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Río, punta de lanza del 
Mercosur en el Mercomundo 

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

Proyecto Banerj/Mercosur 
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La opinión pública 
europea se moviliza 
contra el racismo de los 
grupos neo nazis que 
responsabilizan a los 
extranjeros de la crisis 
económica y el aumento 
de la desocupación 

El Dalai Lama, líder 
espiritual del Ttbet, 
analiza la resistencia 
padfica contra la 
ocupación china y el 
futuro de la relación con 
ese pats, después de la 
independencia que los 
tibetanos esperan 
recuperar en los próximos 
diez años 

CO/1 la elección de 
Wasmosy, el Partido 
Colorado del ex dictador 
Alfredo Stroessner gana 
otros cinco años y a7eja la 
posibilidad de que el pats 
profundice su democracia 
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Mozambique 

Les envío un recorte del diario 
mozambiqueño "Noticias"- el 
único del pais- relativo al artículo 
de tapa de la edición de abril de 
Cuadernos del Tercer Mundo. 
Cordialmente 

Luciano Ozorio Rosa 
Embajador de Brasil en 
Mozambique 

" ... Mozambique mereció, en 
la edición de abril último, de 
la revista Cuadernos del 
tercer Mundo, editada en 
Brasil, un destaque especial, 
a través de una nota sobre la 
firma de los acuerdos de paz 
entre el gobierno y la Rena
mo, así como sobre los acon
tecimientos que ya permiten 
dar los primeros pasos en di
rección a la reconstrucción 
del país y de su economía. El 
artículo, cuyo tema constituye 
la tapa de la revista, fue redac
tado por el periodista Pedro 
Sutter, y contiene una extensa 
información y análisis de la re
alidad y aspiraciones de las 
poblaciones del país. Sutter 
concluye diciendo que junto 
con el holocausto de la guerra 
termina la peor sequía que ja
más soportó nuestro país, lo 
que abre las puertas para su 
reconstrucción ... ". 

Alternativa 

Ya venía comprando la revista 
Cuadernos del Tercer Mundo 
hace algunos meses y ahora 
decidí suscribirme, pues estoy 
muy satisfecho con su calidad y 
también porque actualmente 
estamos en medio de un conflicto 
ideológico en que los medios de 
comunicación nos golpean sin que 
lo notemos, imponiéndonos una 

actitud de inferioridad. Por eso 
necesitamos de puntos de vista 
más críticos y sensatos, que se 
dirijan a los pueblos que vienen 
sufriendo múltiples formas de 
explotación y que todavía confían 
que es posible luchar para que un 
dí.a seamos dueños de nuestro 
destino. 
Agradezco los esfuerzos de esta 
revista, cuya virtud principal es 
libertarnos de este estado de 
ánimo mórbido por el cual 
venimos pasando desde hace 
demasiado tiempo. 

Marcelo Bohlke 
Pelotas-Río Grande del Sur 
Brasil 

La fuerza del trabajo 

Antiguamente, para que un país 
pudiese resolver sus problemas 
económicos era necesario 
exclusivamente el esfuerzo de su 
pueblo, la energía desprendida 
por millones de ciudadanos que 
creían que su trabajo enaltecería a 
su patria. Pero hoy en día si un 
país como Brasil aspira a entrar 
al exclusivo club de las naciones 
desarrolladas, depende de dos 
organismos internacionales: el 
FMI y Bird o Banco Mundial y 
para obtener su meta tendrá que 
someterse a humillantes políticC13 
recesivas, que provocan caída del 
salario, arruinan la industria 
nacional y obligan al Estado a 
recortar las inversiones en 
educación y salud. 
¿Nada significa entonces el 
trabajo del pueblo para 
reconstruir la economía nacional? 
Creo que no hay nada más 
humillante para un pueblo que 
saber que su duro trabajo no es 
reconocido por el gobierno. 
Solamente cuando el pueblo esté 
seguro de que su trabajo estará 
ayudando decididamente en la 
recuperación económica, un país 
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encontrará su camino para el 
progreso. En el caso de Brasil, el 
FMI y el Birdjamás nos 
transformarán en un nuevo 
Japón. Solamente a nosotros, los 
ciudadanos brasileños, nos 
corresponde esta tarea. 

Reinaldo Barbosa 
Guarulhos-Sáo Paulo 
Brasil 

¿Usted sabía que ... ? 

¡ ... Brasil cayó del 59g
• para el 70 g

• 

lugar, de 1992 para 1993, en la 
clasificación mundial de las 
condiciones de vida, según el 
Informe de Desarrollo Humano 
1993, lanzado por el programa de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo? Este informe 
comprueba lo que el pueblo 
brasileño siente en el bolsillo, en 
las filas de hospitales, etc.: que 
quedamos atrás de todos los 
paises desarrollados y de muchos 
del Tercer Mundo, como 
Argentina (46) y Surinam (65). En 
este informe, la ONU brinda una 
serie de recomendaciones a los 
paises para mejorar la calidad de 
uida de las personas, como el 
establecimiento de estrategias de 
desarrollo humano sustentado. Ni 
de lejos el Brasil sigue tales 
recomendaciones, sea cual sea el 
ministro de Hacienda. La prueba 
de esto está en la manutención de 
los compromisos de pago de la 
deuda externa. 
Tan pronto confirmado en el 
cargo Fernando Henrique 
Cardoso tranquilizó a los 
acreedores internacionales 
afirmando que nada cambiará en 
relación a la política de su 
antecesor. "No vamos a alteral' 
nada; vamos a poner en práctica 
lo que el Senado mandó hacer y lo 
que el negociador de la deuda 
(Pedro M alan, nombrado por 
Collor) está haciendo". Además de 
confirmal' a Malan en el vargo, el 
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nuevo ministro le dio todavía el 
puesto de asesor especial. 

Railda Herrero 
Programa Educativo Deuda Externa 
Sáo Paulo-Brasil 

Seudónimo 

Les escribo para contarles que 
conozco la revista desde que tenía 
sólo 14 años, y la sigo hasta hoy. 
Después de diez años de leerla 
siempre hasta me parece que 
conozco a sus creadores, a sus 
colaboradores y hasta a sus 
demás lectores, con quienes me 
identifico. Hoy, con 24 años, veo 
los articulos con otra óptica, pero 
su lectura siempre me enriquece. 

Nadejda K. Krupskaia* 
Montevideo - Uruguay 

(·PelUonen el seudónimo. Es que, a pesar de 
que vivimos en una democracia, nunca se sabe 
si las persecuciones realmente tenninaron, so
bre todo para quienes dependemos de un em
pleo públioo. Por eso decidí E!SCl~birles 
amparada en el seudónimo - muy honroso, por 
cielta, de la mujer de Lenin). 

Sobre la mujer y ells lam 

Un amigo que estuvo en Porto 
Alegre me trajo el último número 
de cadernos, sí, en portugués. 
Aquí se me hace muy difícil 
encontral' la edición en español. Me 
resultaron so/prenden tes las 
informaciones que nos brindan en 
los wtículos que enfocan el 
crecimiento del islamismo en los 
Estados Unidos, especialmente entre 
las mujeres. Eso me hizo pensar 
sobre los estereotipos que uno a veces 
crea, de forma inconsciente, a pwtir 
de la (poca) lectura de wtículos de 
prensa - de periodistas occidentales, 
en general-, sobre el Islam. Muy 
oportuna esa tapa sobre un tema tan 
polémico. 

Julia Martínez Ribeiro 
Salta - República Argentina 
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PANORAMA 

MALAWl 

Derrota oficialista 
E l presidente Kamuzu Banda reconoció públicamente 

su derrota en el plebiscito del 14 de junio y anunció 
que las elecciones generales se realizarán en el plazo de un 
año. Sin embargo, no aceptó las presiones en favor de su 
renuncia y declaró que deberá permanecer al frente del go
bierno durante todo el período de transición. La propuesta 
de Banda -que ocupa el poder desde hace 30 años- de man
tener el sistema de partido único fue derrotada en la con
sulta popular sobre el futuro institucional del país. El 
multipartidismo, defendido por los principales partidos de 
oposición, obtuvo 65% de los votos, contra 35% de la pro
puesta del presidente. 

Concurrieron a las urnas 3,8 millones de votantes y la 
oposición ganó en todo el país menos en la región central, 
un bastión del Partido del Congreso de Malawi (PCM), la 
agrupación oficialista. En la importante ciudad de Blanty
re, sólo 10% apoyó a Banda yen la capital, Lilongue, el 85% 
se pronunció a favor de los dos grupos de oposición: el Fren
te Unido Democrático (FUD) y la Alianza para la Democra
cia (APD). Pero los observadores estiman que la lección de 
Kenia, donde la oposición dividida propició la victoria elec
toral del presidente Daniel Arap Moi, no fue asimilada to
talmente en Malawi. Para ellos, el casi centenario presi
dente, el único jefe de estado que tuvo el país desde la in
dependencia de Gran Bretañ~ en 1964, podrá recuperar la 
iniciativa política si los dirigentes del PCM y del FUD no 
dejan rápidamente de lado sus rivalidades person~les y 
se unen en función de una propuesta común de gobIerno. 
Pero eso no es fácil. El líder del APD, Chakufwa Chiha
ha, es un sindicalista y fue liberado de la prisión, donde 
pasó seis meses acusado de sedición, días después del 
plebiscito. El líder del FUD, Bakili Muluzi, por su parte, 
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es un empre
sario y entre 
sus correligio
narios figu
ran abogados 
y otros profe
sionales libe
rales. 

El presIdente Banda 
(foto) recon/cló su 
derrota en el 
referendo pero no 
renunciará a su 
mandato referéndum 

NIGERIA 

Bcandldato 
soc/aldem6cra 
ta-Moshood 
Ablo/a 
(afiche) 
encabeza". 
la votacIón 

Incertidumbre 
post electoral 

Gran tensión se vive en 
Nigeria como conse

cuencia de la anulación de 
las elecciones presidenciales 
del 12 de junio y de la sus
pensión, por tiempo indefi
nido, de la transición a uin 
gobierno civil, marcada para 
el 27 de agosto. 

Según alegó el presiden
te Ibrahim Babangida, ha
bría sido obligado a tomar 
esa medida debido a la ava
lancha de recursos judiciales 
iniciados por los dos candida
tos a la presidencia, que ame
nazada ridiculizar y politizar 
el sistemajudicial del país. 

Tres días después del 
pleito, la Suprema Corte de 
Abuja había ordenado la 
anulación de los resultados 
de la elección, aparentemen
te vencidas en 12 provincias 
por el empresario Moshood 
Abiola, candidato del Parti
do. Socia1demócrata. El mi
llonario Bashir Tofa, candi
da to de la conservadora Con
vención Nacional Republica
na, ganaba en las tres pro
vincias restantes. 

Ambos son amigos de Ba
bangida y apoyaron la anu
lación de las elecciones. Gra
cias al dictador, los partidos 
rivales de Tofa y Abiola fue
ron progibidos. 

Activistas de derechos 
humanos opinan que la deci-

siónjudicial puede ser trági. 
ca para el futuro democráti· 
co de Nigeria. "Teníamos ra· 
zón cuando afirmábamos 
que el presidente Ibrahim 
Babangida no tiene inten· 
ciones de dejar el poder", se· 
ñaló Beko Ramsome-Kuti, 
director del grupo "Campa. 
ña para la democracia". 

Antes de la decisión de la 
Corte Suprema, la Conven· 
ción Nacional Republicana y 
la Asociación para una Nige
ria Mejor, también conser· 
vadora, venían exigiendo 
que el gobierno cancelara 
las elecciones por supuestas I 
irregularidades del proceso. 
Muchos observadores creen 
que el gobierno presionó a la 
Corte para que se pronun· 
ciase en ese sentido. Según 
opositores al régimen de Ba· 
bangida, el viejo dictador 
habría estimulado a Todsy 
Abiola a promover una verda· 
dera guerrajudicial, abriendo 
camino a la posterior anula· 
ción de las elecciones. 

Pese a un austero pro· 
grama de ajuste estructural 
del Banco Mundial y el FMI, 
la inflación en Nigeria es del 
150% anual, la moneda se 
ha deval uado más de mil por 
ciento y son frecuentes las 
huelgas y las tensiones étni· 
cas en este país en el que se 
hablan más de 250 lenguas. 
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ORAMA 

SOMALIA 

Prueba de fuego para la ONU 
T a muerte en Somalia de 23 cascos 
U zules pakistaníes y de decenas de 
civiles somalíes plantea serias dudas 
sobre la eficacia de las tropas de Nacio
nes Unidas en áreas de conflicto. Los 
casos azules son actualmente 40 mil y 
actúan en 15 países, entre ellos la ex
Yugoslavia, Irak e Israel. Pero sus lo
gros son discutibles. 

En Somalia, los cascos azules su
plantaron a las tropas de Estados Uni
dos. La misión inicial era permitir la 
llegada y distribución de ayuda de 
emergencia para la población civil 
hambrienta. La guerra entre facciones 
políticas rivales -en disputa por el po
der desde el derrocamiento de Siad Ba
rre, en enero de 1991- impedía el nor
mal funcionamiento del puerto y del 
aeropuerto de Mogadiscio, la capital, y 
de las rutas que seguían los alimentos 
enviados por los grupos humanitarios. 

Todo se complicó cuando tropas de 

ANGOLA 

la ONU dispararon y dieron muerte a 
manifestantes que protestaban contra 
los bombardeos aéreos de Estados Uni
dos contra las posiciones de Mohamed 
Farah Aidid, uno de los señores de la 
guerra. Los manifestantes denuncia
ban que los bombardeos habían des
truidos barrios de la capital, matan
do e hiriendo a numerosos civiles. 
Esa ofensiva de la ONU era una re
presalia por el asesinato de 23 solda
dos pakistaníes de la fuerza de paz, 
que murieron en una supuesta em
boscada de Aidid. 

Según estimaciones de los hospita
les, el saldo de los enfrentamientos fue 
de más de 60 muertos y 100 heridos. El 
presidente Bill Clinton reafirmó en 
Washington el derecho de los cascos 
azules de recurrir a la fuerza para de
fenderse si quieren tener credibilidad 
como instrumento para mantener la 
paz. Pero no todos piensan así. 

Guerra total 

En Francia, la Asociación Interna
cional contra el Hambre (AlCF) denun
ció que un helicóptero de las fuerzas de 
la ONU en Somalia (ONUSOM) dispa
ró dos misiles contra su sede en Moga
discio. Y Nathalie Duhamel, portavoz 
de la Al CF, afirmó que "no es la prime
ra vez que los bombardeos dañan obje
tivos sin relación con las instalaciones 
militares de Aidid". Denuncias como 
esas contribuyen a crear dudas sobre la 
actuación de las Naciones Unidas. Mu
chos se preguntan cuáles son los obje
tivos reales de la operación, ya que más 
que contribuir a crear condiciones para 
la paz, sin tomar partido en el conflicto, 
transforman a la ONU en un factor de 
agravamiento de las tensiones. 

Oesionada por los Estados 
r Unidos y la comunidad in
lemacionaJ, la Unita se prepara 
para el reinicio de las conversa
ciones de paz con el gobierno de 
Luanda de la única forma que 
ese grupo entiende: reforzando 
su poder militar. Para ello Jo
nas Savimbi lanzó una ofensiva 
general en las provincias cir
cundantes a Huambo, la mayor 
ciudad del altiplano oentral an
goleño, donde está su cuartel 
general y refuerza su presencia 
en el norte. Se estima que la 
Dnita ya controla 80% del terri
torio angoleño, pero en el 25% 
rnstante está conoentrada más 
de 80% de la población. 

comienza a aplicar la recién 
votada "ley de movilización 
militar", con la cual espera 
reclutar unos 10 mil hom
bres. Y el general JClao de 
Matos, jefe de estado mayor 
de las Fuerzas Armadas An
goleñas (FAA) reiteró las 
acusaciones a Zaire y Sudá
frica, afirmando que "a pesar 
de las declaraciones contra
rias , continúan apoyando a 
la Unita". El general tam
bién denunció que unidades 
de Zaire y de la Unita están 
preparadas para atacar Ca
binda, el enclave petrolero 
del norte de Angola, que pro
duce 310 mil barriles diarios 
de crudo y es responsable por 

el 60 por ciento del PBI del 
país. 

murieron, más de un millón 
de refugiados huyeron d~ 
sus lugares de origen y dos 
millones de angoleños co
rren riesgo de morir de ham
bre. Son números más dra
máticos que los de todo el pe
ríodo de lucha contra el colo
nialismo portugués y la pos
terior guerra civil. Por su parte el gobierno 
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Nueve meses después de 
la reanudación de la guerra 
-tras el rechazo de parte de 
la Unita de los resultados 
de la elección de 1992, que 
le fueron adversos- las ci
fras del período muestran 
que más de 30 mil personas 
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PANORAMA 

BOLIVIA 

El fin de un tabú 
No obstante,la renuncia del ex dictador a disputar la se. 

gunda vuelta, abandonando su expreso deseo de convertirse 
en "un presidente constitucional", abrió camino para la vir
tual elección de Sánchez de Lozada para el Ejecutivo. 

Un mes después de las elecciones que transformaron en virtual 
presidente de Bolivia a Gonzalo Sánchez de Lozada este trata 

ahora de formar alianzas que le permi tan gobernar con una mayo
ría estable en el también recién electo Congreso Nacional. 

Propietario de las empresas mineras más importantes 
del país, Lozada, de 62 años, fue Ministro de Planificación del 
gobierno de Paz Estenssoro (1985-1989), cuando aplicó unse· 
vero programa de inspiración neoliberal . 

Contrariando la norma de las últimas elecciones genera
les en Bolivia -según la cual el candidato más votado no asu
mía necesariamente el gobierno- Lozada será designado pre
sidente por el Congreso a comienzos de agosto. 

El empresario, del partido de oposición Movimiento Na
cionalista Revolucionario (MNR),logró e135~ de los votos en 
el pleito de junio pasado, contra 21 % del segundo candidato, 
el ex dictador Hugo Banzer Suarez. Pero como ninguno de los 
dos alcanzó la mayoría absoluta prevista en la Const.itución, 
el futuro presidente deberá ser designado por el Congreso. 

Todo indicaba que se repetiría el mismo cuadro de las 
elecciones de 1989, cuando Lozada ganó en las urnas pero fue 
derrotado por una alianza entre los partidos del general Ban
zer y de Jaime Paz Zamora, ubicados respectivamente se
gundo y tercero en el pleito. Sánchez Lozada festeja su victoria en las urnas 

CHILE 

Juego de fuerza 
" 1íviendo en un clima de plena 
V campaña electoral, Chile se pre

para para entrar en una delicada eta
pa donde las relaciones entre las 
Fueras Armadas y el gobierno electo 
democráticamente serán, más que 
nunca, el eje de los debates políticos. 

En una clara señal del tono que 
marcará la campaña presidencial, 
el candidato del oficialista Acuerdo 
por la Democracia, senador Eduar
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do Frei, afirmó des
cartar un eventual 
"pacto de gobernabili
dad" con el Ejército. 

El candidato demó
crata-cristiano -que, 
según las encuestas de 
opinión, deberá ser 
electo presidente en el 
pleito del 11 de diciem
bre próximo- hizo esas 
declaraciones al ser 
consultado sobre la 

tensión originada en las últimas se
manas por reivindicaciones de los 
militares. El descontento en los cuar
teles se hizo explícito el 28 de mayo, 
cuando -en una clara demostración de 
fuerza- comandos armados y con uni
formes de comba te tomaron posiciones 
frente al edificio de las Fuerzas Arma
das, en Santiago, donde se realizaba 
una reunión del alto comando militar. 

Según fuentes locales, los genera
les presentes -encabezados por el ex 
dictador Augusto Pinochet- se queja
ron en coro de estar siendo "víctimas 
de hostilidad" por parte de sectores 
políticos vinculados al gobierno del 
presidente Patricio Aylwin. 

A pesar de las declaraciones del 
vice-presidente, Enrique Krauss, y 
del secretario de gobierno, Enrique 
Correa, de que las tensiones con el 
Ejército habían "prácticamente desa
parecido", aún no es claro en torno de 
qué puntos se llegó a un acuerdo. 

HAITI 
La decisión del Consejo de Seguridad de 
la ONU de imponer sanciones 
económicas y financieras a Haití si el 
régimen militar no acepta una solución 
negociada para el retorno a la 
normalidad democrática. puede revertir 
el cuadro político en el pals. Las 
sanciones, que van de la total 
prohibición de ventas de petróleo hasta el 
congelamiento de los fondos haitianos 
depositados en el exterior, ya habían sido 
impuestas por la OEA (Organización de 
Estados Americanos), pero no tenían 
carácter universal. 
El endurecimiento de las sanciones hace 
más delicada la situación de la junta 
militar que depuso al presidente 
Jean-BertralldAristide en setzembre de 
1991. EIB dejunio pasado, el primer 
ministro Marc Brazin rellunció al cargo, 
alegando presiones de todo tipo contra 
las personas que él había elegido para 
formar su nuevo equipo. Según distintas 
fuentes, los ministros afectados por la 
reestructuración ministerial estaban 
vinculados al sector más duro del 
Ejército y no aceptaron dejar sus cargos. 
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PANORAMA 

CAMBOYA 

La paz amenazada 

Apesar de haber conseguido realizar las primeras eleccio
nes libres de su historia bajo el patrocinio de la ONU, el 

futuro de Camboya sigue siendo una incógnita. Sumergido en 
profundas contradicciones, el gobierno de coalición, que reú
ne a los dos partidos más votados en las elecciones de fines 
de mayo, está lejos de ofrecer a los camboyanos una garantía 
real de paz. 

Después de innumerables marchas y contramarchas,los dos 
partidos ~l monárquico Funcinpec, del príncipe Norodom Siha
nouky su hijo, Norodom Ranariddh, y el hasta ese momento ofi
cialista PPC (partido del Pueblo Camboyano), del ex primer mi
nistro comunista Hun Sen- acordaron a mediados de junio go
bernar en corijunto hasta que la Asamblea Nacional redacte una 
nueva Constitución, dentro de tres meses. 

El acuerdo puso fin, momentáneamente, al impasse que 
se creó después de las elecciones, cuando el PPC no reconoció 
la victoria del Funcinpec, alegando fraude y otras irregulari
dades. En el allge de la crisis, el príncipe Norodom Sihanouk 
·única figura que goza de algún tipo de consenso a nivel in
terno y externo- anunció la constitución de un gobierno de 
coalición en el cual tendría el cargo de jefe de estado y coman
dante de las Fuerzas Armadas, designando a sus hijos Rana
riddh y Hun Sen como vices. 

La decisión de Sihanouk de formar un gobierno con esas 
características -que según fuentes diplomáticas habría sido 

PAKISTAN 

Pedido de 
impeachment 

I mpeachment. Después de Brasil y Venezuela esta 
bandera comienza a ser levant¡;¡.da por políticos y 

sectores de la sociedad paquistaní. Insatisfechos con 
el gobierno del presidente Ghulam Ishaq Khan, ellos 
acusan al mandatario de haber provocado una grave 
crisis política en el país al intentar derribar a su a d
versario, el primer ministro Nawaz Sharif. 

El pedido de impeachment viene a sumar nuevos 
dolores de cabeza al presidente Khan, que el 26 de 
mayo pasado fue obligado a reconsiderar la desti
tución de Sharif, decretada por él el 18 de abril. El 
primer ministro se negó a renunciar y recurrió a la 
Suprema Corte de Justicia que le dio la razón en la 
causa. Los jueces consideraron que la orden del pre
sidente "no figuraba en el ámbito de los poderes que 
la Constitución le confiere". 

Julio 1993 

Sihanouk: su propuesta de un gobierno de coalición no prosperó 

recibida con frialdad por las Naciones Unidas- no prosperó. 
En menos de 24 horas la propuesta fracasaba frente a la ne
gativa de Ranariddh de apoyar el plan de su padre, argumen
tando que no habría sido consultado y que no era justo di
vjdir el poder con el PPC, al cual había derrotado en las ur
nas. Para peor, poco después, seis provincias controladas 
por el PPC anunciaron que no aceptarían la victoria del 
Funcinpec, decretando su separación del r esto del país. Es
ta secesión, no obstante, no llegó a concretarse ya que los 
principale!? líderes separatistas, entre los que se cuenta el 
príncipe Norodom Chakrapong, también hijo de Sihanouk, 
huyeron a Vietnam. 

En medio de todas estas contradicciones, la amenaza 
de recrudecimiento de la guerra no está descar tada, pues 
el Khmer Rojo, grupo que lucha hace 13 años con tra el go
bierno, no aceptó deponer las armas y participa r en las 
elecciones. 

lRAN 
Encontr ar una solución para los problemas 
económicos de Irán. Este parece ser el más 
grande d esafío del presidente Ali Rafsanjani, 
reelecto en junio para un nuevo peliodo de cuatro 
años. Miembro del clero y reconocido por su 
habilidad política, fue Rafsanjani quien alejó del 
poder a los sectores islámicos más radicalizados y 
comenzó el proceso de apertura de la econoInÍa_ 
A pesar de la confortable victoria sobre su 
adversario más próximo -logró 63% de los votos 
contra 22% del economista Ahmad Tavakkoli
Rafsanjani estuvo lejos de repetir el resultado del 
pleito de 1989 cuando fue apoyado por 94,5% de los 
electores. 
Según los analistas, el empobrecimiento de la 
población, el alto Índice de desocupación y la 
inflación, entre otras razones, pesaron en la 
decisión del electorado iranÍ de votarlo pero sin 
otorgarle un cheque en blanco para su segundo 
mandato. 
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TAPA 
CUBA 

l Ho(io dónde 
YO CUbo? 

ae5;pUI~S de 1995 

l derrumbe del 
comercio con el 
bloque socialis
ta; la "tormenta 
del siglo" -un 
inusual ciclón 

invernal que dejó una 
estela de destrucción 
en ocho provincias se
guido de un régimen 
de lluvias extremadar 
mente elevado en la 
época de seca (que se 
dedica a lazafr·a) entre 
marzo y mayo de este 
año-; la consecuente 
calda de la producción 
azucarera (8,4 millones 
de toneladas en 1990, 
7,6 millones en 1991 , 
7,0 millones en 1992 y 
,4,2 millones de tonela,. 
das en 1993!); una epi,. 
demia de neuropatía 
periférica inexplicada 
por la ciencia, que ha 

afectado a más de 30 mil personas y ha 
demandado la importación de medica,. 
mentos y vitaminas por 50 millones de 
dólares. 

Estos son algunos de los problemas -
comparados por algunos comentaristas 
con las bíblicas plagas de Egipto-, que es
tá enfrentando Cuba. 

