
' Ir 



IIOIIISU•RIAl••m•CIIJIO 
OIINSOCRI I IIIQO:UftnlllMIÓI 

La única publicación 100% bllingue 
(español/portugués) que aborda los más 
imP,ortantes acontecimientos y también 
todos los movimientos en el terreno de los 

REVISTA DEl MERCOSUR 
El MUNDO DE lOS NEGOCIOS 
ENSUSMANOS 

negocios y los acuerdos de la integración. 
Al leer la REVISTA DEL MERCOSUR, usted 

tendrá en sus manos un instrumento para 
realizar excelentes negocios. 

REVISTA DEL 

Roo dO Glóoo. 122/105, Gló!lo. Riode Joneiro· RJ CEP: 20241· 180- Blosil - Fox. (55-21) 252-8455 • Tel .. (55·21) 221 7511 E-moa coderno@ox.lbose.org.br 



SUMARIO 
TAPA 
En enero de 1995, México 
sintió en carne s ropia el 

1 
colafi'so del mo elo 
neo 1beral "vendido" para 
toda América Latina como el 
nuevo Earadif ma del 
desarrollo y e crecimiento > económico. Esa debacle 
estremeció los ¡,ropios En las¡/mtas del 
cimientos del sistema siglo XI, después del 
político mexicano, tan fin de la Guerra Frfa y 

en un momento en el peculiar y único, con casj cual se co11solidan los 
setenta años de sobierno del procesos de 
Partido Revolucionario integr_ación, la guerra 
Institucional (PRI), y puso en entre Ecuador y Perú 
fuardia a los gobiernos parece absurda y sin 
atinoamericanos razones históricas que 

la justifiquen 

Marzo 1995 • N12 170 • AÑO XXI 

2 CARTAS 

3 TEMA DE TAPA/MEXICO 
4 El Quinto Mundo 
9 Sangre y petróleo: ºaina Porfirio 
Muñoz Ledo, del Parti o de la 
Revolución Democrática 
10 ¿Por qué fracasó Salinas? > 14 TLC: ¿acuerdo, tratado o 
integración? Mientras el sector 
18 Canta y no llores ... "duro" del ejército 
22 Documento: Radiogra.ña de la crisis chino presiona al poder 
AMERICALATINA político ante la 

P,Osibilidad de muerte 
29 Perú-Ecuador: Una guerra sin del octgfuenario líder justificación Deng uwping, las 
RELIGION fuerzas armadas 
33 Cómo entender la fuerza del Islam incrementan su 

presupuesto militar y 
ASIA provocan inquietud 
34 China: La militarización del entre sus vecinos 
gigante 

CULTURA 
36 Cine: Canto de pá,jaros 
37 India: Los templos del amor 
erótico 

ECONOMIA > 
38 ¿Globalización o control? Ellos son 
COMPORTAMIENTO considerados los seres 
40 Anfetaminas: ¡Todo cuidado es más peltrosos de 
poco! Ajricq. n realidad, el 

león es un r'J · 
imponente; e leopardo, 

Q SUPLEMENTO MEDIO AMBIENTE 
un gato solitario; y el 
rinoceronte, un 

Un espacio de reflexión sobre la herbívoro que adora el 
cuestión ambiental pasto. El btifalo engaña 
2 La hoja, esa ilustre desconocida con su af}arente 

debilidad y el elefante es 
6 Los cinco gra ndes inteligente y solidario 
10 Econotas 



Publicación con infonnac1ones y análisis 
de las real idatks y aspiraciones 

de los pofses emergentes 

Director General: N'eiva Moreira 
Director Aiijunto: Pablo Piacenbni 
Editora: Beatriz Bissio 
Subeditores: 
Edición en español: 
Roberto Bardini 
Edición en portugués: 
Claudia Guimaráes y Elias Fajardo 
Director Administrativo: 
Henrique Menezes 
Departamento de Circulación: 
Mauro Antonio Mendes 
Departamento de Arte: Nazareno N. de 
Souza 'Editor , e Roberto S. Louren~o 
Dia¡ramación Electrónica: Macário 
Costa, Andréa Correa y Paulo Henrique 
Ce ntro de Documentación: Jesse 
Jane Soma , Coordinadora . Silvia Soares 
Arruda, Juliana lotty, M6nica Pérez, 
Luciane Reis y Rosangela Ferreira 
Corresponsales: Hugo Ca rdozo y 
Cristina Canoura ,Uruguay". Carlos 
Pinto Santos (Portugal), José 
Steins leger (México), Manrique 
Salvarrey (Argentina) 

VENTAS Y SUSCRIPCIONES 
En Brasil (desde todos los países 
del mundo) 
Editora Terceiro Mundo 
Sr Mauro Mendes 
Ruada Glória, 122 1° andar 
CEP 20241-180 Rio de Janeiro- Brasil 
Fax; t55-21J 252.a455 
Tel.: (55-21 221-7511 
EnUruguay-
Libreria Del Sur - Mercedes 1125 
Montevideo 
Te! 9045-99 y Fax. 91-12-06 

EDICIONES REGIONALES 
• Edición en español 
Di.rector: Beatriz Biaeio 
Autorización del Ministerio de 
Educación y Cultura 9M!5 INC 6526 
Datribución en Uruguay: 
Berriel y Martinez - Paraná 750 esq. 
Ciudadela- Montevideo - Uruguay 
Matrícula de la Dirección de Industrias: 
1-201 
Distribución en Argentina: 
Cosmos Libros S. R. L - Moreno 1359 
ler piso Dept" A 1091 - Buenos Aires 
Fax! (00541 1 383-3661 

Fotos: France Press 
Creación de Tapa: Nazareno N. de 
Souza. 

Una publicación de la Editora 
Terceiro Mundo: 
Rua da Glória. 122/1° andar 
CEP:20241-180 / Rio de Janeiro- Brasil 
E-Mail: Geonet: terceiro-mundo / 
Altern ex: caderno@ax.ibase.org.br 
Chasque: cadernos-Tel: (021) 242-1957 
FSJL 55-21-252-8455 
Telex: ,021, 33054 CT.MB-BR 

.,., 
Militarización de la sociedad 

La tan mentada "Operación 
Rfo", con sus casi 2 mil hombres 
en las fauelas y un belicoso 
aparato militar, no uisto nz 
si.quiera en la "época de plomo", 
ya está dando resultados en otros 
estados. La Polic(a Militar de Sao 
Paulo exhibió un uerdadero 
aparato militar al confrontar a 
los ma1lifestantes contrarios a la 
priuahzactón de la Empresa 
BrasileraAeronáutlca (Embraer). 

Jóvenes habitantes de las 
favelas donde las Fuerzas 
Armadas hicieron incursiones no 
negaron su entusiasmo por el 
armamento de los soldados y 
manifestaron su deseo de seguir 
la carrera militar. ¿Será que de 
aqu( a poco surgirá entre nosotros 
una generactón de "Rambos"? ¿De 
qué servirá esto sin la debida 
implementación de los seruiczos 
de saneamiento, salud y 
educación en las comunidades 
carentes? 

La Asociación de Jueces para 
la Democracia viene criticando 
con razón el hecho de que 
segmentos del Poder Judicial 
estar(an siendo utilizados para 
legitimar a las fuerzas de 
represión militares al expedir 
mandatos de búsqueda o de 
prisión, autorizando inclusive 
escuchas telefónicas en 
desacuerdo con el Supremo 
Tribunal Federal. Es inadmisible 
que los jueces se dobleguen ante 
la uoluntad de terceros. El Estado 
de Derecho no puede ser violado. 
¿E staremos caminando hacia un 
Vietnam urbano". El 
corporativismo reinante en el país 
no castiga con debido rigor a las 
altas esferas del poder, solamente 
a los ya marginados por la 
sociedad. 

¿Y para qué es todo esto? 
¿Para ceder a las exigencias de 
Washington de que las fuerzas 
armadas deben dejar el marasmo 
de los cuarteles y combatir a los 
narcotraficantes? Tal iniciativa 
sólo será posible mediante la 

modernización del arsenal 
militar. ¿Y por quién será "cedido" 
éste? Los anales de la cúpula de 
Miami ya nos dieron la respuesta. 
¡Viva la militarización de la 
sociedad! 
JoséLinhares 
Río de Janeiro - RJ - Brasil 

Vehículo de reflexión 
Siendo lector de cuadernos 

desde hace más de un año, quiero 
externar mi satisfacción y orgullo 
de formar parte de la inmensa 
legión de lectores de esa excelente 
revista que nos proporciona la 
oportunidad de tener 
conocimiento sin distorsiones de 
hechos que suceden en el mundo, 
lo que no ocurre con la gran 
mayorla de los medios de 
comumcación. A cada número voy 
adquiriendo una visión correcta 
de las cosas y consigo distinguir 
la verdad de la menttra, lo que 
lograba anteriormente. 

Quiero destacar también que 
encuentro importante en la revista 
la sección de intercambio y de 
cartas, en donde los lectores 
expresan sus puntos de vista. Eso, 
para m(, que soy de un nivel 
intelectual bajo, trae enormes 
conocimientos 

También encuentro interesante 
la divulgación de datos de lectores 
de otros países, como los cubanos, 
por los cuales guardo una enorme 
admiración. Pretendo mantener 
correspondencia con algunos 
lectores cubanos a través de 
recortes de revistas y diarios, 
mostrarles la realulad en que 
vivimos, para que ellos no caigan 
en la farsa del paralso capitalista. 

Quiero también solidarizarme 
con el lector R oberto Cordeiro da 
Costa, quien lanzó en la revista 
un manifiesto contra Estados 
Unidos por la polít ica agresiva y 
criminal aplicada contra el 
pueblo de Cuba desde hace más 
de tres décadas. 
Alcides Flor~ncio da Silva 
Ceilándia - DF Brasil 



n enero de 1995 México entró en un 
huracán; no era exactamente uno de 
aquellos ciclones con nombre de mujer 
que suelen arrasar el Caribe sembrando 
destrucción y muerte, sino el colapso de 
un modelo económico "vendido" para 
toda América Latina como el nuevo 
paradigma del desarrollo: el modelo 
neoliberal. Y, simultáneamente, resurgía 
la rebelión indígena en el olvidado 
estado de Chiapas, liderada por el 
Ejército Zapatista, que recibía 

crecientes muestras de simpatía y adhesión en 
otras regiones, de norte a sur del país. 
Esa debacle económica y social se vio muy 
agravada a fines de febrero, con la revelación de 
que el ex presidente C~los Salinas de Gortari y su 
hermano Raúl serían los mandantes del asesinato 
del líder político Francisco Ruiz Massieu, ocurrido 
en setiembre de 1994. El procurador encargado del 
caso, Pablo Chapas Bezanilla, rompiendo la 
tradición política mexicana de preservar la imagen 
de todo ex presidente, acusó a Salinas y su 
hermano mayor de autores intelectuales del 
asesinato de su ex cuñado y ex secretario general 
del PRI, Ruiz Massieu. Según el juez, Ruiz Massieu 
- considerado un hombre comprometido con la 
depuración interna del partido - se había 
convertido en "un problema" para Salinas, que 
intentó entrar a la historia como el presidente que 
condujo a México a la modernidad, pero puede 

• 
urocon 

terminar condenado como responsable por 
desfalcos a la economía nacional y por asesinato. 
Raúl Salinas, que para muchos era un intocable, fue 
detenido el 1 ° de marzo. Lo mismo puede suceder 
con el ex presidente, si se cumple la voluntad de 
97% de los mexicanos que, según una encuesta de 
opinión pública, desean ver a Carlos Salinas 
llevado a juicio por su responsabilidad en ese 
crimen y en la crisis económica. 
Al cierre de esta edición no estaba claro si el 
crimen de Ruiz Massieu estaba vinculado - como 
muchos analistas creen - al asesinato en marzo de 
1974 de otro alto dirigente del PRI, el candidato a 
la presidencia Luis Donaldo Colossio. Como Ruiz 
Massieu, Colossio pertenecía al ala renovadora del 
partido oficial. 
La bancarrota y las graves denuncias del juez 
Chapas Bezanilla amenazan los propios cimientos 
del modelo político mexicano, con casi setenta años 
de gobierno del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). Y da inicio a una nueva fase de 
la historia del país, en la cual no existen más 
certezas, y todo puede suceder. 
Es obvio que las consecuencias de la crisis 
mexicana se están haciendo sentir en todo el 
continente y, de cierta forma, en todo el planeta. 
cuadernos del tercer mundo dedica esta edición al 
tema mexicano, en un intento de poner a disposión 
de nuestros lectores la mayor cantidad de 

información posible sobre un problema que 
nos afecta a todos. 



MEXICO 

El Quinto Mundo 
Lo que fracasó en México, más que un plan económico, 

es el modelo neoliberal que también fue impuesto en A rgentina 
y que se intenta consolidar en Brasil 

Neiva Moreira 
1 N ' mgún pueblo do America Latina ha 

dado una contribución mayor a la lu
cha por la soberan1a, la libertad y la 

, justicia social que el mexicano. Por 
esa gesta secular pagó un pesado tributo de más 
de un millón de muertos y la amputación de su 
territorio, con la ocupación armada por parte de 
Estados U nidos de las regiones mexicanas de Te
xas, Nuevo México. Alta California y parte de 
Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Sonora. 
más de la mitad del país. 

En los enfrentamientos con españoles, fran
ceses y norteamericanos, grandes 
líderes condujeron la lucha por la 
soberanía nacional, desde los sacer
dotes José Maria l\lorelos y Miguel 
Hidalgo hasta Benito Juárez y 
Francisco Madero, con la lucha por 
el voto secreto y la no reelección. 
Emiliano Zapata y Pancho Villa die
ron a las guerras independentistas 
su carácter social, reivindicando la 
igualdad republicana para los siervos 
de la tierra: los campesinos pobres y 
los millones de indios que aún hoy re
claman por justicia en el país, muchos 
de ellos 1 uchando con las armas en las 
manos en las montañas de Chiapas, 
integrados en las filas del Ejército Za
patísta de Liberación Nacional, en 
defensa de sus derechos. 

El presidente Lázaro Cárdenas 
(1934-.1940), el nacionalizador del pe
tro1eo y creador de Petróleos Mexica
nos 'Pemex), luchó y obtm:o victorias 
expresivas en la dura batalla por la 
emancipación económica. Cárdenas 
promovió una avanzada reforma agraria, entre
gando, inclusive, armas a los campesinos para 
defender el ejido, la nueva unidad de tierra que 
habían recibido. 

PRI: conquistas y desgate 

El actual Partido Revolucionario Institucio
nal (PRI) es continuador del Partido Nacional 

Csrlos SsllnB!I 
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Revolucionario, fundado en 1929 por Plutarco 
Elias Calles. Lo más importante en la fundación 
del PRI fue su esp1ritu renovador y social, que le 
posibilitó unir , bajo la misma sigla, las diferen
tes corrientes revolucionarias del país que en esa 
época enfrentaban un enemigo comun pero, co
mo es casi una practica común en la izquierda, 
se desentendían entre ellas. La Constitución 
me..xicana es, basta hoy, una de las más avanza
das del mundo pero actualmente hay muchas 
presiones para su revisión 

El PRI tiene, as1, más de 60 años y no se pue
de ignorar que muchos de los avances económi
cos y sociales de México fueron conquistados en 

ese largo y, consecuentemente, des
gastante dominio del poder. La polí
tica externa independiente -de la 
que el derecho de asilo y las relacio
nes con la España republicana y la 
Cuba revolucionaria son ejemplos 
históricos- es una conquista mante
nida con rigor por los gobiernos del 
PRI, resistiendo a duras presiones 
externas. 

El modelo institucional mexica
no ha sido objeto de innumerables 
estudios e investigaciones frecuen
tes. El núcleo de esos trabajos de re
flexión y análisis es situar dónde el 
PRI acertó y dónde falló. No hay du
da de que un concepto muy burocrá
tico de democracia interna generó una 
inmensa maquinaria patemalista que 
convertía a los sectores más repre
sentativos y hasta combativos del par
tido en piezas de un mecanismo auto
crático que transformaba al presiden
te de la república en una instancia de
terminante. El parlamento tenía (y 

aún tiene) una débil influencia y el Poder Judi
cial una participación aún menor. El hecho de 
que los trabajadores urbanos y los campesinos 
eligen en las fórmulas del PRI bancadas muy nu
merosas representa poco. Gran parte de los par
lamentarios de ese origen se disuelve en el apa
rato del poder y se fue distanciando de sus bases. 

La oposición, hasta hace pocos años, era sim
bólica. El gobierno influía decisivamente en casi 
todos los partidos y subsidiaba su funcionamien
to. La resistencia de otros, aunque coherente y 
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combativa, no tenía posibilidades de vencer la 
avasalladora máquina del PRI y sus aliados. 

El poder y la sociedad 

Se creó así en México una dependencia ca.si 
generalizada entre el poder y la sociedad como 
un todo. El viejo refrán "quien no participa del 
presupuesto está en el error" es una regla muy 
seguida y popular. 

En mi estadía de varios años en México viví 
hechos que me sorprendieron. Uno de ellos, el 
destape, o sea la selección incontestable del futu
ro candidato por el presidente en su último año 
de funciones. Aquel día, ansiosamente esperado, 
estaba decidido quien seria el nuevo presidente. 
Era el dedazo. 

El PRI tenía poco que ver con la decisión y los 
demás partidos ni hablar. Sólo así se explica que 
figuras poco representativas, sin militancia par
tidaria -en los últimos años tecnócratas con una 
visión fondomonetarista de la economía y muy 
influenciados por el nt?oliberalismo de las uni
versidades norteamericanas- hayan sido desta
padas por el presidente al fin del mandato y con
sagradas como candidatos oficiales victoriosos. 

Corrupción y "apartheid" social 

Esa máquina, que todo lo podía, creó inevita
blemente un inmenso cuadro de corrupción que 
se generalizó y, al mismo tiempo, estimuló el flo
recimiento de una oligarquía económica asocia
da al poder que, acuartelada en sus barrios ex
clusivos, en las inmensas mansiones rodeadas 
por altos muros y mucha seguridad tecnológica 
y vigilancia armada, se distanció del poder real. 
Hoy es, simplemente, socia dependiente o agen
te de inmensos intereses extranjeros, alejada del 
sentimiento nacional, cultivando una forma en
mascarada de segregación o apartheid social. 

El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Es
tados Unidos y Canadá fue uno de los productos 
de esa alianza, en la que el pueblo nada tenía que 
esperar, y el plan Salinas-Zedillo (el último y el 
actual presidente) de estabilización económica, 
una imposición de Washington, del Fondo Mone
tario Internacional y del Banco Mundial. Tenía 
que terminar en lo que terminó. 

La "integración" de una economía de poco 
más de 300 mil millones de dólares Oa mexicana) 
con una superior a cinco trillones (la norteameri
cana) sin los resguardos aplicados en el Mercado 
Común del Sur (Mercosur), desmanteló la indus
tria mexicana y está casi liquidando la agricultura. 
Los fabricantes prefieren importar productos ter-
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minados antes que producirlos y México es hoy 
un gigantesco mercado ambulante de productos 
extranjeros, importados casi sin impuestos. 

Para el común de las personas fuera de Mé
xico la explosión de ese plan, que llevó al país a 
la bancarrota, fue una novedad. Pero allá aden
tro había indicios y, también, opiniones bastante 
difundidas, de que el desastre estaba llegando. 

Un destacado economista, Arturo Huerta, 
venía advirtiendo al país sobre la gravedad de la 
crisis. En un artículo reciente escribió: "La socie
dad mexicana parece otro engaño del gobierno. 
Durante muchos años nos dijeron que la política 
económica de apertura comercial, de desregula
ción y liberalización, así como de privatizaciones 
de empresas públicas, generaría condiciones de 
crecimiento sostenido en beneficio de todos. Eso 
ha implicado sacrificios por parte de la gran ma
yoría de sectores sociales". 

Y agregaba: "Muchos productores tuvieron 
que cerrar o reestructurar sus empresas ante su 
incapacidad de competir con las importaciones. 
Dicho procedimiento resultó en menor creci
miento productivo, mayor desempleo, menores 
salarios y gran vulnerabilidad externa. La en
trada de capitales promovida por la privatiza
ción y la liberalización de la economía no generó 
mayor disponibilidad de crédito ni más inver
sión que favoreciese el crecimiento sostenido de 
la economía y generase empleos bien remunera
dos. Por el contrario, dicho capital se recicló en 
el exterior a través del gran crecimiento de las 
importaciones promovido por el contexto de la 
economía abierta en que estamos". 

La importaciones pasaron de 12 mil millones 
de dólares en 1987 a 42 mil millones en 1992 y 
50 mil millones en 1993. Así el "déficit" comercial 
alcanzó 24 mil milloneslen 1993 cuando, en 1987, 



el Msuperávit" comercial era de casi nueve mil 
millones 

La resistencia a esa línea entreguista se ve
ma acentuando dentro y fuera del PRI. ya con ex
presiva repercusión en las dos ultimas eleccio
nes. Convencidos de que en el partido oficial se 
agotaban para ellos las posibilidades de reivin
dicar cambios, el actual senador Porfirio J\Iuñoz 
Ledo-que fuera también ministro de Educación. 
delegado de México en las Naciones Unidas y 
presidente del Consejo de Seguridad- y el ex 
gobernador de l\Iichoacán, Cuauhtémoc Cár
denas, hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas. 
y otros dirigentes priistas se apartaron del 
PRL Fundaron hace casi seis anos el Partido de 
la Revolución Democratica PRD). hoy una pode
rosa oposición de izquierda con una gran repre
sentación en el Congreso y amplia presencia en 
la población. También cree.to la derecha, el Par
tido Accion :-.lacional lPA.~ •, que aunque apoya 
las líneas generales del neoliberahs
mo, hace oposición sectorizada en 
otras áreas 

Hay en México una fuerte co· 
rnente de opinion en el Congreso y 
en las calles, exigiendo el juicio poli
tico del ex presidente Carlos Salmas 
de Gortari, un tecnocrata fondomo
netarista, como su sucesor, Ernesto 
Zedilla, formado en escuelas nortea
mericanas. Exigen una especie de "im
pedimento" póstumo, responsabili
zándolo por el desastre. Ocurre que 
Zedillo fue ministro de Planeamient.o 
de Salinas y, despué,,, de Hacienda y 
sería dificil, en ese caso, definir res
ponsabilidades. 

Pero es evidente que, incluso 
dentro del PRI, el Plan Salinas- Ze
dilla encuentra crecientes resisten
cias que podrán influir sobre el pro
pio desarrollo de la crisis y el futuro 
poütico del país. 

bel Primer al Quinto mundo 

Lo que se discute en MélOCO hoy es lo que ven
drá de aquí en adelante. En una reunión de la di
rección del PRD, convocada especialmente para 
la discusión de la crisis, se aprobó un documento 
claro y obJetivo (ver en esta misma edición) en el 
que se analizan los orígenes y el desarrollo de la 
crisis mexicana. 

Pero no es sólo en el PRD que la situación 
provoca asombros y reacciones. 

Un alto dirigente del PRI fue interrogado 
acerca de si su partido no sabía de antemano lo 
que estaba pasando. Su respuesta fue incisiva. 
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En la campaña electoral, en la que salió victorio
so -nuevamente- el candidato del PRI, Ernesto 
Zedillo, y después, en los primeros meses de su 
gobierno, el equipo económico (un poder detrás 
del Poder) vendió al partido y al país la idea de 
un l\lexico feliz, con baja inflación y un consumo 
creciente, una milagrosa prosperidad, todo si
guiendo con éxito la cartilla del PRI. Una cam
paña masiva de los medios inducía al pueblo a 
aceptar. como verdad, lo que no pasaba ser un 
engaño. Cuando el 20 de diciembre estalló la 
bomba, fue una mmensa sorpresa. "Fuimos a 
donmr en el Pnmer Mundo y despertamos en el 
Quinto. Era el caos", dijo el 

El PRI, como todo Mexico, hierve ante esa si
tuac1on dramatica, que se agrava ante las exi
gencias impuestas por Estados Unidos "Condi
ciones humillantes", Mnueva invasión", "incorpo
rac1on de México al bloque de Estados Unidos·: 
no eran susurros en los medios políticos, sino el 

consenso común, inclusive en la 
prensa, del tipo de acuerdo que Wi
lliam Clinton impuso al país. 

Washington fue, inclusive, muy 
claro al respecto. MSerán condicio
nes severas destinadas a proteger el 
interl::s extraDJero y nacional de Es
ta dos Unidos", confe!ló Warren 
Christopher, secretario de Estado 
norteamericano. 

No existe la menor duda de que 
el obJetívo esencial de la operación 
fue controlar la política petrolera, 
tomando en cuenta que las reservas 
estadounidenses se agotan en me· 
no~ de diez años y las mexicanas es
tán entre las más importantes del 
mundo, después de las árabes, y tie
nen por delante más de medio siglo 
de duracion. El acuerdo Clint.on-Ze
dillo alcanza esos objetivos sin pri· 
vatizar Petróleos Mexicanos (Pe
mex), sino a través del control nor
teamericano de su pohtlca petrolífe
ra y de su flujo financiero. 

El tamaño del "agujero" 

La crisis mexicana provocó un terremoto en 
los medios financieros internacionales y obHgó 
al presidente Clinton a aplicar una especie de 
umedida provisoria" abriendo un crédito de 20 
mil millones de dólares para que México pague 
sus deudas al exterior. Al mismo tiempo, obligó 
al Fondo Monetario Internacional y a bancos afi
nes a desembolsar casi 30 mil millones. Esa in
mensa cantidad es aún insuficiente. Se admite que 
el "agujero" en México se aproxima a los 250 mil 
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millones, casi todo para pagar importaciones 
consumistas sin ningún interés para la econo
mía del país y créditos especulativos en los que 
están comprometidos inmensos fraudes y nego
ciados. 

En una larga entrevista con el periodista 
Russel Mockiber, el director financiero de la em
presa consultora Lebal Research International, 
de Washington, Christopher Whalen, dijo en las 
vísperas del desastre que la situación de México 
era mucho más delicada de lo que Washington o 
W all Street admitían. El optimismo reinante era 
artificial. El plan mexicano no estaba destinado 
a crear empleos o estimular las exportaciones y 
sí a pagar los gastos de un consumo superfluo o 
a remunerar maniobras especulativas. 

Sobre la liberación de recursos exigida para 
cubrir el colosal déficit mexicano, Wbalen aseve
ra: "La verdad es que se trata de una liberación 
para banqueros ricos de W a1l Street y para la éli
te de México. La mayoría de las personas de ne
gocios de México ea bía de la de val u ación del peso 
antes de que ocurriera y transfirió miles de mi
llones de dólares fuera del. país. En realidad, 
ellos probablemente precipitaron la devaluación 
de la moneda al provocar una corrida del peso". 

La lección más importante de todo el proble
ma es que no se trata de una crisis mexicana sino 
de un naufragio, en México, del modelo neolibe
ral. El mismo que en Europa produjo 17 millones 
de desempleados y está siendo duramente cues
tionado en casi todos los países. 

