


Río, punta e anza 
Mercosur en el Mercomundo 

e 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 os 
mercados mund ates. 

Proyecto Banerj/Mercosur 
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) 
Si comparamos algunos 
escenanos de fines del siglo 
XIX, en los campos científico, 
económico y social, con los 
problemas que enfrenta la 
Humanidad a las puertas del 
tercer milenio, veremos que 
en muchos terrenos no se ha 
avanzado, principalmente 
cuando se observan la 
exclusión social y la pobreza 
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Al lector 

1995-2000 

A un lustro del 
próximo milenio 

ín l ser humano siempre le atrajeron algunos números, a 
los que les asignó poderes cabalísticos. Ese hábito se 
fue desarrollando a lo largo de la historia, con 
c:rracterísticas propias en cada época, y se mantiene 

~ hasta nuestros días. Al comenzar este significativo 
año de 1995, también nosotros nos dejamos caer en la 
tentación de usar la excusa del inicio del último lustro del 
siglo XX - que coincide con el fin del milenio - para 
reflexionar sobre las características del ciclo de cien años 
que está concluyendo. 

Echar una mirada hacia las lecciones de la historia suele 
ser una práctica fecunda, que ayuda a clarificar situaciones 
y encrucijadas del presente y a percibir con más claridad 
cuáles pueden ser los caminos del futuro. 

En _nuestro tema de tapa abordamos con dos prestigiosos 
historiadores del Brasil, Afonso Carlos M. dos Santos y José 
Falcon las características principales de este siglo, 
comparando los últimos años del siglo XIX y del actual. 
Curiosamente, a pesar de los enormes e indiscutibles 
avances que se produjeron en varios campos, sobre todo del 
conocimiento científico y técnico, hay graves problemas que 
continúan sin solución. 

El comienzo de 1995 y este tema de tapa nos motivaron a 
iniciar este año una sección de Historia, en la cual desde 
diferentes ángulos analizaremos momentos mareantes del 
siglo XX. Es una sección que dedicaremos en particular a 
nuestros lectores más jóvenes, que suelen tener pocas 
oportunidades de leer artículos sobre el pasado reciente. 

Finalmente, como todos los años, deseamos comunicarles 
que cuadernos no circulará el mes de febrero, por el 
descanso del equipo responsable por su producción. Nos 
reencontraremos, pues, el próximo mes de marzo. Hasta 
entonces, y ... ¡FELIZ 1995! 

Los Editores 
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escenarios de fines del 
siglo XIX, en el campo 
científico, económico y 
social, con los problemas 
que enfrenta la 
Humanidad a las puertas 
del tercer milenio vemos 
que en muchos terrenos no 
se ha avanzado, 
principalmente cuando se 
observan la exclusión 
social y la pobreza 
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Marcelo Montenegro* 

[E n los últimos cien años el capitalismo im
puso su presencia en forma universal y 
agudizó los problemas sociales en todo el 
mundo. Fue generada una masa de desocu

pados y subempleados que tiene un acceso restringi
do a los derechos políticos y está marginada del con
sumo y del confort. El nacionalismo, en su forma más 
agresiva, como expresión de xenofobia e intoleran
cia, ha vuelto a resurgir con virulencia en casi toda 
Europa. Hoy se cree mucho menos en la ciencia que 
a principios del siglo y el disturbio global de la eco
logía del planeta ha creado desafios que hacen temer 
por la suerte futura de todas las especies. 

La ciencia no reemplazó a la religión como a prin
cipios de este siglo llegó a pensarse. Al contrario, el 
fanatismo en sus formas más extremas se desarrolla 
en muchos lugares del mundo. En medio de este com
plejo contexto mundial, muchos abandonan las uto
pías igualitarias que, cien años atrás plantearon la 
inminencia de la revolución social. 

Para abrir una reflexión sobre estos temas 
cuadernos del tercer Mundo conversó con dos 
profesores de la Universidad Federal de Río de Ja
neiro (UFRJ), Afonso Carlos Marques dos Santos 
y Francisco José Calazans Falcon. Dos Santos, que 
es profesor adjunto de Teoría y Metodología de la 
Historia, investiga la cuestión nacional como pa
radigma formado en el siglo XIX para pensar la 
Historia, y Falcon, que es profesor titular, trabaja 
en la investigación de la historia social de las 
ideas, teoría y metodología de la Historia, teoría 
de la historiografia e Historia e historiograffa de 
la Cultura. 

A continuación publicamos una versión de esta 
entrevista, dejando abierta una serie de interrogan
tes que deberán ser abordados en ediciones futuras. 

Profesor dos Santos, ¿cómo plantearía usted el 
tema de la evolución de la cuestión nacional a lo largo 
del siglo? 

-Yo investigo sobre la formación del paradigma na
cional, construido en el siglo XIX para pensar la Histo
ria. Este paradigma correspondió a la formación de los 
estados nacionales en el siglo XIX y correspondió al ro
manticismo, desde el punto de vista de la cultura. 

Fue la necesidad de inventar un pasado para los 
Estados nacionales reconstruidos después de la Re
volución Francesa. Mi punto de partida es siempre 
el cambio de significado que ha habido en algunas de 
las categorías que nosotros utilizamos en el mundo 
contemporáneo. 

La nación, por ejemplo, es convertida en una ca
tegoría política sólo a partir de la Revolución Fran
cesa. Es justamente a partir de ese momento histó
rico que yo comienzo a estudiar cómo es que se cons
truye un imaginario sobre la nación y cómo la histo
riografia construye a la propia nación desde el punto 
de vista de la Historia. 

EnMo/1995 

Los historiadores Afonso Carlos M. dos Santos y José C. Fslcon 

Otro eje de mi reflexión es también que la nación 
no es un dato sino un problema; es el objeto de una 
construcción. Si trasplantamos ese razonamiento 
para esta preocupación de comparar el final del siglo 
XIX con el final del siglo XX, lo primero que aparece 
y espanta es que en el siglo XIX hubo una ola de na
cionalismos que hoy parecían apagados. Y sólo hubo 
nacionalismo en el siglo XIX después de la Revolu
ción Francesa, en un momento en el cual las masas 
comenzaron a irrumpir y a pesar en el escenario po
lítico. Es importante establecer una cronología de la 
cuestión nacional. Durante el siglo XVIII se formó la 
idea de nación y en el siglo XIX se organizan los es
tados nacionales. Pero es sólo a finales del siglo - en 
las tres últimas décadas, cuando las masas irrum
pieron en la política y cobraron peso con el surgi
miento del sufragio universal en Europa - que apa
rece el nacionalismo. 

Y aparece como un instrumento de propaganda 
para la cohesión nacional, marcando de forma deter
minante el final del siglo XIX, que está signado por 
la noción de nacionalidad entendida de forma extre
ma. Al mismo tiempo que parecía que el liberalismo 
había asegurado la paz-, una vez terminada la época 
de las guerras mercantilistas, el final del siglo pasa
do estuvo marcado por la ocupación y el reparto eu
ropeo de Asia y de Afuca. Ese período está signado 
por el colonialismo y por una radicalización de las 
particularidades nacionales, originada en las consti
tuciones aprobadas en Europa. 

¿Ese racismo eurocentrista que lleuó al colonialis
mo no está aún vigente en Europa? 

- El fin del siglo pasado es un momento en el cual 
Europa evalúa, juzga, al resto del mundo y al mismo 
tiempo se apropia para sí -y se reparte- el continente 
africano y una parte de Asia. Un siglo después, sor
prende y asusta que muchas de las prácticas que juz-
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"El desempleo 
actual es la pobreza 
situada en un nivel 

de exclusión que 
indica que hay 

personas que no 
tienen ninguna 
utilidad para el 

sistema: ni siquiera 
para ser 

explotadas." 
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gábamos definitivamente enterradas hayan renaci
do con gran virulencia en las últimas décadas. Y 
asusta más aún ver el renacimiento del nacionalis
mo justamente en su vertiente más bárbara, la que 
surge del fortalecimiento de la xenofobia, del miedo 
a todo lo que sea extranjero, y de la intolerancia. 

Sólo que hoy existe un contexto distinto al del ra
cismo del siglo XIX, un racismo que se pretendió 
científico. Actualmente hay un culturalisrrw, que se 
practica en nombre de las diferencias culturales, y ya 
no de las diferencias de raza. Todas las exclusiones 
que se practican actualmente en distintos países eu
ropeos tienen ese origen. 

¿Hay diferencias entre el este europeo y el resto de 
Europa? 

- Eso es algo que yo venía percibiendo desde hace 
muchos años. Creo que era previsible que enel derrum
be de la Unión Soviética la cuestión nacional podría 
retornar con todas sus particularidades extremas. Y 
después de la experiencia autoritaria, donde se prac
ticó un camoufiage del problema nacional, éste re
surgió de forma bastante violenta. Ahora esta claro 
que no se trata de un fenómeno sólo de Europa 
Oriental. Es un fenómeno que pasa también por los 
particularismos regionales de la península Ibérica, 
por el problema de las nacionalidades en España, 
por los distintos regionalismos que existen en mu
chos países. Existe en Francia, Alemania, Italia y 
Bélgica. Fenómenos que parecían estar definitiva
mente enterrados después de la II Guerra Mundial, 
hoy renacen con tanta o mayor fuerza que antes. 

¿No seria ese un fenfJmeno inherente al capitalis
mo, o que por lo menos está asociado al s~tema eco
nfJmico que hoy rige en casi todo el planeta? 

- El fenómeno es curioso. Por un lado, está el pro-

blema de la e>..1>lotación de la mano de obra 
que realiza el capitalismo de final del siglo 
XIX en forma muy nítida. Los movimientos 
sociales de aquella época expresan toda 
una insubordinación contra las formas de 
explotación de la mano de obra; una lucha 
para crear condiciones de vida y de trabajo 
adecuadas. Una lucha por los derechos de 
los trabajadores, etc. ¿Qué es lo que ha cam

biado un siglo después? Hoy hay otro componente. El 
componente de la pobreza generada por la desocupa
ción, que no es ya la pobreza como fruto de la explo
tación u objeto de la explotación. Es la pobreza sin lu
gar alguno en la sociedad. 

El desempleo actual es la pobreza situada en un 
nivel de exclusión que indica que hay personas que 
no tienen ninguna utilidad para el sist.ema: ni siquiera 
para ser explotadas. Y me preocupa mucho el renaci
miento de la noción de exterminio. Eso puede verse 
aquí en Brasil, en forma muy nítida, muy clara 

Voluamos al tema econ.ómico. Así como la prospe
ridad europea de los años 60 mouiliz6 las búsquedas 
migratorias en los países del Maghreb, la recesión y 
los problemas del empleo lleuan hoy a los europeos a 
querer expulsar a esos inmigrantes ... 

-A fines del siglo XIX había problemas sociales 
derivados de la existencia de una masa de personas 
pobres, que están disponibles como mano de obra. A 
fines de este siglo, en cambio, se ha creado una masa 
de población mundial que no sirve ni para ser explo
tada. Hay una práctica de exclusión. Un ejemplo cla
ro es lo que ocurre, por ejemplo, en Río de Janeiro, 
donde una parte de la población no logra ser asimi
lada a la ciudadanía, no tiene cómo integrarse a la 
sociedad nacional. 

Entonces, lo que queda como solución es tratarlos 
como enemigos; como habitantes del lugar que es el 
centro de la criminalidad. Y es exactamente éste el 
lugar que fue ocupado por el tráfico de drogas en el 
vacío ocupado por el Estado. En una sociedad que no 
tiene organización autónoma, cuando las personas 
son dejadas de lado, alguien ocupa el espacio que el 
Estado deja. Y hoy esto es muy grave en Brasil, pues 
existe la posibilidad del surgimiento de campos de 
concentración pedidos por una parte de la sociedad, 
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para circunscribir el ámbito de actividad de una par
te de la población e incluso para su exterminio. 

Creo que ésto está muy claramente explícito en 
el sentido común que han creado la clase media y de
terminados sectores populares, de que es necesario 
entrar en las favelas abriendo fuego y que el trato con 
los más pobres debe ser duro. 

Curiosamente hay mucha gente en el mundo uni
versitario y en el mundo "progresista" que tiene esa 
misma visión: las cuestiones de seguridad han llega
do a tal gravedad que es necesario hacer algo, y a par
tir de allí no se piensa más. 

En Europa hay un movimiento contradictorio al 
momento de plantear el nuevo orden económico. La 
cuestión económica era omnipresente en el siglo 
XIX; tenía una importancia muy grande y había una 
movilización social intensa. A fines del siglo XX la 
cuestión ha cambiado y está impregnada de otras 
contradicciones. 

¿Las utopías cambiaron o se están acabando? 

Creo que estamos viviendo a fines de este siglo un 
conjunto de actitudes discrecionales, de exclusion 
explícita, muy claras. 

- Digamos que la utopía internacionalista ter
minó derrotada en la I Guerra Mundial, cuando el 
propio movimiento social de los sindicatos se volcó 
a las luchas nacionales. Hoy, curiosamente, el ca
pitalismo acaba promoviendo en Europa la elimi
nación de las fronteras nacionales, o por lo menos 

Exclusión consentida por todos 

La constitución de la nación y la 
ciudadanía en Brasil a lo largo de 

este siglo bien o mal fueron logradas. 
Las masas entraran en la política du
rante el presente siglo. Pero el signi
ficado de ese ingreso debe ser visto 
desde ángulos diferentes. 

En opinión del professor Falcao, 
el ingreso de las masas en el escena
rio político cambió completamente 
las reglas de juego pero sus efectos 
son discutibles. 

No se puede negar que fue un 
avance, pero no siempre tuvo seña
les positivos, entre otras cosas por
que no existió en Brasil una con
ciencia de ciudadanía. Entiende el 
profesor que, en general, los indivi
duos no son conscientes de sus de
rechos ni de sus deberes, al tiempo 
que hubo una gran hipertrofia del 
Estado: "Resultado de eso fue la 
consolidación de la vieja tradición 
originada en la colonia, por la cual 
todo se espera del Estado, todo se re· 
clama del Estado, pero nadie indivi
dualmente se responsabiliza en cola
borar, en hacer y actuar para obtener 
los resultados que se quieren de ese 
Estado". 

Actualmente existen mejores y 
mayores niveles de organización 
en algunos sectores de la sociedad 
brasileña. Pero la gran cuestión 
apuntada por el profesor es saber 
si el modelo de desarrollo en Bra
sil debe apuntar a una sociedad 
de individuos o a una sociedad 
más comunitaria. 

Enero/ 1995 

"En América Latina, lo que ve
mos como nuestras deficiencias son 
siempre producto del juego de espe
jos que nos hace ver la realidad alte
rada. Cuando nos miramos, no ve
mos lo mismo que se ve en los países 
del Primer Mundo. Y a esto lo conta
bilizamos como una falla, como una 
carencia", afirma el catedrático. Esta 
propuesta propone encarar positiva
mente esos aspectos que se ven como 
negativos y ver que ellos contienen 
potencialidades distintas de las que 
se desarrollaron en Inglaterra, en 
Estados Unidos etc. 

"Nuestras cúpulas de poder, mi
rando siempre a Europa, desprecia
ron siempre nuestras realidades. 
Hoy existe una crítica en relación a 
esa visión elitista. Los modelos están 
fuera de moda". 

El historiador y profesor Falca.o 
cree que hay mucho cinismo en este 
fin de siglo. Se trata de una época de 
relativismo, de pragmatismo, de au
sencia de ideales. Hay un conformis
mo, un sentimiento de fatalismo, 
muy común en Brasil, que es lo que 
hace que los líderes progresistas hoy 
pierdan la paciencia frente a la iner
cia de la élite dominante. 

En general, las personas temen 
los cambios que puedan subvertir su 
cotidiano. El profesor ejemplifica esa 
afirmación con un análisis de las 
elecciones en las que resultaron ven
cedores Collor de Mello y Fernando 
Henrique Cardoso. Ninguno de los 
dos podrían haber sido elegidos sólo 

con el voto de las cúpulas dominan
tes, que son una minoría. Los votó el 
pueblo por las promesas que hicie
ron. La mayoría de la gente en Brasil 
se acostumbró con un mínimo tan 
mínimo de satisfacciones. "Creo que 
no habría,tanta exclusión si los ex
cluidos no la aceptasen. Nuestra so
ciedad está llena de exclusiones 
practicadas y aceptadas en forma tá
cita. Es un estilo lo que se acepta. 
Cuando las cosas se practican 'de 
una cierta forma', no hay problemas. 
En Brasil la exclusión comienza por 
la existencia generalizada de dos as
censores en los edificios, uno para los 
empleados domésticos y otro para los 
patrones. Y de dos puertas de entrada, 
una para el personal de "servicio". 

En opinión del profesor Falciio, 
en Brasil el siglo XIX sólo terminó 
con la Primera Guerra, lo que de cier
ta forma también sucedió en la pro
pia Europa. Pero fueron cosas distin
tas. En Brasil empezaron a aparecer 
algunos movimientos anarquistas de 
base obrera cuando en Europa ha
bían tenido una evolución muy ante
rior. Las primeras huelgas fueron 
tardías. En 1904, fue rechazado en el 
Congreso un proyecto de ley que pro
ponía crear una Universidad públi
ca; una concepción opuesta a la que 
existía en Europa en ese momento. 
Los sectores conservadores y ecle
siásticos resistieron el desarrollo de 
la Universidad estatal por temor a 
que se redujese la influencia de la 
iglesia en la educación. 
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" Y lo que el racismo 
ataca es algo que se 
construyó en el siglo 

XX y tiene que ver con 
el derecho de la 

identidad cultural, el 
derecho a Is diferencia. 

Es algo que fue muy 
defendido por los 

antropólogos y está 
referido a la 

relativización de las 
culturas, al derecho 

a la especifidsd 
cultural." 

intenta hacerlo. Desde el punto de vista 
de los ideales internacionalistas eso de
bería generar la expectativa de un mun
do mejor, la creación de un ciudadano 
del mundo. 

Sólo que han creado un ciudadano 
europeo excluyendo las culturas de fue
ra de Europa. Todo el racismo en Europa 
está hoy relacionado con ese problema. 
Y lo que el racismo ataca es algo que se 
construyó en el siglo XX y tiene que ver 
con el derecho de la identidad cultural, 
el derecho a la diferencia. Es algo que 
fue muy defendido por los antropólogos 
y está referido a la relativización de las 
culturas, al derecho a la especifidad cul
tural. 

Ocurrió que en un movimiento 
perverso esto hoy está siendo usado 
como argumento para reforzar 

exactamente la xenofobia y el e>..·tremismo. El argu
mento sería: "No quiero que este tipo de gente forme 
parte de mi cotidiano, no por razones de credo, raza 
u opinión política sino porque hasidoed ucadade 
otra forma y su cultura me molesta. Entonces lo ex
el uyo porque yo tengo derecho a mi cultura y a mi ter
ritorio". 

Cuando la izquierda, en muchos países de Amé
rica Latina, incluido Brasil, se queja de la no exist
encia de un ~proyecto nacional", en el marco de este 
resurgimiento del nacionalismo, no se estará plan
teando de nuevo esa antigua discusión? 

• No sé. La izquierda en América Latina no fue 
reacia a la cuestión nacional. Hizo un casamiento en
tre nacionalismo y socialismo, lo que es muy compli
cado. Se toma una utopía internacionalista y se la 
casa con la cuestión nacional; o sea, se reivindica los 
mitos nacionales y se defiende la idea de que existe 
una identidad entre los nacionales, ya sean burgue
ses o trabajadores. Por lo tanto, esa identidad tiene 
particularidades y puede seguir una evolución pro
gresista. 

Es dificil casar una utopía libertaria con los par· 
ticularismos nacionales. Cuba fue una excepción. Es 
una isla que tiene un individuo poderoso y entonces 
este particularismo nacional coincide con la utopí~ 
de una sociedad igualitaria. Pero eso es muy partí· 
cular. 

Actualmente, por ejemplo, la construcción na~o
nal en Africa sin violencia es muy dificil. Los límites 
de la nación son los límites del poder de dominación 
de la clase que gobierna. Pero éstos son ahora con· 
ceptos antiguos que han perdido el sentido. Ya nadie 
habla de clase dominante. 

Al estudiar los cambios en la evolución del siglo 
XX resulta interesante analizar si este final de siglo 
traerá efectivamente el fin de las utoptas e impondrá 
el reinado del pragmatismo, con algunas islas de 
prosperidad, pero en u7: mundo ~sivam~nte pobre 
y con inmensos territorios y poblaciones prwados del 
mínimo bienestar. 

- Creo que el concepto más definitorio en este pro
ceso sobre el cual estamos conversando es el de ex· 
clusión. Lo que hay no alcanza para todos. Las islas 
de prosperidad son limitadas. Ahora, ¿cómo esto se 
coajuga con los proyectos nacionales? ¿Có_~o se ~on· 
juga con los parámetros antiguos de análisis social? 
Para tomar a la sociedad brasileña como ejemplo, yo 
creo que aquí se va a intentar resolver el problema 
por la vía de la supresión. Primero puede haber un 
confinamiento y después eliminación de los que so
braron. 

¿ C6mo, por eliminaci-0n f(sica? , 
- Creo que puede comenzar a ap~icarse un~ poli· 

lica de desplazamiento de poblaciones hacia las 
áreas más inhóspitas del país, lo que puede traer 
como resultado las consecuencias más impensables, 
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Creo que puede avanzar en los centros urbanos una 
política de restricciones en ese sentido. Algo que no 
llegó a ocurrir en los años 80 por el proceso de rede
mocratización, que permitió la ocupación pacífica de 
espacios públicos y privados por parte de poblaciones 
de escasa renta. 

¿Pero en países con extensas fronteras agrícolas 
aún abiertas, como el caso de Brasil, no sería posible 
practicar una política de asentamumtos de población 
con una racionalidad distinta, menos cruel? 

- En Brasil hay un elemento por detrás de ese 
problema, que es el tema del derecho de propiedad. 
Podría ser posible reformar la estructura agraria del 
país si fuese posible cambiar el régimen de propie
dad, cuestionar los derechos de propiedad. Pero Bra
sil es un país ocupado en forma ilegal, donde los 
grandes propietarios no tienen cómo comprobar la 
procedencia de sus títulos sobre las tierras. 

¿Cuáles son los conceptos y categorías que han 
cambiado a lo largo de todas estas décadas? 

- Hay temas del siglo XIX que resurgen en el siglo 
XX y que son muy curiosos. Uno de ellos es el de la 
civilización. Hay conceptos, inclusive, que son defor
mados por el colonialismo y el imperialismo. Enton
ces hoy, al final del siglo XX, algunos de los valores 
del siglo XVIII que pasaron al X1X comienzan a ser 
revisados. Ha comenzado una revisión de los proce
sos civiliza torios de los siglos XVIII y XIX y hay tres 
ópticas de enfoque, una visión ilwninista, una visión 
romántica y una visión cínica. 

¿Para usted, profesor Falcon, hay otros temas que 
se destacan en el centro de esta evolución sobre la que 
conversamos? 

- Yo señalaría el papel de la ciencia. A fines del 
siglo XIX, la ciencia era Dios. La perspectiva de 
transformación de la Humanidad estaba depositada 
en la ciencia y estaba de moda ser cientificista. 

Las cúpulas del poder creían en la ciencia. Hoy, 
al contrario, está de moda desconfiar de la ciencia. 
En aquella época no se pensaba en los problemas 
de la ecología, de la preservación del medio am
biente. Existía una confianza ilimitada en el con
trol de las enfermedades endémicas por la ciencia. 
Hoy en día ya no existe esta seguridad. Hoy se 
anuncia la erradicación de una enfermedad X y al 
día siguiente vuelven a a parecer uno, dos o tres 
casos. Las llamadas grandes verdades han sido 
cuestionadas. 

Otro aspecto es el surgimiento de los grupos ul
trarreligi osos. Hoy crecen en muchos regiones 
sectas de extremismo religioso. Y eso nos lleva 
nuevamente al tema de la revolución. A comien
zos del siglo XX, se creía no sólo que una revolu
ción proletaria era posible sino que además se 
creía inevitable. La gran preocupación de las cú
pulas dominantes en los distintos países era pro-

Enero/1995 

tegerse y proteger a la sociedad contra la "amenaza 
revolucionaria». 

Hoy no es más esa amenaza revolucionaria lo que 
preocupa, al contrario. Son otras expresiones, que 
podríamos llamar de retrógradas, o reaccionarias, 
movimientos de segregación, de exclusión, de fana
tismo religioso. 

Hace un siglo se pensaba que el avance de la ci
vilización y de las luces iría a suprimir de la faz de 
la Tierra a las religiones, pero al contrario cada vez 
las religiones crecen más. Cada vez hay más sectas. 
Inclusive desde el punto de vista del ocultismo y de 
la magia. A principios del siglo el mago era algo im
pensable, en cambio hoy ... 

¿ Y el Estado nación, para usted cómo ha evolucio
nado? 

- Como se ha dicho, el Estado nación vive ac
tualmente un drama sin solución. Porque es dema
siado pequeño para un orden internacional como 
el que está siendo estructurado y demasiado gran
de visto desde el punto de vista de los pequeños 
cantones nacionales, étnicos, religiosos y lingüís
ticos. 

A fin del siglo XX, el estado nación está amena
zado desde dos frentes. Por lo que no puede hacer 
y según otro punto de vista, por lo que hace en ex
c~so. Es muy grande y es muy chico, al mismo 
tiempo. Es chico para el mundo de la comunicación 
instantánea, de los intereses plurinacionales y 
multinacionales. Y es muy grande para los grupos 
que tienen un interés separatista y cultural partí- • 
cular. 