Cualquier otro país podría manejar co
mo paliativo el uso de créditos concesionar 
rios de organismos internacionales o de go
biernos. Cuba, no. Desde que Estados Uni
dos impuso el bloqueo comercial, el régi,
men de La Habana no recibe concesión al
guna. Debe recurrir a créditos comerciales, 
si es que los halla, y pagar por ellos altos 
intereses. Además, bloqueada, no puede 
vender ni comprar del mercado que le re
sultamás accesible, a sólo 90 lúlómetros de 
sus costas: Estados Unidos. 

Tal vez con mucho menos adversida,
des otros pueblos se habrían sentido de
rrotados. Los cubanos, en cambio, agudi
zan su inge n io en la búsqueda de salidas. 

El turismo, la explotación de su po
ten~ial petrolero, la biotecnología, la re
cuperación de la zafra, la superación de 
la capacidad ociosa de su industria, son 
algun as de las alternativas económicas a 
las que apuesta el gobierno para superar 
la crisis. Pero no es una meta de corto 
plazo. Ni siquiera los más optimistas es
peran que se produzca un cambio de es
cenario significativo antes de 1995. 

Los cubanos tienen conciencia de que 
la reversión del cuadro adverso depende
ráprincipalmente de sus propios esfuer
zos. Pero no descartan la posibilidad de 
una paulatina normalización de relacio
nes con Estados Unidos, que sería clave 
para acelerar el proceso de recuperación 
económica. El joven canciller Roberto 
Robaina afirmó enjunio que el gobierno 
observa "con respeto" la posición hcicia 
La Habana del presidente Bill Clinton, 
"para quien la hostilidad frente a Cuba 
no parece ser una prioridad". El minis
tro admitió que la meta más inmediata 
de la política exterior cubana es la de
rogación del embargo impuesto por 
Washington y reforzado en octubre con 
la llamada "Ley Torricelli", que preten
de extender sanciones de Estados Uni
dos a empresas de otros países que co
mercien con Cuba. 

Todos estos temas son abordados a con
tinuación, desde tres diferentes ópticas: la 
del periodista brasileño Antonio Gurgel, 
que visitó Cuba en mayo, y la de los profe
sores cubanos Fernando M. Heredia y 
Francisco López Segrera. Los tres·trabar 
jos plantean aspectos importantes de la 
realidad cubana, tan discutida y, en ge
neral, tan mal comprendida por falta de 
información y de análisis profundos y 
confiables. 
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TAPA 

CUBA 

Resistiendo 
a los huracanes 

El pueblo cubano usa su creatividad para superar 
las dificultades creadas por el colapso del 

socialismo real y el bloqueo norteamericano 

Antonio Gurgel 

lA I pe.u d. 1 .. difi,ultad .. que ";.n. 
enfrentando, principalmente des-
pués de la desaparición del bloque 
socialista, el pueblo cubano tiene 

motivos justificados para conmemorar este 
26 de julio los 40 años del asalto al Cuartel 
Moncada1

. Al final, desde la victoria de la re
volución comandada por Fidel Castro, Cuba 
elevó significativamente las condiciones de 
vida de su pueblo. 

Los efectos están a la vista: erradicación del 
analfabetismo, enseñanza y asistencia médica 
gratuita para toda la población, avances en la 
medicina, industria farmacéutica y biotecnolo
gia; conquistas en las competencias deportivas 
internacionales (en las Olimpíadas de 1992 Cu
ba obtuvo 31 medallas, al frente de países como 
España , Francia, Gran Bretaña, Grecia, Ja
pón, Dinamarca, Holanda y Canadá). 

Estos son algunos de los motivos por los 
cuales no se han cumplido las 
profecías de los enemigos del pro-
ceso cubano, que anunciaban la 
caída del gobierno de Fidel Cas
tro inmediatamente después de 
la desintegración de la Unión So
viética y del fin del socialismo re
al. En la época, no fue!'on pocos 
los periodistas norteamericanos 
enviados a la Isla coro el fin de do
cumentar el colapso de régimen. 
La caída no se produjo, pero eso 
no significa ausencia de dificulta
des. El desmenbramiento del blo
que socialista representó de he
cho un golpe duro para la econo
mía cubana, toda vez que gran 
parte de su comercio se realizaba 
con los paises del Este europeo. 
Un hecho que ocurría no exacta
mente por opción, mas debido al 
bloqueo comercial decretado por 

Jullo/1993 

los Estado Unidos hace más de 30 años, en
durecido el año pasado después de la enmien
da Torricelli. En 1960, Waslúngton dejó de 
comprar azúcar en Cuba después de consta
tar que la revolución no estaba destinada sólo 
a derribar al dictador Fulgencio Batista -un 
fiel aliado de los Estados Unidos- sino tam
bién a construir una sociedad socialista. Poco 
después vino la suspensión de la venta de pe
tróleo, así como de la refinación por parte de 
compañías norteamericanas, y el embargo de 
las cuentas del gobierno y de ciudadanos cu
banos en bancos norteamericanos. En la dé
cada del 60, las naciones latinoamericanas -
muchas de ellas dominadas por dictaduras 
militares- fueron presionadas a romper rela
ciones con Cuba. 

Parlamento renovado- Para tener una 
idea del impacto que tuvo la caída bloque so-

La caida de las importaciones de petróleo impuso severas restricciones 
a la circulación de autobuses. En la foto, un camión con trabajadores 
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En los supermercados faltan muchos productos, inclusive de primera necesidad 

cialista, basta decir que las 13 millones de to
neladas de petróleo de las que Cuba disponía 
anualmente, se redujeron gradualmente des
de 1990 a 6 millones de toneladas (ver artí
culo en esta edición). Mercaderías como la so
da cáustica para fabricar jabón, la madera, 
determinados tipos de alimentos, práctica
mente desaparecieron. Y otras dificultades, 
como la falta de combustible, dificultan al ex
tremo la vida cotidiana. 

Aún así, casi de forma unánime, la pobla
ción sigue apoyando al gobierno cubano. Un 
ejemplo fue la elección para el Parlamento 
realizada en febrero pasado, cuando compa
recieron a las urnas 99,3% de los cubanos ma
yores de 16 años y el 93% votó a los candida
tos del gobierno. La elección fue directa, secre
ta y acom pañada por observadores extranjeros 

que nada recla
maron de la 
transparen~ia 
en la consulta 
popular. 

La cQnme
moración del 12 

de mayo fue 
otra demostra
ción del estado 
de ánimo del 
pueblo cubano. 
Casi ocho mi
llones y medio 
de los 11 millo
nes de habi tan
tes de la isla es
tuvíeron pre
sentes en los 
desfiles reali-

zados en todas las provincias. En La Habana 
un millón de personas -mitad de la población 
de la capital- asistió a los festejos. Esa demos
tración de fuerza de la ciudadanía no es ca
sual en un momento considerado como extre
madamente difícil por el Secretario General 
de la Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC), Pedro Ross Leal. En su opinión, se 
puede afirmar que 1993 es el año más difícil 
vivido por la revolución desde su triunfo en 
1959. No sólo el bloqueo norteamericano y el 
fin del socialismo en Europa oriental son res
ponsables de esas dificultades. Como si esos 
dos factores no bastasen, Cuba fue asolada 
este año por un huracán devastador, que cau
só cuantiosos' daños, y fuertes lluvias que 
perjudicaron la cosecha de su principal pro
ducto, la caña de azúcar. 

Sacrificios cotidianos- Frente a las nu
merosas adversidades que viene enfrentando 
en los últimos tiempos, el pueblo cubano 
siempre recurrió a su creatividad. Esta vez 
no es diferente. La bicicleta está siendo utili
zada por todos como medio de transporte pa
ra el trabajo o escuela. Los padres jóvenes in
corporaron a sus bicioletas un asiento donde 
colocan a sus hijos para llevarlos a las guar
derías, a la escuela o al paseo de domingo. 

Con el mismo ánimo, se busca atenuar la 
escasez de comida repartiendo lo que hay dis' 
ponible entre toda la población. Las dificulta
des de transporte son amenizadas por los 
amarillo.~, guardias con uniformes de ese co
lor cuya tarea es permanecer en las paradas 
de .ómnibus, que suelen estar siempre llenas, 
y parar todo medio de transporte estatal que 
pase por allí con lugares disponibles. 
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La discusión sobre los problemas del país 
y la participación en sus posibles soluciones 
forma parte de la vida cotidiana de los cuba
nos. "Quien afirma que no hay democracia en 
Cuba no conoce la naturaleza de su pueblo", 
dice el periodista Lázaro Barredo, diputado 
por la provincia de Holguín, electo con 98,5% 
de los votos. Según Barredo, que es también 
vicepresidente de la Unión de P eriodistas 
Cubanos, es imposible en Cuba adoptar una 
decisión por decreto, sea en la definición de 
quién será escalado en el equipo nacional de 
béisbol o el nombramiento de un ministro . 

El cuidado de las autoridades con los in
tereses populares se observa hasta en peque
ños detalles: debido a los cortes programados 
de energía eléctrica, los vecinos de determi
nados barrios no pueden disfrutar de una de 
las pasiones nacionales, las telenovelas. Pero 
fue estipulado que todos los domingos sea 
transmitido un resumen de los capítulos pa
sados durante la semana. 

No es que no se escuchen críticas al go
bierno. Pero en general estas se vinculan a 
las aprehensiones que muchos sienten con 
respecto al futuro, principalmente los jóve
nes que no conocieron el país en la época de 
Fulgencio Ba tista. Para ellos es más dificil dar 
valor a las conquistas sociales de la revolución, 
pues ya nacieron con ellas. De cierta forma esas 
generaciones son fruto de los esfuerzos realiza
dos por la revolución cubana -tienen un nivel 
educacional alto, son bien nutridos, deportis
tas, universitarios- y les es más dificil aceptar 
la escasez de ciertos productos y las limitadas 
opciones de pasatiempos. 

Abertura de la economía- Un atenuan
te para las dificultades actuales es el hecho 
de que Cuba se venía preparando interna
mente para los cambios que de cierta forma 
intuía. Un ejemplo de ello es el discurso de Fi
del Castro del 26 de julio de 1989, 4 meses 
antes de la caída del Muro de Berlín y más 
de dos años antes de la salida del presiden
te soviético Mikhail Gorbachov, en diciem
bre de 1991: ... .. tenemos que ser más realis
tas que nunca. Pero deb emos advertir a l 
imperialismo que no alimente tantas ilu 
siones con relación a la idea de qu e nuestra 
revolución no podrá resistir s i hubiese una 
derrota en la comunidad socialista. Porqu e 
si mañana o un día cualquiera despertamos 
con la noticia de que la URSS se desintegró, 
cosa que esperamos no suceda jamás, aún 
en esas circunstancias Cuba y la revo lución 
cubana seguirán luchando y seguirán resis
tiendo (. .. )" 

No es casual que desde 1986 Cuba haya 
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TAPA 

CUBA 

Comercio con América Latina 

P ara neutralizar los efectos 
del bloqueo norteamerica

no, el gobierno cubano busca de
sarrollar relaciones comerciales 
con el mayor número posible de 
países. Recientemente la Argen
tina autorizó la importación de 
medicamentos cubanos y fueron 
firmados ocho acuerdos econó
micos con empresarios brasile-

ños. Los proyectos cubren diver
sas actividades, desde la produc
ción en Brasil de cortadoras cu
banas para caña de azúcar a la fa
bricación conjunta de ómnibus 
para turismo, la explotación de 
níquel por parte de ambos países 
y la construcción de una fábrica 
de cítricos en la Isla de la Juven
tud, entre otros. 

impulsado un proceso de rectificación desti
nado a corregir algunas distorsiones econó
micas -como el exceso de pa ternalismo del go
bierno cubano- y a establecer una mayor in
dependencia en relación a l comercio con el 
Este europeo. A través del proceso de rectifi
cación, la Isla buscaba organizar de forma 
más racional la economía, dando prioridad a l 
programa de alimentación basándose en gé
neros producidos y fi~anciados con recursos 
propios. Como consecuencia de ese progra
ma, la producción de arroz durante 1992 fue 
30% mayor que el año anterior y para 1993 se 
espera igual crecimiento. Ese aumento de la 
producción también viene ocurriendo con la 
actividad pesquera. 

El programa de rectificación prevé incen
tivos en sectores donde Cuba consiguió avan
ces importantes, como la biotecnología y la 
producció~ de medicamentos. El turis m o 
también está s iendo apuntalado: en 1992, 
500 mil personas vis itaron la isla, generando 
300 millones de dólares en divisas. Las auto
ridades del sector esperan duplicar es tos nÍ\
meros hasta 1996. La aceleración en el desa
rrollo de la industria siderúrgica y metalúr
gica, particularmente en lo que se refiere al 
aprovechamiento de los yacimientos de níquel, 
IlIetal abundante en Cuba, es otra meta previs
ta en el programa de rectificación. Un proble
ma, sin embargo, aún no tiene solución: el abas
tecimiento de materias primas inexistentes en 
la isla, que eran suministrados por el comercio 
con el bloque socialista, y alimentaban indus
trias cubanas . Más una vez, la princi pal dificul
tad es el bloqueo impuesto por el gobierno nor
teamericano. • 

1 El asa~o al Cuartel Moneada. situado en la ciLdad de Santiago. en 
1953. marca el inicio de la lucha armada con:ra el rég imen militar de 
Fulgencio Batista. A pesar de haber fracasado, la acción proyectó na
cionalmerte la figura del joven abogado Fidel Castro como ellider de 
la oposición al dictador. Ftdel y su hermano Raúl fueron condenados 
a prisión perpetua, Debido a la presión popular. fueron indultados via
jando en seguida para México. Allí organizaron el núcleo de la resis
tencia al régimen, al cual se juntó el médico argentino Ernesto Che 
Guevara 



Para el gobierno 
Clinton, la 
política hacia 
Cuba p uede ser 
un elemento 
clave; las 
lecciones del 
pasado - como la 
reaproxim ación 
con China - y los 
datos del 
presente p ueden 
mostrar que el 
camino de la 
negociación con 
el régimen de 
Castro es el 
menos peligroso 

Resistir es una de las 
consignas más presentes 

en la historia cubana 

TAPA 

CUBA 

La compleja relación 
con Estados Unidos 

Francisco López Segl'era * 
I L 1°' obj.tiv~ d. la pol!ti~ d. E,te. dos Unidos hacia Cuba no han sido 

logrados. Cuba, en cambio, ha cum
plido los objetivos esenciales de su 

política exterior en sus relaciones internacio
nales: independencia de EEUU, lo que impli
ca plena soberanía y autodeterminación, y 
resistencia exitosa a su hostilidad; cambios 
sociales de índole socialista en un área geo
política adversa; desarrollo de una política no 
alineada y un liderazgo entre esos países y, 
en general, en el Sur, a lo que ha contribuido 
la ayuda internacionalista de diversa índole 
a esas naciones. 

Otros importantes objetivos del calendario 
cubano de política exterior están aún pendien
tes de plena realización: reducir las condiciones 
de dependencia externa en lo económico; recu
perar de Estados Unidos la Base Naval de 
Guantánamo; modificar en un sentido positivo 
la política agresiva de Estados Unidos hacia 
Cuba y lograr la integración política yeconómi
ca con los países de América Latina. 

De Ei s enhower a Clinton (1 959-
1993)- El general Dwight Eisenhower, presi
dente de Estados Unidos entre 1958 y 1961, 
se negó a recibir a Fidel Castro, en Washing
ton, cuando éste viajó en misión de buena vo
luntad, recién triunfada la revolución. En lu
gar d~ esto, lanzó campañas difamatorias 
contra Cuba, formó un ejército bajo el mando 
de los criminales de guerra batistianos para 
invadir la isla, estimuló con las operaciones 

encubiertas de la CIA a la contrarrevolución 
interna; aplicó el bloqueo económico y utilizó 
a la OEA con fines subversivos. Durante su 
gestión, el3 de enero de 1961, EEUU rompió 
relaciones con Cuba. 

Kennedy (1961-1963), acorde con su espí
ritu de nueva frontera, elaboró la doctrina de 
la contrainsurgencia como ¡ilternativa a la 
revol ución cubana. Girón y la Crisis de Octu
bre de 1962 son episodios de una política que 
Kennedy comenzó a reconocer equivocada en 
su discurso de la American University, enju
nio de 1963, y que se disponía a rectificaJ;, co
mo atestiguan sus biógrafos Sorensen y 
Schlesinger, cuando fue asesinado: ese mis
mo día Fidel Castro recibía un mensaje del 
presidente estadounidense por conducto del 
periodista Jean Daniel, con vistas a conocer 
los últimos criterios del líder cubano acerca 
del diferendo entre ambas naciones para, tal 
vez, buscar fórmulas de negociación mutua
mente aceptables. 

Durante la administración del presidente 
Lyndon Johnson (1963- 1969), el gobierno 
norteamericano vio limitadas sus pdsibilida
des de agresión a Cuba por cuatro factores: 1) 
el compromiso de no realj¡zar un ataque mili
tar, contraído en la Crisis de Octubre (de 
1962, conocida también como Crisis de los 
Misiles); 2) la concentración de gran parte de 
su potencial militar en la guerra de Vietnam; 
3) la consolidación política interna de Cuba, 
pese al bloqueo; 4) una creciente solidaridad 
internacional, no sólo de los países socialis
tas, sino también de otros países desarrolla
dos y del Tercer Mundo, que fortaleció la po
sición cubana. 

A finales de la administración Nixon (1969-
1974), Y especialmente durante la presidencia 
de Gerald Ford (1974-1976), se dieron pasos po
sitivos concretos de acuerdo con el Informe Li
nowitz I de 1974, que consideraba la política de 
aislar a Cuba contraria a los intereses de Esta
dos Unidos. Se firmó un acuerdo bilateral sobre 
secuestro de aviones; se establecieron contac
tos comerciales y deportivos, y en agosto de 
1975 Washington levantó la prohibición de ex
portar a Cuba productos de filiales de compa
ñías norteamericanas. 

Duránte la gestión de James Ca rter 
(1977 -1981), por efecto de los desacuerdos ge
nerados en Washington por la política exte-
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rior cubana en Angola y Puerto Rico, se con
solidó una tendencia ya evidenciada a l final 
de la administración Ford, de interrumpir 
contactos y congelar la apertura de secciones 
de intereses y otras medidas positivas en el 
espíritu de las recomendaciones del Informe 
Linowitz 11. 

Si en 1981 la tónica de la administración 
Reagan (1981-1990) hacia Cuba fue la amena
za de la agresión militar yen 1982 (sin descar
tar dicha opción) puso un énfasis mayor en la 
guerra ideológica -al ver la disposición combat
iva de Cuba y la oposición del pueblo norteame
ricano yel Congreso a una guerra larga, costosa 
y de resultados inciertos-, entre 1983 y 1989 
mantuvo su línea de ataque hostigando la ne
gociación de la deuda externa de Cuba con los 
países capitalistas desarrollados y tratando de 
desprestigiar a nuestro país en todos los foros 
internacionales. Como parte de esta guerra 
ideológica debe contarse la apertura de Radio 
José Martí, en mayo de 1985. 
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lítico y social de la isla a través de la 
im plan tación en ella de su concepto de 
democracia paralelo a la entroniza
ción de la economía de mercado. 

Un nuevo escenario -Con el des
membramiento de la URSS y su 
transformación en CEI, se abre para 
Cuba un nuevo escenario. La ayuda 
económica occidental a la ex URSS y 
luego a la CEI fue condicionada a la 
ruptura de los lazos tradicionales con 
la isla en el plano económico y mili tar, 
dando lugar así a un doble bloqueo, el 
tradicional de Estados Unidos y el 
nuevo, primero de la URSS y luego de 
la CEI, inducido en parte por Was
hington, aunque de distinto signo. El 
deterioro de la relación de Cuba con la 
CEI, en gran parte, es también un 
producto del caos que se instaló en aquel país 
después del derrumbe del socialismo y el des
membramiento de la URSS. 

La era Reagan -Las provocaciones mili- La administración Bush, a fines de su 
tares de Estados Unidos contra Cuba no ce- mandato, expresa con toda claridad que 
saron durante la gestión de Ronald Reagan al apuesta principalmente en el colapso de Cu
frente de la Casa Blanca. No obstante, a fines ba como efecto dominó·del desmoronamiento 
de 1987, se observaron señales de aflojamien- del socialismo en el este europeo y la URSS. 
tode las tensiones, cuyo síntoma más eviden- "Hemos visto el colapso del comunismo en 
te fue la reanudación de los acuerdos migra- Europa, donde Estados Unidos ha desempe
torios de 1984, suspendidos desde 1985, a ñado un papel positivo. La política de Esta
raíz de la salida al aire de Radio Martí. dos Unidos en Europa Oriental se fundó en el 

La administración Bush (1989-1993) vio hecho de que los polacos, los checos, los ale
solucionados los principales reclamos del De- manes y los otros pueblos de la región que
partamento de Estado en relación al retiro-ck . rían vivir en libertad. Los cubanos no son di
las tropas cubanas de Angola, "cese de la in- ." ferentes", dijo Bush alMiami 1 Temld, el27 de 
fluencia en Centroamérica" y "desvincula- febrero de 1992. 
ción del bloque soviético", según reza el docu- El apoyo a la ley Torricelli parece mostrar 
mento Santa Fe 11, recogidos en el programa que la clase política norteamericana conside
republicano. Después de la conclusión exito- ra que Cuba no resistirá el efecto simultáneo 
sa sle las negociaciones cuatripartitas sobre de la crisis de sus relaciones económicas con 
el Mrica Sudoccidental (que trajeron como el desaparecido campo socialista y las presio
consecuencia el retiro de las tropas cubanas nes de Estados Unidos a través del bloqueo y 
de Angola y la independencia de Namibia) no otros medios. 
se avanzó, como algunos llegaron a pensar, 
hacia la negociación de otros temas del dife
renda bilateral entre Cuba y EEUU. Tras los 
reveses para las fuerzas populares en Pana
má y Nicaragua, el derrumbe del campo so
cialista y la emergencia exitosa de Estados 
Unidos como potencia hegemónica de un 
"nuevo orden mundial" unipolar, tras la gue
rra del Golfo, Washington tiende a priorizar 
como argumentos para no deponer su agresi
va política hacia Cuba, cuestiones referidas a 
la política interna: que Cuba dé pasos hacia 
lo que ellos entienden por democracia. Esta
dos Unidos cree que será capaz de cambiar 
por la vía pacífica el régimen económico, po-
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Percepciones mutuas- Trazando un 
cuadro de percepciones mutuas a lo largo de 
la historia se pueden identificar las ventajas 
y desventajas, intereses y contradicciones 
que implicaría para cada uno mantener ple
nas relaciones diplomáticas y comerciales. 

Entre 1902 y 195910s nacionalistas cuba
nos percibían a Estados Unidos como un país 
intervencionista que nos había impuesto la 
dependencia. Para Estados Unidos Cuba era 
una reserva azucarera y un mercado para sus 
manufacturas. Los cubanos se encontraban 
ante la contradicción de que cualquier recla
mo nacionalista daba lugar a la intervención 

En su nuevo "automóvil", una 
bicleta adaptada, un cubano 

protesta contra la ley Torricelli 



La beligerancia de Estados 
Unidos obligó al pueblo 

cubano a organizarse para 
la defensa de su país 
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de Estados Unidos. A los norteamericanos les 
preocupaba que la relación neocolonial pu
diese llevar a una revolución y, en este caso, 
-al implantarse un bloqueo estadounidense
Cuba se integrase al mercado soviético, tal 
como fue previsto en 1935 el informe de la Fo
reign Policy Association. 

Cuba era una reserva azucarera para Es
tados Unidos en caso de guerra -como ocurrió 
durante la I y 11 Guerra Mundial y la de Co
rea- y el capital norteamericano invertido en 
la isla era de más de mil millones de dólares. 
Este modelo neocolonial, en la medida que 
excluía a sectores cada vez más importantes 
de la sociedad cubana dio lugar a su contra
rio: la revolución cubana. 

Tal y como habían previsto los analistas 
de la Foreign Policy Association en 1935, a 
Cuba le quedó la única alternativa de inte
grarse al mercado socialista, en especial al 
mercado soviético. Este período concluye con 
la Crisis de Octubre de 1962. La forma en que 
se manejó la crisis (EE.UU. y la URSS acorda
ron que si los soviéticos retiraban sus cohetes 
de Cuba bajo la supervisión de la O U, EEUU 
levantaría el bloqueo naval a la isla y se com
prometería a no invadirla), excluyendo a Cuba 
de las negociaciones (razón por la cual el gobier
no cubanc no aceptó la inspección de la ONU), 
es Wl ejemplo de oportWlidad perdida para lo 
que hubiera podido ser la construcción de Wl 

modus uivendi entre Cuba y EEUU distinto al 
que estableció la crisis y más acorde con nues
tros legítimos intereses. 

Disposición favorable -De 1962 a 1970 
el conflicto entre ambos países tendió a adop
tar formas menos agudas. Después de la de
rrota norteamericana en Vietnam y con la 
creación de la OPEP en 1973, Cuba percibió 
la debilidad del capitalismo desarrollado oc
cidental. En esta etapa, hasta 1979, el lide
razgo de la revolución, al ver una disposición 

favorable ep sec
tores de la clase 
política nortea
mericana, reana
lizó las ventajas 
que implicaría el 
restablecimiento 
de relaciones con 
EEUU. Aunque 
se dieron pasos 
importantes en la 
solución del dife
renda con Estados 
Unidos -acuerdo 
de secuestros aé
reos (1973), trata-

dos de pesca y limitación de frontaras marí
timas (1977), establecimiento de Seccione~ 
de Interese (1977)-, Cuba mantuvo su polí
tica no alineada, con la celebración de la VI 
Cumbre del Movimiento de Países No Ali
neados (La Habana, 1979) e internacionalis
ta, mediante el envío de tropas a Angola 
(1975), Etiopía (1977), ayuda al FSLN en Ni
caragua y apoyo a la revolución en Granada, 
entre otros aspectos. 

A fines de la década, a través de la opinión 
del Consejero de Seguridad Nacional Z. Brze
zinsky, se consolidó en Estados Unidos una 
posición que afirmaba que las supuestas 
• concesiones" que Estados Unjdos había he
cho a Cuba sólo habían conseguido envalen
tonar al gobierno de La Habana. Previo a la 
llegada de Ronald Reagan al poder, entre 
1977 y 1978, estuvieron en Cuba varias dele
gaciones de empresas interesadas en el mer
cado cubano y en nuestros productos. Sin em
bargo, en la percepción de Washington, la po
lítica externa cubana cancelaba la posibili
dad del restablecimiento de relaciones nor
males entre ambos países. 

