


Río, punta de lanza del 
Mercosur en el Mercomundo 

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

Proyecto Banerj/Mercosur 



TAPA 
El resurgimiento de la 
devoción religiosa, 
reflejado en el 
crecimiento de las 
sectas en América 
Latina, parece 
consagrar el retorno a 
los valores místicos 
como solución ante la 
crisis económica y las 
secuelas dejadas por 
el autoritarismo 8 
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La crisis desencadenada 
por el anuncio de la 
T'residenta Violeta 
Chamorro de su 
intención de destituir al 
comandante Humberto 
Ortega en 1994, p.uso en 
evidencia la fragzlidad 
institucional de 
Nicaragua , 

El deterioro de los precios 
de las materias primas 
africanas, como resultado 
de las reglas impuestas por 
los países industrializados 
en el mercado mundial, 
posterga aspiraciones de 
prosperidad en la mayoría 
de los países del contmente 

Si la Humanidad no 
desan-olla tecnologías que 
permitan utilizar las 
energías renovables, 
alterando de forma 
profunda la matriz de 
nuestro desan-ollo 
económico, la crisis 
ambiental se profundizará 
y pondrá ~n tel.a de juicio 
la supervlVen~ta de 
nuestra especIe 
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Memorias frágiles 
En 1925, Alemania declaró una 
moratoria del pago de todas sus 
deudas relacionadas con 
reparaciones de la Primera 
Guerra Mundial (1914-1918). Las 
negociaciones fueron conducidas 
a alto nivel político, y el hombre 
que las coordinó, Charles Dawes, 
logró una amplia reducción de los 
pagos, hecho que le valió el 
premio Nobel de la Paz. 
En 1931, a su vez, durante la 
gran depresión, el presid-pnte de 
Estados Unidos, Herbert Hoover, 
declaró una moratoria para todos 
los gobiernos que tenían deudas 
con Estados Unidos por causa de 
la Primera Guerra Mundial, 
siempre y cuando esos gobiernos 
tuviesen igual actitud con sus 
respectivos deudores. 
En 1933 y 1934, Alemania 
suspendió el pago de su deuda 
principal emitida en bonos del 
tesoro. En 1955 se firmó en 
Londres un acuerdo que implicó 
una gran reducción de esa deuda. 
Más recientemente, en 1969-70, 
los acreedores de Indonesia se 
pusieron de acuerdo para reducir 
substancialmente la deuda de ese 
país, que atravesaba una fase de 
inestabilidad polf.tica. 
Estas historias, recogidas por 
Celso Furtado en su libro El ABC 
de la Deuda Externa, son 
fundamentales par<;- -:efrescar la 
memoria de los pohtlCOS 
latinoamericanos que hoy. 
defienden la tesis del eterno pago 
a los acreedores internacionales. 

Railda Herrero 
Sáo Paulo - Brasil 

Encuentro en Cuba 
El próximo mes de noyiembre, entre 
los días 16 al 19, se llevará a calxJ 
en La Habana, Cuba, el Encuentro 
Internacional sobre Constitución, 
Democracia y Sistemas Políticos, 
bajo la coordinación de la Dra. 
Zenaida Osorio. 

El evento se realizará con el 
auspicio de las siguientes . 
instituciones: Centro de EstudLos 
de América, Unión de Periodistas 
de Cuba, Sociedad Cubana de 
In vestigaciones Filosóficas, 
Facultad de Derecho de la 
Universidad de Habana, Unión 
Nacional de Juristas de Cuba y 
la Sociedad Cubana de Derecho 
Constitucional y Administrativo. 
En el programa están previstas 
conferencias sobre: "Organos del 
Poder Popular en Cuba'~ "La 
Constitución Cubana':· "El 
Sistema Electoral Cubano"; "La 
Constitución Social Mexicana"y 
"Política Exterior de Cuba". 
Habrá, también, seminarios de 
debate sobre los siguientes temas: 
1)Constituciones y sistemas 
políticos y 2)Democracia y 
Derechos Humanos. Asimismo se 
desarrollará en esos días un 
seminario de "Análisis 
filosófic~polític?, sociológic? 1 
jurídico sobre BLstemas POlttLCOS y 
Democracia". Para mayores 
informaciones dirigirse a.. 

Cubanacan 
Av. Sao Luis, 50 
21 andar-conj. 212-A 
CEP 01046 
Tel: (011) 256-1200 
Fax: (011) 256-7432 
Sao Paulo - Brasil 

Sobre Ecuador 
La "Coordinadora Agraria 
Nacional': de Ecuador, 
conformada por CONAlE, 
FENACLE, FENOC-1 y FE!, 
prepara un nuevo "I:ev;;nt~iento 
Indígenay CampesLno exLgLendo 
que el gobierno garantice el 
respeto a sus demandas: 
• Que se dé un proceso de 
modernización del Estado con 
participación de todos los sectores 
sociales y contra la ley de 
privatización que el Congreso 
pretende imponer al país. . 
• Solución al problema agrarLo, 
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con aprobación del Proyecto 
Alternativo de Ley Agraria 
Integral y de otras 
reivindicaciones a los campesinos 
e indígenas. 
• Investigación y sanción a los 
responsables por el asesinato de 
José Antonio Lachimba 
Guandin'ango. 
Solidarios con la lucha de los 
compañ.eros ecuatorianos y en 
apoyo de sus reivindicaciones, 
solicitamos a todos que envíen 
mensajes al Presidente de la 
República, Sixto Durán Ballén en 
Quito - Ecuador 
Fax: 59-32580142 

Egidio Brunetto 
Movimiento de Trabajadores 
Rurales sin Tierra 
Rua Ministro Godoy, 1484 
CEP 05015-001 
Sao Paulo - Brasil 

Solidaridad con Cuba 
Como es notorio, el año pasado el 
senador Torricelli presentó una 
ley en el Senado norteamericano 
imponiendo un mayor bloqueo a 
Cuba, impidiendo inclusive que 
los barcos que anclen en puertos 
cubanos puedan parar en los 
Estados Unidos. En setiembre de 
1992, 'la ONU aprobó una moción 
contra esta ley, alegando que la 
misma violaba principios del 
derecho internacional. Sin 
embargo, en febrero de este año, el 
mismo Se nador pidió al gobierno 
norteamericano que solicite a la 
ONU la aplicación de un Bloqueo 
Internacional a Cuba como los ya 
impuestos a ¡rah y a la ex
Yugoslavia. 
La necesidad de dar fin a la ley 
Torricelli con el cese de la 
agresión económica a Cuba y la 
presión que Estados Unidos 
realiza sobre terceros países para 
lograr sus propósitos exigen la 
acción solidaria y el repudio a la 
política norteamericana contra el 
fraternal pueblo cubano. 
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Por lo tanto, como lo vienen 
haciendo organizaciones y 
personalidades de todo el mundo, 
consideramos importante que se 
continúe sosteniendo el reclamo a 
través de la comunicaciones 
pertinentes dirigidas al Secretario 
General de las Naciones Unidas, 
Butros Ghali a la siguiente 
dirección: 

1 U.N. Plaza, NewYork, 
NY10017, USA 
Fax: 001.21.9634879 
y las comunicaciones al Centro 
de Derechos Humanos: 
Palacio de las Naciones Unidas, 
CH - 1211 Genéve 10, Suisse. 

Nilde Almeida 
Forum de Solidaridad 
Rua Ministro Godoi, 1484 
Sáo Paulo, S.P. Brasil 

Esp~sdesocupados 
Muy interesante las informaciones 
que nos brindaron en el número 
153 sobre las nuevas tareas y la 
decadencia de los servicios de 
espwnq¡e. 

Gabriela Capote 
Buenos Aires, Argentina 

Sobre las minorías 
Después del espacio que 
conquistaron en 1992, con las 
conmemoraciones de los 500 años 
del descubrimiento de América, 
los temas relativos a la cuestión 
indígena en el continente han 
quedado nuevamente relegados, 
incluso en una publicación como 
la de ustedes que siempre les dio 
la importancia que merecían. 
Quisiera volver a encontrar 
artículos de peso sobre las 
reivindicaciones, las luchas y los 
problemas de nuestros indígenas 
en esa revista que leo desde hace 
tantos años. 

Martín Hernández 
Las Piedras - Uruguay 

Intercambio 

Miguel Javier Glez 
Apartado 182 
Zona Postal uno 
Código 10100 
La Habana - Cuba 

J oaquin de Asis 
Av. Juao Evangelista 113 
B. Santa Matilde 
CEP 36400-000 
Cons. Lafaiete - MG 
Brasil 

SebastiaoF. Nacimento 
R. 21, NI1 152 
Jardím paulista 
CEP 53409-280 
Paulista - PE 
Brasil 

María de FátimaSilva 
Rua Dr. Oliveira Coutinho 117 
J.d L. Dromoné Alem linha 
CEP 18080-330 
Sorocaba - SP 
Brasil 

José Rodríguez Cruz 
Apartado 138 
Holguín 80100 
Cuba 

Thais M. Fernandez 
Aguila 201 
Animas y virtudes 211 piso 
Código postal 10200 
Centro Habana 
Cuba 

Ulises Tenorio 
Rua Joao Dias Vergara, 35/A 
Jardim Olinda 
CEP 05765-250 
Sao Paulo-SP 
Brasil 

Kenia Diaz Reyes 
Concepción 167 cl 
Diaz Benitez y Millar 
Regla C.H. 11200 
Cuba 
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ANGOLA 

La guerra olvidada 
E l Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas 
tomó a fines de setiembre 
una iniciativa sin preceden
tes al imponer sanciones al 
grupo rebelde angoleño Uni
ta, que se levantó en armas 
un año atrás por no aceptar 
la victoria del gobierno del 
MPLA en las urnas. 

Hasta ahora, las sancio
nes de la ONU siempre ha
bían sido impuestas a go
biernos constituidos. Pero el 
hecho que más de mil perso
nas estén muriendo por día 
en una guerra que continúa 
ignorada por los grandes me
dios de comunicación y por la 
cual las Naciones Unidas 
responsabilizan a la Unita, 
llevó al Consejo de Seguri
dad a prohibir la venta de ar
mas y municiones a los se
guidores de Jonas Savimbi. 

COLOMBIA 

Presionado por la falta de 
armamento, Savimbi exhor
tó a sus tropas a disminuir 
los ataques, mientras enca
minaba al presidente José 
Eduardr:- Dos Santos un plan 
de paz en el cual, por prime
ra vez, habla de alto al fuego, 
expresión que antes no figu
raba en el vocabulario de los 
rebeldes. 

La medida de la ONU no 
tuvo más impacto en las mas 
de la Unita porque el secre
tario general Boutros Ghali 
concedió a los rebeldes un 
período de gracia de diez 
días antes de ponerla en 
práctica, una iniciativa que 
le valió serias críticas dentro 
y fuera de la máxima organi
zación mundial. 

En los meses posteriores 
a su rechazo del resultado 
electoral, después de orde-

Se fractura el M-19 

E l partido que logró 
transformarse en la 

tercera fuerza electoral co
lombiana, la Alianza De
mocrática M-19, sufrió en 
setiembre una ruptura, la 
primera desde que surgió 
en 1991 como expresión 
política de la guerrilla des
movilizada. 

Bernardo Gutiérrez, 
actual senador por AD
M19, ex comandante del 
Ejército Popular de Libe
ración (EPL), una organi
zación guerrillera que lle
gó a contar con 2 mil com-
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batientes, anunció su reti
ro de la alianza ''para cons
truir una nueva fuerza 
política que sea capaz de 
romper con los viejos vi
cios de los partidos tradi
cionales". 

Gutiérrez justificó su 
actitud en su convicción de 
que ''la política de concilia
ción con el establishment 
colombiano ha llevado a la 
AD-M19a unvacíoprogra
mático y a un mar de con
tradicciones que produce 
una gran frustración en el 
pueblo colombiano". 

nar una ofensiva militar de 
gran envergadura, Savimbi 
logró apoderarse del 80% del 
territorio angoleño. 

Las fuerzas del gobierno 
estaban desmovilizadas en 
cumplimiento de lo que esti-

Perú 

Al no aceptar la vIctorIa 
electoral del presIdente Dos 
Santos (foto), la Unlta Inició una 
guerra que ests causando mil 
muertes al d(a 

pulaba el plan de paz firma· 
do con la Unita y por eso de
moraron en reaccionar. Pero 
en los últimos meses, comba
tiendo en el límites de sus 
posibilidades y gracias' al le
vantamiento del embargo a 
las compras de armamentos 
que pesaba sobre Luanda, 
las fuerzas armadas logra
ron romper el cerco rebelde y 
recuperar 15% del territorio 
que había sido conquistado 
por Savimbi. 

Los dirigentes y fundadores del Movimiento Libertad, el 
partido que fue creado por el escritor Mario Vargas Llosa 
para promover su candidatura frustrada a la presidencia 
del Perú, disolvieron públicamente la agrupación en 
setiembre pasado, anunciando que construirán un nuevo 
movimiento político más eficaz, para difundir los 
postula:dos liberales. 
En un documento suscrito por los dirigentes y ex 
parlamentarios del movimiento ahora extinto, 
agradecieron al escritor el papel ideológico que cumplió al 
difundir la doctrina del liberalismo en Perú. Pero al 
mismo tiempo que los firmantes expresan su solidaridad 
con Vargas Llosa, lo tratan como una figura del pasado. 
Esa actitud fue interpretada en los círculos políticos como 
la respuesta de los correligionarios de Vargas Llosa a la 
decisión del polémico escritor de renunciar a la .. 
nacionalidad peruana para adoptar la ciudadanía 
española. El virulento rechazo que despertó la iniciativa, 
habría llevado a sus antiguos seguidores a separarse del 
cuestionado intelectual. 
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PANORAMA 

troladas por Renamo y determinó las 
funciones que tendrá la nueva fuerza 
policial que actuará bajo supervisión de 
la ONU. 

Renamo aceptó dejar bajo el mando 
del gobierno las áreas que controla, a 
cambio de la designación de algunos de 
sus miembros como asesores en las ad
ministracioneslocales. Estos asesores -
tres por cada una de las diez provincias 
del país- se unirán al servicio civil, lo 
que les garantizará vivienda, salario y 
transporte. 

Después de la reunión del ¡¡der rebelde Alfonso Dhlakama con el presidente Chissano, 
el camino quedó abierto para completar la implementación ds acuerdos de paz 

En ese sentido, Renamo renunció a 
su exigencia de que miembros del movi
miento rebelde fuesen nombrados gober
nadores de por lo menos cinco provincias. 

MOZAMBIQUE 

Superado el estancamiento 
Dlakhama -que vi¡¡.jó a Maputo des

de la provincia de Sofala, en el centro 
del país, donde reside y tiene su cuartel 
general- pretende pasar a residir en la 
capital en los próximos meses, aten
diendo a una exhortación del gobierno 
y de la ONU tendiente a contribuir a 
consolidar el clima de paz. 

L as Naciones Unidas, que tienen 
7.500 efectivos en Mozambique, en

tre observadores militares, soldados y 
funcionarios civiles, están optimistas 
en relación a la rápida ejecución de los 
puntos aún pendientes del acuerdo ge
neral de paz firmado el 4 de octubre de 
1992 en Roma. 

En la reunión realizada a fines de 
agosto en Maputo, la capital, entre el 
presidente Joaquim Chissano y el má
ximo líder de la Resistencia Nacional 
Mozambiqueña (Renamo), Afonso 
Dlakhama, la parálisis en las negocia
ciones fue superada. 

El documento firmado definió las 
medidas a ser tomadas para extender el 
control gubernamental a las áreas con-

CHILE [ Pinochet aislado 
El Congreso chileno se 

negó a recibir al coman
dante del ejército, general 
Augusto Pinochet, después 
que los disturbios callejeros 
ocurridos durante el vigési
mo aniversario del golpe de 
estado del 11 de setiembre 
de 1973 contra Salvador Al
lende dejaran un saldo de 

Octubre 1993 

dos muertos, 52 heridos y 
128 detenidos entre los ma
nifestantes. 

La invitación a visitar el 
Parlamento -en homenaje al 
mes del ejército- fue cancela
da a raíz de una iniciativa de 
los diputados de los partidos 
Socialista y Por la Democra
cia. Ellos criticaron las de-

Este mes debe definirse la ley elec
toral, así como la composición de la Co
misión Nacional de Eleccio~es (CNE), 
responsable por la organización de los 
comicios previstos para fines de 1994, 
en los que competiran todos los partidos 
reconocidos legalmente. 

El gobierno desea que la CNE tenga 
21 miembros, de los cuales 11 serían del 
Frelimo, 7 de la Renamo y 3 de los ocho 
partidos de la oposición no armada. Pe
ro tanto el movimiento guerrillero como 
las demás organizaciones opositoras 
reivindican una representación mayor. 

claraciones del ex dictador, 
afirmando que los desapare
cidos después del golpe de 
Estado que él encabezó eran 
"bandidos". 

El ex dictador, por su 
parte, en una actitud que fue 
interpretada como expre
sión de su malestar con el 
gobierno, suspendió por 
tres días las apariciones 
públicas que debía hacer 
durante las celebraciones 
del mes del ejército. 
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PANORAMA 

ESTADOS UNIDOS 

Mayor poder militar 

L as Fuerzas Armadas estadouni
denses sufrirán innovaciones tec

nológicas y de personal que las 
pondrán en condiciones de combatir si
multáneamente en dos conflictos de la 
envergadura que tuvo la guerra en el 
Golfo Pérsico, en 1991. 

Según informó el secretario de De
fensa Les Aspin, en Washington, los nor
teamericanos ampliarán así su capaci
dad guerrera, que antes les permitía es
tar sólo en una guerra de ese tamaño. 

Es decir, hasta ahora podían contro
lar plenamente un único conflicto regio
nal, al mismo tiempo que eran capaces 
de desplazar tropas hacia otra región 
en guerra , para mantenerla en statu
qua, hasta poder mandar el resto, des
pués de pacificado el primero foco. 

Con la nueva propuesta militar 
aprobada por el presidente Clinton, el 
ejército norteamericano podrá proteger 
todas las regiones consideradas vitales 
para los intereses de Estados Unidos. 

Estados Unidos planea aumentar su potencial bélico, con las lecciones del Golfo 

EL SALVADOR 

Aumenta la criminalidad 
para combatir 
la criminalidad 
son insuficien
tes e inofensi
vas, porque se 
limitan a tratar 
el problema de 
la delincuencia 
común y no ata
can al crimen 
organizado". 

Sri Lanka 
El ejéroito de Sri Lanka, que 
ouenta oon 90 mil soldados 
para luohar oontra el 
movimiento separatista Tamil, 
se ha visto neoesitado por la 
disoiplina y efioaoia militar de 
los rebeldes, a reolutar 
oombatientes oada vez más 
jóvenes entre la poblaoión oivil. 
Un anunoio publioado 
reoientemente en Colombo 
oonvooa a los varones de entre 
17 y 25 años, oon más de un 
metro y 50 oentímetros de 
estatura, oon quinto grado 
oonoluido, a integrarse a las 
filas del ejército. Los tamiles 
son la minoría más importante 
de esta nación insular del 
ooéano Indioo, mientras los 
oingaleses forman la mayoría, 
oon un 75% del total de la 
población que es de 17 millones 
de personas. 
Según fuentes del propio 
gobierno, desde el inicio de la 
guerra oivil, en 1983, habrían 
muerto aproximadamente 7 mil 
soldados del ejército regular y 
decenas de miles habrían 
resultado heridos. 

A medida que está más próxima la fecha de las eleccio
~es generales de marzo de 1994 en El Salvador ,las pri
meras después de firmados los acuerdos de paz que 
pusieron fin a una de las guerras civiles más sangrientas 
de Centroamérica, el aumento de la criminalidad aparece 
como una de las preocupaciones más serias de la campaña 
electoral. Como secuelas del conflicto, el país soporta una 
ola de crímenes protagonizados por narcotraficantes, la
drones de autos, traficantes de menores y secuestradores 
de empresarios, entre otras prácticas delictivas que se han 
hecho comunes. 

Z a m o r a, La criminalidad: uno de los temas en debate 

Según denuncias formuladas a mediados de setiembre, 
por el líder opositor Ruben Zamora, de la Convergencia De
mocrática (CD), "las medidas que ha tomado el gobierno 
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que representará en las elecciones a una alianza de izo 
quierda , dijo que la ola de delitos en todo el país tiene sus 
orígenes en la crisis económica, el alto costo de vida y la de· 
socupación. "La impunidad con que actúan estos grupos en 
El Salvador se debe a que están integrados por ex mili tares que 
tienen conexiones con altos funcionarios gobierno", concluyó 
Zamora. 
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PROLONGUE 
SU LECTURA 

Presente tres nuevos lectores y, 
automaticamente, su suscripción 

anual pasaró a valer por 15 meses. 

i Y con cada nuevo lector 
presentado que se suscriba, usted 

gana dos meses mósl 
iNO pierda esa oportunidad! 

Los cupones de suscripción en Uruguay deben ser enviados a: 
Librería Del Sur, Mercedes 1125. Tel: 904599 y 911206 (fax) 

Desde cualquier otro paJs, las suscripciones deben ser para la sede central, 
Editora Terceiro Mundo 

Rua 'iIa Gloria, 122/105 - CEP: 20241 Rio de Janeiro - - ráSÍ. 
Tel: (55-21) 242-1957/222-1370. FAX: (55-21) 252-8455 

Nombre ............................ ,.................................................... Nombre ................................................................................ . 
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¿ Quien podía prever que 
hacia el fin del siglo XX, defi
nido por algunos filósofos y 
pensadores como el siglo del 
materialismo, habría en gran 
parte del mundo un resurgi
miento tan notable de la reli
giosidad? La expansión del is
lamismo -en particular de sus 
interpretaciones más radica
les- en el continente asiático, 
en Africa y aún en Europa; el 
avance de las iglesias evangé
licas y de cultos de origen afri
cano y asiático en América 
Latina, incluso en países co
mo Uruguayo Cuba, conoci
dos por su laicismo, forman 
parte de un fenómeno que lla
ma la atención de los estudio
sos: el resurgimiento de la de
voción religiosa en las últi
mas décadas. 

E se es el tema al que dedi
camos nuestra tapa en esta 
edición, abordando el fenóme
no en América Latina, concre
tamente en el sur del conti
nente. Allí se presenta con ca
racterísticas propias, ya que 
el inicio de la influencia de 
esas manifestaciones religio
sas coincide con el período au
toritario y la consolidación 
del proceso, y con la frustra
ción generada por la persist
encia de la crisis económica a 
pesar de la reconquista demo
crática. 
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La marea mística 
Una oleada de nuevas religiones ha invadido a Uruguay, 
el país que registraba hasta hace poco el más alto índice 

de ateos confesos en todo el continente americano 

Luciana Possamay y Ettore Pierri 

I S I "te •• nu.vo •• i,te= d. ~ •• n" ... 
gurús y profetas de los más diversos 
orígenes están desatando en Uru
guay una espectacular, exuberante 

oleada religiosa. 
La frondosa oferta espiritual que sacude al 

país casi no excluye opciones. Abarca desde pa
racristianos a siloístas (seguidores de Silo, 
creado de La Comunidad) y engloba a movi
mientos tan disímiles como la umbanda afro
brasileño, el Seicho-no-ie japonés, los Hare 
Krishna de Swami Bhaksiddhanta o el sincre
tismo islámico. 

Uno de sus pistones está ubicado en los Es
tados Unidos, donde tienen sus sedes centrales 
la mayoría de las sectas que crecen el Uruguay. 

Desde Brooklyn, Salt Lake City, Nueva 
York o Lousiana llegan regularmente a Uru
guay misioneros, organizadores y dólares que 
potencian el desarrollo de Mormones, Testigos 
de Jehová y teleevangelistas diversos, impri
miendo dimensiones gigantes al abigarrado 
supermercado de la fe. 

Los mormones cuentan con unos 180 misio
neros, más de la mitad de los cuales está inte
grada por ciudadanos estadounidenses. Dispo-

nen de 65 parroquias y han sembrado el país 
de locales especialmente equipados para la 
práctica de deportes y funciones teatrales y ci
nematográficas. 

Se estima que 70 de cada 100 personas cap
tadas por los mormones pertenecen a la clase 
media y otras a la alta. De todas ellas el por
centaje más alto corresponde a mujeres. Los 
Testigos de Jehová también incorporan prefe
rentemente mujeres y miembros de la clase 
media. Publican libros y revistas, predican 
puerta por puerta al igual que los mormones y 
la mayoría de sus misioneros proviene tam
bién de los Estados Unidos. 

Los Testigos de Jehová ensanchan la olea
da religiosa con 200 activistas que reciben el 
nombre de precursores. 

