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La Constructora Affonseca, fundada en 1951, expande sus operaciones 
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de las -regiones donde trabaja. 
Contribuye así para la construcción de un mundo mejor. 
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TEMA DE TAPA 

Luz verde al 
racismo 

Hace dos años, pocos ana
listas políticos opinaban 
que la balanza en Europa 

iba a inclinarse tanto a la dere
cha. El resurgimiento de los 
grupos neonazis y de los movi
mientos nacionalistas, sin em
bargo, ha permitido el 
vertiginoso crecimiento de las 
ideas racistas y xenófobas en 
todo el continente 

partidos conservadores y centristas 
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----------CARTAS 

Sobre Lamia Maruf 

Recientemente, cuadernos 
del tercer mundo 
publicó un texto traducido 
par la brasileña Lnmia 
Maruf Hasan (ver NI! 137) 
detenida desde hace seis años 
en Israel. Me gustaría poder 
leer un artículo sobre el caso 
de esa joven condenadll, 
hll5ta donde pude saber, a 
prisión perpetua en un 
juicio lleno de absurdos. 
Lamia siempre juró 
inocencia y no existen 
pruebas de su supuesta 
participación en el caso. 

¿ Qué luz hecho el 
gobierno de su pa(s para 
ponerla en libertad? 

Orlando Oliveira 
Río de Janeiro 
Brasil 

Preso político 

Soy un preso político 
coreano condenado a veinte 
años de prisión. Como 
estudiante, hasta hace poco, 
de un pa(s del Tercer 
Mundo, me siento muy 
orgulloso de saber que existe 
una revista como la de 
ustedes, que es única si se 
piensa en su prédica 
progresista a lo largo de 
tantos años. 

Qusiera ahora retormar 
el contacto con ustedes y 
volver a leer la revista y 
también la Guía del Tercer 
Mundo. 

2 

Hwang Tae-Kwon 
Andong Prison 
Sangri 3 dong 121 
Pungsan-up 
Andong-kun / 
Kyung-Buk 
Corea del Sur 

SOOAños 

Me gustó mucho el 
número que dedicaron a los 
llamados 500 rula del 
"descubrimiento" de 
América (ver cuadernos 
del tercer mundo I! 135), 
pero quisiera poder 
acompañar con más 
información la preparación 
de las contra 
conmemoraciones que las 
comunidades ind{genas del 
continente están 
organizando para coincidir 
con las fiestas oficiales. ¿No 
podrfan volver a abordar el 
tema desde ese ángulo? 

Fernando Martínez 
Paysandú - Uruguay 

Estudios Gallegos 

Soy un viejo lector de la 
revista cuadernos del tercer 
mundo, una publicación 
importante para conocer la 
realidad internacional que 
enfatiza la información sobre 
los pa(ses subdesarrollados. 

Soy miembro de la 
Fundación GaliZil de 
Estudios Internacionales y 
director del Instituto 
Gallego de Análisis y 
Docilmentación 
Internacional. Publiqué 
recientemente el libro Úl 

cOIwersión de Polonia y en 

breve saldrá otro, llamado Úl 

URSS de la perestroikn. 
Además l5CTÍro mm diari 
'¡XUloles romo "El 

Independiente" y rol 
e/ semanario guIl A a;a 

Term. Úl revista que usted ' 
publiam no lo m útil, no 
puedo prescindir de e/lar 

Xulio Rios Paredes 
Avda. Joselin 7 
Portal 3 / 5° B 
36300 Baiona 
Pontevedra. Galiza 
España 

Fumadores 

Hace mucho tiempo que 
combato las musas de la 
contaminación del aire, 
principalmente en las 
grandes ciudades. Se habla 
mucho de los caños de escape 
de los automóviles, de las 
chimeneas de las fábricas, de 
los rosques incendiados. 
Pero poco o nada se dice de 
otros envenenadores del aire: 
los fumadores. Yeso a pesar 
de que los grandes 
productores de cigarrillos 
han convertido en víctimas a 
los jáuenes, 1uzciéndolos 

esclavos del tabaco para el 
resto de sus vidll5. 

Úlley persigue a los que 
usan drogas pero deja de 
preocuparse con los adictos a 
la nicotina, un cancerígeno 
comprobado que al contrario 
de otros estupefacientes 
afecta no sólo a la persona 
que la consume sino a todas 
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aquellas que conviven con el 
fumador (llamados 
"fumadores pasivos"). 

¿Hasta cuando la 
i dad va a tolerar ese 

mal? era posible que hasta 
en este aspecto la mayor{a 
quede desprotegida frente a 
la minorfa que fuma? 

Antonio Saturnio 
Sao Paulo - S.P. 
Brasil 

Timor Oriental 

Ozusa indignación y 
replÍdio la actitud de los 
gobiernos latinoomericanos 
de no denunciar a nivel 
internacional la masacre 
que, desde 1975, sufre el 
pueblo hermano máubere, de 
Timor Oriental, ejecutada 
por el gobierno fantoche y 
dictatorial de Indonesia. Si 
por intereses inconfesables, 
los gobiernos de América 
l..J;úina no denuncian al 
gobierno indonés por éste ser 
un aliado de Estados 
Unidos, los pueblos 
latinoamericanos deben 
tomar otra postura. 
Debemos organizar un 
comité de solidaridad con el 
pueblo máubere, cuyo 
idioma oficial es el 
portugués, y enviar cartas a 
nuestros respectivos 
gobiernos repudiando su .. 
omisión criminosa. Sugiero 
que cuadernos del tercer 
mundo publique datos 
sobre el comercio y el tipo de 
relaciones que nuestros 
países mantienen con 
Indonesia. 

Antonio da Silva 
Ortega 
Vila Ede - Sao Paulo 
Brasil 
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P 
EEUU 

rensa sumisa 

Pasado más de un año del fin de la 
guerra del G<>lfo, un estudio divul

gado en Estados Unidos promete 
reabrir las cicatrices dejadas por la 
intervención militar norteamericana 
en aquella región. 

El trabajo divulgado por el Centro 
de Integridad Pública critica la 
actuación de los grandes medios de 
comunicación durante el conflicto, 
acusándolos de una clara sumisión al 
gobierno norteamericano. 

Durante 111 guerrll del Golfo, -' Pentágono controló 111 Informllclón 

El estudio, firmado por Jaqueline 
Sharkey -periodista premiada, ex 
editora del The Washington Post- se 
basó en entrevistas con funcionarios 
del Pentágono yen centenares de 
documentos militares. Según Sharkey 
los medios de comunicación fueron en 
gran parte responsables por la inten
sa censura de información que se 
extendió sobre el mundo durante la 
guerra del Golfo."Fueron ellos los 
que aceptaron el sistema depool, que 
garantizó el control del Pentágono 
sobre todo lo que los periodistas 
veían. Y no sólo cooperaron con ese 
sistema, sino que denunciaron a 
los que intentaron trabajar por 
cuenta propria", afirma. 

El documento critica también la 
autocensura adoptada por algunos 
órganos y cita como ejemplo la 
decisión de un edi tor de la agencia 
Asociated Press de no transmitir la 

U 
NO ALINEADOS 

n nuevo perfil 

imagen del cadáver carbonizado de 
un iraquí por considerarla demasiado 
sangrienta. Para la autora del es
tudio actitudes como ésta con
tribu eron para dar una visión 
'higiénica (s e habló de bombar
deos quirúrgicos ) del conflicto, 
tal como deseaba el gobierno de 
George Bush. 

El documento afirma también que la 
prensa en general aceptó las estadísticas 
exageradas del Pentágono sobre el 
éxito de sus sistemas de armas. 
"Muchos periodistas repitieron las ver
siones del Pentágono afirmando que el 
porcentaje de 'lanzamientos' exitosos 
del misil Tomahawk fue de más de 
95%." Sólo después de la guerra fue 
esclarecido que esa frase significaba 
apenas que el misil había sido disparado 
sin problemas. 

De la misma forma, los medios de 
comunicación en general no cues-

tionaron los comunicados emitidos 
por el Departamento de Estado , 
cuando elogiaba el sistema antimisil 
Patriot 

por interceptar misiles Scud 
iraquíes sobre Arabia Saudita e Israel. 
Hoy, afirma la periodista, fuertes in
dicios permiten llegar a la conclusión 
de que los Patriotraramente destruyeron 
ogivas de los Scud. 

Pero, para la periodista, el mayor 
responsable por las distorciones de la 
cobertura de la guerra del Golfo fue el 
propio gobierno norteamericano . 
Según ella, los esfuerzos del 
presidente Bush para controlar lo 
que el público norteamericano -y por 
extensión, el mundo entero- veía en las 
televisiones incluyó una campaña de 
diez millones de dólares realizada por 
la empresa de relaciones públicas 
Hill and Knowlton, la mayor de 
Washington. 

económica entre los propios 
países que integran el 
movimiento. 

Esos puntos de vista 
fueron discutidos reciente
mente en Chipre, en una 
reunión preparatoria de la 
cumbre de setiembre, que 
reunió a 20 cancilleres y a 
otros 170 delegados de 53 
países. 

F
rente a la desaparición del conflicto Este/Oeste y en 
vísperas de un nuevo ordenamiento mundial que 

comenzó a definir sus contornos después de la Guerra del 
G<>lfo, el Movimiento de Países No Alineados (NOAL) está 
discutiendo propuestas que le permitan incluir en su agen
da las nuevas prioridades de la política mundial, incluyendo 
temas como el medio ambiente y la necesidad de 
democratizar el funcionamiento de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), dándole más poder de decisión a 
la Asamblea General. 

El NOAL, que prepara su próxima reunión cumbre para 
el mes de setiembre en Jakarta, se propone adaptar su 
estructura de funcionamiento a las nuevas exigencias mun
diales transformándose en un protagonista central en la 
búsqueda de un diálogo cooperativo entre el Norte y el Sur, 
y en la apertura de nuevos canales de cooperación 

En la reunión también 
fue propuesta la creación de 
una vicepresidencia, un 

secretariado, y una troika integrada por el actual presi
dente, el saliente y el futuro titular, para evitar 
situaciones como la actual; en que debido a la guerra civil 
yugoeslava (país en ejercicio de la presidencia), el grupo 
de los No Alineados enfrenta grandes dificultades para 
coordinar y adoptar decisiones. 
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------------------- PANORAMA 
INDONESIA 

Más represión 

E l Frente Indonés de Defensa de loerechos 
Humanos (Infight) volvió a denunciar la 

persecución que sufren sus miembros por 
parte del gobierno del general Suharto, que 
está en el poder desde el golpe militar de 
1965. 

En tres años de existencia la orgaruzación 
ha actuado en diversos campos, denunciando 
la detención de personas por motivos 
políticos, las condiciones de vida de los 
trabajadores y las presiones que sufren los 
agricul tores para abandonar sus tierras 
donde serán construídos grandes proyectos 
hidroeléctricos. 

Por esas actividades, el grupo ha sufrido 
frecuentes persecuciones. "El primer paso de 
las autoridades fue advertirnos por un llamado 
telefónico de un funcionário del 
ejército. El segundo paso fue 
secuestrar uno de nuestros 
miembros. La iniciativa siguiente 
fue el interrogatorio y la tortura", 
afirma Roem Topatimasang, 
cofundador del grupo y respon
sable por las relaciones inter
nacionales. 

A pesar de las intimidaciones, 
la organización prosigue sus 
actividades. Actualmente, el 
Infight ha dado prioridad al 
trabajo político de base entre 
los trabajadores urbanos. "En general, las 
condiciones de vida de los trabajadores 
de Indonesia poco cambiaron en las 
últimas décadas", explica Topatimasang. 
"Continúan cobrando bajos salarios y 
soportando pésimas condiciones de trabajo, 
sin garantías de asistencia médica, ni otros 
beneficios sociales y, lo que es más impor
tante, sin derecho a formar sus propios sin
dicatos". Quienes más sufren son las 
mujeres, concentradas principalmente en 
fábricas textiles. "Ganan los peores 
salarios y no tienen derecho ni a la licencia 
por maternidad", enfatiza. 

Otro campo donde el Infight ha procurado 
actuar es junto al movimiento estudiantil, 
apoyando sus denuncias sobre los daños 
causados a la población por la construcción de 
grandes represas. Desde 1989, los estudiantes 
formaron un grupo de solidaridad con los 
30.000 agricultores expulsados de sus tierras 
por los militares por causa de la represa de 
Kedung Ombo. Según Topatimasang, los cam
pesinos pasaron a sufrir intimidaciones 
después de protestar contra las irrisorias in
demnizaciones que el gobierno les ofreció. 

General 
Suharto 

A PLANBRADY 

r-ugentina, nueva 
candidata 

A pesar de los altísimos costos sociales que trae aparejado, el 
plan Brady parece imponerse en varios países de América 

Latina. Después de México y Venezuela, los primeros que ex
perimentaron el programa de reducción de la deuda externa que 
lleva el nombre del ex secretario del tesoro norteamericano, ahora 
es Argentina la que solicita su ingreso al selecto grupo de países 
que ya "disfruta" de esa iniciativa. 

Cuando a mediados de febrero Domingo Cavallo, ministro de 
economía de ese país, anunció el comienzo de las negociaciones, 
advirtió también que no había que esperar milagros. "El plan no 
puede significar que tengamos que seguir haciendo enormes es
fuerzos para reducir gastos y aumentar el superavit fiscal", 
agregó. 

Por efectos del plan Brady, tanto México como Venezuela, los 
dos países latinoamericanos en los cuales se aplica desde 1990, 
lograron bajar la inflación pero al costo de un profundo deterioro 
de los salarios y del aumento de la desocupación. Ideado por el ex 
secretario del tesoro nortemericano, Nicholas Brady, el éxito del 
programa está basado en una rigurosa disciplina fiscal y un estric
to control de los gastos del gobierno. Después de dos años de 
implementación, el plan produjo un drástico declinio de la 
inflación, un aumento de las inversiones privadas y un crecimien
to del producto bruto interno (PBO en ambos países. Sin embargo, 
en forma paralela, el programa repercutió en un incremento de la 
pobreza, de la mortalidad infantil y otros indicadores que 
muestran una manifiesta decadencia social. 

Venezuela, el país que tiene actualmente la renta per cápita 
más alta de América Latina -de alrededor de 3 mil dólares por año
acaba de sufrir un sangriento intento de golpe de estado (ver nota 
en este mismo número) . Con un índice de inflación anual de menos 
de 30 por ciento, un 80 por ciento de la población venezolana vive 
en condiciones de pobreza. De ese porcentaje, 49 por ciento vive en 
la pobreza crítica y dentro de ese sector, 20 por ciento en pobreza 
extrema. 

En México, a su vez, el PBI creció 4,5 por ciento en 1991 (3,5 por 
ciento en 1990), pero los índices de desocupación llegan a 40 por 
ciento de la población activa. 
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PANORAMA 

SADCC 
Siguiendo la tendencia verificada en otros continentes, 

Africa procura dar un impulso mayor a la integración 
regional. En ese sentido ha sido adoptada recientemente 
una decisión de fortalecer la SADCC (Conferencia de 
Coordinación para el Desarrollo del Africa Austral) que fue creada 
hace 12 años por Angola, Botswana, Lesoto, Malawi, Mozambique, 
Namibia, Swazilandia, Tanzania, Zambiay Zimbabwe. 

Loo gobiernos que integran la SADCC desean que deje de ser 
una organización intergubernamental y se convierta en una 
genuína comunidad del Africa Austral. La Declaración de 
Lusaka, carta de fundación de la Conferencia, estableció como 
objetivo reducir la dependencia económica en especial pero no 
exclusivamente, de Sudáfrica y crear vínculos para facilitar una 
integración regiOn:.ll genufna. A pesar de sus éxitos el secretario 
ejecutivo de la SADCC, Simba Makoni, declaró que la mayoría de 
los 70 millones de habitantes de la región aún no participa de las 
iniciativas de la organización. "Mientras no hagamos que la 
integración sea una tarea de todos nuesb"oo pueblos la 
comunidad de Africa Austral no será una realidad" admitió. 

N
KENYA 

uevopapel 
de la mujer 

A unque no existe aún una fecha definida 
para las primeras elecciones libres desde 

1 independencia, en 1963, los partidos 
políticos de Kenya están en plena campaña, 
con una particularidad: el padrón electoral de 
este país del Africa Oriental está compuesto 
por un 53 por ciento de votantes femeninas y 
eso le ha dado a los movimientos organizados 
de mujeres una capacidad de negociación in
usual. 

En febrero entró en vigencia el nuevo sis
tema electoral que adoptó el pluripartidismo, 
abandonando el sistema de partido único por 
disposición de una reforma constitucional 
que fue impulsada por fuertes presiones 
populares. 

Kenya cuenta actualmente con varias 
fuerzas políticas organizadas, de las cuales 
las más importantes son: el Foro para la 
Restauración de la Democracia (FRD) y el 
Partido Democrático (PD). 

"Nuestras demandas se basan en cifras. 
Somos más de la mitad de los 23 millones de 
habitantes del país y nuestra contribución al 
trabajo incluye un 80 por ciento del sector 
agrícola, el principal rubro productivo 
nacional", dijo Mary Okello, una keniana que 
dirige el Banco Mundial de Mujeres, una 
organización internacional de crédito para 
proyectos de la mujer. ''Exigiremos puestos de 
dirección en ministerios claves como los de 
finanzas, planificación, medio ambiente, 
comercio, defensa agricultura y educación", 
agregó Okello. 

La dirigente considera que en la apertura 
democrática que vive su país, el gobierno no 
puede limitarse a "reconocer y agradecer" el 
voto femenino. "La mayoría debe gobernar. 
Las mujeres debemos establecer una agenda 
y participar activamente en la política a par
tir de ahora, sin esperar a mañana", concluyó 
la dirigente. 

CONGO 
El alto comando del ejército 
depuso al Primer Ministro del 
Congo, André Milongo, y pidió al 
Consejo Superior de la República 
que nombrara un nuevo primer 
ministro. 
Partidarios de Milongo 
protestaron en las calles y 

prometieron resistir. El antiguo 
Congo francés, hoy República 
Popular del Congo es un país 
productor de petróleo del centro 
oeste africano, con 2,3 millones de 
habitantes y la más alta densidad 
demográfica de la región. Los 
militares acusaron Milongo de 
incompetente y se 
comprometieron a garantizar la 

transición para un gobierno 
democrático. Milongo rechazó las 
acusaciones y se habría refugiado 
en el interior. Las elecciones 
generales fueron marcadas para 
fines de este año, y las fuerzas 
políticas locales ya están en la 
disputa por el voto, procurando 
asegurarse un buen desempeño en 
el futuro pleito. 
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PANORAMA 

ZAIRE 
La Comunidad Europea decidió interrumpir la 

ayuda financiera a Zaire mientras no recomience la 
Conferencia N acional, convocada para decidir el 
destino del país. 

El primer ministro, N guz Karl-I-Bond, suspendió 
la conferencia en que participaban el gobierno y los 
principales partidos de la oposición. La suspensión 
llevó a que una parte del ejército se rebelase toman
do el edificio de la radio estatal y exigiendo la renun
cia del presidente Mobutu Sese Seko. Algunas horas 
después, los revoltosos fueron vencidos por tropas 
de elite del gobierno que emplearon armas automáti
cas y pesadas. "'Cl'DUlu:per.on.¡e controvtlrtido 

El portavoz 
de la CE informó 
que hasta ahora 
122 millones dó
lares habían 
sido liberados 
pero sólo una 
parte fue utiliza
da debido a pro
blemas internos 
del país y a la lú
cha para derri
bar a Mobutu, 
que está en el po
der desde 1967 y 
al que muchos Frente a esta situación, la CE congeló la ayuda. 

Zaire es uno de los países de Alrica signatarios de los 
acuerdos conocidos como Convención de Lomé, que 
también incluyen naciones del Pacífico y del Caribe. 
Según Lomé JJJ, que cubre el periodo 1985-90, Zaire 
debería recibir 165 millones de dólares. 

consideran un dictador. 
La CE resolvió mantener la ayuda humanitaria 

mientras que el gobierno belga (que colonizó y explo
tó la región desde el siglo pasado) cortó inclusive la 
ayuda financiera. 

BANGLADESH 

Un año de estabilidad política 
SUDÁFRICA 

F alta de tierra 

El gobierno de la primera ministra 
Begum Khaleda Zia, del Partido 

Nacional de Bangladesh (PNB), que 
celebró su primer aniversario en 
febrero, ha logrado consolidar el sis
tema político en los marcos con
sti tucionales por primera vez 
después de 16 años de dictaduras 
militares. 

Tras los graves conflictos so
ciales y políticos que culminaron con 
la caída del régimen militar en 1990, 
y del llamado a elecciones generales, 
1991 fue el año de la consolidación 
democrática y del surgimiento de la 
figura de Zia como una dirigente 
civil capaz de estabilizar la nación y 
reconciliar a los mili tares con la 
sociedad. 

Bangladesh es un 
país que figura entre los 
más pobres del mundo y 
periodicamente sufre 
devastadores desastres 
naturales (ver cuader
nos del tercer mundo 
nV 132: "La destrucción 
que podía evitarse"). 
Esta fase de estabilidad 
democrática puede 
abrirle nuevos caminos 
para obtener gasisten-

cia financiera internacional para el 
crecimiento económico a mediano 
plazo. 

Durante su primer año de 
gestión el gobierno del PNB no ha 
dependido del sostén militar, con
trariamente a lo que históricamente 
ocurrió en este país desde su inde
pendencia de Pakistán en 1971. 

"Como consecuencia de la 
consolidación del régimen democrático 
han mejorado las relaciones cívico 
militares y, ahora, por primera vez 
en muchos años, el ejército se 
sien te parte del pueblo", afirmó 
recientemente la primera ministra 
Zia en una entrevista. 

Esa nueva convivencia entre el 
gobierno civil y los 
militares ha sido 
facili tada, según 
los observadores, 
por el hecho de que 
la primera mini
stra es vi uda del 
ex jefe militar 
asesinado Ziaur 
Rahman, fundador 
del' PNB, y ex vice 
presidente de la 
república durante 
el régimen militar. 
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Encontrar viviendas para millones de 
personas que no tienen una porción de 

terreno donde asentar sus casas está 
convirtiéndose cada vez más en el problema 
social y político más álgido del país. Un 
ejemplo es lo que ocurre en el distrito de 
Zevenfontein, un asentamiento de ocupan
tes ilegales con diez mil habitantes, cercano 
a los suburbios ricos del norte de J ohannes
burgo. El esfuerzo realizado por sus habitantes 
para tener un lugar donde vivir se ha convertido 
en el foco de una intensa controversia. 

