


Río, punta de lanza del 
1 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 

Juff 



Como en los años 20 y 30, 
ante la apatía de los partidos 
políticos tradicionales y la 
indiferencia de los 
ciudadanos comunes, el 
fascismo y el nazismo 
vuelven a Europa. 
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Reaparecen estimulados por 
la recesión económica, y el 
descontento de sectores 
urbanos matginados. Con un 
agravante: en algunos casos, 
como en Italia, cuentan con 

1 el apoyo de una poderosa red 
de comunicación de masas 
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El gobierno de 
La Habana y 
representantes de 
la comunidad cubana 
en el exilio discuten 
el problema migratorio 
y Jormas de superar 
la crisis económica 
en la isla 

Divergencias 
profundas, alimentadas 
por siglos de desarrollo 
con orientación 
diferente, 
desencadenaron la 
guerra civil en Yemen, 
sólo· cuatro nños 
después de la 
reunificación 

Los avances científicos 
y tecnológicos llevan a 
los seres humanos n 
mira,· hacia el planeta 
Tierra desde una nueva 
perspectiva, en la que 
no Jiay lugf!r para 
fronteras ltl 

discriminaciones 
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El Viejo, camino a Santa Maria 
(En. homenaje a Juan Carlos 

Onetti.) 

Ahora sí. No vendrán los perio
distas a romper el clima que cubre 
tu cama. Salvo, eso sí, que se apa, 
rezcan con una botella de buen vi
no de güisqui, de ron.. .. Más quién 
se 'animará a seguirteF S ólo unos 
pocos. Se crea buscan.do la fama. Y 
no saben que la fama es puro cuen
to. Nunca van a ser grandes, grar 
cías a Dios y a la Virgen Santísima. 
Les falta ese don de saber marcar el 
Alma de los Hombres. ÚJs elegidos 
por los Dioses son los que _tienen 
amigos capaces de dar la Vida por 
ellos. Vos sos uno de ellos, Viejo. 
Eres un hombre feliz. Viviste como 
quisiste. Te alimentaste de arte,~ 
tabaco y de vino. Nada más necesv 
tabas. No es para estar triste. Tu 
Vida no es el rayo que rasga la tor
menta. Es un destello cálido de luz 
que no enceguece. 

El mes de Mayo es dulce y amar
go paralaPatriaOriental. Cuan.do 
ya no importaba, dijiste adi6s, har 
ciendo con la mano una señal. Co
mo con vergüenza. 

- Pero, bueno. No te preocupes, 
Viejo. Estás en la cima de la colina, 
se ven ahí abajo, las primeras luces 
de Santa Marta. 

Has vuelto a casa, Juan Carlos 
Onetti. ¿Quién lo diría? Sí hasta 
nombre de escritor tenésl 

Primer día de Junio de 1994. 
Victor Torres 
Paysandú • Uruguay 

Justicia y Paz de Guatemala 

El objetivo de la presente comu
nicación es informales la decisión. 
de concluir nuestras actividades 
como Comité Pro Justicia y Pa.z de 
Guatemala. Como es de muchos co
nocido, el Comité Pro Justicia y Paz 
de Guatemal,a, na.cié hace 15 años, 
como un esfuerzo de cristianos com-

prometidos con las luchas y espe
ran.zas de nuestro pueblo por alean. 
zar una vida con dignidad. Se in'ici6 
la denuncia, desde nuestra identi. 
dad cristiana, de las violaciones a 
los derechos humanos de la poblo.
ción. indígena y del movimiento¡» 
pular en general (. .. ) Y promcuimos 
la solidaridad de personas, grupoe, 
institucionu e iglesias de diferentea 
paises, con. la cau8a del pueblo gua,. 
temalteoo (. .. ) 

Todos estos modestos aportea, no 
exentos de equivocaciones, conti
núan sien.do v6lúlos, sobre todo en 
la presente coyuntura en que las es
peranzas de _los pobres por u~ vida 
mejor se ale¡an ante la ofensiva_ del 
sistema imperante que ya no tieM 

ninguna competencia, a causa de 
los cambios ocurridos recientemen
te a nivel mundial,. Durante est-Os 15 
años el Comité ha trata.cw <Íe cum
plir ::On un papel de servicio haata 
doruk era necesario. 

La represión. que afectó y afecta 
a todo el movimiento popular, sobre 
todo en los años más dramáticos de 
finales de los años 80 y princ.ipios de 
los 90, nos obligó a replegarnos, y a 
dejar de tener una cara pública al 
interior del país. 

Modestamente apoyamos los es
fuerz.os del resurgimiento de ~as ce
nizas dejadas por la represüm. A 
causa de que todavía coMiderába
mos·necesario nuestro aporte en el 
campo específico de la defensa ik loa 
derechos humanos, dada la expe· 
riencia adquirida desde 19~2, con
tinuamos con la tarea de alimentar 
a la solidaridad y sobre todo co~ el 
Informe Anual sobre la Situación 
de los Derechos Humanos en Guate
mala. 

El servicio estaba condi,cicnado 
a que las tareas en que colabora: 
mos, fueran asumid<UJ por el movi
miento popular y, sobre todo,porlas 
iglesias. . 

Nuestra decisión de termm~ 
con un trabajo, sin embargo, de !1"n, 
guna manera significa que la situ<v 
ción de los derechos humanos ei 
Guatemala, h~a mejorado. Por e 
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e- contrario, constatamos que las con,. 
z,. diciones se deterioran en forma 

Intercambio Arapongas · Paraná 
~ alarmante, pero, a la par de dicho Brasil / Cep 86701-020 
i- deterioro, se vislumbran signos 

a alentadores. La voz y acciones de los .I Gilson Dantas 
z,. rkscendiente mayas para el cese de Caixa Postal 6007 
). 

las condiciones de marginación. y .I Carlos Quindemil Rodoferroviária 

" 
opresión. son proféticas. Existen mu- Calle 47 #3008 entre 30 y 32 Brasilia - DF 

,, chos signos más de que el pueblo de CP 33200 San Nicolás de Baris Bras il / Cep 71209-970 
Guatemala está de pié y avanza en La Habana, Cuba :a 
la consecución de un.a vida digna. .I Jorge L. Santos ... 

Nuestro trabajo, el de los que .I Maria Betcin.ia Mayrinck Rua Bento Lisboa, 89 - Apto . 
hasta hoy conformamos el Comité R. Prof. Othon Paraíso, 109 

~ 
Pro Justicia y Paz de Guatemala, 473/A/0l Catete - Río de Janeiro 

i- 52030-250 Torreao Brasil / Cep 22221-010 
n no concluye, aunque sí como grupo. Recife - PE Brasil 
¡. Todos seguiremos apoyando los .I Cátia Cristina Tavares da 
a nuevos espacios a través de las di- .I Reinaldo Soares de Souza Silva 
!l uersas modalidades que es necesar Rua Tucano 1022 Rua Presidente Sodré, 653 
i ri-o asumi1·, dado el contexto naci.o- 86701-020 Arapongas - PR Nova Irca~u - Río de Janeiro 
!e nal e internacional aludioo. Bras il Brasil Cep 26285-140 

1· Las viudas, los familiares de los 
.I Cátia Cristina T. da Silva .I Mara Santos 

5 desaparecidos, los desplazados irv 
ternos,y en general el pueblo indíge- Rua Presidente Sodré, 653 Rua C, Quadra 17, casa 14 

(• 

naque ha sufrido 500 años, hoy pre- 26285-140 Nova Igua~u · RJ gua Limpa · Várzea Grande 
a Brasil Mato Grosso / Brasil sentes activamente, resistienoo y Cep 78145-680 
a forjanoo una nueva sociedad, nos .I Gilson Dantas 
'e con.firma "la visita del Sol que se le- CP 6007 .I Adauto Vieira Teixeira 
~ uanta para alumbrar a aquellos que Rodof erroviá ria Av. Antonio Silva Campos , 450 
~ se encuentran entre tinieblas y som- 71209-970 Brasília - DF Engenho - Natividade • Río de 
a bras de muerte y guiar nuest1·os par Brasil J aneiro 
d sos por el camino de la Paz". Brasil / Cep 28380-000 

(Luc. 2,78-79) .I Mara Santos 
.I Carla Billieiro Santi 

t· Rua C, qua(jra 17, casa 14 
i· Comité pro J usticia y Paz de 78145-680 Agua Limpa Av. Ministro Lafa iete Andrade, 

~ Guatemala Várzea Grande · MT 175 
Guatemala - América Central Brasil Comendador Soares · Nova 

¡. Iguagu - RJ 
11 .I Manoel Francisco Inacio Brasil / Cep 25261-220 
'ª Rua Viacs 296 - casa 03 
i- Nueva lectora Santa Monica/Cep 31530-320 .I Dulce Claudette Daida 
¡,. Belo Horizonte, M.G. • Brasil Luis 
rr Bloque 26 Apartamento 20 
11 Quiero expresarles mis fraternos .I Marta Cristina de Souza Reparto Van-Troi 
11 saludos y a la vez feUcitarles por la Rua Claudionor de Aguiar 4 Caibarién Villa Clara • Cuba 

extraordinaria revista que dirigen. Padre Miguel - Río de J aneiro Tel: 34559 
En oportunidad reciente tuve ocar Brasil / Cep 21710-000 

.I Luis Casanova Jarel o Bi.ón. de conocerla en. Uruguay, grar 
cuis a la gentileza de un.a amiga y .I Maria Betluinia Mayrinck Ave. 5ta. No. 823 

¡. Entre Calles 8 y 10 
~ compañera de avatares en la lucha Rua Prof. Othon Paraíso 473 

por el respeto a los derechos huma,. Apto.01 Bloco A Caibarién VC 52600 - Cuba 
13 Torreo - Recife · PE nos, quien me regalo t,·es números Brasil / Cep 52030-250 ,.1 Jose de la Vega Saurí 
'1 del presente año. Apartado Postal 4006 Habana 4 
¡,. .I Reinaldo Soares de Souza Vedado C.P. 10400 
¡. Maria del Carmen Pariente Rua Tucano 1022 Cuba 
11 Carmelitas 
il Caracas - Venezuela 
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Editora Tercer Mundo Ltda. 

N
uestros lectores saben que 
desde el comienzo de 1994 
estamos conmemorando los 
veinte años de cuadernos 

del tercer mundo, que se cumplen 
en setiembre de este año. 
La proximidad de nuestro vigésimo 
aniversario nos llevó a crear una 
nueva sección, "Los Grandes 
Reportajes", donde estamos 
republicando los principales 
artículos de tapa de ese período. De 
esta forma aspiramos a que los 
lectores más recientes conozcan 
mejor la trayectoria de nuestra 
publicación y los más antiguos 
evalúen, a la luz de las nuevas 
realidades, la cobertura que dimos a 
hechos que marcaron estas dos 
décadas. 
Pero la fecha no puede ser 
conmemorada sólo con una mirada 
al pasado. En esta oportunidad 
a.spiramos a proyectar nuestro 
trabajo hacia adelante, tomando en 
cuenta los cambios producidos en 
estas dos décadas y las nuevas 
expectativas de nuestros lectores. 
Así, queremos establecer un 
"diálogo" con nuestro público para 
conocer su opinión sobre la revista, 
sus diferentes secciones, el 
tratamiento de los temas, la 
diagramación, et.e. 
El cuestionario que publicamos a 
continuación es un intento de 
establecer con nuestros lectores una 
relación más directa. Desde ya, 
agradecemos el tiempo que dediquen 
a responderlo. 

12) 

Las respuestas deben ser dirigidas a: 
Editora Terceiro Mundo Lt<la. 
Ruada Glória, 122- Gr. 105-106 
Glória-20241-180 
Río de Janeiro - Brasil 

r~ ·----------------------------------------------····-·----------··--·~ 
' 1 ,-
' 1 : l. ¿Qué secciones le interesan mlis? i 

( ) América Latina ( ) Minorías 1 

( )Africa l ) Dro~s 1 
( ) Asia ( ) Población ¡ 
( ) Medio Oriente ( ) Mujer I L-
( ) Economía ( ) Otras J 

1 2. ¿Cuáles secciones le parecen de menor interés? l Arr. 
......................................................... 4 ..... . . 

.......... ...... ,. ... .. ... ..... .............. .. ................. . 
~ S. ¿Le lnteresa que incluyamos otras regiones? 

• 

( ) Sí ( ) No 
¿Cuáles? ...... . .. .• . •..•. ...... .. . •... . .. .... .....•.•... . .. . , . 

4. ¿Le interesa que tratemos otros temas? 
( ) Sí < > No 
¿Cuáles? ........................ .. ... .•.. . ..••. .. .•.•..... . . .. 

5. ¿Le parece correcta la extensión de los artfculos? 
( ) Sí ( l No 

Explique por qué: ............ • .................................. 

6. ¿Qué le parecen nuestras tapas? 
( ) Buenas ( ) Malas 
( ) Regulares ( ) Muy Malas 

7. ¿Le llamó la atención alguna en particular? 
( ) Sí ( J No 

¿Recuerda qué número de la revista? ......... .•. .......• .• .... , .... 

} 8. ¿Le parece adecuado el nombre de la revista? 
: ( ) Sí < ) No 
' : ¿Porqué? .......................... •...... ... • . .. ..•• •. .. . .... 

' ' ....................................................... ...... . 
' ' ' : 9. ¿Qué opina acerca de la presentación vblual de los temas? 
~ ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala 
1 

j 10. ¿Qué opina del suplemento sobre Medio Ambiente? 
j ( )Ea bueno ( ) Es regular ( ) Es malo 
1 
1 

: 11. ¿Tiene aJg6n otro comentarlo l(iObre nuestro trab81lo? l ............................................................. . 
Nombre ......................................... . ... .. ... . 

1 
¡ 
i 

pre 
del 
Co: 
juh 
reu 

l islE 
de• i cíó: 

i obj 
1 

'1 !CO Gn 

l tau 
pil 

1 
1 
1 mu 
1 un 
1 lll8 

rro 
Ya 

che 
de 
pir 

f 

Dirección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Ciudad .. , ............................•......... , , ·. · · - · · · • 
Provincia: . ...•............... CP . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j 

L--------- - - --- -------------------------------·------~-.,_ __ 

La 
del 
ext 
bol 
rec 
de 
del 
un 
Su 
COI 
prl 
In.e 
ce1 
ecc 
Co 
vic 
hu 
COJ 

sai 

lile 



PANORAMA 

CARIBE 

U ni dad económica 

La onda de formación de bloques 
regionales entre países de 

América Latina ha dado un nuevo 
producto, la Asociación de Estados 
del Caribe (AEC), aprobada en la 
Convención de Barbados del 4 de 
¡ulio pasado, en una Cumbre que 
reunió a 25 jefes de Estado en esa 
t!la. El acuerdo prevé la fundación 
de un órgano de consulta, concerta
ción y cooperación que tendrá como 
objetivo la creación de un espacio 
económico ampliado en la llamada 
Gran Cuenca del Caribe y servirá 
también para unificar posiciones 
políticas. 

La idea surgió dentro de la Co
munidad del Caribe (CARICOM), 
un ente integrado por los 13 países 
msulares angloparlantes y se desa
rrolló a gran velocidad. La iniciati
va del ex ministro de Jamaica, Mi
chael Manley, lanzada a mediados 
de 1993, fue rápidamente adoptada 
por el Grupo de los Tres (G-3), inte-

Bolivia 
La Procuradoría General 
del l3rasil aceptó la 
eictradición del ex dictador 
boliviano Luis García Meza, 
reclamada por el gobierno 
de La Paz. García Meza 
debe cumplir en Bolivia 
una sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia, que lo 
condenó a 30 años de 
pr.is16n sin derecho a 
Indulto por casi medio 
centenar de delitos 
económicos, contra la 
Constitución, asesinatos, 
violación de derechos 
humanos y otros, todos 
cometidos durante su 
sangriento gobierno de 13 
111eses. 
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grado por las tres naciones conti
nentales más poderosas del área: 
México, Colombia y Venezuela. El 
G-3 propuso ampliar los objetivos 
de la AEC a la formación de un es
pacio de libre comercio en toda la 
Cuenca caribeña. 

Algunos especialistas que han 
seguido el rápido proceso de forma
ción del minibloque alertaron sobre 
la posibilidad de que se trate de un 
globo de ensayo destinado a proyec
tar la influencia del NAFI'A (Area 
de libre comercio entre Estados 
Unidos, Canadá y México) en Amé
rica Central y del Sur. 

Las islas de Guadalupe y Mar
tinica y la Guyana Francesa - en
claves coloniales de Francia en el 
Caribe - entrarán a la AEC en ca
lidad de miembros asociados, no 
plenos. Una condición igual a la 
que tendrán Puerto Rico y las Is
las Vírgenes, anexados por Esta
dos Unidos. 

García Mttza vuelvtt • Bolivia 
11xtradltsdo por Bras/1 

Cúpula 
Iberoamericana 

Los gobernantes de los 23 países 
que participaron en la IV Cumbre 
Iberoamericana, realiza.da en la 
ciudad de Cartagena, Colombia, 
defendieron la creación de un 
gran merca.dt:J común continental 
que se extienda desde Alaska a la 
Antártida. La Declaración de 
Cartagena, aprobada en el 
encuentro, propone la fusü5n de 
todos los trata.dt:Js regionales de 
libre comercio para viabilizar ese 
gran acuerdo. Y soli.cita la 
aproximación con la Unión 
Europea y la organización de los 
países de la Cuenca del Pacífico. 
También enfatiza la necesidad de 
consolidar los regímenes 
democráticos reduciendo la deuda 
social provocada por los ajustes 
económicos y fomentan.d.o la 
recuperación de la economía. 
Los dirigentes iberoamericanos 
exigieron un mayor fl,ujo 
comercial entre los signatarws del 
acta final de la Ronda Uruguay 
del Acuerdo General de Aranceks 
y Comercio (GATT). Las arduas y 
lentas negociaciones realizadas en 
ese marco concluyeron en la 
creación de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) cuya 
jerarquía será similar a la del 
Fondo Monetarw Internacional 
(FMI). El brasileño Rubens 
Ricúpero, actual ministro de 
economía de su pais, y el ex 
ministro de Comercio Exterior de 
Italia, Renato Ruggiero, han sido 
propuestos para el cargo de 
director general de la OMC que 
será cubierto en noviembre 
próximo en una elección. 
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PANORAMA 

COLOMBIA 

Los problemas de Samper 

L a victoria electoral del liberal Er
nesto Samper Pizano, de 4S años, 

ex ministro de Desan-ollo del presidenta 
César Gaviria, fue ofuscada por acusa
ciones de la prensa colombiana de que su 
campaña habría sido financiada por el 
narcotráfico. Samper rápidamente negó 
las denuncias y pidió una investigación a 
la Justicia. 

entrevista televisada que el Cartel de 
Cali quiso dar dinero para la campaña 
de ambos candidatos, pero afirmó que 
el apoyo fue rechazado. 

La disputa entre Samper y Paatra
na, que en la última encuesta anterior 
a la elección estaban empatados en 
48% de las preferencias, hizo que la se-

] 
gunda vuelta fuese una verdadera lu
cha campal entre ambas máquinas 
partidarias en la que se quemaron río, 
de dinero. El gobierno autorizó a cada 
uno de los candidatos a gastar dos mi
llones de dólares en esa segunda vuel
ta, pero nadie duda que los valores re
ales fueron muy superiores. Tanto 1°' 

liberales como los conservado. 
res contaron con asesoría de 
marketing electoral de especia, 
listas norteamericanos. 

Todo comenzó con la 
divulgación de grabacio
nes de oonversaciones te
lefónicas entre el perio
dista Alberto Giraldo, 
considerado el hombre 
responsable por las rela
ciones púbUcas del Car· 
tel de Cali, y miembros 
del equipo de Samper. El 
tema: financiamiento de 
la campaña. Grabaciones 
similares comprometen 
también al candidato de
rrotado, Andrés Pastra
na, quien al igual que el 
presidente electo, negó la 
veracidad de las mismas. 
Giraldo admitió en una 

Grabaciones te/ef6nlcas comprometen al prnld.,,,. .,ecto, 
Emetrto Samper (foto) y• su opoMnte con •I narcotrinco 

Con 50,3 % de los votos váli, 
dos, que le aseguraron la victoria 
por poco más de 100 mil sufra
gios sobre su contrincante, Sam, 
per pondrá en práctica una políti, 
ca económica menos ortodoxa que 
su ant.ecesor Gaviria, de su mismo 
parbdo. Defiende una privatiza
oón moderada y la presencia del 
Estado en sectores como el área 
social. A los traficantes había pro
m_etido ''.juicios justos" y a la opi
nión pública que los mantendrá 
en "prisiones seguras'', en alusión 
a la cinematográfica fuga del ya 
fallecido Pablo Escobar. 

Perú 
El denominado Sendero Luminoso "Rojo'~ que 
no acepta la propuesta de tregua formulada 
por sus lideres encarcelados, ha formado un 
nueuo aparato político-militar para continuar 
las acciones armadas. 

MEDIO ORIENTE 

Israel se retira de 
puesto fronterizo 
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El nueuo organismo, denominado Comité 
Regional de Lima, es re.sultado de la 
reorganizaci.ón de los senderistas radicados 
en la capital peruana, que han decidido 
ignorar las 6rde11es del encarcelado dirigente 
Abimael Guzmán. ws disidentes organizaron 
un n.ueuo Comité Central,, eneabezadc por 
Osear Ramírez ("Feli.ciano'? y le puS'ieron el 
nombre de Sendero Rojo a su facción en 
oposición al que llaman Sendero Amarillo, de 
los conciliadores. 

E n octubre próximo, Israel cederá la supervisión 
del paso fronterizo del puente Allenby, que une 

el territorio de Cisjordania y Jordania. Cuando en 
esa fecha las unidades del ejército israelí se retiren 
del puesto fronterizo, la autoridad autónoma pa!el' 
tina se encargará de la supervisión del cruce front. 
rizo en coordinación con el Ministerio de Transp0rte se, 

6 

israelí. 
La medida coincide, según fuentes vinculadas 8 

Yasser Arafat, con los preparativos que se realizan 
para transferir el poder a los palestinos a fin de ex· ha 
tender el autogobierno a toda Cisjordania. La meta 
es permitir que eso suceda antes de la realizací6nde ah. 
las primeras elecciones municipales y parla.menta· po 
rías en los territorios palestinos desde 1967. ali 
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~ l sitio de la estratégica ciu
~ ad de Cuito en el centro 
del país, mantenido por las 
fuerzas de la UNITA (Unión 
Nacional por la Independencia 

1 
Total de Angola), desde hace 
mas de un año y medio prodajo 
un saldo de por lo menos 16 mil 

1 muertos y la situación puede 

1 

empeorar si no media una ur
gente intervención de la ONU. 

Según las últimas informa
ciones de las organizaciones 
humanitarias que actúan en el 
paía, en especial de la Cruz Roja 
Internacional, Oxfam y Save 
the Children, si la ONU no in
terviene para impedir la ma
tanza en Angola las pérdidas en 
vidas pueden llegar los niveles 
de 1993, de casi mil por día. 

Los combat.es más intensos 
se dan actualmente en la peri fe
ria de Cuito, defendida por el 
gobernante Movimiento para la 
Liberación de Angola (MPLA). 

"Los rebeldes avanzaron 
hasta la periferia de la ciudad y 
ahora combat.en cuerpo a cuer• 
po con las tropas del MPLA", 
afirma un informe de OX.FAM 
dado a conocer en Londres a fi. 

nes de junio. Fuent.es diplomá
ticas angoleñas en Europa in
formaron que la UNITAenfren
ta al gobierno en otros seis fren
tes, entre ellos el enclave de Ca
binda, situado entre Zaire y 
Congo, rico en petróleo y fuente 
de 3 mil millones de dólares 
anuales de ingresos por expor
taciones. "La toma de Cabinda 
seria un triunfo estratégico pa
ra la UNITA que ya controla 
otras regiones ricas en diaman
tes, lo que les permite financiar 
los gastos de guerra", dijo esa 
fuente diplomática. 

En noviembre de 1992, el go
bierno del MPLA convocó a eleo, 
clones reconocidas int.ernacio
nalmente como libres y limpias, 
en las que resultó vencedor el 
actual president.e José Eduardo 
Dos Santos. Al mes sigui'ente 
Savimbi, que quedó segundo en 
la dispute, anunció que desco
nocería el pronunciamiento po
pular y lanzó una ofensiva mili
tar que dura hasta ahora. El 
precio en vidas del conflicto des
de entonces es estimado en 500 
mil muertos por las organiza
ciones humanitarias. 

