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Para tener una verdadera oficina móvil 
sólo faltaba una cosa: 

La oficina. 
• Ya cuentas con todos los avances tecnológicos para poder trabajar fuera de la oficina 
mientras te trasladas de un lado a otro. Lo único que te faltaba, es un lugar para poder hacerlo 
de la manera más cómoda: La Nueva EuroVan. Porque está diseñada pensando 
en la comodidad de cada uno de sus 7 pasajeros; ya que pueden disfrutar de su sistema 
de sonido Premium, de sus asientos ergonómicos con descansabrazos individuales 
y sistema Climatronic independiente para pasajeros. Además, todos viajarán con seguridad 
gracias a sus frenos ABS, EDS y sus 2 bolsas de aire. Y con su control de velocidad crucero 
y su potente motor VR6, nunca llegarás tarde a tus citas. Ven a nuestras Concesionarias 
a conocerla y comprueba cómo el viajar en ella mejorará tu productividad. 

Euro Van 

) 

PRONOSTICO$ 
PUBLICA 

ra ti, una oportunidad para todos. 
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Fiestas de los Lunes del Cerro, 17 y 24 de Julio 

Voblcrno WI»UUM. .. .ooa.i lid t.st.Wo Oc Oax:.a 
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Naturaleza audaz. 
Cuando quieres liberar tu espíritu, llevarlo a donde 

muy pocos se atreven. 
Tú cuentas con el poder y el lujo natural de 

Otevrolet Sonora. Vortec V8 de 255 caballos de fuerza. 
Interiores con amplio equipamiento para tu 

comodidad y seguridad. Vive la naturaleza audaz 
de Chevrolet Sonora. 

Aventura y lujo por naturaleza. 
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ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
Horario: viernes 17-21 y sábados 9-13 hrs 
Fechas: agosto 11 /2000 a marzo 10/2001 

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE LA 
CAPACITACIÓN 

Horario: viernes de 17-21 y sábados 9-13 hrs. 
Fechas: agosto 18/2000 a enero 26/2001 

ACTUALIZACIÓN PARA ASISTENTES EJECUTIVAS 
Horario: sábados de 8:30-14:30 hrs. 

Fechas: agosto 12/2000 a enero 27/2001 

COMERCIO EXTERIOR 
Horario: viernes de 17-21 y sábados 9-13 hrs. 

Fechas: agosto 18/2000 a marzo 10/2001 

DERECHO AMBIENTAL 
Horario: viernes de 17-21 y sábados 9-13 hrs. 
Fechas: agosto 18/2000 a febrero 10/2001 

DERECHO PROCESAL CIVIL 
Horario: viernes de 18-22 y sábados 8-14 hrs. 

Fechas: agosto 18/2000 a enero 26/2001 

ESTRATEGIAS DE RECURSOS HUMANOS 
Horario: viernes de 17-21 y sábados 9-13 hrs. 

Fechas: agosto 18/2000 a febrero 17/2001 

ÉXITO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
Horario: viernes 17-21 y sábados 9-13 hrs 
Fechas: agosto 18/2000 a febrero 17/2001 

FINANZAS 
Horario: viernes 17-21 y sábados 9-13 hrs. 
Fechas: agosto 11 /2000 a febrero 23/2001 

MERCADOTECNIA 
Horario: viernes 17-21 y sábados 9-13 hrs. 
Fechas: agosto 11 /2000 a febrero 02/2001 

NEGOCIOS Y COMERCIO ELECTRÓNICO 
Horario: viernes 18-21 y sábados 9-14 hrs. 

Fechas: julio 14 a noviembre 10 

PROCESOS PSICOCORPORALES 
Horario: sábados 9-14 hrs 

Fechas: agosto 19/2000 a marzo 17/2001 

REINGENIERÍA DE PROCESOS 
Horario: viernes 17-21 y sábados 9-13 hrs 

Fechas: agosto 11 a diciembre 15 

TRANSFORMACIÓN DE NEGOCIOS 
Horario: viernes 17-21 y sábados 9-13 hrs Fechas: agosto 

11 a diciembre 15 
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AmbaS compa 
• m1smo v~ .. 

la justici 

on1o ella, 50 n1ujeres 
y hombres fueron 
rigurosan1ente 
seleccionados para 
servir a México en la 
noble tarea de impartir 
justicia 

j uez Leticia Morales García 

PODER JUDICIAl DE LA FEDERAC ION 

o;ooosrJOMI.A~f[IKIIAI. 

Primer Concurso de Oposición Libre para jueces de Distrito 
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL 

nuestra dignidad . Lo único que le fa lta a Fox es 
reconocer suficientemente que Maquío le abrió 
cam ino. (Carta resumida.) 

Atentamente 
INGENIERO )OSÉ A. RUIZ DE CHÁVEZ B. 

Distrito Federal 

De Héctor Cárdenas San Martín 

Señor director: 

Le ruego dar cabida en su prestigiado sema
nario a la siguiente carta, dirigida a su colabo
rador Enrique Semo. 

Muy apreciable don Enrique: 
Es verdaderamente incomprensible, por no 

decir indignante, la tes is que sostiene en su ar
tícu lo de Proceso 1235 sobre la supuesta de
rrota de Cuauh témoc Cá rdenas. 

Por una parte, le reconoce al ingeniero ha
ber sido el pri ncipal impulsor del ca mbio de
mocrático en nues tro país y ser un hom bre ín
teg ro y consecuente, de principios firmes y 
voluntad inquebrantable, y, por la otra, hace 
una serie de insostenibles lucubraciones para 
terminar afirmando que "en la carrera de la 
modernidad, Fox y el PAN aprendieron más 
aprisa y mejor que Cárdenas y el PRD" . 

Dice usted, por ejemplo, que" ... el dis
curso inspirado en ' las ideas avanzadas de la 
Revolución Mexicana' ca recía de sen t ido pa ra 
la mayoría juvenil del electorado ... ". 
En tonces, el acto extrao rd inari o de Cá rdenas 
en la UNAM, ¿no sign if icó apo-
yo entusias ta de los jóvenes7 
Las votaciones previas al 2 de 
jul io, que rea liza ron los jóvenes 
en varias universidades públi cas 
y que dieron el triunfo a 
Cuauhtémoc po r amplís imo 
margen, ¿no revela ron nada7 
Ahora bien, si los jóvenes a los 
que usted se refiere son los 
yuppies o los alumnos del ITAM, 
del Tec de Monterrey o de la 
Un ivers idad Aná hL•ac, ahí sí es 
otra cosa: a ell os les enseñan la 
versión em presa ri al de la histo
ri a de M éx ico .. 

En otras palabras, los princi-
pios, los va lores, la integridad, cong ruencia y 
patriotismo que usted reconoce en 
Cuauhtémoc Cá rdenas nada tienen que hacer 
frente a la mercadotecn ia que, a base de mil lo
nes de pesos, logró vender a la mayoría de los 
mexicanos un producto chatarra. (Toda simili
tud con la Coca-Cola es pura co incidencia.) 

Si algún problema grave hemos tenido en 
la h istoria de nuestro país ha sido, precisamen
te, el de una política sin principios y de gober
nantes sin va lores éticos. Los ún icos dos presi
dentes que sí los apl icaron, Beni to juá rez y 
Lázaro Cárdenas, son, casualmente, los hom
bres más respetados y admirados de nu stra 
historia m oderna. Claro que su vida, obra y 
pensamiento no se estudian a fondo en las uni
vers idades privadas. 

La rea lidad es que en la pasada elección el 
sistema (hoy representado por los tecnócratas 
neolibera les, bajo el liderazgo indiscutible de 
Carlos Salinas) jugó con dos candidatos: uno 
falso, Labastida, destinado a perder desde el 
principio y a que, además, arrastrara en su caí-

da al ya pes tilente PRI; y el otro, el real, Vicente 
Fox, que les garantiza ba la cont inuidad del 
proyecto neoliberal sin turbulencias, sobresal 
tos ni vio lencia y, adem ás -gracias a la m oder
nidad publicitaria-, convenciendo a la gran 
mayoría de que su triunfo es la victoria tan so
ñada de la dem ocracia. 

Es verdaderamente lamentable que nues
tros in telectual es ca igan tan fácilmente en es
tos juegos - inteligentes pero perversos- y 
terminen ahogados en la contradicc ión, en lu 
gar de defender y luchar por lo verdadero . 
Pero, en fin, qué importa si ya jorge G. 
Castañeda puso el ejemplo ... 

Atenta m ente 
LICENCIADO H ECTOR CÁRDENAS SAN M ARTÍN 

Ad olfo Prieto 7 02 5 Colonia del Valle 
Distrito Federal 

De José Luis Hernández Jiménez 

Señor director : 

Le solicito la publicac ión del siguiente com en
tario sobre lo publ icad o por don Enrique Sem o 
en Proceso 1235 con el título Del culto al héroe 
a la reconstrucción de la izquierda. 

Extraordinario es el ba lance que hace don 
En rique sobre el movimiento ca rdenista y el 
PRD . Coincido plenamente con una de sus 
conclusiones: " ... la conquista de la m ente y los 
corazones de las mayorías pa ra un proyecto co
herente de la izquierda democrát ica es una ta-

rea a largo plazo. Una guerra de 
posiciones, en la cual las ideas, la 
visió n estratég ica y en último caso 
la astucia, son más efi caces que el 
voluntarism o, el pragmatism o cha
to y el cari sma personal. Hombre 
íntegro y consecuen te, de princi
pios firmes y voluntad inquebranta
b le, Cuauhtémoc Cárdenas no es el 
indicado para esa tarea. Cumplida 
su misión, debe ceder el lugar a di
rigentes jóvenes ... ". 

Pero no comparto otra de sus 
conc lu siones; la que dice: " ... una 
g ran responsabilidad recae desde 
este m omento sobre los hombros 
del nuevo jefe de ese gobi erno (del 

DF) y expres idente del partido, Andrés M anuel 
López Obrador: su ta rea no es ca mbiar los ac
tores de viejos d ramas, sino buscar soluciones 
innovadoras a los problemas del PRD y de la iz
quierda en general, en la era de la alternancia y 
el gobierno del PAN". 

Con esta última recomendación, don 
Enrique Sem o contrad ice todo su ba lance. La 
tarea de busca r soluciones innovado ras a los 
probl emas del PRD y d e la izq uierda no es la 
bor de una persona, po r brill ante que ésta 
sea. La responsa bilidad d e ese trabajo es co
lec t iva, de los d iri gentes y militantes d el PRD . 

Además, com o muchos lo hemos recla
mando desde hace tiempo, ahora -con los 
muy adversos res ul tados electorales, y conside
rando que en ellos influyeron las múl t iples me
t idas de pata de los di ri gentes del PRD, quie
nes, al pa recer, en esta ca mpaña perd ieron el 
rumbo por falta de visión histórica y de gene
rosidad política- el pa rtido debe iniciar un 
proceso de refl ex ión co lectiva, m uy autocrítica, 
desde las bases, q ue debe concre tarse de inme-

diato en la renuncia de toda la cúpula dirigen te 
- no solamente la formal- para dar paso a di
ri gentes nuevos, crea ti vos, comprom etidos con 
el partido y la sociedad, con mística de servicio 
y sin compromisos facciosos. 

Atentam ente 
)OSÉ LUIS H ERNÁNDEZ )IMÉNEZ 

Consejero nacional del PRO 
Distrito Federal 

Denuncia su despido "injustificado" 

Señor director: 

l e solicito publica r la siguiente petición al di 
rector general del IM SS, M ario Luis Fuentes 
Al ca lá, en Palabra de Lector. 

Licenciado Fu entes Alcalá: Le suplico su va 
liosa intervención y ayuda en la solución de mi 
problemática laboral, luego de servir a ese ins
tituto por más de 18 años (m atrícula 
5173418), adscrito a la Delegación 3 Suroes te, 
como jefe de la Sección de Pago de Finiquitos 
y Recuperación de Adeudos. 

Por problemas familiares, falté a labora r del 
1 al S de junio de 1998. En la Ofici na de 
Investigaciones Laborales entregué los justifi
can tes de mi inasistencia a Laura Patricia Cortés 
fuentes y María de Lourdes Lara Díaz. Sin me
dia r explicación alguna, La ura Cortés los rom
pió y me dejó en to tal estado de indefensión, 
pues días después me despidieron. 

