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w Estas fotografías pertenecen al libro Avoir 20 ans 
à La Havane (Tener veinte años en La Habana), 
de Grégoire Korganow y Jean Springer, Editions
Alternatives, colección Croissance, París, 1998.
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Una tarde en La Habana, por no hablar
de una tarde en ciudades cubanas como
M atanzas o Pinar del Río, c o nvence de

i n m e d i ato de que el tiempo no camina. E l
pasado se pierde fácilmente de vista, no hay
p a s a d o. El futuro no acaba de llegar y se está
dentro de un presente fij o.Así pues, c u m p l i r
veinte años en Cuba es tener veinte años para
s i e m p r e . Puede trat a rse de un hermoso don
o de una maldición refin a d a , cada ve i n t i a ñ e r o
sabrá cómo tomarlo.

CUBA: TENER VEINTE AÑOS
PA RA SIEMPRE
wFotos de Grégoire Korganow

Texto de Antonio José Ponte

Por horror al vacío o por pura alegría vital, los veinteañeros cubanos viven el momento 
presente con intensidad. 

Una novia en casa de sus padres justo antes de casarse. En Cuba, el número de divorcios es muy elevado y no es extraño 
que un cubano se case tres o cuatro veces en la vida.

A los veinte años puede sentirse más
que nunca la inmensidad del tiempo. Pues
en la juventud abundan las expectativas y
enseguida comienzan a verse traicionadas.
Una, dos, tres o cuatro ilusiones dejan de
s u s t e n t a rse y ya se tomarán las restantes
ilusiones por inútiles. La impaciencia hará
considerar con el mismo cariz a todo lo
venidero.Y no se ha aprendido aún el arte
adulto de disimular el aburrimiento.

Preguntar a cualquier joven cubano
acerca del futuro, acerca de su destino (para
ser más impert i n e n t e s ) , e q u i vale a pre-
guntar por una dirección en la ciudad equi-
vocada. Tendrá que respondernos que no

ha oído hablar de él, dirá que no existe o, e n
el caso de los más avisados,hará notar que
futuro sólo existe en otra parte,y no allí.

Tener veinte años es querer estar en
otro sitio, lejos. Tal vez ocurra así para la
mayoría de los veintiañeros del mundo, lo
es con seguridad para los jóvenes de Cuba.
La capital, las ciudades de provincia, los
pueblos resultan demasiado llenos y va c í o s
a la vez, llenos de cosas que no significan
n a d a . Se tiene edad perfecta para un mundo
n u e vo, y el de alrededor ha sido repasado ya
por otros, por generaciones anteriores.

No parece existir posibilidad alguna de
fundación cuando un país se encuentra al
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Océano Atlántico

Mar del Caribe

fin de su histori a . (Las revoluciones alcanzan
el poder para garantizar el inmovilismo de
un gobiern o ; se justifica tal inmov i l i s m o
con el pretexto de que ha habido ya sufi-
cientes cambios en la historia del país.)

Ser joven inclina a la búsqueda de un espa-
cio que ninguna generación mayor haya
echado a perder,un espacio preferentemente
desconocido para esas generaciones. Un lugar
que no puedan tergi ve rsar con sus recomen-
d a c i o n e s. Quien se harta en provincias tiene
aún La Habana por delante,quien se harta en
La Habana deseará estar fuera del país.
( L u e g o,cuando el regreso muchas veces se ha
vuelto imposible, se querrá estar en La
H a b a n a , en aquella ciudad de prov i n c i a s ,a q u e l
p u e b l o...) Las razones de tal nomadismo son
en parte biológicas y en parte políticas. E s
d e c i r , totalmente biológi c a s , totalmente polí-
t i c a s , si se reconoce que toda nuestra biología
de humanos se ha vuelto política.

Escaramuzas en la inmovilidad
El gobierno cubano ha sabido muchas

veces canalizar en su provecho este deseo de
e s c a p a r.La participación en contiendas mili-
tares de otros países, el servicio militar obli-
g at o ri o, las escuelas en el campo, las mov i l i-
zaciones juve n i l e s , explotan la aventura de
huir de  casa de los padres. Son cruzadas de
n i ñ o s , escaramuzas en la inmov i l i d a d .

Cuando, en 1492, Cristóbal Colón desembarcó en
Cuba dejó escrito en su Diario de Navegación

que había arribado a “la tierra más hermosa vista
por ojos humanos”. Hoy, esta isla de 110.860 km2

(la mayor de las Antillas), tiene una población cer-
cana a los 11 millones de habitantes, de los que algo
más de la mitad son mulatos, y uno de cada cinco
vive en La Habana.

LA HABANA

México

Estados Unidos de América

Bahamas

Haití
Jamaica

Pinar del Río

Nueva Gerona

La Juventud

Cienfuegos

Sancti-Spiritus

Victoria de las Tunas

Santiago de Cuba

Holguín

Guantánamo
Bayaamo

Matanzas

Santa Clara

Ciego de Avila

Camagüey

El joven que fa b rica una balsa y sale
furtivamente del país, el que espera tener
s u e rte en la lotería migr at o ria del gobiern o
norteamericano, el que se prostituye para
encontrar un extranjero que lo ayude a
salir,aspiran en verdad al viaje.Para quien
v i ve dentro de un presente detenido, l a
mejor de las opciones es aquella que conges-

tiona el instante, lo contagia de actividad, l o
repleta hasta que cae y da paso al instante
s i g u i e n t e .A esto puede llamársele alegría de
vivir u horror al va c í o.Y de ambas cosas está
llena la juventud cubana.

Un experimento social como la revo l u c i ó n
de 1959, que durante años ha procurado
burlar las más indispensables leyes econó-

Una fábrica de procesamiento de caña de azúcar, en la región de Cienfuegos (centro de Cuba). Antes de su
desaparición, la Unión Soviética compraba a un precio preferencial casi la mitad de la cosecha cubana de azúca r ,
que rondaba los siete millones de toneladas anuales. En 1998, la zafra azuca r e ra cayó a 3,2 millones de toneladas.

Desde el triunfo de la Revolución de 1959, Cuba
es un Estado comunista gobernado por Fidel Cas-
tro Ruz, que, además de Jefe del Estado, es presidente
del Consejo de Estado, del Consejo de Ministros, pri-
mer secretario del Partido Comunista Cubano (PCC,
partido único) y Comandante en Jefe de las Fu e r-
zas Armadas. E d u cación y medicina para todos son
desde hace 40 años dos de los pilares de la Revolución,

al punto que la isla registra un índice de alfabetiza-
ción sólo superado en América Latina por Argentina
y Uruguay,  y una esperanza de vida (76 ,1 años) super-
ior a la de todos los demás países de la región.

Actualmente, varios cientos de médicos cubanos
prestan servicios en el extranjero, una práctica que
comenzó poco después del triunfo de la Revolución
y tuvo su momento de esplendor entre 1975 y 1989. 

A principios de los años 90, la desaparición del
bloque comunista sumió a Cuba en una grave crisis
e c o n ó m i ca. Según el gobierno cubano, el PNB de la
isla cayó 35% entre 1989 y 1993. A partir de ese año
comenzó a recuperarse (+2,5% en 1995, +7,8% en
1996 y +2,5% en 19 97). Según cifras de la división
de estadísticas de las Naciones Unidas, el PNB c u b a-
no per cápita era de 1.983 dólares en 19 9 5 .

Pa ra hacer frente a la crisis, Fidel Castro abrió
cautelosamente la isla al capital extranjero, permi-
tió la libre circulación del dólar entre la población
e impulsó el turismo, fenómenos que han propi-
ciado la aparición de problemas sociales que esta-
ban desterrados o tenían una baja incidencia en la
isla, como la prostitución y la delincuencia.

En el plano político, perdura el sistema de parti-
do único, los medios independientes no pueden desar-
rollarse, las organizaciones internacionales de defen-
sa de los derechos humanos denuncian la situa c i ó n
de los disidentes. Se calcula que un millón de cuba-
nos viven en el exilio. n
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Cosecha de tabaco en la región de Pinar del Río, en el extremo occidental de la isla. En 1998, Cuba produjo más de 160 millones de habanos y exportó hacia un centenar
de países. Estados Unidos, principal cliente de Cuba antes de la Revolución, mantiene un embargo comercial que incluye estos famosos cigarros.

Cortadores de caña de azúcar en la región de Santiago (sur de Cuba). Desde los tiempos de la trata de esclavos africanos, el azúcar, como la población cubana,
es blanca, tostada o morena, escribieron los poetas.
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NUEVAS VOCES

Nacido en Matanzas (a unos cien kilóme-
tros al este de La Habana), el poeta y

novelista Antonio José Ponte se instaló en 19 8 0
en la capital cubana, donde realizó estudios
universitarios. Obtuvo el diploma de ingeniero
hidráulico y ejerció esa profesión durante cinco
años. 

Fue galardonado en dos oportunidades con
el Premio Nacional de la Crítica en Cuba: en
1991 por Poesía 1982-1989, publicado por la
editorial Le t ras Cubanas de La Habana, y en
1995 por su libro Un seguidor de Montaigne
m i ra La Habana, p u b l i cado por la Editorial
Vigía de Matanzas. También en 1995 obtuvo la
b e ca de creación de la Fundación Alejo Car-
pentier de La Habana. Su primera obra, Trece
p o e m a s, fue publicada en 1988 por la edito-
rial del Ministerio de la Cultura de Cuba.

En 1997 publicó el libro Asiento en las rui-
nas (La Habana, Letras Cubanas) y un relato,
C o razón de Skitalietz. Su última obra, La s

comidas profundas, fue publicada en español
en 19 97 por la editorial francesa Deleatur de la
ciudad de Angers. Difícil de clasificar (no es ni
un relato, ni un ensayo, ni una novela), este
texto erudito y elegante evoca la historia de la
comida así como las relaciones entre el
hombre y la alimentación. 

El Parlamento Internacional de Escritores
de Estrasburgo acaba de concederle una beca
de un año en Porto, Portugal, para que pueda
d e d i carse a escribir una novela. Desde allí
sigue colaborando con las revistas cubanas La
Gaceta de Cuba,Unión (la revista de la UNEAC,
Unión de Escritores y Artistas Cubanos), Casa
de las Américas y Letras Cubanas.

A los 34 años, Antonio José Ponte forma
parte de una nueva pléyade de poetas y escri-
tores de la isla, junto a Alessandra Molina, Le o-
nardo Pa d u ra, Abilio Estévez, Rolando Menén-
dez Plasencia, Daniel Díaz Mantilla e Ismael
González, entre muchos otros. n

m i c a s y condena al ascetismo como pensa-
miento y a la pobreza como práctica, tiene por
fuerza que generar veintiañeros más ávidos
que de costumbre.Tener veinte años en Cuba
es pensar continuamente en dinero.Y un país
donde los sueldos se pagan en moneda
nacional y la vida sólo puede vivirse en
moneda extranjera, ¿qué está recomendando
sino la fuga?

Puede objetarse que la educación que se
i m p a rte a esa juventud conseguirá cambiar las
cosas para ella.Pero los discursos de los maes-
tros no aluden a la realidad, no pueden alu-
d i r l a .Como toda educación, la de estos jóve n e s
enseña a aspirar,a pretender,a alcanzar.Ve r b o s
imposibles en un tiempo que no transcurr e ,
en una atmósfera al va c í o. Si acaso los prepara
b i e n , los prepara para vivir lejos, a f u e r a .

Al fin a l , la ecuación se reduce a carencias
por una part e ,y a dinero y belleza por la otra.
Y es alrededor de los veinte años cuando se
descubre esto y su descubrimiento es para
s i e m p r e , no abandonará al ser humano hasta
la desmemoria y la muert e . En Cuba se des-
cubre algo más hacia esa misma edad: la inca-
pacidad de manejar la propia vida, de trat a r
de igualar los dos términos de la ecuación.S e
descubre la falta de lo que, incluso mucho
antes de los ve i n t e , se considera libert a d . n

Una “escuela del campo” en la región de Pinar del Río (oeste de la isla). A partir de los doce años, los niños acuden a estas escuelas dos meses por año para hacer 
“un servicio social en la agricultura”.
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Un domingo de playa en Santiago de Cuba.

Jóvenes en la Universidad de La Habana. En 1995, 12,7% de los jóvenes cubanos ingresaron en la Universidad, frente al 20,1% que lo hicieron en 1985. 
Todos los niños cubanos acuden a la escuela primaria, y el 94% de ellos completan el quinto grado. Tres cuartas partes de los jóvenes de entre 12 y 17 años están
escolarizados. Entre los adultos, la tasa de analfabetismo es sumamente baja (4,3%).
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Una joven pareja de cubanos y su hijito.

Un rockero ensaya en La Habana. Los cubanos de todas las edades son muy aficionados a la música. Salsa, timba, guaracha, mambo, rumba, trova, danzón, bolero y
cha-cha-cha son algunos de sus ritmos preferidos.
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n
Es posible contar con los dedos de la mano los descubrimientos científicos
fundamentales susceptibles de desembocar en una tecnología, y que ésta no
haya sido aplicada. Es evidente que esta lección de la historia alimenta las

inquietudes de los responsables políticos, de los investigadores y, en sentido más
amplio, de la opinión pública frente a los inmensos adelantos de las biotecnologías.

Los progresos fulgurantes de la ciencia permiten penetrar en el meollo de lo
viviente, sacando a luz poco a poco los mecanismos esenciales de la vida. Las tec-
nologías que ese saber engendra dotan sobre todo a la humanidad,por primera vez,
de poderes vertiginosos de transformar los procesos de formación y desarrollo del
ser humano y, por ende, con el correr del tiempo, de la especie humana. Y es
técnicamente cierto que, en la peor de las hipótesis, felizmente muy improbable,
esas transformaciones podrían conducir a la reaparición, bajo formas más eficaces,
de prácticas eugenésicas de este siglo que se esperaba estuvieran definitivamente
enterradas.

Pero la historia demuestra asimismo que igualmente escasas son las nuevas tec-
nologías cuya utilización no va acompañada de normas, dicho de otro modo de un
mecanismo de control encaminado a que se haga el mejor uso de ellas y a impedir
el peor. Pues la humanidad siempre ha progresado impulsada por vientos de liber-
tad,incluidas la de investigar y la de emprender,pero fijándose deliberadamente un
rumbo para que la lleven en la dirección adecuada y la mantengan alejada de
límites infranqueables. Los biólogos han cumplido su papel: han sembrado un
inmenso campo de posibilidades. Corresponde ahora a la sociedad no cosechar allí
más que el buen grano. La revolución de las biotecnologías invita a la humanidad
a la cita crucial de la ciencia con la ética.

Para las biotecnologías que conciernen a la reproducción humana, como para
las tecnologías en general, el rumbo que ha de seguirse obedece a tres principios
fundamentales e interdependientes: la dignidad, la libertad y la solidaridad.

Para respetar la dignidad humana, cada individuo debe continuar siendo único.
Esta posición tiene inmensas consecuencias en mat e ria de procreación humana.
Prohíbe en primer lugar la clonación con fines de reproducción, puesto que esa téc-
n i c a , ya inminente, consiste en “ d u p l i c a r ” genéticamente un ser viviente. En sentido
más amplio, p r e d e t e rminar las características  fundamentales de un ser aún no naci-
d o, en especial para tratar de “ m e j o r a r ” sus futuras aptitudes físicas o intelectuales,
es contrario a la esencia misma de cada individuo. Esta manipulación signific a r í a , e n
e f e c t o, p ri varlo de lo que sólo a él le pert e n e c e : la alquimia misteriosa a la que se debe
el nacimiento de su pat rimonio genético, ú n i c o, y luego su propia evo l u c i ó n , ú n i c a
t a m b i é n , en función de ese pat rimonio inicial y de su entorn o.

Los progresos de los diagnósticos prenatales y de las terapias sobre el embrión
pueden colocar a los padres ante  decisiones tan nuevas como graves. Existe el ries-
go de que surjan,formalmente o no, presiones o incluso reglas según las cuales sólo
se daría la vida a aquellas o aquellos que se ajusten a lo “genéticamente correcto”.
Seria totalmente inaceptable. Ningún poder, sea político, moral o incluso econó-
mico, puede pretender dictarlas, y menos aùn imponerlas.

Por consiguiente, el principio de solidaridad debe afirmarse aún con más fuer-
za. Sería también inaceptable que las terapias genéticas trazaran una nueva línea de
discriminación entre los que, por cualquier razón, quisieran o pudieran aprove-
charlas, y los que quedarían al margen de ellas, las más de las veces por falta de
medios.

El peligro de una ingeniería genética sin freno, no controlada, está cada vez más
p r e s e n t e . Pero empieza a vislumbrarse un nuevo tipo de ingeniería genética, i m p r e-
gnada de responsabilidad, una nueva  disciplina en la que el poder de la ciencia está
sometido al poder de la ética. Una ética en beneficio de todos y no sólo de algunos,
en provecho de las generaciones futuras y no solamente a corto plazo. n

Federico Mayor

Sería inacepta b l e
que las tera p i a s
g e n é t i cas tra z a ra n
una nueva línea
de discriminación
entre los que,
por cualquier
razón, quisiera n
o pudiera n
a p r o v e c h a r l a s ,
y los que
quedarían al
margen de ellas,
las más de las
veces por falta
de medios.

UNA CI TA CRUCI A L

Federico Mayor
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Al pri n c i p i o, los mineros sólo parecían
s u f rir de influ e n z a : f u e rte cefa l e a , a rt i-
culaciones dolorosas, fie b r e . Pe r o

pronto quedó de manifiesto que los trabaja-
dores de la mina de oro de Durba, en el
noreste de la República Democrática del
C o n g o, padecían de algo mucho más seri o.
Sin que se sepa cómo,a fines de 1998 habían
entrado en contacto con un terrible agente
infeccioso que atacaba todos sus órganos
i n t e rn o s , haciéndolos sangrar de manera
i n c o n t e n i b l e .

En los meses siguientes, 60 mineros
m u rieron de ese mal misteri o s o. De sus
cuerpos con manchas rojas,la sangre fluía
incluso después de la muert e . Los médicos
del lugar jamás habían visto algo seme-
jante.Al principio, ni siquiera los expertos
de la Organización Mundial de la Salud
( OM S) pudieron afirmar con certeza cuál era
la causa del fenómeno.

Pero muchos abrigaban la misma sos-
p e c h a . Los mineros habían sido infectados
por un nuevo viru s : un minúsculo paquete
de genes que habían permanecido intactos
durante milenios en su hábitat natural hasta
que la especie humana viniera a molestar-
l o s. El presunto culpable de la misteri o s a
e n f e rmedad era un f i l ov i ru s, o virus en
f o rma de hilo cuyos efectos cat a s t r ó f i c o s
para el ser humano se habían descubiert o
treinta años antes.

En 1967, numerosos trabajadores de
l a b o r at o rios de Alemania y Yu g o s l avia pre-
sentaron enigmáticos síntomas similares.
Siete murieron, y muchos de los sobrevi-
vientes sufrieron durante largo tiempo
efectos que iban de la impotencia a la
d e m e n c i a . Las investigaciones realizadas
permitieron concluir que los responsables
de la infección eran unos monos impor-
tados de Uganda, muchos de los cuales
habían muerto durante el viaje. Se esta-
bleció que esos animales eran portadores de

un fil ov i rus que se bautizó con el nombre de
una de las ciudades de Alemania donde
habían surgido los primeros casos: M a r-
burg. Hasta la fecha no se ha descubierto
ningún tratamiento: si el sistema inmuni-
t a rio de la víctima no logra at a j a r l o, es fat a l
—destino que espera a más de 50% de las
personas que lo contraen.

La ruptura del equilibrio
ecológico

En mayo de 1999, la OM S c o n firmó sus
s o s p e c h a s : los análisis de sangre de los
mineros demostraban que habían sido infec-
tados por el virus de Marbu r g . De acuerdo
con ciertas inform a c i o n e s , la misma
dolencia afectaba a militares en Zimbabwe ,
miles de los cuales habían cruzado hacia la
República Democrática del Congo para
a p oyar al presidente Laurent Desiré Kabila,
que intentaba sofocar una rebelión.

Afortunadamente, los análisis sanguí-
neos de los tres militares que se temía fueran
p o rtadores del virus resultaron negat i vo s , y
a comienzos del verano la enfermedad había
desaparecido de Durba. El virus se había

esfumado nueva m e n t e , replegándose en su
guarida de la selva, pero nadie sabe real-
mente dónde.En algún lugar, un ser vivo,
tal vez un murciélago o un roedor, s i rve
involuntariamente de refugio a Marburg.

Lo que resulta claro es que, cuantas más
i n c u rsiones realice el hombre en terri t o ri o
v i r g e n ,m ayor es el riesgo de que se produzca
un nuevo encuentro con Marburg —o incluso
algo peor. Tras años de uso y abuso desa-
p r e n s i vos de los recursos naturales del planeta,
el riesgo que supone perturbar a nuevos gér-
menes patógenos mortales debe en lo suce-
s i vo tomarse muy en seri o.

Hace mucho tiempo que se dio la alarm a .
Ya en 1485 apareció la llamada swe at i n g
d e s e a s e ( e n f e rmedad del sudor), c u yas víc-
timas pasaban de un sudor repentino a la
postración y la muerte en 24 horas.A rr e c i ó
en otras cuatro oportunidades antes de esfu-
m a rse en 1551. La enfermedad del sudor
hizo estragos en Inglat e rr a ,p r ovocando unas
20.000 víctimas —más de 0,5% de la pobla-
ción total del país.

I nvestigaciones recientes vinculan la apa-
rición de esa enfermedad con un fenómeno

LAS PICA DURAS MORTA L ES
DEL TERCER MIL ENIO
w Robert Matthews

Las constantes intrusiones del ser humano en la naturaleza pueden desatar terribles amenazas:
enfermedades mortales transmitidas por microbios a los que durante mucho tiempo se dejó tra n q u i l o s .

w Corresponsal científico del Sunday Te l e gra p h, Lo n d r e s

Madagascar. La deforestación puede provocar la aparición de nuevos gérmenes patógenos.
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sumamente modern o : la deforestación. L a
época y la propagación del mal coinciden con
la destrucción masiva de los bosques en
S h r o p s h i r e , en el límite occidental de Ingla-
t e rr a . Se sospecha que los leñadores per-
miten que la enfermedad se propague más
allá del ser vivo que le sirve de huésped
desde innumerables generaciones, y la ponen
en contacto con una población sufic i e n t e
para constituir una epidemia.

Es un escenario que se ha presentado
reiteradamente en nuestra época. En A r g e n-
tina, después de la Segunda Guerra Mun-
dial, se despejaron con herbicidas amplias
extensiones de pampa para destinarlas a
n u e vos cultivo s. Ese proceso rompió el equi-
l i b rio natural entre las ratas de campo y
sus predadores, y el número de roedores
aumentó considerablemente.A comienzos
de los años cincuenta, la población empezó
a padecer fiebre, náuseas y dolores de
c a b e z a , seguidos a veces de fuertes hemor-
r a gias y de una muerte at r o z . Se logró esta-
blecer que el causante era un virus desco-
nocido hasta entonces,Junín,del que eran
portadoras las ratas de campo. El mismo
fenómeno se produjo en Bolivia, cuando
campesinos deseosos de cultivar maíz
talaron bandas de bosques a orillas del río

M a c h u p o. Los trabajadores agr í c o l a s
contraían extrañas enfermedades y morían
de manera horrible, y se descubrió que la
causa era otro virus hemorr á gi c o, M a c h u p o,
que portaban también las ratas de campo.

Por último, a principios de 1999, n u e vo s
d atos permiten relacionar las campañas de
deforestación con el aumento de los estragos

de la más terrible de las nuevas enferme-
d a d e s : el sida. Según un artículo publicado
en febrero en la revista N ature por un equipo
i n t e rnacional de inve s t i g a d o r e s , el chim-

pancé Pan troglodytes troglodytes es el huésped
n atural del V I H- 1 , el virus mortal que infecta
actualmente a más de 30 millones de per-
sonas en el mundo.Apreciados por su carn e
por cazadores al servicio de las empresas
m a d e r e r a s , esos monos son masacrados
por millares cada año en condiciones ideales
para la transmisión de los virus. Según las
investigaciones más recientes,el virus VIH-
1 llegó a las ciudades por medio de la carn e
infectada y de los propios cazadores, y luego
se propagó por todo el planeta por trans-
misión sexual. Hasta la fecha, más de 12
millones de personas han muerto a causa
del sida, de los cuales 80% en el A f ri c a
subsahariana.

El desprecio soberano por el equilibrio de
los ecosistemas puede adoptar otras form a s
tan peligrosas como la destrucción de terri-
t o rios vírgenes. Los intentos de reforesta-
ción del nordeste de Estados Unidos en el
siglo X I X causaron la aparición reciente de la
e n f e rmedad de Lyme, una infección bacte-
riana potencialmente fatal de las art i c u l a-
c i o n e s , el corazón y el cerebro, transmitida a
los humanos por las garr a p atas de los ciervo s.

Para combatir la deforestación causada
por la agricultura intensiva , las autori d a d e s
locales lanzaron programas de reforestación

El Instituto de Virología de Johannesburgo, Sudáfrica, identificó al agente infeccioso responsable de la muerte de los mineros de Durba: el filovirus Marburg.

Según un artículo publicado en
febrero de 1999 en la revista
N a t u r e por un equipo
internacional de investigadores,
el chimpancé Pan troglodyt e s
t r o g l o d yt e s es el huésped
n a t u ral del V IH- 1,
el virus mortal que infecta
actualmente a más
de 30 millones de personas
en el mundo.
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y protección de los bosques. Crearon un
paisaje gr ato tanto para el hombre como
para los ciervos y para la ixodes scapulari s, u n a
g a rr a p ata acarreada por los ciervos que a su
vez es portadora de la b o rrelia bu r go d o r fe ri , l a
b a c t e ria responsable de la enfermedad de
L y m e . Al encontrar pocos predadores en el
n u e vo ecosistema, proliferaron los ciervo s ,
que multiplicaron sus contactos con los seres
humanos que habían invadido la regi ó n
m a r avillados por su belleza “ n at u r a l ” . A
mediados de 1970 se detectaron los pri-
meros casos de la enfermedad entre los habi-
tantes de Old Lyme, C o n n e c t i c u t . D e s d e
e n t o n c e s , el mismo proceso se ha dado en
E u r o p a ,Asia y A u s t r a l a s i a . Decenas de miles
de casos de la enfermedad de Lyme se
señalan anualmente en el mundo entero.

Viejas enfermedades y
nuevas amenazas

El rebrote de antiguas enferm e d a d e s
m o rtales que se creía derrotadas consti-
t u ye también una señal de alarm a . La tuber-
c u l o s i s , casi erradicada en Occidente,
r e s u r gió a comienzos de los años ochenta y
es responsable de la muerte de tres mil-
lones de personas al año en el mundo.
Numerosos expertos acusan al uso indis-
criminado de antibióticos por los médicos
o c c i d e n t a l e s , que ha permitido que el bacilo
mutante de la tuberculosis cree cepas resis-
tentes. En los países en desarrollo, la epi-
demia de sida —que pri va a quienes la
padecen de sistema inmunitario— hizo que
a comienzos de los años noventa se tri p l i c a r a
el número de casos de tuberculosis.

En los últimos días de la Unión Sovié-
t i c a , la difteri a , otra enfermedad bacteri a n a
de los pulmones que ataca especialmente a
los niños, era prácticamente desconocida.
En 1998 se señaló la existencia de unos
40.000 casos, p rincipalmente entre los
pobres y los sin techo que afluyeron a las
grandes ciudades después del derru m b e
de la URSS y de su sistema de salud.

