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Río, punta de lanza del 
Mercosur en el Mercomundo 

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

Proyecto Banerj/Mercosur 

-
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TAPA 
Los miembros de la 
Mafia ya no 
responden a la 
estereotipada imagen 
de pistoleros con 
rostros llenos de 
cicatrices. Ahora son 
ejecutivos de una 
verdadera corporación 
industrial, comercial y 
financiera que tiene 
11 sucursales" en casi 
todo el mundo y 
controla buena parte 
de los resortes del 
poder político. 
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SUMARIO 

Para el canciller 
brasileño Celso Amorim, 
el Mercosur vive una fase 
crucial y las definiciones 
que faltan adoptar 
sellm"án su futuro 

El rescate del valor 
nutritivo de la leche 
materna y de la 
importancia del 
amamantamiento para la 
salud sicológica de la 
madre y delvebé lleva ct un . 
grupo de muje7"es 
brasiláias ct organizarse 

Tras su victoria allo~rar 
la aprobación del Nafta, el 
presidente norteamericano 
Bill Clinton muestra que 
está tomando las riendas 
delpode7" y que aprende 
rápIdo las reglas de juego 
de Washington 
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Religiosidad popular 
Me parecieron sumamente 
interesantes y hasta 
sorprendentes las informaciones 
que contienen los artículos 
publicados en el tema de tapa de 
octubre (cuadernos del Tercer 
Mundo NV. 155 "Los misterios 
de la feU

). En el Uruguay, 
muchos todavía pensábamos que 
seguíamos siendo' el país l~o de 
antaño. Sin duda los cambws 
provocados en la sociedad 
uruguaya por los largos años de 
dictadura fueron más profundos 
y complejos que lo que en general 
se reconoce. Lo que antes nos 
parecía un fenómeno del Brasil, 
con su mezcla de razas y sus altos 
índices de analfabetismo, 
también se está dando, con 
diferencia de matices, en un país 
como el nuestro, cuyas 
características son tan diferentes. 
Verónica Costa 

Montevideo - Uruguay 

Fuente de información 
Soy una suscriptora reciente de 
cuadernos y estoy satisfecha por 
el vasto material de información 
y estudio que nos brinda la 
revista. Además, los artículos son 
agradables de leer, entre otras 
razones porque uno siente que no 
tienen compromiso con ninguno 
de los grandes grupos económicos 
que dominan los países del Tercer 
Mundo. 
Vilma A. de Moraes 
Sáo Paulo - Brasil 

Influencia ideOlógica 
Analizando los acontecimientos 
mundiales posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial 
concluimos que prácticamente 
todos estaban relacionados al 
problema de la Guerra Fría. Las 
consecuencias de la era 
Gorbachov -que acabaron con el 
conflicto ideológico (caracterizado 
por la caída del Muro de Berlín, 

en diciembre de 1989) demostraron 
que desde entonces los hechos 
mundiales se identifican. con la 
post-Guerra Fria. La guerra del 
Golfo, los conflictos internos del 
Este europeo y la xenofobia europea 
son los hechos más saltantes. A 
estos podemos sumar, en el caso del 
Brasil, el proceso de impeachment 
del ex presidente Fernando Collor 
de Mello. Es importante, por lo 
tanto, entender las raíces del 
conflicto ideológico entre Estados 
Unidos y la ex URSS, pues tuvo 
influencia directa en el resto del 
mundo. 
En Brasil, por ejemplo, el período 
de 1964 a 1985 sirvió de base 
para el establecimiento de un pais 
sin identidad cultural, fruto de la 
influencia norteamericana, que 
bajo la teoría de la llamada 
"seguridad nacion.al"penetró en 
América Latina, principalmente 
después de la revolución cubana. 
Con esa terrible herencia, una de 
las únicas salidas posibles es 
invertir más en educación. Sólo 
así podremos contribuir a la 
formación de un espíritu crítico y 
de una opinión propia en los 
jóvenes brasileños. 
Zoel García Siqueira 
Sáo Paulo - Brasil 

Evangélicos 
Quería felicitarlos por la materia 
sobre el crecimiento del 
movimiento evangélico en Brasil. 
Desde hace doce años pertenezco a 
la Iglesia Evangélica y el cambio 
que la fe provocó en mí fue 
bastante significativo, ya que 
antes no tenía paz espi!"itual., . 
Considero que la Igles¿a Catohca 
dejó una laguna muy grande, 
pues en su actuación la ayuda 
espiritual pasó a segundo plar:o. 
Entonces, las iglesias evangélwas 
entraron en acción, y hoy 
disfrutamos de este crecimiento 
maravilloso. 
Jhon Carlos Xavier da Silva 
Sáo Paulo - Brasil 
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PANORAMA 

SUDÁFRICA 

Proyecto de Carta aprobado 
conocía). De esta forma, de
saparecerán los cuatro ban
tustanes creados por el régi
men de aparlheid: Transkei, 
Bophutatsuana, Venda y 
Ciskei. La nueva Fuerza de 
Defensa Nacional reunirá 
los efectivos de las Fuerzas 
Armadas sudafricanas y las 
milicias de los grupos ne
gros, además de los ejércitos de 
los bantustanes. 

Pese a las amenazas de la 
extrema derecha blanca y 

de grupos negros conservado
res, continúa avanzando el 
proceso de democratización 
en Sudáfrica, ahora con más 
velocidad, después de la apro
vación del proyecto de nueva 
Constitución. 

El acuerdo al que llega
ron el mes pasado el gobier
no de Pretoria y el Congreso 
Nacional Africano (CNA) en 
relación a la división del po
der en la futura administra
ción interina abrió camino 
para la firma de la Constitu
ción no-racial, que pondrá 
fin a tres siglos de domina
ción de la minoría blanca. 

Militantes del CNA conmemoran el fin del apartheid 

El presidente sudafrica
no será elegido por mayoría 
simple en la primera sesión 
del Parlamento, que según 
toao indica, estará dominado 
por el CNA. En la práctica, 
eso significa que el futuro 
manda tario será N elson 
Mandela, quien deberá en
frentar el desafio de "inte
grar" dos naciones que vivie
ron dándose las espaldas: 
una Sudáfrica blanca donde 
no hay analfabetismo, la 
renta per cápita es de seis mil 
dólares anuales y la expectati
va de vida es de 73 años, y una 
Sudáfrica negra, en la cual el 
analfabetismo es de 20%, la 
expectativa de vida, 57 años y 
la renta per cápita, 700 dóla
res al año. 

Según el compromiso, el 
futuro gabinete buscará "el 
espíri tu de consenso que exige 
el concepto de un gobierno de 
unidad nacional". El presi
dente Frederick De Klerk y el 
líder negro Nelson Mandela, 
del.CNA, propusieron que los 
problemas surgidos en la 

Nigeria. 

Asamblea Nacional encarga
da de la redacción final de la 
nueva Carta sean resueltos 
por una mayoría de 60% de 
los votos. El calendario esta
blecido en las negociaciones 
fijó para el 21 de abril de 
1994 las primeras elecciones 
multirraciales del país. 

Por el proyecto de la nueva 
Carta, el Poder Legislativo 
tendrá una Cámara de Dipu
tados, llamada Asamblea Na
cional, con 400 bancas, y una 

Después de asumir el poder como presidente interino 
en agosto pasado, sustituyendo al general Ibrahim 
Babangida -quien anuló las elecciones enjunio de este 
año-, el empresario Emest Shonekan renunció a su 
cargo el18 de noviembre sin mayores explicaciones. 
Asumió en su lugar el general Sani Abacha, ministro 
de De{ensay comandante jefe de las Fuerzas 
Armadas. Aparentemente, Shonekan renunció debido 
a la crisis originada después que él mismo autorizó un 
aumento de 600% en los precios de combustibles. 
Ahora, con el nuevo régimen militar, la Cámara de 
Diputados fue disuelta. 
LaAlianza Pro Democrática, que nunca aceptó al 
gobierno impuesto por Babangida, conmemoró la 
renuncia y manifestó sus esperanzas de que Abacha 
entregue el poder al empresario Moshood Abiola, el 
vencedor de las elecciones realizadas enjunio. 

Cámara Alta, el Senado, de 
90 miembros. El Estado ten
drá 11 idiomas oficiales, en lu
gar de los dos actuales, y estará 
dividido en nueve regiones con 
Legislativos propios. 

La nueva división funde 
las fronteras actuales de las 
cuatro provincias administra
das por blancos (Cabo, Oran
ge, Transvaaly Natal) y de los 
bantustanes (territorios ne
gros "independientes", que 
sólo el gobierno de Pretoria re-

Nafta 
La aprobación del Acuerdo de Libre Comercio de 
América del Norte (NAFTA), por 234 votos contra 200 en 
la Cámara de Diputadoas de Estados Unidos puso fin a 
una tensa disputa entre los opositores del acuerdo y el 
presidente norteamericano Bill Clinton (ver el Especial, 
en esta misma edición). Además de establecer una zona 
de libre comercio entre México, Estados Unidos y 
Canadá durante los próximos 15 años, Clinton afirma 
que el acuerdo permitirá intensificar las relaciones 
comerciales con algunas naciones que componen el grupo 
de las llamadas economías emergentes asiáticas. 
Entre los cambios en las actuales relaciones comerciales 
de los tres países integrantes del acuerdo, el N afta prevé 
la libre comercialización de bienes y servicios -con el fin 
de la tasa de importación sobre una lista de más de 
nueve mil productos-, y la apertura de mercados para 
bancos y telecomunicaciones. 



PANORAMA 

I ANGOLA 

Nuevo diálogo de paz 
,...-,ras intensos contactos con delega
.I. ciones del gobierno de Luanda y de 

la rebelde Unión Nacional para la Inde
pendencia Total de Angola (UNITA), 
las Naciones Unidas lograron un con
senso para reanudar las negociaciones 
de paz, interrumpidas por más de seis 
meses. El diálogo recomenzó oficialmen
te en Lusaka, la capital de Zambia, el 15 
de noviembre y a pesar de la discreción 
pedida a los medios de comunicación por 
la representante de la ONU, Alouine 
Blondine Beye, una radio que cubría el 
encuentro afirmó que ambas partes esta
ban ''mirándose a los ojos luego de meses 
de contactos indirectos". 

vindicó la reposición de la administra
ción central en todo el territorio del 
país, controlado ahora en más de dos 
tercios por elUder de la UNITA. 

Fuentes no oficiales afirmaron que 
los rebeldes aspiran a lograr el estatuto 
de vicepresidente para el líder de la 
UNITA Jonas Savimbi. Justificarían 
esa aspiración alegando que, de esa for
ma, no sería necesaria la realización de 
la segunda vuelta electoral para elegir 
aljefe de Estado. En setiembre de 1992, 
el Movimiento para la Liberación de 
Angola (MPLA) logró el 51% de los vo
tos frente al 34% de la UNITA en las 

elecciones legislativas; pero el presi
dente Dos Santos obtuvo 49,8% en rela
ción a 39% de Savimbi. Como ninguno 
de los candidatos llegó a la mayoría ab
soluta, se imponía la realización de la 
segunda vuelta; pero el proceso acabó 
frustrado por la decisión de la UNITA 
de volver a la lucha armada. 

El 26 de noviembre de 1992, la en· 
tonces representante de la ONU en 
Luanda, Margaret Anstee, hizo el pri
mer intento de restablecer la paz. Pero 
más de 250 mil personas murieron des
de el estallido de esta segunda guerra 
civil -como consecuencia directa o indi
recta de los combates- sin que hasta 
ahora las negociaciones hayan sido 
efectivas. 

El silencio de los medios de comuni

La agenda aprobada prevé 
como punto de partida el logro de 
un alto al fuego en todo el país. 
Por su parte, el gobierno de 
Luanda planteó la exigencia de 
desmilitarización de la Unita y 
el acuartelamiento de sus tro
pas, hasta llegar a la integración 
del ejército único, contemplado 
en los Acuerc'.os de Bicesse, fir
mados en esa localidad portu
guesa, en 1991. Asimismo rei-

cación internacionales en relación a 
esta guerra, en la que "mueren 
diez veces más personas que en 
la ex Yugoslavia", según denun
cia del primer ministro portu
gués Cava ca e Silva, contrasta 
con el destaque de otros conflic
tos. "La vida de un negro o un 
mula to de Angola tiene un valor 
insignificante frente a la de los 
blancos de los Balcanes", denun
ciaron los Comités contra la 
guerra en Angola surgidos en 
varias capitales europeas. La guerra transformó al país en una tierra de mutilados 

E l gobierno libio se preparó durante varios meses para 
soportar sin grandes problemas el impacto de las nue

vas sanciones impuestas en noviembre por el Consejo de Se
guridad de las Naciones Unidas. El nuevo embargo prohibe 
la venta a Libia de maquinaria para su industria de trans
porte y refinería y demanda que se congelen todos los acti
vos de Trípoli en el extranjero. 

El Consejo de Seguridad emitió su primera resolución 
contra el gobierno de Muamar-al-Khaddafi en 1992, 
cuando prohibió a la comunidad internacional la venta de 
armas y equipos de aviación para Libia y ordenó poner fin 
a todos los vuelos internacionales de líneas comerciales 
para aquel país. Las sanciones fueron adoptadas ante la 
negativa libia de entregar a las autoridades británicas o 

estadounidenses a dos sospechosos de participar en el aten
tado contra el vuelo 103 de la línea aérea Pan American, en 
el cual fallecieron 270 personas. El avión se precipitó sobre 
la ciutiad escocesa de Lockerbie en diciembre de 1989. 

En su resolución, el Consejo de Seguridad de la ONU no 
prohibió a la nación africana exportar crudo y sus derivados 
(la comercialización del petróleo constituye casi 95% de la 

producción económica libia), ni 
tampoco importar los equipos ne
cesarios para perforación y pro
ducción de hidrocarburos. 

En respuesta a la acción del 
foro internacional, Libia indicó 
que intenta persuadir a los dos 
sospechosos, Abdelbaset Ali Mo
hamed Al-Megrahi y Al-Amin 
Khalifa Fhiman, de entregarse 
por su propia voluntad a las auto· 
ridades escocesas. 



JORDANIA 

Nuevo 
Parlamento 

L os resultados más significativos de las pri
meras elecciones legislativas multipartida

rias de la historia de Jordania fueron el 
retroceso de los fundamentalistas islámicos y la 
elección de una ml.\Íer parlamentaria. El nuevo 
Congreso será dominado por fuerzas modera
das y centristas que respaldan el intento del rey 
Hussein de forjar un tratado de paz con Israel. 
El Frente de Acción Islámica (FA!) ganó 16 es
caños, con lo cual perdió 6 bancas con respecto 
a su representación anterior, cuando era el úni
co partido legal. 

La afluencia de votantes fue de 68%, un 
avance de 18% con respecto a las elecciones uni
partidistas de 1989. Entre otras razones, el te
mor de que los fundamentalistas islámicos ga
naran llevó a muchos ciudadanos a votar. Por la 
Constituciónjordana, sólo los 80 miembros de 
la Cámara de Representantes son electos me
diante voto popular. El rey tiene la potestad de 
nombrar los 40 miembros del Senado. 

"Nos comprometimos a realizar una elec
ción honesta y limpia y estoy agradecido a todos 
los que lo hicieron posible", afirmó el rey Hus
sein. Poco después, el gabinete renunció para 
permitir al monarca el nombramiento de un 
nuevo premier, que a su vez escogerá a los futu
ros ministros. La Carta Magnajordana no obliga 
al monarca a escoger al primer ministro entre los 
cuadros del partido más votado. Pero el rey Hus
sein se ha esforzado en los últimos cuatro años por 
incluir en el gabinete miembros del espectro polí
tioo representado en el Parlamento. 

Tujan Faisal, la única mujer que logró ser 
electa abriendo un precedente histórico en la 
política jordana, dijo estar muy orgullosa del 
proceso democratizante en curso. "La gente 
creía que llevaría muchísimo tiempo iniciar un 
movimiento democrático que permitiera la 
competición en base a programas políticos, más 
que por el sexo", afirmó. Seis palestinos fueron 
electos (contra diez en el Parlamento anterior) 
para integrar el Legisla tivo. La mayor parte del 
pueblo jordano aprueba la idea de formar una 
confederación con los palestinos cuando el Es
tado autónomo en la Franja de Gazay en la ciu
dad cisjordana de Jericó sea una realidad. 

PANORAMA 

P ALESTINNlSRAEL 

Camino sin retorno 

Durante su reciente visita a Estados Unidos -la primera después 
de la firma de la paz con Arafat, el 13 de setiembre-, el primer 

ministro israelí Yitzhak Rabin dijo que las negociaciones de su país 
con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) "han pa
sado el punto a partir del cual no se puede dar marcha atrás". Y ex
hortó al presidente Clinton a ayudar en la aproximación entre Israel 
y sus vecinos árabes. 

En contrapartida el presidente norteamericano prometió que le 
pedirá al Congreso que no recorte la asistencia económica a Israel, 
pese a las presiones sin precedentes para que Washington reduzca 
su presupuesto de cooperación externa. El Congreso ha aprobado 
más de 3 mil millones de dólares en ayuda militar y económica a Is
rael todos los años desde que fue firmado el acuerdo de paz de Camp 
David, en 1979, entre Tel Aviv y El Cairo. Si no hay recortes, en 1994 
Israel recibirá 25% de toda la ayuda externa que otorga la superpo
tencia. Además, Clinton afirmó que "Washington verá de qué otra 
forma puede ayudar a Israel a cubrir los costos de la paz" y se com
prometió a garantizar la superioridad militar israelí en el Medio 
Oriente. Con ese fin la Casa Blanca debe levantar las restricciones a 
la exportación de tecnología informá tica y avanzada a Israel, y le per
mitiría adquirir los nuevos cazas F- 15. 

Mientras tanto, los palestinos celebraron el pasado 15 de noviem
bre el "quinto aniversario de su independencia nacional". Con pañue
los blancos, verdes y negros -los colores patrios- y banderas palesti
nas bordadas, hombres, mujeres y niños se aglomerararon en el Tea
tro Hakawati de Jerusalén para escuchar un mensaje de Arafat. En
tre otras cosas, el presidente de la OLP afirmaba en su discurso gra
bado y transmitido por alto parlantes que el proceso en curso "es el 
inicio del establecimiento del Estado palestino con Jerusalén como su 
capital". El15 de noviembre de 1988, el Congreso Nacional Palestino 
(CNP), anunció en su Congreso la formación del Estado de Palestina, 
un objetivo que parecía distante, pero ahora, más que nunca, los pa
lestinos parecen capaces de lograr. Faisal Husseini, quien coordinó 
las negociaciones de paz, afirmó en ese acto que una de las priorida
des actuales de los dirigentes palestinos es la liberación de los prisio
neros. El tema es clave para la población de los territorios ocupados 
porque casi todas las familias tienen al menos una persona que fue 
encarcelada durante la intifada. 

Aratat y Rabin : negociaciones en Egipto, con mediación de Mubarak 



DEMOCRA REUNION PLEN~ARIA 
CIA, PARTIDOS POLITICOS y DESARROLLO ECONOMICO 

EN AMERICA LATINA y EL CARIBE 
RIO DE JANEIRO, 6 y 7 DE NOVIEMBRE DE 1993 

Dirigentes de toda América Latina se reunieron en Río de Janeiro para analizar la coyuntura 

ses que presenten soluciones 
para la grave crisis social de 
nuestro continente. En ese 
sentido se pronunció a favor 
del fortalecimiento del siste
ma democrático "pero sus
tentado en un proyecto igua
litario, cuyos objetivos fun
damentales sean la justicia 
social y la defensa de las li
bertades esenciales del ser 
humano". 

AMERICA LATINA 

Partidos reivindican papel del Estado Entre sus varios pronun
ciamientos, la reunión con
denó el bloqueo económico a 
Cuba "que agudiza, entre la 
población civil, el deterioro 
de su calidad de vida"; expre
só su preocupación "por los 
graves hechos de violencia e 
intimidación pública en me
dio del proceso electoral que 
tiene lugar en El Salvador"; 
manifestó igualmente su 
preocupación por la "inter
rupción del diálogo de paz 
entre el gobierno de Guate
mala y la Unidad Revolucio
naria Nacional Guatemalte
ca (UNRG)"; y declaró su 
confianza en "el restableci
miento del orden constitu
cional con el retorno del pre
sidente Jean Bertrand Aris· 
tide" a Haití. 

R epresentantes de más 
de cuarenta partidos de 

América Latina y del Caribe 
se reunieron en la ciudad de 
Río de J aneiro el 6 y 7 de no
viembre en la 17-. Reunión 
Plenaria de la Conferencia 
Permanente de Partidos 
Políticos de América La tina 
y el Caribe (COPPPAL). La 
reunión fue coordinada por 
el Partido Democrá tico 
Trabalhista (PDT) del Bra
sil, el partido anfi trión, y 
por el Partido Revoluciona
rio Institucional (PRl), ele 
México. 

Los temas coyunturales 
más importantes de la re
gión y cuestiones de carácter 
más teórico como el pa pel del 

BOLIVIA 

Estado fueron discutidos du
rante los dos días del en
cuentro, que confirmó la vi
gencia de la COPPP AL, el 
más importante agrupa
miento de partidos políticos 
la tinoamericanos. 

En la reunión, el presi
dente del PRI, Luis Ortiz 
Arana, fue reelecto presiden
te de la Conferencia por tres 
años. Entre los numerosos 
vicepresidentes electos es
tán el senador Antonio Ca
fiero (del Partido Justicialis
ta, de Argentina); el general 
Líber Seregni (del Frente 
Amplio, de Uruguay); Leonel 
Brizola, (del PDT, de Brasil), 
Oscar Eid Franco (del Movi
miento de Izquierda Revolu-

Preso asesino de Quiroga 
E l gobierno boliviano acaba de ganar un nuevo round en 

su lucha para llevar a juicio a los responsables por las 
violaciones de los derechos humanos durante el período mi
litar. La administración actual logró capturar a Pablo On
tiveros, miembro de las organizaciones paramilitares y 
denunciado como uno de los asesinos del líder socialista 
Marcelo Quiroga Santa Cruz. 

Ontiveros, condenado por la Suprema Corte de Justicia 
a 15 años de prisión, participó el17 dejulio de 1980, día del 
golpe de estado liderado por García Meza, de la invasión a 
la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), en La Paz, 
donde se encontraban reunidos dirigentes sindicales y polí-

cionario, MIR, de Bolivia); 
Anselmo Sule (del Partido 
Radical, de Chile); José 
Francisco Peña Gómez (del 
Partido Revolucionario Do
minicano, de República Do
minicana); Nils Castro (del 
Partido Revolucionario De
mocrático, de Panamá) y el 
comandante Tomás Borge 
(del Frente Sandinista, de 
Nicaragua). Fue reconduci
do al cargo de Secretario Eje
cutivo el Lic. Carlos Flores 
Vizcarra, del PRI. 

La Conferencia manifes
tó su oposición a las tesis 
neoliberales y reivindicó el 
papel del Estado en la cons
trucción de alternativas de 
desarrollo para nuestros paí-

ticos, 'entre ellos Quiroga Santa Cruz. Las investigaciones 
del proceso contra García Meza, que ya duran diez años, 
mostraron que Ontiveros fue uno de los cinco agentes para· 
militares que dispararon contra el líder socialista. 

El asesinato de Quiroga Santa Cruz fue una de las atro
cidades cometidas por la dictadura de García Meza que más 
conmovió a las organizaciones de derechos humanos ya la 
opinión pública debido a la brillante trayectoria del dirigen· 
te socialista. El subsecretario del Ministerio del Interior, 
Hugo San Martín, afirmó que la prisión de Ontiveros de· 
muestra la voluntad de la administración actual de encono 
trar también al exdictador García Meza, cuyo paradero se 
desconoce desde 1986. En los pocos meses de su gestión, el 
nuevo gobierno ya capturó cuatro excolaboradores del dicta· 
dar. De los 50 procesados cuyas sentencias ya fueron dadas 
12 están detenidos, cumpliendo pena. 



PANORAMA 

PERÚ 

Los resultados del 
referendum 

Uno de los desafíos actuales de los analistas políticos pe
ruanos es interpretar los resultados del referendum 

constitucional del31 de octubre, en el que el sí promovido por 
el presidente FtUimori obtuvo 52% de los votos contra 48% 
del no defendido por la oposición. Técnicamente, la consulta 
popular ratificó el modelo de Constitución liberal promovido 

. por FtUimori, que será promulgado en breve; pero lo curioso es 
que la votación no reflejó el 65% de respaldo popular que se 
atribuye al actual gobierno. 