"Los responsables intelectuales son los escribas 
del liberalismo, los tecnócratas t.écn.icamente pu
ros, los adoradores del libre cambio, que nos estu
vieron diciendo que estábamos en el camino correc
to", escribió un periodista mexicano. 

Para los latinoamericanos, lo más grave es 
que ese modelo fue exportado para Argentina y 
otros países y, con una retórica reformista, se es
tá implantando en Braail. 

Procurar convencer al pueblo brasilero de 
que México es una cosa y Brasil otra, es un en
gafio. Las semejanzas son evidentes e innega
bles, aunque todavía hay tiempo de un retroceso 
si el gobierno consigue abrir nuevos caminos, li
brándose del cerco neoliberal de la coalición que 
lo apoya, que dio a la actual administración una 
de las configuraciones más conservadoras y re
trógradas de los últimos decenios de vida repu
blicana. 

En un artículo reciente sobre la crisis mexi
cana, el economista Aloysio Mercadante, ex di
putado federal, escribió lo siguiente a propósito 
de la inaceptable afirmación de que la situación 
en Brasil es diferente e, inclusive, este país debe 
contribuir financieramente para ayudar a Méxi
co: "La gran ayuda que Brasil debe dar a México 
y a todo el continente ews mostrar un nuevo ca
mino en dirección a un proyecto nacional de de-
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La mayoría de 
los hombres 
de negocios 
sabía que 

habría 
devaluación 
y transfirió 

miles de 
millones de 
dólares al 
exterior 

sarrollo que permita reconstituir los verdaderos 
lazos de solidaridad en América Latina". 

El ejemplo de México puede ser muy útil para 
los demás países latinoamericanos. 

LQué vendrá después? 

¿Y qué va a pasar en el país? México es, sin 
duda, diferente a muchas otras naciones de 
nuestra región. Allá, el sentimiento de soberanía 
y las desconfianzas en relación a los propósitos 
geoestrat.égicos de Estados Unidos se funden con 
su historia. Por eso mimo no se puede prever 
cuál será la reacción del pueblo ante ese nuevo 
golpe de mano de Washington, que implica la 
alienación de la soberanianacional. Pueden ocu
rrir, hoy o mañana, reacciones imprevisibles de 
un pueblo que conoce como ningún otro en Amé
rica Latina la esencia de la política intervencio
nista norteamericana. En diferentes momentos 
midió su fuerzas y sus debilidades y ya la enfren
tó, algunas veces con las armas en las manos. 

Ya hay en México signos inequívocos de tur
bulencia. La revista Siempre!, que no es hostil al 
gobierno ni al PRI, constató lo siguiente en un 
editorial recient.e: "En este momento y a esta ho
ra están presentes en cada calle, en cada casa y 
en cada institución del país, los ingredientes ne
cesarios para llegar a una situación de violencia 
y anarquía. Pero hay un ingrediente más: la 
conspiración. Hombres y mujeres aún priístas y 
que en otros momentos disfrutaron de los privi
legios que les concedían cargo público, se solida
rizan hoy con la oposición para derrocar al go
bierno". 

Sólo en los próximos meses -y hasta afios
será posible evaluar la naturaleza de la reacción 
mexicana a esa nueva situación. 

Además de las motivaciones en el campo po
lítico que pueden evolucionar hacia una oposi
ción beligerant.e, hay dos puntos neurálgicos que 
pueden agravar la situación. Uno de ellos es la 
entrada de mexicanos en Estados Unidos, que el 
Departamento de Inmigración norteamericano 
considera abusiva e ilegal Este afio eran espera
dos 500 mil mexicanos atravesando la frontera, sin 
pasaporte o permiso de las autoridades. El gobierno 
norteamericano quiere eliminar ese flujo o reducir
lo drásticamente. Una de las soluciones puntadas 
es la construcción de un "Muro de Berlín" en la fron
tera entre los dos. 

Viven en Estados Unidos más de 15 millones 
de mexicanos o sus descendientes inmediatos, 
los chicanos. Toda esa inmensa población continúa 
siendo absolutamente mexicana. Su himno, su 
bandera, su idioma son los de la patria azteca. Su 
adoración religiosa es la Virgen de Guadalupe, su 
comida predilecta es la tortilla, a base de maíz. 



¿Cómo reaccionará esa gente, que no se ca
racteriza por su ternura hacia los yanquis? 

El otro centro de inquietud es la guerrilla za
patista. Hasta ahora la lucha se circun!:icribe a 
Chiapas, pero en muchas otras regiones del país 
las condiciones de explotación y pobreza pueden 
propiciar nuevos focos de inquietud. 

Guerra y paz 

Al iniciar su ofensiva militar e Chiapas, el 
gobierno confirmó esa posibilidad anunciando 
no sólo la identificación del principal hder gue
rrillero sino que tambien admitió que fueron 
localizados focos subversivos en otros estados, 
inclusive en áreas a menos de 100 kilómetros 
de la capital. 

El hecho de que más de 100 mil. personas 
fueron a las calles en la ciudad de ~léxico para 
manüestarse contra la alternativa militar y re
clamando por paz y negociaciones pohticas con el 
EjércitoZapatistade Liberación Nacional provo
có un impacto en el país con el temor de la am
pliación de la lucha armada. El líder opositor 
Cuauhtémoc Cárdenas manifestó esa preocupa
ción. hablando en la gigantesca manifestación 
que el diario El Financiero califico como Mun to
rrente humano". Dijo él: "Una guerra prolonga
da, que va a durar muchos años, provocará mu
chas muertes, ahuyentará la inversión y volvera 
permanente la inestabilidad, a menos que sea
mos capaces de detenerla". 

Mas no es sólo la oposición de izquierda que 
teme al desdoblamiento de la crisis en Chiapas. 
También áreas influyentes de la sociedad, de los 
conservadores e incluso del gobierno opinan en 
t?l mismo sentido. La desaprobación a la alterna
tiva de la lucha armada es genera
lizada en el país y nadie meJor que 
Carlos Fuentes, el consagrado es
critor mexicano, para sintetizarla, 
denunciando los peligros de una gue
rra como la de Vietnam y la de Che
chemá: "Un periodo de guerra SUCUl 
al estilo de Argentina. Y aún más: "El 
presidente Zedillo es, ahora, prisio
nero del ejército, de los halcones na
oonalistas, de los tiburones interna
cionales y del gobierno de Estados 
Unidos". 

El PRI acaba de perder las elec
ctones en Jalisco, cuya capital, 
Guadalajara, es la mayor ciudad 
del país después de la capital. Ese 
e:; un hecho alarmante para el par
tldo de gobierno y muchos de sus lí
deres no esconden el temor de que 
esa tendencia, fortalecida por la cri-
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sis económica y la situación en Chiapas, pueda 
llevar o una revuelta pohlica en el pais. 

El gobierno insiste en que no abandonara su 
pohlica social y no admitirá una lesión a la so
beranía nacionul, mandando suspender las ope
raciones mililnres en Chiapas para retomar las 
negoc1ac1ones con la guerrilla, una ex1genc1a 
muy generalizada en los medios políticos. La re
nuncia del gobernador del estado, Eduardo Ro
bledo. acusado de una elección fraudulenta y de 
procesos represivo:. desde el gobierno es un pat--o 
inicial para el entendimiento. 

A excepción del presidente Carlos Menem, 
que fue el único presidente latinoamericano que 
apoyo la intervención militar en Chiapas ("final
mente resolvieron tomar el toro por los cuer
nos"), la decision del presidente Zedillo fue bien 
recibida, inclusive en los comandos militares, 
que se negaban a desempeñar acciones de polic1a 
en Chiapas. Debe haber pesado en esa posición 
el precio que estaba pagando el ejército por esa ac
ción considerada inadecuada para el control de la 
situac1on La muerte a manos de un guerrillero del 
coronel Rugo Alfredo Manterola Cedillo, coman
dante del Primer Regimiento Blindado de Recono
cimient.o del Ejércit.o, y de numerosos oficiales y 
soldados en los primeros días de operaciones, cau
só preocupaciones en los medios militares. 

Todo indica, tambien, que el presidente Zedillo 
ya da señales de dudas en cuanto a la realidad del 
modelo neoliberal y resiste las presiones de secto
res me,ucanos y de Estados Unidos en favor de un 
endurecimient.o político y militar del gobierno. 

En una reciente recepción en el Palacio de 
Gobierno a los representantes latinoamericanos 
participantes de una reunión de la Conferencia 
Permanente de Partidos Políticos de América 
Latina y el Caribe (COPPPAL), renovó aquel 
compromiso e hizo, veladamente, una especie de 

autocritica, destacando tres aspec
tos en el plano económico: a) hubo 
descuido con la economía interna y 
el consecuente aument.o del ahorro 
nacional, o sea, el desmantelamien
to y la asfixia de la industna y la 
agricultura, b) se confió en el "capi
tal volátil" que entra y sale del país 
sin fortalecer su economía, lo que no 
sucederá mas, c) habra integración 
con la econom1a internacional pero 
no para favorecer a los sect.ores exter
nos sino primordialmente defendien
do el interés nacional. 

La crisis mexicana no es, as1, un 
problema financiero o un juego de 
bolsas. Tiene implicaciones mucho 
más complejas y grave!I, desafiando 
el modelo neohberal de importación, 
que amenaza el desarrollo, el bienes
tar y la soberanía del prus. 
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Sangre y petróleo 
"La operación militar en Chiapas puede ser el suicidio 

político de Zedilla", afirma Porfirio Muñoz Ledo, presidente 
del Partido de la Revolución Democrática 

[El senador Porfirio Muñoz Ledo, parti
cipó recientemente de un seminario 
en el Parlamento Latinoamericano en 
Sao Paulo, durante el cual se reunió con 

Leonel Brizola (Partido Democrálico Trabalhis
ta) e Luis Inácio Lula da Silva (Partido de los Tra
bajadores). También fue recibido en audiencia por 
el presidente Femando Henrique Cardoso. 

En todos sus pronunciamientos públicos, el 
presidente del PRD acentuó que la crisis mexi
cana es, más que un fenómeno únicamente fi
nanciero, una situación provocada por el modelo 
neo liberal, el mismo que está siendo implantado 
en otros países latinoamericanos. 

Antes de viajar a Brasil, Muñoz Ledo habló 
al semanario mexicano Proceso. Refiriéndose al 
levantamiento guerrillero, declaró que la guerra 
en Chiapas "es una especie de suicidio político de 
Zedillo". En su evaluación, ceder a "la tentación 
de la fuerza" sería señal de debilidad, al verse 
"obligado a tomar decisiones en una esquina, es 
decir, acorralado". 

"Allí está en juego el destino de la República 
para los próximos años: si el gobierno cede a las 
tentaciones de la fuerza, el país puede ir al Apo
calipsis" opina. Y agrega: "Todo esto es un error 
de tales proporciones, que es inconcebible que se 
pueda seguir por esa linea. Hay espacio para la 
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El pueblo de 
Chiapas, 

a favor del 
diálogo 

y Is paz. 
MuñozLedo: 
"No hay que 

ceder a Is 
tentación de la 

fuerza" 

negociación, hay espacio 
para el diálogo, hay espa
cio para la pluralidad , 
hay espacio para la racio
nalidad." 

Por otro lado, Muñoz 
Ledo reafirma: "Hay mu
chas fuerzas sociales que 
defienden una solución 
pacífica. Hoy, cobra más 
vigencia que nunca la 
propuesta.de una reforma 
democrática del Estado." 

Según el dirigente de1 
PRD. ante la actual crisis, 

el presidente Ernes
to Zedillo podría 
apoyarse en las fuer
zas democráticas: 
"Este fue el sentido 
del acto en Los Pi
nos1, aunque ese 
acuerdo nacional ba
ya tenido tal reper
cusión que provocó 
una fuerte reacción 
de las fuerzas más 
retrógradas del 
país#. 

M uñoz Ledo está 
convencido de que 
"no hay conflicto en 
el mundo que pueda 
arreglarse por las 
armas. Esta es una 

ruptw·a con toda una tendencia internacional 
sobre solución de controversias que no tiene más 
explicación a los ojos del mundo que el de un acto 
de desesperación del gobierno por su propia in
capacidad para manejar la situación con los fac
tores que estaban enjuego, o bien el de una pre
sión norteamericana o de los sectores más reac
cionarios de Estados Unidos que piden sangre o 
petróleo." • 

1 Muñoz LedO se ret,ere a la fuma del eompiom,so de llegar a un acuerdo 
pol/lk:onac,onal entra el goblemodel PAi. el PRDy el Panidode Acción Na· 
clona!. 



MEXICO 

¿Por qué fracasó Salinas? 
Al imponer un plan de ajuste que concentró la riqueza, 

el anterior gobierno mexicano abandonó la política 
tradicional y abrió paso a una crisis política económica y 

social que explotó en las manos de Ernesto Zedillo 

José Steinsleger 

[Hace 20 años, un grupo de aventajados 
economistas mexicanos obtenía su 
doctorado en economía, finanzas y ad
ministración de empresas en univer

sidades de ]os Estados Unidos. Entre ellos figu
raban el ex presidente Carlos Salinas de Gortari 
y e] actual presidente Ernesto Zedillo. 

Simultáneamente, otro grupo de jóvenes es
tudiosos como el subcomandante insurgente 
~Marcos", se iba a vivir al rincón más apartado 
y paupérrimo de México para organizar con los 
pueblos indígenas de Chiapas el Ejército Zapa
tista de Liberación Nacional (EZLN). 

La prédica del primer grupo impugnó los mi
tos nacionalistas de la Revolución Mexicana; la 
del segundo revisó los mitos ideológicos de la 
Guerra Fria. Y ambos consiguieron hacerse es
cuchar. Los primeros con el apoyo de los grandes 
grupos financieros y monopólicos; los otros con el 
respaldo de las comunidades indígenas y campe
sinas del sureste mexicano. 

Al calor de las tesis neoclásicas en economía 
y neoempiristas en política, los seguidores de Sa
lí nas adhirieron a vocablos como "moder
nización", "eficiencia~, "crecimiento económico", 
"desregulación" y "liberalización del comercio". 

En cambio, el ELN recordó las "siete ver
güenzas" de las que habla el Po-Pol-Vub, biblia 
de los mayas (orgullo, ambición, envidia, crimen, 
ingratitud, intolerancia y mentira) y reclamó lo 
que ajuicio de ellos había olvidado el primer gru
po: "libertad", "democracia", "justicia". 

Raíces del modelo salinista 

Acorralado por la caída en picada de los pre
cios del petróleo y una deuda que de 197 4 a 1981 
saltó de 26 mil a 76 mil millones áe dólares, la 
llamada "administración de la abundancia" del 
gobierno de] presidente José López Portillo aca
bó muy mal. Como dicen los charros después de 
las borracheras, México despertó del frenesí pe
trolero con una "cruda de madres". 

Un mal final 
para Sal/nas, 
que aspiraba 

a una sucesión 
ordenada 

El derroche, la corrupción y el delirio de nue
vo rico completaron el cuadro de crisis. El país 
quedó en situación de virtual insolvencia. Y el 
remedio aplicado resultó peor que la enferme
dad: la nacionalización de la banca y el control 
de cambios. López Portillo comentó: "Presidente 
que devalúa, presidente devaluado". 

El nuevo mandatario debía conocer de econo
mía, ser austero, con experiencia en asuntos pre
supuestarios y trayectoria de político disciplinado 
en las filas del Partido Revolucionario Institucio
nal (PRI). Miguel de la Madrid fue el escogido. 

En la Secretaría de Programación y Presu
puesto (SPP), De la Madrid ubicó a un joven eco
nomista doctorado en Harvard: Carlos Salinas 
de Gortari, cerebro del Plan Nacional de Desa
rrollo de 1883. En 1981, Salinas había sido direc
tor del Instituto de Estudios Políticos, Económi-
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cos y Sociales del PRI (IEPES), entidad a la que 
había transformado en una verdadera Escuela 
de Crotona a la mexicana. La Escuela de Croto
na existió en el siglo VI antes de Cristo. Dirigida 
por Pitágoras. el lema favorito de los filósofos 
crotonatas era TODO ES NUMERO. El maestro 
y sus discípulos aseguraban que el Estado era un 
número más al que debía someterse la sociedad 
para vivir racionalmente. 

En el rEPES, Salinas agrupó a sus viejos com
pañeros de estudios y convinieron en alcanzar un 
objetivo ambicioso: la presidencia de la República. 

Ideológicamente, los sali
nistas respondían a un 
grupo social específico: la 
tecnología. 

Para la tecnocracia 
salinista todos los con
ceptos políticos, econó
micos y sociales debían 
subordinarse a La demo
cracia formal, teniéndo
les sin cuidado si la esen
cia de la democracia es 
velar por cómo se distri
buye la riqueza y a qué 
tipo de alianzas respon
den los que ejercen el po
der, hacia dónde van y 
para qué. En la SPP, Sa
linas defendió la corrien
te fondomonetarista que 
recomendaba la reduc
ción del aparato estatal y 
el gasto público, enfren
tada a la que sugería la 
expansión del gasto so
cial inspirada en las tesis 
de La CEPAL. 

El discurso tecnocrá
tico del saLinismo calificó 
de "subjetivo" todo lo que 

escapaba a la lógica del ~número". Y para pole
mizar con los "pre-modernos" el presidente se ro
deó de una corte de soücitos y talentosos cientí
ficos sociales con pasado de izquierda y complejo 
de culpa. 

La rápida inserción de los tecnócratas en los 
puestos estratégicos del sistema financiero fue 
posible en virtud del conocimiento técnico de las 
teorías monetaristas. Su doctrina ~ereció el 
nombre de "liberalismo social~, esto es "libertad 
de mercado más justicia social~. Controlado por 
el PRI desde 1929, el Congreso de México resultó 
ideal para la tecnocracia: una fachada donde la 
pirotecnia verbal de los debates más trascenden
tes alcanzaban su forma simbólica más acabada. 

El PRJ siempre fue la envidia de los políticos la
tinoamericanos: esa capacidad florentina para ha
blar sin decir nada o para ''negociar" con cañonazos 
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El control 
de la lnflacl6n 

se logr6a 
costa de 
congelar 

salarlos y 
generar 

desempleo 

de millones de pesos hasta imponer su voluntad y 
en fin, ese inigualable estilo de conducción vertical, 
rígidamente institucionalizado ycon sutil experien
cia en comprar, seducir y desacreditar a los reacios 
a t.olerar la megalomanía presidencial 

Por ejemplo, no es casual que Pedro Aspe, ex 
ministro de Hacienda de Salinas, haya tenido 
durante su gestión una relación directa con Do
mingo Cavallo, ministro de Economía del Presi
dente de Argentina Carlos Menem. 

Contra viento y marea De la Madrid eligió a 
Salinas de Gortari como su sucesor, algo que en 
México garantiza el cargo de futuro presidente 
de la República. Esta designación causó la disi
dencia de connotados dirigentes del PRI lidera
dos por Cuauhtémoc Cárdenas, que decidieron 
formar tienda política aparte, fundando el P~r
tido de la Revolución Democrática (PRD). 

Super-ricos y super-pobres 

En 1989, mientras Salinas asumía la presi
dencia tras la celebración de elecciones califica
das por la oposición de "fraude gigantesco", el se
cretario del tesoro estadounidense Nicholas 
Brady anunciaba su estrategia para aliviar el 
problema de la deuda externa del Tercer Mundo. 
Básicamente, el Plan Brady recomendaba un 
trato especial a todos aquellos países que acep
tasen el control directo de.sus economías por par
te del FMI, el Banco Mundial y el Departamento 
del Tesoro norteamericano. 

Dos factores intervinieron para que el gobier
no mexicano decidiera reestructurar la econo
mía de acuerdo con las pautas fijadas por Brady: 
su condición de segundo deudor más grande del 
mundo y la profunda modificación de la econo
mía internacional tras la caída de la URSS y el 
bloque socialista. 

En noviembre de 1991, en su mensaje anual 
al Congreso, Salinas anunció "el fin de la rece
sión~, basado en un incremento del PIB superior 
al 4% y el control de la inflación que, como siem
pre sucede, se logra a costa de congelar los sala
rios. A fines del año siguiente fue modificada la 



ley de inversiones extranjeras y el capirol forá
neo entró ma,-ivam(:nte en ,;\léxico. La medida 
compensó el deficit de la balanza comercial y re
virtió la tendencia que por entonces registraba 
ingresos de la mil millones de dolares c· ·ntra 32 
mil millone,; de divi:,a:.- exportadas Sm embar
go. los capitales regresados prl?firieron 1m·ert1r 
en la Bolsa antes que el sector productwo. 

En los primeros cuatro años, con Pedro Aspe 
como secret..1rio de Hacienda, el grupo de segui
dore.s de Salinas achicó el Estado. liquidó las in
dustrias, empresas y medios de comunicación 
paraestatale:,, vendió y reprfrattzó los bancos e 
implantó una política tributaria extremadamen
te dura. Como nunca antes en la historia de ~1é
xico, el modelo concentró la riqueza en 37 super
millonarios que pasaron a manejar el 22~ del 
PIB, concediéndole una influencia infinitamente 
superior a la que teman en el modelo de econo
mia mixta. 

Según la revista norteamencana Forbes del 
12 de julio de 1993, trece de los hombres más ri
cos del mundo son mexicano.s, con más de mil mi
llones de dólares cada uno. El hombre mas neo 
de América Latina es Emilio "el Tigre~ Azcárra-
ga, dueño de la red de televisión más gran- ,,...._ 
de del subcontinente, Televisa, y con 
un patrimomo personal declarado de 
5.100 (cinco mil cien) millones de dó
lares· 

La Facultad de Economía de la 
Umversidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM> asegura en un 
estudio que sólo en 1994, cuando la 
crisis ya anunciaba la catástrofe de 
finales de ese año, la banca elevó 
sus ganancias en 14%. Sin embar
go. en los años de apertura total a los 
mercados internacionales y cuando 
Aspe trataba de demostrar que "la 
pobreza y el desempleo eran mitos 
geniales" (sic,. cifras oficiales mos
traban que 40 millones de mexica
nos, la mitad de la población total, se 
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sumcrgia en la pobreza > la desesperación en 
tanto apenas ocho millones de mediano y alto po
der adquisitivo lel lO"í: de la población), festeja
ban los aciertos del modelo sahni!lta. 

Las 1mportac1ones privadas crec1eron de ma
nera inusitada v el sector se endeudo en mveles 
nunca \'1stos .• .\ntes dt• 1988, St' endeudaba el 
-.ector publico y pitra salir de la CrÍ!-1s se devalua
ba el ¡x•so. Ahora t•l sector privado contrae más 
yma. deuda,-, 

A mediados de 1993, la reces1on económica 
alnrmo al Banco l\1undial, empr<1sunos y traba
jndore:- desempleo. insuficiencia salarial, infla
oon v alto<: UlHI:. de mtere.::;es en lo;, bancos: me
nos cred1tos U la:. empresa.:;, d1sminuc1on de la 
producc,on, bnJa de las exportaciones y reduc
ción de ut1lidudcs, atra:.,o en la modernización de 
Jo plonta mdustnnl, pobreza, menos democra
cia, mas tens1one:- en el PRI, bajo crecimiento, 
nito dtHic1t. bajo ahorro privado y sobrevaluación 
de la moneda. dnban progresivamente cuenta de 
la cris1, e::,tructural del modelo. 

El factor chiapaneco 
Empecinado en ofrecer una imagen de "pais 

estable" ante los mversionistas extranJeros y en 
\'IS pera de la incorporación de T\IéXJco al NAFTA. 
Salinas menospreció las advertencias de sus ser
\"icios de mtehgencia y avanzó con el cabildeo en 
Washington. Y el primero de enero de 1994, día 
en que entró en vigor el NAFTA, la realidad que 
no se había querido ver explotó en Chiapas Sor
presivamente, lo que al principio parecio ser un 
foco de violencia ejercida por guerrilleros volun
taristas, se transformó de un día para el otro en 
auténtico debate público que durante 1994 puso 
al país en permanente estado deliberativo. 

En cuanto a las empresas norteamericanas, 
es interesante recordar la aclaración de 

Nelson Rockefeller, cuando a propósito 
de la guerra de Chiapas dijo a nombre de 
las 200 firmas norteamericanas con 

mayores inversiones en México: 
"Chiapas nunca ha sido prioridad 

para la inversión extranjera y si 
bien la situación es preocupante, 

la violencia tendra que 
generalizarse y expan
dirse a otras regiones 

más prometedoras para que los 
inversíomstas abandonen MéXJ
co y dar las espaldas al presiden
te Carlos Salinas de Gortari" (El 
Financiero, 11.1.94) No obstan
te, la situación de inestabilidad y 
el peligro de guerra civil en Méxi
co hacen temer pérdidas de ocho 
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a diez mil millones de dólares entre los inverso
res norteamericanos. 

Los sectores más tradicionales del PRI, lla
mados por la opinión pública "dinosaurios", 
aprovecharon la critica coyuntura originada en 
la insurgencia chiapaneca y rompieron lanzas 
con los "modernizadores" del salinismo. En mar
zo y septiembre de 1994, fueron asesinados Luis 
Donaldo Colosio, candidato presidencial del· 
PRI, y José Francisco Ruiz Massieu, secretario 
general del mismo partido. Ambos líderes eran 
destacados miembros del denominado "Grupo 
Compacto" del gabinete salinista. 

En pleno año electoral, la crisis y la situación 
política repercutieron en el factor externo (mé
dula de los programas económicos) y en los 
perturbadores reacomodos políticos del PRI 
frente a la sucesión presidencial. En víspera 
de recibir el bastón de mando y ante la crecien
te fuga de divisas y la sobrevaluación del peso 
frente al dólar, el presidente electo Ernesto Ze
dillo repetía las lecciones aprendidas en Yale 
junto a su compañero, el efímero ex secretario de 
Hacienda Jaime Serra Puche: "Las exportacio
nes son un problema de productividad, de com
petitividad, de penetración de mercados exter
nos que no puede ser compensado por una polí
tica de devaluaciones". 

Pocas semanas después, los guerrilleros de 
Chiapas dieron por terminada la tregua y el pro
blema "técnico" de la devaluación se transformó 
en lo que realmente era: un problema político. 
Las teorías monetarias del salinismo se hicieron 
trizas y el sector público volvió a endeudarse. 

En 1988, al iniciar el programa de su rees
tructuración, la deuda representaba menos del 
8% del Producto Interno Bruto-PIB mexicano; al 
finalizar 1992 trepó al 22% y se transformó en el 
factor que más consumía el PIB. Cien mil millo
nes de dólares de deuda externa que obligaba a 

Marzo/1995 

MEXICO 

La caída del 
peso frente 

al dólar dejó 
en evidencia 
la debilidad 
del "sueño 
mexicano" 

intereses equivalentes al 
40% de las exportaciones 
totales. Con la devaluación 
de diciembre, la deuda tre
pó a 140 mil millones de 
dólares y alcanzó 60% del 
PIB. Del Distrito Federal a 
Buenos Aires, pasando por 
Santiago de Chile y Río de 
Janeiro, trepidaron todas 
las Bolsas de Valores del 
continente. 