NO ALINEADOS 

Hora de definiciones 

Un énfasis mayor en las cuestiones económi
cas, la reforma institucional de las Naciones 

Unidas y un pedido de reducción o perdón de la 
deuda externa de los países en desarrollo figuran 
entre las principales conclusiones de la reunión de 
cancilleres del Movimiento de los paf.ses No Ali
neados, realizada en i1 Cairo a fines de mayo. 

Ensu primer gran encuentro de los últimos dos 
años, el Movimiento de los países No Alineados 
trató de definir políticas que le diesen un peso ma
yor en loe asuntos internacionales. "La organiza
ción está actualmente en una encrucijada. Esta 
reunión es una buena oportunidad para redefinir 
el papel que tendrá en el futuro", dijo Vladimir Pe
trovsky, vice secretario general de la ONU, antes 
de la apertura del evento. 

Por más de cuatro días el análisis de los temas 
económicos dominó las discusiones que contaron 
con la participación de 85 ministros de relaciones 
exteriores. El documento final señaló que las nue
vas reglas surgidas después del cierre de la Ronda 
Uruguay del GA'IT (Acuerdo General de Arance
les y Comercio) deberían traducirse "en un aumen
to del acceso al mercado, en la expansión del co
mercio mundial y en el incremento del empleo en 
todo el mundo, en particular en los países en de
sarrollo". La conferencia recordó que un estudio de 
la ONU sobre cooperación Sur-Sur señala que el 
Norte debería perdonar o reducir la deuda pública 
de las naciones en desarrollo y tomar "una actitud 
urgent.e" en relación a la deuda comercial. 

Otro tema ampliamente debatido fue el de la 
reestructuración de las Naciones Unidas. "El po
der de veto que garantiza un papel dominante a 
los miembros permanentes del Consejo de Seguri
dad conspira oontra los enunciados democrátioos 
de la ONU y debe ser revisto", afirma el documen
to final. 

Uno de los momentos más importantes de la 
conferencia fue el de la aceptación de Sudáfrica co
mo miembro pleno. "Esta es una ocasión muy 
emocionante para nuestro pueblo y expresamos 
nuestro sincero aprecio por el interés de los No 
Alineados durante los obscuros tiempos del 
apartheicl', dijo el canciller Alfred Nzo, de Sudá
frica. Igual importancia revistió la designación 
de un país latinoamericano para la presidencia 
del movimiento a partir de setiembre de 1995, 
elección que recayó sobre Colombia. La última 
vez que América Latina ocupó la presidencia los 
No Alineados fue entre 1980 y 1983, cuando Cuba 
estuvo en el cargo por designación de la Conferen
cia de La Habana de 1979. 
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jaban el lugar desde donde derribaron 
el avión que tran.eportaba a los doe 
president.es vestidos con ropas milita. 
res belgas", asegura el periódico. 

Las masacres son escenas cotidianas en Is cruel guerra d• Ruands 

Este último detalle explica por 
qué después del crimen los hutus em. 
pezaron a perseguir a los ciudadanoe 
belgas resident.es en Ruanda, lo qua 
t.erminó con la muerte de diez para. 
caidistas de ese país destacados para 
la protección de la primera ministra 
Agathe Uilingimana, también aaeai
nada. 

RUANDA 

Franceses acusados Le Soir describió con detalles 06-
mo habría sido perpetrado el doble 
asesinato presidencial. "Los dispal'OI 
partieron de un lugar cercano a la ba
se militar de Kanomb&, conocida o,. 

mo Massaka, donde estaba la guardia 
presidencial. En los tres días qua si
guieron a la caída del avi6n todos 101 
testigos eventuales, inclusive solda· 
dos hutus fueron asesinados. S6lo en 
esa operación murieron más de ocho 
mil personas". 

La denuncia hecha por el principal 
diario de Bélgica, Le Soir, de que 

dos militares .franceses serían los res
ponsables del asesinato de los presi
dent.es de Ruanda y Burundi en abril 
pasado, revela la punta de un iceberg 
cuya profundidad es dil'ícil de eva
luar. 

visión del gobierno con los tutsis como 
único remedio para 68lvar al país. 

El atentado se dió justamente 
cuando Habyrimana volvía de Tanza
nia, acompañado de Ntaryamira, de.a
pués de haber negociado la formación 
de un gobierno de trancisión con la 
minoría tútsi. 

De acuerdo a la nota publicada a 
mediados de junio por Le Soir, los dos 
franceses trabajaban al servicio de los 
ultranacionalistas hutus, que se nie
gana compartir el poder con la mino
ría tutsi. El president.eJuvenal Haby
rimana asesinado junto con su colega 
de Burundi, Cyprien Ntaryamira, 
también pertenecía al grupo étnico 
mayoritario hutu pero aceptaba la di-

El diario belga afirma que s6lo 
cuatro dirigent.es hutus de la Coali
ción de Ruanda para la Defensa de la 
República, -quienes habrían contra
tado a los asesinos-, estaban al tanto 
del complot. "Los dos franceses ha
bían dejado Ruanda en diciembre y 
volvieron en febrero. Aunque circula
ban normalment.e vestidos con ropas 
civiles fueron reconocidos cuando de-

La versi6n del diario belga des
miente las informaciones divulgadas 
en Ruanda que acusaban a los Re
bel des del Frente Patri6tico de 
Ruanda, formado por miembros de 
la minoría tutsi y a soldados belgas 
de la Fuerza de Paz de las Naciones 
Unidas del asesinato de Habyari
mana y Ntaryamira. 

COREA 

El fantasma de la bomba 

Uno de los principales t.emores de las potencias occiden
tales la falta de control sobre la dispersión del arsenal 

atómico en la post guerra fría- surgió con fuerza en la crisis 
desatada estos días por el t.ema nuclear en Corea del Nort.e. 

Desde que el gobierno de P'Yongyangdecidió desvincu
larse de la AIEA (Agencia Internacional de Energía Atómi
ca), el órgano de la ONU que fiscaliza el Tratado de No Pro
liferación Nuclear, el fantasma de la eclosión de un conflicto 
con armas no convencionales volvió a rondar el mundo. 

La decisión de Corea del Norte de no permitir la fiscali
zación de su programa nuclear por técnicos de AIEA fue 
considerada una amenaza por Estados Unidos. Desde un 
tiempo atrás circulan insist.ent.ea rumores sobre el desarro
llo, aunque en carácter experimental, de a.rmas atómicas en 
usinas nucleares de ese país. 

En represalia, el gobierno de Bill Clinton decidió pedir 
al Consejo de Seguridad de la ONU la adopciópn de sancio
nes económicas contra Corea del Norte, apoyado por Fran-

8 

cia y Japón. Esta solicitud, sin embargo, no llegó a concre
tarse debido a la oposici6n rusa que defendió la realizaci6n 
previa de una conferencia int.ernacional y principalmente 
de China, un aliado histórico de Corea del Norte con quien 
compart.e t.erritorios limítrofes. "Las sanciones aumenta· 
rían la confrontación", dijo en Beijing Shen Guofang, por
tavoz del Ministerio de Exterior de China. 

A pesar del tono agresivo de Corea del Norte, -que ame
nazó con arrasar Corea del Sur si hubiese una segunda gue
rra en la península y advirtió a Japón contra su eventual 
apoyo a las sanciones económicas-, el gobierno habría deci· 
dido flexibilizar eus posiciones. 

Esto quedo claro después de la visita del ex presidente 
Jimmy Cart.er a P'Y ongyang donde obtuvo la promesa de 
que el gobierno permitirá la inspecci6n de sus instalaciones 
nucleares. Al regresar a Estados Unidos, Carter afirmó que 
Corea del Norte acepta congelar aunque no suspender su 
programa nuclear. "No veo c6mo exigir que no tengan pro
grama nuclear", declaró Cart.er. 

La crisis parece ahora encaminarse hacia una soluci6n 
diplomé.tics pero sirvió para reabrir el debate sobre un tema 
crucial: c6mo controlar la proliferación o lo que es más gra· 
ve, el contrabando atómico con fines bélicos. 
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PANORAMA 

~ Alemania involucrada 
l CURDOS 

La cuestión curda adquie
re cada día más el carác

ter de problema político para 
Alemania, donde viven 450 
mil personas de esa naciona
lidad. En los últimos meses 
millares de manifestantes 
protestaron en las calles de 
Bonn contra la "participa
ción del gobierno alemán" en 
la guerra que Turquía libra 
contra el pueblo curdo. Las 
denuncias sobre las atroci
dades que comete el régimen 
de Ankara contra los curdos 
no son una novedad en los fo. 

ros internacionales. Pero 
ahora las organizaciones de 
defensa de los derechos hu
manos incluyen también a 
Alemania en el banquillo de 
los acusados. 

''Ya nadie duda de la ayu
da alemana al gobierno de 
Turquía en los desplaza
mientos forzosos de la pobla
ción curda después que sus 
aldeas son quemadas; hoy se 
sabe que en la guerra se 
usan armas alemanas. La 
cuestión es determinar 
cuánto ha sido la ayuda mili-

La guerra de Turqufa contra loa curdo• •eh• convertido en un 
problema Interno de Alemania 

ETIOPIA 

De nuevo el hambre 
Adiez años de la terrible 

hambruna que azotó a 
este país del Cuerno del Afri
ca, una gran escasez de ali
mentos amenaza nuevamen
te a gran parte de la población 
Y las muertes por inanición 
han comenzado a multiplicar
se. Cerca de 7 millones de etío
pes están amenazados de pe· 
~r por hambre y puede ha
ber una repetición de la catás
trofe de 1984 si no se produce 

Juno 19114 

una enérgica reacción inter
nacional para evitarlo. 

La denuncia fue formula
da en Londres por Robert 
Ha~ard, directivo de Chris
tian. Aicu, un programa hu
manitario internacional con 
sede en Inglaterra. Según 
Hayward, que visitó Etiopía 
a fines del mes de jun~o, mi
les de personas de las provin
cias del norte del país han 
emigrado en busca de ali-

tar suministrada a Turquía 
por Alemania desde 1984", 
dijo Karin Leukefeld, repre
sentante del Comité de Soli
daridad con el Curdistán, 
con sede en Alemania. 

Leukefeld recordó que ale
gando razones de seguridad 
nacional, desde 1985 a 1991, 
Bonn "donó" al gobierno turoo 
armas por un valor de 2,5 mil 
millones de dólares. Por otro 
lado, según un reciente infor
me de Amnistía Internacional, 
entre 1990 y 1991 Alemania 
suministró a Turquía 100 mil 
lanzagranadas antitanques, 
300 tanques BTR-60, más de 
250 mil ametralladoras Kala
chnikovy 450 millones de pro
yectiles para munición, entre 
otras piezas. 

La utilización de armas 
alemanas contra los curdos 
fue denunciada también por 
la representante del movi
miento católico internacio
nal Pax Chr:.1ti, IngridRoes
sel-Marxsen, que comprobó 
el hecho "in situ''. "Estuve en 
Turquía y vi camiones y ar
m amen to alemán siendo 

mentos y agua potable obli
gadas por la sequía. "Millo
nes de hombres, mujeres y 
niños tienen ya marcada la 
muerte por inanición en sus 
rostros, y perecerán si no ha
cemos algo por evitarlo", afir. 
m6. 

Fuentes diplomáticas 
etíopes informaron que entre 
los meses de abril y mayo pa
sa dos murieron cinco mil 
personas de hambre y sólo en 
la.s dos primeras semanas de 
junio hubo 260 víctimas fata
les, 50% de los cuales niños. 

A diferencia de lo ocurri
do a mediados de la década 

usados por las tropas turcas 
en la guerra. Y organizacio
nes humanitarias de An.kara 
nos con taron que debido al 
aumento de las violaciones 
de los derechos humanos 
ahora los informes han pasa
do a ser mensuales en vez de 
anuales." 

Las protestas organiza
das por los curdos residentes 
en Alemania, que incluyen el 
cierre de caminos en todo el 
país, llevaron al Ministro del 
Interior Manfred Kanther , a 
amenazar a los par.ticipan
tes con la repatriación. Pero 
dada la represión que los 
curdos sufren, la repatria
ción de los refugiados "es 
una flagrante violación de la 
Convención de Ginebra", se
ñaló Marxsen. La Conven
ción prohibe devolver a sus 
países a aquellas personas 
que puedan sufrir represión 
política, religiosa o persecu
ción étnica. 

Según la Uni6n para la 
protección de la Cultura 
Ourda, con sede en Bonn, en 
los 10 años que dura la per
secución del gobierno turco, 
12 mil curdos fueron asesi
nados, 88 aldeas fueron des
truidas y más de 1, 7 millones 
de personas abandonaron 
sus hogares. 

del 80, cuando la hambruna 
mató a millares de etíopes 
como consecuencia de la gue
rra y los desplazamientos de 
población, la actual amenaza 
es producto de la seca y de la 
falta de políticas agrícolas 
adecuadas. 

Especialistas en el tema 
estiman que este país africa
no vive una crisis alimenta
ria estructural, herencia de 
dos décadas en las que la 
guerra y las adversidades del 
clima se sumaron a los desa
ciertos gubernamentales pa
ra controlar el déficit de la 
producción agrícola. 
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omo el Ave Fénix que renace de sus cenizas, 
el nazismo y el fascismo vuelven a hacer oir 
sus himnos de guerra y el ruido de sus botas 
sobre el asfalto de las calles de Europa, ante 
la apatía de gobiernos y ciudadanos comu
nes. Reaparecen ahora -como aparecieron en 

las décadas del 20 y el 30- alimentados por la t·ece
sión económica, la inflación, el desempleo, la ine
ficacia de los partidos políticos, el resentimiento 
de sectores urbanos marginados. Pero si sorpren· 
de el hecho de que Italia y Alemania sean nueva
mente el escenario donde desfilan los cami.sas ne
grasy los agresivos emblemas del pasado, sorprende 
aún más que este fenómeno se extienda a la ex 
Unión Soviética y a la devastada ex Yugoslavia. 

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial -de 
cuyo famoso Día D, el desembarco aliado en Nor
mandía, se cumplieron 50 años- el nazifascismo 
parecía derrotado y la acción de pequeños grupos 
de extrema derecha no répresentó un fenómeno 
nuevo en el Viejo Mundo. Lo novedoso es su legi
timación a través de las urnas, como acaba de ocu
rrir en Italia y, en menor medida, en Francia, Rusia 
y Gran Bretaña. Con un agravante: en algunos casos 
-como el italiano, precisamente- ya no se trata de 
campañas propagandísticas al viejo estilo; ahora se 
trata de la más moderna y masiva red de recursos 
electrónicos al servicio de la irracionalidad política. 
Y este hecho, una vez más, pone en debate el papel 
de los grandes medios de comunicación. 



Julio/ 1994 

Jóvenes neofesclstes 
de Alianza Nacional 

festejan el triunfo del 
Polo de le Libertad en 

les elecciones 
perlementerlas 

El huevo de la 
serpiente electrónica 

A casi medio siglo de la m uerte de Benito Mussolini, 
los neofascistas retornan al poder gracias a su alianza con 

el zar de las co1nunicaciones S ilvia Berlusconi 

Robe1·to Bardini 

[E 1 sábado 14 de mayo, 200jóvenes -entre los 
que se contaban 50 mujeres- de la dere
chista Alianza Nacional, con sus cabezas 
rapadas, chaquetas de cuero negras y bo

tas del mismo color, desfílaron por las calles de Vi
cenza, una ciudad del nort.e de Italia, repitiendo la 
coreografía fascista del paso marcial, el brazo exten
dido y las consignas feroces que nuevamente hacen 
estremecer los cimientos de la vieja Europa. 

El retomo de los fantasmas del pasado provocó, 
además de preocupación entre los habitantes de la 
ciudad, los primeros descabezamientos políticos del 
flamante gobierno del primer rr.inistro Silvio Ber-
1 usconi y del Polo de la Libertad, coalición integrada 
por la liberal Forza Italia, la separatista Liga Lom
barda y la neofascista Alianza Nacional. 

Los jefes de policía de Vicenza fueron obligados a 
renunciar por autorizar la marcha neofascista, cuyas 
imágenes por televisión dieron la vuelta al mundo. El 
ministro del Interior, Roberto Maroni, miembro de la 
Liga Lombru·da, se salvó por poco, argumentando que 
no había sido informado acerca del permiso para el des
file. 'l'reint-',l jóvenes de la Alianza Nacional fueron ex
pulsados de esa organización por decisión del propio 
secretario general, Gianfranco Fini, quien poco tiempo 
antes intentaba presen tar a su movimiento. como una 
fuerza de derecha desvinculada del fascismo. 

El episodio se sumó a otros similares, que dan la 
pa-uta de los nuevos vientos que soplan en Italia a 

partir del aplastante triunfo del Polo de la Libertad 
en las elecciones parlamentarias del 27 y 28 de mar
zo en medio de los estertores de la I República fun
dada en 1948. 

Mussolini vuelve - En vísperas de la conmemo
ración del 25 de abril de 1945. cuando se cumplían 
49 años de la Liberación, la República Italiana fun
dada bajo el principio del antifascismo, vivía lapa
radoja de una revaloración de la figura de ll Duce 
BenitoMussolíni (1883-1945)ydel fascismo a través 
de programas de televisión, debates públicos, entre
vistas y declaraciones en la prensa escr ita. 

En la noche del 6deabril, por ejemplo, cuatro mi
llones de italianos vieron en las pantallas de sus te
levisores un documental transmitido po1· la TV esta
tal (RAI) con dramáticas escenas jamás exhibidas en 
Italia, en las que una multitud enardecida patea los 
cadáveres sanguinolentos de Benito Mussolini y 
Clara Petacci, su amante, en la Plaza Loreto de Mi
lán, en 1945. El documental fue filmado por cama
rógrafos de guerra del Quinto Ejército de Estados 
Unidos entre 1943 y 1945, y durante años permane
ció guardado en las bóvedas del Pentágono. Concl ui
do el período de secreto militar, pasó a los archivos 
de Wash ington. 

Conviene recordar la historia par a los lectores 
más jóvenes. Cuando duran te la Segunda Guerra 
Mundial la balanza comenzó a inclinarse hacia el la-
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TAPA 

NEOFASCISMO 

Berlusconi elogia a Mussolini 
"Mussolini hizo cosas positi- clico norteamericano era mejo-

vas durante un cierto pe· rar internacionalmente la ima
ríodo de su gobiemo": la decla- gen de su gobierno. afectado por 
ración del magnate de las co- la presencia de cinco ministros 
municaciones Silvio Berlusconi neofascistas de Alianza Nacio
al Washington Post, a fines de nal en su gabinete. 

había sentido simpatía por JI 
Duce. 

Agl'egó que "no existe un peli
gro fascista en Italia'', donde, a su 
juicio, "el verdadero peligro son 
los ex oomurustas". El premia· no 
aclaro por qué unos no y otros si. 
Una de los réplicas provino del se
nador vitalicio Leo Valiano, un 
veterano oonstitucionalista de 85 
años, quien le recomendó '1eer un 
buen manual de histo1ia ·. 

mayo, tres días antes de la visita Inmediatamente Berlusco
a Italia del presidente WiUiam ni trató de enmendar su frase. 
Clinton provocó una tormenta Dijo que después de ese período 
política. Paradójicamente, la in- "positivo" Mussolini "nos quitó 
tención del primer ministro al la libertad y llevó al país a la 
conceder una entrevista al perió- guerra" y aseguró que nunca 

,____ ___________ _j 
do de los aliados por la participación de Estados U ru
dos y la Unión Soviética, el rey de Italia, Víctor Ma
nuel II, ordenó 1a destitución y detención de Musso
lini bajo las tardías acusaciones de haberse aliado 
con la Alemania nazi de AdolfHitler (1933-1945), in
vadido Etiopía (1935-36) e intervenido en la Guerra 
Civil Española junto al bando del generalísimo 
FranC1Sco Franoo (1936-39). El monarca nombr6 al 
frente del gobierno al mariscal Pietro Badoglio, 
quien logró un armisticio unilateral con los aliados 
y ordenó a las fuerzas armadas italianas plegarse al 
Quinto Ejército. 

Mussolini fue rescatado el 12 de setiembre de 
1943 de la prisión albergue del monte Gran Sassoen 
un espectacular operativo de paracaidistas de las SS 
(Tropas de Asalto) a las órdenes del coronel Otto 
Skorzeny y creó 1a República Social de Salo, en Bres· 
cia, territorio ocupado por los alemanes a 650 kiló· 
metros al norte de Roma. 

El 28 de abril de 1945, a tres días del final de la 
guerra, Jt Duce y su amante fueron capturados por 
partisanos comunistas cuando intentaban huir a 
Suiza y fusilados a la orilla del lago de Como. Sus ca· 
dáveres fueron llevados a Milán y colgados de los fa. 
roles de la Plaza Loreto para que no fueran despe
dazados por la multitud. 

Al día siguiente de la transmisión del programa 
de la RAI se prodajeron reacciones indignadas por par· 
te de ex partí.sanos, judíos, historiadores, sociólogos Y 
ciudadanos comunes que oonsideraron que el progra· 
ma intentó dar una imagen favorable de ll Duce. 

"Fue un documental óptimo, pero con comenta· 
rios falsos del periodista que lo presentó", opinó el 
historiador Claudio Pavone, porque "se intentó colo
car en un mismo plano a los fascistas y a los antifa~
cistas". Giovanni de Luna, profesor de la Universi; 
dad de Turín, especialista en los dos años que duro 
la República Social de Salo y autor de varios libro~, 
consideró que se trató de "documentos de extrao!'di· 
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nario interés, pero tratados 
de una manera infame". Se· 
gún el diario La Stampa, de 
Turín, los comentarios de los 
presentadores podía n inter
pretarse como la primera se. 
ñal de adecuación de la RAI a 
la nueva si tuaci6n políticá 
creada después de las eleccio. 
nes parlamentarias. 

H1 ¡ otros ejemplos. La di· 
rigente de la Liga Norte, Ire· 
ne P1vet.ti, elogió la figura de 
Mussolini en la p1·imera en· 
trevista de prensa que conce
dió tras su elección como pre
sidenta de la Cámara de Di· 

\ 
putados. En declaraciones a / talia Settimanale, una 
publicación de derecha de escasa circulación, Pivet
ti, quien ocupa el tercer cargo institucional más im
portante del país después del jefe de Estado y del 
Dresidente del Senado, se a lineó con los neofascistas 
de la Alianza Nacional a l a firmar que "los mejores 
logros pam la mujer y la familia los hizo Mussoliru; 
después no hubo nada". 

Aunque la diputada, una católica integrista de ape· 
n.'15 31 años que en ocasiones ha sido acusada de anti
judia, aclaró que no era fascista y tenía "muchas reser
l'llS sob1'e ese régímen", aseguró: ''Tengo bastante ca
beza para ver cuáles son las cosas muy positivas que 
el fascismo hizo antes del terrible pacto con Hitler". 

La quintaesencia del nuevo poder· Bl mag· 
nate Silvio Berlusconi, u n abogado milanés de 57 
años conocido como i l caualiere y considerado el em
presario más exitoso de Italia, saltó a la a rena poli· 
tica apenas dos meses a ntes de las elecciones como 
representante de dos pasiones del ciudadano italia· 
no: la televisión y el fútbol. 

Dueño de Fininves t, un trust que es el tercer gru
po pL·ivado de Italia después de la Fiat, Berlusconi 
controla tres canales de TV que monopolizan casi el 
60 por ciento de la audiencia nacional, con partici
pación en cadenas de España y Alemania, y que t·e· 
presentan la mayor r ed comer cial bajo un solo dueño 
fuera de Estados Unidos. Posee, además, revistas, 
agencias de publicidad , empresas de seguros, sa las 
de cine, supermercados, edi toriales -entre ellas, la 
prestigiada Mondadori- y el club de fútbol Milán. En 
su último ejercicio fiscal, Fininvest facturó 7 mil 500 
millones de dólares. 

A fi nes de enero el multimillonario utilizó el Ca
nal 4, una de sus e~taciones de TV, para anunciar 
dramáticamente q ue formaría su propio partido: 
Forza I talia, un nombre que evoca el grito de aliento 
de los simpatizantes de la selección de fútbol .en l~s 
torneos internacionales. Sin ninguna experLenc1a 
política, a partir de entonces pu,so a su servicio sus 
tres canales y un ejército de especialistas en comu· 

Julio / 1994 

Gfanfranco Flnf, 
//dar da Alianza Nacional: 
tras los pasos del 
"estadista" Benito 
Mussof/nf 

Los fas cistas 
argentinos 

Benito Mussolmi y Adolf Hitler tienen vanos seguidores en 
Argentina: se organizan alrededor de pequeñas organizacio

nes como Falange de la Fe, Fuerza Nueva, Movimiento Naciona· 
lista de Restauración y el Partido Ario Nacionalista Integral. 