• En colaboración con J&ssle Jane de Souza 

Hace un siglo se 
pensaba que el 
avance dela 
civilizaci6n y de 
las luces iría a 
suprimir de la 
face de la Tierra a 
las religiones, 
pero al contrario 
cada vez/as 
religiones crecen 
más, inclusive en 
sus versiones 
más fanáticas. 
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Comienza una nueva era 
La división en tercios del electorado 
uruguayo en los comicios del pasado 
27 de noviembre conduce al fin del 
bipartidismo y exige del nuevo 
presidente una hábil negociación 
política para poder gobernar 

Guillermo Chifflet 

[El 27 de noviembre, al fin de un 
día luminoso, Uruguay estaba 
expectante. Las encuestas pre
vias a la elección general -la ter

cera desde la redemocratización diez 
años atrás- hablaban de un inédito "em
pate técnico" entre las tres fuerzas po
líticas de expresión nacional: el Partido 

el Partido Nacional (o Blan
cuentro Progresista, que reú
te Amplio y dirigentes "blan
. dos de su partido. La última 
giría de las urnas. 

o comenzó el escrutinio en 
o, se confirmaron las previ-
izquierda, con el Encuentro 
a, vencía por amplio margen 
tal. Conquistaba así por se-
la Intendencia de Montevi

con la candidatura del arqui-
· ano Arana. Pero ninguno de 
s consultados por los medios 
cación arriesgaba un adelan-
tado en todo el país. 

Sin embargo, uno de los 
canales privados reveló lo 
que indicaban, según algu
nos analistas, las encues
tas "en boca de urna": la iz
quierda ganaría t ambién 
en el plano nacional. En la 
principal avenida de Mon· 
tevideo, una multitud -que 
durante todo el día había 
tomado las calles agitando 
banderas tricolores del 
Frente Amplio- comenzó 
los festejos coreando: ''Y ya 
lo ve, y ya lo ve, e1 presi
dente es Tabaré", refirién
dose al candidato presi· 
dencial del Encuentro Pro· 
gresista, Dr. Tabaré Vá'lr 
quez, que fue el Intendente 
de Montevideo de 1989 a 
1994. 

El presidente Sanguinetti (arriba, con su esposa), que va a ejercer su segundo mandato, tendrá que 
gobernar con gran habilidad, dividiendo las responsabilldades con el Frente Amplio y et Partido 

Nacional, del saliente presidente Lacatte 

No obstante, los diri
gentes del Encuentro no se 
pronunciaban sobre los re· 
sultados. Desde la víspera 
manifestaciones y carava· 
nas anunciaban, en clima 
de fiesta, la convicción del 
t r iunfo en Montevideo, 
pero eran precarias las in· 
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formaciones disponibles sobre el poten
cial electoral de la izquierda en el Inte
rior del país. De hecho, había pocos ele
mentos para saber si el predominio tra
dicional de blancos y colorados esta vez 
había sido alterado. 

Las cifras finales -Finalizado, en
tre sustos y asombros, el escrutino pri
mario, los resultados finales son los si
guientes: sufragó (el voto es obligatorio) 
el 92% de los votantes; 2.022.184 ciuda
danos. El Partido Colorado, dentro del 
cual tuvo amplia mayoría la fórmula in
tegrada por los doctores Julio María 
Sanguinetti y Hugo Batallal, obtuvo el 
32.3% del total de sufragios. El Partido 
Nacional recibió el 31.06% de los votos 
y el Encuentro Progresista el 30.8%. 
Los demás partidos recogieron en con
junto poco más del 0.7%. (salvo el deno
minado Nuevo Espacio, cuyo candidato 
a la presidencia fue el joven diputado 
Rafael Micbelini2, que obtuvo un 5.2%). 

Tras conocerse esos resultados, dos 
hechos fueron destacados por todos los 
medios de comunicación. El primero, el 
fin del bipartidismo tradicional. Uru
guay tiene, ahora, tres fuerzas políticas 
extremadamente parejas. Cuando aún 
faltan escrutar algo más de 60.000 vo
tos "observados", el Partido Colorado 
cuenta con 631.325 votos, el Partido 
Nacional 607.388 y el Encuentro Pro
gresista 603 .188. La izquierda está, 
pués, a 1.5% del vencedor y a 0.21%del 
otro partido tradicional. 

En consecuencia, varios medios de 
comunicación destacaron, en segundo 
lugar, el crescímienlo espetacular de la 
izquierda, que no sólo recibió el 44% de 
los votos emitidos en la capital, sino que 
ha crecido 46% en todo el país. 

América Latina tiene conciencia del 
profundo significado de este avance de 
los sectores progresistas o, en todo caso, 
de la paridad de fuerzas que surge del 
resultado electoral uruguayo, sobreto
do en un momento de reflujo de la iz
quierda a nivel mundial. Pero, desde 
otra perspectiva (y con distinta objetivi
dad) algún medio de televisión de Fran
~ia sumó votos blancos y colorados para 
informar que la izquierada había sido 
"aplastada". 

El presidente electo, Dr. Julio Ma
ría Sanguinetti -quien ya ejerciera la 
presidencia entre 1984 y 1989, en la 
tJ:ansición democrática que siguió a la 
dictadw·a militar· tiene oficio político y, 

Enero/1994 

En las calles de Montevideo, la propaganda electoral ya anunciaba 
que Is disputa serfB muy apretada 

como es habitual en todo candidato re
cién electo, se ha mostrado partidario 
de un acuerdo nacional. En sus -prime
ras declaraciones a la prensa dijo que 
no tendría inconveniente en llegar a 
acuerdos con el Senador Danilo Astori 
quien confirmó su fuerza política al re
cibir para su agrupación "Asamblea 
Uruguay" el mayor caudal electoral 
dentro del Encuentro Progresista. 
Pero, simultáneamente, Sanguinetti 
reiteró críticas a los sectores que llamó 
de "radicales" dentro del Frente Am
plio. La respuesta de Danilo Astori, 
mostrando su disposición a colaborar, 
no siempre presentada con objetividad 
por la prensa, provocó en primera ins-

tancia alguna inquietud en militantes 
de izquierda que no olvidaban un he
cho: al ser electo presidente en 1984, el 
doctor Sanguinetti sólo convocó al diá
logo a un sector del Frente Amplio, lide
rado por el doctor HugoBatalla. Al cabo 
de los años, Batalla abandonó el Frente 
Amplio y acabó siendo el compañero de 
fórmula de Sanguinetti en las pasadas 
elecciones, o sea, es el actual vicepresi
dente electo. 

Pero el Senador Astori ha sido claro. 
Se mostró partidario de ir ganando con
senso en el interior del Frente Amplio 
en cuanto a la necesidad de "contribuir 
a resolver cuestiones nacionales impor
tantes". Dijo estar convencido de que 
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eso es posible, pero que no se deja llevar 
por los "halagos" del nuevo Presidente 
de la República ni de uno de los candi
datos presidenciales del Partido Nacio
nal, el doctor Juan Andrés Ramírez. 
Ambos coincidieron en que el creci
miento del nuevo grupo del Senador As
tori es una garantía de cambios en el 
Frente. "En lo personal agradezco los 
conceptos -responde Astori- pero como 
dirigentes experimentados que son e
llos comprenderán que ante todo somos 
una organización frenteamplista y que 
nos atendremos a todo lo que resuelva 
el Frente Amplio, nos guste o no. Claro 
que para esa resolución vamos a actuar. 
Creo en la disciplina. Es fundamental 
en la vida política y es lo único que con
vierte a una organización en previsible 
y por lo tanto en confiable. Pero creo en 
la disciplina que es producto de la prác
tica de la democracia. Con la misma 
confianza que tenemos en la disciplina 
nos vamos a dirigir a la práctica de la 
democracia interna"'. 

¿Fin del reparto? -El tripartidis
mo al abrir una nueva etapa de la his
toria del Uruguay, podría poner fin al 
tradicional reparto de cargos que se ve
rifica al asumir un nuevo equipo a cam
bio de la aprobación de proyectos en el 
Legislativo. Esa "técnica" ha hecho mal 
a Uruguay y, en general, a toda Améri
ca Latina. 

Todos los sectores políticos coinci
den en que el Uruguay se enfrenta a 
problemas importantes, pero que si 

URUGUAY 

cada partido pone sus cartas, lealmen
te, sobre la mesa, la gobernabilidad no 
será diñcil. Hacen falta, en primer lu
gar, fuentes de trabajo. Desde hace 
años el país se ahueca y vacía. De las zo
nas rurales, la gente va hacia las ciuda
des y la capital, y luego hacia el exte
rior. En los últimos cinco años continuó 
el proceso de cierre de industdas. Hoy 
existen setenta mil puestos de trabajo 
menos en el sector y las perspectivas de 
reconversión en otros sectores anun
cian nuevas disminuiciones en la oferta 
de trabajo. Por su parte, el agro -que du
rante décedas fue el principal motor de 
la economía uruguaya- sufre un proceso 
de estancamiento prolongado en sectort>s 
importantes, que no alcanza a ser subsa
nado, en sus consecuencias sociales, por 
el desarrollo del sector de servicios. 

La educación y la seguridad social 
exigen normas. Sobre ambos temas se 
realizaron plebiscitos, junto a la elec
ción nacional. 

Sectores vinculados a la enseñanza 
recogieron casi medio millón de firmas 
para que los ciudadanos se pronuncia
sen sobre un texto que incluiría, en la 
Constitución, la obligación de que el Go
bierno destinase el 27% del presupues
to nacional (4.5 del Producto Bruto In
terno) al sistema público de enseñanza. 
Los maestros y docentes en general es
taban hastiados de reiteradas prome
sas incumplidas. En materia de sala
rios, la realidad es penosa y en relación 
a las reformas de la educación y a un 
gran debate nacional sobre el tema, 

La papeleta amarilla, a favor de la reforma de la Constitución para ampliar los recursos 
destinados a la enseñanza no obtuvo el número necesario de votos 
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también las demoras han resultado un 
obstáculo. 

En la campaña electoral se enfren
taron dos posiciones. Los contrarios a 
la propuesta de adjudicar ese porcenta
je a la enseñanza, que fueron todos los 
partidos menos los que integran al En
cuentro Progresista, sostuvieron que es 
malo inclufr en la Constitución um por
centaje que obligue al legislador. 
(" ¿Qué pasa si otros sectores, como la 
salud, por ejemplo, luego exigen lo mis
mo?", preguntaban. "¿Qué pasa si ma
ñana reclaman una disposición similar 
los policías? ¿En qué país se ha visto 
una disposición similar?'' "¿Una recla
mación así no es corporativismo?"). Los 
argumentos en favor de la propuesta re
cordaron que en la década del 60 Uru
guay destinó un porcentaje similar a la 
educación y los problemas del sector no 
eran tan agudos como los que debe en
frentar hoy. Y que técnicos y organis
mos especializados aconsejan destinar 
por lo menos el 6% del Producto Bruto 
Interno a la educación (como en el país 
el 80% de la ensenanza es pública, los 
maestros proponían el 4.5%). Fue cita
do el caso de Israel, que destina el 8%, 
el de Canadá, 6.9%, Noruega, 7.1%, 
Francia 5.3%, etc. Sobretodo insistie
ron en que hay caminos para obtener 
recursos Oa evasión del Impuesto al Va
lor Agregado, IV A, llega actualmente al 
28%; una reducción al 13% permitiría 
obtener los recursos); También se afir
mó que una reforma impositiva podría 
determinar que quien tiene más pa
gue más y quien tiene menos pague 
menos, facilitando el aumento de los 
ingresos y su más justa distribuición. 
Los argumentos fueron múltiples, de 
ambos lados. 

El resultado fue que los votos a fa
vor de la reforma (31.7%)noalcanzaron 
al 35% del total electoral que exige la 
Constitución. En cambio, recibió un 
alud de votos la propuesta de las orga
nizaciones de jubilados, la Central 
Obrera (PIT-CNT) y la Asociación de 
Trabajadores de la Seguridad Social. 
En ese segundo plebiscito, quedaron 
derogadas, por voluntad del 70% de los 
votantes, disposiciones legales incorpo
radas por blancos y sectores colorados, 
a un proyecto de Rendición de Cuentas, 
en 1992. El Parlamento rechazó, en los 
últimos cinco años, varias reformas a la 
seguridad social impulsadas por el Go
biei-no. En primer lugar, porque esas 
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iniciativas rebajaban las 
pasividades, el 76% de 
Jas cuales eBtáñ por de
bajo de cuatro salarios 
mínimos nacionales 
(1.900 pesos; unos 380 
dólares). El tema volve
rá, el año próximo, a pri
mer plano. 

.íleiJeeutraJiz~iqnc, eupe.-.. 
rancio tollas las v,u4s in
terpuetttas, conút,6tan a· 
ser realldad Ml el Mli.l:Uéi
pio de Montevideo. 

Una reforma similar 
a la chilena (privatiza
ción) o a la Argentina, 
despertaría, sin duda, 
fuerte oposición de los 
jubilados y pensionistas, 
que est.án organizados y 
han librado con éxito im
portantes luchas, además 

Ls papeleta roHda, ,,,, favor de loa Jubilados, fue aprobada •n el 
plebiscito paralelo s Is eleccl6n nacional 

El arquitecto MariánQ 
Ar.ana recibe, ahora, el 
Gobierno municip&l. Na- :· 
die duda que profundiza
rá las realizaciones. Pe.r-
8onalment. nos informó, 
hace ya tiempo, que en su 
gobierno sólo ee ingresará 
al Municipio en caso de 
que ello sea necesario) 
por concurso, o por sorteo, 
cuando la primera vía no 

de contar con representantes leales (de 
pasivos y trabajadores) en la dirección 
de la seguridad social. La realidad obli
gará, también, a negociaciones con los 
interesados. 

Montevideo es del Frente Am
plio -En el plano municipal, la victoria 
de la izquierda en Montevideo, donde 
vive casi la mitad de la población del 
país, resultó, a la vez, un respaldo a la 
figura de Tabaré Vázquez (ex-Inten
dente y líder de gran arraigo popular) y 
al arquitecto Mariano Arana, electo por 
amplísima mayoría (casi 45% del total 
de votos). Eso demuestra que la expe
riencia de una gestión de izquierda en 
la comuna capitalina ha sido especial, 
mente fecunda. 

A medida que la oposición política al 
Frente Amplio aumentaba sus agravios 
contra la administración municipal de 
la izquierda, crecía el apoyo popular a 
Tabaré Vázquez. Parecía que la gente 
sentía necesidad de contestar de esa 
manera la injusticia o lo que consider
aba un ataque desmedido. Por otra par
te, el lenguaje de algunos ediles de la 
oposición contrastaban con el esfuerzo 
Y los avances de la ciudad, que desmen
tían siempre la furia opositora. El mon
tevideano, por otra parte, ha aprendido 
a distinguir (en los medios de comuni
cación) la realidad del ánimo político de 
sus dueños. 

Por primera vez, además, un Inten
dente no dirigió su gestión desde el cén
trico Palacio Municipal. Tabaré (como 
le nombra su pueblo) realizaba con fre
cuencia reuniones con su equipo de go
bierno en el corazón de los barrios y con 
participación de los vecinos. En más de 
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Arquitecto Mariano Arana: nuevo 
Intendente de Montevideo 

una oportunidad, el Poder Legislativo 
frenó decisiones del Intendente. Elabo
rado un catastro cuyo principal objetivo 
era cambiar la forma de recaudar fon
dos tendiendo a que quien tiene más pa
gue más y quien tiene menos recursos 
pague menos, la Cámara del Bien Raíz, 
con sólo mil firmas (circunstancia a que 
la autorizan las normas) detuvo el nue
vo catastro pues los -partidos políticos 
respaldaron a dicha Cámara en su ape
lación. El Intendente respetó, sin el me
nor agravio, toda decisión acorde con 
las normas legales. Pero avanzó, para
lelamente, con nuevas realizaciones. 
Desde hace décadas, por ejemplo, todos 
los políticos hablan de participación po
pular. El doctor Vázquez la concretó en 
formas evidentes de gobierno de los ve
cinos, en cada barrio. Participación y 

sea posible. Para la desig
nación de su gabinete, además, 110 ha
brá reparto de cargos en función del 
caudal de votos de cada sector, sino úni
camente partiendo del análises de la ca
pacidad de cada colaborador. 

Hablando de Montevideo, del egoís
mo o la solidaridad en la acción urbana, 
de la necesidad de mejorar (colectiva
mente, coordinando acciones) la estruc
tura ñsica y ambiental de la ciudad, de 
la necesidad del encuentro con las be
llezas y la historia de Montevideo, Ara
na ya había conseguido actuar, sem
brando ideas y valores democráticos, en 
tiempos de silenco y dictadura. Ahora, 
con la misma sencillez y cordialidad 
que le ganó el corazón de la gente rea
firma, a un paso de comenzar la gestión, 
todos sus principios. 

Tabaré Vázquez y el nuevo Inten
dente constituyen pilares básicos, en 
una izquierda que - a partir de 1971 y a 
pesar de años de represión, torturas, 
crímenes - ha seguido creciendo. • 
'En el Uruguay rige la llamada "ley de temas•. que permite que 
un mismo paltldo tenga varios candldalos a la p,ealdencla de 
ta República. Hasta lloy (desde 1934) la nonna ha ,esuftado 
una O<t~la lmportante para manten81 en un mismo partido 
tendencias dlscrepantes y a kls llamados pan Idos tradiciona
les (Colorado y Blanco o Nacional) en el Poder Ejecutivo. 
La izquielda, opuesta a la ley de lemas, siempre ha presenta
do candidato un leo a la presidencia. 
En la elecclón reciente. en el Partido Colorado acumularon 
votos tres fórmulas. encabezadas respec~vamente po1 el 
doctor Juno María Sanguln&ttl, et doctor Jorge Batne, y el 
ex-presidente Jorge Pachaco Ateco. Et Partido Nacional pro
pusot1es fórmulas a la presidencia, 8flCabezadas poreldoct01 
Albano Volonlé. el doctor Juan Andrés Ramírez y el senador 
Carlos Julto Pereyra, respectivamente. la izquierda, que se 
agrupó balo el lema Encuentro Progresista, witóa la presiden
cia al doctor Tabaré Vázquez, ex-Intendente de la Capital. 

'Rafael Michal{¡ll es hijo del senador Zelmar Mlchelirll, ases~ 
nado en Buenos A119s. posiblemente a mando de la dictadura 
militar uruguaya, Junio al ell Presidente da la Cámara de 
Diputados, HéclorGutiérrez Rulz,en 1976. 
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Productos argentinos se 
embarcsn rumbo a Brasil: 
una tabla de salvación 
para los exportadores 

El Plan Real favorece la 
reelección de Menem 

La sobrevalorización del real disminuye un gran problema del p lan 
del ministro de Economía, Domingo Cavallo, causante del m ás alto 
índice de desempleo registrado hasta hoy en Argentina: el défic it en 
la balanza comercial. Todo contribuye para el mantenimiento del 

presidente Carlos Menem en el poder 

Márcio Resende Jr. 
e la centenas de miles de con
tainers vacíos que hoy se 
amontonan en el puerto de 
Buenos Aires a la espera de 

un embarque exportador , la mayoría 
puede tener un destino mucho más cor
to de lo que se imaginaba hace algunos 
meses: Brasil. Los motivos son fáciles 
de entender. 

Con el Plan de Convertibilidad, la 
dolarización de l a economía argentina 
ha elevado el costo de vida y encarecido 
sustancialmente la producción. Estos 
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dos elementos fueron básicos para que 
diversos sectores del país no resistieran 
a la entrada masiva de productos im
po tados -entre ellos, gran cantidad de 
br sileños- facilitada por la apertura 
nt;oliberal y macroeconómica. 

Falta de competencia y desem
ple o - Simultáneamente, la paridad 
cambiaria fija de 1 dólar por 1 peso des
de 1991-pese la una inflación acumu
lada de 57% en el período- ha creado un 
abismo de dificultades para la exporta
ción, restringiendo la capacidad de 
competencia argentina en el escenario 

internacional. La consecuencia fue la 
parte más perversa del plan: desempleo 
con récord histórico. 

A través de las estadísticas oficia
les, se sabe que un 10,9% de la pobla
ción económicamente activa está de
sempleada (casi un millón y medio de 
personas) y otro 10,8% de la fuerza de 
trabajo se encuentra en el subempleo. 

Estos datos van a cont.ramano de las 
aspiraciones de reelección del presiden
te Carlos Saúl Menem, quien en sola
mente 120 días logro convocar eleccio
nes pata una asamblea con el objetivo 
de reformular la Constitución argenti-
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Los exportadores 
argentinos y brasileños 
no deben esperar grandes 
cambios en los próximos 
meses, pero con la 
sobrevalorización del real 
se suavizará el déficit de 
la balanza comercial de · 
Argentina. ¿ Habrá 
Menem hasta el año 
2000? 

na e introducir un dispositivo que per
mite la reelección presidencial desde el 
último 25 de agosto. 

Una tabla de salvación-Sin em
bargo, una contribución fundamental a 
las maniobras para favorecer la reelec
ción del mandatario surgió del propio 
Brasil, innumerables veces criticado 
por el gobierno y los empresarios debido 
a la ausencia de una política de estabi
lidad que acercara el entonces cruzeiro 
real a la moneda argentina, el peso. 

La adopción de la Unidad Real de 
Valor (URV) y posteriormente del real 
como moneda corriente, así como el 
triunfo de Fernando Henrique Cardoso 
en las elecciones presidenciales del 3 de 
octubre del año pasado, hicieron que las 
quejas desaparecieran. Y no era para 
menos. La sobrevalorización anticipa-

ARGENTINA-BRASIL 

Obsesionado con su reelección, Menem 
ha dejado la cuestión eccnómics y el 

tema del Mercosur en manos de Cava/lo 

da del real (promedio 15% sobre el dó
lar) ha funcionado como el "gran regalo" 
brasileño para su vecino. 

Lo que ocurre es que Brasil es el 
principal socio comercial de Argentina, 
al consumir el 25% de todas sus expor
taciones. Aparte, el advenimiento del 
Mercado Común del Sur (Mercosur) in
tensifica esta relación y colabora para 
atenuar los problemas que los argenti
nos tienen con la sobrevalorización del 
propio peso, forzada por la paridad. 

Para beneficio de las pretensiones 
del dúo Meoem-Cavallo, esa mano vino 
en el momento justo, ya que el próximo 
pleito electoral se realizará el 14 de 
mayo de este año. Hasta allá, el proceso 
de encarecimiento de la producción bra-

Fans de primer nivel 

Las autoridades argentinas se ba
san en su propia experiencia de 

25% de crecimiento económico en 
tres años de plan, con 12% de au
mento del consumo en el primer año, 
para justificar la expectativa positi
va de que Brasil solucione una buena 
parte de las dificultades vecinas. 

Eso se ve claro en las repetidas 
declaraciones a la prensa de los prin
cipales nombres políticos de Argenti
na sobre la futura gestión de Cardo-
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so. Un buen ejemplo son las palabras 
del ministro de Relaciones Exterio
res, Guido di Tella, para quien "Bra
sil será el principal elemento dina
mizador de la economía argentina". 
O como señala el ministro de Econo
mía Domingo Cavallo: "Cruzo los de
dos para que Brasil crezca más que 
Argentina y se estabilice antes, por
que eso también nos va a ayudar mu
cho", refiriéndose a la importancia del 
mercado brasilero para Argentina. 

El triunfo de Cardoso en Brasíl recibió el 
beneplácito del gobierno y los 

empresarios de Argentina 

sileña ayudará a que los productos ar
gentinos participen del boom de consu
mo provocado por la estabilización en 
Brasil. 

Hechos consumados - Por cuenta 
de todo eso, nadie cuestiona que Me
nem tendrá cinco años más de manda
to. Los miembros del gobierno, la clase 
empresarial y la opinión pública se 
comportan como si el hecho ya estuvie
se consumado. 

El propio presidente se mostraba 
más preocupado en garantizar su em
pleo ya en la primera vuelta electoral 
que con el déficit comercial o con el ini
cio del Mercosur este 1° de enero. Y su 
determinación recibía cierto respaldo 
en las encuestas de intención de voto y 
en la nueva Constitución, según la cual 
para ser electo en la primera vuelta 
basta obtener el 45% de los votos o al
canzar el 40%, superando al candidato 
ubicado en segundo lugar por el 10%. 

Los exportadores argentinos y bra
sileños no deben esperar grandes cam
bios en los próximos meses; pero con la 
sobrevalorización del real el déficit de 
la balanza comercial argentina, que en 
1993 alcanzó aproximadamente los 5 
mil 500 millones de dólares, será sin 
duda suavizado. 

Cada container que deja el puerto de 
Buenos Aires sirve para recuperar sec
tores perjudicados e incentivar el em
pleo. En última instancia significa tam
bién garantizar la reelección de Menem 
hasta el fin del siglo. • 
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Asignaturas pendientes 
Ernesto Zedillo, nuevo presidente mexicano, reconoce que el país 
atraviesa una etapa de instabilidad, y que falta recorrer un largo 

camino para hacer efectiva una auténtica democracia 

V aleria Córdoba 
na nueva democracia", un 
cambio radical del sistema 
judicial, la moralización de 
la función pública y el com

bate a la pobreza fueron los ejes de ac
ción trazados por el nuevo presidente 
de México, Ernesto Zedillo, al asumir el 
l° de diciembre pasado la primera ma
gistratura Dejando de lado todo len
guaje triunfalista, el mandatario -un 
economista de 43 años, graduado en 
Harvard- reconoció ante el Congreso 
los graves problemas pendientes del 
país, saliendo al paso de reclamos plan
teados tanto desde la oposición como de 
sectores del propio oficialismo y la so
ciedad civil. 