Después del ascenso de Reagan a la presi
dencia, Cuba pensó que Estados Unidos inva
diría militarmente la isla. Con la ruptura del 
proceso de distensión entre EEUU y la URSS 
y el belicismo que adquirió el discurso del pre
sidente norteamericano y de su Secretario de 
Estado Alexander Haig, el gobierno cubano re
forzó esta hipótesis. Todas las contradicriones 
entre ambos países se agudizaron. 

Hasta el inicio de la Perestroika, en 1985, 
Cuba era vista por la administración republi
cana como una punta de lanza de la URSS en 
el continente y una amenaza a la seguridad 
nacional de Estados Unidos por ser una fuen
te de subversión en América Central, el Ca
ribe y Africa. Tras el desmoronamiento del 
campo socialista y la Guerra del Golfo, el li
derazgo y las clases políticas en Cuba y Es
tados Unidos tienden a mantener una lectu
ra de pOi?iciones polarizadas, distanciando 
una normalización de relaciones que en el 
mediano plazo pudiera ofrecer oportunida
des inéditas para una negociación. 

Alternativas posibles- A principios de 
setiembre de 1992, el Dialogo blleramerica
no -un think tanh del Partido Demócrata, que 
ha suministra~o importantes nombres de 
primer rango al ministerio de Clinton- publi
có el documento Cuba in the Americas: Reci
procal Challenges. En él se plantea una polí
tica intermedia entre las dos variantes pola
res -levantamiento del bloqueo o recrudeci
miento de éste al estilo de la enmienda Torri-
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celli- a partir de la concepción de que la polí
tica de aislamiento de Cuba es anacrónica, 
innecesaria, dañina -tanto para Estados Uni
dos como para Cuba- y, tal vez, incluso peli
grosa. 

Si bien el documento afirma que el pueblo 
de Cuba es el que debe decidir en sus asuntos 
internos, sostiene, a la vez que "Cuba no po
drá participar plenamente en la comunidad 
interamericana mientras perpetúe la repre
sión y el rechazo a la democracia". Y agrega 
más adelante: ''Nosotros urgimos al gobierno 
de Cuba a liberar a todos los presos de con
ciencia y a permi tir elecciones libres y justas, 
monitoreadas por observadores internacio
nales acreditados". El documento busca 
igualmente lograr un consenso con Canadá y 
América Latina en la política hacia Cuba, co
mo parte de una preocupación colectiva de la 
comunidad hemisférica y no sólo de Estados 
Unidos. 

El Dialogo critica a la administración 
Bush destacando que "aparte de modestos 
pasos recientes, la política de Estados Unidos 
todavía enfatiza el aislamiento de Cuba, y se 
mantiene inflexible en importantes aspectos. 
Como consecuencia, Washington no ha sido 
capaz de responder a los cambios en Cuba o 
de ofrecer al gobierno cubano incentivos para 
alterar sus políticas". 

Entre las propuestas están la negociación 
de acuerdos sobre cuestiones específicas co
mo migración, narcotráfico, seguridad nu
clear, contaminación ambiental, meteorolo
gía y temas similares. Con ello, podría infe
rirse que con la elección de Clinton cambiaría 
la política norteamericana hacia Cuba. Sin 
embargo, el apoyo de Clinton a la enmienda 
Torricelli durante la campaña, y la percep
ción de amplios sectores de la clase política 
norteamericana de que Cuba caerá, permi ten 
predecir que seguramente los cursos de ac
ción recomendados por el Diálogo Interame
ricano no entrarán en vigor inmedia tamente. 

Una hipótesis y dos escenarios- Pese 
al reciente recrudecimiento de las tensiones, 
particularmente durante el segundo semes
tre de 1992, es posible que a mediano plazo 
la nueva administración norteamericana re
considere su tradicional política de destruir 
la revolución cubana. Sobre todo después de 
la victoria cubana en la ONU al obtener la 
Resolución 47-19, denominada "Necesidad 
de poner fin al embargo impuesto a Cuba", a 
favor de la cual votaron 59 países incl uyendo 
a Francia y España. Sólo tres países -Estados 
Unidos, Israel y Rumania- votaron en contra. 

A fines de enero de 1993, en una audien-
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cia de la Cámara de Representantes del Con
greso norteamericano acerca de Cuba, en 
sendas intervenciones, William Perry, presi
dente del Instituto de las Américas, y Peter 
Hakim, presidente interino del Diálogo Inte
ramericano, abogaron por una flexibilización 
de la política de Estados Unidos hacia Cuba. 
Ambos encontraron una férrea oposición de 
los Congresistas vinculados a los sectores de 
derecha de la comunidad cubana y a su órga
no de expresión ''política'', la Fundación Na
cional Cubano-Americana (FNCA), esto es: 
Robert Torricelli y Bob Menéndez, de New 
Jersey, e Ileana Ross y Lincoln Díaz-Balart, 
de Florida. Torricelli dijo que la política hacia 
Cuba estaba sellada y negó la posibilidad de 
abrir un debate en ese sentido. 

Por otra parte, el Presidente Clinton ha 
nombrado como Director de Asuntos Lati
noamericanos del Consejo de Seguridad a Ri
chard Feinberg, ex presidente del Diálogo In
teramericano, que antes de las elecciones ela
boró el informe al cual nos he!Uos referido, en 
el que plantea modificaciones positivas a la 
agresiva política de la anterior administración 
hacia Cuba. El 24 de febrero, el mismo día que 
Cuba llevaba a cabo sus elecciones, el vocero de 
la Casa Blanca, George Stephanopoulos, decla
ró: ''la posición de Cliriton es muy clara, él apo
ya la política de Torricelli", y añadió: "primero 
debemos reforzar las sanciones hasta que se 
produzca un cambio real en Cuba". 

El domingo 28, en declaraciones en la 
misma línea de este vocero -y como respuesta 
implícita a un previo planteamiento del Pre
sidente Fidel Castro de que Bill Clinton era 
"un hombre de paz guiado por la ética"-, el Se
cretario de Estado Warren Christopher afir
mó: "Necesitamos cambios de envergadura 
en Cuba antes de que podamos hacer cambios 
en nuestra política". 

Estos cambios, según el Secretario de Esta
do, ar parecer son "r.ealmente incompatibles" 
con la permanencia 
en el poder de Fidel 
Castro. Como res
puesta implícita a 
estas declaracio
nes, el 5 de marzo, 
Fidel Castro de
claró a la cadena 
televisiva nortea
mericana ABe que 
estaba dispuesto a 
negociar su salida 
del poder con Was
hington, a cambio 
de que se levantase 
el bloqueo. 
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Las perspectivas -De la lectura del 
curso de la historia que realizan los lideraz
gos y las clases políticas de Cuba y Estados 
Unidos, pueden aparecer algunos cambios 
en la relación bilateral a partir, tal vez, de 
fines de 1994. Estos cambios pueden ariar 
de acuerdo a la evolución de lo aconteci
mientos. 

Si consideramos la hipótesis de una quie
bra de la paz social en Cuba, por efecto de la 
crisis económica que puede llevar a fracturas 
dramáticas del consenso -en el supuesto de 
que no se logren éxitos sustanciales en los 
programas agroalimentario , turismo, bio
tecnología y no se hagan avances en el perfec
cionamiento de la democracia-, en la admi
nistración Clinton puede permanecer la lí
nea dura actual, o incluso endurecerse aún 
más la política, con intentos de estrangula
miento más feroces, y sin descartar una "tor
menta en el trópico", a la manera de la "tor
menta en el desierto". 

Si, por el contrario, se mantiene en Cuba 
la paz social y un desempeño mínimo en lo 
económico, sin graves fracturas en el consen
so, sectores de Estados Unidos que hoy con
sideran inaceptable negociar con Cuba a la 
manera que se hizo con China, pudieran es
tar dispuestos a retomar los pasos iniciales 
de la administración Carter e incluso a ir más 
allá y llegar a una plena normalización de re
laciones. 

El argumento de que la carga emocional 
del tema cubano, especialmente con Fidel 
Castro como presidente de Cuba, es insupe
rable por la racionalidad y la lógica de los pro
pios intereses norteamericanos, si bien no re
sulta fácilmente descartable, tampoco parece 
insoslayable. Si así fuera, la política kissin
geriana hacia China no hubiera conducido a 
negociaciones y mucho menos al restableci
miento de relaciones como ocurrió. 

Si Cuba no ha caído a fines de 1994; si una 
invasión para impedir que se consolide el es
cenario supuesto en segundo lugar ~no es 
aconsejable por las pérdidas que originaría 
para Estados Unidos en más de un sentido, 
¿acaso no sería mejor negociar? 

Esto permitiría entrar en acción con otra 
política para intentar minar desde dentro el 
socialismo cubano, mientras las corporacio
nes estadounidenses no se siguen privando 
de esos casi mil millones de dólares que dejan 
de ganar anualmente en la isla, según el in
forme de la Escuela de Estudios Internacio
nales Avanzados (SAlS) de la Universidad 
John Hopkins, de abril de 1992. 

¿Es que acaso Fidel Castro no ha mostra
do que es más capaz de lograr estabilidad po-

lítica y consenso (aún en las más difíciles si
tu ciones) que lo que podría hacerlo un pre
sidente "cubano" salido de la Fundación Na
cional Cubano Americana (FNCA), incapaz 
de unir a la comunidad cubana en Estados 
Unidos, en una Cuba con el capitalismo res
taurado tras lo costos de una invasión? ¿Es 
acaso mejor para Estados Unidos una Cuba 
capitalista inestable con una situación de 
guerra civil y conflictos endémicos, que una 
sociedad políticamente estable con un merca
do no desdeñable? 

Hay mucho que perder -Muchos son 
los que se preguntan por qué Cuba no ha caí
do. Los que desconocen la historia de la socie
dad cubana auguraban en 1989 el inmediato 
colapso del socialismo en Cuba. 

Fidel Castro en su proyecto político unió 
de modo perdurable las corrientes socialista 
y nacionalista, que sólo habían alcanzado 
momentos de efímera unidad en el proyecto 
de Martí y luego en el de la generación de los 
años 30. En dicho proyecto, los excluidos del 
modelo neocolonial-sectores de las capas me
dias nacionalistas, obreros, campesinos- que 
formaban la gran mayoría del pueblo cubano 
se fundieron indisolublemente. 

Son, por lo tanto, las raíces históricas de 
la revolución cubana lo que impide a la gran 
mayoría del pueblo de Cuba considerar las 
propuestas de la inmigración de Miami, o de 
la disidencia interna como alternativa. 

¿Es acaso atractiva la imagen que ofrecen 
los países del Este de Europa y la ex URSS, 
sumidos en el caos y desgarrados por conflic
tos internos? ¿Es envidiable el curso seguido 
por Panamá y Nicaragua tras la reversión de 
sus procesos populares? ¿Son un arquetipo a 
seguir las "democracias pobres" en América 
Latina, sumidas en la crisis como Perú, Ve
nezuela y otros países de la región? 

A esto se añade la resonancia e impacto 
en la población cubana de los motines de Los 
Angeles, dando noticia de una desigualdad 
social y racial que es intrínseca, no sólo a la 
sociedad norteamericana, sino también a las 
alternativas ofrecidas. 

El racismo y la desigualdad social propios 
de estos proyectos no son ca paces de tener ba
se social en una población que no desea re
nunciar ni a su dignidad humana ni a sus lo
gros sociales, y que rechaza -pese al disgusto 
e impaciencia que puedan generar las dificul
tades actuales- volver al pasado. • 

• Profesor Hular Adjunto del Instituto Superior de Relaclone.lnterna
cionales de Cuba. Consejero de la Delegación Permanente d. Cuba 
ante la UNESCO. 
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Un laboratorio 
La reinserción en el escenario mundial 
postguerra fría representa para la Isla 
uno de sus mayores desafíos 

excepcional su capacidad de decidir so' 
bre su propia economía. Se pudieron 
elaborar estrategias nacionales de de
sarrollo, aunque muy condicionadas 
por los grados de subdesarrollo existen
tes en los diversos momentos y por la 
vulnerabilidad de la economía cubana 
ante las prácticas del capitalismo mun
dial y ante las limitaciones impuestas 
por las relaciones de Cuba con la URSS. Fernando M. Heredia(*) 

[lJ
a primera revolución socialis
ta autóctona que tuvo éxito en 
Occidente fue la cubana. Sin 
embargo, en 1993 Cuba se en

cuentra en una circunstancia tan com
pleja y difícil que muchos se interrogan 
si sobrevivirá su régimen o si caerá, víc
tima de una coyuntura demasiado ad
versa o de una tendencia inexorable en 
el mundo actual. 

Esta experiencia única del socialis
mo latinoamericano se encuentra en 
realidad ante tres interrogantes: 

1) la de la supervivencia de la Revo
lución -que significa la supervivencia 
de su gente en niveles decorosos y la su
pervivencia de la soberanía nacional y 
del r égimen socialista; 

2) la de la viabilidad de la estructu
ra y la estrategia económicas que se 
pretenden mantener y desarrollar y 

3) la de la naturaleza del sistema 
que emergerá de las transformaciones 
en curso de la evolución del proceso de 
rectificación socialista y de las luchas a 
que sea obligado el país. 

Dos cuestiones -a veces mal plan
teadas y manipuladas- ya han sido di
lucidadas por los hechos: el r égimen 
político y social cubano no sucumbió 
como consecuencia de la caída estrepi
tosa del socialismo real. Y Cuba so
brevive al fin de las relaciones que ha 
sostenido con la Unión Soviética du
rante tres décadas. 

La naturaleza del socialismo cuba
no ha vuelto a hacerse clara: es un caso 
específico de revolución socialista lati
noamericana, antimperialista y pro
ductora de cambios muy profundos en 
la sociedad y los individuos. Su especi
ficidad ha sido más fuerte que la ene
mistad norteamericana y que sus vín
culos con el socialismo real. Cuba no era 
un satélite de la URSS. 

Soberanía nacional y justicia 
social - La clave de la fuerza y del 
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triunfo del nuevo poder revolucionario 
estuvo en enlazar entre sí la soberanía 
nacional, la justicia social, el imperio de 
la democracia y el desarrollo nacional 
independiente, y en convocar efectiva
mente al pueblo a ser el protagonista, 
corriendo todas las consecuencias. 

La importancia del origen revolu
cionario de las relaciones, insti tuciones 
y representaciones características del 
socialismo cubano es decisiva. La for
midable redistribución sistemática de la 
riqueza social, la dignidad que genera no 
ser objeto de esa distribución sino actor 
que la ejecuta, el intenso proceso educa
cional que ha elevado las capacidades de 
contingentes enormes en tan breve plazo, 
las formas de poder popular y los avances 
en el ordenamiento legal le han dado con
tinuidad a aquel origen. 

Todos los elementos citados operan 
como factores contrarrestantes -tanto 
de las insuficiencias del subdesarrollo 
como de otras desventajas provenientes 
de las relaciones internacionales del país
neutralizando errores, deformaciones e 
incl uso retrocesos registrados en diversos 
campos en el curso del proceso. 

La alianza de treinta años con la 
URSS tuvo un valor inestimable para 
Cuba en su enfrentamiento permanen

Hacia inicios de la década del 70, a 
Cuba se le tornó imposible sostener una 
posición suficientemente autónoma en 
sus relaciones económicas internacio
nales. Sus vínculos con la URSS se vol
vieron más profundos e ingresó al 
CAME en 1972. Sus proyectos de desar
rollo se sujetaron a esa asociación. La 
férrea necesidad rigió esa elección, pero 
ello obligó a Cuba a adoptar un modelo 
que en perspectiva cerraba puertas a 
un desarrollo económico armónico, au
tónomo y sostenido. La práctica y la 
ideología económicas fueron influidas 
cada vez más por el llamado socialismo 
real, lo que afectó de forma negativa a 
la dirección económica, la eficiencia de 
los actores, el papel de la actividad eco
nómica en las transformaciones socia
listas y al proyecto socialista nacional. 

Transformaciones radicales -Es 
general el reconocimiento que hacen 
hoy las fuentes más diversas de los 
avances trascendentales logrados por 
Cuba desde 1959, en las diversas condi
ciones del período. Una revolución 
agraria transformó radicalmente el 
teatro de mayor explotación del trabajo 
y mayor concentración de miseria del 

te con Estados Uni
dos . También le per
mitió atenuar los 
efectos tan negativos 
que tiene para un 
país subdesarrollado 
su inserción en el sis
tema capitalista 
mundial y mitigar 
las consecuencias , 
muchas veces perju
diciales , que las ac
ciones económicas de 
los países desarrolla
dos traen a los sub
desarrollados. 

POR LI! P/t;#h ~ 
'-/1 G'tJ8ER/lIY//I 

Li berada y ex
cluida a la vez, Cuba 
aumentó de manera 

LI! I#/lEPElt'ú'cNCIA 

Dificultades: vistas como el precio a pagar por la dignidad 
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país. Ella triplicó el número de peque
ños propietarios, liquidó el latifundio y 
todo el sistema capitalista neocolonial 
que regía en el campo, elevó al 80% del 
total la tierra en empresas estatales y 
garantizó al campesino contra toda co
lectivización forzosa. 

La industria azucarera, eje de la 
economía exportadora desde hace dos
cientos años, aumentó en un 40% su 
producción promedio en 1981-89, com
parada con 1951-59 y llegó a 74% del 
corte y 100% del alza de cañas mecani
zados. Hoy se proyectan y se fabrican 
centrales con más de 60% de componen
tes nacionales; 60 fábricas de derivados 
producen alcohol y tableros de bagazo y 
200 plantas producen tres millones de 
toneladas de alimento animal por za
fra. El bagazo es eficaz como combusti
ble de la fábrica. 

El desarrollo de la producción de cí
tricos hasta alrededor de un millón de to
neladas anuales es un logro muy impor
tante de la Revolución, articulado con el 
sistema de estudio-trabajo masivo de los 
adolescentes desde hace veinte años. 

La economía creció, a precios cons
tantes, de 1965, al 4,3% promedio anual 
en 1959-88; la productividad bruta del 
trabajo en 1960-88, al 2,6%. El PIB per 
cápita creció al 3,1 % anual en 1960-85, 
mientras que para el resto de América 
Latina el promedio anual del período 
fue de 1,8%. La redistribución del in
greso cambió radicalmente: el 30% más 
pobre pasó del 4,8% del ingreso en 1953 
al 18,5% en 19886; el 5% con ingresos 
más altos pasó del 26,5% en 1953 al 
10,1% en 1986. 

Un balance - Frente a todo lo ante
rior, hoy vemos más claramente lo que 
no se ha podido conseguir y los errores. 
La agricultura no dejó de ser extensiva, 
todavía; la caña compensa sus rendi
mientos insuficientes tomando dema
siadas tierras. La alimentación es el ta
lón de Aquiles de una ganadería vacuna 
satisfactoria en otros aspectos. La auto
suficiencia alimentaria, estrategia 
temprana de la mayoría de los países 
desarrollados actuales y requisito in
dispensable para Cuba, fue abandona
da como meta durante demasiado tiem
po. El mimetismo nos llevó a asumir lo 
que fue una necesidad -la entrada al 
CAME en 1972- como las esperadas 
ventajas de una supuesta "división in-

18 

TAPA 
CUBA 

El proceso de 
rectificación de enores 
se proPu.so erradicar 

las deformaciones 
provenientes de la 

influencia del llamado 
sociali 1710 real. 

ternacional socialista del trabajo", 
cuando ésta nos impelía a especializar
nos en vender más y más azúcar, más 
níquel (que contiene cobalto), más cítri
cos, para comprar alimentos, materias 
pri~as y los necesarios combustibles y 
eqwpos. 

N o ha sido posible aprovechar mejor 
una de las primeras reservas de hierro 
y níquel del mundo, separar el cobalto, 
beneficiar el níquel, crear un complejo 
siderúrgico. No hemos contado con re
cursos para explotar el potencial petro
lero nacional ; con gran esfuerzo logra
mos una producción modesta desde 
hace unos años. Tampoco producimos 
motores eléctricos, apenas comenza
mos con los automotrices. Son muy re
cientes las producciones notables en al
gunos derivados de la caña y subpro
ductos de la industria azucarera, pese a 
que desde hace décadas tenemos gran
des avances en la investigación de deri
vados. Es insuficiente la relación de la 
planta industrial cubana con los demás 
sectores de la economía. Los escasos 
avances en la sustitución de importa
ciones han pesado en nuestra balanza 
comercial; el dispendio de combustibles 
fue consecuencia de las características 
de ineficiencia de las tecnologías y los 
vehículos que pudimos adquirir y pési
ma escuela de relación con las máqui
nas para obreros y técnicos noveles. 
Mientras nos han faltado tecnología y 
otros medios para establecer industrias 
a partir de materias primas nacionales, 
numerosas industrias cubanas depend
en de materias primas importadas. 

La necesidad de exportar a áreas de 
moneda convertible, para atenuar o re
solver parte de los problemas naciona
les, no fue satisfecha. El déficit de la .ba
lanza comercial creció sensiblemente 
desde 1984. El deterioro de los términos 
de intercambio se tornó importante en 
los primeros años de los 80 y se agravó 

desde 1986. El bajo rendimiento de los 
fondos básicos y la tendencia al débil 
crecimiento de la productividad del tra
bajo completaban la evidencia de las 
grandes limi taciones que tenía el mode
lo vigente, de crecimiento extensivo, ba
jos rendimientos e intercambios exter
nos distorsionan tes. Pero factores de 
crisis en las finanzas externas a media
dos de los 80 y, sobre todo la dinámica 
política, llevaron al país a un viraje de 
consecuencias trascendentales. 

El proceso de rectificación - El 
proceso político de rectificación de erro
res y tendencias negati"as, iniciado en 
1986, se propuso combatir y erradicar 
las deformaciones de la transición so
cialista provenientes de la amplia pene
tración de instituciones, influencias e 
ideas del llamado socialismo real, suce
dida durante los quince años preceden
tes, pero no sólo eso. La rectificación 
consistió, también, en el intento de en
frentar con métodos y soluciones socia
listas los problemas de una coyuntura 
adversa, a la vez que revisar a fondo la 
estrategia, las valoraciones y las creen
cias acerca de la estructura y el funcio
namiento de la economía y del sistema 
en su conjunto. 

La rectificación se caracterizó por: 
• ser un proceso prolongado de mo

vilizaciones, persuasión, educación y 
reeducación, y no una solución provi
dencial, administrativa o represiva; 

• apelar a los valores creados por la 
Revolución y a su proyecto de solidari
dad, tan diferente del socialismo real; 
valores que matizan las expectativas 
personales y unifican a los diversos gru
pos sociales; 

• mantener la política de que el ré
gimen socialista es un puesto de mando 
sobre la economía. No liberalizar las 
instituciones económicas sino ejercer el 
control estatal y popular sobre ellas. 
Demostrar la falsedad de la antinomia 
entre socialismo y eficiencia.; 

• renovar y continuar la obra de la 
liberación nacional, por medio de: el for
talecimiento de la base popular de la 
unión nacional, la salvaguardia de las 
conquistas sociales del pueblo, el aban
dono de la copia parcial del socialismo 
real, la recuperación del proyecto origi
nal de la Revolución y la fuerza e iden
tidad del socialismo cubano; 

* proclamar como objetivo la demo-
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cratización socialista y luchar por ella, 
defender el crecimiento sostenido y sis
temático de la participación masiva de 
la población en el conocimiento, en los 
controles y en las decisiones en todos los 
ámbitos de la sociedad. 

Una gran ola de reanimación de las 
ideas y de enriquecimiento socialista se 
prodl\io precisamente antes del estalli
do y la caída del sistema europeo orien
tal. Las tensiones entre el deber ser de la 
rectificación y la política práctica de los 
diversos actores reales, configuran el con
tenido del periodo 1986-89, con sus avan
ces, detenciones y complicaciones. 

Los años 90 -La caída repentina , 
escandalosa y sin honra del socialismo 
europeo, con el descrédito consecuente 
para las ideas y las experiencias socia
listas en todo el mundo, ha tenido con
secuencias muy perjudiciales para 
Cuba. El súbito fin de la bipolaridad y 
unos Estados Unidos victoriosos y nece
sitados de predominio mundial ponen 
en grave riesgo la seguridad de la Isla. 
La propaganda y los estereotipos que se 
difunden sobre Cuba, repetidos hasta tor
narlos de sentido común, combinados con 
el aislamiento, las penurias, el deterioro 
de la capacidad de resistencia y de la vo
luntad de resistir, son los procedimientos 
y los pasos por los cuales se consuma hoy 
la agresión al pubelo cubano. 

La crisis de las relaciones económi
cas cubano-soviéticas se precipitó a 
partir de los incumplimientos de sumi
nistros soviéticos y de las modificacio
nes introducidas por ellos en las nor
mas y prácticas de esas relaciones. El 
problema más grave y visible es el del 
combustible, porque Cuba dependía 
casi totalmente de las importaciones de 
la URSS. 

El impacto del fin precipitado de 
unas relaciones externas principales 
durante tanto tiempo -que aumentaron 
hasta el 83% del total mundial de Cuba 
en 1985- ha sido terrible para la econo
mía cubana. En dos años las importa
ciones totales se redl\ieron a la mitady 
las exportaciones a un 38%. Muchas in
dustrias pararon por falta de materias 
primas o por ahorrar combustible. La 
maquinaria y los insumos agrícolas, el 
transporte, la construcción, los servi
cios, han sido muy afectados. Cálculos 
no oficiales estiman que la caída del 
producto social global ha sido de alrede-
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Un anciano transporta combustible para encender lámparas por las calles 
semidesiertas de La Habana: los apagones dejan sin luz amplias zonas de la ciudad 

dor de 25% en 1991. La gran obra de la ción de carne también decreció mucho. 
central electronuclear, conveniada con Una movilización extraordinaria y sis
el CAME, tuvo que paralizarse; en ella temática de trabajadores urbanos y vo
yen otras obras cruciales para los pla- luntarios enfrenta el brusco ascenso de 
nes de desarrollo Cuba ha gastado mi- la necesidad de fuerza de trabajo; gran
les de millones y el trabajo de decenas des avances en organización, utiliza
de miles de personas durante años. ción de bueyes, multiarados, produc-

Durante 1992, el comercio con los ción masiva de biofertilizantes, biopes
países europeos que pertenecían al ticidas y semillas son factores funda
CAME se redujo a intercambios totales mentales de una batalla decisiva. 
por valor de 830 millones de dólares, un La vida cotidiana se ha tornado muy 
7% del que llegó a ser; un millón de to- dificil. Alimentos y otros bienes de con
neladas de azúcar por 1,8 de petróleo sumo importados y productos naciona
intercambiados con Rusia constituye- les de materias primas importadas, 
ron más de la mitad de ese comercio. En han sido víctimas de la contracción; 
noviembre de ese año se firmaron entre unos faltan del todo y otros muchos es
Cuba y Rusia acuerdos económicos que casean. Un millón de bicicletas recien
facilitan las relaciones comerciales a tes y las que siguen entrando o produ
precios del mercado mundial; se revisa- ciéndose cambian la fisonomía urba
rá la colaboración en la planta electro- nas. El consumo de energía eléctrica 
nuclear y en otros objetivos. está racionado severamente, con apa-

En 1992, las importaciones totales gones programados. 
continuaron reduciéndose; su valor fue 
de unos 2.200 millones de dólares. El 
bloqueo económico norteamericano ha 
hecho más adversos los precios interna
cionales para Cuba, en las nuevas con
diciones que enfrenta. 