A principios de 1990, el cólera reapa-
reció en A m é rica Latina después de un
siglo de ausencia. Los especialistas sospe-
chan que esta afección intestinal mort a l ,
de origen bacteri a n o, llegó en el agua que los
barcos asiáticos ve rtían al mar.A comienzos
del siglo prácticamente no se conocían casos
de cólera en el nuevo continente; h oy se
contabilizan unos 60.000 todos los años. Po r
lo visto, la globalización del comercio no
sólo ha facilitado el acceso a productos
exóticos de tierras lejanas.

Sin embargo, de todas las enferm e d a d e s
que vuelven a surgir, es la malaria la que
hace más estragos, aunque se había creído
e rr a d i c a d a . El optimismo inicial se debió a
la utilización del D D T en los países en desar-

rollo para matar a los mosquitos port a-
dores del parásito que la provo c a . I n t r o-
ducido al término de la Segunda Guerra
Mundial, el DDT salvó en diez años cinco
millones de vidas. En 1948, en Sri Lanka
había 2,8 millones de casos de malaria; en
1963, gracias al DDT, eran sólo 17. Pero a
fines de los años cincuenta, ciertas obser-
vaciones permitieron concluir que el DDT

p e rsistía en los suelos y que, al ascender por
la cadena alimentari a , tenía efectos mort a l e s
para algunas formas de vida.

Aunque algunos especialistas empiezan
a cuestionar esta conclusión —en part i-
cular su pertinencia en el Sur—, en la actua-
lidad el D D T está prohibido en todo el
m u n d o. Por su part e , los mosquitos han
reaparecido con renovados bríos. En Sri

Lanka el número de casos de malari a
aumentó de 17 a 2,5 millones sólo cinco
años después de que se dejara de emplear
ese insecticida. A nivel mundial, la cifras son
at e rr a d o r a s : 400 millones de casos al año, y
unos dos millones de muertos —90% de
ellos en Africa.

En marzo de 1999, Gro Harlem
B ru n d t l a n d , Directora General de la OM S,
d e finió la malaria como un ejemplo de pan-
demia mortal susceptible de fort a l e c e rs e
debido al calentamiento de la tierra provo-
cado por la contaminación ori ginada por el
hombre. La Dra. Brundtland destacó que
en la actualidad se producen casos de
m a l a ria a una mayor altitud que en los años
precedentes,en las altiplanicies de Kenya,
por ejemplo. Aunque admite que este
cambio puede obedecer a diversas causas,
cree que una de ellas es el calentamiento del
p l a n e t a . El aumento del nivel del mar, c a u-
sado también en gran medida por el calen-
tamiento mundial, constituye, según ella,
otra amenaza. “Si no se refuerzan los sis-
temas de protección del litoral, un aumento
de 50 cm en el nivel del mar en 2100 pondrá
en peligro de inundación más de una vez al
año zonas donde viven 80 millones de per-
s o n a s , frente a los 46 millones que lo están
en las condiciones actuales”,advierte.“La
llegada de oleadas de refugiados a los deltas
y a las islas superpobladas provocará la apa-
rición de enfermedades como la difteria y la
d i a rr e a . Es probable que el alza de las capas
freáticas a lo largo de las costas favorezca
también la introducción de agentes pató-
genos en los sistemas de alcantarillado y
cursos de agua.”

Existen cada vez más temores de que el

La epidemia de cólera se propagó en el Perú a partir de 1991. Aquí, las tumbas de las víctimas en Chimbote,
al norte de Lima. 

“Si no se refuerzan los
sistemas de protección del
l i t o ral, un aumento de 50 cm
en el nivel del mar en 210 0
pondrá en peligro a 80
millones de personas más de
una vez al año, frente a los 46
millones que lo están en las
condiciones actuales.
La llegada de oleadas de
refugiados a los deltas y a las
islas superpobladas provoca r á
la aparición de enfermedades
como la difteria y la diarrea.”
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mar entrañe una amenaza más inmediata e
insidiosa para la salud: la humanidad ha uti-
lizado los mares del planeta como gi g a n t e s-
cos ve rt e d e r o s. De un informe emitido por
el Banco Mundial en 1993 se desprende que
alrededor de 30% de la población mundial
sólo cuenta con los cursos de agua, los ríos
y el mar cómo único sistema de eva c u a c i ó n .

Practicado durante años, el depósito de
tantos desechos en las aguas está empe-
zando a repercutir en la salud. Los virus de
e n f e rmedades como la poliomielitis y la
hepatitis han empezado a aparecer en los
mariscos, mientras que proliferaciones de
algas tóxicas (vastas colonias de organismos
s i m p l e s , ricos en agentes patógenos que
prosperan en los nutrientes resultantes de
los desperdicios) son cada vez más fre-
cuentes a lo largo de las costas.

Ahora resulta claro que el mar actúa
como un gigantesco fri g o r í fico para micro-
bios potencialmente mortales (como los
r e t r ov i ru s , responsables de diarreas agudas,
y el virus de la polio) que a veces emergen
causando estragos en tierra firm e . E n
diciembre de 1992, miles de personas contra-
jeron el cólera en Bangladesh, a raíz de una

crecida de aguas profundas del océano car-
gadas de bacterias en la costa meri d i o n a l .

De la deforestación a la superp o b l a-

LAS DIEZ PLAG AS DE EGIP TO ,
¿ UNA CAT Á S T ROFE ECOL Ó GICA ?

Mi e n t ras aumenta la inquietud respecto de los
riesgos de nuevas enfermedades surgidas de los

mares y los ríos, un destacado experto cree que allí
reside la clave de una antigua catástrofe: las diez
plagas que asolaron a Egipto hace casi 3.300 años.

Según el Éxodo, uno de los libros del Antiguo Te s-
tamento, Dios castigó a Egipto con una serie de
plagas terribles por haberse negado a liberar de la
esclavitud a Moisés y a sus seguidores. Dura n t e
mucho tiempo, los escépticos estimaron que sólo se
t rataba de un mito, pero según el Dr. John Marr, ex
jefe de epidemiología de la ciudad de Nueva York, es
muy posible que se base en la realidad. De sus inves-
tigaciones se desprende que las plagas bíblica s
pudieron deberse a una catástrofe ecológica ca u s a d a
por la proliferación de unas algas que, por su ca p a-
cidad de propagar enfermedades, suscitan gra v e
preocupación entre los científicos de hoy.

La primera de las diez plagas, por la que las aguas
del Nilo se tornaron rojas como la sangre y no aptas
p a ra el consumo, recuerda a las “mareas rojas”
t ó x i cas provocadas por algas conocidas como dino-
flageladas en ciertas regiones del mundo. Es posible
que el consiguiente desequilibrio ecológico provoca d o
por la muerte de los peces, afirma el Dr. Marr, condu-
j e ra a la segunda y cuarta plagas, las ranas y sus víc-
timas, los tábanos. Añade que un tipo especial de
m o s ca puede explicar la tercera y quinta plagas, los
piojos y la enfermedad del ganado: un culicoideo que
se parece al jején provoca una picazón semejante a

la de los piojos y transmite virus mortales que diezman
a los animales en pocas hora s .

El Dr. Marr señala que otro insecto, la mosca del
caballo que provoca una enfermedad bacteriana —
el muermo— es un buen candidato para la sexta
plaga, consistente en úlceras en los hombres y los
animales. Si bien la séptima y octava plagas —el gra-
nizo y las langostas— necesitan poca explicación, la
novena, las tinieblas que duraron tres días, puede
deberse a un brote de la fiebre del Rift Valley, que
provoca ceguera temporal.

Pero la más ingeniosa de las explicaciones del Dr.
Marr se refiere a la última y más dra m á t i ca de todas
las plagas: la muerte de los primogénitos. Cree que
es consecuencia directa de la reacción de los egipcios
ante los desastres anteriores. Tras recoger a toda
prisa los pocos productos que habían sobrevivido al
g ranizo y las langostas, almacenaron el grano húmedo
en silos. En tales condiciones, éste se torna mohoso
y se cubre de toxinas mortales. Ahora bien, de acuerdo
con la tradición bíblica, el hijo mayor recibe doble
ración de estos granos — de ahí las numerosas
muertes entre los primogénitos.

Si el Dr. Marr tiene razón — y otros expertos
a firman que este encadenamiento es plausible—, la
leyenda de las diez plagas de Egipto puede haber
sido una advertencia oportuna sobre un tema de
actualidad: cómo una catástrofe ecológica puede
d e s e n cadenar enfermedades devastadoras que
amenazan una civilización. n

La picadura de la hembra del mosquito anofeles transmite el paludismo. 

ción,de las migraciones masivas a la mun-
d i a l i z a c i ó n , de la contaminación at m o s f é ri c a
a la de los oceános, son innumerables las
ocasiones en que enfermedades nuevas o
que se creían superadas pueden agredir a la
h u m a n i d a d . Pero se están aprendiendo
algunas lecciones. Algunas muy elemen-
t a l e s , y relat i vamente fáciles de aplicar,
como el empleo de jeringas hipodérmicas
desechables. Otras son igualmente obvias
pero más difíciles de imponer: a saber, q u e
los consejos en materia de prevención de
e n f e rmedades de transmisión sexual, c o m o
el sida, sean efectivamente cumplidos por las
poblaciones expuestas.

Respeto del medio ambiente
Como sucede con cualquier amenaza, e s

p rimordial la vigilancia perm a n e n t e . En su
informe sobre la epidemia de peste en la
India en agosto de 1994, el Instituto de
Ciencias Médicas del país advirtió que el
rebrote de las enfermedades infecciosas
c o n s t i t u ye una amenaza con proye c c i ó n
m u n d i a l . “El diagnóstico precoz y la rápida
aplicación de medidas de control son esen-
c i a l e s ” ,a firmaban los autores del inform e ,
que preconizaban la creación de centros
nacionales de vigilancia que actuaran como
sistemas de alerta.

El mensaje que hoy se desprende de
muchas de las epidemias recientes es muy
c l a r o : debemos ser más prudentes en nues-
tras relaciones con el medio ambiente y sus
delicados ecosistemas. Este principio simple
c ayó durante mucho tiempo en la cat e g o r í a
de los buenos deseos. Pero ignorarlo puede
hoy día costarnos muy caro: nada menos
que millones de muertes evitables. n
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n
Cuando han perdido sus casas, sus tier-
ras y sus bienes a raíz de una guerr a ,l o s
sobrevivientes reclaman reiteradamente

e d u c a c i ó n .En el último decenio,en Somalia,
Sudán y Rwanda como en Bosnia y el Koso-
vo, las Naciones Unidas han debido enfrentar
una sucesión de complejas catástrofes políti-
c a s : violentos conflictos internos por razones
t e rri t o ri a l e s ,étnicas y religiosas provocan des-
plazamientos masivos de población, el pillaje
y la destrucción de las infraestru c t u r a s ,a gr e-
siones contra civiles y el colapso de los serv i-
cios esenciales. Su multiplicación, e s p e c i a l-
mente en A f ri c a , se debe en buena medida a
la desintegración del orden postcolonial de los
años cincuenta y sesenta creado de manera un
tanto art i ficial por las superpotencias ri va l e s
durante la guerra fría de acuerdo con sus pos-
turas ideológicas y geopolíticas.

El origen de muchas de esas situaciones
ha sido la agr avación de los problemas econó-
micos alimentada por una lucha sin cuart e l
por el acceso a los recursos y a su control. E n
c i e rtos casos,como en Somalia, se ha produ-
cido un derrumbe del Estado,dejando al ciu-
dadano corriente a merced de los caudillos de
la guerra y de los bandidos.

Un compromiso para el futuro
Garantizar la superv i vencia de la pobla-

ción es obviamente la primera tarea de toda
operación humanitari a , proporcionando lo
esencial (alimentación,a g u a ,s e g u ri d a d ,s a l u d
y alojamiento). Pe r o, además de estos aspec-
tos fundamentales,se impone la necesidad de
introducir la educación en las etapas iniciales
de la ayuda humanitari a , sea que se destine a
las personas desplazadas en su propio país, a
las poblaciones afectadas por la guerra o a
los refugi a d o s. Esta noción relat i va m e n t e
reciente tiene va rias justific a c i o n e s. La más
i m p o rtante es el derecho a la educación en sí,
que no se pierde en una situación de guerr a
o de éxodo. Este derecho está consagrado en

w Jefe de coordinación de los servicios de educación
de la Misión de Administración Provisional de las
Naciones Unidas en Kosovo. Ex jefe del Programa de
Educación de Emergencia y Reconstrucción de la UNESCO

ESCOLA RIDAD EN TIEMP OS
DE GUERRA
w Mark Richmond

Ya se trate de dictar clases o de brindar apoyo a los niños traumatizados por la guerra, 
en las operaciones humanitarias la educación tiene una importancia decisiva.

la Convención sobre los Derechos del Niño
(1989) y fue uno de los temas esenciales de la
Conferencia de Jomtien sobre Educación para
Todos (1990).En el plano internacional se ha
reconocido no sólo el derecho de toda per-
sona a la educación, sino también el deber
de los dive rsos actores sociales —organismos,
donantes y ONG— de conve rtirlo en realidad.

En cuanto a la acción concreta, los edu-

cadores y psicólogos subrayan la import a n c i a
para el desarrollo de los niños de reducir al
mínimo el periodo durante el cual la educa-
ción se interru m p e . Las actividades educat i-
vas y de esparcimiento organizadas restable-
cen una rutina en sus vidas y los ayudan a
m a n t e n e rse vinculados con su medio socio-
c u l t u r a l .Ajustada o no a los programas ofi-
c i a l e s , la escolarización puede restablecer una

Niños y jóvenes repatriados en una escuela de Kibondo, región de Kigali (Rwanda).
Más de 230.000 niños no tienen acceso a la educación en ese país.



Tras reunir la información indispensable
(número de niños, p e rsonal docente dispo-
n i b l e ,e t c. ) , en una primera etapa se agrupa a
los menores en torno a actividades de espar-
cimiento —juegos,c a n t o s ,n a rración de cuen-
tos y tal vez algunas cursos sencillos. En una
segunda etapa, se inicia una enseñanza sis-
t e m á t i c a ,pero al margen de los programas ofi-
c i a l e s , a menudo recurriendo a una Carp e t a
Pe d a g ó gica de Emergencia,que por pri m e r a
vez fue concebida por la UN E S C O para ser uti-

lizada en Somalia y que después se tradujo a
va rios idiomas y se adaptó a alumnos de otras
n a c i o n a l i d a d e s.

Esta “escuela en carp e t a ” o “aula móvil”
ha sido preparada para unos 80 niños refu-
giados en edad de realizar estudios pri m a ri o s ,
a quienes se dan cursos de alfabetización y cál-
culo funcionales, sin someterlos a un progr a-
ma clásico de estudios con una sucesión de
c u rsos y exámenes. Una carpeta corri e n t e
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Con programas especiales
de apoyo psicosocial
se ayuda a los niños que han
vivido experiencias terribles
de violencia a hacer frente al
luto, al desarraigo y al temor.

En Somalia, en el campo de Bardera, el único material educativo son los versículos del Corán grabados en la corteza de los árboles.

sensación de normalidad y brindar a los niños
desamparados una altern at i va a las milicias,
la delincuencia o las drogas.

En estas situaciones de emergencia, l a s
escuelas pueden ser uno de los cauces más
i m p o rtantes para transmitir mensajes sobre el
medio ambiente, la nutri c i ó n ,las precauciones
frente a las minas, la prevención del cólera y
del sida.También son un lugar donde pueden
a b o r d a rse temas como los derechos humanos,
la paz y la reconciliación, valores fundamen-
tales de cualquier programa de reconstru c c i ó n
n a c i o n a l .A d e m á s , las escuelas suelen serv i r
de base a las operaciones de ayuda y recons-
t rucción de la comunidad.A s i m i s m o,la edu-
cación puede brindar oportunidades de
empleo remunerado y dar a los adultos la oca-
sión de cumplir un papel en su nuevo entor-
n o,aunque sea transitori o.Por último, la edu-
cación simboliza un compromiso para el
f u t u r o, lo que tiene más valor que nunca des-
pués de un conflicto violento.

Cada crisis exige la pronta aplicación de
medidas educat i vas específic a s.No obstante,
las tragedias del último decenio han dado a los
organismos internacionales la experi e n c i a
indispensable para elaborar ciertos pri n c i p i o s
r e c t o r e s. Como resulta imposible poner en
marcha un sistema escolar de la noche a la
m a ñ a n a ,se procede gr a d u a l m e n t e , lo que per-
mite introducir la educación en la fase inicial
de la ayuda humanitari a .

i n c l u ye pizarr a s ,t i z a ,c u a d e rnos y lápices para
los alumnos y una cartera para el profesor que
contiene va rias láminas de tela (alfa b e t o,c i f r a s ,
tablas de multiplicar),una guía con métodos
de enseñanza, un libro de asistencia y cubos
de madera con los cuales los maestros pueden
organizar juegos que ayudan a los niños a cono-
cer las letras y los números.

Previstas para un aprendizaje de seis meses,
esas carpetas preparan el retorno a una esco-
l a ridad regular.Después de este periodo tran-
s i t o rio se inicia la tercera etapa que es una
enseñanza casi norm a l , basada en los progr a-
mas y manuales escolares (siempre que estén
disponibles) del país de ori g e n .

Otro aspecto importante de las operaciones
de educación de emergencia es preparar a los
profesores para que reconozcan los síntomas
de traumatismo en niños que con frecuencia
han vivido experiencias terribles de violencia.
Con programas especiales de apoyo psicoso-
cial se ayuda a los niños a hacer frente al luto,
al desarraigo y al temor.

Toda la estrat e gia se orienta hacia la edu-
cación para la repat ri a c i ó n . Este concepto se
precisó por primera vez durante las operaciones
de escolarización de los refugiados mozambi-
queños en Malawi en los años ochenta, y se
impuso ampliamente en los años nove n t a ,e n
p a rte para garantizar a los países de acogi d a ,
demasiado pobres para recibir a un número
considerable de extranjeros, que los refugi a-
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dos no se instalarían defin i t i vamente en su ter-
ri t o ri o. De ahí la importancia de emplear la
lengua mat e rna de éstos en la enseñanza,d e
seguir los programas de estudios del país de
o rigen (siempre y cuando no sean un instru-
mento de opresión para la población despla-
z a d a ) , y de emplear dentro de lo posible pro-
fesores refugi a d o s.

La idea de la educación para repat riar da
una dimensión de largo alcance a la operación
de emergencia. L l e va a los planificadores a
buscar una continuidad, pero respetando la
política de desarrollo prevista en el país o la
r e gi ó n .L a m e n t a b l e m e n t e , no se trata de un
proceso lineal: países como Angola y Sudán
han oscilado  de manera casi constante en las
últimas décadas entre la guerra y la paz,lo que
a menudo ha obstaculizado los esfuerzos de
r e c o n s t rucción nacional.

Favorecer la participación
de la sociedad civil

Las emergencias pueden proporcionar
también la ocasión de emprender transfor-
maciones educat i va s.Por eso la educación de
emergencia debe integrar en su concepción
misma un enfoque que combine una organi-
zación centralizada desde arri b a ,c a r a c t e r í s t i-
ca de la mayor parte de los sistemas de
e n s e ñ a n z a , con iniciat i vas de desarrollo ori e n-
tadas hacia la comunidad venidas de la base.
En las situaciones de cri s i s , los padres, las per-
sonas de edad y los profesionales suelen cum-
plir un papel importante en la creación y el
funcionamiento de las escuelas y muy pronto
llegan a tener la sensación de que les pert e n e-
c e n .Después de regresar al país de ori g e n ,t e n-
drían que seguir interviniendo en el planea-
miento de la educación. Pero los canales
tradicionales de la ayuda financiera para la
r e c o n s t rucción tienden a excluir a la sociedad
c i v i l . Los donantes envían los fondos a trav é s
del Estado central,que a menudo se ha debi-
litado y cuya capacidad administrat i va y de
gestión es escasa, lo que obstaculiza los
enfoques favorables a la part i c i p a c i ó n .

Es necesario que la comunidad intern a-
cional haga un balance de las interve n c i o n e s
recientes y que las someta a una eva l u a c i ó n
crítica más cuidadosa.La sucesión de crisis en
los últimos diez años ha sido tan rápida que
no se ha dedicado tiempo suficiente a analizar
la experiencia acumulada.En vez de precipi-
tar a quienes se encargan de la ayuda huma-
n i t a ria en la crisis siguiente,habría que darles
la posibilidad de hacer un balance,a fin de que
la experiencia adquirida pueda ser útil para
acciones futuras.Esta reflexión también podría
s e rvir para dar la importancia que corr e s p o n-
de a la educación en el momento
en que se definan los presupuestos y las
p ri o ridades de las situaciones de emergencia
c o m p l e j a s. n

L ECCIONES Y DESA F Í OS DEL KOSO V O

En materia de educación de emergencia, la crisis
del Kosovo constituirá una fuente esencial de

experiencia y de reflexión. Numerosas lecciones obte-
nidas de otras crisis han sido útiles para los refugia-
dos kosovares en Albania y en Macedonia: la edu-
cación ha sido una preocupación importante desde
las etapas iniciales de las operaciones de ayuda a los
refugiados; se delimitaron en los campos espacios
p a ra las actividades de esparcimiento y pedagógica s ;
se dio prioridad a la enseñanza primaria; se propor-
cionaron carpetas pedagógicas; se atendieron las
necesidades psicosociales de los niños; se adoptó
una estrategia en varias etapas, y se buscaron maes-
tros entre los refugiados.

Sin embargo, aunque las organizaciones inter-
nacionales y las ONG hayan actuado desde el comien-
zo de la crisis, la operación “e d u cación” no ha deja-
do de plantear problemas. En Macedonia, la ra p i d e z
de la rotación en los campos (a menudo los refugia-
dos eran enviados a otros países) complicaba mucho
la planificación y el mantenimiento de una población
escolar estable. Además, numerosos kosovares
vivían con familias de la comunidad macedonia de
origen albanés. Esta situación obligó a las autoridades
del país y a los organismos exteriores a repartir sus
esfuerzos entre dos tipos de interv e n c i o n e s :
en los campos y en el seno de las comunidades
a l b a n e s a s .

La instalación de los refugiados y la fuerte pre-
sión ejercida sobre las infra e s t r u c t u ras, los equipos
y los recursos escolares de Albania y de Macedonia
movieron a esos dos países a reclamar una ayuda
internacional sustancial. Existía un marcado contra s-
te entre los medios limitados y pronto agotados de
sus ministerios de Educación y la relativa opulencia
de numerosos organismos exteriores y O N G, situación
t í p i ca de muchas operaciones humanitarias. Suele
prestarse escasa atención a los “perjuicios colate-

rales” causados a los sistemas escolares defic i e n t e s
de los países huéspedes.

La guerra ha terminado y los refugiados siguen
regresando a su tierra. Hay que reconstruir ahora
el conjunto del sistema educativo del Kosovo, etapa
siguiente de la operación de emergencia. Según un
estudio preliminar del UNI CEF a c e r ca de 394 escue-
las, 43% fueron totalmente destruidas o sufrieron
daños graves. La tarea es delicada: antes de la agre-
sión contra los kosovares de origen albanés en marzo
de 1999, el sistema escolar era administrado por los
serbios y otro, paralelo, funcionaba clandestinamente
desde hacía diez años para los niños de origen alba-
nés. Los albaneses del Kosovo boicoteaban la escue-
la oficial porque no podían aceptar los prejuicios étni-
cos e ideológicos de sus progra m a s .

La Administración Provisional de las Naciones
Unidas en Kosovo se encarga de esos aspectos. Está
decidida a aplicar una política equilibrada, que respe-
te tanto los intereses de los serbios como de los alba-
neses del Kosovo. Pero instaurar y mantener un sis-
tema escolar único no será fácil. La Fuerza de
Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas
( KF O R) será sometida a prueba cuando tenga que pro-
teger a los niños serbios en las escuelas reunifica d a s .

En agosto de 1999 no se sabía aún quién iba a
pagar a los profesores. Hay que reparar las escuelas
y equiparlas. Es preciso también facilitar a los alum-
nos manuales y otros materiales básicos y propor-
cionarles servicios psicosociales. Hay que enten-
derse acerca de la convalidación de la enseñanza
recibida en el sistema paralelo. A largo plazo, el reto
más importante será impartir una enseñanza de
buena calidad: los profesores kosovares albaneses,
por ejemplo, no tuvieron ninguna posibilidad de reci-
bir formación en los años noventa. Pero tal vez ésta
sea una excelente oportunidad para modernizar los
métodos de enseñanza en el Kosovo. M.R. n

15 de abril de 1999, campo de Neprostino, cerca de Skopje, Macedonia: es el tercer día de escuela para estos
500 niños que han huido del Kosovo.
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TEMA DEL MES

B i o é t i c a : ante la t e n t a c i ó n
del hijo perfecto

Los genetistas dan los últimos toques al
mapa del genoma humano que
i n a u g u rará una nueva era .E n t re sus

b e n e ficiarios potenciales están los futuro s
p a d re s : no sólo van a poder detectar los
“ d e f e c t o s ” de los fetos, sino también, a l g ú n
d í a ,c o r regir la predisposición a una
enfermedad como el cáncer de mama o
“ re f o r z a r ” algunos rasgos físicos o de
comportamiento considerados deseables.

¿ Por qué los padres no apro v e c h a r í a n
plenamente esas tecnologías para fabricar 
el “niño que siempre soñaro n ” , rebosante 
de salud y de talentos? Un fantasma peligro s o
se perfila detrás de esta noble espera n z a ,
advierten voces muy difere n t e s, que pro c e d e n
de la comunidad científica y de especialistas
en bioética, de los movimientos feministas y
de las organizaciones de defensa de los
m i n u s v á l i d o s. La genética, ¿va a conducir a
nuevas formas de eugenesia? 
Este término, c a rgado de sombrías
connotaciones históricas, no es fácil de defin i r.
Obliga a meditar sobre los peligros de los
intentos de “ m e j o ra r ” genéticamente a la
especie humana. Los siguientes artículos
m u e s t ran cómo las presiones de la sociedad
pueden determinar las decisiones de los
individuos en materia de pro c re a c i ó n .

En Estados Unidos, ciertos intere s e s
c o m e rciales influyen fuertemente en la noción
que los padres tienen de su descendencia.
En China, las tensiones demográfic a s
exacerban la polémica sobre una ley que
apunta a limitar el número de minusválidos.
En la India, la discriminación cultural contra las
niñas conduce a los padres a los peore s
e x t remos para tener varo n e s. En el Reino
U n i d o, patria de Dolly, son vivos los temore s
que suscita la clonación humana.
En A l e m a n i a , la sombra del pasado inspira 
la mayor prudencia en este ámbito.

Pa ra terminar, pasamos revista a los
i n t e r rogantes éticos que plantea la
desigualdad entre las naciones en cuanto al
acceso a los adelantos  de la investigación
g e n é t i c a .
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¿En el umbral  de una nueva
e u g e n e s i a? 
w Sophie Boukhari y Amy Otchet

El reto de la era del genoma es conseguir que las buenas intenciones de los médicos
no desemboquen en nuevas formas de eugenesia.

