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Retomando la postura y la actuación siempre valiente de César Jerez, intentamosmirar científica y críticamente el proceso de modernización de nuestra patria
Todo nos hace sentir, como hipótesis fundamental del presente estudio,que el actual proyecto neoliberal mexicano, en sus concretizaciones econó-mica, política e ideológico-cultural, perjudica gravemente a la mayoría delpueblo y privilegia a las clases y fracciones ya privilegiadas de nuestrasociedad, por lo menos a corto y mediano plazo.
El propósito fundamental para el sexenio de Carlos Salinas de Gortari quedóexpuesto en el discurso de toma de posesión de la Presidencia de la Repúbli-ca, el 1 de diciembre de 1988: La modernización de México para entrar al sigloXXI con capacidad de participar en el concierto de las naciones.
Tres fueron y son las propuestas: modernización política, modernizacióneconómica y modernización social.
De ellas deriva un triple Acuerdo Nacional: para la ampliación de la vidademocrática, para la recuperación y la estabilidad económicas, para el mejo-ramiento del bienestar popular.
Ins t rumentos para cumplir dichos Acuerdos han p r e t e n d i d o y pretenden ser el Código Federal de Instituciones y ProcedimientosElectorales -COFIPE- y la Comisión Nacional de Derechos Humanos-CNDH-, para la modernización política; el Tratado de Libre Comercio-TLC-, para la económica, y el Programa Nacional de Solidaridad -PRONASOL-, para la social popular.
Las reformas constitucionales y la reelaboración de las Leyes Reglamen-tarias, propuestas y conseguidas con toda lógica, a iniciativa del Presiden-te y con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional en las dosCámaras, no son sino condición y consecuencia del proyecto global.
El eje de todo es la productividad y la organización económica. A ellas sesubordina todo lo demás: defensa de los derechos humanos; procesoseducativos y eventos culturales; reconocimiento de las asociaciones reli-giosas o Iglesias; pactos y concesiones a grupos indígenas, campesinos,obreros; reorganización de las Secretarías y demás instancias guberna-mentales; formas de relaciones internacionales a base del apoyo o ladistancia respecto a los procesos y programas de países cercanos o leja-nos; concesiones o freno ante las demandas electorales de los partidos deoposición; fortalecimiento o debilitamiento del sindicalismo; difusión o secreto en los medios de comunicación social, sobre los pasos y tiemposcon que la modernización se va concretando; selección de candidatospara los gobiernos estatales o municipales; congresos y viajes internacio-nales y nacionales; privatización de servicios de transporte, de comunica-ción electrónica...
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Proyecto coherente e integrador, a todas luces.
Tanto más integrador, cuanto el panorama internacional parece urgirlo.Porque la historia contemporánea de México en este fin de siglo no es ajena,sino en todo dependiente también del fortalecimiento de la integracióneconómica de los tres bloques que hegemonizan respectivamente EstadosUnidos, Alemania y Japón, en el Continente Americano, Europa y laCuenca del Pacífico.
Integración que parece más viable -a pesar de las luchas nacionalistas en Africay el Medio Oriente y gracias a las guerras por el control de los energéticos- por ladesaparición de la Unión Soviética y por la conflictiva constitución de la Comu-nidad de Estados Independientes en Europa del Este.
Las posturas y actitudes que ante este proyecto modernizador se asumen hoyen México, van desde el apoyo abierto hasta el abstencionismo o hacia elantagonismo al lado de los partidos o grupos sociales de oposición.
Intentamos, por nuestra parte, tomar una distancia crítica. Porque pensa-mos que ante el proyecto modernizador no cabe ni un colaboracionismoingenuo ni un apoyo acrítico. Ni caben, por otro lado, la confrontaciónirracional ni el ataque irresponsable. La razón es una: lo que está enjuego no es el éxito o el fracaso de un proyecto social -otro más- sino lavida de las mayorías pobres y empobrecidas, por quienes la Iglesia procla-ma haber optado en su servicio evangelizador.
Ante ellos y por ellos hay que mirar la realidad en su totalidad y valorarlacon verdadero discernimiento, en búsqueda de lo que más puede ayudar paratengan vida y vida plena. Porque el gran reto de la actual modernización deMéxico es asegurar la justicia.
Desde esta opción y con tal distancia crítica, hemos querido analizar elContexto Internacional en que acontece la presente modernización mexica-na. Reflexionamos en una próxima publicación sobre la historia y la natura-leza del Proyecto Neoliberal, tal como vemos que se va proponiendo ennuestro país y en nuestro Continente Latinoamericano. Estudiaremosmás detenidamente el Triple Proyecto modernizador mexicano: econó-mico, político y cultural. Y repasamos todo desde la situación sectorialpara sopesar las consecuencias y los costos que todo este programa nacionale integrador imponen a la población y sociedad laboral, campesina, indígenay al movimiento urbano popular.
La velocidad con que se avanza en la implementación del proyecto moder-nizador y con que cambia la situación nacional e internacional impide unapublicación del todo actualizada. Remitiéndonos a lo hecho y acontecido enlos primeros años del gobierno mexicano en funciones en tres diferentesvolúmenes compartimos nuestro estudio y nuestra reflexión.
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Esta primera publicación bajo el título global de Indicadores de la moderni-zación mexicana, echa una mirada al escenario internacional; presenta algu-nos indicadores de la modernización económica a nivel macro; se asoma a losprocesos de reforma educativa que el modelo exige, promueve e impone;introduce en el papel que los medios de comunicación van prestando alproceso todo, y finalmente, a manera de indicador de las consecuencias quela modernización va provocando entre las mayorías más pobres del país, diceuna palabra sobre el mundo obrero e indígena.
Los otros dos volúmenes, Neoliberalismo en México: características, líconsecuencias y El agro mexicano: ¿lo mismo siempre?, ahondarán en el análisissobre las medidas modernizadoras, especialmente en el campo económico y darán cuenta más detallada de lo que acontece en el mundo agrícola y rural.
Parte complementaria de toda esta investigación es la situación de los dere-chos humanos, tan repetitiva e injustamente violados. De ello da cuentapormenorizada la publicación que el Centro de Derechos Humanos MiguelA. Pro ha hecho este mismo año. La hipótesis de que la modernización tieneen la justicia su gran reto y su mayor desafío queda confirmada por lanegación sistemática del derecho fundamental que es la vida, no sólo amena-zada por la desaparición, la muerte o la tortura, sino negada cuantas veces sedesconocen los derechos laborales y políticos de los ciudadanos.
La investigación fue promovida y coordinada por el Centro de Reflexión y Acción Social (CRAS), obra de la Compañía de Jesús en México. Ha sidofundamentalmente realizada por jesuítas y por los equipos con quienes elloscolaboran: El Centro de Reflexión Teológica (CRT), la revista Christus, Equipo Obrero, Comunidades y equipos apostólicos de Xalapa, Tarahuma-ra, Huayacocotla, Bachajón y Hermosillo, Centro de Derechos HumanosMiguel A. Pro, Servicios Educativos de Occidente (SEDOC), Instituto Tec-nológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), el Jefe de Informa-ción de la revista Proceso, el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias.
Un grupo interdisciplinar, pues, disperso en diversos medios sociales de laRepública, reunido en conjunto tres veces a lo largo de los últimos meses. Eltrabajo fue apoyado económicamente por los Rectores de los Colegios y Universidades en que trabajan los jesuítas en diversas ciudades del país.
Destinatarios obvios de nuestra reflexión y nuestro análisis son cuantos en Méxicoy América Latina intentamos defender la justicia, desde la fe y la confianza en elPadre que puso en nuestra tierra a su Hijo, Jesús de Nazaret, para anunciar la vidanueva y denunciar cuanto a ella se opone. Pero anhelamos que este aporte llegueaun a aquellos que, sin compartir dicha fe, experimentan ya que la justicia es la quese ve desafiada en nuestra circunstancia modernizadora.
Huelga decir que no es ésta una declaración oficial de la Provincia Mexicanade la Compañía de Jesús, pero si un estudio emprendido por tantos de
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nosotros, porque a todos nos apremia la necesidad de que con nuestrosproyectos y procesos sociales no quede pisoteada la justicia por la que elJusto dio la vida.
Hemos querido profundizar en este asunto de tanta importancia por esemotivo fundamental, que sirve de criterio primordial para sopesar otrasrazones, más circunstanciales:
la.- Desde la inserción y la cercanía con los pobres, sentimos con más urgenciasus necesidades, sus deseos, su vida puesta en los límites, por un proyecto queparece no sólo soslayar su situación sino tomarla apenas en cuenta, en particularcuando se presiente que de esos medios populares puede surgir un conflicto.
2a.- El proyecto modernizador nos parece distanciarse del proyecto delReino, no sólo en la medida en que ningún proyecto social concreto loadecúa, sino porque encontramos en él claras líneas de anti-Reino. Una deellas, la insistencia en la igualdad de oportunidades para todos y el descono-cimiento de la real desigualdad que han padecido y siguen padeciendo tantolas naciones como los individuos de nuestro Continente.
3a.- El proyecto neoliberal en marcha parece ser algo nuevo: diferente de losproyectos tradicionales con que los partidos en el gobierno no han buscado unproyecto de país, sino conservarse en el poder.
4a.- Se trata de un proyecto conocido sólo por unos cuantos a nivel oficial y escondido celosamente, en su cabalidad y sus consecuencias, al pueblo.
5a.- La gran mayoría de los medios de comunicación social hábilmenteprovocan el deslumbre, bajo la propaganda de que "este país va a progresar",pero en los hechos prescinden de las mayorías pobres o los convoca y utilizapolíticamente para la legitimación del proyecto mismo.
6a.- El actual programa es un reto a la capacidad utópica y a la capacidad deformular propuestas alternativas. Reto a nuestra esperanza y nuestra confianzaen el futuro absoluto de Dios que se nos ha revelado en la resurrección de Jesúsy su victoria sobre la muerte. Con este estudio queremos tributar un testimoniode admiración a hombres que, como César Jerez, Sergio Méndez Arceo, JoséAlberto Llaguno, nos ayudaron y ayudan a entender que el Evangelio tiene unadimensión social ineludible, o no es el Evangelio de Jesús.
Ellos vivieron y trabajaron para que los más pobres entre los pobres siganviviendo y con su vida alienten en todos la esperanza. Porque con ella, a lolargo de 500 años de evangelización y dominación, los pobres han sabidosobrevivir y afirmar su identidad y el amor a los suyos.

A todos ellos nuestra gratitud.
Raúl H. Mora Lomelí

Director del CRAS.
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j
David Fernández

Investigador del CRAS

INTRODUCCION
Antes de abordar en directo la situación actual mexicana y los principalesrasgos que la definen, es preciso realizar un pequeño rodeo analítico con elobjetivo de identificar las tendencias fundamentales que se manifiestan en elorden mundial en cada una de sus esferas, a fin de prever el escenariointernacional frente al cual habrá de desenvolverse la vida científica, cultu-ral, política y económica de México en el futuro.
De manera crecientemente real y evidente, la situación internacional influyedecisivamente sobre multitud de aspectos esenciales de la vida interna de lospaíses del orbe, particularmente de aquellos que, como México y los depen-dientes en general, carecen de la fuerza económica, política y militar paraautosostener su propio desarrollo y atenuar dichas influencias. Todo parece indicarque en la actualidad se produce un acelerado proceso integracionista de alcan-ce universal, conducido por los países industrializados y bajo las condiciones y reglas que le son favorables, bajo los dictados de la economía de mercado,monetarista y neoliberal. Pero, a diferencia de hace unos diez años en que seintentó la reformulación del esquema económico-político internacional bajo laconducción de la Trilateral (Alemania Occidental, Japón y Estados Unidos),desde una armonización de sus intereses y con una política de desarrollo haciael Tercer Mundo, hoy la reconstrucción del escenario internacional se realizaen medio de una feroz competencia por los mercados y por el arraigo de loscapitales, desde el fracaso de las fórmulas trilaterales, y sin una preocupaciónsustancial por los países llamados subdesarrollados.
Los países del así llamado Tercer Mundo -la mayoría de los cuales arribarona la vida independiente en el proceso de descolonización que se produjo a 
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finales de la segunda Guerra Mundial-, se encuentran ahora sujetos a eseproyecto integrador que involucra lo mismo aspectos económicos, financie-ros, comerciales y técnicos, como formas y procedimientos políticos y depresión, del mismo modo que algunos elementos culturales y de ideología.
Lo que se ha puesto en juego en nuestros países es, precisamente, susoberanía. Hoy por hoy, cuando la extrema movilidad y sensibilidad delos capitales trasnacionales es una de las características que definen elproceso de integración al que nos referimos, la sola independencia políti-ca no garantiza, por sí misma, la independencia efectiva de un país si nose ve complementada estructuralmente por una independencia económi-ca y tecnológica indispensable. La gran tendencia integradora mundial havenido redefiniendo las funciones de nuestros países en torno de un mode-lo de producción, de mercados y de tecnología conformado y orientado porlas prioridades de las naciones industrializadas. Esto provoca, ciertamente,una mayor interdependencia y uniformidad de los sistemas productivos detodos los países, pero también la imposición de fórmulas políticas de go-bierno que responden a dicho proceso. Por esto, en México se vienenadoptando esquemas e incluso intereses de los países industrializadoscomo fórmulas aceptadas de 'modernización' al margen de las necesida-des e intereses de nuestro país y de nuestro pueblo.
Así las cosas, es preciso, pues, identificar y conocer a profundidad las dinámi-cas que actualmente determinan el escenario internacional, a fin de, posterior-mente, delimitar los ámbitos efectivos de acción, los márgenes de maniobra y las acciones posibles de nuestro país y de los países tercermundistas, paraclarificar sus propios intereses y avanzar en la edificación de su destino mejor.
Somos conscientes de que es difícil pretender una palabra definitiva sobrelos acontecimientos mundiales: la celeridad de los cambios, la precaria fragi-lidad de las distintas situaciones, la inconclusión de una serie de procesosmundiales que permanecen aún abiertos, impiden intentar siquiera undiagnóstico acabado. Con todo, la tarea analítica en favor de los pueblospobres del mundo se nos sigue imponiendo.
LAS CONDICIONES ACTUALES EN LOS PRINCIPALES
CAMPOS DE LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL.
Lo económico
La situación internacional, se caracteriza, tanto en los renglones de la econo-mía como en el campo de lo político, por la emergencia de nuevas realidadesque, sobre todo a partir de la década de los setentas, han acelerado losajustes y la redefinición de la estructura de las relaciones entre los pueblos y losgobiernos. Destacan, entre las realidades económicas, las siguientes:
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a) La rectoría de los países industrializados en lainternacionalización de los procesos económicos.
En el mundo contemporáneo se ha generado una mayor interdependencia de lasnaciones, entendida ésta en oposición al aislamiento local y nacional, a laautarquía, a la unilateralidad y a la relativa limitación de las formas culturalesy artísticas nacionales. Así, la política económica mundial, conducida por lospaíses industrializados y por las empresas trasnacionales, afecta creciente-mente el desarrollo de los pueblos y es factor de incidencia importante en elrumbo y la viabilidad de los procesos sociales y políticos internos.
Existe en la actualidad, como desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, unacelerado cambio tecnológico en los procesos de producción a escala mun-dial, jalonado por la industria bélica, que afecta y refuerza la naturalezamonopólica de la propiedad de la tecnología avanzada y marca la dirección y modula el ritmo del desarrollo económico, y aun de los procesos sociopolíti-cos tanto nacionales como internacionales. El margen de maniobra que, paralos países pobres, representaba la propiedad de los grandes yacimientos dehidrocarburos y la capacidad tecnológica para su extracción e industrializa-ción se ha visto seriamente reducido por la significativa influencia que en laactualidad tienen los países superdesarrollados en el control de los energéti-cos y por otras presiones de los países del norte industrializado, resultado, enparticular, de la última guerra de aniquilamiento en contra de Irak.
Por las razones antedichas, en la estructura internacional contemporánea hahabido un reforzamiento fundamental en la influencia directa de los intere-ses básicos, políticos y económicos, de los principales países industrializados,en particular de los Estados Unidos, sobre los países subordinados, porencima de los objetivos nacionales de éstos. El proceso de internacionaliza-ción de las dinámicas económicas, políticas y culturales es conducido hoy, enexclusiva, por el mundo desarrollado.
b) La trasnacionalización del capitalismo y el darwinismo social.
Los límites a la penetración y dispersión mundial de los intereses del capitalis-mo internacional, que representaba la presencia de los países socialistas en laescena internacional, se han visto debilitados al máximo, con lo que se eleva lacomplejidad y la profundidad de los efectos de esta penetración y dispersiónen la estructura de la sociedad internacional. En el área capitalista delmundo, las recientes adecuaciones de la política mundial tienen que ver conesta nueva situación económica, con la situación económica en los principa-les países pertenecientes a dicho sistema, y con la novedosa situación de'derrota' de los países socialistas.
Precisamente, el proceso de reformas iniciado en los países orientales cuan-do eran todavía socialistas, como la perestroika y otras, se ubicaban efectiva-
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mente como el intento de reinserción de estos países en el mercado mundial,desde el socialismo, pero con el patrón industrial y tecnológico de Occidente. Lacontradicción a que este intento dió lugar culminó no como se pretendía, sinocon la destrucción de las economías centralizadas y con su novedosa integra-ción en el sistema de libre mercado conducido por las superpotencias.
Por esto, en el plano económico el mundo asiste, desde hace algunos años, a la consolidación definitiva de la tendencia a la internacionalización y trasna-cionalización de las características fundamentales del fenómeno económicocapitalista y de los propios capitales, bajo un esquema monetarista y neo-li-beral como nuevo 'darwinismo social'.
c) Las dinámicas de la integración económica internacional.
En esta tendencia mundial se advierten claramente las dinámicas que a continuación se reseñan a vuelo de pájaro:
En primer lugar tenemos la generación de una tríada de centros de podereconómico, con distintas características y pesos dentro de la economía mun-dial, pero relacionados entre sí por fuertes nexos: finanzas, comercio, mone-da, tecnología e inclusive empleo.
Esta terna está constituida por los bloques comerciales y financieros cuyospaíses hegemónicos son los Estados Unidos de Norteamérica, Alemania y Japón. Nos referimos al bloque de América del Norte (AN), a la ComunidadEconómica Europea (CEE) y a la iniciativa de la Cuenca del Pacífico (CP).Su integración y funcionalidad es, con todo, diferenciada. Tendencialmente,como proyecto explícito de los capitales involucrados en esta regionaliza-ción, se pretendería prioritariamente incrementar el comercio y la librecirculación de capitales al interior de cada bloque y no tanto el comercioentre los bloques. Es decir, se pretendería la liberación de las distintasbarreras jurídicas, arancelarias y económicas dentro del bloque particular,incrementar el intercambio de mercancías en la región económica y, sinembargo, levantar y afianzar nuevas barreras para el intercambio entre losbloques, es decir, hacia afuera de cada región. Esto es bien posible en laCEE, no así en el bloque asiático y norteamericano cuya interdependen-cia actual dificulta la realización de este proyecto. Se crean, sí, espaciosinternos, zonas de moneda hegemónica (dólar, marco -quizá con otronombre unificador, el ECU, pero marco al fin-, y yen), pero no todavíatan cerrados como, tal vez, desearían.
Vale la pena hacer notar que, en la teoría, una relación económica de alianzatrilateral como la que se perfila, resulta efímera e inestable a la larga. No hasido gratuito, pues, el fracaso del intento de unificación de políticas al senode la vieja Trilateral, ni los intentos de regreso a las tradicionales prácticasproteccionistas denunciadas en la última reunión del Grupo de las siete
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naciones más industrializadas (G-7), de manera que los especialistas prevénque en un momento determinado uno de los bloques se aliará con otro paradesplazar al tercero, generando un mundo bipolar en lo económico.
Para algunos otros estudiosos, en cambio, los restos eventualmente integra-dos de lo que fuera la Unión Soviética -hoy la Comunidad de EstadosIndependientes (CEI)-, podrían conformar una cuarta potencia mundial consu propia área de influencia hacia los Países Bálticos o hacia la Eurasiafronteriza. Esta posibilidad convertida en sospecha ha sido lo que ha retrasa-do el apoyo económico del G-7 a las ex-Repúblicas soviéticas, en la medidaen que sus miembros consideran que se exagera la precariedad económica dela CEI, sin fundamento en la realidad. Pero también podría suceder que susfragmentos se incorporaran al alimón a la Europa Unificada, tornándola enhegemónica. De cualquier manera, fuera de subrayar la conveniencia deestar atentos al desarrollo de las dinámicas de los bloques, es prematurotodavía señalar una tendencia definitiva al respecto.
Como segunda dinámica visible tenemos, igualmente, el surgimiento de unadivisión internacional del trabajo con nuevas formas de acumulación y distri-bución de la riqueza entre las naciones, en cuyo ámbito son desiguales lascondiciones que caracterizan a los países industrializados, de las oportunida-des reales de que disponen los países en desarrollo. Los primeros detentan elmonopolio de la tecnología avanzada y asumen las directrices del cambiotecnológico, poseen los recursos financieros suficientes y en ellos se asientanlos agentes económicos principales: empresas trasnacionales y banca, pri¬mordialmente. Por el contrario, los países en desarrollo sólo cuentan conuna relativa independencia y capacidad para definir sus espacios económicosen función de las nuevas necesidades del mercado mundial, dependiendo,aún bajo ese supuesto, de una variedad de requerimientos específicos comola disponibilidad de recursos naturales, mano de obra barata, del nivel dedesarrollo alcanzado y la particular situación geopolítica. De esta manera, lacontradicción que se perfila como la fundamental en la nueva estructura interna-cional es la que se da entre el Norte industrial y el Sur pobre y subdesarrollado.
La casi total liberación de los capitales en un mundo interconectado estrechamenteimplica, además, para los países del Sur, una restricción efectiva de su soberaníaeconómica, en tanto deben sujetarse por completo a la lógica del capital trasna-cional. Por otro lado, entre estos países comienza a desatarse una cerradacompetencia por atraer y arraigar a esos capitales y a la tecnología del norteindustrializado. El medio fundamental para competir con que cuentan lospaíses en desarrollo es la adecuación de sus políticas nacionales a los requeri-mientos de los agentes económicos más dinámicos, con la consiguiente reduc-ción de los márgenes de maniobra en su propia casa.
El libre comercio -etapa transitoria hacia el modelo propugnado- afecta lasoberanía de los países periféricos, pero no en la medida en que lo hará la
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libre circulación de los recursos financieros y de bienes de capital tal cual seproyecta. Esta trasnacionalización del capital y de los mercados de los paísesen desarrollo no sólo implica su parcial o total desintegración económicasino, también, los obliga a profundas transformaciones políticas e incluso a una cierta enajenación cultural.
Los ajustes de las relaciones económicas entre el Norte y el Sur se manifies-tan concretamente en:

-La interdependencia económica asimétrica con los países en desarro-llo estrechamente ligados con los centros de poder.
-La dependencia, subordinación y subdesarrollo de los países menos importantes.
-La dependencia científica y tecnológica.
-Los distintos niveles de dominación política y militar, y 
-Las diferentes formas de penetaración ideológica y cultural.

Como contraste, en cambio, las relaciones entre los países industrializadosprincipales son, en efecto, interdependientes y simétricas aun si se toma porcaso los vínculos de éstos y los principales países que vienen del socialismo.
De esta manera, las opciones económicas que se ofrecen a los países endesarrollo dentro del esquema capitalista y en función del surgimiento de lanueva división internacional del trabajo son tres, dependiendo del grado deavance de los procesos productivos en cada país, del tipo de condicionespolíticas al interior, y del grado de vinculación establecido con el exterior:

-Ampliar y satisfacer el mercado interno, con una política tradicional deexportación de materias primas, para muchos de monoexportación.
-Exportar a otros países en desarrollo;
-Exportar productos manufacturados secundarios y maquilas a los prin-cipales mercados en los países industrializados, o que proceden deindustrias altamente contaminantes.