La producción de alimentos para el 
consumo nacional -estratégica para la 
sustitución de importaciones, el bienes
tar popular y la seguridad nacional- es 
el teatro de uno de los mayores esfuer
zos cubanos actuales y el que más pre
sencia tiene en la vida cotidiana. La 
gran escasez de recursos ha afectado 
muy duramente a la alimentación ani
mal, la fertilización, la mecanización y 
la disponibilidad de herbicidas y pesti
cidas. La producción de viandas y hor
talizas es la más exitosa, con un 16% 
más que en 1990; el sector estatal creció 
mucho más, mientras el campesino de
crecía. En 1992 sólo se produjo un 45% 
de la leche obtenida en 1989; la produc-

Ratificación socialista -Las me
didas tomadas por los órganos de direc
ción del país frente al agravamiento de 
las dificultades han sido una decisiva 
ratificación de la opción socialista. Con
sumos racionados en vez de aumentos 
de precios, aumento estatal de la distri
bución equitativa, disminución de acti
vidades laborales y paro sin dejar aban
donados a los trabajadores afectados, 
exigencia de austeridad en todos los ni
veles, enérgica acciónjudicial contra los 
infractores, intangibilidad de los servi
cios gratuitos de salud, educación y de 
seguridad social, configuran un cuadro 
insólito en el mundo actual, que forta
lece a las convicciones socialistas. 

Dos aspectos resaltan sobre todo en 
esta situación: el ordeny el consenso ge
nerales. Las medidas de racionamien-
to, reducción de servicios, etcétera, se 
han ido tomando y cumpliendo muy or-
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denadamente, con informaciones preci
sas, sin desorden ni irregularidades. 
Con laboriosidad y efectividad, sin es
tridencias, se llega a decisiones respec
to a recursos, actividades de producción 
y servicios, etapas, etc. En la práctica, 
se está abriendo paso el antiguo recla
mo de eficiencia, exigencia y conciencia 
de los actores. 

Existe una conciencia generalizada 
de que está en juego la vida del país y 
la manera de vivir forjada entre todos. 
La dirección revolucionaria es identifi
cada por la mayoría de la población, a 
mi juicio, como conductora de lo e
fuerzos nacionales, de la política en ge
neral y de la defensa de las conquistas 
sociales. Miles de personas vuelven ac
tivo este consenso al asumir con mayor 
eficacia sus responsabilidades, o al con
certar sus iniciativas y capacidades in
dividuales para realizar esfuerzos sis
temáticos tan diversos como el trabajo 
voluntario agrícola o la int'ención o adap
tación de productos y procedimientos que 
solucionen problemas de la industria y de 
los servicios. La mayoría de la población 
relaciona sus estrecheces y acciones coti
dianas con los compromisos trascenden
tales de defender su patria y su proyecto 
solidario y socialista. 

Un conjunto de factores internos 
operan en sentido diferente, entorpe
cen o se oponen al cuadro favorable 
apuntado arriba. Ante todo, ni el grado 
de desarrollo material y de satisfacción 
de las necesidades materiales y espiri
tuales, ni el desarrollo real de muchas 
instituciones de la sociedad y de las 
ideas relativas a ellas, se corresponden 
con la enorme ampliación de las capaci
dades de las personas -sobre todo los jó
venes- que ha provocado la propia Re
volución, ni con la consiguiente madu
ración rela tiva de acti tudes y relaciones 
propias de una cultura socialista. Esto 
es fuente de tensiones, insatisfacciones, 
frustraciones y contradicciones. 

Una propuesta ambiciosa -La 
crisis ha sido enfrentada no sólo con 
medidas de emergencia, sino con una 
estrategia ambiciosa. Más que sobrevi
vir, se busca viabilidad para combinar 
la satisfacción de necesidades con la 
creación de un autoabastecimiento ali
mentario y con una reinserción progre
siva en la economía internacional que 
permita comercio, recepción de capita-
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Cuba e un laboratorio 
inapreciable acerca 
de las posibilidade 

del ocialis11l0 de er 
la alternativa para 

lo pueblo, 

les y renovación tecnológica funciona
le a la continuidad del sistema socia
li te cubano. El aprove hamiento de los 
logros obtenido por el paí -alto nive
les culturales • técnicos, infraestructu
ra, rama productiva, inve tigación 
científica aplicada, salud, gran cohe-
ión social- de recursos naturales va

lioso, y de las posibilidades que brinda 
el régimen social vigente, son factores 
cruciales en esa estrategia. 

Cuba está modificando muchas de 
su instituciones económicas - y lasju
rídicas y sociales que resulta necesario 
- en busca de la adecuación a las nuevas 
condiciones. Entre ellas, la apertura a 
la inversión del capital extranjero, un 
reto crucial para el socialismo cubano. 
La coyuntura sigue siendo, sin embar
go, crítica. Se va haciendo claro que es 
necesario un tiempo prolongado para 
superar esta etapa. 

Un complejo de actividades lícitas e 
ilícitas -las fronteras son imprecisas-li
gadas a la esfera dolarizada debilitan el 
papel de la distl'ibución estatal de pro
ductos y servicios y alimentan el merca
do negro. La cuestión es más grave y 
compleja por estar íntimamente vincu
lada a las prácticas mediante las cuales 
el país está enfrentando con éxito la sú
bita desaparición de sus relaciones eco
nómicas fundamentales y s'us conse
cuencias tan negativas. 

Una disyuntiva - La situación cu
bana presenta una disyuntiva: promo
ver efectos inducidos por la conjunción 
activa del pueblo y el poder en defensa 
de la continuidad socialista, o esperar 
efectos producidos por el curso de los 
acontecimientos con la esperanza de 
que resulten positivos para el país. En 
mi opinión, la primera opción es la acer
tada. Y ella exige que la información y el 
debate cumplan sus papeles de multipli
cadores de la fuerza masiva, consciente y 

organiz d sin la cual no es posible que 
la transición socialista prevalezca. 

La proliferación de la economía 
mel ntillo erosionaría todo si no ope
ran a favor del socialismo mecanismos 
extraeconómicos fundamentales. La 
participación popular calificada en la 
economía y en todos los terrenos de la 
sociedad, y un poder socialista fuerte y 
cohesionado que mantenga el rumbo y 
utilice a las nuevas instituciones como 
instrumentos de la transición socialista 
y no como sus enterradores, son los ele
mentos indispensables. 

Resulta significativo que al termi
nar bru camente la etapa cubana de la' 
desconexión relativa permanezcan do
minantes, a pesar de la cI'isis, caracte
rísticas fundamentales de esa sociedad: 
un poder muy fuerte y movilizador, de 
consenso mayoritario y participación 
m uy organizada, y un proyecto enérgico 
de desarrollo socialista de liberación 
nacional. Y también que la acumula
ción social -económica, política, ideoló
gica- que ha realizado le permita defen
der su soberanía y seguridad nacional, 
sus políticas públicas de desarrollo de 
la calidad de vida y de la cultura, y los 
intereses de su economía nacional. 

Cuba es un laboratorio inapreciable 
acerca de las posibilidades del socialis
mo de ser la alternativa para los pue
blos. Ayuda, a la vez, a la tarea indis
pensable de seguir pensando, entre to
dos los latinoamericanos, qué naturale
za tendrá la sociedad hacia la que pre
tendan ir los movimientos y las luchas 
populares, dado que las sociedades ca
pitalistas existentes son desoladoras. 

La experiencia cubana -y no sólo 
ella- muestra que las vías para la supe
ración del férreo determinismo económi
co que hoy parece reinar contra toda es
peranza de las mayorías no dependen so
lamente de los indicadores y las iniciati
vas económicas, e incluso que esas inicia
tivas económicas tampoco cumplirán sus 
objetivos si se basan sólo en las condicio
nantes y las normas económicas. El reto 
está en que los movimientos y las socie· 
dades organizados e inspIrados en fines 
de liberación y de solidaridad sean capa
ces de ir más lejos y de "dar más" de lo que 
las circunstancias y las posibilidades pa
recen permitir. 

'Fernardo Martinez Heredia es investigador del Departamen
to de MOVimientos Sociales en el Centro de Estudios sobre 
América (CEA). de La Habana 
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Un espacio de reflexión sobre la cuestión ambiental 

• 
en busca 
del equilibrio la · 



Pesca artesanal en la 
Laguna de los Patos 

La actividad pesquera 
tradicional es la que mejor 
explota los recursos naturales 
pero se ve amenazada por los 
avances de la captura 
industrial y la contaminación 
de las aguas 

I L I os red .. pe"",_n expu .. '" al rol y al 
. vie~to. La niebla se disipa con la llegada 

del sol. El viento no para jamás. La costa 
está desierta, sus habitantes se retiran a 

las casas y galpones para descansar y reparar las 
redes. Tras las dunas a lo largo de las playas des
nudas se extienden las casas de madera del pueblo 
formando una cerca alrededor de la barra donde 
desemboca el Mar de Dentro, nombre que los ha
bitantes locales le dan a la Laguna de los Patos. 

El barracón ca.&i cublerto de arena queda cerca 
de una casa con árboles que le dan sombra y un po
zo que almacena el agua de lluvia. Es la morada de 

Agostino Antunes y su hijo Luis Manuel. Los hijos 
más jóvenes, como tantos otros vecinos, se muda
ron para la ciudad. 

La colonia está compuesta de pescadores rema
nentes de las levas de inmigrantes portugueses 
que llegaron de las Islas de Madeira y Azores. La 
tierra ancestral los había agraciado con el contacto 
íntimo con el mar. Hace algunas generaciones, re
cuerda Agostino, la isla era un campo de frutales 
frente al mare, con chacras y una gran producción 
de frutos, hortalizas y vinos, que complementaban 
la captura de peces y mariscos. Allí colonos hicie
ron canales para irrigación y de acceso a las casas. 
Maestros carpinteros mantuvieron la tradición de 
los pequeños astilleros en los poblados, adaptando 
modelos de las embarcaciones gallegas a las con
diciones de los mares del sur. Así construyeron ba
lleneros, botes y ratoneros. Hacían también redes, 
velas para embarcaciones, ropas impermeables, 
boyas, pesos y cestería para transportar pescado. 

Estas comunidades alcanzaron un alto grado 
de auto abastecimiento utilizando los recursos na
turales disponibles. Los colonos de origen portu
gués.se establecieron entre las islas de Torotama, 
de los Marinheiros, Leonídio, Arraial, Mangueira, 



MEDIO AMBIENTE 3 
Pesca artesanal en la laguna de los Patos 

Barra, Cocoruto, Capivaras, Barro Duro, Arroio 
Sujo y Laranjal, en los municipios de Río Grande, 
San José del Norte y Pelotas. 

A fines del siglo pasado, algunas familias lle
gadas de Póvoa do Varzim, al norte de Portugal, 
trajeron a esta región del sur de Brasil nuevos mé
todos y materiales creando un polo pesquero de al
to nivel técnico para esa época, a través del salado 
del pescado. Encontraron allí una gran prod uctivi
dad ictícola originada en la interacción de las 
aguas calientes de la corriente del Brasil, que viene 
del norte, con la masa fría de la corriente de las 
Malvinas, que llega del sur, facilitando el desarro
llo del plancton que sustenta la cadena alimenticia 
de los océanos. 

La Laguna de los Patos queda en la planicie 
costeragaúcha, entre los 30 y los 32 grados de lati
tud sur, en una área de 10.360 kilómetros cuadra
dos, en un clima de transición entre el tropical y el 
templado. La alternancia de vientos del noreste 
(calientes y húmedos) y del sur (fríos y secos) de
termina, junto con la variación de las lluvias, un 
patrón de variación en los límites de penetración 
del agua salada en la laguna, caracterizando su es
tuario. De ello resulta la circulación interna del 
agua, dispersando nutrientes terres tres, lacus tres y 
marinas y facilitando la entrada de numerosas es
pecies de peces. 

La respuesta ambiental a estos flujos diferen
ciados, crea locales específicos para abrigo, ali
mentación y reproducción de densas poblaciones 
de moluscos, palique/as, crustáceos y peces. 

El estuario actúa además como exportador de 
materia fértil y orgánica hacia la costa, contribu
yendo para al desarrollo y manutención de la pes
ca. Estas particularidades han hecho que la región 
se transforme en uno de los principales viveros na
turales del sur del país, concentrando card úmenes 
de 110 especies de peces, entre ellas tancas, bagres, 
sábalos, tragapanes, lenguados, pejerreyes, sardi
nas, pampas, pescadillas, corvinas, espadas, an
choas, violas, cazones, ángeles y rayas, además de 
camarones, cangrejos y mariscos. 

La actividad pesquera no es ni homogénea ni 
estática. Se calcula que el sector de pesca artesanal 
en el estuario responda por cerca de 73% de los nú
cleos pesquerosgaúchos, empleando alrededor de 
15 mil personas que usan un conjunto de 2.500 bo
tes abiertos para tres tripulantes y 230 barcos con 
cabinas, que llevan hasta ocho personas. 

Un gran número de pescadores que capturan 
desde embarcaciones no registradas oficialmente 
depende directamente de los recursos naturales de 
la laguna, presionando sobre sus reservas en un 
volumen que no ha podido establecerse. 

Los camarones, que son el mayor peso econó
mico del sector artesanal, son atrapados con redes 
del tipo avioncito, en las zonas más playas, con la 

red presa en el fondo por estacas de eucalipto. Una 
lámpara a gas atrae a las presas que son llevadas 
hasta el extremo de la red por la fuerza del rebalse 
de agua. Las redes de arrastre (la coca de uso ma
nual y la red depuerlas o planchas, motorizada), son 
muy usadas a pesar de estar prohibidas por la le
gislación. Estas redes revuelven el lecho de la lagu
na, desprendiendo la vegetación sumergida y co
gen el camarón sin discriminación de tamaño y 
edad. La destrucción del lecho de la laguna, el ta
maño muy reducido del tejido de las redes ysu uso 
continuo por muchos pescadores, están reducien
do la posibilidad de supervivencia y reposición de 
peces y crustáceos. Los peces adultos más codicia
dos se capturan con redes comunes, de arrastre y 
de espera (trasmallo). En el arrastre, el timonel, di
rige el barco para efectuarellance, dejando un cabo 
estirado en la costa. Sc hace un giro contra la co
rriente y se retorna para jalar la red. En este caso el 
tamaño del tejido de la red es lo suficientemente 
grande para garantizar la fuga de los peces meno
res . Las redes de espera, armadas junto a la línea 
de la costa tratan interceptar las presas que se des
plazan con las corrientes y no interfiere en el lecho 
de la laguna. Son artes muy selectivas y eficientes, 
el resultado de la captura depende del tamaño del 
tejido. Pero existen también las hechiceras. Que 
son redes que asocian tres entrelazados diferentes, 
formando una barrera prácticamente infranquea
ble a los cardúmenes. 

Los pescadores que conocen el ciclo biológico 
de los peces más abundantes, viven desplazándo
se, mudándose para campamentos temporarios en 
lugares distantes de sus casas, acompañando la in
migración del pescado. Esta movilidad de la pesca 
artesanal se extiende por toda el área sur del estua
rio de la Laguna de los Patos, y reúne pescadores 
de núcleos y comunidades tan distantes como San
ta Isabel y Jaguaráo Ounto a la Laguna Mirim), San 
Lorenzo, Arambaré y Tapes (al norte de la Laguna 
de los Patos). En primavera y verano, en la tempo
rada del camarón y las tencas, acostumbran a fre
cuentarla pescadores que viajan desde Santa Cata
rina . Esto llega a producir conflictos por la disputa 
de lugares para mejor instalación de las redes y 
embarcaciones en las áreas de mayor pesca. 

Las mutaciones ecológicas producidas por la ex
plotación económica en gran escala, producen sus 
efectos sobre la población·costera. La creciente inva
sión de las aguas por la flota de pesca industrial, ter
minará que práctica una captura predatoria y acaba 
inviabilizando la producción a medio y largo plazos. 
la pesca artesanal, por la metodología y artes emplea
das, es la que desempeña mejor la explotación ecoló
gicamente sostenida de los recursos naturales. Corri
giéndose algunas de las distorsiones localizadas que 
esta presenta, puede impactar mínimamente la capa
cidad reproductiva del sistema. 

terccr mundo / SUPLEMENTO 



4 MEDIO AMBIENTE 
Pesca artesanal en la Laguna de los Patos 

Pero en la práctica lo que sucede es que con el 
crecimiento demográfico y el incremento de la pre
sión dirigida a los recursos naturales, los pescado
res artesanales van siendo dislocados de sus áreas 
tradicionales, ya sea por la expansión de las ciuda
des y del turismo o por la instalación de nuevas in
dustrias, llevando a las nuevas generaciones a 

La comunidad 
ayuda a los 

rescadores de 
escasos 
recursos 

altos costos de la manutención y la adquisición del 
material de pesca y la baja remuneración del trabajo. 
Un pequeño carretel de hilo de nylon para reparo de 
las redes cuesta hoy el equivalente al obtenido con la 
venta de dos quilos de camarón. Y la construcción de 
un bote de mad ra varía entre 400 y 2 mil dólares. Por 
esto, un número cada vez mayor de personas va de

abandonar su modo 
habitual de vida. La 
fragmentación de los 
vínculos culturales 
del pescador con su 
tierra y la actividad 
lleva al éxodo para el 
cinturón marginali
zado de la periferia 
de las ciudades, don
de sus expectativas 
iniciales se frustran 
delante de la reali
dad de la economía 
de mercado. 

Es preciso llevar 
en cuenta todavía los 

Ciclos Biológicos 
de Migraciones 

* Tancas (Familia mugiliidae): en el otoño se reúnen en densos ban
dos de peces en el estuario, con machos y hembras ya maduros sexual
mente. Emigran hacia el océano en un fenómeno llamado "carrera", a 
fin de prod ucir, recorriendo largas distancias hasta las áreas de desove, 
donde liberan millares de huevos. En el primer estado, los peces perma
necen en mar abierto, alimentándose de plancton. Al alcanzar cerca de 
3 cm. retoman al estuario, donde completan su desarrollo nutriéndose 
de rnicroalgas, invertebrados y detritos vegetales. 

* Bagres (familia Atherinidae): al final del invierno los adultos migran 
del mar hada el estuario, donde desovan en las aguas calmas y calientes. 
Las hembras retornan al océano a partir de diciembre, mientras q e los ma
chos se quedan en el estuario por tres meses más, incubando las crías en la 
cavidad bucal. Las crías no adultas sólo retornan al mar después de tres 
años para completar el crecimiento, siendo su primera maduración a los 
seis años. Los bagres son omnívoros, se alimentan depredando moluscos, 
poliquetes, crustáceos, pequeños peces, 'lIgas e inclusive cereales. * Camarones (familia Peneidade): se reproducen en áreas alejadas de 
la costa, en el inicio de la primavera, con posturas de hasta 500 mil hue
vos entre 50 y 80 metros de profundidad. Las larvas son transportadas 
por las corrientes por casi 30 días hasta las bahías y son protegidos del 
estuario donde llegan al estado juvenil inmaduro. La maduración solo 
ocurrirá en el retorno al mar. Se alimentan de materia en descomposi
ción junto al fondo. 

jando las islas de las 
playas del estuario. 

La explotación ex
cesiva de los recUrsos 
y la proliferación de 
gran parte de los pes
cadores artesanales 
como consecuencia 
del modelo económi
co vigente, solo serán 
revertidas a través de 
una actuación incisi
va de las organizacio
nes comunitarias (co
lonias y cooperati
vas), con una percep
ción de las interaccio
nes sociales y del am
biente donde se inser
tan. Así se consolida
ría la opción social-

mente más equilibrada de la actividad 
económica, en una redistribución hori
zontal al patrimonio comunitario. Es 
preciso acelerar el rescate de la identidad 
cultural al grupo como instrumento de 
coordinación política capaz de sensibili
zar el poder público en la agilización de 
programas de financiamiento e incenti
vos fiscales equivocadamente reserva
dos apenas para el sectorindustrial) y la 
implantación de un planeamiento ope
racional con una división en zonas y un 
calendario de pesca adecuados a la capa
cidad del medio ambiente. Tal manejo 
debe ser elaborado en conjunto por los rep
resentantes de los pescadores, investiga
dores y administradores ambientales. En 
esta línea de co-gestión, algunos progra
mas deben ser mencionados, como la 
transferencia de tecnología al pescador y la 
reín trod ucción de peces y camarones en la 
laguna de los Patos, a través de la Funda
ción Universidad de Río Grande, junto con 
la acción de reeducación de su núcleo de 
Educación y Monitorarniento Ambiental. 

Iniciativas como ésta deben servir 
como elementos para delinear un mode
lo de compatibilidad y fortalecimiento 
económico con la mejoría de cualidad de 
vida del pescador artesanal. • 
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Un mundo más humano 
[lJ

as Naciones Unidas no se han destacado 
precisamente por decir la verdad . Trad i
cionalmente sus informes se han limita
do a pintar situaciones a grandes rasgos, 

evitando dar detalles que puedan ofender a ciertos 
gobiernos y jamás, pero jamás, citan un nombre. 
Con el primer informe sobre desarrollo humano, 
publicado en 1990, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) dejó de lado esa 
norma tradicional de las organizaciones interna
cionales. Fue el mejor documento salido de la ONU 
en muchos años. 

En junio pasado fue divulgado el cuarto infor
me sobre Desarrollo Humano del PNUD -uno de 
los principales organismos de ayuda financiera del 
mundo- con tantos nombres en su contenido, que 
provocará seguramente la ira de muchos. Al mis
mo tiempo que definió que el objetivo del desarro
llo no puede ser la búsqueda de más dinero sino de 
un mayor bienestar humano, el PNUD estableció 
en 1990elIndice de Desarrollo Humano (IDH). Es
te indicador no sólo considera el ingreso medido 
por el Producto Interno Bruto (PIB), sino también 
factores tales como educación y salud . 

Todos los años el PNUD clasifica a los países 
sobre la base del IDH. Este año, Japón trepó al pri
mer puesto seguido de Canadá y Noruega, mien
tras que los peores tres Índices son los de Afganis
tm, Sierra Leona y Guinea. El informe de 1993 se
ñala que en Brasil "la pobreza se ha extendido y 
existen enormes disparidades en la distribución 
del ingreso, que elsistema tributario hace poco por 
reducir" . En Rusia "se estima que e180% de la po
blación está por debajo de los límites de pobreza" . 

Dentro de Estados Unidos, la porción blanca de 
la población se ubica por encima de los índ ices del 
Japón, que es el país número uno en materia de de} 
sarrollo humano. Pero los negros estadounidenses 
están en el 31° puesto junto con Trinidad Tobago y 
los hispanos en el 38° lugar, aliado de Estonia. "El 
logro de la igualdad completa de su ciudadanía es 
una perspectiva distante en Estados Unidos", afir
ma el informe del PNUD. 

Por otro lado, el estudio establece de modo ter
minante que "ningún país trata a sus mujeres tan 
bien como a sus hombres" . En el sur y en el este de 
Asia hay más hombres que mujeres, a pesar del he
cho de que las mujeres tienen una vida más larga. Las 
causas son "la mortalidad materna, el infanticidio y 
el descuido en la nutrición de las niñas" . El informe 
agrega que" en Bangladesh muere un 15% más de ni
ñas que de niños durante los primeros años de vida" . 

El documento este año se centra fundamental
mente en la democracia. "La información es po
der", dice el informe. Yañade que "negar al pueblo 
el acceso a la información es una forma de quitarle 
el poder" . 

El aspecto más fascinante del informe, no obs
tante, es la contradicción que muestra dentro de la fa
milia de la ONU, entre el desarrollo humano reco
mendado por el PNUD y el rígido modelo neoliberal 
impuesto al sur del planeta por el Banco Mundial y 
el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Píldora envenenada- El informe de 1993 del 
PNUD es una píldora envenenada, con azúcar por 
fuera y veneno (para el BM y el FMI) en su bien do
cumentado y articulado interior. El director del 
PNUD, WilliamDraper l

, por ejemplo, es todomie
les en su prefacio cuando dice que "lo mejor sería 
dejar proliferar el espíritu empresario de la gente", 
pero más adelante, en lo más profundo del estudio 
se encuentran las verdaderas críticas a la actual si
tuación. 

Por ejemplo, acerca del libre mercado el infor
me dice: "el mercado debería estar al servicio de la 
gente y no al revés, la gente al servicio mercado". 
O: "el mercado excluye a los que la pobreza hace 
aparecer como insolventes, negándoles el acceso al 
crédito" . Asimismo, el informe hace una afirmación 
indiscutibie que seguramente irritará a los economis
tas conservadores: " Asistimos a un fenómeno nuevo 
e inquietante: Un crecimiento económico que al mis
mo tiempo aumenta la desocupación". 

El informe indica además que la quinta parte 
más rica de los ciudadanos del mundo -incluyendo 
a las elites del Tercer Mundo y a muchos habitantes 
de Occidente- disfrutan de una renta 150 veces su
perior a la de la quinta parte más pobre de la Hu
manidad. 

El Banco Mundial y el FMI representan los in
tereses de la quinta parte más rica de la población 
mundial, mientras que el PNUD trata de expresar 
a la quinta parte más pobre. ¡Pero cuidado!' Los 
dueños de las finanzas mundiales pueden querer 
tomarse su venganza... • 

°John TInker es un experto británico en ecologia y desarroUo y presidente 
de la ONG inlernacional. InstiMo PANOS. 
1 William Draper I de nacionalidad estadounidense, se retira el 15 de julio 
del cargo de adrrinistrador general del PNUD y será reemplazado por su 
compatriota James Gustave Speth, quien presidió hasta enero de este 
año el World Resourees Inst~ute, (WRI). Designado por el Secretario 
General de la ONU Boutros Boutros·Ghali, James Speth recibió en junio 
la aprobación de la Asamblea General. 
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Marcomede Rangel Nunes * 

Vida y muerte llegan 
del espacio 

Los científicos siempre han buscado explicar el origen de 
la vida en la Tierra. Existen varias hipótesis. Una de ellas 

está vinculada a visitantes de otros mundos que llegan 
sin pedir permiso: los meteoritos 

El meteorito de Bendegó fue encontrado en 1784, en el Interior del Estado de Bah/a. 
En 1887 fue retirado para ser transportado al Museo Nacional, en Río de Janelro 

[JJ
nveStigaciOnes recientes muestran que 
los meteoritos contienen algunos com
puestos carbónicos. El contacto con la at
mósfera primitiva del planeta habríasido 

favorable a la proliferación de micro organismos y 
allí habría comenzado todo, hasta llegar al hombre 
actual, la última especie que apareció en la Tierra. 
Este proceso insumió millones de años. Se piensa 
que el ser humano puede tener una edad de tres 
millones de años, el universo 18 millones y el pla
neta cinco millones. 

