5 65 1.4 + 1,151 
135 Madagascar 2.3 1,1 37 1,5 
136 Zambla 4,1 2,6 63 2.7 
137 Yemen 8,9 9.3 197 5,0 
138 Laos 6, 1 8,2 
139 Comoras 
140 Togo 2,6 3,1 39 1,3 

141 Nlgena 1,3 0.7 33 0.7 
142 GUinea Ecuatorial 
143 Zalre 2.7 2,9 71 0.7 
144 Sudán 3,4 15,8 44 3.1 
145 Cote d'lvolre 1,1 0,8 14 0,5 
146 Bangladesh 1,2 1,3 41 0,9 +258 
147 Tanzanla 4,4 3,6 11 1.7 
148 Haití 1,5 2,1 30 1,0 
149 Rep. Centroafncana 2,0 33 1,2 
150 Mauntanla 6,5 3,1 40 4,5 
151 Nepal 1,5 1,1 35 1.7 
152 Senegal 2,4 2,1 33 1,2 
153 Camboya 4,8 14.3 
154 Djlbutl 9,2 9,6 6,4 
155 Benín 1,8 1,3 0,8 
156 Rwanda 1.7 6,8 25 0.7 
157 Malawl 1,9 1,4 24 1,0 
158 Uganda 2.7 2,9 18 3,6 
159 Llbena 2,6 47 
60 Bután 
61 Gambia 1,2 11 0,8 
62 Chad 5,9 2,6 74 4.3 
63 GUlnea-Blssau 3, 1 7,2 
64 Angola 28,4 35,5 208 12,8 
65 Burundl 3,0 42 0,9 
66 Somalla 4,6 200 
67 MozamblQue 9,4 10,2 12 1 3,4 
68 GUinea 37 1,5 
69 Burklna Faso 3.3 4.3 30 0.7 
70 Afganlstán 8.7 2.7 
71 Etiopía 9.4 20,1 190 
72 Mal, 2.7 2,9 53 0.7 
73 Sierra Leona 0,4 23 1.4 
74 Níger 0,8 1,0 11 0.3 

I Dato refendo a la RFA antes del 3 de octubre de 1990 
2. Dato refendo a la antigua ChecoslovaqUia 

3. Dato Incluido en la RepubllCa Checa 
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TABLA XI: RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y REUTILIZABLES 

Área Superficie Áreas Pastos Recursos Áreas Áreas marítimas 
total de tierras boscosas permanentes hídricos protegidas (miles de km') 

(miles de (miles de renovables (en miles de 
hectáreas) hectáreas) (miles de hectáreas) internos hectáreas) Plataforma Zona 

( disponibilidad continental Econó-
anual por habitan- (hasta 200 mica Ex-

te en miles de m de pro- elusiva 
metros cúbicos) fundidad) 

1993 1993 1993 
[)CS, lI olle r>lHr lr ) li t e' 1992 1993 

1 Canadá 997.6 14 922.097 494.000 27.900 106,00 49,448 2.903,4 2.939,4 
2 EEUU 980.943 957.31 1 286.200 239.172 9,71 98,456 1.870,7 9.711,4 

3 Japón 37.780 37.652 25.100 661 4,39 4.666 480,5 3.861,1 
4 Países Bajos 3.733 3,392 350 1.051 0.66 353 84,7 84,7 

5 Finlandia 33.813 30,461 23.186 106 21,96 850 98,1 98,1 

6 Islandia 10300 10.025 120 2.274 635,85 916 133.8 866,9 

7 Noruega 32390 30.683 8.330 123 94,45 1.609 102,9 2.024,8 

8 Francia 55.150 55.0 10 14.931 10.764 2.97 5.300 147,8 3.493,1 

9 España 50,478 49.944 16.137 10300 2.82 3.504 170,5 1.219.4 
10 SueCia 44.996 41.162 28.000 576 20,34 2.960 155.3 155,3 

11 Australia 771.336 764,444 145.000 413.800 19,49 81,403 2269.2 4,496,3 

12 Bélgica 3310' 3.282 ' 700 ' 688 ' 0.84 77 2.7 2.7 
13 SUiza 4.129 3.955 1.252 1.114 6,24 753 
14 Austria 8.385 8.273 3.240 1.954 7.24 2.118 
15 Alemania 35.691 34.927 10.700 5.251 1,20 8.781 40.8 ' 50,4 

16 Dinamarca 4.309 4.243 445 197 2.13 409 68.6 1,464,2 

17 Nueva Zelanda 27.099 26.799 7.380 13.500 114,91 2.901 242.8 4.833.2 
18 Reino Unido 24,488 24.160 2,438 11.048 2,08 4.635 492.2 1.785.3 
19 Irlanda 7.028 6.889 320 4.690 14.34 39 125.9 380,3 

20 Italia 30. 127 29,406 6.770 4.300 3,10 2.008 144.1 552,1 

21 Israel 2.106 2.062 126 145 0.33 207 4.5 23.3 
22 GreCia 13.199 12.890 2.620 5.250 4,43 103 24,7 505 , 1 

23 Chipre 925 924 123 4 6,5 99.4 
24 Hong Kong 104 99 22 1 
25 Barbados 43 43 5 2 0.3 167,3 

26 Bahamas 1.388 1.001 324 2 85,7 759,2 

27 Luxemburgo 
28 Costa Rica 5.110 5.106 1.570 2.340 29,76 621 15,8 258.9 
29 Bellce 2.296 2.280 2.100 48 80,81 291 
30 Argentina 276.689 273.669 50.900 142.000 20.97 9336 796,4 1.164,5 

31 Corea. Rep. 9.902 9.873 6,460 90 1,50 757 244,6 

32 Uruguay 17.741 17,481 930 13.520 18,85 32 56,6 1 19,3 

33 Chile 75.695 74.880 16.500 13.600 34,41 13.715 27,4 2288.2 
34 Malta 32 32 13,0 66.2 
35 Slnga¡::>ur 62 61 3 0,22 2 0,3 0,3 

36 Portugal 9.239 9.195 3.300 840 3.45 560 39.1 1.774 ,2 
37 San Kitts y Nevis 36 36 6 1 
38 República Checa 7.886 7.728 2.629 873 1,78' 2.059' 
39 Trinidad y Tobago 513 513 235 11 4.03 18 29,2 76.8 
40 Eslovagula 4.901 4.808 1.991 835 
41 Brunei 577 527 450 6 
42 Blelarús 20.760 7.000 3.106 3,31 237 
43 Estonia 4.510 4.227 2.022 313 6,89 360 
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Área Superficie Áreas Pastos Recursos Áreas Áreas marítimas 
total de tierras boscosas permanentes hídricos protegidas (miles de km') 

(miles de (miles de renovables (en miles de 
hectáreas) hectáreas) (miles de hectáreas) internos hectáreas) Plataforma Zona 

( disponibilidad continental Econó-
anual por habitan- (hasta 200 mica Ex-

te en miles de m de pro- elusiva 
metros cúbicos) fundidad) 

1993 1993 1993 1992 1993 

44 Bahratn 68 68 4 5,1 5,1 
45 Emlratos Árabes Unidos 8.360 8.360 3 200 0,18 O 59.3 59.3 
46 FIJI 1.827 1.827 1.185 175 38.63 6 2,1 1135.3 
47 Venezuela 91.205 88.205 30.000 17.800 42,41 27.534 88,1 363.8 
48 Letonla 6.450 6.205 2.839 803 5,67 175 
49 Panamá 7.552 7.443 3.260 1.490 57,26 1.328 57,3 306,5 
50 Hungría 9.303 9.234 1.764 1.157 0,57 577 
51 Polonia 31.268 30.442 8.785 4.047 1,29 2.242 28,5 28.5 
52 FederaCión Rusa 1.707.540 778.500 76.200 27,13 20.033 
53 México 195.820 190.869 48.700 74.499 4,05 9.897 442,1 2.851,2 
54 Ucrania 60.370 57.935 10.331 7.473 1,00 465 
55 Antigua y Barbuda 44 44 5 4 
56 Qatar 1.100 1.100 50 24,0 24,0 
57 Colombia 1 13.891 103.870 50.000 40.600 32,01 9.391 67,9 603,2 
58 Tadandla 5 1.312 51.089 13.500 800 1,96 6.475 257,6 85,8 
59 Malasla 32.975 32.855 22.304 27 24,27 1.487 373,5 475,6 
60 Maunclo 204 203 44 7 2,00 O 91,6 1183.0 
61 Kuwalt 1.782 1.782 2 137 0,00 25 12,0 12,0 
62 Seychelles 45 45 5 1349.3 
63 Brasil 851.197 845.651 488.000 185.000 33,68 27.742 768,6 3.168,<1 

