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TEMA DE TAPA 

Nelson Mandela 

Después de 27 años de 
cárcel, Nelson Mandela 
recorre el interior 

sudafricano y varios países del 
mundo, defendiendo las 
mismas ideas de siempre: fin 
del apm·theid y demoo'acia racial 
para SudáfI.ica. 

Cada declaración a la prensa, 
cada discW"so de Mandela, es un 
nuevo golpe para derribar al 
régimen de segregación racial, ya 
conb:a las cuerdas. Mandela lanza 
un desafío a las autoridades de 
Pretoria, y el fin real del apm-trleid 
puede estar más cerca. 

Mandela exige el llamamiento a una Asamblea 
Constituyente como única salida para crear una 
nueva Sudáfrlca sin segregación racial 
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Preferencia 

Los felicito por la 
calidad de los artículos 
que publican. La 
suscripción de la revista 
ha sido de enorme valor 
no solamente para mi 
sino también para la 
Escuela Professor 
Agamenon Magalháes, 
en Séio LoreTl,fo da Mata, 
Pernambuco, donde 
enseño. Coordino un 
grupo de lectores dentro 
la escuela, donde esa 
revista es una de las 
publicaciones más 
solicitadas. 

Walker Bezerra Vieira 
Boa Vista - Recife 
Pernambuco - Brasil 

Enfoque claro pero caro 

Buscando una revista 
que tuviese realmente un 
enfoque claro y objetivo 
de los hechos nacionales 
e internacionales me 
encontré con la 
publicación que ustedes 
editan. 

Me gustó mucho la 
forma cómo la noticia es 
mostrada al lector, que 
no siempre es lego, y la 
búsqueda incesante 
evidenciada en los 
articulos para no 
desvirtuar hechos o caer 
en el sensacionalismo al 
mostrar situaciones 
polémicas. Tengo una 
objeción que hacerles: 
creo que el precio de la 
revista es alto y puede 
dificultar su adquisición 
por parte de muchos a 
quienes les gustaría 
comprar un ejemplar. 
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Carlos Dionisio 
Campanella - Brasilia 
Distrito Federal- Brasil 

Derechos Humanos 

Felicitaciones por los 
articulos de naturaleza 
social que publican. Es 
una revista que defiende 
a los oprimidos de todo 
el mundo. Pertenezco al 
Movimiento por los 
Derechos Humanos de 
Rio Grande do Norte que 
está surgümdo y 
organ izándose para 
actuar contra las 
violaciones a los 
derechos fundamentales 
de lapersona. Me 
gustaría entrar en 
contacto con otras 
entidades nacionales o 
internacionales y con 
personas que luchan por 
lajusticia social. 

La conquista de la 
verdadera democracia 
depende de la 
organización de la 
sociedad civil y de la 
lucha por nuestros 
legitimos derechos. 

~Hami1knRodrigues 

Rua Amambaí, 322 
59080 - Neópolis 
Natal- R. N. 
Brasil 

Nuevo mapa 

Impresionante el tema 
de tapa del número 133, 
"El Nuevo orden de Bush 
- Los siete dueños del 
mundo': sobre la 
propuesta del presidente 
norteamericano y los ricos 
del planeta. 

En los tres articulos 
queda al descubierto el 
verdadero rostro de ese 
Nuevo Orden, que romenzó 
a ser aplicado ron misiles 
norteamericanos en 
barrios densamente 
poblados de Bagdad. 

~'I.'. 

