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En este momento, y fundamentalmente a partir de a ho ra, la cuestlón 
ambiental concentraró el lnterés dei Norte y dei Sur. 

La Tlerra es nuestro hogar y de ella no podemos mudamos. 
Por eso, debemos sentimos comprometidos 

con el futuro de nuestro planeta. 

Suscríbase a Ecologia e Desenvolvimento y participe dei debate 
fascinante sobre el rumbo dei desarrollo humano. 

Lea y Suscríbase 

Esta revista es publicada mensualmente en portugués. 
Con au apoyo, es poslble que tamblén pueda ser editada en espanol. 
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Un mundo 
nuevo 

L 
a c~mI_>leJidad de las ne
goaac1ones que antece
dieron a la Rio-92 da la 
medida de la importan

cia de los asuntos sometidos a 
discusión. A pesar del esfuer
zo -o gradas a él-, es posible 
que en el afio 2012, dentro de 
dos décadas, la Conferencia 
sea vista como el inicio de una 
nueva era en la historia de la 
humanidad. 
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Desde la prisión 

La brasilera Lamia Maruf 
Hasan es presa política en Is
rael Por intermedio del comi
té de solidaridad a eUa, creado 
recientemente en Brasil, entra
mos en contacto con La mia, en 
un intento por ayudarla a 
mantenerse m{nimamente in
formada sobre lo que ocurre en 
el mundo. Elia ha recibido las 
publicaciones de la editora y 
nos agradeció a través de una 
bella postal con un dibujo pa
lestino y el siguiente texto: 

Quiero ~ mucho el, en,. 
ví.o de cuadernos del tercer mun
do. Veo enesta actiJw:l un. ado de 
sdidarida,d que 00 habré de olvidar, 
por más tiempo que permanezca aqu.í, 
en prisión.. Estas puhUcaciones están. 
siendo muy útiles para mi, oomo ya "/e 
eran. en mis twnpos de estudiant.e. 

Lamia Maruf 
Ha.s.san Hasharon Prison 
P.O.Box07/EvenYehudah-J.srael 

CARTAS 

Ondas democráticas 

Pido que divulguen la acción 
del Movimiento Nacional por la 
Democratización de la Comunica,. 
ción en Brasil. Existen comités 
en 15 Estados brasileros, que lu
chan. no sólo por la con.cesión 
más democrática de los medios 
de comun.icación por parte del 
Estado, sino también por un ma,. 
yor espacio para las manifesta,.. 
cion.es culturales. La lucha no es 
sólo de los profesionales del pe
riodismo, sino también de músi
cos, escritores y cineastas. 
Nuestro comité: Rua Evaristo da 
Veiga, 16 / 1711 Andar - Rio de J a,. 
n.eiro - CEP: 20031 - Brasil. Exis
te también. la Colectiva Nacional 
de Radios Libres, que pretende 
democratizar las ondas de radio 
y tornarse una alternativa a los 
modelos tradicionales. 

Júlio César Lobo 
Rio de Janeiro 
Brasil 

Xenofobia 

Estuve reci.entemente en Espa, 
na y otros palses europeos, y en 
más de una oportunidad fui trata
do con descortesia por el hecho de 
ser extranjero. Me pareció obser
var que ese fenómeno se hace ex
tensivo, en general, a los 
ciudadanos de palses del Tercer 
Mundo de paso o residentes en Eu
ropa.. Es lamentable que la "cult.a' 
Europa se transforme en un antro 
de racistas ... 

Federico Gabriel L6pez 
Córdoba -Argentina 

Sobre la realidad denuncia
da por el lector, ver el artículo 
"Europa: luz verde al racismo", 
nota de tapa de nuestro número 
138, páginas 8-15. 

Representación y distribución de: 
Editorial LABOR- Ediciones TRILCE - Editora TERCEIRO MUNDO- NORDAN 

Editorial ITM- Instituto del Tercer Mundo 
C.I.E.D.U.R.- COTIDIANO MUJER-GRECMU-SERPAJ-MUNDO AFRO 

-



______ CUADERNOS DEL TERCER MUNDO ___ __ _ 
... --------....;....,..~=.:.:.=.:..:=:.:.:.::.::::::;:::::;;;:::::;;:::::::::;;;:;:;; 

IQ, 

I• 

o 
' I 
o 

• 

Publicación con informaciones y análisis 
de las realidades y aspiraciones 

de los países emergentes 

EDITORA TERCEmo MUNDO 
Direotor General: Neiva Moreira 

Direotores: Beatriz BiHio - José Maria Rabelo - Henrique Menezes 
Rua da Glória, 1221° andar - CEP: 20241 - Rio de Janeiro - Brasil 

E-Mali: Geonet: terceiro-mundo/ Alternex: caderno / Chasque: cadernos 
Te!: (021)242-1957 - Fax: 55-21-252-8455 - Telex: (021)33054 CTMB- BR 

CUADERNOSDEL TERCERMUNDO 
Direotor General: Neiva Moreira 
Director Adjunto: Pablo Piacentini 
Editora: Beatriz Bis sio 
Subeditores: 
Edición en português: Claudia 
Guimarães y Procópio Mineiro 
Edición en espanol: Aldo Gamboa y 
Marcelo Montenegro 
Consejo Editorial Internacional: 
Darey Ribeiro, Henry Pease Garcia, 
Eduardo Galeano y Juan Somavía 
Director Administrativo: 
Henrique Menezes 
Departamento de Ciroulación: 
Mauro Ant.onio Mendes 
Centro de Document.aclón: 
Jesse Jane Souza (Coordenadora), Sílvia 
Soares Arruda, Juliana Iotty, Alba 
Costa, Roberto Bastos, Betânia Gonçalves 
Banco de datos: Macário Costa 
F.ditoración Electrónica: Arxiréa CoITêa 
y Kátia Prado 
Corresponsales: 
Marcelo Pereira y Cristina Canoura 
(Uruguay), Roberto Bardini (México} 
y Carlos Pinto Santos (Por tugal) 
Departamento de Arte: 
Tel1 Vilhena (Editor), Silvia H. 
Pompeu, Sylvio Paixão, João C. 
Monteiro y Carlos Gomes (Proyecto 
gráfico e ilustraciones). 

EDICIONES REGIONALES 
• Edición eo espanol 
Director: Beatriz Bissio 
Autorizaclón dei Mlnisterio de 
&iucaci6n y Cultora 98/85 INC 6526 

Ventas y suscripoiones 
<Para Uruguay): Editorial ITEM 
Juan D. Jackson 1132 / Tel: 40-41-19 
FAX(598--2)404U9/ (11.200) Mont.evideo 

Ventas y suscripciones 
(Para todos los países menos para 
Uruguay): Mauro Mendes, Rua da 

Glória, 122 1° andar. 
CEP 20241 · Rio de Janeiro · Brasil 
Distribución en Uruguay: 
Berriel y Martínez 
Paraná 750 esq. Ciudadela 
Montevideo - Uruguay 
Matrícula de la Dirección de 
I ndustrias: 1-2501 
• Sucursal de Lisboa 
Direotor: Artur Baptista 
Tricontinental Editora, Ltcla. 
Calçada do Combro, 10/1º andar -
Lisboa, 1.200 
Tel: 32-06-50 / Telex: 42720 CI'MTR-P 
cuaderoos dei tercer mundo utiliza 
los servicios de las agencias ANGOP 
(Angola), AlM (Mozambique), JNA 
(Irak), IPS (InterPress Service), 
ALASEI (México), PANAPRESS 
(Panamá), SALPRESS (El Salvador), 
S11/HATA (Tanzania), WAFA 
(Palestina) y dei Pool de Agencias de 
los Países ,w Alui.eados. 
Mantiene también intercambio 
editorial con las revistas A/rica. News 
(EEUU), Nueua (Ecuador), Novembro 
(Mozambique), AlterCom 
(Ilet-México-Chile}, Third World 
Network (Malasia), Israel ond Polestine 
Polili,cal Report (París) y Agoinst the 
current (EEUU). 
Fotos: France Press 

Mayo/Junlo 1992 • tercer mundo• nQ 140 

Renueve 1u 1u1crlpci6n 
con 10% de d11cuento 

ELIJA SU OPCIÓN: 
PARA URUGU 

N$ 75.600 
(renovación anual) 

PARA OTROS PAÍSE 
Individual: USS 43 

Institucional: U$S 54 
Pé:la 

Giro Posta) lntemaclonal 
o Cheque Internacional 

IMPORTA E 
En Uruguav, entre en contacte, 

con la Distribuidora Item, 
Miguel dei Corro 1491, 
Montevldeo-Uruguay. 

Teléfono: 42-92-22 
Para otros pa1ses, escriba a: 
Editora Terceiro Mundo Ltda. 
Rua da Glória, 122 · 1 f andar 

Glória · CEP 20.241 
Rio de Janeiro · RJ · Brasil 



TAILANDIA 

Sin solución 
T a matanza de centenas de manifes
Ltantes que exigían la renuncia dei 
Primer Ministro Suchinda Kraprayoon 
en las calles de Bangkok forzó la inter
vención dei rey de Tailandia, Bhwnibol 
Adulyadej, para apoyar el alejamiento 
de Kraprayoon en una decisión sin pre
cedentes. E! líder de la oposición, Cham
long Srimuang, que estaba detenido 
como con.secuencia de los distw-bios, fue 
liberado e invitado a participar de una 
reunión en el Palacio Real, con el rey y 
el Primer Ministro Suchinda Krapra
yoon, donde se terminá de decidir la re
nuncia de este último. 

Horas antes de la masacre, los sol
dados hicieron numerosas descargas 
ai aire, para dispersar a la multitud. 
A1 caer la noche, la tropa comenzó a 
disparar contra las columnas de mani
festantes, provocando un elevado nú
mero de víctimas. 

La designación de Kraprayoon 
desencadenó una reacción de protes
ta en los medios académicos, intelec
tuales, en el movimiento e~tudiantil 
y en los partidos de oposición. Estos 
sectores reivindicaban la elección de 
un miembro dei Congreso para ocu
par el cargo. 

Tropa dei e/ército en la plaza de la masacre, en Bangkok 

El influyente 
diario Daily Na
tíon Reuiew, de 
Bangkok, afir
m6 que el gene
ral, ai aceptar el 
nombramiento, 
había contribuí
do para dar "un 
golpe de estado 
oficial". De he
cho, los antece
dentes de! gene
ral no ayudaban 
a inspirar con
fianza en la po-

La coalición promilitar de cinco 
partidos volvió a reunirse después de 
la intervención dei rey, para elegir el 
nuevo primer ministro. Somboon Ra
hong un mariscai retirado de la Fuer
za Aérea fue e! nombre más cotizado 
para elcargo, aunque la falta de acuer
do con la oposición determinará, nece
sariamente, una precaria estabilidad 
política para su gobierno. 

A mediados de mayo, una manifes
tación de protesta eo Bangkok, de la que 
participaron más de 100 mil per-sonas 
fue violentamente reprimida por&! Ejér
cito, dejando como saldo más de un cen
tenar de muertos y heridos. Según un in
forme dei Ministerio del Interior de 
Tailandia, 600 personas estarían desa
parecidas como consecuencia de la re
presión policial. Los manifestantes pro
testaban por el reciente nombramiento 
dei jefe dei Ejército de Tailandia, gene
ral Suchinda Kraprayoon, para ocupar 
el cargo de primer ministro. 

4 

blación, ni loca
lificaban para aspirar ai cargo. 

Kraprayoon fue e! líder del golpe de 
estado que el 23 de febrero de 1991 de
rribó ai entonoes primer ministro Chati
chai Choonhavan. Por ello, el Daily Na,
tion Reuiew sostuvo en un editorial que 
Kraprayoon había hecho lo que muchos 
teaúan: "institucionalizar el control mi
litar sobre la política parlamentaria". 

Después de las elecciones de mar
zo pasado, una coalici6n de cinco par
tidos eligió para encabezar el nuevo 
gobíerno a Narong Wongwan, líder 
dei partido Samakhitan, una organi
zación que obtuvo la mayor votación 
y se mantiene cercana al poder mHi
tar. Sin embargo, su nombre fue ve
tado por el general Sunthorn Kong
sompong, jefe de la Fuerza Nacional 
de Pacificación (FNP), la junta mili
tar que tomó el poder en 1991. Kong
sompong alegó tener sospechas de la 
participación de Wongwan en el tráfi
co de estupefacientes. 
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Las elecciones presidenciales dei u 
próximo mes de diciembre en b. 
Corea dei Sur estarán bajo la á 
influencia de la grave det"rota v, 
sufrida por el presidente Roh Tat le 
Woo en las recientes eleociones ti 
legislativas. 
El Partido LiberalDemocrátlco le 
(PLD), ofioiallst.a, perdió la f1 
mayoría parlamentaria en un ri 

pleito que ha sido considerado v 
una prueba para el gobierno, por 1 
la proximidad del fin del E 
mandato presidencial y de la d 
elección dei sucesor de Rob. La 
renovación total dei gabinete 
-realizada después de la consulta 
popular- y los cambios en la 
cúpula dei partido, no fueron 
considerados suficientes, a nivel 
de la opiu16n pública, para 
deshacer la imagen de fracaso 
deljefe dei gobierno. 
Roh lntentó, con gestos osados, 
revertlr la tendencia dei 
electorado a votar a la oposlclón. 
En una de esas iniciativas, Roh 
conslguió que eljefe de la 
oposición. Klm Young

1
Sam, 

a d.biera al PLD y coordlne su 
campana. Muchos mlembros dei 
PI.D a hora ex:igen la renuncia de 
Sam, debldo al pobre desempeno 
d el partido en las elecciones. 
Kim, sln embargo, tlene otros 
planes. En su actual condiclóo de 
n u evo presid en te de la comislón 
ejecutiva dei p artido, pretende 
ser designado candidato a la 
s u cisión de Roh, un hech o que 
p rovoca una feroz lu cha interna 
en e l oficialismo. 
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IRÁN 

Moderados se consolidan 
T a victoria de los moderados en las 
l..telecciones legislativas de Irán -las 
primema que se realizaron después de la 
muerte del ayatolah Komeini, en 1989-
fortaleció la política de reformas económi
cas dei presidente Ali Rafsaajani y puede 
servir para facilitar la normalización de 
las relaciones diplomáticas con los países 
de la región. 

Observadores políticos de la regi6n 
creen que la derrota de la línea dura 
permitirá cerrar la brecha que durante 
anos separó al Poder Legislativo dei 
Ejecutivo, y representa un incentivo ai 
diálogo entre los poderes dei Estado y 
los grupos organizados de la sociedad ci
vil, en particular dei sector empresario. 

a vance de la s fuerzas moderadas en 
Irán fue recibido con satisfacción. Tehe
rán ha invertido a nivel diplomático en 
la aproximación a círculos empresarios 
extranjeros, fundamentalmente de la 
región dei Golfo y europeas, lo que revir
tió en significativas inversiones ya en 
1991. Las condiciones internas para 
proseguir con esa estrategia ahora han 
majorado. Émpresas japonesas, italia
nas, francesas y alemanas se manifes· 
taron dispuestas a invertir en proyectos 
en el área petroquímica. Inversiones de 
Estados Unidos, inclusive, podrían lle
gar en un futuro próximo,"según infor· 
maciones extraoficiales. 

En Europa y Estados Unidos el 
En la segunda vuelta, realizada el 

10 de mayo, los partida rios de Raf.sanja
ni obtuvieron 80% de las 133 bancas en 
disputa en el parla.mente (Najlis) ycon
firmaron la victoria de la primara vuel
ta, el 10 de abril, cuando lograron tam
bién una cómoda mayoría. El voto en las 
áreas rurales siguió la misma tendencia 
verificada en las principales ciudades y 
le dio la victoria a los moderados, prao
ticamente en todo el país. 

La influencia de los políticos radica
les, seguidores dei ayatolah Komeini, 
fue reducida, y muchos de los dirigentes 
remanentes dei grupo que lideró la re· 
volución contra el sha Reza Pahlevi, en 
1979, no fueron reelectos. Es el caso de 
Hadi Khameni, hermano dei imán (lf. 
dérreligioso islámico) Ali Khamenei. Rafsanjani: una nueva era 

Coo una población de 56 millones de 
personas, Irán es el segundo exportador 
de petróleo de la OPEP -después de 
Arabia Saudita- con una producción ac
tual de 3,5 millones de barriles diarios. 
Pero necesita fondos para elevar supro
ducción a 5 millones e inversiones para 
reconstruir su economía, destruída des
pués de ocho anos de guerra con Irak. 
Por eso el gobiemo busca tecnología ex· 
tranjera para mejorar sus refinerías y 
desarrollar la industria. 

AFGANISTÁN A fganistán es uno 
de los países que 

más sufrió con el finde 
la URSS y la nueva di
visión dei poder inter

dos por Hekmatyar y el 
"moderado" Ahmad 
Shah Massoud, ambos 
fundamentalistas. Hek-Dilema de pos-guerra 
matyar pertenece a la 

tribu pashtun, que domina las regiones este y oeste del 
país. Massoud pertenece a los tadjiks y es apoyado por 
los uzbelu (habitantes de las antiguas repúblicas sovié
ticas), que actualmente tienen sus estados propios y 
pertenecen a la Comul\idad de Estados Inde
pendientes (CED. 

nacional. Después de 14 anos de guerra civil entre el 
gobiemo -apoyado por los soviéticos- y la guerrilla -for
mada por facciones de las más diversas tendencias·, los 
rebeldes llegaron ai poder a fines de abril, eligiendo ai 
moderado Sibghatullah Mojadedi como nuevo jefe del 
gobiemo. 

No obstante, apenas inaugurado el gobierno provi
sorio comenzaron los problemas. La unidad que la opo
sición armada mantuvo frente al gobierno de Moha
med Najibullah (que se refugi ó en la representación de 
la ONU en Cabul) rapidamente se esfumó y las accio
nes armadas prosiguieron. 

Mojadedi logró un reconocimiento internacional ca
si inmediato, lo que no significó que los oombates sean 
interrumpidos. A comienzos de mayo, el rebelde Gul· 
buddin Hekmatyaratac6 Cabul dejando un saldo de 15 
muertos. Entre los diversos grupos armados que conti
núan enfrentados, los dos polos principales son dirigi-

Uno de los principales peligros para Afganistán es
tá, justamente, fuera de sus fronteras, donde se desa· 
rrolla eljuego de poder entre otros países musulmanes, 
sobre todo Irán, Iraky Arabia Saudita, que entregaban 
armas y dinero a todos los grupos dispuestos a luchar 
contra el régimen anter ior apoyado por Moscú. 

Entre otras tareas fundamentales, el nuevo gobier
no provisorio tendrá que resolver qué hacer con casi 
medio millón de guerrilleros armados, controlados por 
600 comandantes mujaidines. Existe, además, la posi
bilidad de que una parte dei antiguo ejército oficial se 
una a Hekmatyar, complicando aún más las cosas. 
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AFRICA 

El costo de la crisis Sahara 

"Africa está detrás del resto del 
mundo". La afirmación es del Infor
me sobre Desarrollo Humano (1992), 
del Programa de Naciones Unidas 
para el Desrrollo (PNUD), divulgado 
recientemente. Según el estudio, los 
índices negativos de crecimient.o eco
nómico, y la reducción de la partici
pación del continente en los merca
dos globales han !levado a las 
naciones africanas al declínio, con 
una caída rútida dei ingreso, déficits 
presupuestarios y cortes en los gas
t.os de salud, educación y obras bási
cas de infraestructura. 

La participación del Africa sub
sahariana en el comercio mundial 
cayó de 3,8 % en 1970 a 1 % en 1989. 
Durante el período 1980-89, el índi
ce promedio de crecimient.o econó
mico dei continente fue de 1, 7 %. 
Según el PNUD, la razón de ese co
lapso económico fue la gran de
pendencia de Africa de las exporta
ciones de product.os prima rios como 
el azúcar y la bauxita, dos de sus 
principales fuentes de divisas. En
tre 1986 y 1990, los precios de las 
ma terias primas sufrieron un dete
rioro acentuado, un hecho que sig
nificó para ese continente una dis
min uci ón de 50 mil millones de 
dólares en sus ingresos. 

La situación se vió agravada 
por el peso de la deuda externa en 
la economía de esos países. La deu-

da de las naciones situadas ai sur 
dei Sahara (excluyendo a Sudáfri
ca) fue calculada por el PNUD en 
150 mil millones de dólares, equi
valente a 100 % de su producto bru
to interno (PBI). La deuda total 
africana creció 10 % durante la dé
cada pasada. 

Según esa agencia de la ONU, 
más realista que estar presionando 
a esas naciones para renegociar la 
deuda -algo que solamente contri
buye a aumentaria- sería anular 
esas obligaciones. Pero, lejos de 
mostrarse sensibilizados por este ti
po de propuest.a, los acreedores están 
cada vez más insensibles. El propio 
PNUD reconooe que el Fondo Mone
tario Internacional sacó dinero de 
Africa a razón de 700 millones de dó
lares por ario, entre 1986 y 1990. 

Según el informe, esa política dei 
FMI tuvo duras consecuencias socia
les. Los salarios reales cayeron 30 % 
en la primera mitad de la década de 
los 80 provocando migraciones masi
vas dentro y fuera dei continente. 
Los que más han migrado son los 
profesionales. Se calcula que entre 
1985 y 1990, casi sesenta mil admi
nistradores africanos de nível medio 
y alto dejaron el continente y "esa 
sangria de cerebros de los países po
bres ai Norte rico le cuesta a las na
ciones pobres millones de dólares por 
ano", seõala el PNUD. 

En su primer viqje aEspailq, el 
presidente de la.Repúbli.caÁrabe 
SaharaulDemocrática(RASD), 
Mohammed Abdelaziz, pidió al 
gobierno de Felipe González que 
intensifique su papel polttico y 
diplomático en la soluci.ón del 
conflicto en la antigua col.onia. 
espanola en A/rica Occidental. 
Abdelaziz también reiteró las 
acusacicnes al rey Hassan II, de 
M a.rruecos, de bloquear larealización 
del referendum -en el cual lapoblación 
deberáoptarentre laindependenciay 
la integración al estado marroquirur, y 
de ui.alar el cese al fuego vigente desck 
agosto pa.sado. 
De hecho, en abril, el nueuo secretario 
general de la ONU, Boutros Ghal~ 
divulgó un informe oficial afirmando 
que Marruecos habia uwla.dD 75 vecu 
el cese al fuego establecido por leu, 
Nacicnes Unidas, además de crear 
dificultades a la actuación de los 
"ca.scos azules" que estáa controlando 
la prepara.ción del plebiscito. 
ParaAbdelaziz, en caso que la ONU 
no reacci.one a esas vfulaciones, "su 
credibilidad y la del Consejo de 
Seguridad estarán severamente 
comprometidas". Pero si las Nacicn,1 
Uni.das reaccionan. a.segurando la 
realización de la consulta popular 
cem todas las garantias, "seremos lo, 
vencedores': afirmó Abdelaziz, 
mostrando optimismo a pesar de 
todas las dificultades. 

Zambia 
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Una ola de 1melgas pone en riesgo la decisión del gobi.er~ d 
zambiano de aplicar un programa de reestructuraccwn d 
económi.ca, compromiso que asumió ante el Ftmdo Mont· L 
tario Internacional {FMI). a 
~ Mviembre aabrilocurrieron471melgas, conunadur<i II 

ción promedio de 4,5 días, en las cuales participaron o 
12:43_6 trabajadore~. La.s paralizacicnes han afect~ r, 
principalmente, a laindustriaman:ufacturera, y el gobw· o 
no teme que la frecuencia de los movimientos aleje WI N 
ilwersores extranjeros. e. 
Los trobajadores exigenreqjust,es salari.alesparaenfrentor~ P 
aumento del costo de vida. Pero el presidente Frederick Chi· h 
lu'ba, un sindica/,ista e ledo en octubre del ano pasado, insis/1 d 

La sftuacf6n econ6mfca se deterfor6 en los últimos dos anos 
en que heredó unaeccnomía en crisis y que el Tesor0 no e$IJ P. 
encondiciones de atender ala demanda de los trabqjalÍQfJ e. 
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V CAMERÚN 

iolencia política 

clase dominante del país. A 
partir de 1960, cuando el 
país obtuvo su inde
pendencia, la situación so
cioeconómica de los baya no 
cambió, mientras eran los fu~ 
bes los que se sucedían en el 
poder, disfrutando de sus re
galías. 

cupa profundamente el futu
ro de nuestro pe.ís", afirmó en 
esa ocasión Emah Otu, diri
gente de la Alianza de las 
Fuerzas Patri6ticas, una 
coalición opositora. 

E 1 resurgimiento dei triba
lismo -una de las noveda

des de la política de 
Camerún en los últimos 

i11 anos- quedó más evidente 
después de los graves enfren

,J tamientos ocurridos en la 
provincia de Adamawa. 

La espoleta que liberó la 
i6 nueva ola de violencia fue el 

asesinato de un sacerdote 
lo musulmán (lmán,). A pesar 
a de que ningún grupo político 

o étnico haya reivindicado el 
crimen, los fulbes, que son 
mayoría en la región, sospe-

{o chan de la responsabilidad 
de los baya, una comunidad 
étnica con la cual tiene una 
vieja rivalidad. 

vengarse. Para ello, tomaron 
por asalto la residencia dei 
jefe local e incendiaron su ve
hículo. Solamente con la in
tervención de las fuerzas ar
madas fue posible contener 
la ola de violencia desenca
denada con ese ataque. La 
crisis es la peor desde junio 
de 1991, cuando ambos gru
pos étnicos entraron en cho
que durante una huelga ge
neral decretada por los 
fulbes. En enero de este ano 
la violencia en la región vol
vió a la superfície, con un sal
do de cien muertos y varias 
centenas de heridos. 

Esa situación fue gastan
do un odio profundo entre bar 
yas y fulbas, de fondo econó
mico más que realmente 
étnico, que las autoridades 
han explotado para facilitar 
su permanencia en el poder. 