Recientemente, la comunidad fue asal
tada por activistas blancos de extrema 
derecha que lucían la insignia del grupo 
neofascista, Movimiento de Resistencia 
Afrikaner. Los racistas amenazaron a los 
residentes y lanzaron panfletos donde 
exigían a la gente que abandonase el lugar 
de inmediato. 

Los liberales blancos, por su parte, 
también están atacando a esa comunidad. 
"La tierra donde viven los ocupantes 
forma parte del cinturón verde que existe 
en torno a la ciudad. Un pulmón que ayuda 
a eliminar la contaminación y que debería 
preservarse intacto", afirmó un dirigente del 
Grupo de Acción Cinturón Verde (GACV), 
cuyos métodos difieren de los usados por los 
neonazis pero se parecen en cuanto al con
tenido del mensaje: Salgan de mi patio 
trasero. 
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RACISMO 

Cultivados en el caldo del nacionalismo 
exacerbado y el racismo los grupos 

de extrema derecha crecen en toda Europa 

E
l ataque de jóvenes neonazis a un hospital en 
Zittau, en la antigua República Democrática 
Alemana (ex RDA), en mayo de 1991, logró lla
mar la atención de los medios de comunicación, 

a pesar de que los actos de violencia de esos grupos se 
han vuelto rutina en los noticieros. 

Quizás esta vez la repercusión fue mayor porque los 
agredidos no fueron inmigrantes turoos ni trabajadores 
mozambiqueños ni refugiados polítioos latinoamerica
nos. Eran 33 niños que estaban de paso en Alemania pa
ra hacer un tratamiento contra los efectos de la 
radiación del accidente de Chernobyl, ocurrido en 1986. 

Hasta para los alemanes más conservadores fue 

duro descubrir -si es que el hecho realmente' trajo al
gún elemento nuevo- que un grupo de niños enfermos 
e indefensos podía formar parte del amplio espectro 
de los enemigos que se apuntan como responsables de 
los males que el país enfrenta. 

Una prueba del repudio que despertó el ataque fue 
la condena, en noviembre del año pasado, de ocho de 
los agresores a más de 15 meses de prisión en el pri
mer caso en que neonazis han sido llevados a juicio 
en la ex Alemania Democrática. 

Más recientemente, en Berlín, un comando nazi 
atacó a un grupo de inmigrantes polacos y le cortó la 
lengua a uno de ellos. 
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Estas agresiones ocurrieron en Alemania pero re
flejan un fenómeno que se está generalizando en toda 
Europa desde la caída de los regímenes socialistas del 
Este y la desintegración de la Unión Soviética: el cre
cimiento de la extrema derecha. 

Al principio de forma casi imperceptible y hoy 
abiertamente, esos grupos van ganando más y más 
adeptos. Las reuniones dejóvenes alemanes para ren
dir homenajes al Tercer Reich, que hasta hace poco 
tiempo eran encarados por muchos como una broma 
de mal gusto o un rasgo de insanidad mental, actual
mente son tomados en serio por los observadores po
líticos. A pesar de las diferencias, tales escenas 
reencienden antiguos temores y hacen recordar -y 
mucho- un pasado no tan lejano. 

Nuevos valores- Sin duda, se asiste en Europa a 
una profunda reformulación de valores sólo compara
ble, en algunos aspectos, a la ocurrida en los años 30 
posibilitando la ascención del nazi fascismo. 

Cada vez más nítido, ese proceso se revela a través 
del surgimiento de diferentes fenómenos, que se en
trelazan y se funden, como ríos que desaguan en la 
misma desembocadura: el renacimiento del ultrana
cionalismo, la diseminación del racismo, la creciente 
xenofobia. 

Resultado de ese proceso es la visible derechiza
ción de las sociedades europeas, en parte debido al 
vacío ideológico dejado por la falencia de los regíme
nes socialistas. En casi todos los países del conti
nente ese vacío está siendo ocupado no por 
organizaciones liberales o de centro, sino por parti
dos tradicionales de derecha o por movimientos ul
tranacionalistas. 

Hoy, contrariamente a lo que ocurrió en otras épo
cas, ese crecimiento no se está dando mediante la fuerza, 
sino a través de las instituciones democráticas. En los 
períodos pre-elec
torales, su retóri
ca ha encontrado 
eco en las cama
das más bajas de 
la sociedad, con
quistando princi
palmente los 
corazones y men
tes de los jóve
nes. 

Tal vez, lo 
que más sorpren
da es la veloci
dad vertiginosa 
con que eso está 
ocurriendo. Hace 
tan sólo cinco 
años, pocos analis
tas políticos ha
brían previsto que 
la balanza en Eu
ropa se inclinaría 

tanto hacia la derecha. En esa época, muchos aún con
sideraban que los acontecimientos en el Este europeo 
y en la entonces Unión Soviética afectarían, básica
mente, a los partidos y movimientos con ideología 
marxista-leninista. 

Pero lo que se vio es que también los partidos so
cial-demócratas y socialistas -que no defienden el con
trol total de la economía por el Estado ni el sistema 
de partido único- salieron bastante chamuscados del 
incendio en la región oriental del continente. 

Una de las víctimas más notorias de la aplanadora 
de la derecha fue el Partido Socialdemócrata de Suecia. 
Después de más de medio siglo en el poder, el PSD perdió 
las elecciones ante una coalición conservadora. 

En Francia, el Partido Socialista se debate en 
una profunda crisis de identidad, mientras el pre
sidente Francrois Mitterrand enfrenta el más bajo 
índice de popularidad desde que asumió el gobier
no, en 1981. 

El Este- Ni la imperturbable Suiza se libró de la 
ola de crecimiento de la derecha que barre Europa. En 
las elecciones del 20 de octubre de 1991, el partido De
mócrata de Extrema Derecha pudo elegir repre
sentantes para el Parlamento, mientras que el 
Partido del Progreso, en Dinamarca, con una platafor
ma que defiende la expulsión de los extranjeros, crece 
rápidamente. 

En Bélgica, la coalición de socialistas y demócratas 
cl'istianos que gobernaba el país perdió las elecciones ge
nerales de noviembre pasado, mientras el Partido 
Vlaams Blok, flamenco de extrema derecha, obtuvo 12% 
de los votos, cuatro veces más que en el último pleito, en 
1987. "Nosotros decimos en voz alta lo que los otros su
sun'an", decía un slogan del partido, que defiende la ex-
pulsión de todos los inmigrantes, apoya el apartheidy no 
duda en rendir homenaje a los voluntaIios belgas que fue

ron a luchar junto a 
Hi tler en la II 
Guerra Mundial. 

En Italia, el 
presidente Fran
cesco Cossiga tuvo 
que ir al hospital a 
pedir disculpas a 
dos africanos (un 
tunesino y un arge
lino) despedazados a 
gol pes y puñaladas 
por gruFXl3 de nazis
fans -piel nazi- en el 
centro de Roma. Los 
jóvenes nazis italia
nos atacaron en 
momentos diferen
tes a ambos grupos 
de inmigrantes, y 
los dos hospitaliza
dos sobrevivieron 
por un milagro. 
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Le Pen en un acto t favor de la pena de muerte: sólo serán franceses los que prueben el derecho de sangre 

Cerco a los 
inmigrantes 
J unto con Alemania, Francia debe 
ser el país de Europa donde más se 
siente el crecimiento del racismo y la 
xenofobia. En una nación cuyo orgullo 
siempre estuvo marcado por un -ex
preso o encubierto- sentimiento de 
superioridad en relación a otros pueblos, 
no ha sido dificil para Le Pen engordar 
su legión de fanáticos seguidores. 

El gobierno, en manos del Partido 
Socialis ta, ha reflejado esa derechiza
ción de la sociedad, particularmente en 
lo que se refiere al flujo de inmigrantes. 

El15 de octubre, la Asamblea Na
cional francesa aprobó una propuesta 
oficial de intensificar el control sobre 
la inmigración ilegal. La nueva ley pe
naliza a los trabajadores ilegales y a 
las empresas que les dan empleo. De 
ahora en adelante, unjuez puede clau
sura r una empresa hasta por cinco 
años si la considera culpable de haber 
dado empleo a inmigrantes sin docu
mentos. Los empleadores pueden ser 
condenados hasta tres años de prisión 
y tanto el patrón como el trabajador 
ilegal pueden verse obligados a pagar 
retroactiva mente al Estado impues
tos y otras obligaciones. 

Además, los que ingresen ilegal
mente y oculten trabajadores sin pa
peles pueden sufrir penas aún más 
duras. También desde octubre pasa
do, existe una orden prohibiendo el 

10 

trabajo a persona que pidan a ilo po
lítico mientras su situación esté en es
tudio. En la práctica, eso significa que 
el refugiado que no tenga familia o 
amigos en condiciones de mantenerlo 
en Francia -por meses o años- no po
drá entrar con un pedido de asilo. 

La primera ofensiva de los políti
cos tradicionales contra los inmigran
tes comenzó con las declaraciones de 
Jacques Chirac, alcalde de París, de 
derecha, cuando se quejó -a mediados 
de 1991- de estar cansado de la sobre
dosis de extranjeros, de sus colores y 
de sus ruídos. 

El ex presidente Valery Giscard 
D'Estaing fue aún más enfá tico cuan
do declaró que Francia ya no enfrenta 
un problema de inmigración, sino de 
invasión. Propuso entre otras medi
das, que la nacionalidad francesa sólo 
le sea otorgada a aquellos que tengan 
uno de los dos progeni tares franceses 
por 10 menos (según la legislación en 
vigor, los niños nacidos en Francia de 
padres extranjeros, son considerados 
franceses hasta los 18 años). 

Pero el discurso más extremista 
contra los extranjeros ha partido de 
Le Pen, el carismático líder del Frente 
Nacional y gran inspirador de los par
tidos de extrema derecha de Europa. 
Figura mediocre hasta hace pocos 
años, Le Pen sorprendió a los medios 
políticos cuando obtuvo en el primer 
turno de las elecciones presidenciales 
de 1988, 11 % de los votos. 

Desde entonces esa tendencia au
menta. Una encuesta realizada re
cientemente mostró que 32% del 
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electorado nacional coincide con su 
plataforma. 

Pero, ¿cuál es el programa del 
Frente Nacional? Si aún había cual
quier duda, ellas acabaron después de 
la realización de su congreso nacional, 
en noviembre pasado, en la ciudad de 
Marsella: 

• la ley en Francia reconocerá so
lamente la nacionalidad transmitida 
por el ius sanguúús (derecho de san
gre) independientemente del lugar en 
el cual la persona nace. Eso significa, 
en la práctica, que sólo serán france
ses los hijos de franceses. Los hijos de 
inmigrantes nacidos en Francia no se
rán franceses sino que conservaran la 
nacionalidad de sus padres. 

• los hijos de extranjeros estudia
rán en colegios separados; 

• los trabajadores inmigrantes se
rán expulsados de vuelta a su país; 

• será obligatoria la prueba sobre 
SIDAa todos los que quieran entrar al 
país (los infectados, aunque no mues
tren síntomas de la enfermedad, no 
serán autorizados a entrar a Francia); 

• depósito obligatorio de veinte 
mil dólares para los turistas que quie
ran visitar el país e imposición de una 
tasa a los extranjeros que deseen visi
tar parientes en Francia (según parla
mentarios conservadores, 30.000 
personas entran a Francia a cada año 
por la Ley de Reagrupamiento Fami
liar); 

• en caso de despidos, los primeros 
en perder sus empleos serían los ex
tranjeros; 

• estas leyes serían retroactivas. 



RACISMO 

Refugiados polftlcos Iraníes en Francia protestan contra la expulsión de sus familias 

En Austria, donde la ideología del nacional-socia
lismo defendida por AdolfHitler dejó profundas mar
eas, el Partido de la Libertad, de extrema derecha, 
dirigido por Joerg Haider, conquistó 22,6% de los vo
tos en las elecciones municipales de noviembre pasa
do, quedando en segundo lugar. La plataforma del 
partido, que lanzó como candidata a la sucesión de 
Kurt Waldheim a la abogada de 42 años Heide 
Schmidt, se basa en la promesa de parar la inmigra
ción. La consigna: "Austria para los austríacos". 

La tranquila Portugal discute también la forma de 
evitar el contacto con inmigrantes. El Parlamento re
accionó con violencia a un proyecto del Partido Socia
lista de legalizar automáticamente a cien mil 
extranjeros ilegales. El gobierno central, por su parte, 

instruyó a sus Ministerios sobre la necesidad de re
forzar la vigilancia en sus fronteras y el control so
bre los movimientos de los extranjeros en territorio 
portugués. 

Según el gobierno de Lisboa, esas iniciativas son 
coherentes con el Acuerdo de Schengen, firmado por 
ocho países europeos en junio de 1991 sobre liberali
zación de las fronteras internas y férreo control de la 
entrada de inmigrantes. 

Recientemente, el ministro de Educación de 
Brasil , José Goldemberg, canceló una visita a 
Portugal en protesta por el tratamiento dado a 

.los odontólogos brasileros emigrados en aquel 
país europeo. 

En los países del Este europeo, la situación no es 

En AlemanIa, un tejido de alambre proteje a los hIjos de refugiados de Ucrania contra ataques de la extrema derecha 

Febrero 1992 • tercer mundo' nQ 138 11 



RAclsMo ________ TEMA DE TAPA 

muy diferente. En Polonia , la extrema derecha eligió 
140 de un total de 400 diputados en las elecciones de 
27 de octubre pasado. Rumania parece caminar por la 
misma senda: en las elecciones regionales de enero de 
este año la gran revelación fueron los candidatos de 
la derecha, que se alzaron en promedio con 20% de los 
sufragios. En Hungría, la primera señal del avance 
del ultranacionalismo son las agresiones de militan
tes neonazis contra estudiantes africanos y asiáticos. 

El crecimiento de la e.xtrema derecha es tan gran
de que algunos comienzan a advertir a los partidos 
conservadores tradicionales sobre los riesgos de ser 
también tragados por la avalancha. En ese sentido 
alertó Simone Veil, ex ministra de salud de Francia 
durante el gobierno de Giscard D'Estaing (1974-78) y 
primera presidenta (lF79) del Parlamento Europeo, 

en reciente entrevista al diario francés Le MOllde: 
"Estamos presenciando un crecimiento fantástico 

de la derecha yeso puede llegar muy lejos. [ ... ] Pero 
es preciso que la derecha francesa tenga mucho cui
dado. Que no se alegre demasiado por estar siendo lle
vada de repente por el viento de la historia pues ese 
movimiento puede, en realidad, beneficiar a la extre
ma derecha cuyos valores no pretende reconocer y 
amenaza llevarla mucho más lejos de lo que gustaría." 
En la misma entrevista, la ex ministra alertaba tam
bién sobre el peligro que representa la pretensión de 
reescribir algunos aspectos de la historia moderna, 
como desean ciertos grupos radicales de derecha para 
los cuales no existió el holocausto de seis millones de 
judíos ni hubo campos de concentración durante la 11 
Guerra Mundial. 

La vuelta del K1an 
L s vientos de derecha 
que soplan en Europa no 
pasan desapercibidos en 
Washington. En noviem
bre pasado, en un discurso 
ante el Parlamento holan
dés, el presidente George 
Bush hizo mención del pro
blema cuando advirtió a 
los 12 líderes de la Comu
nidad Económica Europea 
(CEE) que "el racismo dis
frazado de nacionalismo y 
los conflictos étnicos ame
nazan el desarrollo del 
proceso democrá tico en 
Europa Oriental". 

Estados Unidos, sin em
bargo, tampoco está inmu
ne a la expansión de los 
grupos de extrema derecha, 
cosa que quedó en claro en 
noviembre pasado, durante 
las elecciones para goberna
dor del estado de Louisiana, 
en el Sur, cuando disputa
renel.cargo David Duke, del 
Partido Republicano, ex 
Gran Mago de la organiza
ción racista Ku Klux Klan, y 
el ex gobernador Edwin Ed
wards, del Partido Demó
crata. 

Edwards fue electo 
tras formular un dramáti
co llamado a la comunidad 

mente en la elección y eY1-
tal' la abstención. Aún así, 
el enorme caudal de votos 
de Duke mo tró que los ac
tos de violenCia protagoni
zados por el Ku Klux Klan 
hasta los años 60, pueden 

volver a ocurrir nueva
mente. 

Al resurgir de las ceni
zas, el Ku Klux Klan no se 
limita al territorio nortea
mericano. En octubre de 
1991, la prensa europea 
documentó una reunión -
incluyendo la quema de 
cruces y el uso de capas 
blancas, con máscaras y 
capuchas terminadas en 
punta- en un bosque de 
Berlín. La reunión fue li
derada por Dennin Ma
hon, jefe del grupo Dragón 
Imperial de los Caballeros 
Blancos, una de las faccio-

nes más radicales del 
Klan. 

La filmación prueba la 
veracidad de la adverten
cia sobre la existencia de 
bandas de derecha en Ale
mania que estarían pro
moviendo intensos 
"intercambios" con sus co
lega";; norteamericanos. 

Muchos panfletos y 
textos distribuídos por los 
neonazis alemanes ofrecen 
como dirección de contacto 
casillas de correo en Esta
dos Unidos, donde pueden 
ser encontrados videos y 
texos del Ku Klux Klan. 

negra a participar masiva- Caballeros Cristianos del Ku Klux Klan en Washington. Arriba, David Duke 
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"¿No estaremos corriendo el riesgo de que se pre
tenda revisar no sólo lo referente a las cámaras de gas 
sino toda la Historia?, preguntó. 

Xenofobia y racismo- Estudios realizados en 
países europeos y en Estados Unidos muestran que la 
base social de los movimientos de extrema derecha es
tá constituida, en su mayoría, por hombres , jóvenes, 
blancos, sin calificación profesional, muchos de ellos 
desocupados y sin perspectivas. 

No es dificil para esos grupos marginalizados ca
nalizar sus ansiedades, sus protestas sin causa, sus 
frustraciones, la preocupación con la situación econó
mica hacia el racismo y la prédica anti extranjera. 

Como el nazismo de los años 30 y 40, materializan 
hoy en el inconsciente colectivo al culpable que el 
hombre común necesita para descargar sus odios: an
tes los judíos y los comunistas; hoy, los inmigrantes. 

En países donde no hay inmigrantes, la ametralla
dora giratoria de los grupos neo nazis se vuelve contra 
las minorías. En Polonia y Checoeslovaquia, los des
tinatarios son los gitanos. En este último país , los gi
tanos apelaron personalmente al presidente Vaclav 
Havel pidiendo protección contra los ataques que su
fren. En España la persecusión a los gitanos se trans
formó en un escándalo nacional. 

En realidad, la inflamada retórica de los ultrana
cionalistas no despertó sentimientos nuevos. Más 
bien ha reflotado la xenofobia y el racismo que esta
ban latentes en el ciudadano europeo. Actualmente, 
sus campañas pueden ser resumidas en un lema:fite
ra los inmigrantes, extranjeros y todos los ext/'a- co
munitarios. 

En este último caso estarían los ciudadanos de "se
gunda clase", que, a pesar de pertenecer a la misma 
raza, cultura y nacionalidad, comienzan a ser consi
derados parias dentro de sus propios países. 

En Italia, fue con una plataforma que defiende la 
separación del norte (rico) de la parte sur (pobre) que 
la Liga Lombarda venció, a fines de noviembre pasa
do, las elecciones en Brescia, la tercera mayor ciudad 
industrial del país. 

Su propuesta de transformar a Italia en una repú
blica federativa formada por tres estados inde
pendientes y autónomos, al estilo del modelo suizo (de 
cantones), está ganando cada vez más adeptos. 

En una perfecta síntesis de xenofobia y racismo, 
los lombardos intentan impedir la entrada a su rica 
región no sólo de inmigrantes (los ulÍ cwnp/'á, los ne
gros africanos) sino también de sus propios compa
triotas del sur, los ter/'oni. 

Preservar la riqueza- Por detrás del discurso ul
tranacionalista se esconden, claramente, fuertes mo
tivaciones económicas . En países como Francia, por 
ejemplo , el nacionalismo exacerbado adquiere carac
terísticas m uy diferen tes de las que presentaba en na
ci ones m u l tir r acia les y pluricul tura les como 
Yugoslavia o la Unión Soviética. 

En esos casos, no se t rata de luchar por la inde-

pendencia o la autonomía de países ó de regiones, 
sino de preservarlas de la invasión de los "nuevos 
bárbaros". 

En síntesis, la idea es establecer un cordón de ais
lamiento, que proteja de los "invasores" la r iqueza 
acumulada por el Primer Mundo -después de siglos de 
explotación colonial en América Latina, Africay Asia
riqueza que se traduce en empleos, casas, asistencia 
médica y acceso a la educación. 

El miedo de esa ''invasión'' -término utilizado por el 
ex presidente francés Giscard D'Estaing en un reciente 
artículo- aumenta en virtud de la creciente pobreza en 
los países del Sur y de la posibilidad de una inmigración 
masiva de los antiguos países socialistas del Es te y de 
la URSS, donde los cambios no trajeron la rápida mejora 
en el padrón de vida esperada por la población. 

En Londres, cementerios judíos fueron profanados 

En los últimos tiempos, los país es europeos 
vienen tomando, en conjunto o indiv idual mente , 
rígidas medida s pa r a detene r la in mi gración. 
Francia aprobó un proyecto q ue pu n e s everamen
te a quien dé trabajo a u n in migra n t e clandestino 
(ver cu adro), Gra n Bretaña a nunci ó e n noviem
bre pas a do restricciones en la concesión de asilo 
político y España pa só a exigir , desde mayo, visa 
pa ra t uri stas ma grebíes (Argelia , Mauritania , Li
bia, Túnez y Marru ecos). 

P reocupados con la aber tura de fronteras des
pués de la total integración de la Comunidad Euro
pea (CE ), p revista p a r a este a ño , el Consejo de 
Ministros de la CE recomendó a los 12 países miem
bros que endureciesen s us políticas en relación a·la 
inmigració n i lega l y a los r e fugiados del Tercer 
Mundo y Europa Or ienta l. 

Febrero 1992 • tercer mundo' nQ 138 13 



RACISMO 

A ustado con el creci
miento de los grupos 
neonazis entre losjóve
nes, un grupo de 
profesoras alemanas 
decidió organizar una 
visita a los campos de 
concentración que el 
Tercer Reich mandó 
construir durante la II 
Guerra Mundial. 

lE 

La policía alemana reprime a manifestantes neonszls 

heads a inmigrantes de 
piel oscura, profanación 
de cementerios judíos, 
incendio y ataques a 
alojamientos de asila
dos político o extranje
ros en general. 