Somos muy nuevos en el cosmos. Pero aún así, 
no hemos aprendido a respetar la naturaleza de la 

. 
que formamos parte y de la que dependen las fu
turas generaciones. Iniciamos la carrera del es
pacio a fines de la década del 50, poniendo los pies 
en la luna a fines de los años 60. Enviamos varios 
robots al espacio para explorar el sistema solar. 
Dimos un importante paso fuera de la Tierra. Pe
ro en la exploración del espacio exterior no po
demos proceder como lo hemos hecho en nues
tra propia casa. 

A comienzos del siglo actual, Svant August 
Arrhenius (1859-1927) planteó, en una hipótesis ti
tulada Cosmozom;o, que los meteoritos transporta
bangérmenes o esporos a través del espacio cósmi-

JULIO,1993 



MEDIO AMBIENTE 
Vida y muerte llegando del espacio 

co, en estado de vida latente, fecundando los pla
netas. Tal hipótesis se basó en el hecho de que fue
ron encontrados hidrocarburos y radicales orgáni
cos en algunos meteoritos. 

A partir del descubrimiento del meteorito 
Murchison (Australia 1969), la hipótesis quedó re
forzada. El investigador CyrillPonnamperuna, del 
Laboratorio de Evolución Química de la Universi
dad de Maryland, Estados Unidos, anunció en 
1983 el descubrimiento de la existencia en ese me
teorito de compuestos químicos necesarios 'en la 
formación del DNA (ácido desoxirribonucléico), 
responsable de la producción de las proteínas en el ser 
humano y, cof\'ieCUentemente, vital para su existencia. 
Fueron detectados compuestos de adenina, guani
na, citosina, timina y uracil. El descubrimiento fue 
discutido también en 1986, en una conferencia re
alizada en BerkerIey, patrocinada por la Universi
dad de California y la NASA (Agencia Espacial 
Norteamericana), de la que participaron 285 cien
tíficos de 22 países. 

En enero de 1982, una expedición encabezada 
por William Casidy, de la Universidad de Pittsburgh, 
encontró un meteorito que según demostraciones de 
análisis de laboratorio provenía de la Luna. Bautiza
do con el nombre de Allan Hills 81005, en homenaje 
al lugar en que fue encontrado, el aerolito se transfor
mó en un descubrimiento bombástico. 

Tres años antes, un aerolito de ocho kilos fue 
encontrado en la montaña Elefante, cerca de la Es
tación Me Murdo. Después de un análisis, se com
probó que este cuerpo celeste, clasificado comoEE
TA 79001, provenía de Marte. Esta comprobación 
fue posible gracias a los resultados de las expedi
ciones Viking 1 y 2, que descendieron en aquel pla
neta en 1976, y analizaron su suelo. 

Una de las hipótesis sobre el origen de estos vi
sitantes afirma que por efecto del choque de algún 
aerolito mayor, esas piedras habrían sido arrojadas 
al espacio y después de viajar millares de años ha
brían llegado hasta aquí. La Antártida se ha reve
lado un depósito de aerolitos. En poco más de 15 
años han sido encontrados cerca de 7.500 de estas 
piedras que, probablemente, han permanecido 
años sumergidas bajo el hielo. 

Los meteoritos, cuyo origen más probable 
puede ser el cinturón de asteroides y planetoides 
que giran en su mayor parte en una órbita situa
da entre Marte y Júpiter, también pueden origi
narse fuera del sistema solar. Se dividen en tres 
clases: los que están compuestos de hierro y ní
quel, los de roca y los que se forman por una 
mezcla de ambos. 

Cuando se queman completamente en la at
mósfera, son denominados meteo1'Os, popularmen
te llamados "estrellas fugaces". Cuando caen a la 
Tierra son llamados meteoritos O acm/itas. Pueden 
ser del tamaño de un grano de arena (mic1'O me/ea-

ritos) O de una pelota de ping pong, que pesa algu
nos gramos, hasta enormes piedras que pueden 
llegar a 60 toneladas, como el meteorito que fue en
contrado en Namibia (Africa) en 1920, el más gran
de del mundo. Según las estimaciones, más de una 
tonelada de este material espacial ingresa diaria
mente a la atmósfera. 

Para los astrónomos, geólogos, químicos y físi
cos, los meteoritos pertenecen al grupo de meteoroi
des, que son trozos de cuerpos celestes de tamaño 
menor que los asteroides y mayor que una molé
cula. Su estudio ha demostrado una formación an
terior a la de la Tierra, revelando un pasado fabu
loso de nuestro origen, y despertando un gran in
terés en la metalurgia por la investigación de nue
vas ligaduras metálicas que en el futuro deberán 
ser hechas en el espacio, en ausencia de gravedad 
y de atmósfera. 

En el futuro, los científicos piensan utilizar el 
hierro y el níquel de los asteroide:;, evitando el au
mento de la explotación en nuestro planeta. Ac
tualmente se conocen las órbitas de 4 mil asteroi
des, de los cuales el mayor es Ceres, con un diáme
tro de mil kilómetros. Se sabe que existen 40 mil as
teroides que pueden ser vistos a través de telesco
pios. 

Otra cuestión importante es la teoría que expli
ca la extinción de los dinosaurios, hace 60 millones 
de años, por el impacto sobre la Tierra de un gran 
meteorito. Al caer, el cuerpo celeste habría explo
tado, generando una nube de polvo suficiente co
mo para quedar suspendida en la atmósfera du
rante mucho tiempo, impidiendo la penetración de 
los rayos solares e interrumpiendo la fotosíntesis. 
Como consecuencia, los dinosaurios, que domina
ron la Tierra durante 150 millones de años, sucum
bieron bruscamente. El estudio de los meteoritos 
puede revelar mucha información respecto a la tra
gedia espacial que destruyó a los dinosaurios. 

Mario Jaci Monteiro, del Oub de Astronomía de 
Río de Janeiro, Brasil, advierte sobre la existencia de 
los "astro- problemas". Son cicatrices producidas 
en los astros por el impacto de los meteoritos y 
otros cuerpos, que pueden ser observados no sola
mente en la Tierra sino también en la Luna. Con la 
utilización de las naves espaciales, el mismo fenó
meno fue notado en los planetas Mercurio, Venus 
y Marte, así como en los satélites de Júpiter, Satur
no, Urano y Neptuno. 

Todo debidamente fotografiado. Estos' tremen
dos impactos de los aerolitos fueron muy comunes 
durante la formación del sistema solar. En este pe
ríodo, el surgimiento de la vida habría sido impo
sible. No sabemos cuántos tipos de vida pueden 
haber sido generados y destruidos. • 

Físico del Observatorio Nacional y de la Sociedad Brasileña de Historia 
de la Ciencia. 
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Bolivia reconoce 
territorios indígenas 

~ 
Antes del final de su mandato, el próximo 6 de agosto, el presi
dente Jaime Paz Zamora reconocerá oficialmente cuatro nuevos @j territorios indígenas. Los decretos fueron fruto de estudios ela
borados de forma conjunta por el Instituto Indigenista Bolivia

no, dependiente del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, 
y por organizaciones indígenas. Desde 1990, el gobierno ha reconocido te
rritorios indígenas en el Oriente, el Chaco y la Amazonia . Hasta el fin de 
su administración, el Mm habrá atendido 25% de las demandas de terri
torio realizadas por los indígenas. El restante 75% deberá ser una de las 
tareas prioritarias de los gobiernos futuros, ya que aún no está concluida 
la identificación de los grupos indígenas dispersos en el resto del territorio 
boliviano. Los primeros grupos atendidos fueron los más importantes en 
población y por tanto los más vulnerables. El reconocimiento de los terri
torios indígenas permitirá, también, según las autoridades, evitar la de
predación maderera y los abusos que los grandes capitalistas cometían 
contra esos grupos. 

Herenc-Ia "sucl-a" micos subter:áneos que 
el nuevo gobIerno no se 

Inaugurada sede 
de la Cruz Verde 

"~!Il.·EI19 de junio fue inaugurada 
17~ en Ginebra la sede de la Cruz 
<¿;;. J Verde InternaCional (CVI), 

........ confirmando la decisión de las 
autoridades suizas de transformar a 

a ciudad en un cenlro clave para las 
in tituciones protectoras del medio 
ambi nte. El último líder de la disuelta 
Unión Soviética, Mikhail Gorbachov, 
fue qui n presidió la ceremonia de 
apertura de la sede de la CV!, un equi
valente del Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR), pero dedi~do a 
prevenir y enfrentar catás trofes ecoló
gicas . 

La CVI nació oficialmente en 
Kyoto, Japón, en abril, como resulta
do de la fusión entre la CVI original, 
con sede en La Haya, Holanda, y la 
Cruz Verde Mundial (CVM), funda
da en noviembre último en Berna, 
Suiza . La nueva CVI tendrá sus sedes 
centrales en Ginebra y en La Haya. 
En la ciudad suiza funcionará el cen
tro operacional para situaciones de 
crisis y en Holanda se elaborarán las 
estrategias generales de la organiza
ción . La fusión de ambas organiza
ciones fue decidida en abril en Mos
cú, en un encuentro sostenido entre 
Gorbachov -por la primera CV!- y los 
fundadores suizos de la CVM. 

Gas natural en Omán 

~ 
Varios miles de mi

~ llones de dóla:es 
serán necesarios 
para limpiar el me

dio ambiente en las numero
sas bases soviéticas disemina
das en los territorios de Polo-
nia, Hungría, Alemania 
Oriental y la ex Checoslova
quia. Sólo en ese último país la 
URSS construyó más de 50 ba
ses militares. Las nuevas auto
ridades discuten ahora qué fin 
dar a las instalaciones. En Mo-

atreve a utilizar por te
mor de que estén contamina
dos ya que en ellos había ar
mas nucleares. 

En la antigua base de Rals
ko, al norte de la provincia 
de Bohemia (ex Checoslova
quia), en 40% de la antigua 
zona militar, que tenía 250 
Km2

, no se podrá realizar 
ninguna actividad por va
rios años . Residuos de gas
oil derramados por todas 
partes han penetrado hasta 
una profundidad de cinco 

"-II!!!!IL, El gobierno de amán, un país semi de@j sértico situado en la península arábiga, 
anunció que impulsará un programa 
de 9 mil millones de dólares para ex plo

tar sus reservas de gas natural. Las reservas esti
madas son de 17 billones de pies cúbicos (en 
1992), pero el ministro de Energía, Said Bin Ah
med, afirmó que "hay indicaciones de que au
mentarán a 33 billones en los próximos años". 

ravia, por ejemplo, existen metros y provocado impor-
hangares y refugios anti ató- tan tes daños ecológicos. 
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El principal mercadodelgasnaturalserá Asia, 
especialmente Japón, aunque también podrá ven
derse gas a los países europeos. Actualmente Ja
pón importa gas natural de Qatar y de los Emira
tos Arabes Unidos,situados en un punto de difícil 
acceso, en el Estrecho de Ormuz. 



Diálogo entre 
ONGs y gobierno 

~
En junio pasado el gobierno y 
las ONGs de Uruguay comen

@'j zaron los primeros diálogos 
formales con miras a acciones 

conjuntas. El principal encuentro, reali
zado el 5 de junio -como parte de las ce
lebraciones del Día Mundial del Medio 
Ambiente- tuvo por objetivo el análisis 
conjunto de la Agenda 21, el documento 
más ambicioso aprobado en la Conferen
cia de Río, el año pasado. Más de 50 
ONGs especializadas en el tema ambien
tal asistieron a la reunión, destacando 
que se trataba del "comienzo de un diá
lago" . Muchas de ellas, sin embargo, ma
nifestaron cierto escepticismo sobre las 
perspectivas de un trabajo conjunto con 
el gobierno pues en la primera ley uru
guaya sobre medio ambiente fue quitado 
el artículo que preveía la participación de 
los grupos no gubernamentales en la to
ma de decisiones sobre el tema. 

Uruguay, con tres millones de habi
tantes, presenta problemas que van des
de la contaminación de recursos hídricos 
a la erosión de suelos agrícolas. En el de
partamento de Rocha, zonas ricas en bio
diversidad se han deteriorado progresi
vamente en los últimos años. Las áreas de 
humedales, que el gobierno se compro
metió ante organismos internacionales a 
proteger, han sido desecadas por pro
ductores de arroz, con la construcción de 
canales de riego. 

ECONOTAS 9 

Nicaragua usa energía geotérmica 
a 180 mil kilovatios. La explota
ción de la energía geotérmica en el 
país comenzó en 1989, con la ins
talación de la primera planta, ubica
da en el volcán Momotombo, en la 
periferia de Managua. La meta es 
una sustancial reducción del uso de 
divisas en la importación de petró
leo para la producción de energía 
eléctrica. 

~
Inversionistas rusos y 

<l:fj func~onari~.s del gobie~
no rucaraguense SUSCrI

bieron en Managua un 
contrato de 172 millones de dóla
res para la instalación de una nue
va planta geotérmica. Se trata del 
mayor proyecto de generación de 
electricidad por el sistema geotér
mico -es decir, aprovechando ga
ses volcánicos- que ..-----~ ... I'P"I._---.......,._---....., 
se haya construido 
en Centroamérica. 

De acuerdo al 
programa, la planta 
estará concluida a fi
nales de 1996, cuando 
se acabe la instalación 
de cinco generadores 
con capacidad de 105 
mil kilovatios. De los 
22D millones de dóla
res de costo del pro
yecto, Nicaragua 
aportará 40 millones. 
La nueva central esta
rá ubicada en las fal
das del complejo vol
cánico de San]acinto
El Tiza te, en el depar
tamento de León, 90 
kilómetros al noroes
te de Managua. Con 
ella, Nicaragua au- . 
mentará la produc
ción de electricidad 
geotérmica de 75 mil 

Vecinos de un barrio de León limpian 
las cenizas del volcán Cerro Negro 

situado a 115 km de Managua 

La CE Y los bosques tropicales 

~
La Comunidad Europea (CE) 
es uno de los responsables de 

@j la acelerada y progresiva an~
quilación de los bosques tropi

cales . La denuncia fue hecha por la 
Alianza para la Protección del Medio 
Ambiente y la Naturaleza, BUND, una 
importante ONG alemana. "La CE es el 
mayor importador mundial de madera 
tropical. En 1990 importó por un valor de 
3.700 millones de dólares", informó Hel
mut Klein, vocero de la política forestal 
delBUND. 

En volumen de importaciones, la C:o-

munidad Europea se sitúa en segundo 
lugar, detrás de Japón, con 7,9 millones 
de metros cúbicos de madera. El princi
pal importador europeo es Gran Breta
ña. Los principales exportadores de ma
dera a la CE son los países africanos. 
Klein lamentó que hasta ahora la Inter
national Tropical Timber Organization 
(ITIO), a la que pertenecen los países 
imp'ortadores y exportadores no ha
ya tomado ninguna medida para im
poner una economía forestal autosos
tenida ni tampoco impedido la explo
tación exhaustiva y el contrabando. 
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El principio activo del equilibrio 
Simila similibus curantur. 
USe cura lo similar con lo 
similar". Basado en esta ley 
de una filosofía médica tan 
antigua como su creador, 
Hipócrates, el médico alemán 
Samuel Hahnemann creó 
las bases de una ciencia de 
experimentación destinada 
fundamentalmente a hacer 
más soportable el 
sufrimiento ajeno 

I el ."",da< d, lo, ,'«lo, ool.",,1es y d, 
los parcos resultados defirútivos de la 
medicina tradicional, un número cada 
vez mayor de personas busca en la ho-

meopatía recursos para recuperar la salud yel 
equilibrio físico y emocional. 

Una de las diferencias más significativas de la 
homeopatía con las ciencias méd icas oficiales es su 
forma de abordar a la enfermedad y al enfermo. Sa
muel Hahnemann, creador y difusor de la homeo
pa tía, consideraba como ind isol u bies los lazos que 
unen al organismo con el interior de la persona, ad
mitiendo incluso la existencia de una fuerza, de 
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una energía vital, como substrato dinámico de la 
vida. Este vínculo tan fuerte explicaría por qué se 
produce, por lo general, una repercusión casi in
mediata de todo desequilibrio emocional (vital) so
bre la estructura celular alterada. 

"Toda molestia que escapa al domirúo de la ci
rugía proviene de un desequilibrio de la fuerza vi
tal. Esta fuerza no puede ser concebida como inde
pendiente del organismo. Ambos son una urúdad. 
Nuestro espíritu divide esa urúdad endos ideass6-
lo por comodidad", enseñaba·Hahnemann. 

La salud en la homeopatía es un estado de ar
monía psicosocial y fisiológico. La aparici6n de 
síntomas que comienzan a restringir la calidad de 
vida del individuo es un prenuncio de la enferme
dad. Mientras para la alopatía la enfermedad es 
apenas un desorden orgánico, para la homeopatía 
ella representa una incapacidad del individuo de 
adaptarse física, psíquica y socialmente a las con
diciones y demandas del mundo en que vive. Por 
abordar al individuo como un todo en el que la en
fermedad es una expresión inequívoca de desequi
librio de la energía vital,la cura -en homeopatía- no 
consiste en la supresión pura y simple de los sín
tomas sino en la restauración del equilibrio. 

"Esto es posible porque la homeopatía conside
ra la relación entre la psique y el soma, es decir al in
dividuo en su relación con el medio", explica el 
médico homeópata Gervasio de Araujo. El equili
brio es un estado dinámico que presupone cam
bios permanentes para que el ser humano se adap-



MEDIO AMBIENTE 
El principio activo del equilibrio 

te a las diferentes situaciones de la vida cotiolana. 
Un embotellamiento de tránsito puede provocar di
ferentes reacciones en las personas. Para algunos re
sultará indiferente, mientras que para otros puede 
significar una causa directa de altos niveles de stress. 

Las razones por las cuales un individuo es más 
susceptible ante ciertas condiciones de vida y las 
molestias y reacciones que estole suscita, interesan 
sobremanera al médico homeópata. La función del 
homeópata es abordar todos los síntomas del pa
ciente y captar el problema real. Es decir, ver más 
allá de los síntomas. 

La homeopatía se caracteriza por tres postu
lados básicos : el principio de similitud, la expe
rimentación en el individuo sano, y la acción de 
las diluciones infinitesimales. La ley de la simi
litud dice que las enfermedades, en su casi tota
lidad, se curan a través de los mismos agentes 
que las producen. Samuel Hahnemann compro
bó la veracidad de esta ley realizando experi
mentaciones en su propio cuerpo y 

a dar un remedio único y sí, en cambio, uno para 
cada síntoma. "De esta forma le doy un alivio al pa
ciente, pero al mismo tiempo le confieso que no es
toy utilizando la terapia más indicada", dice. 

Cuando es necesario, el homeópata más convicto 
recurre a la alopatía. De lo alto de sus 86 años, el ho
meópata más anciano de Brasil, Karnil Curi, no evita 
el uso de más de unremedioe inclusive de productos 
de la medicina alopática, cuando es para el bienestar 
del paciente. Curi afirma que la alopatía sólo debe ser 
usada cuando el orgarüsmo perdió capacidad de re
acción con el auxilio de la homeopatía, o sea, cuando 
hay órganos destruidos yel cuerpo pierde su unidad 
vital. En este caso, afirma, la alopatía debe ser usada 
como terapéutica substituta. Los médicos más actua
les tienden a seguir la experiencia de Curio "Por fJ.J.o
sofía soy unicista", dice el homeópata Henrique Pei
xoto Neto, "pero no hay como negar la revolución de 
los antibióticos". 

Kamil Curi señala que la alopatía no cura, sólo 
trata de suprimir los síntomas. Por 

después en otras personas con orga
nismos sanos. 

En su primera experimentación 
empleó quina, que en aquella época se 
usaba para curar las fiebres intermi
tentes causadas por la malaria. El mé
dico descubrió que la aplicación de 
quina en estado bruto, en organismos 
sanos, provocaba efectos tóxicos se
mejantes a los que experimentaban 
los enfermos de malaria. En el trans
curso de otras experiencias con otras 
substancias, Hahnemann descubrió 
que un producto que en un individuo 
sano prod ucía ciertos síntomas físicos 
Y psíquicos, en un individuo enfermo, 
con los mismos síntomas, patológi
cos, podía curarlo. 

"La homeopatía puede 
curar casi todas las 

enfermedades siempre 
que sea bien aplicada. 

otro lado, como la homeopatía sólo 
cura mientras el organismo sea capaz 
de reaccionar, él recomienda que de
be buscarse un homeópata apenas 
aparezcan los primeros síntomas de 
enfermedad o desequilibrio. "La ho
meopatía puede curar casi todas las 
enfermedades siempre que sea bien 
aplicada. Hasta en casos de cáncer, 
cuando la enfermedad es tomada en 
su etapa inicial, puede haber una re
gresión del tumor", afirma el médico. 

Hasta en casos de 
cáncer, cuando la 

enfermedad es tomada 
en su etapa inicial, 

puede haber una 
regresión del tumor" 

La homeopatía innovó también 
en el método de experimentación en 
el hombre sano sin contrariar los 
principios éticos contemplados en la 
Declaración de Helsinki sobre inves
tigaciones biológicas con seres huma-

Un abordaje tan poco ortodoxo re-
quiere un modo especial de rescatar el equilibrio y 
curar el mal. Samuel Hahnemann postulaba la ley 
del remed io único, según la cual cada ser humano 
tiene un solo remedio durante toda la vida, capaz 
de curar todos sus males. Entre los homeópatas, sin 
embargo, exis ten dos corrientes en lo que respecta 
a la aplicación del medicamento: la unicista y la 
pluralista (o altemada) . 

En líneas generales, la primera trata de encon
trar para cada paciente su remedio particular y 
único, mientras que los pluralistas aplican un re
medio ante cada síntoma presentado. 

Hoy en día, sin embargo, esta controversia ya 
no tiene tanta importancia. Aunque haya unicistas 
y pluralistas radicales, muchos médicos unicistas a 
menudo renuncian a su línea de principios en fa
vordel bienestardel paciente. Araújo, por ejemplo, 
aún siendo unicista, en ciertos casos no se arriesga 

nos. Yaen 1829,Hahnemannalertaba 
sobre el peligro de las experiencias con dosis tóxi
cas de ciertas substancias estableciendo, así, el se
gundo postulado de esta ciencia médica. 

Otra diferencia entre la homeopatía y la alopa
tía reside en la elección de los remedios. "Tal vez 
sea la más refinada diferencia", dice Pixoto Neto. 
La homeopatía individualiza al paciente y sus sín
tomas. El remedio para el dolor de cabeza de un 
paciente casi nunca será el mismo para otra perso
na. Toda manifestación patológica tiene diferentes 
orígenes y produce un impacto diferente en cada 
ind i vid uo. La homeopa tía funciona sobre es ta fun
ción. 

Ante la confección de un diagnóstico, la ho
meopatía no ve solamente los síntomas, también 
serán importantes detalles aparentemente irrele
vantes, como por ejemplo la hora en que los sínto
mas acostumbran a aparecer, lo que la persona co-

tercer 
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me, lo que no le gusta y 
principalmente, como dice 
Gervasio de Araújo, cuánta 
preocupación le produce 
ese síntoma, explorando 
también los deseos, las ca
rencias y limitaciones del 
paciente. Es eso lo que, en 
último análisis, definirá 
cuál es el remedio má in
dicado para esa persona. El 
remedio homeopático ac
túa como un estímulo que 
facilitará la reacción defen
siva de cada organismo en
fermo, dentro de sus pecu
liaridades y posibilidades. 

En el transcurso de esas 
experimentaciones, quedO 
claro para Samuel Hahne
mann que no era posible 
administrar dosis concentradas de determinadas 
substancias sin que se produjesen efectos tóxicos 
en vez de terapéuticos. De ahí el tercer postulado 
de la homeopatía, la acción de las diluciones in
finitesimales. Dotado de excepcional capacidad 
de observación e intuición, Hahnemann perci
bió que cuanto más concentraba la energía tera
péutica de una substancia, mayor efecto curati
vo ella revelaba. 

El proceso de manufactura de un medicamento 
homeopático es casi alquímico, pura transforma
ción en dos etapas distintas: la dilución, para las 
substancias líquidas (o trituración, para las sóli
das) y la dinamización (concentración de energía). 
En la primera fase la matriz -una planta, por ejem
plo- es triturada y de ahí extraída la tintura-madre, 
un extracto altamente concentrado. Se disuelve 
parte de esta tintura en cantidades determinadas 
para cada vehículo (1:100, en la escala centesimal 
de Hahnemann). ASÍ,la primera dilución sale de la 
tintura, la segunda de esa primera, la tercera de la 
segunda y así sucesivamente. 

La dinamización es la energización del medica
mento a través de esas diluciones progresivas con 
sacud imientos (agitación vertical de la dilución, 
100 veces seguidas) concomitantes que confieren a 
cada preparación diluída una potencia específica. 
La sacudida puede ser hecha en la forma que ense
ñaba Hahnemann, o sea sacudiendo el material a ser 
diluido con el propio puño, 100 veces seguidas y rít
micas o con aparatos especiales, a criterio médico o 
farmacéutico. La energía deseada se va desprendien
do del choque de las moléculas y cuanto más alto sea 
el número de dil uciones, mayor será la d inamización 
y más energía el remedio tendrá. 

En esta dilución infinitesimal,la dinamización 
puede llegara tal puntoque de la materia prima no 
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re tará más nada detecta
ble, solo energía. De e~ta 
forma, el medicamento ho
meopático pasaría a no ser 
solamente un agente quí
mico, sino físico, conte
niendo apenas el principio 
activo de la substancia (lo 
que actuará como reme
dio). 

Después de esto, se em
bebe la sustancia en el vehí
culo prescrito por el médi
co. Puede ser en polvo, en 
tabletas hechas de lactosas, 
en glóbulos (de sacarosas) 
o en solución alcohólica a 
70%, si se desea líquido. 