El último día de 1994, 
el presidente Zedillo hizo 
un amargo regalo a los me
xicanos: un Plan de Emer
gencia Económica. Para 
Rubén Barrios Graff, di
rectivo de la Asociación 
Nacional de Empresas, " ... 

el Plan e!; más de lo mismo: su esquema, metas 
y estrategias forman parte del modelo que nos 
tiene en la actual situación y por supuesto nos 
ata de manos a Estados Unidos, al FMI y a Ban
co Mundial". 

En una medida insólita y que revela el pro
fundo interés de Estados Unidos para evitar la 
desestabilización de México, el presidente Wi
lliam Clinton promovió junto al Grupo de los 
Siete (Canadá, Japón, Francia, Reino Unido, 
Italia y Alemania) una operación extraordina
ria con el propósito de apuntalar las finanzas 
y enviar una señal de confianza a los mercados 
internacionales y a los inversionistas de su so
cio en el NAFTA. 

Para explicar el desastre económico de Méxi
co, el mundo financiero insiste en analizar la cri
sis con el prisma de los pitagóricos de Crotona: 
TODO ES NÚMERO. Déficit en la cuenta de ca
pitales y la balanza comercial; mal manejo de la 
devaluación; alza o caída de la reserva moneta
ria; excesivo gasto público; servicios del débito 
externo y liquidez de dividas. 

La historia cuenta que los crotonatas, que se
guramente ignoraban todos sobre la compleja 
capacidad de abstracción y utopía de los pitagó
ricos, no se dejaron convencer por la idea de que 
la sociedad perfecta era aquella en la cual las tie
rras y las riquezas se repartían entre los aristó
cratas de la inteligencia. Un día se sublevaron, 
quemaron el templo de las Musas y vencieron a 
los discípulos de Pitágoras. 

Por eso, al cuestionar los indígenas chiapa
necos el "rigor científico" de la tecnocracia sali
nista recordaron, simultáneamente, que todo 
modelo económico eficaz debe cumplir con tres 
requisitos básicos: 1) crear riqueza; 2) distribuir
la y 3) hacerlo en un clima de estabilidad política 
y social. En caso contrario, estará destinado al 
fracaso . • 
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¿Acuerdo, 
tratado o integración? 

Con la firma del Tratado de 
Libre Comercio con Canadá y 
Estados Unidos, la mano de 
obra barata pasa a ser el 
factor más atractivo que 
México puede ofrecer, junto 
con las reservas de petróleo 

José Steinsleger 

[L] a estabilización económica y política 
fue uno de los factores que facilitó la 
incorporación de México al tratado de 
Libre Comercio (TLC). Y al término 

del largo cabildeo que le costó 90 millones de dó
lares y un apretado triunfo en el Congreso nor
teamericano, México fue socio . El primer 
eslabón del TLC fue la "Iniciativa de las Améri
cas", concefüda por el gobierno de George Bush 
a fines de los años ochenta para enfrentar el 
creciente fortalecimiento económico de Euro
pa y Japón. Con México y Canadá incorpora
dos al tratado de Libre Comercio, América del 
Norte se transformaba en un mercado tan 
grande como la Cuenca del Pacífico y el Mer
cado. Común Europeo juntos: más de 380 mil
lones de habitantes con un PIB de seis billones 
de dólares. 

En México y América Latina fueron pocos los 
sectores que avizoraron la profunda modifica
ción en ciernes de las reglas del intercambio co
mercial y el salto de calidad que estaba experi
mentando el mercado internacional. Algunos 
investigadores mexicanos hablaron entonces 
de las tendencias que apuntaban a transfor
mar al país en una suerte de Mexamérica: al 
norte del trópico de Cáncer, el desarrollo y la 
modernidad; al sur; el atraso, la pobreza y a 
marginación. 

Para apoyar la necesid11d del TLC, el equipo 
. del presidente Salinas aseguró que el "único" de-

En oplnl6n de 
la mayorfa de 

los mexlcan0$, 
"elTLCes 

bueno,pero 
s6lopara 

EEUU" 

-
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sarrollo posible proviene del norte y 
que México estaba ante una oportu
nidad igualmenLe "única" para inte
grarse a la econom1a del primer mun
do. Formar parte del pacto comercial 
colocaría a México en el mapa y dada 
su privilegiada posición geográfica 
como país plataforma junto a Esta

dos Unidos y Canadá, la eco
nomía cobraría vitalidad y 
dinamismo. 

Pero lo cierto es que el in-
greso de México al TLC legalizaba con 
reglas mínimas una relación económi
ca que hasta la fecha se llevaba por la 
libre. O dicho de otro modo, el TLC ve
nía a oficializar lo que ya sucedía en las 
relaciones comerciales con Estados 
Unidos, desde su entrada al GATT en 
1986. 

El debate en torno a la incorpora
ción de México al TLC fue tan complejo 
como el proceso de negociaciones. Por 
ejemplo, los sectores políticos opuestos 
al TLC se preguntaron: ¿Cuándo y có
mo puede negociar un país débil, con 
una economía eficiente pero que no 
atiende sus necesidades nacionales, 
con otro que es la potencia más grande 
del mundo y cuya economía es 25 veces 
más fuerte? ¿En qué condiciones se ne
goció el libre intercambio y a quién be
neficia? ¿Es cierto que el TLC es "el 
único proyecto viable" o se trata del 
único que la televisión y los medios de 
comunicación divulgan? 

Soberanía en entredicho 

Desde el inicio de las negociacio
nes, el gobierno de Salinas dijo que el 
TLC seria congruente con la Constitu
ción y que el tratado se ajustaría a ella. 
Empero antes de entrar en vigor el 
TLC, la Constitución ya había sido 
adaptada al tratado. Oficialmente, 
México sostuvo que negoció el TLC con 
Estados Unidos como "nación sobera
na". Sin embargo, las negociaciones 
fueron las más secretas de la historia 
y no tomaron en cuenta a los posibles 
afectados. 

Otro problema es que antes de sen
tarse a negociar, el equipo mexicano ya 
declaraba que el TLC era su "única op
ción y oportunidad". Esta aseveración 
hacía sonre1r a Estados Unidos porque 
antes de tomar asiento para negociar, 

Salinas, 
Bush y Mulroney 

festejan en 
Texas Is firma 

del TLC 

México ponía "todos los huevos en la misma ca
nasta". La verdad es que durante las conversa
ciones, las partes siempre hablaron de cosas dis
tintas: mientras que el gobierno de Estados Uni
dos decía que se negociaba un acuerdo, el de Mé
xico hablaba de un tratado. La confusión era algo 
más que un mero tecnicismo semántico porque 
en la Constitución mexicana un tratado es Ley 
Suprema de la Nación mientras que un acuerdo 
debe ser supeditado a la Constitución. 

~í. mientras el Congreso norteamericano se 
tomaba su tiempo para revisar el acuerdo que 
una y otra vez objetaba y devolvía a México, el 
Congreso mexicano dominado por el partido oficial 
revisaba los capítulos básicos de la Carta Magna 
en los asuntos laborales financieros, agrarios, edu
cativos y religiosos transformándose durante y pa
ra las negociaciones en un Congreso constituyente 
que cambiaba radicalmente en sentido original de 
los artículos constitucionales. 

Al dejar George Bush el gobierno en manos 
de William Clinton, hubo momentos de mucha 
incertidumbre en la administración de Salinas. 
Tanto en relación a la aprobación del TLC y sus 
acuerdos paralelos cuanto a la tónica de la rela
ción bilateral y la política que la administración 
Clinton instrumentaría, como en relación al 
apoyo para que México continuase el camino de 
recuperación económica. 

Los primeros acercamientos con el nuevo 
huésped de la Casa Blanca llevaron a la firma de 
los "Acuerdos Paralelos" adicionales al TLC, en 
septiembre de 1993. Pero concluido este proceso, 
Estados Unidos retomó las negativas vertidas 
con anterioridad al inicio de las negociaciones de 
estos "Acuerdos Paralelos" con un NO tajante a 
la reapertura, revisión o readecuación del TLC. 

La sensación generalizada fue que los nego
ciadores m.exicanos se auto-acorralaban, en tan
to Estados Unidos incluía más y más exigencias 
y condiciones lesivas al interés de México. Por 
ejemplo, si un día el equipo mexicano aceptaba 
limitar sus exportaciones de cítricos y edulco
rantes de maíz, al otro día Estados Unidos exigía 
"ajustar" (es decir, restringir) el ingreso de 
transporte de carga mexicana a su territorio. Así 
fue con casi todos los rubros más importantes de 
las exportaciones mexicanas: con la industria 



muñeco que 
representa a los 

trabajadores 
agrfco/as 

"crucificados" 
porelTLC 

La geografía y la producción 
En México hay un tractor por cada 50 trabajadores 

agrícolas. En Estado!.- Unidos y Canadá hay tres trac
tores por cada dos trabajadores agrícolas. En México, 
las semillas mejoradas cubren el 20% de los campos. 
En Estados Unidos y Canadá cubren el 100%. 

México casi no tiene infraestructura hidráulica. 
EEUU y Canadá tienen ríos, lagos y una infraestructu
ra abundante y excepcional. 

Rendimientos anuales por hectárea: 
MÉXICO EEUU 

Maíz• 1.732 kg 6.957 kg 

Frijol• 542 kg 1.661 kg 

Arroz • 3.303 kg 6.249 kg 

del vidrio plano y el vino, con los vegetales y las 
legumbres, con la tubería y las tapas de alcanta
rillas, con los electrodomésticos, camas, escobas 
y línea blanca. 

lnclusive,junto con los "paquetes de ajustes" 
México llegó a aceptar la denominada "Carta Pa
ralela" que se adapta perfectamente a la "Ley de 
Implementación del TLC". Según esa legisla
ción, Estados Unidos se reserva el "derecho" pa
ra revisar el TLC en tres años con el fin de "medir 
su utilidad económica y en la creación de em
pleos". 

CANADÁ 

6.240 kg 

1.865 kg 

Experiencia del Canadá 

Desde su independencia de Inglaterra los ca
nadienses se preocuparon por tener una política 
de programas de protección social. A diferencia 
de los norteamericanos, que creen en la supervi
vencia del "más apto", los canadienses siempre 
pugnaron por tener instituciones que protegie
ran a la gente. 

Respaldado por las grandes corporaciones 
que tenían crecientes intereses en los Estados 
Unidos, el primer ministro Brian Mulroney llegó 
a la dirección del gobierno en 1984 con un pro
grama novedoso: el Acuerdo de Libre Comercio 
con los Estados Unidos (ALC). Con una fuerte 
oposición, el ALC entró en vigor en 1989. 

Se dijo entonces que el ALC permitiría una 
gran prosperidad para Canadá y Quebec, que se 
crearían 250 mil empleos en los cinco años si
guientes, que la inflación sería moderada y que 
el acuerdo tendría un impacto nulo sobre los pro
gramas sociales y de desarrollo. Nada de eso se 
cumplió. Estados Unidos aplicó medidas protec
cionistas cuando le dio la gana y los industriales 
canadienses que sobrevivieron se fueron al país 
vecino en donde les salía más barato producir. 
(Ver cuadernos del tercer mundo: nº142 / se
tiembre de 1992: "La fábrica global") 

La política neoliberal del ALC hizo crecer el 
desempleo en Canadá en forma brutal. Sólo en 
Quebec se perdieron 73 mil puestos de trabajo 
entre 1989 y 1991. Se desmanteló la pequeña y 
mediana industria y en el sector manufacturero se 
perdieron 460 mil empleos. Igualmente, desde que 
entró en vigor el ALC subieron las tasas de infla
ción y los programas de desarrollo social fueron 
abandonados. Según distintas encuestas, en 1992, 
el 70.5% de los canadienses estaba en contra de la 
firma del TLC con Estados Unidos y México. 
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Agro: proteccionismo 
vs. libre comercio 

El problema más grave que 
plantea el libre comercio de México 
con Estados Unidos está en el cam
po. En los años 70, el campo mexi
cano entró en crisis, pero en los 80, 
cuando se abrió el mercado de gra
nos básicos a la importación, fue la 
catástrofe y la liberalización co
mercial acabó con la autosuficien
cia alimentaria. Los precios se des
plomaron y también la producción. 

Sólo en azúcar y algodón puede 
México competir con Estados Uni
dos. Pero con la apertura de fronte
ras hay otros rubros que ya han sido 
afectados: ganadería, avicultu.ra, 
embutidos, enlatados, aceites, papa, 

frutas. Los precios de producción de maíz son tres 
veces mayores en México que en Estados Unidos. 
Casi el doble que Canadá en el caso del trigo. Por 
tanto, el TLC puede provocar la desaparición del 
cultivo mexicano de granos básicos, poniendo en 
riesgo la seguridad alimentaria del país. Esto ame
naza de muerte a la producción del maíz, base de 
la cultura mesoamericana y de t.odo un ecosistema 
que tomó siglos construir. 

Durante esa década se importaron más de 10 
millones de toneladas de granos básicos (maíz, 
trigo, arroz y frijol), dieta básica de los mexica
nos. Una buena parte de estos granos venía de 
Estados Unidos donde subsidiados fuertemente 
para que los farmers vendan barato. No hay pro
ducto mexicano que pueda competir con el maíz 
norteamericano. Lo peor que le pudo ocurrir a 
México es que todos los granos básicos estén in
cluidos en el TLC y que en momento alguno Es
tados Unidos o Canadá hayan insinuado en re
tirar el subsidio a sus agricultores. 

En cambio, la agricultura de EUA y Canadá 
es una industria pujante. El agricultor estadou
nidense tiene un subsidio promedio del 28.3% -
y el de Canadá 39% - del presupuesto guberna
mental. Estados Unidos subsidia a sus produc
tores de azúcar con 77 .4%, a los de leche con 53% 
y a los de trigo con 36.5%. Todo esto da precios 
muy bajos en el mercado internacional. 

México, país árido en la mayor parte de su te
rritorio, con agua escasa, exporta con sus horta
lizas la poca que tiene, pues ellas requieren una 
buena irrigación, más que los granos, y para pro
ducirlas industrialmente se necesita de muchí
sima agua. Ahora, con lós cambios en la Consti
tución, los extranjeros podrán concesionar pre
sas, tíos y lagos que no estén en costas o fronte
ras y algo similar ocurriria con los bosques y las 
zonas pesqueras. 
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Industria, empleo y maquila 

Con el TLC hay un millón 394.882 empresas 
mexicanas que están en riesgo de desaparecer 
del todo porque sólo 250 de ellas tienen capaci
dad exportadora. Dicho de otro modo: aproxima
damente cuatro millones 731 mil personas co
rren peligro de perder su trabajo. De ahí que ya 
se haya anunciado que el primer impacto del 
TLC provocarla el desempleo "momentáneo". La 
mayor parte de las empresas en peligro son de 
capital mexicano y su alternativa es simple: o se 
modernizan o se vuelven maquiladoras, o se las 
tragan las empresas más grandes. 

El capítulo sobre "reglas de origen" está he
cho para defender las industrias nacionales de 
dos tres países para que no entren capitales fuer
tes de Europa o Japón en la región. Por otro lado, 
las maquiladoras (que a más de no quedarse en el 
país tampoco permiten construir una base firme 
para una economía nacional) ofrecen serios riesgos 
al medio ambiente. Según la Secretaria de Desa
rrollo Urbano y Ecología de México, de las 1.963 
maquiladorasquehabíanen 1991, 1.033 erancon
sideradas como contaminantes. En CiudadJuárez 
está la mayoria. A lo largo de la frontera mexica
no-norteamericana se han instalado más de 1.800 
maquiladoras. En total serán 2.000. 

' Según la Cámara Americana de Comercio, el 
ahorro en México es de 32 mil dólares al año. 
Multiplicado este valor por los 500 mil trabaja
dores de las maquiladoras, arroja un ahorro de 
16 mil millones de dólares anuales para las em
presas de Estados Unidos. 

De todas las mercancías contempladas en el 
libre comercio entre los tres países, la mano de 
obra barata es la más importante que puede 
ofrecer México. Al ser dieciseis veces más bajos 
que los del "socio" norteamericano, los salarios de 
México constituyen no sólo un "atractivo" sino la 
aut.éntica base del TLC. En 1981 el salario prome
dio en el país era de un U$ 2.57 la hora. En 1991, 
de 1.36 al final del sexenio de Salinas de Gortari re
puntó a U$ 4.00 gracias a la liquidez obtenida por 
las ventas masivas de las empresas estatales. Pero 
con la devaluación de diciembre de 1994 cayó a 
1.05 dólares, uno de los más bajos del mundo. 

En ese sentido, sectores de la CTM aseguran 
que el interés prioritario de las transnacionales 
en la actual coyuntura económica mundial con
siste en reducir los costos de producción bajando 
a límites de subsistencia los salarios, pues final
mente no serán los trabajadores quienes com
pren los bienes producidos en el mercado inter
nacional. Por tanto, es dificil que los salarios va
yan a subir tal como lo pronostican los entusias
tas del tratado. En el mismo sentido, no es casual 
el TLC nada baya incluido sobre salarios, regla
mentaciones laborales y ambientales o el explo-



sivo problema de la migración de los braceros ha
cia los Estados Unidos. Sólo se incluyen las ne
cesidades de los que tienen capitales, bienes y 
servicios que ofrecer. Juan Sánchez Navarro, 
uno de los principales voceros de los supennillo
narios mexicanos, fue categórico: "La iniciativa 
privada será la única beneficiada con el TLC". 
En él, nada se habla de propiedad intelectual y 
sobre intercambio de tecnología sólo dice, con ex
trema vaguedad, que "se protegerán inventos, 
patent~ y marcas". 

De hecho, el TLC protege más a los bancos 
que a la moneda y a sus circuitos financieros. Es 
decir que se cuida más a "unas cuantas familias" 
de la banca que a los mexicanos y sus medios de pa
go. Las facultades del Banco Mundial en el TLC 
para controlar la moneda y su financiamiento son 
limitadas en razón de su dependencia del dólar y 
del ingreso de capitales externos. 

El doctor en Economía Juan Castaingts Tei
llery asegura que la privatización de la banca 
mantendrá su condición monopólica pues el TLC 
no propicia una verdadera competencia con ins
tituciones extranjeras. Podrá seguir mantenien
do sus elevadas tasas de interés, sobre todo las 
activas "que todos los mexicanos vamos a pagar 
con s¡mgre" . 

En el TLC se habla poco de la moneda y sus 
circuitos, es decir del sistema de pagos. Apenas 
una sección (B art.1.413.6) admite lo siguiente: "El 
peso queda muy desprotegido y completamente li
gado al dólar. Hay muchas disposiciones, casi nin
guna pemrite administrar el peso". 

Hacia la privatización 
del petróleo 

Según la-propaganda oficial, no entrarán 
compañías petroleras extranjeras a México ni 
comerciarán directamente con petróleo, gas, re-
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Trabajadores 
metalúrgicos 

manifiestan su 
protesta porque 

el ne no contempla 
la participación 
de los obreros 

finados y petroquímica básica. 
Tampoco pagará PEMEX por tra
bajos que encargue, ni se dará ga
rantía alguna a Estados Unidos y 
Canadá de vender petróleo así co
mo tampoco habrá gasolineras ex
tranjeras en el país. Pero en julio 
de 1992, a través de la Ley Orgá
nica de PEMEX, los productos 
considerados parte de la petro
quimica básica se redujeron de un 
total de 19 a sólo siete. Es decir 
que Estados Unidos y Canadá 
pueden comerciar directamente 
once de los 19 productos que has
ta entonces eran parte de la pe
troquímica básica. 

Para algunos analistas, ese pa
so sería "el umbral de la privatización de PE
MEX" y marcha complementado a otro en el que 
PEMEX fue fraccionado en un holding con una 
casa matriz y cuatro subsidiarias. En el estado 
de Tabasco, por ejemplo, ya hay permisos discre
cionales para contratar a compañías extranjeras 
en actividades legalmente reservadas a PE
MEX. 

Las reservas de petróleo de México (65 mil 
millones de barriles), doblan a las de Estados 
Unidos y son ocho veces más grandes que las de 
Canadá. Pero la situación de la industria petro
lera no es muy halagüeña. Entre 1981 y 1985 
PEMEX bajó su producción en un 85%. Se aban
donaron la refinerías, se dejó de buscar La auto
suficiencia en refinados y se descuidó el mante
nimiento con los riesgos que esto implica para la 
población. En suma: la industria petrolera me
xicana no puede competir en capacidad de refi
namiento con la de Estados Unidos y Canadá. 

Estados Unidos tiene 182 refinerías moder
nas, Canadá 27 y México ... nueve. Con el TLC, 
el interés básico de Estados Unidos sería inver
tir en refinadoras, rubro en el cual México no 
puede competir. En minería, hubo durante 1992 
un proceso de desregulación que permite a las 
compañías extranjeras celebrar contratos para 
explotar minerales mexicanos, cosa que antes 
tenían prohibida. 

Toda relación económica se sustenta en tres 
factores inevitables: dinero, bienes y servicios y 
gente. Y en si, un tratado de libre comercio no es 
bueno ni malo. En cualquier negoeio las cosas de
penden de las condiciones en las que se negocia. 
La oposición al TLC ha señalado que lo que se ha 
negociado con los Estados Unidos es un auténti
co TRATADO DE INTEGRACION ECONOM1-
CA, con objetivos geopolíticos cuya finalidad es 
obtener mano de obra barata y concesiones pe
troleras. Algo que, sin dudas, va más allá de un 
mero acuerdo de libre comercio o reducción de 
aranceles y barreras comerciales. • 
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Canta y no llores ... 
Por efecto de la globalización económica, el rojo en las cuentas 

mexicanas produjo stress en las bolsas de América Latina y llevo al 
sistema financiero mundial al borde de un ataque de nervios 

Marcelo Montenegro 

[E! llamado efecto tequíla nació como un 
huracán en el "cielito lindo" mexicano 
y se expandjó en cuestión de horas por 
todo el mundo. Los primeros en caer 

fueron los índices MERV AL, Bovespa e IBV de 
las Bolsas de Valores de Buenos Aíres, Sao Paulo 
y Río de Janeíro, respectivamente. 

En Santiago de Chile, donde desde hace mu
cho no se registran oscilaciones ponderables que 
puedan indicar inestabilidad económica, las ac
ciones también se vinieron abajo. Pero, y he aquí 
lo inesperado, la crisis mexicana se reveló un fac
tor capaz de llevar el caos al sistema financiero 
mundial, poniendo en jaque a las economías del 
Primer Mundo. 

Las voces de alarma no cesaron de advertir 
sobre el peligro de una retracción masiva de las 
inversiones golondrina (hot money) que en los úl
timos años inundaron los mercados de valores 
del Tercer Mundo, lo que provocaría la descapi
talización de muchos de los países que han segui
do al pie de la letra los planes de ajuste quemo
nitorea el FMI. 

Henry Kissinger fue uno de los primeros en 
llamar la atención acerca del carácter global de 
la amenaza y defendió la aproba
ción de una salida de emergencia 
que permitiera a México enfrentar 
la crisis sin que ésta propagase 
sus efectos a todo el mundo. 

Veintitrés días después de la 
devaluación mexicana, fue el pre
sidente de Estados Unidos, Bíll 
Clinton, quien sorprendió al mun
do proponiendo una ayuda de na
da menos que 40 mil millones de 
dólares al país azteca. 

Pero el Congreso norteameri
cano, mucho más vulnerable a los 
intereses locales y al bolsillo del con
tribuyente nacional frustró la "ge
nerosidad'' del presidente negando, 
en la práctica, el empréstito pro
puesto por Clint.on. 

Comprobado el rechazo de los 
congresistas, Clinton anunció que 
retiraba el proyecto del Legislati
vo y que usaría su "poder ejecuti-

Marzo/ 1995 

Domingo 
Cava/lo: 

"Todo bajo 
control" 

vo" para comprometer en cambio, 20 mil millo
nes de dólares del Fondo de Estabilidad Cambia· 
ria de Estados Unidos. 

Estos fondos, para cuya utilización Clinton 
no necesita autorización del Congreso, los usó el 
presidente como "ancla" de un nuevo paquete 
que incluirá 17,7 mil millones del FMI y 10 mil 
millones de dólares del BIS, de Basilea, el Banco 
de Compensaciones Internacionales. En total, 
son 47 mil millones de dólares que irán a apun
talar el peso mexicano. 

No obstante el sedante efecto que produjo en 
todo el mundo la decisión norteamericana, en el 
Río de la Plata, particularmente en la margen 
porteña de Argentina, los temblores alcanzaron 
varios grados en la escala de Ritcber y todavía no 
han pasado. 

Los síntomas se parecen - La economía de 
Argentina, bajo el comando del ministro Domin
go Cavallo, está basada en el Plan de Conver
tibilidad, según el cual la base monetaria de Ar
gentina (en pesos nacionales) nunca puede superar 
a las reservas en dólares existentes. Esto significa 
que Argentina depende, para crecer, del flujo de ca
pital del exterior. Si se produjese una fuga masiva 
de dólares en este país, la debacle mexicana deberá 

parecer un juego de niños. 
Como el déficit de las cuentas 

mexicanas en el sector externo es 
considerado uno de los factores 
principales en el desencadenamien
to de la crisis, la preocupación en 
Argentina es cada vez mayor por
que, desde 1992, las cuentas de la 
balanza comercial son deficitarias y 
no es previsible una reversión de es
ta tendencia en el corto plazo. 

Un reciente análisis del econo
mista Roberto Frenkel llama la 
atención sobre la similitud de los 
síntomas en el México pre crisis y 
en la Argentina hoy. "El diagnóstico 
del presidente Zedilla, cuando afir
mó que el gobierno no le había pres
tado suficiente atención al déficit 
externo, es tan inquietante que en 
Buenos Aires simplemente se lo ig
noró", afirma Frenkel. 

Y agrega que tal actitud resulta 
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A ritmo de samba 
A pesar de las tentativas de miembros del 

.l'1equipo económico del gobierno de Fer
nando Henrique Cardoso de minimizar los 
reflejos de la crisis de México. Brasil registró 
desde principios de año fenómenos económi
cos que pueden ser considerados como resul
tado del efecto tequila. En enero, fue registra
da la mayor fuga de inversiones del mercado 
brasilero desde febrero de 1990. mes de m
certidumbres antes de la ascención al gobier
no de Fernando Collor de Melo. El total de ca
pitales que dejaron el país fue de más de mil 
millones de dólares. monto formado básica
mente por recursos especulativos. 

También en enero, la salida de dólares 
del país superó la entrada en el mercado na
cional de la moneda norteamericana: ma:. de 

entendible porque el gobierno de Menem ha in
sistido en afirmar que las políticas de cambio son 
diferentes en los dos países, principalmente por
que en Argentina la devaluación del dólar está 
prohibida por ley. 

Sin embargo, Frenkel considera que ''las po
líticas de cambio de Argentina y de México son 
mucho más parecidas que distintas, particular
mente cuando se las compara con otras alterna
tivas vigentes en la región". 

El gobierno argentino "se esfuerza por dejar 
claro que la ley del país no permite que se haga 
algo parecido (a la devaluación sorpresiva de 
México), apostando a que este extremo impida 
una eventual corrida cambiaría. Es lo que está 
por verse .. .", concluye el economista. 