Se espera que dentro de tres años los científi-
cos nos entreguen las claves del lenguaje codi-
ficado que ori gina nuestro “ego biológi c o ” ;

miles de investigadores que participan en el Proye c-
to sobre el Genoma Humano habrán identific a d o
y localizado los cerca de 100.000 genes que posee-
m o s. Esta información allana el camino para infi-
nidad de tratamientos novedosos y de métodos
para combatir la enferm e d a d .

Se prevé que, en una primera etapa, harán su
a p a rición en el mercado numerosas pruebas médi-
cas que permitirán afinar tanto el diagnóstico pre-
n at a l in utero como el previo a la implantación del
e m b rión en el útero de una mujer en el caso de una
f e c u n d a c i ó n in vitro.El paso siguiente será una
“asistencia genética”, que podrá dar lugar, m e d i a n-
te el aborto o la selección embri o n a ri a , a la eli-
minación de ciertos tipos de individuos.En dive r-
sos países, las políticas de salud pública incitan ya
a las mujeres a hacerse las pruebas de detección
de la trisomía 21 (mongolismo), por ejemplo.

Los tratamientos vendrán en una segunda
e t a p a , y comprenderán las famosas terapias géni-

c a s ,t o d avía incipientes.Estas despiertan las espe-
ranzas más descabelladas,como la de luchar contra
las 4.000 a 5.000 enfermedades genéticas identi-
ficadas o la de vencer ciertos cánceres. Pero hay
i nvestigadores que sueñan también con elaborar
algún día las llamadas terapias germ i n a l e s , q u e
p e rmitirían modificar el genoma de las células
sexuales de los no nat o s , que transmitirían esos
cambios a su descendencia.

Asociada a los progresos de la biología de la
reproducción humana,una nueva disciplina podría
entonces prosperar: la “ r e p r o g e n é t i c a ” , como la
ha bautizado el investigador nort e a m e ricano Lee
S i l ver ( p.2 6 ) .Gran consumidora de técnicas como
la clonación de embriones y la manipulación gené-
t i c a , p e rm i t i r í a , a largo plazo, fa b ricar in vitro
e m b riones “ e n ri q u e c i d o s ” con genes de protec-
ción contra enfermedades gr aves o. . . c o n f o rm e s
a los deseos de sus padres.

Esos escenarios futuristas son hoy día en gr a n
medida irrealizables por razones técnicas o porque
tropiezan con obstáculos jurídicos: la clonación
humana (p.32) y las terapias germinales están pro-
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h i b i d a s. Pero inquietan mucho a los que temen
que la medicina del mañana se transforme en un
sistema de gestión y control de los genes.“ H e m o s
llegado a los límites de una nueva eugenesia”, c l a-
man fil ó s o f o s ,r e l i gi o s o s , defensores de los dere-
chos humanos y movimientos antiabort o. El tér-
mino eugenesia, asociado al fascismo y el nazismo
( p. 3 4 ) , tiene una connotación tan negat i va que se
ha abierto un debate sobre la forma y sobre el
f o n d o : por una part e , ¿debe aún utilizarse ese tér-
m i n o ? ; por otra, ¿la genética conduce realmente a
una nueva eugenesia? Estados asiáticos (p. 30) y
árabes del Golfo aún promulgan leyes que niegan
a ciertos grupos humanos, como los minusválidos,
el derecho a nacer. Como destaca Noëlle Lenoir,
ex presidenta del Comité Internacional de Bioé-
tica de la UN E S C O ( CI B) , “el instrumento genéti-
co puede conve rt i rse en un instrumento adicional
de exclusión en sociedades que ya son discri m i-
n at o ri a s.”Ahora bien, ¿qué cultura puede preciars e
de no serlo de ningún modo? Ciertamente no
aquellas en que las niñas son consideradas seres
i n f e riores (p. 2 9 ) .

El debate sobre una posible nueva eugenesia
tiene también el mérito de recordar que el bebé
sin defectos es una quimera: es imposible “ p u ri-
fic a r ” el genoma, pues en cada generación surgen
n u e vas anomalías genéticas, explican los científi-
c o s. A d e m á s , la operación sería arri e s g a d a ,p u e s
nadie sabe qué genes necesitarán nuestros tat a r a-
n i e t o s.

¿Qué es la normalidad?
En el marco del debate surgen además múl-

tiples interrogantes éticos. Las pruebas de dia-
gnóstico de las enfermedades tardías plantean el
problema de qué es una vida que merece ser vivi-
d a .“La enfermedad de Huntington se declara entre
los 38 y los 45 años, recuerda el genetista francés
A xel Kahn. Ahora bien, h ay que pensar en todos
los artistas que murieron antes de cumplir los 40,
pues demuestran que es difícil aceptar que una
vida no merece ser vivida si se deteriora o desapa-
rece a esa edad.”

Otra pregunta delicada: ¿qué es la norm a l i d a d ?
En una sociedad acostumbrada a eliminar los
“defectos genéticos”, ¿no serían los minusváli-
dos víctimas de una discriminación mayo r ?

Numerosos especialistas en bioética, como el
actual presidente del CI B,Ryuichi Ida, hacen hin-
capié en los peligros de “mejorar genéticamen-
t e ” a los embri o n e s. Por un lado, ello crearía nue-
vas desigualdades al fa b ricar grupos que habrían
sido mejorados y otros que no (p. 3 5 ) . Por otro
l a d o,¿tienen derecho los padres a crear el niño que
han soñado tener, a decidir sobre su sexo y sus apti-
tudes físicas? “Un niño es una persona a cart a
c a b a l ,i rreductible en su esencia a la voluntad de
los padres. Ser padres, ¿no es querer a nuestro hijo
tal como es más que exigir tenerlo tal como uno
lo desea?”, se pregunta Kahn.

L é x i c o
ADN: El ácido desoxirribonucleico es el soporte de la información genética.
Células ES: Células tronco embrionarias, en principio t o t i p o t e n t e s, es decir que pueden par-
ticipar en la formación de todos los tejidos del cuerpo.
Célula germinal: Célula reproductora (espermatozoide u oocito),cuyas modificaciones se
transmiten a la descendencia.
Célula somática: Célula no germinal,llamada “adulta”.
Cromosoma: Estructura compuesta de ADN, visible en el momento de la división celular.
C l o n e s : Individuos genéticamente idénticos, obtenidos mediante una reproducción no
sexual.
E u g e n e s i a : Neologismo forjado por el británico Francis Galton a partir del griego e u ( b u e n o )
y genos (nacimiento, raza).Estudio de las posibilidades de mejorar el patrimonio genético
humano.
Gen: Porción de ADN que, solo o asociado con otros, es responsable de la realización de un
carácter. El conjunto de los genes de un organismo constituye su genoma.
Gen re c e s i v o : Sólo produce el carácter ligado a él cuando existe en los dos cromosomas del
par (materno y paterno).A la inversa, el gen dominante realiza sus caracteres imponiéndose
al gen diferente de que es portador el otro cromosoma del par.
Ingeniería genética: Conjunto de técnicas de biología molecular que permiten manipular
el ADN de una célula,a fin de estudiarlo, modificarlo o trasplantar genes en otro organismo.
Enfermedades genéticas: Existen varios miles.Algunas son m o n o g e n é t i c a s : un solo gen
es responsable de la enfermedad.Otras son multigenéticas: intervienen varios genes.
Te rapia génica: Tratamiento de las enfermedades genéticas mediante el traslado de mate-
rial genético a las células del enfermo. n

No obstante, a gitar el espectro de la eugenesia
es simplista y peligr o s o, insisten en su mayoría los
c i e n t í fic o s , i n d u s t riales de la salud, e x p e rtos en
bioética y defensores de los derechos de la mujer.
Los adve rs a rios del aborto podrían aprove c h a r l o
para vo l ver atrás sobre el derecho que tan dura-
mente conquistaron las mujeres de disponer de su
fecundidad (p. 2 2 ) .

Por lo demás,en los países occidentales se habla
h oy día de eugenesia “ d e m o c r á t i c a ”o “ l i b e r a l ”p a r a
r e f e ri rse a la selección que los individuos –y no los
Estados y las colectividades– serán capaces de prac-
ticar en sus futuros hijos.Pe r o, ¿qué peso tendrá la
l i b e rtad de elección frente a los intereses comer-
ciales? (p.27)  “Con una buena dosis de publici-
d a d , el mercado de las biotecnologías creará un
sentimiento de culpa en los padres que no utilicen
todo lo que se les proponga”,piensa Lori A n d r e w s ,
j u rista estadounidense especializada enla mat e ri a .

Por último, algunos científicos recuerdan que
la ciencia y la medicina siempre han progr e s a d o
t r a n s grediendo las prohibiciones y que no deben
pagar el precio de los extravíos de las sociedades
h u m a n a s.Ahora bien, el ritmo de los nuevos des-
c u b rimientos ha de dejar al público el tiempo nece-
s a rio para meditar sobre sus consecuencias.

“En todas partes y cada vez más, los individuos
habrán de enfrentar dilemas, c o n c l u ye Lenoir.
Cuando se vive en una sociedad autori t a ri a ,r e l i-
gi o s a , es más fácil: todo está decidido (p. 2 4 ) .Pe r o
en las sociedades pluriculturales y seculari z a d a s ,
donde los ciudadanos tienen acceso a la inform a-
ción y hacen valer sus libert a d e s , es mucho más
difícil fijar límites. Por eso nació la bioética.” n

Dame la fuerza y la
voluntad de ampliar
mis conocimientos.
Aleja de mí la idea de
que todo lo puedo.

M a i m ó n i d e s,
médico y rabino del siglo X I I
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Oveja A

Oveja B
Oveja C

Dolly, clon de la oveja A

Tomar una célula
del animal que
se quiere clonar Conservar sólo

el núcleo Introducir
el núcleo en
el óvulo

Implantar el óvulo en una
madre portadora para
la gestación

Extraer
el núcleo

Tomar
un óvulo
no fecundado 

Tres claves de la g e n é t i c a
Del A D N a las manipulaciones más “ c o r r i e n t e s ” , una presentación muy simplific a d a
de la genética.

1. ¿Qué es un gen?

El núcleo ADN

En el momento de la división celular, los
fragmentos de ADN se agrupan en 23 pares
de cromosomas.

ADN

G C T A

C G A T

G C T A

C G A T

G

C

La célula

Un gen

2. La clonación “tipo Dolly”
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1 Nuestro cuerpo está formado por células, c a d a
una de las cuales contiene un núcleo que alber-

ga el A D N (ácido desox i rri b o n u c l e i c o ) . Esta inmen-
sa molécula se asemeja a una especie de escala retor-
cida (la estructura en doble hélice). H a b i t u a l m e n t e
enrollada en sí misma para formar moños entrela-
zados unos con otros, se divide en 23 pares de cro-
mosomas homólogos (heredado uno de la madre y
otro del padre) cuando la célula se divide.

Esta “ e s c a l a ” de A D N cuenta unos tres mil mil-
lones de “ b a rr o t e s ” que están integrados por cuat r o
bases diferentes — la adenina (A en rojo), la tiami-
na (T en azul), la citosina (C en verde) y la guanina
(G en amarillo)—  que se asocian siempre del mismo
modo (A con T y C con G) .

Al parecer,95% del  adn en el núcleo no cumple
ninguna función, mientras el 5% restante contiene
unos 100.000 genes. Esos fragmentos de A D N, t a n
pequeños que son invisibles al microscopio, e s t á n
f o rmados por va rios cientos de miles de “ b a rr o t e s ” .
La forma en que las bases se encadenan allí consti-
t u ye una especie de mensaje en clave : siguiendo esas
i n s t rucciones las células fa b rican las proteínas que
nos hacen ser como somos.

2 Existen va rios métodos de clonación. Pe r o
hasta el nacimiento de la oveja Dolly, en julio

de 1996, había que recurrir a embriones de probeta
resultantes —como todo el mundo— de un óvulo y
un esperm at o z o i d e :a s í , dichos embriones “se cor-
t a b a n ” en dos antes de implantar cada mitad en una
madre portadora para obtener dos clones. La receta
de fa b ricación de Dolly es revo l u c i o n a ria porque no
necesita pasar por un embrión “ n o rm a l ” , o sea obte-
nido gracias a un óvulo y un esperm at o z o i d e : la ove j a
estrella de los años noventa nació del “ m at ri m o n i o ”
de un óvulo desnucleado con una célula adulta extra-
ída de la oveja que se quería clonar.

3 Más de 4.000 enfermedades genéticas son res-
ponsables de un tercio de la mortalidad infa n-

til en los países desarr o l l a d o s. Cuando se identifi-
can los genes “ d e f e c t u o s o s ” , es posible intentar
“ r e p a r a r l o s ” r e c u rriendo a la terapia génica. E s t a
técnica todavía en pañales consiste en inyectar genes
“ s a n o s ” en las células enferm a s. Pero dado el tamaño
minúsculo de las células y los genes, es imposible
hacerlo “a mano”, como en una operación quirúr-
gi c a . Los investigadores recurren entonces a ve c-
t o r e s : v i rus o retrov i rus (determinada familia de
v i rus) desactiva d o s ,l i p o s o m a s. Esos transport a d o r e s
de genes “ bu e n o s ” se introducen por sí solos en las
células del enfermo a las que se quiere llegar. Estas
técnicas abren grandes posibilidades para el futuro,
pero hasta el presente no se aplican de manera efi-
caz para el tratamiento de enfermedades.

3. Corregir una anomalía genética

Gen “defectuoso” Gen “reparador”

Gen “reparador”

Gen reparador

Gen del retrovirus

Célula

ADN de la célula

Vector

ADN de la célula

Núcleo

Implantar el gen reparador en un vector
(retrovirus, virus o liposoma)

Introducir el vector en la célula “defectuosa”

a.Si el vector es un retrovirus
El ADN de la célula enferma se combina
con el ADN del virus vector del gen
reparador

b. Si el vector es un virus
o un liposoma
El gen reparador neutraliza
el gen enfermo a distancia
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E u g e n e s i a : las lecciones
de la historia
w Hilary Rose

M i rar de frente el pasado es una tarea dolorosa pero crucial 
p a ra entender el debate actual sobre los peligros de una nueva eugenesia.

w Profesora de medicina en el
Gresham College de Londres.
Autora de Love, power and
knowledge: Towards a Feminist
Transformation of the Sciences
(Cambridge Po l i t y, 1 9 9 4 )

Experimento un intenso
deseo de regresar al
ú t e r o.
A cualquiera que sea.

Woody A l l e n ,
cineasta estadounidense (1935)

Durante casi medio siglo se asimiló la euge-
nesia (estudio de los factores que pueden
mejorar determinadas características, f í s i c a s

o mentales,de la especie humana, o impedir su pre-
sencia) a los horrores del nazismo. Aunque gene-
tistas alemanes como Brenno Muller Hill reve l a r a n
la complicidad de la comunidad científica con los
n a z i s , durante mucho tiempo se evitó indagar sobre
las políticas eugenésicas de otros países.

Algunos historiadores han colmado este va c í o
r e c i e n t e m e n t e , dando una imagen deprimente pero
clara del apoyo político y cultural prestado a la euge-
n e s i a , desde comienzos del siglo xx a los años seten-
t a , en Nort e a m é rica y en numerosos países euro-
peos. Es sorprendente el vivo interés que despertó
la eugenesia entre los reformadores sociales, los inte-
lectuales marxistas y socialistas o las feministas,
c o nvencidos de que la ciencia debía ayudar al Esta-
do a desarrollar una población genéticamente
“ a p t a ” .Algunos preconizaban una eugenesia nega-
t i va , a fin de limitar los nacimientos de “ i n a p t o s ” ;
otros se pronunciaban por una eugenesia positiva
que estimulara a los “aptos”a tener más hijos.

Esterilización forzada
Cuando se conocieron los horrores del nazis-

m o, numerosos países evitaron el uso del térm i n o
“ e u g e n e s i a ” , aunque siguieron practicándola. E s a s
“políticas demogr á f i c a s ” contemplaban esencial-
mente la esterilización forzada de las mujeres “ r e t r a-
sadas mentales”. Si a ello se añaden motiva c i o n e s
r a c i s t a s , no es de extrañar que hubiera una eleva d a
proporción de afroamericanas entre las 60.000 este-
rilizadas a la fuerza, entre 1907 y 1960, en va ri o s
estados nort e a m e ri c a n o s. En Escandinav i a , d i ri-
gentes políticos y genetistas aplicaron medidas de
e s t e rilización forzada porque temían que el Estado
Providencia en ciernes impulsara a los “inaptos” a
r e p r o d u c i rs e . Entre 1934 y 1975, 63.000 pers o n a s ,
de las cuales 90% eran mujeres, fueron esteri l i z a-
das autori t a riamente en Suecia, y 48.000 en Noru e-
g a . Los genetistas y políticos británicos y neerlan-
deses recurri e r o n , en cambio, a progr a m a s
“ vo l u n t a ri o s ” , pero procediendo a una segr e g a c i ó n
masiva de los “retrasados mentales”.

El silencio que cubría estos periodos sombríos
de la historia no tiene nada de extraño. Se requie-
re gran valor para desenterrar los horrores del 

p a s a d o.En Suecia, la prensa reveló en los años seten-
ta la eugenesia practicada en el pasado, d e s p e r-
tando indignación en la opinión pública, pero el
g o b i e rno esperó hasta 1996 para indemnizar a las
mujeres que fueron víctimas de ella.

Hoy, el renovado interés por el pasado se debe
en parte al Proyecto sobre el Genoma Humano.
Desde su concepción en 1985, grandes inve s t i g a-
dores como James Wat s o n , c o d e s c u b ridor de la
estructura del ADN, sintieron la necesidad de dar a
conocer esa siniestra histori a , para que la sombra
de la vieja eugenesia estatal no obstaculizara la eje-
cución del proye c t o. Han dedicado una parte del
presupuesto de investigación de 3.000 millones
de dólares a estudiar el pasado, y también las dimen-
siones sociales, jurídicas y éticas de las inve s t i g a-
ciones en curs o. Pues nuevas formas de eugenesia
pueden surgir de los adelantos de la genética.

Hoy los genetistas tienen buen cuidado de evi-
t a r , en general, toda vinculación con la eugenesia
e s t atal y adoptan una nueva estrat e gi a : a los
pacientes —los padres potenciales— les dejan, t r a s
las explicaciones del caso, e l e gir las pru e b a s ; al Esta-
do le prometen que habrá menos niños minusvá-
lidos. Pero muchos movimientos de defensa de los
minusválidos insisten en que esas pruebas apuntan
a detectar lo “ a n o rm a l ” . Una “ p e rs e c u c i ó n ” q u e
r e s t ringe sin cesar la idea misma que tenemos de lo
“normal”y que, según afirman los militantes,va a
agravar el rechazo que sufren todos los minusváli-
dos.

La postura de algunos miembros de esas orga-
nizaciones no dista mucho de la oposición tajante
a todo examen genético, a fin de impedir que las
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C ro n o l o g í a
1 8 4 0 - 1 8 5 0: Comienzos de la embriología moderna. El estonio Karl Ernst von Baer descubre
las primeras etapas de la génesis del embrión.
1866: El monje checo Gregor Mendel enuncia las leyes de la herencia tras realizar diversos
experimentos con guisantes.
1875-1883: En Alemania,Walter Flemming cuenta los cromosomas. Encuentra 24 pares en
el ser humano, cifra que el indonesio Joe-Hin Tjio reduce a 23 pares en 1956.
1 9 0 5: El “ m e n d e l i s m o ” , ciencia de la herencia, es llamado “ g e n é t i c a ” (del griego g e n ê t i k o s ,
relativo a la generación) por el inglés William Bateson.
1953: El estadounidense James Watson y el británico Francis Crick descubren la estructura
en doble hélice del A D N.Así comienza realmente la genética molecular, que define la naturaleza
de la información genética en términos fisicoquímicos.
1973: Primeros experimentos de clonación humana,por división de un embrión inicial.Pri-
mera transgénesis, realizada injertando genes no bacterianos en una bacteria.Se inicia la era
de la ingeniería genética.
1978: Nacimiento en Gran Bretaña de Louise Brown,primera bebé probeta,concebida por
fecundación in vitro.
1990: Lanzamiento del Proyecto Internacional sobre el Genoma Humano, cuyo objetivo es
localizar e identificar todos los genes del ADN antes de 2003.
1 9 9 5: Mediante la técnica de transferencia del núcleo,Mark Hughes realiza los primeros clones
de un embrión humano, que destruye al cabo de unas semanas.
1 9 9 7:Anuncio de la creación por el escocés Ian Wilmut de la oveja Dolly, clon realizado a partir
de una célula “adulta”(ver p.20). n

mujeres aborten para eliminar los fetos llamados
“ a n o rm a l e s ” . Esta posición inquieta sobremanera
al movimiento femenino mundial que lucha por el
derecho al aborto. El movimiento de los minusvá-
lidos podría aparecer como un aliado “ o b j e t i vo ”d e
las organizaciones contrarias al aborto.

Pese a la proliferación de pruebas —todas pat e n-
tadas y lucrat i va s — , la genética no ha logrado hasta
la fecha cumplir sus promesas en mat e ria de tera-
pia génica. A menudo los médicos se encuentran
con enfermedades que no saben tratar y presen-
tan el aborto como trat a m i e n t o. Como toda bu e n a
madre aceptará someterse a los diagnósticos pre-
n atales que pueda pagar o que le reembolse el Esta-
d o, para muchos expertos en bioética, f e m i n i s t a s
y miembros de los movimientos de defensa de los
m i n u s v á l i d o s , la multiplicación de esas pruebas se
traducirá en una “eugenesia consumista”; so pre-
texto de ofrecer una mayor posibilidad de esco-
g e r , incitará en realidad a seleccionar a los “ g e n é t i-
camente correctos”.

Para saber si una decisión es realmente libre,
cabe formular una pregunta clave: ¿A quién bene-
ficia la prueba? ¿A los individuos o a las empresas
que la venden? Para la mayoría de las mujeres —no
todas— un examen prenatal que puede revelar con
c e rteza una temible dolencia genética aumenta,
dolorosamente por ciert o, la libertad ética de esco-
g e r. Pe r o, ¿qué decir de una posible abundancia de

p ruebas para deficiencias genéticas de menor impor-
tancia como la sordera o la baja estatura?

La multiplicación de las pruebas plantea otro
gr ave problema ético: al concentrar nuestros esfuer-
zos en las debilidades genéticas corremos el riesgo
de descuidar los factores sociales, como la pobreza.
El sociólogo estadounidense Tr oy Duster subraya
que el medio más eficaz —desde el punto de vista
médico y económico— para lograr que nazcan más
bebés sanos es ayudar a las mujeres de los medios
d e s favorecidos a alimentarse adecuadamente duran-
te el embarazo. En California,son más numerosos
los bebés que padecen gr aves problemas de salud e
incluso la muerte debido a un peso insuficiente al
nacer que los que sufren de enfermedades genéti-
c a s. La decisión de ese estado de inve rtir en pru e-
bas de A D N y no en la lucha contra la pobreza equi-
va l e ,p u e s , según Tr oy Duster, a abrir discretamente
la puerta a la eugenesia,con ciertas connotaciones
d i s c ri m i n at o rias puesto que hay una elevada pro-
porción de afroamericanos entre los pobres.

¿Cómo utilizar mejor la biotecnología? Se podría
en primer término lanzar un debate serio sobre las
posibilidades y los límites de las pruebas genéticas.
La opinión necesita información fid e d i g n a , a fin de
p a rticipar en la elaboración de una reglamentación
humana y efic a z . Los grandes titulares, que anun-
cian “bebés a medida”, c u yo aspecto físico y nive l
intelectual serán elegidos de antemano por padres
c a p ri c h o s o s , no nos ayudan mucho a resolver los
difíciles problemas éticos que se vislumbran. E m p e-
cemos más bien por aprender de los dos países
donde la población tiene más confianza en el Esta-
do:Dinamarca y los Países Bajos. Son los que más
han hecho por encarar las biotecnologías lo más
democráticamente posible. n
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f r a n c é s.
¿Es posible recurrir al diagnóstico prenatal y tener
en mente una interrupción del embarazo cuan-
do se detecta una anomalía genética gr ave?  ¿Cabe
a u t o rizar la investigación sobre el embri ó n , las tera-
pias génicas y la clonación? Para todas las religi o n e s
del Libro (cri s t i a n i s m o, j u d a í s m o, I s l a m ) , l a
respuesta depende en buena medida del estat u t o
del embri ó n : el interrogante de si es o no un ser
animado traza una frontera fluctuante entre la
buena y la mala ingeniería genética.“Si el embri ó n
posee un alma, pasa de una vida biológica a una
vida humana y todo lo que atente contra su inte-
gridad es considerado un cri m e n ” , resume el gene-
tista  francés René Fry d m a n , autor de D i e u ,la méde-
cine et l’embryon ( Pa r í s ,1 9 9 7 ) . “Si es inanimado,
la prohibición subsiste –hay que respetar la vida
concedida por Dios– pero la falta es menos gr ave .”

El “frente del rechazo”
La Iglesia Católica se distingue en va rios aspec-

t o s. En primer lugar, dispone de un magi s t e ri o
único allí donde las demás religiones permiten un
enfoque más pers o n a l :c o nve rsación con el rabi-
no para los judíos, el pope para  los  ort o d ox o s ,e l
maestro para los bu d i s t a s ,e t c. A d e m á s , las otras
confesiones se dividen en corrientes (judíos libe-
rales u ort o d ox o s , budistas de dive rsa índole, e t c. )
o en escuelas jurídicas (malikismo, h a n a f i s m o,
s a fi’ i s m o,hanbalismo para el islam sunní).Por últi-
mo y esencialmente, todas las religiones estable-
cen el principio general del respeto a la vida y la
dignidad humana. Pero la Iglesia de Roma es la
única que respeta el embrión “como una pers o n a
humana desde el momento de su concepción”.

El papa Juan Pablo II lo ha recordado en dive r-
sas oport u n i d a d e s , especialmente en las encícli-
cas Ve ri t atis Splendor (1993) y E va n gelium V i t a e
( 1 9 9 5 ) .Ello acarrea una sucesión de prohibiciones:
no al diagnóstico prenatal si puede dar lugar a un
a b o rt o, no a la mayor parte de las inve s t i g a c i o n e s
y de las terapias sobre el embri ó n . El Po n t í fice se
opone también a la clonación, tanto reproductiva
como terapéutica, por considerarla una violación
del principio de la unicidad de la persona y del
sacrosanto vínculo entre sexualidad y procreación.
Las posturas de los cristianos ort o d oxos se acer-
can mucho a las del  Vat i c a n o. Pero el “frente del

Después del sexo de los ángeles, lo que mas
divide a los teólogos es el alma de los
e m b ri o n e s. Pero ahora el debate conciern e

a seres de carne y hueso y desborda las fronteras
de la cri s t i a n d a d . “Aunque la religiosidad decre-
c e ,detrás de los interrogantes que plantea la inge-
niería genetica subyace la cuestión metafísica, s e a
por tradición, por cultura o por obligación”, e s t i-
ma Jean-François Mat t é i , genetista y diputado

D i o s, la genética
y el embrión
w Sophie Boukhari

De la Iglesia Católica al budismo, pasando por el Islam, el judaísmo y el pro t e s t a n t i s m o,
las religiones reaccionan de manera más o menos dogmática ante los pro g resos de la ciencia.

w Periodista
del Correo de la UNESCO
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r e c h a z o ” de las tecnologías del genoma se detiene
a l l í .Para el Islam y el judaísmo lo que cuenta es el
momento en el que el embrión adquiere vida pro-
pia y el respeto a la fil i a c i ó n . Pa r a
c i e rtos musulmanes transcurren 40 días antes de
que el espíritu (ru h) sea insuflado en el embrión y,
para otros, 120 días. Por consiguiente, si se acep-
ta el diagnóstico prenat a l ,h ay división en cuanto
al abort o. Según H’mida Ennaifer, del Instituto
S u p e rior de Teología de T ú n e z ,“los juristas musul-
manes condenan unánimemente el aborto después
de que el feto haya recibido el soplo de vida.A l g u-
nos malikíes lo condenan incluso cuando el embri ó n
tiene menos de 40 días, mientras otras escuelas lo
toleran durante los cuatro primeros meses de emba-
r a z o ” . El Islam admite por lo demás las terapias
génicas somáticas. Pero proscribe en general la
m o d i ficación de las células germinales y todo lo
que niega el principio de la creación divina, e m p e-
zando por la clonación. Para una minoría de juri s-
t a s , en ciertos casos la clonación es preferible a
un “ a d u l t e rio genético”, pues permitiría respetar
la fil i a c i ó n : en el marco de una reproducción asis-
t i d a , evitaría a una pareja estéril tener que recur-
rir a un tercer donante de gametos.

