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Introducción

El final de 1998 se presenta como u n m o m e n t o clave en la de f in i c ión de
lo que será la vida del p a í s en las dimensiones e c o n ó m i c a , pol í t ica y social.

Sin duda, en el á m b i t o pol í t ico , el a ñ o p r ó x i m o es tará polarizado p o r
la d i n á m i c a de una s u c e s i ó n presidencial que se j u g a r á con nuevas reglas,
c o n candidatos fuertes y competit ivos , pero c o n poca s in ton ía con sus
respectivos part idos . La pobreza de propuestas y proyectos convincentes
para los ciudadanos-electores parece marcar la pauta.

Los confl ictos latentes, ya en Chiapas, en G u e r r e r o o en Oaxaca, p o r
refer i rnos s ó l o a los m á s sonados, n o parecen tener muchas probab i l i -
dades de avanzar hacia u n a s o l u c i ó n , lograr acuerdos bá s i cos y sentar las
bases para restablecer la paz y las condiciones de mayor i n t e g r a c i ó n entre
los mexicanos. La d i s c u s i ó n sobre los derechos i n d í g e n a s , gobiernos
a u t ó n o m o s , queda a ú n postergada.

En el á m b i t o e c o n ó m i c o , los augurios oficiales s iempre se o r i e n t a n
de manera positiva, sin embargo, las posibil idades reales de modi f i car los
factores estructurales que h a n generado y sostienen la pro longada crisis,
parecieran m á s b i e n lejanas. Por si fuera poco , el ejecutivo federal sigue
aferrado en mantener a toda costa u n proyecto e c o n ó m i c o que ha
rec ib ido severas cr í t icas de connotados especialistas y grupos que
p r o p o n e n seriamente modi f icar el r u m b o y las orientaciones de la pol í t ica
e c o n ó m i c a .

En el cor to plazo, m u y probablemente se p o d r á n contener los efectos
m á s nocivos de la crisis, pero u n a vez de f in ida la s u c e s i ó n , podemos
esperar una nueva a g u d i z a c i ó n .
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Los j ó v e n e s mexicanos n o conocen de o t r o contex to que n o sea el
de "la crisis" y, en el f u t u r o , su demanda de m e j o r e d u c a c i ó n , servicios de
salud, de e m p l e o y de ingresos que n o les o r i l l e n a vivir en la pobreza de
manera permanente , s e r á una exigencia que los mexicanos debemos
resolver si n o queremos dar cabida a nuevas condic iones de explosividad
social.

Modi f icac iones impor tante s en la d i n á m i c a d e m o g r á f i c a de l p a í s ,
p o n e n de manifiesto la urgencia de renovar la infraestructura y desarrollar
servicios vinculados a la seguridad social, salud, a l i m e n t a c i ó n y a t e n c i ó n
para la p o b l a c i ó n mayor de 60 a ñ o s , que se i n c r e m e n t a r á en las dos
pr imeras d é c a d a s de l p r ó x i m o siglo.

A d e m á s de estas pr imeras consideraciones en que podemos advert i r
la interre lac ión de los principales á m b i t o s de la s i tuación actual, queremos
refer i rnos a p r o b l e m á t i c a s que h a n cobrado peso a lo largo de l a ñ o que
t e r m i n a :

• Chiapas se mant iene c o m o u n p r o b l e m a de alcance nac ional e inter-
nac ional en el que, p o r u n lado la s i tuac ión de "guerra de baja
in tens idad" prevalece, n o hay signos de desac t ivac ión de las guardias
blancas y hasta M i r e l l e Rocatt i , pres identa de la C o m i s i ó n Nac iona l
de Derechos H u m a n o s , ha declarado que n o hay indic ios claros de
que existan grupos paramil i tares . Por o t ra parte , el gob ie rno federal
muestra una falta de vo luntad pol í t ica para re inic iar las negociaciones
y preparar las condic iones para una paz "con jus t i c ia y d i g n i d a d " . Las
instancias de m e d i a c i ó n h a n desaparecido y la c o m i s i ó n of ic ia l , la
C o m i s i ó n de Concord ia y Pac i f icac ión (Cocopa) , en buena parte p o r
su deb i l ida d , n o ha logrado mover de manera favorable a las partes.
A esta s i tuac ión se agregan los desastres provocados p o r los incendios
forestales de l p r i m e r cuatr imestre y, hacia el final de l a ñ o , los efectos
devastadores del h u r a c á n M i t c h . El s i lencio i n t e n c i o n a d o que el
presidente Ernesto Zed i l lo sostuvo durante su IV I n f o r m e en re l ac ión
a Chiapas, n o deja de ser ofensivo para los pueblos i n d í g e n a s de este
estado y para todos los mexicanos.

• E n m e d i o de este c o m p l e j o de problemas p o r los que M é x i c o
atraviesa, la a p a r i c i ó n p ú b l i c a del C o m a n d o Pa t r ió t i co de Conc ient i -
zac ión de l Pueblo, e l 18 de d i c i embre , es una muestra de que el
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d e t e r i o r o de las inst i tuciones con mayor c r e d i b i l i d a d , pero t a m b i é n
con mayor hermet i smo, está tocando límites peligrosos y nos previene
respecto del estallido de posibles enfrentamientos en el a ñ o que
inic ia .

• Los part idos po l í t i cos que durante el a ñ o mos t ra ron a la n a c i ó n
entera su falta de capacidad para plantear propuestas y proyectos
atractivos para los electores potenciales, de jaron m u y claro que el
mecanismo m á s socorr ido para atraer votos y ganar posiciones es tá
i m p r e g n a d o , en la m a y o r í a de los casos, p o r el pragmatismo po l í t i co ,
la pos tu l ac ión de candidatos vendibles, pero sin trayectoria y carentes
de c o m p r o m i s o c o n los inst i tutos po l í t i cos que los apoyan.

La debi l idad inst i tucional de los partidos, tanto a nivel nacional como
e n el estado de Jalisco, se ha mostrado t a m b i é n en la falta de
c u m p l i m i e n t o y respeto de los acuerdos establecidos entre fuerzas
pol í t i cas y sus representantes en las c á m a r a s y organismos tan
impor tantes c o m o el In s t i tu to Federal Electoral ( I F E ) . Por si fuera
poco , los confl ictos al i n t e r i o r de los part idos po l í t i cos , b á s i c a m e n t e
parecen estar motivados p o r la lucha de poder entre grupos y 
facciones que se agudiza en la med ida en que se a p r o x i m a n los
per iodos electorales, los cambios en sus dir igencias nacionales y se
o r i e n t a n las e n e r g í a s hacia la p o s t u l a c i ó n de sus candidatos para el
2000.

• Las expectativas generadas p o r la c o n f o r m a c i ó n de la actual C á m a r a
de Diputados , en la que el Part ido Revolucionario Ins t i tuc iona l (PRl)
ya n o es m a y o r í a , se f u e r o n desvaneciendo en el transcurso de 1998.
Los ciudadanos fuimos testigos de la parál i s i s legislativa, sobre todo
en asuntos en los que el in te ré s de la n a c i ó n se s u p e d i t ó la
r e c o m p o s i c i ó n de fuerzas y alianzas en las que, de manera clara, priva
el interés y la conveniencia de los part idos y n o el c u m p l i m i e n t o de
la m i s i ó n de representar al p u e b l o de M é x i c o .
A nivel local , en Jalisco la vida legislativa ha mostrado u n a gran
pobreza: el re juego de fuerzas, la d i n á m i c a de revanchismo, la caren-
cia de iniciativas que trasciendan, a s í c o m o la d i n á m i c a de c o n f r o n -
tac ión cont inua entre el legislativo y el ejecutivo p o n e n de manifiesto
e l bajo nivel en que se desenvuelve la vida po l í t i ca en Jalisco.
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Para el c iudadano c o m ú n , la carencia de proyectos p o l í ú c o s que resulten
atractivos como alternativa, lo p o n e n frente al d i l ema de elegir fatalmente
entre u n m e n ú poco antojable y el abstencionismo.

Tanto a n ive l nac iona l c o m o estatal, la insegur idad p ú b l i c a se
m a n t u v o durante 1998 c o m o una asignatura pendiente y u n o de los
problemas que m á s nos afectan c o m o p a í s .

La mayor i n c e r t i d u m b r e que los mexicanos enfrentamos impl ica estas
dimensiones de la rea l idad y entrete je una comple ja r e l ac ión de proble-
mas que c o n c i e r n e n al c o n j u n t o . Las cuestiones que a t a ñ e n a la marcha
de la e c o n o m í a y las consecuencias que de a h í se derivan infuyen en fo rma
directa y con mayor crudeza a todos los habitantes de l pa í s , a la cal idad de
vida de las familias mexicanas y, en buena med ida , a la v iab i l idad de una
sociedad que exige u n a a t e n c i ó n y cober tura satisfactoria de sus necesi-
dades de salud. Es imperat ivo que se atienda n o só lo a los pobres que están
e n el l ími te de la sobrevivencia sino t a m b i é n que se evite el recru-
d e c i m i e n t o de condic iones que siguen e m p o b r e c i e n d o a casi la m i t a d de
los mexicanos. E l c r e c i m i e n t o en infraestructura , la invers ión en edu-
cac ión bás ica , media, técnica y superior son requisitos indispensables para
que el f u t u r o n o se desmorone ante nuestros ojos. H o y vemos c o n
sorpresa que los recortes de presupuesto afectan de manera significativa
a estas á r e a s .

En m e d i o de este s o m b r í o panorama, de la cada vez m á s comple ja
real idad en que vivimos, actuamos y pretendemos c o n t r i b u i r en el d i s e ñ o
de u n proyecto de p a í s c o n menos incer t idumbres y mayores esperanzas.
El In s t i tu to T e c n o l ó g i c o y de Estudios Superiores de Occ idente ( I T E S O ) ,
a través de l C e n t r o de Inves t igac ión y F o r m a c i ó n Social, re i tera su
c o m p r o m i s o con la sociedad y, en par t i cu lar c o n nuestros lectores, de
convocar a especialistas en diversas á r e a s y ofrecer cada semestre el
resultado de l Seminar io de Anál i s i s de la Coyuntura .

C o n esta p u b l i c a c i ó n ponemos en manos de estudiantes y profesores,
de empresarios y gobernantes , de organizaciones sociales y de todos los
ciudadanos, una h e r r a m i e n t a necesaria para la c o m p r e n s i ó n de nuestra
rea l idad local y nac ional . Esperamos que t a m b i é n mot ive y o r i en te el
in teré s p o r t rans formarla .

Joaquín Osario Goicoechea 
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México y la agenda internacional: la dinámica de
los cinco vientos de la integración

Jaime Preciado Coronado y 
Mario Edgar López Ramírez* 

El contexto i n t e r n e c i o n a l al que se enfrenta M é x i c o actualmente , pre-
senta una serie de retos organizacionales que se re f i e ren a la necesidad
de construir mecanismos de c o n c e r t a c i ó n pol í t ica , e c o n ó m i c a y social, los
cuales def in i rán , de f o r m a di f íc i lmente reversible, el p e r f i l de los procesos
de i n t e g r a c i ó n a los que el pa í s se adhiera en el f u t u r o . En otras palabras,
el t i p o de o r g a n i z a c i ó n que se eli ja, los intereses que se def iendan, los
pr inc ip ios escritos y n o escritos que se asuman, los grupos que par t i c ipen
y las modal idades que se adopten para la toma de decisiones, reve larán el
grado de restr icc ión de la s o b e r a n í a — e n t e n d i d a ésta c o m o la pos ibi l idad
de preservar, c o n el mayor grado de independencia polít ica, la integrac ión
del espacio n a c i o n a l — c o n la que M é x i c o e n f r e n t a r á la estrategia de
bloques comerciales y la g loba l i zac ión financiera. 

El objet ivo de este trabajo es realizar u n acercamiento al panorama
internac iona l reciente , con el fin de encont ra r respuesta a una pregunta
que nos parece clave: ¿ q u é mecanismos de c o n c e r t a c i ó n pol í t ico-diplo-
m á t i c a y de a r t i c u l a c i ó n de consensos e c o n ó m i c o s impulsa el gob ie rno
mexicano en la actualidad? Para responder a esta p regunta desde el
contexto m á s novedoso posible, se obviaran algunas d i n á m i c a s am-
pl i amente conocidas p o r los estudiosos de los procesos de i n t e g r a c i ó n
americana y m u n d i a l ; a s í p o r e jemplo el Tratado de L i b r e Comerc io para

Investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
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A m é r i c a de l N o r t e ( T L C A N ) o la l lamada Á r e a de L i b r e Comerc io de
las A m é r i c a s ( A L C A ) , a ú n en proceso de n e g o c i a c i ó n , n o s e r á n tratados
c o n el detal le que p o d r í a suponerse, y el anál i s i s se d i r ig i rá m á s b i e n a las
ref lexiones sobre la c o n s t r u c c i ó n de las d i n á m i c a s organizativas de la
i n t e g r a c i ó n mexicana, la gran m a y o r í a de ellas todav ía en niveles de
d i s cus ión .

Para faci l i tar la e x p o s i c i ó n , en el trabajo ut i l izamos el m o d e l o de "los
cuatro vientos" , es decir, la revis ión de los sucesos que afectan a los
procesos de i n t e g r a c i ó n mexicana, los cuales f luyen desde las cuatro
direcciones cardinales. T a m b i é n i n c l u i m o s u n q u i n t o v iento , el cual
pertenece al t e r reno v i r t u a l de las finanzas trasnacionales y los c ircuitos
de p r o d u c c i ó n globalizada. Nos refer imos , pues, al estado actual de las
formaciones de consenso en las relaciones de M é x i c o con Estados U n i d o s
y C a n a d á ( T L C A N ) al observar el n o r t e , c o n A m é r i c a Lat ina ( p r i n c i -
palmente el Mercosur) hacia el sur, con la U n i ó n Europea p o r el este y con
el Asia Pac í f i co ( A P E C ) p o r el oeste. As imismo, en el t e r reno v i r t u a l , se
vuelve necesario m e n c i o n a r la in f luenc ia de organismos c o m o el G r u p o
de los siete (G-7) y los posibles impactos en l o que se ref iere a la
c o n f o r m a c i ó n de consensos n o d e m o c r á t i c o s , de llegarse a concretar el
A c u e r d o M u l t i l a t e r a l de Inversiones ( A M I ) , que inc lu i rá p o r p r e s i ó n a la
c o m u n i d a d i n t e r n a c i o n a l entera.

Niveles del análisis

Son tres los niveles en que realizaremos el anál i s i s de los consensos
asumidos p o r M é x i c o y provocados p o r los vientos: p o r u n lado se
encuentra el n ive l de la c o n c e r t a c i ó n po l í t i ca , en el que se trata
p r i n c i p a l m e n t e de hacer u n ejercicio r e t ó r i c o de parte de las clases polí-
ticas gobernantes de cara a generar discursos l e g í t i m o s f rente a los
pueblos , discursos que, ante t o d o , les p e r m i t a n jus t i f i car el lado m á s
p r a g m á t i c o de la gobernab i l idad , es decir, la capacidad de d i r i g i r y 
encuadrar a los gobernados. As imismo la c o n c e r t a c i ó n po l í t i ca funge , en
algunas ocasiones en las que se alude a p r i n c i p i o s de po l í t i ca exter ior ,
c o m o mecanismo de defensa ante las contrapartes negociadoras de u n
acuerdo, sean éstas ú l t imas h e g e m ó n i c a s o per i f é r i ca s .
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Por o t r o lado, es tá lo que l lamaremos la mercadotecnia de l proceso,
que es la d i n á m i c a d i r i g i d a a vender, ante los potenciales inversionistas
trasnacionales, la idea de que las medidas de ajuste estructural impuestas
p o r el F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l (FMl) y el Banco m u n d i a l a los
pa í s e s de l tercer m u n d o , h a n sido aplicadas ef ic ientemente p o r el pa í s en
c u e s t i ó n , l o cual i m p l i c a u n escenario de competencia entre los estados-
n a c i ó n que buscan cortejar a los hiperconsorcios financieros globales. La
mercadotecnia de l proceso debe t a m b i é n ofrecer a los inversionistas
extranjeros g a r a n t í a s sobre la estabil idad social, ya sea p o r la aplica-
c ión de medidas de subsidiaridad de la pobreza y el f u n c i o n a m i e n t o
efectivo de u n sistema de democracia electoral ; o b i e n , p o r el uso
es t ra tég ico de la violencia. Por lo general , en esta mercadotecnia las cifras
oficiales de c o n t e n c i ó n de la inf lación, equ i l ibr io de las balanzas de pagos,
superáv i t en las finanzas púb l i ca s , son presentadas c o m o u n éx i to , pese a 
la escalada de m a r g i n a c i ó n y miseria que estas medidas i m p l i c a n para la
p o b l a c i ó n .

L a f o r m a que t o m a n los foros de consenso de la mercadotecnia d e l
proceso, e s tán d e n t r o de l o que se conoce c o m o "c lub de clubes", que es
una c o m b i n a c i ó n de la r e g i o n a l i z a c i ó n e c o n ó m i c a con g loba l i zac ión
financiera. El esquema de c lub de clubes le otorga , t e ó r i c a m e n t e hablan-
do , u n papel i m p o r t a n t e a los mecanismos de c o o r d i n a c i ó n po l í t i ca
e c o n ó m i c a , re lac ionando as í los conceptos de mercado y poder po l í t i co
nacional , gracias al idear io del l ib re mercado . La O r g a n i z a c i ó n M u n d i a l
de Comerc io (OMC) se transforma, hoy p o r hoy, en el gran c lub de
adherentes formales al l ib re mercado , en tanto que los bloques
e c o n ó m i c o s son los clubes en d o n d e rea lmente se dan las po l í t i cas de
l ibera l izac ión .

F ina lmente , se encuentra el nivel de l asociacionismo c iv i l , en el cual
se r e ú n e n las iniciativas internacionales de los diferentes organismos de
la sociedad que van desde sindicatos, organizaciones n o gubernamentales
( O N G ) , movimientos sociales, que se p r o n u n c i a n f rente a los procesos de
in tegrac ión . En contraste con el c lub de clubes de la mercadotecnia de las
clases pol í t icas , el asociacionismo c iv i l adopta la f o r m a de u n a " r e d de
redes". L a red de redes se refiere a la existencia de enlaces de i n f o r m a c i ó n
alternativa que sustituye al mecanismo directo de las asambleas populares;
estos enlaces sirven para generar corrientes de o p i n i ó n que cuestionan la
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l e g i t i m i d a d de los discursos de las clases pol í t icas y que revelan la crudeza
de los costos sociales de la i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a . E l mecanismo de r e d
de redes encuentra muchas l imitaciones, n o obstante llega a func ionar co-
m o proveedor de e x p r e s i ó n a la c i u d a d a n í a activa, e inc luso ha o torgado
éx i to s a las demandas sociales en ciertos casos. T a m b i é n es i m p o r t a n t e
destacar que la r e d de redes es concebida c o m o el o r i g e n de u n a m e j o r
o r g a n i z a c i ó n t e ó r i c a y practica, y n o c o m o el final de u n paradigma.

En palabras de Pablo G o n z á l e z Casanova, la r e d de redes

[...] c o m o teor í a de redes de seres vivos que piensan, l u c h a n y 
q u i e r e n , s ó l o puede alcanzar conclusiones en que a su comple ja
i n c e r t i d u m b r e ve c ó m o se enfrenta la del comple jo m i l i t a r indus t r ia l ,
las trasnacionales y las mafias asociadas, financieras, po l í t i cas ,
e c o n ó m i c a s , mil i tares o de narcotraficantes con sus t écn icos y cien-
tíf icos b i e n pagados p o r el g r u p o d o m i n a n t e . Pero las redes
insurgentes aprenden , se adaptan al contexto , c ambian el contexto ;
y de allí es posible que surja u n a r e d de redes de la h u m a n i d a d . La
teor í a es l imi tada . Se reduce a p r o p o n e r que crezca la r e d de redes
informadas , pensantes-actuantes, y que de ella salga u n a teor í a m á s
precisa y efectiva.1

La r e d de redes se constituye en la presencia real y a la vez v i r t u a l de la
sociedad c iv i l , de cara a la v i r t u a l i d a d y a la rea l idad de l mercado.

E n cada v iento , entonces, encontramos d i n á m i c a s de consenso en
estos tres niveles: la c o n c e r t a c i ó n po l í t i ca , la mercadotecnia de l proceso
y el asociacionismo c iv i l , llevados a diversas intensidades al i n t e r i o r d e l
nivel de que se uate , correlacionados o contrapuestos a l exterior, cuando
i n t e r a c t ú a n n ive l con nive l . Se puede decir, sin dejar de lado el papel
p r e d o m i n a n t e que tiene para M é x i c o la re lac ión con Estados Unidos , que
la c o r r e l a c i ó n de los pesos que se le da a cada nive l , en las c inco direc-
ciones de los vientos, f o r m u l a r á n u n a figura m á s comple ta de l grado de

1. González Casanova, Pablo. "La teoría de la selva, contra el neoliberalismo y por la
humanidad", en La Jomada, suplemento "Perfil", México, 6 de marzo de 1997.
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s u b o r d i n a c i ó n con el que el gob ie rno mex icano se es tá p lanteando las
estrategias de i n t e g r a c i ó n .

El viento del norte

Por el nor te , M é x i c o se encuentra en el proceso m á s i m p o r t a n t e en lo que
se refiere a la i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a y po l í t i ca c o n o t r o E s t a d o - n a c i ó n ,
deb ido a la firma y f u n c i o n a m i e n t o de l T L C A N . La r e l ac ión his tór ica de
M é x i c o con Estados U n i d o s hace presumir , en este sentido, u n proyecto
g e o p o l í t i c o de largo plazo. N o obstante la p r o f u n d i d a d de la i n t e g r a c i ó n
hacia el nor te , el nivel de los discursos l e g í t i m o s n o se encuentra en los
documentos del T L C A N , esto fuera de las declaraciones públ icas al respecto
de las ventajas sociales que, p o r goteo, t r a e r á d i c h o tratado. E l T L C A N se
asume, p o r l o d e m á s , m á s b i e n como u n in s t rumento bastante p r a g m á t i c o
de la l ibera l izac ión comerc ia l , estableciendo u n lenguaje t écn ico antes
que una re tór ica consistente hacia los pueblos.

Las acciones m á s importantes de l v iento de l n o r t e al n ive l de la con-
c e r t a c i ó n po l í t i ca , pues, h a n sido las dos cumbres de las A m é r i c a s
convocadas p o r Estados U n i d o s y celebradas en M i a m i , en 1994, y en
Santiago de Chi le , en 1998, respectivamente. Aunadas a las dos cumbres
se encuentran t a m b i é n las reuniones ministeriales de comerc io , que se
celebran anua lmente entre u n a c u m b r e y o tra . Tanto en las cumbres
c o m o en las reuniones ministeriales , se acostumbra redactar sendos
documentos basados en pr inc ip ios , ante todo de cara a la cons t i tuc ión del
Area de L i b r e Comerc io de las A m é r i c a s . E l A L C A se transforma en la gran
promesa de l centro h e g e m ó n i c o estadounidense hacia la per i fer ia
la t inoamericana , el sentido de l discurso es que Estados Unidos está
dispuesto a hacer par t ic ipar a todos los p a í s e s de l c o n t i n e n t e lat ino-
americano de los beneficios de la i n t e g r a c i ó n hacia el n o r t e , es és te u n
p r i m e r aspecto de la re tór ica de las cumbres de las A m é r i c a s .

Basta con echar u n vistazo a la r e d a c c i ó n de l d o c u m e n t o b á s i c o (la
D e c l a r a c i ó n de Pr incipios) de la Pr imera C u m b r e de las A m é r i c a s , para
c o m p r o b a r l o anter ior :

Reconocemos que nuestros pueblos buscan con a h í n c o mayor
capacidad de respuesta y eficiencia p o r parte de nuestros gobiernos.
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La democracia se fortalece mediante la m o d e r n i z a c i ó n de l Estado,
que incluye aquellas reformas que agi l izan su f u n c i o n a m i e n t o ,
reducen y s impl i f i can las normas y los proced imientos guberna-
mentales, y a u m e n t a n la transparencia y la responsabil idad de las
inst i tuciones d e m o c r á t i c a s [...] Nues t ro objet ivo final es m e j o r a r la
sa t i s facc ión de las necesidades de la p o b l a c i ó n , especialmente de las
mujeres y los grupos m á s vulnerables, inc lu idos las poblaciones
i n d í g e n a s , los discapacitados, los n i ñ o s ancianos y las m i n o r í a s [. . .]
Resulta p o l í t i c a m e n t e in to le rab le y m o r a l m e n t e inaceptable que
algunos sectores de nuestras poblaciones se e n c u e n t r e n marginados
y n o par t i c ipen p lenamente de los beneficios de l desarrol lo . C o n el
objet ivo de lograr una mayor ju s t i c i a social para todos nuestros
pueblos, nos c o m p r o m e t e m o s i n d i v i d u a l y colect ivamente a me jorar
el acceso a la e d u c a c i ó n de cal idad y a la a t e n c i ó n pr imar i a en materia
de salud, a s í c o m o a erradicar la pobreza extrema y el analfabetismo.
Todos deben tener acceso a los f rutos de la estabil idad d e m o c r á t i c a
y de l c rec imiento e c o n ó m i c o , sin d i s c r iminac ión p o r motivos de raza,
sexo, nac iona l idad de o r i g e n o re l i g ión . 2

L o c ier to es que el A L C A n o cuenta n i s iquiera c o n una agenda social en
la que los compromisos r e t ó r i c o s se asuman c o n acciones de po l í t i ca s
púb l i ca s consensadas a escalas supranacionales. Por e jemplo , n i n g u n o de
los grupos de trabajo establecidos hasta ahora , para la c o n c r e c i ó n de l
ALCA, se enfoca a la inc lus ión de c l áusu la s sociales c o m o la l lamada cláu-
sula azul, que r e g u l a r í a el á m b i t o de las relaciones laborales, o la c l áu su l a
verde, en la esfera de l cu idado e c o l ó g i c o que a fec ta r í a a los intereses de
muchas trasnacionales contaminantes . Los trabajos de los grupos que
preparan el A L C A se reducen a cuestiones c o m o las compras del sector
p ú b l i c o , antidumpingy derechos compensatorios, derechos de prop iedad ,
servicios, normas y barreras técnicas al comercio , y cuando m u c h o se llega
a plantear cuestiones c o m o la i n c o r p o r a c i ó n de las e c o n o m í a s m á s
p e q u e ñ a s .

2. Organización de Estados Americanos ( O E A ) , 1995-1997, sice@sice.oas.org
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En l o que se refiere a la mercadotecnia de l proceso, el v iento del
n o r t e parece m u c h o m á s activo para M é x i c o , sobre t o d o p o r q u e a q u í se
trata de la o p o r t u n i d a d mexicana de convertirse en una semiperi fer ia de
Estados Unidos . C o m o se ha expl icado en otros trabajos que hemos
desarrollado sobre el tema, la semiperi fer ia es tá const i tu ida por aquellos
espacios que si b i e n son explotados p o r el c e n t r o , a su vez explotan a la
peri fer ia m á s d é b i l . 3 Esta caracter í s t ica de explotadores explotados, le da
a la semiperiferia u n papel acüvo , algo así c o m o lo hacen las clases medias
nacionales en las part icipaciones del mercado . La f u n c i ó n bás i ca de la
semiperi fer ia en l o que respecta al centro h e g e m ó n i c o , es la de
amort iguar las a s imetr í a s e c o n ó m i c a s de la i n t e g r a c i ó n . En la med ida en
que la semiperi fer ia se transforma en el paso obl igado de las e c o n o m í a s
m á s déb i l e s para l legar al centro , la semiperi fer ia evita, de cierta fo rma ,
los colapsos que i m p l i c a r í a una i n t e g r a c i ó n directa del centro y la
per i fer ia . Así , en tanto M é x i c o accione c o m o u n compensador de
as imetr í a s entre Estados U n i d o s y el resto de A m é r i c a Lat ina , part icu-
larmente en C e n t r o a m é r i c a , su func ión s e m i p e r i f é r i c a será respaldada
p o r Washington .

Claro que lo an te r io r impl i ca la f o r m u l a c i ó n de consensos — y de
mecanismos de consensos— n o escritos y matizados p o r la re tór ica de los
pr inc ip ios . En otras palabras, la a r m o n i z a c i ó n cent ro- semiper i f é r i ca no
es tará contro lada p o r una o r g a n i z a c i ó n de cara a la o p i n i ó n p ú b l i c a sino
m á s b ien se tratará de armonizaciones que aparenten coincidencias en el
camino de la c o n s t r u c c i ó n con junta de la i n t e g r a c i ó n y que a l u d i r á n ,
invar iablemente , al respeto estricto a la s o b e r a n í a de cada pa í s .

Estados Unidos f avorecerá el papel de M é x i c o c o m o su semiperiferia
en la medida en que éste ú l ü m o resuelva t a m b i é n l imitaciones del sistema
pol í t i co i n t e r n o del pa í s del nor te . La negativa persistente de l Congreso
estadounidense para otorgar al presidente W i l l i a m C l i n t o n el mecanismo
del fast track con el fin de crear el A L C A en el a ñ o 2005, las presiones
ejercidas p o r los sindicatos norteamericanos que reclaman que el T L C A N

3. Véase, por ejemplo, Preciado, Jaime y Mario Edgar López. ".Análisis de las coyunturas
nacionales desde el impacto de los procesos de integración en América: sus
condiciones teóricas", en Rigoberto Gallardo y J o a q u í n Osorio (coords.), México y 
Jalisco en la coyuntura. Primer semestre de 1998 (Avances, 8), ITESO, Guadalajara, 1998.
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deja sin trabajo a los obreros estadounidenses en benef ic io de los me-
xicanos, las d i n á m i c a s electorales en las cuales la xenofob ia contra los
migrantes indocumentados se t rans forma en p u n t o clave de l mercado
po l í t i co , las posturas, sobre t o d o republicanas, tendientes hacia u n
neoais lacionismo de Estados U n i d o s al estilo d e c i m o n ó n i c o , son
cuestiones que b ien p o d r í a n ser resueltas for ta lec iendo a M é x i c o c o m o
una semiperi fer ia . M é x i c o se r í a el paso obl igado para la i n t e g r a c i ó n con
el h e g e m ó n de l nor te , lo cual le permi t i r í a a Wash ing ton sortear las
dif icultades internas , sin desalentar a la per i fer ia l a t inoamericana que
espera a ser integrada.

La d i f i c u l t a d para que M é x i c o se t rans forme en la semiper i fer ia del
n o r t e p o d r í a estar en la posible a s p i r a c i ó n de C a n a d á p o r ocupar este
puesto. Mientras que M é x i c o ha f renado algunos acuerdos comerciales
c o m o los que e s tán pendientes c o n el t r i á n g u l o del n o r t e
centroamer icano (Guatemala, H o n d u r a s y El Salvador), a s í c o m o n o ha
p o d i d o garantizarle a Chi le su inc lus ión al T L C A N , C a n a d á ha comenzado
u n papel m á s activo hacia regiones clave de L a t i n o a m é r i c a , hacia Chi le
p o r e jemplo . Aprovechando que el marco del T L C A N n o tiene reglas claras
sobre c ó m o se inc luyen otros p a í s e s fuera de los tres que o r i g i n a l m e n t e
f o r m a n el tratado, C a n a d á ha mostrado su deseo de convertirse en el
gestor de aquellos pa í s e s la t inoamericanos que deseen entrar al T L C de l
nor te . Las acciones futuras que C a n a d á asuma, de f in i rán hasta q u é grado
desea c o m p e t i r con M é x i c o p o r la semiperi fer ia .

E n lo que respecta al nivel de l asociacionismo civi l de l v iento de l
n o r t e , nos encontramos a q u í con u n o de los e jemplos m á s organizados
en l o que a M é x i c o y a A m é r i c a La t ina se ref iere, aunque q u i z á n o con la
fuerza suficiente para contrapesar, con la r e d de redes, la d i n á m i c a de l
c lub de clubes. La muestra m á s i m p o r t a n t e de l asociacionismo civi l es la
c o n s t i t u c i ó n de la C u m b r e de los Pueblos, surgida en cont ra parte de la
C u m b r e de las A m é r i c a s . E n su d e c l a r a c i ó n de a b r i l de 1998, este f o r o se
p r o p o n e cuestionar el discurso l e g í t i m o elaborado p o r la d e c l a r a c i ó n de
p r i n c i p i o s de l ALCA:

La sociedad civil de A m é r i c a Lat ina, t a m b i é n la de A m é r i c a del Nor te ,
presenta u n p e r f i l d i ferente al de otros tiempos. Los habitantes del
hemis fer io hemos acumulado suficiente historia y experiencia c o m o
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para saber que las pol í t icas globales decididas por instancias de poder
prevaleciente son insuficientes, deficitarias y, a m á s de las veces,
sesgadas y obsecuentes para con los intereses dominantes , antes que
a la expectativa de las mayor ía s [...] esta nueva iniciativa para u n Area
de L ibre Comerc io en la reg ión Americana, que abarca desde C a n a d á
hasta Chi le ( A L C A ) , si b i en presenta una atractiva l ó g i c a t eór i ca , n o
puede n i debe ser adelantada sin u n anál i s i s extenso, d e m o c r á t i c o y 
p r o f u n d o de sus impl icac iones m á s de f o n d o para la rea l idad
espec í f i cas de sociedades y los pueblos que e x h i b e n una t r e m e n d a
heterogeneidad estructural y enormes brechas en su desarrol lo
e c o n ó m i c o y social. 4

Aunadas a estas declaraciones, la C u m b r e de los Pueblos p r o p o n e visiones
alternativas para el anál i s i s de la i n t e g r a c i ó n , que revelan la p o s i c i ó n de
diversas organizaciones n o gubernamentales respecto a temas c o m o la
re forma de l Estado, la d e m o c r a t i z a c i ó n , el narco t rá f i co , la c o r r u p c i ó n , el
poder j u d i c i a l , e l l iderazgo, el desarrol lo sustentable, e t cé te ra .

Por o t ra parte , o t r o esfuerzo del asociacionismo civi l f rente a la
i n t e g r a c i ó n mexicana con el n o r t e es lo que se conoce c o m o la " d i -
plomacia c iudadana" . La d ip lomac ia c iudadana es u n concepto usado
para referirse

[...] a las acciones de ciudadanos privados de u n pa í s — y los grupos
n o gubernamentales que ellos f o r m a n — respecto a otros pa í se s ,
i m p l i c a la a p r o p i a c i ó n de roles considerados c o m o de exclusivo
d o m i n i o de actores gubernamentales . En contraste c o n el quehacer
pol í t i co de los grupos de interés d o m é s t i c o , que se desarrolla d e n t r o
de u n marco nacional especí f ico , la d ip lomacia ciudadana toma lugar
en el campo ex ter ior o trasnacional . 5

Pero no cualquier acc ión internac iona l de la sociedad civil es considerada
una p r á c t i c a de la d ip lomac ia c iudadana sino aquellas acciones que se

4. http//www.laneta.apc.org
5. Heredia, Carlos (resp.) La diplomacia ciudadana en la era de la globalización: un punto de 

vista desde México, Instituto del Tercer Mundo, Montevideo, 1996.
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def inen "en función de la p re s ión e inf luencia pol í t icas que los ciudadanos
y las ONG t ra ten de hacer ante los centros de p o d e r m u n d i a l " .

E n M é x i c o , la d ip lomac ia c iudadana ha sido desarrollada c o n el fin 
de dar seguimiento , sobre t o d o , al T L C A N y cabildear entre los gobiernos
de las tres naciones implicadas pol í t icas que favorezcan a las demandas so-
ciales. As í se ha const i tu ido desde 1991 la Red Mexicana de A c c i ó n frente
al L i b r e C o m e r c i o ( R M A L C ) , la cual se ha ocupado de estudiar el proceso
de i n t e g r a c i ó n m á s al lá de la r e t ó r i c a de las clases po l í t i cas , de p r o p o n e r
medidas alternativas para que la i n t e g r a c i ó n se d é en t é r m i n o s m á s justos
y de presionar, p o r m e d i o de l cabi ldeo, para que los gobiernos discutan
temas cruciales c o m o la m i g r a c i ó n de trabajadores y el r e fo r t a l ec imiento
del sector p ú b l i c o nac ional c o m o la balanza necesaria de l desarrol lo , en
cont rapar t ida con la propuesta neo l ibera l del Estado m í n i m o . En esta
misma l ínea , t a m b i é n se encuentran los esfuerzos del Equ ipo Pueblo, O N G
const i tu ida en 1977 y que en la actual idad realiza u n seguimiento
s i s temát ico de las polít icas del Banco M u n d i a l y los organismos financieros 
que in f luyen en los procesos de i n t e g r a c i ó n .

El viento del sur

Hacia el sur, la p o s i c i ó n d e l g o b i e r n o mex icano asume tintes m á s
g e o p o l í t i c o s que hacia el n o r t e . Si b i en en el nor te M é x i c o puede ser
conceb ido c o m o una semiper i fer ia , hacia el sur su papel es m á s el de u n
subcentro .

En el n ive l de la c o n c e r t a c i ó n po l í t i ca , el f o r m a t o que presenta la
o r g a n i z a c i ó n de consensos de M é x i c o con A m é r i c a Lat ina , se ha dado en
l lamar la "nueva d i p l o m a c i a pres idencia l " , que es nueva cont ra la
t rad ic iona l d ip lomac ia de los cancilleres, pero n o en f u n c i ó n de nuevos
resultados. La d ip lomac ia presidencial se trata de los encuentros
rut inar io s , o convocados p o r foros, que se realizan entre los jefes de
g o b i e r n o c o n el fin de concertar posiciones conjuntas sobre temas
po l í t i cos claves. Pero de nueva cuenta, estos encuentros se tratan m á s de
una retór ica de pr incipios , que de la def inic ión de una gran estrategia para
el á r e a la t inoamericana . La falta de esta gran estrategia la t inoamericana ,
significa que n o existe u n sistema de poder que i m b r i q u e a las sociedades
y los gobiernos de cara a la def in ic ión de u n concepto p r o p i o de seguridad
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reg iona l que se traduzca en la p r o d u c c i ó n de u n derecho in ternac iona l
la t inoamericano fuerte, en una re forma inc luyente de los e s tados-nac ión ,
en una d e m o c r a t i z a c i ó n reg iona l efectiva, en la p o s e s i ó n de u n espacio
g e o p o l í t i c o que negocie en t é r m i n o s de costo-beneficio racionales y 
favorables para el resto de l cont inente frente al h e g e m ó n estadounidense.

U n o de los foros m á s importantes de esta nueva d ip lomac ia
presidencial , son las cumbres iberoamericanas, las cuales han ido poco a 
poco en decadencia desde la a p a r i c i ó n de la C u m b r e de las A m é r i c a s
convocada p o r Estados Unidos . Por e jemplo , el é x i t o de la VIII R e u n i ó n
realizada en Portugal (1998) , se l imitó a la ges t ión , ya en fase final, de una
paz negociada en el conf l i c to l imí t ro fe ente Per i i y Ecuador, lo cual se ve
c o m o u n logro m u y p e q u e ñ o f rente a los retos de una posible r ece s ión
m u n d i a l que se p o d r í a colar p o r A m é r i c a La t ina hacia el m u n d o . A l
respecto, la t ínica voz fue la del presidente cubano Fidel Castro, q u i e n
d e b i d o a la p ro l i f e rac ión de los efectos f inancieros sobre las bolsas de
valores del m u n d o , a l e r tó sobre la pos i c ión clave de L a t i n o a m é r i c a ya sea
para f renar o para in ic i a r u n colapso e c o n ó m i c o m u n d i a l .

Por otra parte, en el n ive l de la c o n c e r t a c i ó n po l í t i ca , se encuentran
foros alternativos como el G r u p o de Río el c u a l j u n t o con la O r g a n i z a c i ó n
de Estados Americanos , l legan a ser reactivos ante cuestiones c o m o las
leyes comerciales extraterr i tor ia les promulgadas p o r Estados U n i d o s
— l é a s e la Ley Helms B n r t o n — , pero cuyas aspiraciones no sobrepasan las
declaraciones del deseo de e l iminar , sin romper , la tutela de Estados
U n i d o s sobre el á r e a la t inoamericana . En o t r o o r d e n de propuestas, se
encuentra t a m b i é n el Foro de Sao Pablo, el cual busca revalorizar la
o p c i ó n de los gobiernos de centro-izquierda en el subcont inente , aunque
este proceso se ha vuel to l en to o n u l o , d e p e n d i e n d o del caso e spec í f i co
del que se trate, sin dejar de reconocer los avances electorales dados, p o r
e jemplo , en las ciudades capitales de M é x i c o y E l Salvador, en las que
part idos de izquierda han ar r ibado al c o n t r o l de la j e f a tura de gob ierno
del Dis t r i to Federal y de la a l ca ld ía de San Salvador, respectivamente. La
f o r m a de consenso en lo que se refiere a temas pol í t icos latinoamericanos,
se reduce, pues, a una po l í t i ca ex ter ior poco o nada interesada en la
c r e a c i ó n de una gran estrategia para el á r e a la t inoamericana .

En lo referente a la mercadotecnia del proceso, se presenta una
marcada rivalidad p o r la p o s e s i ó n del papel de subcentro lat inoamericano
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entre M é x i c o y Brasil . És te ú l t i m o p a í s ha contrapuesto al proyecto del
T L C A N de l n o r t e su p r o p i o proyecto de zona sudamericana de l i b r e
comercio (la cont rapos i c ión conocida como NAFTA-SAFTA, p o r sus siglas en
ing lé s ) . La zona sudamericana busca que la u n i ó n geopo l í t i ca del cono sur
( lo cual inc lu i r ía a Chi le y al G r u p o A n d i n o ) , se t ransforme en u n a
instancia negociadora que evite las negociaciones pa í s p o r pa í s al estilo
estadounidense, y abra paso a la d i n á m i c a de la n e g o c i a c i ó n b loque c o n
otros esquemas c o m o el f u t u r o A L C A y la U n i ó n Europea. El discurso
b r a s i l e ñ o cont ra el f o r t a l ec imiento de M é x i c o c o m o subcentro se
f u n d a m e n t a en la idea de que, e n la m e d i d a que func ione la inter-
m e d i a c i ó n s e m i p e r i f é r i c a mexicana, las posiciones de los pa í s e s de l sur
p e r d e r á n la o p o r t u n i d a d de integrarse en las mejores condic iones
e c o n ó m i c a s que s u p o n d r í a u n SAFTA c o n Brasil a la cabeza.

El due lo p o r la b ú s q u e d a de consensos NAFTA-SAFTA se da a través de
u n mecanismo semi formal c o n o c i d o c o m o mul t i l a te ra l i smo modular , el
cual consiste en impactar en la r e l ac ión de fuerzas regionales p o r m e d i o
de la capacidad de convocator ia que puedan poseer ambos aspirantes a 
la subcentra l idad para reuni r , en t o r n o a sí , al resto de los p a í s e s de la
r e g i ó n , y a p a r t i r de a h í negociar c o n el centro estadounidense. El m u l t i -
lateral ismo m o d u l a r se def ine m u l t i l a t e r a l " p o r q u e impul sa a muchos a 
sentarse a la mesa al mi smo tiempo" y m o d u l a r "porque cada part ic ipante
a la mesa puede variar sus cr i ter ios de acuerdo a la s i tuac ión concreta en
cualquier m o m e n t o " , 6 e l j u e g o consiste en especular con el p o d e r de
r e u n i r al resto de la per i fer ia en f u n c i ó n de temas e spec í f i co s , que le
demues t ren al centro la p o s e s i ó n de fuerza, pero sin p o n e r en pe l i g ro su
h e g e m o n í a . E n el nivel de la mercadotecnia hacia el sur, el consenso es,
entonces, cons t ru ido de manera c o y u n t u r a l y m i r a n d o al n o r t e o, en el
caso espec í f i co de Brasil, q u i e n a u a v é s del Mercosur ha firmado u n acuer-
d o de c o m p l e m e n t a c i ó n e c o n ó m i c a c o n la U n i ó n Europea, el consenso
de l mul t i l a te ra l i smo m o d u l a r se construye t a m b i é n m i r a n d o al este.

6. Regueiro, Lourdes. "Asociación de Estado del Caribe: ¿hacia qué regionalización?",
en Jaime Preciado y Alberto Rocha (coords.), América Latina, realidad, virtualidad y 
utopia de la integración, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1997.
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Por lo que toca a los esfuerzos de l asociacionismo c iv i l , el v iento de l
sur n o muestra grandes avances, ya que estos se reducen a algunos grupos
m u y activos de la sociedad civi l , quienes estudian y ejecutan proyectos
alternativos a la i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a , pero que n o son suficientes para
el reto de balancear las fuerzas de la mercadotecnia del proceso. Entre
estos grupos destacan el Cent ro Regional de investigaciones E c o n ó m i c a s
y Sociales (CRIES) que se organiza p r i n c i p a l m e n t e desde C e n t r o a m é r i c a ;
asimismo el D e p a r t a m e n t o E c u m é n i c o de Investigaciones (DEI ) y e l
C o m i t é de A c c i ó n de A p o y o al Desarrol lo E c o n ó m i c o y Social de
C e n t r o a m é r i c a ( C A D E S C A ) . T a m b i é n se cuenta c o n o t r o tipo de espacios
menos mil i tantes , tales c o m o el g r u p o Al ternat iva La t inoamer icana ,
quienes e m i t e n propuestas alternativas de c o n s e c u c i ó n con el m o d e l o ,
pero a los que les fa l tan los mecanismos de a p l i c a c i ó n efectiva de sus
propuestas, q u e d á n d o s e ú n i c a m e n t e al nivel declarativo.

El viento del este

Para M é x i c o , las relaciones con E u r o p a occ identa l representan la
pos ib i l idad de max imizar su papel s e m i p e r i f é r i c o con Estados Unidos , ya
que la c o n c e r t a c i ó n e c o n ó m i c a , y sobre t o d o po l í t i ca , c o n la U n i ó n
Europea, p o d r í a r e d u n d a r en condiciones m á s favorables para M é x i c o si
se aprovecha la l ó g i c a de competenc ia entre bloques e c o n ó m i c o s m u n -
diales. El acercamiento c o n la U n i ó n Europea le da a M é x i c o t a m b i é n la
o p o r t u n i d a d de sostener, f rente la o p i n i ó n p ú b l i c a mexicana, el discurso
gubernamenta l de la d ivers i f icac ión de las relaciones comerciales.

A l discut ir el nivel de la c o n c e r t a c i ó n po l í t i ca , la g e n e r a c i ó n de l
discurso l e g í t i m o de las clases po l í t i cas de los part icipantes de la U n i ó n
Europea y M é x i c o , nos encontramos con referencias interesantes. Por una
parte, se encuentra la propuesta en ciernes de la g e n e r a c i ó n de cumbres
eurolat inoamericanas , idea impulsada en p r i n c i p i o p o r E s p a ñ a y ahora
p o r Francia. Estas cumbres eurolat inoamericanas , v e n d r í a n q u i z á a 
establecerse sobre las ya construidas cumbres iberoamericanas, s ó l o que
la d i ferenc ia e s t r ibar ía en que las posibil idades de ayuda al desarrol lo de
E u r o p a hacia A m é r i c a Lat ina se r í an m á s reales, contando con u n p u n t o
de cont ingenc ia clave: toda ayuda europea a L a t i n o a m é r i c a q u e d a r í a
supeditada al respeto i n t e r n o de los derechos humanos p o r parte de los
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p a í s e s de l s i ibcont inente amer icano . La reciente c r e a c i ó n de T r i b u n a l
Europeo de Derechos H u m a n o s , organi smo de l Par lamento Europeo ,
que fung i rá , en t re otras cosas, c o m o sancionador de la ayuda al tercer
m u n d o , c o r r o b o r a esta postura.

A h o r a b i e n , o t r o proceso que a lude p r i n c i p a l m e n t e a M é x i c o , que
se refiere a la c o n s t i t u c i ó n de l A c u e r d o de A s o c i a c i ó n E c o n ó m i c a ,
C o o r d i n a c i ó n Pol í t ica y C o o p e r a c i ó n entre M é x i c o y la U n i ó n Europea ,
presenta la s iguiente c o m p l e j i d a d : en la d i n á m i c a que ha signado el
proceso del acuerdo, se i m b r i c a n tanto el nivel de la c o n c e r t a c i ó n pol í t ica ,
c o m o el nivel de la mercadotecnia e incluso, de cierta f o r m a , el nivel de l
asociacionismo c iv i l . Para expl icar lo a n t e r i o r h a b r á que separar
deb idamente lo que son los roles de l Par lamento Europeo c o m o garante
de las grandes l íneas e s t ra tég ica s de Estado (o de Supraestado) de la
U n i ó n Europea, y el r o l de l Consejo de Minis t ros , j u n t o con la C o m i s i ó n
Europea , quienes fungen c o m o una especie de organismos de g o b i e r n o
que dec iden y ejecutan las po l í t i cas respectivamente, s iendo la C o m i s i ó n
Europea el organi smo m á s activo de esta á r e a ejecutiva.

Para representar la comple j idad que une al v iento del este con la m u y
estrecha v i n c u l a c i ó n de los tres niveles del anál i s i s , presentaremos la
circunstancia m á s p o l é m i c a con la que M é x i c o se e n f r e n t ó en las
negociaciones de l acuerdo c o n la U n i ó n Europea: la c u e s t i ó n de la
c l á u s u l a d e m o c r á t i c a . Esta c l á u s u l a tiene el s iguiente contex to . Desde
1989, la U n i ó n Europea e s t a b l e c i ó , en la c o n v e n c i ó n de L o m é , el
p r e á m b u l o de u n acuerdo y u n c o m p r o m i s o en favor del respeto a los
derechos humanos en sus relaciones con terceros pa í s e s . E n 1992, en los
acuerdos con Brasil , el Pacto A n d i n o y los Estados Bá l t icos , la U n i ó n
Europea a ñ a d i ó la d e n o m i n a d a c l áusu la esencial, que significa que
cua lquier v io lac ión a los derechos humanos , que la U n i ó n Europea
considere grave, se constituye en m o t i v o de r u p t u r a de l acuerdo.

C o m o d e c í a m o s el p r i n c i p a l p r o b l e m a que tuvo M é x i c o antes de
llegar a las negociaciones definitivas de l A c u e r d o de A s o c i a c i ó n
E c o n ó m i c a , C o o r d i n a c i ó n Polít ica y C o o p e r a c i ó n entre M é x i c o y la U n i ó n
Europea (23 d e j u l i o de 1997), fue la c l á u s u l a d e m o c r á t i c a . Esta c l áusu l a
obl iga tor ia , que deben firmar todos los terceros que deseen hacer
negocios m á s formales c o n la U n i ó n Europea, fue el foco de d i scus ión m á s
á l g i d o en dos niveles: u n nive l i n t r a e u r o p e o , entre la C o m i s i ó n Europea
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y el Par lamento Europeo y u n nive l i n t r a r r e g i o n a l , entre la p rop ia
C o m i s i ó n y M é x i c o . M é x i c o se opuso a la c láusula a rgumentando que ésta
significaba la i n t r o m i s i ó n en asuntos internos . El Par lamento Europeo la
p r e s e n t ó c o m o c o n d i c i ó n indispensable para el acuerdo, mientras tanto
la C o m i s i ó n Europea tuvo u n papel de i n t e r m e d i a d o r entre la p o s i c i ó n
mexicana y la europar lamentar ia , r ec ib iendo presiones de ambos lados.

Curiosamente la c l áusu la esencial o d e m o c r á t i c a fue u n a propuesta
expresa de la C o m i s i ó n al Parlamento Europeo . Pero en el caso mexicano,
el interés e s t ra tég ico p e s ó m á s en el seno de la C o m i s i ó n , de tal f o r m a que
ésta b u s c ó a m i n o r a r los efectos de la c l áu su l a en el caso mexicano , p o r lo
que el Par lamento tuvo que pres ionar para su c u m p l i m i e n t o . Las
exigencias de la U n i ó n Europea a M é x i c o , por i n t e r m e d i o del Parlamento
Europeo , para la firma del acuerdo f u e r o n las siguientes: una referencia
al respeto de los pr inc ip io s d e m o c r á t i c o s y de los derechos humanos en
la parte preambular de los acuerdos; la denominada c láusula d e m o c r á t i c a ,
que se inc lu i r ía en el ar t icu lado de los acuerdos y mediante la cual las
partes firmantes de f inen al respecto de los derechos humanos y los
pr inc ip io s d e m o c r á t i c o s c o m o e lemento esencial del acuerdo; la
d e n o m i n a d a c l áusu la de s u s p e n s i ó n o n o e j e c u c i ó n , establece que ante
una v io lac ión grave de a lguno de los elementos esenciales, una de las
partes p o d r á solicitar la s u s p e n s i ó n parc ia l o def ini t iva de l acuerdo. '

M é x i c o s i g u i ó una estrategia de a r g ü i r la defensa de su s o b e r a n í a ,
hac iendo lo impos ib le para sacar la c l áu su l a d e m o c r á t i c a . E n ú l t i m a
instancia d e c i d i ó "rebajar" el c o n t e n i d o de la c láusu la hac iendo una serie
de propuestas para este fin. El 18 de nov iembre de 1996 e n t r e g ó u n
proyecto en el cual el aspecto po l í t i co de l acuerdo quedaba r e d u c i d o a 
unas escuetas l íneas , en las que se propuso sustituir la esencia de la
c l áusu la , p o r la propuesta de u n d i á l o g o " m á s in tenso" basado en su
m u t u a a d h e s i ó n a los valores de la democracia , el respeto a los derechos
humanos , el m a n t e n i m i e n t o de la paz m u n d i a l , la a u t o d e t e r m i n a c i ó n de
los pueblos y la n o in te rvenc ión , que incluya todas las cuestiones
bilaterales e internacionales de in terés c o m i í n y d é lugar a consultas m á s
estrechas entre las partes d e n t r o de l contexto de las organizaciones

7. El Sol de México, México, 2 de febrero de 1997, p.8A.
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internacionales a las que ambas per tenecen. Destaca a q u í el p r o p ó s i t o
mex icano de agregar a la s e c c i ó n po l í t i ca d e l acuerdo, dos de los
pr inc ip io s nacionales de po l í t i ca ex te r io r p o r excelencia para M é x i c o : la
a u t o d e t e r m i n a c i ó n de los pueblos y la n o i n t e r v e n c i ó n . La propuesta
mexicana fue rechazada p o r la U n i ó n Europea , i n c l u y e n d o los dos
pr inc ip io s mexicanos, n o sin la i n t e r v e n c i ó n de la C o m i s i ó n para
a m i n o r a r los alcances de la parte po l í t i ca , con el fin de que M é x i c o
ingresara l o antes posible a negocios c o n la U n i ó n Europea. Las razones
p o r las que M é x i c o l u c h ó p o r n o incluirse a la c l áusu la , s e g ú n algunos
analistas, las m o t i v a r o n dos acciones que la U n i ó n Europea deseaba
realizar en apoyo a las organizaciones de la sociedad civi l mexicana: la
propuesta de apoyar financieramente a la C o m i s i ó n Nac iona l de
I n t e r m e d i a c i ó n ( C O N A I ) , a s í c o m o a la Academia Mexicana de Derechos
H u m a n o s .

E n rea l idad, tal parece que la a c c i ó n de las organizaciones n o
gubernamentales en el proceso de a c e p t a c i ó n de la c l áusu la d e m o c r á t i c a ,
fue d e s d e ñ a b l e . Tal es el caso de organizaciones c o m o la H u m a n Rights
Watch , la cual , s e g ú n una misiva enviada al Par lamento Europeo , el 22 de
mayo de 1997, h a c í a notar los consistentes patrones de violaciones de los
derechos humanos en M é x i c o , p o r l o que argumentaba la necesidad de
que el Parlamento Europeo pidiera a la C o m i s i ó n Europea que se exigiera
al g o b i e r n o mexicano , u n i n f o r m e anual sobre la s i tuac ión en esta
mater ia . 8 La i m b r i c a c i ó n del asociacionismo c iv i l c o n la c o n c e r t a c i ó n
pol í t i ca , se c o m p r u e b a en el hecho de que, a d i ferencia de lo que ocur re
con el v iento de l n o r t e , en M é x i c o n o existen iniciativas de d ip lomac ia
ciudadana o una crít ica abierta de las ONG f rente al acuerdo entre M é x i c o
y la U n i ó n Europea.

M é x i c o a c e p t ó la c l áu su l a d e m o c r á t i c a el lunes 7 de a b r i l de 1997, en
el marco de la M I R e u n i ó n Min i s te r i a l entre la U n i ó n Europea y el G r u p o
de R í o . Pero s e g ú n algunos observadores, esto se d e b i ó a u n acuerdo n o
escrito p o r m e d i o de l cual la U n i ó n Europea n o i n t e n t a r á acciones en
favor de la sociedad civi l sin antes avisar y pasar p o r el visto b u e n o de l
g o b i e r n o mex icano , es decir que el g o b i e r n o mex icano e j e r c e r á u n

8. Proceso. México, 18 de enero de 1998.
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estricto c o n t r o l sobre todo tipo de ayuda. C o n esto d e s p e j ó el camino para
la n e g o c i a c i ó n comerc ia l . De a h í que se haya realizado, en nov iembre de
1998 en la c iudad de M é x i c o , la p r i m e r a r e u n i ó n de trabajo para alcanzar
el A c u e r d o de A s o c i a c i ó n E c o n ó m i c a , C o o r d i n a c i ó n Pol í t ica y Coo-
p e r a c i ó n entre M é x i c o y la U n i ó n Europea , en la que se organizaron
grupos de trabajos de empresarios y representantes gubernamentales de
ambos lados, en t o r n o a los temas de acceso a mercados, servicios y 
movimientos de capital y u n g r u p o que incluye aspectos c o m o compras
de l sector p ú b l i c o , competencia p r o p i e d a d inte lec tua l , s o l u c i ó n de
controversias y prác t i ca s desleales.9

E n suma, la cues t ión de la c l áusu la d e m o c r á t i c a parece ser u n o de los
pr imeros intentos abiertos, del nuevo centro europeo , p o r hacer crecer
s u j u r i s d i c c i ó n del centro a la per i fer ia . Esta po l í t i ca europea reuni r í a los
tres niveles de anál i s i s , la c o n c e r t a c i ó n po l í t i ca , la mercadotecnia de l
proceso y el asociacionismo c iv i l , en manos de instancias formales de la
U n i ó n Europea.

El viento del oeste

La i m p o r t a n c i a de l Asia Pac í f ico para M é x i c o es tá a ú n p o r definirse,
aunque los puros datos es tad í s t icos hacen pensar que el peso del v iento
del oeste t e n d r á una inf luencia considerable sobre el t e r r i t o r i o mexicano
en el f u t u r o ( p o r e j emplo en el Pac í f i co sur se concentra 40% del
comerc io m u n d i a l , 40% de la p o b l a c i ó n del planeta, 47% de las reservas
mundia les de c a r b ó n , 12% de las reservas mundia les probadas de gas y 
p e t r ó l e o y 50% de l p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o , PIB, m u n d i a l ) .

En lo que respecta al nivel de l v iento de l oeste, es casi n u l o el nivel
de la c o n c e r t a c i ó n pol í t ica , deb ido a que el esquema de i n t e g r a c i ó n que
ha adoptado el Acuerdo de C o o p e r a c i ó n E c o n ó m i c a Asia-Pacíf ico (mejor
conoc ido c o m o el A P E C ) , es cercano a lo que se conoce c o m o comerc io
admini s t rado . En este esquema los estados pr iv i leg ian u n marco de
contacto i n t e r n a c i o n a l que favorece el comerc io entre firmas trasna-
cionales de diversos t a m a ñ o s , y se trata de u n a t r a s n a c i o n a l i z a c i ó n

9. El Informador. Guadalajara, 16 de noviembre de 1998.
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e c o n ó m i c a , pero adminis t rada p o r gobiernos que d e t e r m i n a n selec-
tivamente los sectores e c o n ó m i c o s a l iberal izar de acuerdo a u n proyecto
nacional prestablecido. La p r i o r i d a d en el comerc io adminis t rado la t iene
la p l an i f i cac ión e c o n ó m i c a sobre la c o n c e r t a c i ó n pol í t i ca , p o r lo cual el
Estado se desenvuelve bajo cr i ter ios de a d m i n i s t r a c i ó n , m á s que p o r
consideraciones pol í t icas . El caso del asociacionismo civi l es a ú n m á s
pobre y se refleja en el h e c h o de que n o existen en el á m b i t o nac iona l
mexicano , n i in te rnac iona l en el Asia Pac í f ico , O N G preocupadas p o r
vig i lar los avances en las negociaciones del APEC.

El caso de la mercadotecnia del proceso es d i s t in to en esta zona
g e o g r á f i c a . En la r e u n i ó n de trabajo de l APEC, realizada en nov iembre de
1998, el contex to p r i n c i p a l fue la crisis e c o n ó m i c a que ataca a J a p ó n ,
o t r o r a considerado c o m o u n posible l íder sustituto de la h e g e m o n í a
m u n d i a l estadounidense. D e b i d o a d i c h o contex to , u n o de los temas
principales fue la a p o l o g í a a las medidas de rescate b a n c a r i o j a p o n é s , las
cuales e s tán apoyadas fuer temente p o r Estados U n i d o s . L o novedoso de
esta r e u n i ó n d e l APEC, fue la de smi t i f i cac ión de la leyenda de los tigres
as iá t icos con J a p ó n a la cabeza. E n esta o c a s i ó n se p r e s e n t ó , p o r p r i m e r a
vez en varias d é c a d a s , a u n J a p ó n bastante deb i l i t ado y obl igado a aceptar
las demandas estadounidenses p o r mayor aper tura de su mercado
in te rno . El proceso de reconsüt i i c ión de la h e g e m o n í a estadounidense en
el Asia Pací f ico , t a m b i é n estuvo representado en dicha deb i l idad japonesa
y en la exigencia re tór i ca de Wash ington a p a í s e s c o m o Malasia e 
Indones ia , en el sent ido de que adopten p lenamente la democracia
f o r m a l c o m o sistema de g o b i e r n o .

E n o t r o o r d e n de ideas, en el marco de la visita de l presidente Ernesto
Z e d i l l o a J a p ó n , p o r las mismas fechas de la r e u n i ó n del APEC, la
ident i f i cac ión de la crisis mexicana c o n la crisisjaponesa fue to ta l , c o m o
parte de la mercadotecnia de l procesos. Las declaraciones hab lan p o r si
solas, seg í in r e p o r t ó el p e r i ó d i c o El Informador en u n a nota desde T o k i o :

Las dif icultades e c o n ó m i c a s i m p o n e n en M é x i c o la necesidad de
a u m e n t a r los impuestos. Estas medidas son dolorosas, pero " n o hay
o t r o r e m e d i o y el p u e b l o lo e n t e n d e r á " , d i j o el presidente Ernesto
Zed i l lo , r e u n i d o con empresarios nipones, en gira de trabajo p o r esta
c i u d a d [ T o k i o . . . ] La estabil idad financiera de M é x i c o fue afectada
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p o r los problemas surgidos en Asia hace diez meses. La c o n t r a c c i ó n
de la e c o n o m í a m u n d i a l se reciente en M é x i c o y as í s e r á en 1999, a ñ o
en que n o h a b r á r epunte de los precios de l p e t r ó l e o . Zed i l lo a g r e g ó
"este a ñ o ha sido difícil para M é x i c o y para J a p ó n , pero a ú n c o n los
problemas que se han enfrentado , estoy o p ü m i s t a sobre el f u t u r o de
las dos naciones. A q u í hay u n a l to n ive l de a h o r r o i n t e r n o , p ro-
duct iv idad , eficiencia, infraestructura , y en M é x i c o , se gozan las
ventajas del Tratado de L i b r e Comerc io con Estados Unidos y C a n a d á ,
a s í c o m o con otras naciones de A m é r i c a La t ina " . 1 0

A d e m á s de estos anuncios presidenciales, los empresarios mexicanos
aclararon ante los empresarios nipones , "su r e c o n o c i m i e n t o a la po l í t i ca
del gob ie rno mexicano que pese a los problemas n o ha c a í d o en la
t en tac ión de i m p o n e r acciones de corte popul is ta , n i de í n d o l e
expropiator ia" . La mercadotecnia del proceso se hecho andar en el v iento
del oeste y parece que los resultados que se esperan son que los
empresarios nipones invier tan directamente en M é x i c o en a soc iac ión con
los empresarios mexicanos, una vez que m u c h a de la t r i a n g u l a c i ó n de la
que se aprovechaba J a p ó n a través de M é x i c o hacia Estados Unidos , p o r
m e d i o de las maquiladoras , ha ent rado en crisis deb ido a la entrada en
vigor de l T L C A N .

El viento virtual

El v iento v i r tua l se ref iere a la presencia de las presiones que p o d r í a m o s
d e n o m i n a r extracardinales, es decir de las presiones que suponen los gru-
pos de poder m u n d i a l sobre los procesos de in tegrac ión articulados hacia
los cuatro vientos. E l p r i n c i p a l g r u p o de p r e s i ó n v i r tua l de l m u n d o es el
G r u p o de los siete, f o r m a d o p o r Estados Unidos , A lemania , J a p ó n ,
Inglaterra , I tal ia , Francia y C a n a d á , es dec ir las potencias industriales m á s
desarrolladas del g lobo . Aunadas al G-7 se encuent ran la serie de mega-
empresas trasnacionales que concent ran lo que se ha dado en l l amar la
h i p e r b u r g u e s í a , que hoy p o r hoy, es la d u e ñ a y bene f i c i a r í a de l mercado

10. Ibidem. 
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m u n d i a l (el cual corresponde ú n i c a m e n t e al 20% m á s r i co de la pobla-
c ión m u n d i a l ) .

Las funciones de l G-7 han sido descritas c o m o las de u n a especie de
gabinete m u n d i a l que ejecuta las po l í t i cas globales cuyo p r o p ó s i t o es
benefic iar en ú l t i m a instancia a las grandes c o m p a ñ í a s trasnacionales ."
Este gabinete n o d e m o c r á t i c o , s ino p l u t o c r á t i c o , presiona al resto de
p a í s e s para que adopten medidas de ajuste estructural , en tanto que son
ellos quienes m a n i p u l a n las tasas de in teré s globales, el uso de las nuevas
t e c n o l o g í a , las cotizaciones de los valores nacionales, etc. A d e m á s
d o m i n a n instancias claves c o m o el Consejo de Seguridad de la Orga-
n izac ión de las Naciones Unidas ( O N U ) y las direcciones del F o n d o
M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l y el Banco M u n d i a l .