Los medicamentos ho
meopáticos, aunque se ori
ginan de venenos, no into

xican, justamente por que pasan por diluciones 
elevadas. En una dosis grande, la substancia medi
camentosa prod uce en el organismo saludable sín
tomas semejantes a la acción de la enfermedad . En 
una dosis pequeña ella ayuda en su reacció.n, más 
o menos como una vacuna, sin intoxicar. El agra
vamiento de los síntomas en los primeros días de 
tratamiento, es una señal de que el organismo está 
reforzando la defensa . No es la enfermedad que 
empeora, sino los síntomas que aumentan su ma
nifestación. 

En la agitación del día a día, muchas personas 
no encuentran el tiempo a propiado p~ra buscar un 
médico (homeópata o no), pero desean huir de los 
remedios alopáticos, con contraindicaciones y mu
chas veces de efectos dudosos . Cambian, en estos 
casos, para remedios homeopáticos ya listos y con 
especificidades para cada molestia. Aunque esto sea 
contrario a la filosofía homeopática, los médicos en 
general concuerdan en que, aún así, es mejor recurrir 
a estos expedientes que a la alopatía pura y simple. 
Infelizmente, alertan, muchos de estos remedios pre
fabricados, no pasan de ser alopatías disfrazadas, cer 
mo afirma Curio El caso más flagrante ha sido el del 
famoso número 46, para problemas de presión de 
vientre, que contiene fenolftaleÍna, un poderoso irri
tante de la mucosa intestinal. El farmacéutico horneó
pata Marcio Ferrari aclara que tales remedios, hechos 
en serie, actúan apenas sobre los síntomas y no en la 
energía vital, como ocurre en los medicamentos ver
daderamenle homeopáticos. 

Uno de los conceptos que deben ser desmitifi
cados en la homeopatía es la cuestión del tiempo 
de cura. Araújo explica que la cura acompaña a la 
naturaleza . Si el proceso patológico todavía está en 
fase aguda, la cura es rápida, tan rápida como en 
alopatía, y con mucha menor toxicidad. • 
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PARAGUAY 

Continuismo amenaza 
avances democráticos 

Manifestantes en Asunción se movilizan para evitar toda posibilidad de fraude el día de la elección 

Con la elección de 
Wasmosy, el 
oficialismo 

"colorado" gana 
cinco años y aleja 
la posibilidad de 

que el país 
profundice 

su democracia. 
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Gabriela Máximo 
Los paraguayos es
cogieron, en las pri
meras elecciones 
presidenciales li
bres de su historia, 
en mayo pasado, el 
camino más largo 
para modernizar su 
país. La misma po

blación que apoyó abiertamente la caí
da de la dictadura de Alfredo Stroes
sner, en 1989, prefirió mantener sus 
herederos en el poder, otorgando 
otros cinco años de mandato al Parti
do Colorado, abiertamente respalda
do por las Fuerzas Armadas. Con la 
elección del ingeniero Juan Carlos 
Wasmosy, el partido que comanda el 
país desde 1947 y que sirvió de facha
da política a la dictadura de Stroes
sner, podrá mantenersse en el poder 
por muchos años más. 

Por otra parte, la oposición para
guaya -a pesar de haber obtenido 105 

60% del total de los votos y la mayo
ría en el Congreso Nacional- desper
dició una oportunidad histórica de 
retirar al Partido Colorado del po
der. 

Prefirió presentarse desunida al 
contrario de pautarse por experien
cias exitosas, como la chilena, por 
ejemplo. En Chile en 1989, para der
rotar en las urnas la dictadura del 
General Augusto Pinochet, los parti
dos de óposición- de la derecha mo
derada a la izquierda- formaron la 
"concertación" (acuerdo) por la de
mocracia , venciendo aún así con un 
margen estrecho al candidato del 
antiguo régimen. 

En Paraguay, el Partido Colorado 
fue el gran beneficiado por la distan
cia que separa sus principales rivales, 
el Partido Liberal Radical Auténtico 
(PLRA) y la recién creada coalición En-
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cuentro Nacional, un aplio frente de 
cen tro-derecha. 

El candidato liberal Domingo Laíno 
-que por años se enfrentó contra la dic
tadura, fue preso, torturado y exiliado 
en Argentina y Brasil- no convenció al 
electorado con un discurso considerado 
viejo, prácticamente el mismo que uti
lizaba en el período strossnerista. 

Por otro lado, Guillermo Caballero 
Vargas, del Encuentro Nacional, pecó 
por exceso en otro sentido, a los ojos de 
un electorado conservador. Con un dis
curso de modernización antipolítico pre
dicando la eficiencia de su exitosa histo
ria empresarial, Caballero Vargas llegó a 
encabezar las encuestas pre-electorales, 
pero acabó en tercer lugar, detrás de Laí
no y Wasmosy. Su perfil fue considerado 
demasiado moderno y urbano para el Par 
raguay profundo, del interior, sobre fuer
te influencia del coloradismo y que nunca 
conoció a través de la historia otra forma 
de política más que el bipartidarismo en
tre liberales y colorados. 

A la sombra de los milltares- El ca
mino escogido por los pu-aguayos deja al pm 
en una vía estrecha pmi la moclemización de 
sus instituciones. El civil Wasmosy ten
drá poco margen de maniobra en la pre
sidencia y corre el riesgo de acabar tute
lado por los militares. 

La influencia que las Fuerzas Ar
madas preservarán en su gobierno se 
hizo evidente en las declaraciones de 
Wasmosy como presidente electo. En 
reunión con correligionarios, entre los 
cuales varios comandantes militares, 
dijo que su gobierno estará respaldado 
por las Fuerzas Armadas "de manera 
de resguardar la democracia por déca
das y siglos", según reprodt.Qo el diario 
opositor ABC Color. Estas declaracio
nes sólo corroboraron otras hechas en 
tono de amenaza en la víspera de las 
elecciones por el general Lino Oviedo, 
comandante del Primer Cuerpo del 
Ejército, que se prenuncia como nuevo 
hombre fuerte del Paraguay, a la som
bra del poder civil. 

El ex presidente norteamericano 
Jimmy Carter, que participó como ob
servador internacional de las eleccio
nes, dejó el país advirtiendo que la in
cipiente democracia paraguaya corre 
peligro con la intromisión política de los 
militares. Tal ingerencia no sorprende 
en un país donde el Ejército cultivó a la 
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fuerza su omnipresencia en todas las 
esferas de la vida nacional en las déca
das del general Stroessner. Lo mismo 
OCUITió en los cuatro años de gobierno 
del también general Andrés Rodríguez, 
ex brazo derecho del dictador. 

Viejas Prácticas- A pesar de ser 
un civil, Wasmosy -apoyado personal
mente por el general Rodríguez- garanti
zará en parte la continuidad de un régi
men autoritario que pasó a confundirse 
con la propia cultura política del país. 

Vale recordar que -al contrario de 
sus vecinos brasileros, chilenos y argen
tinos, para citar apenas los del Cono 
Sur- los paraguayos no tienen 
memoria de un régimen demo
crático. Fraudes, intimidacio
nes y violencia política, fueron 
práctica corriente en los 35 
años de la dictadura stroessne
rista, cuando el dictador reno
vaba su mandato a cada seis 
años en elecciones fraudulen
tas que invariablemente le ga
rantizaban más de 90% de lo 
votos . En un régimen de excep
ción, Stroessner no tenía difi
cultades en superar eventua
les obstáculos, llegando inclu
so a reformar la Constitución 
que impedía su tercera reelec
ción sucesiva, en 1968. 

Hoy exiliado en Brasil, el 
general procuró aparentar distancia 
del proceso electoral, pero su corriente 
de seguidores en las Fuerzas Armadas 
apoyó al pre candidato Luis María Ar
gaña, que perdió ante Wasmosy en la 
controvertida convención del partido 
Colorado a fmes del año pasado. Arga
ña llegó a vencer la indicación de los de
legados, pero acabó alejado posterior
mente de la comisión electoral del par
tido, a causa de fraude. 

Aunque haya establecido las garan
tías democráticas, como libertad de 
prensa y manifestación política, el go~ 
bierno de Rodríguez no vaciló en apelar 
a prácticas del pasado para asegurar la 
victoria de su candidato. Una de ellas es 
la contribución semivoluntaria que Jos 
empleados públicos pagan de su recibo 
de sueldo para financiar al Partido Co
lorado. Otra fue la iniciativa, poco antes 
de las elecciones, de aceptar de vuel ta a 
las filas de partido a los militares y di
rigentes políticos stroessneristas que él 

mismo había sacado de la agremiación 
después de haber desatado el golpe de 
1989 que derribó al viejo dictador. 

Se cree que el fraude haya sido nue
vamente un instrumento electoral del 
Partido Colorado. Lej~s de la presión 
psicológica ejercida por las amenazas 
del general Oviedo, hubo corte en las lí
neas telefónicas de los partidos de opo
sición en el momen to del conteo de votos 
y denuncia de distribución irregular de 
cédulas electorales. El PLRA acusó a la 
justicia de haber ordenado el cierre de 
la frontera para impedir que para
guayos residentes en Brasil y Argenti
na entrasen al país para votar. 

Minoría en el Congreso- El nuevo 
gobiern.o colorado que se inicia e! 15 de 
agosto. tendrá de entrada una diferen
cia fundamental en relación a los ante
riores: contará con una minoría tanto 
en la Cámara como en el Senado, que lo 
obligará a negociar sus proyectos de go
bierno con los demás partidos del nuevo 
ecenario político paraguayo. En el Con
greso renovado, 25 senadores son de la 
oposición y 20 del partido Colorado. Los 
diputados se dividen en 42 opositores y 32 
del oficialismo. Estos resultados mues
tran que el gobierno colorado tendrá que 
adaptarse a la nueva realidad política 
que le fue impuesta por las urnas después 
de 46 años de poder absoluto. 

Ahora resta saber si las fuerzas de 
oposición -PLRA, de Laíno, y Encuentro 
Nacional, de Caballero Vargas- segui
rán desunidas como en las elecciones o 
sijuntarán sus fuerzas en el Legisla tivo 
para acelerar la modernización política 
en el Paraguay. • 
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Los desafíos 
del nuevo gobierno 

El fracaso del golpe de estado practicado por Jorge Serrano 
genera cambios en la política guatemalteca, pero la solución 

del conflicto armado continúa siendo la prioridad 

Aldo Gamboa l. rdO• e.pe"ban una fr.,e de 
Impacto, pero pocos pensaron 
que al asumir como presidente 
de Guatemala el ombudsmall 

de Derechos Humanos Ramiro de León 
Carpio tendría la tranquilidad necesa
ria para decir: "Llegué a la presidencia 
por un consenso político y, por ese mo
tivo, tengo la libertad necesaria para 
gobernar sin presiones". 

Luego de la confusión creada por el 
autogolpe del ex presidente Jorge Se
rrano el pasado 25 de mayo -cuando ce
rró el Congreso, intervino la justicia y 
detuvo opositores-, De León volvió a po
ner las cosas en claro en el tablero polí
tico guatemalteco. 

Las Fuerzas Armadas debían acep
tar la necesidad de reconstruir con ur
gencia las instituciones democráticas, 
lo que incluye la reconsideración de la 
política castrense de imposibilitar 
acuerdos de pacificación con la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalte
ca (URNG), con quien los militares lu
chan desde hace 30 años. 

"En este momento histórico, convo
co a todos a la unidad nacional, sin re
vanchismos o venganzas", dijo De León 
al asumir el mandato presidencial de la 
transición. La frase, que fue interpreta
da como una referencia a la necesidad 
de dejar atrás el autogolpe de Serrano 
y los apoyos que obtuvo, debe ser anali
zada fundamentalmente como un men
saje a las Fuerzas Armadas para que 
sus cuadros de mando inicien negocia
ciones fructíferas con la URNG. 

Esta tentativa del nuevo mandatario 
se hizo más evidente en su primer acto de 
gobierno: destituyó a Ministro de Defen
sa, José García Samayoa, al Jefe del Es
tado Mayor y al Jefe del Gabinete Militar. 
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De León pretendía ubicar en esos 
cargos -claves en lb política guatemal
teca- a militares alineados en una ten
dencia más moderada dentro de las fi
las castrenses. Sin embargo, no pudo 
dejar de negociar el nombre del substi
tuto de García Samayoa, y debió acep
tar el nombramiento de Roberto Perus
sina, un general considerado de línea 
dura. 

El presidente, no obstante, logré co
locar a Mario Henriquez en el Estado 
Mayor y al coronel Augusto Pére;¡; Mo
lina en el Gabinete Militar, dos modercv 
dos en la estructura de las Fuerzas Ar
madas. Henriquez ya participó en con
versaciones oficiales con la URNG en 
México. 

Crear condiciones- El ex ombuds
lila" de Derechos Humanos, cargo des
de el que se ganó la enemistad de las 
principales figuras castrenses, tendrá 
la responsabilidad de conducir la tran
sición de Guatemala hacia la completa 
normalización insti tucional. 

De León permanecerá en la presi
dencia hasta completar el mandato de 
Serrano, el 14 de enero de 1994. Su 
principal desafio será crear condiciones 
en sus relaciones con el ejérci to para ga
rantizar el respeto a los derechos hu
manos. "El comportamiento de las 
Fuerzas Armadas durante toda la crisis 
ha sido correcta. Me han dejado claro 
que no serán antagonistas a mi gobier
no", afirmó, y la declaración ayudó a 

El presidente de Guatemala, Ramiro De León, saluda al nuevo Ministro de Defensa 
Nacional, general Roberto Perusslna, considerado de "lfnea dura" 
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que bastó que De León tranquilizara a 
la opinión pública. 

Para las Fuerzas Armadas, es eviden
te que De León no era el candidato ideal. 
Es verdad que la actuación castrense fue 
decisiva al solicitar a Serrano su aleja
miento del poder una semana después 
del autogolpe, pero la solución final del 
conflicto no respondió a las expectativas 
de los mandos militares. 

Al fin y al cabo, De León se hizo fa
moso al abrir procesos contra altos 
mandos castrenses por reiteradas vio
laciones a los derechos humanos, tortu
ras y desaparición forzada de militan
tes de izquierda y la URNG. 

Cuando el Congreso guatemalteco 
se reunió para elegir un nuevo presi-
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dente, optando entre De León y el pre
sidente del Tribunal Electoral Arturo 
Herbruger, varios diputados alertaron 
a sus colegas que la candidatura del 
ombudsman era "vetada" por los man
dos militares. De León venció a Herbru
ger por 64 votos a 51. Como eran nece
sarios dos tercios de los votos, Herbru
ger retiró su candidatura y dejó el cami
no libre a la solución de la crisis. Poste
riormente, Herbruguer fue electo vice
presidente. 

Fuentes diplomáticas en Guatema
la indicaron que las divisiones existen
tes en las Fuerzas Armadas -generadas 
en posiciones divergentes respecto al 
diálogo con la URNG- se acentuaron 
con el golpe de Serrano. 

Rlgorberta Menchú protesta contra la censura 

Rigoberta en las calles 
D e visita a su propio país para 

participar de un encuentro 
continental de pueblos indígenas, 
Rigoberta Menchú Tum, ganadora 
del Premio Nobel de la Paz, acabó 
por mostrar en las calles de Guate
mala el verdadero alcance de su in
fluencia sobre las masas. Encabe
zando manifestaciones populares, 
improvisando discursos, condenan
do el golpe militar y denunciando 
atropellos de todo tipo, Rigoberta 
estuvo en el frente de todo el pro ce-
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so de restauración de la institucio
nalidad en Guatemala. 

La líder indígena guatemalteca 
reiteró que había dado "un voto de 
confianza" al nuevo gobierno, aunque 
pidió a la comunidad internacional 
"que no extienda un cheque en blan
co" a la administración de De León. 
Rigoberta Menchú pidió que sea reto
mado el diálogo entre las Fuerzas Ar
madas y la URNG, y sugirió que po
drá presentar una propuesta propia 
para la agenda de las negociaciones. 

Las mismas 
fuentes afirma
ron que en la 
punta modera,. 
da de ese espec
tro se alineaba 
el ex ministro 
de Defensa du
rante el gobier
no de Vinicio 
Cerezo, Alejan
dro Gramajo. El 
mili tar se ha
bría opuesto al 
golpe de Serra- Jorge Serrano 
no por conside-
rar que "no servía al concepto contrain
surgente de la democratización". 

Sea cual fuere la posición real de 
Gramajo con respecto al golpe de Serra
no, el militar prefirió no manifestarse 
claramente sobre las perspectivas de 
las relaciones entre las Fuerzas Arma
das y el nuevo gobierno. Se sabe que el 
ex dictador Efraín Ríos Montt también 
condenó el golpe de Serrano. 

Política revista- Las filas cas
trenses más próximas al gobierno de 
Serrano adoptaron en el último año 
una posición clara: dialogar con la 
URNG aunque no negociar ni ceder 
un sólo punto en lo referido a los de
rechos humanos. Esto hizo que en los 
últimos 15 meses prácticamente no 
haya habido avances en las conversa
ciones entre ambas partes. 

Líderes de la organización insur
gente declararon en zonas bajo control ' 
guerrillero que esperaban de parte del 
presidente un gesto de buena voluntad 
para reiniciar las negociaciones. No 
obstante, el ejército atacó posiciones de 
la URNG en el norte del país y acusó a 
los rebeldes de no cumplir con los 
anuncios negociadores. 

Guatemala se prepara para asistir a 
una coyuntura decisiva en su futuro po
lítico. De León, por su larga actuación en 
el área de los derechos humanos, sabe 
que no habrá salida política sin un acuer
do que permita pacificar al país. 

El Ejército, por su ¡::rute, tiene ahora gran 
parte de la estructura oficial guatemalteca 
y los organismos internacionales en su con
tra, y no será sorpresa si las contradicx:iones 
políticas dentro de los cuarteles generancam
bios profundos, cuyos resultados sólo podrán 
ser apreciados en el mediano plazo. • 
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Los programas de ajuste aumentaron las desigualdades sociales en el continente 

Buscar caminos 
hacia el desarrollo 

Técnicos y políticos defienden 
la integración económica como una de las 
pocas salidas posibles a la crisis profunda 

que paraliza al continente 

Fawzi José Hassan 1I la .. qufa,la ,emión en lo, 
países industrializados, el 
pago de los servicios de la deu
da externa y la inestabilidad 

política agudizada por el impacto en el 
continente de la caída del Muro de Ber
lín son las causas del escaso crecimien
to económico presentado por Africa en 
los últimos dos años. 

Ese es, al menos, el diagnóstico del 
Banco de Desarrollo Africano (BDA), en 
su reciente informe sobre el desempeño 
económico regional en 1992. 

La población africana creció en los 
12 meses del año pasado cinco por cien
to al año mientras el Producto Nacional 
Bruto aumentó sólo 1,9 por ciento, ra
zón por la cual el continente experimen-
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ta por segundo año consecutivo una caí
da en su ingreso per cápita. 

El banco se ha planteado la necesi
dad de idear iniciativas para eliminar 
la brecha entre el flujo de recursos ne
tos anuales de 23 mil milloneS de dóla
res y la meta de 60 mil millones, sin la 
cual la región no podrá alcanzar el nivel 
de crecimiento deseable, que es de un 
mínimo de 5 por ciento. 

Sus técnicos admiten el fracaso de 
los programas de ajuste estructural, a los 
cuales -pese a haber contribuido a la esta
bilidad macroeconómica del continente
se atribuye la responsabilidad por la vi
sión de cortísimo plazo de los gobiernos, 
que llevó a las naciones africanas a perder 
de vista el objetivo más permanente de al
canzar un desarrollo socialmente justo y 
armónico en términos ambientales. 

Integración- El BDA -formado por 
51 países africanos y 25 miembros no 
africanos- defiende para el resto de la 
década la integración económica regio
nal como única salida para superar la 
dramática situación actual. Los estados 
africanos, que cuentan con dos terceras 
partes de las acciones de la entidad, en
cuentran resistencia a algunas de sus 
tesis de parte de los miembros que no 
pertenecen al continente, encabezados 
por Gran Bretaña, Alemania y Estados 
Unidos. 

Ese grupo insiste en que no se debe 
conceder nuevos préstamos a los países 
más pobres, que tienen .una deuda con 
el banco de aproximadamente 360 mi
llone's de dólares. Para los más altos 
funcionarios del BDA, la recuperación 
de los pagos morosos no debe ser la prio
ridad en estos momentos, sino más bien 
la definición de formas de ayuda a los 
sectores más empobrecidos del conti
nente, que han sufrido más ~ntensa
mente las consecuencias de los planes 
de ajuste. 

Ansell London, el director del grupo 
que elabora los informes anuales del 
BDA, señala que el deseo de la dirección 
del banco es dar una ayuda mayor a los 
países que tienen dificultades con su 
deuda externa y necesitan aliviar sus 
niveles de pobreza. Pero recuerda que 
la liberación del pago de la deuda no es 
todo, porque todavía hay pobreza y se 
necesita dinero para inversiones. Los 
analistas consideran que las tasas de 
ahorro -que en Africa alcanzan el ] 5%
son demasiado bajas para sostener ni-
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veles de inversión adecuados. En el con
tinente asiático esas tasas son de 30 y 
40 por ciento. 

AFRICA 

Africa adeuda a las entidades y paí
ses donantes cerca de 300 mil millones 
de dólares. En 1987 el banco propuso 
una liberación del pago de la deuda de 
acuerdo con las necesidades específicas 
de desarrollo de cada país. En aquel 
momento la iniciativa cayó en el vacío, 
pero los especialistas de la institución 
estiman que no fue en vano. Muchos do
nantes internacionales ahora empie
zan a ver la importancia de aquella pro
puesta, pues comprueban la gravedad 
de lo ocurrido con las economías africa
nas en este período. 

reg[menes de 
partido único no 

significa que la 
democracia haya 

sido 1mplantada ni 
que la poblacIón r~~~. 
haya recibido los 

beneficios que 
esperaba 

El caso del Alrica Austral- La 
idea de la integración económica no 
pasa solamente por la cabeza de los téc
nicos del Banco Africano de Desarrollo. 
En 1992, los diez jefes de estado de los 
países miembros del Comité de Coordi
nación del Desarrollo del Africa Austral 
(conocida por su sigla en inglés, 
SADCC) firmaron el tratado de la crea-

ción de la Comunidad de Desarrollo de 
dicha región. 

Los gobiernos dic
tatoriales y de partido 
único casi fueron barri
dos del continente afri
canos en los últimos 
dos años, pero eso no 
significa que la verda
dera democracia haya 
sido implantada ni que 
la población haya reci
bido los beneficios que 
se esperaban. 

Pese a que la ola 
multipartidista ha de
sestabilizado en dife
rentes niveles a dicta
duras antes inamovi
bles, en pocos casos los 
regímenes autoritarios 
han dado 1 ugar a demo
cracias participativas. 
A veces, como en el caso 
de Zaire, el pluriparti
dismo ha servido para 
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Aquella declaración -firmada por 
Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, 

Un balance 
encubrir la perpetua
ción de abusos a los de
rechos huma,nos y la 
corrupción irrestricta. 

Cuando hubo cam
bios reales de líderes, 
al menos, en la mayo
ría de los casos los nue
vos gobiernos no han 
podido cumplir sus pro
mesas electorales y la 
consecuencia han sido 
crisis políticas que difi
cultan la consolidación 
democrática. Malí fue 
uno de los pocos casos 
en que se dio una au
téntica transición a la 
democracia. Pero en me
dio del clamor de los es
tudiantes empobrecidos 
y de las demandas sepa
ratistas, el gobiemo de
mócrata se vio forzado a 

renunciar en abril. 
Actualmente, Ma

lawi y Sudán son los 
dos únicos países con 
estados de regímenes 
abiertamente uniparti
distas que quedan en 
Africa. Sin embargo, el 
continente ha visto 
muy pocos beneficios 
en ese aparente tránsi
to hacia la democracia. 
Más de la mitad de los 
países africanos pusie
ron en práctica drásti
cos programas de ajus
te estructural dictados 
por el Banco Mundial y 
el Fondo Monetario In
ternacional (FMI) y 
comprobaron que sus 
poblaciones siguen su
midas en las mismas 
condiciones de pobreza. 

Mozambique, Namibia, Swazilandia, 
Tanzania, Zambia y Zimbabwe- esta
blece la importancia de la integración 
para superar los problemas sociales y 
económicos de la zona. Esa comunidad, 
de 70 millones de habitantes, aporta el 
7,3% del Producto Bruto Intemo de los 
países africanos. 

La iniciativa era una consecuencia 
previsible e inevitable de la Declara
ción de Lusaka, que en 1980 dio origen 
al Comité. El nuevo documento aboga 
por la profundización de la cooperación 
económi!!8 y de la integración y plántea 
la meta de unificar los sistemas econó
micos, políticos y sociales para aumen
tar la competitividad, profundizar la 
democracia y asegurar el respeto a la 
ley y la protección a los derechos huma
nos. 

Junto con la declaración y el trata
do, los dirigentes también firmaron un 
protocolo que dio a la comunidad -con 
sede en Gaberone, Botswana- su condi
ción legal ante el mundo. Todos los jefes 
de estado manifestaron interés en la in
corporación de Sudáfrica a la comuni
dad cuando el proceso de eliminación 
del apartheid esté concluido. "La incor
poración de Sud áfrica cuando sea libre 
y democrática permitirá que el Africa 
Austral sea un gigante económico", 
afirmó Cyril Ramaphosa, el secretario 
general del Congreso Nacional Africano 
(CNA), el principal grupo antirracista 
sudafricano. • 
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SUDAFRICA 

La hora de la verdad 
Presionado para crear una comisión que 
investigue los crímenes políticos) el gobierno de 
Pretória decide decretar una amnistía general 
para las autoridades del gobieno 

Clive Leeman l' r .,.,i=to dd "tivi,la ""ti· apartheid Chris Hani, en 
abril pasado, marca el pun
to alto de la consagrada po-

lítica de dar carta blanca para los ase
sinos de líderes políticos en Sudáfrica. 
En este ambiente de abertura de tem
porda, muchos temen que el propio 
N elson Mandela se torne blanco de un 
atentado. 

Enlugarde tentardarun basta a los 
atentados, el presidente del Sudáfrica, 
Frederick de K1erk, impuso una am1lis
tía para todas las autoridades guberna
mentales antes de anunciar inclusive 
cualquier investigación judicial, que 

abra camino para que los asesinos con
tinúen matando. 

Pero la mayoría de los opositores del 
régimen no está incentivando la revan
cha. Lo que quieren es una comisión de 
la ONU semejante a la de El Salvador. 
Sobre todo, quieren el fin del silencio, 
una prestación de cuentas formal de los 
crímenes cometidos y el nombre de los 
criminales. En nombre de aquellos que 
fueron víctimas de esos asesinatos y 
también en nombre de los sobrevivien
tes, hay la necesidad de que se conozcan 
los culpables, dice Joe Slovo, líder del 
Partido Comunista de Sudáfrica, cuya 
esposa Ruth First, fue asesinada en 
agosto de 1982, en Mozambique -donde 
vivía exiliada- al recibir una carta

bomba. 
Si un juicio como 

el de Nuremberg no 
consta en la agenda, 
al menos que la ver
dad sea revelada, 
afIrma Slovo. 