Los judíos invocan el Ta l m u d .“En el momen-
to de la travesía milagrosa del Mar Rojo, i n c l u s o
los embriones en el vientre de su madre cantaron

la gloria de Dios”, dice el Talmud de Babilonia.
Al respecto, el comentario talmúdico afirm a :“ S i
los embriones pueden cantar la gloria de Dios, e s
que tienen un alma y una conciencia.” D e s p u é s
del cuadragésimo día, precisa el Ta l m u d :a n t e s
el embrión “no es más que agua”. Para ajustars e
a la h a l a k h a (la ley judía), es preferible practicar
el diagnóstico prenatal antes del cuadragésimo
d í a . Más allá de ese plazo sólo se admite el abor-
to si la salud de la madre está en peligr o.De hecho,
todo depende de la interpretación de los rabinos.
Para algunos, si la madre cae en una depresión al
saber que el hijo que lleva en su seno padece una
p atología incurable, el aborto es lícito incluso des-
pués de transcurridos 40 días. Otros son mucho
más estri c t o s.

En cuanto a los experimentos sobre el em-
b ri ó n , se autorizan sobre todo si éste no tiene posi-
bilidades de sobrevivir. El judaísmo no excluye
la clonación, estima el jurista y teólogo francés
Raphaël Braï. “Si esa técnica se emplea con fin e s
t e r a p é u t i c o s ,h ay que debatir el asunto colectiva-
m e n t e . En este punto,entran en competición pri n-
cipios religiosos como la unicidad de la pers o n a
y la obligación de someterse a tratamiento médi-
c o.” En cambio, s a l vo excepciones, la clonación
r e p r o d u c t i va se descart a .

Los cristianos protestantes son, en general,

El amor transporta al séptimo cielo, pero los
casamientos  se deciden en la tierra. Para los

judíos ultraortodoxos, las uniones se concertan
entre ambos interesados pero también entre las
f a m i l i a s, teniendo en cuenta la mutua convenien-
c i a .“La inteligencia y el nivel de estudios son muy
i m p o r t a n t e s, pero el origen, la posición social, l a
fortuna y la salud  también se tienen en conside-
ración”,señala el rabino Yigal Bezalel Shafran.

Las familias en las que existen enfermedades
genéticas mortales son mal miradas, pues en esta
comunidad sumamente estricta el aborto sólo se
admite si la vida de la madre está en peligro.A h o r a
b i e n , los judíos askenazis (originarios de Europa
del Este) están expuestos a la enfermedad de Ta y -
S a c h s, que provoca demencia y la muerte durante
la infancia. El riesgo puede llegar a 4% (una de
cada 25 personas) tratándose de los aske n a z i s,
frente a 0,2% para los no judíos y los judíos
sefardíes (originarios de países mediterráneos).

En 1983, en Nueva Yo r k , un rabino y un médico
crearon la organización sin  fines de lucro Dor
Ye s h o r i m , que ofrece a los askenazis la posibili-
dad de someterse a pruebas genéticas prenup-
ciales a fin de evitar la unión entre portadores de

una afección grave. En Nueva Yo r k , en Israel y en el
Reino Unido, unas 70.000 personas se han some-
tido al test de Tay-Sachs y de otras enfermedades
como la mucoviscidosis (fibrosis cística del pán-
c r e a s ) . Este programa se inició en Israel en 1986
y desde entonces no ha nacido ningún niño aque-
jado de la enfermedad de Tay-Sachs en el seno de
la comunidad askenazi ultraortodoxa. Todos sus
miembros y sus jefes espirituales están de acuerdo
sobre sus principios y sus métodos.

Sin embargo, algunos genetistas estiman que
este procedimiento vulnera el respeto a la vida
p r i vada y el derecho “a saber”, caros a la medi-
cina occidental, pues los resultados de las prue-
bas se envían al rabino de la organización Dor
Ye s h o r i m , y no a los interesados. Sólo se informa a
la futura pareja  si ambos son portadores de la
e n f e r m e d a d , en cuyo caso éstos suelen renunciar
a la unión.Si sólo uno lo es, no se avisa a nadie y
prosiguen los preparativos de la boda.

Este procedimiento tal vez dé que pensar a  la
ciencia occidental y a las demás culturas. C o m o
las pruebas genéticas son cada vez más corrientes
y se refieren principalmente a enfermedades incu-
r a b l e s, existe el riesgo de que las personas afec-

tadas tengan que vivir con lo que el rabino Sha-
fran llama “la carga emocional de un saber que
sólo puede causar aflicción”. Podrían eludirla si
ese derecho se delegara en una autoridad del
grupo social. Sus miembros optarían entonces por
el “derecho a no saber”. n

w Periodista científica en Israel

El hombre ha sido
c a l i ficado con razón de
m i c r o c o s m o, d e
“pequeño universo”, y
deberían estudiar la
estructura de su cuerpo
no sólo quienes quieren
ser médicos sino
quienes ansían alcanzar
un conocimiento más
íntimo de Dios.

A l - G h a z a l i , filósofo y místico
p e rsa (1058-1111).



26 El Correo de la UNESCO - Septiembre 1999

aún más abiertos a los progresos de la genética.
Haciendo hincapié en el libre arbitri o, e s t i m a n
que cada caso es particular y lo someten solamente
al juicio de la pareja. “Algunos admiten el dia-
gnóstico prenatal seguido de un aborto si la mujer
así lo decide”, explica el español Carlos de Sola,
Jefe de la Unidad de Bioética del Consejo de Euro-
p a .“Algunos aceptan incluso que se pueda elegi r
el sexo del futuro hijo por selección del esperm a ,
a fin de fundar una familia en la que haya a la ve z
niñas y niños.” Las iglesias reformadas aceptan la
i nvestigación sobre el embrión siempre que se
someta a un estricto control.No cierran las puer-
tas a la clonación,pero rechazan sus aplicaciones
mercantiles y eugenésicas.

El dogma es aún más ajeno al bu d i s m o. C o m o
explica el especialista francés Raphaël Liogi e r ,“ e l
único límite ético es el sufri m i e n t o. Buda es ante
todo un terapeuta.” Para el Dalai Lama, jefe de
los budistas tibetanos, “ h ay que estudiar sobre
todo cuáles pueden ser los beneficios y los per-
juicios de esas manipulaciones genéticas”. Le pare-
ce admisible que sirvan para “mejorar el cuerp o

w Profesor de biología en la
Universidad de Princeton (Estados
Unidos) y en la Woodrow Wilson
School of Public and International
Affairs. Autor de Vuelta al edén:
Más allá de la clonación en un
mundo feliz (Santillana/Taurus)

Boston (Estados Unidos), 1º de junio
de 2010:

Bárbara da de mamar a Max, su bebé: “ M i
marido y yo lo escogimos entre los embriones que
habíamos concebido”, confía a una amiga.“Nos ase-
guramos de que Max no se vo l vería obeso como mi
hermano Tom,ni alcohólico como mi cuñada.”

Seattle, 15 de marzo de 2050:
Melissa va a dar a luz. Para olvidar las contrac-

c i o n e s , mira las imágenes de síntesis de una niña de
cinco años, rubia y de ojos ve r d e s. Es la niña que
Melissa está a punto de dar a luz. Sus genes le garan-
tizan una protección de por vida contra el sida.

Washington D. C., 15 de mayo de 2350:
Los estadounidenses se dividen en dos clases: l o s

“ m e j o r a d o s ” ,c u yas familias han inve rtido mucho en
la concepción genética de su progenie, y los  “ n at u-

r a l e s ” ,c u yas familias no han tenido los medios nece-
s a rios para hacerlo. Los “ m e j o r a d o s ” r e p r e s e n t a n
10% de la población y dominan las capas superi o r e s
de la sociedad, mientras los “ n at u r a l e s ” ganan difí-
cilmente su vida. Los padres de los “ m e j o r a d o s ”
ejercen presión sobre sus hijos para que no dilapiden
su capital genético, a d q u i rido a precio de oro, c a s á n-
dose con “ n at u r a l e s ” .

No se trata de ciencia fic c i ó n . Estas escenas se
a p oyan en los conocimientos actuales.Desde los años
o c h e n t a , las manipulaciones genéticas se practican con
éxito en rat a s , va c a s , corderos y cerdos. Si no
c o n c i e rnen aún a los seres humanos es porque la
i n c o rporación de genes a las células de éstos sólo
tiene éxito, cuando más, en 50% de los casos.Y
t r atándose de la operación aún más compleja consis-
tente en modificar genes para curar una defic i e n c i a ,
las posibilidades de éxito son de una en un millón.

Pero la clonación modifica esta situación. S e

h u m a n o, por ejemplo el cerebro”.
“El cuerpo físico no es más que un soporte para

el karma (los actos y las consecuencias de esos actos,
que pueden remontarse a existencias pasadas lejanas,
en virtud de la teoría de la reencarn a c i ó n ) ” , a ñ a d e
L i o gi e r.“Que éste haya sido trabajado genéticamen-
te o clonado, en defin i t i va no tiene import a n c i a .E n
c a m b i o, h ay que evitar el abort o, pues deteriora el
k a rm a .” Pero aun en ese caso todo es relat i vo y lo esen-
cial es evitar el sufri m i e n t o. Según el Dalai Lama,“ e l
a b o rto está permitido tratándose de una madre encin-
ta que arriesgaría su vida durante el parto o que daría
a luz un hijo con un gr ave impedimento.”

El panorama de las respuestas religiosas a los pro-
blemas de bioética está en constante transform a c i ó n ,
s a l vo la ri gidez doctrinal del Vaticano y las exaspe-
raciones de los integristas de todas las confesiones.
F rydman estima que, frente a  problemas que remi-
ten al origen o al sentido mismo de la vida, “el dis-
c u rso religioso parece brindar una ayuda va l i o s a ,
siempre que recuerde los valores fundadores de nues-
tra humanidad sin pretender imponerlos, que se pre-
sente como un ámbito propicio al cuestionamiento y
no como un conjunto de dogmas”. n

Estados Unidos : bebés a
m e d i d a
C o m p e t i t i v i d a d , desigualdad de ingre s o s, afán de lucro : la posibilidad de “ p ro g ra m a r ” su bebé
plantea graves dilemas, s o b re todo en Estados Unidos.

1. La última f ro n t e ra de la medicina 
w Lee M. S i l v e r
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humanos será segura y eficaz de aquí a mediados del
siglo X X I. Nos encontraremos entonces frente a la
última frontera de la medicina y de la fil o s o f í a : e l
poder de modificar la naturaleza de la especie humana.

Las manipulaciones genéticas se iniciarán de
manera absolutamente aceptable con el trat a m i e n t o
de enfermedades gr ave s , como la mucuviscidosis. E n
una primera fase los padres darán probablemente a sus
hijos genes que otros individuos poseen nat u r a l m e n t e .
Por ejemplo, harán que se inserte en el embrión genes
que garanticen una resistencia a ciertas formas de
cáncer o de contaminación con el  V I H (cerca de 1%
de la población masculina de Estados Unidos posee
un gen semejante que la inmuniza contra el sida).
Podrán eliminar también toda predisposición a la
o b e s i d a d , al alcoholismo o a enfermedades como la
d i a b e t e s.

Los genetistas estudiarán más adelante el cerebro
y los sentidos. Los médicos reemplazarán o modifi-
carán los genes responsables de las enferm e d a d e s
mentales o del comportamiento antisocial, como la
a gresividad extrema. Gracias a los progresos de la
t e c n o l o g í a , los padres tendrán la posibilidad de
aumentar las dotes artísticas de sus retoños mejo-
r a n d o, por ejemplo, la agudeza visual o auditiva de
é s t o s. Al entenderse mejor el funcionamiento del
cerebro será posible desarrollar sus facultades cogni-
t i va s , reforzando por ejemplo el gen encargado de
c o nve rtir la memoria a corto plazo en memoria a
largo plazo. Este tipo de manipulación ya se practica
en las rat a s.

En una segunda etapa las manipulaciones apun-
tarán a introducir genes ajenos al genoma humano.
Gracias al traspaso de genes de murciélago, p o r
e j e m p l o, el ser humano podrá captar ondas de radio
o ver de noche. Es evidente que,en razón de la com-
plejidad y los riesgos de esas manipulaciones, se reque-
rirá mucho tiempo para llegar a eso. No es posible
m o d i ficar el genoma humano sin tener la seguri d a d
absoluta de no provocar ningún daño.

El número y la dive rsidad de las interve n c i o n e s
genéticas va a aumentar de manera exponencial, a l g o
así como las adiciones a los sistemas de funciona-
miento de las computadoras efectuadas en los años
ochenta y nove n t a . Las pers p e c t i va s , que antes eran
i n c o n c e b i b l e s , se tornarán indispensables para los
padres que puedan sufragarlas. n

puede ahora extraer una célula de un óvulo fecundado
unos pocos días antes y clonarla en millones de ejem-
p l a r e s. A continuación, éstos podrían manipulars e
i nye c t a n d o, por ejemplo, un A D N extranjero con una
aguja microscópica. Gracias a la “técnica de W i l m u t ”
(explicada en la p. 2 1 ) , es posible extraer el núcleo de
una célula para insertarlo en un óvulo,que se implanta
a continuación en el útero de la madre.

Sólo se trata en este caso de uno de los numerosos
procedimientos que estudian actualmente los labo-
r at o ri o s. Sea que recurra a uno o a va rios métodos
c o m b i n a d o s , la manipulación genética de embri o n e s

2 . Los límites de la l i b e r t a d
w Amy Otchet

w Periodista 
del Correode la UNESCO

“C on los servicios Gencal usted podrá tener
el embrión de mejor calidad que es posible
c o m p r a r. ¡No deje a sus hijos adorados

librados al azar!”Que un anuncio de ese tenor pueda
tentar a los futuros padres de Estados Unidos es sólo
cuestión de tiempo,a firma el Dr. Jeffrey Botkin,e s p e-
cialista en bioética y genetista pediat r a . Una de las
más caras aspiraciones de los nort e a m e ricanos es
hacer cuanto esté a su alcance para que sus hijos ten-
gan éxito. E n t o n c e s , ¿por qué no darles una ve n t a j a

inicial seleccionando al “ m e j o r ” de un lote de óvulos
fecundados o mejorando genéticamente a un niño
por nacer?

“ B i e nvenidos al mundo de la libertad de eugene-
s i a ” , dice A rthur Caplan, uno de los más destaca-
dos especialistas en bioética. Para este profesor de la
U n i ve rsidad de Pe n s y l va n n i a , esta pers p e c t i va signi-
fica “que las personas serán libres de decidir cómo
quieren que sean sus niños, con la condición de que
no los mat e n , no les hagan daño o no los empeoren.
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Si no hay riesgos (para la salud),no hay por qué cri-
ticar la aspiración a mejorar biológicamente a su hijo.”

Philip Kitcher de la Unive rsidad de Columbia no
está de acuerdo.Para este filósofo que acuñó la expre-
sión “eugenesia del laissez fa i r e” : “Hemos llevado la
competencia hasta el útero humano. Esperaba algo
m e j o r. La raíz del problema está en la sociedad capi-
talista y el afán de éxito.Los padres se sentirán obli-
gados a velar por que sus hijos tengan el mat e ri a l
genético ‘ a d e c u a d o ’ .”

Los genetistas elaborarán nuevas pruebas y téc-
nicas de A D N para filtrar y quizás algún día mejorar
los embri o n e s , y “los padres vacilarán entre su deseo
de hacer lo mejor por su progenie y su percepción de
los prejuicios y las desigualdades que los rodean”,
prevé Kitcher. I m a ginemos una pareja escogiendo a
su futuro retoño entre un lote de huevos fecundados
in vitro y supongamos que los científicos descubren
que ciertos genes corresponden a la homosexuali-
d a d . “Probablemente ciertos padres dirán: no tene-
mos prejuicios, pero es difícil para una lesbiana salir
adelante en nuestra sociedad.” Las pruebas genéti-
cas servirán para eliminar a los “ i n d e s e a b l e s ” ,s e g ú n
K i t c h e r , tal como hoy día la amniocentesis sirve en
China y en la India para la selección sexual. Este tipo
de eugenesia se acentuará en la medida en que se
r e c u rrirá a ella para aliviar ciertos problemas sociales,
sin resolve r l o s. Si el color de la piel es mirado como
una desventaja social, una pareja afronort e a m e ri-
cana procurará procrear un bebé blanco.Aunque los
médicos puedan rechazar una petición en tal senti-
d o, está por ve rse  si el Estado regulará o no la selec-
ción de los embriones y el día de mañana su eve n t u a l
“ p e r f e c c i o n a m i e n t o ” .

“Es poco probable que se imponga una regula-
ción legal y no estoy seguro de que deba establecer-
s e ” ,a firma Caplan:en Estados Unidos se estima que
la “elección personal es la mejor respuesta a los pro-
blemas de concepción y  reproducción”.Este respe-
to de la vida pri va d a ,a gr e g a , ha hecho que el abor-
to sea legal. Si el Estado empieza a reglamentar las
condiciones en que nacen los niños,los grupos contra-
rios al aborto podrían encontrar los medios de coar-
tar el derecho de las mujeres a disponer de sus cuer-
p o s. A d e m á s , dice Caplan, ¿cómo puede el Estado
empezar a limitar lo que los padres ofrecen biológi-
camente a sus hijos cuando dejan plena libertad en
ámbitos como la religión y la educación? Subraya que
mejorar genéticamente a un embrión no es lo mismo
que “ p r o gr a m a r ” a un niño. Una educación religi o-
sa estricta puede moldear a un niño mucho más que
el perfeccionamiento de sus aptitudes at l é t i c a s.

El problema, a firma Kitcher, reside en los efec-
tos acumulados de las decisiones individuales. S i
todos los padres prefieren algunos rasgos a otros, s u r-
girá una sociedad más homogénea. El riesgo no es
tanto una nación dominada por querubines regor-
detes rubios y de ojos azules.Kitcher teme más bien
que la tendencia a escoger ciertas características
“ d e s e a b l e s ” menoscabe el respeto de la diferencia,
refuerce el racismo y aumente el foso entre los que
pueden y los que no pueden sufragar los serv i c i o s
genéticos más nove d o s o s.

Eticamente sería un err o r , declara Caplan, p e r o
“no hay escapat o ri a ” .R e s t ri n gir la libertad indivi-
dual en aras del bien común  no corresponde a la tra-
dición nort e a m e ri c a n a . Pero aún puede haber un
margen de maniobra en el plano legi s l at i vo, a firm a
L o ri A n d r e w s ,director del Instituto de Ciencia,D e r e-
cho y Tecnología de Chicago. Las garantías consti-
tucionales impiden que el Estado se inmiscuya en la
decisión de una pareja de tener o no un hijo.Pero ello
no significa reconocer la libertad absoluta de decidir
qué tipo de hijo tener y en qué condiciones.

El mayor obstáculo a la reglamentación reside en
el serio conflicto  existente entre los grupos antiabort o
y la comunidad científica en cuanto a la inve s t i g a c i ó n
sobre el embri ó n .Según A n d r e w s , las posturas extre-
mas de ambos bandos han conducido a un “ va c í o
l e gi s l at i vo ” que permite al sector pri vado proseguir
la investigación sin la vigilancia de las instancias fede-
r a l e s. A la Food and Drug A d m i n i s t r ation (FDA) le
c o rresponde decidir qué pruebas y tratamientos gené-
ticos han de ofrecerse a los consumidores. Pero esas
d e c i s i o n e s , añade A n d r e w s , se basan en la seguri d a d
y la eficacia: las consideraciones éticas y el debat e
público no entran en juego.

El vacío legi s l at i vo deja una pesada responsabi-
lidad en manos de la comunidad médica. E n o rm e s
b e n e ficios potenciales están por realizarse en el campo
incipiente de los servicios genéticos para la procrea-
c i ó n . Las campañas publicitarias se centrarán en el
“bebé perfecto” a fin de convencer a los padres de
que sus niños por nacer merecen “lo mejor”en mat e-
ria de diagnóstico prenatal y de mejoramiento gené-
t i c o. Sometidos a esas presiones comerciales, l o s
padres necesitarán orientación medica y ética.

Un amplio diálogo social
Sin embargo,“la profesión médica ha hecho poco

más que reconocer los problemas”, dice el Dr. B o t-
kin de la Unive rsidad de Utah. Los médicos trat a n
de adoptar un enfoque “no directivo ” o neutral al
r e velar los resultados de las pruebas prenat a l e s.Pe r o
la decisión en mat e ria de procreación se adopta en el
momento en que se elige el tipo de pruebas a las que
se somete la pareja.

Tr a d i c i o n a l m e n t e , la deontología médica  deter-
mina el mínimo que debe hacer un médico en deter-
minadas circunstancias. A medida que se desarr o l l e
la genética, tendrá que definir también el máximo.
Ahora bien, los médicos no pueden fijar por sí solos
esos límites,es necesario un amplio diálogo social al
r e s p e c t o.

La necesidad de que haya un debate público es
un punto en el que todos concuerdan. Mientras  para
Caplan lo principal es ser un “ buen padre”, K i t c h e r
va más lejos:“Cuando empezamos a hablar de cómo
retocar a los seres humanos desde que están en la
m at ri z , es porque algo anda muy mal en nuestra socie-
d a d .La solución reside en parte en la legi s l a c i ó n ,p e r o
también en modificar la cultura de nuestra sociedad
de la abu n d a n c i a .Vivimos en la época del tri u n f o
autoproclamado del capitalismo.Como fil ó s o f o,m e
p e rmito preguntar: ¿es buena la competición para
nosotros y para nuestros hijos?” n

Si bien la ley (de la
competencia) es a
veces ruda para el
i n d i v i d u o, es mejor
para la raza porque
garantiza la
supervivencia de los
más aptos en todos los
á m b i t o s.

A n d rew Carnegie,
industrial estadounidense

( 1 8 3 5 - 1 9 1 9 )



I n d i a : los varones primero
w R . R a m a c h a n d r a n

Impedir el nacimiento de mujeres es una práctica habitual 
en la India. La nueva tecnología que permite escoger
el sexo de los bebés podría agravar la situación.
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w Periodista científico indio,
Nueva Delhi

Una sola palabra en un letrero indica una activi-
dad flo r e c i e n t e :u l t r a s o n i d o s. Esta técnica de
diagnóstico por ondas sonoras, que perm i t e

visualizar el feto, es de uso corriente en el marco de la
atención médica prenat a l , pero en la India su anun-
cio tiene un sentido oculto. Previa retri bu c i ó n ,l o s
médicos revelan gracias a una ecografía el sexo del
bebé por nacer, lo que permite abortar en caso de que
el resultado sea “ n e g at i vo ” —dicho claramente: si es
una niña.

Las clínicas han adoptado esta denominación dis-
frazada desde que una ley de 1996 prohíbe el empleo
de los exámenes prenatales con fines de selección entre
los sexos. Los médicos sólo tienen derecho a exami-
nar al feto para detectar las enfermedades o anoma
lías congénitas y genéticas. La menor alusión al sexo
de éste los expone a ser llevados ante los tri bu n a l e s.
Pero la ley es más estricta en el papel que en la reali-
d a d , admite S. C .S ri va s t ava , responsable de su apli-
cación en el Ministerio Federal de Salud de la India.
El registro de las clínicas es lento y, aunque las auto-
ridades reconocen que las infracciones son frecuentes,
lo cierto es que aún no han iniciado ninguna acción
j u d i c i a l .

Las niñas, una “carga financiera”
La determinación del sexo del feto se practica

intensamente en la India desde los años setenta,é p o c a
en que los médicos empezaron a utilizar la amnio-
centesis (análisis del líquido intrauterino) con ese fin .
Según una encuesta realizada en Bombay en 1985,
90% de los centros de amniocentesis practicaban la
d e t e rminación del sexo y 96% de los fetos femeninos
eran objeto de abort o s. H oy se prefieren los ultraso-
n i d o s : 1.500 clínicas se dedican a esa actividad sola-
mente en el Pe n j a b , un estado del norte de la India
que cuenta más de 20 millones de habitantes.El único
efecto aparente de la ley de 1996 fue aumentar los
h o n o r a rios de los médicos:pasaron de 10 a 30 dólares
la consulta, debido al riesgo de sanciones penales.

Según el Dr. Sharada Ja i n , conocido gi n e c ó l o g o
de Nueva Delhi, la proliferación de unidades de ultra-
sonidos va a agr avar la situación. La amniocentesis
sólo determina el sexo eficazmente a partir de 16 o 18
semanas de embarazo. La ecografía abdominal por
ultrasonidos lo logra a las 14 semanas, con una pre-
cisión de 90%.Pero la técnica más ava n z a d a , los ultra-
sonidos transva ginales —sumamente utilizada en
N u e va Delhi y que se difunde por otros lugares—,e s
aún más precisa, al cabo de 12 semanas. Por consi-
g u i e n t e , el feticidio de las niñas se torna posible en el
p rimer tri m e s t r e , momento en que el aborto es más

sencillo y menor la sospecha de selección sexual,
c o n s t ata el Dr. Ja i n .

La clave del problema es la actitud de la socie-
dad india tradicional frente a la mujer, s u b r aya la Dra.
Mira Shiva ,de la Asociación de Vo l u n t a rios de la India
para la Salud,en Nueva Delhi. Se considera a las niñas
una carga fin a n c i e r a , a causa de la dote que hay que
pagar para casarlas.Mientras se toleren los prejuicios
y la violencia contra las mujeres, la ley que prohíbe
la selección sexista será letra muert a ,e s t i m a .

Con semejante sistema de va l o r e s , ¿cómo serán
a c o gidas las nuevas tecnologías genéticas que perm i-
ten elegir el sexo de los embriones? Recientemente,
un instituto nort e a m e ricano provocó gran revuelo: s u
n u e va técnica, bautizada MicroSort , separa el esper-
m atozoide portador de cromosomas X (que engen-
dra niñas) del portador de cromosomas Y (del que
nacen niños).Tasa de éxito anunciada: 93% para los
nacimientos femeninos y 73% para los masculinos.
Se estima que el costo de este procedimiento (5.000
dólares actualmente) va a bajar y,a juicio de los médi-
c o s , su introducción en la India es sólo cuestión de
t i e m p o.“Sería fácil para mí proponer este servicio den-
tro de algunos meses”, a firma el Dr.Anoop Ku m a r
G u p t a ,de la IVF and Fe rtility Clinic de Nueva Delhi.
“Si lo hago,cientos de clientes harán cola en la calle.”