\ il·n.rden de ' 
~, 't\Bush 
~~~'~~~ ti ! n ; >-.: ,t'. tl ji 
Il .,.\.,: ... u 

,Q •. ' ,...,J\.:. J( '1 " 

• - .~ IY ~" ... 
Los siete 

dueños del mundo 
Para el Tercer M u 11 do 
restará el papel de 
paises-plataforma, con 
m ano de obra barata y 
sin calificación, cuando 
no el de polígono de 
prueba de nuevos 
w·mamentos. Es notable 
que el nacimiento del 
llamado Nuevo Orden 
esté signado por el 
aumento alarmante del 
tráfico de armas en 
todas direcciones, sin 
que exista control 
efectivo por pw·te de 
organl.Smos 
internacionales. 

El Consejo de 
Seguridad de Naciones 
Unidas, que podría 
constituirse en elemento 
moderador de las 
tensiones mundiales, 
muestra señales de 
agotamiento. Tal vez 
haya llegado la hora de 
pensw' en nuevos 
mecanismos de 
democracia planetaria, o 
iniciativas que den 
nuevo vigor a las 
instancias existentes. 

César Romeno 
Buenos Aires 
Argentina 

Nota de la redacción: 
Sobre el tráfico de amUJ3, 
véanse los artículos 
"Armas en nombre del 
(ksarme" y "Pan en lugar 
de balas", en esta misma 
edición. . 
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PANORAMA 

GECUADOR 

obierno des 
ciale pI'ofunda que pro
metió, mientras tuvo 
mayoría en el Congre o, 
durante los do primero 
año de u gobierno, La 
adopción de una política 
impopular de aju tes eco
nómico contribuyó tam
bién a la caída de u popu
larid d. 

tración que acompaña el final de la ad
mini tración socialdemócrata. Entre 
esos ' xito de Rodrigo Borja, los analis
ta eñalan la mejora en la situación de 
los d recho humanos y la actitud del 
pr idente de permanente apertura a l 
diálogo con su adversarios. Esa posi
ción po ibilitó la negociación con el gru
po armado, Al{aro ¡ve, caraja que, en 
febrero de 1989, aceptó deponer las ar
ma . 

Borja ya no tiene mayona en el Congreso 

Borja e cri ticado por 
no haber con eguido pa
rar el aumento de la infla
ción por haber manteni
do el de equilibrio del 
déficit fis ~d ' por no ha-
ber logredo renegociar la 

deuda externa en condicione má favo
rable para Ecuador. Todos e o facto
re contribuyeron al re ultado de la 
eleccione parlamentarias, de agosto de 
1990, cuando el gobierno perdió la 
1113yoría en el Congreso, situación que 
provocó hasta el momento la destitu
ción de 6 mini tros del gal:inete, acusa
dos de cometer errore de gestión. 

Otro hecho importante de su gestión 
fue la negociación que mantuvo con los 
dirigentes indígenas que, por primera 
vez en la historia, vieron atender sus 
reivindicaciones. 

Ha ta ahora, Borja ya entregó 1,5 
millones de hectáreas de tierra a grupos 
aborigenes e implementó un programa 
de educación bilingüe (quechua y espa
ñol), administrado por los propios indí
genas. 

A l iniciar su último año de gestión, el 
presidente socialdemócrata Rodri

go Borja pasa por uno de los período 
más críticos de su administración. Un 
conjunto de factore¡; llevó a su gobierno 
a un gran desgaste que se refleja en una 
pérdida de popularidad y en el fortale
cimiento de la oposición. 

Entre los principales aspectos nega
tivos de su gestión, los observadores 
cuentan el hecho de no haber logrado 
realizar las reformas económicas y so-

i siquiera algunas importantes 
victorias políticas fueron suficientes 
para neutralizar la sensación de frus-

A] ser preguntado, el presidente res
pondió que la gran expectativa genera
da por su elección siempre lo preocupó, 
porque "mucha gente esperaba mila
gros, pensaban que Ecuador iba a 
transformarse de un día para otro y yo 
sabía que eso era imposible". 
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Gregorio SeIser 
La muerte de Gregorio Selser priva 
a América Latina y al Tercer Mundo 
de uno de sus mayores y más 
combativos militantes en la lucha de' 
nuestros pueblos. 
Escritor, periodista y activo 
participante de grandes embates 
IJartidarios en Al-gentina, su patria, 
yen otros países latinoamericanos, 
Gregorio Selser se convirtió en una 
referencia cultural obligatoria para todos los que cierran 
filas en el duro combate en defensa de los intereses de los 
IJucblos oprimidos. 
Con más de 20 libros publicados y miles de artículos, 
documentos e informes -gran parte de los cuales dedicados 
a las labores de la CIA-, era un trabajador infatigable y sin 
pausa. Sus trabajos sobre Nicaragua -país que lo tiene 
como ciudadano honoral"Ío-Swulino, general de hOllllJre.~ 
libres y El/Jeque/io ejército loco son, hoy, libros clásicos sobre 
la gesta sandinista. 
cuadernos del tercer mundo tuvo en Gregorio Selser no 
sólo un colaborador brillante sino tambien un consultor 
permanente, competente y bien informado, a quien 
siempre recurríamos en la definición de nuestras 
estratégias de lucha. Su muerte nos afecta a todos, y 
especialmente a su compañera, Marta -incansable y lúcida 
colaboradora de Selser-, a quien hacemos llegar nuestras 
fraternas condolencias. (Neiva Moreira) 

México 
El PRI (Partido Revolucionario 
Institucional), que hagobernadoMéxico 
durante 60 años ininterrumpidos, obtuvo 
un polémico triunfo electoral en las 
elecciones legislativas del 18 de agosto. 
Según resultados provisorios, el partido 
gobernante conquistó 61% de las 
preferencias, lo que representa 5 millones 
de votos más que en la última elección 
presidencial de 1988. 
El PRI obtuvo 320 bancas en la Cámara 
de Diputados, de las 500 en disputay 31 
lugares en el Senado de un total de 32. 
Ganó con más del 50% de los votos en 30 
de los 32 estados mexicanos y sólo perdió 
enBaja Californiay el Distrito Federal, 
ambos baluartes de la oposición. 
Mientras se espera que el Tribunal 
Electoral examine los resultados -hasta el 
mes de octubre- y proclame las cifras 
oficiales, los líderes de la oposición 
denunciaron un fraude de mayores 
proporciones que el que habría ocurrido 
en 1988 cuando el actual presidente 
Salinas de Gortari ganó las elecciones en 
medio de acusasionesgeneralizadas de 
manipulación de los verdaderos 
resultados. 
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R~~I~~~~;~~'Acuerdo 
de SanJosé" 

PANORAMA 

Por decimosegunda vez consecutiva, los presidentes de 
México y Venezuela renovaron las cláusulas del Tra

tado de San José, firmado el 3 de agosto de 1980 en la ca
pital de Costa Rica, por el cual ambos países se 
compl'omctiel'on a garantizar en cuotas idénticas, todo el 
petróleo que consumen los países centroamericanos y del 
Caribe -con excepción de Cuba- en condiciones preferen
ciales de pago. 

El documento amplía de 130 a 160 milla cantidad de 
barriles diarios que México y Venezuela ponen a disposi
ción de los beneficiarios y dispone el reingreso de Haití al 
tratado, levantando la suspensión vigente desde 1981, 
cuando el gobierno de ese país fue sorprendido revendien
do el petl'óleo subsidiado a tel'Cel'OS. 

Otra modificación contempla la reanudación de los en
víos de crudo a Nicaragua, suspendidos por Venezuela en 
1982 cuando la deuda de Managua sumaba 22 millones de 
dólares y por México en 1985 cuando el pasivo llegó a 500 
millones de dólares. 

La cuarta modificación reincorpora a Panamá, país 
suspendido en 1989 como consecuencia de la crisis desata
da por la intervención norteamericana. La última enmien
da introduce una suba de 20 a 30% en el total de petróleo 
que ambos países se comprometen a financiar mediante 
créditos a largo plazo. Con un límite: cuando el precio del 
barril baje de 15 dólares en el mercado internacional los 
pagos deberán ser 100% al contado. 

Los beneficiados por el acuerdo son: Costa Rica, El Sal
vador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Belice, República 
Dominicana, Nicaragua, Panamá y Haití. 

En medio del estancamiento actual de las nego
ciaciones con el gobierno, el Frente Farabundo 

Martí para la Liberación Nacional (FMLN) anun
ció que va a participar de las elecciones presiden
ciales de 1994 aun cuando no haya sido firmado un 
acuerdo de paz hasta esa fecha. La dirección del 
movimiento guerrillero comunicó que ya había ini
ciado los preparativos para constituir un partido 
y pasar de la lucha armada a la arena política. 

Según el comandante Shafick Handal, secreta
rio general del Partido Comunista Salvadoreño, 
integrante del FMLN, con esa decisión "tratare
mos de ocupar los espacios políticos que ganamos, 
lo quiera o no el r'egimen, como una contribución a 
la paz. Pero nunca nos desarmaremos unilateral
mente, como pret.enden las actuales autoridades". 

Handal hizo un llamado a "no dejar pasar el 
momento de equilibrio bélico que posibilita la de
saparición de ambos ejércitos, el regular y el guer
rillero, lo cual liberaría a El Salvador de una gran 
carga y terminaría con 60 años de dictaduras mili
tares". 

La decisión del FMLN contiene profundas im
plicaciones políticas para e!;tc paÍJ qUl! :;e debate 
desde hace 12 años en una euen'a civii !;angrienta. 
Con la intermediación de Naciones Unidas, la 
gtH'lTilln negocia desde hace más de un año con el 

gobierno Jcl P¡'c:;luenLc AJf¡'cuo Cn:;lIa¡lI, las con
diciones para un acuerdo de paz. Entre las pro
puestas en estudio se incluyen reformas constitu
cionales y en el funcionamiento de las fuerzas 
armadas, que pasarían a ser controladas por el 
presidente de la República. 

Los militares se niegan a aceptar estos cam
bios y, sobre todo, se resisten a la posibilidad de ser 
juzgados por violaciones a los derechos humanos 
cometidas en la década pasada. A fmes de julio, 'el 
gobierno de Alfredo Cristiani sufrió una seria der
rota política cuando el Senado norteamericano se 
negó a aceptar una solicitud de George Bush para 
desbloquear la mitad de la ayuda militar prometi
da a las fuerzas armadas salvadoreñas, por un va
lor de 71 millones de dólares. 
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INDIA 

Cambio de 
rumbo 
Mientras este gigante asiático 
prepara su ingreso a la 
llamada "economía de 
mercado" y adopta reforma s 
internas profundas de a c u erdo 
a las indicaciones d e los 
organismos multilaterales d e 
crédi to (FMI Y Banco 
Mundial), el gobie rno d e 
Nueva Delhi se d espide d e sus 
a ntiguos alia dos d e ruta e n el 
T e rcer Mundo. En m e dio de 
una aguda c risis económica, 
India se dispon e a cob rar 00 
millones d e d ó lares que pr stó 
a 21 p a ís es del Grupo de lo No 
Alineados durante e l apogeo 
d e la cooperac ión sur-sur. 
P a r a eso va a vender los títulos 
de los e m p r ésti tos -todos en su 
p oder- a l F MI y a b ancos 
priva dos e n e l m ercad o d e 
capitales d e Bolsas 
occide ntales. El traspaso d e 
esos t í tulos implica q u e los 
nuevos acreedores privad os 
van a exigir su pago e n 
condiciones perentoria s. 
" El Movimiento de Países No 
Alineados no existe más", dijo 
un alto funcionario de la 
cancillería india. "Después d e 
los dramáticos cambios que 
han ocurrido en Europa 
Oriental y en la Unión 
Soviética, los parámetros 
originales del movimiento han 
desaparecido", agregó. 
Los fundadores más notables 
del Movimiento de Países No 
Alineados fueron Jawaharlal 
Nehru de la India; Sukarno, de 
Indonesia; GamalAbdel 
Nasser de Egipto Y Josip Broz 
Tito, de Yugoslavia. Les cuatro 
líderes defendían para los 
países de lo que pasó a 
llamarse el Tercer Mundo, una 
política equidistante de Moscú 
y de Washington, durante los 
años más tensos de la Guerra 
Fría, trazando un camino 
propio, cuyos pilares eran el 
nacionalismo y la cooperación 
sur-sur. 
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PANORAMA 

Bangladesh 
Con el voto unánime de los legisladores de los dos partidos políticos 
mayoritarios, el Congreso de Bangladesh adoptó l sistema parlamen tario 
en sustitución del presidencial en una votación que puso punto final a seis 
meses de impasse en la situación poUticad l país. 
La reforma dell'egimen de gobierno fue aprobada a mediados de agosto 
después de concluida la negociación entl'e los dos partidos mayoritarios, en 
un clima de tensión agravado por la actitud del pl'esidente Shahabuddin 
Ahmed que amenazo con su r nuncia si la modificación del sistema de 
gobierno no era aprobada. 
Frente ala nuevar alidad institucional, con una estrecha mayorlaen el 
Parlamento de Bangladesh laprimera ministraKhaledaZia empezó a 
cotejar a los fu ndamenta/istas islámicos del partido Jamaat-e-islami 
para ampliar las bases políticas de su gobierno. El Jamaatconquistó 17 
bancas en las últim as elecciones de febrero, contra 138 del gobernante 
Partido Nacionalistay 97 de la ligaAwami que nucleaalaoposición. 
Esa cu riosa situación está ayudando, inclusive, a que se olvide en el país el 
estigma que pesa sobl'e el partido fu ndamentalista islámico desde que, en 
1971 se opuso a la independencia del país prefiriendo defenderla 
integración con Paqui,stán. Como se sabe, Bangladesh era unaprovincia 
de Pa/ústán (Palústán Oriental) desde que en 1947, aquel país se 
independizó de la India. 

¡SR El SUDÁrRICA 

Amigos de fierro se ayudan 

Una investigación sobre el tráfico ile
gal de armas reveló que una de las 

más importantes corporaciones indus
triales de Sudáfrica, la Barlow Rand, 
participa en un proyecto clandestino, 
por el cual Tel Aviv y Pretoria desarro
llaron un misil de largo alcance capaz 
de transportar ojivas nucleares. 

La investigación fue realizada por 
agentes de los gobiernos de Estados 
Unidos y de Gran Bretaña, con el objeti
vo de esclarecer aspectos desconocidos 
del tráfico ilegal de armas entre empre
sas de Estados Unidos, Sudáfrica, Chile 
e Israel en la década de los }80. 

Según Richard Knight, del Comité 
Americano para el Africa (CAA), con 
sede en Nueva York, filiales,de la em
presa Barlow Rand es tán im plicadas en 
la importación clandestina de computa
dores de Estados Unidos, burlando el 
embargo de armas decretado por Was
hington contra el aparlheid. 

Miembros del equipo que investigó 
las transacciones secretas, explicaron 
que los computadores norteamericanos 
son necesarios para controlar la trayec
toria del misil que está siendo desarrolla
do por Sudáfrica e Israel en el campo de 
pruebas de la empresa semiestatal Cor
poración Sudafricana de Armas (ARMS-
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COR), cerca de la ciudad de Arniston. 
No es la primera vez que denuncias 

de este tipo ponen en evidencia la estre
cha amistad militar existente entre los 
gobiernos de Israel y Sudáfrica. 

En diciembre de 1989, fuentes de in
teligencia de Estados Unidos detecta
ron el proyecto secreto "Arniston" y lo 
comunicaron. La CIA, Central de Inteli
gencia Americana, ya en aquel momen
to, dejó trascender entretolones de la 
trama que unía a los científicos de los 
dos países. Según la agencia, el misil 
Arniston, que tiene capacidad para 
acertar un blanco a 800 kilómetros de 
distancia, fue experimentado con éxito 
por primera vez enjulio de 1989. 

El gerente general de la empresa 
Barlow, Ken Ironside, negó en Pretoria 
toda vinculación de esa firma con la nor
teamericana International Signal and 
Control (ISC), una empresa que se dedi
có a quebrar el embargo sobre la expor
tación de armas, decretado en Washing
ton contra Sudáfrica. 

La ISC ha sido denunciada por su 
participación en una venta fictícia de 
misiles a Pakistán, una operación que 
fue considerada la estafa más grande 
de la historia del tráfico de armas en 
Europa. 



PANORAMA 

Etiopía N MADAGASCAR 

ubesnegras 
Tres meses después de 
asumir el poder, al fin de 
una sangrienta guerra 
civil, el Frente Democrático 
Revolucionarlo del Pueblo 
Etiope (FDRPE) comienza a 
ganarse el apoyo de la 
población por su estilo 
innovador de gobernar el 
país. 

L a otrora tranquila y paradisíaca isla de 
Madagascar, situada a lo largo de la 

costa oriental de Africa, en el Océano Indioo, 
sigue presenciando repetidas manifestaciones 
populares de protesta, que I:xigen la renuncia 
del presidente Didier Rut:;i l~lka y la r.lero~.\

ción de la Constitución su<;iH li~ La de 1975. 

que reúne a 16 agrupaciones, de crear un 
gobierno paralelo, la situación se agravó. Al
gunos dirigentes opositores ocuparon vanos 
ministerios en la capital, entre los cuales el 
de Finanzas y el de Comwu caciones. 

Al día siguiente, el gobierno decretó el 
estado de emergencia en todo el país, im
puso el toque de queda, censuró la prensa y 
autorizó el allanamiento de domicilios sin 
6rdenjudicial. El27 de julio, el a utodes ig
nado primer ministro del gobierno para le
lo. Albert Zufy, fue secuestrado y libera do Desde ellO dejunio. millares de perso-

Entre las medidas que más 
han llamado la atención 
está la promoción de 
debates públicos para 
tra tar temas polémicos y 
fundamentales para la 
rcconstrucción del país, 
como la cuestión de las 
nacionalidades, por 
ejcmplo. El gobicl'no 
interino, además, reabrió el 
Parlamen to ypromulgó 
una nueva Constitución. 

72 horas más tarde. Otros 
seis dirigentes del "Comité 
de las Fuerzas Vivas" tam
bién fueron sacados de sUs 
casas y oonducidos a unida
des militares. El presiden
te Ra ts ira ka , cediendo a las 
presiones, manifestó estar 
"dispuesto a dialogar" con 
la oposición. El jefe de Es
tado anunció la disolución 
de su gabinete y prometió 
un nuevo sistema electoral 
y una nueva Constitución, 
temas que serán sometidos 
a referendum antes de fin 

La actividad parlamentaria 
recomenzó a fines de julio 
con una división de las 
bancas en el Consejo 

Manifestantes se enfrentan al Ejército en la capital de año, según dijo. A pesar 
de esas promesas, durante el mes de agos
to siguieron las manifestaciones populares 
que exigen la renuncia de Ratsiraka. Mas 
de 70 personas murieron y 200 quedaron 
heridas durante los enfrentamientos fren
te al Palacio Presidencial, contra la guar
dia del presidente. 

N acional provisorio 
(Congreso Nacional), que 
ha debido hacerse en forma 
arbi trarla y no obedece al 
resultado de una consul ta 
democrática. 

nas se lanzaron a las calles de la capital, 
Antananarivo, y de otras ciudades del in
terior para protestar contra el gobierno. 
Enjulio las huelgas se extendieron,llegan
do a paralizar las empresas estatales. 

El 22 de julio, COIl la decisión del frente 
de oposición "Comité de las Fuerzas Vivas", 

Laos 
LaA.samblea Popular Suprema acaba de sancionar 
una Constitución para el pais, la primera desde que 
fue abolida la monarquía y se instaló una república 
socialista, en 1975. El ex primer ministro Kaysone 
Phomvihane, de 70 añ,os, que preside el Partido 
Popular Revolucionario de Laos desde hace 36 años, 
fue designado presidente. Phomvihane sucede al 
llamado principe rojo, Sufanovang, octogenario, que 
acaba de renunciar por motivos de salud. 
Vecino de Vietnam, Laos fue encerrado por la 
escalada militar de Estados Unidos en Indochina, en 
los años '60 y '70. En 1964, el gobierno 
norteamericano bombardeó el pais con el pretexto de 
bloquear las líneas logísticas del Vietcong. y, durante 
los nueve años que duró la confrontación, fueron 
lanzadas sobre el estrecho territorio laosiano más 
bombas que las que e."f:plotaron en Europa durante 
toda la Il Guerra Mundial. Eso agravó hasta límites 
increíbles los problemas económicos de este pais, uno 
de los más pobres del mundo, con un ingreso per 
cápita que no excede los 100 dólares por año. 

Myanmar 
E l gobierno de Estados Unidos anunció que 
no va a renovar el a cuerdo de importación 
d e productos text~les de Myanmar (ex 
Birmania ) como forma de presión para 
forzar l a d emocratización del país. La 
medida forma parte de un conjunto de 
sanciones económicas que Washington 
viene implementando en represalia al 
regimen mili tar instalado en Rangún, 
después que este desconoció los resultados 
de las elecciones realizadas en mayo de 
1990, en las cuales triunfó la Liga Nacional 
para la Democracia, que dirige Aung San 
SuuKyi. 
Según han d enunciado instituciones de 
d e fensa de los derechos humanos, casi todos 
los d i rigentes de la Liga para la Democracia, 
incluyendo a la propia señora Suu Kyi, 
fueron detenidos después del pleito y 
muchos candidatos electos como 
r epresentantes a la Asamblea Constituyente 
también fueron presos o se exiliaron. 
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La crisis soviética 
ln~Llrrección dellLOcrática cOlltra eL aLltoritari~IlLO e~taLini~ta, 

deslnelnbralniento de la Unión o enfrentalniento de Gorbachov 
contra Yeltsin. El intento de golpe de estado aceleró conflictos 

cuyo desenlace es imprevisible 

Neiva Moreira 

LOs acontecimientos en la Uruón So
viética son tan dinámicos que no sena 
deell:trañarquesus protagorustas ma

ñana no estén donde están hoy. 
En tesis, hay en la URSS más de un 

conflicto deflagrado o latente'que en es
cala menor o mayor puede haber in
fluenciado la rebelión: las nuevas 
fuerzas democráticas contra el viejo PC 
y el modelo político-económico vigente; 
la insurrección de las nacionalidades y, 
como personajes destacados en la esce
na central de la crisis, los presidentes 
Mijail Gorbachov y Boris Yeltsin en una 
pugna no siempre disimulada. 

En ese cuadro, el golpe del 19 de 
agosto no está suficientemente claro, ni 
en sus orígenes ni en sus dimensiones. 
La forma amateur en que fue dirigido 
política y técnicamente es inexplicable. 
Cualquier sargento centroamericano lo 
hubiera hecho mejor, si lo consideráse
mos desde el punto de vista de la técni
ca del golpe de Estado, un tema que ha 
producido abundante literatura y con
sagrado a algunos maestros en la histo-

8 

riografía militar. 
Pero hay aspectos políticos todavía 

muy oscuros. Desencadenado con el 
propósito -por lo menos aparente- de 
restituir el poder a los ortodoxos, el co
mando golpista no logré entusiasmar a 
los millones de comunistas remanen
tes. Esa situación fue más evidente en 
las fuerzas armadas, que se mantuvie
ron prácticamente inmóviles durante el 
transcurso de la crisis. 

¿Cuál habrá sido el plan de los gol
pistas? ¿Y qué plan de golpe dejaría de 
prever en el primer ins~nte la ocupa
ción de todos los medios de comunica
ción y la prisión de los posibles líderes 
de la resistencia, comenzando por Boris 
Yeltsin? 

Los efectos del golpe- Como en los 
tiempos de San Pe tersburgo , los efectos 
políticos del golpe fueron devastadores y 
están haciendo que la Uruón Soviética vi
va, aunque con signo cambiado, momen
tos tan dramáticos como los que 
sacudieron la antigua ciudad de los zares 
y otras regiones de la vieja Rusia, durante 
la revolución bolchevique de 1917. 
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Su resultado más visible fue desen
cadenar un dramá tico proceso de agudi
zación de todas las crisis latentes en el 
inte.rior de los gabinetes y de los cuar
teles, llevando a la ebullición el proble
ma de las nacionalidades. 

En el contexto externo, los gobier
nos de EU1'Opa mantienen su preocupa
ción con el trazado de las fronteras 
geográficas del continente y con la con
vivencia entre los países. La Paz de Yal
ta, en 1945, consolidó la composición de 
la Unión Soviética que había salido de 
las negociaciones de paz de los bolche
viques con los aliados victoriosos de la 
guerra de 1914 a 1918, y le agregó nue
vos territorios. En los tratados de paz 
firmados al término de la Segunda Gue
rra Mundial, la URSS no sólo se man
tuvo íntegra, sino que su territorio 
aumentó a expensas de áreas de Alema
nia (Prusia Oriental), Polonia (región 
Este), y Rumarua (Besarabia y parte de 
Bucovina). 

Al visitar Polonia, estuve en Dant
zig, el tradicional puerto germánico del 
Báltico, rebautizado Gdansk, y no en
contré alemanes. Todos habían sido ex-
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pulsados. "Hay un matrimonio de vieji
tos", me dijo un periodista que nos 
acompañaba. En la Silesia alemana, 
entonces polaca, la situación era la mis
ma. Son barriles de pólvora listos para 
explotar, haciendo de Alemania el nue
vo socio de la crisis. 

La implosión- Es evidente que la 
unidad y coexistencia del gigantesco 
complejo terri torial soviético lleno de 
disparidades y contradicciones, no po
dría ser asegumdo sólo por la fuerza de 
la cohesión del Estado. La confedera
ción tendría que haber sido real, respe
tadas las múltiples características 
nacionales en un régimen realmente 
democrático. Pero eso no ocurrió y el cli
ma de in'edentismo y la reivindicación 
de la independencia se agudizaron. 

Sería pueril, no obstante, imaginar 
que esa compleja construcción geopolí
tica cuyo eje estaba en Moscú podía des
hacerse sin repercusiones severas, 
internas y externas. Eso sin mencionar 
las dudas que existen sobre las condi
ciones que tendrían las repúblicas para 
sustentarse como naciones inde
pendientes. 

Los problemas surgidos del des
membramiento de la URSS no serán fá
cilmente superados. El propio George 
Bush fue cauteloso en sus apreciaciones 
sobre esa ruptura, y Boris Yeltsin ad
virtió a las repúblicas separatistas que 
la Federación Rusa puede tener reivin
dicaciones sobre sus territorios. Bielo
rt'usia y Ucrania entendieron el recado 
y reaccionaron con indignación. 

El temor de algunas cancillerías oc
cidentales tiene fundamento: la disgre
gación de la URSS pasó de sus propias 
fronteras. Al final de cuentas, ¿quién 
puede asegurar que Alemania no que
rrá de vuelta los territorios de Prusia y 
Silesia, incorporados a la URSS y a Po
lonia; o que los húngaros no exigirán a 
los rumanos la devolución de Transilva
nia, o que los rumanos no pedirán a los 
soviéticos la restitución de Moldavia? 

La Revolución soviética de 1917 es 
l'econocida como uno de los aconteci
mientos más traumáticos y profundos 
de la historia contemporánea. No será 
fácil destruir su legado por un decreto 
del Parlamento ruso. A pesar de sus 
errores, de sus distorsiones, debe haber 
dejado en millones de personas una 
nueva conciencia de sus derechos eco
nómicos y sociales. Es imposible, hoy, 

prever las reacciones futuras de esas 
personas -buenos patriotas, como los 
definió Gorbachov- o su respuesta a las 
medidas de fuerza del gobierno de Yelt
sin. ¿Intentarán organizarse bajo otros 
rótulos y con programas ajustados a los 
nuevos tiempos? ¿Fundarán un nuevo 
partido o transformarán miles de sindi
catos y asociaciones en trincheras de lu
cha? ¿Pasarán a la clandestinidad, con 
el know-how que la tradición y la histo
ria rusa le transmitieron? 

Pasada la euforia de derribar esta
tuas, cuando la libertad fuere un bien 
reconquistado y un dato de la realidad, 
¿no se levantarán, como en la antigua 
Alemania Democrática o en otros paí
ses del Este europeo, contra las injusti-

S.ería P!1eril, 
. . no obstantt;, . 

lmagznar que esa 
: compleja.construcción · 

. geopolítica podía ' 
deshacerse sin 

repercuswnes severas, 
internas y externas 

cias sociales y las discriminaciones eco
nómicas que son la marca del sistema 
capitalista? 

El Nuevo Orden Mundial- La 
agenda del futuro está así llena de inte
rrogantes, pero una cosa es cierta: el 
desmembramiento de la URSS tendrá 
sin duda, además de dramáticas modi
ficaciones internas, una fuerte repercu
sión en las relaciones internacionales, 
más allá del estímulo que su ejemplo 
pueda representar para otras arquitec
turas conflictivas y artificiales -del tipo 
de Yugoslavia- en Europa, Medio 
Oriente y Asia. 

Sin entrar en el examen del proble
ma ideológico, la presencia de una di
plomacia soviética activa, apoyada en 
un gran poderío militar, proporcionó al 
mundo un equilibrio de poder que aho
ra se disuelve. Yeso ocurre en uno de 
los momentos más críticos de las rela
ciones internacionales, con el gobierno 
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de Estados Unidos asumiendo los aires 
de dueño del mundo. 

La política militar soviética se basó 
siempre en tres principios: paridad de 
poder nuclear, equilibrio de fuerzas 
convencionales -especialmente en Eu
ropa- y un cinturón de seguridad estr~
tégico alrededor de sus fronteras, La 
intervención en Afganistán y la alianza 
con Siria fueron parte de ese esquema 
geopolítico, 

Es posible que la primera condición 
sea mantenida -aunque provoque se
rias aprensiones verificar que la llave 
del detonador nuclear estuvo, o aún es
tá, en poder de autoridades desconoci
das- pero el equilibrio de fuerzas en 
Europa fue quebrado y la línea de fron
teras estratégicas pasó a ser hoy total
mente vulnerable. La guerra del Golfo 
llevó los misiles norteamericanos a las 
vecindades de la frontera sur de la 
URSS, colocando en la mira puntos vi
tales de su economía y defensa, 

Hasta que Europa occidental alcan
ce un mayor nivel de independencia po
lítica y de paridad de armamentos y 
Japón sea una potencia militar, Esta
dos Unidos estará con las manos libres 
para imponer su voluntad. La primera 
víctima de esa prepotencia puede ser 
Cuba, una vez que China está fuera de 
su alcance inmediato a no ser mediante 
una guerra imprevisible. 

Para el mundo de nuestros días, tal 
vez sea ése el resultado más grave de la 
crisis soviética. Gorbachov -estimulado 
a apartarse del socialismo por los nor
teamericanos y aliados europeos- no 
puede esperar mucho de sus nuevos 
amigos. Fue dejado solo, con los conse
jos y las lecciones sobre la teoría de 
mercado y la democracia, pero sin los 
dólares ni los alimentos que amenicen 
la crisis interna. 

Sin miedo de caer en un error sólo 
podemos saludar con alegría los vientos 
democrá ticos que soplan en la Plaza Ro
ja y el fin de un intento golpista que 
fracasó ante la resistencia del pueblo. 
Pero hasta que el vacío dejado por el 
desmoronamiento de la URSS sea ocu
pado -especialmente por Europa-, el 
equilibrio diplomático-militar estará 
roto, con las peores consecuencias para 
los países que no tienen bombas atómi
cas ni submarinos nucleares . Eso signi
fica entregar el destino de las naciones 
sin fuerza militar a los caprichos yam
biciones de George Bush. 11: 