El aspecto que no 
convence en la su
puesta conversión 
del presidente De 
Klerk a la democra
cia, es que se niega a 
confesar su propia 
complicidad en la tor
tura, prisión y asesi
nato de centenas de 
activistas políticos 
por escuadrones de la 
muerte. 

Hoy, al sentarse 
en la mesa de nego
ciaciones, Slovo fre
cuentemente se pre
gunta de cuál de las 
autoridades a su lado 
partió la orden de 
ejecutar a su esposa. 

Permiso para 

menes políticos 
cometidos por 
personas que 
obviamente sa
ben que tienen 
carta blanca 
para matar. En 
mayo pasado, la 
ex asistente del 
general Chris- Nelson Msndels 
toffel van der 
Westhuizen, jefe del servicio de Inteli
gencia Militar, capitán Pamela du 
Randt, y un cómplice, fueron presos en 
Londres tentando asesinar al capitán 
Dirk Coetzee, un comandante del es
cuadrón de la muerte que confesó sus 
crímenes en 1989. 

En agosto pasado, Andre de Villiers, 
un joven hacendado africaneer fue eje
cutado por tener informaciones que im
plicaban al general Van der Westhuzen 
en el asesinato del activista Matthew 
Goniwe, ocurrido en 1985. En noviem
bre, Reggie Hadebe, popular líder del 
Congreso Nacional Mricano CCNA), fue 
asesinado. A mediados de diciembre, 
Noni Vilakazi, famoso líder sindical, 
fue baleado en Umtata, Transkei, en 
aquello que un pariente clasificó como 
un "asesinato profesional". Chris Hani 
fue muerto delante de su propia casa. 

Por otro lado, el CNArecientemente 
informó que detuvo y torturó disidentes 
purante sus años de exílio. Su presiden
te Nelspn Mandela dijo que asume com
pleta responsabilidad colectiva por esos 
actos, llamándolos de "indisculpables". 
El CN A di vulgó un documento en el que 
decía que ninguna persona culpable de 
cometer atrocidades debe volver a asu
mir una posición de poder y recomenda
ba el pago de una indemnización a las 
víctimas. 

El gobierno de Sudáfrica por lo tan
to, no quiere confesiones nijuzgamien

. tos, quiere una "amnesia general" y no 
una a,mnistía. 

Amnistía -de la palabra griega am
nestos, no recordar- implica la deci
sión deliberada de poner al pasado de 
lado y comenzar todo en la estaca de 
cero. Amnesia quiere decir olvido en 
griego. La amnistía barre el pasado, 
dejando en su lugar el vacío de la falta 
de objetivos. • 

Neonazis sudafric''1nos en una reunión del Partido Nacional 
ma tar- En la prácti- Clive Leeman, sudafricano, es profesor en Moorpark College, 

ca, continúan los crí- en Ojai, California 
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TECNOLOGIA 

Investigando para 
El director de un 
importante centro de 
física teórica 
desmiente acusación 
de la prensa 
norteamericana 

La "bomba nuclear 
IslámIca" no está sIendo 

construIda en Trleste 

Abdus Salam l' In un .,tí,ulo pub¡;,.do ,,
cientemente en el "Washing-
ton Post", así como en periódi
cos de otros países, el Centro 

Internacional de Física Teórica de 
Trieste,la comunidad científica islámi
ca de alto nivel que trabaja en sus labo
ratorios y yo mismo -musulmán- como 
su director, fuimos acusados de fabricar 
una bomba nuclear islámica. No hay 
nada de cierto en esta imputación. 

Para empezar, tal cosa sería imposi
ble por causa de la cantidad de científi
cos de todo el mundo -musulmanes y no 
musulmanes- que visitan el centro y 
participan de sus actividades. 

El centro es una institución pluri
disciplinaria dedicada a la investiga
ción ya la capacitación, que opera bajo 
la dirección de la Agencia Internacional 
de Energía Atómica (AlEA), con sede en 
Viena,ydela UNESCO,consedeenPa
rís. Fue creado en 1964 con las siguien
tes finalidades: promover estudios 
avanzados e investigaciones en física y 
ciencias matemáticas, especialmente 
en los países en desarrollo, ofrecer un 
foro internacional para el intercambio 
científico entre estudiosos de todo el 
mundo y brindar sus instalaciones al 
desarrollo de investigaciones originales 
de visitantes, asociados y becarios, en 
particular los que provengan de países 
en desarrollo. 

Esta es, por lo tanto, una institución 
dedicada a la investigación en ciencias 
básicas y no tiene nada que ver con ar-
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mas nucleares ni con asuntos vincula
dos a su fabricación. En lo que concier
ne a física nuclear, cubrimos únicamen
te aspectos vinculados con la seguridad 
y la protección de los reactores para 
usos civiles. Luego de casi 30 años de 
existencia, el centro ha crecido tanto 
que abarca todos los aspectos de la físi
ca pura y aplicada. Todos los años el 
centro recibe entre 4.000 y 5.000 cientí
ficos, en su mayoría, aunque no exclu
sivamente, de naciones en desarrollo. 
De los 51.000 científicos que han visita
do el centro desde su fundación, 24.000 
provinieron de países desarrollados (in
cluidos allí más de 7.000 italianos). 

Además de los numerosos visitantes 
de países como Pakistán, India, China 
y Brasil, asistieron a lo largo de los úl
timos doce años 3.754 científicos de Es
tados Unidos, entre los cuales figura
ban 17 premios N obel. A ellos se suman 
una docena de Premios Nobel que rin
dieron tributo a nuestra institución y a 
sus ideales en un simposio llevado a 
cabo en Trieste en 1968. 

Uno de los principales problemas que 
enfrenta el centro es que tanto ahora como 
en sus comienzos su existencia depende 
de acuerdos internacionales entre el go
bierno italiano, la AlEA y la UNESCO. 

Hasta hace poco tiempo los acuerdos 
duraban cuatro años y ahora se han ex
tendido a ocho. Su renovación está some
tida a la aprobación del parlamento ita
liano, algo que a veces constituye un trá
mite prolongado que puede causar esca
sez de fondos en momentos críticos. El 
centro tiene un presupuesto anual de unos 

Mundo 

20 millones de dólares, de los cuales Ita
lia aporta el90 por ciento, la AlEA el6 
por ciento,la UNESCO el1,5 por ciento 
y otras instituciones el 2,5 por ciento. 

Crédito d~ Irán- A fines de 1991 
encaramos una grave escasez de fondos 
yen enero de 1992 el gobierno de Iián 
extendió un préstamo de 3 millones de 
dólares para permitirnos continuar en 
actividad hasta que el gobierno italiano 
-que era, y sigue siendo nuestro princi
pal sostén- normalizase sus aportes. El 
crédito fue aprobado por la Junta de Go
bernadores de la AlEAy cuando solicité 
al representante de los Estados Unidos 
su opinión, éste no planteó ninguna ob
jeción al préstamo. Por otra parte, 
cuando se reanudaron los aportes ita
lianos, esa suma fue transferida a la 
AlEA para cubrir los pagos pendientes 
de Irán con esa agencia. 

Quisiera destacar que la selección 
de los participantes en nuestros cursos 
no es efectuada por nuestro personal ni 
por los gobiernos de los aspirantes, sino 
por una comisión que incluye a científi
cos ajenos al Centro y evalúa los méri
tos científicos de los postulantes. 

''Este es un lugar en el que científicos 
de alto nivel tratan de luchar contra el 
aislamiento", declaré el profesor Zifferero 
cuando era vice director general de la 
AlEA Yeso es exactamente el Centro In
ternacional de Física Teórica. • 

Abdus Salam, de nacionalidad pakistaní, es director del Cen
tro Internacional de Física Teórica, con sede en Trieste, Italia, 
y presidente de la Academia de Ciencias del Terce< Mundo. 
Recibió el Premio Nobel de Física en 1979. 
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TIBET 

Un futuro de libertad 
La resistencia pacífica contra la ocupación china y la futura 

relación con este país después de la independencia, que espera 
obtener en el curso de los próximos diez años, son analizadas 

por el líder religioso tibetano 

En la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Derechos Humanos celebrada el mes pasado en 
Viena, el Dalai Lama se convirtió en la 
personalidad más relevante. Le fue impedido 
hablar en el plenario, debido a presiones del 
gobierno de Pekín que lograron suprimir su 
nombre de la lista i:le invitados oficiales de la 
ONU -en la cual figurabajunto a otros 
ganadores del Premio Nobel de la Paz, como el 
argentino Adolfo Pérez Esquivel, la líder 
guatemalteca RigobertaMenchú y el ex 
presidente costarriqueño Oscar Arias. Pero 
Tenzin Gyatso, el Dalai Lama, acabó venciendo 
el pleito: pronunció un ovacionado discurso en 
las márgenes del río Danubio, en un estrado 
improvisado por Amnistía Internacional, y 
recibió autorización para realizar una rápida 
visita al Centro de Convenciones donde estaba 
reunida la Conferencia, donde también fue muy 
aplaudido. 

Este articulo, escrito a fines de mayo en la 
India, poco antes de su viaje aAustria, muestra 
las aprehensiones del Dalai Lama con relación 
al futuro del Tibet, pero también su confianza 
en que la próxima década será decisiva para 
que su pueblo alcance la libertad a la que nunca 
renunció. 

DalaiLama 

lJ
e siento profundamente angustiado }Xlr los rec:ien-

M tes acontecimientos en el Tibet. El arresto de va
rios tibetanos poco antes de la visita de una delega
ción de diplomátioos de la Comunidad Europea y la 

represión llevada a cabo en Lhasa el 24 de mayo contra 
manifestantes, muchos de los cuales fueron detenidos, 
revelan el creciente deterioro de la situación en el país. 

Tal como lo han documentado diversas organizacio
nes de defensa de los derechos humanos, como Amnis
tía Internacional y Asia Watch, las autoridades chinas 
son conocidas }Xlr el trato duro que dan a los tibetanos 
arrestados por haber expresado sus opiniones }Xllíticas. 

Desde 1979, cuando un emisario mío se reunió}Xlr pri
mera vez con el líder chino Deng Xiaoping en Pekín (Bei
jing), he hecho todo ti}Xl de esfuerzos para facilitar un diá
logo honesto que lleve a una solución pacífica para el pro
blema del Tibet. Pero parece que el gobierno chino ha 
adoptado una línea inflexiblemente dura, pues exige 
grandes condiciones antes de iniciar negociaciones. 
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El Dalal Lama, líder espiritual del Tibet 

Por nuestra parte, los tibetanos nos hemos esforza
do al máximo para llegar al comienzo de un proceso que 
conduzca a un diálogo sincero, significativo y sustan
cial. Creo que ya es tiempo que el gobierno de Pekín for
mule una propuesta genuina y válida acerca de cómo lo
grar que el Tibet y China vivan en paz. 

Metas pacíficas - Sin embargo, actualmente los chi
nos están explotando intensamente los recursos naturales 
de nuestro país, sin consideración alguna }Xlr el pueblo ti
betano. Toda región donde localizan la existencia de.im}Xlr
tantes yacimientos minerales es inmediatamente declara
da de aoceso prohibido a los tibetanos, incluyendo a los fun
cionarios locales,y a veces hasta a los propios civiles chinos. 

A ello debe agregársele la deforestación y el despla
zamiento en masa de contingentes de población china 
de la etnia han. al Tibet. La cantidad de chinos residen
tes en el territorio tibetano aumenta mes a mes. En 
Lhasa, la capital, y alrededores, sólo una pequeña }Xlr
ción de las tiendas y restaurantes son de propiedad de 
tibetanos, la mayoría pertenece a chinos. 
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PAGINA ABIERTA 

No obstante, nuestro pueblo -que ha vivido opri
mido y despojado de todo derecho en los últimos 40 
años- continúa luchando con gran espíritu a fin de 
obtener la libertad y la independencia. Mientras 
tanto, en el exilio, tanto el gobierno como la pobla
ción tibetana que ha debido abandonar su patria es
tán adquiriendo experiencia práctica sobre el siste
ma democrático de gobierno. 

&5' 

TIBET 

Es muy importante señalar que desde el princi
pio nuestras metas han sido pacíficas, no violentas 
y no militaristas. Lo que queremos es hacer del Ti
bet una zona de paz. Si la lucha nacional tibetana 
incluyera violencia, posiblemente obtendría más 
publicidad, pero también habría más sufrimientos, 
más problemas y más víctimas. 

Refugiados tibetanos en Nueva Delhl exigen la retirada de China del Tlbet 

Es una desdicha que hoy se haya generalizado el uso 
de la violencia en las luchas de liberación nacional. En 
mi opinión ese es un camino equivocado. Con la violen
cia se puede alcanzar algunos objetivos, pero a menudo 
se generan situaciones negativas que llevan a más vio
lencia y a odios posteriores. Sería funesto que cuando 
el Tibet se transforme en un país libre su sociedad es
tuviera llena de odios, de violencia e injusticia. 

Relaciones con China - Las relaciones del Tibet 
con China, nuestro vecino oriental, han sido siempre 
extremadamente importantes. Lo es y lo seguirá siendo 
después que seamos libres. Por eso, mientras nosotros 
continuemos nuestra lucha nacional a través de la ra
zón, el respeto y una actitud amistosa, tal vez no logre
mos el cien por ciento de nuestros objetivos , pero obten
dremos un resultado genuino. En cambio, cualquier de
claración de la independencia sería de escasa utilidad 
práctica si estuviésemos cercados por un vecino hostil. 

Recientemente ha habido varias conferencias inter
nacionales para discutir no sólo la violación de los de
rechos humanos en el Tibet sino también la cuestión de 
su situación legal y el derecho a la autodeterminación 
de su pueblo. Diversos gobiernos y Parlamentos han en
viado delegaciones a fin de observar in situ la actual si
tuación y 1 uego adoptaron resoluciones en las cuales ex
presaron su preocupación por las continuas violaciones 
de los derechos humanos que allí se cometen. También 
exhortaron a la urgente realización de negociaciones di
rectas entre chinos y tibetanos. 

Dado que el gobierno chino no se preocupa por lajus
ticia y la verdad, la presión de la opinión pública mun
dial -no sólo la occidental sino también la de nuestros 
vecinos más cercanos, como la India- es especialmente 
importante. 

China necesita cambiar y el propio pueblo se da 
cuenta de ello, especialmente los más instruidos y los 
intelectuales. Siempre he creído que ningún problema 
se resuelve por la fuerza. Las reiteradas manifestacio
nes de protesta en el Tibet son el síntoma de un proble
ma y, por lo tanto, es importante identificar y abordar 
su causa fundamental. 

Con esta convicción me he empeñado a lo largo de 
cuatro décadas, en particular en los últimos 14 años, en 

JUllo/19113 

hallar una solución pacífica. En mi declaración de mar
zo de 1969, al cumplirse el décimo aniversario de la su
blevación nacional tibetana, afirmé que el día que los ti
betanos se hagan cargo de su propio destino deberán de
cidir qué tipo de sistema político prefieren establecer en 
su país. También expresé entonces que la cuestión de 
si sería viable un gobierno con el Dalai Lama como jefe 
de Estado seguía siendo incierta. De hecho, señalé que 
es la voluntad del pueblo la que finalmente determina
rá el futuro del Tibet. Será particularmente influyente, 
agregué, la opinión de las generaciones jóvenes. 

Como siempre he dicho, el Tibet pertenece a los ti
betanos, especialmente a aquellos que permanecen en 
el país. Siendo así, en la futura configuración democrá
tica del Tibet quienes han seguido viviendo en su terri
torio deberán asumir las principales responsabilidades 
de gobierno. . 

Progresos democráticos -A pesar de nuestras li
mitaciones hemos hecho significativos progresos en la 
praxis democrá tica. Veo el porvenir con optimismo y me 
siento comprometido con la idea de que la auténtica de
mocracia prevalecerá fmalmente, en un TiQet libre. He 
declarado públicamente que en el futuro no tendré nin
gún cargo oficial en el gobierno del Tibet libre. He to
mado esa decisión a fin de facilitar el desarrollo de una 
democracia saludable. La promulgación de mis ori.enta
ciones para la formación del futuro gobierno del Tibet 
y los artículos básicos de su Constitución es una reafir
mación de mi visión de un país libre, pacífico y realmen
te democrático, dedicado a la desmilitarización y a la no 
violencia. 

Igualmente, a fin de que el Tibet pueda erguirse como 
un miembro más de la comunidad de naciones, es muyim
portante que no dependa de una sola persona sino que re
fleje la conciencia oolectiva del pueblo tibetano. 

Confío en que en un plazo entre cinco y diez años se 
realicen los cambios que esperamos y se vean cumpli
das las justas' aspiraciones del pueblo tibetano. • 

renzinGyatso, de 59 años, monje y doctor en lilosofia budista, el XIV Dalai Lama (reen
carnación de Dios) , es ellider espir~ual y politico del pueblo tibetano. Vive en el exilio 
en Dharamsala, LIl8 ciudad de la India donde los tibetanos construyeron una comUnt
dad espiritual en 1959, después de abanclonar el Tibe~ tras la ocupaci6n china. El Dalai 
Lama recibl6 el Premio Nobel de la Paz en 1989. 
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MUJER 

Clave para la paz 
!Por su creciente 
influencia y poder 
en todo el Inundo, 
las mujeres pueden 
ser la última y lnejor 
esperanza para 
revertir los confl ictos 
sociales y culturales 

Franz Schurman lA In,¡guamente, la mayo,¡a de 
los conflictos giraba en torno 
del poder y de la riqueza . En 
la actualidad, mientras pro-

siguen las disputas por el poder, cada 
vez más los conflictos se relacionan con 
la cuestión cultural: con el modo en que 
las personas viven, trabajan y piensan. 
y cada vez más las mujeres están en 
su centro. 

En el pasado, las mujeres no eran 
tan importantes en las guerras cultu
rales . Pero ahora, por ser más activas 
y poderosas en la vida pública -aun
que aún permanezcan vinculadas a 
la familia ya la comunidad- las mu
jeres se han convertido en símbolos 
y agentes de la identidad de sus 
grupos. 

Eso se hizo evidente, por ejemplo, 
en la guerra civil en Bosnia- Herzego
vina. Allí, las mujeres han sido forza
das a representar un papel trágica y 
brutalmente pasivo, en particular a 
través de los estupros en masa de mu
jeres musulmanas por parte de solda
dos serbios. 

En Egipto, donde está en curso una 
guerra cultural entre grupos secula
res y religiosos musulmanes, las mu-
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El desafío actual de la mujer es ayudar a solucionar los conflictos de la humanidad 
(arriba, reunión de la ONU para discutir la situación de la mujer en el mundo) 

jeres están surgiendo no sólo como 
blancos, sino también como la van
guardia de un movimiento intelectual 
que busca aproximar a las partes anta
gónicas para resolver sus divergen
cias. Este país africano puede estar 
a las puertas de una 1 ucha de vida 
o muerte entre el régimen secular, 
cada vez más dependiente del poder 
político, y los grupos fundamenta
listas que han sido rápidamente 
asimilados por la población. Y las 
mujeres egipcias saben que a menos 
que se establezca algún tipo de diá
logo entre ambas partes, Egipto en
frentará una revolución al estilo 
iraní. 

En Irak, donde los conflictQs con 
Estados Unidos se relacionan exclusi
vamente con el control del petróleo del 
Golfo Pérsico, las mujeres conquista
ron un papel de mayor proyección que 
en cualquier otro país del mundo ára
be. La sorprendente igualdad de sexos 
que existió en Irak desde hace algún 
tiempo puede incluso ser un factor cla
ve para que Saddam Hussein se man
tenga en el cargo. 

Poder creciente- Actualmente, 
no es preciso mucho para dar inicio a 
una guerra cultural. A medida que las 

instituciones mundiales se debilitan y 
las economías se vuelven más preca
rias, la gente busca canalizar su nece
sidad de participación a través de su 
identidad étnica o religiosa. 

La autoestima, que es consecuen
cia de un seguro sentido de identidad, 
se transforma entonces en una fuente 
de poder personal y colectivo. Y donde 
quiera que ese poder alimente conflic
tos culturales,las mttieres se transfor
man en sus objetos centrales y sus pro
tagonistas . 

En Bosni<l-Herzegovina, muchas 
de las mujeres que conquistaron la 
igualdad sexual fueron forzadas al exi
lio por el horror de los acontecimientos. 

'Pero en otras regiones musulmanas, 
las mujeres pueden surgir como fuerza 
que contribuya a prevenir o inclusive a 
resolver conflictos culturales. Y, en el 
resto del mundo, ellas pueden ser tam
bién la última y mejor esperanza para 
revertir las guerras culturales . Las 
mujeres deben percibir que su mayor 
poder reside en el ámbito cultural y su 
mayor desafío es ayudar a resolver los 
conflictos sociales y culturales de la 
Humanidad. • 

• Franz Sct-urman es profesor de loclologla e historia en la 
Unversidad de CalHornla, en Berkeley, Estados Unidos. 
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CINE 

ASIA 

HongKong 
invade las pantallas 
Conocida como la ''fábrica de 
sueños de Oriente", ha comenzado a 
producir películas que están fascinando 
a espectadores de todo el mundo 

AndrewLam 

I Al Ayaaahhl". E,te otro,. d;ao· 
". nante grito chino ha obligado 

, finalmente a que los nortea-
mericanos adviertan que el 

cine de Hong Kong invadió Estados 
Unidos. 

Vanagloriándose ya con el título de 
ser la ciudad con el mayor número de 
propietarios de Mercedes Benz, Rolls 
Royce y teléfonos celulares del mundo, 
Hong Kong reivindica ahora el lugar de 
''fábrica de sueños de Oriente". Las más 
de 300 películas que produce por año, 
para no mencionar su industria televisi
va y de video, ambas multimillonarias, 
esparcen esos sueños por muchos países, 
incluyendo Estados Unidos. 

Los estrenos de Ghost Story y Pe
king OperaBlues, fueron tan concurri
dos como los de B lade Runner y Drugs
tore Cowboy, afirma Gary Meyer, vice
presidente ejecutivo de la cadena de 
salas cinematográficas Landmark. 
"Creo que el público norteamericano 
está preparado para presenciar una 
cosa nueva y excitante. Estimamos 
que 80% de la audiencia en la noche 
del estreno era de espectadores no
chinos". 

Realmente, la industria cinemato
gráfica de Hong Kong disfruta de un 
éxito mundial nunca visto después de 
la muerte del ídolo de las artes marcia
les Bruce Lee, hace dos décadas. Se 
pueden encontrar películas de Hong 
Kong -sus héroes de acción, fantasmas, 

Las peliculas de artes marciales agradan en todo el mundo 

JUllo/1993 

duendes voladores y astros y estrellas 
de ojos rasgados- desde Río de Janeiro 
hasta Johanesburgo. ONU 

En el propio Hollywood, el nom
bre del director Jhon Woo, de Hong 
Kong, es ya tan conocido como el de 
Steven Spielberg y George Lucas. 
"John Woo es un hombre muy reque
rido. Sus películas repletas de acción, 
con una violencia estilizada, son su 
marca registrada. Woo convierte la 
violencia en algo sensual", dice TDdd 
Booth, historiador de cine que escri
be un libro sobre las películas de 
Hong Kong. 

Woo comenzó a ganar adeptos en
tre directores norteamericanos como 
Martin Scorcese, hace cuatro años en 
el Festival de Cine de Toronto. Su en
tonces desconocido The Killer, estrena
do por Chow Yun Fat, sorprendió por la 
calidad. 

Iden tidad Panasiá tica- ¿Pero 
qué es lo que tra~sforma a las películas 
de Hong Kong'en éxitos de taquilla que 
otras industrias cinematográficas no 
son capaces de alcanzar, como por 
ejemplo el cine de la India, que produce 
más largometrajes que cualquier otro 
país del mundo? 

''Las películas de Hong Kong están 
hechas para el mundo", explica Bárba
ra Bryant, una profesional de relacio
nes públicas de Los Angeles. "Con una 
población de escasos seis millones de 
habitantes, la industria cinematográ
fica de Hong Kong no puede dejar de 
abordar lo que agrada en otras latitu
des del planeta". 

Situada en una región donde la mi
tad de la población tiene menos de 24 
años, el cine de Hong Kong está tam
bién ayudando a crear una nueva iden
tidad Panasiática. 

''La nueva generación tiene más di
nero para gastar que el que nunca tu
vieron sus padres y abuelos y ya no se 
siente atraída por las Madonnas o Mi
chael Jacksons de Occident;e", dice 
Montgomery Hom, actor chino nortea
mericano que trabajó en Hong Kong. 
"Los jóvenes de Hong Kong visten 
jeans y comen en Mc Donald's, pero en 
la pantalla quieren a sus propias es
trellas". • 

Escritor vtetnamita~norteamericano radicado en San Francis
co, Estados Unidos 
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DERECHOS HUMANOS 

BRASIL/PARAGUAY 

Víctimas del arbitrio 
Condenados por sospecha de haber cometido crímenes, 

sin derecho de defensa, muchos (7Jrasiguayos" 
continúan presos en Paraguay 

de Brasil hacia Para
guay. No se sabe cuán
tos agricul tores hay en 
prisión. Son los llama
dos brCUJiguayo8, que 
partieron hacia Para
guayen búsqueda de 
tierras. 

Pero los brasileños 
no son los únicos. De 
los 418 detenidos en la 
penitenciaria, sólo 
uno ya fue condenado 
por la Justicia. Según 
el periódico Hoy, de 
Asunción, 93 son ex
tranjeros. El diario in
forma que 76 son bra
sileños (una lista di
vulgada en marzo por 
la penitenciaria decla
ra 79), 13 argentinos, 
tres libaneses y un co
reano. 

Ciudadanos brasileños detenidos en Ciudad del Este: torturas y abandono por parte de la Justicia 

En la convivencia 
penitenciaria no 
existen culpables, ni 
tampoco hay inocen
tes. Sin cualquier 
discriminación, tam
bién hay 19 meno
res, entre 14 y 17 

Cristina Á vila 

[g 
nos 80 brasileños -en su mayo-

U ría trabajadores rurales- es
tán presos en la Penitenciaria 
Regional de Alto Paraná y Ca

nindeyú, en Ciudad del Este, en Para
guay, en la frontera con Brasil. Entre 
ellos hay algunos menores de edad. 
Ninguno de los detenidos fue juzgado. 
Alrededor de 20 están detenidos sin el 
conocimiento de sus parientes. Sufren 
torturas, hambre y denuncian que hay 
tres presos contaminados con el virus 
del Sida. 