Algunos médicos indios estiman que es un medio
de atajar el feticidio. Para el Dr.T. C . Ku m a r , de la
Hope Infertility Clinic de Bangalore,“la opción ética
es clara:preselección del sexo o perpetuación del feti-
c i d i o,del infanticidio y del asesinato de las niñas.C a m-
biar la sociedad es lento,muy lento. ¿ Podemos darn o s
el lujo de esperar?”. La Dra. S h i va no comparte esa
o p i n i ó n : “Esta preselección sólo reforzará la actitud
p at o l ó gica de nuestra sociedad frente a las mujeres:
d i s c riminación y descrédito.” n

Lo mejor de un sexo
debería unirse con lo
mejor del otro tan a
menudo como fuera
p o s i b l e, y lo inferior con
lo inferior lo más
raramente posible.

P l a t ó n , filósofo griego
(428-348 A.C.)
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¿La legislación china
c o n s a g ra la e u g e n e s i a?
La ley china sobre salud maternoinfantil ha sido atacada en Occidente por considera rse que
atenta contra los derechos del individuo. El académico chino Qiu Renzong refuta esas
acusaciones con argumentos que el sinólogo alemán Frank Dikötter a su vez re b a t e.

w Director del Programa de
Bioética,Academia China de
Ciencias Sociales, Beijing

1.“Un paso positivo”
w Qiu Renzong La legislación china sobre salud mat e rn o i n fa n t i l

( ver recuadro) ha sido muy criticada por los
medios de comunicación y los círculos científic o s

o c c i d e n t a l e s. Algunas críticas son válidas, pero otras
se basan en malentendidos lingüísticos o culturales.
Buena parte de la confusión gira en torno a la palabra
yo u s h e n g, que aparece reiteradamente en el texto
l e g a l .Se trata de una expresión que suele utilizarse con
el significado de “nacimientos saludables” en el sen-
tido pediátrico del térm i n o, pero también puede
e m p l e a rse para describir los programas eugenésicos
n a z i s. Por desgr a c i a , las traducciones inglesas de la ley
tienden a recoger esta segunda acepción.

¿Es eugenésica la legislación sobre salud mat e r-
n o i n fantil? Una política tendrá ese carácter si rechaza
el consentimiento individual y si tiene un fundamento
r a c i s t a .Ninguna de esas condiciones se da en la legi s-
lación china. En caso de riesgo de transmisión de
una enfermedad hereditari a , los médicos pueden
aconsejar a dos personas que no se casen o que se
sometan a la esteri l i z a c i ó n , pero la decisión defin i t i va
c o rresponde a los adultos interesados. Cuando un
diagnóstico prenatal revela una enfermedad gené-
t i c a , el fa c u l t at i vo puede aconsejar el abort o,pero no
o r d e n a r l o.

Factores culturales y económicos
La ley no se inspira en consideraciones racistas,

sino que su afán es reducir las anomalías congénitas.
En China no existe una tradición racista. Los chinos
fueron víctimas del imperialismo occidental y del
m i l i t a rismo japonés. Pueden haber cometido gr ave s
e rr o r e s , pero nunca han pretendido ser superiores a
otros pueblos, y sus acciones militares jamás han
estado motivadas por el racismo. Como tampoco su
política intern a : los han, el grupo étnico dominante,
no se consideran superiores a las minorías.

Los occidentales suelen escandalizarse de la actitud
de los chinos frente a los fetos defectuosos porque no
entienden los factores culturales y económicos que
están en juego. El gran sabio confucianista Xun Zi
(300-237 a.C.) afirm a b a : “El nacimiento es el
comienzo de un ser humano y la muerte es el final de
é s t e . Un ser humano que tiene un buen comienzo y
un buen final cumple con el Tao [la vía para llegar al
plano espiritual más eleva d o ] .”De este punto de vista

confuciano surgen dos importantes nociones que ins-
piran la política genética de China. La primera es
que el aborto es moral y socialmente aceptable porque
la vida se inicia con el nacimiento: un feto no es consi-
derado un ser humano. La segunda es que las enfer-
medades y deformidades congénitas se interp r e t a n
como la señal de un pecado cometido por los padres
o antepasados en una existencia anteri o r. Al recién
nacido anormal se le llama tradicionalmente “ f e t o
m o n s t ru o s o ” , por lo que no es de extrañar que sean
pocos los que logran apoyo de la familia o de la
s o c i e d a d . Uno de los padres tendrá que dejar de tra-
b a j a r , y el costo de los cuidados de un niño anorm a l
representa un tercio del salario de un trabajador
m e d i o.

M o d i ficar estas actitudes negat i vas tomará mucho
t i e m p o. Actualmente hay más de 50 millones de
minusválidos que viven en la pobreza,y no es razonable
esperar que el destino de los niños impedidos o de sus
madres mejore en un futuro próximo. En esas condi-
c i o n e s ,muchos piensan que para esos niños, y para sus
m a d r e s , hubiera sido mejor no haber nacido. D e
h e c h o,la Sociedad China de Minusválidos solicitó ofi-
cialmente al gobierno en 1989 que acelerara la apro-
bación de la legislación que impide el nacimiento de
bebés deform e s , dado el sufrimiento que les espera y
la carga que representan para la sociedad.

La preocupación por el bien colectivo en oca-
siones movió a los genetistas o a otras personas a
desconocer la autonomía individual.Confundieron lo
que es tecnológicamente posible (las pruebas gené-
ticas) con lo que es éticamente admisible. E s t i m o, n o
o b s t a n t e , que la ley representa un paso positivo,p u e s
garantiza a todos un acceso a la asistencia genética y
prohíbe la selección basada en el sexo.Los especialistas
chinos en genética y bioética han criticado algunos art í-
culos de la ley. S u gieren que incluya un reconoci-
miento más explícito del principio del libre consenti-
miento con conocimiento de causa. En 1998, l a s
a u t o ridades consultaron a los más destacados espe-
cialistas chinos e introducirán los cambios indispen-
sables en el momento oport u n o. Mientras tanto,p i d o
a los colegas occidentales que consulten directamente
a los funcionarios responsables,a los genetistas y a los
ciudadanos en vez de tratar de sancionar a China, l o
que puede acarrear más daño que benefic i o. n

Así como resulta fácil
obtener por una
cuidadosa selección
una raza estable de
perros o de caballos
con particulares
aptitudes para la
carrera (...), s e r í a
perfectamente posible
producir una raza
humana superdotada
mediante uniones
razonables durante
varias generaciones.

F rancis Galton,
fundador británico

de la eugenesia (1822-1911)
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Los part i d a rios de la ley china sobre salud mat e r-
n o i n fantil suelen afirmar que es un error tra-
ducir el término yo u s h e n g por “ e u g e n e s i a ”e n

vez de “nacimiento saludable”.A p a rte de que un tér-
mino no tiene un sentido determinado al margen del
c o n t e x t o, cabe señalar que etimológicamente en las
lenguas europeas la palabra “ e u g e n e s i a ”t a m b i é n
quiere decir “nacimiento saludable” (la raíz griega e u
s i g n i fica “ bu e n ” , y ge n o s, “ n a c i m i e n t o ” ) .

El término yo u s h e n g apareció en China en los años
ve i n t e , cuando numerosos textos sobre eugenesia fue-
ron traducidos al chino o escritos en ese idioma. E l
m ovimiento en favor de la eugenesia, que se extendía
de Suecia al Ja p ó n , fue apoyado por numerosos inte-
lectuales chinos.Algunos elogiaron abiertamente la
política racial de los nazis; otros sólo deseaban evitar
que se reprodujeran los individuos con una salud defi-
c i e n t e .Aunque la eugenesia pasó a ser tabú al llegar
los comunistas al poder en 1949, reapareció con la
política de un solo hijo impuesta en 1978.

H oy, numerosas publicaciones chinas,c i e n t í fic a s
o no, siguen saludando al sabio británico Francis Gal-
ton (1822-1911) como padre del yo u s h e n g, c o n c e p-
to que definen claramente como la ciencia en virt u d
de la cual el Estado puede mejorar las características
físicas y mentales de su población mediante una repro-
ducción selectiva .

Los part i d a rios de la ley hacen hincapié en que
ella exige el “consentimiento individual”, p e r o, ¿ q u é
alcance real puede tener éste en un régimen con par-
tido único, donde la disidencia política es tan a menu-
do castigada? Esos part i d a rios prefieren olvidar que
desde 1988 se han promulgado leyes provinciales que
jamás mencionan la voluntad del individuo: a s í ,e n

la provincia de Kansu no se permite que los “ i d i o-
t a s ” ,“ c r e t i n o s ” e “ i m b é c i l e s ” (no definidos con cri-
t e rios médicos) se casen, a menos que se esteri l i c e n .

Es esencial entender que el racismo no es nece-
s a riamente un componente de la eugenesia. Miles de
individuos considerados “débiles mentales” s u f ri e-
ron una esterilización forzosa en los países escandi-
n avos en los años sesenta sin que se los definiera como
“ r a c i a l m e n t e ” d i f e r e n t e s. Defender la legi s l a c i ó n
china aduciendo que los miembros de la comunidad
han no se consideran superiores a las minorías crea
s e rias confusiones. ¿ Por qué no preguntar a los tibe-
tanos lo que piensan de esto?

Las leyes eugenésicas chinas afectan a dos gru-
pos sociales: los campesinos (70% de la población)
y las minorías étnicas (55 grupos que representan un
8% de la población). C i e rtos genetistas chinos afir-
man que hay una mayor proporción de personas con
impedimentos físicos y mentales entre los campesi-
nos que entre la población urbana.También sostie-
nen que la proporción es más alta en ciertas minorías
étnicas que en la mayoría han.A firman que el retra-
so económico de esos grupos se refuerza con la endo-
g a m i a . A mi juicio, se trata de una ve rsión seudo-
c i e n t í fica del prejuicio de los han contra las prácticas
endogámicas de esas minorías.

También se invocan “ valores confucianistas”p a r a
j u s t i ficar la ley de 1995. En China el tiempo no se ha
d e t e n i d o. I nvocar a Xun Zi en la década de 1990 es
como aludir a los espartanos para explicar la políti-
ca nazi. La libertad de procrear no es pat ri m o n i o
e x c l u s i vo de unas pocas culturas pri v i l e gi d a s , es un
derecho individual inalienable.No es posible defen-
der el control autori t a rio del crecimiento demogr á-
fico con argumentos culturales. Los programas de
e s t e rilización empleados en la India en los años seten-
t a , por ejemplo, fueron rechazados de manera aplas-
tante en las elecciones generales de esa época.
A d e m á s , la investigación demuestra que en China
existen puntos de vista muy divergentes en cuanto al
t r ato a los minusválidos. De las encuestas realiza-
das por investigadores chinos a fines de los años
ochenta se desprende que hasta un 25% de los inter-
rogados estimaron que la vida es sagrada en toda cir-
c u n s t a n c i a . Una malformación congénita gr ave es
uno de los trances más dolorosos que una fa m i l i a
puede enfrentar, y todas las consideraciones éticas y
las médicas han de sopesarse y discutirse abiert a-
m e n t e . La legislación eugenésica actual no refleja la
elaboración de un consenso, sino que es coercitiva .

Incluso en los países democráticos, las pobla-
ciones marginales reciben a veces un trato discri m i-
n at o ri o, ya que los prejuicios sociales y los intereses
económicos influ yen en la información genética pro-
porcionada a las fa m i l i a s ,e m p l e a d o r e s , c o m p a ñ í a s
de seguros o servicios sociales.En un Estado con par-
tido único como China, la legislación eugenésica
ha sido utilizada para eliminar y no para ayudar a las
p e rsonas vulnerables. n

w Director del Instituto de China
Contemporánea, Escuela de
Estudios Orientales y Africanos de
la Universidad
de Londres

2 .“Una legislación coerc i t i v a ”
w Frank Dikötter

LA LEY MAT E R N O I N FA N T I L
CHINA DE 1995
A continuación se transcriben algunas disposiciones clave de la ley china de Salud Mater-
noinfantil,que entró en vigor en 1995.
Artículo 8: Se procederá a un examen médico premarital para establecer la presencia de las
siguientes enfermedades: dolencias genéticas graves; determinadas enfermedades infecciosas;
trastornos mentales transmisibles.
Artículo 10: Después de practicar el examen premarital, los médicos darán a los contrayentes
las explicaciones del caso y la asistencia necesaria en caso de que se haya diagnosticado una
enfermedad genética grave que, desde un punto de vista médico, los torne inaptos para pro-
c r e a r ; en este caso sólo podrán contraer matrimonio si ambos aceptan adoptar medidas anti-
conceptivas de larga duración o someterse a una operación de esterilización.
Artículo 16: Si el médico diagnostica una enfermedad genética grave a una pareja casada
en edad de procrear o sospecha que la padece, brindará a dicha pareja la asistencia médica
necesaria,y ésta adoptará las medidas prescritas por el facultativo.
Artículo 18: El médico dará a una pareja casada explicaciones y asistencia médica para la
interrupción del embarazo siempre que mediante el examen prenatal diagnostique: que el feto
padece una enfermedad genética grave;que el feto está aquejado de un defecto serio;que
la prosecución del embarazo puede amenazar la vida y la seguridad de la madre o afectar gra-
vemente a la salud de ésta. n
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C uando en febrero de 1997 el inve s t i g a d o r
b ritánico Ian Wilmut y sus colegas anuncia-
ron que habían logrado clonar una ove j a ,

D o l l y, el mundo entero se inquietó ante la pers-
p e c t i va de la clonación humana. El gobierno del
Reino Unido aseguró que todo estaba previsto para
controlar las consecuencias de los trabajos sobre la
clonación.

A los comentarios de los dirigentes políticos de
todo el planeta, que estimaban necesaria una mora-
toria mundial inmediata sobre este tipo de investi-
g a c i ó n , el Reino Unido respondió que en su terri-
t o rio la clonación humana estaba prohibida en virt u d
de una ley dictada en 1990, la Human Fe rt i l i z at i o n
and Embryology A c t . En efecto, esta ley autoriza la
i nvestigación sobre el embrión humano hasta los 14
días y, en principio, parecía allanar el camino para
una “clonación terapéutica”*,o sea la preparación
de una diversidad de tratamientos médicos poten-
ciales.

El clima cambió en junio de 1999, cuando 

El dilema de la c l o n a c i ó n
h u m a n a
w David Dickson

La posibilidad de la clonación humana plantea problemas inéditos. La polémica más acalora d a
tiene lugar en el Reino Unido, patria de la oveja clonada Dolly.

w Jefe de informaciones de la
revista científica Nature, autor del
libro The New Politics of Science
(University of Chicago Press,
1988)

el gobierno se negó a aceptar el dictamen de la 
instancia de control creada por la ley de 1990, l a
muy respetada Human Fertilization and Embryo-
logy A u t h o ri t y, que proponía modificar la legi s l a-
ción a fin de autorizar oficialmente la inve s t i g a c i ó n
sobre la clonación terapéutica. Las autori d a d e s
declararon que necesitaban tiempo para estudiar
las repercusiones éticas del problema.

El Reino Unido se encuentra ante un difícil dile-
ma político. La técnica de la clonación concebida
por Ian Wilmut y sus colegas fue en efecto saluda-
da como un importante progreso científic o, c u ya s
numerosas aplicaciones médicas potenciales iban a
estimular considerablemente la economía bri t á n i-
ca (en particular la venta de patentes a compañías
del mundo entero). Pe r o, en momentos en que la
c o n fianza en los expertos científicos del Estado se
ha visto seriamente comprometida por el problema
de la encefalopatía espongiforme (la “enfermedad
de la vaca loca”) y se ha deteriorado aún más con
la inquietud sobre los riesgos potenciales para la
salud y el medio ambiente de las plantas genética-
mente modific a d a s , el gobierno no desea poner nue-
vamente en peligro su credibilidad autorizando de
manera precipitada una tecnología “ r e vo l u c i o n a-
ria”y controvertida.

El uso responsable
de la clonación

La producción a voluntad de seres humanos
repetidos por clonación apenas tiene defensores. E l
punto clave de la controversia es la clonación tera-
péutica, con sus numerosas aplicaciones médicas
p o t e n c i a l e s. Podría servir por ejemplo para tratar a
las mujeres en las que el A D N de las mitocondrias (el
m at e rial genético que proporciona energía a la
célula) está dañado, con riesgo de transmitir esta
d e ficiencia a sus hijos. O para producir piel destinada
a los injertos, mientras hoy es preciso extraerla de
otra parte del cuerpo del paciente. O incluso para
reemplazar células deterioradas de los huesos o del
hígado.

El problema es que la palabra “ c l o n ” hiere viva-
mente las sensibilidades: e voca de inmediato la
imagen del dictador o de la estrella que ordena su
propia reproducción en múltiples ejemplares. La clo-
nación es, a juicio de sus adversarios, el colmo de 
la instrumentalización del ser humano, ya que 

* N. de la R.:Esta técnica,aún incipiente, se basa en el
desarrollo de un óvulo que luego será destruido.
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considera al individuo como un medio para dar satis-
facción a otro y no como un fin en sí. En cuanto a la dis-
tinción entre “clonación reproductora” y 
“clonación terapéutica”,es para sus detractores pura-
mente ve r b a l , ya que, según ellos, a u t o rizar la segunda
conducirá inevitablemente a la primera.

A la inversa,esta distinción es crucial para los fer-
vientes part i d a rios de aprovechar plenamente las posi-
bilidades médicas de la clonación,entre los que figura
Ian W i l m u t : desde hace dos años y medio no ha cesado
de aludir públicamente a las pers p e c t i vas que abren sus
t r a b a j o s , sin ocultar sus peligr o s. H oy es director cientí-
fico de Geron Bio-Med, empresa fundada a comienzos
de 1999 por el Roslin Institute y una compañía nor-
t e a m e ricana de biotecnología, G e r o n , a fin de explotar
sus descubrimientos.

Para Ian Wilmut y para muchos otros, la clonación
humana plantea delicados problemas de identidad y de
relaciones humanas, especialmente en el seno de la
fa m i l i a :“ Todos somos capaces de imagi n a r ,d i c e , lo que
podría suceder si en nuestro hogar naciera un niño
c l o n a d o. Piensen por ejemplo en las dificultades que ha
de enfrentar si no responde a las expectativas de sus
padres —lo que es muy probable, pues la pers o n a-

lidad sólo depende en parte del patrimonio genético.”
Pero Ian Wilmut insiste también en las ventajas consi-
derables de las técnicas de clonación si se las utiliza de
manera responsable: “El potencial de tratamientos más
e ficaces es inmenso para enfermedades debidas, c o m o
la de Pa r k i n s o n , a células dañadas que no pueden
r e p r o d u c i rs e .”Tras reconocer que el dilema es seri o, s e
declara “muy deseoso de participar en todo debat e
sobre el tema”.

Los esfuerzos para obtener la autorización de rea-
lizar investigaciones sobre la clonación terapéutica han
tropezado con serios obstáculos, siendo uno de los
p rincipales las presiones de los movimientos contrari o s
al aborto, que siguen siendo decididamente hostiles a
toda forma de clonación.Ello quedó de manifiesto en
Estados Unidos cuando el gobierno del Presidente
Clinton presentó un proyecto de ley que debía a la ve z
prohibir la clonación reproductora y autorizar la del
e m b rión con fines terapéuticos. A comienzos de 1999,
el Instituto Nacional de Salud informó de que aunque
el Congreso le prohibía financiar investigaciones sobre
los embriones con fondos federales,estaba decidido a
apoyar trabajos sobre las células tronco,* proporcio-
nadas por el sector privado y obtenidas de embriones
no utilizados de la fecundación in vitro. El Congreso
busca actualmente la forma de colmar esta defic i e n c i a .

El punto de vista de los adve rs a rios nort e a m e ri c a n o s
de la clonación se acerca al que ha dominado los
d e b ates legi s l at i vos en Europa, especialmente en Francia
y Alemania,al insistir en las posibles amenazas para la
“dignidad humana”. Es por lo demás este enfoque,
asociado a la idea de que la vida humana comienza

desde la concepción, el que ha impulsado a la
m ayoría de los países europeos a prohibir no sólo los
e n s ayos de clonación humana, sino toda inve s t i g a-
ción sobre los embriones. En cambio, el punto de
vista de los dirigentes británicos (y estadounidenses)
ha sido hasta ahora más pragmático: los inconve-
nientes potenciales de la clonación humana son a su
juicio sobre todo los riesgos médicos, por ejemplo
la incertidumbre sobre posibles complicaciones a
largo plazo. .

Un abismo moral
Una declaración reciente del gobierno bri t á-

nico parece indicar que su posición ha cambiado y
que en lo sucesivo habrá de tener en cuenta otros
factores de carácter explícitamente ético. Este reco-
nocimiento fue acogido de inmediato con sat i s fa c-
ción por los grupos religiosos de presión, como la
Christian Action Research and Education. En sus
d e c l a r a c i o n e s , citadas por el Ti m e s, su director
Charles Colchester pide al gobierno que vele por
que la nueva instancia encargada de indagar sobre
las técnicas de clonación humana examine lo que
denomina el “insondable abismo moral” a que
puede conducir este tipo de investigación.

La decisión del gobierno fue muy criticada por
los investigadores interesados. R o b e rt W i n s t o n ,q u e
enseña cómo tratar la esterilidad en la Royal Post-
graduate School de Londres, advirtió que si no se
reconsideraba esa decisión muchos de los “ m e j o r e s
c e r e b r o s ” del Reino Unido podrían sentir la tenta-
ción de abandonar el país para proseguir sus trabajos
en otras latitudes. “Al sembrar la confusión en el
d e b ate sobre la clonación, a ñ a d i ó , el gobierno corr e
el riesgo de poner obstáculos a uno de los pro-
gresos médicos más importantes del decenio.”

Otras críticas surgieron de los que están ansiosos
de que la clonación permita crear productos comer-
cializables. “La ciencia británica se encuentra hoy
día a la vanguardia de este nuevo sector en expan-
sión”, estima John Sime, presidente de la Bioin-
d u s t ry A s s o c i at i o n , la organización profesional del
sector biotecnológico en el Reino Unido. “Pero la
competencia es viva y lo que está en juego es
enorme, para los pacientes y para la economía.”

Algunos siguen siendo optimistas, c o nve n c i d o s
de que en defin i t i va esas investigaciones serán auto-
ri z a d a s.“Si la mitad de lo que se dice de esas nueva s
técnicas para tratar las enfermedades degenera-
t i vas fuera ciert o, sería inmoral no proseguir las
i nve s t i g a c i o n e s ” , estima Juliet Tizzard del Progr e s s
E d u c ational Tru s t , organización de apoyo a la inve s-
tigación sobre tecnologías de reproducción.

Pero el debate prosigue. La posibilidad de pro-
ducir copias fieles de seres humanos adultos inspira
fascinación a algunos y repulsión a otros. Está claro
que,cualesquiera que sean los beneficios médicos
potenciales de la investigación sobre la clonación,
a sus partidarios les costará mucho obtener auto-
rización para seguir adelante. n

La clonación humana plantea delicados problemas de
identidad y de relaciones humanas,especialmente en el
seno de la familia.

N u e s t r a s
existencias están en
r e a l i d a d , por la
h e r e n c i a , tan llenas
de cifras
cabalísticas y de
s o r t i l e g i o s
i r r e s i s t i b l e s,
como si las brujas
r e a l m e n t e
e x i s t i e r a n .

M a rcel Pro u s t ,
escritor francés (1871-

1 9 2 2 ) * Células indiferenciadas a partir de las cuales
se desarrollan células especializadas como las de la sangr e .
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w Periodista en Berlín,Alemania

A l e m a n i a : s o m b ras del pasado
w Hartmut We w e t z e r

La ideología eugenista nazi todavía pesa mucho en las leyes y los debates actuales
s o b re las aplicaciones de la genética humana.

En Alemania,para abordar problemas de bioé-
tica hay que andarse con pies de plomo. En
1997, el anuncio del nacimiento de Dolly, la

oveja clonada, dio lugar a las especulaciones más
descabelladas en los medios de comunicación.
Tachada de inmoral, de inmediato la clonación
humana fue rechazada cat e g ó ricamente por nume-
rosos políticos, i nve s t i g a d o r e s , representantes de
las Iglesias y ecologi s t a s. Por lo demás, la ley alemana
de 1990 sobre protección de los embriones la
prohíbe expresamente.

¿Cómo explicar esta cuasi unanimidad y las
reacciones viscerales en cuanto se habla de bio-
logía,medicina y ética? ¿Cómo entender el retraso
existente en Alemania en mat e ria de “capacidad para
pensar y emitir juicios” respecto de esas cuestiones,
como destaca el especialista en bioética Ludger
Honnefelder? Hay que recordar los horrores come-
tidos por los nazis en nombre del eugenismo: esas
teorías pseudocientíficas se desarrollaron en los
años treinta; a partir de 1939 justific a r o n , e n t r e
otras cosas, la eliminación de los judíos, de los
minusválidos (100.000 en cinco años) y de los
gi t a n o s. En nombre de la ciencia y de la “raza de los
amos”, médicos y genetistas practicaron horribles
experimentos con “cobayos humanos”.“Ese tema
siguió siendo tabú en la comunidad científica ale-
mana hasta comienzos de los años ochenta”,
recuerda Benno Müller-Hill, genetista de la Uni-
ve rsidad de Colonia y autor de Ciencia mort a l
( 1 9 8 4 ) . “No es posible pasar frente a ese océano de
s a n gre y seguir su camino como si nada.” Tanto más
cuanto que existe el riesgo de que la genética
moderna dé origen a nuevas formas de “racismo
científico”. A su juicio, ésta podría permitir esta-
blecer un vínculo entre los genes que influyen en
c i e rtos rasgos de la personalidad —como la agr e s i-
vidad— y una determinada pertenencia étnica,
alentando así la discriminación.

El pasado nacional socialista pesa también sobre
la Convención  sobre los Derechos Humanos y la
Biomedicina del Consejo de Europa, que A l e m a n i a
se niega a firm a r. Para numerosos grupos políticos,
r e l i gi o s o s ,e c o l o gistas y asociaciones de minusválidos
no es suficientemente restri c t i va .Te m e n , al igual que
el socialdemócrata católico Robert Antretter,“un
resurgimiento de la falta de respeto a la vida, tal
como se practicó en la época del nazismo”.
Se rebelan contra las disposiciones de ese texto
q u e , con ciertas condiciones, p e rmite realizar 

i nvestigaciones sobre personas incapaces de dar su
consentimiento (esencialmente niños y algunos
m i n u s v á l i d o s ) . Deploran que la Convención no
prohíba la investigación sobre embriones humanos,
como ocurre en la legislación alemana. Lejos de at e-
n u a rs e , la resistencia adquiere cada vez más fuerza
en el Parlamento.

En realidad, sólo el diagnóstico prenatal parece
escapar a la anatema generalizada.Las Iglesias no
lo condenan expresamente.Y para Wolf-Michael
Catenhusen, Secretario de Estado para la Investi-
g a c i ó n , es importante que los individuos afectados
puedan decidir libremente si tienen o no un hijo
m i n u s v á l i d o : “No hay que olvidar que a raíz de
esos exámenes los temores de los padres se disipan
en más de 90% de los casos.”