Pero la act ividad de las grandes c o m p a ñ í a s trasnacionales n o se
reduce a la r e p r e s e n t a c i ó n que sostiene p o r m e d i o de l gabinete de l G-7.
Basta echar una m i r a d a a la f o r m a en que las megafuciones de empresas
se e s t án t rans formando en u n tipo de Senado v i r tua l , al i n t e r i o r de los
e s t a d o s - n a c i ó n . La palabra g l o b a l i z a c i ó n es tá í n t i m a m e n t e l igada al
d o m i n i o del mercado p o r parte de las empresas trasnacionales. En la
actualidad compet i r p o r m e d i o del l ib re mercado, simboliza para la mayor
parte de las empresas de los p a í s e s de l tercer m u n d o , entrar al r u e d o en
contra de actores trasnacionales cientos de veces mavores que las primeras
en infraestructura y en recursos. In formac iones recientes revelan que la
tendencia de las empresas trasnacionales hacia la c o n f o r m a c i ó n de
m o n o p o l i o s mundia les , las hacen cada vez m á s fuertes en las á r e a s
industriales que d o m i n a n y, sobre todo , en el m u n d o de los mercados
financieros. La tendencia acumulativa de las megaempresas se acrecienta
p o r sobre estados enanos, que r á p i d a m e n t e se vuelven incapaces de
c o m p e t i r en á r e a s e s t ra tég ica s .

Por n o m e n c i o n a r m á s que las fusiones m o n o p ó l i c a s m á s
espectaculares

[...] recordemos la a d q u i s i c i ó n del cons t ructor a u t o m o t r i z Chrysler
p o r Daimler-Benz ( p o r u n m o n t o de 43 m i l mi l lones de d ó l a r e s ) , del

11, Dieterich, Heinz. La sociedad global, educación, mercado y democracia. Contrapuntos,
México, 1998.
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banco C i t i c o r p p o r Travelers (82 m i l 900 mi l lones de d ó l a r e s ) , de la
c o m p a ñ í a de t e l é fonos A m e r i t e c h p o r SBC C o m m u n i c a t i o n s (60 m i l
mi l lones de d ó l a r e s ) , de la firma f a r m a c é u t i c a Ciba p o r Sandoz (36
m i l 300 mi l lones de d ó l a r e s ) que hizo surgir a Novart is , de la
operadora MCI C o m m u n i c a t i o n p o r W o r l d C o m (30 m i l mi l lones ) , del
Bank o f Tokyo p o r Mit subi sh i Bank (33 m i l 800 m i l l o n e s ) , de la
Sociedad de banca suiza p o r la U n i ó n de bancos suizos (24 m i l 300
mil lones ) a s í c o m o la reciente d e c i s i ó n de fusionar a los dos gigantes
hi s tór icos de la s iderurgia a lemana Thyssen y K r u p p , cuyo v o l u m e n
de negocios a l c a n z a r á , s e g ú n sus directivos, 63 m i l mi l lones de
d ó l a r e s . 1 2

E n 1997, las fusiones de empresas trasnacionales rebasaron el m o n t o
alcanzado en 1996, l legando a 600 m i l mi l lones de d ó l a r e s en tota l . A n t e
este panorama, la propuesta de f o r m a c i ó n de l A c u e r d o M u l t i l a t e r a l de
Inversiones (AMI) , que reuni r í a en pie de igualdad a las mayores empresas
trasnacionales y a los estados de l m u n d o , revela que, contrar i amente a la
d i s c r e c i ó n sostenida en el pasado, la v o l u n t a d de p o d e r de estas
m e g a c o m p a ñ í a s se es tá volviendo cada vez m á s patente. E l AMI imp l i ca r í a
p r á c t i c a m e n t e u n nuevo o r d e n m u n d i a l , que s u p e r a r í a en actual sistema
que m a n t i e n e al G-7 c o m o garante de la p lutocrac ia .

Pero basta c o n observar el p o d e r actual de estas c o m p a ñ í a s para
c o m p r e n d e r la f o r m a en que sus acciones se t rans forman en u n voto vir-
tual de apoyo o r e p u d i o a las pol í t icas nacionales. La ac t i tud de u n v i r tua l
en la que las trasnacionales se convierte en u n t i p o de Senado de la
R e p ú b l i c a se refleja, p o r e jemplo , en los casos en los que algunas medidas
gubernamentales afectan a sus intereses (que p o r lo general son los casos
en que la p o b l a c i ó n se ve favorecida) , la r e a c c i ó n (la c a í d a de la bolsa de
valores, el r e t i r o de grandes cantidades de d i n e r o de los bancos centrales,
del Arijo cierre de la inversión directa) se transforma en el voto de s anc ión ,
frente al cual los gobiernos m u y poco p u e d e n hacer. L o c ierto es que esta
carac ter í s t i ca de v i r t u a l i d a d i m p l i c a que los tres niveles de anál is i s en los

12. Ramonet, Ignacio. "Empresas gigantes, estados enanos", en Le Monde Diplomalique, año
1, núm.13, edición mexicana, 15 dejunio a 15 de julio de 1998.
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que nos hemos situado para describir los cuatro vientos anteriores, se vean
afectados c o n intensidades di f íc i les de documentar , ya que se trata de
d i n á m i c a s ex t remadamente complejas y cerradas a la i n f o r m a c i ó n
p ú b l i c a . Este q u i n t o v iento , el de l Estado-mercado supone una presencia
real en cada u n o de los vientos anteriores , a través de la defensa de
intereses e spec í f i co s .

Conclusiones

La r e a c c i ó n de M é x i c o ante la conf luencia de los cuatro vientos nos revela
u n balance poco alentador, desde la perspectiva de las m a v o r í a s , de l tipo 
de o r g a n i z a c i ó n que poco a poco adopta el p a í s , que es e l de u n a
i n t e g r a c i ó n subordinada a ultranza. L o an te r io r cor robora la d i s p o s i c i ó n
de caer t a m b i é n , sin mayores cuest ionamientos , en las garras d e l q u i n t o
v iento . N o obstante, y pese a l o difícil que será cada vez revert ir el proceso
de i n t e g r a c i ó n , han surg ido en el p a í s y en el m u n d o posiciones
alternativas que p o d r í a n representar el fiel de la balanza entre los modelos
de e x c l u s i ó n p l u t o c r á t i c a y los de i n c l u s i ó n d e m o c r á t i c a .

Se trata de una sociedad cuyo m o d o de c o o p e r a c i ó n n o es la
cos tumbre n i la t r ad ic ión , n i u n m a n d o central izado n i la s u m i s i ó n a 
las presiones e incentivos d e l mercado . Su p r i n c i p i o in tegrador ser ía
la p a r t i c i p a c i ó n — e l c o m p r o m i s o de todos los c iudadanos en la
d e t e r m i n a c i ó n r e c í p r o c a de cada fase de sus vidas e c o n ó m i c a s a través
de l debate y la votac ión [...] De este m o d o , se prevé u n m u n d o d o n d e
u n a ampl ia par t ic ipac ión en la toma de decisiones mediante el debate
y el voto sust i tuir ía a la t o m a de decisiones p o r el m e r o interés
par t i cu la r o p o r personas a quienes su f o r t u n a o su p o s i c i ó n o torgan
el pr iv i l eg io de adoptar resoluciones un i l a te ra le s . "

La propuesta es la p a r t i c i p a c i ó n , ¿ u t o p í a o necesidad urgente? L o c ier to
es que las alternativas e s tán restringidas y contra re lo j . De los hechos
mundia le s que p o d r í a n representar, en a lguna medida , las esperanzas de

13. Heilbroner, Roben. El capitalismo del siglo XXI, Península, Barcelona, 1996.
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una o r g a n i z a c i ó n m á s d e m o c r á t i c a para los procesos de i n t e g r a c i ó n , se
encuentra la modesta escalada de las posiciones de centro- izquierda en
A m é r i c a Lat ina a finales de siglo; la o r g a n i z a c i ó n de las comunidades de
migrantes en los pr incipales centros h e g e m ó n i c o s de l planeta; la
o r g a n i z a c i ó n ét ica , bajo el signo d e m o c r á t i c o , que comienza a perfilarse
en distintas partes del g lobo; el ascenso de la social democracia en Europa
occidenta l ; el r e p u n t e de l neolabor i smo ing lés con su propuesta de la
tercera vía que i m p l i c a condescender c o n el mercado , mientras se
refortalece de cierta f o r m a al Estado benefactor; y la propuesta l lamada
la vía "dos y m e d i o " , en la que se trata de condescender con el mercado
mientras se forta lecen las redes de la sociedad c iv i l . Son pocas las fichas 
que le quedan a las mayor í a s , veamos hasta d ó n d e se puede jugar .
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La sociedad secuestrada por las finanzas:
el caso Fobaproa

Luis Ignacio Román Morales* 

Es galán y es como un oro;
tiene quebrado el color,
persona de gran valor,
tan cristiano como moro.
Pues que da y quita el decoro
y quebranta cualquier fuero
poderoso caballero
es don dinero.
Más valen en cualquier tierra,
¡mirad si es harto sagaz!,
sus escudos en la paz
que rodelas en la guerra.
Pues al natural desüerra
y hace propio al forastero,
poderoso caballero
es don dinero.
Francisco de Quevedo 

Al rey Midas se le acabó su don

Los bancos f u e r o n nacionalizados el 1 de sept iembre de 1982. El m o t i v o
de tal med ida fue expresado escuetamente, en su ú l t i m o i n f o r m e de
gob ierno , p o r el entonces presidente, J o s é L ó p e z P o r t i l l o : "ya nos
saquearon, M é x i c o n o es tá acabado [...] ¡ N o nos vo lverán a saquear!"

Investigador del Centro de Investigación y Formación Social del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Occidente (CIFS-ITESO).
El autor agradece la colaboración de Rodolfo Aguirre Reveles para la realización de
este artículo, así como la lectura y comentarios de Enrique Valencia Lomelí.
La última versión de este trabajo se terminó el 1 de diciembre de 1998. No obstante,
se expresan los elementos fundamentales que se incluyeron en el acuerdo legislativo
en torno al Fobaproa ya que aún después se realizaron cambios.
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Tres meses d e s p u é s , la nac iona l i zac ión c o m e n z ó a matizarse al asumir
la presidencia M i g u e l de la M a d r i d , q u i e n p l a n t e ó u n a estructura de la
banca d o n d e u n terc io de su p r o p i e d a d se colocara ante p ú b l i c o
inversionista. A d e m á s , se faci l i tó la r e o r i e n t a c i ó n de la i n t e r m e d i a c i ó n
financiera a casas de bolsa. As í se privi legió la lóg ica de grandes ganancias
especulativas a cor to plazo, sobre la lóg ica bancaria de c r e c i m i e n t o
pau la t ino . El s u e ñ o bursát i l t e r m i n ó en 1987 al derrumbarse la Bolsa
Mexicana de Valores.

D u r a n t e el auge de l sexenio de Carlos Salinas, las privatizaciones
j u g a r o n u n papel centra l . E n este proceso se v e n d i e r o n , entre otras
empresas, T e l é f o n o s de M é x i c o , las c o m p a ñ í a s mineras , los ingenios
azucareros, las l íneas a é r e a s , las empresas agroindustriales y la s iderurgia.
Sin embargo , la re ina de las privatizaciones fue la bancaria: de los 29,822
mi l lones de d ó l a r e s que s igni f icaron las diez privatizaciones m á s
importantes , la de los bancos r e p r e s e n t ó 72.2%, es decir, 21,524 mil lones . 1

La pr ivat izac ión de la banca fue realizada a p a r t i r de j u n i o de 1991 y 
se d e s a r r o l l ó con gran rapidez. Entre los compradores destacaron los
antiguos propietar ios de casas de bolsa, ex banqueros y grandes
empresarios. A fines del sexenio pasado, c o m e n z ó la in se rc ión de los
bancos f o r á n e o s . Esta pr iva t izac ión s igni f icó u n e n o r m e m o v i m i e n t o de
capitales, bajo el contex to de una e c o n o m í a que apenas h a b í a crec ido a 
u n ritmo de 1.16% anual desde la crisis de 1982 hasta 1990.'-' Esto
significaba u n a u m e n t o de la riqueza nac ional m u c h o m e n o r que el de la
p o b l a c i ó n y m e n o r aun que el de la p o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e a c ü v a
( P E A ) . Bajo tales circunstancias, la movi l i zac ión de una e n o r m e masa de
capitales i m p l i c a r í a problemas de financiamiento para la nueva banca
privada.

E n efecto, los banqueros r e q u e r í a n recursos para pagar los bancos en
los plazos convenidos con el gob ie rno , recuperar los costos de la compra ,
d i sponer de la suficiente l iqu idez para sus operaciones financieras (el

1. Rogozinski.Jaques. Lm privatización de empresas paraestatales, FCE, México, 1993, tomado
de Geneviève Marchini. Mexique: crise d'un modèle économique? (Misceláneas), Centre
Français d'Etudes Mexicaines et Centraméricaines. México, 1997.

2. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). "Sistema de Cuentas
Nacionales de México", a precios de 1993.
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p r i n c i p a l i n s u m o de los bancos es el d i n e r o ) y garantizar la r entab i l idad
de los bancos.

¿ D e d ó n d e s a ld r í a todo el d i n e r o para ello?
Los pr incipales mecanismos util izados para la o b t e n c i ó n de recursos

f u e r o n el endeudamiento y la f i jac ión de altas tasas de interés y m á r g e n e s
de i n t e r m e d i a c i ó n bancaria. 3 A cor to plazo este mecanismo proveyó de
suficientes recursos al sistema bancario para expand i r sus actividades y 
lograr altos niveles de rentab i l idad . Sin embargo , la c o n t i n u i d a d de tal
progreso estaba sujeta a diversos condic ionantes de estabil idad que n o
estaban satisfechos, a saber:

• E l l o g r o de u n c rec imiento e c o n ó m i c o sostenido, que permitiese la
e x p a n s i ó n de la demanda, n o s ó l o de servicios financieros sino
t a m b i é n de los bienes y servicios p roporc ionados p o r las empresas
deudoras ante los bancos. De 1988 a 1992 se h a b í a logrado u n creci-
m i e n t o anual p r o m e d i o de 4.3%, lo que p e r m i t í a d icha e x p a n s i ó n .
Desafortunadamente, en 1993 só lo fue de 1.95% (con base en la serie
a precios de 1980, al c rec imiento fue de ú n i c a m e n t e 0 .4%) , lo que
e x p r e s ó una d e s a c e l e r a c i ó n de l mercado y de la capacidad de pago
de los deudores. El nuevo — y fugaz— crec imiento de 1994, p e r m i t i ó
reabrigar esperanzas y reactivar el c réd i to , pero el lo t a m b i é n a g u d i z ó
la vu lnerab i l idad financiera f rente a la crisis que h a b r í a de estallar
unos meses m á s tarde.

• E l c o n t r o l de la inf lac ión, que p e r m i t i e r a m a n t e n e r el pago de los
c r é d i t o s p o r parte de los deudores bancarios y mantuv iera u n costo
razonable para ellos en la c o n t r a t a c i ó n de nuevos c réd i to s . Este
c o n t r o l se m a n t u v o hasta 1994, gracias a la i n t r o d u c c i ó n masiva de
bienes importados . En contraparte , esta misma i m p o r t a c i ó n p r e s i o n ó
a la balanza comerc ia l y p r o v o c ó dif icultades entre los productores
nacionales incapaces de c o m p e t i r con los bienes f o r á n e o s . E n tales
circunstancias, se les di f icultó el pago de deudas. Luego de la crisis de
1994 huelga expresar la g e n e r a l i z a c i ó n y el agravamiento de tales
dificultades.

El margen de intermediación bancaria expresa la diferencia entre las tasas de interés
que cobran los bancos a sus deudores y las que se pagan a los ahorradores.
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• L a me jora en el p o d e r de c o m p r a de la p o b l a c i ó n , que p e r m i t i e r a
e x p a n d i r el consumo a c r é d i t o , p r i n c i p a l m e n t e i n m o b i l i a r i o , de
e q u i p a m i e n t o fami l iar (sobre t o d o a u t o m ó v i l e s ) y de compras
cotidianas (vía tarjeta de c r é d i t o ) . El ya re fer ido c o n t r o l de la inf la-
c i ó n y la m e j o r í a de l poder de c o m p r a de estratos asalariados medios
y superiores, p e r m i t i ó que este c o n d i c i o n a n t e se satisficiera durante
algunos a ñ o s . Pero, al m i s m o tiempo, se p r o d u j o u n sobrendeu-
d a m i e n t o de los hogares, que re su l tó inmane jab le para la banca al
estallar la crisis de 1994 y c o n ella la m u l t i p l i c a c i ó n de las tasas de
in f l ac ión , de interés y la consecuente p r o p o r c i ó n de cartera vencida.

• L a estabilidad cambiar ía , que permi t ie ra mantener el costo financiero 
e n pesos, del e n d e u d a m i e n t o en d ó l a r e s . Desde antes de la crisis, el
servicio de la deuda de los bancos comerciales se aceleraba en f o r m a
desmedida. Este fue de 778 mi l lones de d ó l a r e s en 1990; 1,191 en
1991; 2,676 en 1992 y 7,517 en 1993.4 Bajo tales condic iones u n a
d e v a l u a c i ó n se r í a ca t a s t ró f i ca para el sistema bancar io . S imul-
t á n e a m e n t e , se estaba a c u m u l a n d o u n déficit en cuenta cor r i en te de
balanza de pagos to ta lmente insostenible c o n el t a m a ñ o de la
e c o n o m í a mexicana y és te se c u b r í a c o n la entrada de capital especu-
la t ivo . 5 Así , al l legar la d e v a l u a c i ó n , h u b o u n t r i p l e efecto devastador
sobre las finanzas bancarias: la mult ip l icac ión de sus deudas en divisas,
la insolvencia de g ran parte de sus deudores y la i m p o s i b i l i d a d de
seguir co locando c r é d i t o s rentables.

Los condic ionantes enunciados , y la i m p o s i b i l i d a d de lograrlos , ref le jan
una falta de previ s ión de los banqueros ante la f rag i l idad e c o n ó m i c a , aun

4. Banco Mundial. World Debí Tables, 1996, Banco Mundial. Washington, 1996.
5. La balanza en cuenta corriente incluye, principalmente, la balanza comercial

(exportaciones menos importaciones), la balanza "turística" (gastos en México de no
residentes menos gastos en el extranjero de residentes mexicanos); los gastos de
comercio exterior de (costo, seguro y flete); el pago neto de intereses de la deuda
externa (el pago realizado por el extranjero debido a préstamos de México, menos
el pago de intereses de México por préstamos extranjeros), y las transferencias del
exterior (principalmente el envío de recursos por parte de trabajadores mexicanos
en el extranjero).
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antes de l estallido de la crisis. T a m b i é n d e n o t a n u n a t r ansmi s ión de
expectativas gubernamentales sumamente optimistas y falsas en el
contex to de una coyuntura electoral pres idencial . Sin embargo, la
responsabil idad de los banqueros n o fue s ó l o p o r falta de previ s ión ante
la f rag i l idad sino p r i n c i p a l m e n t e p o r su c o n t r i b u c i ó n al agravamiento de
esa misma fragi l idad. Esta c o n t r i b u c i ó n se m a n i f e s t ó de múl t ip le s formas,
entre las que se cuentan:

• Los altos m á r g e n e s de i n t e r m e d i a c i ó n bancaria. A nivel internac ional
estos rara vez superan los c inco puntos porcentuales . En M é x i c o
f u e r o n de 16 puntos a mediados de 1994; 20 a inicios de 1995 y 25 a 
mediados de 1996.6 Bajo tales circunstancias, se r e d u c í a sustan-
cia lmente la capacidad de los deudores para satisfacer sus
compromisos y se castigaban las expectativas para la e x p a n s i ó n del
mercado de bienes y servicios.

• Los c réd i to s se d i r i g i e r o n f u n d a m e n t a l m e n t e al consumo y n o al
capital de trabajo de las empresas, c o n l o que se i m p u l s a r o n
mayormente las importac iones y se l imi tó el acceso de recursos al
f o m e n t o de la act ividad product iva .

• Las actitudes dolosas de diversos banqueros (Sergio Lankenau ,
I s idoro R o d r í g u e z , Carlos Cabal Peniche) , quienes pract icaron
operaciones a l tamente riesgosas en t é r m i n o s de a u t o p r é s t a m o s ,
p r é s t a m o s cruzados, p r é s t a m o s a empresas fantasmas y finan-
c i amiento de c a m p a ñ a s pol í t icas , a expensas de l p ú b l i c o ahorrador .

E n otros t é r m i n o s , t anto p o r situaciones externas, c o m o p o r otras
atr ibuibles a los propios bancos, se a c e l e r ó su v u l n e r a b i l i d a d f rente al
sector externo y a la capacidad de pago de los deudores . La l legada de la
crisis a b r i ó la caja de Pandora con los m ú l t i p l e s males que ya estaban
contenidos en ella: se agravaron los resultados p o r las p rác t i ca s dolosas;
el endeudamiento de los particulares s u p e r ó el costo m e r c a n t i l de
aquellos bienes que h a b í a n generado el e n d e u d a m i e n t o ; se d i s p a r ó la

6. Tomado de J o s é Luis Calva en Coordinación de Investigación Social. Reconstruir la política 
económica. A partir de la Conferencia del Dr. José Luis Calva, /TESO, abril de 1997 (Avances,
2), ITESO, Guadalajara, 1997.
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cartera vencida; se p r o d u j o una fuga masiva de divisas (6,000 mi l lones de
d ó l a r e s tan s ó l o en las ú l t imas dos semanas de 1994) y se descapitalizaron
los bancos. La " m a n o invis ib le" se convir t ió en " m a n o negra" y c o n los
dedos m u y largos.

¿Libre mercado? Sí pero no

El p r i n c i p a l a r g u m e n t o para efectuar las privatizaciones, desregular las
actividades e c o n ó m i c a s p o r parte d e l sector p ú b l i c o y abr i r las fronteras
al comerc io y al capital in ternac iona l (sobre todo al especulativo), fue que
el mercado era el m e j o r asignador de recursos (la " m a n o invi s ib le " de
A d a m S m i t h ) y que el Estado, al meterse en l o que n o debe, le qu i ta a los
agentes realmente product ivos la iniciat iva e m p r e n d e d o r a v, p o r la vía de
los impuestos, les expol ia parte de l o que ellos p r o d u c e n . A d e m á s , al n o
estar e n j u e g o su capital s ino el de la sociedad, el g o b i e r n o es inef ic iente ;
al proteger a productores privados f rente a la competencia , t a m b i é n les
genera inef ic iencia , y al regular precios de bienes o condic iones de
trabajo, distors iona al mercado . E n suma, la i n t e r v e n c i ó n p ú b l i c a r o m p e
los equi l ibr ios e c o n ó m i c o s y provoca el atraso de los pueblos.

La simpleza de esta a r g u m e n t a c i ó n es evidente: baste preguntarse
c u á l e s son las condic iones para la competenc ia en el " l i b r e mercado" en
una sociedad donde 26 de sus 97 mil lones de "competidores" no d i sponen
siquiera de los medios para c o n s u m i r el m í n i m o a l i m e n t a r i o indis-
pensable, en tanto que entre siete y 15 familias d i sponen, cada una, de u n
capital super ior a los m i l mi l lones de d ó l a r e s . ¿ C u á l es la capacidad de
competencia i n d i v i d u a l , n o s ó l o e c o n ó m i c a sino j u r í d i c a y social de los
pr imeros f rente a los segundos? La respuesta es obvia.

A d e m á s de ser falaz, el discurso del l ibre mercado ha sido incoherente
en re l ac ión c o n su prác t i ca . Las "reglas de o r i g e n " en los acuerdos
comerciales, el " m u r o de la t o r t i l l a " en nuestra f r o n t e r a c o n Estados
U n i d o s y los rescates bancarios, son s ó l o algunas muestras de que la
d o c t r i n a del " l ib re mercado" se aplica en func ión de juegos de p o d e r y se
deja de aplicar cuando grandes intereses e c o n ó m i c o s e s t án amenazados.
A h í se vuelve a argumentar , y c o n jus ta r a z ó n , la necesidad de la
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in te rvenc ión d e l Estado para salvar el sistema e c o n ó m i c o . El mercado n o
fue tan ef iciente c o m o nos l o h a b í a n d i c h o .

Así , en el caso de l sector financiero, la d e s r e g u l a c i ó n p ú b l i c a y la
l ibera l izac ión financiera a favor de personas que en muchos casos f u e r o n
incompetentes o corruptas , muestran que la l ó g i c a del mercado p r o d u j o
u n a a s i g n a c i ó n de recursos antisocial y que f rente a la amenaza que
i m p l i c ó esta s i tuac ión , la in te rvenc ión p ú b l i c a fue impresc ind ib le .
G r i t a r o n p o r su socorro los mismos que s iempre h a n hablado de la gran
eficiencia de l mercado f rente a la inef ic iencia e c o n ó m i c a del Estado.

El caso del rescate financiero es i lustrativo de esta necesidad de inter-
venc ión públ ica . Ante la descapi ta l ización bancaria y la necesidad de pagar
altos intereses para frenar la fuga de divisas. Si u n solo banco hubiese
quebrado y dejado de pagar a los ahorradores se h a b r í a desencadenado
u n redro generalizado de depós i to s en las d e m á s instituciones (la "corr ida
bancaria") . De haber l legado a tal p u n t o , todo el sistema financiero, y p o r
ende toda la estructura e c o n ó m i c a , se h a b r í a n colapsado.

El riesgo l l e g ó a tal ex t remo , que las propias autoridades de la
S e c r e t a r í a de Hac ienda y C r é d i t o Púb l i co (SHCP) y de la C o m i s i ó n
Nac iona l Bancaria y de Valores (CNBV) expresaron su t e m o r de que se
presentara u n a " c o r r i d a " . 7 Para evitarla, u t i l i z a r o n u n esquema existente
desde 1990, pero que d i s p o n í a de recursos insuficientes f rente a la
m a g n i t u d de l p r o b l e m a : el F o n d o Bancario de P r o t e c c i ó n al A h o r r o
(Fobaproa) .

En general , las fuerzas que h a n par t ic ipado en el debate sobre el
Fobaproa (part idos po l í t i cos , gob ierno , banqueros, ex banqueros ,
empresarios, organizaciones n o gubernamentales , ONG, a c a d é m i c o s y 
deudores) , concuerdan en las causas inmediatas de la crisis bancaria: por
una parte , la a c u m u l a c i ó n de cartera vencida, c o n sus consecuentes
impactos en p é r d i d a s bancarias desde 1992 y, p o r la otra , la crisis
m a c r o e c o n ó m i c a de 1994. Sin embargo, existen disensos o atr ibuciones
distintas a la i m p o r t a n c i a que tuv ie ron los factores que generaron el
c rec imiento de la cartera vencida: malas pol í t icas bancarias (concen-

7. El temor del gobierno y los banqueros ante la "corrida bancaria" se señala con claridad
en el boletín de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). "Fobaproa:
protección al ahorro", CNBV, México, 1998.
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( r ac ión de l c r é d i t o hacia el consumo y enormes m á r g e n e s de inter-
m e d i a c i ó n ) ; mala regu lac ión públ ica y la l iberal ización financiera abrupta,
y la c o r r u p c i ó n financiera. 

El Fobaproa fue hasta 1994 u n seguro de los bancos f rente a posibles
contingencias financiado p o r las propias instituciones. Pero, desde enero
de 1995 el g o b i e r n o tuvo que respaldarlo financieramente ante la
amenaza de quiebras bancarias. Las intervenciones p ú b l i c a s a través de l
Fobaproa se generaron grosso modo, med iante cuatro mecanismos: 8

• Ventan i l l a de d ó l a r e s . C r é d i t o s de cor to plazo (una semana) en
d ó l a r e s a los bancos. Los saldos de dichos p r é s t a m o s h a n sido
pagados.

• Programa de Cap i t a l i zac ión T e m p o r a l ( P R O C A P T E ) . A los bancos c o n
dif icultades financieras pero a ú n con m á r g e n e s de m a n i o b r a , el
Fobaproa les c o m p r ó acciones subordinadas, es decir, cuya c o m p r a
n o implicaba par t i c ipac ión en la toma de decisiones del banco. Dichas
acciones eran convertibles en acciones de l banco emisor y c o n estas
ú l t imas el banco cons t i tu í a d e p ó s i t o s en el Banco de M é x i c o , para
apunta lar sus reservas. En otros t é r m i n o s , el Fobaproa apoyaba a la
cap i ta l i zac ión del banco a cambio de que el m o n t o de d i c h o apoyo
se canalizara a la r e c o n s t i t u c i ó n de reservas. De este m o d o n o se
generaba una mayor oferta monetar i a y se saneaba la contab i l idad de
los bancos.

• Cap i t a l i zac ión e i n t e r v e n c i ó n . E n los casos en que la s i tuac ión del
banco era especialmente delicada, el Fobaproa a s u m i ó la p r o p i e d a d
accionaria de las acciones insolventes, cuant i f icó las p é r d i d a s en capi-
tal social y su a b s o r c i ó n cont ra capital contable ; a u m e n t ó el capital
social de la ins t i tuc ión ; convir t ió las obligaciones p o r nuevo capita l y 
la ins t i tuc ión paso a ser admini s t rada p o r u n i n t e r v e n t o r de la
C o m i s i ó n Nac iona l Bancaria y de Valores ( C N B V ) . Para recuperar
parte de los pasivos, el Fobaproa p r o c e d i ó a la venta de las acciones
y sucursales existentes, es dec ir a la nueva venta de l banco. Cabe
m e n c i o n a r que el Fobaproa r e v e n d i ó los bancos c o m p r o m e t i é n d o s e

8. Cfr. el desplegado "Legalidad del Fondo Bancario de Protección al Ahorro", en El 
Financiero, 1 de septiembre de 1998, México, pp.46-48.
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a entregarlos to ta lmente saneados, es decir, h a c i é n d o s e responsable
ante los compradores por :

• Los activos inexistentes o los pasivos ocultos en las inst i tuciones
vendidas.

• Las responsabilidades fiscales, legales y administrativas, derivadas
de la s i tuac ión que haya t en ido el banco.

• Los actos u omisiones del banco anteriores a la fecha de la venta.
• Los desv íos que pudiesen sufr ir los bancos d e b i d o a las acciones

resultantes de la venta.

Los nuevos compradores de los bancos r e c i b í a n la c l ientela , los
muebles, el m o b i l i a r i o y el equ ipo . Se e n c a r g a r í a n de los servicios de
ventani l la y de la cobranza de los c réd i tos otorgados p o r el banco. En
contraparte el vendedor (Fobaproa) e m i t i ó p a g a r é s p o r el valor de
los pasivos vendidos.
Cabe menc ionar que los bancos fueron constituidos c o m o sociedades
a n ó n i m a s . Esto i m p l i c a que los antiguos banqueros p e r d i e r o n el
capital que h a b í a n i n v e r t i d o en dichos bancos. El lo n o i m p l i c a que
hayan re spondido con toda su f o r t u n a , ya que en las sociedades
a n ó n i m a s el inversionista es responsable de lo p e r d i d o só lo hasta p o r
u n m o n t o equivalente al que invirtió. Por esta r a z ó n u n ex banquero
puede a f i rmar s i m u l t á n e a m e n t e que fue el p r i m e r o en pagar la crisis
bancariay, al mismo tiempo, concursar para hacer compras en nuevas
privatizaciones.

• Compras de flujos. E n este cuarto esquema (el m á s debat ido a nivel
p L Í b l i c o ) , el Fobaproa c o m p r a los p r é s t a m o s que h izo el banco a 
particulares ( f lu jos) , de m o d o tal que al banco se le reduce la carga
de la cartera vencida. E l Fobaproa recibe los flujos, contra el pago del
valor de los c réd i to s en p a g a r é s con intereses capitalizables (5% en
unidades de inversión, UDl) y aval federal. En otros t é rminos , el banco
queda respaldado en caso de que los c réd i to s privados n o pudiesen
ser cobrados. De este m o d o , la mayor parte de l riesgo de
r e c u p e r a c i ó n de los c réd i to s lo asume el Fobaproa y, p o r ende, el
gobierno federal. La mayor parte de los adeudos p o r compra de flujos
vencen en el a ñ o 2005 y se capitalizan los r e n d i m i e n t o s , p o r lo que
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los problemas inmediatos se t r aducen en el pago de intereses y en
compromisos para el pago d e l p r i n c i p a l . En contrapar te , los bancos
se c o m p r o m e t e n a admini s t ra r los c r é d i t o s y c o n d o n a n (se respon-
sabilizan) p o r 25% de l saldo n o recuperado.

El rescate bancario n o se real izó con d i n e r o sino a través de p a g a r é s como
obligado solidario, es dec i r c o m o respaldo en caso de que el d e u d o r i n i c i a l
n o pudiese pagar su c r é d i t o . Este mecanismo g e n e r ó dos grandes
problemas: p o r una parte se c u e s t i o n ó sobre su legal idad, en t é r m i n o s de
si c o n s t i t u í a o n o deuda puíblica. En caso de serlo, la a c c i ó n del g o b i e r n o
fue i legal , al n o haber contado c o n la a p r o b a c i ó n de l Congreso de la
U n i ó n . Por otra parte , los p a g a r é s representan u n saneamiento contable
de los bancos, pero estos n o p u e d e n d i sponer de ellos c o m o m e d i o de
cambio y nueva cap i ta l i zac ión (bonos ) . Por consiguiente , necesitan que
dichos documentos sean canjeados p o r otros que p u e d a n intercambiarse
en los mercados financieros. Para e l lo se requiere que los nuevos bonos
l leven el respaldo d i rec to de l g o b i e r n o y n o del Fobaproa, para l o cual el
Congreso debe aprobar el mecanismo y los recursos que se destinen a el lo.

Fobaproa: el tamaño sí importa

El e s c á n d a l o Fobaproa n o s u r g i ó s ino hasta marzo de 1998, cuando el
ejecutivo p r e s e n t ó una inic iat iva al Congreso de la U n i ó n en la que
solicitaba conver t i r los pasivos de l Fobaproa en deuda p ú b l i c a , dada la
convicc ión de que en su mayor parte, tales pasivos n o p o d r í a n ser pagados
p o r sus deudores originales . E l m o n t o estimado de los pasivos fue de
552,000 mi l lones de pesos, es dec ir el equivalente de 650 mi l lones de
salarios m í n i m o s mensuales. En la actual idad, de 36 mi l lones de traba-
jadores ocupados en M é x i c o , s ó l o 22 mi l lones t i enen ingreso superiores
al salario m í n i m o y de ellos m á s de la m i t a d gana el equivalente a entre
u n o y dos salarios m í n i m o s . Es decir, la deuda de l Fobaproa i m p l i c a r í a
que, sin considerar a c u m u l a c i ó n de intereses, todos los que ganasen m á s
del salario m í n i m o pagaran el equivalente a 2.5 a ñ o s de d i c h o salario para
pagar "su par te " de pasivos Fobaproa . H a c i e n d o o t ra c o m p a r a c i ó n , el
Fobaproa equivale a m á s de u n tercio de la deuda externa total de M é x i c o .
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El m o n t o de los pasivos debe ser matizado p o r la a s u n c i ó n de activos
p o r parte del Fobaproa, mediante la cual se rá posible recuperar parte d e l
desfalco. E n t é r m i n o s generales se estima, en declaraciones de
funcionarios y banqueros, que 30% de la cartera es recuperable. El m o n t o
restante m á s los intereses que se generen const i tuirá el lastre presupuestal
que se t r aduc i r á en aumentos de los ingresos p ú b l i c o s p o r la vía fiscal y 
r e d u c c i ó n de los gastos en materia de p r o m o c i ó n e c o n ó m i c a y c o n t e n c i ó n
del gasto social.

Evidentemente las reacciones y los rechazos no tardaron en suscitarse.
Entre los m á s representativos han estado los de los part idos pol í t i cos de
o p o s i c i ó n , organizaciones de deudores, parte del m e d i o a c a d é m i c o y 
organizaciones n o gubernamentales .

Entre los factores que m á s i n d i g n a c i ó n h a n creado, podemos
e n u m e r a r los siguientes:

• E l descubr imiento de grandes fraudes realizados p o r ex banqueros,
c o m o Carlos Cabal Peniche (Banco U n i ó n y Banca C r e m i ) , Jorge
L a n k e n a u (Banca C o n f í a ) e I s idoro R o d r í g u e z alias "E l d i v i n o "
( B a n p a í s ) . E l asumir los pasivos bancarios p o r el Fobaproa y los de
éste p o r la sociedad, imp l i can que sea ésta ú l t ima la que pague p o r los
fraudes cometidos .

• La i lega l idad de la a c c i ó n gubernamenta l . En p r i n c i p i o , el g o b i e r n o
n o tiene la facultad de contratar deuda p ú b l i c a sin la au tor izac ión de l
Congreso de la U n i ó n . El poder ejecutivo aduce que n o ha conuatado
deuda p ú b l i c a sino "pasivos cont ingentes" , es decir, compromisos de
pago que se h a r í a n efectivos s ó l o en caso de que el d e u d o r n o sea
solvente. De hecho , el de tonador del e s c á n d a l o Fobaproa fue
precisamente la so l ic i tud gubernamenta l de convert i r los pasivos del
Fobaproa en deuda p ú b l i c a directa .

• E l m a n t e n i m i e n t o de condiciones de pago extremadamente difíci les
para los deudores de p r é s t a m o s bancarios, al t i e m p o que se establece
u n programa p ú b l i c o m u l t i m i l l o n a r i o para salvar a los propios bancos
e n vez de a los deudores.

L a i n d i g n a c i ó n sobre e l Fobaproa presentaba u n a o c a s i ó n para
concentrar el debate en la arena partidista. Desde entonces, la C á m a r a de
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Diputados ha sido su p r i n c i p a l escenario y los part idos po l í t i co s los
pr incipales actores. L a d i s c u s i ó n se h a desarrol lado en dos etapas:

• Pr imera , la de las propuestas originales , desde la p r e s e n t a c i ó n de la
inic ia t iva g u b e r n a m e n t a l al Congreso en marzo pasado hasta los
acuerdos logrados entre los poderes ejecutivo y legislativo el 14 de
sept iembre, los cuales d i e r o n lugar a la f o r m a c i ó n del G r u p o de A l t o
N i v e l .

• Segunda, de la f o r m a c i ó n de d i c h o g r u p o , la salida de l Par t ido de la
R e v o l u c i ó n D e m o c r á t i c a (PRD) , el debate Part ido Revoluc ionar io
Inst i tuc ional-Part ido A c c i ó n Nac iona l (PRI-PAN) y la expectativa de
propuesta al Congreso a mediados de nov iembre . En seguida pre-
sentamos los pr incipales puntos de l debate part idista .

Las propuestas originales9

1. Todos e s t án de acuerdo en la necesidad de rescatar al sistema
financiero, para contar c o n u n a banca que efectivamente pueda
c o n t r i b u i r c o n las funciones de i n t e r m e d i a c i ó n y de p r o m o c i ó n a la
act iv idad e c o n ó m i c a , pero n o todos concuerdan en c ó m o hacer lo . Las
posiciones originales del gob ierno y e l PRi planteaban la conver s ión de los
pasivos de l Fobaproa en deuda p ú b l i c a directa. El PAN y e l PRD se o p o n í a n
a el lo . La o p o s i c i ó n n o se c e n t r ó t anto en u n aspecto e c o n ó m i c o o de
costo social, c o m o en el de la legal idad de l rescate efectuado p o r el
g o b i e r n o .

2. E l mecanismo propuesto p o r e l g o b i e r n o para transferir los paga-
rés or ig inales a deuda p ú b l i c a i n t e r n a , cons i s t ió e n conver t i r d ichos
p a g a r é s en bonos en unidades de invers ión ( U D I B O N O S ) , que a d e m á s

9. Las propuestas aquí enunciadas han sido tomadas principalmente de los siguientes
documentos y de notas periodísticas: http://www.shcp.gob.mx, boletines de prensa;
lutp'.//wvv'w.pri.org.mx/fobaproa.html, posición del Partido Revolucionario Ins-
titucional y sus grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, sobre las iniciativas
financieras, 12 de septiembre de 1998; Partido Acción Nacional, propuesta de
solución integral a la crisis bancaria, 20 de agosto de 1998; Partido de la Revolución
Democrática, Fobaproa: el gran atentado contra la economía nacional. Alternativas
para impedirlo, 15 de julio de 1998.
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g e n e r a r í a n u n a r e n t a b i l i d a d real (descontada la in f lac ión) de 5% anual .
Los intereses se p a g a r í a n cada a ñ o y el capital , indexado ( a j u s t á n d o l o p o r
la tasa de i n f l a c i ó n ) , al venc imiento . Este mecanismo, a d e m á s de
garantizar el valor de los c réd i to s que se deben a los bancos, ofrece una
rentab i l idad real permanente . Las propuestas de los partidos, en especial
los de o p o s i c i ó n , al n o aceptar el objet ivo de conver t i r los p a g a r é s en
deuda p ú b l i c a , t ampoco p r o p o n e n i n g u n a alternativa al mecanismo
propuesto p o r el g o b i e r n o . U n a o p c i ó n h u b i e r a p o d i d o ser la de
mantener el valor real de los c réd i to s , pero que los bancos cargaran con
el peso admini s t ra t ivo de su ges t ión y n o se generara una tasa de interés
real positiva en su favor, o en ú l t i m o caso, que é s ta fuera s imilar al
p r o m e d i o de tasas pasivas de las UDI (que actualmente se encuentran en
a lrededor de 3%, s e g ú n el plazo de l d e p ó s i t o ) .

3. A p a r t i r de la a p r o b a c i ó n p o r el Congreso, s ó l o se garant i zar í a el
a h o r r o hasta p o r u n m o n t o de te rminado . El PRI l o fijó en u n mi l l ó n de
UDI, el gob ierno en 500,000 UDI p o r depositante-banco y el PRD en 250,000
UDI (la UDI equivale a fines de nov iembre a 2.28 pesos). N i n g ú n par t ido
ha expl icado en sus propuestas el m o t i v o de los l ímites fijados. En el caso
de la propuesta gubernamenta l , es posible i n t u i r de que se tratar ía de u n
m o n t o equivalente al p ro teg ido en Estados Unidos (100,000 d ó l a r e s ) . En
el caso de l PRD es posible que se trate de evitar la p r o t e c c i ó n a los
ahorradores con mayores privilegios e c o n ó m i c o s . A mediados de 1998, los
contratos de d e p ó s i t o bancario superiores a 500 m i l pesos representaban
0.6% de l tota l de los contratos de d e p ó s i t o , pero concentraban 61.6% de
los montos depositados. 1 " Esta d i s cus ión re toma u n a prác t i ca
in te rnac iona l existente desde la crisis m u n d i a l de 1929, la de garantizar
p ú b l i c a m e n t e el ahorro , pero só lo hasta p o r u n m o n t o especí f ico . Cuando
los ahorradores d i spongan de d e p ó s i t o s superiores só lo se ga ran t i za rá
hasta la cant idad refer ida .

4. Responsabil idad bancaria: el gob ierno , en c o n f o r m i d a d c o n los
banqueros , p r o p o n e que estos asuman 25% de la cartera incobrable . El
PRI p r o p o n e la r e d u c c i ó n de 30% de la deuda derivada de los pasivos, p o r
las vías de a s u n c i ó n de riesgo de los compradores de cartera, la venta de

10. Datos calculados a partir de Grupo de Economistas y Asociados. "Reformas al sistema
financiero", en Este País, núm. 87, México, junio de 1998.
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bienes en p o d e r de l Fobaproa, las aportaciones al nuevo f o n d o , que lo
sust i tuirá y la a t r i b u c i ó n de responsabilidades derivadas de las a u d i t o r í a s .
Por su parte, el PAN agrega la responsabi l izado! ! en contra de los
func ionar ios bancarios involucrados en operaciones irregulares y el PRD
el castigo po l í t i co , adminis t ra t ivo y penal a los causantes de l descalabro
f inanc iero . En t é r m i n o s reales, la propuesta del PRI n o agrega nada a la
gubernamenta l ( só lo 5% adicional se presenta por las nuevas aportaciones
bancarias al nuevo seguro de l a h o r r o y la r e c u p e r a c i ó n derivada de las
a u d i t o r í a s ) . Las de l PAN y PRD r e m i t e n aspectos de castigo a los culpables,
pero n o asumen mecanismos de r e c u p e r a c i ó n de fondos .

5. Responsabil idad gubernamenta l : tanto el PRI c o m o el PAN
reconocen la necesidad de evaluar las acciones de las autoridades y fincar 
culpas en los casos en que las hub ie re . El PRD es m á s preciso: demanda la
renunc ia del presidente de la CNBV, de l gobernador del Banco de M é x i c o
y de l d i r ec to r del Fobaproa.

6. Responsabil idad de los deudores. El PRI demanda que paguen los
que puedan hacerlo para f renar la " cu l tura del n o pago". El PAN demanda
la d i s t r ibuc ión de costos entre bancos, deudores y contribuyentes . En este
caso las propuestas de l PRI y PAN son complementar ias .

7. O t r o consenso entre los tres part idos , al menos en t é r m i n o s
discursivos, es el de auditar a los grandes c réd i to s y castigar las corruptelas
financieras.

8. En lo concerniente al f u t u r o del Fobaproa, tanto el gob ierno c o m o
los part idos p lantean la c o n s t i t u c i ó n de u n nuevo organismo de
p r o t e c c i ó n al a h o r r o . Sin embargo , exis t ieron divergencias importantes
en cuanto a aspectos particulares. El gob ierno propuso la c r e a c i ó n de dos
entidades (el Fondo de G a r a n t í a de D e p ó s i t o s y la C o m i s i ó n de
R e c u p e r a c i ó n de Bienes) . El PAN, en cambio , sugiere la c r e a c i ó n de l
Ins t i tu to para el Seguro de D e p ó s i t o s Bancarios (pos ter iormente se
cons t i tuyó c o m o el In s t i tu to de P r o t e c c i ó n al A h o r r o Bancar io ) ,
supervisado p o r el Congreso, que a s u m i r í a las funciones de las dos
instancias propuestas p o r el PRI y el gob ierno ; a d e m á s , este ins t i tu to
superv i s a r í a las gestiones bancarias para la r e c u p e r a c i ó n de los c r é d i t o s
mater ia de c o m p r a de cartera. Por ú l t i m o , el PRD demanda el
m a n t e n i m i e n t o de l Fobaproa hasta el saneamiento de su p a t r i m o n i o y 
s ó l o entonces cons t i tu i r el nuevo organismo.
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9. E n cuanto a la C o m i s i ó n Nac iona l Bancaria y de Valores, el
gob ie rno p r o p o n e darle a u t o n o m í a y convert i r la en u n ó r g a n o des-
concentrado del Banco de M é x i c o , el PRI habla de fortalecer y modernizar
sus funciones de s u p e r v i s i ó n , en tanto que el PRD p r o p o n e que sea u n
organismo descentralizado y a u t ó n o m o , desligado de l Banco de M é x i c o .

10. Por lo que respecta a la r e g u l a c i ó n bancaria, el gob ie rno y el PRI
es tán impu l s ando la e l i m i n a c i ó n de restricciones a la invers ión extranje-
ra, al contrar io del PRD que reclama una mayor regu lac ión de tal inversión
al t i e m p o que se establezca una A d m i n i s t r a d o r a de Fondos para el Ret iro
(Afore) nacional que sustituya a las existentes, con el fin de evitar u n
nuevo colapso financiero, ahora p o r el lado de estas inst i tuciones.

11. Todos los part idos h a n re fer ido la urgencia de crear u n
mecanismo de apoyo (quitas y concesiones de deuda) a favor de m i c r o ,
p e q u e ñ o s y medianos deudores. Tanto el PRI c o m o el P R D especifican los
tipos de deudores beneficiados (sector e c o n ó m i c o y tipo de c r é d i t o ) , pero
al igual que en el caso de los niveles de a h o r r o protegidos en U D I , n o se
explica el p o r q u é de los montos respectivos n i el mecanismo de
financiamiento de los programas. En t o d o caso és te es u n o de los pocos
puntos en que se p o d r í a plantear una convergencia PRI P R D .

12. En lo referente a las facultades del Congreso, el gob ierno propone
que éste autor ice los montos m á x i m o s para la c o n t r a t a c i ó n de pasivos
contingentes (el que esto n o fuera n o r m a d o cons t i tuyó el resquicio legal
a través del cual el p r o p i o gob ie rno evad ió la consulta previa al Congreso
en el caso Fobaproa) . El PRI i gua lmente plantea la a m p l i a c i ó n de
facultades de l Congreso para c o n t r a t a c i ó n de deuda púb l i ca . El PAN
sugiere que se asuma u n a superv i s ión y c o n t r o l presupuestal de l ins t i tuto
que se g e n e r a r í a luego de la d e s a p a r i c i ó n de l Fobaproa. El P R D p ide una
vigi lancia del p o d e r legislativo sobre el p a t r i m o n i o de l Fobaproa y 
otorgar le al Congreso el p o d e r de d e c i s i ó n sobre la revers ión ,
c o n s o l i d a c i ó n , a d m i n i s t r a c i ó n , venta o permuta de acciones. En suma hay
consenso en la a m p l i a c i ó n de las funciones de l Congreso, pero n o de
hasta que p u n t o s e r í a n éstas .

13. Por ú l t i m o , el PRI y el PAN han demandado u n nuevo marco legal
en materia financiera, que impl icar ía todo u n proceso de largo plazo de
revis ión del c o n j u n t o de d i c h o marco . El PRI part icular iza en cue s t ión de
la s a n c i ó n a los delitos financieros, la m o d i f i c a c i ó n de la Ley de Quiebras
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y S u s p e n s i ó n de Pagos, el f o r t a l e c i m i e n t o de l Banco de M é x i c o y la
superv i s ión de su ejercicio presupuestal y la m o d i f i c a c i ó n sobre el alcance
del secreto bancar io (donde el PRD t a m b i é n demanda u n a mayor
r e g u l a c i ó n ) . Por su parte, el PAN p lantea la r e f o r m a en t é r m i n o s m á s
amplios: al igual que el PRI, requiere la mod i f i c ac ión de la Ley de Quiebras
y S u s p e n s i ó n de Pagos, pero t a m b i é n demanda cambios en la Ley de
A m p a r o y en general , en la l eg i s l ac ión penal , m e r c a n t i l y c iv i l .

Los acuerdos, desacuerdos y nuevos acuerdos 

La d i s c u s i ó n entre los part idos , a d e m á s de los dimes y diretes que se
lanzaron entre ellos, c o n t i n u ó hasta el 14 de sept iembre sobre las bases
expuestas, cuando alcanzaron u n fugaz acuerdo entre ellos y con el poder
ejecutivo.

El acuerdo c o m p r e n d i ó nueve puntos :

1. La f o r m a c i ó n de dos comisiones de trabajo, una encargada de disentir
la legal idad y cons t i tuc iona l idad de las operaciones de l Fobaproa y,
o t ra , t écn ico- f inanc iera , para buscar mecanismos de s o l u c i ó n , que
tomara en cuenta las diversas propuestas.

2. Proporc ionar c e r t i d u m b r e j u r í d i c a , proteger a la e c o n o m í a nacional ,
al ahor ro y sanear el sistema bancario y financiero, mediante reformas
legales que lo fortalezcan y o r i e n t e n en benef ic io de la invers ión y la
c r e a c i ó n de empleos.

3. Dar transparencia al mane jo de l Fobaproa, n o a la i m p u n i d a d , y 
castigo a quienes se havan benef ic iado o p e r m i t i d o i legal idad o 
i r regu la r idad en las operaciones de saneamiento.

4. A b a t i r el costo fiscal de la s o l u c i ó n al q u e b r a n t o bancar io mediante
la d e p u r a c i ó n de sus pasivos y la r e c u p e r a c i ó n al m á x i m o de la venta
de sus activos.

5. Apoyar a los p e q u e ñ o s y medianos deudores, tanto hipotecar ios ,
c o m o a las p e q u e ñ a s y medianas empresas.

6. Vender los bienes de l Fobaproa bajo el marco ins t i tuc iona l m á s
adecuado.

7. Fortalecer las po l í t i ca s financiera, c a m b i a r í a , monetar i a , a s í c o m o la
r e g u l a c i ó n y superv i s ión bancaria.
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8. Buscar la mayor equidad en la d i s t r ibuc ión de los costos, en el marco
de la s a n c i ó n m o r a l y legal del rescate bancario .

9, Reformar el marco j u r í d i c o para asegurar el m e j o r desarrol lo de los
negocios financieros. 

E l acuerdo se a l c a n z ó en u n nivel de general idad en el que d i f í c i lmente
a lguien p o d r í a oponerse. Sin embargo, tal general idad i m p l i c a r í a roces
importantes entre los part idos al m o m e n t o de aterrizar propuestas
concretas. Unos d ía s m á s tarde el PRD a b a n d o n ó la Mesa de A l t o Nive l ,
bajo la a r g u m e n t a c i ó n de n o h a b í a cambios fundamentales con re l ac ión
a la propuesta o r i g ina l de l gob ie rno .

E l 7 de oc tubre , los part idos (excepto el PRD) l l egaron a u n nuevo
acuerdo, basado en los siguientes aspectos:1 1

• Los pasivos del Fobaproa n o se c o n s o l i d a r á n c o m o deuda p ú b l i c a
directa . Sus pasivos se c u b r i r á n con la venta de los activos del
Fobaproa, la r e c u p e r a c i ó n de c réd i to s , las aportaciones de la banca
p o r concepto de p a r t i c i p a c i ó n de p é r d i d a s , el seguro de d e p ó s i t o y 
los recursos p r e s u p u é s t a l e s que autor ice el Congreso. Si la venta de
los activos y el cobro de c réd i to s só lo p e r m i t i r á recuperar 30% de los
pasivos y la par t ic ipac ión de la banca só lo a s u m i r á 25% de las p é r d i d a s
netas, (25% del 70% n o recuperado, es decir, aprox imadamente 17%
de los pasivos totales) y a d e m á s , el seguro de d e p ó s i t o se utilizará para
prevenir crisis futuras, entonces la mayor parte del desfalco bancario
se s e g u i r á c u b r i e n d o c o n recursos p r e s u p u é s t a l e s del sector p ú b l i c o .
Forma lmente a esto n o se le l l a m a r á deuda p ú b l i c a , pero t e n d r á
exactamente las mismas implicaciones en t é r m i n o s de castigo al gasto

11. Ni los boletines de prensa de la SHCP ni la cobertura general de los medios de difusión
presenta con claridad el contenido de cada uno de los "13 acuerdos" logrados en aquel
momento. En torno al Fobaproa se han resaltado los ataques entre partidos y los
conflictos personales entre dirigentes y funcionarios, más que plantearse la discusión
técnica sobre las propuestas y el contenido social de las mismas. Resulta especialmente
delicado el que los principales acuerdos, y por ende lo que realmente repercutirá de
manera directa sobre la sociedad, no se presenten da forma directa y completa.
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Cuadro 1 

Créditos menores a 
cinco millones de pesos

Créditos menores a 
cinco millones de pesos 1

i
Bancos Fobaproa

i ii
Créditos mayores a 

cinco millones de pesos
Créditos mayores a 

cinco millones de pesos

de otras partidas, en especial las de p r o m o c i ó n e c o n ó m i c a y 
desarrollo social. 1 2

• Se devo lverán a los bancos no intervenidos (Bancomer, Banamex,
Serfin, Bital y Banorte) los crédi tos mayores a cinco millones de pesos,
y a s u m i r á n las responsabilidades y p é r d i d a s sobre los mismos. A 
cambio, los bancos env ia rán al Fobaproa c réd i to s por montos
menores a cinco milllones, por un total equivalente al que ellos hayan
recibido en devo luc ión del Fobaproa. Esto puede interpretarse como
una ventaja en el sentido de que el gobierno se r e s p o n s a b i l i z a r á de
los p e q u e ñ o s y medianos c r é d i t o s y no de la r e c u p e r a c i ó n de las
grandes fortunas. Sin embargo, esto t a m b i é n genera un efecto
nocivo, al implicar un enfrentamiento entre micros, p e q u e ñ o s y 
medianos deudores con el gobierno, en vez de hacerlo con la banca
privada. És ta se "sanea" de tales c réd i to s y el dilema sobre su pago se
traslada al conjunto de la sociedad (vía impuestos y estructura del
gasto p ú b l i c o ) y / o a los micro, p e q u e ñ o s y medianos deudores.

• Se c o n t r a t a r á a una empresa especializada en valuaciones para que
sea equivalente el valor de los intercambios de pasivos.

• Se revisará el marco j u r í d i c o del sistema financiero (Ley de Quiebras,
Ley de la C o m i s i ó n Nacional Bancaria y de Valores, Ley del Banco de
M é x i c o ) , as í como la normatividad constitucional y legal de con-

12. Conforme a la última información disponible sobre la propuesta PRI-PAN, los bancos
asumirían 30% (en lugar de 25%) del costo neto del rescate a deudores hipotecarios
y 25% del de créditos agropecuarios (Excélsior. México, 23 y 28 de octubre de 1998).
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t ratac ión de deuda públ i ca , con forme a lo planteado p o r los partidos
pol í t i cos en sus propuestas originales.
Se c r e a r á u n organismo responsable de manejar el seguro de
d e p ó s i t o . C o n t a r á con 260 m i l mil lones de pesos, en vez de los 552 m i l
s e ñ a l a d o s en la iniciat iva o r i g i n a l . Este acuerdo se corresponde c o n
la propuesta o r i g i n a l m e n t e planteada p o r el gob ie rno y el PR1.
Se c r e a r á u n organismo que adminis tre y vendan los activos en poder
de Fobaproa. Los pasivos del Fobaproa q u e d a r á n a cargo de u n
organismo que d e s e m p e ñ e las funciones de r e c u p e r a c i ó n de activos.
El Fobaproa c e l e b r a r á u n acuerdo marco con los bancos para pactar
los proced imientos de d e v o l u c i ó n de cartera y ésta se rá realizada p o r
la nueva ent idad que asuma la responsabilidad de la r e c u p e r a c i ó n de
activos, bajo ver i f icac ión del Congreso. P o d r á e m i t i r bonos nego-
ciables que sean a t racüvos para las instancias de c réd i to tenedoras de
los p a g a r é s emi t idos p o r el Fobaproa (swaps). Este mecanismo
t a m b i é n responde a la iniciativa del PR1 y el gob ie rno . Se trata de u n o
de los aspectos medulares de l rescate, ya que se t r aduc i r á en la
pos ib i l idad financiera de los bancos para comerc iar en el mercado
secundario los bonos ( p a g a r é s ) con que se def ina el rescate bancario.
Se e n t r e g a r á , c o n apego a derecho, de toda la i n f o r m a c i ó n que se
requiera para hacer las a u d i t o r í a s . Se avanzará en la a u d i t o r í a de las
operaciones de l Fobaproa con apego y t o d o el peso de la ley contra
quienes hayan actuado en f o r m a ilícita Este p u n t o t a m b i é n es
resultado del las propuestas presentadas p o r todo los part idos en sus
documentos originales . Si existe c lar idad en el hecho de que la ley
es sumamente laxa en mater ia de delitos financieros, el que se les
cargue " todo el peso de la ley" a los del incuentes de cuel lo b lanco,
puede impl i car una carga muy c ó m o d a y ligera, a menos de que " todo
el peso de la ley", t a m b i é n se remi ta al e sp í r i tu o r i g i n a l de ésta en su
sentido de defensa del bienestar colectivo.

Se c o n s u m i r á u n nuevo organismo de defensa de usuarios de la
Banca, lo cual ha sido rechazado p o r la CNBV.
Se e s t a b l e c e r á u n programa de apoyo a deudores, cub ie r to 50% p o r
el g o b i e r n o y 50% p o r la banca. Se o t o r g a r á n descuentos de hasta
45% a los c r é d i t o s empresariales y de hasta 60% a los agropecuarios
y pesqueros. A u n q u e falta c lar i f icar lo , parece ser u n p u n t o de
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consenso entre todos los part idos ( aunque el PRD n o está en la mesa
de negociaciones, co inc ide con su propuesta o r i g i n a l ) . C a b r í a
especificar que tanto este programa ser ía adic ional o supletor io de los
apoyos existentes. Esta med ida , a d e m á s de que servirá c o m o
contrapeso a la dec i s ión de la Suprema Corte de Justicia de la N a c i ó n
de validar el cobro de intereses capitalizables p o r parte de los bancos
(el l l amado anatocismo) . En este sentido cabe s e ñ a l a r que, pese a ser
injusta, tal m e d i d a resultaba inevitable : e l p o d e r j u d i c i a l n o t iene el
poder, valga la redundanc ia , para enf rentar al c o n j u n t o del sistema
financiero, a las bases de la estrategia e c o n ó m i c a aplicada y al —ahora
s í — p o d e r e c o n ó m i c o y po l í t i co del p o d e r ejecutivo. Si a e l lo se
agrega que tampoco era c laro que existiera una v o l u n t a d pol í t ico-
j u r í d i c a del poder j u d i c i a l , para rechazar al anatocismo, hubiese sido
i lusor io esperar una d e c i s i ó n d i fe rente . En todo caso, el nuevo
Programa de Apoyo a Deudores pa l i a rá , aunque sea de f o r m a parcial
— e c o n ó m i c a y p o l í t i c a m e n t e — , los efectos sociales de tal d e c i s i ó n .

• Se r e f o r m a r á el sistema financiero para proteger la e c o n o m í a
nac iona l y el a h o r r o .

• Se e s t a b l e c e r á n fundamentos s ó l i d o s para el f o r t a l e c i m i e n t o de l
sistema bancar io . Estos dos ú l t i m o s puntos parecen poco desa-
rrol lados hasta ahora. S e r á necesario conocer la iniciat iva final para
precisar su c o n t e n i d o .

Dos semanas d e s p u é s de estos acuerdos h u b o u n a nueva crisis en la Mesa
de A l t o Nive l y se p l a n t e ó que el Congreso fuera el que resolviera
d i rec tamente en t o r n o a las propuestas de cada par t ido . Desde entonces,
tanto el Part ido Verde Ecologista c o m o el de l Trabajo han dejado de
aparecer c o m o inter locutores de la n e g o c i a c i ó n sobre la p r e s e n t a c i ó n de
una iniciat iva con junta . N o obstante, las negociaciones s iguieron entre el
PAN y el PRI, de m o d o tal que ahora p lantean una propuesta en la que n o
se reconoce e x p l í c i t a m e n t e la transferencia de pasivos c o m o deuda
p ú b l i c a , pe ro sí se plantea c o m o u n gasto presupuestal e spec í f i co ,
tentat ivamente de 35,000 mi l lones de pesos anuales (equivalentes a 3.05
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mil lones de empleos anuales, al nivel de salario m í n i m o ) , 1 3 durante los
p r ó x i m o s diez a ñ o s . Igua lmente se p r o p o n e la d e v o l u c i ó n de cartera
vencida p o r 160,000 mi l lones de pesos a los bancos que n o ingresaron al
esquema de capital ización —intervenc ión del Fobaproa-CNBV. Ello impl ica
soportar u n costo de 350,000 mi l lones de pesos en diez a ñ o s (de a h í los
35,000 mi l lones de pesos a presupuestar anua lmente para los egresos de
la f e d e r a c i ó n ) en vez de los 552,000 programados in i c i a lmente p o r el
poder ejecutivo.

E n re l ac ión con este acuerdo se h a n suscitado tanto desmentidos de l
PAN c o m o confirmaciones per iod í s t i ca s . 1 4 E n todo caso, parece tratarse de
u n esquema detallado que incluye la p r e s e n t a c i ó n de una iniciativa de Ley
(la Ley de l Seguro de A h o r r o Bancar io) y la c r e a c i ó n de u n Ins t i tu to de
P r o t e c c i ó n al A h o r r o Bancar io ( IPAB) , que r e e m p l a z a r í a al Fobaproa y 
cubr ir ía tanto las funciones del Fondo de G a r a n t í a de D e p ó s i t o s (FOGADE)
c o m o las de la C o m i s i ó n de R e c u p e r a c i ó n de Bienes ( C O R E B l ) , que eran
las inst i tuciones planteadas o r i g i n a l m e n t e p o r el gob ie rno y el PRI. Es
decir, se a c e p t a r í a la propuesta panista de in tegrar en una sola instancia,
la g a r a n t í a a los d e p ó s i t o s , la r e c u p e r a c i ó n de activos del Fobaproa y la
superv i s ión a las gestiones bancarias para tal fin. En suma, este in s t i tu to
se conver t i r í a en la "salvaguarda de l Sistema Nac iona l d e l Pagos".

A d e m á s de la a s i g n a c i ó n presupuestal de 35,000, la d e v o l u c i ó n de
160,000 mil lones de pesos a los bancos comerciales que subsisten a la crisis
bancaria , le g e n e r a r á u n p r o b l e m a especialmente fuerte a estos: su
compromiso de recuperar cartera, en gran parte incobrable . De darse esta
s i tuac ión , dichos bancos t a m b i é n d e b e r á n asociarse a entidades
internacionales para p o d e r solventar sus obligaciones. Por consiguiente ,
el sistema financiero mexicano d e j a r á , p lenamente , de ser mex icano y la
vu lnerab i l idad del aparato p r o d u c t i v o f rente a la l i b re c i r cu l ac ión
internac iona l de capital de cartera, t e n d e r á a incrementarse. En este caso,
los riesgos de nuevas crisis financieras t a m b i é n a u m e n t a r á n .

E n caso de darse nuevas crisis ( ¿ a lgu ien lo duda?), y de que el IPAB n o
pueda c u b r i r los pasivos asegurados, és te p o d r á solicitar c réd i tos hasta p o r

13. Considerando el salario mínimo promedio nacional (850 pesos mensuales) y el pago
de 13.5 meses por año, resultante del pago de prestaciones.

14. Cfr. La Jomada, México, 29 y 30 de octubre de 1998.
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Cuadro 2 
Propuesta PRI-PAN al Congreso

Ley del
Seguro de
Ahorro
Bancario Instituto de

Protección al
Ahorro
Bancario (IPAB)

La Cámara de Diputados autorizará
v supervisara el manejo de los
recunos que requiera el IPAB

Objetivos
• Prestar al sistema bancario un seguro de depósitos

que garantice el pago de las obligaciones
establecidas.

• Administrar los programas de saneamiento
financiero que el gobierno federal desarrolle en
benefìcio de los ahorradores, deudores y usuarios
de los bancos y en salvaguarda del sistema
nacional de pagos

Junta de Gobierno
• Secretario de la SHCP.
• Gobernador del Banco de México.
• Presidente de la CNBV.
• Tres vocales designados por el ejecutivo federal

v aprobados por el Senado.

Finan ci amiento Acciones Atribuciones
Crisis actual
• Partida del Presupuesto de

Egresos de la Federación, por
35,000 millones de pesos anuales
durante 10 años.

• Devolución a los bancos "vivos"
(Bancomer y Banamex) de cartera
por 160.000 millones de pesos.