Uno de los mas conocidos ultraderechistas argentinos se lla
ma Alejandro Carlos B1ondmi, hiJo de un obre1·0 comumsta y Jefe 
del grupo fascista Ale1·ta Na cional, creado en 1982, quien en oca
siones se deja unos pequeños bigotes al estilo Hitler (o Charles 
Chaplin, según aseguran sus detractores). 

Los miembros de Alerta Nacional son pocos pero muy activos. 
Editan un periódico con el mismo nombre, cuyo tiraje es de 900 
ejempla res, que venden en puestos del centro de Buenos Aires, 
sobre todo en las calles peatonales de Florida y Lavalle. 

Ellos fueron los responsables la colocación de varias bombas 
en cines y restaurantes de Buenos Aires el 29 de marzo de 1988, 
en conmemoración del levantamiento militar del ex teniente co
ronel "carapintada" Aldo Rico en la Semana Santa de 1987. El 
saldo fue de siete personas heridas. 

Biondíni cree ·al igual que todos los neofascistas y neonazis
que los males de la humanidad son producto de la acción manco
munada de "los judíos, los comunistas, los masones y los libera
les". Pero, además, tiene ideas originales: sostiene, por ejemplo, 
que el general Juan Domingo Perón continuó en América Latina 
"la obra" que iniciaron en Europa personajes como Adolfo Hitler, 
Benito Mussolini y Francisco Fi·anco. 

El jefe de Alerta Nacional asegura, asimismo, que Jesús no 
era Judío smo árabe; los hebreos ·dice- falsificaron la historia 
y establecieron las bases de la "subversión mundial", que pron
to cumplirá 2 mil años. Propone, en consecuencia, la fusión del 
cristianismo y el islamismo para enfrentar al judaísmo y al 
marxismo. 

El grupo de Biondini adoptó ·Y adapt.ó- las consignas que los 
"camisas pardas" cent.aban en Baviera en los años 30, cuando la 
República de Weimar precedió al Tercer Reich: DeutschlandE:
wache (Alemania despierta) y Deutschland UberAlles (Alemama 
sobre todo). Sólo suplantó "Alemania" por "Argentina", y listo. La 
"Marcha de la Juventud" de Alerta Nacional también es signifi
cativa. En uno de sus versos afirma: La luz del Nacional Justi
cialismo / y el canto heroico / todo lo iluminan. / Pai$aje, raza, 
pueblo / son lo mismo. Poesía pura. 
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Los "cabezas rapadas" brasileros 
"Golpear a alguien da más pla

cer que drogarse": la frase fue reco
gida por la antropóloga brasilera 
Marcia Regina da Costa cuando 
realizaba una investigaci6n sobre 
los skinheads de Sáo Paulo, que fi
nalmente publicó como libro bajo 
el título ''Loscarecas del suburbio". 

se media vinculado al movimiento 
punk nacido en Gran Bretaña, con 
manifestaciones en la música y la 
vestimenta, con alguna inclina
ción hacía el anarquismo sin vio
lencia. 

discurso que exalta los valores na
cionales. rechaza todo lo que viene 
de afuera y desprecia a los políticos 
y la democracia formal. Pero a di
ferencia de sus pares ingleses, los 
"cabezas rapadas" de Sio Paulo 
•cuyas edades oscilan entre los 14 
y los 30 años- combaten el uso de 
drogas y muchos de ellos traba
Jan, sobre todo como guardias de 
seguridad, profesores de muscu
lación e instructores de artes 
marciales. 

Los "cabezas rapadas" surgie
ron en esa ciudad en los años 70, al 
principio como un fenómeno de cla-

Entre 1971 y 1972, el movi
miento se ext.endió a los suburbios, 
prendió entre hijos de hogares 
obreros y familias pobres, y adqui
rió otras características: adoptó 

nicación, imagen, publicidad y psicología de masas, 
lanzó una única consigna -"Para un nuevo milagro 
Italiano" -y supo explotar inteligentemente el recha
zo de los italianos hacia los escandalosos casos de co
rrupción de los partidos tradicionales. 

Desde Forza Italia, Berlusconi diseñó una alian
za para unir la península desde el norte hasta el sur 
Así, pactó con la derecha moderada de Umberto Bos
si, de la Liga Norte, y con los neofascistas de Gian
franco Fini, de la Alianza Nacional (ex Movimiento 
Social Italiano). 

El zar de la TV también emprendió con éxito una 
intensa labor de seducción de la Mafia en el sur de 
Italia, donde la influencia de los padrinos sobre los 
electores -a través de conseguirles trabajo a cambio 
de votos- es enorme. Son en total cuatro regiones in
fluenciadas por la Mafia, con más de 20 millones de 
habitantes, que representan una tercera parte del 
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las cruces gamadas 
como símbolo, incor
poró la violencia y 
eligió como objetivo 
de su odio a los ne
gros, los Judíos, los 
nordestinos y los 
gays. 

A1 igual que los 
skmheads británi
cos, los carecas bra
sil eros tienen un 

Los grupos nazis de Sáo Paulo 
y los separatistas de Río Grande do 
Sul comenzaron a acercárseles y a 
trabajar con ellos. El Partido de los 
Trabajadores (PT), también. El re
sultado fue que hoy muchos care
cas sostienen posluras antiimpe· 
rialistas y, al mismo tiempo, sim
patizan con Adolf Hitler porque 
"defendía a los obreros". 

país caract.erizada por el atraso económico y el con
servadurismo político. 

El periódico The Guardian., de Londres, escribió: 
"Forza Italia y su victoria sólo magnifican las ten
dencias que se observan a través de Eutopa. Su cam
paña y su victoria son creaciones del imperio de los me
dios de comunicación de Berluscoru. Ant.e este desafio, 
las fuerzas tradicionales de los partidos de izquierda, 
ejemplificados en ttl ex Partido Comunista Italiano -su 
capacidad organizativa y sus contactos con los sindica
tos- empalidecen basta la insignificancia. Lo que cuen
ta es el oontrol de los medios, una figura de de~a ca
rismática y una agenda populista". 

Un total de siete partidos y movimientos consti
tuyeron la Alianza Progresista, que resultó segun
da. El Partido Socialista apenas rozó un dos por 
ciento de los votos en las elecciones del 27 y 28 de 
marzo. Refundación Comunista, el 5,5 por ciento. 

Más adelante, The Guardian. apuntaba: "Forza 
Italia es la quintaesencia del nuevo partido político. 
No intentó afiliar miembros masivamente y virtual
mente no tiene representaciones de base. Es una 
confección de los medios de comunicación. Su nom· 
bre, su slogan y sus políticas han sido pulidas por los 
mejores y más brillantes publicistas italianos que, 
es innecesario decir, trabajan para compañías que 
son de Berlusconi. Las tres estaciones de TV le die
ron al magnate todo el tiempo-aire y el apoyo sin crí
tica que necesitaba. No había nada parecido a la im
parcialidad". 
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Umberto Bossl vot• 
y sonrlé. Luego !ltl 
preocupará por 
re/aclon 

Jullo/1994 

El satánico Dr. Berluskaiser - "Llevar a los fas
cistas de vuelta al poder en Italia equivale a darle 
el gobierno a los nazis en Alemania", dijo Umberto 
Bossi, de la Liga Norte, a los pocos d.ías del triwuo del 
Polo de la Libertad, al ver que su partido perdía fuerza 
ante nuevos acuerdos entre Silvio Berlusconi y Gian
franco Finí, de La Alianza Nacional. Y advirtió: ''Cuida
do oon Berl11.$kaiser. Gracias a sus tres redes de televi
sión puede manipular a la opinión pública y por eso di
go que es un peligl.'o pa1-a la democracia". 

El dirigente pasó por alto un detalle nada insig
nificante: él también sum6 fuerzas para llevar a Ber
lusconi y a los fascistas al poder. 

Bossi, de 52 años, es integrante de una clase po
lítica relativamente reciente y considerada advene
diza. Agresivo, enemigo a muerte de los partidos tra
dicionales y conocedor de la amplia puesta en escena 
del gesto obsceno a la italiana, fundó en 1982 la Liga 
Lombarda, que agrupaba a una serie de pequeños par
tidos del norte del país, para crear la Liga Norte en 
1991. Su éxito en las elecciones legislativas de 1992 fue 
el del uomo qualunque (hombre cualquiera) de los años 
40, oon el que muchos italianos aún se identifican. 

Fini, de 42años, pertenecía al Movimiento Social 
Italiano, creado en 1946 por los fascistas, pero este 
año lo rebautizó como Alianza Nacional -a la cual es
tá afiliada la hermosa diputada Alessandra Musso
lini, nieta del Duce-y utilizó un tono moderado duran
te la campaña. Después de las elecciones, retomó el 
viejo discurso del MSI: afirmó que Mussolini fue "el 

más grande estadista de 
este siglo" y que Berl usco
ni tendría que "trabajar 
mucho si quería un lugar 
en la Historia". 

Bossi y Fini no sopor
tan ni siquiera estar sen
tados a la misma mesa. 
La compleja composición 
de1 Polo de la Libertad es 
un muro de escollos para 
una coalición cuyo único 
acuerdo fue vencer a la iz
quierda y a los progresis
tas: carece de un programa 
común, no está de acuerdo 
sobre el sistema institucio
nal con que deberá funcio
nar el país y sus integran
tes se enfrentan abierta
mente por el reparto de 
puestos públicos. 

Europa en la mira -
La II República Italiana 
nació oficialmente en la no
che del viernes 20 de mayo 
de 1994, cuando la Cámara 
de Diputados otorgó un vo

to de con.fianza al nuevo gobierno encabezado poi; el 
primer ministro Silvio Berlusconi con 366 legislado
res a favor, 245 en contra y ninguna abstención. 

Es la administración civil número 53 de la pos
guerra y la primera en los últimos 50 años forma
da por fuerzas políticas que nunca antes habían 
gobernado. Cuenta con un Parlamento donde los 
representantes del Polo de la Libertad tienen la 
mayoría absoluta: Alianza Nacional ganó 105 de 
las 630 bancas de la Cámara de Diputados, lo que 
-sumado a los cinco ministros neofascistas desig
nados en el gabinete- le da un poder inédito desde 
la década del 20. 

''La Alianza Nacional debe ser el motor del go
bierno", dijo Gianfranco Fini el 29 de abril en su in
forme a la dirección del movimiento neofascista al 
cumplirse un mes de la victoria de la coalición dere
chista. Sostuvo que tras el triunfo de "la revolución 
silenciosa (en las elecciones de marzo), los italianos 
miran hacia la derecha, que por primera vez estará 
presente con sus hombres en el gobierno". 

Los eufóricos derechistas, mi~ntras tanto, au
mentan sus ambiciones más allá de las fronteras: 
ahora enfocan sus antenas hacia las elecciones del 
12 de junio para designar a los representantes ita
lianos ante el Parlamento Europeo. Y, según una en
cuesta del semanar io L 'Espresso, el Polo de la Liber
tad goza de las preferencias del electorado por un 
porcentaje aún mayor que el que le dio el triunfo en 
los comicios de marzo. • 
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1 Tiempo de barbarie 

, • 

Un fantasma 
recor,e el Viejo 
Mundo, en una . , 
nueva version 
"cabeza rapada". 
No deambula 
sólo por las 
calles: gana 
bancas en los 
parlamentos y 
planifica 
"limpiezas 
étnicas" en los 
frentes de guerra 

Band•ras lmperla/u y consignas rac/$tlls en las ca/les de Alemania 

in novedad en el frente alemán - "No 
veo ningún peligro neonazi en Alemania", 
declaró el canciller (primer ministro) Hel
mut Kohl el 27 de mayo a la BBC de Lon

dres. Ocho días antes, siete soldados de un batallón 
especial del ejército, encargado de rendir honores 
militares a los jefes de Estado extranjeros de visita 
al país, gritaron consignas racistas y agredieron a 
un pasajero en el autobús que los conducía a Bonn, 
donde tienen su base. 

"Gases para los judíos" y "extranjeros fuera de 
Alemania", coreaban los militares, cuya edad pro
medio era de 19 años, vestidos de civil y ebrios. 
Cuando la policía los detuvo y el asunto pasó a ma
nos de la Justicia, un funcionario del min~terio de 
Defensa calificó el incidente como "lamentable" pero 
consideró que no había influencia de la extrema de
recha en el ejército germano, que tiene alrededor de 
370 mil hombres. 

El hecho, de una gravedad sin precedentes por
que los soldados pertenecían a la guardia de Kohl, 
no es el primer episodio que involucra a las füerzas 
armadas alemanas. En 1992 por lo menos tres per
sonas fueron asesinadas por militares que participa
ron en agresiones violentas de la extrema derecha 

contra comunidades extranjeras. El año pasado, va· 
rios suboficiales y soldados se sumaron a un ataque 
contra una residencia de refugiados al oes te de Ale
mania. 

Existen 82 organizaciones ultraderechistas en 
el país, integradas por 42 mil personas. Esas cifras 
no incluyen a partidos xenófobos y racistas como Los 
Republicanos (REP), que cuentan con 23 mil miem· 
bros. Todos divulgan sin restricciones publicidad de 
contenido neonazi y actúan con la toleranr:ia de la 
justicia, la simpatía de las fuerzas armadas y la com· 
plicidad de la policía. 

Los REP -que constituyen el principal partido de 
extrema derecha- cuentan con ocho diputados en el 
Parlamento del Estado, en Berlín, y entre 1989 Y 
1994 lograron colocar 611 diputados en 211 parla· 
mentos municipales de todo el país. Franz Schoen· 
huber, su líder, es un promotor intelectual de exce· 
sos xenófobos y acostumbra a decir que "el único cri· 
men de Alemania ante la historia mundial es haber 
perdido dos guerras". 

Kohl, quien lleva doce años en el poder, resta im· 
portancia a los reiterados atentados contra sinago· 
gas, profanación de cementerios -sobre todo judíos· 
y ataques a albergues de trabajadores extranjeros y 

reí 
tal 
pol 
rae 
ber 
Cr[ 
ber 
no 
las 

rio1 
req 
dai 
que 
de 
por 
ció1 
ral 
qui 
SeE 
yo• 
dos 
oon 
!os 
dos 

dO! 
las 
ran 
tes 
061 
bar 
rad 
ocu 
r!oc 
eoo 
rra 
ple 
!as 

in ' 
ros 
Pre 
cio1 
so: 
ava 

Ue\ 
oal 
dos 
1ior 
la ¡: 

1de l 
tác· 
do~ 
cior 
cat, 
cisr 

tercer mundo/ 163 ¡;¡ 



3 

refugiados politicos, fundamen
talmente turcos. No existe una 
poHtica enérgica para afrontar el 
racismo y la xenofobia. Los cogo
bernan tes partidos Democracia 
Cristiana, Social Cristiano y Li
beral Democrático aseguran que 
no hay motivos para endurecer 
las leyes penales. 

Según el ministerio del Inte
rior, )ne: REP no cumplen c:on los 
requi .. ,ios para que se los pueda 
d3sificar como "nazis" y asegura 
que sólo hay "casos individuales" 
de delitos rac1i.tas pet·petrados 
por miembros de esa orgaruza
ción. La Corte de Justicia Fede
ral decidió en marzo pasado que 
quienes mega n que durante la 
Segunda Gue1-ra Mundial judíos 
y otras minorías fueron asesina
do~ en masa en los campos de 
· ncentración -como es el caso de 
los REP- no pueden ser persegui
dos por la ley . 

Franela: el fascismo llama 
dos veces· La derrota de Alemania en 1945 sepultó 
las posiciones de la extrema derecha francesa du
rante más de dos décadas. Aunque sus simpatizan
ll's mostraron las uñas durante la guerra de libera-

l 
oón de Argelia (1954-62), los fascistas locales carga
ban sobre sus espaldas el estigma de haber colabo
rado dura nte la Segunda Guerra Mundial con los 
ocupantes nazis. Sin embargo, cuando terminó el pe· 
rfodo de crecimiento del Plan Marshall -el respaldo 

onómico de Estados Unidos en la época de posgue
,a- y Europa entró en la etapa de recesión, desem

pleo y cl'isis social que dura hasta hoy, los extremis
tas volvieron a exhibir sus gan·as. 

En 1970, el abogado Jean-Marie Le Pen -criado 
n un orfanato, ex paracaidista en Argelia y uno de 

,os fundadores de la lntemacional Fascista- formó el 
Prente Nacional. Su primera tentativa ante las elec
ciones presidenciales de 1981 concluyó en un fraca
so: no logró reunir las 500 firmas necesarias para 
avalar su candidatura. 

A lo largo de los años 80, sin embargo, consiguió 
llevar doce diputados al Congreso. El Frente Nacio
nal prometía luchar contra varios "males" genera
dos por "el comunismo y el capitalismo a través del 
a1onismo internacional": la inmigración extraajera, 
la pérdida de empleos, la caída del poder adquisitivo 
de la clase media, el proyecto de Unión Europea. Su 
táctica es sencilla: apelar a las frustraciones, el mie
do Y la inseguridad de pequeños comerciantes, fun
cionarios menores,jóvenes desocupados,jubilados y 
católicos integristas a través de la xenofobia y el ra
cismo. 
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Tempestad sobre la e x Yugoslavia . Cuando 
en junio de 1991 las tropas serbias desencadenaron 
un sangriento proceso de "limpieza étnica" contra 
musulmanes y croatas, quedó claro que los 35 años 
de estabilidad racial del gobiemo de Josip Broz Tito 
(1945-1980) se fragmentaron en pedazos al igual 
que el territorio balcánico, y se prodajo un violento 
retorno al pasado. La destrucción casi total de ciu
dades centenarias como Zagreb, los bombardeos de
moledores contra poblaciones civiles, la creación de 
campos de concentración, la violación masiva de mu
jeres como "arma de guerra" y el éxodo masivo de 
aterrorizados habitantes hacia países fronterizos, 
demostraron cuáles eran los signos de los nuevos 
tiempos. 

Vojislav Seselj, ex funcionario comunista, actual 
líder del Partido Radical de Serbia y Montenegro 
(denominación de la nueva Yugoslavia) y protegido 
político del presidente Slobodan Milosevic, impulsa 
ahora posiciones racistas y ultranacionalistas. Pro
pone expulsar de Serbia a las minorías étnicas y no 
disimula sus ambiciones -compartidas con otros di
rigentes- de conquistar todo el territorio de Bosnia
Herzegovina, donde el dominio serbio llega al 72 por 
ciento. 

Pero cualquiera de los políticos derechistas ser
bios parece un civilizado parlamentario si se lo com
para con su colega Zeljko Razajatovic, conocido como 
Arkan., líder del Partido de los Ciudadanos Inde
pendientes y jefe del grupo paramilitar "Los Tigres". 
Arkw, y su banda armada, acusados ante la Orga
nización de Naciones Unidas por crímenes de guerra 

musulmanes en 
Bosnia-Herzegovina, 
bajo el emblema de 
los fascistas croatas 
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en Bosnia, es tristemente célebre en la 
regi6n de Kosovo, donde 106 babi tantas 
albanos (90 por ciento de la poblaci6n) 
son diariamente atacados. El año pa
sado, incluso, amenaz6 con disparar 
misiles contra Italia y recibió la solida
ridad de su par ruso, el diputado Vla
dimir Jirinovski, del Partido Liberal 
Democrático. 

En Croacia, los viejos enemigos de 
los serbios no se quedan atrás. El pri
mero de junio, cuando se celebró el 
tercer aniversario de la separación 
de la ex Federaci6n Yugoslava, el go
bierno de Fraajo Tu(ljman reimplan
t6 la moneda usada durante la Se
gunda Guerra Mundial (1939-45) por 
el régimen pro nazi de Ante Pavelic 
y sus tropas de asalto conocidas como 
ustachis. 

La kuna era moneda circulante entre 1941 y 
1945, cuando Pavelic exterminó a miles de serbios, 
judíos y otras minorías no croatas. Anteriormente el 
gobierno había cambiado los nombres de calles, es
cuelas y plazas dedicadas a la memoria de comba
tientes antifascistas. El año pasado un colegio fue 
rebautizado con el nombre de Mile Budak, mano de
recha de Pavelic, y una famosa plaza de Zagreb fue 
denominada Plaza de la Grandeza Croata, como en 
la época nazi. Cuando Croacia se independizó enju
nio de 1991, el blasón oon forma de tablero de damas 
usado durante el régimen ustachi sobre cada edificio 
y uniforme, fue repuesto en la bandera nacional. 

Las protestas de la comunidadjudía y la minoría 
serbio-croata se intensificaron, además, por el 
apoyo de Tu(ljman a los bosnio croatas (HVO) que 
atacaron a los musulmanes para crear su propio 

TAPA 

NEOFASCISMO 

Protestll antlnazl en Londres. L• policía Interviene 

estado en Bosnia. Los HVO no ocultan su admira
ción por Ante Pavelic y ostentan frecuentemente so
bre sus uniformes la "U" ustachi, el equivalente 
croata de la svástica (cruz gamada) germana. 

Nazis, zaristas e imperialistas en Rusta -En 
los comicios parlamentarios de diciembre pasado, 
VladimirJirinovski, el polémioo líder del Partido Li
beral Democrático (PLD), obtuvo el 23,5 por ciento 
de los votos y desde entonces su beligerancia -y ace¡r 
tación entre la ciudadanía- ha ido en aumento. Aho
ra ambiciona a ganar las elecciones presidenciales 
de 1996 porque, según afirman sus seguidores, "es 
el único que atiende las aspiraciones del pueblo: la 
mayoría quiere ver de nuevo a su país con fuerza y 
no arrastrándose a los pies de Estados Unidos". 

Jirinovski propone que Rusia recupere su anti
gua grandeza y restablezca las fronteras de la desa-

Las cifras de la intolerancia 
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oEn 1992seprodl.\ieronmás 
de 2 mil 500 atentados xen6fobos 
enAÍemania. Según la Oficina de 
Intereses de los Extraajeros, en 
1993 se perpetraronmásde6 mil 
actos de violencia racial. Entre 
enero y marzo de este año, se re
gistraron más de 700 ataques. 

O De acuerdo con la Oficina 
General de Estadísticas, e n 
Alemania viven 6 millones 900 
mil extranjeros, lo que equiva-

le al ocho por ciento de la pobla
ción. Entre ellos hay casi dos 
millones de turcos, 930 mil yu
goslavos, a l(Xjque sesuman más 
demediomillóndeitalian06,352 
mil griegos y 260 mil polacos, 
además de españoles, portugue
ses y africanos, todos atraídos 
por la prosperidad del "milagro 
alemán" de posguerra. 

O Los cerca de tres millones 
de extranjeros econ6micamen-

te activos generan el 10 por 
ciento del Producto Nacional 
Bruto (PNB) del país, según 
datos del ministerio de Econo
mía. Además, alrededor de 200 
mil foráneos son inde
pendientes y dan trabajo a 
más de 125 mil personas -so
bre todo a alemanes-y las casi 
tres mil empresas de inverso
res extranjeros aseguran em
pleo a cerca de dos millones 
de nacionales. 
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Gran Bretaña: cuando los 
ultras vienen marchando 

Cuando Derek Bacon, del ul
traderechista Partido Nacio

nal Británico (PNB), fue elegido 
el año pasado para ocupar una 
banca en la Cámara Municipal 
de Isle of Dogs, en el East End, 
un suburbio pobre al este de Lon
dres, los partidos tradicionales 
recibieron la primera señal de 
que la extrema derecha estaba 
más cerca que ellos del electora
do desempleado y que podía 
transformarse en la cuarta fuer
za política de Inglaterra. 

El PNB asume un discurso 

neonazi, y recluta a sus integran
tes entre las filas de skinheads, 
jóvenes "cabezas rapadas" deso
cupados, provenientes de fami
lias de barrios obreros. Los skirv 
h.eads surgieron alrededor de 
1966como una reacción violenta 
contra el movimiento hippie y 
sus consignas de "paz y amor" y 
luego extendieron sus ataques 
contra trabajadores extranje
ros, fundamentalmente hin
dúes y pakistaníes. 