El tequila en Brasil - En los albores del 
Plan Real, Brasil tiene a su disposición muchas 
más alternativas que Argentina para no entrar 
por la misma vereda que los mexicanos. No obs
tante, deben ser diferenciadas algunas voces de 
alerta que son interesadas. Se trata de las quejas 
de algunos especuladores que pierden mucho 
con el dólar bajo y aprovechan la crisis azteca pa
ra reivindicar una devaluación del real. 

Pero dejando de lado a estos sectores, los que 
señalan peligros objetivos a los que puede condu
cir la sobrevaluación del real frente al dólar no 
son pocos en Brasil, inclusive dentro del propio 
gobierno. 

Luiz Carlos Bresser Pereira, ministro de Ad
ministración Federal y de Reforma del Estado, co
menta la "lección mexicana" en un reciente artícu
lo, alertando sobre el riesgo que implica confiar en 
las inversiones de hot money, capaces de escabu
llirse en segundos a través de las computadoras. 

Bresser dice que México, para financiar su 
déficit, recurrió a estos capitales que entraron 
masivamente, no tanto en función de la confian
za despertada por la economía sino estimulados 
por las altas tasas de interés. Y en vez de utili
zarlos para inversiones productivas de largo pla
zo, el gobierno los usó para financiar el consumo 

mil millones de dólares, el valor más alto de::
de enero de 1992 

Fuentes oficiales. ligadas ni Banco Cen
tral, afirmaron que los déficit fueron causa
dos en gran parte por la crisis mexicana, que 
hizo que los inversores y especuladores reti
rasen el dinero colocado en los llamados 
"mercados emergentes" de America Latina 
<Brasil. Argentina y Chile). 

La reducción del nivel de dinero disponi
ble en enero pasado parece no haber i,ido un 
hecho e:;porádico. El propio ministro de Eco
nom1a, Pedro Malan, declaró que Brasil se 
debe acostumbrar a partir de ahora n recibir 
un ,·olumen de inversiones menor que los 
existentes en 1993 y 1994. <Marcelo Mon
teiro 

importado de la clase 
media y para pagar los 
pesados intereses de su 
deuda externa. Esto, se
gún el ministro brasile
ño, demuestra la estre
chez de las políticas diri
gidas exclusivamente a 
despertar la confianza 
del Primer Mundo, aun 
a costa del propio inte· 
rés nacional. 

Argentina 
depende, para 

crecer, del 
capital del 

exterior: si hay 
una fuga masiva 

de dólares, la 
crisis mexicana 
será un juego de 
niños. En Brasil 
advierten que la 

economía 
nacional "no es 

un juego de 
casino" 

En sentido coinc1-
denle, el comandante 
de la Escuela Superior 
de Guerra de Brasil, 

Brigadier Mario Xavier Ferolla, dijo al comentar 
las lecciones que el efecto tequila deja en Brasil 
"La crisis mexicana ha demostrado que las eco
nom1as nacionales no pueden estar basadas en 
un casino, en capitales especulativos que pueden 
retirarse del país de un día para el otro". 

El brigadier Ferolla dijo que ninguna econo
mía sólida puede estar cimentada en un modelo 
predominantemente importador y observó que, 
a su juicio, "felizmente", el gobierno brasileño 
había superado las "grandes presiones, princi
palmente del exterior, para abrir la economía 
hasta un punto que hubiera puesto en riesgo la 
existencia de la industria nacional". 

Sin embargo, el fiasco del mejor ejemplo de 
construcción neoliberal no parece haber exhi
bido aún sus contornos definitivos. Mientras 
en Estados Unidos estaba aún en proceso de 
asimilación del anuncio presidencial sobre el 
préstamo de emergencia a México, en el Sena· 
do, el líder de la mayoría republicana, Bob Dole, 
pidió al Secretario del Tesoro, Robert Rubin, que 
entregue copias de todo documento de donde pu
diesen surgurgir posibles "consejos" de Estados 
Unidos a México en materia de devaluación de 
su moneda. 

Ross Perot, a su vez, el potentado tejano que 
fue candidato presidencial en las últimas elec
ciones, insinuó que la crisis mexicana fue "ma
nufacturada" por una confabulación entre políti
cos mexicanos y estadounidenses para mante
ner artificialmente alto el valor del peso, debido 
a las elecciones del año pasado en ambos países. 

El precio de todo esto para México ha sido cal
culado en varios años de sacrificio de su pueblo 
para intentar una recuperación. Pero puede ha
ber más. De acuerdo a las exigencias que se le es
tán planteando desde el Grupo de los Siete (G-7) 
para el aval de la deuda de más de 165 mil mi
llones de dólares (50% del PBI) habrá que sumar 
la eventual pérdida del control de Petróleos Me
xicanos (Pemex), la poderosa petrolera estatal, 
uno de los símbolos de la soberanía nacional me-
xicana. 
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Un espacio de reflexión sobre la cuestión ambiental 

Ilustre desconocida 
Órgano noble de los vegetales, al mismo 
tiempo cumple las funciones del corazón, 

la mente, el pulmón y el estómago 
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la hoja, esa ilustre 
. desconocida 

En un gran árbol, lo que llama la atención es su figura; en una 
planta baja, es la fior. Pero poca gente repara en el órgano más 

noble del vegetal, que es al mismo tiempo su corazón, su pulmón, 
su estómago y su mente 



MEDIO AMBIENTE 
La hoja, esa Ilustre desconocida 

A 
I admirar una flor,¿ usted piensa en cómo 
la naturaleza trabajó para hacer ese pe
queño milagro?¿ Y un árbol? ¿Sabe lo que 
ocurre con él para mantener su porte ma
jestuoso? Es menos simple de lo que pa
rece ... 

ambiente. Las hojas de la familia pnlmae, por 
ejemplo, a la que pertenecen las palmeras, tienen 
recortes profundos, que las ayudan a resistir la 
fuerza de los vientos. Otras tienen bordes lisos, o 
con formas que parecen garras, dientes y sierras. 

En realidad, la mayor parte de la vida de una es
pecie vegetal se sustenta por sus hojas, que, se
gún especialistas, son el órgano más noble de las 

En su parte interna, las hojas tienen tres ca
pas, en el siguiente orden, en un corte transver
sal: 

plantas. A travésdeellas:;epmducen 
la transpiración, la respiración y la fo
tm,íntesis, esto es, la captación de la 
energía de la luz del sol y la transfor
mación de las sustancias minerales 
absorbidas del suelo (agua y sales mi
nerales) y del aire (gas carbónico). A 
partir de ella:;, la plantd distribuye el 
alimento para todos sus órganos. 

El tamaño de la hoja varía: va des
de las invisibles al ojo humano hasta 
la coccoloba, que es la mayor entre las 
dicotiledóneas catalogadas por el 
herbario del Instituto Nacional de In
vestigaciones de la Amazonia: llega a 
medir 2,5 metros de altura por 1,4 
metros de ancho y es considerada por 
la ciencia una especie "nueva'' 

Los colores de la:; hojas :;on gene
ralmente tonalidades del verde, aun
que existen otras variantes. Los bor
des suelen tener innumerables posi
bilidades de recortes, que provienen 
del proceso de adaptación al medio 

1) La epidermis superior - Está formada por 
una sola capa de células y sobre su 
pared exterior-muy espesa y en con
tacto con el ambient~ se forma la cu
tícula, que recubre e impermeabiliza 
todos los órganos vegetales. 

2) El mesófilo - Formado por cé-
1 ulas ricas en clorofila, es por él que 
pasan las nervaduras. Entre sus es
pacios intercelulares se almacena el 
oxígeno. 

3) La epidermis inferior--Seme
jante a la superior, se diferencia de 
ella porque presenta estómatos, mi
núsculos órganos formados por dos 
células que tienen la capacidad de 
apartarse formando un poro, por el 
cual la planta transpira. Cuando la 
planta necesita ahorrar agua, el poro 
se cierra. 

Este es el tipo de hoja que presen
tan las plantas sin flores, conocidas 
científicamente como pteridófilas, 
como es el caso de las samambaias. Y 
también los vegetales superiores (las 

Las plantas carnívoras 

Las plantas que comen insectos 
han sido llamadas de forma 

incorrecta de "carmvoras". En 
verdad, ellas sólo absorben algu
nas sustancias del cuerpo del in
secto, por lo que, como máximo, 
podrían ser llamadas de "insectí
voras" 

"Una planta así sólo puede 
haber sido resultado de un largo 
proceso de adaptación a un suelo 
arenoso, ácido, pobre en nitróge
no, o con falta de otros elementos 
nutritivos. A1 sentir esas caren
cias, el vegeta I comenzó a alímen
tarse de pequeños insectos, que le 
suministraron las .)ustancias que 
necesitaba para sobrevivir", ex
plka la bióloga Léa Neves. Gra-

cias al proceso evolutivo, hoy 
ex.is ten ejemplares de esas especies 
en diversos ambientes, incluso en 
los que son ñcos en nitrógeno. 

Las hojas de las plantas "in
sectívoras" tienen varias formas. 
Algunas se asemejan a una urna 
y presentan en su interior pelos 
con una coloración que atrae a los 
insectos. Cuando el animal "cae" 
en la apertura superior de la ho¡a, 
sus alas se mojan en un líquido 
acumulado en el fondo y no logra 
más salir. La hoja forma una pa
red de pelos rig1dos, que impiden 
que el insecto pueda subir por 
ella; de esta forma, acaba absorbi
do por el lfquido que, a su Vé.l, es 
digerido lentamente por 1.a p lan-

ta. En otros casos, las hojas produ
cen una sustancia viscosa, con un 
olor peculiar, que sirve para atraer 
y ayudar a digerir el insecto. 

De todas las plantas insectí
voras, la que posee un aspecto 
que causa más miedo es la llama
da "agarra-mosca" (dionea musci
pttla). En algunas películas de te
rror ya fueron mostradas en esce
nas en las que "comían" seres hu
manos. Sus hojas, de forma re
donda, poseen pelos en los bor
des. Permanecen abiertas como 
bocas hambrientas y cuan do el 
insecto posa sobre ellas, rápida
mente se cierran, aprisionándolo. 
La planta lleva varios días para 
digerir su caza. 
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angiospermas y las gunnospermas). En el caso 
de las algas y musgos, que son vegetales irúeno
res, el órgano semejante a la hoja es el filodio, por 
el cual circula la savia célula a célula, ya que no 
eXJSten vasos. 

Adaptada a su función -Por ser el órgano 
más expuesto de la planta, la hoja tiene su aspec
to determinado por la influencia del medío am
biente En general, las condiciones de luz y agua 
s9n determinantes. "Una hoja es resultado de su 
fisiología. Por eso, cuanto más sol recibe, más ce
ra presenta, para evitar el proceso de transpira
ción", afirma la investigadora Léa de Jesus Ne
ves, botánica del Museo Nacional de Río de Ja
neiro y profesora de Historia Natural. Es lo que 
ocurre con los cactus, que desarrollan espinas 
para adaptarse mejor a los climas secos. De esa 
forma,el agua no se evapora ysemantieneensus 
tallos, gruesos y verdes, para donde fue transfe
rida la función de fotosíntesis. Las espinas tam
bién alejan a los animales que buscan en las plan
tas el agua que no encuentran en otras partes. 

"La anatomía es la parte más fascinante de Ja 

El verde en el hielo 
D,. las numero a!' im e-.tigaoom.-:. \'el reahzadai. por 

d pn~t<.>sor Ricardo Vuma, que traba¡,11:n el Depar
tamento de Botamca de la Uni\'e1!,idad Fl>deral de Rítl 
de Janeiro, UfRJ, una de las ma-. interesante:, e-. "in du
da la que t1l'nc por ob¡eto de estudio una pequen,, plan
ta de la región antartica. Se trata de la Dóclrampsea a11 -
tarct1ca, una de las dos umca.s espcc1~ de\ egetale:. :,u
penore:; qui.' consigue st,brt>Vt\•ir en esa region t,10 in
ho,p1ta La otra e, la Calolm11ll111!' quite,is,~. 

La Desclwm¡1sea a11tnrcticn fue recolectada durante 
el \'Cmno (de diciembre a marzo), ,uando lo lt.>mpera
tum suben lre..'- gradl s centtgrados. Con cerca de cinco 
centímetros de altura, po:-ce hojas muy delgadas y fle
x1ble:,, con una red de nervadur,11> pocl, densa. Para 
crear cond,oones fa,·orables a su :-upen 1venc1a, la 
planta crea grandes coloma.s, que le ayudan a retener 
el calor. De esa forma, puede \"Í\"ir asociada a otras e.s
peaes, entre ellas vegetale:- mfenore.s, como Hquene:,, 
musgu.s y algas. 

En el verano, sus hojas se abren y ella consigue rea
lizar la fotosíntesis, captando la encrgta solar para cre
cer, florecer y almacenar re.serva-. para el prmomo in
vil'.rt"IO 

Sobre ~u ciclo de \•1da, cl pnifesor V1c1ra afirma: "Es 
probable que durante el invierno la Des:llllmp~ a11tardica 
no muera, creando conchoones para mantener su meta
bobsmo en ruveJes bajb1mos. Pero por ahora esto e, una 
supus1cion. Aun tenemos mucho para uwe:,tigar." 

planta", dice Léa Neves. De hecho, hay biólogos 
y botánicos espcc1alízados en el estudio del eje 
, egetativo (o sea, la raíz, el tallo y la hoja) y otros 
que optan por conocer en detalle la parte repro
ductora (o sea, las flores. Existen también aque
llos que estudian todo el con¡unto. 

Está comprobado que la inclinación de la ho
ja está directamente relacionada con la inciden
cia de los rayl•S de sol. Algunas sufren durante el 
día sutiles cambios de posición, en un intento de 
evitar el contacto perpendicular con los rayos so
lares. Por otra parte, una de las funciones del 
agua de lluvia es retirar de la superficie de la hoja 
las sales eliminadas por la planta. Esas sales son 
arrastradas al suelo y nuevamente absorbidas 
por las raíces. 

De las plantas conocidas, muchas son útiles 
al ser humano. Pero ha y una cnonrudad dee:.pe
cies cuyo aprovechamiento es aún desconocido. 
Lo peor es que gran parte de ese potencial ya fue 
destrwdo, quemado o extinguido, como conse
cuencia de la acción del hombre sobre el medio 
ambiente. Y parte de las especies pr~rvadas co
rren serio riesgo de extinción. Es a e!'óe peligro 
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que se refieren los botánicos y los ecologistas 
cuando hablan de la pérdida de diversidad bio
lógica, que no es otra cosa que la pérdida de es
pecies de plantas y animales. 

¿La solución será el reflorestamiento con es
pecies amenazadas? Para muchos botánicos, no. 
El mayor problema de utilizar en el refloresta
miento una especie amenazada es la pérdida de 
variabilidad genética. "De esa forma, todos los 
individuos pasan a tener características pareci
das, como si proviniesen de la misma madre y 
del mismo padre. Ante la eventualidad de que 
ocurra un busco cambio de clima en la región re
plantada, por ejemplo, todos esos individuos po-

drfan morir", explica la botánica Ligia Dolores 
Femandes, del Museo Nacional. 

Eso no ocurre en el caso de una región que es
té poblada de esas mismas plantas, con la varie
dad genética natural. Cuanto mayor la variedad 
genética, menor la incidencia de los factores ex
ternos. Algunas plantas podrían morir ante ese 
hipotético cambio brusco de temperatura, pero 
seguramente nunca todas serían afectadas. Por 
eso la mejor política no es permitir que el medio 
ambiente sea afectado, pensando que siempre es 
posible recurrir al reflorestamiento. Nunca vamos 
a poder reproducir las condiciones naturales perdi
das. E.s necesario evitar la destrucción. "OI 

Los extremos 
La hoja más grande y la más chica del mundo están 

en la selva amazónica 

Aprimera vista sorprende: es gigantesca. Sola, 
puede cubrir y envolver un hombre adulto, 

como si fuese un inmenso habano. Se trata de la 
hoja de la coccoloba, que pertenece a la familia 
polygonaceae. Considerada u.na especie nueva pa
ra la ciencia, las dimensiones de sus ho-
jas permiten que se la considere una 
planta gigante. El problema para el cabal 
estudio de la planta es que desde su des
cubrimiento ha sido imposible recolec
tar sus flores, material básico para la 
identificación de cualquier especie de 
planta. 

La hoja de la coccoloba es la de mayor 
tamaño ya catalogada ene! Instituto Na
cional de Investigaciones de la Amazo
nia (lnpa) y en el resto del mundo. Esa 
especie, que fue encontrada por primera 
vez en 1983 por una expedición del pro
yecto Flora Amazónica, es relativamen
te abundante en la cuenca del río Madei
ra. El proyecto Flora Amazónica es una 
iniciativa del lnpa con apoyo del New 
York Botanic Garden. Más tarde fue en
contrada, también, en el Estado de Ron
donia, en el río Jamarí, afluente del Ma
deira. Desde entonces dos nuevas expe
diciones fueron organizadas, con el ob· 

Evaldo Ferreira 

jetivo de estudiar su floración y de obtener regis
tros fotográficos. La más grande de todas las ho
jas recolectadas pesaba 620 gramos. 

Hasta ahora sólo 14 plantas consideradas jó
venes y adultas fueron encontradas, en un habitat 

de vegetación secundaria y suelo argi
Joso, datos que permiten clasificarla 
como u.na especie rara. A pesar del ta
maño de las hojas, el tallo de la planta 
es fino: su diámetro mide apenas 33 
centímetros. La altura de la planta 
adulta no pasa de 13 metros. 

Por otra parte, la menor de las ho
jas de que se tiene noticia, también per
tenece a la selva amazónica. Es la Wol
fia brasiliensis, de aproximadamente 
dos millmetros de largo, que pertenece 
a la familia Lemnacene. Se la ha encon
trado en lagos, junto a las victorias-re
gias (flores de camalote) y dentro de al
gunas represas. Los estudios realiza
dos hasta ahora muestran que esta fa
milia puede presentarse en todo el Bra
sil en algún otro país tropical. Sus ca· 
racterísticas fisiológicas favorecen la 
adaptación, siempre que el ambiente 
sea rico en agua y de dima tropica I h ú
medo. 1f1 



Los cinco grandes 

Ellos son considerados los seres más peligrosos de Africa. 
En realidad, el león es un rey imponente; el leopardo, un gato 

solitario; y el rinoceronte, un herbívoro que adora el pasto. 
El búfalo es engañoso con su aparente debilidad, mientras 

que el elefante es inteligente y solidario. 

A 
la noche, en las conversaaones de cazadores. 
alrededor de la hoguera del campamento, la 
inevitable pregunta de cuál es el más peligTOso 
animal africano ha sido una constante. Las opi
niones difieren en cuanto al orden pero lamen
ción siempre incluye al rinoceronte, al elefante, 

al búfalo, al león y al leopardo. En el período colonial 
de A frica, durante la época de los grandes safaris de 
caza, fueron ellos los que causaron más muertes entre 
los aventureros. Por esa razón, estos animales son lla
mados tire btg five, los cinco grandes. 

A final del siglo pasado, cuando los colonizadores co
menzaron a ocupar las sabanas africanas, los grandes 
arumales vagaban libremente. Aquellas eran su5 tierras. 
Durante siglos, los pueblos nativos convivieron con la 
gran fauna africana, pero la llegada de los europeos y la 
imposición de su civilización rompieron la antigua ar-

monia. Surg1eron, entonces, los conflictos del coloma
lismo. Europeos, africanos y animales disputaban la 
tierra. Las plantaoones de los nativos y de los colonos 
eran destruidas por defantes sólo en una noche, dei.
pués de haber sido cultivadas durantcs mese-; 

El leopardo, el mh astuto de Jo., grande- gatos, 
amenazaba a los europeos y a su familia. Este felino es 
capaz de pasar desapercibido entre las poblaciones 
humanas si no fuera porque ataca a lo._ animales do
mésticos, especialmente a los cachorros, un plato muy 
apreciado en su menú. El búfalo, que no se parece a su 
similar hindu, es un animal 1mprevis1ble. Su pacho· 
rrienta apariencia bovina puede tran.sforman,e repen
tinamente en furor asesino. Entre los cinco gr,mdes es, 
tal vez, el más temido por los africanos. Los rinoceron
tes, de ns16n corta, son dado:. a las embestidas violen
tas contra quien se cruza en su camino. En regiones 
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donde vive cualquiera de estos animales, caminar es 
arriesgar la vida. 

En la construcción de la red ferroviaria de Mom
baza, en el litoral de Nairobi, en Kenia, los ingleses tra
jeron trabajadores de su colonia en la India, pues los 
africanos no se sujetaban al trabajo forzado. Era una 
costumbre de loski/myus no enterrar a sus muertos, si
no dejar los cuerpos para que sean devorados por los 
animales. Asf, los leones tomaron gusto por la carne 
humana y, en la región de Tsavo, donde abundaban, 
pasaron a devorar a los hindúes en la vía férrea. Los 
traba¡os llegaron a quedar interrumpidos por varias 
semanas y esos animales fueron conocidos como "los 
comedoresdehombresdeTsavo''. Hoy, Tsavoalberga 
el mayor parque nacional de Kenia, visitado por miles 
de turistas que van a admirar su fauna. 

El deporte de la muerte - La relación entre los 
grandes animales africanos y los seres humanos pre
senta algunos aspectos muy diferentes a los de Amé
rica del Sur con las especies nativas. Difícilmente po
demos imaginar los problemas de esa convivencia. El 
exterminio fue la solución encontrada para abrir espa· 
cio para la coloruzaetón africana. Cazadores fueron 
contratados para hacer el "control de la fauna". Y, a de-
más de las ganancias económicas de la caza profesio
nal, a través del comercio del marfil, de los cuernos de 
los rinocerontes y de las pieles de los animales, los sa
faris como deporte ocuparon a los cazadores contrata
dos por el gobierno cuando terminó la instalación en 
las tierras de cultivo. 

En pocas décadas, miles de animales fueron diez
mados. Cazapores profesionales registraban en sus fo
jas de servicios miles de leones, elefantes y otras espe
cies. Entre los deportistas, príncipes europeos, millo
narios ameticanos, el presidente Theodore Roosevelt 
y el escritor Emest Hemingway pisaron las planicies 
afncanas para recoger sus trofeos. Aún hoy, en algu
nos pabes africanos. la caza es permitida mediante el 
pago de abultadas sumas y en los casos en que la can
tidad de animales sea abundante. En todos los países, 
en tanto, la caza furtiva continúa, principalmente para 
el comercio ilegal de marfil y de cuerno de rinoceronte, 

El rey de Is 
selva no le 
temes 
ningún otro 
snlmsl 

que no es una estructura ósea como la de los antílopes, 
sino una formación de pelos muy compactados. 

El color del rinoceronte- En Africa viven sólo dos 
especies de rinocerontes: el negro y el blanco. A pesar 
de la manera en que son llamados, ambos tienen la 
misma coloración. Curiosamente, el origen de sus 
nombres viene de la morfología de sus bocas. El rino
ceronte negro se alimenta de hojas y ramas secas. Su 
boca está adaptada para esta dieta y sus labios tienen 
la forma de una pequeña trompa, aunque menor que 
la del tapir brasileño. El rinoceronte negro sostiene las 
hojas y ramas con la boca y coge el alimento para mas
ticarlo con su poderosa dentadura. El rinoceronte 
blanco es un "pastor" y su dieta se compone exclusi
vamente de gramíneas. Su boca es larga, adaptada pa
ra pastar cerda del suelo. En inglés "larga" es wide, y 
de ahí White rhinoceros. Por la diferencia, el otro es el 
rinoceronte negro. 

En la década del 60 existían cerca de 65 mil rinoce
rontes negros. En 1980, este número había caído a 15 
mil y en 1993 la población estimada era de menos de 
2.500 animales. Estas cifras continúan cayendo. El ani
ma 1, perseguido por sus cuernos, utilizados para la 
confección de mangos de puñales y remedios en el 
Oriente, es hoy-debido a su rareza y a 1a persistencia de 
las condiciones que lo están llevando al completo exter
minio-el símbolo de la fauna africana amenazada de 
extinción. No es más una amenaza para los cazadores, 
sino un gran problema de los conservacion.istas. 

El rinoceronte blanco, el mayor animal terrestre 
después del elefante, estuvo al borde de la desapari
ción a1 final del siglo pasado. En una pequeña pobla
ción de la reserva sudafricana de Unfolozi, a través de 
los cuidados intensivos de las autoridades, el gigan· 
tesco paquidermo se multiplicó y hoy es exportado a 
parques nacionales de otros países y hasta vendido 
para poblar reservas particulares de Africa del Sur. Pe-
ro continúa en la lista de especies en peligro, pues la 
acción de los cazadores furtivos y la demanda de sus 
cuernos lo amenazan. 

Los hábitos de su majestad-Su majestad, el león, 
merece el título que le fue conferido. Su andar es lento 
e imponente, y por donde pasa atrae la atención de to
sos los animales, pues el mayor predador africano ma
ta cebras y hasta al poderoso búfalo, siendo una ame
naza para todos los otros herbívoros. Por otro lado, no 
teme a ningún otro animal y esta tranquilidad se ma
nifiesta en su porte magnífico. Pasa las horas calientes 
del día conservando la energía, descansando bajo los 
árboles de la sabana africana y caza, principalmente, 
en el crepúsculo y a la noche. Son las leonas las que 
procuran el alimento. Raramente los leones participan 
de la caza, pues su porte y su melena imponentes los ha
cen muy evidentes y provocan la fuga de la presa. Una 
vez abatida, la presa es devorada por todo el grupo. 

El gran gato es un animal poderoso. Un macho 
adulto puede pesar hasta 260 kilos. Es capaz de inva-

7 
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dir un corral, matar una vaca en segundos y saltar una 
cerca de dos metros cargandola en su lomo. La embes
tida del león contra un ser humano es muerte segura. 
Aunque el cazador tuviera hempo de disparar, la vio
lencia del impacto y la potencia destructiva de la fiera, 
lo liquida en segundos. 

Aunque el león no aparece en ninguna de las listas 
de especies amenazadas y es relativamente abundante 
en casi todas las reservas naturales, el león del Cabo, 
en el extremo meridional de Africa del Sur, y el león 
del norte de Africa ra fueron extintos. 

Un gato solitario-El leopardo, encamación de be
lleza felina, es un tipico gato solitario. Vice y caza solo, 
asociándose con otro adulto únicamente durante la 
época de apareamiento. De todos los carnívoros afri
canos es el más tolerante a los diferentes habitat, desde 
la floresta hasta las más altas montañas. El ya fue en
contrado congelado en las nie\'es eternas del Kiliman
jaro. Presente en la lista internacional de animales 
amenazados de extinción, es poco observado debido a 
sus hábitos discretos. En tanto, es cazado en toda su área 
de distribución, pues es una amenaza para los animales 
domésticos. Existe en toda Africa, Medio Onente y Asia, 
donde exista caza y alguna cobertura vegetal. 