El mejor desempeño del presidente fue en Lima, que de
mostró ser un bastión fujimorista (57% de votos al sí). Pero 
el no ganó en 14 de los 24 departamentos del país, reducien
do él margen de ventaja obtenido por el oficialismo en la ca
pital. El voto negativo -que mostró un incremento del 50% en 
relación a las previsiones de las últimas encuestas anteriores 
a la consulta popular- indicaría, según los analistas, que 
cuestiones de orden económico acabaron por prevalecer, im
poniéndose a los problemas de seguridad. El pueblo apoyó al 
presidente en su empeño por desmantelar al movimiento 
guerrillero Sendero Luminoso; pero cuando la amenaza ter
rorista ya no era más vista como el principal desafío, el re-

Una campesina cargando a su hijo deposita su voto en un barrio 
marginal de Uma, donde resultó vencedor el presidente Fujlmori 

PUERTO RICO 

chazo a la situación económica creada por el duro plan de 
ajuste impuesto por el Fondo Monetario determinó el voto 
castigo a FtUimori. 

La pérdida de la estabilidad laboral establecida en la nue
va Constitución, que impone un sistema contractual liberal 
a las relaciones de trabajo, y el riesgo de que la nueva Carta 
Magna permita al presidente desprenderse de la mayor par
te de las escuelas gratuitas, para transferirlas a órganos co
munales, motivó a muchos electores a apoyar el no. 

Todo sigue como está 
Cuba 
Presionado por la necesidad de 
disminuir los gastos públicos y de 
reducir la burocracia que dificulta el 
funcionamiento de la administración 
pública, el gobierno cubano anunció 
una gran reforma en el aparato 
estatal. La iniciatt'¡)a busca adecuar la 
estructura del Estado cubano a la 
crisis que enfrenta. la isla, estando 
prevista la desaparición de órganos 
como la Junta Central de 
Planificación y el Comité Estatal de 
Colaboración Económica (CECE), que 
coordenaba el envío de técnicos a 
diversos países; también deben 
fusionarse varios ministerios. 

La población de Puerto Rico decidió 
permanecer como Estado Libre 

Asociado a los Estados Unidos, esta
tuto que mantiene desde 1952, en un 
plebiscito realizado el 14 de noviem
bre. La votación, en la cual participa
ron 60% de los 2,3 millones de 
habitantes de la isla, fue disputada 
voto a voto. 

Cerca de 48% de los electores opta
ron por la permanencia del estatuto 
actual contra 46,2% que votaron por 
la anexión a los Estados Unidos, que 
transformaría a Puerto Rico en el 51°. 
Estado norteamericano. La propuesta 
de independencia total de la isla no 
superó el 4,4% de los sufragios. 

Para los portorriqueños, conti
nuar como Estado Libre Asociado sig
nifica no disfrutar de todos los dere-

chos de los ciudadanos norteamerica
nos: no pueden votar en la elección del 
presidente, no tienen plena repre
sentación en el Congreso ni acceso a 
los programas de salud, educación y 
bienestar social de los Estados Uni
dos. 

Pese a su derrota, los defensores 
de la anexión no se dieron por venci
dos. El gobernador de la isla, Pedro 
Rosello, dijo que está convencido de 
que antes del fin del siglo será enca
minada al Congreso norteamericano 
una propuesta de anexión de Puerto 
Rico. 

La isla se tornó territorio de Esta
dos Unidos en 1898, después de la 
guerra hispano-norteamericana; el 
pueblo recibió la ciudadanía estadou
nidense en 1917. 

Uno de los objetivos de la 
reorganización estatal es buscar una 
gestión económica más eficaz para 
enfrentar las dificultades derivadas 
de los cambios en los expaíses 
socialistas, que monopolizaban el 
comercio exterior de Cuba. 



Los padrinos italonor
teamericanos que 

fundaron la organiza
ción delictiva más pode
rosa de Estados Unidos 
tienen hoy un auténtico 
conglomerado indus
trial, comercial y finan
ciero que controla una 
parte importante de las 
ganancias de más de 100 
mil millones de dólares 
que anualmente produce 
el crimen made in USA. 
En Italia se estima en 45 
milla cantidad de efecti
vos armados de la Ma
fia. Este ejército de la de
lincuencia mató en los 
ultimos cinco años 2500 
personas, a un promedio 
de dos víctimas por día 
en 1990. 

En &ssia, su capital, 
Moscú, se ha convertido 
en el centro de una nueva 
y poderosa Mafia que 
tiene en jaque a las auto
ridades y extiende sus 
acciones fuera de la CE!. 

En Japón, la Mafia 
local, (Yakuza) se alió a 
grupos de derecha y a la 
CIA para combatir a los 
sindicatos y a los parti
dos de izquierda. Hoy, la 
Yakuza ha sido denun
ciada como um poder 
detrás del trono, capaz 
de influenciar las deci
siones que se toman en 
el más alto nivel de go
bierno. 

Un análisis de la re
lación entre el crimen or
ganizado y el poder en 
esos países es el tema de 
tapa de la presente edi
ción. 

TAPA 

I El largo brozo 
de lo 10Jio 

Roberto Bardini 



TAPA 

Estados Unidos 

Siete décadas de alianza 
entre policías y ladrones 

La existencia de la mafia en Estados Unidos es un fenómeno que 
-desde los alocados años 20, con personajes pioneros como Al 
Capone, Frank Costello, Dutch Schultz, Bugs Morán y Lucky 
Luciano- ya lleva más de setenta años. Y parece que no existe 
antídoto capaz de erradicarlo, sobre todo cuando uno de sus 

mayores soportes es la corrupción del Estado 

lA I "u.lm~te, 1" mall"" y. no ~pon· 
den a la estereotipada imagen de un 
grupo de pistoleros con sombreros so
bre rostros cubiertos de cicatrices, ga-

bardinas grises y una ametralladora Thompson 
en las manos, disparando a diestra y siniestra en 
una destilería clandestina de whisky de Chica
go. Ahora se han convertido en una auténtica 
corporación industrial, comercial y financiera 
que controla una parte importante de las ganan
cias por más de 100 mil millones de dólares 
anuales que produce el crimen organizado made 
in USA. 

Los Genovese, los Gambino, los Bonnano, los 
Lucchese y los Colombo constituyen las cinco fa
milias mafiosas más importantes de Estados 
Unidos que, aunque fueron desplazados del trá
fico ilegal de drogas por organizaciones de origen 
asiático y latinoamericano, todavía controlan el 
lucrativo negocio de las extorsiones, lo que les 
deja beneficios de más del 45 por ciento. 

En la especialidad del chantaje, la mafia ex
tiende sus tentáculos sobre actividades que van 
desde las compañías de autotransporte textil y 
los sindicatos obreros hasta el mercado del pes
cado y las alcachofas, pasando por el sector in
mobiliario, el mundo del espectáculo y de losjue
gos de azar, la industria de las joyas, los medi
camentos y las computadoras. 

BUENOS MUCHACHOS 

Según estimaciones de investigadores judi
ciales, el padrino Thomas Gambino, quien con
trola el autotransporte que abastece el impor
tante distrito de las compañías textiles neoyor
kinas, se convirtió en 1991 en uno de los cien 
hombres de negocios mejor pagados de Estados 

Unidos. Se calcula que eljefe mafioso J ohn Gotti, 
condenado el 23 de junio de 1992 a cadena per
petua por un tribunal de Nueva York, domina un 
"imperio de extorsiones" que rinde ganancias de 
350 millones de dólares al año . 

Ni siquiera el ámbito de la prensa escapa a 
los lucrativos afanes de la mafia: enjunio del año 
pasado, la fiscalía del distrito de Manhattan des
cubrió que el clan Gambino había mantenido du
rante los últimos cinco años el control del Sindi
cato de Vendedores y Distribuidores de Periódi
cos, que reparte, entre otros, al New York Times 
y al New York Post, el diario más antiguo de la 
ciudad. 

Según el fiscal Robert Morgenthau, quien en
cabezó una investigación de dos años entre 1986 
y 1991, los mafiosos "colocaron" en la nómina de 

Los Juegos de 
azar continúan 
siendo una de 
las actividades 
preferidas 
de la mafia 



La policla se ha 
convertido en un 
cuerpo cerrado, 

donde existe una red 
de complicidades 

que dificulta la 
represi6n a los 

miembros de las 
organizaciones 

delictivas 

TAPA 

la compañía Metropolitcm News a 51 empleados 
no existentes y recaudaron en ese tiempo más de 
un millón de dólares. Además, los perpetradores 
del fraude hicieron creer a los anunciantes que 
la circulación delNew YorkPostd -que es de casi 
medio millón de ejemplares- era de 50 mil dia
rios más. Y de remate, robaron alrededor de 10 
mil periódicos por día del Post, que revendieron 
por su cuenta. 

UNA RED DE COMPLICIDADES 

Tanto en Estados Unidos como en Italia han 
tenido un relativo éxito los esfuerzos dirigidos a 
colocar entre rejas a algunos integrantes del 
hampa en particular, pero prácticamente desde 
principios de siglo en uno y otro país han fraca
sado absolutamente todas las iniciativas para 
acabar con el crimen organizado en general. 

Desde los años 20 
hasta ahora -estamos 
hablando de siete dé
cadas- ninguna cam
paña antimafia logró 
erradicar un problema 
delictivo que aumenta 
en lugar de disminuir, 
porque invaria ble
mente la Ley y la Jus
ticia se estrellan con
tra un muro de compli
cidades al más alto ni
vel. 

Ya en 1922, Al Ca
pone se dio el gusto de 
"comprar" el puesto 
de subjefe de policía 
del Comando de Cook 
y de tomarse fotogra
fías 1 uciendo el uni
forme azul para re
partir entre sus ami
gos. Al Capone fanfa
rroneaba acerca de 
que pagaba más de 
100 millones de dóla
res en sobornos a la 
policía de Chicago, 
pero decía que esa 

cantidad era mínima comparada con las ganan
cias que obtenía cuando miles de agentes e in
vestigadores cerraban los ojos o miraban para el 
otro lado. 

En 1950, el senador Estes Kefauver presidió 
un comité especial para la investigación del cri
men organizado (conocido como Comité Kefau
ber) y, tras una ardua labor, resultó sorprendido 
al descubrir que un gran número dejefes y agen
tes policiales de las principales ciudades esta-

dounidenses recibían sobornos del hampa y los 
compartían con funcionarios del gobierno y polí. 
ticos demócratas y republicanos. 

En 1971, el abogado Whitman Knapp enca
bez6 la comisión investigadora de la Presunta 
Corrupci6n Policial en Nueva York, que comenzó 
sus indagaciones a raíz de las denuncias formu
ladas por los ex agentes Frank Serpico y Boh 
Leuci, ambos protagonistas de sendas novelas 
transformadas en películas Serpico y El príncipe 
de laciudad. Apoco de andar,la sola menci6nde 
la llamada Comisión Knapp hacía temblar a mu
chos policías neoyorkinos, de los honrados y de 
los otros. Un agente llamado a declarar bajo pro
tecci6n aseguró que en algunas comisarías, casi 
todos, "de capitán para abajo", recibían "salarios 
extras" provenientes de las arcas del crimen or
ganizado. 

Por esas y otras investigaciones, se descubrió 
que el agente federal antinarcóticos Francis Wa
ters, quien logró celebridad por comba tir a la lla
mada "conexión francesa" y encarcelar algunos 
narcotraficantes (tema que también fue llevado 
a la pantalla como Contacto en Frcmcia) terminó 
aceptando sobornos de la mafia y trabajando co
mo distribuidor de heroína y cocaína. 

EL MURO AZUL 

El ex agente Vincent Murano, conocido co
mo "el cazador de policías", sirvió en el Depar
tamento de Nueva York entre 1965 y 1986, Y 
en 1990 publicó Cap Hunter, un libro escrito en 
colaboración con el periodista William Hoffer. 
Allí explica: 

"El Departamento de Policía es una sociedad 
cerrada, incluso más excluyente que la militar, 
porque es más pequeña y está circunscrita por la 
geografia. El mundo se divide en policías y no po
licías y en poco tiempo se genera la mentalidad 
de buenos contra malos. El mundo exterior está 
poblado de malos; el interior, el Departamento, 
se vuelve un refugio sagrado poblado por los ca
maradas, hombres y mujeres que han jurado lu
char y morir codo acodo". 

"A la divisoria entre buenos y malos se la lla
ma el Muro azul- sostiene Murano - que para al
gunos autores es la contraparte policial de la 
omertá, el voto de lealtad y silencio del hampa. 
La pena por violar el Muro azul es el ostracismo, 
la venganza mezquina, las represalias e, incluso, 
en ciertos casos, la muerte. 

Más adelante el ex policía agrega: "A primera 
vista, la tradición del Muro azul presenta la vir
tud de fomentar la lealtad y la camaradería. Eso 
es verdad en alguna medida, pero con los años ha 
dejado un triste recuerdo, al permitir que florez
ca la corrupción en casi todos los departamentos 
de policía importantes del país." 
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Los orígenes de la 
palabra mafia 

En lengua floren
tina, madre del ita
liano contemporá
neo, la palabra mafia 
significa "pobreza" o 
"miseria". En la re
gión del Piamonte, el 
hombre ruin y mez
quino se conoce como 
mafium. 

En Sicilia apare
ció por primera vez 
en un documento de 
1658, como apellido 
d~ una magare, es 
decir, una mujer que 
realizaba actos de 
magia. Durante mu
chos años se le consi
deró equivalente de 
"la audacia, la sed de 
poder y la arrogancia 
de una bruja". 

El término se es
cribió por primera 
vez en un documento oficial 
siciliano ellO de agosto de 
1865: en un oficio de esa fe
cha: el delegado de seguri
dad pública de la ciudad de 
Carini justificaba el arresto 
de un sospechoso acusándolo 
de "complicidad de un delito 
de mafia." 

Según el escritor Leonar
do Sciascia, el primer diccio
nario del dialecto siciliano 
que incluye la palabra mafia 
es el de Traina, publicado en 
1868, según el cual se trata 
de un término llevado a Si
cilia por los soldados y fun
cionarios piamonteses de 
Giuseppe Garibaldi. Sin 
embargo, agrega, el término 
proviene posiblemente de la 
Toscana, donde maffia (con 

doble f) significa "miseria", y 
smáferi designa a los agen
tes de policía. 

Según Traína, los dos 
términos convergen en el ti
po humano que en Sicilia se 
llama mafioso. El mafioso 
posee la seguridad y arro
gancia de un policía, pero es 
a la vez un miserable por que 
"es realmente una miseria 
considerarse un gran hom
bre en razón de la fuerza bru
ta, lo que expresa una gran 
brutalidad, es decir, el hecho 
de ser una gran bestia." 

Los etimólogos no se po
nen de acuerdo. Según unos 
hace cien años significaba en 
Palermo "belleza, orgullo, 
gracia, perfección y excelen
cia". Aplicada a un hombre 
palermi tano, era sinónimo de 

"superioridad" y "pulso fir
me". Según otros, deriva del 
árabe mahias (pendenciero, 
descarado) o de Ma'afir (nom
bre de una estirpe sarracena 
que dominó Palermo). 

Fuera de las explicacio
nes de las raíces etimológi
cas, Sciascia opina que "una 
historia de la Mafia no sería 
sino la complicidad del Esta
do, desde los Borbones hasta 
los Saboya y luego la Repú
blica, en la formación y con
solidación de una clase domi
nante improductiva y para
sitaria, denunciada en la pri
mera mitad del siglo XIX". 

El capitalismo, asegura 
el fallecido escri tor Siciliano, 
es una mafia que produce. 
La Mafia, en cambio, es un 
capitalismo improductivo. 

Los mafIosos 
promueven la 

diseminación de la 
violencia, contra la 

cual se rebela la 
sociedad 
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LA MAFIA 

Italia 

La operación 
Manos limpias 

Ministros, induf}triales, parlamentarios y empresarios 
están siendo investigados por la Justicia, 

en la más importante confrontación de la história 
italiana entre el Estado y el crimen organizado 

I 

El cajón con el 
cuerpo del juez 

Glovannl 
Falcone fue 
velado en la 

Corte de Justicia 
de Palermo, en 
mayo de 1992 

II r 5 de diciembre de 1992, una niña 00-
locó un mensaje en el árbol que se halla 
frente a la casa del asesinado juez an
timafia Giovanni Falcone en Palermo, 

la capital de Sicilia: ''No quisiste tener hijos. Yo 
hubiera querido ser uno de ellos", escribió la pe
queña Luisa en una hoja de cuaderno escolar. 
Desde entonces, "el árbol de Falcone", como se le 
conoce ahora, se cubrió de notas. En un país sa
cudido en sus cimientos más profundos por el cri
men organizado, la corrupción política y los es
cándalos financieros, muchos hombres y muje
res,jóvenes y ancianos, provenientes de los más 
dispares sectores sociales, desfilan frente al ar
busto como si fuera un lugar de peregrinación. 

"Dedico mi diploma a Giovanni Falcone, por
que es el fruto de un trabajo limpio, sin la ayuda 
de padrinos, ni recomendaciones. La mafia será 
derrotada con pequeños gestos cotidianos", dice 
el mensaje de un universitario. Un grupo del 
norte de Italia escribe: "Querido Giovanni: ven
ceremos ." El propio ex jefe del gobierno italiano, 
Giuliano Amato, apuntó una frase: "Sería mejor 
vivir en un país donde los héroes no fueran ne

cesarios. Pero por 
desgracia, entre 
nosotros aún sir
ven." 

El juez Falco
ne, de 53 años, di
rector general del 
Ministerio de Jus
ticia italiano y sím
bolo viviente de la 
lucha contra la ma
fia, fue asesinado 
junto a su esposa y 
tres escoltas el 23 
de mayo del año 
pasado, por la ex
plosión de una to-

nelada de TNT colocada bajo la autopista Paler
mo-Trapani, a unos 20 kilómetros de la capital 
de Sicilia . 

Cuatro meses antes del atentado, el ministro 
de Justicia Claudio Martelli había creado la Di
rección Nacional Antimafia (DNA), una contro
vertida "supermagistratura", y había designado 
a Falcone a su frente. Poco después nacía la Di
rección de Investigación Antimafia (DIA), que 
precedió a los preparativos de una acción más 
coordinada de las diversas fuerzas del orden. Al 
poco tiempo, se aumentaron los efectivos policia
les y se elevaron los salarios de los carabineros, 
A pesar de todo, Martelli declaró a la televisión, 
el 19 de febrero de ese año, que para vencer a la 
mafia ''los ciudadanos deberían organizarse co
mo en el Lejano Oeste." 

Falcone, que ya en los años 60 había comen
zado a recibir amenazas criminales, es autor de 
un libro titulado Cosas de la Cosa Nostra, escrito 
en colaboración con el periodista Marcel Padova
ni, de Le Nouvel Observateur, en el que tempra
namente denunciaba los retorcidos vínculos en
tre políticos y mafiosos. "Aunque no pretendo 
aventurarme en un análisis político, nadie me 
hará creer que algunos grupos políticos no están 
aliados con la Cosa Nostra -por convergencia de 
intereses- en el intento de condicionar nuestre 
democracia, todavía inmadura, eliminando per
sonajes incómodos para ambas", afirma. 

Se estima que actualmente la mafia está re
partida en 150 familias, que en total cuentan con 
unos 45 mil efectivos -responsables de 2.500 ase· 
sinatos en los últimos cinco años y un promedio 
de dos víctimas diarias en el año de 1990- y me· 
dio millón de implicados periféricos. 

Un Libro Blanco elaborado a principios del 
año pasado revela que la mafia recauda entre 4 
mil y 5 mil millones de dólares anuales solamen
te con extorsiones a empresarios italianos. El in· 
forme, realizado durante siete meses sobre casi 



3 mil empresas, señala que sólo el 12 por ciento 
de los comerciantes denuncia las peticiones de 
"impuesto" y que, posteriormente, únicamente 
el cinco por ciento está dispuesto a mantener la 
acusación ante los tribunales. 

El Cento de Estudios de Tendencias Sociales 
(Censis), por su parte, asegura que la cantidad 
de empresarios extorcionados es más de 116 mil 
y que, a través de otros delitos, las organizacio
nes criminales facturan 16.600 dólares al año. 

En Contl'ay dentro: criminalidad, institucio
nes y sociedad, el Censis traza una radiografía de 
los negocios mafiosos y afirma que el81 por cien
to de sus ingresos provienen de actividades ile
gales y que el 19 por ciento restante es totalmen
te legal. 

"La criminalidad se ha transformado de su
jeto marginal en sujeto económico-empresarial, 
con una actividad económica profesional, lo que 
le ha permitido superar rápidamente las fronte
ras territoriales e invadir áreas geográficas y so
ciales impensables", dice el centro de estudios. 

El narcotráfico con ganancias de más de 
3.300 millones de dólares anuales (un 20 po cien
to del total), es la fuente de ingresos más impor
tante de la mafia. Le siguen las licitaciones o 
contratos públicos, que el Censis incluye en la 
actividad legal, con 3 mil millones. Luego vienen 
los robos, el juego clandestino y las estafas, que
haceres que reportan más de mil millones de dó
lares cada uno. 
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El periodista Franco Soglian asegura que 
una de las grandes pregL!utas que se hacían los 
italianos en ese convulsionado fin de año era: 
¿pasará 1992 a la historia -y no solo en Italia, da
das las ramificaciones del fenómeno mafioso- co
mo el año que se produjo la inflexión en la larga 
y profundamente ambigua confrontación entre 
el Estado y el crimen organizado? 

Algunos indicios de repuesta parecen esbo
zarse a través de algunos resultados de la gigan
tesca investigación Mani Pulite (Manos limpias), 
iniciada en 1991 en Milán, hoy rebautizada Tan,
gentópolis(ciudaddelascomisionesilegales),yque 
actualmente se extiende a 21 ciudades. 

La indagaciónjudicial involucra a ministros, 
industriales, empresarios y parlamentarios so
cialistas, democristianos, liberales y republica
nos. Más de 800 personas fueron arrestadas y 
otras mil se hallan bajo investigación, incluyen
do al socialista Bettino Craxi y al demócra ta cris
tiano Giulio Andreotti, quien fue siete veces j efe 
de gobierno. Se calcula que el costo de los sobor
nos en los últimos 12 años oscila entre 10 mil mi
llones y 20 mil millones de dólares. 

En los últimos meses, como consecuencia, el 
partido Socialista y la Democracia Cristiana, 
han perdido miles de afiliados. ''Los italianos es
tán hartos de tantos políticos ladrones y desean 
verlos en trabajos forzados y con la camisa a ra
yas de los presos", resumió un dirigente de la Li
ga Lombarda. (R.B.) • 

La mafia y la privatización 

/' 

I 

El Parlamento italiano comenzó 
a debatir a fines de octubre la posible 
injerencia de la mafia en la compra 
de empresas públicas, después de 
una denuncia del Ministro de Indus
tria de ese país, Paolo Savona, advir
tiendo que el crimen organizado po
dría transformarse en un importan
te accionista de los entes estatales 
privatizados. 

de las estatales en el mercado bur
sátil, una posible modalidad de 
venta que beneficiaría a los peque
ños ahorristas, puede abrir las 
puertas a la mafia para apoderarse 
de sectores estratégicos de la eco
nomía. 

pequeños inversores a la propiedad 
de las empresas privatizadas. 

La denuncia del ministro Sa
vona desató una ácida polémica 
en el mundo político y económico 
italiano acerca de las modalida
des que deberá adquirir el proceso 
de privatización, por el cual el go
bierno espera obtener 30 mil mi
llones de dólares en los próximos 
tres años. 

De acuerdo a los argumentos de 
Savona, la pulverización de acciones 

En esa línea de pensamiento, el 
traspaso de acciones de las estatales 
debería hacerse a unos pocos y gran
des grupos económicos previamente 
seleccionados. 

La modalidad defendida por el mi
nistro de industrias, sin embargo, se 
opone a las preferencias del ministro 
de economía, CarIo Ciampi, quien ya 
ha encaminado el proceso de privati
zación del Banco Comercial Italiano y 
del Crédito Italiano,los dos bancos ofi
ciales más importantes, a través de la 
venta orientada a permitir el acceso de 

La privatización de áreas como te
lecomunicaciones y energía -tal cual ha 
sido planificada por el actual gobierno
seguirá también este procedimiento 
orientado a los pequeños ahorristas. 

El titular de la Comisión Antima
fia del Parlamento, Luciano Violan
te, dijo que es verdad que existe el pe
ligro de la infiltración del capital ma
fioso en la compra de entes del Esta
do, pero esa eventualidad es posible 
con cualquier forma de priva tización 
que se adopte. 