El segundo aviso llegó el 5 de 
mayo pasado, cuando los extra-

mistas del PNB se presentaron 
en las elecciones locales de Ingla
terra, Escocia y Gales para dispu
tar sillonBl:I en 50 cámaras muni
cipales sobre un total de 5 mil. El 
avance de la extrema derecha 
desde la elección de Bacon basta 
los últimos comicios fue evidente. 
Donde la falta de empleo afecta a 
la población urbana y los mal pa· 
gados inmigrantes extranjeros 
disputan puestos a los ingleses, 
ahí "trabaja" el PNB con sus 
planteos ultranacionalistas, xe
nófobos y racistas. 

parecida Unión Soviética, incluyendo la reincorpo
ración de 14 repúblicas que se independizaron. Es 
partidario del fortalecimiento del ejército, cuyos re
cursos materiales y capacidad de reclutamiento des
cendieron en picada, y de las ventas de armas rusas 
al Tercer Mundo. 

El caos en que se halla sumergida Rusia desde la 
caída del comunismo -con 15 miUonas de habitantes 
en peligro de quedar desempleados y donde los me
nos favorecidos ganan salarios de ocho dólares- de
riva en una sensación predominante de inseguridad, 
derrota y ausencia de futuro, que resulta un terreno 
fértil para las propuestas ultraderechistas. 

Jirinovski es el principal representante de la de
recha pero no el único. Hay otros, menos populares 
y más extremistas, con los que el líder del PLD in
tenta hacer una gran alianza. 

Los más agresivos son los miembros de la Uni
dad Nacional Rusa, una fuerza de mil 500 hombres. 
Proponen la expulsión de los judíos y otras naciona
lidades, visten uniformes -en cuyas mangas exhiben 
una versión estilizada de la svástica alemana- y re
parten el periódico Orden Ruso, al que definen como 
"el primer diario nacionalsocialista del país". 

Le siguen los integrant.es deMemoria, oficializados 
en 1985, quienes impulsan la recuperación de los va
lores de la época de los zares y el expansíonismo terri
torial. Usan uniformes del ejército zarista y, aunque no 
plantean la expulsión de los judíos sino la prohibición 
de mezclarse con ellos, se declaran herederos de los 
grupos que en el siglo pasado organizaron pogroms 
(masacres) en toda Rusia. (R.B.) • 
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Nuevos paradigmas, 
antiguos desafíos 

Los avances científicos y tecnológicos llevan a los seres humanos a 
mirar el planeta Tierra desde una nueva perspectiva, en la que no 

hay lugar para las fronteras ni las discriminaciones 

inco siglos atrás, la gesta de Cristóbal Colón 
confirmaba que la Tierra era redonda y abría 
una nueva fase del desarrollo humano. Aho
ra, en el umbral del Tercer Milenío los proyec

tos espaciales permiten que los contemporáneos de los 
astronautas pioneros tengamos acceso a la imagen del 
planeta visto desde el espacio. Es realmente redondo pe
ro, suelto en el infiníto de la galaxia, no pasa de una frá
gil esfera azul. 

Los avances de la ciencia y de la tecnología llevaron 
al ser humano al descubrimiento de que nuestro planeta 
es un elemento finito y úníco. Y al estudiar la Tierra a 
partir de una perspectiva planetaria el hombre com
prendió que ciertos problemas -que recibieron la deno
minación común de "cuestiones ambientales globales" -
noreconocenfronterasnílatitudes:sondesafíosparato-

JULIO, 1994 

da la civilización. Este cambio de perspectiva, que es 
consecuencia de la consta tatión de que las leyes natura
les ya no pueden ser descifradas en forma fragmentada, 
comenzó a cuestionar nociones aceptadas como verda
des en diferentes terrenos, desde el político hasta el am· 
biental, del científico al filosófico. 

Desde la época de Newton y Desearles, el sus tenlo de 
las teorías científicas se basaba en la tesis de que el todo es 
la suma de las partes. De ahí que la ciencia se haya desa· 
rrollado en forma compartimentada: la biología separada 
de la medicina, la medicina lejos de la antropología, que a 
su vez estaba aislada de Ja bioquímica y de la física. . 

Los avances en el conocimiento ocurridos en el siglo 
XX pusieron en jaque la visión cartesiana del mundo. El 
todo es mucho más complejo que la suma de las partes. 
Elconocimiento de cómo funcionan las diferentes partes 
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MEDIO AMBIENTE 
Nuevos paradigmas, antiguos desafíos 

del cuerpo humano no revela los secretos de la vida y de 
la mente. De ah( Ja tendencia actual a encarar los estu
dios en forma multidisciplinaria y transdisciplinaria, 
partiendo de la premisa que las leyes de los procesos na
turales no pueden ser desmembradas. 

Las consecuencias de esta nueva percepción de la 
realidad son tan profundas y tienen tantas impHcan
cias que es imposible asimilarlas en poco liempo. Las 
sociedades procesan con lentitud los cambios que en 
otros terrenos ocurren a gran velocidad, creando un 
desfasaje entre el conocimiento teórico y la realidad co
tidiana. La estructura sobre la que descansan el derecho 
internacional, las relaciones entre los estados y la econo
mía no es fácil de ser cambiada. Pero por ser fruto de la 
visión cartesiana del conocimiento, está quedando obso
leta frente a los desafíos que se presentan ante el ser hu
mano en este final del siglo XX. 

La Organización de las Naciones Unidas es, sin du
da, el organismo más preparado para comprender la ur
gencia del análisis de los problemas globales en forma 
conjunta. Al final de cuentas, es una entidad de carácter 
verdaderamente planetario que podría ser considerada 
el embrión de un futuro aunque por ahora impensable 
gobierno mundial. 

No por acaso (ue la ONU la que convocó la primera 
reunión que tuvo al planeta como objeto de estudio, con
siderando la solución de sus problemas como un desafío 
común de toda la I Iumanidad: la Conferencia de Nacio
nes Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, tam
bién llamada de Río-92, por haberse realizado en ese 
año, en aquella ciudad. 

Efectivamente, hace cxaclamente dos años tuvo lu
gar en Brasil ese encuenlro precursor de los debates del 
siglo XXI y fue un honor para América Latina el haber 
sido la sede de la iniciativa más audaz y promisoria de 
las relaciones internacionales de toda la historia. Vista 
en esa perspectiva parece inclusive un despropósito tra
tar de hacer un balance de la Río-92 a sólo dos años de 
su realización. ¿ Cómo evaluar con tan poca perspectiva 
de tiempo un aconteci1niento que, en cierta medida, re
sumió todo lo que el conocimiento humano logró a lo 
largo de los siglos? Sin duda, lo que pueda decirse aún 
es provisodo y seguramente parcial. Pero existen ele
mentos para un primer diagnóstico. 

Los resultados iniciales 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) produjo un Plan de 
Acción, la Agenda 21, una Declaración de Principios, la 
Declaración de Río, y dos convenciones, la de Biodiver
sidad y la de Cambios Climáticos, cuya financiación está 
a cargo del Fondo Global del Ambiente (Globa I Environ
menl Pacilily, GEF). 

Dos años más tarde, ambas convenciones ya están en 
vigencia. Desde el 29 de diciembre de 1993, la de Bio?i
versidad, y desde el 21 de marzo de 1994, la de Cambios 

Climáticos. Ratificadas por más de 30 países, ambas 
constituyen piezas fundamentales del derecho interna
cional modemo. 

Está también en funcionamiento el Comité de Desa
rrollo Sostenible (CDS), en el cualJas ONGs tienen un ac
tivo papel, creado en Río con el cometido de fiscalizar la 
Agenda 21.1 La primera reunión del CDS fue en junio de 
1993 en Nueva York y sirvió para definir un plan de tra
bajo. En esa reunión el vicepresidente de Estados Uni
dos, AJ Gore,anunció Jadecisióndesugobiemode crear 
un Consejo Presidencial de Desarrollo Sostenible, inte
grado por 2.5 miembros, a ejemplo del comité de Nacio
nes Unidas. La segunda sesión de trabajo acaba de con
cluir, también en la sede de la ONU, con avances en la 
definición de prioridades. 

En este período también hubo otras reuniones i ns pi
radas en la Río-92, como la del Comité Preparatorio de 
la Conferencia sobre Estados Insulares en Desarrollo 
(abril de 1993). Los estados insulares crearon una alian
za durante los trabajos en Río de Janeiro con el objetivo 
de imponer a la ONU una agenda especifica para cuidar 
las repercusiones de los problemas ambientales en las 
pequeñas islas,amenazadas particularmente por el efec
to invernadero. 

Otros encuentros semejantes fueron los de la Confe
rencia lntergubernamental sobre Stocks de Alta Migra
ción de Peces y la del Comité Intergubernamental para 
la elaboración de la Convención Internacional de Com
bate a la Desertificación. La inclusión del problema de 
la pétd ida de tierras cultivables en la Agenda de la ONU 
con vistas a la firma de una convención fue una de las 
conquistas de los países del Tercer Mundo, en especial 
de los africanos, los más amenazados por el avance de 
los desiertos. 

En e1 mismo espíritu de la Conferencia de Río, otra 
victoria de los países del Sur: los gobiernos signatarios 
de la Convención de Basilea sobre movilización trans
fronteriza de deshechos peligrosos decidieron por una
nimidad a cornienws del año prohibir el transporte de 
residuos tóxicos desde las naciones industrializadas a 
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los países del Tercer Mundo a contar de enero de 1998. 
Por su parte, la ONU anunció que presentará en oc

tubre de 1994 una propuesta para reformar los sistemas 
de cáku Jo del crecimiento económico tomando en cuen
ta la destrucción ambiental. En su Sistema Revisnrlo de 111-
dicndores Nacionales las Naciones Unidas van a cuantifi
car los efectos de la degradación ambienta] en la econo
mía de un país. Hasta ahora era el PBI, Producto Bruto 
Interno, el único índice utilizado. Especialistas de la or
gani.2.ación mundial, no obstante, llegaron a la conclu
sión de que el PBI induce a distorsiones graves que con-

tribuyen a la degradación ambiental. Hoy la ONU de
fiende la utilización de lo que llama Indice de Desarrollo 
Humano (JDH), que incorpora factores ignorados en el 
PBI, como la expectath11 de vida de la población, el nivel 
de instrucción, la disponibilidad o no de agua potable, la 
extensión de la red dcdesagües,el porcentaje de habitantes 
con casa propia, etc. Es interesante señalar que países con 
una buena ubicacion en cl nmkingmundial en función del 
PBI, suelen caer mucho cuando se utiliza el IDH. 

El Consejo de la Tierra,integrado por21 prestigiosos 
ambicntalistasde todo el mundo, tambiénestñ instalado 

Riqueza y pobreza en el siglo XXI 
Un concepto que cambia radical

mente a la hu. del conocimiento 
actual eselde "paí.$ rico" y "país po
bre". En el siglo próximo, rica será 
aquella nación que disponga de tres 
elementos clave para la ciencia del 
futuro agua, energía solar y biodi
versidad. 
• La falta de agua ya provoca gue
rras en el Medio Oriente, donde el 
producto es muy escaso. Y será más 
codiciado a medida que se compro
metan nuevos manantiales por la 
contaminación ambiental. La matriz 
energética del próximo siglo será 
también diferente de la actual. El pe
tróleo, que hoy es el motor de nuestra 
sociedad, está doblemente condena
do: por un lado, porque las reservas 
conocidas sólo alcanzan para 50 años 
más. Por otro, porque es una de las 
causas principales del efecto inverna
dero que provoca el calentamiento de 
la Tierra. Por eso, la ciencia y la tecno
logía buscan de forma acelerada 
fuentes energéticas alternativas, en
tre las cuales una de las más promlSO
rias es la luz solar, renovable y no 
contaminante. Finalmente, la tecno
logía de punta del próximo siglo, en
cabezada por la biotecnología y la in
geniería genética, tendrá en la diver
sidad biológica natural su más im
portante fuente de investigación. 

Curiosamente, las principales re
servas de agua y de biod iversidad del 
mundo están en el hemisferio Sur, en 
los paísesdelTercerMundo,hoycon-

siderados pobres. Las franjas territo
riales donde la energía ~olar puede 
ser mejor utilizada son las que están 
próximas al Ecuador en donde, una 
vez más,se sitúa la mayor parte di! los 
paí~,; subdesarrollados. 

Para transformar esa riqueza po
tencial en algo tangible y que benefi
cie al conjunto de la población, el Ter
cer Mundo tiene que tomar desde ya 
algunas medidas que serán la clave 
desu futuro desarrollo. En losaños60 
y 70, el Movimiento de Países No Ali
neado:., que representaba al Tercer 
Mundo en el escenario mundial, le
vantó la bandera del Nuevo Orden 
Económico I nlemacional (NOEI), cu
yo elemento principal era la sustan
cial revalorización del precio de las 
materias primas. La insensibilidad del 
Norte, am.tumbrado a disponer ilimi
tadamente de las riquez:as na turalesdel 
Sur, no permitió concretar esa meta, 
que hubiese evitado en gran medida la 
degradación ambiental actual 

El detenoro de los términos de in
tercambio -que no es otra cosa que la 
caída de los precios de las materias 
primas en el mercado internacional-, 
hizo que América Lalina, Africa y 
Asia tuviesen que entregar una parte 
muchomayordesupatrimonionatu
ral a cambio de productos industria
liz.ados. Ellos eran necesarios para al
ea ruar un seudo desarrollo impuesto 
desde afuera, que no atendió las ex
pectativas reales de la mayoría de la 
población. 

A la luz de los problemas ambien
tales actuales y de la enorme brecha 
que separa al Tercer Mundo del Nor
te industrializado, la revisión y adap
tación de las consignas del pasado re
ciente puede ayudar a traz.1r una es
trategia de trabajo conjunto en las 
negociaciones futuras con los paí
ses industrializados. Y al mismo 
tiempo, ayudar a un cambio de 
prioridades que permita ínverUr en 
la más grande riqueza de cualquier 
nación: el pueblo. 

Muchos especialistas consideran 
que la mejor inversión ambiental de 
un país es el desarrollo de la educa
ción. Enel mundo del futuro, sólo un 
pueblo inslruido y bien informado 
podrá dLSponer de sus riquezas en 
forma soberana y autosostenida. 

Es a través de la educación que las 
generaciones futuras podrán asumir 
todas las implicaciones del hecho de 
que ''nosotros", los países del Sur,so
mos los ricos; y "ellos", las naciones 
del Norte, son los pobres. El Tercer 
Mundo y en parlicular América Lati
na tíenen ·1odas las condiciones para 
rever de form'a constructiva su com
portam lento en el escenario mu nd ia l. 
Usar la fuerza de su posición en rela
ción a las necesidades de la sociedad 
del futuro pu<.!de ayudar a establecer 
un verdadero "nuevo orden mun
dial": aquel que permita salvar a la 
humanidad y al planeta sobre bases 
de igualdad para lodos los seres que 
lo habitan. (Bcatriz Bissio) 
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y funcionando. Se reunió por primera vez en noviembre 
de 1993 en San José, capital de Costa Rica, donde tiene 
su sede Se trata de una organización no gubernamental 
(Ong) creada por el canadiense Maurice Sl:rong con el 
objetivo de realizar el seguimiento de los Lratados apro
bados en Rio. Strong fue el Secretario General de la Con
ferencia de la ONU Entre los miembros del Consejo de 
la·¡ ierra t!Stán algunos ex ministros de Medio Ambiente 
como el vene;.,olano Amoldo Gabaldón y el brasileño Jo
sé Goldemberg. 

Dificultades 

f lay innumerables iniciativas que ya tuvieron lugar 
o van a ocurrir en el fuluro que se incluyen entre los re
sultados positivos de la Río-92. Pero existe también un 
lado negativo que no debe omitirse en el momento de 
hacer un balance. Y ese aspecto prácticamente se reduce 
a una única y preocupante constatación: faltan recursos 
para llevar adelante las metas de la Río-92, especialmen
te las que están contenidas en la Agenda 21. 

Los países industrializados se comprometieron a 
deslinar0,7% de su PBl para ayudar a poner en práctica 
la t\genda 21, que define pasos concretos para llegar aJ 
desarrollo sostenible. Según cálculos iniciales de la Con
servalion I nternational, citados por Ian Bowles, uno de 
sus dirigentes, serían necesarios unos 75 millones de do
lares por año para financiarla. Salvo escasas excepciones 
en las que se incluyen los países nórdicos, ninguna na
ción industrializada cumplió con ese compromiso. Al
gunas, inclusive, han disminuido los fondos que desli
nan a la cooperación internacional para el desarrollo. 

Distinta es la siluación de las convenciones sobre 
Bíodiversidad y Cambios Climáticos. En la Río-92, el 
Fondo Global del Ambiente (GEP) fue designado como 
mecanismo inleri no para financiar ambas convenciones. 
Creado en 1990, el GEF era hasta entonces un proyecto 
piloto para otorgar créditos a los países del Tercer Mun
do con problemas ambientales. En los primeros Lres 
años, el fondo distribuyó mil 100 millones de dólares en 
proyectos, muchos de ellos criticados por los ambienta
lislas. Casi 42% de los recursos fueron destinados a la 
preservación de la biodiversidad; 40% al combate del 
efecto invernadero; 17% a la pro Lección de las aguas in
ternacionales y el 1 % a neutralizar las consecuencias de 
la perforación de la capa de ozono en la atmósfera. 

En marzo, en una reunión crucial en Ginebra, más de 
80 países decidieron reeslruclurar y refinancia r el GEF. 
En lo que fue llamado el m"yorncuerdo fi11n11ciero desde In 
Río-92 por el presidente del GEF y director del Departa
mento de Medio Ambiente del Banco Mundial, Moha
med T. P.1-Ashry, el fondo recibió de 26 países, entre ellos 
seis del Sur, un total de 2 mil millones de dólares. 

Para definir el destino de esos fondos el G8F fue 
reorganizado: ahora tiene una Asamblea, un Consejo y 
una Secretaría. La Asamblea, formada por los repre
sentantes de todos los miembros se reunirá cada tres 

años. El Consejo -responsable por la definición de las ac
tividades y los programas que serán financiados- tendrá 
32 titulares. 

La secretaría, a cargo de un director ejecutivo, será 
un organismo asesor de la Asamblea y tendrá el apoyo 
administrativo del Banco Mundial. Los países del Norte 
y del Sur votarán cada tema separadamente, y toda de
cisión deberá obtener mayoría de ambos grupos. 

Lareesl:ructuracióndel GEFes el avance más palpa
ble en el camino de la ejecución de las decisiones de la 
Río-92. Pero como sus recursos no cubren las necesida
des definidas en la Agenda 21, parece un punto de par
tida demasiado modeslo para las ambiciosas metas que 
fueron trazadas. Es posible que sea así. 

Pero el proceso deflagrado por la Conferencia de Río 
no puede ser evaluado a corto plazo. Los temas en de
bale son nuevos y poco conocidos, a la vez que la com
plejidad de las negociaciones en curso no permite que 
los frutos sean recogidos tan rápido. Si consideramos 
que la semilla que se plantó es la de un nuevo tipo de ci
vi1i7.ación, de un modelo de convivencia humana armó
nica con el habitat, veremos que a partir de laRío-92sur
gió sí algo pronúsorio: los países del Norte y del Sur, cu
yo diálogo estuvo pa.alizado durante largo tiempo, se 
sentaron a la mesa para negociar cuestiones en las que 
no puede haber ni vencedores ni vencidos. 

Visto así es más fácil entender que éstos son sólo los 
primeros pasos de un camino que será completado por 
las próximas generaciones. Algosemejantealo que ocu
rre con las mariposas 111011nrcn en su migración anual: las 
que inician el proceso son sustituidas por otras, nacidas 
en medio del largo vuelo, cuyo destino es completar el 
ciclo de sus ancestrales. • 

1 Entte las !unciones especfflca1 del Consejo de Desarrollo Sostenible est6, por 
,nlelabVa de los pal ses ricos, la Incorporación de la Oeciaración de Principios sobre 
Bosques en la ejecución de la Agenda 21. La 0uestl6n de los bosques lue uoo de 
los problemas en que las posiciones del Norte y delSur,;e mo9tmron mas distantes 
en la Conferencia de Río. 
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Un hito en las 
relaciones internacionales 

Dos años después de la Conferencia de Río, la comunidad 
mundial aco1npaña la ejecución de lo que fue decidido 

E n los próximos 15 meses la ONU promove
rá tres grandes conferencias sobre temas so
ciales. Entre los días 5 y 13 de setiembre de 
este año será realizada en la ciudad de El 

Cairo (Egipto) la Conferencia sobre Población y Desa
rrollo; en julio del año que viene, en Copcnhagen (Di
namarca), la Cumbre Social; y enseliembrede 1995, la 
Conferencia sobre la Mujer, en la capital china, Beijin. 

Estos encuentros de alto nivel completan lo que el 
Secretario General de Naciones Unidas, Boutros Gha
li, llamó "el ciclo de seis conferencias .. , que comenzó 
con la Cumbre de la Infancia (Nueva York, 1990), se
guido de la CNUMAD (Río-92}, y la Conferencia sobre 
Dei;.echos Humanos (Viena, 1993). 

'En opinión del indio Nikhils Chandavarkar, re
presentante adjunto del PNUD en Brasil, la Río-92 es 
la joya entre todas estas reuniones mundiales por ha-

ber sido la de mayor alcance. El representante del 
PNUD señala que durante las conmemoraciones de 
los 50 años de la ONU, en la Asamblea General de 
1905, Boutros Ghali hará una evaluación del ciclo de 
eventos que tiene como orientación común la creación 
de mecanismos para dar soluciones concretas a los 
problemas abordados. Una caracleríslica que las dife
rencia de las reuniones del pasado, en las -salvo pocas 
excepciones-sólo se lograba aprobar una declaración 
con el nombre de la ciudad sede del encuentro. 

Chandavarkar consid~ra que la Conferencia de 
Río fue una reunión sm gcner-is por haber sido la pri
mera cumbre desde el fin de la 
Guerra Fría y el primer ejemplo 
de un Gobierno Global (Globnl 
Gcroenunenl). La expresión -
aclara el diplomático- no remite 

En Rlo, la primer, 
experiencia de 

gobierno Global 

JULIO, 1994 
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MEDIO AMBIENTE 7 
Un hito en los relaciones lnternoclonoles 

En fos próximos 
años, queda a la idea de un gobierno mundial 
prohibido sino "a la posibilidad de que los te-
lmporrar Y mas que lrascienden las fronteras 
exportar 1 d naciona es puedan ser tratados en 
pro uctos b' d .1. .6 d tóxicos un am 1ente e conc1 1ac1 n y e 
. diálogo, en lugar de la confronta-

ción que hasta entonces impregnó las relaciones Nor
te/Sur". 

1.:1 espírilu tle Río, como observa Chandavarkar, 
persiste hasta hoy y podría ser definido como una ex
presión de los grandes consensos emergentes: "La de
mocracia como norma en todo el mundo; la confianza 
en los mecanismos de un mercado con contenidos so
ciales y la civilización global". Y lo compara con su 
opuesto, el pesimismo que generan los conflictos ra
ciales y reHgiosos como los de la ex Yugoslavia. 

En diciembre de 1992, un informe del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
que comprende el período 1972-1992 y se denomina 
Dos déc11dasdedcsafío, indicaba que la salud del planeta 
habia sufrido un deterioro sin precedentes, causado 

por problemas como la contaminación del aire la des
trucción de la capa de ozono, la deforestación y el 
avance de los desiertos. El informe ambiental denun
ciaba la falta de voluntad política como la causa prin
cipal del cuadro que se presentaba. 

~ara Nikhils Chandavarkar, el informe que será 
realizado dentro de 20 años mostrará un saldo mu
cho más posiliv~. "Todo ~royecto de inversión que 
se hace hoy en d1a necesariamente cuantifica los im
pa_ctos ambien_tales", dice, recordando que ahora 
existe en la sociedad una conciencia que se traduce 
en una presión colectiva en favor de la reversión del 
deteriorado cuadro ambiental. 

Las conquistas de la Río-92 

Pedro Motta Pinto Coelho, jefe de la División de 
Medio Ambiente de la cancillería brasileña, cree que 
aunque dos años es muy poco para medir las conse
cuencias de la CNUMAD, ya se puede tener una idea 
cabal de su significado. Gracias a la Río-92, la agenda 
internacional-que sufría un gran desgaste por el ago
tamiento del discurso que proporúa un nuevo orden 
mundial- tuvo una evo! ución positiva. Eso se reflejó en 
el s~imie~to de dos _gran~es ejes de negociación: el 
medio ambiente y la liberalización comercial, ésta en 
el marco de la Ronda Uruguay del Acuerdo General 
de Aranceles y Comercio (CA TI)." Ahora los dos ejes 
se juntan al crearse el Comité de Comercio y Medio 
Ambiente dentro de la futura Organización Mundial 
del Comercio", afirma. 