La reticencia “ h i s t ó ri c a ” frente a la genética no
parece haber disminuido con la llegada al poder, e n
1 9 9 8 , de la coalición que agrupa a los socialdemó-
cratas y los Verdes. En efecto, estos últimos tienen
una actitud crítica respecto de la medicina y la
ciencia modernas. “Los progresos de la biomedi-
cina vulneran la idea misma que uno tiene de lo
h u m a n o ” , estima  Monika Knoche, la experta de los
Verdes en mat e ria de salud. Por su part e , c i e n t í fic o s
e industriales insisten en que Alemania no debe
permitir que sus competidores internacionales la
aventajen en el plano de las nuevas tecnologías.
“Nos solazamos imaginando hipótesis cat a s t r ó-
ficas”, declaró en una  oportunidad el ex Jefe del
Estado, Roman Herzog.“Casi todos los descubri-
mientos científicos suscitan numerosos interr o-
gantes sobre los riesgos que entrañan, pero muy
pocos sobre las oportunidades que ofrecen.” L a
ingeniería genética aún más que los demás. n

La vida de la ciencia es
esta vida superfic i a l .
Persigue el éxito con
talento y seriedad, y no
tiene en cuenta la
naturaleza superior del
ser humano.

R a b i n d ranath Ta g o re,
poeta indio (1861-1941)
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B i o é t i c a : ante la tentación del hijo perfectoB i o é t i c a : ante la tentación del hijo perfecto

Los g e n e s de la desigualdad
wMohamed Larbi Bouguerra

La compraventa de los tratamientos resultantes de los pro g resos de la genética va a aumentar el
foso que separa ya a los habitantes del planeta en materia de acceso a la atención médica.

w Ex director del Instituto
Nacional de Investigación
Científica y Técnica de Túnez,
autor de La Recherche contre le
tiers monde (La investigación
contra el Tercer Mundo, PUF, París,
1993) y de La Pollution invisible
(La contaminación invisible, PUF,
París, 1997)

Se afirma que la medicina del siglo X X I s e r á
g e n é t i c a . El hecho de que se descifre el A D N, e n
el marco del proyecto internacional sobre el

Genoma Humano, traerá consigo un flujo constante
de aplicaciones. Estas permitirán mejorar la condi-
ción física de los seres humanos, en una época en
que numerosos expertos sostienen que los cui-
dados médicos “ c o nve n c i o n a l e s ” han llegado al
límite de lo que pueden ofrecer.

En los próximos veinte años, lo más probable es
que se registren enormes progresos en el plano de
la terapia génica, de la inmunología y del cultivo de
células tronco que permitan producir sangre exe n-
ta de toda contaminación para los leucémicos,por
e j e m p l o. La incorporación al mercado de numero-
sos tests prenat a l e s , con los que pueden detectar-
se anomalías genéticas en los embri o n e s ,i m p u l s a r á
el desarrollo de los servicios de asistencia genética.

Pero cabe preguntarse quiénes van a benefic i a r-
se con la investigación y sus aplicaciones. Desde los
comienzos del proyecto sobre el Genoma Huma-
n o, en 1990, J. D.Wat s o n , uno de los padres del des-
c u b rimiento de la estructura de doble hélice del
A D N, había insistido en el carácter público de esta 

f o rmidable empresa: “Las naciones de la T i e rr a
deben entender que el genoma humano pertenece
a los pueblos del mundo y no a sus países.”

Si bien la mayoría de los descubrimientos y de
los nuevos tratamientos se han producido en los
laboratorios de los países desarrollados,los ciuda-
danos del Sur, con su inteligencia y su acción, t a m-
bién han brindado su contri bu c i ó n . En 1956, e l
indonesio Joe-Hin Tjio probó de manera definiti-
va , en Suecia, que los cromosomas humanos eran
4 6 . Por su part e , el Premio Nobel indio Har Gobind
Khorama (1968) fue el primero en efectuar, en Esta-
dos Unidos, la síntesis de un gen. Por otro lado, el
análisis del A D N de ciertos pueblos indígenas sumi-
nistró una información genética valiosa a los que
h oy se reservan la propiedad intelectual de los des-
c u b rimientos que obtuvieron gracias a ella. E s o s
estudios de población permitieron identific a r ,e n t r e
o t r o s , los genes de un varón de la tri bu hagahai
( Papua Nueva Guinea) que confieren inmunidad
contra el virus HTLV de la leucemia.

Pero por falta de voluntad política o de medios,
a numerosos países del Sur les cuesta aplicar una
auténtica política científica que les evitaría ser 
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totalmente dependientes de los países desarr o l l a-
d o s. Sin embargo, algunos de ellos disponen de com-
petencias humanas y de material que les permiten
p a rticipar en las operaciones de establecimiento de
secuencias del A D N.Así ocurre en la India,que cuen-
ta con seis laborat o rios de ese tipo, d e p e n d i e n t e s
del Centro de Biología Celular y Molecular de Hai-
d e r a b a d . En ese país, algunos especialistas habrían
preferido secuenciar el ADN de organismos patoló-
gicos corrientes en la India, más que el de seres
humanos tomados al azar.Así habría sido más fácil,
d i c e n , concebir aplicaciones con una utilidad direc-
ta para los ciudadanos indios. El debate continúa,
pues hoy  nada garantiza que el análisis del genoma
humano vaya a desembocar en la comercialización
de tratamientos útiles para las poblaciones del Sur.

El otro interrogante es el del acceso a las tera-
pias del futuro. Incluso dentro de los Estados desar-
r o l l a d o s , que tienden a reducir sus gastos de salud,
esos cuidados tan onerosos —al menos en sus
comienzos— podrían trazar una nueva frontera entre
los individuos acaudalados y los demás. Por consi-
g u i e n t e , existen escasas posibilidades de que tales
t r atamientos estén al alcance de las poblaciones del
Tercer Mundo. En todo caso, éstas se encuentran a
mil leguas de esa nueva visión de la medicina, ya
que las infraestructuras sanitarias más elementales
y el personal calificado son inexistentes.

En el supuesto de que algunos países, o incluso
regiones enteras como el Africa negra, queden al
margen de los beneficios de la medicina del mañana,
¿deben por ese motivo mantenerse ausentes de los
debates bioéticos de hoy? La respuesta es no. En
primer lugar, porque sus poblaciones suelen verse
directamente afectadas. La eliminación, por ejemplo,
de ciertos genes “nocivos” mediante terapias ger-
minales —si algún día se aplicara a escala mundial—
podría causarles gr aves perjuicios. Para entender la
situación hay que saber que un solo gen puede
actuar sobre va rios caracteres (es el fenómeno de la
p l e i o t r o p í a ) .A s í , el gen recesivo de la mucov i s c i d o s i s
cumpliría una función en la resistencia al cólera.

A s i m i s m o, la anemia fa l c i f o rme o drepanoci-
tosis (una enfermedad de la hemoglobina de la
s a n gre) procura un cierto grado de protección
contra la malaria fa l c i p a rum —forma mortal de
p a l u d i s m o. Si se eliminara el gen que la provo c a ,¿ n o
se correría el riesgo de que aparecieran más casos
de paludismo? Esta pers p e c t i va resulta muy sombría
en un mundo donde dicha enfermedad provoca ya
dos millones de víctimas al año, y donde ningún
grupo fa rmacéutico importante se decide a inve rt i r
en el desarrollo de una vacuna. De manera más
g e n e r a l , ello afecta a todo el planeta en la medida en
q u e , al manipular o suprimir ciertos genes, se corr e
el riesgo de empobrecer las reservas genéticas de las
generaciones futuras. ¿No resulta temerario y peli-
groso anticipar las necesidades de éstas, en la medida
en que nadie sabe en qué consistirá su entorno?

Ningún sector de la humanidad debería per-
manecer al margen de debates acerca de cuestiones
existenciales, y por ende universales por antono-
m a s i a . Ahora bien, la bioética se interesa por el

valor absoluto e intrínseco de cada individuo, por la
esencia misma de la condición humana. Los límites
que traza entre lo posible y lo aceptable deben
fij a rse con la participación de todas las culturas
del mundo, aunque sean minori t a rias o dominadas.

La bioética vuelve a plantear el problema de la
s o l i d a ridad de los seres humanos ante la enfer-
m e d a d . Cuando la medicina genética sirva no sólo
para curar a los ri c o s , sino también para procu-
rarles cierto bienestar —incluso prolongar su exis-
tencia o permitirles procrear hijos dotados de deter-
minadas cualidades—, ¿será posible negar a los
pueblos del Sur los beneficios de un saber que los
liberaría del flagelo de las enfermedades parasitari a s
d e b i l i t a n t e s ,del sida o de las afecciones hereditari a s ?
Un “apartheid sanitario” de ese jaez, ¿será viable
mucho tiempo más y dejará indiferentes a las
conciencias en el Norte? n

¿UN T R ATADO SOBRE EL GENOMA?

«En el marco de la cooperación internacional (...),los Estados deberán esforzarse por

(...) desarrollar y fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para realizar inves-

tigaciones sobre biología y genética humanas, tomando en consideración sus problemas especí-

ficos y (...) permitir a los países en desarrollo sacar provecho de los resultados de las inves-

tigaciones científicas y tecnológicas a fin de que su utilización en pro del progreso económico

y social pueda redundar en beneficio de todos”:en su artículo 19,la Declaración Universal

sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos adapta los “derechos de solidaridad” a

los criterios actuales. Este texto,que no es jurídicamente obligatorio, fue aprobado por la comu-

nidad internacional en 1997, tras un largo proceso de negociaciones en el marco del Comité

Internacional de Bioética (CIB) de la UNESCO.

La declaración consagra además dos grandes principios, explica Noëlle Lenoir, que pre-

sidió el CIB durante las negociaciones. Uno, el hombre no es un animal programado por sus

g e n e s : se rechaza el determinismo genético. D o s, la genética no debe utilizarse para justific a r

prácticas socialmente discriminatorias o racistas. En realidad, la “dignidad humana” es el ele-

mento clave de este texto, que condena la clonación reproductiva.

Esta declaración,aprobada por iniciativa de la UNESCO, es hoy el único texto de alcance

universal que versa específicamente sobre los problemas de bioética. “ Pero pienso que en el

contexto actual de mundialización habrá que llegar a un tratado”,que los Estados signata-

rios estarán obligados a respetar, añade Lenoir. Una ardua tarea en perspectiva. n
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L I B E R T A D E S

USO Y ABUSO DE
LA PROPIEDAD IN T EL ECT U A L
w Mireille Buydens

Al fortalecer el derecho de propiedad intelectual se desvirtúan sus principios fundamentales, 
pues lo que se protege son las operaciones financieras y los monopolios privados más que 
la creación y el bien público.

n
¿ Para qué sirve el derecho de propie-
dad intelectual? Inicialmente su obje-
t i vo era conceder al creador el mono-

polio de la explotación de su obra,a fin de
garantizarle una justa remuneración  y,
a d e m á s , estimular la actividad creadora.
Pe r o, en interés de la colectividad y de los
futuros artistas e inve n t o r e s , ese monopo-
lio estaba limitado en el tiempo: al expirar
el plazo de protección, las obras caían en el
dominio público, ese espacio libre de dere-
chos que constituye el fermento de la crea-
ción y de la competencia. Esas obras podían
así servir de mat e ria prima y de fuente de
inspiración a nuevas generaciones de crea-
d o r e s , lo que garantizaba un equilibrio entre
la protección de la propiedad individual y
el interés general.

H oy día, ese equilibrio se ha roto. E l
incremento exagerado de los monopolios
privados en perjuicio del dominio público
parece amenazar los principios fundamen-
tales de la propiedad intelectual.

El predominio
de la economía “inmaterial”

El principal factor que ha precipitado
esta evolución es la transformación de la
economía, que se centra cada vez más en
productos “con valor intelectual añadido”:
creaciones en soportes lógicos,selección y
presentación de inform a c i o n e s , s e rv i c i o s
i n f o rmáticos especializados, productos cul-
turales y de esparcimiento, productos bio-
t e c n o l ó gicos y otras aplicaciones de las téc-
nicas más ava n z a d a s. En esta economía que
se da en llamar “inmaterial”, el control de
i d e a s , f o rm a s , imágenes y marcas pasa a
tener una importancia crucial.

Ahora bien, si resulta difícil robar un
cargamento de vigas de acero o de bananas,
¿ h ay algo más sencillo que copiar un pro-
grama informático o fa b ricar imitaciones de
un traje de una marca conocida? El va l o r

w Profesora de la Universidad Católica de Lovaina y
abogada en Bruselas (Bélgica)Nueva Delhi, abril de 1999: por iniciativa de una empresa de informática, un elefante pisotea CD pirateados. 
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L I B E R T A D E S

intelectual añadido puede fácilmente ser
objeto de una apropiación ilícita:no es posible
“guardarlo bajo llave ” . Para que alguien lo
explote en su benefic i o, basta que sea capaz
de reproducirlo.Al no tener gastos de creación
y de promoción, los “ p i r at a s ”que  se dedican
a este tipo de actividad pueden lanzar al mer-
cado productos copiados a un precio más
bajo que los ori ginales y provocar así una
d i s t o rsión de  la competencia.

Negociaciones internacionales
Para defender a sus industriales contra

la piratería y la imitación ilícita (ve r
r e c u a d r o ) , los Estados emprendieron un
proceso de fortalecimiento de la propiedad
intelectual en el seno del GAT T, el A c u e r d o
General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio que reguló los intercambios inter-
nacionales entre 1947 y 1994. Su pri n c i p a l
preocupación era garantizar a las empresas
una remuneración de sus inversiones pro-
t e giéndolas de las copias no autorizadas y de
la competencia desleal.

Cuando el GAT T concluyó sus pri m e r o s
a c u e r d o s , la propiedad intelectual no estaba
a la orden del día: después de la Segunda
G u e rra Mundial los productos que se
vendían todavía estaban hechos de átomos de
m at e ri a , no de bits. Hubo que esperar la
Ronda de Uru g u ay, celebrada en 1986, p a r a
que el asunto se impusiera en el terr e n o
i n t e rn a c i o n a l . Este ciclo de negociaciones
culminó con la firm a , el 15 de abril de 1994,
del Acuerdo sobre los Aspectos de los Dere-
chos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (AD P I C) . Al igual que los
acuerdos multilaterales sobre el comercio
de mercancías,este texto figura como anexo
del acuerdo-marco de Marrakech que dio
o rigen a la Organización Mundial del
Comercio (OM C) , que sucedió al GAT T.

De alcance mundial –la mayoría de los
países del planeta forman parte de él–, el

AD P I C c o n s a gra la importancia económica
de los derechos de propiedad intelectual.
Obliga a los Estados miembros a proteger
creaciones de todo tipo: las obras literari a s
y artísticas en su sentido más amplio (inclu-
sive los mapas geográficos y las fotografías
de prensa), los programas de computa-
doras, las bases de datos, las grabaciones
s o n o r a s , las emisiones de los organismos de
r a d i o d i f u s i ó n , los diseños y los modelos,
los inventos de productos o de procedi-
mientos en todos los ámbitos tecnológi c o s ,
las topografías de circuitos integr a d o s ,e t c.

Este acuerdo constituyó un hito en la his-
t o ria de la propiedad intelectual.Por un lado,
su campo de aplicación tiene una magnitud sin
p r e c e d e n t e s : todo lo que se crea en el terr e n o
de la tecnología, de los soportes lógi c o s ,de la
i n f o rmación o de la cultura puede y debe ser

p r o t e gido por un derecho de propiedad inte-
l e c t u a l ,es decir monopolizado en beneficio de
titulares que deciden solos las modalidades de
reproducción y de difusión. Por otro lado,
por primera vez el AD P I C impone a los Estados
c o n t r atantes la obligación de establecer pro-
cedimientos y sanciones que dan a los titulares
de derechos la posibilidad de hacerlos respetar.
Están obligados, por ejemplo, a permitir que
las personas o empresas expoliadas recurr a n
a los tri bunales de justicia para obtener la
indemnización de los perjuicios sufri d o s. E s o s
deberes incumben esencialmente a los países
en desarr o l l o : como las más de las ve c e s

carecen de recursos humanos y medios fin a n-
cieros para desarrollar su propia producción,
son los que tradicionalmente amparan las
i n d u s t rias de la imitación.

En ese gran movimiento de protección
a ultranza de los productos con valor inte-
lectual añadido, la Unión Europea tam-
bién participa decididamente. En los
últimos diez años ha desplegado una intensa
actividad legislativa.En virtud de la direc-
t i va del 14 de mayo de 1991, se ha recono-
cido a los programas de computadora una
protección en el marco del derecho de autor
a nivel de la comunidad. Asimismo, se ha
reforzado el contenido del derecho de autor,
en particular el que se aplica a las obras en
I n t e rn e t .A este respecto, el 10 de febrero de
1 9 9 9 , el Parlamento Europeo examinó con
miras a su adopción una directiva sobre
“la armonización de ciertos aspectos del
derecho de autor y derechos conexos  en la
sociedad de la información”. Dicha direc-
tiva establece que los autores o sus dere-
chohabientes podrán en el futuro controlar
la distri bución de sus obras en la Red o
p r o h i b i r l a .Toda copia de sus obras sonoras
y visuales disponibles en línea les dará
derecho a una compensación fin a n c i e r a ,
incluso cuando la copia haya sido realizada
para un uso estrictamente privado.

Protección 
de la inversión financiera

Por otra part e , la protección de las bases
de datos por el derecho de autor quedó
c o n s a gr a d a .Y, lo que es nuevo en la Unión
E u r o p e a , se hizo extensiva  incluso a su
contenido en virtud de una directiva del
11 de marzo de 1996. En efecto, h a s t a
entonces  se admitía que una compilación
de informaciones presentada como una
creación ori ginal podía disfrutar de la pro-
tección del derecho de autor. Pero esa pro-
tección sólo se refería a la selección y la
ordenación de los datos,con exclusión del
contenido. En cambio, la información en
b ruto seguía siendo libre y por consiguiente
utilizable por todos. Esta vez el legislador
europeo subrayó que el acopio de infor-
mación podría,independientemente de la
creación de la estructura de la base de dat o s ,
representar una inversión importante. En
vista de ello concluyó que había que pro-
teger también el contenido inform at i vo pro-
piamente dicho.A p a rtándose claramente de
las reglas clásicas de la propiedad intelec-
tual, que sólo se aplican en principio a las
presentaciones creat i vas (los productos con
valor intelectual añadido), estableció pues
un nuevo derecho destinado a proteger una
i nve rsión financiera. El que inv i e rte de
manera “ s u b s t a n c i a l ” goza de fa c t o, a u n q u e
no exista creación intelectual, de un mono-

LA IMI TACIÓN IL Í CI TA, 
UNA INDUS T RIA FLORECIENTE 

Según Peter Lowe, del Counterfeiting Intelligence Bureau (CIB) —organismo con sede en Londres que
depende de la Cámara Internacional de Comercio—, la imitación ilícita es una industria floreciente. De

acuerdo con los antecedentes en poder del CIB, representaría unos 250.000 millones de dólares a escala pla-
netaria. “Se estima que constituye 5% a 8% del comercio mundial”, precisa Lowe. Los productos más afec-
tados son los programas informáticos, los C D y los C D-R O M, los videocasetes, los relojes y la ropa de lujo.

En Estados Unidos, sólo las industrias del copyright (esencialmente el cine y los medios audiovisuales,
las editoriales, las firmas productoras de discos, de programas informáticos y de juegos) perdieron 12 . 4 0 0
millones de dólares a causa de la piratería en 1998, según la International Intellectual Property Alliance (IIPA) .
Esta coalición de asociaciones comerciales que abogan por un fortalecimiento de la propiedad intelectual
agrupa a 1. 350 empresas norteamericanas. Según su presidente, Eric Smith, “las industrias del copyright crecen
con suma rapidez a escala mundial”. En Estados Unidos representan alrededor de 3,65% del PNB. n

Los “pira tas” pueden lanzar al
m e r cado productos copiados 
a un precio más bajo que los
originales y provocar así una
distorsión de la competencia.
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polio sobre el fruto de su inversión.
Son también intereses financieros los

que llevan hoy día al legislador europeo a
estudiar la adopción de una directiva sobre
la protección de los inventos biotecnoló-
gi c o s.Esta iniciat i va se apoya en dos hechos:
por un lado,“la protección de los inventos
b i o t e c n o l ó gicos revestirá sin duda una
i m p o rtancia esencial para el desarr o l l o
i n d u s t rial de la Comunidad”; por otra part e ,
“la investigación y el desarrollo, especial-
mente en el plano de la ingeniería genética,
exigen un volumen considerable de inver-
siones de alto riesgo que sólo una protección
jurídica adecuada permitirá rentabilizar.”

Extensión exponencial
de la propiedad intelectual

R e n t a b i l i z a r ,p e rmitir que “la inve rs i ó n
produzca un ingreso satisfactorio”: la ter-
minología financiera invade la propiedad
intelectual. De sistema de protección del
valor intelectual añadido se transforma en
i n s t rumento de va l o rización del capital
invertido. ¿Se trata de una necesidad o de
una desviación? He ahí un  punto que vale
la pena analizar.

Es cierto que en el ámbito de las bio-
tecnologías,por ejemplo, la creación exige
f u e rtes inve rs i o n e s. Los industriales sólo
pueden realizarlas si están seguros de que
son rentables, al menos en part e . E n
c a m b i o, cabe interr o g a rse sobre la utilidad
de crear un nuevo monopolio sobre la infor-
mación contenida en las bases de dat o s ,
aunque sea lento y costoso constituirlas.
En este caso no se trata de recompensar la
creación intelectual sino sólo de remunerar
una inversión en tiempo y dinero, a riesgo
de poner en peligro la difusión de conoci-
m i e n t o s.Al parecer, la propiedad intelectual

deja de lado su misión fundamental que
era lograr un equilibrio entre intereses pri-
vados y públicos.

Esta desviación es un primer efecto per-
nicioso de la extensión exponencial del
campo de aplicación de la propiedad inte-
l e c t u a l .E s ,f u n d a m e n t a l m e n t e , el producto
de una sociedad que tiende a hacer de la
protección jurídica y mat e rial la clave de su

modo de ser: todo bien, todo va l o r , debe ser
p r o t e gido contra el ri e s g o. P r e venir el acci-
d e n t e , dar seguri d a d , g a r a n t i z a r , p r o t e g e r
han pasado a ser obsesiones en las socie-
dades occidentales desarr o l l a d a s.A tal punto
que suelen ignorar que el riesgo es una
dimensión inherente a la vida y a la libert a d .

El segundo efecto pernicioso de la
i m p o rtancia de la propiedad intelectual no
es menos inquietante: se trata de la amplia-
ción de su objeto como de su duración. E n
1 9 9 3 , por ejemplo, la duración del derecho
de autor en la Unión Europea se amplió de
50 a 70 años después del fallecimiento del
a u t o r. En va rias oport u n i d a d e s , en los
últimos diez años, los legi s l a d o r e s , l a s
cortes y los tribunales también accedieron
a extender hasta el infinito el campo de

aplicación del derecho de autor. C o n c e-
bido inicialmente para proteger las obras de
arte,ha ampliado su aplicación a todos los
ámbitos de la creación humana: la carr o c e r í a
de un coche  y el diseño de una corbat a ,l a s
f o t o grafías meteorológicas y los prospectos
de los art e factos de uso doméstico, las bases
de datos y las recetas de cocina. C o m o
todo pertenece a alguien, se requiere la
autorización de un propietario para todo.
En la práctica se torna sumamente difícil
crear una obra multimedia, componer una
obra musical o publicar un libro ilustrado
sin utilizar elementos protegidos por el
derecho de autor y, por ende, sin solicitar
una autorización detallada a los derecho-
habientes y pagarles una compensación
financiera.

El monopolio desmesurado
atenta contra la competencia

A corto plazo, ese fortalecimiento de
los monopolios existentes amenaza la acti-
vidad económica propiamente dicha. P u e s
hacer la competencia no es ni más ni menos
que proponer un producto similar al pro-
puesto por otro. Ahora bien, si ese pro-
d u c t o, todas sus va riantes o declinaciones y
todos sus componentes están protegi d o s
por un derecho de propiedad intelectual, l a
copia, es decir en definitiva la oferta com-
p e t i d o r a , pasa a ser un ejercicio sumamente
peligroso. Si el monopolio limitado —ins-
taurado con el propósito ori ginal de la pro-
piedad intelectual— protege al empresari o
frente a la copia ilícita, el monopolio des-
mesurado atenta  lisa y llanamente contra la
competencia misma.

En cuanto a la prolongación de la dura-
ción del derecho de autor,ésta torna más teó-
rico que real el derecho de la colectividad a
utilizar libremente una obra tras su caída
en el dominio público: el plazo actual de
protección por el derecho de autor excede a
menudo el periodo durante el cual  la crea-
ción es efectivamente utilizable. Al cabo de
70 años o más, ¿para qué y para quién podría
s e rvir un viejo programa inform á t i c o ?

A s i m i s m o, la directiva europea sobre las
bases de datos limita en principio su plazo de
protección a unos quince años. Pero establece
que si una base de datos se modific a , e n
p a rticular con numerosos añadidos, s u p r e-
siones o cambios que indican una nueva
i nve rsión financiera considerable, ese plazo
puede prolongarse otros quince años. A s í ,
una base de datos actualizada peri ó d i c a-
mente puede permanecer eternamente pro-
t e gida y no caer jamás en el dominio público.
Ello contraviene los principios más elemen-
tales que sirvieron de base al derecho de
propiedad intelectual. n

Los Angeles, 1996: la policía detiene a revendedores de imitaciones ilícitas de una conocida marca de ropa.

“Prevenir el accidente, dar
seguridad, garantizar, proteger
han pasado a ser obsesiones en
las sociedades occidenta l e s
desarrolladas. A tal punto que
suelen ignorar que el riesgo es
una dimensión inherente a la
vida y a la liberta d . ”
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n
I m a ginen una aglomeración cuya pobla-
ción ha aumentado en unos cuarenta
años de 300.000 a cerca de dos millones

de habitantes, que extiende sus tentáculos en
todas direcciones y continúa avanzando de
manera irr e s i s t i b l e . Para seguir creciendo, l a
ciudad de Túnez ha empezado incluso a col-
mar una parte de los lagos salados que la
rodean y a edific a r ,en las tierras así conquis-
t a d a s , sus barrios del siglo X X I.

Pero de repente, después de dejar at r á s
el gran puerto de la Goulette y el viejo sub-
urbio del Kram, al norte de la capital, s e
l l e g a , en las cercanías de Cart a g o, a una
vasta extensión deshabitada: prados ve r d e s
en invierno y amarillentos en verano, sem-
brados de fragmentos de murallas, m o n-
tones de piedras y de trozos de columnas
c u yo mármol no ha perdido aún todo su
b ri l l o. Hacia el mar, las construcciones vuel-
ven a adueñarse del terreno y forman una
inmensa ciudad jardín, en la que surgen de
tanto en tanto las magníficas ruinas de la
antigua y próspera capital de la prov i n c i a
romana del A f rica proconsular. Más al
n o rt e , hasta la antigua Megara, se extien-
den sus subu r b i o s , a los que se asoma en las
alturas el pueblito de Sidi Bou Said,cuyas
cúpulas blancas de destacan desde hace
siglos entre el cielo y el mar.