Obviamente la primera posibilidad no es funcional a la rectoría económica de lospaíses industrializados y, por lo mismo, con estrecho margen de realización. Sinembargo, ello es posible en una fórmula nacionalista, abierta al exterior. Peroigualmente, puede ser una combinación entre cualquiera de las tres opcionesaunque siempre bajo el impulso de las empresas trasnacionales en los sectores depunta, en asociación o no con el Estado y/o empresarios nacionales.
Por lo que se refiere a esta última posibilidad, sin embargo, es cada vez másenfatizado el hecho de que la trasnacionalización de las economías de los paísessubdesarrollados, en especial de aquellos que consiguieron establecer procesosproductivos fincados en una capacidad de autogeneración y reproducción inter-na, es incompatible con el carácter nacional de las políticas estatales a menos que
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también se refuncionalicen. Se plantea así una grave contradicción entre elesquema trasnacional y las políticas de tipo nacionalista, cuya solución esrestringida dentro de los límites de estados soberanos e independientes.
d) El modelo monetarista neo-liberal.
Neoliberaliso es sinónimo de imperio del capital privado y de la iniciativaprivada sobre el conjunto de la sociedad. Sus rasgos constitutivos son:
-El adelgazamiento del Estado -reducción de su participación económica-mediante la desincorporación de las empresas de propiedad estatal, con loque se reduce su papel regulador de los mecanismos económicos.
-Apertura de las economías y los mercados al capital extranjero, el cualadquiere un peso mayor en las coordenadas nacionales.
-Aumento del grado de monopolio, por más que no se le confiese abierta-mente y aun cuando se le pretenda limitar.
-Fuerte aumento de la tasa de plusvalía con caída del salario real y mayortasa de desocupación, resultado de la intensificación de los procesos produc-tivos y de su supertecnificación.
Con estas estrategias se generan en la actualidad economías en las que elproceso de industrialización avanza a fases más pesadas y complejas -la 'cuartarevolución industrial'- y otras, conforme a una nueva división internacional deltrabajo, que se especializan -en el caso de los países dependientes- en agroindus¬tria o en la producción de manufacturas con baja composición de capital.
En el esquema neoliberal se prioriza la atención a los mercados externos a costa de la destrucción, apertura y trasnacionalización de los mercados inter-nos propios y ajenos.
Requiere, para funcionar, de una reconversión industrial intensiva y de una mayorflexibilidad del mercado de trabajo para dinamizar la productividad de éste.
En una coyuntura internacional marcada en los últimos 70's por el estanca-miento productivo, por el crecimiento inestable del conjunto de la economíacapitalista desarrolladas, y por el declive en los precios de las mercancías deexportación tradicional del Tercer Mundo, la fórmula de los Chicago Boysfue aceptada como remedio por los capitales más fuertes del orbe e impulsa-da universalmente por los países industrializados.
Para el mundo dependiente -según se ha reiterado- este modelo significa unaclara agresión la las economías nacionales y, sobre todo, a los sectores pobres decada país: se reducen drásticamente los salarios reales; se desmontan los contra-tos colectivos de trabajo y los sindicatos, pues en la lógica neoliberal, éstosencarecen y rigidizan la fuerza de trabajo; se desmantela la propiedad estatal,reduciendo el papel de los Estados a actividades subsidiarias; se consolida la
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apertura externa echando abajo el sistema proteccionista de antaño, y pola-riza, por último, fuertemente a las sociedades del Tercer Mundo.
El modelo neoliberal exije para su adecuado funcionamiento del desmatela-miento de los sistemas proteccionistas nacionales y la integración de laseconomías, sea en bloques regionales, o bien en una economía total. Losespecialistas suelen distinguir tres etapas en los procesos de integracióneconómica. La primera es el establecimiento de alguna forma de "Area deLibre Comercio" (ALC) mediante la cual se reducen o elimienan los arance-les y otras barreras comerciales. La segunda, denominada "Unión Aduanera"(UA), implica además medidas de armonización tributaria entre los países miem-bros, aunadas a una acción común en el establecimiento de aranceles frente a losdemás países (bloques). La tercera etapa es la formación de un "Mercado Común"(MC), en el cual, además de lo anterior, se agregan flujos libres de factores y recursos entre los países que lo conforman (Hernández Laos, 1991).
En estos momentos tres bloques económicos se conforman a distintos ritmosy con avances diferenciados en el panorama internacional. El último informeanual de la UNCTAD (Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarro-llo) señala que los países del Tercer Mundo podrían convertirse en lasvíctimas de esta tendencia creciente entre los países industrializados de crearbloques comerciales regionales como paso previo a la consolidación demercados comunes. El peligro es mucho mayor para los países en desarrolloque no pueden participar en esos bloques -señala. Pero aun los países subde-sarrollados que participan en ellos, como Chile, México y Polonia, obten-drían escasos beneficios "fácilmente abrumados por cualquier endureci-miento de las restricciones para los que no participan".
e) La alternativa de la perestroika y su crisis económica. Elvuelco hacia la economía de mercado.
Desde comienzo de la década de los 70 se manifestaba en la URSS unatendencia a la caída en la tasa de crecimiento económico. De una tasa mediaanual de casi ocho por ciento de crecimiento de la producción de bienes, enla segunda mitad de la década de los sesenta, la economía soviética paso a unde tres por ciento en el primer lustro de los ochenta. La causa de estefenómeno se encontraba en el agotamiento del estilo extensivo de creci-miento y de la política de pleno empleo que se había seguido como modelosocialista. La perestroika de Gorbachov tenía como propósito central trans-formar la productividad y la eficiencia en el eje del nuevo modelo de desarro-llo, de manera que la URSS pudiera ser competitiva en un mercado interna-cionalizado. Sin embargo, la perestroika no sólo no resolvió el problemafundamental del crecimiento, sino que provocó el surgimiento de nuevas y graves dificultades que culminaron en la desintegración total de la economíaplanificada centralmente.
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En el período entre 1986 y 1989 el crecimiento de la producción fue aúninferior al de la primera mitad de la década de los ochenta. Del 3.2 % anualse pasó a sólo el 2.7 %, estimándose que en 1990 la producción cayó en 4 % respecto del año anterior.
A esta ineficacia en la política de crecimiento se sumaron las siguientesdificultades (Gerardo Fuji, La Jornada, febrero 9 de 1991):
1. - Déficit fiscal. Inexistente prácticamente al inicio de la perestroika,pasó a transformarse en un problema grave, llegando en 1988 a repre-sentar el 11 %del PIB.
2. - Inflación. Dado que el déficit público se financió abrumadoramente a través de créditos del banco central, la masa monetaria pasó a expandirserápidamente (15 % anual entre 1987 y 1990), lo que en parte se tradujo eninflación. En 1990 el índice de precios creció el 4.8 %. Pero dado que semantuvo de manera estricta el control de precios, la otra manifestación deeste fenómeno fue la escasez aguda de todo tipo de bienes.
3. - Desequilibrio externo. De una situación de superávit en la balanza depagos en 1986 se pasó a un déficit importante en 1990. El balance en cuentacorriente pasó de un superávit de 2.3 mil millones de dólares en 1996, a undéficit de 10.7 mil millones en 1990. Este déficit se financió parcialmente víaendeudamiento externo y, por otro lado, echando mano de las reservas interna-cionales del país, que en el último año cayeron en más de 10 mil millones dedólares, elevando la deuda externa, además, a más de 50 mil millones de dólares.Las reservas a fines de 1990 ascendían a sólo 5 mil millones.
4. - Desempleo. En 1990, por primera vez después del término de la SegundaGuerra Mundial, apareció este fenómeno en la economía soviética, estimán-dose que afecta a casi el 2 % de la fuerza de trabajo.
De esta manera, a la tarea emprendida por Gorbachov de reformar estructu-ralmente la economía se le añadió el desafío de estabilizarla. La seriedad deestos retos, la falta de respaldo internacional, la presión de la burocraciaconservadora culminó en el golpe de estado de agosto pasado y, finalmente,con la desetructuración total de la economía planificada y su viraje hacia laeconomía de mercado, bajo los dictados del Fondo Monetario Internacional,organismo al cual se afilió la URSS a principios de octubre de 1991.
De la desintegración de la URSS y su conversión en la CEI se hanseguidoconsecuencias insospechadas para la actual configuración mundial. La caídade Gorbachov, la conducción procapitalista de Yeltsin, y la disputa actualsobre el control de las armas nucleares entre las distintas Repúblicas de laCEI, deparan al mundo todavía muchas sorpresas, pero, sobre todo, aportancomo dato central de la nueva realidad la desaparición de losescenariosinternacionales y de los planteamientos revolucionarios, de la mayor alterna-tiva al sistema capitalista mundial.
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Ante este hecho fundamental, no se puede dejar de pensar en que uno de loserrores principales del planteamiento y de la realización soviéticos haya sidosu intención de competir a escala mundial y en productividad con el propiocapitalismo desarrollado. Así, se asumieron como propios los criterios eco-nómicos inherentes al sistema capitalista, sin haber valorado los logros pro-pios y los propios criterios de eficacia al margen del bloque opositor.
f) La deuda del Tercero y Cuarto Mundos.
Salvo Alemania y Japón, exportadores exclusivos de capital, el resto de los paísesdel orbe importa capital para su propio desarrollo, en ocasiones de manera simul-tánea a su exportación, como en Estados Unidos. Sin embargo, el Tercero y CuartoMundos sólo importan capital. La deuda externa de estos países importadores derecursos frescos asciende a mil doscientos billones de dólares y provoca la existen-cia de mil millones de pobres absolutos y de 37 millones de desplazados porconflictos locales cuya causa de origen es la de la pobreza. Esto según los datos delSecretario General de las Naciones Unidas en su último informe.
Los cambios ocurridos durante los últimos años en la economía mundial hansido causa de crecimiento para los países industrializados, pero de deterioropara los países dependientes. La deuda externa perjudica a las países endeu-dados con la salida neta de recursos y la reducción de los ingresos. Ademásde profundizar la pobreza de estos pueblos, la carga de la deuda impulsa ladisidencia y la violencia, exacerba los problemas ecológicos y sanitarios, y aumenta de forma alarmante la fila de desempleados y desplazados.
g) Los países subordinados y la relación Sur-Sur.
Con todo y que se encuentren económicamente deteriorados, una vez agota-do el proceso de descolonización de la posguerra de un número de países dedesarrollo intermedio, asistimos hoy a la emergencia de estos países en elpanorama mundial con una serie de intereses propios que, paradójicamente,dificultan la identificación de los denominadores comunes de estos paísessubdesarrollados y dependientes. Esa competencia por los capitales a la quenos referíamos arriba, la voluntad de congraciarse con el imperio de turno, eldiverso grado de asociación de las burguesías nacionales con los capitalesexternos, son algunos de estos factores que dificultan una relación Sur-Surgeneralizada y de carácter estratégico.
Los intentos de acercamiento entre los países del Sur han tenido hasta ahoraun carácter poco significativo frente a las relaciones que se mantienen con elNorte -por ejemplo la firma de un Tratado de Libre Comercio entre Méxicoy Chile-, o bien han sido guiados por intereses de legitimidad política internade algunos gobernantes, como la Cumbre Iberoamericana de Guadalajara ennuestro país, o la conformación del Grupo de los 3 (G-3) en apoyo de Cuba.
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El grupo de los No Alineados se encuentra sumido en la perplejidad conpocas probabilidades de sobrevivencia, y los intentos por revitalizar o generar instancias semejantes han estado cruzadas por las contradiccio-nes y por la competencia que anotábamos arriba, como en la recientereunión de los 27 del Sur en el Caribe.
Lo político.
En el nivel de la política mundial es evidente el surgimiento de un nuevoy más intrincado reparto de poder entre los países industrializados. Eldesmembramiento de la Unión Soviética y la nueva presencia cada vez másimportante de páises como Japón, la República Popular de China, la Comu-nidad Europea, India y Canadá, marcan este nuevo reparto de poder. Ladinámica fundamental parece ser la de la descentralización y dispersión delos centros de poder y el surgimiento de un nuevo orden internacionalmultipolar o de condominio de poder. Sin embargo, la batalla de losEstados Unidos por afirmar su supremacía económica, política y militaren el mundo, entra en contradicción con esta dirección central del proce-so y hace difícil una previsión definitiva sobre sus resultados.
a) La dinámica del mundo unipolar.
La Guerra de Irak, por ejemplo, fue una respuesta militar de EstadosUnidos ante el reto económico que le representaban otros países desarrolladoscuyas economías son más prósperas. En el centro de la estrategia estadounidensepor afirmar un mundo unipolar se encuentra el control sobre los energéticos.Así, Washington, al utilizar su avasalladora fuerza militar, intentaría establecerun control sobre los recursos petroleros más abundantes del orbe, entre los quese encuentran los de Arabia Saudita, México y Venezuela.
Si los precios del petróleo se mantuvieran altos, las economías como laalemana o japonesa -que han sabido dar un uso más eficiente a los energéti-cos- dominarían los mercados mundiales con grave perjuicio para la econo-mía estadounidense. El saldo de la Guerra de Irak, en cambio, ha sido lapresencia incuestionable de la Casa Blanca en el control de la Organizaciónde Países Exportadores de Petróleo (OPEP) por medio de Arabia Saudita,conforme los ha señalado la Universidad de Chicago, y, por consiguiente,una vez derrotado el segundo productor mundial de hidrocarburos, la capa-cidad norteamericana para influir en el control del mercado petrolero con-forme a sus intereses. Saudi Arabia perdió su independencia después de laGuerra de Medio Oriente y ha hecho de Estados Unidos el miembro número14 de la OPEP; y el de más influencia, puees Arabia Saudita produce el 36 % del crudo total de esa organización.
Este nuevo imperio proyectado por Estados Unidos en un mundo unipolar,funcionaría a la manea tradicional: los países clientes son protegidos, y el
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país central se enriquece. En este caso, Estados Unidos protegería a susproveedores a cambio de un pleno acceso a la exploración y explotación delas reservas petroleras, como un medio eficaz para el control estadounidensede los precios internacionales del crudo.
Un beneficio adicional para EU luego de la guerra consistió en que los gastosmilitares ocasionados por el conflicto ayudaron a revertir la espiral inflacio-naria al crear una demanda suficiente para aumentar los precios inmobilia-rios e impedir que aumentara el número de quiebras. El control sobre losprecios del crudo ha presionado también el oro a la baja, mientras que haaumentado el valor de algunas exportaciones estadounidenses como el hie-rro, la bauxita y el plomo (Tracy Herrick, 1991).
Regionalmente el imperialismo estadounidense aseguró la la hegemoníade Israel en Medio Oriente, así como la garantía de sus intereses estraté-gicos a largo plazo. El cambio de correlación de fuerzas en el escenariointernacional se refleja ya en las Naciones Unidas: el Consejo de Seguri-dad se ha convertido, en gran medida, en un instrumento al servicio de lapolítica de los Estados Unidos.
Todos estos acontecimientos, la derrota de la economía soviética, laindependencia de sus Repúblicas, confirman que no existe una superpo-tencia ahora capaz de desafiar a los Estados Unidos. Por tanto es suoportunidad para plantear los términos geopolíticos a los cuales todoslos demás países deberán sujetarse. Su proyecto es el Nuevo OrdenMundial pregonado por George Bush.
Sin embargo, Estados Unidos ha perdido también la capacidad de actuar a nivel global. Más bien se ha limitado a una serie de acciones defensivaspara proteger el status quo, no para reestructurarlo a su antojo. Dicho deotro modo, nos encontramos con que las bases del antiguo poder exteriorde Washington sufre de serias limitaciones. Emilio Zebadúa (La Jornada,agosto 1991), las ennumera:
La primera, y más obvia, es la imposibilidad de encontrar medidas correcti-vas para la falta de crecimiento sostenido durante la administración de Bush(0.1 % anual, el más bajo desde la Gran Depresión). La segunda, y decarácter más profundo, es su propia dependencia en el capital extranjero(japonés, inglés y alemán, principalmente) para mantener a flote lasfinanzas públicas. Durante el gobierno de Ronald Reagan el déficit públi-co, en particular, se convirtió en el enemigo público número uno. Estollevó al gobierno norteamericano a imponerle al mundo una devalua-ción brutal del dólar en 1985, con lo que redujeron en buena parte estedéficit. Sin embargo, el aumento interno de impuestos no funcionó y eldéficit se ha recuperado hasta representar casi 100 mil millones de dóla-res por año. En el fondo, esta es la causa de que EU no haya podidocapitalizar la derrota de la otra superpotencia.
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La desintegración del adversario estadounidense vino a romper con losplanes de cooperación que se venían acordando entre Washington y Moscú,y echó por tierra los proyectos de crear el 'Nuevo Orden Internacional'. Seabrió, en cambio, un período de incertidumbre, rodeado de todo tipo depeligros y dudas, sobre la nueva conformación mundial.
El bache económico de la economía norteamericana lleva ya más de dosaños. El desempleo crece aceleradamente (6.8 por ciento) y la exportaciónestadounidense se dificulta. El reciente viaje de Bush a Japón no tuvo otroobjetivo que el de convencer a los japoneses de vender menos a EstadosUnidos y comprar más de ese país. El presidente de la que desea ser laprincipal potencia mundial fue a Japón a vender carburadores, arroz y pro-ductos electrónicos. Japón, por su parte, ha flexibilizado sus restriccionespara el ingreso de estos productos en atención a la necesidad política y militar que tiene toodavía de los Estados Unidos.
Con un déficit esperado en la balanza comercial de 348 mil millones dedólares para 1992 en los Estados Unidos, se impone un nuevo récord. Perotambién muestra por qué no hay una presencia norteamericana significativaen Europa del Este, por qué Hussein sigue en el poder, o por qué EstadosUnidos ha permanecido al margen de los sucesos internos de la UniónSoviética (y de la ahora CEI). Esta insuficiencia en las medidas económi-cas tomadas hasta ahora ha dado origen, por lo pronto, a la 'Iniciativa delas Américas', cuyo destinatario es Latinoamérica y el Caribe, y quepretende el desmantelamiento de los anteriores sistemas proteccionistashacia la apertura de mercados en la 'zona dólar', con el fin de aliviar eldéficit norteamericano por la vía comercial.
b) La dinámica del condominio de poder.
De cualquier modo, las "nuevas potencias económicas" como Alemania,Japón, la CEE o el Grupo de los Siete, perfilan la intensificación de lacompetencia económica, y en algunos aspectos política, entre los principalespaíses. Ahora el poder es más compartido y la dinámica es multinacional. Losefectos actuales más conspicuos de esta nueva realidad se advierten en: a) laconformación de áreas económicas regionales que superan el proteccionis-mo y modifican las reglas del comercio mundial; b) la generación de países tapón, entre las naciones del Norte y el Sur, y c) una nueva concepciónestratégico-militar de la defensa conjunta, de la fuerza multinacional conmando único, y de la doctrina militar común sometida a una misma visiónestratégica, hegemonizada por Norteamérica.
Junto con la creación de los bloques económicos que ya hemos referido, segenera en el nuevo sistema internacional una cadena de países tapón (JorgeCastañeda), a matacaballo entre el Norte industrializado y el Sur dependien-te. Se trata de la generación de potencias regionales que funjan como fronte-
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ra entre el Norte y el Sur, y frenen en su territorio los principales males delsubdesarrollo. Países como India, China, Irán-Irak, Egipto, Argelia, Marrue-cos y México se encuentran en esta situación. Su papel es detener en ellos elnarcotráfico, los inmigrantes, la violencia, las enfermedades de la pobreza,como el cólera y el SIDA (en absoluto son comparables el SIDA en EstadosUnidos y en Africa ecuatorial). No se pretende incorporar a estas potenciasregionales al mundo de la industrialización y el desarrollo, puesto que loúnico que se conseguiría sería desplazar la frontera entre la pobreza y lariqueza un poco más al sur, sin resolver el problema de fondo. Se pretende,en cambio, dotarlos de los recursos necesarios para que puedan frenar lasconsecuencias más negativas de la nueva configuración mundial, sin queabandonen su situación de dependencia.
En este contexto, los reacomodos producidos entre los sistemas socialista y capitalista, el repliegue de los primeros de la escena mundial, que preanun-ciaban el reimpulso de la distensión política internacional y de las negocia-ciones encaminadas al desarme gradual de las superpotencias, han dadolugar, por el contrario al surgimiento e impulso de conflictos militares regio-nales y 'limitados' que justifican la continuación del armamentismo y reacti-van las economías desarrolladas en riesgo de recesión. Esta fórmula fueensayada con éxito desde hace años por los propios norteamericanos en la guerrade Irán e Irak. Conforme lo señalan las últimas revelaciones, el gobierno esta-dounidense procuró armar diligentemente a ambos contendientes con el fin dereactivar su industria punta (bélica), y evitar que ninguno de los dos adversariospudiera triunfar. Su propia guerra contra Irak, además de obedecer a losintereses estratégicos sobre el petróleo, puede encuadrarse igualmentedentro de esta pretensión económica y armamentista.
La posibilidad real del desarrollo de numerosos conflictos no ha desapareci-dodel todo. El que se aprovechen para mantener a flote una economíadesarrollada en torno de lo bélico es igualmente real. Citemos a PedroMiguel (La Jornada, 14 de enero de 1992), en su ennumeración de losconflictos regionales aún vigentes en el mundo:
"(...) la confrontación armada en Afganistán entre el régimen central de Kabul y las guerrillas islámicas dista de haber terminado; en el Cuerno de Africa acaso lasguerras han cambiado de signo, y ciertamente ha terminado el enfrentamientoentre Angola y Sudáfrica, pero el Continente Negro sigue siendo un hervidero deconflictos sangrientos: por lo menos en Mali, Liberia, Mozambique, Nigeria,Chad, Ruanda y Somalia, surgieron o persistieron las guerras civiles y tribales y lascruentas luchas por el poder, amén de que permanece irresuelta la confrontaciónentre la República Arabe Saharahuí Democrática y la tiranía marroquí."
"Desde Asia, las agencias siguen reportando enfrentamientos en las junglascamboyanas, pero también en el archipiélago filipino, en Sri Lanka, enCahemira y en el Punjab (...)".
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"En Centroamérica prosiguen las guerras rurales, pese a la derrota electoralsandinista y el desarme de la contra en Nicaragua, y pese a los acuerdos y laspláticas de paz entre los gobiernos de El Salvador y Guatemala y las guerri-llas de esos países (...)".
'Por otra parte, los territorios que constituían la Unión Soviética y Yugoslavia sonhoy un vasto y complejo conjunto de conflictos políticos y de no pocas confronta-ciones militares; en Turquía y en Irak los gobiernos mantienen la guerra contra loskurdos, y en los territorios árabes y palestinos ocupados por Israel persiste lasangrienta represión de Tel Aviv contra la población de esos lugares'.
Hasta aquí la extensa cita a Pedro Miguel. Pero lo importante de subrayar,además de que este panorama muestra que los conflictos regionales asocia-dos a la 'guerra fría' casi siempre tenían motivos locales mucho más profun-dos y arraigados que la enemistad entre Washington y Moscú, es que lapretendida 'distensión' no significa el adiós a las armas, sino sólo que estosconflictos 'limitados' y regionales ya no podrán ser considerados como posi-bles detonadores de una confrontación entre superpotencias.
Los peligros serios para la sobrevivencia de los países desarrollados quepueda eventualmente significar el crecimiento de alguno de estos conflictos,o bien el surgimiento de algún otro, en esta lógica multipolar, han de serenfrentados ahora de manera conjunta. Sin embargo, las potencias económi-cas principales, Alemania y Japón, carecen de ejércitos capaces de velar porla seguridad del orden internacional. Por ello, esta tarea de la defensaconjunta ha sido puesta bajo el mando único de los Estados Unidos deNorteamérica, conforme a su doctrina de seguridad. Los demás países pode-rosos financian, entonces, las guerras que Estados Unidos desarrolla ennombre de los intereses del mundo industrializado y del capital trasnacional.
c) La derechización política universal.
El desfondamiento del "campo socialista" ha traído consecuencias ideológi-cas y políticas para el mundo entero. Ha habido un cambio fundamental enla correlación internacional de fuerzas. El pensamiento crítico y las fuerzas progre-sistas del orbe se encuentran crecientemente aisladas. No sólo el socialismo hasido arrasado sino que también han sido desplazadas otras posibilidades alter-nativas al neoliberalismo salvaje. El Estado de bienestar social construido enSuecia -por ejemplo- por el PSD de ese país a lo largo de décadas, y que eravisto esperanzadoramente como una tercera vía entre el capitalismo liberal deEuropa y EU y los regímenes estatistas de la URSS y el este europeo, estásiendo desmantelado ahora por una coalición derechista. El 'modelo sueco',que era un punto de referencia básico para la reorientación del socialismo, estáahora en una situación crítica. La derrota socialdemócrata en Suecia tiene, almenos, dos significados: no puede omitirse la influencia de la amplia y podero-sa marejada antisocialista y derechista que recorre Europa y que, tras barrer con
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los regímenes autoritarios del este europeo, amenaza ahora con sepultar al mismoMitterrand y a su partido. (Editorial. La Jornada, sept. 17, 1991). Además, estehecho implica el realineamiento de Suecia al lado de los países ricos y poderososy su abandono de las causas del Tercer Mundo, de la que era aliada tradicional.
El auge de los nacionalismos xenófobos en el continente Europeo, la derrotade los Sandinistas, la masacre del pueblo colombiano, la presión sobre Cuba,los resultados electorales en Perú, Guatemala y Chile, el aislamiento políticode China, el fortalecimiento de la Nueva Derecha en los Estados Unidos, elgolpe de estado en Haití, etc. hablan de esta coyuntura adversa a las causasprogresistas y a las fuerzas del cambio en el ámbito internacional.
d) La interrelación de las problemáticas.
De lo dicho hasta ahora, resulta evidente que se ha producido una profundaimbricación de los problemas económicos, políticos y culturales actuales de lasociedad internacional. Esto ha tenido repercusiones desfavorables en la solu-ción de los conflictos regionales, en la eficacia de los organismos y agenciasespecializadas internacionales, lo mismo que en los intentos para establecer undiálogo entre los países del norte industrializado y el sur en desarrollo.
La crisis del Derecho Internacional y de sus instituciones es una de lastendencias en el panorama mundial a las que nos referimos. El continuodesacato de las potencias desarrolladas a estos organismos internaciona-les (La Haya, la OIT), su transformación reciente en instrumentos justifi-catorios de acciones imperialistas (la ONU, el TIAR), y el vacío en el quelos poderosos de la tierra los han dejado cuando no coinciden con susintereses (UNESCO), son elementos que configuran esta crisis a la quenos referimos y que, exijen, por tanto su reconstrucción definitiva.
e) Nuevos problemas mundiales.
Se constata, además, el surgimiento de una serie de problemas relativamentenovedosos en el ámbito internacional, como los concernientes al medioambiente; la paz mundial; las luchas y movimientos en favor de las "autono-mías"; el narcotráfico; la violación de los derechos humanos; el despliegue y proliferación de fuerzas irregulares -terrorismo, espionaje, contrainsurgen-cia y grupos paramilitares-; el ascenso de las organizaciones civiles y loscuestionamientos posmodernos de la civilización y la cultura.
Como contradicciones intrínsecas al nuevo proyecto hegemónico mundial enel plano económico, tenemos también problemas novedosos como el de laimpagabilidad de la deuda externa de los países del Tercer Mundo que poneen verdadero riesgo la viabilidad de las economías desarrolladas. De lamisma manera, el desarrollo tecnológico y la robotización de la producción,traen aparejado el probelma del creciente desempleo como problema universal.
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f) La contradicción nacional.
La contradicción entre el proyecto trasnacional y los proyectos nacionalesdel Tercer Mundo ha dado origen en algunos de los países del Sur a unatendencia a la reconstrucción de los espacios nacionales y a ampliosmovimientos pluriclasistas de carácter "nacionalitario". Sus característi-cas y contenidos serán ampliados un poco más abajo, al hablar de loideológico. Pero aquí vale la pena hacer notar que no obstante y a pesarde algunos logros sustanciales, son precisamente estos movimientos so-ciales y políticos que dicha tendencia pone en marcha, los que todavía noconsiguen elaborar alternativas propias y viables, que enfrenten, sin des-conocer, los cambios que atraviesa el mundo.
Lo ideológico cultural.
La emergencia de los proyectos neoliberales en todo el mundo trae apareja-do como sustento teórico y político un marco analítico cuya afirmacióncentral consiste en sostener que la historia ha llegado a su término. Desde ellado crítico, en cambio, en el mundo se proponen ahora las visiones posmo¬dernas de cuestionamiento al conjunto de la civilización occidental, pero queniegan todo posible proyecto alternativo al actualmente hegemónico. Sólo algunosprocesos 'nacionalitarios' llevan en germen un posible pensamiento alterno surgi-do de las ideas de justicia, democracia, autonomía, sociedad civil y pluralismo.
Es innegable que vivimos en la actualidad una grave crisis en el conjunto decorrientes de pensamiento que echaban una mirada crítica sobre la sociedadcapitalista, por superficial que fuera ésta. Corrientes aun antagónicas viven ahoraesa crisis de manera compartida. Lo mismo la socialdemocracia que la democra-cia cristiana, los laboristas, los socialistas y, por supuesto los comunistas, enfren-tan 'una crisis política, una crisis ideológica, y una crisis moral' -en palabras dePablo González Casanova. En su opinión, "lo que hoy está enjuego en el mundono es el pensamiento en sí, sino el proceso mismo de pensar".
a) La Nueva Derecha y los teóricos del "fin de la historia".
El neoliberalismo no sólo es un pensamiento económico sino una cosmovi-sión conservadora de la realidad. Sus teóricos postulan en su apoyo la hipó-tesis del 'fin de la historia', nueva biblia de la derecha norteamericana.Francis Fukuyama -número dos de la oficina de planificación del departa-mento de Estado norteamericano- es quien sistematiza este pensamiento y loformula como la defensa de la tesis del fin del conflicto ideológico y de launiversalización de la democracia liberal occidental como la forma final degobierno humano. No se ha llegado a un 'fin de la ideología' -sostiene él-, nisiquiera a una convergencia entre capitalismo y socialismo, sino a una inque-brantable victoria del liberalismo político y económico. Este triunfo de Occi-
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dente, de la idea occidental, queda patente ante todo en el agotamiento totalde alternativas sistemáticas viables al liberalismo occidental, y también en lainevitable expansión de la cultura consumista occidental. No es simplementeel final de la Guerra Fría -concluye-, sino el final de la historia en sí, es decir,el último paso de la evolución ideológica de la humanidad.
b) El posmodernismo.
Por otro lado, más allá de una moda o de un pensamiento sistemático, nosencontramos con la posmodernidad como ambiente cultural de crítica globala la civilización occidental, pero sin caminos alternativos a ofrecer. Justa-mente, el evidente fracaso de la modernidad -capitalista y socialista- comoproyecto de posible futuro, la desilusión consecuente a esta derrota del sabercientífico, político, tecnológico, ha conducido a grandes masas humanas -delmundo desarrollado y del Sur- a renunciar a la idea de progreso y de sentidode la historia. El desencanto ante los modelos de sociedad que un día fueronesperanza de futuro, se ha convertido en la actualidad en indiferencia crónicaante lo político y un desinterés profundo por los problemas macrosociales.La incertidumbre marca la vida cotidiana; se abandona la razón científica e instrumental como medida de todas las cosas; los grandes relatos que dansentido a la historia se cuestionan y abandonan. Frente a la cultura yuppie delnoeoliberaüsmo mundial, el posmodernismo valora la subjetividad y la plurali-dad, renuncia a todo dogma, postula la defensa de la vida y del pasado, y valorala cotidianidad. Sin embargo, renuncia a toda proyectualidad histórica al asumiruna actitud en principio desencantada y finalmente desenfadada ante las verda-des eternas y los grandes mitos que han movido a la humanidad.
c) Las ideologías nacionalistas y los procesos "nacionalitarios".
El mundo desarrollado, el Norte industrial, ante la amenaza que les significa lapobreza de las cuatro quintas partes de la humanidad que viven el el Sur, generaen la actualidad un peligroso renacimiento de las ideologías nacionalistas chovi-nistas y xenófobas. Un totalitarismo se ha derrumbado, sí, pero otras corrien-tes dentro del pensamiento totalitario marchan ahora por Europa y por losEstados Unidos, y se reproducen en las persecuciones de nuevas mayoríassobre minorías, en discursos que consideran imposible la coexistencia de ladiversidad, en nacionalismos, en suma, excluyentes y persecutorios. Neona¬zis contra extranjeros, croatas contra servios y a la inversa, lituanos contrapolacos o rusos, azerbaijanos contra armenios, yankis contra latinos, etcétera,muestran este rostro perverso del nacionalismo y anuncian un mundo fragmen-tado en lo político y cultural, aunque integrado en lo económico.
Por otra parte, sin embargo, hemos ya señalado que la contradicción entre ladesnacionalización económica impuesta por los principales agentes económicosinternacionales a los países periféricos, viene generando una serie de procesos
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sociales pluriclasistas y democráticos, a los que hemos querido llamar 'nacio-nalitarios', para distinguirlos de aquellos a los que nos referimos en el párrafoanterior. En el plano cultural se vienen desarrollando nuevas identidades naciona-les y culturas alternativas que postulan como ideas centrales de sí mismas las ideasde nación -como espacio a recuperar y a desagregar del Estado-, pueblo -que serealiza como agente social en lo nacional popular-, y democracia -como hegemo-nía de las mayorías organizadas en la sociedad civil. Dinámicas y procesos como losde Angola, Nicaragua, El Salvador, Haití, de los países bálticos, etc., no puedencomprenderse a cabalidad si no es dentro de este marco ideológico alternativo.
Cuando las identidades 'nacionales' impuestas por los Estados sobre las particula-ridades etnico-nacionales (lo nacional-estatal, en términos gramscianos), se vendebilitadas o destruidas con la integración a un mercado internacional globalizado,se ofrecen entonces las condiciones de posibilidad para que aquellas identidadesnacionales oprimidas puedan emerger como sostenedoras de una cosmovisión, deuna cultura y de una lógica diversas de las planteadas por los Estados Nacionales.Los nacionalismos emergen entonces y se convierten en vehículos para las luchas y reivindicaciones más diversas. A la trasnacionalización mundial corresponde,paradógicamente, la emergencia nacional de todo tipo de nacionalismos.
LA COYUNTURA LATINOAMERICANA.
En el panorama de la región latinoamericana sobresale la inestabilidad a que están sujetas las instituciones democráticas y los serios límites que
enfrentan. En casi todos los países se han venido aplicando políticas económi-cas recesivas y desreguladoras que aumentan la dependencia y la vulnerabi-lidad externa, privilegian a grupos reducidos, ahondan las desigualdadeseconómicas y erosionan las condiciones de vida del conjunto de la socie-dad. La estrategia de supervisión y agresión de los Estados Unidos parala región se ha visto consolidada con sus 'triunfos' en Granada, Panamá,Nicaragua, y ahora en el aislamiento de la Revolución Salvadoreña. Laaplicación puntual de las llamadas guerras de baja intensidad, puestasen marcha por el gobierno norteamericano en los últimos lustros, laeficacia de las presiones económicas a cambio de soberanía, han conso-lidado la hegemonía imperial en el subcontinente.
a) El proyecto económico.
La coyuntura actual en el mundo está marcada tanto por la crisis y el derrum-be del 'campo socialista', pero también por el desastre económico del capita-lismo dependiente y subordinado latinoamericano. Se trata de una crisis enextremo profunda, cualquiera que sea el indicador que se elija: descenso enlos niveles de vida, estancamiento económico, tasas elevadísimas de infla-ción, fuga de capitales, extraordinarios desniveles en la relación deuda-ex-portaciones, migraciones masivas, etc.
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La CEPAL bautizó la década de los 80 como 'la década perdida' paraAmérica Latina. Fueron diez años en los que no hubo crecimiento económi-co, en que el ingreso per cápita en la región cayó en por lo menos un 10 %,en el que se dieron incluso procesos de desindustrialización en países comoPerú o Argentina. Los pobres del subcontinente superan al 40 % de lapoblación total, cifra creciente no sólo por el descenso en el ingreso, sinotambién por la redistribución regresiva del ingreso global. El desempleo,subempleo y la economía informal han alcanzado niveles alarmantes: enPerú, Bolivia, El Salvador, las actividades 'paraeconómicas' alcanzan a apor-tar a la economía nacional caudales hasta por encima del 50 % del PIB.
Las concreciones de estas estadísticas forman la galería del horror: el asesi-nato de niños de la calle -pivetes, gamines- en Brasil, Colombia y Guatemala;el tráfico de órganos humanos de indigentes y niños; la guerras de narcotra-ficantes y el narcoterror; las guerrillas irracionales como las de SenderoLuminoso en Perú o Túpak-Katari en Bolivia, etc.
La nueva derecha latinoamericana, conducida por la ideología de la 'moder-nización', ha impuesto su modelo devastador neoliberal en casi toda laregión y se ha empecinado en borrar aun la esperanza de un Estado deBienestar. 'Hasta la socialdemocracia ha llegado a estas tierras de infielescercenada de su dimensión social' (Agustín Cueva).
Este proceso de deterioro de nuestras economías empezó a ser evidente a principios de los setentas. El paliativo para esta situación que eligieron losgobiernos latinoamericanos fue la contratación de una deuda externa sincomparación con la existente en otros continentes del Tercer Mundo. Así, de1970 a 1980, al tiempo en que las tasas de crecimiento se elevavan espectacu-larmente, se comenzaba a vivir una economía ficción, pues con la únicaexepción de Brasil, este crecimiento no estuvo acompañado de un crecimien-to industrial significativo a mediano plazo. Por ello, cuando se hace presentela crisis de la deuda y cuando comienza la caída de los precios de las materiasprimas estalla la peor crisis de la economía latinoamericana.
El giro de los años 80's fue dramático para los países periféricos. Suexpresión más evidente fue la crisis de la deuda y la subordinación cadavez más directa a las exigencias del capital trasnacional a través del FMI.Al mismo tiempo nuestros países sufrieron el deterioro en los términosde intercambio, la estrechez de los mercados mundiales de bienes prima-rios, el álza del dólar en la primera mitad de la década y de las tasas deinterés y, a partir de 1985, también sufrieron las consecuencias de la crisisen la URSS, en particular Nicaragua y Cuba.
En la mayoría de los países de A.L. van avanzadas ya una serie de medidaseconómicas de matriz neoliberal, como proyecto de las burguesías trasnacio-nalizadas para superar esta crisis económica. Las medidas que podríamosubicar con grades trazos son:
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Primeramente el 'adelgazamiento' del Estado. En nuestra historia, la debili-dad de los grupos económicos nativos fue sustituido por un intervencionismoestatal que permitió la creación y el fuerte desarrollo de un sector económicode carácter público. Este hecho en un principio contribuyó positivamente alsurgimiento de una burguesía nacional, pero con el paso del tiempo seconvirtió en el principal obstáculo para la inversión privada, tanto nacionalcomo extranjera. Esta función económica del Estado, junto a la pesadainfraestructura social que generó, dió lugar a un aparato estatal hipertrofia-do, al interior del cual se presentaron además fuertes niveles de corrupción.Así, el Estado de bienestar social, el Estado populista, se fue haciendocrecientemente obsoleto. Con el 'adelgazamiento' puesto en marcha de estemodelo de Estado, se vienen reprivatizando importantes sectores de la pro-ducción y algunas ramas del sector de servicios. Especialmente se ha vivido uncorte en el gasto social y un retiro paulatino de inversiones en los sectores desalud, educación, etc., bajo el criterio de ser un gasto improductivo. Las conse-cuencias las señalamos arriba: en fermedades que habían sido controladas en elpasado hacen de nuevo su aparición (sarampión, cólera, tuberculosis, etc.); laproporción de médicos por habitante se ha reducido. 60 millones de latinoame-ricanos, en fin, subsisten en condiciones de pobreza extrema.
De otra parte, el problema de la deuda y la perspectiva de integracióneconómica regional ha generado un verdadera fiebre al interior de las econo-mías latinoamericanas: lo fundamental es exportar. Para lograr condicionesde competitividad internacional, los capitalistas latinoamericanos han recu-rrido al abaratamiento de los costos de producción, en concreto de la manode obra, como principal mecanismo para poder exportar, y, además, paraatraer capital extranjero. Como resultado tenemos que, en los últimos cincoaños, el salario real en el subcontinente ha caído en un 27 por ciento.
Esta religión exportadora ha dejado de lado los incentivos para la pequeña y mediana industria, lo que se ha traducido en una impresionante reduccióndel mercado interno y, por supuesto, en el cierre de empresas y el desempleocreciente. Es de este modo como la economía informal ha crecido masiva-mente en nuestros países,con el consiguiente deterioro profundo de losmecanismos de seguridad social de los trabajadores y de la legislación laboralprotectora de sus derechos.
Estas políticas económicas encuentran su sentido y explicación también enun proyecto de integración regional con hegemonía norteamericana. Cita-mos a Hugo Pipitone:
"Si los ámbitos internacionales están destinados a contraerse (y el desinteréshacia las negociaciones del GATT es un pequeño indicador en este sentido,conjuntamente con la parálisis de ideas de organismos como el Fondo Mone-tario Internacional y el Banco Mundial), no quedan sino los nexos interregio-nales como nueva base para sostener en el largo plazo una posibilidad de
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desarrollo económico. Es lo que, tal vez, Estados Unidos ha comenzado a entender con propuestas como la 'Iniciativa de las Américas' (IA) y elTratado de Libre Comercio (TLC) en la región norteamericana".
¿Cuál es el fondo de esta iniciativa? Alvaro Cepeda Neri (La Jornada 23 deabril 1991) plantea la hipótesis de que se trata de un proyecto 'moderniza-dor', sustentado en dos estrategisa: la político-militar y la comercial.
Las dos estrategias tienen un factor común: el papel hegemónico de los EU en lapolítica y la economía mundiales; es decir, el proyecto de mundo unipolar.
Esta propuesta de la IA busca la penetración pacífica de las economíasnacionales para impulsar la modernización económica y política: demo-cracias liberales restringidas y economías de mercado con enclaves mo-nopólicos. Es un proyecto de colonización moderna, -neo colonial- cuyoprimer paso -lo decíamos arriba- es la firma de tratados de libre comercio,como puntas de lanza de esta modernización que, a su vez, le abran paso a lademocracia liberal. Estos TLC's y en general todo lo que involucra la Iniciativade las Américas -en opinión de Jorge Castañeda-, se desarrollará previsible-mente a través de mecanismos bilaterales, no multilaterales, con el fin de asegu-rar la asimetría necesaria para una negociación ventajosa del lado de los EU.
Para el triunfo de este proyecto, es imprescindible la "pax americana",garantizada por el respaldo de una estrategia político-militar. El mismo Bushha precisado: 'El nuevo orden internacional debe basarse en el éxito de laTormenta del Desierto; el fin de la guerra fría no inaugura una era de pazperpetua'. Así, el TLC tiene que ver, sí, con la propuesta norteamericana deNuevo Orden Mundial.
Este nuevo orden se sustenta en la estrategia de defensa conjunta probadacon éxito en la guerra de Medio Oriente, en la pax americana para un mundoal que pertenece América Latina. Esta, a su vez, está dentro de la estrategiacomercial estadounidense, cuyo capítulo de IA es un proyecto acabado de'recivilización' o modernización política, económica, social y cultural, 'parasacar a la aldea latinoamericana de su pasado y actualizarla a imagen y semejanza de los países modernos de este final de siglo. El primer paso es lafirma de tratados de libre comercio' (Cepeda Neri 1991).
b) Centroamérica y Panamá.
De igual manera que en el resto de A.L. desde 1982 se vive en centroaméricael desarrollo de una crisis económica de grandes dimensiones. La caída delos precios de las materias primas y las constantes devaluaciones han hundi-do a estos países en la peor crisis de su historia. El endeudamiento externo,su reestructuración, es hoy por hoy, el problema más grave y el empeñoprincipal de estos países.
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El gobierno norteamericano ha canalizado grandes volúmenes de dólareshacia Centroamérica por razones políticas: salvar su 'patio trasero', es decir,trabajar en torno de cuatro objetivos: desestabilizar y desplazar al gobiernosandinista en Nicaragua, inflingir una derrota definitiva a la Unión Revolu-cionaria Nacional Guatemalteca (URNG), impedir el triunfo del FMLN enEl Salvador, y derrocar al gobierno de Noriega en Panamá.
A pesar de esa ayuda extraordinaria, los países de la región han alcanzado losniveles de pobreza más impresionantes de A.L. De 1981 a 1987 el PIB porhabitante cayó en un 15.8 %. Así mismo el monto total de la deuda externacentroamericana tuvo un crecimiento de cerca del 150 % en el mismo período.
El imperialismo norteamericano buscaba con su ayuda crear una imagen deestabilidad y bonanza en Centroamérica para contrastarla con Nicaragua.Pero los planes económicos norteamericanos fracasaron por las mismascondiciones materiales de la región. Sin embargo, en el corto plazo y en elámbito político, los proyectos estadounidenses han tenido éxitos significati-vos en todos sus renglones.
Luego de estos 'éxitos', el imperialismo enfila ahora sus baterías en contra deCuba, con su exigencia de que en ella se realicen "elecciones democráticas".
Heinz Dieterich Steffan hace un interesante análisis de esta política nortea-mericana para la región: la de remover primero los órganos políticos deconducción nacional mediante una operación militar para después instalar,vía elecciones libres, al nuevo gobierno democrático.
De esta política de liberación y posterior democratización estadounidense-dice él- se han beneficiado desde la posguerra los siguientes Estados de laregión: Guatemala en 1954, República Dominicana en 1965, Granada en1983, Panamá en 1990, Nicaragua desde 1981 hasta 1989, y El Salvador desde1979, entre otros. ¿Cuáles han sido los resultados de esta política en lasnaciones mencionadas?
En ninguno de estos países -concluye- la remoción (violenta) de los órganospolíticos nacionales por Estados Unidos y su sustitución mediante 'eleccio-nes libres' por gobiernos afines al gobierno norteamericano han creado unasociedad democrática con condiciones de vida aceptables para las masas. Alcontrario, los ha sumergido en una situación de miseria y antidemocracia.Tasas de desnutrición y de analfabetismo que oscilan entre el 30 y el 60 porciento, ingresos anuales menores a mil dólares, carencia generalizada deservicios de salubridad, protección social, educativos y de vivienda, altamortalidad infantil, discriminación de las minorías étnicas, etc. ¿Por qué,pues, hemos de pensar que será diferente en Cuba?
En el nivel político interno cada uno de los países centroamericanos -con excep-ción de Costa Rica- los Estados Nacionales pudieron modernizar sus mecanis-mos de legitimación sólo al interior de los grupos propietarios y de algunos
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sectores medios, al tiempo que mantenían una institucionalidad política y unaorganización económica que los hizo crecer en congruencia con la demandainternacional durante casi tres décadas, pero social y económicamente excluyemeen grado sumo. (Cfr. José Blanco, La Jornada, enero 22 de 1992).
Así, la mayor debilidad de los sitemas de estos países residió siempre enla grave dificultad para promover con éxito y continuidad la integraciónpolítica y social de sus comunidades nacionales. La recesión y la inestabi-lidad de la economía mundial de la última década terminaron por confor-mar un poderoso catalizador de la crisis económica y social centroameri-cana. Las seculares carencias económicas con su agravamiento en los 70'sy 80's, ampliaron los conflictos sociales, especialmente en Nicaragua, enEl Salvador y en Guatemala.
Como señala José Blanco (ibid.), el alcance de la crisis política y económicacentroamericana la tornaron en conflicto multinacional, de alcance geopolí-tico global y de solución compleja. Ese fue el enfoque que finalmente adop-taron los Estados Unidos, en su momento la Unión Soviética, buena parte dela Comunidad Europea, y los gobiernos latinoamericanos que se reunieronen el Grupo de Contadora y en el Grupo de Apoyo.
Pareciera que asistimos ahora a la recuperación de la normalidad y a lapacificación de América Central. Sin embargo, los objetivos que se plantea-ron los presidentes de los Estados centroamericanos continúan todavía vi-gentes, a saber: a) imprimirle un curso decisivo al proceso de paz y dar inicioa procesos de reconciliación nacionales; b) establecer plenamente las liber-tades públicas y realizar elecciones libres, y c) hacer participar a actoresinternacionales confiables para todas las partes en la verificación de losacuerdos. Si bien se ha avanzado sustancialmente en el logro de estos objeti-vos, sobre todo en Nicaragua y El Salvador, ello carecerá de base firme si,simultáneamente no se atiende a las causas últimas de los conflictos: laprecariedad económica y los modelos sociales excluyentes.
Conviene decir ahora alguna palabra sobre cada unos de los procesos principales.
Nicaragua.
La derrota electoral de los sandinistas en febrero de 1990 -explicada enbuena medida por la guerra de agresión impuesta por el imperialismo nor-teamericano por más de cinco años- marca un punto significativo en elproceso de cambio de correlación de fuerzas a nivel regional. Esta estuvoprecedida por la ofensiva de noviembre de 1989 del FMLN, que no cubrió lasexpectativas generadas; por la invasión a Panamá y por la escasa respuestaque ante la misma se dió en el grueso de países de A.L. Todos estos hechostuvieron un efecto contrario a los intereses de la revolución nicaragüense, y su derrota en las urnas un impacto negativo para el conjunto de paíseslatinoamericanos en su negociación con E.U.
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En Nicaragua esta derrota planteó un nuevo escenario político de combate entrela revolución y la contrarrevolución, por la pretensión de imponer sus opciones.Se enfrentan dos legitimidades: la de julio del 79 y la de febrero de 90. Estas doslegitimidades, independientemente de que puedan coexistir y negociar, sonantagónicas y excluyentes. El debate actual en torno de la propiedad alinterior de Nicaragua es el debate en torno de la revolución misma: tanto elimperialismo como la burguesía nica se han dado como objetivo el transfor-mar la derrota electoral de los sandionistas en una derrota de la revolución,lo que implicaría en el terreno social una derrota de los sectores populares.
Aun cuando el FSLN se mantiene con fuerte influencia política desde abajo,el reto que ahora enfrentan es el de recuperar la hegemonía global de lasociedad y volver a ser gobierno a partir de una legitimidad reconquistada,por más que la situación internacional juegue en su contra.
El Salvador.
Tanto el cambio de correlación de fuerzas en el plano internacional como laderrota electoral sandinista en el noventa, colocaron a los revolucionariossalvadoreños en una situación extremadamente compleja: fuertes en el inte-rior, absolutamente debilitados en el terreno internacional. La guerra, luegode once años, se encontraba en un virtual empate por más que esta circuns-tacia fuera forzada por Estados Unidos desde el exterior. Con todo, paracualquiera de las partes en conflicto, tener el gobierno no representaba unaventaja importante en tanto le estaba vetada la capacidad real para gobernar,dada la dimensión del enfrentamiento. La guerra era un obstáculo formida-ble para la integración nacional y regional, desestabilizaba al conjunto cen-troamericano y provocaba en él grandes crisis. Era un error, entonces, insistiren la idea de que el tiempo podía favorecer a uno u otro bando.
En el orden político, por otro lado, resultaba prácticamente imposible con-fiar en un cambio en el poder militar basado sólo en los tradicionales jefes y oficiales del ejército. La expresión de la derecha salvadoreña dentro delejército dió a lo largo de la historia pruebas claras de que eran capaces deejecutar las más grandes atrocidades. Darles el poder de volver a hegemoni¬zar el poder militar en la sociedad no era otra cosa que un suicidio.
Por esto, en los últimos años, la política del FMLN estuvo diseñada paraabrir espacios de participación a una población sumamente golpeada por lacrisis y por la guerra, en torno de las demandas democráticas. Este era elsentido más profundo de los esfuerzos del FMLN por alcanzar una soluciónpolítica a una guerra que ya había cobrado más de 75 mil víctimas. Sucapacidad de negociación estaba en relación directa con su fuerza militar y política y con el despliegue que de ellas hacía.
En las negociaciones de paz con el gobierno de Cristiani se enfrentaron,entonces, dos visiones sobre cómo concluir la guerra en ese país. Las Fuerzas
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Armadas y los Estados Unidos hicieron, en un primer momento, todo suesfuerzo por imponer un esquema de transición a la colombiana, es decir,una rendición disfrazada de integración. Por otro lado, el FMLN buscabaponer a sus rivales frente a las urgentes tareas de democratización y mejoraen la calidad de vida de los ciudadanos salvadoreños. Un elemento funda-mental en la negociación que planteaba el FMLN era el de la desmilitariza-ción de El Salvador. Con ello logró hacer conciencia en la población de queel ejército era el obstáculo principal para alcanzar la paz en el país.
El reciente "Acuerdo de Nueva York" y la firma de los "Acuerdos deChapultepec" el 16 de enero, representan el punto más alto de la negocia-ción pero de ninguna manera todavía el fin del conflicto salvadoreño. Acasoabren una nueva etapa en el mismo: la etapa de su definición política y económica, una vez superada su fase bélica. El asunto no está todavíaresuelto en la medida en que han permanecido intocadas las estructuraseconómicas y productivas del país. Sin embargo se perfilan de maneramás clara las condiciones políticas para esa salida definitiva a la contien-da: la desmilitarización, el fin de la impunidad, las elecciones libres, lapresencia internacional y la paz armada como garantía.
La lección de El Salvador, como bien indica Federico Reyes Heroles, escontundente: un pueblo en armas es una fuerza política. Pero además lospueblos se levantan en armas por razones muy concretas, no por fantasmasideológicos. Hasta que las condiciones socioeconómicas del pueblo salvado-reño mejoren, hasta que se realice una Reforma Agraria a fondo y desapa-rezca el monopolio productivo de las '14 familias' de oligarcas, podremoshablar de una paz verdadera, aquella que se funda en la justicia.
b) Cuba socialista.
La caída del socialismo burocrático en Europa del Este y la desintegraciónde la URSS han tenido importantes consecuencias para la revolución cubanay su futuro. La economía isleña funcionaba en buena medida por el apoyosoviético y gracias a los acuerdos con el COMECON. El retiro paulatino dela ayuda económica por parte del otrora bloque socialista ha sumido a la islaen una situación de extrema penuria y de emergencia con riesgo de exlposio-nes sociales ('situación especial en tiempo de paz' -le llaman los cubanos).
La revolución cubana está tan amenazada por el retiro del apoyo deMoscú, como por el acoso de Washington. Para Estados Unidos Cuba esuna herida abierta, un símbolo a derribar.
La política norteamericana hacia Cuba combina el desgaste económico con elhostigamiento político. Sus mejores cartas las apuesta a la destrucción de larevolución como resultado de una situación interna mezcla de desgaste dela población frente a las dificultades económicas y los problemas cotidia-



���������	
 �� �	����
 ������	�
���

nos, del descontento y desinterés de la juventud y de las críticas de losintelectuales sobre las restricciones a las libertades políticas. La combinaciónde estos factores, en un contexto internacional desfavorable, y con la cober-tura de una campaña internacional exigiendo elecciones y "democracia",permitiría considerar una intervención militar del imperio, cuya retaguardiaserían los emigrados cubanos en Miami.
La administración Bush prepara de hecho un equipo de recambio parasustituir a los órganos de poder nacional en Cuba. La cabeza de lanzaescogida por el gobierno norteamericano es la Fundación Nacional Cubano-Americana (CANF), dominada por los colaboradores y amigos de la dictadu-ra de Batista. Recientemente esta fundación formó una comisión que diseña-ría el plan de 'reconstrucción económica' para Cuba, entre cuyas previsionesse encuentra la del compromiso de comprar su deuda externa. Entre susmiembros se encuentran Jane Kirkpatrick, los senadores Connie Mack y BobGraham, y algunos otros diputados. Ronald Reagan los respalda.
Igualmente, la Fundación abrió apenas una oficina de representación enMoscú. Según ésta, hay interesados en gastar alrededor de 15 mil millones dedólares en la compra del 60 por ciento de las tierras y valores de Cuba.Asimismo, el 56 % de los exilados cubanos en Miami favorece una invasiónestadounidense a la isla. Las incursiones desestabilizadoras no tienen éxitohasta el momento pero, sin embargo, han orillado al gobierno cubano a endurecer sus posiciones políticas internas, con el consiguiente aumento enel desprestigio y el aislamiento internacional.
El gobierno cubano es consciente de esta situación de enorme riesgo. El'proceso de rectificación de los errores y las tendencias negativas', en marchadesde 1986 está llamado a responder a ella. El reciente Congreso del P.C.C.avanzó tímidamente en esa dirección: tanto la apertura al capital externocomo el cambio en algunos miembros de la dirección política del partido-gente nueva por viejos dirigentes-, manifiestan que la voluntad de cambio esreal, pero dentro de los estrechos márgenes de maniobra que una precariaeconomía y las amenazas del imperio dejan al proceso de rectificación.
A pesar de las deformaciones burocráticas y de la excesiva mediación de losprocesos democráticos en la isla, los logros sociales de la revolución -sobretodo en relación con otros países del área-, y el papel antimperialista de sugobierno, hacen que la dirección cubana mantenga una legitimidad revolu-cionaria interna. Sus demandas, además, mantienen una validez intrínseca: eldesmantelamiento de las bases norteamericanas en Guantánamo, el fin delbloqueo económico, el restablecimiento de los créditos, el alto a lasemisiones de Tele y Radio Martí y el respeto total a la soberanía y autodeterminación del pueblo cubano.
La mejor defensa de la revolución en estos tiempos difíciles para el Conti-nente es, sin duda, la preservación de las conquistas sociales del proceso
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revolucionario, y su complemento con la extensión de los derechos y laslibertades democráticas en ese país caribeño.
c) Otras situaciones.
El precario equilibrio latinoamericano, la pobreza de sus instituciones democrá-ticas, la actual hegemonía norteamericana quedan igualmente patentes en loacontecido en Haití, Panamá, Puerto Rico y en el conjunto del Cono Sur.
En este último caso tenemos que los gobierno civiles viven perpetuamenteamenazados por las viejas fuerzas armadas, intactas luego de la caída de lasdictaduras y del ascenso de las democracias restringidas. Tanto en Chile y Paraguay, como en Argentina y Uruguay, el gobierno civil es, en realidad,co-gobierno con los militares. Las fórmulas económicas que en estos paísesse impulsan, no tienen diferencia sustancial con las que se promovían duran-te las dictaduras militares. La adhesión al neoliberalismo y al proyecto dehegemonía norteamericana para la región es dócil y acrítica.
En Haití, en cambio, cuando se ensayaban fórmulas y caminos alternativos a los impuestos por Norteamérica, acontece un golpe de estado que debilitaenormemente al gobierno de Aristide, democráticamente electo, con todo y que eventualmente pueda retornar al poder. Revelaciones aún poco funda-mentadas apuntan a la participáción de algunos sectores gubernamentalesestadounidenses en este golpe de mano de los macoutes ex-duvalieristas.
Los recientes plebiscitos puertoriqueños, por otra parte, evidencian unavoluntad anexionista en la mayoría del electorado boricua. La calurosa re-cepción ciudadana a los marines yanquis durante la invasión de estos a Panamá, desvelan el rostro colonizado de los pueblos latinoamericanos.
La derrota de la guerrilla de los 70's y primeros 80's, su incorporacióngeneralizada a la vida civil y a los procesos electorales ahí donde ésta existía-Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay, etc.-; las negociaciones a lasque se ha visto obligada a acudir -Guatemala, El Salvador-, son signostambién de este fundamental cambio de correlación de fuerza a nivelinternacional. Y si bien es cierto que que esto no permite pensar en unproceso de estabilización de las corrientes capitalistas a mediano plazoen nuestros países, es también verdad que las corrientes populares y alternativas atraviesan por una de sus más agudas crisis. La derrota sandinis-ta; la masacre contra el pueblo colombiano y el aislamiento y corrupciónde la guerrilla en armas en ese país; el terrible resultado electoral en Perúdespués de la decisión de la Izquierda Unida; la complicada situación enla que se encuentran los revolucionarios salvadoreños ahora que se tratade recontruír al país; el aislamiento y la campaña contra Cuba, etc., noshablan de las dificultades por las que atraviesa el campo popular y demo-crático en América Latina.
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d) México y su política exterior.
Respecto de la política exterior mexicana tenemos que a la actual crisis y reestructuración económica en nuestro país corresponde una consecuentecrisis y 'modernización' política global. Así, la política exterior mexicanaatraviesa también por una crisis de identidad y por un período de nuevadefinición de propósitos. Es un hecho, por ejemplo, que la tradicionaldiplomacia activa de México ha quedado como rehén de las relacionesbilaterales con Estados Unidos y de las negociaciones económicas finan-cieras. Se ha abandonado una política multilateral para exclusivizar labilateral con los Estados Unidos.
Para algunos analistas la crisis de la deuda y la implantación del nuevomodelo económico neoliberal en el país, han dejado a México con dospolíticas internacionales: Una, la manejada por el área económica-financieradel gobierno, que es una política pragmática y utilitarista que se orientaprincipalmente a los Estados Unidos, cuyos resultados se miden en pesos y centavos de manera literal. La otra, la tradicional, grandilocuente, idealista y declarativa, de orientación multilateralista y latinoamericana, pero sin sus-tento político alguno. Y aunque las dos políticas coexisten, no se comple-mentan. Al contrario, la política económica internacional se ha hecho priori-taria y, además de reemplazarla, socava la política tradicional.
Con un discurso que mira al Sur, avanzamos firmemente hacia la integracióncon el Norte. La política exterior de México está en crisis porque su dirección lamarca el fracaso financiero nacional y el complejo de inferioridad ('somosvulnerables') del régimen actual.
Por otro lado, objetivamente, la política económica nacional nos integraaceleradamente al Mercado Común Norteamericano. Formalmente Méxicova a Europa y quiere un espacio en la Cuenca del Pacífico, es decir, piensa entérminos de la globalidad, pero su relación más dinámica y privilegiada, en laque más empeña su constancia y coherencia, es su relación con el Norte. Losdevaneos del salinismo con la Cuenca del Pacífico son sólo eso: flirteos. Nohay un volcamiento económico sustancial hacia oriente. Es posible quedespués de la firma del TLC con Canadá y Estados Unidos pueda haber unincremento de inversión japonesa en territorio nacional, o quizá un puentecomercial, limitado, hacia el norte. Con todo, la integración a la econo-mía mundial de los Estados Unidos Mexicanos no es tal, sino una integra-ción con Norteamérica. El modelo de desarrollo interno estará, pues,determinado por las necesidades del bloque económico norteamericanoy dentro de una política de complementariedad, nueva edición de lasviejas estrategias de las ventajas comparativas.
Los modelos económicos de los países conocidos como los Tigres de Orientepoco tienen que ver con el modelo que surgirá en nuestro país: aquellas eran
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economías por completo cerradas sobre sí mismas, con fuerte protección y rectoría por parte del Estado. Esto ya ha sido desmantelado en México. Encambio, el modelo Chileno -primario exportador, abierto, monetarista,orientado hacia E.U.- sí tiene que ver con nosostros. De aquí la facilidad paraestablecer en el pasado reciente un convenio de libre comercio de carácterbilateral entre ambos países..
CONCLUSIONES.
a) El reto teórico.
La intrincada concatenación de intereses supranacionales y nacionales, deprocesos y fenómenos políticos, financieros, económicos, tecnológicos, asis-tenciales y de otros niveles que se da actualmente en la esfera internacionalexige, antes que nada, la formulación de un nuevo paradigma teórico-analíti-co para su comprensión cabal. El debate parece situarse entre los proyectosde modernización neoliberal, por un lado, y los proyectos de liberaciónnacional en la solidaridad internacional, por otro.
Nos encontramos ahora inmersos en un período de reconversión de lasrelaciones internacionales que no se restringe a la aparición de la 'globali-dad' económica, por cuanto tiene profundas y universales implicacionessobre la dimensión estatal y política de cada sociedad, cuya renovación estálejos de terminar con la extinción formal del Estado soviético.
Así, los anteriores paradigmas de que disponíamos encuentran serias contradic-ciones en sí mismos: el liberal modernizante no da fe del nuevo estadio monopó-lico e integrado de la economía mundial, bajo la rectoría de las empresastrasnacionales. El paradigma de la integración nacional, en el otro extremo,prescinde de la ahora obligada participación nacional en los procesos económi-cos trasnacionalizados y del repliegue estatal en su rectoría económica. La teoríade la dependencia, por su parte, queda corta ante las nuevas realidades deintegración en bloques económicos contendientes entre sí, en un mundo aúnindefinido entre la multipolaridad o la hegemonía unipolar.
En los ámbitos domésticos emergen nuevas situaciones no valoradas aúnadecuadamente por las teorías políticas vigentes. Se incrementan, por ejem-plo, los espacios políticos de convergencia en la sociedad civil; emergennuevas articulaciones de los actores sociales y conforman nuevos sujetoshistóricos no previstos por las ciencias de lo social.
b) El reto económico.
Pero más allá de los desafíos analíticos y de sistematización teórica, laurgencia primordial se encuentra en la posibilidad de formulación y realiza-ción de proyectos alternativos al actualmente hegemónico en el plano inter-
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nacional. Recuperar y profundizar el planteamiento de un Nuevo OrdenEconómico Internacional (NOEI) -impulsado por el Tercer Mundo y, engeneral, por los países No Alineados (NOAL)-, es una tarea impostergableen beneficio de los pobres de la tierra.
Este NOEI que buscan los países en desarrollo trata de alcanzar esencial-mente: 1) Relaciones económicas basadas en la igualdad y el beneficiomutuo, sin explotación neocolonial y sin interferencia en su política interna;2) Balanza equitativa entre los precios de las materias primas y los productosmanufacturados; 3) Cooperación encaminada a dar acceso a los países endesarrollo a la tecnología y la ciencia sin cargas onerosas; 4) Relacioneseconómicas libres de restricciones y discriminaciones por razones políticas e ideológicas; 5) Sujeción de los monopolios extranjeros y de las empresas trasna-cionales a un 'código de conducta', con el fin de evitar su injerencia en los asuntoseconómicos y políticos de los países receptores, y de poner los capitales extranje-ros bajo el control de éstos; 6) Un sistema monetario discutido y resuelto eninterés de todos los países y no para mantener los privilegios y las ventajasactuales de las potencias financieras; 7) Establecimiento de mecanismosnecesarios para regular los precios del comercio exterior, y regularizarlos ingresos por la exportación de los países dependientes; 8) Derecho decada nación a establecer el régimen económico, social y político que más leconvenga, sin intervenciones extrañas; 9) Derecho de los países en vías de desarro-llo a participar en la solución de los problemas económicos de carácter interna-cional, como los relativos a la deuda externa.
c) El reto político.
La distensión entre el Este y el Oeste, la declinación indiscutible del socialis-mo real, contribuyeron en buena hora a desacelerar algunas contradiccionespeligrosas que estaban encadenadas a la política de bloques. No obstante, losavances logrados no son del todo suficientes para eliminar, en cambio, las fuenteslocales, nacionales o regionales de conflicto que originan la tensión interna-cional en el momento y que hasta ahora se canalizaban o catalizaban enfunción de los equilibrios de la pugna Este-Oeste. El optimismo imperial queinauguró la nueva época, tras la victoriosa campaña en Irak no oculta eldespertar de nuevos conflictos vinculados a los flujos de comercio y a ladesigualdad de las relaciones económicas; la resurrección militante de losfundamentalismos religiosos; las disputas territoriales y las pugnas interétni-cas o nacionales que vemos crecer día con día asociada a la compleja tramade asuntos y realidades que integran la perentoria agenda del Tercer Mundo,no por olvidado menos real en este universo de iniquidades y privilegios (A.Sánchez Rebolledo). De la misma manera, el problema de la inseguridadnuclear no está de ninguna manera superado. El mayor y mejor armadoejército del mundo, el de la ex-URSS, es actualmente objeto de disputa. En
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el fondo, el diferendo fundamental atañe al control sobre las armas nuclearesestratégicas y de alcance medio. Sea quien sea quien detente en el futuro supropiedad, las armas permanecerán en manos de potencias medias, aliablesde inmediato con las políticas expansionistas de los países desarrollados -comoamenaza para el Tercer Mundo- o bien en competencia con las otras poten-cias nucleares del planeta.
Por otra parte, la crisis del campo socialista sirvió también como partera deese Nuevo Orden Mundial (NOI) que hoy se refleja con exactitud en lacorrelación de fuerzas entre los países pobres y las superpotencias y que,dentro de éstas, favorece total y completamente a los intereses estratégicosde los Estados Unidos, aunque su posición económica y social no sea inme-jorable o indiscutible, sobre todo desde la perspectiva de sus socios y aliadoseuropeos y asiáticos que no creen que la tormenta del desierto fuera tanfuerte como para arrastrarlos a todos hasta una relación de subsidiariedadrespecto de Norteamérica.
La Guerra del Golfo Pérsico, en efecto, lejos de resolver los problemasmundiales -o siquiera regionales- de importancia, los agudizó en extremo. Elresentimiento que prevalecía en Oriente Medio frente a Occidente, se haconvertido en odio de los pueblos de la región, no sólo hacia Estados Unidossino hacia el hemisferio completo. El resultado del conflicto llevó a aparen-tes callejones sin salida a muchas de las cuestiones regionales, como lasajarahuí, la palestina y libanesa; ha acentuado los descontentos políticos envarios de los países árabes aliados de los Estados Unidos, y trajo gravesconsecuencias económicas para Turquía, Jordania, Paquistán, India, etc. Laestabilidad de esa región enfrenta un futuro incierto que no podrá ser garan-tizado por las despóticas monarquías del Golfo ni por los regímenes autori-tarios tradicionales -Siria, Egipto, Turqía, entre otros-. El afianzamiento dela tutela yanqui en la zona es evidente, su control del mercado petrolero estotal. Por ello, sus esfuerzos se conducen ahora a lograr la coexistenciapacífica de Israel con los nuevos aliados norteamericanos en la península.
Con todo, esta política norteamericana de armonización de intereses pareceno tener viabilidad en relación con la Cuestión Palestina. Sin solución a esteconflicto, no podrá haber paz justa y duradera en la región. Las alternativasviables tienen que partir del reconocimiento y apoyo a los derechos naciona-les del pueblo palestino, su derecho al retorno, a la autodeterminación y a constituir un Estado independiente en su patria, además del reconocimientode la OLP como único y legítimo representante de ese pueblo. Esta últimacondición ha sido el principal obstáculo para que funcione el actual procesode negociación para la paz en Medio Oriente.
El pueblo y Estado de Israel tienen derecho a existir y a tener fronterassegura y reconocidas que garanticen su propia existencia. En ello se hanbasado las distintas resoluciones de la ONU sobre la Cuestión Palestina. Sin
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embargo, una de las principales dificultades que han impedido alcanzar esapaz justa y duradera en la región ha sido, y es, la política expansionista,agresivs y militar del Estado de Israel durante los últimos años, la políticacolonial y represiva que ha impulsado en los territorios palestinos y árabesque militarmente ocupa desde 1967, así como su negativa a respetar lasnormas jurídicas internacionales y los derechos nacionales palestinos. Laresolución al conflicto en el Medio Oriente debe partir, para que seaeficaz, de una iniciativa no militar, negociada y apegada al DerechoInternacional, con participación de todos los actores involucrados en eldiferendo, sin posibilidad de veto.
Pero, por otra parte, es necesario reconocer que la Guerra del Petróleocontra Irak agravó aún más el deterioro profundo del derecho internacional.No sólo su desacato por las grandes potencias, pero sobre todo la utilizaciónde sus instancias para imponer los intereses de unas cuantas naciones, hacenurgente su reestructuración de fondo. Las resoluciones del Consejo de Segu-ridad de la ONU en coordinación con su Secretario General, han obedecido,en este último lustro, a una particular concepción y hegemonía en el mundo:el plan para finalizar la guerra entre Irán e Irak, el retiro de las fuerzassoviéticas de Afganistán, la independencia de Namibia, el avance en lasolución de los conflictos centroamericanos y camboyanos, la operación'quirúrgica' sobre Irak, no pudieran haberse logrado si éstas medidas nocoincidieran de alguna manera con los intereses de los países industrializa-dos y, en particular, de los estados Unidos.
La ONU y el Derecho Internacional, deben recobrar su sentido original.Abocarse, por lo pronto, a garantizar el mantenimiento de la paz y la seguri-dad internacionales, la protección de los derechos humanos, y hacia el trata-miento de problemas globales como el desarme, la persistencia de la pobre-za, la crisis de la deuda, el deterioro del medio ambiente y la proliferación deplagas sociales como el narcotráfico y el crimen.
El mecanismo de presión que en otro tiempo estuviera constituido por losNo Alineados (NOAL), atraviesa en el momento por una crisis de inde-pendencia y efectividad: las políticas bilaterales de Estados Unidos, las nue-vas alianzas árabes con el Norte desarrollado, la falta de figuras con credibi-lidad a su interior, la oscuridad programática propia de esta coyuntura, hacenque la significatividad de este instrumento sea ahora por completo marginal.
Para América Latina, el reto sigue siendo el de su integración. Sólo los nexosinterregionales simétricos pueden constituir una nueva base para sostener enel largo plazo la posibilidad de desarrollo económico con soberanía. Desdeesta plataforma latinoamericana, común, será posible, entonces, avanzarhacia la relación comercial con los Estados Unidos y Canadá. O bien demanera simultánea, pero no por el camino emprendido de la bilateralidad.Pero es preciso caer en la cuenta -como dice Pipitone- que el cambio en las
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relaciones interamericanas impone mucho más que una recíproca aperturacomercial. El neoliberalismo nos ha vendido la idea de que el comercioconstituye la clave escondida del desarrollo de nuestros pueblos. Esto, porsupuesto, es mentira: el desarrollo es siempre un acto de voluntad nacional,un acto de conciencia colectiva, que requiere de condiciones y de capacida-des para transformar, en primer lugar al Estado y, en seguida, a las estructu-ras agrarias de un país. Porque sin estructuras estatales eficientes rodeadasde confianza social, sin agriculturas dinámicas y capaces de absorber nivelesde subempleo que oscilan entre 30 y 50 por ciento de la PEA, y sin reformaprofunda de los aparatos educativos en gran parte de A.L., no hay tránsito aldesarrollo. Con o sin libre comercio.
El futuro del continente americano vendrá determinado por las nuevasrelaciones que se establezcan en su seno, y de las fórmulas que se encuentrenpara enfrentar los problemas del desempleo, la ecología, el hambre, el papelde la ciencia y la tecnología, para no hablar de las grandes opciones de vidacolectiva y de construcción democrática.
El creciente aislamiento de las luchas de liberación nacional y la amenazasobre todo proyecto alternativo en Latinoamérica, representan para las fuer-zas democráticas del Continente, un importante desafío. Desde el punto devista estatal y diplomático, este aislamiento y amenaza no se compensa aúnpor el florecimiento de un nuevo internacionalismo militante. Así lo señalanel carácter marginal de los movimientos de solidaridad con Nicaragua y ElSalvador, la debilidad de las reacciones frente a la intervención norteameri-cana en Panamá, ante el golpe de estado en Haití, y frente a la instalación denuevas bases estadounidenses en Latinoamérica.
Para concluir este apartado, se podría afirmar que en esta primera etapaluego de la caída de los socialismos burocráticos la derecha ha sacado lamejor parte. En el terreno ideológico, la nueva derecha ha elaborado suvisión del 'fin de la historia' y acerca de la necesidad de abandonar las utopíassociales. Sin embargo, mientras haya miseria, hambre, opresión contra lasmayorías, racismo, desprecio por las mujeres, asesinato de niños, etc., seránimprescindibles las teorías transformadoras y las grandes utopías sociales.
d) De hipótesis y prospectivas.
¿Cuál ha de ser la nueva cara del mundo? ¿Están condenadas a la pobreza lascuatro quintas partes de la humanidad? ¿Hacia dónde puede evolucionar estetrágico cuadro desfavorable para los pueblos del Tercero y Cuarto Mundos?
Los analistas se dividen en dos grandes corrientes frente a estos vitalescuestionamientos. Para unos, esta situación resulta a la larga insostenible. Enun mundo intercomunicado por completo, las miserias del Sur tendrán querepercutir ineludiblemente en el mundo del Norte. Las propias contradiccio-
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nes en las sociedades de hiperconsumo y la avalancha de los pobres de latierra en pos de la sobrevivencia tenderán a desmoronar el sistema actual-mente vigente. Sucederá entonces un reparto general de la riqueza mundial,con el ascenso del Sur y en descenso del Norte.
La otra corriente, en cambio, sostiene que el modelo de 'economía total' conhegemonía de los principales agentes económicos internacionales tiene po-cas consecuencias inmanejables para el Norte y que no implica ningún riesgogeopolítico serio. Los problemas generados por la pobreza de los paísessubordinados pueden ser frenados y controlados en el propio hemisferiomeridional. Los flujos migratorios no son nuevos, y actualmente están siendocontrolados por las potencias; para la extrema pobreza, las enfermedades y el narcotráfico se pueden ir encontrando soluciones parciales que libren alNorte de su desarrollo doméstico.
Como quiera que sea, es pronto aún para vislumbrar los derroteros posibles.Es cierto, con todo, que la contradicción entre la internacionalización econó-mica y los procesos 'nacionalitarios' en los países pobres puede detonar unafutura reestructuración mundial. A la internacionalización económica co-rresponde la reacción defensiva del repliegue sobre sí mismo de los distintospueblos. El que este repliegue devenga en fundamentalismo excluyente y xenófobo o bien en fuerza de liberación nacional en solidaridad internacio-nal, depende en buena medida de las fuerzas nacionales democráticas y de suclaridad teórica. La fuerza de lo étnico-nacional en esta coyuntura de globa-lización económica ya ha quedado relevada con anterioridad. Sin embargonunca se insistirá demasiado en que la contradicción étnico-nacional es unacontradicción siempre vacía de contenidos políticos precisos. Lo mismopuede llenarse de contenidos revolucionarios y democráticos que de ingre-dientes reaccionarios, excluyentes y fascistoides. El período que analizamos,con todo, abre las posibilidades para la formulación y realización de proyec-tos estatales de carácter multinacional, plurales, democráticos, y respetuososde los derechos humanos de la Cuarta Generación.
De otro lado, una vez pasada la ola privatizadora neoliberal en el TercerMundo, si los capitales no arriban al Sur, como se pretende, entonces losgobiernos tendrán las manos libres para hacer lo que mejor les convenga. Yano estarán expuestos a castigo alguno, pues la mayor amenaza ante políticasindependientes es ahora el retiro de capital. Si de cualquier modo éste nollega, si con privatizaciones o prácticas proteccionistas, el resultado es elmismo, no hay entonces chantaje posible.
La esperanza, de todos modos, está en que el fin de la guerra fría abraespacios ideológicos anteriormente clausurados. Igualmente, en que algunospaíses del Sur tomen conciencia de su papel protagónico como eslabones enel nuevo orden mundial (México y Argelia entre ellos, y una vez que regula-ricen sus deficiencias democráticas internas) y se decidan a usufructuar eso
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como palanca de negociación. Si lo desean, pueden desestabilizar los meca-nismos centrales de la nueva acumulación mundial. Todo está en que lospueblos de estos países se movilicen y presionen en esta dirección.
Las posibilidades de generar otros tipos de socialismo, de raigambre demo-crática y participativa, parecen clausuradas por ahora, y sin embargo, sunecesidad es mucho más acuciante que nunca. Las claves que hemos señala-do de democracia, pluriclasismo, pueblo y nación, continúan levantandomovimientos sociales progresistas y, también, nuestra esperanza. El imperionorteamericano muestra fisuras internas y externas mucho más grandes quenunca. Comenzamos ya a formular nuevos modos de pensar nuestra concretarealidad dependiente y pobre con un pensamiento propio. Por ahí, proba-blemente, se encuentra el camino que ahora parece perdido.