Se alimenta de animales de tamaño mediano, co
mo impalas, gacelas y cachorros de antílopes, pero in
cluye toda fuente de proteínas animales en su dieta, 
desde monos, liebres y aves hasta escarabajos. Se apro
'xima a la presa silenciosamente, con infinita paciencia, 
hasta lanzar el ataque final. Fue esa característica de 
animal furtivo que le granjeó el respeto de los cazado
res. A pesar de ser pequeño en comparación con los 
otros cinco grandes, la precisión y sorpresa de su ata
que lo tornan un animal peligroso. 

Una apariencia engañadora - La apariencia paó
fica del búfalo y su semejanza con el ganado domésti
co, engañan. Afirman los cazadores que, incluso heri
do por un arma de fuego, ataca hasta el fin. Dicen tam
bién que es de gran ferocidad y embiste sin mucha pro
vocación. Si derriba a un hombre, casi siempre vuelve 
para cornearlo hasta la muerte. 

El astuto 
leopardo 
se adapta a 
varios tipos 
dehsbitst 

El bu falo vive en rebaño:. mh.to::., a, eces muy nu
merosos, de hasta'.! mil animales, dependiendo del ha
bitat y de la:. pasturas. Los machos viejos abandt,nan 
la manada principal para formtH rebaño:. de solte
ms. La unidad :,Ocial del búfalo consiste en grupos 
de cerca de diez hembras y sus cr1as, qu..- permane
cen juntos como pequeño::. rebaño& distintos. M,,
chos en edad reproductiva, con cuatro o cinco años, 
acompilñan a estos grupos de hembras. El rebaño 
e:,ta siempre junt\'I} de defiende de los predadores 
a tra\'es de la unit'm. 

El solidario elefante-El elefante africano es noble 
y solemne. Es, tal vez, el verdadero rey de los anima
les. Ningún herbívoro~ tan inmune a los predadores 
romo él y, aunque leones y hienas puedan matar a las 
cr1as, la protección de lo!> rebaños difícilmente les per
mite alguna oportunidad. Forman una sociedad ma
triarcal, con la hembra más vieja liderandó la manada, 
decidiendo su camino y velocidad de desplazamiento. 
Cuando alcanzan la madurez sexual, los machos 
abandonan el rebaño y andan solitarios o se asocian en 
pequeños grupos. 

Son animales realmente inteligentes y actuan coo
perahvamente. Una prueba de la naturaleza coopera
tiva de la sociedad de elefantes son las tentativas que 
otros miembros de la manada hacen para levantar y 
apoyar a un elefante caído. Cuando algún conflicto 
irrumpe entre los miembros del rebaño, Ja matriarca 
interfiere y procura soluetonar el problema. Su in
fluencia es fundamental, pues el bienestar del rebaño 
depende de ella, de su experiencia y (¿por qué no?) de 
su sabiduría. 

El elefante v1via en todas las regiones al sur del de
sierto del Sáhara, dondo hubiese agua y árboles, pero 
la reducción de su área de de acción y la disminución 
de sus integrantes ocurrieron en este siglo debido a la 
caza para el comercio de marfil y a la explosión demo
gráfica en los países africanos. La catástrofe comenzó 
en los años 70 y, en la década del 80, la población de 
elefantes cayó de 1.300.000 a 750.000 en 1986 y conh
nuó declinando hasta la prohibición mundial del co
mercio de marfil por los principales países importa
dores, con una brusca caída del precio del marfil en 
1990. Sólo Africa del Sur y otras naciones del sur de 
Africano suscribieron este acuerdo porque tenían sus 
poblaciones de elefantes bien con5ervadas. Como ven
taja, utilizan las ganancias provenientes de la venta de 
marfil para la conservación de la naturaleza. 

Los safaris de caza dieron lugar a safaris fotográ
ficos y los encuentros con los grandes animales ya no 
presentan ningún peligro para los millones de turistas 
que visitan anualmente los parques nacionales africa
nos. La actitud del cazador, buscando sólo matar, ge
neró las situacmnes de riesgo, de violencia y la fama 
de animales peligrosos atribuida a "los cinco gran
des". Pero, de hecho, ¿cuál es el mayor predador de la 
Tierra? ¿Cuál es el animal más camicero? ¿Cuál es la 
especie más peligrosa? • 



Energías limpias 
El consenso de técnicos so
bre la necesidad de poten
ciar el uso del gas como 
mal menor en la vía hacia el 

manejo de fuentes de energía limpias 
y renovables, quedó plasmado en Ar
gentina c<m el apoyo de Greenpeace 
al proyecto oficial de convertir a gas 
unn controvertida central nuclear. 
Sin embargo, la coinc1denc1a respon
de a recorridos muy diferentes. Pre
sionado por la necesidad fiscal más 
que por la conciencia ecológica, el go
bierno busca volver más atractiva pa
ra el mercado a la central Atucha II, 
cuya vida útil no permitirá recuperar 
el capital que ya se ha invertido en su 
construcción. 

"Puede resultar paradójico que 
apoyemos esta iniciativa pero no lo 
es, pues consideramos que el gas pue
de cumplir un papel muy destacado 
en la transición hacia el reemplazo to
tal de combustibles fósiles por otros 
limpios y renovables", afirmó Juan 
Villalonga, experto en temas nuclea
res de Greenpeace. 

Los combustibles fósiles (petró
leo, gas, carbón) cubren 75 por ciento 
del consumo mundial y son la causa 

principal de las lluvias ácidas, la con
taminación en las ciudades y el efecto 
invernadero. Pero el gas tiene 43 por 
ciento menos de carbono que el car
bón, y el petróleo sólo 17 por ciento 
menos por cada unidad de energía. 
Así Jo señala el informe de la confe
rencia mundial "Energía, un mundo 
sostenible" realizada en 1992 en Ma
drid, con la participación de organis
mos ambientalistas y técnicos de todo 
el mundo, que coincidieron en res
paldar las iniciativas como la que se 
presenta ahora en Argentina. 

Hasta que las fuentes limpias y re
novables tales como la energía eóhca 
o la solar consigan un grado de desa
rrollo que permita su uso masivo, el 
gas natural es un mal menor y por eso 
los ambientalistas buscan potenciar 
su utilización en el corto plazo. 

De esta manera, el gobierno ar
gentino tiene un aval de peso para de
fender ante la oposición su proyecto 
de conversión a gas de Atucha fI y su 
ulterior privatización o concesión 
temporal al sector privado junto con 
otras dos centrales en funcionamien
to aunque con fallas: Embalse y Atu
cha l. El proyecto es resistido por la 

opositora Union Cívica Radical por 
considerarlo una sentencia de muer
te para la tecnología nuclear argenti
na, que alcanzó un alto grado de de
sarrollo a Jo largo de más demedio si
glo de inversiones. 

Los legisladores consideran que 
el gobierno debe replantear tocia su 
estrategia energética y planificar sus 
decisiones en función de esos objeti
vos y no actuar respondiendo a ur
gencias financieras. Según la evalua
ción técnica, la venta de las centrales 
permitiría al gobierno obtener unos 
600 millones de dolares. Para termi
nar Atucha II como central nuclear se 
requieren tres años de trabajo y 1.000 
miJlones de dólares, a parte de los 
2.000ya invertidos, a fin de que gene
re 700 megavatios de potencia. Por 
eso, el gobierno hizo suyo el informe 
de una consultora privada según el 
cual la transformación a gas de la 
central precisa sólo 385 millones de 
dolares, podría estar funcionando en 
apenas 18 meses y producir 2.400 me
gavatios. 

Detrás de este informe, que preve 
la construcción de un empalme de 15 
kilómetros hasta el gasoducto más 
cercano a la central, algunos venla in
fluencia de la empresa petrolera ar
gentina Perez Companc, segunda 
productora de gas del país. 

Plaguicida biológico 
El instituto Cubano de Investigaciones de Sa- Cuba, que atraviesa un momento difícil en su econo-
nidad Vegetal, (lNISAV) - fundado en 1977 y mía, ha encontrado en la venta de biotecnología al exte-
con 270 empleados - desarrolló una tecnología rior una fuente importante de divisas. El paquete tecno-
para producir un organismo biológico deno- lógicoqueofreceincluyedocumentaciónyasistenciatéc-

minado Trichoderma SPP, - --rr--r-rr---i:==-r-r----c. nica para la implantación 
capaz de sustituir plaguici- del proyecto. 
das de un alto costo en el Para mayor informa-
mercado internacional, pa- ción, contactar a: 
ra combatir plagas que ata- Institutodelnvestigaciones 
can las cosechas. La Tricho- de Sanidad Vegetal 
derma SPP es de alta efecti- Calle 110 No.514, entre Sta 
vid ad y es inocuo para el am- By Sta F, 
biente. Se obtiene a partir de Playa, Ciudad Habana -
los subproduckis de las COS(.,_ Cuba 
chas de la5 industrias rurales Humberto Hemandez Cas-
a un costo de producción taneda, Representante 
muy bajo y sin hacer grandes Te!: (537) 222720/295232 
inversiones. Fax: (537) 335086 
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Las pirámides en peligro 

La opinión publica egipcia 
acompaña con atención el 
debate entre repre
sentantes del gobierno, 

grupos amb1entalistas y de arqueólo
gos sobre la autopi:,ta de circum·ala
ción de El Cauo. los arquet\logos di
cen que la supercarretera amenaza a 
la última de las Siete Mara,·illas del 
~tundo, las grandes piramJdes de G1-
za. El tema en discusión es el destino de 
un tramo de -1,8 kilómetro:, de la auto
pista de ocho carriles que pasaría a po
cos pasos de distanáa de las pirámides, 
designadas patrimonio de la humam
dad por las 1 aciones Unidas. 

Opositores de la ruta, que Cl1men
zó a construrrse en 1986, afirman que 
cruza una antigua necrópolis que se 
extiende desde Giza hasta las p1rám1-
des de Dahshour, 20 kilometros al 
sur. Aducen que las vibraciones del 
tráfico dañarán las estructuras que 
datan de 46 siglos y allanarán el cami
no a una invasión urbana. 

"He tratado de hacerles compren
der esto durante años", dijo Zah1 
Hawwas, el funcionario del gobierno 
a cargo de las pirámides de Giza. "Sin 
embargo, nadie me escuchó hasta 
ahora". En diciembre pasado, el pre
sidente egipcio Hosni Mubarakorde
nó detener la construcción de la mul
timillonaria autopista de 100 kilóme
tros para esperar el resultado de nue
vas investigaciones arqueológicas. 

Técnicos responsables por el pro
yecto, convocados a dar una solución 
que permita áliviar el caótico tráfico 

ca1rota, dicen que obtu\'ieron permi
so del \hnisteno de Cultura para 
construir l,1 sección de carretera hace 
10 año:,, lueg0 que la:, exca\'acione:
md ic aron que no ha b1a re:,tos arq uetl· 
k1g1C(l!> en el area. 

"Pagam<•~ 7.500 dólares para ha
cer lasexca\'aciones", dijo Rasnu Mu
rad, jefe del proyecto de la autopista 
''Como no encontraron restos ar
queológico:,, :,eguimo:, adelante", 
agregó. Saeed Zulfuqar, un ex nuem
brn de la Comisión de Patrimonio 
'-.fund1al de la UI\ESCO, también de
nunció que hubo dinero de por me
dio para que la Organización Egipcia 
de Antiguedade:,, el organismo ofi
cial que es responsable por el a rea en 
litigio, diera luz verde al Ministerio 
de Obras Públicas." Alguien firmó el 
permiso y probablemente está gozan
do en alguna parte de sus ganancias 
ilegales", expresó Zulfuqar. 

Opositores al proyecto alegan 
que la circunvalación, cuya mitad ya 
está terminada a un costo de 166 miller 
nes de dólares, debería desviarse~ ki
lómetros al sur para rodear la zona del 
desierto. "¿Realmente esperan que yo 
construya un tramo de ~ kilómetros 
de largo en lugar de otro de cinco?", 
exclamó Murad. Ese nuevo tramo no 
solamente costará 30 millones de dóla
res adicionales-todo el proyectocuesla 
300 millones- sino que desbaratará el 
ob¡etivo de construir la ruta para des
viar el tráfico del centro de la ciudad 
porque los conductore, tomarán cami 
nos más cortos. "Es ridículo", dijo. 

En cambio, a modo de compromi
so, ofrecio un sistema de cortar la ca
rretera en el terremi colindante para 
evitar que obstruya el panorama y, si 
e:, nece:.ar10, mediante l.1 construc
ción de tuneles. Segun el ingtmíero, 
esa solucion costara más caro, pero 
Giza pagara el e,cedente. Se trata de 
un,, ,,lusión al mgreso por concepto 
de turbmo en la región. 

Una de las Siete Maravillas - Las 
ptr.-im1de~ dt> Giz,1, notables monu
mento!> fúnebres tfo la antiguedad, 
nan atr,1ído a tum,tas durante siglos 
} constituyen una de las Stete Mara
\'illas dt:<1 ~lundoorigmah:s. Las otras 
tueron los ¡ardines colg,mtes de Bab1-
l\1nta, el templo de Artemba en Efeso, 
la e-<tatua de Zeus en el Olimpo, el 
mausoleo de Halicarnaso, el Coloso 
de Rodas\ el Faro de Alejandría. 

Las piramides dejan -1,6 millones 
dt:' dólares anuales por turbmo Una 
parte de eM~ dinero, segun Murad, 
podna financiar los 7,5 millones de 
dólare!> de costos adicionales de su 
plan de compromiso. Sm embargo, 
noe.s un pmyectoalcual todo el mun
do aspira. Mohammed el Gazzar, un 
geólogo y 1efe de un grupo de ac
cion local ambienta lista, afirmó que 
un trcifico extra :,nbre la planicie en 
cuestión dañará las pirámides por
que debilitará sus cimientos. "Au
tomóviles pasando en la planicie 
que rodea las p1ram1des causarán 
daños irreversibles en su estructu
ra", advirtió. 

No obstante, la explosión urbana 
en El Ca1ro hace de la autopista de 
circunvalación un proyecto vital. Si 
líe termina de construir, canalizará el 
tránsito de unos 10 millones de vehí
culos por día fuera del centro urbano 
reduciendo horrendos niveles de po
lución y liberando las calles. La ruta 
también está destinada a alentar a 
drn; millones de cairotas-en total su
man 12 millones- para que se muden 
a ciudades satélites en el desierto. 

Muchos funcionarios confían que 
la autopista servirá de contención a 
los atajl,s cairotas que atraviesan ri
cas tierras roturadas en el Delta del 
Nilo. Para Egipto, la cuestión repre
senta una lucha entre el pasado y el 
futuro. 

(Cl1erif Cordalti) 
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Chile objeta caza de ballenas tina, México, Francia, Chi
le, Alemania, Antigua, 
Australia, Austria, Brasil, 
Finlandia, irlanda, Móna
co, Holanda, Nueva Zelan
da, Suiza, Dinamarca, In
dia, Rusia, España, Suecia, 
Sudáfrica, Gran Bretaña y 
Estados Unidos. El único 
país que votó en contra fue 
Japón, en tanto que China, 
República Dominicana, 
Granada, Corea del Sur, 
San Vicente y las Islas Sa
lomón se abstuvieron. 

~ 
El gobierno chi
leno expresó su 
preocupación 
por la caza de ce

miento del santuario para 
tener una posición conjun
ta", señaló. 

ce. Los pesqueros japoneses 
fueron detectados dentro 
del denominado "santuario 
del Océano del Sur", creado 
en mayo de 1994 en una 
reunión de la CBI realizada 
en Puerto VaUarta, México. 

táceos "con fines científi
cos" que efectua Japón en 
una zona establecida en la 
Antártida como :.antuarfo 
ballenero. El director de po
lítica especial de la cancille
na, Pablo Cabrera, dijo que 
el gobierno se comunicó 
con otros países que inte
gran la Comisión Ballenera 
Internacional (CBI) para 
establecer una posición co
mún frente a la actitud de 
Japón. "La muerte de cual
quí~r ballena nos preocu
pa y estamos haciendo los 
contactos necesarios con 
otros países con los cuales 
concurrimos al estableci-

La caza deba llenas en el 
mar de Gross, ubicado en el 
territorio antártico, fue 
denunciada por la orga
nización ambientalista 
internacional Greenpea-

El santuario fue aproba
do con los votos de Argen-

Existen otros métodos 
de investigación científica 
sobre las ballenas que no 
pasan necesariamente por 
la captura y muerte del 
animal, como lo ha hecho 
Japón. La postura definiti
va ante la actitud japonesa 
se tomará en una reunión 
de la CBI prevista para 
mayo en Dublm. 

Elefante amenazado de extinción 

@ 
Durante siglos el elefante 
ha sid<1 un simbolo apre
ciado por los tailandeses y 
ha::,ta 1917 era incluso par

te de la bandera nacional, pero gru
pos de defensa de los animales dicen 
que pront0 habr.i quienes jamás lo 
hayan visto. Se estima que hay unos 
3.000 elefantes domesticados y 2.000 
sah·ajes en Tailandia, ambos grupos 
en extremo peligro de extinción en20 
años. Soraida Salwala, secretaría ge
neral de la Fundación de Amigos del 
Elefante At-iático (FEA), afirma que 
se llegó a esa situaaón por una mez
cla de abuso, negligencia, codicia hu
mana y leyes insensibles. 

El rápido desarrollo económico 
produjo desastres en los bosques ta1-
landeses y además privó al elefante 
de :,u Jmbitnl y su fuente esencial de 
alimento. Muchos de ellos murieron 
o fueron expubados de su:, sitios fa
voritos, viéndose obligados a deam
bular en busca de comida. Los elefan
tes domésticos rondan por las calles 
de las ciudades con sus cuidadores 

buscando dinero para alimentarse 
ambos, mientras los salvajes se en
frentan a constantes amenazas de ca
zadores que codician su marfil. 

Informes indican que manadas 
de elefantes invaden y destruyen 
asentamientos en bt1:.ques de remo
ta:, provincias de Tailandia en busca 
de alimento, temiéndose que este fe
nómeno suscite una teroz guerra de 
~obrevivencia entre hombres y ani
males 

Los colonos, culpables por haber
se entrometido en reservas, se quejan 
luego de que el animal los atemoriza. 
Soon Muakmuang, jefe de una aldea 
en el limite con Bunna, dijo que los 
colonos no tienen derecho a quejarse 
luego que 20 elefantes pisotearon una 
aldea floreciente, "porque ellos ha
bían invadido su /111bitnl para cortar 
árboles y cultivar piñas". 

Salwala opinó que "los animales 
salva¡es tienen su prnpio espacio, y 
nosotros estamo~ entrando en su ca
sa. No tienen comida, y su lmbitat ha 
sido destruido". 

Segun la FEA, los elefantes do
mésticos están aún en peores condi
ciones, ya que la ley tailandesa los di
vide en salvajes y domesticados y se 
autoriza el uso de estos últimos para 
lo que sólo se puede catalogar como 
''trabajos de elefantes". Hasta hace 
muy poco tiempo había una gran de
manda de elefantes entrenados para 
empujar, cargar o apilar troncos en la 
industria de explotacion forestal de 
Tailandia. Se estima que a principios 
de siglo unos 100.000 elefantes traba
jaban en esta industria, Ienomeno 
que fue mermando con la incorpora
ción de maquinaria moderna, redu
ciendo así la demanda de animales. 
Sin embargo, infonnes aseveran que 
aun se utilizan ilegalmente elefantes 
en operaciones de explotación fore
stal y la prensa tailandesa y grupos 
de defensa de los animales informan 
sobre numerosos casos de abusos 
crueles hacia elefantes. "Les dan an
fetaminas y los hacen trabajar noches 
enteras hasta que mueren", aseguró 
Salwala. 

] l 
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¿Racionamiento de energía? 

~ 
El gobierno de Colombia 
anunció en febrero un 
plan de contingencia para 
atender posibles raciona

mientos de energia eléctrica a causa 
de problemas climáticos o atrasos en 
la operatividad de los nuevos proyec
tos. El plan prevé adelantar negocia
ciones con Venezuela para la compra 
de 100 megavahos durante cuatro 
meses del verano 1995-1996 y la pro
moción de operaciones conjuntas con 
el sector privado para ampliar la ca
pacidad de generación en algunas re
giones. 

Las acciones están contenidas en 
el plan de expansión del sector eléc
trico para el período 1995-2007, apro-

bado por el Consejo Nacional de Po
lítica Economica y Social (CONPES). 
El ministro de Minas, Jorge Cock, 
consideró no obstante, que la aplica
ción de este plan es bast,mte remot,l, 
pues el sistema eléctric0 está en con
diciones de satisfacer la demanda 
aun bajo condiciones de un prolonga
do verano. De esta forma, descartó 
~·ersiones segun las cuales Colombia 
podría enfrontar un racionamiento 
como el ocurridl1 entre 1992 y co
mienzos de 1993. 

En esa oportunidad, la falta de 
llu\'ias y la obsolescencia de los equi
pos de generación de energia, llevó a 
la población a sufrir racionamientos 
diarios de hasta ocho horas por espa-

cio de casi un año. El ministro de Mi
nas indicó que "sólo en condiciones 
muy críticas", como un verano que se 
prolongue todo el año y un atraso de 
seis meses en los proyectos que de
ben entrar en operación en breve, po
drían ocasionar un nuevo raciona
miento de energía. 

Prolongada sequía 
Los alcaldes de 
las comunas de 
Choapa, provin
cia del centro

norte de Chile, pidieron al 
gobierno que decrete la zo
na de catástrofe a causa de 
una prolongada sequía que 
los afecta desde hace casi 
tres años. "La situación es 
grave y sera peor a partir de 
marzo, por eso hay que to
mar medidas urgentes", di
jo el jefe comunal de Cane
la, Norman Araya, único al
calde comunista de Chile. 

La sequía afecta ac
tualmente a tod~la región 
Coquimbo, en el interior, 
donde los criadores de ca
bras dependen de los pas
tos naturales para alimen
tar a sus animales. La falta 
de lluvias comenzó hace 
ti-es años y castiga a lasco
munidades agrícolas, un 
sector rural que vive bási
camente de la crianza de 
ganado caprino. 

Cerca de 12.000 fami
lias viven en las comuni-

dadesagrícolas dedicadas a 
la producción de leche, 
queso y carne de caprino. 
Esta población está entre las 
más pobres de Chile, según 
el gobierno regional, que ha 
orientado diversas politicas 
de superación de la pobre
za del sector. 

Corno consecuencia de 
la sequía no se ha repuesto 
el ganado "ysi las cabras no 
tienen crías no dan leche", 
explica Julio Villalobos, se
cretario de la Federación 

Nacional de Comunidades 
Agrícolas. En fuentes ofi
ciales se estima que el gana
do caprino alcanza actual
mente a unas 600.000 cabe
zas. En años normales pue
de llegar a un millón de ca
bezas con la reposición del 
ganado. El dirigente es 
miembro de la Comisión 
Regional de Sequfa, forma
da por representantes de 
los diversos sectores loca
les, la cual está recibiendo 
recursos del gobierno cen
tral para destinar a los afec
tados por la sequía. "La co
misión tiene recursos pero 
faltan más proyectos de las 

organizaciones que pue
dan ejecutarlos más rápi
damente que las municipa
lidades", sostiene Villalo
bos, originario de la comu
nidad de Olla de Calderas, 
en la comuna de La Serena. 

Los crianceros, como 
son llamados los criadores 
de cabras, han eludido los 
efectos de la sequía llevan
do su ganado hacia la Cor
dillera de los Andes, cerca 
de la frontera con Argenti
na. Esta actividad es tradi
cional en la época estival, 
pero este año se extenderá 
más, prevé V1llalobos. Nor
malmente los traslados se 
limitan al período diciem
bre-febrero. 

El carácter cíclico de la 
sequía en la región ha lleva
do a las autoridades locales 
y a las organizaciones de 
comuneros a pedir al go
bierno central que se ex
tienda la comisión de se
quía por un plazo de cmco 
años. La idea -explica Vi 
llalobos- es que asuma de 
una vez por todas que en 
esta región lo normal es la 
sequfa y lo extraordinario 
es que llueva. 
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adiografía de la crisis 
Los antecedentes de la decisión del presidente Zedillo 

de devaluar el peso mexicano, una visión crítica de esa 
medida y posibles vías de superación de la dificil coyuntura 

que a-traviesa la sociedad mexicana, en la visión de 
la oposición de izquierda reunida en el PRD 

n enero de 1995, cuando México 
estaba aún aturdido por el colapso 
del modelo neoliberal y la debacle 
amenazaba comprometer los 
propios cimientos del modelo 
político mexicano, el Partido de la 
Revolución Democrática (PRO), 

fundado el 24 de octubre de 1988 por 
disidentes del PRI - entre ellos 
Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz 
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Ledo - realizó un evento de carácter 
nacional para evaluar la profundidad de 
la crisis y plantear salidas alternativas. 
El documento que - con breves cortes, 
por motivo de espacio - publicamos a 
continuación fue resultado de esa 
reunión, y está incluido en esta edición 
por su importante aporte a la 
comprensión de la actual coyuntura 
mexicana. 
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La crisis clel modelo neoliberal 
[E l país ha sido ~r~cipita~o ~uevamente 

a una grave cns1s economica. La seve
ridad de la situación pone a la vista de 
todos los costos económicos y sociales, 

así como los inaceptables riesgos que para la so
beranía de la nación conlleva la continuación de 
la estrategia neoliberal impuesta desde 1983. 

Se han desplomado las bases de apoyo que la 
realidad prestaba al mito del supuesto éxito de 
la economía mexicana. Este mito labrado y di
fundido cuidadosamente durante el sexenio pa
sado desde las oficinas de prensa de la presiden
cia y el gabinete económico, fue propagado con la 
complicidad y respaldo de los más poderosos me
dios de comunicación, de las cúpulas empresa
riales, de la burocracia priístas que controla el 
sindicalismo oficial y el corporativismo campesi
no y popular. 

La nueva crisis ha abierto la más propicia co
yuntura en años, para la crítica de fondo al mo
delo neoliberal. Y ha confirmado el acierto de los 
esfuerzos que en este sentido desde años atrás se 
han realizado desde los sindicatos y agrupacio
nes campesinas independientes, los movimien
tos sociales, una parte importante del mundo 
académico y desde el propio PRD. 

El debate que se ha desatado polarizó rápi
damente las interpretaciones de la situación y 
los programas de respuesta en dos campos con
trarios. Uno conservador - constituido por quie
nes impulsan el modelo neoliberal - para el cual 
los problemas sólo reflejan errores en la opera
ción de la política económica, dados en el con
texto de un modelo supuestamente exitoso. Y 
el polo progresista, en el que nos ubicamos quie
nes desde la instauración del modelo neoliberal 
nos inconformamos con sus características su
bordinadoras al exterior y elevados costos socia
les. Sostenemos que la crisis no es de circunstan
cia, sino de fondo: es la propia crisis de la estra
tegia neoliberal aplicada a México. 

Dentro de la posición conservadora son ad
vertibles hasta ahora dos matices. Uno es el de 
aquellos más ligados al gobierno de Ernesto Ze
dillo, que sostienen que la crisis es resultado de 
un equivocado manejo del tipo de cambio y de la 
subestimación del tamaño del déficit comercial 
durante el sexenio pasado. La segunda versión 
sostiene, en cambio, que la crisis es producto 
de un mal manejo de la política cambiaría du
rante este sexenio, y que el tipo de cambio no 
se encontraba sobrevaluado, ni el déficit co
rriente era excesivo, y por lo tanto no era ne
cesario devaluar. Afirma además que el poco 
oficio para devaluar mostrado por la actual ad
ministración, tornó los efectos de la medida in
necesariamente severos. 