Esteváo Pereira, de 60 años, agri
cultor, fue preso el día 14 de septiembre 
de 1989, acusado de homicidio. "Vi un 

34 

juez por primera vez en octubre del año 
pasado. Hasta ahora, no sé lo que fal ta", 
relata, mientras aguarda una'601ución 
para el caso. Pereira afirma que en Bra
sil nunca tuvo problemas con la Policía. 

''Tengo hermanos en Porto Alegre, e 
hijos en Curitiba y Mato Grosso. Sólo 
tengo una hija aquí en Paraguay, pero 
no puede visitarme porque no tiene do
cumentos de identificación. Ahora en 
esta celda somos 13, pero en un momen
to llegamos a estar 23, todos eneima
dos", cuenta el agricultor. 

Los presidiarios son acusados de ho
micidio (la mayoría), robo, lesiones 
corporales, asalto, tentativa de se
cuestro, estupro y porte de marihua
na. Son el resultado de la migración 

años. Los presos aseguran que ya 
tuvieron la compañía de niños de 8, 
9 y 12 años, y cuentan la historia de 
uno de ellos que salió, hecho un hom
bre, a los 15. 

Presos sin proceso- En un edificio 
separado, en condiciones más favora
bles -por lo menos en apariencia- están 
recluidas 19 mujeres, tres de las cuales 
son empleadas domésticas, todas ellas 
sin juicio. 

Entre los hombres, Joel García, de 
20 años, es acusado de robo de yerba 
mate. Afirma que estaba trabajando en 
su chacra cuando fue preso, hace más 
de un año. ''Tenía unas 30 hectáreas de 
tierra preparada para el plantío", la-
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menta. De igual modo, otros presos di
cen que también dejaron plantaciones y 
animales, y que no tienen más noticias 
de esos bienes. "Yo no tengo dinero. Voy 
a quedarme aquí el resto de mi vida. 
Hay mucha gente aquí que lleva más de 
seis afias, sin proceso judicial ni suma
rio policial. Perdieron todo en el tribu
nal", agrega García. 

Los presos se quejan de torturas, 
aunque piden que sus nombres no sean 
divulgados. Cuentan que en octubre de 
1991 varios periodistas visitaron el pre
sidio, y las consecuencias por sus decla
raciones fueron 33 días de cala boz o. "N o 
había baño. Quedamos 14 personas en 
una celda de un metro y medio por un 
metro, sin tener como dormir. Salimos 
de allí completamente entumecidos . 
Aquí los carceleros tienen un juego con 
un palo. Nos golpean con el palo, con el 
puño, sólo por divertirse", dice uno de 
ellos, quien agrega señalando a uno de 
los detenidos: "ése que ven ahí está vo
mitando sangre, de tanto castigo. Pero 
ya llegó aquí en ese estado, comenzaron 
a castigarlo antes de traerlo para esta 
penitenciaria". 

Las denuncias de prisiones ilegales 
de brasileños en Paraguay comenzaron 
al final de 1991, cuando Denise Nunes 
Moreira, quien en ese momento tenía 

DERECHOS HUMANOS 

BRASIL/PARAGUAY 

21 años, fue detenida en la misma peni
tenciaria por no pagar una cuenta de te
léfono. De cualquier modo, ella consi
guió comunicarse con entidades brasi
leñas de Foz do 19ua~u y fue libertada 
dos meses después. 

Nunes Moreira no sólo denunció 
las sesiones de tortura que presenció, 
sino también lo que llamó "mafia de 
abogados paraguayos, funcionarios 
de la Justicia y empresarios", para ex
torsionar a los presos. Según ella, los 
abogados pedían honorarios adelan
tados y desaparecían. Los periódicos 
de la época registran sus denuncias, 
en las que cuenta que cuando los pro
cesos eran iniciados caían en manos 
de la corrupción que inundaba toda la 
Justicia, desde las secretarias hasta 
los jueces. 

Nunes Moreira revela que inclusive 
algunos turistas han ido a a parar a la 
cárcel, por sospecha de crímenes bana
les como emisión de cheques sin fondo 
o pequeños hurtos. El brasileño Alcides 
Santos Gutiérrez, de 53 años, fue preso 
bajo la acusación de tentativa de asalto. 
La policía lo encontró con cinco kits de 
herramientas compradas en el comer
cio de Ciudad del Este. 

Los prisioneros se quejan del aban
dono de la Justicia y de las autoridades 

Miembros de la Comisión de DDHH visitan la carcel para investigar las denuncias 
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brasileñas. El consulado brasileño en la 
ciudad nunca tomó una actitud para so
lucionar la situación de los presos. 
Cuando ésta fue solicitada, en 1991, la 
representación alegó que no tenía dine
ro para contratar asesoría jurídica ni 
para llamar por teléfono a las familias 
de los que estaban detenidos sin cono
cimiento de sus parientes. 

El cónsul Eduardo Hermanny aún 
hoy evita entrevistas. Admite conocer 
el problema, pero no quiere adelantar 
nada sobre el asunto, pues carece de 
"informaciones seguras". Hermanny di
ce que acepta pronunciarse pero con la 
condición de que las preguntas le sean 
dirigidas por escrito. 

Los presos han solicitado remedios 
al consulado brasileño, pero no fueron 
escuchados. Según los detenidos, las 
enfermedades que los afectan son mu
chas, aunque sólo saben describir sus 
síntomas. Como no hay médicos, no 
existen diagnósticos' precisos. Dos pre
sos argentinos y un paraguayo están 
probablemente con Sida, sin ningún ti
po de tratamiento especial. 

A veces, los reclusos son llevados al 
médico fuera del presidio, pero retor
nan con el mismo problema, pues la fal
ta de dinero impide la compra de medi
camentos. "Cuando nos dan remedios, 
están vencidos. Es evidente que no 
quieren brasileños por aquf', dice Gar
cía. 

En la penitenciaria, los presos tam
bién reclaman por la escasez de comida. 
"Lo que nos sirven es prácticamente 
agua. A veces ponen un poco de 'grasa 
por arriba, y es común que venga casi 
cruda, con patas de cucarachas y todo". 
Según los detenidos, en los días de visi
ta, tres veces por semana, algunos se 
quedan sin comer, pues son obligados a 
pagar una tasa por la limpieza del pre
sidio. Quien no tiene dinero, sufre des
cuentos en la ración de alimentos. 

La sección Paraná y la sub sección 
Foz do 19ua~u de la Orden de los Abo
gados de Brasil (OAB) están articulan
do una acción conjunta con el Colegio de 
Abogados de Alto Paraná, Paraguay, 
para encontrar una solución. La OAB 
exigirá una posición del gobierno brasi
leño. La institución está haciendo una 
lista con las direcciones de familiares 
de los presos para comunicarles el pa
radero y las condiciones en que se en
cuentran. • 
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No a los inmigrantes 
Las manifestaciones contra el racismo en toda Europa revelan 

la preocupación con el crecimiento de los grupos nazis, que descargan 
la responsabilidad de la crisis en los extranjeros 

1992, 22 de agosto: un 
"'on .. ,ne.rde militantes nazis 

taca con bombas molotou 
albergue de inmigrantes 

en d de Rostock, en Alemania, 
contando con el aplauso de la pobla
ción del lugar. 

29 de octubre: unos 400 refugia
dos provenientes de Malí, Senegal y 
Mauritania, acampados en el Parque 
de Vincenes, en París , fueron desaloja
dos por la policía y desplazados a la pe
riferia de la ciudad. El partido Frente 
Nacional, de extrema derecha, felicitó 
a los responsables de la operación y 
exigió el retorno de los africanos a sus 
países de origen. 

Ruben Caixeta de Queiroz 

Mediados de noviembre: en Es
paña, una jo en dominicana y un ma
rroquí fueron asesinados por activis
tas naus. El motivo del crimen fue ex
plicado por los propios autores: ''Bue
no, puede decirse que somos racistas". 

Los ejemplos de actos de violencia 
con connotaciones racistas en Europa 
ocuparían páginas y páginas: ataques 
contra residencias de inmigrantes, 
profanación de cementerios judíos y 
musulmanes, disturbios en los barrios 
periféricos, etc. La xenofobia crece en 
forma alarmante. El proceso es parti
cularmente evidente en el caso de Ale
mania: a dos años de comenzada la 
reunificación, las agresiones contra 

extranjeros llegaban en 1992 a dos mil, 
de las cuales más de 500 con bombas 
molotou y un saldo de 17 muertos y 80 
heridos. En 1991 hubo mil 500 ataques 
y tres asesinatos. En 1990 las agresio
nes no llegaban a 250 (datos sólo de 
Alemania Occidental). Pero en otros 
países también se observa la expan
sión de la xenofobia. En los últimos 10 
años en Francia se cometieron 200 ase
sinatos racistas; en Inglaterra, sólo el 
año pasado, hubo ocho muertos y más 
de 7 mil agresiones. 

Fenómeno político- Como dice el 
sociólogo Michel Wieviorka, el racismo 
se expresa más allá de la violencia fí-

Se estima que más de cuatro millones de manifestantes safieron a la calle para protestar contra o racismo en toda Europa 
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sica. El crecimiento de la extrema de
recha es ya un fenómeno político. El 
Frente Nacional, de Francia, está en la 
vanguardia. En las elecciones legisla
tivas del 21 de marzo pasado, el parti
do de Jean-Marie Le Pen obtuvo cerca 
de 13% de los votos y un sondeo recien
te reveló que el 30% de los franceses 
son racistas confesos. 

En Inglaterra, los ultraconserva
dores -el Frente Nacional (NF en su si
gla en inglés) y el Partido Nacional 
Británico (BNP)- tienen un peso me
nor y no llegan a representar más de 
3,5% del electorado. En Alemania reu
nificada hay más de 40 mil extremis
tas de derecha y seis mil militantes ac
tivos en las nuevas corrientes nazis, 
según la Oficina Federal de Defensa de 
la Constitución. 

8e calcula que existen 70 organiza
ciones de extrema derecha, entre las 
cuales los partidos Republicano (8% de 
los votos en las últimas municipales de 
Berlín), Unión Popular Alemana (DVU), 
el Partido Nacional-Demócrata de Ale
mania (NDP), el Partido Liberal Alemán 
de los Trabajadores (FAF), Ofensiva Na
cional (N O), Lis ta Nacional (NL) y los re-
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cientemente proscriptos Fren te Nacio
nal (FN) y Alternativa Alemana (DA). 

Muchos de esos grupos cuentan con 
armamento adquirido a los traficantes 
durante el retiro de las tropas soviéti
cas, cuando podía comprarse un fusi l 
Kalachnikou y una caja de granadas 
por 100 marcos (menos de 50 dólares). 
En sus programas existen reivindica
ciones que van desde la prohibición del 
reagrupamiento familiar de acuerdo a 
criterios étnicos, hasta la expulsión li
sa y llana de los extranjeros . Las filo
sofia de los grupos nazis está expresa
da en las declaraciones del fundador 
del Partido Nacional Alemán, Thomas 
Dienel, en diciembre del año pasado: 
"Lamentablemente la generación joven 
no mató aún a todos los judíos. Ahora es 
necesario, además, quemar a los vietna
mitas y a los negros." 

Movilización- A pesar de ese cua
dro, Pascal Cherki, secretario general 
de "808 Racismo", una de las principa
les organizaciones no gubernamenta
les francesas que luchan contra la dis
criminación racial, afirma que los eu
ropeos antirracistas son mucho más Un cementerio judío profanado en Berlín 

Población extranjera en Europa, en millares 
PAís POBLACiÓN EN % DE LA POBo EXTRANJERA EN % DE LA PRINCIPALES PAíSES DE ORIGEN RECEPTOR EXTRANJERA TOTAL POBo TOTAL NO EUROPEA- CE POBo TOTAL 

Turquía 1.481 

3.253 5,3 
Yugoslavia 598 ALEMANIA 4.630 7, 6 Maghreb 89 
Afriea negra 61 

BÉLGICA 3,2 
Maghreb 144 

853 8,6 315 Turquía 75 

Maghreb 1.500 

4 
Turquía 169 

FRANCIA 4.1 58 7,5 2.228 Afriea negra 169 
Yugoslavia 68 

Afriea negra 78 

ITALIA 572 1 400 0,7 Yugoslavia 20 
Maghreb 14 

2,8 
Turquia 159 

HOLANDA 568 3,9 408 Magreb 117 

!3angladesh, 
India, 

REINO 1.783 3,1 996 1,8 Paskistán 506 
UNIDO Afriea negra 99 

Maghreb 70 

Julio 1993 37 



RACISMO 

EUROPA 

mostrado solidaridad con los 
inmigrantes, como en la últi
ma fecha del campeonato de 
fútbol alemán de 1992, 
cuando todos los jugadores 
mostraban en la camiseta 
una inscripción que decía: 
tengo un amigo extranjero. 

Según la Uga antinazi de Inglaterra, s610 en 1992 hubo 7 mil agresiones de origen racista 

Chivos expiatorios
Los inmigrantes se han con
vertido en el chivo expiato
rio de la crisis económica en 
Europa, que abrió espacios 
al discurso y a la acción de la 
extrema derecha. Para Le 
Pen "los inmigrantes son los 
responsables del agrava
miento de la desocupación y 
de la inseguridad", ya que 
"hay dos millones de puestos 
de trabajo que son ocupados 

representativos numéricamente que 
los grupos nacionalistas de extrema 
derecha y fascistas. A fines de 1992 y 
comienzos de este año se dieron, efec
tivamente, una serie de actos y mani
festaciones en contra de la violencia 
racial y a favor de la igualdad de dere
chos de los pueblos. Movilizaciones co
mo las de Berlín en noviembre de 1992 

y Munich, en diciembre, reunieron 300 
mil personas. En febrero de este año, en 
Paris, 30 mil personas se reunieron para 
repudiar el racismo. En total se estima 
que más de cuatro millones de manifes
tantes, en diferentes países de Europa, 
han salido a las calles para protestar 
contra la discriminación racial. Al mis
mo tiempo, en diferentes actos se ha de-
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KohI censurado 
El Primer Ministro 
(canciller) de Alema
nia, Helmut Kohl, fue 
acusado por grupos de 
defensa de los dere
chos humanos de esti
mular la violencia con
tra los extranjeros por 
no asistir a los funera
les de dos mujeres y 
tres niñas turcas ase
sinadas por un grupo 
nazi en la ciudad de 
Solingen, a fines de 
mayo. El atentado se 
produjo sólo tres días 
después de aprobadas 
por el Parlamento ale
mán las restricciones 
al derecho de asilo. 

Por su parte, el pre
sidente de la Federa
ción de Trabajadores 
Inmigrantes de Tur
quía (AGIF), Halil 
Itoez, dijo que la ausen
cia de Kohl en los fune
rales no era una sorpre
sa, porque "lo que pasó 
en Solingen es el resul
tado de su política de ex
pulsión de los extranje
ros en un marco de des
mantelamiento general 
de los derechos sociales 
y de aumento de la de
socupación entre los 
propios alemanes". 

En las honras fúne
bres organizadas por 

la Embajada de Tur
quía estuvieron pre
sentes el presidente de 
Alemania, Richard 
Van Weiszaecker y el 
Ministro de Relaciones 
Exteriores, Klaus ~n
kel. La presencia de 
ambos dejó en eviden
cia la ausencia del Pri
mer Ministro Helmut 
Kohl. 

Simultáneamente, 
multitudinarias mani
festaciones en toda 
Alemania exigieron la 
introducción de la do
ble nacionalidad y el 
derecho al voto entre 
los inmigrantes. 

por extranjeros". 
Según datos oficiales, hay tres mi

llones de desocupados en Francia. En 
Alemania, el costo de la unificación 
también prodl\io un aumento de la de
socupación. Oficialmente hay un mi
llón 800 mil personas sin trabajo en el 
oeste del país (6,1%) y un millón no
venta mil en el este (13,4%). En los úl
timos dos años, un trabajador de cada 
tres perdió su empleo en la parte orien
tal de Alemania. 

El número de refugiados e inmigran
tes que intentan entrar en Alemania ha 
crecido a más del doble en el último año. 
En los diez primeros meses de 1992,368 
mil personas pidieron asilo político, lo 
que representa un 81% más que el mis
mo período del año anterior. 

A pesar de esto, no se puede consi
derar exagerado el número de inmi
grantes: en la Comunidad Europea vi
ven 343 mill<..nes de personas, de los 
cuales 6,4 millones son extranjeros 
provenientes del Tercer Mundo o de 
Europa del Este. Aun cuando se incor
porasen a esa cifra los tres millones de 
extranjeros que viven clandestinos,los 
inmigrantes no pasarían del 2,4%. La 
inmensa mayoría proviene de Mrica, 
Pakistán y Turquía, y son los turcos el 
grupo más numeroso, con casi 2,3 mi
llones de personas (ver cuadro). 

La influencia del Este- Los vien
tos que más afligen a Europa, no obs
tante, soplan del este. Hay cerca de 40 
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millones de desocupados en la ex 
Unión Soviética y se estima que un mi
llón puede emigrar en dirección a Eu
ropa a cada año. Paralelamente, la 
guerra de los Balcanes y los conflictos 
entre las minorías étnicas y nacionales 
amenazan extenderse a otros campos. 

Después de cuatro décadas de co
munismo se asiste a un resurgimiento 
de la xenofobia y del racismo en países 
como Polonia, Hungría, Rumania, las 
Repúblicas Checa y Eslovaca, donde 
crecen el discurso y las prácticas en 
contra de los gitanos, árabes y refugia
dos. La revista que hoy más se lee en 
Rumania es abiertamente xenófoba y 
antisemita. 

Itsvan Csurka, vicepresidente del 
Fórum Democrático Húngaro (MDF), 
afirmó: "Debemos reconocer que gru
pos de degenerados, en los que las du
ras leyes de la selección natural ya no 
funcionan más, viven entre nosotros 
desde hace mucho tiempo". Para los 
húngaros, la alusión es clara: los gita
nos (calculados en unos 600 mil) "con
taminan" su raza. 

Como los judíos , los gitanos también 
fueron perseguidos durante la Segunda 
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Para Pascal Cherki, 
secretario general de 
"SOS Racismo", la 
mayor parte de los 
europeos no 
es racista. En la foto 
abajo: estudiantes 
partIcipan en acto 
antirracista en París 
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Guerra Mundial, confinados en cam
pos de concen tración y muertos por mi
llares. (Poco se sabe que el régimen na
zi mató entre 500 mil y 600 mil gita
nos). Sobrevivientes, nómades, sin te
rritorio, casi 8 millones de ellos viven 
en diferentes países europeos (la ma
yor parte en Rumania, Hungría y en la 
ex Checoslovaquia). En la actualidad 
son los gitanos el grupo étnico que más 
sufre con el racismo. Estén donde es
tén, son acusados de ladrones, de fo
mentar el mercado negro, de haraga
nes, etc. 

Paradojas- Aparentemente existe 
una paradoja entre el crecimiento del 
nacionalismo, de la xenofobia y del ra
cismo en un momento en que la econo
mía y la cultura europea se internacio
nalizan. Pero el sociólogo Michel Wie
viorka explica el fenómeno: sería jus
tamente debido a la construcción del 
Mercado Común y a la consecuente 
tendencia a homogeneizar la cul tura 
que se ha generado un sentimiento de 
pérdida de la identidad y de los valores 
tradicionales. 

Este sería uno de los motivos que 
llevan al crecimiento de la extrema 
derecha y a la polarización entre eu
ropeos y no europeos, o inclusive a 
una mayor división entre ricos y po
bres. 

Dos ejemplos nos muestran cómo 
los países europeos van cerrando sus 
puertas a los inmigrantes. Primero, la 
aprobación en Alemania -el país de la 
CE que poseía la legislación más abier-

ta hacia los refugiados políticos- de l~ 
modificación del artículo 16 de la 
Constitución, que garantizaba a todo 
perseguido político el derecho de asilo. 
La reforma constitucional fue posible 
por un acuerdo entre el partido Social
demócrata y los conservadores. 

Segundo, el intento 'de cierre de las 
fronteras de Austria a los inmigrantes 
-y la restricción de los derechos de los 
extranjeros que residen en el país- im
pulsado a fines de enero pasado, como 
consecuencia de la campaña empren
dida por el Partido Liberal Austríaco 
(FPOE), de extrema derecha. La ini
ciativa obtuvo cerca de 500 mil firmas, 
equivalentes al apoyo de 7,3% de los 
electores del país, pero decepcionó a 
sus organizadores, que esperaban 
contar con el voto favorable de por lo 
menos un millón de personas. A pe~r 
del fracaso de la iniciativa, Austria 
continúa endureciendo su política de 
inmigración y, desde julio de 1992, in
terrumpió la recepción de refugiados 
de la ex Yugoslavia. 

La xenofobia que retorna a Europa 
tiene su raíz en la representación men
tal que el europeo se forma del otro: el 
negro, el judío, el árabe, el asiático, el 
indio. Mientras se considera superior 
en la escala evolutiva de la Humani
dad, el otro puede ser conquistado y 
"civilizado" por él. 

Países con una extensa tradición 
de colonialismo e imperialismo, como 
Alemania, Austria, España, Portugal, 
Francia, Italia, Holanda, Bélgica e In
glaterra, tratan ahora de construir un 
nuevo orden económico post Guerra 
Fría. Un orden que reserva para los 
pueblos que antes colonizaron y explo
taron, una condición de subordinación 
y de sumisión a las "reglas del merca
do". En lo que se refiere a las conse
cuencias de la colonización y de la Gue
rra Fría, se limitan a decir: "el proble
ma es de ustedes". 

Al final de cuentas, según el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), en los últi
mos años los países industrializados 
del Norte han recibido una ínfima par
te del total de refugiados: de los quince 
millones de personas que en 1990 su
frieron persecución política o emigra
ron por hambre, 12 millones no traspa
saron las fronteras del Africa y el Me
dio Oriente. • 
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De la propaganda a la noticia 
Los periodistas vietnamitas se preparan para ejercer la 

profesión lejos de los riesgos de la guerra y enfrentando el desafío 
de profesionalizar la información. 

KundaDixit 

D 
¡espués de ser un eficaz instru
¡mento de propaganda del go
~ierno durante los 30 años de 

'--__ -Jlguerra, los medios informati
vos de Vietnam afrontan el reto de 
adaptarse a las nuevas libertades im
perantes en el país. Al enfrentar el de
safío de adaptarse a otro modo de 
trabajo, algunos periodistas vietnami
tas afirman que el trabajo era mucho 
más fácil en los viejos tiempos. 

''El asunto era negro o blanco. Había 
un enemigo y nosotros éramos primero 
soldados y después periodistas. Ahora, 
las cosas son más complicadas, las lí
neas entre lo bueno y lo malo son bo
rrosas", dice Nguyen Phuong Minh, di
rector del diario del ejérci to 'Quan Doi 
NhanDan. 

Como corresponsal de guerra, 
Phuong Minh recorrió los dos mil kiló
metros de la ruta de Ho Chi Minh en 
una bicicleta cargada con una bolsa de 
diez kilogramos de arroz, un fusil, ba
las, una cámara, pluma, papel y una 
lámpara, de kerosene para escribir de 
noche. ''Eramos los ojos y oídos del pue
blo. Cada noticia de una victoria cum
plía una función estratégica", agrega 
Minh. 

Los medios impresos, especialmen
te en el Sur, hicieron el año pasado va
rias osadas denuncias de corrupción en 
altos niveles. En algunos casos causa
ron la destitución de altos funcionarios. 

''El gobierno decidió que denunciar 
la corrupción tiene prioridad. Es una 
decisión adoptada conscientemente por 
nuestros dirigentes", dice Dinh The 
Loe, director de noticias en la radio La 
voz de Vietnam. 

Algunos periodistas dicen en priva
do que las denuncias son poco espontá
neas y que resultan más de una direc
triz del gobierno que de una genuina 
búsqueda periodística de las noticias. 

Pero periodistas vietnamitas vete
ranos acusan a sus colegas más jóvenes 
de practicar el "sensacionalismo" y el 
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Los periodicos denuncian los casos de corrupción en los altos niveles del gobierno 

"periodismo de escándalo". Se quejan 
de falta de profesionalismo y de una 
tendencia a llevar las nuevas libertades 
demasiado lejos. 

A taques al libre mercado- Las re
formas económicas son un tema vigoro
samente debatido en la prensa local. El 
periódico del ejército se complace en 
atacar el sistema de libre mercado, al 
que califica de "conspiración imperia
lista y reaccionaria". 

Pero la mayoría de los medios pare
cen coincidir en que las reformas son 
necesarias. La discusión se centra más 
bien en el ritmo de los cambios. Viet
nam tiene una tasa de alfabetización de 
96 por ciento pero, a pesar de la amplia 
difusión de la prensa, son los medios 
electrónicos los más estrechamente 
controlados, y siguen al pie de la letra 
la línea del partido. 

"Durante la guerra, la radio fue el 
principal medio de comunicación. To
dos la oían. Ahora, la radio está libran
do una ba talla perdida con los medios 
impresos, porque éstos tienen mas li
bertad", dice Loe. 

La radio y la televisión afrontan 
también problemas técnicos. Sus equi
pos, de producción húngara, son anti
cuados y poco seguros. Donantes de 
Australia, Canadá y Francia han ofre
cido ayuda para mejorar su calidad. 

En la Facultad de Periodismo de la 
Universidad de Hanoi, 80 por ciento de 
los egresados este año son mujeres. El 
profesor Ha Min Duc está dedicado ac
tivamente a adaptar su programa a los 
nuevos tiempos, con cursos sobre el pe
riodismo de investigación, economía y 
asuntos comerciales. 

La Asociación de Periodistas de 
Vietnam (APV), con 7.500 miembros, 
organiza seminarios para reporterosjó
venes sobre información financiera y 
desarrollo del periodismo. 

"Después de 30 años de guerra 
descubrimos que el personal y los pe
riodistas no están a la al tura de las 
exigencias de hoy. Necesitamos ar
marnos de técnicas profesionales y lo
grar que los periodistas vietnamitas 
alcancen niveles internacionales", 
dice el secretario general de la APV, 
Tran Cong Man. • 

tercer mundo /152 



PRESENTE DONDE ESTÁ 
EL FUTURO 

Co/lsl mcció/I de habitacio/lcs por el sis lc/lU/ TRA VA-BLOCaS - Brasil 

Acropucrlo dc PI/alo SUllrez (Bolivin) Esladio de FI/lbol- U/liwrsidad de Olilc (Chile) 

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

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



Tenga cuidado ... 
de usted. 

Intendencia Municipal de Montevideo 
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