Febrero de 1992
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David Velasco Yáñez
Investigador del CRAS y SEDOC

INTRODUCCION
El propósito fundamental del gobierno de Carlos Salinas de Gortari es lamodernización de México para entrar al siglo XXI con capacidad para parti-cipar en el concierto de las naciones.
A este propósito se encaminan las promesas y programas económicos ex-puestos durante la campaña presidencial, condensados en el discurso detoma de posesión, el primero de diciembre de 1988.
Sus tres propuestas fundamentales son:
1. Acuerdo Nacional para la ampliación de la vida democrática. Moderniza-ción Política. Esta propuesta se concretará en el COFIPE, con las enormeslimitaciones que más delante se comentan.
2. Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica y la Estabilidad.Modernización Económica. Esta propuesta es básicamente el eje del proyec-to neoliberal, a concretarse en diversos mecanismos de política económica,entre los que destaca la firma del TLC.
3. Acuerdo Nacional para el Mejoramiento Productivo del Bienestar Popu-lar. Modernización Social. En este punto, se concentra la propuesta delPrograma Nacional de Solidaridad.
Con estas páginas pretendemos examinar los indicadores macroeconómicos delprimer trienio del gobierno salinista. Estos datos y su comparación con losindicadores de los años inmediatemanete anteriores nos peremitirán ver en
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qué ha consistido el desarrollo de la economía, cuáles son los puntos priori-tarios en la realización del programa de modernización y cuáles las formas deimplementación. Decimos una palabra previa sobre los antecedentes históricosde este proyecto económico y, como apéndice, presentamos algunos datos sobrela configuración de los grupos financieros más favorecidos.
Antecedentes históricos del proyecto económico salinista.
Los modelos.
Básicamente podemos destacar dos grandes períodos de nuestra historia reciente:
a) El primero que va de 1940 hasta fines de los '60 y que comienza con elimpulso del gobierno de Miguel Alemán a la creación de una planta indus-trial nacional. Se trata de un modelo de acumulación que tiene al campo y a la agricultura como pilar y subsidio a la industria. A este modelo de desarro-llo se le conoce como un "modelo de sustitución de importaciones" y secaracteriza por un alto proteccionismo a la industria nacional naciente. ElEstado se encargó de prohijar a esta burguesía "nacional".
b) Ante el agotamiento del modelo de 'sustitución de importaciones' y ya conel gobierno de Luis Echeverría, se promueve entonces lo que se dio enllamar el "desarrollo estabilizador" que hizo crisis en el sexenio de LópezPortillo. Sus características principales están en la "estatización" de grannúmero de empresas que el Estado recoge prácticamente en quiebra, favore-ciendo a la burguesía nacional a quien se le paga bien su industria quebradaque, a su vez, fue impulsada y creada bajo el amparo de otro modelo impul-sado por el Estado. El punto culminante de este proceso de "desarrolloestabilizador" y de 'administración de la abundancia petrolera' -y tambiéndel enorme endeudamiento- fue la nacionalización bancaria, que práctica-mente a la toma de posesión de Miguel de la Madrid se empezó a revertircon la devolución a la iniciativa privada de un porcentaje de las acciones.
c) El modelo neoliberal vigente, no comienza propiamente con el gobiernode Carlos Salinas de Gortari. Con la toma de posesión de Miguel de laMadrid y la firma de "cartas de intención" con el Fondo Monetario Interna-cional se abre paso una serie de medidas económicas que tienden a enfrentarlas consecuencias de la crisis petrolera de los años '82-'84.
INDICADORES MACROECONOMICOS DEL DESARROLLODE LA ECONOMIA.
Producto Interno Bruto.
Según fuentes oficiales, el PIB en estos tres años ha crecido por encima de latasa oficial de crecimiento de la población: 1989, 3.1%; 1990, 3.9% y 1991,
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4.8%. Esto ha dado cierta 'confianza' en la iniciativa privada y aun en losinversionistas extranjeros con las reservas que ya señalamos y que se refierena cuestiones de legislación laboral y de inversión extranjera.
Este es un renglón en el que se expresa un rasgo positivo de la políticaeconómica que se viene implementando. El contraste se ubica durante elsexenio de Miguel de la Madrid, en el que no solamente no hubo crecimien-to, sino que hubo años de franco decrecimiento. (Cfr. Gráfica # 1: Productointerno bruto y balanza comercial.)
Comercio exterior.
Con el impulso a la entrada de nuestra economía al mercado internacional, se hanlevantado muchas trabas para las importaciones. No así para nuestras exportacio-nes. Las acusaciones de 'dumping' afectaron particularmente la exportación decemento y de atún. Esta es una queja generalizada en las negociaciones actua-les del TLC, por lo que se exige un trato parejo. Sin embargo, en los tres años delgobierno de CSG se ha registrado un balance negativo en nuestros intercam-bios comerciales con el exterior, en general. Es importante tener presente quealrededor del 70% de nuestros intercambios son con los Estados Unidos.
El balance de las exportaciones/importaciones ha sido un creciente déficitque puede ubicarse en números redondos en 12 mil millones de dólares.(Cfr. Gráfica # 2 Balanza Comercial 1989-1991). BIMSA prevé una cantidadsemejante como déficit para 1992.
Este dato parece no importar mucho, ante la eventual repatriación de capita-les, la llegada de inversión extranjera y la venta de paraestatales. Sin embar-go, el déficit en la balanza comercial puede resultar contraproducente, alpresionar por una devaluación del peso o por estimular la inflación.
En los Anexos Estadísticos del III Informe de CSG se reconoce un déficitpara los primeros 8 meses de 1991 de sólo 7,559 millones de dólares. Puestoque las exportaciones fueron de sólo 17,914 millones de dólares y las impor-taciones sumaron 24,355 millones de dólares.
Si al déficit comercial se le agregan otros factores como la deuda interna y externa,la disminución de los créditos, la baja en el precio del petróleo o su estanca-miento, el deslizamiento del peso frente al dólar, la poca inversión externarespecto a las expectativas oficiales, entonces nos encontramos con una situa-ción mucho más difícil y precaria que la que nos pintan los discursos oficiales.
El crecimiento real de la economía por encima del crecimiento de la poblaciónes uno de los aspectos más positivos del modelo actual. Sin embargo, tiene susbemoles, puesto que se trata de un crecimiento del que pocos se benefician,como vemos en la composición de los Grupos Financieros y en su participa-ción en el PIB, en comparación con la participación del mundo laboral.
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Redistribución del Ingreso.
Acerca de la redistribución del ingreso conviene destacar la tendencia a la baen la participación de los salarios en el PIB, que ha pasado del 41.7% en 1982al 27.7% en 1989. (El Cotidiano 38, p.30)
En cambio, el sector financiero tiende a crecer y pretende llegar al 25% en lospróximos 5 años. (Cfr. Gráfica # 3 del PIB por sectores de la economía).
Empleo-desempleo.
Una de las estadísticas menos confiables en México es la tasa de desempleo.En parte porque nadie se pone de acuerdo en definir al 'desempleado'. Asíse incorporan nuevas categorías como 'subempleado' o el de la economíainformal mediante la cual la mayoría del pueblo ha encontrado una válvulade escape para su sobrevivencia.
En el III Informe de Gobierno, el presidente CSG maneja un dato cuyoindicador es el aumento de asegurados por el IMSS: 3.2% de incrementoentre noviembre '90 y agosto '91. Lo curioso es que se maneje este indicadorcomo expresión de la disminución del desempleo abierto.
Datos muy generales que se manejan: uno de cada cinco mexicanos en edadde trabajar tiene trabajo realmente y en la práctica sostiene a cinco mexi-canos. Si quitamos a la población menor de 16 años y mayor de 60,tenemos una idea del desempleo abierto en México, que podemos calcularhipotéticamente en un 25%. (El Cotidiano 38, p.4)
Costo de la vida
Por otra parte, el costo de la vida no es posible calcularlo por la variedad deconceptos que se manejan en torno a la 'canasta básica'. Tan sencillo comoque hay 'canastas' más amplias o 'canastas' francamente reducidas. Pero undato incuestionable y cuya fuente es oficial es el de la caída del salario real.Asistimos en 1991 al año 15 de caída del salario real en México. Paraconsuelo de analistas, se puede apreciar gráficamente cómo la velocidad dela caída disminuye en los últimos tres años. Pero ha caído y eso es lo másgrave. (Cfr. Gráfica #4: Salario mínimo real.)
Tan sólo el Congreso del Trabajo advirtió que durante la vigencia de lospactos económicos, el salario mínimo acumuló una pérdida de 24.9% en supoder adquisitivo. En esto también se pueden coleccionar opiniones y datos,porque para el PAN la pérdida es del 30% y otros la sitúan hasta en el 50%,como Rosa Albina Garavito, en el artículo citado de El Cotidiano 38, p.7.
La comparación entre el aumento acumulado de los precios y el de lossalarios es más elocuente: los primeros aumentaron de manera acumulada
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161.4% y los segundos sólo 96.2%, lo que plantea una diferencia de 65.2%.Todo esto según datos del CT (Fuente: Siglo XXI, 11/XI/'91)
O lo que es lo mismo, todo el peso de la crisis económica, del crecimiento dela economía nacional y las ventajas comparativas para la firma del TLC recaesobre los obreros, una de las manos de obra más barata del mundo.
Otras fuentes más confiables, como la del Taller de Análisis Económico de laFacultad de Economía de la UNAM, aportan datos comparativos con preciosde mano de obra de otros países. (Cfr. Gráfica # 5: México 1988: Uno de losSalarios más bajos del mundo).
REALIZACIONES DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION.
Puntos Prioritarios:
En la industria.
Fundamentalmente se pretende la privatización de las industrias paraestatales,proceso que se viene logrando en estos tres años de gobierno. De 1,155 empresasparaestatales que había en 1982, para 1989 hay sólo 376. (El Cotidiano 36,1990)
En el III Informe de Gobierno, CSG señala: en los últimos tres años elgobierno ha desincorporado 266 empresas públicas no consideradas estraté-gicas en la Constitución y este proceso ha redituado casi 40 billones de pesos.Con esto se redujo el número de empresas y organismos a 252 y adicional-mente otras 118 se encuentran en transferencia. (Cfr. gráfica # 6: Proceso dedesincorporación de entidades paraestatales 1982-1989)
Pero, además, se pretende impulsar la productividad y su competitividad enel mercado internacional. Para esto, sus principales mecanismos son: lamodernización tecnológica, vía inversión extranjera directa, como en elcaso de Telmex; desmantelamiento de Contratos Colectivos de Trabajo,como en el caso de la Ford.
En previsión del quiebre de pequeñas y medianas industrias, se está promo-viendo su integración vertical para la exportación. Caso excepcional es larama de autopartes, que sí está resultando competitiva en el mercado estadu-nidense. Las dudas se plantean en otras ramas industriales como la textil, delvestido y la siderúrgica, entre otras.
Ua realidad clave en la política de atracción de capital extranjero es, segúnlos datos más recientes, que de cada 10 dólares, 8 van directamente a la Bolsade Valores y sólo 2 a inversión productiva.
Otro elemento que conviene considerar es el rápido crecimiento de la indus-tria maquiladora. Simplemente en la franja fronteriza norte, su crecimientoes de diez veces en los últimos tres años.
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Los resultados más significativos en este renglón es el ingreso de divisasresultado de las exportaciones de la industria maquiladora. El dato sobresa-liente, cuya fuente es el Anexo Estadístico del III Informe de CSG, es que laindustria maquiladora es la segunda generadora de dólares a México duranteel presente sexenio. No se reportan cifras.
El petróleo.
En el más reciente reporte de la SEMIP, se señala que por octavo añoconsecutivo las reservas probadas totales de hidrocarburos en el país descen-dieron al pasar de 72,500 millones de barriles en 1983 a 65,500 millones en1990, además de que la relación reservas/producción pasó, de 1981 a la fecha,de 60 a 52 años. (Cfr. La Jornada, Noviembre 4 de 1991. Nota: Algunas cifrasquedan corregidas para hacerlas coherentes).
Esta información sería fuertemente criticada por exfuncionarios de PE-MEX, quienes públicamente desmintieron estos datos colocando fuertesdudas acerca de las reales reservas de petróleo en México.
En el mismo reporte se apunta que, paralelamente la producción ha ido enaumento, al pasar de 1981 a 1990 de un volumen anualizado de 1,199 millo-nes de barriles a 1,268 millones.
Igualmente aumentó el volumen de exportaciones de petróleo crudo y sólode 1990 a 1991, el crudo vendido en el exterior pasará de 485.815 millones debarriles a 496.765, respectivamente. Lo que significa que la plataforma petro-lera de exportación pasará en esos dos años de 1 millón 331 mil a 1 millón 361 milbarriles diarios. Se anota también que Estados Unidos adquirió durante losúltimos dos años más de 56% del total de los envíos de petróleo al exterior.
Un dato comparativo es el total del ingreso por ventas de petróleo en el exterior.En 1990, incluyendo petrolíferos, fue de 8,924 millones de dólares. Para este añose espera recibir 8,436 millones. Esta cifra, anota el reporte de la SEMIP, serámenor en 7,186 millones a lo recibido en 1982, cuando ingresaron al país 15,622millones de dólares, y la producción era menor que ahora.
El valor total de las exportaciones -incluyendo petrolíferos- será de 9,181millones de dólares, en tanto que en 1990 fue de 9,884 millones.
Un dato interesante que trae el reporte es el decrecimiento del precio delpetróleo Maya, al pasar de 25.33 dólares por barril en 1984 a 11.19 dólaresque se espera llegará en 1991; en tanto, la caída en el crudo ligero Istmo esmás drástica, pues mientras que en 1981 llegó a 35.93 dólares por barril, para1991 se espera que llegará a 17.71. En el caso del extraligero Olmeca, lasituación es distinta, pues aparte de que se vende marginalmente y sólo a Estados Unidos, los movimientos en sus cotizaciones han sido más mode-rados. Así, en 1988 fue de 14.22; en 1989, de 18.76; en 1990, de 23.64 y en
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1991 se espera que se ubique en 19.61. Es decir, en un año perdió poco másde 4 dólares por barril.
El petróleo sigue siendo uno de los elementos de mayor discusión en torno a lasnegociaciones del TLC. Hay mucho de discurso y lo sustancial se ha ido ocultando.
Por un lado, la discusión se ha concentrado en torno a la exploración y extracción del crudo, pero particularmente sobre la petroquímica básica.
En los tres años de gobierno salinista, ha salido a la luz pública que, en lapráctica, sí participan empresas extranjeras en la exploración. Pero "sólo comocontratistas". Se defiende que la explotación es de exclusividad nacional.
En el mismo período, ha habido transformaciones incluso legales para 'reca¬talogar' los productos de la petroquímica básica hasta llegar a sólo 19 pro-ductos, de entre más de 70 catalogados como de exclusividad nacional, antesde la toma de posesión de CSG.
Sin embargo, a pesar de esta recatalogación de los productos petroquímicosbásicos, se resiente una baja en la inversión extranjera. A pesar de que seabrió esa posibilidad, los inversionistas no llegan.
Lo más reciente es la oferta del gobierno de CSG de estudiar cinco paquetesde inversión para la petroquímica básica, "a petición de la iniciativa privada".
En este aspecto del petróleo, la mayor riqueza natural con que cuentanuestro país, conviene destacar dos cuestiones. La primera se refiere al cues-tionamiento en torno a las reservas reales de petróleo (Cfr. Proceso # 788,Diciembre 9/1991) y segundo, que sigue siendo la carta principal por la quelos EUA presionan para la firma del TLC.
Respecto de la primera cuestión, los ingenieros Francisco Inguanzo y Fran-cisco Alonso González desmienten el dato oficial de 64.5 mil millones debarriles de petróleo como reservas probadas. En cambio señalan el dato realde sólo 29,879 millones de barriles.
En torno a la segunda cuestión, a pesar de declaraciones en contrario por laparte mexicana, el petróleo sigue siendo la carta principal por la que losEUA presionan para la firma del TLC.
El caso de la industria siderúrgica.
Uno de los grandes problemas para la reprivatización de la industria paraes-tatal lo constituye su grave atraso tecnológico, su alto grado de obsolescen-cia. Primero fueron los ingenios azucareros, relativamente disputados porcañeros de la CNPP o por el mismo sindicato azucarero. Finalmente fuerona parar a manos de industriales con vínculos en dulceras, chocolateras y,particularmente, refresqueras: compraron sabiendo que tenían que invertiren su modernización.
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El problema de obsolescencia se agrava en la rama siderúrgica. Peroademás se complica con problemas laborales que están sacando a floteun punto que aparentemente no tenía dificultades. Se trata de lasreformas a la Ley Federal del Trabajo que está volviendo a la mesa delas negociaciones del TLC.
Un dato reciente que apareció en La Jornada (6/XI/'91) habla de alrededorde 50,000 obreros despedidos en la industria siderúrgica en el período com-prendido entre 1984 y 1991. El reporte es de la SEMIP.
Como quiera que sea, los industriales privados nacionales del hiero y elacero no quieren comprar chatarra. Lo más grave de todo es que tampo-co los inversionistas extranjeros quieren asociarse con nacionales parala compra de la siderurgia paraestatal. Influye en esta situación, ademásde la obsolescencia tecnológica y problemas laborales, la baja interna-cional del precio del acero y el hierro.
A pesar de todo, en esto de la compra de paraestatales, como en otrosmuchos aspectos de la vida, no faltan los valientes. Recientemente, haciamediados de octubre '91, se concretó la venta de cuatro plantas de AltosHornos de México ubicadas en el Estado de México y Michoacán, por partedel Grupo HYLSA de Monterrey.
Con esto se va confirmando una hipótesis interpretativa de carácter globalsobre la situación económica del país: el alto grado de concentración del poeconómico en muy pocas manos. Esto lo veremos con más detalle al caracte-rizar a los Grupos Financieros que se han ido creando en México. Talesgrupos no sólo concentran los servicios de ahorro y crédito, sino que ademástienen todo tipo de vínculos con las principales ramas industriales y, en lapráctica, son los grandes compradores de las empresas paraestatales.
El campo en México: realidad y perspectivas. La"privatización" de la Tierra.
A reserva de un tratamiento del asunto del campo más amplio y detallado(cfr. Sectorial Campesino), en esta apartado de la política económica quere-mos destacar algunos rasgos sobresalientes.
a) La reforma constitucional del artículo 27. 
Sus rasgos fundamentales son:
1. Tiene como objetivo lograr más justicia y libertad para el campesino mexicano.
2. Se elevan a rango constitucional las formas de propiedad ejidal y 
comunal de la tierra.3. Se fortalece la capacidad de decisión de ejidos y comunidades, garantizan-do su libertad de asociación y los derechos sobre su parcela.
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4. Se protege la integridad territorial de los pueblos indígenas y se fortalecela vida en comunidad de los ejidos y comunidades.
5. Se regula el aprovechamiento de las tierras de uso común de ejidos y comuni-dades y se promueve su desarrollo para elevar el nivel de vida de sus pobladores.
6. Se fortalecen los derechos del ejidatario sobre su parcela, garantizandosu libertad y estableciendo los procedimientos para darle uso o transmi-tirla a otros ejidatarios.
7. Se establecen las condiciones para que el núcleo ejidal pueda otorgar alejidatario el dominio sobre su parcela.
8. Se establecen los Tribunales Agrarios autónomos para dirimir las cues-tiones relacionadas con límites, tenencia de la tierra y resolución deexpedientes rezagados. Con esto mismo, se anuncia la desaparición de laSecretaría de la Reforma Agraria.
9. Se da por terminado el reparto agrario para revertir el minifundismo.
10. Se mantienen los límites de la pequeña propiedad forestal, para lograr unaprovechamiento racional de los bosques.
11. Se permite la participación de las sociedades civiles y mercantiles en elcampo, ajustándose a los límites de la pequeña propiedad individual.
12. Se suman a la agricultura las demás actividades rurales como áreas a lasque deben encaminarse las acciones de fomento y desarrollo.
Para localizar las limitaciones del proyecto de modernización del campovaya un botón de muestra: de los casi 25,000 ejidos que hay en el país, sólo3,000 en números redondos, son productivos. El dato lo ofrece la UNORCAy apareció en La Jornada el día 6/XI/'91.
b) La obediencia fiel a recomendaciones del Banco Mundial. 
Uno de los puntos de mayor polémica que ha levantado la iniciativa dereformas es si está obedeciendo o no a recomendaciones del extranjero. Porsupuesto que los coros oficiales reivindicaron el nacionalismo y la capacidadde los mexicanos para resolver nuestros problemas.
Sin embargo, hay estudios que afirman lo contrario y documentos que locertifican. Rosario Robles y Julio Moguel, investigadores de la UNAMpublicaron en EL COTIDIANO, Marzo-Abril 1990, un estudio titulado"Agricultura y Proyecto Neoliberal", en el que afirman:
"El proyecto modernizador del gobierno de Salinas para el agro fue esboza-do desde la campaña presidencial de 1988. No obstante, tuvo que transcurrirun año, desde la toma de posesión, para que adquiriera sus rasgos másacabados enunciados en el PLAN PARA LA MODERNIZACION DELCAMPO. Los resultados del año agrícola urgieron la precisión pues... la
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situación ya era insostenible para el conjunto de la economía mexicana, altiempo que creció la presión de los organismos internacionales que enfatiza-ban la necesidad de liberalizar la agricultura y de avanzar fehacientementeen su proceso de privatización".
Uno de esos organismos internacionales es precisamente el Banco Mundial quien,a cambio de proporcionar un promedio de 500 millones de dólares anuales paraimpulsar la modernización del campo mexicano hace algunas recomendaciones.Los autores señalados citan un documento llamado Agriculture sector report, queel organismo entregó al gobierno mexicano y directamente recomiendan:
"... al gobierno de Salinas de Gortari, liberalizar la agricultura y que éstaelabore productos de valor comercial en vez de cultivos alimentarios...". Y todavía más, agregan los investigadores de la UNAM, establece que "... si laagricultura ha de contribuir a elevar la tasa de crecimiento de la economíamexicana es esencial que... se disminuyan aún más y de manera gradual perodrástica los subsidios dirigidos a los fertilizantes, los combustibles, elcrédito, el agua, las semillas y el seguro agrícola que a lo largo de los añoshan estimulado el uso dispendioso de tales recursos al igual que el cultivode cosechas de bajo valor, en vez de la agricultura de alto valor comercial".
En el artículo citado los autores enumeran las principales recomendacionesdel Banco Mundial: 
L Aproximación de los precios de los productos agrícolas a los internacionales;
2. Desmantelamiento del sistema de paraestatales;
3. Reducción gradual y drástica de los subsidios a los insumos;
4. Anulación del control de los precios de los productos del agro que paga elconsumidor, así como de los controles a las importaciones y a las exportacio-nes en el marco de una nueva apertura arancelaria;
5. Aumento sustancial de las actividades estatales en infraestructura
agrícola básica;
6. Reducción del papel del Estado en la comercialización, el almacenamien-
to y el procesamiento rurales;
7. Reorientación a largo plazo del sistema de investigación y extensión, y 
8. Separación de políticas de incremento de la productividad de las de alivio
de la pobreza y desarrollo rural.
Tal y como se recomendaba, se fueron cumpliendo paso a paso cada unade ellas. El reciente anuncio de Salinas de destinar para 1992 14 billonesde pesos para reactivar el campo, va en la misma línea de las recomenda-ciones del Banco Mundial: liberalizar la producción en el campo privile-giando los productos de exportación.
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La deuda externa.
Los datos oficiales sobre la situación que guarda la deuda son poco indicativos dela realidad concreta, puesto que son datos comparativos respecto del PNB o semanejan porcentajes de disminución o aumento respecto de años anteriores y,finalmente, no dicen nada. Es decir, no hay un dato oficial que nos indique elmonto de la deuda externa e interna, pública y privada de México.
Aunque hay otras fuentes, como BANAMEX, que indican que sí hay una reduc-ción real del monto de la deuda externa, pública y privada. Sin embargo, quere-mos destacar el manejo que se hace de este importante indicador económico.
Según el investigador Jorge G. Castañeda, el asunto de la deuda es uno deesos asuntos en los que el gobierno "se empeña en seguir manipulandoinformación y vida política de una manera propia de un gobierno en crisis".
Respecto de la deuda, Castañeda cita un documento confidencial del FMI,titulado "International Monetary Fund México: Extended Arrangement Re¬views and Program for the Third Year". En dicho documento, el FMI indica queel saldo de la deuda externa de México tuvo la siguiente evolución: 1988:100,900millones de dólares; 1989: 95,300 millones de dólares; 1990 (est.): 100,300millones de dólares; 1991 (programado): 102,500 millones de dólares.
Es decir, concluye Castañeda, debemos hoy más que nunca: a pesar de lareducción de la deuda externa, debemos más hoy que a comienzos delsexenio actual.
Lo que queda claro es que las cifras del FMI y las recientemente anunciadasen el III Informe de Gobierno de CSG, suponiendo que no se contradigan,como dice Jorge G. Castañeda, "están sujetas a presentaciones radicalmentedistintas". (Fuente: PROCESO # 760 27/Mayo/91)
Estas observaciones nos permiten ubicar la importancia del manejo de losdatos concretos y de sus fuentes.
Aspectos de los anexos estadísticos del III Informe publicados por La Jorna-da señalan muy escuetamente los siguientes indicadores. Por ejemplo, queen los tres últimos años la deuda pública total se redujo en términos netos, con lo que al cierre de 1991 la deuda externa representará sólo el 23 porciento del PNB y el interno se habrá reducido a sólo 15% en el mismolapso. Pero no da cifras concretas.
De aquí se concluye que el gobierno federal aumentará el ahorro interno enlos intereses que paga el gobierno y liberará recursos para apoyar el creci-miento económico con estabilidad de precios.
Es necesario tomar en cuenta, como dato de referencia e indicativo, que elpresupuesto federal de 1988 suponía un porcentaje casi del 51.7% destinadoal servicio de la deuda. Por tanto, los datos del anexo al III Informe no
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incluyen esa referencia, ni hacen la comparación del equivalente al PNB de1988, por ejemplo.
Otro indicador es el del aumento en los plazos del ahorro interno, quepasa de 267 días al cierre de 1990 a 370 días en septiembre de este año.Pero tampoco nos indica los montos, ni el volumen del ahorro, ni elvolumen del pago de intereses.
Un dato significativo de esta misma fuente -Anexo al III Informe de CSG- esel que se refiere al destino de los recursos del Fondo de Contingencia paraCaídas Eventuales del Precio del Petróleo, que fue alimentado particular-mente con fondos provenientes de las ventas de paraestatales. Dicho fondoregistró ingresos superiores a los 21 billones de pesos, de los cuales, elgobierno federal decidió canalizar 20 billones a la reducción de la deudainterna en 12 por ciento, para "contribuir a una mayor solidez de las finanzaspúblicas, esterilizar una parte de los recursos que han ingresado al país y disminuir presiones inflacionarias".
Aquí tampoco se da el monto de la deuda interna, sólo se da una compara-ción con 1988: entonces las erogaciones por intereses absorbían 51.7% delgasto total, para el mismo período de 1991 estas erogaciones -apoyadastambién por las reducciones en las tasas de interés- ascendieron al 25.5 % delgasto. Cabe señalar que no se precisa si es sólo pago de intereses de la deuda-interna y externa- o si es también pago del principal.
Algo semejante ocurre con la información acerca de la deuda externa. Seseñalan indicadores de un comportamiento positivo, sin señalar las cantida-des. Por ejemplo, es favorable, según el Anexo del III Informe: el sanodesempeño de las finanzas públicas, la favorable evolución de la economía y los beneficios de la renegociación. Esto permite reducir el costo y serviciodel endeudamiento.
Los datos que aporta el Anexo son los siguientes: el pago total de interesespor concepto del servicio de la deuda externa fue de 5,318.2 millones dedólares al mes de junio, lo que significó una reducción anual del 4.5%. A suvez, el saldo de la deuda pública externa se situó en 67 mil 417.9 millones de dólares en el primer semestre. Aquí está la contradicción con los datos deldocumento del FMI citado por Jorge G. Castañeda, que ubica la deudaexterna mexicana para 1991 en 102,500 millones de dólares.
Para abundar en ese manejo manipulado de la información acerca de ladeuda, "propia de un gobierno en crisis", en frase de Jorge G. Castañeda,recientemente la SHCP y el Banco de México dieron a conocer informesoficiales sobre la deuda.
El pago del servicio de la deuda pública externa durante los tres trimes-tres transcurridos de 1991 ascendió a 10 mil 291 millones de dólares. (LaJornada 18.XI.91)
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Esa cantidad es 2 1 % superior a la utilizada con el mismo fin en el mismo
periodo de 1990.
A diferencia de la cifra manejada por el presidente Salinas en su HI Informe deGobierno -67 mil 417.9 millones de dólares en el primer semestre-, la cantidadqueda ajustada al 30 de septiembre en 77 mil 770.3 millones de dólares.
El informe aporta comparaciones interesantes. Por ejemplo, el pago total delservicio de la deuda pública externa en el transcurso de la actual administraciónha absorbido el 70% de los ingresos por exportación de productos no petroleros,mismos que se calculan en 50 mil 516.3 millones de dólares de 1989 a 1991.
De acuerdo con este mismo informe, durante 1989 México pagó un serviciode 12 mil 924.6 mdd; en 1990, de 12 mil 222.5 y hasta el mes de septiembrede 1991,10 mil 291 mdd.
El informe aporta datos acerca de la deuda externa privada. Hasta septiem-bre de 1991 se ubicó en 7 mil 656.6 mdd, por lo que la deuda externa total del país alcanza 85 mil 426.9 mdd, nivel similar al de 1982. 
Durante la presente administración, del monto total del servicio de la deuda,11 mil 422.8 mdd se han empleado para el pago de amortizaciones, unacantidad equivalente al 32.2 % del total; en tanto que para el pago deintereses, se destinaron 24 mil 15.3 mdd, lo que significa que de cada tres dólares enviados al exterior por ese concepto dos salieron para cubrir los intereses y uno para amortizar una deuda que, a pesar de su más reciente reestructuración, sigue siendo onerosa para la economía mexicana. (Eyado es mío. Compárense estos datos con lo que significó el pago del serviciode la deuda externa pública de 1982 a 1989)(Gráfica # 7)
Esta pesada carga para el país se ejemplifica con otra comparación. Del totalde las exportaciones no petroleras para 1991, equivale al 54%, que se calculaen 18 mil 958 mdd; o bien, el 39% de las ventas externas totales del paíscalculadas en 26 mil 354.3 mdd.
Es decir, que para poder cubrir los compromisos de la deuda externa, enprimer lugar debemos impulsar las exportaciones al grado de llegar a laestimación de los 26-27 mil millones de dólares, que ya representa un serioesfuerzo, a costa por supuesto del bajo salario de los obreros. Y, en segundolugar, que en números redondos, se están destinando 40 de cada 100 dólaresque recibimos por nuestros productos en el exterior.
Sin embargo, la comparación que más ejemplifica esa pesada carga que repre-senta el servicio de la deuda para todos los mexicanos, es la que se refiere al % del presupuesto de egresos. Es decir, ejemplifica más todavía comparar de cada100 pesos del gasto de 1991 0 1992, cuánto se destina al servicio de la deuda.Estos datos no se aportan, desde que se hizo la comparación para 1989 en queel % andaba cercano al 60% del gasto destinado al servicio de la deuda.
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El informe de la SHCP incluye datos de la deuda pública interna que, a septiembre de 1991 se ubicó en 142.1 billones de pesos, lo que significó unabaja de poco más de 21.9 billones respecto al nivel que observaba en juniopasado, como resultado de su amortización mediante el uso de los recursosdel Fondo de Contingencia.
El pago de intereses de la deuda interna del gobierno federal fue de 23.5billones de pesos de enero a septiembre de este año, es decir, una cantidad de recursos similar a los destinados a disminuir el monto de este endeudamiento con ingresos procedentes de la venta de empresas paraestatales y de la repriva-tización bancaria. (El subrayado es mío)
Es decir, que se vendieron los bancos para pagar los intereses que los mismoscompradores ganaron con sus depósitos tanto en bancos como en casas debolsa. (?!) Dicho de otra manera: los compradores de los bancos pagaron conlos rendimientos que el vendedor les pagó por financiar sus actividadesgubernamentales. Un dinero que circula sólo en pocas manos: "te doy paraque me compres y con lo que me das, tengo para darte más".
La inversión extranjera.
Algo semejante ocurre con la inversión extranjera. No hay datos oficialesconfiables. Por una parte, el Banco de México reporta que de cada 10 dólaresque han ingresado al país en los últimos tres años, 8 van directo a la Bolsa deValores y sólo 2 van directo a la inversión productiva.
En los Anexos Estadísticos al III Informe de CSG, se registra un flujo deinversión extranjera en los últimos tres años de 13,847 millones de dólares,de los cuales 5 mil ingresaron vía mercado de valores. Como se puede ver, laproporción no es la misma.
Concretamente, ¿qué rumbo han tomado esos volúmenes de inversión ex-tranjera que se va por la vía bursátil? Las preguntas están en el aire, sobretodo porque no hay datos confiables -ni no confiables- para considerar queha sido benéfica la inversión extranjera.
La cifra de 13,847 millones de dólares, es también de chicle, pues una mismafuente (columna Empresa, de La Jornada del lunes 4 de noviembre de 1991),cita 13,247 en su tercer párrafo y luego cita 13,417 en el primero de lasegunda parte. El caso es que en dicha columna de información financiera senos da una relación de las inversiones extranjeras en las siguientes empresas:el 71.5%, es decir, 9,596 millones de dólares, corresponde a títulos de Telé-fonos de México, canalizados, en su inmensa mayoría, vía Adr's, es decir,paquetes canjeables por 20 acciones que se colocan en el extranjero. Elresto de las inversiones se canalizan a cinco papeles diversos: el grupoCifra, es decir, Aurrerá; Tubos de Acero de México, Cementos Mexica-nos, Condumex y Kimberly Clark.
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Una nota de La Jornada, 5-XI-91, señala que la compañía Telefónica South-western Bell ganó casi mil millones de dólares -de diciembre 1990 a octubrepasado- por las acciones que compró de Teléfonos de México. Esto no essino un botón de muestra del comportamiento de la inversión foránea: laTSB compró acciones de Telmex en septiembre pasado a 88 centavos dedólar y unas horas más tarde se cotizaron a 1.86 dólares cada una.
Destacamos en este indicador de la inversión extranjera que no se trata decualquier capital, sino de aquél que traiga consigo tecnología de punta. Poresta razón, el Plan Nacional de Desarrollo plantea que "los reglamentos y procedimientos aplicables deben orientarse a... aprovechar al máximo laaportación tecnológica y el acceso a los mercados de exportación de lainversión extranjera". (Cfr. PND, # 5.3.7. final).
PRINCIPALES FORMAS DE IMPLEMENTACION.
El(los) Pacto(s) de Solidaridad Económica.
En continuidad con la política económica de Miguel De la Madrid, duranteel gobierno de CSG se han firmado diversos Pactos en los que se fijanacuerdos de política económica como el aumento a los salarios mínimos,precios de garantía a productos agropecuarios, precios al consumidor de losproductos de la canasta básicas, alineación de precios que se consideranrezagados, el deslizamiento de la paridad cambiaría.
La finalidad de estos pactos es el control de la inflación. Ciertamente se hacontrolado su desbocamiento que llegó en 1987 a los niveles de 167%. Sinembargo, en ninguno de los casi tres años de gobierno salinista se hancumplido las expectativas oficiales. Para este propósito se pretende llegar a una inflación de un dígito hasta alinearla a la inflación de los EUA que estáen el orden del 4-5% anual.
Una de las discusiones más fuertes que se han desatado sobre la validez delPacto es su real cumplimiento, para el que ha habido innumerables presionesde todos los sectores. Pero no solamente se ha discutido en la cuestión de losprecios de los productos básicos. La principal discusión ha girado en torno alprecio de la mano de obra, los salarios mínimos.
Se ha dado el caso de que los empresarios ofrezcan un porcentaje mayor alque finalmente se acuerda en la firma del Pacto. El problema, nuevamente,está en el creciente empobrecimiento de la población y, por tanto, en elestrangulamiento del mercado interno.
Este pacto ha pasado por distintas fases.
la. Fase: Muy al comienzo del gobierno de CSG se pone en marcha un planantiinflacionario -en el mejor estilo de los implementados en Brasil y Argén-
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tina, de 'economía de shock'-, la primera fase va del 13 de diciembre de 1988a julio de 1989. Sus principales indicadores son: mantiene fijos los precios delos energéticos, el tipo de cambio se ajusta a un deslizamiento de un pesodiario respecto del dólar. Los aumentos de salarios se fijan en 13%. Elmínimo general queda en $ 8,640 pesos diarios.
2a. Fase: Del 18 de junio de 1989 a marzo de 1990. Se mantienen estables losprecios del sector público, lo mismo el tipo de cambio. No hay aumento salarial:es el famoso aumento del 0% conseguido por el sector obrero oficial.
3a. Fase: Del 3 de diciembre de 1989 a julio de 1990. Se anuncia el aumentosalarial del 15% y se dispara la inflación, que sólo en diciembre '89 es de 3.4%
4a. Fase: Del 27 de mayo de 1990 a enero '91. El deslizamiento del pesofrente al dólar se reduce de 1 peso a 80 centavos diarios. Aumento de 6.7% a las gasolinas y no hay aumento de salarios.
5a. Fase: Del 11 de noviembre de 1990 al 10 de noviembre de 1991.Primera vez que se amplía la duración de una fase del PECE, que habíasido de entre 6 y 8 meses. Se autoriza un aumento salarial del 18%.Disminuye la tasa del ISR y el deslizamiento del peso frente al dólardisminuye de 80 a 40 centavos diarios. Suben 20% las gasolinas y lastarifas eléctricas, 10%.
(FUENTE: Diario "Siglo XXI" (Guadalajara, Jal, Noviembre 11 de 1991.NOTA: Las fechas no coinciden o se empalman debido a que las firmas delPacto se adelantaban.)
Para las dos últimas fases del PECE afloran diversas inconformidades,prácticamente de todos los sectores, al grado de que se habla de suinminente desaparición.
6a Fase: Se inicia con la firma del pacto el domingo 10 de noviembre de 1991.Los más importantes acuerdos así logrados son los siguientes:
1. Su vigencia durará hasta el 31 de enero de 1993.
2. Aumento del salario mínimo en 12%
3. Aumento en el precio de las gasolinas: Nova,l,100 litro; Magna Sin, 1,250;Diesel, 620 y tendrá aumentos mensuales de 10 pesos durante 1992.4. Aumento en el precio del gas licuado, a 435 pesos el kilogramo. Tendrá
aumentos mensuales durante 1992 del 2.5%
5. Aumento en el precio de las tarifas eléctricas: para uso residencial, del15.3% y para uso industrial de 14.5% en promedio.
6. El deslizamiento del peso frente al dólar disminuye de 40 a 20 centavosdiarios. Deja el gobierno de obligar a los exportadores a vender al Banco deMéxico los dólares recibidos. Con esto se abroga el control de cambios.
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7. "Aumentos moderados" en las cuotas y tarifas de Caminos y Puentes Federales.
8. Disminución del IVA del 15 al 10%.
Mecanismos de control sindical y salarial.
En el apartado que se refiere al SECTORIAL LABORAL se hace un análi-sis más detallado. Aquí sólo mencionamos algunos rasgos sobresalientes.El principal mecanismo sigue siendo el PECE, como se señala más arriba.Pero al Pacto se le agregan otros más propios del mundo laboral.
a) La centralización en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social d
Los grandes conflictos laborales que ha enfrentado el gobierno de Salinas vanmostrando el nuevo rostro del autoritarismo para el control de los obreros.
Fundidora Monterrey, Cananea, Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas,Cervecería Modelo, Ford, Tornell son sólo grandes botones de muestra delendurecimiento del Estado hacia cualquier indicio de movimiento obreroreivindicador de mejores salarios, respeto a los contratos colectivos de traba-jo o simplemente democracia sindical.
Estos movimientos simplemente enunciados, muestran por una parte lacaducidad de los tradicionales mecanismos de control: los obreros reba-saron a sus dirigencias. Las grandes centrales obreras, CTM y CROC o COR, se disputan la titularidad de los contratos o la mayor capacidadpara coquetear y granjearse al capital.
Las disputas intercentrales permitieron cierto desarrollo de movimientos reivin-dicadores de los obreros de las empresas señaladas. Pero al mismo tiempo,mostraron el rostro del gobierno de Salinas frente al mundo obrero: el usoextralegal y en ocasiones anticonstitucional de la Secretaría del Trabajo y Previ-sión Social (sic) como instrumento de represión de la insurgencia obrera.
Conviene señalar que no hay precisamente una preferencia gubernamentalpor una u otra central obrera, sino que la prioridad es de carácter político. Esdecir, se apoya y promueve no una central sino un sindicato concreto quepromueva la productividad.
b) El compromiso para elevar la productividad. 
Un elemento clave que habría que destacar y que se encuentra con la firmade los Pactos para la Estabilidad y el Crecimiento Económicos, es que partede los compromisos que se establecen como mecanismos de control salarialestá también el compromiso para elevar la productividad.
Conviene recordar que en la firma de la Cuarta Fase del Pacto el 27 de mayode 1990, hay una cláusula que compromete a los firmantes a signar unACUERDO NACIONAL PARA LA PRODUCTIVIDAD, con validez de
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compromiso legal, independientemente de lo establecido en el ContratoColectivo de Trabajo y aun en la misma Ley Federal del Trabajo.
Con esto, en opinión de Rosa Albina Garavito, "el proyecto económico neoliberaldel gobierno ha roto con el pacto laboral que se encontraba en la base de la etapa dedesarrollo anterior -el llamado desarrollo estabilizador". (El Cotidiano 38,1990)
Una de las graves consecuencias de esta ruptura del 'pacto laboral', enopinión de la investigadora de la UAM-A, es que:
"la inseguridad en el mundo del trabajo continuará haciendo poco confiablela apuesta a la inversión productiva para nacionales y extranjeros, el reto dela modernización quedará sin respuesta, y el capital financiero especulativogozará de las condiciones sociales para continuar como hegemónico en elproceso de acumulación, y proseguir por la senda del capitalismo perverso".
Para estos finales de 1991 nos encontramos más con dificultades para lafirma de dicho PACTO que facilitadores. Pero lo cierto es que pasada lajornada electoral que renueva la Cámara de Diputados, se crean mejorescondiciones para su implementación.
c) Reforma del Artículo 123 constitucional. 
A la reciente iniciativa de reforma del Artículo 27 para impulsar la modern-ización del campo, parece que seguirá otra iniciativa que reforme el Artículo123 para promover la modernización laboral. Con todas las polémicas quelleva aparejadas y el surgimiento de mayor descontento social que implica.
Tratado de Libre Comercio.
Las líneas anteriores nos marcan el contexto generalizado en el que actual-mente se discuten los términos del Tratado de Libre Comercio entre México,Estados Unidos y Canadá. A la problemática meramente enunciada, se lequiere resolver a través de la firma del TLC, elevado a solución de losgrandes problemas nacionales.
El TLC, como veremos más adelante, se viene manejando como el núcleo de lapolítica económica salinista. Todo el programa de gobierno está subordinadoprácticamente a la firma del TLC, considerando así que se obtiene la pretendida'modernización económica' y el ingreso del país al 'concierto de las naciones'.
APENDICE
Los Grupos Financieros.
En tres años, se han conformado 19 Grupos Financieros en quienes seconcentra el poder económico en México. Cfr. ANEXO # 1: Los GruposFinancieros en México y Grupos Financieros y Principales Empresas.
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A 9 años de nacionalizada la banca, a sólo tres del crecimiento sostenido de lasCasas de Bolsa, también llamada la 'banca paralela', contemplamos un panora-ma económico de concentración del ingreso cuyos rasgos fundamentales son:
a) Constitución de Grupos Financieros encabezados por nuevos y viejos banque-ros que fundaron Casas de Bolsa y también son líderes empresariales de impor-tantes grupos industriales, entre las que se encuentran las principales empresas.
b) La reprivatización de la banca pretende 'oficialmente' la pulverización dela propiedad accionaria de los bancos, dando lugar a que cada banco repriva-tizado, en realidad sea de muchos dueños. Oficialmente, según el III Informede CSG, se pasaría de aproximadamente 9,500 en 1982 a 32 mil en laactualidad. En la práctica, son ciertamente muchos los socios, pero las deci-siones se concentran cupularmente entre los que dirigen tanto las Casas deBolsa como el banco mismo.
Más todavía. Se puede afirmar que la concentración de las decisioneseconómicas recae en el organismo lider de las cúpulas empresariales: elConsejo Mexicano de Hombres de Negocios, integrado por sólo 37 promi-nentes hombres de negocios. (Cfr. anexo Ib: El Consejo Mexicano de Hom-bres de Negocios: Nombres y Empresas).
c) El pago que se ha hecho por los 9 bancos desincorporados hasta lafecha es el siguiente:
Conviene recordar que estos recursos fueron a parar al Fondo de Contingen-cias, del que se tomó casi el 90% para cubrir el pago de la deuda interna. 
El cuarto paquete a desincorporar lo integran los bancos Comermex, Serfíny Somex. Su valor de mercado ascendió a 7 billones 528 mil 955 millones depesos al 31 de octubre de 1991.
Según datos de la BMV el valor de mercado de Banca Serfín ascendió a 3 billones987,500 millones de pesos entre enero y octubre de este año; Multibanco Comer-mex, 2 billones 331,855 millones de pesos y Somex, 1 billón 209,600 millones.
Aparte de los anteriores, quedarían por venderse en el transcurso de 1992los siguientes bancos: Internacional, Atlántico, Mercantil del Norte, Ban-cen, Promex y Banoro.
Cfr. Anexo # 3: Bancos Por Venderse Y Grupos Financieros
d) Los Grupos Financieros tienen control sobre un sólo tipo de banca: laprivatizada. El Estado se reserva el control de la banca central y algunosbancos de desarrollo. De esta manera, la mayoría de la captación del ahorroprivado y la custodia de valores se concentra en dos o tres de los másimportantes grupos financieros, entre los que podemos destacar a los com-pradores de los principales bancos nacionales, Banamex y Bancomer, Acci-val-Banamex y Vamsa-Bancomer.
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Estos serían los volúmenes de captación bancada, según la revista EXPAN-SION: (miles de millones de pesos)
Cfr. ANEXO # 2: Captación bancaria y valores en custodia
e) Entre las debilidades que se pueden enunciar de estos grupos financierosy reconocidas por ellos mismos, están: su baja productividad e ineficiencia, elbajo volumen de captación y retraso tecnológico. Estas debilidades se consi-deran y son una voz de alerta de los propios banqueros ante la eventualapertura del país a la banca extranjera, particularmente la de EUA, enorme-mente urgida para evitar más quiebras en su propio país.
Dentro de estas debilidades va acompañada otra, que es la crisis de liquidezque genera al grupo comprador -y al resto del país- para hacer sus pagos.Vaya el caso del Grupo Vamsa-Visa que pasará por las siguientes dificulta-des parara pagar, primero a la Secretaría de Hacienda el monto prometidopor 5 1 % de las acciones de Bancomer; luego pagarle a su acreedor, el que lohizo fuerte para ganar la puja, el banco J:P: Morgan, con cuyo préstamo de 900millones de dólares apalancó la compra; luego entregarle el segundo y últimoabono de 230 millones de dólares a Javier Garza Sepúlveda por su paquete deacciones; depurar el exceso de personal del banco y, luego, emprender la costo-sísima modernización de sus sistemas y equipos, que no han de sufrir mucho poreste renglón en Bancomer a comparación de otros bancos, dado que es de losconsiderados como mejor equipados en equipo moderno. No así su rentabilidadpor empleado, que difiere mucho de la de Banamex.
No es difícil que este crédito otorgado por el banco J:P: Morgan sea unmecanismo de inversión de capital foráneo en la banca reprivatizada.
f) El propio Roberto Hernández, presidente del Consejo de Administracióndel Grupo Banamex-Accival, plantea el crecimiento del sector financieropara que pase del 22% del PIB al 29% para los próximos 5 años.
Comparativamente, los salarios han registrado una disminución en su parti-cipación en el PIB que ha pasado del 41.7% en 1982 al 27.7% en 1989. (Cfr.Gráficas comparativas #s 8 y 9 acerca de la participación de los salarios enel PIB. En una se utilizan datos de los Anexos del I Informe de Gobiernode CSG, y en la otra, fuentes igualmente oficiales de la SPP y del INEGI).(El Cotidiano 38, p.30)
INDICE DE SIGLAS
BMV: Bolsa Mexicana de Valores.
CNC: Confederación Nacional Campesina.
CNPP: Confederación Nacional de Pequeños Propietarios.
COFIPE: Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales.
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COR: Confederación Obrera Revolucionaria.
CROC: Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos.
CSG: Carlos Salinas de Gortari.
CTM: Confederación de Trabajadores de México.
FESEBES: Federación de Sindicatos de Bienes y Servicios.
FMI: Fondo Monetario Internacional.
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.
ISR: Impuesto Sobre la Renta.
PAN: Partido Acción Nacional.
PECE: Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico.
PEMEX: Petróleos Mexicanos.
PIB: Producto Interno Bruto.
PNB: Producto Nacional Bruto.
SARH: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
SEMIP: Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal.
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
STyPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
TLC: Tratado de Libre Comercio.
UNORCA: Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas.