Presenté demanda laboral contra el IM SS 
en la junta Espec ial N úmero 8 Bis de la junta 
federal de Conciliación y Arbitraje (exped iente 
241 S/98). Así mismo, in terpu se denuncia penal 
en contra de Laura Patri cia Cortés Fuentes y 
Ma ría de Lourdes Lara Díaz, por los deli tos de 
usu rpación de profesión, falsedad de declara
ciones an te autoridad dist in ta de la judicia l y 
ejercic io indebido del servicio público 
(Subdelegación Zona Norte, Sección 
Averiguaciones Previas, Mesa IX, número AP-
1712/RN/98 del Reclusorio Norte). Presenté 
igualmente la queja número 060/99 en la 
Contraloría Interna. 

Indebidam ente, el IMSS había habi litado 
a esas dos perso nas que, careciendo del títul o 
de li cenciado en derecho, emi t ieron cr iteri os 
e incu rrieron en conductas que vio laron las 
leyes y motiva ron mi despi do injustificado. Y, 
en lugar de aplica r las sa nciones correspon
dientes a Laura Patri cia Cortés, ella fue ascen
dida (a hora con nive l 53) al pues to de aseso
ra ju rídica del jefe del Departamento de 
Relaciones Contrac tuales de la Delegac ión 3 
Suroeste. 

Li cenciado Fuentes Alca lá: El hecho es 
que mi fam il ia ha perdido su única fuente de 
ingreso y has ta la fecha me encuentro desem 
pleado. Por ello pido su pronta y justa ayuda, 
ya qu e, como usted lo sa be, los juicios labora
les son excesiva men te pro longados. 
Ag radezco de antem ano su va liosa interven
ción. (Ca rta resumida.) 

Atentamente 
GUILLERMO ZARINANA LEGUÍZAMO 

julio Ruelas 3 7 
San ]osé Insurgentes 

Delegación Benito juárez 
Distrito Federal 
(56-60-22-62) 
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Del diputado Orlando Paredes Lara 

Señor director: 

En Proceso 1236, del 9 de julio del 2000, se 
publica una nota bajo el título Labastida na 
ganó ni en las bastiones del PRI, en cuyo conte
nido, con el subtítulo El cobro de facturas, se 
consigna una presunta declaración que se atri
buye de manera textual (las comillas así lo indi
can) a quien suscribe, y cuya procedencia es 
inexistente, por lo que la descalifico enfática
mente, toda vez que nunca he emitido la cita 
referida y nunca tampoco he emitido comenta
rio alguno al respecto a la revi sta Proceso, ni a 
reportero alguno de dicha empresa y su filial 
Sur Proceso. 

Lo anterior, para conocimiento de la socie
dad y los fines pertinentes por derecho, equi
dad y ética . 

Atentamente 
D IP. ABOG. ORLANDO ALBERTO 

PAREDES lARA 

Coordinador de la Diputación 
Federal por el Estado de Yucatán 

Distrito Federal 

Respuesta del reportero 

Señor director: 

O rlando Alberto Paredes Lara 
está confundido. La nota puntuali-
za que sus declaraciones fueron vertidas du
rante una reuni ón privada, la noche del 3 de 
julio, en las oficinas del Comité Directivo 
Estatal del PRI en Yucatán, donde estuvieron 
el gobernador Víctor Cervera Pacheco y varios 
dirigentes y candidatos a diputados y senado
res de ese partido . 

Como a dicho cónclave no hubo acceso 
para los medios de comunicación, fue uno de los 
asistentes quien confió al reportero las palabras 
del candidato al Senado Orlando Paredes Lara . El 
periodista local )osé Palacios Tepaté confirmó 
que Paredes había hecho tal pronunciamiento y, 
además, éste fue consignado por un elemento 
del Centro de Investigaciones y Seguridad 
Nacional (Cisen). Como las tres versiones coinci
dían, incluí sus palabras en la nota, pero nunca 
afirmé que hubieran sido declaraciones hechas a 
Proceso o a este reportero. 

Atentamente 
M ARTÍN M ORITA 

De la diputada Dolores Padierna 

Señor director: 

C on la presente me permito enviarle un cordial 
saludo, así como hacer una apreciación respecto 
de la carta suscrita por el licenciado jorge 
Kahwagi Gastine, publicada en el número 1236 
del semanario que tan atinada mente usted dirige. 

En la mencionada carta se hace referencia al 
artículo titulado Beneficiarios del Fobaproa, en el 
equipo labastidista, firmado por Carl os Acosta 
Córdova y Agustín Vargas Medina (Proceso 
1233), en donde se menciona que el licenciado 
Kahwagi es beneficiario del Fobaproa. Así mismo, 
en dicha carta se señala que esta imputación 
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proviene de una afirmación de mi parte, y final
mente el suscrito aclara que no ha tenido ningún 
adeudo personal o de sus empresas ni mucho 
menos ha sido beneficiario del Fobaproa. 

Al respecto, me permito puntualizar que 
las declaraciones vertidas sobre el licenciado 
Kahwagi fueron en torno de su gestión como 
coordinador de aportaciones a la campaña de 
Labastida del sec tor de micro y pequeña em
presa, así como de su relación con la élite priís
ta y de su implicac ión con diversos empresarios 
y banqueros que se embarcaron en el proyecto 
sa linista de privatización y apertura económica 
y que, bajo el amparo de la desregulación eco
nómica y financiera, cometieron graves irregu
laridades y fraudes bancarios. 

Con la finalidad de dejar en claro las afir
maciones que he hecho al respecto, a conti
nuación me permito reproducir textualmente 

los comentarios que sobre el li 
cenciado jorge Kahwagi se plan
tearon en mi libro La historia 
oculta del Fobaproa, documento 
fuente para la realización del ar
tículo de sus co laboradores: 

"Jorge Kahwagi Gastine 

" Expresidente de Ca nacintra, es 
el coordinador de las aportacio
nes que se hacen a Labastida 
del sec tor de micro y pequeña 
empresa. Él , junto con Eduardo 
Bou rs Castelo, Vicen te 
Gutiérrez Camposeco (funcio

nario de la Sectur, delegado durante la ges
tión de Ósca r Espinosa Villa rreal) y el actual 
líder de Canacintra, Vicente Yáñez Solloa, es
tán impli cados en un fraude por más de 128 
millones de pesos a la Unión de Crédito de la 
Industria de la Transformación, Comercial y 
de Servicios, S.A. de C.V., de la cual son vo
ca les, de acuerdo con un informe de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores . 
Aver iguación previa 9597 /dgm/96, radicada 
en la mesa X de la Dirección General 
Metropolitana de la PGR. 

" Este empresario (al igual que Vicente 
Gutiérrez) tiene mucha cercanía con Óscar 
Espinosa y de hecho estuvo involucrado en un 
escándalo de corrupción en el Distrito Federal. 
Tal situación no importa para los labastidistas, 
pero sí debe importar a la ciudadanía y hacerle 
ver que, al recib ir ayuda de estos personajes, 

A LOS LECTORES 

l . Toda carta deberá presentar nombre y fir
ma de su autor, fotocopia de una identifica
ción, dirección y, en su caso, teléfono. Si el 
remitente no desea publicar su domicilio o 
su número telefónico, deberá indicarlo; de 
lo contrario, tales datos serán difundidos. 

2. Ninguna carta deberá tener una exten
sión mayor de cuartilla y media (hoja y me
dia tamaño carta a doble espacio). 

3. La correspondencia no deberá acompa
ñarse con documentos probatorios; se pu
blicará conforme a su turno de llegada, y 
podrá ser enviada por correo, entregada 
personalmente o transmitida por el siguien
te número de fax: 56-29-20-55. 

4. La sección Palabra de Lector cierra los 
miércoles de cada semana. 

Francisco Labastida crea compromisos que ha
rán imposible que pueda llevar a cabo una au
téntica rend ición de cuentas." 

Agradeciendo de antemano el espacio que 
le merezcan estas apreciaciones, quedó a sus 
órdenes. 

Atentamente 
D oLORES PADIERNA LUNA 

Diputada Federal 

De José Ruiz de Chávez 

Señor director: 

D ifiero del artícu lo de Proceso 1236 titulado 
La agonía del PRI empezó con De la Madrid, 
Salinas lo desahució y Zedilla lo enterró. 

A mi juicio, la muerte del PRI se in ició con 
los crímenes de 1968 y de junio de 1971, así 
como con la demagogia de Echeverría que 
puso fin al "desarrollo estabilizador". En 1968, 
los estudiantes fueron manipu lados por líderes 
ocultos - que luego aparecieron incrustados 
en el gobierno- con el objeto de influir en la 
sucesión presidencial y llevar a Echeverría a la 
Presidencia . De allí, al caos. 

En efecto, el populista y estatista 
Echeverría, so pretexto de combati r la pobreza, 
puso fin al desarrol lo estabilizador, exterminó 
fuentes de riqueza expropiando a diestra y si
niestra, desató la inflación, demolió la educa
ción - introdujo el libro de texto marxista y la 
instrucción por áreas- e hizo crecer el sindica
to de manera monstruosa, además de convertir 
a las universidades públicas en botín de políti
cos sin escrúpu los. 

Su sucesor, otro populista, demagogo y frí
volo, en lugar de conducirnos a " administrar la 
abundancia", nos llevó a la primera g ran crisis 
económica de nuestra historia reciente, con su 
absu rda expropiación de la banca y la esca lada 
inflacionaria. Además, ofendió al pueblo con el 
"orgullo de su nepotismo" y su ostentosa man
sión en la Colina del Perro. 

En el sexenio de De la Madrid, el pueblo 
identificó la Renovación Moral con la "renova
ción del morral", pues entonces la inflación 
llegó a 180%, la corrupción se agudizó y se 
gestaron las enormes fortunas que enardecie
ron al pueblo al compa rarlas con su propio 
empobrecimiento. 

Sa linas nos condujo, por su egocentrismo, 
al error de diciembre y nos empobreció aún 
más. Llegó a la escandalosa ci fra de 40 mi llo
nes de miserables y acabó con las clases me
dias debido al brutal incremento de las tasas 
de interés. 

La caída del PRI no hay que verla única
mente en el propio partido, sino en los enor
mes actos de corrupción que el pueblo cono
ce y que no puede soportar más -como los 
85 millones de dólares del "hermano incómo
do", la disputa por el poder, los asesinatos 
políticos, la presunta vinculación con el narco
tráfico de un exsecreta rio de Gobernación, la 
protección brindada a Villanueva Madrid, el 
caso de Espinosa Villarreal, por citar unos 
cuantos ejemplos. 

Era grande la burla y demasiado el cinis
mo. Por ello el pueblo votó en masa por 
Vicente Fox, un gran líder va liente que supo 
captar la indignación popular y echársela en 
cara al PRI -gobierno, ofreciendo la esperanza 
cierta de un gran cambio que nos restituya 

HAY DE SALUDOS 
A ENTREVISTAS 

Abraham Zabludovsky entrevistó a Vicente Fox 1 hora con 20 minutos después de haber ganado las 
elecciones a la Presidencia" a través de los micrófonos de Radio 13 (1290 A.M.): ---

AZ.· ¿Cómo le va? 

Vf,w Que tal Abraham. pues a todo dar hombre, un gran día Mte. un día histórico y además una gran fiesta, aqui 
afuera, esta fiesta, así de que pues todos muy contentos y a la vez de mi parte con mucha responsabilidad 
porque esto fue apenas el punto de llegada, pero ahora tenemos que hacer realidad todo lo que discutimos en 
la campaña y mafia na mismo empezamos. Yo creo que hoy tengo que hacer agradedmiento primero a todos los 
mexicanos y a las mexicanas que hicieron realidad este día. Tengo que agradecer a mis competidores que 
supimos con pasión defender las ideas que a veces fueron debates rispidos. Mi gran re<onocimiento al instituto 
Federal Electoral porque la jornada ha resultado sin duda ejemplar. prácticamente a estas alturas no hay un 
señalamiento importante, uno sólo para todo el país, salvo dos tres cositas de menor escala v por tanto una 
felicitación al Instituto Federal Electora l, a los mexicanos y mexicanas que hemos construido estas instituciones, 
al propio gobierno federal que en el proce~. al gobierno del PRI me refiero, en el proceso, pues fue permitido 
que se construyeran estas instituciones que hoy nos dan la plenitud democr~tica y en el pa ls por supoosto, mi 
re<:onocimiento a mi partido politice Acción Nacional, al Verde Ecologista que hemos sabido pues trabajar. 
luchar junto con los mexicanos al lado de ellos para que pues llegue este momento. Hoy es alegrfa, hoy es 
felicidad . Tengo reporte de todas las plazas en la República Mexicana de que esto está sucediendo y que en este 
sentido pues, que la alegria y la felicidad se habr~ de convertir en trabajo, en disciplina, en unidad. Ya hemos 
anunciado un gobierno de concordia, un gobierno de pluralidad, un gobierno que responda a las altas 
expectativas que se han generado al día de hoy. 