"El problema principal no está en 
bloquear el proceso de privatización 
sino en hacer que funcione plena
mente la reglamentación que defien
de la economía de los ataques de la 
mafia", expresó. 
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Rusia 

La Glásnost-gang 
extiende sus tentáculos 

Con ramificaciones en Europa y Estados Unidos, 
la mafia rusa comienza a disputarle espacio 

La droga, la 
prostitución y la mafia 

son males que ya 
aquejan a la sociedad 
rusa. El consumo de 
droga crece de forma 
alarmante entre los 
jóvenes moscovitas 

a las organizaciones delictivas más antiguas 

Si Vladimir Illich Ulianov, Lenin, 
resucitara., sin duda volvería a morirse. El 
estrepitoso final del comunismo a fines de 
1991 en la Unión de Repúblicas SociCdistas 
Soviéticas (URSS) y su retorno al sistema • 
capitalista., enviarían al líder 
revolucionario nuevamente a la tumba. Al 
fin y al cabo, él luchó toda su vida para que 
los pobres vivieran mejor y no para que los 
cambios políticos los hicieran transitar por 
las sendas del delito. Moscú, que hasta antes 
del de17umbe soviético estaba considerada 
como una de las ciudades más seguras de 
Europa y donde menos delitos se cometían, se 
ha transformado en la capital de una nueva y 
poderosa mafia que tiene enjaque alas 
autoridades y se extiende más allá de las 
fronteras de la ahora llamada Comunidad de 
Estados Independientes (CEI). 

I L la d"incuenda o'gani,,'" en pequeña 
escala siempre estuvo conformada en 
la ex Unión Soviética por ladrones, ina
daptados sociales, tratantes de blan-

cas, contrabandistas menores, judíos persequi
dos y colaboradores locales de servicios secretos 
occidentales. Pero en los últimos tiempos engrosó 
sus filas con cientos de desocupados, desertores del 
ejército, veteranos de Afganistány ex miembros de 
los disueltos organismos de seguridad. 

El desempleo es la principal causa del incre
mento de la delincuencia. Datos de la Organiza
ción Internacional del Trabajo (OIT) indican que 
a fines de 1992 había diez millones de personas 
sin empleo. A medida que crece la desocupación, 
los delitos aumentan casi proporcionalmente. 

Por otro lado, tampoco se trata de lo que 
siempre existió, como el comercio ilegal de ciga
rrillos norteamericanos, medias de nylon, jeans 
de mezclilla, cognac o videocassettes con pelícu: 
las pornográficas. Ahora se trata de algo más 
complicado. A mediados de abril de 1992, el ma-



yor general Yuri Tomashev, segundo jefe del Mi
nisterio del Interior, advirtió que el crimen orga
nizado se estaba apoderando de Moscú con me
dios cada vez más sofisticados, que supe!'aban a 
los de la militzia, la policía moscovita . Los per
trechos qu~ disponían los guardianes del orden 
estaban "por debajo de todas las normas estable
cidas", se quejó. Tomashev dijo que en 1991 se 
cometieron 50 mil crímenes y que en los prime
ros tres meses de 1992 se habían decomisado 120 
lanzagranadas y ametralladoras. Los robos en 
viviendas se elevaron en un 73 por ciento y los 
hurtos de automóviles en un 59 por ciento. 

El funcionario explicó que la situación se 
agrava, además, con la novedosa aparición de ca
sos de corrupción en las propias filas policiales: 
en 1991 fueron despedidos por esta causa másde 
6 mil elementos. 

LA RUTA DE LOS BALCANES 

Con más de 250 millones de personas que ha
bitan once repúblicas que ocupan la sexta parte 
del planeta y la desaparición de un sistema na
cional de vigilancia, la fragmentación de la ex 
URSS en pequeñas unidades estatales se trans
formó en una verdadera pesadilla para los orga
nismos dedicados al combate del tráfico de estu
pefacientes. Por su ubicación geográfica estraté
gica -puente entre el sudeste asiático y Medio 
Oriente hacia Europa-los antiguos estados cons
tituyen una puerta de entrada al Viejo Conti
nente, además de ser considerables centros po
tenciales para el consumo de drogas. Los países 
que se encuentran entre los Montes Urales y el 
Océano Atlántico representan, en este sentido, 
el mercado más grande del mundo. 

Según datos de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes, con sede en 
Viena , las organizaciones de narcotraficantes de 
la ex URSS que en 1990 lograron ganancias de 
4 mil millones de rublos, en 1991 las incremen
taron a 15 mil millones. 

Solamente en la república de Kazakistán ese 
año se descubrieron cuatro millones de hectá
reas con sembradíos de cannahis silvestre. En 
San Petersburgo (antes Leningrado) se allana
ron laboratorios clandestinos para la elabora
ción de drogas sintéticas. A lo largo de la tradi
cional ruta de los Balcanes, por la que se despla
zaba la heroína y la morfina de origen turco e ira
ní se abrieron nuevos centros de distribución en 
Polonia, Hungría y Checoslovaquia. 

DE RUSIA CON AMOUR 

Los tentáculos de la glásnost- e gang -que es 
la denominación con que ya comienza a ser cono
cida esta nueva mafia- pasan a los ex países so-
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cialistes del Este, llegan al resto de Europa y al
canzan a los Estados Unidos, donde empiezan a 
disputarle territorios a la tradicional Cosa Nos
tra ítalo-americana, a las bandas latinas y a las 
organizaciones asiáticas. 

Gracias a la glásnost (transparencia) y la pe
restroica (reestructuración), en los últimos años 
cientos de emigrados rusos comenzaron a llegar' 
a Estados Unidos y se establecieron en Little 
Odesa, un pintoresco barrio ruso-hebreo en las 
afueras de Nueva York. P-ero no toods se con
virtieron en pequeños comerciantes o emplea
dos de menor categoría. Muchos siguieron la 
misma senda que algunos de sus antecesores 
provenientes de Italia en la década de los años 
20, de América Latina en los años 50 y del su
deste asiático en los 70, es decir, se organiza
ron en mafias . 

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) 
asegura que estas agrupaciones delictivas a las 
que en conjunto se denomina como organizatsya, 
están integradas por ex agentes del disuelto Co
mité de Seguridad del Estado (KGB) , ex solda
dos del Ejército Rojo y malhechores con cuentas 
pendientes en Moscú y San Petersburgo, donde 
conservan contactos con el bajo mundo. Según el 
FBI, la organizatsya se proyecta desde Nueva 
York hasta Los Angeles, Chicago y Dallas, y es 
más violenta que las bandas ítalo-americanas, 
latinas y asiáticas. (R.B.) • 

La nueva mafia de 
los países del Este 
ya se Instaló en los 

Estados Unidos, 
donde le disputa 

espacio a la 
Cosa Nostra 
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Japón 

Los vínculos entre la 
Yakuza y la élite del poder 

La corrupción generada por las prácticas de la mafia japonesa 
minaron la vida política de ese país cujo rígido código de honor 

estaba inspirado en la conducta de los samurais 

Miyasawa, uno de 
los representantes 

de las cúpulas 
políticas 

comprometidas en 
casos de 

corrupción 

-Luego de la Segunda Guerra Mundial, 
Estados Unidos vió con preocupación el 
triunfo comunista en China (1949) y la 
guerra de Corea (1950), y cambió su 
política de vigilancia de Japón con la 
meta de convertirlo en un aliado en Asia. 
Por el tratado de paz de San Francisco • 
(1951), el país recobró su soberanía e 
inició la creación de un nuevo ejército, 
directamente vinculado al 
norteamericano. Fue entonces c/wando la 
Yakuza, la centenaria mafiajaponesa, se 
alió a los grupos locales de derecha y 
colaboró con la Organización de Servicios 
Estratégicos (OSS), antecesora de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA), en 
la persecución a los partidos de izquierda, 
el sindicalismo autónomo y la prensa 
independiente, a cambio de controlar el 
mercado negro y reorganizar sus negocios 
sucios tradicionales. 

l' In 1955,I.yak=ap.rl¡cipóenl.~. 
ción del gobernante Partido Liberal 
Democrá tico (PLD). A partir de entono 
ces, sus jefes comenzaron a dominar 

parte de la industria de la construcción y del ne
gocio del espectáculo, algunos estudios de cine, 
centros nocturnos e instituciones deportivas. 

En los últimos años, las principales activida
des de layakusa, cuyo código de ''honor'' se basa 
en la obediencia al superior y el ultranacionalis
mo, fueron los juegos de azar, el monopolio de la 
prostitución, la importaci6n de rameras filipi
nas, taiwanesas y tailandesas, el tráfico de dro
gas y los negocios políticos inmobiliarios. 

UN IMPERIO ECONOMICO y FINANCIERO 

Hoy, la mafia japonesa realiza "operaciones" 
por valor de miles de millones de yenes y cuenta 
con alrededor de 100 mil integrantes organiza
dos en 3 mil bandas dominadas por tres grandes 
"sindicatos". Sus tentáculos llegan al sudeste 
asiático, Hawai y California, donde existen co
munidadesjaponesas y un constante turismo ni
pón. 

Según datos de la Oficina Federal de Inves
tigaciones (FBI), las organizaciones criminales 
manejan hoteles en Honolulu, casinos en Las Ve
gas y contrabando de estupefacientes en la costa 
este de Estados Unidos, y sus ingresos anuales 
se estiman en más de 20 mil millone~ de dólares. 

Los organismos de seguridad aseguran que 
la yallusa se ha convertido en uno de los pilares 
económicos y financieros del Japón moderno. 
Calculan que posee 30 mil empresas legales, con 
un verdadero ejército de gerentes, ejecutivos, ad
ministradores, contadores y empleados. Las far 
mitas más poderosas son propietarias, incluso, 
de editoriales y publican periódicos y revistas 
que exaltan el nacionalismo y las tradiciones. 

"El épico estereotipo de las películas japone
sas, en las que los yakusas aparecen con todo el 
cuerpo tatuado congeishas y dragones, y se mu-



tilan la falange de un dedo como prueba de leal
tad, no tiene nada que ver con la realidad", ase
gura Tajai Kunimatsu, oficial de la jefatura cen
tral de la policía de Tokio. 

Lo que Kunima tsu no dice es que mientras la 
yakuzase limitaba a controlar los juegos de azar 
y la prostitución, la policía sólo arrestaba a algu
nos "peces chicos" para cuidar las apariencias, y 
dejaba en paz a los grandes. El panorama cambió 
cuando los sobornos políticos, los chantajes al más 
alto nivel y los escándalos financieros sacudieron al 
milenario Imperio del Sol Naciente, y concluyó el 
tradicional pacto tácito de "estarse quietos." 

CORRUPCION EN LOS CIRCULOS 
DEL PODER 

Cuando en noviembre de 1991 asumió su car
go el primer ministro Kichi Miyazawa, del Par
tido Liberal Demócrata, que desde 1955 dominó 
toda la vida política japonesa, las encuestas de 
opinión demostraron que disfrutaba de un nivel 
de popularidad del 55 por ciento. En octubre del 
año siguiente, un día después de que el partido 
más poderoso de la posguerra quedara dividido 
en dos por un nuevo escándalo de corrupción, los 
sondeos evidenciaron que el nivel de populari
dad ha bía descendido al 23 por ciento. 

Recién a partir de entonces comenzó a mane
jarse públicamente un añejo secreto a voces: la éli
te dirigen te de los principales partidos políticos y 
los mafiosos de layakusaconstituyen las dos caras 
del poder que, en estrecha colaboración e intercam
bio de favores, conviven armoniosamente desde 
hace varias décadas . La prensa recordó una suce
sión de casos que conmovieron el país. En 1976, 
Yoshio Kodama , un empresario ligado al PW y a 
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Elementos inútiles a la sociedad 
Una errónea y romántica interpreta

cien histórica asegura en Japón que el tér
mino yakuza surgió en la Edad Media, en la 
época de los samurais, para referirse a los 
bandoleros que al estilo Robin Hood roba
ban a los señores feudales y 1 uego repartían 
el botín entre los campesinos pobres. 

En realidad, el nombre proviene de la 
peor baza o trío de cartas (el 8-9-3) que re
coge el ganador de hanafuda, un centenario 
juego de naipes, que los propios apostado
res adoptaron para autodefinirse como ele
mentos inútiles de la sociedad. 

En sus inicios, la yakuza era una orga
nización criminal integrada por buhoneros, 

tahúres, asaltantes y asesinos que se ad
judicaban la "herencia moral" de los anti
guos guerreros que defendían las ciuda
des. Después,.alrededor del año 1600, se 
transformó en fuerza de choque de caudi
llos locales. 

Los rituales de ingreso incluyen el inter
cambio de sake, un aguardiente derivado 
del arroz, que simboliza el pacto de la her
mandad de la sangre. El maleante que viola 
un compromiso es castigado con la expul
sión del clan o la muerte. Si la falta no es 
tan grave como para que se le apliquen esas 
penas, debe someterse alyubitsume: la am
putación de un dedo meñique. 

Manifestantes en 
Japón piden una ley 

antl mafia 
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Jóvenes de todo 
el pafsse 

rebelaron contra 
las prácticas 

corruptas de l. 
éllte polítIca 

JaponeSll 
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layakuza, fue el principal involucrado en el escán
dalo Lockheed,la empresa estadounidense que so
bornó a varios políticos japoneses para lograr la 
venta de aviones Tristar a la compañía ANA 

A mediados de 1988, Hiromasa Ezoe, direc
tivo de la firma Recruit Co., protagonizó un es
cándalo bursátil que sacudió los cimientos del 
mundo financiero nipón. 

En enero de 1922, se comprobó que Furnia 
Abe, ex ministro y allegado de Miyazawa, había 
cobrado varios millones de dólares en sobornos 
de la compañía siderúrgica Kyowa cuando era 
secretario general de la Agencia de Desarrollo de 
la ciudad de Okinawa. 

En febrero, el ministro de Correos, Hideo Wata
nabe, admitió que había recibido 64 mil dólares de 
"comisión" en el escándalo conocido como "Recruit", 
quesalióalaluz en 1988. Ese mismo mes, más de cien 
políticos y funcionarios del gobierno de Miyazawa 
aparecieron involucrados con layakuza. 

En noviembre de ese año, el ex primer min(s
tro Noboru Takeshita fue acusado de haber al
canzado su puesto en 1987 gracias a una alianza 
con la mafia nipona. 

Por las mismas fechas, Shin Kanemaru, una 
personalidad de 77 años de edad y hasta enton
ces jefe indiscutido del PLD, recibió cuatro mi
llones de dólares de la firma de transportes Sa
gawa Kyubin. Posteriormente, la policía encon
tró 31 millones de dólares en efectivo, bonos y oro 
repartidos en sus varias casas y oficinas. 

Miyazawa, por su parte, es uno de los 120 po
líticos japoneses que recibieron comisiones ile
gales de 100 mil.dólares pagados en cuotas se
mestrales por alrededor de 20 empresas de la cons
truo::ión a cambio de la concesión de licitaciones. 
Ya en diciembre de 1988 se había visto obligado a 
renunciar como ministro de finanzas por su rela-

ció n con el denominado "escándalo Recruit." 

PERDIDA DE LOS VALORES HISTORICOS 

A la luz de todos estos hehos vergonzosos, los 
analistas occidentales se preguntan dónde que
daron al final del siglo XX la milenaria sabiduría 
nipona, la tradicional sensibilidad artística de la 
tierra del loto y la generosidad de algunos des
tacados shogun (generalísimos) medievales. 

¿A dónde fueron a parar los valores férreamen
te inculcados de generación en generación, el rígido 
código de honor de los samurais y el valor rayano 
en el fanatismo de los aviadores kamikaze durante 
la Segunda Guerra Mundial, que en Japón consti
tuyen -o constituían- la esencia del "ser racional? 
O, en términos políticos, económicos y éticos, ¿en 
qué consistió verdaderamente el llamado milagro 
japonés? ¿Cuáles fueron las causas reales que hi
cieron que Japón emergiera al final de la guerra 
fría como una de las tres mayores potencias econó
micas junto a Estados Unidos y la Comunidad de 
Estados Europeos? 

"El partido en el poder es corrupto, pero tam
bién lo es la oposición. El partido en el poder está 
dividido, pero también lo está su oponente. Los 
dirigentes sufren de un liderazgo lento, pero los 
patriarcas opositores son aún más débiles", afir
mó el corresponsal en Tokio de The Economist el 
30 de marzo pasado. 

A los ciudadanos honestos no les agrada esta 
nueva galería de personajes que en poco se dife
rencian de los gangsters ítalo- norteamericanos 
Al Capone, Lucky Luciano y Frank Nitti. Pero la 
verdad es que Kichi Miyazawa tiene más ele
mentos en común con Bettino Craxi y Giulio An
dreotti que con estadistas como Winston Chur
chill o Charles de Gaulle. (R.B.) • 



Un espacio de reflexión sobre la cuestión ambiental 

CAUSA DIYASTACION 

Estudios de las consecuencias 
ambientales de los accidentes con 
petróleo muestran que él mantiene 2 
su toxicidad aún muchos años después 
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ACCID 
CON PETROlEO 

En la sociedad moderna, que 
depende básicamente del petróleo 
para tener energía, aumenta el 
número de accidentes en el 
transporte marítimo del crudo. 
Mientras tanto, los científicos 
avanzan en el estudio sobre las 
consecuencias de ese tipo de 
accidentes para el medio ambiente 

• 
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I L I " imág."" dd p.trol.ro libio Bm" • l. 
deriva en la costa rocosa de las Islas Shet-
land, en Escocia, a comienzos de 1993, 
pueden todavía ser consideradas recientes 

en la historia de los grandes accidentes ecológicos. El 
barco perdió la ruta debido al mal tiempo y chocó 
con piedras que rompieron el casco, provocando un 
derramamiento de cien millones delitrosde petróleo 
enel mar. 

Inmediatamente después del accidente, considera
do uno de los peores en la historia de los derramamien
tos de petróleo, no fue posible realizar ninguna opera
ción de limpieza o rescate de los animales afectados. 
Fuertes vientos, lluvias y olas obstaculizaron la aproxi
mación de los equipos de traoojo que nQ pudieron ope
rar durante las primeras horas, consideradas críticas 
cuando sucede un escape de petróleo en aguas mari
nas. Si el barco se hubiese partido en dos -y faltó poco-, 
el desastre hubiese sido aún más grave. 

El caso del barco libio completó el ciclo de los cuatro 
mayores derrames registrados en la historia, durante 
un período de apenas un año. Y todos ellos fueron de 
proporciones mucho más alarmantes que el ocurrido 
con el petrolero Exxoll Valdez, en Alaska, hace aproxi
madamente cuatro años. Como en los últimos 50 años 
la dependencia mundial de productos derivados de 
petróleo ha crecido paulatinamente, los acci-

Para tener una idea de la gravedad de los casos 
basta decir que el accidente con el petrolero Exxon 
Va/dez ocupa el modesto vigésimo quinto lugar en la 
escala que registra la proporción de crudo derrama
da al medio ambiente en los últimos 20 años. Se lo 
puede inclusive comparar a 100 suaves pero signifi
cativos derrames que ocurren cada año en operacio
nes normales de transporte. A diario, cerca de 4,6 mi
llones de litros de petróleo son transportados alrede
dor del mundo en unos 3.500 navíos, de acuerdo a es
timativas del G/obo's Oi/Pollution Bulletin in Cambrid
ge, Massachusels. Esa cantidad transportada puede 
ser comparada a aproximadamente 120 veces el cru
do derramado en el accidente ocurrido en Alaska. La 
simple lectura de esos números nos lleva a constatar 
que existe un riesgo cada día mayor de que ocurran 
desastres de proporciones aún más nefastas que el 
del Exxon Va/dez. Esta opinión es compartida por 
Rick Steiner, profesor de la Universidad de Alaska y 
consultor oceanográfico en el accidente ocurrido con 
el Exxoll Va/dez en el canal de Prince Wiliam. El pro
[esor considera que son muy escasos aún los conoci
mienlos y la comprensión sobre los daños causados 
al medio ambiente como consecuencia de los derra
mes de petróleo. 

dentes se tornaron más comunes y [recuen
les. El aumento constante en el flujo de trans
porte de petróleo aumenta los riesgos de 
nuevos desastres enlos mares, ríos, regiones 
aledañas a oleod uclos o reservatorios. 

Son escasos aún los 
conocimientos sobre los daños 

causados al medio ambiente 
marino y costero por el 

petróleo derramado 

Cada caso es diferente -Cada accidente 
asume características propias. El petróleo es 
una mezcla compleja de componentes que va
ría de acuerdo con su origen y cuando es libe
rado puede ocasionar diversos daños. Los 
efectos a largo plazo son varios y dependen de 

en accidentes 

3 



4 MEDIO AMBIENTE 
Accidentes con petróleo 

muchos factores, como alertan alguno e peciali ta 
del Departamento de Administraci6n Americano d 
Océanos y A tm6sfera (Na lional cea nic and A tmo -
feric Administralion - NOAA). 

Normalmente, cuand ocurren accidente de 
grandes proporciones la mayor parte de 10- e pecia
listas que actúa sondelNO . Ello ayudan a coor
d inar la operaci6n de limpieza, que puede durardía 
o semana, pero que e e ncial principalment en 
los prim ros momento po teriore- al - derrame-; 
en esa etapa el petr61eo e- má t6 ica y perjudicial 
para el medio ambiente. 

Hace cuatro años, cuando ocurri6 1 accidente n 
Alaska, los científico- toda ía di cutían -i lo da
ños al medio ambiente, en particular a la fauna y 
a la flora erían permanente- o no. H _ en día la
d u da- desaparecieron: -on vi-ible- todavía la
con ecuencias del accidente con el Erxon Vnldez, 
que continúan afectando al canal de ''''illiam Prin
ce. Quizás haya ido é-te el desa tre más bien estu
diado en la historia de lo - derra me de petróleo; para 
ello contribuyeron las circunstancias en que ocurrió: 
el local, el origen)' la propiedad del petrolero. 

Descubrimiento sorprendentes-A ños atrás, en 
un esfuerzo por desarrollar los procesos de limpieza 
y profundizar el análisis de los derrames de petróleo, 
un grupo de científicos norteamericanos ligados al 
NOAA visitó lugares donde habían ocurrido acci
dentes para evaluar la situación de esas regiones. 

Los descubrimientos fueron sorprendentes. El 
grupo llegó al local donde sucedió el accidente con 

1 petr 1 r Amollco ndiz, en 1978, en la costa Norte 
de Francia, n Bretaña. Ese accident -cerca de siete 
vece may r que el del Exxo" Vnlrlez-, ocupa el sexto 
¡u r ntre los p r del mundo. 

Lo 230 mili n-de dólare que la Amouco 
orp ration pagó laño pa ado a las pequeñas 

ciudade [rance a que fueron perjudicadas -a los 
pe cador s, propietario de hotel y comerciantes 
de la regi6n- repre entaron la segunda mayor can
tidad de toda la historia de acciden tes con petróleo 
pagada por daño al medio ambiente . Debido a los 
fuertes ientos de la costa de la Bretaña francesa, 
muchas de las evidencias del derrame desapare
cieron de las piedras y de la arena de las playas 
una década más tarde. Sin embargo, en los tra n
quilos pantanos todavía se encuentran indicios de 
petróleo fresco y tóxico. Eran visibles también las 
marca de petróleo en las islas cercanas, cuyo eco
sistema era más sensible. 

Por otro lado, en Nueva Escocia, región donde 
ocurrió uno de los derrames de menor amplitud -de 
7,2 millones de litros- hace 20 años atrás, una gran 
cantidad de petróleo permanece en el local porque 
nunca había sido posible el acceso. En e e lugar, los 
científicos hallaron varios núcleos espesos de petró
leo que nunca habían sido tocados, cubiertos por la 

Un trabajador de las 
brigadas de rescate 

analiza los efectos del 
petróleo en el cuerpo 

de un ave marina 



Los diez mayores 
accidentes con petróleo 

1) Enero/Junio de 1991: Derrame du
rante la guerra del Golfo en las instalaciones 
de las islas de producciónenla costa de Ara
biaSaudita. Cantidad: 864 millones de litros 
de crudo lanzados al medio ambiente. 

2) 3 de Junio de 1979: llltocexplota en 
la ciudad de El Carmen, en México, de
jando escapar 525,6 millones de litros. 

3) 4 de Febrero de 1983: Accidente en 
Nowruz Field, Golfo Pérsico. Cantidad: 
288 millones de litros de crudo perdidos. 

4) 2de Marzo de 1992: Fergtma Valle1j 
explota en Uzbequistán (ex-URSS), pro
vocando un derrame de 285 millones de 
litros de crudo. 

5) 6 de Agosto de 1983: Accidente con 
el petrolero Castillo Bellver, al noreste de 
la Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Canti
dad : 282,6 millones de litros. 

6) 16 de Marzo de 1978: AIIlOIICO Ca
diz, Bretaña, Francia. Cantidad: 243,7 mi
llones de litros de crudo. 

7) 19 de Julio de 1979: Choque entre 
los navíos Aegean Captain y Atlantic Em
press, al norte de Trinidad-Tobago. Can
tidad : 175,7 millones de litros. 

8) 111 • de Agosto de 1980: explota un 
D-103 al sudeste de Trípoli, Libia. Canti
dad: 151,2 millones de litros. 

9) 23 de Febrero de 1980: Accidente 
con el navío Irer/es Serennde; Pilos, Grecia. 
Cantidad: 131,7 millones de litros . 