En marzo de 1992 hubo 
elecciones legi.slativas en Ca
merún, en las cuales, una vez 
más, el Partido Democrático 
del Pueblo de Camerún 
(PDPC), el partido oficial, ob
tuvo la mayoría absoluta de 
las bancas del congreso. Pero 
la oposición -que hasta ahora 
nunca tuvo representación 
parlamentaria- contestá los 
resultados, acusando algo
bierno de encubrir el fraude. 

"Las elecciones fueron 
una farsa y temo que no nos 
permitirán avanzar de ver
dad rumbo a los cambios de
mocráticos. Por eso me preo-

Por primara vez, el líder de 
la Unión Nacional pera la De
mocracia y el Congreso 
(UNDP), Bello Bouba Maigari, 
seiialó que hubo "un gran frau
de" yque el oficiali.smobabíaao
tuado dispueeto a "robar la vio
toria" de las fuerzas opositoras. 

La legislación electoral 
vigente en Camerún estable
ce que el resultado dei escru
tínio no puede ser cuestiona
do, y trece de los 23 
miembros de la Comisión 
Nacional responsable por el 
contaje de los votos sonde
signados por el gobierno, 
mientras sólo diez repre
sentan a los partidos políti
cos, incluyendo el partido ofi
cial. Esa forma de control 
gubernamental sobre el re
sultado de las elecciones lle
vó a otro gran partido, de 
orientación socialdemócrats 
a no comparecer con candi
datos en ninguna província 
del país. 

u 

Sin mayores investiga
ciones, los fulbes decidieron 

Los fulbes Uegaron ai ac
tual territorio de Camerún a 
comienzos del sigla XVIII, y 
desde entonoes constituyen la 

Gambia 
URUGUAY . 

Exodo en la grey católica ' 
Por sexta vez consecutiva, el Partido 
Progreslsta Popular (PPP) ganó las 

--' elecclones en este país de Africa Occldental. 
El PPP logró 25 de las 36 bancas en disputa 
en la Cáma1·a de Representantes. Dawda 
Jawara, médico veterinario, que ocupa la 
presidencla desde la independencla, en 1965, 

rix derrotó a sus cuatro adversarios con el 58,5% 
iÍ>I de los votos. 
/lt Los resultados de la elección, sin embargo, 

anunclan una nueva era en la polltlca 
ri} multipartldarla debldo al crecimlento de la 
"OI oposlclón, que logró duplicar su 
dc, representación. La principal fuerza de 
~r- oposicl6n, el Partido de la Convenclón 
IO! Nacional (PCN), oonqulstó 6 asientos. Tres 

candidatos independientes, y otros dos dei 
rrc Partido Popular de Gambia (PPG) también 
•,'L, fu ,,, eron eleotos. Por primera vez, los partidos 
~ de la oposlclón tuvieron un acceso sin 
'Si, precedentes a los medios de comunicaolón 
rei estatales. 

Reconocido como uno de los paí
ses con menos tradición reli

giosa, Uruguay está cambiando y 
sus habitantes se aproximan a lo 
sagrado a través de las llamadas 
"religiones no tradicionales". 

Según fuentes de la propia 
Iglesia católica, esta religión per
dió cerca de 30% de sus fieles sólo 
entre 1986y 1988. En el mismo pe
ríodo, las religionas llamadas 
"afrobrasileÍl.8.8" y las ''sectas" cre
cieron de fonna notoria. 

Se calcula que en Uruguay 
existen 20 mil Testigos de Jehová, 
60 mil mormones, 100 mil pente
costales (dato de 1988) y algo en 
torno de 400 mil practicantes de 
cultos afrobrasileõos. Se trata de 
un fenómeno que sorprende a to
das las partes involucradas, des-
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de sociólogos y otros analistas 
del fenómeno hasta al Obispo de 
Montevideo. 

Existe un consenso en que la 
puerta de ingreso de todas esas re
ligionas fue la frontera con Brasil, 
donde las sectas pentecostales ad
quirieron gran dinamismo en los 
últimos cuatro anos. 

En general, se considera que 
el elemento que marca la dife
rencia entre esas religiones no 
tradicionales y la Iglesia Católi
ca es la "horizontalidad" del rito, 
que aproxima más a los fieles de 
la comunión. El Obispo auxiliar 
de Montevideo, Orlando Romero, 
admitió que esas religiones "tie
nen una relación menos burocrá
ticay más atractiva consus fieles 
que el catolicismo". 
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Suazilandia 
A pesar de estar prohibidos, los partidos 
políticos de Suazilandia desafian las 
restricciones impuestas por el gobierno y se 
mouilizan en pro de una abertura 
democrática. 
El Congreso de laJuuentud de Suazilandia 
(CJS), elMouimientoDemocrático Unido 
del Pueblo (MDUP) y el Partido Socialista 
Revolucionario Ngwane (PSRN) hicíeron 
declaraciones exigiendo la suspensión del 
estado de emergencia impuesto hace 19 
aiios. 
Decretado por el fallecido rey Sobhuza II en 
abril de 197 3, el estado de emergencia 
suspendió la vigencia de la Constituci.ón. y 
prohibi.ó toda actiuidad política en este 
antiguo protectorado britânico, situado ai 
sur de Mozambique y al este de Sudáfrica. 
Suazilandia alcan.zó la indepen.dencia en 
1968 y uivió un período muy corto de 
libertacks democráticas. La forma 
encontrada por losjóuenes para incentivar 
la resisten.cia fue la actuación en los 
barrios, en campaíias en. favor de lamejoría 
del nível de vida de la población. Pero, aú.n 
con todos los cuidados adaptados, el 
gobierno ilegalizó esos mouimientos y acusó 
alosjóvenes de conspirarcontrael rey. 
El atual monarca, Mswati III, de 24 aiios 
de edad, hijo de Sobhuzall, subió ai trono 
en 1986, luego de la muerte del padre. A 

- princípios de este aíio eljoven monai-ca 
sorprendió a la poblaci.ón -de casi un mülón 
de habitantes- ai afirmar que el pais no 
podría quedar ajeno a los cambios que 
están ocun-iendo en todaAfrica. Pero hasta 
ahora no definió en qué sentido pretende 
orientar los cambios, ni cuan.to tiempo 
demorará pa.ra llevarlos a la práctica. 

EI rey Mswatl Ili 
sorprend/6 a la 
población ai 
promover 
cambias en su 
país, aunque no 
haya aclarado 
l os mecanismos 
para e/lo 

] 

La violencia política se hace sentir en las e alies, durante las protestas 

N
KENIA 

ubes negras 
"t ]íolencia política, una pro
V longada sequía y la dificul

tad de renovar los acuerdos de 
asistencia financiera están de
jando en una situaci6n delicada 
al gobierno dei presidente Daniel 
ArapMoi. 

En el último ano, el presiden
te enfrentó una creciente movili
zación popular, que exige la de
mocra tización dei país y, 
específicamente, la realización 
de e1ecc:iones multipartidarias. 

Arap Moí, cuyo partido, la 
Unión Nacional Africana de Ke
nia (~, está en el poderdes
de hace casi tres décadas, resiste 
a los cambias y ha reprimido las 
manifestaciones contra sugo
bierno. 

La inestabilidad política au
mentó desde que comenzaron los 
choques uétnicos" en la província 
de Rift Valley. El conflicto explo
tó hace cerca de seis meses, cuan
do miembros dei grupo kalenkin 
-dei cual forma parte el presiden
te- pasaron a perseguir a los ki
kuyu, en el distrito de Nakuru. 
Los ataques comenzaron des
pués que dirigentes kal.enkin 
participaron de manifestaciones 
en la región, pidiendo a su pueblo 

que rechace a los partidos de opo, 8 

sici6n y expulse a los miembros n 
de otras etnias contrarias ai go, 
bierno de Arap Moi. r 

Desde entonces, ya murie- a 
ron más de 200 personas y mi· e 
les huyeron de Rift Valley, una d 
de las principales regiones pro- t. 
ductoras de maíz, la base de la li 
alimentaci6n nacional. "A me- e 
nos que el gobierno pueda dar g 
seguridada los agricultores, 
ellos no cultivarán la tierran-
eso, con certeza, provocará 
hambre generalizada", sostuvo 
un funcionaria dei Ministerio -
de Agricultura. 1 ,. 

Para complicar la situación 
dei gobierno, los países tradi· 
cionalmente prestan asistencia 
econ6mica a Kenia suspendie
ron las remesas mientras no st 

liberalice el sistema econ6mico 
ypolítico. 

Esa ayuda económica es fun
damental para Kenia. Según el 
Escritorio de Estadísticas -órga· 
no estatal-, la economía se man· 
tuvo estancada el ano pasado, la 
inflaci6n se elev6 a 20% (el doble 
de 1989) y las inversiones decli
naron. La sequía empeoró la si· 
tuaci6n, al reducir la capacidad e 
de usinas hidroeléctricas. Entre e 
los mayores afectados por la ra· f. 
cionalización de la electricidad ~ 
está el sector industrial. 
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G PANAMÁ 

obierno en jaque 
La ola de violentas manifestaciones 

que estremecieron los viejos case
rones de la ciudad de Colón no demo
ro en llegar a la capital, Ciudad de 
Panamá, y particularmente al barrio 
de Chorrillos, donde los vecinos blo
quearon calles e incendiaron neumá
tioos. 

Las protestas contra el gobiemo 
comenzaron en la ciudad de Colón, 
donde el Movimiento de Desemplea
dos local (MODESCO) ganó las calles 
y enfrentó dura represi6n de la poli
cia. En esta importante ciudad pana
meiia, más de 50% de la población ao
tiva está desempleada, la mayoría de 
las viviendas no ofrece condiciones de 
habitabilidad y el sistema de trata
miento de aguas negras y de distribu
ci6n de agua potable es precario. Para 
peor, el servicio de recolección de ba
sura casino funciona y la atención sa
nitsria básica es inexistente. 

En el populoso barrio de El Cho
rrillo, en la capital, uno de los más 
afectados por las tropas norteameri
canas que invadieron Panamá el 20 
de diciembre de 1990, los vecinos 
también fueron reprimidos. Pero los 
líderes están dispuestos a mantener 
el estado de movilización hasta que el 
gobierno pague las indemnizaciones 

por la destrucción de sus viviendas 
por parte de las fuerzas armadas de 
los Estados Unidos. 

El presidente Guillermo Endara 
afirmó que por detrás de las manifes
tac.iones "hay partidos de izquierda, 
que fuero n alejados d ei poder", en 
una alusi6n al Partido Revoluciona
rio Democrático (PRD). Sin embargo, 
dos diputados del PRD, Balbina He
rrera y Abelardo Antonio, desmitie
ron que su partido haya incentivado 
las marchas de protesta. Ambos sefia
laron que los manifestant es eran 
electores de Endara, defraudados con 
los rumbos de su gobierno. Según los 
dirigentes del PRD, en 1989 Endara 
se metió en los miserables barrios de 
Col6n y El Chorrillo pidiendo votos, 
pero ahora manda a la policia cuando 
los vecinos hacen reivindicaciones. 
Herrera sostuvo que los actos de vio
lencia son "un producto de las condi
ciones desastrosas" en que viven gran 
parte de los panamenos. 

De hecho, en esas manifestaciones 
fue evidente la ausencia de viejo.s diri
gentes políticos de cualquier partido. 
En su gran mayoría, los grupos que se 
enfrentaron a la policia estaban forma
do por jóvenes estudiantes sin posibi
lidades de acceso al mercado laboral. 

Huefga de hambre contra Endara, una constante en Panamá 

Movimiento de 
Liberaci6n Cari
befio de Antigua 
(MLCA), Movi
miento Laborista 
Progresista (MLP) 
y el Partido Nacio
nal Democrático 
Unido (PNDU) 
constituyeron el 
Partido dei P u e
blo Unido (PP U), 
en un intento por 
desalojar dei poder 
a Ver e Bird, que 
con trola el gobier
no desde 1946 y es 
a cusado de corrup

Antigua y Barbuda 
Un esfuer zo unitario de la oposi

ci6n puede tr aer novedades a la políti
ca de Antigua y Bermuda , dos peque
nas isla s dei Caribe ori e ntal , 
pertenecien tes al grupo d e Sotavento 
de las Pequenas Antilias. Los partidos 

ci6n , al igual que su partido. 
La organizaci6n opositora preten~e 

fortalecer su papel de fuerza alternati
va al Partido Laborista de Antigua 
(PLA), dominado por la famili~ de Bird 
desde hace medio siglo. Vere B1rd anun-
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Cuba 
La Cancillería cubana denunció 

una nueva ofensiva norteamerica
na para dese:atabilizar al gobierno 
de La Habana. Esta vez, la herra
mienta utilizada fue el canal de te-
1 evisi 6 n "TV-Martí", que desde 
Miami realizó recientemente insis
tentes interferencias en el canal 13 
dela isla. 

E1 presidente Fidel Castro afirmó 
públicamente que su gobiemo podria 
"responder adecuadamente", es cte
CU', enviar senales de radio y TV rom
bo a Miami a través de una onda nor
teamericana. Hasta ahora, e ! 
gobierno cubano -aometido a una 
guerra radiof6ruca de más de 500 ho
ras semanales desde hace se18 anos
se limita a interferir las ondas de esas 
ernisoras que actúan con la cobertura 
legal de la Casa Bianca. 

Hace tres anos, una COI\}unción 
de factores climáticos hizo que pro
gramas de radias habanera.s entra
sen en la onda de radios de Miami. 
Las emisoras entraron en quiebre 
ante la desbandada de la publicidad. 

Además de la ''TV-Martr', eX1S
ten en Miami más de 10 estaciones 
de radio que transmiten mensajes 
ant1gubernamentales hac1a Cuoa. 

ció que ai final de su actual mandato 
presidencial, en 1994, abandonará la 
política. Los miembros dei Partido del 
P ueblo Unido temen que Bird renuncie 
antes de esa fecha y pase el poder a uno 
de sus dos hijos, ambos miembros dei 
gabinete. 

En 1989, los tres partidos que for
maron el PPU intentaron unificarse pa
ra enfrentar al PLA en las elecciones de 
ese ano, pero en aquel momento no lle
garon a acuerdos que permi tiesen accio
nes en coajunto. 

Antigua y Barbuda, un Estado de 440 
km2 y 80 mil habitantes, tiene un ingreso 
per cápita de US$4.595 y una deuda ex
terna de más de 236 millones de dólares, 
una de las más altas del mundo, tenién
dose en cuenta su población. 

En territorio de Antigua y Bermuda 
existen bases militares norteamericanas 
y allí están instaladas las antenas de "La 
Voz de América"y de la "BBC'' de Londres 
que retransmiten para América Latina. 

' 
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H 
ace 17 anos y ocho meses fundábamos en de i 
Buenos Aires la revista tercer mundo.~ 
cíamos en el editorialdenuestropunernúmr. sul 

que la revista respondía al "imperativo de cubnr Sw 
un vacío en América Latina marcado por la a& 
sencia de un tratamiento sistemático y profunik dac 
de las cuestiones relati~ al 'I'a'0?r Mundo, así Ol1' ma 
de la pertenencia esencial de América Latinat : 
ese mundo subdesarrollado y explotado". ex-

Senalábamos, ya en ese primer número, nllel· 
tra interpretaci6n de la divisi6n mundial, afir 1 
mando que "el antagonismo principe.l de ntlt!l!III 
tiemJ:X> se manifiesta en el deeignio de los oentrosii No 
poder mundial para aJianzar su dominio, deUll 
lado, y en la lucha de los pueblos marginada : 
y subdesarrollados p:,reliminarlascat.&Sdee.,q:i, __ ,.m,,. rar 
tación y dependencia a que los someten ""i,..._ 

por otro. En ese antagonismo bipolar, nuestrl ll 
M 

o, 
opción es por los últimos, por el Tercer UJl' tá: 
do, del que formamos parte". . , ool 

Al releer esas líneas, escritas haoe css1 dii llÚJ 
décadas, se constata que a pesar de la desintt JXlC 

gración de la Unión Soviética y la caída deis& arii 
cialúmo real en el Este europeo, en el Sur,h pe, 
situación poco cambió. 



En verdad, hubo algunas modificacionee. El régimen de 

1 Mcscú funcionaba como un pararrayos de ataques militares 
/, abiertos o velad06 de ciertoe países cxx:identalee, principtlmen
- te de Estad06 Urúd06, y la ayuda a proyectoe de desarrollo en 
~ Teroer Mundo proverúent.e de las na.ciones socialistas ame

" nizaba el bambre y las caren.cias de t.odo tipo que viven muchos 
À de los pueblos de nueetro hemisferio, en puticular en Africa. 
e Hoy, la brecha entre el Norte industrializado y el Sur 
r. subdesarrollado es más profunda. Y la solidaridad Norte
~ Sur está siendo paulatinamente substituida por la solidari
~ dad Norte-Norte. Esa tendencia a apuntalar las naciones de 

0 
mayor desarrollo relativo se torna evident.e en el hecho de 

11 q_ue la ayuda que debería venir hacia el Sur es desviada ha-
oa los llamados países de economias en transición, los países 

11 ex. socialistas del Este europeo. 
fr L ª reoomposición de fuerzas a nível mundial, con la apa-
i rente victoria de las ideas neoliberales sobre lasso-
10 cialistas, fue un golpe duro para el Tercer Mundo . 
• No sólo se perdieron aliados, sino también - eso es lo más 
i1 grave· muchas fuerzas poÜticas renovadoras quedaron sin 
~ referencias, sin rumbo, y, quien sabe, hasta sin espe
~ ranza en la posibilidad de viabilizar la utoJÍa. 
lII l.ejos de haber superado los problemas dei subdesarro
~ llo, hoyestamoe más distant.ee que hace 20 anos de loe avances 

técniooe y científiooe de los países clel Norte y de la posibilidad 
~ ~.l ~&ecer a nuestra población un padrón de vida digno. Y el do
,li lllilUo de los medios de comunicación por unoe p:,oos grupos de 
, ~aeoonsolidó, a nivellocaly global, mientras una profunda 
,W Cl'l818 financiera y de identidad afecta a la prensa inde
, !Jendient.e dei Tercer Mundo. 

En esta dificil etapa histórica, en la que el propio con
cepto de Tercer Mundo ha sido cuestionado -pues desapare
ció el segundo mundo, el mundo socialista-, la edición en 
portugués de nuestra publicación, cadernoe do terceiro 
mundo, llega a su edición número 150. Nosotros, los perio
distas dei equipo de cuadernoe del tercer mundo, senti
mos en esta fecha tan especial la misma confianza en el 
futuro de nuestro proyecto editorial que t.erúamos hace 18 
aiios y renovamos nuestro compromiso con los ideales que 
nos llevaron a lanzar la revista en 1974. 

E 
I desafio de informar a la opirúón pública se mantie
ne, con la diferencia de que somos cada vez menos 
los medios de comunicación -en est.e caso específi

co, las revistas- que no responden a ningún centro de po-
der, ni grupo político o económico, sino que procuramos 
dar espacio en nuestras páginas a todas las corrientes 
progresistas, favoreciendo su proceso de confluencia en 
pro de metas esenciales. 

Nuestra editora, después de tod06 estes anos, aprendió 
una lección: para sobrevivir es preciso profesionalizarse y 
diversificar los niveles de actuación. En la actualidad publi
camos tres revistas: cuadernoe dei tercer mundo y su 
edición en portugués, cadernos do terceiro mundo; Eco
logia e Desenvolvimen t.o, especializada en problemas li
gados al medio ambient.e (en portugués), y la Revista dei 
MercOSllr, bilingüe (espanol-portugués). ' 

Esperamos llegar a nuestro número 300 con la misma 
confianza en las potencialidades de nuestros pai.ses y de 
nuestros pueblos y, sin duda, enlos ideales dejusti.cia social, 
democracia y libertad. 

Nuestro desafio mayor es trasladar esas convicciones al 
papel, oonvirtiendo nuestra revista, más que nunca, en una 
trinchera de esos valores e ideales. Porque en un moment.o his
tórico que alg\Ul08 consideranposmoderno, la batalla no puede 
ser vencida por quienes tienen el control del poder y de loe me
dios de comunicación y pregonan el fin de la Historia, sino por 
los que creen en el fin del despotismo y de la domincación y lu
chan para t.ornar realidad eso que aúnes un sueiio. 
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Alberto Fujlmorl dlso/v/6 el Parlamento y se convlrti6 en dlctador, con e/ consentlmlento de las fuef'Zlls srmsdu 

EXCLUSIVO: lQuién 
gobiernaen 

Perú? 
El golpe de Fujimori desencadenó un 

proceso de consecuencias 
imprevisibles que amenaza con una 

explosión social inminente 

Francisco Viana 
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F
ajimori habla una hora, como e6lo aco .. 
tumbraba a hablar en campana electoral. 
Y martillando eiempre sobre los miamos te
mas. El Congreso es la ineficiencia y la cor

rupción personificadas. La Justicia es una eepecie 
de mostrador de negocios para la mafia y los polf. 
ticoe inescrupulosos. El país no avanzaba porque 
e1 gobierno estába aprisionado a una camisa de 
fuerza parlamentaria; más que esto, era víctima 
de una conspiraci6n para mantenerlo atado de 
pies y manos somo si fuese un fantoche, prisionero 
delPalacio. 

Los tanques no salieron a la calle para quedar
ae. Fue sólo por proteoción. Una acción preventiva 
para evitar el caos. "Me anticipé a una toma de la 
Baetilla a la criolla. El muro de la vergüenza ee de
rrumbaba de cualquier manera", dijo. Entusias
mado con la aparente recepción de la platea el 
orador se obstina: "la democracia ee el mejor régi
men que existe, siempre que funcione. Yo me pre
gunto: 1,Hubo en Perú una ruptura del orden 
democrático?" Y el mismo se responde: "No me 
pueden comparar a los gobemantes de Haití o de 
lrak. Porque el 85% de la población me apoya". 

En aquella noche caliente del miérooles 8 de 
abril, los empresarios parecian dispuestos a escu
char y aplaudir. Eran más de cien apretajados en 
la Asociación de Exportadores del Perú, ansiosos 
por saber los rumb08 que la economía ir(a a tomar, 
pasadas las primeras 72 horas del golpe militar 
encabezado por el presidente Alberto Fajimori, 52 
anos, el domingo 6. Dos semanas después, ein em
bargo, eran raros los que en los bastidores no cri
ticaban abiertamente al nuevo gobierno y querfan 
bajarse del barco. 

Guarecido detrás de las encuestas de opinión 
y de un ptuiado de comandantes militares, 
Fajimori no parecía inmutarse. Más bien 
le preocupaban los vientos contrarios que 
empezaban a soplar en los países ricos y de 
América Latina, de socios del calibre de 
Brasil y Argentina. Los empresarios pe· 
ruanos, momentáneamente, no le signifi. 
caban un gran problema. AI final, el que 
estaba con problemas de liquidez y su
friendo directamente los dolores de la re· 
cesión era el Estado y, consecuentemente, 
la población. Las empresas fueron sanea· 
das. Deepidieron pereonal. Cortaron las 
inversiones. Pero están en pie. Por lo me
nos, las empresas de las familias que dan 
las cartas en el juego político. Este era el 
dato importante. El otro dato es que los lí· 
deres empresarios estaban en la televisión 
engrosando públicamente el coro de apoyo 
ai golpe. Pero los indicadores de tranquili
dad se acababan ahí. 

hombre feliz. Nunca en los últimos 20 meses de go
bierno pareció tan a gusto. Metódico, de tempera
mento introvertido, el Chino Fajimori traslucía 
buen humor en sus apariciones públicas. 

En nada se parecia a aquel senor de apariencia 
marcial, econ6mico en las palabras y casi perma
nentemente encerrado en el palacio, de los días 
que antecedieron al 6 de abril, cuando en un rápi
do pronunciamiento en la TV, anunció a los 23 mi
llones de peruanos que el Congreso estaba cerrado 
y que un golpe militar ganaba las calles. 

Pero la apariencia de Fujimo ri era tan engano
sa como los aplausos de los empresarios que fue
ron a escucharlo a la asociación de exportadores. 
Desde la víspera del golpe cambió de domicilio, 
junto con su familia. Del Palacio de Gobierno, an
tigua morada de los virreyes espaiioles, donde mu
ri6 Francisco Pizarro, víctima de una 
conspiración, se mud6 a un incómodo bunMr en el 
cuartel general de los servicios de inteligencia. 
También prescindió de la companía de Kenzi, de 
tO anos, el menor de sus cuatro hijos, inseparable 
companero de sus andanzas por Lima. Ahora 
quien podía ser visto, discretamente, al lado de 
Fajimori era un Comido guardaespaldas, instala
do en el asiento trasero dei Mercedes presidencial. 
Un agente con la ametralladora en la mano. 

Fueron pocos los que se dieron cuenta de la su
tileza. También, Lima estaba ocupada por solda
dos y tanques. Las prisiones estaban llenas. Y 
prácticamente todo el país, sobre todo los reductos 
apristas, bajo severa intervención militar. La no
vedad de este viraje de abril, mientras tanto, era 
que con el golpe, Fujimori se transformó súbita
mente en el símbolo de todas las ambigüedades 
nacionales. Se proclama apoyado por el pueblo y 

Por la cara, Fajimori -alias el Chino pa
ra los amigos, o Karate Kid, según la explí
cita ironía de sus enemigos· parecía un u• urct1I•• után 11,ma• dt1 manlfestantH dt1tt1nldo• por prott1star contra Fu/lmorl 
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las encuestas lo confirman. Pero, por irónico que 
pueda parecer, propone hacer toclo aquello que el 
pueblo no quiere. Militares en la calle, más rece
sión, más violencia. Esto también confirmado por 
las encuestas. Dificilmente alguien lograría en
tender una contradicción tan radical sin mirar al
rededo r y darse cuenta que Fujimori es la 
encarnaci6n de la contradicción. Le ganó a Vargas 
Llosa con el argumento de la antirecesión y del an
ti-FMI. Dificilmente Vargas Llosa consiga igua
larlo en la práctica de los golpes receaivos y en sua 
reverencias al FMI. 