AZ.· Seriar Fox. en su mensaje primero, que dio hace unos momentos, felicitó a sus contrincantes y los invitó a 
unirse para una construcción en conjunto con el gobiemo que los mexican<X queremos ¿A qué se refiere usted 
con esto? 

VF.· Bueno, precisamente eso, que a través de la campaña estuvimos señalando la invitación a funcionarios 
públicos, a trabajadores y empleados del gobierno federal, a trabajadores y empleados de paraestatales y de 
empresas que corresponden al gobierno, al priismo. Como siempre dijimos el priismo que trabaja, que es serio, 
que es honesto, ciertamente que lo estamos integrando en el proyecto y por supuesto la pluralidad en la 
integración del gobierno con otro• partidos pollticos. la composición de equipos para la transición, plurales 
también y mañana espero pues, estar con el propio presidente Zedilla haciendo los acuerdos que corresponden 
para que haya tranquilidad, estabilidad. para que caminemos este trayecto de los próJdmos cinco meses de la 
mano, dando una respuesta de madurez, de madurez polltica a los mexicanos y a las mexicanas, y sobre todo, 
bueno, preparándonos para el presupuesto del2001 para la integración del gobierno, para la entrega-recepción. 
Creo que todo esto se va a dar con tranquilidad, con estabilidad, todo está tranquilo. hay gusto, hay alegria 
dentro del pals y fuera del pa ls. 

AZ.· Señor Fox tengo entendido que usted va a hacer un recorrido por toda la república para agradecer a los 
votantes que hayan votado por usted. 

VF.· Así es, vamos a aprovechar estos cinco meses con varias actividades: una ya señalaba la entrega· recepción, la 
tarea junto con el presidente ledillo para que todos los programas caminen, para que podamos sacar esto 
adelante. Segundo, tenemos que integrar gobierno, tenemos que seguir trabajando en acuerdos de pluralidad, 
yo espero trabajar con el PRO, trabajar con el PT, trabajar con todos los partidos para integrar el proyecto de 
gobierno. Finalmente y ciertamente también viajar por el pa is para agrade<.er, para reconocer, pero para 
sentarme ya con grupos de trabajo muy específicos e impulsar la •ituaci6n de cada región del pais, de cada 
estado, trabajar, vi•itar a los gobernadores de todos los partidos e ir metiéndolos ya de lleno al trabajo y quiz~ 

también haya algunos viajes al exterior a centros políticos importantes, para dejar muy en claro qué es el 
planteamiento que estamos haciendo de gobierno. Visita a los mercados financieros, queremos seguir teniendo 
el respaldo de los recursos que nos llegan del exterior, y en fin trabajar en todo lo que tiene que ver con 
estabilidad, todo lo que tiene que ver con construcción de gobierno, todo lo que tiene que ver con el reto que 
tenemos por enfrente. 

Al.· Señor Fax en la campaña se dijeron mochas cosas, algunas no muy gratas ¿hay rencores o eso ya se quedó 
atrás? 

Vf.· No, daro que eso se queda atras, ya dentro de algunos momentos, a las 11:00 de la noche estaremos dando 
un mensaje más format ya más definitivo y entre otras muchas cosas lleva precisamente toda nuestra voluntad, 
todos nuestros brazos abíertos, todo nuestro deseo de c.oncordia y que la mano esta tendida para unirnos todos. 
Asf lo vamos a confirmar dentro de un rato. 

A2.· ¿Se esperaba un triunfo tan grande, por casi cinco millones de votos a su favor? 

Vf.· Bue-no este ... la verdad es que aqui lo que resuftó fue una participac,on 1mpres1onante de ciudadanos, lo 
que resultó es una gran, gran concurrencia a las urnas, yo creo que va a ser récord histórico en eso no hay .:ifras 
todavia, pero ciertamente hay que reconocerle a todos los mexicanos y me~acanas el entusiasmo que pusieron, 
todo mundo estaba peleando ir a votar y esto es maravilloso para el pais. Me parece que inidamos una nueva 
era, pero también una nueva cultura de profundas ralees democrátiCas. 

Al.· Señor Fox, la paliza que le dio la Alianza por el Cambio al señor La bastida se desbordó al senado y también 
a los diputados, de acuerdo a los datos que tengo ¿va a ser una presidencia cómoda para usted? 

Vf .. Pues vamos a ver, tengo que esperar esos resultados, pero yo creo que con la invitación que hemos he<ho a 
la pluralidad, a integrar un gobierno <.on miembros de todos los partidos politkos, de hecho nos evita cualquier 
desgaste o conflicto, y por tanto, podemos gobernar y lo haremos con toda voluntad, con toda apertura, con 
toda universalidad, con toda la pluralidad que se requiere, tanto en el Congreso, seremos plenamente 
respetuosos y además sé que se va a enriquecer cualquier idea del Ejecutivo con la participación del legislativo. 

AZ.· Mañana va a ver usted al presidente. 

VF.- Yo espero que si, mañana mismo, me interesa muchisimo verlo, poque creo que es importantis1mo que se 
manifieste esa unidad, pero ademas que se manifieste que hay responsabilidad y trabajo conjunto para que 
nada se detenga en el país, que todo siga marchando, ojalá más aprisa. 

Al.· ¿A qué hora esperaría un mensaje esta noche del Presidente reconociendo su triunfo, señor Fax? 

VF.- Bueno pues en cuanto esté, yo pienso que hacia las 11 :00 de la noche, habrá que esperar y ver la siguiente 
bateria de información, que básicamente será en las encuestas de salida, en los conteos rápidos, y que eso nos 
confirme ya lo que, pues prácticamente es una realidad, pero hay que esperar, oficializar y a que ei!FE diga su 
palabra. 

Al.· Señor Fox le agradezco que haya tomado el teléfono en este dla tan importante. 

Vf .. Gracia• Abraham, gracias a toda la repúbliCa mexicana. Hoy a festejar todos, es un gran dia, es un dia 
histórko y cuentan todos los mexicanos con mi entrega total. con mi compromiso, habré de servirles a todos 
ustedes con eficacia, con honor, con honestidad y con humildad, así que muchas gracias, buenas noches, a 
festejar todos por hoy que mañana hay trabajo ... 

Al.· Oiga, feliz cumpleaños. 

VF.· Gracias Abraham, gracias. 
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Tension es, diferencias y rece los ent re Fox y el PAN 1 Antonio )áquez 

Los Amigos de Fax se niega n a desaparecer / Rodolfo Montes, 
Rodrigo Vera 

Fax no será el cuarto p res idente neoliberal: Muñoz Ledo / Entrevista 
/ Homero Campa 

Panistas y col aboradores de Fox desestiman a los head hunters 
/ Rodolfo Montes 

La inseguridad no desaparecerá como acto de m ag ia con una nueva 
secretaría: Gertz Manero / Raúl Monge, Rodolfo Montes 

Imponer responsa bilidad socia l a la economía, el reto pa ra Fox, 
d ice Rola ndo Cordera / En t revista / )osé Alberto Castro 

La pobreza en M éxico: algunos escenarios para el 20 30 
/ Rol ando Cordera, Enrique González 

POLÍTICA 

24 Los que hund ieron al PRI , ahora será n sus sa lvadores 
/ Carlos Acosta, Guillermo Correa 

25 Santiago Levy, corresponsa b le de la derrota to ta l del PRI 
/ Carlos Acosta, Guillermo Correa 

26 En m edio de profun das diferencias, el PR D busca su recomposici ón 
/ Edgardo )iménez, María Scherer 

30 En Tabasco, M adraza se juega su destino en el PRI nacional 
/ Áivaro Delgado,Armando Guzmán 

LA CAPITAL 

34 El 2 de jul io marcó el fi n del corporativismo en el DF 
/ Raúl Monge, M aría Luisa Vivas 

ESTADOS 

36 An te el pa nismo en ascenso, el PRI cance la en Jal isco su elecc ión abierta 
/ Felipe Cobián 

co. está yendo prestado a España. En A rgenti 
na. no sueltan a Riquclme o a Pablo A imar por 
menos de 25 mi llones de dólares cada uno. Y 
en su posición. Cuauhtémoc nada ti ene que 
pedirles a ellos. El problema es que A rgenti na 
lleva exportando toda la vida y nosotros no. 
Queremos hacer el negoc io en M éx ico y va a 
llegar un momento en que, de tanto estirar, la 
cobija se va a romper. H ay que romper este 
círculo vicioso para vo lverl o virtuoso .. 

Eduardo L eaño prec isa que aunque Vi c
torino les ex presó ele diversas l"orm as su l"alta 
de di spos ición para integrarse a Tecos. ahora 
podría ser uno tm1s de l plantel. ""Cerrarl e las 
puertas es un absurdo. Si en diciembre qui ere 
lo podemos apoyar para que se vaya a otro 
equipo, en M éx ico o en Europa. Y si se deter
mina que j uegue con no5otros, tendrá que 
adaptarse a nues tras pos ibilidades económi
cas. Si es as í, nosotros lo rec ibiremos"" _ 

Caso inédito 

Por su parte, el pres idente de la Federac ión 
M ex icana ele Futbol. A lberto ele la Torre. de
fini ó los territ ori os ele competencia en este 
caso : es un problema ele la Rama de Primera 
Di visión que se reso lverá medi ante el nove
doso sistema del arb itraj e médi co. 

""Segú n el reg lamento, corresponde a la 
Rama ele Primera D i visión resol ve r este caso 
porque es ele su competencia direc ta_ Si el 
Comité ele la Rama dictamina y algún al"ec ta
clo no es tá ele acuerd o. tendt-á que llevar su 
apelac ión a una asamblea ele presidentes ... 

- Una vez reunidos los exámenes médi 
cos, sin que se dé un acuerdo entre las partes in
vo lucradas. ¿quién resolvería este caso·J 

- Intervendría la Com isión M édica de la 
Federac ión, que está pres id ida por el doc tor 
Víctor 11 iza l iturri. Dicha comi sión pasaría su 
dictamen al Comité D irec ti vo de la Rama de 
Primera Di visión. Éste es un caso inédito. 
que se reso lverá por arbiLraj e médico. Yo no 
recuerdo algún otro antecedente simil ar. 

-¿ Habría multa para el M ont errey si 
no hace efec tiva la compra, aun cuand o el 
d ictamen médi co fu era des favo rab le') 

-No es tá prevista mu l ta alguna en el re
glamento del dra.fi .. Norm almente lo que se 
hace es i nclemni zar al equi po afec tado por no 
hacer efec tiva la compra. 

El presidente ele la FMF posee información 
de que Victorino tiene una lesión en la columna, 
··que no lo obliga a retirarse del futboL pero que 
sí puede agravarse la lesión ex istente'"_ 

-Aunque no es su posición ele árbitro. 
¡,ya hab ló con las r art cs') 

- SL Las dos partes la ven desde 'u ópt i
ca .. Los Tecos dicen que no es una lesión que 
po nga en pe li g ro la carrera de l j ugador, 
mientras que M onterrey dice que así no pue
de comprarl o . E ntonces el arbitraje médico 
se hace necesari o. 

- ¿Hay antecedentes de casos semejan
tes en la FM F'? 

- No, que yo sepa, no. (:) 
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DEPORTES 

por cuestión económ ica. Nosotros ve lamos 
por la . a lud del muchacho". 

Señala que Benito Floro lo tenía cons i
derado para ser titul ar, por lo que esta s itua
c ión " nos afecta bastante". 

-¿Costó trabajo tomar la decisión? 
- Mucho trabajo. E l cuerpo médico nos 

aconsejó no contratarlo. Pero ins isto: pueden 
pasar tres años s in que manifi este do lor, o 
puede les ionarse en 15 días. Tocamos madera 
para que esto último no ocu rra. 

-¿ Monterrey tiene la co nciencia 
tranquil a? 