10) 20·de Agosto de 1981: Accidente 
con tanques de depósito en Shuaybah, 
Kuwait. Cantidad: 112,3 millones de li
tros de crudo. 
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Los científicos 
comprobaron 

que petróleo en 
estado puro 

puede ser 
encontrado en el 
medio ambiente 

años después 
del accidente 

arena de la playa. Como las condiciones climáticas 
no fueron nada favorables, el grupo permaneció 
poco tiempo en la región, pero pudo retirar una 
pasta de petróleo con fuerte olor. Los científicos 
encontraron, también, por medio de pequeñas ex
cavaciones, petróleo fresco en estado puro, que 
fue llevado hacia la superficie, donde fue compro
bada su toxicidad. 

Después el grupo visitó un punto próximo a la 
costa de Washington, donde habían sido derrama
dos cerca de un millón de litros de petróleo de un pe
queño barco que estaba siendo remolcado. El petró
leo acabó ensuciando buena parte de la c<?sta cana
diense. Enese caso, las corrientes marinas de la costa 
acabaron por retirar el petróleo de las capas más su
perficiales de la arena, pero los científicos encontra
ron crudo cuando realizaron pequeñas excavaciones 
en esas mismas playas, aparentemente limpias. En 
todas las visitas se comprobó que junto a las man
chas de petróleo existía actividad biológica: muchos 
Yermes, moluscos y mejillones vivían aliado de los 
residuos de crudo, en áreas que aparentemente po
drían ser consideradas como muertas, del punto de 
vista biológico. 

Lo que se sabe hoy en día- Después de esos es
tudios, a pesar de que existen algunas divergencias 
entre los especialistas, se comprobó que los daños 
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más serios ocurren en la primeras horas po teriore 
al accidente con petróleo. En esta etapa, el petróleo 
es altamente cancerígeno y tó ico y arias capa del 
producto se dispersan en la atmó fera y en el medio 
ambiente en general, cau ando asfí ia y numero a 
reacciones químicas en la fauna y la flora del lugar. 

Pozos de 
petróleo en 
combustión 

fueron una de 
las peores 

herencias de la 
guerra del Golfo 

propio accidente. Fue lo que ocurrió en el caso del Ex
XOII Vnldez., cuando fueron te tados numerosos equi
p ,product de limpieza y técnicas, como la de las 
grandes pre ion ,agua caliente y spmys. Parte del 
eco istemay gran número de animales que había so
brevivido al accidente, acabó por sucumbir ante al

Cuanto más fuerte el viento y 
más grandes las ola, mayor la ve
locidad de las reaccione química , 
pues ambos funcionan como cata
lizadore . En e os ca o , el dañ 
permanente es más difícil de ob
servar, ya que la di persión e ma
yor. En las área pantano as, don
de se registran pocas ola y ca i no 
hay viento, lo impacto ambienta
les perduran por más tiempo. 

Cuanto menor y má lenta la 
acción de "limpieza" de las áreas 
afectada, más permanente erán 
los efectos pernicio o del acciden
te.Pero lo e fuerzas por "limpiar" 
el área afectada, si son mal condu
cidos, pueden acabar siendo más 
dañinos para el ecosistema que el 

gunosdelos tratamientos que fue
ron implementados, totalmente 
inadecuados. 

Pese a lo que se ha avanzado 
en el conocimiento de las conse
cuencias de este lipa de acciden
tes y la forma de tratarlos, mu
cho resta por descubrir sobre los 
daños permanentes a los ecosis
temas. Por otro lado, los sistema 
de seguridad para prevenir nue
vos accidentes continúan muy 
precarios, por lo que es posible 
prever que -dado el constante in
cremento del transporte de pe
tróleo en el mundo- nuevos casos 
habrán de ocurrir en elIuturo, tal 
vez más graves aún que los ya 
conocidos. • 

Descargas de petróleo comprometen 
las playas de Punta del Este 

Javier Bonilla 

Petróleo crudo en apreciable 
cantidad y huellas de detergente 
usado para el lavado de los buques 
cisterna en las operaciones de alije 
fueron la constante en las arenas 
de Punta del Este y playas vecinas 
en el último verano. El fenómeno, 
muy frecuente en las costas monte
videanas hacia fines de los 60 y 
principios de los 70, provocó alar
ma entre los defensores del medio 
ambiente y alertó sobre el desafío 
que enfrenta la Armada uruguaya, 
con un presupuesto muy reduci
do, para hacer efectivo el control 
ambiental de la costa. 

Manchas y esferas del tamaño 
de una pelota de tenis aparecieron 
en las playas que existen entre la Ba
rra de Maldonado y José Ignacio, a 
25 Kilómetros. El fenómeno se viene 
reiterando cada vez con rna yor fre
cuencia y evidencia el alije ilegal re
alizado por buques cargueros des
pués de vaciada su carga en Monte
video o Buenos Aires. Por necesida
des técnicas ellos deben lavar rápi
damente sus depósitos, para evitar 
la corrosión, pero ese proceso se de
be realizar en lo posible an tes de salir 
a mar abierto. 

Los fortísimos detergentes em
pleados agravan la contamina
ción, generando altos niveles de 

una espuma muy característica, 
que denuncia el origen del crudo. 

Los pescadores de la vecina zo
na de Manantiales ya expresaron 
su preocupación y los científicos 
no descartan que parte de los lobos 
marinos que aparecen muertos en 
las playas sean víctimas de esos 
derrames ilegales de petróleo. La 
situación es particularmente grave 
para Punta del Este, el más impor
tante polo turístico del Uruguay. 
La Intendencia tiene la responsabi
lidad de mantener las playas en 
perfecto estado y presentó en ese 
sen lid o u n a mbicioso programa de 
saneamiento junto a organismos 
internacionales. 
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Valle de México amenazado 
Niveles alarmantes de partículas tóxicas en el aire que respiran 

los habitantes de la capital mexicana lleva a los ecologistas a 
lanzar una campaña informativa ante la opinión pública 

1II1 ,"ont,monte, a ",tidón d, '" Comi,ión d, 
Ecología, el gobierno de la Ci udad de México 
entregó a los miembros de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal (ARDF) 

un informe sobre la contaminación en la Zona Metro
politana de la capital. El estudio comprueba adverten
cia " que los ambientalistas yen particular la organiza
ción ecologista Greenpeace habían hecho al respecto, 
demostrando que durante años las autoridades conta
ron con información sobre los alarmantes niveles de 
contaminación alcanzados en la capital, ocultándola a 
la población. 

El informe muestra que los contaminantes más ha
bituales enel aire que respiran los habitantes de la Ciu
dad de México son más tóxicos que el ozono, sobre el 
cual el gobierno ha desviado la atención. Además, el 
documento presenta incongruencias en la responsabi
lidad queotorgaa la diversas fuentes de emisiones de 
partículas, quitándole re ponsabilidad a los procesos 
indu triales y de combustión. 

Los Antecedentes- Desde el inicio de su campaña 
contra la contaminación atmosférica en la Ciudad de 
México, en marzo de este año, Greenpeace advirtió 
que contaminantes más tóxicos que el ozono con fre
cuencia rebasan la normas de calidad del aire sin que 
la población esté informada al re pecto. El18 de mayo, 
en una acción simbólica realizada en el monumento a 
la Diana Cazadora, uno de los más fa
mosos de la ca pi tal mexicana, la organi
zación ecologista lanzó su campaña 
"Quitémosle la Máscara a la Ciudad", 
que entre otras medidas demandó ill
forlllaciólI cOIllple/n sobre 105 cOlltalllillall
tes!J SIIS ~fect"s. En un documento diri
gido a la prensa, los militantes de 
Greenpeace afirmaban que los niveles 
alcanzados por las partículas contami
nilnlcs rebasaban las normas de calidad 
del aire y que e"a información no era 
entregada a los medios de comunica
ción, por lo cual la opinión pública no 
estaba informada. 

del aire desde 1986. Apesar de que el estudio muestra 
una disminución durante los últimos años, los niveles 
actuales continúan siendo muy preocupantes. Esto 
puede observarse si se toman como ejemplo las esta
ciones de la red de Monitoreo Atmosférico que mues
tran que, mientras en los Estados Unidos la norma pa
ra la concentración promedio anual de partícuJas sus
pensas en el aire es de 75 ug/ m3, en la Ciudad de México 
el promedio anual supera las 650 ug/m3. El nivel más ba
jo registrado durante 1992 en la capital mexicana rebasa 
la norma de los Estados Unidos en más de 6.5 veces. Y el 
nivel más alto la rebasa en más de 8 veses. 

De acuerdo al documento, los contaminantes se 
originan de la siguiente manera: 43% por la erosión de 
los suelos; 32.9% por áreas pavimentadas; 18.2% por 
áreasno pavimentadas; 1.9% por procesos de combus
tión; 1.8% por procesos industriales; 0.8% por quema 
de resíduos y 1.3% por otros. 

Pero el informe no trae información precisa sobre 
la composición de las partículas contaminantes más 
peligrosas. En relación a su composición sólo se dice 
"que 20% de éstas tienen su origen en procesos de 
combustión". La contradicción entre los datos del in
forme muestra una incongruencia interna que puede 
expresar una tendencia a otorgar a la erosión de suelos 
una mayor responsabilidad que la real y a restar par
ticipación a la industria y el transporte en su contribu
ción a estos contaminantes. 

Con los datos proporcionados en 
ese documento, Greenpeace compro
baba que los organismos gubernamen
tales han contado con datos sobre los 
alarmantes niveles de contaminación 

Un conductor de "Bicitaxi" se protege de la contaminación con un tapabocas en la 
plaza central de México. El ozono superó los 300 puntos (en la escala de O a 500) 
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La contribución de la indu tria- Como -e ve, el 
gobierno responsabiliza a lo ' proc ' o indu ' trial ' 
lo por 1.8% de las emisiones de partícula tóica . En 
el casode la ciudad de Los Angele ,enCalifornia,d n
de las norma ' de control de emi ' iones industrial ' y 
su cumplimiento onmuchomá ' e~ cti a ' queenMé
xico,secon'ideraquemá deun O% dela partícula ' 
más tóxica ' on de origen indu'trial. 

Un informe dado a conocer por la Procuradoría Fe
deral de Protección al Ambient a fin - de octubre pa
sado, afirma que el 90% de las industria que operan 
en el Valle de México continúa lanzando partícula ' 
contaminante a la atmó ' [era. En e,e mism c muni
cado edicequedela'7,03-!empresa ' b ' rvadaspor 
la in titución durante lo primero '. iete me'es de 
1993, un total de 6,18 pre ' entaron irregularidade ' en 
'u ' proceso' productivo ' . 

Los proce ' o indu ' triale ' altamente emisores de 
partículas tóxica' -la: empresas cemen-
teras, metalúrgica, vidriera ', químicas, 

i-t n e ' tudi s II vinculan el aumento de las 
concentrad n s de formaldheidos n el Valle de Mé

ic a la introducción del aditivo MTBE (metilbutile
ter) a las ga !inn- para o igenarla . 

Los e (ectos en la salud- Durante el mes de febrero 
pa-ado, e registró en México una fuerte polémica so
bre lo e(ect s de la c ntaminación atmosférica en la 
alud de la p blación, que involucró a allos funciona

ri ,inclu ive el propio Secretario de Salud. Pero la 
di cu ión e centró principalmente en los posibles 
efect del ozono en la salud, como si éste fuese el úni
c contaminante que rebasa las normas de calidad del 
aire y como si fuera el más tóxico. Ese episodio mues
tra la grave fnlta de información obre los demás con
taminantes que rebasnn las normas y son, general
ment', más tóxico- que el ozono. 

La población no tiene conocimiento suficiente para 
advertir qué consecuencias puede te
ner para la salud una exposición cr6-

automotrice ' , papelera- y de pinturas
in-taladas en el Valle de México, per
miten tener -eria - duda - en relación a 
que la indu'tria contribuya únicamen
te con el 1.8% de emi"iunes de partícu
las tó ica'. 

La otra amenaza: hidrocarburo~ A 
las violaciones de las normas de calidad 
del aire por el ozono y las partícula - tó
xicas -e suman las de 10- hidrocarburos. 

Un infol1ne de la 
Procurad01ia de 

Protección al Ambiente 
afi1ma que e190% de las 
industrias que operan en 

nica y simultánea a altas concentra
ciones de ozono, partículas t(¡xicas y, 
en algunas zonas de la ciudad, a hi
drocarburos. Es desconocido el efecto 
sinergélico (combinado) de estos con
taminantes . Pero los efectos se produ
cirán de forma implacable a largo pla
zo cQn enfermedade' crónicas, como 
el cáncer, y el debilitamiento del siste
ma inmunológico. el Valle de México 

oexiste norma mexicana quee tablez
ca el límite tolerable de concentraciones 
de hidrocarburos (HC, no metanos) en el 
aire. El alto consumo de combustibles 
fósiles, su calidad y las condiciones me
tereológica - que prevalecen en el Valle 

continúa lanzando 
partículas 

contaminantes a la 
atmósfera 

El principio 15 de la Declnmción de 
Río, firmada por el Presidente Carlos 
Salinas de Gortari en Brasil durante la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
realizada en junio de 1992, establece 
que "con el fin de proteger el medio 
ambiente, los Estados deberán aplicar de México hacen suponer que us nive-

les rebasan las normas con frecuencia. 
En un informe del gobierno presentado en 1988, se en
contraronconcentracionesdeHCde hasta ocho partes 
por millón (ppm), mientras que la norma de Estados 
Unidos es de 0.2A ppm. O sea: las concentraciones de 
hidrocarburos encontradas en el centro de la Ciudad 
de México estaban 30 veces por encima de la norma. 

La fuente principal de los HC es la quema de com
bustibles fósiles. Por ello, las áreas con gran circula
ción de automóviles, como el centro de la ciudad, pue
den presentar altas concentraciones de estos contami
nantes. Los hidrocarburos están considerados como 
parte de los contaminantes atmosféricos más tóxicos. 
En especial los hidrocarburos aromáticos, como el 
benceno y eltolueno, tienen un reconocido potencial 
cancerígeno. De igual manera los formaldheidos, 
compuestos orgánicos volátiles que forman parte de 
los lIC, un subproducto de la combustión, están con
siderados COfIlO un contaminante potencialmente can-
cerígeno. 

el criterio de precaución conforme a 
sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave 
o irreversible,la Calla de una certeza científica absoluta 
no deberá utilizarse como razón para postergar la 

• adopción de medidas eficaces en función de los costos 
para impedir la degradación del medio ambiente." 

Más allá de la información sobre los efectos inme
diatos del ozono, como irritación de las vías respirato
rias, y red ucción de la capacidad respiratoria, varios 
autores hablan de cambios irreversibles estructurales 
en los pulmones. Se considera que la exposición cr6-
nica a niveles elevados de ozono puede provocarelau
mento en el riesgo de contraer cáncer. 

Partículas suspendidas totales- Las partícu las 
que se encuentran en el aire y representa un mayor 
riesgo para la salud con las conocidas en el lenguaje 
técnico como las PadíCt/lns Mellares de 10 /IIicras, PM1O, 
que por su reducido tamaño, pueden penetrar direc
tamente a la región toráxica. Esas pa rtículas pueden 
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tener una capacidad tóxica, cancerígena y mutagéni
ca. Según la Dirección de Calidad del Aire del Distrito 
de la Costa Sur de Estados Unidos, que comprende a 
la ci udad d e Los Angeles, "estudios comuni larios sugie
ren un incremento de enfermedades infecciosas durante 
períodos con alta -concentraciones de parlÍculasen niños 
y adultos. En niños eslas infecciones pueden tener con
secuencias a largo plazo." 

Un gran número de estudios epidemiológicos de
muestra una asociación entre altas concentraciones de 
partícula y bióxido de azufre con el incremento de 
muertes. xisten modelos teóricos que, a partir de es
tudios epidemiológicos y de laboratorio, estiman el 
posible impacto sobre la salud de altas concentracio
nes de partículas. Estos modelos se aplicaron a la ciu
dad de Los Angeles y la estimación fue que más de mil 
personas estarían perdiendo la vida en esa ciudad co
mo consecuencia de los altos niveles de partículas. Es
tos modelos fueron aplicados porelDr. 
Sergio Margulis a la ciudad de México, 

sen te han desaparecido a lo largo de una porción de 
la avenida Reforma, la más importante de la capital. 

Pero el mayor efecto se ha encontrado en la vege
tación que circunda la Ciudad de México. "El daño 
más espectacular observado fue el mostrado por dos 
especies de pino (pinus hartweggi y P. Leíophilla) y 
por la avena forrajera, en las montañas del Ajusco, del 
Sur de la capital. Este daño fue confirmado años des
pués en otras regiones y se tomó como punto de apoyo 
para esclarecer la causa masiva de la muerte del aynmel 
(Abies Religiosa)." 

El deterioro de la vegetación del Valle de México 
y sus alrededores está provocando procesos de ero
sión del suelo, pérdida de humedad general, aumento 
de temperatura, etc, que tienen un efecto de retroali
mentación a la contaminación atmosférica del Valle de 
México. Y este problema no será resuelto con la siem
\::Jra de árboles si no se protegen los bosques nativos de 

la región. 

en un estudio realizado para el Banco 
Mundial, y su estimación advirtió que 
más de 6 mil personas podrían estar 
perdiendo la vida en la capital mexica
na por las altas concentraciones de par
tículas registrada . 

Por otra parte, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) afirma que, 
dado el potencial cancerígenode los hi
drocarburos, fue imposible establecer 
una norma realmente segura: cual
quier cantidad se considera riesgosa 
para la salud. De especial interés son 
los hidrocarburos aromáticos, como el 
banceno y eltolueno, por su potencial 
cancerígeno. 

Un estudio realizado 
para el Banco Mundial 
advirtió que más de 6 
mil personas podrían 

estar perdiendo la vida 
en la capital mexicana 

por las altas 

Las propuestas de la sociedad
Ante la gravedad de la situación am
biental, la sociedad mexicana comien
za a organizárse. Concretamente,lasu
cursal mexicana de Greenpeace propu
so que se brinde información perma
nente (semanal, mensual) a la pobla
ción sobre los niveles de contamina
ción registrados (su composición y sus 
fuentes). Asímismo exigió de las auto
ridades que se establezca la norma me
xicana para PmHculns Menores ne 10 mi
cms (PMlO) y se amplíe el número de 
centros de medición de estos contami
nantes, y se establezca la norma mexi
cana para Hidrocarburos Totales (HC, 
no metanos), se midan sus concentra
ciones a través de la Red de Monitoreo 

En 1988, en el Centro de la Ciudad 
de México se registraron concentracio
nes de hidrocarburos 30 veces por en-

concentraciones de 
partículas tóxicas 

registradas en el aire 

cima de la norma de la Agencia de Protección Ambien
tal de lo ' Estados Unidos. Con esos datos puede inre
rirse el impacto simultáneo de los diversos contami
nantes sobre el organismo humano. El más mínimo 
principio precautorio nos lleva a considerar que los ni
veles de contaminación registrados en el Valle de Mé
xico pueden estar provocando afecciones crónicas ir
reversibles. 

Efectos t!1l la vegetacióll- Un área de estudio poco 
desarroll¡¡daen México pero profundizada en otras re
giones es la de los efectos de la contaminación atmos
férica en la vegetación. En este sentido, la labor de la 
Dra. Isla de Bauer es muy importante ya que es una de 
las pocas especialistas que han abordado el tema. Los 
resultados de sus investigaciones, en colaboración con 
otro - especialistas, han demostrado los efectos sobre 
los árboles que existían en las principales avenidas de 
la capital, como lossicó/II01'OS (platabus sp.), que al pre-

y se ofrezca información permanente 
(diaria) a la población sobre sus concentraciones, su 
composición ysus fuentes (especialmente sobre hldro
carburos aromáticos, por su potencial cancerígeno). 

Los ecologistas también exigen planes de acción 
emergencial para casos de altas concentraciones de 
Ha y que anualmente una comisión mixta de auto
ridades, científicos y representantes de la sociedad ci
vil realicen una evaluación pública de los programas 
contra la contaminación atmosférica en base al com
portamiento de los diversos contaminantes. 

Ya partir del cumplimiento del punto anterior, 
Greenpeace propone que se definan las políticas a 
seguir para combatir las fuentes de emisión de los 
contaminantes que conbinúen presentando un 
riesgo para la salud de la población en la Ciudad 
de México J

. • 

lSI desea mayor Informaci6n, diríjase a las oficinas de Greenpeace en fv1éxico. 
Teléfonos: 659·4463 Ó 659-471 4. Coordinador Alejandro Calvillo. 
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Bahía de Guanabara 

~
El Consejo Directivo d I Banco Interam rica
no de Desarrollo (BID) aprobó en no iembre <lfj dos pré lamo- por un valor tolal de 350 millo
nes de dólare para la implementación del 

proyecto de de contaminación de la Balúa de Guanaba
ra, en el estado brasileño de Río de Janeiro. Lo pr ta
mas on a un plazo de 25 añ -, con intereses de 7,'2tJ '10 y 
3% al año, respectivamente. 

La participación del BiD corre_ ponde a algo má del 
40% del co to total del proyecto, qu e tá calculad en 
793 millones dedólare y tend rá participación del Fondo 
de Cooperación Económica de Ultramar, la agencia d 
fomento del gobierno de Jap ' n, con 295 millone- de dó
lares. El gobierno del Estad de Río de Janeiro, encabe
zado por Leonel Brizola (PDT) invertirá en la obra 149 
millone de dólares de recurs - propios. 

La dirección del BID, al anunciar el préstamo, desta
có la importancia social del proyecto, que contribuirá 
para mejorar la calidad de vida de más de siete millones 
de habitante- de la Región Metropolitana de Río de Ja
neiro, además de beneficiar con obras de saneamiento 
básico y abastecimiento de agua potable a olros 3 millo
nes de persona . La Bahía de Guanabara -una de las 
atracciones turísticas má ' conocidas del Brasil, con el 

Paso de pantera 

~
Se encuentra en la etapa de planifica

<lfj ción un ambicioso proyecto que ayu
dará a concretar un viejo deseo de los 
defensores de la naturaleza en Me

soamérica. Se trata de un c01Tedor biológico que 
unirá a nueve países -desde el Sur de México al 
Norte de Colombia- a lo largo de 2.250 kilóme
tros, atravesando bosques que aún resisten los 
golpes de la pobreza y la "civilización". 

La idea es conectar todas las wnas protegi
das en un largo corredor por el que puedan pa
sar las especies de esa región, donde se concen
tra ellO por ciento de la biodiversidad del pla
neta en solo 0,3 por ciento del territorio mun
dial. Si el proyecto logra salirdcJ papel para tor
narse realidad, la superficie bajo protección 
puede llegar en unos veinte años a 74 mil kiló
metros cuadrados, equivalentes a los territorios 
de Costa Rica y El Salvador sumados. El nom
bre de "paseo pantera" p.or el cual el corredor 
está siendo llamado se debe a su identificación 
con la especie que probablemente más se bene
ficiará con su establecimiento, la pantera, que 
en realidad es un felino de la familia del puma 
sudamericano. 

Pan de Azúcar en una de sus entradas- tiene casi 4 mil 
kilómelroscuadrados y 35 ríos tributarios. En su entorno 
están localizadas más de seis mil industrias, un puerto 
de enorme importancia y una de las mayores refinerías 
del país, la de Duque de Caxias, que pertenece a la estatal 
Petrobras. En esa área se genera el 10% de todo el Pro
ducto Interno Bruto del Brasil. 

El proyecto aprobado por el BID es uno de los más 
ambiciosos - porsu porte y por la tecnología que será uti
lizada- de cuantos pretenden recuperaráreasambiental
mente degradadas en todo el mundo. 

Medicina alternativa 

~
AUnqUe los países industrializados generan altos 

a~ ingresos con la elaboración de productos farmacéu
<¿/ j ticos, cada vez más la gente desconfía de los trata

mientos propuestos porla medicinamodernaybus
ca opciones alternativas. 

Es lo que se comprueba en Inglaterra, por ejemplo, donde 
un creciente número de habilantes recurre a expertos en ho
meopatía, acupuntura, herbalismo y aromaterapía . Las razo
nes del fenómeno son diversas; algunos estudiosos afirman 
que la gente tiene ahora mayor conciencia sobre el significado 
de la salud y aspira a conocer más alternativas de tratamiento. 
Esa teoría fue comprobada por los miembros de la Asociación 
Británica de Medicina Complementaria. "En los casos en que 
un médico da una consulta de cinco minutos, un terapista da 
una hora y toma en cuenta el estilo de vida y el contexto fami
liar del paciente", afrrma un experto. 

Por otra parte, la medicina ortodoxa no puede abordar la 
proliferación de desórdenes nuevos, tales como el "síndrome 
del esfuerzo repetitivo" (RSI, en su sigla inglesa), que se ori
gina en el uso excesivo del teclado de la computadora, así co
mo tampoco tiene recursos para neutralizar el incremento en 
la incidencia de alergias. Según un sondeo realizado po r las 
autoridades sanitarias, casi 75% de los médicos ingleses han 
referido a sus pacientes a un terapista y hasta 15% han practi
cado una o más técnicas de medicina alternativa. 