Crisis futuras
Si el IPAB no puede cubrir las
obligaciones garantizadas, podrá
contratar financiamientos por montos
hasta 10% de ios pasivos totales de los
bancos durante un ejercicio fiscal,
salvo que el Congreso autorice
proporciones superiores, en cuyo caso
se incluirá en un ramo específico del
Presupuesto de Egresos los recursos
que se necesiten para hacer frente a 
las obligaciones.
Canales normales de
financi amiento
• Recursos autorizados por el

Cxmgreso.
• Cuotas de los banqueros (entre

4 v 79t sobre el importe de las
operaciones pasivas de los bancos).

• Venta de activos del Fobaproa.
• Cuotas ordinarias diferentes para

los bancos, ajuicio de ta Junta de
Gobierno, en función de su nivel
de riesgo. 

Emisión de nuevos pagarés (garandas)
en sustitución de los del Fobaproa.

l.n caso de quiebras nanearías
• Pago de las obligaciones bancarias, líquidas

y exigibles a cargo del banco en quiebra
hasta por 400,000 UDI.

• No se garantizarán:
• Obligaciones a favor de los bancos o las

sociedades que formen pane de él.
• Pasivos documentados en títulos

negociables.
• Títulos al portador.
• Depósitos a favor de accionistas, miembros

del Consejo de Administración y 
funcionarios de los dos primeros niveles
jerárquicos de las instituciones.

• Operaciones irregulares en las que
exista mala fe.

• Administración cautelar del banco
insolvente o intervenido por la CNBV.

• Liquidador o síndico de bancos en quiebra.
• Solicitante de suspensión de bancos o 

declaración de quiebra del banco.
Los bienes que asuma no serán
considerados "nacionales" y se enajenarán.

En caso de saneamiento
Apoyos al saneamiento, con recursos del
IPAB. a plazo menor de un año.

• Asumir obligaciones
garantizadas a cargo
de los bancos.

• Recibir y aplicar los
recursos con que
cuente.

• Gobierno y 
administración.
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10% de los pasivos de u n banco. Si esto todav ía n o es suficiente, el
Congreso p o d r á autor izar endeudamientos mayores. En otros t é r m i n o s ,
el sector púb l i co , financiado p o r la sociedad, segu i rá siendo el responsable
de los manejos privados de los bancos.

El p r i n c i p a l esquema de o p e r a c i ó n d e l nuevo in s t i tu to s e r á a través
de la nueva e m i s i ó n de p a g a r é s comercializables p o r los bancos (véase
supra). En caso de saneamientos bancarios, el IPAB a p o y a r á a los bancos
en part icular , a plazos menores a u n a ñ o . E n caso de quiebras bancarias,
a s e g u r a r á a los ahorradores que hayan tenido depós i to s equivalentes hasta
p o r 400,000 UDI (912,000 pesos a p r o x i m a d a m e n t e ) . Cabe recordar que
la propuestas originales del gob ie rno y de l PRI iban en el sentido de
garantizar entre 500,000 y u n mi l lón de UDI , en tanto que la propuesta
perredista planteaba u n a p r o t e c c i ó n a los depositantes hasta p o r 250,000
UDI. E l esquema ahora propuesto m a n t e n d r í a u n nive l de p r o t e c c i ó n
similar al existente en Estados Unidos .

A h o r a se expl ic i ta la n o g a r a n t í a los d e p ó s i t o s a favor de los propios
bancos y banqueros, t í tulos al portador , altos funcionar ios bancarios y 
operaciones dolosas. El e s q u e m a j u r í d i c o que avale este esquema d e b e r á
de ser m u y cuidadoso si n o se qu iere la r e p e t i c i ó n de argucias legales al
respecto.

O t r o aspecto a destacar es la n e g a c i ó n , de entrada, al derecho
const i tuc iona l de garantizar en ú l t ima instancia los bienes, c o m o bienes
de la n a c i ó n . Queda establecido que los bienes asumidos p o r el IPAB n o
s e r á n considerados c o m o nacionales y se e n a j e n a r á n . C a b r í a valorar la
consistencia de esta iniciat iva con los preceptos constitucionales .

Tal vez el p r i n c i p a l p r o b l e m a p o r e l que a ú n es tá entrampada la
propuesta PRI-PAN es p o r aspectos de carác ter polít ico-legal-administrativo:
c o n f o r m e a la estructura planteada para el IPAB, la Junta de G o b i e r n o
q u e d a r í a integrada p o r el secretario de la SHCP, el gobernador del Banco
de M é x i c o y el pres idente de la CNBV, m á s tres vocales designados p o r el
ejecutivo y aprobados p o r el Senado. A d e m á s de que la C á m a r a de D i p u -
tados n o interviene en estos nombramientos , destaca el que los miembros
titulares de esta j u n t a , son precisamente los funcionar ios a los que m á s les
h a n a t r i b u i d o responsabilidades en cuanto a la rea l i zac ión de actor
ilegales (el rescate bancar io vía "pasivos cont ingentes" ) de c o n t r a t a c i ó n
de deuda p ú b l i c a , a s í c o m o en el q u e b r a n t o bancario. Los part idos de
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o p o s i c i ó n , p o r consiguiente, rec laman el que al menos el gobernador de l
Banco de M é x i c o , G u i l l e r m o O r t i z , sea dest i tu ido antes de que comience
a f u n c i o n a r el IPAB. La c o n t r a r g u m e n t a c i ó n gubernamenta l s e ñ a l a que
G u i l l e r m o O r t i z , al igua l que E d u a r d o F e r n á n d e z de la CNBV y Javier
A r r i g u n a g a de l Fobaproa actuaron c o n f o r m e a la ley y de acuerdo a las
necesidades imperantes d e l rescate bancar io . E n t o d o caso, cabe la
pregunta : si el dest ino financiero de l p a í s está en f u n c i ó n de l mecanismo
de s o l u c i ó n al Fobaproa ¿es l ó g i c o pensar que tal mecanismo se apruebe
o se rechace de acuerdo a la permanenc ia o salida de u n solo funcionario?
En t o d o caso, ¿es concebible que los func ionar ios que p e r m a n e c i e r o n
d u r a n t e toda la crisis bancaria, y que h a n sido s e ñ a l a d o s c o m o
responsables — a l menos en p a r t e — de ella, permanezcan y adquieran
mayor a u t o r i d a d en su mecanismo de s o l u c i ó n ? E n este sentido, la ú l t i m a
palabra la tienen el g o b i e r n o y el PRI.

Implicaciones sociales del Fobaproa

Desde el siglo XVIII, A d a m Smi th d e m o s t r ó que la riqueza n o se explicaba
p o r el o r o y la plata de que se dispusiera s ino p o r los bienes que ese o r o
y esa plata pudiesen comprar . Esos bienes n o p u e d e n ser creados m á s que
p o r el trabajo h u m a n o , n o p o r el o r o n i p o r la plata. É s t a es la parte de
A d a m S m i t h que n o ha sido recuperada p o r los defensores de l l i b r e
mercado.

E l supuesto e n r i q u e c i m i e n t o milagroso que ofrecen los mecanismos
p u r a m e n t e financieros, efectivamente puede lograrse para algunos
(grandes especuladores o quienes tengan i n f o r m a c i ó n y recursos p r i v i -
legiados) , pero só lo a costa de u n empobrec imiento de los d e m á s . Es decir,
las finanzas p o r sí mismas son incapaces de crear riqueza pero p u e d e n ser
m u y út i les para red i s t r ibu i r l a , en este caso, para concentrar la .

A l m o m e n t o en que se adquiere u n a deuda p ú b l i c a se establecen c o n
p r e c i s i ó n los beneficiarios del cont ra to de deuda: los pobladores de una
r e g i ó n en que se requiere u n a presa, los inversionistas para los cuales se
crea u n programa espec í f i co , etc. C u a n d o se contrata u n a deuda privada,
la foca l i zac ión de los beneficiarios es a ú n mayor, puesto que se concentra
(aunque n o necesariamente se l i m i t a ) a las personas que c o n t r a t a r o n el
créd i to . El pago de una deuda púb l i ca , en cambio, n o se l i m i t a al pago que
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real izaron los beneficiarios de d icha deuda sino que es toda la sociedad,
a través de las formas de o b t e n c i ó n de recursos de l Estado y sus meca-
nismos de a s i g n a c i ó n , q u i e n debe pagar la deuda. En este sentido, la
deuda es u n mecanismo red i s t r ibu idor d e l ingreso. Cuando una deuda
contratada c o m o privada es pagada c o m o p ú b l i c a , i n d e p e n d i e n t e m e n t e
de la f o r m a j u r í d i c a o administrat iva que asuma, se genera una mayor
c o n c e n t r a c i ó n del ingreso. Los recursos p ú b l i c o s que de desunen al pago
de los pasivos de l Fobaproa forzosamente son recursos que n o se van a 
destinar a otros fines, que b ien h u b i e r a n p o d i d o ser de desarrol lo social
o e c o n ó m i c o .

En t é r m i n o s p rác t i co s , tan s ó l o si se dest inaran el p r ó x i m o a ñ o los
35,000 mi l lones de pesos s e ñ a l a d o s p o r la propuesta tentativa del PRI y el
PAN para cada u n o de los diez p r ó x i m o s a ñ o s , que n o p o d r í a n c u b r i r el
pago de l capital de los pasivos de l Fobaproa, el m o n t o erogado para 1999
equ iva ldr í a a 5.4% de su presupuesto programable , es decir, una pro-
p o r c i ó n s imilar a la de todos los ajustes que h u b o en 1998. Si a d e m á s de
ello reconocemos que el prec io de l p e t r ó l e o s e g u i r á s iendo bajo, el
presupuesto de egresos s e r á seriamente l i m i t a d o . ¿ C ó m o se va pagar la
e r o g a c i ó n que representa el Fobaproa? Los aumentos a la gasolina y al
t e l é f o n o son una muestra de el lo .

Sin embargo, la a s u n c i ó n p ú b l i c a de al menos gran parte del costo del
Fobaproa es inevitable. L a sociedad se encuentra secuestrada p o r las
finanzas. Los bancos q u e b r a r o n y aunque esto haya sido p o r inept i tudes
(gubernamentales y de los banqueros ) , corruptelas y u n marco j u r í d i c o
que p e r m i t i ó unas y otras, de todas formas eso n o es culpa de los
ahorradores y, si n o se les pagan sus d e p ó s i t o s , el desastre se r í a m u c h o
mayor aun en t é r m i n o s sociales. Vuelve entonces una pregunta : ¿ q u é se
puede hacer para m i n i m i z a r el costo social y cambiar la d i n á m i c a
concentradora de l ingreso que ha a c o m p a ñ a d o a la l ó g i c a financiera de
los ú l t i m o s 16 a ñ o s ? Re tomando las preguntas de R o m e r o Kolbeck en
re lac ión a los bancos: ¿ c ó m o ayudarlos?... ¿has ta d o n d e ayudarlos?... ¿ q u é
van a da r a cambio?. 1 5

15. Comentarios planteados en el programa "Todas las voces del Fobaproa", Televisa, 3 
de septiembre de 1998.
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L a respuesta no puede ser sencilla ni a u t o m á t i c a , pero ai menos debe
considerar que la parte del costo que ahora pague la sociedad sea
compensada por una r e g u l a c i ó n bancaria efectiva, en la que se obligue al
sector financiero a ü abajar efectivamente con una lóg ica de empresa y no
só lo de negocio inmediatista. Que se tienda a contar con un sistema
financiero al que se le presione, sin que ello implique destruir sus
posibilidades de ser rentable si trabaja eficientemente, para que sirva de
manera real para lo que supuestamente debe servir: intermediar entre el
ahorro del p ú b l i c o y la inversión productiva para promover el crecimiento
e c o n ó m i c o . A d e m á s de ello, la r egu lac ión públ i ca y social d e b e r í a , en vista
de lo ocurrido, garantizar que la a s i g n a c i ó n de los fondos administrados
por la banca procurara una d i s t r ibuc ión m á s equitativa de la riqueza que
generamos todos, no s ó l o unos cuantos.

L a importancia de los bancos es tá fuera de toda duda. Ellos deben
cumplir con sus funciones de lograr la confianza del ahorrador para captar
recursos financieros: lograr que dichos recursos sean canalizados a inver-
siones social y e c o n ó m i c a m e n t e productivas, favorecer el desarrollo del
pa í s y actuar en func ión de los intereses nacionales.

Consideraciones finales16

La importancia del Fobaproa 

1. Desde hace m á s de dos d é c a d a s M é x i c o ha sufrido de crisis recurrentes
asociadas a su p r o b l e m á t i c a financiera. Distintas decisiones e instancias
púb l i ca s se han generado para resolverla. E l Fobaproa constituye el actual
instrumento en este sentido.

2. L a Banca no ha contado con mecanismos que le hayan permitido
financiarse sin contraer grandes riesgos. Esta s i m a c i ó n se ha polarizado

16. Los siguientes párrafos son resultado de una reflexión conjunia realizada por Rodolfo
Aguirre, J o s é Bautista e Ignacio Román, del Centro de Investigación y Formación
Social; Miguel Angel Figueroa, del Departamento de Economía, Administración y 
Finanzas, Rafael Crespo y Rubén Rodríguez, del Departamento de Procesos Inter-
cambio Comercial; Teresita Solórzano. del Departamento de Esludios Sociopolíl icos
y |urídicos, y David Velasco, del Departamento de Esludios Socioculturales. Todos
ellos, miembros del 1TESO. La redacción es responsabilidad del autor.
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en los LÍltimos diez a ñ o s . Se c o m p r o m e t i e r o n ante el exter ior importantes
e m p r é s t i t o s en divisas y se g e n e r ó al i n t e r i o r una gran oferta de c r é d i t o ,
con m á r g e n e s de i n t e r m e d i a c i ó n superiores a los i n t e r n a c i o n a l m e n t e
practicados.

3. A l o an te r io r se s u m ó la rea l i zac ión de prác t ica s dolosas p o r parte
de algunos banqueros y empresarios, lo que i n c r e m e n t ó la vu lnerab i l idad
del sector financiero. Cabe m e n c i o n a r que muchas de las prác t i ca s
realizadas n o e s tán j u r í d i c a m e n t e penadas, o lo e s tán c o n castigos me-
nores. S ó l o hasta ahora se p r o p o n e el es tablecimiento de nuevas
penalizaciones o su a u m e n t o : esto traduce la tolerancia que ha existido
hasta ahora hacia prác t i ca s antisociales.

4. La crisis financiera n o puede ser a t r ibu ida s ó l o a banqueros o só lo
a empresarios, s ó l o al g o b i e r n o anter ior n i s ó l o al actual . Existe una
corresponsabi l idad entre las pol í t icas e c o n ó m i c a s seguidas p o r las
autoridades; la d e s o r i e n t a c i ó n generada p o r el sector p ú b l i c o , al haber
expresado expectativas e c o n ó m i c a s que n o se c o r r e s p o n d í a n con la
real idad; la insuficiente vigi lancia de los ó r g a n o s de superv i s ión de las
actividades bancarias sobre las operaciones financieras; la leg i s lac ión
permisiva y poco precisa; la pol í t ica de a s i gnac ión de c réd i to s y fijación de
tasas de interés de los bancos; la a s u n c i ó n de deudas p o r parte de algunos
agentes que actuaron de buena fe, pero a d m i t i e n d o condiciones
altamente riesgosas, y la c o l u s i ó n en operaciones poco transparentes,
entre diversos agentes e c o n ó m i c o s .

5. E l deter ioro financiero llevó al establecimiento de los compromisos
gubernamentales en d i scus ión . Las autoridades p lantearon la conver s ión
de pasivos p o r 552,000 mi l lones de pesos del Fobaproa en deuda p ú b l i c a ,
equivalentes a 649.4 mi l lones de salarios m í n i m o s mensuales. El acuerdo
al que l legaron el 30 de septiembre las autoridades y los representantes
de diversos part idos po l í t i cos , plantea una salida dis t inta , basada en una
a s i g n a c i ó n presupuestal para asumir los c réd i to s n o recuperados,
p r i n c i p a l m e n t e de deudores de c réd i to s menores a c inco mi l lones de
pesos.

La necesidad de realizar el rescate financiero 

6. Estamos de acuerdo con la C o m i s i ó n Nacional Bancaria y de Valores en
el sentido que es indispensable la presencia de la i n t e r m e d i a c i ó n bancaria
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y de que es necesario evitar el p á n i c o que lleva u n a " cor r ida bancaria" . La
i m p o r t a n c i a de la banca y la necesidad de su rescate han sido aceptadas
tan to p o r el g o b i e r n o c o m o p o r todos los part idos po l í t i cos . C a b r í a
reconocer p o r parte de las autoridades gubernamentales que n i n g i i n
i n t e r l o c u t o r en el Congreso plantea la d e s t r u c c i ó n de l sistema y que e n
el debate prop ic i ado p o r las organizaciones de la sociedad civi l y el m e d i o
a c a d é m i c o , t ampoco ha surgido, al menos de manera n o t o r i a , p o s i c i ó n
a lguna en este sentido.

7. M á s al lá de l mecanismo operat ivo que se apl ique para garantizar
el p a t r i m o n i o de los ahorradores , l o f u n d a m e n t a l es que el rescate
i m p l i q u e el apoyo a los p e q u e ñ o s y medianos deudores que se encuentran
en riesgo de perder t o d o o la mayor parte de su p a t r i m o n i o y que la carga
financiera derivada de la cartera vencida sea a t r ibu ida en la mayor medida
posible a los responsables de su g e n e r a c i ó n y en la m e n o r m e d i d a al
c o n j u n t o de la sociedad.

Las implicaciones económicas y sociales del Fobaproa 

8. E l ambiente de i n c e r t i d u m b r e financiera, las prác t i ca s de castigo a las
inversiones realmente productivas ( como las altas tasas de i n t e r m e d i a c i ó n
bancaria) y la c o n f r o n t a c i ó n po l í t i ca acerca de los manejos bancarios,
obstaculizan la g e n e r a c i ó n de expectativas favorables para la invers ión , la
c r e a c i ó n de empresas rentables y la g e n e r a c i ó n de empleo .

9. Las circunstancias e c o n ó m i c a s y financieras en que se encuentra
M é x i c o son delicadas. E l p r o d u c t o p o r t raba jador 1 7 se encuentra e n
niveles similares al que ex i s t í a en 1970 y cerca de 40% de la p o b l a c i ó n
ocupada trabaja en condic iones de extrema precar iedad. A u n a d o a e l lo
la pobreza es creciente , grandes grupos de p o b l a c i ó n e s tán s iendo
asolados p o r desastres naturales y la v iolencia c u n d e cada vez c o n mayor
intens idad .

10. Para enfrentar tales circunstancias se requiere del establecimiento
de mecanismos só l idos de apoyo al c rec imiento y el bienestar social y, p o r
consiguiente , la l i b e r a c i ó n de mayores recursos p ú b l i c o s para tales fines. 

17. E l producto interno bruto dividido entre la población económicamente activa.
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Sin embargo, las condic iones financieras son cada vez m á s complicadas
para plantear tales apoyos. A d m i t i r el c rec imiento c o n t i n u o de la deuda
o de l pago de compromisos financieros que n o benef ic ia ron el cre-
c i m i e n t o e c o n ó m i c o n i el bienestar social, significa reduc i r la p r o p o r c i ó n
del gasto p ú b l i c o destinado para tal crec imiento y bienestar subordinando
los derechos sociales a los compromisos financieros. 

11 . El costo del Fobaproa se suma a la m e r m a de los ingresos púb l i cos
deb ido a los reducidos precios de e x p o r t a c i ó n de l p e t r ó l e o . Ambos
efectos combinados inc id i rán de manera negativa sobre la p r o m o c i ó n de
la invers ión , la i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a y el desarrol lo social.

12. L a d i s c u s i ó n sobre la legal idad o i legal idad de los pasivos del
Fobaproa puede ser i n t e r m i n a b l e , d e p e n d i e n d o de las interpretaciones
que se d e n a los textos j u r í d i c o s . Sea cual fuere el derrotero legal que tome
el asunto, consideramos p r i m o r d i a l que la respuesta j u r í d i c a se subordi-
ne al c o m p r o m i s o é t i co y a la responsabil idad social d e l Estado de
c o n t r i b u i r al l ogro de una m á s jus ta d i s t r ibuc ión de la riqueza. Si la
s o l u c i ó n que se d é i m p l i c a que u n a mayor p r o p o r c i ó n de los recursos
p ú b l i c o s se o r i e n t e n al pago de deudas que n o se cont ra t a ron para
c o n t r i b u i r al bienestar de la colect ividad, nos encontraremos ante u n
q u e b r a n t a m i e n t o de l fin m i s m o del Estado.

13. U n a de las consecuencias m á s graves puede ser la ventaja que
obtengan agentes ajenos a los destinatarios exp l í c i to s del mecanismo de
rescate, a costa de las p é r d i d a s de pa t r imonios familiares y la transferencia
de recursos que hubiesen p o d i d o ser utilizados en beneficio del desarrollo
e c o n ó m i c o y social. Tal puede ser el caso de func ionar ios p ú b l i c o s , ban-
queros o empresarios, que n o c u m p l i e r o n c o n sus responsabilidades,
o b r a r o n con d o l o o s implemente hayan capital izado e c o n ó m i c a o 
p o l í t i c a m e n t e la parte del rescate cubier ta p o r la sociedad. U n e jemplo
de el lo puede ser e l de interventores que devengan descomunales
ingresos en inst i tuciones quebrantadas o de quienes usaron resquicios
legales para actuar en contra del p ú b l i c o a h o r r a d o r o de empresas
productivas .

14. Resulta preocupante que se valide legalmente la capi ta l izac ión de
intereses p o r parte de la banca. La a c e p t a c i ó n s imultanea del anatocismo
y de l aval p ú b l i c o a los c réd i to s de m i c r o , p e q u e ñ o s y medianos deudores
i m p l i c a u n traslado de la p r o b l e m á t i c a de la cartera vencida a la re l ac ión
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que se establezca entre estos ú l t imos y el Estado (por lo tanto la sociedad),
l i m i t á n d o s e la de los agentes e c o n ó m i c o s que actuaron de f o r m a dolosa
o i n c o m p e t e n t e .

15. A d m i t i r una a s u n c i ó n p ú b l i c a de la mayor parte de los pasivos del
Fobaproa impl i ca sentar las bases para generar u n conf l i c to semejante en
el m e d i a n o plazo, sobre t o d o c u a n d o en la actual idad se constata u n
repunte de las tasas de in terés sobre los c réd i to s bancarios y estos rebasan
cualquier expectativa de i n c r e m e n t o en los ingresos de la mayor parte de
los mexicanos. U n nuevo aumento e n las deudas del p ú b l i c o g e n e r a r á una
carga adicional a la ya inmensa cartera vencida. La sociedad mexicana, con
sus carencias sociales, n o a c e p t a r í a una nueva a d o p c i ó n p ú b l i c a de las
responsabilidades privadas de malos manejos financieros, hayan sido estos
p o r incapacidad o p o r mala fe.

16. La s u b o r d i n a c i ó n de los intereses product ivos a los financieros 
e s tá l l egando a su l ími te . Ai ín a n ive l in te rnac iona l hay u n vuelco en las
posiciones de los gobiernos de los p a í s e s a l tamente industr ia l izados y de
las Ins t i tuc iones Financieras Internac ionales a favor de una mayor
r e g u l a c i ó n de las actividades financieras y de la lucha f rente al riesgo de
rece s ión global . Ser consecuentes c o n este vuelco impl ica p reponderar de
manera favorable el i m p u l s o al desarrol lo e c o n ó m i c o y social, sobre el
" l i b r e juego de las fuerzas de l mercado" , par t i cu l a rmente , de las de los
mercados financieros. 

Principios éticos a los que debe subordinarse el rescate bancario 

17. Estamos de acuerdo con la p o s i c i ó n de los part idos po l í t i co s y de las
organizaciones civiles, de que se castigue a quienes ac tuaron de manera
f r a u d u l e n t a contra el p a t r i m o n i o de familias y empresas. Esta misma
p o s i c i ó n ha sido avalada p o r el p o d e r ejecutivo federal . Nad ie ha
propuesto la i m p u n i d a d para quienes ac tuaron de manera c o r r u p t a ,
consideramos que los part idos po l í t i co s y la sociedad civi l deben
p r o m o v e r . j u n t o con el gob ierno , el casdgo a los responsables del desfalco
f inanc ie ro .

18. Consideramos que n o só lo son responsables de la crisis financiera 
quienes actuaron i lega lmente para beneficiarse en negocios personales
c o n los recursos de los ahorradores sino t a m b i é n quienes t e n i e n d o la
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o b l i g a c i ó n de supervisar las actividades bancadas y bursá t i l e s e jerc ieron
u n a vigi lancia inef ic iente sobre éstas , las autoridades gubernamentales
que p o r i n e p t i t u d o mala fe p r o p i c i a r o n la confianza de los ciudadanos
en la estabil idad e c o n ó m i c a de l pa í s , cuando las tensiones e c o n ó m i c a s
estaban a p u n t o de explotar, pa r t i cu l a rmente en 1994 y quienes
aprovechando resquicios legales ac tuaron en p e r j u i c i o de las empresas
productivas, los bancos, los ahorradores y la sociedad, aun sin contravenir
la ley.

19. La parte de responsabilidad financiera que deba asumir el Estado,
y p o r ende la sociedad, debe ser compensada en t é r m i n o s de una mayor
c o n t r i b u c i ó n social de parte de las inst i tuciones favorecidas p o r el
saneamiento.

20. E n suma, lo urgente n o debe subst i tuir a lo i m p o r t a n t e . Es una
responsabil idad p ú b l i c a conseguir el saneamiento financiero y u n a
responsabil idad aun mayor el lograr estabil idad y bienestar social. Con-
sideramos que ambas deben ser complementar ias , n o excluyentes.

2 1 . En la base de todos los pr inc ip ios anteriores se encuentra el valor
de la verdad y el d i á l o g o entre posiciones diferentes , en b ú s q u e d a de la
rea l i zac ión del b ien c o m ú n .

(ir,
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Un balance de la situación de los derechos
humanos en México 1998

José Luis Barajas* 

Introducción

Si revisamos q u é ha pasado c o n la s i tuac ión de los derechos humanos en
M é x i c o durante 1998, l amentab lemente p o r su d e t e r i o r o , tenemos que
m i r a r hacia m á s aspectos de los que q u i s i é r a m o s .

Los derechos e c o n ó m i c o s y sociales son una p r e o c u p a c i ó n cada vez
m á s intensa para los defensores de los derechos humanos y para la
p o b l a c i ó n . Pero parece no serlo para el gabinete e c o n ó m i c o , el cual b ien
puede ser calificado c o m o el mayor v io lador de derechos humanos de los
mexicanos. Los cada vez m á s mi l lones de pobres, con cada vez menos
g a r a n t í a s sociales, son el m e j o r te s t imonio de el lo .

De acuerdo c o n los registros de r e p r e s i ó n y v io lencia po l í t i ca del
C e n t r o de Derechos H u m a n o s M i g u e l Agus t ín Pro, A.C. ( P r o d h ) , 1 de
enero a noviembre de 1998, Chiapas fue el estado en el que la recurrencia
de sucesos represivos fue m á s alta: 191 (33,39%) de los 572 anotados a 
nivel nac ional .

* Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, A.C. (Prodh).
1. Véanse "ProMedhio. La represión en cifras, represión y violencia política en México

en el primer semestre de 1998", Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez, A.C. (Prodh), mimeo. de 44 páginas, septiembre de 1998; "Total nacional de
sucesos de represión en México —de enero a noviembre de 1998", Prodh, mimeo. de
6 páginas, diciembre de 1998. Pueden encontrarse en internet: http://
mixcoac.uia.mx/~prodh/default.htm
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E n las violaciones individuales del mismo registro, las detenciones
ilegales o arbitrarias alcanzaron el punto m á s alto de incidencia: 766
(33.06%) de las 2,317 violaciones de tipo individual que se conocieron.
L e siguieron las agresiones y lesiones, las expulsiones, los homicidios, la
i n c o m u n i c a c i ó n a detenidos, las amenazas, las desapariciones, el hostiga-
miento, la tortura y la pr ivación ilegal de la libertad, en una lista de 43 tipos 
de v io lac ión individual cometidos. E n las violaciones de tipo colectivo, de
las 478 registradas, aparecen como m á s frecuentes la i n t i m i d a c i ó n , el
hostigamiento y las agresiones, con 96, 82 y 56 incidencias respec-
tivamente.

Los sectores m á s afectados por las violaciones, tanto individuales
como colectivas,2 fueron el de los campesinos e i n d í g e n a s , en 197
(29.62%) de los 665 registros; el de las organizaciones sociales, en 98 casos;
el de los partidos pol í t icos , en 84 casos; el de los medios de c o m u n i c a c i ó n ,
en 42 casos; el de civiles, en 30 casos; as í como las organizaciones no
gubernamentales (ONG) de derechos humanos, los observadores extran-
jeros, las organizaciones religiosas y las mujeres, con 30, 28, 22 y 18 casos
respectivamente.

E l agresor directo —identificado— m á s recurrente, fue el e j é rc i to
mexicano, en 17.39% de 667 registros. E n 18.44% de los casos los
agresores fueron "desconocidos".

Chiapas, detenciones arbitrarias, campesinos e i n d í g e n a s y e j é rc i to
mexicano, muestran las frecuencias m á s altas, cada una en su propio
rubro, en re lac ión a los registros de r e p r e s i ó n y violencia pol í t ica durante
el a ñ o . Muy a menudo los cuatro factores coinciden en un mismo suceso.

E n primer t é r m i n o , en este documento incluimos un reporte sobre
el estado de las g a r a n t í a s individuales en nuestro país . Previendo que en
1999 se intens i f icará la importancia de los derechos po l í t i cos , ante la
c e r c a n í a del proceso electoral del 2000 que ya desde ahora genera muchas
expectativas, presentamos un panorama de las irregularidades en los
procesos electorales de 1998, sabiendo que se trata de problemas a ú n

2. En el registro del Prodh son individuales aquellas violaciones en las que los afectados
son uno o más individuos claramente identificados por sus nombres o por un número
específico indicado en la fuente. Son violaciones colectivas, las agresiones que se
dirigen a grupos, organizaciones, comunidades, poblados, etcétera, y que se
denuncian sin registrarse en la fuente el número de personas afectadas.
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pendientes en mater ia de derechos humanos , c o m o la persistencia de la
c o a c c i ó n en contra del voto l ib re . El tema de los derechos e c o n ó m i c o s y 
sociales es abordado desde la perspectiva de los efectos de la pol í t ica
e c o n ó m i c a en la cal idad de vida de los mexicanos. Ofrecemos, a d e m á s ,
u n recuento anua l de l contex to de guerra , a ú n vigente en Chiapas y, p o r
ú l t imo , seguimos a ler tando, en apartado p r o p i o , sobre la permanencia ,
c rec imiento e i m p u n i d a d de grupos paramil i tares en ese estado.

Garantías individuales
Abusos e impunidad constantes

E n M é x i c o , las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales han aumen-
tado escandalosamente; las detenciones arbitrarias son u n a prác t i ca
frecuente ; la t o r t u r a es c o m ú n c o m o m é t o d o en los interrogator ios
p o l i c í a c o s y quienes la apl ican gozan en la m a y o r í a de los casos de total
i m p u n i d a d . A u n a d o a lo anter ior , es evidente el s o m e t i m i e n t o de l p o d e r
j u d i c i a l al ejecutivo para r e p r i m i r el descontento social; de la misma
manera es manif iesto el s i s t emát ico a t rope l lo a los p r inc ip io s de acceso a 
la jus t ic ia y de igua ldad ante la ley. El hos t igamiento a periodistas y las
amenazas de muer te a los defensores de los derechos humanos han colo-
cado a M é x i c o entre los pa í ses en los cuales hay mayor p e r s e c u c i ó n contra
los defensores de los derechos humanos y periodistas.

En 1998, p o r p r imera vez se emit ió una re so luc ión de la O r g a n i z a c i ó n
de Naciones Unidas (ONU) en la que se p o n e n en tela d e j u i c i o las violacio-
nes a los derechos humanos en nuestro pa í s . El 20 de agosto, la Subco-
mis ión de Prevenc ión de Discr iminaciones y P r o t e c c i ó n a las Minor í a s de
la C o m i s i ó n de Derechos H u m a n o s de Naciones Unidas e m i t i ó d icha
reso luc ión , cuyos temas principales son la i m p u n i d a d de los autores de vio-
laciones graves a los derechos humanos , la p r o m o c i ó n y p r o t e c c i ó n de los
defensores de derechos humanos y el proceso de paz en Chiapas. 5

3. Uno de los considerandos principales de dicha resolución es: "tomando nota de las
informaciones procedentes de fuentes concordantes que indican que la evolución de
los derechos humanos en México se hace cada vez más preocupante, en particular en
lo que concierne a los pueblos indígenas".
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En los diferentes ó r g a n o s de derechos h u m a n o s de la ONU se h a n
s e ñ a l a d o la t o r t u r a , las detenciones arbitrarias , las desapariciones, las
ejecuciones extrajudiciales , el abuso de menores y otras violaciones a los
derechos humanos en M é x i c o , perpetradas tanto p o r po l i c í a s , diferentes
cuerpos de seguridad, paramil i tares y personal mi l i tar . En diversas oca-
siones, los diferentes ó r g a n o s y relatores sobre derechos humanos de Na-
ciones Unidas y la C o m i s i ó n In teramer icana de Derechos humanos de la
O r g a n i z a c i ó n de Estados Americanos han expresado su p r e o c u p a c i ó n p o r
la s i tuac ión de derechos humanos en nuestro pa í s . A pesar de e l lo , el
g o b i e r n o mex icano tiende a evadir su responsabi l idad, a desconocer la
d i m e n s i ó n de las violaciones cometidas en contra de los derechos
humanos y hasta a oponerse al alcance i n t e r n a c i o n a l de la defensa de los
mismos.

Desapariciones

M é x i c o ocupa el tercer lugar en cuanto a n ú m e r o de denuncias de
d e s a p a r i c i ó n presentadas durante el ú l t imo a ñ o ante el G r u p o de Trabajo
sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas. Ent re
abr i l de 1996 y abr i l 1998 f u e r o n registrados 114 casos de d e s a p a r i c i ó n , de
los cuales 36 permanecen desaparecidos. 4

U n a gran parte de las desapariciones corresponden a m i e m b r o s de
organizaciones civiles, l íderes o activistas de organizaciones opositoras que
l u c h a n p o r reivindicaciones e c o n ó m i c a s y sociales.

Ejecuciones extrajudiciales 

Las ejecuciones extrajudiciales son frecuentes en M é x i c o . Quedan sin
resolver, de 1988 a la fecha, m á s de 400 asesinatos po l í t i cos . De j u n i o de
1995 a la fecha han sido asesinados m á s de 100 l í d e r e s de comunidades
y m i e m b r o s de l Part ido de la R e v o l u c i ó n D e m o c r á t i c a (PRD) cuyos
cuerpos presentaban huellas claras de e j e c u c i ó n ex t ra jud ic ia l .

4. Véase "Desapariciones forzadas o involuntarias", Prodh, junio de 1998.
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M é x i c o ocupa el p r i m e r lugar de denuncias de m u e r t e d u r a n t e la
d e t e n c i ó n recibidas p o r el Relator Especial de Ejecuciones Sumarias de
Naciones Unidas durante el ú l t i m o a ñ o . Las pr incipales violaciones al
derecho a la vida ú e n e n or igen en los casos de ejecuciones extrajudiciales
y de desapariciones forzadas.6

En E l Charco, G u e r r e r o , en j u n i o de este a ñ o , el e jérc i to r o d e ó u n a
escuela durante la noche , d o n d e d o r m í a n aprox imadamente 40 campe-
sinos y miembros del E jé rc i to Revoluc ionar io de l Pueblo Insurgente
(ERPI) . Existe evidencia abrumadora de que varios de ellos f u e r o n ejecu-
tados al rendirse y salir de la escuela. Por estos hechos n o se ha in ic i ado
aver iguac ión previa contra los militares, que parecen gozar de i n m u n i d a d
frente a la jus t ic ia c i v i l . 6

Detenciones ilegales y arbitrarias 

Las detenciones ilegales const i tuyen en M é x i c o una seria s i tuac ión
vio la tor ia de los derechos humanos p o r su c a r á c t e r s i s t emát i co . L o m á s
preocupante del p r o b l e m a es que, en muchos casos, las detenciones
ilegales marcan el i n i c i o de una cadena de violaciones a otros derechos,
p o r lo general al derecho a la i n t e g r i d a d personal y a las g a r a n t í a s de
seguridad j u r í d i c a . A d e m á s de la a p l i c a c i ó n general de la pr i s ión
preventiva de los detenidos , la l i b e r a c i ó n inmedia ta de u n a persona
detenida en f o r m a i r regu lar n o es tá to ta lmente garantizada. 7 Muchas
veces las detenciones ilegales son realizadas p o r autoridades que no tienen 
facultad para hacerlo , c o m o en el caso d e l e jé rc i to .

En las "investigaciones" que el e j é rc i to y la po l i c í a j u d i c i a l realizan
c o n j u n t a m e n t e en las á r e a s rurales, es c o m ú n que detengan de u n o a tres
d í a s a varias personas sin contar para e l lo c o n o r d e n de a p r e h e n s i ó n . Las
personas que son dejadas en l iber tad sin cargo a lguno , a d e m á s de haber

5. Informe sobre la situación de los derechos humanos en México, Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), septiembre de 1998, para.686.

6. Véase "E l Charco: otra Masacre militar", Instituto Guerrerense de Derechos
Humanos/Centro de Derechos Humanos "TlachinollanVCentro de Derechos
Humanos "La Voz de los sin Voz"/Prodh, junio de 1998.

7. Véase "Detenciones arbitrarias en México. 1997-1998: un Panorama de Represión",
Prodh. julio de 1998.
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estado incomunicados , presentan huellas de golpes y t o r t u r a . Esta clase
de operativos es m á s frecuente en las regiones i n d í g e n a s d o n d e se a f i rma
que ha aparecido el E jérc i to Popular Revolucionario ( E P R ) . Los operativos
po l i c í aco-mi l i t a re s de desmante lamiento de cuatro m u n i c i p i o s a u t ó n o -
mos en Chiapas, entre a b r i l y j u n i o de 1998, son una muestra clara de la
a rb i t r a r i edad en las detenciones, e n este caso masivas, que real izan las
po l i c í a s y el e j é rc i to .

Preocupa m u c h o , que las versiones mil i tares sean legitimadas p o r u n
p o d e r j u d i c i a l sumiso ante el e jecutivo, sin a b r i r investigaciones inde-
pendientes .

Tortura

A pesar de las g a r a n t í a s j u r í d i c a s existentes en M é x i c o y de una ley que
expresamente castiga este de l i to , la t o r t u r a sigue s iendo el m é t o d o
p r i n c i p a l de invest igac ión de la po l i c í a y c o n t i n ú a p r a c t i c á n d o s e s istemáti-
camente , tanto p o r agentes de la po l i c í a j u d i c i a l federal o estatal, de la
p o l i c í a preventiva y el personal mi l i t a r . Y eso, sobre t o d o para ob tener
confesiones o i n f o r m a c i ó n . En ocasiones, la t o r t u r a a c o m p a ñ a a deten-
ciones practicadas con bruta l idad . Las víctimas pueden ser sospechosas de
del i tos comunes , relacionados c o n las drogas o m i e m b r o s de grupos
armados.

C o n mot ivo de p e r s e c u c i ó n de supuestos miembros del EPR, la t o r t u r a
se ha agudizado, s iendo la n o r m a para las investigaciones, sobre t o d o en
Oaxaca y Guerrero , donde ha ten ido apariciones públ ica s ese g rupo arma-
do . L a C o m i s i ó n Nac iona l de Derechos H u m a n o s , que h a b í a sostenido
que la t o r t u r a estaba d i s m i n u y e n d o en el pa í s , repor ta en su ú l t i m o
i n f o r m e u n i n c r e m e n t o de 26% de denuncias p o r t o r t u r a recibidas en esa
ins t i tuc ión , s iendo las fuerzas armadas las que o c u p a n el segundo lugar
en cuanto a responsabil idad.

La p rác t i ca de la to r tura , c o m o m é t o d o de inves t igac ión p o l i c í a c a , se
ve aumentada p o r la fuerza que el sistema j u r í d i c o mex icano o torga a la
p r i m e r a d e c l a r a c i ó n de l presunto i n c u l p a d o , la cual n o es recabada p o r
el juez sino p o r el min i s t e r io p ú b l i c o . N o obstante, ya existen j u r i s p r u -
dencias que desv i r túan la d e c l a r a c i ó n hecha bajo t o r t u r a .
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Los funcionar ios de l min i s t e r io p ú b l i c o d e s e m p e ñ a n u n papel clave
y muchos de ellos consienten claramente la to r tura , porque se idenüf i can
con los objetivos de la po l ic ía . A d e m á s , la falta de independenc ia de los
m é d i c o s legistas, la mayor ía de los cuales es tán empleados por las procura-
dur ía s , t iene como consecuencia que muchos de ellos, a los que se les pide
reconozcan las torturas de que han sido ob jeto los detenidos , parecen
estar dispuestos a hacerlo de manera superf ic ia l o expedir in formes
e q u í v o c o s .

Restricción de garantías individuales e impunidad 

Desde 1993 se han venido real izando diversas reformas al texto consti-
tuc iona l que endurecen el m a r c o j u r í d i c o mexicano y recortan ga ran t í a s
constitucionales , a s í c o m o derechos establecidos en los tratados interna-
cionales de derechos humanos , ratif icados p o r el g o b i e r n o mexicano .

U n paquete de iniciativas " a n t i c r i m e n " con el supuesto objet ivo de
combat i r la delincuencia, aprobado p o r el Senado el 1 de octubre de 1998,
amenaza con empeorar la s i tuac ión de los derechos humanos en M é x i c o ,
ya que en dicha iniciat iva las reformas m á s sobresalientes son:

• La s u s p e n s i ó n de la garant í a de previa audiencia para qu ien sea sujeto
a arraigo d o m i c i l i a r i o .

• La a m p l i a c i ó n del plazo de 48 a 72 horas, que tiene el min i s te r io
p ú b l i c o para integrar la aver iguac ión o invest igación previas, en casos
de del itos graves ( lo que facil ita las torturas y d e s a p a r i c i ó n forzada) .

• O t o r g a a los jueces el p o d e r de llevar a cabo procesos penales en
ausencia del incu lpado .

• El o t o r g a m i e n t o de facultades a la S e c r e t a r í a de Defensa Nacional
para i m p o n e r sanciones administrativas en los delitos de p o s e s i ó n de
armas.

• La l imi tac ión del amparo c o m o aquel recurso de p r o t e c c i ó n de las
g a r a n t í a s individuales que no será vá l ido en los casos en que el proce-
so pase a otra etapa o faceta, s i tuac ión p o r d e m á s grave ya que se
p r o p o n e que actuaciones posteriores val iden las violaciones constitu-
cionales que se le hayan comet ido al acusado en una ac tuac ión previa.
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• Se e l imina la ob l i gac ión del min i s te r io p ú b l i c o de tener que acreditar
todos los e lementos de las figuras delictivas, t en iendo solamente que
c o m p r o b a r los objetivos, lo que faci l i ta la so l i c i tud de una o r d e n de
a p r e h e n s i ó n .

Los cambios a la l eg i s l ac ión s e ñ a l a d o s , t i enen c o m o resultado el incre-
m e n t o de las posibil idades para coaccionar o forzar med iante t o r t u r a al
i n c u l p a d o .

Mientra s se res tr ingen lega lmente las g a r a n t í a s indiv iduales , la
i m p u n i d a d sigue siendo la constante en los casos de violaciones a los
derechos humanos . En 40% los casos en que la C o m i s i ó n Nac iona l de
Derechos H u m a n o s (CNDH) ha e m i t i d o recomendaciones p o r to r tura , n o
se ha e jercitado a c c i ó n penal cont ra n i n g ú n servidor p ú b l i c o . 8

L a a d o p c i ó n de una Ley de l Sistema Nac iona l de Seguridad P ú b l i c a ,
que b o r r a la e spec ia l i zac ión profes ional entre las distintas po l i c í a s y 
fuerzas mil i tares , afecta la a u t o n o m í a de l min i s t e r io p ú b l i c o a través de la
c r e a c i ó n de la U n i d a d de C o o r d i n a c i ó n de la Seguridad Públ i ca . C o m o
resultado, se deb i l i t an los resguardos inst i tucionales contra la existencia
de abusos de a u t o r i d a d y violaciones de derechos humanos .

N o tiene j u s t i f i c a c i ó n m o r a l n i legal la a c t u a c i ó n de las fuerzas
mil i tares sin que se haya declarado u n Estado de emergencia . La m i l i t a r i -
z a c i ó n se ext iende a varios estados, j u s t i f i c á n d o s e con argumentos de
combate al tráfico de drogas y la de l incuencia , v io lando lo est ipulado p o r
los a r t í cu lo s 13 y 129 cons t i tuc iona l . Esa presencia ha t r a í d o consigo el
a u m e n t o de denuncias de violaciones a los derechos de la p o b l a c i ó n c iv i l .

E l e j é rc i to pre tende v incu lar a los m i e m b r o s de organizaciones civi-
les c o n los mov imientos armados l o que ha causado que muchos
dir igentes de comunidades hayan sido detenidos , tor turados , inco-
municados y amenazados con ser asesinados si d e n u n c i a n a sus captores.
De igua l manera , se h a n d o c u m e n t a d o casos de civiles que f u e r o n
tor turados p o r mil i tares para que se declararan culpables de delitos que
n o c o m e t i e r o n , como p o r e jemplo , robos perpetrados p o r el personal del
e j é rc i to durante los registros, operativos y retenes.

8. Véase "CNDH: impunidad y tortura", Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos
Humanos "Todos los Derechos para Todos", agosto de 1997.
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Agresiones contra defensores de derechos humanos 

Desde 1995 m á s de 100 defensores de derechos humanos , pertenecientes
a diferentes organizaciones no gubernamentales , han sido v íc t imas de
amenazas de muer te vía te le fónica , i n t i m i d a c i ó n personal , p e r s e c u c i ó n ,
advertencias de secuestro o d e s a p a r i c i ó n , v io lac ión , vigi lancia de d o m i c i -
lios privados y oficinas de trabajo, a s í como r o b o de materiales e infor-
mación.'-' Las acciones de host igamiento y p e r s e c u c i ó n , que t i enen c o m o
objetivo i n t i m i d a r a integrantes de organismos defensores de los derechos
humanos , es u n precedente peligroso para las g a r a n t í a s de l iber tad .

A los extranjeros que han l legado a M é x i c o para observar la vigencia
de los derechos humanos en los l i l t i m o s meses, se les ha rec ib ido c o m o
sospechosos y han sido tratados c o m o del incuentes o h a n sido sometidos
a u n tortuoso proceso que en ocasiones c u l m i n a con el rechazo del permi-
so de i n t e r n a c i ó n a suelo mexicano, en su e x p u l s i ó n o en la n e g a c i ó n de
p r o l o n g a c i ó n de su estancia.

Agresiones contra periodistas 

M é x i c o ocupa, j u n t o con P e r ú y Co lombia , los p r imeros lugares en
A m é r i c a Lat ina en agresiones a periodistas. Hasta n o v i e m b r e , cuatro
periodistas han sido ejecutados, seis han sufr ido atentados, tres han sido
secuestrados y cuatro amenazados de muer te . Es inevitable suponer que
las agresiones a periodistas t ienen p o r objet ivo s u p r i m i r o p o r lo menos
d i s m i n u i r las conquistas que ha i d o ganando en M é x i c o la prensa l ibre y 
crít ica.

Malos tratos a niños 

A par t i r de 1994, el mal t ra to en contra de los n iños ha i d o poco a poco en
aumento , ya sea d e n t r o o fuera de sus hogares. Esto se ve reflejado en el
n ú m e r o cada vez m á s alto de menores en s i tuac ión de calle. Mientras que

9. Véase "Represión y hostigamiento en México a defensores de derechos humanos,
organizaciones sociales y periodistas", Red Nacional de Organismos Civiles de
Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todos", mayo de 1997.
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e n 1995 se t e n í a una e s t i m a c i ó n de 13 m i l n i ñ o s de o en la calle tan
s ó l o en la zona conurbada de la c iudad de M é x i c o , esta ci fra , s e g ú n
diversas fuentes, llega e n 1998 a 20 m i l . Es preocupante el gran n ú m e r o
de denuncias de malos tratos a n i ñ o s de la calle. Y a ú n es m á s inqu ie tan te
el hecho de que muchos sean a t r ibu idos a la p o l i c í a , al personal m i l i t a r
o de seguridad p ú b l i c a .

El g o b i e r n o m e x i c a n o n o ha f o m e n t a d o u n a c u l t u r a de p r e v e n c i ó n
de la violencia contra los menores , l i m i t á n d o s e a establecer programas
paliativos, que de poco sirven para dar u n a m e j o r ca l idad de vida a los
n i ñ o s mexicanos.

En 1998, el P r o d h d o c u m e n t ó 13 casos de agresiones contra menores
p o r parte de po l i c í a s o mil i tares , la m a y o r í a de ellos, cont ra n i ñ o s en
s i tuac ión de calle en el Dis t r i to Federal, pero se sabe que han sido muchas
m á s . Desafortunadamente , estos agravios n o se d o c u m e n t a n a causa de
que los menores n o los d e n u n c i a n p o r t e m o r a represalias de cuerpos
p o l i c í a c o s , quienes los tienen amedrentados , amenazados o extorsio-
nados. Es necesario crear canales de p r o t e c c i ó n y denunc i a accesibles a 
los menores victimas de la v io lencia .

Conclusión

A l tiempo que observamos de manera positiva la a c e p t a c i ó n de la j u r i s -
d i c c i ó n contenciosa de la Corte In te ramer icana de Derechos H u m a n o s ,
a s í c o m o la invitación hecha a la A l t a Comis ionada para los Derechos
H u m a n o s para visitar M é x i c o , las propuestas de reformas al a r t í c u l o 102
cons t i tuc iona l para do ta r de a u t o n o m í a a la C o m i s i ó n Nac iona l de
Derechos H u m a n o s y la propuesta para tipificar el de l i to de d e s a p a r i c i ó n
forzada, podemos destacar, p o r el c o n t r a r i o , el a l to grado que los niveles
de violaciones han alcanzado, a s í c o m o los abusos y la i m p u n i d a d entre
las autoridades mexicanas.

M é x i c o requiere u n p o d e r j u d i c i a l i n d e p e n d i e n t e e imparc i a l c o m o
l o establece el a r t í cu lo 49 cons t i tuc iona l que, entre otras cosas, exija a las
autoridades la d e m o s t r a c i ó n de la c u l p a b i l i d a d de l acusado y n o al
acusado que compruebe su inocencia , as í como nuevos cuerpos po l i c í acos
que a c t ú e n sin i m p u n i d a d , que los mi l i tares sean excluidos de las
funciones civiles y que se investigue y desarme a grupos paramil i tares .
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Es inqu ie tante que muchos casos de violaciones a las g a r a n t í a s
individuales queden impunes . N o hay investigaciones s i s temát icas que
p e r m i t a n identi f icar , llevar ante los t r ibunales y castigar a los autores e 
i n d e m n i z a r a las v íc t imas . Esto da a la p o b l a c i ó n el s ent imiento de que la
i m p u n i d a d es la n o r m a y que, p o r tanto , es inútil o pel igroso f o r m u l a r
denuncias ante las autoridades competentes .

La i m p u n i d a d es, en gran parte , resultado de la c o r r u p c i ó n , i n c o m -
petencia, encubr imiento , as í como de la falta de m é t o d o s de invest igación
e independenc ia del poder j u d i c i a l . Por o t r o lado, mientras el p o d e r
ejecutivo c o n t i n ú e conservando una preponderancia de facultades legales
y extralegales sobre el poder j u d i c i a l , se d i f icu l tará la c o n s o l i d a c i ó n de
tr ibunales independientes e imparciales .

Las reformas legales tienden a d i s m i n u i r los derechos humanos y a 
jus t i f icar la inef ic iencia de las autoridades, legalizando cada vez m á s su
actuar i l íc i to.

Derechos políticos
Las presiones contra el voto libre,
factor estratégico aún persistente

En 1998 se real izaron elecciones locales en 14 estados de la r e p ú b l i c a .
Estuvieron en juego diez gubernaturas, 999 presidencias municipales y 283
diputaciones locales de m a y o r í a . El 5 de j u l i o se vo tó p o r gobernador en
Chihuahua , Durango , Zacatecas; el 2 de agosto en Aguascalientes, Oaxaca
y Veracruz; el 8 de nov iembre en Tlaxcala, Puebla, Sinaloa y Tamaulipas.
Se rea l izaron elecciones munic ipa les en Yuca tán , el 24 de mayo; en Baja
Cal i fornia , el 2 de agosto; Oaxaca, el 4 de oc tubre ; en Chiapas, el 18 de
octubre ; en Puebla y M i c h o a c á n , el 8 de nov iembre .

Los comicios de este a ñ o most raron una mayor compet i t iv idad de los
part idos , una mayor p a r t i c i p a c i ó n c iudadana a ú n en las elecciones
municipales y, p o r lo general , la a c e p t a c i ó n de los resultados p o r parte de
los contendientes . La c i u d a d a n i z a c i ó n de los inst i tutos electorales ha
me jorado la c r e d i b i l i d a d de los procesos electorales. Sin embargo,
p e r d u r a n todavía vicios c o m o el apoyo de las autoridades estatales en las
c a m p a ñ a s pr i í s tas , el peso de l voto corpora t ivo y el de r roche de recursos
p ú b l i c o s en favor de los candidatos de l Par t ido Revoluc ionar io
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I n s t i t u c i o n a l ( P R l ) . La misma in je renc ia de los gobernadores en la
s e l e c c i ó n de los candidatos pr i í s tas , representa una v io lac ión de los
derechos po l í t i cos de los ciudadanos.

E n estas elecciones se c o n f i r m ó la tendencia observada en los ú l t i m o s
a ñ o s : las principales irregularidades se cometen en el per iodo preelectoral
y consisten de la c o m p r a y c o a c c i ó n d e l voto . Se d i s t i n g u i e r o n p o r la
gravedad de las i rregular idades las elecciones en Yuca tán , Oaxaca y 
Chiapas.

E n Yucatán , u n estudio realizado p o r Al ianza Cívica en 22 m u n i c i p i o s
correspondientes a los distritos electorales XII , XIII , x r v y XV, todos c o n
í n d i c e s de pobreza elevada, reve ló u n alto porcenta je de visitas
domic i l i a r ia s ex ig iendo datos de credencia l , frecuentes amenazas de
r e d u c i r los programas sociales, agresiones físicas o verbales y el cond ic io-
n a m i e n t o de apoyos, a d e m á s de la compra de votos mediante d i s t r ibuc ión
de despensas, entrega de bicicletas y m á q u i n a s de coser, r epar to de
mater ia l de c o n s t r u c c i ó n , i m p l e m e n t o s a g r í c o l a s y animales, a s í c o m o la
c o m p r a directa de credenciales y la entrega de d i n e r o .

E n Oaxaca, la o p o s i c i ó n d e n u n c i ó varias irregulares que opacaron el
proceso electoral , en particular, la ut i l ización de fondos p ú b l i c o s y de pro-
gramas gubernamentales para p r o m o v e r a los candidatos del PRI. Los
caciques siguen manten iendo el c o n t r o l de las comunidades rurales, varías
de las cuales votan p o r usos y costumbres, y f o r m a n parte del mecanismo
de c o n t r o l de l PRI. En este estado, Al ianza Cívica real izó una inves t igac ión
preelectoral en los munic ip io s de Pinotepa Nac iona l y Cacahuatepec, del
d i s t r i t o de Jamiltepec. E n esta zona, se detectaron mecanismos de induc-
c ión al voto que consist ieron en el acarreo, el c o n d i c i o n a m i e n t o de
programas p ú b l i c o s , la r e c o l e c c i ó n de credenciales de elector y la vig i-
lancia en la casilla. E n t r e los programas p ú b l i c o s uti l izados para la
i n d u c c i ó n d e l voto , 65% de los casos se re fe r í a al Programa A u l a A b i e r t a
de l Sistema Estatal de Desarrol lo In tegra l para la Famil ia ( D I F ) , 25% al
Programa Nac iona l de A p o y o al C a m p o (Procampo) y 14% al Programa
Emergente de l In s t i tu to de V iv ienda de Oaxaca.

E n Chiapas, en u n anál i s i s pree lectora l , Al ianza Cívica c o n c l u y ó que
30% de los m u n i c i p i o s chiapanecos se encontraban bajo la in f luenc ia de
a l g ú n g r u p o armado , y la presencia de fuerzas de seguridad p ú b l i c a y de l
e jérc i to , es decir, 36% de la p o b l a c i ó n con edad para votar n o contaba c o n
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las g a r a n t í a s plenas para ejercer l i b r e m e n t e sus derechos po l í t i co s dada
la presencia de estos actores.

En efecto, en 72 comunidades de las zonas Altos , N o r t e , Frontera y 
Selva, 47% de la p o b l a c i ó n contaba c o n presencia pe rmanente de
elementos de la po l i c í a del estado. En 43 de esas comunidades exist ía u n
campamento mi l i tar . Se o b s e r v ó u n p a t r ó n s i s t emát i co de v io lac ión a 
derechos humanos p o r parte de las autoridades responsables de
salvaguardar la seguridad púb l i ca . Se d e t e c t ó a d e m á s , en esas regiones, la
fuerte presencia de grupos paramil i tares de filiación pri í s ta , en
c o n t u b e r n i o c o n las autoridades estatales.

En las zonas Costa, Soconusco, Sierra y Fraylesca, que representan
siete de los 24 distritos electorales del estado, y que f u e r o n gravemente
afectadas p o r las inundaciones , 15 m i l personas f u e r o n desplazadas de sus
comunidades de or i gen . En esas condiciones , era impos ib le garantizar la
ins ta lac ión de casillas y listados nominales para que todos los ciudadanos
tuvieran acceso a ejercer su derecho al voto .

Al ianza Cívica c o n c l u y ó que en 14 de los 24 distritos electorales n o
estaban garantizadas las condiciones m í n i m a s para el desarrollo de u n pro-
ceso electoral l ib re , a u t é n t i c o y ju s to . Por esos motivos Al ianza Cívica
propuso el aplazamiento de l a j o r n a d a electoral programada para el 4 de
octubre .

Sin embargo, el 16 de septiembre, el gobernador Rober to Albores
Gui l l én a f i r m ó que a pesar de l desastre las autoridades estatales estaban
listas para llevar a cabo las elecciones previstas para el 4 de octubre . El 24
de septiembre el Consejo Estatal Electoral d e t e r m i n ó suspender las
elecciones en s ó l o tres distritos de la zona devastada p o r las lluvias.

Los comicios se real izaron con u n alto abstencionismo, d e s p u é s de
que los simpatizantes del E jérc i to Zapatista de L iberac ión Nacional (EZLN)
declararon que no par t i c ipar í an p o r t emor a la r e p r e s i ó n d e l e jérc i to . En
San Juan Chamula n o se instalaron 59 casillas, correspondientes a 20% del
di s t r i to 22; sin embargo, la e l e c c i ó n fue declarada t é c n i c a m e n t e vál ida ,
con l o cual se c o n v a l i d ó la e l e c c i ó n estatal.

E n Tamaulipas, M i c h o a c á n y Sinaloa los part idos de o p o s i c i ó n
d e n u n c i a r o n varias irregularidades , entre ellas la c o m p r a de votos y el
acarreo p o r parte del PRI. E n Puebla se c o m p r o b ó la c o m p r a de voto p o r
parte del PRI.
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Derechos económicos y sociales
Rezago social, costo de la política económica

Los ajustes de po l í t i ca e c o n ó m i c a or ientados a s incronizar la e c o n o m í a
nac ional con los cambios r e g i s ü a d o s p o r el proceso de g l o b a l i z a c i ó n de
las e c o n o m í a s , han desfigurado el papel de l Estado en lo re lac ionado con
su c o m p r o m i s o de p r o p o r c i o n a r los m í n i m o s de bienestar: a l i m e n t a c i ó n ,
salud, e d u c a c i ó n , vivienda y salarios, acorde con el avance de los
indicadores macro e c o n ó m i c o s .

En cuatro a ñ o s de la actual a d m i n i s t r a c i ó n se sumaron cerca de siete
mi l lones de mexicanos a los niveles de pobreza y pobreza extrema, lo que
elevará , s e g ú n la Secre tar ía de Desarrollo Social (Sedesol), a 26.3 mi l lones
el n ú m e r o de personas que viven en la pobreza extrema en M é x i c o .

U n i n f o r m e de l Banco M u n d i a l establece que al menos 40% de la
p o b l a c i ó n tota l de M é x i c o sobrevive con u n ingreso m e n o r a dos dolares
diarios , mientras que o t r o 14.9% apenas percibe u n d ó l a r al d ía .

S e g ú n estudios del Ins t i tu to Nacional de Nutr ic ión , el c rec imiento de
la pobreza en M é x i c o , sin duda , se ha t r a d u c i d o en u n a progresiva
desnut r i c ión de los sectores sociales m á s desfavorecidos. M á s de u n mi l lón
800 m i l personas padecen hambre extrema y 90% de los dos mi l lones que
habi tan en 556 de los m u n i c i p i o s m á s pobres, e s tá afectado p o r
d e s n u t r i c i ó n severa. Los niveles de de snut r i c ión en el pa í s son los mismos
que los de hace 15 a ñ o s , l o que d o c u m e n t a la ineficacia de los programas
gubernamentales de combate de la pobreza.

El salario m í n i m o acusa una p é r d i d a en su poder adquis i t ivo cercana
a 34.78%. E n los ú l t imos diez a ñ o s el de ter ioro del ingreso y de los niveles
de e m p l e o ha sido constante.

La tendencia se d i r ige hacia la c o n c e n t r a c i ó n de la riqueza en
reducidos grupos , exc luyendo a u n a ampl i a p o r c i ó n de la sociedad en la
sa t i s facc ión de los m í n i m o s de bienestar. S e g ú n datos oficiales de la Se-
desol, 20% de los habitantes concentra 55% del ingreso nac ional ,
mientras 40% de la p o b l a c i ó n m á s pobre só lo recibe 12% de l ingreso total .

El "paquete e c o n ó m i c o " previsto para 1999 n o va a m e j o r a r el nivel
de vida de la g r a n m a y o r í a de los mexicanos, p o r l o c o n t r a r i o , segura-
m e n t e va a tener c o m o consecuencia una p é r d i d a de p o d e r adquis i t ivo y,
p o r ende, u n desgaste en el nivel de vida.
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El gobierno dice que el gasto social propuesto para 1999 es el m á s alto
en la h i s tor ia de M é x i c o (413 m i l 963.9 mi l lones de pesos, 3.2% m á s
que en 1998). Pero d i c h o gasto social previsto para el p r ó x i m o a ñ o
representa só lo 8.9% de l p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o (PIB) , mientras que en
1994 repre-sentaba 9 . 1 % . Para la d iputada Clara Brugada, presidenta de
la C o m i s i ó n de Desarrol lo Social de la C á m a r a de Diputados , el m o n t o
real de l gasto social es de 7.8% en r e l a c i ó n al PIB, ya que la r e forma al
Seguro Social no debe contemplarse c o m o gasto social. Si n o se toma en
cuenta la re forma al Seguro Social, el gasto social t iene la p r o p o r c i ó n m á s
baja de la his tor ia desde 1992. La re forma n o puede tomarse c o m o gasto
social d e b i d o a que se trata de u n "subsidio a las empresas"; el gob ie rno
va inver t i r u n porcentaje m á s impor tan te de recursos que el que invertirán
las em-presas.1" El presupuesto prevé la e l i m i n a c i ó n de los subsidios a la
tor t i l l a y a la leche, lo que s ignif icará , s e g ú n u n estudio de dicha c o m i s i ó n
legislativa, que 900 m i l n i ñ o s de jen de tener acceso a la leche subsidiada,
en tanto que la e l i m i n a c i ó n de l subsidio a la t o r t i l l a a f ec ta rá a unas 600
m i l familias ( aprox imadamente tres mi l lones de personas) en t o d o el
p a í s ) .

T a m b i é n es tá prevista una r e d u c c i ó n de la invers ión en vivienda
popular . Se d e j a r á n de cons t ru i r a l rededor de 24 m i l 400 viviendas, 75%
menos que en 1998. El proyecto de presupuesto prevé la d e s a p a r i c i ó n de
ciertos programas de desarrol lo social y t a m b i é n una m e n o r invers ión en
otros programas.

La c a í d a de la invers ión en asistencia social es de 30.6%, en e d u c a c i ó n
de 37.5%, en seguridad social de 36.6%, en salud de 19%, en desarrol lo
reg iona l y u r b a n o de 17.6% y en labora l de 4.2%.

El paquete e c o n ó m i c o previsto para 1999 va a tener efectos graves
t a m b i é n sobre la industr ia y, p o r tanto, sobre las posibilidades de c r e a c i ó n
y de c o n s e r v a c i ó n de empleos, as í c o m o sobre el m e j o r a m i e n t o de los
salarios. El crec imiento de 3% previsto para 1999 es demasiado débi l para
p e r m i t i r la g e n e r a c i ó n de empleos que el pa í s necesita anualmente .

10. Reforma. México, 2 de diciembre de 1998, p.4A.
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Chiapas
Contexto de un año más de guerra

A p a r t i r de la masacre de 45 i n d í g e n a s en Acteal , m u n i c i p i o de C h e n a l h ó ,
el 22 de d i c i e m b r e de 1997, la his tor ia de Chiapas ha estado cubierta de
u n a sombra de i m p u n i d a d , injust ic ia , c o m p l i c i d a d y e n c u b r i m i e n t o . C o n
este suceso, los ojos y o í d o s de l m u n d o estuvieron m á s atentos a lo que
pasaba en M é x i c o . Las voces de denunc ia , nacionales e internacionales ,
n o se h a n dejado de escuchar. El gob ie rno , i n c ó m o d o p o r ser observado,
insiste en negar su c o m p l i c i d a d y apoyo a las acciones po l i c í aca s , mi l i tares
y paramil i tares violatorias de los derechos humanos .