Des,lI'Iolle., hUI' e (¡ llC JI-.l 

64 Kazajstán 271.730 9.600 186.562 4,07 835 
65 Bulgaria 11.091 11.055 3.877 1.8 11 2,01 261 12.3 32,9 
66 Turquía 77.945 76.963 20.199 12.378 3,19 239 50.4 236,6 
67 Granada 34 34 3 27.0 
68 Ecuador 28.356 27.684 15.600 4.950 28,40 11.136 47,0 1 159,0 
69 Dominica 75 75 50 2 20,0 
70 Irán 164.800 163.600 1 1.400 44.000 1,91 7.979 107,0 155.7 
71 Lituanla 6.520 2.000 460 3,41 O 
72 Cuba 11.086 10.982 2.608 2.970 3, 19 894 362,8 
73 Libia 175.954 175.954 840 13.300 0, 14 155 83.7 338,1 
74 Botswana 58.173 56.673 26.500 25.600 0.76 10.225 
75 Túnez 16.361 15.536 676 3.103 0,45 44 50,8 85.7 
76 Arabia Saudí 214.969 214.969 1.800 120.000 0,14 21.197 77.9 186,2 
77 Sunnam 16.327 15.600 15.000 21 456,62 736 101,2 
78 Siria 18.518 18.378 650 8.060 0,57 O 10.3 
79 San Vicente 39 39 14 2 
80 Jordanla 8.921 8.893 70 791 0,24 100 0.7 
81 Moldova 3.370 3.297 421 42 1 0.30 O 
82 Albania 2.875 2.740 1.048 424 3,02 45 5.5 12.3 
83 Corea, Rep. Dem. 12.054 12.041 7.370 50 2,96 58 129,6 
84 Santa Lucía 62 61 8 3 
85 Argelia 238.174 238.174 4.000 30.700 0.72 12.719 13.7 137,2 
86 T urkmenlstán 48.810 4.000 30.800 0,29 1. 111 
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Área Superficie Áreas Paseos Recursos Áreas Áreas marítimas 
total de tierras boscosas permanentes hídricos protegidas (miles de km') 

(miles de (miles de renovables (en miles de 
hectáreas) hectáreas) (miles de hectáreas) internos hectáreas) Plataforma Zona 

(disponibilidad continental Econó-
anual por habitan - (hasta 200 mica Ex-

te en miles de m de pro- elusiva 
metros cúbicos) fundidad) 

1993 1993 1993 1992 1993 

87 Paraguay 40.675 39.730 12850 21.700 20,80 1.483 
88 Jamaica 1.099 1.083 185 257 3,36 2 40,1 297,6 
89 Klrgulzlstán 19.850 700 8.700 10,78 197 
90 Armenia 2.980 2.820 420 688 1.77 222 
91 Omán 21.246 21.246 1.000 1,22 54 61,1 561,7 
92 Georgia 6.970 2.700 2.000 9,74 187 
93 Perú 128.522 128.000 84.800 27.120 1,78 4.176 82,7 1.026,9 
94 Uzbeklstán 44.740 1.300 20.800 0,44 245 
95 Sudáfnca 122.104 122.104 8.200 81.378 1,26 7.413 143,4 1.553,4 
2,6 R~bilca Dominicana 4.873 4.838 600 2.090 2,68 1.048 18,2 268,8 
97 SI-i Lanka 6.561 6.463 2.100 440 2,45 784 26,8 5 17,4 
98 Rumania 23.750 23.034 6.682 4.852 1,59 1.089 24.4 31,9 
99 Azerbaldzhán 8.660 950 2.200 1,07 178 
100 Filipinas 30.000 29.817 13.600 1.280 4,96 573 178,4 1786,0 
101 Llbano 1.040 1.023 80 10 1,69 4 4,5 22,6 
102 Samoa 284 283 134 
103 Tadzhiklstán 14.310 14060 537 3.545 8,48 86 
104 IndoneSia 190.457 181.157 111.774 11.800 13,23 19.339 2.776,9 5.408,6 
105 Guyana 21.497 19.685 16.500 1.230 298,27 59 50,1 130,3 
106 II-ak 43.832 43.737 192 4.000 1,76 O 0,7 0,7 
107 Egipto 100.145 99.545 31 0,05 800 37.4 173,5 
108 Namlbla 82.429 82.329 18.000 38.000 5,87 10371 
109 Nicaragua 13.000 11.875 3.200 5.500 44,25 952 72,7 159,8 
110 Mongolla 156.650 156.650 13.750 125.000 10,65 6.168 
111 China 959.696 932.641 130.496 400.000 2,36 30.767 869.8 1.355,8 
112 Guatemala 10.889 10.843 5.8 13 2.602 11,90 833 12,3 99,1 
113 BoliVia 109.858 108.4 38 58.000 26.500 39,87 9.250 
114 Gabón 26.767 25.767 19.900 4.700 132,58 1.045 46,0 213,6 
115 El Salvador 2.104 2.072 104 610 3,51 19 17,8 91,9 
116 Honduras 11.209 11.189 6.000 1.533 11,61 543 53,5 200,9 
117 Marruecos 44.655 44.630 8.970 20.900 1,14 362 62,1 278,1 
118 Maldlvas 30 30 1 959,1 
119 Vanuatu 1.219 1.219 914 25 
120 Vietnam 33.169 32.549 9.650 330 5,41 897 327,9 722,1 
121 Zimbabwe 39.076 38.685 8.800 4.856 2,17 3068 
122 Congo 34.200 34.150 2 1.100 10.000 76,44 1.177 8,9 24,7 
123 Cabo Verde 403 403 25 789,4 
124 Swazllandla 1.736 1.720 120 1.070 8,79 46 
125 Salomón 2.890 2.799 2.450 39 130,70 O 1340,0 
126 Papúa Nueva Guinea 46.284 45.286 42.000 80 197,49 29 2366,6 
127 Camerún 47.544 46.540 35.900 2.000 17,05 2.050 10,6 15.4 

)es.ll rolle' hUIl'd 'C') b l /l' 

128 Paklstán 79.610 n088 3.480 5.000 2,39 3.655 58,3 318,5 
129 Ghana 23.854 22.754 7.900 5.000 3,32 1.075 20,9 218,1 
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Área Superficie Áreas Pastos Recursos Áreas Áreas marítimas 
total de tierras boscosas permanentes hídricos protegidas (miles de km ') 

(miles de (miles de renovables (en miles de 
hectáreas) hectáreas) (miles de hectáreas) internos hectáreas) Plataforma Zona 

(disponibilidad continental Econó-
anual por habitan- (hasta 200 mica Ex-

te en miles de m de pro- elusiva 
metros cúbicos) fundidad) 

1993 1993 1993 1992 1993 

130 Kenya 58.037 56.914 16.800 2 1300 0,59 3.470 14.4 118,0 

31 Lesotho 3.035 3.035 2.000 2,18 7 
32 Myanmal" 67.658 65.755 32.408 359 24,78 173 229,5 509,5 

33 Sao Tomé y Príncipe 96 96 
34 India 328.759 297.3 19 68.500 1 1.400 2. 10 13.160 452,1 2.014,9 

35 Madagascar 58.704 58.154 H200 24.000 3,12 1.115 180,4 1292,0 

36 Zambia 75.261 74.339 28.700 30.000 11,11 6.361 
37 Yemen 52.797 52.797 2.000 16.065 0,20 O 24,7 ' 584.2 

38 Laos H680 H080 12.500 800 60,42 O 
39 Comoras 223 223 40 15 249,0 

40 Togo 5.679 5.439 900 200 3,06 647 1,0 2.1 
41 Nigeria 92.377 91.077 11.300 40.000 2,26 3.062 46,3 210,9 

42 Guinea Ecuatorial 2.805 2.805 1.300 104 81,30 O 283,2 

43 Zaire 234.486 226.705 173.800 15.000 25,55 9.917 1,0 1,0 

144 Sudán 250.581 237.600 44.240 110.000 1, 13 9383 22,3 91,6 

145 Cote d'lvoire 32.246 31.800 7.080 13.000 5,73 1.993 10,3 104,6 

146 Bangladesh 14.400 13.017 1.900 600 1 1,38 97 54,9 76,8 
147 Tanzania 94.509 88.359 33.500 35.000 2.73 13.000 41,2 223.2 
148 Haití 2.775 2.756 140 495 1,63 10 10,6 160,5 
149 Rep. Centroafrrcana 62.298 62.298 46.700 3.000 44.44 6.106 
150 Mauritania 102.552 102.522 4.410 39.250 0,19 1.746 44,2 154,3 

15 1 Nepal 14.080 13.680 5.750 2.000 8,26 1.109 
152 Senegal 19.672 19.253 10.450 3.100 3,00 2.180 31,6 205,7 
153 Camboya 18.104 17.652 11.600 2.000 10.04 O 55,6 

54 Djibuti 2.320 2.3 18 6 200 0,64 10 6.2 
55 Benín 11.262 11.062 3.400 442 5,29 844 27,1 

56 Rwanda 2.634 2.467 550 450 0,84 327 
57 Malawl 11.848 9.408 3.700 1.840 0,87 1.059 
58 Uganda H588 19.965 5.500 1.800 3,53 1.871 
59 Liberia 9.775 9.675 1.700 5.700 84,33 129 19,6 229,7 

60 Bután 4.700 4.700 3. 100 273 58,93 906 
61 Gambia 1.130 1.000 280 90 3,30 18 19,5 

62 Chad 128.400 125.920 32.400 45.000 6,57 2.980 

63 GUlnea-Bissau 3.612 2.812 1.070 1.080 30,82 O 150,5 

64 Angola 124.670 124.670 51.900 29.000 15,98 2.641 66,9 605,7 

65 Burundi 2.783 2.568 85 9 15 0,62 89 
66 Somalia 61766 62.734 16.000 43.000 1,25 180 60,7 782,8 

67 Mozamblque 80.159 78.409 14.000 44 .000 3,90 2 104,3 562,0 
168 Guinea 24.586 24.572 14.460 5.500 36,95 164 38.4 71.0 
169 Burklna Faso 27.400 27.360 13.800 6.000 2,94 2.662 
170 Afganistán 65.209 65.209 1.900 30.000 2,62 183 
171 Etiopía 110.076 ' 100.0003 25.000 3 40.000 ' 2,08 2.534 47,7 75,8 