La División de Medio Ambiente (DEMA) de la 
cancillería brasileña coordina la política exterior am
biental y es el nexo entre el gobierno y las oficinas que 
se ocupan directa o indirectamente de los temas de 
medio ambiente. Ex representante de Brasil en Gine
bra, Motta participó de lodo el proceso preparatorio 
de la Río-92en Suiza. 

La consecuencia más importante de la conferencia, 
en su opinión, es la propuesta de un nuevo modelo de 
desarrollo: el desarrollo sostenible. "Se demostró que 
la conservación de la naturaleza debe estar dentro de 
un contexto mayor que es nítidamente económico". El 
diplomático destacó que los capítulos iniciales de la 
Agenda 21 aluden a la necesidad de un sistema econó
mico internacional más favorable al desarrollo, tratan 
del combate a la pobreza y de los actuales patrones in
sostenibles de consumo y producción. 11Hoy tanto los 
países desarrollados como los que aún no estamos en 
esa categoría sabemos que en las relaciones internacio
nales debemos tender hacia un modelo económico que 
fomente un mayor equilibrio y esa fue una conquista 
de la Conferencia de Río de J aneiro", afirma. E.n su opi
nión, la con(erencia aprobó una serie de conceptos que 
permiten abrir las puertas al diálogo Norte/Sur. 

Algunos aspectos de la Convención sobre Biodi
versidad, son revolucionarios, según Motta. La con-
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La clave del proble1na 
La superación de la pobre;,,a es COC\$idcrada d ma

vor desafío del desarrollo sostenible. De acuerdo 
con' el informe ambiental del PNUM,\ (1972-1992), la 
canudad de habitantes de la Tinra en 20 años pasó de 
3,6 mil millones a 5,5 mil mmoncs de persona-. En va
rios lugares, la densidad demográfica traspasó la c,,
pacidad del medio ambiente de soportar, dar,abrigo y 
alimento a todos, Pero el destino de r..'Cursos para d 
desarrollo y la transferencia de tecnologlas ::.on aun le
mas de compleja solución en la, negociaciones poste
riores a la RT0-92. 

Motta cree que después de la reunión de R10, la cues
tión financiera tuvo muy poca evolución y ro cxi-,tió un 
crecimiento del volumen de rc.'CUl'$0S en h-_>rmmos reales. 
Cree que hay una determinación de los paises dC'Sarrolla
da:; de limitar los n.'Cl.lr...OS destinados a cualquier proyec
to ambiental d..-? carácter gloool. 

NE_xL-;te una fuerte tendencia por parte de los pa1se::, 
desarrollados il olvidar el acuerdo de Río de Junciro 
En mucbus reuniones actuales no se admiten cosas 
que fueron aceptadas en 1992~, dijo. 

r a fórmula encontrada en la conferencia "reafir
ma'' el compromiso de los paíst>S dc.,;arrollado.-; de lle
gar a 0,7% de los respectivos PBI como ayuda al desa
rrollo. "Reafirmar, ju.stamente, quiere decir que antes 
ese compromiso no fue honrado, principalmente en el 
caso de E.stados U nidos que se abre de todo intento de 
acuerdo l?n la discusión de este tema", dijo. 

Por exigencia de los países en desarrollo, el Fondo 
Mundial del Ambiente (GEF), administrado por et 
Banco Mundial, entró en un proceso más democrático. 
Las decisiones de este organismo, destinado a finan
ciar la ejecución de las convenciones de Biodiversidad 
v Cambios Climá ticos,son tomadas en votación del di
rectorio (no se exige más unanimidad), donde lo,; paí
ses md ustriahzados tienen 14 puestos y el IercerMun
do 16,condosasientos más para los países del Este Eu
ropeo. E.xiste,ademas, "lil promesa de recursos del or
den de los 12 mil millones de dólares en los próximos 
tres años, prácticamente a parlir del lo de enero de 
1995, dentro del programa GEr- 7/', dijo Chandavar
kar. 

El PNUD es el organismo encargado de la coope
ración técnica en la estructura del CEF, mientras que 
el PNUMA es el responsable de la secretaría científica. 
Chandavarkar recuerda que Brasil tiene varios pro
yectos aprobados en el fondo y uno en fase de ejecu
ción. Se trata de una nueva tecnología para convertir 
biomasa en energía eléctrica por medio de una lurbina 
a gas, con un nivel de eficiencia mayor que con cual
quier otra tecnología actual. Es probable que la usina 

La dogradaclón 
humana deber 
ser superada 

piloto sea construida en el estado de Bahía, al noreste 
de Brasil. 

El punto más delicado en la ejecución de la Agenda 
21, en opinión del representante del PNUD,es la trans
ferencia de tecnologías ambientalmente sanas donde 
la expectativa es que la tensión continúe. Nikhils 
Chandavarkar resume así las divergencias entre los 
países industrializados y en desarrollo: "I a reivindi· 
cación de lo,, paíse:,, en desarrollo es el traspaso de tl!c
nologías, muchas de las cuales son actualmente de do
minio público, mientras que los países industriali,.a
dos hablan de cooperación lecnológica lo que implica 
venta de tecnologías". 

En las negociaciones internacionales, relata Pedro 
Motta, tanto en lo que respecta a lra nsíerencias tecno
lógicas como en relación a financiaciones, los países 
del Norte acostumbran a proponer medidas pres
criptivas, una especie de recela semejante a la del 
Fondo Monetario Internacional (fMI) acerca de có
mo proceder internamente para facilitar el flujo de 
recursos externos. 
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vención establece que un 
país como Brasil, dueño de 
una enorme diversidad 
biológica, debe permitir (a 
parlir de un acuerdo sobre 
bases recíprocas) el acceso 
de países con tecnología a 
la cxplotaci6n de esos re
cursos. En compensación 
prevé que los beneficios ob
tenidos en la investigación 
sean comparlidos en térmi
nos tecnológicos y financie
ros. Otro logro, en su opi
nión, fue la decisión adop
tada entre los firmantes de 
la Convención de Basilea 
sobre movimiento trans
fronterizo de residuos peli
grosos. A partir de enero de 
1988 los países de la OCED 
(Organización para la Coopcrr\ción Económica y el 
Desarrollo) no podrán exportar más ese tipo de basura 
al Tercer Mundo. Al mismo tiempo, se prohibe que los 
países receptores importen ese tipo de residuo de na
ciones que no formen parte de la Convención. "El cír
culo se cerró. Ellos no podrán exportar y nuestros paí
ses no podrán importar", comentó Motta. 

Ejecución de la Agenda 21 

A fines de mayo, el Comité de Desarrollo Sosteni
ble realizó su segunda reunión (la primera fue de ins

talación en 1993) en Nueva 
York. Integrado con repre
sentantes de 53 países, el co
mité evaluó el estado actual de 

La conservaci6n 
de la naturaleza 
entre un contexto 
econ6mfco 

,, 

la cooperación intemaciona l y or
ganizó el temario de los debates. 
Algunos, denominados transec
toriales, son permanentes como 
por ejemplo el dedicado a pobre-
za, patrones de consumo, comer-
cio y medio ambiente. Los temas 
sectoriales se seleccionan anual-

Mejores 
condiciones de 

vida: un desafío 
pendiente 

mente.Medio ambiente urbano, salud, recursos hídri
cos, productos químicos y residuos tóxicos, fueron los 
temas escogidos para 1994. 

El Comité de Desarrollo Sostenible, según Motta, 
es una instancia que los países deben incentivar por
que es el único organismo multilateral que está a cargo 
de la coordinación de este proceso. Algunos países 
han adecuado sus agendas nacionales a la Agenda 21. 
El Fondo de Naciones Unidas del PNUD, llamado Cn-

pncily 21, apoya con recursos los es
fuerzos nacionales para cumplir los 
objetivos de la Agenda. El gobierno 
brasileño, por ejemplo, prepara la 
creación de un Comité Interministe
rial para el Desarrollo Sostenible (CI
DES), que lendrá como cometido la 
pues ta en práctica de la Agenda 21 en 
el país. El ODESserá coordinado por 
la Secretaría de Planificación y Eva
luación y en él estarán representados 
todos los ministerios. "La idea es que 
toda la acción del gobierno en el área 
de medio ambiente esté integrada 
por los puntos que componen la 
Agenda 21, justamente para que 
haya una interacción en tre nues
lros proyectos de desarrollo y lo 
que está previsto en la Agenda", 
concluye Molla. a 
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Iguanas en la selva 
Más de 2.500 iguanas verdes reproducidas en 
cautiverio retornaron a las selvas y sabanas de 
Panamá, donde losca2adores furtivos han lle-
vado a esta especie al borde de la extinción. 

de reptiles saurios, cuyo habitat son los ecosistemas de 
las zonas tropicales. 

Los responsables de la iniciativa, la Asociación Nacio
nal para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), 
una ONG que desarrolla diversos programas ambienta
les con participación del sector privado, anunciaron que 
a través de esta acción se procura aumentar el número 

Por un decreto del gobierno de Panamá, aprobado en 
1973, se incluyó a las iguanas en una lista de animales sil
vestres en peligro de extinción y necesitados de utgente 
protección. Debidoasus preciados huevos que se dcjanse
Qll" al sol} a su rica carne, las iguanas han sido durante si
glos plato predilecto de los campesinos panameños. 

Esa presión sobre la especie la redujo conside
rablemeitte y causó su virtual de
saparición de la zona central del 
país. En 1991, ellnstituto Nacional 
de Recursos Naturales Renova
bles (INREN ARE) y ANCON em
prendieron un proyecto conjunto 
para su reproducción en fincas 
agroforestales que ha producido 
resultados auspiciosos. Las igua
nas que nacieron en cautiverio se
rán introducidas luego en reservas 
y zonas protegidas. Uno de los pro
gramas se desarrolla en la zona del 
Canal de Panamá con el apoyo de 
científicos del Instituto SmiUtsonian 
de Investigaciones Tropicales, que 
cuentan con experiencia en el mane
jo de ecosistemas. Las medidas de 
protección de las iguanas incluyen 
multas contra los cazadores y el de
comiso de los ejemplares apresa
dos vivos. 

Parlamento amazónico 
La adopción de una regla
mentación legal que prote
jala biodiversidad en la 
cuenca amazónica, restrin

giendo en _particular la explotación 
irracional de minerales, fue el centro 
de los debates de la ultima reunión 
del Parlamento Amazónico,en Quito, 
en el mes de junio. Representan les de 
los congresos de Bolivia, Brasil, Co
lombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suri
nam y Venezuela presentaron sus in
formes alas comisiones de medio am
biente y recursos naturales, de coope
ración económica y política, de coope
ración cultural, de infraestructura fí-

sica, de comunidades indígenas, pro
blemas sociales y derechos humanos, 
como base para el desarrollo de las 
discusiones. 

"El drama de los países de la 
Cuenca del Amazonas es que poseen 
inmensos recursos en el área de biodi
versidad pero no tienen la capacidad 
de transformarlos en biotecnología y 
carecen de una legislación que ampa
re su explotación", dijo el secretario 
ejecutivo del Parlamente Amazónico, 
Alejandro Martínez. 

La región necesita armonizar la le
gislación y tornarla compatible con la 
puesta en práctica de la Convención 

sobre Biodiversidad aprobada en ju
nio de 1992 en la Conferencia de 
Río. "Los avances de la ingeniería 
genética han abierto nuevos rumbos 
económicos para los recursos de la 
Ama:r..onia, por lo que las posibilida
des en el área de investigación y de
sarrollo para la industria farmacéu
tica son ahora ilimitadas", afirmó 
Martinez. 

El Parlamento Amazónicoanali1.a 
un proyecto para regular la explota
ción depredadora de los buscadore_s 
de metal, una actividad que conlam1-
na los ríos con mercurio y perturba in
tensamente el habilal natural de la 
selva. La iniciativa no trata de sancio
nar un estatuto legal para los busca
dores de oro, sino de impedir la de
predación. 

JULIO, 1994 
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En defensa 
delos lobos 

marinos 
Por iniciativa de tres ecolo
gistas de Uruguay comenzó 
en este país una campaña de 
recolección de firmas para 

pedir la prohibición definitiva de la 
matanza de lobos marinos en la costa 
atlántica de los departamentos de Mal
donado y Rocha, donde están las colo
mas que estos animales habitan. La 
propuesta ganó seis mil adhesiones el 
primer día. Los buzos profesionales 
aula Dlaz, Andrés Espineira y Laura 
Sader denunciaron que el Instituto 
Nacional de Pesca (INAPE), o-ganis
mo estatal que tiene el monopolio de la 
pesca en Uruguay, planea recomenzar 
las llamadas "za fras loberas", inte
rrumpidas desde 1991, para evitar la 
extinción de la especie en la reglón 

La caza de los lobos marinos fue 
,uspendida en toda la costa e islas uru
guayas después que una ma lanza 
practicada por el IN APE acabó con 5 
mil ejemplares en pocos meses. 

Para Reina Curbelo, integrante de 
un grupo de ecologista del departa
mento de Maldonado que apoya la re
colección de firmas es inexacto que ha
ya actualmente una superpoblación 
de lobos marinos en Uruguay. "Si la 
hubiera, los pescadores habrían ad
vertido una merma en la captura de 
peces y no lo han hecho", afirmó. 

Desde la época colonial la caza de 
los lobos fue permanente hasta su sus
pensión a comienzos de esta década. 
La piel y la carne de estos animales, 
cuyo peso puede llegar a media tone
lada, ha sido tradicionalmente muy 
codiciada. 

También se valorizaron los genita
les del lobo macho, de los cuales se ex
trae un producto que es vendido como 
afrodisíaco. 

Según informaron los ecologis_tas 
uruguayos, la extracción de los gem ta
les de los lobos marinos es practicada 
en caliente, cuando el animal aún está 
vivo y su precio en algunos países de 
Asia puede llegar a los 15 mil dólares. 

ECONOTAS 

Cargamento mortal 

Basura tóxica a Rusia 
La exportación clandestina de deshechos tóxicos a 
países del Tercer Mundo, una práctica condenada por 
la comunidad internacional yprohlbida en la Conven
ción de Basilea, comienza ahora a ser usada por em

presas occidentales asociadas a receptores nacionales en Rusia, 
un país que habría importado en 1993 dos mil toneladas de esos 
detritos. 

SegúnrevelóeldiarioNezavisimayaGazeta,deMoscú,duran
te una reunión de la comisión de medio ambiente del Consejo 
de Seguridad Nacional ruso, en mayo pasado, el jefe del Servicio 
Federal de Contrainteligencia, VaJeri Tunofeev, denunció que 
este comercio clandestino representa hoy una seria amenaza pa
ra la seguridad del país. 

''Rusiaenfrentalosconslantes intentos de los países occiden
tales y de empresas Lransnacionales que aunque hablan perma
nentemente de la necesidad de limitar las exportaciones de des
hechos tóxicos, invierten grandes sumas en la construcción de 
instalaciones reprocesadoras en las naciones subdesarrolladas", 
djjo Timofeev. El gobierno es~ima_ queiun_ci~narios de alto rango 
tienen conexiones con orgaruzac1ones cruru.nales cada vez más 
involucradas en este tipo de comercio. 

Un in.forme de fines del año pasado de Greenpeace afirma 
que hubo 95 empresas intentaron exportar 3:4 millones d~ tone
ladas de desechos peligrosos de Europa Occidental a Rusia. Las 
ofertas de exportación "provinieron e~ primer l~gar de Alem~
nia, pero también hubo intentos de Suiza, .i:usl~a, Est~dos Uru
dos, Italia, Francia, Bélgica, Canadá, Espana, Finlandia, Portu
gal y Suecia". 

Las empresas que se dedican a este tráfico de la muerte actúan 
bajo la excusa de trasladar ese material para reciclarlo y permitir 
su futura utilización e inclusive llegan a rotular las cargas como 
"ayuda humanitaria". 

l l 
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Un santuario ballenero crea división 
La iniciativa francesa de 
crear una reserva ballene
ra en la Antártida, con en
miendas propuestas por 

las delegaciones de Irlanda, Mónaco y 
Chile, logró una amplia mayoría en la 
última reunión decisoria de la Comi
sión Ballenera Inlernacional pero 
puede dejar una división insalvable 
debido a la eventual salida de la orga
nización de Noruega, Japón, Domini
ca y otros cuatro países del Caribe. 

Los ecologistas de las más influ
yentes organizaciones ambienta listas 
festejaron en Puerto Vallarta, México, 
al cierre de la asamblea el 26 de mayo 
pasado, "elmayor triunfo para la cau
sa de la supervivencia de las balle
nas", según la opinión de Cassandra 
Phillips, del Fondo Mundial por la 
Naturaleza (WWF). 

Pero el secretario de relaciones 
púbJicas d e la Comisión Ballenera, 
Alan Macnow, advirtió que los paí
ses disidentes de la votación habían 
anunciado que se retirarían del or
ganismo, afectando así su autoridad 
de contralor mundial de la caza de 
la ballena, tal como existe desde ha
ce décadas. 

La principal defensora de la posi
ción de Noruega, aliada a Japón y en 
contra de la decisión mayoritaria, es 

JULIO, 1994 

nada menos que Gro Harlem Brundt
land. Primera mini:;tra de su país, 
Brundlland fue responsable de la co
misiónredactora del primer diagnós
tico de la ONU sobre el desequilibrio 
ambiental global, que produjo el his
tórico informe que lleva su nombre 
Brundtiand defiende un cupo míni
mo de caza de las baJlenas minkics pa
ra Noruega y en la aprobación de un 
Plan Revisado de Manejo que regule 
lo que ese país considera "la explola
ción de un recurso renovable", vital 
para su industria pesquera. 

Gro Marlen Brundland, 
primera ministra noruega 

Kazuo Shirna, representante de 
Japón, afirmó que los reclamos de su 
país tienen base cienUftca y se adap
tan a los requisitos de la Convención 
Internacional para la Regulación de la 
Caza de la Ballena. Investigaciones 
científicas habrían demostrado que la 
explotación sostenible de las ballenas 
excluye la necesidad de un santuario 
de las dimensiones aprobadas. 

El santuario ballenero crea una 
zona de reserva circumpolar para los 
cetáceos con un límite que oscila entre 
los 60 y los 40 grados de latitud sur, 
dentro de la cual se decreta una veda 
absoluta para la caza de las ballenas 
de todo tipo. 

La fórmula propuesta por Japón y 
adoptada después por Noruega, Do
mi nica y otros cuatro países del Cari
be, exigía una reducción de todo el 
santuario hasta los 60 grados de latí· 
tud sur y autorizaba un cupo anual de 
caza de 2.000 a4.000 ballenas de la va· 
riedad mi11ke, proveniente de la An· 
tártida. 

Los ecologis tas estiman que la 
pretensión de Japón y sus aliados es 
absurda. Para ellos, el principio del 
fin de la industria ballenera en todo el 
mundo puede haber comenzado con 
la trascendental decisión adoptada en 
Puerto Vallarla. 

1G 
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Elección con cartas marcadas 

· G6mez discursa ente 
~ multitud en el acto final 

desu campaña, en 
Santo Domingo 

Fe-to &atnz 8r$s,:. 

El fraude practicado por parte del gobierno de 
Joaquín Balaguer provoca la indignación del pueblo y 

empuja al país a una situación dramática 

Beatriz Bissio 
enviada especial 

l]eunido en la víspera de la 
elección con los repre
sentantes de los partidos po· 
líticos latinoamericanos de 

la Internacional Socialista, el coordina
dor de la campaña de José Francisco 
Peña Gómez a la presidencia de la Re
pública, Tirso Mejía, advertía que va
rios posibles fraudes habían sido 
detectados por el Partido Revoluciona
rio Dominicano (PRD). El más escanda
loso fue el de la falsa identificación de 
electores. 

Jullo /1Q94 

Curiosamente, la creación de una 
nueva cédula de identidad que habilita
ba a los elect.ores para votar fue frut.o de 
una negociación entre el gobierno y los 
partidos de la oposición, con el objeti
vo de evitar el fraude. El gobierno or
denó reempadronar a todos los elect.o
res pero, contrariando el sentido co
mún, 48 horas antes de la elección, t.o
davía continuaban siendo expedida~ 
las nuevas cédulas. De esta forma, las 
listas de electores que eran entregadas 
por la Junta Central Electoral (JCE) 
en cada mesa a la oposición, fueron 
siempre provisoria.s pues faltaban los 
inscriptos de última hora. 

El hecho de no existir una fecha lí
mite para la inscripción favoreció la 
identificación irregular de electores, so
bre t.odo los dos días anteriores a los co
micios. El propio chofer de Tirso Mejía 
-reempadronado hacía ~eses-logró que 
le dieran una segunda -cédula de iden
tidad en un comité del Partido Refor
mista Social Cristiano (PRSC) dicién
dose elector de Balaguer. En el nuevo 
documento la foto era realmente suya, 
pero constaba un nombre diferente. En 
esas andanzas el chofer confirmó lo que 
muchos intuían: numerosos electores 
oficialistas tenían en su poder hasta 
cinco y más cédulas. 



Joaquín Bal~wr: 
al<n88añoa, 

se aferra a/ poder 

En la reunión con los dele
gados de la IS, los coordinado
res de la campaña de Peña Gó
mez mostraron un video pro
ducido por el PRSC en el cual 
el vicepresidente del Instituto 
de Formación de Cuadros del 
Partido Reformista -en una es
pecie de clase para los fiscales 
de su partido en las mesas de 
votación- orientaba a hacer to
do lo posible para lograr la 
anulación de la votación en las 
urnas en las que Balaguer no hubiese 
obtenido la mayoría. 

Coincidiendo con tales "orientacio
nes" del oficialismo, llamó la atención 
de los observadores internacionales 
una declaración del presidente de la 
J unta Central Elector al, publicada en 
la víspera de la elección. El magistrado 
decía que la J unta podía dejar de consi
derar "provisoriamente" las mesas en 
las que hubiese sido denunciada la ex
istencia de irregularidades por parte de 
fiscales partidarios. 

Era razonable deducir que la Junta 
estaba planeando usar los "resultados 
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preliminares" -en los que no a parece
rían las mesas supuestamente impug
nadas- para incluir en los primeros 
cómputos sólo aquellas urnas en las que 
el presidente Balaguer tenía ventaja y 
así inducir a la opinión pública a pro
yectar la victoria del oficialismo, que 
acabaría después siendo proclamada de 
forma definitiva. 

Las nuevas condiciones- Prever 
fraudes en las elecciones de República 
Dominicana no es nada extraordinario 
ya que esa ha sido la norma en la pre
caria democracia que se instaló en el 

Q República Dominicana posee un área de poco más de 48 
mil kilómetros cuadrados y ocupa la parte oriental de la anti
gua isla Española (bautizada así por Cristóbal Colón en di
ciembre de 1492). Limita al nort.e con el océano Atlántico, al es
te con Puerto Rico, al sur con el Mar Caribe y al oeste con Haití. 
La capital es Santo Domingo. 

22 

Q La mayoría de los dominicanos son fruto del mestizaje en
tre españoles y esclavos africanos, con un pequeño componen
te indígena. Aproximadamente un quinto de la población es 
considerada "negra", sin bien un 75 por ciento de los domini
canos tienen alguna ascendencia africana. Alrededor de la mi
tad de los dominicanos vive en estado de pobreza. El idioma 
oficial es el español. 

QExiste un médico cada 900 personas y una cama de hos
pital cada 640. Mueren 80 niños de cada mil antes de cumplir 
cinco años. Hay un maestro de primaria cada 47 estudiantes, 
mientras que alrededor del 20 por ciento de la población es 
analfabeta. Los principales producto de importación son: ropa 
(18%), azúcar (12%), hierro (8%) y oro (7%). 

país después de la muerte del 
dictador Leónidas Trajillo y 
la intervenci6n militar nor
teamericana de 1966. "Con
tamos con un fraude que nos 
puede robar unos cien mil vo
tos, pero a ún así, ganare
mos", había afirmado en la 
madrugada a nterior a la 
elecci6n Peña Gómez. 

