
Venezuela repatrió ayer a un
grupo de detenidos en la cárcel pa-
ra pandilleros en El Salvador como
parte de un canje de presos con
Washington, que celebró la libera-
ción de 10 “prisioneros estadouni-
denses” y de “presos políticos”.

Los 252 venezolanos fueron en-
viados en marzo a la cárcel salva-
doreña para pandilleros Cecot,
tras ser acusados por el gobierno
de Donald Trump de pertenecer al
Tren de Aragua.

EE.UU. declaró a esa pandilla
“organización terrorista” e invocó
una ley de enemigos extranjeros
de 1798 para expulsar a estos mi-
grantes de forma expedita.

El secretario de Estado Marco
Rubio celebró el proceso y agra-
deció al Presidente salvadoreño,
Nayib Bukele, “por ayudar a ase-
gurar un acuerdo para la libera-

ción de todos nuestros prisione-
ros estadounidenses, además de
la liberación de los presos políti-
cos venezolanos”. Mientras el
gobierno de Nicolás Maduro
destacó el “alto precio” que pagó
en la negociación.

La embajada estadounidense
que sirve a Caracas desde Bogotá
publicó una foto de los liberados
con banderas de ese país. No está
clara su identidad, como tampo-
co la de los venezolanos. La ONG
Foro Penal tenía registro de seis
estadounidenses apresados en
Venezuela, señaló el medio vene-
zolano Tal Cual.

La resolución representa un lo-
gro diplomático para Maduro,
ayuda a Trump en su objetivo de
llevar a casa a estadounidenses en-
carcelados en el extranjero y le
otorga a El Salvador un intercam-
bio que había propuesto meses
atrás, señaló The Associated Press.

Acuerdo diplomático:

El Salvador libera a
venezolanos en canje 
de prisioneros entre
Caracas y Washington
Marco Rubio agradeció a Nayib Bukele.
G. R.

DOS AVIONES de bandera venezolana despegaron de El Salvador poco an-
tes de que las autoridades de EE.UU. y Venezuela confirmaran la operación.
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C u a n d o s e
revisan las pro-
pues tas para
enfrentar la cri-
sis de seguridad
del país muchas
de ellas parecen
provenir desde

el miedo, lo cual es lógico. No
solo por lo movilizadora que re-
sulta esa emoción en clave polí-
tica, sino también por la inexpe-
riencia de la sociedad chilena
ante la potencia del narcotráfico
y la sofisticación del crimen or-
ganizado. Al revisar mis años
como corresponsal entre 2000
y 2007 en Colombia y México,
dos de los principales frentes de
batalla de la llamada Guerra
contra la Drogas, recuerdo al-
gunas experiencias positivas y
negativas.
EL LIDERAZGO IMPORTA. Cuan-
do la violencia asociada al con-
flicto interno alcanzaba su peak
en Colombia por acción de las
narcoinsurgencias, Álvaro Uri-
be llegó al poder prometiendo
ser “el primer policía” y “el pri-
mer soldado de la Patria”. Más
que eslogan de campaña, el pre-
sidente hizo de la seguridad su
prioridad, lo que significó una
firme conducción de las fuerzas
armadas y de la policía, imple-
mentar decisiones difíciles
—decretar zonas de excepción
en áreas dominadas por la gue-
rrilla o pedir a los empresarios
un impuesto de emergencia— y
asumir personalmente los cos-
tos de los errores que, sin duda,
siempre van a existir cuando
miles de tropas pasan a la ofen-
siva. Su gobierno (2002-2010)
hundió la producción de cocaí-
na a niveles mínimos y redujo
homicidios, atentados y secues-

tros. Hoy Estados Unidos, Ar-
gentina y Perú instan a la OEA a
declarar organización terrorista
al Tren de Aragua para contar
con mejores herramientas para
desmantelarlo. Eso supone un
liderazgo comprometido.
GOLPE AL BOLSILLO. Cuando se
incautaba un solo bien a un nar-
co, había que probar que era
producto de dineros malhabi-
dos, proceso judicial que se rei-
niciaba si se le descubrían nue-
vas propiedades, autos, etc.
Funcionarios del gobierno de
Uribe se dieron cuenta de que
los criminales tienen problemas
para justificar su patrimonio rá-