172 Mall 124.019 122019 6.900 30.000 6,3 1 4.012 

173 Sierra Leona 7.174 7.162 2.040 noo 36,56 82 26.4 155,7 

174 Níger 126.700 126.670 2.500 8.915 1,70 9.697 

I Incluye Luxemburgo 2 Dato InclUido en Bé lgica 3. N o Incl uye Entrea 

4. Incluye EslovaqUia 5. Dato InclUido en la República Checa 6. No Incluye la antigua RDA 7 No Incluye la antigua RDP Yemcn 
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TABLA XII: AGRICULTURA, GANADERíA y PESCA 

Tierras arables Tierras Población índice de índice de Rendimiento índice de Pesca marina Pesca de 
y cultivos per- irrigables activa en producc ión producción de la pro- producción (promedio agua dulce 

manentes (miles (miles de agricultura de alimen- de cereales ducción de pecuaria anual (promedio 
de hectáreas) hectáreas) (% de la po- tos por por habitante cereales por habitante en miles anual en 

blación acti- habitante (1979-81 = 1 00) (kg por (1979-81 = 1 00) de tm) miles de tm) 
va total) ( 1979-81 = 100) hectárea) 

1993 1993 1994 1994 1994 1994 1994 1989-1991 1989-1991 

Dl'< 111 011,-, humano alto 

1 Canadá 45.500 710 2,7 108,83 93,88 2.598 99)0 1.525,48 50,2 

2 EEUU 187.776 20.700 2,0 105,22 102,82 5.572 105,37 5425)9 272, 1 

3 Japón 4.463 2.782 5.2 96,82 104,07 6.449 110,53 10.072,51 203.2 
4 Países Bajos 934 560 3,1 114,86 95,52 7.146 109,03 447,56 3) 

~5 Finlandia 2.580 64 6,9 101,04 108,88 3.599 87,52 86,31 8,5 

6 Islandia 6 5,8 71,48 66,44 1.354.38 O) 
7 Noruega 890 97 4,3 109)7 108,6 1 3.661 103,42 1.904,84 0,5 

8 Francia 19.4 39 1.485 4.3 94,63 109,3 1 6.554 92,53 828,15 45,2 
9 España 19.656 3.453 8,9 103,88 98,18 2.332 117,40 1.423.61 29) 

10 SueCia 2.780 115 3.3 84,83 81,84 3.896 91,52 248,04 S) 
11 Australia 46.486 2. 107 4,4 89)9 56,43 1.250 97,12 205.72 4,1 

12 Bélgica 794 ' l ' 1,5' 6.585 ' 39,82 0,8 
13 Suiza 467 25 3,4 95, 19 124,28 5.901 86,01 4,5 
14 Austria 1.498 4 4,8 107,45 102,82 5.699 108,04 4,8 
15 Alemania 12.1 16 475 4,0 101,19 108,85 5.721 84.72 313,17 51) 

16 Dinamarca 2.542 435 3.9 128)4 111,00 5.584 12 1,10 1.712,71 33,1 
17 Nueva Zelanda 3.800 285 8,4 105,55 87.78 5.230 93,13 577.80 1,1 

18 Reino Unido 6.127 108 1,8 99,38 104,06 6.451 96,45 802,58 18,2 
19 Irlanda 923 11,9 1 18)5 82,88 6.443 123)6 219,14 O) 
20 Italia 11.860 2.710 S) 99,51 103.01 4.679 108,34 480,59 55,0 

2 1 Israel 435 180 3) 98,24 43,98 1.724 10 1,8 1 6)7 15,9 

4 22 Grecia 3.494 1.314 22,0 97.05 92. 16 3.794 9 1,57 133,67 10,0 
23 Chipre 158 39 18,8 109,52 150, 18 2.129 172,83 
24 Hong Kong 7 2 1,0 
25 Barbados 16 S) 66,69 95,57 2.500 123.14 2,74 0,0 

26 Bahamas 10 5,3 1.250 8,27 0,0 
27 Luxemburgo 
28 Costa Rica 530 120 21,4 105,07 43,07 3.308 103.59 16,60 1,0 
29 Belice 57 2 1.544 1,64 0,0 
30 ~ntlna 27.200 1.700 9,4 100,05 90.34 2.785 87,81 550,16 10,8 
31 Corea, Rep. 2.055 1.335 20,8 98,95 82,21 5.808 232,61 2.695) 1 31,8 
32 Uruguay 1.304 140 12,8 115,58 132,6 1 2.586 112,98 118,43 0,3 

33 Chi le 4.257 1.265 11 ,2 124,88 122,08 4.489 137,56 5.879,99 4.2 
34 Malta 13 3,4 119,20 103,95 3.430 124,03 0,80 0,0 
35 Si..Qí@Qur 1 0,8 12,94 0, 1 
36 Portugal 3.160 630 13,6 108,27 124,5 1 2.203 128,25 324, 19 2, 1 
37 San Kitts y Nevis 14 
38 República Checa 3.293 24 4.097 22,2' 
39 Trin idad y Tobago 122 22 6,8 96,02 132,49 3.000 110,91 8,42 0,0 
40 E~lovacwj¡¡ 1.613 80 4.296 
41 Brunei 7 1 1.625 
42 Bielarús 6.248 100 2.253 
43 Estonia 1.143 1.836 
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Tierras arables Tierras Población índice de índice de Rendimiento índice de Pesca marina Pesca de 
y cultivos per- irrigables activa en producción producción de la pro- producción (promedio agua dulce 

manentes (miles (miles de agricultura de alimen- de cereales ducción de pecuaria anual (promedio 
de hectáreas) hectáreas) (% de la po- tos por por habitante cereales por habitante en miles anual en 

blación acti- habitante (1979-81 = 1 00) (kg por (1979-81 = 100) de tm) miles de tm) 
va total) (1979-81 = 1 00) hectárea) 

1993 1993 1994 1994 1994 1994 1994 1989-1991 1989-1991 

44 Bahram 2 1 1.4 
45 E. Árabes Unidos 39 5 2,0 7.504 92,86 0,0 
46 FIJI 260 36,6 96.71 138.40 2.001 136,97 28.76 4,2 
47 Venezuela 3.915 190 9.4 104.39 95,19 2.870 101,13 312,65 20,8 
48 Letonla 1.711 .. 1.932 

---
49 Panamá 660 32 22.5 90,59 95,68 1.817 114,03 162,07 0.3 
50 Hungría 4.973 206 9,5 87,69 94,60 4.027 74.21 32,9 
51 Polonia 14.668 100 18,2 87,12 101.74 2.566 76,20 452,57 42,4 
52 Federación Rusa 131900 4.000 1.449 
53 MéXICO 24.730 6.100 27,5 95.41 101.46 2.678 98,04 1.253,83 179,5 
54 Ucrania 34,417 2.605 2.726 
55 Antigua y Barbuda 8 1.832 2.30 0,0 
56 Qatar 7 8 3.028 
57 Colombia 5.460 530 24.7 116,14 86.74 2.501 134.49 77.59 34,1 
58 Tadandla 20.800 4.400 61,5 99,48 89,27 2285 128.33 2.613.91 236.6 
59 Malasla 4.880 340 28,6 203,27 70,00 3.032 304,99 596,27 14,9 
60 Maunclo 106 17 20,8 101,29 146,87 4339 187.44 16,85 0,1 
61 Kuwalt 5 2 5,473 4.71 0,0 
62 Seychelles 7 
63 Brasil 48.955 2.800 21,9 120,69 112.72 2.284 125,87 606,25 211,4 

) 11 IIe U<"'d 'e np-r ) 

64 KazaJstán 34.800 2.200 793 
65 Bulgana 43 10 1.237 10,6 65,49 76.34 2.814 63,01 59,63 9.7 
66 Turquía 27.535 3.674 44,5 98,43 78,29 1.961 99,03 357,12 32,2 
67 Granada 11 1.000 
68 Ecuador 3.020 556 27.3 117,25 202,14 2,410 134,24 502,87 2,0 
69 Dominica 17 1.333 0,61 0,0 
70 Irán 18.150 9,400 24.7 129, 16 122.16 1.830 105,90 201.73 65,8 
71 Lltuanla 3.008 2.047 
72 Cuba 3.340 910 17,6 65,19 40,66 1.776 69.46 160,60 21,1 
73 libia 2.170 470 12,6 25,04 67,19 614 54,65 7,81 0,0 
74 Botswana 420 2 59,6 67,95 94,66 389 68,58 1,9 
75 Túnez 4.952 385 20,6 108,85 39,99 893 122,42 94.51 0,0 
76 Arabia Saudí 3.740 435 35,8 279,55 937,01 4.206 185,95 46,08 1.5 
77 Sunnam 68 60 15,0 95,54 73.95 3.747 120,98 3.79 0,1 
78 Slna 5.775 906 2 1,8 85,25 120,55 1.605 79.38 1,56 3,9 
79 San Vicente 11 1 3.659 
80 Jordanla 405 63 4,6 128,97 64.73 1.067 187,88 0,00 0,0 
81 Moldova 2.193 311 2.005 
82 Albania 702 341 45.7 85,93 62,43 2.601 117.36 6,61 4,9 

83 c::orea, Rep. Dem. 2.000 1,460 30,1 84.58 59,85 3.237 105.30 1.613,43 103.3 -
O~O 84 Santa Lucía 18 1 715 0,87 

85 Argelia 7.850 555 22.3 123,06 77.86 756 150,09 89,88 0,4 

86 T urkmenlstán 1,480 1.300 2.578 
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Tierras arables Tierras Población índice de índice de Rendimiento índice de Pesca marina Pesca de 
y cultivos per- irr igables activa en producción producc ión de la pro- producción (promed io agua dulce 

manentes (miles (miles de agricultura de al imen- de cereales ducción de pecuaria anual (promedio 
de hectáreas) hectáreas) (% de la po- tos por por habitante cereales por habitante en mi les anual en 

blación acti- habitante (1979-81 = 1 00) (kg por (1979-81 = 1 00) de tm) mil es de tm) 
va total) ( 1979-81 = 1 00) hectárea) 