En el mismo grupo se destaca la Iglesia de 
Dios Universal, más conocida como Secta 
Moon, que conjuga el mensaje espiritual con 
los negocios y lleva adelante una intensa cam
paña anticomunista. 

Fundada en 1954 en Seúl, trasladó en 1973 
su central a Nueva York, desde donde dirige un 
conjunto de 286 empresas y asociaciones civi
les colaterales distribuidas en 130 países. 

En Uruguay se beneficia con importantes 
contactos políticos y tiene vastos intereses en 

El in tendente 
socialista de 
Montevideo, 
Tabaré Vázquez 
asistió a la 
celebración 
del culto de 
lemanjá 
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L a orixá umbandista más popular en 
Uruguay es Iemanjá, a la que sus adeptos le 
ofrendan homenajes en las playas cada 2 de 

febrero. La más reciente celebración de Iemanjá 
en Montevideo reunió a 60 mil personas 

El budismo, 
de profunda 

Influencia en Asia, 
como en Ta/landla 

(foto), tiene 
adeptos en el 
Río de la Prat. 

la hotelería, el turismo, la agropecuaria, la in
dustria de la construcción, la producción y ven
ta de alimentos y los medios de comunicación. 

El psicólogo Alberto Enriquez, por su paI' 
te, opina que esta nueva identidad que las sec
tas proporcionan a sus miembros atrae irresis
tiblemente a quienes están inmersos en una vi
da gris y rutinaria. 

Este experto subraya otra característica de 
las sectas: estimulan el desinterés por interve
nir en la dilucidación de los problemas sociales 
y políticos, y la gran mayoría promueve la bús
queda de lo que llaman salvación espiritual i",. 
dividual. 

La diosa del mar- Un caso distinto es el 
de la umbanda, que no depende de centrales 
externas, no está s~eto a una autoridad ecu
ménica y se financia con el aporte personal de 
sus propios fieles y no dispone de grandes me
dios de difusión. 

No obstante el umbandismo es el movi
miento religioso que más creció en Uruguay en 
los últimos tiempos. Ha logrado reclutar ya a 
uno de cada siete habitantes y cuenta con 500 
templos en Montevideo y otro medio millar en 
el resto del país. 

La Umbanda uruguaya fusiona las tradi-

ciones religiosas africanas y la cOlmovili6n 
amerindia con la doctrina elpiritualilta de 
Allan Kardec. Basada en la mitología que llegó 
a América con la trata de negros, la Umbanda 
incorpor610s sistemas de creencias estructura
dos por los indígenal y la teoría kardecista de 
la mediumnidad. 

El panteón religiolo umbandista está pre
lidido por divinidadel que representan fuer
zas de la naturaleza. Oduduá el la tierra, le
maJ\iá el mar y Obatalá el aire. En la cÚllpide 
eltá Olorum, el universo. 

LOI umbandistas veneran también a los 
caboclol, que son los espíritus de los antepa
sados indígenas y a los preto8 velho8, límbo
los de 101 primeros esclavos llegados a nues
tro continente. 

La orixá (diosa) umbandista más popular en 
Uruguay es lemaJ\iá, a la que sus adeptos le 
ofrendan homenajes especiales en las playas ca
da 2 de febrero. La más reciente celebración de 
lemaJ\iá realizada en Montevideo reunió a 60 mil 
personas, asistencia que la Iglesia Católica no ha 
logrado superar últimamente en ninguna de sus 
ceremonias públicas tradicionales. 

A este acto asistió el intendente socialista 
de Montevideo, Tabaré Vazquez, primer go
bernante de su nivel que ha concurrido a una 
reunión pública umbandista en toda la histo
ria del país . "Ese gesto de Vazquez fue un re
conocimiento a la incidencia que nuestra reli
gión tiene en los uruguayos y sirvió para reafir
mar la libertad de cultos que rige en nuestro 
país", dijo el pai de 8anto (jefe espiritual uro
bandista) Armando Ayala. 

En los terreiros- Ayala niega terminante
mente que la Umbanda sea una secta y la de
fine como una doctrina original que no se des
prende de ninguna otra. ''Una secta religiosa 
es la que se ha separado de una rama madre. 
La Umbanda no es nada de eso. No es el pro
ducto de una división surgida del seno de otra 
religión. Nació como creencia nueva en 1908, 
creada en Brasil por negros, mulatos e indios", 
afirmó Ayala_ 

Los sociólogos Alvaro Sterverlinck y Mario 
Alberto Garmendia Vejo coinciden con Ayalay 
señalan que los cultos umbandistas basan bue- ' 
na parte de su creciente arraigo precisamente 
en el hecho de que transmi ten un mensaje nue
vo, distinto al de las religiones tradicionales. 

"El umbandismo permite a sus adeptos 
asumir una identidad diferenciada y construc
tiva en el seno de una sociedad que tiende a la 
masificación de las creencias y los comporta
mientos. Es una religión alternativa potencia
da por su propia especificidad", subraya Ster
verlinck. 
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El desarrollo del umbandismo en Uruguay 
comenzó a insinuarse tímidamente hacia los 
años 50, tomó impulso durante la época de la 
dictadura mili tar y se activó aceleradamente a 
partir de 1980. Según Sterverlinck, el umban
dismo avanza potenciado no sólo por su natu
raleza novedosa sino fundamentalmente por
que privilegia el consejo y la ayuda mutua para 
que sus adeptos resuelvan problemas acucian
tes del aquí y ahora. 

Mientras otras religiones ponen el énfasis 
en la felicidad que aguarda en una futura vida 
celestial, la umbanda asiste a la gente para 
que supere situaciones angustiantes en su vi
da terrena, señala Sterverlinck. 

Este extremo parece estar confirmado por el 
hecho de que a los terreiros (templos) umbandis
tes asisten mayoritariamente personas afligidas 
por dificultades económicas, conflictos familia
res, enfermedades y carencias afectivas. 

Cambio cultural- "Más allá del uso co
mercial que algunos puedan hacer de esas ne
cesidades individuales yesos dramas persona
les, es notorio que los consultantes encuentran 
en los terreiros respuestas, estímulos concre
tos e inmediatos, útiles para este momento y 
esta vida, que no les ofrecen otros sistemas de 
creencias centrados en la promesa de una ex
istencia armoniosa que solo se alcanzará en el 
más allá. Esto, sin dudas, consolida el atracti
vo de la umbanda", enfatiza Stervenlinck. 

La investigadora Celia Alonzo considera 
que el umbandismo es el fenómeno religioso 
más importante registrado en Uruguay duran
te las últimas décadas. ''Traduce un proceso de 
cambio cultural cuya importancia no se puede 
minimizar", asegura. 

Alonzo, quien se define "cristiana y católica 
militante" señala que el umbandismo opera so
bre anhelos compartidos por la mayoría, como 
los deseos de tranquilidad económica, buena 
salud y vida afectiva y gratificante. Y agrega: 
"la gente acude a los terreiros en busca de ca
minos que la lleve a esas metas. En los terrei
ros, la comunidad de experiencias, la práctica es
piri tual unificadora y los lazos solidarios que sur
gen de todo eso, contribuyen a crear un ámbito 
propicio para los que necesitan consuelo y ayuda. 
Eso es lo que ha perdido la Iglesia católica y por 
esa brecha se expande el umbandismo". 

Alonzo consigna en que el crecimiento del 
umbandismo se alimenta principalmente "con 
el reclutamiento de integrantes de los sectores 
más pobres de la población". 

Estos uruguayos, sostiene Alonzo, "son 
portadores de una agobiante carga de anhelos 
insatisfechos y recurren cada vez más al um
bandismo porque en los terreiros se puede ha-
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blar de esos anhelos, que son rele
gados a segundo plano o simple
mente olvidados por otras religio
nes". 

Esa interpretación de Alonzo 
coincide con los resultados de una 
encuesta realizada por la experta 
María Ganduglia, según la cuáf 
60 de cáda 100 asistentes aJás te
rreiros son obreros, amas de casa 
y subempleados o desocupados. 
Esta composición de la masa um
bandista explica la inquietud que 
está causando en las jerarquías 
católicas la dismÍi1.ución del poder 
de convocatoria que la Iglesia tu
vo tradicionalmente en los estra
tos más humildes de la población 

Esta inquietud se está exten
diendo también al grueso de los 
fieles y miembros de los grupos 
eclesiales, quienes han reclamado 
a los sacerdotes un mayor com
promiso con los problemas coti
dianos de la gente común. 

Este reclamo tomó estado público el pasado 
24 de julio, cuando se conocieron los resultados 
de una encuesta popular practicada por la Igle
sia Católica con el propósito declarado de aus
cultar opiniones que sirvan para orientar su 
plan pastoral de 1994. 

La encuesta reveló que la mayoría de los 
asistentes a misa y de los militantes activos de 
los grupos eclesiales pide que las autoridades 
católicas presten más atención a temas socia
les como los bajos salarios, la salud pública y 
el desempleo. La misma encuesta permitió sa
ber que 62 de cada 100 montevideanos entre
vistados no se sienten interesados en partici
par de actividades eclesiales. 

En tanto, las iglesias evangélicas que operan 
en Uruguay incrementaron en un 17 por ciento 
sus adeptos entre 1985 y 1991. Cuentan actual
mente con unos 125 mil acólitos y 1.800 templos 
en todo el país. 

Los evangelistas emiten 140 programas ra
diales, poseen acceso regular a la televisión y 
controlan poderosas editoras de libros, revis
tas y folletos. Actúan preferentemente sobre 
los jóvenes, l'.s m\\ieres y los desocupados. 

Los núcleos evangélicos más activos son los 
Metodistas, el Ejército de Salvación, los Pentecos
tales, ia Misión Cristiana, La Asamblea de Dios 
y los bautistas. 

Les siguen los Menonitas, los Valdenses, 
los Hermanos Libres, los Nazarenos y un 
frondoso catálogo de opciones menores que 
incluye a la Iglesia de Dios, la Alianza Cris
tianay Misionera, la Iglesia de Cristo, el gru-

En l. frondas. 
oferta 

espIrItual que 
sacude ., 

Uruguay hay 
espacIo para 

los Hare Krlsn. 
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L a Fe Baha'i, que se sustenta en 48 grupos 
de creyentes, responde a la llamada Casa 

Universal ~e Justicia ubicada en Haifa, Israel. 
Sólo acepta mayores de 15 años y su despegue 

en Uruguay data de 1980 
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po Cristo vive y la Asamblea Apostólica de la 
Fe en Cristo Jesús. 

En todo el país trabajan unos 900 pastores 
evangélicos, varios de ellos extraJ\ieros, asisti
dos por un millar de iniciados activos entrega
dos por entero a las tareas permanentes de or
ganización, administración y proseli tismo. 

Oriente y algo más- Con la cabeza ~apada 
y vistiendo túnicas color azafrán, los propa
gandistas de la Asociación Internacional para 
la Conciencia de Krishna recorren las calles de 
las principales ciudades uruguayas cantando, 
bailando y repartiendo folletos. 

Difunden las enseñanzas de su fundador 
Swami Bhaksiddhanta, divulgador en Occi
dente del Bhahavad Ghita, texto sagrado del 
hinduísmo. Los Krishna uruguayos viven en 
comunidades mixtas controladas por un Gurú 
Presidente que toma todas las decisiones, in
cluso sobre los aspectos más íntimos de la vida 
de sus discípulos. 

Se financian con aportes personales, las ga
nancias obtenidas por la venta de libros y ccv 
8ette8 y lás remesas que arriban desde Estados 
Unidos, donde poseen fábricas de incienso y 
dos cadenas de publicaciones religiosas. 

Otras ramas del hinduísmo radicadas en 
Uruguay son la V¡shnú- Devananda y la Shiva 
Prevananda, menos notorias que el muy dinámi
co -5obre todo entre los adolescentes- Movimien
to de Meditación Trascendental, fundado por el 
gurú Maharishi, quien fuera mentor espiritual 
de los Beatles. 

A este grupo hay que agregar la Misión de. 
la Luz Divina, que centra su trabajo en mt\Íe
res, hombres adultos y ancianos, y está en ple
no crecimiento. 

Uruguay también es escenario de la activi
dad de los Adventistas del Séptimo Día, cristia
nos judaizantes que consagran por entero el sá
bado al estudio de la Biblia y las oraciones. Los 
adventistas del Séptimo Día han integrado a 
unos siete mil adherentes en todo el país y cuen
tan con tres cetros de culto en Montevideo. 

Desde Alemania ha llegado a Uruguay la 
Iglesia Nueva Apostólica, renuente a cual
quier tipo de relaciones con católicos y protes
tantes. Tiene 124 comunidades or~nizadas en 
el territorio nacional. 

Japón envió al Seicho-no-ie, queya conso. 
lidó cuatro núcleos en Montevideo y se está 
extendiendo lenta pero seguramente a ciu
dades cercanas a la capital. Algo similar ocu
rre en la Ananda Marga, otro de los credos 
llegados de Oriente. Esta organización tam
bién está orientada básicamente hacia losjó
venes. 

El sincretismo islámico alcanza su máxi
ma expresión local en la Fe Baha'i, que care
ce de ritos, dogmas o sacerdotes y se sustenta 
en 48 grupos de creyentes regidos por otras 
tantas "asambleas espirituales" de nueve 
miembros cada una. La Fe Baha'i responde 
a la llamada CCl8a Univer8al de JU8ticia ubi
cada en Haifa, Israel. Sólo acepta mayores 
de 15 años ysu despegue en Uruguay data de 
1980. 

La Escuelita Científica Basilio, fundada en 
Argentina en 1917, es el más coilspicuo grupo 
espiritista que funciona en Uruguay. Tiene 30 
filiales en nueve ciudades y comparte iniciados 
con la Federación Espiritista de Uruguay, que 
agrupa otras cinco identidades. 

Pero el catálogo general es aun más exten
so. Engorda con la Misión Rama -que predics 
el advenimiento de una era de salvación pro
movida por seres extra terrestres-, y con la Igle-
8ia de Cientología, sociedad de rígida organiza
ción militar que mezcla la ciencia con sistemas 
filosóficos budistas. 

Están también las corrientes esotéricas, 
representados por r08ocruce8, gnó8tico8, teó8o
f08 y los miembros de la Igle8ia Nueva Acrápo
liB. Este sector ha logrado integrar en coJ\iunto 
a unas mil personas. 

y como si todo eso fuera poco, dos movi· 
mientos de dificil clasificación han intensifics
do en los últimos dos meses sus intentos de pe' 
netración en el público uruguayo. Uno es Mcv 
dre María, que cifra en la reencarnación la úni
ca posibilidad de salvación. El otro es conocido 
como Siloí8mo, fundado junto al Aconcagua en 
1968 por Mario Rodríguez Cobos y cuyo men
saje de redención espiritual enfatiza la no vio
lencia y la paz. 

Son también significativos los avances de 
cultos de origen afrobrasileño como el Can
domblé, el Batuque y la Quimbanda. Estas ex
presiones comparten el sistema filosófico del 
Umbanda, de la que se diferencian casi exclu
sivamente en aspectos rituales. 

Esta gigantesca inundación de sectas, ~ue
vas creencias, profecías, gurús y movimientos 
espirituales está trastrocando aceleradamen
te el perfil religioso de un país que hasta hace 
poco tiempo era en el continente americano el 
que registraba mayor pórcentaje de ateos con
fesos. • 
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La nueva religión 
de cada día 

Reportajes de Tania Coelho, Solange Bastos y Paulo Cesar 
Coordinador: José Louzeiro 

[D §de 1990, fueron fundedu 991 ,,
anizaciones religiosas de todas las 
ectas en Río de Janeiro: o sea, 8 sec-
s por semana. Se calcula que más 

del 80% de ellas se concentra en la región me
tropolitana, donde todos los días abre sus puer
tas una nueva iglesia. También notable es el 
avance de las corrientes mediúnicas, entre las 
que se destacan los kardecistas (seguidores de 
la filosofia de Alan Kardeck), los miembros de 
la Umbanda y del Candomblé. Entre todos re
gistran dos nuevos centros por semana. 

Mientras esa esfervescencia se procesa en
tre los evengélicos y mediúnicos, según el Cen
so Institucional Evangélico, en el período 90/92 
solamente una nueva parroquia católica fue 
fundada en ese estado brasileño. 

En América La tina, donde el desarrollo del 
misticismo es un fenómeno que se propaga por 
todos los sectores sociales, el Brasil se convir
tió en un paraíso religioso. En los sectores ur
banos más pobres, según el Instituto de Estu-

OClubr./11lG3 

Mientras la 
década del 
70 se 
cáracterizó 
en Brasil 
por el 
surgimiento 
de la Teología 
de la 
Liberación, 
la del 90 
marca el 
avance de los 
evangélicos, 
que ya 
cuentan con 
35 millones 

dios de la Religión (ISER), este fenómeno se ha de fieles 
convertido en el principal incentivo del cam-
bio de mentalidad que se procesa en la socie-
dad brasileña. En 1980, Brasil contaba con 
500 denominaciones religiosas diferentes. 
Las iglesias evangélicas, según la Asociación 
Evangélica Brasileña (AEVB), congregan a 
35 millones de fieles distribuidos en 30 deno-
minaciones. Cuanto más pobre es la región, 
más aumenta la cantidad de templos por ha-
bitante. 

Sincretismo religioso -Las más impor
tantes denominaciones protestantes son: Bap
tista, Asamblea de Dios, Universal del Reino 
de Dios y Congrega~ional, con sus disidencias: 
Baptista Bíblica y Baptista Independiente 
BettLehem. 

En medio de tantas iglesias surgió un mo
vimiento filosófico y religioso, denominado 
NueuaEra, que ha causado inquietud entre los 
fieles, especialmente entre los que pertenecen 
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a la Asamblea de Dios, una de las organizacio
nes más poderosas. 

Según el pastor Antonio Gilberto, el objeti
vo final de la Nueva Era es convertirse en una 
religión única, universal y establecer un nuevo 
orden. Es un sincretismo religioso basado en el 
axioma: ''Dios es todo y todo es Dios". 

Otros movimientos religiosos que ganan 
adeptos en Brasil son Univer80 en Desencanto 
(Cultura Superior Racional) y Nación Islámi
ca, fundado en 1993 en Sáo Paulo. Este último 
viene a sumarse al grupo musulmánxiita (fun
damentalista) establecido en Foz de Iguazú, 
Paraná. Vinculados directamente al islamis
mo, cultivan la sumisión total a Alá. La tradi
ción ve en el islamismo la consecuencia final de 
la revelación de Dios al género humano, un sis
tema completo de fe y conducta, cuyo arquetipo 
ha sido preservado en el cielo con Dios. Las re
velaciones anteriores, hechas a los judíos Y, 
cristianos, son consideradas imperfectas. La 
ley del islamismo (Shari'a) comprende a todas 
las facetas de actividad humana. 

La secta Univer80 en Desencanto, de carac
terísticas filosóficas y origen brasileño tiene su 
sede en el barrio de Belford Roxo, en la perife
ria de la ciudad de Río de Janeiro. Manoel Ja
cintho Coelho (padre Manoel) fue su fundador 
y gran líder. La doctrina puede se!' sintetizada 
en este pensamiento del Padre Manoel que fi
gura en el libro Caballero de la Concordia es
cri1:9 y publicado por el periodista Jorge Elías, 
en 1988: 

"Se hace necesario el desencanto para que 
volvamos a la planicie racional. Sepan todos 

que la Cultura Racional es el único camino que 
orienta e inmuniza a la humanidad". 

Los fundamentos espirituales de la doctri. 
na del Padre Manoel se acercan curiosamente 
de los pensamientos de Sathya Sai Baba, un 
gurú hindú poco conocido en Occidente: "sólo a 
través del sacrificio se puede alcanzar la paz. 
El sacrificio es el trazo principal de la pureza. 
Loe sufrimientos no cesarán mientras la meno 
te no tenga paz en sí misma". 

Falta de atención -El boom religioso y 
místico de los evangélicos es interpretado por 
el cardenal Eugenio Salles, de Río de Janeiro, 
como una consecuencia del crecimiento de la 
emigración. "Los inmigrantes encuentran en 
los templos evangélicos una práctica muy pa. 
recida con la de sus capillas de las áreas rura· 
les", afirma. 

El pastor José Bittencourt Filho, de la Igle. 
sia Presbiteriana, mCJ8ter en Ciencia de la Re· 
ligión y coordinador del Programa de Asesoría 
a la Pastoral del Centro Ecuménico de Docu· 
mentación e Información (CEDI), evalúa que 
"la cuestión religiosa nunca fue tratada con la 
debida atención, debido a dos influencias limi· 
tantes: el viejo positivismo y el marxismo local, 
poco o nada dialéctico. Izquierda y derechaja· 
más se tomaron el problema en serio, excepto 
en lo referente a algunas conductas del catoli· 
cismo romano, y cuando se trataba de algo de 
gran interés para los sectores dirigentes". 

La estrategia de los evangélicos y específi
camente la de los Pentecostales autónomos, no 
es solamente de carácter religioso. Quieren el 
poder político alegando que lo necesitan para 
proteger sus intereses religiosos. En Perú tie· 
nen gran influencia en el gobierno del presi. 
dente Fujimori. En Guatemala entraron abier· 
tamente en la lucha política y en Nicaragua lo
graron fundar un partido político evangélico, 
constituyéndose en una tercera fuerza que si 
bien no se identifica con el Frente Sandinists, 
no tiene tampoco nada que ver con el PDC de 
los católicos conservadores. 

"Sin vitalidad -recuerda el pastor Bitten· 
court- el cristianism9 histórico da lugar a un 
cristianismo reinventado. El resultado, a lo 
largo de algunas décadas, será el surgimiento 
de un protestantismo sincrético, algo impenss· 
ble por ahora, para los propios protestantes." 

La reacción católica -La Iglesia Católica 
no aceptó de brazos cruzados el avance evan· 
gélico. En los primeros días de mayo pasado 
fue anunciado en Itací, Sáo Paulo, durante la 
31° Asamblea General de la Conferencia Na
cional de los Obispos de Brasil (CNBB), unam
bici oso proyecto de modernización pastoral Y 
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El teólogo 
disidente 

"La gente se salva fuera del cristia
nismo". Esta afirmación es una de las 
ideas del teólogo católico Hans Kungre
cibidas como provocaciones (o herejías) 
por la jerarquía de Roma. Su interpre
tación particular e independiente de las 
Escrituras acabó por llevar al Papa 
Juan Pablo 11, en 1979, a retirar a Kung 
de la Cátedra de Teología de la univer
sidad alemana de Tubinga, negándole 
además el derecho a enseñar en cual
quier otra universidad católica del 
mundo. 

Desde entonces, el teólogo suizo se 
dedica a recorrer el mundo levantando 
su voz por una religión ecuménica que 
vaya mucho más allá del cristianismo 
actual. "Necesitamos de una Iglesia con 
rostro humano. Las iglesias cristianas 
deben reformarse muy profundamente 
para estar en condiciones de mantener 
vigente el Evangelio", afirma Kung. El 
teólogo, de 65 años, predica una ética de 
la paz, el ecumenismo y la comprensión 
entre todos los seres humanos. Este año 
estuvo en México, Nicaragua, Costa Ri
ca y Colombia, en América Latina y en 
Birmania y otros países asiáticos. 

Kung se niega a proclamar una fe 
distinta. Más bien demanda humildad, 
aceptación y, sobre todo, un sacramento 
eucarístico que puedan recibir todos los 
cristianos, no sólo los católicos. "La Igle
sia tiene futuro sólo si hace acciones 
ecuménicas y profundiza el diálogo in
tereclesial. N o tiene futuro una Iglesia 
etnocéntrica. Sólo sobrevivirá si es uni
versal." 

Octubr./1m 
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administrativa que, entre otras medidas, colo
ca al catolicismo de cuerpo y alma en los me
dios de comunicación. En esa oportunidad se 
anunció también la creación de la TV-Católica 
que comienza a funcionar en el primer semes
tre de 1994, en cadena nacional. 

La emisora católica tendrá sus instalacio
nes en Sáo José de Rio Preto (Sáo Paulo) y con
tará con el apoyo del empresario Joáo Montei
ro de Barros Filho, dueño de cinco estaciones 
de radio y de un diario. Barros Filho ganó la 
concesión del gobierno y la puso al servicio de 
los obispos. 

Para contribuir al proceso de revitalización 
de la fe católica, los obispos pretenden recurrir 
a la tecnología y a la convicción de que el cato
licismo es la verdadera doctrina de Cristo. En 
breve, las 270 diócesis de todo el Brasil estarán 
integradas en red on-line de computadoras. En 
las arquidiósesis de Sáo Paulo y de Río la con
signa es renovación. El último plan pastoral 
sugirió cambios en las liturgias de los cultos, la 
reforma de los proyectos de comunicación y la 
atención inmediata y personalizada de los fie
les, oon el programa que don Paulo Evaristo 
Ams llama ''pastoral urbana". 