Ante 14 jefes de estado y miembros 
de delegaciones especiales de 34 países 
-entre quienes sobresalieron Fidel 
Castro, Al G1>re y Felipe G1>nzález-, Ze
dillo elogió al mandatario saliente, Car
los Salinas, y evocó "con irremediable 
tristeza" a Luis Donaldo Co1osio, quien 
fuera el candidat.o presidencial del Par
tido Revolucionario Institucional (PRI) 
para la elección del 21 de agost.o hasta 
su homicidio, el 23 de marzo. 

El jefe de Estado, cuyo período será 
de seis años, se comprometió a seguir la 
vía de la negociación para resolver el 
problema creado a partir del brote gue
rrillero encabezado por el Ejércit.o Za
patista de Liberación Nacional a co
mienzos de 1994 en el sureño estado de 
Chiapas. También reafirmó su volun-

tad de eliminar las causas de la violen
cia e iniciar "una nueva negociación que 
nos lleve a una paz justa, digna y defi
nitiva". Se comprometió a que "el ejér
cito mexicano mantendrá unilateral
mente el cese al fuego" y precisó que 
"buscaremos por todos los medios llegar 
a un arreglo fincado en la concordia, la 
democracia y las oportunidades de de
sarrollo con equidad". 

Incompetencia y corrupción -
Al referirse a los asesinatos del carde
nal Juan Jesús Posadas Ocampo, en 
1993, de Luis Donaldo Colosio y del se
cretario general del PRI, José Francisco 
Ruiz Massieu, ambos muertos en 1994, 
Zedillo admitió que en los últimos años 
-y sobre todo en los últimos meses-Mé-

Ernesto Zed/1/o: nuevas lfneas de acción ... ¿o, como sucede cada seis años, serán s imples promesas? 
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x:ico vivió un clima de zozobra e insegu
ridad. "Hemos sufrido grandes críme
nes públicos que no han sido del todo es
clarecidos y un deficiente desempefio de 
las instituciones encargadas de la segu
ridad pública y de la procuración de jus
ticia", subrayó. 

Zedilla fue interrumpido por ovacio
nes al hacer suya la demanda general 
de "un sistema de justicia eficaz". Tam
bién lo fue al asegurar que no descansa
rá hasta que se hayan esclarecido total
mente "los asesinatos de figuras desta
cadas de la vida pública, que han lasti
mado a la ciudadanía y dividido a los 
mexicanos". 

Adujo que emprenderá una reforma 
profunda de las instituciones judicia
les, "donde la incompetencia, la corrup
ción y la ruptura institucional son más 
frecuentes y de mayor daño para la se
guridad de las personas". 

En cuanto al tema de la democrati
zación, Zedillo dijo que "los avances son 
aún insuficientes". Manifestó que se 
propone impulsar "una reforma electo
ral definitiva" para dotar de credibili
dad y transparencia a los procesos de 
consulta popular, y convocó a la tarea a 
todos los partidos, organizaciones polí
ticas y asrupaciones ciudadanas. El 
nuevo presidente se fijó como meta in
cluir en la reforma "el financiamiento a 
los partidos, el acceso a medios de co
municación y la plena autonomía a los 
órganos electorales". 

La ovación más prolongada se pro
dujo cuando Ernesto Zedillo enfatizó 
que "el gobierno no es lugar para ama
sarriquezan. Advirtió que "quien aspire 
a eso deberá hacerlo fuera de mi gobier
no y con apego a la lef. 

Crimen sin castigo - México con
tinúa conmovido por polémicas en torno 
al caso del crimen del secretario general 
del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. La 
lucha por el poder entre los grupos políti
cos del oficialismo quedó al descubierto 
con la renuncia de Mario Ruiz Massieu, 
ex subprocurador y hermano del dirigen
te asesinado, q.úendimitió asu cargo y al 
PRl por causa de la "obstaculización" de 
sus investigaciones sobre el sangriento 
suceso. 

Según su denuncia, el procurador 
Humberto Benítez Treviño (ministro de 
Justicia), el presidente del PRI, Ignacio 
Pichardo Pagaza, y su secretaria gene
ral (sustituta de la víctima), Maria de 
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MEXICO 

En los últimos 
tiempos, México 
vivió un clima de 

zozobra e 
inseguridad. 

Grandes crímenes 
públicos no han 

sido esclarecidos. Se 
comprobó un 

deficiente 
desempeño de las 

instituciones 
encargadas de la 

seguridad pública y 
de la procuración 

de justicia 

los Angeles Moreno, obstaculizaron la 
indagación del caso y avalaron un pedi
do de licencia falso de quien ordenó el 
crimen, el diputado priista Manuel Mu
ñoz Rocha. 

El homicidio se produjo el 28 de sep
tiembre y el pedido de licencia fue otor
gado una semana después, cuando el 
autor material y 13 de sus cómplices, to
dos ellos detenidos, ya habían señalado 
a Muñoz como quien les ordenó ejecu
tarlo. 

Según el investigador a cargo del ca
so, Muñoz sólo fue intermediario entre 
los principales autores intelectuales del 
homicidio, "un grupo político interno al 
PRI", y los ejecutores materiales, "pero 
su detención es clave para aclarar el cri
men". 

El Partido de la Revolución Demo
crática (PRD, oposición de centroiz
quierda) presentó ante la Cámara de 
Diputados un proyecto de resolución 
para someter ajuicio político a Benítez 
Treviño. Tanto el PRD como la princi
pal fuerza opositora, el Partido Acción 

Nacional (PAN, de derecha), reclama
ron la continuidad de Mario Ruiz Mas
sieu a cargo del caso del homicidio de su 
hermano. 

Por su parte, el mandatario salien
te, Carlos Salinas, elogió los avances 
hechos durante la investigación pero 
puso por encima de toda duda la hono
rabilidad de Maria de los Angeles Mo
reno durante un acto donde se la distin
guió como "la mujer del año". Moreno 
atribuyó las acusaciones que se le for
mulan al deseo de protagonismo del vi
ceministro renunciante. 

Benítez Trevino, a su vez, señaló 
que Ruiz Massieu no aportó una sola 
prueba de sus acusaciones y lo emplazó 
a hacerlo "ante notario público". Pichar
do Pagaza rechazó categóricamente "las 
expresiones ligeras, irresponsables y fa
laces del ex subprocurador" y pidió que se 
de curso a la causa que le inició por su
puesta obstrucción a la justicia. 

"Los demonios están sueltos" -
Mario Ruiz Massieu declaró a la prensa 
que las pruebas que exigen sus acusa
dos están en el expediente de su inves
tigación, que se encuentra en la Procu
raduría de Justicia. Anunció que se pro
pone escribir un libro sobre el caso y 
crear "una fundación para la democra
cia, un centro de diálogo y de estudio de 
carácter absolutamente plural". 

Señaló que el crimen de su hermano 
y el entorpecimiento de las investiga
ciones "marcan la corrupción, descom
posición y ocaso de un régimen que no 
soporta la prueba de una real democra
tización". A su juicio, el hecho fue polí
tico y sus responsables son un grupo de 
in.fluencia o corriente de carácter inter
no del oficialismo que está siendo pro
tegido desde el poder. 

"Soy un candidato ideal a ser elimi
nado, porque sé mucho más y sólo hice 
público un 20 por ciento de las cosas que 
conozco", declaró el ex subprocurador. 
Afirmó que "pudo más el poder de la cla
se política priista que la voluntad de 
verdad y justicia del mandatario salien
te, Carlos Salinas". Expresó esperanza, 
pero también poca fe, en que Zedillo lle
ve hasta el fin la indagación que el con
cluyó en su primera fase. 

"Los demonios estan sueltos y han 
triunfado", exclamó dramáticamente 
ante toda la prensa nacional e interna
cional reunida en el auditorio del minis
terio de Justicia. • 
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El nuevo perfil de Brasil 
Fernando 
Henrique Cardoso 
necesitará los votos 
de los 
parlamentarios 
conservadores para 
aprobarlas 
propuestas que 
considera 
fundamentales 
para el éxito del 
programa de 
estabilización 
económica 

Marcelo Monteiro 

[L] 
a elección casi general reali
zada en 1994 para presidente, 
gobernadores, dos tercios de 
los senadores y diputados fe

derales y estatales tuvo resultados que 
marcan cambios en el escenario políti
co, pero también indican que mucho 
permanece inalterable. 

La ambigüedad comienza por la es
cogencia del propio Fernando Henrique 
Cardoso, del P artido de la Social Demo
cracia Brasilera (PSDB), quien en las 
elecciones del 3 de octubre del año pa
sado se convirtió en el primer opositor 
del régimen militar (1964-85) que llegó 
a presidente de Brasil. Durante los 21 
años de vigencia, el régimen dejó como 
principales legados una distribución de 
renta extremadamente injusta (la se
gunda peor del mundo después de Bots
wana, en Africa), con el consecuente au
mento de la miseria y de la violencia, el 
endeudamiento externo del país y ex
tensas listas de torturados, exiliados y 
desaparecidos políticos. 

Cardoso tiene su nombre regístrado 
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en el Departamento Estatal de Orden 
Político y Social (DOPS) de Sao Paulo 
en la lista de exiliados. Fue mencionado 
en 1964 en una investigación policial 
militar sobre "actividades subversivasn 
en la Universidad de Siio Paulo (USP), 
donde era profesor en la Facultad de Fi
losofía. Un mes después del golpe mili
tar, llegó a Chile, huyendo de una posi
ble prisión en Brasil. Volvió a su país en 
1968, año en que fue retirado compulsi
vamente de la docencia a través del Ac
ta Institucional N° 6 (Al-5). 

Contradicciones - El pasado opo
sit.or del actual presidente, que ingresó en 
la .olítica en 1978 por el Movimiento De
m icrático Brasilero (MDB), contrasta 
con el historial de algunos de sus princi
pales aliados en la campaña presidencial. 

El compañero de fórmula, Marco 
Maciel, por ejemplo, fue miembro im
portante de la Alianza Renovadora Na
cional (Arena) y del Partido Democráti
co Social (PDS), dos organizaciones que 
dieron base de sustentación al régimen 
militar. También fue uno de los articu
ladores del "paquete de abril", aplicado 

en 1977 durante el gobierno del general 
Ernesto Geisel, que cerró el Congreso, 
mantuvo las elecciones indirectas para 
los gobiernos de los estados en 1978 y 
creó a los senadores "biónicos", que re
presentaban un tercio del Senado, ga
rantizando la mayoría del gobierno. En 
1978 fue escogido gobernador "biónico" 
de Pernambuco y durante la gestión de 
Femando Collor de Melo ejerció el car
go de líder del gobierno en el Senado. 

Otro gobernador "biónico" del régi
men militar fue uno de los principales 
aliados de Cardoso: Antonio Carlos Ma
galhaes, gobernador babiano electo in
directamente en dos ocasiones (1970 y 
1978). Principal líder del Partido del 
Frente Liberal (PFL), Magalhaes vio en 
Cardoso 1a mejor apuesta para que el 
PFL continuase teniendo participación 
en el gobierno, lo que ocurre desde 
1964, con los mismos nombres bajo di· 
ferentes fórmulas. 

Dudas - Una de las principales in· 
certidumbres sobre el futuro gobierno 
de Cardoso es acerca de cuál será la 
orientación de su gobierno. ¿Será de 
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Existe una gran 
incertidumbre 
acerca dela 

orientación que 
tendrán/as 
cámaras de 

diputados y de 
senadores 

centro-derecha, retribuyendo el apoyo 
de los conservadores durante el pleit.o 
elect.oral? ¿O tendrá una línea de cen
tro-izquierda, que es su perfil clásico y 
el de los demás fundadores del PSDB? 

Durante su viaje a Moscú, después 
de su vict.oria arrolladora en el primer 
turno, Cardoso declaró que el PFL ha
bía salido "muy debilitado" de la elec
ción, dando a entender que la influencia 
del partido en el gobierno no seria gran
de. Pero las negociaciones para la for
mación de la bancada oficial en el Con
greso indican que la base de sustenta
ción de Cardoso será básicamente la 
misma de los gobiernos de José Samey 
Y Fernando Collor, con la inclusión del 
PSDB. 

Las propuestas anunciadas antes 
de la t.oma de posesión como priorita
rias también confirman el probable per
fil neoliberal del gobierno: reforma del 
sistema de asistencia pública, intensifi
cación del proceso de ventas de estata
les y flexibilización de los monopolios 
estatales del petróleo y de las telecomu
nicaciones, iniciativas defendidas a co
ro por los líderes del PFL. 
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Perfil del Congreso - La tenden
cia más conservadora del gobierno de 
Cardoso será orientada por la nueva 
composición de las bancadas en la Cá
mara Federal y en el Senado. 

A pesar del significativo crecimien
to del PSDB en los dos ámbit.os, el go
bierno deberá recurrir a los votos del 
Partido del Frente Liberal (PFL), del 
Partido Trabalhista Brasilero (PTB), 
del Partido Popular (PP), del Partido Li
beral (PL), del Partido Movimiento De
mocrático Brasilero (PMDB) y del Parti
do Popular Renovador (PPR) para obte
ner los 3/5 de los vot.os necesarios para la 
aprobación de ciertas enmiendas consti
tucionales y así garantizar la aprobación 
de las propuestas que considera funda
mentales la la continuidad del progra
ma de estabilización económica. 

La ambigüedad del resultado de las 
últimas elecciones brasileras también 
se percibe en la composición del Con
greso N aoional. A pesar del crecimiento 
de las bancadas de los partidos de iz
quierda como el Partido de los Trabajado
res (PT), del Partido Socialista Brasilero 
(PSB) y del Partido Comunista de Brasil 
(PC de B) -<:0n la excepción del Partido 
Democrático Trabalhista (PDT) que per
dió dos bancas- el amago del PSDB para 
el centro, influenciado por la alianza con 
el PFL, llevará al Congreso a tener un 
perfil más conservador que el anterior. 

Manteniendo la tradición de las 
elecciones pasadas, el PFL logró la se
gunda mayor bancada en la Cámara y 
el Senado. En la primera mantuvo el 
número de diputados (89) y en el Sena
do amplió su representación de 14 a 20. 

Impulsado por la votación de Cardo
so y por la influencia electoral del Plano 
Real, el PSDB se convirtió en la tercera 
bancada en la Cámara, pasando de 48 
diputados federales a 62. El partido 
también logró seis gobernadores, entre 
ellos tres de los principales estados del 
país: Río de Janeiro, Sao Paulo y Minas 
Gerais. 

Empresarios y 
asalariados 

Así como en el Senado, la ma
yoría de la Cámara de Diputados 
(52%) está integrada por empre
sarios y abogados. De acuerdo con 
el DIAP, casi un tercio (166 dipu
tados) son dueños de alguna obra 
o empresa, rural o urbana. Por lo 
menos 52 son socios de hospitales. 

Otro tercio está compuest.o por 
profesionales liberales (102 abo
gados, 56 médicos, 37 ingenieros). 
De ellos, afirma el DIAP, muchos 
son testaferros o empleados de 
grandes grupos de medicina pri
vada, empresas de construcción y 
conglomerados financieros o de 
prestaciones de servicios. 

El 33% restante de los diputa
dos es asalariado. En esta última 
categoría, hay 13 funcionarios pú
blicos, ocho bancarios, cinco obre
ros y un ferroviario. También fue
ron electos 14 periodistas, cuatro 
estudiantes, cinco pastores evan
gelistas y dos sacerdotes católicos. 
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Temores- El temor de los cuadros 
históricos del PSDB es que, con la pre
sidencia de la República y seis gobier
nos estatales, el partido reciba adhe
siones de políticos de varias tenden
cias y se transforme en un nuevo 
PMDB, o sea que quede sin una iden
tidad política definida. Sienten que el 
PSDB, fundado por miembros del ala 
izquierda del PMDB, como el propio 
Fernando Henrique Cardoso, ya co
mienza a perder el perfil original de 
centro-izquierda. 

Contrastando con la derrota de Luis 
Inácio da Silva (Lula), el PT amplió sig
nificativamente 1a bancada federal, 
conquistando 13 nuevas sillones en la 
Cámara de Diputados (ahora tiene 49 
diputados federales) y cuatro en el Se
nado. 

Nuevo papel del Senado - Según 
el Departamento Intersindical de Ase
soría Parlamentaria (DIAP), especiali
zado en el análisis del Legislativo, el 
Senado tendrá un papel destacado en el 
debate parlamentario debido a la pre
sencia de políticos influyentes. Entre 
ellos, hay nombres de peso, como el ex 
presidente José Sarney y el e."t goberna
dor de Babia, Antonio Carlos Maga
lhaes, que lo transformarán en un foro 
capaz de dividir el liderazgo a la hora de 
las decisiones. 

De los 81 senadores que participa
ráán de la Legislatura 95-98, 22 son 
empresarios y 21, abogados. Hay, ade
más, tres periodistas, un banquero, 
un ex jefe de la Policía Federal y una 
asistente social (Benedita da Silva, 
del PT). 

En cuanto a la definición ideológica, 
elDIAPidentifica entre los senadores a 
ocho socialistas, 15 socialdemócratas, 
22 liberales reformistas, cinco sin defi
nición clara y 40 entre neoliberales y li
berales conservadores. El organismo 
define en esta última categoría a los le
gisladores que solamente "admiten dis
tribución de renta con aumento del Pro
ducto Interno Bruto''. 

Aunque numéricamente pequeño, 
el grupo de senadores de izquierda 
"reúne condiciones políticas e intelec
tuales para enfrentar a las fuerzas de 
derecha", afirma el DIAP. Para aprobar 
sus propuestas, el grupo progresista ne
cesita "ganar" a los senadores de centro, 
fiel de la balanza en las votaciones que 
superen la suma de las bancadas de la 
izquierda y la derecha. 

Balance negativo 
El período 91-94 del Poder Legislativo quedó marcado por 

irregularidades que envolvían a parlamentarios 

[lJ a Legislatura del Congreso 
Nacional que cierra el 31 de 
enero, a pesar de la decisión 
histórica del impeachment de 

Fernando Collor de Melo, fue marcada 
por una serie de hechos que tomaron 
aún más negativa la imagen del Poder 
Legislativo frente a la opinión pública. 

Ese período parlamentario registró 
el mayor número de denuncias contra 
senadores y diputados federales. Ocho 
diputados fueron cesados por el plena
rio de la Cámara y cuatro renunciaron 
a su mandato debido a evidencias de 
irregularidades. Desde 1949 ningún di
putado era cesanteado por el plenario. 

Hubo el caso del descubrimiento de 
una credencial falsa firmada por un legis
lador enfavor de suhermano, detenido en 
Sao Paulo ron un cargamento de 554kílos 
de cocaína. El diputado perdió su manda
to ennoviembre de 199L 

Sobornos - En octubre de 1993, 
surgió el escándalo del pago de coi.mas 
que iban de los 30 mil dólares a los 50 
mil, por parte del Partido Social Demó
crata (PSD), a diputados federales para 
que ingresaran al partido. El objetivo 
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era presentar una candidatura propia a 
la presidencia en 1994. Diecisiete acep
taron y apenas uno de los que vendió su 
mandato fue cesanteado: Itsuo Kataya
ma (Mato Grosso). El parlamentario 
llegó a declarar que "los diputados eran 
como los jugadores de fútbol". O sea que 
su "pase", podía ser negociado libre
mente. 

Pero el caso que derrumbó la credi
bilidad del Congreso fue el descubri
miento de sobornos pagados por empre
sas a parlamentarios de la Comisión de 
Presupuesto cambio de alterar partidas 
públicas con cuentas superfacturadas. 
El mayor escándalo se destapó por ca
sualidad: en la casa del ex director del 
Departamento del Presupuesto, José 
Carlos Al ves dos Santos, acusado de ha
ber participado en el asesinato de su es
posa, se bailó un millón de dólares. Pre
so, reveló cómo funcionaba el esquema 
de desvío. De los casi 50 parlamentarios 
involucrados, apenas 18 acabaron pro
cesados. 

Esperanza derrotada - A pesar 
de todo, la legislatura 91-94-dejará para 
la historia un legado importante: el im-

peachrrumt de Fernando Collor. La de
cisión de los parlamentarios fue in
fluenciada en parte por la movilización 
de la sociedad y de la prensa, que exigie
ron el alejamiento, por crimen de res
ponsabilidad, del primer presidente 
brasilero electo directamente en 29 
años. 

Si creyó que Brasil iniciaría enton
ces una nueva fase, dejando atrás el tí
tulo de "país de la impunidad", la socie
dad brasilera percibió que ese cambio 
aún está lejos de ocurrir con la decisión, 
en diciembre pasado, de cinco de los 
ocho ministros del Supremo Tribunal 
Federal de absolver a Collor. 

Los jueces del STF-conocido por ser 
un tribunal más político que técnico
argumentaron que la denuncia no ofre
cía pruebas contra los reos. Sin embar
go, el pueblo brasilero no entendió cómo 
pudieron ser ignorados el uso por Collor 
de un coche comprado en un "cheque 
fantasma" y el hecho de que el ex presi
dente haya utilizado recursos obteni
dos de forma ilícita para pagar gastos 
personales. Collor continuará con sus 
derechos políticos suspendidos hasta el 
año 2001. (Marcelo Monteiro) 
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Los peligros del verano 
Playa, piscina, deportes, gente bronceada, poca ropa 

y mucho calor. En verano, el mundo se pone más colorido 
y alegre, pero deben ser tomados cuidados con el principal 

responsable por ese clima: el sol 

n verano, las personas buscan obtener un buen 
bronceado para su cuerpo y salen de vacaciones 
para "lagartear" al sol. hacer deportes al aire li
bre y usar poca ropa porque, al final, ¡el calor es 
grande y nadie es de lúerro! 

Sin embargo, en los últimos años, es cada 
vez más frecuente la preocupación con 105 da

ños que el exceso de sol puede causar no sólo al ser hu
mano sino también a los animales y a las diferentes for
mas de vida que existen en la naturaleza. 

El agujero en la capa de ozono, popularizado en los 
últimos años por los medios de comunicación y por los 
aentíficos, es considerado uno de los principales res
ponsables por el aumento de la incidencia de rayos so
lares nocivos a la salud. Pero, al final de cuentas, ¿ qué 
es la capa de ozono? ¿ Y por qué surgió ese agujero? 

Según los especialistas, en la estratosfera -una ca- f 
pa de la atmósfera terrestre localizada a una altura en-
tre 15e35 kilómetros del suelo-existe un gas,el ozono, 
que posee la propiedad de filtrar las radiaciones ultra
violeta (UV) del sol. Ese tipo de radiación solar es per
judicial a la vida en general, y en particular, al ser hu
mano. Por ese motivo, la existencia de un filtro natural 
en la atmósfera de la Tierra fue una de las razones del 
desarrollo de la vida en nuestro planeta con las carac
terísticas que ella tiene. El ozono es uno de los gases 
que nos protegen de la parte negativa de las radiacio-
nes solares. 

De unos años para acá, esa especie de tela gaseosa 
que envuelve la Tierra, protegiéndola, comenzó a su
frir un proceso de corrosión, digamos así, en una re
gión situada sobre la Antártida. Ese agujero es provo-

Los niños son las mayores victimas de la deshidratación, ya que generalmente no piden agua para beber 
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cado por la ruptura de las moléculas de ozono (03), 
que dan origen a un átomo de oxígeno (O) y una mo
lécula de oxígeno (Oi). Pero, para que ese proceso ocu
rra, es preciso que un agente externo lo provoque. Ese 
agente es un "catalizador". 

Desde que la Tierra se formó, ese proceso ocurre, 
de manera natural En invierno, las temperaturas en la 
región de la Antártida caen a -SO° Centfgrados, provo
cando la formación de nubes de hielo en la estratosfe
ra. En la superficie de esas nubes, las partículas de hie
lo aceleran el proceso de disolución de la molécula de 
ozono, debido al cloro existente en la estratosfera, que 
es el agente catalizador. Pero, en las últimas décadas, 
la cantidad de cloro presente en la estratosfera ha au
mentado, pues, además de las fuentes naturales, él es
tá presente en los gases de Oorofluorcarbono (CFC), 
generados por la contaminación proveniente de las in
dustrias. Los CFCs fueron muy utilizados en helade
ras y aparatos de aire acondicionado, por ejemplo, pe
ro actualmente están siendo sustituidos por otros pro
ductos, sin doro en la composición química, y por lo 
tanto, inofensivos para la capa de ozono. 

Estructuras complejas de vientos existentes en la 
región de la Antártida hacen que los CFCs se disper
sen en áreas mayores y a veces bien distantes, provo
cando la ampliación del agujero en la capa de ozono. 
Los CFCs demoran siete años para llegar a la estratos
fera. Por eso, la magnitud del daño que había sido cau
sado recién fue descubierta cuando las consecuencias 
ya eran graves. Alertada la comunidad internacional 
por los científicos que estudiaban eJ fenómeno, diplo
máticos de todo el mundo elaboraron el famoso Pro
tocolo de Montreal, con el objetivo de frenar el proceso 
de destrucción de la capa de ozono. Firmado por más 
de 60 países, ese acuerdo establece que hasta el año 
2000 debe cesar la fabricación y el uso de los CFCs. Me
diciones recientes de la agencia espacial norteamerica
na (Nasa) indican que el agujero sobre la Antártida 
creció 15% en relación a las previsiones de 1992. ¡Ac
tualmente es tan gigantesco que supera en más de tres 
veces el tamaño del Brasil! 

Especialistas de la Nasa, a través de un acuerdo 
científico con el gobierno brasileño, están midiendo 
ahora la concentración de ozono en la troposfera (la ca
pa de la atmósfera terrestre más próxima del suelo, 
que tiene unos diez kilómetros de altura). Esos estu
dios están siendo hechos en el Océano Atlántico, cerca 
de la costa de Angola y se sospecha que disminución 
de la concentración de ozono en la región pueda estar 
relacionada con el aumento de las queimadas (incen
dios forestales) en Brasil, además de provocar en los 
seres humanos enfermedades pulmonares e irritación 
en los ojos. . . 