1993 1993 1994 1994 1994 1994 1994 1989-1991 1989-1991 

87 Paraguay 2.270 67 45,2 1 13,76 106,28 2.167 129,4 3 12,2 
88 Jamaica 219 35 25,4 105,56 68,85 1.3 15 125,99 7,23 3.3 
89 Klrgulzlstán 1,420 900 1.907 
90 Ar-menla 573 287 1,324 
91 Omán 63 58 36.3 1.762 118,57 0,0 
92 Georgla 1.000 400 1.342 
93 Perú 3.430 1.280 32,6 2.864 6.858,88 32,1 
94 Uzbekrstán 4.500 4.000 1.508 
95 Sudáfrica 13.179 1.270 12,4 73,02 74.36 2.391 71,81 635,66 2.3 
96 Rep. Domrnicana 1,450 230 32.0 109,63 101,84 4.131 146,17 18,07 1,6 
97 Sn Lanka 1.900 550 51,0 86,00 101,43 3.032 113,49 157,98 31.6 
98 Rumania 9.941 3.102 17,1 89,05 93,82 2.767 82,47 107,29 51.8 
99 Azerbaidzhán 2.000 1.000 1.614 
00 Fillprnas 9. 190 1.580 44,8 90,47 104,17 2,397 108,69 1.622,53 579,0 
01 Llbano 306 86 7,0 191,40 147,95 1.833 135,64 1,61 0,1 
02 Samoa 122 
03 T adzhlklstán 849 639 966 
04 Indonesia 30.987 4.597 45,0 138,80 122,15 3.863 197,54 2.272,05 779,8 
05 Guyana 496 130 20,6 95,62 119,17 3.522 105,20 36,86 0,8 
06 Irak 5,450 2.550 17,7 84,81 93,58 833 45,17 3,83 10,9 
07 Egrpto 2.800 3.246 38,6 119,20 127,60 6.097 1 18,55 78,90 199,5 
08 Namlbra 662 6 32,0 77.05 115,97 924 72,90 160,07 0,1 
09 Nicaragua 1.270 88 34,0 64,67 103,78 1.620 53.89 4,29 0,2 
10 Mongolia 1,401 80 27,0 66,73 96,77 999 65,41 0,2 
11 China 95.975 49.872 64,4 154.32 114,83 4.500 268,25 6.942,47 5207,6 
12 Guatemala 1.880 125 48,9 98,42 89,82 1.872 99,88 3.60 2,1 
13 Bolivia 2.380 175 39,4 119,53 122,00 1.522 1 14,37 3,6 
14 Gabón 460 4 64,2 77.02 145,07 1.740 74,53 20,50 2,0 
15 El Salvador- 730 120 34,4 93,81 105,35 1.907 93,08 6,69 4,0 
16 Honduras 2.015 74 52,7 86,77 83,54 1.364 106,68 17,63 0,2 
17 Marruecos 9.920 1.258 33,1 149,67 216,83 1.606 1 13,46 558,02 1,6 
18 Maldlvas 3 1.011 

119 Vanuatu 144 77.22 75,29 517 100,29 3.30 0,0 
120 Vietnam 6.700 1.860 57,7 129,24 144,09 3.335 171,54 607,67 257.3 
121 21mbabwe 2.876 193 66,2 82,99 80,94 1.503 74,69 24,0 
122 Congo 170 1 58,4 76,75 1 19,38 922 89,49 20,68 25,9 
123 Cabo Ver-de 45 3 40,0 300 
124 Swazrlandla 191 67 63.5 80,79 48,45 1.098 76,54 0,1 
125 Salomón 57 90,76 82.36 60.36 0,0 
126 Papúa Nueva Guinea 415 62,9 102,48 63,29 1.692 94,45 1 1,79 12.3 
127 Camerún 7.040 21 57,4 77.59 80,17 1.213 107.39 57,10 20,7 

JI '1 I LJr ' " 

128 Pakrstán 21250 17.110 47,6 107,64 79,72 1.842 126,10 368,90 1 1 1,4 
129 Ghana 4,320 6 47,5 114,20 127.36 1.213 91,87 315,02 57,6 
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Tierras arables Tierras Población índice de índice de Rendimiento índice de Pesca marina Pesca de 
y cultivos per- irrigables activa en producción producción de la pro- producción (promedio agua dulce 

manentes (miles (miles de agricultura de alimen- de cereales ducción de pecuaria anual (promedio 
de hectáreas) hectáreas) (% de la po- tas por por habitante cereales por habitante en miles anual en 

blación acti- habitante (1979-81 = 1 00) (kg por (1979-81 = 1 00) de tm) miles de tm) 
va total) (1979-81 = 1 00) hectárea) 

1993 1993 1994 1994 1994 1994 1994 1989-1991 1989-1991 

130 Kenya 4.520 66 75,2 88,17 91,57 1.876 96,79 8,31 174,0 

131 Lesotho 320 3 76,3 81,73 85,35 1.720 77,76 0,0 
132 Myanmar 10.087 1.068 44,6 109,19 111,91 2.795 99,26 594,62 154,3 

133 Sao Tomé y PrínCipe 37 10 2.263 
134 India 169.650 48.000 65,2 126,09 1 18,35 2.107 145,41 2.271,78 1551,9 
135 Madagascar 3.105 1.087 74,5 79,69 74,29 1.875 81,92 71,08 30,0 
136 Zambia 5.273 46 67,1 86,62 74,27 1.845 83,92 65,7 
137 Yemen 1.481 360 53,2 79,70 50,86 1.092 109,11 78,22 0,7 
138 Laos 805 125 69,8 117,87 112,81 2.557 129,81 20,0 
139 Comoras 100 77,2 1.194 .. 

--
140 Togo 2.430 7 68,1 93,26 114,01 784 147,31 10,14 0,4 
141 Nlgena 32.385 957 63,4 134,98 130,00 1.247 104,82 192,68 101,5 
142 Guinea Ecuatorial 230 51,3 3,35 0,4 
143 Zaire 7.900 10 63,6 93,44 127,91 910 90,24 2,00 160,7 
144 Sudán 12.975 1.946 55,5 96,47 112,23 504 89,37 1,40 30,4 
145 Cote d' lvoire 3.710 68 51,7 9 1,94 94,32 1.048 94.21 68,88 27,4 
146 Bangladesh 9.694 3.100 65,8 100,26 103,90 2.721 1 14,71 254,63 606,7 
147 Tanzania 3.500 150 78,6 76,17 77, 12 1. 169 94,10 53,86 343,3 
148 Haití 910 75 61,2 66,10 67,94 927 58,68 4,93 0,3 
149 Re . Centroafricana 2020 58,4 98,14 65,89 807 157,39 13.2 
50 Mauritania 208 49 62,7 84,25 272,24 757 77,38 85,20 6,0 
51 Nepal 2.354 850 9 1,2 120,11 1 16,78 1.926 97,79 14,2 
52 Senegal 2.350 71 77,5 110,83 77,31 753 173,98 282,90 17,2 
53 Camboya 2.400 92 68,5 123,61 92,44 1.066 249,98 34,12 63,4 
54 Djibutl 1.625 0,38 0,0 
55 Benín 1.880 10 57,6 118,66 117,39 953 127,44 8,94 29,5 
56 Rwanda 1.170 4 90,6 67,32 39,80 1.003 89,94 2,5 
57 Malawl 1.700 28 71,3 55,38 46,27 901 69,03 69,5 
58 Uganda 6.770 9 78,5 102,22 108,40 1.572 85,65 237,4 
59 Llbena 375 2 68,0 54,63 12,57 1.11 1 83.55 6,30 4.0 
60 Bután 134 34 90,0 84,99 49,56 1.088 98,26 1,0 
61 Gambla 180 15 79,6 70,67 77, 15 1.239 81,93 17,82 2,6 
62 Chad 3.256 14 70,4 97,46 142,82 650 88,99 61,7 
63 Guinea-Bissau 340 17 77,0 114,69 174,63 1.587 105,90 5,07 0,2 
64 Angola 3.500 75 68,2 64,61 44,92 245 76,44 90,05 7,7 

65 Burundl 1.360 14 90,6 70,31 65,51 1.224 71,23 17,4 
66 Somalla 1.020 180 67,8 410 16,86 0,4 
67 Mozambique 3.180 118 80,4 76,36 98,5 1 538 89,47 33,77 0,3 
68 Guinea 730 93 71,1 107,79 130,36 825 96,06 32,33 3,2 
69 Burkina Faso 3.565 20 83,4 129,31 150,84 853 131.31 7,3 

170 Afganistán 8.054 3.000 52,1 66,25 57,98 1.179 70,48 1,5 
171 Etiopía 12.650 1 1901 1,77 2,8 
172 Mall 2.503 78 78,6 94,48 170,89 960 78,80 65,6 
173 Sierra Leona 540 29 59,2 80,04 67,69 1.129 103,08 36,59 15,3 
174 Níger 3.605 66 85,4 80,19 81,06 307 71,50 3,8 

l . No Incluye Entrea 2 Incluye Luxemburgo 3. Dato InclUido en Bélgica 4 Incluye EslovaqUia S. Dato InclUido en la Repúbl ica Checa 
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TABLA XIII: DATOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