Para el secretario general de la CNBB, don 
Antonio Celso Queiroz, es hora de cambios, de 
adaptarse para no perder. "Es importante que 
los fieles vayan a la Iglesia para que vivan la 
fe en comunidad, no como obligación, sino co
mo un placer. La idea de que faltar a misa 
constituye un pecado sólo sobrevive en la ca
beza de algunas viejas profesoras de catecis
mo", señaló. • 

La estrategia de los 
evangélicos no es 

solamente de CIIrácter 
religioso. Quieren el 

poder político 
alegando que lo . 
necesitan para 

proteger sus Intereses 
religiosos 
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Una fe en expansión 
El crecimiento de los pentecostales 

autónomos, cuyo ingreso en la 
sociedad brasileña coincidió con 

el período de autoritarismo 
militar, preocupa a varios sectores 

políticos que observan la 
estrategia de estas iglesias de 

avance rumbo al poder 

El pueblo, mlHrable, 
pero con .orprendente 
ca¡ncldad de donar lo 
que no tiene, busCll, a 

través de la fe, alCllnz.r 
un mlnlmo de dignidad 

I " 1 n país muy di.tinto ,1 qua ~tam~ habituados crece desde hace algunos 
años en los barrios periféricos de las 
principales ciudades brasileñas, en 

las (aveZas, en las plazas, en los medios de co
municación, en las cárceles y principalmente 
en el corazón de un pueblo que ha com~nzado 
a vislumbrar con algún grado de seguridad un 
camino de salvación. Un pueblo miserable, pe
ro con sorprendente capacidad de donar lo que 
no tiene, busca, a través de la fe, alcanzar un 
mínimo de dignidad. 

Al frecuentar la Iglesia, hermanos y hermev 
nas comienzan a tener WlB. vida austera, econo
mizan para el diezmo y así expulsan de su con
vivencia además del Diablo las tentaciones del 
sexo, el alcohol, las drogas, el carnaval, el rocky 
hasta el samba. Al mismo tiempo que cierran 
puertas y ventanas al mal, descubren la música 

evangélica y sueltan la voz en los cultos, can. 
tanda con orgullo himnos que repiten en casa 
yen el trabajo. Himnos de exaltación a Dios. 

El propio sistema carcelario brasileño re. 
gistra en sus galerías las l/falanges de la fe". En 
la Casa de Detención, en Sáo Paulo, Hilde· 
brando dos Santos, condenado a 92 años de pri. 
sión por diez homicidios, se ha convertido en el 
pastor Hildebrando, que orienta un rebaño de 
centenas de presidiarios. 

En Río de Janeiro, en la cárcel de máxima 
seguridad Bangú 1, el mayor ladrón de autos 
de Brasil, Carlos Gregario, alias El Gordo, 
miembro de la organización delictiva Coman· 
do Vermelho, tiene actualmente como libro de 
cabecera la Biblia y ha sido el responsable de 
la conversión de un grupo de condenados por la 
justicia brasileña cuyas penas sumadas llegan 
a varios siglos. 

Crecen, por otro lado, los casos de conver· 
siones de jefes de bandas que en las favelas de 
Río han dejado claro que la política con las Igle. 
sias Evangélicas es de buena vecindad. No es 
exagerado afirmar que este otro Brasil consti· 
tuye un desafío al país "más católico del mun· 
do", y desagrada a los más distintos sectores de 
la intelectualidad brasileña que se resisten a 
analizar sin prejuicios al movimiento evangé
lico. Vistos sin excepción como un producto de 
la charlatanería, del fana tismo y de la ignoran· 
cia, los creyentes (como se les llama en Brasil) 
han invadido hasta las playas pues trat,an de 
competir en todas las áreas. 

De la salvación de las almas al mundo de 
los negocios, pElsando por la relación directa con 
el poder institucional, desde los púlpitos domi· 
nan un mercado millonario y revelan -aunque la 
intelectualidad no lo acepte de buen grado- un 
aspecto muy vivo de la cultura brasileña. 

El nacimiento del protestantismo- Ori· 
ginario de un cisma en la Iglp.sia Católica, el 
mundo protestante puede ser dividido entre 
los histórico{l, donde están los bautistas, preso 
biterianos y metodistas, cuyas iglesias se fun· 
daron después de la Reforma Luterana, en 
1517, y los pentec08tales. Más recientes, ellos 
creen en la acción milagrosa del Espíritu San· 
to, basados en la versión bíblica del ''Día de 
Pentecostés" . 

Creen en el don de la cura y se caracterizan 
por practicar cultos electrizantes y espectacu· 
lares. El crecimiento de los pentecostales es 
impresionante. Y de las dos grandes familias 
que existen en el universo pentecostés -la clá· 
sica y la autónoma- hay un vertiginoso avance 
entre los pentecostales autónomos. 
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El pentecostalismo clásico, fruto de un pro
ceso misionero externo, de principios de siglo, 
introd1\io en Brasil, en 1911, la Asamblea de 
Dios que aunque no es la única es la de mayor 
crecimiento entre los clásicos. 

LaA8ambleadeDio8 tiene como caracterís
ticas especiales el hecho de no utilizar instru
mentos públicos para aumentar el número de 
adeptos; no realiza cultos al aire libre ni pro
gramas radiofónicos; no distribuye litera tura y 
no realiza proselitismo. Crece casi al mismo 
ritmo que el pentecostalismo autónomo, del 
que forma parte la Igle8ia Univer8al del Reino 
de Dio8. 

Lo cierto es que actualmente casi ·70% de 
los evangélicos pertenecen a estas dos familias 
pentecostales. La mayoría de las iglesias del 
pentecostalismo autónomo no tiene más de 15 
años de existencia y crece de forma vertigino
sa, en todos los sentidos. N o sólo numérico sino 
también patrimonial, con una incalculable 
acumulación de activos y pasivos a los que na
die accede. 

Cualquier intento de determinar el monto 
de ese patrimonio podría repr~sentar un aten
tado a la libertad religiosa, y es exactamente 
por esta razón que la detención del obispo Edir 
Macedo se hizo a través de la dependencia del 
Estado de recaudación de rentas, en una ten
tativa de acceder a los secretos patrimoniales 
de la iglesia a través del tema impositivo. No 
resultó. 

RELlGION 

Protestantismo decadente- Es fácil 
constatar que las relaciones del movimiento 
evangélico con el pentecostalismo clásico, que 
fueron difIciles, han mejorado. Pero si la con
vivencia con los pentecostales clásicos es pací
fica, la actitud hacia los autónomos sigue sien
do de rechazo. Los intelectuales, la Iglesia ca
tólica y las religiones afrobrasileñas ven con 
preocupación el gran avance de los pentecosta
les. Al igual que los evangélicos, los miran con 
desconfianza. 

"El problema -aclara el pastor José Bitten
court- es que las iglesias históricas protestan
tes, como todas las propuestas tradicionales, 
están en franca decadencia. Dejaron de crecer 
y tienden a disminuir el universo de sus parti
cipantes. Atribuyo esta situación a los profun
dos cambios culturales de los últimos 50 años. 
Vivimos en un mundo donde una de las mone
das más desvalorizadas es la de la tradición, 
que sólo se conserva cuando está realmente 
vinculada a la comunidad. Cuando la comuni
dad deja de tener un papel relevante, como en 
el caso del pentacostalismo autónomo, de nada 
vale la tradición." 

El pastor Bittencourt cita un ejemplo: "Es 
inexplicable que el pastor Edir Macedo necesi
te utilizar el título de obispo, uno de los símbo
los más tradicionales del catolicismo, tomado 
del inconsciente religioso brasileño, para crear 
la sensación de valorización del ciudadano y 
otorgarle un liderazgo simbólico". 

Justicia argentina detrás de las sectas 
Desde que la Justicia de Argentina recibió en el mes de 

agosto un pedido de extradición contra Valentina de An
drade y Alfredo Teruggi, ambos dirigentes de la secta sa
tánica LUS, ''Lineamiento Universal Superior", acusados 
en Brasil del sacrificio de un menor, las actividades de al
gunos de estos grupos religiosos comenzaron a ser inves
tigadas por las autoridades. 

Antes de conocerse los resultados de esos análisis, tras
cendieron en Buenos Aires distintas declaraciones de an
tiguos miembros de la secta que dijeron haber sufrido o 
presenciado prác:ticas de abuso sexual cometidas contra 
menores de edad y casos de prostitución infantil y promis
cuidad dentro de la organización. 

En setiembre, en un espectacular operativo policial, 
fueron allanados varios locales y detenidas 269 personas, 
(entre las que había 137 menores), muchos de ellos extrap
jeros de 19 nacionalidades diferentes. 

Los detenidos eran integrantes de la secta Niño8 de 
Dio8 Y fueron acusados de prácticas de abuso sexual, some
tiniiento a esclavitud y violencia física, en la mayoría de los 
casos contra menores. 

Aunque la mayoría de los adultos fue puesta en liber
tad a los pocos días por falta de pruebas, los niños queda
ron bajo la protección del Consejo del Menor y la Familia 
y pasaron por exámenes psíquicos y fIsicos para deteJ;'mi
nar la existencia de violencias. 

Octullf./1D03 

Una joven estadounidense, de nombre Abigail Berry, 
de 20 años, declaró a un diario argentino que viajó espe
cialmente desde Estados Unidos para ayudar a las autori
dades. Dijo que había sido violada y denuhció haber sido 
educada dentro de la secta para aceptar "que un hermano 
te posea". Berry agrego: "No nos queda otro camino que 
obedecer, simplemente, obedecer". 

En Brasil, el portavoz de la secta Niños de Dios Paul 
Brian Connolly, un estadounidense que está en ese país 
desde 1973, desmintió las acusaciones que les hace la Jus
ticia argentina y dijo que "se trata de imputaciones calum
niosas e infundadas". Connolly lamentó que "centenas de 
menores hayan sido separados de'sus padres por una de
cisión judicial basada en esas calumnias". 
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ebilitado, el cristianismo histórico 
cede lugar a un cristianismo reinventado. 

Lo que vemos es que las capas pobres y 
medias de la sociedad brasileña 

reinventan la religión. 

Debilitado, el cristianismo histórico cede 
lugar a un cristianismo reinventado. "Lo que 
vemos es que las capas pobres y medias ds la 
sociedad brasileña reinventan la religión. 
Nuestra matriz religiosa está muy presente en 
esos nuevos movimientos y sobre esa matriz se 
recrea la religión. El pentecostalismo autóno
mo es una especie de sincretismo con un cariz 
protestante, totalmente reinventado por el 
pueblo. No hay ni siquiera tiempo hábil para 
que se pueda hacer un análisis riguroso de lo 
que sucede, debido a la cantidad de novedades, 
tendencias y símbolos que se agregan al proce
so", aflrma el pastor. 

Agresividad y desafío- Una de las gran
des contradicciones señaladas por el pentecos
talismo autónomo es la declaración de guerra 
pública y notoria contra las religiones de ori
gen africano, al mismo tiempo que se apropian 
de algunos de sus símbolos y los incorporan a 
la praxis protestante. En ciertas iglesias de los 
autónomos se anuncia los días viernes, la "No
che de Padre Mayor, Sal Gruesa y Ruda". Esto 
es una novedad completa y funciona como apa
rente contradicción, porque en realidad es pu
ra y simple estrategia de marketing para atraer 
fieles con símbolos de las religiones de origen 
africano. 

Es un ensayo de lo que será un futuro pro
testantismo sincrético, algo que los creyentes 
no admiten actualmente. Cuando se los inte
rroga,los pastores de las iglesias pentecostales 
autónomas argumentan que ellos siguen los. 
mandamientos del Señor y se dirigen a los her
manos -aunque no siempre posean el don de la 
Ot'atoria- mencionando "la fuente de agua viva 
derramándose" y la "salvación en Cristo Je
sús". Muchos, sin embargo, -p.conocen la exist
enciá de sectores oportunistas y de otros que 
utilizan a la fe como inagotable fuente de be
neflcios materiales. 

El presidente de la Asociación Brasileña de 
Iglesias Evangélicas (EVB), pastor Caio Fábio, 
conocido por millares de seguidores en Brasil 
a través de sus libros y del programa semanal 
de televisión, considera como mínimo "no pia
doso" reducir el movimiento evangélico a estas 
fragmentaciones que "desgraciadamente se 

han convertido en el arquetipo en función del 
cual los medios juzgan a toda la comunidad". 

"Cuando dicen que la Iglesia Evangélica es 
una Iglesia de gente pobre, prejuiciosa, conser
vadora y con poca educación, debemos recono
cer que es verdad. Pero decir que en general los 
líderes evangélicos son charlatanes es algo 
inaceptable. La Iglesia Evangélica propone un 
Cristo vivo y no un Cristo distante, con dos mil 
años de existencia", insiste Caio Fabio. 

La referencia a un Cristo con dos mil años 
de edad está dirigida a la Iglesia Católica cuya 
liturgia es considerada europea, romana yan
tigua, donde el sacerdote asume la postura de 
un ser que no es igual al hombre común, con 
una vía de comunicación principalmente teoló
gica, sin posibilidades de ser entendida con fa. 
cilidad. ''La Iglesia Evangélica -explica Fábio
es profundamente brasileña, presenta res
puestas a problemas que tienen nombre y ape
llido. Se interesa y preocupa con los desvelos 
nocturnos de los fieles, con su matrimonio, con 
la frustración existencial, con la paz, la prospe
ridad y la tranquilidad del alma. Es la inter
mediaria de un Dios que se hace compañero. 
La Iglesia Católica sólo se hizo más brasileña 
cuando adoptó una teología para los pobres. 
Pero como Iglesia sacerdotal, que predica para 
las almas, no logró aún construir una liturgia 
brasileña." 

Para Fábio, el énfasis que puso la Iglesia 
Católica en la cuestión política y social, a partir 
de la Teología de la Liberación, no le permitió 
percibir que el pueblo, desde el punto de vista 
espiritual, "quiere una Iglesia que interceda 
en los conflictos del alma humana en 'relación 
a Dios y no en los conflictos terrenales relacio
nados con el Estado". 

Refugio de desesperados- La compara
ción del fenómeno religioso actual con lo que 
representó en los años 70 la Teología de Libe
ración, es inevitable. El antropólogo Rubem 
César Fernandes, director del Instituto de Es
tudios de la Religión (ISER) y coordinador del 
Centro Institucional Evangélico (CJE, creado en 
1992), no duda en afirmar que "el movimiento 
evangélico tiene actualmente un peso simbólico 
equivalente al que tuvo la Teología de la Libera
ción (y sus expresiones eclesiales), en los años 70. 
Si las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs)y 
las Pastorales Populares atrajeron en,aquel mo
mento el interés de los cientistas sociales, en los 
años 90 ellos deberán aprender algunas cosas 
acerca de los llamados creyentes". 

Para Rubem César no hay duda del desafío 
que implica el crecimiento de los evangélicos. 
La diflcultad de entenderlo reside justamente 
en el hecho de que no se expresa en el lenguaje 
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académico, ni en el del mundo de la ciudadanía 
o de la política. 

"Ellos se expresan en lenguaje religioso y lo 

RELlGION 

ci6n frente a la muerte. Una vida garantizada 
después de la muerte". 

que dicen es que es necesario cambiar la vida. Co- La Seguridad Nacional- Al contrario de 
moestáactua1mente,esimpoeiblesalvarse.Esos las Comunidades Eclesiales de Base, la ten-
cambios no tienen una definici6n política o socio- dencia entre los evangélicos es reducir más 
lógica. Pasan más bien por una conversi6n religio- aún la ya bajísima participación de los fieles en 
18 que implica la renuncia a sus tradiciones: ca- la vida política. Pero el hecho de que se valgan 
tolicismo, umbanda, candomblé, espiritismo." de un lenguaje religioso no significa que no ten-

El discurso funciona y la atracci6n que pro- gan un proyecto político. 
duce demuestra que de alguna forma ese cami- En ningún momento de la historia la im-
no y esa propuesta tienen sentido". Las dife- plantación del protestantismo o el avance de 
rencias muestran la distancia que hay entre cualquier otra propuesta religiosa estuvo dis-
108 años 70 y los 90. Y nadie mejor para hablar tanta de una propuesta política. Según el pas-
sobre este trayecto que el teólogo Leonardo tor Bittencourt, vinculado a las Iglesias protes-
Boff, uno de los creadores de la Teología de la tantes ecuménicas (según su definición, un 
Liberación, con 56 libros publicados y la cons- grupo de las Iglesias históricas, poco expresivo 
ciencia de que actualmen- ..... --_...,...--,~.., en términos de impacto so-
te, al contrario de los años cial, pero con peso con ti-
70, la confrontación no es nental e internacional), la 
más con el subdesarrollo y visión de política que los 
la dependencia, sino con la grupos pentecostales autó-
miseria y el hambre. nomos en ascenso tienen es 

Al contrario de los sec- la de participar en el poder 
tores conservadores de la constituido a través de rep-
Iglesia Católica que atribu- resentantes suyos o de su 
yen la pérdida de sus fieles confianza. "Los pentecoSta-
y el crecimiento del movi- les necesitan del apoyo de 
miento evangélico a la poli- políticos comprometidos 
tización de la institución, con sus intereses para en-
Leonardo Boff -que renun- frentar la influencia de la 
ció a la condici6n de fraile Iglesia Católica en su cam-
de la Orden de los francis- po, defendiendo intereses 
canos- destaca como un sig- sectoriales y corporativos. 
no de "salud" espiritual del Este fenómeno no es exclu-
pueblo y como un fenómeno positivo el creci- sivo del Brasil. En Perú, la elecci6n de F\ijimo-
miento de los pentecostales en Brasil. Boff re- ri se debió a los evangélicos. En Guatemala, te-
cuerda inclusive que ellos crecen en una pro- maron el poder. En Nicaragua también tuvie-
porción mayor donde las Comunidades Ecle- ron un papel estratégico, tanto en la revolución 
siales de Base y la Iglesia progresista fueron como en las elecciones, cuando formaron un 
más perseguidas. partido evangélico distinto del PDC, donde es-

"Nuestras perspectivas -afirma- no se si- tán los católicos conservadores. Constituyeron 
túan más como subdesarrollados y sí como ex- una tercera fuerza que no llega a ser de extre-
c1uidos. Eramos oprimid08 pero aún teníamos ma derecha ni se identifica con el Frente San-
esperanza. Ahora no. Vivimos en un sistema dinista." 
totalmente excluyente. Son 40 millones de per- En Brasil, el crecimiento de los ~)ltecoSta-
sonas que no tienen ni siquiera elpriuiZegio de les es tal vez mayor que en esos países, a ex-
convivir con la explotación del sistema. En la cepción de Guatemala. 
confrontación con la muerte, la religión surge "En función de esas constataciones surge la 
como el refugio de los desesperados. A nivel discusión sobre el papel que tuvieron en el pro-
simbólico se trata de la esperanza posible para ceso de avance de los pentecostales los régime-
los condenados. Son religiones liberadoras que nes de seguridad nacional, no solamente los 
construyen el discurso del oprimido y le dan un que gobernaron en el Cono Sur sino también en 
sentido m'ínimo a la vida de quien no tiene im- el resto de América Latina. Esos regímenes au-
portancia. Pero políticamente, esas capas so- torizaron el funcionamiento de las autodeno-
ciales eligen al presidente de la naci6n, los di- minadas misiones de Zafé', dice el pastor José 
putados y los senadores y son sensibles al dis- Bittencourt. 
curso del gran padre. En un sentido estricta- Él mismo recuerda que los pentecostales 
mente antropológico la religión es una libera- eran organizaciones evangélicas autónomas, 
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RELlGION 

Nicaragua: El auge de la 
santería 

Como fruto de la gran crisis que agobia al pueblo nicara
güense, han pi'Oliferado en el país toda suerte de hechice1"Oll, cu
randero., map, cartománticos y toda una gama de adivinos, 
la gran mayoría charlatanes. Los curande1"Oll antiguos, los clá
siooe, curaban con hierbas y con ciertas oraciones, que para mu
choe eran infalibl •• Uno de 81108 doctorea, de vez en cuando, sa
crificaba algún animal doméstico, generalmente una hermosa 
gallina, y en cal108 extremos gatos negros o grandes sapos. 

En la actualidad, Nicaragua tiene todas las gamas de la 
curandería, huta 1 .. más raras, como la lectura de los caracoles 
y la santería al mejor estilo de Haití. Loa "altares" de los san
te1"Oll son frecuentados por personas de todos los sectores so
ciales, que en general buscan consejo para superar penas de 
amor o problemas en el trabajo. 

con algunas tradiciones doctrinarias, pero sin 
ningún vínculo con Iglesias históricas o no his
tóricas. La Teología de la Liberación, oonside
rada una amenaza a los intereses dominantes, 
precisaba ser enfrentada y combatida. Con ese 
objetivo, se unieron empresarios, militares y 
políticos. Fueron creados institutos de estu
dios religiosos, a fin de que se prodl.\iese lajus
tificación teológica y bíblica que el capitalismo 
necesitaba. 

"En la era Reagan -señala el pastor- fue ex
portada en masa a todos los países de América 
Latina la versión más conservadora, fanática 
y obscurantista del protestantismo. A la otra 
parte, que no es fanática ni de derecha, le fue 
impedido llegar. Por eso el pueblo brasileño só
lo conoce lo peor del protestantismo norteame
ricano. Sabe todo sobre Jimmy Swaggart pero 
le fue prohibido conocer a Jesse Jackson, pas
tor bautista tradicional, candidato a la Presi
dencia de la República en las internas del Par
tido Demócrata, que participó de todos los movi
mientos por los derechos civiles oon el líder del 
movimiento negro Martin Luther King. Excepto 
esa faceta más política, Jackson tiene un fuerte 
e importante lado religioso. Pero en función de la 
brutal censura, su sermónjamás será escuchado, 
en estas latitudes", denuncia Bittenoourt. 

"No formo parte de 106 que creen en lo que 
se llamó teoria del complot, según la cual el 
avance de estas sectas sería exclusivamente 
un plan norteamericano financiado por la CIA", 
aclara Bittenoourt. Pero dice que está seguro de 
que los años 70 fueron decisivos en dos sentidos: 
en el avance de estas propuestas religiosas y en 
la decadencia de las Iglesias históricas. 

Guerra Santa- Este cuadro y sus conse
cuencias también provocan en forma velada o 
no tanto una amplia discusión de primerísima 
importancia para la sociedad brasileña. Se tra
ta del análisis del fenómeno del surgimiento de 

esa guerra santa, al nñsmo tiempo que reflu. 
yen los movimientos sociales. Hay importan. 
tes sectores que buscan dar respuesta a la mo
vilización de las Iglesias pentecostales que as. 
piran a acceder al poder, como ocurrió oon la 
creación de la bancada evangélica en la Asam. 
blea Nacional Constituyente. 

En esa época, el entonces diputado Lyei. 
neas Maciel, del Partido Democrático Trabal· 
hista, abogado y dirigente evangélioo, se esfor· 
zó por separar la paja del trigo en medio de las 
denuncias contra el llamado lobby de la fe. 

"Llamé la atención sobre la complejidad del 
fenómeno protestante -dijo Lysaneas-, en fun· 
ción de la gran cantidad de sectas y de sus di· 
ferencias , tanto teológicas como litúrgicas. La 
prensa de una fOrma general insistía en el vicio 
de considerar a todos como una masa unifor· 
me, de comportamiento sino idéntico, por lo 
menos semejante". 

La legislación brasileña sobre libertad re· 
ligiosa es extremadamente genérica y el proce· 
so de rehacerla hiere tantos intereses que difí· 
cilmente sería posible avanzar. Por ejemplo, 
las denuncias de corrupción contra el pastor 
Edir Macedo y la Iglesia Universal del Reino de 
Dios quedaron en la nada. Las últimas noticias 
q\.j se tienen indican que además de varias emi· 
soras de radio y televisión y un banoo, Macedo 
abrió una Iglesia en Nueva York y otra en Moscú, 
al tiempo que invierte en inmuebles en Lisboa. 

Religión y transformación- En la socie
dad civil existe una razonable expectativa en 
la actuación del pastor Caio Fábio al frente de 
la Asociación Brasileña de Evangélicos y del 
movimiento VlSión Nacional de Evangelización, 
oomo articulador y oomo instrumento de unidad 
entre las Iglesias históricas y no históricas. 