Según cálculos de 
especialistas del Gabi
nete Federal de Protec
ción de la Constitución, 
que acompaña la evolu
ción de los grupos extre
mistas, hay en el país 
cerca de cinco mil neo
nazis, aunque otras es
timativas consideran 
que ese número puede 
ser m ulti plicado por dos 
o tres ... 

El racismo y la xeno-
fobia ya se tornaron te

La idea era desper
tar indignación y ho
rror a una ideología 
que llevó a la muerte a 
millones de personas. 
Pero el tiro salió por la 
culata. Mientras algu
nos estudiantes queda
ron espantados, otros 
se mostraron visible
mente identificados 
con las pruebas de 
crueldad que presen
cIaron. Herederos de Hitler 

mas obligatorios del es
cenario político. Recien
temente, Bjoern 

14 

Ese episodio revela 
una de las facetas más dolorosas de la 
actual expansión de la ideología neo
nazi en Alemania: hoyes asimilada y 
defendida princi palmen te por jóvenes 
y adolescentes imberbes, miembros 
de una generación que en el futuro go
bernará al país. 

Muchos de ellos son adolescentes 
que perdieron sus referencias -éticas, 
políticas y morales- con la caída del 
régimen socialista de la antigua Re
pública Democrática Alemana. No es 
casual, por lo tanto, que la mayor ex
pansión de los grupos nazis se haya 
producido en el antiguo territorio de 
la RDA. Además del factor ideológico 
existe la dura realidad del desempleo 
y la crisis económica surgidas des
pués de la reunificación. 

Esos grupos se hacen sentir en to
da la vieja parte oriental de Alema
nia. En Dresden, uno de los mayores 
centros del país, los skinheads han re
alizado marchas contra la "sociedad 
multirracial". En Frankfurt an der 
Oder, pequeña ciudad en la frontera 
con Polonia, 40 estudiantes de menos 
de 18 años fueron condenados a fines 
de noviembre por participar de ata
ques racistas. 

Ya en la ciudad de Hoyerswerda, 
también en la parte oriental, inte-

gran tes del Partido Alternativo Ale
mán realizaron recientemente una 
reunión para conmem~rar su "victo
ria en la salvación de la primera ciu
dad alemana de los extranjeros". 

Dado el promedio de edad de los 
convertidos a la ideología de extrema
derecha, no es de extrañar que el nue
vo frolll de guerra sean las escuelas 
secundarias y hasta las primarias. 
Todos los días, después de las clases, 
los colegios registran actos de violen
cia de los skinheads contra los descen
dientes de extranjeros. 

Los conflictos envuelven no solo 
adolescentes, sino inclusive niños a 
partir de los 10 años de edad. El clima 
de guerra que se creó está llevando a 
los estudiantes de origen no alemana 
a asistir a la escuela armados de palos 
y piedras. 

El hecho es grave, y más aún si se 
tiene en cuenta que de los 78 millones 
de habitantes del país, cinco millones 
son extranjeros y que en algunas ciu
dades, como Berlín, hay un alto por
centaje de estudiantes no alemanes. 

A pesar de la acción policial, los 
ataques se transformaron en rutina. 
Sólo en los primeros diez meses de 
1991, fueron registrados 500 actos de 
violencia, entre agresiones de skin-
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Engholm, presidente 
del Partido Socialdemócrata (PSD), 
de la oposición, culpó a los partidos co
gobernantes Unión Demócrata Cris
tiana (CDU) y Unión Social Cristiana 
(CSU) de haber estimulado la ola de 
racismo. Según Engholm, el racismo 
"fue alimentado por una infame cam
paña" del CDU y el CSU para desviar 
la atención de los problemas que en
frenta el país. 

Otra personalidad que manifestó 
su opinión sobre el asunto fue el mi
nistro del Medio Ambiente del estado 
de Hessen, JO!5chka Fischer, que res
ponsabilizó a Volker Ruehe, secreta
rio general del CDU de haber 
propiciado la xenofobia en Alemania 
por medio de declaraciones sensacio
nalistas sobre el flujo de inmigrantes. 

La política migratoria -conside
rada extremadamente generosa por 
los movimientos de extrema dere
cha como el Partido Republicano- ha 
sido el principal objetivo de sus ata
ques. En la actual Constitución ale
mana, cualquier persona que alegue 
persecución por razones políticas, 
religiosas o raciales tiene derecho a 
recibir asilo. Pero el proceso no es 
rápido: la mayoría debe esperar de 
cinco a siete años hasta que la Jus
ticia juzgue sus procesos. 



TEMA DE TAPA RACISMO 

Después de abrir sus puertas a la inmigra
ción -en las décadas de 1950 y 1960 para en
frentar el déficit de mano de obra en su 
industria, y en los años 70 para recibir a los re
fugiados políticos, especialmente de América 
Latina-la Europa de los años 90 se cierra en su 
propia burbl.\Ía. 

Al mismo tiempo que intenta detener el flu
jo inmigratorio, los países desarrollados co
mienzan a cortar la ayuda a las naciones del 
Tercer Mundo. 

Uno de los últimos en anunciar tal decisión 
fue Italia . La medida provocó reacciones hasta 
del ex presidente del Banco Mundial, Robert 
McNamara, quien criticó la decisión del go
bierno italiano de reducir la asistencia para 
el desarrollo (de 0,40% del PBI a 0,32%), al 
mismo tiempo que aumenta la ayuda a Euro
pa del Este. 

''Es inconcebible para mí que un país como Giscard: cansado de los "invasores" Mitterrand: baja popularidad 

Italia considere responsable reducir la asisten
cia para el desarrollo en esas circunstancias", afirmó. 

Las críticas de McNamara coindieron con las de 
John Sewell, director del Consejo de Desarrollo de Ul
tramar, uno de los más influyentes institutos de aná
lisis sobre política externa desde su fundación en SOS Racismo: 
1969, en Washington. Según el funcionario, no se de miles de 
bería interrumpir la asistencia financiera justamente jóvenes 
"cuando las necesidades del Tercer Mundo son mayo- participaron de 
res que nunca". un festival de 

El corte de asistencia al desarrollo, el cierre de las rack contra la 
fronteras, la persecución de inmigrantes -con el res- discriminación 
paldo de un discurso ultranacionalista- son todas pie- en Europa 

zas de un mismo engranaje. En la poderosa máquina 
económica que están montando los países ricos euro
peos, no hay lugar para extranjeros, pobres y no- blan
cos. Resta saber qué destino darán a la enorme masa 
de inmigrantes que se dirige a Europa en buscade un 
nuevo El Dorado. 

En verdad, la sol ución del problema tiene sólo dos alter
nativas: tratar de corregir las distorsiones de ill1 modelo de 
desarrollo que privilegió a lUl grupo de naciones, en detri
mento de la mayoría de los habitantes del planeta, o tratar 
de mantener de cualquier forma la actual ooncentración de 
riqueza en manos del mlUldo desarrollado. • 
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El F.M.I. detrás del golpe 
Políticos y analistas latinoamericanos acreditan 

al m odelo económico neoliberal del Fondo la creación de las 
condiciones que permitieron la insurrección militar 

Neiva Moreira 

El pres idente Carlos Andrés Perez 
es un gobernante lúcido y dedica
do, que cuenta con una amplia pre

s encia en la política venezolana y en 
América Latina. Tuvo un papel desta
cado en la lucha contra las dictaduras, 
sobre todo en América Central y en el 
Caribe. El general Omar Torrijos, cuan
do era presidente de Panamá me habló, 
en más de una oportunidad, de la par
ticipación de Perez en la fase decisiva 
de la guerra contra la dictadura de los 
Somozas en Nicaragua. Sobre todo, de 
algunos episodios de la batalla final, 
cuando Venezuela se unió a Panamá 
con pilotos y aviones para una interven
ción armada contra el "bunker" somo
zista, la que se hizo innecesaria debido 
a la renuncia y fuga del dictador. 

Perez, siempre fue una voz centra el 
intervencionismo norteamericano y el 
bloqueo contra Cuba. Le hemos visto 
defender con énfasis esas posiciones en 
diferentes reuniones, aunque, como ca
si siempre ocurre en nuestros países,la 
retórica supera a la práctica objetiva. 

La cumbre realizada en octubre del 
año pasado en la isla mexicana de Co
zumel, de la cual Pérez participó, fue 
sin duda un gesto de independencia 
frente a Estados Unidos. Con sus cole
gas, Carlos Salinas de Gortari, presi
dente de México y Cesar Gaviri~, de 
Colombia, se reunieron con Fidel Cas
tro, para juntos anunciar propósitos de 
ayuda a los cubanos, en la dura batalla 
que estos están trabando para resistir 
al bloqueo. Algunas fuentes cubanas 
consideran que los compromisos de la 
reunión no han sido cabalmente atendi
dos en la práctica. Sólo el gesto, no obs
tante, obtuvo repercusiones favorables 
en medios internacionales despertan
do la gratitud de los cubanos. 

Fidel Castro fue uno de los primeros 
jefes de estado en solidarizarse con Pe-
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rezo • En este momento amargo y crítico, 
recordamos con gra ti tud, todo lo que us
ted ha contribuido para mejorar el de
sarrollo de las relaciones bilaterales 
entre nue tros países y su sostenida po
sición de comprensión y respeto a Cu
ba " declaró el líder cubano en un 
mensaje al mandatario de Venezuela. 

El punto débil del discurso socialde
mócrata del presidente Carlos Andrés 
Perez es la distancia entre los enuncia
dos y la práctica. Su posición, en dife· 
rentes foros internacionales, fue 
siempre en el sentido de defender la in
dependencia de decisión de nuestros 
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países. Su avanzada plataforma de go
bierno en la campaña electoral, de la 
que salió victorioso, fue también en el 
mismo sentido. 

Es natural que el abandono de esa 
plataforma provocase en Venezuela, 
una profunda frustración. Ya en el co
mienzo de su gobierno, en febrero de 
1989, ocurrió una rebelión popular con 
más de trescien tos muertos -de acuerdo 
a los datos oficiales, o casi mil según 
otras fuentes - víctimas que fueron fu
siladas por la policía. Esa alerta popu
lar no fue, a pesar de todo, escuchada. 

Cuando se esperaba de Pérez un 
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proyecto nacional independiente, capaz 
de retirar a Venezuela de la profunda 
crisis económica y social en que se en
cuentra, adoptó, literalmente, el rece
tario neoliberal del Fondo Monetario 
Internacional. En consecuencia, el país 
fue sumergido en el hambre, en la rece
sión yen el desempleo, registran
do los índices más altos del conti
nente a pesar de la contención 
temporaria de la inflación. 

La entrada de los militares 
en escena- Esta situación iba a 
afectar también a los militares en 
Venezuela, cuyos bajos salarios 
identifican, progresivamente, sus 
actitudes y reacciones con una cla
se media que se proletariza. Este, 
por otro lado, es un fenómeno lati
noamericano. En Lima, el general 
Sinesio Jarama -que desempeñó 
importantes cargos políticos y mi
litares en el gobierno del general 
Velazco Alvarado- llamó la aten
ción hacia la repercusión de la cri
sis económica entre los militares. 
"En Perú, por ejemplo, los genera
les y coroneles no ganan más de 
300 dólares mensuales. Muchos 
buscan empleos para sus esposas o 
realizan otros trabajos. Y cuando 
ven que las políticas de ajuste no 
resuelven rápidamente los proble
mas nacionales, reaccionan con 
irritación". Pero Jarama, aludía 
también, al aspecto moral que es
taría en la base del golpe venezo
lano: "Creo que fue, sobre todo, un 
pronunciamiento moral, porque 
los programas de ajuste por más 
duros que sean, son soportables si 
son equitativos y distribuidos en
tre todos solidariamente. Cuando 
se verifica, en cambio, que en me
dio de los programas de ajuste, 
que empobrecen a la mayoría, al
gunos políticos se enriquecen o no 
impiden que los especuladores se 
enriquezcan, aparecen la desmo
ralización, el desaliento y también 
las reacciones de impaciencia". 

Para el líder dominicano José 
Peña Gomez, vicepresidente de la 
Internacional Socialista (IS), ha
bría a su vez, otras razones para el 
golpe: ''Los militares que intenta
ron un golpe de estado en Vene
zuela, probablemente se sintieron 
estimulados por la impunidad del 

regimen militar de Haití". Peña Gomez 
consideró al Fondo Monetario Interna
cional responsable del "descalabro eco
nómico y social de América Latina, que 
está detrás de este resurgimiento gol
pista en la región". 

Algunos estudiosos civiles y milita-
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res, en América Latina, intentan un 
abordaje más amplio, de lo que llaman 
la "cuestión militar". Capaz de trans
formarse en un nuevo fermento golpis
ta. El periodista limeño Abrahán 
Lama, escribió a propósito: ''El intento 
de golpe militar en Venezuela se produ

jo en un momento en el cual los 
analistas comenzaron a reflexio
nar sobre el nuevo papel que de
bían cumplir los ejércitos en 
América Latina ante la pérdida de 
vigencia del anticomunismo y el 
nuevo vigor de la integración re
gional". 

Lama enumera tres puntos 
que modificaron los objetivos mili
tares estratégicos en la región: 

-la falta de sentido y ausencia 
de respaldos nacionales a las gue
rras fronterizas; 

-la guerra del Golfo, que de
mostró que el poder de decisión de 
los conflictos regionales está en las 
grandes potencias y su ar5enal tec
nológico; 

-el desmoronamiento del co
munismo que provocó la pérdida 
de la condición de "gendarmes 
ideológicos" de los ejércitos de los 
estados signatarios del Tratado 
Interamericano de Asistencia Re
cíproca (TIAR). 

Para el general uruguayo Vic
tor Licandro, quien fue director del 
Instituto Militar de Estudios Su
periores (IMES), esa situación 
tiende a cambiar (o incluso cam
bió, diríamos nosotros), "ya que las 
bases de la Doctrina de la Seguri
dad Nacional tenían como eje el 
enfrentamiento Este-Oeste, que 
no existe más". 

Ese es, por otro lado, un tema 
antiguo: el nivel de participación 
de los militares en cada pais y su 
misión institucional y estratégica. 
Los militares jamás podrían limi
tar su actividad al combate del 
narcotráfico como quieren los nor
teamericanos, después que, con la 
virtual desaparición de los movi
~ientos guerrilleros, perdieron 
las metas de la llamada "seguri
dad interna". 

Todos esos ingredientes pue
den estar en las causas del golpe 
venezolano o en otras tentativas, 
como las de los carapintadas ar
gentinos: desesperación frente a 
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una crisis nacional sin solución afec
tando a los militares 'en su presupuesto 
doméstico, corrupción generalizada y 
ausencia de objetivos estratégicos cla
ros, para no hablar de una dósis de 
aventurerismo mesiánico. Los golpis
tas argentinos y venezolanos no lleva
ron en consideración las experiencias 
anteriores de gobiernos militares en 
América Latina, con excepción, de la re
volución de 1968 en Perú y, hasta cierto 
punto, del gobierno panameño del gene
ral Omar Torrijas, ambos de carácter 
nacionalista y popular. 

Es más, no podemos olvidarnos, que 
en la mayoría de los gobiernos milita
res, el Fondo Monetario Internacional 
dio las cartas ... las de intenciones y las 
otras. No será a través de un golpe, aun
que sea llamado ''bolivariano' que Ve
nezuela saldrá de la crisis ni 
consolidará la democracia. 

El coronel Vasco Lourent;O, uno de 
los más combativos "capitanes de abril" 
de la revolución protuguesa que derrocó 
al régimen de Sala zar, advirtió a sus ca
maradas latinoamericanos para que 
evitasen "caer en situaciones del pasa
do", cuando las fuerzas armadas eran el 
soporte de las dictaduras. 

La advertencia es grave y se pro
yecta a toda América Latina. El diplo
mático peruano Efraín Ruiz Eldredge, 
uno de los más lúcidos conocedores de 
la región, advirtió a ese respecto: ''lo 
que ocurrió en Venezuela es un alerta. 
Una lección que debemos aprender rá
pidamente para evitar incidentes pa
recidos". 
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Desde Maracay salieron paracaidistas para atacar el palacio de gobierno. En Caracas 
combates en la base aérea de La Carlota y en la casa de gobierno. En Valencia se sublevó 
un batallón blindado. En Maracaibo se rindió el último foco de la rebelión 

El descontento popular- En Ve
nezuela, aunque el golpe haya sido re
chazado, se generalizan las opiniones 
acusando al gobierno y a su plan fondo
monetarista de haber creado las condi
ciones para la insurrección. Rafael 
Caldera, el respetado líder demócrata 
cristiano y ex presidente de Venezuela, 
es de la opinión que ''los aman tinados se 
aprovecharon del profundo descontento 
popular y de la situación crítica que vi
ve el país",lo que atribuyó, "al costo so
cial del plan impuesto por el FMI" Y 
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Pompeyo Márquez, la reconocida voz de 
la izquierda socialista venezolana, ins
tó a los dirigentes del país a "auscultar 
las ansias populares para mejorar lE' si
tuación social". 

Acosado por tantas acusaciones, el 
director del Fondo Monetario Interna
cional, Michel Camdessus, se defendió 
diciendo que "el F.M.I. no impone polí
ticas a nadie" y que "a nadie le gusta pa
gar impuestos". Una declaración 
absolutamente cínica y distanciada de 
la realidad, cuando es sabido que el 
Fondo, no solamente recomienda sino 
que impone ese modelo colonialista que 
intenta ser disfrazado de neoliberal. 

El propio presidente Carlos Andrés 
Perez, aunque considerando que no 
existe ninguna relación entre el golpe 
"motivado por la ambición y la ideología 
fascista" y la crisis económica, admite 
la necesidad de reflexionar sobre la si
tuación del país. "Tratemos -dijo- de co
rregir nuestros errores, nuestras 
omisiones, nuestras fallas; del gobier
no, de la oposición y de los diversos sec
tores de la vida nacional". 

No se refirió, sin embargo, al error 
fundamental: un gobierno que se pro
clama socialdemócrata impone al país, 
por exigencia del Fondo Monetario In
ternacional, un modelo económico im
pulsado desde el exterior y de corte 
profundamente antipopular. • 
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Un advenedizo espanta 
ala derecha 

En medio de una 
crisis institucional 
y las provocaciones 
norteamericanas 
crece electoralmente 
la figura del popular 
autor de ((Pedro 
Navaja" 

Nils Castro 

En medio de un inestable panorama 
político, una encuesta del pasado 
diciembre s eñala que Rubén Bla

des, el conocido compositor e intérprete 
de salsa, se presenta como la personali
dad de mayor atractivo electoral en Pana
má. Viene a escena en contraste con la 
desastrosa aceptación pública del pre
sidente Endara, que, según la misma 
pesquisa, ha bajado a su peor n ivel. 

La aparición formal de la candida tura 
de Blades -antes difundida a través de ru
mores que él mismo originó- ha desatado 
una tormenta de críticas en su contra lan
zadas por la derecha ideológica. Son los 
voceros oligárquicos y políticos profesio
nales que están aterrados por el fantas
ma del fujimorismo. 

Coyuntura complicada- ¿Cuáles 
son las características de este panora
ma? Entre otras cosas, que a fines de 
1991 las fuerzas armadas norteameri
canas realizaron siete importantes ma
niobras militares en Panamá, 
empleando gran variedad de medios aé
reos, terrestres y navales, pero sin mo
lestarse en informar previamente a las 
autoridades que ellas mismas instala
ron en el gobierno de ese país. 

Desp de la aumentaron la crisis social y el descontento popular 

A diferencia de 1990, cuando tales recurso, tan obsesiva mente reiterado, 
"ejercicios" se realizaron principalmen- es lo que sirve de pretexto para redoblar 
te sobre las riberas del canal interoceá- las medidas de coacción judicial contra 
nico, las maniobras de fines de 1991 los críticos del gobierno y desoir las de
abarcaron la totalidad del territorio na- mandas de múltiples sectores. Entre 
cional. Muy tardíamente, después que ellosdela1glesiaCatólicaenfavordeuna 
en noviembre uno de los mayores perió- amnistía para los perseguidos políticos. 
dicos panameños publicó un resumen Como también es un pretexto que se 
del asunto, el canciller nombrado por usa para instrumentar un aparato pre
las tropas norteamericanas se apresuró sidencial de "seguridad nacional" -al 
a justificar la situación alegando que que la Democracia Cristiana acusa de 
los movimientos de esos contigentes mi- ser un organismo de espionaje y de re
litares intentaban garantizar la defen- presión- y para fortalecer un cuerpo pa
sa del canal, aunque no aclaró quién o ramilitar, eufemísticamente 
qué era la amenaza. denominado Servicio de Protección 1ns-

Sin embargo, en aquel desdichado titucional. 
país sigue en crecimiento la inquietud Ambas entidades han sido consti
social. Por su parte, en la última sema- tuídas por decreto presidencial, al mar
nade 1991 el regimen adujo haberabor- gen de la legislación vigente y con 
tado otra conjura para derrocarlo, la 122 asesoría de agentes taiwaneses e israe
conspiración en 24 meses. Este manido líes. Mientras la inerme Fuerza Pública 
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(policía nacional, creada por la misma 
Democracia Cristiana cuando aún for
maba parte del gobierno de Endara) es 
objeto de permanentes acciones que 
tienden a desestabilizarla, habiéndole 
sido designados seis distintos coman
dantes en los dos últimos años. Con ello, 
en un país minado por la corrupción gu
bernamental, la desmoralización social 
y la crisis, se multiplica una irrefrena
da delincuencia de la que los citados or
ganismos de seguridad no se ocupan. 

En ese marco, a los organismos de 
seguridad (que dependen del presiden
te) les toca hacer el trabajo sucio y me
nor mediante el cual el régimen procura 
impedir cualquier cambio. Y cuando 
tanto se habla del fin de los gobiernos 
militares y las dictaduras en América 
Latina, Washington y el Comando Sur 
viven la paradoja de sostener al único 
gobierno de ese género que aún subsiste 
y que fue impuesto por ellos mismos en 
el poder. En el caso específico de Pana
má todo se agrava porque no utilizaron 
al ejército local sino directamente a los 
mannes. 