1,Qué es lo que ocurre, entonces? 
Hay un escenario de caos, un gobiemo sin brú

jula y una población desesperada que se aferra de
sesperadamente a la iluaión de salir dei vacío. 

Perú es un país de dos caras. Una, bianca, rica 
y refinada, acantonada en las mansiones de Lima, 
en el barrio de Miraflores, cercadas por agentes de 
seguridad y antenas parabólicas. La otra, de los 
chows, miserable, sin maiiana, sitiada por la gue
rrilla, la recesión y la inflación insumisa, que rei
na entre el maltratado centro de Lima y los Andes. 

Hay múltiples versiones de esa faz angustian
te de la tierradel sol, que deslumbrá ai conquista
dor Francisco Pizarro por la profusión de oro y la 
altivez dei pueblo. En las cuadras que cercan el 
Palacio de Gobiemo, en un radio de veinte kilóme
tros, es visible a aimple vista el resultado de los úl
timos 21 meses de gobierno de Fttjimori. 

Los vendedores ambulantes se cuentan por 
miles y toman las calles como si fuesen verdaderos 
ejércitos de ocupación. El país que hace 12 aiios, 

desde la redemocratizaci6n cc>n Belaúnde Teny, 
venía oscilando peligrosamente entre la hiperin
Oaci6n y el estancamiento, aterriz6 finalmente en 
el caos. Las estadíaticas lo demuestran: 

• 80% de una fuerza de trabajo estimada en 12 
millones de personas está desempleada o subem. 
pleada. Son S millones de agricult.ores sin dine~ 
para plantar, dos millones de artesanos consua ta. 
ileres cerrados, un mill6n de obreros induatriale. 
acosadoa por los despidos en :maaa y la caída libn 
de la producci6n, además de SOO mil pescadoree y 
50 mil mineros en idénticas condiciones.Eato pen 
citar apenas los grandes números reoogidoe en 101 
sectores claves de la economía. Entre loe emplea
dos públicos el cuadro no es menoe aterrador. FJ 
presupuesto de seis mil millones de dólares noe. 
suficiente para bancar cualquier nueva inversión, 
ni aún en los servicios reconocidamente estrangu
lados, como el saneamiento público, el tranapo~ 
o la telefonía. 

• El salario mínimo no alcanza a U$70,00. Y 
con U$70,00 no se compra casi nada. La carne, el 
maíz y el arroz subieron 30 veces en los últimi:, 
meses. Los combustiblea diapararon en la miama 
proporci6n. Agua y luz, también. 

Ni los menudoe de pollo -pata, hígado, ala- es
caparon de la escalada alcista. Y sus precioa, antes 
irriaorios, aólo no se fueron a las nubea porque el 
ministro de Economía, Carlos Bolona, reaolvió ar, 

chivar un impuesto de 18% que llegó a sacar, en 
un momento de devanec recesivo, de uno de los 
bolsillos de sua bien cortados trajes de lino azul. 

• Ninguna de las 300 grandes empresas perua· 
nas, controladas por media centena de familias in-

Violencia permanente 
,.. 9 de11nero, 1992. BarriosAltos. 

Seia enmucaradoe invaden un edifi
cio e interrumpen una pollada, de 
ametralladoru en puno. Saldo! 16 
muertoe. Una inv•tigaci6n realiza
da por la prema peruana concluy6 
que la masacre no llevaba la firma de 
Sendero, sino de grupos paramilita
res de extrema derecha. 

14 

,.. 6 de febrero, 1992, aún en Li
ma. Bajo el inclemente sol del medio
día, doe hombree armados entran en 
una agencia dei banco lnterbanca, 
obligan a los clientes a tirane a1 aue-

lo, vacían los cofres y h~ disparan
doen todaa direcàonee. Saldo: 2 muer
tos. La policia deacubri6 que los 
ualtant.ea no eran paramilitaree, ni 
gua,rilleroa de Sendero. Eran oficiales 
jubiladoe de la polida, deeesperadoe 
por el hambre. Detalle preocupante: 
17% de los crimenee practicadoe en la 
regi.6n metropolitana •tán ligado& a 
la Policia. 

,.. 11 de enero, 1992, Vtlla Maria 
del Triunfo, periferia de Lima. Una 
mttjer entra en la sede social del lla
mado pueblo joven -eufemismo que 
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designa las villas miseriaa que brotan 
de la noche al día en la captai- y ~ 
gunta por un dirigente de la organiza· 
ción. Su nombre: Emeato Lopes de la 
Cruz. Emesto se ªJr0mll8 y • ejecu· 
tado friamente con un tiro en la cabe
za. Autor del atentado: Sendero 
Luminoeo. 

.-16 de febrero, 199'2 Doa m\Ú81'19, 
armadas de piat.ola y ametralladora, 
abe.t.en. a tiros a la líder popular Mana 
Elena Moyano, tambiéna:mocida como 
"Mana C.On,je", y dinamitan su cuerpo. 
Aut.or del crimen: Sendero Luminoso, 
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la violencia, la corrup
ci6n, el creciente poder 
de las mafias de la coca -
las ''firmas", en la jerga 
peruana-, y en la extre
ma pobreza de la pobla
ci6n. 

E/ Ingre.o p•r capita •• I• mltad dei de do• décadas atri•, mlentras cr•c• e/ desempleo 

En el mundo sofisti
cado en Miraflores, el 
Perú blanco desfila con 
relucientes Mercedes 
Benz y futuristas carros 
japoneses Ronda o Mit
subishi, exhibe corbatas 
de U$100, trajes de 
U$1.000, zapatos de 
U$400 y relojes Rolex de 
oro macizo que no cues
tan menos de U$20.000. 
Ese pedazo dei Perú, 
donde no se acomoda si
q-u.iera 20% de la pobla
ción, sólo no vive lo que 
se podría llamar la deli
cia de la crisis porque, 

signes, invierte un sol en el país. Por los cálculos 
dei economista Gonzalo lzquierdo, decano de la 
Universidad de Los Andes, cuyo nombre figura en 
la lista de ministeriables en la hip6tesis de una 
vuelta a la democracia, las tasas de inversión en 
el país cayeron a cero. "Fujimori no tiene equipo. 
Puso al país de cahe.za para abajo, convirti6 una 
economía en crieis en una economía en caos abso
luto y, lo que es peor, sembró un cuadro de explo
sión social irreversible", analiza el economista. 

Su tesia podría perfectamente sustentarse en 
un único número: el ingreso percápitaen la actua
lidsdes la mitadde los U$1.570,00 de dos décadas 
atrás. Otro dato ilustrativo: todos los grupos cla
ves dei pa.ía -léase familias Romero, Bresia, Wiese, 
Leo Rupp, Ferreiros, Lucione, Diamanti, que con
trolan desde las minas de cobre hasta los bancos
están dando la espalda al Perú y buscando nuevos 
horizontes en Estados Unidos, en particular Mia
mi, Colombia, Argentina y Chile. 

lzquierdo apunta lo que considera el centro del 
impCJ11se: "nosotros no estamoa ni peor ni mejor 
que cualquier otro país de América Latina. Noeo
troe estamos caminando en la direccién contraria. 
Loe capitales están huyendo del país porque el gol
pe no fue otra cosa que la afirmaci6n de una reali
dsd por mucho tiempo disimulada. El gobierno 
nunca quiao gobemar políticamente. Desde el pri
mar momento, demoetró que no veía la legalidad po
lítica como Wl factor de estabilizaci6n eoon6mica. 
Alú está la raíz dei caoe en que nos sumergimos". 

Quien anda por las calles de Lima no precisa 
hacer ningú.n esfuerzo para dane cuenta de que el 
país camina en la direcci6n de la nada, minado por 

últimamente, la violen
cia de Sendero Luminoso tom6 Lima por asalto y 
amenaza invadir los guettos de la aristocracia. 

Fueron 25 mil muertos en los últimos 12 aiíos. 
En los últimos tiempos, los atentados se suceden 
en una proporción de dos por día, coo 4.500 muer
tos apenas en los meses de gobierno de Fujimori. 

Pero el contraste aúnes brutal. En un restau
rante simple dei centro de Lima, un plato de cevi
che (pescado crudo, cocinado en limón, con ma.íz y 
papas) no cuesta menos de U$2,00, el ómnibus 
cuesta casi un dólar por viaje -cuando se puede to
marlo-y el alquilerde una barraca en cualquier vi
lia miseria no es inferior a U$20,00. 

Es en los barrios pobres que la violencia asume 
proporciones de una guerra. Y ese macabro ritual, 
donde actúan paramilitares, policias convertidos 
en bandoleros y senderistas, parece no tener fin. 
La sangre corre en profusión y salpica por todos la
dos. Hasta no hace mucho tiempo, el escenario de 
la confrontación era el interior, más exactamente 
la región del valle del río Guallaga, con sus 1.700 
kilómetros2, donde crecen las mayores plantacio
nes de hoja de coca dei planeta. Ahora, el conflicto 
sobrepasó al campo y llegó a las ciudades. En la se
mana que se siguió al golpe, explotaron dos camio
nes abarrotados de dinamita. Saldo: cinco 
muertoe. 

Fajimori, que sería la revancha del clwlo, ese 
hombre invisible que hace siglos es tratado como 
una mera estadística, se metamorfoseó, rápida
mente, en verdugo. El cambio se di6 al día siguien
te de la toma de posesión. El presidente, heredero 
de la tradición oriental de prometery cumplir, cul
tivada desde los fines dei siglo pasado cuando los 
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primeros ja poneses desembarcaron en Perú para 

sustituir la mano de obra esclava, juró que no se 

rendiría ai FMI. Y se rindió. 
El golpe fue una segunda reindición. Oficial

mente, Fajimori llam6 a los militares para cerrar 

el Congreso y clausurar el Poder Judicial en un in

tento por frenar la corrupci6n. Nadie en su sano 

juicio es capaz de negar que el Parlamento y lajus

ticia peruana estaban desangrándose por la co

rrupción. Era un hecho común que los jueces 

liberasen a los narcotraficantes a cambio de sobor
nos. Así como llovieron escándalos sobre los teja
dos de vidrio dei Congreso. 

La bancada dei APRA, por ejemplo, quedó con 

la imagen sucia después que consiguió absolver ai 
ex presidente Alan Garcia, el üder del partido, dei 

torrente de acusaciones de enriquecimiento ilíci
to. Pero es un error imaginar que el estigma de ls 

corrupci6n es un monopolio dei Poder Legislativo 
y del Poder Judicial. 

Desde el 22 de noviembre de 1991 hiberna en 

la mesa de Fajimori un informe confidencial (nú

mero 016-91), elaborado por un oficial dei servicio 

secreto, que ae esconde bsjo el alias Chanmé, tra

zando un cuadro asustador de la corrupción en las 

Fuerzas Armadas. A través de acuerdos con las 

distintas mafias, oficiales y jefes de guarniciones 
dei valle dei Huallaga dan libre trânsito a los car

gamentos de coca en los aeropuertos. 
Por los cálculos dei espía peruano, para simu

lar que no ven nada, los militares reciben, cash, 
entre U$3.000 y U$4.000 -el equi-
valente a un ano de salario- por 
vuelo. El promedío de los carga
mentos con connivencia oficial es 
de tres a cuatro por semana, ex
ceptuando los períodos de lluvia. 
En ocasión de los decolajes, relata 
Chanmé, es común que pistas sean 
clausuradas, con militares unifor
mados mezclados a los bandidos y 
barones de la mafia, de forma de 
dar mejor protección a la coca. 

Ni aún el círculo íntimo dei 
presidente escapa a la corrupción. 
La víspera dei golpe, los medias 
políticos fueron estremecidos con 
una denuncia de peso hecha por 
un personaje no menos pesado. 

sonal. Yel personajedepesoque abri6 la boca para 

disparar la denuncia fue la primera dama, Suaana 
Huguchi Fajimori. 

Quien se tome el trabajo de observar el entorno 

dei presidente con una lupa tendrá sorpresa1 

aún mayores. Comenzando por la eminencia 

gris dei Palacio y brazo derecho de Fujimori, el 

abogado y ex oficial dei ejército Vladimiro Mon
tesinos, que figura en los informes de la DEA, la 
polida anti-drogas norteamericana, como de
fensor de traficantes, contrabandista de arma, 
y respon.sable por la fuga, en la década pasada, 
en Lima, de uno de loa capo• de la mafia de Me
dellín, Evaristo Porras. 

Ese personaje fue quien mont6 todo el aervi
cio de inteligencia y teji6 los bilos para indicar 

los hombres claves dei alto comando en el go. 
bierno Fujimori. 

Las contradicciones no terminan ahí. Mien
tras el pueblo peruano aprieta el cinto y raros 

son aquellos que se dan el lujo de más de una co

mida por dia, Fujimori se permite la extrava
gancia de gastar 10 millones de dólares para 

construir una casa monumental, en un terreno 

de eu propiedad, en la isla de Pachacamac, don· 

de el presidente pasa los fines de semana pea· 
cando. Legalemente, los gaatos deberían eer 
pagos por la familia Fujimori, y no por el ya en
deble tesoro peruano, ya que se trata de una pr1> 

piedad privada. Oficialmente, esos son problemaa 

que no exi.sten. · 
El limite declarado de Fajimori 

es la guerra sin treguas contra 
Sendero y el narcotráfico. El argu· 
mento de Fujimori ee que una ao
ción de gran envergadura oontn 
Sendero, que tiene en el valle dei 
rfo Huallaga au cuartel general, 
asestaría también un golpe mortal 
ai plantfo de coca. 

Estimativas -nunca probadas· 
de la DEA indícan que de las plan· 
taciones de coca salen unos 11ei1 
millones de dólares para financia· 
miento de la guerrilla, cuantía 
que, proporcionalmente, ea 1upe· 
rior ai presupueato dei ejército pe
ruano. El segundo argumento et 

que, vencida la guerrilla, el paía · 
que en los últimos 12 anos aufri6 
perjuicios por valor de 14.000 mi· 
llones de dólares en sabotaje11 Y 
atentados, valor que corresponde• 
la mitad dei PBI- tendría alientD 
para volver a invertir. 

Segun la denuncia, hermanos 
y cunados dei presidente forma
ban un gobierno en las sombras y 
estaban sacando partido de las do
naciones hechas por los japoneses 
ai Perú. En la crónica, el escándalo 
fue bautizado como "el caso de los 
kimonos usados", en una alusión a 
las toneladas de rapas japonesas 
que esos seiiores estaban vendien
do para lucro exclusivamen te per -

EI • x -pr•• ldent• Alan Garcia fu• acuHdo de 

enrlqwclml..to lllclto pero fue aMl.ltllto por• Cong, .. o 

lnclUIIO, desmovilizando parle dei 
giganteeoo efectivo policial y militar, 
entorno de 200 mil bombree, sin duda 
el mayor dei continente, también 
guardadas las proporciones. 
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La polfcfa fue usada por •I goblemo para reprimir protestas populares, sembrsndo lnsatlsfaccl6n que S.ndero Lumlno.o cosectu, 

En la lucha contra el narcotráfico, Fajimori no 
cuenta oon grandes simpatias de las Fuerzas Ar
madas. El ejércit.o es contrario a una guerra abier
ta. En primar lugar, por una cuestión de 
supervivencia: sin el dinero de los traficantes la vida 
sería impoeible. El sueldo de 10111 120 mil homhres de 
las Fuerzas Armadas y de loe 80 mil p:>licías es ridí
culo. Un soldado gana U$25 y no oficial no llega a 
U$100. Un general alcanza a U$300. 

MIiitarmente, el choque frontal tampoco es 
conveniente: faltan armamentos, helicópteros, 
combustibles, botas, uniformes y, por sobre t.odo, 
comida. Un buen termómetro son las frecuentes 
deserciones y el gran número de oficiales que pa
san a retiro, 15%, antes del tiempo reglamentario. 

Finalmente, existe un problema social que pe
sa en la balanza del arraigado sentimient.o nacio
nalista de los militares peruanoe: la coca, cultura 
milenaría de los incas, da empleo a cerca de 300 
mil campesinos que quedarían sin chances de tra
bajo en la hip6tesis de una guerra abierta. El cír
culo se cierra en el ajedrez de la política 
internacional. No hay como extinguir la planta
ción de coca, que rinde casi 1.500 millones de dó
lares por ano -la mitad de las exportaciones 
legales peruanas-, sin que antes Estados Unidos 
financie un intenso programa de reciclaje de la 
economfa. Como no existe ningún indicio concreto 
de que ese programa esté en camino, la guerra t.o
tal contra las mafias de la coca no pasa de una co~ 
tina de humo. 

La conclusión ee válida para la guerra contra la 
guerrilla. El periodista Gustavo Gorríti Ellenbogen, 
aut.or del bett- aeller "Sendero, hist.oria de la guerra 
milenaria en el Perú" y mayor aut.oridad del país en 
el aaunt.o, ee taxativo: "El golpe di6 a la guerrílla el 
espacio p:>lítico que le faltaba para eedimentarae". 

La lógica del razonamient.o de Gorriti ee fácil 
de entender. Sendero, hasta hace poco tiemp:>, vi
vía en un impCJ1Jse insoluble. Se había convertido 

en una organización suficientemente fuerte como 
para controlar la mitad del país, pero carecía de 
fuerza p:>lítica para evolucionar de una etapa pu
ramente militarista bacia una fase de enraíza
mient.o en las masas. 

Como la tendencia de la criais es al agravamien
t.o, el gobierno está sembrando insatisfacción pera 
que Sendero coseche. La opinión de Gorri.ti es com
partida p:>r el senador Felipe Oaterling, presidente 
del Congreso y perseguido por Fajimori. Oaterling 
teme que Sendero crezca en el vacío abierto por el 
sentimient.o de profundo descontent.o. Pero ése no es 
su temor mayor: "Sendero pasó a golpear más dura
mente a las instituc:iones p:>rque a partir del golpe 
existen dos fuerzaa insoonstitucionales en choque. 
Por un lado, el gobierno; p:>r otro, el ejércit.o sende
rista. Nadie puede preverqué producirá ese choque". 

En principio, el temor que flota en el ambiente 
es el del complet.o eclipse de loe derechoe huma
nos. En el alto comando del Ejército prevalece la 
doctrina del general Luis Cisneros Vizquerra, se
gún la cual no importa si se mata a 60 sospechosos, 
si entre ellos figuran tres o cuatro senderistas. Al 
mismo tiemp:>, destruída la constitución, Fajimori 
queda con las manos libres para golpear duro en 
el incipiente movimient.o sindical peruano. 

La piedra en el camino de Fajimori, sin embar
go, está en la propia élite peruana. 

La insatisfacción aún no salió de los bastidores 
bacia las luces del escenarío, pero no es del todo 
imperceptible. La reacción de la comunidad inter
nacional al golpe, sumada al congelamiento de los 
crédit.os, fue un error de cálculo. 

La pregunta que los militares se están hacien
do en los cuarteles es una: i,Qué ganamos con el 
golpe? Además del desgaste, nada. Los empresa
rios se hacen la misma pregunta. La respuesta: 
nada. Ni la liberalización de la tasa de cambio con
siguieron arrancar. Resultado: el dólar continúa 
valiendo dos veces menos del precio real con serios 
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perjuicioe para las exportaciones. Ni las 660 esta
tales peruana.e que están en venta y podrían ren
dir jugosoe lucros consiguen transformar en un 
negocio atractivo. Como no hay estabilidad nadie 
ae candidata a oomprarlas. 

El resultado es que el Chino Fujimori, quedó 
prisionero dei Fujimori Karab!Kid. MientraB tan
to, su estrella parece relucir a la lw: de encuestaa 
de opinión que le dan el apoyo de la poblaci6n. Pe
ro esas encuestas son frágiles. No aseguran ningún 
eslabón de relación real entre el gobiemo y las ma.sas. 
En el momento en que la ilusión dei cambio se esfu
me, los índices de popularidad tambiénsedisolverán. 

Máximo San Román lidera la reslstencla ai golpe 

Matemáticamente, Fujimori dispone de tres a 
seis ~eses para viabilizar una retirada por la vía 
dei plebiscito, pero tendrá que enfrentar la oposi
ción en las calles, con el presidente constitucional 
Máximo San Román al frente, y la creciente popu
laridad del ex presidente Alan Garcia. 

Este último es la gran amenaza para Fajimori. 
Primero, porque el APRA es un partido con inser
ción popular, a despecho de la recient.e experiencia 
de desgaste, y oon influencia en el movimiento de 
trabajadores y campesinos. Segundo, porque Gar
cia supo explotar con habilidad ia brecha abierta 
por el golpe y se transformó en el gran líder de opo
sición, conclamando al pueblo a la insurreci6n y a 
la desobediencia civil. 

Por último, existe el peligro de que el plebiacito 
ae dé en el exacto momento de la ofensiva aend&
rista que puede quitar al gobierno eu último y frâ. 
gil triunfo. 

Técnicamente, Fujimori también ae revela ai, 
tiado. Las reaervu cambialea no au.man 1.200 mi
llonea de dólares, y diffcilmente mantendrán el 
aliento de los cofres oficialea por mú de cuatro 
meses, caso no llegue algún socorro extra de loe 
países ricos. 

E1 economista Gonzalo Izquierdo garantiia: 
"La hiperinflación no retomó únicamente porque 
hay un flajo de 120 millones de dólares menaualea 
traídos del exterior por las empreaaa para garan• 
ti.zar el capital de giro. Ea una forma proviaoria de 
huir de las altas taaas de interés. Hasta cuándo 
persistir, nadie sabe". 

Otro economista, Michel Chossudovaky, 
profetiza: "Como no entró dinero nuevo, el go· 
bierno tendrá que producir más recesión y 
más evasión de divisas para hacer frente a un 
aumento de 60 millones de dólares a 120 mi· 
llones, de los pagos mensualea dei aervicio de 
la deuda externa". 

Por otro lado, el diputado Albert.o Ramírez de 
Villar, presidente de la clau.aurada Cámara de Di
putados, sintetiza: "Fajimori n.o quiere cambiar 
las instituciones. Quiere destruirias. Pero no será 
el Pinochet dei Perú porque caerá más temprano 
de lo que se imagina". 

El golpe militar, que dió plenos poderes a Fu· 
jimori, es hermano gemelo de la incertidumbre. 
Fuera dei terreno seguro de la Constituoón, sin 
partido y sin retaguardia internacional, Fujimori 
se tornó una formidable paradoja: en el momento 
en que parece estar más sólidamente plantado en 
el poder, esjustamente el momento en que se en· 
cuentra más frágil. 

Quien lo ve distribuyendo sonrisas en las 
calles de Lima o en las entrevistas de televi· 
sión, dificilmente se dé cuenta de esa ilusi6n 
de vacío. El drama del Perú de los dfas actua· 
les es que nadie sabe quién gobierna el país. 
Presidentes, existen tres: el constitucional, 
Máximo San Román; el dictador Alberto Fuji· 
mori y el líder de Sendero Luminoso, Abimael 
Guzmán, que también se autoproclama presi· 
dente, gracias al poder de los fusiles de sus 26 
mil hombres. 

Moviendo los bilos por detrás de Fujimori na· 
die sabe exactamente cuántos candidatos a preei· 
dente circulan en las sombras. Paaadoe doa meses 
del golpe, sólo una cosa parece clara en Perú. Nllll' 
ca la tierra del Sol estuvo tan próxima dei findei 
mundo. Como afirma Hemando de Soto, un bri· 
llante intelectual hiperliberal, ex consejero de Fu· 
jimori: "Estamos a las víaperas de una violenta 
erupción popular. Gran parte de las personas vive 
fuera dei sistema, dentro de una especie de aparl
heid económico". 1 
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El suicidio político 
deFujimori 

Francisco Loayza 

El proceso de bordaberri
zaci6n dei régimen de Al
berto Fajimori, ai pare

cer, es irreveraible, luego de la 
renuncia dei Ministro de Eco
nomía, Carlos Bolona, la figu
ra más prestigiada dei 
gabinete ministerial y que 
mantenía importantes víncu-

El más urgente desafío es el 
inicio del diálogo entre el 

Congreso disuelto y los sectores 
militares opuestos al re?:orno de 

la constitucionalidad 

la República por el primer Vi
ce Presidente, Máximo San 
Román, quien, efectivamente, 
cuenta con la investidura pre
vista en la Constituci6n. 

Pero como Fajimori ha lo
grado que los Comandantes 
Generales de las Fuerzas Ar
madas le otorguen su apoyo, 
convertidos en s u único sostén 

loscon los organismos financieros in
temacionales. 

Hoy es difkil predecir en qué mo
mento Fujimori se ha convertido en 
prisionero de su propia telarana, te
jida con una 1mpacienc1a digna de 
mejor causa por su asesor Vladimiro 
Montesinos, un ex capitán dei Ejérci
to de trayectoria controvertida. Acu
sado simultáneamente de ser agente 
de la CIAy de la KGB, Montesinos se 
yergue en figura central de un régi
men que había venido llevando a ca
bo un programa económico exitoso 
desde la perspectiva dei FMI, toda 
vez que logro controlar la inflación, 
reduciéndola a un dígito, frente a los 
cinco dígitos que alcanz6 durante el 
gobiemo de Alan Garcia. 

Obviamente este duro ajuste al 
que fue sometido el pueblo peruano 
habfa empezado a mostrar sua logros 
en materia de reordenamiento de la 
eoonomía y la apertura de los orga
nismos financieros internacionales, 
loa cuales estaban ya listos a otorgar 
los primeros 320 millones de dólares 
de desembolsos, 200 de los cuales esta
ban destinados a la recuperación de las 
carreteras y a la construcci6n de tramos 
viteles para el desarrollo de cultivos al
ternativos a la coca. Todo ello ha queda
do en suspenso hasta el retorno a la 
constitucionalidad. 