pidamente y buscaron acotar
los tiempos para entregar ante-
cedentes. Es decir, se introdujo
la “extinción de dominio ex-
prés”; tras unos cuantos meses
el Estado se hace propietario del
bien si no hay justificación en el
plazo establecido. Asimismo, se
promulgaron leyes para endu-
recer castigos a testaferros y se
negó acceso a los bienes a los fa-
miliares. En suma, se decidió
hacer menos rentable el negocio
del crimen y emplear sus fon-
dos para combatirlo o rehabili-
tar a sus víctimas.
RELACIÓN CON EE.UU. Llámese
corresponsabilidad o coopera-
ción, Estados Unidos está cons-
ciente de que es el mayor mer-
cado de consumo de la cocaína
que se produce en América La-
tina y pocas veces niega ayuda
para combatir al narcotráfico,
cuando se le pide, si del otro la-
do existen autoridades confia-
bles. Son más bien gobiernos
c o m o l o s d e E v o M o r a l e s
(2006-2019) en Bolivia y Rafael
Correa (2007-2017) en Ecuador
los que deciden expulsar a los
agentes antidrogas estadouni-
denses, con los resultados cono-
cidos. La asesoría de Washing-
ton, además, es útil para atacar
fenómenos asociados a la in-
dustria de la droga, como el la-
vado de dinero y la pérdida del
control de las cárceles. Por tan-
to, tener una buena relación en
la materia con Estados Unidos
tiene efectos positivos, pero
también disuasivos.
UN MAR DE OPORTUNIDADES.
Cuando la región está inunda-
da con 3.700 toneladas anuales
de cocaína, la interceptación de
droga se vuelve fundamental.
Si bien las policías hacen un
trabajo necesario en las calles,
lo cierto es que los grandes car-

gamentos se incautan en el
mar. Hasta los constructores de
narcosubmarinos lo entienden.
Mejorar los controles en puer-
tos, dotar de más medios a las
armadas y guardias costeras,
intercambiar información con
marinas amigas y coordinar
patrullajes son medidas efi-
cientes para sacar miles de ki-
los de circulación. Operaciones
marítimas regionales de inter-
dicción como “Orión VIII” o
“Martillo” deberían volverse
más frecuentes.
DESPLIEGUE SIN PROYECCIÓN.
En diciembre de 2006, cuando
llevaba menos de 10 días en el
poder, el entonces presidente
mexicano Felipe Calderón des-
plegó el Ejército para recuperar
territorios donde el Estado era
desafiado. Más que amilanarse,
los carteles avanzaron hacia la
militarización, adquirieron ar-
mas pesadas, contrataron exsol-
dados y cooptaron a los agentes
municipales. Mientras tanto, su
propuesta de unificación de po-
licías y creación de una gran
fuerza federal naufragó en el
Congreso. Su sexenio fue des-
crito como uno de los más vio-
lentos, pero serían aún peores
los de Enrique Peña Nieto y An-
drés Manuel López Obrador.
Este último terminó empleando
los militares, además, para ad-
ministrar aduanas, operar aero-
puertos y construir trenes. Es
decir, es fácil sacar los soldados
a combatir a los narcos, pero es
difícil hacerlos regresar a los
cuarteles si no se proyecta des-
de el inicio su estrategia de sali-
da, perpetuando situaciones de
emergencia por naturaleza
temporales.

Juan Pablo Toro V. es director ejecutivo
de AthenaLab

{ OPINIÓN }

Entre Colombia y México: Aprendizajes
en el combate al narcotráfico

ÁLVARO URIBE debió tomar deci-
siones complejas como presidente
de Colombia.
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UN HOMBRE hurga en un contenedor de basura en La Habana.

