
DEL TERCER MUNDO 

erA DONDE e 



· I ío, punta de lanza del 
Mercosur en el Mercomundo 

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

Proyecto Banerj/Mercosur 



TAPA 
Las elecciones de 
octubre en Argentina 
son fundamentales 
para el presidente 
Carlos Menem y su 
proyecto de ser 
reelecto al cargo, para 
lo que necesita 
modificar el texto de la 
Constitución 
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A pesar de los índices de 
crecimiento económico en 
los paises centrales, el . 
desempleo aumenta de 
modo permanente en esas 
sociedades, 
marginalizando cada vez 
más personas de los 
benificios del desarrollo 

Luego del vertiginoso 
proceso de 
transformaciones políticas, 
las fiferzas armadas de 
Rusia tienen por delante el 
desafío de adávtarse al 
papel requeriao por la 
nueva realidad nacional 

La primera ministra de 
Noruega, Gro Harlem 
Brundtland, prOf'!Jne 
abordar la cuestión 
ambiental con criterios 
científicos y no emotivos, 
y pone el ejemplo de la 
caza a la ballena Mink 
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Sobre Cuba 
Me gustó mucho el reportaje de 
tapa 80bre Cuba (NII. 152). Es 
dificil poder leer en Uruguay 
artículos escritos por los propios 
cubanos, y en ese sentido los dos 
especialistas -tanto el que analiza 
exhaustivamente las relaciones de 
Cuba con Estados Unidos como el 
que profundiza los aciertos y las 
limitaciones del modelo socialista 
implantado con la revolución de 
Fidel- nos permitieron tomar 
conocimiento de aspectos muy 
poco divulgados fuera de la isla.. 

Bodollo J. Aguirre 
Montevideo - Uruguay 

Parlamento Latinoamericano 
Me intere80 por los problemas 
relacionados con América Latina; 
por lo tanto, no pude dejar de 
acompañar a través de los medios 
de comunicación la inaguración 
de la sede del Parlamento 
Latinoamericano, en 800 Paulo, 
que rontó con la presencia del 
líder cubano Fidel Castro. 
A pesar de ser una de las figuraiJ 
más polémicas del escenario 
polítioo internacional, Fidel 
Castro rontinúa siendo uno de los 
líderes más carismátioos. En esa 
ocasión, demostró con altivez y 
diplomacia, propias de grandes 
estadistas, su capacidad de 
absorber las críticas que 
determinados líderes 
latinoamericanos -romprometidos 
con la política de dominación de 
EUA- hicieron al modelo político 
vigente en Cuba.. 
Es lamentable que no haya 
habido un consenso entre los 
dirigentes allí presentes respecto 
a la ilegitimidad del embargo 
eronómioo a Cuba.. Los paises de 
América Latina tienen lazos 
culturales muy estrechos. 
Estamos unidos por afinidades y 
sentimient08 comunes. No es 

lícito, por lo tanto, compactuar 
con la injusticia que está siendo 
cometida contra un pueblo 
hermano. Ya que las naciones 
ricas se unen para imponer un 
nuevo orden ecooomioo mundial y 
defender sus intereses comunes, 
nos resta a los pcúses pobres hacer 
lo mismo y establecer nuestros 
propios criterios eco1JÓmioos y 
sociales de forma independiente y 
soberana para no someternos 
indefinidamente a decisiones 
injustas y ultrajantes para 
nuestros pueblos. 

Joáo Carlos Pinzetta 
Rio de Janeiro - Brasil 

Transparencia 

Aprovecho esta oportunidad para 
felicitar a todos los que hacen esta 
valiosa revista de la cual soy 
suscriptor desde hace 3 años. 
Cada, número editado me hace 
sentir recompensado y gratificado. 
En este instante de inercia y 
desaliento en todo nuestro 
continente, la esperanza de 
construcción de una sociedad más 
justa e igualitaria, para que todo8 
podamos romenzar de nuevo, 
reside en la ronstatación de la 
existencia de medios de 
comunicación romo Cuadernos 
del Tercer Mundo. La. revista e8 
un ejemplo que devería ser 
seguido por los demás medios. 
Ustedes están siempre en 
consonancia ron los problemas 
mundiales y principalmente 
muestran el sufrimiento de los 
más oprimidos con la debida 
clareza y sin someterse al poder 
ecooomioo o a los grupos 
dominantes. Continúen como 
siempre, mostrando la verdad con 
transparencia y de forma 
imparcial. Un día nuestra 
sociedad será diferente. 

Damiáo Dantas de Sousa 
Natal - Brasil 



Nicaragua 

Acompaño desde.hace año~ el 
trabajo de la rev':8~a, que sl.e'!l'pre 
me ha sido de ut,luiad en m, 
formación personal y profesiona!. 
En los últimos números he sent,do 
falta de algún articulo sobre 
Nicaragua. Desde que la 
presidenta Violeta Chamorro 
venció en las urnas a los 
sandinistas, ese pequeño pais dejó 
de atraer a la gran prensa y poco 
o nada logramos saber de lo que 
realmente está ocurriendo. 

Rosa María Legrand 
Rosario - Argentina 

Fuente de Información 

Cuadernos del Tercer Mundo 
es una fuente indispensable de 
informaciones para todos aquellos 
que quieren mudar el rumbo de 
nuestras sociedades. Son raras las 
publicaciones que, como ~st~ . 
mantienen firmes sus prmc,pros, 
"Con seriedad, idoneidad y 
creatividad. Continúen así. 

Claudio Maffei 
Sáo Paulo - Brasil 

Unidad de los desposeídos 

No se puede hablar de democracia 
sin que sean respetados los 
Derechos Humanos de los 
indígenas, de los negro'!, de los 
campesinos, de las mUJeres, del 
pueblo, en general, en todos los 
países iberoamericanos. Pero esos 
derechos jamás podrán ser 
reconocidos dentro del proyecto 
neoliberal. 
Por eso fue tan importante nuestro 
Encuentro Latinoamericano de 
Organizaciones indígenas, negras 
y populares, realizado del 11 al 15 

dejulio en Salvador, Bahía, . 
coincidiendo con la Conferenc,a 
Cumbre de Jefes de Estado 
Iberoamericanos. En esa 
oportunidad analizamos la 
situación de los pueblos 
latinoamericanos y discutimos 
alternativas de futuro. Por eso nos 
pronunciamos por la suspensión 
del pago de la deuda externa; por 
una política de redistribución de 
la renta; por la implantación de 
una reforma agraria verdadera, 
que garantice el .derecho a la . , 
tierra y al trabajo a la poblacwn 
del campo; por un Estado que 
otorgue prioridad a los gestos con 
los servicios sociales, con la salud, 
la educación, la habitación y el 
bienestar social; por la suspensión 
de las privatizaciones, 
preservando el patrimonio 
nacional y las empresas estatales 
estratégicas como bienes públicos, 
bajo el control de la sociedad; por 
la implantación de regímen;~ 
políticos realmente democráticos, 
que estén basados en la 
participación popular; por la 
punición de todos los culpables . 
por actos de con:upción, violenc,a 
policial y violacwnes a los 
derechos humanos; por la 
implantación.de l!0l~ic~ que . 
eliminen la dUJcnmmacwn rac,al 
y sexual, usando para ello la 
educación. 
Movimientos como el nuestro 
todavía repercuten poco en 
nuestra sociedad 
latino-americana, pero es de gran 
importancia hacer que. indios, 
negros, mujeres, trabaJc;dores 
urbanos y rurales se reunan e 
intercambien experiencias 
creando formas de lucha 
conjuntas para seguir adelante. 

Adilton José de Paula 
Secretaría Ejecutiva 
Rua Prof. Sebastiáo Soares de 
Faria, 27 - sala 805 
Bela Vista - CEP 01317-010 
Sáo Paulo - Brasil 
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PANORAMA 

El ejército CJlptu,. ., cu.rt" gen.,.' cJ. ,. UNITA .n GVJdII 

ANGOLA 

Democracia cuestionada 
E n Angola no hay soluciones milita

res; hay soluciones justas o injus
tas. Así piensa el presidente José 
Eduardo dos Santos, quien hizo esa 
afirmación en declaraciones a una emi
sora portuguesa, a mediados de agosto. 
Eljefe de Estado angolano entiende que 
la UNITA, de Jonas Savimbi, al no 
aceptar los resultados electorales e in
sistir en tomar el poder por la vía mili
tar, "está combatiendo contra las 
soluciones democráticas en general", no 
sólo contra su gobierno. 

En marzo y abril de este año, con el 

RWANDA 

aval de la ONU, el gobierno de Luanda 
y la UNITA negociaron la paz durante 
cinco semanas en la capital de Costa de 
Marfil, pero no llegaron a un acuerdo. A 
última hora, el movimiento rebelde -fi
nanciado por sectores conservadores 
sudafricanos- se negó a firmar el acuer
do de cese del fuego elaborado por la 
ONU con el aval de Estados Unidos, 
Rusia y Portugal, los tres garantes de la 
paz negociada en 1991 en la localidad 
portuguesa de Bicesse, que puso fin a 
17 años de guerra civil. Dos Santos des
carta nuevas negociaciones a corto pla-

Una nueva etapa 
amplia base social 
debe ser instalado 
el 12 de setiembre, 
dando inicio al pro
ceso de democrati

'I'"as 12 meses de negociaciones, fue fumado el pasado 3 de 
.1. agosto el acuerdo de paz entre las dos facciones rwandesas 

que se combatieron por más de tres años. El presidente Juve
nal Habyarimana, y el jefe del Frente Patriótico de Rwanda, 
Alexis Kanyarengwe fueron los fumantes del documento, en 
un acto realizado en Arusha, al norte de Tanzarua, ante la pre
sencia de los presidentes de Burundi, Melchior Ndadaye, de 
Tanzania, Ali Hassan Mwinyi, de Uganda, Yoweri Museveni 
y el primer ministro de Zaire, Faustin Birindwa. 

zación. 
El conflicto sur

gió en 1990, cuando 
un ejército de diez 
mil hombres, miem
bros de la nacionali
dad tutsi, invadió el 
país desde la veciha 
Uganda con el fin de 
derrocar a Habyari

zo, porque "Savimbi no está preparado 
para la paz". 

Por lo menos 14 mil personas murie
ron desde que la UNITAreanudó la ac

tividad militar en octubre del año pass· 
do, desconociendo los resultados de lSI 
primeras elecciones libres desde la in· 
dependencia de Portugal en 1975. De 
esas víctimas, más de diez mil murie· 
ron en la lucha de dos meses por el con· 
trol de la ciudad de Huambo, la segun. 
da más grande del país, que se convirti6 
en un baluarte de la UNITA. 

Obispos católicos, misioneros y civi· 
les de varias nacionalidades han sido 
secuestrados por los rebeldes como par· 
te de su ofensiva en la región central de 
Angola . Los hombres de Savimbi con· 
trolan 80% del territorio del país, inclu· 
sive la región diamantífera, pero no tie
nen condiciones militares de aproxi. 
marse de Luanda y sus alrededores, 
donde se concentra más del 80% de la 
población. Carecen, además, de un 
puerto que les permita establecer UDS 

línea de abastecimiento directo para 
sus tropas en el interior del país. 

La ofensiva lanzada por el gobierno 
en agosto provocó pesadas bajas en la! 
filas contrarrevolucionarias, reconoci· 
das por el secretario general de la UNl· 
TA, Eugenio Manuvakola. 

La ceremonia también contó con la presencia del secre
tario general de la Organización de Unidad Africana (OUA), 
Ahmed Salim. En una reunión realizada en El Cairo, enju
nio de este año, la OUA decidió participar activamente en 
las negociaciones tendientes a poner fin a conflictos que di
laceran el continente y el acuerdo de Rwanda es el primero 
que se logra desde entonces. Un gobierno de transición de 

mana, a quien acu- Lo. rwand_ conn.n en" democrac. 

4 

saban de genocidio. I 
El presidente, de la mayoría hutu, gobernó con mano de lúe
rro durante 20 años, dando origen a la rebelión tutsi, que pro
vocó una guerra civil en la que murieron tres mil personas Y 
millares tuvieron que huir de sus hogares. 

terc:er mundo /154 



PANORAMA 

SOMALIA 

Los clanes firman la paz I NIGEIDA ~ Trampas de Babangid 
Q uince organizaciones políti
~ de Somalia -entre ellas 
la Alianza Nacional Somalí 
(ANS), del líder militar Moham
med Farah Aidid- estuvieron 
presentes el6 de agosto enla ciu
dad portuaria de Kisimayu don
de fue firmado un acuerdo de 
paz. La Fuerza de las Naciones 
Unidas para Somalia (UNO
SOM), que ha sido muy criticada 
por instituciones de ayuda hu
manitaria por su papel básica
mente militar en ese país 
africano, fue testigo del acuerdo. 

Durante casi un mes 150 de
legados de más de 20 clanes se 
reunieron en Kisimayu para su
perar sus diferencias. Los aspec
tos más importantes del acuerdo 
son el cese inmediato de las hos
tilidades yel inicio de un progra
ma de desarme general. Tam
bién se permitirá el libre tránsi
to de personas en todo el país y 
serán sometidas a arbitraje las 
disputas por propiedades. 

Por primera vez desde el 
auge de la lucha, las dos más 
importantes facciones acuer-

L. poblacIón celebra la paz 

dan trabajar juntas en favor de 
la paz. La Alianza .Nacional So
malí y los rebeldes de Moha
med Hersi, conocido popular
mente como Morgan, hijo polí
tico del depuesto general Mo
hamad Siad Barre, disputaron 
largo tiempo la supremacía en 
Kisimayu. Ahora la ciudad fue 
el escenario escogido para fir
mar un acuerdo que -si nada se 
interpone- dará inicio a una 
nueva etapa de la vida del país. 

L a crisis institucional de Nigeria reveló un perso
naje caricaturesco, digno de integrar el anecdota

rio que puebla la historia del Tercer Mundo: el 
general Ibrahim Babangida, de desmesurado apego 
al poder, pero capaz de anunciar pomposamente: 
''Tras prolongadas deliberaciones con el alto mando 
militar ofrezco mi sacrificio personal de retirarme vo
luntariamente de mi puesto de presidente y de co
mandante enjefe de la República Federal de Nigeria". 

Babangida comenzó a prometer elecciones libres 
en 1989, pero siempre tuvo a mano alguna excusa pa
ra aplazar la consulta popular. Finalmente, el 12 de 
junio pasado las elecciones se realizaron, resultando 
vencedor el socialdemócrata Moshood Abiola. Pero 
Babangida resolvió anular los comicios ante reclamos 
civiles y una serie de planteamientos jurídicos, inclu
sive ante la Corte Suprema. El escrutinio fue suspen
dido cuando faltaba poco para finalizarlo. Los obser
vadores estiman que esas irregularidades fueron úti
les para Babangida, que tuvo una justificativa para 
eliminar a Abiola de la contienda. La candidatura del 
líder socialdemócrata no agradaba a los militares que 
controlan el poder por sus vínculos con la Casa Blanca 
y con algunos gobiernos europeos. 

Con la anulación del pleito, sectores organizados 
de la sociedad nigeriana lanzaron una serie de protes
tas y actos de desobediencia civil tendientes a obli"gar 
a los mili tares a entregar el poder. El vigor de las pro
testas civiles llevó al gobierno a clausurar los medios 
de comunicación opositores a fines de julio. 

I Du;::combates en el surl 
tendió establecer la ley corá
nica (sharia) en el sur, habita
do mayoritariamente por ne
gros cristianos o animistas. 

del Departamento de Estado 
norteamericano, acusado de 
patrocinar el terrorismo in
ternacional. El régimen de 
Al-Bashir es acusado de en
trenar militantes extremis
tas, entre ellos a miembros 
del Hezbollah. Las leyes de 
Estados Unidos establecen 
que los países de la lista 
(Irak, Irán, Siria, Libia, Cu
ba, Corea del Norte y, ahora, 
Sudán) no podrán recibir 
ayuda de ese país, excepto 
humanitaria. Al-Bashir re
chazó la acusación y afirmó 
que se trata de una actitud 
hostil hacia el Islam. 

En tono eufórico, el presi
dente de Sudán, Omar 

Al-Bashir, anunció a media
dos de agosto que las tropas 
gubernamentales habían 
resquebrajado al Ejército 
Popular de Liberación de Su
dán (EPLS), principal grupo 
rebelde del sur del país. La 
ofensiva del gobierno al pa
recer obligó a los guerrilleros 
comandados por John Ga
rang a retroceder desde sus 
posiciones en la vital ruta de 

aprovisionamiento fronteri
za con Uganda. 

Según denuncias del 
EPLS, en su afán de repri
mir a los rebeldes, el gobier
no bombardeó blancos civi
les con cazas Mig-23 y bom
barderos de fabricación so
viética. La guerra civil co
menzó poco después del 
golpe de Estado de 1985, 
cuando el gobierno musul
mán -dominado por la elite 
árabe del norte del país- pre-

Las Naciones Unidas de
nunciaron que como conse
cuencia de la reciente ofensi
va 200 mil sudaneses huye
r~n hacia U ganda y Zaire. La 
destrucción de la infraes
tructura y de la economía de 
la región sur, tras largos 
años de guerra, ha expuesto 
a un millón de personas a 
monr de hambre. 

Para empeorar la situa
ción, desde el mes pasado 
Sudán integra la lista negra 



PANORAMA 

NICARAGUA 

Secuelas de la guerra 
T a crisis de los rehenes 
.A..Aiesatada en Nicaragua 
muestra heridas no cicatri
zadas de la guerra civil de 
ocho años (1982-1990), que 
marcaron a la sociedad ade
más de causarle pesadas 
pérdidas humanas y mate
riales. 

lavera,jefe del comando, exi
gió al gobierno de Violeta 
Chamorro la renuncia del 
general Humberto Ortega 
como jefe del ejército y de 
Antonio Lacayo, Ministro de 
la Presidencia, el hombre 
fuerte de la administración. 

Alfredo CéSJIr y Humbetto Cutlll., dIrIgente. del. UNO, 
en poder de sus secuestr.dore. 

ción ante el abandono que 
sienten de parte de las auto
ridades gubernamentales. 

El pasado 19 de agosto, 
una facción armada denomi
nada recontra, integrada por 
antiguos miemb.ros desmovi
lizados de la ex contra, tomó 
como rehenes a 41 personas, 
entre los que estaban altos 
funcionarios del gobierno, 
soldados y dos diputados 
sandinistas. José Angel Ta-

Como respuesta , un co
mando de ex sandinistas (re
compas), también rearmados 
en oposición al gobierno, ocu
pó en Managua el local de la 
UNO (Unión Nacional Oposi
tora) y tomó como rehenes a 
los 50 miembros del Consejo 
Político de la organización. 

liberar a la dirección de la 
UNO que fuesen puestos en 
libertad todos los rehenes en 
manos de los recontras . 

Los recompas y los recon
tras -enemigos feroces en el 
pasado-, comparten actual
mente las mismas frustracio
nes: no fue cumplida la prome
sa de darles tierra para que pu
dieran recomenzar sus vidas 
después de la pacificación. Vol
ver a empuñar las armas fue la 
forma de mostrar su indigna-

El gobierno de Violeta Cha
morro se desgastó mucho a raíz 
de esta crisis, pues se mostró 
sin condiciones de encaminar 
una solución a corto plazo. Des
pués de varios días de negocia
ciones fracasadas, la esperanza 
de una posible solución había 
sido pueSta en la intermedia
ción del cardenal Miguel Ovan
do y Bravo. 

El comando de Managua 
exigió como condición para 

HONDURAS 
Una reforma a la legislación electoral 
presentada por el vicepresidente del 
Congreso, Carlos Kattan, abre las 
puertas a la participación de seis 
agrupaciones guerrilleras en los 
pr6ximos comicios generales previstos 
para el 28 de noviembre. La iniciativa 
fue posible después de una larga 
negociación entre delegados de esos 
movimientos y el candidato a la 
presidencia por el gobernante Partido 
Nacional. Oswaldo Ramos. El plan de 
las seis organizaciones de izquierda 
que abandonan la lucha armada es 
formar un bloque para disputar el 
poder por medios electorales, por 
primera vez en varias décadas. 
Para que ello sea posible se debe 
modificar la actual ley electoral, 
adaptando las exigencias legales 
a las posibilidades de los seis grupos. 
Las seis agrupaciones son: el Partido 
Morazanista de Liberación (PML), 
el Partido Revolucionario 
Hondureño (PRH), el Partido para la 
Transformación de Honduras (PTH), 
el Partido de los Trabajadores (PT), 
el Partido Renovación Patriótica 
(PRP) y el Movimiento Democrático 
del Pueblo <MDP). 

6 

PARAGUAY 

Desarrollo en democracia 

J uan Carlos Wasmosy, el primer 
presidente electo democrática

mente en los últimos 40 años en Para
guay, afirmó que centrará su gestión 
en el impulso al desarrollo económico, 
una vez que la vigencia de los derechos 
civiles ha sido consolidada 
durante la gestión de su 
predecesor, el general 
Andrés Rodríguez. En el 
discurso de toma del 
mando, el empre'sario 
Juan Carlos Wasmosy, 
se comprometió a sacar el 
país del atraso económico 
en que se encuentra. 

la inatalación entre ellos del Merca
do Común del Sur, Mercosur, a par
tir del 12 de enero de 1995. Pero lla
mó la atención de los observadores 
presentes en la ceremonia que el pre
sidente Wasmosy no haya hecho re

ferencia al Tratado de 

En las ceremonias del 
traspaso del gobierno, en 

Carlos Wasmosy 

Asunción en su discurso 
ilJ.augural. Si bien el 
nuevo jefe de Estado dijo 
que "la integración es el 
único factor capaz de su
perar los acuciantes pro
blemas económicos que 
acosan a los países lati
noamericanos", el Merco
sur no fue mencionado es
pecíficamente. Poco antes 

Asunción, estuvieron presentes los 
presidentes de Argentina, Carlos 
Menem; de Brasil, Itamar Franco, y 
de Uruguay, Luis Alberto Lacalle. 
Los tres paíseS,·vecinos de Paraguay, 
son signatarios junto con éste del 
Tratado de Asunción, que establece 

de hacerse cargo de la presidencia, 
Wasmosy desató una polémica en re
lación al Tratado de Asunción, cuan
do dijo que en el Mercosur "cada uno 
hace lo que quiere yeso no es inte
gración", a raíz de un incidente con 
Argentina por exportaciones. 
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PANORAMA 

Miles de personas se agolpan frente a las puertas del mÍls nuevo 
McDonald's de Moscú. Estas tiendas de comida rÍlplda han comenZJIdo 
a Instalarse en Rusia luego que el gobierno de Borls Yeltsin Inició un 
acelerado plan de reformas económicas, y han provocado constantes 
aglomeraciones para garantizar un "hamburguer" 

Un soldado francés de los ucascos azules" de la ONU escolta un grupo 
de niños que se dirigen a la escuela KobilJa Grava, a pocos metros de 
laUnea de fuego en SaraJevo. Una alumna de esa misma escuela murió 
víctima del fuego de artillería 



La salida del 
Ministro Gustavo 
Beliz y su denuncia 
sobre compra de 
votos para la 
reelección indica 
que la victoria de 
Menem en octubre 
puede ser más 
aparente que real 

TAPA 
ARGENTINA 

Una victoria 
con sabor 
de derrota 

Marcelo Erico 

1I r .... ;dente argentino puede igualar el récord del chileno 
Salvador Alle,nde que, en 
1972, logró acrecentar su base 

parlamentaria en comicios libres, pero 
la diferencia es que la victoria del Jus
ticialismo puede ser al mismo tiempo 
una derrota p8..?"8las ambiciones perso
nales de Carlos Menem 

E13 de octubre los argentin08 debe
rán elegir a 127 de los 257 integrantes 
de la Cámara de Diputados en los se
gundos y últimos comicios legislativos 
del período constitucional de seis años 
durante el cual le ha tocado gobernar a 
Carlos Menem. 

El presidente asumió e18 dejulio de 
1989, respaldado por el voto de una 

mayoría absoluta tentada por la oferta 
de un programa de hondo contenido so
cial (que prometía salud, vivienda, tra
bajo y un salario digno para todos). 

Una vez en el poder, sin embargo, 
ha aplicado como ninguno las recetas 
del ajuste neoliberal. Pero lo cierto es 
que la falta de opciones hará posible 
que Menem salga triunfante en esta 
nueva batalla de la que, sin embargo, y 
paradójicamente, se sentirá perdedor. 

Estas serán las quintas elecciones 
celebradas puntualmente desde que la 
asunci6n de Raúl Alfonsín (1983) mar
cara la reinstitucionalizaci6n de un 
país que desde 1930 ha vivido de golpe 
en golpe, de asonada en asonada, y que 
desde principi08 de siglo vio por única 
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vez, en 1989, el traspaso de un gobierno 
constitucional a otro gobierno constitu
cional. 

Pero al presidente argentino no le 
alcanza con lograr la consolidación de 
un proyecto político y planteó estas 
elecciones como un plebiscito pero, 
ante todo, como la posibilidad de perpe
tuarse en el gobierno mediante una 
reelección que la Constitución no con
templa. 

Así, desde mediados del año pasa
do, estos comicios de octubre fueron 
presentados más como un hito funda
mental en la vida de Menem que como 
un momento culminante en el desarrollo 
de la nueva y frágil democracia argen
tina. 

De tal forma, además, el papel de 
los diputados quedó reducido al de me
ros instrumentadores de una reforma 
constitucional que, amén de la reelec
ción, no contempla ningún cambio 
esencial. 

Como todas las últimas elecciones, 
estas estarán polarizadas entre el Par
tido Justicialista (PJ), creado por Juan 
Domingo Perón y usufructuado hoy por 
Carlos Menem, y la Unión Cívica Radi
cal (UCR), una tímida y dividida oposi
ción en la que crecen, también, quienes 
proclaman las bondades del neolibera
lismo. 

Para la izquierda, atomizada en 47 
partidos que elección tras elección se 
agrupan en diferentes y fugaces frentes 
de ocasión sin perdurabilidad ni vida 
propia, existe la posibilidad de que
darse con alguna banca en la Capital 
Federal y en la provincia de Buenos 
Aires, los dos distritos mayores, pero 
sólo eso. 

El ultranacionalismo de los milita
res golpistas conocidos como los Ca/"<V 

pintadas, se inició auspiciosamente en 
estas cuestiones de la democracia hace 
sólo dos años, en las primeras parla
mentarias celebradas durante la admi
nistración Menem, pero ahora también 
se ha dividido y alejado de toda pers
pectiva exitosa. 