Durante el mandato de l actual gobernador i n t e r i n o , Roberto Albores
C u i l l é n , q u i e n t o m ó p o s e s i ó n el 7 de enero de 1998, se ha observado u n
i n c r e m e n t o considerable de la r e p r e s i ó n , a s í c o m o de violaciones a dere-
chos humanos , destacando el h o s ü g a m i e n t o a l í d e r e s sociales, i n d í g e n a s ,
m i e m b r o s de la Iglesia, de las O N G y de las instancias de m e d i a c i ó n y 
coadyuvancia. A d e m á s , podemos destacar:

• La masiva presencia de l e j é rc i to mex icano en el estado.
• El a u m e n t o de operativos mil i tares en zonas de in f luenc ia zapatista.
• La c a m p a ñ a x e n o f ó b i c a contra observadores internacionales de dere-

chos humanos .
• La nueva d i n á m i c a de grupos paramil i tares .
• La insistencia de l e jecutivo federal sobre la necesidad de l d i á l o g o

directo , desacreditando a las instancias de m e d i a c i ó n y coadyuvancia.

La actuación del ejército mexicano 

D e n t r o de u n a d i n á m i c a autor i ta r ia y contra insurgente , el e j é rc i to
m e x i c a n o fue el p r i m e r actor represivo d i r e c t o en Chiapas, p r i n c i -
pa lmente por :

• Realizar operativos c o n l u j o de violencia .
• Penetrar a comunidades i n d í g e n a s y a l lanar decenas de domic i l io s .
• Robar pertenencias comunitar ias , c o m o tiendas o cooperativas.
• I m p l a n t a r retenes ilegales.

9 0



UN BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO 1998

• Realizar declaraciones creando u n ambiente de l i n c h a m i e n t o e n
contra de la C o m i s i ó n Nac iona l de I n t e r m e d i a c i ó n (CONAI) y de
Samuel Ruiz.

• I n t i m i d a r a la p o b l a c i ó n causando desplazamientos masivos.
• Instalarse en ter r i tor ios , p r o p i e d a d de i n d í g e n a s que h a n sido

desplazados.

Campaña xenofóbica 

El gob ie rno federal rea l izó una c a m p a ñ a x e n o f ó b i c a con apoyo de TA'
Azteca y de otros medios de c o m u n i c a c i ó n , as í c o m o del Ins t i tu to Nacio-
nal de M i g r a c i ó n ( INM) , o r d e n a n d o u n a serie de expulsiones de extran-
jeros que vivían en Chiapas y de numerosos observadores internacionales
de derechos humanos . En la misma l ínea , el INM e s t ab lec ió , en el mes de
mayo, una nueva N o r m a t i v i d a d para Visitantes de Organizaciones N o
Gubernamentales Interesadas en conocer in situ las Condic iones de los
Derechos H u m a n o s en M é x i c o con el i n t e n t o de obstaculizar la defensa
de los derechos, en c o n t r a d i c c i ó n con el espír i tu de la D e c l a r a c i ó n de Vie-
na y el Programa de A c c i ó n resultado de la Conferencia M u n d i a l de
Derechos H u m a n o s de las Naciones Unidas , en los que se reconoce e l
i m p o r t a n t e papel que j u e g a n las O N G en la defensa de los derechos
humanos .

Bajo el mi smo t o n o , el gobernador Albores Gui l lén d e c l a r ó el 6 de oc-
tubre que c o n t i n u a r í a n las deportaciones de "curas extranjeros" de
Chiapas que se inmiscuyeran en asuntos internos de l p a í s . 1 1

Situación de los desplazados 

La s i tuac ión de los desplazados sigue siendo grave, n o s ó l o p o r las
condic iones tan deplorables en las que é s tos viven, n i p o r la poca ayuda
y a t e n c i ó n of ic ia l recibida, sino t a m b i é n p o r las consecuencias psicoso-
ciales y s o c i o e c o n ó m i c a s de las violaciones generalizadas de derechos
sociales, e c o n ó m i c o s y culturales. D e n t r o de la estrategia contrainsurgente

11. La Jornada. México, 7 de octubre de 1998, p.24.
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g u b e r n a m e n t a l , los desplazamientos masivos son el objet ivo en sí m i s m o
y n o mera consecuencia.

De acuerdo a los datos publ icados en el d i a r i o La Jornada, la v io lenta
i n c u r s i ó n de la po l i c í a estatal y de l e jérc i to mex icano en las comunidades
de l m u n i c i p i o El Bosque, l a n z ó a los montes a dos m i l desplazados. Estos
se suman a los m á s de siete m i l de San Pedro C h e n a l h ó , concentrados en
P o l h ó ; a los m i l ocultos en la Selva Lacandona desde abr i l en la r e g i ó n de
Las C a ñ a d a s , y a los seis m i l desarraigados desde hace tres a ñ o s en el n o r t e
c h o l de l estado. Así , "Chiapas es escenario de u n a nuera f o r m a de refugio
i n t e r n o : 16 m i l desplazados sitiados m i l i t a r m e n t e , sin r e c o n o c i m i e n t o de
n i n g u n a ins t i tuc ión of ic ia l y al margen de cua lqu ier proyecto asistencial
de l g o b i e r n o " . 1 2

De los desplazados m á s recientes de las comunidades de U n i ó n
Progreso, Chavajeval, San A n t o n i o El Br i l l ante , San Cayetano y San Pedro
N i x t a l u c u m , nada se sabe, s ó l o que las mujeres , ancianos y n i ñ o s de esos
pueblos d e a m b u l a n en los picos de las m o n t a ñ a s á r i d a s y rocosas que
c o r o n a n el m u n i c i p i o de El Bosque. Otras cifras d a n cuenta de 19 m i l
desplazados. 1 3 En estos ú l t i m o s meses se h i c i e r o n varios intentos p o r
re tornar a los desplazados a su lugar de or igen , en especial a los miembros
de Las Abejas, pe ro todos se cancelaron d e b i d o a que n o ex i s t í an las
condic iones de seguridad necesarias.

Operativos policíaco-militares 

Acteal fue el p u n t o de par t ida de una escalada de violencia m á s
abierta , so pre tex to de acabar con la i m p u n i d a d . C o m o e jemplo es tán los
operativos po l i c íaco-mi l i t a res realizados en la c o m u n i d a d tzeltal de San
J e r ó n i m o Tuli l já , m u n i c i p i o de C h i l ó n ; en la co lon ia tzotzi l La H o r m i g a ,
en San Cr i s tóba l de Las Casas; las comunidades de Taniper la , en Oco-
singo; 10 de a b r i l , en A l t a m i r a n o ; A m p a r o Aguat in ta , en las Margaritas ;
Nav i l , en Tenejapa; N i c o l á s Ruiz , en la cabecera m u n i c i p a l y, p o r ú l t i m o ,
en E l Bosque. De esta manera , se h a n l levado a cabo una serie de

12. La Jomada. México, 22 de junio de 1998, p.10.
13. Cifras de noviembre 1998, proporcionadas por el Frente Zapatista de Liberación

Nacional (FZLN) y Enlace Civil.
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operaciones pol ic íaco-mi l i tares dirigidas p o r el e jérc i to mexicano, con el
fin — e n t r e o t ro s— de desmantelar m u n i c i p i o s a u t ó n o m o s . Esta escalada
de violencia se puede apreciar al c o m p r o b a r el c rec imiento de la v io len-
cia de u n operat ivo a o t r o : en Taniper la h u b o detenidos, en Agua t in ta
heridos y en El Bosque, al menos diez muertos .

En estos operativos existe u n a gran d e s p r o p o r c i ó n entre el n ú m e r o
de elementos que ejecutan la o r d e n y el "ob je t ivo" de l operat ivo que,
s e g ú n alegan las autoridades, responde só lo a la a p r e h e n s i ó n de "asesinos
y delincuentes". Sin embargo, con base en una "lista negra", son detenidas
muchas m á s personas de las in ic ia lmente requeridas. Entre los elementos
que realizaron los operativos se p u d i e r o n dis t inguir miembros del e jérci to ,
la Pol ic ía de Seguridad Públ ica , la Pol ic ía Jud ic ia l Federal (PJF), Po l ic ía
Judicial Estatal ( P | E ) , e l INM, u n agente del minis ter io p ú b l i c o y u n notar io .

De igua l manera debe considerarse el gasto de recursos humanos y 
e c o n ó m i c o s que o t o r g a n las autoridades para i m p l a n t a r el Estado de
derecho, el cual ha p r o d u c i d o m á s muertos y violaciones quejust icia y paz.
Cabe menc ionar que c o m o c o m ú n d e n o m i n a d o r se ha registrado en los
operativos, a civiles uni formados , que son vecinos o miembros de la comu-
n i d a d en c u e s t i ó n , a c o m p a ñ a n d o al e jérc i to para d e n u n c i a r y s e ñ a l a r
c o m p a ñ e r o s y casas. Esto, p o r supuesto, ha generado confl ictos m á s
agudos dent ro de las comunidades. T a m b i é n se han registrado saqueos en
casas, bienes, tiendas y cooperativas p o r parte de los mil i tares y de la
pol ic ía . En n i n g ú n caso se ha mostrado o r d e n de a p r e h e n s i ó n o cateo. Las
averiguaciones previas de los supuestos del incuentes se hacen al vapor,
horas antes de l operat ivo o d e s p u é s .

El gob ie rno c o n t ó con el apoyo de algunos medios de c o m u n i c a c i ó n
para l i m p i a r la imagen del gobernador , de las po l i c í a s y de l e jérc i to , p o r
su responsabi l idad en dichos operativos, e n c u b r i e n d o la m a g n i t u d y 
resultados de los hechos, v io l ando as í el derecho a la i n f o r m a c i ó n .

L a propuesta de r e m u n i c i p a l i z a c i ó n hecha p o r el gobernador
i n t e r i n o se aviene a la estrategia para e l i m i n a r los m u n i c i p i o s a u t ó n o m o s
p o r m e d i o de la d iv i s ión para inc lu i r lo s en m u n i c i p i o s constitucionales.

E n mayo, el gobernador Albores d e c l a r ó , en el mi smo tono represivo,
que p o d r í a n c o n t i n u a r los desmantelamientos a m u n i c i p i o s a u t ó n o m o s ,
p o r lo que el ambiente de m i e d o y zozobra se a g u d i z ó , m a n t e n i é n d o s e la
alerta a toda hora , especialmente en P o l h ó .
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Disolución de la Comisión Nacional de Intermediación 

El 7 de j u n i o Samuel Ruiz G a r c í a r e n u n c i ó a su papel i n t e r m e d i a d o r y la
CONAI a n u n c i ó su d i s o l u c i ó n , deb ido a que el g o b i e r n o h a b í a dado claras
muestras de su negativa al proceso de paz, h a b i e n d o i n c u r r i d o constan-
temente en actitudes y p r á c t i c a s hostiles, e m p e ñ a d o en acabar con toda
i n t e r m e d i a c i ó n posible, suscitando así , la p o l a r i z a c i ó n de l conf l i c to y 
favoreciendo las medidas mil i tares y de fuerza. Esto se suma a que el
g o b i e r n o n o otorgaba las condic iones para la d i s t e n s i ó n de l conf l i c to , es
decir, n o ordenaba la r e u b i c a c i ó n del e jérc i to , n o desarmaba a los grupos
paramil i tares , los presos po l í t i co s cont inuaban en la cá rce l , y c o n t i n u a b a
c o n amenazas y a m e d r e n t a m i e n t o a poblaciones zapatistas, entre otras.
L a d i s o l u c i ó n de la CONAI se d e b i ó , p o r tanto , a que ya n o h a b í a
condic iones para que c u m p l i e r a con su m a n d a t o de i n t e r m e d i a c i ó n
efectiva, cons iderando que se t e rminaba una etapa del proceso de paz.

El diálogo empantanado 

El p u n t o m u e r t o en el que ha permanec ido el d i á l o g o entre el g o b i e r n o
y e l E Z L N se debe p r i n c i p a l m e n t e al i n c u m p l i m i e n t o de los Acuerdos de
San A n d r é s y de las otras cuatro condic iones m í n i m a s , arr iba menc io-
nadas, que el E Z L N ha ex ig ido desde 1996.

Mientras que p o r u n lado el discurso of icial ofrece todas las g a r a n t í a s
para lograr una s o l u c i ó n pac í f i ca y consensada, p o r o t r o , hace t o d o l o
posible para que el c o n f l i c t o tenga una salida v io lenta , e jecutando u n a
estrategia global de contra insurgencia .

A n t e la insistencia de l ejecutivo para realizar u n d i á l o g o d i rec to c o n
el E Z L N , é s te d e c i d i ó guardar s i lencio p o r u n largo t i e m p o "para que
hablara la in to leranc ia y la v iolencia o f ic ia l " . Hasta que d i o a conocer la
V D e c l a r a c i ó n de la Selva Lacandona en la que exhor ta a la sociedad civi l
a organizarse para elaborar una consulta en materia de derechos y cu l tura
i n d í g e n a . C o m o resultado, la sociedad civi l p i d i ó al E Z L N a b r i r u n a mesa
de d i á l o g o c o n la sociedad civi l para establecer las l íneas de la consulta ;
é s te acepta y p r o p o n e los d í a s 20, 21 y 22 de nov iembre en la c iudad de
San Cr i s tóba l de las Casas. A p r o v e c h a n d o la o p o r t u n i d a d , el E Z L N
consiente u n e n c u e n t r o c o n la C o m i s i ó n de C o n c o r d i a y Pac i f i cac ión
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(Cocopa) los d ía s 21 y 22 e n el mi smo lugar. De esta manera , la c o m i s i ó n
le g a r a n t i z a r í a condic iones de seguridad para l legar al evento.

Elecciones del 4 de octubre 

Las elecciones estatales efectuadas el 4 de oc tubre estuvieron llenas de
irregular idades . 1 4 Previo al sufragio, el despliegue mi l i t a r , bajo la excusa
de ayudar a las comunidades m á s afectadas p o r las inundaciones , d i o
o p o r t u n i d a d a que se establecieran o i n c r e m e n t a r a n campamentos
mil i tares en otras zonas de in f luenc ia zapatista, a d e m á s de que la ayuda
p r o p o r c i o n a d a fue to ta lmente selectiva o cond ic ionada con la finalidad 
de ganar o mantener votos favorables al PRI. As imismo, las acciones para-
mil i tares eran efectuadas con total i m p u n i d a d , h a c i é n d o s e presentes en
p o r lo menos 16 m u n i c i p i o s . 1 5 Bajo este contexto , simpatizantes zapatistas
a n u n c i a r o n que n o p a r t i c i p a r í a n en el sufragio p o r n o considerarlo
representativo y p o r t e m o r al e jé rc i to , mientras que el E Z L N d e c l a r ó que
n o e n t o r p e c e r í a la j o r n a d a electoral .

Durante l a jo rnada electoral , unos 60 elementos de la Pol icía de Segu-
r i d a d Pí ibl ica de l estado r e c o r r i e r o n las urnas instaladas en Taniper la .
A d e m á s , po l i c ía s y soldados vestidos de civil se m a n t u v i e r o n en los p r i n c i -
pales accesos a la c o m u n i d a d . La i n d u c c i ó n al voto, la par t ic ipac ión de per-
sonas vinculadas al p a r t i d o of ic ia l y el c o n t r o l p o l í t i c o , f u e r o n tres de la
principales denuncias de la o p o s i c i ó n en las casillas de Ocosingo. Destaca
en una de ellas, el c o n t r o l que sobre las urnas de Tan iper l a rea l izó Pedro
C h u l í n , u n o de los dir igentes i n d í g e n a s que apoyaron a la po l i c í a y a los
militares en la redada en c o n ü a del gobierno a u t ó n o m o zapatista Ricardo
Flores M a g ó n . 1 6

14. Véase el apartado sobre derechos políticos en este documento.
15. "Comunicado de las organizaciones civiles mexicanas". Servicio de Información Diaria

sobre Derechos Humanos en México (Sididh)-Prodh, 11 de junio de 1998.
16. La Jomada, México, 5 de octubre de 1998, p.46.
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Intensificación de movilizaciones 
militares después de las elecciones 

D e s p u é s de las elecciones se in tens i f i caron los m o v i m i e n t o s de tropas de
combate y art i l ler ía hacia la zona de c o n f l i c t o . ' 7 Caravanas cont inuas
sal ieron hacia la r e g i ó n de Los Altos , d o n d e decenas de Hummers trasla-
d a r o n centenares de efectivos, que m á s tarde regresaron vacíos . A l m i s m o
t i e m p o , en los puntos m á s confl ict ivos de Los Altos y la Selva Lacandona,
los desplazamientos y reacomodos de t ropa y art i l ler ía f u e r o n constantes.
San Quint ín , Taniper la , L a Garrucha , Guada lupe Tepeyac, A l t a m i r a n o y 
Ocos ingo , f u e r o n escenarios de esa movi l i zac ión . A su vez, c o n t i n u a r o n
los vuelos de h e l i c ó p t e r o s y aviones sobre las comunidades zapatistas y los
c inco Aguascalientes. 1 8

Los resultados electorales volcaron la g e o g r a f í a m u n i c i p a l chiapaneca
a u n esquema que favorece al PRI y, p o r tanto , a los grupos paramil i tares ,
en par t i cu la r al M o v i m i e n t o I n d í g e n a Revoluc ionar io Antizapat is ta
( M I R A ) , f omentado p o r dirigentes pri ístas y de la Asoc iac ión Rural de Inte-
rés Colect ivo ( A R I C ) o f ic ia l . C o m o se sabe, d i c h o g r u p o tiene u n o de sus
epicentros en la c a ñ a d a de Taniper la , pero se ext iende a otras partes de
Ocos ingo , O x c h u c , A l t a m i r a n o y los a lrededores de C h i l ó n , m u n i c i p i o s
que estaban gobernados p o r el P R D , pe ro que ahora regresaron a manos
d e l P R I . Este m a n t u v o los m u n i c i p i o s constitucionales de la r e g i ó n tzotzi l ,
d o n d e el abstencionismo osc i ló entre 65 y 80%, y d o n d e existe u n a
numerosa base de apoyo de l E Z L N .

S e g ú n test imonios de i n d í g e n a s y de observadores de derechos
humanos , la t ens ión d e n t r o de las comunidades y las acciones de los
grupos armados y entrenados de f i l iac ión pr i í s ta , van en a u m e n t o . E n
Taniper la , las amenazas contra las familias zapatistas y perredistas son
cont inuas . Muchos hombres viven ocultos en la m o n t a ñ a para salvar su
vida . E l hos t igamiento a los campesinos p o r parte de la Pol ic ía de
Seguridad Públ ica es constante. T a m b i é n los m u n i c i p i o s de la zona n o r t e
f u e r o n ganados p o r el PRI d o n d e opera el g r u p o parami l i t a r Paz y Justicia,

17. La Jornada, México, 17 de octubre de 1998, p.6.
18. Los cinco Aguascalientes son municipios zapatistas que fueron sede del Encuentro

Intercontinental contra el Neoliberalismo y por la Humanidad.
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De esta fo rma , la contra insurgencia se for ta lec ió t e r r i t o r i a l y pol í t ica-
mente . Todos los m u n i c i p i o s que c o m p r e n d e la masiva o c u p a c i ó n del
e jérc i to f u e r o n ganados p o r el PRI. Bajo esta c o n f i g u r a c i ó n , n o es difícil
pensar que pudiera acontecer u n suceso como el de Acteal o a ú n de mayor
gravedad en u n cor to plazo.

De prolongarse esta guerra silenciosa, oculta, favorecería condiciones
de de te r io ro los tejidos sociales de la cu l tura i n d í g e n a y faci l i taría el
objet ivo m i l i t a r de an iqu i l a r a su enemigo .

Es impor tan te hacer u n l lamado a las autoridades que han p e r m i t i d o
que se mantengan impunes todos los actos delictivos cometidos p o r
grupos paramil i tares , grupos armados pri í s tas , guardias blancas, etc. Las
recomendaciones hechas p o r la C o m i s i ó n Nac iona l de Derechos
H u m a n o s ( C N D H ) , la C o m i s i ó n Interamer icana de Derechos H u m a n o s
( C I D H ) , a s í c o m o p o r organismos n o gubernamentales no han sido
atendidas.

Paramilitares en Chiapas
Violencia impune en 1998, mayores amenazas para 1999

Existen muestras claras de u n alarmante fo r ta l ec imiento de los grupos
paramilitares que operan en Chiapas —sobre t o d o en la l lamada zona
de c o n f l i c t o — durante 1998 y que amenazan con u n recrudec imiento en
la violencia y en las violaciones a los derechos humanos contra luchadores
sociales, grupos opositores, observadores nacionales e internacionales y 
simpatizantes zapatistas para 1999. Es m u y probable que los paramilitares
el p r ó x i m o a ñ o a u m e n t e n en n ú m e r o , tengan espacio para una mayor
organ izac ión , cuenten con mejor infraestructura, cubran mayor t e r r i to r io
en el estado y sigan gozando de la i m p u n i d a d que tuv ie ron durante este
a ñ o . A lgunos signos que hacen prever lo an te r io r son los siguientes:

• Los escasos resultados hasta ahora obtenidos p o r las investigaciones
de la P r o c u r a d u r í a General de la R e p ú b l i c a (PGR) , que n o han
c o n d u c i d o a la captura de los integrantes, n i de los l ídere s , n i de las
personas y grupos que apoyan a los grupos paramilitares en el estado,
n i m u c h o menos al desmantelamiento de g r u p o a rmado a lguno —a
pesar de haber anunciado , en enero de este a ñ o , que se investigaba
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a 12 grupos armados en la e n t i d a d . Es decir, n o obstante el c ú m u l o
de evidencias en t o r n o de la existencia, apoyos, integrantes, l í d e r e s
y acciones violatorias de los derechos humanos cometidas en a ñ o s
anteriores y durante 1998 p o r grupos paramil i tares y armados, c o m o
Paz y Justicia, Ch inchul ines , M o v i m i e n t o I n d í g e n a Revoluc ionar io
Antizapatista (MIRA) , M á s c a r a Roja, Al ianza San B a r t o l o m é de los
Llanos, Pr imera Fuerza, T o m á s Munzer , Fuerzas Armadas del Pueblo,
Los P u ñ a l e s , Degolladores y otros que sin identif icarse c o n u n
n o m b r e , operan en diversos m u n i c i p i o s de Chiapas, i n c l u y e n d o
H u i t i u p á n El Bosque, Chi lón , Frontera Comalapa, Simojovel y Pueblo
Nuevo S o l i s t a h u a c á n , la PGR ha sido incapaz, en u n a ñ o de
investigaciones, de desmantelar a n i n g u n o de estos grupos y con el lo
devolver la seguridad a las comunidades d o n d e operan .

• La nueva r e c o m p o s i c i ó n pol í t ica del estado, d e s p u é s de las elecciones
munic ipa les de l pasado 4 de o c t u b r e , que otorga las pr incipales
a l ca ld í a s munic ipales de la zona de conf l i c to al Part ido Revolucio-
n a r i o In s t i tuc iona l (PRI) —acusado de apoyar de manera dec id ida a 
los grupos paramilitares de l estado— en los m u n i c i p i o s de la l lamada
zona de conf l i c to . E l lo crea u n caldo de cu l t ivo i d ó n e o para la p r o l i -
f e r a c i ó n de nuevos grupos y el f o r t a l e c i m i e n t o de los ya existentes.

• L a iniciat iva de Ley de Desarme In tegra l que el g o b e r n a d o r Rober to
Albores Gui l l én d i o a conocer p ú b l i c a m e n t e el 25 de nov iembre de
1998, se inscribe d e n t r o de d icha estrategia de fo r t a l ec imiento de los
grupos paramil i tares en el estado de Chiapas, pues de aceptarse,
impl i ca r í a :

• A g r u p a r a los grupos paramil i tares , guardias blancas y a las
bandas de del incuentes comunes bajo el m i s m o m e m b r e t e de
"civiles armados" y desconocer sus diferencias, c o m o si todos
estos grupos fueran de la misma naturaleza, incurr ie sen en
delitos de la misma gravedad y, p o r e l lo , fuesen merecedores de
las mismas penas.

• Reconocer que los diversos grupos armados de la e n t i d a d h a n
comet ido ú n i c a m e n t e el de l i to de p o r t a c i ó n de armas prohibidas
y perdonarlos por el lo, desconociendo as í otros delitos graves que
se les h a n s e ñ a l a d o , c o m o son: asesinatos, amenazas de m u e r t e .
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in t imidac iones , t o r t u r a , desapariciones, violaciones a menores ,
p r o v o c a c i ó n de desplazamientos y c o n t r o l de poblaciones.

• L e g i t i m a r la presencia de estos grupos y c o n e l lo asegurar su
i m p u n i d a d , en vez de desarticularlos y sancionarlos c o n f o r m e a 
derecho.

• Recompensar con crédi tos las acciones ilegales y violatorias de los
derechos humanos que h a n c o m e t i d o estos grupos armados,
disfrazando así e l apoyo e c o n ó m i c o gubernamenta l que han
estado rec ib iendo bajo el m i s m o a r g u m e n t o de f o m e n t a r el
desarrol lo p r o d u c t i v o y asegurando, mediante u n a ley, futuros
apoyos.

• Las constantes movil izaciones y violaciones a los derechos humanos
en las comunidades de la zona de conf l i c to p o r parte de elementos
de seguridad p ú b l i c a estatal y de l e j é rc i to federal , que lejos de estar
encaminadas al de smembramiento de los grupos paramil i tares y 
captura de sus integrantes, se inscr iben d e n t r o de la misma e s ü a t e g i a
de fortalecerlos , pues crean u n c l ima de i n t i m i d a c i ó n y amenaza
favorable a ellos y alejan a observadores nacionales e internacionales
que pudiesen f renar su a c c i ó n en las comunidades .

Hue l l a de esta p r e o c u p a c i ó n p o r la futura e x p a n s i ó n y for ta lec imiento de
los grupos paramil i tares en Chiapas, son los hechos, que a c o n t i n u a c i ó n
enlistamos, ocurr idos en los ú l t imos d ía s de l a ñ o en la ent idad , en los que
estuvieron involucrados los grupos paramil i tares Paz y ju s t i c i a , C h i n c h u -
lines, MIRA y el a n ó n i m o que opera en el m u n i c i p i o de El Bosque, j u n t o
c o n po l i c í a s estatales y judic ia les , e lementos del e j é rc i to federal y de
m i g r a c i ó n , y hasta u n comisariado ej idal pr i í s ta . C o n t r i b u y e n t a m b i é n a 
este c l i m a de i n t r a n q u i l i d a d , los sobrevuelos mil i tares sobre los
Aguascalientes zapatistas de La Realidad, Oventic , La Garrucha y More l ia ,
y el r e c r u d e c i m i e n t o en los operativos migra tor ios para res tr ingir el
t ráns i to de personas en la zona de conf l i c to a finales de nov iembre y 
p r inc ip io s de d i c i embre de este a ñ o . 1 9

19. Hermann Bellinghausen y Juan Balboa, en La Jornada, México, 2 de diciembre de
1998, pp. 16 y 17.
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• Los sucesos ocurr idos en las comunidades de Los P l á t a n o s , N i c o l á s
Ruiz y Mariscal Yewitz s iguieron u n m i s m o p a t r ó n : a u n e n c u e n t r o
persecutorio de extranjeros con paramil i tares sigue la a p a r i c i ó n de
la p o l i c í a estatal o j u d i c i a l — n o necesariamente de la po l i c í a
m i g r a t o r i a — y en segundo p lano , el e j é rc i to federal .

• En las inmediac iones de la cabecera m u n i c i p a l de N i c o l á s Ruiz, las
tres ciudadanas estadunidenses interceptadas p o r la po l i c í a el lunes
30 de noviembre , su f r ieron t a m b i é n una constante i n t i m i d a c i ó n p o r
parte de presuntos paramil i tares del g r u p o C h i n c h u l i n e s a b o r d o de
dos camiones y con el rostro cub ie r to c o n paliacates azules.

• En Mariscal Yewitz, m u n i c i p i o de T u m b a l á , los dos c iudadanos
italianos y una sanmarinesa f u e r o n detenidos p o r integrantes de l
g rupo parami l i tar Paz y jus t ic ia y entregados a la po l ic ía " p o r reunirse
con periodistas y zapatistas", segiin d e n u n c i a r o n . E l comisariado
ej idal pr i í s ta de Mariscal Yewitz, S e b a s t i á n Arcos D í a z , r e c o n o c i ó
p ú b l i c a m e n t e haber p e d i d o a la seguridad p ú b l i c a "que los agarrara
[a los extranjeros] p o r que si n o , los í b a m o s a amarrar nosotros para
que se m u r i e r a n de h a m b r e " .

• En Los P l á t anos , m u n i c i p i o de El Bosque, u n e n c u e n t r o entre inte-
grantes de la caravana estadounidense Pastores p o r la Paz y los
paramil i tares en p o d e r de la c o m u n i d a d , d e r i v ó en u n " i n c i d e n t e "
c o n la Pol ic ía de Seguridad Púb l i ca de l estado y en la poster ior
d e t e n c i ó n y d e p o r t a c i ó n de algunos de los extranjeros p o r parte de l
In s t i tu to Nac iona l de M i g r a c i ó n ( INM).

• En una bodega de la Centra l I n d e p e n d i e n t e de Obreros A g r í c o l a s y 
Campesinos (CIOAC - Independiente) ubicada en Las Margaritas, el 27
de nov iembre , se presentaron fuer temente armados integrantes del
g r u p o parami l i t a r MIRA y estuvieron a p u n t o de provocar u n choque
c o n sus ocupantes. El m i s m o g r u p o M I R \ c o n t r o l a actualmente el
acceso a la c a ñ a d a del r ío Perla, cerca de la c o m u n i d a d de Taniper la ,
en el m u n i c i p i o de Ocosingo, al amparo de Seguridad Públ i ca .

• El 29 de nov iembre , en el e j ido J o l j á , m u n i c i p i o de T i l a , siete
presuntos integrantes del g rupo parami l i tar Paz y just ic ia , h i r i e r o n de
gravedad — c o n dos machetazos en la cabeza y o c h o m á s en dife-
rentes partes de l c u e r p o — a C o n r a d o P é r e z R a m í r e z , m i l i t a n t e de l
opos i tor Part ido de la R e v o l u c i ó n D e m o c r á t i c a (PRD) .
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Cuadro 1 
Total nacional de sucesos de represión en México

de enero a noviembre de 1998

Primer semestre* Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total
1 374 52 51 34 30 31 572

Cuadro 2 
Sucesos por estado

Estado Primer Jubo Agosto Septiem- Octubre Noviem- Total 'i
semestre bre bre

('hiapas 137 16 16 6 10 6 191 33.39%
Guerrero 70 17 10 6 6 10 119 20.80%
Distrito Federal 44 7 6 1 4 4 66 11.54%
Oaxaca 32 3 11 6 1 2 55 9.62%
Véraoruz 10 2 1 4 0 1 18 3.15%
Estado de México 11 2 0 1 0 0 14 2.45%
Tabasco 8 1 1 1 1 0 12 2.10%
Chihuahua 5 0 1 2 2 0 10 1.75%
Tamaulipas 5 0 0 2 1 0 8 1.40%
Hidalgo 6 0 0 1 0 0 7 1.22%
Jalisco 4 1 0 0 1 1 7 1.22%
Du rango 4 0 1 1 0 0 6 1.05%
Morelos 4 0 0 0 0 2 6 1.05%
Puebla 3 1 0 0 1 1 6 1.05%
Sonora 3 1 1 1 0 0 6 1.05%
Baja California 3 0 0 0 0 2 5 0.87%
Michoacán 4 0 0 1 0 0 5 0.87%
Querétaro 0 1 1 1 0 5 0.87%
Campeche 3 0 1 0 0 0 4 0.70%
Na vari t 3 0 0 0 1 0 4 0.70%
Nuevo León 3 0 0 0 0 0 3 0.52%
Quintana Roo 2 0 0 0 1 0 S 0.52%
Sinaloa 2 0 0 0 0 1 3 0.52%
Aguascalientes 1 0 0 0 0 1 2 0.35%
San Luis Potosí 2 0 0 0 0 0 2 0.35%
Tlaxcala 1 0 1 0 0 0 2 0.35%
Yucatán 1 1 0 0 0 0 2 0.35%
Coahuila 1 0 0 0 0 0 1 0.17%
Total 374 52 51 34 30 31 572 100.00%

Véase "ProMedhio La represión en cifras, represión y violencia política en México
en el primer semestre de 1998", Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez , A.C., mimeo de 44 páginas, septiembre de 1998. Puede encontrarse en
internet: http://mixcoac.uia.mx/~prodh/default.htm
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Cuadro 3 
Violaciones individuales

Tipo de violación Primer
semestre

Julio Agosto Septiem-
bre

Octubre Noviem-
bre

Total %

Detención 724 5 16 11 5 5 766 33.06%
Agresión-lesión 319 4 9 19 5 8 364 15.71%
Expulsión 153 1 0 0 0 0 154 6.65%
Homicidio 124 3 7 6 4 1 145 6.26%
Incomunicación 91 7 0 1 0 2 101 4.36%
Amenaza 56 4 20 8 2 7 97 4.19%
Desaparición 82 4 0 3 1 0 90 3.88%
Hostigamiento 47 9 13 8 3 0 80 3.45%
Tortura 46 1 6 15 1 3 72 3.11%
Privación ilegal de la libertad 59 0 0 0 0 0 59 2.55%
Negación de asistencia jurídica 55 0 0 0 0 0 55 2.37%
Negación de visa 0 0 40 0 0 0 40 1.73%
Intimidación 22 2 2 8 0 0 34 1.47%
Toma de declaración sin 34 0 0 0 0 0 34 1.47%
defensor
Fabricación de delito 28 0 4 0 0 1 33 1.42%
Atentado 29 0 0 2 1 0 32 1.38%
Consignación 26 0 0 0 0 0 26 1.12%
Retén/control de movimiento 8 7 0 0 0 0 15 0.65%
Trato cruel 13 0 0 0 1 1 15 0.65%
Denegación de justicia 0 0 1 11 1 1 14 0.60%
.Amparo no respetado 12 0 0 0 0 0 12 0.52%
Secuestro 0 5 0 5 2 0 12 0.52%
Cateo 10 0 0 0 0 0 10 0.43%
Dilación de justicia 10 0 0 0 0 0 10 0.43%
Calumnia/difamación pública 4 1 0 0 0 2 7 0.30%
Robo/saqueo 6 0 1 0 0 0 7 0.30%
Decomiso de instrumentos de 4 0 0 0 0 0 4 0.17%
trabajo a comunicadores
Obstrucción de labor 2 0 0 0 0 2 4 0.17%
Cesantía a comunicadores 3 0 0 0 0 0 3 0.13%
Destrucción/daños a 1 0 2 0 0 0 3 0.13%
propiedad
Espionaje 1 2 0 0 0 0 3 0.13%
Vigilancia 3 0 0 0 0 0 3 0.13%
Cancelación de 2 0 0 0 0 0 2 0.09%
frecuencia/progtama
Castigo menor al daño 2 0 0 0 0 0 2 0.09%
Censura 0 1 0 0 0 0 1 0.04%
Confiscación 0 0 0 0 0 1 1 0.04%
Declatación ministerial 1 0 0 0 0 0 1 . 0.04%
negada
Desalojo de manifestación 1 0 0 0 0 0 1 0.04%
Destrucción de equipo a 1 0 0 0 0 0 1 0.04%
comunicadores
Discriminación en impartirión 1 0 0 0 0 0 1 0.04%
de justicia
Falta de atención medica 0 0 0 1 0 0 1 0.04%
Impedimento de libre tránsito 1 0 0 0 0 0 1 0.04%
Violación sexual 0 0 0 1 0 0 1 0.04%
Total 1981 56 121 99 26 34 2317 100.00%
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Cuadro 4 
Violaciones colectivas

Tipo de violación Primer
semestre

Julio Agosto Septiem-
bre

Octubre Noviem-
bre

Total %

Intimidación 78 6 9 1 1 1 96 20.08%
Hostigamiento 52 10 8 1 5 6 82 17.15%
Agresión-lesión S6 5 3 6 4 56 11.72%
Retén/control de 39 4 1 1 1 1 47 9.83%
movimiento
Desalojo de plantón/ 22 2 1 1 1 4 31 6.49%
manifestación
Amenaza 16 5 4 1 2 1 29 6.07%
Cateo 12 1 7 0 0 2 22 4.60%

i Desalojo de predio/ 17 0 1 0 ü 0 18 3.77%
inmueble
Destrucción/daños a 15 0 0 0 0 1 16 3.35%
propiedad
Allanamiento de morada 2 1 2 I 0 5 11 2.30%
Robo/saqueo 9 0 0 0 0 0 9 1.88%
Atentado 7 0 1 0 0 0 8 1.67%
Calumnia/difamación 2 0 0 0 0 3 5 1.05%
Allanamiento de local 4 0 0 0 0 0 4 0.84%
Desplazamiento de población 4 0 0 0 0 0 4 0.84%
Asignación de cargo a 1 0 0 0 0 2 3 0.63%
presunto violador de
derechos humanos
Detención 1 0 0 0 1 1 3 0.63%
Denegación de justicia 0 i 2 0 0 0 3 0.63%
Disolución de reunión 3 0 0 0 0 0 3 0.63%
Espionaje 2 0 1 0 0 0 3 0.63%
Vigilancia 3 0 0 0 0 0 3 0.63%
Violación/abuso sexual 1 1 0 1 0 0 3 0.63%
Desaparición I 1 0 0 0 0 2 0.42%
Homicidio 2 0 0 0 0 0 2 0.42%
Incomunicación 0 1 0 1 0 0 2 0.42%
Impedimento de libre 2 0 0 0 0 0 2 0.42%
tránsito
Obstrucción de labor 2 0 0 0 0 0 2 0.42%
Tortura 0 0 0 0 2 0 2 0.42%
Bloqueo de marcha 1 0 0 0 0 0 1 0.21%
Decomiso 0 0 1 0 0 0 1 0.21%
Destrucción de \i\ienda 1 0 0 0 0 0 1 0.21%
Expulsión 0 0 1 0 0 0 1 0.21%

, Hostigamiento sexual 0 0 0 1 0 0 1 0.21%
Intento de desalojo de 1 0 0 0 0 0 1 0.21%
manifestación
Privación ilegal de la libertad 1 0 0 0 0 0 1 0.21%
Total 337 38 42 11 19 31 478 100.00%
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Cuadro 5 
Agresores directos

Agresor direclo Primer
semesue

Julio Agosto Septiem-
bre

Octubre Noviem-
bre

Total %

Desconocidos 86 12 11 7 3 4 123 18.44%
1 Ejército mexicano 80 8 6 5 9 8 116 17.39%

SPE 54 7 10 4 3 5 83 12.44%
PJE 45 7 8 7 0 0 67 10.04%
INM 20 3 0 0 0 0 23 3.45%
Gobierno estatal 6 2 9 0 1 3 21 3.15%
Miembros del PRI 18 0 2 0 0 0 20 3.00%
PJ (estatal o federal no 13 0 0 3 3 I 20 3.00%
especificado)
Policía municipal 13 2 0 2 1 0 18 2.70%
Grupo paramilitar 7 3 2 0 2 0 14 2.10%
no especificado
SSP del DF 12 1 0 0 0 0 13 1.95%
Grupo armado no identificado 9 1 0 1 1 0 12 1.80%
Grupo paramilitar Paz y 11 0 0 0 0 0 11 1.65%
Justicia
Autoridades carcelarias 1 4 1 2 2 0 10 1.50%
Juez 5 1 0 1 1 I 9 1.35%
Cacique 4 0 0 1 1 0 6 0.90%
Encapuchados 6 0 0 0 0 0 6 0.90%
PJF 0 0 2 0 1 3 6 0.90%
Simpatizantes del PRI 2 2 0 1 1 0 6 0.90%
Alcalde 5 0 0 0 0 0 5 0.75%
BOM 5 0 0 0 0 0 5 0.75%
Funcionario 3 0 0 0 1 1 5 0.75%
Grupo de choque 3 0 0 0 0 2 5 0.75%
Grupo paramilitar MIRA 5 0 0 0 0 0 5 0.75%
Medios de comunicación I 0 0 0 0 s 4 - 0.60%
Secretaría de Gobernación 0 1 2 0 1 0 Jk . 0.60%
Grupo armado priísta 0 0 3 0 0 0 3 0.45%
Guardias blancas 2 0 1 0 0 0 3 0.45%
Miembros de la misma 3 0 0 0 0 0 3 0.45%
comunidad
Miembros de otra comunidad 3 0 0 0 0 0 3 0.45%
PJDF 2 1 0 0 0 0 3 0.45%
Gobierno del Distrito Federal 2 0 0 0 0 0 2 0.30%

, Grupo paramilitar 2 0 0 0 0 0 2 0.30%
Chinchulines
Ministerio público 2 0 0 0 0 0 2 0.30%
No especificado 1 1 0 0 0 0 2 0.30%
SRE 2 0 0 0 0 0 2 0.30%
Sicarios 2 0 0 0 0 0 2 0.30%
Vigilancia privada 2 0 0 0 0 0 2 0.30%
Autoridades educativas 1 0 0 0 0 0 I 0.15%
Autoridades municipales 0 1 0 0 0 0 1 0.15%
Cereso de Acapulco 1 0 0 0 0 0 1 0.15%

' Comerciantes ambulantes 1 0 0 0 0 0 1 0.15%
Comerciantes Central Abasto 1 0 0 0 0 0 1 0.15%
Comuneros 0 0 1 • ' 0 0 1 0.15%
Consejo Tutelar 0 0 0 1 0 0 1 0.15%
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Continuación cuadro 5 

Agresor directo Primer Julio Agosto Septiem- Octubre Noviem- Total %
semestre bre bre

D1F 1 0 0 0 0 0 j 0.15%
Embozados 1 0 0 0 0 0 1 0.15%
EZLN I 0 0 0 0 0 1 0.15%
COAP 1 0 0 0 0 0 1 0.15%
Guardaespaldas 0 0 1 0 0 0 1 0.15%
Movimiento de Solidaridad 1 0 0 0 0 0 1 0.15%
Iberoamericana
Narcotraíicanle 1 0 0 0 0 0 1 0.15%
Nuncio 0 0 0 0 1 0 1 0.15%
Persona armada 1 0 0 0 0 0 1 0.15%
PGR 0 1 0 0 0 0 1 0.15%
Presos 1 0 0 0 0 0 1 0.15%
Radiodifusora 1 0 0 0 0 0 1 0.15%
Secretaría de Comunicaciones 1 0 0 0 0 0 1 0.15%
y Transporte
Sindicalista 1 0 0 0 0 0 1 0.15%
Total 452 58 59 35 32 31 667 100.00%

Cuadro 6 
Sectores afectados

Sector afectado Primer
semestre

JuliO Agosto Septiem-
bre

Octubre Noviem-
bre

Total %

Campesino/ indígena 149 7 19 10 5 7 197 29.62%
Organizaciones sociales 65 13 6 5 3 6 98 14.74%
Partidos políticos 52 8 11 2 6 5 84 12.63%
Medios de Comunicación 31 2 2 3 2 2 42 <>.:<_",

Civil 20 2 2 4 0 2 30 4.51%
ONG de derechos humanos 12 5 4 2 2 5 30 4.51%
Observadores Extranjeros 22 4 1 0 1 0 28 4.21%
Organizaciones religiosas 12 2 3 0 3 2 22 3.31%
Mujeres 13 0 5 0 0 0 18 2.71%
Servidores Públicos 15 0 0 0 0 0 15 2.26%
Autoridades municipales 11 0 0 1 1 0 13 1.95%
Niños de la calle 10 1 2 0 0 0 13 1.95%
ONG 11 1 0 1 0 0 13 1.95%
Estudiantil 7 1 1 0 0 1 10 1.50%
Trabajadores 5 1 0 1 1 2 10 1.50%
Guerrilla 4 4 0 0 1 0 9 1.35%
Magisterial 9 0 0 0 0 0 9 1.35%
Presos 1 0 0 3 5 0 9 1.35%
Intelectuales 5 1 0 0 0 0 6 0.90%
Militares 1 0 0 1 1 1 4 0.60%
Comerciantes 2 0 0 0 0 0 2 0.30%
Abogados 1 0 0 0 0 0 1 0.15%
Médicos 1 0 0 0 0 0 1 0.15%
Refugiados 1 0 0 0 0 0 1 0.15%
Total 460 52 56 33 31 33 665 100.00%
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Gráfica 1 
Sectores afectados con mayor frecuencia

a b c d e f g h i 

a Campesino/indígena b Organizaciones sociales
c Partidos políticos d Medios de Comunicación
e Civil f ONG de derechos humanos
g Observadores Extranjeros h Organizaciones religiosas
i Mujeres

Cuadro 7 
Campos de confrontación

Campo de confrontación Primer
semestre

Julio Agosto Septiem-
bre

Octubre Noviem-
bre

Total %

Político-militar 160 17 13 3 11 11 215 34.68%
Político 75 16 13 6 5 10 125 20.16%
No especificado 55 5 3 4 4 2 73 11.77%
Libre expresión/información 25 1 2 2 0 1 31 5.00%
Derechos humanos 17 0 4 2 0 3 26 4.19%
Seguridad pública 14 3 6 3 0 0 26 4.19%
Agrario 17 3 2 1 0 0 23 3.71%
Político-electoral 0 2 4 5 2 1 14 2.26%
Vivienda 11 0 0 0 0 0 11 1.77%
lmpartición de justicia 7 0 0 2 1 0 10 1.61%
Social 5 1 1 1 0 0 8 1.29%
Ecológico 6 0 1 0 0 0 7 1.13%
Penitenciario 0 0 0 2 5 0 7 1.13%
Laboral 3 1 0 0 1 1 6 0.97%
Educativo 4 0 0 0 0 1 5 0.81%
Corrupción 4 0 0 0 0 0 4 0.65%
Económico 2 0 0 2 0 0 4 0.65%
Electoral 4 0 0 0 0 0 4 0.65%
EZLN 0 3 1 0 0 0 4 0.65%
Narcotráfico 3 0 0 0 0 1 4 0.65%
Género 3 0 0 0 0 0 3 0.48%
Servicios 3 0 0 0 0 0 3 0.48%
Sindical 2 0 0 0 0 0 2 0.32%
Urbano 2 0 0 0 0 0 2 0.32%
Abuso de poder 0 0 0 0 1 0 1 0.16%
EPR 0 0 0 1 0 0 1 0.16%
Religioso 0 0 1 0 0 0 1 0.16%
Total 422 52 51 34 30 31 620 100.00%
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Siglas:
BOM Base de O p e r a c i ó n Mixta.
Cereso Centro de R e a d a p t a c i ó n Social.
EPR Ejérci to Popular Revolucionario.
EZLN Ejérc i to Zapatista de L iberac ión Nacional.
GOAP Grupo de O p e r a c i ó n de Apoyo a Pasajeros del Metro.
INM Instituto Nacional de Migrac ión.
MIRA Movimiento Ind ígena Revolucionario Antizapatista.
O N C Organizaciones no gubernamentales.
POJE Procuradur í a General de Justicia del Estado.
PGR P r o c u r a d u r í a General de la Repúbl ica .
PJDF Policía Judicial del Distrito Federal.
PJE Policía Judicial del Estado.
PJF Policía Judicial Federal.
PRI Partido Revolucionario Institucional.
SP Seguridad Públ ica .
SPE Seguridad Pública Estatal.
SRE Secre tar ía de Relaciones Exteriores.
SSP del DF Secre tar ía de Seguridad Pública del Distrito Federal.
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La seguridad pública en la coyuntura
Balance jalisciense del segundo semestre de 1998

Marcos Pablo Moloezniky Jorge Regalado Santillán * 

El objeto de este trabajo es dar cuenta de los acontecimientos m á s
relevantes que, en materia de seguridad p ú b l i c a y p r o c u r a c i ó n de just ic ia ,
se desarrol laron durante el segundo semestre de 1998, par t i cu la rmente
en el estado de Jalisco y s ó l o cuando su i m p o r t a n c i a lo imponga , en el
o r d e n federal . Se integra a par t i r de tres n ú c l e o s que tratan de responder
las preguntas: ¿ c ó m o c o m e n z ó este periodo?, ¿ c ó m o se d e s a r r o l l ó ? y 
¿ c ó m o finalizó? Esto, c o n el objet ivo de ident i f i car las tendencias que
p e r m i t a n realizar u n balance general de estos ú l t i m o s seis meses de 1998.

Cómo comenzó

Esta etapa estuvo signada p o r u n r i co mosaico de hechos de los cuales,
d u r a n t e el i n t e r r e g n o entre la p r i m e r a y la segunda m i t a d del a ñ o ,
destacaron los siguientes: el anunc io del i n i c i o de u n nuevo Programa
Nac iona l de Seguridad Públ i ca ; el i n c r e m e n t o en el consumo de estupe-
facientes en la r e p ú b l i c a mexicana; la firma de l Convenio de Seguridad
Públ i ca entre el estado de Jalisco y la F e d e r a c i ó n 1998; la a p o r t a c i ó n de
recursos federales extraord inar ios en la mater ia ; la r e n o v a c i ó n de per-
sonal de la d e l e g a c i ó n de la P r o c u r a d u r í a Genera l de la R e p ú b l i c a (PGR)
p o r actos comprobados de c o r r u p c i ó n ; la controvers ia suscitada p o r los

Profesores investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
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operativos policiales contra los l impiaparabrisas y trabajadores de la calle,
y la propuesta in tegra l para c o m b a t i r la de l incuenc ia y las infracciones
administrativas presentada p o r el Consejo C iudadano de Seguridad
P ú b l i c a , P r e v e n c i ó n y R e a d a p t a c i ó n Social, entre otros.

Nuevo Programa Nacional de Seguridad Publica 

El secretario de G o b e r n a c i ó n , Francisco Labastida Ochoa , a d e l a n t ó el
esquema al que se pre tende ajustar u n nuevo Programa Nac iona l de
Seguridad Púb l i ca , que c o n t e m p l a las siguientes estrategias:1

• E l combate a la i m p u n i d a d en po l i c í a s y autoridades.
• La p r o f e s i o n a l i z a c i ó n de los recursos humanos .
• La d e p u r a c i ó n de los cuerpos p o l i c í a c o s .
• La i n c o r p o r a c i ó n de programas de i n f o r m á t i c a y c o m u n i c a c i ó n .
• La c o n f o r m a c i ó n de u n archivo nac ional de del incuentes y po l i c í a s .
• E l desarrol lo de u n p r o g r a m a de peritos en el pa í s .
• E l apoyo p o r m e d i o de becas a po l i c í a s judic ia les y agentes de l

min i s t e r io p ú b l i c o .
• La a p l i c a c i ó n de e x á m e n e s p s i c o l ó g i c o s y p s iqu iá t r i co s a po l i c í a s .
• La revis ión y m e j o r a m i e n t o de la estructura de sueldos.
• E l i n c r e m e n t o de l n ú m e r o de po l i c í a s judic ia les y agentes d e l

m i n i s t e r i o p ú b l i c o .
• E l fo r t a l ec imiento de l sistema j u d i c i a l e n los estados.
• La a p l i c a c i ó n de las modif icaciones j u r í d i c a s adicionales en el tema.

Aumenta en México el consumo de drogas entre los jóvenes 

De los resultados prel iminares de la Encuesta Nacional de Adicciones 1998
se desprende que en la r epúb l i ca mexicana la d r o g a d i c c i ó n va en aumento
ya que en los ú l t i m o s c inco a ñ o s se d u p l i c ó el consumo de c o c a í n a entre
l o s j ó v e n e s de 14 a 30 a ñ o s de edad, mientras que en la f r o n t e r a n o r t e la
h e r o í n a reg i s t ró u n i n c r e m e n t o de 200% entre 1994 y 1997.2

1. Siglo 21, Guadalajara, 26 de junio de 1998.
2. Público, Guadalajara, 27 de junio de 1998.
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Recursos federales adicionales en la materia 

C o n una a p o r t a c i ó n federal adic ional de 195 mi l lones de pesos el
g o b i e r n o de Jalisco asume el c o m p r o m i s o de e m p r e n d e r acciones para
depurar y profesionalizar las corporaciones de seguridad y me jorar
sustancialmente los ingresos de los servidores p ú b l i c o s que se
d e s e m p e ñ a n en éstas y, en el caso de la po l i c í a j u d i c i a l y del min i s t e r io
p ú b l i c o , se persigue dup l i ca r el n ú m e r o de elementos, a n u n c i ó el
secretario de G o b e r n a c i ó n , en el marco de la firma de l Convenio de
Seguridad Púb l i ca 1998.3

Corrupción obliga, una vez más, a la renovación de cuadros policiales 
federales

Entre 50 y 60 agentes de la Pol ic ía Judic ia l Federal asignados a la
d e l e g a c i ó n Jalisco de la PGR f u e r o n trasladados a la c iudad de M é x i c o y 
sustituidos p o r nuevos elementos al m a n d o de l comandante A l e j a n d r o
Angeles G o n z á l e z , q u i e n a s u m i ó el m a n d o c o m o subdelegado en
sus t i tuc ión del comandante Juan de Dios Toledano. Extraof ic ia lmente
trascendió que los cambios se d i e r o n luego de que la Pol ic ía Investigadora
de Jalisco detuviera a dos agentes y a dos de sus "madrinas" , en u n caso de
secuestro y e x t o r s i ó n . 4

Controvertida propuesta del Consejo Ciudadano 

A pr inc ip io s de j u n i o el Consejo C iudadano de Seguridad Públ ica ,
Prevención y R e a d a p t a c i ó n Social propuso que las personas que realizaran
actividades de l impiaparabrisas , ventas en los cruceros y vías de
c o m u n i c a c i ó n , tragafuegos y similares, fueran retirados p o r la S e c r e t a r í a
de V i a l i d a d y Transporte , as í c o m o p o r los ayuntamientos , deb ido a que
fomentaban el desorden vial , causaban mala imagen a la c iudad pero,
sobre todo , p r o m o v í a n conductas a n t i y parasociales y se les involucraba

3. Ibidem. 
4. Siglo 21, Guadalajara, 11 de junio de 1998.

111



MÉXICO Y JALISCO EN LA COYUNTURA. SEGUNDO SEMESTRE DE 1998

c o n asaltos a los automovilistas. E n palabras de su presidente, H u g o
A r m a n d o Peregrina G o n z á l e z , dichas "conductas [actividades] n o son
lícitas p o r q u e v io lan la n o r m a t i v i d a d vial , e l r eg lamento de zon i f i cac ión
de la Ley de Desarrol lo U r b a n o y los reglamentos de Pol ic ía y B u e n
G o b i e r n o de los ayuntamientos" . 5

Días d e s p u é s , y a raíz de quejas de la c i u d a d a n í a , se inició u n operativo
a cargo de la D i r e c c i ó n General de Seguridad Púb l i ca de Guadalajara
(DGSPG) que diar iamente r e p o r t ó la d e t e n c i ó n de 14 personas entre n i ñ o s
y j ó v e n e s que eran l impiaparabrisas o afines e n los cruceros del p r i m e r
cuadro de la c iudad , de los cuales 45% por taba consigo a l g ú n tipo de
droga , s e g ú n el presidente m u n i c i p a l de Guadalajara, 6 en tanto que para
el titular de la DGSPG, J e s ú s E n r i q u e C e r ó n Mej í a , d e t r á s de los
l impiaparabrisas se esconde una i m p o r t a n t e r e d de d i s t r ibuidores de
drogas y asaltantes a m a n o armada.

De esta manera , la DGSPG l levó a cabo acciones policiales apegadas
tota lmente a derecho y se real izaron para c o m b a t i r conductas ilícitas y n o
s ó l o para ret irar los de las calles.7

A fines de j u n i o , el m i s m o Consejo C iudadano p r e s e n t ó u n
d o c u m e n t o timlado "La c o o r d i n a c i ó n contra el c r i m e n " , en el que se insta
a las autoridades a f renar la e x p l o t a c i ó n y d e g r a d a c i ó n de los n i ñ o s de la
calle, adv i r t i endo que se debe apoyar a los infantes mediante acciones
asistenciales para que se desarrol len a r m ó n i c a m e n t e c o n opor tun idades
de trabajo y c a p a c i t a c i ó n técn ica , c o n el fin de convert i r los en seres pro-
ductivos. Es decir, se p r o p o n e hacer f rente a esta p r o b l e m á t i c a med iante
estrategias y l íneas de a c c i ó n integrales, p o r lo que inst i tuciones c o m o la
S e c r e t a r í a de Salud, los ayuntamientos , el Sistema Estatal para el
Desarrollo Integra l de la Famil ia ( D I F ) , el InstitutoJalisciense de Asistencia
Social (IJAS), el In s t i tu to C a b a ñ a s e incluso part iculares y organismos n o
gubernamentales dedicados a dar servicios asistenciales d e b e r í a n —de
acuerdo al Consejo— c o o r d i n a r sus esfuerzos en la p r e s t a c i ó n de la
a t e n c i ó n a menores y adultos de las calles de la c iudad .

5. Sigb 21, Guadalajara, 3 de junio de 1998 y Público, Guadalajara. 26 de junio de 1998.
6. Siglo 21, Guadalajara, 12 de junio de 1998.
7. Siglo 21, Guadalajara, 13 de junio de 1998.
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Sin embargo, la asistencia social es tan s ó l o una estrategia de la
propuesta citada para enfrentar el del i to y las infracciones administrativas,
a la que se suman las siguientes: 8

• La c o o r d i n a c i ó n i n t r a e in te r in s t i tuc iona l para d i s m i n u i r los delitos
contra el p a t r i m o n i o , contra la vida y la i n t e g r i d a d c o r p o r a l .

• La e r r a d i c a c i ó n de las armas de las calles.
• El f r eno a la v iolencia j u v e n i l en las escuelas y calles.
• La e x p u l s i ó n de los traficantes de drogas en el estado.
• La r u p t u r a del c ic lo de violencia intra fami l iar .
• La r e c u p e r a c i ó n de los espacios púb l i co s de la zona metropo l i t ana de

Guadalajara.
• La r e d u c c i ó n significativa de robo de vehículos y delitos relacionados.
• La r e c u p e r a c i ó n de las calles y avenidas.
• El respeto y cor te s í a que deben guiar a los elementos de los cuerpos

de seguridad en su t ra to con el c iudadano.
• El proceso e s t ra tég i co de anál i s i s c r i m i n o l ó g i c o .

Diferente es la visión que, sobre el particular, tiene la C o m i s i ó n Estatal de
Derechos H u m a n o s ( C E D H ) , la que advirt ió sobre la ant iconst i tu-
c iona l idad de estos operativos policiales si en ellos se registra a personas
o vehícu los . La o p o s i c i ó n de su t i tular , M a r í a Guadalupe M o r f í n O t e r o ,
mot ivó la p r e s e n t a c i ó n de una denunc ia en su contra p o r uso i n d e b i d o
de atr ibuciones ante el Congreso del Estado y la C o m i s i ó n Nacional de
Derechos H u m a n o s (CNDH) p o r parte del Consejo C iudadano . 9 Ambas,
la denunc ia y la queja interpuestas f u e r o n declaradas improcedentes y, a 
j u i c i o de l d i rec tor de Quejas y O r i e n t a c i ó n de la C N D H , Dante Schiaff ini
Barranco, el presidente, los consejeros y los visitadores de las comisiones
estatales de derechos humanos n o t e n d r á n "responsabi l idad civi l , penal
o administrativa por las opiniones o recomendaciones que f o r m u l e n o por

8. Siglo 21, Guadalajara, 24 de junio de 1998.
9. Siglo 21, Guadalajara, 26 de junio de 1998.
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los actos que real icen c o n f o r m e a derecho y en ejercicio de las funciones
propias de sus cargos". 1 0

¿Coordinación o subordinación? 

El d í a 10 de j u n i o se suscitó una controversia entre el presidente m u n i c i p a l
de Guadalajara, Francisco Javier R a m í r e z A c u ñ a y el secretario técn ico d e l
Consejo Estatal de Seguridad Pi íbl ica , E f rén Flores Ledezma, sobre el
significado, sentido y alcances de la c o o r d i n a c i ó n en materia de seguridad
p ú b l i c a . Mientras que para el p r i m e r e d i l t a p a t í o n o es una o b l i g a c i ó n
firmar el convenio de c o o r d i n a c i ó n que propuso el Consejo Estatal de
Seguridad Púb l i ca , para su t i tu l a r el a r t í cu lo 21 const i tuc iona l es u n
impera t ivo legal que n o deja lugar a dudas.

R a m í r e z A c u ñ a sostuvo que "de acuerdo a la Constitución se le da
l ibe r t ad al ayuntamiento [...] se requiere u n acuerdo p o r q u e hay entrega
de s o b e r a n í a y facultades, as í como transmis ión de responsabilidades", p o r
lo que t o d o acuerdo de c o o r d i n a c i ó n " t iene que ser aprobado p o r e l
cabi ldo para que a su vez los presidentes municipales" procedan a firmar.11

E n real idad, tal parece que l o que subyace es u n conf l i c to entre la
presidencia m u n i c i p a l de Guadalajara y el titular de la S e c r e t a r í a de
Seguridad, Prevenc ión y R e a d a p t a c i ó n Social, Danie l I tuarte Reynaud, ya
que el p r o p i o R a m í r e z A c u ñ a d e c l a r ó que n o tiene siquiera p o r q u é
i n f o r m a r l e de los operativos a cargo de la DGSPG. A esta p o s i c i ó n
sustentada en la defensa de la a u t o n o m í a m u n i c i p a l se sumaron los
m u n i c i p i o s de la zona m e t r o p o l i t a n a de Guadalajara, ante la p r e t e n s i ó n
de I t u a r t e de ejercer el m a n d o de las corporaciones po l i c í aca s de los
cuat ro m u n i c i p i o s (Guadalajara, Zapopan , T laquepaque y T o n a l á ) . 1 2

10. Siglo 21, Guadalajara, 14 de agosto de 1998 y 29 de septiembre de 1998. Mientras, el
Congreso del Estado declaró improcedente el juicio político contra Morfín Otero y 
su cuarta visitadora, también implicada, porque la denuncia en su contra no fue
ratificada en tiempo y forma como lo establece la ley.

11. Siglo 21, Guadalajara, 11 de junio de 1998.
12. El Occidental, Guadalajara. 17dejuliode 1998. El organigrama original de la Secretaría

contemplaba una Dirección de la Policía Metropolitana, dependiente de su Dirección
General de Seguridad Pública.

114



LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LA COYUNTURA. BALANCE JAUSCIENSE DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 1998

Los trapos sucios se lavan en casa 

E n o t r o o r d e n , se c o m p r o b ó que del tota l de los elementos de la po l ic ía
m u n i c i p a l de Zapopan , 25% (aprox imadamente 350) son adictos a la
c o c a í n a o a la mar iguana . As í q u e d ó demostrado luego de h a b é r s e l e s
p r a c ü c a d o u n examen ant idopaje en el Hosp i ta l Regional de Zapopan.
A u n q u e los resultados n o f u e r o n definit ivos, el titular de la D i r e c c i ó n de
Seguridad P ú b l i c a de Zapopan, R a ú l A r m a n d o P inedo H u e r t a , d i j o estar
preparado para que la c i fra rebase 25% de sus efectivos operativos.
I n f o r m ó que, desafortunadamente, la ley establece la o b l i g a c i ó n de reha-
bi l i tar los y p o r esa r a z ó n su s i tuac ión labora l q u e d a r á en manos de la
C o m i s i ó n de H o n o r y j u s t i c i a . 1 3

El elevado costo del 080 

Para el secretario de Seguridad Pública , Prevenc ión y R e a d a p t a c i ó n Social,
Danie l I tuarte Reynaud, el Centro Integra l de Comunicaciones ( C E I N C O ) ,
mejor conoc ido c o m o 080 o Base Palomar, d e b e r í a crecer y troncal izar a 
todo el estado. E n sus propias palabras, este proceso demanda una
inversión de 14 mi l lones de dó l a re s lo que contrasta con la p l a n e a c i ó n del
d i rec tor saliente de l C E I N C O , A n t o n i o de Avi la Se ra f ín , que para su
m o d e r n i z a c i ó n t e n í a previsto unos tres mi l lones de d ó l a r e s , de acuerdo
a d o c u m e n t a c i ó n que obra en su poder. Tan s ó l o la ed i f i cac ión de una
base de respaldo en el cerro de la Higuera , al noreste de la zona
metropol i tana , anunciada p o r A n g e l Apodaca Chavira, nuevo director del
C E I N C O , requiere dos mi l lones de d ó l a r e s . 1 4

De manara paralela a este anuncio y ante la sa turac ión del servicio que
ofrece el sistema 080 y la p r e s t a c i ó n de servicio preferencia l a m á s de 15
empresas privadas de seguridad, el Consejo C iudadano de Seguridad
Públ i ca p i d i ó que se realice u n a minuciosa a u d i t o r í a a la a d m i n i s t r a c i ó n
y o p e r a c i ó n d e l C E I N C O : " la sociedad resulta sorprendida p o r los datos

13. Siglo 21, Guadalajara, 12 de junio de 1998.
14. Ibidem y 2 de julio de 1998.
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reconocidos p o r los funcionarios que s e ñ a l a n la falta de c o n t r o l operativo
de l C E I N C O — 0 8 0 — dependiente de la S e c r e t a r í a de Segur idad" . 1 5

N o obstante, el titular de la S e c r e t a r í a de Seguridad p r e s e n t ó a los
ayuntamientos u n a propuesta para que par t i c ipen en la a d q u i s i c i ó n de
equ ipo para el C E I N C O p o r u n valor de dos y m e d i o mi l lones de d ó l a r e s ,
de los cuales el g o b i e r n o del estado a b s o r b e r í a 54% y e l resto se r í a
aportado p o r Guadalajara (29 .5%) , Zapopan (10 .05%) , T laquepaque
(poco m á s de 3%) y T o n a l á (poco m á s de 2 % ) . 1 6

Procuración de justicia en la entidad o 
que todo cambie para que nada cambie 

En lo que a p r o c u r a c i ó n de jus t ic ia se ref iere, pocos son los cambios
realizados p o r el p r o c u r a d o r de Justicia del Estado Fél ix Ledesma
M a r t í n e z Negrete , que a s u m i ó su cargo el 12 de abr i l de 1998. La o p i n i ó n
casi generalizada de sus func ionar ios y ex func ionar ios es que la
P r o c u r a d u r í a n o quiere cambiar, que va a seguir igual . Si b i e n n o se nota
d e s á n i m o marcado , sí existe a p a t í a y la nueva Ley O r g á n i c a que e n t r ó en
rigor el 5 de j u n i o pasado n o es n i n g u n a so luc ión para los vicios de f o n d o
que arrastra la in s t i tuc ión . 1 7

Por e j emplo , existe u n rezago en el c u m p l i m i e n t o de las 26 m i l
ó r d e n e s de a p r e h e n s i ó n pendientes en el estado de Jalisco, " l o que se
debe a la falta de personal y de u n e q u i p a m i e n t o m o d e r n o e n c ó m p u t o " ,
e x p l i c ó Fray M a r t í n A r r e ó l a , comandante de á r e a en la P r o c u r a d u r í a
Genera l de Justicia de l Estado (PGJE) . D i c h o en otros t é r m i n o s , la med ia
de la m o r a o el atraso de la PGJE en el c u m p l i m i e n t o de las ó r d e n e s de
a p r e h e n s i ó n libradas p o r losjueces del fuero c o m ú n de Jalisco, fue desde
1982 a 1998 d e l o r d e n de 6 3 % . 1 8

15. Siglo 21, Guadalajara, 19 y 24 de octubre de 1998. Lo Jack, es la marca del sistema de
recuperación de vehículos que más recientemente se presentó al mercado, en tanto
que días después, Security-Tech ofertó un sistema de alarmas centralizadas; ambos
funcionan a través del CEINCO (080).