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El descrédito del régimen de minoría blanca -que fomentó 
la violencia entre negros- lleva a Nelson Mandela 

a exigir su renuncia y la formación de un gobierno interino 
con todas las fuerzas políticas del país 

YA 

Beatriz Bissio 



TEMA DE TAPA _______ SUDAFRICA 

D
e lo alto de sus 73 años, 27 de los cuales vi
vidos en la prisión, Nelson Ma ndela es ta
jante: l a instalación de un gobierno 
interino es una cuestión innegociable en 

Sudáfrica, condición indispensable para proseguir 
el camino pacífico hacia el fin definitivo del sistema 
institucional de segregación racial, conocido como 
apartheid. 

Cuadernos del tercer mundo tuvo la ocasión 
de escuchar de su viva voz la explicación del motivo 
de tan drástica e irreductible posición del Consejo 
Nacional Africano (ANC), durante su reciente visita 
al Brasil. 

El estilo de VIandela es sobrio y sereno pero fir
me, y la autoridad que le dio su larga permanencia 
en la cárcel se agiganta cuando se comprueba en sus 
actitudes que no se permite el lujo de guardar ren
cores de ningún tipo. Es un hombre en paz con su 
conciencia, como refleja aquel episodio de 1985, 
cuando el gobierno le pidió que renunciara a algu
nas de sus reivindicaciones para ser liberado y él se 
negó, diciendo: "Prefiero ser libre en una celda a ser 
prisionero en la calle." 

Consagrado en sus viajes al exterior como uno de 
los líderes más respetados, admirados y queridos 
del mundo, Mandela usa ese prestigio para fortele
cer sus demandas de apoyo político en "este arduo 
y dificul toso tramo final" del apartheid y obligar al 
presidente Frederik De Klerk a negociar una nueva 
Carta Magna para Sudáfrica. 

"A través de la historia, la minoría blanca de Su
dáfrica ha sido siempre el bastión de la represión, 
de la intriga, de la propaganda mentirosa. Pero pen
sábamos que a partir del momento que el ANC y el 
gobierno comenzaran a conversar, la Sudáfrica 
blanca pasaría a actuar con nobleza, a honrar los 
acuerdos que se iban alcanzando. En particular 
pensamos que pasaría a honrar los esfuerzos que el 
Congreso Nacional Africano (ANC, en su sigla ori
ginal inglesa) venía realizando para,junto con el ré
gimen, crear una atmósfera de 
paz en nuestro país. Durante los 
últimos 18 meses tratamos de 
ayudar al gobierno a sentarse con 
nosotros a buscar de forma con
junta una solución pacífica para 
nuestros diferendos. Tratamos de 
construir una confianza mutua 
entre negros y blancos en el país. 
y advertimos abiertamente al go
bierno que temíamos que su es
trategia fuese hablar con nosotros 
de paz, mientras por detrás se 
alimentaba la guena. Ellos lo 
negaron. Pero sucedió que el fl 
de julio, el mismo día que yo 
inicié mi viaje al exterior. 
quedó claro que la minoría 
que controla el poder en Su
dáfrica no tiene capacidad 

para actuar con honorabilidad, que su tradición de 
valerse de la intriga y de la mentira es algo de lo cual 
no se pueden liberar. Por eso se hizo imperativo pa
ra nosotros exigir la instalación de un gobierno pro
visorio, que esté compuesto por todas las 
organizaciones políticas del país, capaz de supervi
sar las transformaciones necesarias para transfor
mar el sistema de apartheid em una democra,cia no 
racial". 

En esa explicación suscinta, formulada en Río de 
J aneiro, Mandela hacía alusión al escándalo que pa
só a ser llamado en la prensa internacional como 
''Inkhatagate''. De hecho, la existencia de vínculos 
estrechos entre el régimen de minoría blanca y el 
grupo político-militar "Inkhata" -encabezado por 
Mangosuthu Buthelezi, y compuesto mayoritaria
mente por sudafricanos negros de la nación zulú- ve
nía siendo denunciada por el ANC desde hace más 
de quince años. 

Pero fue recién enjulio pasado que, ante la acu
mulación de pruebas que ya se había'n tornado de 
conocimiento público, el gobierno de minoría blanca 
encabezado por Fre¿erik De Klerk acabó por admi
tir que había financiado actividades del ''Inkhata'', 
con el fin de socavar al ANC. Por los menos cien mil 
dólares para el movimiento y seiscientos mil dólares 
para la Unión de Trabajadores Unidos de Sudáfrica, 
la central sindical del Inkhata, fueron "donados" por 
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el gobierno, según se reconoció de forma oficial. Pero 
el ANC exigió el establecimiento de una comisión in
vestigadora para indagar la . extensión total' de la 
participación del gobierno en los actos de violencia 
en "el financiamiento secreto de actividades política ". 

convertir a Buthel zi en un efi li o b luarl contra 
I AN ,e hizo ap 

tim del p r to d 
en realid d e-tab 
un r m d I mi mo ap r lo". 

PI' toria, cuando 
l1' ch ment.e con 

La respuesta que buscaban Mandela y sus segui
dores acabó por venir a luz no a t ravés de una inve -
tigación formal, sino de las declaraciones de un alto 
funcionario del servicio secreto de Sudáfrica (el Bu
ró de Seguridad del Estado BSE). Desde 

Elobjeti o del gobi rno r "hacer que muchos 
zulúes poco educados no pudiesen descubrir la dife
renCl enb'e el Inkh ta y el ANC". 

ambi sup di ia l s- El 29 de ju
lio, I gen ral Magnu Malan y Adriaan 
Vlok dejab n lo mini terio de Defensa y 
del Interior (La Ley y el Orden, en su de
signaciónlocal) para pa al' a ocupar carte
ra bastant.e más mod stas, la de 

la capital de Zambia, donde vive exiliado, 
Martin Dol inchek denunció en entrevi la 
al periodista Eddie Koch, de la agencia 
IPS, que la conexión del régimen sudafri
cano con el Inkhata tenía por objetivo cul-
tivar a los dirigente negro 
conservadores, para conlrarre lar al Con
greso Nacional Africano". 

El ex agente reveló que la col boración 
entre el gobierno de Pretoria y el grupo de 
Buthelezi data de 1974, cuando el BSE 
instaló una oficina en la provincia de a
tal, cerca de la capital del territorio de 
Kwazulu, 'para dar al Inkhata, directa
mente, servicios de seguridad e inteligen-
cia". La decisión de financiar y a e orar 
al Inkhata, según la denuncia de Dolin-

C onquistar 
·la 1neta de 

una Constituyente 
sólo será posible 

con. el apoyo masivo 
de la población 

Viviend s, Aguas y Bosques y la que se 
ocupa de I s Prisiones, respectivamente. 
"D notados lo rojo , ahora me uno a los 
verd ", comentó n un tono de forzada jo
co idad el general Malan al asumir sus 
nuevas funciones, aludiendo a su supuesta 
dedicación a la causa ecológica, de ahora 
en adelante. Pero el ambiente en el gobier
no no estaba para bromas. 

chek , fue motivada por los' cambios radicale "en 
marcha desde aquella época en el Africa Au lral (_e
ñálese que en 1975 tuvo lugar la independencia de 
los vecinos Mozambique y Angola del colonialismo 
portugués) y "el renacimiento de la popularidad del 
ANC desde el inicio de los años 70". 

La reorganización del gabinete era una 
victoria parcial del ANC, pero también aten
día a las presiones internas de la comunidad 

blanca y de Estados Unidos. Después de haberse 
precipitado a levantar las sanciones económicas 
contra Sudáfrica, cuando De Klerk anunció el fin de 
las más anacrónicas leyes del sistema de discrimi
nación racial, Bush se vio en una trampa con el es
tallido del escándalo del "Inkhatagate". 

12 

El mismo Dolinchek explicó que el BSE logró El portavoz del Depart.amento de Estado, Ri-

La representación zulú 

Más del 70t;( de la población de 
Sudáfnca es de origen africa

no, con predominio de las naciones 
pertenecientes al tronco bantú. Y 
ese tronco está formado fundamen
talmente por los zulúes. Pueblo 
guerrero, fueron ellos quienes se 
opusieron y enfrentaron con las ar
mas la colonización blanca, que co
menzó en el siglo XVII y tuvo su 
auge en el siglo XVIII y XIX. 

Derrotados en 1839, cuando los 
boers (colonizadores blancos de ori
gen holandés) completaron su "gran 
marcha" hacia el norte, se dispersa
ron, se reorganizaron e imprimie
ron su marca indeleble a toda el 
Africa Austral. 

Con el escándalo del "Inkhata-

gate", los zulúes pasaron a primer 
plano nuevamente. El "Inkhata" 
es una organización formada por 
zulúes que siguen al líder Buthele
zi. Preguntamos a Yusu'tSaloojee 
cómo veía el ANC la cuestión de 
la representacIón de los zulúes 
en el futuro gobierno de transi
CIón, y si Buthelezi debería for
mar parte del mismo, a pesar de 
sus vínculos con el régimen de 
minoría blanca. 

"En cuanto a la partiCIpación de 
Buthelezi, si el acuerdo global de to
das las fuerzas políticas que dará 
lugar al nuevo gobierno decide que 
debe estar, no habrá ningún proble
ma de inclUIrlo", respondió el encar
gado de Relaciones InternaCIOnales 
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del ANC. 
Sobre la representación de los 

zulúes, Saloojee respondió que "la 
eventual presencia de Buthelezi en 
un gobierno interino no sig11lfica 
que él esté allí en representación de 
los zulúes. Buthelezl se alió al régi
men por dinero, justamente porque 
estaba perdiendo apoyo entre los 
zulúes. En la provincia de Nat.al, la 
mayoría de los zulúes pertenecen al 
ANC. Es más, las encuestas de opi
nión pública realizadas por el go
bierno -incluso una que fue 
encomendada por los servicios de 
intehgencia- muestran que el apoyo 
dellnkhata en la comunidad negra, 
incluidos naturalmente los zulúes, 
no pasa del 5tn." 
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chard Boucher, instó a P retoria a "terminar con to
das las actividades que minan la apertura del siste
ma político" lograda en los ú l timos 18 meses en 
Sudáfrica. Al mismo tiempo, ex,igió que se tomasen 
"medidas apropiadas" contra todas las personas 
"que hayan cometido actos ilegales". El general Ma
lan y el ministro Vlok habían sido los promotores de 
la relación especial del gobierno con el Inkhata y el 
ANe insistía desde hacía mucho tiempo en la nece
sidad de su exoneración. 

Pero la decisión de limitar el peso de ambos en el 
gabinete no era la forma adecuada de poner fin a la cri
sis . El senador republicano Howard Wolpe, por ejem
plo, ex jefe del Subcomité Africano de la cámara alta 
del Congreso norteamericano, afirmó que el escándalo 
del financiamiento de Inkhata demostraba que la de
cisión del gobierno Bush de levantar las sanciones eco
nómicas contra Sudáfrica "fue prematura". Y agregó 
que si De Klerk no tomaba ciertas medidas "muy dra
máticas" para responder a las exigencias del momen
to, el Congreso podría ser sometido a fuertes presiones 
para reimponer las sanciones. 

Por su parte, el movimiento anti-apartheid de 
Gran Bretaña pidió al canciller Douglas Hurd un 
cambio en la política hacia Sudáfrica. Bob Hughes, 
presidente del movimiento, advirtió al gobierno britá
nico que el escándalo de la ayuda encubierta al Inkha
ta no sólo amenazaba la credibilidad de De Klerk sino 
que también minaba las bases de la política de Lon
dres hacia Pretoria. Para Hughes, los británicos se ba
saban en la confianza en la buena fe del presidente 
sudafricano, que ahora está cuestionada. 

En verdad, con la tímida reacción del gobierno 
sudafricano al reformar el gabinete manteniendo a 
los ministros cuestionados en otras carteras no lo
gró revertir en nada la crítica situación desatada 
porel escándalo del Inkhata. Consultado sobre el fu
turo del diálogo con el gobierno, NelsQn Mandela no 
dejó lugar a dudas: "no podemos negociar con quien 
planea nuestra destrucción. El objetivo de la violen
cia desatada por el Inkhata es destruir al ANe. Lo 
que ocurre en Sudáfrica no es la violencia de negros 
contra negros, sino la implementación de una estra
tegia preparada por esa organización, que el gobier
no financia . La única salida es organizar u n 
gobierno interino y si De Klerk y su régimen no es
tán preparados para aceptarlo, deben saber que no 
habrá más diálogo entre ellos y nosotros ." 

La eventualidad de tener que volver a la lucha 
armada y a la clandestinidad no es nada a lagiieña 
para el ANe, mucho menos para Mandela . Y signi
ficaría un retroceso en el proceso de construcción de 
una democracia multirracial en Sudáfrica . P ero el 
movimiento anti-apartheid sab e q u e éste es e l 
momento esperado por largos años para ponerse 
d ur o en la negociación . La imagen del gobierno es 
tá muy desgastada incluso entre la m inoría bla n
ca y en el p la no internaciona l hasta los más fi eles 
a liados de De Klerk encuen tran dificultades pa ra 
con t inua r de s u lado. 

Un ejemplo ilustrativo fue el cambio de política 
del gobierno español. Durante la reciente gira de 
Nelson Mandela, dividida en una etapa africana y 
otra latinoamericana y caribeña, el líder negro su
dafricano n o ocultó que sus principales objetivos 
eran obtener el apoyo internacional para mantener 
las sanciones económicas contra Sudáfrica y recur
sos para financiar la lucha democrática, en estos 
m omentos cruciales para el ANe. 

En su visita a España Mandela insistió en las di
ficultades que aún persistían en el camino hacia la 
eliminación del apartheid. Su esfuerzo por demos
trar que es imprudente el levantamiento de sancio
nes económicas en esta coyuntura dió resultados. El 
propio canciller español, Francisco Fernández Or
dóñez, afirmó al despedir al líder negro sudafricano 
que había que continuar "estimulando" al gobierno 
de Pretoria para avanzar en el proceso de democra
t ización. 

Esa declaración tenía un significado especial. 
Pocos días antes, España había apoyado la iniciati
va que se discutía en el seno de la Comunidad Eco
nómica Europea de levantar las sanciones 
económicas a Sudáfrica. Sólo Dinamarca se opuso a 
la medida, evitando así, con su voto solitario pero 
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decisivo, la aprobación de la iniciativa que hubiese 
llevado a Europa a seguir el camino de los Estados 
Unidos. Con el inesperado viraje del gobierno espa
ñol, la corriente europea que defendía una apertura 
hacia el gobierno De Klerk perdió fuerza. 

Los pasos que faltan- La 
plataforma del ANC para la 
transición hacia la democracia 
no fue improvisada tras el es
tallido del escándalo del "Ink
ha taga te". La necesidad de 
organizar un gobierno interi
no, capaz de representar todos 
los segmentos de la sociedad 
sudafricana y sentar las bases 
de un régimen democrático 
multirracial, ya figuraba entre 
las reivindicaciones de la 481' 
Conferencia Nacional del Con
greso Nacional Africano, el pri
mer acto político de la 
organización en territorio su
dafricano en más de 30 años. 

,. . 

Ml.\ieres y de la Juventud, que 
fueron electos por ca i mil ra
mas del movimiento, en las ba
ses, "para que estuviesen 
representados los puntos de 
vi ta de todos nuestros afilia
dos", como señaló Mandela en 
su intervención. 

De la misma forma, fue de
finida la exigencia de eleccio
nes para un Parlamento 
multirracial y, como paso pre
vio, la convoca toria de una 
Asamblea Nacional Constitu
yente para dotar al país de un 
instrumento democrático legal 
del más alto nivel, derogando
ahora sí de forma definitiva- el 
apartheid, al consagrar para 
todos los sudafricanos, sin ex
cepción de raza o religión, el 
derecho al voto. 

Mandela definió en su dis
curso las cuestiones que no son 
negociables para el ANC: "la 
exigencia de una persona-un 

voto, la construcción de una Sudáfrica unida, la li
beración de la mujer y el absoluto respeto a los de
rechos humanos fundamentales" . Y planteó 
también la reivindicación más urgente: la liberación 
de todos los presos políticos. 

De hecho,la elección de una Asamblea Constitu-
yente pasó a ser una de las 
principales banderas del 
ANC en la reunión de Dur
ban. Y el propio Mandela re
comendó un trabajo especial 
de conscientización sobre el 
tema. "Conquistar nuestra 
meta de una Constituyente 
no será posible sólo a través 
del proceso de negociaciones. 
Exigirá el apoyo masivo de la 
población. Por eso rechaza
mos la opinión del gobierno de 
que la movilización de masas 
dificulta el proceso negocia
dor. En ausencia del derecho 
al voto, el único poder que po
demos ejercer es el poder de la 
fuerza del pueblo organiza
do", afirmó el presidente del 
ANC. 

Esa histórica reunión, que 
tuvo por escenario la Universi
dad de Durban, fue realizada 
del2 al 7 de julio pasado, y con
tó con la presencia de Nelson 
Mandela, Oliver Tambo, otros 
dirigentes históricos, y repre
sentantes del brazo armado del 
ANC (Umkhonto we Sizwe, 
Lanza de la Nación), de las 

Los militantes neonazis se niegan a aceptar la liquidación 
definitiva del apartheid sudafricano 

Con 700 mil afiliados in
corporados en sólo 17 meses 
de legalidad, el ANC comen
zaba a definir en Durban BU 

plataforma política para la 
nuev~ etapa, para darla a co
noce~al pueblo sudafricano, a 
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los blancos, negros, indios y 
mestizos, con vistas a una futu
ra y tal vez no muy distante 
campaña electoral. El trabajo 
de reorganización y reflexión 
continuó a comienzos de agos
to, cuando se realizó en el ban
luslálL de Venda la primera 
reunión del ala mili tar del Con
greso Nacional Africano en 
suelo sudafricano. En su cali
dad de comandante en jefe del 
movimiento, Nelson Mandela 
inauguró esa asamblea, que 
contó con la participación de 
más de 250 delegados y tenía 
por temas centrales la creación 
de una nueva fuerza de seguri
dad en una Sudáfrica democrá
tica y el problema del futuro de 
las negociaciones con el gobier
no De Klerk. 

Directamente relacionada con ese último tema 
está la cuestión de la suspensión de la lucha arma
da, decisión adoptada por el ANC en agosto de 1990, 
en consecuencia del diálogo con el gobierno. De he
cho, el ANC honró sus compromisos pero la violen
cia aumentó dramáticamente desde entonces, 
justamente por la acción del Inkhata contra los mi
litantes de la organización de Mandela, y por el au
mento de la actividad de los grupos de ultraderecha 
de la minoría blanca, que se oponen a la política li
beralizante del presidente. 

Un catalizador- Sin duda el movimiento anti
apartheid tenía claro desde algunos meses atrás 
que el proceso de derrota del sistema racista se en
caminaba hacia sus momentos decisivos, a medida 
que iban cayendo las leyes segregacionistas y la lu
cha se concentraba en la reivindicación esencial: la 
conquista del derecho al voto para la mayoría negra. 
Pero el "Inkhatagate" actuó como catalizador del 
proceso, acortando los plazos. Para el ANC era el 
momento de poner en la mesa todas sus cartas. 

Mandela, que había iniciado su viaje al exterior 
con un discurso que destacaba la necesidad de man
tener las sanciones económicas, a lo largo de su exi
tosa gira fue cambiando de tono. Cuando regresó el 
6 de agosto, al cabo de 37 días, al pisar suelo suda
fricano repitió lo que había dicho en Brasil, última 
etapa de la gira: "la minoría blanca debe acceder 
a formar un gobierno interino para que las nego
ciaciones sobre la nueva Constitución puedan 
continuar". 

El movimiento anti-apartheid sabe que la opi
nión pública mundial está de su lado. Y más: que el 
uso de fondos públicos para financiar la violencia 
entre negros hizo que una buena parte de la minoría 
blanca -para la cual De Klerk era una especie de 
campeón de la lucha por la democracia- había per-

En Río, durante 
su visita a Brasil 
(arriba), Mandela 
lanzó un desafío 

a De Klerk: 
Pretoria debe 

aceptar la 
formación de un 

gobierno de 
trancisión como 

negociaciones 
puedan continuar L-...:.....:: __ -'-___ ..:.:..:---'.:......:..-L ......... 'iC-'--_____ -'--' 

dido su confianza en el presidente. Esa sensación de 
sentirse traicionado era particularmente visible en 
la elite empresarial. ''Los hombres de negocios, por 
ejemplo, no nos creían cuando advertíamos sobre 
las relaciones entre el gobierno y el Inkhata. Tenían 
un al to concepto de De Klerk", dijo a cuadernos del 
tercer mundo YusufSaloojee, encargado de Rela
ciones Internacionales del ANC. 

La habilidad y fuerza interna del ANC y en par
ticular de su mayor líder, Nelson Mandela, serán 
decisivos para que de la crisis actual surja una sa
lida negociada y definitiva, que inicie -finalmente
la transición hacia una Sudáfrica democrática. De 
esos factores depende la posibilidad, ya expresada 
por algunos cuadros más optimistas del movimiento 
anti-aparlheid, de que antes del fin de este año ya esté 
instalado en Pretoria el gobierno provisorio. Y los 
que sueñan a más largo plazo ya tienen la consigna 
electoral definida: ¡Mandela presidente!. • 
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En lucha 
por la democracia 

Edouard Bailby 

Fue el ministro de Información y 
Cultura del presidente Paul Biya 
quien declaró -en noviembre pasa

do- en ocasión de los debates en la 
Asamblea Nacional sobre la mejor for
ma de poner fin al régimen de partido 
único: "la censura es a la libertad de ex
presión lo mismo que la policía es a la 
libertad de tránsito". 

Y, en una referencia a la prensa, el 
ministro definió con estas palabras la 
filosofia del gobierno de Camerún: li
bertad sí, pero coTÚrolada. 

No hay una imagen que defina me
jor que ésta la actual situación política 
del país. Instalado en el poder desde no
viembre de 1962, después de haber ocu
pado durante siete años el cargo de 
primer ministro de su antecesor, el pre
sidente Paul Biya parece convencido de 
que llegó la hora de liberalizar su régi
men autoritario. 

Anunció, en junio de 1990, el adve-

16 

naciones más 
ricas de Africa 

se enfrenta 
al desafío 

de desmantelar 
su antiguo 

autoritarismo 

nimiento de una etapa de "competencia 
política", dando a entender que en bre
ve se terminaría la hegemonía del par
tido único, Rassemblement 
Démocratique du Peuple Camerounais 
(Agrupación Democrática del Pueblo de 
Camerún). 

Pocos meses más tarde, los 180 di
putados de la Asamblea Nacional vota
ron cerca de 40 leyes que autorizaban, 
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entre otras medidas, la libre creación de 
partidos políticos, menos censura sobre 
la prensa y la realización de elecciones 
legislativas democráticas antes de 
1992. 

Las fuerzas de oposición comenza
ron entonces a exigir del gobierno una 
apertura democrática de verdad. El pe
riodista y escritor Célestin Monga es
cribió un artículo en un pequeño diario 
independiente, en el cual expresó du
das sobre la seriedad de las intenciones 
democratizan tes del presidente Biya. 
El artículo le costó una condena a seis 
meses de prisión. 

Poco tiempo después, en febrero de 
este año, otro escritor, Mongo Beti, exi
lado en Francia desde 1959, retornó a 
su tierra natal por algunos días, siendo 
avisado por la policía que no le sería 
permitido hablar en público. Desde en
tonces la crisis política del país se agra
vó, con proliferación de huelgas, 
manifestaciones y actos públicos en fa
vor de la democracia. Reprimidas por 
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fuerzas policiales, las manifestaciones 
dejaron un saldo de más de 40 muertos. 

Ante la intransigencia del presiden
te Paul Biya, cuyo mandato termina en 
1993, la casi totalidad de los 25 partidos 
de oposición se reunió en una cordina
dora nacional. Exigen la convocatoria 
de una "Conferencia General" del pue
blo de Camerún para la formación de 
un gobierno de transición y la posterior 
instalación de un régimen democrático 
en Yaoundé, la capital del país (800.000 
habitantes). 

Sólo tres partidos de la oposición es
tán en condiciones de movilizar a la po
blación. El más importante es la Unión 
Popular del Camerún (UPC), antiguo 
partido nacionalista de izquierda, que 
cuenta entre sus principales personali
dades al príncipe Dika Akwa, descen
diente de una importante dinastía 
africana del litoral. Akwa ha sido 12 ve
ces condenado a penas de prisión. El se
gundo partido con capacidad de 
convocatoria popular es el Social Deme
cratic Front (SDF), centrista, de origen 
anglófono, con influencia creciente en el 
litoral yen el norte . Por último, la 
Union Nationale pour la Démocratie et 
le Progrés (UNDP), de Samuel Eboua, 
que aglutina en torno de sí a la vieja 
burguesía conservadora de los prime
ros años de la descolonización. 

Reflejos del Este e u ropeo- Lo 
que está ocurriendo en la República de 
Camerún, uno de los países potencial
mente más ricos del continente africa
no, con una superficie de 475.442 km2

, 

es el reflejo de los cambios que tuvieron 
lugar en el mundo, después del desmo
ronamiento de los regímenes socialis
tas del Este europeo. Después de los 
"consejos" de Estados Unidos y de la Co
munidad Económica Europea en favor 
de la liberalización con miras a l esta
ble~imiento de un "nuevo orden m un
dial", los dirigentes de Yaoundé 
tuvieron que abrir lentamente las com
puertas del régimen. 

Pero, hasta ahora, las medidas adop
tadas fueron insuficientes para contener 
la impaciencia popular. En verdad, las ac
tuales dificultades del régimen romenza
ron en febrero de 1990 cuando el abogado 
Yondo Black y algunas personalidades de 
Douala, ciudad del litoral, fueron presaS y 
rondenadas a penas de hasta cinro años 
de cárcel por intentar fundar un partido 
polítiro disidente. 

E l agravamiento de la s ituación eco
nómica en los últimos cinco a ños, ron el 
deterioro de los precios de las materias 
primas, la disminución de la producción 
de petróleo y la rorrupción en la admi
nistración pública, exigen la movil iza 
ción de todas las fuerzas de la nación 
para encontrar u na sal ida. Una vez 
más, la política impuesta por el Fondo 
Monetario Internaciona l FMI) y el Ban
co Mundial muestra su fracaso. 

Sin embargo basta recorrer el terr i
torio de Camerún, como hicimos recien
temente, para verifica r que e l país 
produce enorme cantidad de legumbres 
y frutas. En la región occidental, entre 
el puerto de Douala y la ciudad de Ba
foussam , un trayecto de unos 270 kiló
metros, los campesinos venden al 
costado de la carretera kilos y más kilos 
de naranjas, bananas, mangos, cocos, 
papas, tomates, maíz y otros productos 
agrícolas en una feria casi sin interrup
ción. Ganan poco, pero no se ven men
digos ni niños hambrientos. 

Camerún consigue tener una pro
ducción agrícola que satisface el 90% de 
la demanda interna. Algodón (166.000 
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toneladas), café (138.000 ton.), cacao 
(125.000 ton.) y banana (65.000 ton.) 
constituyen actualmente los cuatro prin
cipales productos de exportación. El país 
dispone también de bauxita y petróleo, 
dos fuentes apreciables de divisas. 

E n el caso de la bauxita, la empresa 
francesa Péchiney, que rontrola la pro
ducción de minerales y la exportación 
de aluminio, admitió haber conseguido 
buenos beneficios en 1990. Todo indica 
que las reservas existentes, entre las 
más a ltas del m undo, le asegurarán 
una la rga vida. En lo que refiere al petró
leo off shore, también explotado por una 
empresa francesa , Elf Aquitaine, está 
probado que los yacimientos submarinos 
son enormes y de excelente calidad. 

En manos extranjeras- ¿Cómo ex
plicar que un país de 11 millones de ha
bitantes, cuya población a ctiva oscila 
en torno a cuatro millones de personas, 
no cons iga salir del subdesarrollo? La 
verdad es que las principales riquezas del 
país están en manos de empresas extran
jeras que, para mantener sus privilegios 
y obtener al tos beneficios, han apoyado 

La falta de respuesta 
del gobierno de Paul Biya 
a los graves problemas 
económicos y sociales 
aumenta el 
descontento popular 
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CAMERUN 

REPlIBUCA DE 
CAMER UN 

Supi!1ficie: 475.442 km2 

Población: 11 millones y 
medio de habitantes, dividid~' 
en 200 grupos étnicos. 
Los principales son de origell 
bantú. En el sur; predominall 
los dualas, bamilekes, tikm' y 
bamauns; en el oeste, eondo y 
fulbes; en el norte, los fulanis. 
Expectatit>a de 'L>ida: 49,9 
aJ10S (hombres) y 52,6 (mujeres) 
Educacióll: 58,8% de 
analfabetos (45,41IOmbn: 
y 70,9% mujeres) 

gobiernos autoritarios a su serVICIO, 
desde la independencia. Todo eso para 
no tener que enfrentar la incertidum
bre de los regímenes democráticos, que 
podrían ser dominados por fuerzas po
pulares y nacionalistas. 

Por otro lado, esos mismos capita
listas occidentales, en un comporta
miento claramente neocolonialista, 
no se cansan de repetir en conversa
ciones privadas que si no fuese por 
ellos la República de Camerún estaría 
en la más absoluta miseria por falta 
de una estructura cultural propia. 
Los africanos son, en su opinión, inca
paces de administrar un Estado mo
derno, sobre todo por sus divisiones 
étnicas y religiosas y su falta de pre
paración intelectual. En momentos en 
que la desintegración de Yugoslavia, 
un país de la Europa Central, amena
za a los países vecinos, ese ejemplo les 
debería dar una ejemplar lección de 
humildad. 

Colonizada por los alemanes de 
1884 a 1916, y posteriormente por los 
franceses e ingleses hasta el principio 
de los años 60, la República de Came
rúo constituye de hecho una nación he
terogénea de 200 etnias, cada cual con 
su idioma, su cultura y su religión. Con 
excepción de los animistas (cerca de 
45% de la población), los católicos, pro
testantes y musulmanes se dividen en 
partes relativamente iguales. 

Por otro lado, además de los bamile
Ités, que son los más numerosos (un mi-
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AFRICANA 

llon de habitante 1, runguna etma tiene 
fuerza numérica suficiente para impo
nerse a las demás. El país está, por lo 
tanto, condenado a aceptar las reglas 
del juego democrático para desarrollar
se y constituir un Estado moderno. 

Diversidad lingüística- Resta el 
problema de los dos idiomas oficiales, 
dejados por las antiguas potencias colo
nizadoras: el francés y el inglés. En este 
particular, la República de Camerún es 
el único país del Africa negra que impo
ne en su Constitución la utilización de 
las dos lenguas de origen europeo. Esta 