GRAFICA 1 

MEXICO: Producto Interno Bruto
1989-1991 El crecimiento a partir de CSG

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992«
Nulo crecimiento 3.1% 3.9% 4.8% 3.5/5%

* Estimado. FUENTE: La Jornada 15.XI.91
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GRAFICA 2 

Exportaciones
BALANZA COMERCIAL 1989-1991

1989  1991*
22,765 26,773 22,640

Acumulado
72,178

Importaciones 23,410 29,798 31,119 84,327
Saldo (645) (3,025) (8,479) , . „(12,149;

GRAFICA 3 
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GRAFICA 6 
Proceso de desincorporacion de entidades Paraestatales1982-Marzo de 1989

enero-marzo
1989 Total

A C A A C

756 566 34 24 79(1 ��

232 165 13 12 245 177
272 183 8 8 28« 19]
174 118 1 1 141 119
82 74 5 2 87 76
30 26 7 1 37 27

No. de Empresas

No. de Empresas
Venta
Liquidación
Extinción
Fusión
Transferencia

NOTAS:
A y C se refieren a empresas autorizadas y concluidas.
El numero actual de empresas paraestatales se calculo de la siguiente manera:

No. de empresas en 1982: 1155
( + ) empresas creadas en 1982-1988: 59
(-) desincorporaciones autorizadas 790
de las que han concluido el proceso 590
No. de empresas al 31-111-89
considerando todas las autorizadas 424
considerando solo lo concluido 624

Fuente: Tomado de Cruz Serrano, Noe, "Empantanada, la
venta de paraestatales por falt de clientes, admiten
Hacienda y SEMIP", en El Financiero, México, DF, 26 de
a b r i l de 1989, pag. 46

TOMADO DE: "CIUDADES" # 4,1989, Pag. 13

GRAFICA 7 

ANEXO: EL PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1982-1989
Amortización e intereses (miles de millones de pesos)

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 �

Servicio 16.45%
deuda externa 858.9 471.2 735.7 1,210.0 3,660.0 11,142.3 17,227.4 21,767.7
Amortización 111.4 142.9 74.6 151.5 1,408.6 5,032.7 5,378.6 5,265.9
Intereses 747.5 328.3 661.1 1,058.5 2,251.7 6,109.6 11,848.8 16,501.8
Servicio 83.55%
deuda interna 476.9 1,757.1 2,461.5 4,236.0 13,499.4 41,756.3 97,442.8 110,549.9
Amortización 103.2 369.1 788.1 840.2 3,972.9 11,716.7 47,159.5 78,091.3
Intereses 363.7 1,388.0 1,673.4 3,395.8 9,526.5 30,039.6 50,283.3 32,458.6
Total
Servicio Deuda 1,335.8 2,228.3 3,197.2 5,446.0 17,159.7 52,898.6 114,670.2 132,317.6

Fuente: SHCP en H Financiero, 9-VII1 (1989?), pag. 12
Tomado de: "CIUDADES", Taller de Coyuntura Urbana, # 4, 1989
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GRAFICA 9 
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Continuación Anexo 1 
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ANEXO 1-B
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JUAN LUIS OROZCO S.J.
CENTRO DE REFLEXION Y ACCION SOCIAL (CRAS)

BREVE HISTORIA DEL COMERCIO ENTRE
MEXICO Y E.U.

 en 1890, el 69% de las exportaciones mexicanas eran a los E.U. y de allávenían el 56% de las importaciones. Casi un siglo después, en 1989, lasituación no ha variado gran cosa: el 69.4% de las exportaciones y el 67.5%de las importaciones tenía como destino u origen al vecino país del Norte.
Para comienzos de la década de los 80, eran ya inequívocas las señalesrespecto al agotamiento del modelo de desarrollo protegido.
El efímero auge petrolero y el creciente endeudamiento externo constituyeronla señal definitiva de que habría que intentar nuevas políticas económicas.
Durante el gobierno de la Madrid empezó a darse una convergencia sin prece-dente entre las políticas comerciales de México y E.U. Este cambio se debió enbuena medida a la nueva política de apertura económica y comercial de México,en el marco de las grandes tendencias hacia la globalización de los procesosproductivos a nivel mundial, y a la conformación de bloques económicos regio-nales. Pero también correspondía a descalabros sufridos por E.U. en su compe-tencia económica con Japón, y al peligro que representaba para los intereseseconómicos norteamericanos una Europa en franco proceso de integración.
En 1984, México y E.U. firmaron un memorándum de Entendimiento, refe-rente a subsidios para exportación e impuestos compensatorios. Este instru-mento bilateral resultaba necesario para fortalecer la débil posición negocia-dora de México, debido a que al no ser miembro del GATT, los productoresestadounidenses no tenían que comprobar que habían sido dañados, paraque se impusieran impuestos compensatorios a las exportaciones mexicanas.



��������	
��� �������	

Para 1986, México ingresó al GATT. Además de buscar acceso a un foromultilateral para ventilar disputas y negociar las condiciones comerciales enlos mercados internacionales, esta decisión preparaba el terreno para pro-fundizar en la relación bilateral con Estados Unidos. No podemos ignorarque el ingreso al GATT en buena parte se debió a presiones norteamerica-nas, que buscaban una liberalización de la economía mexicana, con el fin deque se suprimieran una serie de medidas proteccionistas tanto en el campodel comercio internacional, como en el de las inversiones.
La idea de una área de libre comercio en América del Norte se venía gestandodesde 1979, a través de algunos estudios y posiciones de economistas.
Ya en forma oficial, a principios de la administración Reagan, el gobiernonorteamericano manifestó su apoyo a la integración de las economías deCanadá, México y E.U.
En 1987, Estados Unidos y Canadá suscribieron un ALC. Entre otras, una delas razones que orillaron al gobierno de Ottawa a incorporarse a un esquemade esa naturaleza fue evitar las consecuencias negativas que pudieran tenerpara la economía canadiense un creciente proteccionismo estadounidense.E.U., a cambio sacaba una serie de concesiones y seguridades en el renglónpetrolero y ampliaba su mercado.
En cuanto a México, en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 se plantea-ba el imperativo de superar el obstáculo que representaba una "política deprotección excesiva a los productores del país frente a la competencia exter-na". Resultaba indispensable realizar una asignación eficiente de los recur-sos nacionales y racionalizar la política de comercio exterior. En este contex-to, "la apertura de la economía a la competencia externa es irreversible".
A mediados de junio de 1990, los presidentes Bush y Salinas anunciaban laintenciódnd e ambos gobiernos de coordinar acciones para avanzar hacia unALC. En ese mismo mes, el presidente Bush informó a Brian Mulroney,primer ministró de Canadá, de su interés por negociar con México un acuer-do comercial similar al que mantienen Wasshington y Ottawa. Mulroneyextendió su total apoyo a esta iniciativa. Se espera que para el verano de 1991se inicien las negociaciones formales para ALC entre los tres países.
E.U. México y Canadá formalizaron su intención de establecer un ALC triparti-ta, que dará lugar a la integración del mercado más grande del mundo, de 360millones de personas con una producción anual de 6 billones de dólares.
Entre 1988 y 1990 la importación de bienes de consumo aumenta en un128.4%, mientras la importación de bienes de capital y de bienes intermedioslo hace un 65% y 40.8%, respectivamente.
El 88.9% de las importaciones mexicanas procedentes de E.U. eran produc-tos manufacturados, entre los que sobresalen maquinarias y equipos indus-
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tríales, autotransportes, equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, substan-cias químicas, alimentos procesados, siderurgia y derivados del petróleo. Elincremento más alto, con respecto al año anterior se encuentra en el ramo dealimentos procesados con un 63.4%.
Los productos agrícolas importados son en 1989 el 7.5% del total de lasimportaciones, en donde sobresalen el maíz y el sorgo.
A partir de 1989 la balanza de pagos empieza a ser crecientementedeficitaria para México.
Las exportaciones agrícolas mexicanas hacia los E.U., en 1989, son el 6.4% del totalde las exportaciones. Las principales son café en grano; legumbres y hortalizas,donde sobresale el jitomate, y frutales, siendo la principal el melón y la sandía.
La industria extractiva era en 1989 el 36.1% del total de las exportaciones. Y un sólo producto, el PETROLEO CRUDO,, se lleva el 32% del total de lasexportaciones, el 88.7% de las extractivas.
Las manufacturas forman el 57.2% del total de las exportaciones. Entre ellassobresalen las exportaciones de autotransportes; substancias químicas; alimentos y bebidas; equipos electrónicos, y textiles y prendas de vestir. No se puede ignorarque la propiedad de una buena parte de este tipo de empresas son trasnacionales.
Para este año de 1991 el déficit mexicano de Cuenta Corriente en la Balanzade pagos será de 6 a 7 mil millones de dólares. Para México se vuelve crucialpara la estabilidad de su sistema el ingreso de recursos del exterior.
Pero una condición que ponen los inversionistas extranjeros es un clima deestabilidad y seguridad económica y política que daría, según ellos, el TLC.
¿QUE ES UN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO?
Es un sistema de integración económica que se da entre dos o más países a travésde la eliminación de las barreras arancelarias e impuestos, y se establecen lasbases para la reducción al máximo de las barreras no arancelarias tales comopermisos, licencias, requisitos fitosanitarios y otra serie de regulaciones queimpiden el comercio entre los países que forman parte del acuerdo.
Los países miembros del acuerdo mantienen sus aranceles y otras restriccio-nes frente a los países no participantes en los niveles actuales, o sea, previosal acuerdo. A no ser que haya una cláusula expresa excluyeme, se mantieneel derecho a realiza otro tipo de acuerdos con otros países.
Formación deficiente y selectiva
Uno de los problemas de este ATLC es la falta de información efectiva y completa a la opinión pública. La información se ha ido dando a cuenta
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gotas, y en ocasiones no es fácil distinguir entre lo que es una informa-ción, una opinión más o menos cualificada y una simple hipótesis.
Por otro lado, a pesar de la convocatoria del Senado de la República para"propiciar que los partidos políticos, sectores económicos, grupos socialesy ciudadanos, manifiesten concretamente y con la elaboración de estudiostécnicos que den sustento a sus conclusiones, el ámbito del contenido quea juicio debería tomarse en cuenta para la negociación, así como losplazos que se requerían para la adecuación de la planta productiva debienes y de servicios de la Nación"; no son nada claro los canales y laefectividad de estas manifestaciones.
El gobierno se ha guardado celosamente el derecho a informar y a califi-car las representaciones que se pudieran hacer, con el fin de llevar ade-lante la firma del Acuerdo como parte de la política neoliberal seguidapor Salinas de Gortari.
Se ha informado y pedido la opinión a grupos empresariales, y aún esto enforma limitada. A este propósito el Dr. Herminio Blanco, jefe de lasnegociaciones mexicanas, declaraba que la opinión del sector privado,"será tomada en cuenta siempre que esta sea oportuna, suficiente y real-mente representativa". Pero es claro que el valor de estos tres adjetivosserá juzgado por el gobierno.
La misma Cámara de Diputados quedó fuera del debate y para ellomaniobró y apoyó el grupo priista.
Es cierto que al Senado le correspondería, en su momento, la aprobaciónlegal del ALC. Pero es inconcebible que mientras en E. U. y Canadá loscongresistas de ambas Cámaras se reúnen periódicamente con las autorida-des encargadas de negociar el ALC, en México se intenta dejar al margen a una representación amplia y plural como es la Cámara de Diputados.
No parece democrático que un acuerdo que puede tener tanta trascen-dencia para todo el país, se concentre exclusivamente entre el grupode negociadores, la élite empresarial y la élite política.
En este sentido, uno de los puntos a cuestionar en ALC es su legalidadsocial, especialmente por la falta de participación de los sectores sociales.
El convenio comercial afecta una serie de variables económicas,políticas y culturales, y habría que hacer un análisis más detal lado,sector por sector, para conocer los grados de afectación en cadauno de ellos, no se puede reducir exclusivamente a lo económico.
En este sentido llama la atención la prisa para llevarlo adelante y la faltade información al respecto, lo cual hace todavía más difícil la integraciónde equipos de investigación que pulsen el sentir de esos actores sociales.
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OBJETIVOS. CARACTERISTICAS E IMPLICACIONESGLOBALES DEL ACUERDO
Teniendo en cuenta lo dicho en el punto anterior, se pueden entresacar de algunasdeclaraciones del titular de la SECOFI, Jaime Serra Puche al Consejo Coordina-dor Empresarial, el 10 de julio de 1990, los principales lincamientos del ALC:

Objetivos
Aumentar las exportaciones con el fin de:

- Estimular la inversión, doméstica y extranjera- Facilitar la transferencia de tecnología- Crear fuentes de empleo productivo
Características deseadas del acuerdo

- Eliminación gradual de aranceles- Eliminación de barreras no arancelarias- Acceso comercial estable de largo plazo- Mecanismo justo de resolución de controversias
Aunque al firmarse el acuerdo NO eliminan automáticamente todos los impues-tos de importación ni todas tos barreras no arancelarias, ya que es a través de lanegociación que se establece el tiempo en que se irán desgravando los productos.
Por ejemplo, en el ALC celebrado entre Canadá y los E.U., se crearon tresmomentos: desgravación automática, desgravación gradual a cinco años y desgravación gradual a diez años.
Implicaciones del Acuerdo

-Aumento en el tamaño de los mercados (Mercado norteamericano: 340millones; mercado europeo: 320 millones).-Certidumbre al exportador (estabilidad de a largo plazo)-Eliminación de medidas proteccionistas unilaterales (despolitización delproceso de solución de controversias)
-Competitividad internacional (dotación de factores, principalmente capi-tal y tecnología)

Dos declaraciones, una del titular de la COFI tora del jefe de negociacionesdel Acuerdo, dan bastante idea de la filosofía con la que se está negociando."Ya que vamos a ser vecinos para siempre, es mejor que las cosas lashagamos juntos... el gobierno mexicano espera que el período de transiciónhacia la implantación del ALC genere movimiento de empresas hacia Méxi-
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co, el cuál está más interesado en la complementariedad de su economía queen la competencia comercial con E.U. y Canadá".
"La negociación trilateral del proyectado ALC en el que participan México,Estados Unidos y Canadá arrancará con la mesa limpia, es decir, no tendrácomo base el tratado ya existente entre Otawa y Washington. No entrarán enla agenda el petróleo y la migración de mano de obra mexicana. El objetivofundamental y central que persigue nuestro país en esta negociación, esgenerar volúmenes importantes de empleo bien pagado".
"Los puntos que entrarán a discusión en este paquete de negociación serán:un mejor acceso de nuestros productos en los mutuos mercados; la elimina-ción gradual y sostenida de la barrera no arancelarias; la desaparición de laslimitaciones para exportar, como en el caso de las cuotas para productosaltamente competitivos como textiles, acero y agropecuarios".
"La segunda parte del acuerdo estará conformada por las negociaciones enmateria de liberación del sector de los servicios, el tema de los subsidios,antidumping y propiedad intelectual".
"No se demandará trato preferencial para México, ya que nuestro país esaltamente competitivo en algunas ramas a nivel internacional; sin embargo,sí se solicitarán mayores tiempos de apertura para algunos sectores que nopodrían enfrentar la liberalización total en un breve lapso".
¿CUANDO SE PIENSA FIRMAR EL ACUERDO?
Nos encontramos en la fase de prenegociación. México (se dice) realizó unaconsulta interna durante los primeros días del año y Salinas de Gortarimanifestó el deseo de que México pudiera celebrar un ALC con los E.U., a través de una carta enviada al presidente Bush.
El presidente Bush con la petición de México solicitó la autorización de suCongreso para celebrar el ALc, denominada fast trak, que significa "víarápida". Bajo este mecanismo el Congreso de los E.U. autoriza al Presi-dente a llevar a cabo las negociaciones del ALC y el mismo Congresoaprobará o rechazará el texto íntegro.
El tiempo que el congreso de los E.U. se tomará para resolver la peticiónde su presidente puede ser hasta de 60 días legislativos, entendiéndosepor "días legislativos" aquellos en los que están sesionando, ambas Cá-maras. Se estima que esta autorización se tendría a más tardar a finalesdel primer semestre de 1991.
A partir de esa autorización se estima que se iniciarán las negociacionespropiamente dichas. Las negociaciones son de gobierno a gobierno. Del ladomexicano se estima que estas durarían alrededor de un año. O sea, que elAcuerdo estaría firmado a mediados de 1992.
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Puntos conflictivos para un Acuerdo
El petróleo, punto de conflicto en ALC 
México produce actualmente 2.6 millones de barriles diarios de petróleocrudo, de los cuales 1.36 millones son destinados a la exportación, en sumayor parte a los E.U.Uno de los puntos más conflictivos en el ALC es la cuestión del petróleo. Porel momento las dos posiciones parecen ser irreconciliables.
Lo que los estadounidenses buscan, dicho con toda claridad es "asegurar el inter-cambio y abastecimiento de crudo; participar en las inversiones de explotación o exploración petrolera y modificar leyes que entorpezcan la relación comercial". Eneste sentido, para ellos, nada puede quedar fuera de la mesa de negociaciones, y en este sentido son crecientes las presiones del Senado de los E.U.
Tampoco han faltado las presiones y amenazas de empresarios norteameri-canos: "Si la petroquímica no figura en las negociaciones podríamos oponer-nos activamente al ALC. Queremos la opción de invertir en México sinlímites en la propiedad accionaria, puesto que para atraer capital hay que serflexibles. Hay otros países que están compitiendo por nuestras inversiones,Venezuela, Brasil, Europa Oriental".
Los funcionarios mexicanos han negado hasta el cansancio el que el petróleovaya a incluirse. Pero, de modo incansable, las presiones van en aumento.
Para los estadounidenses el esquema parece sencillo. Dicen: "Ustedes necesitandinero, nosotros lo tenemos; nosotros necesitamos petróleo, ustedes lo tienen.Fijemos las reglas para un intercambio conveniente para las dos partes".
Recientemente Serra Puche indicó que no será necesario incluir cláusulasque otorguen a E.U. "suministro seguro" de hidrocarburos a "precios bajos"como lo estipula el acuerdo bilateral de libre comercio Estados Unidos-Ca-nadá, toda vez que México vende su crudo sin restricciones a los precios delmercado internacional. Pero no descartó la posibilidad de que en vista deque el acuerdo E.U. Canadá es un tratado vigente, México simplemente seadhiera a él. Además el tono comienza a bajar; ya no se habla de que elasunto del petróleo sea algo innegociable, como se decía en un principio;ahora simplemente se dice que "no es necesario" incluirlo.
La iniciativa privada mexicana, según declaraciones de dirigente de la CONCA-NACO, no está renuente a que el petróleo forme parte de las negociaciones delAcuerdo; todo está en saber negociar las ventajas que se obtengan a cambio.
Es claro que la cuestión de los hidrocarburos es problema con los E.U. y nocon Canadá. Para este país el petróleo no es un punto de negociaciónimportante, y por ello Canadá no intervendrá para forzar un cambio en lapolítica petrolera mexicana.
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Con respecto a uno de los puntos más controvertidos en el ALC, que es lacuestión petrolera y dado el obscurantismo con el que se está llevandoadelante, hay varias salidas legales y de juego de palabras. La posiciónmexicana afirma que "el petróleo es propiedad de la nación y la industriapetrolera queda fuera de consideración en lo que se refiere a exploración y explotación". Pero ello significa que, por lo menos, se dejan entreabiertas laspuertas en lo que se refiere a refinación y petroquímica. Los estadounidensesinsisten en que se deben y se pueden buscar los mecanismos que permitan elacceso de capital foráneo a los procesos de extracción y exploración, sin queello implique modificar la Constitución. Y finalmente se puede vivir consti-tucionalmente con tal de que se modifique previamente la Constitución, cosaque en otros puntos ya se ha hecho históricamente.
Ciertamente que el incluir o no la exploración, explotación y procesamientode los hidrocarburos es vital para el gobierno mexicano.
Hasta ahora, se ha manejado como bandera política de la Soberanía Nacio-nal, y tener que arriar esta bandera puede ser muy delicado y políticamentehacer bajar todavía más la credibilidad del gobierno.
Pero económicamente también es punto muy delicado. Hasta ahora el petró-leo ha sido explotado exclusivamente por el gobierno y buena parte de susrecursos se basan en ello.
La situación mundial no es favorable para México en cuestión petrolera.Fuera de la OPEP, y además toda y tal vez en vías de extinción después delconflicto del golfo pérsico, México se encuentra todavía más en las manos delos E.U. y con la amenaza de una caída en los precios de los hidrocarburos.Tal vez la única defensa que pueda tener el país es la de controlar y limitar laextracción, pero aun esta medida no será fácil ante el probable desplome delcrudo. Permitir la libre explotación llevaría a una extracción sin límites, locual favorecería todavía más la caída de precios y agotaría a plazo más cortolas reservas petroleras; aunque tal vez, a corto plazo se intensifique la entra-da de capitales extranjeros y el empleo de mano de obra.
Todo sumado, es innegable que para el gobierno mexicano sería desventajo-so el permitir la entrada del capital extranjero en este campo. La únicapregunta es sí se tiene la fuerza y los argumentos para oponerse a ello. Y enla lógica económica, de que el fuerte se impone al débil, parece ser que elpetróleo entrará de un modo u otro en la tabla de negociaciones.
La cuestión agrícola 
Otro punto muy delicado en el ALC es la cuestión agrícola. Por un lado ladependencia agroalimentaria de México es cada vez mayor. En 1990, se daun déficit de 1,400 millones de dólares. Con respecto a 1989 las exportacio-nes crecen en un 6.4% pero las importaciones lo hacen en un 17.1%. Losprincipales productos que se importan son leche en polvo, maíz, carne fresca,
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frijol y azúcar. Con excepción de las carnes frescas, todas las importaciones
crecen en 1990 con respecto a 1989.
Por otro lado, las exportaciones agrícolas más competitivas mexicanas estáncastigadas. Por ejemplo: aguacate, manzana, limón tiene un arancel del 35%;espárragos, jicama y otros vegetales, lo tienen del 25%.
Otro aspecto en la cuestión agraria, será el de la propiedad de la tierra, y másante la crisis e improductividad del ejido. De hecho agricultores estadouniden-ses están sumamente interesados en adquirir tierra en México para produciraquí hortalizas y frutas con tecnología de punta y la mano de obra baratamexicana. Y en este terreno será difícil competir con el capital estadounidense.
La superioridad tecnológica, la fuerte investigación científica aplicada al campoy las mejores condiciones agroclimáticas para determinado tipo de cultivosclaves de E.U. y Canadá, en comparación con el campo mexicano pueden causarmuy serios problemas a México, porque además esas dos naciones otorgansubsidios muy importantes a sus productos agrícolas. La firma de un acuerdotrilateral de libre comercio (ATLC) hace manifiestas las distancias entre una y otras agriculturas y la impasibilidad de una competencia entre desiguales.Mientras que México produce 1.7 toneladas de maíz por hectárea, E.U. logra7.5 en frijol, México alcanza los 530 kg/ha. y el país vecino 1,694 en papa,México cosecha el 60% por ha. de lo que produce E.U. en arroz este últimopaís produce 6.2ton/ha. y México 3.4.
Si el acuerdo trilateral se aplica plenamente en el campo, los efectos sobre elsector agropecuario mexicano serían catastróficos. O el campo mexicano seconvierte en colonia americana o simplemente desaparecería la producciónde maíz, de frijol, de papa y de otros productos básicos. Y la desaparición denuestros cultivos básicos significaría retirar del cultivo una buena parte de las13 millones de hectáreas y provocar el éxodo de varios millones de campesi-nos que emigrarían a los E.U. si el ALC implica el flujo libre de mano deobra, y si no, entonces emigrarían a las ciudades mexicanas.
El ALTC obligará la competencia entre un sector agrario mexicano en crisisy el sistema agrícola más complejo del orbe, que cuenta con subsidios de 50mil millones de dólares, que son 30 veces superiores al presupuesto federalde la SARH. El tratado pondrá en graves dificultades a 2.7 millones deejidatarios y a más de un millón de minifundistas pequeños propietarios.
La mano de obra del ALC 
Una de las ventajas que México ofrece en un ALC es el de su mano de obrabarata. Pero esto mismo presenta una desventaja por su bajo poder decompra de productos manufacturados de los futuros socios comerciales.
Y tal vez la ventaja comparativa del bajo costo de la mano de obra mexicanase ha sobreestimado en Canadá y E.U. y en el mismo México. La ventaja de
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la abundante y barata mano de obra mexicana se contrarresta por la bajaproductividad, el marcado ausentismo y la pobre infraestructura industrial,de comunicaciones y transportes con que cuenta el país.
El ALC muy presumiblemente trae como consecuencia la mano dura delgobierno para con la clase trabajadora. Los inversionistas extranjeros exigenmayor control respecto a los aumentos salariales, las organizaciones sindica-les y el derecho de huelga. El capital extranjero requiere de un mundoobrero más "dócil" y esta será tarea del gobierno. De hecho el presidenteSalinas ya lo insinuaba cuando declaraba que frente a la inminente partici-pación de México en el ALC "es indispensable que obreros, empresariosy autoridades eleven la eficiencia y eviten confrontaciones. Proceder deotra manera nos colocaría en desventaja ante otras naciones que produ-cen con sentido de la concurrencia de todas las partes".
Un día antes, la Confederación de Trabajadores de México había ya dado suapoyo incondicional al ALC" porque confiamos en que el gobierno federalva a respetar los derechos de los trabajadores". Irónicamente podríamosañadir, "como siempre y a la manera en que lo ha hecho".
Del lado americano también hay preocupación con respecto a la concurren-cia de la mano de obra y al empleo. Existen dos posiciones. Por un lado estála opinión oficial representada por la negociadora norteamericana CarlaHills quien afirmaba que "el Acuerdo redundará en mayores empleos enE.U., y que de hecho las exportaciones de productos estadounidenses a México han experimentado un fuerte crecimiento, lo que se ha traducido enempleo para nuestros trabajadores y ganancias para nuestras compañías".
Por su parte Thomas Donahue, secretario de la poderosa central obreraALF-CIO describía el proyecto como un desastre económico y social, y advirtió que su organización hará todo lo que esté a su alcance para derrotar-lo. "Decenas de miles de trabajadores americanos han perdido sus empleosa medida que empresas estadounidenses transfieren sus operaciones deproducción a México, para aprovecharse de la pobreza de los trabajadoresmexicanos y de la carencia de regulaciones para la actividad corporati-va...(Además), la mayoría de los mexicanos son demasiado pobres paracomprar bienes estadounidenses".
Se piensa que uno de los sectores beneficiados por el ALC será el del turismo,tercero en importancia en cuanto generador de divisas, después del petróleo y delos envíos de los trabajadores ilegales en E.U., e importante generador de manode obra. Ciertamente que las ventajas turísticas que ofrece México para elmercado de cerca de 270 millones que tienen E.U. y Canadá, son sumamenteatractivas. Se calcula que el ATLC permitirá además del ingreso de importantescapitales foráneos -mil millones de dólares anuales- la apertura total de cielos,mares y servicios carreteros del país, al iniciarse la adecuación de diversas leyesde inversión extranjera y otras legales, permisos y miscelánea fiscal.
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Otro punto conflictivo es con respecto a la diferente interpretación que losdos gobiernos dan al "derecho de propiedad intelectual". Grupos del Con-greso estadounidense demandan que la cámara de Diputados mexicanaapruebe la ley sobre el derecho intelectual lo más pronto posible, comocondición para dar el/así track al ALC. Dicen que la piratería en México lecuesta a la industria musical estadounidense 75 millones de dólares anuales.
Otro punto en discusión es el de los servicios financieros. Autoridades guber-namentales y grandes corporaciones financieras presionan para que se inclu-yan de manera rápida en ALC. La recesión estadounidense ha golpeado conmayor fuerza a los servicios financieros. Y para evitar mayores quebrantos enel sector, la mejor forma de evitar una fractura financiera es a través de unaexpansión hacia afuera.
ALGUNAS CONSECUENCIAS DEL ALC
Más arriba ya hemos mencionado algunas de las consecuencias que la firmadel ALC pudiera traer, en especial para México. Nos hemos referido más enconcreto al petróleo, al campo, a la cuestión laboral y a algunos aspectos dela Soberanía Nacional. En este apartado tocaremos otras que pueden teneralguna importancia.
el interés de E.U. en el ALC con México y Canadá es tanto político comoeconómico, y en primera instancia busca que su vecino del sur abra al capitalextranjero áreas restringidas de la economía mexicana.
Un análisis elaborado por la Comisión de comercio Internacional norteame-ricana, a petición del Congreso, establece lo anterior y señala que no obstan-te el procedimiento de liberalización emprendido por la administraciónSalinas de Gortari, "la altamente restrictiva legislación en materia de inver-sión extranjera continúa siendo motivo de preocupación para el gobiernoestadounidense".
Es obvio que los E.U buscan su propio interés, y que el crecimiento econó-mico de sus dos vecinos es tanto cuanto les favorezca a ellos. Que en unacuerdo de este tipo buscarán sacar el máximo de provecho con el mínimo deconcesiones y para ello se apoyan en la fuerza que les da su poderío econó-mico. Y además con la lógica del capitalismo, donde rige más el beneficio a corto y mediano plazo, que a largo plazo. Y de ello, Canadá ya empieza a caeren la cuenta con la experiencia del ALC firmado hace dos años. Así se expresaBob Rae, Portavoz de la Provincia de Ontario: "Nuestra preocupación es queCanadá ya tiene un acuerdo de libre comercio con E.U. y las promesas no hansido cumplidas... El ALC no dio a Canadá un mejor acceso al mercado nortea-mericano, especialmente en industria claves como la del acero".
Ante el fracaso de la Ronda de Uruguay y como a socio menor y mucho másdébil, el ALC podría implicar que E.U. y Canadá no le reconocieran a 
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México la categoría de país en desarrollo y por lo tanto no le concedieran la"reciprocidad" absoluta o trato diferencial (que al menos le reconoce elGATT). El concepto de reciprocidad se refiere a productos y a disciplinas, y consiste en que, en lugar de que E.U. y Canadá exijan que México introduzcala totalidad de sus productos a liberación de aranceles, por ejemplo, este paístenga más tiempo y mayor gradualidad para permitir que los sectores mássensibles de su industria se reconviertan. México debe lograr plazos de hasta15 y 20 años, máxime que algunos sectores Canadá logró que E.U. le conce-diera plazos de 10 años para la liberación total.
De hecho la liberación comercial en México se ha venido presentando mu-cho antes que cualquier tratado comercial, por lo que en lo correspondientea las importaciones, no hay mucho qué negociar. El país se ha abierto a laentrada de productos extranjeros, sin conseguir una reciprocidad.
De las 11,825 fracciones que existen actualmente en la Tarifa del ImpuestoGeneral de Importación, a mediados de febrero de 1991, 199 fraccionesarancelarias están controladas (1.7% del total), en comparación con las 310que existían en noviembre de 1989, lo que significa una reducción del 35.8%.
Y si México interesa a los estadounidenses como mercado, para tratar de aliviarsu déficit comercial; para que esto sea real, se tendrá que empezar por convenceral industrial mexicano de que acepte recibir menores márgenes de ganancia,puesto que aquí, como es tradicional en los países subdesarrollados, son máselevados. Y junto con lo anterior habrá que tender a equilibrar un poco ladistribución del ingreso, para ampliar la planta de posibles compradores.
La asimetría entre las economías norteamericana, mexicana y canadiensedebe verse en el tamaño y calidad de sus mercados internos, a través tambiénde las tasas de ganancia y de la distribución del ingreso, como de la estructuradel PIB y la participación que en el mismo tienen los diversos sectores.
Por ejemplo, en materia de servicios, la participación en el PIB es alta tantoen México como en los E.U.; pero resulta totalmente asimétrico su peso enla economía, por el tipo de productos, la calidad y los rendimientos en cadapaís. Los dos países con los que se plantea el ALC tienen niveles de vida muyaltos y los servicios de que disfrutan son típicos de naciones muy tecnificadas,que cubren a porcentajes mucho más amplios por su población.
Lo mismo ocurre con las manufacturas y la agricultura, en relación con lainfluencia que cada una tiene dentro del PIB. Canadá, por ejemplo, dependemucho del sector primario y tiene una industria avanzada, pero no compara-ble con la estadounidense en estructura y articulación.
Y mientras México está ansioso de la transferencia de tecnología y capitales y a cambio ofrece los bajos costos salariales, los estadounidenses están más interesa-dos en el petróleo donde los norteamericanos entrarán hasta donde se les permita.
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Una de las posibles ventajas del ALC es la de que a la industria nacional se laabrirá un amplio y más rico mercado. Se dice que el sector privado estápreparado para entrar en libre competencia con la industria norteameri-cana. Pero en realidad son de manera especial las áreas automotriz, petro-química, alimentos y la industria maquiladora las que se encuentran prepara-das para beneficiarse con el ALC".
En tres de estas cuatro áreas es fuertemente mayoritaria la presencia delcapital americano. Y con respecto a la petroquímica (y al petróleo), esnotable su insistencia en estar presentes. No es muy creíble el que en bloque,la industria mexicana esté preparada a competir al tú por tú con la industriaestadounidense, ni siquiera con la canadiense.
Una ventaja que pretende México con la firma del ALC es la de atraerinversiones extranjeras que relancen la producción y creen nuevas fuentes deempleo. Pero queda la duda de así el ALC no será aprovechado por los E.U.como el "traspatio" para poner las industrias que contaminan en las grandesconcentraciones industriales de E.U.
Además quedan por fijarse las condiciones tanto de inversión, de producción y ecológicas en las que se recibiría nuevo capital. Este es uno de los puntos enlos que más puede quedar en juego la independencia económica del país.En este sentido se dice que el ALC hará que aumente el flujo de inversio-nes en México y estimulará las exportaciones, lo que es necesario para queel país venza la pobreza y el subdesarrollo. Pero también existe la seriaposibilidad de que un acuerdo de esa naturaleza haga de México unaenorme planta ensambladora para los artículos canadienses y estadouni-denses, donde los trabajadores mexicanos recibirían sueldos de esclavos encomparación con sus colegas del norte.
Es probable -y de hecho se empieza a notar esta tendencia- que ante el ALC,en lugar de introducir o modernizar industrias y volverlas más competitivas,algunos de los industriales mexicanos se conviertan en grandes introductoresde productos extranjeros y se olviden de la productividad en este país.Además esta tendencia, que a corto plazo traería grande utilidades para estospocos industriales que tienen control en el mercado nacional, provocaría allargo plazo una industria más obsoleta y mayor desempleo.
En este sentido una de las consecuencias del ALC son los cambios que sepueden dar en el sector comercial. Corporaciones extranjeras con presenciacomercial en México pueden buscar mecanismos para controlar algunosmercados en nuestro país, sea a través de filiales propias, de franquicias o a través de inversiones de riesgo compartido con capitales mexicanos.
Finalmente, un temor que tienen tanto estadounidenses como canadienseses el que los japoneses hagan unos el territorio mexicano como plataformade maquiladoras para llegar a aquellos mercados.
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CONCLUSION
Será el asunto del petróleo, al igual que en el flujo de mano de obra, lo mismoque en condiciones y ventajas para la inversión extranjera y en materia agrope-cuaria, donde las negociaciones vivirán sus momentos más difíciles.
La falta de infraestructura del país es una limitante para entrar de lleno allibre comercio con Norteamérica. No se puede competir entre iguales encondiciones desiguales, pues la falta de infraestructura no sólo eleva loscostos de producción; sino que frena la producción y la competencia, perju-dica la comercialización y es una limitante para acceder a los mercados. Esindispensable aumentar la competitividad de las empresas nacionales, nosólo a través de una modernización tecnológica, sino también mediante laampliación de la infraestructura mediante la creación de nuevas y mejorescarreteras, teléfonos, servicios portuarios, ferrocarriles, etc.
En teoría, es mejor que México intente diversificar su comercio exterior y no quefinque su desarrollo en esquemas de dependencia como el que resultará de unaestrategia que "apuesta todo" a un ATLC. Aunque, dado el interés y las presio-nes norteamericanas, será muy difícil el que esta teoría llegue a concretarse.
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José Teódulo Guzmán Aneli
Director de SEDOC

INTRODUCCION.
E n su primer informe de gobierno, Carlos Salinas de Gortari definió a grandes rasgos las características de la modernización y sus prioridades,como líneas fundamentales de su estrategia política. Para el Presidente deMéxico, la modernización implica necesariamente "modificar la forma deorganización de nuestro país para producir riqueza y bienestar, y para distri-buirla equitativamente... Se orienta a cumplir, por nuevos medios, el irrenun-ciable propósito de acrecentar la fortaleza del país mediante la unidad, lademocracia y la justicia social, como único camino para afirmar la soberanía deMéxico y para ser una nación de mayor presencia en el mundo entero".
Las prioridades de la modernización se establecen a partir de tres acuerdosnacionales: la ampliación de nuestra vida democrática; la recuperacióneconómica con estabilidad de precios, y el mejoramiento productivo delnivel de vida de la población. Todos estos planteamientos implican "in-troducir cambios en el Estado, promover nuevas formas de organizar laproducción y crear nuevos esquemas de participación y de relación política".
Sin que haya quedado explícitamente en el planteamiento inicial es obvioque estas prioridades y dichos acuerdos suponen también una reestructu-ración y adaptación del proceso educativo nacional.
Abordamos este tema retomando, en primer lugar, la educación y mo-dernización en el discurso presidencial. Analizamos luego los problemasque la educación actual plantea a la modernización. En un tercer aparta-
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do analizamos la respuesta del Estado a esta problemática y la respuesta queha suscitado entre sus críticos. Finalmente recogemos algunas de las solucio-nes propuestas como posibles.
EDUCACION Y MODERNIZACION EN EL DISCURSOSALINISTA.
"Nuestras generaciones fueron educadas en un ambiente en que se asociabamás Estado con más justicia... pero la crisis nos mostró que un Estado másgrande no es necesariamente un Estado más capaz; un Estado más propieta-rio no es hoy un Estado más justo...Por eso el nacionalismo expresado en laConstitución no está asociado a un Estado crecientemente propietario, sinoa un Estado crecientemente justo".
Teniendo como constante este marco de referencia, "la educación escondición insustituible de la modernización económica y social. Es elsector de mas alta prioridad en el quehacer del gobierno". Se abre ahorauna nueva etapa en el sistema educativo nacional, con acciones concretas,que permitirán alcanzar una educación básica universal, útil y de grancalidad. La educación media deberá promover una vinculación con lasnecesidades sociales y comunitarias. Y en las universidades se buscará laorganización y la eficiencia financiera para incrementar la innovación y laexcelencia. Se aplicarán también los sistemas abiertos y no formales deeducación; y al mismo tiempo se le dará un decidido impulso a la investiga-ción científica y al desarrollo tecnológico.
A dos años de distancia del discurso presidencial, y una vez abiertos los cauces parael Tratado de Libre Comercio con EEUU y Canadá, pareciera que en la concep-ción de la educación se retoman las viejas tesis de la teoría del Capital Humano.En efecto, la educación se visualiza ahora como un instrumento privilegiadopara la promoción del desarrollo y la difusión de actitudes modernas. Laexpansión de la educación que exige el desarrollo social tendrá como conse-cuencia una disminución del grado de desigualdad social, si el sector educativo seajusta a su función de proveedor de recursos humanos calificados, pues de estamanera (se pronostica) y en esa medida, la educación se convertirá en un multipli-cador del desarrollo y de la igualdad social. Así se privilegia la hipótesis de que a más educación mayor productividad y mayor ingreso, como si de hechoexistiera un equilibrio entre el sector educativo y el sector económico.
Las hipótesis básicas que sustentan la relación entre educación y la sociedad,conforme al discurso del Ejecutivo Federal, podrían condensarse, más o menos, en estas afirmaciones:
a) No hay contradicciones esenciales entre el sector educativo y el sector económico.
b) El sector educativo se regula casi automáticamente por la demanda demano de obra calificada del sector económico.
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c) Los mecanismos reguladores de la concordancia y funcionalidad de traba-jo y el Estado, que regula y ajusta el tamaño y las demandas del sectoreducativo a las necesidades y demandas del sector productivo y sus servicios.
d) La distribución espacial del sector educativo tenderá a asumir la mismaforma de distribución que las actividades económicas.
e) Mientras mayor sea la magnitud de mano de obra que debe calificar el sectoreducativo mayor será el número de oportunidades de acceso al saber y a la cultura
LOS TRES GRANDES PROBLEMAS DE LA EDUCACION
NACIONAL
La educación no es para todos: Es ésta la realidad más clara en el país. Origen y fundamento de las desigualdades sociales y económicas que sufrimos.
A lo largo de los últimos cuatro sexenios gubernamentales, han sido constan-tes y persistentes tres grandes problemas, los cuales ya han sido analizados envarias formas en múltiples diagnósticos del Sistema Educativo Nacional.
Estos problemas son: la desigualdad educativa, la baja calidad del proceso deenseñanza-aprendizaje y la no-relación significativa entre escolaridad, em-pleo e ingreso individual en el mercado de trabajo, de modo que la educaciónactuara como un factor importante de movilidad social.
La desigualdad en la distribución de oportunidades de educación
Históricamente, la expansión de la matrícula escolar ha sido impresionante-mente en nuestro país, a partir de 1958. Efectivamente a finales de ladécada de los cincuentas, las oportunidades de enseñanza primaria apenasalcanzaban para ofrecer este servicio al 50% de los niños en edad escolar.Actualmente la matrícula de primaria se aproxima a los 15 millones y a la desecundaria alcanza casi los 5 millones de alumnos.
Como ya decíamos hace tiempo, los sectores mas beneficiados por las políticasdel sistema educativo, históricamente han sido los habitantes de las zonasurbanas en contraposición a los habitantes de las áreas rurales, los quehabitan en zonas más desarrolladas en relación con los de zonas deprimi-das, y los sujetos de clases sociales altas respecto a los de clase popular.
A pesar de estas tendencias, México tuvo avances significativos en sus diferentesniveles educativos, desde 1970 hasta entrada la década de los ochenta. Sin embar-go, a partir de 1982, todos los indicadores de crecimiento se vinieron abajo.
Olac Fuentes nos presenta estos datos comparativos de fines de la década delos '70 con los de hace dos años1.
1. Fuentes Molinar, Olac. "La Modernización Educativa", en Cero en conducta, México, mayo,1990
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a) El nivel preescolar crecía al 25.5% anual. La tasa cayó al 2.8% en 1988-89para mantenerse apenas a la par del grupo de edad.
b) La primaria crecía al 3.8%, y al final de la década del los ochentas apenascrecía en un 1.1%. Lo más grave es que el número de egresados empezó a decrecer a partir de 1986, de modo que actualmente hay alrededor de 200 milegresados menos que hace tres años.
Hay estimaciones, según reporta S. Schemelkes2 que indican un descensonotable en la atención de 15,000 comunidades pequeñas, que antes teníanal menos un maestro para la impartición de educación básica.
La misma investigadora del Centro de Estudios Educativos, indica que,durante el sexenio anterior, se cancelaron o disminuyeron notablementeprogramas especiales destinados a atacar algunas de las causas de losproblemas de deserción, reprobación y atraso escolar, tales como los cursocomunitarios, casas escuela, programas de recuperación pedagógica, cen-tros de educación básica intensiva, etc. Las razones aducidas para cancelarestos programas fueron de origen presupuestal.
La educación para adultos también ha sufrido deterioro, puesto que seestima que apenas hay una eficiencia terminal del 25% en los programasde alfabetización, aunque en rigor, sólo el 13% puede considerarse alfa-betizado, ya que en esta proporción en la que los egresados de los progra-mas son capaces de realizar operaciones aritméticas básicas.
Y si damos un salto hasta el nivel superior de enseñanza, nos encontramoscon un panorama también bastante crítico, principalmente en lo que atañeal financiamiento de este nivel. Javier Mendoza señala que: "mientras en1970 el subsidio federal en las universidades públicas fue del 223%, elestatal del 58% y los recursos propios del 19%, para 1985 las proporcionesfueron del 63, 31 y 6% respectivamente. La carga que esto significa para lafederación en situación de crisis y bajo la política de restricción del gastopúblico seguida a partir de 1982 hace replantear esta estructura de finan-ciamiento y buscar la diferenciación de fuentes para hacer frente al retoque representa paras el Estado continuar con un compromiso de financiarla educación superior pública.
Las repercusiones de la disminución del gasto en educación superior(del 0.87% al 0.57% en menos de tres años) trajo como consecuencialógica, según indica Mendoza Rojas, una disminución drástica en los sala-rios del personal académico; la reducción de becas, material educativo y otros alicientes para los alumnos de escasos recursos; y serios problemaspara el mantenimiento de equipo en los proyectos de investigación; y por

�� Schelmelkes, S. Op. Cit.
 Mendoza, Javier, op.cit.



����� � ��	���
���� �� � ���

��� ����
�

ende, el deterioro académico de la mayoría de las escuelas e institutos delas instituciones de educación superior.
Durante los últimos días de septiembre de este año, el problema del finan-ciamiento de la educación superior ha vuelto a ocupar la atención pública.Tanto el rector de la UNAM como el de la UAM han hecho aclaraciones a laprensa en el sentido de que es necesario elevar las cuotas de los alumnos paramejorar los salarios del personal académico y la calidad de la enseñanza.Pero al mismo tiempo, señalan la necesidad de una vinculación entre acade-mia e industria y la urgencia de que la iniciativa privada participe con másrecursos en la investigación de nivel superior. La moneda esta en el aire, puesel tema de la elevación de cuotas de la UNAM es prácticamente un tematabú entre los líderes estudiantiles, quienes consideran que el sólo intento deelevar las cuotas en la UNAM es ya una declaración de guerra4. Para otros, laelevación de cuotas deberá rebasar los 3 millones de pesos por estudiante,para siquiera obtener un incremento del 50% en los salarios académicos.
Pero en este caso, la UNAM ya no sería universidad pública, pues más del18% de su alumnado no podría pagar este monto, dado que provienen defamilias con ingresos de menos de 2.5 salarios mínimos.
No puede ocultarse, finalmente, que hay utilización política del subsidio queotorga el Estado a las universidades públicas. Cuando a últimas fechas se hatratado de condicionar ese subsidio a un sistema de autoevaluación impulsa-do por la ANUIES, lo único que se ha logrado es acelerar artificialmenteciertos mecanismos ya desgastados de evaluación y planeación, sin que hayarealmente la voluntad de crear un verdadero sistema de educación superior.
Aquella afirmación de un ex-presidente de México respecto al subsidio guber-namental a la prensa "nadie paga para que lo golpeen" puede aplicarsetambién, en su medida, a las instituciones de educación superior. Un ejemplo deesto puede verse en la drástica disminución del apoyo a los centros de investi-gación, a partir de la década pasada, lo cual pareciera reflejar un deseoimplícito de no continuar alimentando focos de disidencia ideológica y deinvestigación crítica que denuncia las fallas del sistema social y político.
Evidentemente que el problema central de la educación superior no es lapobreza de recursos financieros. Sin embargo, es un factor que condiciona engran parte la innovación, la creatividad y la criticidad, como ingredientesesenciales del acto educativo.
Es muy probable, que ante los requerimientos de carácter altamente competitivodel Tratado de Libre Comercio, la búsqueda de la máxima eficiencia y control delproceso de enseñanza-aprendizaje sustituya, más que en el pasado reciente, a lacreatividad, a la búsqueda de alternativas sociales y a la libertad de pensamiento.
�� La Jornada,  de septiembre, 1991.
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En estos momentos de irracionalidad social en varios ámbitos del quehacerhumano, una de las prioridades de la universidad debería ser la producciónde cultura y la reproducción de la comunidad cultural, que mantenga launidad en la diversidad, lo esencial de la persona humana por encima de locambiante, y que genere los espacios vitales necesarios para la construcciónde consensos y de vías alternativas en la búsqueda de la ciencia, la técnica, laética, la economía, la estética, etc. como expresiones del quehacer humano.
La baja calidad de la enseñanza.
Hace quince años, de cada 100 niños que habían ingresado a primer grado deprimaria durante el ciclo 1970-71, pudieron egresar 42. Y de éstos, 32 habíanlogrado continuar los estudios de secundaria. Asimismo, de cada 100 estu-diantes que habían ingresado a la secundaria, egresaron 72.
Hoy, la situación ha mejorado en 16 puntos porcentuales, en lo que atañe a laprimaria, pues de acuerdo a los datos aportados por el PROGRAMA PARA LAMODERNIZACION EDUCATIVA (1989-1994), 58 de cada 100 niños queingresan a la primaria logran terminarla, y 27 no llegan al cuarto grado, lo que a su vez, probablemente se conviertan en analfabetas funcionales.
La enseñanza media superior ha sufrido también cierto deterioro. En 1981, decada 1000 jóvenes que terminaban la secundaria, 696 ingresaban a la prepara-toria, 170 a la profesional media y 134 dejaban de estudiar. En 1988, 582ingresaron a la preparatoria, 180 a la profesional media y 238 no continuaron.En este caso, parece que la enseñanza profesional media se ha fortalecido,pero con dudosa credibilidad en cuanto al éxito de los egresados para encon-trar empleo en el sector formal de la economía.
Finalmente, en el mismo primer informe de gobierno del Presidente deMéxico, se nos dijo que, a fines de 1989, el 8% de la población de 15 años y más no había superado el analfabetismo.
La educación superior se halla no sólo estancada sino que, al parecer, está enel retroceso respecto a los indicadores de expansión de la década pasada. Lamatrícula apenas tuvo un incremento del 3.5% en comparación con lospronósticos del PROIDES (del 15%).
Efectivamente, en el nivel superior de la educación mexicana la situación noes relativamente mejor que en el nivel de enseñanza básica.
Según datos aportados por funcionarios de la UNAM5el 72% de los alumnosque ingresan a la licenciatura no se titulan, debido a que alrededor del 50%deserta de la carrera y el resto no obtiene el grado.