Otras investigaciones indicaron que la región árti
ca, o sea, del Polo Norte, también registra pérdidas de 
más de 200/o en la capa de ozono, aunque las tempera
turas allf no son tan bajas como en el Polo Sur. En 1 ugar 
de 100% de la protección original, la disminución de 
la cantidad de ozono está dejando sin proteccióu entre 

El agua de coco es excelente para hidratar el organismo 

4% y 8% del territorio del planeta, de acuerdo con los 
datos del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (Pnuma). 

Graves consecuencias -Las consecuencias para la 
vida humana de la pérdida de la protección natural 
contra las nocivas radiaciones ultravioleta son mu
chas: cáncer de piel, ceguera, catarata (según se esti
ma, cada punto porcentual de reducción de la capa de 
ozono significa, como promedio, 100 mil nuevos casos 
de ceguera por año en personas que sufren de catarata, 
además de un aumento del cáncer de piel en 3%). El 
aumento de la radiación que llega a la superficie de la 
Tierra interfiere también en el sistema inmunológico 
de personas y animales y afecta las plantaciones y todo 
el ciclo biológico. Los rayos solares nocivos también al
canzan regiones profundas de los océanos, afectando 
el desarrollo del fitoplancton, base de la cadena ali
mentaria marina. 

Los rayos ultravioleta (UV) son de tipo A, B ~ C. 
Los de tipo B son los responsables por el bronceanuen
to de la piel y son los menos peligrosos. Los de tipo A 
provocan el envejecimiento celular precoz y pueden 
afectar la estructura de las células y alterar el DNA. En 
ese caso, ellas se reproducen de forma desordenada, 
ocasionando cáncer de piel. Sólo el tipo Ces bloquea
do por la capa de ozono, felizmente, porque es el más 
nocivo y difícilmente los protectores químicos tienen 
eficacia para neutralizar sus efectos. 

Los cuidados de la piel -Según especialistas, a los 
24 años un ser humano ya recibió toda la dosis de ra
diación solar que precisa para desarrollar una vida sa
ludable. El sol, en pequeñas cantidades a lo largo de 
la vida, es necesario para procesar correctamente en el 
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organismo la vitamina D, que fija el calcio y evita la os
teoporosis. Pero el exceso puede provocar cáncer de 
piel. 

Este tipo de cáncer se manifiesta de varias formas 
y puede ser benigno o maligno. Es posible vivir con ese 
cáncer benigno, si se adoptan los cuidados necesarios 
para no transformarlo en un tumor maligno. Esos tu
mores, por su parte, tienen diversos grados de agresi
vidad. Los menos agresivos no matan, pero generan 
heridas y deformaciones; pueden ser retirados con 
una operación de retirada del tejido. Pero el temido 
melanoma, el peor cáncer de piel, mata s1 no es diag
nosticado y retirado a tiempo. 

La doctora Vera Lwsa da Costa e Silva.médica jefe 
de la División de Educación en Cáncer del Programa 
de Oncología (Pro-Onco) del Instituto \;acional del 
Cáncer, de Brasil, y la oncologista Tania Ca,·aJcanti ex
plican que el proceso de contagio del cáncer de piel no 
es siempre igual. "Varios factores facilitan el contagio, 
como una piel clara, el tiempo de ex-posioón al sol, la 
predisposición genética 
de la persona, etc.", afir
ma Tania Cavakanti. En 
Brasil, por ejemplo, el 
cáncer de piel es el de ma
yor incidencia, pero el 
que más mata es el cáncer 
de pulmón, en el caso de 
los hombres y de cuello 
de útero, en las mujeres. 

La gran incidencia de 
la enfermedad en su país 
según Vera Luisa, se de
be principalmente aJ he
cho que los brasileños se 
acostumbraron a tomar 
sol "sin las debidas pre
cauciones." Otro factor es 
la falta de información 
sobre los peligros de la 
exposición al sol. Según 
una encuesta realizada 
con mujeres de más de 16 
años en todo Brasil, 81 % 
de ellas cree que exposi
ciones prolongadas al sol 
pueden provocar cáncer. 
Los especialistas prefieren leer la estadística al contra
rio: casi 20% todavía desconoce esa amenaza. Pero esa 
situación puede ser cambiada. La educaciór de lapo
blación es un desafío ineludib]e. Es necesano promo
ver campañas y distnbuir material informativo y di
dáctico. Vera Luísa afirma que, a pesar de lo que aún 
falta por realizar, nunca vio tantos sombreros, lentes 
oscuros, sombrillas de playa y protectores solares co
mo actualmente. "Todo es cuestión de hábito. Al ad
quirir el hábito de la protección, la incidencia de la en
fermedad puede disminuir." 

El cáncer de piel se manifiesta bajo la forma de 

No Importa la 
edad: los 

ejercicios si 
sol solamente 
con protector 

y mucha 
hidratación 

manchas que cambian de aspecto o de color, heridas 
que no curam, manchas oscuras que pican pero no 
pro,·ocan dolor, etc. El melanoma aparece como un 
punto oscuro o azulado que aumenta de tamaño, pero 
puede surgir también bajo las uñas o en los labios. Las 
personas pecosas tienen predisposición para desarro
llar el cáncer de pid, pero eJ riesgo no es una exclusi
vidad de ello~. sino de todos quienes tienen la piel, los 
ojos y el cabello claro. El sol multiplica las pecas y eso 
es una advertencia de la naturaleza. 

La incidencia de melanoma es de 5 a 10% al año, 
entre las personas de piel clara en los diferentes países, 
segun la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Suiza es el pais que registra el mayor número de muer
tes por esa enfermedad: 234 en 1990. En los últimos 
diez años, aumentó en 80% el numero de casos en Es
cocia 

Sin protección adecuada-La rnayorincidencia de 
melanoma está en regiones de Australia, Nueva Ze

landia y Estados Urudos, 
donde existen 40 enfer
mos por cada grupo de 
100 mil habitantes Es más 
común en personas mayo
res de 50 años, tanto en 
hombres como en muje
res. 

Aún no hay eviden
cias suficientes para atri
buir el aumento de la inci
dencia de cáncer de piel al 
agujero en la capa de ozo. 
no. Según los médicos, el 
número de casos viene au
mentando porque las per
sonas pasan más tiempo 
al aire libre, exponiéndose 
al :.ol por períodos más 
prolongados, sin protec
ción. 

Para preverur el cán
cer de piel, la OMS reco
mienda evitar las activi
dades al aire libre entre 
10h y 14h, principalmente 
en el verano, pues en ese 

período las personas se exponen una carga mayor de 
rayos solares ultravioleta. El uso de sombrero de ala 
grande, lentes de sol y protectores solares son las re
comendaciones más comunes. (Ver Ecología e Desen· 
volvímento Nº 35 "A cor do veriio", y Nº 38, "Em busca 
da pele perfei ta"). 

En el litoral, la radiación solar encuentra en el agua 
y en la arena fuertes aliados. Una zambullida en el mar 
retira la capa lipídica que recubre la piel y la protege 
contra hongos y bacterias, además de actuar como lu
brificante natural. La arena actúa como un espejo, re
flejando los rayos solares. El agua dorada de la piscina 
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también retira el filtro solar de la piel y, por eso, debe 
reforzarse su aplicación. 

La piel tiene algunos elementos protectores natu
rales como la capa de queratina (proteína insoluble en
contrada en la piel, uñas y cabello) y 1a melanina, un 
pigmento producido por el organismo y activado por 
el sol, que propicia el bronceanuento. Cuanto más os
cura la piel, más melanina ella es capaz de producir ba
jo el estímulo de la luz. Pero esa protección no es sufi
ciente, principalmente contra los rayos ultravioleta de 
tipo A. Por eso, la industria de cosméticos y farmacéu
tica invirtieron tanto en la elaboración de productos 
como filtros solares en los últimos años. 

Cuanto más clara la piel, mayor el factor de protec
ción que se debe usar. Pero es necesario tomar cuida
dos con el uso excesivo de esos productos, pues pue
den provocar alergias. Casi todos ellos posen el ácido 
paraminobenzoico, una sustancia química que se acu
mula en el organismo. La alergia puede provocar pi
cazón y manchas rojas por todo e1 corpo. 

Cuidar los ojos -Los ojos también exigen un cui
dado grande, pues los rayos UV pueden afectar la cór
nea. Según e1 oftalmólogo Yosh.ifwni Yamane, los ín
dices de catarata, ceguera, ceratitis actínica y conjun
tivitis aumentan mucho en el verano, fundamental
mente en los países tropicales, debido a la mayor inci
dencia de rayos UV. 

El uso de lentes oscuros es necesario también para 
proteger los ojos de los problemas causados por la re
tinitis solar, que ocurre cuando una persona mira el sol 
directamente; los rayos inciden sobre la región central 
de la retina, provocando una visión menos nítida y 
causando, a veces, incluso ceguera. La incidencia de 
conjuntivitis (inflamación de la membrana que recu
bre el globo ocular), por su parte, aumenta en verano 
debido a la mayor aglomeración de gente. "Esa infla
mación puede ser provocada por bacterias, hongos o 
virus y también por factores físico-químicos, como ca
lor, ambientes contaminados, etc. Existen tipos espe
cificos de esa inflamación, como la conjuntivitis de las 
piscinas", señala el doctor Yamane. El afirma que cui
dados con la higiene (no rascarse los ojos con las ma
nos sucias, por ejemplo) son hábitos que ayudan a evi
tar esas enfermedades. 

Nubición -Además de proteger nuestro cuerpo 
del sol del verano podemos prepararlo para enfrentar 
los desafíos del verano mediante una alimentación sa
ludable. Ana María Florentino, que integra el Consejo 
Regional de Nutrición de Río de Janeiro, afirma que el 
mayor peligro del verano es la pérdida de líquido por 
parte del organismo humano: "Además de estar ex
puestas a temperaturas elevadas, las personas pasan 
más tiempo al aire libre y acostumbran tomar sol en 
horarios equjvocados. Todo eso contribuye para que 
se produzca un elevado número de casos de deshidra
tación en esa época." 

La deshidratación hace que el cuerpo pierda mine
rales, principalmente potasio, cuya falta en e1 organis-

El agujero en la capa de ozono es consecuencia de la 
contamlnaci6n Industrial 

mo provoca calambres. Es aconsejable beber de W10 a 
dos litros de agua, como mínimo, por dia, para hidra
tar correctamente el cuerpo. ''El agua de coco es muy 
buena para quien desea evitar el riesgo de deshidra
tarse, porque tiene gran cantidad de sales minerales", 
afirma Ana María. Jugos de frutas que contienen po
tasio son ideales. Aunque, en verdad, todas las frutas 
son importantes, por su alto valor nutritivo. Quienes 
suelen comer ensalada de frutas son los que están pre
parando mejor su organismo. Los nifios exigen mayo
res cuidados, porque generalmente no piden agua, ex
poniéndose con frecuencia a la deshidratación. 

Una alimentación liviana, equilibrada, rica en pro
teínas, carbohidratos, vitaminas y minerales evita 
también diversas enfermedades. En ese sentido, están 
prohibidas las frituras, chocolates, comidas con calo
rías excesivas como feijoadas, y todas aquellas de difícil 
digestión, pues someten al organismo a W1a carga ex
cesiva que exige mayor circulación sanguínea. Eso ge
nera W1a sensación de pereza, característica del vera
no. 

No sólo para esa estación sino para todo el año, 
Ana María sugiere W1 menú a base de frutas, verduras 
y legumbres. 

Un buen desayuno, por ejemplo, debe incluir leche 
y sus derivados, pan con manteca, huevos, jugos o fru. 
tas. Pero lo ideal es adoptar horarios regulares para las 
comidas. Hay otro dato alarmante en el verano: el au
mento del número de intoxicaciones. Eso porque el ca
lor hace que los alimentos se echen a perder más rápi
do. Es necesario tener cuidado especial con las mayo
nesas, por ejemplo. La proliferación de microorganis
mos es bien mayor en el verano. El lavado de frutas y 
verduras debe ser cuidadosa, debido a la amenaza de 
cólera que surje en este período. 

Por todo eso, el sol en exceso es perjudicial para la 
salud. Lo que no significa que, necesariamente, la pla
ya, la piscina, el bronceado, los paseos al aire libre es
tén prohibidos. Lo que se necesita es protegerse y ali
mentarse de forma correcta. Es lo suficiente para pasar 
W1 verano agradable y saludable. • 
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Maria Helena Guimariies Pereira 

Algas, la cura que 
viene del agua 

Indicadas para tratamientos de salud y belleza, por 
su riqueza en nutrientes y vitaminas ayudan antes que 

nada a mantener el equilibrio del organismo 

U 
sadas principalmente en Oriente como alimen
to, las algas han sido descubiertas por os occi
dentales sólo en las últimas décadas Sus pro
piedades químicas aumentan la circulación de 
energía eliminando el exceso de agua del orga
nismo, en forma de orfn. La médica Marie 

Christine Duníau, especialista en medicina china, ad
vierte, no obstante que no todos los obesos pueden to
marlas para adelgazar. "De acuerdo a los conceptos de 
las corrientes energéticas Yin -lo que es frío y pasivo
y Yang, que representa el calor y el dinamismo, las per
sonas varían mucho entre sí. Para los obesos Yin, las 
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algas no son recomendadas pues pueden actuar como 
reductor de la temperatura del cuerpo, dificultando la 
circulación sanguínea. Los gordos Yan, al contrario, 
pueden beneficiarse porque las algas reducen el calor 
corporal". Por sus características refrescantes actúan 
sobre la temperatura interna y son usadas también en 
la menopausia. 

La medicina occidental recurre actualmente a 
ellas. El compuesto denominado agar-agnr, producido 
a partir de algas rojas, es utilizado para absorber las se
creciones de las heridas en quemaduras. Se usa tam
bién en la preparación de coagulantes sanguíneos, co-
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mo laxante, antiparásito y para el alivio de las hemo
rroides. Por ser una rica fuente de compuestos orgá
nicos e inorgánicos, sirve conmo medio de cultura en 
laboratorios de genética y microbiolog1a y en la fabri
cación de antibióticos. Como jalea se lo usa en emul
siones y en el tratamiento de las enteritis. 

Estas pequeñas plantas que viven casi siempre en 
el agua, sobre todo en el mar, son cicatrizantes y se 
aplican con resultados satisfactorios en el combate al 
herpes labial. 

Esponja de nutrientes 

Roseme1 re Siqueira, dueña dedos cl1nicas de belle
za en Sao Paulo, hizo una especialización en Ch1lecon 
el biólogo marino Jorge Antonio Weinborn, en el uso 
de las algas para tratamientos de belleza. "Ellas son 
consideradas la placenta de la humanidad. Debido a 
la gran cantidad de magnesio que contienen se pare
cen al plasma sanguíneo", afirma. 

Especialista en tratamientos que utilizan produc
tos marinos y representante de su ex profesor en Esta
dos Unidos y América Latina, Siqueira comercializa 
estos productos-que también son fertilizantes ymate
na prima para diversas industrias- entre los interesa
do:. en importarlos. ''Las algas son como una esponja 
man na y por eso tienen una gran capacidad de absor
ción de tod~s los nutrientes. Su riqueza en vitaminas 
y minerales se debe a la capacidad de acumular sales 
del medio acuático, con un conterudo de hasta 30 mil 
veces más de yodo que el agua que las cerca", dice. 

Existen actualmente más de 20 mil tipos de algas, 
pero en general se usan más las que provienen del 
océano: las r<>jas, recogidas a 100 metros de profundi
dad, y las pardas, encontradas más cerca de la super
ficie, ambas de la familia mdaea. Son importadas de 
Chile, deshidratadas y desgasificadas a baja tempera
tura y presión. Un kilogramo de algas secas de este ti
po reúne la misma cantidad de nutrientes que diez mil 
litros de agua de mar. Las algas rojas contienen la su
perhicod111111mse, una biomolé<:ula semejante a una en
cima, muy pequeña. Por su escaso peso molecular pe
netra con facilidad en el tejido humano sin encontrar 
resistencias. 

Problemas circulatorios 

Las algas rojas funcionan como antirradicales li
bres que logran "aprisionar" los metales pesados que 
envejecen el tejido. En la medida en que disminuye la 
cantidad de radicales libres aumenta el intercambio 
metabólico. De esta forma el te¡·ido se oxigena mejor. 
Las negras absorben el ácido g ucólico de las plantas 
que viven alrededor, en la forma de glucoproteínas. 
Actúan corno desfoliantes y estimulan la reproduc
ción celular. Por eso son recomendadas contra el en
~ejecimiento precoz de los tejidos. En estos casos el te
pdo traumatizado es más propenso a las enfermeda-

des. Con las algas, el tejido se vuelve más resistente y 
por lo tanto más saludable. Este tipo de algas ayuda 
también en el combate a los hongos y micosis. 

En Chile, Siqueira tuvo la oportunidad de ver el 
uso de las algas en tratamientos en hospitales. En Bra
sil son aplicadas también contra problemas circulato
rios como las trombosis, flebitis, reumatismos y artri
tis. Por contener una gran cantidad de minerales ayu
dan a retardar el envejecimiento y a evitar la pérdida 
del calcio que provoca la osteoporosis, una enferme
dad que afecta principalmente a las mujeres de más de 
SO años. 

"Tres o cuatro baños y masajes con algas mejoran 
la circulación", observa Siqueira, que ya utilizó esta te
rapia para el tratamiento de heridas en pacientes obli
gados a permanecer acostados durante mucho tiempo 
y en el post operatorio de las cirugías plásticas, para 
evitar hematomas y edemas y para acelerar el proceso 
de cicatrización. En estos casos se colocan heladas so
bre las partes afectadas. 

Cosmético natural 

Las algas están presentes actualmente en la com
posición de casi todos los productos de belleza. Des
hidratadas duran indefinidamente debido a la gran 
concentración de clorato de sodio. Hidratadas, des
pués de sumergidas en agua tibia, duran una semana. 
Son, además, un excelente remedio natural contra la 
caída del pelo. Las algas negras se utilizan en el com
bate de todas las afecciones del cuero cabelludo: elimi
nan el exceso de grasa y combaten la caspa y la derma
titis. Las rojas sirven para hidratar los cabellos. Hay 
que usarlas masajeando la raiz capilar y dejándolas ac
tuar diez minutos. 

Otra variantes son las cataplasmas de algas rojas 
que han sido utilizadas milenariamente en China para 
enriquecer los tejidos, combatir la celulitis y el stress. 
Las algas se venden envueltas en una pequeña bolsa 
de tela y deben ser hidratadas en un vaso de agua ca-

tercer mundo / SUPLEMENTO 



8 MEDIO AMBIENTE 

Los secretos de los vegetales mágicos 
Las algas son vegetales infe

riores que contienen clorofila y 
otros pigmentos que les permiten 
realizar la fotosíntesis. Muchas 
son microscópicas, a veces unice
lulares; otras llegan a ser de gran
des proporciones pero ninguna 
tiene vasos conductores de savia 
ni órganos diferenciados compa
rables siquiera a las raíces, tallos 
u hojas de los vegetales supe
riores. Desempeñan un papel 
fund-amental en el equilibrio en
tre los animales y las plantas pues 
fabrican cerca de un tercio de la 

materia orgánica producida en el 
planeta, lo que corresponde a 50 
mil millones de tonelad.ts por 
año. Esto se debe a la inmensa 
cantidad de algas existentes en los 
mares y al hecho de que se distri
buyan principalmente en las ca
pas superiores del agua donde se 
sitúan en una condición insupera
ble para recibir la energía solar. 
Constituyen la base de la cadena 
de alimentos pues de ellas se nu
tren ciertos animales que, a su 
vez, son devorados por otros su
periores. La energía que el hom-

bre recibe al comer peces y maris
cos fue captada antes de los rayos 
del sol, en principio por las algas. 

Otro aspecto importante de su 
contribución al equilibrio de la 
naturaleza es la fotosíntesis 
acompañada de la absorción de 
gas carbónico y de desprendi
miento de oxígeno. Así, además 
de ser el grupo más importante 
de fabricantes de materia orgá
nica a partir de minerales, cola
boran para restaurar la propor
ción en que esos dos gases se en
cuentran en el aire. 

tiente durante 20 minutos. Después de exprimir la ca
taplasma para eliminar el exceso de agua, se fricciona 
por todo el cuerpo y por el cuero cabelludo masajean
do suavemente. Enseguida basta con enjuagar. No es 
necesario el uso de jabón o de shampoo. Las algas ac
túan como bactericida, hidratante y también como 
acondlcionador de los cabellos. El agua usada en la 
deshidratación puede ser usada en las regiones fláci
das del cuerpo, pudiendo ser conservada en la helade
ra por una semana. 

Pero es necesario evitar el uso indiscriminado no 
sólo porque algunas propiedades de las algas no son 
aconsejadas para todo el mundo, como el yodo, que es 
peligroso para los que sufren de hipertiroidismo y 
también porque al funcionar como si fueran un filtro 
del mar, pueden absorber contaminantes como sus
tancias radiactivas y metales pesados. Como existen 
sospechas de que las algas del Océano Atlántico pue
den estar contaminadas, el biólogo Weinbom las saca 
del mar del sur de Chile, distante de cualquier lugar 
que pueda actuar como contaminante. 

Tradición culinaria 

Ana Cano, una descendiente de japoneses fiel a sus 
tradiciones familiares, no dispensa las alga:., princi
palmente en comidas como el kombu (que es prepara
do con varios tipos, vendido en pedazos o en polvo) y 
el nori, para dar más sabor a los platos que prepara en 
la propia mesa, sobre cacerolas eléctricas. Con el kom
bu, verde oscuro, cocina caldos, sopa de crema de soja, 
salsas, mondongos -generalmente los días de fiesta
envueltos de bacalao y shabu, entre otros. El nori, de un 
verde casi negro, se usa en el tradicional sushi. 

"Es muy fácil", dice. "Se coloca sobre una estera 
una hoja de nori y en ella el arroz ya condimentado, un 

poco salado y crocante, es una entrada. El shabu es una 
especie de fo11due japonés, el kombu sirve para hacer el 
caldo en que se humedecerán las verduras y las carnes. 
Tanto el kombu como el nori tienen que ser volcados en 
el agua. 

Las algas integran la culinaria tradioonal japonesa 
desde tiempos inmemoriales. Por tratarse de un archi
piélago, el Japón tiene escaso extensión territorial y 
siempre recurrió a los productos del mar para alimen
tar a su población. E1 resultado es que la comida japo
nesa es liviana, nutritiva y sin grasas, ideal para pre
venir las enfermedades que afligen a los occidentales. 
"Los japoneses, además de ser más saludables, mante
nemos la piel joven, libre de arrugas, por mucho más 
tiempo que los occidentales. Por causa del yodo que in
gerimos. Hasta nuestro pelo es más lindo. Desde que so
mos chicos escuchamos: si quieres un cnbellc lindo debes co
mer kombu", explica. 

De las algas se extrae ácido algínico a partir del 
cual se obtienen subproductos químicos, sales y pro
teínas. Estas sustancias sirven de base para la produc
ción de cremas, jaleas, conservas, tortas, harinas, golo
sinas y bebidas gaseosas. Actualmente, cuando una de 
las grandes preocupaciones es cómo enfrentar la ca· 
rencia de alimentos, los cientfficos procuran un apro
vechamiento más racional de la clorofila que actual· 
mente es un factor insustituible y excluyente en la sín
tesis para la producción de hidratos de carbono, pro
teínas, grasas y vitaminas. Las investigaciones se han 
centrado en las algas, principalmente en las microscó
picas, tratando de lograr una producción más econó
mica en el cultivo artificial y de corto plazo. De las al· 
gas cultivables la chícrella es la que parece más apro
piada. Unicelular, de rápido crecimiento y multiplica· 
ción, puede acumular hasta mil millones de especies 
por milímetro cúbico y la mitad de su peso seco está 
constituido por proteinas. • 
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Crisis ambiental 
La contaminación y la erosión de la tierra en el mun
do árabe henen un costo de más de 10.000 núllones 
de dólares por año, equivalentes a tres por ciento de 
su Producto Interno Bruto (PIB). Casi 60 millones de 

personas en el mundo árabe no tienen acceso a agua potable y 
nueve países de la región consumen más de 100 por ciento de 
sus recursos hídricos no renovables. Además, 45 millones de 
habitantes de las ciudades del área conviven con niveles de 
contaminación maceptables. 

Un informe del Banco Mundial, presentado en la sexta reu
nión anual del Consejo de Ministros Arabes Responsables por 
el Medio Ambiente, hizo un llamado a los gobiernos del área a 
ejecutar programas para resolver la degradación ambiental sin 
dejar de lado las metas del desarrollo. La crisis ambiental del 
Medio Oriente llevó al Banco Mundial a aumentar sus présta
mos para proyectos de preservación natural en la región a 1.000 
millones de dólares al año, según afumó Caio Koch-Weser, vi
cepresidente para Medio Oriente y Africa del Norte de la ins
ll.lución. 

Existe consenso entre los gobiernos de los países árabes so
bre la necesidad de tomar medidas inmediatas para hacer fren
te a la cnsis ecológica. Ellos saben que los daños al habitat na
tural en el Medio Oriente aumentarán en los próximos 10 años, 
período en que la población crecerá de 240 a 320 millones de 
personas en las naciones del área. Por su parte, la creciente ur
banización presionará aún más los ya escasos recursos hídricos 
y empeorará lo:, niveles de contaminación del aire, que son ac
tualmente inaceptables. La población rural aumentará 12 por 
ciento y la tierra cultivable sufrira cada vez una demanda ma
yor. Mientras tanto, en el Maghreb - región del norte de Africa 
- la erosión y la deforestación son los problemas ambientales 
más severos. 