situación llega a tal punto que los par
tidos de fútbol presentados en la televi
sión son comentados en forma 
alternada en francés e inglés. A veces, 
en el momento decisivo en que se apro
xima un gol, el locutor de lengua fran
cesa pasa repentinamente el micrófono 
a su colega de lengua inglesa. 

En los noticieros de las estaciones 
de radio, los comentaristas también 
pertenecen a las dos comunidades lin
güísticas oficiales. pero, como nos de
claró el príncipe Dika Akwa, uno de los 
más activos defensores de la causa na
cionalista de su país, "todo camerunés 
habla poI' lo menos tres idiomas". Autor 
de 26 libros de antropología e historia, 
profesor de la Universidad de Yaoundé, 
él mismo habla diez idiomas. ¿Quién se 
atreverá a afirmar que este multilin
güismo no es cultura? 

Pero la República de Camerún, que 
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pretende acar el máximo de provecho 
de su bilingüismo, tiene aún que en
frentar mucho problemas. De hecho, 
los do millones de habitantes de len
gua ingl sa, tablecidos en su mayo
ría en la parte occidental del país, en la 
frontera con Nigeria, se quejan de que 
lo francófono, mayoritarios, quieren 
imponer su hegemonía. En Yaoundé, 
la aula en la Universidad son dadas 
en la mayoría de los casos en francés, 
perjudicando así a los alumnos proce
dentes de la región anglófona. 

Al atravesar el río Mungo, que se
para las dos zonas lingüísticas, sólo los 
paneles de publicidad al costado de la 
carretera advierten al chofer que ya se 
encuentra en el territorio que fue colo
nizado por los ingleses. Al pie de monte 
Camerún (4.095 metros), el segundo 
pico más alto de Africa, que conserva el 
palacio del antiguo gobernador ale
mán, el mismo chofer podrá oir a la po

blación de 60.000 habitantes hablar con 
toda naturalidad el inglés, al contrario 
de los camerunenses de Douala y 
Yaoundé, que se expresan en francés. 

Los ingleses poco invierten actual
mente en Camerún y los alemanes se li
mitan a algunas obras de prestigio, 
pero los franceses mantienen una pre
sencia económica y cultural importan
te. No obstante, los viejos colonos, 
instalados en el país hace más de 20 
años, ya están buscando nuevos hori
zontes en busca de mayores lucros. En 
diez años, su número disminuyó de 16 
mil a ocho mil, siendo sustituídos por 
técnicos, ingenieros y hombres de nego
cios que pasan en Douala o Yaoundé 
dos o tres años como máximo. Los nue
vos inmigrantes son los paquistaneses 
e indios, que abren apenas algunos ne
gocios en las principales ciudades. Mu
cho más importante es la penetración 
japonesa: todos los medios de transpor
te colectivo, por ejemplo, inclusive en 
las regiones más remotas, son de marca 
'l'oyota o Nissan. 

Por el momento, sin embargo, ni los 
europeos ni los canadienses, que llega
ron más tarde, pretenden ceder terreno 
a los asiáticos. En la ciudad portuaria 
de Douala, tercera aglomeración urba
na del continente africano, por la cantí
dad de ha bi tan tes, 14 de los 21 
consulados son europeos, incluyendo al 
pequeño principado de Mónaco, que ni 
siquiera tiene embajada en la capital 
de Camerún. • 
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Un navío que hace agua 
El gobierno de Guillermo Endara, impuesto por las tropas 

norteamericanas, enfrenta su momento más crítico con minoría en 
el Congreso, acusaciones de corrupción y resistencia popular 

Aldo Gamboa 

E 14 Y 5 de diciembre de 1990 las tro
pas norteamericanas volvieron a 
invadir Panamá. Esta vez, los sol

dados no llegaron para juramentar un 
nuevo presidente y sí para impedir que 
cayera el hombre que habían insta la do 
en el poder un año antes: Guillermo 
Endara. 

Desde entonces la crisis en e l seno 
de la administración panameña sólo ha 
crecido, poniendo en jaque la continui
dad del propio régimen: minoría parla
mentaria , acusaciones -acompañadas 
de pruebas- de participación en el lava
do de narcodólares, pujas internas por 
cargos y presiones por par te de la Casa 
Blanca. 

Sobre la crisis pana meña, cuader
nos d e l t e rcer mundo conversó con 
Nils Castro, periodista y escritor, diri
gente d el P artido Revolucionario De
mocrático (PRD), pa rtido desalojado 
del poder por la invasión norteamerica
na de diciembre de 1989. Cas tro y otros 

d irigen tes torrijistas es tán exilados en 
México, desde donde di rigen el enfren
tamiento político con el régimen de Gui
llermo Enda ra. 

En la evaluación de Nils Castro, el 
proyecto de Estados Unidos fracasó an
tes de los dos a ños de vida , en parte por 
la incapacida d de Endara hacer de Pa
namá un país grJbprwlble y ta mbién por 
la uecis ión del movimiento popular de 
enfrentar al actual gobierno exigiendo 
la rea li zación de e lecciones generales 

Ni/s Castro 

sin intervención 
militar extranjera. 

El problema 
económico- Para
dojalmente, la cri
sis económica que 
a fecta a Pa namá es 
fruto de las posicio
nes que Washing
ton ha adoptado 
frente al actual go
bierno panameño. 
Desde que fue ins-
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talado en el Poder Ejecutivo, Endara no 
consiguió obtener las metas exigidas 
por Estados Unidos en el plano político, 
lo que llevó al Congreso norteamerica
no a disminuir drásticamente la ayuda 
financiera promet ida. 

El Congreso de Estados Unidos 
aprobó, a mediados de este año, un pro
grama de ayuda económica a Panamá 
por valor de 420 millones de dólares. 
Pero menos de la mitad de ese préstamo 
era en dinero, siendo el resto en servi
cios de la deuda y crédi tos para compras 
del gobierno panameño en el mercado 
norteamericano. "Con ese 40% de dine
ro en efectivo, Endara no resuelve los 
problemas de la deuda externa pana
m eña con los propios bancos norteame
ricanos y termina pagando sus 
obligaciones con ingresos corrientes", 
señala Castro. 

A la difícil coyuntura económica, se 
suman múltiples acusaciones de com
plIcidad en el lavado de dólares prove
nientes del tráfico de droga s. 
Presidente de una firma de a sesoría y 
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servicios legales, Endara representa en 
Panamá a más de 140 empresas. Una 
investigación realizada por la propia 
Drug Enforcemellt Admi1~i lratioll 
(DEA, cuerpo especial de represión al 
tráfico de drogas en Estados Unidos) 
comprobó que por lo menos 6 de las em
presas representadas por el bufete del 
presidente panameño tienen como 
principal rubro el lavado de dólares pro
venientes del narcotráfico. 

Esas seis empresas trabajan para 
una sola banda con sede en Miami. Pero 
no es la primera vez que el nombre del pre
sidente aparece vinculado a negocios poco 
claros: ya anteriormente tuvo que dar e,. .... -

plicaciones, cuando se descubrió que era 
uno de los dueños de un banco en Panamá 
que lavaba los dólares del Cartel de Cali. 

"Esa participación de Endara en ne
gocios ilegales, algunos plenamente 
comprobados, lo hace pasible de una ac
ción ante la justicia, yeso puede llegar 
en cualquier momento", afirma Nils 
Cas tro. El dirigente torrijista recuer
da que la propia prensa norteamerica
na se hizo eco de esas acusaciones, a 
veces agregando datos desconocidos. 
Entre esos medios, Castro cita el pe
riódico US News and World Report, 
que señaló reiteradamente la inefica
cia e incapaciad del gobierno de Enda
ra, además de denunciar a Guillermo 
Ford, vicepresidente panameño, como 
involucrado en el lavado de narcodó
lares a través de empresas financie
ras ligadas a él. "Parece que incluso 
dentro de Estados Unidos están pre
parando a la opinión pública para un 
recambio en Panamá", sugiere Castro. 

AMERICA LATINA 

EIsabadazo-El 27 de enero de este 
año hubo elecciones parciales en Pana
má, para elegir 9 diputad . Los comi
cio fueron convoc dos porque de pu' 
de la invasión norteameric n rio 
diputado torriji ta fueron detenido o 
enviados al exilio. El PRD sin embargo, 
a pesar de la circun tancia en que fue 
realizado el acto eleccionario, obtuvo 6 
de la 9 acante enjuego. 

Desde entonce ,la condicione de 
actuación política del torriji mo on ca
da vez má re tringida . En la actuali
dad ha unos 00 cuadro y dirigentes 
medio del PRD pre o . Otro 500 e tán 
en la clande tinidad y el gobierno inició 
proce o judiciale contra unos 30 mil 
miembro del p rtido en total. 

'Lo cargo on ridículos", dice Ca -
tro. "Ha acusacione que datan de 
1962, de robo de una vaca en la provin
cia de eraguas, por ejemplo. Te a isan 
el jueves, te meten preso el viernes, y el 
marte el abogado te saca después de 
demo trar que nunca estuviste en Ve
raguas y mucho menos que robaste una 
vaca . Pero, 15 días después, el cargo es 
que en 1974 no pagaste una cuenta, y 
todo comienza de nuevo. El objetivo es 
molestar, estar siempre presente como 
elemento represor. Lo llaman el saba
dazo, es decir , pasarte preso un fin de 
semana de cada cuatro". 

Peleas en el poder- La compleja 
coyuntura política creada por el triun
fo del PRD llevó a Endara a expulsar 
de la coalición gobernante al Partido 
Demócrata Cristiano (PDC). En vez 
de resolver los problemas . el conflicto 

La presencia de tropas norteamericanas impidió la caída del Guillermo Endara 
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e hizo aún más profundo. 
N il tro explica que "el PDC es 

PI idido por 1 primer vicepresidente 
del r'gim n, Ricardo Aria Calderón, 
que mparándo e -o ju tificándos - en 
I osten ible in fi cia y torpeza de En
d ra, venía conspirando para derrocar
lo, en contradicción con e l proyecto 
norteamericano, que prevía la salida 
del PDC del gobierno para constituirse 
en 1 opo ición formal que Endara nece-
ita y reclama". 

P ero Arias Calderón estaba dema
siado cómodo en su cargo de primer vi
cepresidente y con las carteras 
ministeriales de Gobierno y de Justicia, 
através de las cuales controlaba los 
cuerpos policiales, cárceles, algunos 
medios de comunicación y los aparatos 
represivos de las alcadías. De hecho, el 
PDC controlaba casi el 60% del gobier
no, en particular la represión física e 
ideológica. Dejar esa cuota de poder pa
ra transformarse en oposición estaba 
lejos de ser un plan atractivo. Además 
de ello, al transformarse en oposición al 
gobierno, el poder decisorio denlro del 
partido pasaría a los diputados y no a 
los ex ministros como Calderón. 

Al mismo tiempo, Endara tenía pro
blemas internos. Proveniente del Parti
do Panameñista, una antigua 
agrupación de derecha -llamada popu
larmente armLl{tsmo por haber sido 
fundada y liderada por el fallecido Ar
nulfo Arias-, debía reorganizar su par
tido para obtener alguna autonomía 
con respecto a sus propios vicepresiden
tes. "Los viejos tiburones del arnulfismo 
reclamaban por la gran cuota de poder 
del PDC, y exigiendo una nueva distri
bución de las prebendas de la burocra · 
cia, amenazaron con desconocer a 
Endara como jefe del partido. Este ex
pulsó al PDC para complacer a los nor
teamericanos y poder repartir esos 
cargos públicos dentro de su propio par
tido", afirma Nils Castro. 

La decisión de expulsar al PDC 
agravó el problema, porque en el Con
greso la primera mayoría relativa le 
pertenece l

, con lo cual Endara compla
ció a su partido pero se quedó sin mayo
ría parlamentaria y el gobierno perdió 
su componente más orgánico. 

El futuro posible- En la opinión de 
Nils Castro, el desgaste de Endara ocu
rrió más rápidamente de lo que prevían 
los opositores más optimistas, dejando, 
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incluso, al gobierno de Washington sin 
tiempo de crear una altel'nativa de re
cambio. Eso explica por qué en diciem
bre de 1990 las tropas norteamericanas 
tuvieron que salir a las calles a salvar 
a Endara. 

El proyecto norteamericano de qui
tar al PDC del gobierno para transfor
marlo en oposicióH democrálica fue un 
fracaso, pero Estados Unidos tampoco 
puede utilizar este partido para susti
tuir al actual gobierno. El PDC tuvo su 
imagen seriamr:nte afectada tras su pa
so por la administración impuesta por 
la invasión. 

Otra alternativa plulleada por la 
Casa Blanca fue la creación dE: un Par
tido Socialdemócrata Panameiio, una 
p"-pcC' iro elc t(' ¡"cem fuerza. ajenn nI gn-

con el ejército de Estados Unidos. Sin 
embargo, la administración impuesta 
por la invasión no tiene mínimas condi
ciones de gobernar sin el apoyo del to
rrijismo. Así, los mecanismos para 
reemplazar al régimen tendrán que pa
sar por la negociación. "Hemos demos
trado tener la capacidad de hacer 
ingobernable al país. No hay fórmula 
posible de dar coherencia a la adminis
tración en Panamá sin tener en cuenta 
condiciones que se negocien con el torri
jismo", afirma Castro. 

Una posibilidad que no agrada a los 
dirigentes del movimiento popular es la 
caída de Endara antes de inic!adas las 
negociaciones sobre su sustitución. Nils 
Castro sostiene que "si el gobierno en
b'a en C'oln pso en estos momento, . no 

El presidente del PRD, Gerardo 
González, expresó recientemente que 
su partido está dispuesto a aceptar 
cualquier forma de ejercicio electoral o 
una combinación de ellas, sean eleccio
nes generales o una constituyente, para 
este año o el venidero. 

Al respecto, Nils Castro afirma que 
"la propuesta de una constituyente está 
entre los buenos deseos de la oposición. 
N osotros como partido creemos que una 
constituyente será necesaria, antes o 
después de las elecciones, pero no admi
timos que ella sea un argumento para 
extenderle la vida a Endara". 

En caso de la convocatoria a una 
Asemble", !-,ara redactar una nueva 
Constitución para Panamá, Castro sos
tienp que lo fundamentRI sp¡":i 1"f'!"t:11.)p. 

Ricardo Afias Calderon (IZq.), del PDC, no quefla dejar el poder, pero Endara dlcldlo repartir los cargos dentro de su propio partido 

bierno de Endara y al torrijismo. La 
idea era captar capas medias de la so
ciedad e intelectuales ligados al Diario 
IJa ¡>reHsa, para agrupar gente sin li
gaciones con el gobierno anterior ni 
con el actual. Este proyecto también 
se hundió. 

El papel del torrijismo- La pro
fundización de la crisis económica y la 
propia lucha dentro del poder, dejaron 
claro, en opinión de Castro, que "el pro
blema panameño no se dirime entre el 
movimiento popular y el gobierno de 
Endara, sino entre este movimiento 
-cuya expresión organizada es el torri
jismo- y el gobierno de Washington". 

El dirigente del PRD sostiene que el 
movimiento de resistencia patriótica no 
tiene condiciones de derrocar al actual 
gobierno en una confrontación abierta 

habría mecanismos de sustitución de
mocrática. Y, en esa eventualidad, las 
posibilidades son el caos o la profundi
zación de la ocupación militar nortea
mericana en el país". 

En la coyuntura, el PRD afirma que 
no existe otra salida sino la convocato
ria de elecciones generales y verosími
les a realizarse a fines de este año o 
principios del año entrante, sin ocupa
ción extranjera ycon iguales po_ i1 ilida
des para todos los participantes. Nils 
Castro agrega que sería de fundamen
tal importancia la participación lati
noamericana, a través de los auspicios 
del Grupo de Río en la supervisión del 
normal transcurso de los comicios. 
Hace hincapié asimismo en que las 
elecciones deberían ser generales, 
pues la ilegitimidad golpea también 
al Poder Legislativo. 
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cer los mecanismos democráticos exis
tentes en la Carta Magna anterior a la 
reforma de 1983. "La Constitución es
bozada por el General Torrijos en 1972 
establecía mecanismos de repre
sen tación y partici pación popular, como 
la Asamblea Nacional de Repre
sentantes de Corregimientos, órgano 
eliminado en 1983. Cuando exigimos la 
restat.:raci.5:1 de las instituciones demo
cráticas e:1 Panamá, y su inclusión en 
ur.a futura Constitución, lo hacemos 
pensando en el espíritu de esa asam
blea popular", concluye el dirigente. • 

'EI PDC tiene mayoría relativa en el Congreso, aunque con 
una bancada sobredimensionada. En las elecciones de 1989, 
más del 50% de las actas de la elección se perdió sin rastro. 
Luego de la invasión norteamericana, las planillas desapare
cidas fueron encontradas. Estaban escondidas en locales del 
PLG, que fue el partido que contó los votos. Una tarea para 
la que no aceptó ayuda ni de sus propios aliados. 
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Renovación con unidad 
El Frente Amplio realizó su 11 Congreso, 

y superó las diferencias internas con una declaración final 
aprobada por unanÍlnidad 

Marcelo Pereira 

E
l Segun do Congreso del Frente 
Amplio, desarrollado entre el22 y 
el 25 de agosto, contó con la par

ticipación de casi dos mil delegados . Es
tos habían llegado desde todos los r in
cones del Uruguay y representaban un 
amplio espectro de opiniones: de la 
veintena de organizaciones políticas 
que integran la coalición y de quienes, 
sin estar afiliados a ninguna de ellas, 
adhieren al FA como independientes, y 
constituyen la abrumadora mayoría de 
su electorado. Pese a la intensidad de 
las polémicas previas y los debates -al
gunos de los cuales terminaron al ama
necer-, la declaración final resultó 
aprobada por unanimidad. 

Desde su creación en 1971, el Frente 
Amplio ha crecido pese a la represión 
dictatorial, la crisis ideológica del socia
lismo, duras confrontaciones internas e 
incluso a escisiones dramáticas como la 
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del doctor Hugo Batalla. Candidato
partidario más votado en 1984, Batalla 
se alejó del Frente cuatros años des
pués , poco antes de las siguientes elec
ciones,junto a la mayoría de su Partido 
por el Gobierno del Pueblo y a la d el 
partido Demócrata Crist iano. En 1989, 
el FA conquistó holgada mente el go
bierno departamental de la capital, 
Montevideo, donde se concentra la mi
tad de la población del Uruguay. Un 
año y medio después, el intendente 
montevideano Tabaré Vázquez es la fi
gura política más popular del país, se
gún todas las encuestas, y por primera 
vez son mayoría nacional las personas 
dispuestas a votar al Frente en los 
próximos comicios. 

Este ascenso continuado, desespe
rante para la derecha uruguaya, tiene 
algunas explicaciones que se pusieron 
de manifiesto en el congreso. A lo largo 
de 20 años,y en las coyunturas políticas 
más diversas, los frenteamplistas se 
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han hecho expertos en la práctica de un 
arte político esencial: el de articular, a 
partir de las diversidades, amplias con 
fluencias hacia objetivos comunes. 

El FA reivindica desde su fundación 
la unidad en la d iversidad. Diversidad 
no le fa lta: en él coexisten comunis tas, 
socialistas y trotskis tas; naciona listas e 
internaciona lis tas; cris t ianos y ateos; 
exguerrilleros y socialdemócratas; aca
démicos y sindicalis tas rurales; marxis
tas-leninistas ortodoxos y populistas; 
feministas y alérgicos al feminismo. La 
unidad se apoya sobre un trípode acep
tado por todos : programa común, orga
nismos comunes de base y candidatos 
comunes a los cargos ejecutivos. 

El II Congreso fue escenario de de
cisiones relevantes sobre cinco temas 
fundamentales : la perspectiva del Mer
cosur, que integrará comercialmente a 
Uruguay, Brasil, Argentina y Para
guay; las orientaciones relacionadas 
con el gobierno de Montevideo; las posi-
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bilida des de a lianzas con otras fuerzas , Uruguay. Los ortodoxos, en cambio, se sus acuerdos políticos, y otra referida a 
par t icularm en te en el pla no electoral; alinearon con posiciones de rechazo al la consulta previa a las bases para con
la conveniencia de una reforma const i- Tratado de Asunción, en el cual ven cretar alianzas electorales. 
tucional; y la actit ud política hacia las a n te todo un avance de las orientacio- La reforma constitucional, conside
fuerzas a rmadas . nes neoliberales, encaminado hacia la rada por los renovacWres como una he-

E n cada una de esas cuestiones se "Iniciativa de la s Américas" del presi- rramienta de gran importancia para 
manifestaron, más a llá de los a linea- den te George Bush , que es preciso re- viabilizar las alianzas políticas, es un 
mientos partidarios, tr es grandes ten- s istir frontalmente junto a los objetivodefinidoporelFrentedesdes~ 

dencias. La p r imera de e llas , a m e nazados por el desempleo y la fundación, cuyos contenidos fueron es
etiquetada como renovacWra, promovió quiebra . pecificados en 1987. El 11 Congreso ra-
desde antes del Congreso cri terios que En primera instancia faltaron 22 tificó aquella decisión. 
identificó con una cultura dR. gobierno': vo tos pa ra que se aproba ra la moción En relación con las Fuerzas Arma
Sus planteos pusieron énfasis en el r e a- d e "apoyo crítico"; rectifica da la vota- das, el conjunto del Frente Amplio com
lismo político pt ra buscar, desde ya, so- ció n , ésta sobrepasó por 11 vo tos los parte objetivos de democratización, 
luciones viables a los grand es dos ter cios. depuración de cuadros comprometidos 
problemas del país, a través de amplios E n lo r eferido a l gobierno departa- con la dictadura, erradicación de la Doc
acuerdos con otras fuerzas. Frente a mental de Mon tevideo, las propuestas trina de la Seguridad Nacional y estricta 
esta línea se levantó otra, ca lificada de los ortodoxos buscaron incremen tar subordinación al poder político. Las dis-
como ortodoxa, que vio en crepancias aparecieron a 
las posturas renovadoras la hora de definir la inci-
un peligro de que se rebar dencia actual qel factor 
jaran las orientaciones militar (los ortodbxos en-
históricas del FA, e hizo t ienden que existe una 
hincapié en la reafirma- "democracia tutelada", en 
ción de éstas, con marca- tanto que los renovacWres 
da hostilidad hacia todo creen que no se llega a tal 
lo que pudiera conside- extremo), y los caminos 
rarse un ablandamiento para avanzar hacia las me-
político. Un tercer grupo tas programáticas (los or-
de delegados, sin alinear- todoxos se muestan 
se apriori con ninguna de sumamente hostiles al 
la s dos corrientes , se mos- diálogo con los militares, 
tró sensible a las preven- que los renovacWres impul-
ciones contra el abandono san). El Congreso no acep-
de principios, pero dis- En el cierre del Congreso, el senador Danilo Astori (izq.), el general tó las propuestas que 
pues to a respa ldar las Liber Seregni y elintendente de Montevideo, Tabaré Vázquez hacían referencia auna tu-
ideas renovadoras si quedaba claro que el papel de la es tructura de base fren- tela militar, y se definió por un "relacio
no habría renwlcias a aquéllos. teamplista en las decisiones municipa- namiento dentro de los límites que mar-

Losrenovadores,peseaconstituirla les, y formular des d e e l Co n greso can la Constitución y la Ley". 
corriente mayoritaria entre las tres recomendaciones r elacionadas con su El resultado global habilita obvia
nombradas, no llegaban por sí solos a la contenido programático. Estas inicia ti- mente el desarrollo de la línea renova
mayoría de do~ tercios que exige el es- vas, cercanas a una contraposición de dora, pero se alcanzó sin que nadie se 
ta tu to del FA para que u n Congreso los jerarcas frenteamplistas y la s bases , sien ta avasallado (con excepción de las 
tome resoluciones (mayoría que sí po- fueron matizadas para sa lvaguardar la feministas del Frente, que vieron re
seen en la bancada parlamentaria y en a utonomía operativa del aparato de go- chazada su popuesta de discutir la in
los organismos de dirección del F ren te) . bierno m ontevideano, y se aprobaron clusión de cuotas para mujeres en los 
El voto del bloque no alineado resulta- sin mayores inconvenientes. niveles de mayor jeraquía política, que
ba decisivo, y el gran interrogante era La comisión que tra tó la "política de dando en evidencia que el machismo no 
cuál de las otras dos tendencias logra- a lia nzas" del FA convocó el mayor nú- es patrimonio exclusivo de la ortodo
ría conquistarlo. mero de delegados, y en ella se produ- xia). Todas las corrientes encontraron 

En lo relacionado con el Mercosur, j eron alguna s d e la s polémicas m ás motivos de satisfacción en las resolucio
los renovadores reivindicaron una pos- intensas. Aquí el bloque no alineado r e- nes adoptadas y el clima de la sesión fi
tura de apoyo crítico, ya adoptada por el sul tó más que en ningún otro caso el ár- nal fue de genuina euforia. El Frente 
FAen el Parlamento, que reclama cam- bi tro, y respa ldó la línea de caminar había sorteado una instancia que pudo 
bios en la orien tación de la política eco- hacia un gobierno de mayorías (al cual ser crítica y, aunque le queden muchas 
nómica para en frenta r la in tegración se califica incluso como imprescindible polémicas y definiciones por delante, 
pero reconoce en ella, pese a los riesgos, en la decla ración final ) una vez que se sabe que dio un gran paso hacia su con
una oportu n ida d para la reconvers ión incl~ó una ra tificación expresa de los solidación como opción de gobierno. En
productiva y la forma ción de nuevas principios antioligárquicos y antimpe- tre todos podemos, decía el lema del 
a li a n zas socia les p r ogres is t a s en e l rialis tas que d'eben guiar al Frente en Congreso, y no fue desmentido . • 
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COREA It~i~----------------------------

Los dlfigentes del norte (IZqUIerda) y del sur de Corea (derecha) negocIan la un/cad 

La difícil reunificación 
Divididos desde el fin de la JI Guerra 

M undial, los coreanos tratan de superar 
los obstáculos que ilnpiden la reunificación 

Claudia Guimaraes 

S egún la tradición, la milenaria ci
vilización coreana nació de la 
unión de un Dios con un oso. Des

pués de adoptar la forma de una mujer, 
el oso amó a la divinidad y engendró así 
al primer coreano. Hoy más que nunca, 
el simbolismo que sintetiza la leyenda 
-idea de unión y creacióll- conmueve a 
los coreanos. Divididos artificialmente 
desde 1945, sueñan con la reunificación 
de su país. 

P ero a pesar de los vertiginosos 
cambios ocurridos en el mundo en los 
últimos dos años, esta península per
manece como la última frontera visible 
de la Guerra Fría. A primera vista, los 
obstáculos para la reunificación son ca
si insuperables. Las consecuencias de 
la II Guerra Mundial, con la ocupación 
del norte del país por los soviéticos y del 
sur por Estados Unidos, en 1945, lleva
ron a la adopción de sistemas económi
cos, políticos y sociales antagónicos. 

E l abismo que existe actualmente 
entre Corea del Sur y Corea del Norte 
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es quizás más profundo que el que man
tuvo separados durante décadas a Ye
men, en la Península Arabe, y a 
Alemania, en Europa Central. Princi
palmente, porque la división de Corea 
fue ratificada por una guerra que costó 
la vida de más de tres millones de per
sonas. 

Un abismo profundo- Corea del 
Sur (uno de los cuatro "tigres" asiáti
cos), es considerado un ejemplo capita
lista en el mundo, con un alto' índice de 
crecimiento económico. Corea del Nor
te, en sus antípodas, adoptó la centrali
zación y el control de la economía por 
parte del Estado dentro del modelo más 
estricto de construcción socialista. 

Desde el punto de vista político, la 
distancia no es menor. El sistema en 
Corea del Sur es formalmente una de
mocracia parlamentaria y en el Norte 
existe un cerrado régimen comunista li
derado durante más de 40 años por un 
único hombre, Kim-ll Sung. Mientras 
en el Norte el anciano líder es acusado 
de prohibir todo tipo de oposición y es-
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timular el culto a 1 p r onalidad, en 
ore d 1 ur 1 itu ción tambi ' n 

bu tantc difícil. 
ign do por una su ión d gobi r

no utoritnrio::> 11 ' gimen de S úl ha 
ido mu criticado por violar los d'ere
ho hum no y r primir a los disiden

t e políticos. represen tados 
prin ipalmente por el movimiento estu
ii ntil, que exige en la calle más de
mocr ci . En los últimos años la 
l 1 i ión mundial ha mo u'ado con fre
cuenci las imagenes d e lo estudiantes 

Ul"Core nos enfrentándose a la policía 
con p lo ,piedra y bombas del tipo mo
lolov. 

La última ola de prole tas en Corea 
del Sur e desencadenó después del ase
~ inato de un estudiante, el 25 de mayo 
de e te año, y alcanzó perfiles dramáti
cos con la inmolación pública de algu
nos jóvenes, transformados en 
antorchas humanas y posteriormente 
en mártires de la causa democrática y 
de la lucha por la reunificación. En tres 
meses, nueve estudiantes se suicidaron 
prendiéndose fuego para protestar con
tra la permanencia del presidente Roh 
Tae-Woo en el poder. 

El tigre se debilita- Elegido en di
ciembre de 1987, después de una ola de 
manifestaciones en favor de la demo
cratización del país, Tae-Woo inició una 
tímida liberalización del régimen y em
pezó una aproximación con algunos paí
ses socialistas, en particular con China 
y la URSS. 

Al asumir el poder, el presidente de 
Corea del Sur encontró una nación que 
ya no ostentaba el alto ritmo de creci
miento de antaño. Y la flexibilización 
del régimen provocó la liberación de 
presiones acumuladas en el movimien
to sindical, que estallaron en una ola de 
huelgas y reivindicaciones por aumen
tos salariales hasta entonces controla
das con mano de hierro. 

El actual cuadro político y económi
co no es de los mejores para el gobierno. 
A fines de octubre del año pasado fue 
anunciado el descubrimiento de un in
tento de golpe de Estado y fueron dete
nidos 40 dirigentes de la Federación de 
Trabajadores Socialistas (en la clandes
tinidad), una organización fundada en 
1989 que incluye políticos, trabajado
res, estudiantes y campesinos. Meses 
después, el gobierno de Seúl afirmó que 
había desmantelado otra conspiración. 



En esa ocasión, el servicio secreto detuvo 
31 estudiantes pertenecientes al grupo 