Después del ''paquete'' de 53 refor
mas a la Constitución que la mayoría 
pro-Washington aprobó en la Asamblea 
Lagislativa (parlamento) de Panamá a 
fines de año, la situación en este país se 
complicó aún más. Estas reformas in
cluyen, básicamente, la abolición del 
ejército nacional edulcorada con algu
nas otras medidas para viabilizar su 
aprobación en el referendum al que de_o 
berán ser sometidas las reformas. En
tre las medidas cosméticas figura la 
creación del cargo de ombudsman (de
fensor del pueblo). 

Sin embargo, la abolición de la fuerza 
armada nacional tiene en Panamá un 
sentido muy particular: priva a la nación 
de la entidad pública que de acuerdo con 
los Tratados del Canal es indispensable 
para susti luir y garantizar la evacuación, 
en 1999, de las tropas norteamericanas 
que allí permanecen con el pretexto de 
custodiar la vía acuática. Significa, lisa y 
llanamente, la permanencia indefinida 
de las 14 bases militares extranjeras es
tablecidas alrededor del canal en el área 
central del territorio panameño. 

La reforma a la carta magna, si bien 
se excusa en una alegada "desmilitari
zación" del país, no menciona a las tro
pas extranjeras que están en el 
territorio. Panamá está militarizada 
pero no por fuerzas nacionales. La per-
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manencia de las bases norteamerica
nas fue, precisamente, el motivo princi
pal por el cual el país fue invadido, un 
motivo que esta abolición ahora viene a 
''legalizar''. 

El cuadro partidario- Todo esto 
se acompaña con la quiebra de la mayor 
parte de los partidos heredados de la 
época anterior a la invasión. Aparte del 
Partido Revolucionario Democrático 
(torrijista , hoy reorganizado) , sólo la 
Democracia Cri tia na conservaba cier
ta vigencia real. Corroída por su com-

plicidad con la invasión y el protagonis
mo que tuvo en el ineficiente gobierno 
que aquella impuso, el Partido Demó
crata Cristiano intentó rescatar cierta 
imagen nacional, distanciándose críti
camente de Endara. 

En realidad se alejó desprestigiado 
del poder pero se mantuvo fiel al '5istema 
prohijado por el Comando Sur norteame
ricano para conservar ante la embajada 
de Estados Unidos las preferencias perdi
das en la calle. Los demás partidos ape
nas tienen una supervivencia de fachada. 

La candidatura de Blades- Es en 
este contexto donde se anuncia la can
didatura de Rubén Blades . Un rostro 
políticamente fresco, representativo de 
un conocidísimo repertorio musical que 
se identifica con las buenas causas so
ciales y un amor patrio hermanado al 
nacionalismo latino. 
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Para este fin electoral, un grupo de 
artista e intelectuales amigos de Bla
des de disímiles perfiles políticos y has
ta políticamente desconocidos inició en 
diciembre la inscripción, como partido. 
del movimiento Papa Egor6, exótico 
nombre que para el pueblo indígena 
emberá -el más antiguo y pobre del país
significa 111 adre patria. 

El éxito inicial de la recolección de 
firmas adherentes juveniles y de origen 
popular ha sido notable. Asimismo, una 
abrupta y rabiosa reacción condenato
ria de los políticos "profesionales" -es
pecialmente los de la Democracia 
Cristiana y la derecha tradicional- con
tra el advenedizo y el cOI/Llmistillo, a 
quien se acusa tanto de inexperiencia 
política (en la peor acepción del vocablo) 
como de desconocer al país por haber vi
vido demasiado tiempo en el exterior. 

Esto, sin embargo, puede estar en
tre sus ventajas más atractivas cuando 
se trata de electores que tienen unajus
tificada mala opinión de la mayoría de 
los políticos conocidos. Con todo, la 
comparación con el caso Fujimori es 
ina propia da . 

Blades no es un desconocido ni su 
candidatura es sorpresiva. Aparte de 
un creador musical es maestro de dere
cho in ternacial y. hace años, como 
alumno en la Universidad de Panamá, 
mili tó en el movimiento estudiantil pro
gresista y patriótico, aunque fue un crí
tico de ciertos aspectos del torrijismo 
como muchos otros intelectuales de la 
clase media. También su entorno artís
tico norteamericano ha sido "liberal" y 
solidario con la raza hispanocaribeña. 

Es demasiado pronto para hacerse 
un juicio. Habrá que ver qué proyecto 
político Blades enunciará y qué dirigen
tes van a rodearlo. No se le conoce un 
programa, los balbuceos políticos de los 
amigos que por ahora están inscribien
do el nuevo partido todavía son insus
tanciales. Falta saber si será un 
elemento aglutinador alrededor de un 
artista de moda o si, por el contrario, 
coincidirá con la letra de sus canciones. 
Saber si este es un asunto plástico o es 
-consecuente con el ideario de Tiburón
un programa serio. De ser éste el caso, 
puede esperarse que grandes segmen
tos del nacionalismo popular lo acom
pañarán. Al fin y al cabo, en su día, 
también Omar Torrijos llegó al lide
razgo político como un inexperto ad
venedizo. • 
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En búsqueda del 
enemigo perdido 

Washington 
mantiene su política 
de agresión a la isla 
por la necesidad de 
tener un adversario 

exterior 

Un imperio en decadencia, un es
tado imperial que se derrumba, 
o la sociedad que lo sustenta, 

pueden ser extremadamente peligrosos 
cuando alimentan nostálgicas ilusiones 
sobre sus pasados días de "gloria", de 
poder, de influencia o de aventurerismo 
militar en el mundo, como ocurrió con 
las intervenciones de Estados Unidos 
en Granada y Panamá. Esa tendencia 
puede obstaculizar el proceso histórico 
de desarrollo de nuevos y necesarios 
cambios y reacomodamientos en el 
mundo. 

Ilusión de hegemonía- El gobier
no de Estados Unidos puede decidir vol
ver a aventurarse en la política del big 
stick, como en la presidencia de Theo
dore Roosevelt (el gran "héroe" del ac
tual presidente norteamericano 
George Bush). La diferencia es que en 
los días de Teddy Roosevelt Estados 
Unidos era una nación adolescente, 
llena de energía y creatividad, deter
minada a dejar su marca en el mundo, 
mientras que hoy muestra todas las 
evidencias de ser un país cansado, so
brepasado por los acontecimientos, 
sin energía creativ:a. 

Para algunos, no obstante, es im
portante mantener la ilusión de que 
aún es el país hegemónico en el mun-

BradyTyson • 

Cuna de sImb%s, Miami es también e/ centro de actividades contra Cuba 

do, para impresionar al pueblo nortea
mericano mostrando cómo se mantiene 
su vitalidad histórica, a pesar de los evi
dentes signos de su declinio. Estados 
Unidos puede revigorizar y reformar su 
sistema de vida en el futUrO, pero por la 
forma en que se han encaminado las co
sas lo más probable es que se convierta 
en una potencia de segundo orden. 
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~se resultado es producto del pro
longamiento de la Guerra Fría, del con
sumismo a costas del crédi to barato, del 
petróleo y la mano de obra subvalua
dos, asi como de su tradicional racismo 
y del sentimiento de superioridad impe
rante en los ultimas 40 anos. 

Todo pueblo o nación tiene una ten
dencia natural (que ha sido llamada et-
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nocentrismo inerente) a subyugar o sa
tan izar a otros pueblos, especialmente 
si se siente amenazado (real o imagina
riamente). Así llegamos a la paradoja 
de que una superpotencia mundial, con 
toda su riqueza y su poder (y el pueblo 
norteamericano manipulado por sus 
élites), durante décadas, han sido lla
mados a combatir enemigos externos 
evitando enfrentarse a sus propios pro
blemas y conflictos. 

La élite norteamericana prefiere 
desviar la atención de la sociedad hacia 
un enemigo exterior en vez de enfrentar 
los riesgos que implicaría ser conse
cuente con los fundadores de la nación 
norteamericana, siguiendo incansable
mente la búsqueda de la "Igualdad de 
todos ante la Ley." 

Guerra FrÍa- A mediados de los 
años 30, los Estados Unidos construye
ron un poderoso complejo militar-in
dustrial (CM!) para enfrentar la 
agresión del Eje nazi. Pero una vez que 
Alemania y Japón se rindieron, el in
menso, poderoso y rico CM! necesitó 
otro enemigo. 

La justificación que le permitiría 
mantener las abultadas plantillas de 
oficiales, suboficiales, tropas y burócra
tas en la administración, técnicos, cien
tíficos y, naturalmente, las inmensas 
ganancias que el complejo generaba. 

En aquel momento Estados Unidos 
pudo mantener en expansión ambos 
componentes de la clásica opción de los 
manuales de economía: manteca y CClr 

ñones. Fue la época de mayor creci
miento del mercado de consumo 
suntuario en el país. 

En los años }70, sin embargo, con el 
a umento del precio del petróleo, los con
sumidores norteamericanos, el gobier
no, las grandes empresas y los bancos, 
sucumbieron a la tentación de internar
se por el sendero rosa del "crédito fácil". 

Así, el estado norteamericano actual, 
el MIC y la mentalidad actuales, son un 
producto y una causa del estado, la men
talidad y el MIC que existieron antes de 
la Guerra Fría, diseñados para impedir la 
democratización de la política, la cultura 
y la economía norteamericana. 

Desde el comienzo de la Guerra 
Fría, aproximadamente en 1946, el go
bierno ató la política exterior a las ne
cesidades de una Guerra Fría global y 
condicionó el desarrollo de la política 
interna a los mismos objetivos y priori-

22 

, 
A ERICA LATIN 

dades. El resultado fue el increíble ni
vel que alcanzó la carrera armamentis
ta, que llevó al colapso a la ex Unión 
Soviética y puede haber provocado tam
bién la bancarrota de Estados Unidos. 

Ahora, con el fin del antiguo enfrenta
miento, los repre entantes del complejo 
industrial-militar, los burócratas del es
tado construido sobre los moldes de la 
Guerra Fría y el gobierno actual buscan 
nuevas justificaciones para mantener las 
inversiones militares, psicológicas e in
dustriales, en un ni el que pueda permi
tir su reproducción y lucratividad. 

T. Roosevelt: intervención y "big stick" 

Buscan un enemigo para reempla
zar a la ex Unión soviética y neutralizar 
las crecientes presiones sociales in
ternas que exigen la reforma del sis
tema de gobierno y la introducción de 
modificaciones en la estructuración 
de la sociedad. 

Estados Unidos es actualmente un 
país estancado y en retroceso, que pre
tende imponer una "estabilidad" mun
dial, en el sentido de impedir-que se 
genere un nuevo orden internacional 
más justo, en el cual todos los pueblos 
y naciones participen en las mismas 
condiciones de derecho e igualdad, don
de las naciones más ricas puedan dar 
asistencia a los pueblos más pobres y 
ayudarlos a encontrar formas de vida 
más justas y democráticas. 

Válvula de escape- El estado nor
teamericano que sobrevivió a la Guerra 
Fría busca desesperadamente una jus
tificación para su propia existencia. La 
mentalidad clásica de ese sistema polí-
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tico heredado del belicismo se expresa 
nítidamente en la figura del presidente 
George Bush y su deliberada actitud de 
mantener la Guerra Fría contra Cuba. 

Del gobierno de Fidel Castro se ha 
creado una apropiada imagen de "ame
naza" y provocación, alimentada du
rante décadas, para mostrar que el 
comunismo" es el imperio del mal (en 

las palabras del ex presidente Ronald 
Reagan) , lo cual implica que los Esta
dos Unidos son el imperio del bien. 

George Bush está tra tanda de llevar 
a Cuba a la parálisis y al colapso, a tra
vés del embargo económico decretado 
por Estados Unidos desde 1960, con
fiando en que el pueblo va a sublevarse 
contra Fidel Castro y va a invitar, pos
teriormente, a los gusanos exilados en 
Miami, a regresary reasumir el antiguo 
papel de clase dominante que tenían en 
la Cuba prerrevolucionaria. 

El gobierno norteamericano, de to
das formas, utilizará esta válvula de es
cape para tratar de parar el 
desprestigio creciente del presidente 
Bush, antes de las elecciones presiden
ciales de noviembre de 1992, producto 
del constante declinar de la seguridad y 
la prosperidad económica del país. 

Es posible prever que en setiembre 
u octubre de este año pueda haber una 
"sorpresa" preparada por el Pentágono. 
Una nueva guerra destinada a exitar al 
pueblo norteamericano, tratando de de
rrocar a Fidel Castro en Cuba y, sobre 
todo, tratando de desviar la atención de 
la sociedad norteamericana de sus pro
pias dolencias. 

Sería una réplica de la invasión de 
Bahía de los Cochinos (planeada por la 
CrA), sólo que esta vez el Pentágono tra
taría de no repetir los errores cometidos 
en Vietnam y seguiría las enseñanzas de
jadas por la guerra contra lrak 

Normalización diplomátlca
Existe -afortunadamente- una gran 
cantidad de jóvenes cubanos (muchos 
que viven aún en Estados Unidos aun
que desearían vivir en Cuba) hijos e hi
jas de la generación que emigró 
disconforme con la revolución. Esos jó
venes han desarrollado una conciencia 
de los resultados positivos de la revolu
ción en su país y no desean la restaura
ción del status qua ante. Desearían 
preservar los logros impresionantes de 
la revolución en el terreno social y, al 
mismo tiempo, pretenden vivir en una 
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La actitud norteamericana con Cuba puede ser considerada un caso de demonología en el mundo moderno 

sociedad más democrática. Estos jóve
nes cubanos trabajan actualmente para 
posibili tar el diálogo del gobierno cuba
no con la comunidad de emigrados y con 
el gobierno norteamericano. 

Existe, además, dentro de la socie
dad norteamericana una conciencia 
bastante avanzada de la necesidad de 
salir de la retórica y de las connotacio
nes emocionales de la Guerra Fría, y de 
llegar a un entendimiento. Ambos paí
ses precisan democratizar más sus res
pectivas sociedades, su política y su 
cultura (como ocurre con todos los países 
del mundo). La diferencia de poder y de 
riqueza entre los dos, el peso de la men
talidad obsesiva de la Guerra Fría en 
Estados Unidos, sin embargo , la in
fluencia del complejo militar-industrial 
en el gobierno norteamericano y el ais
lamiento político y económico de Cuba, 
son factores que dificultan el desarrollo 
de una agenda significativa entre am
bos gobiernos e impiden la creación de 
canales de cooperación. 

El papel de la OEA- Canadá, que es 
actualmente un estado miembro de la 
OEA, las naciones centroamericanas y 
caribeñas y los países de América del Sur 
deberían cumplir un papel de ''buenos ofi
cios" entre el gobierno norteamericano y el 
cubano. Esta acción implicaría urgir al go
bierno de Estados Unidos para que: 

1- suspenda el embargo y permita 
ampliar el turismo y el comercio entre 
ambos países 

2- normalioe sus relaciones diplomáticas 
con Cuba para pennitir la acreditación de em
bajadores y la instalación de las respectivas 
embajadascon todosuslaf{. am¡:Mndcsedeesa 
forma las instancias de diálc:g:> 

3- abandone la política externa de Gue
rra Fría, la retórica de saianización de Cu
ba, y presente algunas propuestas, (no 
exigencias) cuya realización pueda disten
der las relaciones entre ambos estados; y 

4- apoye a la OEA como el foro más 
apropiado y más importante para resol
ver los conflictos que se produzcan en la 
región, en vez de valerse de esa organiza
ción cuando le conviene y después igno
rarla completamente. 

El gobierno cubano, a su vez, debe
ria ser urgido por la OEA a: 

1 - autorizar a los grupos de oposi
ción dentro de Cuba a que puedan cum
plir un papel más público y más político 

2 - permitir la circulation de la prensa 
opositora; 

3 - invitar a los exilados que viven en 
Estados Unidos y en otros lugares que es
tén dispuestos a respetar las leyes y el nue
vo sistema de mayor igualdad y justicia; y 

4 - resfirmar su disposición a aoeptar 
cambios dentl'O de Cuba, algo que, en mi 
opinión, el gobierno cubano ya demonstró. 

Interesa a todos los países de América 
Latina el fortalecimiento de la OEAy del 
derecho internacional, para eliminar la 
amenaza de agresión armada de un esta
do contra otl'O en las Américas asi como 
la expansión de las libertades públicas y 
la supresión de la censura, permi tiéndase 
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la libre circulación de todas las mani
festaciones políticas, culturales e inte
lectuales y el derecho de todos de viajar 
libremente por todos los países. 

La normalización de las relaciones di
plomáticas entre Estados Unidos y Cuba 
y la integración plena de Cuba en la co
munidad de países Americanos (OEA), la 
voluntad política de ambos gobiernos de 
desarrollar formas más democráticas, 
más igualitarias y progresistas de convi
vencia interna, será mutuamente conve
niente para ambas naciones. 

No obstante, es necesario señalar 
que ese proceso implicará una partici
pación activa, imaginativa, dinámica y 
paciente del resto de las naciones ame
ricanas, como mediadoras, realizando 
gestiones de buenos oficios entre los dos 
gobiernos. Con otro presidente en ejer
cicio del gobierno de Estados Unidos,la 
política exterior norteamericana con 
Cuba puede cambiar yeso puede ocu
rrir en poco tiempo más. 

Si continúa la administración repu 
Por eso es im portante el papel del resto de 
la comunidad de naciones americanas, no 
solamente para denunciar los intentos de 
invasión que pueda haber, y evitarlas, si
no también para tender los puentes de 
amistad entre Estados Unidos y Cuba 
que serán necesarios para construir rela
ciones normales entre los dos países, ba
sadas en la paz y en la justicia. • 

-El autor es professor de política exterior norteamericana en 
la American University de Wast'ington 
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Plaga misteriosa 
Un hongo que está destruyendo las plantaciones de coca más vastas 

del mundo podría ser un arma bacteriológica experimental de la 
agencia de Estados Unidos contra las drogas, DEA 

Roger Rumrrill 
ás efectivo q'.le la propia Drug 
Enforcement Agency (DEA) y la 
Policía de Drogas del Perú (DI

POD), un misterioso 
hongo está matando 
más plantas de coca 
que todo lo destruído 
y erradicado en más 
de diez años de guer
ra antidrogas, provo
cando una si tuación 
inédita a lo largo y 
ancho del valle del 
Huallaga, el más 
grande productor de 
coca del mundo, con 
más de 200 mil hec
táreas sembradas. 

El hongo, identi
ficado como el Fusa
rium Oxysporum 
por el fitopatólogo 
Enrique Arévalo 
Gardini, de la Uni
versidad Agraria de 
la Selva, fue detec
tado en 1987 en Pa
raíso, por entonces 
una próspera aldea 
cOca lera en el valle 
del Alto Huallaga. 

A partir de ese 
año, trasladado por las lluvias, los vien
tos y por los helicópteros de la DEA -de 
acuerdo a la difundida versión de los 
campesinos- el hongo ha infectado y 
destruído superficies de coca cuatro a 
cinco veces superiores a las 15 mil hec
táreas que, oficialmente, se han erradi
cado en una década a costa de 
aproximadamente 30 millones de dóla
res y cientos de vidas humanas. 

Los fitopatólogos describen al hongo 
como altamente patógeno y agresivo, 
que penetra en la planta a través de he-
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ridas producidas por cortes. Una vez 
hospedado, el' Fu arium' provoca 
obstrucción del tejido va cular y me
diante la emi ión de toxinas bloquea 
e impide la ab orción natural del agua 

y los nutrientes, ocasionando la muerte 
de la planta. 

Lo peor de todo es que este hongo no 
sólo está matando la coca sino que está 
atacando también las plantas alimenti
cias como ef ma'íz, el arroz, er cacao, el 
café y otros .cultivos, afectando toda la 
ecología de1 valle, denunciaron campe
sinos de la Cooperativa Agro-Industrial 
del Alto HuaJlaga ante una comisión de 
asesores .del Senador Edward Ken
nedy, p~esidjda por Gare A. Smith, 
que está, 'eV~luando la política anti-
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drogas del presidente Bush en los paí
ses andinos. 

Versión contradictoria- En la 
misma reunión, de la cual participa

mos, el asesor de 
Kennedy dijo que el 
embajador estadou
nidense en Lima, 
Anthony Quainton 
había negado que 
este hongo fuera un 
arma bacteriológica 
estadounidense en 
la Gllerra Andina 
contra la Coca, tal 
como aseveran los 
cultivadores de coca 
y expertos en ecolo
gía tropical. 

Sin embargo, 
decenas de campe
sinos que entrevis
ta mos en U chiza, 
Tocache, Paraíso y 
en otras localida
des del Medio y Ba
jo Huallaga, así 
como de la cuenca 
del Ucayali, en el 
norte de la Amazo
nía, manifestaron 
haber visto sobrevo
lar helicópteros de 

la DEA (llamados onomatopéyicamen
te toco-tocos por los campesinos amazó
nicos debido al sonido de sus motores y 
paletas) sobre las plantaciones de coca, 
en las noches y las madrugadas, arro
jando hongos sobre las plantaciones. 

En un artículo publicado en el dia
rio norteamericano The New Yor/t Ti
mes el 11 de noviembre de 1991, el 
periodista ClifTord Krauss sostiene que 
"oficiales estadounidenses informa
ron que efectivos militares peruanos 
reiteradamente han disparado contra 



helicópteros que realizan operaciones 
de interdicción de drogas y misiones de 
control con herbicidas". 

El presidente George Bush, en su 
informe sobre la "Estrategia Naciona l 
para el Control de Drogas de 1990", ad
mite la importancia del "desarrollo de 
agentes biológicos para increm entar o 
reducir la producción de varios culti
vos". Por lo demás , el Servicio de Inves
tigación Agrícola de Esta dos Unidos 
efectúa, desde 1972, investigaciones 
para el d esarrollo de a gentes pa ra el 
control de cul t ivos ilícitos como la coca, 
la marihua na y la a ma pola . 
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Pre ced e ntes p e ligrosos- En 1987 
la administración del presidente nor
teamericano Ronald Reagan, presionó 
sobre el gobierno de A1an García para la 
utilización del herbicida Spifle en la 
erradicación de los cocales del valle del 
Huallaga. Ante la negativa del gobierno 
peruano por la oposición ecologista na
cional e internacional (incluyendo a 
Sendero Luminoso que lideró un PrelLte 
anti-spihe) , se formó una comisión inte
grada por estadounidenses y peruanos 
para la realización de ensayos y prue
bas en el Alto Huallaga. 