La decena de agrupaciones provin
ciales, que responden a los intereses re
gionales y car\iean prebendas con todos 
los gobiernos a cambio de apoyo a las 
iniciativas del oficialismo, conservará 
sus diputados, ni uno más ni uno me
nos, como quedó probado en todas las 
legislativas disputadas desde 1983. 

TAPA 
ARGENTINA 

Con cinco elecciones en diez años, 
con centro, izquierda, derecha y ultra
derecha, la Argentina puede parecer 
una democracia encaminada y sin ries
gos a la vista. 

Sin embargo, Menem y el neolibera
lismo le han puesto un palo en la rueda. 
El presidente, gobernando por decreto 
y sirviéndose del anti-
guo peronismo para 
ponerlo en marcha en 
función de sus ambi-
ciones personales. El 
neoliberalismo, que 
Menem representa 
pero que lo trascien
de, valiéndose de su 
enorme poder para 
desacreditar sutil
mente el papel de los 
partidos políticos, de 
los sindicatos y las or
ganizaciones sociales, 
a quienes muestra 
como un símbolo de la 
corrupción, mientras 
reivindica como para
digmas de la pureza a 
las más exitosas figu
ras del empresariado, 
el deporte y el mundo 
del espectáculo. 

Adiós a la ree
lección- Menem se 
ha caracterizado por 
ser dueño de un envi
diable olfato político, 
pero llevado por sus 
apetitos personales 
("El hombre que quie

RH/ecc/6n exige 66% de .mb .. ~mer .. 

re re~nar", escribió de él el diario espa
ñol El País), en esta ocasión ha caído en 
el triple error de devaluar la democra
cia, dividir al país en menemistas yan
timenemistas (reeleccionistas y anti
reeleccionistas) y sobre todo dividir al 
electorado y a la dirigencia del Partido 
Justicialista. 

Sabedora de las escasas perspecti
vas de éxito de la reforma constitucio
nal, esta última ha visto nacer entre 
sus filas a muchos e inesperados aspi
rantes a la candidatura presidencial 
para los comicios de 1995. 

Sú primer gran error fue de evalua
ción. Ante una oposición desacreditada 
y de la cual el electorap:o guarda los 
peores recuerdos, dijo y también se des-

Con cinco 
elecciones en diez 

años, la Argentina 
puede parecer una 

democracia 
encaminada y sin 
riesgos a la vista. 



El presidente 
pretende 

capitalizar la 
insuficiente 

victoria de las 
parlamentarias 
para insistir en 

noviembre con un 
plebiscito que abra 

las puertas a la 
reforma. 

YAP 
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dijo hasta el cansancio que no tenía a.m
biciones de ser elegido para un segundo 
período. 

Sin embargo, sus actos y el accionar 
de su entorno están dirigidos desde 
hace más de un año a sumar votos para 
el caso de una eventual reforma consti
tucional. Adelantó peligrosamente la 
campaña para estas elecciones y en 
funci6n de sus ambiciones personales 
ech6 a andar la maquinaria sin medir 
el desgaste político y las consecuencias 
institucionales que podría provocar 
una victoria clara pero insuficiente 
para reformar la Constituci6n. 

¿ Qué pe.aará después del 3 de octu
bre si no alcanza la mayoría necesaria 
para que desde el Poder Legislativo se 
consagre su derecho a la reelección? No 
parece que el presidente se haya for
mulado esa pregunta de tan clara res
puesta: habrá 22 meses (entre octubre 
de 1993 y julio de 1995,cuandodebeen
tragar el mando) durante los cuales la 
Argentina vivirá la paradoja de tener 
un presidente de ancha base electoral y 
delgada capacidad de maniobra. 

Todo porque de ser un mandatario 
con mayoría legislativa simple pero 
amplia, pasará a ser un derrotado polí
tico en un país que siempre se planteó 
la necesidad de reformar a fondo su 
Constituci6n pero que jamás imaginó, 
siquiera, la posibilidad de reelegir al 
presidente. 

Los errores de cálculo de Menem 
llevaron a que estas elecciones para le
gisladores se hayan convertido, en los 
hechoe, en el inicio de la campaña para 
las presidenciales. 

Así lo entendi6la UCR, donde ya se 
desató una pl.\ia interna que ha tras
cendido al exterior del partido y pre
sente a tres presidenciabtes dispuestos 
a mantener el mismo programa neoli
beral del menemismo, aunque cam
biando las formas. Eliminando de la 
vida institucional del país, dicen, los 
signos del autoritarismo justicialista. 
y así lo entendieron en el PJ en el ga
binete ministerial, donde actuales se
nadores y el ministro de Economía, Do
mingo Cavallo, quieren sacar provecho 
de la falta de opciones y de la imposibi
lidad de que Menem sea reelecto para 
postularse a la Presidencia de la Repú
blica en 1995. 

Advertido de las consecuencias ins
titucionales y políticas del error de cál-

culo inicial, y seguro de que por ahora 
el liderazgo político le pertenece (aun
que la política econ6mica que tantos ré
ditos le reporta entre ciertos sectores es 
pensada y ejecutada por Cavallo), Me
nem sabe que de reformarae la Consti
tuci6n, él es el candidato natural del 
PJ. 

De ahí que esté decidido a librar la 
batalla por la reelecci6n hasta las últi
mas consecuencias. Y que pretenda ca
pitalizar la insuficiente victoria de las 
parlamentarias para insistir en no
viembre con un plebiscito que abra las 
puertas a la reforma. 

Para que el Congreso declare la ne
cesidad de modificar la Carta Magna se 
requieren los dos tercios del cuerpo, 
esto es 172 diputados. Y para que el 
menemismo alcance esa cifra necesita
ría que lo votara un poco más del 80 por 
ciento de la ciudadanía, un ll.\io que no 
pudo darse ni el mismo Perón. 

Como hasta ahora Menem ha obte
nido el apoyo de loe partidos provincia
les para sancionar algunas leyes que 
requieren mayorías especiales, se pue
de esperar un nuevo respaldo para que 
se declare aquella necesidad, pero para 
ello el PJ debería conseguir por lo me
nos 55 por ciento de loe votos. Algo que 
no parece probable. 

Como 108 números no dan de ningu· 
na manera, Menem desenterró ahora 
la idea del plebiscito. No porque de allí 
pueda surgir una mayoría absoluta, 
sino porque considera que una votaci6n 
superior a un 50 por ciento le permiti. 
ría persuadir a la UCR de la necesidad 
de llegar a algún acuerdo legislativo. 
Ese acuerdo podría ayudarlo a recorrer 
la vía que la elecci6n parlamentaria le 
cerrará. 

Tanto las encuestas realizadas en· 
tre febrero y marzo (cuando se convers6 
por primera vez de la posibilidad de 
convocar a un plebiscito), como las efec
tuadas el último mes, arrojan resulta· 
dos llamativamente coincidentes y des
favorables para Menem: si bien acogen 
un 42 por ciento de opiniones positivas 
hacia la reforma, un 51 por ciento de los 
consultados es contrario a la reelecci6n 
del presidente. 

Democracia devaluada- Para 
sensibilizar a la opini6n pública, el pre· 
sidente y sus hombres agotaron todas 
las instancias. Han acercado al PJ (ten· 
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tándolos con cargos electivos, funcio
nes diplomáticas o eventuales candida
turas a gobernador en las generales de 
1995) a personajes exitosos del deporte 
o el mundo del espectáculo, que por su 
popularidad puedan aportar nuevos 
votos. 

Con el mismo objetivo han tirado 
por la borda ciertos principios básicos 
del liberalismo económico, reglamen
tando sectores del mercado que ya ha
bían sido desrregulados (alquileres de 
viviendas, escuelas privadas y servi
cios médicos prepagos). 

y han llegado al extremo de romper 
con las leyes del libre mercado y la libre 
competencia, obligando por decreto a 
una de las empresas del grupo del dia
rio Clarín, de Buenos Aires, (Torneo8 y 
Competencias), a que vendan a todos 
los canales los derechos de televización 
de los partidos clasificatorios para la 
Copa Mundial de Fútbol, con lo que el 
Canal 13 de TV y los circuitos cerrados 
del interior del país (todos propiedad 
del grupo Clarín) perdieron una exclu
sividad que les hubiera reportado for
midables ingresos en concepto de pu
blicidad. 

El gobierno de Menem ha sido el go
bierno de las contradicciones por exce
lencia. Ganó las elecciones de 1989 con 
un discurso nacionalista, pero ha pri
vatizado a todo el sector público. Con
vocó a una "revolución productiva" y 
ancló la paridad del peso en uno a uno 
con el dólar, con lo que el país importa 
más de lo que produce. 

Pidió el voto de los sectores más hu
mildes prometiendo un "salariazo", 
pero condicionó los aumentos salaria
les a los aumentos en la productividad. 
Prometió construir viviendas, pero in
crementó en 200 mil unidades el déficit 
de habitación y ahora ordenó el desalo
jo compulsivo de todas las casas, barra
cones y terrenos baldíos tomados por 
los crecientes sectores marginados de 
la producción. 

Levantó las banderas de ''la patria 
grande latinoamericana" y acaba de 
desatar una campaña xenófoba (que 
obligó a las embajadas de Brasil y Pa
raguaya pronunciarse) contra los emi
grantes de los países limítrofes, a quie
nes acusa de usurpar la propiedad pri
vada con la toma de aquellas áreas pre
carias para vivienda. 

Dijo que estaba decidido a "derra-
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"aestros se movilizaron 
en defenu de/a 
escuela pública 

mar hasta la última gota de sangre 
para recuperar las Malvinas", y desde 
que asumió contempla silenciosamente 
como Gran Bretaña extiende su sobe
ranía sobre las islas. 

Proclamó el derecho de lOs pueblos 
a su autodeterminación pero estrecha 
lazos con los sectores que desde Esta
dos Unidos pregonan la intervención y 
el bloqueo de Cuba. En realidad, este 
gobierno rompió con el peronismo para 
crear el menemismo. 

¿Cómo entonces puede Menem ob
tener un triunfo insuficiente para sus 
objetivos pero claro en los números, en 
las e~ecciones del 3 de octubre? Por un 
lado, como se dijo, porque la oposición 
presenta un programa neoliberal idén
tico en su esencia. Por otro, un extraño 
fenómeno de confusionismo hace pen
sar a muchos, la mayoría, que la econo
mía argentina ha evolucionado desde 
que el 111 de abril de 1991 se estableció 
el llamado Plan de convertibilidad que 
devaluó la moneda y estableció por ley 
una paridad de uno a uno, inamovible, 
con el dólar. 

En los 29 meses de vida de la con
vertibilidad la inflación creció algo más 
del 52 por ciento. En la Argentina hay 
estabilidad, se dice, y en la trampa 
cayeron desde la ultraderecha a la iz
quierda, todos los partidos de la oposi
ción. 

La Argentina está en el Primer 

El gobierno de 
Menem es el 

gobierno de las 
contradicciones. 

Ganó las elecciones 
de 1989 con un 

discurso 
nacionalista, pero 
ha privatizado a 

todo el sector 
público. 



El menem/.",o u •• 
,. herenc~ del 
peronl.mo 

ARGENTINA 

Mundo, dice el gobierno, y cuando se 
mofan de él recuerda la estabilidad. 
Pero si un peso es igual a un dólar, 
quiere decir que en la Argentina la in
flación dolarizada es superior al 52 por 
ciento. 

En dos años y medio, ¿qué país del 
Primer Mundo sería capaz de soportar 
semejante índice de inflación? Hay que 
situarse en la Argentina para entender 
el fenómeno. Aunque el salario está 
congelado desde que se estableció la 
convertibilidad, los precios aumentan 
lentamente (pero en dólares). (En el úl
timo añO' del gobierno de Alfonsín y en 
el primero de Menem se vivieron dos 
períodos hiperinflacionarios en los que 
se alcanzó índices pr6ximos al 1000% 
anual). 

Misterios Económicos- Los eco
nomistas hablan de los "nueve miste
rios de Cavallo" cuando analizan los re
sultados de los 29 meses del plan de 
convertibilidad. No se equivocan, pero 
eso no es fácilmente perceptible para el 
común de los votantes que el 3 de octu
bre irá a las urnas. 

Misterio 1- Crece la In
dustria pero baja el empleo. 
Desde la convertibilidad, el 
producto bruto manufactu
rerocrecióun 11,9 por ciento 
en 1991, un 7,3 por ciento en 
1992 y se aguarda que en 
1993 lo haga en un 5 por 
ciento. 

Según la Comisión Eco
nómica para América Latina 
(CEPAL) en un trabajo efec
tuado sobre la base de infor
mación oficial argentina, en 
ese mismo período el nivel 
de obreros ocupados cayó en 
8,4%. El fenómeno no se ob
serva sólo en los sectores 
castigados por el ajuste, sino 
que también alcanza a las 
ramas en expansión, como la 
petrolera, probablemente la 
más favorecida por la des
rregulación. Los trabajado
res son la variable de ajuste 
cuando se habla de reducir 
gastos porque en la Argenti
na, dicen, crecen en dólares 
los costos laborales (ver Mis
terio IX). 

Misterio 11- Sube el desempleo, 
sube la ocupación. Entre octubre de 
1991 y junio de este año la tasa de de
socupación creció del 5,3 a casi un 10 
por ciento de la población económica
mente activa, pero las mismas estadís
ticas oficiales dicen que en esos 32 me
ses se crearon unos 250 mil nueVOB 
puestos de trabajo. 

Desde el gobierno, la paradoja es 
explicada diciendo que en ese lapso au
mentó considerablemente la población 
económicamente activa, ''porque todo 
va mejor". Lo cierto es que ese afán de 
trabajar obedece a que grandes contin
gentes de jóvenes y ml.\ieres se lanza
ron a la búsqueda de un empleo para 
reforzar los insuficientes ingresos fa
miliares. 

Misterio m- Récord de producción 
industrial versus sectores en crisis. La 
producción industrial de junio llegó al 
máximo nivel histórico de crecimiento 
con un 113,8%. comparada con la de 
1986, pero hay sectores que también 
oficialmente están en crisis y muchas 
empresas quebraron (química, petro
química, siderurgia, papel, textiles, et
cétera.). 

Como paradoja, dice el economista 
Marcelo Zlotogwiazda, una de las ca
racterísticas sobresalientes de la con
vertibilidad es que ha crecido la hetero
geneidad dentro de la industria. Elsec
tor automotriz, que se vio beneficiado 
por un brusco saldo de la demanda, 
pero también por un régimen que limi
ta la importación, aumentó su produc
ción de los dos últimos años en un 
300%, y la línea de artefactos para el 
hogar lo hizo en un 150%. Pero la pro
ducción de fibras cayó en un 80% y la 
de los laminados planos en caliente 
casi en un 25%. 

Misterio IV- Se vende mucho pero 
se gana poco. Hay innumerables casos 
de empresas que aumentaron sus ven
tas pero redl.\ieron sus utilidades. En 
general, se observa una caída de la ren
tabilidad en las grandes empresas in
dustriales (por la competencia de los 
productos importados, por el gasto de
rivado de la reconversión y por la vigi
lancia fiscal). Por esta razón, muchos 
comerciantes y fabricantes pequeños 
han marchado a la quiebra con el sur
gimiento del Estado como virtual "so-
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cio" que cobra 108 impuestos que antes 
no se pagaban. 

Misterio V- Con salarios congela
dos el consumo está en alza. Aunque en 
los últimos seis años el poder adquisi
tivo de los sueld08 cayó 30% el consumo 
creció en 1991 y 1992 y crecerá durante 
el presente año. Ocurre, dicen los ex
pertos, que el poder de compra de los 
trabajadores ha dejado de ser la deter
minante esencial del nivel de consumo. 

En la nueva estructura social poste
rior al ajuste, la capacidad de gasto se 
ha concentrado en los sectores más 
acomodados de la sociedad, haciendo 
que crezca el consumo global aunque 
haya caído el poder adquisitivo del 
trabajador. 

Misterio VI- Con salarios congela
dos sube la productividad. El programa 
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neoliberal at6 el aumento de los sala
rios al aumento de la productividad, 
pero mientras aumentó la produc
ción/hombre el salario siguió virtual
mente estancado. Sobre 698 empresas 
analizadas por el Instituto Nacional de 
Estadísticasy Censos (INDEC), la fac
turación por hombre ocupado creció 
un 19% entre 1991 y 1992 y sigue cre
ciendo en 1993, pero el salario no lle
gó a aumentar 6%. La ganancia por 
productividad fue absorbida por los 
empresarios. 

Misterio VD- En el país de las va
cas se importan lácteos. En 1991 elsec
tor tuvo un déficit comercial de 14 mil
lones de dólares y en 1992 salt6 a 129 
millones. No sólo se importan lácteos 
sino que las importaciones superan a 
las exportaciones. Oficialmente se dice 
que la industria nacional no pudo ab-

I 

Aunque en los 
últimos seis años 

el poder 
adquisitivo de los 
sueldos cayó 30% 
el consumo creció 
en 1991 y 1992 Y 
crecerá durante el 

presente año. 

La ley de cupos 
Aunque las mujeres constituyen 

casi el 57% del padrón electoral ar
gentino, sólo 14 de ellas ocupan una 
banca entre los 257 integrantes de 
la Cámara de Diputados. De los 40 
escaños del Senado, apenas uno per
tenece a una mujer. Aquel 57% se 
trasladó desventajosamente al Con
greso, conformando el 5,4% de la Cá
mara Baja y el 2,5% de la Alta. 

La vieja sociedad machista de la 
herencia española ha hecho sentir 
su dominio, y lo cierto es que mu
chas mujeres argentinas han caído 
en el lugar común de decir que la po
lítica es cuestión de hombres. Sin 
embargo, en el momento de votar, el 
electorado femenino es decisivo. El
las impusieron a Raúl Alfonsín en 
1983 y ellas lo aplastaron en las 
elecciones de 1989. En 1991, Carlos 
Menem recibió los favores femeni
nos y comprendió que hacia alí debía 
apuntar las baterías. 

Cinco días después de las parla
mentarias de 1991 ordenó a los sec
tores partidarios del Congreso que 
sancionaran una ley que impone obli
gatoriamente un cupo de 30% de 
ml.\ieres en la conformación de las 
listas para cargos electivos naciona-

les. Las elecciones fueron en setiem
bre-octubre yen noviembre ya había 
visto la luz la ley 24.012. 

Para entraren vigencia, toda ley 
tiene que ser reglamentada por el 
Poder &jecutivo. Menem dejó pasar 
el tiempo hasta marzo de este año, 
para emitir el decreto reglamenta
rio exactamente el Día Internacio
nal de la Ml.\ier. Ese día formó ade
más un gabinete de asesoras que, 
entre otras funciones, recibió la de 
observar el fiel cumplimiento de lo 
dispuesto por la ley de cupos, como 
pasó a ser conocida desde su aproba
ción. 

Mientras Menem exhortaba a 
los gobiernos provinciales (vale re
cordarque el argentino es un Estado 
Federa}), a tomar una decisión simi
lar, empezó a hacerse sentir la pre
sión de los partidos. 

Como estas elecciones son de re
novación legislativa, en la mayoría 
de las provincias cada uno de los dos 
grandes partidos (el Justicia lista de 
M,enem y la Unión Cívica Radical) 
expone entre dos o tres bancas de di
putados, y la leyes clara: uno de 
esos dos o tres puestos debe ser ocu
pado por una mujer. 

Las consecuencias llegaron de 
inmediato. Los sectores femeninos 
protestaron la conformación de las 
listas en 8 de los 24 distritos (ca
sualmente en el 30 por ciento) y 
ante la generalizada violación de 
la ley el gabinete de asesores de 
Menem present6 entre el6 y el9 de 
agosto un recurso preventivo ante 
todos, absolutamente todos, los 
jueces electorales del país, cuando 
sólo faltaba una semana para el 
cierre de presentación de las lis
tas. 

Ganaron sus querellas y con ello 
el derecho a que a partir del 10 de di
ciembre la Cámara de Diputados 
pueda contar con entre 42 y 521egis
ladores ml.\ieres, contando a las 14 
actuales. 

Pero la ley igual fue burlada. Los 
presidentes de los bloques parla
mentarios de 108 dos grandes parti
dos, eljusticialista Jorge Matzkiny 
el radical Raúl Baglini, deben reno
var sus mandatos y ambos perdie
ron las internas de sus respectivas 
provincias. 

No obstante, la ley y el decreto 
reglamentario han sido violados en 
prácticamente todo el país. 
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La hora de los artistas 
Carlos Menem nunca ocultó su 

pasión por el futbol ni su admiración 
ilimitada hacia el ex presidente nor
teamericano Ronald Reagan. De los 
dos aprendió algo. 

Acosado por los más aberrantes 
actos de corrupción protagonizados 
por nombres de su entorno (narcotrá
fico, lavado de narcodólares, soborno, 
estafa, negociados, robo, extorsi6n, 
falta a los deberes de funcionario pú
blico), tomó de los hinchas del más 
popular deporte una frase que ya se 
hizo celebre: no hay mejor defensa 
que un buen ataque. Ante el riesgo de 
perder aquellas elecciones para go
bernador de 1991, acudió a la procla
mación de figuras notorias del depor
te, el empresariado o el mundo del es
pectáculo: si Reagan pudo ser presi
dente, y hasta fue reelecto, si Lee Ia
cocea ha sido proclamado mil veces 
como la úl tima reserva moral del 
Partido Demócrata estadounidense y 
si Cicciolina llegó a ocupar una banca 
en la Cámara de Diputados italiana, 
quiere decir que la fórmula da resul
tados, insistió ante quienes descon
fiaban de su olfato. 

Incapacitado para aceptar derro
tas, hasta en el más ingenuo juego de 
barajas, Menem no reparó en el daño 
que le hacía a la democracia frágil, al 
ignorar a los partidos y a sus hom
bres y recurrir a quién pudiera arri
mar algunos votos a su proyecto. 

y la fórmula le dio resultados. En 
1991lográ que cuatro de sus elegidos 
lo nutrieran con decenas de miles de 
votos: el automovilista Carlos Reute
mann pudo lo que nunca en el depor
te y fue electo gobernador de la pro
vincia de Santa Fé; Ramón Ortega, 
más conocido como Palito, desde sus 
años de cantor en las décadas del se
senta y setenta, se quedó con la go
bernación de la provincia de Tucu
mán. Jorge Escobar, otro exitoso en-
trepreneur de San Juan, se alzó con la 
gobernación de su provincia, aunque 
al año tuvo que renunciar agobiado 

por escándalos de corrupción. y Luis 
Ortega, hermano de Palito, otro can
torcito de aquellos años, pasó a ser in
tendente de San Martín, uno de los 
municipios más poblados de la pro
vincia de Buenos Aires. 

Ahora, necesitado de nuevos vo
tos para alcanzar la hipotética mayo
ría que le permita reformar la Cons
titución y pelear la reelección acudió 
al mismo expediente. Y todos lo imi
taron. Más preocupados por subsistir 
que por consolidar lo que se logró en 
estos 10 años posteriores a la dicta
dura. 

A los dos máximos cultores de la 
bailanta, un género musical comer
cial de gran repercusión entre los sec
tores populares, les prometió candi
daturas de gobernador para las elec
ciones de 1995. Así, Alcides, como es 
conocido en el mundo musical, sueña 
con gobernar en San Luis mientras 
Ricardo Aguirre (Riky Maravilla) se 
apronta para hacerlo en Salta. 

El autor Juan José Camero se 
conforma por ahora con una agrega
duda cultural en la Embajada de Pa
raguay. Evangelina Salazar (Jacinta 
Pichimahuida en los programas de 
TV de antaño), desistió al final de ser 
la candidata ml.\ier para una banca 

en la provincia de Tucumán, pero 
agradecerá hasta el último día de su 
vida que el presidente haya puesto la 
mirada en ella. En cambio, el empre
sario Claudio Sebastiani (un promi
nente dirigente de la poderosa Unión 
Industrial Argentina) no se resistió a 
la tentación de ocupar una banca por 
la Provincia de Buenos Aires. Y el 
musiquero Antonio Tarragó Ros ab
dicó, enojado al sentirse utilizado en 
la pl.\ia por una eventual candidatura 
a la gobernación de Corrientes. 

Otros partidos prueban fortuna 
con los mismos recursos devaluado
res de la democracia. La insignifican
te Alianza Popular, una escisión de la 
ultraderechista Fuerza Republicana, 
liderada por el pai de umbanda Car
los Luconi, puso sU!! ojos en los ojazos 
y otros atributos de la ya veterana ve
dette Zulma Faiad. 

Los liberales de Corrientes lo hi
cieron en la veterana cantante 

Ramona Galarza, más conocida 
como La novia del Paraná, el río que 
baña su provincia natal. 

El Partido Nacionalista Constitu
cional (nazi) en el folklorista Argen
tino Luna y el cura Luis Jardín, pro
cesado y encarcelado desde 1990, 
cuando se convirtió en vocero y nego
ciador de los militares carapintadas. 

Yel Movimiento de Integración y 
Desarrollo desempolvó al anciano 
tanguero Atilio Stampone para ver si 
logra alcanzar el piso del 2 por ciento 
que le asegure la permanencia como 
partido político de acuerdo con la ley 
electoral. 

En otro plano, y combatiendo la 
política neoliberal, se anotaron seria
mente el cineasta Pino Solanas, el 
cura Eliseo Morales (ambos por el 
Frente Grande de Izquierda), el can
tante Enrique Llopis, un socialista de 
siempre, y la escritora marta Merca
der, que cubrió el cupo femenino de la 
Unión Cívica Radical y es la única 
que tiene buenas probabilidades de 
resultar electa. 
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sorber el supuesto au
mento de la demanda in
terna, pero lo cierto es 
que juegan factores ex
ternos como los subsi
dios que el mundo desar
rollado del Norte otorga 
a sus productores (se es
tima que s610 en 1992 los 
países de la Organiza
ci6n de Cooperaci6n y 
Desarrollo Econ6mico 
OCDE, transfirieron al 
sector agropecuario algo 
más de 350 mil millones 
de d61ares). 