ilegal Unificación Nacional, que lucha por 
la reunificación de las dos Coreas. 

Un pais desconocido- Del lado 
Norte de la península, las informacio
nes son casi siempre escasas y parcia
les . Algunas organizaciones de 
derechos humanos, desde Estados Uni
dos, acusan al régimen de Kim-11 Sung 
de haber confinado a sus adversarios en 
campos de concentración. Pero esas de
nuncias nunca han sido confirmadas. 

Otro aspecto, muy criticado, del go
bierno de Pyongyang es el cul to a la.per
sonalidad. En todas partes hay 
estatuas y bustos del presidente Kim-Il 
Sung, tal como ocurrió con Mao durante 
la Revolución Cultural en China. El an-

REPUBUCA DEMOCRAI1CA 
POPULAR DE COREA 
Área: 120.538 km2 
Capital: Pyongyang 
Población: 21.903.000 
Ingreso per cápita: 860 dólares 
(1986) 
Expectativa de vida: 65 míos 
(hombres) y 72 (mujeres) 
Analfabetismo: 1 % 

REPUBUCA DE COREA 
Área: 99.173 km2 
Capital: Seúl 
Población: 42.593.000 (1988) 
Ingreso percápita: 2.820 dólares 
(1987) 
Expectativa de vida: 65,6 m10S 

(hombres) y 71,8 (mujeres) 
Analfabetismo: 7,3% (1981) 

ciano dirigente, que está en el poder hace 
más de 40 años, es acusado también de es
tar preparando a su hijo mayor, Kim Jom-
11, para que lo suceda en el gobierno. 

No obstante las críticas, se admite 
en el exterior que Kim-11 Sung disfruta 
aún de apoyo popular. Gracias a su fi
gura carismática los norcoreanos ha

ASIA 

la división del país, entre 1910 y 1945, 
período durante el cual los coreanos se 
sintieron virtualmente esclavizados. 
La popularidad de Kim-Il Sung tam
bién es atribuida al empeño que puso en 
la reconstrucción del país, después de la 
guerra de 1950. Un buen ejemplo de ello 
es la moderna capital, Pyongyang. 

En Corea del Norte no se pagan los 
servicios de luz, ni el agua ni el gas. 
Desde 1974 el gobierno no cobra im
puestos. El analfabetismo es mínimo. 
El Estado es responsable por la vivien
da y entrega un pequeño departamento 
a todos los que se casan. Cuando la fa
milia crece recibe un departamento 
más grande. En los últimos dos años, 
las transformaciones ocurridas en el 
Este europeo y en la Unión Soviética, 
llevaron al gobierno a buscar nuevos so-
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cios comerciales. Con el fin del mercado 
común de los países socialistas (COME
CON), y la generalización del uso de mo
nedas fuertes para el pago de las 
transacciones comerciales, el país esta
ría enfrentando problemas de abasteci
miento de alguncs productos. 

COREA 

del norte. Desde la guerra de 1950-53, cer
ca de 10 millones de personas viven sepa
radas de sus familias. Durante el conflicto, 
un divisor de aguas en la historia de la pe
nínsula, murieron 3,5 millones de civiles y 
34 mil soldados estadounidenses, que lu
charon al lado de los surcoreanos. Aunqrie 
se firmó un armisticio, nunca se llegó a 
una paz defmitiva. 

Las comunicaciones por carreteras, 
ferrocarril, por vía aérea y correos es
tán completamente cortadas. Los pocos 
contactos que existen entre las partes 
se limitan a reuniones esporádicas en 
la ciudad fronteriza de Panmunjon, 
donde se firmó el acuerdo que instituyó 
la división del país, después de la II 
Guerra Mundial. 

El deseo popular de reunificación 
encuentra escaso reflejo en iniciativas 
concretas de los respectivos gobiernos. 
Las discusiones a nivel oficial son difi
ciles y han sido signadas más por los re
trocesos que por los avances . 
Incontables veces se anunciaron con
tactos entre representantes de ambos 
países, pero a último momento las reu
niones son canceladas. Recien en enero 
de 1989 hubo un encuentro de militares 
a ambos lados de la línea divisoria, el 
primero en 36 años. Pocas veces el 
anuncio de la apertura de las fronteras 
ha sido seguido por un gesto equivalen
te por la otra parte. 

Lo más dificil es llegar a puntos mí
nimos de acuerdo, para discutir una fu
tura reunificación. Durante todos estos 
años, el régimen de Corea del Sur hizo 
del anticomunismo su propia razón de 
ser. Consecuentemente, del otro lado, el 
capitalismo es visto como el enemigo 
número uno. El gobierno de Pyongyangno 
acepta la presencia de 43 mil soldados nor
teamericanos en el sur de la península, ni la 
realización anual de maniobras coqjuntas 
entre las fuerzas surcoreanas y de los Esta
dos Unidos. Seúl, a su vez, no admite la posi
bilidadde formaruna federación con el Norte, 
manteniendo a Kim-ll Sung en el poder. Por 
eso es dificil prever la evolución de losacfuales 
contact<s entre los d."6 gobiernos. 

Ambas partes manifiestan que no de
sean seguir siendo "el úl timo país di vi di -
do del mundo", pero en la práctica no 
logran avanzar en las conversaciones. Lo 
más probable es que los coreanos del Sur 
y del Norte tengan aún que esperar bas
tante tiempo, antes que la leyenda de la 
creación de su civilización represente la 
realidad de una nación unificada . • 

brían recuperado el sentimiento de ¿Cómo unir los dos países?- De 
orgullo nacional , perdido después de los todos los temas, quizás sea éste el que 
35 años de ocupaciónjaponesa, antes de más moviliza a los coreanos del sur y 
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Diálogo de sordos 
La conferencia de paz para Medio Oriente 

que Bush y Gorbachov se comprometieron a convocar en octubre 
puede fracasar por un motivo simple: falta de qué negociar 

Mohamed Salem 

Para completar su obra de construir 
un "nuevo orden" en el planeta, 
Estados Unidos entendió que de

bía empeñarse en acabar de pacificar al 
Medio Oriente. Resuelto (si s~ puede 
decir así) el problema de la ocupación 
de Kuwait por parte de Saddam Hus
sein, el presidente George Bush y su fiel 
secretario de estado (canciller) James 
Baker están ahora buscando una solu
ción al problema árabe-israelí. 

Las Naciones Unidas tratan, hace 
años, de sentar a la mesa de negociacio
nes a todos los protagonistas de ese con
flicto, tan antiguo como el tiempo de 
vida que tiene el Estado de Israel, crea
do por la misma ONU en 1948. Nume
rosas resoluciones fueron aprobadas en 
ese sentido y muchas iniciativas fueron 
propiciadas a diferentes niveles por la 
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organización mundial, buscando viabi
lizar una conferencia internacional de 
paz de la cual pudiese surgir una solu
ción negociada para un problema que 
toda la comunidad internacional ayudó 
a crear -con la división de la antigua Pa
lestina- y que por esa razón también de
bería contribuir a superar. 

Pero cuando las Naciones Unidas 
reivindicaron el derecho a copatrocinar 
la conferencia de paz del Medio Oriente 
que Bush y .Gorbachov -en su último en
cuentro en Moscú- decidieron convocar 
para el próximo mes de octubre, la res
puesta de la Casa Blanca fue una rotun
da negativa. A lo sumo tendría derecho 
a enviar un observador, obviamente sin 
voz ni -mucho menos- voto. 

La actitud norteamericana pudo pa
recer drástica, pero no hace sino confir
mar lo que muchos analistas venían 
constatando: después que Estados Uni-
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dos utilizó a las Naciones Unidas -con 
su connivencia- para darle legitimidad 
a la intervención militar en el Golfo 
Pérsico, la organización internacional 
perdió mucho de su credibilidad y auto
nomía. Y la Unión Soviética no tiene 
fuerza para revertir la situación. 

La prensa europea ha señalado co
mo preocupante otra decisión de la di
plomacia norteamericana: ignorar a 
sus aliados europeos de la guerra del 
Golfo a la hora de desatar el gran nudo 
de Medio Oriente. Francia e Inglaterra, 
en especial, acusaron el golpe como he
rederos de los despojos del Imperio Tur
co en la región. Sus colonizadores hasta 
hace pocas décadas, dejaron marcas y 
simpatizantes. Los gobiernos de ambos 
países se consideran, no sin razón, con 
credenciales suficientes como para par
ticipar en la compleja negociación entre 
árabes e israelíes. 



¿Qué negociar?- No obstante esa 
"falla" de la diplomacia norteamerica
na, que deja fuera de la conferencia de 
paz a la ONU ya los gobietnos europeos 
con intereses en el Levante, el hecho de 
que Estados Unidos esté buscando una 
solución negociada al conflicto árabe-is
raelí es visto como un avance por las 
víctimas más directas del conflicto, los 
pueblos de la región. 

Sin embargo, existe bastante escep
ticismo en relación a la posibilidad de 
llegar a re~lizar la conferencia y más 
aún cuando se especula sobre sus posi
bles resultados. Motivos para ello hay 
de sobra. 

Georg e Bush: "negociar un poco " 

El eje del conflicto entre árabes e is
raelíes son los territorios ocupados por 
Israel desde 1967, en el contexto de la 
Guerra de los Seis Días. 

Tras derrotar a los ejércitos árabes, 
las fuerzas de Israel, armadas por los 
norteamericanos, ocuparon la parte de 
la antigua Palestina qu e había sido 
asignada por la ONU para la fundación 
del Estado Palestino (Cisjordania y Ga
za), las mesetas sirias del Golán, la Pe
nínsula de l Sinaí, pertenecien te a 
Egipto, y la parte oriental de J erusalén 
(la occidental ya estaba en su poder), 
para la cual las Naciones Unidas ha
bían decretado un status especial , por 
su condición de ciudad santa par a las 
tres religiones monoteístas más im 
portantes: cristiana, m usulmana y 
judía. 

MEDIO ORIENTE 

Tierra por paz- Desde entonces, 
sólo el Sinaí fue devuelto a los egipcios, 
tras la firma de los Acuerdos de Camp 
David, en 1977, entre el primer minis
tro israelí Menahem Begin y el presi
dente de Egipto Anwar el Sadat. Esos 
acuerdos sellaron la paz entre ambos 
países, pero le costaron la vida al suce
sor de Gamal Abdel Nasser, que fue 
considerado un traidor por los demás 
dirigentes árabes, y llevaron a la Liga 
Arabe a expulsar a Egipto. Recién a fi
nes de los años 80 ese país, el de mayor 
peso geopolítico en la región, fue acep
tado) n:evamente en las estructuras po
lítico-diplomáticas del mundo árabe. 

Yasser Ara ta t: "negociar con la OLP" 

Siria nunca recuperó el Golán ni los 
palestinos sus territorios ocupados . Ne
gociar la paz, en octubre de 1991, en tre 
árabes e israelíes, presupone, pues , dis
cutir el espinoso tema (para Israel) de 
la devolución de las tierras árabes. 

Señálese que, en una región que 
acaba de vivir la guerra del Golfo en 
nombre de la necesidad de hacer respe
tar la resolución de las Naciones Uni
das que exigía la retirada de la s tropas 
irakíes de Kuwait, Is rael ma n tiene bajo 
ocupación y es tado de emergencia los 
territorios d e los que s e apoderó en 
1967. Eso , a pesar de que el Consejo de 
Seguridad de la ONU, ya en noviembre 
de 1967, a través' de la Resolución 242, 
exigía s u desocupación . 

El Depar tamento de Estado y la Ca
sa Blanca saben que es imposible esca-
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par de esa negociación, si el empeño en 
pro de la paz en el Medio Oriente es ver
dadero. Por eso el presidente Bush pre
sentó al gobierno de Israel su propuesta 
de tierraporpaz. Tal vez la Casa Blanca 
no pretendía recuperar "toda" la tierra 
árabe ocupada, dando margen a una ne
gociación que favoreciese a sus aliados 
israelíes. Pero en sus múltiples giras 
por la región James Baker siem pre 
constató que la condición sine qua non 
de la realización de la tan esperada con
ferencia de paz era la aceptar:i6n, por 
parte del gobierno de línea dura del Li
kud israelí, de negociar la devolución de 
los territorios árabes. 

Yitzhak Shamir: "negociar lo mínlmo H 

Israel respondió a los planteos nor
teamer icanos con ambiguedad. No se 
negó de forma taj ante a negociar. Pere 
Shamir hizo varias advertencias y esta
bleció coridiciones. Una forma sutil de 
ganar t iempo. 

A los sirios , el premier israelí les 
mandó un recado claro: si en la mesa de 
negociaciones se planteaba el tema del 
Golán, se retiraría de la conferencia. En 
relación a los terri torios de Cisjordania 
y Gaza, la táctica fue diferente. El go
bierno israelí señaló que no acepta que 
los' palestinos sean quienes escojan sus 
representantes en la conferencia. Exi
ge, como condición para el diálogo, lo 
que siem pre ha venido exigiendo: que la 
delegación palestina no esté integrada 
por miembros de la OLP ni por palesti
nos de Jerusalén oriental. 
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Según la visión de Shamir, aceptar 
palestinos de Jersusalén oriental sería 
una forma indirecta de reconocer que la 
mitad de la Ciudad Santa es palestina. 
y si hay una cuestión en la que la in
transigencia de Shamir es total es en 
relación al carácter judío de Jerusalén 
y la irreversibilidad de su ocupación, al 
punto de haberla proclamado capital de 
Israel, contrariando, una vez más, las 
resoluciones de la ONU al respecto. 

Frusal Husseini, uno de los más im
portantes líderes de los territorios ocu
pados -que desde el comienzo fue uno de 
los interlocutores palestinos de James 
Baker en sus giras por los países del 
Medio Oriente- respondió a esta exigen
cia de Israel con una pregunta: "Si el 
mundo entero entiende que Jerusalén 
Oriental es un terri torio árabe ocupado, 
¿cómo aceptar que la delegación pales
tina no esté integrada por repre
sentantes de ese sector? Si lo hiciésemos, 
estaríamos aceptando que Israel impu
siese sus precondiciones. Quedaría claro, 
al menos, ante la opinión pública mun
dial, cuál es la parte que impone exigen
cias imposibles de ser atendidas, 
obstaculizando el proceso de paz". 

En verdad, la posición de Shamir 
ante la eventualidad de una conferen
cia de paz, no sorprendió en los medios 
políticos de la región. Es coherente con 
las posiciones que ese dirigente siem
pre defendió. Cuando fueron firmados 
los Acuerdos de Camp David, Shamir 
no apoyó a su colega de partido Mena
hem Begin, oponiéndose a la devolución 
del Sinaí a Egipto. Ahora, el premier is
raelí definió así su posición: "Sólo esta
mos dispuestos a cambiar paz por paz". 
En otras palabras, la devolución de las 
tierras árabes no se negocia. 

Por su parte, el presidente sirio Ha
fez al Assad -que de encabezar la lista 
negra de la Casa Blanca por lo que los 
norteamericanos llamaban su "defensa 
del terrorismo" pasó a aliado de Bush 
en la Guerra del Golfo- dejó bien claro que 
"si los árabes accedieran a no negociar la 
cuestión territorial estarían capitulando" 
frente a Israel. Y prP.guntó, en una entre
vista a la revista Newsweek: ''Si los israe
líes no van a salir de los territorios 
ocupados, ¿para qué queremos la paz?"Y 
yendo más a fondo en la cuestión, afirmó: 
"por supuesto que si vamos a negúciar 
con Israel tendremos que plantear el te
ma del Galán. Si no, ¿qué es lo que va
mos a negociar?" 
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MEDIO ORIENTE 

Un impasse- Naturalmente hay 
otros temas que una paz definitiva en el 
Medio Oriente exige negociar. Por ejem
plo, el control del ingreso de armas a la re
gión, sobre todo de armas ofensivas, y el 
uso común dE! las fuentes de agua potable. 
En particular en Israel, LOallo y los terri
torios de Gaza y Cisjordania, la disputa 
por el control de los manantiales y los po
co caudalosos ríos siempre tu o connota
ciones geopolíticas. 

Para un proyecto de paz duradero, 
definir de común acuerdo la forma como 

El canciller Levy señaló también que 
la conferencia "no tendrá poder de deci
sión y no se convertirá en una instancia 
para apelacione ", y aseguró que los pa
le tinos sólo estarán I PI sentado si ac
ceden a integrar una delegación 
cof\iunta con Jordania. La dirigencia de 
la OLP respondió que esa condición es 
inaceptable para los palestinos. 

Las exigencias de los dirigentes is
raelíes no permiten nutrir gran opti
mi mo sobre el futuro de la conferencia. 
Sharrir no pierde nada sentándose a la 
mesa de negociaciones, al menos no po
drán acusarlo de ser el responsable del 

Otro punto crítico es lB colonizBción de los territorios ocupBdos con Judios soviéticos 

cuestión clave. Pero es obvio que una 
negociación sobre ese tema presupone 
la existencia de una situación de no be
ligerancia que sólo la superación de la 
cuestión territorial puede asegurar. 

Pero existen otros factores que difi
cul tan el proceso de paz. A comienzos de 
agosto, el canciller de Israel, David 
Levy, afirmó ante el Comité de Relacio
nes Exteriores y Defensa del Knesset 
(Parlamento de Israel) que Estados 
Unidos apoyaba la posición de su go
bierno de condicionar la presencia de la 
Unión Soviética en la eventual confe
rencia de paz a la reanudación de rela
ciones diplomáticas con su país. 

La Unión Soviética rompió relacio
nes diplomáticas con Israel después de 
la Guerra de los Seis Días, en 1967, yac
tualmente se observa una flexibiliza
ción en la posición soviética en relación 
al gobierno de Tel Aviv. 

En opinión de los analistas locales, 
al plantear esta condición, Estados 
Unidos e Israel están comprometiendo 
el proprio proceso de convocatoria de la 
conferencia de paz, que surgió de la reu
nión de cúpula de Moscú de julio pasado. 
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fracaso de las conversaciones, pero sal
vo que haya cambios profundos -no pre
visibles- en la actitud de su gobierno, el 
impasse que hoy se observa no podrá 
ser superado durante el diálogo que los 
norteamericanos están articulando con 
tanta dificultad. 

Si eso ocurre, la ruptura del impasse 
estaría en manos del pueblo israelí. 
Desde el estallido de la inti(ada, la re
belión pacífica en los territorios palesti
nos, duramente reprimida por el 
gobierno del Likud, se observa un cre
ciente descontento en la sociedad israe
lí hacia la intransigencia de sus 
autoridades. 

Ya no existe un bloque monolítico de 
rechazo a los derechos palestinos. Al 
contrario, como señala el propio Faisal 
Husseini, "segmentos importantes de 
la sociedad israelí aceptan ahora la idea 
de que debe ser encontrada una solu
ción justa para las reivindicaciones na-
cionales palestinas". . 

Tales sentimientos pueden tradu
cirse en un voto de censura al gobier
no en las elecciones del arIO próximo 
en Israel. • 
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La voz de los municipios 
E s mej"or encender una vela que 

clamar contra la oscuridad. Este 
viejo proverbio chino parece ha
ber inspirado a los intendentes 

de Asunción, Buenos Aires, Montevi
deo , Río de Janciro y Porto Alegre que 
se dieron cita en la capital uruguaya los 
días 19 y 20 de agosto de este año para 
analisar "el papel de los municipios en 
la integración regional". Ese era el 
tema del Seminario pro-

ron reuniones de los jefes com unales y 
Talleres de intercambio de experiencias 
de sus colaboradores. Además de los 
fl'u tos concretos de esas jornadas in ten
sas de trabajo colectivo -reunidos en do
cumentos e informes sobre las 
diferentes áreas temáticas-, el semina
rio de Mon tevideo permi tió profundizar 
el conocimiento personal entre los in
tendentes, sin duda un factor decisivo 

para el éxito y la contin uidad de todo 
proyecto conj unto que se pretenda im
plementar. 

movido po I' la Intendencia 
Municipal de Montevideo, 
con el patrocinio de la 
Unión de Ciudades Capita-
les Iberoamericanas, UCCI, 
que realizó de fOl'ma simul
tánea, la 11 Reunión de su 
Comité Ejecutivo Regional, 
en esa ciudad. 

Los intendentes Taba
ré Vázquez (en su calidad 
de anfitrión), Carlos Filiz
zola (Asunción), Carlos 
Grosso (Buenos Aires), 
Marcello Alencar (Río de 
Janeiro), y Olivio D utra 
(Porto Alegre),junto a l Di
rector General de la Alcal
día de Santiago de Chile, 
Carlos Varas González, y 
del Asesor de Asuntos In
temacionales del Dis-
trito Federal de Méxi 
co, Lic . Rafael Pérez 
Hertzog1

• con sus res· 
pectivas delegacione 
de asesores, debatie
ron temas como Inle
gracióIt y gobienw 
IILILI LicipaL, I Itlegra
CiÓIL y PobLacióIt, In/e
graciólL e Inlercambio 
Tecnológico, Integro
cióIt e I deltlidade.~ 
Culturales, Inlegr'a
ciólty GesliÓIL Puncio
nal e IILlegraciólI, 
Derechos I {llIILanos y 
Medio A mbieltle. 

Ese contacto personal no hizo sino 
ratificar lo que se podía prever, dados 
sus respectivos orígenes políticos: en to
dos los temas tratados los intendentes 
manifestaron u na iden t idad profunda 
de convicciones y puntos de vista, que 
puede facilitar de forma sustancial la 

L a decisión de formar el Mercosur 
es un hecho irreversible. 

Con esta convicción, los gobiernos 
7nunicipales de la región 

deciden abrirse espacio y cumplir 
el papel que, de forma pionera, 

ya fue rep resentado 
por Í1nportantes ciudades del Viejo 

Continente en el proceso 
de construcción de la Comunidad 

Económica Europea 

meta común de incentivar 
el papel de los municipios 
del Cono Sur en la integra
ción r egional. Es significa-
tivo que en la mayoría de 
los casos, los partidos polí
ticos a los que pertenecen 
los intendentes (con la úni
ca excepción de Buenos Ai
r es) no son los partidos que 
controlan los gobiernos na
cionales, y más, se ubican a 
la izquierda del Poder Eje-
cutivo. 

En el caso de Montevi
deo, el Dr. Tabaré Vázquez 
perte nece al Fren te Am
plio, mientras la presiden
cia está en manos del Dr. 
Luis Alberto Lacalle, del 
Partido Nacional. En el ca
so d e Asunción, el joven 

Dr. Carlos Filizzola 

Las sesio n es de 
trabajo COn1prendie-

En la PlaLa IndependenCIa de MonteVIdeo, los intendentes del Cono Sur 
rindieron homenaje al prócer uruguayo José Artigas 

(32 años ) hace sólo 
dos meses fue electo 
intendente de la capi
tal paraguaya por la 
coalición "Asunción 
para todos", impulsa
da por los sindicatos y 
las fuerzas progresis
tas de oposición al go
bierno del general 
Andrés Rodríguez , 
del Partido Colorado, 
y de alguna forma, su
cesor del general Al
fredo Stroessner. En 
e l caso de la repre
se ntación del Brasil, 
el prefecto Marcello 
Alencar, pertenece al 
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Partido Democrá t ico Trabalhista 
(PDT) y Olívio Dutra al Partido de los 
Trabajadores (PT), ambos de oposición 
al presidente Collor de Melo. 

. Favorecer el proceso de inte
gración - Sin embargo, el espíritu que 
impulsó a los intenden tes a reunirse en 
Montevideo no fue criticar a sus gobier
nos por hab~r impulsa do el Mercosur 
sin haber los escuchado. Aún cuando 
puedan existir cier tas r es tricciones a 
talo cual enunciado de los acuerdos que 
crean el mercado común regional, los 
dirigentes municipales entienden que 
el proces o d e integración "es irre
versible", como dicen en la declaración 
que fi rmaron al final de los trabajos. 

Lo que buscan es democratizar al 
má-ximo la integración firmada por sus 
gobiernos , incentivando la ¿escentrali
za ción a dministrativa y la p'll'ticipa
ción ciudadana en ese proces o. Para 
ello, en tre otras propuestas , a s umen el 
com promiso de implementar políticas 
municipales que "contribuyan a fOl'tale-

Un nuevo 
padrón ético 

cer los procesos de integración". 
En verdad la tesis no es nueva, ni s e 

trata de una reivindicación con conno
taciones ideológicas , como bien lo ha n 
dejado en claro los procesos de integr -
ción que se llevaron a cabo en otras par
tes del mundo, en especial en Europa 
donde en 1992 se completará la unifica
ción, después de la exitosa experiencia 
de integración a nivel económico. Ciu
dades como :Milán Madrid Parí y Bar
celona, entre otras, cumplieron un 
papel decisivo en la integración euro
pea, dándole una continuidad cotidiana 
a las decisiones que fueron transfor
mando la economía regional", recuerda 
Raquel K.i mer de Olmo , Sub ecreta-

E l Prefecto de Río de Janei ro , Marcello Alencar, que pertenece al Partido De
mocrático Trabalhista (PDT), en conversación con cuade rnos d e l terce r 
mundo, manifestó su satisfacción por el a lto n ivel de acuerdo que había cons
tatado en relación a las ideas y metas de s us colegas del Mercosur. "El nivel 
de la reunión superó tocIa expectativa", s eñaló . Y agregó: "Lo más importan te 
del seminario es que mostró que nuestra línea de pens am iento, nuestro len
guaje, es el mismo. Las preocupaciones que aquí fueron expresadas, por cada 
uno de los alcaldes, tenían una extraordinaria unidad. Todos estamos conven
cidos de la necesidad de un proceso de descentralización. Todos vemos el 
mismo fenómeno de afirmación local. Es la primera vez que los municipios vie- . 
nen a integrarse -en su condición de representantes del poder local- a la toma 
de decisiones del más alto nivel regional, como es en relación al tema del Mer
cosur. Estamos convencidos de que en la integración nos cabe un lugar. Con 
un seminario como éste estamos demostrando que tenemos un papel a cum
plir, y que conquistamos un espacio que ya nos estaba reservado desde hace 
mucho tiempo, por ser los que tenemos la representación más directa del pue
blo. Eso nos autoriza a reivindicar el espacio del poder local en la integración." 

Yen relación a ese aspecto, Marcello Alencar resaltó algunas de las con
diciones que estima esenciales para el éxito del Mercosur: ''La integración exi
ge un nuevo padrón ético en nuestras relaciones. Exige que no nos dejemos 
llevar por el impulso de sacar ventaja para nuestro país o para nuestros prcr 
yectas, sino que demos prioridad a las metas comunes. Integración es también 
un esfuerzo de racionalización. Es comunión de esfuerzos, es juntar los recur-
80S humanos más apropiados en nuestras respectivas comunidades. Es dar, 
también, para poder recibir." 
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ria de Producción de la Secretaría de 
Planeamiento de la Municipalidad de 
Bueno Aires. (yer cuadro.) 

E a e también la tesis defendida 
por el Intendente Tabaré Vázquez, cu
ya gestión se ha caracterizado por una 
política de descentralización adminis
trativa no siempre bien recibida por sus 
adver arios. "No pretendemos sólo ha
cer diagnósticos, sino establecer líneas 
de acción comunes que permitan opti
mizar el proceso integrador a partir del 
de arrollo armónico de nuestros países 
sobre bases democráticas", dice el jefe 
del gobierno municipal de Montevideo. 
y agrega: "Los municipios son, al mis
mo tiempo, escuelas de democracia y 
agentes de desarrollo local. La descen
tralización debe servir para incentivar 
la participación política y social y para 
innovar tanto en materia de procedi
mientos como de contenido." Y en rela
ción al Mercosur y su papel en ese 
proceso, afirma: "El Mercosur supone 
un enorme desafío que sólo podremos 
superar si somos capaces de elaborar 
respuestas concretas y de coordenar es
fuerzos que -respetando las especifici
dades de cada país y de cada municipio
nos permitan convertir esta oportuni
dad de integración regional en el co
mienzo irreversible de una experiencia 
que fortalezca a nuestros respectivos 
países y a la patria latinoamericana co
mo un todo." 

Por iniciativa del intendente de 
Montevideo, fueron invitados al semi
nario los jefes de los gobiernos munici
pales de todos los departamentos del 
Uruguay. Ninguno de ellos pertenece al 
Frente Amplio, pero varios se hicieron 
presentes en la capital uruguaya, para 
intercambiar experiencias con sus cole
gas del Mercosur. Como señaló Nin No
voa, del Movimiento de Rocha (partido 
N acional), que habló en la ceremonia de 
aber tura en representación de todos 
ellos, fue la primera vez que los inten- · 
dentes del interior del país fueron con
vocados a pronunciarse sobre el proceso 
de integración. 

Perder m e diocridad, gana r cali
dad- Por su parte, el intendente de 
Buenos Aires, Carlos Grosso, que es el 
secretario ejecutivo del Partido J usti
cia lis ta (Peronista), del presidente Ca r
los Me n em , y en diciembre pasará a 
ocupar la presiden cia de esa a grupa
ción política, señaló la necesidad de que 



todos los países ceda n en a lgo, en pro 
de l fu t uro común más próspe ro que 
auspicia la in tegración, si el proceso es 
conducido de forma democrática. 

"La integración -afirmó Grosso- nos 
va a llevar a cada uno de nosotros a per
der a lgo: a perder seguridad, a perder 
protección, a perder mediocridad. Pero 
que nos va a regalar algo: nos va a re
galar dimensión, horizonte, racionali
dad, calidad. Tenemos que ser valientes 
pa ra asumir la descentralización. Para 
saber que no se es gobierno con más for
ta leza cuando más casilleros en el orga
nigrama se tiene, sino cuando se 
acumula más información, planeamien
to estratégico y control de gestión." 

Grosso agregó, r efiriéndose al papel 
específico de los gobiernos locales: "En 
estos tiempos de integración , los gobier
nos naciona les será n los administrado
res de los in te r eses comun es d e la 
región y los municipios será n los ejecu
tores de las medidas diarias adoptadas 
por las comunidades específicas." 

P ara el intendente de Asunción, 
Carlos Filizzola, Paraguay necesita de 
la integración para recuperar parte del 
tiempo perdido con los largos años de 
dictadura, cuando el país permaneció 
aislado de sus vecinos y del mundo. 
"Queremos pedir a los países que nos 
acompañan en el Mercosur, yen partI
cular a los intendentes de las ciudades 
aquí representadas, que nos ayuden en 
nuestra gestión, qu e nos permitan acce
der a los conocimientos, a la experien
cia, a las destr ezas , de ciuda des que 
han te n ido en el pasado libertades y 
prosperidad, y que le dieron a sus habi
tantes oportunidades que no tuvimos 
en las últimas décadas en Paraguay", 
afirmó. 

D a r continuida d a los a cu e rdos 
Al final del encuen tro se acordó realizar 
una nueva reunión antes de fines de es
te año, en Río de Janeiro, para da r con
tinuidad a la in icia tiva lanzada e n 
Montevideo. Asimismo se resolvió con
vocar para marzo de 1992, en Santiago 
de Chile, una reunión latinoamer icana , 
a n ivel de los m unicipios, preparatoria 
de la Conferencia de la ONU sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, que 
tendrá lugar en Río de J a neiro enjunio 
de ese año. La idea es hacer llegar a la 