El entrampe.miento en el que ha caí
d~ el régimen de Fajimori y la oposi
ci6n, está dado por las posturas 

Fujlmorl: prls/onsro de • u proprf• tsfaran, 

irreductibles que han asumido ambos 
bandos: Fajimori parte del supuesto 
que es él quien determinará el crono
grama dei retorno a la constitucionali
dad, para lo que cuenta con el apoyo de 
las Fuerzas Armadas, según insiste en 

sostener. 
Entanto, para la oposición el impas

se se resolverá sólo a partir de la susti
tuci6n de Fujimori en la presidencia de 
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a.si como un difuso apoyo po
pular, ejerci ta el poder efectivo, 
mientras la oposición sólo cuenta con 
un poder formal, carente de efectivi
dad. 

Estados Unidos, por otra parte, 
ha optado por reconooer sólo a Fujimo
ri como Presidente del Perú, en tanto 
que Espana y Argentina decidieron 
quedarse encima del muro, entre e! 
Chino y San Román. Venezuela rom
pió relaciones diplomáticas con el go.. 
biemo peruan.o a causa dei golpe, pero 
no ha reconocido a Máximo San Ro
mán como nuevo mandatario. 

La comisión de la OEA, presidida 
por el brasileno Baena Soares, se en
contro así en media de un escenario 
donde las posibilidades de diálogo 
entre el gobierno de facto y la oposi
ción son casi imposibles en la medida 
que las Fuerzas Armadas y policiales, 
gran parte de la población y el Congre
so disuelto, están convencidos de la ne
cesidad de una moralización dei poder 
Judicialydel aparato de Estado. Y est.o 
se ha convertido en bandera. del "Pre-
sidente dei Gobiemo de Emergencia y 

Reconstrucción Nacional", Alberto Fu
jimori. 

Aunque la oposici6n se está moviendo 
todavía en el mara> previsto por la Cons
tituci6n, muchos analistas se preguntan 
si tal postura no resulta un formalismo 
ineficaz y puramente simbólico mientra.s 
creoe el fantasma dei golpismo en Améri
ca Latina, dei cual Fajimori es sólo un 
instrument.o. a 
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El golpe en perspectiva 
histórica 

Marcelo Montenegro 
erú es un país que vive un proceso de 
acumulación progresiva de violencia 
que se ha ido desarrollando a lo largo 

de muchísimo tiempo. Se trata de una vio
lencia estructural, no de una violencia coti
diana. En Perú, las relaciones sociales son 
violentas. 

El diagnóstico es dei historiador y ar
queólogo peruano Luis Lumbreiras, catedrá
tico de la Universidad de Lima, y fue 
formulado durante su reciente visita a Rio 
de Janeiro, donde participá de los homenajes 
al mártir de la independencia brasilena, Ti
radentes, con una disertación sobre Túpac 
Amaru, el precursor de la gesta emancipado
ra de la América colonizada por EspalÍa. 

Para Lumbreiras, el oontexto hist.órico dei 
golpe de Fujimori es propio de la formación so
cial, económica e institucional del Perú. Ese 
hecho no autorizaria, en principio, a pensar en 
generalizaciones. En otras palabras, pronosti
car nuevos golpes de Estado en América Lati
na a partir de lo ocurrido en Perú seria, en su 
opinión, por lo menos apresurado. 

Luis Lumbreiras, un "indio", según se de
fine, cree que el primerelemento importante 

La secular 
marginalización 
social y política 
de la mayoría de 
la población, en 

unsistema 
republicano 

hecho a imagen y 
semejanza de la 
sociedad blanca, 
explica la {alta 

de apoyo popular 
a la democracia 
pisoteada por 

Fujimori 

para entender lo sucedido ea que Perú no vi
ve una crieis económica ooyuntural, sino un 
proceso de empobrecimiento, de decadencia t 
real de mucho tiempo. Ello significa que 
existe una paulatina reduoción de laa áreas e 
cultivadas, con una baja notable de la pro- I 
ductividad agrícola y ganadera, un agudo t 

em pobrecimien to de la industria y dei campo F 
en general y una baja generalizada de la ao- e 
tividad extractiva (minerales). Todo ello en e 
un cuadro de miseria social. El país, degra· f 
dado en su capacidad productiva, ha sido en- t 
teramente permeado por la economfa de la ~ 
coca. a 

q 
Juntos sf. mezclados no- El segundo s 

aspecto a tener en cuenta es que exiaten en a 
Perú dos países juntos pero no mezclados. 
'Están superpuestos o traslapadoa 11egún la q 
definición de Lumbreiras. Uno ee el paÚI for· 1 F 
mal, el país legal, y otro es el país real. Que r 
no se encuentran. 

El país legal es una república fabricada, 
hecha en el papel, a imagenysemejanzade 
otros estados y no en función de las condicio
nes sociales, económicas e históricas del pue
blo peruano. Este país fictício, formal, exibe 
un conjunto de leyes que en la práctica no 

------------..J 

EI golpe de Fujlmorl no puede Mr anall1.11do 
fuera dei contexto histórico peruano, en 11 
oplnlón de Lumbrelras (foto menor) 
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tienen ninguna vigencia. 
La afirmaci6n de la Cona
tituci6n peruana de que 
"todos los peruanos tie
nen los miamos derechos" 
es ent.eramente falsa, di
ce el arqueólogo, para dar 
unejemplo. 

Desde 1827, cuando 
el idioma eapanol fue im
puesto como lengua ofi
cial, en Perú la mayoría 
de la poblaci6n formada 
por indios y mestizoa fue 
marginalizada inclusive 
de la enaeiíanza escolar. 
Hubo una expulsión de la 
mayoría dentro de) pro
pio país. Máa dei 80 por 
ciento de la poblaci6n de 

PERU 

"Solo en el país formal 
hablamos todos en cas
tellano", agrega el ar
queólogo peruano. 

La ra.zón colonfal
El tercer elemento a te
ner en cuenta es de or
den cultural. El indio es 
permanentemente 
agredido en Perú, des
de cuando es llamado 
cholo, una práctica 
usual de los blancos 
peruanos. 

Lumbreiras sostie
ne que ba sido creado 
un consenso cultural en 
el sentido de que ser in
dio es una vergüenza. 

esa época hablaba otras lenguaa. "Eso signi
fica que, desde entonoea, cuando un quecbua 
hablant.e o un aymará hablante va a ser juz
gado por ladróh, él deberá eacucbar la acu
eación en caatellano aunque el juez aepa el 
quecbua o el aymará", dice Lumbreins. Yla 
aent.encia será en caatellano aunque el acu
sado no conozca esta lengua. 

u poblacl6n lndfgena y 
mestl:u vive marglnall:uda "Existe una razón oolonial que aoonseja ser me

jor l1amarse Rosemberg o Gutemberg. Eso da 
mucho más prestigio que llamarse Mamami, o 
simplement.e Oirdenas. Lo ideal sería ser fran
oée o llamarse Wmston Cburchill. Ser nativo en 
Peru es humillant.e", explica. 

Los peruanos cuya lengua materna ea el 
quechua o el aymará son extraqjeroe en su 

l propio país, y necesitan de un intérprete pa
ra defenderse en juicio. Ese es el país real. 

Finalmente, debe ser considerado un 
cuarto factor: en Perú se ha construido un 
país con un tipo de democracia, con un tipo 
de república, que carece de la base social que 
permitió la existencia de la República y la 
democracia en otras partes del mundo. "El 

El Perú a ntediano plazo 
umbreiras cree que Perú se en
camina bacia una revolución. 

"Como soy arqueólogo estoy autori
zado a usar esa palabra, que abora 
sólo se la encuentra en los museos" 
ironizó. 

"El tipo y la cantidad de violencia 
que esta revoluci6n pueda llegar a 
implicar todavía, no lo sé. Creo que 
en las condiciones de desarrollo ac
tual, un esquema de tipo totalitario 
vertical, como plantea Sendero, no es 
viable. Tendría la oposici6n de la ma
yoría de la población. Sin embargo, 
Sendero aparece como un fenómeno 
epidérmico que es i.nsertado en con
diciones aocialea particulares crea-

das por una historia de acumulación 
de violencias. Sendero tiene sólo 10 ó 
15 anos y este proceso de acumula
ci6n, que dura varios siglos, ha entra
do en au última fase hace por lo 
menos unas 3 décadas, con levanta
mientos campesinos en diversas re
giones". 

"Nosotros pasamos de la metró
poli espaiíola a la metrópoli inglesa y 
después a depender de Estados Uni
dos. Eso ha creado una racionalidad 
de dependencia en nuestraa concien
ciaa. Una racionalidad colonial. Es 
neceaario que asumamoa esta verdad 
para poder criticar esa raz6n colo
nial. Es absolutamente indispensa-

ble que asumamos esa condición pa
ra poder plantearnos met,is diferen
tes. La liberación nacional debe 
pasar por la reindigenización de 
nuestra existencia. Es decir, comen
zar a entender nuestras condiciones 
reales y a partir de e11as construir otra 
sociedad. Es algo muy simple, pero en 
Peru eso significa una revolución. A 
mediano y largo plazo sólo habrá de
mocracia en Perú cuando haya un par
lamento p luriling üe, cuando se 
respet.en las neoesidades de desarrollo 
autónomo de las distintas regiones y 
cuando aean incorporadas a la ciuda
danía las maaas pobres de} campo y la 
ciudad", concluyó. 
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levantamiento dei cacique indio Túpac Ama
ru, en 1780, fue un intento de realizar la re
volución burguesa en el Perú", dice 
Lumbreiras, "de transformar la condición 
colonial en formas de tipo burgués de pro
duccióny de organización política.;, Y qué fue 
lo que ocurrió? Fue aniquilado. Quienes lo 
derrotaron son los que hicieron la inde
pendencia política y construyeron un país a 
imagen y semejanza de los intereses de los 
criollos y comerciantes que en e.se momento 
tenían el poder en Espaiia. Construyeron un 
país basado en la lógica dei interés colonial". 

La violencia como 
respuesta- Este conjun
to de problemas explica 
el proceso ae acumula
ción de violencia que, des
de fines de 1950, llevó a la 
aparición de varios movi
mientos armados contra 
el sistema vigente. No 
fueron pronunciamientos 
contra un gobierno o con
tra un jefe de Estado en 
particular. Fueron pro
nunciamientos armados 
contra el sistema social y 
político en su conjunto. 

Hubo también, para
lelamente, alzamientos 
campesinos en pro de la 
r eforma agraria. "Las 
guerrillas peruanas fue
ron coincidentes con lo 
que estaba pasando en 
otras partes del mundo, 
con la revolución cubana, 
con lo q ue ocurría en 
Oriente, en Africa, en 
China y produjeron en 
Perú la aparición de un 
gobierno militar reformista, conducido por el 
general Velazco Alvarado, a fines de la déca
da de los 60". Este gobierno, dice Lumbrei
ras, encaró una serie de medidas 
progresistas que permitieron suavizar los 
conflictos sociales que en aquel momento ya 
se encaminaban por la vía armada. Entre 
esas medidas estaba una audaz y profunda 
reforma agraria y el establecimiento del que
chua como segunda lengua oficial. Las refor
mas que introdujo el gobierno de Velazco 
Alvarado golpearon duramente a los secto
res tradicionales oligárquicos dei país, pero 
tuvieron el problema de que no hubo tiempo 
suficiente para convertirlas en irreversibles. 
Inclusive no hubo tiempo para que la pobla
ción las asumiera como propias. "Eso llevó a 

La guerr/1/a de Sendero 
Luminoso, con su práctica 
terrorista, se fmplant6 en todo 
e/ país 

que.después de Velazco Alvarado viniese un 
proceso de recomposición de las fuerzas oli
gárquicas", explica el historiador. 

La guerrllla tardfa- Perú llega a lo, 
anos 80 con un nuevo alzamiento armado 
provocado justamente por esa marginaci6n 
de la mayoría indígena. Cuando ya se pensa. 
baque la guerrilla había sido definitivamen, 
te erradicada en esta parte de América 
Latina. En 1980 se inicia la actividad arma
da de Sendero Luminoso, que existía desde 
la época de Velazco. La guerrilla crece y ee 

implanta en casi todo el país como un pode~ 
agente de resquebrajamiento dei sistema. 
"Sendero Lunúnoso es una fuerza en guerra eo 
el Perú, que está alli, vigente. Una fuerza que 
ha disenado una estrategia de guerra interna 
desde 1980, sin que hasta ahora el Estado hs· 
ya logrado derrotaria", dice el historiador. 

El resultado de este proceso ha sido un 
generalizado descreimiento en los políticos 
y en la política por parte de la mayoría de la 
población. El éxito que se ha reconocido a la 
gestión de Alfonso Barrantes al frente da la 
comuna de Lima y el crecimiento dei electo-1 
rado de izquierda a mediados de los anos 80, 
no cobró tanta fuerza como para cambiar el 
sentimiento de fru.stración con los políticos, 
Y el fracaso de Alan García ai frente dei úl· li 
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timo gobierno aprista permitió el ascenso dei 
ignoto profesor de economía rural, Alberto 
Fajimori, ai gobierno nacional. 

zDemocraciaestable?- Poreso no ea de 
·extraiíar que hoy un 95 por ciento de.la po
blación peruana se pronuncie a favor dei gol
pe. "Lo que Fajimori ha derribado no era ni 
puede ser una democracia estable. Mientras 
no cambien las bases de la organización dei 
país, no podremos tener otra cosa que demo
cracias en el papel, que no funcionarán", dice 
Lumbreiras. 

Eso explica por qué fracasaron los llama
dos a la insurrección popular, tanto de la iz. 
quierda parlamentaria como dei aprismo y 
la derecha. Incluso líderes comunales con ca
risma político fueron rechazados casi con 
violencia cuando trataron de organizar la re
sistencia ai golpe. 

i, Qué perspectivas inmediatas existen en 
Perú? En la visión dei historiador Luis Lum
breiras pueden ser varias las salidas: 

1- El proceso pueda ir bacia un gobierno 
de tipo velazquista, progresista, en donde se 
hagan reformas básicas. El obstáculo princi
pal es la criais económica. Un gobierno de ese 
tipo debería contar con excedentes para dis
tribuir y eso hoy no es más posible en Perú 
por la crisis económica. 

2- Un segundo camino es la derechiza
ción paulatina y total. El fenómeno de la de
rechización es mundial -recuerda e l 
historiador- y Perú puede embarcarse por 
ese camino: "La derechización en el mundo 
está asociada a consignas económicas. La 
importancia que adquiere el Fondo Moneta
rio Internacional a raíz de t.odo lo que ocurrió 
en la ex Unión Soviética y Europa Oriental 
contribuye ai crecimiento de la derecha polí
tica. Son consignas económicas las que de 
una u otra manera definen los lineamientos 
políticos que adoptan los partidos y el Esta do 
frente a los ciudadanos". 

3- La tercera posibilidad es que sean los 
sectores políticos más afectados por el golpe 
(principalmente el APRA), los que se levan
ten en armas, generalizándose así la guerra 
civil. Esta también es una posibilidad real. 

Lumbreiras recuerda, sin embargo, que 
todo intento de oponerse a lo que está ocu
rriendo, venga de la izquierda o de la dere
cha, te.ndrá por ahora ai 90 por cient.o de la 
población en contra. Este seria el escenario 
mientras la población no se decepcione cem 
Fajimori. La frustración vendrá si el nuevo 
gobierno no llena las expectativas de cambio 
que ha generado con las promesas que acom
panaron las explicaciones de por qué fue da-

Repano de comida en un "pueblo Joven" de Lima: una e11r• dei Perú real do el golpe de Estado. • 
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PANAMÁ ________ .ij~il#;Jti1lif~tl1 ----------... 

U n desacierto colombiano 
Nils Castro 

E 
colombiano César Gaviria se 

convirtió en el primermandatario 
del mundo que visitó al "presiden

te" panameõo, Guillermo Endara, ins
talado y sotenido por la ocupación esta
dounidense de ese pequeno país. 

Exb:-siía decisión de la diplomacia (J)

lombiana-ant.es atinada en otms latitudes
que viene a reciclar los viejos resentimien
tos y desoonfiam:as panameÍlOS respect.o a 
la vecina Colombia, que el ti.empo y la an
terior prudencia tendían a haoer olvidar. 

Panamá -<:uya formación histórica 
siempre fue ajena a América Central
era, a la caída dei imperio espaiiol, una 
dependencia del virreinato de Nueva 
Granada y después de la independencia 
se unió al proyecto de la Gran Cok>mbia, 
de Simón Bolivar. Disuelto éste, en 1831 
se vio anexada nuevamente por Bogotá. 

Hasta la intervención estadouni
dense de 1903, en 16 ocasiones Panamá 
intentó separarse de Colombia, incluída 
la sangrienta Guerra de 
los Mil Días, a princípios 
de este siglo, en ruyos ava
tares y oonseo.iencias pere
ció casi la cuarta parte de la 
población panamefi.a. Las 
relaciones diplomáticas 
oon Colombiano se norma
lizaron hasta muclio des
pués, entrados los anos 20. 

régimen impide que los ex militares to
rrijistas consigan empleo y se reinser
ten en la vida civil -hostigamiento 
también aplicado a los ez funcionarios 
torrijistas-, y el sofocamiento de los me
dios de comunicación. 

Este es el 00ntexto en el cual el Presi
dente colombiano habló de "la democra
cia panamefi.a" y de que "ya es tiempo 

La visita del presidente 
Gaviria a Panamá, lejos 

de servir a la 
aproximación de los 

pueblos de ambos países, 
respal,dó a un gobierno 
impuesto por las tropas 

norteamericanas 

que se normalicen las relaciones entre 
nueatroe dos países", aaí como de abrir 
al régimen de Endara "las puertaa de la 
comunidad latinoamerican.a". 

Gaviria llegó incluso al extremo de 
proponerae para geationar el reingNeo 
de Pana.má al Grupo de Río, ain atender 
a la demanda -de 888 miama oomuni
dad- de que previamente se realioen 
eleccionea democráticas en el pe.ía. 

La vocación natural de Panamá conti· 
núa siendo bolivariana, por origen y cultu
ra, pero también porque es en el grupo 
bolivarianoyelPact.oAndinodondeelpsís 
tiene 8U9 mejorea perspectivu de inte
graci6n. Así lo ireveía Torrijoa. Sólo a la 
óptica militarista estadounidense-, y al 
aislamiento y los desaciert.oa de la aduu· 
nistración endarista, &eles ha ocumdoel 
estéril 00ntrasentido de integrar a Pana
má a la zona centroamericana. 

S6lo el presidente Gaviria ha llama· 
do "centroamericana" a Panamá, cll8D
do todavía este territorio figura en el 
escudo de armas de au país. Sin embar

go, la manera más equi· 
vocada y contraprodu
cente de dufacerestun
tuert.o, como diría el 
Quijote, es a valar al ile
gítimo régimen liderado 
por Guillermo End.al'a, 

En vísperas de esta 
visita de Gaviria, varios 
escándalos confirmaron 
la persistencia dei régi
men represivo y el estado 
de desgobiemo reinantes 
en Panamá. Entre otros 
hechos, la destitución de 
jueces por el poder Ejecu
tivo, por no haber encon
trado pruebas para 
retener a varios oposito
res en las cá.rceles; la sa
lida de otros ciudadanos 
al exílio; las nuevas ma
niobras militares de las 
tropas de ocupación; las 
revelaciones de cómo el E/ pr••ldtmte C4ar G11vlrhl •• r•clb/do por •u •n"tr/6n, Gulll•rmo End•r• 

Parecen haber que
dado atrás los tiempot 
dei presidente colombia!XI 
López Micbelsen -liberal 
como Gaviria-, que fue 
capaz de com prender ai 
pequeno vecino. Porque 
sólo una auténtica de
mocratización autode
terminada del país, qut 
permita reconstruirei 
Estado nacional pan•· 
meóo, puede -oomo CD& 

dici6n previa- cimentar 
un reaoercamiento con el 
mundo Granoowmbit1IIO 
y cem Colombia miJlll&, 
sin que e88 nueva rei•· 
ci6n nazca plagada de 
miaeriaa moraleeydet
oonfianzaa. 1 
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Con la sola 
presentaclón de 
tres nuevos 
lectores, 
el ano de su 
suscrlpclón 
tendrá 
15 meses. 

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

~ s u s cr íb as e a Susc,;;:;~ Un,guay, 
Para 0 :;;nua~ $84.00o 

t,~h Ido~ ~~;~ 
lnst,tucional: V$ 60 

Giro Pagos por 
Posta/ I11teni 

Che'1UeI11te ª.ci.ona/ o 
""4cio,i4/ 

DEL TERCER MUNDO 

IMPORTANTE 
Los cupones de suscripción en Uruguay 

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

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

deben ser tramítadas en la sede cenh-al: 
Editora Terceir0Mu11do 

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

CUPON DEL REMITENTE 

Presento /os nombres de estos amigos: 

-1-
Nombre: ................................................................................ . 
Dirección· .............................................................................. . 
Barrio: ............................... Ciudad: ...................................... . 
Provincia: .................................. .. CP: .................................... . 
País: ..................................... Profesión: ................................. . 

-2-

N~mb~: ................................................................................. ~~=e:~: ............................................................................... . 
Direcc16n:.............................................................................. B . . c1·udad· . . arno................................ .. ...................................... . 
Barno: ............................... C1udad: ....................................... p . . CP· rovmoa:.................................... . ..................................... . 
Provincia: .................................... CP:.................................... p 's Profesión· , . a1 ·..................................... . ................................. . 
Pa1s:, .................................... Profes16n: ................................ . 

Efcctúo el pago por 
D Giro Postal Jntcrnacional -3-
D Cheque nominal (1mdólarY!Snorlem11ericanos) Nombre· ................................................................................. . 

Dirección· ............................................................................... . 
Barrio· ............................... Ciudad: ....................................... . 
Província· .................................... CP: ..................................... . 

Firma País· .......... . ........................ Profesión: ................................. . 



1 

11 

MOZAMBIQUE 

Círculo de violencia y miseria 
La guerra, la sequía y las políticas del FMI han llevado a este 
país africano a vivir su peor momento desde la independencia 

T 
àl vez ningún continente baya vi
vido et1 los últimos tres anos cam
bios tan significativos como Afri

ca. Pero las oonsecuencias en la política 
internacional de la desintegración de la 
Unión Soviética y del fracaso del comu
nismo en el Este europeo hicieron que 
la información sobre esa 
profunda a1 teración del 
perfil político africano 
fuese relegada en los 
medios de comunica
ción, que de por sí dedi
ca n muy poco espacio 
para cubrir el complejo 
mundo ahora denomina
do habitualmente Sur. 

Micaela Ramada 

adoptaron después de la toma dei po
der una definición marxista- leninis
ta, sin tener, no obstante, una 
historia o incluso una composición 
social parecida a los partidos de la 
Unión Soviética o del Este europeo. 

Esa opción se debía, en general, 

aceptación profunda y consciente ,de 
todos los postulados teóricos y dei mo
delo defendido por los partidos mar
xis tas-leni nistas de orientación 
soviética. . 

Con el com.ienzo de la perestroika, 
que coincidi ó con un período muy difícil 

de las economías africa-
nas, en franco declinio 
en el último lustro, y 
fundamentalmente 
después del colapso de 
la ex URSS, el modelo 
que se buscaba implan
tar en Africa, tomando 
como referencia el 
ejemplo soviético tam
bién entró en una fase 
de cuestionamientos. 
Pocos eran los países 
en los que el partido de 
gobierno no estaba des
gastado por el ejercicio 
del poder. 

De hecho, en parte 
por evolución propia, y 
también en gran medi
da por los cambios en 
los países socialistas, 
Africa est á sufríendo 
una transformación 
profunda en sus estruc
tura s políticas, sólo 
comparable a la que vi
vió ese continente en 
los anos 60 y 70, coo el 
fio de la era colonial. 
De esa época, las jóvenes 
naciones africanas here-

Chissano hered6 una sltuaclón compleja y negocia el fln de la guerra 

Las dificultades 
económicas, sumadaa 
a varias anos consecu
tivos de inclemenciaa 
climáticas que com· 
prometieron cosechas 
y manantiales y lleva

da ro n -salvo contadas 
excepciones- un siste
ma de partido único, 
muchas veces liderado 
por militares. 

No era el partido 
único del modelo · im-

Pocos son los países africanos en los que 
el partido de gobierno no está 

desgastado por el ejercicio dei poder 

ron a millones de per· 
sonas a desplazarse en 
busca de refugio y co
mida, abriendo espa· 
cio para un cr_eciente 
descontento social. La 
exigencia de una reno· 

puesto en Europa por el 
socialismo real. Casi sin exepciones, 
esos parti.doe de gobierno eran la expre
sión política de las fuerzas que habían 
luchado y conquistado la inde
pendencia, algunos de los cuales 
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más a la voluntad de construir una so
ciedad diferente de la que se había he
redado del oolonialismo -en la cual las 
mayorías D!?gras nunca accedieron a la 
categoría de ciudadanos-, que a una 
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vación pol{tica creció 
del norte al sur dei con· 

tinente, tanto en e) Africa árabe como ai 
sur del Sahara. Y en los últimoe tres o 
cuatro anos, en mayor o menor medi· 
da, los gobiernos fueron cediendo a las 
presiones y promoviendo cambias a 
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-----------AFRICA ________ MOZAMBIOUE 

nivel político y económico, encaminán
dose a un sistema pluripartidario y a 
una economía más abierta. 

La anticlpaclón de Samora - En 
Mozambique, la primara manifesta
ci6n dei deseo del partido FRELIMO 
de flexibilizar el modelo adaptado en 
los primeros aiios posteriores a la in
dependencia fue la decisión de abrir 
espacio a la iniciativa privada en el 
sector de servicios, estatizado junto 
con el resto de la economía en 1975. 
Era, en verdad, una anticipación 
dei presidente Samora Machel, que 
moriría en 1986 en un sospechoso 
accidente a éreo en territorio de Su
dáfrica. 