Los Jubilados fueron los grand". perjudlClldo. por el ajuste 

Misterio vm- Para 
que la convertibilidad camine el mundo 
tiene que seguir parado. Es otra vez 
ZIotogwiazda el que explica: siempre se 
crey6 que la performance econ6mica de 
un país está positivamente asociada al 
nivel de actividad mundial. En la me
dida que los otros países crecen aumen
ta la demanda y es más sencillo expor
tar. Pero, parad6jicamente, la suerte 
de la convertibilidad estuvo y seguirá 
estando asociada a la continuidad de la 
recesi6n en los países ricos. La mala si
tuaci6n que atraviesan los países de
sarrollados -con la consecuente depre
si6n de las tasas de interés y la falta de 
oportunidades de inversión para los ca
pitales excedentes- fue la que orientó 
recursos hacia países como Argentina, 
que ofrecen elevadas tasas de interés y 
atractivos negocios por la vía de las pri
vatizaciones. 

Misterio IX - Salarios bajos, costo 
laboral alto. Los salarios no alcanzan y 
los empresarios se quejan por el alto 
costo laboral". Mientras a los trabaja
dores les interesa el poder adquisitivo 
interno de sus ingresos, para los em
presarios lo que importa es el salario 
medido en dólares (depreciados en Ar
gentina), porque de ello dependen sus 
pos,ibilidades de competir y exportar. 
Si bien el poder adquisitivo interno 
está estancado, la sobrevaluaci6n del 
peso hace que, considerado en dólares, 
el salario haya aumentado. 

L' État c' est moi- Este panorama 
podría hacer imposible todo triunfo 
electoral de Menem. Sin embargo, los 
sectores beneficiados por el ajuste es-

tán monolíticamente con el gobierno, 
pertenezcan o no al partido del presi
dente. Y, por otro lado, nadie puede 
asegurarles un futuro auspicioso por 
más que proclame al neoliberalismo 
con los mismos afanes de Menem, que 
impuso el modelo en Argentina. Mu
chos de los que no pertenecen a ese sec
tor votarán al oficialismo simplemente 
porque no hay opciones de izquierda, 
de centro o de derecha que ofrezcan al
guna alternativa. 

Para todos ellos, a los que les va 
bien y a los que les va mal con el mode
lo, las cosas no han cambiado demasia
do: siempre fueron engañados con fal
sas promesas y el engaño y las falseda
des han pasado a formar parte de la 
vida política argentina. 

E13 de octubre habrá sólo dos gran
des perdedores. La democracia, que 
quedará devaluada ante el accionar de 
las grandes maquinarias y la aparición 
de figuras vacías de ideas que surgen 
gracias a las campañas de desprestigio 
de los partidos, los sindicatos y sus 
hombres. Y Menem, que superado por 
sus ambiciones no alcanzará a sumar 
las voluntades necesarias para su ree
lección. Así convertirá en derrota per
sonallo que será un triunfo para el pro
grama neoliberal que se impuso por él 
y gracias a él. 

El generoso ejemplo de Allende, que 
pagó con la vida su decisión de consoli
dar un proyecto, no le llegó a Menem, 
que pagará con la muerte política el 
monárquico deseo de repetir, dos siglos 
después, la célebre consigna de L' Etat 
e' est moi con la que Luis XIV sublimó 
el absolutismo francés. • 

El3 de octubre 
habrá sólo 

dos grandes 
perdedores. La 

democracia, 
que quedará 
devaluada, y 

Menem, superado 
por sus ambiciones. 
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Nuevo gobierno, 
los mismos caminos 

A pesar de ser expresión del rechazo de los electores a los políticos, el 
nuevo gobierno no alterará las reformas iniciadas por Paz Zamora 

durante su inusitado cogobierno con la derecha tradicional 

Pedro Sutter 

I 51 al~ ~mbio. i~.pendo •• el 
nuevo presidente de Bolivia 
Gonzalo Sánchez de Lozada, 
Goni, deberá proseguir a me-

dio y largo plazo el trabajo de liberali
zación de la economía acelerando el 
proceso de privatización de empresas 
estatales "con participación de la ciu
dadanía", como consta en el ''Progra
ma de Todos", el plan de acción 
gubernamental. riada demasiado dis
tinto de lo que hizo en anterior partido 
en el gobierno, el Movimiento de Iz
quierda Revolucionaria (MIR), en la 
fase final de su gestión. 
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"El Movimiento Nacionalista Re
volucionario (MNR), del Rresidente 
Sánchez Lozada está en una situación 
privilegiada que no era esperada por 
todos", analiza el periodista Tesi Cór
dova , director de los diarios Ultima 
Hora y La Quinta, refiriéndose a la 
mayoría parlamentaria que obtuvo el 
presidente electo. De las 157 bancas en 
disputa, 69 fueron para el MNR. Con 
los acuerdos con otros partidos el nú
mero de congresistas sube a 97, lo que 
representa 62% del recinto. 

En la enmarañada telaraña de 
alianzas de todo comienzo de gobierno, 
los únicos que no deben causarle ma
yores preocupaciones al nuevo ejecuti-

vo son el Movimiento Revolucionario 
Túpac Katari de Liberación (MRTKL), 
del vicepresidente Victor Rugo Cárde
nas, un brillante intelectual aimará 
(ver cuadro) y el Movimiento Bolivia 
Libre (MBL), de centro izquierda, que 
dirige el abogado Antonio Araníbar, 
designado Canciller. 

Unidad Cívica Solidaridad (UCS), 
de extracción populista, dirigida por el 
magnate cervecero Max Fernández, 
tuvo problemas para aclarar a su alia
do -el MNR- y a la opinión pública 108 

origenes de su inmensa fortuna, cues
tionada públicamente por la embajada 
norteamericana. 

En Bolivia, todo indicador de enri-
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quecimiento rápido o ilícito es inme
diatamente asociado con especulacio
nes sobre relaciones con el narcotráfi
co, principalmente en los últimos cinco 
años. Esta es la sospecha que envuelve 
a Fernandez. "Si el MNR quiere inves
tigar mi pasado yo rompo el acuerdo", 
amenazó el empresario, que también 
está siendo presionado para que salde 
su deuda con el fisco, de casi 50 millo
nes de dólares. 

El alTair, sin embargo, tuvo un de
senlace inesperado. Mostrando hasta 
donde llega la capacidad de negociación 
del MNR detrás de las bambalinas , el 4 
de julio, día de la independencia de Es
tados Unidos, Max Fernández fue invi
tado a la recepción dada por la Embaja
da. La luz verde otorgada por Washing
ton -mientras Sánchez de Lozada pasa
ba el sombrero en Estados Unidos- faci
litaría la alianza necesaria para que 
exista mayoría en el Congreso, una con
dición esencial para la ejecución del 
"Programa de Todos". 

El legado de Paz Zamora- Con 
excepción de las poco afortunadas de
claraciones sobre Chile formuladas 
por el mandatario saliente en la con
troversia que el país sostiene por la sa
lida al mar (ver cuadro), Sánchez de 
Lozada no tiene de qué quejarse de la 
herencia recibida. El Ministerio de 
Planificación, por ejemplo, traspasa su 
cartera con financiaciones aprobadas 
del Banco Mundial y el Club de París 
para la llamada "Guerra contra la Po
breza", lo que sin lugar a dudas le va a 
otorgar un buen impulso al inicio de 
gestión de la nueva administración. 

De acuerdo a las últimas estadísti
cas publicadas, el PNB creció 3,5% el 
año pasado, debido principalmente al 
comportamiento de la industria de la 
construcción civil, a la actividad de los 
medianos industriales en el sector 
plásticos y autopartes, y a las obras so
ciales (fondos de inversión social). 

Otro sector que creció respetable
mente fue el de artesanías (un crecimien
to de 47% en las exportaciones solamente 
en los primeros cuatro meses de este año) 
yel de tejidos manufacturados (200%) . . 

Las reservas dejadas por el gobierno 
del presidente Paz Zamora llegan a casi 
400 millones de dólares, algo inédito en 
la historia reciente del país. La inflación 
boliviana no sobrepasa la cifra de un dí-
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Sánchez de Lazada: 
el desafio ahora es mantener 
una base sólida de apoyo en 

el Congreso (en la foto, 
el presIdente aparece 

con ropas Ind{genas en v{peras 
del traspaso del mando 

gi to anual (menos de 1% al 
mes; 7,4% en 1992, casi como 
Estados Unidos y Canadá). El 
dólar paralelo y el oficial se di
ferencian sólo en un centavo 
de los bolivianos, la moneda de 
curso legal. 

Desocupación- A pesar 
de estos aspectos positivos, la 
vida es aún muy dura en Boli
via: los salarios que en prome
dio llegan a 100 dólares son ba
jos para el Costo de vida local. 

El discutido crecimiento 
económico contrasta con el 
cuadro crónico de pobreza 
mantenido por una profunda 
recesión que, por ejemplo, lle
va a millares de personas a 
Brasil en búsqueda de trabajo en las 
industrias clandestinas de Sáo Paulo 
en el sector de confecciones. Hay una 
falta casi absoluta de nuevos puestos 
de trabajo, principalmente para los 
hombres. "Las mujeres nos arregla
mos con el comercio", dice una joven en 
la Paz, recientemente despedida de 
Cotel, la empresa estatal de teléfonos. 

En las minas la situación es dra
mática, ya que 200 instalaciones fue
ron cerradas en los últimos dos meses. 
Las asociaciones de trabajadores y los 
sindicatos se movilizan para evitar 
nuevos despidos y amenizar los efectos 
de la crisis, que envuelve también a los 
propietarios de las minas. 

Hay poco estaño -antes el producto 
de exportación más importante de Bo
livia- en las agotadas vetas de los An
des, y la caída permanente del precio 
internacional -porque se duplicó la 
oferta del metal que ahora también es 
vendido por Rusia, China y Vietnam
imposibilita su explotación. 

La empresa estatal Comibol, res
ponsable de la producción de 5,6 mil de 
las 17 mil toneladas métricas que pro
duce anualmente el país, debe seguir 
despidiendo trabajadores, además de 
cerrar yacimientos improductivos. 

Una de las soluciones encontradas 
fue la explotación de petróleo en la pro
vincia de Santa Cruz. La capital, Santa 
Cruz de la Sierra, recibe un fll.\io migra
torio cada vez mayor de las regiones altas 
y tradicionalmente muy pobladas, en un 
movimiento estimulado por el gobierno. 

Como todavía existe mucha tierra 
barata y no cultivada en la región fron
teriza con Brasil, nuevos asentamientos 
de colonos y diversos estímulos -princi
palmente en el sector agropecuario- son 
propiciados por el Estado. 

El MIR en transformación
Aunque se lo señala como el principal 
perdedor de estas elecciones y soportan
do una andanada de denuncias -muchas 
de ellas infundadas- el MIR, que dirige 
el ex presidente Jaime Paz Zamora, no 
se da por vencido. 

El resultado adverso de las urnas 
puso en jaque la unidad del partido, lo 
que no ocurre con su ex aliado Acción 
Democrática Nacionalista (ADN), que 
continuará existiendo mientras exista 
Banzer, su único líder. 

Los miristas se dividen en diversos 
grupos internos de contornos muy poco 
definidos. "Tenemos que salvar al 
MIR", claman sus militantes. Algunos, 
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Trabajador .. 
mineros protestan 
contra/as 
prlvatluclones 
y despidos masivo. 
en Co/qulrf 

El partido confia 
en su capacidad para 
enfrentar condicio
nes adversas y está 
plenamente cons
ciente de la impor
tancia del proceso 
histórico del cual fue 
actor y protagonista. 
"Nosotros seguimos 
siendo el alma del 
proceso", asegura 
Osear Eid, \IDO de los 
líderes del partido. 

vación está en que seamos capaces de 
encontrar vías para los nuevos cam
bios estructurales", afirma Eid en rela
ción a la crisis que afecta al partido. 

El rescate de las banderas tradicio
nales debe forzosamente pasar por la 
persona del ex presidente, líder caris
mático y popular. Hasta hace poco 
tiempo, Paz estaba a salvo de la artille
ría de los opositores. 

Enjulio pasado, no obstante, se des
cubrió que su hermana Rosario, dirigen
te de una institución oficial de asistencia 
social , había comprado ocho toneladas 
de material de construcción de l\\io -már
moles, detalles y maderas nobles- para 
una "obra de caridad" del gobierno, un 
caso que fue rápidamente silenciado por 
el inmediato pago de los bienes con fon
dos privados de la familia. 

los más nerviosos, han lanzado desde 
ahora la candidatura de Jaime paz a la 
presidencia para 1997. Un despropósi
to que fue criticado dentro y fuera del 
partido, y por el propio ex presidente. 

Las reformas institucionales, la 
modernización económica, la nueva in
serción internacional de Bolivia, son re
alizaciones que él acredita al gobierno de 
paz Zamora. ''Nuestra capa ..:idad de reno-

Otra denuncia, la del caso Bolibras, 
de ventas ilegales de tierras en la pro
vincia de Santa Cruz a personas de na
cionalidad brasileña, le costó el puesto al 
Ministro de Educación, Edwin Céspe
des , deADN. 

En otros casos se den\IDciaron nego-

Un vice indígena 
P or primera vez en 168 

años de inde
pendencia -más aún, des
de la caída de los Incas, en 
1532- un indígena de la 
nación aimará, mayorita
ria en Bolivia, ejercerá un 
cargo de importancia en la 
vida política del país. Víc
tor Hugo Cárdenas pro
viene de los áridos campos 
del altiplano boliviano. A 
pesar de su origen humil
de, se graduó en Letras y 
fue profesor de Ciencias 
de la Educación, de Lin
güística, Idiomas y Psico
logía en la Universidad ' 
Mayor de San Andrés 
(UMSA), de La Paz_ 

Después dirigió la Co
misión Educativa de la 

Confederación Nacional 
de Campesinos, fue ase
sor en temas de la educa
ción de Naciones Unidas y 
asesoró a la Central de 
Trabajadores y a la Comi
sión Episcopal en temas 
pedagógicos. 

En 1985, Cárdenas fue 
electo diputado federal 
por el MRTKL (Movi
mien to Revol ucionario 
Túpac Katari de Libera
ción), dejando de lado la 
lucha racial impulsada 
por éste, pero conservan
do la reivindicación de re
conocimiento del carácter 
pluricultural de la socie
dad boliviana. 

Después de ser candida
to a la presidencia en 1989, 

Cárdenas quedó como 
principal dirigente de su 
partido, llamando la aten
ción de Sánchez de Loza
da que lo puso como vice 
en las elecciones de junio. 

Contradictoriamente, 
el MRTKL no tiene congre
sistas en el recién electo 
Congreso. "Los indios no 
votan a los representantes 
de su propia cultura", ob
servó un analista político, 
pero la personalidad de 

Cárdenas concentra toda 
su fuerza política. 

Ovacionado por inte
lectuales y universitarios, 
Cárdenas dio una versión 
pragmática a las centena
rias reivindicaciones de 
las múltiples etnias boli
vianas, adaptando a los 
tiempos modernos el ideal 
katarista (junto con Tú
pac Amaru, Túpac Katari 
fue el precursor de la lu
cha por la independencia 
de América del Sur). 

El nuevo vicepresi
dente habla español con 
acento aimará, en con
traste con el fuerte acento 
inglés .de Lozada, que fue 
criado en Estados Unidos. 
La esposa del vicepresi
dente de Bolivia, Lidia 
Catalina Huaynapaco, se 
viste como una típica cho
la, lo que a umenta su sim
patía entre el público. 



ciados con la empresa pe-
trolera estatal, Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales 
de Bolivia (YPFB), enri
quecimiento ilícito su
puestamente vinculado al 
narcotráfico y contraban
do de diesel y de armas. 

Pero el MIR reacciona 
con vehemencia, como lo 
hace Carmen Pereira, res
ponsa ble del Departa
mento de Relaciones In
ternacionales, al mismo 
tiempo indignada y estu
pefacta: "Estamos frente a 
casos de acusaciones im
punes ( ... ), que llegaron al 
colmo del ridículo". 

En realidad, la gran 
mayoría las denuncias ca
rece de fundamentos sóli
dos, y los acusadores, por lo 
general, no aparecen públi
camente, lo que genera nu-
bes de rumores con mez-

AMÉRICA LATINA 
BOLIVIA 

La salida al mar 
Bolivia nunca aceptó la pérdida de su 

litoral marítimo a manos del estado 
chileno, en la Guerra del Pacífico, (1878-84), 
confirmada posteriormente en el Tratado de 
Paz de 1904. La reivindicación boliviana de 
salida al mar es tan firme que las relaciones 
diplomáticas entre ambos países están rotas 
desde 1962, exceptuando un breve período 
entre 1975 y 1978. 

En 1989, el gobierno de Paz Zamora ini
ció un período de aproximación diplomática 
a través del canciller Ronald McLean, que 
trató de fortalecer los vínculos económicos 
en desmedro de la reivindicación marítima, 
según algunos medios de comunicación y ti
deres sindicales. Los datos confirman esta 
aseveración: en 1992, la balanza comercial 
acusaba 103 millones de dólares de superá
vit a favor de Chile, sobre un total de 120 mi
llones de intercambip. 

La salida al mar se efectivizó en parte 
con la reciente concesión del puerto perua-

no de 110 a una administración boliviana, 
patrocinada por el presidente peruano Al
berto Fujimori y por el propio Paz Zamora. 
"Otra guerra contra Chile sería un absur
do", decía el MIR. 

Contradictoriamente, faltando sólo 10 
días para terminar su mandato, Paz Za
mora encendió los ánimos llamando a los 
chilenos "adversarios indolentes y retró
grados", destruyendo de un plumazo las 
excelentes relaciones de los últimos años 
y forzando la renuncia del canciller. 

El empresanado nacional y el chileno se 
asustaron con las declaraciones de Paz Za
mora, al mismo tiempo que se congelaban 
las relaciones oomerciales. Ahora falta por 
ver la posición que adopta el nuevo gobierno 
que ha considerado la reacción de Zamora 
como una expresión de frustración por el he
cho de no haber conseguido resolver la cues
tión marítima como lo exigían importantes 
sectores de la población en Bolivia. 

quinos objetivos , como el de crear difi
cultades al proceso de transición. 

social que se abate sobre el país a tra
vés del Programa de Todos. 

La columna vertebral del plan está 
asentada sobre tres pilares: la capita
lización de las empresas públicas, la 
democratización del capital y la parti
cipación popular. En relación a las em
presas públicas, el nuevo gobierno con
fía en la asociación con firmas extran
jeras, "que traerán, además de capita-

les, tecnología y buena administra
ción". En estos contratos, el capital ac
cionario mayoritario permanecerá en 
manos bolivianas. El programa de todo8- Ex minis

tro de planificación del gobierno de 
Paz Estenssoro -(1985-1989), cuando 
emprendió un agudo proceso de ajuste 
económico-, rico empresario del sector 
minero, filósofo y cineasta, Sánchez de 
Lozada intenta revertir la grave crisis 

La democratización del capital será 
buscada a través de la gestión de la Fun
dación para el Desarrollo Solidario 
(Fundesol), sin fines de lucro, "que des
tinará sus dividendos a la financiación 
de proyectos de desarrollo social presen
tados por la comunidad organizada". 

Una vez consolidado el proceso de 
capitalización de las empresas públi
cas y otros mecanismos de mercado, 
las acciones "serán transferidas a cada 
boliviano mayor de edad, a título gra
tuito". Este proyecto tendrá el mismo 
impacto sobre la economía que la refor
ma agraria de hace 40 años. 

El nuevo gobierno pretende insta u
rar comités populares en las ciudades 
para garantizar el abastecimiento de 
agua, salud, y educación, así como fi
nanciaciones. En el área rural, estos co
mités se instalarán para atender las ne
cesidades de abastecimiento de agua, 
tierras, salud, educación, caminos, fi
nanciaciones y tecnología. Inspirado en 
el modelo del gobierno de Carlos Salinas 
de Gortari en México, Sánchez de Loza
da apostó todo en la descentralización 
para luchar contra la pobreza y buscar 
''una mayor equidad social". • 
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Un muerto que 

~ aun amenaza 
El proceso judicial por el asesinato del 
panameño Hugo Spadafora revela una 
nebulosa historia en la que se mezclan la ClA, 
la D EA, los Contras y el narcotráfico 

II ~:~:y polvoriento P~.cio e Justicia en David -ciudad 
eña situada próxima a 

a frontera con Costa Rica
nunca vio tantos hombres armados an
dando por sus corredores. Sus ame
drentados habitantes tampoco nunca 
imaginaron que semejante aparato mi
litar sería montado en la ciudad para 
custodiar a jueces, testigos y acusados 
por una historia de la que se sabe muy 
poco y de la que únicamente sobró un 
cadáver sin cabeza. 

Todos hablan en voz baja en David. 
En los corredores del Palacio de Justi
cia, sin embargo, resuenan palabras 
como CIA, DEA, FBI, Irán-Contras, 
narcotráfico, todos apuntados como 
responsables por el asesinato del médi
co y guerrillero panameño Hugo Spa
dafora, en una formidable mezcla de 
espionsje, corrupción y contrarrevolu
ción en América Central. 

En 1978 Spadafora se sumó a las 
entonces victoriosas filas del sandinis
mo en Nicaragua, aunque posterior
mente cambió de rumbo político y se in
corporó a las columnas de Contras que, 
bajo orientación directa de Washing-

ton, luchaban para derribar al gobier
no de Managua. Tras un visje que rea
lizó por Costa Rica y Panamá, Spadafora 
desapareció y su cadáver decapitado fue 
encontrado el 14 de setiembre de 1985 en 
el minúsculo poblado de Roblito, Costa 
Rica. El día anterior, Spadafora había 
sido detenido en la provincia panameña 
de Chiriquí por presuntos miembros del 
ejército. El misterio que rodeó las cir
cunstancias de su muerte hasta hoy oon
tinúa sin ser resuelto. 

Desde que se inició el proceso en 
David para esclarecer el crimen, el6 de 
julio,los ocho soldados acusados por el 
asesinato de Spadafora guardan silen
cio, y parecen resignados a cumplir el 
papel de peces pequeños en la historia. 

El agente Francisco González reco
noció en juicio que cond4io a Spadafora 
desde Chiriquí hasta la ciudad de Con
cepción, aunque señaló como autor del 
crimen al soldado Julio Miranda. Los 
ocho acusados han evitado mencionar el 
nombre de quién ordenó el asesinato. 

Versiones- Las versiones sobre lo 
ocurrido son diversas y generalmente 
contradictorias, pero es un secreto oono

cido por todos en Panamá 
que el asesinato fue orde
nado por alguien que temía 
a Spadafora por su profun
do conocimiento de las ope
raciones de traspaso de ar
mas de la CIA a los Contras 
nicaragüenses. 

El ex fiscal Rodrigo Mi
randa -quien en 1990 inició 
las investigaciones sobre el 
caso y luego fue separado del 
cargo-, dijo a la agencia Inter 
Presa Service que "Spadafo
ra fue víctima de una oonspi
ración", de la habrían parti
cipado la CIA, la agencia an-

tidrogas de Estados Unidos, DEA, y el 
ex general Manuel Antonio Noriega. 

"Poco antes de desaparecer miste
riosamente, Spadafora comentó ante 
amigos en Costa Rica que poseía datos 
sobre una operación secreta de canje 
de drogas por armas, que realizaba la 
CIA con los Contras", expresó Miran
da. "Spadafora comunicó a la DEAque 
denunciaría el canje, y la DEA alertó a 
la CIA", dijo el ex fiscal. 

Las evidencias parecen indicar que 
la CIA y la DEA decidieron que Spada
fora debía ser eliminado, pues sus reVe
laciones pondrían en situsción delicada 
al entonces ex presidente de Estados 
Unidos, George Bush, responsable direc
to del canje de drogas por armas en Amé
rica Central. Se desconoce si Noriega fue 
quien ordenó la ejecución. 

No obstante, Miranda sostiene que 
"las conexiones con la CIA o los contrOiJ 
difícilmente aparecerán en el juicio". 
Tal vez por esa consciencia de impuni
dad, todos los días varios contras nica
ragüenses se reúnen frente al Palacio 
de Justicia pidiendoju8ticia para el 
caso Spadafora. 

Pocos saben qué ocurrió realmente. 
No obstante, varios testigos e implica
dos en el caso pagaron con su vida el 
haber conocido a Spadafora. El piloto 
panameño César Rodríguez, quien 
realizaba tareas para los Contras al 
mando de la ClAy habría informado a 
Spadafora sobre los canjes ilegales
apareció muerto en Medellín, Colom
bia, con un tiro en la nuca y la lengua 
arrancada, ejecución típica de los "so
plones" realizada por los grupos de ul
traderecha en Centroamérica. Josefi
na Quiroz, una campesina que vio a 
Spadafora siendo detenido, apareció 
muerta con una moneda incrustada en 
la garganta. 

Aldo Gamboa 
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Un espacio de reflexión sobre la cuestión ambiental 

TURISMO Y SAlUD 
Una combinación Ilue 
Cuba explora con exilo 2 



2 
Antonio de Padua Gurgel 

CUBA: 
Paraíso 
del turismo 
de salud 
Los adelantos de la medicina, 
el clima ameno y una 
infrestructura apropiada hacen 
de la isla caribeña el recanto 
ideal para quien necesita de 
tratamientos antiestress o 
busca la cura de ciertos males 

E
ntre las formas más antiguas de turismo que exis
ten en el mundo, los viajes asociados a tratamientos 
de salud ya la conservación de la vida existen desde 
el principio de la civilización. 

N o son raros los relatos de la antigüedad refe
ridos a viajantes que buscaban la fuente de la eter

na juventud, o los que hoy explican la preferencia de de
terminados lugares por las propiedades especiales de sus 
aguas, arenas o inclusive de su barro. 

El turismo de salud en Cuba se desarrolla desde hace 
diez años no solamente por las riquezas naturales de su 
paisaje, sino principalmente por el prestigio que la medi
cina practicada en el país caribeño alcanzó en el mundo 
entero, considerando que después de 1960 fueron erradica
dos de la isla flagelos como la poliomelitis, tuberculosis, dif
teria y tétano, al mismo tiempo que se acabó con el hambre. 

En los últimos años, no fue registrado en Cuba un solo 
caso de cólera y la incidencia de enfermedades que pueden 
ser evitadas con vacunas fue reducida a cifras insignificantes. 
Las condiciones básicas de salubridad son satisfactorias en 
todo el territorio cubano. La mortalidad infantil cayó a 10,7 
óbitos en cada mil niños nacidos, índice equivalente al de los 
países más desarrollados del mundo. Como si no bastase,la 
expectativa de vida llega a 74,2 años, superando extensa
mente los niveles promedio de América Latina. 