Emisiones de Em isiones de Hábitat : pérd idas Uso de productos Produc-
gases causantes del dióxido de históri cas acu- químicos en agri- ción de 
efecto invernadero carbono de muladas hasta el cu ltu ra (prome- leña para 
(en miles de tm) origen indus- presente en % dio anual) combustible 

tr ial por habitante del hábitat (millones 
1991 (en tm) primigenio Fertil izantes Pesticidas m' por 

(kg por (tm de habitante) 
Dióxido de Metano CFC Bosques Sabanas Zonas hectárea ingred iente 
carbono y pastos húmedas de tierra activo) 

cul tivable) 
1991 (años ochenta) 1992/93 1982-84 1989-91 

)f' l ' >11, hu nc , t0 

1 Canadá 410.628 3.300 8 15,21 48 47,9 54.767 0,25 
2 EEUU 4.953.630 29.000 90 19,53 95-98 99' 53 101,1 373.333 0,36 
3 Japón 1.091.147 3.600 64 8.79 395,1 32.000 0,00 
4 Países BaJos 138.990 1.300 4 9,23 588,9 9.670 0,01 
5 Finlandia 52.047 140 1 10,41 136,3 2.639 0,65 
6 Islandia 1.803 15 O 7,00 5 
7 Noruega 58.672 450 1 13.74 227,6 1.508 0,21 
8 Francia 374.113 1.700 17 6,56 99 ' 235.4 98.733 0,18 
9 España 219.877 1.400 11 5,64 76,9 71.533 0,05 

10 Suecia 53.498 170 2 6,23 107.7 5.736 0,52 
11 Australia 261.818 4.500 5 15,10 95 95 ' 26,5 65.200 0,17 
12 Bélgica 102.079 200 3 10,22 424,6 13,263' 0,05' 
13 Suiza 41.843 130 2 6,16 334,0 1.699 0,12 
14 Austria 60.33 1 250 2 7,80 177,3 4.548 0,36 
15 Alemania 969,630 3.000 23 12,13 238.7 43.969 0,05 
16 Dinamarca 63.054 210 2 12,24 208,8 7.729 0,08 
17 Nueva Zelanda 23.842 1.100 1 6,96 77 90' 90 1.274,5 1,793 0,01 
18 Reino Unido 577.157 3.800 17 10,00 320,5 34.147 0,00 
19 Irlanda 32.236 420 1 9,23 702,1 2.250 0,01 
20 Italia 402.5 16 1.500 17 6,96 94 156,0 98.496 0,07 
21 Israel 35,566 50 2 7,29 225,3 847 0,00 
22 Grecia 72.866 270 3 7,18 130,9 29.240 0,14 
23 Chipre 
24 Hong Kong 
25 Barbados 
26 Bahamas 
17 Luxemburgo 
_8 Costa Rica 15.250 84 O 1,06 235.4 3.667 0,98 
29 Belrce 1.104 2 1.36 0,63 
30 Argentina 115,848 3.600 2 3,55 2 24 7,8 14.313 0,13 
31 Corea, Rep, 264.647 1.200 4 6,05 465,6 12.273 0,10 
32 Uruguay 4.459 490 O 1.43 O 7 60,8 1.517 0,93 
33 Chile 32.525 310 O 2.42 22 12 84,9 1.800 0,50 
34 Malta 
35 Singapur 41.293 62 O 15,06 lOO' 5.600,0 
36 Portugal 41,792 160 3 4,25 81,3 16.016 0,05 
37 San Kitts y Nevis 
38 República Checa 191.356' 710 ' 3' 12,20 ' 14.970 0,09 
39 T rrnldad y T obago 19.530 98 O 14,73 80,1 0,01 
40 Eslova.,gula 
41 Brunel 25 O 27 
42 Bielarús 222.8 
43 Estonia 122,9 
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Emisiones de Emisiones de Hábitat : pérdidas Uso de productos Produc-
gases causantes del dióxido de históricas acu- químicos en agri - ción de 
efecto invernadero carbono de muladas hasta el cultura (prome- leña para 

(en miles de tm) origen indus- presente en % dio anual) combustible 
trial por habitante del hábitat (m illones 

199 1 (en tm) primigenio Fertil izantes Pesticidas m' por 
(kg por (tm de habitante) 

Dióxido de Metano CFC Bosques Sabanas Zonas hectárea ingrediente 
carbono y pastos húmedas de tierra activo) 

cultivable) 
1991 (años ochenta) 1992/93 1982-84 1989-91 

44 Bahraln 
45 E. Árabes Unidos 59.459 410 1 36,49 443.6 
46 FiJI 689 15 O 0,95 0,04 
47 Venezuela 291.604 100 6,16 10 25 87,4 8.143 0,03 
48 Letonla 98,2 
49 Panamá 24.594 75 O 1,47 47.6 2.393 0,7 1 
50 Hungría 63.574 380 2 6,05 29,2 27.595 0,25 
51 Polon ia 308.164 1.900 4 8,06 81,1 15.277 0.06 
52 Federación Rusa 41,7 
53 México 389.873 2AOO 3 3,92 66 65,3 27.630 0,17 
54 Ucrania 84,1 
55 Antigua y Bal-buda 
56 Qatar 
57 Colombia 157.503 1.600 1 1,76 3 20 103,2 16.100 0.50 
58 Tadandia 191.896 6.000 2 1,83 73 O 96 54A 22.289 0,62 
59 Malasia 171.196 640 2 3,33 42 O 35 197,7 9.730 0,48 
60 Mauricio 1.216 5 1,14 251,2 981 0,00 
6 1 Kuwait 11.842 51 O 5,68 160,0 
62 Seychelles 
63 Brasil 185.601 9.800 4 1,43 28 20 60,8 46.698 1,23 

DesdlTollo humano rredlo 

64 Kazajstán 13,4 
65 Bulgana 56.675 8.700 6,30 66,3 32.400 0,16 
66 Turquía 142.555 1.100 2,49 70,2 9.000 0,1 7 
67 Granada O 
68 Ecuador 85.785 270 O 1,65 4 24 38,0 3.1 10 0,62 
69 Dominica 
70 Irán 222,361 1.600 2 3,70 75.5 0.04 
71 Lltuania 54,5 
72 Cuba 37.198 370 O 3,22 9.567 0,23 
73 Libia 43.008 210 9,12 -- 2.017 _ 0-,-11 
74 Botswana 5.354 110 1,69 62 53 10 0.9 1,00 
75 Túnez 14.810 110 O 1,80 22,3 1.330 0,37 
76 Arabia Saudí 214.919 890 2 13,96 143,8 
77 Surinam 6.819 42 O 4,69 7 25 1.720 0,04 
78 Sina 29.766 160 O 2,31 4~0,00 

79 San Vicente 
80 Jordanla 10010 35 2,42 39,8 0,00 
81 Moldova 61,2 
82 Albania 6.247 64 1,91 33,8 5.183 0,49 
~orea, Ret'. Dem. 243.235 1300 10,96 O O 0,18 
84 Santa Lucía 
85 Argelia 55.194 960 2,16 12.3 21AOO 0,07 
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Emisiones de Emisiones de Hábitat: pérdidas Uso de productos Produc-
gases causantes del dióxido de históricas acu- químicos en agri- ción de 
efecto invernadero carbono de muladas hasta el cultura (prome- leña para 

(en miles de tm) origen indus- presente en % dio anual) combustible 
tri al por habitante del hábitat (millones 

1991 (en tm) primigenio Fertilizantes Pesticidas m' por 
(kg por (tm de habitante) 

Dióxido de Metano CFC Bosques Sabanas Zonas hectárea ingrediente 
carbono y pastos húmedas de tierra activo) 

cultivable) 
1991 (años ochenta) 1992/93 1982-84 1989-91 

86 T urkmenlstán 120,4 
87 Paraguay 29.781 320 O 0,40 19 20 9,6 1423 1,23 
88 Jamaica 11.672 24 O 1,91 97,3 1,420 0,00 
89 Klrgulzlstán 24,2 
90 Armenia 43,6 
91 Omán 11.695 59 7,40 127,0 
92 Georgla 68,0 
93 Perú 1 13.155 400 O 0,88 12 41 21,6 2.753 0.32 
94 Uzbeklstán 156,6 
95 Sudáfrlca 278.695 2.600 5 7, 18 46 62 O 59,6 11.053 0,20 
96 Rep. Dominicana 11.062 160 O 0,84 93 69,4 1297 0,13 
97 SrI Lanka 7.866 600 O 0,26 86 O 96,4 697 0,48 
98 Rumania 138.027 1.100 5,94 42.3 17.237 0,10 
99 Azel-baldzhán 39,5 
100 Filq2 lnas 154.587 1.900 0,70 54,0 4,415 0,53 
101 Llbano 8.361 25 lOO 85 0,16 
102 Samoa 
103 Tadzhlklstán 161,8 
104 IndoneSia 500,468 7.100 0,92 51 O 39 1 14,7 16.344 0,76 
105 Guzana 7.350 26 1,06 2 8 658 0,01 
106 II-ak 520.281 490 1 27,86 0,00 
107 Egipto 81.667 850 2 1,54 339,2 19.567 0,04 
108 Namlbla 52 59 10 
109 Nicaragua 34.074 100 O 0,55 24,6 2.003 0,81 
110 Mongolla 9.823 280 4.36 10,8 0,61 
111 China 2.541380 40.000 8 2,20 99 300,5 159.267 0,16 
112 Guatemala 24.074 110 1 0,44 60 83.3 5.117 0,83 
113 BoliVia 145.855 340 O 0,81 14 50 5,8 833 0,18 
114 Gabón 52.987 9 O 5,02 35 O O 1,1 2,14 
115 El Salvador 2.822 67 O 0,48 107,3 2.838 0,83 
116 Hondul-as 18.946 110 O 0.37 21,0 859 1,04 
11 7 Marruecos 24.197 330 1 0,95 32,6 3350 0,05 
118 Maldlvas 
119 Vanuatu 0,24 
120 Vietnam 53.573 1900 0,29 76 O 100 134,7 883 0,36 
121 21mbabwe 21.083 300 O 1,65 56 O O 48,1 207 0,64 
122 Congo 14.015 14 0,88 49 O 11,8 0,90 
123 Cabo Verde 
124 Swazilandla 330 29 0,44 56 O O 0,70 
125 Salomón 161 1 0,48 0,46 
126 Papúa Nueva GUinea 31.257 10 0,59 30,8 1,4 1 
127 Camerún 24.924 250 0,15 59 72 80 3,0 0,94 