5. Uno Mas Uno, 11 de junio de 1988.
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La variedad de planes de estudio y las características propias de cada escuelahacen difícil obtener un parámetro comparativo del índice de calidad de laenseñanza universitaria. A manera de ejemplo, se cita que las mayores cifras detitulación durante el período de 1980-86 correspondieron a Medicina y Odon-tología, con más de 15 titulados par cada 100 que ingresaron a la licenciatura,mientras que en el resto el índice de eficiencia terminal fue apenas del 10%.
Javier Mendoza Rojas nos dice que la eficiencia terminal de la licenciaturaen la universidades públicas se aproxima al 43% en promedio. Y en elpostgrado, para el caso de la UNAM la deserción equivale al 90%, y comentaque ante la explosión de la matrícula a partir de los años sesentas, lasinstituciones (de educación superior) tuvieron que improvisar a los profeso-res, con las consecuencias negativas en la baja calidad académica. Tan sólode 1979 a 1985 se pasó de 58,000 profesores a 96,000, lo cual representó unincremento de 64% en seis años.6
"El postgrado, como nivel de estudios en el que se pretende formar profeso-res, investigadores y especialistas de alto nivel, también tiene una serie dedeficiencias como son la proliferación de programas, sin tener claridad de susignificación académica en muchos programas, que son considerados comouna extensión de los estudios de licenciatura, acarreando sus mismos erroresy deficiencias; la confusión entre los niveles de especialización, maestría y doctorado; la desvinculación entre docencia e investigación, pese a queteóricamente la investigación debe constituir el eje de la información; laexcesiva escolarización de los programas; etc".
A la luz de estos datos, resulta obvio que en lo concerniente a la educación básicano hemos logrado avances significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje,puesto que de acuerdo a las estadísticas oficiales, el 42 de cada 100 alumnosinscritos en primaria se quedan en el camino, según otras fuentes inde-pendientes, 48 de cada 100 son los escolares fracasados, en el promedio nacional.
Además de este indicador cuantitativo tenemos indicaciones claras, si bienparciales y no representativas, de que la educación básica está lograndoresultados de aprendizaje alarmantemente pobres. Los pocos estudios eva-luativos del aprendizaje a los que la opinión pública ha tenido acceso coinci-den en arrojar resultados a partir de los cuales difícilmente se lograrían notasaprobatorias del grado o nivel en cuestión. Tan consistentes son estos resul-tados -por cierto, no privativos de la educación básica- que hay quienes hanllegado a afirmar que somos un país de reprobados. Quizá el aspecto másgrave... es que en educación primaria el sistema en general no logra sentar lasbases para un analfabetismo funcional, herramienta fundamental tanto paraenfrentar la vida del trabajo como para proseguir estudios superiores"7.
6. Mendoza Rojas, Javier. (1986)
7. Schmelkes, Sylvia (1991).
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El sistema educativo no prepara a los estudiantes para elmundo del trabajo.
Varios estudios realizados durante la década pasada8 demostraron con suficienteatingencia que el sistema educativo, en sus diferentes modalidades y niveles, nofavorece el desarrollo de habilidades vocacionales en sentido estricto. Sinembargo, contribuye a generar habilidades generales y una serie de actitudesfuncionales a las empresas, que el mercado de trabajo remunera en formadiferencial, favoreciendo más a los hombres que a las mujeres.
Existe además una clara segmentación entre diferentes mercados de trabajo(especializado y no especializado), a los que tienen acceso tanto hombrescomo mujeres, y que influyen posteriormente en forma significativa en lassubsiguientes ocupaciones y en el salario de las personas de ambos sexos.
Estos estudios también demuestran que, a través del tiempo, tiende a incre-mentarse la escolaridad requerida para desempeñar diversas ocupacionesen el mercado laboral. Y al final de cuentas parece confirmarse la hipótesisde que la relación escolaridad-ocupación-ingreso es un simple reflejo de larelación clase social de origen-clase social de destino. La conclusión es queesta relación difícilmente puede modificarse por la educación formal o lacapacitación laboral, a no ser para ciertos sectores de la población urbanoindustrial. Una probable explicación de este fenómeno puede ser el he-cho de que, desde hace tres décadas por lo menos, el crecimiento delempleo se concentró en las plantas industriales de gran tamaño, contecnología avanzada y elevados índices de productividad per capita.
Parece comprobarse también, desde otros abordes teórico-metodológicos,que el acceso al trabajo en los distintos sectores de la estructura heterogéneaestará determinado por las oportunidades que abre el proceso productivodominante. Este, a su vez, a partir de las necesidades de acumulación decapital de las empresas, determinará la cantidad de empleados que hacenfalta, el tipo de calificación para este tipo de empleos y el grado de formali-dad necesaria en el ámbito de las relaciones laborales. En esta forma, laescolaridad (sobre todo la de tipo universitario) estará supeditada a la distri-bución del poder y de ganancia de las empresas de gran tamaño, y por ello,imposibilitada a garantizar mejores ingresos y mejores puestos que los quepermita la estructura laboral.
Hace dos décadas todavía las universidades del sector público surtían deprofesionales y especialistas al Estado y a la iniciativa privada, y aun a loscuadros dirigentes del país surgían de las universidades estatales. Ahora,la reforma económica salinista, los mecanismos antiinflacionarios y sobre

8. Muñoz I. et al.:1978; María de Ibarrola y S. Reynaga: 1983; Gómez Campo 1982.
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todo el proyecto modernizador del régimen actual las ha convertido en empre-sas no rentables para el sector público, y por lo tanto, susceptibles deprivatización para el mejor postor.
LA RESPUESTA DEL ESTADO A LA PROBLEMATICAEDUCATIVA NACIONAL Y LA RESPUESTA DE SUSCRITICOS
El programa para la modernización educativa
Desde su campaña presidencial, Carlos Salinas de Gortari había propuestoalgunos lineamientos en materia educativa, que han sido incorporados enforma concreta, dentro del Programa para la Modernización Educativa (deaquí en adelante PME).
Efectivamente, las principales líneas básicas del PME que se entrecruzan a lo largo de sus 202 páginas del texto, son: calidad, cobertura, participación dela educación superior, descentralización, organización, igualdad educati-va, mejoramiento de las condiciones de vida de los maestros, mayoresrecursos a la educación básica, impulso a la educación extraescolar, con-sulta a la población y modernización.
Varios de estos conceptos se habían resaltado, en una u otra forma, en varioseventos anteriores. Por ejemplo, en la reunión de educación del IEPES (Tepic,8 de diciembre de 1987); en otra reunión del IEPES, celebrada en CiudadObregón (26 de abril de 1988); en el discurso de toma de posesión del PoderEjecutivo Federal (lo. de diciembre de 1989); en la ceremonia del Día delMaestro (15 de mayo de 1989); y finalmente, en la presentación del PlanNacional de Desarrollo (31 de mayo de 1989).
El PME fue propuesto oficialmente, el 9 de octubre de 1989, por el presiden-te Carlos Salinas de Gortari, en Monterrey, N.L y se plantea en congruenciaen el Plan Nacional de desarrollo 1989-1994.
El PME es el resultado de la Consulta Nacional para la Modernización dela Educación organizada por el Consejo Nacional Técnico de la Educación(16 de enero de 1989).
El PME consta de dos grandes partes: en la primera se propone la políticaencaminada a la modernización del Sistema Educativo Nacional. En la se-gunda se enumeran las actividades sustantivas del sector educativo, en susdiferentes niveles y modalidades.
La política para la Modernización Educativa: 
La tarea principal del gobierno es asegurar cantidad y cobertura en materiaeducativa, y la prioridad será alcanzar la calidad que requiere la sociedad y laeconomía del país.
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La educación es considerada como un factor de emancipación, de ascensosocial y de consolidación de la democracia, de la soberanía y de la inde-pendencia nacional.
La educación nacional se regirá siempre, como en el pasado reciente, confor-me a los principios y criterios del Artículo 3o. Constitucional.
Ernesto Meneses dice que el PME aparece toda una filosofía educativa, cuyavisión del mundo es pluralista...9 La imagen del hombre aparece como un serneutro, ni bueno ni malo, dinámico y social. Los valores propuestos son: lademocracia, entendida en su sentido constitucional de un régimen jurídico y de un sistema de vida; la justicia social, que orienta la acción hacia elpropósito de que todos los mexicanos disfruten efectivamente de buenosservicios educativos. Y el desarrollo, que compromete a los usuarios de losdiversos niveles educativos con la productividad, para elevar los niveles debienestar de todo el pueblo.
La teoría del conocimiento (del PME) reconoce un triple tipo de conoci-miento: el científico, el filosófico y el humanístico, y hace uso de los tres.
La teoría educativa propone un perfil de mexicano capaz de:
a) Generar una estructura productiva, liberadora y eficiente con el apoyo delconocimiento científico y tecnológico;
b) Fortalecer la solidaridad social, la identidad nacional y la culturacientífica y tecnológica;
c) Adquirir y humanizar nuevas técnicas de producción;
d) Ampliar las vías de participación democrática y plural;
e) Perfeccionar los servicios a fin de que repercutan eficientemente en elbienestar de la población.
Los retos que enfrenta la Modernización Educativa: 
1Q La descentralización:
La SEP, tal como está estructurada actualmente, es muy poco funcional paralos propósitos enunciados anteriormente, en la política del PME, ya queeleva enormemente el gasto educativo y es muy poco eficiente para darsolución a los problemas regionales, además de alentar una serie de prácticasviciadas de corrupción y de lucha sorda por el poder.
2- El rezago educativo
Sin negar los avances que ha habido desde que se inició el Plan de Once Años,en 1959, todavía hay en México, según el diagnóstico que nos presenta el PME,4.2 millones de analfabetas, 20.2 millones de personas sin primaria completa y 
9. Meneses, Ernest. Valores y Metas de la Educación en México, Ed. La Jornada-SEP, 1990.
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más de 16 millones sin secundaria completa. Se calcula que más de 300 milniños se quedan cada año sin acceso a la escuela, por diversas causas y 800mil desertan cada año. La eficiencia terminal, en la primaria, es del 54%.
3Q El crecimiento demográfico
Se ha venido dando un crecimiento regional desigual, y en consecuencia, haydesajustes (yo diría tremendas e históricas desigualdades) en la oferta y lademanda educativa.
En el futuro habrá más presión sobre los ciclos medios y superiores, lo cualnecesariamente tendrá que resolverse por medios de la educación abierta, almismo tiempo que por medio de innovaciones creativas en la formaciónactual de los docentes.
4Q El cambio estructural
El proceso de descentralización deberá darse en varios aspectos de laformación social del país, prestando particular a las ciudades medias, a los migrantes por causa de los ciclos agrícolas y al incremento cada vezmayor del sector secundario.
52 Vinculación del sector educativo con el productivo
En cada uno de los próximos 20 años entrarán al mercado de trabajo más deun millón de mexicanos en promedio.
La participación de la mujer en la fuerza de trabajo ha experimentado unincremento del 31%, y ello va a repercutir en un incremento paralelo de lademanda por educación post-primaria. De ahí que tenga que pensarse enopciones abiertas y flexibles de educación para el trabajo.
6e El avance científico y tecnológico
Habrá que atender a la formación de nueva cultura científica y tecnológica para lasnuevas de mexicanos, principalmente en los niveles medio y superior del SEN.
1- La inversión educativa
Habrá que revisar y racionalizar sistemáticamente los costos de la educación.
En la segunda parte de la presentación del PME, se revisa cada uno de losniveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional (SEN), entre lascuales, además de las modalidades tradicionales de educación formal, secolocan en el mismo rango de importancia los sistemas abiertos y la educa-ción no-formal para adultos.
En cada uno de los niveles educativos se presentan primero un diagnósti-co; enseguida se indican los puntos para su modernización, se enumeranlas estrategias para lograrlos, se proponen los objetivos a alcanzar y éstosse desglosan en metas cuantitativas y cualitativas.
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Sería prolijo o tedioso entrar a detallar cada uno de los puntos que implica lamodernización de cada nivel y modalidad del SEN.
A manera de ejemplo, destaco en forma esquemática, como lo hace elCONALTE (Consejo Nacional Técnico de la educación), los componentesdel Modelo Educativo que se ha propuesto, por parte de la SEP, para lamodernización de la educación Básica. Dichos elementos son: el filosófico,el teórico, el político y el procesual.
Los números 5, 6 y 7 de la serie "Modernización Educativa 1989-1994"contienen los resultados de los primeros meses de trabajo de las comisionesnacionales que se instalaron, para la consecución de diversos objetivos y metas en el ámbito de la educación superior y la investigación científica,humanística y tecnológica.
El cuaderno #5 , por ejemplo, se ocupa de la evaluación de la educaciónsuperior; de la participación de las universidades en las actividades delPrograma Nacional de Solidaridad; de la colaboración entre el sectoreducativo y los distintos grupos empresariales; y, por último, de los crite-rios para otorgar becas al desempeño académico a profesores e investiga-dores de las instituciones de educación superior.
El cuaderno #6, contiene el Programa Nacional Indicativo de Postgrado, asícomo una serie de acuerdos que permiten conceptualizar cada una de lasvariantes que asume el postgrado en México.
El cuaderno #7, se da a conocer los acuerdos y las recomendaciones paraevaluar y promover la calidad de la investigación sea ésta de naturalezacientífica, tecnológica o Humanística.
Todos estos trabajos son el resultado de prolongadas sesiones de discu-sión y concertación entre organismos e instituciones de naturaleza y orientación diversas y plurales.
Algunas criticas y propuestas alternativas al PME:
La mayor atención se ha enfocado a la propuesta de revisión de planes y programas de estudio para la Educación Básica, y que de hecho empezó a experimentarse en algunas escuelas del país. Sin embargo, también ha habi-do comentarios críticos y propuestas alternativas al modo como la SEPintenta enfrentar los retos planteados por el PME.
Resumiré, por tanto, en primer lugar las reflexiones y comentarios queelaboraron el Centro de Estudios Educativos y el Departamento de Investi-gaciones Educativas CINVESTAV-INP, en torno a la situación actual de losprocesos de modernización educativa de Educación Básica. Y en segundolugar, me referiré a ciertos cuestionamientos fundamentales que se han
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formulado a las hipotéticas soluciones planteadas por el PME para resolverla problemática de la tan traída y llevada modernización educativa.
El documento del CEE-DIE (IPN) analiza críticamente el proceso y los produc-tos de la propuesta de la SEP sobre la Educación Básica, en la siguiente forma:
1Q Sobre la integración del proceso, afirma que hay un serio peligro enconfundir la modernización de la Educación Básica con la reforma de losplanes y programas de estudio.
Hay varios problemas muy importantes que no toma en cuenta el PME:
a) El problema de la equidad en la educación básica. Mientras no se atienda,mediante programas específicos, a las causas de las bajas tasas de eficien-cia terminal, precisamente en aquellos sitios y bajo aquellas condicionesdonde éstas son más bajas, seguiremos estando lejos del objetivo propuestode unlversalizar la educación primaria, aun si logramos contar con un exce-lente plan de estudios. No sólo las condiciones económicas de los alumnosexplican la baja eficiencia, sino también las características y deficienciasdel sistema educativo.
b) Las condiciones de trabajo y la formación del magisterio. Ningún plan deestudios, por más moderno que éste sea, puede lograr lo que se propone si nocuenta con la disposición y con la preparación del principal agente en elproceso de enseñanza que es el maestro. Para que lo primero se logre, esnecesario implantar una serie de modificaciones tanto a los montos salarialescomo a las condiciones de trabajo del magisterio del magisterio nacional,como bien se sabe, se ha visto fuertemente deteriorado su nivel de vida y consecuentemente se dedicación profesional al magisterio durante la últimadécada. Para que lo segundo se logre, es necesario y urgente atender demanera profunda y decidida la formación y actualización del magisterio.
c) Los problemas de organización y operación escolar. El contexto institu-cional en el cual se realiza la educación requiere una atención específica quepermita el óptimo aprovechamiento de los nuevos programas. Esto incluyeconsiderar y apoyar cuestiones como el financiamiento de la construcción y operación escolar, la dotación de lo recurso didácticos y bibliotecas, la opti-mización del tiempo escolar y la reducción del número de alumnos pormaestro, la redefinición y fortalecimiento de la operación de los consejostécnicos y academias, la flexibilización de modalidades escolares en el mediorural, la revisión de la documentación escolar, etc. Estos factores a la vezdeben considerarse al diseñar los nuevos planes y programas.
d) Una reforma curricular integral: Una reforma curricular debe logrararticular, de manera creativa, el reto de renovar, conforme a los avances delconocimiento científico humanista, los contenidos de la cultura básica y el retode introducir innovaciones educativas viables en la estructura escolar y la prácti-
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ca docente. Esto requiere una estrecha relación de trabajo entre los espe-cialistas en los diversos campos y maestros experimentados del nivel básico.
Para que una reforma curricular logre incidir en la calidad educativa, debeprever, de manera integral, la coherencia y articulación entre la redefiniciónde los contenidos educativos; la innovación pedagógica; la reorganizaciónescolar; la elaboración de los diverso materiales didácticos, incluyendo, perono reducido a los libros de texto; la instrumentación significativa de evalua-ción y certificación, y, de manera especialmente importante, las condicionesde formación y de desarrollo del trabajo docente.
2- Sobre los productos del proceso, el documento señala estas deficiencias:
a) La equivocada concepción de lo regional: como añadido, como materiaoptativa estatal, como opuesto a lo nacional.
b) La tradicional y vaga definición de la educación básica (transmitir cultura).
c) El grave empobrecimiento de todos los contenidos, pero notablemente delos procesos tendientes al dominio de la lengua escrita.
d) La ausencia de orientaciones de carácter propiamente pedagógico y didáctico.
e) La ausencia de una efectiva enseñanza científica y tecnológica.
f) El desconocimiento de los avances y los problemas de la educación rural indígena
g) La falta de operacionalidad de la evaluación como proceso de retroali-mentación y corrección oportuna de dificultades de aprendizaje.
32 La reforma propone una serie de modificaciones importantes a los planes y programas vigentes que nunca fundamenta. No se hace referencia alguna a diagnósticos y evaluaciones de las dificultades que presentan los planes con losque ahora contamos. No se aprovechan las múltiples innovaciones curricularesque como país hemos venido elaborando, con éxito, durante los últimos años.
No hay, por tanto, ni razones teóricas, ni razones históricas, ni razonesempíricas (diagnósticas) que permitan convencer que lo que se proponees mejor que lo que existe.
4Q El documento general que presenta los planes y programas propone ocholíneas formativas como ejes articuladores del desarrollo de los programas decada nivel. La formulación de estas líneas, en sí un aporte positivo, esdescuidada. Las líneas formativas, supuestamente articuladores del desarro-llo de los programas específicos, se relacionan a posteriori con los progra-mas, además, el proceso de desarrollo curricular elaborado para cada uno delos niveles que la componen, e inclusive al interior de cada uno de ellos, y alinterior de cada grado, es enormemente disparejo e incoherente. Esta moti-vación inicial de articulación está lejos de lograrse, ya que persisten desarti-culaciones graves entre niveles y al interior de cada nivel.
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5e Los planteamientos de la propuesta están basados en una concepción equivo-cada y a la postre demagógica sobre la autonomía del maestro. El maestro puedeser autónomo cuando cuenta con los elementos necesarios para poder tomar suspropias decisiones, cuando puede fundamentarlas, cuando cuenta con los mate-riales necesarios para operativizarlas. Para ello, requiere de una estructura quele asegure el apoyo tanto formativo como logístico. Mientras estas condicionesno están aseguradas, hablar de la autonomía del maestro implica depositar en él,y sólo en él, la responsabilidad del éxito o fracaso de sus alumnos.
62 Finalmente, sobre el procedimiento el documento señala lo siguiente:
Si bien ha sido un acierto proponer una fase de prueba operativa, el procedi-miento que se propone para probar la propuesta es a todas luces incompleto.La prueba operativa no permite comparar con lo que ya existe. No repre-senta -ni pretende hacerlo- las diversas condiciones bajo las cuales se desa-rrolla la educación básica. No se da el tiempo suficiente -un ciclo escolar-siquiera para conocer su deficiencias. Parece que la prueba se orienta más a legitimar la propuesta que a un esfuerzo serio para experimentarla y enrique-cerla. La prueba operativa no corresponde a un diseño con un mínimo rigorcientífico y por lo tanto no es posible medir resultados ni atribuir éstos a loscambios propuestos. La falta de preparación y capacitación seria previa a lafalta operativa puede provocar la simulación y/o el rechazo a la propuesta.
Al mismo tiempo, el documento del CEE-DIE (IPN) esboza una propuesta deestrategia para modernizar la educación básica en México, dentro de la cualse ubicaría la revisión y prueba de los planes y programas de estudio.
Los aspectos principales de esta estrategia son cuatro:
1Q La reforma de los planes y programas de la educación básica debe articu-larse con un conjunto de mediadas tendientes a elevar la calidad de laeducación básica de México. Debería, por tanto, pensarse si no seria mejoruna reforma gradual de los programas y no una reforma global.
2S Es necesario contextualizar social, histórica y geográficamente el procesode reforma curricular. Algo esencial, en este aspecto, es que se procese lainformación disponible y se obtenga la que hace falta para fundamentar lasmodificaciones que se están planteando ya.
3Q El proceso de elaboración curricular exige, por su misma naturaleza, elconcurso de especialistas en disciplinas específicas. Además exige también laparticipación de maestros experimentados, bajo las más diversas condicionesgeográficas, étnicas, sociales y económicas. Lo mismo se diga de los alumnos.Todos deberían participar en forma cotidiana y articulada, a través de meca-nismos adecuados de representatividad geográfica e institucional.
4Q Finalmente, un desarrollo curricular no puede considerarse terminadouna vez que sale del escritorio. Requiere de tiempos prolongados de experi-
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mentación, prueba, ajuste y prueba nuevamente. Incluye la elaboración delibros para el maestro y para el alumno.
Y por último proponen:
Que el Consejo Nacional Técnico de la Educación defina los últimos tresaños como el período durante el cual se contextualizarán, fundamentaránelaborarán y experimentarán los nuevos Planes y Programas de EducaciónBásica, junto con sus materiales para alumnos y maestros y acompañado deun intenso y profundo proceso de formación de los docentes.
Que para ello constituyan, en lo inmediato, al menos cuatro grupos detrabajo interrelacionados y coordinados por una dirección técnica:
a) De investigación y evaluación de la calidad de la educación básica y de lasvariables que la determinan en las diferentes regiones y con los diversossectores que integran la población demandante.
b) De elaboración de propuestas de mejoramiento de las condicionesde trabajo, de formación y de actualización y apoyo al magisterio y depropuestas para mejorar la organización y el ambiente escolar. Consi-deramos importante reiterar que la atención a estos aspectos es esen-cial, pues ellos constituyen las condiciones sin las cuales ni siquiera elmejor plan de estudios puede tener garantía de éxito ni en su implan-tación ni en sus resultados.
c) De atención a las inequidades del proceso y en los resultados de laeducación básica en el país. Y a este grupo de trabajo le corresponderíafundamentalmente el diseño de estrategias orientadas a combatir lasdesigualdades en acceso, permanencia y aprovechamiento escolares. Pe-ro este grupo también deberá estar especialmente atento a las implicacio-nes que sobre la equidad pueden tener cada una de las innovaciones quese propagan como resultado del trabajo de los otros grupos.
d) De diseño curricular. Este equipo podrá tomar como base el documentogeneral que introduce los Planes y programas ahora propuestos, pero debe-rá enriquecer su fundamentación y modificar radicalmente su desarrollo.Este grupo, a su vez, deberá contar con un equipo de especialistas en cadadisciplina y en edidacticos de esas disciplinas, así como de especialistas en laelaboración y experimentación de materiales y libros de texto, quienes habránde contar y con un respaldo y apoyo efectivo de sus respectivas instituciones.
Este esfuerzo debe realizarse en forma intensiva, con reuniones periódi-ca y frecuentes tanto de cada grupo como entre los grupos, con personalde apoyo de tiempo completo, en condiciones de trabajo adecuadas a unaproducción de esta naturaleza, asegurando los insumos (bibliográficos,computacionales, secretariales, de personal de campo) que se requieran.
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Algunas hipótesis interpretativas de la problemática educativade México.
El panorama de la educación en México es un reflejo, más o menos aproximado,del panorama global de nuestra sociedad, y muy particularmente de los efectospositivos y negativos de nuestro proyecto histórico de desarrollo social.
La desigualdad educativa no es más que un reflejo de la desigualdad social.Frecuentemente se confunde el concepto de igualdad educativa con la llama-da cobertura educativa. Probablemente el 90% de la población demandantede educación básica tenga alguna oportunidad de acceso a la escuela. Peroeso obviamente no basta, porque la igualdad educativa comprende no sólo laentrada al sistema de enseñanza, sino la perseverancia en él y el egresoexitoso de un ciclo escolar, además de la aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridas en un trabajo socialmente productivo y remunerativo.
La causas de deserción, reprobación y bajo rendimiento escolar han sido analiza-das ya por muchos estudiosos de la problemática educativa nacional. Se hainsistido hasta la saciedad en que hay una serie de factores económicos, psico-so-ciales, fisiológicos y culturales, que funcionan como cuellos de botella en elsistema escolar y que producen una especie de "darwinismo educativo".
De hecho, México es uno de los países de América Latina que destina menorproporción de su PIB al gasto social (apenas el 13.5% del PIB), cuando porejemplo Costa Rica y Brasil destinaron el 17% en 1988.
Hasta el gobierno sandinista dedicaba entre 12 y el 14% del PIB nacional, noobstante sus enormes precariedades económicas.
En la práctica, tal parece que nuestros planificadores de la estrategia educativamexicana continúan actuando de acuerdo al viejo enfoque de la teoría educativaliberal, según el cual el reto principal de la educación consistía en contribuir,mediante la acción educativa formal y sistemática, a la consolidación de losestados nacional y al desarrollo de una sociedad democrática y liberal. Sucede,sin embargo, que este enfoque se agotó en la década de los cincuentas.
De hecho, uno de los ideales del modelo liberal era la igualdad educativa,medida en términos de la asimilación homogénea de un determinado siste-ma de lenguajes comunes (oral, escrito, científico, etc) y de un determinadocódigo de valores sociales y normas de conducta. Este sería el resultado de laeducación básica. Y a partir de allí vendría la diferenciación social, supuestoque todos tendrían un bagaje común de conocimientos y habilidades genera-les para aprovechar las oportunidades educativas y ocupacionales del siste-ma. El problema central no consistiría, por consiguiente, en la desigualdadsocial de origen, sino en la desigualdad del instrumental pedagógico y en lasdiferentes características de los docentes, para obtener resultados homogé-neos en todo el sistema de enseñanza.
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Probablemente los países industrializados lograron convertir en realidadeste sueño para la mayoría de su población; no así los países en vías dedesarrollo, como es el caso de México, en donde cada uno de tres habitantesno ha terminado su educación básica.
Por los demás, resulta evidente que la dinámica de crecimiento del sectoreducativo, está llegando a su límite. Es de preverse, por tanto, que en elfuturo próximo las políticas educativas de la federación y de varios departa-mentos de educación de los estados se litaran a ofrecer cupo y atenciónsolamente a la demanda real de los sectores de población de fácil acceso.Lejos quedaron, como utopía sexenal, aquellos propósitos del Plan Nacionalde Educación de 1977: "atender a los marginados aunque éstos no lo exijan;reorientar las acciones educativas a las peculiaridades de las zonas deprimi-das; buscar la integración de los alfabetizados adultos a programas de educa-ción permanente, de desarrollo de la comunidad, de promoción cultural y decapacitación para el trabajo..."
Los grupos de población que inveteradamente han sido excluidos por suscaracterísticas étnicas, sociales, económicas y geográficas, permanecerán to-davía más discriminados que en pasado.
Sylvia Schmelkes10 infiere, a partir de un diagnóstico reciente sobre losprogramas de educación para adultos, que en términos generales podemosdecir que la tendencia a la segmentación notable de la educación nacional severá agravada por el Tratado de Libre Comercio.
Los grupos sociales que históricamente se han beneficiado más del sistemaeducativo serán también los más beneficiados por el TLC. Pero no sólocomo sucedía en el pasado, sino que ahora el mismo Estado les propor-cionará mayores apoyos que a otros grupos, de modo que sean muchomás eficientes en su función capacitadora para acrecentar la productivi-dad y la competitividad exportadora.
Por el contrario, los grupos de población históricamente marginalizados porla estructuración del sistema social, y aun otros grupos que han visto merma-da su calidad de vida, recibirán un tipo de atención educativa meramentesimbólica y vacía de contenidos. Ya no importará que no aprendan o quecontinúen rezagados culturalmente, pues lo que privara será sólo la inten-ción política de cubrir con el manto del Estado la demanda educativa. Deesta manera se entendería la política de la modernización educativa cuandoproclama que "la tarea principal del gobierno es asegurar cantidady cobertu-ra en materia educativa". Y obviamente, cuando continúa diciendo que "laprioridad será alcanzar la calidad que requiere la sociedad y la economía delpaís", nos está diciendo eufemísticamente que la prioridad será emplear mejo

10. Schmelkes, op.cit.
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res recurso educativos donde sean más redituables para mejorar la calidad científica, tecnológica, artística, administrativa y comercial de los grules productivos y generadores de divisas. 
"Desde el punto de vista del Estado -continúa diciendo S.Schmelkes11-parecería que la educación de adultos es efectiva si puede ofrecer algunadosis de 'conocimientos' a una demanda social teórica..." El 'conocimiento'puede ser cualquier cosa capaz de llenar los espacios vehiculados, diseñadospara lograr la presencia visible del Estado y para dar la sensación de ungobierno activamente preocupado por el bienestar educativo de la pobla-ción. Una cosa similar parece estar sucediendo en la educación básica paralos niños: el logro efectivo del aprendizaje de los niños de los sectorespauperizados deja de ser la preocupación central".
"El Tratado de libre Comercio seguramente tendrá como efecto una agudiza-ción de los procesos de deterioro y racionamiento de contenidos (educativos); unmás agudizado proceso de segmentación, en el cual incluso las funciones de laeducación de uno para otro y otro sector poblacional se perfilarán con másclaridad: la función capacitadora para el sector potencialmente beneficiario delos efectos del TLC, y la función política (de legitimación del Estado) para losdemás; y una creciente incapacidad del sistema para dar respuesta efectivaa las necesidades de carácter educativo que surjan como consecuencia delos efectos económicos y sociales de la política económica y de los resulta-dos que tendrá el TLC particularmente sobre el empleo".
La búsqueda del eslabón perdido:
¿Cómo lograr la capacitación educativa y profesional de modo que sirva parala productividad competitiva y sea de calidad total?
El 20 de junio de 1991 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, elPrograma Nacional de Capacitación y Productividad 1991-1094. Miguel Angel Romero12 comenta atinadamente que "el eje central que articula el texto loconstituye sin duda el concepto de calidad total, cuyo contenido da sentido alprograma y marca sus metas a alcanzar. A partir de él se entiende el nuevo papelque deben jugar empresarios y trabajadores en la producción, y con esta guía sebusca imponer, como en los países desarrollados, una nueva cultura de trabajo".
La calidad total considera a la empresa como una unidad orientada al servi-cio. Para ella debe producir eficientemente bienes y servicios de calidad, conuna noción empresarial de largo plazo, que procura la permanencia de lafuente de trabajo y su engrandecimiento.

11. Schmelkes, Sylvia, op.cit.
12. Romero, Miguel Angel (1991)
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La calidad total se entiende como un proceso integral que incluye tanto selecciónde insumos como materiales, equipos, herramientas y procedimientos de traba-jo, incluyendo los sistemas de comercialización y distribución.
Indudablemente, el concepto de calidad total tiene que entenderse como unproceso integral que exigirá del trabajador una preparación mental y una seriede habilidades que lo hagan capaz de desarrollar un trabajo flexible, adaptablea cualquier etapa del proceso productivo y distributivo de bienes y servicios.Idealmente se pretende formar una fuerza de trabajo que no sólo lleve a cabouna serie de tareas previamente diseñadas, sino que el mismo trabajador seacapaz de participar en el diseño organizativo del proceso de la producción.
Pareciera que ante el inminente TLC nuestra competencia profesional paraofrecer productos de calidad total en el mercado internacional es deficiente, pormuchas razones de índole cultural, científica y tecnológica. Por ello el programase propone, entre otro objetivos, fomentar una cultura y una dinámica social quepromueva la productividad, la calidad y la eficiencia como formas de vida y detrabajo, entre la población trabajadora. De paso, olvida proponerse tambiéncambiar la cultura empresarial y sus hábitos inveterados de obtener las mejoresganancias con el menor costo remunerativo a la clase trabajadora.
El interlocutor del programa no va a ser la pequeña empresa o el trabajador delsector informal, sino la gran empresa que cuente con los recursos necesarios paralograr los objetivos de calidad total. Aun siendo así las cosas, todavía queda unobstáculo por sortear: crear un ambiente que favorezca la productividad, la parti-cipación y la creatividad del trabajador, el cual debiera traducirse en remuneraciónadecuada y competitiva con los estándares internacionales, mejores condicioneslaborales y equitativa distribución de las ganancias. De otro modo, gobierno y empresarios no lograrán cosechar lo que no han sembrado, por muy buenospropósitos que esgrima el Programa para la Modernización y la Productividad.
Presumiblemente, uno de los saldos de la política de capacitación y produc-tividad se traduzca, en el mejor de los casos, en retribuir a cada trabajadorsegún sus capacidades más no según sus necesidades. Dicho de otra manera,ya no se trata de relacionar la escolaridad con el empleo, como pretendíanlos viejos economistas de la educación, sino de relacionar el salario con laproductividad; las prestaciones con el servicio cualificado a la empresa; y elascenso ocupacional con la calidad total del producto.
ALGUNAS POSIBLES SOLUCIONES
Ante la desigualdad educativa:
El desarrollo educativo igualitario de todos los mexicanos necesariamentetiene que ser concomitante con un desarrollo social que satisfaga los míni-mos de bienestar de toda la población.
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Actualmente se exhibe como santo milagroso al PRONASOL (Programa Na-cional de Solidaridad), con su fiesta patronal de la Solidaridad. Sin embargo,hasta los funcionarios del gobierno lo han criticado por no estar articulado a una política macroeconómica, que tuviese una intencionalidad clara deredistribuir el ingreso, asignar congruentemente los recursos fiscales y reestructurar la planta productiva de las regiones más atrasadas, (verProceso, 13 de agosto de 1991).
Es cierto que durante más de tres décadas (40-60) la economía mexicanalogró un crecimiento acelerado y sostenido, con lo cual mejoraron en formaimportante la mayoría de los grupos de población urbana y ciertas regionesagrícolas. Sin embargo, la distribución de la riqueza, del bienestar social y dela educación fue desigual, a nivel regional, sectorial y poblacional. Vinieronluego los años de crisis, una vez que se agotó "el milagro mexicano" decrecimiento. Y en menos de una década, nueve de cada diez mexicanosnacidos durante este tiempo, ingresaron a las filas de los pobres. Actualmen-te, prácticamente la mitad de la población no alcanza a satisfacer sus necesi-dades esenciales y se calcula que alrededor de 17 millones de mexicanosviven en la extrema pobreza. Carlos Tello13 afirma que si no se introducealgún cambio sustancial en la distribución del ingreso, el 40% de las familiasmexicanas tendría que esperar el paso de una o más generaciones parasatisfacer sus necesidades esenciales.
La desigualdad educativa solamente podrá abatirse eficazmente con un cam-bio estructural en las políticas de bienestar social, esto implica combatir lapobreza integralmente, es decir, en todos los aspectos problemáticos vincu-lados al desarrollo educativo y social: alimentación, salud, vivienda e infraes-tructura de servicios básicos. Junto con esto hace falta vincular la educacióncon la producción y el empleo, eliminando los obstáculos que condicionan elacceso a un ingreso familiar que satisfaga la canasta básica. Esta política debienestar social debería ser al mismo tiempo independiente de la filiaciónpartidaria; autogestionaria en la decisión, ejecución y evaluación de las ac-ciones; y descentralizada de las instituciones burocráticas, apoyándose másbien en las organizaciones cívicas autónomas con arraigo en la población.
De no ser así, las políticas ya propuestas de educación preventiva, compensa-toria y remedial; o la reestructuración del curriculum y de los métodos deevaluación, difícilmente resolverán la problemática educativa. Probable-mente la propuesta que hacen algunos de revertir las políticas laborales delos empleadores de la fuerza de trabajo, sea más consecuente con lo quehemos señalado. Esta consistiría en que los empresarios y administradoresno exijan mayor escolaridad de la que requiere el desempeño normal de unpuesto de trabajo. La ley debería también fijar no sólo los salarios ocupacio-nales sino también los niveles de escolaridad para cada puesto.
13. Tello, Carlos. El perfil de la Jornada 20/1X789
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Ante la baja calidad del proceso enseñanza-aprendizaje
El segundo desafío que debe enfrentar el SEN es el viejo problema de lacalidad del proceso y del producto educativo. Y el interrogante fundamentalen este caso es qué tipo de personas y ciudadanos queremos formar, para quétipo de sociedad y para qué modelo de desarrollo económico, social y político. Algo nos dice las estadísticas de aprobación y transición de un nivela otro del sistema nacional de enseñanza. Sin embargo, nos enfrentamossiempre al problema de cómo evaluar el grado de adquisición, retención,aplicación e integración de conocimientos, habilidades, destrezas y valoresdel estudiante, en diversos contextos sociales, laborales y culturales. Larespuesta, según entiendo, no está tanto en los objetivos y contenidos de losprogramas cuanto en la vertebración de los procesos psicoevolutivos de lapersona (desde que nace) con los contextos de aprendizaje, cada vez máscomplejos, diversificados y cambiantes de la sociedad.
Yo no creo que las graves deficiencias en el desarrollo educativo de millones deegresados del SEN deban atribuirse necesariamente a la falta de comprensión dealgunas de las teorías de aprendizaje, por parte de los maestros. O a la carenciade métodos y técnicas didácticas más adecuadas a las características de las nuevasgeneraciones. Es cierto que prevalecen todavía una serie de prácticas viciadas enlos procesos de enseñanza-aprendizaje, correspondientes a un modelo peda-gógico tradicional, donde impera el autoritarismo, el dictado, el memorismoy la simple transmisión de conocimiento. Es verdad también que difícilmentepodemos encontrar maestros que proporcionen a los estudiantes una seriede tareas junto con los recursos necesarios para que las realicen, las reformu-len de acuerdo a sus intereses y valores, y utilicen otros elementos fuera delaula, para tener respuestas alternativas a una misma cuestión.
En mi opinión, lo que hace falta formular es cómo lograr que los estudiantesde cualquier nivel, pero principalmente en el básico, se apropien de larealidad histórica, económica, social, política, religiosa, etc. reestructurándo-la por sí mismos, y utilizando como herramientas de trabajo los lenguajesfundamentales de la cultura: el lenguaje oral, escrito y artístico; el lenguajecientífico; y el lenguaje social. Como muy bien afirma Fernando Valero , "elalumno debería abandonar la escuela no con un cúmulo de conocimientosque no sabe si podrá poner en práctica, sino una serie de 'dossiers' que puedautilizar en la realidad más inmediata, como realización personal". En estesentido, el rol de los profesores debería ser la elaboración de contextos deaprendizaje, en donde los alumnos sean capaces de desarrollar sus capacida-des, habilidades y destrezas, usando los materiales educativos (libros, acer-vos bibliográficos, audiovisuales, etc.) para comprender críticamente y trans-formar la realidad de su comunidad (aunque sea en dosis mínimas).
14. Valero, L. Fernando; "El perfil de la jornada", 12/V11/90



����� � ��	���
���� �� � ���

��� ����
� ���

De lo dicho inferimos que una educación cerrada a la realidad mundana y a lo que acontece en el devenir de la sociedad, en donde el flujo del aprendiza-je va en un solo sentido, donde el programa y el libro es el centro de todo elproceso educativo, no tiene ya sentido en la cultura moderna.
Estas consideraciones nos llevan como de la mano a examinar el tercer reto:"Ante el reto de la descentralización"
Evidentemente, un enfoque del proceso educativo efectivamente vinculadocon la realidad nacional y al mismo tiempo con las necesidades, intereses y valores de los estudiantes, no va a ser posible sin una eficiente política dedescentralización del proceso educativo, en todos sus niveles de decisión:programático, financiero y administrativo.
Algunos investigadores han afirmado que plantear una política de descentra-lización mal orientada y aplicada, puede resultar incluso más ineficiente queel actual sistema centralizado. Evidentemente que no se trata de transferir,de golpe y porrazo, la carga educativa del sistema federal (desde la prees-colar hasta la educación normal) a los gobiernos de los estados. La SEPestá planteando más bien una política gradual, de modo que la descentrali-zación empiece a realizarse en las entidades federativas donde sean másfavorables las condiciones para ése propósito.
De cualquier modo, lo que debe tenerse en consideración es que una políticade descentralización adecuada, sólo podrá tener éxito si es democrática y equitativa. Esto significaría cargarle mayor cuota del gasto educativo a losestados y regiones más desarrolladas, y menos a las más débiles. Por ejemplo,a Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Y además continuar subsidiando a las regio-nes y zonas más empobrecidas de nuestro país. De no hacerlo así, seagudizaría más la brecha del desarrollo educativo a nivel regional y secto-rial. Y tendríamos, más que ahora, una educación de primera, de segunday quizá de cuarta, en muchas partes.
Asimismo, los educadores insisten en que, a nivel de educación básica,debería conservarse el carácter nacional de los contenidos y una concep-ción unitaria de la mexicanidad y de lo que el mexicano del siglo XXIdebería saber. Al mismo tiempo, dicen, debería enriquecerse el curricu-lum con lo peculiar de la cultura regional. Y ahí está precisamente elreto: cómo conciliar lo nacional con lo regional, lo general con lo particu-lar, lo permanente con lo cambiante. Cómo articular los avances deldesarrollo científico y tecnológico que exigirá la industrialización moder-na y la apertura al adveniente mercado común, con los elementos tradi-cionales del folklore popular.
De todos modos, es preferible una descentralización gradual que la actualcentralización burocrática, que empobrece y confina el desarrollo del queha-cer educativo a un solo modo de hacer las cosas.
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Para terminar, sólo quiero añadir que el desarrollo educativo nacional competea toda la sociedad y no únicamente a la SEP y a los gremios magisteriales. Laauténtica descentralización educativa no puede consistir solamente en la trans-ferencia del fínanciamiento de la educación a los aparatos burocráticos de losestados, sino sobre todo en la permeabilidad y articulación de los procesos delaprendizaje escolarizado con los procesos de la sociedad civil. Ha habido ocasio-nes, en la coyuntura cívico-política de México, en que la revolución educativa seinició no precisamente en las aulas, sino en las calles, en las largas marchas decampesinos y obreros, en las asambleas de barrios, en los plantones frente a lospalacios de gobierno y en los procesos electorales. Los estudiantes y la sociedadcivil organizada ganaron a pulso las oportunidades de educación para la demo-cracia, que ni la escuela ni la universidad han sido capaces de ofrecerles.
Ante el reto de la descentralización
El 18 de mayo de 1992 se publicó en el Diario de la Federación y en lamayoría de los periódicos nacionales el Acuerdo Nacional para la Moderni-zación de la Educación Básica suscrito por el Gobierno Federal, los gobier-nos de cada una de las entidades federativas de la República Mexicana y elSindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
"La estrategia de modernización del país y la reforma del Estado requierenque se aceleren los cambios en el orden educativo", dice el texto del docu-mento. "Implica (asimismo) una participación más intensa de la sociedad enel campo de la educación y los vínculos entre escuela y comunidad adquierenuna importancia especial. La modernización hace necesario transformar laestructura, consolidar la planta física y fortalecer las fuentes de fínancia-miento de la acción educativa".
De paso, el documento explícita cómo concibe actualmente el gobiernocentral la relación entre educación y desarrollo. La educación básica impulsala capacidad productiva de una sociedad y mejora sus instituciones económi-cas, sociales, políticas y científicas, puesto que contribuye decisivamente a fortalecer la unidad nacional y a consolidar la cohesión social, a promoveruna más equitativa distribución del ingreso, a fomentar hábitos más naciona-les de consumo, a enaltecer el respecto a los derechos humanos... y a facilitarla adaptación social al cambio tecnológico".
Además mantiene aún el viejo credo de la relación cuasisagrada entre esco-laridad, empleo e ingreso. Proclama, en efecto, que "una buena educaciónbásica genera niveles más altos de empleo bien remunerado, una mayorproductividad agrícola e industrial, y mejores condiciones generales de ali-mentación y salud, y actitudes cívicas más positivas y solidarias".
Los retos actuales de la educación que enumera el documento son obvios y ya loshabían señalado numerosos investigadores sociales, educadores y ciudadanos
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preocupados por el futuro de la educación del pueblo mexicano. El gobiernoreconoce que la calidad de la educación básica es deficiente y admite llana-mente que lo es porque no proporciona el conjunto adecuado de conoci-mientos, habilidades, capacidades y destrezas, actitudes y valores necesariospara el desenvolvimiento de los educandos y para que estén en condicionesde contribuir efectivamente a su propio progreso social y al desarrollo delpaís. Y añade que "en muchos sentidos hemos llegado al agotamiento de unesquema de organización del sistema educativo trazado hace 70 años".
Reconoce también que la eficacia del proceso educativo está fuertemente con-dicionada por factores extrínsecos al sistema educativo tales como el nivel y elcrecimiento del ingreso "per capita", la distribución del ingreso nacional, el accesoa servicios básicos (salud, vivienda, energía eléctrica, agua potable, calidad de laalimentación de niños, jóvenes y mujeres lactantes, etc.).
Lo importante no es que el gobierno acepte estos condicionamientos delbajo aprendizaje de millones de mexicanos, sino que lo admita como algoconnatural e inherente al modelo de desarrollo. No se hace, al menos, algunaalusión respecto a la articulación de las estrategias educativas que propone eldocumento, con las estrategias compensatorias del llamado "desajuste so-cial" que tratará de subsanar la flamante Secretara de Desarrollo Social.
El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica com-pren tres Líneas fundamentales de estrategia para lograr dos grandes objeti-vos: impartir una educación con cobertura suficiente y desarrollar un proce-so educativo con calidad adecuada.
Las tres líneas de estrategia que adopta el Acuerdo son:

1. La reorganización del sistema educativo.2. La reformulación de contenidos y materiales educativos.3. La revaloración social de la función magisterial.
La Reorganización del Sistema Educativo 
De aquí en adelante los gobiernos de los estados de la federación asumen ladirección de los establecimientos dedicados a la educación preescolar primaria y secundaria, además de los dedicados a la educación normal y la formación demaestros, así como de los servicios de educación indígena y especial.
El gobierno federal transfiere a los gobiernos de los estados todos los elementosde carácter técnico, administrativo y financiero para la conducción y operaciónde la educación básica, secundaria y normal, en todos sus tipos y modalidades.
Nótese sin embargo, que el Ejecutivo Federal se reserva la formulación delos planes y programas de estudio de todos esos tipos y modalidades, asícomo la autorización del material educativo que se usará en los plantelesescolares, y por supuesto, la elaboración de los libros de texto gratuitos para
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la primaría. Se reserva también la forma en que dará atención prioritaria a las regiones con fuertes rezagos educativos, y los procedimientos de evalua-ción del sistema educativo nacional, así como el fomento de la investigaciónencaminada a la innovación educativa. De paso, el gobierno federal trans-fiere a los gobiernos estatales las espinosas relaciones jurídico - laboralescon los trabajadores de la educación y en esta forma desarticula lasestrategias de lucha sindical del SNTE.
Lo único que se le permite a los gobiernos estatales es proponer a la SEP eldiseño de los contenidos regionales y su adecuada inclusión en los planes deestudio; y a los gobiernos municipales dar mantenimiento y equipamiento a las escuelas con los recursos que reciban del gobierno estatal respectivo y deacuerdo con lo que sugiera el consejo municipal de educación.
La Reformulación de los Contenidos y Materiales Educativos 
Hasta el momento solamente será posible implantar una reforma a fondo enla educación preescolar, la cual se propone una mejor articulación con laprimaria y una mayor participación de los padres de familia.
En la primaria y secundaria no es pertinente por ahora aplicar una reformu-lación total de contenidos ni una nueva edición de libros de texto. En prima-ria se aplicará un Programa Emergente de Reformulación de Contenidos y Materiales Educativos con el cual se propone lograr cuatro objetivos:

a) Fortalecer el aprendizaje de la lectura, la escritura y la expresión oral.b) Reforzar el aprendizaje de las matemáticas.c) Restablecer el estudio sistemático del civismo, la historia y la geografía.d) Reforzar el aprendizaje de contenidos relacionados con el cuidado de lasalud y la protección del medio ambiente.
Además se propone abandonar el enfoque de la lingüística estructural en laenseñanza del español y la lógica matemática en la enseñanza de las matemá-ticas, sin indicar qué enfoque se adoptará de aquí en adelante. Solamente en elcaso de la historia se promete la edición de dos nuevos libros de historia de Méxicopara 4,5 y 6 grado, los cuales se distribuirán ya para el año escolar 1992 -1993.
En el ciclo de la enseñanza secundaria se reimplantará el programa porasignaturas, en vez del programa por áreas, vigente desde hace casi dosdécadas. Aquí también se propone reforzar la enseñanza de la lengua espa-ñola y las matemáticas, aumentando a cinco horas de clase de ambas mate-rias en lugar de las tres horas previstas anteriormente. Aquí también serestablecerá el estudio sistemático de la historia universal y de México, lageografía y el civismo.
Desde hace tres años aproximadamente, el Consejo Nacional Técnico de laEducación había trazado los lincamientos de los nuevos planes y programasen un documento intitulado "Perfiles de desempeño para Preescolar,
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Primaria y Secundaria". Estos perfiles, según el CONALTE, constituyen elpunto central para el cambio de contenidos. Hasta aquí parece que no hay proble-ma, puesto que se trata de "principios rectores", tales como identidad nacional,justicia, democracia e independencia, los cuales deben guiar todo el proceso deenseñanza aprendizaje. Los métodos y los lenguajes (escrito, hablado, matemá-tico, tecnológico, icónico, etc) deberán ser congruentes con los perfiles de de-sempeño y servir para el desarrollo de los valores de la educación nacional.
El problema real de una reestructuración auricular se presenta al momento deelaborar los contenidos de los programas de estudio. La razón es simple. Loscontenidos forman parte y se alimentan de la tradición cultural y ésta responde engran medida a las expectativas, intereses y valores de los grupos dominantes,principalmente en el terreno de las ideologías religiosas y políticas. Rara vezhemos sido testigos, en la historia de México, de polémicas enconadas por cuestio-nes de índole didáctica o pedagógica. En cambio, apenas se atreve algún secretariode educación a proponer temas de educación sexual en sexto año de primaria, losrepresentantes de ciertas federaciones de escuelas lanzan el grito de protesta portodos los medios a su alcance. Eso no obsta para que se traguen calladamente, enla intimidad del hogar, las pildoras casi pornográficas de los comerciales de laT.V.,acompañados de sus hijas e hijos, mientras ven la dulce telenovela.
Finalmente, deberíamos ser conscientes de que el curriculum como tal (y nocomo la simple regulación del programa de estudios) es una representaciónde una realidad determinada. Y aquí es donde se ubica el carácter contradic-torio y dialéctico del diseño curricular frente al macrosistema social.
La cultura de la sociedad en la cual se insertan las instituciones educativas,generalmente acepta que el curriculum debe ser congruente con las caracte-rísticas del contexto social, económico y político. Asimismo, que debe res-ponder a las necesidades, intereses y aspiraciones del estudiante y ser cohe-rente con los recursos institucionales. Sin embargo, para que el curriculumsea dinámico, en cuanto proceso de interacción con el contexto social, debe-ría tener también como función esencial la transformación de la cultura de lasociedad y las mismas relaciones de producción del conocimiento. De locontrario, se volverá obsolescente, anquilosado e irrelevante para la mismasociedad. Y aquí está ya la primera contradicción con la estructura social.Efectivamente, la cultura pedagógica de muchas instituciones educativasacepta como permanentes los fines y objetivos particulares de los programas deestudio, concediendo ligeras variaciones en los contenidos y procedimientos, contal de que éstos no rebasen sus recursos financieros, materiales y humanos, y cuando se evalúa la relación que supuestamente debe existir entre los fines, objetivos, medios y resultados del proceso educativo, lo que se evalúa son estosdos últimos, más no se ponen en cuestión los objetivos ni su adecuación a lascaracterísticas cambiantes del contexto y del sujeto de la educación. Con ello seniega el carácter dinámico y continuo de la construcción del curriculum.
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Indudablemente, la discusión en tomo a las diversas concepciones de construc-ción del curriculum remite a la cuestión fundamental de si las institucioneseducativas (como subsistema) pueden y deben influir en la transformación de laestructura del poder, de la economía y de los valores culturales de la sociedad; o si debieran limitarse a internalizar la cultura recibida, a través de la apropiaciónpacífica de las estructuras del conocimiento científico y social.
Sea cual fuere la respuesta a esta cuestión, quienes analizan actualmentela problemática del curriculum se preguntan si éste constituye una de lasáreas claves en las que confluyen los valores y el sistema de poder de lasinstituciones educativas frente al sistema de control y poder de la instan-cias civiles y políticas de la sociedad.
En último término, el curriculum es la expresión de una propuesta político-educativa amplia, a través de la cual se construyen las relaciones entre escuela,sociedad y cultura, con un sujeto social y un proyecto histórico determinado. Deesta manera, podemos concluir afirmando que el debate en torno a la construc-ción del curriculum es parte de la lucha ideológica y política que existe en nuestrasociedad por determinar el sujeto, la estrategia y el proyecto histórico desociedad para realizar nuestros valores nacionales.
Revaloración de la Función Magisterial 
El acuerdo estipula que "en cada entidad federativa se establecerá unsistema estatal para la formación del maestro, que articule esfuerzos y experiencias en las ámbitos de formación inicial, actualización, capacita-ción, superación e investigación... En el caso de la formación profesionalinicial, se diseñará un modelo con un tronco básico general y opcionesorientadas a la práctica preescolar, primaria y secundaria... Asimismohabrá una reforma curricular a fin de evitar la enorme dispersión de losactuales planes de estudio".
Y por lo que respecta al conjunto del magisterio nacional en ejercicio,el Acuerdo establece un Programa Emergente de Actualización delMaestro, en el cual se combinará la educación a distancia, el aprendizajeen cursos sesiones educativas de estudio e intercambio de puntos de vista,y el trabajo individual de los maestros.
Además se incrementará el salario profesional de entre tres y cuatro salariosmínimos. Se integrará, asimismo, un programa especial de fomento a la vivienda del magisterio, aprovechando para ello los mecanismos yainstituidos del INFONAVIT y del Ahorro para el Retiro.
Finalmente, se creará la carrera magisterial para estimular una mejorpreparación académica y un desempeño profesional que garantice unamejora en la calidad de la educación y un medio de ascenso social asocia-do a nuevas oportunidades de aprendizaje.
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En la práctica, los criterios que van a determinar el ascenso laboral y elreconocimiento social del maestro van a ser de tipo académico (cursos deactualización) y meritocrático (antigüedad en el servicio y en los niveles de lacarrera magisterial).
Es lógico que muchos maestros que actualmente trabajan en localidades y enzonas de menor desarrollo social y económico, al no hallar suficientes incen-tivos de desarrollo personal y laboral, tiendan a desarraigarse para buscarmejores oportunidades en ciudades grandes o medianas.
Sería más conveniente, por tanto, que el premio al mérito magisterial se funda-mentara en otro tipo de indicadores; por ejemplo, en qué grado logra avancescualitativos en el aprendizaje de sus alumnos (dominio de procesos de organi-zación, desarrollo y síntesis de la información; capacidad de comunicación oraly escrita de ideas propias; resolución de problemas matemáticos, etc). O bien,en qué forma sus alumnos participan en acciones comunitarias, conocen surealidad y demuestran voluntad de contribuir a su transformación.
Obligatoriedad de la Enseñanza Secundaria 
Esta propuesta no forma parte del Acuerdo, sino que fue anunciada por elPresidente de la República en el acto en que se suscribió el Acuerdo. Y comoya sabemos que en este país los deseos del señor presidente se transformanen iniciativas de ley que seguramente aprobará la mayoría del Congreso,tendremos muy pronto que aceptar la obligatoriedad de la secundaria.
Resulta de sentido común que esta medida, en caso de llevarse a lapráctica, beneficiará, en el mejor de los casos, al 40% de quienes ingresanal sistema educativo nacional. Además, es muy probable que aliente a losempleadores de mano de obra semi-calificada a exigir como condiciónpara poder trabajar, el certificado de secundaria.
Desde hace tres sexenios habíamos insistido en que sería mucho más conducentepara un desarrollo educativo de calidad, establecer la obligatoriedad de la edu-cación preescolar, puesto que la investigación educativa ha demostrado feha-cientemente que un buen desarrollo cognoscitivo, psicomotor y afectivo en la edadpreescolar contribuye a mejorar el aprovechamiento escolar en la primaria.
Conclusiones
Enseñar y aprender han sido inveteradamente dos actos del proceso de laeducación aparentemente vinculados entre sí a través de la institución llama-da escuela. Y digo aparentemente porque un alto porcentaje de mexicanosque son enseñados en las escuelas de todo nuestro país, en realidad noaprenden lo que supuestamente debieran aprender. Aunque pensándolobien, a lo mejor aprenden otro tipo de conocimientos, actitudes y destrezasque no merecen el calificativo de aprendizaje según los cánones de la SEP.Sin embargo, considerándolo de otra manera, uno podría preguntarse si
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efectivamente le importa a la sociedad y a la escuela que los estudiantesaprendan. A lo mejor se trata solamente de cumplir con un rito: si cumplisteseis años a la escuela debes ir. Algo así como hacer la presentación del niñoa los cuarenta días de nacido, porque así es la costumbre. O realizar la fiestade quinceaños, porque si no ¿qué va a decir la gente? o a lo mejor se trata deprobar ¿por qué no? La eficacia de un mito: que si vas a la escuela obtienesun diploma, y si obtienes un diploma conseguirás un empleo, y si apren-des buenas costumbres te ascenderán en la empresa y serás un ciudada-no respetable con dinero, automóvil y tarjetas de crédito.
A pesar de todo lo dicho anteriormente, la educación así en general, sinespecificar niveles ni contextos de aprendizaje se considera como un canal demovilidad social, y el discurso político le añade el calificativo de condiciónindispensable para la transformación social de toda la nación. Es obvio queen este caso el discurso oficial no está implicando aquello de "educar paratransformar y transformar para educar". A las estructuras de poder de ningu-na manera les conviene que la sociedad civil asuma su capacidad de gestión y organización para transformar las estructuras sociales. Y sobretodo paraconstituirse en un contrapeso al poder centralista y a las prácticas autoritariasy represivas del sistema político.
El rito y el mito se reproducen al principio de cada año escolar porqueforman parte de la supervivencia de la sociedad civil y son una condiciónindispensable para legitimar la permanencia del Estado.
Mientras tanto, uno de cada tres mexicanos se ha olvidado de leer porquenunca terminó su educación básica. Las librerías, las bibliotecas y hemerote-cas se han convertido prácticamente en museos o en lugares de encuentrocasual para una élite, porque la mayor parte de los adolescentes y jóvenesmexicanos prefieren las discotecas, los videocentros, las maquinitas de jue-gos de guerra o ejercitan lo poco que aprendieron en la escuela pintandograffiti en las paredes de la ciudad. Los lenguajes de la cultura básica, elliterario, el artístico y aun el científico amplio, se han olvidado. Ya sólo semanejan los lenguajes de algunos programas de computadoras, o en todocaso, los datos y conocimientos indispensables para satisfacer las necesidadesde consumo cotidiano. Ahora tenemos enormes videocentros, ingentes su-permercados, muchas macroplazas, hoteles de lujo, clubes de yates, empo-rios financieros y bursátiles, etc. Ya no tenemos universidades mejor dotadasde insumos educativos, ni observatorios meteorológicos modernos, ni siste-mas de comunicación al servicio de los intereses comunitarios . 
De aquí en adelante la educación sobretodo la formal y escolarizada debe seruna inversión rentable. La función principal de la educación en este país esque sus habitantes sean productores eficientes y consumidores competitivos.El "rationale" del curriculum escolar no es ya de tipo humanista sino de cortepragmático-eficientista. Uno se prepara para competir con eficiencia y ganar
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batallas en el intercambio de bienes y servicios, pero poco importa que seaun analfabeto social y político. La construcción de la democracia, la com-prensión de nuestros problemas, el aprovechamiento racional de nuestrosrecursos, la defensa de nuestra independencia política, el aseguramiento denuestra independencia económica y la continuidad y acrecentamiento de nues-tra cultura son metas educativas que han quedado relegadas, no obstante queestén estipuladas claramente en el Artículo Tercero de la Constitución Me-xicana. Estas son las verdaderas modificaciones al Artículo Tercero, no lasque se disputan entre las cúpulas del poder político y eclesiástico.
De aquí en adelante ¿dónde aprenderán los mexicanos el aprecio por ladignidad de la persona humana, la integridad de la familia, la prioridad delinterés común sobre el individual, la igualdad de derechos civiles, etc?
La educación como programa y contenido continúa siendo asunto y compe-tencia del Estado, sobretodo en lo que se refiere a su normatividad y control;las condiciones para obtener un aprendizaje significativo ya no. Después detodo uno quisiera creer que todavía continúan vigentes los planteamientosdel Programa de Modernización Educativa, cuando propone como marcovaloral la democracia, la justicia social y la distribución equitativa de recursospara la producción y el bienestar de todos los mexicanos.
Nuestra preocupación fundamental es cómo será el perfil del mexicano delsiglo XXI. Desde luego que no basta con dibujar el estuche de monerías en quedesearíamos convertir a todos nuestros jóvenes y adolescentes. La pregunta no esfácil de contestar. Sin embargo, podríamos responderla con otra pregunta, la quese formula El Fisgón (La Jornada, 18 de marzo de 1992) a propósito del Tratadode Libre Comercio: "El petróleo seguirá siendo nuestro...pero lo que me preo-cupa es si nosotros vamos a seguir siendo nuestro."
El gran reto de la educación no es únicamente de carácter instrumental o metodológico. Creo que ya no podemos contentarnos con los cuestionamien-tos de hace veinte años respecto a la vinculación de escuela con comunidad y conocimiento con trabajo. El reto es cómo preservar nuestra identidad y recrearla,cómo retornar a nuestra mexicanidad sin volvernos folkloristas, cómo conciliar lonacional con lo regional y lo general de la cultura con la particular de nuestrapluralidad cultural. El desarrollo del curriculum debería considerar muy seriamen-te cómo articular los avances del desarrollo científico y tecnológico que exigirá laindustrialización moderna y la apertura al adveniente mercado trilateral, con losingredientes históricos de la ciencia y la cultura popular.
El proyecto neoliberal que sustenta la política económica del régimen actualde gobierno y que obviamente engloba a todo el sector educativo, viene a reforzar una serie de conductas autoritarias, centralistas y corporativistas, su-mamente enraizadas en la cultura política de México. Ante esta amenaza habráque considerar muy seriamente que una de las principales funciones del proyec-to y del proceso de la educación mexicana deberá ser el desarrollo de los valores
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individuales y sociales de una cultura verdaderamente moderna (y no sólomodernizante): conciencia social con pluralidad democrática y participaciónrepresentativa igualitaria en las instancias de poder político, económico y cultu-ral. De otra manera no podría garantizarse el ejercicio de los derechos individua-les y sociales consagrados en la Constitución del pueblo de México.
Finalmente, no puede soslayarse otra función muy importante de la educa-ción: educar para la justicia y la fraternidad, cuestión que le parecerá obsole-ta por no decir inútil) al pensamiento neoliberal. Educar para la justiciaimplicará, entre otros objetivos:
a) Crear una comunidad educativa que busque mucho más el servicio desinteresa-do a las personas y mucho menos el lucro personal o el simple éxito académico.
b) Propiciar el diálogo y el consenso democrático, desalentando la imposi-ción arbitraria de la norma externa.
c) Enfatizar el reconocimiento social a las actitudes y conductas solidarias y al trabajo en equipo, y menos al éxito individualista.
d) Dar atención prioritaria al más débil y con menos habilidades, en vez dehalagar al más fuerte y mejor dotado.
e) Ejercer la corrección fraterna con quien se equivoca y reconocer lospropios errores, en vez de quedar bien con todos en detrimento de laresponsabilidad social.
Por último, no podemos olvidar que una educación para la transformaciónsocial debe propiciar la toma de conciencia en el terreno de la política y debe fomentar una educación política seria, responsable y libre. Y en estepaís los educadores y la sociedad civil consciente y organizada no podremosdescansar hasta desterrar de nuestras mentes la cultura política que hacedepender el proyecto social de México de la voluntad de un sólo hombre quecambia de nombre cada seis años.
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Enrique Maza
Jefe de información. Revista Proceso

ALGUNOS PRELIMINARES
N o existe ningún documento gubernamental ni presidencial en que seencuentre, ya no delineada, sino al menos insinuada, una política definidade la Presidencia hacia los medios de comunicación, prensa en concreto.
Existe, en cambio, una serie de declaraciones que expresan las intencionesvalórales y los principios básicos de gobierno con respecto a la prensa:libertad de expresión, respeto a la disidencia, respeto a la pluralidad,rechazo a toda acción represiva contra la prensa, etc. Estas declaracioneshan sido frecuentes en Salinas de Gortari y esporádicas en FernandoGutiérrez Barrios, Secretario de Gobernación. Basta consultar los discur-sos del día de la libertad de prensa.
En consecuencia, no es posible documentar, sino solamente inferir, lapolítica presidencial en relación con la comunicación, con los medios y con la prensa escrita, más concretamente.
Por otra parte, todavía no está documentado el derecho constitucional a la libertad de expresión y de prensa, por lo que tampoco se puedendefinir jurídicamente las violaciones a ese derecho ni las intervencio-nes ilegales en la prensa.
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ALGUNOS HECHOS
"Las empresas públicas de comunicación colectiva -prensa, radio, televi-sión- deberían estar al servicio de la nación más que al servicio delgobierno o del grupo gobernante. Al igual que la universidades públicas,como por ejemplo la UNAM, los medios de comunicación del Estadodeberían ser plurales, críticos, capaces de reflejar la diversidad de lascorrientes de opinión y de los intereses sociales".
Son palabras de José Carreño Carlón, exdirector del diario que ha sido delgobierno desde hace 40 años, El Nacional, y actualmente director general dela Oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República, ensustitución de Otto Granados Roldán, postulado a la gubernatura de Aguas-calientes en 1991, el 5 de junio de 1989, en vísperas del primer día nacionalde la libertad de prensa en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, a sietemeses de haber tomado posesión de su cargo.
Carreño -que había tomado posesión del suyo en El Nacional a principios deenero de 1989- explica el mal del periodismo mexicano:
"La actitud protagónica de quienes usan los medios de comunicación colec-tiva, privados y estatales, para imponer a la sociedad y a la nación susintereses personales o de grupo, sus ideologías y sus prejuicios".
Carreño al tomar posesión:
"Pretendo borrar la imagen de que el periodismo, en los medios del Estadoes sinónimo de manipulación gubernamental y de sobreposición de la opi-nión burocrática sobre las valoraciones del pensamiento popular".
"Además de la actitud protagónica de quienes pretenden suplantar las genui-nas voces de la sociedad, el periodismo mexicano padece la formación a marchas forzadas, de sus operadores. Se trata de periodistas que han tenidouna incubación demasiado artificiosa. Me ha tocado, con pena, ver jóvenesque despuntan como muy buenos reporteros, con mucha rapidez, pero quepoco tiempo después, en cuestión de meses, están erigidos en ensayistaspolíticos, con todas las deficiencias de su falta de maduración o, como dicemi amigo Juan José Hinojosa, su falta de intemperie". (Entrevista concedidaa Proceso el 5 de junio de 1989).
En marzo de 1989, la televisión estatal fue trasladada al ámbito de la Secre-taría de Educación. José Alvarez Lima, director de Inmevisión, en entrevistaque concedió a Proceso, el 6 de marzo, explicó:
"Es utópico e irreal pensar que la programación de Inmevisión va a darvuelcos espectaculares. Nuestra programación está vinculada a necesidadesfinancieras, a la cultura televisiva del mercado publicitario. De inmediatopretendemos mejorar la calidad informativa de los noticiarios y concluir la
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programación que no esté vinculada a las necesidades financieras y a lapolítica informativa y cultural".
"El adeudo financiero de Inmevisión es de varios tipos. El primero es decarácter fiscal. Le debemos sumas importantes al Departamento del DistritoFederal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sólo en pantallatenemos un adeudo de 60,000 millones que, sin las bonificaciones, asciendea 150,000 millones. A los anunciantes que pagaron un peso les tenemos quedar tres en pantalla. En divisas debemos cerca de un millón de dólares. Noestá considerado ningún subsidio del gobierno federal a Inmevisión. Tene-mos que ser autosuficientes y rentables".
"Por la ley de la administración pública federal, estamos dentro del sectorSecretaría de Gobernación, regidos por la Ley Federal de Radio y Televi-sión, cuyo cumplimiento está encargado a Gobernación. La política informa-tiva se establece en coordinación con la Oficina de Comunicación Social dela Presidencia de la República. Lo más importante es que Inmevisión formaparte del poder Ejecutivo Federal, que descansa en el Presidente".
El mismo año de 1989 se produjo el destierro de Manuel Becerra Acosta,antiguo subdirector de Excélsior y director de Unomásuno, fundamentalmpor corrupción administrativa, fiscal y periodística. El gobierno lo destituyóy lo desterró del país. El trato fue: la dirección y la propiedad de Unomásunoy el destierro del país a cambio de un millón de dólares regalado por elgobierno, o juicio y cárcel. Becerra Acosta aceptó el millón de dólares, eldestierro y entregar el periódico. Dijo a Proceso, ya en su destierro de España:
"Acepté dejar el periódico, el millón de dólares y el destierro por las siguien-tes razones: impopularidad del gobierno, afán de controlar la información,alquiler y sometimiento de agentes en empresas periodísticas, 'amamanta-miento' de periódicos y de periodistas, amedrentamiento policíaco, 'usura'en el comercio de papel para la prensa, selectiva aplicación del código fiscal,promoción de lacayismos empresariales en materia de publicidad, 'para-noia' del régimen presidencialista y la intervención directa en todo estodel propio Presidente de la República".
"Lo mío es el comienzo. Si no se para, si no se le pone la luz roja, la represióncontra los informadores y los críticos en México se tornará incontenible".
"La inteligencia de Carlos Salinas de Gortari falla en la comprensión de lasrazones foráneas. No cabe en su mente la antítesis porque jerarquiza supropia tesis como síntesis. Es hipersensible a la contradicción hasta un gradode violencia que llega a desdecir su frialdad de cálculo".
The Economist, el 7 de octubre de 1989, al reseñar la visita de Carlos Salinasde Gortari a Estados Unidos y su encuentro con el Presidente Bush:
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"La administración Bush se hizo amablemente ciega ante las dudas acerca desi Salinas ganó realmente la votación del año pasado. Y nada se dijo tampocode que el gobierno mexicano dio un millón de dólares al editor del principalperiódico de oposición en la ciudad de México, con la condición de que élconvirtiera al periódico en un apoyador del gobierno y abandonara el país".
Miércoles 11 de octubre de 1989. Tribuna de la Comisión Permanente de laCámara de Diputados. Gerardo Medina, diputado panista:
"Digo que hay que tener cuidado de estos rencores largamente cultivadosporque está otro caso, el de Manuel Becerra Acosta, al que conocimos desdeque era reportero, y creo que ya ha empezado a abrir la boca. ¿Qué huborealmente? Hubo realmente que en dos ocasiones, en la casa de ManuelBecerra Acosta, éste paró en seco a Carlos Salinas; incluso llegó a decirleque, si no estaba de acuerdo, que se fuera, y Salinas se salió de su casa".
Martes 17 de octubre de 1989. Reunión extraordinaria del Consejo de Pro-ductora e Importadora de Papel, PIPSA, ante el Secretario de Gobernación,Fernando Gutiérrez Barrios, presidente del Consejo de Administración dePIPSA, y ante el Director General de Comunicación Social de la Presidenciade la República, Otto Granados Roldán. Los representantes de los principa-les diarios del país, en su doble carácter de editores y de miembros delConsejo de Administración de la empresa, rechazaron la propuesta de Car-los Salinas de privatizar PIPSA y de venderla a los dueños y directores deperiódicos. El 80% del capital social de PIPSA es gubernamental; el 20%restante es de empresarios editoriales.
Salinas había dicho el 7 de junio, en la celebración de la libertad de prensa:
"Si del diálogo entre Uds., a lo largo de todo el país, concluyen que para un másamplio ejercicio de la libertad de expresión y un mejor desarrollo de los medioses conveniente la desincorporación de PIPSA procederé con esa decisión".
La Jornada, El Día y Unomásuno prefirieron la permanencia de PIPSA en laesfera gubernamental. Novedades, Excélsior y El Universal no se atrevieron a tomar postura y se manejaron en la ambigüedad.
Salinas repitió su propuesta el lunes 9 de octubre, al inaugurar la XLVAsamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. AlejandroJunco de la Vega, vicepresidente de SIP y director propietario de los perió-dicos El Norte y El Sol, de Monterrey, en representación de todo el organis-mo, dejó las cosas claras:
"Los editores deseamos, entre otras libertades, la de no ser obligados a convertirnos en industriales de la pulpa y del papel. Sería lamentable liberar-nos de una dependencia estatal para someternos a un yugo industrial".
El Nacional, El Universal, Excélsior y Novedades, en esta segunda ocasión,acogieron favorablemente la medida presidencial. La Jornada y Unomásuno
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volvieron a advertir sobre los peligros, para la libertad de expresión, de unamonopolización, particular o de grupo, de la importación de papel. El Econo-mista dijo que ellos ya imprimían su diario, desde hacía tiempo, en papelimportado y sin problemas. Ese periódico tiene mucho dinero.
Los directores y dueños de periódicos publicaron un desplegado el viernes 20de octubre en la prensa nacional:
"PIPSA nació en 1935 como una medida de apoyo del gobierno mexicano a losperiódicos nacionales sometidos a la realidad del desabasto de papel periódicoanunciado por la Fábrica de Papel San Rafael y Anexas, entonces único produc-tor. En sus 55 años de vida, PIPSA ha prestado al país, a la prensa, a la libertadde expresión, a la educación popular y al desarrollo cultural, un servicio altamen-te positivo. Ha alentado el desarrollo de la prensa nacional libre y plural, haapoyado al aparato educativo con la impresión de millones de libros de textogratuito y ha garantizado la libre circulación de la información y de las ideasal atender la demanda papelera de la industria editorial".
"Los editores hemos resuelto señalar públicamente que carecemos de datoso de experiencias directas que confirmen la especie de que PIPSA es instru-mento para limitar o coartar las libertades de expresión que consagra laConstitución. Si así fuera, la opinión pública puede estar segura de que loseditores seríamos los primeros en protestar y en exigir el cabal cumplimientode los objetivos que sustentan la existencia de PIPSA".
Un hecho en el que no vale la pena alargarse porque está ampliamentedifundido es el uso manipulado de los medios de comunicación, principal-mente televisión y radio, en las campañas políticas. Fue notable en la campa-ña presidencial de 1988, como lo fue en las campañas para gobernadores deGuanajuato, San Luis Potosí, Chihuahua, Durango, Michoacán, Veracruz,Aguascalientes, en 1991, y siempre en todas. Las protestas, sobre todo, depanistas y de perredistas, entre ellas las de Manuel Clouthier y de HebertoCastillo -que fueron las más sonoras- crearon suficiente conciencia públicasobre el hecho e hicieron saber profusamente -a pesar de los mismos medios-que se estaba usando la comunicación social del país como instrumento depropaganda en favor del PRI. Fueron entonces los tiempos de Miguel de laMadrid. Las cosas no cambiaron en tiempos de Salinas, en las eleccionesintermedias, como consta ampliamente a todos los que hayan visto la televi-sión, oído el radio y leído la prensa. No vale la pena alargarse en esto. Estásuficiente documentado en la prensa y es experiencia bastante común dequienes vimos la televisión y escuchamos el radio. A tal grado, que ya se haconvertido en un problema político serio, que ameritó la intervención delPresidente de la República, para regular el uso de los recursos económicosen las campañas políticas. En Proceso, por si alguien quiere documentarse,constan una serie de casos que ejemplifican. Los partidos políticos, sobretodo PAN y PRD, tienen documentados otros casos.
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Agosto de 1990. La Dirección de Comunicación Social de la Presidencia dela República responde a la revista Time e intenta desmentir sus críticas a México. Esta va a ser una política constante de la Presidencia en relación conla prensa, tanto nacional como, sobre todo, extranjera. Otto Granados Rol-dán, Press Secretary to the President of México, se dirige al editor en jefe deTime, Jason McManus, que había publicado en su revista:
"A pesar de las condenas oficiales a la corrupción política, crece la preocupa-ción por la violación a los derechos humanos".
Se refiere al asesinato, en Culiacán, de Norma Corona Sapienz, presidentade la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos. Informade la creación presidencial de la Dirección General de Derechos Humanos.
"No obstante este esfuerzo, el Centro Dominico de Derechos Humanos de laCiudad de México denunció, en un reporte presentado hace dos semanas,que más de 100 ejecuciones sumarias han ocurrido durante los primeros 14meses del gobierno de Salinas. Muchas de las brutalidades son cometidaspor corruptos oficiales de policía y sus agentes. Una semana después, laComisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización deEstados Americanos, declaró que México no ha hecho lo suficiente paraasegurar los derechos de los ciudadanos".
Otto Granados, en su carta al editor de Time, califica de "prejuiciadas" lasopiniones del Centro Dominico:
"se trata de una afirmación aventurada y sin ningún fundamento, probable-mente influida por intereses partidarios y carente de objetividad"-, comocalificará siempre las opiniones de todos aquellos que disienten de la Presi-dencia o critican, en lo que sea, al gobierno de Salinas. Esas opiniones"deben ser aclaradas, porque dan una impresión equivocada de México y desu gobierno". Y hace el panegírico del gobierno de Salinas. Sintetiza:
"Prueba de esto ha sido el ejercicio, sin restricciones de ningún tipo, de todas y cada una de las libertades políticas y civiles. Los medios de comunicaciónpublican y transmiten sus ideas, así como las de otros, con un total respeto, de locual han podido percatarse inclusive aquellos que han sido críticos del gobiernoy que son una fuente permanente de consulta para los corresponsales extranjeros-entre ellos el de Time-, como el semanario Proceso y el diario La Jomada". 
Y en relación con lo publicado por Time: 
"Lamento mucho que en este caso en particular no se hayan seguido escrupulosa-mente las normas del periodismo. Este artículo parece formar parte de unaespecie de visión fatalista de México y de su futuro, que ha sido promovida poralgunos círculos de los Estados Unidos y a la que algunos medios informativoshan dado eco, más como una tendencia motivada por consideraciones políti-cas, no exentas de racismo, que por razones estrictamente periodísticas".
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El Centro Dominico de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria, O.P. -que así es su nombre- respondió por boca de Miguel Concha, su director:
"Se trata de información pública que cualquiera puede consultar y que el
Centro sólo recopiló y procesó".
Noviembre de 1990. Dejó de existir el canal cultural de Televisa. Pedro AspeArmella, Secretario de Hacienda y Crédito Público, hizo un llamado a losdirectores de la banca -entonces todavía estatal- para que no aceptaran lastarifas exageradamente elevadas que pretendía imponerles Emilio Azcárra-ga para el año de 1991.
Aparte de los esfuerzos educativos del Canal 11 del Instituto PolitécnicoNacional, el de Televisa era el único canal cultural. En ese momento se dabauna soterrada pelea por la adquisición del Canal 7, todavía estatal peroconvertido en simple repetidor del Canal 13. Y entonces -hecho ya el anun-cio de la reprivatización de la banca y de la venta paulatina de los bancos-,vino el intento de Azcárraga, para tener ya firmados los nuevos contratoscuando se vendieran los bancos, de elevar sin medida de proporción lastarifas publicitarias. Pedro Aspe enfrentó el golpe y enfrentó a Azcárraga,que respondió con el cierre del canal cultural, regido ya todo por la comer-cialización, en el hartazgo del 'rating' insignificante que logra un canal cultu-ral. El prestigio espiritual dejó de ser rentable. Carlos Monsiváis:
"Lo más importante es lo que se revela: la condición patética de la difusión culturalen el medio de mayores alcances nacionales. Al eliminarse el canal cultural, laresponsabilidad del gobierno se acrecienta. ¿Y de qué dispone ahora? Deuna programación errátil, inconsistente, azarosa, cuyo bajísimo presupuesto seexpresa en programas armados las más de las veces con buena voluntad, tanconmovedora e ineficaz como se oye. En los canales que sobreviven al olvido,el 11 y el 13, se destacan unos cuantos programas, los cómicos y algunaspelículas que, de tanto repetirse, acaban siendo parte de la familia. La indiferen-cia ante la creación y difusión de la cultura es, en la práctica, característicaseñalada del gobierno. Véanse los párrafos presurosos, anodinos, que al temase destinan en el Plan Nacional de Desarrollo. Recuérdense las líneas rutina-rias sobre el tema en el Segundo Informe de Carlos Salinas de Gortari".
"Lo que el Presidente encuentra digno de mención en el trabajo cultural deun año: Las becas de CONACULLA, el apoyo de millón y medio de pesos pormunicipio a 360 proyectos de cultura popular, la canalización de recursos departiculares para tareas de conservación del patrimonio cultural, los festivales, y la exposición del Metropolitan Museum of Art".
"No es asunto del gobierno problematizar, sino declararlo todo resueltode aquí y para siempre. Pero sí le concierne a la sociedad civil enfrentarese optimismo epidérmico y selectivo con visiones críticas. Si no se men-cionan, los problemas no existen".
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En 1989, durante la dirección de Socorro Díaz Palacios, el Presidente Salinasde Gortari inauguró las oficinas y los talleres nuevos que estrenó el periódicoEl Día, uno de los diarios de menor circulación nacional, sin grandes ingresospor concepto de publicidad y con salarios bajos para sus trabajadores.
El Día fue fundado en 1962. Es el único diario mexicano moderno cuyos dosdirectores, Enrique Ramírez y Ramírez y Socorro Díaz, han ejercido simul-táneamente el periodismo, la militancia abierta en el PRI y cargos públicos,sin dificultad y sin recato. Los dos fueron senadores y directores del diario.Ramírez escribía bajo el pseudónimo Martín Mora. Socorro Díaz siguióutilizando el mismo pseudónimo, cuando llegó a la dirección, a la muerte deRamírez, mediante una asamblea cooperativista -enero de 1981-, denuncia-da en su momento por "graves irregularidades" y que motivó la renuncia deunas 30 personas entre personal periodístico y administrativo.
Socorro Díaz, igual que su antecesor, fue parte del ICAP, primero, y del IEPESdespués; fue presidenta de la Comisión Nacional de Ideología del PRI; diputada,primero, y senadora después por Colima. Finalmente, fue candidata a goberna-dora de Colima y perdió las elecciones. Empezó en El Día como reportera dela sección cultural. Desde su aparición, El Día fue identificado con el Presi-dente López Mateos y con el PRI. Salinas inauguró sus nuevas instalaciones.
En abril de 1991, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Andrés CasoLombardo, otorgó diez concesiones más, esta vez de radio digitalizada, a Joaquín Vargas, que controla al grupo Frecuencia Modulada Mexicana (FMGlobo y Estéreo Rey) y que obtuvo la concesión de los restaurantes Wings cuando Caso Lombardo era director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
Para otorgarle a Vargas las diez concesiones, Caso Lombardo no aplicóla Ley Federal de Radio y Televisión, como correspondía, sino la ley deVías Generales de Comunicación, -aplicable al servicio que opera enaviones y barcos y a las transmisiones de radioaficionados-, con la cualel concesionario queda libre de cualquier supervisión y de sancionespor el contenido de sus transmisiones.
Como se le imputó a Caso Lombardo el haber aplicado una ley impro-cedente, la Contraloría de la Federación y la Secretaría de Goberna-ción dictaminaron que Caso obró bien, porque la radio digitalizadaequivale a la que opera entre radioaficionados, aunque el receptorjamás pueda comunicarse con el transmisor, ni responderle, ni enta-blar conversación con él, como se hace en la comunicación aeronáuti-ca, naval y de radioaficionados. En la radio digital hay mensaje de ida,pero no hay mensaje de vuelta.
Se acusó a Comunicaciones y Transportes de "otorgamiento dolosamenteilegal de concesiones de radio digitalizada" y por eso se hizo la "auditoríagubernamental", que falló en favor de Caso Lombardo,
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"porque no se trata de servicios de radiodiñisión, sino de radiocomunicación,ya que la señal digitalizada es restringida y sólo pueden recibirla los quetienen un radio digital".
La Contraloría apoya su dictamen en el Convenio Internacional de Teleco-municaciones -firmado por México en Nairobi, Kenia- y, sobre todo, en elReglamento de Telecomunicaciones, en el que se establece
"una diferencia esencial entre los servicios de radiodifusión y los de radio-comunicación restringida con señal digitalizada, ya que el primero se pres-ta al público en general, en tanto que el segundo se dirige a usuariosestrictamente individualizados, con obligaciones personales frente a laempresa titular de la concesión; y, por tanto, las emisiones de ésta sondirigidos a objetivos específicos y solamente pueden ser captados por apa-ratos receptores especiales para el efecto".
No menciona la Contraloría que a cualquiera del "público en general" lebasta con comprar los adaptadores para la recepción, contratar la señal y pagar la renta para tener radio digitilizada. Lo mismo pasa con la frecuenciamodulada. El que no tenga un aparato con frecuencia modulada no puede oírfrecuencia modulada y tiene que comprar un aparato que tenga frecuenciamodulada. El mismo argumento de la Contraloría vale para cablevisión y para multivisión y para los Premium Channels que, así, quedan finalmenteexentos de supervisión y de posibles sanciones por sus contenidos, dado queno son para el público en general y que el usuario tiene "obligacionespersonales frente a la empresa titular de la concesión".
Se imponen dos conclusiones. Una. La tecnología ha rebasado las leyesexistentes y es necesario actualizarlas, pero no sólo no se han actualizado,sino que no se ha planteado siquiera la necesidad de hacerlo y se estáactuando, a conveniencia pragmática, en la manipulación de las leyesexistentes. Dos. Esa manipulación se orienta a la concentración de losmedios -radio y televisión sobre todo- en pocos y grandes gruposeconómicos que puedan financiar la modernización tecnológica de laradiodifusión y de la teledifusión, para que México no se quede almargen del siglo XXI. En otras palabras, el plan de modernización deSalinas se aplica también a los medios de comunicación, en la mismaforma que exigen las leyes económicas: la concentración de la riquezay de sus instrumentos, para que se puedan financiar el avance tecnoló-gico y la entrada de México al primer mundo.
Joaquín Vargas, Francisco Ibarra, Emilio Azcárraga, Rogerio Azcárraga,Clemente Serna, Guillermo Salas, José Luis Fernández, María Esther Gó-mez, la familia Suárez, Andrés García, la familia Arceo Corcuera, José deJesús Partida, Francisco Antonio González, Javier Sánchez Campuzanoy la familia Boone Menchaca concentran en la República Mexicana casila totalidad de las 1,200 concesiones de radio que existen en el país.
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El 2 de julio de 1989, caducaron las concesiones de 421 radiodifusoras y laSecretaría de Comunicaciones y Transportes las refrendó de inmediato sinexigir nada. Cuatro días después, el 6 de julio, en Puerto Vallarta, CasoLombardo se reunió con los directivos de la Cámara Nacional de la Industriade la Radio y de la Televisión, CIRT, -controlada por estas mismas personas-y les prometió 250 nuevas radiodifusoras. (Cfr. La radio comercial regional: anatomía de un poder, de Oscar Morales, profesor de la Universidad Iberoa-mericana, y el N2 756 de Proceso). 
En Mayo de 1991, Luis M. Parías, que fue líder de la Cámara de Diputadoscuando se detuvo el reglamento del derecho a la información, reveló lo que sonlas relaciones del gobierno con la prensa: "A mí nadie me cuenta, yo lo viví".
El gobierno ve a la prensa como un instrumento utilizable. A veces, condesdén. A veces, con temor y preocupación. La relación entre ambos esespecial, contradictoria. Fue el Presidente José López Portillo quien frenó laaprobación en el Congreso del reglamento del derecho a la información.
Luis M. Farías fue locutor de radio, dirigente sindical de radio y televisión, jefede prensa de la Secretaría de Gobernación, director del periódico El Nacional, gobernador del estado de Nuevo León, alcalde de Monterrey, Senador y Dipu-tado federal tres veces, dos de las cuales fue líder de la Cámara.
Dice: el gobierno teme enfrentarse directamente con la prensa, no quierediscusión y, por eso, trata siempre de ocultar la información y maneja a la prensaa través del embute, del chantaje, de las canonjías, de la complicidad, de losintereses económicos y de los compromisos políticos. "No podemos negar queha habido mucha corrupción". "Es costumbre el sobrecito a los reporteros". Laprensa vive del papel: "las buenas relaciones son una forma de asegurar elabasto". "Las acusaciones de que Televisa no cumple con una función social, sinoque es el puro interés en el lucro, son ciertas". "El Presidente sabe cuándo noestá informando bien la prensa. Tiene los hilos. Y sabe cuándo hay que inflar o desinflar una nota". La prensa se maneja "halagando, halagando, halagando, a cada uno a su modo". Y "se hacen concesiones, cuando y como se puede".
El 7 de junio de 1991, día de la libertad de la prensa, en el que se reúnen losdirectores de periódicos y revistas para agradecer al Presidente de la Repúblicala concesión de ese derecho, el Presidente Salinas de Gortari anunció lo quemeses más tarde haría realidad: el salario mínimo de los periodistas, y decidió:
"El Pronasol dispondrá de un fondo de mil millones de pesos para otorgarbecas y apoyos médicos y alimenticios a los niños y jóvenes hijos de periodis-tas que así lo soliciten y que actualmente cursen sus estudios básicos".
Esto, como parte de un paquete de acciones
"para que periodistas mexicanos y sus familias eleven su nivel de vida y puedandisfrutar de una mayor libertad y seguridad en el ejercicio de su profesión".
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Se imponen varias conclusiones. Una. Se reconoce que los salarios de losperiodistas y su nivel de vida son bajos, y que tienen que echar mano de otrosmedios -se insinúa, sin hacerla explícita, la corrupción- para poder elevar sunivel de vida y la educación de sus hijos. Dos. Se reconoce que los periodistasno disfrutan ni de libertad ni de seguridad en el ejercicio de su profesión.Tres. Se reconoce que el periodismo es una profesión a la que Salinas, en elresto de su discurso, concede excepcional importancia, a pesar de estar tanmal pagada. Cuatro. En vez de proponer una legislación y de imponer a losdirectores y dueños de los medios un pago justo, hace entrar a los periodistasen el programa gubernamental de remedio a la pobreza. Cinco. Continúacon esto esa relación extraña de dependencia y de concesiones que el gobier-no impone a la prensa para facilitar su manejo aunque perpetúe su turbiedad.
Ese mismo día, apareció un desplegado en los diarios nacionales, que insisteen la necesidad de reglamentar el derecho a la información. Sostiene:
"La ausencia de esta ley reglamentaria significa un vacío legal que resultacada vez más notable ante una realidad que supera la dispersa, contradictoriay, en distintos rubros, obsoleta legislación actual, inoperante y discrecional,incapaz de dar cauce a las nuevas circunstancias de una sociedad cada vezmás plural y participativa. La relación entre una sociedad cada vez máscompleja y unos medios de comunicación cada vez más influyentes debeenfrentar nuevos conflictos y desafíos".
Firman el desplegado: León García Soler, director de Jueves de Excélsior, Rolando Cordera Campos, director de Nexos-TV, Luis Gutiérrez Rodríguez,director de Unomásuno, Carlos Payán Velver, director de La Jornada, JoséCarreño Carlón, director de El Nacional y Pablo Hiriart Lebert, director deNotimex, entre otros.
Los periodistas, que ya hacía mucho tiempo venían demandando mejorescondiciones laborales, no las encontraron en sus propias empresas periodís-ticas, sino en el programa para ayudar a los marginados por decisiónpresidencial. Y dieron las gracias, porque no consideraron la ayuda deSolidaridad como una dádiva, sino como una respuesta eficaz a sus de-mandas y como una victoria del gremio.
Por ejemplo, Severo Mirón, presidente de la Asociación Mexicana de Perio-distas de Radio y Televisión, AMPRyT:
"Este dinero será de gran ayuda para quienes hemos vivido siempre en laetapa de las cavernas, fuera de toda ley laboral"
Antonio Sáenz de Miera, presidente del Club de Periodistas:
"Carlos Salinas de Gortari quiere tener una atención con nosotros. Quierecongraciarse con la prensa. Es un acto de justicia, no un chantaje. Losperiodistas tenemos la obligación de corresponder a esta fineza".
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Al "embute", entre los periodistas, también se le dice "chayóte". A la inclu-sión de los periodistas en el Pronasol empezó a llamársele "chayosol". Ray-mundo Riva Palacio, columnista político de El Financiero: 
"Esto debe ser transparente y bien estructurado, para evitar que se conviertaen lo que ya están llamando 'chayosol'. En el gremio, donde el escepticismoes muy marcado, no se ve bien que un programa como Pronasol se desvíe enapoyos para periodistas e hijos de periodistas. La corrupción se ha incremen-tado en forma torpe y burda. El más reciente ejemplo es el del Procuradorcapitalino, Miguel Montes, quien en un desayuno privado obsequió a ungrupo de reporteros de la Cámara de Diputados un libro, en cuyas páginashabía un sobre con un millón de pesos. Si no hay una buena instrumentación,puede ser una herramienta de humillación y de control. Por eso, si se quiereque funcione bien, debe estar separado del gobierno".
Severo Mirón, cuyo nombre real es Samuel Morales Ferrón:
"¿Por qué incluir a los periodistas en un programa para los marginados?Porque es el gremio más pobre. Hace años, el Sindicato de Redactores de laPrensa, toleró que sus miembros cobraran en sus fuentes. A eso no lollamaría embute. Es una compensación. Desde un punto de vista ortodoxo,eso está mal, no debería ser. Pero esto tiene más cola. Los medios decomunicación son negocios, van tras el dinero. ¿Qué le importa a un editor lacondición de sus trabajadores, que están al borde del suicidio. A mí, enSiempre, hasta la muerte de José Pagés, me pagaban 10,000 pesos por colabo-ración. Hoy pagan 15,000. El idealismo desapareció hace muchos años delperiodismo. Los editores impiden el ejercicio de la libertad de expresión: sevenden, se ofrecen. Es una prostitución. Es evidente que todas las fortunasen el periodismo son mal habidas. Lo ideal no es recibir fondos del Pronasol,sino obligar a los periódicos a que paguen un salario justo a sus trabajadoresy que haya organizaciones sindicales que velen por sus intereses".
En agosto de 1991, El Universal, El Nacional, Excélsior, UnomásunoJornada, El Día, promovieron la candidatura y exaltaron y justificaron eltriunfo de Ramón Aguirre en Guanajuato. Hablaron de la escrupulosidadde las elecciones y de los resultados, de las encuestas que le daban eltriunfo, del conteo que confirmaba su triunfo, del respeto innegable almarco jurídico, del candidato de la unidad y de la paz social, de lacampaña modelo del PRI en Guanajuato, de la ausencia de fraude electo-ral y así sin término. "Vicente Fox se burla abiertamente del pueblo","Las elecciones no se ganan con insultos", "El PRI no tiene nada quenegociar", "El triunfo del PRI es total".
Ese mismo mes, elogiaron la caída de Ramón Aguirre como "un paso que loenaltece", "concordia civil y paz", "las cosas son corregibles y están corri-giéndose", "una decisión que privilegia la paz social", "acontecimiento sinprecedente en beneficio de la sociedad guanajuatense", y así sin término.
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Agosto de 1991. Un grupo de comerciantes de la Comarca Lagunera, endesplegado de prensa, abogan por la reelección de Carlos Salinas. Durante13 días se discute en la prensa sobre la modificación del artículo 83 Constitu-cional. El 29 de agosto, Fernando Gutiérrez Barrios, Secretario de Goberna-ción, ordena silencio. La prensa no vuelve a hablar del asunto.
Agosto de 1991. Los diarios nacionales no sabían lo que pasaba en Gua¬najuato y el gobierno no les informaba para informarle a la nación. Larenuncia de Ramón Aguirre era una incógnita. Pero The Wall Street Journal adelantó la noticia de su caída. Y el motivo real de esa caída, unaorden del Presidente de la República, fue noticia adelantada de The New York Times. Otto Granados Roldan, director de Comunicación Social dela Presidencia de la República, convocó a un grupo de corresponsalesextranjeros en México, -30 de agosto, dos de la tarde-, para darles a conocer la versión de Los Pinos sobre los sucesos de Guanajuato, que senegó a la prensa nacional. La versión de la Presidencia se publicó enEstados Unidos el sábado 31 de agosto. La prensa mexicana la leyó en losperiódicos estadunidenses.
Todavía el martes 3 de septiembre, Luis Donaldo Colosio, presidente delPRI, informaba a la prensa mexicana que la caída de Aguirre había sido"determinada por consenso en el seno del PRI".
En el Canal 11 de televisión, la reportera Bertha Teresa Ramírez informa, el19 de agosto, que en el estado de Guanajuato existe una situación de ilegali-dad. Medio minuto después, el conductor del noticiario Enlace, EnriqueLazcano, informa que se trata sólo de una apreciación personal de la repor-tera y pide disculpas al público. Sergio Uzeta, coordinador de noticias deCanal 11, hizo regresar a la reportera. Cuando Bertha Teresa Ramírez llegó,se encontró con que estaba despedida "por órdenes directas -dijo Uzeta- deAlejandra Lajous, directora del canal.
El domingo 18 de agosto, otros dos reporteros de los noticiarios de Canal11, Miguel Angel Pedrero y Magdalena Robles informaron también so-bre irregularidades en las elecciones del Estado de México. Los dosfueron obligados a firmar sus renuncias. La reportera Lourdes Martínezexpuso ante Sergio Uzeta las quejas de los reporteros por las carencias e irregularidades del área de noticias en Canal 11. Fue despedida, igual y por similares razones que Susana Cueto. Ambas presentaron una denun-cia ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, en demandade una liquidación conforme a derecho. El 14 de agosto, los trabajadoresdel Canal 11 realizaron una marcha hasta la Secretaría de Educación Públi-ca, donde entregaron un documento que informa lo que ha sido para lostrabajadores la gestión de Alejandra Lajous. Uzeta explicó que "la reestruc-turación del Canal 11 es orden directa de la Presidencia de la República".
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El martes 3 de septiembre de 1991, Jorge Alberto Lozoya, brazo derecho deJosé Córdoba Montoya, jefe de la Oficina de Coordinación de la Presidenciade la República, denunció:
"La prensa no sirve para nada. La televisión sí tiene influencia".
ALGUNAS REFLEXIONES
El martes 7 de mayo de 1991, el miércoles 8, el jueves 9 y el viernes 10,publicó Unomásuno la entrevista que Héctor Aguilar Camín concedió a Gastélum, a raíz de la publicación de su novela La guerra de Galio. En ellanarra la vida del historiador y periodista Carlos García Vigil, de una maneratramposa, porque mezcla a capricho realidad y ficción, y distorsiona -calum-nia- al personaje real -Julio Scherer- a quien identifica con datos reales quelo vuelven claramente reconocible, para difamarlo luego en la ficción que élinventa. Se refugia en que se trata de ficción, cuando los datos son falsos.
Pero en la novela no distingue la ficción de la realidad. Mezcla dos génerosliterarios, reportaje y ficción, para crear un solo personaje que no es ni unacosa ni la otra, pero que los lectores identifican como real.
Aguilar Camín, a partir de textos, de diálogos y de conceptos que brotan desu novela, se propone reflexionar más a fondo y más personalmente sobreciertos temas. Uno es el periodismo. Dice Aguilar Camín:
"El periodismo crítico mexicano necesita una revisión general, una nuevafrescura y, desde luego, una autocrítica; porque sin ella no vamos a ir a ningún lado. Necesitamos que nos vuelvan a sorprender con algo, como nossorprendieron los tonos críticos de Excélsior en su momento, los primerosaños de la revista Proceso, los años iniciales de Unomásuno y, en parte, loprimeros años de La Jornada. 
"Los periódicos tienen el enorme vicio de dedicarse a reproducir lo que lagente dice. Las noticias son lo que la gente dice y, en general, lo que tenemoses una concepción verbal de la realidad".
Aguilar Camín siempre estuvo en desacuerdo con una frase de FernandoBenítez, en la que pretendía encerrar la situación del periodismo críticomexicano a partir de Unomásuno y de La Jornada. Decía Benítez:
"De un buen periódico que hicimos terminamos haciendo dos muy regulares".
Aguilar Camín, por más que estuvo en desacuerdo con esa frase, acabó
creyendo en ella. Dijo:
"Ese periodismo crítico necesita ahora una nueva capacidad para echarle a lasociedad una cubetada de agua fresca que la saque de su rutina y que vuelvaa crear la posibilidad de que alguno de estos periódicos sea realmentenacional, de verdadera cobertura e importancia nacionales".
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"El 90% de lo que publican los diarios es lo que declara la gente. ¿Y larealidad dónde está? Los reporteros no averiguan la realidad. Lo único quehacen es ir y tomar lo que se dice. Así, las noticias acaban siendo lo que lagente dice. Pero las noticias son lo que pasa, lo que pasó. Nos hace falta unperiodismo que nos diga lo que pasa y no lo que la gente dice".
Su pensamiento es que el periodismo se tiene que modernizar. El que no semodernice se va a quedar, tendrá que cerrar. Los periódicos tendrán quedejar de jugar ese funcional "acuerdo-desacuerdo" que tienen con el gobier-no; esa relación fundada en la simulación, en la falta de verdad o en laindisposición para decir la verdad con la que empieza toda publicación:¿Cuántos ejemplares tira cada medio?, ¿a quiénes llega?, ¿cuántos de esosejemplares son de circulación efectiva? Y, a partir de esto, todo lo demás:tarifas, publicidad, la decisión de escritores para escribir en un medio o enotro y, desde luego, la presencia real de los medios. Lo que tenemos ahora esuna especie de igualación: todos cobran más o menos lo mismo, todos dicenque tiran más o menos lo mismo. Todos mienten callando, exagerando sutiraje. No hay este principio elemental de relación con el lector y el anuncian-te, que es la transparencia en la circulación. Todas estas cosas arcaicas se vana regenerar con la modernización. Continúa:
"El problema de los 90 para los medios impresos mexicanos es modernizarseo desaparecer. Sucederá, aunque no sepamos quiénes van a ser los prota-gonistas del nuevo periodismo. Si los empresarios periodísticos mexicanosno van sobre este enorme mercado que tienen de anunciantes y de lectores-que se abrirá con la apertura de la economía y con el tratado de librecomercio-, van a venir empresas extranjeras a hacer las revistas y los periódi-cos que sí van a ir por ese mercado.
"La relación entre prensa y gobierno debe cambiar, pero no cambia porquea nadie le conviene. El gobierno se queja mucho de la impunidad y, a veces,hasta de la extorsión de los medios. La prensa se queja mucho de que elgobierno se mete demasiado o no aguanta nada en términos de crítica. Perola verdad es que este acuerdo entre prensa y gobierno es bastante funcional.En principio, ambas partes están contentas con ese pacto. De donde seríalógico esperar cambios es de nuevas iniciativas periodísticas que se planteenlo que todavía le falta a México: un tipo de periodismo independiente desdeel punto de vista económico, publicitario, de la relación con el gobierno, perocon una capacidad empresarial de otro rango.
"Hace falta un nuevo planteamiento periodístico. Parece que los periódicosno tienen a dónde ir, que están ahí con objeto de sobrevivir, de hacer negocioy de realizar su trabajo día con día, pero no tienen una misión nacional quecumplir, de modernización, de crítica, de internacionalización.
"Los periódicos mexicanos no se pueden leer. Para estar más o menosinformado, hay que leer cuatro o cinco periódicos. Esto es conversación
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común en los medios periodísticos, empresariales y políticos. En parte es porese enorme vicio de reproducir sólo lo que la gente declara".
Finalmente, Aguilar Camín se refiere sólo de paso a los límites de lalibertad de expresión.
"El ejercicio de las libertades públicas tiene sus límites. La libertad deexpresión parece también tener un límite. Y parece también ser un escenarioen donde no se puede todo, en donde el traspaso de ciertos límites conducenecesariamente a la debacle y a la represión, a la revancha por parte de lospoderes públicos, que tienen límites autoritarios para restringir excesiva-mente el uso de las libertades que ese mismo poder público dice garantizar".
Muchas de las cosas que dice Aguilar Camín son ciertas. Pero sus afirmacio-nes merecen reflexión.
El habla, en primer lugar, del "periodismo crítico mexicano". Puede tener unsentido esa expresión, en cuanto periodismo crítico se contrapone a periodis-mo comprado, corrupto, obsequioso, manipulador, oficioso, siempre dis-puesto a halagar al poder del que, en último término, depende. En Méxicoestá extendido ese periodismo comprado a través de una serie de corrupcionesque todos conocemos bien: el embute; la información pagada; la manipulación y el control de la información -estatal, política, industrial, empresarial, comercial,administrativa y demás-; la publicidad condicionante; el monopolio sindical-es-tatal de la distribución y de la venta callejeras; el espionaje telefónico -con lasamenazas que lleva, implícitas o explícitas-, y el monopolio estatal del papel. Sonlos principales recursos de control. Es cierto que el monopolio de papel funcionamenos, o menos abiertamente, porque está en la mira internacional, es fácilmen-te detectable y es burdo como violación del derecho de expresión y de la libertadde prensa. Es un asunto internacionalmente delicado.
Hay otros mecanismos utilizables, como la Secretaría de Comunicaciones-telegramas, télex, correo, etc.-, Teléfonos de México -antes de su privatiza-ción-, la Compañía de Luz y Fuerza y otros, que podrían utilizarse -y se hanutilizado- en casos más graves o más urgentes. Hay que añadir las bombascontra los periódicos, que también han tenido lugar en alguna ocasión, y losasesinatos de periodistas, que han sido numerosos.
Aguilar Camín no enfoca de plano este problema, sino que habla someramentede revisar la relación prensa-estado. En cambio critica al periodismo crítico porno sorprender ya. El periodismo no es crítico, ni democrático, ni acrítico, nicatólico, ni protestante, ni izquierdista, ni derechista. Es periodismo simplemen-te. Es la profesión de informar. Es la información profesionalmente recabada y dada a conocer. No pienso que el periodismo en sí pueda aceptar calificativos.
Como no pienso que haya una medicina católica y otra protestante, ni unaautopsia de izquierda y otra de derecha, ni una tabla de multiplicar crítica y otra acrítica, ni una geometría antidemocrática y otra democrática. Puede
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haber una medicina mal practicada o usada para fines perversos, puede haberuna autopsia mal hecha o bien hecha, puede haber un diagnóstico prejuiciadoo ignorante -que pueda dar pie a calificarlo de subjetivo-, puede haber unatabla de multiplicar con errores de confección o de imprenta, como puedehaber un periodismo mal investigado, mal redactado, mal usado, manipuladopara fines perversos, ajenos o personales. Pero el periodismo en sí noadmite esos calificativos. Informa o no informa, informa bien o informamal, está hecho por profesionales o por aficionados, por hombres hones-tos o por delincuentes. Y siempre por hombres falibles.
Ejemplifica el concepto y la práctica de periodismo obsequioso el artículo deJorge Hernández Campos en Unomásuno, el martes 28 de mayo de 1991, econtra de Proceso, porque la revista publicó un memorando del embajadorde Estados Unidos en México, John Dimitri Negroponte, a Bernard Aron-son, subsecretario para asuntos latinoamericanos del Departamento deEstado de los Estados Unidos.
Negroponte daba su visión personal sobre el Tratado de Libre Comercio queMéxico estaba apenas negociando con Estados Unidos. Era el momento en queel Senado de Estados Unidos debía discutir si aprobaba o no el sistema del Fast Track, para que las negociaciones no se vieran obstaculizadas o retardadas por laintervención continua del Congreso, sino que fueran llevadas a cabo con libertady con autorización, solamente por el Ejecutivo. El embajador aconseja que sepresione lo más posible para que se apruebe el Fast Track, por la convenienciaque tiene para Estados Unidos. Entre otras muchas razones, porque "el TLCinstitucionalizaría la orientación estadunidense en la política exterior mexicana".
La publicación de ese memorando causó escozor en varios sectores mexica-nos. La Secretaría de Relaciones Exteriores se vio en la obligación de con-testar y contestó sin decir nada. En la Cámara de Diputados hubo reaccionesencontradas de los partidos y críticas fuertes al embajador.
Hernández Campos arguye: Todos los embajadores del mundo escriben y envían memoranda confidenciales y secretos con su interpretación de losacontecimientos, ajustados a los intereses del país que representan. Como setrata de instrumentos normales de la función diplomática, subjetivos y confi-denciales, que no están destinados a nuestros ojos, no nos corresponde saber loque dicen, no son de nuestro interés y no tienen por qué ser publicados. Enconsecuencia, el hecho de que Proceso lo haya publicado equivale a unaviolación de la correspondencia ajena y puede responder a una instrumenta-lización de la revista por intereses ajenos a México. Además, fomenta unaatmósfera tenebrosa en contra de los dos gobiernos negociantes, como siestuvieran haciendo un acto de mala fe con intenciones perversas. La publi-cación fue "un acto de pornografía política".
Este es el tipo de periodismo al que alude, implícita o explícitamente, Agui-lar Camín. Es el periodismo en defensa del poder, para los intereses del
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poder. Hay que guardar siempre en el secreto los actos del poder. No se debeinformar de lo que se hace arriba, porque sería pornografía política. Real-mente es otra cosa. Es confundir el poder con el secreto, es confundir laconfidencialidad con la función pública. Todo documento de una funciónpública, y más si afecta a la sociedad, es público por su misma esencia. Todofuncionario público debe dar cuenta pública a sus gobernados de su gestión,porque son ellos, sus gobernados, quienes lo pusieron allí para que adminis-tre los bienes y dirija Tos caminos de la sociedad, en nombre de la sociedad,para la sociedad y en representación delegada de la sociedad. Todos losdocumentos de su administración deben ser públicos para quienes le enco-mendaron esa administración. Es la esencia de la encomienda administrativa.
Las razones del secreto administrativo son y deben ser muy escasas, siemprereferidas a la fama de terceros o al bien conjunto de la sociedad, como puede serel caso extremo de una guerra, para que el enemigo no conozca de antemano losplanes de la nación. Pero no es el caso, si lo que llega a conocerse y a revelarseson los planes del enemigo. No podrían ni deberían conservarse en secreto losplanes del enemigo, sólo porque el enemigo mismo los califica de confidenciales.Respetar esa supuesta confidencialidad enemiga es traición a la propia patria.
En el caso de esta negociación del Tratado de Libre Comercio, es de interésnacional conocer las actitudes y los criterios de la otra parte negociante,-aunque sea en memoranda normales de la función diplomática-, en lamedida en que nos sea dado saberlas sin tener acceso directo a ellas. Y esobligatorio conocer qué y cómo vamos a negociar nosotros, porque somos losdirectamente involucrados, en cuanto sociedad. No es un tratado entre unseñor Bush y un señor Salinas. Salinas va a negociar en cuanto nos representaa nosotros. Es nuestro derecho y es nuestra obligación saber hasta el últimodetalle de esa negociación.
El hecho de que un funcionario público califique de confidenciales los documen-tos de su gestión pública o los guarde en su archivo personal, no los hace de supropiedad ni los vuelve secretos. Y eso, aunque el funcionario público sea deotra nación, porque está desempeñando su función pública en la nuestra y enrelación con la nuestra. Por esencia y por contenido, todos esos documentos lepertenecen a nuestra nación, no al secretismo de los funcionarios. Hacerlospúblicos no es traicionar confidencias ni violar correspondencias privadas, sinodevolver a la sociedad lo que le pertenece por derecho. Aceptar la confidencia-lidad de esos papeles sería traicionar la conciencia y la obligación periodísticas,la responsabilidad cívica, el derecho a la información veraz y completa, lalibertad de la prensa y el meollo mismo es la democracia. Sería aceptar el secretoen que se refugia el poder para volver privados y dejar ocultos los manejos de suadministración, que deben ser del conocimiento de todos. No se puede aceptarque la administración pública y sus documentos se conviertan en propiedadprivada o en correspondencia confidencial.
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Un caso fue el libro de Julio Scherer El poder - Historias de Familia. Everar-do Espino de la O fue funcionario del Banrural, el banco de los campesinos,en el sexenio del Presidente José López Portillo, cuando el Banrural -ensustitución de la Lotería Nacional, que lo fue en otra época- pasó a ser la"caja chica" de la Presidencia.
Siempre se había hablado en México del "embute", del soborno a los perio-distas, pero no se había podido fundamentar con documentos. Espino teníalos archivos del Banrural, en los que se encontraban, entre otros muchosdocumentos, abundantes pruebas del embute. Espino fue a dar a la cárcelpor los fraudes del Banrural. Allí lo metió Miguel de la Madrid, como chivoexpiatorio por todos los que debieron haber ido y no fueron. Ya salido de lacárcel, le entregó a Scherer las cajas que guardaban las pruebas del embute.Fue lo que Scherer publicó en su libro.
A mi juicio -y sé que otros piensan distinto- los papeles, notas y documentosque Espino entregó no eran de su propiedad. Pertenecían al Banrural y, enconsecuencia, a la nación. Eran documentos de una gestión pública desdeuna institución gubernamental, de cuyos manejos y decisiones dejan constan-cia, que por su esencia misma deben ser del conocimiento de todos.
En consecuencia, no sólo son de interés colectivo, sino que pertenecen alpúblico por su contenido mismo, que es la administración de un dinero queno es de propiedad privada, ni de la propiedad del gobierno, sino del pueblomexicano y, en el caso concreto, de los campesinos. A ellos pertenecen losdocumentos de la administración del Banrural, por esencia y por contenido.En esto no se está traicionando ninguna confidencia, sino devolviendo alpueblo lo que le pertenece por derecho. No podemos aceptar que la adminis-tración pública y sus documentos se conviertan en propiedad privada.
Por desgracia, esta defensa del secretismo del poder y de la sumisión de laprensa es la que está implícita y explícita en el artículo de HernándezCampos. Allí está ese arreglo subterráneo del gobierno con los medios decomunicación, por el cual el periodismo se vuelve obsequioso y corrupto, alservicio y para los intereses del poder.
Aguilar Camín lo deja ver así por los ejemplos que pone.
"Necesitamos que nos vuelvan a sorprender con algo, como nos sorprendieron lostonos críticos de Excélsior en su momento, los primeros años de la revista Proceso,los años iniciales de Unomásuno y, en parte, los primeros años de La Jornada". 
Los cuatro ejemplos que cita son los ejemplos de la información. Lo quenecesitamos no es que nos vuelvan a sorprender porque informan, sino quela información deje de sorprendernos, se nos haga un derecho adquirido y sea nuestra cotidianidad de lectura, de interés, de ambiente y de elementopara formar el juicio personal y para normar la participación política. Cuan-do ya no necesitemos que nos sorprendan porque estamos informados bien,
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será cuando nuestra prensa sirva. Porque el papel del periodismo no essorprender, sino informar. Y sólo sorprende con la información a una socie-dad que no está informada.
Puede ser -y quiero considéralo como una posibilidad- que Aguilar Camín serefiera a los tonos críticos de los editorialistas, porque es una consideraciónque siempre está en el ambiente. Ciertamente, los tonos críticos de Excélsioren su momento se debieron en buena parte a los editorialistas, que lo fueronexcepcionales precisamente en ese momento, como lo fueron los de la revistaSiempre en el suyo. Muchos de ellos estuvieron presentes en los inicios deProceso, de Unomásuno y de La Jornada, Y fueron desapareciendo. O se fueapagando. Pero ya no sorprenden, en el sentido que Aguilar Camín extraña. Poreso se consideran sorpresivos sólo los años iniciales de Proceso, de Unomásunode La Jornada, y aquel momento estelar de Excélsior. 
El problema es que ya pasó ese periodismo de opinión que fuera tan notableen la revista Siempre y en el Excélsior de aquella década de 1966 a 1976.
Yo pienso que el éxito del periodismo de opinión se debió a varias razones.Dos son las principales.
Primera y sobre todo, la falta de información. Sin elementos de juicio, lagente necesitaba que le interpretaran lo que estaba pasando y que le dijerancómo tenía que pensar. La gente, en general, no sabía cómo analizar surealidad y no tenía siquiera los datos suficientes para hacerlo por sí misma.El control y la corrupción de la prensa, finalmente, daban su fruto en laignorancia de la realidad, en la despolitización y en la inacción. Los editoria-listas eran quienes resolvían el problema, sobre todo los más críticos, queproporcionaban el punto de vista, el desahogo vicario y la válvula de escape. Sehablaba de corrupción, pero no se podía sustanciar. Se hablaba de robo, pero nose podía probar. Se hablaba de abusos, pero no se podían señalar. Los editoria-listas, muchas veces sin pruebas, acusaban, denunciaban y dejaban la satisfacciónde haber dicho lo que todo el mundo quería que se dijera. Cuando su críticatraspasaba los límites tolerados, el gobierno intervenía con el remedio queconsiderara adecuado, hasta el extremo del 8 de julio de 1976 en Excélsior. 
La segunda razón era el dominio político, traducido en despolitización, enfraude electoral, en corrupción, en control y en ideologización. La inseguri-dad de la gente se aferraba a la opinión ajena de los editoriales.
A pesar de todo, era poca la gente -nunca la gran masa del pueblo- la que leíalos editoriales. Otras revistas de entonces, como La Nación, eran también, enamplia medida, opinativas. Y eran leídas en círculos reducidos.
Los cuatro fenómenos periodísticos que menciona Aguilar Camín, ExcélsiorProceso, Unomásuno y La Jomada, parten originalmente de Julio Schereque fue el iniciador de la nueva era del periodismo mexicano. Los que fuimos
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corridos de Excélsior fundamos Proceso, Unomásuno y La Jornada. Ermismo grupo de origen, fundado por Scherer y finalmente dividido.
Antes de dividirnos, cuando todavía no fundábamos nada, tuvimos que en-frentar el futuro en una discusión que lo marcó. Un grupo, encabezado porManuel Becerra Acosta, quería hacer un periódico. Pero no teníamos conqué. En consecuencia, hacer un periódico, que necesita mucho dinero, signi-ficaba pedirlo a quien lo tuviera: gobierno o iniciativa privada. La iniciativaprivada no entra al periodismo tan fácilmente. Es -lo era, por lo menos- unaaventura para ella desconocida. Pocos empresarios habían entrado en esemundo desusado, que sin duda transformará el Tratado de Libre Comercio.Muchos periódicos están ligados más bien a expresidentes: Novedades, El Día, El Sol -en su forma moderna-, por ejemplo, que se ligan, con funda-mento o sin él, a Miguel Alemán, a Adolfo López Mateos y a GustavoDíaz Ordaz. La prensa es asunto fundamentalmente político, no econó-mico. Eso pasó con Unomásuno y con La Jornada. Nacieron condicionadospor el dinero que les dio origen.
Recuerdo el enfrentamiento con Becerra Acosta, en aquella junta que tuvi-mos en el edificio aún no estrenado de la revista Siempre y generosamenteprestado por José Pagés Llergo, en la esquina de Dinamarca y AvenidaChapultepec. Becerra nos preguntaba si cooperaríamos con él en el periódi-co que fundara. Miguel Angel Granados Chapa, si mal no recuerdo, lerespondió que sí, con la condición de que en la primera plana del primerejemplar diera cuenta del dinero conseguido, cuánto, de quién y con quécondiciones. Nunca lo hizo Becerra.
Manuel Becerra fue desterrado de México por Carlos Salinas de Gortari, conun millón de dólares que el gobierno le regaló para endulzar su exilio.
El caso de Proceso fue distinto. Nació pobre, de las pequeñas aportaciones -ograndes algunas pocas- de miles de accionistas que cooperaron a su naci-miento. En casa alquilada, sin maquinaria, sin equipo, con salarios de 4,000pesos mensuales en 1976. En 1979 subieron a 12,000.
Proceso, al principio -hay que reconocerlo-, fue bastante opinativo, aun ensus reportajes. No fue fácil ni corta la batalla interna por convertirnos alprofesionalismo informativo. Poco a poco dejamos de opinar en favor de lainformación. No hemos ganado del todo la batalla, pero hemos avanzadonotablemente. Y Proceso -dice Aguilar Camín- dejó de sorprender. Eraobvio. Había cambiado la diatriba por los datos. Y sus éxitos informativos nohan sido pocos, aunque sean pocos quienes los reconocen y los agradecen.Proceso ha merecido que se le hagan reportajes especiales -como éxito y como fenómeno periodístico-, por lo menos, en el Journal of Commerce, enel Wall Street Journal, en el New York Times y en el Washington Post. Además,en Radio Canadá, en la BBC de Londres y en el London Times, por mencio-nar sólo algunos de los medios que se han ocupado de nosotros. Además, está
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parcialmente traducido y empastado en la librería del Congreso de EstadosUnidos. Yo mismo he visto la colección.
Es cierto lo que dice Aguilar Camín sobre el contenido de la prensa: el 90%son declaraciones. Es la declaracionitis. En México no pasa nada, sólo sedeclara. Las noticias son lo que la gente dice. Sobre todo los funcionarios."Tenemos una concepción verbal de la realidad". Vuelvo a lo mismo. Cuan-do la prensa está comprada o dominada por el gobierno -poder y dinero-, lainformación debe volverse obsequiosa. Lo fácil es pedir declaraciones a la gentedel piso superior, y así no se queda mal. No se hace periodismo de investiga-ción. Y periodismo es investigar.
El 7 de junio de 1991, el Presidente anunció que los periodistas entrarían alPronasol. Es el gran embute. El Presidente ordena el salario mínimo de losperiodistas. El Presidente ordena que se les dé dinero de lo que fue destina-do a remediar la pobreza extrema del país. El Presidente ordena que laSecretaría del Trabajo capacite profesionalmente a los periodistas que lo requie-ran. Y los periodistas aplauden. Allí está el verdadero mal del periodismo.
Es claro que el periodismo tiene que modernizarse. Pero primero tiene queser periodismo y, segundo, tiene que recuperar su independencia. Las com-putadoras y las redes y los bancos de datos y los télex y los fax y los modem y los discos ópticos y los multimedia y los canales de acceso a los satélites novaldrán de nada sin el trabajo de investigación de los periodistas, sin la imagina-ción para encontrar la noticia, sin el olfato periodístico que dan la experiencia,la honestidad, la dedicación y el dominio del oficio.
A México le falta mucho para ser una sociedad democrática. Se hace uncírculo vicioso. No se llega a la democracia sin información y no se llega a lainformación sin democracia. Yo creo que la prensa debe romper su parte delcírculo vicioso. Una sociedad democrática es -y sólo es- una sociedad bieninformada. Y allí está nuestro mal.
Un problema hondo es que la sociedad está ya tan acostumbrada a este juego,que califica de amargura la necesidad profesional de informar. Nuestra prensa escolor de rosa. Cuando un órgano, como Proceso, dice lo que está pasando y denuncia la corrupción, la gente se alarma, se duele, se escandaliza. Para mí, ésees un síntoma grave. Los mexicanos perdimos la capacidad de enfrentar nuestrapropia verdad, la necesidad de saber y de estar informados, la diferencia entre lainformación verdadera y la información chatarra, la honestidad y la concienciaciudadana. Hemos vivido en la simulación y ya la asimilamos. Peor aún, ya noqueremos dejarla, ya es nuestro modo de vida, ya es nuestro contenido deconciencia como ciudadanos y como pueblo. Leemos los periódicos y oímos losnoticiarios de la televisión y del radio para ignorar la realidad.
El periodismo mexicano se ha contentado con su mediocre corrupción deincensario barato al que se paga por debajo de la mesa.
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Están apareciendo publicaciones nuevas, como Mira y como Epoca. Bastaver a sus directores y a sus cuadros. Aunque México esté necesariamentecasado con Televisa, no es posible olvidar que el medio periodístico deEstados Unidos le hizo el vacío a Zabludowski, porque deformaba la infor-mación, y lo obligó a regresarse a México. Tampoco es posible olvidar cómodeformó y manipuló la información sobre las elecciones de Chihuahua en1986. Televisa ha dado demasiadas pruebas de cómo manipula la informa-ción, de cómo ideologiza y predica en vez de informar y de cuáles son losintereses a los que obedece. Epoca deriva de Televisa.
La sociedad misma no quiere un periodismo limpio -de eso estoy convenci-do-, porque no le conviene, porque no es manejable, porque amenaza con laverdad. Y esta es una sociedad que todavía no quiere la verdad. Decir la verdades amargura, es bilis, es negarse a ser optimista, es ver siempre lo negativo. Porsupuesto, es preferible el periodismo sórdido que halaga, que deforma, quecorrompe, que miente, que no sacude la conciencia, que no enfrenta con larealidad y con la responsabilidad de cambiarla.
ALGUNAS CONCLUSIONES
La política de Carlos Salinas de Gortari hacia la prensa es pragmática. Nohay una política trazada, sino una utilización.
No se ha suspendido el embute, salvas algunas dependencias concretas.
No se ha actuado legalmente contra la corrupción probada de un número deperiódicos y revistas. Sabemos que existe el expediente en la Secretaría de Gober-nación y lo hemos pedido. Nos lo ha negado -son sus razones- por la crisis y el caosque se produciría en los medios, si ese expediente se hiciera público, y por ladesconfianza que se crearía en el público. Esto le impediría al Presidente -es mi conclusión- seguir utilizando a la prensa para la promoción de su imagen.
No se ha actuado contra periodistas corruptos. Ha habido algunos perio-distas supuestamente reprimidos y hasta muertos por su libertad de ex-presión, cuando en realidad estaban involucrados en turbiedades de caci-ques locales y hasta en narcotráfico. No todos los periodistas muertos hansido limpios. Muchos medios no tienen defensa, porque saben de su propiacorrupción y saben que Gobernación sabe. Otros tienen deudas y otrostienen intereses creados. Yo no podría dar un panorama exacto de la corrup-ción de la prensa, porque no conozco todos sus alcances y los expedientesestán cerrados. Sé, por ciertas confidencias, que los expedientes son pesados.No me es posible detallar más.
Crecen las revistas. Ya hay en el Distrito Federal unas 17 revistas políticas-algunas con circulaciones muy bajas-, como Siempre, Mira, Epoca, 7 Cam-bio, Huellas, Revelación, Filo Rojo y otras. Algunas venden entre 5 y 10,000ejemplares. Impacto y Quehacer Político, son de circulación media. Otras son
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mensuales, no tienen alta circulación, pero se piensa que tienen algunainfluencia, como Vuelta, Nexos y Este País. 
Mira nació el 14 de febrero de 1990. Tira 25,000 ejemplares. El grueso de suslectores está en el Distrito Federal. A decir de su director, Miguel AngelGranados Chapa, "todavía es una revista prescindible". Epoca nació el 10 dejunio de 1991. No revela su circulación y es una revista próxima al gobierno.José Carreño Carlón, en la revista Intermedios, la elogia. Revelación y Quehacer Político "tienden al amarillismo y dejan mucho que desear en su presen-tación gráfica", dice la revista Expansión, en su número de agosto 19 de 199en el que dedica un reportaje a las nuevas revistas que han aparecido enMéxico. Siempre y Jueves de Excélsior se niegan a adecuarse a los tiempos ysiguen viviendo en el pasado de un periodismo que ya desapareció. Motivos, revista del PRD dirigida por Pablo Gómez, es publicación partidista, nacidael 29 de julio de 1991. Tira 14,000 ejemplares. Macrópolis apareció el 12 demarzo de 1992. Tira 15,000 ejemplares. Diseño ágil, alta calidad de impre-sión, dedicada a la ciudad de México, dirigida por Pablo Becerra-AcostaMolina, hijo de Manuel Becerra Acosta. Tiempo Libre se dedica a reproducirdirectorios. Cambio 16 América tira 80,000 ejemplares para toda AméricaLatina, 20,000 para México.
La conclusión es que se está propiciando una atomización -aumento despro-porcionado- de las revistas políticas junto con una pulverización -circulacio-nes muy bajas-. La consecuencia lógica de ese hecho es que se resta influen-cia y circulación a cualquier revista en particular que pretenda sobresalir.
Debe tomarse en cuenta que la circulación y venta de toda publicación periódicaen el Distrito Federal -en cuanto se refiere a la circulación callejera y de puestos,no de suscripciones- depende del Sindicato de Voceadores, que tiene el mono-polio y no permite alternativa. Enrique Gómez Corchado es el líder del sindica-to. Tiene relación estrecha con el Secretario de Gobernación.
Hay una certeza moral -por conversaciones con personas de otros medios,por despidos estratégicos en determinados medios y por hechos demasiadoobvios, como el silencio repentino sobre algún asunto del que se estabahablando en los periódicos mismos, de que se dan consignas sobre lo que hayque publicar, sobre lo que no hay que publicar y sobre lo que hay que dejarde publicar cuando ya se estaba publicando. Estas consignas no son órdenes, soninsinuaciones diplomáticas, bien educadas, finas, o sugerencias amigables que, porsupuesto, no obligan a nada ni pasan por encima de la libertad de expresión. Sonvalores entendidos. Por ejemplo, la consigna de no hablar sobre el cólera, ni darlos datos exactos, ni entrevistar a médicos, ni investigar en los hospitales, nipublicar nada al respecto que no sean los boletines oficiales de la Secretaría deSalud, para no alarmar a la población, Y así otras muchas.
Se ha ido dando poco a poco un aflojamiento moral en televisión, que vapermitiendo mayores audacias, principalmente sexuales, en los interme-
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dios y en los anuncios. Cada vez se va dando mayor entrada a valoresmateriales que responden a la "modernización" económica del país. Estoresulta obvio a la observación, aunque no haya ningún estudio específico alrespecto. Creo que sería importante hacer ese estudio sobre el cambiopaulatino de valores en televisión y sobre la audacia paulatinamente mayoren la promoción específica de los valores -morales, económicos y sociales-que la televisión, tanto privada como estatal, intenta inculcar. Se difunde y seexalta la convicción vivida de que los ricos deben ser ricos sin vergüenza y sinremordimiento, y de que los pobres deben ser dignamente pobres.
Mis conclusiones son las siguientes:
1- No sólo no se frena, sino se sigue promoviendo y apuntalando la corrup-ción en los medios de comunicación, de diferentes maneras en la prensaescrita y en los medios audiovisuales.
2- En radio y televisión se promueven, cada vez a mayor profundidad y amplitud, los valores materiales, morales, familiares y sociales que "corres-ponden" a la "modernización" de los tiempos y del país, con todo lo que esoimplica. Y se promueve una mayor concentración de esos medios, concebi-dos exclusivamente como negocio y como poder.
3- Existe una política pragmática de control y de utilización de los medios.
4- Hay un desprecio de los jerarcas políticos hacia los medios, sobre todoescritos, a lo que corresponde, del otro lado, una servidumbre, mayor o menor según cada medio.
5- Hay una tendencia a convertir a los medios en instrumentos de relacionespúblicas para promover la imagen personal del Presidente, adentro y afueradel país, y los proyectos del Presidente, el proyecto económico, la modern-ización y, más adelante, los cambios en la Constitución.
6- Continúa en este sexenio, como en los anteriores, pero quizá con más profun-didad, una manipulación -en este sexenio, inteligente, no vergonzante, sinoabiertamente agresiva- de la información, para los fines de la Presidencia.
7- En cuanto a los medios mismos, la política parece que es dejar hacer, en lamedida en que no causen problemas, mientras se atomizan y se pulverizanlos órganos de expresión, para reducir su impacto. De hecho, hay una nuevalibertad de expresión periodística -y no periodística en los medios audiovi-suales- que da la impresión de que se han abierto las puertas democráticas.Es una hábil combinación de control y de libertad, asumida por los medios.
8- Todo esto está envuelto en una atmósfera verbal y, en cierta medida, realde libertad y de respeto -de hecho se pueden decir cosas que antes no sepodían decir- y de diálogo continuo y en sí mismo respetuoso con todos losmedios, incluidos los más adversos, a los que se niega estratégicamente elacceso a la información, pero se les trata con deferencia, finura y diplomacia.
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9- La tónica central es la utilización. Lo demás son los instrumentos deesa utilización.
10- Sin embargo, no se trata de una política trazada de antemano, sino de unapolítica pragmática, caso por caso, que se resuelve sobre la marcha, inclusivecon contradicciones.
11- Los medios responden cada vez más a sus intereses económicos. La comunica-ción, la información y los medios no son un servicio, sino un negocio. La tendenciaes llegar a crear en toda América Latina los llamados "multimedia", grandesconsorcios de la comunicación, idealmente internacionales, que abarquen tele-visión, radio y prensa escrita -periódicos y revistas-, como ya está haciendoTelevisa, todo computarizado, como único medio para tener acceso a la tecnolo-gía avanzada, demasiado cara para un medio solitario.
La concepción que los empresarios tienen de los medios quedó clara frentea la reglamentación publicitaria de los alimentos chatarra. Luis Carlos Mendiola,presidente de la División México de la International Advertising Association,hizo saber que "las nuevas restricciones a la publicidad de tabacos, alcohol y productos de bajo valor nutritivo atentan contra la libertad de expresiónconsagrada en nuestra Constitución". Los industriales de la comida chatarrase oponen a la obligación de hacer visibles y audibles en televisión y en radio lasadvertencias sobre el bajo nivel nutricional de sus productos.
Dice Guillermo Cordera, vicepresidente ejecutivo de Bacardí y presidentede la Casa Vergel: "No es el papel del industrial educar a la gente conletreritos y leyendas. Es responsabilidad de gobierno". En otras palabras,declinan toda responsabilidad social. Su única responsabilidad es la ganan-cia, sin importar el costo de daños sociales. Dice Sergio Montalvo, directorde mercado de la organización Bimbo:
"No podemos evitar que los chicos sigan comprando dulces y papas. Estamostratando de llegar a un acuerdo con las autoridades. Nosotros pensamos quecuando un niño llega a la primaria, más o menos a los seis años de edad, dealguna manera entra también en la economía. Es entonces cuando ellosempiezan a decidir lo que van a hacer con su dinero y a qué lo van a dedicary qué se van a comprar. Poco a poco van conociendo el valor del dinero y vanaprendiendo a usarlo. Por ello creemos que el reglamento no nos debeimpedir dirigirnos a esos niños y que la edad límite para explotar su imagenen publicidad tiene que situarse entre los cinco y los seis años. Si no nosautorizan a hacer esto, tendremos que buscar fórmulas para llegar a ellos,porque para ellos son nuestros productos".
Elena Poniatowska (La Jomada: Martes 27, págs. 39 y 40, y Miércoles 28 de
agosto de 1991, pág.39):
"Ahora existe una mayor censura, una mano dura disfrazada, lo cual meparece mucho más terrible, porque se puede decir que en México no