-Completamente. Yo me s iento muy 
tranquilo porque está fu ndamentado e l caso. 
Se han corrido rumores , pero son só lo eso. El 
jugador ti ene una lesión. Eso lo dicen las ra
diografías y e l eco. 

Los exámenes 

Por su parte. e l doctor Pedro Luna , con ocho 
años dentro de l Monterrey , egresado de la 
Facul tad de Medicina de la Uni vers idad ele 
Nuevo León desde 1987, dice en principio 
que no puede emitir opi ni ón alguna porque 
··es un tema muy delicado" . 

Dice que todos los futboli stas pasan los 
exámenes médicos como una rutina prev ia a 
su contratación. Sostiene que la les ión ex iste 
y que todos los detalles del caso los expondrá 
''cuando la Federación Mexicana de Futbol 
me cite dentro ele la in ves ti gac ión del caso" . 

Confirma que cru zó informac ió n con Jo
sé Arístides de Obaldía, méd ico de los Te
cos, e l primero de ju li o en las o ficinas de los 
Leaño. en Loma Larga, en Zapopan. 

-¿Considera que hubo coincidencia en 
el diagnóst ico? 

-Así es ... 
-¿Los exámenes que ustedes hic ieron 

lo imposibi litan para jugar al futbol? 
-No. 
-¿Se puede determ inar cuándo se agra-

vará la les ión? 
- No, no se puede determinar. 
-¿Cómo reacc ionó Victorino? 
-Con nosotros ha tenido mu y buena ac-

titud. No hay ningún problema con é l porque 
es un buen muchacho. 

-¿Tiene antecedentes ele a lgún caso 
médico similar? 

-No, no preci samente, no como e l caso 
de Victorino. Hay médicos que dicen , sin 
saber cuál es la les ión de Cesá reo, que no 
ti ene ningún problema para jugar. Sin em
bargo, hay vari os ti pos de les iones ele la co
lumn a. Todo se tiene que des lindar en la Fe
derac ión, que es e l espac io debido para ac la
rar todo. Nosotros hacemos los exámenes e 
in formamos a la directi va. Y la di recti va to
ma la dec isión . 

-¿Fueron contundentes los exámenes 
médicos') 

-Sí, son c laros. 
- ¿Co inc idió con su diagnósti co e l mé-

dico de los Tecas, luego de ver los es tudi os? 
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- Vio los exámenes y estuvo de ac uerdo 
con el diagnós tico. 

- ¿Usted consultó con especia li stas en 
co lumna? 

- Sí, hay un grupo de espec iali stas que 
están a ca rgo de una parte de la eva luación. 
Yo no firmé so lo e l diagnóstico, todos lo fir
mamos . Y también comprobamos los exá
menes en dos lugares. 

Los leeos, en espera 

En principio, una vez que Cesáreo Victorino 
supo que su cm1a pertenecía a los Tecas, vino a 
esta ciudad pm·a hacerle su propuesta económi
ca a la directiva: pidió 1.4 millones de dólm·es 
libres de polvo y paja por un año, cantidad que 
forma pmte ele " las locuras" de cifras que exis
ten actualmente en el futbol mex icano, afi rma 
el vicepresidente del equipo, Edum·do Leaño. 

Reconoc ió que la cantidad en que poste
riomlente fue negociado Victorino al Monte
ITey (3 millones 750 mil dólm·es) son "números 
escandalosos para el futbol mexicano, aunque 
para el mercado europeo son cifras nmmales" . 

Leaño dice que aunque el dinero en que 
fue negoc iado es importante para su equipo, 
"más importante todavía es la sa lud y el futu
ro que representa Victorino como jugador de 
gran proyección en e l futbo l mexicano". 

Según Leaño, el as unto no tiene muchas 
ari stas : "Cesáreo Victorino viene de una ac
tiv idad tota l. Ha jugado los últimos años con 
e l Pachuca y con la Selección Nacional. Hay 
chequeos médicos de ambos lados y ha juga
do, ha entrenado, ha hecho pretemporadas . 
Nosotros le hemos hecho exámenes médicos 
y no está impos ibilitado para jugar" . 

-¿Es lesión o es una enfermedad grave? 
-Nosotros no somos médicos. Pueden 

esgrimir argumentos exagerados, como que 
puede quedar paralíti co s i le tocan la parte 
lasti mada. Y en cambio otro médico dirá que 
no ex iste problema, que es un caso normal. 
Todo lo que surge es rum or. El arb itraje mé
dico ele la FMF es e l que determinará todo. 
También Pachuca ti ene que parti c ipar en una 
reunión porque e ll os nos lo tienen que entre
gar ahora para terminar sus exámenes médi
cos. El momento adecuado es ya, porque e l 
c ierre de registros es e l 28 de julio. 

Recuerda Leaño que los Tecas comenzm·on 
a negocim· Ja compra de Victmino con el Pachu
ca desde diciembre de 1998. En la negociación 
hubo pagos a plazos y la venta de un jugador de 
su propiedad (Manuel Vidrio). Aunque no pre
cisó la cifra, en Pachuca se informó que la ope
ración total fue de 1.5 mi llones de dólm·es. 

" Nosotros plati camos con Cesáreo antes 
del draji para que se incorporara al equipo, 
pero no nos pusimos de acuerdo. Por eso en
tró al draft en la li sta de transferibles . El 
Monterrey lo compró y en este momento es
tá hac iendo uso de su derecho ele revisar lo 
médicamente antes ele efectuar e l pago. Los 
reg lame ntos dan 30 días como plazo máxi
mo para hacer cua lquier observac ión y Mon-

ten·ey está utilizando los mecani smos para 
tratar de revocar la operación de compra." 

No cree que Monterrey quiera " rajarse" 
por e l monto de la compra, s ino que "por la 
cantidad en que fue fij ado el traspaso están 
tratando de asegurarse. Lo que podamos pen
sar, bien o ma l, es para nuestro fuero interno. 
Nosotros tenemos que velar por los intereses 
de la institución y una vez que nos cite la Fe
deración Mexicana de Futbol nos reuniremos 
para aportar cada qu ien sus pruebas y reso l
ver por la vía del arbitraje médico" . 

-¿Cuánto pidió Cesáreo Victorino por 
quedarse en Tecas? 

-Él nos pidió 1.4 millones de dólares 
por un año. Pero nosotros entendemos que 
eso es parte del juego que los futbo li stas ha
cen en estos tiempos. Y también es parte de 
las locuras de cifras que se están manejando 
en Méx ico. Esta operación para Méx ico es 
cara. Pero también es cierto que otros equi
pos están haciendo propuestas más altas. Lo 
que Victori no nos pidió por e l año fue para no 
venir a Tecas. Sus moti vos tendrá y hace uso 
de los mecani smos del jugador para no con
tratarse. Es ev idente que é l no quería venir. 
Pero hubiese sido preferibl e que no dijera 
con toda c laridad que no le interesaba jugar 
con nosotros. Y si nos presenta la oferta del 
equipo que lo pretende, pues nos arreglamos. 

-¿Está mal asesorado? 
-Siento que s í, po r algunos deta ll es 

que notamos. De é l y su famil ia tengo muy 
buenas re fere ncias . Pero de re pe nte ha y 
posturas o ideas que no son las rea les . En es
te medio se manejan cantidades irrea les. 
Hay jugadores que dicen ga nar mucho para 
sentirse bien o para te ner es ta tus . Pe ro la 
rea lidad es otra, porque pl ati cando con los 
clubes nos enteramos de la rea lidad. Aque
ll os que dicen ganar 10 pesos, en rea lidad 
ganan tres o cuatro. Tal vez se inflen lasco
sas para darle más espectacularidad o brillo 
al futbol. Pero estas cosas se rev ierten y no 
fa ltan los c lubes o las personas q ue luego se 
creen este juego inflaci onario. 

- ¿Tecas trata sus contratac iones direc
tamente o a través de promotores? 

-El 90% de las operaciones las hace
mos de c lub a club. Yo no digo que los pro
motores sean malos. Digo que no todos son 
buenos. Y ta l vez la mayoría no sean buenos. 
Si los promotores profesionalizaran su acti
vidad, sería mejor para todos. El los y la poca 
confi anza que nos tenemos los directi vos co
laboran a crear esta inflación. Si se qu iere 
ve nder un jugador, se miente d ic iendo que 
hay dos o tres equ ipos interesados, cuando 
en rea li dad nadie se ha acercado a l c lub, en 
lugar de negociar con mayor c laridad para 
beneficio de todos los clubes. 

-¿Complica a los clubes que todos los 
nuevos jugadores ya estén apareciendo con 
sus representantes persona les? 

-Nuestro mayor problema no es ése, sino 
que somos un mercado muy cen·ado. Nuestro 
mejor jugador en México, Cuauhtémoc Blan-
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Biografía de una asociación incierta 

Tensiones, diferencias 
y recelos entre Fox y 
el PAN 
Antonio Jáquez 
Foto: Germán Canseco 

e ongruentecon su mili tancia pani s
ta sin ataduras, Vicente Fox ya 
pintó su raya an te el Partido Ac 
ción Nac ional (PAN). que a su vez 
tuvo que des lin darse del futuro 

pres idente de la República. 
-Gobernaré yo. no el PAN --dec laró Fox 

tres días después de los comicios del 2 de j ulio. 
Y en esa ruta , cm r ezó a tomar medidas al 

margen de criterios partidistas. en particular 
para integrar su gabinete y el equipo ele tran 
sic ión, siguiendo, má~ bien. el estilo prag
mático de su campaña y de su gobi ern o en 
Guanajuato, que fue cobrando fo rm a duran
te sus años de em presari o, scgli n ha con tado 
el propi o Fox. 

Los cuad ros pan istas justifican la cleci -

8 ptOCIIZSIO 1237 1 16 de JUlio 1 2000 

1 
sión ele Fox ele tomar di stanc ia del PAN e in 
c luso la elog ian - ' ·es de una gran enverga
dura democrá ti ca" , elij o el senador Gabriel 
Jiménez Remus-, pero expertos entrev is
tados por Proceso duelan que esa separac ión 
se dé en los hechos o que se produzca sin 
consecuenc ias . 

Fox puede prescindir de l PAN en la for
mación de su gabinete, pero req uerirá del 
partido en las instancias leg islati vas, comen
ta Jcan-Franco is Prucl ' hommc. in vestigador 
ele E l Co legio ele M éx ico. De hecho, afirma. 
Fox neces itará , además, el apoyo del PR 1 y 
del PRD. ··EJ sistema está di señado para ope
rar con tres partidos fuertes. Mientras no se 
cambie esto , el rres iclcnte ti ene que negociar 
con todo~ .. . 

Para Soledad Loaeza, el que se distan 
cien Fox y el PAN no es garantía de que no 
habrá priísmo, que fue el argumento del diri 
gente Felipe Bravo Mena, " porque la verdad 
es que muchos pres identes priístas ignora
ron ol ímp icamente al partido en todas las de
c isiones ele gobiern o. Al deslincla rse ele esa 
manera, el PAN está abri endo la puerta a que 
Fox gobierne so lo o con grupos ele poder ex
terno. al part ido". 

Más que di vorc io ele Fox con el partido. 
" lo que veo es una distancia necesaria. como la 
que se dio en Guanajuato", dice T ati ana Clou
thi er. " Vicente no es un panista ortodoxo. co
mo no lo son la mayoría ele los empresari os 
que empezaron a parti cipar en políti ca des
pués ele que López Portill o expropi ó la banca, 

... 

Victorino nunca dejó de jugar en Pachuca 
por alguna lesión: Aguirre 

Héctor Huerta 

P achuca, Hgo.-javier Aguirre es cate
górico: "Firmo ante notario público 
que, mientras yo lo dirigí, Cesáreo 

Victorino nunca dejó de jugar un partido 
por lesión alguna". 

El entrenador del Pachuca defiende la 
situación enredada del jugador, cuya com
pra no hizo efectiva el Monterrey, y afirma 
que si lo regresan a su equipo "lo acepto de 
inmediato" . 

Recuerda el proceso que vivió desde su 
llegada a Pachuca : "Andrés Fassi me entre
gó el equipo en la fecha seis. Lo tomé des
de la jornada siete y Cesáreo actuó conmi
go esos 11 partidos y tres torneos comple
tos más, y nunca refirió una lesión . Una vez 
tuvo un problema con un tobillo que no le 
impidió jugar. Y otra ocasión volvió de la 
Selección Sub 20 con una molestia muscu
lar. Son las dos únicas veces en tres torneos 
y medio que tuvo molestias, pero no dejó 
de jugar". 