El desafío de las 
megaciudades 

~
nurante los próximos 30años, cada díaquepa

a~ se aumentará en 140 mil personas la población 
(,¿/ J urbana de Asia. Esa constatación hace prever 

Ljue la pesadilla de aire contaminado, trárico 
ncontro lilble y millones de seres humanos hacinados en 

tugurios en vez de se r solucionada tenderá a agravarse. 
Act ualmente, más de la mitad de los 5.300 millones de 

habil<lntes del planeta viv¡?n en Asia. En el año 2.000, el 
60 por ciento de ellos vivirá en áreas urb'lnas. Eno tras pa
bbra,;: h<lcia rines de siglo, 13 de las 21 megaciudades del 
mundo (ciud<ldes con más de 10 millones de habitantes) 
se encontrarán en Asia. Incluso ciudades antes impeca
bles como la capilal de Nepal, Katmandú, viven hoy pro
bh.'mas sociales gravísimos como consecuencia de la falla 
de planificación y de inversiones adecuadas. 

Ese crecimiento desproporcionadose debe a que en la 
actualidad oCllrre una de las migraciones más grandes de 
la historia, con millares de pobres abandonando las áreas 
rumIes en busca de trabajo. Los especialistas advierten 
que los gobiernos de la región carecen de la experiencia 
yde los recursos necesarios para asegu rar abastecimiento 
de agua potable, saneamiento básico y viviendas para 
esos enormes contingentes humanos. Un estudio dado a 
conocer en noviembre exhorta a lograr un mejor manejo 
del proceso de urbanización, incrementar los nexos co
merciales entre las ciudades y las zonas rurales y dis tri
buir los bendicios de forma más equi tativa, en lugar de 
tentar restringir el crecimiento de las ciudades. 

ECONOTAS 

Basurero tóxico 
América Latina se está convirtiendo po
co a poco en un basurero tóxico de los Es
tados Unidos, el mayor productor mun
dial de desechos contaminantes. Grupos 

ambientalistas denuncian que los convenios mun
diales en la materia tienen muy escasa aplicación 
en la región, al igual que en otras partes del Tercer 
Mundo, some tido a múltiples formas de importa
ción forzada de resid uos tóxicos, en un tráfico aso
ciado muchas veces con ganancias millonarias y 
corru pción. 

Según informes del Servicio de Investigación 
de Exportaciones e Importaciones por Vía Portua
ria, de Es tados Unidos, ese país envió en el primer 
semestre de es te año 36 mil toneladas de desechos 
y productos tóxicos a América Latina y el Caribe. 

La es tadística no incluye los envíos por vía te
rres tre, que afectan particularmente a México. Sin 
embargo, esas cifras "son sólo la punta del ice
berg", seglin los ecologistas, ya que el trasiego de 
res iduos contaminantes es realizado en gran medi
da de forma clandestina. Ellos denuncian que 90% 
de los proyectos de exportación de desechos de paí
ses industriali zados al Tercer Mundose hicieron en 
1992 bajo justificaciones de uso para " reciclaje", 
" recuperación" e inclusive como "ayuda humani
taria" . 

Cada año se generan 300 a -lOO millones de to
neladas de residuos tóxicos en el mundo y 98% de 
ese volumen, según el PNUMA, la agencia de Me
dio A mbiente de la ONU, proviene de los 25 países 
más industrializados. 

1 1 
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Más árboles 

ECONOTAS 

fore'tación im
pul'ado de 'de 
1990 por la Orga
nización de la ' 
Naci ne' Unida
para la Agricul
tura y la Alimen
tación (FAO), en 
un área de 40 mil 
h ctáreas. La e'
tadí'tica mue-
tran que en ica
ragua 'e defor ' 
tan anualmente 
una' 100 mil hec

~
por necesidad y por convic

a~ ción, má de mil familia' 
\,C/ j campe-inas de la cordillera 

de los Maribi ',en icara
gua, e' tán tratando de darle al árbol la 
importancia que tiene en la vida y re
parar el daño ambiental que provoca
ron, por de conocimient . La r gión 
de la cordillera de los Maribio' esta 
habitada por familia- de e'ca'o' r'
cur'os que durante añ "ubsisti ron 
cortando árboles para producir leña 
que de'tinaban a la venta o al consu
mo. 

La leña era ca-i -u única opción, 
debido al cansancio de la' tierra' de 
vocación agrícola: de la' 10 mil hecta
rea' cultivables originale-, ahora sólo 
quedan 500. 

El cambio de actitud de lo ' cam
pe'ino- re'pondea un proyecto de re-

táreas, principalmente debido al cre
cimiento de la frontera agrícola. Ante 
la gravedad del panorama, la FAO 
impul'ó el proyecto de reforestación 
para que -en un período relativamen
te corto de tre' a cuatro años-los cam
pe'inos puedan explotar racional
mente sus propio bosques. "El prin
cipallogro es la participación de la 
población, que ha tomado conciencia 

de la importancia que tienen los árbo
les" ,señala)uan Carlos Acosta, repre
sentante de la FAO en Nicaragua. El 
proyecto incluye el incentivo a culti
vos no tradicionales -como tomate, 
sandía, flores e inclusive la produc
ciónde miel de abeja- y promueve con 
particular énfasis la participación ~e 
la mujer, impulsando la creación de 
huertas familiares. 

Agua 

~ 
El Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos de la Li

a~ ga Arabe, Adnan Omran, instó a celebrar una Cumbre de to
\,C/ j dos los países árabes para tratar temas de seguridad regional, 

entre los cuales tendría especial relevancia el de la soberanía 
de las aguas. La Liga Arabeaprobó de forma unánime resoluciones que 
buscan proteger los recursos acuíferos de la región, que constituyen 
"una parte integral de la seguridad conjunta". Pero algunos dirigente ' 
estiman que la importancia tlel agua para el Medio Oriente debe ser ob
jeto de reflexión en una conferencia convocada especialmente para dis
cutir el tema. 

Atmósfera 

~ 
El Fondo Mundial para el Ambiente (GEF, en su sigla ingle
sa) aprobó un proyecto de 4,8 millones de dólares para esta®] blacer estaciones de vigilancia de la atmósfera en seis países 
en desarrollo, entre ellos Argentina y Brasil. 

El proyecto vigilará la composición de la atmósfera terrestre y esta
bleceráestacionesdevigilancia en Argelia, China, Indonesia, Kenia y los 
dos países sudamericanos. Se recurriráaequiposavanz.ados para medir 
las concentraciones de gases de efecto invernadero y se capacitará a 
científicos de esos países en el uso de la maquinaria. Las estaciones en
trarán en funcionamiento en 1995. 

Aliviar el SIDA 

~
La mezcla de dos plantas origi

a~ narias del Amawnas es la base 
\,C/ j de un medicamento que per

mitirá controlar el avance del 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adqui
rida (SIDA). El fármaco, que comenzará 
a fabricarse el próximo mes en Alemania 
y Suiza, combina la hierba silvestre cono
cida como DI/Ice Mara con la savIa de la 
palma africana, ambas provenientes de la 
selva amazónica. 

El prod ucto, conocido como Mod ula
dar Biológico de la Respuesta Inmune 
(MBRI), fue descubierto por el médico 
ecuatoriano Edwin Ceballos, especialista 
en oncología y radioterapia. El medica
mento ha sido recibido con gran interés 
en la comunidad científica mundial por
que es un producto natural, no tóxico, 
que impide al SIDA, en un 59% de los ca
sos, afectar las defensas del organismo. El 
MBRI, un carbohidrato en forma de azú
cares de muy bajo peso molecular, actúa 
como escudo alrededor de la membrana 
del linfocito CD4 -por donde suele penc
trar el virus- tornándola mucho más re
sistente. 



AMÉRICA LATINA 
EL SALVADOR 

Las raíces vivas 
del terror 
Nils Castro 

Un testimonio escalofriante 
de cómo actuaron durante 
la "guerra sucia" salvadoreña 
las fuerzas represivas, escudadas en los ((escuadrones" y apoyadas 
por la elite económica dispuesta a todo para no perder sus privilegios 

cos norteamericanos y un l' In e",ro de 1981, dos técni-

alto funcionario local fue
ron muertos a tiros en la 

cafetería del hotel Sheraton de San 
Salvador. Agentes de la Guardia 
Nacional (GN) ultimaron a José 
Rodolfo Viera, presidente del Insti
tuto Salvadoreño de Transforma
ción Agraria (IST A), así como a 
Michael P. Hammer y a Marh Dev 
vid Pearlman, asesores del Instituto 
Americano para el Sindicalismo Li
bre. Ese episodio no ha terminado. 
Así lo explica hoy uno de los asesi
nos: el teniente Rodolfo López Si
brián, entonces subjefe de la Sección 
de Inteligencia (S-2) de la GN, 
quien planeó ese atentado por ins
trucciones superiores, para impedir 
la reforma agraria que se intentaba 
en ese país. 

En la prisión de Mariona, en El 
Salvador, López Sibrián se arriesgó 
a dar testimonio de todo lo que sabe. 
Sus declaraciones fueron grabadas 
y cuadernos del tercer mundo divul
ga en exclusividad trechos de la cin-

ta en la que el oficial habla de algu
nos de los crímenes que vio de cerca 
-ordenados por civiles y militares 
que aún disfrutan de impunidad y 
conspiran para perpetuarse en el 
poder- 'así como del engranaje que 
todavía los reproduce. Su testimo
nio permite identificw' a varios pro
tagonistas del terrorismo salvado
reño y entrever la sombra de los ser
vicios represivos w"gentinos, parev 
guayos, taiwaneses y uruguayos que 
contribuyeron a perfeccionarlo. A 
sus palabras agregamos notas in
formativas sobre algunos de los per
sonajes involucrados. 

Los motivos que llevaron a este 
agente a hablw' -para decir y pW'a 
ocultar- se traslucen en sus pala
bras. Sin embargo, la identidad de 
sus entrevistadores, y de quien nos 
hizo llegar la grabación, debe permev 
necer oculta. N o es posible transcribir 
aquí todo lo que cuenta y alega este 
actory víctima del drama centroame
ricano, sino sólo un resumen. Pero 
guw'damos la cinta que prueba la au
tenticidad de esta versión. 

No toda la verdad 
"Somos un grupb de militares pre

sos, a los que nunca se nos han querido 
reconocer nuestros delitos como políti
cos, sino que nos tratan como delin
cuentes comunes. Lo que sucedió du
rante la guerra es que la Fuerza Arma
da de El Salvador (FAES) trató dejus
tificar que era sana; cualquiera que co
metiera una falta -por lo menos las que 
sabían y siempre y cuando el responsa
ble fuera de bajo rango militar-, se le 
consignaba a los tribunales, haciendo 
ver que esa persona era un delincuente 
común, para mantener la apariencia de 
una fuerza armada sana ... " 

"Las ordenes dentro de la FAES 
nunca se dan por escrito: nos enseñaron 
a obedecer aún 'a costa de nuestras vi
das', como dice el juramento del solda
do. Los causantes verdaderos de todas 
las desgracias del país eran militares 
de alto rango y muy influenciados por 
la oligarquía, la derecha recalcitrante 
que aún existe en el país, y que la Co
misión de la Verdad no quiso sacar a 
luces ." 



"El informe de la Comisión de la 
Verdad, específicamente en la parte re
ferida a los Escuadrones de la Muerte, 
dice, entre sus recomendaciones, que es 
necesario investigar la vinculación de 
los escuadrones con los grandes empre
sarios del país. La Comisión supo ver
daderamente quiénes eran esas perso
nas. Yo platiqué con ellos un promedio 
de 16 horas, en diferentes etapas. Ellos 
ya traían nombres de empresarios de la 
derecha recalcitrante y vinieron donde 
mí, no a preguntarme sino a que yo les 
confirmara algunas cosas. Me extrañó 
pues, cuando leí el informe, que no men
cionara a ninguno de ellos. Lógi~, son 
personas que están vinculadas directa
mente con el partido ARENA. Ese re
traso de 30 días de la Comisión de la Ver
dad fue para modificar el informe, porque 
de alguna forma hubo negociación con el 
gobierno de Cristiani." 

"Por ejemplo, ahí tiene a Calderón 
Sol, la 'persona limpia, que nunca estu
vo metido en nada.' Pero él anduvo po
niendo bombas en el Ministerio de Agri
cultura y Ganadería, junto con otros, 
cuando el partido de ARENA aún se lla
maba Frente de Acción Nacional (FAN), 
que fundó el mayor D'Aubuisson." 

(Roberto D'Aubuisson murió en 1991. 
Armando Calderón Sol-hasta reciente fe
cha alcalde de San Salvador- es el candi
dato presidencial de ARENA). 

AMÉRICA LATINA 

EL SALVADOR 

malay se sospecha que coordinaba a los 
agentes salvadoreños cucmdo allí fue 
asesinado Héctor OqueU, dirigente del 
MNR. Ahora es teniente coronel). 

¿Tenícm que ver con Mario SamJo
val? 

-Sí, con Mario Sandoval, definitiva
mente. Y había otra persona cuyo nom
bre no recuerdo, que es de la misma 
gente de Mario Sandoval-sólo sé que es 
dueño de una boutique que se llama 
Emilio's-. En Guatemala les proporcio
naban armas, documentación falsa, 
movilidad por la frontera. El mayor 
D'Aubuisson vivía allá con ellos, y mu
chas veces [con Denis Morán] entramos 
armados a Guatemala, con vehículos de 
la GN, a traerlo. Me decía: "Llévese dos 
vehículos, dos motoristas, uno en cada 
vehículo y se va a recoger al mayor 
D' Aubuisson, lo trae y lo lleva adonde él 
le diga." Entonces, me di cuenta de mu
chas acciones que realizaban. 

La oligarquía salvadoreña estaba 
en desacuerdo con la Junta de Gobier
no, pues allí la FAES, mediante la Pro
clama, dictaminó confiscar las tierras, 
la banca, nacionalizar todas esas em
presas. Entonces, empezaron a boico
tear, por ejemplo, al Ministerio de Agri
cultura y Ganadería, porque manejaba 
la reforma agraria. Para desestabilizar 

a la Junta planificaron -yo escuché 
cuando lo hacían- la detonación de to
dos los locales del Ministerio de Agri
cultura y Ganadería. Era una forma de 
desestabilizar ... 

(Mario "el Mico" Sandoval, ideólogo 
de la extrema derecha guatemalteca y 
dirigente del MLN de Carlos Castillo 
Armas, fue el padre putativo de D'Au
buisson. En los años 60, fundó la "Mano 
Blanca': primer grupo paramilital' per
manente). 

¿Armando Calderón Sol participó 
en esos planes ? 

-Calderón Sol estaba en la reunión 
cuando planificaron eso, y participó 
también de la colocación de bombas. In
clusive en la colocación de la que pusie
ron frente al Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, en el Boulevard de los Hé
roes. [Esa reunión fue] en casa del que 
hoyes el gobernador de San Salvador, 
don Eusebio Argueta. Entre ellos estu
vo. por ejemplo, el que hoyes viceminis
tro del Interior, Ricardo Valdivieso. 

(En 1981, Valdivieso, alias "El 
Gringo", fue parte de un complot para 
derrocar al presidente Napoleón 
Duarte, junto con un grupo dirigido 
por D'Aubuisson- de 12 oficiales y 
otros civiles, detenidos en la finca 
San Luis, en Santa Tecla. El tenien-

te López Sibrián era parte del 

Oligarquía 
terrorista 

Calderón Sol, con su mano en alto: acusado de terrorismo 
grupo). 

¿ Cómo sabe usted que Cal
derón Sol puso bombas en el 
Ministerio? 

-Yo estaba en la GN y mi 
jefe, el mayor Denis Morán -
compañero de la Escuela Mili
tar del mayor D'Aubuisson-, 
me mandaba a traerlo de la 
frontera. El mayor D'Aubuis
son estaba proscri to por la J un
ta Revolucionaria de Gobierno. 
Había orden de captura contra 
él; entonces él vivía en Guate
mala, con un grupo de empre
sarios que lo financiaban ... 

(D'Aubuisson y Mario De
nis Morán fueron condiscípu
los en la 30a. promoción mili
tar, de 1963. Denis Morán era 
el agregado militar en Guate-

En esa época también 
participaron en secuestros. 
ARENA no era partido toda
vía, pero estaban tratando de 
crearlo. N ecesi taban dinero y 
financiaron lo que era el 
Frente de Acción Nacional 
(F AN). Ellos secuestraron 
una persona, a la que llama
ban "el Turco"; creo que le sa
caron un millón de colones, 
en lo cual participó directa
mente el mayor D'Aubuis
son ... Eso fue entre abril y ju
nio del 80. 

I Los argentinos ] 
¿Lo secuestraron por ser 

"turco"? 
- No, sólo porque tenía ca

pital; secuestraban empresa
rios. Yo me enteré porque el 
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~l mayor D'Aubuisson trajo al país a un grupo de 
argentinos, para corregir, según él, los métodos. 

Iban a enseñar los métodos de guerra sucia que se 
habían aplicado en Argentina" 

mayor D'Aubuisson trajo al país a un 
grupo de argentinos. El mayor fue al 
Paraguay ya Argentina financiado por 
los capitalistas [salvadoreños]. Un gru
po de argentinos se le pegaron al Mayor 
y vinieron a El Salvador, para corregir, 
según él, los métodos. Iban a enseñar 
los métodos de guerra sucia que se ha
bían aplicado en Argentina. Ala GN lle
garon algunos y el mayor D'Aubuisson 
se quedó prácticamente con uno, al que 
solamente se le conocía como "Jorge". 

Este "Jorge" le dijo que se necesita
ban recursos económicos para comba
tir, o sea, para la guerra sucia. Enton
ces planteó la necesidad de realizar se
cuestros. Secuestr~ron a uno al que lla
maban ''Mantecón'', y le sacaron un mil
lón de colones. Participó "el Grillo" 
[Eduardo] Barrientos, quien ahora ma
neja la política cafetalera del país¡ par
ticiparon Fernando Sagrera, Ricardo 
Valdivieso ... [Esto], para financiar el 
movimiento de lo que era el FAN. 

(El secuestrado era el empresario 
Emilio Charur, quien pagó 400 mil dfr 
lares de rescate. En 1980, Sagrera par
ticipó en la planificación del asesinato 
de monselior Oscar Arnulfo Romero). 

¿Dónde tuvieron secuestradas a es
tas personas? 

-Los anduvieron en varios lugares. 
[A ''Mantecón''] lo tuvieron creo que un 
día en la casa de este señor Barrientos¡ 
luego al mayor D'Aubuisson le habían 
dado una casa frente al redondel del 
Masferrer¡ subiendo el redondel una 
casa a mano derecha, casi en la esqui
na, tiene un muro de piedra alto y ahí 
hay una casa grande; no sé si de los Gui
rola era¡ pero una familia adinerada, 
que le había dado la casa a él; ahí lo tu
vieron tres días. 

(La casa era de un miembro de esa 
familia que, posteriormente fue deteni
do en Estados Unidos con un contra
bando de drogas también destinado a fi
nanciar actividades de ARENA). 

El grupo de argentinos que estaba 
en la GN se dio cuenta de este secuestro 
y, posiblemente porque ellos no partici
paron, entraron en acuerdo con este se-

ñor Jorge. Yo estuve presente cuando se 
dio la discusión. Ellos comenzaron con 
el problema de por qué no los habían in
formado, que no era la forma de proce
der, que en qué se iban a emplear los 
fondos ... Entonces, optamos por retirar
nos con el grupo de argentinos y, poste
riormente, ellos mismos asesinaron a 
su compatriota, al Jorge. Entonces, se 
optó por sacarlos del país, desamparar
los económicamente a todos. 

Inclusive, el señor Billy Splles pres
taba su casa, [donde] realizaron varios 
secuestros. Tenían su casa también 
para llevar guerrilleros que habían cap
turado. Allí trajeron a un señor Someta, 
capturado de Guatemala con un sacer
dote ... 

(Guillermo Sol Bang, prominente 
miembro de la oligarquía, hoy es presi
dente de la Comisión Eléctrica del Río 
Lempa (CEL) e integrante del Comité 
Ejecutivo Nacional de ARENA). 

Al asesinato del argentino ¿se le dio 
carácter de delito, apareció el cadáver? 

-No. Lo fueron a tirar a un barranco 

y el mayor D'Aubuisson solamente se 
preocupó por recuperar el cadáver y de 
alguna forma lo hicieron llegar a Argen
tina. A partir de entonces ya no tuve 
mayor contacto, porque habíamos teni
do grandes polémicas; los argentinos 
comenzaron a discutir y, de repente, yo 
me dije "¡qué está sucediendo aquí! ..... 

¿Podría decirse que en la casa de Bi
lly Sol funcionaba una cárcel clandesti
na? 

-Sí. Le llamaban una casa de segu
ridad, pero era una cárcel clandestina ... 

¿ Tenían allí gente secuestrada, tan
to empresarios como militantes de la 
guerrilla? 

-De la guerrilla, sí. 

I Integración represival 
¿ Cuáles son los antecedentes de esa 

actividad formada por el mayor D'Au
buisson, denominadaANSESAL, ? 

-ANSESAL fue en época anterior a 
la guerra. Era la Agencia de Seguridad 
Salvadoreña. [Había] servicios de inte
ligencia paralelos -ANSEGUAT en 
Guatemala, ANSEHON en Honduras, 
ANSENIC en Nicaragua- cuando exis
tía un tratado [militar] centroamerica-



no que era el CONDECA, de ayuda mu
tua. Entonces acordaron estos servicios 
y tenían una especie de Interpol cen
troamericana de inteligencia. En esa 
época todos los presidentes centroame
ricanos eran militares y tenían grandes 
relaciones, ¿no? 

Pero lo que interesa es posterior
mente, cuando el mayor D'Aubuisson 
pide la baja por no estar de acuerdo con 
la Junta Revolucionaria de Gobierno; 
en ese momento los émpresarios co
mienzan a apoyar directamente al 
Mayor y mantienen relaciones con mu
chos militares de alta jerarquía; ellos fi
nancian la guerra sucia. ANSESAL fue 
disuelta al llegar el golpe de Estado, en 
el 79; la Junta deshizo lo que se llama
ba ORDEN, la Organización Democrá-
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tica Nacionalista, que era una especie 
de ramal nervioso a través de todo el 
país para obtener información. Inclusi
ve había oficiales de ORDEN, o sea, es
calas de tipo paramilitar. Deshicieron 
esa organización y también el Servicio 
de Inteligencia, que estaba dentro de la 
Casa Presidencial. Ahí contaban con to
dos los recursos habidos y por haber, y 
estaban en contacto directo con el Pre
sidente. 

(ORDE fue cr ada en 1963 por el 
general José Alberto Medrana, director 
de la GN, como Ullared nacional que IIp
gaba a cada municipio y cantón. Contó 
con miles de hombres y actuaba en cola
boración con las fuerzas de seguridad. 
Medrano también fundó ANSESAL. 
Bajo el liderazgo de D'Aubuisson, OR-

Descubrir a los culpables 
Los hechos de violencia que a fina

les de octubre cobraron la vida a seis 
miembros del Frente Farabundo 
Martí de Liberación Nacional 
(FMLN) -entre ellos los ex comandan
tes guerilleros Heleno Castro y Fran
cisco Velis- hicieron que la ONU en
viara a El Salvador al Secretario Ad
junto, Marrack Goulding. El diplomá
tico tenía la misión de intentar confor
mar una Comisión Investigadora de 
la violencia política que fuese "impar
cial", independiente del gobierno y 
"confiable", capaz, por lo tanto, de de
tectar la existencia de los grupos pa
ramilitares ilegales conocidos Escuar 
drones de la Muerte. 

Para el Secretario General de las 
Naciones Unidas, Boutros Boutros
Ghali, sólo la creación de un mecanis
mo investigador que descubra los cul
pables de la violencia podrá evitar la 
frustración del proceso de paz salva
doreño, que ha sido el más exitoso de 
todos cuantos ha auspiciado la ONU. 
El Consejo de Seguridad ha apoyado 
su iniciativa de formar una comisión 
encabezada por la Prócuraduría de 
Derechos Humanos y la Misión de De
rechos Humanos de ONUSAL, el or
ganismo verificador de la paz en El 
Salvador. 

Por su parte, p.l presidente Alfredo 

Cristiani insistió que su gobierno tie
ne interés en "llegar al fondo" para de
terminar si existen o no grupos ilega
les armados, pero no explicitó si su go
bierno aceptaría una Comisión Inves
tigadora independiente. 

Gouldingpermaneció una semana 
en El Salvador y regresó a Nueva 
York para informar a Boutros-Ghali 
sobre sus gestiones. Entre otros pun
tos de su agenda el diplomático afir
mó que también planteó la posibili
dad de definir un nuevo calendario 
para ejecutar los puntos pendientes 
de los acuerdos de paz, como el retra
so en la transferencia de tierras a los 
ex combatientes y el despliegue de la 
Policía Nacional Civil. 