La previsión del propio Caio Fábio es que si 
la Iglesia Evangélica sigue creciendo peró se 
mantiene pobre a nivel de conciencia ética y so
cial, aunque los cr;eyentes se vuelvan mayoría 
en los próximos l~ o. 20,años habrán oontribui· 
do muy poco a lo&<cainbios que Brasil necesita. 
"Es necesario que los evangélicos maduren", 
afirma. Los pastQrja, porque son los que enee· 
ñan al pueblo, y 19s políticos, porque son ellos 
los que dan la fisOnomía a la comunidad. 

El pastor estima necesario que suIja una 
nueva generación"máslúcida y consciente, ca· 
paz de provocar cambios étioos en la sociedad, 
transformando el movimiento evangélico en 
una de las fuerzas más significativas en el im· 
pulso del país hacia otros rumbos. "En caso 
contrario, seguiremos aumentando nuestro 
número pero no seremos nada distintos de lo 
que somos hoy: una gran Iglesia en 'un paíll d. 
miserables". • 
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os (OliDOS e uturo 
En el próximo siglo la matriz 
energética mundial va a cambiar, con 
prioridad para las fuentes renovables 2 
y no contaminantes 



oro lo 
A través de la historia, el ser humano ha utilizado siempre 
la energía para su desarrollo. En este final de siglo, ella 
desempeña nuevamente un papel clave. Si no somos 
capaces de desarrollar tecnologías que permitan la 
utilización en "gran escala de energías renovables y no 
contaminantes, corremos el riesgo de comprometer de 
forma irreversible la calidad ambiental de la vida en 
nuestro planeta y, como consecuencia, todos los seres vivos 
estarán amenazados de extinción 

Alexandre d'Avignon 
ONU RENZOGOSTOLI 

OCI1JBRE, 1993 



na carrera en la playa, el creci
miento de un árbol, la caída de 
un rayo, una erupción volcáni
ca. En todos estos fenómenos 
está presente la energía. Sin ella 
la vida no sería posible, pues el 
ecosistema del planeta depen

de de sus constantes t,ansformaciones. 
Desde el surgimiento del hombre en la 

Tierra, la energía se encuentra asociada a 
la vida. El ser humano fue aprendiendo 
poco a poco a utilizar en forma racional la 
fuerza muscular y después a valerse de los 
animales para realizar tareas pesadas. En 
las últimas décadas, a través de técnicas so
flSticadas que le permiten poner las más 
variadas formas de energía a su servicio, el 
hombre moderno ha creado una civiliza
ción que alteró, como nunca antes, las con
diciones de vida en el planeta. 

Sin embafgo, esta manipulación no 
siempre tuvo resultados positivos. El efec
to invernadero, las lluvias ácidas y el agu
jero en la camada (CAP A?????) de ozono 
que protege a la Tierra de los rayos ultra
violetas -graves fenómenos ambientales 
en los días de hoy- tienen relación directa 
con el uso desenfrenado e incorrecto de las 
diversas formas de energía. 

Los combustibles fósiles y nucleares 
exponen el planeta a un riesgo perma
nente. Los primeros porque liberan ga
ses que provocan el efecto invernadero, 
generando cambios climáticos compro
bables todos los días : inundaciones, hu
racanes y terremotos son cada vez más 
frecuentes . Los combustibles nucleares, 
a su vez, por los residuos radiactivos que 
generan como subproducto, aumentan 
el riesgo de un accidente grave. 

"RIOSANTOS 

Hidroeléctrica 

ENERGIA 

La del petróleo provoca el 
efecto Invernadero 

Es necesario, por lo tanto, que la 
energía utilizada en el futuro permita 
mejorar la calidad de vida sin degradar 
al planeta. Para ello están siendo estu
diadas fuentes naturales capaces de pro
d ucir la energía necesaria para mover a 
la sociedad post ind ustriaJ. Las caídas de 
agua, el gas natural, la fisión nuclear, la 
energía solar y eólica (proveniente de los 
vientos) están entre las fuentes más estu
diadas . Bajo la forma de electricidad, re
acciones químicas, movimientos, radia
ción y calor, ellas podrán actuar sin pro
vocar daños ambientales. 

La ilusión de la 
falta de límites 

La civilización contemporánea lIt!gó 
a altos niveles de eficiencia en el uso de 
la energía. Como consecuencia del desa
rrollo de nuevas técnicas de obtención, 
producción y utilización de energía sur
gió la ilusión de que sería posible explo
tar de forma ilimitada las riquezas del 
planeta. 

Pero la euforia provocada por la po-

sibilidad de aumentar de forma sustan
cial los niveles de consumo de energía 
(principalmente de energía barata) reci
bió su primer choque en 1973 cuando los 
países exportadores de petróleo cuadru
plicaron el precio del producto. No fue 
una decisión a rbi tra ria. Hasta entonces 
el crudo era vend ido a precios artificial
mente bajos, impuestos por los países in-

,dustrializados que controlan el merca
do. Estos precios no reflejaban los costos 
de producción y mucho menos el con
cepto (ahora tan citado) del valor in
trínseco de un producto natural no re
novable. 

De un día para otro, la población del 
mundo industrializado tomó conciencia 
de la fragilidad de las bases de su desa
rrollo, construido en función del petró
leo barato y ajeno. 

La energía atómica se presentaba en 
esos años como gran alternativa frente a 
dos problemas que el petróleo mostraba: 
el agotamiento de los yacimientos, pre
visto para los próximos 50 años, y el he
cho de que las mayores reservas se en
contraban en paises del Tercer Mundo. 

Se suponía que a los reactores atómi
cos que funcionaban con fisión de ura
nio les sucederían los regeneraclores, 
que aprovecharían el plutonio (dese
cho del primero), multiplicando por 70 
la capacidad de generación de los yaci
mientos de combustible nuclear. Sin 
embargo, problemas de costos de pro
ducción, dificultades con el destino fi
nal de los desechos y la gravedad de las 
consecuencias en caso de accidente, hi
cieron que se desmistificase en poco 
tiempo el sueño de la alternativa nu-
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Los egipcios 
fueron uno de los 
primeros pueblos 
que utilizaron la 
energía de forma 

racional 

ENERGIA 

clear como solución al agotamiento de el de control de las condiciones climáti-
los hidrocarburos. cas harán urgir riesgos gravísimos para 

La cri i del petróleo se repitió en la supervivencia de las futuras genera-
1979, con nuevas subidas de precio que ciones. 
e igieron la adopción de medidas radi-
cales para la red ucción del con umo, Desarrollo sostenible 
con ervación y búsqueda de nueva 
fuentes de energía. Todo e to en un El uso de la energía es uno de los 
mundo que, entre 1950 y 1973, había tri- elementos que permite medir el desa-
plicado el consumo. rrollo de una nación o grupo humano. 

La nue a política de racionalización En una economía ind ustrial, un consu-
en el uso de lo combustible fó i1es tenía mo bajo corresponde a un escaso nivel 
también otro motivo: la con tatación de desarrollo. La energía per cápita 
científica de que los cambios climáticos consumida en un país puede dar una 
eran pro ocado por el u G abusivo de idea de las condiciones de vida de su 
los deri ados del petróleo. (La concen- población. Estados Unidos, por ejem-
tración del gas carbónico -que genera el plo, tuvo en 1990 un consumo per eá-
efecto invernadero- en la atrnó fera au- pita de 6.979 kilogramos equivalentes 
mentó 25% con respecto a los niveles que de petróleo. Mientras que Brasil no al-
exi tían a comienzos de la Revolución canzó a 10% de ese volumen (536 kg-
Industrial). eq. por habitante) en el mismo año, se-

El hombre contemporáneo asistía, gún estadísticas de las Naciones Uni-
de esta manera, al colapso de su mode- das . La comparación de estas cantida-
lo de desarrollo. Si no se modifica radi- des muestra la diferencia entre el con-
calmen te el actual patrón de creci- sumo de los países industrializados y 
miento económico, la contaminación y los del Tercer Mundo. 

La energía a través 
de la historia 

La historia de la evolución humana 
puede ser descrita como una constante 
búsqueda de equilibrio entre la disponi
bilidad y el consumo de energía. 

Uno de los primeros pueblos que uti
Iizóla energía de manera inteligente fue 
el egipcio, que -casi simultáneamente 
con el aparecimiento dt: la escritura, es
tableciendo el marco entre la prehistoria 
y la historia-, surgió como pi ero en el 
uso de equipamentos para el aprovecha
miento de energía disponible. Esto com
prendió desde una utilización más eficaz 
de la energía solar concentrada en los ve
getales hasta el uso inteligente de la 
energía química contenida en el agua 
que fertilizaba la tierra, abundante en el 
Valle del Nilo. 

Esa fue la clave de la agricultura in
tensiva del trigo y de la cebada, que per
mitió el asentamiento de un contingente 
numeroso de población. Fue también en 
Egipto que, por primera vez, grandes 
máquinas realizaron el traslado de blo-

ques de piedra, posibilitando la cons
trucción de las pirámides. El uso conti
nuo de animales para la tracción y el 
transporte de cargas, así como la utiliza
ción de la energía de los vientos en el 
desplazamiento de barcos a través de ve
las fueron factores importantes para el 
desarrollo de los antiguos habitantes de 
la ribera del Nilo. 

El colapso de esta civilización tam
bién puede ser explicado dentro de la ló
gica energética. Cuando los faraones 
quisieron ampliar sus dominios, las 
grandes distancias comenzaron a reque
rir más energía de la que estaba disponi
ble para la manutención de los soldados. 
Sin dominar técnicas de utilización y 
conservación de energía más sofistica
das, los egipcios no lograron superar el 
déficit energético y no pudieron mante
ner la expansión de la Ciudad-Estado. 

Por un proceso semejante pasó la ci
vilización greco-romana cuyo imperio 
tuvo aún una expansión mayor, a causa 



Las naciones del Grupo de los Siete 
(G-7) consumen 45% de la energía que 
existe en el mundo para fines comercia
les. Esta situación está cambiando en los 
últimos años debido al aumento del con
sumo de los países en vías de desarrollo, 
lo que no significa que el nivel de vida en 
el Sur haya mejorado. 

La implantación de medidas drásti
cas de racionalización y la modern
ización del parque industrial llevaron a 
las naciones desarrolladas a presentar 
menores índices de consumo mante
niendo de forma constante el crecimien
to del Producto Nacional Bruto (pNB). 
Durante el mismo período, los países 
subdesarrollados presentaron un au
mento acentuado del consumo de ener
gía con un PNB por lo general decrecien
te. En la década pasada, el uso de energía 
con fines comerciales aumentó cerca del 
25% en el Tercer Mundo, contra una caí
da del consumo de 1% en las naciones 
desarrolladas. 

En los países ricos, este cuadro es fru
to de su transformación paulatina en 

del significativo desarrollo de las técni
cas de transmisión de energía. En esa 
época se construyeron los primeros mo
linos con ejes verticales movidos por ani
males y fueron hechas las primeras pren
sas para la fabricación de aceite y vino, am
pliando la posibilidad de almacenamiento 
de alimentos (calorías). La fundición de 
metales se intensificó, exigiendo una ma
yor cantidad de energía térmica a través de 
la quema de leña. Una vez más, el colapso 
del imperio se debió a la excesiva expan
sión territorial, sin.que hubiese un simul
táneo desarrollo de técnicas de aprovecha
miento energético. 

La China, a contrario, es un ejemplo 
casi único en la historia de una civiliza
ción milenaria donde la eficiencia ener
gética permitió transitar por los diferen
tes estadios de dessrrollo humano y lle
gar a los días de hoy sin ninguna ruptu
ra. Los chinos tienen una tradición de ca
si 2 mil años con la energía hidráulica a 
través de la construcción de diques, ca
nales de ligaciones entre ríos, ruedas de 
agua e irrigación por desniveles. Ade
más de la larga tradición de generación 

ENERGIA 

economías post industriales, en las que 
predomina el sector de servicios y donde 
la eficiencia energética y la calidad (no 
más la cantidad) son las metas principa
les. En el Tercer Mundo, porel contrario, 
el aumento del consUmo se debe prin
cipalmente a que muchas industrias 
que usan de forma intensiva la energía 
-obsoletas y en general muy contami
nantes- fueron transferidas del Norte 
al Sur. 

Como resultado de ese traspaso, con 
el fin de atender al aumento de la de
manda de energía creado por esas ind us
trias, principalmente por las plantas de 
procesamiento de aluminio, debieron 
construirse en el Sur grandes represas 
hidroeléctricas, muchas de las cuales 
fueron financiadas por el Banco Mun
dial. 

Esto demuestra que los países pobres 
no pueden ni deben pasar por las mis
mas etapas de desarrollo que los países 
industrializados. Los conocimientos ac
tuales indicanque enel camino del desa
rrollo sostenible cada país debe encon-

y uso descentalizado de energía en célu
las familiares a través de biodigestores 
que producen gas para combustión y 
abastecen fertilizantes para la tierra cul
tivada a través de la descomposición 
controlada de material orgánico. 

El caso de China demuestra cómo la 
relación harmónica entre el hombre y los 
usos de energía es fundamental para una 
sociedad. la manutención de esa harmo
nia permite absorver nuevas invencio
nes técnicas y promover el desarrollo 
gradual a lo largo de los siglos, sin sufrir 
colapsos. 

El surgimiento de la máquina a va
por es otro aspecto importante en la his
toria de la energía. Sin ella prob
ablemente no hubiese sido posible la Re
volución Industrial en el siglo XVIII, 
cuando el hombre descubrió la fantásti
ca cantidad de fuerza contenida en el car
bón y petróleo y las colocó a su sevicio. La 
máquina a vapor comenzó a mover indus
trias, navíos y locomotoras, permitiendo 
la conquista de los continentes. Por pri
mera vez, el hombre dispuso ya no so
metida a las fuerzas naturales. 

CONSUMO MUNDIAL DE 
ENERGIA COMERCIAL 

Millones de toneladas 

3tKYJI 

2500 

2000 

1600 

1000 
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O Líquidos 

La máquina a 
vapor fue un hito 
en la evolución 

del uso de la 
energía 

• Gases 
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6 ENERGIA 

Las fuentes de 
, 

energla y , 
sus orlgenes 

Las fuentes de energía pueden utilización de la fuente' ~'con'ide-
ser divididas en renovables y no re- ra p,'imana cuando la energía lograda 
novables, primarias y secundarias. e u-ada directamente para un traba-
La primera está relacionada a la ca- jo o generación de calor. El uso de la 
pacidad de la fuente en recompo- leña para cocinar alimento' e un 
nerse. El petróleo, generado por la ejemplo de energía primaria. Pero si 
descomposición de material orgáni- e u a leña o carbón para alimentar 
co a lo largo de millares de año, e una caldera, que, a u vez genera 
una fuente no renovable, Debido a energía electrica, e, t<:. última es la 
la velocidad con que el combustible energía .ecundarla. 
es prod ucido por la naturaleza no e- Ha}' toda\'ía una tercera divi-
posible que se recompongan la' -ión la energía puede er conven-
cualidades de él retiradas por la so- cional o alternativa. COIlt'cllciollalcs, 
ciedad contemporánea. Al contra- cuando son utilizadas en gran can· 
rio, el alcohol es un combu-tible re- tidad y de forma difundida en la so-
novable, que proviene del procesa- ciedad contemporánea. Por ejem-
miento de materia organica viva -la plo, el petróleo, Las energías alterna-
caña de azúcar-, permitiendo que el tiLas, que aún se encuentran en fase 
ritmo de crecimiento de caña acom- de investigación, son aquellas utili-
pañe al consumo del combustible zadas en menor cantidad, como la 

La 'egunda división se refiere a la energía solar. 

FUENTE j:us!FlCAClÓN nPOOE APLICACÓ UA5 OR GE'¡ npo DE ENERGÍA PROCESO pE 
FUENTE FRECUENTE OIlTENClON 

Combu5lill .. Pr .14- En.,~aquimica 
Combus1lal de 

10si .. carbal C(J"I't1!nOOt\lI no renovable g"'''aaon de caIot Desalmpoo¡cm de CCleSlOO de amos e.bono. hicllógeoo 
pl!!raeoygas y canbuslX.n p.a mata .. 1 agW1ico po' Iuorza en reaccIÓn con el are 

molaes eIecIIomagn;lca 

Raliaaán FuSIÓn termO'ludea.r 
Solar altematNl renovable Pum.ta 501 electcrna~a Quz de gases en alias 

yealo<) temp.,atJ,as.".ISoI 

En .. ~a 
Primaria • A~iICC1OO 

gen er acIÓn de g ..... taamald.1a Aguasquemuev." tud,áÚlca ca'das ccrwenQOl\aj renovable 
enet'~aeléctl'lcao Tierra y evapaaoérl· 

Mecárjca 
arrll"asomCÜ1OS 

de agua mecánica emdOfl_deagua 

Mat" .. leseal 
Bcmb.deodel 

PnrTIalia- nÚCleo de los ¡mmos 
Combuslble$ ccnvenOOl'\aJ no renovable g.""aaónde 

átanos de ";eleos t-llelear CXJ1neutmel. 
nuclea,es 

ener"aeléctlCl 
pesados, Uranio Y 

p'CM>candolallJp"'a Pluttn", (fisrOOj de lo. m smos 

Fotos'ntesi. delos 

Pumálta • leña Set'es;";vos vegeta/es. 
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La fuerza de los vIentos puede ayudar al 
hombre a vencer el desafio energético 

trar s u vocación, usando en forma inten
siva energías renovables y tecnologías 
que no perjudiquen el medio ambiente. 

¿Qué futuro nos aguarda? 
El ser humano tiene un potencial 

enorme para viabilizar su desarrollo tec
nológico. Sin duda en el futuro las prin
cipales fuentes de energía serán renova
bles, La producción de electricidad ge
nerada por energía solar a través de cé
lulas fotovol taicas es una de las opciones 
que están en fase de experimentación. 
En Chile por ejemplo, un proyecto piloto 
financiado por la Unesco y por la FAO, 
dos agencias de las Naciones Unidas, 
implantó en una pequeña comunidad 
pobre en el norte del país hornos que 
funcionan con energía solar. Como la re
gión es seca, los resultados fueron bas
tante positivos. 

A pesar de ser tecnología milenaria, 
el aprovechamiento de los vientos por 
molinos tendrá gran espacio en el siglo 
XXI. En el Perú, cerca del litoral del Pa
cífico, se está experimentando con éxito 
la utilización de versiones modernas de 
los molinos de viento para la producción 
de energía eléctrica y mecánica. La ener-



gla de los mares, de las corrientes marí
timaS,la diferencia de temperatura y las 
olas, también surgen como alternativas. 
La leña se convierte en una fuente reno
vable, asociando su utilización a la refo
restación de los bosques. 

Una propues ta precursora que se an
ticipó al debate ambientalista fue preci
samente el Programa Nacional del Alco
hol (Proálcool) desarrollado en Brasil, 
que produce combustible para automó
viles a partir de la caña de azúcar, o sea, 
un producto renovable. Ese proyecto 
abrió un camino para países con grandes 
territorios agrícolas situados en latitudes 
adecuadas. 

Las investigaciones con la fusión nu
clear, en varias partes del mundo, permi
ten anticipar que esa fuente de energía 
será una de las llaves del desarrollo del 
próximo siglo. La fusión nuclear es el fe
nómeno que se da permanentemente en 
la superficie del sol. Es limpia -no genera 
residuos-, y es la única fuente capaz de 
suministrar energía en cantidades equi
parables a las convencionales hoy utili
zadas, con ventajas significativas. 

La fusión de un litro de agua, por 
ejemplo, equivale a la quema de 300 li
tros de gasolina. El combustible de esta 
reacción es el deuterio (hidrógeno que 
presenta en su núcleo un protón y un 
neutrón), que está presente en el agua de 
mar en cantidades abundantes. Existen 
hoy centros de investigación del proceso 
de fusión nuclear en todo el mundo, pero 
la tecnología todavía enfrenta proble
mas, como la manutención de altas tem
peraturas (aproximadamente 100 millo
nes de grados centígrados), el tipo de 
material para ser usado en la confección 
del reactor y el control de la reacción nu
clear. Pero es sólo cuestión de tiempo. 

En la sociedad post industrial de los 
próximos decenios la meta de la vida so
cialno podrá ser más el aumento puro y 
simple de la riqueza material; la natura
leza tendrá que ser respetada en sus ci
clos de reproducción, disminuyéndose 
drásticamente la utilización de los recur
sos naturales para evitar la ruptura del 
frágil equilibrio ecológico del planeta. El 
uso de energías alternativas permitirá el 
descubrimiento de las potencialidades 
de cada región, permitirá la descentrali
zación de laactividad económica e ind u
eirá la creación de formas de ges tión par
ticipativas. • 

ENERGIA 

El combustible de la vida 
La vida del ser humano depende de una fuente de energía: las calorías con

tenidas en los alimentos. Cuando son asimiladas por el organismo sufren una 
combustión en el interior, generando la energía química que necesitamos para 
nuestra supervivencia. A su vez, los vegetales captan la energía de la luz solar 
para el proceso de fotosíntesis y suministran los alimentos al hombre y a los 
demás animales que viven en el planeta. Este permanente ciclo de transforma
ciones mantiene al ecosistema terrestre funcionando en armonía. 

Cuando el hombre se alimenta en exceso, el organismo conserva la energía 
que no utilizó en forma de gordura. Si por el contrario, hay un déficit alimen
ticio, el organismo quema las grasas. Si las deficiencias son muchas y no hay 
más exceso para consumir, el organismo comienza a debilitarse. 

La teoría 
La palabra energía es de origen 

griego y significa "trabajo". Según 
la teoría del Big-Bang, cada vez más 
aceptada, una gran explosión ha
bría dado origen a todo lo que existe 
hoy. Esta explosión presupone la 
liberación de gran cantidad de 
energía en la creación del universo 
conocido. 

El concepto de energia es amplio 
y presenta múltiples aspectos. La pri
mera ley física de la termodinámica 
establece que la energía siempre se 
conserva en la naturaleza. Ella está 
íntimamente ligada y a veces llega a 
ser confundida con un trabajo: hay 
quienes la definen como la capacidad 
de realizar un trabajo. Una definición 
más precisa podría describirla como 
una cantidad física que participa de 

casi todos los procesos de transforma
ción en la naturaleza. 

Apesar de la multipicidad de for
mas con las que se presenta, los físicos 
consideran apenas tres tipos de energía 
fundamentales en la naturaleza: gravita
cional (las fuerzas existentes entre los as
tros); electromagnéticas (fuerzas eléctri
cas y magnéticas entre los cuerpos); y 
nucleares fuertes y tenues (fuerzas existen
tes entre los núcleos de los átomos). 

Albert Einsten, en su Teoría de la 
Relatividad, propuso la igualdad en
tre la energía y la multiplicación de la 
masa por el cuadrado de la velocidad 
de la luz (E=mc2

), según lo cual es 
considerado como energía práctica
mente todo lo existente, inclusive el 
ser humano. La masa nada más es 
que la enegía concentrada. 
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Matt Gianni y Kieran Mulvaney 

Mares agotados 
Las Naciones Unidas no logran definir una estrategia para evitar la 

depredaci6n provocada por la pesca comercial, y los gobiernos también 
empiezan a ser responsabilizados por ese grave problema ambiental 

l' r año p".do, ,1 gobi,mo d, Canadá d,· 
cretó una moratoria en la pesca de bacalao 
para los grandes barcos de Terranova que 
pescan en alta mar, a la altura de las cos tas 

atlánticas canadienses. 
Después de años de pesca excesiva las existencias 

se han reducido en tal medida que los antes abun
dantes bancos de peces han quedado diezmados en 
esta vasta región oceánica. 

Por lo menos 30 mil personas perdieron sus em
pleos y 400 comunidades costeras de Terranova están 
amenazadas. El costo delasuspensión de la pesca es es
timado en mil millones de dólares. Canadá había anun
ciado inicialmente que suspendía la pesca del bacalao 
por dos años, pero en julio insinuó que la prohibición 
podría durar hasta fines de este siglo. 

Las autoridades pesqueras canadienses culpa
ron decididamente de la situación a la Comunidad 
Europea (CE). Los barcos de la CE, dijeron, han es
tado pescando virtualmente sin límites en el sector 
de los grandes bancos que es tán en aguas internacio-

tr.b.¡.dore. 
portu.rlos se 
m.nlfle.t.n 

eontr.l. 
Import.el6n de 
pe.a.do,por 

eon.lder.r qu 
.feet.r. 

gr.vemente el 
nivel de vid. de 
los pe.a.dore. 

nales . La CE, por su parte, acusó a Canadá de haber 
hecho un mal manejo de la pesca en sus propias 
aguas territoriales desde 1977, cuando reivindicó y 
ejerc~ó el control de la mayor parte de los grandes 
bancos de pesca de Terranova. 