En Cuba no existen “men-
digos”, sino personas
“disfrazadas de mendi-
gos”, fue la frase que en

menos de 48 horas desató la re-
nuncia de la ahora exministra del
Trabajo, Marta Elena Feitó, y una
ola de indignación tanto dentro
como fuera del país, que reavivó
el debate sobre la creciente pobre-
za que enfrenta la isla y la situa-
ción crítica de su economía, mar-
cada por la inflación, la falta de ali-
mentos, los apagones diarios y el
éxodo de miles de jóvenes en los
últimos años.

La polémica se desató el lunes
durante una reunión parlamenta-
ria, en la que la ministra negó que
las personas que hurgan en los ba-
sureros busquen comida y criticó
a los limpiaparabrisas callejeros
por buscarse “la vida fácil”. “He-
mos visto personas aparentemen-
te mendigos, cuando usted les mi-
ra las manos, les mira las ropas
que llevan esas personas, están
disfrazadas de mendigos, no son
mendigos. En Cuba no hay men-
digos”, afirmó Feitó.

Díaz-Canel entra 
en la discusión

Dos días después, la titular de la
cartera de Trabajo —que ocupaba
el puesto desde 2019— presentó
su renuncia al cargo, en medio de
críticas de parte del propio Presi-
dente cubano, Miguel Díaz-Ca-
nel, quien reconoció la situación
de “vulnerabilidad” en la que se
encuentra parte de la población.
“Estas personas, que a veces des-
cribimos como mendigos o vincu-
ladas a la mendicidad, son en rea-
lidad expresiones concretas de las
desigualdades sociales y de los
problemas acumulados que en-
frentamos”, admitió Díaz-Canel.

Los datos oficiales sobre pobre-
za o desigualdad que provienen
de la isla, no obstante, son limita-

dos. De acuerdo con el régimen,
en el país hay unas 310.000 perso-
nas en “situación de vulnerabili-
dad”, es decir, cerca del 3% de la
población —que se estima en
unos 9,7 millones de personas—.
De ellas, unas 3.600 fueron iden-
tificadas como “deambulantes”
(en situación de calle) entre 2014 y
2023. Mientras que el coeficiente
de Gini, que mide la desigualdad,
pasó del 0,25 (sobre un máximo
de 1) en 1989 a estar entre el 0,4 y

el 0,5 en la actualidad, lo que si-
tuaría a Cuba en la media de los
países latinoamericanos.

Los expertos, en tanto, cuestio-
nan estas cifras y advierten que el
número de indigentes y pobreza
podría ser mucho mayor. Un es-
tudio realizado por el Observato-
rio Cubano de Derechos Huma-
nos, en el que se entrevistó a más
de 1.000 personas mayores de 18
años en 78 municipios del país, re-
veló que el año pasado un 89% de

la población cubana vivía en la
“extrema pobreza”. El estudio
también reveló que el 72% de los
encuestados consideraban como
el principal problema del país la
crisis alimentaria, y que siete de
cada diez cubanos han dejado de
desayunar, almorzar o cenar debi-
do a la falta de dinero o la escasez
de alimentos. 

“La pobreza extrema es cada
vez más visible en la isla, como
demuestra el incidente con la mi-

nistra de Trabajo y servicios socia-
les. Imágenes de cualquier lugar
en la isla, incluyendo La Habana,
muestran un país en ruinas”, dice
a “El Mercurio” Sebastián Arcos,
director interino del Cuban Rese-
arch Institute de la Universidad
Internacional de Florida.

En Cuba, agrega la socióloga
cubana Elaine
Acosta, directora
ejecutiva de Cui-
do60, “no se ha-
bla ni de situación
de calle, ni de va-
gabundo. Se ha-
bla de conductas
‘deambulantes’,
para referir la
problemática so-
bre todo a una
cuestión de con-
ducta individual
y no a las causas
estructurales ni las fallidas políti-
cas públicas que están detrás de la
crisis”, plantea, y agrega que el ré-
gimen “maquilla las definiciones
para no consignar que en Cuba
hay pobres”.