Una amplia red de instituciones da acceso a consultas y 
análisis con los equipos más modernos de diagnóstico y tra
tamiento, realizados por un personal médico de alto nivel 
científico reconocido en el mundo también por su ética. 

HosplW Fr.nk P./s, uno de/os más v/s/r.dos por 
extr.nJeros en bus<:. de .tencl6n medie. 

Inspirados siempre por el objetivo de elevar cada vez 
más la calidad de vida -por lo tanto la salud de su pueblo-, 
estos especialistas no se cansan de investigar para crear 
nuevos productos, equipos de diagnósticos y tratamien
tos más confiables y económicos. 

Los médicos cuentan con el hecho de que en Cuba 
practicamente no existe contaminación ambiental y hay 
además una abundante diversidad de flora y fauna. 

Son las condiciones de clima en Cuba, las característi
cas de su suelo, el aire puro, la belleza de sus paisajes -de 
las playas en particular- y la hospitalidad de su pueblo lo 
que hace de la mayor isla del Caribe ellugar ideal para tra
tamientos de la salud. 

La tarea de coordinar el turismo de salud, además de 
otras atribuciones,le cabe ala institución de ServiciosMé
dicos que dispone de instalaciones para una atención 
compatible con este tipo de turismo, tanto en centros mé
dicos especializados como en centros de recuperación. 
También conocida como Servimed, es ta institución otorga 
a médicos y otros profesionales del área de salud cursos 
de póst graduación, maestría, reciclaje y especialización, 
además de preparar estudiantes de medicina. Para esto 
existe la colaboración del Ministerio de Salud Pública y de 
otras organizaciones, inclusive aquellas destinadas a ga
rantizar hospedaje adecuado a los participantes de los 
cursos. Situado en los alrededores.de La Habana, el Hotel 
Boricaribe fue construido para hospedar médicos, cientí
ficos y demás personas ligadas a la medicina. 

Para el doctor JorgePereraHorta, uno de los subgeren-
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tes de la Servimed, para llegar al nivel de hoy los cubanos 
tuvieron que comenzar de cero: "Con la revoluci6n, un 
significativo número de médicos dej6 Cuba. Los que se 
quedaron, por otro lado, iniciaron un trabajo muy serio, 
no s610 en lo que se refiere a la atenci6n sino que al mismo 
tiempo se preocuparon por la formaci6n de los profesio
nales del área, incorporando también a sus prácticas los 
adelantos registrados en los países del ala socialista recién 
desaparecida" . 

Jorge Orta explica que con creatividad y pesquisa, fue
ron desarrolladas técnicas y tecnologfas médicas que ac
tualmente s610 existen en Cuba para tratar de problemas 
tan diferentes como el mal de Parkinson, retinosis pig
mentaria y vitiligo, fuera de otras importantes conquistas 
en los campos de la ortopedia, pediatria, del combate al 
stress y al uso de drogas entre otros. 

Aliadas a los precios acsesibles, estas conquistas víe
nen atrayendo a un número cada vez mayor de personas 
con problemas de salud. Hay una gran búsqueda de parte 
de argentinos, seguidos de brasileños, venezolanos, mexi
canos,españoles, italianos y alemanes. Ha crecido tam
bién el número de profesionales de salud que viajan a Cu
ba para participar de cursos en el área médica. 

De acuerdo con Perera Horta, uno de los secretos para 
el desenvolvimiento de la medicina en el país ha sido "la 
seriedad y la honestidad de los tratanúentos , la ética de 
los médicos y también los precios, muy por debajo de los 
practicados en los países desarrollados como también en 
relaci6n a los que son cobrados en el Tercer Mundo". Aun
que con estos precios bajos, el turismo (en términos glo
bales y no apenas en el de salud) representa actualmente 
la cuarta fuente de divisas del gobierno cubano (US$ 300 
millones en 1992), superada por la caña de azúcar, el ta
baco y el ruque!. Durante el año pasado, estuvieron en Cu
ba 500 mil visitantes, número que las autoridades del sec
tor pretenden ampliar para 1 mill6n hasta 1996. 

Muchas de las personas que llegan a Cuba en busca de 
servicios médicos son atendidas en la CHnica Central Cira 
García donde se encuentran disponibles las técnicas más 
avanzadas y las últimas conquistas de la ciencia. Un ejem-

plo de ello, es el tratamiento exitoso de la retinosis pig
mentaria, enfermedad 6ptica cuya cura s610 fue lograda 
en Cuba gracias al trabajo del científico Orfilio Peláez. 

En el mismo local, se puede hacer tratamiento con in
terferon, que presenta resultados altamente positivos en 
males como melanomas, neurofibromatosis, verrugas, 
etc. La unidad quirúrgica de esta clínica cuenta con cuatro 
salones y puede ser realizada cualquier operaci6n por más 
compleja que sea. 

Los pacientes tienen aceso a técnicas tan sofisticadas 
como la homografia axial computadorizada, la resonancia 
magnética nuclear y la angiografía por substracci6n digital. 

A su vez, el Centro de Histoterapia Placentaria es una 
instituci6n dedicada a la obtenci6n de sustancias activas 
de placenta humana y su aplicaci6n en el tratamiento de 
enfermedades como el vitiligo (del cual padecen más de 
40 millones de personas en todo el mundo), la psoóase, 
que afecta a 2% de la poblaci6n mundial y la alopecia. 

El centro es dirigido por el profesor Carlos Miyares 
Cao, que descubri61a melagenina, único medicamento en 
el mundo capaz de curar el vitiligo. Allí, antes de la CQ.n
sulta y del tratamiento, los pacientes asisten a una serie de 
palestras y videos sobre la enfermedad. 

A partir de la placenta humana, el profesor Miyares 
Cao también obtuvo un factor regulador de la reproduc
ci6n de células epidérmicas, que aplicado a pacientes de 
psríase, ha dado resultados altamente positivos. 

Especialidades 
Para proteger y reestablecer la salud de las personas so

metidas a los más diversos tipos de stress, la Servimed, elaboró 
programas especiales de vacaciones-salud. Estos p~ 
son ofrecidos en instalaciones situadas en las montañas cott 
atendimiento médico o simplemente para descanso. 

En el centro de Cirugía Oftálmica, funciona la segunda 
sala de operaciones en serie a nivel mundial, catalogada 
por algunos especialistas como el modelo del siglo XXI. 
Un equipo de cinco cirujanos trabaja simultáneamente, 
cada uno de ellos a su vez, ejecuta una determinada fase 
de la operaci6n cuyo tiempo medio es de 15 minutos. 

El Centro Ibero Latino Americano de Transplante y 
Regeneraci6n del Sis tema Nervioso es reconocido inter
nacionalmente por poseer la más s6lida experiencia en 
las técnicas quirúrgicas de neurotransplantes, dirigidas 
a estimular los mecanismos de neuroplasticidad y rege
neraci6n del tejido nervioso. Dirigida por la doctora 
Hilda Molina, esta instituci6n ha conseguido resulta
dos extraordinarios en pacientes considerados incura
bles. Atiende a casos de mal de Parkinson, secuelas neu
rol6gicas de lesiones traumáticas de la médula espinal, 
mal de Alzheimer yotras. 

El Hospital Ortopédico Frank País tiene una unidad 
quirúrgica de 15 salas para operaci6n, con flujo laminar y 
circuito cerrado de televisi6n. En este hospital son trata
das afecciones ortopédicas y traumáticás, con enfermeda
des congénitas. • 
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Preservación y uso sostenible 
Una visi6n novedosa sobre la necesidad de impedir que las iniciativas 

de preservaci6n ambiental se vuelvan contra los seres humanos 

os científicos nos dicen que la bi
blioteca de la vida se está incen
diando y que debemos extin
guir ese fuego antes de que se 
pierdan más tesoros, muchos de 
ellos aún sin descubrir. El resul

tado de es ta formidable y compleja ope
ración de salvamento dependerá de la 
utilización de sólidos consejos científi
cos, de compartir los conocimientos y de 
aprender unos de otros, así como, en de
fInitiva, de la toma de decisiones en for
ma democrática. 

La Convención sobre Diversidad Bil? 
lógica que fue firmada 
en la Cumbre de la Tie
rra celebrada en Río de 
Janeiro el año pasado, 
puede pronto entrar 
en vigor. A invitación 
del gobierno noruego, 
expertos de 100 países se 
reunieron en Trond
heim, Noruega, para 
discutir cómo poner en 
funcionamiento ese 
convenio y qué propósi
tos y principios deberán 
guiamos para ponerlo 
en práctica. 

Desde la época de 
los dinosaurios, que se extinguieron al
go así como 65 millones de años atrás, la 
Tierra no era testigo de una pérdida de 
diversidad biológica a tan alta escala co
mo la que se está registrando actual
mente. Se estima que desaparecen 100 
especies por día. Hasta ahora han sido 
identificadas un millón 400 mil especies, 
aunque no sabemos a ciencia cierta 
cuántas hay realmente en el mundo. Se 
estima que son entre 10 y 50 millones. 

La Convención de Río de Janeiro en
foca la preservación no sólo a través de 
la protección sino también por medio 
del uso sostenible. Más aún, se centra en 
la participación justa y equitativa de las 
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cargas Y beneficios derivados de la pro
tección y del uso. 

Cuando decide qué recursos deben 
ser utilizados y cuáles no, la comunidad 
internacional debe reconocer que las de
cisiones deben basarse en sólidos cono
cimientos científicos. De otro modo, se 
verá amenazado el logro de un consenso 
internacional duradero acerca de la pro
tección de las especies. 

Debe actuarse, pues, con cautela hasta 
que nuevos conocimientos nos permitan 
asegurar para las futuras generaciones 
una gama de posibilidades de elección no 

inferior a la que tenemos 
nosotros. 

Enbusadelequlli
brío- Un desafio pri
mario en la prepara
ción de medidas nacio
nales e internacionales 
de contenido ecológi
co es el de conseguir el 
justo equilibrio entre 
la preservación y el 
uso sustentable. 

La prohibición de la 
caza del elefante es un 
buen ejemplo. Mientras 
que la población de ele

fantes en general se ha reducido, en al
gunos países es tan numerosa gue cons
tituye una amenaza tanto para la natu
raleza en estado salvaje como para los 
campos cultivados. Noruega también 
ha sentido el impacto de políticas simbó
licas. La moratoria internacional de la 
ComisiónInternacional sobre la Caza de 
Ballenas, que protege de la extinción a di
versas especies de esos mamíferos mari
nos, también prohibe, por ejemplo, la caza 
de otras que son abundantes, como la ba
llena "MinIé' . Sin embargo, esta ballena se 
ha convertido en una especie de ot;eto-de 
culto y en vehículo para obtención de fon
dos de poderosos grupos de presión. 

Es importante que así como perse
guimos una protección absoluta alH 
donde es necesario, se permita usar y re
coger los recursos naturales cuando ello 
estájustificadoecol6gicamente.Losml? 
vimientos pro preservación no pueden 
ser tan impacientes que sus acciones se 
vuelvan contra la gente. Muchos pue
blos, incluyendo a los indígenas, sienten 
que algunas decisiones de protección 
ecológica tomadas lejos de los lugares 
de aplicación están amenazando su prl? 
pia existencia. 

Si tenemos que movernos hacia ade
lante son necesarios los acuerdos sobre 
temas ambientales, para el logro de los 
cuales debemos negociar de buena fe y 
luego honrar nuestras obligaciones. Los 
acuerdos sobre manejo de los recursos 
naturales deben ser usados para los fi
nes sobre los cuales los países que los fir
man han llegado a un consenso. 

Si bien es cierto que pocas de las SI? 

luciones acordadas en Río de Janeiro es
tuvieron cerca de ser las finales, la Con
ferencia puso en movimiento un proce
so muy rico en potencialidades. En be
neficio de las futuras generaciones, en la 
Cumbre de la Tierra se elevó el concepto 
de desarrollo sostenible a la categoría de 
norma para el comportamiento entre y a 
través de las generaciones. 

Quedan por enfrentar importantes 
desafíos, entre ellos el desarrollo de un 
mecanismo financiero con respecto al 
cual los países desarrollados deberían 
cumplir sus compromisos de transferir 
recursos a las naciones del Sur. 

Con la ayuda del saber y de pueblos 
responsables, la convención proporcio
nará una mayor red de seguridad para 
la diversidad biológica de este planeta, 
cuyo descubrimiento recién ha comen
zado. • 

Gro Harte .. Brun .......... p<t,.,.,. ".,..otra de NoNega. 
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Siguiendo la tradición 

C
omo respuesta al crecimiento 
demográfico y contra la de
gradación de las tierras férti
les, científicos agrícolas ven la 
posibilidad de aumentar la 
producción de alimentos 

adaptando algunas tecnologías ya 
existentes a las necesidades y prácti
cas tradicionales de los pequeños 
agricultores. 

El resultado puede convertirse en 
una nueva Revolución Verde que 
traerá progresos importantes para el 
cultivo de alimentos básicos como la 
papa, la banana o el arroz. El desafío 

. es tan grande como la promesa. "Con 
90 millones de nuevos seres humanos 
para alimentar a cada año, debemos 
duplicar la producción de alimentos 
antes del año 21>50 sólo para mantener 
las cosas en el nivel actual", dijo el 
doctor Steven Vosti, delInternational 
Food Policy Research Institute. "Para 
m~jorar las condiciones de alimenta
ción de la Humanidad debemos tri
plicar la producción". 

Por otro lado, el World Rersources 
Institute, en su primer informe global 
sobre las condiciones del suelo, anun
ció que "más de treinta millones de 
hectáreas de tierra -un área del tama
ño de los territorios de China e India 
juntos- han sido seriamente degrada
das desde la Segunda Guerra Mun
dial hasta ahora debido principal
mente a la erosión" . 

Para enfrentar estos desafíos, la
boratorios de todo el mundo abordan 
el problema de forma completamente 
diferente a la adoptada en la Revolu
ción Verde de los años 60. 

En ese momento el objetivo fue lo
grarque la producción agrícola aumen
tase espectacularmente introduciendo 
variedades de arroz y de trigo de gran 
rendimiento. Lalodia, por ejemplo, que 
se encontraba entonces al borde del 
hambre masiva, se convirtió en un ex
portador de trigo. 10 que ocurrió, sin 
embargo, es que la producción de esas 
nuevas variedades necesitaba. de irriga
ción y de fertilizantes artificiales que so-

Enfrentados al 
enorme desafío de 
obtener alimentos, 

los científicos 
estudian nuevas 

formas de abordaje 
del problema, sin 
los errores de la 

Revolución Verde 
de los años 60 

lo podían ser adquiridos por los gran
des prod uctores y eran inaccesibles 
para los pequeños agricultores. 

Sustentabilidad ecológica es actual
mente la frase de orden para los nue
vos investigadores y su instrumento 
de crecimiento son las pequeñas ha
ciendas. Los siguientes son algunos 
de los proyectos en ejecución: 

- Uno de ellos, llevado a cabo en 
México central, consiste en el desarro
llo de papas resistentes a un virus que 
provoca grandes pérdidas en las 
plantaciones. Usando la tecnología de 
Monsato Corp., en los Estados Uni
dos, el director del proyecto, Dr. Luis 
Herrera Estrella, dice que si la resis
tencia se muestra eficiente -y los pri
meros resultados fuesen positivos
será aplicada a diez otros tipos de pa
pa cultivados en México. Quienes sal
drán beneficiados inmediatamente con 
los nueva; tipos de papas serán la; pe
queños prod uctores, que las cultivan en 
tierras irrigadas por la lluvia. Hasta el 
momento no tenían otra alternativa 
más que aceptar sus pérdidas que llega
ban hasta el 50% de la plantación. 

- En el International Institute of 
Tropical Agriculture, en Nigeria, otro 
grupo de científicos está trabajando 
con bananas, una importante fuente 
de alimento en A frica, en busca de an-

Hdotos contra un hongo que afecta los 
cultivos. Llamado sigatoka negro, el 
hongo surgió por la primera vez en 
las islas Fuji, hace unos 30 años y rá
pidamente se extendió por el mundo. 
Infectando las hojas de las bananeras 
y reduciendo su producción de frutas 
de 30 a 50%. Hasta ahora los resulta
dos del proyectos fueron producien
do un nuevo tipo de banana que resis
te al sigatoka negro sin necesidad de fu
migación, produciendo todavía una 
cantidad mayor de frutas. 

-EnelInternational Rice Research 
Institute en Filipinas -uno de los luga
res donde floreció la primera Revolu
ción Verde-la; científicos están usando 
tecnologías avanzadas para aumentar 
la producción de arroz. Los nuevos ti
pos de arroz que se están produciendo 
no necesariamente son engendrados 
por genética. Tal como se hizo con las 
bananas en Africa, los científicos filipi
nos están utilizando una técnica de dise
ño genético, descubriendo exactamente 
cuáles sonIa; genes que uncierlo tipo de 
arroz tiene para resistir a plagas, enfer
medades y principalmente dónde se en
cuentran localizados. 

Con es ta información, los prod uc
tores podrán producir nuevas espe
cies hechas a la medida de actuar de 
determinada forma en cada subclima 
específico. 

Otra ventaja de estas investigacio
nes es que se puede revertir la tenden
cia a la uniformidad de las plantacio
nes. En las últimas décadas, los hacen
dados del mundo entero abandona
ron variedades locales a cambio de 
otras de alta productividad, creando 
un nuevo tipo de uniformidad gené
tica que puede ser vulnerable a nue
vas plagas y enfermedades. Esta mo
dalidad de trabajo permite asegurar 
gran diversidad de variedades locales 
y también una mayor flexibilidad de 
respuesta a nuevas condiciones como 
mudanzas climáticas. • 

Autor de un libro lobre bIotemologla !!tU.do To 
Gowm El'OIution: FufIHtr Adven/ures afilie PoItictII 
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El valor de 10 desconocido 
El ambientalista Russel 
M ittermeier alerta que el 
futuro de la Humanidad puede 
depender de la manutención de 
la biodiversidad en el planeta 

E 
cualquier gran ciudad del mundo, e común 
er manifestaciones de prote ta contra el uso 

de la energía nuclear, la polución de las fábri
cas o el desmonte indi criminado. Lo más di
fícil es ver una movilización popular defen

iendo la biodiversidad local. 
Ni el hecho de haber ocupado considerable espa

cio en la prensa durante la Rio-92 -debido a la nega
tiva de Estados Unidos a firmar en ese momento la 
Convención sobre Biodiversidad- hizo que el tema 
salga de estrecho círculo de los especialistas. Biodi
versidad continúa siendo algo muy distante para el 
ciudadano medio, una cuestión que, aparentemente, 
no tiene la menor interferncia en su vida cotidiana. 
Revertir ese cuadro y sensibilizar a la gente sobre la 
importancia del tema es una ardua tarea, pero que 
no asusta a ambientalistas como Russel Mittermeier, 
presidente de la organización no gubernamental 
ConservationIntemational. 

A los 43 años, el primatólogo ya viajó por buena 
parte de los países del mundo, en apoyo a programas 
de preservación ambiental. Para él, uno de los ma yo
res enemigos de la biodiversidad es el desconoci
miento tanto de la población en general como de los 
especialistas. "La ciencia ya describió un millón 400 

Mlttermeler: "Cambios, s610 con esfuerzos colectivos" 

mil especies, pero es posible que existan entre 30 y 
100 millones. Estamos en condiciones de enviar un 
hombre a la Luna y condensar millones de informa
ciones en un chip de computador, pero no sabemos 
casi nada sobre la vida de la cual dependemos para 
nuestra propia sobrevivencia", lamenta. 

En su opinión, el tema no fue debidamente valori
zado porque la sociedad aún no percibió que biodiver
sidad abarca todos los aspectos de la vida humana. 
"Biodiversidad envuelve cinco valores fundamentales: 
comida, salud para la población, industria y tecnología, 
bienestar espiritual y estabilidad geopolítica" . 

Un apasionado por la Amaz.onia Actualmente la O está financiando 
una serie de programas en este país, co
mo la pesquisa de especies, el estímulo 
a la creación de reservas, investigacio· 
nes para descubrir cómo utilizar mejor 
los productos de las florestas, etc. 

El nuevayorquinoRussel Mittermeier 
es reptólogo y primatólogo, y en esta 

condición, desde 1971 viene regular
mente al Brasil. En 1973/74, el especia
lista hizo una gran expedición a la Ama
zonia brasilera, la primera de este tipo 
sólo para estudiar a los monos. De pri
matólogo a ambientalista, el camino fue 
natural: " A través del trabajo con los 
monos, surgió el interés por la selva tro
pical, porque vi cómo el habita t de esos 
animales estaba siendo destruido." 

A fines de los 70, Mittermeier inició 
un gran programa de primates y áreas 
protegidas en la Mata Atlántica. De este 
programa nació un proyecto todavía 
mayor de la Wild Fund for Nature 
(WWF), donde trabajaba en esa época. 

En 1989, el ambienta lista salió de la 
WWF y asumió la presidencia de la 
Conservation International (O), a don
de llevó una buena parte de los progra
mas que desarrollaba anteriormente en 
Brasil. 

Profundo conocedor de la Amazo· 
nia, se entusiasma al hablar de la biodi· 
versidad brasilera. "El BJ;asil es el país 
de los primates. Son conocidas 68 espe
cies; más o menos un cuarto de la biodi· 
versidad de los primates del mundo es
tá aquí. Según mis estimativas, todavía 
encontraremos de cinco a diez especies 
nuevas de monos en el Brasil". 

SETIEMBRE,1993 



MEDIO AMBIENTE 
El valor de lo desconocido 

El depredador invisible que la enfermedad haya sido transmi
tida por monos para el hombre. 

La imagen aterradora de enormes di
nosaurios amenazando indefensas 

personas estuvo siempre presente en 
películas y dibujos animados. Ignoran
do sin pudor el hecho de que ellos ja
más fueron contemporáneos del Hom
bre, estos gigantescos reptiles siempre 
encarnaron nuestro ma yor enemigo en 
el reino animal. 

es mucha biomasa. En la historia de la 
evolución, cuando una especie se torna 
muy abundante, siempre surgen otras 
especies como dep.cedadores o parási
tos", alerta Mittermeier. 

Según él, un buen ejemplo del peli
gro invisible que ronda a la especie hu
mana es el ehola, virosis originaria de 
Zaire, que mata 90% de los pacientes 
después de siete o diez días y es trans
mitida por el aire. "Para tener una idea, 
la fiebre amarilla mata cerca de 5% de 
los infectados yes considerada una en
fermedad muy grave". 

Hoy, sin embargo, el peligro -esta 
vez real- a la sobrevivencia de la Hu
manidad puede parlirde seres infinita
mente menores, invisibles a simple vis
ta: los nuevos tipos de virus. 

"El hombre se eslá transformando 
en aquello que, en biología, llamamos 
especie clave de comida (ketJ food species). 
O sea, nos tornamos demasiado abun
dantes: cinco mil millones de personas 

"Naturalmente no asistiremos al 
surgimiento de ningún gran depreda
dor, porque no hay tiempo para que 
ninguno tenga una evolución tan rápi
da. Pero los parásitos están surgiendo 
todos los días. En este caso incluyo al 
Sida, que en mi opinión ya existe hace 
mucho liempo en Africa, en un área li
mitada y que sólo en los úllimos tiem
pos encontró las condiciones para dise
minarse en lodo el mundo". 

En 1989, un grupo de monos traí
dos de Zaire para una zona próxima a 
Washington llegó contaminado con un 
tipo de ehola. "Por suerte, era un tipo 
que sólo afectaba a los monos. Pero 
imaginemos que fuese la virosis que 
afecta a los hombres. No habría restado 
un senador o congresista vivo en Esta
dos Unidos ... Para combatir esas pla
gas tenemos que mantener el máximo 
de biodiversidad posible". 

Aunque todavía no haya conclusio
nes definitivas sobre el asunto, el am
bientalistaconsidera bastante probable 

Mittermeier se muestra particularmente preocu
pado con la cuestión de la comida. "Observe el caso 
de la zona tropical, donde dentro de pocas décadas 
vivirán 80 por ciento de la Humanidad. Ya ahora es 
muy difícil alimentar esas poblaciones . Ellos de
penden mucho más, de forma directa, del medio am
biente que los países ricos, que tienen el escudo de la 
tecnología para protegerse" . 

Aunque pocos perciban la relación, la biodiver
sidad juega un papel fundamental en el desafío de 
aumentar la actual producción de alimentos. "Los 
siete granos fundamentales para la sobrevivencia de 
la civilización -arroz, maíz, trigo, elc.- dependen de 
wild relatives (parientes salvajes) para aumentar su 
resistencia contra las enfermedades. Si no se dispone 
de mucho material genético con este objetivo, estos 
granos pueden desaparecer, y con ellos nuestra civi
lización", ad vierte . 

Para el ambientalista, existen varios ejemplos de 
cómo la lucha por la manutención de la biodiversi
dad en el planeta tiene profundas implicaciones eco
nómicas . "Se habla mucho del valor de la biodiver
sidad, pero hasta ahora fueron hechos pocos estu
dios sobre cual es el valor real de los productos ori
ginarios de la selva. Ya existen algunos trabajos en 
este sentido en relación a la goma, castañas y made
ra. Pero cualquier campesino de la Amazonia utiliza 
centenas de prod uctos de la floresta" . 

La falta de una re-evaluación del valor económi
co de la biodiversidad explicaría innumerbales dis
torsiones. "Cuando se desmonta una área para hacer 
carbón, donde no existía madera buena, aparente
mente se está haciendo ungrannegocio.Perosu con-

tamos todo que hay en el monte, el valor del mismo 
para proteger la cuenca hidrográfica, los posibles 
productos medicinales, los productos comestibles 
que sirven para alimentar a la población de la región, 
la contabilidad cambia por completo. Lo que era lu
cro se transformó en pérdida. Para no hablar de la 
población que terminará en los barrios miserables de 
las grandes ciudades" agrega. 

Mittermeier es consciente de que cambiar la for
ma en el Hombre siempre enfrentó el medio ambien
te llevará mucho tiempo. "Ese cambio sólo ocurrirá 
con un esfuerzo colectivo y, principalmente, si con
tamos con la participación no sólo de los gobiernos 
sino también de la iniciativa privada". 

En ese proceso, considera clave la posición de Es
tados Unidos. "La comunidad ambientalista de 
Washington vió con buenos ojos la elección de Al 
Gore para el cargo de vice presidente dE: la Repúbli
ca, y quedó particularmente satisfecha con el nom
bramiento de Bruce Babbit para el ministerio de In
terior. Pero eso no basta. Para que el gobierno nor
teamericano recupere la credibilidad internacional 
en la cuestión del medio ambiente debe firmar lo más 
rápido posible la Convención de Biodiversidad". 