La verdad es que ambas partes tienen razón y 
que las dos son culpables de la actual situación de 
agotamiento de las reservas ictícolas en esa región. 

Tendencia mundial-El colapso de la pesca del 
bacalao, aunque es un caso extremo, resulta indica
tivo de una tendencia mundial. Datos divulgados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) muestran que 
las capturas mundiales de peces efectuadas por las 
empresas pesqueras comerciales saltaron de ZO mi
llones de toneladas en 1950 a 86 millones en 1989. 

El total de capturas aumentó en un tercio, sólo 
entre 1980 y 1989, pero ahora parece que la burbuja 
estalló. En un informe de 1990 sobre el estado de la 
pesca en el mundo, la FAO clasifica prácticamente a 
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todas las especies de peces oomerciales en las categorías 
de agotadas, completamente explotadas o superexplotadas. 

En los últimos tres años,las capturas de peces ba
jaron en aproximadamente cinco millones de tonela
das, lo que sugiere que se ha llegado allúnite o que 
incluso se lo superó. 

En una reciente declaración efectuada con motivo 
de la divulgación de un informe en el que se advertía 
que un cuarto de la biodiversidad mundial podría de
saparecer en los últimos 40 años,la F AO afirmó que la 
superexplotación pesquera efectuada para obtener be
neficios a corto plazo "tuvo un impacto devastador so
bre muchas e importantes existencias de peces" . 

El informe advierte también que las flotas comer
ciales han llevado a la desaparición de algunas espe
cies ya otras al borde de la extinción biológica, así co
mo que la pesca indiscriminada, el descarte de peces 
(que luego de capturados son arrojados al mar o inu
tilizados) y otros despilfarros similares son cometi
dos en modo desenfrenado por muchas grandes em
presas pesqueras. 

Una reciente publicación del Banco Mundial, por 
ejemplo, estima que entre 5 y 16 millones de toneladas 
de pescados son arrojados por la borda sólo por las flo
tascamaroneras. Cerca de un tercio de la captura de pe
ces oceánicos es utilizado como alimento para el gana
do, pollos o, irónicamente, peces de criadero. 

Flota en aumento - A pesar de la gravedad del 
cuadro, poco se está haciendo en la actualidad para 
atenuar los impactos negativos de la pesca comer
cial. Al contrario, la flota pesquera mundial sigue au
mentando y extendiendo su radio de acción, con el 
apoyo de subsidios gubernamentales. Sin embargo, 
según un cálculo conservador de la FAO, las flotas 
pesqueras mundiales pierden globalmente la asom
brosa cifra de 22 mil millones de dólares por año. 

A pesar de todo, la industria pesquera mundial 
sigue construyendo bartos, cada vez más grandes y 
sofisticados, aunque hay ya más que suficientes na
ves de gran capacidad que capturan cada vez menos 
peces. Muchos de los barcos que practican la pesca 
abusiva emigran de las agotadas aguas del Norte del 
planeta a las relativamente inexplotadas zonas pes
queras del Sur, a menudo estimuladas por los go
biernos de las naciones sureñas que, bajo la enorme 
presión de la deuda externa, venden derechos de 
pesca en sus aguas . 

Al mismo tiempo, muchos países del Sur se han 
emOOrcado en ambiciasas programas de modernización 
pesquera. Sin embargo, tal desarrollo a menudo em
peora el drenaje de alimentos de los países subdesa
rrollados hacia las naciones industrializadas. La ma
yor parte del pescado capturado en los mares del 
'lercer Mundo termina en las bien servidas mesas o 
hasta en los comedores de ganado del Norte y no en 
los platos de millones de habitantes del Sur que tie
nen aguda necesidad de alimentos. 
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La intervenci6ndela ONU -En vista del colapso 
de las reservas ictícolas y del extendido e inaceptable 
despilfarro, las Naciones Unidas se ocuparon del te
ma de la pesca durante la Cumbre de la Tierra efec
tuada en Río de Janeiro en 1992. 

Precisamente a ins tancias de la Cumbre de Río se 
realizó recientemente en Nueva York una conferen
cia de las Naciones Unidas sobre la migración de los 
peces y las reservas ictícolas, que había concitado 
mucha expectativa. 

Desafortunadamente, los gobiernos continua
ron actuando sobre la base de sus propios intere
ses . Aunque se consiguieron pequeños progresos 
en algunas cuestiones parciales de la crisis pes
quera mundial, la realidad es que. la conferencia 
fracasó en forma lamentable en la adopción de de
cisiones necesarias para corregir o revertir la 
tendencia hacia el agotamiento de la riqueza 
pesquera. 

Más de cien organizaciones no gubernamentales 
(ONGs) del Norte ydel Sur se han interesado activa
mente en es tas negociaciones y aprobaron una decla
ración en la que se llama a realizar reformas funda
mentales en la actividad pesquera, incluyendo la 
cooperación para conservar las existencias icHcolas, 
la protección del ambiente oceánico y el reconoci
miento de los derechos de los trabajadores del sector 
y de las comunidades costeras, tradicionalmente de
pendientes de la pesca. 

Asimismo, las ONGs exhortaron a los gobiernos 
a tomar conciencia y a expresar su insatisfacción ante 
los excesos y las injusticias que comete la industria 
pesquera comercial. La ONU celebrará una·nueva 
Conferencia en 1994 y las ONGs han advertido a los 
gobiernos que si no actúan para solucionar la crisis 
pesquera mundial, la gente querrá saber por qué no 
lo hicieron. • 

MaxGlaml, exempresarlo pesquero, es ac\ualmenle Coordinador de 1aCanl>a1la 
sobre Pesca de Greenpeace Internacional. Kleran Mulvaney es asesor de 
Greenpeace IrternacJonalen cuestiones de ecoslslemas oceárlcoll. 
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Los costos del crecimiento impacto de factores como la contami. 
nación y el agotamiento de los recursos 
naturales sobre el ambiente, tanto ma. 
rino como de tierra firme. 

"-IIII!IL,.Las Naciones Unidas darán 
-:-U' a conocer en este mes de oc
e¿::;. ~ tubre una propuesta para re

formar los sistemas de cálcu
lo del crecimiento económico, de ma
nera que los resultados tomen en cuen-

ta la destrucción ambiental provocada 
por las actividades económicas. Este 
cambio en la forma de cuantificar el 
crecimiento o empobrecimiento de la 
economra responde a la preocupación 
de la comunidad internacional con el 

En su Sistema Revisado de Indicado
res Nacionales, la ONU cuantificará el 
efecto de la degradación ambiental en 
la econornfa de un pars. Con ello busca 
corregir distorsiones inherentes al ac. 
tual método de cálculo del Producto 
N acional Bruto (PNB), que deberiade. 
mostrar el grado de salud económica 
de una nación. Tal como era estruchi· 
rado antes, el PNB dejaba de lado im
portantes elementos de la actividad 
económica de una sociedad, como el 
trabajo de la mujer en el hogar y en el 
campo, además de tomar COlao positi
vos factores que a la larga son negati· 
vos, como la destrucción de bosques y 
la fabricación de armas, considerando 
que ambos" generan riqueza". Según 
sus críticos, el actual cálculo del PNB 
confiere un gran valor a actividades 
altamente destructivas del entorno. 

Maravillas de 
Argentina 

~
Numerosas bellezas naturales asom

a~ bran al visitante en los casi 300 kiló
e¿::;. ~ metros que separan el Departamen

to de Iguazú y la ciudad de Posadas, 
capital de la provincia argentina de Misiones. 
Una carretera que prácticamente taladra, en 
buena parte del recorrido, la tupida selva de 
esa zona norteña del país, permite al turista 
el acceso a zonas de pescadores, saltos de 
agua de gran hermosura y ruinas de anti
guas misiones jesuitas en poblados guara
níes y diversas localidades habitadas por in
migrantes europeos. 

Una de las atracciones de esta región llama
da Mesopotamia argentina, es un grupo de mi
nas, a cielo abierto y subterráneas, donde en 
forma artesanal se extraen piedras semiprecio
sas de valor comercial. Por Wanda, localidad 
situada a 30 kilómetros de Puerto Iguazú, don
de están situadas las minas, pasan diariamente 
numerosoo viajeros, argentinos y extranjeros, 
que desean conocer de cerca el proceso de ex
tracción y elaboración de ágatas, amatistas, to
pacios, carolina-jade y otras piedras. 

Represas calientan atmósfera 

~
Las represas para 

a~ generación de elec
e¿::;. ~ tricidad también 

contribuyen al ca
lentamiento de la atmósfera . 
Es lo que demuestra un estu
dio realizado en Canadá por el 
equipo del profesor John· 
Rudd, funcionario del Institu
to de Aguas, del Estado de 
Winnipeg, publicado en la re
vistasu ca Ambio. Hasta ahora 
se suponía que si bien las re
presas gigantes tenían la des
ventaja de acabar con la flora y 
la fauna dellugar¡ perturbar el 
ecosistema circundante yobli
gar a los pobladores originales 
de las tierras que serían inun
dadas a abandonar áreas que 
habían habitado durante dece
nios, al menos no generaban 
gases dañinos. Pero el estudio 
mencionado ind ica que las tie
rras y bosques inundados por 
las hidroeléctricas emiten bió-

xido de carbono y gas metano, 
como las plantas térmicas. 

Esos gases son los princi
pales responsables por el efec· 
to invernadero, que inhibe el 
intercambio natural que man
tuvo estable la temperatura 
media de la Tierra durante mi
lenios. El tipo de suelo y de ve
getación inundados y la exte~
sión de la superficie sumergt
da influyen en la cantidad de 
gases emitidos. 
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Pesticidas 
causan 

esterilidad 

~
La falta de fertilidad de 

a~ los trabajadores del sec
v J tor azucarero de Guyana 

se debe al uso de pestici
das en los cultivos. Esa fue la con
clusión de un estudio realizado en 
Georgetown que incluyó a más de 
70 trabajadores de la Corporación 
Azucarera de Guyana (Guysuco), 
una entidad estatal. Todos ellos 
presentaban anormalidades en el 
recuento de espermatozoides -en
treO y 30%- o ensu movilidad. Los 
especialistas constataron que no se 
trataba de problemas hormonales 
sino que eran fruto de los insectici
das yde otros productos químicos. 
Casi todos los empleados observa
dos son casados y tienen entre 20 y 
40 años de edad. La producción de 
azúcar es la más importante fuente 
de empleo y de captación de divi
sas de Guyana. 

Estudio de 
la fauna 

~
El gobierno y la Univer

a~ sidad estatal de Uru
v J guay firmaron un acuer

do para realizar un le
vantamiento de la fauna autóctona 
y sus habitat, con el fin de determi
nar su conservación en áreas prote
gidas. El Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca y la Facultad 
de Ciencias, a través de la Licencia
tura en Ciencias Biológicas elabo
rarán un inventario de vertebrados 
para diagnosticar su situación y, al 
mismo tiempo, promover la for
mación de estudiantes avanzados. 
Varias e~pecies se encuentran en 
vías de extinción en ese país, como 
ellobito de río o el carpincho. 

ECONOTAS 

Empleo verde 

~
El cuidado del medio ambiente es un mercado en alta y una fuente de 

ah', puestos de trabajo en España, pese a que en el contexto de la Comu
V J nidad Europea (CE), ese país es el que menos invierte en la naturaleza. 

Los negocios de las actividades de protección ambiental realizados 
por la administración central, las alcaldías y los gobiernos autonómicos fueron 
de 600 millones de dólares en 1988, de 1.800 millones de dólares en 1991 y de 
más de 4 .000 millones de dólares en 1992. Según el Director de Política Ambien
tal, Domingo ]iménez Beltrán. de aquí al final del siglo se crearán en ese área más 
de 200 mil puestos de trabajo. Para él, las labores de cuidado del medio ambiente 
son un auténtico yacimiento de empleo. Entre los empleos verdes se encuentran 
tareas como el tratamiento de aguas servidas, reforestación, limpieza de costas 
y otros, menos tradicionales. Una política adecuada de climatización de edifi
cios, por ejemplo, supondría para España la creación de 24 mil puestos de trabajo 
y un ahorro de 50% de la energía que se consume actualmente. 

España creó en 1992 el Programa Industrial y Tecnológico Medioambiental 
que ya aprobó más de 500 proyectos. De ellos, más de 60% corresponde a me
didas correctivas, destinadas a atenuar los daños ambientales. 

Combate a la malaria 

~
LasautoridadesdelaIndiahan 

ah', logrado éxito en el control 
V J de la proliferación del rra;

quito anofoJes, transmisor de la 
malaria, con métodos que no dañan el 
ambiente, en sustitución de pesticidas 
tóxicos y cada vez menos efectivos. 

El programa oficial de combate a la 
malaria emplea 45% del presupuesto 
anual asignado al sector sanitario y no 
ha sido exitoso, al punto que en el de
cenio pasado la incidencia de esa en
fermedad se elevó a dos millones de 
casos, asumiendo proporciones epidé
micas . El fracaso se debe, según admi
ten los funcionarios del proyecto, a la 
dependencia excesiva de pesticidas 
sintéticos, en particular el DDT y el 
BBC, ante los cuales el mosquito ha de
sarrollado resistencia. 

Tal resistencia, en combinación 
con la toxicidad ambiental de los pes
ticidas llevó a los centros de investiga-

ción contra la malaria a buscar enemi
gos naturales del mosquito como al
ternativa para erradicarlo. Entre los 
descubrimientos más prometedores 
se encuentran varias fórmulas bacte
rianas desarrolladas por la Compañía 
Estatal de Insecticidas del Indostán 
(IHL), consede enNuevaDelhi. Todas 
las fórmulas fueron elaboradas a par
tir de dos bacilos, Thuringiensis y 
Sphaericus, cuyas esporas son morta
les para las larvas del mosquito. Las 
larvas se alimentan de las esporas, las 
cuales para defenderse producen una 
proteína tóxica capaz de destrozar los 
intestinos de la larva. 

"Como no son dañinas para el am
biente, la idea es diseminar las esporas 
en gran escala en los arrozales irriga
dos, los cuales han servido en gran 
medida para la proliferación del mos
quito", explica S.P. Yadav, el etnólogo 
responsable por el proyecto. 
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Renata Bernardes 

Contra el racismo tóxico 

rn ndustriales, vendedores de depósito para ba
suras tóxicas y el gobierno de Estados Unido 
son acusados de practicar racismo tóxico o am
biental. La denuncia se basa en la instalación 

de fábricas de productos químicos, refinerías, incinera
dores y depósitos de desechos peligrosos en las pro imi
dades de los barrios donde habitan minorías étnica . 

Esta situación, sin embargo, ha com nzado a cam
biar como resultado de la lucha que las minoría afecta
das emprendieron contra la agresión. El ambientalista 
Bradley Angel, coordinador de la Campaña de Substan
cias Tóxicas de Greenpeace para el udoeste de Estados 
Unidos, analiza lo que está ocurriendo. "La gran mayoría 
de esas comunidades -cerca de 85%- es pobre, latina, afro
americana o indígena. Sus reivindicaciones tienen pocas 
posibilidades de seratendidas y no se les informa sobre los 
productos que son arrojadas en sus tierras", explica Brad
ley que hace seis años coordina las 
proyectos especiales de Greenpea-

o te norteamericana y hace cinco años la comunidad 
lucha para cerrarlo. 

Bradley cuenta que Kettlernan City se ha convertido en 
el símbolo de resistencia en Estados Unidos y su historia ya 
es conocida también en México. Su lucha es contra un gi. 
gante que tiene instalaciones en todo el mundo y cuenta 
con varios incineradores en el país, la mayoría de lo cuales 
junto a comunidades donde viven minorías raciales. 

"También tenemos serios problemas en Estados 
Unidos con compañías que transportan basura y resi· 
duos tóxicos, y hasta con el propio gobierno, cuando 
permite a esas empresas emplazar incineradores en las 
reservas indígenas", denuncia Bradley. 

Las comunidades indígenas son pobres y tienen di
ficultades económicas. Las ind ustrias de basura tóxica y 
el gobierno norteamericano creen que podrán conven
cerlas de que acepten los incineradores con el argumen-

to de que se trata de proyectos segu
ros, que les dejarán mucho dinero. 

ce, de información y asesoría a esas 
poblaciones. Minorías étnicas se 

El coordinador de Greenpeace 
denuncia que actualmente el go
bierno norteamericano está en bús
queda de un grupo indígena que 
acepte recibir en sus tierras un de
pósito de bas ura atómica. "Muchas 
no quisieron ni oir la propuesta por
que saben que no es seguro. OLras, 
muy pobres, aceptaron conversar, 
pero no creo que lleguen a ningún 
acuerdo". 

. Durante ese período, el diri
gente de Greenpeace acompañó 
varios casos en los cuales cambia
ron los protagonistas aunque el 
guión de la historia siguió siendo 
el mismo. 

organtzan para 

Explica, por ejemplo, que en la 
bahia de San Francisco vive una co
munidad de origen negro llamada 
Richmond, donde actualmente resi
den también grupos latinos. Justo al 
lado hay dos plantas de Chevron, 
una fábrica de productos químicas, 

enfrentar la 
instalación de 

industrias peligrosas 
cerca de sus 

comunidades 
La opinión de Bradley se refiere 

menos a eventuales cambios que 
pueda haber en la posición del nue
vo gobierno de EsLados Unidos que 
al movimiento de base que crece ráy una refinería, que han estadoenve-

nenando a la población durante mucho tiempo sin que 
ésta se diese cuenta. Solamente después de una serie de 
explosiones e incendios los moradores de Richmond 
fueron alertados sobre el riesgo que corrían. 

A ún así, Chevron se rehusó a pagar asistencia méd i
ca e indemnizaciones a la población y nunca adoptó me
didas eficaces de salubridad. Ahora la empresa ha sido 
procesada no sólo por los daños y perjuicios ambientales 
que ha causado, como también por la práctica de racismo 
tóxico y corre el riesgo de perder en la Justicia es ta acción 
interpuesta por los moradores del lugar. 

Otro ejemplo es laque ocurre en la región central de Ca
lifornia, en el valle de San Joaquín, que abastece a Estados 
Unidos de frutas y verduras. En KetUeman Oty, la pobla
ción está formada ensu mayoría por agricultores mexica
nas que solamente hablan español. Vecino a esta comuni
dad queda el depósito más grande de desechos de la costa 
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pidamente en todo el país. "En cuanto al gobierno, lo 
que vemos hasta ahora es bastante poco animador. La 
Agencia de Protección Ambiental (EPA) actúa igual que 
en administraciones anteriores. El vice presidente Al 
Gore, que basó su campaña en reivindicaciones ambien
tales, ya ha rot9 muchas de las promesas más serias que 
hizo sobre desechos tóxicos, apoyando, inclusive, a las 
empresas contra la población, en casos de conflictos por 
incineración" . 

En su opinión, lo que hay de positivo hoy en el país y 
que lleva a comunidades como las de Richmond y KetUe
man City a luchar por sus derechos, es un nuevo concepto: 
el principio de justicia ambiental. 

"La verdad es que cuando grandes empresas abu
san de pequeñas comunidades que no se pueden ma
nifestar, no se trata apenas de un problema ambiental. 
Existe un problema de justicia", finalizó. • 
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El comienzo 
de una nueva era 

Beatriz Bissio 

~ 
uando visitamos por primera e vez el campo de refugiados 
palestinos de Chatila, en Bei
rut, en 1980, el impacto que 

nos causó fue enorme. No era por la mi
seria de la mayoría de los hogares, o la 
mirada triste de los niños que jugaban 
en medio a los charcos inmundos. Esa 
dura realidad la conocemos también en 
América Latina. Pero en nuestros can
tegriles al menos la gente no es extran
jera. En aquel suburbio libanés, casi 
todas las casas -o casebres- tenían una 
pequeña bandera palestina. 

y cuando con ayuda del intérprete lo
gramos comunicarnos con una vieja seño
ra que estaba en la puerta de su modesta 
casa, rodeada de nietos , su respuesta 
simple no dejaba dudas sobre el senti
miento de esa gente: "¿Mi mayor deseo? 
No morir sin volver a Palestina", me dijo. 

Aquella mujer fue mi primer recuer
do cuando a través del poder omnipre-

Comparada por su 
trascencencia a la 

caída del muro 
de Berlín, la firma 
del acuerdo de paz 

entre Israel y la OLP 
abre camino para 

negoclaclones 
fructíferas entre los 

laboristas y los 
gobiernos árabes 

sente de la televisión pude compartir 
con millones de seres humanos el mo
mento histórico de la firma del acuerdo 
de reconocimiento mutuo entre la Orga
nización de Liberación de Palestina 
(OLP) y el Estado de Israel, en los jar
dines de la Casa Blanca. 

Después del apretón de manos que 
intercambiaron Yasser Arafat y Yits
hak Rabin, quedó abierta una perspec
tiva real de paz para un conflicto que pa
recía no tener fin y los sueños como el que 
a lo largo de toda su vida había acariciado 
la sufrida abuela de Chatila están ahora 
más próximos de hacerse realidad. 

Otro muro que cae -Por su impor
tancia, la firma de este acuerdo ha sido 
comparada a la caída del muro de Ber
lín. Casi un siglo pasó desde que en 
1897 el periodista austríaco Theodor 
Herzl defendió la creación de un Estado 
para los judíos de la diáspora, estimu
lando la emigración hacia Palestina. En 
la fundación del llamado Movimiento 

El histórico apretón de manos entre 
el primer ministro Rabín ye/líder 

palestino Yasser Arafat 



Sionista está el germen del conflicto 
árabe-israelí, cuya solución ahora pare
ce estar encaminada. 

Muchas generaciones de ambos la
dos vivieron y m.urieron envenenadas 
por el odio desencadenado por la lucha 
por aquel territorio. La llamada comu
nidad internacional y en particular las 
potencias industrializadas -Inglaterra 
y Francia en primer término- tuvieron 
responsabilidad directa en la genera
ción del conflicto. Ahora les cabe desem
peñar un papel activo para ayudar a 
consolidar el acuerdo negociado sigilo
samente por los dirigentes de Israel y 
de la OLP, con la oportuna mediación 
del gobierno de Noruega. 

Una especie de Plan Marshall para 
el Medio Oriente, con énfasis en el apo
yo al desarrollo de la franja de Gaza y 
Cisjordania, es considerado el comple
mento necesario para la autonomía que 
comienza a ser puesta a prueba en los 
territorios ocupados. El Grupo de los 
Siete y las ricas monarquías del Golfo 
serían los responsables por el plan de 
ayuda económica, que algunas estima
tivas sitúan en torno a 600 millones de 
dólares anuales. Otras fuentes hablan 
de 4 mil millones de dólares anuales y 
planificadores económicos palestinos 
manejan la cifra de 12 mil millones de 
dólares de inversión, de ahora hasta el 
año 2000, dando prioridad a la cons
trucción de viviendas y a la reactivación 
del puerto de Gaza. 

Cifras aparte, el acuerdo firmado en
tre Israel y la OLP, además del reconoci
miento mutuo, define el primer paso en el 
camino hacia la autodeterminación del 
pueblo palestino y constituye el germen 
de una negociación más amplia, entre Is
rael y sus vecinos árabes. En el primer pe
ríodo, de cinco años, la jurisdicción del 
Consejo Palestino a ser creado se circuns
cribirá a Gaza y a la ciudad de 
Jericó, en Cisjordania, en la 
ribera del río Jordán, motivo 
por el cual el acuerdo ha sido 
llamado opción Gazar Jericó. 

De esos territorios se retira
rán inmediatamente las tropas 
israelíes y asumirá sus funcio
nes una policía palestina que es
tá siendo entrenada en los paí
ses árabes, en particular en Egipto. 
Tropas palestinas podrán ayudar a la 
nueva policía. En un plazo máximo de 
cinco años todas las cuestiones pen-
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Palestinos celebran en Jerusalén la firma de los acuerdos entre Rabln y Arafat 

dientes de negociación, co
mo el status de Jerusalén 
(que tanto israelíes como 
palestinos reivindican co
mo capita!) , el retorno de 
los exiliados, el destino de 
las colonias judías en tie
rras palestinas, la defini
ción de las fronteras y los 
demás aspectos relativos a 
la seguridad, deberán ser 
resueltos. 

Un futuro diferente
Un nuevo mapa geopolítico 

ZONA DE 
SEGURIDAD - -
DE ISRAEL 

JORDANIA está surgiendo en la re
gión, destinada a incorpo
rarse a las áreas de mayor 
prosperidad económica del 

EGIPTO 

mundo si supera el reto de 
consolidar la paz. Así como 
Europa construye hoy su 
unidad política, después de 
superados los traumas de la Primera y 
la Segunda Guerra, el Medio Oriente 
podrá asistir en las próximas aécadas a 

1.a formación de una confede
ración entre los países de la 
región, que ayude a utilizar 
más racionalmente sus po
tencialidades. 