La certeza de la victoria 
del líder negro tenía funda
mento. Después de años de di
visiones internas, Peña Gó
mez había logrado reorgani
zar al PRD, ahora consolidado 
en todas las provincias con la 
significativa cifra de un mi

llón de afiliados. Por otro lado, después 
de haber sido durante 30 años el segun
do de Balaguer, Fernando Alvarez Bo
gaert fundó su propia agrupación polí
tica, la Unión Democrática (UD) y se 
alió a Peña Gómez en diciembre cuando 
el viejo presidente decidió disputar una 
nueva reelección. 

Alvarez Bogaert fue seguido por di
rigent.es de todo el país que lo secunda
ron en la decisión de formalizar el 
acuerdo con el PRD, llamado ''Pacto de 
Santo Domingo" y Peña Gómez le ofre
ció la candidatura a la vicepresidencia. 
No fue una ''.jugada" electoral: es noto
ria la amistad que une a ambos dirigen
t.es -oriundos de la misma ciudad- des
de que el líder del PRD fuera acogido 
por la familia Bogaert en su infancia, al 
quedar huérfano. 

La UD, que ya nació con expresión 
nacional, aportó al llamado "Pacto d_e 
Santo Domingo" importantes candi
datos a alcaldías y al Senado en luga
res en los que el PRO nunca había ga· 
nado. Las encuestas reflejaron el ím· 
pacto de esa alianza, mostrando una 
significativa ventaja -entre 6 y 12'*, 
dependiendo de la fuente- de la fór
mula Peña Gómez-Alvarez Bogaert 
sobre el oficialismo. 

El ocaso d e Balaguei-- A los 88 
años, Joaquín Balaguer se aferra al po· 
der, disputando la reelección para un 
sexto período presidencial sí n que los 
vientos le sean favorables. Los empre
sarios ya no conñan en su capacida,d, 
considerando obsoleta su concepc1on 
del desarrollo, basada en el sector de la 
construcción civil, desconociendo el pa· 
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pal de la industria y la agricultura, ade
más de descuidar la salud pública, la 
educación y el medio ambiente. 

El otro pilar que le servía de susten
to, los militares, dejó de serle incondi
cional. El comando de la campaña de 
Balaguer se reunió con algunos altos 
oficiales, para evaluar la eventualidad 
de recurrir a "artificios" para ganar la 
elección. Terminada la reunión, varios 
oficiales contactaron a Peña G6mez y 
Alvarez Bogaert para denunciarles el 
complot. 

Este desgaste de Balaguer ante los 
militares creció proporcionalmente al 
aumento del prestigio de los miembros 
de la fórmula del PDR. El tema castren
se constituyó una parte 
sustancial del discurso 
de Peña Gómez en el 
acto de clausura de su 
campaña, que reunió 
en un barrio popular de 
Santo Domingo una 
alegre multitud esti
mada en 400 mil perso
nas. Después de mos
trar cómo Balaguer ha
bía usado a las fuerzas 
armadas sin respetar
las -al punto de haber 
nombrado general a su 
chofer particular- Peña 
Gómez había anuncia
do un proyecto de rees
tructuración de los cua
dros militares. 

La propuesta de 
continuar el proceso de 
profesionalización del 
ejército iniciado por los 
anteriores gobiernos 
del PRD hab{a encontrado buena acogi
da entre los militares, sobre todo entre 
los oficiales más jóvenes, con quienes el 
diálogo de Peña es más fluido. 

ElcinlsmodelaJunta-Ensudis
curso durante el multitudinario acto 
que cerró la campaña electoral, el can
didato del PRD había exhortado al pue
blo a ir a votar temprano, sin dormir, si 
fuese necesario. El pueblo cumplió con 
el pedido, haciendo fila ante los lugares 
de votación desde mucho antes de las 
seis de la mañana, hora prevista para la 
apertura de las mesas. Ese interés con
trastó con la apatía de la elección ante
rior, en la cual el abstencionismo llegó 
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a casi 40%. Y mostró que la gente con
fiaba en la posibilidad de lograr un cam
bio a través del voto. 

El día de la elección visitamos la re
gión de Moca y Puerto Plata, para ob
servar la votación. A las diez de la ma
ñana ya había un principio de tumulto 
en Moca. Decenas de electores protesta
ban ante la Junta Municipal Electoral 
porque sus nombres no constaban en 
las listas que estaban en poder de los 
presidentes de mesa a pesar de que sí 
estaban en las que la Junta Central 
Electoral había entregado a los parti
dos políticos. El presidente de la Junta 
Municipal, Fabio Luis Ramírez, apa
rentaba tener buena voluntad, pero ale-

gaba no poder actuar sin autorización 
de la Junta Central de Santo Domingo, 
de la cual aguardaba una respuesta. 

Cuando llegamos a Puerto Plata 
hacia~el mediodía Ja situación era si
milar: centenas de electores no ha
bían podido votar porque faltaba su 
nombre en las listas de las mesas. Al 
igual que en el caso de Moca, todos 
ellos constaban en las listas en poder 
de los partidos políticos. 

Tras una llamada a Santo Domingo 
constatamos que la situación era idén
tica en todo el país. Presionado por la 
cantidad de denuncias, el rector de la 
Pontificia Universidad Católica, mon
señor Agripino Núñez Callado, uno de 

los garantes del ''pacto de civilidad" fir
mado por Balaguery Peña G6mez para 
asegurar la transparencia de las elec
ciones, pidió en una entrevista con la 
Junta Central Electoral que sea atendi
do el pedido de que esos electores vota
ran observado. 

La respuesta de la Junta lleg6 a las 
seis y diez de la tarde: diez minutos des
pués de terminado el plazo de votación. 
En mensaje por radio y televisión la 
JCE prorrogó el plazo para que esos mi
llares de electores votasen. Ya era tar
de: las mesas estaban cerradas y en su 
casi mayoría abocadas a la tarea de con
tar los votos, con las urnas abiertas. 

Cuando la Junta anunció la prórro-

El ejirclto Impide el 
pao a los lugares 

devotllc/6n 

ga del horario de votación acompaña
mos a los candidatos y militantes del 
"Pacto de Santo Domingo" en una loca 
corrida a los locales de votación, ante 
los que se aglomeraban miles de electo
res -entre ellos, muchas mujeres que no 
desistían de su derecho al voto- para in
tentar hacer cumplir esa determina
ción. Pero el ejército -bajo el comando 
del coronel l-4arcos Balaguer, quien 
durante todo el día había estado en la 
puerta de la Junta Municipal- ya ha
bía ocupado los locales. Sólo en dos 
mesas en las que el escrutinio no ha
bía comenzado, después de mucho 
conversar, se logró armar una fila y re
tomar la votación. 
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En Puerto Plata,Ja Uni6n Democrá- diferencia que se constató entre los re- cedido en la República Dominicana. El 
tica es muy fuerte y está encabezada sultados del escrutinio en las mesas y ex congresista estadounidense Stephen 
por quien fuera durante años el presi- los datos que iban procesando y divul- Solarz, qnien representó al Instituto 

[ dente regional del partido de Balaguer, gando las computadoras. La diferen- Nacional Demócrata, afirmó que había 
Miguel Jiménez-Messon. Ginette, su cia entre los votos reales y los votos entrevistado a muchas personas que no 
esposa es la candidata a senadora del computados llegó a ser, según estima- habían podido votar, "de las cuales la 
Pacto de Santo Domingo en la provin- ciones de un periódico local, de 800 mayoría simpatizaba con el PRD". 
cia. Cuando llegamos, con su experien- mil votos, en un universo de poco más El gobierno de Estados Unidos, a y 

cia y conocimiento de causa, Jiménez- de tres millones de electores. Llamó la través del portavoz del Departamento e! 
Messon nos daba su diagnóstico, que se atención, además, el enorme número de Estado, David Job.nson, señaló que F 
comprobó, más tarde, absolutamente de votos nulos, que llegó a 6% del to- las denuncias de fraude "invalidan las ci 
correcto. tal, cuando la diferencia reconocida elecciones de la República Dominicana" E 

"Cada mesa tiene poco más de qui- por el gobierno entre Balaguer y Peña y anunció que sería imposible procla- p. 

nientos electores", explicó. "En las pro- no pasaba de 1 %. mar un ganador antes que el tema de 
vincias, los vecinos se conocen. Por lo Con este telón de fondo, a partir del las irregularidades fuese resuelt:o. p, 

que estamos viendo esto es fruto de un segundo boletín oficial Balaguer tomó Peña Gómez, ante actos de violencia n, 

trabajo paciente de identificación, a la delantera y así continuó hasta que el en varios puntos del país, alert6 al go- g1 

través de sus simpatizantes en cada lu- escándalo ya era tan notorio que la JCE bierno de Balaguer sobre la necesidad o: 

gar. Si logran sacar de veinte a treinta se vio obligada a parar los c6mputos. de solucionar la crisis antes que el pue- q, 

votos por mesa, a través de este método Para ello mucho contribuyeron los blo decidiera buscar salidas por cuenta p: 
de eliminar los electores del Pacto de observadores internacionales. Los dele- propia. Ese alerta no fue precipitado: ce 
Santo Domingo y poner entre ellos uno gados de la Internacional Socialista, los dominicanos -que reconocen en el b 
o dos del PRSC, nos quitan fácilmente que se habían dispersado por todas las fútbol y la política sus dos pasiones na- F-
cien mil votos. Este tipo de fraude va a provincias del país, liderados por el se- cionales- están en gran número arma· D 
ocurrir en Puerto Plata y en localidades cretario general de la IS, Luis Ayala, dos. ''El pueblo tiene millares de armas rE 

donde Balaguer, por el hecho de haber- denunciaron en rueda de prensa las que quedaron después de la invasi6n y, 

nos perdido, se ha tomado el tema como "graves y serias anomalías" que presen- norteamericana", comentó un impor- d, 

algo personal. No lo van a aplicar en ciaron y exhortaron al gobierno y a la tante dirigente. d, 

Santo Domingo". Junta a respetar la voluntad popular. El impasse está creado. La respon- q· 

Igual actitud asumieron los observado- sabilidad de Balaguer y sus seguidores d, 

La informática entra en escena res del Institut.o Interamericano de De- es enorme, así como también lo es la de n, 

-Todas esas irregularidades no fueron rechos Humanos (ILDH) y de su progra- Peña Gómez y Alvarez Bogaert, por el b, suficientes para quitarle a Peña y Bo- ma CAPEL. Daniel Zouatto, argentino gran ascendiente que tienen sobre el 
gaert la delantera en el primer boletín radicado en Costa Rica, donde CAPEL pueblo. En esta era de exaltación de- g1 

oficial de la Junta Central Electoral. tiene su sede, nos dijo que en las más de mocrática, los anacronismos existen· lt 

Pero aquí entró en escena un recurso treinta elecciones que había presencia- tes en la República Dominicana no d 
más sofisticado, a través de una cierta do, nunca había visto nada igual a lo su- son admisibles. 1 d, 
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El desafío de la unidad 
La victoria de la 
corriente liderada 
por Daniel Ortega en 
el Congreso del 
Frente Sandinista 
reitera los principios 
básicos que siempre 
orientaron a esa 
organización 

Claudia Guimai·aes 

[En el amplio sal6n de conven
ciones, el ambiente era tenso. 
Militantes dirigentes y más 
de 400 periodistas nacionales 

y extranjeros seguían con atención la 
elección de la nueva dirección del 
Frente Sandinista de Liberación Na
cional (FSLN) en su Primer Congreso 
Extraordinario, realizado en mayo 
pasado. 

Toda la expectativa se justificaba: 
por primera vez se asistía a una obsti
nada disputa por la hegemonía de la or
ganización. De un lado estaban los lla
mados "ortodoxos", de la corriente Iz
quierda Democrática, liderada por el ex 
presidente Daniel Ortega y que contaba 
con el apoyo, entre otros, del único so
breviviente de los fundadores del 
FSLN, el comandante Tomás Borge. 
Del otro lado se encontraban los ''mode
rados", de la corriente Vuelta a las Ma
yorías, encabezada por el ex vicepresi
dente Sergio Ramírez, y los de la ten
dencia denominada "Los sin corriente", 
que lanzó la candidatura del coman
dante Henry Ruiz para la secretaría ge
neral del Frente. 

Más que cargos, estaba en juego la 
búsqueda de u.na identidad para la or
ganización que pasó años en la lucha ar
mada, experiment:6 durante una déca
da el desafio de gobernar (1979-89) y 
desde 1990 está en la oposición. 
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"Ortodoxos" versus "modera
dos' · La corriente de los "moderados" 
impulsaba la "renovación y modern
ización" del partido. En la práctica, eso 
significaba, entre otros puntos, quesera
tificase el rechazo a los mét.odos violentos 
de lucha, el abandono del término "van
guardia del pueblo", el fin de lajerarquía 
entre los militantes y la sustitución del 
nombre de Dirección Nacional por el de 
Consejo E;jecutivo Nacional. 

Los "ort.odoxos" defendían la ratifica
ción de los principios que orientaron al 
partido en la década pasada, como el an
tiimperialismo, el concept.o de "vanguar
dia", la jerarquía entre los militantes y la 
adopción de cualquier mét.odo de lucha. 

Después de casi 76 horas de debate, 
votaciones y tensas reuniones, los dele
gados sandinistas dieron la victoria a la 

lock -quien se encuentra estudiando en 
Estados Unidos-y el general Humberto 
Ortega, quien en los últimos años se ha 
ido distanciando de los principios san
dinistas. 

Entre los nuevos miembros hay cin
co majeres, incluyendo una dirigente 
campesina, Benigna Mendiola, y dos 
representantes de la Costa Atlántica. 
El hecho fue interpretado como una ac
titud para satisfacer una reivindicación 
de las militantes, insatisfechas por el 
pequeño número de cargos de dirección 
ocupados por m\.tjeres. 

También se escogió una nueva 
Asamblea Sandinista, máximo órgano 
deliberante entre los congresos de la or
ganización, integrada por 135 miem
bros. Tant.o en la Asamblea como en la 
Dirección Nacional la Izquierda Demo-

Dsnlsl Ortega ratificó los principios s-sndlnistss 

corriente Izquierda Democrática, rati
ficando a Daniel Ortega en el cargo de 
secretario general, por 287 votos sobre 
un total de 447. 

La Izquierda Democrática consi
guió también que la nueva cúpula san
dinista esté integrada por 15 miembros 
en lugar de los diez anteriores. Además 
de Ortega y Borge (como vicesecreta
rio), en la nueva dirección sandinista 
están Bayardo Arce, Víctor Tirado, 
Henry Ruiz y Luis Carrión, que inte
graban la cúpula hist:órica. Ya no la in
tegran Sergio Ramírez, Jaime Whee-

crática consiguió ocupar más del 70 por 
ciento de los cargos. 

La vict.oria de la corriente de Daniel 
Ortega no concluye, sin embargo, el in
tenso debate que se abrió dentro del 
partido. Pocas veces la palabra "uni
dad" sonó con tanta frecuencia como du
rante los tres días del congreso. Pero 
todavía es temprano para asegurar 
que la cúpula del Frente Sandinista 
será capaz de mantener la cohesión 
del partido, condición sine qua non 
para presentarse en las próximas 
elecciones generales. • 
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El gobierno 
de La Habana 
y representantes 
de la comunidad 
cubana que 

. . 
vive en varios 
países del 
mundo discuten 
el problema 
migratorio 
y formas de . ., 
superacion 
de la crisis 

., . 
eco no mica 
en la isla 
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Un primer paso 

Escenas de reencuentros famlllares 

AldoGamboa 

[I] pesar de la distancia física e 
ideológica, fue un reencuen
tro. Algunos de ellos no se 
veían hacía décadas, y no fal

tó quien prefirió disimular la emoción 
mediante un simple apretón de manos. 
Después de décadas de falta de diálogo o 
silencios mal interpretados, el gobierno 
cubano y representantes de la comunidad 
de ciudadanos de ese país que habitan en 
30 naciones del mundo se reunieron en 
La Habana en un encuentro oficial para 
analizar y discutir el futuro de las relacio
nes entre ambas partes. 

Algunos de los cubanos que partici· 
paron de la conferencia "La nación y la 
emigración", realizada en La Habana 
entre el 22yel 24 de abril, ya habían vi
sitado el país anteriormente, para re· 
ver parientes, tratarse de alguna enfer· 
medad o simplemente matar la nostal
gia tomando un helado en el arbolado 
barrio del Vedado, en el centro de la ca· 
pita!. Para otros, fue la primera ocasión 
de conversar con altos dirigentes del go· 
bierno cubano sobre las relaciones con 
los compatriotas que viven en otros paÍ· 
ses. Para todos -cubanos de la isla y de 
otras tierras- fue una oportunidad úni· 
ca de comprobar que la identidad nacío-
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nAl es el común denominador que per
mitirá la normalización de ese diálogo 
lleno de tropiezos. 

La poco común conformación del 
grupo de 226 emigrados que participa
ron del encuentro no deja dudas sobre el 
interés que el evento despertó entre los 
cubanos de todo el mundo. Entre los 
participantes se encontraban el ex pe
riodista Luis Manuel Martínez, que 
desde un programa de televisión que 
mantenía en la Habana en la década de 
1950 se transformó en uno de los más 
férreos defensores de la dictadura de 
Fulgencio Batista (1952-1958). Cuando 
Batista huyó de Cuba, el primero de 
enero de 1959, en uno de los tres avio
nes que llevó al exfüo a los asesores más 
próximos del militar viajaba también 
Martínez. 

Al retornar a Cuba Juego de 35 años 
de vivir en diversos países, Martínez 
manifestó su confianza en el acerca
miento entre el gobierno y la comuni
dad cubana en el exterior. 

En el grupo estaba también Luis 
Tornes, quien luego de abandonar Cuba 
regresó junto con la Brigada 2506, que 
en 1961 intentó invadir Cuba por la cos
ta Sur, siendo aplastada en menos de 
tres días. Hecho prisionero junto a 
otras centenas de fracasados invasores, 
Tornes fue entregado a las autoridades 
norteamerica 
nas a cambio de 
alimentos y 
medicinas. 
Ahora con más 
de 60 años, Tor
nes admitió 
que esperaba 
"mayores resul
tados" del en
cuentro de La 
Habana. 

El inte1·és 
común de los 
cubanos de la 
diáspora era es
tablecer con el 
gobierno de La 
Habana un 

Están los que se 
quieren Ir y los 

que quieren 
volver. Y también 

los que son 
más claros 
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principio de acuerdo sobre la normali
zación de las condiciones migratorias, 
la definición de criterios comunes y re
gulares para las visitas entre parientes 
de uno y otro lado de la frontera y lapo
sibilidad de realización de inversiones 
en la isla. 

Es evident.e que medidas de este ti
po no podrán ser llevadas a cabo sin un 
cambio de actitud por parte de Estados 
Unidos. Los cubanos de la isla encuen
tran enormes dificultades aduaneras 
para visitar a sus parientes en Estados 
Unidos. A su vez, los cubanos que habi
tan en Estados Unidos no pueden viajar 
a La Habana sin desafiar a las autori
dades norteamericanas, que aún man
tienen un rígido bloqueo contra el go
bierno socialista de Fidel Castro. 

Anteceden tes- En realidad, la re
ciente conferencia no fue el primer en
cuentro entre cubanos del gobierno y 
exilados. 

El 20 y 21 de noviembre y el 9 de di
ciembre de 1978 se realizaron en La 
Habana la Primera y Segunda Reuni6n 
con Personas Representativas de la Co
munidad Cubana en el Exterior, en las 
que Fidel Castro mantuvo personal
mente extensos diálogos con ex deteni
dos, ciudadanos que habían emigrado a 
Estados Unidos antes del l de enero de 

1959 y hasta cubanos que habían huido 
o pedido asilo político en otros países. 

A finales de la década de 1980, se re
alizaron otros enriquecedores encuen
tros menos divulgados en La Habana, 
donde las partes discutieron la política 
de visitas a Cuba de ciudadanos que ha
bían abandonado anteriormente el 
país. Pero ninguno de los diálogos ante
riores tuvo la trascendencia de est.e úl
timo, por la amplitud de los temas dis
cutidos, la importancia atribuida por el 
gobierno de La Habana y por la repre
sentatividad de los ex.iliados presentes 
en la capital cubana. 

Prácticamente todas las cuestiones 
migratorias planteadas por los repre
sentantes de la comunidad cubana fue
ron resueltas. El joven canciller cuba
no, Roberto Robaina -uno de los princi
pales impulsores del encuentro-, desta
c6 que el gobierno decidió eliminar la 
prohibición de visitar la isla por cinco 
años a aquellas personas que salieron 
legalment.e, permitiéndose ahora su in
greso en cualquier momento. 

Importante también fue la decisión 
del gobierno cubano de crear una Direc
ción Especial para atender los proble
mas específicos de los emigrados, inclu
yendo la edición de una revista que 
aborde las cuestiones relativas a la co
munidad y sirva como elemento de en-
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lace entre todos. Atendiendo a otra so
licitud, las autoridades accedieron a 
que descendientes de cubanos emigra
dos puedan enviar a sus hijos a cursar 
estudios universitarios en la isla, cos
teando los cursos. Muchos jóvenes cu
banos de Estados Unidos debieron emi
grar a Venezuela o México pa.ra poder 
cursar estudios universitarios, ya que 
los centros de enseñanza norteamerica
nos resultan muy caros. 

El gobierno cubano decidió también 
eliminar de los paquetes turísticos con
tratados por los emigrados la obligato
riedad de pagar el hospedaje de un ho
tel, ya que la mayoría de los visitantes 
prefiere hospedarse en las casas de sus 
familiares o hasta en los domicilios que 
habitaron anteriormente. 

Los emigrados plantearon también 
la posibilidad de que se les otorgue la 
doble ciudadanía (la cubana y la del 
país que los acogió). La cuestión deberá 
ser debatida ya que requiere modifica
ciones substanciales en la Constitución 
de la isla. 

Otro asunto que surgió en los diálo
gos fue el interés de diversos emigrados 
en realizar inversiones en la isla, luego 
de un eventual levantamiento del blo-
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queo de Estados Unidos. En este senti
do, uno de las máximas autoridades cu
banas del área económica, Carlos Lage, 
apuntó que los emigrados "pueden in
vertir en las mismas condiciones que 
los capitales extraqjeros". Los plantea
mientos de los emigrados cubanos 
muestran su deseo de participación fu
tura en la vida económica, social y polí
tica de un país que, al final de cuentas, 
también es de ellos. 

Ellogro p rincip al-Más importan
te que cualquier acuerdo alcanzado fue 
el diálogo directo que se estableció en
tre el gobierno de La Habana y la opo
sición, dejando de lado a los sectores 
más radicales. "Los ausentes nunca ha
cen historia", dijo Martínez al llegar a 
La Habana, en una fugaz pero clara ref
erencia a los dirigentes cubanos que ru
cieron de la contrarrevolución una pro
vechosa profesión. 

La referencia se dirigía, posible
mente, a Jorge Mas Canosa ***1 y Car
los Alberto Montaner ***2, tradiciona
les enemigos del gobierno cubano que 
no sólo se opusieron a participar del 
diálogo sino también hicieron lo posible 
por vaciarlo. Sin embargo, no tuvieron 

f 

Contrarrevoluclonarlos 
de Mlaml: 
cada vez 
son menos 

fuerza para impedir 
que numerosos rep
resentantes de la co
munidad cubana en 
el exterior viajasen a 
La Habana. 

La masiva pre
sencia de emigrados 
cubanos a la Confe
rencia dejó en evi
dencia que los emi
grados no tienen una 
unidad monolítica en 
relación a la nueva 
relación con el go
bierno de Fidel Cas
tro. La presión que 
los grupos más radi
cales ejercerán so
bre quienes acudie
ron a la Conferencia 
será sensible, pero 
difícilmente logrará 

rovertir la tendencia natural al acerca
miento. 

Por otra parte, el establecimient.ode 
un canal de diálogo entre La Habana y 
los cubanos emigrados deja a Estados 
Unidos ante la disyuntiva de con quién 
negociar: ¿con los -adinerados y podero
sos- dirigentes de Miami, que quedaxon 
excluidos de un diálogo histórico, o con 
los sectores abiertos a participar de la 
vida política de Cuba sin compromiso 
con el proyecto socialista? 