Desarrollo humano baJO 

128 Paklstán 78.187 3200 4 0,55 86 O 74 101,5 1.856 0,19 
129 Ghana 18,455 91 1 0,22 82 O 3,8 1,05 
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Emisiones de Emisiones de Hábitat : pérdidas Uso de productos Produc-
gases causantes del dióxido de históricas acu- químicos en agri- ción de 
efecto invernadero carbono de muladas hasta el cultura (prome- leña para 

(en miles de tm) origen indus- presente en % dio anual) combustible 
trial por habitante del hábitat (millones 

1991 (en tm) primigenio Fertilizantes Pesticidas m' por 
(kg por (tm de habitante) 

Dióxido de Metano CFC Bosques Sabanas Zonas hectárea ingrediente 
carbono y pastos húmedas de tierra activo) 

cultivable) 
1991 (años ochenta) 1992/93 1982-84 1989-91 

130 Kenya 5,207 660 ° 0,18 71 43 ° 41,0 1.307 1.40 
131 Lesotho 67 70 ° 17,8 0.34 
132 Myanmar 124,961 3.600 0, I1 64 74 98 6,9 15.300 0,42 
133 Sao Tomé y Príncipe 
134 India 724,550 35,000 3 0,81 78 ° 79 no 53.087 0,29 
135 Madagascar 21,074 1,100 o 0,07 75 78 2,5 1,630 0,60 
136 Zambia 35.429 150 0,29 30 18 10 16,0 1.46 
137 Yemen 9,940 9 0,81 9,9 0,02 
38 Laos 36,253 280 0,07 68 ° ° 4,2 0,93 
39 Comoras 
40 Togo 2,822 42 ° 0,18 69 ° ° 18.3 0,23 
41 Nigeria 101 ,930 1,100 ° 0,81 80 80 80 17,5 4,000 0,92 
42 Guinea Ecuatorial 2,72 1 1 0.33 50 ° ° 1,11 
43 Zaire 284,236 340 0,11 57 30 50 1,01 
44 Sudán 41.404 1,100 0,15 74 68 0,82 
45 Cote d'lvoire 16,279 240 O 0,51 80 ° 13,2 0,81 
46 Bangladesh 22.244 6,200 0,15 96 ° 96 103,2 234 0.26 
47 Tanzania 23.158 790 0,07 40 49 13.7 5,733 1,18 
48 Haití 91 0,11 0,86 
49 República Centroafricana 23.209 110 0,07 55 ° ° 0,5 1,01 
50 Mauritania 150 1,28 90 88 ° 8,2 0,00 
51 Nepal 8,523 980 0,04 54 ° 39 ,1 0,92 
52 Senegal 7.399 170 O 0,37 82 80 7,2 0,57 
53 Camboya 34.462 0,04 78 ° 45 833 0,65 
54 DjiQuti 359 17 0,81 ° 50 ° 55 Benín 3.561 61 0,11 62 ° ° 8,2 1,03 

156 Rwanda 507 35 ° 0,07 80 90 0,6 0.79 
157 Malawi 10,630 61 0,07 56 ° 60 43 ,4 0,88 
158 Uganda 5,612 240 0,04 79 71 0,1 23 0.70 
159 Liberia 7,675 49 ° 0,11 87 ° 310 1,88 
60 Bután 4,228 37 0,07 33 ° 0,83 
61 Gambia 292 21 0,22 89 ° ° 4,4 101 1,01 
62 Chad 7,353 250 0,04 80 72 90 2,6 0,60 
63 Guinea-Bissau 1,905 51 0,22 80 ° ° 1,0 0,42 
64 Angola 20,789 150 0,51 45 17 0,55 
65 Burundi 340 32 0,04 91 80 3.4 59 0.75 
66 Somalia 884 660 0,07 67 40 ° 0,93 
67 Mozambique 15,030 0,07 57 20 10 1,5 0,95 
68 Guinea 10,826 440 0,18 69 ° 4.7 0,59 
69 Burkina Faso 3,957 220 0,07 80 70 ° 6,0 0,92 
70 Afganistán 5, 148 310 0,29 605 0,29 
71 Etiopía 10,825 1.400 0,07 86 61 ° 9,5 993 0,82 
72 Mali 8,836 330 0,04 78 80 10.3 683 0,56 
73 Sierra Leona 2.489 130 0,15 92 ° ° 2,6 0.70 
74 Níger 1,030 140 0,15 80 75 80 0.4 159 0,60 

1, Incluye EslovaqUia 2, Dato InclUido en la República Checa 3. Dato aproximado 4, Incluye Luxemburgo 5, Dato InclUido en Bélgica 
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Acceso a servicios de sa lud 

El porcentaje de la población que puede acceder a servicIos 
de salud locales adecuados. viajando como máximo una 
hora a pie o utilizando el medio de transporte local. 

Acceso a agua porable 

El porcentaje de la poblacIÓn que tiene acceso razonable a 
fuentes de agua potable. que Incluyen aguas de superfcies 
tratadas. o aguas no tratadas pero no contaminadas. tales 
como las provenientes de manantiales. pozos sanitariOS y 
perforaciones protegidas. 

Área roral 

La superfcle total de un país, Incluyendo los ríos y las aguas 
Interiores. 

Áreas boscosa s 

Comprende todas las tierras con poblamientos naturales o 
artificiales, sean productivos o no. También Incluye las 
tierras en proceso de reforestación. 

Áreas proregidas 

Incluye el conjunto de reservas naturales, científicas, par
ques nacionales, monumentos naturales y paisajes 
protegidos de cada país. 

Asisrencia alimenraria en cereales 

Las donaciones o ventas a precIos conceslonales de productos 
alimentarios suministrados por países donantes y orga· 
nlzaclones internacionales, inclUidos el Programa Mundial de 
Alimentos y el Consejo Internacional del Trigo. Los cereales 
comprenden trigo, arroz, sorgo, miJO, maíz. harinas de trigo y el 
componente cerealistlco de los alimentos procesados. 

Asisrencia Oficial para el Desarrollo (AOD ) 

El desembolso neto de donaciones y préstamos otorgados 
baJo términOS finanCieros concesionales por organismos 
ofiCiales de países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OC DE), la 
OrganizaCión de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) u 
otros, asi como organizaciones Internacionales, con miras a 
promover el desarrollo económiCO y el bienestar, 
Incluyendo cooperación y aSistencia técnica. 

Consumo de energía comercial 

La totalidad de la energía comercial consumida de cualqUier 
fuente de origen, expresada en toneladas métricas de 
carbón equivalente. 

Culrivos permanenres 

Las tierras con cultiVOS que abarcan largo tiempo y no 
necesitan replantaCión después de la cosecha -como café, 
cacao, caucho-, así como los árboles frutales, viñas, etc .. 
excluyendo los cultiVOS de árboles para madera o leña. 

,. [) 

Disponibilidad media diaria de calorías por habiranre. 

El equivalente calórico de la proviSión neta de alimentos de 
un país diVidida por el número de habitantes, por día. 

Emisiones de dióxido de carbono de origen indusrrial 

La suma en cada país de las principales emisiones de dióxido 
de carbono de origen Industrial (combustibles y prodUCCión 
de cemento) diVidido por el número de habitantes. Este 
Indicador, que es el principal agente causante del efecto 
Invernadero, permite efectuar comparaciones entre países 
con Independencia de su tamaño. 

Emisiones de gases causanres del efecro invernadero 

El World Resources Instltute hace unas estimaciones, 
valoradas en toneladas métricas, sobre los agentes 
principales causantes del efecto invernadero (dióxido de 
carbono, metano y cloro-fiuor-carbonos). 

Esperanza de vida al nacer 

El número de años que viviría un recién nacido SI los 
patrones de mortalidad existentes en el momento de su 
nacimiento permanecieran estátiCOS durante toda su Vida. 

Fuerza laboral (roral ) 

La poblaCión económicamente activa, inclUidas las Fuerzas 
Armadas y los desempleados, pero exclUidas las amas de 
casa y otras actiVidades no remuneradas. 

Casro público en educación 

Gasto públiCO efectuado en la proVISión, gestión, InspeCCión 
y apoyo de unidades de preescolar, primaria, secundaria, 
universidades e institutos de educaCión superior, inSti
tuciones de capaCitación vocacional, técnica y otras, así 
como los servicIos administrativos y subSidiariOS generales. 

Gasro público en salud 

Gasto públiCO efectuado en hospitales, centros de salud y 
clinlcas, planes de seguros médiCOS y planificaCión familiar. 

Casros milirares 

Los gastos efectuados, ya sea por el Ministerio de Defensa u 
otras dependenCias, en el mantenimiento de las fuerzas 
militares, incluyendo adquiSICión de provIsiones y equipos 
militares, construcCión, reclutamiento, entrenamiento y 
programas de aSistencia militar. 