�� �����	�
��� � � ���
�� �
 ������ ���

hay censura, no hay censura hasta que te matan, como hicieron conManuel Buendía, ésa es la censura. La lista de periodistas asesinadoses bastante considerable".
"Por otro lado, ahora hay un enorme cinismo. Se puede decir una serie decosas, y no pasa nada. Se puede escribir, por ejemplo, todo lo que saca larevista Proceso, que es indignante y como para provocar una gran reacción,y, sin embargo, hay un enorme cinismo. Estamos llenos de denuncias y nopasa nada, como que a todo mundo se le resbala.
"El periodismo ya no es como antes. En términos generales, los periodistas estánmenos involucrados. Ahora la gente se compromete nada más para escribir, peronunca más para seguir la relación humana. Carlos Monsiváis se la pasadiciéndome que yo no tengo por qué salir a buscar el colchón, las camas, lascubetas, que qué ando haciendo, que a mí lo que me toca hacer es escribir elartículo y no meterme en tantas complicaciones. Pero a mí me parece imposiblequedarme al margen, mandar a la goma los problemas de la gente.
"En México siempre se ha intentado sepultar todo, como si en el país nuncapasara nada. Tenemos una horrible tendencia al olvido, una tendencia a desvir-tuar nuestro pasado. Yo creo que en la memoria de los hechos está nuestracapacidad de respuesta y nuestra posibilidad de salvación".
Para que todo se sepulte, para que no tengamos memoria de los hechos, seatomiza la información, se manipula, se borra, se sustituye cada día por otradistinta, sin análisis, sin profundización, sin capacidad de recuerdo.
Karin Bohman, Medios de Comunicación y Sistemas de Información en M
"Si bien los empresarios privados también emplean la corrupción parainfluir sobre la información, son funcionarios políticos quienes la utilizan enmayores dimensiones. Es muy elevado el grado de corrupción entre los perio-distas mexicanos. Esto no sorprende si uno considera que la corrupción se hainstitucionalizado como comportamiento normal en la vida política y social delpaís. Por lo demás, se la encuentra en otros países dependientes en vías dedesarrollo, así como en las naciones capitalistas y socialistas industrializadas".
Gabriel Zaíd:
"Sin ninguna ironía, hay que reconocer que, por lo menos en númerosabsolutos, nunca ha habido en el gobierno de México tanta gentedecente y preparada como hoy. Lo cual es peor para entender la situa-ción. ¿Cómo explicar entonces tantas cosas? Tal vez por cuestiones demercados. No es lo mismo tener como cliente al público que tener comocliente a un superior. La producción intelectual dependiente es unamercancía distinta, para un cliente distinto, que la producción intelec-tual independiente. Hasta los precios son distintos, y no por casualidad.El mercado de la obediencia paga mejor".
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A MODO DE SINTESIS EJEMPLAR
Un caso que puede servir de síntesis y de ejemplo de lo que es, por una parte,la política presidencial en relación con los medios de comunicación y de loque es, por otra parte, la prensa en su relación con el poder, es el LXXVaniversario de El Universal, a principios de octubre de 1991.
Días antes, desde el 1 de octubre, la gran noticia del periódico es su aniver-sario. La fotografía central, a cuatro columnas, y tres notas, que ocupan cincocolumnas de la primera plana, anuncian la fecha, la importancia histórica delacontecimiento, la "cálida" recepción que da la casa a sus invitados nacionales y extranjeros y las felicitaciones que el periódico recibe por su cumpleaños.
Felicitan a El Universal directores de agencias de noticias y de "grandesperiódicos internacionales". Y enumera la larga lista de diarios y agenciasde Estados Unidos, Europa y América Latina. En páginas interiores, 11,16 y 17, enteramente dedicadas al suceso, despliega los cables defelicitación y las fotos de los invitados ilustres. Dedica, además, de lascuatro planas de la sección de cultura, dos y media a la labor histórica:75 años de literatura, 75 años de música, 75 años de cine, 75 años degráfica, 75 años de danza, 75 años de gastronomía, 75 años de arqui-tectura, y otras cosas.
El 2 de octubre dedica, en primera plana, dos fotografías, de cuatro y de trescolumnas, y tres notas a la celebración: el discurso del director Juan Francis-co Ealy Ortiz, el "diluvio de mensajes de congratulación" y la "reunión condirigentes de 43 periódicos". El diluvio de mensajes cae desde arriba -pági-nas 13 y 14-, de Secretarios de Estado, políticos, empresarios, directores deórganos de prensa. La gente importante. No hay un solo mensaje de loslectores, de la gente común que lee el periódico. Quince planas se dedican alaniversario, de la 13 a la 23, y de la 26 a la 30. Y dos suplementos, en papelcuché, para reproducir páginas históricas de otros tiempos: Trostky, Pío XI,Emilio Portes Gil, Diego Rivera, Einstein, la guerra mundial, etc.
El jueves 3, la cabeza de ocho columnas: "Enaltece el Presidente la misiónde El Universal". Tres cuartas partes de la primera plana, con grandesfotografías de Carlos Salinas y Manuel Camacho Solís con Ealy Ortiz.Seis planas interiores, editoriales, mensajes -de gente importante-, des-pliegue de fotografías. El Presidente recordó las circunstancias de lafundación de El Universal en octubre de 1916, : 
"y los esfuerzos de México por integrarse plenamente al siglo que despuntaba,promoviendo la estabilidad política y la justicia social por medio de la leyy del derecho. La libertad de expresión es básica para el desarrollo de lademocracia y, por ello, gobierno y sociedad tienen la obligación de otor-gar la máxima seguridad a los periodistas y castigar, con toda la fuerza dela ley, a quienes atentan contra ellos".
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Ealy Ortiz correspondió con el elogio del Presidente:
"Los conceptos que Ud. ha expresado en su visita a esta casa editorial, en esteagradable convivio, dejan ver claramente que México, bajo su guía, busca afano-sa y incesantemente incorporarse a nuevas etapas de progreso, que se traduzcanindefectiblemente en un mejor nivel de vida para todos los mexicanos".El arreglo prensa-gobierno. El Universal ha subido su circulación a 125,000,sólo inferior a La Prensa. De todos modos, el periódico supuestamente másimportante del país y de una ciudad que tiene alrededor de 20 millones dehabitantes, tiene una circulación nacional de 125,000 ejemplares. Ealy Ortizy Salinas se dijeron cosas hermosas.
Narciso Bassols:
"Tengo de México la visión íntima de que es un país enfermo, contrahecho y prostituido por nuestras clases superiores económicamente. La médula detodos nuestros males radica en la existencia oprobiosa para los mexicanos deun 80% de la población convertida en masa oscura y hambrienta".
Alfonso Reyes:
"Manda el mejor precepto retórico escribir únicamente sobre lo que se ama".
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Rodrigo González Torres
Equipo Obrero SJ

INTRODUCCION
Nos parece iluminador comenzar ofreciendo nuestras principales hipótesis, lascuales iremos desarrollando y respaldando con algunos datos a lo largo del trabajo.
Hipótesis:
1) El proyecto modernizador oficial, a través de la reestructuración del pactolaboral, establecerá en el corto plazo las bases estructurales para acabar conlas conquistas materiales y orgánicas del sindicalismo nacionalista mexicano.
Tales bases estructurales giran en torno a dos ejes:

- la legislación: Art.123 constitucional, LFT, acuerdos de productividad,regulación de la seguridad social (aprovechando las condiciones más favo-rables del poder legislativo), y - un neocorporativismo atomizado, con varias modalidades según lascondiciones de la región, la rama, la tradición sindical...
2) Esta política oficial provocará nuevas expresiones deJucha entre los trabaja-dores, que no lograrán fraguar organizativamente en el corto plazo, pero alcan-zarán a modificar los términos en los que se gesta el nuevo pacto laboral.
ANTECEDENTES PROXIMOS
El sector laboral es sin duda de los que más agudamente ha sufrido cambiosen el último decenio. El panorama tradicional de una planta productiva enproceso de industrialización lento y poco presionado por el exterior, de la"alianza histórica" que data de fines de los treintas entre el Estado y un
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sindicalismo corporativo fuerte, de una empresa privada relativamente su-bordinada al Estado a base de privilegios económicos, y de una masa detrabajadores dispersa y muy controlada, prácticamente sin voz en el aconte-cer nacional, a excepción de las muy contadas ocasiones en que los sindicatosindependientes junto con otras organizaciones de vanguardia, se movilizaronpara exigir sus demandas, ha cambiado notablemente.
A partir del sexenio de Miguel de la Madrid, se provoca un inocultable descensode las condiciones de vida de los trabajadores, y una seria erosión de los distintosmecanismos del pacto laboral, con la consecuente necesidad de reestructurarlos,para lograr una implementación más acelerada de la política neoliberal.
Por su parte, los trabajadores fueron más testigos y víctimas que actores de loscambios en este periodo, dadas las condiciones de reflujo del movimiento.
Nos explicamos la debilidad de la respuesta político-sindical frente a estosataques, principalmente por el peso de la tradición corporativista, el aisla-miento generalizado de un proletariado heterogéneo, disperso y poco parti-cipativo que mencionamos arriba, y por el agravamiento de las condicionesde vida y de trabajo del conjunto de los trabajadores, que no se tradujomecánicamente en conciencia y organización, sino que en esta coyuntura a tendidomás a salidas inmediatas de autosubsistencia -como el recurso a la economíainformal-, que a la confrontación.
Un indicador de la situación socioeconómica de los trabajadores , es el quese refiere a los motivos de los conflicto laborales: en el 96% de esos casos,fueron estallados por demandas de aumento salarial y prestaciones1.
Un balance de Rosalbina Garavito sintetiza bien el resultado de la políticaaplicada durante el periodo de la madridista, para los trabajadores:
"Una relación Estado-sindicatos en entredicho; una estructura del sindicalis-mo oficial tambaleante; una actitud defensista de los sindicatos alrededor dela lucha por un salario que terminó en los niveles de una generación atrás; unsalario indirecto (gasto social) tan deteriorado como el salario directo; unamodernización productiva que más que innovar procesos productivos sirviópara atacar el empleo y los derechos sociales plasmados en el artículo 123constitucional y en la Ley Federal del Trabajo."2
No obstante las dificultades de emergencia del movimiento obrero dentro de suarena de lucha, la inconformidad se logró expresar políticamente al fin delsexenio, en el campo electoral. Los resultados de las votaciones de 1988 fueronuna advertencia importante en el sentido de que la política económica de MMHhabía afectado seriamente a un sector mayoritario de la población trabajadora.
1. Garavito E. Rosalbina, "México en la década de los ochenta" Cap VIII: "Así les fue a lostrabajadores" Ed.UAM, 1990, p����
�� Id. p. ���
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EL SECTOR LABORAL DESDE LA POLITICA OFICIAL
Como sabemos, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari ha continuadobásicamente las tendencias anteriores, acaso con más prisa y decisión.
Los pactos económicos (PASE y PECE) han sido el principal instrumento de lapolítica económica para reestablecer las condiciones de acumulación de capital,y de recuperación de la confianza de los inversionistas, nacionales y extranjeros.
Decidido desde las cúpulas: gubernamental, patronal y del sindicalismo ofi-cial, la función de los pactos ha sido eficaz en el control de la inflación, y enla recuperación del crecimiento económico, pero basado en una fuerte con-tención de las demandas de la población trabajadora.
Más allá de los "acuerdos" contenidos oficialmente en los pactos, el gobiernoha procedido a imponer topes salariales aun por debajo de las propuestaspatronales, y ha frenado innumerables movimientos obreros que pugnaronpor estas demandas, violando su propia legalidad.
Para concretar a qué nos referimos cuando hablamos de violación de la legali-dad, (de golpeadores charros, de autoridades y de las empresas involucradas)enumeremos -sin describir por razones de espacio-, varios casos sobresalientes:
De 1988 y 89 citemos solamente la dos más notorias: las quiebras fraudulentas deAeroméxico y Cía. Minera de Cananea, la segunda con la intervención delejército para romper el movimiento, siendo ambas empresas paraestatales.
Durante 1990:

- con saldos de violencia: las negativas a los trabajadores- por la vía de la imposición- de sacudirse el control charro: de la CTMpara pasar a la COR en los casos de Ford Cuautitlán y Cervecería Modelo,de la CTM a la CROC en el caso de la Compañía Hulera Tornel, de salir de laCTM para formar un sindicato independiente en el caso de los trabajadoresde la música, la imposición del comité ejecutivo de la CROM en la textilCIVSA de Sta. Rosa, Ver.
- el desconocimiento oficial de la dirección democráticamente elegi-da de la COR- la declaración de inexistencia de huelgas: Cervecería Modelo, DINAPlásticos automotrices, varias de la CTM en Hermosillo, Son.

Durante 1991:
- inexistencia de huelga a 3 sindicatos de aseguradoras- desalojo a los maestros de la Sec.22 (Oax.) de la SEP por paro general- secuestro y tortura del hermano de un trabajador despedido de la Refine-ría 18 de marzo (PEMEX) por participación sindical. Irregularidades enlas indemnizaciones de los despedidos
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- levantamiento de demandas penales en contra de asesores jurídicos de lostrabajadores, detención de 2 abogadas del sindicato minero Sec. 271, contra elasesor de los obreros de Ford, ambos con cargos inventados, contra los Lic.Julio Macosay en Yucatán, y Jorge García Rmz. (Modelo) en la misma línea.- por medio de presiones y un recuento amañado, se impide el cambio decentral en Ford Cuautitlán
En este mismo sentido, cabe destacar el empleo del poder presidencialactual sobre las instancias laborales, como fue el caso de la remoción delíderes poderosos como el petrolero Joaquín Hernández Galicia y el delsindicato de maestros Carlos Jongitud Barrios; para cerrar por decreto larefinería 18 de marzo ubicada en Azcapotzalco D.F., a pesar de una declara-ción en contrario de la SEDUE; las intervenciones medidadoras, por instruc-ciones directas del presidente, del regente Manuel Camacho Solís, paraliquidar el conflicto de la cervecería Modelo, lo mismo que del director delIMSS, Emilio Gamboa Patrón, en relación al conflicto de Ford Cuautitlán.
Descalabros y redefinición del sindicalismo oficial
(Con el concepto de sindicalismo oficial nos referimos básicamente a lascentrales agrupadas en el Congreso del Trabajo, donde la hegemonía la tienela CTM, seguida de la CROC y de la CROM*).
Durante los primeros 3 años de este sexenio se ha dado un impasse en elsistema de control corporativo, debido por un lado a la necesidad del proyec-to modernizador de relanzar la planta productiva, y por otro a la incapacidadestructural del sindicalismo oficial de responder a esta demanda, en cuanto a dinamizar más la fuerza de trabajo.
A pesar de que estos sindicatos se esfuerzan por renovar sus posturas, supropia naturaleza oficialista se lo ha impedido.

De ahí que mantenga su incondicionalidad respecto a las políticas oficiales(TLC, pactos, ANP...), pero a diferencia de sexenios anteriores, en este haperdido más posiciones políticas que en ningún otro, y ha dejado de ser elinterlocutor histórico de la política laboral del gobierno.
Lo anterior no significa que el sindicalismo oficial o charro esté condenado a desaparecer, pero sí en su forma tradicional. Esta se encuentra ya práctica-mente al margen de la vida política, porque resultaba incapaz de jugar elnuevo rol que el proyecto modernizador requiere de los sindicatos4.
�� No hay que pasar por alto que unos cuantos sindicatos, integrantes del CT, por sutradición y composición, como es el SME, no pueden calificarse típicamente dentro dela misma categoría de "sindicatos charros".
4. Pruebas de ello son el desplazamiento total del sector obrero del Comité EjecutivoNacional del PRI, y un desprecio especial de parte de éste gobierno hacia los documen-tos de propuestas que le han enviado el CT y la CTM.
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Pero los antiguos líderes luchan entre sí por participar en la gestación denuevos modelos de sindicalismo, y en los nuevos centros de trabajo, comoson las maquiladoras de la franja fronteriza del norte, empresas tradicionalesque aún los prefieren y el amplio sector campesino no sindicalizado. Elmeollo de la lucha es claro: recuperar y ganar espacios de interlocución anteel Estado en el proceso de reestructuración del pacto laboral.
La FESEBES ha sido un experimento favorecido por altos funcionariosmodernizadores, pero ha encontrado resistencias, concretamente en ArsenioFarell C. (STPS), a pesar de esforzarse por encajar en el marco exigido porCSG, por lo cual ha seguido siendo hasta ahora casi un membrete.
De cualquier modo, el STRM -vanguardia de la FESEBES- ocupa un lugarrelevante en la lucha por la interlocución, dado que ha sido sin duda el quemás ha avanzado en la intervención coordinada del sindicato con la empresa,para la modernización de la empresa. Y debido a que sus oponentes en elgobierno están perdiendo la partida.
Un nuevo sindicalismo
En su discurso del lo de mayo de 1990, CSG postuló en 8 puntos5 lascaracterísticas del sindicato que requiere su proyecto. Estas se pueden sinte-tizar en un talante no confrontador, sino cooperador con las empresas en elobjetivo de aumentar la productividad y en alianza con el gobierno.
Este nuevo molde acarrea para el corporativismo el problema de recrear elinterlocutor de la parte trabajadora.
Consideramos que el proceso de modificación de la pesada estructura corpo-rativista, ha hecho titubear al gobierno en cuanto a la reestructuración delaparato, por las pugnas en su interior, que afloran por ejemplo en relación a la FESEBES. El hecho es que este factor ha dificultado una implementaciónmás ágil de la política oficial.
Desde otro ángulo, el largo retraso de la firma del A.N.P., pieza clave de estapolítica, nos confirma que este escollo aún no se supera.

Hay que mencionar aquí el desprestigio creciente en el que ha caído el CT desde hace años,cuyo presidente actual Cuauhtémoc Paleta, quien a su vez es acusado de corrupción por 39sindicatos de la CROM, su propia central. El Universal 18 de diciembre de 1991, p.20.
Y respecto a don Fidel Velázquez Sánchez, cabe mencionar, por escoger alguna de suscaracterísticas, su ubicación en el grupo de los llamados "dinosaurios", particularmente enel del recién destituido Secretario de la STPS: Arsenio Farell Cubillas.