16. Público, Guadalajara, 17 de noviembre de 1998.
17. Siglo 21, Guadalajara, 13 de junio de 1998.
18. Público, Guadalajara, 7 de julio de 1998.
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T r a t á n d o s e de los entonces 860 pol ic ía s investigadores del estado, los
mismos h a n p e r d i d o su capacidad operativa, ya que los cambios se
h ic i e ron al vapor sin que los agentes tuvieran una p r e p a r a c i ó n previa. Esta
s i tuac ión se agrava tanto p o r el mane jo discrecional y d i s c r i m i n a t o r i o de
parte significativa de sus recursos p o r la S e c r e t a r í a de Seguridad P ú b l i c a
que detenta el c o n t r o l de los fondos federales para la p r o c u r a c i ó n de
just ic ia , c o m o p o r la i m p o s i c i ó n de su d i r e c t o r general adminis trat ivo ,
designado p o r la S e c r e t a r í a de A d m i n i s t r a c i ó n al margen de la fiscalía 
estatal. 1 9

Cómo se desarrolló

Puede considerarse como p u n t o de part ida del segundo semestre de 1998,
el segundo paquete legislativo en materia penal que el poder ejecutivo del
estado envió al Congreso local y como ú l t imo acto en materia de seguridad
p ú b l i c a y p r o c u r a c i ó n de jus t ic ia el a u m e n t o de los secuestros en la
ent idad , t i p o del ict ivo que se corresponde con el c r i m e n organizado.

Propuesta de reformas al Código Penal 

Se trata de una iniciat iva del gobernador const i tuc iona l del estado de
Jalisco, A l b e r t o C á r d e n a s J i m é n e z , de reformas y adiciones al C ó d i g o
Penal, c o n las que se p r e t e n d e n aumentar las penalidades para quienes
cometen el de l i to de secuestro. En ese tenor, la propuesta contempla
i n c r e m e n t a r la pena a u n m í n i m o de 20 y u n m á x i m o de 50 a ñ o s de
pr i s ión ; al tiempo que prevé sancionar con mayor e n e r g í a al secuestrador
o plagiar io que prive de la vida al secuestrado.'2 0

E n o p i n i ó n del presidente del T r i b u n a l de Justicia de l Estado, Raúl
Acosta C o r d e r o , esta iniciat iva es s ó l o una de las posibles soluciones y n o

19. Siglo 21, Guadalajara, 5 de octubre de 1998. Como medida tardía se decidió retirar a 
170 policías investigadores y a 39 agentes del ministerio público que opten por el
nombramiento de especializados para someterlos a un curso intensivo en las aulas
universitarias a los investigadores y en las instalaciones universitarias de La Primavera
a los agentes, con el fin de prepararlos para enfrentar al crimen organizado.

20. Siglo 21, Guadalajara, 1 de julio de 1998.

117



MÉXICO YJAUSCO EN LA COYUNTURV SEGUNDO SEMESTRE DE 1998

necesariamente debe ser la ú n i c a . E x p l i c ó que para solucionar el de l i to
de l secuestro es imper ioso tomar en cuenta u n c o n j u n t o de medidas tales
como " incrementar los aparatos preventivos d e l del i to , una mayor eficacia
de los recursos materiales y humanos en la p r o c u r a c i ó n de jus t ic ia , u n a
mayor p r e p a r a c i ó n y ac tua l i zac ión para los encargados de la
a d m i n i s t r a c i ó n de just ic ia" . Por lo que e s t imó , se trataría de " u n concier to
de participaciones que en su m o m e n t o d e b e r á n dar so luc ión al problema,
n o es la panacea el i n c r e m e n t o de la s a n c i ó n , pero sí f o r m a parte de la
s o l u c i ó n " . 2 1

A d e m á s , de acuerdo a l jur i s ta A r t u r o Zamora J i m é n e z , esta iniciat iva
presenta grandes deficiencias de t écn ica j u r í d i c a y es de c a r á c t e r elitista,
y entre sus observaciones destacan:

• La inic iat iva p rop ic i a la p r o t e c c i ó n a los sectores e c o n ó m i c o s m á s
poderosos, p o r lo que i n c u m p l e c o n el efecto general de la ley desde
el p u n t o de vista s o c i o l ó g i c o .

• La n o r m a general p r e v é una pena m á x i m a de 40 a ñ o s , p o r l o que
p r i m e r o se tiene que modif icar la ley para cualquier pena mayor a eso.

• Se o m i t e n diversas modal idades de p a r t i c i p a c i ó n y só lo se plantea u n
a u m e n t o de penas sin atacar f r o n t a l m e n t e todas las formas de
p a r t i c i p a c i ó n .

• La r e c o m e n d a c i ó n de evitar el " r e e n v í o " ( remite a tal ley) y modi f i car
prev iamente el a r t í cu lo 11 de l C ó d i g o Penal.

• N o incluye la figura de "acuerdo previo para cometer el de l i to" , lo cual
s e r í a aplicable n o s ó l o para el secuestro sino para otras figuras. 

• Se ut i l iza una t écn ica j u r í d i c a inaprop iada ya que s e ñ a l a que "se
considera" , cuando en derecho penal puede resultar riesgoso en los
m o m e n t o s de i n t e r p r e t a r la ley; l o acertado es comete el de l i to de
plag io o secuestro " q u i e n " , para evitar a m b i g ü e d a d e s .

• N o precisa c laramente el quantum ( cuanto) que se a p l i c a r á al
de l incuente , n i la edad de la v i c t ima para que exista el a u m e n t o de
la s a n c i ó n .

21. Siglo 21. Guadalajara, 9 de julio de 1998.
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Para Zamora J i m é n e z estas dos ú l t imas omisiones, en la prác t i ca , s e g u i r á n
provocando gl andes dificultades en los criterios de ap l i cac ión y, p o r ende,
mayor i m p u n i d a d . 2 2

La posición de los empresarios 

A través de declaraciones púb l i ca s y de junta s de trabajo, la p o s i c i ó n de
los empresarios puede definirse c o m o u n a marcada p r e o c u p a c i ó n y 
sensibil idad, tanto a n ive l local c o m o nacional . A p a r t i r de una visión
crítica, la C o n f e d e r a c i ó n Patronal de la R e p ú b l i c a Mexicana (COPARMEX)
d e m a n d ó la "urgente e inaplazable i n s t a l a c i ó n " de l Programa Nac iona l
de Seguridad Públ ica , en v i r t u d del "creciente e incont ro l ab le f e n ó m e n o
de la insegur idad p ú b l i c a " . J o s é A n t o n i o Ortega , pres idente de la Comi-
s ión de Seguridad Púb l i ca de d i cho organismo pa t rona l a s e v e r ó que este
programa ha sido m e n c i o n a d o en diversas ocasiones p o r el presidente
Ernesto Zedi l lo Ponce de L e ó n "pero se desconoce c ó m o se va a 
implantar , c ó m o se e s t ruc turó y c ó m o se va a coordinar , p o r l o que es
necesario conocer lo p ú b l i c a m e n t e " . A g r e g ó que

[...] el p rograma es necesario ante la falta de c r e d i b i l i d a d sobre las
es tadís t icas oficiales de los índ i ce s delictivos, la p e n e t r a c i ó n de l
c r i m e n organizado en las estructuras de las instituciones de seguridad
p ú b l i c a , la falta de c o o r d i n a c i ó n entre corporaciones po l i c í aca s , la
ausencia de una figurajurídica que devuelva al min i s t e r io p ú b l i c o su
f u n c i ó n investigadora y persecutoria de delitos y del incuentes y las
constantes pugnas entre procuradores y miembros del poder j u d i c i a l .

F ina lmente , la COPARMEX considera que el Programa Nac iona l de
Seguridad n o d e b e r í a soslayar los siguientes aspectos:2 5

• La d i fus ión del archivo nacional de po l i c í a s y ex po l i c í a s .
• La d e p u r a c i ó n de los miembros de las inst i tuciones policiales.

22. Siglo 21, Guadalajara, 24 de septiembre de 1998.
23. Siglo 21, Guadalajara, 28 de julio de 1998.
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• La c r e a c i ó n de organismos de inte l igencia .
• La p r o m o c i ó n de seminarios en la mater ia .
• La c o n s t i t u c i ó n de ó r g a n o s a u t ó n o m o s que m a n t e n g a n i n f o r m a d a a 

la sociedad.
• La b ú s q u e d a y el f o m e n t o de la p a r t i c i p a c i ó n de todos los sectores

sociales.
• E l i n i c i o de u n a c a m p a ñ a de p r e v e n c i ó n de l de l i to .

T a m b i é n , a n ive l nacional se m a n i f e s t ó el d i r ec to r de l Servicio
Panamericano de P r o t e c c i ó n , S.A. (SERPAPROSA) , J o s é R a m í r e z O e l r i c h ,
q u i e n puso de relieve que los robos a camiones b l indados para traslado
de valores son alarmantes p r i n c i p a l m e n t e en los estados de Jalisco y 
M i c h o a c á n . Se trata, d i j o , de la a c ü v i d a d de grupos organizados que
asaltan en f o r m a de comandos, con estrategias b i e n definidas y presunta
p a r t i c i p a c i ó n de po l i c ía s y ex p o l i c í a s . 2 4 L o c ier to es que , de acuerdo a la
P r o c u r a d u r í a General de Justicia de l Estado (PGJE) , en lo que va de l a ñ o
(de enero a n o v i e m b r e ) , en Jalisco, se l levaron a cabo 12 operaciones
exitosas de asalto a transportes de valores y diez intentos m á s que f u e r o n
frustrados; el ú l t i m o , o c u r r i d o el 19 de nov iembre en la carretera a 
C h á p a l a , fue u n impecable operat ivo tipo " c o m a n d o " contra una u n i d a d
b l indada de l Servicio de Seguridad Planeada que p e r d i ó
a p r o x i m a d a m e n t e tres mi l lones de pesos en el atraco. 2 0

En el o r d e n local destaca la activa p a r t i c i p a c i ó n de la C á m a r a
Amer i cana de Comerc io , a través de su t i tular , A d o l f o H o m , y de la
C á m a r a Nac iona l de C o m e r c i o de Guadalajara ( C A N A C O ) , p o r m e d i o de
su presidente Xavier O r e n d a i n M a r t í n e z Gal lardo . A lo largo de estos
ú l t i m o s seis meses, ambos l ídere s empresariales apoyaron
i n c o n d i c i o n a l m e n t e las iniciativas de l gobernador C á r d e n a s J i m é n e z ,

24. Siglo 21, Guadalajara, 11 de septiembre de 1998. De acuerdo al periódico Público del
14 de septiembre de 1998, Jalisco, junto con Colima y Nayarit, son considerados
estados de "alto riesgo" debido al elevado número de asaltos a camiones blindados (11
consumados y cuatro frustrados, hasta esa fecha).

25. Mural Guadalajara, 20 de noviembre de 1998. Este periódico presenta en su primer
número una reconstrucción paso a paso de la operación emboscada que sufrió el
transporte de valores.
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inc luyendo el cuest ionado Proyecto "Jalisco" de jus t ic ia y seguridad
p ú b l i c a .

As imismo, el pres idente de la C á m a r a de la I n d u s t r i a M e t á l i c a de
Guadalajara ( C I M E G ) , Carlos Tanaka M o r a , o p i n ó que para resolver el
p r o b l e m a de la insegur idad se requiere "que los un i formados e s tén
capacitados y preparados para hacerle f rente a la del incuencia" . L a m e n t ó
que las autoridades estatales y munic ipa les n o hayan actuado con r igor
para abatir la insegur idad p ú b l i c a y la v iolencia padecida, p o r l o que "las
autoridades tienen m u c h o que hacer y ya", s u b r a y ó . 2 6

De ahí , no es de e x t r a ñ a r la s iguiente o p i n i ó n p o r parte de l
c o o r d i n a d o r del Consejo de C á m a r a s Industr iales de Jalisco, J o s é Luis
M a c í a s Romano , ante la inic iat iva de re forma d e l C ó d i g o Penal para
aplicar penas m á s severas a los secuestradores: "la inic iat iva es excelente.
El pa í s vive u n a etapa de emergencia en cuanto a insegur idad y el
secuestro se convir t ió en u n a s i tuac ión g r a v í s i m a " . 2 7

Por su parte, en la Asamblea A n u a l Ord in a r i a de la F e d e r a c i ó n de Pro-
pietarios Rurales de l Estado ( F E P R ) , e l secretario de la U n i ó n de
Propietarios Forestales de Jalisco, Javier M a g a ñ a C á r d e n a s , le sol ic i tó al
gobernador A l b e r t o C á r d e n a s su au tor i zac ión para que los propietar ios
rurales puedan p o r t a r armas, c o m o una med ida para protegerse de la
insegur idad y bajo el a r g u m e n t o de que el estado es incapaz de
p r o p o r c i o n a r seguridad al sector: "y que n o nos vayan a salir con que esto
nos l levaría a la ley de la selva, p o r q u e ya desde hace t i e m p o estamos en
ella, s ó l o que en f o r m a m u y dispareja". 2 8

T a m b i é n la d e t e n c i ó n de l empresario jalisciense J o s é M a r t í n e z
G ü i t r ó n sirvió para que el sector pr ivado manifestara su sentir en la
mater ia , en voz del pres idente de la COPARMEX, Gerardo Aranda Orozco ,
q u i e n en n o m b r e de sus pares o p i n ó : "nosotros q u i s i é r a m o s ver que
br i l l a r a el Estado de derecho, pues l o que n o se hace con cr iminales se
hace con empresarios que se c o m p r o m e t i e r o n con su r e g i ó n y con el país ;
n o nos parece". 2 9

26. Siglo 21, Guadalajara, 15 de septiembre de 1998.
27. Público, Guadalajara, 2 de julio de 1988.
28. Siglo 21, Guadalajara, 18 de septiembre de 1998.
29. Siglo 21, Guadalajara, 26 de septiembre de 1998.
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A u n q u e pos ib lemente la p o s i c i ó n m á s i m p o r t a n t e y, sobre t o d o
representativa de l c o n j u n t o de la inic iat iva pr ivada local , sea la que se v io
reflejada en la D e c l a r a c i ó n de l Pleno del Segundo Congreso Empresarial
de Jalisco, en Puerto Val larta el 26 de sept iembre , 3 0 y c o m o acuerdo
u n á n i m e de los organismos empresariales c ú p u l a y los part ic ipantes d e l
c i tado evento. Bajo el t í tulo "Combate a la insegur idad, empresa de
todos", entre sus puntos destacan:

• El r e c o n o c i m i e n t o de que la insegur idad generalizada que se vive
afecta a personas p o r igual , familias, empresas y a nuestro p a t r i m o n i o .

• La exigencia a los tres poderes de la f e d e r a c i ó n y de l estado, as í c o m o
a los 124 munic ip ios de que c u m p l a n su responsabilidad en la materia
y aseguren la p lena vigencia de l Estado de derecho , lo que se
considera indispensable para que la c o m u n i d a d se desarrolle en u n
c l ima de a r m o n í a , confianza, seguridad, t r a n q u i l i d a d y progreso.

• El énfasis en que la seguridad se exige para todos los ciudadanos y n o
s ó l o para el sector empresarial .

• El apoyo i rres tr ic to al Consejo C iudadano de Seguridad Públ ica ,
P r e v e n c i ó n y R e a d a p t a c i ó n Social y a su iniciat iva de modif icaciones
propuestas al C ó d i g o Penal, en el t ra tamiento del de l i to de secuestro
presentada ante el Congreso de l Estado.

• La exigencia al p o d e r j u d i c i a l , t anto federal c o m o estatal, de trabajo
eficiente y a jeno a t o d o asomo de c o r r u p c i ó n .

• El apoyo al Consejo Genera l de l Poder Jud ic ia l , e n su a f án de
transformar el Sistema de A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia en la ent idad .

• La i n t e g r a c i ó n de u n a c o m i s i ó n permanente para el e jercicio de una
acc ión cont inua de vigilancia y superv i s ión de las pol í t icas púb l i ca s en
la mater ia .

La seguridad pública y el gobierno federal 

E n el p lano nac ional , cur iosamente a escasos d í a s de que el t i tu l a r del
p o d e r ejecutivo presentara su rv I n f o r m e de G o b i e r n o , la S e c r e t a r í a de

30. Publicada en los periódicos locales el 4 de octubre de 1998.
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G o b e r n a c i ó n hizo p i ib l ica la suscr ipc ión de 28 convenios de c o o r d i n a c i ó n
en la mater ia con igual n ú m e r o de entidades de l pa í s . A d e m á s , antes del
1 de septiembre e l responsable de velar p o r la po l í t i ca i n t e r i o r de la
r e p ú b l i c a t en ía previsto firmar los convenios con los estados que aun se
encontraban pendientes (Aguascalientes, Coahui la , Q u e r é t a r o y Di s t r i to
Federal) y dar a conocer, en detalle, el tan anunciado Programa Nacional
de Seguridad P ú b l i c a . 3 1

Efectivamente, el 26 de agosto el presidente Ernesto Zedi l lo p r e s e n t ó
en el Museo Nacional de A n t r o p o l o g í a el Programa d e n o m i n a d o Cruzada
Nacional contra el C r i m e n y la Del incuencia . D e s p u é s de escuchar el
tes t imonio de la m a d r e de una víct ima del secuestro d i j o : " compar to la
i n d i g n a c i ó n de todos los mexicanos p o r la ineficacia de los cuerpos de
seguridad y p o r la c o r r u p c i ó n que, con demasiada frecuencia, existe entre
ellos, y que es el o r i g e n de la i m p u n i d a d " .

Tras reconocer que "hemos fal lado, pe ro n o fracasaremos", a s e g u r ó
que h a b r á una c u l t u r a de "cero to lerancia" ante las faltas a la ley. A c t o
seguido, al secretario de G o b e r n a c i ó n le c o r r e s p o n d i ó dar los detalles:

Las cifras i lustran d r a m á t i c a m e n t e esta s i tuación. El a ñ o pasado se de-
n u n c i a r o n u n mi l lón 490 m i l delitos, pero muchos m á s n o f u e r o n
denunciados . Esto representa que a cada m i n u t o se c o m e t i e r o n tres
ilícitos. Se i n i c i a r o n u n mi l lón 330 m i l averiguaciones previas, pe ro
s ó l o f u e r o n consignadas 249 m i l . Se l i b r a r o n 149 m i l ó r d e n e s de
a p r e h e n s i ó n , pero s ó l o se e jecutaron 85 m i l . El n t i m e r o de d e l i n -
cuentes detenidos es una p r o p o r c i ó n m u y baja, puesto que de cada
100 delitos denunciados en el pa í s , s ó l o seis t e r m i n a n en arrestos. E l
resto se queda en los archivos de las dependencias [••• E n tanto que ]
Para investigar, perseguir, detener y juzgar a los responsables de u n
mi l lón y m e d i o de delitos, s ó l o trabajan en el pa í s 24 m i l po l i c í a s
judiciales , 6,500 agentes del minis ter io p i ib l i co , cerca de 3,500 peritos
y 830 juzgados.

31. Siglo 21. Guadalajara, 7 de agosto de 1998.

123



MÉXICO YJALISC.O EN LA COYUNTURA SEGUNDO SEMESTRE DE 1998

Y para hacer f rente a este panorama desolador en la mater ia el p r o g r a m a
c o n t e m p l a o c h o puntos bá s i co s :

• La pro fe s iona l i zac ión y capac i t ac ión del mini s ter io p t ib l i co y po l i c ía s .
• El i n c r e m e n t o de la cober tura y la capacidad de respuesta para lo que

se ins ta l a rá u n n ú m e r o , el 066, que d e s e m p e ñ a r á las mismas
funciones que el 911 en Estados U n i d o s .

• La c r e a c i ó n de l sistema nac ional de i n f o r m a c i ó n , para que las
corporaciones p o l i c í a c a s c o m p a r t a n u n a base de datos c o m ú n .

• El e q u i p a m i e n t o , t e c n o l o g í a e infraes t ructura de las corporaciones .
• El establecimiento de instancias de c o o r d i n a c i ó n entre las diversas

pol ic ía s .
• El e s t í m u l o a la p a r t i c i p a c i ó n social y el a l i en to a la denunc i a de los

delitos .
• La inc lus ión de los servicios de seguridad privados en la base nacional

de datos.
• La c r e a c i ó n de u n marco legal aprop iado para c o m b a ü r m á s

fuer temente el c r i m e n .

"Somos la inmensa m a y o r í a . N o podemos n i vamos a ser derrotados" ,
p u n t u a l i z ó . 3 2

El c o m p r o m i s o a sumido p o r el g o b i e r n o federal es re f rendado d í a s
d e s p u é s c o n m o ü v o del rv I n f o r m e de G o b i e r n o , de l que destaca el
ob jet ivo e s t r a t é g i c o : " p o r u n combate m á s a m p l i o y ef iciente a la
i m p u n i d a d , la insegur idad y la c o r r u p c i ó n " , y durante el cual el titular de l
p o d e r ejecutivo def ine a la seguridad p ú b l i c a y a la jus t ic ia c o m o u n a
o b l i g a c i ó n esencial de l Estado:

Por eso, si hasta ahora hemos fal lado, debemos hacer todo l o
necesario para n o fracasar [...] Cada u n o [...] debemos asumir la tarea
que nos corresponde. La seguridad p ú b l i c a es u n a deuda de l Estado
c o n los c iudadanos . 3 3

32. Público, Guadalajara, 23 y 27 de agosto de 1998.
33. El Occidental Guadalajara, 2 de septiembre de 1998.
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Antes de finalizar el a ñ o , el secretario de G o b e r n a c i ó n y el p r o c u r a d o r
General de la RepLiblica d i e r o n a conocer u n c o n j u n t o de propuestas que
apuestan p o r la r e d u c c i ó n de los elevados índ ices delictivos, la c o r r u p c i ó n
y la i m p u n i d a d . Se trata de u n paquete de reformas a diversos c ó d i g o s y 
leyes penales que, concebidos c o m o engranajes de la Cruzada Nacional
contra el C r i m e n y la Del incuencia , envió el ejecutivo al Senado de la
Rep i íb l i ca y que gira a l rededor de los siguientes ejes:

• El i n c r e m e n t o de penas m í n i m a s para los delitos graves tales como
h o m i c i d i o calificado, violación o abuso sexual, robo agravado y lavado
de d i n e r o , entre otros.

• Nuevas reglas para la a c u m u l a c i ó n de penas p o r distintos delitos y el
aumento de l tope m á x i m o de 50 a 60 a ñ o s de pr i s ión .

• La t ipif icación de u n c o n j u n t o de delitos para i m p e d i r o sancionar la
a fec tac ión de instalaciones petroleras, l o que incluye el r o b o de
ductos e in s ta l ac ión de tomas clandestinas.

• El establecimiento de delitos graves como los que siguen: tra ic ión a 
la patria , espionaje, terror i smo, fals i f icación y ut i l ización indebida de
documentos relativos al c réd i to y p i ra te r í a .

• La s a n c i ó n a la e x p l o t a c i ó n ilegal de telecomunicaciones , al acceso
n o autor izado a computadoras , al sabotaje a bases de datos, a la
in te r secc ión de la c o m u n i c a c i ó n , al r o b o de s e ñ a l e s o c l o n a c i ó n de
te l é fonos celulares, entre las pr incipales .

A l m i s m o tiempo, se a n u n c i ó la fus ión de la Pol ic ía Federal de Caminos
y Puertos, la Fiscal y la Migra tor i a , en u n nuevo y ú n i c o cuerpo de
seguridad púb l i ca que, de aprobarse, recibir ía la d e n o m i n a c i ó n de Pol icía
Federal Preventiva y que, p o r su naturaleza, gozar í a de a u t o n o m í a técnica
y administrativa en el ejercicio de sus funciones. In ic ia lmente o p e r a r í a con
diez m i l elementos en todo el pa í s y su m a n d o ser í a e jercido p o r u n
comis ionado designado y r e m o v i d o l i b r e m e n t e p o r el presidente de la
repúb l i ca y bajo la c o o r d i n a c i ó n de la Subsecre t a r í a de Seguridad Pública ,
dependiente de la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 3 4

34. Público, Guadalajara, 17 de noviembre de 1998.
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Controversia en torno al robo de mercancía a transportes 

E n el p l ano local , si para el g o b i e r n o de l estado este tipo del ic t ivo ha
logrado reducirse de 2.5 a 1.2 p o r d í a con respecto al a ñ o pasado, para las
empresas la realidad demuestra lo contrar io . Así, de acuerdo al S u b c o m i t é
de Seguridad Carretera, Jalisco p a s ó de l segundo al s é p t i m o lugar en
cuanto a atracos en vías de c o m u n i c a c i ó n . 3 5 Esta o p i n i ó n d i f iere de la de l
vicepresidente de la C o n f e d e r a c i ó n Nacional de Transportistas Mexicanos
(CONATRAM) , M a n u e l S á n c h e z Benavides, para q u i e n el í n d i c e de asaltos
carreteros s ó l o registra u n a leve d i s m i n u c i ó n ya que, en p r o m e d i o , dos
unidades son atracadas d iar iamente . Para este d ir igente la insegur idad en
las vías de c o m u n i c a c i ó n ha provocado mayores costos de o p e r a c i ó n para
el sector p o r la c o n t r a t a c i ó n de servicios privados de seguridad y el alza
de hasta 50% en las pó l izas de seguros. 3 6

O t r a fuente consigna que aunque el p r o m e d i o de robos de trái lers
p o r mes hasta septiembre fue s imi lar al que se d o c u m e n t ó el a ñ o pasado,
con 60 unidades, en los ú l t i m o s meses ha aumentado la violencia de los
hampones para cometer los atracos: de los 545 camiones de carga
asaltados en Jalisco entre enero y sept iembre de 1998, 90% se c o n s u m ó
c o n el uso de violencia, lo que significa que los robos a camiones de carga
son 17.3% " m á s violentos que el a ñ o pasado". Y, de acuerdo a la PGJE, de
ese to ta l s ó l o 200, es dec ir 36.6% f u e r o n recuperados p o r agentes de la
Po l i c í a Investigadora. E n tanto que , a la h o r a de darle d i m e n s i ó n a este
f e n ó m e n o , la C á m a r a Nac iona l de la Indus t r i a de A u t o t r a n s p o r t e de
Carga ( G \ N A C A R ) , ubica a jal isco en el tercer puesto a escala nacional , por
debajo de la zona m e t r o p o l i t a n a de la c iudad de M é x i c o y el estado de
Veracruz . 3 7

A esto debe sumarse la s i t u a c i ó n de los integrantes de la U n i ó n de
Comerciantes del Mercado de Abastos, quienes d e n u n c i a r o n en voz de su
pres idente , Luis L i r a Segura, el c l ima de inseguridad en que trabajan, ya
que semanalmente sufren el r o b o c o n violencia de hasta diez trá i lers

35. Siglo 21, Guadalajara, 1 de julio de 1998.
36. Siglo 21, Guadalajara, 9 de septiembre de 1998.
37. Público, Guadalajara, 27 de septiembre de 1998.
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completamente cargados, lo que les representa una p é r d i d a de entre 500
y 600 m i l pesos p o r u n i d a d . 3 8

C o m o quiera que sea, ya a fines de j u l i o los retenes de l e jérc i to
mexicano regresaron a las carreteras de Jalisco, en respuesta a una
sol ic i tud expresa de in te rvenc ión que el 22 de j u l i o le f o r m u l a r a el
empresariado, para combat i r el alto índice de robos a camiones de carga.3 9

Tampoco la policía de Guadalajara canta mal las rancheras 

Siguiendo los pasos de la D i recc ión de Seguridad Públ ica de Zapopan, u n
tota l de 140 efectivos de la D i r e c c i ó n General de Seguridad Púb l i ca de
Guadalajara (DGSPG) d e b e r á n ser rehabi l i tados o separados del servicio,
luego de que el examen antidopaje que se les prac t i có demostrara su adic-
c ión a la mar iguana y c o c a í n a . A u n q u e se debe reconocer que su titular ,
J e s ú s Enr ique C e r ó n Mej ía , ha cesado a 340 malos elementos, en poco m á s
de u n a ñ o de ejercicio al f rente de la c o r p o r a c i ó n . 4 "

El desarrollo efe/affaire de los limpiaparabrisas 

D e s p u é s de d e n u n c i a r que han sido victimas de los abusos de los
efectivos de la DGSPG, los l impiaparabrisas p r o m o v i e r o n la in tegrac ión de
una a s o c i a c i ó n para d igni f icar su of ic io . D i c h o acto se rea l izó en las
instalaciones de la Academia Jalisciense de Derechos H u m a n o s (AJDH),
o r g a n i z a c i ó n n o gubernamenta l que cal i f icó c o m o " u n acto de barbarie
y esquizofrenia" el operativo pol ic ia l contra los limpiaparabrisas y aquellos
que l levan a cabo actividades similares. 4 1

T a m b i é n la C o m i s i ó n Estatal de Derechos H u m a n o s ( C E D H ) hizo eco
de los reclamos de los limpiaparabrisas y sol icitó al alcalde de Guadalajara
suspender el operativo en su contra , en tanto no exista u n c o n t r o l estricto

38. Público, Guadalajara, 28 de octubre de 1998.
39. El Occidental, Guadalajara, 25 de julio de 1998.
40. Siglo 21, Guadalajara, 2 dejulio de 1998 y 17 de octubre de 1998. Tal vez esto explique

los tres atentados que sufrió contra su vida Cerón Mejía en el lapso de poco más de
un año al mando de la DGSPG.

41. Siglo 21, Guadalajara, 8 de julio de 1998.
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de los cuadros policiales que lo e jecutan, puesto que hay test imonios de
posibles agresiones, inclusive sexuales, de po l i c í a s a mujeres mayores y 
menores de edad. 4 2 En respuesta, el p r i m e r ed i l t a p a t í o de sca l i f i có a la
t i t u l a r de la C E D H a la que a c u s ó de vu lnerar y v io lentar los derechos y la
d i g n i d a d de los po l i c ía s de Guadalajara as í c o m o de extral imitarse en sus
funciones . 4 3 La presidenta de l o rgan i smo pro tec tor de los derechos
h u m a n o s en Jalisco r e a c c i o n ó a f i r m a n d o que n o es la C E D H e l peor
e n e m i g o de la seguridad p ú b l i c a , s ino que "es la i m p u n i d a d la que se
cult iva c o n la inef iciencia y la c o r r o s i ó n de las instituciones encargadas de
detener a los del incuentes , investigar y perseguir el d e l i t o , t r a m i t a r los
procesos penales y ejecutar sanciones", que el p r o b l e m a de los traba-

j adores de la calle n o es u n p r o b l e m a de insegur idad p ú b l i c a , tal c o m o
insisten en s e ñ a l a r l o las autoridades munic ipales , y que el operat ivo
demuestra , a d e m á s de in to leranc ia , incapacidad para e laborar e 
ins t rumentar pol í t icas públ ica s adecuadas que resuelvan los problemas de
f o n d o . 4 4

A casi dos meses de haber i n i c i a d o el d e n o m i n a d o "opera t ivo
l impieza" , el alcalde de Guadalajara c e d i ó y a c e p t ó dejar trabajar a cerca
de 50 limpiaparabrisas de al menos diez cruceros, quienes f o r m a r o n , bajo
los auspicios de la AJDH, una sociedad cooperativa d e n o m i n a d a Trabajo
D i g n o y asumieron el comp romiso de comportarse de manera respetuosa
y amable con los conductores, mantener l i m p i o el crucero donde l aboran ,
un i formarse y por t a r u n gafete de ident i f i cac ión , a s í c o m o respetar las
s e ñ a l e s de t ráns i to y n o p e r m i t i r que trabajen personas bajo el i n f l u j o de
alguna droga o a l c o h o l . 4 5

42. Siglo 21, Guadalajara, 10 de julio de 1998.
43. Siglo 21, Guadalajara, 11 de julio de 1998.
44. Siglo 21, Guadalajara, 15 de julio de 1998.
45. Público, Guadalajara, 28 de julio de 1998. Aunque fue hasta el día 8 de septiembre

cuando oficialmente se constituyó la cooperativa Trabajo Digno integrada por
limpiaparabrisas y trabajadores de la calle de la zona metropolitana de Guadalajara.
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El crimen organizado y el secuestro en Jalisco 

El secuestro puede ser considerado u n de l i to de c a r á c t e r cr í t ico en la
en t idad ya que, p r o p o r c i o n a l m e n t e , p o r cada secuestro en la capital de
la r e p ú b l i c a mexicana, se cometen cuatro en el estado de Jalisco.4 6

Este panorama se agrava aun m á s si se tiene en cuenta su par t icu lar
sigilo, que para el per iodis ta Rodofo C h á v e z C a l d e r ó n se traduce en que
"los secuestros, que p o r la naturaleza de la a c c i ó n , sus consecuencias y la
esfera de p o b l a c i ó n a d o n d e son d ir ig idos se m a n t i e n e n en u n alto grado
de d i s c r e c i ó n , son cada d í a m á s preocupantes" . 4 7

E n u n p r i n c i p i o , esta s i tuac ión fue desment ida p o r el p r o c u r a d o r
general de Justicia de l Estado, Fél ix Ledesma M a r t í n e z Negrete , puesto
que en la en t idad la P r o c u r a d u r í a s ó l o tiene registrados, hasta el 15 de
sept iembre, 38 casos de secuestros denunciados y se ha logrado detener
a 60 secuestradores impl icados en 21 casos desde 1995 hasta esa fecha, en
los que se inc luyen plagios y extorsiones. Sin embargo , la zona negra del
c r i m e n en materia de secuestros es ampl ia y las autoridades estatales no
cuentan con sistemas n i con procedimientos preventivos o de combate en
contra de este de l i to , tipificado como p r o p i o del c r i m e n organizado. 4 8

Poco tiempo d e s p u é s el mi smo procurador m i n i m i z ó la incidencia de
este tipo del ic t ivo , al aseverar que 50% de las denuncias que se f o r m u l a n
son falsas, que o c h o de cada diez casos de esta naturaleza se resuelven
favorablemente y que Jalisco se encuentra "a media tabla" a nivel nacional
p o r este d e l i t o . 4 9

Es en este contexto que el j u e z d é c i m o en mater ia penal , A r m a n d o
Espinoza N i ñ o , g i r ó una o r d e n de a p r e h e n s i ó n contra el d i rec tor
operat ivo de la D i r e c c i ó n General de Seguridad Priblica del Estado
(DGSPE) , Francisco Javier P e ñ a Osor io , a s í c o m o contra siete pol ic ía s del
G r u p o L ince y Pol ic ía A u x i l i a r a su m a n d o , acusados de secuestro y 

46. Público, Guadalajara, 4 de agosto de 1998.
47. Siglo 21, Guadalajara, 20 de agosto de 1998.
48. Siglo 21, Guadalajara, 17 de septiembre de 1998.
49. Siglo 21, Guadalajara, 29 de septiembre de 1998.
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e x t o r s i ó n . La o r d e n n o ha sido c u m p l i m e n t a d a deb ido a que e l
f u n c i o n a r i o estatal se d i o a la fuga desde el 21 de agosto.5"

Poster iormente, se d e s c u b r i ó y detuvo a los integrantes de u n a banda
de secuestradores que era encabezada p o r el d i rector operativo de l G r u p o
13 de la Po l i c í a A u x i l i a r de la DGSPE y u n abogado. 5 1

La gravedad del secuestro en la ent idad , n o obstante lo sostenido p o r
el procurador , fue destacada p o r el d i p u t a d o local del Part ido Revolucio-
n a r i o In s t i tuc iona l (PRI ) , Francisco Javier Sant i l l án Oceguera, q u i e n
insist ió en que "es verdaderamente a larmante que personalidades de la
en t idad tengan que abandonar su hogar para radicar en o t r o p a í s deb ido
a que las autoridades encargadas de p r o c u r a r la seguridad son incapaces
de p r o p o r c i o n a r l a " ; lo an te r io r en a lu s ión directa al secuestro de l h i j o
mayor de l cantante Vicente F e r n á n d e z , q u i e n p e r m a n e c i ó en caut iver io
p o r m á s de tres meses.5 2

Inc luso la Iglesia ca tó l i ca se hizo eco y estudia la pos ib i l idad de
excomulgar a los secuestradores que operan en Jalisco, Zacatecas, Col ima,
Nayarit y Aguascalientes, de acuerdo al arzobispo de Guadalajara,
cardenal Juan Sandoval I ñ i g u e z , q u i e n d e c l a r ó : "es u n proyecto que
estamos pensando [...] s í va a ven i r e inc luye s ó l o secuestro que es una
pena m u y especial [...] sancionado c o m o u n pecado sujeto a ex
c o m u n i ó n " . 5 3

N o obstante la baja inc idenc ia de este tipo del ic t ivo (véa se abajo
I n f o r m e de la Secre ta r í a de Seguridad P ú b l i c a ) , hasta noviembre de 1998,
de acuerdo a u n a inves t igac ión llevada a cabo p o r el per iodis ta Víc tor
M a n u e l C h á v e z O g a z ó n , 5 4 e l pago tota l p o r rescate de las 44 personas
victimas de secuestro asciende a cuatro mi l lones y m e d i o de d ó l a r e s ;
aunque aclara que nueve de ellas a u n siguen privadas de su l ibe r t ad e 
incluso e n tres de los casos se h a n p e r d i d o las esperanzas de encontrarlas
vivas.

50. Siglo 21, Guadalajara, 25 de agosto de 1998 y Público, Guadalajara, 25, 26 y 27 de agosto
de 1998.

51. Siglo 21, Guadalajara, 5 de septiembre de 1998.
52. Siglo 21, Guadalajara, 23 de septiembre de 1998.
53. Mural, Guadalajara, 22 de noviembre de 1998.
54. El Occidental, Guadalajara, 20 de noviembre de 1998.
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La dimensión formal de la seguridad pública 

Casi cuatro meses d e s p u é s de asumir c o m o secretario de Seguridad
Ptiblica, D a n i e l I t u a r t e Reynaud p r e s e n t ó en la sede de la dependencia a 
su cargo los reglamentos de seguridad yjust ic ia así : " a q u í n o hay n i h a b r á
improvisaciones, s ó l o estrategias contundentes para aliviar a nuestra
sociedad que es tá enferma. Recobremos nuestros valores familiares y 
cívicos para re integrar a nuestro estado la t r a n q u i l i d a d que ya v iv íamos
a n t a ñ o " .

Se t ra tó de u n acto pres idido p o r el gobernador const i tuc ional de
Jalisco en el que, c o m o ya se a p u n t ó , se h i c i e r o n p ú b l i c o s los reglamentos
de jus t ic ia y seguridad:

• Reglamento I n t e r i o r de la S e c r e t a r í a de Seguridad Públ ica ,
P r e v e n c i ó n y R e a d a p t a c i ó n Social.

• Reglamento de la Ley O r g á n i c a de la P r o c u r a d u r í a General de
Justicia.

• Reglamento I n t e r i o r de l Ins t i tu to Jalisciense de Ciencias Forenses.
• Reglamento de l Consejo Estatal de Seguridad Pi ibl ica .
• Reglamento de l Consejo Ciudadano de Seguridad Públ ica ,

P r e v e n c i ó n y R e a d a p t a c i ó n Social.
• Reglamento de los Servicios Privados de Seguridad.

Este paquete, que regula la o p e r a c i ó n de las distintas unidades
administrativas en los rubros de p r o c u r a c i ó n de jus t ic ia y seguridad
puiblica, constituye u n producto m á s del denominado Programa Jalisco en
materia de Justicia y Seguridad, me jor conoc ido como Proyecto "Jalisco",
d o c u m e n t o p r o g r a m á t i c o conf iado a Lina c o n s u l t a r í a de la c iudad de Mé-
xico al que el g o b i e r n o de l estado apuesta la s o l u c i ó n del p rob lema de
insegur idad p ú b l i c a e n la e n t i d a d . 5 5

La ac tua l i zac ión de l marco legal t a m b i é n es una p r e o c u p a c i ó n de la
iniciat iva privada la que, a través de la CANACO y los organismos
empresariales c ú p u l a , rea l izó una r e u n i ó n con los diputados locales para

55. Público, Guadalajara, 5 de septiembre de 1998.

131



MÉXICO YJALISCO EN LA COYUNTURA. SECUNDO SEMESTRE DE 1998

p e d i r que emitan los d i c t á m e n e s correspondientes y la a p r o b a c i ó n , l o m á s
r á p i d o posible, de las reformas a la l eg i s l ac ión penal para i n c l u i r la figura 
del secuestro e i n h i b i r estos modelos de conductas al tiempo que le
h i c i e r o n l legar las siguientes propuestas : 5 6

• T i p i f i c a r el secuestro e x p r é s y los secuestros colectivos.
• Que se i n c r e m e n t e la pena cuando se trate de l secuestro de m á s de

u n a persona.
• Que la toma de rehenes se considere t a m b i é n c o m o secuestro.
• Que se considere t a m b i é n c o m o secuestro la e x t r a c c i ó n de ó r g a n o s

d e l cuerpo de la v íc t ima.
• Que haya sanciones cuando los secuestros sean p o r venganza.

Cómo finalizó

E n t r e los acontec imientos m á s significativos que c ierran el a ñ o destacan,
p o r u n lado, el debate p o r las muertes ocasionadas p o r accidentes de
tráns i to provocadas p o r los choferes de los autobuses y midibuses y, p o r
el o t r o , el presupuesto h i s tór ico para seguridad p ú b l i c a anunc iado p o r el
secretario de G o b e r n a c i ó n el 14 de nov iembre .

Muerte sobre ruedas 

Hasta el d í a 21 de noviembre , inclusive, de jaron de existir en Guadalajara
120 personas p o r accidentes graves, p r o d u c t o de la negl igencia de los
conductores del transporte colectivo, l o que contrasta con las ciudades de
M é x i c p y M o n t e r r e y que r e p o r t a n 12 y 14 v íc t imas , respectivamente,
d u r a n t e el mi smo p e r i o d o de 1998. 5 7

E n cuanto a las causas que generan accidentes y decesos, destacan a 
j u i c i o de las autoridades:

• La s o b r e s a t u r a c i ó n de rutas.

56. Jalisco, Reforma, suplemento especial, Guadalajara, semana del 2 al 8 de noviembre de
1998.

57. Mural Guadalajara, 22 de noviembre de 1998.
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• El sistema de pago a los choferes y operadores.
• La j o r n a d a de trabajo.
• La falta de e d u c a c i ó n vial de conductores y peatones.

A la luz de las numerosas defunciones ocasionadas p o r accidentes
protagonizados p o r los conductores de transporte p ú b l i c o , la S e c r e t a r í a
de V i a l i d a d y Transporte t o m ó cartas en el asunto y a s u m i ó el compro-
miso de mantener m a n o dura con los choferes que cometan infracciones
graves, n o s ó l o med iante la c a n c e l a c i ó n de licencias sino incluso con la
s u s p e n s i ó n de los permisos y concesiones, a s í c o m o la inmovi l i zac ión de
unidades bajo ciertas circunstancias. As imismo, y p o r acuerdo del
gobernador A l b e r t o C á r d e n a s , fue creada u n a agencia de l min i s te r io
p ú b l i c o especial para atender los asuntos relacionados con hechos de
sangre que der iven de accidentes en el transporte de pasajeros.5 8

En lo que se refiere al marco legal, los familiares de las víct imas y 
afectados p o r la conducta irresponsable de los conductores , a f i rman que
n o es posible que los diputados del Congreso local p ie rdan innumerables
horas legislativas d i scut iendo temas triviales, sin mayor trascendencia. L o
anter ior s u r g i ó ante la not ic ia de que en tres meses los diputados que
integran la C o m i s i ó n de Asuntos Legislativos n o h a b í a n in ic i ado una
d i s cus ión seria sobre la iniciat iva para i n c r e m e n t a r penas a los
conductores involucrados en h o m i c i d i o s imprudencia les y e l i m i n a r el
derecho a fianza. U n o de los familiares de las v íct imas , Fernando
A l t a m i r a n o , sostuvo que

Es denigrante , do loroso y falta de h u m a n i d a d lo que les sucede a 
decenas de afectados que son presionados para aceptar dádivas de los
propietarios de las unidades del transporte para que se desistan de los
casos. N o se vale t ampoco que dejen desprotegidos a decenas de
familias sin u n sustento p o r la i rresponsabi l idad de a lguno en el
volante y de muchos otros p o r p e r m i t i r que suceda.5 9

58. Público, Guadalajara, 17 de noviembre de 1998.
59. Siglo 21, Guadalajara, 4 de noviembre de 1998.
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Fina lmente , el Congreso del Estado a p r o b ó la iniciat iva de r e f o r m a al
C ó d i g o Penal que c o n t e m p l a u n i n c r e m e n t o de tres tantos (cerca de 60
m i l pesos) en concepto de r e p a r a c i ó n de l d a ñ o en el h o m i c i d i o
i m p r u d e n c i a l , presentada p o r el d i p u t a d o de l Part ido A c c i ó n Nac iona l
(PAN), Alonso U l l ó a Vé lez . A d e m á s , el c o n d u c t o r que sea s o r p r e n d i d o
m a n e j a n d o en estado de ebr iedad o bajo el i n f l u j o de a lguna droga y 
ponga en riesgo la i n t e g r i d a d de usuarios, t r a n s e ú n t e s u otros
conductores , se hace acreedor a penas de cárce l de u n o a tres a ñ o s , a s í
c o m o a perder su l icencia de conducir . ' " 

Presupuesto histórico para seguridad pública 

El secretario de G o b e r n a c i ó n , Francisco Labastida Ochoa , a n u n c i ó e n
M é r i d a que durante 1999 el gob ierno federal y los estatales des t inarán m á s
de 10,000 mi l lones de pesos — e l presupuesto m á s grande en la h i s tor ia
de M é x i c o — a la seguridad p ú b l i c a , a la p r o c u r a c i ó n de jus t ic ia , al
combate del narco t rá f i co y de la de l incuencia organizada. El responsable
de la po l í t i ca i n t e r i o r de M é x i c o se c o m p r o m e t i ó a que con esos recursos
"vamos a observar en el país una r e d u c c i ó n en los índices de del incuencia .
Este es u n o de los retos m á s grandes a los que se enfrenta el pa í s , pero creo
que debemos asumir la m a g n i t u d de l p r o b l e m a para enf rentar la
c r i m i n a l i d a d del pa í s con d e c i s i ó n , c o n v igor y con hechos" . 6 1

D u r a n t e la clausura de los trabajos de la VI Conferencia Nac iona l de
P r o c u r a c i ó n de Justicia, Labastida O c h o a p r e c i s ó que en la in ic iat iva
enviada al Congreso de la U n i ó n p o r el j e f e de l ejecutivo para su
a p r o b a c i ó n se plantea la a p l i c a c i ó n de ocho m i l 727 mi l lones de pesos en
recursos federales para c o m b a t i r la de l incuenc ia y el c r i m e n en t o d o el
pa í s , mientras que los gobiernos de los estados a p o r t a r á n m i l 425 mi l lones
de pesos, c o n f o r m e a los convenios suscritos en el marco de l Sistema
Nac iona l de Seguridad Públ i ca . Esto, d i j o el f u n c i o n a r i o , representa u n
a u m e n t o de l o r d e n de 3,800% c o n respecto a los recursos asignados en
1995. Por ú l t i m o , r e c o n o c i ó que en M é x i c o existen tres grandes

60. Ocho Columnas, Guadalajara, 19 de noviembre de 1998.
61. El Informador, Guadalajara, 15 de noviembre de 1998.
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problemas en la materia: el r á p i d o crec imiento de la del incuencia , u n alto
componente de delitos agresivos como los secuestros y los homic id ios , as í
c o m o u n elevado índ ice de i m p u n i d a d que se refleja en que de cada 100
delitos denunciados s ó l o se resuelven cuatro , l o que hace indispensable
las acciones de los tres ó r d e n e s de gob ierno para tener eficiencia.

Balance y perspectivas en seguridad pública

Para terminar , se ha realizado u n balance general de la seguridad púb l i ca
y la p r o c u r a c i ó n de jus t ic ia en la e n ü d a d , a la vez que se busca ident i f icar
tendencias y perspectivas de f u t u r o en el cor to plazo.

Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social 

A l c u m p l i r el d í a 9 de nov iembre seis meses de su c r e a c i ó n , para el t i tu lar
de esta nueva secre tar ía , n o se han alcanzado los objetivos que se hub iera
q u e r i d o p o r q u e se h a n enfrentado problemas relacionados con la
insuficiencia de recursos y con el ob s t ácu lo que i m p o r t a n los trámites que
se deben c u b r i r para a d q u i r i r equ ipo y materiales . 6 2 D ía s d e s p u é s , al
presentar u n balance de los pr imeros seis meses de actividades de la
sec re t a r í a a su cargo, I tuar te a d m i t i ó que el trabajo n o se refleja a ú n en
la d i s m i n u c i ó n de los delitos sino que, hasta el m o m e n t o , los avances
logrados p o r la dependencia h a n sido b á s i c a m e n t e hacia el i n t e r i o r . 6 3

Javier M a g a ñ a C á r d e n a s , secretario de la U n i ó n de Productores
Forestales de Jalisco, abrevó en la teor ía pol í t ica y a r g u m e n t ó , con lucidez
mer id iana , que

El h o m b r e se o r g a n i z ó en sociedad buscando su seguridad y el Estado
m o d e r n o tiene la o b l i g a c i ó n i n e l u d i b l e de b r i n d á r s e l a a todos los

62. El Occidental, Guadalajara, 13 de noviembre de 1998.
63. Ocho Columnas, Guadalajara, 18 de noviembre de 1998 y El Occidental, Guadalajara, 18

de noviembre de 1998. Entre las medidas adoptadas, destaca la adquisición de un
inmueble sito en la esquina de la calle Libertad y la avenida 16 de septiembre, donde
funcionan las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social.
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Cuadro 1 
Personal operativo de la Dirección

General de Seguridad Pública del Estado

Total 2,400
Policía preventiva para vigilancia en el interior del estado 1,200
Personal destinado a la seguridad de las instituciones bancarias 450
Policía preventiva para vigilancia en la zona metropolitana de Guadalajara 300
Personal destinado a la seguridad de los edificios públicos 250
Personal administrativo pero con nombramiento operativo 200

Fuente: Dirección General de Seguridad Pública del Estado (DGSPE), noviembre de 1998.

Cuadro 2 
Resultados del Censo Policial del Estado de Jalisco

al 17 de noviembre de 1998

Total de efectivos policiales 19,781*
Policías en la zona metropolitana de Guadalajara 5,670
Policías auxiliares 4,464
Policías en el interior del estado 3,699
Elementos de la Dirección General de Readaptación Social 2,326
Elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Estatal 2,008
Policía investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado 1,250
Policía Federal de Caminos y Puentes destinada en Jalisco 150
Personal del Centro Integral de Comunicaciones 95
Personal de la Academia de Policía y Vialidad 88
Policía Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 23

* Nótese que el total de efectivos policiales no corresponde con la suma de los subtotales
proporcionados por la misma Secretaría; además, de acuerdo a la Ley de Seguridad
Pública para el Estado de Jalisco, los policías investigadores de la Procuraduría General
de Justicia del Estado no constituyen un Cuerpo de Seguridad Pública.

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, 17 de
noviembre de 1998.

ciudadanos, p o r eso nos ponemos bajo su tutela y aceptamos su m u y

molesta autor idad , pagar impuestos y las n o pocas a rb iü ariedades que

comete [...] Pero cuando los ó r g a n o s que se han d i s e ñ a d o para este

fin n o p u e d e n c u m p l i r en f o r m a m í n i m a m e n t e aceptable con sus

funciones, el Estado debe aceptar sus l imitaciones, reconociendo que

es tá f a l l ando en f o r m a grave. 6 4

64. Siglo 21, Guadalajara, 18 de septiembre de 1998.
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Cuadro 3 
Promedio mensual de delitos seleccionados, enero-septiembre de 1998

Delito enero-abril mayo-septiembre
Secuestros 4.0 5.4
Robo de vehículos 997.7 1122.2
Robo a bancos 2.2 3.0
Robo a personas 449.0 417.4
Robo a negocios * 323.2 321.8
Robo a casas-habitación 264.7 225.2
Abigeato 9.25 9.0*
Homicidios 35.7 28.6**

* No obstante estas cifras oficiales, debido a la ola de robo de ganado, la Unión Ganadera
Regional de Jalisco anuncia la inminente creación de la Policía Pecuaria, que se
integraría por trabajadores de los propios ganaderos, quienes no percibirían sueldo
alguno y tendrían permiso para portar armas de fuego, lo que recuerda al servicio de
acordadas de principios de siglo, cuyos miembros estaban autorizados para actuar contra
los delincuentes en el medio rural.

* *S in embargo, en lo que va del año, el estado de Jalisco ha sufrido casi 80 ejecuciones, de
acuerdo al seguimiento realizado por Alfredo Rodríguez García, coordinador del
Diplomado Internacional en Ciencias Forenses del Centro Universitario de Ciencias de
la Salud de la Universidad de Guadalajara, de las cuales el gobierno del estado sólo
reconoce aproximadamente la mitad. Cabe destacar que este tipo delictivo relacionado
con el crimen organizado rara vez es investigado y resuelto, por lo que en general queda
impune.

Fuente: elaborado con base en la información proporcionada por la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Jalisco (PGJE), octubre de 1998.

En ese sentido, el d i r ec to r general de Seguridad Púb l i ca de l Estado,

Gabr ie l Vera Fonseca, q u i e n depende de la S e c r e t a r í a de Seguridad

Públ ica , reconoce que su dependencia se enfrenta al insuficiente n ú m e r o

de efectivos policiales y a la vigi lancia bancaria, func ión que c o m p r o m e t e

la o p e r a c i ó n de la c o r p o r a c i ó n .

E l p r o p i o titular de la DGSPE i n d i c ó que, hasta nov iembre , el Cuerpo

de Seguridad P ú b l i c a a su cargo trabaja con 50% de sus elementos, p o r

lo que "si l iberaran a los po l i c í a s de custodia bancaria que se tienen se

p o d r í a n dar mejores resultados, sobre todo en carretera, sitio en el que

n o se ha p o d i d o atacar la de l incuenc ia a m p l i a m e n t e " . 6 5

65. Siglo 21, Guadalajara, 1 de noviembre de 1998.
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Estadística criminal'y eficiencia policial 

S e g ú n Rodo l fo Chávez C a l d e r ó n , per iodis ta exper to en la mater ia ,
d u r a n t e los tres pr imeros a ñ o s de gob ie rno de A l b e r t o C á r d e n a s J i m é n e z
el í n d i c e de c o m i s i ó n de delitos se i n c r e m e n t ó , en algunos renglones ,
hasta 200% y la r e d u c c i ó n que se ha dado a p a r t i r de cambios en la Pro-
c u r a d u r í a , e s t ad í s t i camente , n o rescatan siquiera el estado en que se halla-
ba el c r i m e n a fines de 1994. Así, la m o r t a l i d a d a consecuencia de h o m i c i -
dios intencionales n o ha bajado de 1.5 p o r d ía . Y s i los robos de v e h í c u l o s
e n Guadalajara s ó l o reg i s t raron una l igera c a í d a a p r i n c i p i o de este a ñ o ,
p r o n t o vo lv ie ron a su p r o m e d i o d i a r io en los ú l t i m o s tres a ñ o s de 40
unidades. Los robos de trái lers , que antes eran p r o d u c t o de u n a a c c i ó n
exclusiva de l salteador de caminos, se h a n conver t ido en una de las
especialidades delictivas que mayores ganancias p r o d u c e n al hampa p o r
lo que c o m p i t e n c o m o tales c o n los robos de v e h í c u l o s y el n a r c o t r á f i c o .
Pero " l o m á s grave de t o d o es que este tipo de del incuentes , luego de ser
consignados ante u n juez , l legan a ob tener su l ibe r t ad , tanto p o r
deficiencias en las actuaciones, como p o r la ap l i cac ión de tecnicismos, que
hacen subsistir la i m p u n i d a d " . 6 6 El m i s m o periodis ta i n f o r m ó que , al 23
de nov iembre de 1998, inclusive, se reg i s t raron 16 robos exitosos a 
transportes b l indados de valores, f rente a u n to ta l de diez d u r a n t e 1997,
y el saldo de l b o t í n , p r o d u c t o de este i l ícito para 1998, es de
a p r o x i m a d a m e n t e 33 mi l lones de pesos.6 7

E n cuanto a la inc idenc ia del ict iva en el estado de Jalisco, para el
p e r i o d o enero-octubre de 1998, s e g ú n la Sec re t a r í a de Seguridad Públ ica ,
P r e v e n c i ó n y R e a d a p t a c i ó n Social, en su i n f o r m e de actividades
presentado el 17 de noviembre de 1998,6 8 los delitos patrimoniales (robos,
48.9%) c o n t i n ú a n a la cabeza de l í n d i c e de c r i m i n a l i d a d de la e n t i d a d ,
seguidos p o r lesiones (15 .7%) , d a ñ o a las cosas ( 6 . 3 % ) , h o m i c i d i o s
( 3 . 6 % ) , f raude (3 .4%) , secuestros (0 .1%) y otros (21 .9%) .

66. Rodolfo Chávez Calderón, en Siglo 21, Guadalajara, 20 de agosto de 1998.
67. Radio Universidad de Guadalajara, Frecuencia Punto Tres, 104.3 FM, 24 de noviembre

de 1998.
68'. Ocho Columnas, Guadalajara. 18 de noviembre de 1998.
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Las investigaciones de los medios masivos de c o m u n i c a c i ó n
contrastan c o n la p o s i c i ó n gubernamenta l que, en palabras del p r o p i o
titular del poder ejecutivo del estado, se basa en el convencimiento de que
"los índ i ce s delictivos en la zona m e t r o p o l i t a n a de Guadalajara
d i sminuyeron 20% y en el i n t e r i o r del Estado 30% o 4 0 % " . 6 9 E n el m i s m o
tenor, pero m á s cauto y c o n menos dosis de t r iunfa l i smo , el secretario de
Seguridad Pi íbl ica , Danie l I tuar te , reconoce que su trabajo todavía n o se
refleja de manera sensible en la d i s m i n u c i ó n de los delitos que, en el caso
de Jalisco, son 233 diarios, de los cuales 30% son violentos y 72% se
cometen en la zona m e t r o p o l i t a n a . 7 0

En rigor, y a p a r t i r de las es tadí s t icas de delitos denunciados de la
P r o c u r a d u r í a Genera l de Justicia del Estado (PGJE) , se puede constatar
que mientras el secuestro, el robo de veh ícu lo s y de bancos han experi-
mentado u n i n c r e m e n t o significativo, otros tipos delictivos han sufr ido
ligeras bajas, si se compara el p r o m e d i o mensual enero-abri l con el de
mayo-septiembre. Por ser las d i sminuciones de c a r á c t e r m a r g i n a l , las
autoridades s ó l o pueden jactarse de la r e d u c c i ó n de los homic id io s .

E n este anál i s i s , n o se considera el de l i to negro , es decir, aquel que
no llega a conoc imiento de la PGJE, p o r l o que, p o r e jemplo, en Jalisco só lo
se denunc ia u n o de cada cuatro secuestros que o c u r r e n , s e g ú n cá l cu lo s
del t i tu la r de la PGJE, Fél ix Ledesma M a r t í n e z Negrete . Este f u n c i o n a r i o
r e c o n o c i ó que la falta de querellas p o r ese de l i to se debe al t e m o r de los
familiares de las victimas y a la desconfianza que tienen en las instituciones
que p r o c u r a n e i m p a r t e n jus t ic ia . 7 1

De a h í que l o que demanda actualmente el sector empresarial para
p o n e r coto a la ola de secuestros son acciones de cor to plazo, pues "nadie
escapa a este p r o b l e m a " y p r á c t i c a m e n t e todos los sectores de l empre-
sariado e s tán afectados p o r la inseguridad y lo que se requiere son
resultados, s e g ú n lo m a n i f e s t ó el c o o r d i n a d o r del Consejo de C á m a r a s
Industriales de Jalisco, J o s é Luis Mac ía s Romano , al ser in terpe lado
respecto al cambio de impresiones que se tuvo durante la r e u n i ó n

69. Público, Guadalajara, 14 de octubre de 1998 y Siglo 21, Guadalajara, 17 de octubre de
1998.

70. El Occidental, Guadalajara, 18 de noviembre de 1998.
71. Público, Guadalajara, 17 de noviembre de 1998.
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Cuadro 4 
Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado

Total de servidores públicos 2,413
Adminisuativos 1,230
Ministerios públicos 283
Policías investigadores 900

Fuente: Procuraduría General de Justicia del Estado, octubre de 1998.

m a n t e n i d a c o n el gobernador C á r d e n a s J i m é n e z antes de que par t iera a 
una g ira p o r Asia . 7 2

Tal es la i m p o r t a n c i a que el g o b i e r n o de l estado le concede al
secuestro, n o obstante su baja inc idenc ia si se t o m a en cuenta la masa de
delitos de la en t idad , que "todas las instancias gubernamenta les en
mater ia de seguridad t i enen c o m o p r i o r i d a d resolver la p r o b l e m á t i c a de
secuestros que registra Jalisco", e x t e r n ó el secretario Genera l de Go-
b i e r n o , F e r n a n d o G u z m á n P é r e z P e l á e z . 7 3

Procuración de justicia 

En su p r i m e r i n f o r m e semestral de actividades el p r o c u r a d o r general de
Justicia d e l Estado propuso u n a u m e n t o presupuestal de 145 mi l lones de
pesos, para alcanzar los 340 mi l lones de pesos en el ejercicio fiscal de 1999.
E l titular de la PGJE f u n d a m e n t a esta so l i c i tud de a m p l i a c i ó n de recursos
en la existencia de:

[...] una P r o c u r a d u r í a de Justicia con una infraestructura inadecuada
e insuf ic iente , con grandes rezagos en las á r e a s operativas m á s
sensibles [averiguaciones previas, ó r d e n e s de a p r e h e n s i ó n ] c o n
recursos l imi tados para subsanar las debil idades de p r o c u r a c i ó n de
jus t ic ia , c o n u n a sociedad expectante, desconfiada, con a p a t í a
ciudadana para denunc ia r i l ícitos y par t ic ipar con la a u t o r i d a d en las
tareas de p r o c u r a c i ó n de ju s t i c i a . 7 4

72. El Occidental Guadalajara, 19 de noviembre de 1998.
73. El Occidental Guadalajara, 21 de noviembre de 1998.
74. Siglo 21, Guadalajara, 26 de octubre de 1998.
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El p r o p i o Fél ix Ledesma d e f i n i ó la real idad de la dependencia a su cargo:

La P r o c u r a d u r í a es u n a inst i tución que en f o r m a permanente trabaja
bajo p r e s i ó n [...] n o hay lugares adecuados de trabajo, n o hay una
r e m u n e r a c i ó n adecuada y la sociedad exige jus t ic ia pero a la
ins t i tuc ión n o se le da el t rato que merece a pesar que los elementos
de la po l i c í a investigadora arriesgan su vida e n condiciones laborales
que n o son las adecuadas.7 5

A h o r a b ien , de Jlevarse a cabo una evaluación de las actuaciones de la PGJE,
la misma ser ía sin duda negativa, ya que s e g ú n el Consejo General del
Poder Judic ia l y la p r o p i a PGJE s ó l o cuatro de cada diez del incuentes son
puestos a d i s p o s i c i ó n de l juez , lo que significa que Jalisco presenta u n
retraso de 63.42% en el c u m p l i m i e n t o de las ó r d e n e s de a p r e h e n s i ó n : de
41 m i l ó r d e n e s de a p r e h e n s i ó n libradas en los ú l t imos 16 a ñ o s , só lo 15 m i l
se han c u m p l i m e n t a d o y 26 m i l e s tán pendientes . 7 6 A d e m á s , casi 7% de
éstas ú l t imas ya h a n prescr i to ; esto es, 1,761 ó r d e n e s de a p r e h e n s i ó n
libradas en los ú l t i m o s 16 a ñ o s caducaron al vencerse el t é r m i n o legal . 7 7

Frente a una tasa de u n pol ic ía investigador p o r cada 6,666 habitantes
y u n agente de l min i s t e r io p ú b l i c o p o r cada 21,201 habitantes en la
ent idad , el p r o c u r a d o r se impuso las siguientes metas para 1999:

• Recuperar nuestra convivencia digna y respetuosa, basada en nuestros
tradicionales valores.

• Hacer valer y apegarnos de manera irrestr icta al marco legal.
• U n a constante c a p a c i t a c i ó n , entrega y profes ional ismo en el servicio

ofrec ido .
• Solicitar y respetar la p a r t i c i p a c i ó n c iudadana.
• Recuperar la c r e d i b i l i d a d c o n base en el esfuerzo y la honradez .

75. Mural, Guadalajara, 21 de noviembre de 1998.
76. Público, Guadalajara, 27 de agosto de 1998.
77. Público, Guadalajara, 9 de octubre de 1998.
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Seguridad y desarrollo 

La queja generalizada de los empresarios t iene r a z ó n de ser, puesto que
la insegur idad p ú b l i c a p o d r í a ser u n f e n ó m e n o que l i m i t e el ingreso a la
en t idad de invers ión nacional y extranjera , r e c o n o c i ó el secretario de
P r o m o c i ó n E c o n ó m i c a ( S E P R O E ) , Sergio G a r c í a de A l b a Zepeda, d u r a n t e
la s e s i ó n o r d i n a r i a de la C á m a r a de la Indus t r i a Metá l i ca de Guadalajara
( C I M E G ) celebrada en el C l u b de Industr ia les . 7 8

Pos ter iormente , durante los trabajos llevados a cabo en el Segundo
Congreso Empresaria l de Jalisco en Puerto Val lar ía , la empresa VTMSA
rea l i zó u n sondeo de o p i n i ó n que a r r o j ó los siguientes resultados:

• M á s de una tercera parte de los empresarios que p a r t i c i p a r o n en el
evento mani fes taron que la insegur idad p ú b l i c a i m p l i c a costos que
restan c o m p e t i ú v i d a d .

• 33.3% d i j o que ese flagelo i n h i b e la a c c i ó n empresarial .
• 29.4% a c e p t ó que la gravedad que reviste amenaza su permanenc ia .