- ¿Y enfermedaqes? 
- No, ninguna. El sufrió mucho cuando 

falleció su padre. Fue un golpe tremendo. 
Estaba abatido. Fue como si hubiera recibi
do un mazazo. Lo canalizamos con un pro
fesional y pronto sacó la cabeza. Como a 
los dos meses fuimos campeones y eso re
sultó un bálsamo para su herida. 

-¿Sabías que ya no ibas a contar con 
Victorino para este torneo? 

- Es correcto. jesús (Martínez, el presi-

dente del Pachuca, me dijo que haríamos 
efectiva la opción de compra por la carta 
de Manuel Vidrio, que pertenecía a Tecas, y 
que entraría Victorino en la negociación 
porque ellos dieron a cambio a Vidrio y mu
cho dinero. Y en aras de la economía del 
club dejé que se fuera Cesáreo. 

- ¿Es un jugador de gran proyección? 
- Pero por supuesto que lo es. A mí 

que me lo devuelvan mañana . No tengo la 
menor duda de que Cesáreo, si se lo propo
ne, estará en el Mundial del 2002 . Es un ju
gador de clase A. Tiene un talento natural, 
es muy buen muchacho, es sano y joven . 
Reúne todas las condiciones: buena talla, 
buena técnica, tácticamente es un poco 
distraído, pero puede aprender; físicamen
te es estupendo por su rapidez y su fuerza . 
Y como persona es excelente. 

Cesáreo Victorino vivió entre la maraña 
de informaciones incompletas. Él mismo 
confesó, cuando le indicaron que debía 
presentarse con Tecas, que ni siquiera sabía 
que ellos eran dueños de su carta. jugó los 
últimos torneos con el Pachuca. Y la afición 
se pregunta: Si no se hace la operación, ¿a 
dónde debe regresar? Aunque Tecas es 
dueño de su carta, el último equipo en el 
que jugó fue Pachuca. 

Aguirre fija su posición por si la Federa
ción Mexicana de Futbol decide que regre
se a Pachuca, en lugar de Tecas: "Que me 
lo regresen mañana mismo. Hay un gran 

aprecio por el futbolista y por la 
persona. Yo jugué aliado de su pa
dre, en la última etapa de él como 
jugador, en el América. Y cuando 
vine a Pachuca trabajé con su pa
dre, que era el entrenador de la Se
gunda División. Hay detrás una re
lación estrecha". 

Luego recuerda el momento 
más difícil en la vida de Cesáreo 
Victorino hijo: "Lo digo sin empa
cho, porque así sucedió: él y yo de
rramamos lágrimas cuando fuimos 
campeones, no sólo por el título, 
sino por la memoria de su padre. 
En Pachuca la gente, los compañe
ros y el cuerpo técnico lo quere
mos mucho". 

- En los antecedentes médi
cos que conoces del Pachuca, ¿ja
más hubo algo grave? 

Benjamln Flores 

los exámenes radiológicos a José Arístides de 
Obaldía. un médico panameño ele todas las 
confianzas para los Leaño, quien en ese mo
mento estaba representando a los Tecos. "El 
doctor De Obaldía reconoció en ese momento 
la lesión del jugador", dijo Ricardo Garza. 

Monterrey dec idi ó no comprarl o porque 
"aunque está apto para jugar, no va a dar el 
rend imiento que nosotros queremos" . 

-¿Definiti vamente no se quedan con éJ? 
- Definiti vamente no. El cuerpo médico 

determin a que a nosotros no nos conviene. 
No eludo que juegue los 17 partidos del tor
neo con Tecos. Y que no tenga manifesta
c ión de dolor alguno en la lesión. Mucha 
gente me dice : oye, pero esa les ión no la te
nía. Pues no, pero puede suceder que cuando 
uno se va a rev isar no sabe que ti ene cáncer y 
ahí se lo desc ubren. En su caso, esa les ión 
nosotros la detectamos y dec idimos en con
secuencia no hacer efectiva la compra. 

Garza negó tambi én que el problema 

- Lo firmo ante notario público que en 
tres torneos y medio Cesáreo nunca faltó a 
un juego por lesión. Y estoy hablando de 
más de 70 partidos. 

Javier Aguirre se enteró, como millones 
de aficionados en el país, de la mentira que 
ubicó a Cesáreo como el jugador más ca ro 
del draft, cuya carta fue negociada en 3.8 
millones de dólares. Y aunque le tenga re
conocim iento y afecto, no cree que ningún 
jugador valga eso en el mercado interno. 

"Suena exagerado para el mercado na
cional. Es exorbitante. No creo que en el 
mercado nacional nadie valga 4 millones 
de dólares. A nivel internaciona l es otra co
sa. Ahí sí podría costar casi 4 millones de 
dólares. En Sudamérica preguntas el precio 
de un lateral izquierdo y 
no les tiembla el pulso para pedirte dos y 
medio millones de dólares. Con la edad de 
Victorino y sus facultades, en el mercado 
nacional está caro el precio que se comen
tó, porque, siendo sinceros, ningún juga
dor mexicano vale 3.8 millones de dólares 
en México. Pero a nivel internacional, sí. 
Ahí está el ejemplo de Rafael Márquez, que 
fue comprado en 6 millones, o el caso de 
Cuauhtémoc Blanco, cuya opción cuesta 
casi 7 millones. Para venderlo al extranjero, 
4 millones de dólares no resultaría una exa
geración ." 

- ¿Victorino es ya un jugador hecho y 
derecho? 

- Todavía no. Tiene que madurar y es
tabilizarse emocionalmente. No olvidemos 
que su señora madre está en Oaxaca, una 
hermana vive en Italia, otra en Oaxaca, él es 
el hombre de la casa. Arrastra problemas 
emocionales fuertes. Pero estando tranqui
lo de la cabeza, el cuerpo hace lo demás. 
De verdad lo digo: ese muchacho tiene ta
lento para estar en la Selección Nacional en 
el Mundial del 2002 . 

Aguirre habló con Cesáreo 15 días an
tes del draft. Le dijo que tenía ofrecimiento 
de Cruz Azul y que no le gustaba la idea de 
ir a Tecas. 

"Yo le dije que Tecas era una institu
ción seria, que con Rubén (Romano, el en
trenador) iba a aprender. Me comentó 
que prefería no jugar, y yo le dije que era 
lo peor que podía hacer. Ya no es tan fácil 
como antes, que durabas 14 meses sin ju
gar y recuperabas la carta. Ahora sólo Dios 
sabe cuánto tiempo hay que parar para re
cobrar tu pase. A los pocos días fue a Te
cas, ofreció disculpas y estaba a punto de 
quedarse. Luego sorpresivamente Tecas lo 
vende a Monterrey. En esa parte de la his
toria me quedé, porque no he vuelto a ha
blar con él." • 

sean las altas pretensiones económicas del 
jugador. " De pesos y centavos no he habl ado 
nunca con él .. En A capulco lo vimos, charl a
mos y estaba feli z de venir a Monterrey . Pe
ro ni siqui era pudo entrenar con nosotros 
porque se ampolló en su primer día en la can
cha, que fue el martes 27 de junio. El jueves 
29, desrués de los exámenes médicos, le in 
form amos que no se quedaría con nosotros . 
Y luego av isamos a Tecas, el equipo dueño 
de su carta. Que se quiten de la mente que es .... 
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DEPORTES 

Sentará un precedente 

El caso Victorino 
se resolverá mediante 
arbitraje médico 
Yolanda González y Héctor Huerta 

G 
uadalajara, Jal.- Por primera 
vez en la histori a de los ti anguis 
de futbo l istas, un arbitraj e mé
dico reso lverá el futuro inme
diato del j ugador Cesáreo Vic

torino, qui en fue transferi do de Tecas a 
Monterrey en 3 mill ones 750 mil dólares en 
el draft de Acapulco. 

Cuatro ciudades están siendo escenari o 
de exámenes médicos. En M onterrey, Gua
dalaj ara, Pachuca y el D istri to Federal se rea
li zan en los últimos días ri gurosas rev isiones 
rad iológicas a la co lumna de Victorin o. 

No era un j ugador consagrado, sino un 
novato con gran proyecc ión, y sin embargo 
fue la operación más alta del régi men de 
transferencias. 

" En el futbolmex icano nadie vale 4 mi 
llones de dólares", sostiene Jav ier Aguirre, 
entrenador del Pachuca, la persona de futbo l 
más cercana a V ictorino. 

El cuerpo médi co del Monterrey sosti e
ne que la les ión del mecliocampista en la co
lumna vertebral le impi de rendir 100%, por 
lo que considera que para un valor tan alto 
(cas i 40 millones ele pesos) la invers ión sería 
de alto ri esgo. 

Mientras que Tecas , dueño de su carta, 
y Pachuca, equi po con el que ha jugado los 
últ imos tres años, i nsisten en que la les ión 
no es de la gravedad que M onterrey es tab le
ce, porque Cesáreo ha jugado en forma re
gul ar sin manifestar prob lema alguno. 

M onterrey se acogió a su derecho ele re
gresar al j ugador en un plazo no mayor de 30 
días , según estab lece el reg lamento del draft. 
Pero Tecas pretende cobrar una indemni za
ción si se deshace la compra. 

"Sea cual fuere el resultado, M onterrey 
definiti vamente no se queda con Victorin o 
porque para nosotros no pasó los exámenes 
médicos de ru tina. Puede que no se les ione 
nunca o que se les ione levantando una male
ta. Eso no se sabe. Pero en Monterrey defini 
ti vamen te no se queda", prec isó Ri ca rd o 
Garza, el pres idente rayado. 
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Eduardo Leaño, v icepres idente 
de Tecas, señala que el arbitraj e mé
dico es la mej or vía para resolver el 
diferencio porque la cantidad del tras
paso "es muy importante", aunque ' 
ac lara que en este momento les in-
quieta más el futuro del jugador por-
que es uno de los proyectos más só li -
dos del futbolmexicano. 

El vicepres idente del M onterrey, 
Fern ando A rredondo, responsabili za al Pa
chuca por no haber in formado a Tecas del 
problema que padece Victorino. 

" Si las partes no se ponen de acuerdo, re
so lverá la Comisión M éd ica de la Federa
c ión, que pres ide el doctor Víctor 11 iza liturri . 
E l arbitraj e médico reso lvería el caso", pun
tualizó A lberto de la Torre, pres idente del 
Consej o Nac ional. 

El médico del M onterrey, Pedro L una, 
aclaró que la decisión de no comprar a V ictori
no no fue suya, sino de la directi va. A l ser loca
li zado por Proceso en las instalaciones de El 
Cerri to, en M onterrey, se negó a dar detalles 
del problema " mientras no presente mi infor
me médico ante la autoridad que corresponde, 
que es la Federac ión M ex icana de Futbol". 

Adiós al Monterrey 

L a reunión entre directi vos y médicos de Te
cas y M onterrey se desarrolló el sábado pri 
mero de julio, en Guadalaj ara, de 1 1 de la ma
ñana a una de la tarde. Por el M onterrey estu
vieron el presidente Ricardo Garza Vill arreal, 
el v icepresidente Fernando A rredondo y el 
doctor Pedro Luna. Por Tecas asistieron Juan 
José Leaño y su hijo Eduardo, Di onisio Fer
nández y el doctor José Arístides de Obaldía. 

Ri ca rdo Garza expli ca que el problema 
de Victorin o " no le impide jugar futbo l, pero 
sí le puede provocar en un año, dos, tres o 
nunca, o en 1 S días, do lores muy severos por 
la les ión en la co lu mna vertebral". 

-¿Por qué decidi ó M onteJTey no hacer 
efecti va la compra? 

- Por la recomendac ión ele los doctores, 
pues cuando se presente el dolor en la co lum
na no podrá jugar alguno o vari os partidos. 

-¿Era una in versión r iesgosa? 
-Sí, pero no por el monto. A unque fue-

se menor, no vamos a contar con él los 34 
parti dos de los dos torneos. El monto cuenta, 
pero lo más importante es el rendimiento que 
esa in vers ión te pueda dar en la cancha. 