Helicópteros de la DEA diseminaron hongos en las laderas andinas 

Los experimentos con el Spilll! fueron 
negados por la Casa Blanca, pero ante la 

denuncia de los grupos ecologistas y so
bre todo por el dramático y emotivo im
pacto de una carta del párroco 
estadounidense de Aucayácu, Pablo 
Feeley, el gobierno norteamericano tu
vo que aceptar que esas pruebas se es
taban llevando a cabo en Cholón, a 20 
kilómetros de Tingo María, con su par
ticipación. 

La producción de cocaína en la selva provoca una gran contaminación ambiental 
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Enrique Arévalo Gardini, el fito pa
tólogo que hizo el estudio lla m a do 
"Etiología sobre la Ma rchitez de la Co
ca" no descarta la posibilidad de que los 
ensayos con Spille hayan provocado u n 
desequilibrio ecológico en el área, faci
litando la mutación agresiva del Fusa
rium Oxysporum hasta transformarlo 
en el enemigo número uno de la coca yen 
el agente que está creando un nuevo es
cenarIO regional, nacional e internacional 
del narcotráfico. 

Reacción en cadena- La marchi
tez y sequía de los cocales está provo
cando a lo largo y ancho del Valle del 
Huallaga un impacto en cadena que 
abarca lo económico y social. lo político 
y lo ecológico. Hasta 1989, el Alto Hua
llaga -que geográficamente empieza en 
Tingo María, al pie de la Cordillera 
Oriental y termina en Juanjui- era la 
zona estratégica del narcotráfico mun
dial y el asentamiento más importante 
de las llamadas ba.~es de apoyo d e la 
guerrilla maoista de Sendero Lumino
so. Ciudades y pequeñas a ldea s como 
Uchiza, Tocache, Madre Mía, Para íso y 
Progreso nadaba n en la prosperidad, la 
corrupción y la violencia , produciendo 
el 60 por ciento de toda la cocaína con
sumida por más de 20 millones de usua
rios norteamericanos. 

En agosto de 1989, luego del asesi
nato del precandidato liberal Luis Car
los Galán, el gobierno colombiano de 
Virgilio Barco declaró la guerra a los 
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Cárteles de Cali y Medellín y una 
gran ofensiva militar y policial fractu
ró los eslabones básicos del sistema 
del narcotráfico: la producción y el 
transporte. Entonces, el kilo de pas
ta básica de cocaína, que se vendía 
en Uchiza a 1500 dólares en julio, se 
derrumbó a 30 dólares. Al colapso de 
los precios de la droga , que nunca 
más volvió a sus niveles de 1989, so
brevino la aparición del hongo y con 
el hongo cayeron también sobre los 
productores de coca los rubicundos 
policías de la DEA, que operan desde 
la fortificada base antidroga de San
ta Lucía. 

Tras el camino de la coca- En 
enero de 1992, las ciudades y pueblos 
del Alto Huallaga parecen una esceno
grafía abandonada después del rodaje 
de un westerllspaghelti. Cientos y miles 
de campesions han tenido que huir del 
hongo a la búsqueda de nuevas tierras. 
Los centenares de '!'raqueteros que 
compran droga montados en poderosas 
motocicletas Honda y Yamaha, tam
bién han tenido que emprender las de 
Villadiego. Los guerrillero de Sendero 
Luminoso igualmente iguen la ruta de 
la coca. Sólo falta que los gringos de la 
DEAy los efecti os de la DIPOD vayan 
tras el camino de la coca porque el hon-

Abandono de un plan ambicioso 
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E alejamiento del asesor e -pecial 
del gobierno Fujimori para el proble
ma de la droga, Rernando De Soto, 
implica el fm de un vasto programa 
de sustitución de cultlvos y de titula
ción y catastro de las tierras donde se 
planta la coca. 

El programa trató de incorporar 
a los campesinos coca le ros a la eco
nomía formal, otorgándoles títulos 
de propiedad de las tierras que ocu
pan para permitirles acceso al cré
dito rural. De Soto estaba 
negociando con un conglomerado de 
50 empresas europeas y norteame
ricanas un plan de inversiones en la 
zona cocalera que permi tiria i m pul
sar el desarrollo de los cultIVOS de 
sustitución. Era, también, el coordi
nador internacional del gobierno 
F't\iimori (se lo consideraba un "can
ciller en la sombra'') con los gobier
nos de los países industrIalizados 
para articular políticas conjuntas 
de combate al narcotráfico. 

La renuncia del asesor de Fuji
mori deja grandes interrogantes so
bre la firmeza del gobierno frente al 
problema del narcotráfico. ''Las ba
las que segaron la vida de WalterTo
cas, el primer dirigente cocalero en 
responder al llamado presidencial 
para el desarrollo alternativo, provi
nieron, según afirman públicamente 
miembros de su propio gremio, de ar
mas del Estado", afirma un párrafo 

de la carta de dimisión de De Soth. 
y más adelante: "Como toda la 
prensa ha informado, de lugares 
controlados por el Estado también 
se despacha droga regularmente". 

Las diferencias del asesor del 
preSidente con algunos ministros 
del gabinete, evidencias de partici
pación de las fuerzas del orden en 
el negocio de la droga y las actitu
des autoritarias del presidente Fu
jimori habrían SIdo otras de las 
causas que precipitaron la renun
cia de De Soto. 
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go está a punto de dejar inservible a la 
amurallada Santa Lucía. 

Si en el futuro se llegara a verifi
car que el hongo es un agente de la 
guerra bacteriológica norteamerica
na, se podría decir entonces, que el ti
ro les salió por la culata a los gringos. 
Porque el éxodo campesino está origi
nando la masiva co alizacióll de la 
Amazonía. No sólo el Medio y Bajo 
Ruallaga se han poblado de coca sino 
también las cuencas de los ríos Mara
ñón, Ucayali y otros afluentes del 
gran río Amazonas. 

Cálculos más o menos cautelosos es
timan que el año 1992, año del V Cen
tenario del Descubrimiento de 
América, podría concluir con un creci
miento espectacular de las plantacio
nes de coca hasta las 500 mil hectáreas, 
que es igual a toda la agricultura legal 
instalada por Occidente en 500 años. 
Sin olvidar que el potencial de tierras 
óptimas para la producción de coca, sólo 
en la Amazonía Peruana (600 mil km2

) 

es de un millón de hectáreas. 
Más rápidos que el Fusarium 

Oxysporum son los brazos campesinos 
que febrilmente abaten el bosque tropi
cal para reemplazar los cocales infecta
dos. Se estima que las siembras de coca 
son las causantes directas e indirectas 
de la destrucción de 700 mil hectáreas 
de bosques y la erosión y pérdida de los 
suelos. Pero el impacto de la cocaliza
ción sobre la ecología amazónica, a las 
puertas de la Conferencia Mundial so
bre Medio Ambiente y Desarrollo 
(CNUMAD), va mucho más allá. 

Industria sucia- Técnicos y espe
cialistas estiman que para una produc
ción de 6 mil 400 toneladas métricas de 
pasta básica de cocaína, procedentes de 
un plantío de 160 mil hectáreas de co
ca, con una producción anual de 2 mil 
400 kilos de hoja seca por hectárea, se 
han requerido en 1986 -un año de gran 
prcducción debido a los buenos precios 
aproximadamente 57 millones de litros 
de kerosene, 32 millones de litros de 
ácido sulfúrico, 16 mil toneladas de 
acetona, 6 millones de litros de tolue
no e importantes volúmenes de éter y 
permanganato. 

Los residuos de la producción indus
trial de cocaína en la selva son arroja
dos al río Huallaga y sus afluentes, 
provocando la ruptura de la cadena tró
fica y la desaparición de los recursos hi-
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orientales, sobre pisos 
ecológicos entre los mil 
quinientos y dos mil me
tros sobre el nivel del mar, 
los bellos -y potencial
mente mortíferos- capu
llos de la amapola. En una 
expedición reciente al va
lle del Amazonas he podi
do verificar sobre el 
terreno los nuevos culti
vos de amapola que po
drían sustituir a la coca en 
corto plazo. 

El nuevo boom de la he
roína -cuya base de fabrica
ción es la amapola con la 
cual se produce el opio- en 
los mercados mundiales de 
consumo de drogas, anun
ciaría una rápida expan
sión del cultivo, gracias a 
sus jugosos rendimientos: 
un kilo de pasta básica de 
cocaína hoy se cotiza a 
190 dólares, mientras un 
kilo de opio se vende a 700 
dólares en las áreas de 
producción. 

Guerra Andina contra la Coca: activa presencia de la DEA 
De nuevo a las ar

mas- Jaqueado por la profunda recedrológicos, con el resultado de un daño 
global al medio ambiente. 

. En este paisaje social, económico y 
político, la guerrilla de Sendero Lumi
noso y la del Movimiento Revoluciona
rio Túpac Amaru,{MRTA), que operan 
principalmente en el Medio y Bajo Hua
llaga, están pescando en un río revuel
to. Factores que concurren a su 
explosiva expansión son, por un lado, el 
abuso y la violación de los derechos hu
manos por las fuerzas militares y poli
ciales y, echando más leña al fuego, la 
pobreza campesina agravada por el 
hongo, y por la aplicación de una políti
ca neoliberal ortodoxa que, entre otros 
mecanismos y medidas, ha suprimido el 
crédito agrario y ha rebajado al 15 por 
ciento los aranceles de importación, so
metiendo a una iMposible competencia 
a los cultivos legales producidos en las 
áreas coca leras, con los subsidiados 
productos importados de la Comunidad 
Económica Europea y otras zonas del 
Norte industrializado. 

sión que aqueja a 
la economía nortea
mericana y que ha 
derribadosupopu
laridad a menos del 
45 por ciento, el 
presidente Bush in
tentaráganarpun
tos electorales con 
la Guerra Andina 
contra la Coca re
curriendo a la ló
gica de las armas. 
Documentos ofi
ciales de circula
ción restringida 
muestran que Es
tado!: Unidos prio
riza en un 80 por 
ciento Id interdic
ción y la represión. 
Sólo deja un 20 por 
ciento de los recur
sos para el cada 
vez más lejano 
"desa rrollo al ter
nativo". 
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postergación del desarrollo alternativo 
-eje sobre el que debería girar la política 
antidrogas en los países andinos- ha 
puesto al borde del colapso la llamada 
"Doctrina Fujimori sobre las Drogas" y 
al Convenio Antidrogas suscrito por el 
Perú y Estados Unidos en mayo de 
1991. Hasta ahora, Estados Unidos no 
ha soltado ni un solo dólar de los 60 mi
llones que había prometido en el Conve
nio (ver cuadernos del tercer 
mundo n2 .136; Tema de Tapa). 

Antes que el barco se hunda, el ase
sor sobre drogas y representante perso
nal del presidente Fujimori, Hemando de 
Soto, renunció el 28 de enero a sus res
ponsabilidades (ver cuadro). "Días muy 
duros se avecinan, pero seguiremos en la 
lucha", dijo hace unos días en Quillabam
ba, en las vecindades del Valle Sagrado 
de los Incas, el dirigente Genaro Cahua
na de la Federación Provincial de Campe
sinos de la Convención y Laras- Yanatile, 
donde se produce la milenaria coca de uso 
tradicional. 

Para los cocaleros de la Convención, 
el hongo también es un peligro, pero 
creen que la coca sagrada triunfará fi
nalmente debido a sus propiedades me
dicinales y alimenticias y, sobre todo, 
mágicas, contribuyendo a curar las em
fermedades de Occidente. • 

Competidor le tal-Haciendo com pe
tencia a la deprimida coca, empiezan a 
aparecer en los espinazos cordillera nos Precisamente la El plan Fujimorl contra la droga puede hacer agua 
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La vuelta de los franceses 

S on cada vez más frecuentes las 
in tervenciones del ejérci to 
francés en el Mrica Negra. Se

gún la versión oficial, la presencia de 
tropas galas en territorio africano obe
dece a la necesidad de proteger a los 
ciudadanos franceses -técnicos, profe
sores, empresarios y agricultores- que 
residen en ese territorio y se sienten 
amenazados en situaciones de guerra 
civil. 

Sin embargo, en un artículo re
cientemente publicado en la revista 
Relallons Internalionales el Stratégi-
ques, el general Henri Paris, coman-
dante en jefe de la Segunda División 

Edouard Bailby 

Objetivos 
geopolíticos y 

estratégicos, adelnás 
de intereses 

econólnicos, llevan 
de vuelta al ejército 
francés al territorio 

africano 

el estacionamiento de fuerzas terrestres y 
aéreas en cinco países: Costa de Marfil, Dji
buti, Gabón, República Centroafricana y 
Senegal. Cabe destacar que en la República 
Centroafricana, país clave de 622.984 km2 

Y 2,8 millones de habitantes en el corazón 
del continente africano, Francia dispone de 
dos bases: una en Bangui, en la frontera con 
Zaire y otra en Bouar, a poca distancia de 
Camerun. 

Despliegue rápido- En total, son 
más de nueve mil hombres estacionados 
de forma permanente, de los cuales 
5.000 -en la República de Djibuti- tienen 
como tarea principal vigilar las regiones 

de Acorazados del ejército francés, subrayó que ese no 
era el único objetivo. En su opinión, Francia tiene la 
obligación de defender "su acceso a los recursos estra
tégicos y energéticos tales como los minerales y el pe
tróleo, y asegurar el libre tráfico marítimo". A 
mediano plazo, la presencia militar francesa en Mri
ca será necesaria al desarrollo de la política espacial 
europea, teniendo en cuenta la importancia de la lí
nea del Ecuador para el lanzamiento de satélites. 

del Mar Rojo y del Océano Indico. 

Garantizar la presencia militar
Contemplando esos objetivos geoestra
tégtcos Francia firmó, a partir de 1960, 
acuerdos de defensa con selS países: 
Gabón (1960), República Centroafrica
na (1960), Costa de Marfil (1961), Sene
gal (1974), República de Djibuti (1977) 
y las Islas Comores (1978). A través de 
esos acuerdos, Francia obtuvo autori
zación para estacionar tropas en forma 
temporaria (derechos de escala) y en 
forma permanente (bases militares). 

A cambio, las antiguas colonias 
pueden apelar a la ayuda militar fran
cesa en caso de agresión externa, con 
vistas a asegurar su propia defensa y/o 
para mantener el orden público. Cabe 
observar que la intervención de Fran
cia no ocurre en forma automática y de
pende de una decisión de Paris. 

Actualmente el despliegue militar 

En casos de urgencia, Francia puede mandar a 
partir de su territorio, tropas aerotransportadas, 
aviones, aviones de combate y los equipos que se es
timen necesarios para el éxito de sus intervenciones 
en el continente africano. En la actualidad, gracias a 
ese dispositivo militar, puede actuar rápidamente en 
15 países africanos en su área de influencia, inclusive 
en países como Angola, Nigeria y Uganda. 

francés en el Mrica negra reposa sobre Tropas francesas entraron varias veces en Toga, Chad, Gabón Rwanda y Zaire 

28 Febrero 1992 • tercer mundo' nQ 138 



Fue así que desde 1983 el ejército francés 
ha intervenido en varias ocasiones en Chad, 
Togo, Islas Comores, Gabón, Rwanda y Zaire. 
La principal intervención militar -desde el de
sembarque de 700 paracaidistas en la provin
cia secesionista de Shaba, en Zaire, en 1978-
ocurrió en setiembre de 1991: 1.500 soldados 
embistieron contra Kinshasa para "proteger a 
los ciudadanos franceses y belgas" restable
ciendo provisoriamente el orden público que 
amenazaba a las empresas europeas. En esa 
oportunidad, la fuerza aérea norteamericana 
puso a disposición del ejército francés va
rios aviones de transporte C-141 Starlif
ter y C-5 Galaxy. 

Reunido hace dos años en La Baule, ciudad 
balnearia en la costa atlántica, con los jefes de Esta
do del Africa francófona, el presidente Mitterrand de
jó bien claro que 
Francia, desde aquel 
momento, sólo conti
nuaría dando asisten
cia a los países que se 
empeñasen en restable
cer regímenes demo
cráticos. 

No es lo que está 
ocurriendo, una vez 
que el gobierno francés 
continúa dando su apo
yo a regímenes autori
tarios como el de 
Chad -apesar de las 
nuevas "amenazas" 
de democratización
con el pretexto de 
que no hay otra al
terna tiva en el mo
mento. Dentro de la 

AFRICA 

estrategia del "Nuevo Orden Internacional", ni Fran
cia ni Europa Occidental quieren que se instale el 
caos en los países que luchan por liberarse de las dic
taduras, poniendo en peligro sus formidables intere
ses económicos y estratégicos. 

El hecho es que el desmoronamiento de la Unión So
viética, privando de apoyo a los movimientos de liberación 
nacional, y el fin del enfrentamiento Este-Oeste tuvieron co
mo consecuencia la primera ola de inestabilidad en los re- -
gímenes africanos. 

En realidad, los cambios introducidos por el 
gobierno socialista en la política exterior france
sa en el Africa francófona no fueron sustanciales, 
más bien podría decirse que la consigna fue man
tener la continuidad. 

Pero lo que fue un motivo de orgullo y tranqui
lidad para Francia, en los años 80 por efecto de 
una relativa estabilidad económiéa en sus ex co

lonias, hoy se traduce 
en incertidumbre e inse
guridad, debido al es
tancamientreconómico 
en que han entrado la 
mayoría de ellas. • 

Desde 1960 Francia 
firmó acuerdos de 
defensa con Costa de 
Marfil, Gabón, Islas 
Comores, Djibuti, 
Senegal y República 
Centroafricana, donde 
mantiene dos bases 
militares en áreas 
limitrofes con Zaire y 
Camerún 
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Océano Atlántico 

Benín 

COSTA 
DE MARFIL 

C on 112.662 kilómetros 
cuadrados de extensión, Benín 
tiene 4.040.000 habitantes (con 
una densidad de 36 por Km2). 
La población está compuesta por 60 
grupos nacionales diferentes, de los 
cuales la nación Fon es mayoritaria 
representando 47% del total. 
El 80% de los beninenses adhiere a 
cultos tradicionales africanos, 12% es 
musulmán y 8% católico. 
El país produce principalmente aceite 
vegetal, algodón y calzados, rubros de 
los cuales exporta excedentes. 
Independiente, desde agreto de 1960, 
Benín tiene un índice de 
analfabetismo cercano a 72% de la 
población. 

Costa de· Marfil 
S u extensión es de 322. 463 Km2 
y su población es de 10.160.000 
habitantes (con una densidad de 36 
por Km2).l.a ¡::oblación procede de 
cinco gru¡::os étnicos principales: KIJ1S, 
AlWIlS, Vallas, Mandes y MulinJ<es. 
Dos tercios de la ¡::oblación practica 
cultos tradicionales; el 23 ¡::or ciento es 
musulmán y el 12 ¡::or ciento católico. 
Los principales renglones de 
producción en Costa de Marfil son: 
cacao (es el mayor productor 
mundial), café, derivados del 
petróleo, frutas y frutas secas. 
Independiente, desde el 7 de agosto 
de 1960, Costa de Marfil tiene un 
índice de analfabetismo de casi 65 
por ciento. 
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Océano índico 

Gabón 
C on 267.667 kilómetros 
cuadrados y 1.170.000 
habitantes (4 por Km 2

), más de 
la mitad de la población del país 
es de origen étnico Banlú. Está 
subdividida en numerosos 
grupos nacionales, de los cuales 
un tercio pertenece a las 
naciones Fangs y Kwelws. 
La religión mayoritaria en Gabón 
es la católica y los principales 
artículos que componen su 
producción nacional son: petróleo 
crudo, minerales no ferrosos y 
maderas. Independiente, desde 
1960, Gabón tiene un índice de 
analfabetismo cercano a 87 por 
ciento. 



Con la sola 
presentación de 
tres nuevos 
lectores, 
el año de su 
suscripción 
tendrá 
15 meses. 

-.....---..0 no meses 
~ y con cada nuevo lector presentado que se suscriba 

Usted gana dos meses más p 
. ~ 

Suscríbase a SUs<ri~M UrugU'Y 
n anual: $84 000 

IMPORTANTE 
Los cupones de suscripción en Uruguay 

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

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

deben ser tramitadas en la sede central: 
Editora Terceim Mundo 

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

CUPON DEL REMITENTE 

Para otro . 
lndividu:luaíses: 

Inst' . $48 
Itucional: lJ$ 60 

Presento los nombres de estos amigos: 

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

-2-

N b Nombre: ................................................................................ .. om re: ................................................................................ . 
Dirección: ............................................................................ .. 
Barrio: ............................... Ciudad: ..................................... .. 
Provincia: .................................... CP: .................................. .. 
País: ..................................... Profesión: ................................ . 

Dirección: ............................................................................... . 
Barrio: ............................... Ciudad: ....................................... . 
Provincia: .................................... CP: ..................................... . 
País: ..................................... Profesión: ................................. . 

Efectúo el pago por 
O Giro Postal Internacional -3-
O Cheque nominal (endólaresnorlMmerica/1DS) Nombre: ................................................................................. . 

Dirección: .............................................................................. .. 
Barrio: ............................... Ciudad: ....................................... . 
Provincia: .................................... CP: ..................................... . 

Fecha: ....... .; ........ .; ....... .. Firma País: ........... · .......................... Profesión: ................................ .. 



TURQuíA 

Marcha 
hacia el 

este 
Las repúblicas 
de Asia Central 
buscan alianzas 

y ayuda para 
implantar la 

democracia y ven 
en Ankara un aliado 

importante 

Cengiz Candar* 

Q
uién habría pensado que Anka¿ r~, la capital ~e Turquía, llega-
rla a convertirse en una meta 

de peregrinaje? Lo cierto es que desde la 
disolución de la Unión Soviética en di
ciembre, los líderes de las repúblicas de 
Asia Central consideran que en Turquía 
podrán obtener ayuda y asesoramiento 
para implantar un sistema democrático y 
una economía de mercado. 

Uno de los viajeros que llegó reciente
mente a Ankara fue el presidente de Ki
rurguizia, Askar Akayev. Pese a que fue 
recibido por el presidente turco Turgut 
Ozal, Akayev no recibió honores de Jefe 
de Estado a su llegada. Pero cuando par
tió, dos días después, no quedaron dudas 
de que Akayev era considerado un perso
naje importante. El reconocimiento de la 
independencia ~e Kirurguizia por Tur
quía , durante su visita, le valió el trato 
acordado a un J efe de Estado, incluida la 
tradicional salva de 21 cañonazos. 