En ese sentido, la creciente industr ia del secuestro representa ya u n factor
que i n h i b e la invers ión en Jalisco, c o i n c i d i e r o n en s e ñ a l a r empresarios,
func ionar ios p ú b l i c o s e incluso d ir igentes sindicales, quienes p u n t u a -
l i za ron que la seguridad p ú b l i c a es, en def in i t iva , el p r i n c i p a l p r o b l e m a
que enf renta Jalisco. Si b i e n al secuestro se le ha q u e r i d o encasillar c o m o
u n p r o b l e m a que afecta a u n g r u p o e spec í f i co , su impac to es super ior y,
por lo tanto, comienza a causar repercusiones en otros ámbi to s : "si a lguien
decide n o invert ir , se afecta a una sociedad [...] El empresario que cambia
de c i u d a d o de pa í s , cambia su inver s ión" , a s í l o expresa A r t u r o M á r q u e z
G o n z á l e z , vicepresidente de la CONACAMIN. En el mi smo fo ro empresarial ,
el t i t u l a r de la SEPROE, insist ió e n la i n t e r r e l a c i ó n entre seguridad y 
desarrol lo y a s u m i ó que el tema que "s í puede resultar en i n h i b i d o r de
inversiones es el de secuestros", aunque c o n s i d e r ó que ante todo afecta
a u n n i c h o , que es el de los empresarios exitosos, que "se la piensan dos

78. £ / Occidental Guadalajara, 2 de septiembre de 1998.
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veces de seguir crec iendo o t en iendo empresas m á s importantes , que son
m á s de l d o m i n i o p ú b l i c o , p o r q u e se hacen m á s vulnerables" .

Mientras , las pr incipales causas a las que los empresarios a tr ibuyen la
inseguridad son : 7 9

• La c o r r u p c i ó n de las autoridades.
• La def iciencia de los procesos judic ia les .
• La def iciencia de las leyes y su a p l i c a c i ó n .
• La ausencia de cri terios rigurosos para perseguir y castigar al

de l incuente .
• E l c r i m e n organizado.
• La s i tuac ión e c o n ó m i c a .
• La falta de p r e p a r a c i ó n de los cuerpos po l i c í aco s .
• La poca c o l a b o r a c i ó n de la p o b l a c i ó n para hacer f rente a la

insegur idad p ú b l i c a .
• La ausencia de medidas preventivas.
• La d r o g a d i c c i ó n .

Probablemente , sean las palabras del presidente de la C o n f e d e r a c i ó n
Patronal de la R e p ú b l i c a Mexicana (COPARMEX) en Jalisco, Valent ín
G o n z á l e z C o s í o , las que sintetizan u n sent imiento general izado sobre el
part icular :

Nosotros part imos de la base como iniciativa privada que la seguridad
le corresponde al gob ie rno y es u n a de sus obligaciones primarias y 
n o pueden fallar porque es algo bás ico ; a lo me jor u n gobierno puede
fallar en cua lquier o t ra cosa, pero no en seguridad porque es una de
sus obligaciones b á s i c a s . 8 0

79. Siglo 21, Guadalajara, 26 y 27 de septiembre de 1998. Las dos primeras fueron las más
mencionadas, ya que 75% y 71% de los encuestados señalaron estas causas,
respectivamente.

80. Jalisco, Reforma, suplemento especial, Guadalajara, semana del 16 al 19 de noviembre
de 1998.
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Percepción social 

Este pensamiento plasmado p o r u n l íder empresarial n o es pr ivat ivo de
ese sector; p o r lo menos as í l o p o n e n de manifiesto los sondeos de o p i n i ó n
que presentamos en el cuadro 5.

E n part icular , l l ama la a t e n c i ó n que a d i ferencia de los resultados de
encuestas, t a m b i é n en el i n t e r i o r de l estado la seguridad p ú b l i c a encabece
la lista de problemas principales , ya que t r a d i c i o n a l m e n t e el empleo
ocupaba la p r i m e r a p r e o c u p a c i ó n de las personas encuestadas, ya que
resulta lóg ica la respuesta t r a t á n d o s e de la zona m e t r o p o l i t a n a , d o n d e de
acuerdo al secretario técn ico del Consejo de Seguridad Púb l i ca de Jalisco,
se cometen entre 70% y 75% de los delitos y conductas antisociales de la
en t idad .

Presupuesto de Egresos 1999 

El g o b e r n a d o r A l b e r t o C á r d e n a s J i m é n e z " u s u r p ó " funciones de l
Congreso al crear el 11 de mayo la u n i d a d presupuestal n ú m . 23
correspondiente a la S e c r e t a r í a de Seguridad Púb l i ca , P r e v e n c i ó n y 
R e a d a p t a c i ó n Social, con u n m o n t o de 373 mi l lones de pesos para 1998
y n o p e d i r a u t o r i z a c i ó n a los d iputados locales, segiin la denunc i a
f o r m u l a d a p o r el d i p u t a d o de l Par t ido de la R e v o l u c i ó n D e m o c r á t i c a
(PRD), Raú l Padil la L ó p e z . El secretario general de G o b i e r n o , Fernando
G u z m á n P é r e z Pe láez , r e s p o n d i ó que d icha s i tuac ión n o e n t r a ñ a " n i n g ú n
acto grave contra la s o b e r a n í a de l legislativo o contra la l ega l idad" y que,
p o r lo mismo, n o hay que "ahogarse en u n vaso de agua" ya que, a su ju ic io ,
"estamos s implemente ante u n p r o b l e m a de f o r m a , en d o n d e a l o m á s ,
exis t i r ía u n aspecto t é c n i c o que desde luego es subsanable". 8 1

Pero, m á s allá de estas diferencias de in te rpre tac ión , lo que sí es c ierto
es que el presupuesto 1999 d e b e r á i n c l u i r una nueva u n i d a d
presupuestaria, la S e c r e t a r í a de Seguridad, P r e v e n c i ó n y R e a d a p t a c i ó n
Social, cuyas funciones las d e s e m p e ñ a b a hasta el 8 de mayo, inclusive, la
S e c r e t a r í a Genera l de G o b i e r n o .

81. Público, Guadalajara, 28 de octubre de 1998.
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Cuadro 5 
Resultados de la última encuesta de Berumen

¿Cuáles son los tres principales problemas que tiene México?
Seguridad pública 50.0%
Corrupción 44.0%
Desempleo 31.5%
Pobreza 31.1%
¿Cuáles son los tres principales problemas que tiene Jalisco?
Seguridad pública 60.1%
Desempleo 33.9%
Corrupción 30.9%
¿Cuáles son los tres principales problemas que tiene la zona metropolitana de
Guadalajara?
Seguridad pública 63.0%
Drogadicción 34.1%
Corrupción 24.4%

Fuente: Público, Guadalajara, 10 de noviembre de 1998.

Asignaturas pendientes 

E n resumen, se presentan varios aspectos a resolver en l o que respecta a 
seguridad p ú b l i c a y p r o c u r a c i ó n de just ic ia .

En p r i m e r lugar, la ac tua l i zac ión de la l eg i s l ac ión en mater ia penal :
d e s p u é s de m o d i f i c a r sensiblemente el texto de la iniciat iva enviada p o r
el t i tu la r de l ejecutivo estatal, finalmente los d iputados t i enen en sus
manos el proyecto que tipifica al secuestro como u n del i to grave y que, por
ende, m o d i f i c a r í a los c ó d i g o s Penal y de Procedimientos Penales del
Estado de Jalisco; resta, p o r tanto , su anál i s i s final y su i n c l u s i ó n en la
leg i s l ac ión estatal. 8 2 Sin embargo, en lugar de realizar enmiendas y 
"parches" en mater ia penal , se d e b e r í a optar p o r la r e c o m e n d a c i ó n que
hiciera hace ya dos a ñ o s el asesor de la CANACO, A r t u r o Zamora J i m é n e z ,
en el sentido de const i tuir u n grupo inter y mul t id i sc ip l inar io para discutir
a r t í cu lo p o r a r t í cu lo de la normat iva penal y llevar a cabo una
ac tua l i zac ión in tegra l de la misma, en concordanc ia con la d i n á m i c a
social.

82. Jalisco, Reforma, suplemento especial, Guadalajara, semana del 9 al 15 de noviembre
de 1998.
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Cuadro 6 
Presupuesto 1998

Resumen por unidades presupuestarias

Dependencia Porcentaje
Poder legislativo 0.48%
Despacho del gobernador 0.04%
Secretaría General de Gobierno 4.89%
Secretaría de Finanzas 1.62%
Secretaría de Desarrollo Urbano 4.31 % 
Secretaría de Desarrollo Rural 1.30%
Secretaría de Promoción Económica 0.54%
Secretaría de Turismo 0.30%
Secretaría de Educación 49.57 % 
Secretaría de Cultura 0.49%
Secretaría de Salud 8.83%
Secretaría de Vialidad y Transporte 1.61 % 
Secretaría de Administración 0.57%
Contraloría del Estado 0.15%
Procuraduría General de Justicia 1.69%
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 2.45%
Unidad de Dependencias Auxiliares 0.50%
Participaciones 15.99%
Deuda pública 3.23%
Poder judicial del estado 1.31 % 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón 0.02%
Comisión Estatal de Derechos Humanos 0.12%

Fuente: Decreto 17074, "Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para
el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 1998", en Periódico Oficial 
El Estado de Jalisco, 30 de diciembre de 1997, sección VTJI, núm.43, p.107.

E n segundo lugar, pero de capita l relevancia, en declaraciones a los

medios masivos de c o m u n i c a c i ó n , el secretario general de G o b i e r n o ,

F e r n a n d o G u z m á n P é r e z Pe l áez , r e c o n o c i ó que la gira de trabajo de l

g o b e r n a d o r A l b e r t o C á r d e n a s J i m é n e z a Asia realizada de l 15 al 26 de

n o v i e m b r e n o c o n t ó con dos asuntos e s t r a tég i co s pendientes de reso-

l u c i ó n de la agenda p ú b l i c a , a saber: la propuesta de Presupuesto de

Egresos 1999 para su a p r o b a c i ó n en el Congreso local , de la que destacan

los rubros seguridad p ú b l i c a y p r o c u r a c i ó n de jus t ic ia , y la p reocupante

ola de secuestros que, hasta d o n d e el g o b i e r n o sabe, m a n t i e n e e n
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cautiverio p o r lo menos a seis personas de reconocidas familias de la

sociedad jal isciense. 8 3

Nuevamente , queda u n ma l sabor de boca y la impotenc ia de los que

habitan Jalisco, ante la asignatura pendiente de la presente admini s t rac ión

local y que, a manera de co lo fón , se deja en palabras de Valent ín G o n z á l e z

C o s í o , m á x i m a a u t o r i d a d de COPARMEX-Jalisco:

L a insegur idad n o es u n c lamor de los empresarios, s ino de toda la

sociedad; la insegur idad hoy p o r hoy es u n c á n c e r que t iene que ser

atacado f r o n t a l m e n t e para errad icar lo . 8 4

83. Público, 17 de noviembre de 1998. En su declaración pública al término de la
inauguración del segundo encuentro de Valores y Educación, Guzmán Pérez Peláez
admitió que actualmente en Jalisco el secuestro es un "delito de alto impacto", y en
respuesta hizo un "llamado social" para que los ciudadanos y medios de comunicación
se abstengan de consumir y difundir las canciones y corridos que hablan de delitos
como el secuestro y el narcotráfico, lo "que alienta y motiva esos delitos". En este
mismo sentido, el secretario de Seguridad, Daniel Ituarte Reynaud consideró que los
plagios se deben más a la falta de valores que de oportunidades económicas.

84. Jalisco, Reforma, suplemento especial, Guadalajara, semana del 16 al 19 de noviembre
de 1998.
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Balance electoral del segundo semestre de 1998

Joaquín Osorio Goicoechea* 

E n 1998 se l levaron a cabo 15 procesos electorales locales en 14 estados.1

E n diez de las entidades se renovaron gobiernos , se e l ig ió a 999 presi-
dentes munic ipa les y a 283 diputados locales de m a y o r í a .

E n Y u c a t á n , Baja Ca l i forn ia , Chiapas y M i c h o a c á n se e l i g i e ron s ó l o
diputados y presidentes munic ipa les .

En t é r m i n o s porcentuales los resultados globales de las 15 elecciones
de 1998 nos revelan u n r e p u n t e de l Part ido Revoluc ionar io Ins t i tuc iona l
( P R l ) , sin embargo, al analizar con d e t e n i m i e n t o los procesos en cada una
de las entidades, encontramos matices m u y impor tante s en los que vale
la pena reparar.

En t é r m i n o s generales, los resultados obtenidos p o r las principales
fuerzas po l í t i cas a r ro jan el siguiente balance:

• El PRl c o s e c h ó casi 4.5 mi l lones de votos con l o que r e c u p e r ó 7% en
re l ac ión con la e l e c c i ó n federal de l a ñ o pasado.

• El Part ido A c c i ó n Nac iona l (PAN) obtuvo poco m á s de 2 mi l lones .
• El Par t ido de la R e v o l u c i ó n D e m o c r á t i c a (PRD) r e b a s ó el mi l lón y 

medio . Pese a ganar dos gubernaturas n o p u d o consol idar el ascenso
electoral que tuvo en 1997.

* Investigador del Centro de Investigación y Formación Social del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Occidente (CIFS-ITESO).

1. En Oaxaca se llevaron a cabo dos jornadas: la primera, el 2 de agosto, para elegir
gobernador y diputados; la segunda, el 4 de octubre, para 570 ayuntamientos.
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Cuadro 1 
Resultados globales

Partido %
PRI 45.95%
PAN 28.96%
PRD 17.93%
PT 5.2%
PVEM 1.1%

Cuadro 2 

Ciudades importantes Antes Después
Aguascalientes PAN PAN
Ciudad Victoria PRI PRI
Culiacán PAN PRI
Chihuahua PRI PRI
Duran go PT PRI
Mérida PAN PAN
Mexicali PAN PAN
Morelia PAN PRI
Oaxaca PAN PAN
Puebla PAN PRI
Tlaxcala PRI PRI
Tuxda Gutiérrez PAN PAN
Zacatecas PRI PRD

U n a e s t i m a c i ó n de los resultados de las 14 entidades —cuyos padrones
electorales suman 18.5 mi l lones de ciudadanos—, refleja que só lo 54% de
los posibles votantes respondieron a l a jornada electoral ; en otras palabras,
el a b s t e n c i o n i s m o j u g ó u n papel i m p o r t a n t e en estos comicios en los que
a l c a n z ó 46% de l p a d r ó n . La falta de alternativas po l í t i ca s consistentes, el
desencanto real y provocado p o r la relativa ineficacia de los gobiernos de
a l ternancia , el d e s i n t e r é s que provocan las divisiones y falta de inst i-
t u c i o n a l i d a d en la vida i n t e r n a de los part idos , a d e m á s de la i n d u c c i ó n
p r e m e d i t a d a de l abstencionismo, son algunos puntos que nos p e r m i t e n
prever nuevas d i n á m i c a s que cobran fuerza en nuestro p a í s y que
d e f i n i r á n e l c o m p o r t a m i e n t o de los part idos y de los electores con miras
a las elecciones presidenciales del a ñ o 2000.
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Contexto de la alternancia y restructuración de los equilibrios

D e s p u é s de que durante m á s de 50 a ñ o s el p r e d o m i n i o pr i í s ta se impuso
c o m o una constante en la vida po l í t i ca de M é x i c o , a p a r t i r de 1988, y de
manera m á s clara en los procesos electorales de 1994 y 1997, esta
tendencia se fue m o d i f i c a n d o para abr i r paso a la a l ternancia y hacer
posible que los pr incipales part idos de o p o s i c i ó n ganaran presidencias
municipales , obtuvieran mayor representatividad en los congresos locales
y, e n la C á m a r a de Diputados , se const i tuyeran en fuerzas de e q u i l i b r i o
f rente al ejecutivo federal .

Pese a esta d i n á m i c a que , a p a r t i r de l o m i c r o y local , iba cobrando
fuerza, constatamos que la pos ib i l idad de obtener gubernaturas se ha
abierto con mayores dificultades, y la fact ib i l idad de alternancia a nivel de
la presidencia de la r e p ú b l i c a a ú n parece distante o, en el m e j o r de los
escenarios, se v i s lumbra c o m o remota y comple ja .

Hasta 1982, el PRI p r á c t i c a m e n t e copaba 9 1 % de los puestos de
e lecc ión popular a todos los niveles. E n 1994, só lo mantuvo 62% y d e s p u é s
de los comicios de 1997, apenas alcanzaba 54%.

Previo a las elecciones de 1998, el espectro de las preferencias
pol í t icas mostraba ya una d i s t r ibución del poder menos concentrada y, en
cier to sentido, u n a clara tendencia favorable a los part idos de o p o s i c i ó n
que gobernaban ya en siete entidades, en 17 de las capitales de los estados
( m á s de la mi t a d ) y en 64 de las 100 ciudades m á s impor tantes de l p a í s .
E n diez estados, el Congreso local contaba c o n m a y o r í a de signo po l í t i co
dis t into al del ejecutivo correspondiente , a d e m á s , 418 munic ip io s de l pa í s
eran gobernados p o r a l g ú n p a r t i d o d i s t into al P R I . 2

Frente a este escenario p l u r a l y comple jo en que la o p o s i c i ó n p a r e c í a
consolidarse de manera g e n é r i c a c o m o alternativa, los resultados de las
elecciones de 1998 nos muestran que la d i n á m i c a de apertura hacia otras
opciones pol í t icas diferentes al PRI n o necesariamente siguen u n curso
ascendente y que el p a r t i d o of icial ha demostrado de nuevo su capacidad

2. Para un análisis detallado de las variaciones en las preferencias electorales entre el
periodo comprendido entre 1982 y 1997 vale la pena consultar el trabajo de María
Amparo Casar y Ricardo Raphael de la Madrid, publicado en Nexos, núm.247, julio de
1998.
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para readecuar sus estrategias y se prepara con nuevos b r í o s para l i b r a r la
competenc ia p o r la presidencia de la r e p ú b l i c a en el 2000 e m p l e a n d o
nuevos recursos y estableciendo nuevos retos para la competenc ia a las
principales fuerzas po l í t i cas de o p o s i c i ó n .

Apuestas y saldos de los partidos

E l desarrol lo y los resultados que a r r o j a r o n las elecciones de 1998
p e r m i t e n visualizar que la alternancia va cobrando carta de c i u d a d a n í a en
nuestro pa í s . Sin embargo , el proceso nos revela que la a l ternancia
t a m b i é n se puede t raduc i r en la r e c u p e r a c i ó n de espacios po l í t i co s p o r
parte del PRI y, en este sentido, los resultados de las elecciones en
C h i h u a h u a y la r e c u p e r a c i ó n de algunas capitales de los estados que
estaban en manos de l PAN o de l Par t ido de l Trabajo ( P T ) , muestran c o n
toda evidencia las variaciones que p u e d e n presenterse en el f u t u r o .

De manera condensada, presentamos las expectativas que los p r i n -
cipales part idos m a n t e n í a n al i n i c i a r el proceso y conf rontamos los
resultados electorales a fin de apor tar elementos de anál i s i s y apuntar
tendencias probables sobre el f u t u r o po l í t i co d e l p a í s .

El Partido Acción Nacional esperaba triunfar en Aguascalientes, 
Veracruz y Sinaloa, así como repetir su triunfo en Chihuahua 

G a n ó la gubernatura de Aguascalientes y tuvo u n i n c r e m e n t o significativo
de sufragios a su favor, al pasar de u n a tercera parte en 1997 a 53% en
1998. Cabe destacar que Aguascalientes es el ú n i c o estado en que A c c i ó n
Nac iona l tiene m a y o r í a en el Congreso. A d e m á s g a n ó 43 presidencias
munic ipa les y 86 diputac iones locales de m a y o r í a .

Pese a que el b lanquiazu l fue der ro tado en las elecciones para
gobernador en los estados de C h i h u a h u a , Tamaulipas y Veracruz, l o g r ó
incrementos impor tantes en el porcenta je de sufragios emi t idos en su
favor. E n Veracruz, r e c u p e r ó su p o s i c i ó n de segunda fuerza electoral al
lograr 7% en la v o t a c i ó n e i n c r e m e n t a 77 m i l votos, mientras que el P R D
di sminuye en 208 m i l respecto de las elecciones anteriores . E n Tamau-
lipas, el PAN a u m e n t ó 67 m i l votos y el P R D d i s m i n u y ó 87 m i l . E n Oaxaca,
A c c i ó n Nac iona l se m a n t u v o c o m o tercera fuerza.
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E n los estados de Puebla, M i c h o a c á n y Sinaloa, no l o g r ó mantener las
capitales, mismas que regresaron al PRI.

E n D u r a n g o , se u b i c ó en la segunda p o s i c i ó n y g a n ó cuatro
m u n i c i p i o s , sin embargo, en la capital q u e d ó c o m o tercera fuerza.

E n Baja Cal i fornia , aunque retuvo a l ca ld ía s , p e r d i ó la m a y o r í a de l
congreso, 11 diputac iones f u e r o n para el PRI, 11 para el PAN y tres para
el PRD.

E n Yuca tán , r e f r e n d ó su t r i u n f o en M é r i d a , pe ro p e r d i ó los distritos
de m a y o r í a .

E n Tlaxcala, obtuvo apenas 8.2% de los votos.

Perfil de los candidatos o "nunca digas de esta agua no he de beber" 

Felipe G o n z á l e z , ex m i l i t a n t e pr i í s ta y candidato electo para la
gubernatura , t iene apenas siete meses de haber ingresado al PAN y tiene 
derechos c o m o m i l i t a n t e a ú n l imitados en cuanto a voz y a voto .

En Veracruz, Luis Pazos a p a r e c í a c o m o u n candidato c o n posibi-
lidades de t r i u n f o . E l economista se ha dedicado d u r a n t e muchos a ñ o s a 
vender su imagen personal a lo largo y ancho del p a í s y eso a p a r e c í a para
los panistas como una ventaja i m p o r t a n t e . A pesar de eso, era difícil de
superar la ventaja ante u n po l í t i co reconoc ido e n su estado natal que
a d e m á s cuenta con grandes ventajas en los medios , como M i g u e l A l e m á n .

El Partido de la Revolución Democrática apostó al voto de los 
abstencionistas

Pese a que el PRD g a n ó las gubematuras de Tlaxcala y Zacatecas con lo que
obtuvo su p r i n c i p a l t r i u n f o en los comicios de este a ñ o y c o n s o l i d ó su
p o s i c i ó n como par t ido , el p e r f i l de los candidatos postulados nos muestra
la d e b i l i d a d i n s t i tuc iona l en la que priva la necesidad de ganar espacios
de poder y no de ofrecer una alternativa, con proyectos pol í t icos b ien defi-
n idos y c laramente di ferenciados. Los candidatos para estas dos
gubernaturas : Ricardo M o n r e a l y Al fonso S á n c h e z Anaya, n o t e n í a n
trayectoria c o m o mi l i tantes perredistas sino que a l n o ser postulados p o r
el PRI, se acogieron al p a r t i d o de l sol azteca.

153



MÉXICO YJALISCO EN LA COYUNTURA. SEGUNDO SEMESTRE DE 1998

El Partido Revolucionario Institucional exporta o el perfil priísta de los 
gobernadores perredistas 

Alfonso S á n c h e z Anaya es sobr ino de E m i l i o S á n c h e z Piedras, ex
g o b e r n a d o r de Tlaxcala (1975-1981). C o n Beatriz Paredes y T u l i o
H e r n á n d e z , S á n c h e z Anaya f o r m ó parte de sus gabinetes y estuvo a cargo
de las s e c r e t a r í a s de A g r i c u l t u r a y Recursos H i d r á u l i c o s , Finanzas y 
Desarrollo y Fomento E c o n ó m i c o . Su trayectoria como priísta alcanza m á s
de la m i t a d de sus 57 a ñ o s .

M o n r e a l supo aprovechar su p o p u l a r i d a d y vender su p o s t u l a c i ó n a 
u n PRD que n o ten ía posibil idades de t r i u n f o .

E n Zacatecas, el PRD obtuvo la guberna tura y l o g r ó la r e p r e s e n t a c i ó n
mayor i tar ia en el Congreso, a s í c o m o en los ayuntamientos m á s
impor tante s de la e n d d a d . En Tlaxcala, en cambio , la c o a l i c i ó n que
obtuvo el t r i u n f o , p r o v o c ó los part idos de o p o s i c i ó n ob tuv ie ran mayores
ventajas: el PRI s e g u i r á g o b e r n a n d o la m a y o r í a de los m u n i c i p i o s y s e r á
m a y o r í a en el Congreso de l Estado.

L o rea lmente d u r o para el PRD f u e r o n las derrotas que sufr ió en
estados d o n d e h a b í a logrado u n c rec imiento p r o p i o y c o n t i n u o . " E n M i -
c h o a c á n p e r d i ó 50 m i l votos entre 97 y 98; en Veracruz 200 m i l ; en
Tamaulipas 85 m i l y en Puebla su porcenta je d e s c e n d i ó de 18 a 11
puntos " . 3

En Oaxaca, el PRD se mantuvo c o m o segunda fuerza, mientras que en
Chihuahua , Aguascalientes, Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas y Puebla o c u p ó
la tercera p o s i c i ó n .

Los resultados electorales de los dos part idos que m á s posibil idades
tienen de ganar al PRI, nos p e r m i t e n adelantar u n a c o n c l u s i ó n que abo-
n a r á e lementos de anál i s i s : podemos observar con toda c lar idad que las
pr incipales p é r d i d a s para el PAN se h a n t r aduc ido en ventajas para el PRD
y que las posiciones o plazas que el PRD ha perd ido las recupera el PAN. Este
f lu jo ha sido b ien analizado p o r el PRI, de manera que en su estrategia
plantea la pos ib i l idad de capitalizar las preferencias electorales y evitar a 
toda costa que u n o de sus dos pr incipales adversarios r e ú n a los votos
ant iPRl .

3. Barnieto, Federico. Balances)'perspectivas 1998. Vozy voto, núm.70, diciembre de 1998.

154



BALANCE ELECTORAL DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 1998

El Partido Revolucionario Institucional arrancó con escenarios de alta 
competencia, el resto estaba bajo control 

El PRI g a n ó 775 presidencias munic ipa les y 219 d iputac iones locales de
m a y o r í a en los 14 estados.

El p a r t i d o of ic ia l c o n s e r v ó las gubernaturas de D u r a n g o , Oaxaca
Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Puebla y r e c u p e r ó C h i h u a h u a . El t r i u n f o
del PRD, en Zacatecas y de la alianza con el Par t ido Verde Ecologista de
M é x i c o (PVEM) y el PT en Tlaxcala, nunca f u e r o n previstos. Pese a que los
pri ístas n o contemplaban una der ro ta en Aguascalientes, era m á s
probable que el t r i u n f o panista se impusiera .

E l PRI r e c u p e r ó las capitales de D u r a n g o , antes gobernada p o r el PT
y las de Sinaloa y Puebla que estaban en manos de l PAN.

Dos precandidaturas a prueba 

U n p u n t o de par t icu lar relevancia para el anál i s i s guarda re l ac ión con
los t r iunfos que el PRI obtuvo en Puebla y Sinaloa. En ambas entidades los
tr iunfos pri ís tas n o s ó l o const i tuyen una ventaja i m p o r t a n t e para el
par t ido of ic ia l , que l o g r ó imponerse en ter r i tor ios que el PAN visualizaba
ganar, sino que s imbol izan posiciones de fuerza al i n t e r i o r del PRI e 
i n c r e m e n t a n las posibil idades para M a n u e l B a r ü e t y Francisco Labastida
para ser postulados c o m o candidatos a la presidencia en el 2000.

En Sinaloa, a d e m á s de re f rendar una gubernatura en la que el PAN
tenía fuertes expectativas de t r i u n f o , el PRI mant i ene la m a y o r í a en el
Congreso y recupera las a l ca ld ía s de Ahorne y C u l i a c á n , que A c c i ó n
Nac iona l tenía bajo c o n t r o l y se mant iene firme en Guasave.

Balance

El PRI ha o b t e n i d o suficientes votos para m a n t e n e r su h e g e m o n í a , el PAN
sigue una tendencia a la baja que ya se de f in ía desde 1997, mientras que
el PRD puede pre sumir de u n c rec imiento exponenc ia l en entidades
d o n d e p r á c t i c a m e n t e n o superaba los c inco puntos .

Algunas h ipótes i s de anál i s i s nos d icen que:
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• U n a vez que se r o m p i ó la h e g e m o n í a de l p a r t i d o ú n i c o o 
p r e d o m i n a n t e , la tendencia de apertura de l e lectorado hacia nuevas
opciones po l í t i cas , a s í c o m o el establecimiento de condic iones
m í n i m a s de competencia , p r o p i c i a r o n el avance de los part idos de
o p o s i c i ó n .

• Se l o g r ó eficiencia adminis tra t iva y capacidad para gobernar . Pese a 
lo que este avance ha significado, constatamos que el ascenso empieza
a cobrar una d i n á m i c a m á s lenta, topa sus l ímites y se expone al j u i c i o
de u n e lectorado que c o n f r o n t a con severidad las expectativas
generadas y los l imitados logros de los gobiernos de a l ternancia . E n
ese sent ido, consideramos que n o s ó l o los avances y logros objetivos
pesan a la h o r a de los comicios sino que cada vez se t o r n a m á s
i m p o r t a n t e la p e r c e p c i ó n de los electores respecto de la capacidad
que los dist intos part idos t i e n e n para u n d e s e m p e ñ o eficaz c o m o
g o b i e r n o .

• U n a vez abiertos los espacios de al ternancia , se somete a prueba a los
part idos po l í t i cos y entre los cr i ter ios impor tantes que e n t r a n e n

j u e g o para conf igurar la p e r c e p c i ó n de los electores y d e f i n i r sus
preferencias, diversos analistas co inc iden en que cada vez tienen m á s
peso:

• La p e r c e p c i ó n que los electores tienen respecto de la mayor o 
m e n o r democracia al i n t e r i o r de los partidos. Este cr i ter io incluye
los mecanismos in te rnos para tomar decisiones, transparencia
para la p o s t u l a c i ó n de candidatos, el arraigo local y p o p u l a r i d a d
de los mismos, f rente a la vieja p r á c t i c a de i m p o s i c i ó n desde las
c ú p u l a s .
En este sentido, la o p o s i c i ó n ha mostrado que los candidatos
fuertes con arraigo local tienen mayores posibilidades de t r i u n f o .
En los procesos electorales de 1998, el PRI i n c o r p o r ó a su prác t i ca
este c r i t e r i o en algunos estados, y b á s i c a m e n t e en los estados en
los que p e r d i ó impuso a los candidatos de l cen t ro o p o s t u l ó
candidatos d é b i l e s , a s í puso en evidencia la relevancia de este
c r i t e r i o .

• Cabe destacar que e l e m p l e o de recursos m e r c a d o l ó g i c o s
empieza a cobrar i m p o r t a n c i a en las estrategias de todos los
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Cuadro 3 
Fortaleza del Partido Revolucionario Institucional y 

debilidad de sus opositores

• PRl. Aun en el actual contexto de alternancia, la disciplina partidista es una de sus
ventajas como instituto político.

• PAN: perder el gobierno y perder al partido.
• Una candidatura popular y un candidato indisciplinado. Grupos que debilitan la

posición del partido.
• PRD. candidatos firmes, futuro por definir y madurez que debe mostrarse en su

asamblea o convención nacional. Ante el reto de mostrar la capacidad de ser
gobierno y de constituirse en alternativa real.

• Hasta antes de las cuatro últimas elecciones no se habían producido conflictos
políticos graves derivados de los resultados electorales.

partidos. A u n q u e en este p u n t o lo m á s conoc ido son los sondeos
sobre preferencias electorales, el mane jo de la imagen de los
candidatos, o el h i n c a p i é en las á rea s de o p o r t u n i d a d del par t ido
que los postula, constituyen recursos que se han incorporado con
mayor profes ional i smo a las c a m p a ñ a s po l í t i ca s .

Innovación

El m é t o d o del PRI para seleccionar sus candidatos: siete f u e r o n escogidos
en consultas abiertas; a los dedazos c o r r e s p o n d i e r o n las derrotas. Es
i m p o r t a n t e destacar el peso que los gobernadores t u v i e r o n en la selec-
c i ó n de los candidatos pr i í s tas y el der roche de recursos que h i c i e r o n en
favor de las planil las tr icolores . C o n todo , vale la pena considerar que en
la f o r m a de aparentar una p r e s e l e c c i ó n abierta y part ic ipat iva es tá la
novedad, la pos ib i l idad de l eg i t imar a los candidatos y recuperar votos a 
su favor.

En Zacatecas, Tlaxcala y Veracruz se c o n f o r m a r o n alianzas entre
part idos que i n v o l u c r a r o n al PRD, e l PT y el PVEM.

Sin embargo, en Veracruz, la alianza en p r o de la candidatura de
Ignac io Morales Lechuga fue u n r o t u n d o fracaso, y el p a r t i d o del sol
azteca p o s t u l ó finalmente a A r t u r o Herví s .
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Incursionando en el marketing:
un nuevo recurso para el 2000 en manos del
Partido Revolucionario Institucional

Gabrie l G o n z á l e z M o l i n a , asesor de Manue l Barüe t t y, p o r r e c o m e n d a c i ó n
de l g o b e r n a d o r de Puebla, t a m b i é n asesor de M a r i a n o Palacios Alcocer,
d i r i g e n t e nac ional del PRJ, da a conocer la estrategia de " p o l a r i z a c i ó n
electoral" que el PRI pretende p o n e r en marcha. A través de una entrevista
y u n reporta je publicados p o r Milenio, G o n z á l e z M o l i n a a f i rma que "e l PRI
s ó l o puede ser der ro tado si el PAN o el PRD l ogran m o n o p o l i z a r el voto
antiPRl" y, e n consecuencia, la empresa A m e r i c a s - M é x i c o , a q u i e n
G o n z á l e z M o l i n a representa, p lantea una estrategia c o m p l e m e n t a r i a :

• D i r i g i d a a f ragmentar el voto antiPRl, en benef ic io de u n solo par t ido
y a provocar que los electores leales del PRI se sientan orgullosos de
su o p c i ó n pol í t ica .

• Concentrada en la a t r a c c i ó n de l vo to volátil de los electores
propensos a optar p o r dos o m á s partidos —electores switchers—, pues
de acuerdo a sus prop ios estudios este voto es el que hoy de f ine el
t r i u n f o en una e l e c c i ó n . L o rea lmente pel igroso de la estrategia es
que procura i n d u c i r la a b s t e n c i ó n . 4

El mecanismo que se pre tende emplear es re lat ivamente s imple: se trata
de elegir los temas que polar izan al e lectorado a favor del PRI y que e s t án
ligados a necesidades reales percibidas p o r los electores. A n t e cada u n o
de estos temas el PRI t ra tará de max imizar la a t r acc ión de leales y switchers, 
as í c o m o establecer patrones di ferenciados del voto m i g r a n t e favorable
al PAN y al PRD, y o r i e n t a r l o hacia otros part idos o al abstencionismo.

Por otra parte, el PRI d e b e r á m i n i m i z a r o neutra l izar el s ignif icado de
temas c o m o la c o r r u p c i ó n y el estado de derecho que la o p o s i c i ó n puede
mane jar con una fuerte a t r i b u c i ó n negativa en contra d e l t r i co lor .

4. Un desarrollo puntual de la estrategia de polarización del voto puede consultarse en
Martínez, J o s é . "La estrategia del PRI para el 2000: polarizar el voto e inducir la
abstención", en Milenio, núm.67, 7 de diciembre de 1998, pp.30-33 y 34-37.
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A manera de colofón
Consideraciones sobre el voto en el extranjero

D u r a n t e 1998, el debate en t o r n o a la pos ib i l idad de que los mexicanos
que viven en el ex t ran jero p u e d a n votar ha cobrado i m p o r t a n c i a , sobre
t o d o p o r q u e la a p r o b a c i ó n de esta inic iat iva p o d r í a tener fuertes
repercusiones e n las elecciones de l p r ó x i m o presidente de M é x i c o .

A la fecha, se h a n realizado estudios serios para p o n d e r a r c o n
suficientes bases la pos ib i l idad de que los mexicanos residentes en el
extranjero , p u e d a n elegir autoridades o representantes en nuestro pa í s .
U n a c o m i s i ó n de especialistas ha presentado ya los p r imeros in formes y,
al parecer, las pr incipales dif icultades para aprobar o vetar la iniciat iva,
t e n d r á m á s complicaciones po l í t i cas que técnicas .

Con el fin de motivar a la ref lexión sobre u n tema crucial para nuestro
pa í s y re lac ionado con las elecciones, adelantamos algunos datos
pre l iminares sobre el tema.

Se estima que para l a j o r n a d a electoral de l 2000 h a b r á u n tota l de 70
mi l lones 158 m i l votantes potenciales en M é x i c o y en el ex t ran jero :

• 85.88% de los ciudadanos e s tarán en edad de votar. De estos, 14.12%
viven en el extran jero .

• 98.95% (9 mi l lones 800 m i l ) de los mexicanos que residen fuera del
pa í s viven en Estados Unidos .

• S ó l o 420 personas (menos de 1%) son parte del servicio exter ior
mexicano .

• 7, 126 (72.71%) son inmigrantes nacidos en M é x i c o .
• 2, 674 nac ieron en Estados U n i d o s y son hi jos de padre y / o

madre mexicanos.

• 84% de mexicanos en edad de votar, nacidos en M é x i c o se
concent ran en c inco estados de la U n i ó n Amer icana :

• 46.3% en Cal i fornia .
• 21.3% en Texas.
• 6.6% en Ar izona .
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• 6.3% en I l l ino i s .
• 3% en Nueva York.

• Se advierte que de los diez mi l lones 787 m i l mexicanos que p o d r í a n
votar fuera de l pa í s ( inc luyendo a los integrantes del servicio exter ior )
25% se e n c o n t r a r í a en Estados U n i d o s en s i tuac ión j u r í d i c a
m i g r a t o r i a i r regular : son indocumentados . 5

• En otros pa í s e s viven 104 m i l mexicanos, 1.05% del total de residentes
en el ex t ran jero , 740 per tenecen al servicio exter ior , 76 m i l son
i n m i g r a n t e s nacidos e n M é x i c o y 27 m i l nac i e ron fuera d e l pa í s .

5. Irízar, Guadalupe, en Reforma, México, 15 de noviembre de 1998.
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La era de la ley del talión
Las estrategias políticas de los partidos

en Jalisco, 1998

Rubén Martín Martín * 

Introducción

Este ensayo pretende hacer u n repaso general de los hechos pol í t icos m á s
relevantes en Jalisco durante el segundo semestre de 1998, a p a r t i r del
cual , se revelen las estrategias po l í t i cas d e t r á s de cada par t ido y la
c o r r e l a c i ó n de fuerzas po l í t i cas locales al final de l a ñ o .

Tres objetivos organizan el ensayo: relatar las pr incipales actividades
pol í t icas internas y externas de los part idos A c c i ó n Nac iona l (PAN),
Revolucionario Ins t i tuc ional (PRl) y de la Revo luc ión D e m o c r á t i c a (PRD) ;
ident i f i car y mostrar sus estrategias desarrolladas para la c o n s e r v a c i ó n o 
acceso al poder, y mostrar c ó m o los intereses y estrategias de los part idos
se relacionan y cond ic ionan de manera r e c í p r o c a , dando c o m o resultado
la c o r r e l a c i ó n de las fuerzas pol í t icas en Jalisco.

Los partidos en el segundo semestre de 1998

Partido Acción Nacional 

El p a r t i d o en el poder en Jalisco n o ha t en ido u n b u e n a ñ o . Su mal a ñ o
n o c o m e n z ó en enero de 1998 sino en nov iembre de 1997 cuando en las

* Reportero y columnista del diario Público. 
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elecciones locales intermedias p e r d i ó la m a y o r í a en el Congreso del Esta-
d o y r e t r o c e d i ó en la preferencia de los electores. Ent re la e l e c c i ó n a la
gubernatura en febrero de 1995 y nov iembre de 1997, el b lanquiazul per-
d i ó 286 m i l votos y las encuestas de este a ñ o revelan que el PAN sigue
p e r d i e n d o potenciales votantes. El ma l a ñ o panista tuvo componentes
externos. E n t r e ellos, el cubetazo de agua fría que s igni f icó la p é r d i d a de
C h i h u a h u a y la p e r c e p c i ó n de u n desagradable d e s e m p e ñ o electoral a ú n
y cuando el voto panista a escala nac ional n o d e s c e n d i ó en t é r m i n o s
reales. Los asuntos de pol í t ica nacional , c o m o la pelea de fuerza entre los
diputados y el ejecutivo y el en t rampamiento en la d i s cus ión del Fobaproa
i n c i d i e r o n en este escenario de dif icultades po l í t i cas para los panistas.
V o l v i e r o n las acusaciones, tan a ñ e j a s c o m o d a ñ i n a s para la imagen
blanquiazu l , de las concertacesiones con el g o b i e r n o que tantos dolores
de cabeza causan al PAN, de l m i s m o t a m a ñ o que las sonrisas y los
beneficios para sus adversarios.

Pero aun descontando este d a ñ i n o e n t o r n o nac ional para la imagen
blanquiazu l , los panistas de Jalisco pus ieron m á s que su grano de arena
para c o n t r i b u i r a esta mala s i tuac ión .

El e l emento centra l en la a p o r t a c i ó n local a este balance insatisfac-
t o r i o para el cuartel panista proviene de la acelerada y r e ñ i d a lucha entre
las tres corr ientes internas que se d i sputan la h e g e m o n í a de A c c i ó n
Nac iona l : el G r u p o de l C o m i t é Estatal, encabezado p o r H e r b e r t Taylor
A r t h u r , a l iado a los secretarios panistas provenientes de Desarrol lo
H u m a n o I n t e g r a l , A.C. ( D h i a c ) , Fernando G u z m á n P é r e z Pe l áez (go-
b i e r n o ) y C é s a r Co l l Carabias ( a d m i n i s t r a c i ó n ) . Sus plazas son el c o n t r o l
de la es tructura par t idar ia y lugares claves en el gabinete de A l b e r t o
C á r d e n a s , a s í c o m o la m a y o r í a en la f r acc ión de d iputados .

El segundo g r u p o es el de los tradicionalistas con Francisco R a m í r e z
A c u ñ a a la cabeza y c o n el ayuntamiento de Guadalajara c o m o plaza
central y una m i n o r í a , es tratégica , en la f racc ión de legisladores. La tercera
cor r i en te es el G r u p o Zapopan que l idera Raú l Octavio Espinoza Mar-
t ínez . Este g r u p o se q u e d ó sin puestos relevantes en el gabinete (que
h e g e m o n i z a r o n los p r imeros tres a ñ o s de A l b e r t o C á r d e n a s ) . A h o r a s ó l o
t i enen a Juan S á n c h e z A l d a n a en la d i r e c c i ó n de l I n s t i t u t o Jalisciense de
Asistencia Social (IJAS). Su fuerte ahora es el trabajo p a r t i d a r i o y el
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l iderazgo en la p r o m o c i ó n de Vicente Fox como v i r tua l candidato panista
a la presidencia de la r e p ú b l i c a .

A lo largo de l segundo semestre de 1998 n o exi s t ió n i n g ú n proceso
estatutario o de la vida i n t e r n a panista relevante. 1

A pesar de lo anter ior , la vida i n t e r n a panista fue agitada y su factor
centra l f u e r o n las diferencias y disputas entre las corr ientes . Hay varios
casos para mostrar lo anterior, pero para motivos de e x p o s i c i ó n se pueden
ubicar dos á r e a s de enfrentamientos . La pelea entre los dos panistas que
han gobernado Guadalajara: Francisco R a m í r e z A c u ñ a y C é s a r C o l l
Carabias, que t iene u n o l o r de vieja renc i l l a personal ( C o l l le g a n ó al
actual presidente m u n i c i p a l t apa t ío la n o m i n a c i ó n panista en octubre de
1994) y que está inscr i ta en el h o r i z o n t e de la pelea p o r la candidatura a 
la gubernatura . L a disputa entre estos dos personajes pasa p o r el movi-
m i e n t o de piezas e s t ra tég icas para la c o n f r o n t a c i ó n de l 2000, las
denuncias de malos manejos en la pasada a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l de
C é s a r C o l l , hasta situaciones ridiculas c o m o el caso de la p i n t u r a de Col l
que n o se ha puesto en la sala de ex presidentes de l ayuntamiento de
Guadalajara.

El o t ro conf l ic to interpanista es entre Raúl Octavio Espinoza Mart ínez
y A l b e r t o C á r d e n a s y Fernando G u z m á n , or ig inada p o r la salida de l
p r i m e r o de la S e c r e t a r í a de G o b i e r n o y las maniobras de l ú l t i m o para
quedarse en el puesto m á s impor tan te del gabinete panista. Este conf l ic to
ha sido m u y d a ñ i n o i n t e r n a m e n t e pues t iene una de sus expresiones en
el Congreso del Estado con el d iputado M a n u e l Castelazo, viejo amigo de
Espinoza M a r t í n e z y m i e m b r o de l G r u p o Zapopan . Ya se ha visto que el
sentido del voto de Castelazo en el Congreso, en contra de su f racc ión, ha
sido sumamente provechoso para la o p o s i c i ó n . Esta fisura interpanista ha
ten ido su c l imax con el caso de la c o m p r a i r regu la r de los chalecos
antibalas a finales de 1997. La fisura es de tal t a m a ñ o que gracias al voto
de Castelazo, dos cercanos y viejos colaboradores de A l b e r t o C á r d e n a s , el
j e fe de asesores Carlos R o d r í g u e z C o m b e l l e r y el cont ra lor Jorge Preciado

1. Para este ensayo no se alcanzó a analizar la XXII Asamblea Estatal del PAN para elegir
el nuevo Consejo Estatal, que se celebró el 13 de diciembre de 1998.
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M a r t í n e z , e s tán en la m i r a de la o p o s i c i ó n para enjuiciar los p o l í t i c a y 
pena lmente .

Precisamente, para a tenuar estos apuros y c o n la d e r r o t a de
C h i h u a h u a a u n fresca, el pres idente panista H e r b e r t Taylor c o n v o c ó a 
mediados de agosto, a los 60 panistas c o n m á s in f luenc ia d e n t r o de su
p a r t i d o a la firma de u n "pacto de u n i d a d " i n t e r n o . La convocator ia
f r a c a s ó pues en los mismos d í a s sa l ieron a la luz p ú b l i c a a u d i t o r í a s que
R a m í r e z A c u ñ a rea l izó a la g e s t i ó n de C é s a r C o l l . Se d e n u n c i a r o n
irregular idades en la ge s t i ón de M a r i b e l Al fe i rán de Co l l al f r ente del
Sistema Estatal de Desarrol lo In tegra l de la Famil ia (DIF) a s í c o m o
asignaciones de a s e s o r í a s de m o d o i r r e g u l a r a j e s ú s G ó m e z Espejel, u n o
de los m á s cercanos colaboradores de C o l l .

L a ú l t ima coyuntura de problemas al i n t e r i o r del PAN es la disputa p o r
la i n t e g r a c i ó n de l nuevo Consejo Estatal en la asamblea estatal d e l 13 de
d i c i e m b r e . Las corr ientes de blanquiazules conced ie ron u n a especial
relevancia a esa disputa debido a que q u i e n consiga la mayor í a en el nuevo
consejo p r á c t i c a m e n t e amarra el c o n t r o l del par t ido . Esto p o r que e n j u l i o
de 1999 se elige el nuevo pres idente de l PAN en Jalisco y la e l e c c i ó n
corresponde hacerla precisamente a ese ó r g a n o part idista .

U n a a p r o x i m a c i ó n a la c o r r e l a c i ó n de fuerzas para la XXII Asamblea
Estatal p o d í a leerse de los resultados de la anter ior e lecc ión de presidente
panista en j u l i o de 1996. E n ese entonces H e r b e r t Taylor v e n c i ó al
candida to tradicional is ta p o r 30 a 29 votos gracias a que en una segunda
r o n d a de votaciones se a l i a ron el actual G r u p o de l C o m i t é Estatal y el
G r u p o Zapopan de Espinoza M a r t í n e z y Fernando Garza.

Hoy, estos confl ictos h a n mot ivado u n a alianza entre los tra-
dicionalistas de R a m í r e z A c u ñ a y e l G r u p o Zapopan de Espinoza Martí-
nez, p o r l o que al i n t e r i o r de l PAN se esperaba u n a v ic tor ia de estas
corr ientes p o r sobre la que encabeza H e r b e r t Taylor. C o m o se d i j o antes,
q u i e n consiga el t r i u n f o en la asamblea d e l 13 de d i c i e m b r e t e n d r á e l
c o n t r o l de l PAN para los p r ó x i m o s tres a ñ o s , que c o m o se sabe, son de
p e r i o d o electoral . As í la batalla p o r la r e n o v a c i ó n de l consejo panista es
parte f u n d a m e n t a l de la estrategia para conseguir el c o n t r o l de l p a r t i d o
c o n la e l e c c i ó n de j e fe estatal b l anqu iazu l e n j u l i o de 1999 y, poste-
r i o r m e n t e , ob tener la candidatura a la gubernatura .
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El panorama descrito tiene c o m o te lón de f o n d o los distintos
proyectos po l í t i cos que p r e t e n d e n cuajar en la cand ida tura de l PAN a la
gubernatura . Y a q u í los proyectos c o r r e n en para le lo a las corrientes
d e n t r o del b lanquiazul . Por u n lado, los tradicionalistas postulan a 
Francisco R a m í r e z A c u ñ a que desde la presidencia m u n i c i p a l de
Guadalajara tiene u n a envidiable p la ta forma de p r o y e c c i ó n po l í t i ca con
la que pretende consol idar alianzas con sectores populares a la vez que
entablar y amarrar compromisos con otros factores es t ra tég icos del estado
c o m o empresarios, l íderes sindicales, gremiales y ec les iá s t icos .

El C o m i t é Estatal, por su parte, j uega con tres cartas. En p r i m e r lugar
es tá el senador Tarcisio R o d r í g u e z M a r t í n e z , f o r m a d o r d e l g r u p o que
ahora es tá al f rente de la d i r e c c i ó n panista. Pero si su candidatura n o
prospera, es tá listo al relevo Césa r Col l o Fernando G u z m á n . Estos tienen 
ligas y nexos m u y impor tante s con connotados empresarios jaliscienses y 
la alta j e r a r q u í a ec les iás t ica . Sus relaciones prov ienen de su c e r c a n í a a las
redes sociales tejidas al amparo de la fuerza de l Opus De i , aun y cuando
Fernando G u z m á n y Césa r Co l l niegan pertenecer a este inst i tuto religioso
(pre latura personal , como se l l aman a sí mismos) . Ent re c í rcu los panistas
ha trascendido que Césa r Co l l cuenta ya con el visto bueno del empresario
Ignacio A r a n g u r e n (opusdeista) en caso de que sea candidato panista a 
la gubernatura .

Partido Revolucionario Institucional 

Los mismos motivos que expl ican el m a l a ñ o panista, p u e d e n ser
considerados buenas nuevas para el veterano t r ico lor . A u n q u e la p é r d i d a
de votos panistas en nov iembre de 1997, n o se t r a s l a d ó d i rectamente al
PRI s ino al PRD y este p a r t i d o c o n s i g u i ó m e r m a r y erosionar la base de
s u s t e n t a c i ó n panista. Y ese es, en rea l idad, su objet ivo .

A diferencia de Acc ión Nacional , la vida in terna del PRI en 1998 estuvo
l lena de trabajo b u r o c r á t i c o . En febrero , los pr i í s tas e l i g i e ron a Francisco
Morales Aceves c o m o su presidente en u n proceso semiabierto (la
v o t a c i ó n se p e r m i t i ó s ó l o a los miembros de los consejos pol í t i cos
munic ipa les y el estatal). Ya en el cargo, Morales Aceves c o n v o c ó el 20 de
agosto a la e l e c c i ó n de dir igentes en los 124 c o m i t é s municipales pri ís tas .
A t o n o c o n los m é t o d o s uti l izados p o r su d i r igenc ia nacional para elegir
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candidatos a puestos de e l e c c i ó n popular , el nuevo C o m i t é Direc t ivo
Estatal (CDE) priísta c o n v o c ó a la mi l i tanc ia a escoger dirigentes ut i l i zando
m é t o d o s abiertos. Pero p a r e c i ó que la democracia a s u s t ó a las bases
tr icolores . S ó l o en 47 m u n i c i p i o s (38%) d e c i d i e r o n votar en proceso
abierto . En las dos terceras partes restantes los pr i í s tas p r o m o v i e r o n
candidatos de un idad . C o m o sea, el resultado p r o d u j o u n éxi to de imagen
al PRI pues r e n o v ó sus 124 dir igencias munic ipa les sin mayores confl ictos
internos , c o m o a n t a ñ o s u c e d í a en cada proceso d o m é s t i c o .

El proceso m á s relevante de esa coyuntura al i n t e r i o r de l PR] fue la
e l e c c i ó n abierta para elegir d i r i gente pri ís ta para Guadalajara, cont ienda
en la que Francisco Javier H i d a l g o y Costilla v e n c i ó a Rafael Castellanos
dos a u n o . Los pr i í s tas se j a c t a r o n de su proceso i n t e r n o , pero l l ama la
a t e n c i ó n que só lo vo ta ron 7,500 personas en u n proceso que estaba
abierto n o só lo a la mi l i tancia sino a cualquier persona con credencial para
votar, m u y lejos de los 181 m i l votos que el t r i c o l o r obtuvo en la e l e c c i ó n
p o r la presidencia m u n i c i p a l de Guadalajara, en nov iembre de 1997. L a
convocatoria revela que el PRI tiene aun m u c h o trabajo pendiente n o s ó l o
para mot ivar a los electores s ino a sus mismos mil i tantes y simpatizantes
a sus procesos partidistas.

T a m b i é n c o m o en el PAN, el PRI vivió en el segundo semestre de 1998
las tensiones de la disputa p o r la h e g e m o n í a y el p o d e r i n t e r n o entre sus
diversas corr ientes y su vasta clase po l í t i ca . Quizá p o r esa a ñ e j a compo-
s ic ión in te rna , la t a x o n o m í a de las corr ientes pr i í s tas es m á s difícil de
ident i f i car que en el PAN y el PRD. Por las versiones que dan de sí mismos
los pr i í s tas , se sabe que el PRI local tiene dos corr ientes con peso estatal,
a l rededor de u n a docena de grupos medianos , decenas de grupos
regionales y el peso e in f luenc ia de los d ir igentes de los gremios y 
asociaciones afiliadas corpora t ivamente al PRI.

Las corr ientes estatales son las del senador y candidato a la
guberna tura d e r r o t a d o en 1995, Eugenio Ruiz Orozco y la d e l ex gober-
n a d o r G u i l l e r m o C o s í o V i d a u r r i . Son grupos tejidos en carreras po l í t i cas
c o n m á s de tres y cuatro d é c a d a s , respectivamente. Eso i m p l i c a u n a r e d
de relaciones de amistad, compadrazgo, compl i c idad ; alianzas con grupos
sociales d e n t r o y fuera de l p r i í s m o , y equipos de trabajo organizados y b ien
financiados. D e n t r o del PRI sus allegados ocupan posiciones clave. Fuera,
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sus simpatizantes proveen recursos y les dan espacio social para tejer
alianzas pol í t icas .

E n t r e los grupos medianos se ub ican a los ex gobernadores Juan G i l
Preciado, A l b e r t o Orozco Romero , Flavio R o m e r o de Velasco, E n r i q u e
Álvarez de l Castillo y Carlos Rivera Aceves; a los senadores Gabr ie l Cova-
rrubias Ibarra y Raú l J u á r e z Valencia; a los d iputados federales E n r i q u e
Ibarra Pedroza, Francisco Javier Sant i l l án Oceguera y Francisco Morales
Aceves, y a los funcionar ios federales Ismael Orozco L o r e t o , M a r í a Esther
Scherman L e a ñ o , Rafael G o n z á l e z P imienta y Jorge Lepe G a r c í a . Se
ubican t a m b i é n en esa lista al c o o r d i n a d o r de los d iputados locales J o s é
M a n u e l Correa C e s e ñ a .

Los motivos de las disputas son similares a los otros dos partidos: la
h e g e m o n í a par t idar ia y la carrera p o r la s u c e s i ó n a la gubernatura . Las
arenas de las controversias han sido el Consejo Polí t ico Estatal, los puestos
partidistas, a s í c o m o la presencia p ú b l i c a en pos de la s u c e s i ó n a la
gubernatura .

Seguramente, la disputa d e n t r o de l PRI n o es menos encarnizada que
en el PAN, sin embargo, al parecer la exper iencia y d i sc ip l ina part idista
for jada en siete d é c a d a s de ver t í ca l i smo y acatamiento de las decisiones
de los jefes po l í t i cos superiores (presidente de la repribl ica , d i r igente
nac ional del PRI y gobernador cuando lo h a b í a ) hacen que los pleitos de
los pr i í s tas tengan m e n o r r e p e r c u s i ó n hacia el exterior . Por lo menos, a s í
ha sido en el segundo semestre en Jalisco.

Muestra de esa d i sc ip l ina y exper iencia fue la r e u n i ó n que el
presidente estatal t r i c o l o r Francisco Morales Aceves p r o m o v i ó el 8 de
octubre en la casa de l ex gobernador Juan G i l Preciado. A ella, se c o n v o c ó
a las pr incipales cabezas de grupos pr i í s tas . U n o de los resultados de la
misma fue el armist ic io y el acercamiento entre Ruiz Orozco y C o s í o
V i d a u r r i , cuyas rivalidades datan de los a ñ o s setenta. A lgunos de los
asistentes contaron que el p r o p ó s i t o de la r e u n i ó n fue p romover la u n i d a d
de las fuerzas pr i í s tas bajo el ob jet ívo c o m ú n de recuperar el p o d e r en
Jalisco. Pero n o a todos los pr i í s tas les s i m p a t i z ó esta r e u n i ó n . És ta fue
cr i t ícada en una ses ión del Consejo Pol í t ico Estatal del PRI u n mes d e s p u é s
en I x ü a h u a c á n del R ío . Varios consejeros cuest ionaron que se pretendiera
establecer "acuerdos cupulares" p o r enc ima de las instancias partidistas.
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O t r o eje de confl ictos es, s imi lar al PAN, la disputa p o r la candidatura
a la g u b e m a t u r a en la que es tán enfrascados casi u n a docena de po l í t i cos
pr i í s tas . Hay acusaciones cruzadas, p o r e j emplo las de varios precan-
didatos del t r i co lo r que denunc ian al presidente Francisco Morales Aceves
de ut i l i zar la estructura part idista para promoverse . És te responde que
todav ía n o son tiempos de hacer prosel i t i smo n i de p o n e r en riesgo la
u n i d a d part idista .

Pero conscientes de que 12 precandidatos es una baraja m u y ampl ia ,
algunos de ellos han establecido alianzas para ayudarse m u t u a m e n t e . U n a
de las m á s só l ida s es la establecida entre Ibarra Pedroza, Ismael O r o z c o
L o r e t o , Rafael G o n z á l e z P imienta y Eugenio Ruiz Orozco . A c o r d a r o n
promover cada qu ien su proyecto p o r su lado, hasta en tanto n o se def inan
las reglas internas para la e l e c c i ó n de l candidato pr i í s ta . C u a n d o éstas se
fijen, los po l í t i co s de esta alianza e v a l u a r á n q u i é n tiene las mejores
posibil idades de encabezar la f ó r m u l a . E l c o m p r o m i s o es que los d e m á s
se u n a n en el m i s m o proyecto. Se puede hablar de alianzas similares entre
Gabr ie l Covarrubias Ibarra , Francisco Sant i l l án Oceguera y M a r í a Esther
Scherman.

O t r a ver t iente significativa de l trabajo po l í t i co de l PRI en el segundo
semestre de 1998 fue la visita de precandidatos a la pres idencia de la
r e p ú b l i c a . M a n u e l Bart let t , g o b e r n a d o r de Puebla, v i n o en oc tubre pro-
m o v i d o , entre otros, p o r E n r i q u e D a u Flores y Francisco Morales Aceves.
E n nov iembre , estuvo en Jalisco el t a b a s q u e ñ o Rober to Madrazo Pintado
p r o m o v i d o p o r J e s ú s L o m e l í Rosas y Ó s c a r Soltero. Para d i c i e m b r e , se
esperaba la vista de H u m b e r t o Roque Vil lanueva. U n o de sus p romotore s
es Francisco Javier Sant i l l án Oceguera .

Partido de la Revolución Democrática 

Si la vida i n t e r n a del PRI y PAN t u v i e r o n apenas tres o cuatro temas sobre
las cuales d i s c u r r i ó , la de l PRD fue m o n o t e m á t i c a . T o d o el segundo
semestre de 1998 g i ró en t o r n o a la i m p u g n a c i ó n de las elecciones internas
celebradas el 14 de j u n i o .

C o m o se sabe, en esa fecha se c o n v o c ó a la m i l i t a n c i a perredista a 
elecciones universales para elegir presidente, consejeros estatales y 
dir igentes munic ipa les . Se reg i s t raron c inco planil las que c o r r e s p o n d í a n
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a las corrientes internas de l PRD Jalisco: C laud io Palacios Rivera (del
G r u p o de la Univers idad de Guadalajara, UdeG, de Raú l Padil la L ó p e z ) ,
M a x i m i a n o Barbosa Llamas (El B a r z ó n ) , R a ú l Delgado (de las corrientes
de los hermanos L e ó n Corrales) , H é c t o r Figueroa (del g rupo de Gi lber to
Parra) y G u i l l e r m o O g a r r i o (apoyado p o r el senador M a r i o Saucedo).

Claudio Palacios re su l tó ganador con 13 m i l votos p o r 11 m i l de
M a x i m i a n o Barbosa. Pero n o h a b í a t e r m i n a d o el c ó m p u t o de la e l e c c i ó n
cuando el resto de las planil las se i n c o n f o r m ó y d e c i d i ó i m p u g n a r los
resultados de los comicios internos .

Las c inco corrientes perredistas se reorganizaron dando lugar a dos
bandos. De u n lado el G r u p o UdeG de Raú l Padilla y su candidato Claudio
Palacios. De l o t r o lado se u n i e r o n en la misma causa de i m p u g n a r la
e l e c c i ó n los grupos de los hermanos L e ó n Corrales, con el de Gi lber to
Parra y de M a r i o Saucedo. M a x i m i a n o Barbosa, p o r su parte, d e c i d i ó
abandonar e l P R D .

Se d io así una larga batalla legal al seno de los ó r g a n o s j u r i s d i c c i o n a l e s
de l PRD nac ional entre los dos bandos. La c o n t i e n d a n o fue ú n i c a m e n t e
j u r í d i c a . A m b o s bandos echaron m a n o de sus relaciones po l í t i cas c o n
integrantes del C o m i t é Ejecutivo Nac iona l ( C E N ) . A q u í en Jalisco, mien-
tras tanto, la convergencia antipadil l i s ta l o g r ó u n éx i to al i n t r o d u c i r en el
debate p ú b l i c o local el tema de la a u d i t o r í a a l a Univers idad de Gua-
dalajara c o n el a r g u m e n t o de que Padilla h a b r í a u t i l i zado recursos de la
casa de estudios en la cont i enda in te rna .

F ina lmente , los ú l t i m o s d í a s de septiembre la C o m i s i ó n Nac iona l de
G a r a n t í a s y Vig i l anc ia de l PRD d e c l a r ó n u l a la e l e c c i ó n de l PRD Jalisco p o r
fallas en la in tegrac ión del p a d r ó n de mil i tantes . La dec i s ión fue u n golpe
po l í t i co para el g r u p o de R a ú l Padilla. Algunos de sus colaboradores
revelaron que en esos d í a s el ex rector r e f l e x i o n ó sobre la conveniencia
de seguir o n o en el PRD.

El C E N l a n z ó una nueva convocatoria a elecciones internas para
celebrarse el 13 de d i c i embre . Se regis traron tres planil las . La del G r u p o
U d e G encabezada nuevamente p o r Claudio Palacios a la que l o g r a r o n
sumar a una esc i s ión de El B a r z ó n de M a x i m i a n o l iderada p o r R e n é Beas;
o t ra cuya figura es M á x i m o Jarami l lo postulado p o r los hermanos L e ó n
Corrales, G i lbe r to Parra y M a r i o Saucedo. Por ú l t i m o , se reg i s t ró una
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tercera, con menos fuerza, postulando a G u i l l e r m o G ó m e z cuya propuesta
es sacar al PRD de la p o l a r i z a c i ó n entre padillistas y antipadil l istas .

Estrategias partidarias en juego

La estrategia del Partido Acción Nacional 

El p u n t o centra l de la estrategia pol í t ica de A c c i ó n Nacional es comple ta r
con é x i t o su proyecto de g o b i e r n o . Es u n proyecto que pre tende
abanderar los ideales de cambio de la p o b l a c i ó n y que aspira a capitalizar
los beneficios de la t rans ic ión po l í t i c a y la a l ternancia de g o b i e r n o en el
estado. Pero sus frutos son i n m a d u r o s . E n marzo de este a ñ o , en una
r e u n i ó n a la que as i s t ió este autor, u n alto f u n c i o n a r i o panista d i o a 
conocer algunos resultados interesantes de las encuestas encargadas p o r
el g o b i e r n o panista. E n estos estudios de o p i n i ó n resaltaba que a la
p o b l a c i ó n de l estado n o le quedaban claros los beneficios del cambio de
p a r t i d o en el poder en Jalisco. Esto i m p e d í a consol idar y capitalizar los
beneficios de l cambio para el PAN.

L o an te r io r explica el sent ido de l discurso del g o b e r n a d o r A l b e r t o
C á r d e n a s en el III I n f o r m e de G o b i e r n o , el 1 de febrero de 1998. Fue u n
discurso d o n d e a c e n t u ó los "benef ic ios" que el g o b i e r n o de l PAN t ra jo a 
la sociedad jalisciense con su llegada al poder : transparencia
adminis trat iva , democracia , c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o , empleos , e t cé te ra ,
al tiempo que r e c o r d ó los "viejos t iempos pr i í s t a s " de c o r r u p c i ó n ,
corporat iv i smo, c o m p r a de votos, e t cé te ra . Fue u n m é t o d o exposit ivo del
antes y d e s p u é s que irritó sobremanera al PRI.

La estrategia n o p o d r í a desplegarse sin in tenta r consol idar la alianza
social que sostiene al g o b i e r n o panista en el poder : sus mi l i tantes de
siempre, sus confiables electores, c iudadanos ant ipr i í s tas , reforzados con
las macizas alianzas tejidas c o n las c ú p u l a s y bases empresariales a s í c o m o
con la j e r a r q u í a ec les iás t ica .