ONU y a todos los países representados 
en ese evento , las reivindicaciones co
m une·s de los municipios del Cono Sur 

MERCOSUR 

Ejercerla 
ciudadanía 
E n opinión del Prefecto de Porto 
Alegre, Olívio Dutra, "la integra
ción entre nuestros pueblos no 
puede encararse sólo en un plano tan importante como el económico, sino que. 
debe ser más amplia y profunda, abarcando lazos culturales y sociales". 

Para ello, Dutra entiende que se debe reflexionar sobre la necesidad de ''fe
cundar la labor del Estado con la acción consciente y solidaria de los ciudada
nos". y esa participación exige canales nuevos y diversificados, para que el 
ciudada no, orga nizado en sus comunidades, "ejercite día a día su ciudadanía, 
participe de la cons t r ucción de ese futuro común~' . . 

"Eso significa -señaló Dutra- que el Estado tiene que ser desprivatizado. 
No queremos la estatización de la sociedad, n i tampoco la privatización del Es
tado. Por eso tenemos el desafio de crear en nuestras ciudades canales nuevos 
de participación ciudadana." . 

Con esa preocupación, reivindicó el acercamiento de nuevos protagorustas 
al Mercosur: ''No sólo el Estado y los empresarios deben pa rticipar de las ta
reas de la integración. También deben hacerlo los trabajadores del campo y 
de las ciudades. Para que la integración los ayude a mejorar su vida , en vez 
de pel:iudícarlos. Lo mismo en relación a los pequeños y medio empresarios. 
De esa forma sí, constrUiremos los pilares de la integración verdadera." 

Superar el 
aislamiento 
D e todos los países del Merco
sur el último que recuperó su 
democracia, después de la larga 
dictadura del general Alfr edo 
Stroessner, fu e P aragu ay . E l 
proceso de consolidación demo
crática s e aceler ó con la 
rea lización de la s e lecciones 
m unicipa les , e l 26 de mayo de 
este año, y debe culminar con la 
redacción de una nueva Constitución, en los próximos meses. 

En esas elecciones , de forma sorprendente, resultó victoriosa en la capital 
una coalición de fuerzas populares , llamada "Asunción para todos", que pos
tuló al cargo de Intendente al médico Carlos Filizz.ola (32 años), .c,uya p~~ta
forma planteaba la necesidad de gobernar con ampha representaclOn política. 

Consultado por cuadernos del tercer mu~do sobre la im.portanc~~ que 
le adjudica al Mercosur, Filizzola respondió: "Creemos q,ue la mtegraclOn es 
fundamental para Paraguay, así como para los otros palse~ ~el mer~do ~
mún. Paraguay ha sido siempre un país muy aislado, y AsunclOn tamblen. EVI
dentemente nuestro país no puede seguir ese camino. Ya en los umbrales del 
siglo XXI, P~raguay debe fortalecer cada día más su participación en e,~ pro
ceso de integración de América Latina y concret&mente en el Mercosur . 

Para Filizzola, "la integración se debe ir ampliando, no sólo ~esde el punto 
de vista económico, sino cada día más, a nivel político, tecnol.óg¡co y cultural". 
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en relación a la temática ambiental re
gional. 

También se decidió promover del 6 
al 9 de mayo el II Seminario Latinoa
mericano de Entes Municipales de Tu
rismo, en la ciudad de Montevideo; 
apoyar la creación de Unidades Ejecu
toras de Políticas Juveniles y con ocal
un encuentro en junio de 1992, en 
Asunción, para sentar las bases de la 
cooperación regional permanent~ en e -
te terreno. • 

Beatriz Bissio 

, La alcaldesa d" Sao Paulo. Luila ErundlO8 estaba InvItada 
pero no pudo asisbr a la ro:unión. Los Intendentes en la abertura del seminario promovido por la IntendenCia de Montevideo 

Descentralizar la caja fuerte 
Intendente de Buenos 

Aires, Carlos Alfredo Gro -
so, secretario general del 
Partido Justicialista, cuya 
presidencia asumirá en di
ciembre, tuvo una activa 
participación en el semina
riO de Montevideo y 
manifestó su optimismo en 
relación al papel de los mu
nicipios en el Mercosur. 

En su conversación con 
cuadernos del tercer 
mundo, Grosso hizo una 
evaluación de los resulta
dos obtenidos hasta el mo
mento: 

"A instancias del proce
so generado en torno del 
Mercosur, nos pareció muy 
importante tomar a Monte
video como sede para una 
reunión sobre la integra
ción. Ya hay iniciativas 
prácticas muy importantes. 
Por ejemplo, el Comité de 
Pequeñas y Medianas Em
presas (PYME, ver artícu
lo en esta misma sección) 
va a profundizar su tarea. 
Es un ámbito muy apro
piado para el intercambio 
de experiencias empresa
riales, la realización de 
rondas de negocios,joinl
uenlures, etc." 

"Segundo, hemos creado 
aquí y le hemos dado sede 

32 

en .10ntevideo. un Comité 
de Integración del Turi mo 
Regional. Entendemo que 
no podemo estar separa
dos y descordinados en e te 
a pecto. Tercero: le hemo 
dado todo apoyo a la CIudad 
de Río de Janeiro en su con
dición de sede de la gran 
conferencia del año que VIe
ne, organizada por l.a. ONU, 
con el tema del 1edio Am
biente y el Desarrollo. Ese 
evento y el Quinto Centena
rio del descubrimiento de 
América, van a signar el 
año próximo. Finalmente, 
hemos ratificado el apoyo 
pal'a todo IIn rrograma en 

Santiago de Chile, como eje 
cultural para el año 93, que 
empezaremos a coordinar 
en el 92. Y decidimos que 
todos esos programas que 
se van a realizar en San
tiago, también podrán ser 
vistos, posteriormente, en 
Buenos Aires, en Montevi
deo, en Río de Janeiro, 
etc., abaratando inclusive 
los costos de las invitacio
nes extranjeras. Por todo 
esto, creemos que las ciu
dades tienen un buen es
pacio para realizar tareas 
prácticas en el camino a la 
integración." 

P (,1'0 rn r:1 ('a rl 0 __ ro 1''' ''''0 
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integración presupone par
tlCipaciólI: "Hasta hace po
co tiempo, la palabra 
participación era una pala
bra peligrosa. No sólo para 
las dictaduras, sino tam
bién para los métodos polí
ticos y las concepciones de 
otros tiempos. Hablar de 
participación era introducir 
un peligroso elemento de 
anarquismo social. Pero pa
ra que haya justicia y liber
tad no bastan las 
representaciones de las eli
tes, hace falta extender, en
sanchar los sistemas de 
participación a las deman
das de la gente. Es tiempo 
de clarificar la integración, 
porque hoy que los tiempos 
mandan a integrarnos, sur
gen pequeños intereses del 
statll-qllismo. Ahora que la 
Integración no es más retó
rica, ahora que pasó a for
mar parte de nuestra 
realidad, de la cultura, del 
comercio, de la organiza
ción política, tenemos que 
pensar en la descentraliza
ción. Descentralización de 
la caja fuerte, de los im
puestos. Porque la descen
tralización de los di gnósticos , 
de la voluntad de hacer, ya la 
tenemos. Lo que se necesita 
es descentralizar jurisdiccio
nes y recursos materiales. 
Todo lo demás, es una nueva 
retórica." 
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Un desafío 
P ara el canciller uruguayo Héctor Gros Espiell, diplomá
tico de amplia experiencia, es importante dejar bien claro 
que "prácticamente la unanimidad entera" de su país ha 
visto el proceso de integración en el marco del Tratado de 
Asunción para constituir un Mercado Común del Sur 
"como algo ineludible". 

Gros Espiell recibió a cuadernos del tercer mundo 
en su despacho del sexto piso del Palacio Santos, sede de 
la cancillería, donde no's transmitió su visión optimista de 
las perspectivas que abre para el Uruguay la integración 
regional. Estas son sus reflexiones: 

"Es preciso señalar, en primer lugar, que nuestro país 
no tenía otra alternativa. Sin embargo, el ingreso de Uru
guaya esta gran empresa de integración que va a transfor
mar la subregión, evidentemente no da certidumbres. Abre 
posibilidades. No da certezas; constituye un desafío a la ca
pacidad de transformación ya la capacidad creadora del 
pueblo uruguayo. Obliga a reconvertir un aparato produc
tivo y, sobre todo a reconvertir una mentalidad. 

"Es el más potente instrumento de cambio para crear 
el Uruguay del mañana. En este sentido, puede decirse que 
genera temores, miedos. Yo no los llamaría temores ni mie
dos sino simplemente preocupaciones. Pero generar una 
preocupación no significa estar en contra. Es tener concien
cia de la dificultad de un proceso que no podemos rehuir. 
De un camino que tenemos que recorrer. Podrá haber sec
tores afectados, podrá haber estremecimientos, llamé mos
lo así, como consecuencia de un proceso de cambios muy 
intenso. Pero es la única forma de encarar la transforma
ción integral del Uruguay, el desarrollo del Uruguay. Es el 
camino para el crecimiento económico y el progreso social, 

porque habrá más 
trabajo, más empleo, 
y más creación de ri
queza." 

Consultado sobre 
el planteo del Prefec
to MarceBo Alencar, 
en el sentido de que el Mercosur, por reunir países de di-o 
mensiones tan distintas, exige que se actúe con una ética 
especial, para que en vez de integración no haya domina
ción, el ministro Gros EspieB señaló: "El planteamiento es 
correcto. Hoy día en todo proceso internacional, ya sea en 
éste o en el problema del medio ambiente, el planteamiento 
ético es esencial. La ética está, en realidad, en el funda
mento del derecho. N o puede haber buena fé en las relacio
nes internacionales si esta buena fé no reposa en la ética. 

''Pero los procesos de integración no son siempre ni nece
sariamente entre países del mismo peso económico. ¿Qué re
lación hay entre Alemania y Luxemburgo, o entre Francia y 
Portugal? Hay enonnes diferencias. El hecho de la gran dife
rencia demográfica, del poderío económico, de la extensión 
geográfica de Brasil con relación a Uruguay, o de Argentina 
con relación a Paraguay, a mi juicio no es un elemento nega
tivo. No supone que va a existir una relación de dominación. 

"Si lo encaramos desde otro punto de vista, el Mercosur 
es para nosotros mucho más interesante que para Brasil. 
Porque significa pasar de un mercado de tres millones a un 
mercado de 200 millones de personas. No se trata de que na
die domine a nadie, sino de integrarnos y de contribuir, en 
proporción a nuestros esfuerzos, a una empresa común. 
Pero en segundo lugar, debemos darnos cuenta de que la 
mera existencia de un mercado que significa multiplicar 
por 60 veces el mercado actual del Uruguay, ya supone 
una posibilidad de expansión. Esa perspectiva equilibra 
todo lo otro que puede -para algunos, no para mí-, resultar 
negativo del mercado común." 

Voz fronteriza 
L a invitaCión a los intendentes del 
interior del Uruguaya participar en el 
!;ell1lnario de Montevideo, a iniciativa 
del jefe del gobierno capitalino, Taba
ré Vázquez, fue muy bien recibida por 
!;us colegas de los gobiernos locales. 
'fados ellos tienen un papel a cumplir, 
yen particular aquellos que gobiernan 
departamentos de frontera. 

gración se abren nuevas instanCias de 
competi tividad, de eficiencia y de recon
versión industrial. Pero la integración 
exige una reconversión política y social." 

tas: ''En el mu
nlClplO vamos 
a tener ámbi
tos de discu
sión comunes 
para, por ejem
plo, tra tar de 
normas bro
ma tológicas 
que deberán 

El mtendente de Ceno Largo, Ro
daifa Nin Novoa, en conversación con 
cuadernos del tercer mundo, afirmó 
que "en el Mertn;w' algunas característi
cas perm.i ten alentar bastan te esperanza". 

En su opinión, "a partir de la inte-

Novoa entiende necesario pensar en 
la creación de un Banco y un Parlamen
to Comunitarios, porque hay muchas 
decisiones que de ahora en adelante pa
san de la órbita soberana nacional a la 
regional, y "para eso precisamos ámbi
tos de discusión". 

El principal papel del municipio en 
la integración es, para él, mejorar los 
indicadores sociales, ayudando a su
perar el analfabetismo, a combatir la 
pobreza, y sobre todo, generando pro
yectos de desarrollo. Por otro lado, su 
vivencia de los problemas de frontera 
lo lleva a plantear cuestiones realis-
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ser similares, cuando no idénticas, en 
ciudades fronterizas. Si no, serán de he
cho, una barrera no arancelaria." 

Novoa pregunta: "¿Qué pasará 
cuando se aplique el artículo 12 del Mer
cosur, que establece la libre circulación 
de bienes y servicios? Un auto es un 
bien. ¿Pagará la misma patente ell el 
Chuí brasilero que en Chuí uruguayo?" 
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La fuerza de los pequeños 

l
a Unión de Ciudades 
Capitales Iberoameri
canas (UCCl) agrupa a 

las principales ciudades -no 
sólo a las capitales naciona
les- del ámbito de Iberoamé
rica. En el desarrollo de la 
UCCI se fueron constituyen
do Comités de Trabajo de ca
rácter específico, para 
ayudar a los alcaldes a pro
mover tareas comunes. Y los 
intendentes del área del 
Mercosur comenzaron a tra
bajar como comité subregio
nal de UCCI, en aras de 
definir su propio papel en el 
proceso de integración im
pulsado por sus respectivos 
gobiernos. 

Dadas las características 
de las administraciones mu
nicipales, y ante la actual co
yuntura económica que hace 
de las ciudades latinoameri
canas centros con graves 
problemas sociales, la UCCI 
constató que una de las 
áreas en que debía actuar 
era la de los micro, pequeños 
y medios empresarios. Esos 
pequeños emprendimientos 
tienen la ventaja de utilizar 
mano de obra intensiva y re
quieren una relativamente 
baja inversión de capital. 
''Representan, de este punto 
de vista, una experiencia 
promocional más económica 
y con tangibilidad de resul
tados", como señala uno de 
los documentos de la UCCI. 

En base a esta constata
ción, en la reunión de Nueva 
York del año pasado se acor
dó constituir el Comité de la 
Pequeña y Media Empresa 
(PYME) de la UCCI. 

El Comité fue fundado en 
octubre pasado en una reu
nión celebrada en Buenos Ai
res, ciudad que asumió la 
presidencia del PYME. 
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Promover las actividades 
de los nticroemp resarios 
es una meta del poder 

municipal 

• Así como los estados na
cionale fijan I línea de 
trabajo de cara ter lila ro -
es decir, lo actore economi
cos de cada uno de lo paí es 
que deben actuar en el proce
so de integración regional
la idea nue tra e definir el 
papel que les cabe a las ciu
dades del 1ercosur en el 
proceso en curso. Es decir, 
reproducir en Iberoamérica 
lo que fue la participación de 
las grandes ciudades de Eu
ropa en el proceso de inte
gración de la Comunidad 
Económica Europea (CEE). 
En ese caso, la participación 
de París, Madrid, Barcelona, 
Milán, etc., definió una diná
mica que fue dando continui
dad cotidiana a las políticas 
de integración macroeconó
micas definidas por los esta
dos nacionales europeos", 
afirma Raquel Kismer de Ol
mos, Subsecretaria de Pro
ducción, de la Secretaría de 
Planeamiento de la Munici
palidad de Buenos Aires, 
quien tiene a su cargo la 
coordenación del PYME. 

Para Kismer, en el caso 
de América Latina, los go
biernos locales están en dis
tintos niveles de desarrollo. 
Por esa razón, también difie
re el impulso que cada uno 
de los gobiernos municipales 
puede darle a la tarea de ani
mación económica con miras 
a la integración. "En- el caso 
de Buenos Aires, explica Kis
mer, la ciudad participa des-

de hace dos años, cuando 
a umió el actual Intendente, 
en 1 generación de activid -
de económicas". 

El Comité PYME realizó 
una segunda reunión en San 
Pablo, en abl'il de este año. "A 
esa altura, a partir de la expe
riencia de Buenos Aires, la Al
caldía de Santiago de Chile ya 
había creado un área de tra
bajo junto a la pequeña y me
diana empresa." 

En Sáo Paulo se acordó 
fortalecer institucionalmen
te el PYME. Se definió, con 
ese objetivo, promover la 
mayor participación de los 
pequeños y medios empresa
rios, en cada uno de los luga
res. Y, a su vez, los gobiernos 
municipales se comprome
tían a trabajar de forma con
junta para ofrecer a esos 
empresarios informaciones 
actualizadas sobre oportuni
dades de exportación, estu
dios de mercado, normas de 
comercio exterior, relación de 
mercaderías negociadas en el 
contexto de la Aladi (y del 
Mercosur), eventos promocio
nales (como ferias, etc.), equi
valencias de nomenclaturas, 
normas de calidad, canales de 
distribución, red de corres
ponsales bancarios, convenios 
y acuerdos entre los países del 
área. Y más, a facilitarles el 
acceso a informaciones sobre 
disposiciones aduaneras, for
mación de consorcios y coope
rativas de exportación, etc. La 
organización de esa especie de 
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''banco de d to regional" ya 
está en marcha. 

Pero los miembros de las 
ase orías económicas de los 
intendentes llegaron a la 
conclu ión de que no SE' tra
taba sólo de brindar infor
mación a los empresarios 
sino que los municipios de
bían promover el acceso a fi
nanciamiento de proyecto 
comunes. "En la reunión de 
Sáo Paulo se constató que 
para poder vincular horizon
talmente a los empresarios 
micro, pequeños y medios se 
requería qu~ su equipamien
to fuese cqmpatible. Para 
ello era necesario inicial
mente formular un docu
mento con un proyecto que 
definiese qué es lo que se 
pretende y que pudiese ser 
tramitado ante algún orga
nismo financiero internacio
nal. Un documento que 
todas las ciudades plantea
ran simultáneamente. Bue
nos Aires redactó ese 
documento, y si hay acuerdo 
político por parte de los inten
dentes, vamos a impulsarlo", 
afirma Raquel Kismer. 

Los próximos pasos plan
teados son la realización de 
una reunión en diciembre de 
este año, también en Buenos 
Aires, con amplia participa
ción de los empresarios. En 
particular, en el seminario 
de Montevideo, se decidió in
vitar a los pequeños y medios 
empresarios de las siguientes 
áreas: confecciones y moda; 
software y temas vinculados a 
la informática; cuero y marro
quinería; joyas y bijutería, 
además de microempresarios 
de las más variadas activida
des. ''Esos sectores son los que 
se sienten más des protegidos 
ante la perspectiva del mer-
cado común", explica. • 
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El riesgo de ser árabe 
Gérmenes de racismo que p erduran 

en la Europa unificada pueden desencadenar 
nuevas olas de discriminación contra los inmigrantes 

Alípio Paiva Mendes " D e a~~í en adelante, los ce~dos 
pohclas no van a matar mas a 
ningún negro sin que haya una 

respuesta a la misma altura.Alcanzare
mos nuestra condición de hombres aun
que en el intento arrasemos la tierra". 

Así gritaba el inflamado Eldridge 
Cleaver -"Ministro de Infonnaciones" del 
partido Panteras Negras- en Oakland, 
California, en el segundo semestre de 
1968. La paciencia de 22 millones de 
norteamericanos excluídos de las deli
cias de la "tierra de las oportunidades" 
por el color de su piel, empezaba a dar 
señales de agotamiento. La filosofía de 

no- violencia había perdido buena par
te de su sentido, con Martin Luther 
King muerto de un balazo en el cuello. 
Crear un Vietnam dentro de Estados 
Unidos requeriría, sin embargo, mucho 
más que llamados carismá ticos y un pu
ñado de buenas razones. 

Una cuota de represión localizada 
más algunas concesiones oportunas, y 
la cuestión central terminó vacía de 
contenido. Del status de ser una "colo
nia dentro de su propio país", los negros 
norteamericanos pasaron a disfrutar 
de la condición de ciudadanos razona
blemente integrados a la sociedad. Sin 
dirigentes irritantes para el gobierno 
pero con una cuota de poder debida-

mente institucionalizado. 
Sonaría extraño, en la actualidad , 

un acto del Block Power ("Poder Ne
gro") en una Nueva York gobernada por 
un alcalde negro. Optimistas invetera
dos sueñan con J esse J ackson como 
candidato presidencial por el P artido 
Demócrata enfrentando a 105 republica
nos. ¿Y qué diría MalcolmXdel general 
de color Colin Powell, dando la seña l 
verde a las tropas de Estados Unidos 
para arrasar el Irak musulmán? 

Anestesiado eficazmente en E sta
dos Unidos, el epicentro del enfrenta
miento racial en gran escala parece 
estar transfiriéndose para el Este. Ade
más de 105 casos crónicos de Sudáfrica 

Ber/m: manifestantes protestan contra el racismo y el resurgimiento de grupos neonazis en 
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e Israel, una olla de presión chilla con 
insistencia en Europa. Curiosamente, 
la misma Francia que recibió elogios de 
los soldados negros norteamericanos 
que sirvieron en el exterior -por la au
sencia de discriminación en los lugares 
públicos, en los hoteles, teatros, cines, 
restaurantes, etc.- tal vez sea el ingre
diente más explosivo de ese caldo hir
viendo. 

Es interesante recordar que el racis
mo europeo no establece una escala cre
ciente de prejuicio en la medida en que 
la epidermis de los ciudadanos se va ha
ciendo más oscura. El punto culminan
te de la discriminación no lo alcanzan 
los más negros sino los portadores de la 
coloración propia del Africa mediterrá
nea, árabe. El denominado patrón bere
bere, es el que carga el fardo más 
pesado. 

Discriminación sin máscaras
En 1990, los estudiantes de secundaria 
salieron a las calles de París en canti
dad asustadora. Lo que en principio no 
debía pasar de una simple manifesta
ción callejera de brazos caídos, tan co
mún en los países occidentales, acabó 
en una batalla campal sólo comparable 
a lo ocurrido en las memorables barri
cadas del "mayo del 68". 

Pero las reivindicaciones se limita
ban a la mejoría de las condiciones de 
enseñanza, sumada a la necesidad de 
más seguridad en las escuelas. Los mu
chachos quieren, en el futuro, competir 
de igual a igual con los cerebrosjapone
ses, norteamericanos y alemanes. Me
tas bastantes diferentes de aquel 
discurso revolucionario que pedía la 
"imaginación al poder". 

Pero si no era una revolución, ¿por 
qué hubo saqueos y esa turba enfureci
da? En la respuesta, la máscara cae. 

Algunos líderes estudiantiles ("au
ténticos") dijeron haber detectado ele
mentos infiltrados en el movimiento y 
los denominaron "incontrolables", con 
lo que coincidieron los policías y ciuda
danos medios franceses. 

P or casualidad, los infiltrados, sin 
educación, tenían las mismas caracte
rísticas fisicas de los inmigrantes pro
ced entes del Maghreb (Marruecos, 
Argelia y Túnez). Los nazifascistas que 
siguen a J ean- Marie Le Pen, dirigente 
del ultraderechista Frente Nacional, 
vibraron con esa versión. Aunque, como 
es lógico, hubieran preferido el mote de 
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"agitadores profe
sionales". 

Los espíritus 
parecen armados 
para esa interpre
tación racista de lo 
acontecimientos. El 
fl ujo de inmigran
tes -legales o no
hacia Europa crece 
desde la década del 
60. Franco , libra 
y marcos son una 
atracción irresi ti
bIe para los que 
pueden dejar atrá 
las de gracia so
ci~nómico-pol 

ítica impue ta al 
Tercer fundo. Es
tadísticas confia
bles calculan en 
más de ocho millo
nes el número de in
migrantes de países 
subdesarrollados 
en la Comunidad 
Económica Euro
pea (CEE). 

En el pasado, 
ellos no solamente 
fueron bien recibi
dos, sino que eran 
considerados im-

[Vil","," .................. 

am por 
un titular que muestra el sentimiento dominante 

prescindibles. Los propios alemanes de
ben mucho de su espectacular recons
trucción de post-guerra a los eficientes 
y baratos trabajadores turcos. En estos 
momentos ya no los precisan tanto, a no 
ser para ejecutar los trabajos más des
calificados. Con la tan celebrada caída 
del muro de Berlín, el mercado de tra
bajo reglamentado dará especial priori
dad a los peones rubios de ojos azules de 
la antigua Alemania Democrática. 

Exceptuando casos particulares co
mo el alemán, los lazos históricos gene
rados por la dominación colonial son los 
principales motivadores de la corriente 
humana Sur-Norte. Van así los magh
rebinos a Francia; los indúes, paquista
neses y jamaicanos a Inglaterra. 
Llegan de cualquier manera y por todos 
los medios imaginables. Normalmente, 
la puerta de entrada se localiza en al
gún "primo pobre" de la Comunidad: 
Portugal, España o el sur de Italia. De 
allí hasta el objetivo final el trayecto es 
relativamente fácil. 

Los 15 kilómetros del estrecho de 
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Gibraltar no constituyen, en realidad, 
un obstáculo para los marroquíes. Un 
tunecino, para llegar a Sicilia, no nece
sita vencer más que 150 kilómetros de 
mar calmo. 

"El Dorado" europe(}- Con tanto 
campo fértil para actuar, la extrema de
recha europea se fortalece. Un inocente 
paseo nocturno por el Subterráneo pa
risiense tiene altas probabilidades de 
acabar en un asalto, llegando a la esta
ción de Barbes Rochechouart. El dinero 
habrá ido a parar a las manos de los 
"perversos" morenos de cabellos enru
lados. 

Mirar para arriba en las estaciones 
de trenes de Roma o Milán puede signi
ficar la pérdida de las valijas a manos 
de alguno de los tipos de aspecto árabe 
que estaban cerca. De allí al estereotipo 
el camino es rápido: la escoria es culpa
ble hasta prueba en contrario. Los poli
cías optan, siempre, por un tipo con 
"cara de bandido" para abordar ... 

Azuzar la idiotez de los jóvenes 



blancos desocupados es otra arma pode
rosa. Los skinhead8 ocupan cada vez más 
esquinas para agredir a los nC>--iluropeos 
con sádico placer. Aún Portugal, aparen
temente tranquilo, es capaz de colaborar 
en ese particular: un angolano distraído 
se dejó atrapar por los gajos (skinhead8 
lusitanos) de cabezas rapadas y acabó 
amarrado a los rieles de una vía, siendo 
despedazado por un tren. No hace mucho 
tiempo, un periódico de Lisboa publicó un 
titular en el que se leía: "Otro negro de 
Cabo Verde envuelto en homicidio". El 
negro era la víctima ... 

La tolerante Europa, que recibía re
fugiados políticos de brazos abiertos, 
cambió bastante su rostro de amable 
anfitrión. La verdad que ahora aparece 
es que aquello encubría mucha hipocre-

Jean Marie Le Pen lidera 
grupos racistas de la ultra derecha 

francesa, y ya se transformó 
en un referente de 

la derecha europea 

S 13. Cuando las colonias estaban bajo el 
látigo era más fácil mantener a los de
sesperados en sus tierras. El ardid de 
ceder la independencia política a cam
bio de tutela económica acabó provo
cando paradigmas de "El Dorado" en 
las ex metrópolis. Con razón, en algu
nos casos. 

Un africano, si tiene empleo, gasta 
80% de su salario para alimentarse con lo 
más imprescindible. Un europeo gasta 
como máximo 20% para tirar a la basura 
casi la mitad de lo que compra. Un hom
bre normal quiere un techo, beber agua 
potable, aprender y crear. Sueños casi 

RACISMO 

imposibles de realizar en un mundo por 
desarrollar, donde dos tercios de los niños 
llegan a los cinco años de edad con 20% 
menos de neuronas que las que deberían 
tener, por causa de la desnutrición. 
Cuando se dice que una especie subhu
mana se está formando, no se enúte ape
nas una opinión ofensiva. 

m J)()rad(), en este caso, no es l~ bús-

queda del éxito sino la lucha por la su
pervivencia. Los alquimistas del neoco
lonialismo no cultivan el hábito de 
prever las contrapartidas. La salida es 
financiar luchas fraticidas que acaban 
con las posibilidades de progreso social. 
Crear "Alianzas para el Progreso" que no 
resuelven los problemas de desigualdad 
en la distribución de la renta. O estimular 
"revoluciones verdes", que no tocan las 
estructuras feudales existentes en algu
nas regiones del globo ni servirán para li
brar al hemisferio "civilizado" de los 
huéspedes indeseados. 

Pero cada vez más parece evidente 
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que ni siquiera el escenario de humilla
ciones que se ha montado puede impedir 
que la inmigración continúe avanzando. 

La perspectiva de una Super Euro
pa de los 12, que se consolidará a partir 
de 1992, incorpora la probabilidad de 
un aumento de la xenofobia y del racis
mo. Si bien es cierto que es imposible" 
que Le Pen asuma la presidencia de 
Francia en un futuro previsible, no es 
improbable que sua apóstoles empujen 
a la sociedad europea hacia la derecha. 

El L'Humanité, órgano oficial del 
Partido Comunista Francés, denunció 
la existencia de un decreto del gobierno 
socialista que autoriza el fichaje de ciu
dadanos en el Registro General, con in
formaciones sobre sus orígenes étnicos, 
opiniones políticas, filosóficas y religio
sas. Sería el decreto Big Brother, se
gún el periodista Jean Chatain, en 
una referencia al personaje del libro 
de Orwell, 1984. 

El otro lado de la moneda es la res
puesta de los extranjeros. Lo que ocu
rrió en las manifestaciones de los 
estudiantes franceses es sólo un acceso 
de tos, comparado con lo que puede su
ceder en el futuro. La situación actual 
parece una erupción volcánica en sus 
conúenzos. 

Los hijos de los norteafricanos que 
fueron a trabajar en Europa durante el 
boom de los años 60 se sienten identifi
cados con la Francia en la cual nacie
ron. No tienen por qué aceptar la 
clasificación de escoria. Los espacios 
sórdidos que fueron reservados para 
ellos en los suburbios del norte y del es
te de París, les muestran cotidiana
mente el contraste que existe con los 
beneficiados de una sociedad próspera. 
Cada vez que puedan hacerlo, más in
controlables se mostrarán. 

Las minorías agredidas por el racis
mo europeo superaron, mucho más rá
pidamente que los colored 
norteamericanos, aquella clásica ima
gen del negro bonach6n y sumiso. Los 
neonazis de Londres no encuentran el 
ambiente favorable que disfrutó el Ku 
Klux Klan en el sur de Estados Unidos, 
durante tantos años. 

En la actualidad, agredir a un ja
maicano por diversión supone estar 
preparado para recibir la más terrible 
de las venganzas. Arrasar la tierra en 
una tentativa de emancipación puede 
ser, para quien vive bajo la penuria y el 
terror, un mero detalle. • 
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Armas en nombre del desarme 