La respuesta es difícil. Pero ya se 
advierte que figuras como Mas Canosa 
y Montaner constituyen algunos de los 
últimos aliados de la Casa Blanca para 
justificar el bloqueo a Cuba. 1 

1 Ma1Canosaeselmáximod11lgentedelaFundacl6nCub8no 
Americana, ínlluyente en la regi6n de florida Qlgado a setU> 
res conservadores del Partldo Oem6ctata, como Albert T0<n
ceUi). Autoridadet norteamerleanat lo consideran al ,nú 
16glc:o 'sucesor de Rclcl Ca,tro' luego dt unevertURI derrun> 
be del sistema socialista en Cuba Mas Canote y su 01ga,;. 
z.acl6n son acusados de diversos delitos en 81tados Unldot 
aunque nunca la Jusl.lcla probó nada eo tu contra 
2 Morilarier es apuntado como auto< del Hbro "Comta todo 
esperanza•, preserúdo como de autorla de Armando Valla· 
dares. Ex poUcla de la dictadura de Batista, Valladares ~ 
pret0 por colocar una bomba en La Habana, luego que Fldel 
lleg6 al poder. Liberado flngléndoee paraUCJeO, Reagan lo 
nomb<6 representanta de Estados U,:,ldoo ante la Comt11ónd• 
Ol!lechos Hcmanoe de la ONU. 
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ECONOMÍA 
HONDURAS 

El fenómeno de las maquilas 
En pocos años, la producción de m anufacturas para el exterior 

-controlada por emp resas extranj eras- ocupa el tercer lugar en las 
exportaciones, desp ués del banano y el café 

Valeri.a Córdoba 

H
asta hace tres años, la ciudad 
de Choloma, ubicada en el 
Valle de Sula, al norte de 
Honduras, era un lugar tran

quilo. Hoy, a causa de la industria de la 
maquila (manufactura para la exporta
ción), pasó a ser el tercer asentamiento 
humano del país. 

En 1988, el lugar contaba con 66 mil 
habitantes. En 1990, la población se du
plicó al instalarse allí 24 zonas de libre 
comercio y 12 parques industriales de-

mil, mayoritariamente destinados a 
majeres. 

Gustavo.Torres, alcalde de Cholo
ma, dijo que la ciudad carece de capaci
dad para atender los nuevos requeri
mientos de vivienda agua potable, 
energía eléctrica y te(éfonos. "Hemos 
perdido el control, desfasados por la fal
ta de servicios públicos y planificación 
urbana", afirmó. 

Los barrios surgen como hongos en 
el Valle de Sula, lo que elevó a 70 comu
nidades, fuera del casco urbano, sus al
deas y caseríos. Al duplicarse la pobla-

en especial entre los inmigrantes mexi
canos. "No se trata de oponerse a este ti
po de industria, sino planificar su desa
rrollo", dijo. 

El tercer :rubro de exportación -
La proliferación de zonas de libre co
mercio y parques industriales, comenzó 
a transformar en los últimos tres años 
la fisonomía de diez ciudades de la costa 
atlántica de Honduras. Conocidos como 
''hoteles" de maquila, estos lugares al
bergan a 86 empresas, en su mayoría 
extraajeras, que aprovechan las exen-

ciones aduaneras y la 
mano de obra barata 
para ensamblar p r o
ductos semielaborados 
y volver a exportarlos. 
La mayor parte de las 
empresas se concentra 
en el Valle de Sula, el 
principal centro agroin
!fustrial y comercial al 
norte de Honduras, 
donde operan 77 com
pañías. El resto, se re
parte entre los puertos 
de La Ceiba f Tela. 

Un estudio del Ban
co Central de Hondu
ras, divulgado a fines 
del año pasado, indica 
que estas 86 empresas 
dan empleo directo a 
más de 27 mil personas 

En la Industria de la maquila, los puestos son ocupados mayoritariamente por mujeres 
· y a otras 3 mil 400 por 
servicios a empresas 
nacionales. 

dicados a la producción de artículos de 
exportación. 

Tras la emisión de una serie de le
yes, Honduras se convirtió, al igual 
que otros países de América Central y 
del Caribe, en un centro de atracción 
para los inversionistas de Estados 
Unidos, Japón, Corea, Taiwán y otros 
países. De los 30 mil empleos genera
dos por la maquila en territorio hon
dureño, Choloma absorbió más de 18 
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ción, el primer desafío es construir un 
promedio de 120 mil viviendas por año, 
para lo cual la alcaldía de Choloma no 
tiene capacidad. En una casa pequeña, 
por ejemplo, viven entre ocho y diez mu
chachas, y casi todas duermen en el 
suelo. 

Olban Valladares, candidato a pre
sidente por el Partido Socialdemócrata, 
comentó que él estudió en el sur de Es
tados Unidos y vio cuadros similares, 

En 1990, la maquila generó un valor 
bruto de producción de 10 millones de 
d6lares. Subió a 29 millones en 1991, a 
59 millones al año siguiente y en 1993 
sobrepasó los cien millones de dólares. 

Estas cifras indican que las manu
facturas para reexportación se coloca
rán en poco tiempo como el tercer rubro 
de exportación, superado sólo por dos 
productos tradicionales hondureños: el 
banano y el café. a 



Unificación en 
pedazos 

uatro años después de la 
Guerra del Golfo, Medio 
Oriente es nuevamente esce
nario de un conflicto armado 

que al contrario de su predecesor tiene 
todos los componentes necesarios para 
ser duradero. 

La actual guerra en Yemen tiene 
raíces profundas y parece destinada a 
sepultar de una vez su festejada unifi
cación. "A pesar del entusiasta apoyo de 
la población, una unificación exitosa 
entre el norte y el sur parece improba
ble pues ambos países tuvieron una 
evolución social y política completa
mente diferente", señala Peter Rod
man, director del área de Medio Orien
te del Centro de Estudios Internaciona
les y Estratégicos de Washington. 

Siglos de desarrollo en direcciones 
opuestas levantaron una barrera dificil 
de ser traspuesta. Mientras ambas re
giones (sur y norte) fueron dominadas 
durante tres siglos por los turcos oto-

30 

manos, la capital del sur, Adén, fue ocu
pada por los británicos a partir de 1839. 
Después de su independencia de Ingla
teITa, en 1967, el sur se convirtió en el 
primer Estado árabe socialista. El nor
te-, en cambio, expulsó a los turcos des
pués de la I Guerra Mundial y desde en
tonces ha sido gobernado por clanes 
conservadores. 

A lo largo de los últimos 27 años las 
diferencias políticas entre los dos régi
menes dieron como resultado diferen
tes choques en la frontera pero no impi
dieron la reunificación el 22 de mayo de 
1990. A pesar de las dificultades -ejér
cito, fuerzas policiales, moneda, esta
ciones de televisión, radio y líneas aé
reas permanecen separados- el proceso 
de unificación logró avanzar. En un cla
ro indicador de los nuevos tiempos, el 
año pasado Yemen realizó elecciones 
parlamentarias libres en ejercicio de 
una democracia sin precedentes entre 
los regímenes de la península árabe. La 
victorja-fue para el conservador Con
greso General del Pueblo (CGP), del 

Divergencias 
profundas 
alimentadas por 
siglos de desarrollo 
en direcciones 
opuestas 
desencadenan la 
guerra en Yemen a 
cuatro años de la 
reunificación 

norte, que designó a Ali Abdullah Saleh 
como presidente, quedando la vicepre
sidencia para el Partido Socialista de 
Yemen (PSI), del sur, en manos de Ali 
Salem Al- Baidh. 

Estallido de la guerra- Divergen
cias sobre cómo distribuir la renta pe· 
trolera, el control del gobierno por parte 
del CGP, la alianza con el partido fun
damenta lista Islah -cuyo líder archi
conservador, el jeque Abdullah bin 
Hussein al-Hamar, fue designado pre· 
sidente del Parlamento- y una serie de 
ataques armados contra líderes poüti
cos del ex Yemen socialista hicieron que 
muchos en el sur comenzaran a pensar 
que la unificación había sido una ane· 
xión del norte. 

El clima de tensión llegó al máxim.o 
en agosto pasado cuando el vicepres1· 
dente, Al-Baidh, del sur, se negó a con· 
tinuar ejerciendo sus funciones en el 
norte y exigió reformas económicas Y 
militares. La crisis se arrastró hasta fe· 
brero de este año, cuando repre· 
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dam Hussein. Pero 
hubo otro factor de
terminante para su
turar esta rara aso
ciación política en
tre regímenes tan 
conservadores, 
como el de Arabia 
Saudita y el ex go
bierno socialista de 
Yemen del Sur: las 
permanentes de
nuncias de que el 
presidente Abdul
lah Saleh no des
manteló todas las 
bases de entrena
miento de los mu
sulmanes extremis
tas que luchan por 
imponer el funda
mentalismo en la re
gión. 

Una victima Inocente de los ataques del norte 

Estas denuncias 
parecen estar sien
do corroboradas por 
el apoyo explícito 

sentantes de ambos lados firmaron un 
acuerdo de reconciliación en Jordania. 
Pocas horas más tarde, sin embargo, es
tallaron nuevos combates entre fuen:as 
del norte y del sur y, finalmente, los 
choques se transformaron en una guer
ra abierta. 

Un mes más tarde, exactamente en 
vísperas de cumplirse el cuarto aniver
sario de la reunificación, el Partido So
cialista declaró la Independencia de Ye
men del Sur, mientras Adén, capital del 
nuevo Estado proclamado, permanecía 
sitiada por las fuerzas gubernamenta
les. Contrariamente a lo que ocurría an
tes de la reunificación, el islam fue pro
clamado 1·eligión oficial por los secesio
nistas del sur. 

Al-Baidh hizo un llamado pidiendo 
a "todos los países hermanos y amigos" 
el reconocimiento del nuevo Estado, 
que, según afirmó, lucha "por la demo
cracia, las libertades generales y los de
rechos humanos". 

Extraña alianza- Los países ára
bes en su mayoría -incluyendo a Egipto, 
Arabia Saudita y los Emiratos Arabes 
Unidos- además de Estados Unidos, 
apoyan al sur, reflejando las alianzas 
surgidas de la Guerra del Golfo, cuando 
Yemen del Norte estuvo al lado de Sad-
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del régimen iraní a las fuerzas del nor
te, que, según un comunicado de Radio 
Teherán, trata de "preservar la unidad 
e Yemen y de todos los países islámi
cos". 

A pesar de no estar dispuest.os a in
tervenir directamente en el confücto, 
los países árabes aliados del sur han he
cho intensas gestiones para obtener un 
alto el fuego. Pero hasta ahora ninguna 
de esas iniciativas prosperó. Afines de 
mayo, el embajador saudita en Estados 
Unidos, príncipe Bandar bin Sultan, vi
sitó las Naciones Unidas para pedir que 
el máximo organismo mundial inter
venga en el conflicto. El diplomático, pi
dió una reunión urgente del Consejo de 
Seguridad, donde sería tratada la pro
puesta de los países árabes de firmar un 
armisticio e iniciar negociaciones de 
paz entre ambas partes beligerantes e 
interrumpir el comercio internacional 
de armas hacia el país. 

Pero, aparentemente debido a la ob
jeción de París y Londres, el Consejo de 
Seguridad optó por mantenerse fuera 
del conflicto y seguir considerando que 
se trata de una crisis interna, en vez de 
una guerra entre dos ex estados inde
pendientes. Lo máximo que los países 
árabes lograron del Consejo de Seguri
dad fue una exhortación a que ambas 

partes lleguen a una solución política 
negociada. 

La ofensiva del norte- Sin un 
apoyo más concreto, las fuerzas del sur 
estarían perdiendo terreno en los com
bates, según los observadores. Refor
zando este análisis, el sur llamó al norte 
a poner fin a los enfrentamientos mili
tares, retirar las tropas hacia las posi
ciones anteriores a 1990 y abrir nego
ciaciones bajo los auspicios de la Liga 
Arabe. El presidente Abdullah Saleh, 
no obstante, rechazó todas las ofertas 
de cese de hostilidades. "El norte inten
sificó deliberadamente la lucha al ata
car Adén, la capital del sur. La estrate
gia parece ser doblegar al sur lo más rá
pido posible antes que el presidente 
egipcio Hosni Mubarak logre éxito en 
una mediación", afirmó una fuente occi
dental. 

De hecho, aunque el panorama sea 
aún incierto, se observa que el norte 
avanza en el campo de batalla, como por 
ejemplo con la ocupación de la rica pro
vincia petrolera de Hadramawt, al sures
te de la frontera con Arabia Saudita. Pero 
es muy pront.o aún para cantar victoria. 

"No existe una solución militar al 
problema de Yemen'', asegura el diplo
mático norteamericano Robert Pelle
trea u, secretario de Estado adjunto 
para Medio Oriente. Tal vez, conciente 
de ese hecho, el gobierno de Yemen 
haya iniciado una verdadera ofensiva 
diplomática. Abdullah Saleh envió a su 
principal aliado interno, el dirigente del 
partido Islah, a dos días de conversacio
nes con el gobierno de Egipto y otro rep
resentante a reunirse con el presidente 
libio Muam.mar Khadafi, en Trípoli, y 
con el líder palestino Yasser Arafat, en 
Túnez. 

Sin duda, en caso de un triunfo de 
las fuerzas del norte, el apoyo interna
cional sería importante para quebrar la 
resistencia interna a su gobierno. Por
que más importante que el frente exter
no es el interno. Sea quien fuere el ven
cedor del conflicto, tendrá que realizar 
un gigantesco esfuerzo para lograr cica
trizar las heridas de la guerra. Ade
más, debe quedar en claro que las his
tóricas diferencias culturales y políti
cas entre ambos deben ser respeta
das. O, en su defecto, asumir el riesgo 
de sumergir al país en una sangrienta 
guerra fratricida. • 
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Algo más que una 
cortina de humo 

Estudios recientes demuestran que la nicotina 
crea tanta adicción como la cocaína y existen denuncias 

acerca de que los productores de cigarrillos colocan 
las dosis necesarias para generar dependencia 

Sergio Lozano 
acebo I de Inglaterra consi
deraba el hábito de fumar 
como "una costumbre repug
nante para los ojos, detest

able para la nariz, nociva para el cere
bro y peligrosa para los pulmones", y 
creó el primer impuesto a la costumbre 
de fumar, medida que hoy se ex
tiende a casi todos los países del 
mundo.La Food and Drug Admi
nistra tion (FDA), el organismo 
regulador de los medicamentos, 
alimentos y cosméticos en Esta
dos Unidos, intenta ir más allá: 
asegura que la nicotina conteni
da en el cigarrillo es una droga y 
que, por tanto, debe estar bajo su 
supervisión. 

bre un área específica del cerebro, lla
mada mesolímbica. 

Informes cientfficos publicados en 
el Su.rgeon General de 1988 describie
ron las consecuencias del cigarrillo so
bre la salud mostrando que fumar, lejos 
de ser un hábito social, deriva en una 
dependencia química de la nicotina, 
que es similar a la adicción a la cocaína 

obtiene de esta manera su principal in
greso de divisas extranjeras. Pero aun
que el tabaco produce un retorno rápido 
de dinero, el negocio no lo hace quien lo 
cultiva sino los productores de cigarri
llos de los países desarrollados. 

El tabaco ocupa el lugar de cultivos 
que podrían alimentar a 15 millones de 
personas. Además, para secar tabaco se 

necesitan grandes extensiones de 
campos al sol, obtenidos en buena 
parte a partir de la deforestación 
indiscriminada. En Tanzania, el 
tabaco derriba el 12 por cient.o de 
todos los árboles abatidos anual
mente y las consecuencias llegan 
por el aumento del "efecto inverna· 
dero", la erosión del suelo y las 
inundaciones tropicales. Por otra 
parte, los abonos y pesticidas que 
exige este cultivo penetran en los 
cursos de agua y cadenas alimenta· 
rias. Al poner todo en la balanza, la 
ecuación costo- beneficio no favore
ce al país que planta tabaco. 

Para la mayoría de los fuma
dores que quieren dejar de serlo 
queda claro que la nicotina es 
adictiva a pesar de los datos 
preocupantes. El consumo de ci
garrillos provoca a nivel mundial 
alrededor de 2,5 millones de 
muertes prematuras por año. 
Sin embargo, de cada diez fuma
dores que intentan abandonar el 
hábito sólo uno lo consigue y de 

Más que un hábito social, una dependencia química 

En los años 60, las campañas 
desarrolladas en Estados Unidos 
explicando las consecuencias que 
tenía sobre la salud el tabaquis
mo, 38 millones de adultos le dije
ron adi6s al cigarrillo. Pero como 

los operados de cáncer de pulmón la mi
tad continúa fumando. 

M,anipulación - La FDA ha recibi
do denuncias documentadas acerca de 
que los productores de tabaco colocan 
la.s dosis precisas de nicotina en los ci
garrillos para maximizar la adicción. 
Investigaciones recientes indican que 
la nicotina genera dependencia acti
vando los mismos mecanismos neuroló
gicos que impulsan a oomer, beber o a 
tener relaciones sexuales, actuando fio-
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o la heroína. Los fumadores sufren los 
síntomas clásicos de la narcodependen
cia. Qwenes dejan de fumar sufren un 
claro síntoma de abstinencia caracteri
zado por dolores de cabeza, insomnio, 
constipación, depresión, imposibilidad 
de concentración y ansiedad. 

Más pérdidas que ganancias -
Por otro lado, el 72 por ciento de las su
perficies agrarias totales de los países 
subdesarrollados está dedicado al culti
vo del tabaco. Zimbabwe, por ejemplo, 

consecuencia de ello, las empresas ta· 
bacaleras -y sus estrategias de marke· 
ting-viraron hacia el Tercer Mundo: e~ 
esa misma época el consuno de cigarr1· 
llos en los países subdesarrollados au
mentó un 33 por ciento en Africa y un 
24 por ciento en América Latina. 

Hay razones ambientales, científicas 
y sanitarias lo suficientemente sólidas co
mo para -por lo menos- regular el consu
mo y la publicidad del tabaoo. Pero tam· 
bién existen razones económicas -e inte· 
reses creados- para no hacerlo. 1 
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MINORIAS 

MUJER 

Esfuerzo premiado 
Mujeres que se distinguieron en la actividad 
profesional y en la gestión política reciben 

galardón de una ONG internacional 

[E a secretaria general de la 
Cuarta Conferencia Mundial 
de Naciones Unidas sobre la 
Majar, la tanzania Gertrude 

Mongella, figura entre las majares pre
miadas es te año por el Club Soroptim.is
ta Internacional de las Américas. En 
una ceremonia celebrada a mediados de 
mayo en el Williams Club de Nueva 
York. Mongella recibió la distinción 
"Mujeres ayudanda a mujeretJ", de ma
nos de Rosemary de Figlio, presidenta 
de la rama norteamericana de esa orga
nización no gubernau,tmtal que tiene 
estatus consultivo en Naciones Unidas. 

En busca de talentos -Con sede en 
Cambridge, Inglaterra, el Club Soropti
mista Internacional -actualmente con 
100 mil miembros en una centena de 
países- es una de las principales orga
nizaciones de mujeres de negocios y 
profesionales. La asociación tiene 
cuatro federaciones regionales, entre 
las cuales esta la Soroptimista Inter
nacional de las Américas que compren
de a América del Norte, América Cen
tral, el Caribe, América del Sur, Japón, 
Corea y las Filipinas. 

para el correo nacional de Tanzania. 
Los sellos representan figuras de la 

flora y la fauna de ese país africano. Ro
semary de Figlio declaró que este regalo 
-que no forma parte del premio oficial
es para "inspirarla más en su trabajo a 
favor de las majares del mundo". Sorop
timista Internacional suele conceder el 
premio "Mujeres ayudando a Mujeres" 
a una majer que haya "utilizado sus re
cursos, talentos e influencia en forma 
consistente y efectivamente para ayu
dar a otras majares a desarrollar sus 
posibilidades". "Ello significa, por ejem
plo, que haya actuado por la elimina
ción de la discriminación económica,ju
rídica, social y política contra la majer". 
También se otorga a quien haya busca
do "la reducción de la dependencia eco
nómica de la majer, o establecido pro
gramas que respondan a las necesida
des específicas de las mujeres y contri
buido a la mejora de la condición feme
nina en la sociedad". 

Mujeres distinguidas- Por otra 
parte, la consejera del Departamento 
de Sanidad de la ciudad de Nueva York, 
Emily Lloyd, recibió el premio "Mujeres 

Al recibir la distinción, 
Mongella aludió al estereoti-
po relativo a la debilidad de 
lasmajeres, resaltando al con
trario la fuerza que hay en ca
da majer. "Nunca en mi vida 
he encontrado a una majer dé
bil. Nunca he encontrado a 
una majervulnerable. Sólo co
nozco mujeres fuertes", _afir
mó. Además del premio, que 
consiste en un certificado ho
norífico, Mongella -que ini
ció pocos días después una 
gira por China, país anfi
trión de la Cuarta Conferen
cia Mundial de Naciones 
Unidas sobre la Majer- reci
bió un libro de sellos diseña
dos por Rosemary de Figlio 
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Distinguidae'~ que reconoce el carácter 
ejemplar y la integridad profesional 
asociados a las "dotes de mando proba
das". Lloyd fue distinguida por su tra
bajo de los últimos 10 años al frente del 
reciclado de basura y reducción de los 
embases usados en la ciudad de Nueva 
York, a través de programas y campa
ñas de educación de los profesionales y 
de los habitantes en general. 

Estableció, asimismo, el programa 
de reciclado del más grande centro ur
bano de Estados Unidos -la ciudad de 
Nueva York- para los próximos 20 años. 
Fue contratada en 1992 para encabezar 
el departamento que se encarga entre 
otras tareas de la limpieza de las calles 
y de la nieve en el invierno, y de la re
colección de unas 14 mil toneladas dia
rias de basura. El galardón reconoce 
igualmente su labor de información so
bre los riesgos que la contaminación 
representa para la salud y el respaldo 
de las majares en este marco. 

Un tercer premio, "Mejorando la 
condición social de la mujer'', fue entre
gado a la experta en comunicación Cami
lla Perkins Lavington, de Colorado, Esta
dos Unidos, que trabaja con grandes fir. 
mas comerciales. Madre soltera de dos hi
jos, ha fundado una sociedad de marke
tingen la que enseña a las majares los se
cretos del é.xito comercial. Lavington de
mostró sus talentos en la ceremonia al 
subrayar "si usted quiere que un trabajo 
se haga debe confiárselo a una majer''. 

La experta declaró igualmente que 
las mujeres aún no han aprendido a ser 
burócratas y nunca se sienten incapa

ces de hacer algo si algo debe 
ser hecho. Señaló que, sin 
embargo, "lo que las majares 
no han aprendido es cómo ju
gar en política", con lo que 
coincidió con Gertrude Mon
gella. Para ella, los hombres 
que ocupan el poder deben 
ser utilizados para lograr 
cambios en favor de las mu
jeres. 

El galardón que recibió 
Lavington se otorga a las 
empresas o personalidades 
que hayan contribuido a 
que mujeres y jóvenes desa
rrollen su capacidad para 
mejor lograr sus metas pro
fesionales. 
(lshan Bouabid) · • 
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1974•1994 

Sáhara 
Occidental 

lo guerra 
del desierto 

e orno consecuencia del Congreso de Berlin de 
1884, convocado por el canciller Otto von 
Bismarck, las potencias europeas 
formalizaron "el reparto de Africa", cuyas 
consecuencias se prolongan hasta la 

actualidad. España oficializó entonces la 
ocupación de algunos puntos de un V(Ulto territorio 
desértico (Saquia el Hamra y Río de Oro), poblado 
por tribus nómadas, que a partir de entonces pasó 
a conocerse como Sáhara Occidental o "españd'~ 

Los habitantes resistieron durante 91 años la 
ocupacú5n colonial y en 1973 se creó el Frente 

Popular de Liberación de Saquiael Hamray Río 
de Oro (Polisario). En noviembre de 1975, cuando 
murw el general Francisco Franco, el rey Juan 
Carlos de Borbón -sucesor del dictador- decidió 
retirarse de la región y "repartirla" entre dos 
paises uecin-OS, a cambio de ciertos privilegios 
económicos: el norte corresponderla a Mai·ruecos y 
el suraMauritania. 

En febrero de 1976 el Frente Polisario 
proclamó la República Arabe Saharaui 
Democrática (RASD) y pasó a combatir a los 
nuevos mvaso1-es. Varúu naci.ones 1·econocieron al 
fl.amante pais, que desarrolló u na activa labor 
internacional. En 1979, Mauritaniafirm6 un 
acuerdo de paz con el Frente Polisario. 