Este p r o p ó s i t o se ha evidenciado c laramente a p a r t i r de n o v i e m b r e
de 1998 cuando tanto el g o b i e r n o de l estado c o m o el PAN l anzaron una
c a m p a ñ a publ ic i t a r i a con ejes comunes : el i n t e n t o de remarcar y reforzar
en la o p i n i ó n púb l i ca los logros de su a d m i n i s t r a c i ó n , c o m o son empleos,
espacios educativos, p r o m o c i ó n de la invers ión , e t cé te ra .
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A di ferencia del p r i m e r a ñ o de g o b i e r n o panista, en la que el
entonces presidente b lanquiazul Tarcisio R o d r í g u e z M a r t í n e z intentaba
guardar una p r u d e n t e distancia de l e jercic io de g o b i e r n o de A l b e r t o
C á r d e n a s , el actual d i r igente b lanquiazu l H e r b e r t Taylor A r t h u r ha
apoyado de manera i n c o n d i c i o n a l al gob ie rno emanado de su p a r t i d o ,
probab lemente i n f l u i d o p o r los nexos i d e o l ó g i c o s y de f o r m a c i ó n que
tiene c o n personajes claves de l gabinete, Fernando G u z m á n y C é s a r C o l l
Carabias.

Pero esta estrategia centra l en el proyecto po l í t i co panista ha t e n i d o
una e r rá t i c a a p l i c a c i ó n y ha carecido de una c o n d u c c i ó n po l í t i ca
centralizada y unif icada.

A n t e el proyecto de la o p o s i c i ó n de obstaculizar o deslegit imar el
proyecto de g o b i e r n o de l PAN, los panistas n o han re spondido c o n
cursos de a c c i ó n unif icados n i atinados, a pesar de los intentos . Cada
instancia de p o d e r panista se r e ú n e para analizar sus situaciones y tomar
sus decisiones pol í t icas . Semana a semana A l b e r t o C á r d e n a s convoca a 
una r e u n i ó n p lenar ia de su gabinete para tomar las decisiones de l
m o m e n t o ; lo mi smo hace el presidente m u n i c i p a l de Guadalajara y el
C o m i t é Direct ivo Estatal b lanquiazul , o la f r acc ión de d iputados locales.
Pero hay una instancia que pretende centralizar la toma de decisiones de l
pa r t ido en el gob ie rno .

Desde marzo se sabe que cada semana, salvo casos de fuerza mayor,
se r e ú n e en Casa Jalisco la p lana mayor de l panismo: el gobernador
A l b e r t o C á r d e n a s , los secretarios de G o b i e r n o (Fernando G u z m á n ) ,
Finanzas ( Jo sé Levy) y otros; el presidente de l PAN, H e r b e r t Taylor,
a c o m p a ñ a d o de su secretario general , A n t o n i o Glor ia ; el c o o r d i n a d o r
par l amentar io , G i l d a r d o G ó m e z V e r ó n i c a , y algunos diputados y los
alcaldes de Guadalajara y Zapopan, Francisco y J o s é R a m í r e z A c u ñ a . La
d i n á m i c a es la de u n g r u p o de d e c i s i ó n . Se plantea el tema po l í t i co o 
adminis t ra t ivo m á s i m p o r t a n t e , se analiza y se i n t e n t a salir con u n a
p o s i c i ó n unif icada. Pero en diversas coyunturas se ha mostrado que estos
p r o p ó s i t o s n o se c u m p l e n . Por e jemplo , a pr inc ip ios d e j u n i o de este a ñ o ,
cuando las relaciones entre el b loque opos i tor en el Congreso local y el
ejecutivo estaban en u n o de sus puntos m á s bajos de todo el a ñ o , el coor-
d i n a d o r del PRI, J o s é M a n u e l Correa C e s e ñ a , m a n i f e s t ó su d i s p o s i c i ó n al
d i á l o g o con el gobernador y el secretario de Gob ie rno . A l d í a s iguiente,
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A l b e r t o C á r d e n a s d e c l a r ó que "si no h a b í a u n arreglo con los d iputados ,
el g o b i e r n o l u c h a r á abier tamente con la o p o s i c i ó n " . 2 Casos similares se
presentaron a lo largo de este segundo semestre.

Los estrategas panistas h a n i n t e n t a d o abrirse c a m i n o e n el enclave
opos i tor de l Congreso local . Para la c o n s e c u c i ó n exitosa d e l proyecto de
g o b i e r n o b lanquiazu l es indispensable r o m p e r el b l o q u e opos i tor
instalado en e l Congreso gracias a la p é r d i d a de m a y o r í a d e l PAN en el
p o d e r legislativo. Pero el é x i t o ha sido regular. La f r a c c i ó n panista ha
conseguido que el d i p u t a d o M i g u e l L e ó n Corrales (PRD) , p o r e j emplo ,
votara a favor de enviar a comisiones el famoso " c r é d i t o j a p o n é s " en j u n i o
o que a fines de nov iembre el m i s m o M i g u e l L e ó n y el pr i í s t a Samuel
R o m e r o Valle aprobaran una inic iat iva para investigar el tema de los
seguros de v ida de A l b e r t o C á r d e n a s y de los ex gobernadores Carlos
Rivera Aceves y G u i l l e r m o C o s í o V i d a u r r i . Pero en estos casos h a b r í a que
tener en cuenta el interés personal de ambos diputados , as í c o m o los con-
flictos d e n t r o de sus propias fracciones, antes que el é x i t o de los
operadores po l í t i co s de l b lanquiazul .

C o n todas las deficiencias que se p u e d a n ident i f i car a los operadores
de la estrategia po l í t i ca panista, hay que tener m u y presente que se trata
de l p a r t i d o e n el p o d e r y esa p o s i c i ó n ofrece bases inmejorables para
hacer po l í t i c a y t a m b i é n c l iente l i smo. H a b r í a que echar una mirada a los
aparatos de p a r t i c i p a c i ó n c iudadana que los ayuntamientos m e t r o p o l i -
tanos poseen. Esas instancias son ins t rumentos de o p e r a c i ó n po l í t i c a
privilegiada, tal c o m o lo antes lo fueron para el PRI y c o m o probablemente
l o sean con cua lqu ier p a r t i d o .

Hay o t r a ver t iente del trabajo po l í t i co panista que n o n a c i ó con la
llegada al p o d e r ( c o m o sí s u c e d i ó con las instancias de p a r t i c i p a c i ó n
c iudadana) , pe ro que sin duda se h a n potenc iado de manera notable . Se
trata de la estrecha re l ac ión ent re c o m i t é s o asociaciones de vecinos,
trabajo pastoral en parroquias de la d ióce s i s de Guadalajara y el activismo
de mi l i tantes panistas. E n n o pocos barr ios de la zona m e t r o p o l i t a n a de
Guadalajara estas tres instancias, como la sant í s ima t r i n i d a d , se con funden
en u n o s ó l o . U n a misma persona puede ser panista, l íder p a r r o q u i a l y 

2. Público. Guadalajara, 3 y 4 de junio 1998.
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presidente del c o m i t é de vecinos. Si a esto se a ñ a d e la r e l a c i ó n c o n
funcionar ios d e l ayuntamiento respectivo, que es tá presto a atender
demandas que le plantea esa c o m u n i d a d , se t iene u n potenc ia l de
cl ientel i smo po l í t i co m u y provechoso.

Hay que tener en cuenta, a d e m á s , la in f luenc ia de l panismo en
organizaciones civiles, sociales y gremiales de d i s t into t ipo . A u n q u e el PAN
s iempre se ha manifestado en contra de l corporat iv i smo y de la a f i l iac ión
forzosa de organizaciones a los part idos , n o puede dejar de verse su
ascendiente en organismos como la U n i ó n Nacional de Padres de Famil ia
(UNPF) , que t i enen u n a in f luenc ia nada d e s d e ñ a b l e (nada menos que en
cada escuela de l estado). T a m b i é n , poco a poco , hay panistas que ya
trabajan en e l lo , se pre tende i n f l u i r en gremios que la l abor de g o b i e r n o
panista ha penet rado , c o m o taxistas, tianguistas y otros grupos
sindicalizados.

La estrategia priísta 

Está claro para todos que el objetivo pol í t ico del PRI en Jalisco es recuperar
el poder. E l c u m p l i m i e n t o de ese objet ivo pasa p o r la p r e s e r v a c i ó n de la
presidencia de la r e p ú b l i c a en las elecciones federales de j u l i o de l 2000.
Así, la estrategia del p r i í smo jalisciense está d i s e ñ a d a en parte en el centro,
con ap l i cac ión local .

La estrategia pr i í s ta consiste en polar izar el voto e i n d u c i r la
a b s t e n c i ó n , en caso necesario. 3 Para el PRI es me jor una competencia con
u n PRD fuerte . E n otras palabras, sino puede detener el voto ant ipr i í s ta ,
al menos que n o se concentre en u n solo adversario. Significa trabajar
para que los votos antipri í s tas en Jalisco n o se concentren en el PAN, me jor
que se vayan al PRD, c o m o s u c e d i ó en nov iembre de 1997, al Part ido de l
Trabajo ( P T ) , a l Part ido Verde Ecologista de M é x i c o (PVEM) o a n i n g ú n
lado.

Para el PRI es crucia l y a l tamente beneficioso u n escenario de
competencia t r ipar t id i s ta y mul t ipar t id i s ta . U n escenario po l í t i co

E] semanario Milenio acaba de dar a conocer los entretelones de la estrategia priísta:
"La estrategia del PRI para el 2000: polarizar el voto e inducir la abstención", 7 de
diciembre de 1998.
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bipartidista , es decir, una c o n c e n t r a c i ó n de los votos opositores, es veneno
p u r o para los afanes tr icolores de regreso al poder . Esta estrategia ya
m o s t r ó sus beneficios para el PRI en 1997 cuando el c rec imiento de l PRD
le v i n o c o m o an i l l o al dedo . Y la a p l i c a c i ó n concreta de esta estrategia es
p o n e r al PAN cont ra las cuerdas en temas claves para la p o b l a c i ó n c o m o
el tema de la e d u c a c i ó n . Por c ierto , esta estrategia desarrollada p o r el PRI
en las semanas previas a las elecciones del 9 de nov iembre de 1997 n o fue
idea de po l í t i cos locales s ino ideada y aplicada p o r u n a c o n s u l t o r í a c o n
sede en M i a m i ( T h e Americas M a n a g e m e n t G r o u p I n c . ) t r a í d a
o r i g i n a l m e n t e p o r el gobernador de Puebla, M a n u e l Bardet t D íaz . É s t e
la h a b í a apl icado exitosamente en las elecciones federales de 1997,
ganando para su p a r t i d o los 15 distritos electorales e n j u e g o .

Pero esa estrategia pr i í s ta , si b i e n t iene u n curso de a c c i ó n u n i f i c a d o
desde el centro p o r la presidencia de la r e p ú b l i c a y el CEN pri ísta , n o t iene
u n a a p l i c a c i ó n centralizada en Jalisco. Existe de hecho una disputa p o r la
c o n d u c c i ó n y cap i t a l i zac ión de esa estrategia entre diversas cabezas d e l
p r i í s m o . Quizá la cont i enda m á s visible p o r la h e g e m o n í a pr i í s ta se da
entre el presidente t r i c o l o r Francisco Morales Aceves y el c o o r d i n a d o r de l
g r u p o par l amentar io J o s é M a n u e l Correa C e s e ñ a .

U n e j emplo de este conf l i c to se d io en la c o y u n t u r a previa a la firma 
d e l A c u e r d o de Civi l idad entre el e j e c u ü v o y las fracciones parlamentarias
en sept iembre. C u a n d o Correa h a b í a c o m p r o m e t i d o al PRI en la
n e g o c i a c i ó n , Morales Aceves desca l i f i có el acuerdo y d i j o que é s te se
c i rcunscr ib ía meramente a temas legislativos, pe ro n o impl icaba acuerdos
ent re part idos . E n la p r á c t i c a ese acuerdo n o t r a s c e n d i ó el marco de u n a
agenda legislativa y n o h u b o una ampl i a n e g o c i a c i ó n entre todas las
fuerzas po l í t i ca s de l estado.

T a m b i é n es c ierto que n o todos los pri ís tas e s tán de acuerdo en todos
los aspectos de la estrategia pol í t i ca . Rei terando, nadie entre los pr i í s tas
d u d a de que su objet ivo es regresar al poder, p e r o en los caminos n o hay
u n a n i m i d a d . Por e j emplo , Correa C e s e ñ a h a sido el protagonis ta y 
p r i n c i p a l defensor de la alianza t á c ü c a con el PRD a través de Raú l Padil la
L ó p e z . E n la se s ión de l Consejo Pol í t ico Estatal pr i í s ta celebrado en
n o v i e m b r e en I x d a h u a c á n de los M e m b r i l l o s , Correa C e s e ñ a hizo u n a
detal lada e x p o s i c i ó n de la estrategia que ha seguido en el Congreso de l
Estado. Correa n o d u d o en hacer una defensa a u l tranza de la alianza c o n
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Padilla. D i jo que sino hubiera sido así, no se h a b r í a garantizado u n bloque
opos i tor tan eficaz en contra de l proyecto panista n i se h u b i e r a n
conseguido tantos beneficios en el c o n t r o l po l í t i co y adminis t ra t ivo de l
poder legislativo.

Pero n o son pocos los dir igentes pr i í s tas que consideran equivocada
esa alianza. A los ojos de po l í t i cos como Ismael Orozco L o r e t o , Ramiro
H e r n á n d e z G a r c í a , E n r i q u e Ibarra Pedroza y el m i s m o Eugenio Ruiz
Orozco , la alianza beneficia m á s a Padilla y supedita al PRI a los intereses
del ex rector de la UdeG. Consideran que negociando d irec tamente con
el PAN p o d r í a n obtener mejores r end imientos po l í t i cos .

Pero si b ien no todo el concierto de fuerzas priístas se mueve al mismo
son, sí son capaces de ensayar jun ta s en el m o m e n t o necesario. A pesar
de las diferencias de c o n c e p c i ó n en la estrategia po l í t i ca y la disputa p o r
el l iderazgo y la h e g e m o n í a in terna , los pr i í s tas han mostrado disc ipl ina
para enfrentarse a A c c i ó n Nac iona l .

N o hay que olvidar que el PRI es u n par t ido fuera del poder ejecutivo,
pero sigue ocupando á r e a s significativas de l p o d e r p ú b l i c o : el Congreso,
la h e g e m o n í a en el poder j u d i c i a l , presencia en la UdeG y el c o n t r o l en 70
m u n i c i p i o s de l estado desde los cuales ha dado cobi jo y e m p l e o a miles
de po l í t i cos pr i í s tas quienes, a d e m á s de gobernar, hacen po l í t i ca para su
par t ido . A esto hay que agregar que todas las delegaciones de
dependencias federales en Jalisco es tán en manos de po l í t i co s pri í s tas ,
desde las cuales hacen pol í t ica a favor de su o r g a n i z a c i ó n pol í t i ca .

Pero c o m o t o d o proyecto po l í t i co , este par t ido poco r e p r e s e n t a r í a
sino no expresara una alianza con clases y grupos de la sociedad. Y a pesar
de su longevidad , el PRI es q u i z á el p a r t i d o jalisciense sostenido p o r la
alianza social m á s amplia . Su te j ido de relaciones abarca desde los grandes
empresarios, atraviesa la clase media y los obreros organizados para cerrar
su red pol í t ica con subempleados y campesinos. Sus lealtades y el
ma l t recho pero aun vivo c o n t r o l corporat ivo le siguen d a n d o al PRI u n
voto d u r o nada despreciable. Sus 750 m i l votantes le alcanzan para tener
u n poco m á s del terc io de los votantes. Su reto consiste en ampl i a r esa
banda, reconquistar votos perdidos y los que n o regresen, dispersarlos
(entre diversos part idos adversarios) o anularlos (a lentando la
a b s t e n c i ó n ) .
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La estrategia del Partido déla Revolución Democrática 

La r e p r e s e n t a c i ó n grá f ica que m á s se ajusta a la trayectoria d e l PRD en
Jalisco es una m o n t a ñ a rusa. E n la c ú s p i d e en j u l i o de 1988, luego u n a
larga meseta, para r emonta r a una nueva c ima en j u l i o de 1997, para volver
a caer a lo largo de este a ñ o . Los p r imeros a ñ o s el implacable ataque
salinista que sufr ió el neocardenismo d i o al PRDjalisciense el pretexto para
n o m i r a r sus prop ios errores. Pero hoy está m á s que c laro que gran parte
de l desgaste y e r o s i ó n de la im a g e n de l p a r t i d o de la i zquierda en Jalisco
prov iene de sus enfrentamientos in ternos . Car icatur izando, se p o d r í a
decir que el PAN es tá obl igado a actuar uni tar iamente para permanecer en
el poder , al PRI lo impe le la a ñ o r a n z a de regresar a palacio de gob ie rno ,
y el PRD se une en sus peleas internas .

Tanto el b l anquiazu l c o m o el t r i co lor , a pesar de sus desaveniencias
y disputas internas, tienen proyectos que son comunes a sus corrientes. ¿Se
puede decir lo mi smo del PRD? ¿Qué proyecto pol í t i co liga a corrientes tan
d i s í m b o l a s c o m o las que conviven en ese part ido?

L o que se v io en el segundo semestre de 1998 es que cada corr iente
t iene su p r o p i o proyecto po l í t i co . Raú l Padil la t iene c laro su proyecto , y 
en f u n c i ó n de esos intereses ha establecido sus alianzas. M i g u e l L e ó n ha
mostrado t a m b i é n que es capaz de moverse con u n pragmat i smo pol í t i co
al filo de la navaja: vo tando c o n el PRI, c o n Padil la o con el PAN. S e g ú n el
m o m e n t o . Por eso se puede dec i r que n o hay u n a estrategia d e l PRD s ino
m o v i m i e n t o s coyunturales de los jefes de corr ientes perredistas que
responden , antes que nada, a sus propios intereses.

M á s que u n a estrategia po l í t i c a que impulse u n proyecto de estado
di ferenciado del que sostienen el PAN y el PRI, algunos grupos y corr ientes
perredistas p r o m u e v e n u n trabajo de base entre grupos de colonos,
campesinos, organizaciones sociales, de derechos humanos y otros .

Pero d e n t r o de l PRD, el g r u p o que encabeza el d i p u t a d o R a ú l Padilla
es sin d u d a el m á s consol idado y compacto . Quizá se deba a que es el que
cuenta c o n u n aparato m á s c o m p l e j o y diversif icado para hacer po l í t i ca .
Y la base, sin lugar a dudas, la p r o p o r c i o n a el c o n t r o l po l í t i co de la
Univers idad de Guadalajara. A h í se han e n s e ñ a d o y f o r m a d o en la pol í t ica
los cuadros de este g r u p o y es de d o n d e proviene su en t ramado de
relaciones pol í t icas y alianzas c o n grupos sociales. De ah í , a d e m á s , se

176



LA ERA DE LA LEY DEL TALIÓN. LAS ESTRATEGIAS POLÍTICAS DE LOS PARTIDOS EN JALISCO, 1998

proveen los recursos para financiar las actividades pol í t icas de esta
cor r i en te que ahora m i l i t a en el PRD.

S e r í a e r r ó n e o l i m i t a r su á r e a de inf luencia a los centros universitarios.
Su red de relaciones es m á s ampl ia y se puede hablar t a m b i é n de alianzas
en ciernes con grupos y clases sociales, con algunos empresarios y con una
parte significativa y m u y activa de la clase media : la que m i l i t a en
organismos n o gubernamentales , a c a d é m i c o s e intelectuales, profesio-
nistas, estudiantes, grupos de colonos. A través de los sindicatos
universitarios el g rupo pol í t i co que encabeza Raúl Padilla tiene presencia
t a m b i é n en la naciente U n i ó n Nacional de Trabajadores (UNT, que d i r ige
nac iona lmente el l íder telefonista Francisco H e r n á n d e z J u á r e z ) . Es tá a h í
u n e m b r i ó n de fuerza s indical nada d e s d e ñ a b l e .

Momentos de la confrontación global

¿En q u é m o m e n t o de la c o n f r o n t a c i ó n de las fuerzas pol í t icas estamos en
Jalisco? Para ubicar la po l í t i ca en Jalisco el segundo semestre de 1998
vamos a hacer u n p e q u e ñ o rodeo .

Estamos a cuatro a ñ o s de la a l ternancia de p a r t i d o en el poder en e l
estado. El 12 de febrero de 1995 marca en Jalisco el fin de una é p o c a
pol í t i ca y el comienzo de otra . Ese cambio p e r m i t i ó u n proceso de
trans ic ión pol í t i ca , de la que aun n o salimos, que t e r m i n ó con el ant iguo
sistema po l í t i co jalisciense posrevoluc ionar io y a b r i ó el cauce a la
c o n s t i t u c i ó n de u n nuevo sistema po l í t i c o , l i b e r a l - d e m o c r á t i c o .

E n ese marco , t ranscurren tres a ñ o s (1995-1997) de comple ta
h e g e m o n í a pol í t ica panista, garantizada por el c o n t r o l del poder ejecutivo
y u n a m a y o r í a indi scut ib le en el p o d e r legislativo, a s í c o m o en los
principales m u n i c i p i o s de l estado. A su lado, el PRI r u m i a b a su derrota ,
desconcertado. Por su parte, el PRD in ic iaba una fase de a c u m u l a c i ó n de
fuerzas ut i l i zando de manera provechosa su c o n d i c i ó n de par t ido bisagra.
A veces le era f u n c i o n a l aliarse al PRI, y en ocasiones le redi tuaba m á s su
alianza con el PAN, c o m o s u c e d i ó con la p r e s e n t a c i ó n de l proyecto de
r e f o r m a po l í t i ca a comienzos de 1997.

Pero esta s i tuac ión se m o d i f i c ó sustancialmente c o n la nueva
c o r r e l a c i ó n de fuerzas p r o d u c i d a p o r las elecciones intermedias de
nov iembre de 1997. E n és ta , el PAN p e r d i ó la m a y o r í a en el Congreso de l
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Estado y 13 munic ip ios para pasar de 52 a 39 ayuntamientos blanquiazules.
Pero n o fue t o d o l o que A c c i ó n Nac iona l p e r d i ó . P e r d i ó el c o n t r o l d e l
proceso y la in ic iat iva po l í t i c a .

Se a b r i ó as í u n a arena de disputa en la que el PAN p o r u n lado y la
o p o s i c i ó n p o r o t r o han m e d i d o fuerzas a lo largo del a ñ o . A g landes
rasgos és tas han sido las fases de l conf l i c to p o l í t i c o a l o largo de l a ñ o :

• La i n s t a u r a c i ó n de l Congreso (enero-febrero) .
• Las cr í t icas p o r el proyecto de seguridad ( febrero-marzo) .
• El III I n f o r m e ( f e b r e r o ) .
• E l c r é d i t o j a p o n é s (marzo-sept iembre) .
• El caso de caso de de sv ío de fondos Cos ío-Rivera hacia el DIF.
• Los in tentos de d i á l o g o ( jul io-agosto) .
• La firma de l A c u e r d o de C iv i l idad (7 de o c t u b r e ) .
• Los confl ictos postacuerdo: caso chalecos an t i balas, u n i d a d

presupuestaria 23 y seguros de vida para el gobernador y el gabinete.

La e n u m e r a c i ó n de los temas n o permi te dar cuenta de los niveles de
c r i s p a c i ó n y pelea que h u b o entre ambos polos de la po l í t i ca jalisciense,
s i t u a c i ó n de la que se c u l p a r o n ambos. Para el anecdotar io q u e d a n
escenas vergonzosas para la vida púb l i ca estatal, producidas al calor de este
conf l i c to , c o m o la " d i s c u s i ó n banquetera" afuera de la C á m a r a de
C o m e r c i o , el due lo de panzasos entre los d iputados Raú l Padil la y J o s é
M a n u e l V e r d í n (PAN) e n la disputa legislativa p o r el tema de l c r é d i t o
j a p o n é s .

Se impuso t a m b i é n la l ó g i c a de la ley de l t a l ión . Si el PAN investigaba
a C o s í o y a Rivera por el presunto desvío de recursos del presupuesto social
para f inanciar el PRI, este par t ido aceleraba la invest igación de los chalecos
antibalas; si la o p o s i c i ó n lograba los votos necesarios para l l amar a 
comparecer a secretarios de l gabinete de A l b e r t o C á r d e n a s , los panistas
c o n s e g u í a n t a m b i é n l lamar a comparecer a ex gobernadores pri ístas , y así ,
sucesivamente. U n a i n t e r m i n a b l e ley del ta l ión entre nuestras fuerzas
pol í t i ca s .

Se trató de l do loroso y vergonzoso a c o m o d a m i e n t o de los actores y 
part idos al escenario d e t e r m i n a d o p o r la nueva c o r r e l a c i ó n de fuerzas
surgida de las elecciones de nov iembre de 1997.
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L a firma de l A c u e r d o de C iv i l idad , la p r i m e r semana de octubre de
este a ñ o , p a r e c i ó inaugurar una nueva coyuntura en la que se dejaba a trás
la l ó g i c a de la c o n f r o n t a c i ó n para abr i r paso a u n a l ó g i c a de
e n t e n d i m i e n t o . Pero los hechos han mostrado que n o ha sido así . P a r e c i ó
m á s b i e n u n recurso de p r o p a g a n d í s t i c o ut i l izado p o r los actores pol í t icos
ante e l de ter ioro de su imagen p ú b l i c a . As í l o h a n reconoc ido varios
protagonistas pol í t icos y as í consta en estudios de o p i n i ó n . U n o levantado
entre pocos ciudadanos, pe ro de u n peso social considerable, p r e n d i ó la
luz de alerta entre los diputados . Se t ra tó de la encuesta que se l evantó
entre los asistentes al II E n c u e n t r o de Empresarios de Jalisco, celebrado
en Puerto Val lar ía a fines de sept iembre. Los empresarios jaliscienses
cal i f icaron con 4.5 (de una escala de l 1 al 10) el trabajo e los d iputados ,
mientras que d i e r o n casi 50% m á s al p o d e r e j e c u ü v o , al evaluarlo con 7 .1 .

Los coordinadores par lamentar ios e n t e n d i e r o n esta seña l de alerta
enviada desde la sociedad. Durante la firma del A c u e r d o de Civi l idad, J o s é
M a n u e l Correa (PRI) , Raúl Padilla (PRD) y Gi ldardo G ó m e z Verónica (PAN)
h a b l a r o n de evitar fracturas sociales y angustia entre la sociedad p o r la
pelea entre los poderes. Toda esa e v a l u a c i ó n de la imagen de los actores
pol í t i cos c o n t ó a la h o r a de decidirse a estampar o n o su firma en u n
acuerdo de c iv i l idad .

Pero ¿sirvió de algo esa firma? Hasta ahora los resultados han sido
magros. N o se ha c u m p l i d o la mayor parte de los acuerdos signados.
P a r e c i ó m á s b i e n que los protagonistas de esta c o n f r o n t a c i ó n ,
especialmente el b loque opositor, qu i s ie ron aplicar u n a m e d i d a
preventiva en contra de la e r o s i ó n de su imagen pero sin u n c o m p r o m i s o
a f o n d o de d i á l o g o y n e g o c i a c i ó n pol í t ica . D e s p u é s de la firma de esos
acuerdos e x p l o t a r o n tres temas que pegaron de l l eno en la imagen d e l
ejecutivo: los chalecos antibalas (por el que se inició j u i c i o po l í t i co y penal
en cont ra de dos cercanos colaboradores del g o b e r n a d o r ) , la u n i d a d
presupuestaria 23 y los seguros de vida para el ejecutivo estatal y el
gabinete.

La correlación de fuerzas políticas en 1998 

¿Qué c o r r e l a c i ó n de fuerzas existe entre los part idos de Jalisco a fines de
1998 y de cara a la lucha p o r el poder en el 2000? U n equ i l ib r io que a veces
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parece paralizar las decisiones de g o b i e r n o que la sociedad jaliscienses
necesita.

El PAN es incapaz de t e r m i n a r y m o d e l a r su proyecto po l í t i co de
cambio que p r o m e t i ó en 1995. N o tiene el poder para ello. H a sido u n a ñ o
de tanteos, pe ro si b i e n existe u n a igua ldad en el n ú m e r o de d iputados
entre el p a r t i d o en el p o d e r y la o p o s i c i ó n , la balanza se desequi l ibra a 
favor de l b loque opos i tor PRI, PRD y PVEM a l evaluar q u i é n ha t en ido la
inic iat iva en la c o n f r o n t a c i ó n po l í t i ca .

N o es A c c i ó n Nac iona l n i el gabinete quienes han d e t e r m i n a d o la
agenda de los temas pol í t icos , aunque lo han intentado. Es m á s b ien el PAN
q u i e n ha t e r m i n a d o ced iendo en los temas que le i m p o n e el b loque
opositor, y a u n a l to costo.

Lamentab lemente , el a ñ o c ierra c o n la i m p o s i c i ó n de los temas y la
agenda de la disputa p o r el poder en t re los part idos . N o es la l ó g i c a de
d i s c u s i ó n sobre el r e c o n o c i m i e n t o de que n i n g u n a fuerza po l í t i ca p o r sí
sola puede dotar de estabil idad y g o b e r n a b i l i d a d al estado.

Si se tuviera este r e c o n o c i m i e n t o , l levaría a considerar la c o n f e c c i ó n
de u n nuevo pacto social para la c o m u n i d a d jalisciense a través de las
alianzas sociales y proyectos po l í t i co s de los tres grandes part idos .

Esto, sobre el r e c o n o c i m i e n t o de que el ant iguo pacto social ya
c a d u c ó y de que el nuevo pacto social que exprese vivamente las
necesidades, transformaciones sociales y po l í t i cas y complej idades de la
sociedad jalisciense, a u n n o se ha encont rado .

Es necesario reconocer que el proyecto de cambio conservador
panista, aunque es el m á s votado e n las urnas, n o dota de estabil idad
p o r q u e n o toda la sociedad se siente representada en ese proyecto .
Tampoco si el PRI ganara c o n 40% de los votos. Se necesita u n a alianza de
dos part idos o u n acuerdo global de todas las fuerzas para crear el m o d e l o
civ i l izator io de l p r ó x i m o siglo a la sociedad jalisciense.
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La indiistria electrónica en Guadalajara
Análisis laboral

Jorge Barajas y Guillermo Valencia* 

Radiografía de un sector

En pocos años , la industr ia e lectrónica se ha convert ido en una de las áreas
e c o n ó m i c a s m á s importantes para Jalisco. C o n 104 empresas asentadas en
la ent idad , el m o n t o de sus inversiones y su capacidad de e x p o r t a c i ó n
representan, respectivamente, 60%' y 7 0 % 2 de los totales generales del
estado. A d e m á s , su act ividad genera u n a der rama anual de 900 mi l lones
de d ó l a r e s ( m d d ) y opor tunidades para las firmas locales de sustituir
importac iones p o r otros 2,000 m d d . 3 C o n el lo , el sector se constituye
c o m o la p r i n c i p a l fuente de divisas en Jalisco.

T a m b i é n el sector se ha convert ido en el p r inc ipa l comprador privado
de m a n o de obra al l legar a emplear a cerca de 80,000 personas, 4 t anto
directa c o m o ind i rec tamente . Esto significa a l rededor de 10% de la
p o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e activa (PEA) de l estado.5

* Integrantes del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) .
1. Respecto de la inversión extranjera directa ( IED) .
2. Las inversiones de 1997 ascendieron a 293.6 millones de dólares (El Occidental, 

Guadalajara, 5 de octubre de 1998 y Siglo 21, Guadalajara, 28 de octubre de 1998.
3. Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de las Telecomunicaciones (CAN1ETI),

delegación occidente. Electronic Business Canieti-gdl, EBC, Guadalajara, 20 de octubre de
1998.

4. 50,000 empleos son directos y 30,000 indirectos. El incremento en la creación de
empleos fue de más de 1,000% en tan sólo tres años, pues en 1995 contrataba sólo a 
5,000 personas de forma directa (Ibidem). 

5. Ibid,
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Cuadro 1 
Crecimiento de las exportaciones de la industria electrónica

Año Cantidad* Porcentaje**
1994 1,600
1995 2,100 31%
1996 3,500 66%
1997 5,200 48%
1998 6,500 25%

* Cifras en millones de dólares.
* * L o s porcentajes indican el incremento respecto al año anterior.
Fuente: Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de las Telecomunicaciones (CANIETI) ,
delegación occidente. Electronic Business Canieti-gdl, EBQ Guadalajara, 20 de octubre de 1998.

L a p r o p i a empresa se d iv ide , p o r su encadenamiento p r o d u c t i v o , en
seis grandes c a t e g o r í a s :

1. Empresas de manufactura de productos e lec t rónicos de marca prop ia
( O E M ) . Se trata de só lo c inco firmas, pero son el verdadero m o t o r del
sector e n t o d o el estado ya que sirven c o m o u n i m á n que atrae a las
d e m á s hacia la en t idad .

2. Contratistas de manufacturas ( C M ) , que ensamblan bajo p e d i d o casi
t o d o el p r o d u c t o d i s e ñ a d o p o r las O E M .

3. Proveedoras de especialidades (ss), que son empresas que surten las
partes especializadas que necesitan las CM para a rmar los equipos.

4. Distr ibuidores y representantes ( D & R ) , que son los que comercial izan
los productos .

5. Empresas de soporte y servicios (S&S); que dan m a n t e n i m i e n t o a los
equipos vendidos .

6. Las c o m p a ñ í a s de manufac tura de productos originales regionales
( R O E M ) , que son las f irmas del p a í s que e n t r a n a la cadena de
proveedores.

E l g o b i e r n o y los empresarios buscan i n c r e m e n t a r el desarrol lo de este
ú l t i m o t i p o de empresas. Para tal fin se c r e ó la Cadena Product iva de la
Indus t r i a E l e c t r ó n i c a ( C A D E L E C ) , u n a a s o c i a c i ó n civi l f o r m a d a p o r las
empresas inscritas a la C á m a r a Nac iona l de la Indus t r i a E l e c t r ó n i c a y de
las Telecomunicaciones ( C A N I E T I ) . A c t u a l m e n t e , el porcenta je d e l
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Cuadro 2 
Las empresas del sector más importantes por el personal contratado

Empresa Niim. de Inversio- Año de la Lugar en la Origen
empleados nes(mdd) inversion cadena prod uc.

IBM 7,288 198.9 96-98 O E M Estados Unidos
Philips-Lucent 6,952 100.6 95-98 O E M Estados Unidos
Solectron 3,987 72.5 96-97 C M Estados Unidos
SCI Systemas 1,937 52.7 96-97 CM Estados Unidos
Flextronics 1,180 48.7 96-98 C M Singapur
Vtechn 1,136 6.5 98-99 C M Hong Kong
Nat Steel 1,090 13.3 98 Singapur
Jabail Circuit 1,000 40 96-97 CM Estados Unidos
MTI Electronics 788 10.2 96-99 Estados Unidos
Universal Scientific 725 18.2 97-99 Taiwán
Industrial de México
Hewlett Packard 650 1.5 95-97 O E M Estados Unidos
Nat Steel 640 43.6 96-97 Singapur
Motorola 588 286.2 95-98 O E M Estados Unidos
Quest Systems de 456 2.52 98-99 SS México
México
Alestra 414 13 96-97 Estados Unidos
N E C 400 — 95-96 O E M J a p ó n
Avex Electronics 398 8.85 97-98 CM Estados Unidos
Cumex Electronics 335 4.8 95 Estados Unidos/

México
Vogt Electronics 300 3 98 SS Alemania
Pentex Mexicana 300 1 98 C M Estados Unidos
Avante! 200 80 96 Estados Unidos
Telect 153 1 97 Estados Unidos
Vtech 150 1.5 97 C M Hong Kong
KBK Electronics 107 1.3 98-99 Estados Unidos
Mexikor 100 1.6 98 México
Micron de México 73 0.65 97-98 SS Estados Unidos
Panasonic de 42 3 97-98 J a p ó n
México
Ingeniería 34 0.83 98 México
Avanzada en Guadalajara
KRS Internacional 33 0.35 96 SS Estados Unidos/

•Alemania
Quest 32 2.25 96 SS México
Pemstar 30 2 98 CM
Computadoras Garco 21 0.09 98-99 México
H&T Tools 11 0.45 97 Estados Unidos
Integra Digital 6 0.43 98 México
Flextronics II 1 13 98 Singapur
Telmex — 192.8 95-98 México
Philips Consumer — 50 98 O E M Estados Unidos
Comunications
CP Claire — 7 95-97 CM Estados Unidos
Total 31,557 1,298

Fuente: Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de las Telecomunicaciones (CANIETI) ,
delegación occidente. Electronic Business Canieti-gdl, EBC, Guadalajara, 20 de octubre de 1998.
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c o n t e n i d o nac ional de l sector es de 10%. La i n t e n c i ó n de la C A D E L E C es
d u p l i c a r l o . 6

C o m o puede verse en el cuadro 2, las inversiones m á s grandes y los
v o l ú m e n e s mayores de personal corresponden a firmas extranjeras,
mientras que las empresas mexicanas se ub ican en los montos m á s
p e q u e ñ o s .

Si b i e n la apertura de nuevas empresas ha sido la not i c i a constante
desde hace tres a ñ o s , en el ú l t i m o semestre de 1998 el a n u n c i o m á s
i m p o r t a n t e es el del r e t i r o de Phil ips c o m o accionista de Lucent-Phi l ips
de M é x i c o , d e b i d o a u n recorte de sus inversiones a n ive l m u n d i a l . El
r e t i r o de Phil ips s igni f icar ía el c ierre casi to ta l de esta p lanta , la segunda
m á s grande de Guadalajara, y el desempleo de miles de trabajadores
(cerca de 7,000). 7

¿Por qué Guadalajara?

¿A q u é se debe este f l u j o de inversiones a Guadalajara? D e n t r o de las
motivaciones de la invers ión, podemos encontrar , entre las principales , la
c e r c a n í a con Estados U n i d o s ya que la m i t a d de las exportaciones de l
sector e l e c t r ó n i c o tiene c o m o dest ino este pa í s .

En el aspecto labora l es de resaltarse la baja tasa de r o t a c i ó n de
personal (2%) , 8 y los bajos salarios a d e m á s de que la indus t r i a e l ec t rón ica
n u n c a ha enfrentado u n a huelga.

O t r a m o t i v a c i ó n se encuentra en la presencia de m a n o de obra
calificada. E n Jalisco existen siete universidades formales , 164 centros
t e c n o l ó g i c o s y 11 centros que ofrecen m a e s t r í a s y doctorados en
ingenier í a . En c o n j u n t o capacitan a m á s de 60,000 estudiantes.9 A esto hay

6. Datos de la CADELEC, en El Occidental, Guadalajara, 5 de octubre de 1998, o bien
consultar página electrónica de la CANIETI, www.canieu.com

7. Philips tenía 70% de las acciones.
8. Siglo 21, Guadalajara, 28 de octubre de 1998. Es una cifra que debe revisarse pues fue

proporcionada por el gobernador quien, durante esa entrevista, anunció algunas
cifras equívocas.

9. El promedio de educación de los empleados de confianza en las empresas de la
industria es de 12 años (Ibidevc, también en CANIETI. Op. cit.) 
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Cuadro 3 
Destino de las exportaciones por países

País
Estados Unidos
Europa
Canadá
América Latina
Asia
Africa
J a p ó n

Porcentaje
49%

12%
12%
3%
3%

Fuente: Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de las Telecomunicaciones (CANIETI),
delegación occidente. Electronic Business Canieti-gdl, EBC, Guadalajara, 20 de octubre de 1998.

que agregar las buenas víais de c o m u n i c a c i ó n y las exenciones fiscales que
los propios empresarios s e ñ a l a n como beneficios.

O t r o de los factores que inf luye para que las empresas se instalen en
la en t idad es el c l ima , pues n o hay a q u í extremos c l imát i cos que puedan
afectar a la p r o d u c c i ó n .

A d e m á s , las O E M , que representan s ó l o 2% de las industrias e lectró-
nicas, son las que h a n mot ivado a que el 98% restante se instale en el
estado.

Este f e n ó m e n o resulta tan b u e n o c o m o preocupante , pues si estas
empresas atraen nuevas y cuantiosas inversiones, de igua l f o r m a se las
p u e d e n llevar. A esto es a lo que se re f ieren los analistas cuando hablan
de la vo la t i l idad de la invers ión extranjera directa , ya que la dependencia
que todo el sector t iene respecto de c inco firmas n o garantiza de n i n g ú n
m o d o la estabil idad de los capitales f o r á n e o s .

De hecho, la m a n o de obra barata, la p o s i c i ó n g e o g r á f i c a es t ra tég ica ,
las buenas vías de c o m u n i c a c i ó n y los centros de c a p a c i t a c i ó n se p u e d e n
encontrar i gua lmente e n otras partes de l m u n d o , y es b i e n sabido que
Brasil y Puerto Rico se disputan con Guadalajara la t i tu lar idad de u n silicon 
valley en L a t i n o a m é r i c a .

Proveduría

A u n q u e la indus t r i a e l e c t r ó n i c a genera u n mercado de 2,900 m d d
anuales, és te ha sido acaparado r á p i d a m e n t e p o r firmas extranjeras.
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Grafica 1 
Encadenamientos productivos de la industria electrónica

Fuente: CANIETI, Directorio de socios 1998.

C o m o lo muestra la grá f ica 1, los encadenamientos m á s cercanos e 
impor tante s con las industrias O E M los o c u p a n empresas extranjeras,
mientras que las firmas nacionales se e n c u e n t r a n , en su m a y o r í a , en los
c í rcu lo s m á s alejados. S e g ú n Sergio G a r c í a de Alba , secretario de
P r o m o c i ó n E c o n ó m i c a de l estado, el n ú m e r o de empresas nacionales que
ü e n e n o p o r t u n i d a d de insertarse a la cadena de p r o d u c c i ó n p a s ó de 2 o 
3% de 1995 a 10% en 1998, respecto d e l to ta l de empresas asentadas en
t o d o el estado.1 0

Los salarios

S e g ú n cifras oficiales, u n o b r e r o de la indus t r i a e l e c t r ó n i c a gana, en
p r o m e d i o , de 1,400 a 2,600 pesos mensuales. 1 1 D i c h o salario sufre

10. CANIETI. Op. riL 
11. Esto desmiente las afirmaciones del gobernador, quien dijo que en Jalisco un

trabajador sindicalizado gana 1.2 dólares ;por hora!
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Cuadro 4 
Sueldos y salarios mensuales en la industria electrónica (pesos)

Obreros 1,400 a 2,600
Ingenieros júnior 3,000 a 7,000
Ingenieros senior 7,000 a 15,000
Mandos gerenciales 13,000 a 25,000
Directores 20,000 a 90,000

Fuente: Cámara Nacional de la Industria Elecuónica y de las Telecomunicaciones (CANIETI),
delegación occidente. Electronic Business Canieti-gdl, EBC, Guadalajara, 20 de octubre de 1998.

Cuadro 5 

Empresa Sueldo Salario Anotaciones
diario* mensual

Compuworld 50.58 1,517 Antes de las deducciones y los bonos.
Solectron 44.50 1,246 Más 5% por bono de puntualidad,

1,308 pesos mensuales.
IBM 48.50 1,360 Después de las deducciones.
Philips 59.00 1,692 Después de las deducciones.

Más vales de despensa.
NEC 1,180 Después de las deducciones.

* Datos extraídos directamente de nómina por el CEREAL en julio de 1998.

variaciones por la horas extras y los bonos de product iv idad , m u y comunes
en el sector.

Existe una di ferencia enorme con respecto al salario de u n direct ivo,
que oscila entre 20,000 y 90,000 pesos mensuales.

En el cuadro 5 se presentan algunos e jemplos de salarios reales,
directos de n ó m i n a , que se p u e d e n cotejar con las cifras oficiales.

Los salarios p u e d e n variar u n poco de una agencia a otra , incluso en
la misma o p e r a c i ó n y en la misma fábr ica . Pero, c o m o puede verse, casi
n i n g u n o c u m p l e con el m í n i m o p r o m e d i a d o p o r las cifras oficiales. Y lo
que sucede es que rara vez el trabajador percibe s ó l o su salario base, pues
las variaciones p o r bonos y horas extras son una constante.

H a b r á que agregar a las percepciones de l t rabajador el a h o r r o que
éste obtiene p o r concepto de transporte y comida. P r á c t i c a m e n t e en todas
las empresas existe transporte gratui to y la comida t iene precios m u y bajos
(tres pesos semanales en NEC, seis pesos diarios en Phil ips , siete pesos
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diarios en IBM y seis pesos diarios e n C o m p u w o r l d ) . 1 2 Por supuesto, los
salarios siguen s iendo bajos a ú n c o n estas prestaciones, y esto demuestra
el papel de p r i m e r a i m p o r t a n c i a que los salarios j u e g a n en la a t r acc ión de
inversiones.

Las agencias de contratación

Las agencias que subcontratan personal para la indus t r i a e l e c t r ó n i c a h a n
aparecido c o n rapidez en los ú l t i m o s dos a ñ o s . A u n q u e n o se ü e n e la
re l ac ión comple ta de estas agencias, o c h o son las m á s conocidas (véase el
cuadro 6 ) .

La legal idad de estas agencias e n el p a í s es u n asunto que es tá a 
d i scus ión , pero el gob ierno y los sindicatos oficiales jus t i f i can su presencia
d i c i e n d o que ya son m o n e d a c o r r i e n t e en E u r o p a y Estados U n i d o s . 1 3

En cuanto al papel que estas agenciasjuegan en las relaciones obrero-
patronales, encontramos, en p r i m e r lugar, que las agencias p e r m i t e n a las
empresas eximirse de cua lquier responsabi l idad c o n los trabajadores,
d e b i d o a que cada empresa en c u e s t i ó n contrata s ó l o a la agencia, n o a 
los trabajadores. E n este sent ido, n i n g ú n o b r e r o trabaja, p o r e j emplo ,
para IBM, s ino que cada trabajador depende de la agencia que lo cont ra tó .
Los trabajadores, incluso, firman contratos y cobran su sueldo en las
oficinas de las agencias.

Por o t r o lado, la costumbre de las agencias de exped i r contratos
eventuales i m p i d e que los trabajadores a c u m u l e n aquellos derechos que
p o r ley se adquieren con la a n t i g ü e d a d : aguinaldo , ut i l idades , vacaciones
y l i q u i d a c i ó n . Llegada la fecha de ejercer estos derechos, los trabajadores
rec iben algo de d i n e r o , pero m á s c o m o u n regalo que c o m o u n a
p r e s t a c i ó n . Por ú l t i m o , las agencias ex igen u n a i n d e t e r m i n a d a cant idad
de horas extras a los obreros , 1 4 tal vez forzadas a demostrar que "sus
trabajadores" son mejores que los de otras agencias, lo que les asegura el

12. Datos extraídos de forma directa de nómina por el CEREAL en julio de 1998.
13. Siglo 21. Gttadalajara, 28 de octubre de 1998.
14. La Ley Federal del Trabajo establece un máximo de nueve horas semanales de tiempo

extra, a reserva de que los trabajadores y el patrón lleguen a un acuerdo. Pero en la
industria electrónica este máximo se viola con frecuencia y lasjornadas extraordinarias
son exigidas por las agencias (fuente directa).
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Cuadro 6 

Agencia Subcontrata para:
Apro Hewlett Packard, Compuworld
Azanza IBM, Compuworld
Pesa Compuworld
Siem de México o PAT (personal asociado IBM, Solectron
temporal)
Trabajo de Guadalajara Compuworld
Manpower IBM, Compuworld
HTM (High-Tech Manufacturers) Solectron, Avex. Compuworld
Shore Hewlett Packard

Fuente: entrevistas a obreros por el CEREAL durante 1998.

contra to con las firmas extranjeras. A este respecto, las agencias de con-
t ra tac ión sostienen "que en Guadalajara n o e s t á b a m o s acostumbrados a 
trabajar a s í " , pe ro que en otros pa í s e s ya se h a n t en ido que adaptar a la
so l ic i tud de grandes v o l ú m e n e s de p r o d u c c i ó n . 1 5

E n u n p l ano po l í t i co , las agencias d i f i c u l t a n la pos ib i l idad de
o r g a n i z a c i ó n de los trabajadores, pues en u n a sola p lanta existen tres,
c inco y hasta o c h o patrones distintos (las agencias). Esta s i t u a c i ó n , p o r sí
misma, desdibuja la i d e n t i d a d que los obreros p o d r í a n a d q u i r i r en
re lac ión a la empresa para la que trabajan y la pos ib i l idad de enfrentar sus
problemas de manera c o m ú n . E n consecuencia con lo anterior , las agen-
cias representan u n ahorro m á s pol í t ico que e c o n ó m i c o para las empresas
del sector e l e c t r ó n i c o y, m u y probab lemente , é s ta sea la r a z ó n de que en
casi n i n g u n a empresa del sector exista s indicato. 1 6 Para el ejecutivo estatal,
la ac t i tud s indical hacia las empresas es excelente y es m o t i v o de la
a t r a c c i ó n de inversiones. 1 7

La promoción gubernamental

Para el gob ie rno , la industr ia e lec t rón ica es ahora m o t i v o de o r g u l l o . Para
el secretario de P r o m o c i ó n E c o n ó m i c a del estado, en c inco a ñ o s se

15 Siglo 21, Guadalajara, 28 de octubre de 1998.
16. Las excepciones son Philips y NEC, aunque se trate de sindicatos "charros".
17. Siglo 21, Guadalajara, 28 de octubre de 1998.
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d u p l i c a r á la presencia de este u p o de empresas l legando a casi 200 entre
las productoras directas y las indirectas, a d e m á s del repunte en el n ú m e r o
de las exportaciones. A largo plazo, considera el f u n c i o n a r i o , t o d o lo
ante r io r r e p e r c u t i r á en u n m e j o r nivel e c o n ó m i c o y de la d i s t r ibuc ión de l
ingreso en Jalisco. Se quiere que Jalisco o "el valle de l s i l icón m e x i c a n o "
sea reconoc ido a nivel m u n d i a l ya n o s ó l o p o r el tequi la , calzado v vestir
s ino t a m b i é n p o r su indus t r i a e l e c t r ó n i c a . 1 8

Sin duda , se trata de u n a p r o m o c i ó n exitosa, pues de cada peso
i n v e r t i d o en p r o m o c i ó n , el g o b i e r n o ha o b t e n i d o 90 en invers ión .

Los cuellos de botella

Los siguientes son los problemas , que a dec ir del g o b i e r n o y los
empresarios, enfrenta el sector e l e c t r ó n i c o en Guadalajara:

• Los recursos humanos . Considerado c o m o el factor n ú m e r o u n o que
puede i n h i b i r el c r e c i m i e n t o de la indus t r i a e l e c t r ó n i c a , se busca
solucionar la escasez de personal capacitado mediante u n a mayor
v i n c u l a c i ó n c o n las universidades. Tenemos que resaltar que a n ive l
de obreros n o hay escasez de m a n o de obra y que el p r o b l e m a
comienza en los puestos que exigen competenc ia profes ional .

• Los proveedores. Es necesario el desarrol lo de u n a cadena de pro-
veedores nacionales para asegurar el sumini s t ro de productos de
cal idad y a b u e n prec io para seguir c o m p i t i e n d o con é x i t o en el
mercado in te rnac iona l . Esto m i s m o a f incar í a a la indus t r i a en la
loca l idad gracias al a h o r r o que s igni f icar ía para las trasnacionales el
sustituir importac iones , y le d a r í a mayor estabil idad al empleo de los
trabajadores.

• La infraestructura . Es necesario contar c o n comunicac iones
terrestres, a é r e a s y m a r í t i m a s con el fin de poder mover los productos
de manera ef iciente, d e n t r o de los t iempos exigidos p o r los nuevos
e s t á n d a r e s de p r o d u c c i ó n .

18. CAN1ET1. Op. dt. 
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• L a seguridad. És te es p robab lemente el p r o b l e m a que m á s urge
resolver. El asalto a trailers y el t e m o r a u n secuestro p u e d e n alejar
valiosas inversiones de l estado.

• La aduana. La falta de una aduana que trabaje las 24 horas durante
t o d o el a ñ o provoca el estancamiento de los productos ya listos para
entregar y se retrasa la p r o d u c c i ó n de las empresas. 1 9

Balance general

E n t é r m i n o s generales, las inversiones del sector e l ec t rón ico parecen
traer grandes beneficios a Guadalajara: c r e a c i ó n de empleos, o p o r t u -
nidades para la empresa nac ional , v i n c u l a c i ó n con la universidades,
divisas, inves t igac ión , etc., pero el g ran p r o b l e m a siguen siendo las
condic iones de trabajo.

Esta p r o b l e m á t i c a se caracteriza p o r e l bajo n ive l salarial de los
obreros y su gran di ferencia con los ingresos de ingenieros y directivos y 
p o r la inestabi l idad provocada p o r los altibajos de la p r o d u c c i ó n y los
contratos eventuales que o torgan las agencias.

Sin embargo, la f o r m a en que los bajos salarios y las nuevas las
modal idades de c o n t r a t a c i ó n se han in tegrado al sistema de invers ión-
p r o d u c c i ó n de la industr ia e lectrónica , hace difícil pensar en u n sector tan
func iona l como el actual si esas condiciones n o existieran. La inexistencia
de huelgas, los bajos salarios y los bajos costos po l í t i cos para las empresas
se engarzan perfectamente a una invers ión creciente y a u n sistema de
p r o d u c c i ó n adaptado al cambiante mercado in te rnac iona l .

L a indus t r i a e l e c t r ó n i c a ha ido en c rec imiento y n o se p r e v e é u n a
ret i rada masiva a m e d i a n o plazo pues hoy existen mayores razones para
la permanenc ia de las empresas en la e n t i d a d ( m á s productores locales,
m á s profesionistas, m á s centros de c a p a c i t a c i ó n ) . Pero el posible cierre de
Phil ips a finales de nov iembre de 1998 ya demuestra las consecuencias de
darle p r i o r i d a d en el desarrol lo estatal a u n capital volátil . Phi l ips n o s ó l o
de j a r í a en la calle a sus cerca de 7,000 trabajadores sino que p o d r í a afectar
a otros miles de trabajadores que l aboran en empresas que venden sus

19. Ibidem. 
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productos a la transnacional . Esto aparte de l d a ñ o que las propias
empresas y sus empresarios su f r i rán .

Si b i e n la indus t r i a e s tá cada vez m á s encadenada a la loca l idad , este
t i p o de tragos amargos son m á s que seguros. De hecho , los trabajadores
ya los viven cot id ianamente . Excesivasjornadas extras de trabajo durante
unos meses se convier ten luego e n desempleo durante la p r ó x i m a
temporada .

Para e jempl i f icar esto e s t án , aparte de l posible c ierre de Phil ips , los
casos de N E C , que d e s p i d i ó a cerca de 500 trabajadores en j u n i o , y de
C o m p u w o r l d , que se deshizo de la m i t a d de su personal en j u l i o .

Y mientras que el g o b i e r n o y los empresarios se p reocupan p o r
solucionar sus deficiencias en mater ia de infraestructura , profesionistas,
aduana y p r o v e d u r í a , n o existe una propuesta de so luc ión al p r o b l e m a de
los trabajadores. Sin duda , este t i p o de propuestas d e b e r á n inc lu ir se , ya
sea p o r la sociedad civi l , el gob ie rno , los sindicatos o las universidades, en
la p l a n e a c i ó n de u n a segunda etapa de crec imiento del sector e l ec t rón ico
en Guadalajara.
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Los organismos de la sociedad civil: hacia una
nueva relación ciudadanía-gobierno

José Salomé Ramírez Márquez e 
Ignacio González Hernández* 

Introducción

En u n escenario estatal, que durante este segundo semestre de l a ñ o
parece caracterizarse p o r las pugnas interpart idar ias , las pugnas entre el
ejecutivo y el legislativo estatales, la c o r r u p c i ó n de las corporaciones
po l i c í aca s y el malestar social ante la g ran cant idad de muertes
ocasionadas p o r los operarios del transporte p ú b l i c o , p o r seña la r algunas,
las siguientes notas buscan dar cuenta de los eventos relevantes en el
á m b i t o de los organismos de la sociedad civi l (OSC) durante este p e r i o d o .

Este d o c u m e n t o pre tende tomar c o m o referencia la h ipótes i s de
G u i l l e r m o Díaz M u ñ o z del an ter ior anál i s i s de coyuntura en d o n d e
s e ñ a l a b a que en el estado de Jalisco h a b í a u n relat ivo surg imiento de
nuevas iniciativas de la sociedad civi l y planteaba tres causas de el lo: la
sociedad civi l organizada re toma su papel activo que le corresponde en
la coyuntura e c o n ó m i c a , po l í t i ca y social actual; el proceso de t rans ic ión
d e m o c r á t i c a que estamos v iv iendo abre expectativas y posibil idades para
generar nuevas iniciativas de la sociedad c iv i l , y el adelgazamiento de l
Estado benefactor que ha generado el abandono o pr ivat izac ión de
numerosos programas sociales que eleva rad ica lmente los índ i ce s de

Integrantes de Acción Ciudadana para la Educación, la Democracia y el Desarrollo
(ACCEDDE).
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pobreza relativa y de ex t rema pobreza. 1 N o pre tendemos abarcar t o d o el
h o r i z o n t e actual de l proceso de los OSC s ino tocar u n aspecto par t i cu lar
relat ivo a la r e l a c i ó n de estos organismos c o n el estado, en sus dist intos
niveles, y as í dar cuenta de l papel de los OSC en esta r e l a c i ó n . Para este
anál i s i s sugerimos el uso de lo in s t i tuc iona l , lo p ú b l i c o y l o c ivi l c o m o
c a t e g o r í a s apropiadas para abordar algunos eventos relevantes de la
coyuntura de l segundo semestre de 1998, hac iendo u n balance de las
fortalezas y debil idades de los OSC or ientados al desarrol lo y s e ñ a l a n d o ,
p o r ú l t i m o , algunas perspectivas sobre el desarrol lo de estos organismos
en el estado.

Un nuevo tipo de relación ciudadanía-gobierno

E n M é x i c o , desde hace ya varios a ñ o s , hemos venido exper imentando u n a
serie de cambios po l í t i co s y sociales en diferentes partes d e l p a í s a p a r t i r
de los resultados de los dist intos procesos electorales en algunos estados
de la r e p ú b l i c a , i n c l u i d o el de Jalisco, c o n sus pros y sus contras, que h a n
p e r m i t i d o i r d i s m i n u y e n d o , en gran med ida , el nivel de abstencionismo
y h a n favorecido la c r e d i b i l i d a d de los mismos en la conciencia de los
ciudadanos. Esto ha p e r m i t i d o t a m b i é n que la gente part ic ipe en estos
procesos p o r q u e ha i s l u m b r a d o que la a l ternancia po l í t i c a es algo real
y posible. Esta a l ternancia po l í t i ca va c o n f o r m a n d o u n a nueva c u l t u r a
pol í t i ca d e m o c r á t i c a y part ic ipat iva en el pa í s , ha p r o p i c i a d o t a m b i é n la
cons t rucc ión y for ta lec imiento de muchos organismos de la sociedad civil,
así c o m o u n a me jor re l ac ión de estos con las autoridades electas surgidas
de estos procesos. Esta nueva r e l a c i ó n , en la m a y o r í a de los casos, ha
c o n t r i b u i d o al proceso de l e g i t i m i d a d y estabil idad de la a c c i ó n de los
gobiernos d e m o c r á t i c o s electos p o r la c i u d a d a n í a .

E n Jalisco, estos cambios po l í t i co s y sociales h a n abier to t a m b i é n la
pos ib i l idad de r e d e f i n i r u n nuevo papel para la c i u d a d a n í a y para e l
g o b i e r n o m i s m o . E l g o b i e r n o , c u m p l i e n d o los compromisos c o n t r a í d o s

1. Véase Díaz Muñoz, Guillermo. "Y, sin embargo, se mueven: un intento de acerca-
miento al mundo de las organizaciones de la sociedad civil en Jalisco", en L. Rigoberto
Gallardo Gómez v joaquín Osorio Goicoechea (coords.), México y Jalisco en la coyuntura. 
Primer semestre de 1998 (Avances, 8), ITESO, Guadalajara, 1998.
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c o n la sociedad e i n v o l u c r a n d o a la c i u d a d a n í a en la s o l u c i ó n de los
problemas y los ciudadanos, asumiendo la pos ib i l idad de ejercer sus
derechos en p lena conciencia. Sin embargo, los recientes cambios n o han
sido los suficientes para resolver los problemas sociales que existen en el
estado: la v io lenc ia e insegur idad p ú b l i c a , el desempleo, la pobreza
extrema, la i m p u n i d a d , son algunos problemas que a ú n n o t i enen
s o l u c i ó n .

En este contex to la r e l ac ión c i u d a d a n í a - g o b i e r n o , en muchos de los
casos ha sido u n a r e l a c i ó n distante y tensa pero t a m b i é n existen las
condiciones y opor tunidades para me jorar esta r e l a c i ó n p o r u n a nueva
re lac ión basada en la ley, en la s o b e r a n í a p o p u l a r y e n los derechos
ciudadanos, que significa l iber tad de tener, ser y ejercer el derecho a 
hablar. La sociedad demanda una nueva re l ac ión entre gobernantes y 
gobernados d e n t r o de u n marco de c r e a c i ó n de una c u l t u r a po l í t i ca de
la p a r t i c i p a c i ó n ciudadana. Para lograr que los ciudadanos par t i c ipen de
una manera propos i t iva en l o p ú b l i c o , es decir, que los ciudadanos
desarrol len u n estilo de c o l a b o r a c i ó n que supone realizar a la vez los
objetivos o metas personales, de g r u p o u o r g a n i z a c i ó n como la de los
"otros", es necesario esclarecer y p r o p o n e r los á m b i t o s en donde se puede
vivir esta p a r t i c i p a c i ó n : 2

• Á m b i t o civi l . Es la pa r t i c ipac ión organizada de los ciudadanos la cual
garantiza su a u t o n o m í a y le p e r m i t e alcanzar sus metas. En este
á m b i t o los c iudadanos buscan que las autoridades p e r m i t a n la l i b r e
a s o c i a c i ó n de los ciudadanos y en la m o d a l i d a d que ellos e l i jan.

• A m b i t o ins t i tuc iona l . Es la p a r t i c i p a c i ó n c iudadana garantizada
j u r í d i c a m e n t e desde el gob ie rno . E n este á m b i t o los ciudadanos
buscan que las autoridades creen inst i tuciones de p a r t i c i p a c i ó n
ciudadana.

• A m b i t o p ú b l i c o . Es la p a r t i c i p a c i ó n c iudadana proposit iva, es lo
ó p t i m o a l o que puede aspirar la c i u d a d a n í a . E n este á m b i t o los

2. Ortega Várela, Miguel. Yo ciudadano, yo gobierno: hacia una nueva relación
ciudadanía-gobierno, relatoría de la mesa tres del taller celebrado el día 11 de
noviembre de 1998, Movimiento Ciudadano por la Democracia, Guadalajara.
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ciudadanos conocen el m a r c o j u r í d i c o que garantiza su par t i c ipac ión
en e l á m b i t o g u b e r n a m e n t a l , se organizan para alcanzar sus
demandas y, a d e m á s , p r o p o n e n soluciones a sus demandas y a los
problemas sociales y po l í t i co s que enfrenta la c o m u n i d a d .

La coyuntura semestral de los organismos civiles en Jalisco

A p a r t i r de este marco de referencia , trataremos de analizar c u á l e s h a n
sido los acontec imientos c iudadanos y gubernamentales , sucedidos
d u r a n t e este ú l t i m o semestre de 1998, que nos p e r m i t a n d e f i n i r la
coyuntura c o n respecto a esta r e l a c i ó n y nos i n d i q u e n c u á l e s son las
fortalezas y debil idades que t iene los OSC en la r e l a c i ó n c i u d a d a n í a -
g o b i e r n o , a p a r t i r de algunos eventos significativos de este p e r i o d o .

La construcción del ámbito civil 

Dos acontec imientos relevantes aparec ieron en la coyuntura de este
semestre y son una muestra i m p o r t a n t e de c ó m o la c i u d a d a n í a va
construyendo nuevas iniciativas de o r g a n i z a c i ó n c o m o respuesta a la falta
de perspectivas de s o l u c i ó n a los problemas sociales existentes en la
sociedad.

E l 8 de septiembre los l impiaparabrisas de la zona m e t r o p o l i t a n a de
Guadalajara const i tuyen f o r m a l m e n t e una sociedad cooperativa
d e n o m i n a d a Trabajo D i g n o , con e l apoyo y la a s e s o r í a de la Academia
Jaliscience de Derechos H u m a n o s . Esta o r g a n i z a c i ó n aparece c o m o
respuesta al operat ivo p o l i c í a c o de re t i rar a los l impiaparabrisas de las
calles de Guadalajara y como una alternativa para d igni f icar su ü a b a j o . En
la actual idad cuenta c o n 98 socios. Sin embargo, el g o b i e r n o m u n i c i p a l
sigue into lerante al n o reconocer de maYiera púb l i ca la labor realizada p o r
esta cooperativa.

Por o t r o lado, a raíz de l grave p r o b l e m a ocasionado p o r el transporte
p ú b l i c o , familiares de las v íct imas de accidentes relacionados c o n este
transporte, p r o p o n e n fo rmar una a soc i ac ión civil d e n o m i n a d a Asoc iac ión
de Víct imas del Transporte Públ i co , coordinada p o r Fernando A l t a m i r a n o
Ochoa , padre de u n o de los afectados. Se p lantea c o m o objet ivo dar
ce ler idad legal a casos de m u e r t e ocasionadas p o r el t ransporte p ú b l i c o
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y busca, t a m b i é n , que haya mayores penalidades para los responsables y 
que se i n c r e m e n t e n el m o n t o de indemnizac iones en los casos de
fa l l ec imiento e invalidez. Pero la o r g a n i z a c i ó n ha rec ib ido m u y poco
apoyo de parte de las autoridades.

A f o r t u n a d a m e n t e , se trata de dos acontecimientos m u y d i fund idos
p o r la prensa local pero sabemos m u y poco de l su rg imiento de otros
organismos en el i n t e r i o r del estado y de la misma zona metropol i tana que
h a n sido poco publ ic i tados ( inv i s ib i l idad de los m o v i m i e n t o s sociales),
como p o r e j emplo , la c r e a c i ó n de la a s o c i a c i ó n civi l Avance H u m a n o
Organizado de Ameca (AHORA, A . C . ) , con u n a o r i e n t a c i ó n de desarrol lo
y asistencia social, f o rmada p o r miembros del equ ipo de la an te r io r
a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , y los esfuerzos de algunos ciudadanos en la
C o l o n i a Lomas de Polanco p o r constituirse en u n a a s o c i a c i ó n civi l
denominada C o m u n i d a d U n i d a (COMUN, A.C.) para dar c o n t i n u i d a d a sus
proyectos educativos y de servicio social c o m u n i t a r i o , p o r m e n c i o n a r
algunas asociaciones de las que tenemos c o n o c i m i e n t o se h a n f o r m a d o
durante este per iodo . Pero son todavía m u y pocos organismos creados por
la sociedad civi l , lo que refleja la poca pos ibi l idad de respuesta que tienen 
los ose ante el contex to de carencia que existe en la p o b l a c i ó n .