Ese gran estadista que fue Samo
ra Machel s entía ya en aquellos anos 
dei fin de la década del 70 las grandes 
limitaciones que imponía un modelo 
totalmente es tatista. Ese modelo, por 
otra parte, no había sido 
escogido por el FRELI
MO por libre voluntad, 
sino que había sido im
plantado ante la faJta de 
capital p r ivado en el 
país, ya. que los portu
gueses y sudafricanos 
que dominaban la eco
nomia de la colonia, ha
bían huído para plazas 
consideradas "más se
guras" y no existía en 
Mozambique una bur
gues(a negra capaz de 
asumir algún papel en 
la nueva república. 

to al gobierno del FRELIMO y sur
gi6 as( la Resistencia Nacional Mo
zambicana (RENAMO), que, siempre 
bien pertrechada logísticamente por 
los sudafricanos, no le dio tregua al 
sucesor de Samora, el presidente 
Joaquim Chissano. 

Con la misma táctica usada por los 
contraa de Nicaragua, la RENAMO no 
mostró nunca una disposición clara de 
acumu)ar fuerzas políticas y sociales 
para to~r el poder, sino que se dedi
c6 a destruir cosechas, a matar cam
pesinos, hacer atentados terroristas 
en las grandes ciudades., dinamitar 
carreteras y puentes, crear el caos y 
diseminar el miedo, para corroer pro
gresivamente las bases de apoyo dei 
gobierno del FRELIMO. 

La lucha, mal llamada en los me
dios de comunicación "guerra civil", 
ha causado la muerte de 900 mil perso
nas y, en parte, rindió a sus instigadores 

su capacidad de dar respuesta a las 
demandas de la población. 

Centenas de escuelas están para
lizadas como consecuencia de las 
operaciones de desestabilización de 
la RENAMO. Son cada vez más co
munes, sobre todo en Maputo, laca
pital, y Beira, la segunda ciudad del 
país, las manifestaciones de protes
ta contra la inseguridad que se vive 
en los centros urbanos, sobre todo en 
los suburbios. Las fuerzas dei orden 
son acusadas de inoperancia y crece 
el sentimiento de que el gobierno no 
consigue detener las acciones terro
ristas. 

Apesar de los cambios internos en 
Sudáfrica en el sentido de superar el 
apartheid, el gobierno de De Klerk no 
ha modificado su posición en relación 
a la política de desestabilización del 
gobierno de MapÚto. Si bien hay 
quien afirme que los sectores de las 

Fuerzas Armadas su
dafricanas que apoyan 
a la RENAMO están 
act uando por su cuen
ta , no se observan de 
parte d e l gobierno 
medidas claras ten
qie n tes a investigar 
esas iniciativas y, mu
cho menos, a ponerles 
fin. 

La muer te premat u
ra de Samora y el hecho 
que Sudáfrica y algunos 
capita listas por t ugue
ses nunca se hubieran 
resignado a perder el 
control de Mozambique 
contribuyeron a dificul
tar el proceso de abertu
ra, que hubiese sido el 
Ptimero en concretarse, 
con menos costo social y 
económico para el pue
blo mozambicano. 

Samora Mschel u ant/c/p6 si procao de cambias en e/ Este de Europa 

Recientemente, doe 
campesinas mozambi
canas lograron huir de 
un campo de ent rena
miento de la RENAMO 
en territorio sudafrica
no, en la región de To
mani. Ya en Maputo, 
afirmaron a los corres
ponsales extraajeros y a 
los medios de comunica
ción de Mozambique 
que los rebeldes usan 
vehículos militares su
dafricanos para despla
zarse bacia la frontera, 
desde donde lanzan sus 
operaciones terroristas 
en territorio mozambi-

EI FRELIMO, a pesar de no confiar en la 
direcclón de la RENAMO, Iniciá 

conversaciones con los rebeldes 

Pero lo que ocurrió 
es que las fuerzas armadas sudafri
canas y mercenarios portugueses re
agruparon a los pocos efectivos que 
aún quedaban en Mozambique de los 
grupos armados que se habían opues-

los dividendos que esperaban. Al en
frentar todo tipo de sabotajes a las 
instalaciones industriales y a la in
fraestructura vial y económíca, el 
gobierno se vio muy mediatizado en 
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cano. Más aún, denun
ciaron que los propioa 

militares sudafricanos entran con las 
fuerzas de la RENAMO en Mozambi
que para cazar elefantes y otros anima
les de gran tamaiio, cuya carne y marfil 
son vendidos en Sudáfrica. 
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Una negociación difícil- El 
FRELIMO, a pesar de su desconfian
za en relación a la palabra de la di
rección de la RENAMO, inició ya 
hace algún tiempo conversaciones 
con los rebeldes. Casi todas las ron
da de ese difícil diálogo tuvieron lu
gar en Roma, bajo los auspícios dei 
gobierno italiano y de una entidad 
católica, la Comunidad de Santo 
Egídio. 

Poco o nada se avanzó en la prác
ti ca, a pesar de que el gobierno de 
Chissano cumplió su parte en los com
promisos, fundam-entalmente ai pro
mover reformas en la Constitución 
que abrían camino para la instalación 
en el país del pluripartidismo. La RE
NAMO no sólo no hizo ningún gesto 
concreto que indicase un honesto de
seo de contribuir a la pacificación 
del país, sino que en los últimos me
ses intensificó sus acciones terroris
tas, sobre todo en Ias áreas urbanas, 
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con masacres 
y saqueos a 
establecimien 
tos comercia
les en diferen
t.es barrios de 
Maputo. 

Las pre
siones inter
nas en favor 
de la paz cre
ci eron en 
proporción 
directa al au
mento del te
rrorismo y de 
la psicosis de 
miedo provo-
cada pela violencia inusitada que se pa
só a vi vir en la capital. En abril pasado 

· fueron realizados dos seminarios sobre 
la reconciliación nacional, uno promo
vido por el Consejo Cristiano de Mo
zambique (COCRIMO) y otro por la 
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Mozamblque (ver 
m•p•) .. uno d• fo, 
palua •frlc•no. mí• 
•fectlldoa por la 
aequl•, que provoc6 
pérdldudeeo#CIIM 
y •tnen11U con hambtt 
• mlllona de 
moz.arnbla,fl0$ 

lglesia Metodista de 
Mozambique. En 
esos mismos días 
hubo un debate pú· 
blico sobre la recoo· 
ciliación nacional, 
con gran participa· 
ción popular, pro
movido por el 
Centro de Estudios 
Estratégicos, creado 
recientemente. 

Por su parte, la Organización de 
los Trabajadores Mozambicano_1 

(OTM) lanzó una exhortación púbh· 
ca al gobierno y a la RENAMO pars 
poner fin a la violencia que asola el 
país hace quince anos. El presidente 

• 
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Chissano respondi6 al llamado de los 
trabajadores senalando que esa exhor
tación debía ser dirigida a la RENAMO. 
"La paz debe ser exigida a la RENAMO, 
que es quien provoca la guerra, no algo
bierno", afirm6 eljefe de Eatado. 

El presidente está siendo muy pre
sionado, interna y externamente, a 
mantener un encuentro personal con 
eljefe de la RENAMO, Afonso Dlak
bama. Pero Chiasano ha condicionado 
esa entrevista al compromiso de la 
RENAMO de que un gesto de ese tipo 
senalaría el comienzo dei fin de la gue
rra. "No nos podemos reunir s6lo para 
damos un apret.ón de mano sin conse
cuencias, que ellos van a utilizar para 
propaganda", explic6 Joaquim Chiesano. 

Sequfas trágicas- Mientras en
frenta esas dificultades en el plano po
lítico, el gobierno de Maputo hizo un 
llamado en mayo a toda la comunidad 
internacional para 
que enviase al país 
una ayuda de emer
gencia en alimentos. 
Los nefastos efectos 
de la sequía que 
asola toda el Africa 
Austral se están vol
viendo insoporta
bles en Mozambique 
por la gravedad de la 
situación que ya ha
bía provocado la 
guerra. 

afecta a las naciones vecinas de Mozam
bique, bacia donde emigraron millares de 
refugiadoe. El gobiemo de Malawi infor
má a las autoridades de Maputo que sólo 
podrá ayudar a alimentar a loe refugia
dos hastajunio, por la gran pérdida regis
trada en sus propias <Xl8echas. 

Estudios coajuntoe del gobiemo y de 
la ONU indican que Mozambique perde
rá casi todas las <Xl8echas de la región cen
tro- sur, donde la producción agrícola en 
el mejor de loe casos no superará el 30% 
de la safra normal. Paralelamente, se re
gistra una gran escasez de agua, pues loe 
ríoe y loe lagoa se están secando. 

La Conferencia de Coordinación del 
Desarrollo del Africa Austral (SADCC), 
que reúne a todos los países de la región 
para trazer estrategias conjuntas a ni
vel macro-económico, está movilizándo
se junto a las N aciones Unidas para 
ayudar a Mozambique en esta emer
gencia, y ambas entidades deben pre-

Reunido con los 
representantes de 
los principales paí
ses clonantes, el pri
mer ministro Mario 
Machungo evaluó en 
más de 1,3 millones 
de toneladas de ali
mentos las neoesida-

La guttrra alter6 I• vida d• I• poblacl6n civil, 

MOZAMBIQUE 

encabezando la lista de los más pobres 
del mundo- en un período de adaptaci6n 
de su eoonomía a las exigencias del Fondo 
Monetario Internacional. Desde hace 
tres anos Mozambique busca i.mprimú 
una nueva dinámica a su economía, 
abandonando las tesis más ortodoxas y 
aceptando las directrices del FMI. 

Lamentablemente, fue peor el reme
dio que laenfermedad. En loe doe Jrime
ros anos, 1988 y 1989, el programa de 
ajuste estructural obtuvo tasas de creci
miento promeclio dP. 3,2%. Pero según da
toe divulgadoe en abril pesado, esa tasa 
cayó drásticamente a menos de 1 % en el 
período 1990-1991. La haja afectó seria
mente los sectores textiles y de tabaco, 
doe importantes rubros de la economía 
mozambiqueiia. Como consecuencia de la 
falta de éxito en las políticas de ajuste, 
ban aumentado el deecontentn, el desem
pleo y la pobreza ya endémica. Para peor, 
un país como Suecia, tradicional aliado de 

Maputo, redujo este 
ano su ayuda a 65 
millones de dólares, 
un corte de 13% en 
relación a anoe ante
riores. 

En ese complejo 
contexto, el alto al 
fuego entre las auto
ridades de Maputo y 
la RENAMO pasa a 
ser una reivindica
ción cada día más 
fuerte de la pobla
ción. La desespera
ción por la falta de 
salidas visibles a la 
criais lleva a la gente 
a equiparar las res
ponsabilidades del 
gobiemo yde los mer
cenarios de la RENA
MO por la continui-
dad del confl.icto. 

des más urgentes de 
Mozambique para el 
bienio 92/93. De ese 
total, el gobierno es
tima que sólo tendrá 
capacidad de cubrir 

Mozamblque perderá casl todas las cosechas 
de la región centro- sur y sufre una gran 

escasez de agua 

Algo parecido ya 
se vio en Nicaragua, 
donde el Frente San
di.nista perclió el go-
biemo ante la i:romesa 
de paz de Violeta Cha
morro. La experienaa 
nicaragüeme está pe-

6% con importacio-
nes comerciales. 

Por lo men09 460 
mil toneladas de alimentos serán distri
buídas enforma gratuita a las poblacio
nes más severamente afectadas por la 
sequfa, estimadas en 3,1 millones de 
personas. La falta de lluvias también 

sentar en Ginebra en las pr6ximas se
manas una nueva exhortación de ayuda 
alimentaria. 

La sequía castiga a este país del 
Africa Austral -que boy se encuentra 
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sante en la cabeza de los líderes de Ma
puto. Pero para estas hombresesdifiàlen
oontrar una salida al círculo vicioeo en que 
la guen-a, la sequía y las políticas del FMI 
han hundido al país. • 
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ISRAEL 

Una alianza en crisis 

Las dificultades por 
las que atraviesa la 
relación Tel Aviv
Washington y el 

surgimiento de un 
nuevo liderazgo 

lahorista pueden ser 
elementos 

determinantes en las 
próximas elecciones 

RamiTal* 

U
no de los factores más importan
tes en las elecciones dei 23 de ju
nio en Israel será la forma en que 

los votantes perciben las recientes dificul
tades en las relaciones entre su país y &ta
dos Unidos. La perspectiva real de Wl.8 

victoriadeloslaboristas -ehora bajo la caris
mática conduoción de Yitzhak Rabin- ha 
contribuido a aumentar e! suspenso en t.or
no a los comícios. 

Los israelíes, casi sin excepción, con
sideran vital la relación con Estados 
Unidos en los camp:e militar, económi
co y de las relaciones internacionales. 
Estánconscientes de la enorme asisten
cia que los norteamericanos conceden a 
Israel -<:erca de 4.000 millones de dóla
res anuales- y se dan cuenta de que, sin 
el apoyo de Washington en la escena in
ternacional, incluida las Naciones Uni
das, Israel estaria expuesta a un mundo 
muyhostil. 

Desde 1977, ano en que el Likud lle
gó al poder, ha habido numerosos en
frentamientos ·entre Estados Unidos e La construccl6n d• •Hntamlentos l111aellH.,, lo• t•rrttorto11 ocupado•: facto, d• Jrrltaclón 
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Israel. Much08 han aido poducto de fac.. 
tores etemamente irritantes -como la 
00nstrucci.6n de asentamient:oa en los terri
torioe ocupadoa-, que suoeeivaa adminia
traciones norteamericanaa han definido 
(X)lJlO oontrariaa a las leyes intemacionales 
ycomo un obstáculo para la paz. 

Otras disputas fueron oonaecuencia del 
bombardeo iaraelí de un react.or nuclear 
iraquí (en 1981), el bombardeo de Beirut 
(en 1982), el csao Pollard (1985) -en el que 
unagente del Sel'Yicio de lnt:eligencia esta
dounidense fue oonaiderado culpable de es
piarparalsrael-,y la brutal repreai6nde 108 
alzamienws palestinos (1988-1991). 

"Amlgoa leales"· Pero hasta hace 
pocos meses, el Likud siempre oonsi
gui6 demostrar a amigos y enemigos 
que estos episodios no comprometían la 
alianza básica. usí, tenemos diferen
cias, pero son diferencias entre amigos 
Jeales, que de ningún modo podrían 
afectar esa amistad", declararon una y 
otra vez el Primer Ministro Yitzak Sha
mir y sua colaboradores. 

Hasta ahora la historia les dio la ra
z6n. Esto, sin embargo, cambi6. A co
mienzos del aõo, se produjeron 
resquebrajaduraa profundas en la rela
ción. Por primera vez desde los aiios 60, 
una administraci6n norteamericana 
condicionó la asistencia a Israel -la 
aprobaci6n de garantías para présta
mos de 10.000 millones de d6lares- a 
que 108 israelíes sigan una política de· 
terminada: la suspensión de la coloni
zación de los territorios ocupados. 

La actitud de Washington resulta 
más significativa aún si se tiene en 
cuenta el hecho de que, en principio, la 
idea de conceder garantias para facili
tar la absorción de inmigrantes soviéti
cos fue apoyada por el propio gobierno 
dei Presidente George Bush, por una 
enorme mayoría en el Congreso y, no 
hace falta decirlo, por la poderosa CO· 

munidadjudío-norteamericana. 
Pero el gobierno de Bush considero 

que no podía ignorar el resentimiento 
cada vez mayor dei público por los asen• 
tamientos y la reticencia generalizada 
a aumentar la asiatencia extraJ'\iera. 

AI mismo tiempo, la estrategia de 
Bush y de su Secretario de Estado, Ja
mes Baker, apunta a que el resquebra
jamiento de las relaciones entre los dos 
paíes perjudique a Shamir en laa elec
cionee y devuelva a los laboriatas el go
bierno. Aunque los vooeros dei gobierno 

norteamerica.no niegan que esta sea la 
intenci6n de Washington e insiaten en 
que Estadoe Unidos no se inmiacuye en 
la política interna de Israel, estos des
mentidos son superficiales. 

Una táctica posible- Aunque Israel 
no consiga las garantías el Likud po
dría argumentar que se trata de un re
vés temporario. El proceao de paz en 
marcha puede resultar un arma impor· 
tante para el partido de gobierno. Mu
chos votantes dei Likud podrían no 

Yltzhak Rabln: polftlco mod••do 

sentirse muy ansiosos por lograr la paz 
con los árabes porque se dan cuenta de 
que habrá que pagarun precio territorial. 
Pero también comprenden que mientras 
haya negociaciones los riesgos serán mí
nimos . .Adem.ás, much08 iaraelíes ooinci
den en que elLikud será máa fume en las 
negociaciones y obt.endrá mejores resul
tados que los laboristas .. 

Shamir, sin duda, usará videotapes 
de la Conferencia de Paz de Madrid en su 
campaiia. Su línea probablemente será: 
"No soy un belicoso. Fui a la Conferencia 
de Paz, mi gobiemo está enfrascado en 
negociacionee serias oon 108 árabes y, re· 
cuerden, que fue el gobierno dei Likud el 
que consigui6 el primer tratado de paz 
con un país árabe. Admitan que sQmos el 
verdadero partido de la paz". 

A menos que se produzca una criai• 
en las negociaciones de paz -algo que 
parece poco probable en los pr6ximos 
meses- no habrfa que subestimar la 
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efectividad de esta línea. Un elemento 
que plantea interrogantes ai U.kud es 
el cambio en la conducci6n del partido 
Laborista, donde su líder Shimon Pe· 
res, fue reemplazado por el mws popu
lar y carismático Rabin. 

Con Peres, los laboristas fracasaron 
en cuatro elecciones consecutivas. La ma
yoría de las encueatas efectuadaa duran
te el período de gobierno de unidad 
-cuando los laboristas estuvieron más 
oerca dei poder- indicaron que Rabin,jefe 
dei ejército iaraelí durante la guerra de 
los Seis Días, en 1967, Primer Ministro 
entre 1974 y 1977 y Ministro de Defensa 
de 1984 a 1990, era mucho máa popular. 

Otroe elementos- Aunque impor· 
tant.es, las t.ensiones entre Israel y Estados 
Unidos serán sólo uno de los f.actores que 
afectarán la campaõa elect.oral. También 
contarán los esfuerzos dei gobierno ten
dientes a crear un sentido falso de proe· 
peridad, o una posible ola terrorista que 
podría debilitar el bloque moderado. 

Otros factores que podrían ser deci
sivos son los que tienen relacíón con los 
parti.dos religiosos -que, según observa
dores, perderán peso político pues mu
chos de sus simpatizantes votarán por 
el Likud-, el porcentaje de votos que ob
tenga el nuevo partido de los inmigrant.es 
soviéticos -que dificilmente prosperará, 
porque figuras conocidaa romo Anatoly 
Sharansky decidieron no adherir-, y el 
impacto de la derrota del Ministro de Re
laciones Exteriores David Levy en las 
elecciones internas dei U.kud, un detalle 
que puede debilitar el respaldo que tradi
cionalmente recibe el Likud de parte de 
los israelíes de origen marroquí. 

De todos modos, la combinación de 
Rabin como candidato del laborismo y 
las crecientes tensiones entre Estados 
Unidos e Israel podrían bastar para de
volver a los laboristas ai poder. 

Aunque esto suceda, no quiere decir 
necesariamente que el próximo gobier
no será de centro-izquierda. Es probable 
que tanto Rabin como Shamir opten por 
formar una coalición de unidad nacio
nal. Pero un gabinete de ese tipo será 
mucho más moderado que el actual 
gobierno de derecha, y seguramente 
interrumpirá o disminuirá sensible
mente la colonización de la mayor parte 
de los territorios ocupados. • 

• Aarri Tal~ el corresponsal en Walhinuton dei dlario laraell 
Yedlct Mronol 
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Una potencia . ~ en gestac1on 
El fortalecimiento de los nexos entre las repúblicas islámicas 

puede desplazar el eje del mundo musulmán de la región árabe 
al centro del continente asiático 

Mowahid H. Shah * 

l
a incorporación de las cinco re
públicas islámicas de la ex
Unión Soviética a la Organiza-

ción de Cooperación Económica (OCE) 
-fundada en 1965 por Pakistán, Irán y 
Turquía- representa e) surgimiento 
de una nueva y potencialmente pode
rosa agru pación, y otro motivo de an
siedad para los países occidentales. 

Las cinco ex-repúblicas soviéticas 
-Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán, 
Kyrgistán y Tajiskistán- reúnen 
un enorme poder económico y militar, 

cuyo liderazgo en la OCE parecen dis
putarse Irán y Turquía, cada uno con 
intereses y relaciones düerentes y a 
veces contradictorias. 

El bloque fue constituído en febrero 
de este ano en Teherán y nació como 
consecuencia del desmembramiento de 
la Unión Soviética, la común fe islámi
ca y los intereses geoestratégicos com
partidos. Y aún más significativo, la 
nueva OCE puede representar una 
constelación de fuerzas que desplacen 
el epicentro del mundo musulmán des
de el medio oriente árabe bacia el cen
tro y sudoeste de Asía. 

Los i n tereses- Turquía resulta 
a tractiva a las repúblicas de Asia Central 
porque es un puente entre Asia y Europa. 
Tiene una ideologia laica, es un miembro 
clave de la OTAN (Organización del Tra
tado dei Atrlántioo Norte) y está gestio
nando su ingreso a la Comunidad 
Europea (CE). 

Irán representa e) vigor revoluciona
rio islámico e inspira a los sectores de las 
cinco repúblicas que ansían renovary pu
rificar la identidad religiosa silenciada 
por el anterior régimen de Moscú. En un 
aspecto más tangible, Irán ofrece acceso 
a las cálidas aguas del Golfo Arábigo. 

Ta)lsklstán, 1991: el fortaleclmlento dei Islamismo altera e/ cuadro de relacl6n de fuerzss en la convulsionada regl6n asiática 
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Pakistán, por su parte, tiene una 
élite empresarial de habla inglesa for
mada en Oc.x:ident.e, y que ya ha empeza
do a penetrar Asia Central. Por 
anadidura, el considerado pr6ximo cese 
de las hostilidades en Afganistán ayuda
rá a crear un corredor comercial entre 
Asia Central y Karachi, un puerto de 
enonne importancia. 

A su vez, para Pakistán, Irán y ~ 
quía, la apertura dei mercado de Asia 
Central ofrece posibilidades insospe
chadas. Kazejstán cultivaba un tercio 
dei trigo de la Unión Soviética; Turk
menistán posee los ma
yores depósitos de sulfu
ro dei mundo; Kyrgiztán 
tiene yacimientos de 
carbón y mercurio, y 
produce lana, mientras 
Uzbekistán cultivaba 
67% dei algodón soviéti
co. Tajiskistán, Turk
menistán y Uzbekistán 
tienen, además, ricos 
yacimientos de uranio. 

"Unldad equili
brada"- Si bien los ex
pertos consideran que 
las economías de estos 
países tienen pocas 
perspectivas de viabili
dad en forma indivi
dual, en conjunto, 
presentan una unidad económica bien 
equilibrada. Todavía existe una con
siderable integración económica en
tre las cinco repúblicas y Rusia, y 
buenas razones para no alterar esos 
importantes canales comerciales. Al 
mismo tiempo, es evidente el anhelo 
de Asia Central de formar un bloque 
económico menos dependiente de Ru
sia, y que pueda expandirse en otras 
direcciones. La OCE puede desempe
nar ese papel. 

En la reunión de Teherán, los paí
ses miembros de la OCE acordaron re
ducir los aranceles aduaneros en 10% 
para una parte dei comercio y se com
prometieron a buscar fórmulas para 
exportación. Y mientras la OCE ofre
ce nuevaa opciones económicas, los 46 
países miembros de la Organización 
de la Conferencia Islámica, así como 
otras instituciones islámicas interna
cionales podrían dar a las cinco repú
blicas acceso a fondos para el 
desarrollo. 

Los pellgros- El nuevo bloque re
gional, sin embargo, no entusiasma a 
todos. Kazajstán, atrapada entre Ru
sia en el norte y los Estados musulma
nes en el sur, prefirió por ahor a el 
status de observador. Con todo, la coo
peración entre los miembros de la 
OCE ya comenzó y podría expandirse 
aceleradamente. 

En Asia Oriental, China está con
ciente de la influencia que el nuevo blo
que musulmán podría tener en su 
propia provincia musulmana de Xin
giang, la más grande dei país (tres ve-

AUSIA 

e Moscú 

ces la superficie de Francis), y ya conec
tada por ferrocarril a Kazajstán. 

Japón, entretanto, ya tiene puesto 
el ojo en un mercado enorme que por dé
cadas ha sido ignorado. Lo mismo ha
cen los llamados "Tigres" (países de 
reciente industrialización en el sudeste 
de Asia). Más de 100.000 coreanos vi
ven en Kazajstán y el principal asesor 
económico dei presidente kazajo es un 
coreano-estadounidense. Cores dei Sur 
es un importante canal para la inver
sión de alta tecnología en Kazajstán y 
Kyrgistán. 

Las relaciones con Occidente es
tán progresando más lentamente, 
aunque Kyrgistán y Tajiskistán ya 
adhirieron a la Conferencia para la 
Seguridad y la Cooperación en Euro-
pa, con base en Praga. . 

Se estima que Estados Unidos, 
atribulado por su déficit de 400 mil 
millones de dólares, no se perfila co
mo una fuente inmediata de asisten
cia económica. Algunas compaii.ías 

Mayo/ Junio 1992 • tercer mundo • n9 140 

norteamericanas, no obstante, es
tán dispuestas a incursionar en la 
región. 

Washington reconoció sin demo
ras a todas las repúblicas musulma
nas, y es favorable a la 
intensificación de los vínculos entre 
Asia Central y Turquía, con exclu
sión de I rán. Este es un tema que ha
bría sido discutido por el Primer 
Ministro turco, Suleyman Demirel, 
y George Bush en una reciente en
trevista en la Casa Bianca. 