Según Mittermeier, también es importante que 
Washington muestre una nueva actitud a nivel inter
no. "El gobierno de Clinton debe renovar la legislación 
para especies amenazadas (Dangemus Species Ad), que 
expiró ahora después de '2JJ años. También debe parar 
ahom el desmonte en Alaska. Tenemos infinitamente 
menos florestas que países como Brasil, pero continua
mos destruyendo nuestras reservas y diciendo a los 
otros qu.e no hagan lo mismo". • 
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Chammongsri Rubtin 

" Naturaleza y pOeSla 
Emociones, pasiones, odios y deseos, son vistos por el budismo 
como fenómenos de la naturaleza, tales como el brillo del sol, 

la lluvia, las tempestades o las inundaciones 

A
ntes, cuando la naturaleza 
aún era generosa, los escrito
res tailandeses estaban acos
tumbrados a la riqueza de las 
estaciones del año y a la posi
bilidad de preverlas con al

guna anticipación. La naturaleza les 
era algo familiar, como una madre in
dulgente. Las palabras en nuestro idio
ma para decir río son 1TUle nam (madre
agua) y para arroz 1TUle pra.sop (madre
grano). Se trabajaba mucho a partir del 
concepto budista de no permanencia y 
del ciclo universal de los cambios. 

Nuestra literatura ensu forma clá
sica muestra tanto la objetividad co
mo la familiaridad de los tailandeses 
en relación a la naturaleza. Daré un 
ejemplo de un antiguo género poético 
llamado boot atsac1um, donde el sexo 
es descrito con gran versatilidad ysu
tileza, identificándose con los elemen
tos. Esta es mi traducción de un poe
ma del siglo xvn llamado Pra Lor: 

"Bañarse en las aguas del Edén / 
No se compara a bañarse / En el lago 
de mi amada / En su lago deylacer / 
El pez hace travesuras, salta Y toca 
el loto que se abre / Las márgenes del 
lago de cristal/ Se extienden, raros, li
bres y sueltos / Con montes más bellos 
que las colinas del cielo". 

El poema continua creciendo: 
"Los truenos agitaron el techo ar

queado del cielo / La tierra se estreme
ció como si fuese a explotar / Ondas 
frJriosas se agitaron y encresparon / 
Arboles temblaron y cayeron en tre
mendas tempestades". 

Escritores tailandeses del pasado 
crearon formas poéticas en las que en
trelazan palabras y la simultaneidad 
de la naturaleza, al servicio de la mu
sicalidad, del dibujo y de la asocia
ción. Esto tiene que ver con nuestra 
antigua tradición de producir intrin
cadas guirnaldas de flores. 

El hombre, sus emociones y su 
destino, eran el principal asunto y la 
naturaleza era el medio para los escri
tores clásicos. Al contrario, la concien
cia moderna en relación a la naturale
za y al arte se representa aquí en un 
poema que escribí al ver lindas muje
res de la corte usando pétalos de rosas 
y jazmines recién recogidos trenza
dos en guirnaldas: 

Guirnalda de novia 
Novia virginal/observa cómo 

preparan / el tan esperado arborecer / 
de tu nueva vida 

Observa tus dedos / bañados de 
gracia y delicadeza/ leves como péta
los de rosa / y más suaves que el amor 
/ observa cómo cogen / los frágiles jaz
mines / demasiado jóvenes para soltar 
/ su clara fragancia 

Cómo apuñalan hábilmente/ el tí-

mido y suave jazmín / exactamente 
donde el verde / se entrega a la blan
cura 

Observa novia virginal/cómo 
centenas de jazmines / son heridos 
capturados / condenados a florecer / 
en tu guirnalda de novia 

Con el drástico cambio en el me
dio ambiente, del hartazgo a la esca
sez, los principales escritores tailan
deses intentan llamar la atención por 
la devastación y su resultante des
composición de nues tra sociedad, tra
diciones y valores, y son casi siempre 
bastante punzantes. Ellos también se 
inclinaron para el activismo ecológi
co. Escriben novelas, cuentos, y poe
mas de conciencia social relacionados 
a la degradación del medio ambiente. 

El despertar al valor de la natura
leza demos trado en es tos abordajes es 
más un despertar a su valor estético y 
espiritual que para su importancia fí
sica, para la sobrevivencia del hom
bre y la sociedad. 

Hablaré de es te abordaje de mane
ra subjetiva. Me alegró encontrar el si
guiente pasaje en el ensayo Caminan
do del escritor norteamericano Tho
reau: "Una comuna sobre la cual on
dulan selvas vírgenes mientras otros 
bosques primitivos se pudren. Tal 
ciudad es destinada a hacer brotar no 
solo maíz y papas, mas poetas y filó
sofos de eras futuras". 

Leí esto después de pasar algunos 
meses en una floresta de un monaste
rio y descubrí que monjes en monas
terios como éste desempeñan un pa
pel de gran importancia en la conser
vación de florestas y de la v4dasalvaje 
en Tailandia. El Abad me dijo que, sin 
la soledad de las florestas naturales, 
de los ríos, riberas y de la vida animal, 
la práctica de la meditación en los mo
nasterios desaparecería. Encontré 



una calidad poética en esta afinidad 
conla naturaleza. La meditación lleva 
a la conciencia de que el hombre está 
compuesto por los cuatro elementos 
naturales: tierra, agua, aire y fuego . 
La naturaleza interna y externa son 
una sola. Nowarat Pongpaiboon, uno 
de nues tros más conocidos contem
poráneos, expresa la compasión naci
da de esta conciencia. 

En este poema suyo, budismo, na
turaleza y literatura se funden: 

NMontaña helada / siempre en
vuelta de blanco / tan tiernamente re
posada / para mantener el frío / una 
mano coge la luna / otra mueve una 
estrella / dibuja un pañuelo blanco / 
para escribir fa llama del sol. 

Mar helado / también envuelto de 
blanco / arrullando dulces encantos / 
para mantener lejos a la soledad / es
pera solo un momento / el sol todavía 
no encendió su tocha / soporta un po
ca el frío / breve será la aurora ". 

La línea divisoria entre el interno 
y el externo no existe. Las emociones, 
pasiones, odios y deseos son fenóme
nos naturales como el brillo del sol, la 
lluvia, las tempestades e inundacio
nes . Todos están sujetos a la no per
manencia, a la no durabilidad, a los ci
clos donde se forman y cesan de ser, 
y a las leyes sin fin de causa y efecto. 

Soy consciente de la contradicción 
que existe en decir que estos concep
tos budistas agudizan la atención del 
escritor tailandés moderno y su iden
tificación con la naturaleza, donde 
ellos una vez fomentaron la objetivi
dad. Los cambios sociales y del medio 
ambiente pueden ser .explicadas co
mo paradoja. 

La identificación entre lo que ocu
rre dentro de mf y lo que está fuera, 
me hace escribir en el dialecto de la poe
síaode la prosa poética. Esta identifica
ción no es la de un romántico pero si el 
resultado de una aceptación budista del 
camino natural de las cosas. 

En rrú traoojo titulado Úl gota de llu
via y la hoja de loto, procuro expresar la 
proxirrúdad de budismo y naturaleza. 

La gota de lluvia y la hoja de loto 
La lluvia cayó dejando una gran 

gota en una hoja de loto. Durante to-

MEDIO AMBIENTE 
Naturaleza y poesía 

da la noche la gota temblaba a la pá
lida luz de la estrellas. Cuando la bri
sa despertó a la hoja, la gota rodó ro
mo lá~ima oscura de un prisionero. 
La hoja de loto sintió el miedo de la go
ta y también su fria liquidez que era 
como un toque Je encantamiento. La 
hoja era grande, a pesar de haberse 
separado dos mañanas antes. Esta 
noche fue su primera lluvia, jadean
te, linda, cayendo en el cielo negro 
gritan te. Y ahora, reposada en su 
superficie perlada, era un ágil re
cuerdo de aquél fenómeno de la na
turaleza. 

NOiga cómo las cigarras están 
cantando ", dijo la hoja de loto, para 
distraer a la gota. NlAs hojas adoran 
cuchichear como el viento a la noche. 
y sapos hacen aquellos enormes rui-

La meditación lleva 
a la conciencia de que 

el hombre está 
compuesto por los 
cuatro elementos 

naturales: tierra, agua, 
aire y fuego. La 

naturaleza interna y 
externa son una sola 

dos para ahuyentar el silencio del os
curo. ¿ Tú los escuchaste cuando esta
bas allá en lo alto del cielo?" 

El viento de la brisa nocturna. La 
hoja de loto atiesó su tallo verde para 
evitar que la gota rodase por él cayen
do en el pozo. 

La gota escuchó los sonidos de la 
noche, uno a uno como si estuviese ro
~endo flores de diferentes tamaños, 
formas y colores. tntonces dejó a to
dos los sonidos que la inunden. 

La hoja de loto sintió su propia fe
licidad unirse a la alegria creciente de 
la gota. La gota de 11 uvia olvidó su so
ledad. Ella brillaba débilmente mien-

tras el cielo oscuro palideáa, y se ro
loreó cuando vió el beso de la aurora 
en el horizonte. 

Las flores de loto despertaron, sus 
pétalos abriéndose poco a poco en mo
vimientos de rosa y blanco. Pero la jo
ven hoja de loto comenzó apreocupar
se. Sabía que con el sol del med,odía 
que marchitaba hojas y flores iría a 
hacer algo de terrible con la gota de 
lluvia. 

La hoja de loto veía a la gota vol
verse más y más linda mientras el sol 
naáa cada vez más alto. La gota le be
bió el brillo, y la refractó en colores vi
vos mientras bailaba en la hoja de loto 
movida por el viento. 

La gota chispeaba cada vez más 
luminosa, como si una llama hubiese 
sido encendida dentro de ella. Cuán 
más intensa su belleza se tornaba, 
más pequeña ella quedaba. Con an
gustia la joven hoja de loto asistió a su 
lenta agonía, transformándose en 
una pequeña gota todavía reluciendo 
como un diamante ... disminuyendo 
aún más hasta la nada. 

El tiempo pasó. La hoja de loto 
cargó muchas gotas, todas eran bri
llantes ]1 lindas, pero para ella ningu
na tema el encantamiento de la pri
mera. Aurora y anochecer sabían que 
ella soñaba con su retorno... Pero la 
gota siempre recordaba la hoja de loto 
~ue entendió todos sus sentimientos. 
Cuando cayó una vez más en una llu
via nodurna, escogió ser amparada 
por ella. Pero la hoja de loto había en
vejecido, su verde perdió el lustre, su 
tallo quedó marrón; estaba maltrata
da por el viento y por los insedos. En 
algut;os lugares sus venas pareáan 
encajes. 

La hoja de loto tentó abrigar a la 
gota como lo había hecfw antes, pero 
el viento no entendió. Este voló sobre 
el pozo y movió a la hoja. La gota cayó 
en el vaáo entre los ttillos marrones y 
se tornó una con el agua ahí- abajo. La 
hoja de loto quedó vieja y murió. El ta
llo ya no poaía aguantar a la hoja mar
chita me el agua. Tallo y hoja se des
compusieron, y también se volvieron 
uno con el agua oscura del pozo. • 

E.1e texto fue p"e.enlado por la .. erllora lanandeoa 
Chelntnone-rt Rutnln en 8158 Congreoo internacional 
de "",rItor .. del Pen Club, realizado en RIo de Janelro 
en diciembre de 1992. 
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Machu Picchu amenazada 

~
Las mundialmente conoci

ah', das ruinas arqueológicas de 
V 1 Machu Picchu, en Perú, ro

rren el riesgo de desapare
cer como consecuencia de una fis ura 
geológica que amenaza la zona donde 
se encuentran enclavadas . La anti
gua ciudadela inca, construida en 
piedra, está situada a 3.100 metros 
de altura, en un lugar próximo a la 
ciudad de Cusco. 

tral debe adoptar medidas inmediatas 
para tratar de impedir el avance de la 
falla. De acuerdo a sus estimativas, e 
requieren alrededor de 18 millones de 
dólares para construir un muro de con
creto en la zona inestable, que podría 
evitar la desaparición de uno de los 
monumentos arqueológicos más im
portantes de la humanidad. 

Aparentemente abandonada por 
sus habitantes, fue descubierta a co
mienzos de este siglo y actualmente es 
el más importante foco de atracción tu
rística del Perú. 

El director del Instituto Nacional 
de Cultura del Cusco, Américo Carri
llo, criticó la propuesta. A pesar de ad
mitir la existencia de la falla geológica, 
Carrillo señaló que esos fenómenos na
turales son difíciles de controlar. Sin 
embargo, se encargará de gestionar la 
intervención de expertos de organis
mos internacionales para evaluar el 
riesgo y las posibilidades de evitarlo. 

Según el geólogo Ruperto Bena
vente, especialista de la oficina de De
fensa Civil en Cusco, el gobierno cen-

En defensa del loco 

~
El gobierno de Chile 

a~ acaba de autorizar la 
V 1 extracción parcial del 

.molusco loco, original 
del país sureño, después de la 
veda total a su captura estable
cida en 1988, cuando se advirtió 
el peligro de extinción de dicha 
especie. 

El loco, cuyo nombre científi
co es concholepas concholepas, 
constituye uno de los productos 
marinos más cotizados tanto en 
el mercado interno -cuyo precio 
de venta al consumidor por uni
dad es superior a dos dólares
como en el mercado internacio
nal, donde su valor es aún mu
cho más alto. 

Fue debido a la indiscrimi
nada extracción del molusco 
que las autoridades chilenas se 
vieron obligadas a establecer la 
veda total, levantada apenas este 
año por cinco días durante el mes 
de julio y anteriormente en enero 
bajo las mismas condiciones. 

Alrededorde diez mil buzos 
en más de un centenar de puer-

tos y caletas chilenos se lanza
ron al mar en busca del valioso 
molusco. Según las estimativas 
del subsecretario de pesca del 
Ministerio de Agricultura, An
drés Couve, fueron favorecidas 
40 mil familias de pescadores 
que recaudaron un total de 25 
millones de dólares. Para ello, el 
gobierno autorizó una extrac
ción máxima de 17 millones de 
unidades mediante un riguroso 
sistema de cuotas por regiones 
y por cada uno de los diez mil 
buzos inscritos para trabajar en 
esta operación. 

A pesar del control estable
cido, organizaciones ecologis
tas y de defensa de los consumi
dores abogaron por la prohibi
ción de las exportaciones de locos, 
hasta que se establezcan sistemas 
que garanticen plenamente la su
pervivencia de la especie. Consi
deran que los planes de preserva
ción han fracasado debido a la 
existencia paralela de un tráfico 
ilegal, que estimula la explota
ción clandestina del molusco. 

La antigua ciudad Inca fue construida 
sobre una falla geol6glca 

Aguas contaminadas 

~
EstudiOS hechos por la Secretaria Gene-

1'7h', ral Económica en Guatemala revelaron 
V 1 que un 95% de las fuentes de aguas na

turales del país centroamericano se en
cuentran contaminadas con heces fecales. 

Según la entidad, dicho porcentaje tiende a 
crecer, debido principalmente a la falta de plantas 
de tratamiento para reciclar las aguas servidas, 
que -provenientes de las poblaciones- retornan a 
ríos y lagos. 

Este hecho incide directamente en la propaga
ción del cólera, cuyo principal foco de transmi
sión lo constituye el ser humano. 

Actualmente, Guatemala es considerado el 
, país de mayor incidencia en casos de cólera ya re

gistrados en Centroamérica. Sólo en los siete pri
meros meses de este año, se produjeron 8.559 ca
sos, con un repunte de la epidemia en junio, que 
posteriormente fue controlado gracias a los pro
gramas educativos implementados en,el último 
mes y a la disminución de las lluvias, que consti
tuyen uno de los focos de propagación. 

Por otro lado, dando énfasis a programas de 
prevención de humo negro, ruido y de tratamien
to de desechos industriales y hospitalarios, el Mi
nisterio de Salud se propone solucionar el proble
ma de la contaminación comprometiéndose tam
bién a implementar programas de conscientiza
ci6n ambientaL 



Los peligros 
de la erosión 

~
En el tramcurso de los próximos 2D años, 
el planeta perderá hasta 494 millones de @j metros cuadrados de tierras fértiles, se
gún denuncia de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen
tación. FAO. De seguir así, la F AO teme que en al
gunas décadas la Tierra no será capaz de alimentar 
a su población. 

11 ¿Tendremos condiciones de alimentar 2.600 
millones de personas más que tendrá este planeta 
para el año 2.0257, preguntó Edouard Saouma, di
rector general del organismo internacional. La ero
sión de los suelos es un proceso natural, que se de
be en gran parte a la acción del viento y el agua. No 
obstante, actividades humanas como la utilización 
excesiva de las tierras para pastoreo, la deforresta
ción y los hábitos agrícolas poco apropiados han 
acelerado el proceso en niveles peligrosos. "Lo que 
la naturaleza puede hacer en cien años, el hombre 
lo puede hacer en tres", señaló Saouma. Brasil, 
Costa Rica, Panamá, India, Marruecos y China fi
guran en el informe de la F AO como los países más 
vulnerables a la erosión. 

Nuevo accidente 
nuclear 

~
una nueva fuga de plutonio en una plan
ta nuclear rusa, ocurrida a fines de julio, @j aumentó las dudas en Occidente sobre 
las condiciones de seguridad de la indus

tria nuclar de ese país. El accidente - calificado cO
mo de nivell en la Escala Internacional de Eventos 
Nucleares - ocurrió en la principal planta reproce-
sadora rusa, en Mayal<, en los montes Urales, que 
dejó escapar 7íllitros de plutonio 238 gasificado a 
la atmósfera. El accidente de Chernobyl fue de nivel 
7. Según el Ministerio de Energía Atómica, un tan
que de almacenamiento se rompió repentinamente 
y derramó su contenido. Los niveles de radiación 
no excedieron el 3% del máximo diario permitido 
porque el sistema de ventilación arrojó el plutonio 
a la atmósfera . Los científicos de la región están 
efectuando un control casa por casa en Georgievka, 
el pueblo más afectado. Los procedimientos de des
contaminación han reducido la radiación de fondo 
de 60 a 30 microentgens por hora. El nivel de fondo 
normal es 12. 

ECONOTAS 1 1 

Basurero tóxico 

~
BajO la justificativa de 
ser en beneficio de la @j población ec~atoria
na, empresanos esta

dounidenses propusieron al al
calde de la ciudad de Guayaquil, 
León Febres Cordero, la cons
trucción de una planta indus
trial de reciclaje de residuos tóxi
cos en estado líquido. La empre-
sa Energy Procesing Suply Inc 
ofrece a cambio prod ucir electri
cidad, que sería distribuida gra
tis entre 16s sectores populares, 
así como el reciclaje de diesel, 
gases y gasolina para vender a 
bajo costo. 

Al mismo tiempo, prbpone 
invertir 12,5 millones de dólares 
enla construcción de un hospital 
con 80 camas para atender en 
forma gratuita a la población de 
Guayaquil, la ciudad más pobla
da del país andino. Pero tanta 
bondad no es gratuita. El precio 
es la autorización del tratamien
to de los desechos traídos de 
otros países. 

La propuesta provocó indig
nación en los medios ambienta
listas ecuatorianos. Roberto Tro
ya, director de la organización 
ecologista Fundación Natura, re
cordó que en los países indus-

trializados está prohibida la ins
talación de este tipo de plantas 
porque no cumplen las normas 
de protección ambiental. "Por 
eso la empresa norteamericana 
tiene tanto interés en la autoriza
ción del ingreso de 2600 tonela
das diarias de basura líquida de
rivada del petróleo", sostuvo. 
Troya denunció asimismo que 
los paises ricos, conscientes de 
los riesgos de ese tipo de indus
tria, "han decidido que los paí
ses subdesarrollados hagan el 
trabajo sucio" . 

Por otro lado, un estudio del 
Banco Interamericano de Desa
rrollo (BID) y del Programa de 
las Naciones Unidas para el De
sarrollo (PNUD) sos tiene que las 
ciudades de América Latina 
donde las industrias están con
centradas carecen de infraes
tructura social, sanitaria y de 
normas adecuadas para hacer 
frente al problema de los desper
dicios. Es exactamente el caso de 
Guayaquil, donde la exposición 
a los desechos tóxicos generados 
por la planta que los norteameri
canos pretenden instalar podría 
generar cáncer y daños genéti
éos a los recién nacidos, como 
alertan los expertos. 

tercer mundo / SUPLEMENTO 



12 ECONOTAS 

Eco-aplicada '93 Contra las 
patentes 

~
Creadaconel fm de impul

a~ sar encuentros que agluti
<.,L/ j nen a aquellos que trabajan 

y realizan docencia en el 
área ambiental, la Federación Lati
noamericana de Educadores Am
bientales (FLEA), está promoviendo 
su segundo encuentro, la Eco-aplica
da '93 a nivel continental y una mues
tra de Cine Ecológico, que se llevarán 
a cabo del 18 al 21 de Setiembre en el 
Teatro Bástión del Carmen en Colo
nia, Uruguay. 

Los eventos desarrollados com
prenderán las siguientes áreas: 

• Ecología Aplicada, muestra de 
videos ecológicos, juegos y distintos 
recursos pedagógicos sobre educa
ción ambiental. 

• Medios de Comunicaci6n y sus 
creaciones sobre ecología en las di
ferentes regiones de América. Fue
ron convocados comunicadores so
ciales de TV, radio y prensa que ex
pondrán sus realizaciones 

• Entidades y ambiente: centros 
de enseñanza, municipios, ONGs y 

otras entidades públicas o privadas 
de América Latina. Cursos, investi
gaciones, campañas educativas, pla
nes, etc. 

• Muestra de Publicadones: li
bros, revistas, periódicos, etc. sobre 
ecología y ambiente. 

Este segundo encuentro de la 
FLEA será o~do por la Escuela 
Nacional de Ecología Aplicada 
(ENEA) y auspiciado por la Federa
ción Bio Tierra del Uruguay. A partir 
de este encuentro serán reconocidos 
los más destacados trabajos expues
tos a favor del ambiente, así como no 
faltarán reconocimientos a progra
mas de radio, TV y medios de comu
nicación en general que realizan 
aportes conscientizadores sobre la 
cuestión ecológica. 

Para mayores informadones 
dirigirse a: 
Escuela Naval de Ecología 
Aplicada (ENEA) 
18 de Julio 1235 - Tel.90.16.16 - Fax 
90.67.39, Montevideo Uruguay 

~
centenas de miembros 
de la Asociación de @j Granjeros del estado in

, dio de Karnataka inva
dieron la nueva planta procesado
ra de la transnacional Cargill- que 
comercializa semillas en te·jo el 
mundo -y demolieron con varas de 
hierro todo lo que encontraron a su 
paso. Las pérdidas fueron estima
das en unos 20 mil dólares. La plan
ta de procesamiento de semillas 
aún no estaba en funcionamiento y 
debía comenzar a operar en tres 
meses. El calendario ahora no está 
tan seguro. Los agricultores acusan 
a las transnacionales agrícolas, que 
lidan con biotecnologia, de querer 
despojar a la India de su riqueza 
genética. Se estima que el 85% de la 
producción de semillas de la India 
corre por cuenta de los granjeros, 
pero las multinacionales preferi
rían vendérselas. 

Bicicletas populares 
Esta diferencia se debe principalmente al precio, ya 

que según el informe, un auto - con el precio de compra, 
combustible, mantenimiento, seguro y parqueo contem
plado - cuesta 100 veces más que su competidor. 

~
Segúnel informe anual elaborado ~rel Institu

ah, to World Watch en Washington, la bicicleta, ve
<.,L/ j hículo de transporte más simple y espartano, 

aumentasupopularidadyproducciónencompa
ración a su competidor más joven 
y vistoso, el automóvil. 

Frente al notable incremento 
del precio del petróleo durante las 
dos últimas décadas yal reconoci
miento de que los carros -aunque 
más rápidos y convenientes- no 
son amigos del medio ambiente, la 
fabricación de autos se estancó en 
35 millones en 1991, con unaumen
to de sólo cinco millones desde 
1973. Mientras tanto, en 1992 el nú
mero de bicicletas producidas en 
todo el mundo llegó a 100 millones 
de unidades, cifra que sobrepasó 
en cinco millones el total de 1991. 

SETIEMBRE, 1993 

Pese a que la hegemonía de las bicicletas podría pare
cer impresionante ante los ojos de Occidente, el documen
to destaca que este vehículo tiene un papel primordial en 
la vida diaria en Africa y Asia donde es usado para ir al 

trabajo, transportar produc
tos de los campos a los pueblos 
o entregar correo, entre otras 
cosas. 

Por otra parte, la populari
dad que viene teniendo la bici
cleta en Occidente crece a cada 
día, y ciudades europeas car
gadas de smog están cada vez 
más conscientes de sus benefi
cios. En Amsterdam (Holan
da), por ejemplo, planificado
res urbanos están limitando el 
uso de vehículos motorizados 
al transporte público y a las en
tregas de mercaderías. 
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Una luz 
al final 
del túnel 
Acuerdo negociado 
por la ONU hace 
renacer la esperanza 
de paz después de 
más de tres años de 
una guerra civil que 
dejó 150 mil muertos 
y casi 700 mil 
refugiados 

Claudia Guimames 
espués de tres años y medio 
de guerra civil, con un saldo 
de 150 mil muertos y casi 
700 mil refugiados, las fuer

zas que luchan en Liberia llegaron a 
un acuerdo que deberá poner fin al 
sangriento conflicto. 

El pacto, negociado en Ginebra por 
Naciones Unidas, a mediados de julio, 
estipuló un alto el fuego y un desarme 
general. Una vez suspendidos los com
bates, se iniciará un proceso de transi
ción democrática que culminará siete 
meses después con la realización de 
elecciones libres. Fue decidido tam
bién que sería designado un gobierno 
civil de unidad, donde estarán repre
sentadas todas las partes en conflicto. 
Un organismo de supervisión de la 
ONU seguirá el proceso de democrati
zación y desmilitarización del país. 

lIBERIA 

El prlnc/~I c»ufio de ,. pobIM:16n de Ubert. .. de'e, efr •• el con nieto enTllldo 

El problema de asistencia humani
taria también fue incluido en el docu
mento que prevé el libre acceso de to
dos los habitantes de Liberia a la ayu
da internacional (sólo en la región de 
Margibi, al noroeste de la capital, 100 
mil civiles están amenazados en forma 
inminente de morir de hambre, p,rque 
las fuerzas en lucha impiden la llegada 
de alimentos). 