La distancia que separa la retórica de la Casa Blanca de su política 

de ventas de material bélico lleva a prever que nada calnbiará. 
Los beneficiados con la situación son los traficantes de annas 

William D. Hartung· 

L
OS ob ervadores de las políticas 
seguidas por el presidente nor
teamericano George Bush en re
lación a su promesa de reducir el 

comercio internacional de armas, están 
perplejos ante las contradictorias ini
ciativas adoptadas por la Casa Blanca 
en ese campo. 

Después de asumir de forma pública 
el compromiso de limitar la transferencia 
de armamentos, y específicamente de fre
nar el flujo de armas para el Medio Orien
te, el gobierno norteamericano anunció 
con toda naturalidad una nueva ola de 
exportaciones de equipos bélicos. 

Este abismo entre una retórica que 
hace énfasis en la reducción del tráfico 
Internacional de armas y una realidad 
que exhibe la continuidad de las ventas 
tiene sus raíces en el problema que 
plantea el futuro del complejo militar
industrial de Estados Unidos. 

Mientas el Departamento de Estado 
ejerce presiones para que la exporta
ción de armamentos sea sometida a un 
sistema multilateral de control, capaz 
de proporcionar seguridad y beneficios 
de largo plazo en áreas de conflicto, los 
fa brican tes y con tra tistas de armamen
tos -y sus aliados en el Pentágono- es
tán promoviendo frenéticamente la 
venta de armas en el exterior como una 
forma de compensar los cortes en el pre
supuesto militar interno. 

A pesar del fervor patriótico y de las 
actitudes militaristas generadas por la 
guerra en el Golfo Pérsico, las grandes 
empresas de la industria bélica nortea
mericana saben que no volverán los 
prósperos días de la Era Reagan, cuan
do las tres armas hacían compras en 
gran escala de nuevos aviones, misiles, 
navíos y tanques. 

Se prevé que para 1996 los gastos 
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del Pentágono con la compra 
de nuevos armamentos serán 
50% inferiores a los niveles 
de 1985, e l año de auge del 
proceso de expansión opera
do en el aparato militar nor
tamericano durante el 
gobierno Reagan. 

Exportar, exportar
Por una ironía del destino, 
muchos de los armamentos 
que desempeñaron un papel 
importante en la guerra en 
el Golfo -incluyendo el tan
que M-1, el avión caza F-15, 
el helicóptero Apache y el 
misil Patriot- están siendo 
eliminados del presupuesto 

El colosal presupuesto de Defensa de la Era Reagan fue reducido por la administración Bush 

de defensa norteamericano para abrir 
espacio a la nueva generación de equi
pos bélicos de alta tecnología. 

En vez de explorar las posibilidades 
de diversificación de sus empresas an
te la crisis en el presupu esto militar 
interno, la mayoría de los contratistas 
de armas de Estados Unidos escogie
ron el camino más fácil. Están bus
cando el aumento de las 
exportaciones, para así poder mante
ner en actividad sus líneas de produc
ción, a espera de las próximas órdenes 
de compra del Pentágono. 

Está claro que los funcionarios del 
Pentágono no esperan que las limita
ciones anunciadas para la transferen-

cia de armamentos entren en vigor in
mediatamente. A pesar de eso, redo
blan sus esfuerzos para ofrecer a las 
industrias contratistas de armas un 
grado sin precedentes de asistencia co
mercial, con la finalidad de hacerles ga
na r la ba tall a por el dominio d e los 
mercados mun diales . 

Este ímpetu exportador es una tenta
tiva de subsidiar y mantener el superdi
mensionado a parato militar que quedó 
como legado de los dos billones de dólares 
destinados por Reagan al gigantesco pre
supuesto de defensa norteamericano. 

C onv ersión postergada- Si el 
presidente Bush estuviese dispuesto a 

La euforia militarista post-Guerra del Golfo favorece las exportaciones de armamentos 
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encarar con seriedad las reducciones 
previstas en la exportación de armas , 
debería encarga r a sus principales co
laboradores la e laboración de una es
trate g ia que permi ta d isminuir el 
gra do de dependencia de las grandes 
empresas bél icas en relación al presu
pues to de Defensa. 

En lo que se puede considerar un he
cho promisor, el secretario de Estado Ja
m es Baker se declaró recientemente a 
favor de la conversión de las industrias 
militares a la producción civil. Este obje
tivo es, sin duda, indispensable para la 
Unión Soviética. Pero también es hora de 
que el equipo de Bush estructure un plan 
que tenga como objetivo la desmilitariza
ción de la econouúa norteamericana. 

Un plan de esta naturaleza debería 
incluir un nuevo entrenamiento de los 
trabajadores de la indust ria bélica, in
centivos financieros que estimulen a las 
empresas mi litares a ingresa'r en los 
mercados comerciales y la promoción 
de exportaciones civiles en vez de la 
venta de armamentos. 

La mentablemen te , el comporta
miento de la adminis tración Bush has
ta el momento es tá, sin duda , orientado 
en la dirección equivocada. Y las tenta
tivas de limitar el trá fico de armas es
tarán destinadas a sucumbir debido a 
los tradicionales grupos de presión. Es
to quedó evidente con su propuesta de 
in t roducir el Banco de Exportación e 
Importación en la práctica de subsidiar 
las ventas m ilitares para el exterior . • 

(EspeciallPS) 

• William D. Hartu1g es un investigador del World PoIicy ¡nsti
tute (WPI) , de Nueva York, y autor de estudios sobre la transo 
1erercia de armas. 
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EGIPTO ________ ARMAMENTISMO 

Pan en lugar de balas 
Inducido por Estados Unidos, 

uno de los países más pobres del Africa 
vuelve a dilapidar sus recursos con 

armamentos, generando violentas críticas 
de la sociedad civil 

Mamoun Fandy 

E
l gobierno de Egipto acaba de des
perdiciar un esfuerzo de doce años 
tendiente a colocar al país en el ca

mmo de la paz, al anunciar su intención 
de continuar adquiriendo armamento 
subsidiado por Estados Unidos. 

Hace poco tiempo, casi todo Egipto 
suspiró de alivio cuando el gobierno de 
George Bush canceló la deuda militar 
de ese país del N arte de Africa. "Gracias 
a Dios, la pesadilla acabó. El gobierno 
jamás comprará armas nuevamente", 
dijo en la ocasión el Dr. Hassan Rageb , 
líder del Partido Greenpeace de Egipto. 
Y, expresando el sentimiento generali
zado de la población, agregó: ''Es hora 
de prestar más atención a la catastrófi
ca situación económica interna". 

Por todo eso, no sorprende que el Dr. 
Rageb y muchos otros dirigentes egip
cios hayan quedado helados de asombro 
con la notificación del gobierno norlea
mericano al Congreso de su intención 
de vender a Egipto 46 aviones cazas F -16 
Y más de 1.600 bombas y misiles, todo por 
el módico precio de 1.600 millones de dó
lares. ''De vuelta a la locura de las ar
mas", reaccionó Hussein Abdul Raúk, 
edi tor jefe del semanario egipcio AL-Yas
sar. "¿A quién tendremos que declarar la 
guerra esta vez? ¿Sudán? ¿Libia?", se pre
guntó el periodista. 

En Egipto, el militarismo es recha
zado hasta por los representantes de la 
derecha islámica. Recientemente, el pe
riódicoAL-Shaab, de orientación islámi
ca, comentó en un artículo editorial la 
futilidad de la compra de armamentos. 
"Con la guerra en el Golfo -afirma el edi
torial- finalmente supimos lo que ocu
rre con esos juguetes militares. Después 
que compremos esas armas y nos volva-
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Mubarak y Bush: empeñando el futuro 

mas dependientes de ese tipo de defen
sa, los países de Occidente vendrán y des
truirán tanto las armas como sus 
compradores, como rucieron con lrak". 

La amenaza del hambre- La ma
yoría de los egipcios, de derecha e izquier
da, no comprende por qué motivo un país 
pobre como el suyo -con un ingreso anual 
per cápita de menos de 500 dólares y una 
deuda externa de 45 mil millones de dó
lares- gasta tanto dinero en armalnentos. 
Mucho menos en un momento en que nin
guno de los países vecinos o próximos cons
tituye una amenaza militar. 

La real amenaza enfrentada por los 
egipcios es de orden interno: la pobreza 
y las pésimas condiciones de salud pú
blica. Gastar 1.600 millones de dólares 
en la defensa puede no afectar a los paí
ses r icos, pero en el caso de Egipto será 
un golpe para la población. Con ese di
nero, el gobierno podría construir casas 
para tres millones de personas que vi
ven entre las tumbas en los cemente
rlOS de El Cairo, tratar a los seis 
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millones de portadores de esquistoso
mosis o financiar las urgentes reformas 
económica. 

Despué de haber sido forzados a 
firmar un tratado de paz con su mayor 
enemigo, Israel (el Tratado de Camp 
David), los egipcios se dieron cuenta de 
la inutilidad de la carrera armamentis
ta. El mundo debería haber aplaudido 
ese rechazo del mili tarismo por parte 
de Egipto , premiándolo con ayuda ur
gente para resolver sus enormes pro
blemas. Pero nadie dio ese paso. 

Nación que otrora fue el granero del 
mundo habitado, Egipto hoy no consi
gue alimentar a su propio pueblo e im
porta 70% del trigo que consume. Para 
evitar que la población pase hambre, el 
gobierno subsidia los precios de los ali
mentos básicos. Una garrafa de gás, por 
ejemplo, cuesta al gobierno cuatro vez 
más que el precio cobrado a los consu
midores. 

El "poderío pacífico" - Muchos ob
servadores se preguntan por qué razo
nes un país conocido como el 
''Bangladesh del N arte de Africa" por su 
extrema pobreza empeña su futuro en 
la compra de armas, si goza de la pro
tección de Estados Unidos. El mundo 
no debería subestimar el papel que pue
de cumplir Egipto por la enraizada no
ción del "poderío pacífico". Ese concepto 
podría llegar a cambiar la mentalidad 
de gran parte de los países árabes, pro
moviendo la cooperación entre ellos y 
colaborando en la búsqueda de la solu
ción pacífica de los conflictos. 

Desde la década del '20, los medios 
de comunicación de Egipto dominan el 
mundo árabe, al tiempo que el país se 
transformaba en un gran centro cultu
ral e intelectual. En nuestros días, Egipto 
produce 70% de todos los libros publica
dos en lengua árabe en todo el mundo, y 
su mayor periódico, AL-Ahram, llega a 
más de dos millones de lectores. 

Ese peso cultural y la influencia que 
ejerce en toda la región constituyen el 
"poderío pacífico" de Egipto que, si fue
se aprovechado, puede contribuir para 
consolidar la paz en el Medio Oriente. 
El presidente norteamericano George 
Bush debería saber que lo mejor que pue
de hacer es a tender al deseo de paz y pros
peridad económica del pueblo egipcio, en 
vez de intentar mantenerlo dependiente 
de las armas, como un vicioso lo es de 
las drogas. • 
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MAURICE STRONG: 
• 

eli o 

Entrevista de Micaela Ramada 

aurice Strong, canadense, 62 años, casado con una militante de la causa indígena, 
cuatro hijos, es el todopoderoso secretario general de la Río92, nombre con el cual 
ya pasó a ser designada la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo que la 
ONU convocó para 1992 en Río de Janeiro. Con una larga actuación en asuntos 
ambientales, Strong exhibe un asombroso currículum: nunca cursó una 
universidad, pero ya recibió 27 diplomas universitarios honorarios y más de una 
docena de premios internacionales. Para explicar su interés en el medio ambiente, 
el diplomático canadiense se remonta a sus 16 años, la época en que estuvo en el 
Ártico, conviviendo con los esquimales. Aún hoy habla el "inuit", el idioma de los 

esquimales, y siempre menciona cuánto aprendió durante sus dos años de convivencia con ellos, 
después que huyó de la casa de sus padres, campesinos pobres que no podían sustentarlo. 
Después de fracasar en su intento de comenzar la carrera diplomática debido a sus bajas 
calificaciones, decidió dedicarse a las actividades privadas, llegando a ocupar el cargo de 
Presidente de laPower Corporation. Apartir de ese momento, el gobierno canadiense lo convocó 
para ejercer diversos cargos públicos, y finalmente, como unajugarreta del destino, fue 
convocado a un alto puesto diplomático. Siendo Javier Pérez de Cuellar secretario general de 
la ONU, Stong recibió de éste la misión de organizar la Rí092. 
M aurice Strong concedió una entrevista exclusiva a cuadernos del tercer mundo, durante 
la cual describió, con la simpatía que lo caracteriza, los preparativos para esa conferencia 
histórica. Estas fueron sus principales declaraciones: 
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¿ lEn q/Lé etapase enC/Lentran lo.s pre
parativo.~ de la Conferencia? 

-Todo está yendo muy bien a nivel 
profesional. Sin embargo, es evidente 
que los t mas de la agenda son muy 
compl óos, y exigen una buena dosis de 
trabajo pl'Ofesional, científico y técnico . 
También estamos recibiendo el apoyo 
de las organizaciones especializadas de 
las Naciones Unidas. 

Desde el punto de vista político, to
do este trabajo técnico científico recae 
en el Comité Preparatorio, el organis
mo gubernamental nombrado por la 
Asamblea General , constit u ido por la 
totalidad de los países miembros, o sea 
160 naciones. Todo corre bien también 
en el ámbito político. 

¿ y cómo avanzan los preparativos 
en Brasil, eH su calidad de país anfi
trióH de la Conferencia? 

-Estoy entusiasmado con lo que he 
observado en mis visitas a ese país. El 
gobierno brasileño designó al ministro 
Carlos Garcia para resolver todos los 
problemas prácticos re lacionados al 
papel que ha dejugar Brasil. El minis
tro se está desempeñando muy bien en 
esta función. 

Por otro lado, estoy encantado con 
el grado de colaboración que existe en
tre los gobiernos del estado y del muni
cipio de Río y las autoridades federales. 
Creo que estos elementos de colabora
ción son fundamentales para garanti
zarel éxito de la Río-92,yya han rendido 
resultados muy favorables. 

¿ Qué impresión le causó el macen
tro, el local escogido para el funciona-
111 iento de la conferencia? 

-Es un excelente local. Los planes 
para adaptarlo a las necesidades de las 
Naciones Unidas son buenos, y consi
dero que se concretizarán en poco tiem
po. Puedo afirmar que todo marcha 
bien respecto a otros aspectos de la in
fraestructura que debe ofrecer Brasil. 
Pero el tiempo está pasando. Es una 
Conferencia muy grande, sin duda al
guna la más compleja de todas las ya 
realizadas en ese país y en el mundo. 
No me extrañaría, por lo tanto, que sur
jan algunos pequeños problemas. Cree
mos, eso sí, que ninguno será 
insuperable. 

La participa ión de Las Organiza-

cio/Les no Gubernamentales (ONG's) en 
la Conferencia de l a~ N aciones Unidas, 
es practicam ente una novedad. ¿ Cuál 
es el papel que desempeiiarán en la Río-
92? 

-En primer lugar, la pa r ticipación 
de las ONGs no es u na novedad com
pleta . E llas ya participaron en otr as 
conferencias de la ONU en el pasado. 
Eso sí, los aciertos realizados para su 
participación en esta Conferencia son, 
de hecho, inusitados, excepcionales. 

Las ONGs contribuyen en muchos 
planos. U no de ellos es a n ivel profesio
na l. Numerosas ON Gs cu en tan con 
una amplia experiencia profesiona l 
respecto a muchos de los temas que la 
agenda de la conferencia. Ellas ya fue
ron a integrarse a los grupos que están 

L
a ON U simplemente 
permite que cualquier 
tipo de ON G pueda 

inscribirse y participar, 
después de demos trar 
que está desarrollando 

trabajos vinculados a los 
problemas que discutirá la 

Conferencia 

preparando el trabajo profesional, y 
también colaboran con el Comité P re
paratorio. Ellas también contribuirán 
en la "Agenda 21", uno de los productos 
más importantes de la Conferencia, ya 
que se trata de un plan de acción para 
toda la Humanidad, para las próxi
mas décadas. 

Sin embargo, como se trata de una 
propuesta sobre la futura acción de los 
gobiernos, deseamos que las ONGs de
finan sus propias agendas. No se trata 
sólo de hacer que la sociedad civil con
tribuya con lo que los gobiernos harán. 
Las ONGs deben continuar actuando 
por cuenta propia. En realidad, e llas ya 
están definiendo sus propios planes de 
acción futura. 

Desde el punto de vista de las Naci(>
/tes Unidas, el concepto de ONG es m uy 
amplio. Incluyen desde instituciones 
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como el Rotary Club hasta asociaciones 
barriales y centros de investigación. Es 
sorpren dente que organismos tan dife
rentes entre sí puedan participar en 
una conferencia internacional. 

-Realmen te, las ONGs difieren mu
cho en t re sí. Como representan a la so
ciedad, tienen car a cterís t icas y puntos 
de vista diferentes. 

Quizá coinciden en las cuestiones 
genera les pero es justamente por ese 
m otivo que su presencia en la conferen
cia es importante. Ellas reflejan el 
mundo r eal , donde existen puntos de 
vis ta e in tereses divergentes. La ONU 
simplemen te permite que cualquier ti
po de ONG pueda inscribirse y partici
par, d espu és d e d emos t rar que está 
desa rrolla ndo un trabajo vinculado a 
los problemas que discutirá la Confe
rencIa. 

Ud. seiLClló que las ONGs reflejan 
las contradicciones de la sociedad. Que
da claro, entonces, que los p aíses deL 
Norte y deL Sur encararán en {orma di
{erente Los problemas de la agenda de La 
Rí092. Para confirm arlo, basta consi
derar Los resultados obtenidos con la 
frustrada Ronda Uruguay deL GATT. 
Con estos antecedentes, ¿ Ud. considera 
que se alcanzará aLgún consenso du
rante La Conferencia de 1992 ? 

-Soy optimista. Considero que si no 
llegamos a algún acuerdo r especto a las 
cuestiones fundamen tales en la confe
rencia, no se le presentará ot ra oportu
nidad a nuestra gen eración de resolver 
esos pr oblemas . Y ni siquiera sé si se 
presentará algún d ía una nueva opor
tunidad a las generaciones futuras . O 
sea, no podemos permitirnos el lujo de 
des perdiciar es ta oport unidad. Creo 
qu e es ta afi r mación por s í sola, alenta
r á a los líderes mundiales cuando se 
reúnan, para dejar de lado ciertas posi
ciones en ben efic io de los acuerdos. Es 
obvio que ellos no podrán resolver to
dos los problemas , en una única gran 
confer encia . Pero al menos definirán 
las ba ses para que se implante un cam
bio profundo en el comportamiento eco
n ómico de la s naciones, corporaciones y 
personas. Pa r ticularmente en lo que ata
ñe a las relaciones entre los países indus- . 
trializados y los subdesarrolladas. 

Debemos definir una especie de gl(>
bal partnership o sea, una cooperación 
entre socios iguales entre sí -iguales en 
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responsabilidades y en trato-, basada 
en la comunidad de intereses, necesi
dades y aspiraciones. Una asociación 
que debe dejar de lado el relacionamen
to tradicional entre el Norte y el Sur. 
Debemos establecer un nuevo rumbo 
para estas relaciones, aunque sea difí
cillograrlo. Espero que el14 dejunio de 
1992, cuando clausuremos la Conferen
cia, hayamos alcanzado una nueva eta
pa en las relaciones internacionales. 

¿Las negociaciones ya e lál¿ en cur
so, o debemos aguardar que se realice la 
Rí092 para ver el resullado? 

-Como se trata de asuntos comple
jos y confiamos que los gobiernos adop
tarán decisiones de extrem 
importancia, estamos negociando aho
ra. Las negociaciones ya comenzaron. 
El proceso está en plena marcha en el 
ámbito del Comité Preparatorio. Pen
samos que la gran mayoría de los 
acuerdos se definirán antes de la Con
ferencia. Sólo restarán los puntos fina
les, aquellos que apenas los líderes 
mundiales, personalmente, pueden re
solver. Todos los demás asuntos serán 
negociados antes de la Conferencia. 

¿Es coma resLLllado de las negocia
ciones que estál¿ en curso que Ud. se 
siente optimista? 

-No es sólo por eso. En verdad, el 
problema es que no tenemos otra alter
nativa. Casi tenemos la obligación de 
ser optimistas ... 

Uno de los problemas básicos que 
será negociado es, para usar una expre
sión muy clara, quiéll pagará la cuellta 
del desarrollo sostellible. Ji:s decir, 
¿ quien {tllO/¿ciará los proyectos de desa
rrollo que lomen en cuenta la variable 
ambiental? Ciertamente, ¡lO podrá pa
garla el1'ercer Mundo ... 

-Estoy de acuerdo. Ese es un punto 
clave. Sin embargo, primero debemos 
definir correctamente nuestra inter
pretación de la frase "pagar la cuenta". 
No se trata de cubrir únicamente los 
gastos "extras". En verdad, se trata de 
reorientar completamente la vida eco
nómica, para lograr que el desarrollo 
no sea predatorio. Esto implica que de
bemos eliminar las motivaciones que 
llevan a las personas a derribar las flo
restas, por ejemplo, o a usarlas en for
ma antieconómica. Debemos también 
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eliminar las cau as que conducen a im
plantar una agricultura ecol/ómi a y 
ambientalmente in ana. E to no de
muestra que no se tr ta simpl ment 
de buscar "nuevos recurso ' . E idente
mente, en algunos ca o también ten
dremos que lidiar con lo problema 
cau ados por los costo I extr s', e pe
cialmente lo que atañen a la n cione 
del Sur. 

E a reoriellta iól¿ oo/lómi a impli
ca la tran fer lleia d l Ilolo ía am
biel/lalllle/lte /lO cOlllami/lallle d I 

orle al ur. ¿ ómo a urar que esa 
transferencia a fecliva? 

-Uno de lo problem m impor-

L
a gran mayoría 
de los a uerdos 
se definirá antes 

de la Conferencia. Sólo 
restarán los puntos finales, 

aquellos que apenas 
los líderes mundiales, 

personalmente, 
pueden resolver 

tantes que tratará la Conferencia es, 
justamente, cómo podemos asegurarle 
a los países subdesarrollados el acceso 
a los recursos adicionales necesarios 
para implementar sus planes de desa
rrollo. Sobre todo, la tecnología necesa
ria para implementar los cambios en 
sus economías. Esta es una de las ma
yores responsabilidades del Norte. 

Su asesor, Stephall Schmid/reiny, es 
un nU!gaempresario que articula el de
bate de los temas ambientales entre los 
representantes de las grandes corpora
ciones mundiales. ¿ Ud. cree realmente 
que es posible cambiar el rumbo de la 
economía mundial concientizando res
pecto a estos temas alos re.~ponsables de 
las multinacionales? 

-No podemos cambiar la economía 
mundial, sin cambiar antes los hábitos 
y conceptos de sus protagonistas prin
cipales, que son las multinacionales. 
Dejando de lado si esto nos gusta o no, 
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el hecho e que e ll s on lo actores 
principal . Uno de lo de afío que te
n mos qu nfrentar, ir almente que
r mas c mbi r la economía mundial, 
e con eguir que las gr nd s corpora
cion s c mbien u comportamiento. 
P ra ello, debemo comenzar a traba
jar con los m ' s receptivos. La corpora
cione • al igual que las per onas, son 
diferente. Son imperfi ctas, pero si es
tán di pue ta a escucharno ,ya es un 
comienzo. 

Personalmente, Schmidheinyes un 
buen ejemplo de esto. Es un gran em
pre ario convencido de la importancia 
de hacer, a u nivel, a favor del cambio. 
Inclu ive a través de inversiones en pe
queños proyectos. Él ya actúa con su 
propio dinero, financiando a diversas 
fundaciones que fomentan el desarrollo 
sostenible. En respuesta a mi pedido, 
creó el Consejo Internacional de Nego
cios, con importantes jerarcas de trans
nacio~ales, hecho que me alegra. 
También trabaja junto a los miembros 
más importantes de la comunidad em
presarial mundial. 

¿ Cuál fue la receptividad que obtu
vieron esas iniciativas? 

-Algunos hombres de negocios 
adoptaron una posición defensiva. Pero 
conozco el caso de empresarios que co
menzaron así,y poco a poco fueron com
prendiendo que nuestra posición, es la 
correcta. 

Dos de los acuerdos de mayor alcan
ce que estálL siendo preparados para la 
Conferencia de 1992 son la Convención 
del Clima y la COlwención de Protec
ción a la Biodiversidad. ¿ EIL qué etapa 
se e/leUelLtrall en este momento las IU!
gociaciones para ambas? 

-Están avanzando. Como ustedes 
bien saben, en casos tan complejos co
mo estos, el paso inicial consiste en de
finir los acuerdos básicos. Los 
problemas específicos quedan para ser 
definidos mediante los protocolos. En 
relación a ambos temas, pretendemos 
que, durante la Conferencia, se firmen 
los acuerdos básicos. En ese momento, 
pasarán a llamarse "Acuerdos de Río". 

1 lemos mencionado el papel que de
sempeiian las Naciones Unidas en la 
preparación de la Conferencia. ¿ Cuál 
será el papel de la ONU después deju-



/l io de /992 en relación a l o.~ aCll erdos y 
eO/l1 encio/l es inte/'l!(Jcionale.~ que se fir
m en en U ío? 

-Con r e lación a las convenciones , 
1 s Naciones Unidas s uministra n a po
yo a t ravés de la secre taría, que presta 
servicios a la Convención . Pero las a u
tor idades responsables por la impla n
tación de los acuerdos in ternaciona les 
propiciados por la ONU, son los propios 
gobiernos. E n r e lación a la "Agenda 
21", las Naciones U nidas será n e l cuer
po principal, responsable por el control 
de las acciones fu t uras de las distintas 
organ izaciones, agencias e ins titucio
nes, en lo que respecta a los residuos, 
tóxicos, cambios climáticos, desertifi 
cación y los demás temas de la Confe
I'encia. La ONU tendrá ese papel. S in 
embargo, es eviden te que hay muchos 
otros actores en el escenario. Con res
pecto a los aspectos fina ncieros , las Na
ciones Unidas tendrá n que cumplir un 
rol, pero a ún en es te caso, ta mbién ha
brá otros responsables . 

¿ Quienes, por ejemplo? 
-El Ba nco Mundial , que forma parte 

del sistema de las Naciones unidas , pe
ro es u n brazo independien te . Sin lugar 
a d udas, el Progra ma de las Naciones 
U n id as pa r a e l Des a rrollo (PNUD ) 
también desempeñará un papel clave . 
Los fondos a locados no surgirán de una 
única fu en te. Todos los organ ismos de 
la ONU desempeñará n una func ión , 

. que no necesaria men te se rá una fun
ción de control. Muy por el contra rio, su 
fun ción será la de cimen tar las bases 
que aseguren la continuida d del proce
so. 

¿Para concretizar dichas metas, es 
posible que algunos organismos, como 
el propio B anco Mundial, se adapten a 
las nuevas realidades económicas mun
diales post-1992? 

-Bueno, s in duda alguna, el cambio 
institucional es un elemento decisivo 
del éxito. Esto no implica, necesaria
mente, que deban fundarse institucio
n es nuevas , sino que las existentes 
trabajen en forma más armónica, cola
borando estrechamente. Creo que esto 
es algo muy importante. Por ejemplo, 
no debemos pensar en cerrar el Banco 
Mundial. Por el contrario, precisamos 
asegurarnos que existan vínculos es
trechos entre la acción de las agencias 

multilaterales y el Banco Mundial. 
Parece obvio que la cuestión de la 

deuda externa del Tercer Mundo está 
por detrás de todas estas negociaciones, 
una vez que la Conferencia de Río será, 
de hecho, una gran conferencia econó
mica. ¿ Usted comparte esta opinión? 

-La Conferencia de 1992 no es ellu
gar donde se renegociará la deuda ex
terna del Tercer Mundo. Sin embargo, 
vis to que vamos a discutir las fuentes 
de r ecursos para los países subdesarro
llados , la deuda externa será un tema 
importante, incorporado en las nego.
ciaciones. Conllo que en Río podremos 
adoptar algunas decisiones clave en re
lación a la deuda. 

Desde su punto de vista personal, 

L
OSEEuuson 
una de las 
naczones que, 

hasta el día de hoy, 
han tenido mayor dificultad 

en aceptar 
el concepto de "fuentes 
o recursos adicionales ", 

para financiar 
el desarrollo del Sur 

¿cuál es la negociación que Ud. conside
ra más importQ/¡te, aquella de la cual 
dependerá la posibilidad de alcanzar el 
Slte/io de cambiarlas reglas deljuego en 
la economía mundial ? 

-En realidad, se trata de un paque
te . La "Carta de la Tierra", a ser apro
bada en Río para cumplir el papel de 
una Constitución planetaria, estable
cerá los principios. 

La "Agenda 21", es el programa de 
acción que permitirá implementar di
chos principios. El financiamiento y la 
transferencia de tecnología serán los 
medios para lograrlo. 

Es difícil escoger. No hay lugar a 
dudas, es un paquete. Sin embargo, 
creo que sí existe un asunto clave: es el 
deseo, la voluntad del Norte de posibi
litar el cambio y de alocar los recursos 
necesarios para esa transformación. 
Ése es el asunto clave. 

El Norte 110 es !lila Imidad, hay paí-
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ses más flexibles que otros ... 

-De hecho, hay naciones cuyas posi~ 
ciones son más inflexibles. Pero las po
siciones no son inmutables. En esta 
etapa de los preparativos, no podemos 
aceptar que las posiciones actuales 
sean las definitivas. Por otra parte, es 
evidente que los EEUU son una de las 
naciones que, hasta el día de hoy, hall 
tenido mliyor dificultad en aceptar el 
concepto de "fuentes o recursos adicio
nales", para financiar el desarrollo del 
Sur. También es verdad que hay mu
chas naciones ricas que hoy se están 
sintiendo. pobres. Pero -mirando en 
perspectiva-los EEUU adoptaron tan
tas decisiones de vanguardia en el pa
sado, que no me preocupa el hecho que, 
hoy por hoy, no formen parte del lide
razgo en el tema de los recursos adicio
nales para el desarrollo sustentado del 
Sur. Esto no significa que no lleguen a 
pa rticipar, activamente , en el futuro. 
Miren el ca so del agujero en la capa de 
ozonio: los EEUU modificaron la posi
ción que defendian inicialmente. 

¿ Ud. cOltlinúa oplimista? 
-Sí. Si todos estuviéramos de acuer

do, no precisaríamos realizar una Con
ferencia. El propósi to de la Conferencia 
es disminuir las diferencias para llegar 
a pOSICIOnes comunes. 

El éxilo de la Río-92 depeltderá, e/l 

gran m edida, del comparecimiento de 
los líderes mundiales, asegurando así 
su representatividad. ¿TJas Naciones 
Unidas ya recibieron confirmación de 
la presencia de los principales Presi
dentes y J efes de Eslado del mundo? 