En el calendario político salvado
reño las próximas elecciones -marca
das para marzo de 1994- representan 
la culminación del proceso de imple
mentación de los acuerdos de paz; em
pero, sin la ejecución de los temas 
pendientes, las elecciones podrían 
verse debilitadas. 

Cursiosamente, los Estados Uni
dos -que fueron los grandes patroci
nadores de los grupos paramilitares y 
la política de contra-insurgencia en 
toda América Central en las décadas 
pasadas- ahora decidieron dar a cono
cer en Washington documentos sobre 

DEN recibió entrenamiento en Taiwán 
yen Uruguay). 

Cuando la Junta deshace ANSE
NAL, el mayor D'Aubuisson era e13er 
jefe y se lleva los archivos a los que él te
nía acceso. Entonces se contacta con la 
gente recalcitrante de la derecha. Lógi
co, en la posición en que él estaba, en 
Casa Presidencial, tuvo la oportunidad 
de conocer gente adinerada. Empieza él 
a plantearles su plan anticomunista 

Boutros Boutros-Ghall 

la acción de los Escuadrones de la 
Muerte que desestabilizan el proceso 
de paz salvadoreño. Más de 12 mil do
cumentos secretos de la CIA, el De
partamento de Estado y el Pentágono 
fueron dados a la publicidad el 5 de 
noviembre pasado, denunciando altos 
dirigentes de la derecha salvadoreña 
y del gran empresariado como patro
cinadores de los Escuadrones de la 
Muerte. 

Para: Armando Calderón Sol, can
di da to a la Presidencia por el oficia lis
ta Alianza Republicana Nacionalista 
(ARENA) y para Francisco Merino, 
vicepresidente de la República, am
bos mencionados como pa trocinado
res de los Escuadrones, los documen
tos de Washington no tienen ningún 
valor, "son chismes". 

Sin embargo, para el Frente Fara
bundo Martí de Liberación Nacional, 
la información "es seria, ya que la 
Central de Inteligencia (CIA) actuó 
conjuntamente con el ejército de El 
Salvador durante toda la guerra su
cia". De hecho, Washington financió 
con más de mil millones de dólares en 
armas al Ejército, el mismo que ahora 
acusa de acciones paramilitares. 
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Una mujer del grupo de Madres de Desaparecidos y Asesinados, alIado de un cartel 
que denuncia la muerte de cuatro monjas norteamericanas, ocurrida en 1980 

pero, desgraciadamente, se dejó mane
jar por la oligarquía. Porque, a pesar de 
que él tenía buenos sentimientos nacio
nalistas, se dejó manejar por ellos; él y 
también muchos otros militares ... Por
que aquí la culpa ha recaído sobre la 
F AES y yo considero que la F AES nada 
más fue títere de la oligarquía. O sea, 
con culpa grande sí, pero fue esencial
mente un títere del poder capitalista de 
este país. 

I Los mártires jesuitas I 
¿ Qué pensaban de todo eso los oficiar 

les de rango más bajo? 
-Desgraciadamente nosotros los ba

jos nunca podíamos decir nada y tarde 
hemos venido a reconocer que estába
mos del lado equivocado. Pero ¿qué po
díamos hacer?; portábamos un unifor
me, con unjuramento, enmarcados bajo 
la disciplina, cumplíamos ordenes ... 
Entonces, si usted ve, a través de la 
guerra ha habido más de 75 mil muer
tos en este país y aquí no ha habido am
nistía para todo mundo. Inclusive, la 
amnistía que acaban de dar ... Lo único 
que faltó es que sólo dijera: "Concédase 
amnistía para el coronel Benavides" .. . 

(El 26 de marzo de 1993, Guillermo 
Alfredo Benauides aseguró a varios de
tenidos militares que sería liberado por-

que amenazó con revelar que el presi
dente Alfredo Cristiani y el ministro de 
Defensa, general René Emilio Ponce, or
denaron matar a los docentes jesuitas 
de la Universidad Centroamericana. 
Según dijo, lapruebaestáen un cassette 
que, de lo contrario, él entregaría a la 
prensa. Lo amnistiaron. Graduado con 
lageneración de la Tandona, Benauides 
tuvo una carrera meteórica. En 1986, 
fue comandante del Batallón especial 
"Belloso"; en 1987-89, jefe de los distri
tos militares de la Unión Cuscatlán; en 
el 89 dirigió Inteligencia en el Estado 
Mayor Conjunto y, en el 90, la Escuela 
Militar. Este era su cargo cuando ocur
rió el crimen en el que está implicado). 

¿ Tuvo usted oportunidad de hablar 
con él aquí, en Mariona? 

-Sí. Inclusive en la última charla 
que tuvimos -porque cuando la Comi
sión de la Verdad venía me entrevista
ba a mí y después a él- me dijo: "No ne
cesito decirle nada a esta Comisión; el
los ya lo saben todo; saben quiénes die
ron la orden; con sólo que me quede cal
lado yo les he contestado su pregunta." 

O sea, me dio a entender que el alto 
mando de la FAES sí dio la orden de 
asesinar a los jesuitas, y que él callaba 
simple y sencillamente porque sabía 
que lo iban a sacar. Entonces, considero 
injusto que soldados, cabos, hayan ser
vido de papel higiénico, nada más para 

limpiar a la FAES ¿verdad? .. Muchos 
han cometido delitos, pero porque en 
ese momento la guerra demandaba de 
los altos jefes que hubiese efervescen
cia; ellos incitaban, indirectamente 
pues, a echarle la culpa a la izquierda 
cometiendo robos, violaciones, atroci
dades, para que internacionalmente se 
creyera, también, que la izquierda co
metía ese tipo de delitos. 

I Patrocinadores impunesl 
¿ Ya usted directamente cuántas 

personas han llegado a decirle: "Quieto, 
te vamos a sacar"? 

-Mire, el mayor D'Aubuisson perso
nalmente -cuando en mi caso se me acu
só inicialmente de tenencia de armas, 
de actos de terrorismo- llegó donde yo 
estaba y me dijo que me presentara, 
porque habían capturado a mi familia, 
que se nos acusaba de varios delitos ... 
En ese momento se estaba planificando 
una especie de golpe al ingeniero Duar
te; estábamos trabajando 12 personas 
con el mayor D'Aubuisson. Al inicio 
creíamos que el problema era que la po
licía política de la Democracia Cristia
na -el grupo de venezolanos que esta
ban en el país- había detectado el golpe 
que el Mayor preparaba. 

Me dijo: ''Preséntate, acete cargo de 
lo que te digan; ahí vas a estar un tiem
pito y de ahí te voy a ayudar a salir." 

Efectivamente, el Mayor ayudó, 
pero no a mi persona, sino al señor Cor
nejo, porque era uno de los que finan
ciaron el partido ARENA; al señor Llo
vera Valet, que era el que le manejó el 
capital, mucho dinero, inclusive cues
tiones que él traía de Estados Unidos -
vendía franquicias y todo eso y le daba 
el dinero al mayor D' Aubuisson-. Salva
ron en este caso al coronel [Mario] Za
capa, porque él es de la Tandona, y al 
coronel Staben, y de todo el grupo que 
acusaron el único que está detenido soy 
yo, el teniente López Sibrián. 

(El empresario Antonio Cornejo 
Arango fue uno de 1m; civiles imp'licados 
en el secuestro de "Mantecón "yen el inten
to de golpe a Duarte. Roberto Mauricio 
Staben, de la Tandona, fue comandante 
del batallón "Belloso" y ha sido relegado 
a agregado militar en Honduras). 

¿ Qué sabe usted del ca.~o de los ase
sores norteamericanos asesinados en el 
Sheraton? 



-Estuve cerca, pero. __ ¿cree usted 
que un teniente como yo tenía intereses 
económicos, haciendas que proteger, 
para asesinar a un presidente del 
ISTA? ¿O para asesinar a unos nortea
mericanos que acababan de llegar, que 
ni sabía yo si eran norteamericanos, 
que nunca los vi y que nunca supe si 
eran asesores? Yo acababa de ascender, 
tenía 24 años, mi juventud la pasé me
tido en la Escuela Militar, donde eso 
allí es un monasterio. Vengo de familia 
humilde, no tan humilde pero sin cono
cimiento de gente adinerada, ni de 
cuestiones políticas, ni mucho menos ... 

(Al cometerse el atentado a Monseñor 
Oscar Romero, el general Carlos Eugenio 
Vides Casanova, entonces coronel, era el 
jefe de la GN. Durante su gestión, elemen
tos de la GN cometieron los asesinatos del 
Sheraton y el de las cuatro religiosas 1U)T'

teamericanas. Luego, de 1983 a 1989, fue 
ministro de Defensa y ahora es agregado 
militar en Alemania). 

A usted se le menciona en el informe 
de la Comisión de la Verdad en el caso 
de monseñor Romero ... 

-Me mencionan porque fuimos un 
grupo de 12 oficiales capturados en la 
finca San Luis, el 7 de mayo de 1980 y, 
entonces, manifestaban que allí se en
contró una libreta donde estaba el dia
rio, que decían, del asesinato de monse
ñor Romero. El asesinato de Monseñor 
fue el 24 de marzo, y la reunión de no
sotros fue el 7 de mayo. Allí andan equi
vocados, porque no podíamos planificar 
su muerte cuando ya lo habían matado. 

(La reunión fue para discutir los li
neamientos del golpe a Duarte, para 
asumir el poder. Contaban con un plan 
de "acciones directas", "atentados indi
viduales" y "redes de combate." En la 
finca San Luis se hallaron la "Agenda 
Sarauia" -por el capitán Alvaro Rafael 
Sarauia, ex jefe de seguridad de D'Au
buisson y uno de los participantes- y un 
"Cuadro general de la organización de 
lucha C1I(1,ticomunista en El Salvador.") 

Monseñor Romero 
¿ T:Jsted no tuvo conocimiento del ase

sinato de Monseñor? 
-Después tuve ciertos detalles, por

que acusaban al cioctor Regalado, cosa 
que también considero injusta. El no 
entabló amistad con el mayor D'Au-
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buisson hasta casi finales de 1980. El 
doctor Regalado sí tuvo participación 
con Escuadrones de la Muerte en San
tiago de María, pero no en el asesinato 
de monseñor Romero. 

(Héctor Antonio Regalado fuejefe de 
seguridad de D'Aubuis on de pués de 
Sarauia, y jefe de seguridad de laAsam
bleaLegislativa cuando el Mayor lapre
sidió. Coordinaba y capacitaba las re
des de D'Aubuisson. Se le acusa de ser el 
autor del di paro que mató a monseñor 
Romero. Más tarde organizó Escuadro
nes de la Muerte en su provincia. Mien
tras permaneció en laAsamblea mantu
vo allí un escuadrón). 

La Comisión de la Verdad creo que 
no estaba equivocada al decir que el 
mayor D'Aubuisson dio la orden de [ma
tar a Romero). Tal vez él estuviera en
tre los participantes. Porque tengo en
tendido que quien asesinó a Monseñor 
fue un sargento de la Policía Nacional 
(PN) de nombre Edgar Linares. Por eso 
[La Comisión] mencionada en el infor
me, cuando dice que había tres sospe
chosos, que alguno [de ellos] era el que 
había disparado. El que manifestó di
rectamente que había disparado fue 
este muchacho Edgard Linares; yo se lo 
escuché a él... 

¿Linares era sargento? 

- Sí, en la PN. Era del grupo Caín, y 
recibía ordenes directas del coronel Ló
pez Nuila. Este era un grupo especial 
bajo el mando del director general de la 
PN y, además, era hombre de suma con
fianza del mayor D'Aubuisson. 

(Reynaldo López Niula fue director 
general de la PN, viceministro de Segu
ridadPúblicay ministro de la Presiden
cia durante el gobierno de Napoleón 
Duarte). 

¿Los de la PN que participaron eran 
pagados por otra gente, o lo hicieron por 
motivos políticos? 

-Yo creo que el asesinato de monse
ñor Romero fue por motivos políticos, 
directamente. La oligarquía estaba en 
contra de las manifestaciones de mon
señor Romero, de su forma de expresar
se a favor de la gente pobre ... Creo que 
sí hubo por lo menos insinuaciones de 
gente de dinero de que "había que cal
larlo". 

Intervino el mayor D'Aubuisson y 
posiblemente también el coronel López 
Nuila. 

Ye también escuché del señor Lina
res que el coronel López Nuila participó 
en el secuestro del señor McKentie,jun
to con el capitán Molina Panameño, a 
quien lo terminaron asesinando por ese 
mismo problema ... 

Miliares de miembros de organizaciones populares y religiosas prestan homenaje sI 
arzobispo salvadoreño Osear Romero, asesinado mientras oficiaba misa 



Los que están por 
tras de los secuestros 

Usted fue condenado como secues
trador ... 

-Mire, en 1981 tuve que salir del 
país, porque pusieron unas bombas en 
mi casa y me comunicaron que h.abía or
den de matarme. Entonces, me sacaron 
a Paraguay, a través del embajador en 
Paraguay de esa época. El mayor D'Au
buisson me ayudó con los pasajes, y con 
mi familia tuve que irme. Mi casa que
dó en manos del ingeniero Rampone, 
que era uno de los que fundó el partido 
ARENA. Yo no tenía dinero para re
pararla, y le firmé a él un poder antes 
de irme. 

(Constantino Rampone, Ernesto Pa,. 
nan:táy Ricardo Sol Meza, prominentes 
miembros de la extrema derecha, fueron 
asesores del S-2 de la GN, sobre cuyo 
trabajo influían. Proporcionaban dine
ro y armas a ARENA ya los Escuadro
nes). 

Posteriormente, cuando causé alta, 
volví al país y me mandaron a la IVBri
gada. Cuando traté de recuperar mi 
casa me dijeron que viera al señor Lina
res; ahí fue que lo conocí. Manifestó que 
la tenía como casa de seguridad de la 
PN, que ellos habían hecho un contrato 
para costear su reparación, y que te
nían derecho de estar en la casa cinco 
años. Después, el señor Llovera conven
ció a Linares a entregarme la llave. 
Todo ese tiempo mi casa estuvo en ma
nos de la PN ... Entonces, cuando la re
cupero, se me presenta el problema: soy 
acusado de secuestro, aunque le pre
senté aljuzgado pruebas de que cuando 
sucedieron algunos secuestros yo esta
ba fuera del país ... Yo sabía que realiza
ban algunos secuestros, sin saber nom
bres efectivos, para financiar el partido 
ARENA y algunas otras actividades ... 

Mientras estuvo el mayor D'Aubuis
son siempre me mandó a decir que tu
viera paciencia, que se me iba a ayudar 
a salir porque yo no había tenido parti
cipación en los secuestros. [Por eso] 
nunca tuve la oportunidad de agarrar 
cinco centavos robados; la prueba es 
que estoy preso, soy el único que está 
preso. Y, sin embargo, en las cuentas, 
por ejemplo, del señor Cornejo, en el 

Dlclembr./1 gg3 
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1 O sabía que realizaban algunos secuestros, sin 

saber nombres efectivos, para financiar el partido 
ARENA .y algunas otras actividades ... JI 

Ex guerrilleros y miembros de organizaciones populares celebran el8 de diciembre la 
disolución del batallón "Atlacatl", acusado de la masacre de El Mozote 

mismo juicio usted encuentra una pieza 
completa de cuentas bancarias de 400 
mil dólares, de 300 mil dólares, en dife
rentes bancos. El señor Llovera, con ca
sas en la Escalón, con cuentas banca
rias en los Estados Unidos e, inclusive, 
el mayor Jiménez con una cuenta de 70 
mil dólares ... 

(José Alfredo Jiménez, uno de los 
capturados en la finca San Luis, está 
implicado en la matanza de El Mozote. 
Actualmente es prófugo de lajusticia). 

En cambio, el teniente López Si
brián tiene una cuenta bancaria con 
125 colones y otra con 150, dos cuentas 
nada más ... Y mi familia vive en la mis
ma casa. Yo no tengo cinco centavos 
para poder comprar un abogado o un 
juez, como, el señor Llovera, al que se le 
dio su libertad porque sabían que era 
uno de los que financiaban al partido 
ARENA. .. A Antonio Cornejo sólo faltó 
ponerle alitas y la aureola de santo, por
que también era de los que financiaban 
a ARENA, aunque haya sido con dinero 
fraudulento. 

Pero en los años 84 y 85 todavía fi
nanciaban aARENA a través de secues-
tros ... 

-Supuestamente para eso era: Yo, 
como le digo, tenía conocimiento. Pero 
de esas cosas uno se calla. ¿Cómo va a 
ir uno a denunciar a sujefe? ¿O cómo va 
a denunciar al líder que uno cree que es 
el que va a salvar al país? ¿Ante quién 
lo iba a hacer? Inclusive, al decir todo 
esto sé que corro riesgos, porque esto 
me va a traer grandes represalias. Por
que si se publica esto, al rato va a salir 
el señor Cristiani diciendo que lo está 
afirmando un secuestrador que ha sido 
condenado, ¿verdad? El problema es 
que la oligarquía aquí trató de desesta
bilizar al país para echarle la culpa a la 
izquierda. Ese es el problema ... 

Escuadrones 
concretos 

De qué otros casos concretos usted 
tuvo conocimiento ... 

-Por ejemplo, el atentado contra la 
Universidad Nacional, en 1980, en el 
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que participaron directamente el señor 
Ricardo Valdivieso, el señor Antonio 
Cornejo, el capitán Vega Valencia, el se
ñor Mauricio Aris. La planificación se 
hizo en la casa del señor Eusebio Argue
tao Fueron con unos guardias y entra
ron directamente en la Universidad; 
había no sé si una reunión de AGEUS 
y entraron a ametrallar la Facultad de 
Derecho. 

(El acompañamiento fue de varios 
guardias privados de la Tropical S.A. y 
seis miembros de la GN. Lanzaron gra
nadas en varios locales universitarios. 
También participaron Armando Calde
rón Sol, Fernando Sagrera, Ernesto Pa
namá y el capitán Eduardo Avila. Los 
mismos que colocaron las bombas en el 
Ministerio deAgriculturay Ganadería). 

También sucedió en el 80 la captura 
y el asesinato de los dirigentes del FDR. 

-Sí, la Comisión de la Verdad tam
bién supo de quiénes fueron ... Yo me en
tere en la calle, por radio, de la opera
ción que estaba llevando a cabo la Poli
cía de Hacienda. El teniente Morán Re
cino estaba hablando. Se dirigía a un 
mayor; [este] daba su nombre de guerra 
pero a Morán Recino yo le conocía la 
voz, de cuando estuvimos en la Escuela 
Militar. Escuché cuando estaban diri
giendo la operación para capturar a los 
señores del Frente Democrático Revolu
cionario. En esa época sólo nos habían 
dado radios Motorola a los cuerpos de se
guridad y habían tres canales, y entonces 
en esos cambios de canales pues empeza
mos a oir las conversaciones. 

Cuando surgen los Escuadrones de 
laMuerte con un nombre concreto, como 
por ejemplo "Ejército Secreto Anticomu
nista" A, cuyos comunicados eran fir
mados por un tal Aquiles Baires, ¿usted 
sabía quiénes eran sus integrantes? 

-El famoso Aquiles Baires es el coro
nel López Nuila. Quien redactaba los 
comunicados era Edgard Linares. 

En el80 aparecieron unos cadáveres 
cerca de Quezaltepeque ... ¿ Usted pudo 
darse cuenta de cuál era la estructura de 
esos Escuadrones? 

-Sí, definitivamente. Los Escuadro
nes de la Muerte nunca existieron. El 
famoso Escuadrón "Maximiliano Her
nández Martínez" no era un escuadrón 
organizado; los Escuadrones eran di-
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Tres militares implicados en el asesinato de seis Jesuitas, durante su JuicIo: de izq. a 
der.: sargento Antonio Avalos, coronel Guillermo Benavídez y ten. Ricardo Espinoza 

rectamente las Secciones 2, de Inteli
gencia, de los cuerpos de seguridad y de 
los cuarteles. Las ordenes las daban los 
comandantes o directores de los cuer
pos de seguridad. Y entonces la orden 
era: "Bueno, el que se tenga conoci
miento de su filiación comunista: captu
ra y desaparecimiento." Pero todo era 
avalado por el señor director, y detrás 
estaba la oligarquía, manejando. 

I El Playón del horror I 
El informe de las Naciones Unidas 

habla de más de 5 mil personas desapa
recidas. Nunca se ha sahido ncU:la de el
las ... ¿tiene alguna idea sobre cemente
rios clandestinos? 

-Mire, hay cementerios clandesti
nos en El Playón. Ese es un lugar donde 
hay grandes cráteres ¿verdad?, por la 
lava de los volcanes. Difícilmente se va 
a encontrar alguien allí. Eso es tan ex
tenso ... Tirar 4 ó 5 cadáveres en un agu
jero es fácil. Y luego, un par de grana
das ... un pequeño derrumbe y quedan 
sepultados. Inclusive, cuando éramos 
cadetes recuerdo que íbamos, dispará
bamos con mortero y muchas granadas 
caían, explotaban y no veíamos ni el 
humo dónde salía. Todo quedaba soter
rado, se ahogaban las explosiones. 

Allí fueron encontrados muchos ca
dáveres, en la superficie. Por lo que us
ted afirma, hay muchísimos más, aha
jo ... 

- Sucede que allí nadie anda, nunca 
ha habido nadie que diga: "bueno, va
mos a buscar." Pero si hubiera una co
misión que diga: "vamos a hacer un ras
treo por la zona del Playón ... " 

Es una zona enorme, pedregosa, di
fícil de andar. Pero es allí donde la Ca
ballería, la GN, la PN iban y tiraban los 
cadáveres; inclusive muchos tal vez no 
llegaban muertos y a otros quizás allí 
los llevaban a matar. Los que aparecían 
eran los que tiraban a la orilla de la car
retera. 

Por ejemplo, yo tuve conocimiento 
de la Lil Milagro, que fue [asesinada] a 
raíz de una bomba que estalló dentro de 
la GN. La Lil Milagro había sido cap
turada por la PN y la tenían deposita
da en la GN. Nunca se supo nada real
mente, porque nunca nadie se dio cuen
ta. Entonces, estalló una bomba [del] 
ERP dentro de la PN, que hubieron 22 
muertos. A raíz de eso hubo una reu
nión de la GN, de todos los comandan
tes y jefes de línea y, de casualidad, me 
dí cuenta cuando llegaron de la PN a 
traer a la Lil Milagro. Como represalia, 
pues. Tengo entendido que al Playón la 
fueron a tirar. • 
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Momento crucial 
Las negociaciones entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 
para la implantación del Mercosur han entrado en un fase de 

definiciones cuyo éxito dependerá del resultado de las relaciones 
comerciales entre los cuatro. Esa es, al menos, la opinión del 

ministro de Relaciones Exteriores del Brasil 

Marcelo Montenegro 

IJ 
as negociaciones para el esta
blecimiento del Mercado Co
mún del Sur (Mercosur), cuya 
vigencia está prevista para el 

P. de enero de 1995, entrarán en breve 
en un período crucial de decisiones 
acerca del carácter definitivo que debe 
adoptar la asociación. Esa afirmación 
fue hecha por el canciller brasileño Cel
so Amorim en una conversación con 
cuadernos del Tercer Mundo, tras 
la entrevista concedida a los correspon
sales extral'\ieros con sede en Río de Ja
neiro. 

Para Amorim, la construcción del 
arancel externo común y la elección de 
las instituciones definitivas del Merco
sur son, en este momento, las cuestio-

nes fundamentales que enfrenta la ne
gociación. Ambos puntos -dijo- depend
en de los rumbos que adopte la relación 
comercial entre los 4 países miembros. 

El canciller brasileño cree que falta 
una definición política de los líderes de 
los gobiernos de los países del Merco
sur, para determinar si su rumbo final 

será una unión aduanera -con la im
plantación de un mercado común en los 
moldes de la construcción europea- o 
una Zona de Libre Comercio similar a la 
que Estados Unidos estableció con Ca
nadá y que puede incluir a México si el 
Congreso norteamericano aprueba el 
NAFTA. Para él, ese final depende en 
gran parte de los resultados de las rela
ciones comerciales. "No obstante -ad
virtio- para un país como Brasil, con sus 
características geográficas, su pobla
ción y su peso productivo, el regionalis
mo nunca será una alternativa. La in
serción que Brasil busca en el mundo es 
princi palmen te mul tila teralista". 

- Las tendencias del comercio 
regional- Consultado sobre el signifi
cado de los datos más recientes de la ba-



lanza comercial brasileña (que indican 
un crecimiento muy significativo del in
tercambio con los países de la Aladi, in
cluyendo a México, y una disminución 
del canje con Europa y Estados Unidos, 
los socios más importantes de Brasil 
hasta ahora), Amorim confirmó que "los 
últimos datos no oficiales indican que 
los países de la Aladi responden por 
25% del comercio exterior de Brasil". Y 
también aceptó como reales las cifras 
que muestran a las relaciones con la 
CE en declinio: "después de haber llega
do a 30% o un poco más- han bajado a 
26 ó 25%. Es decir, habría un empate 
entre los países de la Aladi y la CE", se
ñaló. 