Las raíces del conflicto- Según 
un informe presentado por el secreta
rio general de Naciones Unidas Bou
tras Boutras-Ghali al Consejo de Segu
ridad en marzo pasado, la guerra civil 
en Liberia fue precedida de un enfren
tamiento histórico entre los descen
dientes de 108 colonos y de la población 
autóctona. 

Después de la independencia, el 26 
de julio de 1847, la elite comercial del 
país continuó centralizada en Monro-

via , la capital, marginalizando a las 
poblaciones rurales, o sea, la mayoría 
de los 2,5 millones de habitantes. Para 
Ghali, allí estarían las raíces del ac· 
tual conflicto que explotó a fines de 
1989, con la destitución del régimen de 
SamuelDoe. 

El sargento Doe llegó al poder en 
1980, después de derrocar al presiden· 
te William Tolbert. Durante los diez 
años en que gobernó, desbarató nueve 
intentos de golpe de Estado, varios de 
ellos promovidos por integrantes del 
propio gobierno. A cada golpe frustra· 
do hubo un aumento de la represión y 
violaciones de los derechos humanos, 
aumentando la insatisfacción de la po
blación, así como el descontento por la 
crisis económica.En mayo de 1990, 
ocurrió el primer ataque del movi· 
miento guerrillero Frente Patriótico 
Nacional de Liberia (FPNL), dirigido 
por Prince Johnson. 



En setiembre de 1990, Doe fue 
asesinado por las tropas de J ohn
son. En la confusa situaci6n que si
gui6 se proclamaron simultánea
mente presidentes interinos: Prin
ce Johnson, Charles Taylor, Amos 
Sa wyer (profesor uni versi tario, 
también ex funcionario del gobier
no Doe) y David Nimley (jefe de la 
guardia presidencial). 

En noviembre de 1990, Sawyer 
form6 un gobierno provisorio, reco
nocido por la Organizaci6n de la Uni
dad Africana (OUA) y apoyado por la 
Comunidad Econ6mica de Estados 
de Africa Occidental (CEDAO), que 
envi6 una fuerza de paz a Liberia. Su 
gobierno nunca consigui6 llegar más 
allá de los límites de la capital y al
rededores. 

Además de estos grupos, fueron in
vitados a participar de las negociacio
nes en Ginebra las Fuerzas Armadas 
de Liberia (F AL), dirigidas por el gene
ral Hezekieh Bowen, que cuentan con 
cinco mil hombres provenientes del 
ejército del depuesto presidente Doe. 

AFRIC 

LlBERIA 

Océano Atlántico 

lA Repúb11c8 _ Ub«ia t»". un ten1torlo dividido en ".. twgIon.. nlltUr./N: 
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(Guia del lIundo-1gg2-g3) 

Un arma de dos filos 
La mayoría de estos soldados son ori
ginarios de la etnia krahn y pertene
cientes al Movimiento Unido de Li
beria (ULIMO), comandado por 
Alhaji Kromah. Este último está in
tegrado por miembros de las nacio
nes gola, krahn y mandinga, que 
apoyaron a Doe. 

T Jn embargo de la ONU sobre el 
\.J ingreso de alimentos !.iberia a 
trcwés de la frontera con Costa de 
Marfi~ para evitar roces entre los fir
mantes del acuerdo de pazy ayudar a 
oo1l8Olidar el frágil cese del fuego, pue
de Uevar a la muerte por inanición a 
miles deperBonas que dependen de esa 
a¡yuda para BObreuivir. 

La prohibición fue adoptada 
en agosto por el representante es
pecial de la ONU en Liberia, Tre
vor Gordon-Somers e inmediatcv 
mente el gobierno de Costa de 
Marfil dejó de emitir las autorizcv 
ciones que permitCan a las agen
cias internacionales hacer llegar 
los víveres a la frontera. 

La organización Médicos sin 
Fronteras, con sede en Bélgica, laúni
ca agencia de ayuda que antes del 
acuerdo todavía traboJaba en la re
gi/Jn de Liberia que controla el Frente 
Patriótico Nacional (FPNL), fue la 

que primero advirtió sobre las dre¡,. 
máticas consecuencias del embargo 
sobre la población civil. 

Lucas Van den Broek, coordine¡,. 
dor de la organización humanitaria 
belga, declaró en Costa de Marfil 
que Médicos sin fronteras pidió a la 
ONU una revisión de laprohibición 
de entrada de los alimentos para no 
interferir en el proceso de paz. 

"No veo ninguna conexión entre 
los modestos suministros que estcv 
ban ingresando y cualquier tipo de 
derivación en perjuicio de la paz': 
dijo den Broek. 

Fuentes vinculadas a las agen
cias de cooperación internacional 
en Monroviaindicaron que 75 niños 
mueren cada día en la carretera en
tre Kakatay Gbarnga, la región do
minada por el FPNL, entre los 200 
mil aldeanos desplazados por la 
guerra que ahora tratan de regresar 
asus casas. 

De todos, el único que no mand6 
representantes a las conversacio
nes fue el FPNL, de Johnson, que -
de acuerdo con fuentes de la ONU
se habría disuelto, fragmentándo
se en diversos grupos, a partir de 
marzo último. 

Aunque el acuerdo haya hecho re
nacer la esperanza de paz, aún es 
temprano para cantar victoria. Bas
ta" recordar que el actual pacto está 
basado en uno anterior, firmado en 
octubre de 1991," que nunca fue res
petado. 

Teniendo en cuenta estos antece
dentes, es natural que los liberianos 
acompañen la evolución de los aconte
cimientos con una mezcla de escepti
cismo y de ansiedad. Para miles de e
llos, que han perdido todo lo que tenían 
y actualmente se mueren poco a poco 
de hambre, ya no hay más tiempo para 
conversaciones . 



MEDIO ORIENTE 
PALESTINA-ISRAEl 

El dilema de los palestinos 
La intransigencia de Israel y la ambigüedad de los norteamericanos 

impiden superar el estancamiento en las negociaciones 

Beatriz Bissio 

U 
na crisis en el seno de la Orga
nización para la Liberación 
de Palestina (OLP) es una 

~_~ .... gran noticia para muchos me
dios de comunicación, más empeñados 
en el sensacionalismo que en la infor
mación. Con el debido énfasis fue divul
gado a mediados de agosto el pedido de 
dimisión de los tres representantes pa
lestinos en las negociaciones de paz del 
Medio Oriente auspiciadas por Estados 
Unidos. 

De hecho, Faisal Husseini, Saeb 
Erekat y Hanan Ashrawi -jefe, subjefe 
y portavoz de la delegación palestina, 
respectivamente- presentaron su re
nuncia por divergencias con la direc
ción de la OLP en la conducción del diá
logo con Israel. Los tres viven en los te
rritorios ocupados, y -como no podía de
jar de ser- reflejan los sentimientos de 
la población palestina que vive bajo el 
dominio militar directo de Israel. Por 
fuerza de las circunstancias, la direc
ción de la OLP está en el exilio y aunque 
los palestinos de los territorios ocupa
dos la reconocen como su única repre
sentante, la vivencia de 10t" dirigentes 

está más próxima de los tres millones 
de palestinos dispersos por el mundo. 

Desde su creaci6n en 1968 y hasta 
1982, cuando Beirut fue invadida por 
las tropas de Israel, la direcci6n de la 
OLP estaba fisicamente pr6xima de los 
territorios ocupados, primero en Jorda
nia y después en el Líbano. Con la ex
pulsi6n de Beirut -exigida por el gobier
no del Likud como condición para Wl8 

retirada parcial de las tropas israelíes 
del L1'bano -, Arafat Y los demás miem
bros de la dirección colegiada de la OLP 
acabaron por radicarse en 'lünez, ini
ciando una nueva etapa de la lucha pa
lestina por su Estado independiente. 

Se desplaza el centro de grave
dad- La derrota en el Líbano fue un gol
pe duro para la resistencia palestina, 
cuyos soldados se dispersaron por todo 
el mundo árabe. Los meses siguientes 
no fueron fáciles. Pero, contrariando a 
quienes auguraban la decadencia irre
versible de su liderazgo y la fractura de 
la organización, Y asser Arafat y la OLP 
emergieron con fuerza renovada de Wl8 

decisiva sesión del Congreso Nacional 
Palestino (el Parlamento en el exilio) 
realizada en Argel en 1987. 

Los palestinos venían de un período 
de ásperas disputas internas por diver
gencias tácticas y estratégicas que ha
bían aflorado con más fuerza desde la 
salida de la direcci6n de la OLP de Bei· 
ruto Estaban muy presentes aún en la 
memoria de todos las sangrientas bata
llas en los campos de refugiados del Lí
bano y de Jordania, cuando más de cin
co mil palestinos murieron en enfrenta
mientos con los sirios, a manos de tro
pas israelíes o en luchas fraticidas en
tre diferentes facciones de la OLP. 

Acompañamos en Argel -junto a 
otros doscientas periodistas de todo el 
mundo- el esfuerzo de los palestinos y 
el empeño de los anfitriones argelinos 
para que la sangre derramada sirvie· 
se para sellar la paz. Los más enérgi
cos defensores de la unidad eran los 
representantes de los territorios ocu
pados, una delegación de peso numé
rico y moral, ya que en las nuevas con
diciones, la población de Cisjordania y 
Gaza pasaba a ler la principal prota
gonista de la resistencia a la presen
cia militar de Israel. 

Al fInal de la reunión, dos importan
tes grupos disidentes -el Frente Popu
lar de Liberaci6n de Palestina, liderado 
por George Habbash, y el Frente Demo
crático de Liberaci6n de Palestina, de 
NayefHawatmeh- se reincorporaron a 
la OLP y sus líderes volvieron a inte
grar el alto comando. "Para adoptar esa 
decisión, tomamos en cuenta funda
mentalmente el llamado de las masas 
de los territorios ocupados", afIrmó 
Habbash en aquella oportunidad. 

Nuevoa de.afía.- En 1993, leis 
años después de la reunifIcaci6n pales
tina -quedó fuera de la OLP el grupo de 
Abu Nidal, considerado traidor por ha
ber asesinado a varios dirigentes, entre 
ellos a Issam Sartawi, uno de los pre
cursores del diálogo con las fuerzas de
mocrá ticas de Israel-, la li tuaci6n en los 
territorios ocupados no ha cambiado. Al 
contrario, las autoridades israelíes re
primen a balazos la intifada -resisten
cia pacífIca a la ocupaci6n - causando 



millares de víctimas, la mayoría de 
ellas de menores de edad. Yen los últi
mos meses, el cierre de las fronteras de 
Cisjordania y Gaza (ver cuadernos 
del tercer mundo N° 153: "Guerra 
económica") y el consecuente bloqueo 
económico provocaron una brusca caída 
de la calidad de vida, elevando los índi
ces de desnutrición, la incidencia de en
fermedades y la desesperación de la po
blación. 

La intransigencia de Israel-que no 
se alteró con la llegada al gobierno del 
Partido Laborista- no sensibilizó a la 
comunidad internacional. Ninguna 
condena ni actitud drástica fue asumi
da por la ONU, ni por la Comunidad 
Europea, ni por Estados Unidos -ac
tualmente el país clave en la región- pa
ra obligar al primer ministro Yitshak 
Rabin a negociar con los pales tinos, res
petando las resoluciones del Consejo de 
Seguridad sobre la retirada de los terri
torios ocupados. Las negociaciones de 
paz que comenzaron en Madrid en 1991 
continúan estancadas. 

La frustración en los medios árabes 
se profundizó con la nueva agresión 
contra el Líbano -la más cruenta desde 
la invasión de 1982-, que obligó a medio 
millón de habitantes del sur del país a 
abandonar sus casas y mató centenas 
de civiles. 

La fuerza desmedida con la que Ra
bin respondió a las provocaciones del 
Hezbollah libanés con las ya sÍlperadas 
Katiushkas soviéticas -que no justifi
caban una nueva invasión, sobre todo 
en vísperas de la llegada al Medio 
Oriente del jefe de la diplomacia nor
teamericana, Warren Christopher-, fue 
interpretada por los gobiernos árabes 
como síntoma de la confianza de Israel 
en su impunidad. 

En este contexto, es dificil el papel 
de los negociadores palestinos. El único 
estímulo es la precaria pero promisoria 
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unidad que los árabes lograron cons
truir en torno del diálogo con Israel. La 
negociación es bilateral, como los israe
líes impusieron -ee negocia por separa
do el problema del Golán sirio, de los te
rritorios palestinos ocupados y de las 
relaciones futuras con el Líbano y con 
Jordania- pero los acuerdos sólo serán 
firmados por el lado árabe cuando todCUJ 
las partes involucradas confirmen que 
están conformes con los resultados ob
tenidos, 

Pero salvo ese aliciente, nada incen
tiva la participación palestina: Israel 
continúa negándose a incluir el estatu
to para Jerusalén en la agenda, recha
zando de plano la aspiración de los ára
bes a discutir el futuro de la Ciudad 
Santa, y no concreta la propuesta del 
autogobierno palestino, ya que exige 
mantener la responsabilidad por la se
guridad de Cisjordania y Gaza; o sea, 
excluye la retirada de sus tropas de los 
temas en debate. 

Los negociadores palestinos, que 
responden por sus actos a la dirigencia 
de la OLP y, simultáneamente, a la po
blación de los territorios ocupados, es
tán desgastados por el estancamiento 
en el diálogo. Su situación se agrava an
te la firmeza demostrada por los pales
tinos de Cisjordania y Gaza, que lanza
ron una huelga general durante los días 
que Christopher estuvo en el Medio 
Oriente, demostrando que ni el hambre 
ni la represión fueron capaces de doble
garlos. 

La interferencia de Arafat, que se co
munic6 directamente con Christopher 
sin avisar a los negociadores -aparente
mente con una propuesta para superar 
el estancamiento del diálogo en la que 
flexibiliza las posiciones palestinas- fue 
el motivo del pedido de renuncia. A par
tir de ahí, la crisis en la OLP fue anun
ciada al mundo, siempre con mayor do
sis de especulación que de noticias ob-

jetivas. Sin embargo, la historia de la 
OLP muestra que eventuales diferen
cias de enfoque en coyuntura tan deli
cada no pueden ser calificadas como 
una crisis. 

Sin perder tiempo, el gobierno de Is
rael aprovechó el río re.vuelto: después 
de décadas de haber rechazado el diálo
go directo con la OLP por considerarla 
"terrorista", anunció que si la negocia
ción se ponía dificil con la delegación de 
los territorios ocupados, hablaría direc
tamente con los dirigentes palestinos 
de Túnez. "No hay prohibición ideológi
ca contra la OLP", dijo el ministro de 
Salud, Haim Ramon. Y otros voceros 
del gobierno israelí liberaron ~a infor
mación de que en las últimas semanas 
varios ministros del gabinete de Rabin 
se habían estado reuniendo con repre
sentantes de Arafat. 

La maniobra de Israel sirvió para 
mostrar que el rechazo al diálogo con la 
OLP, presentado a la opinión pública 
como una cuestión de principios, no era 
sino una táctica para dilatar el recono
cimiento de loslíderes.auténticos de la 
causa palestina. En la eventualidad de 
un diálogo que podría dividir a sus ad
versarios, la OLP se volvió aceptable 
ante los ojos del primer ministro israelí. 
A medio plazo, esa actitud del gobierno 
laborista favorece a la OLP, que de for
ma inesperada vio desvanecerse el 
principal argumento de Israel para opo
nerse a su participación oficial en las 
negociaciones de paz. 

La experiencia de la reunión de Ar
gel y de tantas otras que se realizaron 
desde entonces muestra el valor que los 
palestinos dan a su unidad. Es una de 
las pocas cosas que ese pueblo despoja
do todavía puede perder. 

El diálogo palestino-israelí, de aho
ra en adelante, cambiará de calidad. 
Cualquiera sea la composición de la de
legación palestina en el futuro, nadie 
dudará que es una-representación de la 
OLP, sin aquella grotesca simulación 
de una división política entre los pales
tinos ae los territorios ocupados y de 
Túnez. Discrepancias, matices, énfasis 
diferentes, existen entre ellos. Pero no 
una división real. Haber dejado claro 
esa verdad tal vez sea el mayor mérito 
del episodio generado por el desgaste al 
que están expuestos negociadores que 
no tienen ninguna conquista concreta a 
presentar a su pueblo. • 
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SIA 

El fantasma de Hiroshima 
Cuarenta y ocho años después que Estados Unidos lanzó el primer 

ataque con armas atómicas sobre dos ciudades japonesas, 
las heridas permanecen abiertas y la sociedad se moviliza 

para evitar que una nueva tragedia nuclear vuelva a ocurrir 

El enorme resplan
dor abierto en el 
cielo, el calor inso
portable, el dolor y 
la muerte. Los ho
rrores de las bom
bas a tómicas que 
fueron arrojadas 

Uo"~""! sobre las ciudades 
japonesas de Hiroshima y Nagasaki1 

aún están vivos en la mente de 108 ja
poneses, como una herida incurable. 

La bomba atómica, que según Es
tados Unid08 fue imprescindible para 
obligar a Japón a rendirse y terminar 
así con la II Guerra Mundial, se trans
formó en verdad en un infierno inaca
bable para quienes sufren hasta hoy 
las secuelas del ataque. 

En la peücula Rapsodia en Agosto, 
el galardonado director japonés Akira 
Kurosawa muestra al espectador occi
dental, con una gran sensibilidad, los 
traumas que las bombas le dejaron a 

su pueblo. La peücula tiene como per
soneje a Kane Haruno, una madre de 
familia que perdió a su marido en la 
expl08ión y sufre hasta hoy 108 efectos 
de la radiactividad. Muestra a Naga
saki, una ciudad marcada por el dolor, 
cuyos habitantes no logran olvidarse 
de la guerra. 

Las imágenes de hierros retorcidos 
donde antes había una plaza de recreos 
de un colegio, y las oraciones que dedi
can 108 sobrevivientes que jugaban en el 
lugar a sUB pequeños compañeros desa
parecidos en la expl08ión, son el símbolo 
de una ciudad que se modernizó pero no 
logró sepultar junto a los muertos su in
dignación y BU tristeza. 

Tributo a la. víctima.- Como 
ocurre todos los años, el 6 de agosto la 
portuaria ciudad de Hiroshima paró y 
SUB habitantes guardaron un minuto 
de silenoio. Al mismo tiempo se realizó 
una ceremonia en el Parque en Memo
riade la Paz, en el centro de la ciudad, 
a la hora exacta en que fue lanzada la 

primera bomba atómica de la Historia. 
Para los japoneses, de alguna forma, la 
Segunda Guerra Mundial no terminó. 
Todavía luchan aunque con otras aro 
mas, para que nunca más vuelva a re
petirse una guerra igual. 

Para eso, la Organización Mundial 
para el Desarme Nuclear, formada por 
una comisión directiva de 30 personas, 
ha preparado un documento que será 
entregado a la ONU, firmado por mil 
millones de personas, exigiendo el de· 
sarme nuclear de todos los países y un 
pedido formal de disculpas de Estados 
Unidos al pueblo japonés por los ata· 
ques a Hiroshima y N agasaki. 

Mitsuo Sato y Akito Asano, ambos 
víctimas de Hiroshima, integran esta 
organización y son responsables de re· 
coger firmas para el documento. Mit
suo Sato dice que 158 países se han 
comprometido en la campaña y que 
después de Japón, Vietnsm ha sido el 
segundo país con más adherentes al 
petitorio. Han recorrido más de 50 paí· 
ses, incluidos los latinoamericanos. 



ASIA 

El dolor de los 
sobrevivientes 

A kitoABano, de 67 años, Y Mitsuo 
nsato, de 55, estaban en lugares 
diferentes en Hiroshima cuando el 
avión B-29 de Estados Unidos 
arrojó la bomba atómica sobre la 
ciudad. No obstante eso, el dolor 
fisico y psicológico, el miedo frente a 
lo desconocido permanecen para 
ambos gravados en sus memorias. 
El día de la explosión ABano tenía 
20 años y Sato a. 

Soldado del ejército japonés, 
Akito ABano fue el único sobrevi
viente de un pelotón de 150 hom
bres. Estaba en el piso 20 de un edi
ficio situado a 500 metros del lugar 
donde la bomba cayó. Sólo se acuer
da de haber visto un enorme res
plandor en el cielo. En instantes el 
edificio se desmoronó. 

Aprisionado entre los escom
bros, ABano recuerda que el suelo se 
calentó hasta límites insoportables. 
Vomitaba sangre y se desmayó. 
Cuando volvió en sí estaba arrojado 
sobre la arena de la playa y a su lado 
había una gran cantidad de cadáve
res carbonizados y sin piel. 

ABano se salvó por un milagro 
pero sufre los efectos de la bomba. 
SUB glóbulos blancos se red\\ieron a 
mil cuando lo normal es 4,5 mil. Du
rante muchos años, por esa razón, 
tuvo que recibir transfusiones de 
sangre. 

Hoy vive en asalta con su hijo 
mayor y su nuera. La meta principal 
de su vida es dar asistencia a quienes 
como él pasaron por ese drama y di
vulgar los objetivos del movimiento 
contra las armas nucleares. 

Cuando la bomba explotó, Mit
suo Sato, que tenía entonces a años, 
estaba a 20 kilómetros del lugar, en 
un centro estudiantil. Por eso salió 
ileso. Pero toda su familia que vivía 
en Hiroshima -su padre, madre, 
hermanos y tíos- murió. Según 
Sato, 92 de cada 100 vecinos de Hi
roshima murieron. 

Inclusive a 20 kilómetros de la 
ciudad,los efectos de la bomba fue
ron experimentados pues muchas 
casas quedaron destruidas. "Nadie 
sabía lo que pasaba y todo empeoró 
cuando lanzaron el segundo arte
facto sobre Nagasaki. Sólo cinco 
años más tarde supimos que aquel
lo era una bomba atómica". 

Con tristeza destaca que las víc
timas del ataque nuclear no murie
ron sólo en aquellos días terribles. 
Hasta hoy la incidencia del cáncer 
es alta entre la población y en pro
medio muere una persona por día 
en Hiroshima por enfermedades 
producidas por la radiactividad. 

Mitsuo Sato vive solo, a BOO ki
lómetros de Hiroshima. Es emplea
do de la sub intendencia de la ciu
dad. Después de tantos años aún 
guarda amarguras con la actitud 
del gobierno que hizo muy poco por 
la reconstrucción de Hiroshima en 
aquel momento. "Si hoy la ciudad 
está de pie es gracias al esfuerzo de 
su población", asegura. 

Todo 6 d. ago.to, loa ¡apone ... pr •• tan 
Irlbuto a la. vlctlma. d. Hlroahlma 

Impedir el holocausto- Akito 
ABano dice que trabaja por la paz porl 

que no quiere que se repita la tragedia 
de Hiroshima. Sato, a su vez, hace un 
llamado a todos los gobiernos del mun
do para que se unan al movimiento. 
''Esa bandera no es sólo nuestra. Todos 
debemos unirnos para luchar juntos 
contra el peligro nuclear". 

Alarmado con lo que considera una 
creciente militarización del Japón2

, 

ABano afirma que el desmantelamien
to de las armas nucleares en todo el 
mundo es algo fundamental: ''mien
tras haya armas nucleares el ser hu
mano corre el riesgo de ser extermina
do. a la Humanidad acaba con esas ar
mas o perecerá como su víctima". 

Según la organización a la que ABa
no y Sato pertenecen, el poder nuclear 
actualmente existente en el mundo 
puede destruir 30 veces el planeta. 

"Después que terminó la Guerra 
Fría entre Estados Unidos y la ex URSS, 
¿para qué mantener todo ese armamen
to?", cuestiona ABano y casi en los mis
mos términos que Sato, responde a la 
pregunta: ''Estados Unidos mantiene 
una gran sed de poder y por eso no aban
dona su potencial atómico. Pretende, de 
cualquier forma, mantener su hegemo
nía y dominio sobre otros pueblos". 

En enero pasado, el entonces presi
dente nort eamericano George Bush 
declaró que fue "correcto" arrojar bom
bas nucle~res contra las .~blacion~s 
de Hiroshima y Nagasaki. Esta acti
t ud provocó, naturalmente, indigna
cióny rechazo entre muchos japoneses 
que después de eso comenzaron a 
apoyar en forma más contundente al 
movimiento pacifista de su país. 

Al final de cuentas, sin que haya 
sido su intención, Bush dio un respal
do a la lucha que se libra en todo el 
mundo a favor de la supresión total del 
armamento nuclear. • 

, La prime'" boni>a tle lIInzada lObte HIrcehirre el die 6 de 
agom de 1945 Y la aeg<rda lObte NaguaId 1rea dIu deapuM, 
dejardo.., NIdo de 150 mi ....... Y aIroo _ ~ 
• En Junio de 1992, el Senado jap0n6. aprobó la !ay PKO 
(OperacioMs de Ma.uencl6n de la Paz), que áutorlza al ~ 
blemo a enviar tropas en mJsJor.s de paz al exterior. Huta 
lile momento, el.rtlculo 9 de la Conatltucl6n lrT1>U""ta por 
la. tropao de ocupacI6n noIteamerlc.lnu en 1945 Inpedla 
el envio de "tropel de aire, mar y tierra" .1_1or. 
o En jurio íAtimo, CIInIon • ....-.:16 que ........ hMta Htiefn. 
bIe de 1994 la rnonoIDrIa de EádoI Lridoo para leo pruebao 
nu::IeIna. Deode 1992, leo cinco "'*"""'" ru:Iea .... del ....... 
do rrentienen .... mDflIIor1a de pruebao, que en el caoo de e.
ladoo Unido. fue aprobad. huta agooto de 1993 por el 
Congrlllo. 
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MUJER 
CONFERENCIA DE BEIJING 

Igualdad, una meta distante 

lJil'~e7'W:!~n.cJ~ de las 
Unidas 

IS04t>1'e la Mujer, 
realizada en México 
en 1975, lp, ONU 
vuelve a convocar 
una reanión del más 
alto nivel para 
definir las 
estrategias hasta 
el año 2000 

La proximidad del siglo XXI 
exige de la mujer un 

esfuerzo en terreno. como 
la formación clent{fica y 
técnica, la participación 

polftlca y el desarrollo 
económico 

Micaela Ramada 

I G IO""'dO M ...... 1a ha~ añ~ cambió su profesi6n de edu-
cadora por la actividad polí
tica y la diplomacia. Pero el 

mayor cambio de su vida se dio hace 
pocos meses, cuando elsecreta.rio ge
neral de las Naciones Unidas, Boutro& 
Boutros-Ghali la escogi6 para ocupar 
la Secretaría General de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la M\.Úer, 
que se realizará en Beijing (pekín), del 
4 al 15 de setiembre de 1995. 