Reaproximación cultura l- Aka
yev fue el más reciente de varios presi
dentes de Asia Central que visitaron la 

32 

capital turca y el primero que se presen
tó 1 uego de la disol ución oficial de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Sovié
ticas. El presidente de Kazajistán, Nur
sultan azerbayev, IniCIO el 
peregrinaje a Ankara en setiembre, se
guido por el primer ministro Azervaiya
no, Hasan Hasanov, en noviembre. Un 
mes después, Ozal recibió a los presi
dentes Saparmurat iyazov, de Turk
menla, e Islam Kerimoy, de 
Uzbekistán. 

Gobernantes de la República autóno
ma rusa tártara, de la República ucraniana 
au tónoma de Crimea, y de la independiente 
Tajikistán son esperados en breve. Como 
los demás, estos líderes desean obtener re
conocimien to y ayuda para modernizar sus 
sistemas de comunicaciones y ampliar re
des de transporte aéreo. 

Los turcos y los pueblos de Asia 
Central son descendientes del grupo ra
cial turco-mongólico que dominó la re
gión hace mil años. Pero el contacto 
entre ellos fue obstruido durante los siglos 
de la era zarista y, después, los gobernan-
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tes comunistas de Moscú harían muy 
poco por fomentar los vínculos entre 
Turquía y las repúblicas soviéticas de 
Asia Central. 

"Ejemplo" de capitalismo- Por 
parte de los turcos el interés en Asia 
Central pareció ser, por muchos años, 
una prerrogativa de los anticomunistas 
y los nacionalistas panturcos. Ahora, el 
colapso de la Unión soviética ha desen
cadenado emociones reprimidas duran
te mucho tiempo, tanto por los pueblos 
turcos de Asia como por los Azerbaiya
nos de la región caucásica. 

La Turquía moderna, con una tra
yectoria secular de 70 años y una eco
nomía de mercado libre, exhibe rasgos 
de ejemplo ante sus vecinos del este. 
El interés de Turquía en Asia Central 
ya no es más un leiu-motiu de los grupos 
radicales marginales. Mientras sigue a 
la espera de ser admitida por la Comuni
dad Europea (CE), Ankara considera al 
Asia Central como una región que ofre
ce vastas posibilidades a la diplomacia 



turca. Los empresarios turoos empiezan a 
sondear oportunidades económicas de 
gran envergadura y resulta particular
mente atractiva la posibilidad de retomar 
los ..nnculos oon 100 millones de parientes 
esparcidos por Asia Central para así oom
pensar la creciente tendencia separatista 
de los curdos, que representan el 30 por 
ciento de la población de Turquía. No hay 
duda que el presidente Ozal tiene a la vis
ta esa perspectiva cuando -confidencial
mente- asevera: "El siglo XXI será el siglo 
de los turoos". 

EUROPA TURQuíA 

Disputa con Teherán- Es evi
dente que Turquía ganó la primera 
ronda en su forcejeo con Irán por ga
narse la amistad de Asia Central. A 
pesar de las enormes cantidades de 
dinero canalizadas por Teherán ha
cia esa región, los centroasiáticos 
prefieren el modelo económico capi
talista de Turquía a la alternativa 
musulmana que representa Irán. La 
experiencia de más de 70 años con el 
sistema económico obsoleto de la 
Unión soviética ha dejado una hue
lla profunda en E¡!l pensar de los mu
sulmanes de Asia Central. 

Inmigración al Asia Central: un fenómeno permanente 

Por eso no sorprende que el presi
dente del Turkmenistán, Saparmurat 
Niyazov, haya elegido, a Turquía como 
destino de su primer viaje oficial al ex
terior, pese a que su país comparte una 
larga frontera con Irán. Durante su vi
sita, Niyazov pidió reservadamente a 
Turquía que envíe docentes de religión 

a Turkmenia para contrarrestar los in
tentos de Irán de exportar su versión 
fudamentalista del Islam. 

Con el propósito de acelerar el pro
ceso, Ozal ha propuesto la creación de 
una Zona de Cooperación Económica 
del Mar Negro que sería un equivalente 
de la Asociación Europea de Libre Co
mercio (EFTA, del inglés). Con la parti
cipación de Rusia y Ucrania y asociada 
con Bulgaria, RumaI:lÍa, Georgia, Ar
menia y Azebaiyan, esta zona de libre 
comercio en la que Turquía tendría un 

Los curdos representan 30 por ciento de la población de Turquía 
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papel destacado, sería un instrumento 
para el objetivo de Ankara de ser admi
tida en el concierto europeo. 

Intermediarios de Occidente -
En razón de su afinidad cultural y de 
su proximidad geográfica al Asia 
Central, la Cuenca del Mar Negro, la 
región caucásica y la cuenca que ba
ñan los ríos Valga y Don, Turquía es 
la plataforma de lanzamiento ideal 
para los capitales occidentales en 
busca de nuevos mercados en esas zo
nas. Turquía carece por ahora de los 
recursos para penetrar directamente 
en esos mercados, pero como se trata 
de mercados modestos y los turcos 
tienen experiencia en el comercio de 
trueque, hay de todos modos oportu
nidades en Asia Central que podrían 
ser impulsadas por la diplomacia de 
Ankara desde ahora. 

La principal amenaza para el de
signio turco de tejer alianzas con sus 
vecinos orientales consiste en que por 
ese camino podría chocar con los inte
reses del gigante económico de Euro
pa: Alemania. Sin embargo, como las 
ambiciones de Ankara se inscriben en 
el marco de la política de Washington 
para esta región, todo indica que se 
convertirán en un factor clave de la 
lucha por el poder global. • 

• CenglZ Candar es editorialista de "Sabah". el diario de mayor 
circulación en Turquía, y es un espec~lista en temas del M~ 
dio Oriente. 
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INDIA ASIA 

Tiempos de 
cambio 

E l terremoto político que barrió del mapa a 
la Unión Soviética sacude a todo el resto del 
continente asiático, en particular a la India 

I.K.Gujral * 

La desintegración de la 
Unión Soviética es com
parable a un terremoto 

que provoca movimientos sís
micos también en sus alrededo
res. Tal es lo que experimentan 
los países asiáticos vecinos a la 
antigua Unión Soviética. 

Desde la liberación india , 
en 1947, se había construído 
un duradero edificio en las re
laciones indo-soviéticas. Como 
parte del mismo, la diploma
cia de Nueva Delhi había asu
mido que la suerte del 
subcontinente indio estaba 
históricamente vinculada a la 
del Asia central. 

Antes de la Revolución Bol
chevique, el imperio zarista -
que llegaba hasta el río Oxus
y el poder británico-que brega
ba por expandirse desde la In
dia-se miraban con ojos 
hostiles. Las guerras de Af
ganistány las expediciones armadas de 
Gran Bretaña en el Tibet apuntaban a 
contener la impaciencia atribuída a los 
zares por llegar a las "aguas calientes" 
del Golfo Arábigo. 

La Revolución dirigida por Lenin 
agregó una nueva dimensión a las an
siedades del régimen colonial británico, 
y pese a las preocupaciones causadas a 
éste por la I Guerra Mundial, las fuer
zas armadas indias recibieron la orden 
de irrumpir en el Turquistán ruso. 

Los que habían participado de la lu
cha independentista india veían a la 
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Revolución de Octubre con otros ojos y 
quedaron particularmente impresio
nados por las transformaciones socia
les que vieron. Por ello, la opinión 
pública de la India no reparó dema
siado en el comportamiento de Stalin 
en su campaña de eliminación de los 
kulaks y los remanentes del orden 
feudal en la Unión Soviética. 

La liberación y la partición de la In
dia (1948) coincidieron con el comienzo 
de la Guerra Fría entre los ex aliados de 
la 11 Guerra Mundial. Y mientras Euro
pa occidental se reconstruía con la asis-
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tencia de Estados Unidos (Plan Mars
hall), la Unión Soviética desarrollaba 
una ciclópea tarea de rehabilitación 
económica basándose sólo en su propio 
esfuerzo. 

No alineamiento- En aquellos 
años la India modeló una política exte
riOl' que daba énfasis a la preservación 
de su soberanía, evitando asociarse con 
ninguno de los dos bloques rivales. Se 
estimaba que de no seguir esa conducta 
la nación vería comprometida su propia 
libertad de acción. 

Pero la política exterior norteame
ricana, aplicada desde Washington 
por el secretario de Estado John Fos-

ter Dulles, trató de regimen
tar a todos los países asiáticos 
especialmente a los vecinos de 
la URSS. 

Surgieron así alianzas mili
tares antisoviéticas que lleva
ron nombres tales como SEATO 
(Organización del Tratado del 
Sudeste Asiático, 1954) y CEN
TO (Organización del Tratado 
Central, 1955), con el objetivo 
de contener la "expansión co
munista". Las respuestas de los 
países del sur de Asia a tales po
líticas fueron de variada natu
raleza. Mientras Pakistán 
participó con armas y bagajes 
en esas alianzas militares, la 
India concentraba sus esfuerzos 
en iniciativas políticas que fue
ron canalizadas a través de la 
Organización de los No Alinea
dos (NOAL). 

Un nuevo modelo de 
cooperación- Eso dió naci
miento a un modelo hasta en
tonces desconocido de 
cooperación económica indo
soviética. Mientras Washing

ton castigó a Nueva Delhi tomando par
tido por Pakistán, Moscú prestó asis
tencia a la India. Un innovador acuerdo 
comercial que preveía el pago de las ex
portaciones de la URSS en rupias (mo
neda de la India), ayudó a este país a 
construir una impresionante infraes
tructura industrial. El tratado de amis
tad y cooperación suscripto en 1971 
entre la India y la URSS agregó una 
nueva dimensión a las ya mutuamente 
satisfactorias relaciones bilaterales. 

El desarrollo industrial de la India, 
considerablemente asistido por crédi-



tos soviéticos blandos y de largo plazo 
expandió sostenidamente el intercam
bio bilateral que llegó, en setiembre de 
1991, a 4.500 millones de dólares . Al 
mismo tiempo, la industria india de bie
nes de consumo se vio beneficiada en 
gran medida por sus exportaciones a la 
Unión Soviética. 

En ese contexto, la disolución te
rritorial y el caos económico en la an
tigua Unión Soviética afectaron 
seriamente a la India que, hasta el 
año pasado, compraba a su vecino 
cuatro millones de toneladas de petró
leo, tres millones de toneladas de pro
ductos derivados de petróleo y gran 
cantidad de fertilizantes, pagados to
dos en rupias indias. No es dificil en
contrar estos productos en otros 
mercados. Lo que no es fácil es contar 
con las divisas necesarias. 

No es un secreto que las fuerzas ar
madas de la India han sido principal
mente equipadas con pertrechos 
soviéticos y es indudable que el abaste
cimiento de piezas de reposición se verá 
seriamente perturbado. 

La India podría obtener el mismo tipo 
de armas en Europa Occidental, pero pa
gando en marcos alemanes o en dólares. 

Las exportaciones de la India a la 
ex URSS llegaron a 2.500 millones de 
dólares por año incluyendo una gran va-

ASIA 

riedad de productos como té, café, ta
baco, arroz, mica y una cantidad de 
bienes durables. Y la crisis sobrevino 
en un momento en que las exportacio
nes son de vital importancia para la 
economía india. Será muy difícil en
contrar un mercado alternativo para 
estos productos. 

Surgen nuevas amenazas- La di
solución de la Unión Soviética, además de 
implicar el debilitamiento de un poderoso 
rival, sirve a los objetivos de las políticas 
occidentales. La parte europea de la ex 

URSS ha de ser 
convertida en un 
socio menor del 
proyectado Nue
vo Orden Mun
dial, al tiempo 
que las repúblicas 
situadas en Asia 
serán manipula
das para respon
der a los intereses 
occidentales en 
oriente y en el su
deste asiático. 

Estos son 
presagios negati
vos para la India , 
un país preocu
pado profunda
mente por la 
evolución de los 
acontecimientos 
en las repúblicas 
centrales de la 
antigua Unión 
Soviética. El ré
gimen de base 
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INDIA 

dogmática que se 
había implantado 
allí, cualesquiera 
fuesen sus defi
ciencias, había 
modernizado y se
cularizado una so
ciedad medieval. 
La reversión de 
este proceso pro
moverá el funda
mentalismo y 
des a tará entre es
tas repúblicas 
guerras civiles 
que pueden pro
yectarse oscura
mente sobre el 
subcontinente in

dio y el Asia meridional en su totalidad. 
Por otro lado, una estructura de po

der mundial unipolar se verá tentada a 
presionar a la India en relación a te
mas como el Tratado de No Prolifera
ción Nuclear (TNP), la tecnología 
misilística, Cachemira y los derechos hu
manos. La instrumentalidad del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) ya está 
siendo utilizada para reclamar reduc
ciones en los gastos de defensa, la aper
tura de mercados internos y la 
aceptación de los reclamos occidenta
les sobre derechos de propiedad inte
lectual y patentes. 

La suerte de Afganistán ha sido siem
pre de vital interés para la India. La nue
va situación imperante en la antigua 
URSS ha llevado a que, de hecho, Moscú 
haya desconocido sus compromisos mili
tares con el régimen de KabuI y sea dificil 
prever la evolución de los acontecimien
tos. Habrá que ver si Washington alenta
rá a los sectores fundamentalistas de los 
mujah.edmes a asumir el gobierno de Ka
buI o promoverá una coalición de elemen
tos moderados. Será necesario 
observar el curso futuro de los aconte
cimientos en las repúblicas de Asia 
central y en todo lo concerniente a los 
movimientos fundamentalistas y sece
sionistas en Pakistán y en la propia In
dia. En este momento, la situación 
imperante en las repúblicas asiáticas 
que pertenecían a la ex URSS es suma
mente fluida y exige de la India, además 
de iniciativas, una atenta vigilancia di
plomática. • 

• I.K. Gujral fue mInistro de relaciones exteriores de la India 
(1989-1990) Y embajador ante la Urión Soviética (1975-1980). 
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Las lecciones de Buda 
Las relaciones entre Estados Unidos y Japón 

están marcadas por las secuelas de la 11 Guerra Mundial 

Johan Galtung* 
as guerras pueden ser conmemora
das según dos modelos clásicos. 
Uno es el que hallamos frecuente

mente en el mundo cristiano y exige 
confesiones, disculpas, muestras de 
arrepentimiento, reparaciones, repara
ciones a menudo monetarias y, final
men te, obtener el perdón de la parte 
agredida y/o del Todopoderoso. 

E l otro modelo, originado en el mun
do budista, es más prometedor. La cau
sa y la responsabilidad del conflicto no 
se le a tribuyen a una sola de las partes. 
Se invoca la imagen del mal (Karma) se 
sugiere un destino común que ha toma
do el rumbo equivocado, y se permite de 
tal modo un diálogo sobre por qué y có
mo mejorar el Karma. 
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En el caso de la Segunda Guerra 
Mundial, y más concretamente del ata
que japonés a Pearl Harbor, la exigen
cia del arrepentimiento prevalece 
generalmente en Estados Unidos, y 
particularmente en Honolulú, donde el 
alcalde Fusi exigió disculpas formales 
como condición para invi tar a repre
sentantes de Tokyo a las ceremonias 
del pasado 7 de diciembre. 

La respuesta mpona abarca desde 
reclamos de disculpas por los genoci
dios de Hiroshimay Nagasaki, hasta la 
tesis que afirma que "todo el mundo es 
responsable por la Guerra". 

En materia de culpabilidad losjapo
neses tienen todo el derecho de conde
nar la apertura comercial que Estados 
Unidos impuso por la fuerza al archi
piélago de 1853. Lo mismo puede decir 
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el gobierno de Washington y el resto del 
mundo sobre el imperialismo japonés 
en Taiwán, Corea, Manchuria, China y 
los demás países asiáticos obligados a 
participaren la "Dai-to-a Kyoeiken", co
mo se llamaba la esfera de influenciaja
ponesa anterior a la II Guerra Mundial. 

Que broten mil diálogos- Los ja
poneses retrucan con críticas al boicot 
económico norteamericano, y las acusa
ciones mutuas continúan. ¿Quién y 
cuándo comenzó la guerra?" ¿Cuál fue la 
acción desencadenan te? Se trata de 
preguntas inútiles e inconducentes. Pa
rafraseando a Buda, dejemos que bro
ten mil diálogos, y que traten de todos 
los temas del cielo y de la Tierra. 

Desde un punto de vista práctico, 
las relaciones económicas entre Japóny 



Estados Unidos se asemejan al inter
cambio entre un país del mundo desa
rrollado y un país rico del Tercer 
Mundo. Estados Unidos se limita a su
ministrar materias primas y productos 
escasamente elaborados, capitallíqui
do y mercados dispuestos a comprar 
cualquier cosa que proceda de Japón, y 
a cualquier precio. 

Ninguna de las estrategias concebi
das por los economistas norteamerica
nos para contrarrestar esta relación ha 
funcionado: ni la fijación de cuotas a la 
importación, ni el traslado de fábricas 
japonesas a Estados Unidos, ni las in
versiones en infraestructura nipona, ni 
la política de sacrificar el ahorro en aras 
del consumo. 

Suba o baje el dó
lar, Japón siempre 
sale ganando. Los 
défici ts de Estados 
Unidos en el inter
cambio con su rival 
siguen siendo enor
mes y contribuyen a 
generar la deuda na
cional más alta del 
mundo (las tres que 
le siguen son las de 
Australia, Brasil y 
México). Al mismo 
tiempo, en su calidad 
de principal acree
dor, Japón tiene una 
tremenda capacidad 
de inversión en la 
economía estadouni
dense. 

ARMAMENTISMO 

administradores y gerentes, más que 
en los dueños de las acciones y el direc
torio. Por ello, la adquisición de compa
ñíasjaponesas al estilo norteamericano 
y los consiguientes despidos de personal 
en masa generan gran resentimiento. 

Mientras Japón tiene mucho poder 
económico y poco peso político, con Es
tados Unidos ocurre lo contrario: tiene 
gran peso político y escaso poder econó
mico a nivel internacional. Por lo tanto, 
ambos tratan de hacer valer sus puntos 
fuertes para compensar sus flancos débiles. 

Japón elabora programas económi
cos novedosos e imaginativos, como las 
zonas económicas al este del Canal de 
Suez y en las cercanías de Belgrado. Es-

tenía una ideología pero jamás fue un 
competidor en el plano económico. Ja
pón sí lo es y también tiene una ideolo
gía, sólo que Occidente prefiere 
ignorarla. 

Un tosco intento por entender esa 
ideología se puede hallar en el informe 
de la CIA sobre "El Japón del año 
2.000", donde se señala que ese país es
tá empeñado en lograr un "dominio eco
nómico inequívoco". Este concepto debe 
resultarles familiar a Estados Unidos y 
a la CIA, ya que define lo que siempre 
ha sido el objetivo de la política externa 
de Washington. 

¿Hacia dónde nos lleva todo esto? 
No nos conducirá a una guerra, pero sí 

a actividades belico
sas en apoyo de ini
ciativas político-eco
nómicas que ya están 
siendo impulsadas 
en mesas de confe
rencias, en las que no 
faltan las considera
ciones militares. Más 
concretamente, hay 
tres escenarios posi
bles: 

1. que Estados 
Unidos incremente el 
poderío de sus bases 
militares en el archi
piélago, 

2 . que Estados 
Unidos y Japón apo
yen militarmente a 
bandos enfrentados, y 

Hay también que 
considerar la conti
nuación de hecho de Desmayo de Bush en Tokio: las relaciones son cada vez más tensas 

3. el desarrollo y 
la osten tación recí
procas de alta tecno
logía en maniobras la ocupación nortea-

mericana de Japón, no sólo por medio 
de bases militares sino también por la 
manera con que Estados Unidos enfoca 
su relación con este país. Lo trata como 
a un Estado bajo su esfera de influen
cia, le exige cambios de políticas que 
modificarían la estructura económica 
del Japón, ya que abarcan desde la pro
ducción hasta los hábitos de consumo, y 
presiona para promover una norteame
ricanización que va en contra de la cul
tura nipona. 

Bastará con un ejemplo. A diferen
cia de Estados Unidos, en las empresas 
japonesas el poder de decisión -inclu
yendo el cuidado de los intereses socia
les de los trabajadores- reside en los 

tados Unidos, por su parte, se comporta 
como un pendenciero, habla en tono 
fuerte y carga un garrote. 

Después de Irak ... - Tanto en Ja
pón como en Estados Unidos, la opinión 
pública percibe al otro como el principal 
antagonista. Durante la Guerra del Gol
fo varias revistas japonesas publicaron ti
tulares tales como "Después de Irak le 
tocará a Japón". 

Sin duda, la relación entre Estados 
Unidos y Japón ha adquirido hoy el ca
rácter que tenía la de Estados Unidos y 
la URSS, y ambos son ahora los polos en 
torno a los cuales se organiza el mundo. 
La diferencia consiste en que la URSS 
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militares con la finalidad de intimidar 
al otro bando. 

Esto no constituye un Pearl Harbor, 
se podrá objetar. Es cierto, los japone
ses descubrieron que mucho mejor que 
bombardear Pearl Harbor es comprar 
empresas y propiedades norteameri
canas. Pero Japón es el fabricante de 
por los menos 70% de los componentes 
"inteligentes" de las armas "inteligen
tes" que tanta fama ganaron en la Gue
rra del Golfo. 

Las armas pos atómicas- Japón 
está probablemente bastante adelanta
do en lo que respecta a varias armas su-

~7 



cesoras de las bombas at6micas que es
tán siendo eliminadas escalonadamen
te por las iniciativas de Gorbachev y 
Bush de 1987-1991. Esas armas po
drán parecer una amenaza de tremen
da eficacia cuando en la sede del 
comando de los simulacros bélicos se 
invite a los jefes del Pentágono a ver 
c6mo los japoneses rodean a los nor
teamericanos. El paso siguiente po
dría ser un ataque real contra algo 
más grande que un puñado de barcos 
en Pearl Harbor. 

Para alejar los peligros potenciales 
hacen falta diálogos más profundos. Es
tados Unidos tiene que comprender que 
hacen falta dos para que se domine al
go, y no hacer como la Chrysler de Lee 
Iaccoca, que vende autos fabricados en 
Japón bajo las marcas Plymouth y Dod
ge, e importa motores Mitsubishi por
que son superiores a los productos 
locales. La salida, para Estados Unidos, 
es fabricar mejores productos. 