Las banderas palestinas 
que surgieron de la noche a la 
mañana en las viejas casonas 
de Jerusalén son el anuncio de 
un futuro diferente. Las nue-

vas generaciones de palestinos y de is
raelíes, como sucede hoy con los jóvenes 
alemanes y franceses, verán con natu
ralidad la convivencia y la cooperación. 

En ese ejemplo se inspiraba Ara
fat, cuando alguien le hacía refer
encia a los odios que alimentaban una 
y otra parte. "Las nuevas generacio
nes superarán ese desafío", le oímos 
siempre decir con confianza. Los su
frimientos de estas décadas servirán, 
sin duda, para consolidar el compro
miso de los jóvenes con la paz. 

A! final de cuentas, en ese territorio 
estratégico que ha sido a lo largo de la 
historia un punto de encuentro de civi
lizaciones, pueblos muy diferentes con
vivieron en forma constructiva antes 
que los intereses de las grandes poten
cias decidiesen entrar en la región a de
fender su propia causa. 

tercer mundo /155 
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Las posiciones 
de Arafat 
En sus casi veinte años de existencia, cuadernos del tercer 
mundo acompañó las viscisitudes de las difíciles relaciones entre 
palestinos e israelíes, Desde el Líbano, Siria, Jordania, Irak, 
Túnez, Egipto, Libia y Argelia, o desde los propios Territorios 
Ocupados, siempre buscamos brindar a los lectores informaciones 
y análisis exclusivos sobre la lucha de los palestinos por su Estado 
independiente. De la misma forma, acompañamos la evolución de 
la sociedad y los grupos políticos israelíes en relación al problema. 
Como no podía dejar de ser, uno de los referenciales de esa 
cobertura periodística fue Yasser Arafat, conocido entre los 
palestinos por su apodo de Abu Ammar. En varias oportunidades 

. publicamos entrevistas realizadas por miembros de nuestro 
equipo editorial con el presidente de la Organización de 
Liberación de Palestina (OLP), concedidas en diferentes partes del 
mundo. 
Estas son algunas de las principales declaraciones del máximo 
líder palestino a nuestra revista: 

Abril de 1980 

"Uno de los puntos importantes de 
nuestro programa, aprobado en las úl
timas sesiones del Congreso Nacional 
de la OLP, define que los palestinos tie
nen derecho a establecer un Estado.in
dependiente en cualquier lu
gar de Palestina del cual los 
israelíes se hayan retirado o 
que haya sido liberado. Lu
chamos por ello, en re'pre
sentación del Congreso Na
cional. 

"El balance de las fuerzas 
militares está del lado de 
ellos. El hecho es que noso
tros no estamos enfrentando a Israel; 
estamos enfrentando a Estados Unidos. 
Enfrentamos a Occidente, que apoya y 
arma a Israel. Pero nosotros somos de
terminados. Estamos seguros de que 
más temprano o más tarde habremos 
de alcanzar la victoria. No estamos 
preocupados con el tiempo (que pueda 
demorar), porque estamos del lado de la 
Historia. La Historia nunca miente." 

NII37 
Entrevista concedida a Neiva 

More ira y Beatriz Bissio en el cuar
tel general de la OLP en Beirut 

Octubre/1 e113 

Agosto de 1981 

"¿Cómo poner fin a la guerra? Reco
nociendo los derechos del pueblo pales
tino que fueron aprobados por las Na
ciones Unidas: derecho a regresar a 
nuestra patria, derecho a la autodeter

minación y derecho a nuestro 
Estado independiente. So
mos seres humanos y tene
mos derecho de vivir como se
res humanos, no como,apá
tridas, sin documentación." 

"Yo vivo una tragedia co
tidiana aqui en Beirut, por
que no tenemos dónde ente
rrar nuestros mártires. Hay 

una ley en el Líbano que prohibe a los 
palestinos comprar tierras. Tenemos 
un viejo cementerio, pero está total
mente lleno y no podemos comprar tie
rra para otro. Tenemos un problema co
tidiano: ¿dónde enterrar nuestros 
muertos? ¿Dónde?" 

NII46 
Entrevista concedida a Sus Van 

Elzen, en Beirut 

Febrero de 1982 

"En 1956, el entonces secretario de 

Estado John Foster Dulles decía que el 
pueblo palestino es realmente infeliz 
porque la generación que sufrió la ex
pulsión y el exilio va a acabar y la pró
xima generación se olvidará de Palesti
na. Ustedes vieron a los niños palestinos 
en los campos de refugiados. Ellos son la 
mejor respuesta a la profecía de Dulles, 
que esa sí, es infeliz. La nueva genera
ción, nacida en el exilio, es mucho más 
apegada a la tierra de lo que él esperaba. 
Para acabar con el drama del pueblo pa
lestino, lo esencial es que Estados Unidos 
suspenda la ayuda militar, política, fi
nanciera y diplomática que le brinda a Is
rael, desobedeciendo las resoluciones de 
la ONU. Es gracias a esa ayuda que Israel 
puede llevar a cabo sus acciones crimina
les, fascistas, no sólo contra los palestinos 
en el exilio como contra los palestinos de 
los territorios ocupados." 

NI! 42 (Edición en portugués) 
Entrevista concedida en Beirut 

al periodista Moacyr Werneck de 
Castro 

Noviembre de 1985 

"La OLP no se puede desmembrar. 
Ella representa al pueblo palestino en 
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su conjunto. Mientras nosotros deci
mos que representamos al pueblo pa
lestino, los israelíes afirman que la 
OLP no es la única representante de 
los palestinos. Pero, a partir del mo
mento en que grupos marginales -pa
lestinos o no, porque algunos son des
conocidos- cometen actos contra la co
munidad internacional, la culpa siem
pre es de la OLP. (Arafat se refiere al 
grupo armado que secuestró el nauío 
italiano Achille Lauro, operativo por 
el cual Israel responsabilizaba a la 
OLP). 

ponsable de lo que hacen las Brigadas 
Rojas? 

''Nosotros somos una nación ocupa
da. Enfrentamos el terrorismo. Según 
la Carta de las Naciones Unidas tene
mos derecho a resistir. No estamos lle
vando adelante una guerra de conquis
ta. N osotros resistimos; deseamos la paz 
para nuestro pueblo. Es el mismo camino 
que los norteamericano y los judíos si
guieron pera luchar contra la ocupación 
británica. Es lo mismo que los europeos 
hicieron para enfrentar al nazismo. No 
existe contradicción entre nuestros es
fuerzos de paz y nuestra lucha." "Yo soy el responsable político de 

la OLP, no soy el tutor de todas las 
personas, palestinas o no, que dicen 
pertenecer al movimiento palestino. 
¿O acaso el gobierno italiano es res-

NI! 81 
Entrevista concedida en. Túnez a 

Alberto M ariantoni 
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Mensaje desde Beirut sitiada 
Hermano Neiva Moreira, Hermana Beatriz Bissio 
Cuadernos del Tercer Mundo, Río de Janeiro 
Recibí con gran aprecio en Beirut sitiada, vuestro telegrama de solidari

dad con la lucha del pueblo libanés y palestino contra la invasión sionista 
del Líbano. Les agradezco los sentimientos de solidaridad militante, que son 
los mismos de toda persona libre y noble en el mundo entero, en respeto a 
la lucha de sus hermanos y hermanas contra el imperialismo, el sionismo, 
el racismo y el fascismo. La invasión israelí al Líbano no habría sido reali
zada sin el apoyo ilimitado yen todos los niveles de los Estados Unidos, al 
enemigo israelí, al cual le suministró las armas más modernas, inclusive 
aquellas prohibidas internacionalmente. 

En la invasión, el enemigo destruyó decenas de ciudades y poblados li
baneses, así como campos de refugiados palestinos. Provocó daños incalcu
lables en propiedades y pérdidas sin precedentes en vidas humanas. Fueron 
muertas o heridas más de 30 mil personas. Hay 10 mil desaparecidos y 'más 
de un millón de civiles libaneses y palestinos sin ningún abrigo. 

La ferocidad de la agresión y la barbarie del enemigo sólo pueden contri
buir a aumentar nuestI:a .determinación de seguir resistiendo contra la ocu
pación y continuar nuestra marcha revolucionaria que busca la conquista de 
derechos inalienables de nuestro pueblo árabe palestino, incluyendo su de
recho al regreso, a la autodeterminación y al establecimiento de un Estado 
independiente en el territorio de su patria, Palestina, así como a sofocar la 
agresión contra la tierra hermana de Libano, y nuestra amada Palestina. 

Revolución hasta la victoria! 
Yasser Arafat, Presidente del Comité Ejecutivo de la OLP 
Comandante enjefe de las Fuerzas de la Revolución Palestina 
Beirut, 24 de julio de 1982. 

NI! 47 (Edición en portugués) 
Telex recibido en nuestra redacción, de Yasser Arafat, en respuesta 

a un mensaje de solidaridad que le fue enviado a Beirut durante el 
sitio israelí, en nombre de todo el equipo de CuaderTUJ8 del Tercer 
Mundo 

Mayo de 1987 

"En la 1SO. reunión del Consejo Na. 
cional Palestino lo que todos querían 
era alcanzar la unidad. Eso fue conse. 
guido. Fortalecimos la unidad de la di· 
rección política palestina, que refleja la 
unidad de la población de los territorios 
ocupados. LA OLP salió fortalecida co· 
mo única representante del pueblo pa· 
lestino." (En esareuntón se reincorpora, 
ron a la OLP el Frente Democrático ck 
Liberación de Palestina (FDLP) y el 
Frente Popular de Liberación de Pales· 
tina (FPLP), nota de la redacción). 

''Nosotros, palestinos, tenemos gran 
esperiencia. Antes de Israel, ya sufri
mos otras ocupaciones de nuestra tie· 
rra . Siempre vencimos, inclusive a tra
vés de la astucia, cuando no teníamos la 
fuerza ." 

NI! 98 
Entrevista concedida a Beatriz 

BissioyNeiuaMoreira, en Túnez, al 
finalizar la lSg. reunión del Consejo 
Palestino. 

Noviembre de 1987 

"La ocupación de nuestras tierras y 
la represión no impedirán que los pales
tinos continuemos exigiendo nuestros 
derechos. Cabe a la comunidad interna
cionaljuzgar quién es el agresor yquién 
el agredido. De nuestra parte, estamos 
dispuestos a examinar toda propuesta 
de paz, de acuerdo con el derecho inter
nacional. Estamos preparados para 
aceptar todas las resoluciones de las 
Naciones Unidas . Repito: Todas; inclu· 
sive aquellas que los israelíes dicen que 
jamás aceptaremos. Pero es necesario 
impedir que se afirme que nosotros no 
existimos o que vamos a dejar de existir." 

"El pueblo palestino ya realizó dos 
milagros. El primero, haber organizado 
y perfeccionado una resistencia arma· 
da. El segundo, haber realizado una re· 
volución cultural. Nosotros probamos 
que en el Medio Oriente es posible vivir 
y practicar la democracia, incluso bajo 
los bombardeos de la aviación israelí." 

NI! 102 
Entrevista ·concedida a Alberto 

Mariantoni en Ginebra, Suiza, du
rante la 4g Conferencia de Organi
zaciones No Gubern.amentales. • 
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El hombre que 
sabía demasiado 
Ex primer ministro asesinado estaba en poder de 
explosivos expedientes secretos que comprometen 
a la cúpula del poder en casos de corrupción 

Hadji Khedoud l' I n"nt,' ,1 ex p,im" mini,
tro argelino Kasdí Merbah, 
que preparaba una reapari
ción política de gran impacto 

en su país, en Ginebra tres días antes 
de que lo asesinaran. Fue el18 de agos
to pasado. Merbah parecía bastante 
distendido aunque un poco cansado y 
había venido a Suiza a pasar una se
mana de vacaciones a fin de evitar por 
ese corto lapso la tensión política que 
se vivía en la eapital argelina, donde 
había estado sirviendo de intermedia
rio entre el opositor Frente Islámico de 
Salvación Nacional (FIS) y el gobierno. 

"El ruido de las armas debe cesar -
me explicó- y es preciso discutir con los 
islámicos para encontrar una forma 
entenderse con ellos sobre el tipo de so
ciedad que vamos a establecer en Ar
gelia. Quienes piensan que el ejército 
es la solución milagrosa para salir de 
la crisis están muy equivocados". 

"Cuanto más se inmiscuyan los mi
litares en los asuntos del Estado, más 
perderá el ejército su papel de árbitro. 
y si mañana decide tomar abierta
mente las riendas del poder, ello no 
servirá para solucionar los problemas, 
pues Argelia pasa por una gran con
vulsión. Dentro de cuatro o cinco años 
otros coroneles en búsqueda de nuevas 
soluciones habrán de intentar un nue
vo golpe de Estado. Pero los tiempos 
han cambiado", agregó Kasdí Merbah. 

Verano sangriento- Desde que el 
gobierno del Frente de Liberación Na
cional (FLN) optó por desconocer el re
sultado de las elecciones de enero de 
1992 -en las que el partido islámico ha
bía obtenido la mayoría de las bancas 
en el Parlamento- los fundamentalis
tas han asesinado a más de 1.500 per
sonas. 

"La verdadera razón del terrorismo 

Octubre 1993 

-me advirtió Kasdí Merbah mientras 
contemplaba el lago de Ginebra- es su 
frustración por el no reconocimiento de 
la victoria electoral del FIS. Además, 
el gobierno abandonó la búsqueda del 
diálogo con los partidos de' oposición; 
está aprovechándose de la crisis para 
mantenerse en el poder". 

El gobierno argelino planea orga
nizar en los próximos meses un refe
réndum sobre el período de transición. 

Para Merbah, lo que el gobierno va 
a pedir a los argelinos en ese referen
dum es que dejen de lado sus preferen
cias y renuncien al derecho de elegir su 
propio presidente. "Por eso digo que 
ese plebiscito es antidemocrático", 
afirmó. 

Un nacionalista ferviente - La 
actividad de Kasdí Merbah molestaba " 
a mucha gente porque sabía todos los 
casos de corrupción en las altas esferas 
del país. Ferviente nacionalista (coro
nel del ejército), reconvertido a las vir
tudes de la democracia, había creado 
su propio partido, el Movimiento Arge
lino por la Justicia y el Desarrollo 
(MAJD), en enero de 1991. 

Pero este hombre tenía en su con
tra una gran desventaja: antes de ser 
primer ministro en el gobierno del pre
sidente Chadli Benjedid había ocupa
do durante 15 años un puesto que le 
otorgaba gran poder, el de Director de 
la Seguridad Militar, instrumento re
presivo de la época del presidente 
Ruari Bumedien. 

Un mes antes de su asesinato, Kas
dí Merbah había recorrido Argelia en 
estado de sitio para hacer reuniones en 
muchos lugares. 

El MAJD, reclutaba cada vez más 
militantes con nostalgia del orden que 
reinaba en los años 70, en tiempos de 
Bumedien, de quien Kasdí Merbah era 
el brazo derecho. Algunos observado
res afirman que se aprestaba a ocupar 

Kasdi Merbah, asesinado en agosto 

muy altas funciones en el aparato del 
Estado. 

El atentado que le costó la vida, 
montado con la meticulosidad de una 
verdadera emboscada, parecería ser 
un arreglo de cuentas entre facciones 
rivales, una guerra de clanes entre 
partidarios de la apertura democráti
ca y paladines del viejo sistema. 

Los mandantes del asesinato de 
Kasdí Merbah podrían ser los mismos 
que ordenaron el del presidente Moha
med El Budiaf el 29 de junio de 1992. 
Entretanto, los argelinos sufren dos ti
pos de terrorismo: uno con metas reli
giosas y otro más político. 

Expedientes comprometedo
res - A principios de agosto Kasdí Mer
bah, al parecer, se había reunido con el 
nuevo ministro de defensa, Lamine Ze
rual, y, según los rumores circulantes, 
le reveló el contenido de expedientes 
comprometedores sobre personalida
des actualmente en el poder, que se re
husan a considerar todo proyecto de 
reformas políticas y económicas. 

En Argelia, Kasdí Merbah era lla
mado el hombre de los dossiers. Según 
se afirma, desde que fue destituido del 
poder en 1989, se había tomado el cui
dado de realizar un video en el que de
lineaba todo su itinerario político y 
además se preparaba para escribir sus 
memorias. Todos están seguros de que 
este hombre tan vinculado a las altas 
esferas del poder en Argelia durante 
tantos años se llevó a la tumba secre-
tos quemantes. • 
Hadji Khedoud, periodista independiente, oolabora con Jos 
diarios Ouesl·F,ance. Sud-ouesl y La Liberlé, de Friburgo, 
así como con la Radio Suisse Romande. 
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Crisis de gobernabilidad 
Una tentativa oficial de separar del cargo 

al jefe del Ejército, Humberto Ortega, deja al país 
centroamericano al borde del caos 

AldoGamboa l' 11 detonante de la mayo, cr;,;is i~"tucia
nal en Nicaragua desde que el Frente San-
dinista de Liberación Nacional (FSLN) 
perdió el poder fue una declaración de la 

presidenta Violenta Chamorro durante un acto pú
blico, cuando anunció que en 1994 substituiría alje
fe del ejército, el general Humberto Ortega. 

A la luz de los hechos en Nicaragua, parece evi
dente que la declaración de Chamarra sobre la sali
da de Ortega no fue un impulso de ocasión sino el 
fruto de una situación que se arrastra desde que lle
gó al poder y que culminó con una serie de secues
tros políticos, en agosto pasado (ver cuadro). 

Los secuestros, que terminaron sin víctimas, pe
saran sin duda en la decisión de ChamoITO, ya que 
una de las principales reivindicaciones de los recon
tras para deponer sus armas siempre fue la substi
tución de Humberto Ortega. 

La declaración de la presidenta generó exacta
mente aquello que su gobierno menos deseaba: for
taleció el apoyo de los mandos castrenses en torno 
de Ortega y mostró que Violeta Chamarra está lejos 
de tener influencia sobre la tropa. El episodio pro
fundizó aún más la crisis política con el Frente San
dinista, principal fuerza del país. 

Factor de estabilidad- La presencia de Ortega 
al frente del Ejército Sandinista fue, desde el primer 
día de gobierno de Chamarra, una fuente de conflic
to entre la presidenta y los grupos conservadores 
que le brindan soporte parlamentario. Con el argu
mento de que Ortega representa el Sandinismo en 
el poder, los políticos de la Unión Nacional Oposito
ra (UNO) han exigido desde el primer momento el 
reemplazo del militar por algún nombre de confian
za e influencia entre los antiguos contras. 

No obstante, la substitución de Humberto Orte
ga en el mando del ejército es mucho más compleja 
de lo que pueda parecer. En primer lugar, porque su 
continuidad en el cargo es fruto de una legislación, 
que establece expresamente el tiempo de mando. En 
segundo lugar, porque esa legislación fue reconoci
da y respetada por Chamarra como parte de los 
acuerdos de transición de un gobierno a otro. Y fi
nalmente -aunque no menos importante- porque la 
presencia de Ortega al frente de las fuerzas arma-

das siempre contribuyó para asegurar la estabili· 
dad institucional. 

Este último factor ha sido, aparentemente, bien 
comprendido por Chamarra y sus asesores más pró
ximos. Llevada al poder más por el cansancio de los 
nicaragüenses con la guerra que por méritos pro· 
pios, la presidenta sabe que el FSLN es la única 
fuerza política con condiciones de garantizar la go
bernabilidad en Nicaragua, habida cuenta de la fra· 
gilidad de la alianza gobernante. De ese modo, 
mientras Ortega manten[,'R el control de las fuerzas 
armadas la gobernabilidad estaría garantizada. 

Un intento fracasado- Es en este contexto que 
surgió la intempestiva declaración de Chamarra so
bre la salida del militar. Si 
Chamarra pretendía con 
ello alimentar un debate en 
el FSLN para enfrentar gru
pos internos, la intención re
sulté un fracaso, pues los 
militantes del Frente cerra
ron filas detrás de Ortega. 

Violeta Chamorro 
y el Jefe del ejército 
Humberto Ortega, 

en los tiempos 
dorados de la 

cohabitación entre 
el gobierno y 

los sandinlstas 
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En tanto, si quería forzar un 
enfrentamiento con los sandinis
tas para fortalecer su posición 
ante los sectores conservadores, 
también fracasó, pues los más al
tos jefes castrenses respondieron 

E/líder 
"recontra" 
José Ange/ 

Tala vera, 
del Frente 
Norte 3-80 

que la substitución deljefe del ejército se haría "con
forme la ley". El FSLN, oficialmente, se limitó a ci
tar esta posición del a lto mando castrense, evitando 
un conflicto mayor con el gobierno. 

Es p osib le q u e del e p isodio Chamorro haya 
aprendido dos lecciones . La primera, que no existe 
fuera de las filas del sandinismo una figura con la 
influencia necesar ia como para mantener la unida d 
de las fuerzas armadas , vital en la presente coyun
tura. La segunda, que en esas condiciones, la salida 
de Ortega sería el primero de los dos o tres pasos que 
separan a Nicaragua del caos. • 

Octubre /1993 

[ 

HNo se sabe 
por qué pelean" 

E l campesino hizo un amplio gesto con la ma
no, en dirección a las montañas próximas. 

''Estos grupos ya no tienen ningún apoyo de la 
gente, no se sabe por qué pelean. Antes sí se sa
bía, pero ahora no", dijo el viejo nicaragüense 
en relación a los grupos armados de recontras 
y recompas que amenazan llevar de retorno al 
país a la guerra de mediados de la década de 
1980. 

En efecto, bandos fuertemente armados re
corren el país y se refugian en las montañas. De 
un lado, están los recontras, ex integrantes de · 
la Resistencia Nicaragüense o Contra, en recla- . 
mo por haber quedado excluidos de la distribu
ción de tierras que se llevó a cabo para acabar 
con la guerra. De otro, los recompas, ex militan
tes sandinistas, alzados por el mismo motivo 
que sus rivales. 

La existencia de grupos armados en Nicara
gua es una herencia de la confusión que rein.ó 
en ese país en la transición del gobierno sandl
nista al de Chamorro. La serie de secuestros de 
dirigentes de izquierda y derecha que puso en 
vilo a la opinión pública, fue la culminación de 
un proceso que excluyó a los actores principa
les, los combatientes de uno y otro bando. 

La serie se inició cu.ando una cun'¡sión de di
putados se reunió con un grupo de recontras 
que habían manifestado su deseo de entregar 
las armas. El grupo, en el que se incluían pro
minentes dirigentes del FSLN, como la ex co
mandante Doris Tijerino, terminó secuestrado. 

El comando recontra estaba dirigido por El 
Chacal, como es conocido el ex contra José An
gel Talavera, creador del Frente Norte 3-80, y la 
mayoría de los jefes del grupo se compone de 
hermanos, primos y parientes de Talavera. ''Es 
una verdadera empresa familiar", observó un 
periodista . 

En inmediata respuesta al secuestro de 
los diputados sandinistas, un comando de re
compas invadió un local partidario de la UNO 
y secuestró a sus más altos dirigentes. Los 
dos secuestros dejaron al país entero casi s in 
respirar durante largos días, hasta que am
bos grupos cedieron y entregaron sus rehenes 
sin condiciones. 
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Renaciluiento político 
Poco a poco los panameños recobran 

la confianza en las elecciones del próximo 
año pese a que se realizarán en un país 

ocupado por las tropas norteamericanas 

l' r mayo d. 1994 .. ,.leb,.· rán las elecciones en Pana-
má. A pesar de que los inde
cisos están disminuyendo, 

63% de los panameños aún no definió 
su voto. Según encuestas realizada en 
setiembre por el Centro de Estudios 
Latinoamericanos, el cantante Rubén 
Blades, que nunca antes disputó una 
elección, y Ernesto Pérez Balladares 
del Partido Revolucionario Democrá
tico (PRD), heredero del legado político 
del fallecido general Omar Torrijos, es
tán al frente de las preferencias con 
11,8 y 8,8% de las intenciones respec
tivamente. 

Bladeslidera el Partido Papa Ego
ro (que en lengua indígena significa 
Madre Tierra) cuenta con las simpa
tías de los sectores marginados y la!! 
capas medias. El popular cantautor 
parece dispuesto a ingresar con fuerza 
en la política. 
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La encuesta corroboró el senti
miento general de que las elecciones 
han pasado a tener una mayor credibi
lidad. Prevista por la Constitución, la 
consulta popular fue prácticamente ig
norada hasta comienzos de este año. 