Al ver coronada su carrera con la 
adjudicación de esa responsabilidad, 
Gertrude -nacida en Dar-es-Salaam, 
Tanzania, el 13 de setiembre de 1945-, 
difícilmente podría conmemorar mejor 
sus 50 años: ese día estará rodeada de 
miles de m\.Úeres, orientando 108 deba
tes de una conferencia que de cierta 
forma culminará un siglo de luchas en 
favor de la igualdad entre hombres y 
m\.Úeres. 

Experiencia no le falta. Ya fue mi
nistra de la Condición de la M\.Úer, mi
nistra de Agricultura, Recursos Natu
rales y Turismo, ministra sin cartera 

adjunta a la Presidencia, miembro 
del Comité Ejecutivo Nacional del 
partido de gobierno de Tanzania 
(Chama-cha-mapinduzi), repre· 
sentante de su país en la India y jefe 
de la delegaci6n tanzania en numero· 
sas conferencias internacionales. 
Fue, también, presidente del Grupo 
Africano y vicepresidente de la Con· 
ferencia Mundial realizada en Nairo· 
bi en 1985, para evaluar los logros de 
la Década de las Naciones Unidas 
para la M\.Úer. 

Ejemplo del papel que la m\.Úer 88-

pira a desempeñar en la sociedad con· 
temporánea, Gertrude tiene concien· 
cia de que muy pocas m\.Úeres tienen 
oportunidad de llegar donde ella está, 
y demuestra poseer voluntad de luchar 
para ensanchar las brechas que ya 
existen y abrir nuevos caminos para 
sus compañeras de sexo. 

"Las estrategias de largo plazo que 
fueron trazadas en Nairobi (en 1985) 
continúan siendo la expresi6n más de
tallada de la posición internacional so
bre el avance de la mujer. Estaban 
pensadas para ser implementadas ano 
tes del año 2000; pero obviamente muo 



cho falta aún por hacer", reconoció en 
una reciente reunión con Organizacio
nes No Gubernamentales (ONOs), pre
paratoria de la Conferencia de 1995. 

Una plataforma- En Beijing, la 
ONU pretende definir una plataforma 
de trabajo para implementar de las re
soluciones de Nairobi. Pero existe la 
convicción de que sólo con el esfuerzo 
de las propias ml\ieres en las diferen
tes sociedades del planeta se podrá 
avanzar. 

La proximidad del siglo XXI exige 
de la ml\ier un esfuerzo en terrenos 
como la formación científica y técnica, 
la participación política y el desarrollo 
económico. "Con la presión creciente 
en todo el mundo para la democratiza
ción de los sistemas políticos y econó
micos, es crucial que la Conferencia de 
B~ing encare la cuestión del fortale
cimiento del poder político de la ml\ier. 
Debemos discutir cómo lograr que la 
mujer sea una pieza clave en la toma 
de decisiones sobre todas las cuestio
nes que afectan a la sociedad", afirmó 
Gertrude Mongella. 

En Beijing serán examinados los 
obstáculos y definidos los pasos prácti
cos para que en 108 últimos cinco años 
del siglo la comunidad internacional 
impulse los cambios que aseguren la 
plena inserción de la ml\ier en la so
ciedad. 

El proceso preparatorio de la Con
ferencia de Beijing fue deflagrado este 
año. La Comisión de la Condición Ju
rídica y Social de la Ml\ier, con sede en 
Viena, ha sido escogida como el órgano 
encargado de preparar la Conferencia. 
De acuerdo con la tradicional forma 
de trabajo del organismo mundial, en 
1994 se realizarán reuniones prepa
ratorias regionales (en Túnez, Aus
tria, Finlandia, Argentina, Senegal, 
Indonesia) que, a partir de los infor
mes nacionales de cada país, elabo
rarán recomendaciones para incluir 
en el plan de acción a ser elaborado 
en Beijing. 

La reunión regional de América 
Latina se realizará en el mes de se
tiembre de 1994 en Buenos Aires, Ar
gentina. Además del análisis de los in
formes nacionales de los países del 
área, la agenda incluye la participa
ción política y la violencia contra la 
mujer. 

Setiembre 1 ggJ 

La conferencia paralela- Como 
en todas las conferencias de Naciones 
Unidas, también en 1995 se realizará 
una reunión paralela de ONOs, con 
una agenda similar a la de la reunión 
oficial. Pero las ONOs t.ambién partici
parán en la Conferencia gubernamen
tal. No sólo aquellas que ya son recono
cidas como entidades consultivas por 
el Consejo Económico y Social (Ecosoc) 
de Naciones Unidas, sino todas las que 
reúnan las condiciones para la acredi
tación específica en esta nueva Confe
rencia1. 

La planificación del foro paralelo 
está a cargo de un Comité de ONOs es
tablecido por aquellas que tienen ca
rácter consultivo ante la ONU, cuya 
coordinadora es Marlene Parenzan, 
quien representa a la World Associa
tion of Girl Guides and Girl Scouts 
(WAGGGS)2. 

El Comité Preparatorio del foro pa
ralelo -integrado actualmente por 60 

organizaciones- va a rea
lizar tres consultas pre
vias a la Conferencia, en
tre este año de 1993 y 
1995. Reuniones regio
nales serán organizadas 
simultáneamente a las 
de Naciones Unidas. En 
1994 la reunión del Comi
té Preparatorio está pre
vista para el mes de mar
zo, en Nueva York. Será 
una consulta de dos días, 
inmediatamente antes de 
la reunión de la Comisión 
de la ONU para la Condi
ción de la Ml\ier. 

Contra la violéncia
Junto al incentivo a la 
participación política de 
la ml\ier ya su incorpora· 
ción a los niveles de direc
ción, el tema de la violen
cia en la familia, en la so
ciedad y en las relaciones 
internacionales marcará 
la Conferencia de Beijing. 

. Gertrude Mongella afU"
mó que la búsqueda de 
nuevos caminos para ac
tuar contra la violencia 
debe ser una prioridad de 
las ml\ieres. 

''La ml\ier debe estar 
en la línea de frente de la lucha contra 
la violencia en sus diferentes manifes
taciones. ¿Por qué las ml\ieres de los 
países desarrollados y del Tercer Mun
do nojuntam08 esfuerzos para parar la 
producción y las ventas de armas que in
flaman los conflictos en tantas partes del 
mundo? ¿Por qué las ml\ieres hemos to
lerado los sufrimientos causados por la 
violencia; una violencia resultante de 
decisiones adoptadas "sin nuestra parti
cipación?". Las preguntas de Gertrude 
indican cuáles serán los rumbos de los 
debates de 1995. • 

1 Los alerlos para definir la eleglbUldad de las ONGs sin c&

réeter corwult\vo ante la ONU debe"n ser detnldos por la 
Sec",taria General de la ConIerenda. Para ""'yoreo infor
maciones, cornuncarse con: 
Secl1tlBria de la Comerenela: DM.I6n para el Adelarto de la 
MujerP.O. Box500A-1400Vlena-Autlria/Tet 431-211-131 
ex!. 4270 I Fax: 431-237-495. 
MedIos de cornunlcad6n: 
Departamento de Información PúbHca¡Naclonea Unides 0fI. 
clna S- 1040 Tet (212)-963-1262 Fax: (212)-963-4556 
"Marlene Parenzan/Coordlnadora del Foro 
Klrchengasse 26114, A-1 070 VIena, Auotrla 
Tel y Fax: 526-1899 
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U na incongruencia 

En un retumbante tr.c .. o de ,.. po/ha. econ6m1cu ~/Ic~u, la. ~{ ... rleo. u/.ten ti crecimiento del duemplflO 

La incorporación de 
nuevas tecnologías y 
el avance de la 
robotización 
en los países 
industrializados no 
garantizan que la 
recuperación 
económica implique 
una mejora en 
el empleo 

Hazel Henderson ' 
n 19781a Organización para 
la Cooperación Económica y 
el De8arrollo (OECD, del in

u..;.;;.~=.;.I glé8) advirtió que 8i las ten
dencia8 que por entonce8 8e reflejaban 
en la economía continuaban pre8ente8 
en 108 24 paíse8 industrializado8 que la 
integran, "la década del 80 puede 8er 
un período de recuperación económica 
con desocupación". 

Aunque ello no fue totalmente a8í 
.en 108 añ08 80, el diagnó8tico de la 
OECD muy bien puede 8er confirmado 
en 108 90. En Estad08 Unid08, actual
mente, el gobierno de Bill Clinton en-

frenta exactamente e8a 8ituación. 
Pese a que la actividad económica pue
de estar en vías de recuperación en el 
paí8, de8pué8 de la rece8ión de 106 años 
1991 y 1992 qu'e provocó la derrota 
electoral de George Bush, 8e trataría 
de un crecimiento que no genera más 
empleo. 

En Japón también comienza a ha· 
ber e8casez de oferta de trabajo aun· 
que la8 e8tructuras y norma8 sociales 
mantienen el índice de de80cupación 
en 2,3%. En el Reino Unido, Francia y 
Otro8 paíse8 del G-7 (grupo de los siete 
paí8e8 má8 industrializad08), la deso
cupación llega al 10% de promedio, o 
unpocomá8. 



El "crecimiento económico sin au
mento de la oferta de empleos" es en 
realidad una incongruencia, porque 
uno de los principales objetivos de la 
mejora de la actividad económica es el 
de crear condiciones para el pleno em
pleo, tal como reza una ley de Estados 
Unidos de 1946, (EmploymentAct), ve
nerada por los norteamericanos como 
una reliquia sagrada. 

Paralelamente, este fenómeno 
muestra el estrepitoso fracaso de las 
políticas económicas que lo engendra
ron. Economistas de izquierda y de de
recha han ofrecido a los políticos una 
"Tierra Prometida" de desarrollo eco
nómico y progreso industrial, orienta
da hacia la creación de puestos de tra
bajo y a obtener condiciones para el 
pleno empleo. Han prometido constan
temente ajustar las sociedades de los 
países más industrializados para im
pulsar las "altas mareas que son capa
ces de reflotar a todas las naves encal
ladas". 

Asimismo, los economistas aconse
jan a inflar, desinflar y volver a inflar 
en el momento apropiado los circulan
tes monetarios administrados por los 
políticos al frente de los gobiernos. 

Comparando el fenómeno a un au
tomóvil, el consejo que dan es revisar 
el motor, pero raramente aconsejan 
cómo controlar el diseño, los ingenie
ros o los fabricantes, o a los ingenieros 
de la maquinaria económica. Es así 
como suelen actuar los economistas, 
tanto los del Banco Mundial como los 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) o de Naciones Unidas. O los que 
ocupan los cargos de ministros de eco
nomía o de planificación en todo el 
mundo. Casi siempre estos expertos 
provienen de unas pocas universida
des de elite, como las de Harvard, el 
Instituto de Tecnología de Massachu
setts (MIT) o la Escuela de Economía 
de Londres. 

Esas fórmulas para el desarrollo eco
nómico siguen estando basadas en el in
cremento de la productividad per cápita, 
lo que lleva a una utilización cada vez 
más intensiva del capital, de la energía 
y de los recursos naturales así como a un 
aumento de la robotización. 

Cualquier lego en economía podría 
preguntar si esas fórmulas que hacen 
depender el aumento de la industriali
zación del ahorro de mano de obra, en 
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realidad no están 
provGcando el de
sempleo a través 
del estímulo a la 
a u toma tiz ación. 
Nadie que no sea 
economista reco
mendaría dinami
zar el aparato pro
ductivo aumentan
do paulatinamente 
la desocupación sin 
que al mismo tiem
po se recomienden 
medidas para com
pensar y absorber a 
los desocupados en 
áreas de servicios y 
coordinar los es
fuerzos guberna
mentales en políti
cas sociales. 

WlllO 
RUN 
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Producción de 
las masas- En las 
décadas de los años 
60 y 70 hubo un am
plio debate sobre la 
creciente desocupa
ción y el tiempo li
bre subsecuente a 
la marcha impetuo
sa de la industriali
zación, el aumento 
de la productividad 
per cápita y la robo
tización. Algunos 
economistas nor
teamericanos pro
pusieron que se ase
gurara un ingreso 
mínimo a los traba
jadores y otros abo-

"u ley de libre comercio cuesta 
el tr.baJo de los nort .. merlc.no.", 
dice el cartel de l. mujer 
que prote.ta en Mlchlgan 

garon en'favor de las exenciones de im
puestos y subsidios para hacer frente 
al desempleo estructural que comen
zaba a producirse. 

En Europa, los sindicatos exigie
ron garantías de ingresos mínimos 
para los trabajadores, la reducción de 
la jornada de trabajo, la división de la 
jornada completa entre varios trabaja
dores, el año sabático y la recapacita
ción profesional, así como la participa
ción de los obreros en la propiedad de 
las empresas y la creación de fondos 
mutuales, tal como lo contemplaba en 
Suecia el Plan Meidener. Hasta un ca
pitalista norteamericano, Louis O. 

Kelso, se pronunció a favor de la par
ticipación de los asalariados en la pro
piedad de las empresas. 

En aquel momento, el británico E. 
F. Schumacher y yo decidimos formu
lar la misma pregunta que había he
cho Mahatma Gandhi: "¿Por qué no 
sustituir la producción de artículos en 
masa por una producción de las ma
sas?", y apoyamos también la mayoría 
de aquellas propuestas. 

Sin embargo, casi todas las medi
das destinadas a prepararse para en
frentar el períooo que se avecinaba -de 
crecimiento económico sin un conse
cuente aumento de la oferta de traba-



jo- fueron desechadas. Durante la' dé
cada del 70, la caída del empleo fue dis
frazada en la mayoría de los países me
diante la manipulación de los datos es
tadísticos. Después de la II Guerra 
Mundial se calculaba que existía pleno 
empleo cuando la desocupación era de 
2% o menos de la población económica
mente activa. Cuando ese objetivo se 
tornó muy dificil de lograr, se elevó el 
porcentaje a 7%, que es lo que hoy se 
conaidera oficialmente tolerable. 

En la década del 80, en Estados 
Unidos, los índices de desocupación en 
aumento fueron ocultados mediante 
incentivos fiscales a la inversión junto 
a nuevas manipulaciones estadísticas. 
Comenzó a conaiderarse que una jor
nada de 20 horaa)semanales significa
ba un empleo de tiempo completo. Así, 
mientras desaparecían de la industria 
millones de puestos de trabajo de 40 
horas semanales, se creaban otros tan
tos millones de puestos de 20 horas. 
Actualmente, el 30% de la mano de 
obra norteamericana está empleada 
en ocupaciones temporarias. 

Ese resultado se produjo porque 
las inyecciones de estímulos fiscales a 
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El "crecimiento 
". . economzco SIn 

aumento de la 
oferta de empleos" 

es en realidad . . 
una lncongruencla 

la inversión provocaron un aumento 
aún más pronunciado de la automat
izacióny, por lo tanto, hubo una reduc
"ción de la mano de obra ocupada. Por 
el contrario, lo que sería necesario es 
una política de estímulos impositivos 
que favorezca la creación de nuevos 
pues toe de trabajo, para restablecer el 
equilibrio entre oferta y demanda de 
empleo. 

En Estados Unidos cada vez que 
hay recesión, más estagflaci6n y más 
incentivos a la inversión. Esto último 
se justifica con el ilusorio argumento 
de los economistas de que tales subsi· 
dios, en manos de los empresarios, ser. 
virán para la apertura de nuevas fábri· 
cas con el consecuente aumento de la 
oferta de trabajo. Pero somos muchos 
los que estamos convencidos de que en 
realidad este tipo de ayuda no hace 
sino aumentar el desempleo. Esto ha 
sido evidente en la reconversión de 
grandes empresas como Sears Roe
buck, por ejemplo, una cadena de gran· 
des tiendas que despidió 60 mil em· 
pleados como resultado de la robotiza· 
ción de sus mostradores de pagos. lo 
mismo ocurrió con las grandes reduc
ciones emprendidas por gigantes como 
General Motors o IBM. 

En una economía globalizada como 
la actual, los inversores tienen la posi. 
bilidad de elegir en qué rincón del pla
neta habrán de maximizar sus ganan
cias. Casi todos los empresarios creen 
que los incentivos fiscales no son deci
sivos para decidir inversiones en ru
bros que no sean realmente rentables. 
Sin embargo, los economistas de los 
dos grandes partidos norteamericanOll 
insisten una vez más en la utilización 
de estos subsidios a pesar de que elsín
drome del crecimiento sin aumento de 
la .oferta de empleos es ya una incómo
da evidencia. 

Los economistas sostienen que el 
aumento de la productividad por indi
viduo ha sido el motor de la expansión 
económica en Estados Unidos desde el 
año pasado. Sin embargo se olvidan de 
algo obvio: la "productividad" medida 
como resultado de cada trabajador es 
ella misma un indicador del desempleo 
creciente. 

No obstante, la revista británica 
The Economist llegó en febrero últi
mo al extremo de no sólo negar que el 
incremento de la actividad sin aumen
to de la oferta de trabajo sea un proble
ma sino que lo calificó un San BemÚJ 
de la prosperidad económica, con lo 
cual santifica la era del crecimiento 
con desempleo. • 

H .... H.nd .......... nall.1a de de .. rrolo Internacional. 
miembro del ConHfo eor.ultlvo de l. 01Ic1na de ""eaoI. 
miento TealOI6glco de Eatadoa Unldoe. su CAtImo Ibro": 
P ... adlg .... In progr_ 
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Represión a los 
gitanos 
Los neonazis de Hungría y Eslovaquia 
persiguen a los gitanos con la connivencia de 
las autoridades, que los acusan de delincuentes' 

Nilda Navarrete 
n los últimos meses Hungría, 
Eslovaquia y la República 
Checa endurecieron las medi
das represivas contra los gi

tanos y otras minorías étnicas con el 
argumento de combatir la "criminali
dad". En Eslovaquia, el alcalde de la 
norte oriental ciudad de Spisske Pod
haradi, Frantisek Slevod
nik, llegó a emitir un bando 
que incluy6 el toque de que
da y el allanamiento de mo
rada contra personas de 
"color". 

Aunque el escándalo 
que desat6 entre la pobla
ci6n oblig6 a las autorida
des a anular la medida, el 
funcionario se lament6 di
ciendo que "los gitanos 
duermen de día para dedi
carse en la noche a la rapi
ña". Los reglamentos de 
Spisske Podharadi permi
tían a la policía entrar a 
las viviendas de los gitanos 
sin permiso judicial y expul
sar de la ciudad a los que 
no tuvieran residencia permanente. 

En Hungría, las organizaciones gi
tanas acusaron al gobierno de ''pasivo'' 
yde "querer negar que existe un núcleo 
neofacista que está actuando cada vez 
más abiertamente contra los extranje
ros y en especial contra los gi tanos". La 
denuncia fue hecha por Aladar Jor
vath, uno de los organizadores de una 
marcha de protesta efectuada en la 
ciudad húngara de Eger contra la cre
ciente violencia racial. 

Durante la manifestaci6n, en la 
cual participaron más de 2000 gitanos, 
la policía detuvo a 26 neonazis húnga
ros y alemanes, estos últimos llegados 
en micro 6mnibus desde el vecino país 

SeUembre/1 ~ 

"para apoyar la acci6n de los hermanos 
cabezas rapadas (8kin-heads) húnga
ros en el meeting pacífico". La ciudad 
de Eger, cerca de Budapest, es conside
rada la cuna del movimiento de cabe
zas rapadas en Hungría. Allí fue donde 
se produjeron los primeros lincha
mientos de gitanos en la década de 
1980. "Su marginaci6n es cada vez 
mayor" asever6 el presidente húngaro, 

Arpad Goncz, al referirse a los movi
mientos racistas durante la inaugura
ci6n de una exposici6n de Buda pest so
bre el arte y la vida de los gitanos en 
Hungría durante el siglo xx. 

En la República Checa desde prin
cipios de este año comenzaron a apli
carse medidas drásticas contra los gi
tanos en el norte de Bohemia, sobre 
todo en la regi6n colindante con Ale
mania. Un ejemplo fue la ciudad de 
Usti Nad Laben, cerca de la frontera, 
donde los gitanos fueron co~iderados 
indeseables. El argumento usado fue 
que los gitanos venían a Eslovaquia 
huyendo de la crisis econ6mica luego 
de que esa naci6n se separo de los che-

cos en 1993, y que la situaci6n e~ la re
gi6n no permitía acogerlos. 

Estado de sitio- A principios de 
este año, el fiscal general checo Jiri Se
tina present6 al Parlamento un 
proyecto de ley donde se pedían medio 
das excepcionales para garantizar el 
orden público y se preveía la posibili
dad de declarar el estado de sitio en las 
ciudades amenazadaB por la inmigra
ci6n gitana. 

El propio primer ministro Vaclav 
Klaus admiti6 sus temores de que los gi
tanos de origen eslovaco decidieran tras
ladarse masivamente a la República 
Checa, donde existen mejores condicio
nes de vida y trabajo. El presidente del 
partido de los gitanos, Emil Scuk, acus6 
al fiscal general de racista y finalmente 
la propuesta de la fiscalía no se aprob6, 
pero los ánimos quedaron caldeados. 

"Hay muchos ciudada
nos de origen gitano que 
causan problemas, pero eso 
no quiere decir que deba re
solverse la situaci6ri apli
cando medidas de discrimi
naci6n contra todos", dijo 
Scuk. 

En Eslovaquia viven 
500 mil gitanos y en Bohe
mia y Moravia, en la Repú
blica Checa, unos 300 mil. 

El soci610go checo Jan 
Drabek lament6 que mien
tras el asunto no llegue a 
ser sangriento, nadie se in
terese por él. "Es triste, 
pero es la realidad que se 
vive en Europa", seña16. 

El racismo siempre existió· 01-
drich Chytil, profesor de la Universi
dad de Olomouc, en Moravia del Norte, 
considera que desde comienzos de los 
años setenta el programa social para 
los gitanos se mantiene igual. 'Tengo 
la impresi6n de que siempre nos hemos 
olvidado que los gitanos pertenecen a 
otra cultura" afirm6 durante al diario 
checo Prace. 

Chytil asevero que siente miedo de 
las señales que llegan de la ex Yugos
lavia "y de aquellos que tratan de con
vencernos de que hay unas gentes me
jores (que otras) y que debemos levan
tar muros para detener las acometidas 
de los bárbar08 inmigrantes". • 
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La pobreza entra en la 
agenda de la ONU 

Marcelo Montenegro l. r=entodelaPOb~,..n.l mundo, la concentración 
cada vez mayor de la riqueza 
y la profundización del abis-

mo existente entre los países desarro
llados del Norte y los más pobre del 
Sur, moviliza desde hace por lo menos 
una década a gobiernos e instituciones 
de todo el orbe en lá búsqueda de solu
ciones. Resultado de esas preocupacio
nes ha sido la convocatoria de 
Naciones Unidas, a propuesta del go
bierno de Chile, de una conferencia 
mundial sobre el desarrollo social. La 
cúpula se realizará en Copenhague, 
Dinamarca, en marzo de 1995. 

El encuentro -que ha comenzado a 
ser llamado Cumbre para el Desarro
llo Social-, contará como la Río-92 
(Conferencia de Naciones Unidas 80-

La Cumbre para el 
Desarrollo Social, 

convocada por 
Naciones Unidas 

para marzo de 1995 
en Dinamarca, lleva 

al más alto nivel 
diplomático 

mundial el debate 
sobre los modelos , . 

eCOnOmlCOS 

bre Medio Ambiente y Desarrollo, 
CNUMAD), con la reunión paralela de 
un foro mundial de organizaciones no 
gubernamentales (ONGs), que suma· 
rá sus aportes, críticas y propuestas 8 

las deliberaciones oficiales. En la Río· 
92, esa asamblea mundial de ONOs se 
llamó Forum Global-92. 

La organización del foro de ONO! 
por el desarrollo social ha sido confia· 
da a la Comisión Sudamericana de paz 
yel Consejo Mundial de Educación de 
Adultos y reunirá a una red mundial 
de organizaciones no gubernamenta. 
les entre las cuales están las 20 más 
importantes del mundo. 

En abril de este año, ambas entida· 
des organizaron un encuentro de las 
redes de ONGs participantes. La reu· 
nión fue en el Centro El Canelo de NOB, 
en Chile, y tuvo como objetivo decidir 
las líneas de acción que guiarán desde 



ahora el apoyo de estas entidades de la 
sociedad civil a la Cumbre del 95. 

Enjulio, a su vez, en Ginebra, Sui
za, Juan Somavía, embajador de Chile 
ante la ONU, presidente del ECOSOC 
(Consejo Económico y Social del máxi
mo organismo mundial) y del Comité 
Político Coordinador de Naciones Uni
das para la preparación de la Cumbre, 
anunció su dedicación y compromiso 
total y el del ECOSOC para la organi
zacióny el éxito de la reunión. 

"Este será el primer intento de in
cluir el problema de la desocupación, 
la pobreza y la equidad social en el cen
tro de los debates de la agenda mun
dial", elijo el diplomático chileno, des
tacando que en esa reunión los jefes de 
Estado y de Gobierno de todo el mundo 
analizarán los problemas que más 
preocupan a la gente común. 

Los países llegarán a 1995 en me
dio de lo que los expertos han denomi
nado la criBÍB Bocial de la década del 
90, un fenómeno caracterizado por "el 
crecimiento económico sin generación 
de nuevos empleos, el aumento del 
paro, la falta de vivienda y la pobreza 
generalizada", elijo Somavía. 

"Si esta cumbre social ha sido con
vocada es porque crece la conciencia 
de que la inestabilidad política nacio
nal e internacional está fuertemente 
vinculada a la inestabilidad social y 
a la inseguridad de las personas", 
agregó. 

Alianza de la gente- En coinci
dencia con las ideas que expresó Soma
vía, el Encuentro Internacional de Or
ganizaciones No Gubernamentales 
realizado por El Canelo de N os, decidió 
fundar la Alianza de la Gente para el 
Desarrollo Social, que actuará como 
apoyo de las ONOs a la realización exi
tosa de la Conferencia. 