En 
condiciones de 
desigualdad 

social, el 
neo liberalismo 

desata 
una feroz 

competencia 
que excluye a 
las mayorías 

de los 
beneficios 

del progreso 

En este documento se pretende contribuir al 
análisis de la situación del Programa Económico 
de Emergencia y la alternativa democrática. El 
trabajo está dividido en cuatro secciones: 

I - Las causas de fondo de la crisis del modelo 
neoliberal; 

II - Las causas circunstanciales de la crisis; 
m -La critica al Programa de Emergencia 

del Gobierno; 
IV - La alternativa del PRD. 

1- Causas de la crisis 

En la actual crisis económica se condensan 
un conjunto de elementos consubstanciales al 
modelo neoliberal impulsado por los gobiernos 
priístas en los últimos doce años. Este modelo co
rresponde plenamente al interés del sistema fi
nanciero int~rnacional, incluyendo a los dirigen
tes de la cúpula financiera del país. 

Ante la crisis financiera de 1982, el gobierno 
de Miguel de la Madrid inició una política de 
ajuste y cambio estructural cuyos componentes 
constituyen un modelo de clara definición neoli
beral auspiciado por los organismos financieros 
internacionales como el Fondo Monetario Inter
nacional (FMI) y el Banco Mundial. Este modelo 
se había diseñado y puesto en práctica antes en 
otros países. 

Premisa del modelo neoliberal es la entrega 
de la conducción real de la economía y de la con
centración de los beneficios al pequeño grupo 
tecnocrático y a los propietarios del capital fi
nanciero. El despojo de poder económico de la so
ciedad en favor de ese pequeño grupo se realiza 
desde el gobierno, a través de una radical po
lítica de retirada del Estado de actividades de 
fomento y apoyo a la producción nacional agrí
cola e industrial, a través de la entrega de em
presas públicas a corporaciones financieras 
privadas, y por medio de la mayor apertura 
comercial y financiera ante el exterior. Al mis
mo tiempo, se eliminan derechos laborales, se 
someten o flexibilizan las organizaciones so
ciales de los trabajadores y se imponen fuertes 
restricciones salariales. Es una política de ple
na libertad interna y movilidad mundial del 
capital y a la vez de pleno sometimiento de los 
trabajadores. 

En condiciones de gran desigualdad social e 
internacional, el rreoliberalismo desata una fe
roz - para los débiles - competencia comercial, cu
yos resultados son lógicamente previsibles: una 
mayor concentración del poder económico en el 
pequeño grupo social y de países que de antema-
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no tienen todas las ventajas, y la exclusión de las 
mayorías de los beneficios del progreso. 

En todos los casos las intenciones expresadas 
por los políticos que promueven el modelo neoli
beral son las mismas: elevar la eficiencia pro
ductiva por la fuerza de la competencia, ajustar 
las finanzas públicas, y lograr el equilibrio ma
croeconómico para controlar la inflación y crear 
condiciones para un crecimiento económico sufi
ciente y estable. Estas intenciones nunca se 
cumplen. En cambio avanza la selección econó
mica en favor de las corporaciones más fuertes, 
avanza la concentración del ingreso y la riqueza 
en poder del gran capital financiero. 

La crisis es de fondo 
Algunos de los elementos que hoy se conden

san en la crisis son los siguientes: 
- La tendencia a un creciente déficit en las ba

lanzas comercial y factorial2, debido a la combi
nación del aumento en términos absolutos y re
lativos de la importación de todo tipo de bienes, 
y al peso de los pagos en forma de intereses a la 
deuda externa acumulada, y de utilidades a la 
inversión extraajera, muy por encima del incre
mento de nuestras exportaciones. 

- El exagerado aumento de las importacio
nes es un efecto no sólo del crecimiento de la 
producción y de la modernización de la planta 
productiva, como dice el gobierno, sino princi
palmente del desplazamiento de producción na
cional por la competencia del exterior. Ante la 
abrupta, unilateral y generalizada apertura co
mercial, la mayoría de las empresas agrícolas e 
industriales del país perdieron parcial o total
mente su mercado. 

- El desmedido proceso de apertura mexica
no, iniciado y profundizado en las condiciones 
más adversas para la planta productiva del país, 
ha sido elemento fundamental del ensancha
miento del déficit comercial basta los insosteni
bles niveles que hoy conocemos. No puede pre
tenderse la solución de la actual crisis sin corre
girse a fondo este proceso. 

-Es creciente el endeudamiento externo e in
terno del sector privado, pero también del sector 
público, que se agrava ahora con el alza de las ta
sas de interés que han incrementado el déficit de 
la cuenta corriente. El sobreendeudamiento y 
las carteras vencidas, tanto de la agricultura co
mo de la industria, constituyen uno de los prin
cipales obstáculos al gasto en inversión de las 
empresas. 

El Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) insistió en la necesidad de una renegocia
ción de la deuda externa que evitara la sangría 
económica que representó para el país, buscando 
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fórmulas que hicieran participar equitativa
mente a los banqueros en la solución del proble
ma que ellos mismos contribuyeron a generar. 
Los gobiernos de De la Madrid y de Salinas, sin 
embargo, persistieron en la práctica de mante
ner a cualqujer costo los pagos a la deuda extran
jera, a pesar de los choques externos que sufrió 
la economía mexicana y de las catástrofes natu
rales ocurridas durante esos años, como el te
rremoto de 1985. México transfirió al exterior 
durante el sexenio de Miguel de la Madrid, un 
promedio anual de seis puntos porcentuales 
del producto nacional. La campaña publicita
ria desplegada por el gobierno de Salinas para 
celebrar el supuesto fin del sobreendeuda
miento y de la insolvencia logró ocultar el he
cho de que a lo largo de ese sexenio, los pagos 
a los intereses a la deuda externa fueron equi
valentes al total de las exportaciones petrole
ras mexicanas en el período. 

La mayor parte de los capitales entraron a 
inversiones en cartera de corto plazo, exigiendo 
altas tasas de rentabilidad. Se impone así un al
to costo y una gran seguridad a una economía 
que, por su creciente déficit en cuenta corriente, 
depende cada vez más del capital externo para 
mantener la estabilidad monetaria. 

Se produjo entonces una avalancha de capi
tales extranjeros que vinieron a disfrutar de las 
facilidades y altos rendimientos ofrecidos por el 
gobierno a costa del trabajo y riqueza de la na
ción, y a riesgo de una creciente subordinación al 
exterior. Esta se logró y se reprodujo por la 
transmisión al exterior de la imagen de una na
ción próspera, democrática y feliz, provocando el 
espejismo de que el modelo neoliberal parecía re
sultar el único camino correcto. 

Fue insuficiente el estímulo a la inversión 
productiva, tanto para el capital extranjero co
mo para el nacional, debido principalmente al 
estancamiento o la escasa expectativa de am
pliación del mercado interno. El proceso de con
centración del ingreso que se ha registrado en los 
últimos años determina, al mismo tiempo, una 
escasa generación de ahorro por el aumento del 
consumo suntuario, y una mayor canalización de 
ese ahorro hacia las inversiones financiero-espe
culativas, desviándolo de las inversiones pro
ductivas, por la razón ya señalada de la insufi
ciencia del mercado interno. 

Es creciente la desarticulación de la estruc
tura productiva del país. En la producción de bie
nes finales se utiliza cada vez menos bienes de 
capital e intermedios producidos en el país. Al 
mismo tiempo, la demanda de alimentos se sa
tisface cada vez con menos bienes originados en 
el setor agropecuario o pesquero del país. En 
consecuencia, la economía mexicana está hoy 
más lejos del grado óptimo de integración nacio
nal de su estructura productiva que hace doce 



años. Una consecuencia de esta creciente desar
ticulación es el cada vez más débil arrastre pro
ductivo de las ramas que han logrado aumentar 
su producción en los últimos años, que son casi 
exclusivamente las manufactureras de exporta
ción. Otra consecuencia es el poco efecto multi
plicador de la inversión sobre la actividad y el in
greso nacionales, y el fenómeno señalado de un 
crecimiento excesivo de las importaciones. 

En este período de des inflación el salario per
dió por momentos, tanta o más capacidad de 
compra que los deterioros sufridos en las etapas 
de mayor inflación, y la paridad cambiaria del 
peso se fue deteriorando hasta sobrevaluarse a 
finales de 1993, y constituirse en un elemento 
destructor de la planta productiva nacional. 

La política neoliberal de reducción de la in
flación impidió el cumplimiento de las metas de 
crecimiento comprometidas en el Plan Nacional 
de Desarrollo para la segunda mitad del sexenio 
salinista. Ello no obstante el abultado crecimien
to de las entradas de capital extranjero al país, 
en especial las inversiones de cartera en la Bolsa 
Mexicana de Valores; y no obstante el creciente 
déficit en las cuentas comercial y corriente de la 
balanza de pagos. El lento crecimiento de la eco
nomía se fue haciendo adicto a las importaciones 
y la inversión extra.ojera de corto plazo. 

Tampoco la desregulación, la privatización 
de las empresas públicas o las concesiones a la 
inversión extranjera directa lograron imbuirle el 
prometido y necesario dinamismo a la economía 
mexicana. Como lo advirtió el PRD, y como lo se
ñalaron acertadamente núcleos de empresarios 
de criterio independiente y nacionalista y orga
nizaciones sociales y sus dirigentes, el modelo 
neoliberal mostró ser incapaz de recuperar el 
crecimiento económico en forma sostenida, de 
generar los empleos necesarios, de mejorar la 
distribución del ingreso y el bienestar de las fa
milias y de fortalecer la soberanía nacional. 

Crisis de credibilidad 

El gobierno de Carlos Salinas de Gortari lo
gró un gran éxito de comunicación: convenció al 
mundo de que había conducido a la economía 
mexicana a un fortalecimiento tal de su estruc
tura que había bases para iniciar una gran etapa 
de crecimiento con estabilidad. La política de es
tabilización y cambio estructural había logrado 
modernizar a la economía y acercarla a las puer
tas del Primer Mundo. Con esa expectativa logró 
el ingreso de México a la Organización de Coo
peración y Desarrollo Económico, OCDE (que 
nuclea a los países industrializ_ados), y de mane
ra interesada el gobierno de Estados Unidos y 
otros grandes representantes del sistema finan-
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clero internacional lo convirtieron en líder de la 
modernización de países en desarrollo y como tal 
en candidato a la presidencia de la Organización 
Mundial del Comercio. 

Ese diagnóstico optimista de la economía 
mexicana lo adoptó el doctor Ernesto Zedillo, co
mo candidato y durante los primeros días de su 
mandato como presidente de la República. Por 
tal motivo, la crisis monetaria que estalló el pa
sado 21 de diciembre causó asombro y estupor. 
Se convirtió de inmediato en una profunda crisis 
de confianza. 

¿Cómo es que el nuevo jefe del Ejecutivo que 
el l°. de diciembre anunció con el inicio de una 
nueva etapa de crecimiento sobre las sólidas ba
ses que había construido el cambio estructural 
salinista se precipitaba a la devaluación? 

El recurso de las mentiras y verdades a me
dias con las que el gobierno ha hablado a los me
xicanos, logró ciertos objetivos favorables al PRI. 
Pero la situación se ha revertido. El descrédito 
del gobierno está aumentando la conciencia en
tre vastos sectores de la sociedad de un cambio 
del poder del Estado. 

11- los elementos 
circunstanciales 

En estas condiciones, el interés personal y 
partidista de Salinas de Gortari impidió que el 
tipo de cambio del dólar frente al peso se ajusta
ra a tiempo, no para salvar la incompetencia del 
modelo neoliberal, pero cuando menos para con
servar en las arcas del Banco de México las re
servas internacionales de la nación. Pedro Aspe, 
presidente de la Comisión Cambiarla de la junta 
de Gobierno del Banco de México, y Miguel Man
cera Aguayo, gobernador de la autónoma insti
tución, se empecinaron en sostener la paridad 
del peso, aún en presencia del enorme déficit de 
cuenta corriente y a la vista de importantes sa
lidas de capital en virtud de los asesinatos polí
ticos ocurridos en marzo y en septiembre (de 
1994). Todo fue hecho para darle cobertura polí
tica tanto a la campaña electoral del PRI como 
a la candidatura de Salinas a la presidencia de 
la Organización Mundial del Comercio. 

México ha vivido ya, durante los últimos doce 
años, la traumática experiencia del malbarata
miento de los activos de la nación, cuyo producto 
total ascendió a cerca de 60 mil millones de pesos 
al tipo de cambio anterior a la devaluación y de 
los cuales según las propias cifras oficiales, sólo 
restan actualmente en el Fondo de Contingencia 
521 millones de pesos. Con la venta de estos ac
tivos se han generado, a velocidad meteórica, al
gunas de las más grandes fortunas personales 
en el mundo sin servir al propósito de sanear 
verdaderamente a la economía. 
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La venta de nuevos activos estratégicos debe 
evitarse a toda costa, no sólo por la mala expe
riencia desincorporadora del pasado reciente, si
no porque no hay precio que pudiera compensar 
a la nación por la enajenación de Petróleos Me
xicanos (Pemex, la empresa petrolera estatal), 
cualquiera de sus partes, o de las otras empresas 
y actividades reservadas por la Constitución al 
estado mexicano. 

En el caso de Pemex, además de ser resulta
do de las luchas del pueblo mexicano y del valor 
estratégico del recurso que maneja, continúa 
siendo la empresa que aporta el mayor superávit 
de divisas al país y el principal contribuyente al 
erario nacional. Pemex con cada una de sus di
visiones, constituyen, sin duda, el activo estraté
gico más importante que posibilita una política 
de defensa y fortalecimiento de la soberanía de 
la nación. Por ningún motivo ésta o las restantes 
empresas reservadas por la Constitución al esta
do, deben ser enajenadas a favor de particulares 
nacionales o extranjeros. 

Debemos evitar a toda costa que dentro de 
seis aíios o aún menos, la nación se enfrente al 
irreparable hecho de que sus últimos activos es
tratégicos han sido vendidos y una nueva fuga de 
capitales ha evaporado los productos de esas ina
ceptables ventas. 

Ante la pasividad, complicidad y ocultamien
to de dos presidentes de la República, las auto
ridades hacendarias y monetarias, y con la co
rresponsabilidad de Ernesto Zedillo, se propició 
que en el curso de los últimos nueve meses se 
evaporaran las reservas del Banco de México -
que pasaron de 28 millones de dólares a media
dos de marzo del año pasado, a los 5 mil 600 mi
llones que actualmente las integran - para bene
ficio de unos cuantos especuladores bien infor
mados y mejor relacionados, y para quebranto de 
la nación. 

111- El Pro,9rama de Emergencia 
Economica del gobierno 

La política propuesta por el gobierno de Ze
dillo es del todo inadecuada para superar la 
grave situación que vivimos. El gobierno ha re
nunciado de antemano a realizar y hacer pú
blico un diagnóstico de la verdadera situación 
que vivimos. Zedilla es corresponsable de la si
tuación económica, no sólo por lo que ya le 
compete a la actual administración, sino porque 
él mismo y algunos miembros de su equipo for
maron parte del gabinete económico de la pasa
da administración. 

En lo que se refiere al diagnóstico, el gobier
no impulsó primero la idea de que México con
fronta un mero descalabro circunstancial, dado 
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en el marco de una estrategia económica básica
mente correcta. Sin embargo, ante la evidencia 
de la incapacidad de contener con esta explica
ción la profundización de la crisis, al confrontar
se serias dificultades para lograr la recompra de 
los inversionistas de la deuda pública en el mer
cado de bonos (Tesobonos), la visión oficial tuvo 
que añadir a su diagnóstico, la noción - de cual
quier manera limitada y autocomplaciente - de 
que se vive una "crisis de liquidez". 

Se ha tratado así de eludir que la crisis es del 
modelo neoliberal y amenaza en el corto plazo 
con un grave quebranto para la planta producti
va del país y para el nivel de vida de los mexica
nos. Se trata de una situación mucho más grave 
que la mera "falta de liquidez", y que obliga a re
formular la estrategia económica seguida du
rante los últimos doce años, y no sólo a enmen
dar algún aspecto equivocado. 

El Programa de Emergencia Económica 
(PEE) del gobierno pretende conseguir un alivio 
superficial y de corto plazo a la inestabilidad de 
la situación económica. Con un diagnóstico equi -
vocado de la situación, los objetivos iniciales de
clarados por el Programa Económico de Emer
gencia se constriñeron a lo siguiente: 

1- reducir el déficit de la cuenta corriente a 
niveles manejables; 

2- crear condiciones para una pronta recupe
ración de la actividad económica y el empleo; 

3-reducir y abreviar el efecto inflacionario al 
máximo posible. 

Estas metas fueron rebasadas de inmediato 
por los acontecimientos: la continuación de las 
fugas de capitales y de divisas ocurridas inme
diatamente después de hacerse públicas las me
tas y medidas gubernamentales determinaron 
nuevas y más acusadas caídas de la bolsa de va
lores y del tipo de cambio. A la urgencia de redu
cir el déficit de la cuenta a niveles manejables, 
se sobrepuso la mayor urgencia de tratar de evi
tar que sacaran sus capitales los propietarios ex
tranjeros y nacionales de valores gubernamen
tales con vencimientos en el corto placo, y los 
dueños de acciones y títulos en los mercados bur
sátiles mexicanos, y propiciaran así una verda
dera debacle. 

De la búsqueda de los "consensos" corporati
vos y autoritarios internos (Acusee) el gobierno 
tuvo que desplazarse con urgencia a la negocia
ción internacional, primero con Estados Unidos 
y Canadá, para recursos previstos en el TLC 
(Nafta) que resultaron insuficientes de inmedia
to: y después con el gobierno de Clinton, con el 
FMI y con el BID. 

No se sabe quiénes serán todos los acreedo
res involucrados, aunque se conoce que el propio 
gobierno norteamericano será por si sólo quien 
organice y concentre la operación de "rescate 
financiero". No existen noticias precisas sobre 



las condiciones que se pretenden imponer a Mé
xico para la concreción del mega préstamo, pero 
se sabe ya que se pretende que sean francamente 
intervencionistas y extremadamente duras. 

La iniciativa de modificación al Articulo 2º de 
la Ley de Ingresos-de 1995 enviada por Zedillo 
para su aprobación en el período extraordinario 
del Congreso, solicita la contratación de una can
tidad de deuda e>..-terna "con el objeto de canjear 
o refinanciar los valores denominados Bonos de 
la Tesorería de la Federación-Tesobonos) hasta 
por su monto en circulación a la fecha ... " Esta 
pretensión del Ejecutivo conlleva no sólo el pro
blema de un nuevo endeudamiento externo de 
gran magnitud sino el sensible cambio de la ca
lidad de los acreedores mexicanos, en perjuicio 
de las opciones y márgenes con que cuenta Mé
xico para enfrentar la actual situación. Se trata 
de que México debe actualmente Tesobonos pa
gaderos en moneda nacional, principalmente a 
particulares extranjeros. Como en toda deuda 
sostenida por un estado sobretodo con particula
res, esta deuda está amparada por el principio 
jurídico internacionalmente aceptado de la deu
da soberana. Esto es, que los estados son inem
bargables y que no puede ser utilizada la fuerza 
contra ningún estado para el cobro de las deudas 
tenidas a favor de los indjviduos de otras nacio
nalidades. Sin embargo, al proceder el gobierno 
mexicano a la contratación de nuevos créditos 
con el gobierno norteamericano para garanti
zar y eventualmente pagar en dólares los Te
sobonos, lo que se está haciendo es convertir 
una deuda interna hoy sostenida con particu
lares extranjeros, en una deuda externa soste
nida con un gobierno extranjero: ni más ni me
nos la mayor potencia militar y política del 
mundo. Se debilita así la defensa del principio 
internacional de la deuda soberana. Y más se 
debilita, si para reforzar las garantías a la 
nueva deuda se entregan y endosan adicional
mente las facturas de las ventas futuras de pe
tróleo o los ingresos futuros de la industria 
eléctrica. 

.Ni qué decir si en las negociaciones para lo
grar estos nuevos créditos se admiten condicio
nes tales como modificar nuestra relación con 
Cuba, nuevas privatizaciones, condiciones polí
ticas, ect. tal como se menciona en la prensa. 

Por otro lado, se anunciaron desde el inicio 
del PEE nuevas ventas de paraestatales y des
regulaciones adicionales, esta vez incluidas em
presas de los sectores reservados por la Consti
tución al Estado mexicano, considerados hasta 
hace poco sectores estratégicos. Y se habla de 
nuevas formas "creativas" de financiamiento e 
inversión externas, en la CFE, por ejemplo, a 
cargo de las ventas futuras de la industria eléc
trica. Y no deja de mencionarse a Pemex en la 
prensa nacional y extranjera, a pesar de.las afi.r-
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maciones oficiales en sentido de que no seria po
sible objeto de negociación. 

En síntesis, el Programa de Emergencia Eco
nómica del gobierno propugna las siguientes me
didas: 

Para enfrentar la pretendida crisis de liqui
dez (y que en realidad lo es de solvencia) se van 
perfilando las siguientes acciones, sin que hasta 
el momento exista claridad de los detalles de las 
mismas: 

- Un proceso de nuevo endeudamiento pú
blico. que puede ser de magnitudes sin prece
dentes y en condiciones de alta condicionali
dad y subordinación. Este préstamo puede sig
nificar un peligroso retroceso en los márgenes 
de Mexico para enfrentar la crisis, al trocar 
deuda interna sostenida con individuos ex
tranjeros, por deuda externa sostenida con el 
gobierno de otro estado; 

- Establecimiento de onerosas garantías al 
pago del servicio de la nueva deuda, tales como 
la entrega anticipada de las facturas de las ex
portaciones futuras de petróleo y las ventas fu
turas de electricidad; 

- Nuevas ventas y concesiones de paraestata
les y activos de la nación en puertos, aeropuer
tos, ferrocarriles y telecomunicaciones. 

Para el déficit en cuenta corriente a niveles 
manejables, contener la inflación en niveles ba
jos y recuperar la capacidad de crecimiento lo 
más rápido posible, se pretende: 

- la devaluación del peso frente al dólar como 
única medida proteccionista. 

- la drástica reducción de la demanda interna 
a partir de 

a) el recorte del gasto público en 13 por cien
to del PIB (más de 5 puntos porcentuales del Pre
supuesto ya autorizado para 1995). Esta reduc
ción incluye aplazamiento de inversiones públi
cas y de gasto corriente; 

b) nuevas y drásticas reducciones al poder 
adquisitivo real de los salarios. Se mantienen las 
cifras de aumento salarial negociadas antes de 
la crisis (del orden del siete por ciento, incluidos 
los bonos de productividad, y del uno por ciento 
incluidos los subsidios fiscales), cuando el propio 
gobierno estima hoy una inflación para 1995 del 
19 por ciento; 

c) restricción crediticia y elevación de las ta
sas de interés 

- nuevas medidas de apertura: en particular, 
la aceleración de la apertura financiera del país. 

Los riesgos del Programa Económico de 
Emergencia del gobierno se presentan como 
enormes y aún hoy que no se conoce la totalidad 
de las condiciones que se están imponiendo al 
país para levantar las acciones de rescate entre 
los gobiernos, los bancos y los organismos inter
nacionales. Y aún cuando lograran propiciar la 
estabilidad de corto plazo - lo que no es seguro -
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ahondan los problemas de fondo que impulsaron 
a la crisis. 

En síntesis los riesgos previsibles son los si
guientes: 

1) aumento significativo de los grados de de
pendencia y vulnerabilidad externa de la econo
mía mexicana, por el incremento meteórico de la 
deuda externa, los pagos que le acompañan y las 
nuevas y costosas condicionalidades que se 
anuncian; así como por el deterioro de los már
genes legales del país para sostener decisiones 
soberanas sin riesgo de ser agredido; 

2) riesgo de quebranto irreparable de signifi
cativos sectores de la planta productiva nacio
nal, al no poder soportar muchas empresas na
cionales la ruinosa combinación de reducción de 
la capacidad de compra en el mercado interno 
(por reducción salarios reales, gasto e inversión 
pública y estrechez crediticia), elevación sustan
cial de los costos por aumento del costo de las im
portaciones y los costos financieros (tasas de in
terés), alta carga de carteras vencidas (desde an
tes de la crisis) y posibilidad de incremento de la 
competencia extranjera en el mercado interno, 
por la continuación de la expansión de la aper
tura ya acordada en el TLC y los nuevos procesos 
de apertura que se anuncian; 

3) riesgo de evaporación de los recursos obte
nidos por las ventas de nuevos activos naciona
les que se anuncian; 

4) participación inequitativa de los sectores 
en el ajuste: el gobierno no prevé ninguna medi
da para recuperar los activos de la nación perdi
dos con la fuga de las reservas y la desaparición 
del Fondo de Contingencia, o para gravar las uti
lidades obtenidas por quienes especularon con
tra el peso; 5) ahondamiento de los niveles de de
sempleo, pobreza y desigualdad social en el país, 
ya colocados en una situación extrema. 

IV- Programa de Defensa del Patrimonio 
Nacional y la Economía Popular 

Ante todo lo anterior, el Partido de la Revo
lución Democrática (PRD) postula la formación 
de un Frente Nacional por la Defensa del Patri
monio Nacional y la Economía Popular, el cual 
despliegue la movilización ciudadana para lo
grar la implantación de un programa económico 
de salvación nacional. El programa que se pro
pone representa la configuración de un nuevo es
quema de relaciones de fuerzas políticas en el 
país, y rompe con la ruta neoliberal. 

En materia política consideramos que para 
enfrentar la actual situación se requiere: 

-avanzar en lo inmediato a una profunda de
mocratización de la vida nacional, que abarque 
la discusión y el inicio de la reforma del Estado, 
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y por lo tanto la realización de verdaderas for
mas de concertación de la estrategia y la política 
económica, tanto de corto como de largo plazo; 

- sustituir los autoritarios y gastados esque
mas de imposición corporativa de programas 
económicos, que en vez de servir a un combate 
equitativo de la crisis, contribuyen a la concen
tración del ingreso en unos pocos, y al creci
miento de la pobreza entre los sectores mayo
ritarios de la población, por lo cual no gozan de 
su apoyo; 

- proceder a la inmediata democratización de 
los sindicatos, las organizaciones campesinas y 
urbano-populares, y de las organizaciones em
presariales; 

- superar la subordinación acrítica al presi
dente en torno del poder legislativo realizada por 
medio del mayoriteo mecánico de los grupos par
lamentarios priístas; 

- romper el control y la censura oficial a los 
medios masivos de comunicación, especialmente 
a la televisión. Esto permitirá informar y alertar 
a la conciencia nacional sobre los enormes ries
gos y dificultades que confronta hoy el país, así 
como estimular un análisis verdaderamente 
plural y democrático de la situación y las alter
nativas que existen. 