Garza Vill arreal precisa que todos los fut
boli stas de M onterrey pasan por exámenes 
médicos peri ódicos. "De los nuevos jugadores 
que vinieron para este torneo, H éctor Castro y 
Paulo César Chávez se quedaron impres iona
dos por la minuciosidad de los exámenes mé
dicos que reali zamos aquí antes ele firmarl os. 
Para nosotros es una medida de rutina. Se to
man radiografías, muestras de sangre, de ori
na, exámenes del estómago, etcétera" . 

- ¿No es un pretex to la les ión, para no 
pagar el alto costo de la transferencia? 

- No, no, ésa no es la razón. Inc lusive, 
Benito Floro estaba contento por la contra
tac ión. Cuando le dieron la noti c ia de la le
sión se le desencaj ó la cara. L a causa fue que 
no pasó los exá menes médicos. Nuestros 
doctores descubrieron la ex istencia de la le
sión, que le impediría jugar algunos parti 
dos cuando se presente el dolor. Y es tan sin 
gul ar el problema que puede no lasti marse 
jugando futbol, pero sí al levantar una male
ta o algo pesado. Está apto para jugar fu tbo l, 
pero también puede sobrevenir una mani 
festac ión de dolor en cualquier momento. 

En la reunión del 1 de julio en Guaclalaj ara, 
el doctor del M onterrey, Pedro L una, le mostró 

como mi padre, que rec luta
ría a futuros alca ldes y go
bernadores por el PAN " . 

Entre l os rec lutados, 
desde lu ego, es tu vo Fox , 
qui en, en su autobi ografía 
(A Los Pinos) , re lata: El 3 de 
noviembre de 1987 " rec ibí 
un telefonazo que cambió 
mi vida para siempre: al otro 
lado de la línea estaba mi 
viej o amigo Maquío, en ese 
entonces fl amante candida
to a la Pres idencia por el 
PA N. 

-Oye, Fox - le dij o 
C louthi er-, en M éx i co 
siempre nos quej amos del 
sistema, de la deshones ti 
dad y la corrupción, pero no 
hacemos nada para ca m
bi arl o; hagamos algo ahora. 

En ese texto, Fox refiere 
que, después de consul tar a 
su familia, decidió "entrar
le" a la política. Confía que, 
"a diferencia de mi padre, a 
mi madre siempre le ha en
tusiasmado la política y po
dría afirmar que has ta se 
apasiona por ella. Quizá lo 
panista me llegó por ella y 
por mi tía Luisi , una conven
cida simpati zante blanquia
zul que apoyaba al partido 
desde las épocas en que na
die le tiraba ni un lazo". 

L a politi zación de Fox, 
sin embargo, fue impulsa
da más por las medidas an
ti empresari ales del gobier
no de L ópez Portill o que 
por los princ ipios doctrina
ri os pani stas, como él mis
mo lo dice: 

" L a estati zación banca
ri a de 1982 provocó un gra
ve conflicto al interi or del 
sistema y debilitó a una ele 
sus piezas c lave: el sector 
empresari al ( ... ) Empresa
ri os de todo el país, princi

palmente medianos y pequeños, reconocie
ron que no era posible mantener una postura 
apartidi sta, porque hacerlo los dej aría en una 
pos ición tan vulnerable o más que a los seño
res del dinero." 

Fue entonces cuando se incorporaron al 
PA N empresari os como C louthier, Ernesto 
RufTo, Francisco Barri o, Ferna~do Canales, 
Rodolfo E li zondo. Estas t~ guras , dice Fox, re
novaron a un partido que se había alimentado, 
hasta entonces, de "grandes hombres y gran
des doctrinas, pero que carecía de hambre de 
triunfo" . L os nuevos panistas, " con su estil o 
más pragmático y con técnicas empresari ales 
ap licadas a las campañas políticas, comenza
ron a ganar espacios ele poder, aunque el pro
ceso no fue nada fác il" . 

M ás aún, " la cri sis de 82 ori ginó el flore
cimiento de nuevos liderazgos y propició el 
movimiento de una c lase medi a educada, 
con un renovado proyecto de nac i ón. El 
PA N se nutrió de sangre nueva que le brindó 
equilibri o y pragmati smo; se conjugaron éti 
ca y política, lo que nos abrió, por primera 
vez en la hi stori a, una pos ibilidad rea l de d i
ri g ir los destinos del país" . 

Cercano a C louthier desde sus años de es
tudiantes en el Tec de M onteJTey, Alej andro 
Gurza recuerda que en realidad el hartazgo del 
sector empresari al con el sistema p1i ísta esta
lló con Echeverría. "En su sexenio hubo toda 
c lases de excesos contra la propiedad privada. 
Echeven·ía se sentía el redentor de los oprimi
dos de M éx ico y del Tercer Mundo. L ópez 
Portillo empezó bien, pero luego se vo lv ió lo
co, como su antecesor; era difícil tratar con él 
desde los organismos empresari ales. Maquío, 
al princ ipio, se llevó bien con él, pero al final 
acabaron confrontados" . 

Tras la ex propiación de la banca, C lou
thier organizó, por medio de los centros pa
tronales de la Coparmex y los consejos coor
d inadores empresari ales, los foros M éx ico 
en la Libertad, que sirvieron como canales 
para desahogar la f uri a de los empresari os 
contra el rég imen y como vehículos de entre
namiento de futuros cuadros panistas. " L os 
principios de la Coparmex sobre la libre em
presa se inspiran en la doctrina soc ial cri sti a
na, como ocurre con los princi pios de A c
ción N ac ional", apunta T ati ana C louthier. 

A migo deFox que fueexpul sado del PAN 
de Nuevo L eón por señalar errores del procu
rador A ntonio Lozano, Javier Li vas dice que 
"Ciouthier era, en esencia, más prototipo pa
nista que Vicente. Maquío era un soñador, un 
idea lista; le gustaba, incluso, fil osofar; le en
cantaba la poesía; era un tipo que leía mucho, 
que se cultivaba. Vicente es el tipo pragmáti 
co; él está en principio de acuerdo con lo que 
representa la doctrina, pero no creo que se ha
ya pulido mucho en la materi a". 

Las fuentes de inspiración 

Francote, Fox reconoce, en su recuento auto
biográfico, que desde el inicio de su carrera 
política, como candidato a diputado federal, 
chocó con las LJ·adiciones panistas: 

" L o primero que hice al integrarme a sus 
filas fue convocar a una junta de planeación 
estratégica; era como hablar en el vacío, por
que nadie en Acc ión N ac ional entendía de 
qué se trataba aquello y mucho menos sabían 
cómo aplicar esa herramienta. Nos reunimos 
para hacer un ambicioso pl an ele trabaj o con 
objetivos per fec tamente definidos: ganar las 
tres diputac iones federales y las tres loca les 
a di sputarse el 6 ele julio de 1988; ganar la 
pres idencia munic ipal de L eón en diciembre 
y obtener la gubern atura en 199 1." 

T odos los objeti vos se cumpli eron, si 
bi en la gubern atura se logró por la vía de un 
interin ato forzado y Fox tuvo que esperar 
cuatro años para contender de nuevo por esa 
pos ic ión y alcanzarl a sin prob lemas. En esos 
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años de espera, parte de los cuales dijo estar 
en " huelga políti ca", Fox ampli ó sus hori 
zontes ideológicos: 

" A unque me retiré de la política acti va, 
esos años me dieron la oportunidad - relata en 
su libro-- de reflex ionar y de reunirme con po
líti cos de diversas COITientes de pensamiento; 
hasta ese momento no conocía nada ni a nadie 
que no estu viera relacionado con Acción N a
cional. Pero cuando tu ve oportunidad de ha
cerlo, me di cuenta de la gran riqueza que pue
de ex isti r baj o cualquier bandera, sea de cenLJ·o 
o de izquierda, del PRD o del propio PRI; me 
encontré con raíces e intereses en común, así 
como con una nueva fuente de inspiración." 

Entonces sostu vo "conversaciones inten
sas con Cuauhtémoc Cárdenas y Fern ando 
GutiéJTez B arrios; descubrí que la maestra E I
ba Esther Gordillo es una muj er profesional; y 
resultó interesante discutir con priístas tecnó
cratas, como José Sidaoui y Tomás Rui z. Del 
PRD recuerdo a Jesús Ortega, A malia García 
y Pablo Gómez; incluso íbamos a cenar juntos 
para platicar horas y horas. M antu ve buen 
contacto con A dolfo AguiJ ar Z inser, Jorge 
Castañeda y Carlos Fuentes. Durante las reu
niones del Grupo San Á ngel descubrí que no 
sólo Acción Nacional luchaba por el avance 
democráti co en M éx ico" . 

Regresó a la po lítica acti va a f inales de 
1994 y le entró de lleno a la pelea por la gu
bern atura ... por cuenta propia. " Siguiendo 
esos consej os - del abogado Jav ier Pérez-, 
he procurado no depender de lo que haga o 
dej e de hacer el Comité Ej ecuti vo N ac ional 
(del PA N ). Mi relac ión con la cúpula pani sta 
siempre ha sido la mi sma, aunque en lo per
spnal había más empatía con don Lui s H . 
A lvarez y menos con Carl os Castill o Peraza 
-en 1995 todavía no afl oraban mi s diferen
cias con él ; v inieron más adelante, tras una 
seri e de dec larac iones ele ambos" . 

En ese intercambi o, Fox llegó a decir que 
el PA N " ha sido como la Coca-Cola, estable 
a través del ti empo", y Castill o rev iró : el par
tido " no es una caj a de Coca-Co las" . 

M ás allá de las declaraciones, la molesti a 
de Castillo Peraza con Fox tenía su origen en 
el acercamiento de éste con figuras no panis
tas y, sobre todo, en el pacto que estu vo a pun
to de concretar con Cuauhtémoc Cárdenas en 
1994 y que se frustró tras la participación errá
ti ca del candidato perredista en el debate tele
visivo de mayo de ese año (Proceso 1 195). 

Las tensiones Fox-PA N fueron ev iden
tes menos de un año después de que llegó a la 
gubern atura, cuando fue acusado por corre
lig ionari os de descuidar el gobierno, as í co
mo la relac ión con el partido, por "ca lenturas 
prematuras". En mayo de 1996, por ej emplo, 
este semanari o recogió críti cas del senador 
Alfredo Ling A ltamirano en el sentido de 
que en la entidad partido y gobiern o "están 
desv incul ados". El d iputado federal Jorge 
Dáv il a dijo que la entrev ista de Fox co n 
Echeverría "y su perm anente acercamiento 
con líderes contrari os al PA N , como Por f irio 
Muñoz L edo, han producido ma lestar entre 
parte del pani smo guanajuatense" . ... 
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Fox respondió : " La ca racterística de es
Le l"i n de siglo l"uc lo dogmático, lo sec tari o ; 
la gran transrorm ac ión ele la humanidad es, 
en lo físico , hacia la globali zac ión; en lo es
piritual y lo político,'"hacia la universaliclacl . 
Por eso el PAN y su doctrina van a entrar el 
próximo sig lo como ganadores . En términos 
muy pragmáticos, si quieres ganar una elec
c ión necesitas cuando menos tener 45 % o 
50% de los votos. y si quieres tener goberna
bilidacl, necesitas 60% o 70%. y para lograr 
eso se neces ita convencer mucho más all á 
del círculo panista" (Proceso 102 1 ). 

Amplia convergencia 

Y así procedió desde el arranque ele su pre
campaña a la Presidencia, enjulio ele 1997, ca
tapultado por la no partidista organización 
A migos de Fox. Al parecer, siguió también la 
recomendación ele su amigo Roberto Manga
beira, quien justamente le aconsejó rebasar a 
su partido. 'Tocio po líti co serio debe ser capaz 
ele una traici ón política. La cuesti ón es ele qué 
manera se traiciona y con qué l"ines. Yo le ex
presé a Fox que sería un error ponerse a cum
plir con todos los requisitos del PA N. porque 
le subirían la vara permanentemente. para 
obligarlo a sa ltar más y más alto" , reveló a es
te semanario el filóso fo brasileño en septiem
bre último (Pmceso 11 93) . 

El hecho es que, adelantando su precam
paña, ' ·Je cambió al partido sus ritmos y sus 
reg las" , dice Alberto Aziz . Pero no só lo al 
PAN, sino al conjunto ele actores políticos: 
al PRL a la Pres idencia, a los otros partidos . 
"Esto se v io como un acelere, y , en erecto, 
eso era , un estil o al que el PAN tradicional , 
institucional, hi stórico, no estaba acostum
brado", afirma el in vesti gador del Centro de 
In vestigaciones y Es tudi os Superiores en 
A ntropología Social (CIES). 