Estados Unidos, que unos años 
atrás concurría con cifras más altas, 
hoy está en el orden del 19%, y los paí
ses de Asia en general, tienen una cifra 
semejante. 

"En primer lugar, para comentar 
esos datos, yo diría que el crecimiento 
espectacular del comercio con América 
del Sur en ambos sentidos (importacio
nes y exportaciones) ya obedece a un 
cambio en las prioridades de la política 
exterior de Brasil. Se le ha dado una 
gran importancia a América Latina en 
su conjunto y América del Sur en parti
cular." 

El canciller señala 
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minos políticos y culturales 
vivamos en América del Sur, 
en América Latina. "Económi
camente estamos integrados 
a la economía mundial como 
un todo", dice. "Dentro de ese 
cuadro nos alegra mucho que 
el comercio con América Lati
na haya aumentado consider
ablemente; ese es el tipo de co
mercio que se da entre países 
en desarrollo, que es muy im
portante para corregir no sólo 
distorsiones de nuestro co
mercio exterior sino de todo el 
comercio internacional". En 
ese sentido, el canciller brasi
leño afirma que la integración 
de América Latina -yen espe
cial de América del Sur- es 
muy importante para la inser-
ción de nuestra región en el mundo. 

Las instituciones supranaclo
nales del Mercosur -Amorim entien
de que la evolución del aspecto institu
cional del Mercusur será una conse
cuencia de los avances del comercio y 
principalmente de lo que llegue a esta
blecerse en términos de arancel exter
no. ''Participé de las negociaciones del 
Tratado de Asunción y cuando me pre-

guntaban acerca cómo 
que el comercio con Mé
xico "es muy importante 
en ese contexto, por su 
incremento reciente. 
Vale destacar que Brasil 
representa 60% del co
mercio doméstico de 
América Latina, lo que 
es muy importante 
cuando se habla del co
mercio intraAladi". La 
integración comercial 
del Brasil, según Amo-

Para el 

serían las instituciones 
definitivas siempre res
pondía: 'para tener una 
idea de cómo quedará el 
árbol de Navidad se nece
sita saber antes qué re
galos va a haber'. Hoy la 
respuesta sigue siendo la 
misma. Sab8lIlos ahora 
cuáles son algunos de los 
regalos, pero para que se 
pueda determinar exac-

canciller 
brasileño la 

cuestión 
institucional es 
fundamental 

rim, no es exclusiva o exclusivista o con 
un determinado socio absolutamente 
prioritario. "Tenemos una integración 
mul tifacética y equilibrada en términos 
de regiones. De ahí la prioridad absolu
ta que tiene para nosotros la conclusión 
exitosa de la Ronda Uruguay del GATT. 
Es a través de la Ronda Uruguay que 
podrá haber normas eficaces en el co
mercio multilateral". 

Amorim enfatiza que actualmente 
vivimos -querámoslo o no- en un mundo 
integrado como un todo; aunque en tér-

tamente cual será el 
marco institucional que podremos dar
nos es necesario tener claridad sobre la 
naturaleza misma del comercio". 

El ministro cree que deberemos de
cidir muy en breve; que nos aproxima
rnos al momento crítico en que tendre
mos que definir qué tipo de relación 
queremos: una relación como la que 
existe entre Francia y Alemania, o en
tre Francia e 1 talia, o una relación como 
la que existe entre Estados Unidos y 
Canadá, que es un área de Libre Co
mercio. ''Esta es una definición política 

que debemos tornar." Entiende Amorim 
que algunas actitudes "apuntan infeliz· 
mente en el sentido de la relación entre 
Estados Unidos y Canadá". O sea: se 
puede tener una relación comercial amo 
plia, extensa, abierta, liberalizada, 
pero no estar caminando hacia una co· 
munidad integrada. 

La sucesión de medidas antidum
ping y de salvaguarda que han sido 
aplicadas a Brasil apunta, en opinión 
de Amorim, más en el sentido de una re
lación corno la de Estados Unidos y Ca
nadá que en el sentido de una relación 
similar a la de Francia y Alemania, 
"para tomar el ejemplo del eje famoso 
sobre el cual se asentó la CE". 

Para él, eso ocurre porque estamos 
en un período de transición. ''El tiempo 
es corto hasta el final de 1994 y tendrá 
que haber una definición política en 
cuanto a esto. Porque si es legítimo a un 
país aplicar una medida de salvaguar
da en base al artículo 19 del GATT, 
para contrarrestar una explosión de 
importaciones, también es legítimo al 
otro país recurrir al GATT para saber si 
esa medida fue tomada correctamente." 
Esa es la relación Estados Unidos/Ca
nadá, recuerda el canciller. 

''La idea del Tratado de Asunción no 
es esa; es ir más lejos, como el Mercado 
Común Europeo, corno la CE. Pero vivi
mos un momento crucial de definicio
nes políticas en relación a ese tema Y 
creo que la cuestión institucional no 
puede ser considerada separadamente 
de esta cuestión susbstancial. • 



AFRICA 
BURUNDI 

U na nación a la deriva 
Juliana Iootty 

[1 urundi se encontraba aleja
do de los noticieros interna
cionales desde junio pasado 
cuando -por primera vez des

de que se independizó de Bélgicá, hace 
31 años- un candidato de la mayoría 
étnica hutu fue elegido presidente en 
un proceso directo y democrático. 

La elección de Melchior Ndadaye, 
por 60% de los votos, encendió nueva
mente las esperanzas de convivencia 
pacífica y democrática entre las dos et
nias rivales: la minoría tutsi, que per
maneció en el poder desde la inde
pendencia hasta las elecciones de ju
nio, y la mayoría hutu. 

Según un padre de origen hutu que 
no quizo ser identificado, la victoria 
del candidato Melchior Ndadaye, de 
40 años, "fue como una liberación" 
para la mayoría étnica que comprende 
85 por ciento de los cerca de 5,8 millo
nes de habitantes de Burundi. 

Pero la alegria de los hutus fue ape
nas transitoria. La frágil democracia 
no resistió más que cuatro meses. El 
21 de octubre, soldados de la minoría 
tutsi, que mantienen el control del 
Ejército, derrocaron al gobierno de 
Ndadaye, asesinando horas más tarde 
al presidente y a otros miembros de su 
gabinete en un campo militar en las 
afueras de la capital, Bujumbura. 

Ndadaye se había esforzado en 
neutralizar, o por lo menos reducir, el 
control de los tutsi sobre las Fuerzas 
Armadas a través de la designación de 
miembros de la etnia hutu para cargos 
de comando del Ejército; pero esa acti
tud representaba una amenaza a los 

La violencia que se 
apoderó del país 

después del 
sangriento golpe 
militar obliga a 

millares de personas 
a buscar refugio en . . 

naCLOneS VeClnaS 

intereses de la minoría, que siempre 
usó a los militares para controlar el po
der. El anuncio de cambios en el co
mando del Ejército fue la justificativa 
que faltaba a los militares de la línea 
dura para destituir al gobierno. 

Persecución y éxodo - A pesar de 
aterradora, la matanza que que se su
cedió después del golpe no fue la pri
mera ni la peor que se haya dado en el 
país. Desde su independencia en 1962, 
bajo el reinado de Muambutsa IV, las 
etnias rivales de Burundi se enfrenta
ron varias veces. En 1972, los tutsi ma
sacraron a cerca de 300 mil hutus y, en 
1988, los hutus volvieron a ser perse
guidos y muertos después del nombra
miento de once ministros de esa etnia. 

Relatos de sobrevivientes traducen 
la salvajería del último conflicto. Se
gún ellos, las atrocidades fueron come
tidas tanto por soldados -que invadie
ron villas prendiendo fuego sobre cuer
pos de moradores todavía vivos-, como 

por niños que 
derramaban li
tros de gasolina 
en compañeros 
de escuela hutus 
para después 
quemarlos vivos. 
"La violencia pa
recía no tener 
fin", describe un 
sobreviviente ci
vil. "Había tutsis 
que ayudaban a 
los soldados a 
identificar a sus 
vecInos hutus 

para que éstos fuesen ejecutados." Mu
jeres, viejos, jóvenes o niños, nadie es
capaba de la masacre. 

Aterrorizados con la violencia im
perante, los moradores de las antes po
pulosas villas de Burundi huyeron en 
masa hacia países vecinos. Organiza
ciones humanitarias estiman que 600 
mil personas, como mínimo (aproxi
madamente un décimo de la población 
del país) se ha refugiado en Zaire, 
Ruanda y Tanzania. 

A la espera de ayuda - Preocupa
dos con la situación del país vecino y 
con el flujo incesante de refugiados de 
Burundi hacia sus territorios, dirigen
tes de los países fronterizos se reunie
ron en la capital ruandesa a fines de 
octubre. En el encuentro pidieron ayu
da para los refugiados y el envío de una 
fuerza internacional que garantice la 
integridad física de la población y de 
los políticos sobrevivientes del golpe. 

Sin embargo, el apelo de los diri
gentes africanos puede ser en vano. 
Las organizaciones internacionales 
(tanto las Naciones Unidas como la Or
ganización de Unidad Africana) temen 
envolverse en un conflicto como éste y 
tener que enfrentar un nuevo fraca~o, 
en vez de contribuir a la anhelada es
tabilización política . 

Según un alto funcionario de la 
ONU, es poco probable el envío de fuer
zas de paz de la organización para Bu
rundi. En su opinión, las Naciones 
Unidas participan en un número ré
cord de operaciones de paz alrededor 
del mundo -entre ellas, las misiones de 
Somalia y de la antigua Yugoslavia-, 

. en las que, además de sufrir ataques y 
bajas, son blanco de severas críticas. 

Es prematuro todavía anunciar el 
suceso del golpe o tratar de identificar 
quién está en el poder en Burundi. Hay 
controversias, inclusive, entre las au
toridades depuestas y los líderes gol
pistas. Algunos de ellos ya fueron pre
sos, pero la mayoría de los sobrevivien
tes continúa escondida en embajadas es
perando W1 posible acuerdo entre los mi
litares y los miembros del gobierno de
puesto, o una señal de ayuda de la OUA 
o de la ONU. Dw-ante este período Bu
rundi será una nación a la deriva, sin sa
ber quién lo gobierna, sucun1bido en el 
odio y en la rivalidad étnica. • 
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Solucionar el 
desempleo 

El modelo de desarrollo adoptado por los 
países industrializados y después proyectado 

al resto del mundo generó malformaciones 
como el crecimiento con desocupación y los 

disturbios ambientales globales 

Hazel Henderson lE :1 c<~imien'" eoon6mioo oon 
desempleo fue reconocido por 
los líderes del Grupo de los 
Siete (integrado por Estados 

Unidos, Japón, Alemania, Francia, 
Gran Bretaña, Italia y Canadá) como 
una gran contradicción y una amenaza 
para el futuro de sus naciones_ 

En Tokio, la cumbre del G-7 expresó 
su preocupación por la existencia de 23 
millones de desocupados en sus propios 
paises y acordó celebrar a fines de este 
año una nueva reunión, a fin de buscar 
las causas de este "crecimiento econó
mico con desocupación", que es no sólo 
una incongruencia, dado que se supone 
que el crecimiento económico debe crear 
nuevos empleos sino además un trágico 

despilfarro de recur
sos hUJIlanos. 

Pero los siete 
grandes tienen la res
puesta bajo sus pro
pias narices. Desde 
que la revolución in
dustrial comenzó 
hace unos 300 años, 
su meta ha sido la de 
producir más bienes 
con menos personas y 
ello se está logrando 
actualmente a escala 
mundial. 

Olvidados están 
los debates de la déca
da de los años 60 acer
ca de cómo podían ser 
compensados los efec
tos del empleo decre
ciente. Se recomen
daba entonces la 
exención de los im
puestos a la renta, el 
acortamiento de la se
mana laboral, la reca
paci tación profesio
nal, etcétera. En lu
gar de ello, los políti-

cos redistribuyeron la nueva riqueza 
tecnológica dando bienestar a algunos 
pero dejando de lado a quienes queda
ban rezagados en la escala social. Esa 
riqueza la utilizaron también en cre
cientes presupuestos militares, en au
mentar la burocracia gubernamental y 
en programas destinados a favorecer a 
su clientela electoral. 

El informe de 1993 sobre Desarrollo 
Humano, del Programa de la ONU para 
el Desarrollo (PNUD), muestra la omi
nosa brecha existente en todos los paí
ses entre el crecimiento económico y los 
niveles de empleo_ El informe advierte 
que los niveles ocupacionales continua
rán rezagándose más aún, a menos que 
los gobiernos encaren la necesidad de 
ocuparse directamente del problema 
del empleo_ 

¿Por qué entre 1960 y 1987 Francia, 
Alemania, y Gran Bretaña vieron du
plicarse sus economías, mientras que 
sus tasas de empleo caían y menos de 
un tercio de su Producto Bruto Interno 

. (PBI) correspondía al incremento de la 
fuerza de trabajo mientras que los res
tantes dos tercios provenían de inver
siones de capital? 

La fórmula de los economistas tra
dicionales para el crecimiento económi
co calculado a través del PBI (que se de
sentiende de registrar los costos socia
les y ecológicos que sufren los contri
buyentes y que padecerán las futuras ge
neraciones) se preocupa solamente de es
timular la eficiencia del sector privado. 

Esta fórmula toma en cuenta el pro· 
medio de la productividad per cápita de 
las fuerzas de trabajo -naturalmente 
propendiendo a que cada vez menos 
trabajadores con cada vez más sofisti
cadas herramientas produzcan cada 
vez más bienes- mientras el desempleo 
aumenta. 

Hasta la década de los años 70, en 
medio de grandes reestructuraciones 
sociales en los países industrializados, 
los niveles generales de ocupación fue
ron mantenidos gracias al crecimiento 
del sector de servicios. Los gobiernos 
tuvieron que dedicarse a coordinar su 
actividad en la situación nueva y com
pleja, con ciudades que crecían y nece
sitaban más servicios y con la necesi
dad de adoptar reglas para vérselas 
con los costos sociales y los impactos 
ambientales. 

Ahora las naciones más poderosas 



del planeta deben actuar en un escena
rio donde se arrastra el déficit presu
puestario y se produce un crecimiento 
económico con desempleo. Pero para ta
les síntomas no sirven más los viejos re
medios. 

A! tratar de estrangular la inflación 
con altas tasas de interés se termina 
creando un círculo vicioso que detiene el 
propio crecimiento,la creación de nuevos 
puestos de trabajo y el consumo, pilar so
bre el que descansan esas economías. 

Para peor, el creciente déficit esta
tal obstaculiza la aplicación de progra
mas de tipo keynesiano, como lo ha 
aprendido Bill Clinton. La liberaliza
ción del comercio basa
da en las viejas recetas 
económicas no creará 
nuevos puestos de tra
bajo. En cambio, hará 
que bajen los salarios 
y aumente la desocu
pación a escala global, 
además de empeorar 
la deuda y la destruc
ción del ambiente y de 
estimular la tendencia 
a la recesión en todo el 
mundo. 

ECONOMIA 

Asimismo, los gobiernos nacionales 
deben reconocer en qué áreas han per
dido el control a manos de fuerzas y 
mercados internacionales y buscar so
luciones entre todos los países implica
dos en estos problemas. 

Es imprescindible también que en 
reuniones como las del Grupo de los Sie
te, el Club de Paris, en los acuerdos de 
Basilea y en todo encuentro o acuerdo 
económico ad hoc, se aplique una serie 
de normas para vigilar la actual desen
frenada especulación en el "casino" fi
nanciero mundial. 

Es necesario además reemplazar 
las fórmulas que asimilan el crecimien-

Internacional (FMI) Y de otras institu
ciones de desarrollo. 

Se impone también equilibrar los 
códigos impositivos para ocupar una 
posición neutral entre el empleo y la in
versión de capitales, así como admitir 
que las excesivas reducciones impositi
vas en favor de las inversiones que in
corporan automatización promueven el 
crecimiento económico con desempleo y 
crean otros problemas. En cambio se 
deberán introducir reducciones imposi
tivas, precisamente, para favorecer las 
empresas que crean empleo. 

En una economía global, los inver
sores son libres de recorrer todo el mun-

do e invertir en cual
quier parte, en lugar de 
crear puestos de traba
jo en su propio país. 
Para impulsarlos a ello 
se requieren reduccio
nes impositivas que fa
vorezcan la ocupación, 
así como precios ade
cuados para la energía 
y las materias primas 
vírgenes y ecológicas e 
impuestos que desa
lienten el despilfarro y 
la contaminación am
biental. 

De este modo, la 
declinación de los ni
veles de vida y del po
der de compra impedi
rá el recurso a medi
das heroicas para fo
mentar el consumo y 
obtener la recupera

El avance de la tecnologfa reduce la oferta de empleo 

De este modo, todas 
las economías podrían 
funcionar con una me
nor utilización de capi
tales, energía y materia
les y con un empleo más 

ción económica según la fórmula tradi
cional. 

Para hacer frente a esta situación 
debe ampliarse el campo dejuego global 
y elevarse las miras al negociar trata
dos y acuerdos. 

Volver a los orígenes - Es necesa
rio, por ejemplo, extender el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT) para incluir equitati
vamente a todas las naciones en una 
Organización Internacional del Comer
cio (OlC), tal como se previo en 1945 en 
Bretton Woods. y sucesivamente am
pliar las negociaciones de la OIC para 
cubrir todos los actuales problemas que 
subyacen detrás de la cuestión comer
cial: el empleo, las redes de seguridad 
social, diversos problemas culturales y 
el ambiente. 

to del PIB con el progreso, por otros in
dicadores más amplios que incluyan 
datos sobre la alfabetización, la morta
lidad infantil, las medidas de protec
ción ambiental y la calidad general de 
la vida, como lo hacen, por ejemplo, el 
nuevo Indice de Desarrollo Humano 
(IDH) del PNUD y mis propios índices 
(Country Futures Indicators -CFI-). 

Teles índices, cuando se utilicen 
más ampliamente, pueden ayudar a 
que los costos del crecimiento, que las 
empresas ahora descargan sobre los 
contribuyentes, vuelvan a las hojas del 
balance colectivo y, además, servirán 
para corregir los precios. 

Por otra parte, para enfrentar los 
problemas del crecimiento sin creación 
de empleos habrá que reorientar hacia 
estos nuevos criterios las políticas del 
Banco Mundial, del Fondo Monetario 

rico y amplio de los recursos humanos. 
Tales cambios de la orientación bá

sica de la política pueden reducir a las 
economías hacia el pleno empleo, aun
que es claro que muchos de los nuevos 
puestos de trabajo forzosamente ten
drán que crearse en áreas como la del 
control de la contaminación, de la lim
pieza ambiental y de desarrollo de más 
eficientes tecnologías, empresas y ser
vicios públicos ecológicos. 

Es posible acariciar la esperanza de 
que la anunciada "Cumbre del Desar
rollo Social" pueda conducir al mundo 
por una nueva senda de verdadera ri
queza, progreso y desarrollo humano 
sostenible. • 

'Hazel Henderson es analista de desarrollo Internacional. 
miembro del Concejo Consu~ivo de la Oficina de Asesora· 
miento Tecnológico de Estados Unidos. Su último libro fue: 
Paradlgms In Progress 
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Rescate de la leche materna 
En momentos en que la sociedad brasileña discute problemas como 
el hambre y la miseria, un grupo de mujeres incentiva la lactancia 

como alimento insustituible para el recién nacido 

Patricia Costa 

I ---- I la mamad.ca .,tá eon lo' •• días contados". Por lo me-
nos ésta es la consigna de 
las Amigas do Peito (ami

gas del pecho), una Organización No 
Gubernamental brasileña creada hace 
trece años con el objetivo de incentivar 
la lactancia en los primeros años de 
vida del bebé. 

La idea nació en Argentina. Bibí Vo
guel, una actriz brasileña, conoció en la 
década de 70, en Buenos Aires, el - ll1iú, 
movimiento organizado por médicos 
que instruían a voluntarias que, a su 
vez, orientaban a las madres en el pe
ríodo de lactancia. 

El grupo Amigas do Peito fue creado 
en Río de Janeiro por mujeres que en
tonces estaban amamantando. Tania 
Costa Rego, obstetra y amiga de Bibí, al 
conocer la propuesta del Nuñú decidió 
adoptarla y comenzó a organizar reu
niones semanales donde incentivaba a 
sus pacientes a dar de mamar. Claudia 
Orthof, también médica y madre, parti
cipa desde la primera reunión y actual
mente es una de las coordinadoras del 
grupo. 

Según ella la falta de información y 
los problemas psicológicos son los prin
cipales enemigos de la lactancia. Con la 
aparición de la mamadera, en los años 
50, esta función materna primordial 
fue relegada a segundo plano. La clase 
media comenzó a usar la mamadera con 
leche de vaca como substituta del pe
cho, y se reforzó el concepto de que este 
procedimiento era mejor y funcional. 

El grupo Amigas do Peito existe 
para incentivar a las madres a ama
mantar a sus hijos. Patrícia Iório, pro
fesora de comunicación social e inte
grante del grupo, destaca: "es intere
sante observar cómo las mujeres sólo 
hablan de las cosas malas de la lactan
cia y se olvidan del placer y de la reali
zación que este acto trae". 

Muchas madres adhieren al grupo 

como una forma de 
apoyo o por simple 
curiosidad. Rosimar 
Macedo Teykal, pro
fesora y madre de 
dos niñas Carolina, 
de 12 años y Julia, 
de 8, es otra coordi
nadora presente 
desde que el grupo 
se comenzó a for
mar. 

"Nos indigna
mos cuando nos di
mos cuenta que éra
mos engañadas, 
pues la naturaleza 
nos dio el don de 
amamantar. La 
leyenda de que este 
acto es difícil y malo 
fue aprovechada por 
los medios y por las 
empresas interesa
das", dice Rose. 

Los proble
mas- La leyenda de 
que la leche mater
na no es bastante 
para alimentar al 

• 

bebé representa un Ana Cristina luchó por amamantar a su hijo Vln{clus 
obstáculo que difi- • 
culta el trabajo de las Amigas do Peito. 
Ana Cristina Uo Barcellos, joven ma
dre, enfrenté muchas dificultades para 
defender su leche como único y mejor 
alimento de Vinicit:S, su hijo de un mes 
y medio. 

"Todo el mundo decía que el niño llo
raba de hambre porque mi leche no era 
o suficientemente substanciosa", re
cuerda. "Considero absurdo ese prejui
cio", dice. 

El llanto del niño es lo que más tor
tura a la madre sin experiencia, pero 
Rose aclara que "el bebé llora por diver
sos motivos, inclusive porque ésta es su 
única manera de expresarse. A veces 
necesita de su madre no para mamar 

sino para estar cerca de ella, oir los la
tidos de su corazón y sentir su contacto 
físico." 

Otro obstáculo que existe es la de
sinformación, común hasta en los pro
pios profesionales del área de obstetri
cia y pediatría. Muchas madres dicen 
que al completar el primero o el segun
do mes, el pediatra receta complemen
tos para la alimentación del niño. Rose 
considera esto un error, por que la leche 
ma terna tiene todas las proteínas y pro
piedades necesarias para un perfecto Y 
saludable desarrollo del bebé. 

Estudios hechos por un pediatra 
brasileño revelan que la leche de los 
mamíferos es producida para comple-



tal' las necesidades específicas de cada 
especie. La leche de la mujer es la que 
posee más lactosa. Según especialistas, 
la lactosa es la proteína que contribuye 
para la formación del cerebelo, órgano 
responsable de la inteligencia, caracte
rística que nos diferencia del resto de 
los mamíferos. 

La intuición materna es de gran im
portancia. "Cuando mi hijo completé un 
més, cuenta Marcia Valpassos Pedro,la 
pediatra creyó que no había engordado 
lo suficiente, según su tabla de registro, 
y le recetó tres complementos. Lo peor 
es que cuando yo le daba el complemen
to el niño dormía bien. Esto me moles
taba y fue, entonces que busqué ayuda 
en las Amig(UJ do Peito." 

La lactancia tampoco necesita ser 
interrumpida cuando la madre vuelve 
al trabajo, otra disculpa para recurrir a 
la mamadera. Rose dice que la madre 
puede organizar un programa alterna
tivo que combine con su horario de tra
bajo dejando incl usive su leche en la he
ladera o acostumbrando al niño a hora
rios determinados. Lo que sí deja claro 
es que cabe exclusivamente a la madre 
y al hijo la elección del momento en que 
dejará la lactancia. 

Otro fantasma del amamantamien
to es la depresión post parto. Según los 
psicólogos, es un síntoma común y pasa 
rá pido. Las Amigas do Peito sirven tam-
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bién como grupo de apoyo terapéutico, 
porque en él la madre deprimida en
cuentra otras uíctim(UJ de la materni
dad, pudiendo intercambiar experien
cias y sentirse menos solitaria. En este 
período, en vez de críticas y consejos, 
las madres sólo necesitan apoyo y com
prensión. 