A su vez, para dejar de sentirse su
bordinado, Ja p6n debe dejar de com por
tarse como tal y decirle a Estados 
Unidos que ya pasó la Guerra Fría y es 
hora de cerrar las bases militares. i a 
Washington ni a Tokyo les conviene es
perar hasta que se produzcan reaccio
nes explosivas provenientes de sus 
respectivas opiniones públicas o del 
otro gobierno. 

Que florezcan mil diálogos ... - El 
problema es la superficialidad con que 
se discuten los problemas actuales, en
frascándose en los pequeños detalles de 
las negociaciones políticas y económi
cas entre los dos países. Hay que cam
biar radicalmente el enfoque para 
concentrarse en la búsqueda de solucio
nes. Eslo que se puede hacer, incluso a 
costo de algún sufrimiento, antes de 
que sea demasiado tarde. 

Y, sobre todo, si las dos partes pu
dieran analizar en tono crítico sus pre
sunciones más rITmeS, esa idea terrible, 
teocrática y a menudo racista de que 
son los elegidos del Todopoderoso -Es
tados Unidos por el Dios judeo-cristia
no y Japón por Amaterasu Okikami, 
la diosa del Sol de la religión ShintoÍs
ta- sería muy provechoso para todos 
nosotros. • 

ESPECIAL -IPS 
'Johan Galung es noruego, profesor de estudios sobre la Paz 
en la Universidad de Honolulú y es autor de numerosas obras 
lobre sus especialidades: lemas de paz y desarme, desarrono 
econ6rr1co y relaciones Norte-Sur. 
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Las armas del futuro 
Después de la Guerra del Golfo, nuevas 
armas no convencionales comienzan a 

proliferar en el mercado mundial 

L
as pasadas experiencias nos auto
rizan a preguntar cómo serán subs
tituídaslas armas nucleares, algu

nas de las cuales ya están siendo des
truída . 

Hay por lo meno dos maneras de 
responder a esta pregunta. Una consis
te en obser ar los nuevos armamentos 
en proceso de producci6n. La otra, pre
guntarse cuál será el modelo que segui
rán las guerras en el futuro. 

La lista de las "nuevas" armas no in
cluye a las nucleares, las biol6gicas y 
las químicas solamente. También están 
las de energía dirigida (o nucleares de 
la tercera generación), las ambientales, 
los explosivos que hacen combusti6n en 
el aire, la manipulaci6n genética, las 

armas que usan un haz o un impulso la
ser o de partículas, las microondas, las 
radiol6gicas y las de energía solar. Y es
to por mencionar 5610 algunas. 

Para detener el desarrollo de estos 
nuevos armamentos se necesitarían 
movimientos pacifistas muy vigorosos y 
firmes políticas de paz que en este mo
mento no se vislumbran. 

En esta ausencia influye pro
bablemente el hecho de que estas ar
mas, a diferencia de las nucleares, no se 
perciben como un peligro claro e inmedia
to. Es entonces posible que la investiga
ción y el desarrollo en este campo 
continúen, un poco por inercia y otro poco 
por falta de interés de la opini6n pública. 

Todas estas armas, capaces de ex-

Una nueva generación de ingenios invade el mercado de armas 
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terminar a millones de personas, sirven 
p'ara las macroguerras y están pensa
das en general para una contienda en
tre superpotencias (con la s~lvedad de 
que los explosivos 
que hacen combus
tión en el aire pueden 
usarse también en 
conflictos como el del 
Golfo). 

Al existir actual
mente sólo una su
perpotencia, los 
Estados Unidos, mu
chos suponen que ha 
desaparecido el peli
gro de las macrogue
rras. Pero esos 
idealistas no tienen 
en cuenta que la Co
munidad Europea y 
Japón se perfilan co
mo potencias mun
diales, y Rusia, India 
y China como poten
cias regionales. 

Luego vienen las guerras medianas, 
una categoría intermedia de conflictos 
entre países menos potentes, como por 
ejemplo Irán e Irak. En estas guerras se 
usan armas como los tanques y los avio
nes. Se trata de un tipo de contienda 
que está desapareciendo, si dejamos de 
lado a Yugoslavia y los conflictos prin
cipales de Europa oriental y la antigua 
Unión Soviética. 

ARMAMENTISMO 

Los principales conflictos se desa
rrollan dentro de los distintos países y 
los ejércitos se usan principalmente pa
ra dar golpes y contragolpes de Estado. 

Con las armas modernas, las guerras 
medianas tienen un cost~ demasiado 
alto en vidas humanas, propiedades, 
tiempo y dinero. 

y llegamos así a las microguerras. 
Los que combaten en estos conflictos ar
mados son casi siempre terroristas o 
torturadores, como se ha visto en mu
chos "conflictos de baja intensidad" de 
países del Tercer Mundo. Es frecuente 
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el uso de armas primitivas, pero pue
den volverse más sofisticadas, como es 
el caso de algunos asesinatos de los gru
pos paramilitares y de las técnicas de 
tortura, en las cuales los médicos jue
gan un papel importante. 

Pero lo fundamental es la combina
ción de las distintas dimensiones: al 
país rebelde o supuestamente respon
sable de prestar apoyo a terroristas se 
lo ataca con armas de precisión de cual
quier tipo, que pueden ir desde alguno 
de los ingenios mencionados más arriba 
hasta las "bombas inteligentes" que se 
hicieron famosas en el Golfo. No hace 
falta que sean nucleares. En realidad, 
sería contraproducente si lo fueran, y 
esto explica por qué Washington desea 
dejar de lado las armas atómicas y al 
mismo tiempo encarga más de 8.000 
misiles de crucero. 

El hecho de que los servicios de in
teligencia estén o no en condiciones de 
establecer objetivos válidos es un pro
blema aparte. La Guerra del Golfo si
gue pareciéndonos un intento de curar 
un dolor de muelas con un martillo, que 
ha dejado al paciente lisiado pero no le 

ha extirpado la mue
la cariada. En otros 
términos, un fracaso 
militar. 

Para los comer
ciantes de armas, 
son éstas las armas 
del futuro. Los cohe
tes se venden ahora 
en las armerías de 
Miami. Estamos 
frente a una segun
da ola de descoloni
zación (la primera 
fue contra el colonia
lismo occidental) en 
las que están involu
cradas unas 130 na
ciones que luchan 
por su soberanía, y 
los potenciales com
pradores de este tipo 

de armamento serán -sin duda- más 
que los vendedores. 

Conclusión: mientras el desarme 
sirva solamente para abrir las puertas 
a armas aún peores y los embargos no 
hagan más que estimular la producción 
local de equipos bélicos, no hay posibi
lidades de que se llegue a una solución 
creativa de los conflictos. • 

J. G./IPS 
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Esclavitud y asesinato 
de niños 

En el interior de 
Brasil, muchos niño$ 

. -y nlnas son 
asesinados a tiros o 
con armas blancas. 
El trabajo esclavo, las 
violaciones y el 
ejercicio de la 
prostitución 
completan el cuadro 
de degradación 
en que viven millones 
de menores 
40 

Patricia Terra 

Entre 1980 y 1991, por lo menos cien 
niños y adolescentes fueron asesi
nados en conflictos rurales en Bra

sil por diversos medios: armas de fuego, 
armas blancas, golpizas con arm8.S con
tundentes, incendios, interrupción for
zosa de la gestación debida a la 
violencia ejercida contra la madre, piso
teamiento, intoxicación por inhalación 
de humo proveniente de los incendios 
de casas y enfermedades provocadas 
por la exposición a la intemperie, entre 
los principales. 

Casi siempre esos conflictos han si
do consecuencia de procedimientos ju
diciales de desalojo, llevados adelante 
por grandes propietarios de tierra con
tra ocupantes precarios para recuperar 
la posesión. También han sido resulta-
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do de acciones ilegales -allanami"mtos y 
desalojos- practicadas sin orden judi
cial contra poseedores precarios, y de 
operaciones de asalto y destrucción de 
pueblos llevadas a cabo por pistoleros 
contratados para expulsar a los traba
jadores rurales de los asentamientos 
donde viven. Esos datos fueron publica
dos en un informe sobre la matanza de 
menores en el interior de Brasil dado a 
conocer recientemente. 

Esos números, sin embargo, son só
lo un reflejo resumido de la realidad, ya 
que no incluyen los casos en que los me
nores murieron por efecto de los malos 
tratos recibidos durante prácticas de 
trabajo esclavo cumplidas bajo vigilan
cia armada, por enfermedades contraí
das por la larga permanencia en 
campamentos rurales o mineros, por la 
subnutrición, por accidentes de trabajo 



con agrotóxicos, por accidentes en el 
trayecto desde los campamentos hasta 
el lugar de trabajo, por aluviones de tie
rra en las minas ilegales, durante las 
ocupaciones de terrenos baldíos en 
áreas metropolitanas y por linchamien
tos ocurridos en la periferia de algunas 
ciudades. 

Pequeñas víctimas an6nimas
El 36 por ciento de los menores falleci
dos en las circunstancias que se regis
traron, ha sido considerado como 
personas no identificad03. "Este hecho 
guarda relación con las propias circuns
tancias de las muertes, como en los de
salojos que envuelven a centenas de 
familias y provocan dispersión, fuga y 
la desaparición de muchos campesinos. 
Por otro lado, existen también casos de 
familias de inmigrantes, sobre las cua
les no hay referencias, cuyos miembros 
son asesinados y sus cadáveres son es
condidos o sepultados en los llamados 
cementerios clandestinos", según el do
cumento. 

Los cien asesinatos registrados se 
distribuyen en todo el territorio de Bra
sil según la siguiente proporción: 

En la región denominada Amazonia 
Legal: 69 por ciento del total. Los ase
sinatos ocurrieron en los Estados de Pa
rá, Mato Grosso, Goiás, Amazonas, 
Maranháo, Roraima y Rondónia. En la 
región Centro-Oeste: 16 por ciento del 
total. Los asesinatos ocurrieron exclu
sivamente en el Estado de Ma to Grosso 
do Su!' En la región Sudeste: 12 por 
ciento del total, los asesinatos ocurrie
ron en los Estados de Rio de Janeiro, 
Minas Gerais y Sáo Paulo. En la región 
Nordeste: 11 por ciento del total. Y, fi
nalmente, en la región Sur del país hu
bo dos caso~, ambos en el Estado de 
Santa Catarina. 

Estadística macabra- El 69 por 
ciento de los menores asesinados fue 
considerado estadísticamente como 
"ocupante precario" de un terreno, o 
como "hijo de un ocupante precario". 
El ocho por ciento fue catalogado co
mo "trabajadores rurales". Hubo tam
bién un cuatro por ciento de menores 
asesinados considerados como "de 
ocupación desconocida". Un cuatro 
por ciento de "pequeños propietarios" 
o "propietarios". Uno por ciento de 
"peones" y uno por ciento de "poblado
res del lugar". 

Hay registros en que los menores 
han sido identificados como "domésti
ca" o como "pistolero". Diez niños indí
genas integran la lista de muertes 
violentas: seis de la tribu de los Ticuna, 
tres Yanomami y un Kambiwá. Los ni
ños ticuna murieron en masacres pro
movidas por cortadores ilegales de 
madera contra la tribu y los yanomami 
fueron víctimas de la acción de buscado
res de oro. 

En 37 por ciento de los casos, las 
edades varían desde el embrión, antes 
del nacimiento, hasta los tres años de 
edad. Los asesinatos fueron acompaña-
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dos, en cada caso, del homicidio de la 
madre. 

Los niños y adolescentes con edades 
entre 10 y 18 años representan un con
tingente esencial de la fuerza infantil 
de trabajo, correspondiendo al 31 por 
ciento de los registros de muerte. Los 
asesinatos de niños entre los cuatro y 
los nueve años de edad, que normal
mente son obligados a abastecer de ali
mentos a los más viejos, transportando 
viandas entre los campamentos y los lu
gares de trabajo, representan 15 por 
ciento del total y ocupan el tercer lugar 
en la macabra escala. 
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Un informe asustador 

Tierra Pan y Libertad, un reclamo que genera violencia en el campo brasileño 

a violencia practicada contra niños y ado
lescentes en conflictos de tierra en Brasil, 

entre 1980 y 1991, ha sido revelada en números 
en un informe de 361 páginas, titu
lado Exterminio de Niños en el 
Campo, que fue publicado a fines 
de 1991. 

El documento fue elaborado 
por ocho investigadores que traba
jaron bajo la coordinación del an
tropólogo Alfredo Wagner, para el 
Centro Brasileño de la Infancia y 
la Adolescencia. 

Sabiendo que el Ministerio de 
Justicia, las Secretarías de Seguridad 
Pública y el Instituto Médico Legal, 
no disponían de datos estadísticos so
bre el tema, los investigadores traba
jaron sobre informaciones publicadas 
en documentos de distintas institu
ciones de la sociedad civil. Sindicatos 
de trabajadores rurales, asociaciones 
de trabajadores voluntarios y algunas 
entidades confesionales como la Co
misión Pastoral de la Tierra, el Con
sejo Indigenista Misionero y la 
Asociación de Cristianos en el Me
dio Rural, fueron las principales fuentes de in
formación. 

Todos los antropólogos que elaboraron el in-

forme desarrollan trabajos de campo en el inte
rior del país. El coordinador Alfredo Wagner, 
por ejemplo, tiene 44 años y hace 20 que se de

dica a investigar los conflictos ori
ginados en la lucha por la distribu
ción de tierras en los Estados de 
Maranháo y Pará. 

El documento Exterminio de 
Niños en el Campo es una radio
grafía de la situación del menor en 
el interior del país, cuya principal 
conclusión es que la violencia el¡; un 
resultado de la concentración de la 
tenencia de la tierra y de la crecien
te monetarización de ese medio de 
producción básico impuesta por la 
especulación. 

Para Wagner, sólo la imple
mentación de una amplia reforma 
agraria y el respeto de las leyes que 
reglamentan el trabajo de los me
nores pueden reducir los altos índi
ces de violencia contra los niños en 
el campo. "Los campesinos y los 
indígenas son tratados como 
ciudadanos de segunda catego
ría . En Brasil aún hay muchos 

sectores de la población que no conocen el signi
ficado del concepto de ciudadanía", concluyó el 
antropólogo. 
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Los responsables- La mi tad de 
las muertes ocurren en procedimien
tos que pueden ser considerados ma
sacres premeditadas. Los agresores 
denunciados en los registros policia
les son pistoleros, agentes de la poli
cía militar, estancieros y pretendidos 
"propietarios" de tierras, madereros y 
buscadores de oro. 

A pesar de haber sido rei terada
mente identificados, los homicidas ra
ramente son detenidos y juzgados. 
"Esta guerra no tiene prisioneros", afir
ma el documento. 

Pistoleros (mercenarios a sueldo) 
son acusados de ser responsables di
rectos en 31 denuncias de asesina
tos. Agentes de la policía militar 
fueron acusados como culpables en 
19 casos. En más de la mitad de las 
denuncias, pistoleros y policías fue
ron responsabilizados como coauto
res de los crímenes. 

Inexistencia de la ley- "Esto per
mite lanzar la hipótesis de que existe 
una equivalencia entre las posiciones 
de policías y pistoleros en las regiones 
rurales de Brasil donde se verifica este 
tipo de crímenes. Los agentes de la ley 
pueden transformarse en repre
sentantes del crimen en determinadas 
circunstancias", relata el documento, 
que da el siguiente ejemplo: "Ilustra 
bien esta situación el caso del ex cabo de 
la policía del Estado de Pará, Manoel 
Dias Aragáo, a quien se acusa de ser au
tor de más de 50 asesina tos por encar-

INFANCIA 

go, en la región del Bajo Amazonas y en 
105 municipios de Santarém e Itaituba. 
En 1980, Aragáo comandó una patrulla 
policial en un desalojo de ocupantes 
precarios en Goianésia. Como no locali
zara a 105 agricultores que debían ser 
expulsados, el cabo Aragáo interrogó a 
una familia de vendedores ambulantes 
que no supo darle la información que 
buscaba. Entonces, el policía asesinó a 
toda la familia: Vicente de Pádua Justo, 
un cuñado de éste, su esposa (que antes 
fue violada por 105 soldados) y las dos 
hijas del matrimonio,'Edileuza, de cua
tro años y Elizabete de uno. 

La masacre le valió al cabo Aragáo, 
la detención y la expulsión de la insti-
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tución policial. Pero a los pocos días 
consiguió huir de la cárcel y pasó a vivir 
como pistolero entre las ciudades de Itaitu
ba y Santarém, protegido por empresarios, 
poderosos comerciantes de oro, combusti
bles y alimentos. Entre otros servicios para 
sus nuevos patrones, el ex policía recluta 
ahora a peones para las minas ilegales de 
oro. Nunca más fue molestado por la policía 
a la que mantiene amenazada o controlada 
a través de soborno". 

Los investigadores cons ta taron que, 
en esas masacres, los homicidas no se 
contentan con matar a sus víctimas: 
promueven verdaderos rituales de mu
tilación de 105 cadáveres, quemándolos, 
arrancándoles las orejas, y cubriéndo
los de puñaladas. 

Ritual proveniente de la escal
vitud- Hay denuncias, hechas por tra
bajadores rurales, como ésta que consta 
en un documento del año 1985, del De
partamento de Relaciones Públicas de 
la Presidencia de la República: 

" ... En la Hacienda Frenoua, donde 
está instalada la destilería Gameleira, 
su propietaria, doña Silvana ( ... ), con
trató varios pistoleros que sólo reciben 
su paga si entregan una oreja de la víc
tima. Las orejas han sido colgadas en el 
escri torio de la homicida a disposición 
de 105 que quieran verlas, a la vista de 
todos, inclusive de 105 niños ... ". 

El corte de las orejas es una mutila
ción que en el campo brasileño significa 
crimen por encargo. La costumbre tiene 
su origen en el período esclavista, cuan

do bandas armadas por pro
pietarios de tierras perse
guían a 105 esclavos que huian 
rumbo a 105 palenques y a 105 

bandidos que actuaban en el 
interior. 

Prácticas como éstas llevan 
a afirmar al coordinador de la 
investigación sobre las masa
cres contra 105 niños en el cam
po que, pasado un siglo de la 
abolición de la esclavitud, el in
terior de Brasil sigue siendo un 
enorme latifundio donde el tra
to que se dispensa a los trabaja
dores poco varió, inclusive la 
cuestión relati~ al trabajo de 
menores. • 

Raras veces se abre un 
proceso judicial a pesar de 
ser conocidos los homicidas 
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Nace el ecofeminismo 
Thais Corral 

i durante muchos siglos los fi
lósofos, pensadores y políticos 
relegaron a las mujeres a la 
condición de seres inferiores, 

equiparables a la naturaleza, en este 
momento la crisis que amenaza a la 
Humanidad lleva a que -dentro del 
contexto de las alternativas de un 
nuevo modelo de desarrollo que per
mita la supervivencia del planeta-la 
cultura conservacionista femenina 
gane un nuevo espacio. 

El movimiento 
feminista adopta 
la preservación 
ambiental como 

eco(eminismo critica la fragmentación 
de la cultura occidental y la insusten
tabilidad de los métodos y metas de la 
ciencia moderna. Concretamente, ella 
se manifiesta en los países de Europa 
y América del Norte, a través de cam
pañas lideradas por mujeres contra los 
ensayos de las armas nucleares, la dis
minución del consumo excesivo y, muy 
particularmente, contra la creciente 
comercialización y tecnologización de 
la reproducción humana y de otras for
mas de vida, a través de las técnicas de 
la ingeniería genética. 

Las mujeres se organizan en el 
mundo entero, uniéndose a las voces 
que apoyarán el nuevo milenio. El 
propio movimiento feminista, reco

uno de sus 
objetivos, 

ampliando los 
frentes de su 

actuación En Alemania, desde fines de la dé

nocido como uno de los más innovadores de este siglo, 
parte hacia una nueva estrategia de acción. Promue
ve un cuestionamiento radical del paradigma que de
terminó la cultura de las relaciones antagónicas 
entre los propios seres humanos, y de estos con la na
turaleza. Ese nuevo movimiento rescata la actuación 
milenaria de las mujeres, en su relación conservacio
nista con la naturaleza y con la raza humana, reci
biendo el nombre de eco(eminismo. 

Amplio escenario de actuación- Al igual que 
algunas corrientes del movimiento ambientalista, el 

cada del 70, las mujeres dirigen el mo
vimiento de resistencia contra la ingeniería genética 
y las nuevas tecnologías de reproducción. Actualmen
te, el movimiento cuenta con el apoyo de los ambien
talistas, grupos de las iglesias y sindicatos, y 
conquistó una de las legislaciones más completas pa
ra la reglamentación de las investigaciones y comer
cialización de los productos de ingeniería genética. La 
bióloga feminista Paula Bradish, miembro del grupo 
coordinador de la Red Internacional Feminista de Re
sistencia a las Nuevas Tecnologías de la Reproduc
ción y la Ingeniería Genética (Finrrage), es un 
ejemplo de militancia en pro de esa causa. 
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espués de haber trabajado durante varios años en 
laborato-rios con sustancias radiactivas, actual
mente se dedica a informar a la población, y so
bre todo a las mujeres, sobre los riesgos y mitos 

de la ingeniería genética: "Hay mucho entusiasmo 
acerca de la posibilidad de que los productos de la in
geniería genética curen las enfermedades o resuel
van los problemas del hambre en el mundo. En la 
mayoría de estos casos, esas promesas jamás se con
cretizan en la práctica". 

En ese contexto, Bradish cita el caso del Interfe
ron, un producto que fue lanzado al mercado asegu
rándose que servía para curar todos los tipos de 
cáncer, pero que sólo se mostró eficaz en la cura de ra
ras formas de esa enfermedad. 

Resistencia Pacífica- En los países del Tercer 
Mundo, la lucha ecofeminista asume cuestiones rela
cionadas con el respeto a los derechos humanos bási
cos, aunque es posible encontrar ecofeministas como 
Vandana Shiva, de la India, internacionalmente re
nombrada por su crítica a la revolución verde implan
tada en su país, y al proceso de creciente 
patenteamiento de los recursos genéticos de los paí
ses del Sur por las empresas transnacionales. 

Vandana Shiva reveló al mundo la experiencia 
pionera de las mujeres chipko, trabajadoras rurales 
de las montañas del Himalaya, que en los años 70 ini
ciaron un movimiento en pro de la preservación de los 
árboles y de la naturaleza de la región. Inspiradas en 
la tradición gandhiana de resistencia pacífica, esas 
mujeres permanecían en vigilia, abrazando los árbo
les cuando los madereros venían a cortarlos con sus 
motosierras. Por ese motivo, el movimiento se tornó 
famoso bajo el nombre de chipko, palabra que en el 
dialecto indio significa abrazo. 