Durante la gestión de George Bush 
al frente del gobierno de Estados Uni
dos y la ocupación de Panamá por tro
pas norteamericanas, las elecciones 
eran vistas como un acto meramente 
formal, para darle continuidad al ré
gimen de Guillermo Endara, ex
cluyendo toda participación relevante 
de la oposición. 

Sin embargo, hubo dos hechos que 
contribuyeron a cambiar el panorama. 
El primero fue la derrota de Bush en 
las elecciones norteamericanas. El co
lapso de los republicanos fue una ver
dadera tragedia para el gobierno servil 
de Panamá. El equipo que llegó a la 
Casa Blanca encabezado por Bill Clin-

ton, no tiene ningún compromiso de 
sostener al régimen de Endara. 

El segundo hecho fue la derrota del 
gobierno en el referéndum sobre el 
proyecto de reformas constitucionales. 
Prohijado por el oficialismo y el Parti. 
do Demócrata Cristiano (PDC), aliado 
a este hasta hace pocos meses, la con. 
sulta fue un desastre para Endara, a 
pesar de haber sido prevista para legi. 
timar su régimen y garantizarle pero 
manencia. Ni la costosa campaña pu. 
blicitaria que el gobierno montó fue su
ficiente para evitar la derrota. 

Reactivación partidaria- La re
sistencia a la intervención norteameri
cana -que se manifestó principalmente 
a través de los movimientos sociales
puso en evidencia la crisis de los par
tidos políticos. Pero desde 1992, y en 
particular después del Congreso del 
Partido Revolucionario Democrático 
(PRD), que en octubre pasado renovó 
su dirigencia, se observa Un!.' reactiva
ción partidaria que tiene reflejos en 
este período preelectoral. 

El PRD volvió a escena como fuerza 
opositora de peso, estructurQ,da en 
todo el territorio del país, con buenas 
perspectivas electorales . Diversas en
cuestas señalan que obtendrá, cuando 
menos, una importante mayoría de la 
Asamblea Legislativa y de los gobier
nos municipales. 
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El perfil de 
la derecha 
La derecha panameña cuen

tacon dos partido8 oficiali8tas y 
un tercero fuera del gobierno. 
Uno de lo8 primeros es el Parti
dtJ Arnulfi8ta. al que pertenece 
Endara; cuyo nombre viene de 
su fundador, el fallecido líder 
populi8taArnulfoArias. El otro 
e8 el Movimiento Liberal Repu
blicano Nacionali8ta (Molire
na), repre8entativo del 8ector 
más conspicuo de la oligarquía. 
muy similar a la Arena de El 
Salvador. El tercero e8 el Parti
dtJ Demócrata Cri8tiano (PDC). 

Se da por 8entado que l08 
dos primeros mantendrán su 
actual alianza. El PDC busca 
entenderse con el Papa Egoro, 
que dirije el cantante Rubén 
Blade8, cuya8 posibilidade8 
electorale8, como muestran las 
últimas encue8tas, han aumen
tado. Pero 8i esa alianza fracev 
sa. el PDC podrá buscar un nue
vo acuerdo con lo8 partidos con 
l08 cuale8 ante8 compartió el go
bierno. 

En total, existen en Panamá 
diez partido8 político8 constitui
d08, 13 en formación y uno en 
trámite de formalizar su solici
tud de organización. Todos ellos 
suscribieron un reciente com
promi80, con el aU8picio de la 
Igle8ia Católica. para evitar la 
violencia y el fraude en el proce
so electoral. 

Octubr. 11K13 
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Repudian nuevo embajador 
"Símbolo de de8trucción de la vida". Así fue calificado William Walker, 

el nuevo embajador de Estados Unidos en Panamá por los jesuitas de ese 
país. En el curriculum vitae de Walker figura el haber sido embajador de 
Estados Unidos en El Salvador cuando el16 de octubre de 1989 fueron ase-
8inados sei8 sacerdotes jesuitas y una empleada doméstica y su hija. a mev 
nos de soldados salvadoreñ08. 

La Compañía de Jesús arusó a Walker de haber ocultado pruebas, obs
truir las inve8tigaciones y presionar a los jueces para detener las indagev 
ciones sobre el crimen. 

La Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá, por su 
parte, calificó la designación de Walker como una afrenta al pueblo panev 
meño y demandó del gobierno de Endara lareconsideración del beneplácito 
dado a su designación. 

Por todas esas razones, las eleccio
nes volvieron a ganar cierta credibili
dad, a pesar de realizarse en un país 
ocupado. Eso no impide que algunos 
observadores duden de la trasparencia 
y confiabilidad de las reglas del juego 
en el pleito. Piensan que, sea cual sea 
el resultado, existe la determinación 
de no entregar el poder al PRD, ya que 
la oligarquía'hoy controla la administra
ción del Estado, las autoridades electo
rales y los medios de comunicación. 

El valor de esta previsión es relati
vo: dependerá de las alianzas por con
cretar, de la capacidad del torrijismo 
para plantear una plataforma política 
compatible con'la nueva política regio-

nal estadounidense, de la votación ob
tenida y de la habilidad para defender
la. En este sentido es vital y prioritario 
reconquistar la confianza del electora
do que todavía está en gran medida in
deciso, principalmente por el mal re
cuerdo de la crisis política que precedió 
a la intervención norteamericana. 

El PRD se ha renovado, pero la 
mayoría de los ciudadanos no percibe 
a ese partido como el portador de un 
nuevo proyecto democrático nacional. 

Los próximos meses definirán la 
evolución de las alianzas políticas y de 
las preferencias ciudadanas. 

Nils Cas1rolcuadMnos del Tercer Mundo 
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El nuevo rostro 
del Khmer Rojo 

Antes de las eleccIones de mayo este templo del Siglo XI1I quedó bajo custodia militar, para evitar ataques del Khmer Rojo 

AndrewLam 

[D] espués de vivir 14 años en la 

D selva, los integrantes del 
Khmer Rojo enfrentan una 
crisis de identidad. Conocida 

por ser la más disciplinada y la más 
cruel, la menos corruptible y la más na
cionalista de las organizaciones que lu
chan en Camboya, el Khmer Rojo ha 
comenzado a cambiar. Varios indicado
res así lo demuestran. 

Después de haber amenazado sa
botear las elecciones de mayo pasa
do promovidas por la ONU, el grupo 
guerrillero facilitó transportes para 
que millares de electores votasen al 
príncipe Norodom Sihanouk. Luego 
sorprendió a todo el mundo decla
rando públicamente su apoyo a la 
democracia. 
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Exhaustos después 
de décadas 
de guerra' 

y tentados por la 
vida urbana, 

los miembros del 
KhmerRojo 

cambian 
visiblemente 
de posición 

Por último y más importante, sus 
dirigentes han dicho que están dispues· 
tos a incorporar a las fuerzas armadas 
gubernamentales el ejército guerrillero 
-los Diente8 de tigre- y a abrir el territo· 
rio bajo su control (cerca del 20% de 
Camboya) para permitir que la ONU 
realice inspecciones a cambio de un pa· 
pel en el nuevo gobierno. 

Tales acciones indican que se aproo 
xima el fin de las tropas que fueron res· 
ponsables de exterminios masivos de ci· 
viles en Camboya. Que el Khmer Rojo 
se muestre apto a negociar una parcela 
de su poder en la capital que destruyó 
hace más de una década, demuestra un 
cambio radical de actitud. 

Causas de la nueva postura· 
¿Qué ocurrió? En sus épocas de apogeo, 
el Khmer Rojo era visto como el único 

tercer mundo /155 



protector de la Justicia rural. Su objeti
vo era liberar a los campesinos oprimi
dos de los vicios de la ciudad corrupta, 
simbolizad08 por el status de los capita
listas, extranjeros y comerciantes. 

Se puede afirmar inclusive que el al
ma rural estaba formada por una ideo
logía agraria radicalizada. 

Pero China, el principal sustento 
del Khmer Rojo, termin6 apoyando el 
proceso electoral promovido por la 
ONU, distanciándose de su antiguo 
aliado. Superado en poder de fuego por 
las otras tres facciones en lucha, el 
Khmer Rojo se decidi6 entonces por un 
juego menos arriesgado. 

Sin embargo, observadores no des
cartan la posibilidad de que todo no sea 
más que una táctica para tomar Phnom 
Penh una vez que su ejército se haya es
tablecido allí. 

Hay inclusive otra interpretaci6n. 
El Khmer Rojo habría sucumbido al ca
pitalismo y aJ cansancio. Los decaden
tes negociantes tailandeses habrían te
nmo más éxito en derrotarlo a través de 
la corrupci6n, que el gobierno de Hun 
Sen por la vía militar . 

Es evidente que en los últimos años 
el Khmer Rojo se ha hecho cada vez más 
cosmopolita desvinculándose de las 
áreas rurales. 

El control de la mayor lJ8rte de los 
recursos naturales de Camboya enri
queci6 más de lo imaginado al Khmer 
Rojo. Según fuentes del espionaje tai
landés, s610 este año el Khmer Rojo ga
nó más de mil millones de d61ares a tra
vés de ventas de maderas a los comer
ciantes tailandeses. Tiene también un 
ingreso fijo de 3,8 millones de dólares 
mensuales por la venta de minerales 
preciosos de la mina de Pailin. 

En medios políticos del sudeste 
asiático se afirma que PoI Pot, un pro
fesor de escuela primaria que se convir
tió en líder del Khmer Rojo, vive en Tai
landia con un alto nivel de gastos per
sonaJes. 

El año pasado, a lo largo de la fron
tera de Camboya con Tailandia, per
sonalmente encontré a un grupo de 
adolescentes bien vestidos escuchan
do rock en un café. Las chicas estaban 
maquilladas y los hombres usaban 
jeans. "¿Quiénes son esos jóvenes?", 
pregunté a mi intérprete. "Son solda
dos del Khmer Rojo", me respondió en 
voz baja. 

Octubr./1 gga 

ASIA 
'CAMBOYA 

(Arriba) Norodom Slhanouk, Ilder del gobierno camboyano, en.un 
encuentro con los guerrilleros del Khmer Rojo. (Abajo) Lo. guerrilleros 

conocidos como "Dientes de TIgre" Integrarin el ejército gubernamental 

Ocurrió un cambio fundamental en
tre estos jóvenes soldados para quienes 
la memoria de un pasado sanguinario 
es ya remota y hoy desean una vida ur
bana y burguesa. ¿Para qué morir por 
una ca usa lejana si pueden tener dinero 
para comprar un walkman, apara tos de 
uideocaJJette y motocicl.etas? 

Phnom Penh está repleta de oficia
les del Khmer Rojo que ;e han hecho 
empresarios y dueños de restaurantes. 
Realmente, después de haber forzado al 
exilio a un mi1l6n de personas, asesina
do a un millón y medio más (a las cuales 
se suman 150 mil vietnamitas) y dejan-

do centenas de miles de mutilados, el 
Khmer Rojo y su revolución cultural es
tán en un callejón sin salida. 

Gran parte de los viejos guerrilleros 
aspira a comprarse un buen automóvil 
y, en general, todos sueñan con el regre
so a la ci udad -el antro de corrupción del 
cual antes renegaban- para convertirse 
en mercaderes en un medio que otrora 
por todos los medios pretendieron ree
ducar. • 

Andrew Lam es un periodista radicado en San Francisco, Es
tados Unidos. Editor de Paclfrc News Sarvlcl1, el actor ha as
tado en Camboya varias veces durante los últimos años. 
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La colección organizada por la Unesco trató de reflejar la forma en que los autores africanos interpretan su propia civilización 

Una obra monumental 
Destinada a reparar las distorsiones que produjo 
la visión colonial, la ((Historia General de Africa" 
puede quedar paralizada si la Unesco no recibe 
los fondos que requiere la conclusión del trabajo 

Edouard Bailby 

• 

Ha comenzado a ser 
vendido en Paris el oc
tavo y último volumen 
de la Historia General 
de Africa, una obra pro

. ducida y publicada bajo 
el auspicio de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), para 
cuya elaboración -monumental, la más 
completa que haya sido realizada en el 
mundo con la participación de los pro
pios africanos- fueron necesarios casi 
treinta años de investigación y traba
jos de redacción. 

Lamentablemente, la falta de re
cursos financieros hizo que sólo hayan 
podido ser publicados hasta hoy cinco 
volum~nes en francés y árabe, dos de 
lós tres idiomas oficiales de la Organi
zación de la Unidad Africana (OUA). 
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Los que faltan serán traducidos e im
presos cuando la UNESCO reciba los 
recursos necesarios. 

La publicación de esta Historia Ge
neral de Africa fue decidida durante la 
Conferencia General de la UNESCO 
de 1964. En la Conferencia , que reúne 
a todos los Estados miemb~s en una 
especie de parlamento, se constató que 
hasta entonces los trabajos publicados 
sobre la historia del continente pre
sentaban una versión occidentalizada 
y europea. Siete 9.ños más tarde fue 
creada una comisión científica inter
nacional de 39 miembros , con el fin de 
preparar la redacción de una obra en 
ocho volúmenes de 750 páginas, cada 
uno de los cuales estaría dividido en 
treinta capítulos con fotografías, ma
pas e ilustraciones. Fueron tomados 
en cuenta tres criterios fundamenta
les: considerar a Africa como un con
junto, evitar cualquier forma de dog-

matismo y reflejar fielmente la forma 
en que los autores de origen africano 
concebían su propia civilización. 

Frente a la importancia de esta 
obra, la comisión científica nombró pa· 
ra cada volumen un director encarga· 
do de coordinar los trabajos y seleccio· 
nar los textos. Finalmente, se destinó 
a más de doscientos especialistas de 
cinco continentes, en su mayoría afri· 
canos, la tarea de escribir uno o varios 
capítulos. El historiador y filósofo se· 
negalés Cheik Anta Diop, por ejemplo, 
una de las personalidades de mayor 
prestigio mundial, se encargó de expli· 
car los orígenes de los antiguos egip
cios (volumen II) y las tendencias de la 
filosofía y de la ciencia en Africa (volu
men VIII). El escritor nigeriano Wole 
Soyinka, Premio Nobel de Literatura, 
analizó la evolución de las artes en 
Africa durante el período colonial (vo
lumen VI!), mientras que el paleontó-
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lago nacido en Kenya Richard Leakey 
escribió el capítulo dedicado a la pre
historia en el continente africano (vo
lumen 1). Como se ve, la Historia Ge
neral de Africa es fruto de la colabora
ción conjunta a nivel internacional con 
los mejores especialistas africanos so
bre su propia civilización. 

No fue por coincidencia que los 
ocho vol úmenes de la Historia General 
de Africa tuvieron la suerte al ser pu
blicados en inglés desde el principio. 
Lo cierto es que la comisión internacio
nal de la UNESCO nombró, en vista de 
su competencia , a sElis directores de vo
lúmenes que eran de lengua inglesa. 
Apenas los volúmenes I -sobre la meto
dología y la prehistoria africana-, y IV -
sobre el Africa del siglo XlI al siglo XVI, 
uno de los períodos más controvertidos-, 
fueron designados autores de lengua 
francesa . Es por esto que las ediciones en 
francés y árabe, traducidas con gran ri
gurosidad, sufrieron un inevitable atra
so y probablemente no serán termina
das antes de 1995 o 1996. 

Monique Melcer-Lasueur, respon
sable en la UNESCO por toda la obra, 
reconoció en entrevista a Cuadernos 
que los ocho volúmenes no fueron pu
blicados en su debido orden cronológi
co. Por otro lado, rectificando lo que fue 
dicho principalmente por una parte de 
la prensa norteamericana, Melcer-La
sueur dijo que el hecho no se debió a la 
falta de acuerdo entre los miembros de 
la comisión científica. 

OC\ubre1m 
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Sin embargo, una fuente fidedigna 
confirmó que hubo desacuerdos con re
lación a la penetración del cristianis
mo y del Islam en Africa, el tráfico de 
esclavos y la colaboración de influyen
tes dirigentes africanos con los coloni
zadores europeos. Gracias al clima de 
consenso que prevalecía en la UNES
CO cuando fue director general de la 
misma el senegalés Amadeu Mahtar 
M}Bow, los 39 miembros de la Comi
sión Científica llegaron a un acuerdo 
satisfactorio para todas las partes. La 
Historia General de Africa es, por lo 
tanto, una obra de fundamental im
portancia para todos les investigado
res e historiadores que se interesen 
en el conocimiento de la evolución 
cultural, religiosa y política de ese 
continente desde la prehistoria has
ta nuestra época. 

Con diez mil ejemplares, los dos 
primeros volúmenes de la obra tuvie
ron un impacto enorme en Africa. Pero 
debido al precio elevado de cada volu
men (cerca de 36 dólares) y los compli
cados problemas de distribución, mo
nopolizada por dos o tres empresas 
particulares, sólo las bibliotecas públi
cas y las universidades poseen hoy es
te texto monumental. Como contra
partida, debido al interés suscitado, 
está siendo integralmente traducida 
al español, italiano, chino y japonés. 

Paralelamente a la edición princi
pal de ocho volúmenes, la UNESCO 
lanzó también ediciones resumidas en 

varias lenguas. Son volúmenes de 
aproximadamente 450 páginas, sin 
bibliografía selectiva ni índice. Los pri
meros comenzaron a ser publicados en 
francés (cuatro de los ocho volúmenes), 
inglés (cuatro volúmenes), chino (cua
tro), coreano (tres) e italiano (tres). La 
edición en japonés está a cargo de la 
editora Dohosha Shuppan Co., que pu
blicó hasta ahora cuatro volúmenes 
pagando directamente los derechos de 
autor a la UNESCO. 

A partir de 1989 una edición resu
mida de la Historia General de Africa 
fue publicada en tres lenguas africa
nas, kiswahili (5.000 ejemplares), 
haoussa (2.000) y peul (2.000). La po
sibilidad de publicarla en ioruba y lin
galad está en estudio. Los volúmenes 
tienen un tiraje bastante limitado de
bido a las dificultades financieras de la 
UNESCO y al reducido poder adquisi
tivo de los estudian.tes e intelectuales 
de Africa subsahariima. 

Para llevar adelante la publicación 
integral de la Historia General de Afri
ca en francés y en árabe, además de las 
ediciones resumidas, se necesitarán 
750.000 dólares que la UNESCO espe
ra conseguir entre fundaciones y em
presas privadas. 

Hasta ahora la organización gastó 
un total de 3,5 millones de dólares, 
monto extraído de su propio presu
puesto, junto a los 3,1 millones dona
dos por algunos estados-miembros co
mo contribución voluntaria. La mayor 

ayuda financiera hasta el 
momento fue dada por Li
bia, país árabe del Norte de 
Africa que colaboró con 1,2 
millones de dólares. 

La obtención de nuevos 
fondos se ha hecho urgente, 
en momentos en que ni Esta
dos Unidos ni Gran Bretaña 
pretenden reingresar a la 
UNESCO, privándola de 25% 
de su presupuesto. Caso con
trario, a no ser en inglés, las 
demás ediciones de la Histo
ria General de Africa no po
drán ser publicadas. Queda 
la expectativa de que la Con
ferencia General, que se reu
nirá en París a fines del pre
sente año para elegir el nuevo 
director general, sea capaz de 
resolver el problema. • 
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Puerto de Luanda: Afrlca ha perdido la Importancia estratégica que tenIa durante la guerra frIa y debe crear.e un nuevo papel 

Africa, en busca 
de la integración 
Los esfuerzos de los países africanos 
para lograr el desarrollo de sus pueblos 
han sido frustrados por las reglas 
dejuego de la economía mundial 

Salim A. Salim 

I L 1
M 

""andes ~bi"" oourridoa en 19. éonfiguración política 
mundial otorgan amplias 
oportunidades para estable-

cer un nuevo orden internacional, pero 
la Organización de Unidad Africana 
(OUA) y los africanos en general en
frentan el desafio de hacer oir su voz y 
de participar en la creación del mismo. 
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El nuevo orden que los africanos 
queremos debe reconocer el papel de 
Africa en el mundo en vez de relegarla 
a los márgenes del sistema interna
cional. 

Africa ha perdido la importancia es
tratégica que tenía durante la guerra 
fría y debe por lo tahto crearse un nuevo 
papel en el mundo, basándose para ello 
en SUB propias fuerzas y en su capaci
dad para contribuir al manejo de los 

asuntos mundiales. El proceso de recu· 
peración ha sido encarado con seriedad, 
impulsado por la decisión de la OUAde 
luchar contra los factores que provocan 
el retroceso de nuestro continente, cau· 
san su estancamiento político, empano 
tanan nuestra economía y generan 
anarquía social. 

Los problemas son inmensos: hay 
que reconstruir las economías, promo· 
ver la democracia y el respeto de los de· 
rechos humanos, crear instituciones 
democráticas, terminar con los conflic· 
tos, restaurar la estabilidad, preservar 
el ambiente y luchar contra la epidemia 
de SIDA, entre otras cosas. 

Los países africanos heredaron 
economías demasiado dependientes 
del exterior. La práctica de exportar 
materias primas a precios bajos y de· 
clinantes a fin de importar productos 
semiterminados a precios altos ycre· 
cientes debe cambiar para que Afries 
se pueda desarrollar. 

La OUA ha concebido estrategias 
orientadas a asegurar la independencia 
individual y colectiva de los países que 
la integran, mediante la movilización 
efectiva de los inmensos recursos natu· 
rales y humanos de nuestro continente, 
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pero no obstante ello las economías afri
canas continuaron deteriorándose has
ta llegar a la crisis de mediados de la dé
cada del 80. 

Ello debido, en particular .. a contrac
ciones coyunturales de las economías 
africanas, a deficiencias en la política de 
desarrollo y a la persistencia del inter
cambio desigual impuesto por un orden 
econ6mico internacional irijusto. 

Materias primas en baja - Las es
tadísticas del Banco Mundial indican 
que los precios de los productos básicos 
(excluido el petr61eo) han caído en las 
últimas dos décadas. Entre 1973 y 
1990, el índice real de esos productos 
baj6 en 40%. Los precios del mercado 
mundial para productos agrícolas tales 
como café, té y cacao cayeron en prome
dio 11% en los últimos 10 años. El del 
cacao en particular retrocedi6 en más 
de un 60% desde 1979. 

Se estima que s610 la caída de los 
precios de estos productos le cost6 a 
Africa 19 mil millones de d61ares en 
1990. A pesar de un aumento del 2,5% 
en el volumen de las exportaciones, el 
continente recibi6 globalmente 16% 
menos en sus ventas entre 1986 y 
1990, según un informe de las Nacio
nes Unidas. 

En términos nominales los ingresos 
del continente por concepto de exporta
ciones bajaron de un promedio anual de 
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65.200 millones de d6lares, en el perío
do 1981/1985, a un promedio de 54.800 
d61ares en el quinquenio 1986/1990. 

Además de esa pérdida de ingresos 
resultante de la caída de los precios de 
sus mercancías, Africa tuvo que enfren
tar los efectos debilitantes de su deuda 
externa, que subi6 de siete mil millones 
de d61ares en 1965 a 28 mil millones en 
1974; 152 mil millones en 1984; 203 mil 
millones en 1986, y actualmente a 290 
mil millones, con tendencia a aumentar 
aún más. 

O sea, el total de la deuda externa, 
que en 1986 equivalía a 54% del Pro
ducto Bruto Interno (PBI) africano, au
ment6 a más de 110% del PBI en 1992. 
S610 el servicio de la deuda externa le 
cost6 a la pobre Africa en 1992 la astro
nómica cifra de 27 mil millones de dóla
res: 32% del total de sus exportaciones. 

Este fl\.\io de recursos hacia el exte
rior paralizó los esfuerzos africanos por 
movilizar el ahorro interno hacia la in
versión. El continente sufrió perjuicios 
incluso como conseeuencia de las o~ra
ciones de organismos financieros y mo
netarios internacionales, destinadas a 
la asis~ncia por medio de acuerdos de 
ajuste estructural. 

Integración económica - Desde 
la independencia, los países africanos 
han prodigado esfuerzos -de forma indi
vidual y colectiva- para promover su 

Proceso de seClldo del sIal: los afrIcanos sufren el Impacto de la c.lda de/os 
precIos de , .. m.terla. prlm •• en el merc.do mund,., 
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propio desarrollo lo más rápido posible. 
Cada uno de los países del continente 
ha promulgado una serie de planes de 
desarrollo. 

Asimismo, se han creado 6rganos 
económicos regionales y se aprobaron 
proyectos de desarrollo continental co
mo el Plan de Acci6n y el Programa 
Prioritario para la Recuperacwn Eco
n6micadeAfrica, con el fm de promover 
un desarrollo planificado y por medio 
de la integración de varios sectores de 
la economía. 