El punto central es que Estados 
Unidos no quiere que 
Asia Central se convier
ta en un bloque islámico 
encabezado por admira
dores de los fundamen
talistas islâmicos de 
Teherán. Sin embargo, 
en el contexto dei des
pertar islámico a nivel 
mundial, a Washington 
no le conviene insistir 
demasiado en el tema. 

Relación en bases 
firmes- Las posibilida
des de que este nuevo 
bloque islámico altere 
la.s relaciones de poder 
a nível mundial son 
evidentes. Kazajstán 
(con una superficie 

equivalente a la tercera parte de Esta
dos Unidos) tiene 1.100 cabezas nu
cleares estratégicas de largo 
alcance (más que la suma de los ar
senales de Francia, Gran Bretana 
y China). La bomba islámicaya no 
es una hipótesis rebuscada. Y ade
más Kazajistán posee la segunda re
serva petrolífera no explotada más 
grande del mundo. 

Por último, habría que recordar 
que según un reciente estudio de las 
Naciones Unidas, a comienzos del rii
glo XXI, uno de cada cuatro habitan
tes dei planeta será musulmán. 

Si se considera la complejidad de 
este cuadro y los intereses y equilí
brios que están en juego en el mundo 
actual, parece sensato postular que 
Occidente y el campo islámico bus
quen una base firme para la coexis
tencia recíproca. UPS) 

• Muwahld H. Shahea escritor, anaRSla polltlcoyedkordel pe-
r16dlc<> Easlem TlmH, en Wa1t-lr,gton. • 
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EI lntercamblo económico entre Japón (foto), Rusla y China todavía es reducido 

Los acuerdos 
que aproximan a 
Rusia de Japón 
abren un 
interrogante 
sobre el futuro 
de esta rica y 
poblada región 
del planeta 

34 

Johan Galtung• 

E l acuerdo ruso-japonés sobre 
las 1slas Kuriles del Sur puede 
afümar el camino para uno de 

los cambios geopolíticos más importan
tes de este siglo sangriento y terrible. 

El acuerdo, que pone fin ai entredi
cho territorial entre ambos países -o al 
menos una carta de intención- será fir. 
mado a mediados de setiemhre, duran
te la visita oficial que el presidente 
ruso, Boris Yeltsin, hará a Japón. 

Dos de las islas serán devueltas a 
Japón inmediatamente y las dos res
tantes seguirán el mismo destino según 
una compleja fórmula. 
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Respecto a los orígenes de la con
troversia, ambos países declaran so-
1 emnemen te que toda la culpa la 
tuvo el estaJinismo lo cual ea un de
satino histórico, ya que la raíz dei 
conflicto se remonta a los pactos de 
Yalta, en los cualea Roosvelty Chur
chill tuvieron tanta reaponsabilidad 
como Stalin. Pero los enemigoa co
munes son buenos chivoa emisarios. 

D espu és d e l e nte ndlmle nto
Obsérvese el mapa. Hay tres grandes 
países en Asia central: el más extenso 
del mundo (la antigua Unión Soviéti
ca, aunque Rusia por sf sola ya es 
enorme), el más poblado (la República 
Popular China) y el que tiene la eco
nomía más dinámica (Japón). Sin em• 
bargo el intercambio entre los tres es 
muy limitado. 

El comercio a lo largo de la fronte
ra chino-rusa es escaso. El intercam
b i o entre Japón y China es 
importante pero mucho menos de lo 
que podría ser. Y entre Rusia y Jap6n 
lo único que existe es un impedimento 
llamado "Territorios del Norte" o '1s
las Kuriles del Sur". 

Pero si estos tres gigantes comen· 
zaran a cooperar entre sí en vez de 
guerrear y competir como hasta aho· 
ra, pronto se vería en dónde está el 
centro del mundo. Para los japoneses, 
la importancia de los ''Territorios dei 
Norte" no es económica ni militar sino 
sobre todo cultural o, para ser más 
precisos, religiosa. Jap6n es la mora
da elegida por la diosa del Sol, cuyo te
rr i tori o ha sido desmembrado ai 
perder esas islas. Ahora el cuerpo em· 
pieza a ser restaurado y a recuperar 
su vitalidad. 

Los países vecinos encaran procesos 
similares. En Corea, el norte y el sur es
tán aoercándose. Viemam se unificó des· 
pués de la victoria frente a Estados 
Unidos, en 1975, la cuarta potencia que 
derrotó en una generaci6n. Y Clúna se 
unifica: Hong Kong regresará a la Repú· 
blica Popular en 1997 y Taiwán y Macao 
lo harán más adelante. Los t.érminos pa· 
ra estos retornos, seguramente, seránge
nerosos para todos. 

Estos son los cuatro países budist:as· 
confucianistas con 1.400 millones de ha· 
bitantes. Es una fórmula que tiene un 
potencial increíble. Pronóstico: formarán 
un mercado común después que superen 
sus problemas int.ernos. 
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Los budistas son mejores que los 
cristianos cuando tienen que resolver 
los conflictos del paeado: la fórmula 
"compartimoe un mal karma" es mucho 
más flexible que "era yo quien tenía ra
z6n y tú el equivocado, deberías arre
pentirte y pedirme disculpas". 

Una puerta abierta- Para la mayor 
pirte de los rusos, la restitución de las Ku
ri les no representa 
absolutamente na-
da. No hay mitología 
ni consideraciones 

síntoma de las tendencias especulati
vas que deben corregirse- puede dispo
n e r de sumas enormes que se 
acumularon durante muchos anos de 
excedentes en las cuentas corrientes. 

Los japoneses llenarán así el espa
cio económico despejado en numero
sas repúblicas y regiones autónomas 
dei este de la ex-URSS, incluída la 
propia república rusa. De Oriente lle-

económicas a su alre
dedor, tan sólo el sfm
bolo de una victoria 

RUSIA 

en la II Guerra 
Mundial. Pero en el 
contexto de las rela-
ciones ruso-japone
sas, un entendimiento 
sobre las islas abrirá 
las compuertas que 
impidieron e! inter
cambio intensivo 
entre ambos países. 

La visión eco
nómica de Yeltsin 

dígenas de Estados Unidos, se los dejó 
vivir). 

El lejano Oriente es para los ru.soe lo 
que el lejano Oeste fue para Jps nortea
mericarios: una región dinámica cem un 
pueblo dinámico, demasiado alejada de 
Moscú como para que se la pueda con
trolar y conducir desde la capital. De 
modo que para los japoneses el ingreso 
a la región será un juego de niiios, mu

cho más fácil que el 
juego nefasto en que 
se enredaron en 1931 
en Manchuria, en 
busca de tierras para 
una población cada 
vez más numerosa. 

es lo suficiente
mente obsequiosa 

~ nas 

. tnam ºoa~ 
a (Kampuchea) ~ 

Consideraciones 
demográficas contri
buyen a darle impul
so a esta idea: la ex 
Unión Soviética es el 
país más despoblado 
dei mundo y China el 
más poblado (Japón 
está en tercer lugar 
entre los más populo
sos, Vietnam en el 
noveno y Cores dei 
Sur en el decimoter
cero). Todo está listo 
para que se pongan 
en marcha los protago-

como para dejar 
espacio en el área 
a los intereses de 
los países alta
menteindustrializados.Llegaráncré
ditos y expertos, surgirán y se ex
pandirán nuevos mercados. 

En ese contexto, tal vez Estados 
Unidos exija los mismos derechoi< que 
Jap6n pero la superpotencia está en 
bancarrota y no tendrá dinero para 
hacerse valer. Japón, sin embargo, 
aún cuando tendría que ajustar seria
mente su economia -la caída dei índi
ce de la bolsa nipona es un buen 

garán hasta los Urales, bacia 
donde avanza -desde Occidente
otro ambicioso inversor: Alema
n1a. 

Los astutos japoneses podrían 
llegar a negociar directamente con 
los pueblos reprimidos de lo que 
erróneamente se ha denominado 
"Siberia" (aunque a estos pueblos 
sometidos, a diferencia de lo que 
les ocurrió a los desafortunados in-

nistas dei futuro centro 
del poder mundial. 

La cam1nata puede marchar 
sin obstáculos hasta el día en que 
algún ruso encuentre en el desván 
dos viejos libros, uno de Marx ana
lizando el capitalismo, y otro de 
Lenin preguntando l,qué hacer?, y 
la historia vuelva a repetirse. a 

• Joham Galn.w,g, profesor de Estudios sobre la Pa,: en la Unl
versidad de Hawalt, en Honolulu, es escritor y ttxperto en t. 
mas S<>b,o la paz, el desarroflo y las relaciones None-Sur. 

, , 
LOSNUMEROSHABLANPORSIMISMOS -

Países Población Âroa PNB Ingreso per cápita Fuerza de Trabajo 

Rusia 147.386.000 17.075.400km2 US$ 434 mil millt.me.s US$4.600 -

China 1.133.682.500 9.571.300 km2 US$ 393 mil millones US$ 360 553.290.000 

Japón 123.611.541 377.748km2 US$ 2,92 billones US$23.730 61.660.000 
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GOLFO ARÁBICO ____ _ 

El regreso de los 
camellos 

Expulsados de la arena por modernos 
vehículos, esos habitantes típicos del desierto 

vuelven a estar de moda, esta vez como 
"modelos de competición" 

Christine Houser 
os camellos, arquetipo de la cultu
ra beduina en las desérticas regio

es de Medio Oriente, volvieron a 
escena después de los largos anos de os
tracismo que les provocá el 
boom petrolero de los anos 70, 
al postergarlos en las preferen
cias como medio ideal de trans
porte en el desierto. Los 
modernos vehículos de tracción 
mecánica en las 4 ruedas, de
sarrollados por multinacionales 
occidentales y japonesas, ocupa
ron rápidamente su lugar. 

"Este festival de carrera.s ha sido 
útil para la preservación de nuestra 
herencia cultural y sirve para estimu
lar a la gente a apoyar este deporte y 
prestarle más atención a los camellos 
como expresión de nuestras tradicio-

Fuente principal de alimentacióny 
transporte en las regionas desértiau, 
antes que se descubriera el petróleo, 101 
camello11 actualmente representan el 
7% dei total de carnes roju que se con
sume en la regi6n.. En las sociedades be
duinas todavia se uaan como transporte 
y para obtener carne, cuero y leche. 

En algunaa tribua de Omán, las de>

-

tes de las novias aún 110n calculadas en 
camelloa, y en Sudán, donde existe una 
poblaci6n total de 8,5 millones de estoe 
animalee, son todavia un importante gu 
producto de exportaci6n. En Somalia I pol 
existen 4 millones de camellos, lo que na• 
representa la mayor poblaci6n mundial 

E 
pw 
co, 

en un solo país. Arabia Saudita, a au 
vez, con un millón y medio de camelloe 
en su territorio, ea el país con mayor 
cantidad de cabezaa en todo el Golfo.E! 
creciente interéa de las monarquias~ 
troleras por las carreras de camelloe 
produjo un alza significativa en loe pr&

cios de los pura sangre. Hace pocoa me
ses, un camello de carrera se vendió en 
1.630.000 dólares. La familia que go

bierna Dubai 
es dueiía de 
10 mil de es· 
toa camellos 
de raza y el 
aultá.n que ri· 
ge los desti· 
nos de 101 

E mi ratos 
Árabes Uni· 
dos cria por lo 
menos 4 mil. 
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Pero ahora. los camellos se 
toman el desquite. Una multi
millonaria industria ha surgi
do en torno a las carreras de 
estos animales de pura san
gre, movilizando la codicia 
de las familias que gobier
nan los estados petroleros 
dei Golfo. El pasado abril, en 
la ciudad oasis de AI Wath
ba, en los Emiratos Arabes 
Unidos, se corrió el más 
grande torneo mundial de 
camellos de competición, 
consagrando a las carreras 
de camellos como el princi
pal deporte nacional. 

EI cameflo vencl6 a •u rival, y regr.-6 mostrando habllldad en la• carr•r•• 

El ret.orno 
triunfal de 
1011 camelloa 
produoe, ade
más , otraa 
ironíaa en el 
desierto: alll 
donde otrora 
se usaron ca· 
melloa para 
llevar perao· 
nas, hoy se 
usan auto· 
m6vilea pa· 
ra transpor· 

au 
tie 
tri 
na 
to La jornada mostrá no 

solamente la importancia económi
ca de la cria de camellos pura san
gre en el Golfo, expresada en el 
altísimo valor de los premios, como 
también el significado cultural que 
sue duenos le asignan. 

36 

nes", dijo el veterinario Agmed Bi
llah, quien participá recientemente 
en un simposio internacional realiza
do en Dubai, dedicado al estudio de la 
cria y el entrenamiento de los came
llos de raza. 
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tar camellot, 
El desgaste de los animales en el cruce 
del deaierto resulta injustificado, te· 
niendo en cuenta au altíaimo valor de 
reventa y la eficacia comprobada en J, 
arena por los modernos vehículo• de 
tracción en las cuatro ruedas. 1 
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___________ ASIA 

Liderazgo femenino 

E 
n el sur de Asia se vive 
una curiosa contradic
ci6n. La majer, desde el 

punto de vista socioecon6mi
co, es una ci udadana de se
gunda clase. En la esfera 
política, ai contrario, algu
nas majeres han ganado un 
gran eapacio y son aceptadas 
en un nivel de igualdad con 
los hombres. La primera mi
nistra de Bangladesh, Kha
leda Zia y Haaina 
Wajed, dirigente dei 
principal partido de la 
oposici6n, ban sido 
quie.nes máa poder po
lítico tuvieron durante 
el primer afio de la de
mocratizaci6n dei país. 

En Filipinas, a su 
vez, la presidenta Co
razón Aquino, cum
plió seis anos de 
mandato constitucio
nal en mayo, después 
de los 20 anos de dic
tadura de Marcos. En 
Pakistán, en 1990, 
Benazir Bhutto gan6 

Después de largos aiíos de 
autoritarismo, países como 

Filipinas, India, Bangladesh y 
Pakistán han sido escenario del 

surgimiento de dirigentes 
mujeres, descendientes o viudas 
de líderes políticos asesinados 

las primeras eleccio
nes libres en 14 anos B-s,um Kh•lttd• ZI•, una flgur• cl•v• •n I• polftlca d• B•ngladesh 

como candidata del 
Partido dei Pueblo y ocup6 el 
cargo de primera ministra 
hasta su destituci6n, a prin
cipios de este ano, acuaada 
de corrupci6n e ineficiencia. 
Bhutto lucha hoy para retor
nar ai poder. 

A pesar de que la gran 
mayoría de las majeres del 
aur de Aaia aon analfabetas, 
tienen problemas de desnu
trición y deben enfrentar jor
nadas de trabajo agotadoras, 
todos los otros países de la 
región (lndia, Pakistán, 
Bangladesh y Sri Lank.a, así 
como Filipina.a en el Sureste 
asiático) han sido goberna
doa por majeres, con excep
ci6n de Nepal y Bután. 

Vludas y buérfanas-La 
polttica de uiudas y huérfa,. 
naa, como ha sido llamada, 
es una característica expe

riencia a.siática. Las majeres 
que gobernaron o gobiernan 
estoe peísee, han sido viudas o 
desoendientes de ex presiden
tes y de ex primeros ministros, 
casi todos muertoe por causa 

de la violencia política. 
La ex primara ministra 

de Sri Lanka, Sirima Banda
ranaike -la primera majer en 
el mundo en ocupar eae car
go-, Coraz6n Aquino y Zia 
son todas viudas de lideres 
asesinados. Tanto Bbuto co

mo la dirigente opositora 
Wajed, de Bangladesh, e in-

dira Gandhi, ex primera mi
nistra de India, heredaron el 
poder políticos de sus padres. 
El padre de Hasina Wajed,. 
Jeque Majibur Rahman, fue 
el héroe de la independencia 
de Bangladesh y primer pre
siden te dei país. Wajed si
gui6 los pasos de su padre 
como jefa dei principal parti
do opositor, la Liga Awami, 
tras el asesinato de aquel por 
sus rivales políticos. 

El padre de Bhutto, a su 
vez, Zulfikar Ali Bhutto, fue el 
primer ministro de Pakistán. 
Benazir Bbutto heredó el par
tido de su progenitor, después 
quefuederrocadoporungolpe 
militar y ahorcado. 
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El caso lndlo- lndira 
Gandhi, primera ministra 
índia durante casi 14 anos, 
aunque no de forma ininte
rrupta, ha sido la única de 
estas majeres cuyo ingreso 
a la política no fue resulta
do de la violencia. Hija del 
primer ministro Jawahar
lal Nehrú, lndira fue educa
da por su padre para seguir 
la tradici6n política de la fa

milia. Los Nehru 
Gandhi son una dinas
tía política en lndia, y 
han dominado el esce
nario posterior a la in
dependencia. 

Nehru fue primer 
ministro durante 17 
anos. Su nieto Rajiv 
Gandhi, asesinado el 
ano pasado, dirigió el 
gobierno dei Partido 
dei Congreso, desde 
1984 hasta 1989. En 
lndia, los partidos po
líticos son beredita
rios. Los seguidores 
de Gandhi en el Parti
do dei Congreso bus-
ca ron, por todos los 
medios, que la viuda 

de Rajiv, nacida en ltalia, So
nia, asumiera la preaidencia 
dei partido. Pero, en vista dei 
desinterés de ésta, las espe

ranzas se volcaron en la hija 
de Rajiv, de 20 anos de edad, 
Priyank.a, cuyo debut en el 
gobierno inauguraría la 
quinta generación de los 
Nehru Gandhi en la política 
índia. 

En un mundo como el 
de la política, tradicional
mente dominado por los 
hombres, las mujeres se 
han destacado por su capa
cidad de lucha, por su for
taleza emocional y por la 
firmeza en las decisiones 
que adoptan. • 
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EEUU _________ _ 

Levantando 
otrosmuros 

N acionalistas estadounidenses de derecha y de 
izquierda p retenden aislar a EEUU del sistema mundial, 

especialmente de los países asiát icos 

Franz Schurmann* 

C
on las informaciones cada vez 
menos alentadoras que fueron di
vulgados a fines del ano pasado, 

Asia Oriental pasó a asumir el papel del 
villano en la economia norteamerica.na. 
E l Banco Asiático de Desarrollo 
(ADB, del inglés) prevé que la eco
nomía mundial se recuperará en 
1992 y que esa recuperación será 
liderada por EEUU. 

Esta vez, sin embargo, la pode
rosa economia norteamericana -
que ya fue la "locomotora" de 
tantas otras economías- será 
arrastrada por una fila de locomo
toras asiáticas. Esa realidad está 
generando un rencoroso naciona
lismo económico en EEUU, cuyos 
defensores quieren aislar ai país 
de la economía mundial, especial
mente de su componente asiático. 

Según previsiones dei ADB, si las 

tasas de interés se mantienen esta
bles, si los precios del petróleo y de los 
productos básicos permanecen firmes 
y si la economía mundial no sufre nue
vos shocks, la economía norteamerica
na crecerá 3 por ciento en 1992 y el 
comercio mundial registrará un au
mento de 5 por ciento. Por otro lado, 
la tasa de crecimiento de la econo
mía japonesa no excederá de 3,3 por 
ciento y la de Alemania de 2 por 
ciento. 



Todos los paí
ses del Asia 
Oriental protago
nistas de milagros 
económicos deben 
su bonanza al co
mercio exterior, y 
éste es el princi
pal factor de opti
mismo del ADB 
en relación a la 
economía nortea
mericana. Hace 
más de dos déca
das, el comercio 
internacional os el 
sector de mayor 
crecimiento de la 
economía de 
EEUU, y un volu
men cada vez ma
yorde ese comercio 
tiene como socios a 
Asia y la región dei 
Pacífico. 

, 

ECONOMIA EEUU 

hay otroe motivos. 
En el caso de la de
recha, las motiva
ciones parecen 
claramente cultu
rales, o inclusive 
racistas. La idea de 
ser socios en vez de 
seriores de los asiá
ticos, a quienes su.s 
predecesores veían 
como mel"08 trabaja
dores manuales, es 
repelente para mu· 
chos element:os de la 
derecha. En el caso 
de la izquierda so
cialista, el rechazo 
se basa en su des
precio por el mer
cado. Los 
socialistas creen 
que la relación con 
A.aia, producto de 
las tendencias dei 
mercado, ha resul
tado en poco más 
que en una inva
sión de mercaderes 
enlosEEUU. 

El comercio de 
Estados Unidos 
con países de Asia 
y dei Pacífico es 
hoy 33 por ciento 
más inten·so que 
conEuropa. La in
versi6n nortea
mericana en Asia 
llega a cerca de 
60 mil millones 
de dólares, mien
tras que la inver-

EI contrlbuyente de cl•s• medi• se •lente •tado y •mord•zado por e/ Est•do 

C,on todo,inclusi
ve a pesar de sumod
e r n i z a c i ó n 
económica, el Asia 
Oriental sigue sien
do, cultural y racial
men te, más "ex· 

sión de países de Asia y del Pacífico en 
EEUU es de casi 100 mil millones de dó
lares. 

Esos datos llevaron a un editoria
lista dei World Journ.al, diario publi
cado en idioma chino en la costa oeste 
de Estados Unidos, a afirmar que, "los 
estadounidenses creen, evidentemen
te, que eu futuro está vinculado ai Pa
cífico". 

Pero si ése será el futuro nortea
mericano -un futuro que sacaría al 
país de la actual recesión-, los nuevos 
nacionalistas de derecha y de izquier
da se niegan terminantemente a acep
tarlo. 

Si la recesión persiste -y, según el 
ADB, el crecimiento económico de los 
~EUU no pas6 de un anémico 0,3 por 
c1ento en 1991-, los nacionalistas es
))eran que Bush no sea reelecto en no
viembre. Sólo as{, dicen ellos, será 

posible liberar a la economía norteame
ricana dei enmaranado de su.s relacio
nes internacionales, especialmente en 
Asia. Bush, sin embargo, confia en con
quistar un segundo mandato, siempre 
y cuando la economía se recupere este 
ano. Por coincidencia, su viaje a 
A.aia, que había sido cancelado, fue 
reprogramado a última hora y ter
minó concretizándose. 

Pero los nacionalistas no llegan 
a ofrecer alternativas económicas 
convincentes, fuera de sua viejas 
reinvindicaciones: la derecha su
giere bajar los impuestoe y reducir 
los gastos oficiales, mientras que 
la izquierda recomienda aumentar 
los programas financiados por el 
gobierno. 

Con todo, el rencor que signa al 
nuevo aislacionismo nacionalista 
eugiere que por detrás de todo eeo 
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tranjera" para los 
norteamericanai que Europa, por ejem
plo. Y los nuevos nacionalistas em
piezan a capitalizar los temores 
culturales de los estadounidenses junto 
oon sus preocupaciones econ6micas, a fin 
de promover el objetivo de reinstalar 
en Estados Unidos el antiguo aisla
cionismo continental. 

Los ataques perpetrados por los 
nacionalistas contra Bush dejan bien 
claro cual será la gran cuestión en las 
elecciones de este ano. Para la dere
cha nacionalista, lo que interesa ee 
mantener la pureza racial y cultural 
en Estados Unidos, a pesar de que tal 
cosa no sea reconocida abiertamente. 
(Pacific News Service) • 

*F111nzSehurmant\ exdlredord.i C.,/rode&~ ctihc» 
dtlla~dec.J/lomla, ..,Sow*Ny, --de-
llbra. ~ atltl& 
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Carlos Monsivais 

0· 
\ 

U n refrán popular mexicano se compadece de 
los habitantes de ese país, rezando: "jpobre 
México, tan lejos de Dios y tan cerca de Es

tados Unidos . .!". 
En efecto, a pesar de sus a spiraciones de ne

gociar de igual a igual con economias como la nor
tea m e rica na y la canadiense; de ser un 
importante productor petrolero; y de ser con un 
parque industrial respetable, México se enfrenta 
una realidad social y económica interna que no 
responde al perfil de país que puede mostrar el 
gobierno de las más agradables. 

Cuarenta millones de mexicanos viven por debajo 
de la línea de pobreza, y 17 millones viven en la mi
seria extrema (ver cuadernos dei tercer mun
do, n11139, tema de tapa). En ese cuadro, una de las 
áreas donde el Estado actúa cada vez menos es la 
cultura. 

Para evaluar la s ituación de la cultura 
mexicana actual, cuadernos dei tercer 
mundo entrevistó a Carlos Monsivais. Perio
dis ta, historiador, autor de varios libros, 
Monsivais es uno de los intelectuales de más 
sólido prestigio tanto dentro de México ~mo 
más allá de sue fronteras. A los 54 anos Mon
sivais manifiesta un cierto pesimismo a corto 
plazo a la hora de analirar las perspectivas 
de la actividad cultural en su país, uno de los 
que más aportes ha brindado a la cultura his
panoam er icana. 

Para Carlos Monsivais, prestigioso 
intelectual mexicano, la crisis 
cultural en ese país tiene su origen 
en un proyecto oficial deficitario 

Barajary dar 
denuevo 

AldoGamboa 

-tCúales BOn las condiciones que caract.erizan a la 
cultura ~icana.actual? 

-Creo que lo más significativo es la falta de un 
proyecto cultural por parte del Estado. Se mantiene 
una infraestructura muy notable -si se piensa en 
términos de América Latina- pero insuficiente, te
niendo en cuenta las nuevaa realidades culturales, 
en una población que está definitivamente querien
do intervenir culturalmente. 

Creo que la gente desea alternativas a la muy fu. 
nesta ~taduradel Gust.o. Si queremos darle un nom
b re, le podemos dar el nombre de ''Televisa"· . 
"Televisa" es en México la expresión de la idea de que 
no existe alternativa para un tipo de diversión muy 
ligado a la traducci6n de lo más pedestre de la.s }TO

ductoras norteamericanas. 
Y la opción existente le da un servicio a une 

población de un mill6n de habitantes, lo que ya 
declaradamente es insuficiente. 