5. Se rechazaba en primer lugar, la idea de "quienes creen que la modernización económicapuede darse sin sindicatos o, incluso, debilitándolos sustancialmente". Lo correcto -seañadía- era reconocer que "en las condiciones de nuestro país la presencia del movimientoobrero organizado seguirá siendo una clave decisiva para hacer posible la modernizacióneconómica"... El "sindicalismo actual no puede prosperar ni en México ni en ningún país del
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Respecto a la productividad, hasta hoy lo que ha habido son acuerdos localespor centro de trabajo (ej. TELMEX, SME, académicos de la UNAM) y acuerdos estatales (Puebla y N.L.), pero los proyectos nacionales propuestospor las partes mantienen diferencias, y a toda costa se quiere evitar el riesgode que se queden en letra muerta, en vísperas de la firma del TLC.
En este contexto, interpretamos la gestación del nuevo interlocutor delsiguiente modo: la estrategia salinista del neocorporativismo va en la línea deno privilegiar a una central o federación en particular. Más bien dentro de lalógica neoliberal, el gobierno premia sólo a aquellos sindicatos que, sin impor-tar su filiación, se amolden a los lineamientos de la modernización (ver nota Una consecuencia importante de esta estrategia, es la que adelantamos alrespecto en la introducción: la atomización del sindicalismo en general6.
Esta atomización resultante de la competencia intersindical por empresa, secomplementa en el caso del SNTE, por ejemplo, con el proyecto de "federalis-mo", que consiste en convertir el sindicato nacional, en 32 sindicatos estatales.
Y hay que mencionar que, con idéntica lógica, al interior de los centros detrabajo se busca también establecer la relación individual trabajador-empresa,premiando a cada uno según su propia productividad, según el sistema remune-rativo ya ensayado en algunas maquiladoras de los bonos sobre un salario base.
Estrechamiento de la alianza con el sector patronalmodernizante
La propia escuela de Chicago, a la que pertenece CSG y sus allegados, elprograma de gobierno que propuso en su campaña, y las medidas que fuetomando ya en el gobierno, le permitió ir contando con el aval creciente delos grandes empresarios del país.
El proyecto salinista en sí, cuenta con una participación protagónica en laeconomía de grandes empresarios nacionales y extranjeros -lo cual explica elproceso privatizador-. De ahí que el gobierno haya procurado limar susdiferencias con los principales organismos empresariales, respecto a la polí-tica laboral, yendo aun adelante de éstos p.ej. en sus política de contención

mundo,a partir de las estrategias de confrontación de principios de siglo". Las otras líneas:3) con fórmulas de cooperación entre los factores de la producción; 4) preservacialianza histórica movimiento obrero-estado; 5) autonomía sindical desde el punto de vistapolítico gubernamental; 6) perfeccionamiento de las relaciones laborales con obligacionespara empresas y sindicatos; 1) urgencia de la comprensión y disposición obreramentar la productividad, bajar costos y coadyuvar a ganar mercados dentro y fuera del país;8) motivación e incentivos de las empresas para alentar y premiar el esfuerzo obrero, (subrayado nuestro) Ortega, Maximino. "Salinismo y política laboral", Dic.1990, fotocopia.
6. Enrique de la Garza T. habla de 3 modelos posibles: sindicalismo blanco, con sede enMty.N.L., vestigios de sobreviviencia charra y sindicalismo flexible, el que se ha desarrolla-do en las maquiladoras.
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salarial, en el manejo de las paraestatales (mutilación de CCT, recortes depersonal, cierres y reaperturas con contrato minimizado...)
En general, se puede decir que existe coincidencia entre el gobierno y la granempresa tanto en el modelo de sindicalismo que esperan, como en loslincamientos de las modificaciones legales que se promueven. Para ejempli-ficar digamos que los casos de TELMEX y CLFC muestran similitudes enrelación a los cambios para incluir la productividad en los CCT, y sobre lalegislación, la propuesta de la COPARMEX en relación a una nueva LFT, engeneral, se inscribe en los lincamientos expuestos por el gobierno7.
Las diferencias surgen sobre todo con empresarios medianos y pequeños,básicamente porque no son interlocutores del proyecto modernizador, y portanto, tampoco son directamente beneficiados por éste.
El instrumento fundamental de la política laboralmodernizadora: El TLC
El TLC fue la opción que CSG escogió, dentro de una serie de recomenda-ciones del senado de E.U.8, con el fin de coadyuvar a superar la crisis y acelerar la implementación de su proyecto modernizador.
En el campo de la planta productiva, la expectativa oficial es que gracias alTLC, aquélla se amplíe y se eficientice, principalmente mediante: la eleva-ción de la productividad, el favorecimiento de las condiciones de atracciónde inversiones extranjeras y la reorientación de capitales nacionales a laplanta productiva, actualmente ubicados en la especulación y el mercadofinanciero de alta liquidez.
Del lado de los trabajadores, los principales efectos que varios analistas prevenque vivirán, son los siguientes: flexibilización, en especial en el campo, por faltade sindicatos, disminución de la contratación colectiva y caída del peso sindical.Podría desaparecer también el contrato-ley, vigente en las ramas azucarera y textil. Se afectarían los sindicatos independientes de la industria automotriz.
El caso de los sindicatos bancarios es ilustrativo, porque se trata de trabajado-res de reciente sindicalización. Hasta ahora "se han firmado 3 CCT, concondiciones que se ajustan a este modelo de sindicato "moderno"9.
7. Sin ignorar que el Lic.Arsenio Farell y el Sr. Fidel Velázquez aseguran que no habrá cambiosen la LFT, la tendencia de las medidas tomadas últimamente por el ejecutivo nos pidensuponer lo contrario, en el sentido de que sí habrá cambios, según lo afirmado por ejemplopor el senador Miguel Alemán V. -priísta y gran empresario- a principios de enero pasado.
8. Ver Palabras de Jaime Serra Puche ante la Cámara de Senadores de E.U. el lo-III-91.Apareció en el suplemento mensual "México Internacional" del mismo mes, p.18
9. El CCT de Banamex, que probablemente sea imitado por Bancomer, incluye "trabajadoresde base en la lista de personal de confianza, contratación de empleados con nula interven-
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Por otra parte, la intensidad en la flexibilidad estará ligada a la productividad y a la competencia, que serán cada vez mayores. Esta previsión se basa en la necesi-dad de la capitalización. Para que lleguen más inversionistas extranjeros, elgobierno cederá a las condiciones unilaterales de éstos, poniendo a su serviciosus mecanismos legales y coercitivos, y a través del control neocorporativo.
En cuanto los efectos positivos de la ampliación de la planta productiva,previsiblemente podrán crearse hasta un millón de empleos en los próximos5 años, sobre todo dentro de las ramas dinámicas de la manufactura.
En cuanto al salario, éste no aumentará, o según otra hipótesis, se incremen-tará muy lentamente entre 2.9 y 16%. La presión modernizadora del merca-do podría generar quiebras en cadena o hacer crecer el trabajo informal, loque causaría una distorsión mayor de la estructura industrial . 
Respecto al empleo, cabe mencionar que la planta productiva nacional,compuesta de micro, pequeña y mediana industria en un 76% (según elpersonal ocupado), a pesar de que son las que pueden generar más empleospor peso invertido11, se ven en serias dificultades para competir con lasempresas extranjeras, por lo cual se encuentran con una gran incertidumbrerespecto a la inminente firma del TLC. (Sobre la trayectoria del desempleo y subempleo ver gráfica 1)
La productividad12
Uno de los elementos clave del proyecto modernizador, urgido por la próxi-ma intensificación de la lucha por los mercados, es la productividad.
Mejorar la productividad, consiste en maximizar varias variables del procesode producción. Las más fundamentales son: la rentabilidad (utilidades), lacantidad (volumen por unidad de tiempo), la eficacia en el cumplimiento delproducto demandado, la eficiencia (aprovechamiento de la materia prima),la calidad (medida en niveles de aceptación) y la oportunidad en la entrega(cumplimiento en los plazos programados)

ción sindical, creación, reclasificación, modificación y supresión de puestos a discreción delbanco, etc." , Horacio Vázquez Flora, "Desafíos del sindicalismo mexicano en 1992", LaJornada Laboral No.12, p.3
10. Afirmaciones de Enrique de la Garza, al analizar siete estudios relativos al TLC entre EUy México, incluyendo los del comité bilateral respectivo, presentadas en el seminarioMercados de Trabajo, patrocinado por El Colegio de México, el Colegio de la FronteraNorte y la Fundación Friedrich Ebert. Lovera Sara, La Jornada, octubre 28 1991. p.14
11. Según un comunicado de Nacional Financiera, con la inversión que se requiere para crearun empleo en la gran industria, se pueden crear 37 en la micro y 15 en la mediana. LaJornada 28-1-1992, p.25
12. Definición clásica (estrecha): es la relación entre los resultados obtenidos y los insumosutilizados en un periodo de tiempo determinado.
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Como se puede deducir, el resultado de aumentar la productividad es unamayor capacidad para competir. La meta ideal del proyecto modernizadoroficial es llegar a alcanzar niveles competitivos con E.U.
En cuanto a los beneficios para México de esta política, manejados por el discursooficial, son primeramente el estímulo de las inversiones, de lo cual se seguirá "lacreación de empleos estables, más productivos y mejor remunerados".13
En relación a la política laboral, por otro lado, el gobierno ha advertido quebajo estas reglas de juego, la empresa que no se vuelva competitiva, nosubsistirá. Y los cierres de empresas por esta política ya se han venido dando.
Tal advertencia implica para los trabajadores, que sus demandas legítimasson las que estén en función de la rentabilidad de su centro de trabajo.
Así, se fuerza desde arriba la redefinición de la función del sindicato, cuyonuevo rol se entiende como impulsador de la producción y se particularizanlas demandas de los trabajadores14.
Sin embargo, hay aquí un problema fundamental aún no resuelto: la distribución de los beneficios en el nuevo esquema. Por un lado, los empresarios se hanresistido tradicionalmente a participar de sus ganancias a los trabajadores15, peropor otro, el aumento de productividad exige una motivación mínima en éstos, entérminos remunerativos, a lo cual no se ha atendido (ver gráfica No.2)
No es casual que una de las demandas que tiene actualmente encomún el movimiento obrero en general, es la participación en losbeneficios de la modernización.

13. Ver Palabras de Jaime Serra Puche ame la Cámara de Senadores de E.U. el lo-III-91, Id.
14. Se intenta que las diferencias obrero-patronales se resuelvan empresa por empresa. Laconsecuencia es la pérdida de fuerza sindical. Lo anterior en el caso de los aumentossalariales es muy claro, pues se pierde el referente del salario mínimo como precio de lafuerza de trabajo, la cual queda en función de la productividad de cada empresa. Con lo cualel salario mínimo deja de ser una bandera de lucha de la clase trabajadora.15. A pesar de las exhortaciones presidenciales y de que la propuesta de la Comisiónde Seguimiento y Evaluación del PECE explícita esta necesidad. Observemos alcomparar, cómo en el párrafo correspondiente del anteproyecto de la Canacintraeste aspecto se diluye:P.E.C.E.:"Los beneficios derivados de la productividad deben distribuirse de manera equita-tiva entre empresas, los trabajadores y la población en general..", 

CANACINTRA:"En una economía abierta y competitiva, el principal beneficiario del incre-mento de la calidad y productividad es el consumidor, lo que hace posible, a su vez, una mayordemanda y creación de empleos, y por lo tanto, la elevación paulatina, consistente y real de losniveles de vida de la población en general, que será el beneficio para toda la sociedad".
La razón es que no se adopta la perspectiva amplia de la productividad, que implica indexar a ésta, las mejoras en las condiciones de trabajo (objetivas y subjetivas). La clase patronal engeneral, aún sostiene la definición estrecha de productividad, que considera la m*no deobra como un costo que hay que reducir.
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Para ilustrar otro aspecto de lo justificado de esta demanda, conviene obser-var también la trayectoria de la correlación entre la productividad y elempleo (ver gráfica No.3)
RESPUESTA DE LOS TRABAJADORES
De lo anterior podemos advertir que, en general, la política de CSG avanza,aunque con su contraparte de agudizar la contradicción fundamental, alafectar a la clase trabajadora, en tres sentidos principalmente:

-en las condiciones en que la mano de obra se enfrenta al mercado laboral,tanto respecto a la contratación, como a su uso.-en el debilitamiento del sindicalismo en general, y -en el angostamiento de otros canales institucionales de expresión de sudescontento y reivindicación (p.ej. al declarar la incompetencia de la CNDHpara conocer sobre violaciones a derechos laborales)
Veamos ahora cómo ha reaccionado el movimiento obrero ante esta situación:
La resistencia sindical auténtica en general ha sido muy amplia y diversa. Sinembargo, no ha logrado mantenerse de manera continua, sufriendo seriasderrotas, a nivel de demandas.
Los dos grandes sindicatos que han luchado por ganar espacios en los cambios dela modernización, han sido el STRM y el SME. Ambos han logrado establecercomisiones de productividad, que les permite cierta injerencia en decisionesimportantes de la empresa, tocantes a cambios en las remuneraciones porefectos de la flexibilidad, las condiciones de trabajo. Pero es claro que han tenidoque ceder en cuanto a reajustes, pérdida de materia de trabajo.
Por su parte, el sindicalismo insurgente -el que ha estado en la lucha, inclu-yendo corrientes democráticas al interior de los sindicatos charros-, ha man-tenido una línea de oposición a la política económica, laboral y sindical delEstado. Sus movimientos, aunque significativos por la dificultad de la coyun-tura, no lograron modificar las grandes líneas de la política laboral oficial. Elresultado se explica, en parte, por los siguientes puntos:
1) en general, ha sido contestatario respecto a la modernización, o no cuentaaún con propuestas viables de modernización alternativas a las que le estánsiendo impuestas
1) organizó huelgas, paros, plantones, etc., pero no logró una articulaciónpermanente de los movimientos;
2) fue un movimiento muy disperso desde el punto de vista organizativo;
3) se presentaron divergencias en la política a seguir. Algunas corrientesbuscaban la alianza o solidaridad del sindicalismo oficial y otros no;
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4) no lograron atraer la participación de los sindicatos nacionales más
experimentados;
5) se concentraron en pequeñas y medianas industrias, o bien, en ramasno estratégicas;
6) fueron desgastados, desprestigiados o reprimidos por diversos mecanis-mos: económicos, políticos, policiacos y militares.
Sin embargo, lucharon. A partir de los movimientos del primer semestre de1989 esta resistencia ha sido más encarnizada, y podemos decir que halogrado imponerle modalidades que antes parecían imposibles de conseguir.
Los casos de la CNTE, de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, deLa Compañía Minera de Cananea, de la Ford y de la Cervecería Modelo,ejemplifican este nuevo tipo de resistencia con solidaridad social amplia y capacidad de modificar aspectos de la reestructuración industrial, pero sinlograr revertiría en lo fundamental.
En referencia a la segunda hipótesis, un aspecto muy importante que está pordefinirse en la firma del TLC, es el de la liberación del mercado de la mano de obra.
Los gobiernos de EU y México se oponen en principio a esta liberación, pero lossindicatos mexicanos saben que sería un gran logro para su clase obrera que seincluyera una cláusula de este tipo en el TLC, por lo cual sostienen esta demanda.
Por último, en el sexenio ha habido tres esfuerzos unificadores significativosdel movimiento obrero insurgente: La Mesa de Concertación Sindical,abanderada por sindicatos universitarios, el sindicato 19 de Septiembre, elFAT, el SUTIN y otros; el Foro de Solidaridad, que nació a raíz del conflictode Cananea, y el Frente Sindical Unitario, producto del movimiento de lacervecería Modelo, abanderado por la COR.
Estas tres iniciativas de convergencia buscaron llevar la combatividad de lostrabajadores más allá de la lucha local, aunque, como ha sido la experienciade la historia reciente con otros intentos similares, en cuestión de meses handesaparecido o han quedado seriamente minimizados. Sin embargo, en me-dio del panorama adverso que se cierne sobre los trabajadores, su necesidades cada vez mayor. El motivo está a la vista: los retos que se le presentan,requieren ser afrontados a un nivel que rebase localismos y gremialismos, y en búsqueda de articulaciones con el movimiento popular amplio.
EPILOGO
Queremos terminar con un comentario global. Nos atrevemos a decir que elapresuramiento con que CSG está llevando a cabo su política -con la conse-cuente antidemocracia de las decisiones-, está implicando consecuenciasserias para la clase trabajadora.
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El gobierno, obligado sobre todo por la crisis económica y por la presión de susacreedores externos, ha apostado por relanzar la economía aprovechando ciertasventajas comparativas, básicamente la mano de obra barata en el campo laboral,más una serie de medidas minimizadoras de la bilaterialidad empresas-sindicatos,y otras facilidades (p.ej. fiscales), que en conjunto allanan el camino a la atracciónde capitales -para que exporten su producción y mejoren la balanza de pagos-, alprecio de arriesgar no sólo la soberanía nacional, sino el propio proyecto oficial.
Se nos presenta sin embargo, un riesgo más inmediato: el hecho de quelas clases sociales se han ido polarizado ya sensiblemente (respecto a susniveles de ingreso), y la tendencia es hacia una separación aún mayor, deconsecuencias políticamente preocupantes16. Aunado a esto, está el angosta-miento de los canales de expresión del descontento, y la pretensión operativade estar institucionalizando este nuevo estado de cosas.

16.(Por la gravedad del juicio que acabamos de hacer, nos permitiremos extendernos un pocoen su fundamentación).
Probablemente el más claro indicador del fenómeno, es la evolución en las proporciones desalarios y ganancias, respecto a su participación en el PIB. Según el TAE, la participación de lossalarios en el PIB cambió, de 1976 a 1989 de 42% a 26%; mientras que empresarios y gobiernopasaban de 58% a 74%, Reporte de Investigación No. 22 p.28. (Según la Rev. ComercioExterior de 1976 a 1988 los salarios pasaron de 40.3 a 25.9%, Vol.41, #4 Abr.91 p.378). Otrosdatos y conclusiones ilustrativas son las que ha obtenido el TAE: "de acuerdo a los resultadosde las encuestas realizadas por el TAE, para adquirir los artículos alimenticios indispensablespara una familia obrera de cinco personas se requieren 17,915 pesos diarios, de los cuales el salario mínimo actual sólo representa ¡as dos terceras partes...Si estos resultados del TAE combinamos con el concepto de extrema pobreza que maneja el Programa de las NacionesUnidas para el Desarrollo, según el cual, quedan incluidos todos aquellos hogares "...quetienen un ingreso total de magnitud tan ínfima, que aun cuando fuera destinado en sutotalidad a la alimentación, no les permitiría satisfacer sus requerimientos nutricionales",entonces podemos concluir que en México, todas aquellas familias que perciben un ingresoinferior a 1.5 salarios mínimos se encuentran en la extrema pobreza... lo que significa que el número ha venido aumentando durante los últimos dos gobiernos y que cerca del 30% dpoblación en México vive en condiciones de indigencia o extrema pobreza. ReporInvestigación del TAE No.23 (Nov.1991), p.13-15 (subrayado nuestro)
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SIGLAS:
ANP: Acuerdo Nacional de Productividad
CANACINTRA: Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
CCT: Contrato Colectivo de Trabajo
CIVSA: Compañía Industrial Veracruzana S A.
CLFC: Comisión de Luz y Fuerza del Centro
COR: Confederación Obrera Revolucionaria
CROC: Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
CROM: Confederación Revolucionaria Obrero-Mexicana
CSG: Carlos Salinas de Gortari
CT: Congreso del Trabajo
CTM: Confederación de Trabajadores de México
FAT: Frente Auténtico del Trabajo
FESEBES: Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios
FSTSE: Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado
LFT: Ley Federal del Trabajo
MMH: Miguel de la Madrid Hurtado
PASE: Pacto de Solidaridad Económica
PECE: Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico
PEMEX: Petróleos Mexicanos
PIB: Producto Interno Bruto
SEDUE: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
SEP: Secretaría de Educación Pública
SME: Sindicato Mexicano de Electricistas
SNTE: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
STMMSRM: Sindicato de Trabajadores Minero-Metaúrgicos y similares de la República Mexicana
STRM: Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana
STPS: Secretaría de Trabajo y Previsión Social
TAE: Taller de Análisis Económico de la facultad de economía de la UNAM
TLC: Tratado de Libre Comercio
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TABLAS Y GRAFICAS
1) Tasa de desempleo (1981-1988)

D E S E M P L E O

(1981-1988)
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1-A) Tasa de desempleo y subempieo (1970-1988)

T A S A D E D E S E M P L E O Y S U B E M P L E O

( 1 9 7 0 - 1 9 8 8 )
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2) Relación salario-productividad (1935-1988)
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3) Relación empleo-PIB-productividad (1980-1990)
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Ricardo Robles y Federico Pohls
Misión de la Tarahumara

INTRODUCCION
Abordamos el análisis de fuerzas enjuego primero desde un marco latinoame-ricano muy general, sólo para encuadrar la situación del país. Allí nos fijaremosen documentos del Instituto Indigenista Interamericano (III) que de algunamanera formula para las etnias las políticas globales a nivel latinoamericano.
En un segundo paso veremos las políticas generales del Gobierno que tiendena una aplicación rigorista de la ley por un lado y a ofrecer nuevas propuestasproductivas por el otro, con la intención de preservar los recursos de quetradicionalmente disponen las etnias para que el capital tenga manos libres.
En un tercer momento veremos las formas concretas en que el capital,gobierno y las etnias quedan implicados en los proyectos concretos quevan implementando.
Finalmente desprenderemos las consecuencias para el mundo indígena, paralas etnias o los pueblos como tales.
LO INDIGENA EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO.
Introducción
Como marco global en el que las etnias se van viendo cercadas en AméricaLatina y que puede aplicarse a la situación mexicana sin mayores diferencias,podemos anotar aquí el proyecto del Instituto Indigenista Interamericano
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[I.I.I.], sobre el etnodesarrollo,1 y la coherencia de esta propuesta con la quela Trilateral al referirse, un marco aún más amplio, a las relaciones entre lasnaciones más o menos desarrolladas económicamente.2
El mismo U J . al comentar el caso de México con detalle, afirma que estapolítica "se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, se ejecutaa través del Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Méxi-co, y forma parte del Programa Nacional de Solidaridad".3
Creemos que este proyecto se esta aplicando en México desde hace tiempo,y más intensivamente en este sexenio. Por eso pensamos que anotar estemarco latinoamericano da luz sobre la coyuntura en que se encuentran lasetnias aquí, en el momento actual.
Análisis del I.I.I.
Del análisis de la situación que el I.I.I. hace, destacamos sólo algunos rasgosque parecen fundamentales:
La presencia demográfica y política de las etnias va incrementándose.
Los Estados van eliminando barreras legales para la participación indígena.Estas reformas no se aplican en la práctica.
El problema principal es el analfabetismo que provoca aislamiento.
No hay un efectivo uso de la lengua oficial, lo cual impide la comunicacióncon la sociedad nacional.
La escuela no se aprovecha por la marginación social y cultural que persistepor una falta de democracia real.
Al bajar al caso mexicano da algunos datos que pueden ser cuestionables: en1900 había dos millones de indígenas, actualmente son ocho millones queconforman 56 etnias.4

La propuesta para América Latina 1991-1995.
El propone como solución el Etnodesarrollo, que ya va siendo cuestionadopor los indígenas latinoamericanos.5 Los criterios básicos de este Etnodesarrollo,

1. Cf: América Indígena, Vol. 50, N 1, Enero-Marzo 1990, especialmente pp. 7-10; 23-28.
2. Cf: América Latina en la encrucijada: El desafío a los países de la Trilateral, Ed. TecnosS.S., Madrid, Dic. 1990, citado en CRIE Núm. 96-97, mayo 1991.
3. Cf: América Indígena, Op. Cit., p. 28.
4. Según otras estimaciones que parecen más confiables en realidad hay actualmente entre 20y 25 millones de indígenas en México.
5. Cf: América Indígena, Op. Cit.
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que en todo pretende salvaguardar los valores tradicionales al mismo tiempoque transformar a las etnias enriqueciéndolas con nuevos valores, son:
-Disipar los restos de discriminación colonial, dotando a las culturas deescritura, uso de lenguas modernas, técnicas, etc.-Poner los recursos disponibles, sobre todo comunicación e información,al servicio de la economía nativa, buscando una síntesis con el mundomoderno para propiciar la producción autogestiva.-Mejorar así el nivel de vida de los indígenas en alimentación, salud, servicios, etc-Desterrar obstáculos legales al pleno ejercicio de los derechos humanos y cívicos de los individuos y pueblos indios; derechos a la tierra, a la organización,a vínculos interétnicos, a tener voz en sus asuntos internos y en los nacionales, a ser conscientes de sus derechos y obligaciones para que puedan ser libres.

Por otra parte, la proposición de la Trilateral para América Latina manifiestauna gran coherencia con lo anterior al proponer a nivel de países la necesariosimetría política para lograr la simetría económica que permita integrarse alconcierto económico mundial, disminuyendo la ingerencia del estado y pro-piciando la privatización de las economías. Se afirma además que la Trilate-ral coincide plenamente con las proposiciones de George Bush, que EstadosUnidos debe implementar esas políticas enérgicamente y los demás miem-bros de la Trilateral deben apoyarlo.6
México y su política indigenista actual.
Desde el INI y desde el discurso oficial, México ha defendido en principio eldebido respeto a las culturas indígenas. Ya en los planes de trabajo del mismoINI o en la implementación de otras políticas gubernamentales, las líneas de suacción han sido siempre de clara tendencia integracionista.
En este sexenio, el discurso oficial insiste en la igualdad de oportunidades,rescatando a los indígenas desde marginaciones o de ser considerados comomexicanos de segunda clase. Ahí mismo afirma el derecho de las culturas a seguir existiendo sin implementar al mismo tiempo nada que las fortalezca.
En ese contexto hay que leer la reciente reforma al Articulo Cuarto Consti-tucional, que queda en el rango del discurso ante la opinión internacional peroque va evitando positivamente, al parecer, la legislación en los estados presu-puesta en la misma reforma, las cuales harían posibles medidas a favor de lasetnias, de sus derechos ancestrales, de su derecho consuetudinario, etc.
Consecuencias para las etnias
Este proyecto de la Trilateral para los países supone, como el que se refierea las minorías étnicas (I.I.I.), que el menor debe subordinarse al fuerte en lo
6. Cf: CRIE, Op.Cit.
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fundamental, lo económico, para poder tener posibilidad de sobrevivir. Estees el paralelo fundamental entre los dos proyectos que presentamos aquícomo marco coherente y global ante los indígenas de América Latina.
Sobre un discurso de respeto a las etnias subyacen una condición y unproyecto prioritarios. La condición es que los indígenas se subordinen y sesumen al proyecto económico neoliberal. El proyecto de fondo es implantarlos cambios necesarios para que entren en la economía de mercado mundialcomo grupos productivos y consumidores. Si esto se logra se permite quesubsistan las diferencias culturales pero nunca en divergencia u oposicióncon el proyecto económico nacional y transnacional.
PROGRAMAS GUBERNAMENTALES EN OPERACION
En coherencia con estos planteamientos a nivel latinoamericano, el gobiernomexicano va implementando políticas y acciones que permitan la implanta-ción del modelo económico neoliberal.
De sus políticas, no explícitas generalmente, no se manejan en muchos casosdocumentos que permitan analizarlas. Las acciones sí dejan ver claramenteel rumbo de dichas políticas. Tomamos en cuenta dos vertientes de lasmismas que se complementan claramente.
Limitación de la explotación de recursos de parte de las etnias.
Una primera línea de acciones va a impedir que las etnias sigan haciendo uso desus propios recursos, conforme a sus tradiciones y patrones culturales. Se pretendeasí, liberar dichos recursos para explotaciones más productivas que puedan jugarexitosamente en las condiciones del Acuerdo de Libre Comercio (ALC). Esto seve claramente en el estado de Chihuahua respecto al problema forestal7
Actores
Ley y agentes forestales.
Propuesta
EL estudio dasonómico del bosque debe ser integral, es decir que los estu-dios deben tomar en cuenta la ecología en las zonas de explotación.
Acciones
Los agentes forestales van llegando a los ejidos a imponer esta nueva situa-ción sin consulta o diálogo posibles.
�� Hablamos del problema forestal, del que tenemos datos, sin pretender excluir otras regio-nes o realidades con sus aportes al análisis. Así hablaremos en adelante cada vez quemencionemos el caso de Chihuahua. Como se dijo arriba este análisis espera ser enriqueci-do por esas otras realidades concretas, con Actores, Propuestas, Acciones y Metas, diferen-tes de las que aquí señalamos.
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Es una realidad que se decreta pese a que anteriormente las cosas hayan
sido diferentes.
Se están haciendo los estudios dasonómicos de acuerdo a esta propuesta. Además seva aplicando con todo rigor la ley que impide talar para habitación tradicional, paraleña, corrales, cercos, etc. y se amenaza con sanciones a los posibles infractores.
Se van implementando programas de reforestación y control de incendios,con voluntariado ejidal.
Metas
Se pretende recuperar y proteger el bosque para incrementar su capaci-dad productiva.
Promoción de proyectos alternativos de producción.
Una segunda línea de acciones gubernamentales va a propiciar la productividaden cualquier línea que no sea forestal. Nos estamos refiriendo a la aplicación queen Chihuahua ha tenido el "Programa Nacional de Capacitación y Adiestra-miento Técnico para el Desarrollo de Comunidades y Ejidos marginados".8
Actores
PRONASOL, SARH, PNCA RURAL, INI, Gobiernos Estatales buscando laparticipación de Ejidos y Comunidades y con fínanciamientos de BANRURAL.
El Programa en torno a INCA RURAL cuenta con un presupuesto para elestado de Chihuahua, de 1,719 millones de pesos. El presupuesto a nivel nacio-nal, para 18 estados, es de 26,976 millones.9Este presupuesto es irrisorio si sepiensa por ejemplo que la deuda actual del solo ejido de Chinatú es de 15,000millones para financiar la cual ha tenido que recurrir al Banco Mundial.
Propuesta
"Incorporar los servicios de apoyo institucional a los ejidos y comunidadesmarginados para la formulación y ejecución de sus programas de desarrollo y la consolidación de sus procesos de autonomía financiera, técnica y organiza-tiva que permitan elevar los niveles de bienestar social de sus familias y suinserción gradual en el desarrollo regional".10

Acciones
Capacitación agropecuaria y asistencia técnica para el desarrollo de proyec-tos productivos.
8. Cf: Programa publicado por el Instituto Nacional de Capacitación del sector AgropecuarioA.C. (INCA RURAL), Carlos B. Zetina 34, Col. Condesa, 06140 México, DF.
9. Cf: Ibid.
10. Cf: Objetivo General del Programa.
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Las propuestas de capacitación son para cualquier nivel que las acepte:comunitario, de pequeños grupos espontáneos o individual.
De hecho, en el momento de la proposición, de palabra, queda excluido todotipo de proyecto forestal.
La capacitación es proporcionada por INCA RURAL, el financiamientopara los proyectos proviene de BANRURAL y otras dependencias guberna-mentales han colaborado para iniciar el Programa.
Metas
El Programa explicita entre otras las siguientes tres metas:
Que los productores del campo reconozcan la necesidad de técnicos a los que enun plazo de cuatro años deberán financiar totalmente con sus propios recursos.Recapitalización del sector agropecuario creando proyectos productivoscon créditos y subvenciones temporales.
Restablecer la credibilidad de los productores en las institucionesgubernamentales.
Una meta no explícita pero sí operativa es la siguiente:
Crear proyectos productivos diversificados que introduzcan nuevas fuen-tes de ingresos que prescindan de la riqueza forestal. Liberar así, estosrecursos para el capital.
Consecuencias
La interacción de estas dos proyectos gubernamentales, al limitar la explota-ción forestal y al tratar de diversificar la producción, traen las siguienteconsecuencias para las etnias.
Los estudios dasonómicos limitan las posibilidades de explotación forestal, a esto deben restarse los destrozos naturales o provocados, entendiéndose poresto incendios, tala clandestina, etc. El conjunto de estas medidas reducendrásticamente las posibilidades de explotación forestal que un ejido o aserra-dero necesitarían para funcionar costeablemente.
La acción de recuperación y cuidado del bosque con mano de obra gratuitaaumenta así una capacidad productiva que los ejidatarios no podrán aprove-char y sólo será explotable por empresas mayores si tenemos en cuenta losintereses del capital que se van imponiendo como veremos adelante.
Se prescinde totalmente de la cultura indígena, de su cosmovisión, de sumentalidad económica y de sus aspiraciones. Se le impide la explotación delbosque. Se pretende forzarlo a entrar en el sistema económico de mercadoque le es ajeno y en el que queda en desventaja.
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Los patrones culturales de vivienda, sus posibilidades de combustible fore-stal, de pastoreo, cultivos, etc. deben sacrificarse y cambiar radicalmente, loque se traduce en etnocidio.
Ante este programa el indígena queda ante una doble posibilidad, o em-plearse con mestizos locales que logren implementar proyectos productivosen la línea de INCA RURAL, o quedar más marginado aún del sistemaeconómico nacional y local.
IMPLEMENTACION DE NUEVOS MODELOSECONOMICOS
Aquí se tipifican algunos de los modelos económicos que se están implementan¬do actualmente para implantar el neoliberalismo económico en la región.
Modelos con Ingerencia Gubernamental
En algunos de estos modelos el gobierno federal tiene un papel relevante.Tomamos los tres modelos más claros en los que el gobierno establecerelaciones con el indígena potencialmente productivo, con el capital nacionaly con el extranjero.
Proyectos micro en manos de las comunidades.
Estos proyectos que buscan la relación con las etnias y buscan incorporarlasal sistema económico nacional, suponen el éxito de los proyectos de INCARURAL ya descritos anteriormente.11 Estos proyectos Micro se crearían enrealidad en un plazo de cuatro años, cuando se suspendería la subvención deSolidaridad, los proyectos autofinanciarían la asistencia técnica, los créditos,etc., al terminar el sexenio salinista.
Proyectos con participación de las comunidades y del capital nacional.
Este caso concreto de Chihuahua tipifica otros posibles.
Al liquidarse PROFORTARAH, que desde tiempos de Luis Echeverría coordi-naba la explotación forestal de muchos ejidos, se transfieren sus bienes, ya sinpresupuesto, a la asociación rural de Interés Colectivo Felipe Angeles [ARIC].Está apoyada por el INI en lo organizativo y para funcionar productivamente hatenido que recurrir al capital privado. Se relacionan con ARIC 32,000 producto-res campesinos, 70 de los cuales son indígenas tarahumaras o tepehuanes.
Actores
De parte del gobierno federal, el INI apoya a las comunidades representadas porla ARIC y el capital proveniente de Ingenieros Civiles Asociados (ICA).
11. Cf: Proyectos alternativos de producción.
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El presupuesto planeado para este proyecto es de más de 20,000 millonesde pesos por parte de la ICA, y por parte de la ARIC 15,000 millones eninstalaciones, más la exclusividad de explotación del recurso forestal de185 ejidos con 2'340,000 hectáreas.12
Propuesta
ARIC propone a los ejidos una nueva forma de funcionar con financiamientoprivado. ICA aporta tecnología y capital para el aprovechamiento y la trans-formación forestal. INI pretende al formular sus desafíos: "lograr la partici-pación étnica en la gestión de las empresas sociales forestales bajo el absolu-to respeto a su propia visón del desarrollo y a sus particulares ideas deorganización productiva".13 Ya en el objetivo del programa la propuesta delINI es más clara: "Promover el fortalecimiento de la capacidad productiva delas empresas sociales forestales, así como elevar su productividad y competi-tividad, con el propósito de generar las condiciones para que se de unaapropiación del proceso productivo que posibilite un nuevo modelo derelaciones sociales más participativo.14
Acciones
El INI hace el trabajo de convencimiento y de asesoría particular en las comuni-dades indígenas. ARIC relaciona a las comunidades con el capital. ICA propor-ciona asesoramiento administrativo empresarial, tecnología y capital.
Metas
Lograr la integración del indígena al proceso técnico-productivo y rendi-miento competitivo para el capital.
Proyectos macro con participación transnacional
El caso concreto presentado desde Chihuahua, refleja las relaciones y com-promisos del gobierno federal con el extranjero y el capital transnacional. Esmuy posible que encuentre tratos secretos paralelos en otras regiones delpaís. Podemos ver aquí, consecuencias de la negociación de la deuda externaconcluida al iniciarse el sexenio.
Los términos del convenio entre el Banco Mundial y el gobierno federal semantienen en total reserva. Se conocen los documentos de la contraparte nor-teamericana pero no hay acceso posible a los documentos que expresarían los
12. Cf: La Jornada, 10 de junio de 1991, pp. 1 y 13: "TLC, sólo si se nos toma en cuenta:pueblos indios"; Rosa Rojas. INI. Coordinadora Interestatal Chihuahua-Durango: "Progra-ma Operativo y Lineamientos de Trabajo Indigenista del Programa de Desarrollo Foresta.Chihuahua", 24 de mayo 1990.
13. Cf: Ibid. p.5.
14. Cf: Ibid. p.6.
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compromisos mexicanos. De hecho hay una amplia concesión al Banco Mun-dial para explotar los bosques de la Sierra Madre de Chihuahua y Durango.Esos planes se van implementando y van ganando terreno, han sido cuestio-nados por movimientos ecológicos más en Estados Unidos que en México y el proyecto está en revisión o afinación actualmente, pero sigue adelante.
Actores
El Banco Mundial y el Gobierno federal. Los acuerdos se dan entre estasdos cúpulas.
Pide el préstamo: Nacional Financiera.
Aval: Estados Unidos Mexicanos.
Beneficiarios: SARH, SCT, SEDUE, INI, Banco de México (FIRA) paramaneo desde Bancos comerciales.
BANRURAL (FICART).
Monto: 45.5 millones de dólares del Banco Mundial, pagaderos a 17 años,con 5 de gracia y la variable estandard de interés. El Gobierno mexicanopone una cantidad equivalente. En total 91 millones de dolares.15
Los gobiernos estatales y otras dependencias gubernamentales, como el INI,cumplen funciones de canalizadores de recursos, asesorías al Banco, etc.pero estos datos quedan en cierta bruma.
Propuesta
La propuesta oficial del gobierno mexicano se desconoce.
El Banco Mundial dice en sus objetivos:
1: Mejorar la protección del medio ambiente.
2: Aumentar la productividad y eficiencia de las actividades forestales.
3: Mejorar la calidad de vida... especialmente de las comunidades indígenas.
4: Fortalecer la administración y la capacidad de coordinación de las institu-ciones forestales tanto estatales como federales.16

Acciones
Se han iniciado ya contratos con los ejidos forestales más ricos de la zona surde Chihuahua y del norte de Durango. Los contratos han llegado a forzarseprovocando crisis financiera previa en los ejidos.

15. Cf: Document of The World Bank, for official use only, Report N 7432-ME: "StaffAppraisal Report, Mexico, Foresty Development Proyect, August 2,1989", p.l.
16. Ibid. p.13.
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Se está experimentando masivamente con un método nuevo de desarrollosilvícola de dudosa eficacia. Casi seguramente se trata de implementar unatala masiva indiscriminada del bosque, reforestación planeada, sustituciónde variedades por otras más productivas en celulósicos.
Se va tomando contacto con los ejidos de la zona para proponer sobre todopréstamos y también programas de explotación forestal. Se van haciendo presio-nes diversas sobre los ejidatarios.
El proyecto fue detenido temporalmente, en junio de 1991, por las denunciasdesde Estados Unidos sobre la superficialidad de los estudios previos hechosen la Universidad de Sonora. Otros estudios se elaboran en la Universidadde Chihuahua para liberar de nuevo el Proyecto.
Metas
Las metas del gobierno mexicano se desconocen y las del Banco quedan yaenunciadas básicamente arriba, al hablar de la propuesta del mismo.
El Gobierno mexicano, al parecer, en el marco de la renegociación de ladeuda externa ha cedido al Banco Mundial, para su explotación, los bosquesdel norte del país.
Los movimientos ecologistas, en Estados Unidos, han denunciado objetivosocultos en los tratados: La explotación masiva, acelerada de alto rendimientodel bosque sería para poder cubrir con celulósicos el mercado de papelperiódico del sur de los Estados Unidos, el cual se procesaría allá y sólo seextraerían de México las materias primas.
El proyecto de explotación acelerada oculta un impacto de destrucción ecológicaen las cuencas acuíferas, en la sierra mexicana, en las especie en peligro deextinción, en la no rehabilitación de áreas taladas con anterioridad, y que el plande reforestación y cultivo del bosque no se adecúa a la región y supone validasexperiencias hechas en zonas muy diferentes. Esto afectaría al norte de México y al sur de los Estado Unidos. Denuncian además que los beneficiados no serianlos habitantes de la zona sino intereses de fuera de ella, y que el plan no atiendeal desarrollo de las culturas indígenas17
Consecuencias
Las circunstancias y las posibilidades a futuro de estos tres tipos de proyectoson muy diferentes. Las empresas micro gozarán de apoyo decreciente y sóloa cuatro años, el capital nacional tendrá, como va teniendo, apoyo guberna-mental y financiero, mientras que las empresas macro con capital extranjero

17. Cf: Texas Center for Policy Studies, "Evaluation of the Forestry Development Project ofthe World Bank in the Sierra Madre Occidental in Chihuahua and Durango México",Richard Lowerre y Peter English, noviembre de 1990, especialmente pp. 1-4,11-25.
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no sólo gozarán de apoyo sino de sociedad a partes iguales con el gobiernomismo para garantizar las más altas utilidades.
De las empresas micro se puede prever que si lograrán subsistir y auncrecer algunas agroindustria en manos de no-indígenas; los indígenas notendrán esa posibilidad por razones culturales económicas, raciales, porrazones de ancestral marginación. Las medianas empresas podrán emplearal indígena como mano de obra y arrendarle tierras y bosque pero elindígena no tendrá ninguna ingerencia en ellas. Las Macroempresas igno-raran aun más a las etnias y serán grandes extractoras de riqueza que nisiquiera se procesará en el país. El indígena sólo será utilizado como escasamano de obra nada cualificada.
Modelos de iniciativa privada
Hay finalmente otras iniciativas de inversión de parte de la iniciativaprivada, sin explícito apoyo o sociedad con el gobierno. Aunque goza-rán del apoyo que un estado neoliberal debe al capital, no puedenconsiderarse en el mismo plano de análisis en que colocábamos a lasanteriores. Las describimos adelante.
Proyectos del capital nacional y extranjero.
Se van asociando algunos de los viejos capitales de Chihuahua congrandes capitales extranjeros para entrar en verdadera competitividadinternacional.
Proveedora Industrial, central del grupo Chihuahua para la compra y co-mercialización de productos forestales,18 ha iniciado desde 1984 la investi-gación especializada para la producción de papeles finos de exportación y para ello se ha asociado ya con el Chase Manhattan Bank. Este papel seproduciría en México, la planta industrial se construye ya en Cd. Anáhuac,fuera de toda zona indígena, para modernizar de la antigua planta decelulosa del grupo Chihuahua.
Este mismo grupo se encuentra "dentro del paquete de empresas mexicanasque participarán de los proyectos de inversión que México tendrás con Italialuego de la firma de acuerdos realizada por el presidente Carlos Salinas deGortari en su reciente gira por Europa".
18. Cf: Proveedora Industrial funge como central de grandes empresas entre las que podemosmencionar: Ponderosa Industrial, Paneles Ponderosa, Parral Industrial Mueblera, Dura-play de Parral y Celulosa de Chihuahua. Al hablar aquí del grupo Chihuahua, hablamos delas empresas que quedan bajo la presidencia de Eloy Vallina.
19. Cf: El Heraldo de Chihuahua, 13 de julio de 1991.
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Todos los productos que estas empresas italomexicanas piensan elaborar,serán para exportación al mercado de Estados Unidos.
Actores
Grupo Chihuahua: con muy antiguo conocimiento de la zona y sus recursosforestales, cuenta con experiencia, infraestructura, relaciones y conocimien-to del mercado. Ponderosa Industrial haría directamente la explotación delBosque y la construcción de la nueva planta papelera.
Chase Manhattan Bank: invertirá capital.
La inversión global requerida para el proyecto se aportará desde el GrupoChihuahua y desde el Banco, con proporciones no precisas, y ascenderá a 400millones de dolares.20
Industriales italianos: Se trata de empresas complementarias a las mexicanasdel Grupo Chihuahua. No se ha hablado de sus inversiones.
Proyecto de un Fideicomiso entre la empresa y los ejidos campesinas, con elapoya fiduciario de NAFINSA.
Propuesta
El grupo Chihuahua, propone: "la asociación y participación de ejidos y organi-zaciones campesinas con Ponderosa Industrial como problemática actual".
Se pretende producir papel de alta calidad para exportar a Estados Unidos.
Las empresas de coinversión italiana, transformarán los productos forestalespara su exportación a Estados Unidos.
Acciones
Estudios experimentales desde 1984 para abastecimiento cercanas al centroindustrial de Col. Anáhuac.
Plantaciones en la zona de transición entre La Junta y San Juanito conespecies no nativas y nativas de rápido crecimiento. Las plantaciones se vanextendiendo a otras regiones de la sierra.
Contrato con Reid Collins del Canadá, para estudiar la factibilidad forestal,ecológica y económica de la zona de Creel y San Juanito.
Plantaciones de eucalipto en regiones desérticas de Sinaloa y en Ojinaga.22

20. Cf: Propuesta de contrato de asociación en participación con ejidos y organizacionescampesinas para la producción foresta y el abasto industrial, Ponderosa Industrial, marzode 1991.
21. Cf: Propuesta de contrato de asociación en participación con ejidos y organizaciones campe-sinas para la producción forestal y el abasto industrial. Ponderosa Industrial, marzo de 1991.
22. Los datos anteriores están tomados de: Ponderosa Industrial: "Proyecto PlantacionesPino-Eucalipto, 18 de marzo 1991.
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Al parecer se han intentado plantaciones de eucalipto dentro de las zonasboscosas de la sierra, lo que traería un deterioro ecológico radical puesto queARIC se ha opuesto a dichas plantaciones sobre todo en zonas de bosque virgen.
Construcción de la Planta Industrial, en proceso.
Metas
Los objetivos de estos proyectos, enunciados por la empresa van a buscar lamejor cooperación entre industriales, transformadores, comerciantes técni-cos, campesinos, etc., para un mejor y más racional aprovechamiento de losrecursos forestales y un mayor rendimiento para todos los que intervienen enla extracción, transformación, comercialización, etc.
Proyectos del capital extranjero.
Existen además otros proyectos en los que sólo habría inversión extranjera.Tenemos conocimiento del proyecto de la Simpson Investment Co., financia-do con Swaps, que pretende la plantación de eucalipto.
Actores
Simpson Investment Co., y su necesaria relación con SEDUE, SARH, y SRA.
Propuesta
Plantaciones de eucalipto como celulósico de alto rendimiento en elestado de Chihuahua.
Acciones
Localización de zonas con condiciones adecuadas a este tipo de plantacionesy ventajosas para la empresa.
Concertaciones con campesinos.
Consecuencias
Se está abriendo la puerta y prometiendo todo a todos, a capitales extranjeros y nacionales, a la iniciativa privada autónoma y a la que llega explícitamente aliadacon el gobierno. Esto hace prever una lucha errada entre capitales fuertes lo cualposiblemente haga mayor el despojo masivo de los bosques.
Para los indígenas sólo queda el trabajo de extracción, que es el más alremunerado y secundariamente la extracción para aserraderos y trabajo enlos mismos que también se preven.
Fuera de lo anterior sólo queda la posibilidad de emigrar y aprovechar laoferta de empleo en las nuevas industrias.
Se prevé un despojo masivo de sus recursos forestales.
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La sustitución de especies de árboles trae gran riesgo para el hábitat que puedeser modificado de modo que provoque un empobrecimiento de las tierras parala agricultura y el ganado, que expulse de la zona a la población mayoritariamen-te indígena, esto sobre todo si se llega a implantar la siembra de eucalipto.
Lo anterior afectaría radicalmente a las culturas y a los pueblos indígenas, quetendrían que afrontar, contra su visión de la realidad, contra su identidad y contrasu voluntad, modificaciones para las que no parecen estar preparados.
CONSECUENCIAS PARA LAS ETNIAS

El marco económico nacional
El proyecto económico neoliberal supone la subordinación total del indígenay su incorporación a la economía de mercado.
Lo cultural, que permanece en sus discursos se ve sólo como folklore y tendrá posibilidad de subsistir sólo si se alinea en lo económico.
Este proyecto va forzando a los estados que a su vez presionan a sus pobla-ciones para entrar por fuerza en su dinámica y a favor de sus intereses.
Consecuencias económicas
Despojo masivo de los recursos forestales de la zona.
Depauperización progresiva de la población, particularmente el sector indígena.
Presiones legales: estudios dasonómicos para impedir a las etnias laexplotación forestal.Captación de voluntariado y mano de obra gratuita para reforestar y cuidarel bosque, sin beneficio posterior para los indígenas.
Los indígenas, tradicionales propietarios de la riqueza forestal, quedan sinninguna posibilidad de decidir sobre ella o de participar en la gestión deempresas de explotación, comercialización o transformación.
Al indígena le quedan alternativas de subsistencia o de mayor marginación:

- Arrendar tierras y bosques a las empresas, con mínima utilidad económica.- Emplearse con mestizos locales que logren implementar proyectos pro-ductivos. Los indígenas, en general, no podrán llevar por si mismo este tipode proyectos por razones culturales y de marginación.- Emplearse en la extracción de celulósicos básicamente.- Emplearse en la nueva industria transformadora que quedará fuera de la región.
Consecuencias culturales:
Se prescinde totalmente de la cultura que cede ante los intereses económicos.
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Sustitución de especies forestales, con gran deterioro previsible en la ecolo-gía y destrucción del hábitat que hace posible la pervivencia cultural.
Se presiona para cambiar la mentalidad económica tradicional por la de merca-do, los patrones culturales de vivienda, alimentación, combustibles forestales,pastoreo, etc., por otros alternativos que no están a su alcance y contradicen a lacultura, lo que en conjunto afecta mortalmente a la cultura.
Reacciones
De parte de los indígenas rarámuri se van ya presentando las reacciones quepodían preverse. No es la primera vez que el gobierno trata de controlar loque para él es tala clandestina y para los indígenas es el uso cultural delbosque, el único legítimo en el fondo. Saben además que la tala clandestinade consideración se da como negocio ilegal y que no son ellos, los tarahuma-ras los que la hacen. En el pasado los indígenas han seguido talando para suuso tradicional y han ignorado a las autoridades federales que no han tenidonada que hacer. La resistencia ha sido pacifica pero eficaz.
El anuncio de autoridades forestales de que será controlada y prohibida la talapara habitación, leña, corrales, cercos, etc., ha encontrado la misma reacción.Esto, entre los indígenas se toma como un desafío, y como a tal se responde.
Algunos más abiertamente y echando en cara a los forestales su incompeten-cia para imponer esas leyes, los han retado y han afirmado que seguiránhaciendo uso del bosque. Otros, los más, han comentado irritados el consen-so de la etnia: ignorar esas leyes y controles y seguir sus costumbre en la taladel bosque. Algunos hablan de manifestarse en la capital del estado paraexigir sus derechos, como lo hicieron hace un año y medio con éxito.
Es previsible que el bosque sea un motivador tan fuerte como lo fue la tierraen la región de Norogachi y que ahora se enfrenten de nuevo al gobiernopara exigir, pero en mayor número y desde amplias regiones, lo cual plantea-ría una situación difícil para acuerdos posibles, dados los contratos ya esta-blecidos entre la federación y los capitales extranjeros o nacionales.
Pawichiki, 28 de septiembre de 1991.
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