Una presión urbana
inexorable

Ciudad a la vez mítica y real, C a rtago fue
fundada en siglo I X antes de la era cri s t i a n a
por la reina legendaria Elisa Dido,p r o c e d e n t e
de Fe n i c i a , y llegó a forjar el imperio marí-
timo y comercial más poderoso del Medi-
t e rráneo hasta su destrucción por Roma en
146 A.C. De la ciudad púnica sólo quedan ve s-
t i gi o s , pero Cartago renació de sus cenizas
bajo tutela romana.De esa época como de la
p o s t e rior bizantina exhibe restos que perm i-
ten imaginar lo que fue una de las mayo r e s
metrópolis de la A n t i g ü e d a d . Gran parte de
la ciudad antigua permanece aún bajo tierra y

c o rre el riesgo —si no se adoptan medidas—
de quedar sepultada para siempre.

Para darse cuenta de las amenazas que se
c i e rnen sobre Cart a g o,h ay que subir a la cima
de la colina de Birs a , acrópolis púnica y luego
foro romano, ocupada hoy por la basílica de
San Luis, c o n s t ruida a comienzos de la época
c o l o n i a l , y por los edificios del antiguo arzo-
bispado conve rtido en museo. Desde allí se
domina la llanura de T ú n e z .Todo el espacio
está constru i d o,o casi, en el estrecho cordón
litoral que se extiende entre el lago y el mar.
Densos barrios populares ocupan el sur de
esta banda de tierra para dar paso en el nort e ,
entre Cartago y la ciudad balneario de la
M a rs a , a suburbios residenciales donde los
tunecinos enriquecidos o vinculados con el
poder político sueñan con tener su residencia.

Suplantada durante más de un milenio
por la ciudad de T ú n e z ,C a rtago se ha conve r-
tido de nuevo —desde que Bourguiba, p ri-
mer jefe de Estado de Túnez independiente,
instalara allí el palacio presidencial— en un
centro emblemático de poder.A ambos lados,
desde los barrios más modestos hasta las lujo-
sas moradas, la presión urbana parece inexo-
r a b l e . La aglomeración de Túnez no tiene
espacio para seguir creciendo y mira con av i-
dez las 500 hectáreas en las que toda constru c-
ción está prohibida pues se las destina a la
creación de un parque arqueológi c o.

El sitio de Cartago está protegido desde
hace unos treinta años. La urbanización, q u e
se inició a fines del siglo pasado con la
c o n s t rucción del ferr o c a rril T ú n e z - G o u l e t t e -
M a rs a , ha sido hoy prácticamente detenida.
Bajo el protectorado francés, las villas y par-
celas invadieron la zona.A partir de la inde-
p e n d e n c i a , en 1956, la ocupación hasta
entonces paulatina se transformó en ava l a n-
c h a . La población de las ciudades aumentó
como consecuencia de la explosión demo-
gr á fica y del éxodo ru r a l , exacerbando el ape-
tito de terrenos y viviendas de una nueva bu r-
guesía nacida a la sombra del Estado. E l
h o rmigón avanzó como un alud incontenible.

Historia de un salvamento
Sin embargo, a comienzos de los años

setenta se empezó a cobrar conciencia en el
país como en el extranjero de que Cart a g o
estaba en peligro de desaparecer para siempre.
El 19 de mayo de 1972, el Director General
de la UN E S C O,René Maheu, lanzó una cam-
paña internacional para la salvaguarda del
sitio de Cart a g o. En 1979, se inscribió el sitio
en la Lista del Pat rimonio Mundial, y se inició
el salvamento de la ciudad. Se mov i l i z a r o n
unos diez equipos arqueológicos procedentes
de va rios países y el gobierno tunecino adoptó
medidas de protección.En 1985 se promulgó
un decreto que declara no 

EN DEFENSA DE CA RTAGO ,
HOY Y SIEMPRE
w Sophie Bessis

Aunque está protegido desde hace treinta años, el sitio de la antigua ciudad ha sufrido numerosos
daños. Un plan de protección debe ponerles coto y permitir la realización de nuevas exca v a c i o n e s .

w Periodista independiente

Cartago

Puerto de Túnez
1 1,5 3 km

Túnez

Museo del Bardo

Medina

Ariana

Lago de Túnez

La Marsa

La Goulette

Sidi Bou Said



C U LT U R A S

Septiembre 1999 - El Correo de la UNESCO 41

e d i ficable la mayor parte del sitio de Cart a g o -
Sidi Bou Said,que cubre unas 600 hectáreas.

Los defensores del pat rimonio se sin-
tieron aliviados. Pero si desde hace quince
años se ha evitado lo peor, la batalla no se
ha ganado definitiva m e n t e . A partir de
1 9 8 5 , el combate por la salvaguarda de Car-
tago continúa en va rios frentes. D e b e , p o r
un lado, atajar la urbanización popular indis-
c riminada y, por otro, limitar la codicia de
los sectores más adinerados que tratan por
todos los medios de construir y la de los
hombres de negocios que sueñan con
grandes operaciones inmobiliarias en un
espacio terri t o rial cu yo valor por metro cua-
drado es el más elevado del país. Unos y otros
aceptan mal el cese programado de la urba-
n i z a c i ó n .¿ Por qué prohibir una ocupación,
considerada necesaria o que produce jugo-
sos beneficios, en nombre de un pasado
remoto que sólo interesa a una minoría de
tunecinos cultos? Es así como, a lo largo de
los años, seis decretos de desclasificación de
sitios han reducido la superficie del futuro
parque arqueológico previsto en el decreto
de 1985. Dos parcelas fueron restituidas a la
zona urbana y construidas rápidamente, a la
vez que se edificaban lujosas villas junto a
los famosos puertos púnicos. Más lejos, u n
t e rreno fue cedido al Instituto Po l i t é c n i c o,
deseoso de ampliars e . Por último, una ocu-
pación popular de hecho, la de la barri a d a
Elil vecina a Cart a g o, fue confirmada por
las autori d a d e s. Estas atentados son inquie-
tantes pero no dramáticos, estima un bu e n

conocedor del tema y, hasta la fecha, e l
corazón del sitio se ha preservado.

Pero las presiones son hoy día tan fuert e s
que conviene dictar una legislación más
e s t ricta y sobre todo, estiman los especialis-
t a s , crear por fin el parque arqueológico de
C a rtago-Sidi Bou Said, pues sólo su instala-
ción podrá frenar la codicia de los interesa-
dos en los terr e n o s. Desde 1991, un consejo
m i n i s t e rial restri n gido viene estudiando, b a j o
la dirección del Presidente Zine El A b i d i n e

Ben A l í , el caso del sitio de Cart a g o, y el Je f e
del Estado siempre ha sido un decidido par-
t i d a rio de su preserva c i ó n . Desde entonces,
los responsables del asunto están dedicados
a redactar un Plan de Protección y Va l o ri z a-
ción del parque de Cartago-Sidi Bou Said que
debería ser mucho más preciso y estricto que
el mencionado decreto de 1985.A u t o ri z a r á ,
en part i c u l a r , las expropiaciones por causa de
utilidad pública en toda la extensión del sitio,
p e rmitiendo así al Estado adquirir los terr e-
n o s , en su mayor parte pri va d o s , que lo com-

p o n e n . Prohibirá las parcelaciones y comple-
tará la legislación protectora de que se ha
dotado T ú n e z , en particular el Código del
Pat rimonio promulgado en 1994.

En marzo de 1999,una misión de expert o s
con mandato de la UN E S C O se diri gió a T ú n e z
para estudiar las disposiciones contenidas en el
Plan y estimó en su informe que el conjunto
es “útil y coherente”.S e ñ a l ó , sin embargo,“ e l
riesgo de que provoque confli c t o s , sobre todo
con los propietarios de terrenos (...) pero tam-
bién por otras razones, i n c l u s i ve fin a n c i e r a s.
Para consolidar su dominio sobre el sitio, e l
Estado debe adquirir numerosos terr e n o s ,l o
que exige inve rsiones considerables.”Por consi-
g u i e n t e ,no se han salvado todos los obstácu-
l o s. Pero si no flaquea la voluntad política, e l
decreto que consagrará la existencia del Plan
de Protección debería dictarse antes del año
2 0 0 0 . Para dar lustre a esta decisión y lanzar,
s i m u l t á n e a m e n t e , una nueva campaña de
e x c ava c i o n e s , las autoridades tunecinas desean
o r g a n i z a r , en enero del 2000, un coloquio
i n t e rnacional en torno al acontecimiento.P u e s ,
al hacer irr e ve rsible la creación del parque,
Túnez será el único país de la cuenca medi-
t e rránea que se dará el lujo de proteger 600
hectáreas en el corazón de la aglomeración
más importante del país, y la ciudad de T ú n e z
será la única del Mediterráneo con un parque
de esas dimensiones y de una riqueza histó-
rica tan extraordinari a . Desde hace treinta
a ñ o s , los  enamorados de Cartago luchan por
que este reto se conv i e rta en realidad. Es de
esperar que así sea. n

Los alrededores de los puertos púnicos son una zona residencial muy codiciada.

Túnez será el único país
de la cuenca mediterránea 
que se dará el lujo
de proteger 600 hectáreas
en el corazón 
de la aglomeración más
i m p o r tante del país.
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El Gran Cairo extiende sus tentáculos hasta los pies de las pirámides.

Las operaciones de reconstrucción del centro
de la ciudad de Beirut no han tenido en cuenta
la protección de los vestigios arqueológicos.
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n
Los esfuerzos de preservación de Car-
tago-Sidi Bou Said son tanto más enco-
miables cuanto que los ve s t i gios de dos

capitales árabes no siempre han sido trat a d o s
con la misma consideración.

En El Cairo,las Pirámides se salvaron por
un pelo. “No creo que todavía algo pueda
a m e n a z a r l a s ” , declara Zahi Haw wa s ,el enér-
gico director de la región arqueológica de
G i z e h . Pe r o, en 1995, este sitio del pat ri m o-
nio mundial que alberga la única de las siete
m a r avillas del mundo aún visible, e s t u vo a
punto de ser cortado en dos por la carr e t e r a
de circunvalación del Gran Cairo,c o n s t ru i d a
para descongestionar esta megalópolis de unos
quince millones de habitantes. A raíz de una
campaña impulsada por la UN E S C O y apoya d a
por la prensa, el presidente Hosni Mubarak
optó por favorecer el pat ri m o n i o.

Como consecuencia, la “Ring Road” d e
ocho carriles no fue pavimentada en el tramo
de cuatro kilómetros que debía pasar por
encima de la llanura de Gizeh, pero los terr a-
plenes continúan allí. Una gran ventaja para
los camioneros, que siguieron tomando ese
at a j o.“A comienzos de junio de 1999 logr é
que cesara dicho tráfico”, se indigna Zahi
H aw wa s ,p a rt i d a rio de que el Estado ordene
c o n s t ruir un empalme que rodee el sitio.

“ Pedimos que se destru yeran los terr a-
p l e n e s , pero no se ha hecho. Temo que el
p r oyecto de utilizar esa pista no se haya enter-

PUGNA DE IN T ERESES
EN BEIRUT Y EL CA IRO
w Sophie Boukhari

La defensa de los tesoros arqueológicos ha desatado luchas
de influencia en el corazón de las capitales del Líbano 
y de Egipto.

rado defin i t i va m e n t e ” , añade Said Zulfic a r ,
ex funcionario de la UN E S C O que luchó contra
la “Ring Road”y actual secretario general de
la O N G Pat rimonio sin fronteras.Por lo demás,
deplora que en otra parte de El Cairo,el sitio
p r o t e gido de Fustat —donde se hallaba inicial-
mente la ciudad, fundada por los conquista-
dores musulmanes en el siglo V I I — , sea víc-
tima de una “urbanización desenfrenada”:
“Se han construido viviendas populares y un
parque de atracciones en medio del sitio sin
ni siquiera haber hecho excavaciones arqueoló-
gi c a s ” ,c o n c l u ye Zulfic a r.

Una situación que también los habitantes
de Beirut conocen muy bien. Después de la
g u e rr a , los arqueólogos libaneses tuvieron una
o p o rtunidad inesperada de explorar las va l i o-
sas entrañas del centro de la ciudad, que las
bombas habían dejado al desnudo. Pero la
zona “fue arrasada con bu l l d o z e rs y dinamita
a fin de dejar el terreno libre para una enorm e
operación de ordenación urbana”, r e c u e r d a
el arquitecto y urbanista libanés Jade Ta b e t .
El principal accionista de la firma Solidere,
encargada de la operación, era ni más ni
menos que Rafik Hari ri , el multimillonari o
actualmente caído en desgracia que fue Pri-
mer Ministro de 1993 a 1998.A s í , se impuso
un plan de urbanismo que diseñaba una espe-
cie de Manhattan mediterráneo en el corazón
de la capital libanesa. “Antes incluso de que
los arqueólogos pudieran iniciar su labor”,
explica Leila Badre, c o n s e rvadora del Museo
de la Unive rsidad A m e ricana de Beiru t .

“A partir de ese momento, la suerte estaba
e c h a d a : quedó claro que se iba a minimizar 
la importancia de las ruinas que cabía 
c o n s e rva r.”

Más adelante, las excavaciones realizadas
entre 1993 y 1995 por impulso de la UN E S C O

pusieron de manifiesto la existencia de ve s t i-
gios de gran va l o r , en particular el “t e l l a n t i-
g u o ” , sitio que demuestra el origen fenicio de
la ciudad. Se dictó incluso, en 1996, u n
decreto para que tres ve s t i gios se conserva r a n
in situ.Pero nunca se cumplió.“Si no se adop-
tan  medidas rápidamente, las ruinas se van a
d e t e ri o r a r ” , a d v i e rte Leila Badre. ¿ Q u i é n
puede hacerse cargo? ¿Solidere o la Dirección
General de Antigüedades? La primera está de
capa caída,y en abril de 1999 el director de la
segunda y la mitad de sus colaboradores caye-
ron presos por malve rsación de fondos.

“Es un desastre”, estima Jade Ta b e t .“ L a
n u e va lógica urbana del centro de la ciudad
tendría que haberse concebido a partir de sitios
susceptibles de constituir polos de at r a c c i ó n .
Pe r o, ¡intente que a alguien que sólo razona
en términos de ganancia le quepa en la cabeza
que la arqueología puede generar valor aña-
dido! Para esas personas sólo representa una
disminución de los metros cuadrados edifi-
cables y una pérdida de tiempo.Algunos ve s-
t i gios se han arrojado al mar, otros se están
d e s i n t e grando y la ‘ b ri l l a n t e ’ operación de
Solidere está empantanada.Es terrible haber
m a l b a r atado así la historia de una ciudad con
3.000 años de antigüedad.” n
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n
El unive rso virtual y sin fronteras donde
operan unos 130 millones de inter-
nautas proporciona todos los ingr e-

dientes de una novela policíaca: a n o n i m at o,
p e rsonajes separados por enormes distan-
cias que utilizan apodos y direcciones fa l-
sas, disfrazan su identidad para atraer a su
víctima a una cita que ya no es virtual o
e nvían documentos codificados que resultan
indescifrables para terceros.

Podría ser un relato de suspenso,s a l vo que
el mat e rial que se intercambia es porn o gr a f í a
i n fantil y las personas a las que se tiende una
trampa son menores. Las imágenes van de
inocentes fotografías de niños hasta casos
e x t r e m o s : en 1996, los miembros del c h at ( ve r
g l o s a ri o ) .Orchid Club utilizaron una cámara
d i gital conectada a una computadora para
f o t o gr a fiar a una niña de 10 años en poses
a b i e rtamente sexuales. Las imágenes fueron
transmitidas a otros miembros de ese club que
pidieron que la niña adoptara otras poses.E s t o s
i n t e rnautas fueron detenidos en va rios países.

Primer objetivo: alertar
a la opinión publica

A medida que aumenta el número de
i n t e rn a u t a s , los Estados y las organizaciones
i n t e n s i fican sus esfuerzos para reducir la por-
n o grafía infantil en la Red. Por la índole
misma de Intern e t , la tarea es necesari a m e n t e
i n t e rn a c i o n a l . En abril de 1999, la UN E S C O

lanzó su campaña “Inocencia en peligr o ”c u yo
o b j e t i vo es alertar a la opinión pública sobre la
p o rn o grafía infantil en línea y lograr que Inter-
net sea un lugar más seguro para los niños.
En mayo se obtuvo una primera victori a
cuando Ja p ó n , uno de los mayores produc-
tores de mat e rial porn o gráfico pedófilo,
aprobó una ley que prohíbe su fa b ricación y
d i s t ri bu c i ó n . En este mes de septiembre, l a s
p rincipales autoridades judiciales y policiales,
representantes de la industria y de las O N G s e
reúnen en A u s t ria para fortalecer la coopera-
ción en este ámbito.

¿Cuál es la envergadura de la porn o gr a f í a
i n fantil en Internet? En el curso de las inve s-

w Periodista del Correo de la UNESCO

LA CA RA OSCURA
DE LA RED
w Cynthia Guttman

Para combatir la pornografía infantil en Internet es imprescindible la acción concertada 
de los Estados, las instituciones, los profesionales de la informática y los usuarios.

tigaciones que realizó para preparar una guía
de próxima publicación para que los padres
protejan a sus hijos en el ciberespacio, Pa rry
A f t a b , abogada estadounidense que diri gi ó
C y b e r a n g e l s , el programa de educación y
s e g u ridad en línea más importante de Esta-
dos Unidos, estableció una lista de 30.000
sitios pedófil o s ,de una cifra estimada en 4,3
millones de sitios. Según Rachel O’Connell,
psicóloga de la Unive rsidad de Cork (Irlanda)
que coordina el proyecto europeo de inve s t i-
gación sobre el tema (CO P I N E) , la porn o gr a f í a
i n fantil representa 0,07% de los 40.000 foros
de discusión( ver glosari o ) existentes en el
m u n d o.Para Ruth Dixon,responsable de una
línea de llamadas de emergencia administrada
por Internet Watch Fo u n d at i o n , el mat e ri a l
más obsceno se concentra en unos ve i n t e
f o r o s. Pero el intercambio de este tipo de
m at e rial es sólo una cara de la medalla. L a
otra es el peligro de que los niños que entran
en c h at s con la intención de compartir 

intereses con otros de su edad se encuentren
con una persona mucho mayor que busca una
relación sexual.

Lo más inquietante es que Internet ha
dado más visibilidad y facilidad de acceso a
la porn o grafía de este tipo, c o n firiendo a los
p e d ó filos la sensación de pertenecer a una
comunidad de individuos con las mismas afi-
c i o n e s.A juicio de O’Connell,“uno de los fa c-
tores más importantes del incremento de la
p o rn o grafía infantil en Internet es la fa c i l i d a d
para divulgarla y telecargarla. El anonimat o
y la comodidad han exacerbado un interés
sexual por los niños que probablemente en el
pasado estaba latente o repri m i d o.” C o m o
a firma Martine Brousse, directora de la O N G

francesa Voix de l’Enfa n t , “una persona que
no se habría atrevido a comprar una revista
especializada para sat i s facer sus fantasías ahora
puede recurrir a Intern e t ” .

En los foros de discusión dedicados a
p o rn o grafía infa n t i l , los usuarios suelen 

La sociedad Ameritech de Chicago ha abierto un sitio para sensibilizar a los padres y a los niños
acerca de los peligros de Internet.
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c o n t a rse sus experiencias e intercambiar
i m á g e n e s , a veces por centenares. O ’ C o n-
nell señala que tienden a constituir una
comunidad unida y bien estru c t u r a d a ,c u yo s
miembros se aconsejan mutuamente sobre
la forma de evitar ser descubiert o s. El dinero
rara vez interviene en el asunto.

Promoción del turismo sexual
Intercambiar fantasías no tiene nada de

i l e g a l . Lo que es ilegal en la mayoría de los
p a í s e s , aunque no en todos, es la producción
y distri bución de porn o grafía infa n t i l . Pa r a
las autoridades resulta difícil intervenir en la
f u e n t e , allí donde se cargan los documentos.
La posesión de mat e rial pedófilo tampoco
es un delito en todas part e s. La edad legal
del niño también varía de un país a otro, a s í
como la definición de lo que se considera
c o n t r a rio a la moral.Y si bien la mayoría de
los usuarios se encuentran en los países desar-
r o l l a d o s , organizaciones no gubern a m e n t a l e s
como Casa Alianza y EC PAT (Alto a la pros-
titución infa n t i l , a la porn o grafía infantil y al
t r á fico de niños con fines sexuales) se inquie-
tan de que el turismo sexual pedófilo se
fomente a través de Intern e t ,a u m e n t a n d o
los riesgos no sólo de que se abuse sexual-
mente de los menores, sino de que se les
tomen fotos que se difundan en línea desde
países donde las normas relat i vas a la por-
n o grafía infantil son liberales o inexistentes.
Por ese motivo, la policía, las O N G y las auto-
ridades judiciales reclaman una mayo r
a rmonía entre las legi s l a c i o n e s.

Desde mediados de los años nove n t a ,
las fuerzas policiales de dive rsos países crea-
ron unidades especializadas para pers e g u i r
la porn o grafía infantil en Intern e t . En el
Reino Unido, la de Scotland Yard empezó
a tomar en serio a Internet cuando se incau-
taron lectores de discos duros que contenían
imágenes de ese tipo. En Estados Unidos,
el FB I lanzó en 1994 la operación secreta
“Imágenes inocentes”:“Nos hemos conve r-
tido en verdaderos especialistas en la mat e-
ri a ” , explica el agente del FB I Peter Gulotta.
“Nuestro trabajo consiste en entrar en los
c h at s donde sospechamos que hay porn o-
grafía infa n t i l . Nos hacemos pasar por adul-
tos que desean intercambiar documentos
de ese tipo o por un niño o una niña. E n
muy poco tiempo un ave de presa entablará
c o nve rsación acerca de nuestra actividad
s e x u a l . Incluso algunos manifestarán el
deseo de viajar para conocern o s.” D e s d e
1 9 9 5 , este método ha permitido detener a
357 personas,con un 99% de condenas.

No todos los países tienen los recurs o s ,
las capacidades y la posibilidad legal de
intervenir de este modo.Actualmente está
en preparación una convención sobre la cri-
minalidad en el ciberespacio, con especial

hincapié en el problema que supone reunir
p ruebas en un espacio electrónico que at r a-
viesa las fronteras. “En cuanto a delitos
contra los menores, I n t e rnet nos obliga a
reexaminar los métodos de trabajo de los
s e rvicios policiales”, dice Agnès Fo u rn i e r
de Saint Maur, que dirige la sección de deli-
tos especiales de Interp o l .“ H ay que estu-
diar reformas legi s l at i vas para adaptarse a
este fenómeno: sin el apoyo de la ley la

policía nada puede hacer.También necesi-
tamos mayores recursos para dotar a la
policía de instrumentos adecuados.” J i m
R e y n o l d s , ex inspector jefe de la unidad
a n t i p e d o filia de Scotland Ya r d , lamenta que
no todos los países dispongan de unidades
especializadas o de puntos de contacto a los
que pueda transmitirse información acerca
de los pedófilos. I n f o rmes enviados de un
país a otro tardan meses en provocar alguna
medida.

La relación entre mirar imágenes de por-
n o grafía infantil y abusar sexualmente de un

niño no siempre se reconoce claramente, s i
bien la imagen es ya el reflejo de un acto.“ L a
p o rn o grafía infantil es algo mucho más seri o
que un asunto de fotogr a f í a s. Es la repre-
sentación visual de una agresión sexual
contra un niño”,destaca Reynolds.“La cir-
culación de esas fotografías lo conv i e rte en
víctima por segunda ve z .” Según el psiquia-
tra francés Bernard Cordier, I n t e rnet puede
reforzar las tendencias pedófilas y aumentar
el riesgo de pasar al acto si determinadas cir-
cunstancias lo perm i t e n . Gulotta observa
que aunque la mayoría de las personas dete-
nidas carecen de antecedentes judiciales, l a s
i nvestigaciones revelan a veces que han tenido
relaciones sexuales con niños. Cuando se
c o n fiscan las imágenes, la pri o ridad es deter-
minar su fecha, a fin de localizar a los niños
que pueden encontrarse aún en peligr o. E n
colaboración con la policía de dive rsos países,
el proyecto  europeo CO P I N E ha constituido
una base de datos de videos porn o gr á ficos y
fotos pedófilas que se inter cambiaban por
I n t e rn e t . Esas imágenes proporcionan indi-
cios sobre el origen del clisé y facilitan la
c o o p e r a c i ó n .

La represión no es una solución
Los profesionales de la  informática han

empezado a mov i l i z a rs e .“La presión a que
se los sometió fue sumamente fuert e ” ,
declara Fo u rnier de Saint Maur. “Desde el
c o m i e n z o, todo el mundo, incluso la policía,
la hizo responsable de la situación. Pero así
como no se puede reprochar al servicio de
c o rreos que distri bu ya videos porn o gr á f i-
cos,no es posible acusar a los proveedores
de acceso (ver glosario) a Intern e t . No obs-
t a n t e , esa presión los movió a cooperar con
la policía.” Sin la competencia técnica de la
profesión y sin que ésta se avenga a fa c i l i-
tar inform a c i ó n , la lucha será ineficaz. E n
A l e m a n i a , el allanamiento por la policía de
los proveedores de acceso empeoró las rela-
ciones entre éstos y las autoridades.

“La represión en sí no es una solución;
ha de ejercerse en un marco más amplio en
el que los proveedores de acceso asuman
sus responsabilidades”, estima Jens Wa l t e r-
m a n n , de la Fundación Bert e l s m a n , q u e
concibe y financia dive rsos proye c t o s. En la
Cumbre sobre el contenido de Intern e t ,d e l
9 al 11 de septiembre de 1999, la fundación
presenta “recomendaciones prácticas a los
E s t a d o s , a la profesión y a los usuarios a fin
de que trabajen conjuntamente para crear
una nueva cultura de la responsabilidad en
la Red”.Ello supone mejorar los mecanis-
mos de lucha contra los contenidos ilegales
y nocivo s : a saber, líneas para llamadas de
emergencia que permitan reaccionar a los
u s u a ri o s , códigos de conducta vo l u n t a ri o s
de proveedores de acceso y soportes lógi-

El 20 de octubre de 1996, en  Bruselas, Bélgica, más
de 300.000 personas participaron en la
manifestación de solidaridad con las víctimas de
crímenes pedófilos.

“En cuanto a delitos contra
los menores, Internet 
nos obliga a reexaminar 
los métodos de trabajo de 
los servicios policiales. 
Hay que estudiar reformas
legislativas para adaptarse 
a este fenómeno: sin el apoyo
de la ley la policía nada
puede hacer. ”
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Turismo sexual: un cliente extranjero en un “bar para niños” en Pattaya, Tailandia. 

cos de evaluación y de filtrado.
A c t u a l m e n t e , la líneas para llamadas de

emergencia son el principal mecanismo para
denunciar los documentos considerados ile-
g a l e s. Esas líneas, financiadas aislada o
conjuntamente por el Estado, las empresas
o ciertas oN G, existen en menos de diez
p a í s e s. Sus vínculos con las autoridades no
siempre son suficientemente fuert e s.En cier-
tos países si una línea administrada por par-
ticulares informa a la policía sobre activi-
dades de terceras pers o n a s , p u e d e
c o n s i d e r a rse que ello atenta contra la vida
p ri va d a .