En cuanto al discurso ele Fox , comenta que 
"para nada es panista, lo que más que un de rec
toes una virtud. Desde los años ochenta se vio 
que los movimientos cívicos insurgentes, ele 
corte electoral, que tenían fuerza ele alguna 
manera, estaban fundados en una convergen
c ia másamplia;ése fue el caso de Barrio en 86, 
quien rebasó el discurso histórico tradicional 
con una propuesta más abarcadora. Ésa fue la 
clave ele su éx ito, que se repite con Fox". 

Prud ' hommc complementa: Es muy claro 
que la campaña se centró en la l"i gura de Fox, y 
esto se puede apreciar, además, en los resulta
dos elec torales. Fox. como cancliclato, tu vo 
una votac ión bastante más alta que la coali
ción que incluye a su partido, más ele cuatro 
puntos arriba que la votación que consiguió la 
Alianza por el Cambio para senadores. "Creo 
que, clelibcradamcntc, durante la campaña se 
vio poco al PAN como partido político; no dio 
la cara hasta el famoso martes neMro, cuando 
de repclllc v imos que el PAN parecía sa lir al 
rescate ele su cancliclato. Esto pasa también 
luego del triunfo, cuando Fox acapara el esce
nario y el partido cas i no cuenta. Es muy clara 
la estrategia para que así se vea" . 

A l estudioso del PAN no le ex traña que 
Fox haga a un lacio a su partido. '·Como pa-
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ni sta, Fox siempre ha coqueteado con otros 
sec tores ele la v ida política, cultural , econó
mica y soc ial. Por ej emplo, hay una relac ión 
muy espec ial ele Fox con América Latina. Es 
una rel ac ión que pasa por ese grupo ele rerlc
xión, inspirado vagamente en la idea de la 
Tercera Vía ele Ton y B lair y creado por Ro
berto Mangabeira y Jorge Castañeda. Mien
tras que tradicionalmente los v íncul os del 
PAN con América Latina pasaban por la De
mocracia Cri stiana, los ele Fox pasan por esa 
corri ente intelectual más ori entada a lo que 
se podría ll amar la nueva izquierda". 

Sobre Amigos de Fox , considera que si
guió una estrategia " muy distinta a la hab itual 
en el PAN y a las estrategias ele los partidos po
I íticos en M éx ico. Para empezar, este grupo, al 
que se afiliaron oficialmente S millones de 
personas, es una comunidad virtual: nadie los 
ha vi sto congregados en la plaza pública. 
Miemras que el PRO y el PRl seguían la estra
tegia ele llenar la plaza pública, lo que se hizo a 
través de Amigos ele Fox fue más bien inven
tar una comunidad po líti ca v irtual; me imagi
no que esos S millones usan Internet, compran 
productos en torno a Fox, pero no los hemos 
visto juntos, ni siquiera a 1 millón ele ellos". 

La mutua conveniencia 

Lo que ahora le parece más interesante a 
Prucl ' homme - ele ori gen canadiense- es 
la l"orm a en la que Fox está diciendo que va a 
constituir su gabinete, por medio de méritos 
curri culares . "Lo único que espero para Mé
xico es que no vayan a contratar japoneses o 
italianos o españoles, porque son mejores, 
más capacitados en ciertos aspectos. Llama 
la atención que ese lenguaje se vende como 
si J"uera un lenguaje apolítico y neutro. un 
poco la idea ele un gabinete ele coa li ción: da 
la impresión ele que va a ser un gabinete no 
relacionado con los partidos. ni siquiera con 
el PAN. Esta idea ele Fox sobre el gabinete es 
ele pres idenciali smo muy a la estadunidcnse, 
en el sentido ele que los secretarios ele Estado 
van a ser sus empleados". 

Cree que "cualquiera que haya sido el 
acuerdo o la clificu ltacl de la operación entre 
Fox y el PAN, el hec ho es que ambos son ga
nadores ahora y esa candidatura le ha dado al 
PAN la mayor representación de su hi storia. 
tanto en la Cámara ele Diputados como en el 
Senado . Independientemente de c iert a ten
sión que se pueda advertir ahora, los nexos 
Fox-PAN tendrán que armoni zar en las cá
maras para conveniencia ele ambas partes'' . 

Aziz co inc ide: ''A pesar ele todas las dis
tancias, van a tener que establecer una rela
ción po lítica de negociación, que a veces se
rá muy tortuosa y a veces poco rlui cla, pero 
necesari amente tendrá que darse. No veo a 
Fox gobernando sin el apoyo de l PAN, pero 
tampoco veo al PA N subordin ado a Fox. 
Son muy ce losos de su autonomía y de su 
cultura oposicionista" . 

Por lo pronto, Fox se apresuró a descar
garse ele su equipaje partidista: 

"¡A l J"inal , quien gobierna es Vicente Fox. 
no es el PAN". dec laró a Lo Jornado. '·¡El que 

la ri ega o comete los errores es Vicente Fox, 
no es 'él PAN ! ¡El que tiene los ac iert os es Vi
cente Fox, no es el PAN! Al partido yo lo he 
puesto un poco en el sentido ele aquel libro, 
Abrá -;.o /os y déjolos ir. Nos da valores, princi
pios, ideo logía y nos prepara políti camente 
para llevarnos al poder( ... ) Una vez que esta
mos ahí. nos tiene que dejar ir." 

Unos días después, entrevistado por Joa
quín López Dóriga, Fox comparó las ataduras 
partidistas con las ele ·'una orgullosa gallina 
que cuida sus pollitos, pero no los deja salir a 
encontrarse con su proyecto", y agregó: 

"El partido tiene que hacer la tarea de su
pervisión, tiene que hacer una tarea también 
como cualquier otro partido, y asegurarse de 
que sí cumpla con lo prometido este presiden
te ele la República. Y mi partido lo entiende 
bien. No voy a ser, como ya lo señalé, el pri
mer panista del país, como se acostumbraba 
ser el primer priísta del país. A quí no va a ha
ber tal cosa. V amos a tener una relación sana, 
una relac ión política, pero nada más." 

En conferenc ia ele prensa, el dirigente del 
PAN, Luis Felipe Bravo Mena, aceptó que su 
partido tendrá una '·relac ión democrática" con 
el Ejecutivo, libre de '· Jos esquemas mentales 
del pasado", y aplaudió la decisión de Fox ele 
selecc ionar su gabinete con criterios no parti
distas. En entrev istas, Bravo ha justifi cado la 
distancia con Fox alegando que el PAN no se 
convertirá en un nuevo partido ele Estado, co
mo lo fue el PRL durante 7 1 años. 

Los panistas ·'no quieren caer en lo mi smo 
que cayó el PRI, pero, por otro lado, creo que 
siguen queriendo mantener la pureza del parti
do", opina Jav ier Livas. " Por lo tanto, no que
rrán la intromisión ele runcionarios de gobier
no en asuntos ele parti do, empezando por el 
mi smo Vicente. Siempre habría un ri esgo de 
que V icente, en el afán ele cambio, propulsara 
también un cambio dentro ele Acción Nacio
nal , que buena fa lta le hace; tendría que ser un 
parti do más incluyente. Pero lo que no quiere 
el PAN es que Vicente diga cuándo, cómo y 
por dónde tiene que cambiar el partido' ' . 

Concluye la doctora Loaeza, que ha estu
diado al PAN durante dos décadas: E l des l in
de que hicieron Fox y Bravo M ena " no corres
ponde a la manera como funcionan las demo
crac ias modernas. Peor todavía, Acción Na
cional será responsable ele las acc iones ele Fox, 
mucho más que éste ele las del partido. Si Fox 
ralla, también será primeramente responsable 
ante el partido que lo llevó al poder, que com
prometi ó su capita l político, sus recursos. con 
su proyecto ele gobierno. 

'·Contrariamente a lo que piensan Fox y 
Bravo Mena, sus dec larac iones no tranquili 
za n porque ponen nuevamente sobre la me
sa el tema ele la lebiliuau de las instiwcio
ncs en México . E l principa l obstácul o para 
el desarrollo ele la democracia en M éx ico fue 
el presidencialismo. Lo que esto signii"ica es 
el ejercicio desbordado ele un poder persona
li zado, que desconoce reglas e instilllcioncs, 
que impone sus decisiones a los demás acto
res políticos, y que en muchos casos se apo
ya en una estructura paralela de consej eros 
que tampoco son responsables.' ' e 



Plantean crear un nuevo partido político 

Los Amigos de Fox 
se niegan a desaparecer 

P
ese a que Vicente Fox anunció 
la desaparición de la asoc iac ión 
civil Amigos de Fox , debido a 
que ya cumpli ó su objetivo de 
llevarlo a la Presidencia de la 

República, los líderes de este grupo se 
niegan a dejarlo morir, argumentando que 
sus más de 5 millones de afi 1 iados pueden 
ahora apoyar los proyectos sociales que e l 
futuro pres idente promoverá durante su 
mandato. 

Por lo pronto , a lgunos secto res de 
Ami gos de Fox - en los que hay hasta mi
litares y sacerdotes- ya crearon Amigos 
de Méx ico, con el fin de denunciar la co
rrupción gubernamental, y la Fundación 
Tercera Era 2000 Fox, que reali zará algu
nos programas socia les. Otros planean 
ag lutinarse en organ izac iones regionales 
que emprenderán cruzadas de alfabet iza
ción, proyectos productivos, culturales, de 
salud pública y deporti vos. 

Incluso, a decir de Juan Anton io Fer
nández, quien fue e l coordinado r nacional 
de Amigos de Fox, "m uchos amigos foxis
tas" aún ti enen la idea de crear un partido 
político: 

"Se han acercado para decirme que 

Rodolfo Montes y Rod r igo Vera 1 Fot o : Germán Canseco 

con el número de fox istas se puede dar na
cim iento a un nuevo partido político." 

C iertamente, dice, "este movimiento 
es un banquete para cualquiera. Pero esa 
pretens ión no es honesta, pues no nacimos 
con ese objet ivo. Y quien quiera militar en 
un partido, que vaya y toq ue las puertas 
del PAN; de lo contrario sería ir en contra 
de nuestro origen" . 

Entrevistado en lo que fue el curutel ge
neral de campaña foxista, Juan Antonio Fer
nández refiere que en Tijuana, "con Ernesto 
Ruffo, los amigos de Fox no quieren dejar 
las casas que abrieron para apoyar al hoy 
presidente electo (sic). Estas y otras células 
quieren seguir trabajando, salir a las calles y 
aprovechru· todo ese capital humano que se 
aglomeró en torno del candidato. Lo pueden 
hacer, les podemos dar una nueva imagen, 
pero que ya se o lviden de la asoc iac ión, por
que ésta no será un partido político. Esto es 
definitivo y tajante". 

En la ofic ina hay pilas de cajas de car
tón con papeles archivados. Luce semi va
cía la casa de campaña, ubicada al sur de la 
Ciudad de México. 

" Poco a poco se han ido. En su mayo
ría eran jóvenes que suspendieron sus es-

tudios para dedicarse de lleno a la campa
ña presidencial de Fox . Muchos de e llos 
no percibieron sueldo fijo. Eran los Ami
gos de Fox. Lo mismo que la fam ili a que 
nos prestó esta casona, que a más tardar 
entregaremos este fi n de mes", di ce Juan 
Antonio Fernández. 

- ¿Ha habido casos en que los am igos 
foxistas sugirieran la creación de un nuevo 
partido político? 

- Sí. Muchos nos dicen que con e l nú
mero de foxistas se pude dar nacimiento a 
un nuevo partido político. Pero la respues
ta de Vicente es tajante: el objetivo no fue 
hacer un partido, eso no es hones to. Ami
gos de Fox no será un partido político, eso 
es definitivo. Sabemos que para cualquie
ra es un banquete este mov imiento, para 
usarlo y crear un nuevo partido po lítico. 

-¿Qué pasará con toda esa base de 
datos? 

- Quedará en cada una de las o rgani
zaciones y las redes que se siguen juntan
do y no quieren des integrarse. 