Índice de desa rrollo humano 

La privación y el desarrollo humano tienen muchas facetas, de 
manera que cualqUier indlce de progreso humano debe 
Incorporar una serie de Indicadores que tomen en cuenta esta 
compleJidad. El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) elabora el indlce de desarrollo humano 
(IDH) relaCionando tres indicadores: nivel de Ingresos (PIB real 
ajustado por habitante), salud (esperanza de Vida al nacer) y 
nivel de educaCión (tasa de alfabetlsmo y una combinaCión de 
la matriculación en primaria, secundarla y temarla). 
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índice de producc ión de alimenro!. 

Obtenido mediante la suma pondel'ada pOI' los pl'eclos de la 
prodUCCión de los diferentes pl'oductos agn'colas en un 
determlllado año, deduciendo las cantidades usadas para 

semillas y forTajes, se utiliza para calcular el pOl'centaje 
respecto al período de tiempo utilizado como base 100 

Oferta cal óri ca di ari a por habitante 

La cantidad promedio de calorras disponibles pal'a sostenel' 
a cada persona en un país determinado. Este Indicador se 
suele utilizar para obtener una r'elaclón del consumo sobr'e 

las necesidades básicas. 

Parti cipac ión en el ingreso del 40°0 de famil ias má!. pobres 

En las encuestas por hogares realizadas en los diversos países 

para determmar' la dlstnbuclón del Ingreso se hacen 5 diVISiones 
(o qUlntlles) de mayor a menor Ingreso, Los dos qUlntiles 
mfenol'es (40%) se consideran los más pobres. También se 
hace una relación entre el qUlntll (20%) más neo y el más 
pobre pal'a conocer el gl'ado de deSigualdad en el Ingl'eso. 

Pas tos perm anentes 

La superficie de tlerTas usada de forma permanente (cmco años 
o más) par'a pastos, ya sea cultivados o de creCimiento silvestre 

PIB rea l por habitante 

La utillzilClón de lils tasas de cilmblo o~clales pal a convertll' 

clfr'as en moneda naCional a dólares estadounidenses no mide 

los podel'es adqUISitivos Internos relatiVOS de cada moneda 
en cada país. El Pl'Oyecto de Compal'aclón Internacional de 

las N aCiones Unidas (PCI) desarrolla mediCiones del PIB real 
en una escala Intemaclonalmen te compa rable utilizando 
como factol'es de conversión panda des de podel' adqUISitivo 
(PPA) I'especto de cada país, en vez de tipOS de cambiO, 
expresados en "dólar'es Intemaclonales". 

PIB rea l aju ,> tad o por habitante 

Par'tlendo de la premisa de la disminUCión de los 

rendimientos par-a el desal'rollo humano del Ingreso pOI' 
enCima de la linea de pobreza se calcula este dato mediante 
una fórmula que combina ésta con el PI B real por habitante. 

Pl ataform a co ntinenta l 

El ár'ea comprendida desde el pel'ímetro de costa de un 
país hasta la distanCia en que se alcanzan los 200 metros 
de pr'ofundldad. 

Pohla ciún acti va en agricultura 

La totalidad de personas ligadas pnnclpalmente a actiVidades 
en agncultur'a, sdvlcultur'a. caza o pesca. 

Po hl ación esta cionaria 

Una poblaCión en la cual la tasa de natalidad es constante e 
Igual a la tasa de mortalidad, la est l'uctU I a de edades es 
constante y la tasa de crecimiento es nula. Se Indica la 
cantidad y el año que se estima para cada pals. 
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Po hl ,¡ción po r medI CO 

La relaCión que se obtiene de diVidir el númel'O de habitante., 
de un país por el numel'O de médiCOS en el sistema sanltano. 

Producc ión de alim ento '> por h.¡hitante 

El porcentaje de la cantidad anual promediO de alimentos 
pl'OdUCldos por' habitante I'especto a la cantidad pl'oduclda 

en el pen'odo de años que se toma como base 100 

Producc ión de energía prilll ;lrl .¡ 

La totalidad de enel'gl'a pnmana pl'oduclda de CUJlqulN 
fuente -carbón, lignitos, petróleo, gas natul'al, hldloeléctnc,¡, 

nuclear, geoter'mlca- expresada en toneladas métl'lCdS de 
car'bón eqUivalente. 

Producto Interi o r Bru to (PI B) 

La produCCIón total de bienes y servIcIos para uso final de un 
país, correspondiente a reSidentes y no I'esldentes, Indeper 

d,entemente de su d,stnbuclón entl'e ongen ntemo y extemo. 

I'roducro Nac ior1.11 Bru ro (PN B) 

El valor agl'egado total, Intemo y extemo, pr-oducldo pOI' 
reSidentes, calculado sin dedUCCiones por deprec aCión 
Abar-ca el PIB más los Ingr'esos netos pl'ovenlentes del 

extranjel'O, que son los Ingl-esos que los reSidentes I'eclben 
del ext l'anjer-o pOI concepto de serVICIOS atnbulbles d 

factol'es (mano de obra y capital) , menos los pagos SlmddlCs 
efectuados a no reSidentes que han contribUido J I,¡ 
economía nacional. 

Recur,os hídrico ,> renOl .¡hlc, intnnm 

El pl'Omedlo anual del caudal de los nos y aculfc l'os 
generados pOI las llUVias en el mtel'lOl' del ::l"OpIO país. 

Re!.lC ión de interca mbiO 

La relaCión del Indlce de los p l eclos promedio de 

exporiaclón de un país con respecto a su índice de los 
p.'eclos promedio de Impor't aclon. Es un Indicado., 

directamente relaCionado con la capaCidad de compra de Ids 
expoliaCiones de un país. 

R e~c r vas inrcrn ac ionale,> (brutJ'» 

Es el conjunto de tenencias de un pais oro. der-echos 
espeCiales de g"'o (DEG), diVisas y sus posIciones de 
reserva como miembro del FMI 

~aldo de cuenta co rri elll e 

El balance de bienes expoliaCiones menos Impo.iaclones, de 
los selvlclosseguros, fietes, tl'anspolies, pagos de mtel'eses y 
bene~clos de las Invel'Slones, aSistencia tecnlca, tunsmo y vldles 
y las tl'ansferenClas públicas y pl'lvadds netas. 

~uperfi c i c de ti err.¡, 

La superficie total de un país, excluyendo los .-íos y las aguas 
Intenol'es. 



Sr ( 'ON )E D <\TOS IND CAOORES DE D E:SARROLLO H UMANO y M EDIO A MBIENTE 

Tasa de a lfabet ismo adu lto 

El pOI"centaJe de personas de 15 años o más que pueden, a 

nivel de COmpl"enSIÓn, tanto leer como escnbir una 

exposIción cOI-la y sencilla sobre la vida cotidiana. 

Ta sa de crecimiento demográ fi co 

El pOl"centaJe anual de ueclmiento de la población" 

nacimientos menos defunciones", calculado en la mitad del año. 

Ta sa de natalidad bruta 

La cantidad de nacimientos anuaJes por cada 1.000 habitantes. 

Tasa d e morta lida d bruta 

La cantidad de defunCiones anuales por cada 1.000 habitantes. 

Ta sa de mort::didad de menores de cinco años 

La cantidad anual de defunCiones de niños menores de 

Cinco años POI" cada 1.000 nacidos VIVOS. 

Ta sa de mortalidad infantil 

La cantidad anual de defunCiones de niños menores de un 

dño POI" cada 1.000 nacidos VIVOS. 

Tasa de mortalidad materna 

La cantidad anual de defunciones de mujeres por causas 

relaCionadas con el embal"azo, por cada 100.000 nacidos VIVOS, 

Tierras arab les 

Las tlen"as con cultivos o prados temporales, huertas y las 

tlelTas en descanso POI" menos de cinco años. 

Tierra s irriga bies 

Dentro del conJunto de tlen"as al"ables se refiere a las 

superficies a las que voluntariamente se proporciona agua, 

Incluidos los telTenos regados mediante inundación contl"Olada. 

Z ona Econ ó mi ca Exclu s iva (ZEE ) 

Una Zona Económica Exclusiva puede sel" establecida POI" un 

pals hasta las 200 millas náuticas reivindicando todos los 

I"ecursos de la zona, Incluyendo la pesca y otl"OS recursos VIVOS, 

minerales y energia proveniente del aire, las olas y las mareas. 