-Las Naciones Unidas convocaron 
la reunión de 1992 con la designación 
de "conferencia cumbre". Es decir, una 
reunión a nivel de los Jefes de Estado 
y de gobierno. Es la primera vez que se 
envía, oficialmente, una convocatoria 
en estos términos, para una conferen
cia mundial. 

Aunque falta casi un año, muchos 
gobiernos ya indicaron que estarán 
representados, realmente, por sus Je
fes de Estado o de gobierno. Creo que 
contaremos con la presencia de cien di
rigentes mundiales o quizá más. Sin 
duda alguna, ésta será la Conferencia 
más importante realizada hasta la fe
cha. Sus decisiones repercutirán hasta 
en un futuro bien lejano. • 
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a del de arrollo de la na retrospe 
energía at 
accidente de lllltJl",,,t::' 

cuestionó so 
o de un tipo 
Abrió además 

de 

modelo económico en el imos, basado en 
la superutilización energía, en la 
industrialización a cualquier costo y en el 
paradigma de la de consumo 
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espués del accidente de Chernobyl, en el 
norte de la Ucrania soviética, en 1986, 
un nuevo y extraño ritual macabro 
empezó a practicarse en las áreas 
rurales de Suecia,~a miles de kilómetros 
de distancia. Todos los dueños de vacas 
lecheras comenzaron a matar sus 
animales, sin crueldad pero sin 
excepción. 

El forraje que era su alimento fue contaminado 
por una nube radiactiva que el accidente diseminó 
por toda Europa. Sin la menor consideración por 
fronteras nacionales, en su viaje desde Ucrania a 
Suecia, la radiactividad recornó decenas de miles 
de kilómetros violando el espacio aéreo y la 
soberanía nacional de diversos países. 

Si las vacas suecas no hubiesen sido 
exterminadas, la leche y la carne contaminadas de 
sus crías habrían invadido toda la península 
escandinava y desde allí quién sabe donde más. 

El accidente de Chernobyl cambió la historia 
de la Unión Soviética y la historia del mundo. Hoy 
se sabe que las grandes transformaciones políticas 
ocurridas en la URSS a iniciativa de Mikhail 
Gorbachov fueron precipitadas por un enorme 
sentimiento de descrédito e indignación en toda la 
sociedad causado por informes oficiales que 
alteraron la verdad de los hechos. El gobierno 
subestimó groseramente las consecuencias y los 
peligros posteriores al accidente de la central 
nuclear, poniendo en riesgo la vida de miles, tal 
vez de millones, de seres humanos que quedaron 
expuestos al peligro de contaminación dentro y 
fuera de la URSS. "Con Chernobyl descubrimos 
que Ucrania era sólo una colonia", dijo uno de los 
líderes de los movimientos de oposición de ese país. 

Al mismo tiempo, los soviéticos verificaron -con 
igual sentimiento de incredulidad e indignación
que su tecnología ya no era la mejor del mundo y 

que ni siquiera era una tecnología confiable. Caía 
un mito, motivo de orgullo nacional, 
cuidadosamente alimentado por la burocracia 
estatal y del partido, por lo menos desde el 
lanzamiento del primer satélite artificial-el 
Sputnik- en octubre de 1957, al cumplirse 40 años 
de la revolución de 1917,30 años antes de 
Chernobyl. 

Hasta el comienzo de la Segunda Guerra 
Mundial, en 1939, el univerao de las armas 
atómicas y de la energía nuclear pertenecía a dos 
esferas cerradas e incomunicables: por un lado los 
más avanzados centros de investigación en fisica 
de vanguardia, y por otro los editores de revistas 
de las más imaginativas historias de ciencia 
ficción. 

En efecto, desde comienzos de la década del 30, 
por lo menos, los científicos comprobaron en 
laboratorios la posibilidad de generar 
considerables cantidades de energía, asombrosas 
quizás, a partir de la reacción nuclear en cadena, 
provocada y controlada. 

¿Pero quién, en realidad, fuera de las 
Universidades y de la ciencia ficción iba a prestar 
atención a los descubrimientos de la energía 
nuclear cuando estábamos en una civilización 
deslumbrada por el petróleo abundante y barato? 

Para producir electricidad usábamos petróleo. 
Para mover las industrias, desplazar los barcos 
por los mares y los trenes en sus carrilles existía 
el petroleo. Y también para alimentar los 
automóviles que Henry Ford prometiera a todo el 
mundo, empezando por sus propios obreros. 

El mundo en ese momento no conocía ni 
siquiera las palabras, mucho menos las realidades 
de lo que hoy llamamos contaminación, ecología, 
medio ambiente, emisiones tóxicas, lluvia ácida, o 
efecto invernadero. La civilización no tenía noción 
del carácter destructivo y suicida del modelo 
económico que estaba adoptando. 

Una nueva etapa- Con las victorias militares 
sucesivas y avasallantes de Hitler en la Segunda 
Guerra Mundial, los cuentos de ciencia ficción se 
hicieron más verosímiles y la realidad se aproximó 
a los pronósticos científicos. Flash Gordon, con su 
cohete autopropulsado a la espalda, viajando por 
la Galaxia, y su novia diáfana, ya podían entrar en 
el plano de lo real. 

El mundo no tenía todavía sus astronautas, 
que tardarían 20 años más en aparecer, pero ya 
disponía de un científico constructor de cohetes, 
mejor que cualquier personaje de.ficción: Werner 
Von Braun, padre de la bomba voladora V-2. Este 
ingenio que los habitantes de Londres y otras 
partes de Inglaterra vieron muchas veces surgir 
del cielo con su amenaza de destrucción venía de 
Peenemunde, en Holanda, pero podría haber 
venido de otro planeta. Señálase que Von Braun 
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PacifIsta pIde: "Paren el armamentlsmo nuclear" 

fue detenido por la Gestapo porque dijo que su 
invento había caído en un planeta equivocado, 
cuando supo que la primera V-2 lanzada contra 
Inglaterra había acertado en el blanco. 

La V-2 fue precursora, tanto de los actuales 
misiles portadores de cabezas explosivas, atómicas 
o convencionales, como de los vehículos que 
transportan hombres, monos y pequeños 
laboratorios de experimentación por el espacio. 

Paralelamente, científicos de distintas 
nacionalidades huían de Alemania y del resto de 
Europa a medida que el continente iba cayendo en 
manos de regímenes nazifacistas o era ocupado 
por tropas de la Wermachl. 

Estos hombres de ciencia advirtieron al 
presidente de los Estados Unidos, Franklin D. 
Roosevelt, sobre el peligro que representaba la 
posibilidad de que Alemania lograse dominar 
antes que sus enemigos la producción y utilización 
de armas atómicas que, en verdad, nadie sabía 
aún como serían. Al frente de aquellos científicos 
estaba Albert Einstein, la figura de mayor 
relevancia de la ciencia en el siglo XX, exiliado 
alemán en Estados Unidos por sus convicciones 
pacifistas y por su condición de judío. 

Roosevel t movilizó dólares y hombres en 
cantidades suficientes como para dar a Estados 
Unidos la ventaja de conquistar antes que nadie la 
técnica de producción de armas atómicas. 
Liderados por el científico Robert Oppenheimer y 
bajo el comando militar, logístico, económico y 
administrativo del general Leslie Groves, el grupo 
que comandó el ultrasecreto Proyecto Manhallan 
hizo detonar el primer artefacto atómico enjulio 
de 1945, en Alamogordo, en el desierto de Nevada, 

en el corazón del lejano oe te norte 111 ri ano. 
Roo elt h bía mu rto en bril Ale111 ni 'e 

había rendido en mayo pero aún í I nu vo 
pre idente de E tado Unido, H rry'I'rum n , 
ordenó en ago to us l' I nuev or111 contr el 
J pón aliado de Alem nia, un enemigo que estaba 
prácticamente encido en término militare y 
decidido a rendil' e. 

'I'rum n ordenó el bomb rdeo tÓl11ico que 
de tru ó Hiroshima y g ki ólo para 
intil11id r I Unión oviética. Quería evitar que 
é ta in\' die e J pón por tielTa, por el norte. Y 
quería COl' l' I exp nsión del áre de inOuencia 
oviética, de pué de la toma de Berlín y de la 

ocupación de gran parte de Alemania por el 
Ejército Rojo que liberó de las tropas nazis (yen 
re lid d conquistó) los paí es que de pués 
form rían el bloque de Europa Oriental, con la 
única excepción de Yugoslavia, que logró expulsar 
a lo alel11ane por sus propios medios. 

La Era Atómica- Con Hiroshima y Nagasaki 
comenzó la Era Atómica que dividió la historia en 
do : al/les y después. Ese período es conocido 
fundamentalmente por las víctimas japonesas 
(más de cien mil) y por la ejecución, en Estados 
Unidos, en la silla eléctrica, del matrimonio de 
Ethel y Julius Rosemberg, acusados de haber 
transmitido a la URSS información fundamental 
sobre la bomba atómica. Una acusación que hasta 
hoy no pudo ser comprobada. 

La primera víctima fatal de la era nuclear fue, 
sin embargo, unjoven científico que trabajaba en 
los laboratorios del Proyeclo Manhallan, en 
Alamogordo, que murió a consecuencia de un 
escape de radiactividad. 

La historia de las millares de muertes de 
Hiroshima y Nagasaki, así como del joven 
científico en Nevada y las víctimas de las 
experiencias nucleares Pacífico -sobre todo las del 
Atolón de Bikini, el que dio el nombre a las trajes 
de baño en dos piezas- sólo fueron conocidas 
después. Pasó mucho tiempo hasta que el cine y la 
televisión mostraron lo que pasó en Japón. La 
revelación rue prácticamente contemporánea de 
las primeras imágenes conocidas de lo ocurrido en 
los campos de concentración organizados por 
Hitler en Alemania. 

Como era lógico, todo el mundo se horrorizó. 
Los campos de concentración fueron peores que lo 
peor de la Inquisición. Los frailes inquisidores, por 
lo menos, nunca hicieron pantallas para veladores 
con la piel de sus víctimas, aquellas supuestas 
brujas que fueron quemadas en las hogueras. Lo 
que sí hizo el Dr. Menguele, en pleno siglo XX, 
según pudimos saber después. 

La bomba atómica era algo más asustador 
todavía. Representaba la posibilidad de destruir 
definitivamente todas las formas de vida sobre la 
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Tierra. El Universo, en el caso de que no 
existiesen otras formas de vida inteligente fuera 
de nuestro planeta, perdería la conciencia de sí 
mismo. Para todos los efectos subjetivos y 
poéticos, dejaría de existir. 

Esta visión absolutamente paranoica sobre el 
destino del Hombre en la faz de la Tierra, 
alimentada por la radiación política y tóxica de la 
Guerra Fría, pronto exigió más que una 
explicación, una alternativa: el átomo no había 
sido dominado, domesticado y transformado en un 
oso de circo con una argolla en el hocico para el fin 
único -o último fin- de destruir ciudades, 
japonesas o no. 

En 1951 se inauguró en Inglaterra la primera 
usina atómica de producción de energía eléctrica y 
con ella surgió una consigna que iba a tratar de 
contagiar al mundo en los años 50: Átomos para la 
paz. Sólo por accidente , por imposición de las 
circunstancias históricas, la gran 

Entre la construcción de la primera usina 
atómica en Inglaterra y el accidente nuclear de 
Chernobyl pasaron 35 años. Tiempo suficiente 
para exorcizar los fantasmas de Hiroshima y 
Nagasaki. Una cosa fue la bomba. Otra los átomos 
para lapaz. 

De Hiroshima a Chernobyl el mundo aprendió 
varias lecciones. Supo, por ejemplo, que el uso de 
los átomos para la paz podía representar peligros 
similares a los de las armas nucleares. Después, a 
cierta altura de la carrera armamentista, alguien 
dijo que Estados Unidos ya estaba en condiciones 
de destruir dos veces a la Unión Soviética. Otro 
preguntó: -Pero, ¿es posible destruir más de una 
vez? 

Centrales nucleares en miniatura, en forma de 
bombas, preparadas para liberar de una sola vez 
en una gran explosión y en un inmenso hongo, 
toda la energía contenida en el núcleo, fueron 

almacenadas en orden, en la cabeza de 
conquista científica que significó la 
domesticación del átomo coincidió con 
las circunstancias traumáticas de la 
Segunda Guerra Mundial: la 
investigación -en realidad- siempre 
tiene fines pacíficos como la 
producción de energía eléctrica. Pero 
la coyuntura de la historia hizo que la 
primera bomba precediese a la 
primera usina nuclear. La culpa fue 
de Hitler. 

La bomba 
atómica em algo 

111ás asustador 
todavía. 

misiles apuntados contra blancos 
específicos en el campo enemigo. En 
algún momento iba a producirse una 
crisis. En otro momento, la crisis 
sobrepasaría la posibilidad de 
negociación y comenzaría la Tercera 
Guerra Mundial. En realidad el Fin 
del Mundo. Representaba la 

posibilidad de 
destruir 

La última de esas crisis en el plano 
de todo o nada fue en 1962, cuando 
Estados Unidos descubrió que en Cuba 
estaban siendo instalados misiles 
soviéticos. A corta distancia de las 
playas y casinos de Florida y del 
futuro Disneyworld, una amenaza 
estaba siendo emplazada contra el 

Es claro que fue así. Pero Hitler 
fue responsable de lo que ocurrió 
hasta mayo de 1945, cuando tanto él 
como su amante, Eva Braun, se 
suicidaron en un bunker en Berlín. 
Hitler no vivió para enterarse de la 

defi llitiva111el1 te 
todas las fa 1'111 a de 

vida sobre la Tierm 

primera explosión atómica de 
Alamogordo ni de los ataques contra Hiroshima y 
Nagasaki. La culpa, por lo tanto, de lo que ocurrió 
después de 1945, ya no es más de Hilter. Ni de 
ninguna otra encarnación del demonio. La culpa 
es nuestra. 

La segunda mitad de los años '40 y los 
primeros años de la década de los '50 fueron 
dominados por la idea de átomos para la paz. 
Quizás por haber sido el período en que se 
desarrolló la más enloquecida carrera por el 
dominio de las armas atómicas. Se vendió la idea 
de que sólo por la casualidad fatídica de la 
Segunda Guerra la ciencia se había desviado de su 
sagrado objetivo inicial, de proporcionar a la 
Humanidad el fuego de la emancipación. Al igual 
que Prometeo, condenado por los Dioses por haber 
transferido a los hombres la tecnología del fuego, 
resurgía ahora como el demiurgo de un nuevo 
mundo la energía extraída del átomo para liberar 
al ser humano del yugo de la pobreza, la 
explotación y la injusticia. 

Donald. 

mundo occidental y contra los 
dominios del Ratón Mickey y el Pato 

Los norteamericanos tenían misiles nucleares 
instalados en Turquía, muy cerca de algunos 
blancos estratégicos en la URSS. Nada 
comparable a Disneyworld, claro. Se trataba de 
campos de petróleo en Georgia, por ejemplo. Por 
eso fue posible llegar a un acuerdo. La URSS 
retiraría los misiles que estaban siendo instalados 
en Cuba y Estados Unidos sacaba las bombas de 
Turquía, ya instaladas y prontas para disparar. 
En el futuro ninguno de los dos se entrometería en 
la vida del otro ni en su área de influencia. 

Así fue. Para tomar sólo dos ejemplos: la URSS 
no hizo nada para impedir la invasión de Estados 
Unidos a Vietnam en 1963 y Estados Unidos no se 
opuso a la intervención militar soviética en 
Checoslovaquia, en 1968. Fue un acuerdo cínico, 
pero sirvió para mantener inertes los arsenales 
nucleares que, no obstante, fueron siempre 
renovados y vueltos 8. estibar. En la práctica, las 
bombas atómicas y de hidrógeno desarmadas y sin 
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espoletas fueron convertidas en ingenios menos 
peligrosos que los llamados átomos para lapaz de 
las usinas nucleares. 

Los accidentes- El primer accidente de 
repercusión internacional en una usina nuclear 
ocurrió en 1979, en Three Mile Island, en el 
Estado norteamericano de Pensylvania. Antes 
hubo dos accidentes en centrales nucleares, ambos 
con víctimas, pero no fueron accidentes nucleares 
propiamente dichos. Uno ocurrió como 
consecuencia de un escape de vapor en la usina de 
Surry, en Estados Unidos, en 1972, y el otro en 
1975, durante la realización de trabajos de 
reparación de una usina en Gundrenmingen, en 
Francia, que estaba fuera de servicio y, por lo 
tanto, "descargada". 

En Three Mile Island no murió nadie, por lo 

Yankelouitch Clancy lULlmarm, por encargo de la 
red de televisión por cable CNN y de la revista 
Time, reveló que el 32% de los entrevistados se 
opone decididamente a la construcción de nuevas 
usinas nucleares en Estados Unidos y solamente 
18% apoya el desarrollo de proyectos en ese 
sentido. 

Chernobyl, seis años después de Three Mile 
Island, mostró en forma más explícita la amenaza 
de gran catástrofe que se cierne sobre los átomos 
para la paz. En la usina soviética hubo un 
incendio del reactor principal y la radiación se 
expandió por Ucrania, por toda la URSS, por 
Europa y alcanzó el forraje de las vacas lecheras 
desactivadas" (por decir asO en Suecia. 

A pesar de todos los cuidados que se tomaron, 
paí es como Brasil, por ejemplo, llegaron a 
comprar carne congelada contaminada, gracias al 

• estímulo" de suculentas comisiones 
que fueron a parar a manos de algunos 
intermediarios. 

Las víctimas directas e inmediatas 
del accidente de Chernobyl fueron 30. 
Más exactamente 31. El mismo número 
de muertos que en un accidente 
ocurrido en una mina de carbón en 
junio de este año, en la región de 
Donetz, en la misma Ucrania de 
Chernobyl. 

Sin embargo, en abril de 1991, 
cuando se cumplían cinco años del 
accidente, en un momento delicado y 
frágil de la bienintencionada y, quizás, 
nunca bien entendida Perestroika, las 
autoridades soviéticas admitieron que 
"millones de personas" afectadas por la 
radiación buscan aún la forma de 
conseguir una mejor asistencia. 

Chernobyl abrió la discusión sobre la seguridad de las usinas atómicas 

Resumiendo, bastaría decir que los 
habitantes de Prypiat,la aldea más 
cercana a la usina accidentada, sólo 
fueron informados 36 horas después 
del accidente, mientras los burócratas 

menos en el lugar y en el momento del accidente. 
Si alguien murió después, de leucemia, o tuvo que 
pasar por alguna otra experiencia desagradable, 
siempre puede decirse que fue una víctima tardía 
de esa tecnología del demonio. Pero en Three Mile 
Island ocurrió algo terrible, que fue denunciado en 
el mismo momento, al contrario de lo que ocurrió 
con el intento frustrado de ocultamiento en 
Chernobyl. Como consecuencia de una falla del 
sistema de refrigeración, el núcleo del reactor de 
Three Mile Island se fundió. Se derritió como un 
helado al sol. 

Three Mile Island tuvo el efectó de una 
verdadera bomba atómica sobre la idea .y el deseo 
de expansión de la energía nuclear. Un sondeo de 
opinión realizado este año por la empresa 

de la nomenklatura discutían no lo que debía 
hacerse, sin';¡ cómo esconder lo que estaba 
ocurriendo. 

Bomberos profesionales y voluntarios fueron 
quemados por la radiación con más crueldad que 
las supuestas brujas y herejes en las hogueras de 
la Inquisición. Las fogatas de la Inquisición 
quemaban por afuera. La radiación quema por 
dentro. 

Un método cuestionado- El accidente de 
Ucrania no cuestionó solamente la seguridad de 
una planta o de un tipo determinado de tecnología 
nuclear. Cuestionó además el modelo económico 
en que vivimos a uno y otro lado de la cortina de 
hierro y a uno y otro lado de la línea del Ecuador. 
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Un modelo económico de superutilización de 
energía, que busca la industrialización a cualquier 
costo y propone como paradigma la sociedad de 
consumo. 

En 1980, un año después del accidente de 
Three Mile Island, Suecia decidió en un plebiscito 
que sus 12 usinas nucleares responsables por el 
50% de la electricidad generada en el país, debían 
ser clausuradas antes del año 2010. 

En Estados Unidos, después del accidente, la 
industria nuclear entró en decadencia. Diez años 
después, a comienzos de 1989, once reactores 
cerraron y treinta y tres nuevos proyectos fueron 
cancelados. Solamente siete centrales nucleares 
siguieron siendo construidas. En total funcionan 
actualmente en Estados Unidos 108 reactores 
nucleares de tipo comercial. 

En la URSS, al contrario, a comienzos de 1989, 
sólo dos proyectos fueron cancelados y tres 
centrales cerraron, entre ellos la de 

carbón; en tercer lugar, Francia no tiene gas; en 
cuarto y último lugar, Francia no tiene otra 
alternativa. 

Esas cuatro razones sirven de base a una 
campaña permanente de opinión pública, que 
incluye otros ingredientes y otras informaciones. 
El gobierno francés afirma, por ejemplo, que la 
energía nuclear en ese país, por ser producida en 
una empresa estatal eficiente, cuesta 30% menos 
para fines industriales y entre 10 y 20% menos 
para fines domésticos, que en el resto de los países 
de la Comuni~d Europea. 

Además, con la construcción de más de 50 
reactores nucleares desde el primer choque 
petrolero en 1973, Francia modificó drásticamente 
el perfil de su modelo energético. En 1973, la 
energía nuclear correspondía a sólo 8% de la 
producción de electricidad, mientras el carbón y el 
petróleo importados correspondían a 55%. Hoy 

Francia no gasta petróleo para 
Chernobyl. Mientras tanto, 26 nuevos 
reactores seguían en construcción, 
para aumentar en 21 mil megawatts 
(21 millones de kilowatts) la potencia 
ya instalada de 33 mil megawatts. Un 
aumento de más de 70 por ciento en 
un modelo energético en el cual la 
electricidad poducida en plantas 
nucleares era sólo de 12% del total. En 
Estados Unidos, -el mismo año- la 
energía nuclear generaba 21% del 
total de electricidad. 

De Hiroshima 
a Chernobyl 

producir electricidad. Redujo a 7% la 
participación del carbón en ese modelo 
y confió el 75% de la generación de 
electricidad a los reactores nucleares. 

La sustitución del carbón y del 
petróleo por la energía nuclear cortó 
por la mitad las emisiones de gases 
tóxicos que alimentan el efecto 
invernadero. No obstante, a pesar de 
todas esas "ventajas", más de 50% de 
los franceses se opone al uso de las 
usinas nucleares. 

el mundo aprendió 
que el uso de los 

11 átomos para 

Pero no fue sólo la URSS que no 
paró por el desastre de Chernobyl. 
Japón, que produce en reactores 
nucleares el 27% de su electricidad 
total, no canceló ninguno de sus 

la paz" podía 
7·epresen t ar 

peligros similares 
a los de las armas 

nucleares 

Sin duda el caso de Francia influyó 
mucho, a partir de 1988, en la 
reconsideración del problema de la 
energía nuclear, especialmente 

proyectos y no suspendió el 
funcionamiento de una sola usina. En 1989 12 
usinas nuevas estaban siendo construidas, que se 
sumarían a las 38 existentes y aumentarían en 10 
mil megawatts (más de 30%) la capacidad de 
producción. 

El caso de Francia, que no canceló ninguno de 
sus aproyectos, fue el más expresivo. Cinco usinas 
fueron cerradas pero 55 continúan en 
funcionamiento y nueve están en construcción. 
Las nuevas centrales aumentarán en 12 mil 
megawatts la capacidad instalada de 52 mil 
megawatts, poco más de 25%. El porcentaje es 
menor que el de Japón y la URSS, pero con una 
diferencia . En Francia la energía nucl~ar genera 
75% de toda la electricidad consumida. 

El gobierno resumió en cuatro puntos, que no 
podían ser más concisos y contundentes, las 
razones por las cuales Francia no se detuvo ni 
después de Three Mile Island ni después de 
Chernobyl: en primer lugar, Francia no tiene 
petróleo; en segundo lugar, Francia no tiene 

después que sucesivas reuniones 
internacionales plantearon otra 

cuestión: la del efecto invernadero. 
¿Cómo evitar la amenaza de destrucción que 

representa el calentamiento del planeta, sin 
reducir drásticamente la participación del petróleo 
y del carbón en la producción de electricidad en 
todo el mundo? La energía hidroeléctrica no 
produce emisiones tóxicas pero exige la 
construcción de enormes represas y diques, que 
desplazan poblaciones y destruyen el ecosistema 
de grandes extensiones. Aparentemente, su gran 
potencial ya fue explotado de forma exaustiva e 
indebida. Nuevas formas de energía, como la 
solar, la fotovoltaica, la eólica y la geotérmica, no 
ofrecen todavía poxibilidades de aprovechamiento 
en la escala requerida por la moderna sociedad 
industrial. Las experiencias realizadas de 
cogeneración y eficiencia energética constituyen 
un camino promisorio, pero aún poco conocido e 
investigado. 

Fusión vs. Fisión- En el primer semestre de 
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Las usinas de energía atómica forman parte de muchos paisajes trayendo. ,. vez progreso y peligro 

este año, los gobiernos de Francia Alemania, 
Inglaterra y Bélgica, grandes productores y 
consumidores de energía nuclear, firmaron un 
documento conjunto reafirmando la decisión de 
continuar con los respectivos programas nucleares 
y comprometiéndose a actuar en conjunto en la 
investigación y desarrollo de nuevos reactores, 
más seguros y eficientes. En Estados Unidos, en 
mayo, la Academia Nacional de Ciencias publicó 
un llamado en favor del rápido desarrollo de una 
nueva generación de centrales nucleares. Y en 
febrero, el presidente George Bush aprobó un 
nuevo plan energético que facilita el otorgamiento 
de licencias para la construcción de usinas 
atómicas. 

En favor de esta reversión de tendencias que 
trata de rehabilitar el uso intensivo de la energía 
atómica se argumenta que el accidente de 
Chernobyl no puede servir de referencia, porque la 
tecnología de la central accidentada y la industria 
nuclear soviética en general -basada en la 
utilización del grafito- fue abandonada en Estados 
Unidos en la década del 50. Tanto que, aun 
cuando el accidente de Three Mile !sland haya 
ocurrido siete años antes que el de Chernobyl, a 
pesar de que el núcleo del reactor se fundió, no 
hubo escape de radiación. 

Al mismo tiempo, las presiones y protestas y la 
mayor vigilancia sobre la energía nuclear 
aceleraron el desarrollo de nuevas tecnologías y 
nuevas medidas de seguridad. Lo ocurrido en 
Chernobyl no podría haber pasado en centrales 
nucleares europeas o de Estados Unidos. 

Se argumenta también que el problema de los 
residuos radiactivos ya está en vías de ser 
resuelto, aunque todavía las soluciones parezcan 
de ficción. La "sepultura", por ejemplo, de 
recipientes herméticos donde serían guardados los 
deshechos nucleares en los cráteres de volcanes 
apagados o en el fondo de los oceános. Protegidos 
en esos cráteres contra el riesgo de las corrientes 

marítima ,e tas verdaderas "cajas fuertes" de 
radiactividad esperarían el desarrollo de 
tecnologías capaces de neutralizar las 
emanaciones tóxicas. 

Finalmente, la rehabilitación de la energía 
nuclear tal como la conocemos hoy sería 
transitoria, a la espera del pleno desarrollo de las 
tecnologías de la energía solar o, por lo menos, del 
desarrollo de la fusión nuclear. 

Al contrario de la fisión que se practica 
actualmente en el núcleo, la técnica de fusión no 
conlleva el peligro de accidentes del tipo del de 
Chernobyl o del de Three Mile Island y sólo deja 
como residuo pequeñas cantidades de tritium, mucho 
más manejables y menos peligrosas que las toneladas 
de basura radiactiva de las usinas de fisión. 

Algunas estimaciones, no obstante, advierten 
que en menos de 50 años no será posible construir 
un reactor de fusión nuclear. Un documento de la 
Agencia Internacional de Energía (lEA) muestra 
que en 1989, los países miembros de la Agencia 
destinaron sólo 883 millones de dólares a la 
investigación sobre tecnología de fusión nuclear, 
contra 3,4 mil millones de dólares utilizados en 
proyectos de investigación en el área de" fisión . 

Pero al menos un país cambió su orientación. 
I)esde Three Mile Island, Japón estaría 
invirtiendo' 3 mil millones de dólares más en la 
investigación destinada al desarrollo de la 
tecnología de fusión. No sólo por la preocupación 
con la seguridad de su población, en un 
archipiélago tan densamente poblado que es 
imposible construir una central lejos de las 
grandes concentraciones urbanas, sino también 
por una buena y sólida razón económiCa: los 
reactores de fisión nuclear consumen gran 
cantidad de uranio, que cuesta muy caro porque 
pocos países lo producen. La materia prima de los 
reactores de fusión, en cambio, es el hidrógeno 
extraído del agua. Agua corriente, de los mares, 
ríos y canillas. • 
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Riocop, una empresa 
sin competidores. 

La Riocop es un ejemplo 
concreto de empresa estatal 
bien administrada. Creada hace 
más de cinco años para 
coordenar la construcción en 
gran escala de escuelas 
públicas de turno integral 
(CIEPs) en el Estado de Rio 
de Janeiro, hoy ocupa un lugar 
destacado en el sector de la 
construcción civil. 

La clave de su éxito es el 
trabajo pionero con módulos 

prefabricados de hormigón 
reforzado con tela soldada. Una 
tecnología que torna el material 
mucho más leve y evita el uso 
de equipos pesados, 
permitiendo la construcción, 
en tiempo record, de escuelas, 
centros de salud, puentes, 
pasarelas y otras obras en 
beneficio de la población. Todo 
con un costo mucho menor que 
los de otras empresas de 
construcción que utilizan el 

método convencional de 
hormigón armado con varillas 
de hierro. 

Gran parte de esos proyectos 
ha sido ejecutada en conjunto 
con diversas intendencias, 
organismos paraestatales y 
públicos de varios estados del 
Brasil. El carácter estatal de la 
Riocop le permite contratar 
servicIos sin licitaciones 
públicas. 

La eliminación de las trabas 

RIOCOP 

burocráticas, aliada a la calidad 
del trabajo, ha permitida que 
esas instituciones cumplan sus 
compromisos ante la 
comunidad. 

Ahora, usted, administrador, 
puede aprovechar también esas 
ventajas y presentar, en poco 
tiempo, beneficios a la 
población. 

Contrate los servicios de la 
única empresa que posee esta 
tecnologla en el Tercer Mundo. 

COMPAÑiA MUNICIPAL DE CONSERVACiÓN Y OBRAS PÚBLICAS 

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

Nada Más Natural. 
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Capital Mundial de la Ecología 
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