Hassan II de Marruecos, el Rey-dios e Imán de 
los Creyentes -como gusta denominarse el 
dictador, un viejo aliado de Estados Unidos, 
España, Francia e Israel en el mundo árabe- no 
ha logrado más que la ocupaci.ón de b-es ciudades: 
El Aiún, Smara y Dalihla, exactamente las 
mismas a las que hace más de cien años se 
limitaba la presencia española. En el resto del 
pais, los saha:rauis son los seño1-es del desierto. 

En 1981, un enviado especial de cuadernos 
del tercer mundo recon·ió zonas de guerra junto 
a combatientes saharauis, visitó campamentos de 
refugiados donde se ejerce el poder popular y 
entrevistó a p1·isioneros marroquíes. Aunque desde 
entonces, la situaci.ón en los frentes de guerra es 
prácticamente la misma, algunas cosas sucedieron 
en. el campo diplomático. 

A principios de 1991, Hassan II aceptó la 
propuesta de la Organización de Naciones Unidas 
de realizar un plebiscito donde los sahm·auis 
escogíeran entre la pertenencia a Marruecos o la 
autodeterminacwn. Ambas partes acordaron que 
la lista de votantes debería confeccionarse a partir 
del último censo, en 1974, que registro 74 mil 
habitantes. El monarca. sin embargo, exige la 
incorporación de 120 mil nombres de sahai·au.is 
que supuestamente habitan en Mm·ruecos desde la 
época del colonialismo. El impasse podría 
romperse este año. 
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En marcha con los 
combatientes 

Baptis ta da Silva, 
enviado especial 

[E 
n el extremo sudoeste de Ar
gelia, cerca del oasis Robinet, a 

• pocos kilómetros de la militari
zada ciudad de Tinduf, los diri
gentes del Frente Popular para 

la Liberaci6n de Saquia el Hamra y Río 
de Oro (Polisario) instalaron un centro 
para recibir periodistas y delegaciones 
exb:aajeras. Es el lugar más cosmopolita 
del Sáhara. Robinet es el punto de llegada 

Un recorrido de 
mil kilómetros 
por el desierto 
con el Ejército 

y un sueco, siete guerrilleros y Ahmed, 
nuestro guía. 

A 7 5 kilómetros (una hora y media) 
de la frontera con Argelia está Mah
bés, pasaje obligatorio para quien visi
ta las áreas liberadas. La ciudad toda
vía muestra las marcas de la gran ba
talla del 19 de octubre de 1979, cuando 
el Ejército Popular de Liberación del 
Sáhara (EPLS) logr6 reducirla. Lo que 
primero llama la atención son las trin
cheras calcinadas y las casamatas de 
las Fuerzas Armadas Reales marro-

Popular de 
Liberación del 

S áhara 

pa1·a qwen viene de Argel a conocer los 
campos de refugiados y el punto de partida de quien se 
interna en las regiones liberadas del Sáhara Occidental 
o República Araba Saharaui Democrática (RASO). 

Poco antes de partir hacia territorio saharaui libre, 
tres colegas de la televisión española que volvían de una 
gira similar nos comentaron asombrados la increíble 
habilidad de los guerrilleros para sobrevivir en el de
sierto y su control sobre la zona. Incluso habían comido 
una paella de mariscos especialmente preparada para 
ellos a orillas del Atlántico, a pocos kilómetros de la ca
pital del Sáhara. "Son dueños de las iniciativas y poseen 
una moral muy alta", testimoniaron los españoles. 

Tumbas y t rinch eras -Partimos de madrugada en 
dos Land Rouers, junto con dos pet'iodistas portugueses 

quíes, transformadas en tumbas de los 
que allí combatían. Hay cuerpos carbo

nizados y momificados por el calor extremo que todavía 
conservan las posiciones en que murieron. Otros, fue
ron desenterrados por el sirocco, el viento del desierto, 
y se amontonan alineados. 

Ahmed explica: "Los marroquíes vinieron aquí para 
morir gratuitamente, lejos de su tierra y de su familia. 
Pobre gente". Señala los cuerpos: ''Estos ya no podrán 
reverenciar más a Hassan". 

"La desmoralización de los militares marroquíes es 
muy grande", agrega. "No saben por qué luchan. Los 
que murieron aquí pasaron meses enterrados en las 
trincheras. Cuando llega la hora de luchar reaccionan 
de las maneras más insólitas. Unos enloquecen, otros se 
matan, otros huyen y son capturados por nuestras fuer
zas, perdidos en el desierto. Están también los que se 

quedan, aún sabiendo que van a 
a morir". 

Salimos de Mahbés en direc
ción al norte, circundando las úl
tima.s alambradas de púas, inú
tiles ahora en aquella ciudad de 
cadáveres y silencio. 

"En nuestra tierra, t ene
mos un alma nueva" - Poco a 
poco la oonvivencia rompe el hie
lo entre nosotros y los guerrille
ros. Nuestros acompañantes 
convierten los gestos formales 
del primer contacto en actitudes 

Combatientes del EPLS 
inspeccionan un tanque capturado 
al ejército marroquí 



Mahbés, la ex fortaleu convertida 
en una ciudad de silencio y muertos 
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tiva, pero Ahmed nos explica: "Es para que ustedes es
tén más a gusto". Las comidas colectivas se dieron des· 
pués, cuando la camaradería ya no dejaba dudas de que 
nuestra invitación no era una mera gentileza. 

"Estamos e n Marruecos" - La observación de 
nuestro guía nos sorprende. El cambio gradual del pai
saje, donde la planicie daba lugar a grandes barrancas 
no presentaba ningún signo de haber cruzado frontera 
alguna. Ahmed señala territorio marroquí comenta: 
"Allí al fondo quedan los fuertes de Uarkziz. En marzo 
nuestras tropas asestaron una de las más grandes de
rrotas a las fuerzas de Hassan y destruyeron sus uru. 
dades móviles "invencibles" Ulmd y Zellagd'. 

Los vestigios de la derrota no son dificiles de encon
trar. En el inmenso valle están los restos calcinados de 
varios tanques T-54 soviéticos (cedidos a Hassan TI por 
el presidente egipcio Anuar el Sadat). 

más espontáneas. "En cuanto entramos a nuestro ter
ritorio ya creamos un alma nueva", explica uno de ellos 
y comenta, señalando el paisaje: u Aquí no es como en el 
desierto de Tinduf. Hay vegetaci6n, existe el verde". 

El número de tanques destruidos aumenta a medi· 
da que nos aproximamos al sur, donde en la célebre ba
talla del 24 de agosto de 1979 el ejércit.o de liberación 
tomó la ciudad de Lebuirat. En los primeros ataques, 
del 6dejulio y del 10 de agost.o, quedó en evidencia que 
los marroquíes serían derrotados. El comandante de la 
guaroici6n, Mohamed Azelmat del Tercer Escuadrón 
Blindado, no ocultó nada de eso en su informe al cuartel 
general marroquí: 

"Los hombres tienen que permanecer despiertos 
toda la noche, esperando el menor ruido, con el dedo 
siempre en el gatillo, durmiendo con un ojo siempre 
abierto, en las trincheras o en los vehículos". Ha pasado la tensión de las primeras horas en el de

sierto, donde los saharauis se sienten como s1 estuvie
ran en su casa. Para ellos no hay secretos en esa inmen
sidad de arena que se prolonga 

El 24 la batalla acabó y el &jército Popular de Libe
ración del Sáhara tomó la ciudad. "Un equipo nuestro 

infinitamente. Parecen haber 
heredado el sentido de la orien-
taci6n de la memoria colectiva 
de sus antepasados nómades. 

¿Cuántos miles de kilóme
tros habrá recorrido cada uno de 
estos hombres desde comienzos 
de la lucha armada? La expe
riencia les permite elegir sin di
ficultades un lugar seguro para 
comer, descansar y beber. En
contrar agua parece muy fácil. A 
veces basta excavar un palmo 
del suelo. 

Una vez escogido el lugar 
para el almuerzo, mientras los 
huéspedes descansan, los gue
rrilleros limpian el terreno, po
nen colchones en el piso, prepa
ran la comida y traen el té. 
Nuestros anfitriones son discre
tos. Se instalan a algunos me
tros de nosotros para dejarnos 
comer y conversar. Insistimos 
en que la comida debe ser colee-

Datos básicos 
O El territ.orio. La República Ara

be Democrática Saharaui posee 266 
mil kilómetros cuadrados yse divide en 
dos grandes regiones desérticas: Sa
quia el Hamra y Río de Oro. Limita al 
norte con Marruecos, al este con Arge
lia, alsury sureste con Mauritania y al 
oeste con e océano Atlántico. Sus gran
des yacimient.os de fosfatos -muchos a 
cielo descubierto- constituyen su prin
cipal riqueza y en sus costas se encuen
tra una de las más grandes reservas 
pesqueras del mundo. 

O La gente. El Frente Polisario es
tima que existen más de un millón de 
saharauis. Tradicionalmente pastores, 
los pobladores pertenecen a di versas 
tribus n6madas que por su cultura y or-

ganización se diferencian a los berebe· 
res del norte y los tuaregs del este. La 
guerra de liberación, sin embargo, ha 
generado un sentimiento de unidad na
cional. Los saharauis profesan la reli
gión islámica. El árabe es el idioma ofi
cial y el español se habla como segunda 
lengua. 

O Las fechas. 10 de mayo de 1973: 
El Uali Mustafá Seyid funda el Frente 
Popular para la Liberación de Saquia 
el Hamra y Río de Oro CPolisario) y su 
brazo armado, el Ejército de Liberación 
del Sáhara (ELS). 20 de mayo de 1973: 
se inicia la lucha contra el colonialismo 
español. 27 de febrero de 1976: procla· 
mación de la República Arabe Sa ha
ra w Democrática (RASD). 

tercer mundo / 163 

1 

dec 
"Es 
rroc 
da 1 

má>! 
llos 



G ES REPORTAJES 

de cineastas filmó la toma de la ciudad", relata Ahmed. 
"Es un documento impresionante: muestra a los ma
rroquíes muriendo como moscas". Lebuirat considera
da una ciudad ''invencible", tenía líneas' defensivas 
más sofisticadas que Mahbés. Poseía sucesivos ani
llos de contención e incluso refugios subterráneos 

Un área 
codiciada 

Las enormes riquezas naturales de este país 
desértico -ocupado por Marruecos y en el que se 
juegan grandes intereses económicos de Estados 
Unidos, Francia y España- e>..-plican el ensaña
miento del colonialismo. En 1974, el Banco Mun
dial defiruó al Sáhara Occidental como el territo
rio más rico de todo el Magreb, por contar con el 
más importante banco pesquero del mundo y por 
sus reservas de fosfatos , que se elevan a mil 700 
millones de toneladas. España posee más del 33 
por ciento de las minas de fosfatos. 

Según la Guía del Mu,uÍ-0 I 992, en la actualidad, 
el patrimonio pesquero sahariano es explotado por 
mil 200 barcos extranjeros. Sólo España paga a Mar
ruecos, por ese concepto, 500 mil dólares al año. 

El Frente Polisario no se queda atrás. Por un 
lado, sus permanentes acciones impiden que las 
minas de Bu Ore.a trabajen a fondo, por lo cual su 
rendimiento es casi nulo. Por otro, también con
trola las costas y cobra derechos de pesca a las 
múltiples flotas. 

para tanques. Ahora sólo encontramos silencio y hie
rros retorcidos que parecen gemir cuando son azotados 
por el viento. 

¿Dónde está e l Ejército de Liberación? . Según 
cálculos de peritos militares, el Ejército de Liberación 
del Sáhara tiene entre 12 mil y 15 hombres. Perfecta
mente jerarquizado y disciplinado funciona como una 
fu~~a arma~ .~odema. Está distribuido por regiones 
aulitares y dividido en tropas de diversas especialida
des, que van desde los temidos grupos de comandos has
ta los cuerpos de artillería y comunicación. 

La estructura del ejército es una de las pocas cosas 
que las autoridades de la RASD conservan fuera del al
cance de las miradas indiscretas de periodistas y obser
vadores extraajeros. Las unidades del ejército saharaui 
son muy ágiles y movilizan miles de hombres para los 
grandes combates. 

A seis años de iniciada la ocupación, las fuerzas 
marroquíes están limitadas a pocos puntos del territo
rio saharaui, viviendo entre minas, alambres de púas y 
trincheras, donde la vida es _peligrosa y el a bastecimien
to de víveres y municiones es bastante precario. Sólo se 
arriesgan a salir en columnas con centenas de blinda
dos y vehículos. El propio Hassan II ya no considera a 
la guerra del Sáhara como una cuestión de días. El op
timismo inicial se disipó. Actualmente, Man-uecos sólo 
controla el reducido "triángulo útil", donde la cuestión 
vital es mantener El Aiúny las minas de fosfatos. 

"La düerencia entre nuestros comba tientes y los 
marroquíes es que nosotros nos reímos mientras re
corremos el desierto, porque el desierto es nuestro" 
dice Ahmed. Los marroquíes no pueden hacer lo mis: 
mo. Viven metidos en las trincheras, de las que no 
pueden salir ni siquiera para hacer sus necesidades 
fisiológicas". 
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Visión de los vencidos 
Hablan soldados marroquíes 
capturados por los saharauis 

drar, Lamrabet y Elharrach están tensos. 
Hace poco tiempo que están enel centro de de
tención saharaui y es la primera vez que ha
blan para la prensa extranjera. Los tres 

fueron capturados en la batalla de Guelta Zemmur, el 25 
de marzo de 1981, cuando las Fuerzas Armadas Reales su
frieron una dlln! dem,ta. El capitán El Glaoui, en cambio, 
fuma y sonríe. El hace casi dos años que es prisionero de 
guerra y ya ha hablado con varios periodistas. 

"Todavía escucho el ruido del combata", dice Adrar, 
expresándose con mucha dificultad en francés. ''El ata
que fue devastador. Yo fui tomado prisionero el 24 de 
m~o, en la primera línea". 

El había estado en el ejército hasta 1974, cuando 
cambió el uniforme por el trabajo en la tierra. La vida 
civil sólo duró cuatro años. En 1978 la policía golpeó a 
la puerta de su casa y le avisó que tenía que volver al 
cuartel. Un mes después fue trasladado a Bu Craa y, de 
allí,a Guelta Zemmur,dondeestaba desde hacía un año 
y medio. 

"Desde semanas atrás no había casi nada para co
mer, apenas lentejas y algunas !~tas de sardinas", re
cuerda. "La culpa es de Hassan. El quiere que la gente 
muera gratuitamente". 

Lamrabet no fue tomado prisionero en las trinche-
ras, sino en el hospital. El primer día de combate fue he
rido en una pierna e internado. Cuando el Frente Poli
sario tomó Guelta Zemmur y las fuerzas marroquíes se 
replegaron, él fue abandonado. "Los saharauis curaron 
mis heridas y me man-
daron para aquf', rela
ta. 

Elharrach fue cap
turado el primer día de 
batalla, en las trinche
ras: "Mis compañeros 
salieron desbandados 
y yo permanecí solo. 
Me tomaron prisione
ron. 

Antes de ingresar 
al ejército, Elharrach 
vivía de trabajos even
tuales. En 1974 resol
vió alistarse y fue en
viado al centro minero 
de Zuerat, en Maurita
nia. Allí permaneció 
dos años, hasta que se 

Prisioneros 
marroquíes 

firmó el acuerdo de paz entre Mauritania y el Frente 
Polisario. Entonces fue transferido a Guelta Zem.mur. 

"Tengo una queja contra el gobierno mi país", dice. 
"Mis padres tienen dificultades para retirar mi salario 
de mi cuenta. Las autoridades les dicen que yo no quiero 
que ellos lo tomen''. 

Esta postura crítica con respecto al gobierno de 
Marruecos parece ser una característica común de los 
prisioneros. Un caso que llama la atención es el del ca

pitán El Glaoui, de 36 años -de los cuales pasó 14 en el 
ejército-, miembro de una familia de la nobleza y gra
duado en la academia militar británica de Sandhurst, 
tomado prisionero en 1979, después de "combatir como 
un león", según recuerdan los saharauis. 

"No recuerdo muy bien lo que sucedi6. Durante el 
combate fui herido en la garganta y me desmayé. Los 
saharauis me llevaron a la retaguardia y me atendie
ron", cuenta. 

El oficial afirma que recién tomó conciencia de la 
guerra en la prisión. Mientras habla o sonríe afloran 
sus rasgos casiadolescentesysu mirada cargada de i~ 
nía, que contrastan con el rostro envejecido enmarca.do 
por cabellos prematuramente blancos. 

"Yo no sabía muy bien qué era la guerra. Un capitán 
no tiene acceso a muchas informaciones. Entre los ofi· 
ciales no se habla: no hay suficiente confianza como 
para comentar lo que uno piensa. Estamos educados 
así. En las Fuerzas Armadas Reales nadie puede discu· 
tir de política, ni criticar al régimen". 

El Glaoui dice que la prisión le abrió sus horizontes 
políticos. "Si hubiera tenido el nivel de información que 
tengo actualmente, tal vez no me hubiera metido en 
este barco", afirma. 

Entre los p1-i.sioneros hay muchas quejas contra el 
gobierno de Hassan 
II, pero la principal se 
refiere a la correspon· 
dencia. El Frente Po· 
lisario no les impide 
que intercambien car· 
tas con sus familias, 
pero las misivas que· 
dan retenidas en los 
correos y en los servi· 
cios de seguridad de 
Marruecos. El aristo· 
crático capitán, por 
ejemplo, s6lo recibió 
una carta con noticias 
de su mujer y sus cua· 
tro hijos. Después no 
llegó más nada. Se
gún él, la culpa es de 
su propio gobierno. 

tercer mundo/ 163 

1 

pac 
nis· 
ter 
diS] 
Rer 
Fre 
yR 
últi 

nis· 
nid 
jer, 
en 
Ess 

un 
pro 
ces: 
guc 

car 
ten 
que 
tre 
tuil 

1 

ber 
fro: 
Tir 

JulJ, 



GRANDES REPORTAJES 

Nace un país en el desierto 
En las tierras áridas del 
Sáhara, las tiendas de la 
joven R epública Arabe 
Saharaui Democrática 
comierizan a cambiar el 

paisaje y también la vida. El 
gobierno popular se organiza, 

1nientras la mortalidad 
infantil y el anal{ abetismo 

van siendo erradicados 

1 D] onde apena, había hlo,ba, malas y aN>na, hoy 
se levantan campamentos que parecen verda
deras ciudades. Sólo que en lugar de sólidas 
construcciones, las calles y barrios están ocu-

padas por tiendas de piel de camello que albergan mi
nisterios, escuelas, mezquitas, centros de atención ma
terno-infantil, predios de administración pública, 
dispensarios y talleres de artesanía. Todo eso forma la 
República Arabe Saharaui Democrática (RASD) que el 
Frente Popular para la Liberación de Saquia el Hamra 
y Río de Oro (Polisario) construyó en el desierto en estos 
últimos cinco años 1• 

En los campamentos no hay crímenes, toda la admi
nistración es impulsada por la autogestión de las comu
nidades y no existen privilegios ni discriminación. La mu
jer es tratada en pie de igualdad con el hombre y participa 
en todos los trabajos de organización y administración. 
Esa tarea también es compartida por niños y ancianos. 

"En los campamentos no existe el trueque", afirma 
un funcionario saharaui. "Tampoco hay moneda. Toda la 
producción del Estado se distribuye de acuerdo con las ne
cesidades de cada familia. Es la forma de eliminar anti
guos privilegios y establecer igualda:1 entre los sexos". 

Planificación bajo fuego -La planificación es una 
característica sobresaliente en los campamentos. Exis
ten en total tres wilayas (regiones administrativas), 
que llevan los nombres de El Aiún, Smara y Dakhla, las 
tres principales ciudades del Sáhara Occidental. Las 
wilayas se dividen en dayras (23 campamentos que al
bergan a 120 mil refugiados saharauis, a lo largo de la 

1 
írontera sudoeste de Argelia, en la desértica regi6n de 
Tinduf. 
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Los gobiernos locales están ejercidos por cinco comi
tés, todos elegidos por la población. A partir de los 16 
años los jóvenes son considerados aptos para votar y 
participar en las decisiones sobre el destino de la comu
nidad. 

"El pueblo debe autogobernarse", afirma uno de los 
dirigentes de la RASD. Las wilayas funcionan como 
consejos donde se desempeñan los representantes de 
los diferentes departamentos populares:justicia, salud, 
enseñan.za, transporte y otros. Sus dirigentes Oos wali) 
son miembros plenos del buró político del Frente Poli
sario. 

Todas estas instituciones son motivo de orgullo para 
los saharauis. Cuando surgió la República, sus dirigen
te orientaban el trabajo en dos direcciones: denunciar 
a nivel internacional la agresión de Marruecos y Mau
ritania y, paralelamente, ocupar el vacío jurídico dejado 
por España. 

"Estamos en guerra pero no descuidamos la organi
zación del Estado", dice uno de los responsables de una 
dayra. "Estamos construyendo un Estado moderno 
para que cuando seamos completamente libres no ten
gamos dificultades como algunos de nuestros vecinos". 

La RASD fue fundada el 27 de febrero de 1976 y des
de ese momento el apoyo a su causa ha crecido constan
temente. Cuenta con el reconocimiento de 45 países, de 
los cuales 26 son africanos. 

Islas 
Canarias 

Bir Moghrein 

MAURITANIA 
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Una sociedad sin crímenes - La 
administración de la j usticia se basa 
en las enseñanzas del Islam. E l j uez de 
la wilaya de Da khla, un hombre de 65 
años, no encuentra ninguna contradic
ción entre ello y el carácter revolucio
nario del proceso. "Intentamos res
guardar las tradiciones, con un espíri-

Mu/eros sahsnuls en los 
campos de refugiados. 
Ellas participan en la toma 
de decisiones 

tu de igualdad democrática. De esa 
manera, beneficiaremos a las genera-
ciones fufuras", dice. • 

Los comités de justicia se encargan 
casi exclusivamente de casamientos, 
divorcios, reconciliaciones conyugales 
y costumbres. "No existen robos ni crí
menes en la sociedad saharaui", dice el 
juez. La mayoría de los magistrados 
son personas de edad avanzada. E l 
cargo exige un amplio conocimiento de 
los tex tos sagrados y mucha experien
cia de vida. 

Los saharauis tienen un interés particular en la jus
ticia. "Justicia y revolución son inseparables", afirman. 
En un proceso revolucionario la justicia es indispensable. 
Nues tro pueblo vivió bajo el colonialismo: vio c6mo inva
dían nuestra tierra y oonoce muy bien la injusticia". 

Niños s anos, adult.os que leen - Pero no sólo la 
administración de justicia es motivo de orgullo de los 
sabarauis. Ellos también han enfrentado con éxito 
otros dos problemas: la mortalidad infantil y el analfa
betismo. 

El ministro de Salud, Bobih Salek, resume los lo
gros: "La guerra aumentó la dimensión de nuestros pro
blemas pero aún así podemos decir que estamos en una 
buena situación. La mortalidad infantil fue reducida a 

Notables saharauís: el 
respeto por las tradiciones 

niveles mínimos y aumentó el nivel de alfabetización 
del pueblo". 

Salek explica que en casi un siglo de colonización los 
españoles no formaron un solo médico saha1-aui. "Aho
ra, nuestros primeros profesionales de la salud se están 
graduando en el extranjero, gracias a la ayuda de países 
amigos. En los campamentos hemos formado cuadroii 
sanitarios, personal de enfermería y técnicos en pre
vene1ón. Las condiciones sanitarias se han mejorado 
mucho". 

Otra de las herencias del colonialismo fue el analfa
betismo. Ahora, están surgiendo varias escuelas con 
cursos, incluso para adultos. Actualmente, hay tres 
grandes escuelas nacionales: la "9 de junio", para niños 
huérfanos o que no pueden vivir con sus padres, orien

ta.da a la enseñanza primaria; la "12 
de octubre", para jóvenes de ambos 
sexos, que brinda enseñanza secun
da.ria, y la "27 de febrero", que im· 
parte enseñanza técnica y profesio
nal para majares. En estas escuelas, 
las alumnas también reciben ins· 
trucción militar. Hay, además, un 
programa para la formación de cua· 
dros en el exterior. 

"Nosotros ya pasamos por todo Y 
nada nos podrá detener", comenta 
un anciano saharaui, rodeado de pe
queños que lo escuchan con respet.o. 
Recuerda historias de los primeros 
años de construcción de la República. 
Habla del invierno crudo, el frío inso· 
portable y los niños llorando. "Lo úni· 
coque nos falta es ver a nuestra tierra 
enteramente libre", dice. 1 

1Ef a~r escribe en 1981. 
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