En cuanto a la respuesta democrática a la 
emergencia económica, el Partido de la Revolu
ción Democrática considera que es indispensa
ble levantar en el plazo inmediato, un nuevo pro
grama de respuesta a la situación económica, so
bre las bases de la defensa de la soberanía y el 
patrimonio nacional, de la protección efectiva de 
la planta productiva, así como del cuidado y fo. 
mento del empleo y los ingresos de los trabaja
dores de la ciudad y el campo. La estabilización 
interna y externa que se lleve adelante dará 
prioridad a estos objetivos. 

Se promoverá, al mismo tiempo la discusión 
y diseño de una verdadera estrategia de desarro
llo de la economía mexicana, para los plazos me
diano y largo. 

El Programa de Respuesta Democrática a la 
Emergencia Económica postula: 

1 - La inmediata iniciativa para replantear 
los términos de las relaciones económicas inter
nacionales del país. En particular, se formulará 
a la comunidad económica internacional: 

- la moratoria concertada o la moratoria, por 
un año, de los intereses de la deuda pública ex
terna contratada con la banca comercial extran
jera, los organismos financieros internaciona
les, y los gobiernos de los países desarrollados. 
Esta moratoria no abarca el pago de intereses 
a la deuda pública tenida por inversionistas 
individuales, fondos de retiro, y similares. Es
tos seguirán cobrando normalmente sus rendi
mientos. 

- la renegociación de los saldos y las tasas de 



interés de la deuda externa pública sostenida 
con los organismos financieros internacionales y 
los gobiernos acreedores de las naciones. 

- la utilización de los fondos de garantías 
acordados con la banca acreedora en la última 
renegociación. 

b -Nueva estructura del comercio internacio
nal y de la política cambiarla. 

- se racionalizarán la importaciones de bie
nes y servicios del exterior, se elaborará un pre
supuesto de divisas del sector público estable
ciendo mecanismos de regulación cambiarla y 
comercial para la utilización de las divisas obte
nidas por el sector público, priorizando las iin
portaciones de importancia para el desarrollo 
económico y social. 

- se fomentará adecuadamente la exporta
ción de bienes manufacturados y primarios. 

- se realizará una revisión del Tratado de Li
bre Comercio, en especial de aquellos aspect.os 
que han resultado onerosos para el país y la 
planta productiva nacional. 

- se propondrá un nuevo marco de coopera
ción y desarrollo con América del Norte. 

· se fomentarán nuevos esquemas de coope
ración y solidaridad con América Latina. más 
allá de la liberación simultánea de los mercados 
latinoamericanos al comercio exterior. 

2 · Políticas de fomento a la producción, el 
abasto y el mercado interno: 

· políticas de fomento selectivo y eficiente a la 
producción agropecuaria e industrial agrope
cuaria. 

· mantenimiento de los niveles reales delgas
ro programable del sector público, en el corto pla
zo, para sostener los niveles de producción y de 
empleo. 

- políticas de protección al abasto suficiente, 
y a precios accesibles, de productos de consumo 
básico. 

· políticas de descentralización del gasto pú
blico en apoyo de estados y municipios. 

· políticas de fomento al crédito de la banca 
de desarrollo y establecimiento de una banca na
cional de primer piso. 

· políticas de fomento al crédito privado, por 
medio de medidas y regulaciones de las activida
des bancarias y financieras privadas que reduz. 
can los márgenes de ganancias de la intermedia
ción bancaria, que alivien el problema de las car
teras vencidas y propicien la oferta de recursos 
frescos a la sociedad. Se buscará que la relación 
entre el sector bancario y financiero y el sector 
productivo redunde en apoyo efectivo del sector 
productivo. 

· se reprogramarán, a plazos medios y largos, 
los vencimientos de tramos de corto plazo de la 
deuda pública interna, con el objeto de ofrecer 
alivio a las presiones del gasto público, los mer
cados cambiarios y las cuentas externas. 
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- políticas de gravación fiscal a las activida
des especulativas y ganancias financieras; así 
como de gravación al consumo de los sectores de 
la población con más altos ingresos. 

3 - Protección al empleo y al salario 
- se realizará un aumento de emergencia al 

salario para compensar parcialmente los dete
rioros sufridos. 

- se realizará revisión periódica de los sa
larios. 

- se establecerán esquemas equitativos, bila
terales y efectivos de pago a los aumentos de la 
productividad laboral. 

· se integrarán políticas específicas de fomen
to al empleo, incluidas las políticas de descentra
lización del gasto a estados y municipios. 

4 - Defensa y fortalecimiento del patrimonio 
nacional: 

- se realizará la redefinición inmediata de los 
programas de desarrollo de Petróleos Mexica
nos, para estimular la producción de bienes con 
mayor valor agregado, en especial la refinación 
y la petroquímica, en manos de la nación, y el 
programa de desarrollo de la Comisión Federal 
de Electricidad. 

- se fortalecerán las actividades y programas 
de las restantes empresas de la nación. Se evita
rá a toda costa la enajenación de sus activos. 

- se recuperará el valor de los activos de la na-
ción con activos de los nacionales responsables 

t de los ataques especulativos con el peso y la fuga 
~ de divisas y con el establecimiento de responsa-=~¡¡;:::11"'-:.• bilidades por omisión en el cumplimiento de de-

beres en el desempeño público a funcionarios 
responsables. 

5 - Se comenzará la inmediata discusión de
mocrática para establecer las bases de un nuevo 
proyecto de desarrollo económico y social nacio
nal, sobre la base del fortalecimiento de la sobe
ranía, la democracia y el bienestar. Se modifica
rán la Constitución y las leyes relativas, con el 
objet.o de establecer un auténtico sistema nacio
nal de Planeación Democrática. • 

México, D.F. a 15 de enero de 1995. 

1 Ooc"'1enI0 que aln1ellza las discusiones enI1e eoonomlstaa del PRO y el 
e¡ecwvo Nacional sobte la snuaclón económica y sus attemaIivas. 
2 La balanza lactotial se refiere al saldo neI0 de los Ingresos del país por 
concepto de pagos a los laclotes ~ (Interesas. regalías y utilidades a 
lainvetsld'1elQrall)ara). La Balaozaocuenta00ff181\18 ea ta suma de la balanza 
comercial, 1a balanza de aer,icios y ra balanza lactoñal. 
3 Se entleode 1)0( gasto programable al qu111esutIa de deduciñe al gasto 
total del sector público, los pagos de Intereses de la deuda pública y los 
londos dest.,ados a las participaciones de enIidades federativas y munlcl· 
plos, ~esI0 que et monI0 de ambos estd comprometido previamente al 
disello del presupuesto de egresos de la federación. Nonnalmenle el gasto 
programa.ble ha lncluldola panamás fuerte de la inv&1slón ye! gasto público. 
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Soldados ecuatorianos celebran el anuncio de cese al fuego decidido por Perú, pero la fragilidad de la paz no Inspira confianza 

Una guerra sin justificación 
El frágil armisticio 
que consiguieron 
con un gran 
esfuerzo 
diplomático los 
países garantes del 
Protocolo de Río de 
Janeiro puede 
llevar a la mesa de 
negociaciones a los 
gobiernos de Perú 
y Ecuador 

Marzo/1995 

[E 1 estallido de un conflicto ar
mado entre dos países her
manos de América Latina, 
Perú y Ecuador, que comba

tieron tres semanas con un saldo que 
puede llegar a casi 500 muertos, no sor
prende sólo por Jo absurdo de la oportu
nidad en que lo han hecho, sino porque 
además escogieron como teatro bélico 
uno de los escenarios naturales más apre
ciados del mundo: la selva amazónica. 

En los umbrales del siglo XXI. des
pués del fin de la Guerra Fría y en un mo
mento en el cual se consolidan en Améri
ca los procesos de integración en el Mer
cado Común del Sur (Mercosur), el Pacto 
Andino, al cual pertenecen los dos belige
rantes, y el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) de Norteamérica (NAFI'A, en sus 
siglas en inglés), la guerra en la Cordille
ra del Cóndor parece absurda y sin razo
nes históricas que la justifiquen. 

Ambos países, sin embargo, mantie-

nen una centenaria disputa por la sobe
ranía de un trecho limítrofe en la zona 
de Coangos, de 78 kilómetros de exten
sión, perteneciente a una línea de fron
tera que tiene más de 1.600 kilómetros. 
Ese diferendo los llevó, durante los úl
timos cincuenta años, a involucrarse en 
guerras y mantenerse en tensiones casi 
permanentes desde 1941. Fue en ese 
año que hubo un cruento enfrentamien
to militar cuyo triunfo se atribuye al Pe
rú. Según fuentes de Ecuador, la guerra 
de 1941 le habría ocasionado la pérdida 
de 200 mil kilómetros de su territorio 
en la Amazonia y bloqueado la salida al 
río Marañón. 

Un error geográfico esencial -
La acción solidaria de los países ameri
canos permitió lograr la paz en 1942. Y 
fue suscrito el Protocolo de Río de Ja
neiro que contó con cuatro países ga
rantes: Argentina, Brasil, Chile y Esta-



dos Unidos. Este Protocolo establece un 
trazado de la línea fronteriza que modi
ficó el anterior, fijado en 1830, que ha
bía sido impugnado entonces por la Re
pública de Perú. 

El árbitro del Protocolo fue el exper
to brasileño Dias de Aguiar y el apoyo 
técnico lo dio Estados Unidos en la for
ma de relevamien to aerofotográfico. En 
los años subsiguientes llegó a ser de
marcada la casi totalidad de.la frontera 
a través de una línea de divisoria de 
aguas entre los rios Zamora y Santiago. 
Sólo que al llegar a la altura de la Cor
dillera del Cóndor, donde la demarca
ción se vio dificultada por una enorme 
hostilidad geográfica, los técnicos se en
contraron con la existencia de un tercer 
y caudaloso río. Se trataba de una nue
va cuenca hidrográfica extendida a lo 
largo de más de 190 kilómetros, la del 
río Cénepa, afluente directo del Mara
ñón que a su vez desemboca en el Ama
zonas a través del Napo. 

Los demarcadores se encontraron, 
de esta forma, con lo que se denominó 
un error geográfico esencial, ya que el 
Protocolo de Rio de Janeiro establecía 
una forma de deslinde que no preveía la 
existencia del río Cénepa. Desde enton
ces, las tareas de la Comisión Mixta 
Ecuatoriana-Peruana demarcadora de 
limites fueron paralizadas. 

Con el cañón en el pecho -En los 
primeros años de la década de los 60, 
durante la presidencia de Velazco Iba-

AMERICA LATINA 

rra, Ecuador denunció la validez del Pro
tocolo de Río de Janeiro alegando que 
"Ecuador jamás aceptará como legal y 
justo permanecer entre el mar y el oriente 
amazónico ... Los tratados que son cele
brados con el cañón en el pecho de los con
tratantes son nulos de acuerdo con las 
normas panamericanas ... Mientras que 
para Ecuador el Tratado pasó a ser i:ne.Je
cutable, Perú sostuvo su total validez. 

Esta situacion genero permanentes 
tensiones y choques armados en la fron
tera: en 1981 hubo un enfrentamiento 
militar que duró cuatro días. En 1991 el 
presidente ecuatoriano Rodrigo Borja 
propuso al Perú el arbitraje del Papa 
Juan Pablo ll, lo que no fue aceptado 
por el presidente Fujimori. En 1994, el 
embajador de Perú en Quito divulgó 
una encuesta que indicaba el reconoci
miento mayoritario de los ecuatorianos 
de la validez del Protocolo de Rio, lo que 
generó tensiones diplomáticas. Esta si
tuación de tensiones se prolongó hasta 
enero de 1995, cuando estalló el actual 
conflicto de más de tres semanas de en
frentamientos militares que dejaron ca
si medio millar de muertos y denuncias 
de utilización de armas químicas por 
parte de los beligerantes. 

Herencia del trazado hispánico 
- Para algunos analistas de temas de 
defensa, el histórico trazado colonial de 
las provincias en los virreinatos espa
ñoles está en el origen de casi todas lRE 
disputas fronterizas aún pendientes en 

Infantes de marina peruanos, csrcs de Is zona de 1/tlglo 

América Latina, que son más de 
lo que. normalmente puede ima
ginarse. Para el brigadier Sér
gio Ferolla, comandante de la 
Escuela Superior de Guerra 
de Brasil, en el caso de los 
países amazónicos deben su
marse a los complejos ante
cedentes históricos las difi
cultades geográficas y la 
comprobación cada vez más 
evidente de las enormes ri
quezas minerales alberga
das por la selva. Ferolla 
estima que uno de los de
safíos más graves que 
enfrenta América Lati
na en este momento de 
su historia es encontrar 
una vía diplomática de 
solución para todos sus 
problemas limítrofes. 

El militar brasileño advierte que los 
diferendos fronterizos "deben ser re
sueltos" por la vía diplomática, pero en 
forma efectiva. No pueden quedar para 
"algún día", para más adelante, porque 
de esa forma sólo se están alentando fu
turos conflictos como éste. 

En parcial coincidencia con estos ar
gumentos, el ex canciller peruano José 
de la Puente, atribuye el brote bélico ac
tual entre Perú y Ecuador al descubri
miento de yacimientos de petróleo, ura
nio y oro en los territorios del sur del río 
Cénepa, lo que explicaría la pretensión 
ecuatoriana. Diarios de Lima, a su vez, 

denunciaron un infor
me confidencial del se
cretario de Estado 
norteamericano, W a
rreo Christopher, que 
explica el estallido co
mo una acción que 
tiende a desviar el foco 
de atención de la opi
nión pública ecuato
riana, sumamente crf
tic~ a la gestión del 
presidente Durán Ba
llen cuyo desfavorable 
índice de popularidad 
estaría por debajo del 
10% los días previos al 
inicio de las hostilida
des. Sea cual fuere la 
verdadera causa, casi 
todos los analistas coin
ciden en señalar que no 
se trata de un diferendo 
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Una disputa secular 
perú y Ecuador ya se 

enfrentaron por cau
sa del territorio en dis
puta. En 1941, una bre
ve guerra entre ambos 
países - que comenzó con 
la invasión de 30 mil sol
dados peruanos a esa zo
na fronteriza de Ecua
dor - terminó cuando fue 
firmado, un año des
pués, en Río de Janeiro, 
un Protocolo de Paz. 
Una nueva frontera fue 
demarcada, dejando en 
poder del Perú el territo
rio que sus tropas ha
bían ocupado. 

A través de ese Proto
colo, Ecuador llegaba a 
su extensiór actual, de 
283.560 km , después de 
haber perdido, sucesiva
mente, para Colombia y 
Br\sil ¡ ... casi 750 mil 
km ! (En la época coJonial 
tenía 1.038.000 km ). 

Poco tiempo después 
de firmado el acuerdo de 

Marzo/1995 

Río, cuyos garantes son 
Argentina, Brasil, Chile 
y Estados Unidos, 
Ecuador lo declaró nulo, 
afirmando que su terri
torio continuaba invadi
do por tropas peruanas. 
Por otra parte, el descu
brimiento en 1947 de 
las nacientes del río Cé
nepa (ver texto princi
pal), que desemboca en 
el río Marañón, afluen
te a su vez del Amazo
nas, dio lugar a que el 
gobierno ecuatoriano 
aludiendo a "errores 
geográficos esenciales" 
en el trazado de las fron
teras en Río de Janeiro, 
volviese a exigir la revi
sión del Tratado. Ese ríe, 
tiene carácter estratégi
co para el gobierno ecua
toriano, pues representa 
su única vía de acceso a 
la cuenca amazónica. 

Hasta 1942 el Céne
pa constituía la frontera 

1942 

natural entre ambos 
países. La frontera tra
zada por el Protocolo de 
Río de Janeiro no siem
pre respeta los acciden
tes geográficos; muchas 
veces se trata de líneas 
rectas trazadas sobre 
trechos de selva, que en 
el papel parecen muy ní
tidas, pero que, en la re
gión disputada, son muy 
clificiles de definir. 

En enero de 1981 hu-

Un mflitsr ecustorlsno 
se despide de sus 
compañeros que 
parten al frente. 
Abajo, el mapa 
de la frontera 
actual y el de la 
frontera de 1942 

COLOMBIA 

BRASIL 

COLOMBIA 

PERU 

bo nuevos enfrenta
mientos en las áreas en 
litigio entre Perú y 
Ecuador - conocidos co
mo "la guerra de los cin
co días" - que nuevamen
te pusieron en evidencia 
las fallas en la demarca
ción de las fronteras en 
el Protocolo de Río de J a
neiro. (De los 1.600 kiló
metros que tiene la fron
tera, 78 kilómetros no 
tenían demarcación.) 



superficial, ni fácil, como han dicho al
gunos comentarios publicados en la 
prensa. Al contrario, hasta los antece
dentes históricos más lejanos muestran 
una enorme complejidad que se suma a 
la inercia histórica y a las dificultades 
geográficas que presenta la naturaleza 
en esa región. 

Un antecedente de 500 años- Un 
ex diplomático argentino, que sirvió co
mo embajador en Perú y conoce en pro
fundidad el área de conflicto, explica 
que cuando Pizarro hizo la conquista 
del imperio de los Incas lo encontró ya 
dividido y en guerra civil. Guerreaban 
entre sí, Huascar, el rey de Cuzco, -lo 
que después sería Perú-, el favorito de 
la aristocracia, y su hermano Atahual
pa, rey de Quito, el favorito del ejército. 
Huascar, de cierta forma, era el herede
ro legítimo y Atahualpa era el más 
cuestionado. Pero su padre, el inca 
Huaina Capaceo, en el lecho de muerte 
dividió el imperio entre los dos yeso ori
ginó la guerra civil entre Quito y Cuzco. 

AME RICA LA TINA 

Tropas peruanas 
rumbo s Is frontera 
con Ecuador: 
una guerra absurda 

"Este antecedente 
nos da una refe
rencia de más o me
nos 500 años para 
entender esle con
flicto~, afirma el ex 
diplomático argenti
no. 

España, a su vez. 
traía su propia gue
rra civil a cuestas. 
Porque los pizarris
tas enfrentaban a los 
hombres de Alma
gro, el otro conquis
tador ibérico, que es
taba en Chile. Es de
cir, en esta región 
hubo, en aquel remo
to momento de la 
conquista española, 
una doble guerra ci
vil: la del invasor que 
venía dividido de Eu
ropa y la de los incas, 
que peleaban entre 
sí. De acuerdo a lo 

que han ex-plicado especialistas en la 
historia de la región y antropólogos, en 
Ecuador y en Perú había entre 40 y 50 
diferentes naciones indígenas. El impe
rio (incaico) unificaba a estas naciones 
desde el punto de vista de un Estado 
central, pero ellas mantenían su propio 
idioma, su cultura, su religión. 

Por eso, cuando se descompone el 
imperio de los Incas ocurren una canti
dad de enfrentamientos, porque el Es
tado que estaba detrás de las tri bus, era 
un estado prácticamente feudal, no or
ganizado en naciones. Y el problema de 
las fronteras entre etnias distintas al
canzó un grado de belicosidad de enor
me apasionamiento, llegando a provo
car guerras donde el sólo hecho de las 
"pertenencias distintasn cobraba mu
cha fuerza. 

Efectos dañinos - A los dañinos 
efectos que la guerra producirá en am
bas economías, debe sumarse el impac
to negativo que puede tener para toda 
América Latina en términos de flujos 

de inversiones de capital. Justamente 
cuando todos los países del continente 
se esfuerzan en explicar que la tonnen
ta financiera de México no debera ex
pancfu-se necesru·iamente a los demás, 
Ecuador y Perú añaden un nuevo dato 
contra la imagen de estabilidad que la 
región pretende mostrar. 

El Acuerdo de Cartagena, más cono
cido como Pacto Andino, fue pensado en 
sus inicios, en la década de los 60, como 
el más ambicioso proceso de integración 
latinoamericano, reuniendo a seis paí
ses que tenían entre si muJtiples con
flictos de soberanía. 

Estos acuerdos, sin embargo, fueron 
perdiendo gradualmente velocidad, sig
nificación y Estados miembros Y no 
obstante haber llegado a establecer una 
Unión Aduanera fueron incapaces de 
generar los lazos económicos, comercia
les, sociales y políticos que por su tras
cendencia pudiesen relegar los conflic
tos de soberanía pendientes, ante otros 
logros prioritarios. Y después de la gue
rra costará mucho más remontarlo. 

Esto que ha pasado dentro del 
Acuerdo de Cartagena, en el seno de los 
países bolivarianos, mueve a la refle
xión acerca del papel que pueden cum
plir los procesos de integración como 
amortiguadores de tensiones políticas y 
militares producto de los diferendos de 
frontera. El Mercosur debe ser recono
cido como un ejemplo opuesto a lo que 
ha ocurrido en el Acuerdo de Cartage
na. Argentina, Brasil, Uruguay y Para
guay no sólo han superado las heridas 
dejadas por la guerra del Paraguay, si
no que cuentan con acuerdos de coope
ración nuclear, y de cooperación militar 
que alejan, prácticamente, las hipótesis 
de conflicto antes existentes entre los 
países del Mercosur. 

La integración conseguida entre los 
cuatro Estados Partes, en gran parte 
contra los intereses extrarregionales 
que no desean la unión de los países la
tinoamericanos, debe ser mantenida y 
fortalecida con el futuro ingreso de Chi
le y de Bolivia. Porque cuando los paí
ses perciban los beneficios que pueden 
traer los procesos integracionistas, en 
términos de desarrollo económico, for
talecimiento de las democracias y de 
justicia social, los conflictos de sobera
nía podrán ser más fácilmente negocia
dos, en el ámbito de la diplomacia, un 
lugar del cual nunca deberían haber sa
lido. (Marcelo Montenegro) • 

tercer mundo/ 170 



RELIGION 

Cómo entender la fuerza del Islam 
Los estereotipos que manejan los medios de comunicación 

y m uchos analistas militares occidentales impiden la 
cabal comprensión del avance del islamismo 

Mushahid Hussain 

[E n Occidente, el concepto de 
"fundamentalismo islámico" 
se ha simplificado en exceso. 
En general, se lo interpreta 

como sinónimo de un enemigo monolíti
co que desaña la seguridad intemacio
nal. Esa visión estereotipada y llena de 
prejuicios -que lamentablemente es 
compartida por muchos dirigentes occi
dentales- sobre un fenómeno de gran 
complejidad está causando preocupa
ción entre los musulmanes. 

Los adeptos del Islam temen que la 
atribución de una dimensión militar a 
un fenómeno que es percibido como una 
amenaza, esté empujando al mundo ha
cia el cumplimiento de una profecía de 
"confrontación de civilizaciones" que se 
alimenta a sí misma. 

El nuevo presidente de la Cámara 
de Representantes de Estados Unidos, 
el republicano Newt Gingrich, dijo ante 
un auditorio de oficiales militares y fun
cionarios de inteligencia, que es urgen
te aplicar "una estrategia coherente pa
ra combatir el totalitarismo islámico". 
Esa retórica se parece a la usada en Mu
nicb por el secretario general de la Or
ganización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), Willy Claes, después de 
un debate sobre seguridad, cuando se 

Marzo/ 1995 

refirió a la militancia islámica como "la 
más grave amenaza a la seguridad oc
cidental" en la posguerra fría. 

Tales percepciones del islamismo 
fueron inicialmente responsables de fo
mentar la idea de "fundamentalismo", y 
ahora elevan al Islam de una religión a 
la categoría de amenaza para la seguri
dad nacional de Estados Unidos y de 
Occidente, con imágenes que convocan 
a una moderna cruzada. La retórica po· 
11tica del "blanco y negro", y el simplis
mo de los medios de comunicación, que 
añaden el sufijo islámico al fundamen
talismo, al extremismo, a la militancia 
y al terrorismo, polarizan el debate. 

Pueblos muy diversos - El mun
do islámico incluye docenas de pueblos 
y estados diferentes. Desde los funda
mentalistas saudíes pro-occidentales 
hasta los secularizados turcos, también 
pro-occidentales, pasando por el régi
men iraquí de Saddam Hussein, que es 
anti occidental y no es fundamentalista 
en absoluto. 

No obstante, la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN, la 
alianza militar occidental) acaba de 
aprobar la apertura de conversaciones 
con cinco estados del norte de Africa y 
de Medio Oriente (Egipto, Israel, Ma
rruecos, Túnez y Mauritania), para 

buscar "una estrategia 
conjunta contra las 
amenazas a la seguri
dad introducidas por 
los e},.-tremistas islámi
cos". Los expertos mili
tares coinciden en que 
"los peligros más inme
diatos para la seguri
dad de la alianza pro
vienen de la cuenca 
mediterránea y no de 
Europa oriental". 

Después de andar a 
tientas a causa del co
lapso del comunismo 
en el mundo soviético y 
el fin de la guerra fría, 
sin encontrar un papel 
adecuado para sí mis
ma en los conflictos eu-

ropeos, la OTAN ha encontrado ahora 
un nuevo enemigo. Este viraje hacia el 
"flanco islámico del sur", y las consultas 
sobre seguridad con una selección de 
países musulmanes, tienen lugar sin 
perjuicio del mantenimiento de otras 
posturas más clásicas en la Alianza At
lántica. El secretario de Defensa de Es
tados Unidos, William Perry, ha des
cartado toda posibilidad de otorgar la 
calidad de miembros de la OTAN a paí
ses de Asia central como Uzbekistán y 
Kazakhstán, cuya religión mayoritaria 
es el Islam. 

Resen timiento popular -Sin em
bargo, especialistas en geopolíti<;a resi
dentes en Washington no coinciden con 
la idea de que el surgimiento del isla
mismo político implique un sentimien
to anti-occidental. Para ellos, se trata 
de una expresión de resentimiento po
pular contra las élites gobernantes, co
rruptas e ineptas. que de hecho son res
paldadas por los países occidentales. 
Recuerdan que en muchos de los países 
musulmanes, como Egipto, Argelia, Tú
nez e incluso Turquía, el pueblo ve al is
lamismo como una auténtica alternati
va a una situación injusta. 

Si Occidente quiere apaciguar la mi
litancia religiosa en los países musul
manes, tendrá que entenderla como 
una reacción socioeconómica y no como 
una marea panislámica que puede ser 
combatida con sanciones, aislamiento 
internacional y enfrentamientos mili
tares. Muchos se preguntan si será ca
sualidad que los movimientos islámicos 
más potentes surgieron en aquellos paí
ses musulmanes que fueron los más no
tables por su secularización y su postu
ra pro occidental: primero Irán y ahora 
Argelia. 

Los militantes islámicos demostra
ron en ambos casos su capacidad para 
ver tebrar un resentimiento profunda
mente asentado contra las élites gober
nantes. El resultado ha sido que, en el 
momento actual, la mayoría de los los 
musulmanes define de manera crecien
te su identidad, tanto desde el punto de 
vista cultural como político, en térmi
nos de religión. • 



CHINA 

La militarización 
del gigante 

Yojana Sharma 

[[] 

as naciones asiáticas mani
festaron su inquietud tras co
nocerse que China podría in
crementar 25 por ciento su 

presupuesto militar en 1995, el mayor 
aumento registrado en ese país asiático 
desde 1979. Según fuentes chinas, el 
presupuesto para este año que se anun
ciará definitivamente enla plenaria del 
Congreso Nacional del Pueblo (Parla
mento), será de unos 7.800 millones de 
dólares, una cuarta parte más que en 
1994. El aumento, el mayor desde 1979, 
cuando Deng Xiaoping derivó recursos 
de defensa hacia la economía, coincide 
con la postura agresiva de Beijing en re
lación a las Islas Spartly, ubicadas en el 
mar de China del Sur. 