Cinturón Verde- En el continente africano, cuna 
de las culturas que antes de la colonización europea 
mantenían relaciones sociales harmoniosas entre lo 
femenino y lo masculino y con la naturaleza, las mu
jeres continúan liderando acciones en defensa del me
dio ambiente. 

En Kenia, desde 1977, un "grupo actuando bajo el 
liderazgo del ambientalista Wangari Maathai plantó 
más de diez millones de árboles. El movimiento del 
Cinturón Verde, como se lo conoce, está siendo im
pugnado por la población masculina y hasta por el 
propio gobierno de ese país africano. 

En una acción emprendida recientemente, el Movi
miento del Cinturón Verde encabezó una manifestación 
contra la construcción de un edificio de seis pisos en el 
Parque Uhuru, en Nairobi. Según Maathai, "el gobierno 
tuvo que abandonar el proyecto, porque los inversores 
extranjeros del Japón, Inglaterra y Dinamarca, com
prendieron que el pueblo no quería el edificio". 

Participantes de los gobiernos de las nacientes re
públicas africanas, hay mujeres que se han destacado 
por su actuación ambiental. Electa en 1985 Ministra 
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Las mujeres se organizan en todo el mundo 

de Recursos Naturales y Turismo de Tanzania, Ger
trude Mongella conquistó un triunfo singular: prohi
bió la comercialización de marfil en su país. 

En América Latina, el modelo de desarrollo im
plantado a partir de la década del 70, motivó, en la 
mayoría de los países, un proceso de urbanización 
muy fuerte. Sin contar con la infraestructura necesa
ria, las grandes ciudades se transformaron en focos 
de miseria, y las mujeres se vieron obligadas a orga
nizarse en búsqueda de al ternativl'ls que les permitie
sen atender las necesidades básicas de sus familias. 

C
apacidad de gestión- Durante el Encuentro 
Internacional sobre Mujeres y Medio Ambien
te, realizado en Quito, Ecuador, durante el mes 
de marzo próximo pasado, se relataron muchas 

experiencias a este respecto. 
En Perú, por ejemplo, los más de seis mil "Come

dores Populares", organizados por iniciativa de las 
mujeres, contornan no sólo el problema del hambre 
de la población, sino también la falta de agua: tratada, 
que sólo atiende a 30% de la población del país. ''Las 
mujeres que administran esos comedores, racionali
zan el agua de tal forma que con un litro suplen las 
necesidades de varias personas", relató la periodista 
Carmem Barrantes. Según ella, la ausencia de un 
único caso de cólera entre las personas que frecuen
tan los Comedores Populares, comprueba la eficien
cia de la gestión femenina. 

Para muchas eco{eministas, la racionalización de 
los recursos en la gestión de las necesidades del con
sumo doméstico cotidiano, forma parte de un campo 
de actuación privilegiado de las mujeres. Pensando 
en eso, un grupo de mujeres de Colombia, el Movi
miento de Mujeres de Manizales, inició hace diez años 
un trabajo de conscientización a través de las "Ofici
nas de Ecología Cotidiana". Maria Nohemy Ledono 
Cuartas, una de las coordinadoras de ese trabajo, ex
plica que el objetivo es "lograr que las mujeres com
prendan que su contribución al nivel doméstico, es 
una forma constructiva de interactuar con el medio 
ambiente". • 
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Biología Humana y 
Me·dio Ambiente 

La agresión a la naturaleza provoca el degradamiento 
paulatino de los elementos que sirven de base de sustentación a 

la vida de todas las especies y es causa de muchas de las 
patologías actuales 

o son pocas las evi
dencias de que mu
chas de las patolo
gías que afectan al 

organismo humano resul
tan de interacciones entre 
factores genéticos del 
cuerpo y elementos quími
cos, físicos, biológicos y so
ciales del ecosistema 
donde ese organismo se 
desarrolla. 

Así, cuanto más desfa
vorables sean los elemen
tos que sirven de base de 
sustentación de la vida -el 
agua, el aire y los alimen
tos- y cuanto más intensas 
sean las presiones socia
les, mayor será la posibili
dad de que se pierdan las 
condiciones de salud física 
y mental. 

Estas afirmaciones se 
verifican plenamente 
cuando consideramos el 
crecimiento porcentual de 
las enfermedades relacio
nadas con la pérdida de ca
lidad del medio ambiente. 
Asu vez, esa pérdida de ca
lidad está relacionada con 
los residuos industriales y 
domésticos que se lanzan 
sin control e incluso con fe
nómenos de la propia na
turaleza, que pueden 
producir miles de toneladas de contaminantes. 

La pérdida de calidad de los manantiales hí
dricos afecta a la salud humana tanto directamen-

te, através de su eonsumo, 
como indirectamente, por 
la utilización de su flora y 
de su fauna, c.omo fuente 
de alimentos. La diarrea, 
que es la principal causa 
de mortalidad infantil en 
países del Tercer Mundo, 
la hepatitis y el cólera son 
enfermedades provocadas 
por el consumo de agua 
contaminada. La catástro
fe del lago Minamata, que 
sesgó miles de vidas en Ja
pón, en la década del '60, 
debido a la ingestión de pe
ces con alto tenor de mer
curio, es un ejemplo 
bastante consistente de 
enfermedad indirectamen
te provocada por la conta
minación hídrica. En 
Brasil, un estudio desa
rrollado por la Pontificia 
Universidad Católica de 
Río de J a neiro, dirigido 
por Isabel Moreira, de
mostró que entre 1969 y 
1979 el tenor de mercu
rio en el lecho de la Ba
hía de Guanabara 
aumentó en 2.630 por 
ciento, coincidiendo con 
una fase de crecimiento de 
la economía brasileña de 
10 por ciento al año, du
rante el período que se de

nominó el milagro brasileño. Ese es un típico 
ejemplo de un modelo de industrialización mal 
planificado. 
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El desorden global- La at
'116sfera, en especial el oxígeno, es 

SPECIA 
cionamiento de los sistemas car
diovascular, respiratorio y ner

j principal fuente de manuten
ción de la vida de todas las espe
ci ,s. Y ha sido -desde que comenzó 
la J. ' volución industrial en Gran 
Bret . -lA , en 1760- sistemática
mente abredida por el hombre. 
Los perjuicios que la inversión tér
mica provoca en el organismo hu
mano son provocados por el 
dióxido de nitrógeno (N02) que 
emana de los centros industriales 
y de las grandes ci udades y se acu
mula en las capas de aire próxi
mas a la Tierra. 

L
a atmósfera, en 
especial el oxígeno, 
es la principal 

ftlente de manutención 

V10S0. 

La perforación en la camada 
de ozono de la estratósfera, a su 
vez, permite que las radiaciones 
solares que llegan a la superficie 
de la Tierra tengan un alto tenor 
de rayos ultravioletas. Cuando ' 
una persona es expuesta por un 
corto intervalo de tiempo a una 
gran dosis de radiación ultravio
leta, se constata la aparición de 
los llamados "efectos agudos", 
que se caracterizan por las que
maduras de la piel y los daños a 
la visión. Por otro lado, la expo
sición durante mucho tiempo a 
dosis menores aumenta el ries
go de carcinoma escamoso y de 

El llamado efecto inverna
dero, a su vez, es provocado por 
la acumulación en la atmósfera 
de los gases dióxido de carbono 
(C02), metano (CH45), cloro-

de la vida de todas 
las especies. Y ha sido 
-desde que comenzó la 

revolución industrial en 
Gran Bretaña, en 1760-

sistemáticamente 
agredida por el hombre 

fluorcarbonos (CFCs) y dióxido 
de nitrógeno (N02) que impiden que la 
energía emitida por la Tierra -de gran am
plitud de onda- impregne las capas gaseosas 
que la envuelven. Este hecho ha provocado el 
calentamiento del globo terrestre en una pro
porción de 0,5 grados centígrados por década, 
esto es : un calentamiento que llegará a casi 
4,5 grados centígrados antes de la mitad d el 
próximo siglo. 

Además del deshielo de las regiones glaciares, 
el calentamiento del planeta producirá profundas 
alteraciones en la biología de todas las especies vi
vas, en especial de la especie humana. La mujer, 
por la complejidad de su sistema hormonal, es la 
que más seriamente será afectada en su fertili
dad, fecundidad, comportamiento psíquico y fun-

El gusano de la esqulstosomlasls vive en los rfos en un caracol 

cataratas. 
La contaminación de los ali

mentos, sea por agentes químicos (pesticidas, co
lorantes, anabolizantes y antibióticos) o biológicos 
(hongos, bacterias y virus), puede provocar una 
gran cantidad de enfermedades. Entre las causa
das por los agentes biológicos, cabe recordar a las 
que comprometen el aparato digestivo (diarrea, 
hepatitis , cólera ). A su vez, las que tienen su ori
gen en los agentes químicos pueden provocar can
cel' en las vísceras, la más frecuente y temida 
consecuencia, de la inexorabilidad de su 
evolución. 

Las presiones soc )nómicas, principal-
mente las que ocurren e .. : -s grandes centros 
urbanos, han sido la causa de las llamadas 
enfermedades de 'la ciuilización. Entre estas, 
la hipertensión arterial, la arterioesclerosis 

y las enfermedades psí-
qUlcas. 

En el análisis de la distri
bución de las enfermedades 
degenerativas se ha observa
do que las características am
bientales son de gran 
importancia en su etiología 
y habitualmente constitu
yen el catalizador del fac
tor genético de varias 
enfermedades heredi ta
rias. La aculturación de 
los indégenas, la migra
ción de ciertas étnias y el 
movimiento de poblacio
nes enteras dentro de un 
mismo país desencadenan 
procesos degenerativos 
que comprometen la salud 
humana. • 
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B iodi versidad 
Riqueza poco conocida 

Beatriz Bissio 

La destrucción del habitat natural de muchas especies provoca 
su desaparición suscitando pérd?-das irreparables 

E
l conocimiento humano sobre la naturale
za, que se profundizó durante las últimas 
décadas, condujo a la reformulación de 
muchos conceptos. Los ambientalistas 

más antiguos comenzaron a preocuparse con la 
preservación de determinadas especies que por 
diversas razones estaban amenazadas. En el 
transcurso de pocos años, sin embargo, constata
ron que el estudio individual de las especies era li
mitado. "Comenzamos a comprender que las 
especies no pueden vivir aisladas de su medio am-

biente. Para la supervivencia de una de ellas es 
necesaria la presencia de las otras. Por esa razón, 
adoptamos un enfoque más holístico, más global, 
del cual surgió el concepto de ecosistema y la noción 
de la necesidad de preservarlo como tal, en su con
junto, con toda su riqueza y diversidad". Esta afirma
ción proviene de una autoridad reconocida 
internacionalmente en materia ambiental, el suizo 
Henner Ehringhaus, presidente del Fondo Mundial 
para la Naturaleza (World Wildlife Fund), una de las 
organizaciones ecológicas más antiguas, respetadas e 
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influyentes con trascendencia mundial. 
De hecho, el conjunto de especies forma 

una unidad o sistema cuyos componentes es
tán profundamente interconectados. Mas 
aún: los sistemas interfieren mutuamente en 
una unidad mayor, de escala planetaria. El 
equilibrio natural no acaba en los límites de 
un ecosistema; todos son interdependientes, 
por ejemplo, los de las áreas tropicales con los 
de las zonas frías. 

Según Ehringhaus, "de esta forma se desa
rrolló un nuevo concepto: el de biodiversidad. 
Hoy día el conocimiento humano nos permite 
saber que para preservar una especie debemos 
asegurar la supervivencia de las ótras, de su ha,. 
bitat y de todos los condicionantes externos, co
mo el clima". 

Por consiguiente, no se trata simplemente 
de luchar por la preservación de una cierta es
pecie -aunque no sería incorrecto hacerlo por una 
especie amenazada- ni de un ecosistema (la Ama
zonía o la región Artica), sino de asegurar la con
tinuidad de todos los factores que incidieron sobre 
la formación de cada ecosistema. 

La actual preocupación con los amenazadores 
cambios climáticos se origina en esa constatación. 
Uno de los requisitos esenciales pa-
ra la preservación de la biodiversi-
dad, o diversidad biológica del pla-

Cada animal y cada planta cumple una función en la naturaleza 

desforestación en gran escalay otros problemas 
derivados de la falta de infraestructura sanitaria 
en las grandes ci udades han provocado daños muy 
severos sobre el medio ambiente. 

Basándose en todos estos factores, los especia
listas calculan que cada año se pierden, irre
versiblemente, más de mil especies (i estimativas 

más pesimistas mencionan pérdidas 
de hasta 150 especies por día!) debi
do a la ruptura del equilibrio en los 
ecosistemas. neta, es la preservación del clima. 

Pequeñas alteraciones en la tempe
ratura pueden, por ejemplo, alterar 
el ciclo de las lluvias trayendo apa
rejadas serias consecuencias sobre 
una determinada región. 

L
as prácticas 
agrícolas 
inadecuadas y el 

El problema se agrava, con serias 
consecuencias en la agricultura del 
Tercer Mundo, por la sustitución ma
siva de las semillas na"turales por se
millas "de laboratorio". O sea, por la 
tan famosa revolución verde inducida 
por las agencias de desarrollo. Actual
mente sabemos que las semillas de la
bora torio pueden producir plantas que 
crecen más rápidamente, dan cose
chas mejores y frutos mayores. Pe
ro esas semillas son mucho más 

Si no se hubiesen detectado se
ñales alarmantes de que el modelo 
de desarrollo adoptado en los últi
mos decenios está alterando en for
ma abrupta los ecosistemas de la 
Tierra y amenazando de extinción 
no a una o a dos sino a millares de es-

uso intensivo de pesticidas 
y productos químicos 

favorecen la desertificación 
y contaminan los 

manantiales 
pecies, el interés en estos temas se 
circunscribiría a una minoría de bo-
tánicos, geógrafos e investigadores. 
Pero por las proporciones que alcan-
zaron y los desafíos que plantean a la propia su
pervivencia humana, hoy estos temas interesan a 
todos los ciudadanos. 

El tipo de industrialización promovido por 
la sociedad moderna está basado en la com
bustión del petróleo, que genera los gases res
ponsables por el calentamiento de la Tierra, el 
denominado efecto invernadero. Las prácticas 
agrícolas inadecuadas y el uso intensivo de 
pesticidas y productos químicos favorecen la 
desertificación y contaminan los manantia
les. La falta de rigor en el transporte y alma
cenamiento de los deshechos tóxicos, la 

vulnerables que las naturales,jus
tamente por haberse eliminado un 
factor esencial: la variedad. 

Mientras que en la naturaleza 
encontramos numerosas variedades (por ejemplo, 
se calcula que existen 30 mil tipos de arroz en Asia 
y que los indios brasileños conocen más de 40 es
pecies de mandioca), las semillas artificiales son 
todas iguales. Si surge una plaga a la cual son vul
nerables, toda la cosecha estará amenazada. En 
consecuencia, generalmente las semillas artificia
les exigen el uso intensivo de agrotóxicos, gene
rando utilidades altísimas para las corporaciones 
transnacionales que los producen y comercializan 
y terribles perjuicios para aquellos que las mani
pulan y para el suelo. Muchos agrotóxicos, a su 
vez, son cancerígenos. 
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Está previsto que durante la Conferencia de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y 
Desarrollo, Río-92, se rlI'mará una Con ención so
bre Biodiversidad en la que todas las naciones del 
mundo se comprometerán a preservar la riqueza 
natural, definiendo los derechos y deberes de los 
Estados respecto a las especies que se encuentran 
en su respectivo territorio. 

N o ha sido fácil definir las bases para dicha ne
gociación yeso ha causado muchas preocupacio
nes al embajador chileno Vicente Sánchez que 
preside la Comisión de Biodiversidad. El tema no 
sólo consta en la esfera de prerroga tivas de la Río-
92, sino también y principalmente, forma parte 
del Programa de las Naciones Unidas para el Me
dio Ambiente (PNUMA), que se esfuerza en obte
ner avances en la elaboración de los artículos 
clave de dicha convención. 

Veamos el caso concreto del país anfitrión de 
la Río 92. Brasil es el país más rico del mundo en 
biodiversidad. Las florestas tropicales cubren sólo 
7% de la superficie de la Tierra, pero en ellas vive 

En la práctica, sin embargo, todavía 
existe un largo camino a recorrer. Brasil 
cuenta con un elevado número de especies 
amenazadas de extinción -debidamente 
catalogadas por los organos federales com
petentes- pero falta empeño para fomen
tar la investigación y la formación de 
cuadros técnicos y científicos que efectiva
mente puedan ayudar a preservar toda 
esa riqueza. Peor aún: es casi nula la aten
ción que el país da a otro tema muy rela
cionado al de la biodiversidad: el de las 
p tentes sobre los productos obtenidos a 
partir de los recursos genéticos extraídos 
de los bosques tropicales. 

Los especialistas saben que una de 
las razones fundamentales del creciente 

interés internacional en la Amazonía reside en el 
hecho de que se la considera el más importante 
banco genético de la Tierra. 

La ingeniería genética, que incorpora las téc
nicas derivadas de la biología molecular, la bio
química y la genética, es una de las ramas de la 
tecnología moderna que más se desarrolló. El ser 
humano ya manipula con éxito los genes, creando 
nuevas plantas y hasta nuevos animales y supera 
en los laboratorios la imaginación de los genios de 
la ciencia ficción. En la base de esos avances, sin 
embargo, siempre están presentes los propios se
res vivos. Consecuentemente, el potencial de estu
dios que ofrece la Amazonía es vital para las 
grandes industrias del Hemisferio Norte -sobre 
todo las que producen productos químicos y 
rem dios- y esencial para el desarrollo de la cien
cia del próximo siglo. El acelerado proceso de des
trucción de los bosques tropicales está llevando a 
la; ¡:e.íses desarrollada; a apresurar sus investigaciones. 
y diariamente un valioso material genético está 
siendo saqueado de nuestros territorios. 

casi 50% de las especies que habitan 
nuestro planeta. Brasil, Colombia, Indo
nesia, Zaire y Madagascar, países en los 
cuales está la mayor parte de los bosques 
tropicales son considerados depositarios 
de la diversidad biológica del planeta. J us
tamente por este motivo, hace más de tres 
años que la Fundación Biodiversitas del 
Estado de Mina Gerais, única Organiza
ción No Gubernamental brasileña dedica
da al estudio y preservación de la 
biodiversidad, organizó un seminario para 
analizar el tema. Una de sus victorias fue 
lograr que la preservación de la diversidad 
genética constase en la nueva Constitu
ción brasileña como uno de los deberes del 
estado. De esta forma, Brasil se transfor
mó en el único país del mundo que asumió 
en su Carta Magna el compromiso de cui
dar de todos los seres vivos de su territorio. La diversidad biológica es una riqueza situada principalmente en el Sur 
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En la selva amazónica vive casi la mitad de las especies que habitan la tierra 

ción. De esta forma, nos veríamos obligados 
a recompensarlos por sus conocimientos y 
acciones concretas en pro de la diversidad 
biológica. 

Esta actitud parece auspiciar el surgimiento 
de una nueva etapa en la relación de los gobier
nos y la comunidad internacional en general, 
con los pueblos indígenas; necesaria, no sólo pa
ra la futura explotación racional de los recursos 
naturales, sino también para recompensar a 
esos pueblos por los daños que sufrieron a lo lar
go de los siglos. 

Por otro lado, el borrador del texto de la Con
vención reconoce también que los países desarro
llados y las grandes empresas industriales se han 
beneficiado con el uso de los productos biológicos 
naturales . Finalmente, se acepta como necesario 
el flujo de recursos adicionales hacia el Tercer 
Mundo, con el propósito de dividir dichos benefi
cios con las naciones depositarias de la riqueza 
natural. Con la aprobación de la Convención, se 
crearía un fondo especial, multilateral, con recur
sos de las naciones desarrolladas. 

También se acepta la necesidad de preservar 
dichas riquezas in situ, o sea, en el lugar donde se 
encuentran, cri ticándose el nega tivo efecto socioe
conómico que el sistema de patentes ha tenido so-

bre la economía de los países en desarrollo. Se in
siste que es necesario compartir los conocimientos 
y los beneficios -inclusive las utilidades- deriva
dos de la utilización científico técnica de la rique
za natural. Es por eso que los países 
industrializados se com prometerían a transferir a 
las naciones en desarrollo las tecnologías necesa
rias para la utilización plena de sus potencialidl'.
des naturales. 

Los avances logrados hasta ahora en las nego
ciaciones relativas a un tema tan complejo como 
el de la biodiversidad -que abarca muchas de las 
cuestiones de la agenda Norte-Sur en debate en 
otros fo·ros internacionales como el de la Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y De
sarrollo (UNCTAD) y el Acuerdo General de 
Tarifas y Comercio (GATT) permiten alimentar 
un cierto grado de optimismo. Si prevalece en Río 
de Janeiro la inspiración que emana de dichas re
flexiones veremos un cambio de actitud del Norte 
industrializado que, finalmente, se doblegaría an
te una realidad irrefutable: las riquezas naturales 
que sobraron del proceso de depredación se en
cuentran localizadas básicamente en el Sur,y sólo 
será posible preservarlas para beneficio de toda 
la Humanidad mediante una cooperación a ni
vel planetario. • 
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Instale en su ciudad u a fábric 
de horm· , n con tela'" oldada 
con a tecnología Riocop. 

y muestre que un buen gobierno 
no se hace por obra- del acaso. 

La revolucionaria tecnolog ía del hormigón 
con tela soldada, que une cemento, arena y tela 
de acero, está a su alcance. 

Entre en contacto con la Riocop y vea 
cómo es fácil instalar en su ciudad una fábrica 

que hace escuelas, guarderías, centros 
comunitarios, puestos de salud, obras de 
saneamiento y mucho más con calidad, bajo 
costo y rapidez en la ejecución. 

. Riocop. Elija nuestra tecnología. 

RIOCOP 
COM PAÑíA MUNICIPAL DI! CONSERVACiÓN Y OBRAS PÚBLICAS . 

FÁBRICA DE EQUIPOS URBANOS Y PREFABRICADOS 
BR 101 • Km 1 • Rodovia Rio·Santos • Santa Cruz · Rio de Janeiro • Brasil 
CEP 23560 • Te!.: 55·21-395-4550 ~ FAX: 55-21-395-3965 
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