Buscando nuevas formas de participación en el ámbito institucional 

En u n proceso que parece a ú n m u y lento , aparecen algunos signos
esperanzadores para i r construyendo instancias de p a r t i c i p a c i ó n
ciudadana con r e c o n o c i m i e n t o j u r í d i c o gubernamenta l c o m o los siguien-
tes casos.

E n el marco de la f o r m u l a c i ó n de u n a agenda m u n i c i p a l nacional ,
diversos organismos a c a d é m i c o s y gubernamentales c o m o el In s t i tu to
T e c n o l ó g i c o y de Estudios Superiores de Occ idente ( I T E S O ) , el Cent ro de
Inves t igac ión y Docencia E c o n ó m i c a s , A.C. ( C I D E ) , el Senado de la
R e p ú b l i c a y el G o b i e r n o de l Estado convocaron a u n encuent ro p l u r a l
entre autoridades estatales y municipales , legisladores locales y federales,
integrantes de part idos po l í t i cos , p r o m o t o r e s de organizaciones civiles y 
a c a d é m i c o s a f o r m u l a r propuestas a la vida po l í t i ca y social de los
m u n i c i p i o s de Jalisco. C o n dichas aportaciones y debates se b u s c a r á que
f o r m e n parte de la agenda de r e f o r m a m u n i c i p a l en el estado. U n a de las
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mesas de trabajo tocó el p u n t o de la par t i c ipac ión social y ciudadana. A q u í
algunas de las propuestas: 3

• I n t e r v e n c i ó n de los c iudadanos en cabi ldo : sesiones abiertas de
cabi ldo e intervenc ión de los ciudadanos en las sesiones (en el debate
y en la t o m a de decisiones, c o n voz) .

• Par t ic ipac ión de los ciudadanos en la def in ic ión de presupuestos para
la obra p ú b l i c a .

• C o n s t r u c c i ó n de organismos de base en los m u n i c i p i o s c o m o
organismos de consulta y de g e s t i ó n m u n i c i p a l .

• Concesionar los servicios p ú b l i c o s a grupos c iudadanos para su
o p e r a c i ó n o que estos a c t ú e n c o m o organismos de vig i lancia de su
o p e r a c i ó n .

• C o n s t i t u i r organismos a u t ó n o m o s de p a r t i c i p a c i ó n c iudadana para
d e f i n i r e l desarrol lo in tegra l de los m u n i c i p i o s (d imens ionar los
C o m i t é s de P l a n e a c i ó n para el Desarrol lo M u n i c i p a l , C O P L A D E M U N ,
c o m o u n sistema de p l a n e a c i ó n part ic ipat iva en los m u n i c i p i o s ,
independientes del ejecutivo m u n i c i p a l ) .

• A m p l i a r la p a r t i c i p a c i ó n social en los consejos met ropo l i t anos c o m o
organismos de consulta.

• Estructurar la pa r t i c ipac ión de los diversos consejos y comisiones que
i n t e r v i e n e n en el á m b i t o m u n i c i p a l .

• Darles m á s atr ibuciones a las distintas instancias de p a r t i c i p a c i ó n
c iudadana n o s ó l o el c a r á c t e r de consulta sino otras funciones m á s
espec í f i ca s como p o r e j emplo : de organismos de vigi lancia de la
g e s t i ó n m u n i c i p a l .

• Que el presidente m u n i c i p a l n o presida los consejos o las comisiones
de p a r t i c i p a c i ó n c iudadana que existan en el m u n i c i p i o .

3. González, Ignacio. Taller de discusión de la Agenda de la Reforma Municipal en
Jalisco, CIDE, ITESO y Senado de la República, síntesis de la mesa tres sobre Reforma
en la interacción política del Ayuntamiento y para la mejor participación social y 
ciudadana. ACCEDDE, que sirvió de referencia para la reunión celebrada en las
instalaciones del CIAM el 31 de octubre de 1998 en Guadalajara.
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Sin embargo , el evento resu l tó r ico en propuestas p e r o deslucido p o r la
poca presencia de las autoridades munic ipa les y de legisladores quienes
son los actores pr incipales de estas reformas.

O t r a d i s cus ión i m p o r t a n t e es tá en la agenda legislativa de l Congreso
de la U n i ó n en el proyecto de Ley General de Agrupaciones y Organismos
de la Sociedad Civi l para el Desarrol lo Social. De aprobarse esta ley
p e r m i t i r í a a estos organismos gozar de e x e n c i ó n de impuestos, celebrar
convenios con dependencias del g o b i e r n o para realizar actividades de
desarrol lo social, par t i c ipar en el d i s e ñ o , o p e r a c i ó n y eva luac ión de
pol í t icas públ ica s y el de convertirse en sujetos de f inanc iamiento p ú b l i c o .
A u n q u e el mi smo proyecto no establece los mecanismos de c o o r d i n a c i ó n
entre las organizaciones y las dependencias gubernamentales , los
mecanismos de apoyo, n i las formas de financiamiento del gob ierno a los
organismos civiles. A pesar de el lo , resulta u n paso i m p o r t a n t e para
consol idar y forta lecer a este tipo de organismos.

L a propuesta es tá todav ía en ciernes en la m e d i d a que haya
condiciones para ser tratada en el Congreso y aceptada p o r la m a y o r í a de
los d iputados en su tex to o r i g i n a l . Hay apoyo de u n n ú m e r o i m p o r t a n t e
de diputados para sacar adelante esta inic iat iva .

O t r o acontec imiento significativo en este p e r i o d o fue la c e l e b r a c i ó n
de l 35 aniversario de In s t i tu to M e v i c a n o para e l Desarrol lo C o m u n i t a r i o
( I M D E C ) , t anto p o r l o que sigu . la ins t i tuc ión para el resto de
organismos civiles de l estado y de l p a í s c o m o p o r su trayectoria de apoyo
al m o v i m i e n t o popular . U n o de sus eventos centrales fue el f o r o sobre
C o o p e r a c i ó n , Democrac ia y Desarrol lo en el cual c o n t a r o n c o n la
presencia de secretario de Finanzas de l estado, J o s é Levy G a r c í a , en
r e p r e s e n t a c i ó n de l gobernador A l b e r t o C á r d e n a s , q u i e n d e s t a c ó en su
discurso que para cons t ru i r gob ie rno d e m o c r á t i c o se necesita de la
par t i c ipac ión de todos —los ciudadanos y sus organismos— y que el papel
de las organizaciones civiles es ofrecer u n a c o m b i n a c i ó n p r o m e t e d o r a de
c o o p e r a c i ó n g o b i e r n o - c i u d a d a n í a para abordar y so lucionar los
problemas que aquejan a las regiones, tales c o m o la pobreza, el desarrollo
sustentable y la f o r m u l a c i ó n de pol í t icas p ú b l i c a s , entre otros. Destacaba
algunos logros de c o o p e r a c i ó n entre la c i u d a d a n í a y el gob ie rno , p o r
e jemplo : el depar tamento de C o o r d i n a c i ó n c o n Organismos Civiles de la
Subsecre t a r í a de Part ic ipac ión Social; la P r o c u r a d u r í a Social; las iniciativas
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de l ejecutivo ante el congreso para legislar sobre la democrac ia directa
( r e f e r é n d u m , plebiscito y inic iat iva p o p u l a r ) ; e l p r o g r a m a de
r e g i o n a l i z a c i ó n ; la inc lus ión de temas de po l í t i ca social en la r e f o r m a
pol í t i ca de l Estado, y la p a r t i c i p a c i ó n de las organizaciones n o guber-
namentales (ONG) en los diversos consejos consultivos.

Contar con instancias de c o o p e r a c i ó n entre c i u d a d a n í a y gobierno n o
significa que esta re l ac ión de c o l a b o r a c i ó n se es té d a n d o rea lmente
p o r q u e en muchos de los casos estos mecanismos todavía q u e d a n
direccionados o manipu lados p o r la a u t o r i d a d en t u r n o , m a r g i n a n d o o 
exc luyendo, en muchos casos, de la p a r t i c i p a c i ó n y de d i r e c c i ó n de estos
p o r los p rop io s c iudadanos o t en iendo la r e p r e s e n t a c i ó n c iudadana s ó l o
de f o r m a y n o de f o n d o en los proyectos impulsados en estas instancias.
Pero tampoco se demer i t a los esfuerzos de algunas autoridades
(gobernantes c o n sensibilidad pol í t ica y social) que están impul sando una
re l ac ión dist inta entre g o b i e r n o y sociedad.

La participación ciudadana en la construcción del ámbito público 

Para la c o n s t r u c c i ó n de u n a p a r t i c i p a c i ó n c iudadana m á s preposi t iva u n
g r u p o de organismos civiles ha e laborado una propuesta de c a m p a ñ a
contra la v iolencia i n t r a f a m i l i a r V que es tá s iendo p r o m o v i d a p o r el
colectivo de organizaciones civiles y universitarias (Cent ro de Inves-
t i gac ión y A t e n c i ó n a la Mujer , C1AM, IMDEC e I T E S O , ent re otras inst i-
tuciones) en Jalisco. Aprovechando la c r e a c i ó n de la Lev de Par t i c ipac ión
Ciudadanos y los mecanismos que esta ley g e n e r ó ( r e f e r é n d u m , plebiscito
e inic iat iva p o p u l a r ) p r e p o n e n gestionar ante el Congreso de l Estado la
inic iat iva de Ley de Asistencia y P r e v e n c i ó n cont ra la V io lenc ia
Int ra fami l i a r , mediante el i n s t r u m e n t o de la inic iat iva popular . C o n e l lo ,
buscan abr i r nuevos espacios para la par t i c ipac ión ciudadana en el estado.
Para que la propuesta pueda ser respaldada se necesita la firma de 0.5 % 
de los electores (17 m i l firmas). Propuestas c o m o éstas son las que pueden
i r f o r m a n d o una c i u d a d a n í a m e j o r organizada y m á s preposi t iva .

4. Documento propuesta a discusión elaborado por el CIAM. el IMDEC y el ITESO, entre
otros.
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Fortalezas y debilidades de los organismos de la sociedad civil
orientados al desarrollo

D e b i d o a la pos ib i l idad de estos organismos para i n c i d i r en la r e f o r m u -
lac ión de la r e l ac ión c i u d a d a n í a - g o b i e r n o desde una p o s i c i ó n e s t ra tég ica
c o n u n a vis ión y objetivos de m e d i a n o y largo plazo or ientados al
desarrol lo , consideramos p e r t i n e n t e destacar la s i tuac ión de este u p o de
organismos sin demer i t a r la i m p o r t a n c i a y necesidad de aquellos
orientados a la asistencia social.

La idea de desarrollo en los organismos civiles 

Desde u n p r i m e r acercamiento al á m b i t o de los OSC, se establece u n a
di ferencia obl igada entre aquellas orientadas al desarrol lo y las que se
o r i e n t a n a la asistencia social. Sin el á n i m o de m i n i m i z a r el papel y la
i m p o r t a n c i a de estas ú l t imas buscamos ahondar en esta parte el estudio
de la s i tuac ión actual de aquellas orientadas al desarrol lo . Esta p r i m e r a
d i f e r e n c i a c i ó n , que las dist ingue p o r su o r i e n t a c i ó n , es útil pe ro t a m b i é n
insuf ic iente pues el t é r m i n o "desarro l lo" es u n a manga suf ic ientemente
holgada para mantenernos c o m o u n a buena dosis de c o n f u s i ó n , p o r l o
cual es necesario buscar mayor p r e c i s i ó n el s ignif icado del t é r m i n o .

Desde la vía e c o n ó m i c a de de f in i r l o que n o es desarrollo para los OSC
podemos decir que la idea desarrollista de la C o m i s i ó n E c o n ó m i c a para
A m é r i c a La t ina (CEPAL) que apostaba al desarrol lo e c o n ó m i c o hacia
d e n t r o de los pa í se s y a la indus t r i a l i zac ión lo cual der ivó en u n a crisis
m u l t i d i m e n s i o n a l , n o es la idea de desarrol lo adoptada p o r este t i p o de
organismos. 5 L o que se ha venido a l l amar "desarrollo sustentable" con sus
dimensiones e c o n ó m i c a , e c o l ó g i c a , po l í t i ca y social, es el tipo, el m o d e l o
de desarrol lo d o n d e éstas se inscr iben a d m i t i e n d o que lograr el
c rec imiento e c o n ó m i c o n o se puede t raduc i r sin m á s c o m o lograr el
desarrollo de nuestros pueblos y pa í ses . Esta idea está claramente asociada

5. Sangmeister, Hamut. "E l cambio de paradigmas: adiós al desarrollismo y al cepalismo",
en Hengstenberg Mols el al, Cambio de paradigmas en América latina: nuevos impulsos, 
nuevos temores, Fundación Friedrich Ebert/ADLAF/Nueva Sociedad, Caracas, 1994.
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a la idea de desarrollo como calidad de vida p o r lo que p o d r í a m o s precisar
la idea de "desarrollo socialmente sustentable" c o m o la idea de desarrol lo
adoptada e impulsada p o r estos OSC, d o n d e la p a r t i c i p a c i ó n social que
p r o c u r a la equ idad social es u n aspecto clave del concepto .

Un balance de la práctica de los organismos de la sociedad civil 
orientados al desarrollo desde sus fortalezas y debilidades9

La r e d e f i n i c i ó n de la r e l ac ión c i u d a d a n í a - g o b i e r n o c o m o proceso que
invo lucra actores sociales exige observar con d e t e n i m i e n t o este proceso,
p o r lo cual los OSC que a lud imos en este apartado t iene par t i cu la r
i m p o r t a n c i a . Los s e ñ a l a m i e n t o s en t o r n o a este proceso y a estos actores
rebasan a las part icular idades del contex to estatal.

Podemos s e ñ a l a r c o m o fortalezas en el á m b i t o de l o c iv i l (de los
organismos) u n fuerte l iderazgo m o r a l y real p o r sostener y ex ig i r el
c u m p l i m i e n t o de valores c o m o la transparencia y la democracia ; una
e n o r m e exper iencia acumulada en el campo de su a c c i ó n , y el i n t e n t o de
algunas organizaciones p o r exp lora r en la venta de sus servicios para n o
depender de financiamientos cada vez m á s r a q u í t i c o s . En el á m b i t o de lo
ins t i tuc iona l , las fortalezas son tener c o m o u n logro la p a r t i c i p a c i ó n en
el g o b i e r n o de personas con v o l u n t a d po l í t i ca que impul san nuevas
espacios de p a r t i c i p a c i ó n ciudadana, el desplazamiento de cuadros o 
ciudadanos d i s t inguidos hacia puestos de poder p ú b l i c o y las iniciativas
actuales que existen para ser aprobadas como ley. Por ú l t imo , en el á m b i t o
de lo p í íb l i co detectamos la c o h e s i ó n en el estado de u n colectivo de
organizaciones civiles que ha p e r m i t i d o c ier to nivel de i n t e r l o c u c i ó n con
el g o b i e r n o y la academia.

Podemos s e ñ a l a r c o m o debil idades, en el á m b i t o de c ivi l la falta de
" d e t e n i m i e n t o " para re f lex ionar o asimilar la p r o p i a p rác t i ca , actualizar
conoc imientos , renovar compromisos , r e d e f i n i r perf i les e identidades ;
muchos organismos civiles d e p e n d e n de u n a sola persona o u n r e d u c i d o

6. Véanse Díaz Muñoz, Guillermo. Op. ciL; Quintana, Víctor M. "Participación ciudadana,
nuevo federalismo y desarrollo", en Alberto Aziz Nassif (coord.), México: una agenda 
para fin de siglo. La Jornada Ediciones/Centro de Investigaciones Interdisciplinarias
en Ciencias y Humanidades-UNAM, México, 1996.
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n ú m e r o de personas, en d o n d e el n ive l de p a r t i c i p a c i ó n i n t e r n a en la
t o m a de decisiones es t a m b i é n m u y l i m i t a d o ; muchos organismos g i ran
en t o r n o a ellos, con poca capacidad de propuesta ; el bajo p e r f i l ,
protagonismo e impacto en sus acciones; la invis ib i l idad en su aporte a los
movimientos sociales, y las actuales asociaciones civiles n o son represen-
tativas de la sociedad en su c o n j u n t o . En el á m b i t o de lo ins t i tuc iona l
encontramos la ausencia de de f in ic ión de una propuesta de agenda para
la r e f o r m a de l gob ie rno y del Estado. Y en el á m b i t o de lo p ú b l i c o es
posible detectar la d e s c o o r d i n a c i ó n y falta de mayor visión y capacidad de
f o r m u l a c i ó n de propuestas de po l í t i ca p ú b l i c a , n o existe una a c t u a c i ó n
c o n j u n t a con re l ac ión a los temas locales (seguridad p ú b l i c a , v ivienda,
empleo ) ; la falta de u n anális is preciso sobre el ú p o , grado y carac ter í sücas
de las contradicc iones dadas al i n t e r i o r de la sociedad c iv i l ; la pobre
respuesta ante problemas nacionales ( e j emplo de e l lo es el resultado de
las iniciativ as de apoyo al pueb lo chiapaneco impulsadas p o r la Asamblea
Jalisciense p o r la Paz y las in ic iaüvas de l Frente Zapatista de L i b e r a c i ó n
Nac iona l ) ; el bajo nivel de i n t e r l o c u c i ó n c o n otras partes de la sociedad
civ i l , el gob ie rno y el mercado ; la falta de mayores niveles de a r t i cu lac ión
(las redes n o e s tán f u n c i o n a n d o , falta c o h e s i ó n , capacidad de propuesta
y v a l o r a c i ó n po l í t i ca de l trabajo u n i f i c a d o ) , y la idea m e c á n i c a y simplista
de que cualquier iniciat iva de la sociedad civi l t iende a forta lecer la
democracia .

Qué perspectivas nos esperan a los organismos civiles

El c a m i n o para i r hacia una nueva re l ac ión c i u d a d a n í a y g o b i e r n o es
todav ía m u y largo, sin embargo, hay s e ñ a l e s de u n o y o t r o lado que nos
i n d i c a n que es posible s o ñ a r c o n u n a nueva re l ac ión en d o n d e la
c i u d a d a n í a vaya ganando m á s terreno en lo públ i co , que empiece a pensar
c o m o g o b i e r n o en la r e s o l u c i ó n de los problemas que tenemos c o m o
sociedad y el gob ierno promueva m á s la par t i c ipac ión de la c i u d a d a n í a en
el á m b i t o de l o p ú b l i c o . Los retos que nos quedan para impulsar esta
nueva re l ac ión c i u d a d a n í a - g o b i e r n o son los siguientes:

• Que el c iudadano desarrolle u n p e r f i l po l í t i co nuevo, que trascienda
el á m b i t o de las demandas y pase al de las proposiciones.
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• Que las autoridades emanadas de procesos electorales d e m o c r á t i c a s
se abran a u n a real p a r t i c i p a c i ó n de los c iudadanos en el á m b i t o de
g o b i e r n o .

• Que se realice una rede f in i c ión de las funciones de l Estado y que se
c l a r i f iquen c u á l e s son las responsabilidades de l g o b i e r n o y de las
organizaciones civiles.

• Que los OSC n o p i e rdan su v o c a c i ó n p o r lo social y su tarea de
o b s e r v a c i ó n , consulta y fiscalización d e l p o d e r p ú b l i c o .

• Que los c iudadanos e s t én m á s in fo rmados y preparados en conocer
c ó m o f u n c i o n a n las estructuras y las inst i tuciones de su g o b i e r n o .

• Que los OSC tengan suf ic ientemente clara la agenda obl igada que
asegure la t rans ic ión d e m o c r á t i c a , c o m o ser ía el lograr la indepen-
dencia de l legislativo ante el e jecutivo, dar a u t o n o m í a al In s t i tu to
Federal Electora l ( IFE) de l g o b i e r n o , r e m o n t a r el f o r m a t o electoral
de l p a r t i d o de Estado a ú n d o m i n a n t e , entre otros .

Por lo anterior , queda claro que desde las autoridades está el re to de abr i r
espacios y estructuras institucionales a la p a r t i c i p a c i ó n social y c iudadana
y, p o r el lado de l o c iudadano, el r e to es cons t ru i r u n a c i u d a d a n í a
a u t ó n o m a , part ic ipat iva y proposi t iva .
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Sin duda, el tema de Chiapas sigue s iendo de gran i m p o r t a n c i a para
quienes sufren todav ía los estragos de esta "guerra de baja in tens idad" y 
viven c o n d o l o r la m u e r t e de las v íc t imas de Actea l . A estos problemas se
suman la d e s t r u c c i ó n , las enfermedades y el despojo que a c a r r e ó el
devastador h u r a c á n M i t c h . Para el resto de los mexicanos, la t ens ión de
la guerra , las dif icultades para la s o l u c i ó n del conf l i c to y para lograr
acuerdos consistentes entre el gob ie rno y los zapatistas y, en general , la
a t e n c i ó n a las demandas ancestrales de los pueblos i n d í g e n a s , es u n b u e n
m o t i v o para la re f l ex ión y el anál i s i s .

C o n este fin, ponemos a d i s p o s i c i ó n de nuestros lectores la Carta
Pastoral que la d ióces i s de San Cr i s tóba l de Las Casas p u b l i c ó con mot ivo
de la navidad.

Carta Pastoral de la Diócesis de San Cristóbal
Del dolor a la esperanza
Carta Pastoral de nuestros Obispos Samuel y Raú l
24 de d i c i e m b r e de 1998
Dióces i s de San Cr i s tóba l de Las Casas

Presentación

Del d o l o r a la esperanza, el caminar de l Pueblo de Dios ha i d o consoli-
dando su fortaleza para seguir construyendo su his tor ia y su f u t u r o . Y en
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esta Navidad de l S e ñ o r que estamos c o n m e m o r a n d o , hacia el final del a ñ o
1998, cercana ya la visita a nuestras tierras mexicanas de l R o m a n o
Pont í f i ce J u a n Pablo II , y a v e c i n á n d o n o s a la c e l e b r a c i ó n de l tercer
m i l e n i o , la Iglesia diocesana de San Cr i s tóba l , a l imentada en la v i ta l idad
generosa de los pobres, compar te su d o l o r y se alegra al contar y cantar
el a n u n c i o de esperanza que nace de su vida.

El dolor 

S e q u í a s con incendios forestales y tormentas con inundac iones , han sido
rec ientemente crisol en el que se ha p robado la fortaleza y sol idar idad del
pueblo chiapaneco. Esto ha p e r m i t i d o , q u e j u n t o a otros acontecimientos,
c o m o Iglesia, vayamos descubr iendo los objetivos y alcances de nuestra
tarea evangelizadora que invo lucra a todos los creyentes. H a n sido
t a m b i é n estos f e n ó m e n o s naturales una o p o r t u n i d a d para mirar , c o n
nueva c la r idad , los efectos devastadores de u n sistema po l í t i co , social y 
e c o n ó m i c o , que n o ha t en ido en su centro la vida de las personas y de las
comunidades sino los intereses de grupos , y que ha legado al p a í s una
herencia de injust ic ia hacia los pobres y de part icular m a r g i n a c i ó n racista
a los pueblos i n d í g e n a s .

Por el dolor , Chiapas ha vuelto a manifestarse í n t i m a m e n t e mexicana
y g loba l . Y desde ella miramos la locura de u n m o d e l o e c o n ó m i c o que
i n e x o r a b l e m e n t e devora la r iqueza de las naciones, la concent ra en m u y
pocas manos p o r m e d i o de consorcios mul t inac iona les y se escuda en el
í d o l o de l l i b r e mercado , c o m o r e g i d o r de la e c o n o m í a y de la vida de los
pueblos. Y, todav ía , los detentadores de l p o d e r e c o n ó m i c o y po l í t i co ,
insisten en i m p e d i r cua lquier res t r icc ión o c o n t r o l de los capitales, que
f lo tan p o r el m u n d o en busca de ut i l idades mayores.

Fascinados los poderosos de l m u n d o c o n los n ú m e r o s a s t r o n ó m i c o s
de sus ut i l idades y la a r m o n í a de sus enormes ganancias e c o n ó m i c a s ,
c i e r ran los ojos ante el d o l o r i n f i n i t o de los pueblos despojados, que
representan ¿ n u m e r a b l e s vidas humanas de hijas e hi jos de Dios, a 
quienes, empobrec idos y excluidos en f o r m a cada d í a m á s creciente, se
les niega el derecho a vivir. La sangre derramada e n el altar de las bolsas
de valores y de los mercados de divisas que se inc l inan ante los m á s fuertes,
c lama al c ie lo , pero t a m b i é n ha desnudado la naturaleza i n h u m a n a de
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u n a e c o n o m í a centrada e n el l u c r o y la c o n c e n t r a c i ó n , en el consumo sin
l ímites y en el e g o í s m o consagrado c o m o m o t o r de l desarrol lo .

El desarrol lo m i s m o , en el que se pus ie ron tantas esperanzas, al
carece - de u n marco rac iona l que m i r e a toda la persona y a la to ta l idad
de las personas, y al no tomar en cuenta las caracter í s t icas propias de cada
n a c i ó n y r e g i ó n ; se es tá ev idenciando c o m o p r o f u n d i z a d o r de l abismo
entre los concentradores de todo y los poseedores de nada, entre los que
todo lo p u e d e n c o n su d i n e r o y los que ven m á s r e d u c i d o cada d í a su
p a t r i m o n i o y encuent ran cerrada toda o p o r t u n i d a d de s u p e r a c i ó n de la
crisis.

H u m i l l a r a naciones enteras para que p i d a n l imosna, m á s que ayuda,
a los organismos e c o n ó m i c o s internacionales y a los m u y pocos p a í s e s
ricos, parece ser el objet ivo de quienes i m p o n e n al m u n d o su m o d e l o
e c o n ó m i c o . E l s o m e t i m i e n t o r í g i d o a los cr i ter ios de r e e s t r u c t u r a c i ó n
neo l ibera l y el desprecio al su f r imiento de sus pueblos , es el prec io que
los gobiernos t i enen que pagar para rec ib i r el b e n e p l á c i t o para nuevos
endeudamientos , que s e g u i r á n generando la esclavitud m o d e r n a de los
intereses impagables.

La pobreza a m p l í a sus á m b i t o s de presencia y son muchos los que ven
perdidas sus viviendas y empresas, p o r la i m p o s i b i l i d a d de pagar sus
deudas, ante el pro tecc ion i smo a los bancos, el subsidio a los ricos y e l
abandono a los p e q u e ñ o s y medianos deudores p o r parte de las
autoridades.

M u l t i m i l l o n a r i a s inversiones anunciadas, s iguen siendo invisibles en
nuestra t ierra , y los desastres naturales han co laborado para extender la
pobreza, la angustia y la f rus t rac ión . Tales son, entre otros , los rasgos de
la e c o n o m í a m u n d i a l vistos desde la Chiapas silenciada, pobre y 
despreciada.

El d i á l o g o suspendido y las posturas pol í t icas congeladas, han alejado
la pos ib i l idad de buscar s o l u c i ó n a las causas de l conf l i c to a rmado ,
in ic iado en 1994, y que puso en escaparate p ú b l i c o la real idad de M é x i c o ,
par t i cu la rmente la s i tuac ión de sus pueblos or ig inar ios . La insistencia en
r e d u c i r el s ignif icado d e l conf l i c to a una p r o b l e m á t i c a local y e l
i n c u m p l i m i e n t o de los p r imeros acuerdos firmados, f rus t ró las
expectativas que muchos mexicanos nos h a b í a m o s for jado , al conf iar en
el camino del d i á l o g o y la n e g o c i a c i ó n para resolver los conflictos y rezagos
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que, al igual que en muchos lugares de A m é r i c a La t ína , marcan a nuestro
p a í s .

L a falta de avance en o r d e n a la r e s o l u c i ó n de l con f l i c to , ha
signif icado retroceso y a g u d i z a c i ó n de l mismo, c o n u n do loroso costo de
víct imas . Muchas vidas humanas, con rostros concretos, ha cobrado la
violencia en la guerra n o reconocida, que tuvo su c u l m i n a c i ó n absurda en
la masacre de Acteal . Matanza f ra t r i c ida que, para v e r g ü e n z a de M é x i c o ,
n o fue suficiente para detener la v io lencia que sigue sust i tuyendo a la
po l í t i ca y a la r a z ó n . Y a n t e la m u l t i p l i c a c i ó n de los grupos paramil i tares ,
se qu iere ofrecer a m n i s t í a a sus m i e m b r o s e i m p u n i d a d a sus p romotore s
y protectores . Nuevamente se o c u l t a n los problemas y se posponen las
verdaderas soluciones.

La esperada t rans ic ión a la democracia ha quedado transformada
para los chiapanecos, en u n a i lus ión nebulosa. E l proceso electoral
reciente , lejos de traer t r a n q u i l i d a d , p r o d u j o la r e a f i r m a c i ó n de po l í t i ca s
autoritar ias que m i r a n al pasado y, a fin de cuentas, a ñ o r a n los tiempos 
idos de las fincas y los privi legios feudales de l g r u p o en el poder . Desde
la pobreza, m u l t i p l i c a d a p o r las inundac iones , la m a y o r í a de l pueb lo se
abstuvo de part ic ipar en las elecciones, que resultaron frustrantes para casi
todos, pues se rea l izaron de espaldas a la s i tuac ión d r a m á t i c a que la
m a y o r í a sufr ía .

Nuevo d o l o r ha t ra ído sobre nuestra tierra el mercadeo de drogas que
van contaminado vidas desde muy temprano y que genera nuevas riquezas 
n o exentas de sangre. El p o d e r nuevo de l n a r c o t r á f i c o se va mos t rando
m á s eficaz que el p o d e r del Estado, y logra sobreponerse a una sociedad
que n o at ina a encont ra r caminos de r e c r e a c i ó n de valores humanos ,
capaces de responder a los retos morales de nuestro t i e m p o . La voz de l
pueb lo identi f ica a quienes trafican, pervierten, c o r r o m p e n y hasta matan,
y las autoridades n o los encuent ran .

La v io lencia hacia las mujeres y su m a r g i n a c i ó n al i n t e r i o r de la
sociedad y de la Iglesia, sigue s iendo u n estigma que manifiesta u n
subdesarrol lo de relaciones, que c o n culpable fac i l idad se olvida. Y a la
e x c l u s i ó n que sufre la mujer , se agrega una presencia m i l i t a r extensa que
la agrede c o n la insegur idad y, en algunos casos, la induce a prost i tuirse
p o r el h a m b r e y a causa de la r u p t u r a del te j ido social que esta presencia
provoca en las comunidades y familias.
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La violencia intra fami l iar , pa r t i cu la rmente en las zonas urbanas, y el
a lcohol i smo enajenante, expresan la f rustrac ión cot idiana en la lucha p o r
la vida, ante el desempleo creciente y el choque c u l t u r a l resultante de la
e m i g r a c i ó n de l campo a la c iudad .

Son m á s todavía los n i ñ o s y n i ñ a s que ven cerrado cua lquier f u t u r o
y que sienten cada vez m á s distantes a los n i ñ o s privi legiados, que s e r á n
sus dominadores en el f u t u r o . Muchos son los que van quedando en la
calle y los que rec iben la violencia de los mayores.

Los pueblos indios h a n visto frustrada su esperanza de encont ra r
caminos abiertos para su par t i c ipac ión en la vida de la sociedad mexicana,
y h a n encont rado v io lencia represiva ante sus iniciativas po l í t i cas de
a u t o n o m í a y d i g n i d a d . Y j u n t o a e l lo , e x p e r i m e n t a n la in ter ferenc ia de
la mi l i tar izac ión y la pa rami l i t a r i zac ión , que oscurecen su vida cot id iana
y c o n t a m i n a n su c u l t u r a c o n elementos ajenos, que pueden llegar a 
p r o d u c i r la d e s i n t e g r a c i ó n c o m u n i t a r i a y c u l t u r a l . Testigos dol ientes de
este drama son los miles de desplazados refugiados que, huyendo de la
violencia pol í t ica , se ven imposibi l i tados de trabajar su t ierra , de vivir en
su casa, de cons t ru i r su vida y su c o m u n i d a d .

H o y los i n d í g e n a s t a m b i é n se descubren a sí mismos con divisiones
y confrontac iones , inducidas o estimuladas desde afuera, que deb i l i t an
m á s sus posibil idades de rec lamo c o m ú n de sus derechos negados y 
violados. Especial d o l o r causa en el pueb lo , el ver ut i l izada su diversidad
religiosa p o r una estrategia perversa, o r ientada a la f ractura de la
i d e n t i d a d c o m ú n y al e n f r e n t a m i e n t o i n t e r n o , con el fin de incapacitar
a los pueblos para cua lquier iniciat iva que les p e r m i t a ser sujetos de su
p r o p i o destino.

Hasta el m o m e n t o , el p a í s ha sido incapaz de aprovechar la
o p o r t u n i d a d h i s tór ica de reconcil iarse con sus pueblos fundantes, p o r
m e d i o del d i á l o g o y el r e c o n o c i m i e n t o sol idar io , y de ofrecer a otras
naciones c o n delitos semejantes, una vía nueva para cons t ru i r el f u t u r o .
As í c o m o hay u n a distancia absurda entre el n o m b r e of icial de nuestro
p a í s y el n o m b r e que todos le damos, a s í se da u n a divergencia entre el
discurso of ic ia l sobre los i n d í g e n a s y la vida y lucha de los indios de
M é x i c o .

Estamos desperdic iando la o p o r t u n i d a d de crear u n a c u l t u r a nueva
con el aporte generoso y sabio de los pueblos indios y sus culturas
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resistentes, j u n t o c o n las d imensiones ricas que ofrece la c u l t u r a
d o m i n a n t e , que n o debe ser necesariamente destructora de las m i n o r í a s ,
n i negadora de la r iqueza p l u r i é t n i c a y m u l t i c u l t u r a l de M é x i c o .

El caminar 

A n t e este retablo do loroso , cuando parece c o n t r a d i c t o r i o tener
esperanza, nos encontramos u n p u e b l o que ha d e c i d i d o vivir y caminar.
A n t e la e x c l u s i ó n de los pobres, de los diferentes, de los " improduct ivos " ,
de los "atrasados", de los p remodernos , surge la voz de u n pueb lo que les
recuerda que siempre existe el tercer d í a , que tr iunfará la vida y que aquel
a q u i e n pers iguen les e x t e n d e r á la m a n o para llevarlos a e x p e r i m e n t a r el
gozo de ser hermanos .

As í c o m o hemos j u n t a d o las muertes que padece el p u e b l o y que
t a m b i é n sufre la Iglesia p o r a c o m p a ñ a r l o , de l m i s m o m o d o podemos
j u n t a r las esperanzas de nuestro p u e b l o y de nuestra Iglesia.

C o n todo lo incongruente y grotesca que nos parezca esta real idad de
muer te , c o n t o d o lo difícil y casi impos ib le que nos parezca p lantar una
esperanza histór ica en med io de la vida del pueblo que sufre, sin embargo,
hay razones para esperar y para confiar, hay razones para seguir
caminando . En el f o n d o de t o d o es tá que este p u e b l o ya d e c i d i ó vivir y 
luchar, d e c i d i ó organizarse; Dios lo a c o m p a ñ a en este esfuerzo y la Iglesia
que en su m e d i o vive, tiene u n a p r á c t i c a y u n mensaje que son esperanza,
son vida.

Quienes han dec id ido que en este m u n d o s ó l o caben unos pocos que
a c u m u l a n la riqueza, el poder , la i n f o r m a c i ó n y los conoc imientos ,
excluyendo as í a las mayor ías empobrecidas o provenientes de otras eü i i a s
y culturas diferentes a la p r o p i a , se o lv idan de que t a m b i é n existe el d í a
de la r e s u r r e c c i ó n , el d í a de la v ic tor ia de la vida sobre la m u e r t e ; se o lv i-
dan de que los seguidores de J e s ú s creemos en u n Cristo m u e r t o y 
resucitado, de que J e s ú s p r o m e t i ó el Re ino de Dios a los p e q u e ñ o s y que
ya empieza en esta histor ia ; se o lv idan de que el Esp í r i tu que agitaba con
potencia las aguas al p r i n c i p i o de la c r e a c i ó n , es el m i s m o Esp í r i tu que
habita y g u í a a los d i s c í p u l o s de J e s ú s hoy.

Las esperanzas del p u e b l o y de nuestra Iglesia fo rma el caudal c o m ú n
del que bebemos. Recuperando múl t ip l e s experiencias de sol idar idad en
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la pobreza y la desgracia, las comunidades de campos y ciudades de
Chiapas se organizaron para auxi l iar a las víct imas de los desastres de este
a ñ o , no só lo en nuestro p r o p i o estado sino hasta m á s al sur de las fronteras
de M é x i c o . Impres ionantes eran las p e q u e ñ a s bolsas de m a í z y f r i j o l que
se conver t í an en muchas toneladas de vida; s o r p r e n d í a n las ofrendas
generosas de todos en la colecta diocesana para los damnificados, la nueva
mul t ip l i c ac ión de los panes que nos l levó a m i r a r la larga his tor ia de
h u m a n i d a d que s u s t e n t ó la nueva generosidad.

Viene t a m b i é n a la m e m o r i a la generosidad con la que f u e r o n
acogidos como hermanos, durante 15 a ñ o s , los refugiados guatemaltecos,
p o r las comunidades campesinas.

C o n terquedad admirable , ante la t r a n s f o r m a c i ó n de la e c o n o m í a y 
la a g r e s i ó n que los qu ie re excluir , los pobres de Chiapas n o dejan de
buscar alternativas.

Ya desde 1974 m u c h o s h a b í a n c o m p r e n d i d o , en su Congreso
I n d í g e n a , los retos a los que se e n f r e n t a r í a n p o r osar salir de las fincas en
busca de t ierra y l i be r t ad . Pero n o los v e n c i ó el temor. Gestaron
organizaciones propias p o r las que, cont ra toda expectativa razonable,
d e c i d i e r o n ser d u e ñ o s de su desarrollo, de su f u t u r o .

Así , hoy vemos e m p e ñ a d a s a muchas comunidades y organizaciones
en esfuerzos antiguos y nuevos de e c o n o m í a alternativa o de creatividad
para la p r o d u c c i ó n y la competencia solidaria.

Reencontrando el aprecio de sus antiguos p o r la naturaleza, crece el
n ú m e r o de los que optan p o r cultivos o r g á n i c o s y los que crean reservas
e c o l ó g i c a s en sus ejidos y asumen la responsabi l idad de cuidar la
naturaleza.

Recordando que aislados son déb i l e s , sostienen o generan iniciativas
comunitar ias o asociaciones que les p e r m i t a n procesar o vender sus pro-
ductos a precios menos injustos y, en ocasiones, hasta satisfactorios.
S a b i é n d o s e sujetos con derechos y obligaciones y v i é n d o s e amenazados
cada d ía , son muchos los grupos de defensa y p r o m o c i ó n de derechos h u -
manos, algunos de cuyos miembros sufren hoy la cá rce l p o r haberse
atrevido a defender los derechos de sus hermanos . Muchos presos
pol í t i cos los a c o m p a ñ a n . Pero n o se rinden. 

En zonas mayori tar iamente urbanas, encontramos las organizaciones
de deudores que, con i m a g i n a c i ó n y va lent ía , de f i enden su p a t r i m o n i o
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ante u n a crisis que ellos n o provocaron pero que les quiere despojar. Y en
ese mi smo contex to , surgen organizaciones de barrios y colonias que
trabajan p o r alcanzar mejores condic iones de vida y servicios urbanos
m í n i m o s .

H u r g a n d o en el cofre de lo "pasado", los que trabajan p o r la salud de
su gente van redescubr iendo la s a b i d u r í a de su m e d i c i n a t r ad i c iona l y, al
m i s m o tiempo, se abren al aprendizaje de otras t écn ica s y de recursos
venidos de otras culturas . La herbolar ia , la microdosis , la h o m e o p a t í a , la
acupuntura , hasta la medic ina de farmacia, cuando n o es demasiado cara,
son naciente p a t r i m o n i o que les p e r m i t e cu idar la vida.

D o n d e el sistema educativo n o llega, o se niega y huye, las c o m u -
nidades se ocupan de n o m b r a r y apoyar maestros comuni ta r io s que
a t iendan a los n i ñ o s , quienes de este m o d o aprovechan m á s .

Nuevas iniciativas de d i á l o g o , nuevas formas de par t i c ipac ión , nuevos
caminos de convocatoria y de consulta, nuevas vías de reconci l i ac ión entre
comunidades y organizaciones, vent i l an el cr í t ico estado de pará l i s i s de l
proceso de d i á l o g o y n e g o c i a c i ó n , y al ivian el grave d e t e r i o r o del te j ido
social.

El p u e b l o organizado, con el nuevo n o m b r e de sociedad c iv i l , en
Chiapas y en el pa í s , n o deja de anhelar y par t ic ipar en la c o n s t r u c c i ó n de
una paz nueva y una sociedad d e m o c r á t i c a e inc luyente .

C o m o Fray B a r t o l o m é de Las Casas d e c í a : "que del m á s c h i q u i t o y de l
m á s o lv idado tiene Dios la m e m o r i a m u y reciente y m u y viva"; así , los
destinados a desaparecer surgen con nueva v i ta l idad , los necesitados de
aprender surgen para e n s e ñ a r , los destinados a m o r i r de h a m b r e surgen
para c o m p a r t i r su t o r t i l l a y su pan .

Especialmente significativo y esperanzador es el proceso p o r el cual
las mujeres en Chiapas, en par t i cu lar las i n d í g e n a s , van superando los
m ú l t i p l e s o b s t á c u l o s que les i m p e d í a n su p a r t i c i p a c i ó n p lena en la
sociedad, en la c o m u n i d a d y en la f ami l i a , y les h a c í a inaccesible el
e jercicio de sus derechos.

Mientras los de fuera se p r e g u n t a n c ó m o contro lar , " in tegrar " d i cen ,
a los pueblos indios , estos y muchos mestizos están ya gestando la sociedad
futura , inc luyente y f raterna .

Bien s imbolizada en la p e q u e ñ a m u j e r que resiste al poderoso y 
s o r p r e n d i d o soldado, la lucha de las mujeres ha t e n i d o que ser heroica .
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Pero van adelante. H a n abierto espacios en comunidades , organizaciones
y munic ip io s ; van h a c i é n d o s e presentes en la l u c h a po l í t i ca y social, van
desarrol lando organizaciones propias y p e n e t r a n d o en la consciencia de
la sociedad. Desarrol lan c o n creatividad procesos educativos para que los
varones se l iberen de la a c t i t u d y la i d e o l o g í a machistas, aunque en este
campo siguen e n c o n t r a n d o grandes resistencias. ¡ C u á n t o nos cuesta a los
varones entender la h u m i l l a c i ó n , la e x c l u s i ó n , la o p r e s i ó n a que es tán
sometidas las mujeres todav ía hoy!

En el c rec imiento de su conciencia crít ica y de su apertura a otras
culturas y ambientes, superando el a i s lamiento al que la sociedad
patr iarcal las quiere seguir c o n f i n a n d o , las mujeres e s tán p lanteando
importantes retos y aportes a la cons t rucc ión de la paz nueva que s u p e r a r á
toda violencia y m a r g i n a c i ó n .

Desde la esperanza que surge en el luminoso caminar de las mujeres,
que son luz para nosotros; beb iendo en las fuentes propias del pueblo ,
encontramos en la gran mayor í a de sus miembros el sello de la fe religiosa
que ha sido f e r m e n t o de t o d o este proceso y que se convierte hoy en u n
vigoroso caudal de esperanza.

Sin desconocer los aportes realizados desde otras confesiones y en
otras latitudes al proceso de t r a n s f o r m a c i ó n que vive nuestra patr ia , nos
acercamos en part icular a quienes, convocados p o r la palabra de Dios,
const i tuyen la Iglesia cató l ica , Pueblo de Dios que peregr ina en la r e g i ó n
que ocupa nuestra d ióce s i s .

La fuente de vida 

En med io de situaciones de m a r g i n a c i ó n y pobreza, vivimos la experiencia
de ser una c o m u n i d a d convocada por la palabra de Dios y, guiados por esa
luz, nos sabemos enriados a cons t ru i r el Reino de Dios, en esta historia .
Sabemos como J e r e m í a s que és ta n o es una mis ión fácil, pues anunciar su
Reino y cons t ru i r lo , i m p l i c a vencer los o b s t á c u l o s que a él se o p o n e n , por
eso, s iempre nos a n i m a n las palabras con las que el profeta es enviado de
parte de Dios: " m i r a , p o n g o mis palabras en t u boca... para arrancar y 
derribar . . , para edif icar y p l antar " (Jer 1,10). Y a u n q u e p o r causa de la
palabra de Dios, "los sufr imientos de Cristo rebosan sobre nosostros,
t a m b i é n p o r Cristo rebosa nuestro consuelo" (2 Co 1,5).
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Nos an ima e n o r m e m e n t e la f ide l idad con la que las comunidades del
campo y la c iudad se r e ú n e n a ref lexionar la palabra de Dios en asambleas,
encuentros y talleres. Nos edifica su te s t imonio al celebrar su fe en la
l i turg i a y su a c e p t a c i ó n de la palabra a h í proc lamada y re f lexionada , que
los mant iene en el c o m p r o m i s o de cons t ru i r la vida para todos. Para
nosotros, los obispos y los agentes de pastoral, es sumamente confor tante
vivir c o n los catequistas ( m á s de siete m i l en toda la d i ó c e s i s ) , el esfuerzo
desgastante p o r cons t ru i r en las comunidades una Iglesia en la que , c o n
la p a r t i c i p a c i ó n de muchos , se m u l t i p l i c a n los minis ter ios y servicios, y se
crea as í u n espacio en el que pueden convivir todos. Crece de esta manera,
en los varones y las mujeres, en los ancianos y en los adultos, en los j ó v e n e s
y en los n i ñ o s , el sent ido de per tenencia a la c o m u n i d a d eclesial, a cuya
ed i f i cac ión y c rec imiento , cada u n o contr ibuye c o n los dones que el
Esp í r i tu le c o m u n i c a (C/r. 1 Pe 3,10-11).

C o n el m i s m o gozo en el Esp í r i tu Santo que c o n m o v i ó a j e s ú s (Le 21¬
22) , alabamos c o n El al Padre, S e ñ o r de l c ie lo y de la t ierra , p o r la
s a b i d u r í a que hay en el pobre y en el i n d i o , que sabe y nos e n s e ñ a a leer
la historia de su su f r imiento y de su l iberac ión , en la Buena Nueva de l Dios
de la vida: pues descubre en ella la u n i d a d que Jesucristo da a todos sus
esfuerzos p o r tener u n a vida m á s d igna y humana , y exper imenta en cada
m o m e n t o y acontec imiento de su vida cot idiana, la presencia de la a c c i ó n
salvífica de Dios.

Pareciera que Dios n o se cansa de mostrarse complac iente con sus
pobres y c o n quienes trabajamos con ellos y j u n t o a ellos. Contemplamos
impres ionados la t r emenda actual idad que tienen las palabras de Cristo
entre ellos, cuando dice : " t o d o me ha sido entregado p o r m i Padre, y 
nadie sabe q u i é n es el H i j o , sino el Padre, y q u i é n es el Padre, sino el H i j o ,
y a q u é l a q u i e n el H i j o se lo qu iera revelar" (Le 10,22). Pues la s a b i d u r í a
e inte l igenc ia de los ancianos i n d í g e n a s , acerca de l sent ido de la existen-
cia h u m a n a , la adqu ieren y la conservan en las tradiciones que han
rec ib ido de los padres, y la viven y la apl ican en cada u n o de los acon-
tec imientos de su vida, desde su exper iencia de Dios, con q u i e n hablan
en su o r a c i ó n y en q u i e n viven su c o t i d i a n i d a d .

El acercamiento, que desde nuestra responsabil idad pastoral hemos
ten ido que realizar hacia las culturas i n d í g e n a s , nos ha l levado a conocer
la riqueza guardada m i l e n a r i a m e n t e en la palabra de consejo y de g u í a ,
que tienen ellas. H e m o s constatado que esta s a b i d u r í a n o contradice el
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mensaje de l Evangelio, s ino que lo hace m á s visible en su fuerza y en su
p r o f u n d i d a d .

E n efecto, en la s a b i d u r í a i n d í g e n a de los mayas guardada en
narraciones, ritos, memoriales de fe, m ú s i c a y otros medios de t ransmis ión
de su t r ad i c ión , hay a u t é n t i c o s mensajes de Dios que ayudan a 
comprender mejor el evangelio de Jesucristo. Así constatamos en las raíces
de estas culturas aquel lo que Pablo d e c í a a los atenienses en el A r e ó p a g o :
"Dios c r e ó de u n solo h o m b r e a toda la h u m a n i d a d para que habitara la
tierra, fijando a cada p u e b l o d ó n d e y c ú a n d o t e n í a n que habitar, c o n el
fin de que buscaran a Dios. . . que en real idad n o es tá lejos de nosotros,
pues en él vivimos, nos movemos y existimos ( H e c h 17,26-27). Y se nos
c o n f i r m a lo que los padres del Conci l io Vaticano II nos d icen en el sentido
de que con la e v a n g e l i z a c i ó n " todo lo b u e n o que se hal la sembrado en
el c o r a z ó n y en la m e n t e de los hombres , en los propios ritos y en las
culturas de los pueblos, n o solamente n o perece sino que es pur i f i cado ,
elevado y consumado para g lor ia de Dios" (AG 9 ) .

Si q u i s i é r a m o s presentar en s íntesis los valores que encontramos en
la s a b i d u r í a i n d í g e n a p o d r í a m o s resaltar:

• La v e n e r a c i ó n y respeto p o r todo l o que existe y la conciencia de que
todo vive para una finalidad que hay que respetar. Es decir, nada de
l o que tiene existencia se mueve en u n sent ido c a ó t i c o .

• E l de scubr imiento e s p o n t á n e o de la presencia de Dios en las d e m á s
personas, r e c o n o c i e n d o que cada u n o tiene d i g n i d a d y merece
respeto, incluso aquellos que n o p r o d u c e n e c o n ó m i c a m e n t e c o m o
los ancianos, las ancianas, los n i ñ o s y las n i ñ a s .

• U n p r o f u n d o sentido rel igioso y sacral que expresan en su o r a c i ó n ,
ritos de alabanza, de p e t i c i ó n , de a c c i ó n de gracias y de p e r d ó n . Este
sentido de lo sacral n o só lo lo expresan en sus peregrinaciones y en
los m o m e n t o s de o r a c i ó n y ayuno en las ermitas s ino cuando o r a n
en los montes , en los nacimientos de agua y cuando van a in ic ia r la
s iembra de sus tierras; lo que i m p l i c a u n p r o f u n d o respeto p o r la
naturaleza.

Los i n d í g e n a s con los valores de su cu l tura , nos h a n ven ido ayudando a 
const i tu irnos c o m o una Iglesia pobre , que nos recuerda la d e s c r i p c i ó n
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que hace e l S e ñ o r p o r m e d i o del profeta S o f o n í a s cuando d ibu j a al resto
que p e r m a n e c e r í a en J u d á :

Yo d a r é entonces a los pueblos labios puros para que todos i n v o q u e n
el n o m b r e de l Señor . . . A q u e l d í a n o t e n d r á s que avergonzarte de las
perversas acciones c o n las que te rebelaste cont ra mí . . . y n o volverás
a e n g r e í r t e en m i m o n t e santo. Yo d e j a r é en m e d i o de t i u n pueb lo
senci l lo y h u m i l d e , que b u s c a r á refugio en el n o m b r e del S e ñ o r (So
3,9.11-12).

Acercándonos desde la fe

C o m p r e n d i e n d o j u n t o s la o p c i ó n p o r los pobres, p o r la j u s ü c i a y la
paz, nos sabemos una Iglesia en la que todos vamos a p r e n d i e n d o a 
reconocer nuestras l imitac iones , y p o r eso nos sentimos m á s cercanos y 
cercanas entre nosotros y c o n las d e m á s iglesias de M é x i c o y de l m u n d o ,
y n o nos son e x t r a ñ o s "los gozos y esperanzas, las tristezas y las angustias
de las mujeres y los hombres de nuestro t i e m p o " (GS1). A ú n en m e d i o de
contradicciones ya anunciadas desde a n ü g u o , c o m p a r ü m o s con todos los
seres h u m a n o s animados p o r la misma b ú s q u e d a , el gozo de recorrer el
c a m i n o que nos lleva a la nueva sociedad, d o n d e se hagan posibles los
cielos nuevos y la t ierra nueva d o n d e habita la ju s t i c i a (1 Pe A p ) .

A n t e la s i tuac ión de i n h u m a n a pobreza, m a r g i n a c i ó n e injusticia que
p a d e c í a n y siguen padec iendo nuestros hermanos , inspirados en el
magisterio del Conci l io Vaticano II , en el magisterio pont i f i c io posconciliar
y en el de los obispos lat inoamericanos , hemos i d o buscando los caminos
que m e j o r nos conduzcan a c u m p l i r nuestra m i s i ó n de instaurar el Reino
de Dios.

T e n i e n d o presentes aquellas palabras del profeta : "Cada m a ñ a n a , E l
me despierta y lo escucho c o m o lo hacen los d i s c í p u l o s . El S e ñ o r Yahvé
me ha abier to los o í d o s y yo n o me resistí n i me e c h é para a t r á s " (Is 49,4b-
5 ) , hemos q u e r i d o ser fieles d i s c í p u l o s de la palabra de Dios; guiados p o r
ella, hemos i d o a p r e n d i e n d o a leerla en los acontec imientos y en las
situaciones especí f icas de nuestra historia personal y comunitar ia . C e ñ i d o s
a ella hemos anunc iado t o d o aquel lo que faverece el c r e c i m i e n t o de este
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Reino y, c o r r i e n d o los riesgos que el lo i m p l i c a , hemos denunc iado lo que
se opone a él.

Fieles a la m i s i ó n de J e s ú s de anunc iar la Buena Nueva a los pobres,
como el Evangelio de Lucas nos lo presenta en la sinagoga de Nazareth
(Le 4,18-21), nuestra Iglesia diocesana ha asumido la mis ión pr ior i t a r i a de
realizar una evange l i zac ión integra l y l iberadora de los pobres. A ellos les
ha anunc iado el amor de Dios, el respeto a la d i g n i d a d de la persona
humana , la jus t ic ia a la que cada ser h u m a n o se hace merecedor p o r el
hecho de ser h i j o de Dios , la responsabil idad que cada h o m b r e y cada
m u j e r tienen en la edi f icac ión de este m u n d o , creado p o r Dios para todos,
y el derecho a la vida p lena a la que son merecedores todos los miembros
de la fami l ia h u m a n a , sin e x c e p c i ó n alguna. El min i s te r io de ser una
Iglesia c o m p r o m e t i d a c o n la causa de l Evangelio y c o n la causa de los
pobres, nos ha llevado a hacer fuertes denuncias contra los atropellos que
sufre el pueb lo , cont ra la falta de verdad en los mecanismos de
i n f o r m a c i ó n , cont ra quienes abusan de puestos, privi legios , r iqueza y 
poder.

Ú l t i m a m e n t e hemos denunc iado la v io lencia perpetrada p o r los
grupos paramilitares contra comunidades y personas indefensas, como la
masacre de Acteal , n o exenta de i m p u n i d a d , las condiciones i n f r a h u -
manas en las que se t iene v iv iendo a los miles de desplazados de guerra ,
la p ro s t i tuc ión , el a lcohol i smo, el n a r c o t r á f i c o , la c o r r u p c i ó n , el despojo
a deudores y la p e r s e c u c i ó n a la Iglesia consistente en : deportaciones de
agentes de pastoral, c ierre de templos , i n t i m i d a c i ó n , agresiones físicas,
encarcelamientos injustos, torturas, acoso y ca lumnia , amenazas de muer-
te e i n t e n t o de asesinato, realizadas p o r civiles, po l i c í a s , autoridades y 
militares.

Par t icu larmente difícil para nosotros ha sido p o d e r leer el designio
de Dios que c o m o Iglesia hemos deb ido asumir a raíz de l conf l i c to de
1994. Este pueb lo ha levantado su voz y da su palabra a la sociedad desde
su cu l tura de vida y desde su d i ferencia é tn ica . C ier tamente estamos
conscientes que, como Iglesia, sacramento de sa lvación en el m u n d o , nos
c o m p e t e n todas las tareas que llevan a la c o n s t r u c c i ó n del Reino de Dios,
tales c o m o la jus t ic ia , la igualdad, el a m o r y la paz.

Así, en fidelidad a la palabra de Dios, y a los valores del Reino que esta
misma palabra ha hecho g e r m i n a r en m e d i o de nuestro pueb lo , hemos

217



MÉXICO Y JALISCO EN LA COYLINTURA SEGUNDO SEMESTRE DE 1998

asumido p r o f é t i c a m e n t e c o m o obispo y c o m o Iglesia, la difícil tarea de la
m e d i a c i ó n en el d i á l o g o para llegar a una paz con just ic ia y d ign idad . Tarea
que, desaparecida la C o m i s i ó n Nacional de I n t e r m e d i a c i ó n (CONAI) y bajo
otras modalidades, hemos cont inuado ahora en nuestra d ióces i s y en otros
á m b i t o s . Tarea n o exenta de malentendidos , acusaciones y calumnias ,
pero t a m b i é n valorada y vista c o m o necesaria p o r muchos otros. A q u í nos
hemos m o v i d o bajo el signo de la c o n t r a d i c c i ó n ya anunciada p o r J e s ú s
para sus seguidores ( M t 10,17-26).

Estamos convencidos de que la presencia de la Iglesia e n la tierra, que
actualiza en la histor ia la presencia de J e s ú s (Cfr. J n 20,21; M t 28,19-20;
18,20), t iene c o m o m i s i ó n r e o r d e n a r el m u n d o s e g ú n la m e n t e de Dios.
La m i s i ó n rec ib ida le exige encauzar y o r i en ta r todos los esfuerzos de los
h o m b r e s para la c o n s t r u c c i ó n d e l proyecto de Dios: hacer que todos
seamos hermanos y hermanas, hi jos e hijas de Dios y cu idar la c r e a c i ó n
c o m o nuestra casa.

E n u n m u n d o l l eno de injusticias y mentiras , de atropel los a la
d i g n i d a d h u m a n a y asesinatos, de e m p o b r e c i m i e n t o y falta de l ibe r t ad ,
c o m o e n el que vivimos de m a n e r a especial en Chiapas, la c o n s t r u c c i ó n
del Reino impl ica una t r ans formac ión de las actuales condiciones sociales,
po l í t i ca s , e c o n ó m i c a s y culturales . Pero t a m b i é n , y sobre t o d o , exige la
t r a n s f o r m a c i ó n del c o r a z ó n de cada persona, de cada fami l i a , de cada
p u e b l o y de t o d o nuestro pa í s .

Nuestra segura esperanza 

J e s ú s les d i jo a sus d i sc ípulos : "Ustedes son la sal de la tierra" ( M t 5,13).
A eso estamos llamados: a transformar nuestro e n t o r n o , nuestra sociedad.
C o m o la sal, aunque p e q u e ñ a y h u m i l d e , a s í los cristianos, c o n nuestro
te s t imonio h u m i l d e y honesto y c o n nuestra palabra, estamos l lamados a 
t rans formar actitudes de o d i o en p e r d ó n , la divis ión en c a m i n o hacia la
u n i d a d , la d e s e s p e r a c i ó n en aper tura y esperanza, los confl ictos en retos
para la a c c i ó n , la m u e r t e en v ida , el cansancio en á n i m o renovado.

T a m b i é n J e s ú s nos d i j o : "Ustedes son la luz del m u n d o " ( M t 5 , 1 4 ) . En
la presente s i tuac ión de p o l a r i z a c i ó n de grupos y actitudes, de guerra de
baja intens idad que sufre nuestro pueblo , de división y c o n f u s i ó n ; nuestra
palabra de pastores es p e r d ó n y r e c o n c i l i a c i ó n , to lerancia , apertura y 
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d i á l o g o en la verdad, es tender puentes de c o m u n i c a c i ó n . C o m o Iglesia
part icular , nos sentimos l lamados a dar nuestra palabra de o r i e n t a c i ó n
para que se vea este m u n d o c o m o Dios lo ve, corr i jamos lo que debemos
corregir , y encaucemos nuestras acciones y proyectos s e g ú n el designio de
a m o r y de paz que E l t iene para el g é n e r o h u m a n o .

Tenemos la certeza de la presencia de l Re ino de Dios en m e d i o de
nosotros (Cfr. Le 17,21), que i m p l i c a la t r a n s f o r m a c i ó n de las actuales
condic iones sociales, po l í t i cas , e c o n ó m i c a s y culturales, para que haya
para todas y todos la o p o r t u n i d a d de alcanzar p l e n i t u d de h u m a n i d a d ; es
decir, que todos alcancemos la p e r f e c c i ó n de nuestro ser c o n f o r m e a la
p l e n i t u d de Cristo (Cfr. E f 4,13).

Desde el c o r a z ó n fuerte de nuestro p u e b l o s e n ú m o s la seguridad de
que esta meta es posible y que se es tá dand o ya, aunque exista el todav ía
n o , s e g ú n aquel lo del a p ó s t o l : " D e s p u é s t e n d r á lugar el f i n a l , cuando,
des truido t o d o d o m i n i o , toda potestad, y t o d o poder, Cristo entregue el
Reino a Dios Padre, pues es necesario que Cristo re ine hasta que Dios
ponga a todos sus enemigos bajo sus pies" (1 Co 15,24-25).

El doloroso parto de u n pueb lo nuevo l o exper imentamos par t i cu-
l a rmente en el desarrol lo del Tercer S í n o d o Diocesano, en el que este
pueb lo hecho Iglesia moldea la evange l i zac ión y la vivencia de la c o m u n i -
d a d mini s ter ia l en la que el sello c o m ú n ha de ser el servicio. La Iglesia
a u t ó c t o n a de mestizos e i n d í g e n a s n o es ya u n s u e ñ o . El encuent ro de la
s a b i d u r í a i n d í g e n a c o n la fe da o r i g e n a u n a ba lbuc iente t e o l o g í a ind i a ,
que es ya u n d o n para la Iglesia universal . Los esfuerzos para trascender
e c u m é n i c a m e n t e las diferencias religiosas n o son ya s ó l o promesa. La
experiencia de c o m u n i d a d de nuestros hermanos i n d í g e n a s , c o n t o d o su
c o m p a r t i r y a l e g r í a es ya ant i c ipo de la nueva sociedad y es u n mensaje y 
u n cuest ionamiento para el m u n d o , de lo que es tá l l amado a ser.

A l o largo de los a ñ o s ha sido maravil loso ver c ó m o el E s p í r i t u fue
buscando los mejores caminos que, de acuerdo a la c u l t u r a maya y los
diferentes grupos é t n i c o s que habi tan nuestra r e g i ó n , h i c i e ran m á s vita l
y presente el Evangelio. Y p o r otra parte , hemos c o n t e m p l a d o gozosos
c ó m o miles de hermanos y hermanas van re spondiendo con generosidad
al l l amado que el S e ñ o r les hace. As í han surgido catequistas, presidentes
de e rmi ta , principales , d i á c o n o s casados, coordinadores de catequistas,
coordinadores de d i á c o n o s , jefes de zona, coros, arregladores de
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problemas, jueces, promotores de salud, y ancianos, q u i e n e s j u n t o con sus
esposas a t ienden los diferentes campos de la e v a n g e l i z a c i ó n .

Acteal , lugar d o n d e se quiso matar la esperanza de nuestro pueb lo ,
d o n d e la sangre inocente d e b í a , s e g ú n los verdugos, ahogar en m i e d o el
anhe lo de jus t ic ia y de paz, ha resultado t ierra sagrada en la que los de
cerca y los de lejos peregr inamos crec iendo en esperanza, en e n é r g i c a
a c c i ó n contra la v io lencia y la ceguera de quienes se niegan a creer en u n
f u t u r o en el que hasta ellos d e s e a r á n ser hermanos .

¿ C u á l es nuestra esperanza?' ¿Cuá l es nuestro aporte c o m o cristianos?
Somos una c o m u n i d a d habitada p o r el E sp í r i tu Santo, convocada p o r la
palabra de Dios y enviada en n o m b r e de Cristo J e s ú s para dar vida. A q u í
es tá nuestra fuerza. N o pre tendemos el poder, n o compet imos c o n otras
instancias p o r los p r imeros puestos en la sociedad. Nuestra fuerza es u n
estilo de vida d i ferente , nuestra b ú s q u e d a son otros valores: la verdad, el
servicio, el p e r d ó n , la d i s p o n i b i l i d a d , el compart i r . C o n muchos otros
hombres y mujeres creemos en u n m u n d o nuevo y luchamos p o r él.
Nuestra rida comuni ta r i a ya es presencia y anunc io de l o nuevo, ya es ideal
en camino , ya es ant ic ipo de lo que buscamos, ya es i n q u i e t u d y mot ivac ión
de lo que queremos: la i m p l a n t a c i ó n del Re ino de Dios.

La fuerza de las p e q u e ñ a s comunidades , la fuerza de su te s t imonio y 
de su s a b i d u r í a ancestral, son las que finalmente van a garantizar nuestro
aporte y nuestro caminar. A l realizar esta m i s i ó n nos sentimos l lamados:
caminamos en las huellas de Jesucristo.

Conscientes de t o d o esto, debemos p roc l amar nuestro agrade-
c i m i e n t o al S e ñ o r , c o m o lo h izo M a r í a , la M a d r e de Dios, al descubrir en
su p r o p i a historia , toda la h i s tor ia de sa lvac ión : el S e ñ o r ha hecho en
nosotros maravillas ¡Glor ia al S e ñ o r ! El ha m i r a d o la p e q u e ñ e z de nuestra
d ióces i s ; p o r eso con nosotros a g r a d e c e r á n al S e ñ o r otros pueblos y otras
generaciones, p o r q u e u n nuevo pueb lo es tá nac iendo y ha dec id ido vivir.

C o n el anciano S i m e ó n , t a m b i é n hemos de reconocer que nuestros
"ojos h a n visto a t u Salvador, a q u i e n has presentado ante todos los
pueblos , c o m o luz para i l u m i n a r a las naciones" (Le 2,29-31).

C o n los á n g e l e s de B e l é n reforzamos la d e c i s i ó n de asumir nuestra
tarea de anunc iar y cons t ru i r la paz.
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