Rescate del amamantamiento -
La coordinadora del grupo, Rose Tei
kal, recuerda que en el año 1983, el 
gobierno de Brasil creó el Programa 
de Amamantamiento Materno como 
intento de rescatar este buen hábito. 
El programa no sirvió para Brasil, 
donde existe una gran resistencia a la 
lactancia, y en cambio fue adoptado 
en Noruega. 

El Código de Normas para la Co
mercialización de los Alimentos para 
Lactantes, apróbado en abril de 1988 
por el Ministerio de Salud de Brasil, 
prohibe la publicidad y propaganda de 
las mamaderas, comida para bebés y le
che en polvo para lactantes, pero no es 
respetado. 

Los futuros profesionales del área 
concluyen la Facultad sabiendo apenas 
cómo recetar complementos alimenti
cios, sin que al mismo tiempo tengan 
noción de la real importancia de la leche 
materna. 

Durante los 13 años de actividad de 

El arte de amamantar 
El grupo Amigas do Peito creó un 

proyecto en 1990 cuyo objetivo era di
vulgar el amamantamiento en forma 
dinámica y divertida, demostrando 
que dar de mamar es una acto natu
ral. 

Apoyadas por el grupo Ammehjel
pen (que significa "Ayuda de ama
mantamiento") que desarrolla el mis
mo trabajo en Noruega, enBrasillan
zaron el programa Amamantarte, que 
incluyó visitas a determinadas regio
nes con fiestas, teatro, trabajos arte
sanales en arcilla, pintura, exposición 
de fotos, etc., todo girando alrededor 
de la lactancia. 

La mascota del grupo es una mu
ñeca de dos metros llamada Mamalu 
que tiene una hijita, Lumama, que es 

amamantada durante las presenta
ciones del proyecto. "Los niños que
dan deslumbrados con Lumama", 
cuenta Rose, destacando que el objeti
vo es educar a las madres y exorcizar 
al fantasma del prejuicio que pesa so
bre la lactancia materna. 

El programa creó un "trono" para 
que cualquier madre se siente en él a 
amamantar a su bebé. Rose dice que 
el programa Amamantarte fue la for
ma más coherente que el grupo encon
tró para infiltrarse en las comunida
des caracters, pues ''las madres de esas 
regiones son muy resistentes a dar de 

. mamar, por desconocimiento." El pro-
grama Amamantarte tra ta así de resca
tal' el lado de placer que proporciona el 
acto de mamar y dar de mamar. 

Amig(UJ do Peito, Rose Teikal y Claudia 
Orthofsiempre escucharon las mismas 
quejas de las madres. 

Eso es una muestra de que los tiem
pos cambian pero la maternidad si
gue siendo la misma. Según Rose, la 
única diferencia que el grupo detectó 
fue en la posición adoptada por las femi
nistas: "Ellas redescubrieron el pla
cer de la lactancia, rechazaron ese 
acto de obligación y ahora se reali
zan con la maternidad. Ser madre no 
es más un sinónimo de esclavitud y sí 
un derecho de toda mujer." 

El trabajo de Amig(UJ do Peito es vo
luntario y totalmente independiente. A 
pesar de no ser política su actuación, el 
grupo tuvo un peso decisivo durante la 
Asamblea Constituyente de 1988 en 
Brasil, logrando ampliar la duración de 
la licencia por maternidad y la inclu
sión de la licencia por paternidad. Rose 
Teikal reconoce que es un "trabajo de 
hormigas", y que el grupo no tiene la 
pretensión de convertirse en una gran 
institución. "Nuestra función es la de 
incentivar el amamantamiento en las 
comunidades donde vivimos e ir propa
gando la novedad. Esto forma parte del 
proceso de madurez del grupo. No en 
vano estamos aquí hace 13 años luchan
do por un objetivo que sigue firme," con
cluyó Rose. • 
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Perspectivas para el futuro 
Un análisis de 
los tropiezos y 
victorias de 
Clinton en sus 
prlmeros meses 
puede ayudar a 
detectar la 
evolución del 
gobierno 
norteamericano 
en los próximos -anos 

El presidente Clinton visitó el Congreso para defender su plan económico. Entre los que lo 
escuchan, de pie, está el vicepresidente Al Gore (a la Izquierda) 

La aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC o Naf
ta) por la Cámara de Diputados de Estados Unidos tuvo un sa
bor de victoria muy especial para el presidente BiII Clinton. 
Hasta poco antes del 17 de noviembre -fecha de la votación 
en el Congreso-muchos de los principales asesores del man
datario daban la batalla porperdida. Importantes líderes demó
cratas había abandonado al presidente, otros no llegaban a 
tanto pero lo criticaban por los corredores y algunos de los gru
pos que habían sido decisivos en la campaña electoral, como 
los sindicatos, círculos académicos y parte del movimiento ne
gro, estaban contra el Tratado. 

Clinton se empeñó personalmente en obtener la victoria en 
el Congreso, "mucho más que cualquier otro jefe de Estadon

, 

según el Thomas Foley, presidente de la Cámara. Esa actitud 
hizo que se lo comparara con Lyndon Johnson -un luchador 
implacable, según muchos testimonios de su actuación al fren
te de la Casa Blanca. Y, al contrario, dejó en evidencia las ca
racterísticas que lo distinguen del anterior presidente demó
crata, Jimmy Carter, quien acostumbraba tropezar en sus re
laciones con los congresistas. 

Con ese logro en sus manos, el presidente pudo actuar con 

desenvoltura en la reunión de la APEC (el grupo de coopera
ción económica Asia-Pacífico creado en 1989 e integrado por 
15 países), realizada sólo dos días después en Seattle, Esta
dos Unidos. La reunión tenía por objetivo intensificar las rela
ciones comerciales de las economías emergentes de Asia con 
los países del otro lado del Pacífico, particularmente, con Es
tados Unidos. Una derrota del Tratado de Libre Comercio con 
Canadá y México habría significado un traspié para la estrate
gia de apertura hacia el Pacífico que Clinton pretende promo
ver, pues habría redundado en "un retorno al proteccionismo', 
según los analistas. 

En este ensayo, el especialista Sandy Maisel hace algunas 
consideraciones sobre la actuación del presidente Clinton en 
sus primeros meses al frente de la Casa Blanca. A pesar de 
escrito antes de la aprobación del Nafta por los diputados, las 
reflexiones planteadas mantienen interés y vigencia. Por ser 
un académico que observa los problemas desde la perspec
tiva norteamericana pero con independencia en relación al 
Ejecutivo y al Legislativo, Maisel ayuda a entender mejor la 
compleja tela de relaciones en los bastidores del poder en 
Estados Unidos. 



Sandy Maisel * 1A11 ~bo de = cie<° to período de go-
bierno, los ana
listas suelen 

preguntarse cómo anda la 
curva de aprendizaje del 
nuevo presidente -¿apren
dió ya todo lo que necesita 
saber para ser eficiente?
y sobre el estilo de conduc
ción -¿ha mostrado que 
será un líder eficaz en el 
futuro? 
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Hacia el final del pri
mer año de gobierno del 
presidente Clinton estas 
interrogantes tienen toda 
vigencia. Y podemos agre
gar: de lo que hemos visto 
en los primeros meses, 
¿qué podemos prever 
acerca de los próximos 
tres años de mandato? 

Las evidencias mues
tran que Clinton aprende 
rápido y que su equipo 
madura profesionalmen
te. 

Medidas adoptadas por 
Clinton, en especial duran
te la segunda parte de sus 

En Tokio, por 
primera vez Clinton 

ocupó su lugar 
entre los principales 

dirigentes mundiales, 
pasando la prueba 

de mostrar su 
conocimiento de la 

política Internacional 

como en los plenarios . 
Demostró estar por den
tro de los problemas y ser 
enérgico. Inclusive, el 
presidente demostró que 
sabía cuáles eran los pro
blemas que enfrentaban 
otros líderes y no por eso 
tra tó de a provecharse de 

200 días, muestran que a 
Clinton le va bien porque su reputa

ción en la capital de la Unión ha aumen
tado y su prestigio personal creció. 

Tres hechos recientes ilustran esos 
puntos: la cumbre del G-7 en Tokio; la 
resolución sobre el ingreso de homose
xuales a las fuerzas armadas y la apro
bación de su paquete económico en el 
Congreso, con cortes de gastos yau
mento de impuestos para reducir el dé
ficit en aproximadamente 500 mil mil
lones de dólares. 

La cumbre de Tokio fue importante 
porque el presidente Clinton ocupó su 
lugar entre los máximos líderes mun
diales. Antes de la cumbre era conside
rado como alguien poco sofisticado en 
temas internacionales y un lego en geo
política. No se había probado ante sus 
pares , los líderes de otras naciones. Su 
experiencia empalidecía cuando se lo 
comparaba con George Bush. 

Clinton, sin embargo, impresionó 
muy bien a sus colegas en la cumbre, 
tanto en las reuniones individuales 

esas circunstancias en 
favor suyo. 

Fue ayudado, sin duda, por el hecho 
de que los demás dirigentes son más 
impopulares que él, cada uno en su res
pectivo país, pero esto no le quita el ha
ber salido de la cumbre como líder de los 
líderes de las principales economías del 
mundo. 

Combinó su viaje a Japón con una 
visita a Corea, de la que salió igualmen
te victorioso y luego tomó unas breves 
vacaciones en las islas de Hawaii. Y 
aquí se prueba otro punto: el presidente 
estaba fuera del país cuando se produjo 
una de las peores inundaciones de la 
historia por los desbordes de los ríos 
Mississippi y Missouri, sin que ello per
judicara su imagen. 

Como era previsible, se desató un 
álgido debate sobre si el presidente de
bía o no seguir de vacaciones en mo
mentos en que había una "crisis nacio
nal", a pesar de que todos sabían que 
desde las principales secretarías de-su 
gabinete, especialmente desde la Secre
taria de Agricultura, a cargo de Mike 

Espy, e inclusive desde la Agencia Fe
deral de Manejo de las Emergencias 
(FEMA), se estaba haciendo todo lo 
posible para sol ucionar los graves 
problemas . 

Clinton resolvió cortar su descanso 
y visitó los lugares más afectados por la 
inundación causada por el Mississippi, 
un gesto simbólico que fue muy impor
tante para crear una imagen positiva 
del presidente. Pasó a ser visto como 
una persona sensible y preocupada, 
aunque él personalmente no estuviera 
en condiciones de suministrar ninguna 
ayuda adicional a la que ya estaba sien
do prestada. 

Cuestión volátil -Creo que el pre
sidente también se benefició en la reso
lución de un problema tan altamente 
volátil como es la cuestión de la discri
minación de los homosexuales y lesbia
nas en las fuerzas armadas de Estados 
Unidos. En este caso, Clinton tuvo que 
dejar de cumplir una de sus promesas 
de campaña -acabar con esa discrimi
nación- cuando quedó claro que cual
quier medida que adoptase en ese sen
tido sería neutralizada por contraata
ques del Congreso. 

El presidentejugé un papel central 
en las negociaciones de un acuerdo, 
algo que dentro de su propia adminis
tración no contaba con el agrado de na
die. El acuerdo, que fue llamado la so
l ución no se pregunta, no se comenta, no 



se investiga, fue un neto avance de los 
gays aunque bastante menos de lo que 
ellos querían. El Comando Conjunto 
tuvo que ceder, aunque no perdió todo. 
Lo mismo puede decirse de los oposito
res de Clinton en el Congreso, como el 
senador Sam N unn. Al final, a pesar de 
no haber logrado el resultado que más 
deseaba, Clinton salió victorioso por
que todos percibieron que había logrado 
resolver un problema muy dificil. 

El diputado Barney Frank, uno de 
los dos únicos congresistas homosexua
les que reconocen esta condición publi
camente en el Congreso norteameri
cano, fue quien mejor lo resumió al de
clarar que él no apoyaba el acuerdo 
pero entendía que Clinton sólo lo ha
bía aceptado como solución cuando se 
dio cuenta de que más que eso no iba 
a conseguir. 

Recetas bien aprendidas -Esto 
nos lleva ahora a analizar la estrecha 
victoria legislativa lograda por Clinton 
en la aprobación del programa econó
mico. l El paquete sólo pasó por dos vo
tos en la Cámara de Representantes y 
gracias al voto de desempa te de Al Gore 
-en su calidad de vicepresidente- en el 
Senado. ¡Vaya victoria! Pero fue una 
victoria, al fin, y como tal debe ser reco
nocida. Fue una victoria que el presi
dente tenía que lograr y logró. 
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¿Cómo se dio? El presidente ganó 
porque trabajó mucho, con política, per
suasión personal y concesiones. Este es 
el tipo de recetas que se aplican en la 
política legislativa de Estados Unidos y 
Clinton lo aprendió claramente. Conce
dió siempre que fue necesario, dando 
incluso más de lo que hubiese deseado, 
pero nunca más de lo necesario. 

Trabajó mucho con sus correligio
narios demócratas. Los miembros de 
su equipo estaban en todos lados , lu
chando a favor del paquete. Los demó
cratas se dieron cuenta que el país 
quería acción y que el presidente te
nía razón cuando planteaba que la 
inacción no era una alternativa acep
table. Lo que habría que destacar no 
es la estrechez de la victoria sino que, 
contra todas las previsiones, ésta se 
logró. 

Al final Clinton ganó porque con
venció a los demás de que votar a favor 
era lo mejor para sus propios intereses, 
les gustara o no. Uno a 
uno los demócratas 

tiempo, hacerse cargo de la responsabi. 
lidad de esa derrota. 

La facultad de persuadir forma 
parte de la naturaleza esencial del po. 
der presidencial. Y con esta victoria 
Clinton se garantizó una mejor posi. 
ción de fuerza para el futuro. El poder 
es acumulativo. Cuando se aparenta 
tener más poder, cuando se incremen
ta la reputación profesional y el pres
tigio frente al público, se gana, en rea
lidad, más poder para futuras con
frontaciones . 

En el futuro, el presidente tendrá 
que trabajar con los Demócratas de to
das las corrientes y también con los Re
publicanos, en la búsqueda de solucio
nes para los problemas de salud, comer
cio internacional y seguridad nacional, 
en un esfuerzo permanente por dismi
nuir el déficit y estimular el crecimien
to económico. En cada caso lo hará des
de la posición de un presidente que ya 
ganó algunas batallas, que demanda 

más cosas del pueblo nor
teamericano y cuya reputa

fueron aprendiendo 
que perder algunos 
puntos no significati
vos era una sol ución 
menos dolorosa que 
dejar solo al presiden
te, permitir que per
diera todo y, al mismo 

El acuerdo aceptado 
por el presidente 

estadounidense en 

ción en Washington y en el 
mundo ha aumentado. 

Los primeros cien días 
de Clinton pueden haber 
sido duros, pero fueron de 
aprendizaje. Los segundos 
cien días fueron mejores y 
demostraron que el presi
dente había aprendido va
liosas lecciones sobre go
bierno. Y lo que es más im
portante, este período 
muestra algunos indicati
vos de lo que vendrá, de un 
presidente con desenvoltu
ra frente al poder y cons
ciente de que -en un siste
ma en el cual una cantidad 
de individuos tienen gran 
poder autónomo- debe pro
piciar el trabajo cof\junto si 
quiere realmente efectivi
zar cambios políticos. • 

relación al ingreso 
de los homesexuales 

a las FFAA era el único 
posible, en aquel 

momento 

• El autor es profesor de Gobierno en el Co~ 
by eonege en Waterville, Maine, yen la U~ 
versldad de Standford, California, EE. UU. 
El ensayo fue Inicialmente publicado en 
Inglés en Networlr. la n..wsleffer trimestral 
del CENA, Caruo de estudios Norteameri
canos de la Universidad Cándido Mendes, 
de Brasil. 
'El articulo fue escrito en vis peras de la. 
elecciones del 2 de noviembre y, por lo 
tanto, esOI resultados no fueron analizados 
por el autor (Nota de la redacción) 



El problema del 
desempleo no se 
soluciona con los 
incentivos a las 
industrias de alta 
tecnología - como 
lo hace Clinton -
pues sólo los 
trabajadores más 
calificados se 
benefician con esa 
política 

David Bacon· 1I 1 ren'" a U~ re,~ión =nómi-
ca cada vez más persistente, 
la administración Clinton 
propuso una política indus-

trial y económica que toma como refer
encia el supuesto éxito del modelo de Si
licon Valley, en el Estado de California. 
En esa región están implantadas indus
trias de alta tecnología. 

Sin embargo, para los obreros de las 
líneas de producción de las industrias 
del Silicon Valley el modelo se reduce a 
la desaparición de los puestos estables 
de trabajo y a la pérdida de oportunida
des de llevar una vida decente. 

¿Silicon Valley es la locomotora in
dustrial del crecimiento económico que 
pretende el gobierno Clinton? La res
puesta es negativa si miramos las esta-

ESPECIAL 
ESTADOS UNIDOS 

Un castillo 
de arena 

I . pdid l 
'lo(Il Rcdul ti ~ 

Clinton afirma que el heredado por su a crecer si no se 
tomaran medidas como las que propone en su plan econ6mlco 

dísticas. Y también es no si la interro
gante es dirigida a Anita Angel que per
dió, a los 57 años, el empleo en una fá
brica de semiconductores después de 
haber trabajado en ella 13 años. 

Según afirma Jeff Koller, analista 
de la Oficina para el Desarrollo de 
Puestos de Trabajo en los últimos 10 
años la industria de semiconductores 
del Silicon Valley perdió 30 mil em
pleos. Mientras que en 1983 trabajaban 
en la empresa 102 mil trabajadores, ac
tualmente el Silicon Valley sólo emplea 
a 73.700 obreros. La tendencia se repite 
en otras empresas, como la Intel, por 
ejemplo, que tenía 2 mil obreros en 
1970 y actualmente sólo tiene 600. 

Crecimiento sólo para algunos. 
Unos meses antes de que Anita Angel 
fuese despedida, su marido Vicente, de 

62 años había perdido el empleo en la 
misma fábrica. Su hijo dejó la universi
dad para trabajar y su hija ingresó al 
ejército como forma de conseguir asis
tencia médica gratuita para los padres. 

La experiencia de la famila Angel y 
de miles de trabajadores iguales a ellos 
muestra la nueva realidad que aparece 
detrás de la imagen de crecimiento eco
nómico supuestamente promovido por 
la alta tecnología. 

El Silicon Valley ha creado una so
ciedad dividida en dos. En la cumbre es
tán los ingenieros y gerentes, que dis
frutan de un nivel de vida ascendente, 
asociado a la industria de alta tecnolo
gía; en el extremo opuesto están los mil
lares de obreros desempleados. Si bien 
es cierto que la ocupación de ingenieros 
y gerentes creció, lo mismo no ocurrió 
con los técnicos y los obreros que traba-



jan directamente en la línea de produc
ción, que se vieron muy perjudicados 
por la pérdida de empleos. 

En marzo pasado, la Intel anunció 
que iba a trasladar una nueva fábrica 
de mil millones de dólares a Nuevo Mé
xico. "En verdad, no creo que vuelva a 
abrirse ninguna fábrica más de semi
conductores en el Silicon Valley de aquí 
en adelante", dijo en la ocasión Howard 
High, vocero de relaciones públicas de 
la empresa. La decisión de mudarse fue 
tomada, afirmó High, porque el Estado 
de Nuevo México ofreció a la compañía 
bonos de reintegro industrial por un va· 
lor de mil millones de dólares para fi
nanciar la construcción de la fábrica. 
Sin embargo, Ronnie Martín, un técni
co de producción de la empresa Natio
nal Semiconductors, dijo que el factor 
determinante son los bajos salarios. 
Los trabajadores de Nuevo 
México ganan sueldos ini-
ciales de seis o siete dólares 
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época que fueron despedidos recibían 
once dólares por hora. Un gran porcen
taje de obreros del Silicon Valley es de 
inmigrantes. 

De acuerdo a informes de la Comi
sión de Igualdad de Oportunidades en 
el Trabajo, los obreros asiáticos y lati
noamericanos representan entre 48 y 
78 por ciento de las distintas categorías 
profesionales de la líneas de produc
ción. En las categorías superiores -inge
nieros y gerentes- los mismos llegan 
apenas a 17 y 25 por ciento de los pues
tos respectivamente. Las cifras para las 
mujeres son casi idénticas. 

"Los inversores crean su propia lógi
ca", dice Michael Boris, co-directorde la 
Cátedra de Economía Internacional de 
la Universidad de California, en Berke
ley. ''Las empresas emplazan sus fábri
cas en los lugares donde pueden reducir 

al mínimo los costos de pro
ducción. El capital es mó

por hora, una suma mucho 
menor que la de sus simila
res del Silícon Valley. 

Desempleados 
hacen una 

manifestación 

vil; depende de la voluntad 
de sus dueños." 

La idea que subyace de
trás de la política indus
trial de Clinton es que ayu
dando a las industrias de 
alta tecnología se estimula 
la generación de nuevos 

"Es por eso que la Na
tional y otras empresas no 
permiten que se transfie
ran obreros a otras fábri
cas", dice Manan, 
obrero de la National 
en Santa Clara. La 
oferta de empleos en 
las fábricas de la em
presa National, en 
Texas, Maine y Esco
cia está creciendo, 
pero en Santa Clara 
las lineas de produc
ción están llegando a 
su fm. La última será 
cerrada a fin de año. 
Cuando eso ocurra, 
Manan habrá perdido 
su trabajo de 17 años. 

El drama de los 
inmigrantes -Des
pués de inmigrar de 
Filipinas a Estados 
Unidos, Anita y Vi
cente Angel comenza
ron a trabajar en la 
fábrica de semicon
ductores de la Natio
nal, ganando 3,25 dó
lares por hora. En la 

de protesta en 
un aeropuerto, en 
cuyos corredores 

más de 400 homeless 
viven precariamente 

puestos de trabajo. La experiencia com
prueba que el incentivo a nuevas indus
trias lleva, efectivamente, a un creci
miento del índice de empleo; pero no to
das las ca tegorías de trabajadores se 
benefician de la misma manera. 

Por otro lado, las empresas de artí
culos electronicos y especialmente las 
de semiconductores se oponen a la orga
nización de sindicatos en sus fábricas. 
No existe ningún tipo de repre
sentación organizada entre los obreros 
de las fábricas de semiconductores ca
paz de poner algún límite a la política 
de empleo que las compañías imponen 
o de ayudar a la gente que, como la fa
milia Angel, atraviesa situaciones gra
ves de crisis personal y financiera oca
sionadas por la pérdida de sus trabajos. 
"En nuestra fábrica - recuerda Anita -
éramos un grupo alegre. Trabajábamos 
juntos, en equipo. Ahora estamos de
sempleados y nos preocupa la perspec
tiva de perder nuestra casa ya que no 
tenemos suficiente dinero para seguir 
pagando las cuotas. Aceptamos cual
quier tipo de trabajo. Pero, a nuestra 
edad es dificil que nos contraten." 

'David Bacon es dirigente sindical en California . (Paclfic Ne ... 
Services, PNS.) 



La integración 
al alcance de todos 

Las oportunidades en exportación e importación, 
joint ventures, inversiones y acuerdos de producción. 

Todas las informaciones para comprender la implantación, 
el funcionamiento y la expansión del MERCOSUR. 

Revista del Mercosur. Una revista mensual bilingüe 
de integración latinoamericana. 

SUSCRIPCION ANUAL ARGENTINA' $ 48 .00 PARAGUAY: G 7200 URUGUAY: $180.00 BRASIL: CR$ 17.000,00 

PAGOS EN CHEQUE NOMINAL A REVISTA DEL MERCOSUR 
EN SU MONEDA NACIONAL, O EN DÓLAR (U$ 48.00), 

EN CHEQUE NOMINAL U ORDEN BANCARIA. 

Correspondencio poro: 

Rua da Glória, 122/105 • Rio de Janeiro (CEP 20241) • Brasil • Fax: (5521) 252-8455 • Tel: (5521) 242-1957· 222-1370 



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

POR VIA SA1~GUINEA 
usando agujas y/o jeringas infectadas 
y en transfusiones de sangre no controladas. 

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

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

POR VIA SANGUINEA 
usando siempre agujas 
y jeringas descatables. 

MEDIANTE OBJETOS DE ASEO 
para exclusivo uso personal 
( cepillo de diente., maqu1n1tas de afeitar). 

EL VIRUS V1H ( QUE PROVOCA EL SIDA J NO SE TRANSMITE POR: 

besos comunes y abrazos. 
tos y estornudos. 
piscinas. WC y duchas. 
tazas. cubiertos. platos. 
animales (mosquitos.etc.) * Por eso puedo trabqJar, estudiar 11 convivir con una persona ir¡fectada. 

lA DlSCRlIflNAClON, EL MlEDO Y EL NO ESTAR 
BIEN lNIORMADOS SI NOS ENFERMA A TODOS. 

Linea SIDA: 

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO 1r 42 10 10 
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