Aire 
contaminado 

Observadores internacionales 
consideran que Costa Rica va 
por buen camino en el mejora
miento de la calidad del aire por

que en los últimos 12mesessehandadopa
sos importantes para lograr reducir las 
emisiones contaminantes. 

La medición de contaminantes en San 
José se sitúia entre 31 y 295 microgramos 
por metro cúbicos (mg/ m3), cuando la nor
ma de la OMS es de 80 mg/m3 para expo
siciones anuales o de 240 por períodos de 
24 horas. Aunque el límite permisible de 
bióxido de nitrógeno es 100 mg/ m3, resul
tados obtenidos en diferentes estaciones 
capitalinas varían entre 26 mg/m3 y 221 
mg/ m3. En monóxido de carbono, el límite 
permisible de nueve partes por millón (9 
ppm) es sobrepasado, pues las concentra
ciones detectadas varían desde 1 ppm has
ta 14 ppm. En calles congestionadas, el in
dice oscila entre 30 y 45 ppm. El plomo, 
proveniente no sólo de la gasolina sino de 
algunas pinturas, plantas fundidoras y 
ciertas procesos naturales, manifiesta una 
concentración, en San José, de 0,09 a 1.0 
mg/m3. A partir de diciembre pasado, las 
autoridades impusieron multas por emi
siones de contaminantes por encima de los 
rangos establecidos en la ley que regula el 
tránsito vehicular. 
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Grave deterioro de la Amazonia 
Un estudio dela Unión Eu
ropea (UE) dJvulgado en 
Quito muestra que la selva 
amazónica ecuatoriana es

tá siendo víctima de un agresivo pro
ceso de contaminación. La im·estiga
ción, realizada entre 1992 y 1993 a pe
dido del ministerio de Energía de ese 
país andino, centra su atencion en Ya
suni, Cuyabeno y Llmoncocha, frági
les zonas ubicadas enel centro y norte 
de la región oriental de Ecuador. 

Según los expertos, el suelo y los 
ríos de los sectores estudiados están 
contaminados con petróleo, aguas re
sid uales, combustibles y aceites, lo 
que afecta a las comunidades indíge
nas y de colonos. En toda el área exis
te un alto porcentaje de crecimiento 
poblacional y de de.forestación y los 
nativos han perdido sus territorios 
tradicionales y han sufrido procesos 
de aculturación ante lo que el estudio 
llama de "la agresiva política de di
visión e interferencia" de parte de 
empresas petroleras. Reproducido 
parcialmente por la prensa ecuato
riana, el informe confirmó las conti
nuas denuncias de las organizacio
nes indígenas locales y el contenido 
de otros análisis realizados sobre la 
zona. 

Desde la década de 1970, cuando 
se generalizó la e.,plotación petrolera 
en la región am,126nica ecuatoriana, 
que representa 48 por ciento del terri
torio del pais, los problemas de la zo
na acaparan la atención pública por 
protestas de indígenas, desastres eco
lógicos o tensiones con las empresas 
petroleras. 

En los cerca de 130.000 kilómetros 
de la Amazonia de Ecuador habitan 
unos 95.000 indígenas que han sobre
vivido a la llegada de los europeos, a 
la explotación del caucho, oro y pe
tróleo, y a la presión de los colonos. 
Actualmente, 30 por ciento de la zona 
está comprometida en actividades 
petroleras, proporción que subirá a 
SO por ciento cuando se concreten los 
nuevos contratos de explotación pro
movidos por el gobierno del conser
vador SiJcto Durán-Ballén. 

Desde que comenzó a extraerse 
crudo en Ecuador, su principal pro
ducto de exportación, se han registra
do decenas de fa!las en luctos y pisci
nas petroleras y el derrame directo 
sobre el entorno amazónico de más 
de 450.000 barriles de petróleo. La 
presencia de multinacionales petro
leras atrajo a la región a miles de fa
milias que huían de la pobreza de los 

campos de la sierra y la costa, en un 
agresivo proceso migratorio alentado 
por leyes de colonización que consid
eraban "baldías" a las tierras selváti
cas. Datos oficiales indican que la tasa 
de crecimiento de población en las 
provincias orientales de Ecuador fue 
de cinco por ciento hasta iniciada la 
década de 1990, porcentaje superior 
en 2,4 puntos a la tasa de crecimiento 
del resto del país. 

Niños indígenas contaminados 
Niños de la tribu Kaiapó nacieron contamina
dos por mercurio, absorbido por sus madres 
a través de la alimentación. La denuncia fue 
hecha por el Consejo Indige

nista Misionero de la Iglesia Católica. 
Una investigación llevada a cabo en la 
aldea Kikretum, al sur del estado ama
zónico de Pará, por el químico Antonio 
Barbosa de la Universidad de Brasilia, 
comprobó que la principal fuente de 
contaminación es el pescado, que abbor
be el mercurio arrojado a los ríos por los 
buscadores de oro. El nivel de mercurio 
en el organismo de las mujeres kaiapó 
decae durante el período de embarazo, 
a medida que la sustancia tóxica se tras
lada al organismo del feto. La contami
nación se produce también durante la 
amamantamiento. Una de las indias in-
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vestigadas presentaba 14,5 partes por millón de mercu
rio al principio del embarazo, 9,5 al tercer mes y seis al 
sexto. Después del parto tenía 7,3 y tres meses más tarde, 

15 unidades. 
Algunos recién nacidos presentaban 

entre nueve y 10 partes por millón antes 
de cumplir un mes. Según La Organiza
ción Mundial de la Salud, los buscadores 
de oro utilizan un sistema de extracción 
con mercurio que hace evaporar 80 por 
ciento del metal El resto es arrojado a los 
ríos junto con el cascajo. Una vez en el 
agua, el metal se incorpora a los organis· 
mos vivos, animales y vegetales, y por 
esa vía llega a los seres humanos. De 
acuerdo a la producción de oro de los 
"garimperos", se calcula que an ualmen
te se consumen 140 toneladas de mercu
rio en la Amazonia. 
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Más de diez orga
nizacione~ indí
genas mexicanas 
consideran que la 

solución a los problemas de 
marginación, pobreza, dis
criminación, exclusión y des
precio por su cultura y forma 
de vida, que han padecido 
por más de 500 años, requie
re del establecimiento de un 
"régimen de autonomía". En 
un documento elaborado 
durante la Segunda Con
vención Nacional Demo
crática, realizada reciente
mente en el sureño estado 
mexicano de Chiapas, las 
organizaciones concluyen -
"después de discusiones, 
reflexiones e intercambios 
efectuados en todo el país"
que es necesaria la transfor
mación de la sociedad me-

xicana para asegurar la par
ticipación indígena en las 
decisiones y manejos de las 
cuestiones públicas. 

Por ello plantean la 
transformación del actual 
régimen de Estado, "centra
lizado, excluyente, autori
tario, homogenizador y ne
gador de la pluralidad'', por 
un "Estado de autonomías 
que haga posible el respeto 
a la pluralidad y abra las 
puertas a la participación 
de los pueblos indios en la 
definición de un país para to
dos". El documento aclara 
que dicha autonomía no es 
"unnuevoproyectodeexdu
sión" sino una contribución 
de los pueblos indios a la 
construcción de una sociedad 
más democrática, demanda 
que "se identifica con las aspi-

/ 

Sobreoferta de drogas 
La caída del precio del dólar a comienzos de 
diciembre pasado en Perú -de 6 puntos por de
bajo de la cotización de agosto y cuatro de no
viembre - fue atribuida a la sobreoferta de di

VJsas, principalmente derivada del narcotráfico. En ese 
momento, la divisa estadounidense estaba subvaluada 
en un 30por ciento, favoreciendo a la importación y con
virtiendo en no rentables a la mayor parte de los rubros 
exportables. Se estima que el narcotráfico aporta entre 
900 y 1.200 millones de dólares anuales, que serían usa
dos en la compra de insumos y en el pago de comisiones 

raciones de todos los mexi
canos no indios que desean 
una nueva sociedad". 

La propuesta plantea el 
establecimiento de regiones 
pluriculturales y pluriétni
cas en las que diversos gru
pos socioculturales o pue
blos convivan en la unidad 
y la diversidad, bajo princi
pios de igualdad y respeto. 
Explica que este proyecto 
político de autonomía es 
"nacional", porque "no nie
ga ni rechaza la unidad que 
todos los mexicanos hemos 
construido a lo largo de la 
historia". Y propone el esta
blecimiento de formas de 
gobierno comunales, muni
cipales y de regiones autó
nomas. Para los pueblos in
dios, agrega, la autonomía 
no es un "capricho" sino 

una vivencia de siglos que 
se expresa en la vida diaria 
de las comunidades, en sus 
formas de organizarse, de 
ordenar el trabajo, de prac
ticar sus creencias y nom
brar a sus autoridades. Sin 
embargo, reconocen que el 
proyecto "no está plena
mente definido en sus deta
lles". Requiere, aún, discu
sión, reflexión y acuerdo 
entre todos los pueblos de 
México; y es por ello que 
declaran iniciado formal
mente el proceso de auto
nomía. 

El principal obstáculo 
que enfrentan las comuni
dadesindígenas eselmarco 
del actual sistema jurídico y 
la organización territorial 
del país, que deberían mo
dificarse para dar cabida a 
sus derechos. Para los líde
res indígenas la actual 
Constitución Política de 
México debe cambiar. "De
ben desaparecer todos los 
capítulos y artículos que 
nos niegan por omisión o 
bloqueo nuestra participa
ción como pueblos". En su 
opinión, la nueva Constitu
ción debe ser plural y respe
tar sus diferencias, diversi
dad cultural y derecho de au
togobiemo; además de ga
rantizar recursos para el de
sarrollo regional, diseñado y 
manejado por los propios 
pueblos indígenas. 

ilegales a militares, polidas y funcionarios encargados 
de reprimir esa actividad. 

Esa masa de dinero, en una economía cuya exporta
ción legal bordea los 3.500 millones de dólares, afecta el 
nivel de la cotización, pues genera una sobreoferta. En 
Perú no existe ningún tipo de control de cambios, aun
que el Banco Central interviene indirectamente a través 
de lo q u ese denomina técnicamente" flotación sucia", es 
decir trata de influir en los precios comprando o ven
diendo dólares en el mercado. En amplias áreas del Perú, 
sobretodo en la región amazónica, la única fuente obvia 
de dólares es el narcotráfico, pero no se le pregunta a na
die de dónde proceden las divisas que cambian por mo
neda nacional, depositan o transfieren a otro Jugar. 
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ECONOTAS 

Galápagos, patrimonio mundial 
Las islas ecuatorianas de 
Galápagos continuarán 
siendo patrimonio natural 
de la humanidad. Esa afir

mación de Mario Salz.mann, repre
sentante del Programa de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), desmintió las versiones de 
que la ONU habría decidido retirar al 
archipiélago de la lista de areas pro
tegidas por la organización mundial. 
Salzmann relicitó al gobierno de Qui
to por tomar medidas ambientales 
para proteger las Galápagos, e indicó 
que "justamente, por esas medidas, 
por el momento no existe la posibili
dad que se le retire la designación de 
patrimonio de la humanidad". 

Sin embargo, había sido el propio 
representante del PNUD el que, se
manas antes, había advertido que las 
Naciones Unidas estudiaban la posi
bilidad de declarar al archipiélago de 

Galápagos como "parque en vfas de 
extinción" por el escaso control am
biental ejercido por el gobierno ecua
tt.,rianoen la z.ona. En los últimos me
ses, ecologistas y operadores turisti
cos denunciaron nue\'amente que en 
las islas continua desarrollandose la 
pesca ilegal de tiburones, tortuga:; gi
gantes y pepinos de mar, además de 
existir un descontrolado auml:!nto de 
visitantes y asentamiento de nuE?\·os 
colonos. 

Tras las denuncias, el Poder Eje
cutivo emitió un nuevo decreto para 
proteger la región insular con la sus
pensión de nuevos cupos de opera
ción tunstica, prohibición de pesca y 
la ampliación de la superficie de re
serva manna de 15 a 40 millas, entre 
otros aspectos. 

El archipiélago de Galápagos está 
formado por cinco islas grandes, 
ocho medianas y 40 islotes y fue de-

clarado en 1979 patrimonio natural 
de la humanidad por la Unesco. En él 
habitan cerca de 12.000 tortugas gi
gantes (o Galápagos, que le dan el 
nombre al lugar), lobos marinos, 
iguanas gigantes de tierra y mar y fla
mengos, entre otras especies, todas 
declaradas únicas en el mundo. En 
ellas fueron hechas muchas de las ob
servaciones que llevaron al científico 
Charles Darwin a elaborar su teoría 
de la evolución de las espeoes. 

Estudios de impacto ambiental 
Los primeros es
tudios de impac
to ambiental so
bre grandes pro

yectos productivos están 
dándose a conocer pública
mente en la región centro 
norte de O\ile, pero la óu
da danía tiene limitadas 
condiciones de analizarlos 
de forma crítica. Las limita-

ciones se dan entre los ciu
dadanos comunes y tam
bién a nivel de funcionarios 
de los organismos públicos 
que tienen actuación en este 
tipo de proyectos. Así lo re
conoce el director de la esta
tal Comisión Nacional de 
Medio Ambiente (CONA
MA), en la IV región (Co
quimbo), PedroSanhueza. 

"La ciudadanía y tam
bién a los organismos pú
blicos, muchas veces por 
falta decapacitaciónespecí
fica y sobrecarga de trabajo 
les cuesta revisar esos estu
dios", explica Sanhueza. 
Ha habido una fase de ca
pacitación de funcionarios 
de entidades públicas pero 
aún no se llegó al nivel 
ideal, añade este funciona
rio que trabaja en La Sere
na, a 470 kilómetros al norte 
de Santiago. 

La ley marco del medio 
ambiente fue publicada en 

O\ile en marzo de 1994 y ha 
sido considerada por am
bientalistas-como una "ley 
blanda", que no hace mayo
res exigencias a las empre
sas y que no alejará inver
siones de Chile. El regla
mento aún no ha sido apro
bado y eso impide que se 
exija el cumplimiento de la 
ley, incluyendo la realiza
ción de estudios de impacto 
ambiental. En la región de 
Coquimbo están en carpeta 
diversos proyectos de gran
des inversiones -como la 
construcción de un embalse 
sobre el ríoElqui, la amplia
ción de una mina en la cor
dillera de los Andes (la Mi
na Tambo), la construcción 
de proyectos inmobiliarios 
costeros, entre otros. 

Los observadores loca
les señalan que los expertos 
usan en los estudios de im
pacto ambiental un lengua
¡e especializado, de difícil 

comprensión. El director 
regional de CON AMA -
que ha tenido participación 
destacada en la Corpora
ción Nacional de Defensa 
de la Flora y la Fauna (CO
DEPF), una ONG ambien
talista- admitió que el ni
vel de conOCJmíento sobre 
los problemas esen general 
limitado. "Si le cuesta al 
aparato público, que tiene 
profesionales capacitados 
y con experiencia, obvia
mente para la gente de base 
se hace aún más difícil". 

El estudio de impacto 
ambiental sobre la mina 
Tambo está sirviendo co
mo elemento de aprendiza
je para la Comisión Regio
n al de Medio Ambiente. 
"Estamos sacando expe
riencias para que enel futu
ro haya más transparencia 
en las relaciones entre la es
fera oficial y la ciudada
nía", señaló el funcionario. 
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N
uestros lectores saben que 
desde el comienzo de 1994 
estamos conmemorando los 
veinte años de cuadernos 

del tercer mundo, que se cumplen 
en setiembre de este año. 
La proximidad de nuestro vigésimo 
aniversario nos llevó a crear una 
nueva sección, ''Los Grandes 
Reportajes", donde estamos 
republicando los principales 
artículos de tapa de ese período. De 
esta forma aspiramos a que los 
lectores más recientes conozcan 
mejor la trayectoria de nuestra 
publicación y los más antiguos 
evalúen, a la luz de las nuevas 
realidades, la cobertura que dimos a 
hechos que marcaron estas dos 
décadas. 
Pero la fecha no puede ser 
conmemorada sólo con una mirada 
al pasado. En esta oportunidad 
aspiramos a proyectar nuestro 
trabajo hacia adelante, tomando en 
cuenta los cambios producidos en 
estas dos décadas y las nuevas 
expectativas de nuestros lectores. 
Así, queremos establecer un 
"diálogo" con nuestro público para 
conocer su opinión sobre la revista, 
sus diferentes secciones, el 
tratamiento de los temas, la 
diagramación, etc. 
El cuestionario que publicamos a 
continuación es un intento de 
establecer con nuestros lectores una 
relación más directa. Desde ya, 
agradecemos el tiempo que dediquen 
a responderlo. 
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Las respuestas deben ser dirigidas a: 
Editora Tercer Mundo Ltda. 
Ruada Glória, 122 - Gr. 105-106 
Glória - 20241-180 · 
Río de Janeiro - Brasil 
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l. ¿Qué secciones le interesan más? 
( ) América Latina ( 
( ) Africa ( 
( )&~ ( 
( ) Medio Oriente ( 
( ) Economía ( 

) Minorías 
) Drogas 
) Población 
) Mujer 
) Otras 

2. ¿Cuáles secciones le parecen de menor interés? 
............................................. ........ ......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. ¿Le interesa que incluyamos otras regiones? 
( ) Sí ( ) No 
¿Cuáles? ..................................................... . 
. ............................................................ . 

4. ¿Le interesa que tratemos otros temas? 
( ) Sf ( ) No 
¿Cuáles? ... .. ................................................ . 
....................... ....................................... 

, 5. ¿Le pa1:ece cor1·ecta la extensión de los artículos? 
( ) Sí ( ) No 
Explique por qué: .............................................. . 

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

7. ¿Le llamó la atención alguna en particular? 
( ) Sí ( ) No 
¿Recuerda qué número de la revista? .............................. . 

8. ¿Le parece adecuado el nombre de la revista? 
( ) Sí ( ) No 
¿Porqué? .............. . ......... ... .......... ........... .... . 

9. ¿Qué opina acerca de la presentación visual de los temas? 
( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala 

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

1 l. ¿Tiene algún otro comentario sobre nuestro trabajo? 
. ....................................... ....... . .. ........ ... . 

Nombre . . ......... . . .. ........... ... . . ................... . 
Ocupación .. . . . ............... Edad ....... ............... . 
Dirección ............................. ...... ... . ...... .... . 

Ciudad .......... . ............ ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Provincia: ..................... CP . ................... .... . 
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Solidaridad sin 
condiciones 

Parlamentarios, sindicalistas y jóvenes del mundo entero se 
reunieron en La Habana para denunciar el bloqueo impuesto al 

país hace 30 años por Estados Unidos 

Claudia Guimaraes 

[E
n el hall del amplio teatro 
Karl Marx, lo que más llama
ba la atención era la diversi
dad de pueblos y culturas. 

Latinoamericanos, europeos, nortea
mericanos, africanos, asiáticos ... de to
das partes del mundo habían llegado 
personas para dar su apoyo al pueblo 
cubano. Durante cinco días La Habana 
se transformó en una auténtica Torre 
de Babel, gracias a la presencia de 
2.700 delegados de 108 países que par
ticiparon a fines de noviembre del Pri
mer Encuentro Mundial de Solidaridad 
con Cuba. 

La denuncia contra el bloqueo de
cretado por Estados Unidos hace 30 
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años dominó los debates. Entre los que 
se ubicaron contra las presiones nortea
mericanas estaban conocidas figuras 
internacionales, como el político fran
cés George Marchais (ex secretario ge
neral del Partido Comunista Francés, 
los premios Nóbel Rigoberta Menchú 
(Guatemala) y Adolfo Pérez Esquivel 
(Argentina), el ex candidato presiden
cial mexicano por el Partido de la Revo-
1 ución Democrática (PRD), Cuauhté
moc Cárdenas, y el ex presidente nica
ragüense Daniel Ortega, además de 
parlamentarios de varios países. 

Personalidades que no pudieron 
participar del evento enviaron mensa
jes de apoyo, como Daníelle Mitterrand, 
esposa del presidente francés Fran~is 
Mitterrand. En su comunicado, ella 

afirmó que mediante el bloqueo "se ha 
tomado a todo un pueblo como rehén~, 
además de calificar esa medida de "in· 
justicia programada por los intereses 
arbitrarios de un solo país". 

Asfixia por el bloqueo - En las 
tres comisiones en que se dividieron los 
participantes del encuentro, no falta
ron propuestas de apoyo a Cuba en el 
plano económico. Se sugirió, por ejem
plo, que los movimientos de solidaridad 
se empeñen en divulgar las posibilida· 
des turísticas, comerciales y de inver· 
sión en la isla, como también en traba
jar de forma coordinada con las repre
sentaciones comerciales cubanas para 
viabilizar posibles ofertas de negocios. 

También fueron defendidas medi-
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das paliativas, como campañas de soli
daridad para enviar material escolar, 
leche en polvo, remedios y otros produc
tos de primera necesidad, hoy casi ine
xistentes en el mercado, con excepción 
de los comercios que venden en dóla
res1. 

Todas las propuestas de ayuda cho
caban, sin embargo, siempre contra el 
mismo muro, el bloqueo norteamerica
no, uná nimemente condenado. "Un 
principio saludable a ser seguido por la 
comunidad internacional es que cada 
país debe decidir cómo dirigir su econo
mía y su vida política, sin ingerencias 
externas. Por eso, el fin del bloqueo se
ría la mejor contribución para un orden 
internacional con más equidad", afirmó 
Cuauhtémoc Cárdenas. 

Durante el evento, los dirigentes cu
banos resaltaron que los daños del blo
queo no se limitan al área económica, 
como piensa la mayoría de la gente: "El 
bloqueo va mucho más allá ... él impide 
que se exhiban nuestras obras de arte, 
filmes y programas de televisión en Es
tados Unidos. También prohíbe la cir
culación de publicaciones y el cobro de 
copyright. Debido a esa arbitraria medi
da, el Ballet Nacional de Cuba no se pue
de presentar en la ceremonia de entrega 
del Osear ... Por otro lado, decenas de ar
tistas, músicos, intelectuales y académi
cos norteamericanos sufren amenazas y 
represalias por querer presentarse o sim
plemente visitar nuestro país", recordó el 
canciller Roberto Robaina. 

EEUU en el banco de los reos -
Uno de los momentos particularmente 

·, 
Cuauhtémoc Cárdenas: "El bloqueo hiere 

todos los acuerdos Internacionales" 

Enero/1995 

CUBA 

ricos del encuentro fue la posibilidad de 
los participantes de manifestarse y di
rigir preguntas a los cubanos presentes 
en el evento, incluyendo al presidente 
Fidel Castro. En ese moment.o, la tem
peratura amena del invierno cubano 
contrastó con el clima acalorado que to
mó cuenta del plenario. 

Diversos temas sensibles fueron co
mentados, como el rumor de la implan
tación de una moneda convertible -po
sibilidad que el ministro Carlos Lage no 
confirmó-, la exclusión de La Habana 
de la Cumbre de las Américas y la op
ción del gobierno cubano de mantener 
su economía basada, principalmente, 
en la producción de azúcar. 

Varios delegados también pidieron 
la palabra para cuestionar el papel de 
las Naciones Unidas, criticando la falta 
de una posición clara del organismo in
ternacional en relación al bloqueo, a pe
sar del rechazo a esa medida por parte 
de los países miembros en la Asamblea 
General. 

"Nada nos deja más inseguros en es
te mundo que cuando el Consejo de Se
guridad se reúne. No sabemos quién va 
a ser bombardeado, quien va a ser inva
dido. Porque hoy las guerras no se lla
man guerras ... Hoy se llaman "inter
venciones humanitarias", "operaciones 
de mantenimiento de la paz", "diploma
cia preventiva", "operaciones de restau
ración de la democracia"", comentó a 
propósito Robaina, arrancando aplau
sos del plenario. 

La actitud de Estados Unidos en re
lación a Cuba también fue duramente 
criticada. Tony Cunningham, diputado 
británico del Partido Laborista, electo 
para el Parlamento Europeo en junio 
pasado, dijo a cuadernos que "se vuel
ve difícil entender la continuación del 
bloqueo a Cuba después que Estados 
Unidos suspendió el embargo a Viet
nam y mantiene relaciones comerciales 
crecientes con China". 

En su evaluación, el argument.o nor
teamericano de que el bloqueo sólo pue
de ser levantado "cuando el régimen se 
democratice" se desgasta cada día. 
"Cuando hablan de que Cuba es una 
dictadura por no hay elección directa 
del presidente, yo contesto con los re
sultados de las elecciones en Estados 
Unidos. ¿Qué representatividad tuvie
ron Bush y Reagan, electos por una par
te tan pequeña de la población? ¿Eso es 
democracia? Por otro lado, ¿con qué de-

Rigoberta Menchú: "Nada justifica 
la actitud de EEUU" 

recho Estados Unidos acusa a Cuba de 
ser una dictadura, después de haber 
apoyado regímenes militares en toda 
América Latina y otros continentes, co
mo es el caso hasta hoy del general Su
harto, en Indonesia?", cuestionó el di
putado británico. 

Sobre las constantes acusaciones 
por parte de Estados Unidos de que Cu
ba no respeta los derechos humanos, 
Frei Eetto afirmó en su exposición que 
"nosotros, en América Latina, estamos 
muy lejos de los avances conquirrtados 
por la revolución en est.os 35 años. No 
estamos aún ni en la fase de lucha por 
los derechos humanos: estamos t.odavía 
en la de conquista de los derechos ani
males: comida y abrigo para todos los 
seres humanos". 