A pesar de esos esfuerzos, sin em
bargo, la situación socio- económica 
africana continúa deteriorándose. No 
ayudan mucho los programas de ajuste 
estructural que nuestros países ejecu
tan a un gran costo social y con riesgos 
políticos. Hoy hay consenso en elsenti
do de que el verdadero desarrollo de 
Africa no puede basarse en medidas a 
corto plazo destinadas a ajustar los de
sequilibrios sino en providencias a lar
go y mediano plazo. 

La perspectiva más importante pa
ra Africa es la integración económica. A 
muchos de los países africanos peque
ños la integración les ofrece la posibili
dad de crear mercados más amplios, ne
cesarios para sostener un desarrollo rá
pido y diversificado e increm~ntar su 
poder negociador con los inversionistas 
extranjeros. 

El establecimiento de una Comuni
dad Económica Panafricana integrada 
por medio de un mercado común es el 
sueño de la región desde hace muchas 
décadas. En las reuniones del Consejo 
de Ministros de la OUA, así como en la 
Asamblea de Jefes de Estado y QQbier
no de la organización se adoptaron mu
chas resoluciones sobre la creación de 
esa comunidad africana. 

Finalmente, el3 de junio de 1991 se 
firmó en Ab\.\ia, Nigeria, el tratado por 
el que se estableció la Comunidad Eco
nómica Africana (CEA). Hasta el 5 de 
julio último el tratado había sido fir
mado por los 51 miembros de la OUA 
y 32 de ellos lo habían ratificado. Sólo 
ocho países más deben ratificarlo pa
ra que entre en vigencia y, cuando así 
sea, Africa habrá dado un gran paso 
para aproximarlle al nuevo orden 
mundial. • 

Sallm A. Sallm es el Secretario General de la Organlzac16n de 
Urldad Africana (OUA). 

3S 



rrab.¡.dore. de , ••• Iderúrgle ••• /em.n •• N/en • l •• e.l/e. en Bonn p.r. prote.t.r contra el de.empleo 
y exIgen que el prImer mlnl.tro Kohl no e.pere Nnt.do el fIn de l. erl.l. 

En el fondo del pozo 
La recesión y la crisis política pintan un dramático cuadro de la 
economía mundial en un momento de cambio en la civilización 

como consecuencia de los avances científicos y tecnológicos 

Theotonio dos Santos 
n todos los rincones del plane
ta se escuchan clamores de
sesperados: la crisis económi
ca, la desocupación, la 

violencia social, la criminalidad, la co
rrupción, las crisis políticas y las gue
rras interétnicas indican que la 
humanidad pasa por una fase muy difi
cil. No faltan intentos de controlar esa 
situación. Entre ellos se destacan las 
acciones de las Naciones Unidas y otros 
organismos internacionales. 

Pero tal vez el intento más preten
cioso de dirigir los destinos del mundo 
sea el del Grupo de los 7 (G-7), creado 
por el presidente norteamericano 
Jimmy Carter en la década de los 70, 
por inspiración de la Comisión Trilate
ral. Se trataba de unir los intereses nor
teamericanos, europeos y japoneses 
(representados por los siete países más 
ricos del mundo) para detener el avance 
del Tercer Mundo y de los países socia
listas. 
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El 8 de julio pasado terminó la más 
compleja reunión de toda la historia del 
G-7, que ahora cuenta con la presencia 
permanente de una octava nación, Ru
sia. Los gobernantes del G-7 todavía 
pretenden representar a los países más 
ricos e industrializados del mundo, pe
ro cada día que pasa esa realidad está 
más cuestionada. Los nuevos indicado
res del Banco Mundial muestran que el 
tercer Producto Bruto Interno (PBI) del 
mundo, tal vez el segundo, es el chino, 
a pesar de que la renta per cápita de su 
gigantesca población es aún baja. Por 
su parte la India, una potencia naval en 
plena expansión, ti~me el quinto PBI del 
mundo. Los PBI de Brasil y de México 
ya superan al de Canadá (y sobre todo 
Brasil puede convertirse en una poten
cia importante si vuelve a crecer.) Y los 
países productores de petróleo y los 
pueblos musulmanes se niegan a acep
tar el papel secundario que les reservan 
los centros de decisión mundial. 

Pero las 'dificultades del G-7 no son 
sólo esas. Los dirigentes de cada uno de 

estos países se encuentran en graves di· 
ficultades políticas y es bien probable 
que pocos de ellos se mantengan en el 
poder hasta fin de este año o del próxi. 
mo. En Estados Unidos, Bill Clinton 
pierde prestigio a pesar de haber logra· 
do aprobar su programa económico en 
el Senado, apenas por un voto. En In· 
glaterra, el primer ministro John Majar 
mal se sostiene en el poder después de 
un voto de desconfianza y en Alemania, 
el canciller Helmut Kohl se encuentra 
en el final de su carrera política, cerca· 
do de provincias bajo control socialde· 
mócra ta y esperando su próxima derro· 
ta en las urnas. 

En Japón, el premier Miyasawa 
perdió el gobierno por un voto de des· 
confianza mayoritario como consecuen· 
cia del fraccionamiento de su partido,y, 
por primera vez en 45 años, el Ejecutivo 
está encabezado ahora por una coali· 
ción opositora al Partido Liberal Demo· 
crático. Italia pasa por un huracán mo· 
ralizador y electoral que da pocas segu' 
ridades a su presidente, electo por falta 
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de otras alternativas. Canadá vive una 
grave crisis debido a la rebelión de sus 
provincias y a la delicada cuestión de la 
autonomía de Quebéc. En Francia, el 
presidente Francois Mitterrand sufrió 
una gran derrota electoral, tiene índi
ces de popularidad muy bajos y dirige 
un dificil gobierno de cohabitación. En 
Rusia, Boris Yelstin lucha para conser
var el poder después de haber entrega
do a los lobos a su delfín Gaitar. No es 
necesario , por otra parte, enumerar 
aquí las violentas crisis económicas y 
políticas que castigan a los demás paí
ses del mundo. 

Recesión generalizada -Estos he
chos revelan la profundidad de la crisis 
internacional que parece estar alcan
zando un punto de inflexión. La crisis 
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comenzó en 1967, én los centros capita
listas mundiales, y se extendió a los paí
ses subdesarrollados y dependientes a 
partir de 1980, llegando también al 
campo socialista en Europa Oriental y 
en la ex Unión Soviética. 

Desde 1990 hasta ahora esta crisis 
se ha expresado a través de una rece
sión generalizada, sobre todo en los paí
ses centrales. Se trata de una crisis de 
larga duración que se comenzó en 1967-
68, cuando Estados Unidos y Europa 
tuvieron por primera vez una recesión 
conjunta después de 1945. 

El aumento de los gastos militares 
en función de la escalada de la guerra 
de Vietnam traté de irrigar la economía 
norteamericana con nuevas inversio
nes. Pero fue en vano. En 1968 la explo
sión de rebeliones políticas, sociales y 

culturales conmocionó 'a todo el mundo. 
En 1971 Estados Unidos retiró el res
paldo oro al dólar, provocando una bru
tal desvalorización de la moneda e im
poniendo la inseguridad como norma de 
la economía mundial. Progresivamen
te, las inversiones en actividades pro
ductivas fueron abandonadas para pri
vilegiar la especulación, monetaria pri
mero y financiera después. 

La subida de los precios del petróleo 
en 1973, anunció la aparición de exce
dentes monetarios -los petrodólare.s
acompañados por una ola recesiva de 
graves consecuencias. En el plano polí
tico-militar, la derrota de Estados Uni
dos en Vietnam anunciaba el límite de 
la hegemonía de la superpotencia. 

La recuperación que se inició en 
1975 fue corta y limitada. La nueva re-

Princip'ales indicadores, segftn previsión 
de la OCDE en junio ae 1993 

Paíees PNB (real) Inflación Desem~eo 

EE.UU. 
1991 1992 1993 1994 1992 1993 1994 1992 1993 1994 

-1.2 2.1 2.6 3.1 2.6 2.6 2.4 7.4 7.0 6.5 

JapÓn 4 .0 1.3 1.0 3.3 1.8 1.6 1.7 2.2 2.5 2.6 

Alemania 1.2 1.0 -1.9 1.4 5.4 4 .9 3.1 7.7 10.1 11.3 

OCDE/Europa 1.0 -0.3 1.8 4 .9 4 .1 3.9 9.9 11.4 11.9 

TotalOCDE 3.4 1.~ l.2 2.7 3.3 3.0 2.8 7.9 8.~ 8.6 

América Latina 
(según el BID) 

IArgentina 9.0 17.5 12.3· 

Bolívia 3.7 10.4 7.4· 

Braeil -1.0 1157.8 1382.2· 

Chile 10.0 13.7 13.2· 

Colombia 2.7 25 .1 22 .2· 

México 2.7 11.9 10.1· 

Uruguay 5.5 

Venezuela 9.0 

Otros 
(cálculos de la ONU) 

China 12.8 11.0 

Asia Occidental 6.6 6.0 

Sudeste A!liá tico 5.3 4 .9 5.5 

Mica 2.0 1.4 3.0 -
América La tina y 
Caribe 3.4 4 .9 3.0 , 

Europa Oriental -9.0 -16.8 ·10.0 

• mayo de 1992 a mayo de 1993 
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ruso.a 
calle .. E.t. padre d. familia de Moscú vende vIno fabrIcado por él 

cesión del período 1979-82 reafirmaba 
el fenómeno de la estagflación: la unión 
del estancamiento económico con la in
flación, en los países industriales. 

Entre 1983 y 1987 (con una forzosa 
prolongación hasta 1990) hubo una 
nueva revitalización económica mun
dial. En este período el déficit del tesoro 
norteamericano se elevó de 50 mil mi
llones de dólares a 270 mil millones 
anuales. Estados Unidos pasó de ser un 
país exportador de capital a ser un im
portador líquido y se convirtió en un 
país deudor. El déficit comercial nor
teamericano llegó a cifras impresionan
tes a favor de Jap6n, Alemania, los Ti
gres asiáticos y de las nuevas econo
mías industriales como Brasil. 

El crack económico de setiembre de 
1987 mostró la irracionalidad de esa po
lítica a poyada en la es peculación y en la 
supervalorización de los activos finan
cieros e inmuebles de todo tipo. En un 
único día desaparecieron de la econo
mía mundial casi un billón de dolares. 
El dólar cayó y sólo se recompuso por la 
acción de los Bancos Centrales de Ja
p6n y de Alemania que compraron mo
neda norteamericana en gran escala 
para impedir su caída. 

Los difíciles años 90- El costo de 
evitar la recesión y la desvalorización 
de los activos financieros mundiales fue 
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muy elevado. La especulación siguió 
hasta 1990 cuando las quiebras de ban
cos y la desvalorización del dólar y de 
los activos financieros e inmuebles en 
todo el mundo se hicieron realidad y 
afectaron los índices de crecimiento 
económico. Se anunciaba así una rece
sión que ya lleva tres años y medio y de
be extenderse hasta 1994-96, depen
diendo de cada país. 

Después de la grave recesión de 
1990-91 (ver Cuadro 1), Estados Unidos 
logró una pequeña recuperación. Pero 
ésta fue muy moderada y no se puede 
aún predecir cuándo la re(:uperación 
del crecimiento será permanente. 

Jap6n entra en la crisis exactamen
te en 1992-1993, mientras Alemania -
que había iniciado su declino en 1991-
entra de lleno en recesión en 1993. Se 
estima que ese año la Caída de su PBI 
fue de 1,9%. Esta situación recesiva 
prevaleció en los países industrializa
dos en general y afectó sobre todo a Afri
ca (ver en esta misma edición: Africa, 
en busca de la integración) y al Este eu
ropeo, que se enfrenta a una brutal de
presión desde que sus gobiernos caye
ron en manos de los neoliberales. 

Existe una situación opuesta en 
América Latina (con la importante ex
cepción de Brasil, Cuba y Haití) donde 
se inicia una modesta recuperación eco
nómica. Asia Occidental y el Sudeste 

asiático continúan creciendo y China 
aparece como la estrella de este creci. 
miento econ6mico mundial, con 12% de 
aumento del PBI en 1992, un comporte. 
miento que se debe repetir en 1993 (ver 
Cuadernos del Tercer Mundo nQ 148 
"China, la nueva potencia econ6mica". 

Vemos así un desarrollo desigual tí. 
pico de la evolución del sistema capite· 
lista mundial, que se hace cada vez más 
complejo, con régimenes políticos muy 
diversificados a pesar de la aparente 
victoria mundial del neoliberalismo. 

En realidad, la recuperación de 
1983-87 se apoyó en el déficit fiscal de 
Estados Unidos que inund6 el mundo 
con su demanda, originando así el défi· 
cit de su balanza comercial y generando 
al mismo tiempo el superávit comercial 
de Jap6n, Alemania, los Tigres Asiáti· 
cos, etc. Esos excedentes fueron la fuen· 
te de los recursos que alemanes y japo. 
neses usaron para comprar títulos del 
tesoro norteamericano, una operación 
que convirtió al yen y al marco alemán 
en las poderosas monedas de hoy en 
día. 

Jap6n, al mismo tiempo, se. trane· 
formaba en la mayor potencia financie· 
ra del mundo y en el principal inversor 
del planeta. 

La especulación monetaria fue el 
instrumento típico del crecimiento de 
esos años de expansión a marcha forza· 
da a través del aumento de la deuda pÚo 
blica norteamericana. Un crecimiento 
que tuvo como base la inestabilidad de 
las monedas, hecho que permitió ga· 
nancias enormes por las gigantescas tao 
sas de interés que pagó el gobierno nor· 
teamericano para financiar su déficit. 

Crisis de la deuda y desempleo· 
El aumento de las tasas de interés se 
produjo a comienzos de los años 80 y ge. 
neró la crisis de la deuda externa. Este 
fue deflagrada por la exigencia hecha a 
los países deudores de pagar los mis· 
mas intereses especulativos que el go. 
bierno norteamericano pagaba al resto 
del mundo para atraer capitales con la 
intención de cubrir su propio déficit. 

Los pagos serían hechos en detri· 
mento del desarrollo de estos países y 
llevarían a la recesión y a la miseria a 
sus pueblos, como ocurrió e"n Brasil y en 
América Latina en general. 

Son conocidos los resultados de este 
extracción de recursos regionales. Amé· 
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Deselnpleo segúl1 la OIT 

Países industrializados 8% de su población 
económicamente activa 

Africa subsahariana 15 a 20% (desempleo urbano) 

Corea y Singapur escasez de mano de obra 

Malasia y Tailandia escasez de mane de obra 

Filipinas 15% de desempleo 

América Latina 8% de desempleo en las 
zonas urbanas 

Europa Oriental 

TOTAL MUNDIAL -110 millones de desempleados 

rica Latina, Africa y los países de Euro
pa Oriental quedaron atrapados en un 
callejón sin salida de origen financiero. 

Como consecuencia se formó un vas
to movimiento de especulación mundial 
alrededor de la deuda norteamericana 
y de los enormes excedentes traspasa
dos a Japón y Alemania. Esta situación 
se prolongó hasta 1990, cuando la espe
culación terminó. De todos los efectos 
que generó el estallido de esta gran bur
buja financiera internacional, el más 
dramático fue la desocupación que se 
generalizó en todo el sistema mundial. 
El desempleo ya era importante en el 
sector industrial , donde a pesar de la 
especulación financiera no había nue
vas inversiones. Con el fin de la especu
lación, el desempleo llegó también al 
sector de servicios, último reducto don
de se generaron empleos durante los 
años 80. 

A partir de 1990 se agrava la deso
cupación en los países subdesarrollados 
y dependientes y resurge la desocupa
ción en los países centrales (ver Cuadro 
2). Peor aún: surge la desocupación en 
las economías hasta ese momento de 
pleno empleo, en Europa Oriental y la 
ex Unión Soviética. Sólo algunos cen
tros privilegiados de Asia pudieron es
capar a ese cuadro, pero no se sabe por 
cuánto tiempo. 

Lo más grave de esta situación glo
bal es la convicción clara de que una 
nueva fase de crecimiento económico 

Octubre /1 gg3 

que podría ocurrir a partir de 1996 de
berá generar muy pocos puestos nuevos 
de trabajo y no logrará paliar suficien
temente esta situación. Clinton alertó 
al Grupo de los Siete (G-7) sobre el ca
rácter estructural de la desocupación. 

La era de la automatización -La 
nueva ola de crecimiento estará basada 
en altos niveles de automatización y ro
botización de la producción y de los ser
vicios, y producirá muy pocas nuevas 
ocupaciones. ¿Pero, puede la humani
dad producir en pocas horas y con una 
pequeña parcela de su población todos 
los bienes y servicios necesarios para 
atender las necesidades de sus habi
tantes? ¿Es esto una bendición o una 
tragedia? 

Será una tragedia si impera el prin
cipio del mercado, de la propiedad pri
vada, de utilizar estos avances para el 
enriquecimiento de una minoría. Pero, 
al contrario, será una bendición si ese 
potencial productivo se coloca al servi
cio de la humanidad. 

¿Cómo? Disminuyendo la jornada 
de trabajo. Actualmente en los países 
ricos existe ya un consenso para llegar 
a una jornada de 36 horas semanales. Y 
esto es poco. En las próximas décadas 
deberá bajarse a 20-25 horas semana
les en todo el mundo. 

Con el avance científico tecnológico 
y con los cambios que vendrán en los 
próximos años nadie deberá trabajar 

33 millones de personas 

14 millones de personas 
(60% en el sector informal) 

2 millones trabajan fuera del país 

46% abajo de la línea de pobreza 

largas jornadas, pues la creciente res
ponsabilidad profesional y eletress que 
provoca la nueva estructura productiva 
aumentarán decisivamente. 

Una nueva realización indivi
dual-El tiempo restante deberá ser de
dicado al estudio, al avance del conoci
miento, al esparcimiento, al desarrollo 
personal. Pero esto sólo va a ser posible 
si la sociedad domina y administra los 
medios de producción y puede planifi
car su vida social desde la escala micro 
a la macro. Esta sociedad deberá dar a 
los individuos que la integran los me
dios para su total desarrollo y éstos de
berán colaborar en la creación de una 
civilización planetaria en la cual el res
peto a los derechos humanos, al medio 
ambiente, al pluralismo étnico y cultu
ral y al ideal de paz será una parte esen
cial de la realización del individuo. Ade
más es necesario asegurar que este será 
un desarrollo sostenido para todos los 
países y para las nuevas generaciones. 

De no ser así, habrá desocupación 
masiva y violencia social en todo el 
mundo. La concentración del ingreso, 
del conocimiento y del poder en una mi
noría genera caos y la discriminación de 
millones de seres humanos. De alguna 
forma, la comunidad internacional ya 
se abocó al estudio de esta problemáti
ca. La conferencia de las Naciones Uni
das sobre Medio Ambiente y Desarro
llo, realizada en Río de janeiro en 1992, 

39 



demostró que las amenazas globales 
contra el planeta y la supervivencia de 
la humanidad son reales y muy graves. 

En la Rio-92 y en otros momentos de 
las relaciones internacionales contem
poráneas, la humanidad ha reafirmado 
la necesidad de una acción consciente 
de planificación, basada en el pleno em
pleo, en oposición a la retorica neolibe
ral que pretende entregar el destino de 
la raza humana a entidades fantasmas 
como las "fuerzas ciegas del mercado". 

Elementos positivos -Dentro del 
cuadro de grandes problemas genera
dos por la crisis actual del sistema eco
nómico mundial existen algunos ele
mentos positivos que permiten pensar 
que a mediano plazo -20 o 30 años- po
drán imponerse principios racionales 
sobre la irracionalidad. 

Los datos muestran que, finalmen
te, la inflación comienza a caer en los 
países capitalistas centrales. Se asiste 
a una deflación que permitirá que los 
próximos períodos de recuperación eco
nómica sean más prolongados y soste
nidos. Al mismo tiempo, el avance de 
las integraciones regionales anuncia la 
aparición de unidades económicas más 

e.la nueva 
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viables frente al aumento de las econo
mías de escala emergidas en conse
cuencia de los niveles que alcanzó la re
volución científico-técnica. 

La crisis que vivimos es producto de 
la adaptación del capitalismo a estos 
cambios colosales. Son sectores comple
tos de tecnologías obsoletas que desa
parecen de la economía mundial o son 
reasignados a regiones donde la mano 
de obra es más barata. Estados Unidos, 
Japón y Europa abandonan la indus
trialización para abocarse al desarrollo 
de nuevos campos en ciencia y tecnolo
gía, a la creación de cultura y esparci
miento y al control de las comunicacio
nes, que comandan la vida productiva 
contemporánea. Simaltáneamente se 
abocan a la tarea de generar millones y 
millones de individuos educados y pre
parados para comandar esta etapa su
perior de la civilización del conocimien
to y la comunicación. 

Los países de desarrollo intermedio, 
por su parte, entre los que se encuen
tran los tigres asiáticos, las potencias 
regionales como China, India y Brasil, 
y las nuevas economías industriales, 
absorben las industrias recicladas a es
cala mundial (sobre todo las que impli-

crecimiento mundial 

can mayor empleo de mano de obra no 
calificada, las más contaminantes y las 
tecnológicamente obsoletas). Estos paí. 
ses disputan también la creación de 
nuevas tecnologías, por el avance de la 
ciencia y de la sociedad, del conocimien. 
to y de la comunicación. Pero encuen. 
tran grandes obstáculos, sobre todo en 
el plano internacional, donde el como 
portamiento monopolista de las corpo. 
raciones transnacionales y las leyes 
brutales de la competencia los excluyen 
de la punta del sistema. 

Por otro lado, una enorme masa de 
países queda completamente fuera de 
estas perspectivas de evolución mun· 
dial, como integrantes de lo que ha co· 
menzado a llamarse el "cuarto mundo", 
Este panorama amenaza la recupera· 
ción económica que se anuncia en el ho· 
rizonte. Y plantea también el desafio de 
grandes choques a nivel mundial. 

La población disminuye en los paí. 
ses centrales donde la fertilidad se re· 
duce radicalmente, pero continúa au· 
mentando en las regiones de desarrollo 
intermedio, sobre todo en las camadas 
sociales más pobres y hambrientas. La 
concentración del crecimiento económi· 
co y del desarrollo en los países centra· 
les a trae emigrantes de todas partes del 
mundo, en particular de aquellos países 
en los que el excedente de mano de obra 
es resultado de la destrucción de las vie· 
jas economías de subsistencia o de las 
economías de exportación o industria· 
les que actualmente están en decaden· 
cia. En momentos en que aún prevalece 
la desocupación en los países centrales, 
aumentan el racismo y los prejuicios co· 
mo intento de detener la competencia 
que representa esta mano de obra inmi· 
grante. 

El retorno del crecimiento económi· 
co mundial después de la crisis iniciada 
durante la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918) solamente fue posible des· 
pués de la Segunda Guerra Mundial. 
¿Se necesitarán nuevos holocaustos pa· 
ra redimensionar los mercados y dese· 
quilibrios económicos, sociales y políti. 
cos contemporáneos? ¿O la humanidad 
será capaz de dirigir su destino yavan· 
zar en forma planificada y pacífica a 
etapas superiores de su desarrollo? • 

"'Theolonlo dOI Santol " Prof"orvloltante de la Urlver,ldad 
Federal Rumlnenae, en Alo de Janelro. Su últlmo Nbro Eco
nomla Mundial, Integra~ Aeglonal e Deee,,",olvlmerto S .. · 
tentável, fue publicado rec/enfement. en Brasil. 
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PRESENTE N 
EL FUTUR 

Construcción delwbitacioncs por el sistclIU/ TRA VA-BLOCaS - Brasil 

Aeropucrto de Pucrto Sua,,'z (BoJivia) Esladio d~ Fulbol - Univasidad de aliJc (aliJe) 

La Constructora Affonseca, fundada en 1951, expande sus operaciones 
y participa de la ejecución de obras de magrútud 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. 



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

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

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

No me contagio 
POR CONTACTO SEXUAL 
usando siempre preselVattvos 
( condón). en las relaciones 
sexuales. 

EL VIRUS VIH ( QUE PROVOCA EL SIDAJ NO SE TRANSMITE POR: 

• besos comunes y abrazos. 
• tos y estornudos. 
• piscinas. WC y duchas. 
• tazas. cubiertos. platos. 
• animales (mosquitos.etc.) * Por eso puedo trabqJar, estudiar JI convivir con una persona "Vectada. 

.lA DISCRIMlNACION, EL MIEDO Y EL NO ESTAR 
BIEN INFORMADOS SI NOS ENFERMA A TODOS. 

Linea SIDA! 
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