Disputa antigua- China mantiene 
una disputa con Filipinas sobre una 
parte de esas islas, supuestamente ri
cas en petróleo y reclamadas además 
por Vietnam, Malasia y Taiwán. Filipi
nas asegura que en un arrecife de las is
las -cuya soberanía reclama- flamea 

Mientras un sector 
"duro" del ejército 
presiona al poder 

político ante 
la posibilidad 
de muerte del 

octogenario líder 
Deng Xiaoping, 

China incrementa 
su presupuesto 

militar 

actualmente una bandera china, y pre
sentó fotografías como prueba. El go
bierno filipino, que también se quejó de 
haber visto en la zona barcos chinos, 
aparentemente de guerra, envió avio
nes de caza a reacción hacia la zona. 

A su vez, India observa con suspica
cia los planes de China en el Océano In
dico, en especial a la luz de la coopera
ción militar de Beijing con Birmania. 

De acuerdo con el semanario Jane's 
Defence, en 1994 China firmó un con
trato con Rusia para la compra de cua
tro submarinos, de los cuales uno ya es
tá en su poder. El contrato, por mil mi
llones de dólares, significó para la flota 
de Beijing "un gran salto generacional" 
y hay temores de que estos barcos sean 
utilizados con intenciones expansionis
tas, indicó el periódico. 

Presiones militares - El periódico 
de Hong Kong Eastern Express informó 
que el gobierno de China aprobó el au
mento del presupuesto de defensa a co
mienzo de este año, a pesar de intentos 
de funcionarios del área de economía 
por aplicar medidas de austeridad. Los 

Las Fuerzas Armadas aumentan su participación polftlca, de cara al futuro, y crece el presupuesto de defensa 
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CULTURA 
CINE 

Canto de pájaros 
Para recibir el canto de los pájaros, la más reciente producción del 

laureado director boliviano Jorge Sanjinés, ha comenzado a exhibirse en 
las salas de La Paz, cosechando numerosos éxitos 

Juan Carlos Rocha 

[E 1 filme retrata a un país mes
tizo que pese a su identidad 
morena, aún no ha superado 
el racismo interno. La pelícu

la ha sido calificada por la crítica local 
como una de las obras cumbre de San
jinés, galardonado en varios festivales 
internacionales por cada una de sus 
producciones anteriores. 

Para recibir el canto de los pájaros 
es la película más cara del cine boliviano: 
costó 800.000 dólares. Y cuenta en su re
part-0 a la actriz inglesa Geraldine Cha
plin, en lo que constituye su primera ex
periencia en el cine latinoamericano. 

Chaplin hace el papel de una fran
cesa del mayo del 68, que llega a los va
lles andinos bolivianos por tres meses, 
pero se queda ocho años, en una comu
nidad aymara a la que se adhiere con 
sensibilidad. El argumento narra la 
historia de un grupo de cineastas que se 
traslada a a comunidad aymara para 
filmar una película critica de la con
quista española, pero se encuentra ante 
una población indígena que se niega a 
colaborar en la producción. 

A partir de allí, los cineastas repro
ducen, en el marco contemporáneo en el 
que viven, una serie de abusos y accio
nes autoritarias contra los indios, con 
las mismas actitudes racistas que in
tentan denunciar en el filme. El direc
tor desnuda así el no resuelto problema 
de la discriminación racial, preocupa
cic¡ín frecuente en toda la obra de Sanji
nés, aunque esta vez cobra una dimen
sión poética que en el pasado no apare
cía tan explícitamente. 

"En esta película, que se produce y 
da en una etapa abierta como es la de
mocracia, podemos ensayar un lengua
je menos urgente. Ya no estamos pre
sionados por las dictaduras a las que 
había que disputar las verdades que és
tas intentaban secuestrar y sumergir 
en el olvido definitivon, dijo Sanjinés en 
una entrevista, al describir este nuevo 
rasgo de su obra. 

La crítica percibió rápidamente este 
giro en la producción del mejor expo
nente del cine boliviano, que dedicó sus 

anteriores siete largometrajes a men
sajes calüicados como fuertemente 
ideologizados, izquierdistas o indige
nistas. "Quizás se eche en falta el impe
tuoso fervor de algunas de sus películas 
anteriores, pero en cambio hay aquí el 
matriz enriquecedor que a veces se ex
trañaba en aquellas~. dijo el critico Pe
dro Susz del director de Para recibir .... 
En su opinión, el resultado deviene en 
la película más madura, más equilibra
da y al mismo tiempo más esperanzada 
y e.motiva ae la filmografía de Sanjinés. 

Rece nocimiento a la diversidad 
- Otros -:riticos apuntan que Para reci
bir e' canto de los pájaros muestra a un 
directo .. que rescata el mestizaje como 

justo reconocimiento de la diversidad 
boliviana. Síntoma de esa admisión y 
cambio de pensamiento es que por deci
sión del director, la premier de la pelí
cula fue presentada en Santa Cruz, la 
tradicionalista y hasta conservadora 
ciudad del oriente boliviano, enfrenta
da casi siempre en pugnas regionalis
tas con el occidente andino y aymara, 
escenario predilecto de la temática de la 
obra de Sanjinéa. 

"Con su discurso pro-mestizo, Sanji
nés se 'bolivianiza', aunque pro-

bablemente corre el riesgo de perder po
pularidad en los festivales cinemato
gráficos europeos", advierte el historia
dor y periodista Jose Luis Roca. Y aun
que Sanjinés no deja de caer en esque
matizaciones ya clásicas de su obra, 
donde el indio es bueno y el español y el 
blanco siempre malo, Para recibir el 
canto de los pájaros es una película des
garradora, por momentos muy emotiva, 
rica en fotografia y música. 

"A todo ello se suma la gratificante 
presencia de la hija de Charles Chaplin 
en una película boliviana, en la que de
cidió participar sin conocer siquiera el 
guión ... ", según comentó Sanjinés. La 
película debió haberse estrenado en 
1992, coincidiendo con el V Centenario 
de la llegada de los europeos al conti
nente, pero dificultades económicas de 
un cine que hace milagros para existir, 
como el boliviano, retrasaron la conclu
sión del trabajo. 

Si bien perdió el tren del V Centena
rio, la película en cambio llega a tiempo 
para sumarse al homenaje mundial a 
los cien años del cine. "En nuestro 
país, el cine boliviano ha sido el resul
tado de un sueño colectivo. Nos han 
acompañado en las peripecias de ha
cer esta película los anhelos, las ilu
siones, el entusiasmo y el amor de mu
cha gente, y de tras de todos los que 
trabajaron directamente en el filme 
estuvo siempre el apoyo solidario, ca
llado, discreto pero firme del pueblo 
boliviano", dijo Sanjinés. 

Para recibir el canto de los pájaros 
inaugura un inédito ciclo de tres largo
metrajes bolivianos que se presentarán 
en 1995: los otros dos son Jonas y la Ba
llena Rosada, de Juan Carlos Valdivia, 
y Cuestión de fe, de Marcos Loayza. Por 
ahora, Para recibir el canto de los pája
ros cautiva la atención de centenares de 
espectadores que diariamente llenan la 
sala donde se exhibe, para, como dice la 
canción de la película: 

Descubrirnos / en la nieve eterna, I 
en la puna soledosa / en el manto ago
rero de la aurora ... / Recibir el canto, / 
navegar la nube, / escalar el viento ... / 
Para el dla del encuentro... / recibir el 
canto de los pájaros. • 



CULTURA 
INDIA 

Los templos de 
amor erótico 
Perdidas durante siglos en medio 
de la selva, construcciones de más 
de mil años de antigüedad muestran 
costumbres poco conocidas y se convierten 
en atracción turística 

KundaDixit 

[[] 

a India de hoy atraviesa por 
una revolución sexual con la 
desaparición de los tabúes 
tradicionales debido a la in

troducción de la televisión satelital, de 
las revistas de desnudos y de los espec
táculos de sexo explícito. Pero los anti
guos templos de Khajuraho, ciudad 
situada en el centro del país, ofrecen 
evidencias de una apertura similar en 
Las costumbres de mil años atrás. 

Construidos por la dinastía Chan
dela, que dominó la región en los co
mienzos de este milenio, los "templos 
del amor" contienen algunas de las más 
refinadas esculturas en piedra y obras 
de arte erótico de la India. Voluptuosas 
ninfas celestiales brincan por las gale
rías y las columnas de los templos de 40 
metros de altura. Un milenio después de 
esculpidas, las cuentas de los collares de 
la diosa hindú Shiva o los delicados plie
gues de muselina de los vestidos de los 
fieles aún resaltan nítidas en el granito. 

Figuras sensuales,jóvenes y vigoro
sas, son reproducidas en distintas fases 
del acoplamiento sexual. Sus contorsio
nes en los frisos, con soltura y langui
dez, se convierten en una celebración 
desenfrenada del acto del amor. La mi
rada, en los rostros de los amantes hu
manos y divinos, es tierna y calma, acu
nando un armonioso equilibrio entre 
cuerpos y almas, entre mundanidad y 
espiritualidad. 

Espectáculo impresionante -
Cuando la dinastía Chandela se extin
guió en el siglo Xll, los templos de IGia
juraho fueron cubiertos por la selva. En 
1838, un ingeniero británico que viaja
ba por la zona los encontró por casuali-

Marzo/1995 

dad. Tras desbrozar la maraña, quedó 
impresionado por el espectáculo. 

En 1953, los templos fueron restau
rados parcialmente. Tiempo después se 
construyeron hoteles y un aeropuerto 
para facilitar el acceso de turistas y pe
regrinos. Hoy, los templos de Khajura
ho forman parte del patrimonio de la 
humanidad, declarado por la Organiza
ción de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). 

"Probablemente ninguna colección 
de arte medieval empleó el cuerpo como 
metáfora en forma tan voluptuosa como 
estas esculturas", sostiene Pramila 
Poddar, autora de Templos del amor, 

Equlllbrlo entre cuerpos y simas 

un libro sobre Khajurao. Y agrega: 
"Descarada, increíblemente franca, la 
calidad erótica de Kbajuraho es turba
dora, pero también pura. Este es el 
amor sancionado por los dioses, un 
amor desprovisto de culpas y que sólo 
conoce el lenguaje del placer". 

Las primeras esculturas eróticas 
aparecieron en los templos de la India 
unos 2.000 años atrás y fueron ejecuta
das durante el período en que el poeta 
y filósofo Vatsyayan daba los últimos 
toques al manual hindú del amor, el Ka
masutra. Pero los escultores anónimos 
de Khajuraho se permitieron licencias 
artísticas que excedieron las normas vi
gentes en la época y dejaron vagar libre
mente su imaginación. 

Una reacción a la severidad -
Los historiadores estiman que una de 
las razones de tanta fecundidad en e1 
arte de IGiajuraho se debe a que en el 
siglo IX la región emergía de un período 
de austeras costumbres budistas pro
longado durante siglos. En su búsqueda 
de la ilustración, el budismo había exclui
do de la sociedad las distracciones mun
danas como el amor y el sexo. Los rey~ 
hindúes luchaban por atraer a su rebaño 
a los budistas y por invertir la corriente. 
Por esa época, el budismo se encontraba 
en retirada en el sur de la India. 

El método empleado fue el de permi
tir que la religión readmitiera la sen
sualidad, de manera que la gente pu
diera gozar de los imaginativos place
res conyugales sin sentirse culpable. 
"Los Chandelas reconciliaron lo fisico 
con lo espiritual, demostrando que la 
mente y la materia no deben estar ne
cesariamente en conflicto", escribe Pod
dar, cuya familia fue la primera en 
abrir los templos al turismo. 

Otra explicación del arte erótico sos
tiene que los templos fueron también un 
centro de enseñanza para jóvenes. En 
esos recintos, podían aprender del sexo y 
de sus placeres, para aplicarlo en sus vi
das íntimas. Las escenas de acoplamien
to son la expresión de la antigua filosofia 
hindú del tantra, que floreció en el siglo 
IX. La unión de la mujer y el hombre es 
concebida como la fusión de la conciencia 
(el hombre) con la energía Oa mujer). Al
gunas de las esculturas más sublimes de 
Khajuraho muestran las figuras de hom
bre y mujer fundidas en una, símbolo de 
la unidad de la conciencia y la energía ne
cesarias para la creación. • 



¿Globalización o control? 

El desarrollo del 
comercio y los . 
negocios 
internacionales 
debe estar 
regulado por 
las necesidades 
sociales 

Ralph Nader * 

[l] 
os cambios trazados por la 
Ronda Uruguay del Acuerdo 
Gener al sobre Aranceles y 
Comercio (GATT) contem

plan un radical otorgamiento de autori
dad en una vasta serie de áreas a la Or
ganización Mundial del Comercio 
(OMC), un extraño ente burocrático que 
no está obligado a responder de sus ac
tos ante nadie. 

Bajo el amparo de la OMC podría 
extenderse el ya existente control sobre 
la economía mundial por parte de las 
empresas transnacionales, que ten
drían además una mayor capacidad pa
ra anular las más importantes medidas 
de protección que en materia de salud, 
de' seguridad y de ambiente han con
quistado con su lucha los movimientos 
cívicos de todo el mundo. 

Con la OMC, la reclamada supera
ción de las "barreras comerciales no 
arancelarias" podría transformarse 
en una excusa para socavar todo tipo 
de normas de protección de los ciuda
danos. 

En la jerga del comercio, tales ba
rreras no tarifarías son medidas conte
nidas, por ejemplo, en las leyes que pro
híben la venta de productos comestibles 
que contengan excesivos res1duos de 
pesticidas o que exigen la construcción 

Con el apoyo de Is OMC, les corporaciones trensnscloneles podrán atacar 
las reglas sanitarias y de seguridad que no les satisfacen 

de motores no contaminantes o que pro
híban las importaciones de productos 
provenientes de países que violan los 
derechos humanos. Puede preverse 
que, con el respaldo de la OMC, las cor
poraciones transnacionales dispararán 
sus dardos contra las reglas sanitarias 
y de seguridad que no les gustan, con el 
argumento de que favorecen a las com
pañías locales frente a las corporacio
nes extranjeras. 

En ese caso, la única opción que le 
queda al país donde rigen tales reglas 
sería la de revocarlas, pues de lo contra
rio debería sufrir sanciones comerciales 
a perpetuidad. Pero sí las revoca tendrá 
seguramente que soportar negativas 
consecuencias políticas internas. 

La armonización - La OMC prevé 
dos mecanismos adicionales para hacer 
caer o suavizar normas sanitarias, de 
seguridad y ambientales: los de la 
"equivalencia"y la "armonización". Los 
mecanismos de armonización harán 
que los niveles de protección nacionales 
bajen a un común denominador inter
nacional menos exigente. 

Desde ya, por ejemplo, en acuerdos 
de libre comercio han sido calificadas de 
"barreras comerciales no arancelarias" 
un programa danés de reciclado de ma
teriales, la prohibición estadounidense 
de usar un producto cancerígeno como 
el amianto, un programa canadiense 
anti-polución, las restricciones de Esta
do Unidos, Indonesia y otros países pa-

Siempre hay algún rincón del mundo 
en el que se está un poco peor que en otros 
y en el que las condiciones de vida son 
ligeramente más desdichadas: allí es 
onde buscan instalar sus fábricas 
las grandes corporaciones 
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ECONOMIA 

Bajo el amparo de la OMC, podría 
extenderse el control sobre la economía 
mundial por parte de las empresas 
transnacionales, más aptas ahora para anular 
importantes medidas de protección 
conquistadas por los movimientos cívicos 

ra la exportación, de madera no proce
sada y las leyes norteamericanas de 
protección de los delfines. 

La OMC puede impedir que un país 
prohíba la importación de zapatos he
chos por niños o por presidiarios, de ma
deras que no vengan de bosques contro
lados ecológicamente, de marfil de paí
ses con medidas inadecuadas de protec
ción de los elefantes o de productos con 
sustancias químicas que reducen la ca
pa de ozono. 

Del mismo modo, a ningún país se Je 
permitirá condicionar sus relaciones 
comerciales con otra nación -China, 
por ejemplo- al comportamiento de es
ta materia de respeto de los derechos 
humanos. 

El poder de las empresas - Nadie 
puede negar la necesidad de desarro
llar el comercio y los negocios interna
cionales. Sin embargo, las sociedades 
nacionales precisan moldear sus políti
cas comerciales para ajustarlas a las 
necesidades económicas y sociales del 

país, garan
tizando con 
aquellas el 

sustento a sus ciudadanos, el porvenir a 
los niños y un ambiente seguro y limpio. 

Aunque la declaración final de la 
Ronda Uruguay ha adoptado la retórica 
de la sustentabilidad y pese a que sus 
partidarios alegan que los resultados 
serán positivos para todas las economías, 
de hecho resultarán perjudiciales para 
ciertas políticas internas, en particular a 
programas de apoyo a pequeñas empre
sas, que podrían promover modelos eco
nómicos realmente sustentables. 

S-i las decisiones de la Ronda Uru
guay se aplicaran tal cual ha sido escri
tas, las empresas Kraft, General Mo
tora, Merck, Phillip Morris, American 
Express, Cargill, Dupont y sus aliados 
habrán conseguido una victoria contra 
las naciones que pretendan retener de 
modo significativo sus derechos sobera
nos en cuanto a la protección de sus ciu
dadanos. 

No es un secreto para nadie que una 
de las metas esenciales la Ronda Uru
guay era la de límitar la capacidad de 
cada país de controlar mediante leyes 
nacionales los "términos del comercio" y 
por ende fortalecer el poder relativo de 
las reglas comerciales internacionales. 

''Los gobiernos deben Interferir lo menos posible en Is conducción del c<;merclo", 
sostiene Peter Sutherlsnd, director genere/ del GA TT (foto pequens) 

"Los gobiernos deben interferir lo 
menos posible en la conducción del co
mercio", dijo el director general del 
GATT, Peter Sutherland, en un discur
so en el que criticó las presiones de Es
tados Unidos para incluir cuestiones 
ambientales y sociales en las futuras 
negociaciones de la OMC. 

Libertad para intervenir - En 
1986, cuando comenzó la Ronda Uru
guay del GATT, las corporaciones 
transnacionales manifestaron una am
plia serie de inquietudes que iban más 
allá de las cuestiones comerciales. Las 
grandes empresas exigieron libertad 
para invertir donde fuera en el mundo 
y sin condicionamientos nacionales, asi 
como que las normas ambientales y de 
seguridad fueran "armonizadas", es de
cir llevadas a un común denominador 
más bajo. 

Las resoluciones de la Ronda Uru
guay permiten que las corporaciones 
pongan a un país contra el otro en una 
carrera para ver cuál de ellos establece 
los más bajos niveles salariales, las me
nos exigentes normas ambientales y los 
menores niveles de seguridad para los 
consumidores. 

Siempre hay algun rincón del mun
do en el que se está un poco peor que en 
otros y en el que las condiciones de vida 
son ligeramente más desdichadas. Allí 
es donde buscan instalar sus fábricas 
las grandes corporaciones. 

Es lo que sucede por ejemplo, en la 
industria electrónica, que ha hecho 
emigrar, en busca de costos de produc
ción cada vez más bajos, a docenas de 
establecimientos de ensamblaje y a 
otras fabricas de California a Corea y de 
Corea a Malasia. Ahora se contempla la 
posibilidad de trasladar a muchas de 
estas industrias a China, donde los sa
larios, las exigencias para instalar fac
torías y los niveles de protección am
biental son todavía menores. 

Mientras el mundo se prepara para 
entrar en el siglo XXI, el sistema de go
bierno del comercio internacional pro
puesto por el GATT conduciría a las na
ciones en la dirección equivocada y por 
lo tanto deberá ser rechazado. 

La democracia, y no la autocracia, es 
el motor más fuerte y más razonable para 
el desarrollo económico sustentable. • 

• Ralph Nader, abogado defensor de los cons<midores, es di
rector clel Centro por una Legislación Responsable en Was
hington. 



COMPORTAMIENTO 
BRASIL 

Anfetaminas: ¡todo cuidado es poco! 
Médicos inescrupulosos que recetan medicamentos para adelgazar, cuyos 

efectos colaterales omiten a sus pacientes, están contribuyendo para 
aumentar las ya confiictivas relaciones de pareja 

HilkaTelles 

[E as anfetaminas se han unido 
a la incompatibilidad de ca
racteres, el machismo, la infi
delidad y los problemas 

económicos como causa de separación 
matrimonial en Río de Janeiro, la van
guardista capital cultural brasileña. El 
uso.de esas sustancias químicas entra
tamientos para adelgazar ha sido moti
vo de por lo menos cinco por ciento de 
las separaciones de matrimonios de cla
se media, según estimaciones de la jus
ticia local. 

En la mayoría de los casos, los ma
ridos pidieron el divorcio porque no so
portaban las modificaciones de carácter 
de sus esposas, quienes tras algún 
tiempo de uso de anfetaminas empeza
ban a ponerse agresivas con ellos y sus 
hijos. El abogado Paulo Lins e Silva, es
pecialista en derecho de familia fue el 
primero que observó ese fenómeno y 
reunió datos al respecto. 

Entre marzo de 1993 y septiembre 
de 1994 por lo menos 30 parejas de clase 
media pasaron por su estudio tr~tando 
de divorciarse debido al mismo motivo: 
el uso de anfetaminas. "Antes, los mo
tivos de la separación solían ser el de
sempleo, la traición conyugal, la falta 
de madurez o la necesidad de uno de los 
cónyuges de irse a otra ciudad", dijo el 
abogado. "Los 'otros' motivos entraban 
a las listas de la computadora en meno
res proporciones. Pero, de repente em
p~ a observar que entre esos 'otros' 
era cada vez más frecuente la dieta pa· 
ra adelgazar", indicó Lins e Silva. 

Sigilo - En los juzgados de causas 
familiares los funcionarios prefieren no 
exhibir estadísticas oficiales, ya que las 
separaciones de parejas son acciones si
gilosas, pero aseguran que los casos en 
que se alega uso de anfetaminas llegan 
como mínimo a cinco por ciento de los 
mil divorcios anuales de Río. Al obser
var el aumento del número de casos el 
abogado Lins e Silva decidió trazar un 
perfil de esas mujeres: tienen entre 40 
y 60 años y están casadas hace más de 
15 años. 

En los casos estudiados, todas se
guían el mismo camino hacia la separa
ción: empezaban a frecuentar acade
mias de gimnasia, en la esperanza de 
recuperar sus antiguas formas. Luego, 
cambiaban la gimnasia, que en reali
dad no adelgaza, pero endurece los 
músculos, por remedios para adelga
zar, de resultados más rápidos. "La 
gimnasia, sola, no adelgaza y ellas bus
can la ayuda de las anfetaminas. Con
deno ese método, pero nada puedo ha
cer excepto aconsejar que no lo usen. 
Ninguna de ellas me hace caso", contó 
la profesora de gimnasia Olivia Maia, 
de la Academia Corpo e Forma. Según 
Maia, allí es grande el número de mu
jeres entre 30 y 50 años que buscan ha-

Remedios prohibidos 
en EEUU se venden 
libremente en Brasil. 

Las brasileñas son 
dependientes de 
sustancias que 

producen ansiedad, 
falta de deseo sexual e . . 

1nsomnw 

cer realidad el sueño de tener otra vez 
un cuerpo de 20 años. 

El matrimonio de un médico y una 
profesora de educación fisica es uno de 
esos casos. Tres años después de casa
dos ella empezó a usar anfetaminas pa
ra mantener el cuerpo y el peso. No pasó 
mucho tiempo y se había vuelto depen
diente de la droga y su comportamien
to, en consecuencia se modificó. "Era 
imposible convivir con aquella nueva 
mujer", contó el marido, de 38 años. 

En las demandas de divorcio pre
sentadas por Lins e Silva los maridos 
también se quejan de las transforma-

ciones de carácter presentadas por sus 
esposas: desequilibrio, ansiedad, falta 
de deseo sexual e insomnio. 

Camuflaje - uLos maridos suelen 
traer las recetas y prospectos, aunque 
en la mayoría de los casos se trata de 
preparados hechos especialmente en 
farmacias", dijo Lins e Silva. Ese es otro 
problema que fue analizado por el pro
fesor de Farmacología Miguel Lemos 
Neto, de la Universidad del Estado de 
Río deJaneiro. Según él, la mayoría de 
los endocrinólogos que se dicen "natu
ralistas" termina por recurrir a las an
fetaminas, aunque las camuflan con 
otro nombre. "Los endocrinólogos dan 
al remedio su nombre químico y el pa
ciente se queda sin saber de que se tra
ta~, explicó el médico. 

"El gran número de recetas prepa
radas en farmacias significa que sólo el 
médico y el farmacéutico sabrán exac
tamente qué es lo que está en la fórmu
la", señaló Lemos Neto. Hace dos años, 
el profesor demostró en el primer Con
greso de Obesidad, realizado en Río de 
Janeiro, que cinco de los médicos parti
cipantes, que se decían "naturalistas" y 
homeópatas, recetaban anfetaminas. 
Brasil es el mayor importador de ese 
producto, en todo el mundo. 

"Remedios que han sido prohibidos 
en Estados Unidos, por ejemplo, se si
guen vendiendo libremente en nuestro 
país. Y las mujeres brasileñas, sin du
da, son las más dependientes de esas 
sustancias", subrayó. 

El esfuerzo por mantener una apa
rienciajoven y saludable, que ha hecho 
proliferar las academias de gimnasia 
en los 10 últimos años, también sirvió 
de apoyo a la moda de los medicamen· 
tos para adelgazar. Además de las an
fetaminas, ellos se basan en los calman
tes. Mientras las anfetaminas produ
cen sensación de saciedad y quitan el 
sueño, la otra sustancia sirve para rela
jar y hacer dormir al paciente. En una 
reciente entrevista, el psiquiatra Alber
to Goldin llegó a acusar a los médicos 
que recetan ese tipo de medicamentos 
de ser meros proveedores de drogas a 
sus pacientes. • 
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Una revista que hace pensar 

Uruguay - Suscripción anual: $270,00 

Suscríbase por un año y 
garantice su revista todos 

los meses. Indique amigos 
suyos para que conozcan 

la publicación y se 
suscriban. Es necesario 

pensar junto con persona 
más informadas. 

Así., crecemos todos. 

Otros paises: US$ 90 
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1 IMPORTANTE: 

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

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

Ruada Glória, 122/105 - CEP: 20241 - Rio de Janeiro - AJ - Brasil. 
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Nombre _______________ _ Nombre _______________ _ 

Dirección _______________ _ Dirección _ ______________ _ 
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Efe<1uo el pago por: 
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L Cheque nominal (en dólares norteamencanosl Firma 
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