Amenazas de muerte - Uno de los 
principales saldos del encuentro, en la 
evaluación de los propios participantes, 
fue la coordinación de acciones y el cam
bio de experiencias entre los movimien
t.os de solidaridad con Cuba en todo el 
mundo. Dentro de ellos, uno en especial 
despertaba el mayor interés: la delega
ción de los representantes de cubanos 
que emigraron para Estados Unidos y 
que se oponen al bloqueo. 

"No hay nada como la revolución cu
bana. Ella es única en el mundo por su 
generosidad, por todo lo que hizo en be
neficio del hombre", dice Ismael Lores, 
un cocinero cubano miembro del Comi
té Pro Cuba de Nueva Jersey. "Como 
millares de otros jóvenes, creí en lo que 
me contaban y hace 18 años atrás decidí 
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En el teatro Karl Marx, 2.700 delegados de 108 países acompañan los debates 

irme de mi país. Sólo después descubrí 
que Estados Unidos no era el paraíso 
que me pintaban ... ". 

Lores no mide palabras al denun
ciar las as presiones y amenazas sufri
das por los que defienden una aproxi
mación con La Habana: "En Nueva 
.Jersey, donde vivo, la situación aún es 
peor, pues ahí residen los más rabio
sos adversarios del régimen cubano, 
como Jorge Mas Canosa y Díaz Ba
lart, que no ahorran esfuerzos para 
callarnos. En diversas ocasiones ellos 
intentaron asesinar miembros del 
movimiento de solidaridad, de una 
forma que pareciese un accidente ... 
por ejemplo, provocando incendios en 
nuestras casas y desactivando el fre
no de nuestros carros". 

Contado con la dura realidad
Otro importante fruto del encuentro fue 
la posibilidad de que los extranjeros to
maran contacto directo con la dificil si
tuación que vive hoy el país caribeño. 
Ayudar a Cuba a superar la crisis eco
nómica -visible en la precariedad del 
servicio de transportes y consecuente 
diseminación de la bicicleta como alter
nativa de locomoción, en la mala con
servación de muchas viviendas, en la 
escasez de productos y alimentos en los 
comercios, en los apagones que alcan
zan periódicamente a todos los barrios 
de la capital- era una preocupación co
mún a todas las delegaciones. 

Por eso, no era de extrañar que una 
de las intervenciones más concurridas 
haya sido la del secretario del Comité 

Ejecutivo del Consejo de Ministros, 
Carlos Lage, el principal responsable 
de la conducción de los asuntos econó
micos del país (ver nota aparte). 

Lage trazó un amplio cuadro de la 
actual coyuntura y sus perspectivas, 
complementado por las exposiciones 
del presidente 

Fidel Castro, que clausuró el en
cuentro, de Ricardo Alarcón, ex canci
ller y actual presidente de la Asamblea 
Nacional cubana, y del ministro de Re
laciones Exteriores, Roberto Robaina. 
Todos destacaron las nefastas conse
cuencias del bloqueo, principalmente 
después de la desaparición de la Unión 
Soviética, y la lucha para mantener las 
conquistas sociales de la revolución, en 
medio de ese contexto. 

Esa lucha, además, fue asumida por 
los participantes del encuentro como un 
compromiso de todos. "Es la revolución 
cubana la que inspira a los jóvenes so
cialistas de todo el mundo. Cuba es el 
único ejemplo vivo de una revolución 
que procuró crear una sociedad mejor y 
más justa. Ahora es el momento de 
unirnos en todo el mundo para ayudar
la", resumió el sentimiento predomi
nante en el evento Ken Riley,joveo nor
teamericano miembro de la Juventud 
Socialista. 

t A mecllados de 1993, el got>tamo aut01íz6 ta posesión da d6-
lares a los cubanos y la oompre de productos an las tiendas 
antes destinadas a los turiSl3s exuanjeros. 

Economía, el desafío mayor 
[E 

1 ministro Carlos Lage trazó 
un amplio panorama de la si
tuación económica del país, 
recordando que no sólo el 85% 

del comercio exterior cubano desapare
ció de la noche al día con el fin de la 
Unión Soviética, sino también todas las 
fuentes de crédito externas. "La ruptu
ra abrupta de relaciones privilegiadas 
con el bloque socialista, construidas a lo 
largo de más de 30 años, exige un reor
denamiento económico y la búsqueda 
de nuevos mercados", afirmó. 

La reorganización del aparato pro
ductivo incluye la reducción de ministe
rios y una mayor autonomía para que 
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las empresas administren sus finanzas 
y negocien contratos con el mercado ex
terior. La apertura a la inversión ex
tranjera, además, es una de las bases de 
ese proceso. Hasta el momento, se cons
tituyeron 165 asociacíones económicas, 
con capitales de 35 países. 

Impacto sobre el azúcar y el ní
quel - Según el ministro, el azúcar y el 
níquel, dos de las principales fuentes de 
renta del país, aún no consiguieron re
cuperarse del impacto sufrido a partir 
de 1989. "Exportábamos más de cuatro 
millones de toneladas para la URSS; de 
un día para otro, esa cifra cayó a un mi-

llón. En aquel momento, estábamos 
produciendo arriba de siete millones de 
toneladas anuales. Corríamos el riesgo 
de no tener compradores para nuestra 
producción o de que ese azúcar hiciese 
que los precios del mercado internacio
nal cayeran aún más, con gravísimas 
consecuencias para nuestra economía". 

Otros factores, recordó el ministro, 
también crean problemas a la hora de ne
gociar el precio de las mercaderías cuba
nas, como la ley norteamericana que pro
hfüe a navíos que hayan embarcado o de
sembarcado productos en Cuba atracar 
por seis meses en puertos de EEUU. 

En el caso del níquel, 70% era expor-
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tado hacia la URSS y los países socialis
tas, comercio que fue suspendido. "Nos 
vimos frente a la amenaza de no tener 
mercado para nuestro segundo produc
to de exportación. La Unión Soviética 
interrumpió no sólo su importación, si
no también el suministro de piezas de 
repuesto y la asistencia técnica, vitales 
para mantener en funcionamiento la 
principal usina de níquel cubana". 

Con las puertas del campo socialista 
cerradas, Cuba fue obligada a buscar 
nuevos compradores. El mercado del ní
quel, además, "está dominado por un 
pequeño número de transnacionales, 
muchas de ellas con importantes rela
ciones con EEUU. Además, en el merca
do norteamericano, está prohibido en
trar no sólo níquel cubano, sino tam
bién acero hecho con níquel producido 
en nuestro país", explicó. 

Petróleo y turismo - Uno de los 
talones de Aquiles de la economía cuba
na -la cuestión energética- también 
fue abordada por el ministro durante el 
encuentro. Con la suspensión de los 
acuerdos de importación del petróleo de 
la Unión Soviética, la economía cubana, 
que consumía 13 millones de toneladas 
de combustible, fue obligada a funcio
nar con sólo seis millones. Entre las so
luciones de cortísimo plazo, se pasó a 
incentivar el uso en masa de bicicletas: 
"Hoy, más de un millón 700 mil bicicle
tas están circulando en el país". 

Cuba también tuvo que recurrir a la 
tracción animal, porque "nuestra agri
cultura estaba basada principalmente 
en una gran mecanización y en el uso de 
fertilizantes, o sea, de productos quími
cos derivados del petróleo". 

A mediano y largo plazos, varias ini
ciativas fueron tomadas para contener la 
crisis energética, pero, a pesar de que Cu
ba ofreció las mismas condiciones dadas 
en el mercado internacional para que em
presas internacionales inviertan en el 
área de exploración, perforación y pro
ducción de petróleo, el país enfrenta mu
chas dificultades para atraer inversores. 

Las grandes compañías dedicadas a 
esta actividad, explicó el ministro, no 
invierten en Cuba a causa del bloqueo 
impuesto por Estados Unidos. "La ex
ploración de petróleo es una actividad 
que requiere gran capital y tecnología 
avanzada. Las compañías pequeñas y 
medianas, que consiguen romper el blo
queo, precisan de un tiempo mayor pa
ra obtener resultados, además de que 
tienen muchas menos posibilidades de 
asumir riesgos, como hacen las grandes 
empresas", se lamentó. 

Por otro lado, lo que está caminando a 
pasos largos es el impulso a la industria 
turística, un área con enorme potencial, 
dadas las condiciones naturales de la isla 
Ese esfuerzo ya está produciendo resulta
dos palpables: "En 1994 recibimos más de 
700 mil turistas, lo que significó más de 900 
millones de dólares de ahorro". 

La oferta de combustible csy6 clnfstlcsmente después del fin de la URSS 
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La producción de alimento s -
Otro grave problema en Cuba -la esca
sez de víveres- está siendo enfrentado, 
entre otras medidas, con el estímulo a 
una mayor presencia de la fuerza de 
trabajo en el campo. En 1a evaluación 
de Lage, las condiciones dadas por la re
volución para que la población estudie 
y se perfeccione pr ofesionalmente ter
minaron vaciando el campo. 

"Pero hemos buscado fórmulas 
que estimulen de manera más directa 
e inmediata al trabajador agrícola. 
Para eso, transformamos, en poco 
más de un año, más de dos millones de 
hectáreas de tierras del Estado en 
Unidades Básicas de Producción Coo
perativa". 

Otra importante iniciativa fue la li
beración de la venta de una parte de la 
producción de los agricultores directa
mente al consumidor. A pesar de los al
tos -y a veces exorbitantes- precios co
brados por los agricultores, la libera
ción dio un cierto alivio a la población, 
pues aumentó la oferta de alimentos. 

Algunas medidas, sin embargo, no 
fueron bien recibidas, como la elevación 
de precios de los productos no esenciales, 
la cobranza de tarifas de servicios hasta 
entonces gratuitos --excluyendo áreas co
mo salud y educación- , la creación de im
puestos y el establecimiento de una legis
lación obrera más rigurosa. "Esas medi
das, que buscan el equilibrio financiero 
necesario para el éxito económico y la re

cuperación del país, comenza
ron a dar resultados en los úl
timos cinco meses". 

A pesar del enorme desafio 
de intenta recuperar la econo
mía, Carlos Lage no es pesi
mista. "Además de los resulta
dos concretos en algunos ra
mos de la economía, existen 
condiciones que fueron crea
das en estos años que nos per
miten tener una previsión 
optimista del comporta
miento de otros sectores im
portantes de la economía del 
país. Pero no podemos olvi
dar que todo ese esfuerzo es
tá sujeto a las presiones del 
bloqueo de EEUU y a las cir
cunstancias complejas en 
que se desenvuelven nuestro 
comercio y nuestra apertura 
a la inversión extranjer a al 
país", concluyó. (C. G.) 
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Un proyecto ambicioso 
Presidentes de 
34 países americanos 
acuerdan iniciar 
una zona de libre 
comercio de Alaska 
a la Patagonia a 
partir de 2015 

AldoGamboa 
ara algunos, se trató de la pri
mera oportunidad de apare
cer junto a los presidentes 
americanos como uno de el

los. Para otros, fue apenas un bito en 
una sobrecargada agenda para cumplir 
una formalidad protocolar de tres días. 
Para unos pocos, erala oportunidad de 
sellar una sociedad con los dos países 
más ricos del hemisferio. 

La Cumbre de las Américas, que se 
realizó en la ciudad de Miami entre el 
9 y el 11 de diciembre, reservó a cada 
mandatario presente una pequeña par
cela de éxito, suficiente como para no 
retornar a sus respectivos países car
gando la pesada valija de la decepción. 
Y aún restó a los mandatarios suficien
te tiempo para aprobar una Declara
ción de Principios y un Plan de Acción 
para poner en marcha en el año 2015 
una ambiciosa zona de libre comercio 
que vaya desde los hielos de Alaska 
hasta las piedras de la Patagonia. 

Entre los temas ya de hábito en este 
tipo de reuniones, los países america
nos se comprometieron a respetar y ha
cer respetar los derechos humanos en el 
hemisferio, coincidieron en afirmar la 
importancia y la necesidad del desarrollo 
sostenible y ambientalmente responsa
ble, además de apuntar al tráfico inter
nacional de drogas, el lavado de dinero 
y la corrupción como los principales as-

26 

En la Cumbre, Clinton y su esposa saludan a /tamar Franco y F. H. Cardoso 

pectos desestabilizadores de las demo
cracias del continente. 

La agenda - Concebida original
mente para poner la piedra fundamen
tal en el edificio del libre comercio he
misférico, la Cumbre de las Américas 
tenía una delgada agenda, que en rea
lidad se resumía en un único punto for
mulado de diversas maneras: de qué 
forma los países americanos podían 
avanzar en la consolidación del ansiado 
mercado común. 

En principio, todos los países del he
misferio vieron con buenos ojos la pro
puesta de un área continental de libre 
comercio, pero no demoraron a surgir 
las diferencias sobre las formas de ma
terializar el sueño, los plazos para su 
eventual aplicación. La principal difi
cultad encontrada por los técnicos que 
iniciaron el análisis del asunto era la 
forma de compatibilizar el diferente 
grado de desarrollo de las iniciativas ya 
exi-;tentes sobre integración regional, 
como el Mercosur y el Pacto Andino. 

A las dificultades para hallar un ca
mino viable para la creación y aplica
ción de una zona de libre comercio se 
sumó la evidente indiferencia del go
bierno de Estados Unidos en relación a 
la idea. 

Las presiones en contra - Bill 
Clinton llegó a la reunión cargando en 
sus espaldas una aplastante derrota 

electoral, la presión de la opinión públi
ca para que apareciera en la cumbre 
como un estadista y los permanentes 
consejos de su propio partido para que 
postergue al máximo cualquier iniciati
va que se superponga al Tratado de Li
bre Comercio (TLC) que une a Estados 
Unidos, Canadá y México. 

Ese desinterés se manifestó de dos 
maneras: en primer lugar, en las fraca
sadas presiones de EEUU para que no 
se determinase una fecha o un plazo 
para el inicio de la zona de libre comer
cio. Con eso, la Casa Blanca oonsideraba 
que podía aplazar indefinidamente el 
compromiso. 

Por otra parte, en sus discursos 
Clinton hizo mucho más énfasis en el 
hecho de que los 34 presidentes presen
tes en el encuentro fueron electos demo
cráticamente, que en el libre comercio 
regional, motivo explícito de la reunión. 

A pesar de esto, por una propuesta 
de un grupo de países sudamericanos, 
la cumbre determinó que en 1996 ten
drán inicio las reuniones de expertos ps 
para analizar la viabilidad del proyec
to, en un aumento progresivo de los es
tudios que se extenderá basta el año 
2005. El plazo máximo fijado para la 
implementación de la zona comercial li
bre de barreras tarifarías fue estipula
do para el año 2015. 

La otra cumbre - Una vez en Mia
mi, las delegaciones parecieron privile-
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giar los contactos con el presidente an
fitrión, a las negociaciones en bloque. 
Desde el primer día, Clinton dejó claro 
que no conversaría con más de un país 
aJ mismo tiempo, aplicando un impla
cable bilateralismo que rápidamente 
diluyó las ilusiones de acuerdos prefe
renciales. 

El caso más notorio era el de Chile. 
Como la Casa Blanca ya había dejado 
filtrar desde una semana antes del en
cuentro que Clinton aprovecharía la 
Cumbre para anunciar el inicio de las 
negociaciones para una eventual incor
poración chilena al TLC, la delegación 
de Santiago parecía limitarse única
mente a esperar el pronunciamiento. 

Desde que llegó a Miami, el presi
dente chileno Eduardo Frei casi no tuvo 
oportunidad de hacer declaraciones so-

bre la cuestión del libre comercio he
misférico y apenas reservó espacio en 
su agenda para entrevistas exclusivas a 
grandes periódicos estadounidenses es
pecializados en economía, para tratar 
la entrada de su país al Tratado. Chile 
y los países del TLC iniciarán este año 
los estudios de viabilidad para una aso
ciación prevista para después del fin de 
siglo. A pesar de los desmentidos diplo
máticos, trascendió que la delegación 
mexicana no recibió con agrado la posi
bilidad de la incorporación de Chile al 
TLC. 

Por otra parte, el presidente mexi
cano Ernesto Zedillo llegó dispuesto a 
obtener apoyo de sus pares americanos 
para una nota de repudio a la Propues
ta 187, aprobada recientemente en el 
Estado de California, que elimina el ac-

Una ausencia ostensiva 

P ocas veces en las reuniones re
gionales de alto nivel efeclua

das en América Latina en los últi
mos años, una ausencia fue tan os
tensiva o estuvo tan presente en to
das las discusiones como la del pre
sidenle cubano Fidel Castro. 

Las delegaciones alegaron que 
el anfitrión Bill Clinton fue quien 
cursó las invitaciones y que no ha
bía cómo decirle al dueño de casa 
quiénes deberían estar presentes 
en la fiesta organizada en su resi
dencia. 

El papel de principal vocero de 
las proclamas anticastristas y los 
llamados a Ja democratización de 

Cuba'', Menem llegó a decir que es
taba dispuesto a "dar su propia 
vida por la libertad de la isla". 

Sin embargo, la prédica antico
munista del presidente argentino 
cayó en el vacío y hasta la presiden
te de Nicaragua, Violeta Chamorro, 
optó por situarse estratégicamente 
lejos de Menem cada vez que el 
mandatario iniciaba sus diatribas 
contra el presidente cubano. Así, 
Fidel no estuvo en Miami, pero gra
cias a la acción de Menem se habló 
de él casi sin cesar durante tres 
días. 

Durante una reunión que man
tuvo con el secretario de Estado, 

Cuba estuvo -
como ya se hizo 
tradición en los 
últimos encuen
tros- a cargo del 
presidente argen
tino Carlos Me
nem. Recibido con 
honras de héroe 
por miles de cuba
nos rabiosamenle 
anticastristas en 
Miami y conside
rado "Presidente 
Honorario de 

Warren Christop
her, el canciller ar
gentino Guido Di 
Tella expresó el de
seo de su presidente 
de que la cumbre 
emitiese un docu
mento de repudio al 
gobierno de La Ha
bana. La respuesta 
que recibió fue tan 
seca que a la salida 
del encuentro no 
quiso comentar el 

Fldel: aunque ausente, fue objeto asunto. (A.G.) 
permanente de discusiones 

Enerol1995 

Clinton: más énfasis en la democracia 
que en la integración comercial 

ceso a los servicios de salud y educación 
de inmigrantes ilegales. 

El canciller mexicano José Angel 
Gurria llegó a mantener una reunión a 
puertas cerradas con el secretario de es
tado Warren Christopher, a quien ma
nifestó la molestia de su gobierno con la 
Propuesta 187. A pesar del explícito 
apoyo de los presidentes centroameri
canos a la queja mexicana, Christopher 
comunicó a Gurría que el tema era una 
cuestión interna de EEUU y que la 
Casa Blanca no estaría dispuesta a to
lerar notas de protesta siendo la anfi
triona de la fiesta. 

Los países centroamericanos tam
bién llegaron a la reunión con la expec
tativa de discutir con Estados Unidos y 
Canadá los precios internacionales del 
banano, pero prontamente fueron avi
sados que Clinton no pretendía conver
sar sobre ningún tema que no estuviese 
incluido en la agenda original. 

Resultados prácticos- En la 
práctica, los países latinoamericanos 
lograron superar el poco interés demos
trado por EEUU y Canadá y arranca
ron a los ricos vecinos del norte de Amé
rica un compromiso ambicioso: de aquí 
a 20 años estarán todos integrados en 
una amplia zona de libre comercio. 

El hecho sirve en realidad más para 
demostrar el interés que existe en los 
países latinoamericanos en una socie
dad con los vecinos adinerados, que 
para dejar abierta una puerta efectiva 
para la integración comercial hemis
férica. Si la zona de libre comercio es 
una posibilidad concreta, eso lo dirá el 
desarrollo de la región en las próxi
mas dos décadas y las relaciones de 
fuerza que entonces existan a nivel 
regional. • 
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Las nuevas 
fronteras 
Terminado el período de transición, 
el Mercosur deberá encarar sus problemas 
sociales y negociar nuevas alianzas 
en la región y con Europa 

U 
espués de la Cumbre Presi
dencial de Ouro Preto, reali
zada los días 16 y 17 de di
ciembre pasados en esa 

~hís~ tó~n-ca~ ciudad de Minas Gerais, Brasil, 
el Mercado Común del Sur ha quedado 
dotado de todos los instrumentos jurídico 
institucionales que le permitirán actuar 
como una 7.ona de Libre Comercio plena 
y una Unión Aduanera, a partir del 1• de 
enero del presente año. 

Con la firma del Protocolo de Cu.ro 
Preto la asociación adoptó sus organismos 
definitivos de gobierno. Ellos son el Con
sejo de Ministros del Mercado Común 
(CMC); el Grupo Mercado Común (GMC) 
y la Secretaría Administrativa del Mer
cosur-que ya estaban en funcionamiento
e incorporó tres nuevas instituciones: la 
Comisión de Comercio del Mercosur, la 
Comisión Parlamentaria Conjunta y el 
Foro Consultivo Económico y Social. 

De los tres nuevos organismos, el 
Foro Consultivo Eoonómico y Social es 

el que muestra mayores novedades, 
porque abre al Mercosur la repre
sentación de los sectores económicos y 
sociales "'y estará integrado por un nu
mero igual de representantes de cada 
Estado Parte", dice el Protocolo. El Foro 
Consultivo Económico y Social tendrá 
"función consultiva y se expresará me
diante Recomendaciones al Grupo Mer
cado Común". 

La adopción de una instancia de 
participación en la estructura institu
cional permanente del Mercosur, de 
empresarios y trabajadores, aunque 
sea a nivel consultivo, abre expectati
vas positivas acerca de una de las asig
naturas pendientes de la negociación 
del período de transición que terminó el 
31 de diciembre pasado. Faltó basta 
ahora en el Mercosur una vía de expre
sión para los principales actores econó
micos y sociales. Ellos sólo fueron con
sultados en los llamados Subgrupos de 
Trabajo para políticas sectoriales espe-

Los presidentes de los 4 pafses del Mercosur, frente s i Museo de Is Inconfidencia 
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cfficas y, de acuerdo a la opinión coinci
dente de dirigentes de los sindicatos y 
líderee emprasarios, ningun a de s ue 
propueatas habría tenido hasta ahora 
u.na .reapuesta institucional. 

La puesta en práctica del Mercosur 
a partir de este año tiene como una de 
sus tareas prioritarias la de definir las 
relaciones de trabajo en la región y ar
monizar las legislaciones laborales de 
los cuatro Estados Partes. Según lo que 
expresaron los representantes de las 
centrales sindicales del Mercosur en 
Ouro Preto, después de reunirse breve
mente con loe presidentes de Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay, el tema la
boral será abordado en la primera reu
nión de este año del Grupo Mercado Co
mún que deberá celebrarse en Paraguay, 
el país que pesó a ocupar la presidencia 
pro t.empore de la asociación. 

El otro organismo q ue ha sido crea
do, la Llamada Comisión Parlamentaria 
Conjunta, puede encaminar Recomen
daciones al Consejo a través del Grupo 
Mercado Común, y estará integrada 
por un número igual de parlamentarios 
de cada uno de los Estados Partes y de
berá trabajar para agilizar el proceso de 
armonización de las respectivas legisla
ciones. El nuevo organismo velará tam
bién por la rápida entrada en vigencia 
en cada país de las normas que emanen 
de los organismos del Mercosur. 

Finalmente, las negociaciones para 
la asociación de Chile y de Bolivia, así 
como el inicio de una negociación for 
mal con la Unión Europea -ya en enero 
de este año- plantearán el mayor desa
fio del Mercosur: el de determinar sus 
nuevas fronteras, una tarea que no pro
mete ser sencilla. Según anunció en 
Ouro Preto el canciller de Argentina, 
Guido Di Tella, es probable que su país 
solicite la reforma del Tratado de Asun
ción para permitir el ingreso de Chile a 
un área de libr e comercio con el Merco
sur, participando de los organismos de 
gobierno del Mercosur, aunque sin 
adoptar el arancel externo común. 

Este tema promete ser muy polémico, 
porque por lo menos un país, Uruguay, ya 
advirtió que sería inaceptable que los 
nuevos socios del Mercosur participen de 
sus beneficios sin responsabilizarse al 
mismo tiempo de los aspectos más dífici
les de la membresía, que son los que exi
gen armonizar con los demás el grado de 
apertura de la economía del país. 

(Marcero M ontenegro) 
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La casa aún puede mejorarse 
Entrevista al ministro de Relaciones Exteriores 

de Brasil, embajador Celso Amorim 

[E 1 16 de diciembre por la ma
ñana, poco antes de la llegada 
de los presidentes de Argenti
na, Brasil, Paraguay y Uru

guay al&. ciudad de Ouro Preto, en el 
hall de la Posada de Mondego, donde es
taban hospedados los anfitriones, cua
dernos del t.ercer mundo conversó con 
el Canciller de Brasil, Celso Amorim. 

Las centrales sindicales del Merco
sur que participaron en el Subgrupo de 
Trabajo 11 (S-GTll) afirman que nin
guna de las propuestas elevadas por el
las han sido contempladas formalmente 
en la negociación del Mercosur, en espe
cial el proyecto de Carta Social. ¿Cómo 
será tratado este tema de aqu{ en más? 

- Vamos a tener ahora el Foro Con
sultivo Económico y Social del cual for
marán parte los trabajadores y los 
empresarios. Yo creo que es un meca
nismo válido para encaminar la cues
tión. El problema nuestro era de tiem
po. Teníamos que concluir el proceso 
de construcción del arancel externo 
común y poner a las instituciones en 
ejercicio. 

Creo que este no es un proceso defi
nitivo y cerrado, que se terminó de cons
truir la casa y ya nadie puede introdu
cir cambios. No es eso. La casa va a ser 
reformada y va a ser mejorada. La pro
pia creación del Foro Consultivo Econó
mico y Social será un mecanismo per
manente a través del cual las centrales 
sindicales y las Cámaras empresarias 
podrán hacer sugerencias para perfec
cionar el Mercosur. La idea es ésa y 
Brasil la defendió. Sobre todo en ese 
sentido. 