Sistema de filtrado ineficaces
Fo u rnier de Saint Maur y el abogado

francés especializado en ciberespacio Daniel
Kahn estiman que son los Estados los que
deben crear líneas para llamadas de emer-
gencia que transmitan la información direc-
tamente a la policía. La O N G Childnet Inter-
n at i o n a l , con sede en el Reino Unido,
encabeza una iniciat i va para mejorar la
cooperación entre esas líneas y abrir otras
n u e va s. Se espera que el Parlamento Euro-
peo adopte a fines de año una resolución
solicitando a los Estados miembros la crea-
ción de equipos especializados que funcio-
nen sin interru p c i ó n , encargados de esta-
blecer contacto con los proveedores de
acceso y las fuerzas del orden cuando se
señale la difusión de documentos que se
presumen ilegales. El aumento de las lla-
madas en las líneas de emergencia reve l a
que el público se siente cada vez más
concernido.

Si bien los provedores de acceso impul-
san dive rsas iniciat i vas de evaluación y fil-

t r a d o, nada indica que serán suficiente-
mente sutiles para combatir la porn o gr a f í a
i n fa n t i l . Aftab sometió a prueba reciente-
mente todos los soportes lógicos de fil t r a d o
existentes en el mercado y descubrió que
ninguno bloqueaba los sitios pedófilos ile-
gales incluidos en la lista que había elabo-
r a d o. Cyberangels ofrece su lista bajo licen-
cia a las empresas que producen esos
s o p o rt e s , pero hasta ahora sólo una, N e t
N a n ny, la ha adquiri d o. Ahora bien, el fil-
t r a d o, aunque funcionase, sólo podría pro-
teger a los niños en línea, pero no a aquéllos
cuyas imágenes se intercambian.

Las O N G, la profesión y la policía insis-
ten en la importancia de sensibilizar tanto a
los padres como a los niños para que cobren
conciencia del problema y denuncien la
divulgación de documentos ilegales. A f t a b
estima que los niños de menos de 13 años
no deberían tomar parte en c h at s sin vigi-

l a n c i a . Las organizaciones que luchan por la
sensibilización al problema insisten también
en que las escuelas no han de crear sitios
I n t e rnet que muestren imágenes de niños y
divulguen información personal acerca de
e l l o s. Como presidenta del Comité Nacio-
nal de Acción de la campaña “Inocencia en
Pe l i gr o ” en Estados Unidos, Aftab tiene la
firme intención de multiplicar las iniciat i va s
para alertar al público, y ya cuenta con el
a p oyo de gigantes como Microsoft y AO L.

Sólo una presión muy grande de la opi-
nión pública podrá impulsar a los gobiernos a
destinar más recursos a lo que es esencial-
mente un problema de protección de la infa n-
c i a . O’Connell pone en guardia contra todo
s e n s a c i o n a l i s m o :“ Por el momento,es posible
tomar el pulso a la pedofil i a . Si la presión se
hace demasiado fuert e , esos individuos se
c a m u flarán aún más y llegarán a niveles de
I n t e rnet donde será imposible encontrarlos.
Es sólo cuestión de tiempo”. n

+ …
l www.unesco.org/webworld/innocence
l www.casa-alianza.org
l www.childnet-int.org
l www.cyberangels.org
l www.ecpat.net
l www.fbi.gov/library/pguide
l www.info.fundp.ac.be/~mapi/plan.html

(En Bélgica el Movimiento contra la pedofilia en
Internet publicó un informe completo sobre este
tema.)
l www.iwf.org.uk (Internet Watch Foundation del

Reino Unido ha realizado uno de los intentos más efi-
caces de autorregulación.)
l www.stiftung.bertelsmann.de

Glosario
l Chats: organizados por proveedores de acceso en

línea o por sistemas como Internet Relay Chat (IRC),
permiten una conversación por escrito en tiempo real
entre los usuarios. 
l Foros de discusión (Usenet): servidores gigantes a

los que los usuarios envían mensajes e información.
l Proveedores de acceso: Empresas que ofrecen

acceso directo y sin restricciones a Internet por una
tarifa mensual uniforme.
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Sunila Abeysekera recibe el premio de 1998 de manos del Secretario General de la ONU, Kofi Annan. Junto a
ella, Mary Robinson, alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas.

Según un estudio reciente de las Naciones
Unidas, Sri Lanka ocupa el segundo lugar en el
mundo en número de personas desaparecidas.
Sin embargo, en el país apenas se toca el tema
de las violaciones de los derechos humanos.
¿ Por qué ra z ó n ?

Una de las grandes tragedias de Sri
Lanka es la existencia de una cultura del
t e m o r , situación que afecta tanto a la mayo r í a
cingalesa como a la minoría tamil. E l
c o n flicto étnico y la guerra contra los mili-
tantes tamiles han militarizado fuert e m e n t e
a la sociedad. En los últimos tres decenios,
la población del norte y del este de la isla ha
vivido bajo el control del ejército de Sri
L a n k a , de la Fuerza India de Mantenimiento
de la Paz (I F P K) y de grupos de guerri l l e r o s
t a m i l e s. Dentro y fuera de las zonas de
c o n fli c t o, los civiles se han acostumbrado a
subsistir en condiciones difíciles: toques de
queda oficiales y extraoficiales, r e d a d a s ,
d e t e n c i o n e s ,t o rturas y encarcelamientos.
Algunos civiles que se opusieron a la violen-
cia y el terror fueron ejecutados públicamente
por el ejército o los guerri l l e r o s.La situación
no ha perm i t i d o, p u e s , que la población civil
pueda denunciar las violaciones de los dere-
chos humanos.

En el sur, la situación no es mejor. M i l e s
de jóvenes cingaleses perecieron cuando el
g o b i e rno intentó sofocar la rebelión contra
el acuerdo de paz entre la India y Sri Lanka
de 1987. Entre 1987 y 1990, era corri e n t e
ver pilas de cadáveres calcinados junto a las

c a rr e t e r a s. De esas matanzas eran respon-
sables tanto el ejército como los insurgentes.

Los ciudadanos temen que si alzan su vo z
contra la injusticia, el castigo sea, no la inti-
m i d a c i ó n , la agresión o la pri s i ó n , sino la
m u e rte bru t a l . Incluso hoy, las personas son
s e c u e s t r a d a s , detenidas y torturadas por las
fuerzas de seguridad y por grupos parami-
litares y guerri l l e r o s. La cultura del temor ha
engendrado la cultura del silencio. La gente
t o d avía teme hablar de lo que sucedió entre
1987 y 1990,o de lo que ocurre hoy. El reto
es cómo romper esta cultura del silencio.

Pese al elevado número de víctimas, la comuni-
dad internacional no ha asumido una actitud
firme. ¿Cuál es su punto de vista al respecto?

De acuerdo con nuestros cálculos, en Sri
Lanka se ha dado muerte a más de 100.000
p e rsonas en los últimos veinte años.Es lamen-
table que ni nuestros sucesivos gobiernos ni

SUNILA ABEY SEK ERA ,
LUCH A DORA POR LA PAZ
EN SRI LA NKA

los rebeldes tamiles hayan realizado esfuer-
zos sinceros para encontrar una solución pací-
fic a . Si la comunidad internacional hubiera
presionado a ambas part e s ,e s t oy segura de
que se habría llegado a un arreglo negociado.

Aunque Sri Lanka se encuentra en esta-
do de guerr a , sigue recibiendo de Occiden-
te ayuda para el desarr o l l o. Se supone que
esos fondos se destinan a operaciones de
r e c o n s t rucción y rehabilitación. Pe r o, ¿ c ó m o
realizar una labor de desarrollo en medio de
la guerra? Los países occidentales estiman
probablemente que el conflicto en Sri Lanka
puede controlars e , pero si se tornara incon-
t r o l a b l e , como en el Kosovo o en Rwa n d a ,t a l
vez adoptasen alguna iniciat i va .

A mi juicio, en esa falta de interés inter-
vienen también elementos racistas y neoco-
l o n i a l i s t a s.Se trata de individuos de piel oscu-
ra que se matan unos a otros en un país lejano.
¿ Por qué habría de importarle a Occidente?

D e s a fiando las amenazas contra su vida, esta defensora de los derechos humanos premiada por las
Naciones Unidas, denuncia ante la comunidad internacional los atropellos cometidos en su país.

1 . El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas
sobre Desapariciones Forzosas o Invo l u n t a ri a s
declara que desde 1980 se desconoce en Sri Lanka
el paradero de más 12.000 personas tras su
detención por las fuerzas de seguri d a d . Sólo en
I r a k , donde se desconoce el paradero de 16.384
p e rs o n a s ,h ay un número superior de
d e s a p a ri c i o n e s. El gobierno de Sri Lanka estima
que hay aproximadamente 17.000 desaparecidos,
mientras los grupos de defensa de los derechos
humanos en el país afirman que más de 42.000
p e rsonas desaparecieron en las dos últimas décadas.
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Hace pocos años, el gobierno de Sri Lanka
constituyó comisiones para investigar las
violaciones de derechos humanos. ¿Qué
r e s u l tados se obtuvieron?

En la década de 1990,grupos de defensa
de los derechos humanos en el país y en el
extranjero lanzaron una amplia campaña
pública que exigía una investigación sobre el
destino de más de 42.000 desaparecidos.E n
1 9 9 2 , el gobierno constituyó una comisión
presidencial de inve s t i g a c i ó n . Desde entonces
ha habido va rias otras comisiones. Miles de
familias de desaparecidos prestaron testimo-
nio ante ellas, las que a su vez sometieron sus
i n f o rmes a la Presidencia.Pero las comisiones
no estaban facultadas para iniciar procesos
contra los presuntos culpables. Ninguno de
esos informes se ha hecho público.Todos per-
manecen en la Secretaría de la Presidencia y
sólo el Presidente tiene autoridad para remi-
tirlos al Pa r l a m e n t o.

En 1998, dadas las presiones ejercidas por
la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, la sociedad civil, los medios
de comunicación y la comunidad intern a-
c i o n a l ,el gobierno declaró que había empren-
dido acciones judiciales contra cien policías
considerados culpables por la comisión de
d e s a p a riciones de la provincia Central de Sri
L a n k a . Ese fue el resultado de una lista de
más de mil denuncias. Sólo uno de los acu-
sados era oficial superi o r; los demás eran
s u b a l t e rn o s.

Los grupos de defensa de los derechos
humanos han encarecido a la comisión que
i nvestigue más a fondo y desenmascare a los
o ficiales superiores y a los políticos que orde-
naron esos secuestros y ejecuciones. En un
contexto de guerr a , es comprensible la depen-
dencia de las estructuras políticas de los meca-
nismos de seguri d a d .

Desde el punto de vista del Estado (no
del mío), tal vez se pueda justificar una impu-
nidad form a l , pero no es posible negar la rea-
lidad de los hechos. Si se acredita su culpa-
b i l i d a d , los políticos deben ser pri vados del
derecho a ocupar cargos públicos  y a pre-
s e n t a rse a elecciones. No es una exigencia sin
p r e c e d e n t e s. En otros países, como A r g e n-
t i n a ,C h i l e ,G u atemala y El Salva d o r ,d i ve r-
sas comisiones denunciaron con nombres y

En el norte y el este de Sri Lanka, la guerra ha dejado paisajes devastados.

UN COMBATE POR LA JUS T ICI A

La intimidación no es nada nuevo para Sunila Abeysekera, de 46 años de edad, directora ejecutiva de
INF O RM, una destacada organización de defensa de los derechos humanos creada en Sri Lanka en 19 8 9 .

En 1988, estando embarazada de varios meses, las amenazas de muerte la obligaron a huir del país y refu-
giarse durante un breve periodo en los Países Bajos.

Su “crimen” era denunciar las violaciones de derechos humanos y exigir castigo para los autores de
esas violaciones, cualquiera que fuese su rango o posición. Estuvo en la lista negra del movimiento izquier-
dista Janata Vimukti Peramuna en los años setenta, poco después de su expulsión de dicho grupo. Sus
c r í t i cas contra las actividades del movimiento y su llamamiento a pra c t i car la democracia y la justicia dentro
del grupo le habían concitado las iras de algunos de sus miembros más importantes. Pero resistió a la tor-
menta y siguió luchando en solitario por los derechos civiles. “Cuando las críticas vienen de todos los sec-
tores, quiere decir que lo que estás haciendo es justo”, afirma Abeysekera.

Fue una de las pocas integrantes de la comunidad cingalesa mayoritaria que estableció contacto directo
con las mujeres tamiles en el norte y el este de Sri Lanka después del estallido del conflicto étnico, en 19 8 3 .
Trabajando en estrecha colaboración con su padre, Charles Abeysekera, puso al descubierto las violaciones
de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad al amparo de la Ley de Prevención del
Terrorismo y del estado de emergencia decretado en las regiones dominadas por los tamiles.

La situación de los derechos humanos en Sri Lanka despertó inquietud en la comunidad internacional
después de que ciertas O N G de ese país, como INF O RM, empezaran a participar en el periodo anual de sesiones
de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, en 1992. La presencia
constante de Abeysekera en los foros internacionales sobre derechos humanos y su denuncia de la vio-
lación de esos derechos en Sri Lanka contribuyeron a alcanzar ciertos logros. En las elecciones parla-
mentarias de 1994, los partidos políticos del país se vieron obligados a prometer que darían la máxima
prioridad a mejorar la situación si sus candidatos eran elegidos. “Aunque la promesa aún no se ha cum-
plido, al menos reconocieron que había un problema”, afirma.

A b e y s e k e ra, madre de dos hijos, reside ahora en Colombo y trabaja con INF O RM y otros grupos de defensa
de los derechos humanos que impulsan un cambio pacífico y democrático en Sri Lanka.

EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

El 10 de diciembre de 1998, Sunila Abeysekera fue galardonada por las Naciones Unidas por su destaca d a
contribución a la lucha por los derechos humanos. Conjuntamente con la ugandesa Angelina Acheg

A tyam, el estadounidense Jimmy Carter, el brasileño José Gregori y la checa Anna Sabatova, recibió el
Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en uno de los actos celebrados en la sede neoyorquina
de la Organización para conmemorar el cincuentenario de la aprobación de la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos.

De carácter honorífico, el Premio de Derechos Humanos fue establecido por la Asamblea General en 19 6 6
y otorgado por primera vez en 1968, en el marco de la conmemoración del vigésimo aniversario de la Decla-
ración Universal. Desde entonces, los premios se han concedido en 1973, 1978, 1988 y 1993. Entre los agra-
ciados cabe mencionar a Nelson Mandela, Eleanor Roosvelt, U Thant y Martin Luther King. n

apellidos a los líderes políticos  responsables
de atropellos de los derechos humanos.

En 1991, los grupos de defensa de 
los derechos humanos también lograron for-
zar al gobierno de Sri Lanka a que autori z a r a

una visita de Amnistía Internacional y,
más tarde, del grupo de trabajo de las
Naciones Unidas que se ocupaba de las desa-
p a ri c i o n e s. Fue un gran éxito para los dere-
chos humanos en el país.

Todas las partes deberán
reconocer que cometieron
crímenes horrendos. Y después
habrá que seguir adelante.
Si la gente se aferra al pasado,
no habrá solución.
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hecho de que las mujeres reciban entrena-
miento militar y manejen armas va contra los
esquemas habituales y tiene un impacto nega-
t i vo y positivo a la ve z .

Al mismo tiempo, h ay mujeres que cum-
plen un papel decisivo en la lucha por la paz.
En 1986, tras la detención de 600 mucha-
chos tamiles, el “Frente de las Madres”, q u e
organizó protestas en las calles de Ja f f n a ,e n
el nort e , rompió las barreras del silencio y
allanó el camino para un activismo renova d o
en favor de los derechos humanos. D e s d e
e n t o n c e s ,mujeres de todas las comunidades
se han agrupado en organizaciones que exi-
gen justicia por las desapariciones y abogan
por la paz y la reconciliación con una actitud
sumamente crítica.

Ciertos grupos conservadores sostienen que, al
exigir la igualdad de derechos para las mujeres,
los grupos feministas amenazan la cultura
t radicional. ¿Qué piensa usted?

En el Sur de Asia hemos de soportar el
peso de un pasado remoto.Todos nuestros
m ovimientos políticos y nacionalistas han
insistido en que somos un pueblo con una
herencia glori o s a ,d e p o s i t a rio de una civi-
lización milenari a . No cabe duda de que
hemos heredado del pasado ciertos nobles
valores que es preciso proteger. Pe r o, ¿ c ó m o
podemos utilizar la religión y la cultura para
justificar una discriminación basada en el
sexo, la religión o la casta?

La dominación de la sociedad por los
sectores conservadores se funda en su habi-
lidad para controlar a las mujeres. Más que
n u n c a , las mujeres han pasado a encarn a r
la cultura y las tradiciones de la comunidad.

En Sri Lanka, la violencia es una presencia
constante desde hace treinta años. ¿Cómo
afecta ello a las mujeres?

Las mujeres y los niños son las pri m e r a s
víctimas de los confli c t o s. En Sri Lanka miles
de familias del norte y del este se han visto
desplazadas a causa de la violencia. L o s
varones se incorporan al ejército o a los gru-
pos guerri l l e r o s , o abandonan el país. Son las
mujeres las que tienen que mantener unidas
a las familias y ocuparse de los niños. Del mil-
lón de desplazados dentro del país, la mayo r í a
son mujeres y niños.

Muchas de esas mujeres desplazadas
v i ven en condiciones deplorables en campos
administrados por el gobiern o. Dada la esca-
sez de alimentos, de ropa y de medicamen-
t o s , se ven obligadas a trabajar en otros sitios.
Pero en sus lugares de trabajo no están segu-
r a s. Como consecuencia de la fuerte milita-
rización de la sociedad, el grado de violencia
en el norte y en el sur, en particular la de
carácter sexual, ha aumentado de manera
a l a rm a n t e .

El conflicto ha provocado también pro-
fundas divisiones en las comunidades. L o s
hombres reaccionan imponiendo mayo r e s
r e s t ricciones a las mujeres, sean cingalesas,
tamiles o musulmanas. Por un lado, e l
c o n flicto impulsa a las mujeres a realizar un
trabajo asalariado para subvenir a las necesi-
dades de sus fa m i l i a s. Por otro, se les exige
que salvaguarden la “ i m a g e n ” y la “ i d e n t i-
d a d ” de la comunidad.

El ejército y los movimientos guerri l l e r o s
reclutan mujeres para sus fuerzas y llegan a
utilizarlas como bombas humanas. En una
sociedad tan tradicional como la nuestra, e l

CRONOLOG Í A
w 19 4 8
Sri Lanka se independiza del Reino Unido.

w 1978
Una reforma de la Constitución sustituye el
sistema de gobierno parlamentario por un sistema
presidencial. El presidente elegido por sufra g i o
popular es jefe del Estado, cabeza del Ejecutivo y
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

w 19 8 3
Los Tigres de Liberación de la Patria Tamil, un
grupo armado que lucha por un Estado
independiente (Eelam tamil), matan en una
e m b o s cada a 13 soldados de un convoy militar,
d e s e n cadenando en todo el país revueltas contra
los tamiles que se saldan con 2.500 muertos. La
crisis étnica resultante provoca la huída del país
de medio millón de tamiles, que se refugian en la
India y en otros lugares.

w 19 87
India y Sri Lanka firman un acuerdo para poner
término al conflicto. Una Fuerza India de
Mantenimiento de la Paz (IFPK) es enviada a la isla
p a ra concluir las hostilidades y vigilar la rendición
de las armas de los militantes tamiles.  

w 19 8 9
Después de una lucha de un año de duración con
los Tigres, la IFPK regresa a la India. Poco después,
estalla la “segunda guerra del Eelam” entre las
fuerzas gubernamentales y los Tigres tamiles.

w 19 91 - 19 9 2
El gobierno de Sri Lanka permite la visita del
Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre
Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

w 19 9 3
El Presidente Ranasinghe Premaadasa es
asesinado por un hombre bomba. El Primer
Ministro, D. B. Witjetunge, es elegido Presidente.

w 19 9 4
La Alianza del Pueblo, una coalición de partidos
e n cabezada por el Partido de la Libertad de Sri
Lanka (SL FP), gana las elecciones parlamentarias y
forma un gobierno. La líder de la Alianza del
Pueblo, Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, es
proclamada presidenta después de ganar las
elecciones, en noviembre.

w 19 9 5
Fra caso de las conversaciones de paz entre los
rebeldes tamiles y el gobierno. Los Tigres tamiles
lanzan intensos ataques contra las fuerzas
armadas que desencadenan la “tercera guerra del
E e l a m ” .

w 19 97
Sri Lanka ra t i fica el Protocolo Facultativo del Pa c t o
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
establece una comisión permanente de Derechos
Humanos encargada de investigar los abusos y las
desapariciones. 

El 18 de mayo de 1999, en Colombo, estos manifestantes reclaman la liberación de todos los prisioneros
de guerra y el inicio de negociaciones de paz.
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La manera más fácil de medirlo es observa r
cómo una comunidad impone normas de
i n d u m e n t a ria cada vez más estrictas a las
m u j e r e s. A mi juicio, vivimos en una socie-
dad mucho más puritana y fundamentalista
que en el pasado. Los conservadores utili-
zan la religión como excusa para mantener
su dominación sobre las mujeres. E s t oy
c o nvencida de que las prácticas religi o s a s
en el Sur de Asia nada tienen que ver con
el marco fil o s ó fico de las distintas religi o n e s.
Son obra de dirigentes religiosos va r o n e s
que interpretan los textos a su amaño.

La participación creciente de las mujeres
en la vida política y económica es un desafío
a las barreras culturales tradicionales. E l
concepto de familia se está desvirt u a n d o
lentamente como consecuencia de trans-
f o rmaciones económicas y sociales que esca-
pan al control de los individuos. Las mujeres
se están independizando y el papel de los
hombres y su autoridad sobre la fa m i l i a
pierden terreno a causa del proceso de glo-
balización.

¿Qué importancia han tenido en Sri Lanka los
movimientos pacifistas y los grupos de
defensa de los derechos humanos?

Han procurado conquistar un espacio,
aunque sea reducido, en una sociedad fuer-
temente militari z a d a .Actúan en estrecha cola-
boración con los medios de comunicación,
los sectores académicos y culturales.E s p e r a-
mos que tendrán el valor de hablar sin tapujos.

En 1998 surgieron dos alianzas de orga-
nizaciones no gubernamentales que abogan
por la paz y por una solución negociada del
c o n flicto étnico. Una es la Alianza Nacional

Fuente: Le Monde, 6 de agosto 1998
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Presidenta: Chandrika Bandaranaike Kumaratunga

por la Paz (NA P) ,i n t e grada por representantes
de las comunidades tamil, musulmana y cin-
g a l e s a ; la otra es la Alianza Interr e l i gi o s a ,q u e
i n c l u ye a obispos católicos y anglicanos y a
monjes bu d i s t a s. Juntas visitaron dive rs a s
r e giones del norte y las provincias centrales
en 1998 y sostuvieron conve rsaciones con los
t a m i l e s.

En febrero de 1999,ambos grupos convo-
caron una manifestación en Colombo, q u e
reunió por primera vez a líderes religi o s o s
h i n d ú e s ,c ristianos y bu d i s t a s ; todos hablaron
de la necesidad de instaurar la paz. Fue suma-
mente positivo.H ay cada vez más conciencia
de que es necesario negociar con los T i gr e s
de Liberación de la Pat ria Tamil a fin de logr a r
una solución democrática y pacífica al confli c-
t o.Acciones de este tipo resultan decisivas en
momentos en que los ciudadanos ordinari o s
no se at r e ven a hablar.

No debe ser fácil defender los derechos huma-
nos en una sociedad fuertemente militarizada...

Cuando hace dos décadas empecé a
luchar por los derechos humanos no era
nada fácil. Me consideraban una agi t a d o-
r a , incluso una traidora. Denunciar la res-
ponsabilidad del gobierno y de los gru p o s
políticos en la destrucción de las estructu-
ras democráticas y la imposición de una
organización marcial me valió ataques de
todos los sectores.

En general, quienes abogan por los dere-
chos humanos en Sri Lanka sufren gr ave s
p r e s i o n e s.Las violaciones de esos derechos
son cometidas por actores dive rs o s , y hay
que criticarlos a todos. Capacitar a pers o-
nas para reunir documentación sobre las

En la región de Jaffna, en momentos en que comienzan, en junio de 1999, las excavaciones en una fosa
común, estas mujeres muestran las fotos de sus níjis desaparecidos.
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"

violaciones de derechos humanos, s o m e t e r
los casos a los tri bu n a l e s , prestar apoyo a las
v í c t i m a s , todo eso forma parte de nuestra
labor.

V i gilar e intervenir en el norte y en el
este es part i c u l a rmente complicado, p u e s
no es fácil obtener autorización para visitar
las regiones controladas por los tamiles. Si
tenemos conocimiento de atropellos come-
tidos en esas regi o n e s , nos diri gimos allí
a rriesgando nuestras vidas. En virtud de
la Ley de Prevención del Te rr o ri s m o, se nos
impide tener contacto directo con los mili-
tantes tamiles, y ello torna nuestra labor aún
más difícil.

A lo largo de los años hemos constitui-
do una red de grupos en todo el país que
nos envían información y nos bri n d a n
a p oyo. Algunos habitantes de las zonas en
conflicto a veces arriesgan sus vidas para
reunir los antecedentes indispensables.

Además de crear conciencia de las
desapariciones a nivel internacional, ¿qué
otros resultados ha obtenido?

Mi participación constante en va ri a s
campañas en los últimos veinte años y el

a p oyo que he logrado de organizaciones y
m ovimientos de base, tanto cingaleses como
t a m i l e s , son en sí una realización impor-
t a n t e . El premio de las Naciones Unidas es
un reconocimiento simbólico a ese trabajo.

Nuestro gru p o, IN F O R M, colabora con
muchas otras organizaciones. En 1997 par-
ticipamos en una campaña que exigía san-
ciones contra los soldados que violaron y
dieron muerte a una alumna tamil, K ri-
shanti Ku m a r a swa my. Su madre, su her-
mano y un vecino que fueron a bu s c a r l a
también fueron asesinados. Gracias a las
denuncias form u l a d a s , el gobierno se vio
obligado a procesar a los sospechosos,seis
de los cuales fueron condenados a muert e
en 1998. Esa sentencia fue muy import a n t e ,
pues por primera vez se enjuiciaba a mili-
t a r e s.Todo el mérito corresponde a los gru-
pos de defensa de los derechos humanos.

¿Qué posibilidades de reconciliación hay
después de veinte años de conflicto étnico?

Su pregunta es difícil de contestar.A mi
j u i c i o, es posible que todas las comunidades
en Sri Lanka conv i van con dignidad y
r e s p e t o. Para logr a r l o, los dirigentes de las

comunidades deben estar dispuestos a
iniciar una era de perdón y reconciliación.

Todas las partes deberán reconocer que
cometieron crímenes horr e n d o s.Y después
habrá que seguir adelante. Si la gente se
a f e rra al pasado, no habrá solución. E s t a-
mos saliendo de un periodo terrible de
nuestra histori a . En todas las comunidades,
la generación de más edad aún recuerda
cómo convivíamos armoniosamente.Es la
generación más joven la que sólo ha cono-
cido la guerr a , la separación y el sufri m i e n t o.
Si se perpetúa esta situación, no habrá pers-
pectivas de paz para Sri Lanka.

Todos sabemos que aunque la guerr a
t e rmine mañana, la paz no se restablecerá
a menos que los integrantes de todas las
comunidades estén dispuestos a perdonars e
unos a otros y a reanudar la vida en común.
Para ello necesitamos una nueva estru c t u r a
política democrática y mecanismos de
defensa de los derechos de todas las comu-
nidades. n

Entrevista realizada por Ethirajan Anbarasan

Periodista del Correo de la UNESCO
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