La alianza cuenta con un Comité 
Organizador que coordina sus activi
dades, está dividida en Comités Regio
nales por áreas geográficas y tiene un 
Secretariado con sede provisoria en 
Santiago de Chile. 

Entre sus fundadores se destacan 
nombres como los de W.H. Linder, di
rector ejecutivo del Center for Our 
Common Future¡ Paul Wangoola, Se
cretario General de la Asociación Afri
cana para la Educación de Adultos y la 
Alfabetización, y Jorge Valiente, vice-

DESARROLLO 

Ju.n Somavl., 
proldente del 
Comllede/. 
Cumbre: el Forum 
Global de 1f1g2 en 
Rlo de Janelro 

'--__ ..:>.-____ --' .ervlrá de ejemplo 

presidente del Consejo Mundial de los 
Pueblos Indígenas. 

La Alianza de la gente para el De
Barrollo Social se propone diseñar una 
agenda temática completa, dirigida a 
plantear los temas prioritarios que de
berán ser tratados con mayor profun
didad analítica y precisión de objeti
vos. Tales son los propósito que están 
expresados en el documento que con
tiene las conclusiones del Encuentro 
de El Canelo de Nos. 

"Teniendo en cuenta la experiencia 
del 'Forum Global de Rio de J aneiro so
bre Desarrollo y Medio Ambiente", 
dice el documento de las ONOs, "ve
mos que para obtener un efecto positi
vo sobre la Cumbre del Desarrollo es 
necesario que las ONOs y el mundo so
ciallogren confeccionar una agenda te
mática bien estructurada". Los parti
cipantes coincidieron en definir temas 
que asuman la idea del desarrollo 
como un concepto integral yamplio. 

De ese modo se consignaron los te
mas siguientes: 

a- Promoción de la equidad y lajus
ticia social como tarea prioritaria del 
Estado y de la sociedad civil. 

b- Fortalecimiento de la sociedad 
civil, impulsando desde su base el de
sarrollo social, para establecer víncu
los de mayor aproximación e igualdad 
frente al Estado. 

c- Promoción de la soberanía popu
lar a través de la educación, para ase
gurar el derecho de las personas a ge
nerar gobiernos democráticos. 

d- Definición de las causas estruc
turales de la pobreza como paso para 

TOGETHER 
WE WILL 

encontrar caminos de desarrollo que 
superen los modelos actuales, genera
dores de grandes desigualdades socia
les y económicas. 

e- Estímulo al pluralismo y la iden
tidad cultural de los pueblos reafirman
do el valor social de la tolerancia en un 
modelo de desarrollo integral, orientado 
hacia el desarrollo humano sostenible. 

Participar con eficacia- La 
Alianza de la Gente para el Desarrollo 
Social enfatiza su propósito de mante
ner con los organizadores oficiales de 
la Cumbre (el Comité Político Organi
zador de Naciones Unidas, el ECO
SOC y el PNUD, principalmente) la 
mejor relación posible "para garanti
zar la eficacia" de la participación de la 
sociedad civil en la conferencia. 

La declaración define además las 
áreas geográficas en las que se dividi
rán los trabajos de la Alianza en todo 
el mundo. Ellas son: Región árabe, con 
sede en 1ünez¡ región Asia- Pacífico, 
con sede en Filipinas¡ región africana, 
con sede en Kenya¡ región europea, 
con sede en Suiza¡ región latinoame
ricana, con sede en Chile y región nor
teamericana, con sede en Canadá. 

La declaración incluye un reconoci
miento de la efectividad del trabajo 
preparatorio para la reunión realizado 
por las entidades organizadoras y rati
fica el mandato de estas Oa Comisión 
Sudamericana de Paz y el Consejo 
Mundial de Educación de Adultos), 
para que continúen al frente de la coor
dinación de los esfuerzos de las ONOs 
para obtener una exitosa participación 
en Copenhague. 

"Debemos trabajar en ~strecha re
lación con los organismos de Naciones 
Unidas para asegurar que las propl,les
tas de la gente alcancen los niveles de 
decisión más altoS", concluye el docu
mento de las ONOs. • 



Regreso sin gloria 
La máquina militar soviética, heredera de las glorias 

del Ejército Rojo, vive un proceso de degradación, 
con sus cuadros divididos y desmoralizados 

Entre k» Jóven. of1c;'-/N '- populMltád d. V.n.ln ... dividida c .. 1 .n 1M" •• IglIII/N: 35" • f.vor y 3~ en contr. 

Roberto Bardini . 

D
OS años atrás, el ejército sovié
tico parecía un mºnolítico blo
que de hormigón. Hoy se de-

¡"::=:;""'.Jsintegra como un médano de 
arena. Las tropas rusas son apenas un 
fragmento de las antes poderosas Fuer
zas Armadas de la Unión Soviética y los 
militares de carrera se encuentran con
fundidos ante los cambios, divididos po
líticamente y, en general, 
decepcionados por el curso de los acon
tecimientos. 

La segunda maquinaria militar del 
mundo se encuentra en desgracia. A fi
nes de 1992, el ejército ruso contaba con 
2 millones 100 mil efectivos. En 1995 
tendrá, de acuerdo con los planes de re
ducción, un millón y medio de hombres. 

El presupuesto disminuyó y, de re
mate, la inflación llegó a los cuarteles: 

con los mismos rublos que en 1991 era 
posible comprar el equipo completo de 
un soldado hoy sólo se compra "una ca
miseta Y un par de calzoncillos", según 
el general Valisi Voroviov,jefe de la Di
rección Central de Presupuesto del Mi
nistericl de Defensa. 

A su vez el general Mijail Kolesni
kov,jefe del Estado Mayor, comentó a la 
prensa que de cada cien reclutas convo
cados en 1992 solamente se presenta
ron 29. Los altos mandos pensaron re
mediar esta situación a través de la con
vocatoria de voluntarios, pero los resul
tados fueron desastrosos: en vez de los 
100 mil hombres necesarios, sólo acu
dieron 13,5 mil. 

"Pr1~atizac16n" mllltar- Por fue
ra de los recortes, en estos tiempos la 
profesión castrense goza de poco presti
gio y escasas perspectivas en Rusia. 

Quienes poseen cierta especialización 
técnica abandonan las filas del ejército 
e intentan probar suerte en actividades 
privadas. Otros simplemente se sacan 
el uniforme y se van a sus casas. Algu· 
nos, más belicosos, se pasaron con ar· 
mas y equipo a las filas de milicias in· 
dependientes. Ahora son -según como 
se les mire- asesores, instructores o, 
simplemente mercenarios. 

La mayoría se dedica a lo que ellos 
IDÍsmosllaman la: priuatizaci/m. Es decir, 
se ocupan de un nuevo y lucrativo nego
cio: vender armas, aparatos de comUIÚca' 
ción, velúculos y gasolina al mej0r postor, 
ya sean revendedores, grupos étnicos en 
conflicto o bandas criminales. 

En octubre del año pasado, un co· 
rresponsal de Neew8week viajó a través 
de las montañas al sur de Rusia y visitó 
un bazar de armas al aire libre a la ori· 
lla de una carretera. Elreportero vio fu· 



Una encuesta 
El aoci610go Leonid Sedov, del 

Centro de Estudios de la Opi
ni6n Pública en Rusia, divulgó a 
fines de marzo los resultados de 
una encuesta efectuada entre ofi
ciales del ejército acerca de la ac
tual crisis de poderes entre presi
dencialistas y parlamentariatas. 

La conflanza en Boris Yeltsin 
está dividida en partes casi igua
les: un 35 por ciento de los encues
tados eatá a favor y un 32 en con
tra. Lo mismo aucede en cuanto a 
la valorizaci6n en general de las 
actitudes del mandatario: 44 por 
ciento en favor y 44 en contra. 

En cuanto al Soviet Supremo 
(Parlamento), cuenta con el apoyo 
de un 24 por ciento de loe milita
res mientras que un 38 por ciento 
no aprueba sus ataques al presi
dente. De cada 10 oficiales, tres 
están con el vicepresidente, el ge
neral Alexander Rutakoi, opuesto 
a Yeltain. Solo uno de cada seis 
respalda la dimisi6n del presiden
te en favor del vice. 

La posici6n de Yeltain en Mos
cú ea más favorable que en las 
provincias. En la capital, el 50 por 
ciento de los militares se pronun
ci6,a favor del mandatario cuando 
se les interrogó acerca de qué lado 
se pondrían en el aupuesto de un 
confrontaci6n directa entre el pre
sidente y 1011 diputadOll. 

RUSIA 

siles AK-47 apilados a un costado del 
camino, mientras que en las ~uelas de 
autom6viles estacionados se exhibían 
pistolas, granadas de mano y ~as de 
municiones. Pocos días más tarde, esta
llaron combates entre dos facciones ét
nicas rivales, loe inlfU8hiolJ locales y los 
OIIetiotJ, del norte, que vivían separados 
por unos cuantos ki16metros en las cer
canías del bazar. "El propio lugar donde 
se remataban las armas, se convirti6 en 
un campo de batalla", relat6 el corres
ponsal. 

El 28 de marzo, el general español 
Francisco Sepúlveda escribi6 en El 
Paú, de Madrid: "Loa armamentos de
saparecen con la complicidad de man
dos que sucumben al dinero ofrecido por 
mercaderes mafiosos, separatistas o ex
portadores. La privatización llegó tam
bién a los cuarteles". 

El Ejército Rojo- Al triunfar la Re
volución de Octubre de 1917, León 
Trotsky creó el Ejército Rojo, basado en 
la fidelidad al nuevo régimen y en sus
tituci6n del ejército zarista. Una de sus 
primeras victorias se prodl\io contra los 
llamadoe ejércitos blancoa, tropas con
trarrevolucionarias apoyadas por Gran 
Bretaña, Francia y Estados Unidos. 

Durante la segunda Guerra Mun
dial, a un costo de 30 millones de muer
tos, las tropasllOviéticas hicieron retro
ceder a los alemanes, liberaron variOll 
paises que habían sucumbido bajo el 
nazismo y, finalmente, tomaron Berlín 
en mayo de 1945. Ese mismo año se re
aliz61a conferencia de Yalta, en la que 
las potencias occidentales y la URSS, 
representadas por Franklin D. Rooae
velt, Winston Churchill y José Stalin, 
llegaron a un acuerdo sobre el reparto 
de zonas de influencia en Europa. En 
los países ocupados por el Ejército Rojo 
(Alemania Oriental, Bulgaria, Checos
lovaquia, Hungría, Polonia y Ruma
nia), los comunistas tomaron el poder. 
. La estrategia de Guerra Fría desa
rrollada por Estados Unidos en la pos 
guerra, desat6 la carrera armamentis
ta. En mayo de 1955, la URSS y sus 
aliados de Europa Oriental crearon el 
Pacto de Varsovia como contrapartida a 
la Organizaci6n del Tratado del Atlán
tico Norte (OTAN), liderada por Esta
dos Unidos, fundada en abril de 1949. 

El enfrentamiento Este-Oeste in
cluy6 las armas nucleares yel dominio 

del espacio, en lo que se dio a llamar la 
Guerra de lll8 galaxill8. 

Hoy, todo esto parece haber queda
do sepultado en el pasado ante las nue
vas realidades. El general Alexander 
Vladimirov, presidente de la Asociación 
Independiente de Expertos Militares, 
un grupo dedicado a estudioe políticos, 
le coment6 a la corresponsal española 
de El Pala en Moscú: 

"Los funcionari08 polítiC08 del Par
tído Comuni8ta de la URSS penetraban 
de arriba abajo el Ejército Soviético. Be
ria Yeltsin y el intento del golpe de Es
tado, en ago8to de 1991, acabaron con 
ell08. Hoy sin embargo, much08 comien
zan a ver 108 inconvenientes de esa pre
cipitación. Los organism08 políticos 
dentro del ejército eran una garantía de 
defensa contra el despotismo de 108 al
to8 mandos". 

Tiempos dHíclles-"Al ejército le 
falta la definición de Estado que Yel tsin 
y sus allegados no han sabido darle", di
jo el general Vladimirov. "Le falta tam
bién la definición del enemigo y tiene 
que aprender a acomodarse 80bre bases 
más mode8tas que las que había en la 
URSS, a partir de 10l!i despojOll que 80-
braron del Ejército Rojo". 

Vladimirov, quien ha servido en el 
Extremo Oriente, la de8aparecida Re
pública Democrática Alemana y Viet
nam, explicó que las Fuerzas Armadas 
soviética8 estaban orientadas hacia Oc
cidente. Ahora deben reorientarse ha
cia el sur, donde tenían 8U retaguardia. 
Por otro lado, agregó, antes el ejército 
se enfrentaba a conflictos globales en
marcados en la Guerra Fría. Hoy, debe 
asumir complicadoe conflictos locales. 

Como apunta el general e8pañol 
Franci8co Sepúlveda, actualmente "la 
probabilidad de una intervención, militar 
se centra en la amenaza de un desmem
bramiento de la Federación Rusa por es
tallidos nacionalistas más que en la sali
da de la actual crisis institucional". 

y en esta eventualidad, 808tiene el 
oficial español, hay que considerar "in
contables afrentas, como la pérdida de 
una cuarta parte del territorio de la 
URSS yde 138 millones de ex>BoviétiOO8", 
junto con "un galimatías de una treintena 
de repúblicas, regiones y comarcas aut6-
nomas con una quinta parte de población 
no rusa, la mitad de la cual apenas habla 
el idioma imperial". • 
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Los nuevos caminos 
del ejército ruso 

Las Fuerzas Armadas 
deben reducir 
su presupuesto, sus 
tropas y sus equipos 
militares para 
adaptarse a una 
nueva correlación 
de fuerzas en 
el territorio 
de la antigua 
Unión Soviética 
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Alexander Zbilin 

D
esde hace unos seis meses, en 
diversos medios guberna
mentales se especulaba sobre 
las características que ten-

dría el ejército ruso después de la pues
ta en práctica de la reforma militar. Las 
dudas estaban fundadas, aparente
mente, en la falta de un adecuado y de
finitivo concepto de defensa. 

Finalmente, en la última reunión de 
altos mandos del ejército con el presi
dente Boris Yeltsin, tomó estado públi
co la esencia de la reforma militar. De 
acuerdo con las palabras del Ministro 
de Defensa, Pavel Grachev, el ejército 
ruso se estructurará sobre la base de 
fuerzas de desplazamiento rápido y se
rá reconstruido siguiendo los principios 

de organización del ejército estadouni
dense. 

La norteamericanización del ejérci
to ruso incluye hasta el aspecto exterior 
de sus integrantes, puesto que los ofi
ciales vestirán nuevos uniformes que 
copian casi exactamente los modelos es
tadounidenses. Desde que, de acuerdo a 
lo que establecen los acuerdos interna
cionales suscritos, "deberemos reducir 
nuestro ejército hasta dejarlo cromo má
ximo en 1.500.000 hombres, no estare
mos en condiciones, como antes, de ca
locar un soldado detrás de cada arbusto 
a lo largo de todas nuestras fronteras", 
dijo Grachev. "Por ello se formarán, 
desde ahora, unidades de ejército móvi
les, capaces de trasladarse de una re
gión a otra en pocas horas", puntualizó 
el ministro . 

t,re,r mundo /154 



Como resultado de la creaci6n de 
fronteras nacionales entre los miem
bros de la ex-URSS y de la divisi6n del 
ejército soviético entre las diversas re
públicas de la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI), Rusia sufrió 
grandes perjuicios desde el punto de 
vista militar. El primer y más poderoso 
cinturón de defensa qued6 fuera de su 
territorio, mientras que Ucrania pas6 a 
tener las unidades mejor entrenadas y 
se quedó con los más modernos equipos 
militares. Por lo tanto, Rusia se ve obli
gada ahora a crear sus propias posicio
nes de defensa. 

Creación de nuevas unidades
"La división territorial -declaró el Se
gundo Comandante en Jefe de la Fuer
za Aérea, General Víctor Kot- nos obli
gó a ocuparnos de la creación de nuevas 
unidades militares". Una de ellas ha si
do emplazada en el sur de Rusia, donde 
antes no había grandes unidades mili
tares porque eran regiones del interior 
de la ex URSS. Es el caso de lo que ocu
rrió en el Cáucaso Norte, que ahora es 
una regi6n fronteriza. 

Sobre la base de estas unidades 
nuevas de la Fuerza Aérea de Cáucaso 
del Norte y de las tropas que fueron re
tiradas de Polonia se formó un fuerte 
Cuarto Ejército, que incluye tres unida-

des de aviaci6n de bombardeo, combate 
y asalto. 

Según el general Kot, el peso princi
pal de la puesta en marcha del nuevo 
concepto militar adoptado recaerá en 
las nuevas unidades expedicionarias y 
aéreas de mayor movilidad. 

Los primeros resultad08 están ya a 
la vista. El principal centro de entrena
miento fue establecido en la ciudad de 
Borisoglebsk. "Se trata no s610 de un 
centro de entrenamiento sino también 
de una poderosa unidad militar capaz 
de trasladarse rápidamente, en caso de 
guerra, hacia el centro del conflicto y 
aumentar en forma suficiente el poder 
de las unidades militares empeñadas 
en rechazar la agresión", explico el ge
neral Kot. 

Además, dado que la capacidad de 
defensa en la región occidental ha decli
nado considerablemente, el principal 
agrupamiento militar formado allí está 
actualmente basado en unidades mili
tares del Distrito de M08CÚ y de las que 
han sido retiradas de Alemania. 

Paralelamente, fue reforzada con
siderablemente la 
estructura de la 
aviaci6n militar en 
la zona noroeste, 
mientras que en el 
Lej(JJ1() E8te no se in-

Según .1 p,e~dente Yelt.ln (der.l/e), .'.ctu.' p,nupunto de 5 mil mll/ooe. 

crementará el poderío de la Fuerz.a Aé
rea pero los viejos aviones serán reem
plazados por otros más modernos como 
los SU-24, SU-25 y SU-27. 

Al trazar el cometido del comando 
militar, el presidente Yeltsin señaló 
que dada la política de reducción de las 
fuerzas armadas, debería ponerse énfa
sis en el mejoramiento del nivel profe
sional y ello es completamente natural 
ya que en algunas regiones la correla
ción de fuerzas ha cambiado consider
ablemente. 

Así, por ejemplo, en el Lejan.o E8te 
de Rusia, las bases de la Fuerza Aérea 
tienen frente a sí a unidades aéreas chi
nas cinco veces más poderosas. 

Al hablar en la reunión del Alto Ca
mando militar, el comandante enjefe 
de la Fuerza Aérea, general Peter Dei
nekin, llamó la atención al presiQ.ente 
Yeltsin sobre la intensificación del en
trenamiento militar, que puede con
ducir a un muy rápido agotamiento de 
los recursos técnicos militares. "La 
Fuerza Aérea rusa -señaló- no tiene 
suficiente dinero para comprar moto-

res de aviación de empresas 
extranjeras, como Pratt and 
Whitney o Roll8 Royce y tampo
co estamos en condiciones de 
adquirirlos en el mercado in-
terno por falta de fondos sufi

cientes, por eso es que los 
programas técnico-militares 
deberían ser subsidiados por 
el Estado". 

El actual presupuesto mi
litar, según el propio Yeltsin, 
es de unos cinco mil millones 
de dólares y difícilmente po
drá ser aumentado. Sea como 
sea, en este caso se podrían 
obtener algunos recursos adi
cionales como resultado del 
aumento de la exportación de 
tecnología militar. Por ello, el 
general Grachev reclama que 
se autorice a su ministerio a 
vender armas al exterior y a 
utilizar el producto de esas 
ventas para atender las nece
sidades internas de las fuer
zas armadas. 

de dó/.,e. no puede • ., .ument.do, lo que perJudlc. ,. modemlz.clón de la. equipa. 

Alu ..... ' ZhNIn eo teniente coronel, del ejér
cl1D fUIO y Editor Je1e del diario Indeper'CIlente 
E/Mcilo de RusiA 



OMPORTAMIENTO 
ESTADOS UNIDOS 

La larga mano del narcotráfico 
La mafia mexicana comienza a asumir una mayor responsabilidad 

sobre el traspaso de cocaína en la frontera y el comercio 
de tóxicos en las principales ciudades de California 

Beatriz Hernández I L la TlaEva"";beao". vioitas en camisón y de ruleros ya 
sean las dos de la tarde o las 
tres de la msñSDS. Vendeco-

caína y debe estar siempre despierta. 
Amó de 500 kilómetros de su casa, los 
barone8 mexicanos de la cocaína dis
putan a sangre y fuego el control de las 
rutas del tráfico. 

En San Francisco, Estados Unidos, 
en el barrio latino llamado Mission 
District, caminando dos cuadras en 
cualquier dirección, desde el departa
mento de la TíaEva, es posible encon
trar lugares de venta de cocaína en 
cualquier lado. En un bar del mismo 
barrio, donde pasan música mexicana 
a todo volumen, el trafican te es un 
hombre de 50 años vestido de vaquero 
mexicano, con sombrero y botas ne
gras, tío del dueño. 

Un negocio en expansi6n- Sen
tada al mostrador está María Rosa, de 
40 años, una consumidora habitilal de 
cocaína. Gasta todos los días 60 dólares 
para adquirir 16 gramos de la droga que 
los traficantes venden en el lugar, y es la 
amante del sobrino del traficante. La 
droga le sale más barata por esO. 

Un policía camuflado, que trabaja 
en la vigilancia del lugar, dice que Mis-

sion se convirtió en el punto central de 
abastecimiento de cocaína de la ciu
dad. "El movimiento es tan intenso 
que parece mentira", afirma. 

La DEA (Drug Enforoement Admi
nistration), agencia del gobierno nor
teamericano encargada del combate al 
tráfico de estupefacientes, reveló que 
en los últimos ocho años la mayor par
te de la cocaína consumida en San 
Francisco, California, ha sido introdu
cida y comercializada por mexicanos. 
El informe de 1993 sobre el tráfico in
ternacional de drogas del Departa
mento de Estado dijo que México se 
convirtió en la ruta de paso del 50 al 
70% de la cocaína colombiana destina
da a Estados Unidos. "Asistimos a un 
aumento creciente de la distribución y 
del tráfico de cocaína por mexicanos", 
dice el agente Ralph Lockridge, de la 
DEA de los Angeles. 

Los mexican08, a su vez, venden la 
cocaína que reciben en pe.go dentro de 
Estados Unidos. Los que controlan la 
distribución de la droga en la Costa 
Oeste son las familias mexicanas, 
mientras que 108 colombianos contro
lan las ventas en la Costa Este. 

Guerru por territorio- El papel 
cada vez más importante de las fami
lias mexicanas como intermediarias 
en el tráfico de cocaína pe.ra Estados 

Un túnel 
con.uuldo por 
tr.flc.nt •• 
1111."" TlJenn. 
-en México- • 
S.n 0/.110, en el 
.urde 
e.l/foml., 1M" 
tr.neport. de 
drol1 •• 

Unidos ocasiona guerras territoriales 
de bandas callejeras. Es probable, se
gún autoridades de San Diego, que por 
lo menos una docena de asesinatos 
ocurridos en esa ciudad, así como en 
Chula Vista, Imperial Beach y Natio
naI City, estén vinculados a las fami
lias mexicanas. Muchos de los muertos 
sonjóvenes latinos. 

A pesar de ser común que las ban
das callejeras de California se enfren
ten en guerras entre sí, el objetivo de 
los choques actuales está centrado en 
el tráfico de drogas. Muchas de las ban
das de Mission trafican drogas en gran 
escala, lo que a su vez lleva a organiza
ciones criminales mucho mayores. 

Estos nuevos traficantes, sin em
bargo, no se están enriqueciendo. "To
davía no vi a ninguno de estos mafiosos 
ganar dinero como &arface", afirma 
Mario Paz, asesor del alcalde en la pre
vención del tráfico de drogas. 

Dinero Fácil - Así como la venta 
del crack atrajo a los jóvenes afroa
mericanos desocupados, la cocaína 
atrae más a la juventud de origen la
tino que busca dinero y status. Los 
especialistas afirman que el derra
mamiento de sangre en Los Angeles 
se agravó desde que, junto a HoUII
ton, la ciudad se ha convertido en el 
punto principal de distribución de 
droga al resto del país. En San Fran
cisco, vendedores de cocaína como la 
Tía Eva u otro llamado El Enano se 
están cuidando para no irritar a los 
viejos vendedores de cocaína del otro 
lado de la Bahí8-, en la comunidad 
afro americana de Oakland. 

Para respetar el territorio de los ven
dedores de cocaína negros, los latinos tu
vieron que comenzar a vender en sus 
propios barrios. Es por ello que -desde 
que el tráfico se implantó en México y 
desde que laa familias mexicanas se pu· 
sieran a trabajar en Estados Unidos-, 
una aspirada se ha convertido en hábito 
para muchos habitantes del barrio de 
Mission, en San Francisco. • 



CiJllslruccidll dc habilacio/lcs por clsislclIUJ TRA VA-BLOCaS - Brasil 

Aeropuerlo de Puerlo Suarcz (Bolivia) Esladio de FuIOOI- Ulliversidad de Olile (Olile) 

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

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



IDA P~OBLEfe1A eee 

Me conta ·0 

POR CONfACTO SEXUAL 
genital. anal u oral a través del semen 
y / o secreciones vaginales de una 
persona infectada. 

POR VIA SANGUINEA 
usando agujas y/o jeringas infectadas 
y en transfusiones de sangre no controladas. 

POR TRANSMISION MADRE-HIJO 
en el embarazo y/o parto si la madre 
está infectada. 

DE TODOS 

No me contagio 

POR CONrACTO SEXUAL 
usando siempre preservativos 
( condón). en las relaciones 
sexuales. 

POR VIA SANGUINEA 
usando siempre agujas 
y jeringas descatables. 

MEDIANIE OBJETOS DE ASEO 
para exclusivo uso personal 
( cepillo de dientes. maqu1n1tas de afeitar). 

EL V1RUS V1l:l ( QUE PROVOCA EL SIDA J NO SE TRANSMITE POR: 
besos comunes y abrazos. 
tos y estornudos. 
piscinas. WC y duchas . 

• tazas. cubiertos. platos. 
animales (mosquitoS. etc.) * Por eso puedo trabajar. estudiar y convivir con una persona trifectada. 

lA DISCRIMINACION, EL MIEDO Y EL NO ESTAR ........ 

BIEN INFORMADOS SI NOS ENFERMA A TODOS. E.n l 
Linea SIDA: 111. 

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO ~ 42 10 10 =~IV:'l4:: 
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