¿El Protocolo de Ouro Preto aumen
ta las atribuciones de la Comisión de 
Comercio? 

- En el Protocolo hay modificaciones 
pequeñas, en el mecanismo de solución 
de controversias. Algunas de ellas po
drán ser resueltas hasta por la propia 
Comisión de Comercio, sin llegar al Tri
bunal Arbitral y habría una mecánica 
nueva para que los asuntos lleguen al 
Tribunal Arbitral de manera rápida. 

Enero/1995 

¿La Comisión de Comercio tendrá 
funciones comunitarias? 

La Comisión, en sentido propio, es 
un organismo intergubernamental y 
funcionará sobre la base del consenso. 
Y lo que se prevé es que cuando haya 
asuntos que impliquen disputas y no se 
llegue a una solución de consenso en la 
propia Comisión de Comercio, haya una 
mecánica para pasar al Tribunal Arbi
tral más rápido. El Tribunal arbitral, si 
usted quiere, contiene ese elemento, 
(comunitario) porque estará compuesto 
por especialistas que no tendrán rela
ción con los gobiernos. La Comisión, en 
cambio, es intergubemamentaL 

¿Cuál de los organismos, a su juicio, 
podr{a ser la base del futuro Parlamento? 

- Yo creo que esa base, hoy todavía 
un poco distante, sería la Comisión Par
lamentaria Conjunta, que está com
puesta por integrantes de los cuatro 
parlamentos. 

¿ Como integrará Brasil su equipo en 
la Comisión de Comercio? 

- Serán funcionarios de Itamaraty, 
de Economía, de Agricultura e Indus
tria y Comercio, fundamentalmente. 

¿Los mecanismos de decisión que 
adopta el Mercosur son todos realmente 
de consenso o hay algunos puntos sobre 
los cuales podrá haber soluciones por 
mayoría de votos? 

-No. Las decisiones son sólo por con
senso. Se prevé que cuando no haya 
consenso, en temas en los que la Comi
sión de Comercio o el Grupo Mercado 
Común no logren expedirse, se pueda 
accionar al Tribunal Arbitral para que 
este resuelva. 

¿Hay quejas o temas en los cuales los 
países más chicos del Mercosur manten
gan reclamos? 

- Me parece que los países chicos es
tan muy contentos. Deben estarlo. Lo
graron listas más amplias de excepcio
nes, periodos para adecuación más ge
nerosos, de modo que no veo, en gene
ral, razones para que no sea así. Ade
más, en términos globales, la integra
ción siempre beneficia más, proporcio
nalmente, a los países chicos. 

¿Como se perfilan las sedes del Mer
cosur? ¿Donde se fijarán definitivamen
te cada una de las instituciones? 

- Si quiere una opinión mía sobre 
ese tema, creo que la sede de la Secre
taria tenderá a ser la parte ejecutiva del 
Mercosur, de la misma forma que la 
sede del Tribunal Arbitral tenderá a ser 
la sede del organismo judicial del Mer
cosur, como órgano permanente, ya que 
el Tribunal Arbitral no es hoy en día 
permanente. Ese es el embrión que 
existe. Después Argentina y Brasil van 
a tener que pensar en el Parlamento. 

¿El Mercosur tendrá una política ex
terna comercial común? 

- Está en ese camino. Hay una evo
lución. Estamos uniformizando el pri
mer y principal instrumento de política 
comercial que es el arancel aduanero. 
Cuando se eliminen las barreras no 
arancelarias ya habrá una política co
mercial común. Y las reglas para incen
tivos a las exportaciones, igual que 
otras regulaciones, también sem irán 
uniformizando progresivamente. • 
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Apuesta a la conciliación 
La elección de Chissano crea condiciones 

para la recuperación de la economía del país, 
destruida por 30 años de guerra 

D 
espués de 30 años sin un uni
co día de paz -fueron 14 años 
de lucha contra el colonialis

""-""'-'--'----- roo y 16 años de guerra civil
los mozambiqueños tuvieron en diciem· 
bre un buen motivo para salir a las ca
lles y festejar. La toma de mando del 
presidente Joaquim Chissano, vence
dor de las primeras elecciones multi
partidarias del país, renovó la 
esperanza de que Mozambique, por fin, 
viva un periodo de paz y desarrollo. 

"Este es un momento privilegiado, 
ahora los mozambiqueños debemos 
darnos las manos y superar nuestras 
divergencias, ,;viendo como verdade
ros hermanos. Tenemos que establecer 
nuevas relaciones humanas, sin prejui
cios ni rencores. Debemos enterrar 
para siempre los odios y renunciar a las 
venganzas", afirmó Chissano en el dis
curso de la ceremonia oficial. 

Su tono conciliador tenía un objeti
vo muy claro: iniciar el doloroso proceso 
de cicatrización de las heridas dejadas 
por los años de guerra civil. De hecho, 
el resultado de las primeras elecciones 
libres mostró un país dividido. La mi
tad de la población votó al Frelimo 
(Frente de Liberación de Mozambique) 
~ue llegó al poder en 1975, después de 
una prolongada y victoriosa lucha con
tra el colonialismo portugués-; la otra 
mitad optó por su adversario, la Rena
mo (Resistencia Nacional Mozambi
queña), el grupo guerrillero mantenido 
por los regímenes racistas de la antigua 
Rodesia (actual Zimbabwe) y Sudáfri
ca. 

Hoy transformada en partido políti
co, la Renamo obtuvo en las elecciones 
legislativas 112 asientos, contra 129 del 
Frelimo, además de contar con el apoyo 
de una coalición de pequeños partidos, 
la Unión Democrática, con nueve dipu· 
tados. En la disputa presidencia], 
Afonso Dhlakama, líder de la organiza
ción, recibió 33% de los votos, contra 
53% de Chissano, un número que sor
prendió a los analistas locales. 

"Esperábamos que la victoria se die-
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se por un margen 
más sustancial·. re
conoció Marcelino 
dos Santos, presi
dente de la antigua 
Asamblea uniparti
daria instalada en 
1987 y cuyo manda
to expiró el 8 de di
ciembre pasado, 
cuando aswrueron 
los 250 nuevos di
putados, miembros 
del actual Parla
mento pluriparti
dario. 

El Frelimo reci
bió la mayoría de 
votos en las regio
nes norte y sur, re
sultando victoriosa 
en las provincias de 
Cabo Delgado, 
Niassa, Inhamba
ne, Gaza, provincia 
de Maputo y en la 
propia capital, Ma
puto. Por su parte, 

Con /a desmovlllzac/6n, se recogieron mi/es de srmss 

la Renamo obtuvo más votos en Nam
pula, Zambézia, Sofala, Manica e Tete, 
importantes provincias desde el punto 
de vista económico. 

"Pero es importante resaltar que, 
incluso en las provincias en las que la 
Renamo ganó, nuestra presencia tam
bién es grande y la diferencia de votos 
fue pequeña. Sólo en Sofala ganaron 
por amplio margen. Por otro lado, don· 
de el Frelimo venció, ellos perdieron 
feo: en la capital, la Renamo obtuvo sólo 
17c de los votos", enfatiza Marcelino. 

Derrota en las provincias del 
centro - Según él, para los propios di
rigentes del Frehmo es una incógnita el 
motivo de la derrota del partido en las 
provincias de la región central del país. 
"Es una cuestión que t.odavía estamos 
analizando. Pero existen ciertos ele
mentos que deben ser tomados en cuen
ta. La Renamo desarrolló durante todo 

el proceso electoral set.os terroristas en 
la región. No se puede dejar de conside
rar el factor miedo." 

El ingrediente religioso y cultural, 
especula Marcelino dos Santos, tal vez 
también haya influido en el resultado. 
"Es necesario tomar en cuenta el peso 
de las religiones católica y musulmana 
en esa región." Se estima que en Mo
zambique hay en torno de cinco o seis 
millones de musulmanes, en un total de 
15 millones de habitantes, lo que da 
una idea de la importancia de esa comu· 
nidad. En relación a la Iglesia católica, 
tiene más peso político debido al contex· 
to mundial. Pero el hecho que repre· 
sen tan tes de la jerarquía católica orien· 
taron a la población a no votar al Freli· 
mo puede, sin duda, haber influido en el 
resultado electoral. 

Por último, en su opinión, es preciso 
evaluar el peso que tuvieron las denun· 
cias, comprobadas en algunos casos, de 
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corrupción en el gobierno. "Esa cues
tión de la corrupción no es fácil de en
frentar. De hecho se registraron algu
nos casos, pero es necesario analizar en 
qué medida eso influyó el comporta
miento del electorado. Si la gente ve que 
existe despilfarro de recursos públicos 
por parte de ciertas autoridades, se pre
gunta por qué debe continuar sacrifi
cándose", analiza el ex-presidente de la 
Asamblea nacional. 

Largo camino hacia la paz - Sa
crificio, ya es, en verdad, una palabra 
incorporada a la vida cotidiana de los 
mozambiqueños. La guerra dejó más de 
un millón de muertos, millares de mu
tilados (gran parte, niños) y más de tres 
millones de refugiados. 

Con el fin del conflicto, el desempleo 
surge como uno de los peores fantas
mas, particularmente para cerca de 80 
mil efectivos del Frelimo y de la Rena
mo desmovilizados (uer cuadernos, Nº 
168). Por ahora, el problema no es tan 
explosivo porque todavía están reci
biendo salarios y aguardando entrena
miento para reintegrarse a la vida civil. 

Para llegar al actual momento de 
paz, Marcelino considera fundamental la 
nueva situación creada en Sudáfrica con 
el fin del apartheid y la elección de Nel
son Mandela. "También fue importante 
el distanciamiento de Estados Unidos en 
relación a la Renamo", agrega. 

El cambio de acti
tud de la Casa Blanca 
-en su opinión-se de
bió básicamente a dos 
factores. Primero, la 
divulgación de un do
cumento, producido 
en 1986 por un legis
lador norteamerica
no, el Informe Gerso
n y, que mostraba 
abiertamente que la 
Renamo usaba méto
dos criminales. Otro 
elemento que pesó en 
el cambio de posición 
de Estados Unidos 
fueron las profundas 
transformaciones vi
vidas en Mozambi
que, en particular la 
aprobación de la ley 
que alteró el capítulo 
de la Constitución 
que definía al país 

Msrce/lno dos Santos:"La negociación es 
el único camino para Is paz" 

como un Estado socia-
lista. 

"Tuvimos que adoptar el capitalis
mo, pero era evidente que cualquier 
medida económica sólo daría resultado 
si la guerra terminase, lo que aconteció 
recién en 1992", recuerda el dirigente. 

Hoy, Mozambique vive un proceso 
de privatizaciones y apuesta a la coope
ración con inversores extranjeros. En 

1991, el gobierno votó una ley de inver
siones (revisada en 1993) que ofrece a 
las empresas facilidades como la exen
ción de impuestos en los primeros años 
y el envío de lucros al exterior en cual
quier momento. Debido a ese conjunto 
de medidas, el sector privado es actual
mente mucho más fuerte que el estatal, 
en todas las áreas. 

En algunos sectores, sin embargo, 
explica Marcelino dos Santos, el 
Estado todavía está presente, 
"como, por ejemplo, en el área de la 
energía y el transporte ferroviario. 
En relación a la salud y la educa
ción, la mayor parte de los servicios 
son públicos, pero fue autorizada 
la apertura de hospitales y escue
las privadas". 

Ls sgrlculturs y Is Industria comienzan s revitalizarse con el fin de Is guerra 

A pesar de todas las dificulta
des, poco a poco el país comienza a 
respirar un clima de mayor optimis
mo y confianza en el futuro. "Ya se 
observa una revitalización de secto
res como el textil, el turismo, la in
dustria de transformación, la agri
cultura y la pesca. En el caso de la 
agricultura, el desarrollo es real, 
pero insuficiente. Una condición 
importante para el desarrollo de la 
agricultura era que las personas 
desplazadas volviesen a sus lu
gares de origen. Pero ese proceso 
lleva su tiempo", señala. (Clau
dia Guimaraes) 
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Casonas señoriales 
para los pobres 

Una de las viejas mansiones antes de ser "reciclada" 

Cristina Canoura 

[A] l inaugurar sus casas nuevas, 
en la última semana de octu
bre, los miembros de Pretyl 
(sigla de Palermo Recicla 

Trabaja y Lucha) explicaron que esta 
experiencia es una nueva y exitosa mo
dalidad tendiente a satisfacer las nece
s id ad es de vivienda de núcleos 
familiares con ingresos que no superan 
los cinco salarios mínimos (un salario: 
90 dólares). 

El "reciclaje" de antiguas casonas 
para transformarlas en varios aparta
mentos se practica desde hace varios 
años en los barrios céntricos de Monte
video, pero generalmente los aparta
mentos se destinan a familias de ingre
sos medios. Pretyl es el primer "recicla
je" realizado por el sistema de ayuda 
mutua y autogestión. Le llevó poco más 
de un año a sus integrantes construir 
sus apartamentos, a partir de dos casas 
gemelas centenarias ubicadas en el ba
rrio Palermo, uno de los tradicionales 
reductos de la escasa población negra, 
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ubicado al sur de la capital del Uru
guay. 

La fisonomía arquitectónica de 
Montevideo se ha ido modificando rápi
damente en las dos últimas décadas. 
Desde principios de los 80 muchas caso
nas viejas y señoriales de fines del siglo 
XIX y principios del XX fueron sustitui
das por torres de apartamentos desti
nados a las clases media alta y alta. 

En contrapartida, las franjas de po
blación con menores ingresos se han 
visto desplazadas de las zonas céntri
cas. Imposibilitadas de pagar los dispa
rados precios de los alquileres, muchas 
familias fueron desalojadas. Su destino 
son las "pensiones" (casas de inquilina
to o viviendas humildes en la periferia 
de la ciudad. 

Una pequeña ayuda - La lnten
denci a (Alcaldía) de Montevideo 
prestó 70 mil dólares a Pretyl para 
comprar las casas y otros 160 mil dó
lares para adquirir los materiales, 
pago de honorarios a un capataz y 
un oficial albañil, que coordinaban 

Ocho familias de 
escasos recursos de 
Montevideo 
reconstruyeron con 
su propio trabajo 
dos vetustas casonas 
semidestruidas y 
accedieron a 
viviendas propias, 
de superior calidad 
y mejor ubicadas 
que las que hubieran 
correspondido por 
los planes oficiales 

el trabajo en la obra, y el asesoramiento 
técnico del Centro Cooperativista del 
Uruguay, organización no guberna
mental a cuyo cargo estuvo el proyecto 
arquitectónico. 

Este préstamo será reembolsado a 
25 años de plazo con un interés anual 
del 2 por ciento. Cada una de las ocho 
familias pagará aproximadamente 140 
dólares por mes. Con este dinero se for
mará un fondo especial rotativo para 
subvencionar experiencias similares. 
Esta cuota es inferior a lo que se paga 
actualmente por un cuarto en una casa 
de inquilinato, con baño compartido en
tre varias familias y, muchas veces, sin 
autorización para tener niños, por lo 
que estos ingresan noche a noche, en 
forma clandestina. 

Hasta que Pretyl demostró lo con
trario, los técnicos argumentaban que 
los "reciclajes" eran una forma de solu
ción al problema de la vivienda dema
siado cara para las familias de bajos in
gresos. En Pretyl, los ingresos de los 
ocho núcleos familiares oscilan entre 
los dos y los cinco salarios mínimos. 
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Mujeres en acción - A diferencia 
del movimiento cooperativista urugua
yo, donde la mayoría de los titulares de 
las viviendas son varones, en Pretyl las 
viviendas están a nombre de ocho mu
jeres: cinco empleadas domésticas, una 
maestra y dos desempleadas. Dos de 
ellas, además son jefas del hogar y su 
salario es el único ingreso económico. 
Entre los varones hay un cocinero, un 
peón de albañil, un gráfico, un electri
cista, un pintor y un chofer. Sólo hay 
tres niños y cinco adolescentes. 

Pero la titularidad femenina no es 
simplemente un ejemplo de acción posi
tiva. Ellas contribuyeron con más del 
50% de las horas de construcción pesada 
y no simplemente como finalistas y aca
badoras de las terminaciones. Tiraron 
pa1:edes, acarrearon escombros, prepara
ron materiales, levantaron muros, revo
caron y colocaron pisos y azulejos. 

Hasta ver terminada la obra, los in
tegrantes de Pretyl debieron trabajar 
cuarenta horas semanales en el lugar, 
por cada núcleo familiar. Cuando ésta 
empezó en abril de 1993 se habían esti
pulado 49 horas de trabajo pero las re
dujeron para que fuera realmente via
ble su cumplimiento. Las dos mujeres 
solas pudieron cumplir con su cuota con 
la parte de trabajo solidario de perso
nas allegadas al barrio o de otros miem
bros de Prety I que quieren participar en 
experiencias similares. 

Hogar, dulce hogar - El núcleo 
habitacional está compuesto por ocho 
departamentos construidos en tres 
plantas. Cada uno de ellos tiene una su
perficie promedio de 50 metros cuadra
dos. Algunos con tres dormitorios, otros 
con dos, cocina, comedor y baño comple
to. También tiene un salón de usos múl
tiples colectivo para reuniones sociales 
o asambleas. 

El trabajo de demolición constituyó 
una verdadera obra artesanal. Con las 
tablas de madera recuperadas del anti
guo piso se construyó el entrepiso don
de están ubicados los dormitorios y el 
baño completo. Cada pared que se tira
ba abajo se hacía con el suficiente cui
dado como para rescatar la mayor can
tidad de ladrillos posibles que sirvieran 
para la obra. 

No sólo con mano de obra por ayuda 
mutua y autogestión administrativa lo
graron abaratar los costos. El ingeniero 
que buscó soluciones alternativas a las 

Enero/1995 

convencionales fue, sin 
duda una de las claves. 

"Todo se hizo en la 
obra, desde la carpinte
ría hasta la herrería. 
Allí está parte del aho
rro", dijo Alicia Mora
les, una de las respon
sables de la instalación 
eléctrica de todas las 
casas. 

"Era imposible com
prar el portón de entra
da, costaba carísimo. 
Entonces conseguimos 
una baranda en un re
mate y lo armamos acá. 
La parte sanitaria, que 
siempre es la más cara 
en una obra, la hicimos 
por medio de un conve
nio con la Universidad 
del Trabajo (escuela 
técnica). Los estudian
tes trabajaron dirigidos 

Mujeres al borde de una obra de albañilería 

por una profesora", explicó Rocío Albe
lla, quien con poco más de veinte años 
de edad, recibió al finalizar la obra el tí
tulo de oficiala de primera, categoría de 
especialización en la construcción que 
habilita a los albañiles con mayor for
mación y especialización. 

También algunos de ellos trabaja
ron como mano de obra en un reciclaje 
vecino para aumentar los ingresos. 
Confiesan que las divergencias fueron 
mínimas y se plantearon en particular 
cuando hubo que elegir colores y tipos 
de azulejos para los baños, pero que la 
solución fue resuelta por mayoría. Es
taban dispuestos incluso a que hubiera 
diferencia entre las casas, de colores y 
calidad de los materiales, porque una 
de las formas que encontraron de aba
ratar los costos de materiales fue la 
compra de lotes o saldos que muchas ve
ces estaban a la mitad de precio. Final
mente consiguieron lotes suficientes co
mo para permitir homogeneizar las vi
viendas. 

Una vez finalizadas, cada familia 
embelleció según sus posibilidades eco
nómicas la terminación de las casas. En 
algunas, colocaron frisos decorados en 
la terminación de los azulejos de baños 
y cocinas. 

Solidaridad - "No éramos ni un 
grupo de amigos ni un grupo del mismo 
partido político ni de la misma religión. 

Eramos gente necesitada de vivienda 
del barrio. Pretendimos demostrar que 
es posible reciclar viviendas a través de 
una forma de solidaridad social de los 
propios grupos que presentan niveles 
de carencias", opinó Enrique Favilla. 

La solidaridad en Pretyl se expresa, 
según sus promotores, en la subvención 
que los núcleos con mejores condiciones 
económicas harán a los de menores in
gresos. El pago del préstamo hecho por 
la Intendencia Municipal no se hará te
niendo en cuenta la superficie construi
da de cada casa sino el nivel de ingreso 
de la familia. 

Las viviendas se adjudicaron ini
cialmente por un sistema de puntaje. A 
mayores carencias económicas más 
puntos. El intento del grupo, desde sus 
orígenes fue que esta experiencia tuvie
ra condiciones de ser reproducible. Ya 
acordaron un reglamento interno de 
convivencia y tres personas con carác
terrotativo por un año se encargarán de 
la administración. 

Los balances hechos al finalizar la 
obra y divulgados durante la ceremonia 
de inauguración demostraron que la al
ternativa de reciclar colectivamente ca
sas antiguas es más barata aún que las 
cooperativas de ayuda mutua y los "nú
cleos básicos evolutivos", modalidad 
impulsada por el Ministerio de Vivien
da, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente. 
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Diputados kurdos 
encarcelados 

Un j uicio sin garantías conduce a la prisión a legisladores de la 
minoría kurda, acusados de dar apoyo al movimiento separatista 

Nadire Mater 
a decisión de un tribunal de 
Ankara de encarcelar a seis 
diputados pro kurdos hará 

' que más miembros de esta mi
noría ingresen a grupos extremistas. 
Esa es la opinión del parlamentario 
kurdo Mahmut Alinak, tras salir mo
mentáneamente de la prisión. Alinak 
es uno de los dos parlamentarios kur
dos a los que la Corte de Seguridad del 
Estado encontró culpables de estar afi
liados al proscrito Partido de los Traba
jadores del Kurdistán (PKK). 

Al final del juicio, el tribunal conde
nó a otros cinco diputados pro kurdos 
pertenecientes al Partido de la Demo
cracia (DEP) a 15 años de prisión. Ellos 
son Hatip Licle, presidente del DEP, 

Ahmet Turk, Leyla Zana, Orhan Dogan 
y Selim Sadak. Un sexto acusado, el di
putado Sedat Yurttas, también del 
DEP, fue condenado a siete años y me
dio de prisión. Sirri Sakik, del DEP, y 
MahmutAlinak, independiente, fueron 
declarados culpables de distribuir "pro
paganda separatista" y sentenciados a 
tres años y medio de prisión. 

Las condiciones en que se desarrolló 
el proceso llevaron a organizaciones in
ternacionales de derechos humanos a 
temer la condena a muerte de los ocho 
diputados. Otros seis parlamearios, in
cluido el líder político Yasar Kaya, lo
graron exiliarse en Bélgica. 

Desconfianza - Alinak considera 
que el fallo de la Corte aumentará la ya 
generalizada desconfianza en el Parla-

mento y, al mismo tiempo, fomentará 
entre los kurdos la simpatía por las gue
rrillas del PKK que se refugian en las 
montañas del sureste del país. 

"La decision es una señal de la into
lerancia turca hacia las aspiraciones 
democráticas de los kurdos. Esto causa
rá desesperación entre los kurdos y los 
llevará a las montañas como la única 
vía hacia la libertad", advirtió Alinak. 
El diputado acusó a los jueces de ceder 
a presiones políticas y afirmó que ese 
camino no conduce a ninguna parte, si
no a "más sangre y más violencia". 

Alinak y Sakik fueron liberados 
hasta que la Corte de Apelaciones adop· 
te una decisión final. Al comentar sobre 
sus sentencias, ambos expresaron s u 
esperanza de ser absueltos ya que no 
existen pruebas concretas en su contra. 

Los ocho legisladores 
fueron detenidos a prin
cipios de 1994, después 
que el Parlamento los 
privara de su inmuni
dad, a pedido del fiscal 
dela Corte. 

Un reciente atentado 
con bomba contra el dia
rio pro kurdo "Ozgur Ul
ke" y las condenas contra 
los diputados del DEP 
reducen las esperanzas 
de una solución a corto 
plazo del problema kur
do. "Las condenas con· 
cuerdan totalmente con 
la voluntad del estado, 
que buscó un disfraz le
gal para su plan. Quisie
ron darle al Poder Judi
cial y al proceso una ima
gen de independencia, 
pero esa imagen es fal
sa", aseguró Alinak. 

Un miembro del Partido de los Trabajadores del Kurdfstán es arrestado por fuerzas turcas 

Las frecuentes refe
rencias a la supuesta in· 
dependencia del sistema 
judicial en las declara-
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Mujeres turcas 
lloran frente a los 
cadáveres de sus 

hijos, víctimas de la 
violencia. Para la 
primera ministra 

Tan su Al/er (abajo), 
la Justicia existe 

ciones oficiales tras el fallo de la Corte 
a principios de diciembre parecen refor
zar la denuncia del diputado. Sin em
bargo, para la primera ministra turca, 
Tansu Ciller, "las sentencias mismas 
indican que las cortes son imparciales e 
independientes". El ministro del Inte
rior, Nahit Mentese, aseguró por su 
parte que "el Parlamento turco sigue 
estando comprometido con la democra
cia y las cortes turcas con la vigencia de 
la ley". 

Parlamentarios de Europa, que via
jaron a An.kara para seguir el proceso 
judicial contra los diputados, conside
raron que las condenas contra sus cole
gas no tuvieron base legal. La Unión 
Europea (UE), durante su cumbre en la 
ciudad alemana de Essen, emitió una 
declaración lamentando "que el juicio 

terminará con fallos condenatorios pa
ra varios de los acusados a largos perío
dos de prisión". El presidente de la Co
misión Europea, J acques Delors, expre
só, en una entrevista con la televisión 
francesa su oposición personal a que 
Turquía ingrese a la UE en vista del fa
llo judicial contra los diputados. 