La inflación y los 
bajos salarios

Entre los factores que han desa-
tado el aumento de la pobreza, los
expertos mencionan la grave cri-
sis económica que afecta al país
—el PIB cubano se redujo en un
11% en los últimos cinco años—, y
también el aumento sin preceden-
tes de la inflación. De acuerdo con
el Centro de Estudios de la Econo-
mía Cubana de la Universidad de
la Habana, la inflación acumulada
en el período entre 2018 y 2023
fue de 190,7%, lo que significó que
el salario medio real cayera en un
33,5% entre 2021y 2024 según es-
timaciones del experto cubano

Pedro Monreal, citadas por EFE.
Todo esto se ha traducido en es-

casez de alimentos, medicinas y
combustible, así como en una caí-
da de los salarios. En Cuba, el sala-
rio medio mensual es de 6.500 pe-
sos cubanos, equivalentes a 54
dólares a tasa oficial, y a 17 dólares
en el mercado informal, según

France Presse. A
lo que se suma la
agudización de la
crisis energética
y el éxodo migra-
torio: se estima
q u e m á s d e
850.000 cubanos
l l e g a r o n a
E E . U U . e n t r e
2022 y 2024, en
su mayoría jóve-
nes. Dejando en-
tre los más afec-
tados a la pobla-

ción adulta mayor que queda en la
isla. La pensión de un jubilado se
estima en unos 2.000 pesos cuba-
nos al mes, que equivalen a unos 5
dólares en el mercado informal.

El régimen culpa de esta situa-
ción a las sanciones estadouni-
denses y a la pandemia de co-
vid-19; no obstante, los expertos
apuntan a sus fallidas medidas
económicas. “En el peor momen-
to de la pandemia, el gobierno im-
plementó una política que se de-
nominó ‘tarea ordenamiento’
(que implicó una unificación mo-
netaria), y como consecuencia
provocó un agravamiento aún
mayor de las múltiples crisis por
las que estaba atravesando la so-
ciedad”, plantea Acosta. “Por eso
es que hablamos de una crisis es-
tructural, porque ha fallado todo
un modelo y el gobierno ha sido
incapaz de proponer una reforma
que permita mínimamente salir
del atolladero”, finaliza.

El país enfrenta una severa crisis económica, con bajos salarios y escasez de alimentos

“Disfrazados de mendigos”: Polémica pone el
foco en la agudización de la pobreza en Cuba

EVA LUNA GATICA

La exministra del
Trabajo aseguró que
en la isla no hay
indigencia. Pero los
expertos advierten
que se trata de una
problemática en
ascenso en la isla.

VULNERABILIDAD
Un estudio del
Observatorio Cubano
de DD.HH. reveló que
el año pasado había
más de un 80% de la
población en situación
de pobreza.

Cerca de un millón de personas carece de un acceso adecuado al
agua en Cuba, alrededor del 10% de la población total, debido princi-
palmente a los apagones y averías en los equipos de bombeo y redes
hidráulicas, informó esta semana la prensa local.

El presidente del estatal Instituto Nacional de Recursos Hidráuli-
cos, Antonio Rodríguez, informó que la rotura de equipos afecta a
300.000 personas del total. El funcionario comentó que la sequía
también ha dificultado el acceso al agua y afecta a la región oriental
del país. “En mayo, cuando suele comenzar el período lluvioso, el com-
portamiento representó solo el 41% de la media histórica”, explicó.

Las autoridades dicen que “la inestabilidad” del sistema eléctrico,
con apagones diarios, “impide proteger los circuitos que albergan los
equipos de abasto”. Cuando regresa la corriente, “el agua demora
hasta tres o cuatro horas en retornar, porque los sistemas necesitan
presurizarse”.

n Sin acceso al agua
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COMERCIANTES ambulantes venden en una calle de la capital cubana. La crisis incrementó el comercio informal.
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