-tEse millón de habitantes es básicamente urbano? 
-Para tener una idea, expresémoslo en números. 

El Distrito Federal y el Valle de México concentran 
la quinta parte de la población del país. Y esa quints 
parte de la poblaci6n concentra cerca del 95% de loe 
ofrecimientos culturales. Es una desproporci6n bru· 
tal, inmisericorde, y uno de los grandes obstáculos 
a la variedad de estímulos culturales en todo el paía. 

Hay grandes zonas donde no existen bibliotecas, 
librerías, cineclubes, grupos de teatro ni orquesta&-
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Hay ciudadee de doe a cuatro millones de habitantes 
donde no hay una sola librería, a no eer eetant.es para la 
atenci6n de alumnas y trabajos eeoolarea. 

-1,Lo8 acuerdos econ6micoe con Estadca Unidos 
han tenido reflejos en esa situaci.6n? 

-En efect.o. Con est.e -tan anhelado por la burgue
sía- 'Tratado de Integraci.6n F.con6mica" con Eatadoe 
Unidos, se ha involuci.onado, se compran menos li
broe. Las edit.oriales han clisminuido su programa de 
acci6n. Los recursos gubemamentales en ma teria de 
cultura van sobre t.odo para el pago de la burocra.cia. 
A pesar de este cuadro, y sin el menor rasgo de chau
vinismo, puede decirse que la oferta cultural en Mé
xico es todavía la mayor en América Lati.na. 

Lo ciert.o es que, con una poblaci.ón tan numerosa, 
lo que pudo haber sido medianamente satisfact.orio 
haoe algunos anos, hoy no reeulta ya ni important.e ni 
digno de mayor consideraci.6n. 

·t Cree que esa irwolución en términos cul.turales es 
parle del proyecto o una conaecueneia periféric.a? 

-No, es una parte del proyecto. Es la idea de apli
car la a usteridad en ma teria cultural y sobre t.odo en 
materia educativa, que en este caso, para nú, viene 
a ser el mismo tema. Por citar s6lo un ejemplo, el go
bierno de México ba dicho categóricament.e que no 
cxmoederá mayor presupuest.o a las universidades 
públicas, t.odas ya casi en bancarrota. 

Si el país está privatizando su economía, también 
se está privatizando en sus oportunidades. EI hecho 
esencial de México, que es la enorme desigualdad so
cial y económica, 88 ha agravado, y se agravará más 
en la medida en que toda esta ilusión del Tratado de 
Libre Comercio se vaya frustrando. 

-mted hace mención a la centralizacwn f'jercida 
<k8de la Ciudad de México. En su opinión, 1,qué me
didas deheria ser tomada para oontrarrestar o ir su
perando ese proceso? 

-Aquí tengo que manifestarme pesimista. Si 
no se han podido tomar medidas para mejorar la 
calidad del aire, y las adoptadas ban resultado, 
en uno o dos meses, totalmente insuficientes, no 
veo por qué se t.omarán medidas eficaces para al
go que ni al gobierno ni a la sociedad le importa, 
como es la vida cultural. Yo creo que no bay el me
nor intent.o serio de descentralizar la cultura. Y 
que no puede haberlo, mientras siga centralizada 
a tal punt.o la política y la economía. 

-1,Esa centralización seria parte del proy~to de 
pais que estásiendo aplicado? 

-Ya no. Pero sufrimos las consecuencias de 150 anos 
de pensar el país centralizado. Ahora, lo que piensen o 
dejen de pensar me parece, francamente, sin ninguna 
importancia. El problema de la Ciuclad de México, es de 
tal manera insoluble, que ni la gente puede seguir vi
viendo así, ni puede irae. 

No se puede respirar ese aire, ni hay un lugar al
ternativo. No se puede vi vir con esa concentraci.ón tan 
brutal de gases t.óxicos en la atm6sfea, ni hay manerâ 
visible de que est.o termine. 

La Ciudad de México es la gran trampa en la 
que cayó el capitalismo salvaje de México. Y en 
esa gran trampa están siendo estranguladas las 
ofertas culturales, las posibilidades de neutrali
zar en algo la desigualdad, de elevar los niveles 
de calidad de vida. 

Sehablamucbo de lacaídadelMuro deBerlín. pe
ro también habría que ver lo que está pasando con el 
capitalismo salvaje. Y yo creo que el gran laborat.orio 
de los resultados brutales dei capitalismo salvaje es 
la Ciuclad de México. 

·t Que características tendria ese laboratorio? 
-El capitalismo real de México puede ofrecer -co

mo en casi toda América Latina- la devastaci.ón más 
brutal de la naturaleza, el extermínio de los bosques, 
el envenenamient.o de los ríoe, el centralismo despia
clado, la desigualclad absoluta que en este moment.o 
deposita en 200 ó 400 familias, pero no más, el control 
definitivo de la economía. 

El capitalismo real y salvaje ha destruído las po
sibilidades reales de la educación en el medio rural y 
en el medio indígena. Ha condenado a vidas infrahu
manas a 40 millones de mexicanos y ha depositado en 
la miseria extrema a otros 17 millones. 

-Pocos pai.ses de América L.ltina pueden orgulle
cerse de una tradición cultural como la mexicana, 
particularmente en /,o que se refiere a la herencia in-
dl.gena. tTodo ese universo también fue afecta,do por 
el capitalismo real? 

-Lo ha arrasado muy considerablemente, pero sin 
embargo sobrevive. Pero yo diría que notablemente, 
pauperizado. 

En ~r lugar hayque t.omaren cuenta las migra
ciones, que san oomtant.es y espedalmente bacia Estaà::s 
Unidos. La Ciudad de México ya ha dejado de serel centro 
delas.migraàotlel3.Enparteporlacontaminaci.ányenpar
te por la saturarián del mercado de trahajo. 

Ensegundo lugar,por la ideaque tienenya muclú
simos grupos indígenas de que eu idioma ee una limita
ción. Y que neoesitan integrarse, que una de las formas 
de la asimilación o de la int.egraci6n ee la renuncia al . 
idioma indígena. 

Hay otros que 88 oponen a esta idea y ahí reside 
el actual debate y la lucba muy real en que están los 
grupos indíge.nas. Pero ci.ertamente 88 han perdido ya 
varios idiomas y otros están en serio riesgo 

En tercer lugar,la industrializaci6nsalvaje p-oleta
rizó a los índios sin darles ninguna ventaja real. Ade
más, fueron víctimas del despojo brutal de sus tierras 
como consecuencia de la corrupción de funcionarios y 
empresarios que eetán en la cima del poder. La mayor 
parle de las tradiciones indígenas eetá en vías de desa
pareoer. • 
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La hora de Mafalda 

Una enorme exposición internacional rinde homenaje a la nina que 
describió como pocos las glorias y miserias de los anos 70 

"L;; drid una gigantesca exposición para ho- sa Susanita; el metafísico Miguelito, o malo para el mundo es que los 
niiios cuando crecen van per- men.ajear a aquella nina preguntona, fe.. que detesta hacer los deberes de escue-

· endo la razón, seles olvida en minista, amante de los Beatles, que la; el pequeno Guille, enamorado de 
la escuela lo que sabían al nacer,se casan det:estaba a James Bond y a la sopa, que Brigitte Bardot, y Libertad, la revolu, 
sin amor, trabsjan por dinero, se cepillan torturaba a sus padres con preguntas sin cionaria. No faltan la madre de Mafá}. 
los dient.es y al final -converti.dos en adul- respuesta y que mostro oomo poros las gl.o- da, con sus ruleros , y el padre, 
tos miserables- no se ahogan en un vaso rias y miserias de las décadas de 60 y 70. dirigiendo su vieja camioneta Citroen. 
cle agua, sino en un plato de sopa". En la muestra, intelectuales de va- Al mismo tiempo, un pabellón está 

Esta frase, escrita por el premio No- rios países expresan su pasión por Ma- dedicado a mostrar facetas de) mundo 
bel de literatura Gabriel García Már- falda, como Garcia Márquez. Umberto descrito por Mafalda. A través de fotos, 
quez, ilustra el espíritu de los lect.ores de Eco escribió que "Mafalda no sólo es un post.ers y videos, son mostradas escenas 
una historieta destinada a marcar gene- personaje de historietas. Es, tal vez, el de shows de los Beatles, la Guerra de 
raciones: Mafalda. personaje de los anos 70. Si para de- Vietnam, el show de rock de Woodstock, 

Inventada en 1963 por el dibu- finirla se ha usado el adjetivo con- el shock del petróleo, la guerra árabe· 
jante argentino Joaquín Lavado, testataria no ha sido para uniformarse israelí, la muerte de Martin Luther 
alias "Quino", para ilustrar una pro- a la moda del conformismo: Mafalda esde King, y flashe!i de la vida de Mao Tse 
paganda de artículos dei hogar -y re- verdad una heroína iracunda, que recha- Tung y Ernesto "Che" Guevara. 
chazada por la empresa anunciante-, za el mundo tal cual es'. "Mafalda me miraria feo si yo me to-
acabó siendo una tira semanal en va- En otro sector de la muestra, un tex- mara todo esto demasiado en serio", dijo 
rias revistas de Buenos Aires. En to del escritor argentino Julío Cortázar Quino, observando la gigantesca carpa 
1973, Quino decidió que ya era hora recuerda que cuando le preguntaron -más de 2.000 metros cuadrados- des· 
de permitir a Mafalda un poco de qué pensaba de Mafalda, respondió: tinada a homenagear a su creación. 
paz y dejó de dibujarla, pero desde "bueno, me parece más interesante sa- AI hablar sobre Mafalda, cuya ima· 
entonces los libros de recopilaciones ber lo que Mafalda piensa de mí ... ". gen fue utilizada por la ONU para ilus-
de las tiras de Mafalda han apareci- En la exposición madrilena pueden trar la Declaración Universal de los 
do en todos los continentes, traduci- verse enormes munecos de Mafalda, ro- Derechos del Nino, Quino afirmó que "es 
dos a 15 idiomas. descia de su.s amigos: Felipe, que idolatra más vieja que yo, pero menos vieja que 

En abril de este ano, la fundación es- al Llanero Solitario; M.anolito, el pequeno todos los demás". 1 
panola Quinto Centenario creó en Ma- comerciante hijo de espanoles; la chismo- Aldo Gsmboa 

'SEãÚN UN INFORME DE LA 
(JNCSC~ SE .!STiM4 QUE snF ci f NTos MÍLIONEs iQUi ATRASADO 
EN E1 MUNl)(J Jl.4Y MA'S ;DIOS M(O! ~~TA: E:L DR06RESO! 
J:lE 700 MILJONES l>E 
A/)ULTOS ANALFABETOS'' o o 
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lSeguridad o 
preservación? 
Militares y sectores ligados a programas de 
protección ambiental entran en conflicto en la 
región francesa de Camargue 

;o, 

te
le 
u
tl• 
e, 
L 

tí 
lo 

Edouard Bailby 

E 
I impacto fue enorme en Francia. 
Cuando a mediados de 1991 la te
levisión mostró un reportaje sobre 

la reserva natural dei sur de Francia -
Camargue, inscrita en la lista dei Patri
monio Mundial de la Unesco-, millones 
de telespectadores vieron abismados el 
muro que estaba siendo erguido en tor
no de un terreno militar de cinco hectá
reas, donde aparecían siete antenas de 
radio entre los edificios en construo-
ción. 

!f 

18 
La reacción popular no demoró. Los 

1 

primeros fueron los responsables por la 
reserva que, no habiendo recibido hasta 

: entonces ninguna explicación oficial del 
Ejército, comenzaron a movilizar a la 
opinión pública. El propio ministro dei 
Medio Ambiente, Brice Lalonde, reac-

cionó inmediatamente declarando que 
las obras eran "ilegales". 

En la misma ocasión, un diputado 
socialista de ese município, Michel 
Vauzelle, entregó un amplio dossier so
bre elas unto a1 ministro de Defensa, pi
di endo que fuesen tomadas 
providencias urgentes para salvar 
una región protegida por ley. Final
mente, el Ejército respondió que los 
edifícios, de carácter "técnico", eran 
destinados a la Dirección General de 
la Seguridad Externa (DGSE), depar
tamento encargado de las comunica
ciones militares secretas en el área 
dei Mediterráneo. Dicho en otros tér
minos, jla seguridad de Francia pasa
ba por alto las leyes y los ·acuerdos 
internacionales referentes a la preser
vación de la naturaleza! 

El caso tomó rápidamente tales pro-

RANGIA 

porciones que fue llevado al 
Tribunal de Marsella. Éste, el 
8 de agosto, mandó que se 
suspedieran provisoriamente 
las obras hasta el juicio defi
nitivo sobre la cuestión y cuya 
fecha aún no fue marcada. 
1,Quién saldrá vencedor de 
esa batalla jurídica? 

Por ahora, el Ejército 
francés prefiere mantenerse 
silencioso. Pero el caso de Ca
margue puede tomar propor
ciones inesperadas con la 
sensibilización creciente de la 
opinión pública frente a los 

problemas del medio ambiente. Así fue 
como el gobierno tuvo que abandonar 
en 1991 varios proyectos de represas hi
droeléctricas en el rio Loire que estaban 
provocando descontento en la pobla
ción. 

Los militares sostienen que no tie
nen porqué ofrecer informaciones pú
blicas sobre una zona considerada por 
ellos esencial para el sistema de defen
sa de Francia. Pero los adeversarios dei 
proyecto piensan de manera diferente, 
y subrayan que nada justifica la cons
trucción de edificios en una reserva na
tural. 

En tanto, si el Ejército francés reci
be del Tribunal de Marsella la autoriza
ción definitiva de reiniciar la.sobras, la 
política de las reservas con finalidad de 
protección de la naturaleza y del medio 
ambiente estará amenazada. • 

Para comprender el conflicto 
Situada en el litoral mediterrá

neo, a cien kilómetros al oeste de 
Marsella, Camargue, una regi6n 
plana y arenosa, es una isla de 75 
mil hectáreas, con forma triangu
lar, en el delta del rio Ródano. 

Menos de 8 mil habitantes vi
Ven allí manteniendo viejas tradi
ciones. Centenas de caballos 
blsncos y toros -destinados a un ti
po de competici6n muypopuJar enel 
aur de Francia-crecen en liberta d en 
el campo. La ciudad más importante 
dai litoral es Saintes-Maries-de-la
Mer, con 2.000 habitantes. Desde el 

siglo XV, en los días 24 y 25 de ma
yo, millares de gitanos de toda Eu
ropa se reúnen cada ano en torno a 
la iglesia fortificada para venerar a 
su patrona, Santa Sara, que fue la 
servidora negra de María Jacobé, 
hermana de la Virgen, y de María 
Salomé, madre de dos apóstoles. 

La reserva natural está situada 
en el coraz6n de Camargue, prohi
bida a los turistas. Elia incluye un 
lago de 6.000 hectáreas, el Lago de 
Vaccarés, a orillas dei cual trabaja 
un pequeno grupo de biólogos. La 
caza y la pesca son naturalmente 
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prohibidas. Allí, en el litoral medi
terráneo, en la época del invierno, 
entre 100 a 150 mil pájaros proce
dentes del extremo norte de Euro
pa y de Siberia encuentran un 
clima ameno y se reproducen. 

A pesar de la proximidad de la 
importante ciudad portua.ria de Mar
sella (un millón de habitantes), Ca
margue es una de las pocas regiones 
del continente europeo que conser
van hasta hoy su fauna original. 
Además de pájaroe de toda especie, 
millares de flamengos rosados viven 
en los alrededores del lago. 

43 
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Los dolores dei parto de 
Beatriz Bissio 

ai como el nadmiento de un nifio, el difícil proceso de negociación 
de la Conferencia de Río estuvo signado por horas de agonía y 
hasta de dolor, pero ese esfuerzo puede ser recompensado si 
permite el surgimiento de una relación más armoniosa de los seres 
humanos entre sí y con su hogar, el planeta Tierra 
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un mundonuevo 
a cantidad de pocillos de café Y de paque- sables de significativas mudanzas cualitativas y 
tes de cigarrillos consumidos en el bar dei cuantitativas en la oompoeición de la ONU. 
enorme subsuelo de la sede de la Organi- Con el desmembramiento de la Unión Soviética y 
zaci6n de las Naciones Unidas, en Nueva la redefinición de las fronteras en los Balcanes, nue-
York, mostraba la tensión que se vivió a lo vos E.atados pe.saron a formar parte de la ONU y las 
largo de extensas jornadas de trabajo. Las naciones del Este europeo -bautizadas ahora en el 
conversaciones informales en los corredo- lenguaje diplomático países de economfos en tran.si-
res dejaban transparecer ansiedad. ción-disputan palmo a palmo con el Tercer Mundo la 

Consultado si lograba conciliar el sueõo duran- ayuda internacional. 
te esos últimos días de trabajo de la Cuarta Reu- Pero el factor que alteró profundamente la corre-
nión Prepara t.oria (IV Prepcom) de la Conferencia lación de fuerzas en la ONU fue el finde la bipolaridad 
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y y de la Guerra Fría. AI puntoquemuchos dirigentes dei 
Desarrollo, la Rio-92 (o UNCED, en inglés), el pre- Teroer Mundo, durante la Guerra dei Golfo, pesaron a 
sidente de là reunión, embajador Tommy Koh, de sentir nostalgia de los tiempoe en que existia de hecho 
Singapur, reconoció: "duermo como un bebé ... , me eldiscutidopoderdevet.oenelCon.sejodeSeguridad.En 
despierto a cada hora y lloro". Hasta para un expe- otras épocas, el veto de la URSS o de China hubiera sià:, 
rimentado diplomático como Koh, que _____ · suficienteperaevitarquelaONUdeclarase 
presidi ó la Tercera Conferencia de las la guerra a uno de sua miembros. El pla-
N aciones Unidas sobre Derecbo dei zo dei embargo establecido contra Irak 
Mar, capaz de ejercitar un alto grado de hubiera sido extendido, aguardando sua 
autocontrol y de impulsar la.s negocia- resultados y agotando todas las posibili-
ciones inclusive durante los impasses dades de solución pacífica en el grave ca-
más diííciles, el peso de la responsabili- so de Kuwait. 
dad asumida comenzaba a ser excesivo. De hecho, la Organización de las Na-

Aquellos grandes plenarios fueron, clones Unidas que convocó la Conferencia 
en efecto, escenario de la negociación in- de Rio era distinta de la que después le dio 
ternacional más extensa, compleja y continuidad al proceso así desatado. 
ambiciosa que jamás se haya encarado En esos tres anos también cobraron 
en el ámbito de la ONU y, sin duda, tam- más nitidez las consecuencias de la rece-
bién en la historia de la Humanidad. sión norteamericana y europea, provo-

Dos anos de trabajo, cuatro reuniones cando cortes drásticos en los programas 
preperatorias y varias sesiones paralelas sociales dei Norte y en la ayuda al desa-
desembocaban en Nueva York en la últi- rrollo. Esos cambios influenciaron el 
ma instancia de negociaci6n antes de la ~--:.....,m.;;. ____ ...,., ______ ..,. trabajo preparatorio de la Rio-92 e bicie-
propia Conferencia, en Rio de Janeiro. ron más difíciles de alcanzar las ambi-

Tommy Koh, ... __ .. 
Todo ese trabajo definía el perfil de la ld d I N p ciosas metas trazaWill 1rucialmente. 
primuareuni-On del aigloXXl, como la de- prtts ente • repcom Pero bay aún otros dos factores que 
finió el fisico Edmundo de Alba, coordinadorejecutivo deben ser tomados en cuenta a la hora de evaluar 
de la C.Omisión Nacional de Ecología de México. los resultados de las cuatro reuniones preparat.o-

Las dificultades no fueron solamente una con- rias de la Conferencia de Rio y cuando se trata de 
secuencia del tamaõo de la agenda. Obeclecían, tam- entender por qué existe una considerable distancia 
bién, a los cambios que ocurrieron en el escenario entre los acuerdos planeados Y los que finalmente 
tnundial desde 1989, cu.ando la Asamblea General de parece que serán firmados. 
la ONU, bajo el impacto del Informe Brundtland, El primero es el ano electoral en Estados Uni-
aprobó la resolución 44.228 convocando a la Confe- dos. George Bush, presionado por las encuestas 
l'encia de Rio. Pasaron solamente tres anos, pero las de opinión que no le aseguran la reelección, actúa 
sorprendentes transformaciones operadas en el ma- con extrema cautela antes de asumir compromi-
pamundi geográfico e ideológioo estaban destinadas sos que pueden traducirse en nuevos impuestos 
a producir más novedades que los 15 anos de auge de o en la caída dei nivel de vida, a corto plazo, del 
ladescolonización, en las décadas del 60 y 70, respon- grueso de sus elect.ores. 
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Y la verdades que, a pesar del poder económico y 
de la activa militancia que tienen los grupos ambien
talistas norteamericanos, todavía no disponende tan
ta fuerza como para colocar la cuestión ambiental en 
el centro del debat.e elect.oral. La opinión pública de 
Estados Unidos está mucho menos informada y es 
menos cocscient.e, en est.e punto, que la europea o in
clusive que la japonesa. 

El segundo factor es el reemplazo del secreta
rio general de las Naciones Unidas. Cuando la 
conferencia de Rio fue convocada, la ONU era co
mandada por el peruano Javier Pérez de Cuéllar. 
Hoy el secretario general es el egipcio Boutros 
Ghali. No se trata solamente de una sustitución 
de hombres. El nuevo secretario inició un proceso 
de reforma de las Naciones Unidas, con el aval de 
los países del Norte y basado en estudios deva
rias instituciones privadas, entre ellas la Funda
ción Ford, con el objetivo de disminuir y tornar 
más eficiente la maquinaria administrativa de la 
organización. 

Esos cambias han sido interpretados por al
gunas Organizaciones No Gubernamentales 
(ONGs) del Sur como un abandono dei compro
miso más profundo de la ONU con las causas 
dei Tercer Mundo. Fundamentan esa visión en 
el hecho que varias agencias con proyectos de 
desarrollo en el Sur estarían perdiendo impor
tancia. 

Si bien eso es hasta cierto punto verdad, 
otros observadores alegan que Ghali pretende 
hacer de la ONU un foro más político y mejor 
preparado para tratar las cuestiones en debate 
en este finde siglo, entre las cuales se cuenta el 
grave deterioro ambiental global. Esto sin des
cuidar los temas del desarrollo, a partir de ahora 
con el agregado dei calificativo sustentable. Pero 
esa responsabilidad sería asumida, justamente, 
por los organismos -las agencias y los bancos 
multilaterales- reorganizados. 

Quienes evalúan desde esa óptica la actua
ción de Ghali y no ven en los cambios la intención 
de debilitar el diálogo Norte-Sur llaman la aten
ción para el hecho que el nuevo Secretario Gene
ral suprimió de una sola vez 14 cargos de alto 
nivel (subsecretarías) que estaban bajo la in
fluencia del Norte. 

M 
ás a1lá de las int.erpretaciones sobre sus fines 
últimos, es indudable que la reestructura
ción de la ONU influenció las negociacio
nes preparatorias de la Rio-92. En verdad, 

los dos procesos están íntimamente ligados. La 
reorganización sería necesaria para poner en mar
cha muchos de los programas disenados en la ne
gociación de la Conferencia de Medio Ambiente y 
Desarrollo aunque no se hubiese iniciado antes 
por iniciativa de Ghali. 

El Consejo de Tutela, por ajemplo, que cumplió un 
papel clave en la descolonización, podrá ser transfor
mado en un organismo destinado a la suparvisión de 
los acuerdos adaptados en esa nueva esfera de actua
ción de las Naciones Unidas que vincula la cuestión 
ambiental a1 tema decisivo dei desarrollo, o major cli
cho, del desarroUo sustentable. Existe a1 respecto una 
coincidencia de punt.oe de vista entre Boutroe Ghali 
y Maurice Strong, el secretario general de la Rio-9'2. 

La gravedad de los problemas ambientales que 
afectan el equilibrio natural de nuestro planeta 
coloca a la ONU, que fue concebida en un contex
to hist6rico muy diferente, frente a un desafío 
nunca imaginado por sus idealizadores y mayor 
que todos los ya enfrentados: el de negociar un 



La sede de la 
ONU en Nueva 
York fue palco 
delamb 
ambiciosa 
negoclaclón 
Internacional ya 
reallzada 

nuevo rumbo para la Humanidada finde preservar 
no solamente la paz mWldi.al sino también la supervi
vencia de la vida en la Tierra. 

No se trata ya de la amenaza nuclear. No es esa 
la espada de Damocles que pende sobre nuestras ca
beza.s -aunque no haya sido definitivamente elimina
da- sino la destruoción de los elementos esenciales de 
la vida: el agua, el aire y la t.ierra que nos alimenta. 

De allí la neoesidad de discutir el modelo de desa
rrollo, tal cual lo hlzo la Asamblea General de la ONU 
cuando oonvocó la Conferencia. Pero, l,CÓmo empezar 
a negociar? l,Con qué instrumentos? iCon qué meta.a? 
AI responder a esas pregunta.s, la Conferencia de Rio 
fue definiendo su perfil. Hubo acuerdo en redactar, en 
primer lugar, una carta de principios que todos loe F.s
tados deberían respetar, la Carta de la Tierra. Alli se 
establecerían las bases de "un nuevo paradigma de in
terdependencia y de responsahilidad global". 

Pero a medida que esos principios eran estableci
dos -y est.o ocurrió principalmente a partir de la terce
ra reuni.ón preparatoria, realizada en Ginebra, en 
agosto dei ano pasado- aumentaban los desacuer
dos entre el Norte y el Sur sobre su contenido. 

Estados Unidos,desdeelcomienzo,insistióenque 
el libre mercado debfa ser la base de la democracia 
planetaria y se negó a aoeptar la definición de respc>n
sahilidades por los danos ambientales y sus ronse
cuencias sociales, dejando de lado aspectos éticos que 
están íntimamente asociados a esos problemas. 