Según informaciones de organismos 
no gubernamentales de Estados Uni
dos, ese país estaría haciendo esfuerzos 
para que el gobierno turco y el PKK ini
cien conversaciones. 

Un estado independiente - El 
PKK inició hace diez años una lucha 
violenta en favor de un estado inde
pendiente para los 15 millones de kur
dos de Turquía, y a pesar de que última
mente ha moderado sus demandas, el 
gobierno continúa decidido a eliminar 
la guerrilla. 

En medio de la persecución a simpa
tizantes del PKK, el gobierno acusó a 
los diputados de haber llamado la aten
ción de la comunidad internacional so
bre la condición de millones de civiles 
kurdos que se encuentran en la línea de 
fuego de la sangrienta guerra que tiene 
lugar en el sudeste de Turquía. Grupos 
nacionales e internacionales de dere
chos humanos también han denunciado 
las violaciones cometidas contra la co
munidad kurda, en su mayor parte por 
cuenta de los militares turcos. 

Hasip Kaplan, uno de los abogados 
defensores de los diputados denunció: 
"He defendido muchos casos en las cor
tes marciales durante la dictadura mi
litar (1980-83), pero nunca he visto una 
instancia en la que el derecho fuera pi
soteado de esta forma. A los acusados se 
les negó el derecho de asistencia legal 
durante dos semanas de interrogato
rio". El abogado agregó que los fiscales 
negaron a los diputados una adecuada 
defensa, rechazando todos sus testigos 
hasta el momento de fijar la audiencia 
final. 

La Corte de Seguridad consideró co
mo elementos de juicio que los diputa
dos procesados se negaron a prestar el 
preceptivo juramento al incorporarse 
al Parlamento, no entonaron el himno 
nacional en el Congreso de su partido 
y tampoco aceptan venerar al funda
dor del moderno estado turco, el pró
cer Kemal Ataturk. "He perdido la fe 
en el Poder Judicial", afirmó el aboga
do defensor. 
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TURQUIA 

Aldeas destruidas 
[E 

l ejército turco ya arrasó más 
de 1.800 aldeas de la región 
sudoriental de Turquía, azo
tada por la guerra, en un in

tento por acabar con el apoyo y los su
ministros para la guerrilla del Partido 
de los Trabajadores del Kurdistán 
(PKK). Una de las víctimas de la repre
sión es Ali A.kyol, de 64 años, que según 
el estado turco es un "simpatizante de 
los terroristas". Como resultado, Ali 
ahora también es una persona sin ho
gar, uno más de los miles de expulsados 
de la región del conflicto. 

"Mis antepasados lucharon por la 
guerra de liberación (tras la Segunda 
Guerra Mundial). ¡Esta tierra de la que 
ahora nos echan es nuestra!", se lamen
ta Ali. Su vecino Sahverdi y él, ambos 
de la aldea de Akkus ~n la suroriental 
provincia de Elazig- fueron obligados a 
abandonar sus bogares. Alrededor de 
150 habitantes de la aldea recibieron la 
orden de empacar sus cosas e irse. "Yo 
pregunté porqué y el soldado me dijo 
que era por que estábamos dándole re
fugio al PKK", cuenta Ali. De esa mane
ra fueron arrasadas 20 de las 70 aldeas 
de Kara.kocan. 

Un grupo de 100 residentes de Ak
kus se trasladó a los suburbios de Es
tambul, la capital turca, para buscar re
fugio con familiares. "La mayoría de los 

5.000 desplazados (vecinos 
de Akkus) no han encontra
do aún donde quedarse. Es
tán durmiendo en establos o 
en almacenes·, denuncia Ali, 
el vocero del grupo. '"Son tan 
pobres e indefensos que no 
pueden viajar a ningun otro 
lugar y poner en riesgo sus 
vidas, porque no existe nin
gún tipo de seguridad en la 
zona·. Las autoridades sólo 
permiten que se queden los 
que están dispuestos a em
puñar las armas contra el 
PKK. y ésta ya es una deci
sion peligrosa que puede co
star la vida. 

Persecución religiosa - lróruca
meote, los "Akyolos· -todos los habi
tantes de Akyol llevan el mismo apelli
do- no son kurdos. "Somos turcos de la 
más pura cepa, auténticos turcos del 
Asia Central. Nuestros antepasados 
conquistaron Anatolia", asegura Ali. 
"Pero tenemos un defecto: somos de la 
creencia Alevita". Los Alevitas, una 
secta musulmana heterodoxa, fueron 
incluidos en la lista de enemigos del Es
tado turco luego de que sus lideres exi
gieron el reconocimiento oficial de su 
identidad cultural. 

Los kurdos 
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Los kurdos pertenecen a un gru
po étnico y linguístico que vivió 

tradicionalmente en los montes 
Taurus de la Anatolia oriental, y 
desde allí se desplazó a Irán, otras 
área de Turquía, Iraky Siria. La re
gión se conoce como el Kurdistáo 
(país de los kurdos). La lengua kur
da tiene raíces comunes con el farsi 
y el pashto, hablados en la parte oc
cidental de Irán. Tradidionalmen
te, los kurdos fueron pastores nó
mades, que iban tras sus rebaños 
desde la Mesopotamia a las alturas 
de Turquía e Irán. La mayoría de 
los kurdos son musulmanes suni
tas, pero hay también seguidores de 
otras sectas. A pesar de los siglos 
que han pasado en esa región, los 

kurdos nunca lograron organizarse 
en un estado independiente. Tienen 
fama de ser excelentes guerreros y 
de todos los jefes militares kurdos, 
sin duda Saladin-que enfrentó a los 
cruzados - es el más conocido en Oc
cidente. 

El actual nacionalismo kurdo 
si rgió tras la partición del Kurdis
t.an entre varios Estados, al ser de
rrotado el imperio Otomano, al fin 
de la Primera Guerra Mundial. En 
esa época, el presidente norteame
ricano Woodrow Wilson exhortó a 
asegurar a todas las minorías no 
turcas el desarrollo de formas autó
nomas de organización, alimentan
do el sueño de los kurdos a la auto
determinación. 

Tropas turcas: polftlctt de tierra arrasada 

Turquía se ha vuelto muy sensible a 
los subgrupos culturales desde que la 
minoría kurda comenzó a reclamar su 
independencia. Los Alevitas son mu
sulmanes chiítas turcos que, por su re
ligión, mezclaron creencias animistas y 

tradiciones democráticas de las tribus 
turcomanas del siglo XI con los princi

pios del Islam. No obstante, tienen una 
interpretación mucho más libre del Co
rán que los chütas del Medio Oriente y 
Asia Occidental y, más aún, que los mu
sulmanes sunnitas que predominan en
tre los turcos y lu población kurda de 
Turquía. 

"El ejército le prendió fuego a mi 
molino, quemaron nuestros huertos y 
bosques", dijo Sahverdi Akyol, otro an
ciano de Karakocan". Por lo menos cin

co veces fue registrado cuando iba cami
no del distrito a la aldea. "Pasé horas 
explicándoles que los dos kilos de azú
car que llevaba en un saco eran para mi 
familia y no para el PKK", contó. 

Para evitar que los habitantes de la 
localidad alimenten a los guerrilleros 
kurdos, las autoridades les restringen 
su ración personal. Ahora, al estar en 
Estambul podrían comprar toda la co
mida que quisieran, pero no tienen <li
nero. "En casa teníamos dinero, tenía· 
mos tierras y reservas, pero el ejército 
nos restringía lo que comíamos", mani
festó Metin Akyol, un agricultor de 27 
años. "En Estambul nadie nos restringe 
pero no tenemos dinero ni tenemos tra· 
bajo. Vivimos en un miserable tugurio 
cuyo alquiler es pagado por mis familia· 
res", explicó. (Nadire Mater) 
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Niños amenazados 
Defensores de los derechos humanos denuncian impunidad 

de los grupos de exterminio de menores 

Laura Buendía 
1 1 a niñenbandonadaen Colom-

bia, forzada a vivir en las ca-
lles, a ejercér la prostitución, 
o que se encuentra en zonas de 

conflicto armado, está bajo constante 
amenaza de muerte. Esa es la conclu
sión de un informe de la organización de 
defensa de los derechos humanos Human 
Rights Wat.ch/Americas. 

El informe denuncia la participa
ción de agentes del Estado en el asesi
nato de niños, así como de organizacio
nes guerrilleras y criminales, y critica 
al gobierno colombiano por su falta de 
poütica para enfrentar este creciente 
fenómeno. "A un promedio de seis por 
día, 2.190 menores fueron asesinados 
en 1993. En algunas regiones, el asesi
nato de niños ha alcanzado proporcio
nes epidémicas. En la ciudad de Cali, 
por ejemplo, el asesinato de niños au
mentó 70 por ciento entre 1991 y 1992". 

El informe también señala que la 
muerte violenta de menores es mayor 
en Colombia que en Brasil, país conoci
do en todo el mundo por las denuncias 
de asesinatos de niños pobres de las fa
vel~, publicadas insistentemente en la 
prensa internacional. 

Responsabilidad directa del Es
tado-"Un significativo número de ase
sinatos de niños es directa responsabi
lidad del Estado", ya sea a través de la 
participación de sus agentes en las lla
madas "limpiezas sociales" o a través del 
encubrimiento de los autores de estos crí
menes. El Estado también es responsable 
por no tener una política para rehabilitar 
a la niñez abandonada o para castigar, de 
modo adecuado, a los niños que han co
metido crímenes violentos. 

La organización Human Rights 
Watch/Americas, que tiene su sede en 
Nueva York, implica también a las or
ganizaciones guerrilleras en asesina
t?s de menores de edad, en "abierta 
violación a la ley internacional huma
nitaria". 

El informe dice que el número de 
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El Estado colombiano carece de una polftica de rehabi/itaclón de la niñez abandonada 

Bajo constante amenaza de muerte 

asesinatos de adultos en Colombia es 
también muy elevado, pero que el fenó
meno de la muerte de niños "puede ser 
visto como un síntoma de un problema 
más grande que es el de la violencia y de 
la impunidad". Las investigaciones ofi
ciales han descubierto repetidamente 
1a conexión entre las fuerzas del gobier
no y los asesinatos de niños. "La policía, 
en particular, ha participado en cientos 
de crímenes desde 1980, incluyendo las 
llamadas limpiezas sociales de niños de 
la calle, así como de milicias juveniles", 
señala el informe. 

"La tortura de niños detenidos por 
la policía y los militares continúa sien
do una norma en Colombia. Hemos re
cibido testimonios acerca de golpizas, 
violaciones, aplicación de torturas con 
electricidad y por inmersión", agrega. A 
pesar de las purgas realizadas en las 
fuerzas de seguridad, ,nucbos oficiales 
implicados en crímenes de niños no han 
sido procesados por su responsabilidad 
en estos actos. 

37 



Nueva Censura 
Libros sobre sexo y crimen inundaron las librerías y llevaron 

la literatura rusa al basurero 

Eugueni Evtuchenko * 

[D] esde el derrumbe del comu
nismo, el desarrollo cultural 
de Rusia puede sintetizarse 
así: hemos destruido a lacen

sura política pero sólo para caer en las 
garras de la censura comercial. Lo he 
podido comprobar personalmente con 
motivo de la publicación de mi última 
novela. 

En el mundo literario, los distribui
dores comerciales de libros tienen aho
rala misma poderosa influencia en la li
teratura que los dueños de los cines en 
la producción de filmes. Esos mayoris
tas de la literatura están simplemente 
a la búsqueda de provecho inmediato y 
por lo tanto compran lo que son capaces 
de leer ellos mismos. 

Actualmente, en lo que se refiere a 
la publicación de libros, el territorio de 
Rusia está dividido en algo así como 
feudos separados por mu
rallas muy difíciles de 
atravesar. Una novela pu
blicada en Moscú puede 
ser comprada sólo en Mos
cú, puesto que su envío a 
otras ciudades rusas en 
tan costoso que resulta 
prohibitivo. 

Un buque rompehie
los - Mi vida durante los 
últimos años ha sido muy 
parecida ala de otros escri
tores o catedráticos rosos 
de renombre: he vuelto re
cientemen te de Estados 
Unidos, donde dicté cursos 
en una universidad que me 
invitó a hacerlo, pero no he 
recibido jamás invitación 
alguna de la universidad 
estatal de Moscú ni de 
otras casas de altos estu
dios de Rusia, donde pare-
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ce no interesar la labor intelectual que 
se desarrolla en el país. 

En recientes reuniones celebradas 
en la Casa de los Escritores de Moscú y 
en las principales librerías de la capital 
rusa con el objetivo de promover mi 
nueva novela, me sentí como si fuera un 
buque rompehielos que surcaba aguas 
llenas de témpanos. Los témpanos no 
eran otra cosa que libros truculentos so
bre sexo y crimen que han inundado 
nuestras librerías y que han llevado a la 
literatura rusa al basurero. 

Las dificultades que existen actual
mente en Rusia para publicar y distri
buir los libros son enormes. Muy distin
to es lo que pasa en otros países, por 
ejemplo en EEUU, donde el año pasado 
mi novela fue publicada por una casa 
editorial de emigrados rusos llamada 
Liberty. 

La primera edición norteamericana 
se vendió por completo y está por apa-

recer ahora l a segunda. Asimismo, el li
bro será publicado muy pronto en otros 
12 países. 

En cambio, en Rusia la novela fue 
retenida por los editores durante largo 
tiempo. Pese a que yo había entregado 
el manuscrito a principios del año pasa
do, sólo fue publicada muy reciente
mente. Por eso es que hablo de la cen
sura comercial en Rusia. 

La historia oficial - Mi nove1a No 
mueras a,ites que uenga la muerte es 
una descripción de nuestros tiempos y 
la explicitación de las ideas que me vi
nieron a la mente durante el golpe de 
agosto de 1991. La trama me rondaba 
en la cabeza desde entonces y me sentía 
un poco como las mujeres embarazadas 
que a menudo veo en el tren subterrá
neo de Moscú con las manos entrelaza
das sobre su vientre para proteger al hi
jo que allí llevan. 

MI/ali Gorbachov: error trágico o equivocación premeditada 
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Como esas mujeres, cuando estaba 
trabajando en la novela quería prote
gerla como a un hijo por nacer, quería 
darla a luz lo antes posible pues temía 
que algún día alguien se pusiera a escri
bir sobre el tema mutilando y tergiver
sando Jo que yo creo que ocurrió. 

Incluso, por primera vez tuve miedo 
de viajar en avión. No quería morir en 
un accidente aéreo antes de terminar 
mi trabajo. 

La descripción que hago en mi nove
la del putsch de agosto de 1991, difiere 
de las versiones oficiales. Por ejemplo, 
cuando entré a la Casa Blanca, el edifi
cio que era del Soviet Supremo, vi enor
mes corredores desiertos y en uno de 
ellos, inexplicablemente, un niño pe
queño que corría detrás de un globo rojo 
al que pretendía atrapar. Un hecho de 
este tipo, que a los ojos de un artista 
bien puede tener un significado simbó
lico, no puede figurar en una versión 
oficial. 

Por otra parte, sé bien que la des
cripción que hago en mi novela del pre
sidente Boris Yeltsin pareció muy hala
güeña a los ojos de sus enemigos. En 
efecto, algunos de ellos me han acusado 
de practicar la adulonería, cosa que por 
mis principios soy incapaz de hacer. En 
mi retrato de Yeltsin -así como en el 
Mijail Gorbachov- simplemente traté 
de analizarlo como a una personalidad 
hist.órica, sin glorificarlo ni criticarlo. 

Mi novela muestra personajes his
tóricos vivientes y en ella yo intenté 
adivinar qué era lo que tales personali
dades pensaban en uno u otro momento 
de los acontecimientos de 1991, qué 
les sucedía y cómo se sentían cuando 
nadie los veía. 

Un momento clave-Aunque mu
cho de lo que está en la novela se basa 
en un real conocimiento de los hechos, 
las conjeturas e hipótesis son numero
sas. 

¿Cómo podría yo saber que le pasa
ba por la cabeza a Gorbachov cuando el 
intento de golpe lo sorprendió en Foros, 
su dacha en Crimea? Pero un artista 
tiene el derecho de suponer, de conjetu
rar. Es posible que mis conjeturas no 
bayan sido siempre correctas, es posi
ble también que yo haya hecho las cosas 
más complicadas o que las haya ideali
zado o subestimado. 

Por otro lado, mi mente estaba muy 
confusa acerca de cómo insertar los he-
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chos reales y do
cumentados den
tro de la trama y 
viceversa. Ficción 
y realidad se han 
entrelazado y 
mezclado en mi 
novela. 

No podía, sin 
embargo, dejar de 
incluir episodios 
verdaderos del gol
pe de agosto de 
1991 como el de 
Yeltsin cuando se 
subió a un tanque 
y medio en broma 
dijo: "Bueno, mu
chachos, espero 
que no le vayan a 
disparar a su pre
siden te". En mi 
opinión ese fue un 
gran momento his
t.órico. 

Pero también 
es cierto que lo que 

Borls Ye/tsfn: una controvertida personalidad híst6rics 

ocurrió en el bosque de Belovesh, donde 
se reunieron Yeltsin y los presidentes 
de Ucrania y Bielorrusia para decidir la 
separación de sus respectivos países de 
la Unión soviética, "fue peor que un cri
men, fue un error garrafal", como dijo 
una vez Telleyrand. 

Actualmente, en lo que 
se refiere a la edición de 
libros, el territorio de 
Rusia está dividido en 
feudos separados por 
murallas muy difíciles 

de atravesar. Las 
dificultades que existen 

para publicar y 
distribuir obras son 
enormes y, además, 

existe la censura 
comercial 

Un error trágico - A partir de 
errores como el antedicho, nuestro país 
se ha convertido en un campo de refu
giados. Amargas guerras civiles han 
estallado en Azerbaiyan, Armenia, 
Georgia e incluso en Abjazia, donde 
mi casa -la única propiedad privada 
que tengo-fue quemada recientemen
te. Al mismo tiempo, está incubándo
se un conflicto entre Ucrania y Rusia, 
algo que parecía impensable no mu
cho tiempo atrás. 

Nosotros no nos dimos cuenta delas 
consecuencias de la disolución de la 
URSS hasta que la gente, incluyendo a 
niños, comenzó a morir aplastada por 
los escombros de su derrumbe. No sé 
hasta qué punto es posible prever los 
acontecimientos históricos, pero pienso 
que la disgregación de la URSS fue más 
un error trágico que una equivocación 
premeditada. 

No podemos permitirnos otros erro
res similares pero, aunque somos la ge
neración cuyas manos comenzaron a 
derribar la cortina de hierro, lamenta
blemente no estamos Jo suficientemen
te vigilantes ante las perspectivas de 
opresión y de censura que se ciernen so
bre nuestro pueblo. 

• Eugooi Evtuchenko. poeta y noveRsta ruso. 
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Asesinato de mujeres 
La violencia practicada 
principalmente por 
padres y maridos llevó 
al gobierno a presentar 
un proyecto de ley 
que autoriza la 
detención inmediata 
del agresor y su 
separación del hogar 

Jose Luis Fu.entes 
os asesinatos de mujeres come
tidos recientemente en Costa 
Rica por sus compañeros 
muestran la creciente violen

cia doméstica. Rocío Malina. de 28 años, 
murió apuñalada en el cuello por suma
rido durante una riña familiar. Alicia Gu
tiérrez recibió dos balazos disparados por 
el padre de sus dos hijos, mientras soste
nía en brazos a una niña de nueve meses. 

Datos de organismos que trabajan 
en la protección de las mujeres indican 
que 58% de las que han sufrido violen
cia en sus bogares manifestaron haber 
atravesado por reales situaciones de 
peligro de muerte, mientras que 48% de 
las agredidas huyeron de sus casas por 
temor de ser asesinadas por sus compa
ñeros. Aunque la agresión doméstica al
canza a hijos, ancianos y mujeres, son es
tas últimas quienes llevan la peor parte, 
porque no sólo son agredidas por su con
dición, sino también cuando salen en de
fensa de sus hijos, o para evitar abusos se
xuales practicados contra los menores. 

El Centro Feminista de Información 
y Acción (Cefemina), un organismo no gu
bernamental, asocia 56% de los casos de 
agresión con problemas de alcoholismo y 
drogadicción y 40% con motivos de in.fide
lidad. En un informe titulado Mujeres ha
cia el añ.o 2000, Cefemina indica que 
7 5% de los casos de violencia familiar 
son practicados por el esposo. Otros ca
sos.como el de Doris Pérez, quien contrató 
a un asesino para matar a su esposo por
que la maltrataba llegan a los tribunales 
de justicia El argumento del maltrato no 
le sirvió ante los jueces, que la condenaron 
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En Costa Rica una de cada tres mujeres sufre algún tipo de agresión 

a varios años de prisión. Y fue decisiva 
la acusación de los familiares del mari
do muerto de haber actuado así porque 
tenia un amante. 

La violencia doméstica ha crecido 
en este país centroamericano de poco 
más tres millones de habitantes, en el 
que en una sola oficina del Ministerio 
de Justicia se atendieron en un año 
5.500 pedidos de ayuda de mujeres gol
peadas. Otras 2.000 consultas fueron 
atendidas en la Defensoría de la Mujer. 

Cambio de actitud- El problema 
ha estado oculto por mucho tiempo y los 
especialistas consideran que existe "un 
despertar" de la mujer, que acude a so
licitar ayuda, al contrario de lo que ocu
rría hace solo unos años, cuando todo 
quedaba "dentro del hogar". Para la psi
quiatra Gioconda Batres estos hechos 
permanecen ocultos gracias a la concer
tación de poder y privilegios de los agre
sores, quienes creen que tienen derecho 
a agredir a la mujer, porque lo han 
aprendido durante generaciones. 

La psicóloga Mayra Chaverri, del 
ministerio de Justicia, estimó que toda 
mujer tiene un 50% de probabilidades 
de ser agredida en la relación de pareja. 
Algunas mujeres relataron haber sido 
golpeadas durante años sin que nunca 
lo hayan denunciado, por miedo a que 
nadie les creyera o, simplemente, por
que no tenían a quien recurrir. "Mis 
problemas empezaron desde los prime
ros meses de casada. El no sólo me paga
ba y me forzaba a realizar el acto sexual, 
sino que me amenazaba con cosas horri
bles, porque es muy violento", comentó 
Rafaela Brenes, quien dijo haber perdido 

después de ocho meses la ilusión con 
que se casó a los 22 años. Como ella, ona 
de cada tres mujeres costarricenses ha 
sufrido algún tipo de agresión física, 
psicológica o sexual, según los expertos. 

"Casi me vuelvo loca de tanta agre
sión. Cuando él llegaba del trabajo o de la 
calle, yo debía hacer lo que el deseaba, pa
ra que no me pegara, pero de nada me va
lía porque siempre terminaba agredién
dome: me golpeaba con los puños, mecas
tigaba con un látigo, me lanzaba ofensas 
verbales", comentó Berta Fallas. 

Según Chaverri, la humillación, el 
rechazo, la intimidación y la auto culpa
bilidad le impiden con frecuencia a la 
mujer golpeada denunciar su situación, 
e incluso comentarla con sus amigas. 

No existe, sin embargo, un estudio 
nacional que revele el estado del proble· 
ma para toda la población del país, y só
lo se cuenta con los datos suministrados 
por oficinas dispersas. 

La Delegación de la Mujer, del Minis
terio de Gobernación, confinnó que recibe 
unas 14 denuncias diarias por violacio
nes, mientras que un estudio de otra ofi
cina sostiene que una de cada dos mu
jeres que acuden a solicitar sus servi
cios han sido agredidas previamente 
por sus esposos o compañeros. Para Ba
tres, ya son muchas la mujeres agredi· 
das y asesinadas como para que el esta
do continúe soslayando el asunto. Dado 
el recrudecimiento del problema, el go
bierno presentó ante la Asamblea Le
gislativa (Parlamento nacional) un pro
yecto de ley que autoriza la detención 
inmediata del agresor y su separación 
del hogar, aunque a la iniciativa le es
pera aún un largo trámite. 
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Una revista que hace pensar 

Uruguay - Suscripción anual: $270,00 

Suscríbase por un año y 
garantice su revista todos 

los meses. Indique amigos 
suyos para que conozcan 

la publicación y se 
suscriban. Es necesario 

pensar junto con persona 
más informadas. 

Así, crecemos todos. 

Otros paises: US$ 90 

r--------------------------------------------------, 
IMPORTANTE: 

1 

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

Desde cualquier otro país, las suscripciones deben ser para la sede central: 
Editora Tercelro Mundo 

Ruada Glória, 122/105- CEP: 20241 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil. 

Nombre _ _ ____________ _ _ Nombre ___ ___ _________ _ 

Dirección _ ______________ _ Dirección ___ ____________ _ 

Barrio ________ Ciudad _______ _ Barrio. ____ ____ Ciudad. _ ______ _ 

Provincia _________ CP ______ _ Provincia. ___ ___ ___ CP _ _____ _ 

País Profesión. ______ _ País Profusión. _ _____ _ 

Nombre _______________ _ Nombre _ _ _______ _ _____ _ 

D1recoón _ _ _____________ _ Dirección ____ ___ _ _ _ _ ____ _ 

Barrio _ _______ C1udad _ _____ _ _ Barrio, _ _______ Ciudad. _ _ _____ _ 

Provincaa _________ CP ____ __ _ Provincia ___ ______ CP _ _ _ _ _ _ _ 

País Profesión. ___ ___ _ País Profesión. ___ ___ _ 

Efettuo el pago por: 

D Giro Postal lnternac,onal 

D Cheque nominal (en dólares norteamericanos) Firma 



Venga 
una vez a 

Montevideo MICASA 

RAZON N~ 1: Su gente 

encontrará 
muchas . 
razones 
para 
volver 

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO 
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