Los paises también pueden reclamar el derecho a regular las 

exploraciones científicas, proteger el entorno manno, asi como 

establecer terminales mannos e Islas 3lilflclales. 
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Seguimiento de la AOD de los 
, 

del CAD paIses 

CUADRO l. CIFRAS GLOBALES 

Países milI. $ % PIB milI. $ % total % PIB% Multilateral 1994 % Bilateral 
1993 1993 1994 1994 1994 UE Otros 1994 

ALEMANIA 6,954 0,36 6,818 11,53 0,34 20,72 18,50 60.78 
AUSTRALIA 953 0,35 1,088 1,84 0,35 0,00 25.74 74,26 
AUSTRIA 544 0,30 655 1,11 0,33 0,00 18,17 81,83 
BÉLGICA 810 0,39 726 1,23 0,32 27,13 12,95 59,92 
CANADÁ 2.373 0.45 2,250 3,80 0.43 0,00 36.71 63,29 
DINAMARCA 1,340 1,03 1.446 2,44 1,03 6,57 37,90 55,53 
ESPAÑA 1.304 0,28 1,305 2,21 0,28 25,59 8,97 65.44 
ESTADOS UNIDOS 10,123 0,16 9,927 16.78 0,15 0,00 26,62 73,38 
FINLANDIA 355 0.45 290 0,49 0,31 0,00 26,21 73.79 
FRANCIA 7,915 0,63 8.466 14,31 0,64 10,81 11,10 78,09 
PAíSES BAJOS 2,525 0,82 2,517 4,26 0.76 11,08 21.33 67,58 
IRLANDA 81 0,20 109 0,18 0,25 33,94 14,68 51,38 
ITALIA 3,043 0,34 2.705 4,57 0,27 22,66 9,54 67,80 
JAPÓN 11,259 0,27 13,239 22,38 0,29 0,00 27,80 72,20 
LUXEMBURGO 50 0,35 59 0,10 0.40 16,95 49,15 67,80 
NUEVA ZELANDA 98 0,25 110 0,19 0,24 0,00 22,73 77,27 
NORUEGA 1,014 1,01 1,137 1,92 1,05 0,00 27,18 72,82 
PORTUGAL 248 0,29 308 0,52 0,35 22,40 7.79 69,81 
REINO UNIDO 2,920 0,31 3.197 5,40 0,31 23,33 21,55 55,11 
SUECIA 1,769 0,99 1,8 19 3,08 0,96 0,00 24,52 75,48 
SUIZA 793 0,33 982 1,66 0,36 0,00 26,27 73,73 

TOTAL CAD 56.472 0,31 59.152 100,00 0,30 7,96 22,24 69,80 

Fuente: Informe 1995 OCDE-CAD, ElaboraCión: Fundacló ClDOB 

CUADRO 2. CONDICIONES FINANCIERAS DE LA AOD DE LOS PAíSES DEL CAD 1994 

AOD TOTAL AOD BILATERAL * MULTILATERAL 
Países % Liberalidad 1 % Donativos % Ligada % Parcialmente % Desligada UE Otros 

desligada, 

ALEMANIA 91,70 80,40 36,00 0,00 33,00 17,10 13,90 
AUSTRALIA 100,00 100,00 45,90 0,00 33,00 0,00 21,10 
AUSTRIA 87,20 73,00 40,80 4,00 36,30 0,00 18,80 
BÉLGICA 84,00 
CANADA 100,00 100,00 22,00 3,20 40,00 0,00 34.70 
DINAMARCA 96,80 96,80 5,60 33.40 
ESPAÑA 87,60 42,00 33,20 21,40 6,60 
ESTADOS UNIDOS 99,40 98,60 28.70 14,60 25,90 0,00 30.70 
FINLANDIA 99,10 98.70 27,00 5,30 46,50 0,00 20,00 
FRANCIA 88,80 78,60 40,30 10,80 23.50 12,00 13,40 
PAíSES BAJOS 99,90 99,80 7,00 32,70 
IRLANDA 100,00 100,00 
ITALIA 97,50 90,90 25,80 0,00 16,60 19,40 35,20 
JAPÓN 82,50 51,30 11,50 1,80 69,00 0,00 17,70 
LUXEMBURGO 100,00 100,00 
NUEVA ZELANDA 100,00 100,00 0,00 0,00 74,70 0,00 25.40 
NORUEGA 99,30 99,30 11,30 0,00 50.70 0,00 38,00 
PORTUGAL 100,00 100,00 24,10 0,00 42,60 29,20 4,10 
REINO UNIDO 98,00 98,20 34,60 0,00 18,80 23.20 22,60 
SUECIA 99,80 99,80 1 1.40 42,60 22.40 0,00 28,00 
SUIZA 100,00 100,00 5,80 0,00 61,50 0,00 32,70 

TOTAL CAD 91,80 78,10 24,80 6,00 38,40 6,90 24,00 

I Segun la recomendación del CAD de 1978 el elemento de liberalidad no debe ser Infenor al 86%, 'Datos correspond ientes a 1993 

FUENTE Informe 1995 OCDE-CAD ElaboraCión: Fundacló ClDOB 
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S EGUIM ENTO [lE LA AOD DE OS P AíSES DEL CAD 

CUADRO 4. PORCENTAJES DE REPARTICION GEOGRÁFICA DE LA AOD 1993-94 

Países África Asía del Sur Resto de Asia Medio Oriente América 
Subsahariana y Oceanía y África Norte Latina y 

Caribe 

ALEMANIA 30,10 13,30 11,60 31,10 13,80 
AUSTRALIA 14,20 12,10 71.30 2,10 0.30 
AUSTRIA 13,60 2,20 14,90 63,30 6,00 
BÉLGICA 64,00 6,60 6,60 7.20 15,60 
CANADA 34,50 17,60 10.40 10,50 27,00 
DINAMARCA 58,50 17,20 2.70 14.30 7.30 
[SPAÑA 12,00 0.30 14,11 13,20 60.40 
eSTADOS UNIDOS 21,00 7,60 4,00 42,50 24,80 
FINLANDIA 49.40 12,50 8.70 13,00 16.40 
IRANClA 62,10 3.40 9,70 19,60 5,20 
PAISES BAJOS 37,10 15,90 2,20 18.30 26,60 
IRLANDA 87,90 2,60 1,10 6.40 2,00 
ITALIA 36,10 2.70 6,50 38,00 16,80 
JAPÓN 13.70 23.30 30,50 20,50 12,00 
LUXEMBURGO 52,00 6,90 4,10 11,90 25,10 
NUEVA ZELANDA 8,00 3,10 86,60 0.40 2,00 
NORUEGA 56,10 15.30 2,80 17,60 8,10 
PORTUGAL 99,20 0,00 0, 10 0,50 0.20 
REINO UNIDO 46,60 21,90 7,60 14,00 9,90 
SUECIA 48,10 13,50 6,80 18,90 12.70 
SUIZA 41,20 21,20 7, 10 13.70 16,80 

TOTAL CAD 32,50 12,40 13,50 26,10 15,60 

InstitUCiones FlnanClel-as 45,20 35,10 8.30 2,60 8,80 
UE 53,10 5.30 2,10 29,10 10,50 
ONU 43,50 12,60 5,60 24,50 13.80 

TOTAL GENERAL 36,70 15,10 11,20 22,90 14,10 

Fuente: Informe 1995 OCDE-CAD Elaboraclon: Fundacló ClDOB 

CUADRO 5. APORTACIONES A ORGANISMOS MULTILATERALES 1994 (MILLONES DE DÓLARES) 

Países Banco Mundial BAD Fondo BID Comunídad Europea Naciones Unidas Otros Total 
BIRD AID Total Africano FED Total PNUD PAM Total 

ALEMANIA O 704 704 114 109 O 554 1413 85 287 40 48 2.674 
AUSTRALIA O 85 85 64 O O O O 13 51 95 36 280 
AUSTRIA 2 55 57 9 14 O O O 14 3 31 10 120 
BÉLGICA 10 O 10 9 18 O 87 197 19 3 42 15 291 
CANADA 19 202 221 63 80 28 O O 39 142 255 179 826 
DINAMARCA 8 83 90 19 33 O 44 95 93 41 276 130 643 
ESPAÑA 16 4 20 5 22 8 131 334 7 2 52 9 450 
EST ADOS UNIDOS 6 1 685 746 181 62 65 O O 122 283 1,135 45 4 2,643 
FINLANDIA 1 2 4 2 11 O O O 5 8 48 12 76 
FRANCIA 11 434 445 56 115 10 512 915 47 4 164 150 1,855 
PAISES BAJOS O 194 194 25 O O 119 279 93 42 280 39 816 
IRLANDA O 6 6 O O O 12 37 1 1 12 O 53 
ITALIA 19 2 21 O O 3 278 613 28 6 190 43 870 
JAPÓN 225 1.537 1,763 618 212 285 O O 154 103 678 124 3.681 
LUXEMBURGO O O O O O O O 10 O O 4 5 19 
NUEVA ZELANDA O 8 8 3 O O O O 2 O 7 6 25 
NORUEGA 1 77 78 8 O O O O 71 23 209 14 309 
PORTUGAL 1 12 13 O 7 O 19 69 1 O 3 1 93 
RE INO UNIDO 11 303 314 54 37 O 352 746 42 155 -7 129 1.435 
SUECIA 7 104 111 8 1 1 O O 79 35 267 59 446 
SUIZA O 105 105 19 O O O O 41 16 114 21 258 

TOTAL CAD 392 4.602 4.995 1.257 719 400 2.104 4.709 957 797 4.302 1.481 17.864 

Fuente: Informe 1995 OCDE-CAD ElaboraCión: Funcacló Cl DOB 
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CUADRO 6. AYUDA A TRAVÉS DE ONG'S 

milI. $ %AOD 
1993* 

ALEMANIA 799 11.52 
AUSTRALIA 92 9.64 
AUSTRIA 69 12.68 
BÉLGICA 30 3.45 
CANADA 284 11,96 
DINAMARCA 45 3,35 
ESPAÑA 91 6,97 
ESTADOS UNIDOS 2.567 26,41 
FINLANDIA 5 1.43 
FRANCIA 302 3,65 
PAíSES BAJOS 272 10,77 
IRLANDA 25 30,86 
ITALIA 50 1,64 
JAPÓN 159 1.41 
LUXEMBURGO 4 10, 
NORUEGA 130 12,83 
NUEVA ZELANDA 14 14,36 
PORTUGAL 
REINO UNIDO 453 15,50 
SUECIA 130 7,35 
SUIZA 169 14,77 

TOTAL CAD 5.689 10,05 

"La tabla de cambiOS ent re el dólar y las monedas de los países del 

CAD es la indicada por la OCDE para 199 3. 
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FU ENTE: La Realidad de la Ayuda 1995. INTERMON 
ElaboraCión: Fundacló ClDOB 
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