Mientras tanto, el Teroer Mundo, representado en 
la ONU por el Grupo de loe 77 (G-77), que reúne boy a 
128 países dei Sur, deseaba una condena explicita de1 
modelo actual de desarrollo, basaoo en el exoeso de oon
swno de1 Norte, en el suboonsumo dei Suryen el despel'
dicio y el uso irracional de los recursos naturales. Para el 
Tercer Mund:> era necesa.rio, además, dejar claro que el 
ser humano debe ser el centro de todas las p-eocupaà~ 
nes. Ese panteo, por otra parte, ya oonstaha en el Infoime 
Brondtland,de 1937,yenla }:l'O?llresoluciónde laAsam
blea General que oonvoaS a la Conferencia de Ri.o. 

l 
a negociación de la Carta de la Tien-a fue lenta 
y difícil. Y sólo fue posible aprobarla en Nue
va York en el último minuto dE!l último dfa de 
trabajo porque pasó a llamarse Declaración 

de Rio (mucho menos ambiciosa que una Carta) ypor
que, con mucha habilidad, Tommy Koh propuso pre
sentaria enjunio como el Texw del president.e de laN 
Prepcom. O sea, pasible de ser modificado. Esa salida 
permitió que la Declaración de Rio fuese el único d~ 
cumento aprobado enNueva York "sin corchetes", que 
es la fonna como se registran en la ONU las discrepan
cia.s en relación a un texto. 

La Carta de la Tierra, rebautizada Declara,. 
ción de Rio, fue discutida en el Grupo de Trabajo 
II de la Prepcom, que cuid6-también de las cues
tiones legales e institucionales y de la evaluación 
de los acuerdos internacionales anteriores (~omo 
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la Convención de Basilea sobre residuos tóxicos, la 
Convención de Derecho dei Mar, etc.), para evitar 
que haya incompatibilidades entre estos acuerdos 
y los principios que la Conferencia defina. 

Los otros dos grupos tr ataron de cuestiones 
más específicas. El grupo de Trabajo I se ocupó de 
los problemas vinculados a la atmósfera (conta
minación transfronteriza del aire, eficiencia ener
gética, estilos de vida y pautas de consumo, 
sistemas de transporte ambientalmente sanos, 
etc.), y también de los problemas del suelo (agricul
tura sustentable, desertificación), de los bosques 
tropicales, de la biodiversidad, biotecnología y de 
los cambios climáticos. Paralelamente a la prepa
ración de la UNCED se negocia una Convención 
Marco sobre Cambios Climáticos en el IPCC (en 
espanol, Panei Internacional sobre Cambios Cli
máticos), que puede ser firmada en Rio durante 
la Conferencia. 

Tanto en el IPCC como en el Grupo de Trabajo 
de la Prepcom se dió el difícil debate sobre el efec
to invernadero. Los gases que contribuyen al ca
lentamiento de la Tierra (de allí el nombre) son 
el dióxido de carbono (COi), producido, entre. 
otras cosas por la combustión del petróleo, el gas 
metano, los clorofluorcarbonos (CFCs) yel óxido 
nitroso. Estados Unidos produce 21 % del total de 
esos gases. 

Al contrario de lo que ocurrió con otros te
mas de la Rio-92, en los que siempre se mani
festó con fuerza la diferencia de percepción 
entre el Norte y el Sur, el debate sobre cambios 
climáticos salió de ese esquema. En relación al 
efecto invernadero, el Norte se mostró dividido. 
Algunas delegaciones europeas defienden posi
ciones muy próximas a las de la mayoría del 
Grupo de los 77. 

Es el caso de los países nórdicos, que desean 
alcanzar antes de mediados del presente decenio 
un acuerdo sobre gases invernadero que esta
blezca topes para las emanaciones, tomando co
mo máximo los volúmenes arrojados a la atmósfera 
en 1990. El acuerdo debería ser firmado también -y 
principalmente- por las mayores potencias indus
triales y sería el primer paso bacia la implanta
ción en gran escala de energías alternativas al 
petróleo (como la energía solar), no contami
nantes y renovables. 

Curiosamente, Estados Unidos oont.ó como alia
dos en su negativa a aceptar limites a las actuales 
emanaciones de CO:!, a algunos países del Sur pro
ductores de petróleo. El emirato de Qatar (el mayor 
productor per cápitá de gas invernadero, aunque no 
incide en los índices internacionales por su escasa po
blación) y Túnez fueron los dos países del Sur que li
deraron el grupo de los que ven en la meta ·de 
disminuir el uso del petróleo una oonspiración contra 
su aspiración al desarrollo. 

E
n el Grupo de Trabajo II fueron abordadas 
las cuestiones relativas al agua, el proble
ma de los océanos, de los ecosistemas ma
rinas, del agua potable, así como el 

delicado tema de los residuos tóxicos y peligrosos. 
Tanto en el anterior como en éste grupo se elaboro 
la mayor parte de las propuestas de laAgenda.21, 
el Plan de Acción que debe poner en práctica los 
programas tendientes a transformar en realidad 
los principios de la Declaraci6n de Rio. 

Finalmente, en la Reunión Planaria fueron de
batidos problemas intersectoriales, como la erradi
cación de la pobreza, el crecimiento de la población, 
la degradación de la calidad de vida en los grandes 
centros urbanos y la tranferencia de tecnología. Pe
ro el eje de las negociaciones de Nueva York giró en 
tomo a los recursos financieros necesarios para po
ner en práctica la Agenda 21. 

Con los gobiernos del Sur endeudados y atados 
de pies y manos por las cartas de intención y polí
ticas de ajustes impuestas por el FMI y el Banco 
Mundial, esos recursos sólo podrían provenir dei 
mundo industrializado. Fue con esa convicci6n que 
Maurice Strong abrió la IV Prepcom poniendo en 
primerplano el problema financiero. Strongevalu6 
en 125 mil millones de dólares las necesidades 
anuales de 1993 hasta el ano 2000 en recursos nue
vos y adicionales para implementar los proyecto11 
incluídos en la Agenda 21. Esa cantidad es 70 mil 
millones de dólares más alta que el total de ayuda 
actual del Norte al desarrollo dei Sur. Y representa 
el O, 7% del PNB del mundo industrializado. 

Dada la importancia de la Agenda 21 para frenar 
el proceso de degradación ambiental en curso y t.e
niendo en cuenta que desde haoe más de una década 
los países industrializados asumieron el oompromiso 
de destinar el 1 % de su PBI enayuda al desarrollo en 
el Sur, no sería excesivo defender la duplicación de 
esa ayuda. Pero, como se sabe, salvo pocas excepcio
nes, ese oompromiso no fue cumplido. 

Los países nórdicos recibieron muy bien el plan· 
teo de Strong y estuvieron de acuerdo en que el 
mundo industrializado destine O, 7% de su PBI para 
ese fio. De esta forma se elevarían los recursos dis· 
ponibles para ayuda al desarrollo a 110 mil millo
nes de dólares. Los 15 mil millones de dólares 
restantes deberían ser obtenidos de otras fuentes. 

La posición de los países nórdicos agradó al G-77, 
pues bacia recaer en el mundo rico la mayor parte de 
la responsabilidad financiera en la implantación dei 
desarrollo sustentable. 

Evaluada a partir de la óptica del Grupo de los 77, 
la oontribución que le fue solicitada al Norte es inclu
sive modesta. El monto que destinaria anualmente a 
la financiación de la Agenda 21 es mucho menor que 
los 300 mil millones de dólares que el Sur transfiere 
anualmente para el Norte bajo la forma de pagos de 
los servicios y del principal de la deuda externa. 

Mayo/Junio 1992 • tercer mundo • nº 140 



De hecho, el Grupo de los 77 no consiguió in
c1uir el tema de la deuda externa en la agenda ofi
cial de la Conferencia, a pesar de que algunos 
documentos, como el ''Informe del secretario ge
neral de la Conferencia" en lo que respecta a las 
PoUticas a seguir para acelerar el desarrollo en 
los países del Sur, muestran la necesidad de ali
viar el peso de la deuda sobre esas naciones-. 

EI "efec:1o 
lnvernadero", 

producldo 
por la 

combustlón 
dei petróleo, 
provoc6 una 

divlslón en 
los palses dei 

Norte 

Pero de hecho la cuestión de la transferen
cia de recursos se limitó al debate sobre los me
canismos de financiación de la Agenda 21, en 
vez de ser focalizada en forma global, o sea, co
mo recursos transferidos dei Norte al Sur para 
ayuda al desarrollo uersus recursos extraídos 
de! Sur por el Norte vía deuda externa (esto 
ain mencionar otras causas de la dif,paridad 
actual entre el mundo industrializado y los 
países en deearrollo, como las regias dei co
mercio internacional y toda la agenda del 
0ATT, Acuerdo General de Aranceles y Co
mercio). 

Por las implicaciones de la agenda de la UN
CED sobre la economia mundial, hubo delegacio
nes, sobre todo de ONGs, que reivindicaron la 
convocatoria a una nueva Conferencia de Bretton 
Woods. El argumento es eimple. Enjulio de 1944 
se realizó la Conferencia de Bretton Woods para 
definir las estructuras económicas y financieras 
de postguerra. Por estar Estados Unidos consoli
dándose como superpotencia, el dólar fue esta
blecido como moneda principal globalmente 
convertible, respaldada por el oro. 

A pesar de que en 1971 Richard Nixon decretá 
el finde la convertibilidad oro/dólar -y pese a que 
muchas de las instituciones recomendadas en 
Bretton Woods nunca fueron creadas-, el sistema 
económico internacional no fue modernizado des
de entonces. En función dei gran poder que las es
tructuras económicas y financieras ejercen sobre 
las políticas y prácticas gubernamentales, parti
cularmente las ambientales, se hace necesario 
redefinir su papel. 

Con la actual correlación de fuerzas, una pro
puesta de este tipo, como era de esperarse, no tu
vo mayor repercusión. Sin embargo, a medida 
que la discusión ambiental se profundice, es 
probable que en el futuro la iniciativa pase a 
ser vista de forma distinta y !legue a concre
tizarse. 

l
a compleja negociación de Nueva York y 
sus consecuencias en los resultados con
cretos de la Conferencia de Rio, no pue
den ni deben ser evaluadas sólo por los 

resultados dei debate en torno a la transferencia de 
recursos del Norte bacia el Sur. Pero, en el fondo, 
todos saben que sólo un cambio de actitud de! 
mundo rico en esta cuestión permitiría avan
zar en otros terrenos. Por eso Strong afirmó 
que el fracaso de la Conferencia de Rio podría 
desencadenar una confrontación Norte-Sur 
similar a la que existía entre el Este y el Oes-
te durante la Guerra Fría. . 

Solamente ai final de la IV Prepcom de Nueva 
York, la delegación norteamericana estuvo de acuer
do -por lo menos teóricamente- con la necesidad de 
que sean instituídos recursos nueuos y aáicionales 
destinados a financiar la Agendâ 21. El cambio de ac
titud fue ceie breado por todos y prodajo un gran alivio 
en el jefe de la delegación canadiense, John Bell, pre
sidente dei grupo de trabajo sobre recursos financie
ros. Bell había organizado un grupo de trabajo 
destinado a acelerar e! debate, formado por 40 dele
gados, todos con range de embajador, t'!~ repre
sentación de los bloques principales: Comunidad 
Europea, Países Nórdicos, Estados Unidos, Ja
pón y el Grupo de los 77. América Latina estuvo 
representada por Argentina, Brasil, Chile, Co
lombia, Guyana y México. 
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SP CIA 
Pero la cuestión de los recursos financieros 

no se complicó solamente por la inflexibilidad 
inicial de los norteamericanos. Existía otra dis
crepancia, con relación ai organismo y a las for

mas de administración de esos recursos. El 
Norte defendía la tesis de que los recursos de
bían engrosar el Fondo Global para el Medio 
Ambiente (Global Environmental Fund-GEF), 
que ya existe, sobre sus auspícios, dentro del 
Banco Mundial. 

El grupo de los 77 y China su opusieron vehe
mentemente a esa solución. Entendían que, sien
do el Banco Mundial uno de los princ1pales 
responsables de la implantación en el Tercer 
Mundo de proyectos supuestamente de desarro
llo, pero que causaron grandes perjuicios am
bientales y sociales, no tiene autoridad para 
actuar ahora como coordinador principal de la 
distribución de los fondos destinados ai desarro
llo sustentable. Por otra parte, siendo el Banco 
Mundial dominado por los países ricos, principa
les responsables de la degradación ambiental, la 
gestión de los recursos exigiría la creación de un 
fondo especial, el llamado Fondo Verde de la pro
puesta china, donde el norte y el Sur estarían 
representados en pie de igualdad para opinar so
bre el destino de los recursos. 

La inesperada intransigencia de la Comuni
dad Europea en este punto hizo fracasar la nego
ciación sobre recursos financieros, que deberá 
continuar en Rio de Janeiro. "El Grupo de los 77 

reaccionó con una gran flexibilidad. Pero no po
díamos ceder", afirmó el jefe de la delegación de 
Venezuela, Arnoldo Gabaldón. Y sabía lo que de
cía. Fueron Venezuela, México y Colombia los 
países que formaron el Grupo de los Tres, que lle
vó adelante durante varios días una mediación 

discreta au:nque eficiente destinada a superar el 
impa8se. 

Una de las bases propuestas era aceptar el 
GEF, pero a cambio de una representación igua
litaria dei Norte y dei Sur en el directorio, y dei 
fortalecimiento de canales tradicionales de fi. 
nanciación, como el Banco Interamericano de De

sarrollo (BID) y de los bancos regionales. Ni 
siquiera esta fórmula, que podría haber permiti
do encauzar el difícil tema de los recursos fman
cieros, fue aceptada por la CE. 

Esta última pulseada entre el Norte y el Sur 

sirvió, además, para demostrar que si no se a van
zó más en N ueva York no fue por culpa dei Tercer 
Mundo. A pesar de estar atravesando un momen
to difícil, de no contar con líderes destacados ni 
con suficientes cuadros técnicos, la actuación dei 
Grupo de los 77 merecíó el reconocimiento dei 
equipo de dirección de la UNCED. 

Bajo la dirección del paquistanés Jamsheed 
Marker, el Grupo de los 77 realizó esfuerzos signi-

ficativos para superar las divergencias entre los 

bloques y también para consolidar posiciones in
ternas comunes en un conglomerado de países de 
gran heterogeneidad. ''No ha sido por nuestra 

culpa que en esta Prepcom no se adopt.6 un docu
mento para la financiación de la Agenda 21", dijo 
Marker. 

En general se acepta que el punto de partida 
en Rio, para la negociación pendiente, sea la pro
puesta dei Grupo de los 77. Esta, a su vez, podría 
ser desdoblada en otras alternativas, como, por 
eJemplo, permitir que los proyectos de la Agenda 
21 relacionados con los llamados problema8 am
bientcúes globales, puedan ser financiados a tra
vés dei GEF, tal como está organizado hoy, 
dentro del Banco Mundial. 

Los demás problemas, los más importantes 

y urgentes para los países del Sur, como la de
sertificación, la falta de agua potable, las cues

tiones relacionadas con la erradicación de la 
pobreza, serían administrados democrática
mente en un fondo especial. Además de la falta 
de acuerdo sobre los recursos financieros, la 
Agenda 21 fue perjudicada por los impassea 
que se crearon en torno a problemas clave, co
mo el de los resíduos tóxicos, los océanos y lo, 
bosques. 
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En el caso de los residuos t6xicos, la falta de 
consenso fue notable desde un comienzo. El Sur 
y las ONGs lamentaron que en los documentos 
preparados por la coordinaci6n de la UNCED no 
se hiciese referencia a las actividades de las 
grandes corporaciones transnacionales que ame
nazan transformar al Tercer Mundo -Africa y 
América Latina en particular- en un basurero de 
desperdicios tóxicos. 

En el complejo tema de los océanos, el nudo 
gordiano es la pesca en alta mar. Si se permitiese 
la pesca irrestricta en la milla 201 (el mar terri
t.orial llega a las 200 millas), como defiende Ja
p6n, los países del Sur temen que en la milla 198 
nunca más aparezca un pez. Por la complejidad 
y las implicaciones de este problema, algunas de
legaciones han solicitado la realizaci6n de una 
Conferencia Mundial de Pesca. 

En relaci6n a los bosques, la controversia 
existe en relación al tema de la soberanía. La CE 
y Estados Unidos son partidarios de crear meca
nismos internacionales de control de la defores
tación, mientras los países del Tercer Mundo 
están de acuerdo en que es necesario preservar 
los bosques, pero defienden antes de nada el res
peto de la soberanía sobre todo el territorio. Par
ticularmente importante consideran el hecho que 

La blodlversldad, 
los reslduos 
tóxicos y los 

el cont~ol de esa gran riqueza genética existente 
en los bosques sea responsabilidad de los estados 
nacionales que poseen esa biodiversidad. 

Una Convención Marco sobre Biodiversidad 
está siendo negociada en forma paralela y simul
tánea al proceso de la UNCED, en un Comité In
tergubernamental y bajo el auspicio del PNUMA 
(Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente). El embajador chileno Vicente Sán
chez, presidente de ese comité, senaló que las di
ficultades se centraban en las obligaciones que 
deben existir para la explotación de áreas ricas 
en diversidad biológica, en la cuestión de la pro
piedad intelectual sobre la biotecnología (el c0m
plicado tema de las patentes de los genes y de las 
semillas) 'y en la financiación. 

AI contrario de lo que ocurre con la Conven
ción sobre Cambios Climáticos, la Convención 
sobre Biodiversidad probablemente llegue a 
buen término en Rio. El punto más significati
vo es el acuerdo existente en cuanto a la nece
sida d de reconocer y apoyar los derechos 
culturales y territoriales de los pueblos aborí
genes, depositarios de una sabiduría milenaria 
de aprovechamiento sustentable de las rique
zas naturales de los bosques. 

Cuando las cinco semanas de trabajo en Nue
va Yorkllegaron a su fin, diferentes sentimientos 
se apoderarqn de los delegados oficiales y repre
.sentantes de las ONGs. "Es en sí mismo un acon
tecimiento que, por primera vez en la hi~toria, 
todos los países dei mundo hayan discutido acer
ca de la relación indisoluble que existe entre el 
medio ambiente y el desarrollo", resumió el pa
quistané~ Jamsheed Marker. "El mundo está a 
las puertas de una nueva forma de cooperación 
internacional" evaluó a eu vez el jefe de la dele
gación norteamericana Curtis Bohlen. 

Si pensamos que hace 20 anos -cuando se ce
lebró la Conferencia de Estocolmo y la opinión 
pública mundial abri6 los ojos por primera vez al 
problema ambiental- las soluciones eran encara
das desde el punto de vista de la ''limpieza" de las 
áreas contaminadas, y no había claridad en rela~ 
ción a la vinculaci6n entre el modelo de desarro
llo y la contaminación ambiental, vemos que se 
ha avanzado mucho. 

Es previsible, entonces, que aún con los 
problemas en las negociaciones actuales, de 
aquí a dos décadas, en el aíio 2012, la Confe
rencia de Rio sea vista como el comienzo de 
una nueva era de la historia de la Humani
dad. Una era en la cual se pasó a ver el Pla
neta no ya como un mundo dividido en 
bloques ideológic:os, o en hemisferios ricos y 
pobres, sino como una unidad indivisible, el 
único hogar de la especie humana, al que to
dos estamos obligados a cuidar. • 
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La hipocresía 
desiempre 

Neiva Moreira 

L
os turcos están masacrando a las comunidades cur
das que reivindican respeto a sus derechos. La re
presión es brutal. Cualquier vestígio de cultura 
curda es barrido, y hasta hablar el idioma es crimen. 

Frecuentemente, los bombardeos a las poblaciones 
curdas atraviesan las fronteras y recaen sobre las pobla
ciones curdas en territorio de Irak. Algunas de esas expe
diciones punitivas fueron realizadas con el armamento 
que Alemania entregó a Turqu.ía en el contexto de la alian
za militar de la OTAN. 

para dirimir la contienda legal. Muammar al-Khaddafi, 
máximo dirigente libio, se comprometió a respetar la sen
tencia de La Haya, lo que ya asegura una soluciónjurídica 
para el problema. 

Pero Bush, auto-investido de la responsabilidad de pa· 
trullar el mundo, quiere aprovechar el episodio para ajus, 
tar cuentas con las posiciones independientea dei gobierno 
de Trípoli y forzar la caída de Khaddafi. Una vez más, la 
ONU se sometió a la voluntad de Bush y está arrastrando 

gran parte dei mundo en eaa agresi6n. 
El hecho fue tan escandaloso que el 

gobiemo alemán fue forzado a sustituir 
au ministro de Defensa, responsable por 
la entrega al ejército turco de los tanques 
lanzados en la represión a los curdos. 

La hipocresía de la Casa 
Blanca es un instrumento 

Lo máa lamentable en todo esto 
es la omisión de los demás países 
árabes, en especial de los egípcios y 
sauditas, que se convirtieron en aier· 
vos del domínio norteamericano en 
la región. Suponer que la Casa Blan· 
ca quiere implantar en Líbia un régi· 
men democrático es una ingenuidad. 
El ejemplo de la invasi6n a Kuwait 
ea claro. Veintisiete países, bajo la 
batuta de Washington, atacaron a 
lrak e destruyeron su poder militar, 
forzándolo a abandonar aquel país 
absurdamente ocupado. 

Sin embargo, en este episodio lo 
que más causa escalofríos es la posi
ción de la Casa Bianca. En la guerra 
contra Irak, Washington denunció de 
forma dramática al gobierno de Bag
dad, acusándolo de reprimir a los cur
dos. Los ataques turcos fueron y 
siempre han sido ostensivos y de ma
yor envergadura, pero Bush no abre la 
boca contra el gobierno de Ankara y 
continúa enviando annas a Turquía. 

de dominio, en esta fase 
compleja de las relaciones 
internadonales, cuando el 
mundo se enfrenta con una 

La violación de los derechos huma-

cricatura del Imperio 
Romano, dictando sus 
leyes e imponiendo la 

primacía de sus intereses 
La meta final de esa operación mi· 

litar, aupuestamente, era restaurar la 
independencia de Kuwait y democra· 

nos sólo es ausceptible de reclamos si 
afecta los intereses estratégicos de Estados Unidos. Si son 
sus fusileros na vales -los tristemente célebres marines- los 
que invaden u ocupan a Panamá o Granada, o son los turcoe 
quienes at.acan en las montaiías dei Curdistán, eso se \lama 
defema de la denwcracia. 

Una situaciónsimilar se presenta en la crisis con Líbia. 
Los norteamericanos, con el apoyo de los gobiern.os de In
glaterra y Francia, quieren forzar a Khaddafi a entregar 
a seis ciudadanos libios acusados de participar de un aten
tado que derribó unavión comercial. Una documéntada in
vestigacíón de la revista norteamericana Time expone 
serias dudas sobre la participación de los libios en el aten
tado en cuestión, pero parece que ese elemento nuevo no 
fue tenido en consideración. 

El caso fue sometido al examen de la Corte Internacio
nal de La Haya, y ningún foro es más indicado que aquél 

tizarlo. La realidad de boy es otra: 
nunca el gobiemo kuwaitiano fue más despótico y antide
mocrático, mientraa Bush simula que nove nada o es fran· 
camente connivente. 

La hipocresía de la Casa Blanca es un instrumente de 
domínio, en esta fase compleja de las relaciones int.erna· 
cionales, cuando el mundo se enfrenta con una cricature 
dei lmperio Romano. dictando aus leyes e imponiendo la 
primacía de sus intereses. 

Es poeible que la realidad obligue a la Casa Bianca 8 

adoptar rumbos menos ambiciosos. El mundo está en una 
fase de transición y, a pesar del poderio militar, Eatadol 
Unidos enfrenta una profunda criais económica y·aocial, 
Por otro lado, eu opinión pública y hasta au liderazgo Po' 
lítico comienzan a cuestionar las inversiones que ese do
mi nio militar mundial exige. Y ese es un hecbo 
tranquilizador para las relaciones intemacionales. 1 
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La integración 
ai alcance de todos 

Las oportunidades en exportación e importación, 
joint ventures, inversiones y acuerdos de producción. 

Todas las informaciones para comprender la implantación, 
el funcionamiento y la expansión del MERCOSUR. 

Revista del Mercosur. Una revista mensual bilingüe 
de integración latinoamericana. 

SUSCRIPCIÕN ANUAL. ARGENTINA: $ 48.00 . PARAGUAY: G 72.00 • URUGUAY: N $ 76.800 

PAGOS EN CHEQUE NOMINAL A REVISTA DEL MERCOSUR 
EN SU MONEDA NACIONAL, O EN DÓLAR (US 48.00), 

EN CHEQUE NOMINAL U ORDEN BANCARIA. 

Correspondencia poro: 

Rua da Glória, 122/105 • Rio de Janeiro (CEP 20241) • Brasil• Fax: (5521) 252-8455 • Tel: (5521) 242-1957 • 222-1370 



MICASA 

EI Centro de Conferencias de la lntendencia Municipal de 
Montevideo es un âmbito moderno y funcional que sirve 
de cita a importantes acontecimientos. Su cálido com
plejo de salas, con completo servicio de telecomunicacio
nes, cuenta con traducción simultânea en cuatro idiomas, 
cafeteria, refrigeración y calefacción. Su sola apariencia 
invita a escuchar, prestar atención y, algunas veces, dormir. 

La culpa es nuestra EI Centro de Conferencias de la lnten
dencia Municipal de Montevideo es demasiado cómodo. 

Camo DE CoNFEIIENCIAS • Tels.: 91 39 21 · 98 30 39 · 91 03 46 • Fax: 92 34 94 

CENTRO DE CoNFERENCIAS 

l olcodcncia Muni cipal 
MONTl!V IDl!0 
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