Fernández explica: 
"Hay células ll amadas Amigos de Mé

xico ; son grupos de cibernautas que abri
rán una página a la que ll amarán 'cuida a ... 
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tu f unc ionari o público' , y a través de ell a 
denunciarán la corrupci ó n, los robos, la 
impunidad, etcétera. Otras cé lu las co nti 
nuarán en sus respect i vas trincheras, en 
grupos conform ados po r empresari os, ar
quitectos ... E l Mov imiento ele Unidad Na
c io nal , por ej emp lo, formará un g rupo que 
serv irá para conectar a l a soc iedad c iv il 
con las dependenci as de gobi ern o. Es de
c ir, Amigos de Fox terminó, pero no se 
muere el mov imiento c iudadano." 

E l senador panista José Beni gno Ala
dro Fernánclez, quien fue coordinador de 
Amigos de Fox en los estados ele Hidalgo, 
Morelos y Tlaxcala, afirma: 

" Yo creo que este movimiento c iuda
dano seguirá unificado en to rn o de un ob
jetivo, no prec isamente político, sino de 
apoyo a las acc iones del gobiern o de Vi
cente. Todo dependerá de que los líderes 
del movimiento podamos aqui latar y reto
m ar es te gran movimiento que fue tan im
portante para el país. 

"Amigos ele Fox , como asoc iac ión c i 
vi l , ya cumpl ió con c reces su com etido; 
ll evar a Vicente a la Presidenc i a. Para eso 
se c reó. Sin embargo, sus mi embros po
drán seguirse reuni endo, o bien, integrarse 
al PAN , a o tros partidos políti cos o no ha
cer nada po l íticamente. Será una dec isión 
individual ele cada miembro. Cada quien 
hará l o que le convenga." 

Aladro Fernández asegura que "e l éx i
to bruta l" de la campaña foxista rad icó 
preci sam ente en la m ov i l i zac ió n soc ial 
desplegada por Ami gos de Fox , que reba
só con mucho a la militancia pani sta . 

Fernández. Objetivo cumplido 

" ¡ Imagínese' Los am igos ele Fox son 
m ás de S mi ll ones en todo el país, mientras 
que la mi l itanci a el e mi partido son apenas 
350 m i l", exc lama. 

-¿Fue rea lm ente Amigos de Fox una 
estructura paralela al PAN ? 

- Y o c reo que só lo al principio lo fue, 
c uando se c reó Amigos de Fox . Entonces 
era, definitivamente, una estructura para
lela a la mi li tanc ia de Acción Nacional. 
Pero ya una vez conformada la candidatu 
ra de Vicente Fox, se dio un es fuerzo co
mún y emprendimos un só lo camino . 

" Y o pienso que ahora Acc ión Nacio
nal está logrando capta r a muchas perso
na s de ese m ov imi e nto , formado por 
miembros de todos los credos, todas las 
ideologías y todos los partidos ... Es rea l
mente un mov imiento c iudadano que se 
niega a desaparecer. ¡Sin duela'" 

Por la permanencia 

R aú l Octavio Esp inosa, quien fu e secreta
ri o general de Gobierno en Jal isco y fun 
dador de Amigos ele Fox en ese estado, di
ce por su parte: 

"Ex iste la c lara conc ienc ia ele que, con 
cualquiera que sea su nuevo nombre, Ami
gos de Fox debe continu ar, debe darl e su 
apoyo al candidato presidenc ial por el que 
apostó y resultó tr iunfador. " 

-¿Us ted t amb i é n comparte es ta 
postura? 

-Sí. Soy de la opinión de que es te mo
v imiento debe continuar, por la senc i ll a ra
zón de que, a través de él , miles y miles de 

c iudadanos sin partido político se 
atrev ieron a parti c ipar, la m ayoría 
de ell os lo hi zo por primera vez. Y 
además ele ser un cana l ele apoyo a 
Vicente, Am igos ele Fox se conv ir
tió en un canal de expres ión. 

" E l movim iento sería una bue
na palanca en el ej erc ic io mi smo 
ele gobierno, un buen instrumento 
para m an i festar las i nconformicla
des e insati sfacc iones de la soc ie
dad. L os partidos po l íti cos, indu
dablemente, son los pilares, la par
te instituc ional ele todo esto. Pero 
hoy la ciudadanía está encontrando 
nuevas formas de expresarse. Por 
eso, el éx ito q ue tuvo amigos de 
Fox no debe apagarse, debe ser una 
expres ión m ás ele la ciudadanía." 

Prueba ele es te éx ito, re fi ere, es 
que, tan só lo en Jali sco, se conti 
núa trabaj ando en las casas de los 
Amigos de Fox que el mi smo Es
pinosa ayudó a abrir. 

"A l as casa s si g uen co ncu
rri endo i nfinidad de personas a 
ll evar sus propuestas, a preguntar 
sobre lo que es tá pasando. L as ca
sas continúan siendo un punto de 
referencia. " 

L ideresa de Jos miembros de la 
tercera edad que apoyaron la cam
paña del panista, Rosa María Gon-

zá lez acaba ele crear la Fundación Tercera 
Era 2000 Fox, en la que, d ice, tendrán ca
bida todos los amigos ele Fox que quieran 
seguir trabaj ando ya con Fox en la si lla 
pres idenc ial. 

" Acabamos de constituir la fundaci ón. 
Es apenas una pequeña célu la a la que to
dos es tán invitados. Nadie quedará exclui 
do. Cualquiera que haya participado en 
Amigos con Fox pod rá hacerlo en Funda
c ión Tercera Era." 

Señala que grupos ele j óvenes, de pro
fesio ni stas, de mujeres, de minusválidos y 
has ta de niños , se es tán integrando a la 
fundación. 

" L o importante es que no muera la in
quietud de la soc iedad c i v il, que ésta siga 
parti c ipando en la pl aneac ión, ejecuc ión y 
eva luac ión ele la política soc ial de Vicente 
Fox. " 

-¿Qué acti v idades reali zará la Fu n
dac ión Tercera E ra 2000 Fox? 

-Entre nues tros objeti vos es tá parti
cipar en el sistema nac io nal de becas que 
prometió Vicente Fox durante su campa
ña, para que ningún joven vea interrumpi
dos sus es tudios por falta ele recursos eco
nómicos. Tenemos tambi én un a pl atafor
ma para dign ifi car al sector ele la tercera 
edad y a los pensionados. H ay, además, 
program as ele parti c ipac ió n deporti va. 

"El licenc iado Fox, en el tercer punto de 
su documento sobre po l ítica soc ial , pidió 
estab lecer un nuevo pacto entre la soc iedad 
y su gobierno, que permita la participación 
activa de los c iudadanos en el desarrollo so
c ial. La inv itación está hecha. Nosotros lo 
que hacemos es tomarle la pa labra." 

A la Fundación Tercera Era se incor
poró Gloria Loza no , coordinadora de 
Amigos ele Fox en el Di strito Federal, así 
como Mara Hernánclez, quien coord inó l a 
red ele apoyo a los mex icanos res identes 
en Es tados U nidos. 

Es ta ú l tima indi ca que seguirá impul
sando la in ic iat i va para que esos residen
tes en el ex tranjero puedan votar en las 
elecc io nes de M éx ico, apoyen proyectos 
produc tivos en sus com unidades ele ori 
gen y para que los cons ul ados all <í traba
j en efici entemente. 

" H ay que dar voz a esos mex icanos, y 
frenar los abusos que se cometen contra 
el los . Está también la propuesta de crear 
un consejo de co munidades mex icanas, 
para que éste represente, directamente an
te los consu lados, los intereses ele la comu
nidad mex icana en Estados Unidos", dice 
M ara H ern ánclez. 

A lgunos otros coordinado res de Ami
gos de Fox aú n no determinan qué rum bo 
seguir. Tal es el caso de M ax Tejecla , coor
dinador en el estado ele Guerrero, y de Pa
tri c ia Quesada, quien estuvo a cargo ele los 
es tados ele Querétaro, Aguascalientes, 
Guanajuato, San Lui s Potosí y Zacatecas. 

M ax Tejeda, un empresario restauran
tero de Acapu lco, adelanta : 

"En estos días, los amigos de Fox gue
ITerenses sostendremos algunas reun iones. 

de Televisa, éstas no parecen ser 
todavía ofertas que puedan ser 
eleg idas por la mayoría ele la po
blación, ya que apenas 1 2% de 
la misma está suscrita a alguno 
de los sistem as ex istentes. La 
competencia continúa dándose 
entre las empresas de seña l abier
ta gratuita, comerciales y en la 
banda que se ve mejor, la VHF . 
Con ello la indudable segmenta
ción de la audiencia producida a 
partir de la diversificación de op
ciones, se encuentra acotada, 
tanto por la pos ibilidad de acce
so de acuerdo con sus costum
bres televisivas, su conocimiento 
del cuadrante y sus ca mbios, así 
como por los ingresos de los ciu
dadanos, mucho más que por su 
gusto actual. El rating, con ser 
una med ida general ca rente de 
matices, así lo ind ica ría: según la 
misma fuente citada antes, el 
g rueso de la teleaudiencia se lo
ca lizó en 1999 en Canal 2 de Te
levisa que obtuvo (promedio del 
año) 31 .9%. Cana l 5 de Televisa, 
20.2%; Canal1 3 de TV Azteca, 
1 3.7%; Canal 9 de Televisa, 
1 2.4%; Canal 7 de TV Azteca, 
7.1 %. 

De acuerd o con lo anterior, 
la televisión de mayor ca lidad 
se encuentra en el penúlt im o 
lu ga r de aud iencia, mientras 
que la de peor calidad está en 
el tercer sit io . • 

Arquitectura 
Luis Barragán, 
admirado 
e n el extranjero 
y olvidado en México 

jAN VAN HERCK 

11:1 21 de junio pasado se inau
Lguró la exposición Luis Barra
gán: la revolución silenciosa en los 
edificios de Vitra, en Birsfelden, 
Suiza. La exposición queda abier
ta al público del 22 de junio has
ta el 29 de octubre de 2000, des
pués viajará a América Latina. 

No es el primer reconoci
miento al arqu itecto Barragán en 
el extranjero: Se han ed itado li 
bros de su obra en Barcelona, 
Tokio, Nueva York, etcétera. Ya 
en 1980 ganó el Premio Pri tzker, 
de la Fundación Hyatt de los Es-

tados Unidos. Y se ha escrito mu
cho sobre su obra, y no solamen
te arquitectos, también escri tores 
(Octavio Paz, Elena Pon iatows-
ka ... ), poetas, pintores, fil óso-
fos ... Luis Barragán ha influido en 
muchas generaciones de arqui
tectos, aún hoy tiene seguidores, 
el más conocido y ex itoso es el 
arquitecto Rica rdo Legorreta. 

Luis Barragán ganó fama in 
ternacional por el t ratam iento 
de los muros, por el recurso del 
agua - de influencia ára be- , y 
por el uso de los co lo res vivos de 
la arquitectura tradicional. Escri
bió Octavio Paz: " En la arquitec
tura popular mex icana se funde 
la tradición india precolombina 
con la trad ición mediterránea . 
La s formas son cúbicas, los ma
teriales son los que se encuen
tran en la loca lidad y los muros 
están pintados con vivos co lores 
- rojos, ocres, azules- a dife
rencia de los pueblos mediterrá
neos y moriscos que son blan
cos." (Artes de México 23, p. 16). 

En México no se respetan las 
obras de Luis Barragán. Ya se han 
perdido va rios ed ificios y conjun
tos. He visitado su propia casa en 
Tacubaya, de 1947: "Una de las 
absolutas obras maestras de la ar
quitectura del siglo - dice el ar
quitecto-poeta Juan Palomar- , 
la casa y el jardín son un todo 
inextricable, cada cuarto es el re
sultado de una larg a meditación 
sobre la manera más efectiva de 
lograr la mise en scene de la me
moria y de los sueños". 

Y otro rendido admirador, 
Alberto Ruy, dice: "Tal vez la 
obra m ás significat iva de este ar
quitecto fue sa lvada y habrá de 
convertirse en un importante 
centro de cultura: casa-man ifies
to sobre sus princip ios crea tivos 
y a la vez casa- testimonio de su 
concepción del mundo: eje des
de el que se despliega la esp iral 
del aliento que anima su obra". 
(Artes de México, p.6). 

Sin embargo, la casa Ba rra
gán se está desmantelando. 

El corazón de la casa, el lugar 
de pri vileg io, es el sa lón bibliote
ca. Dice el poeta Vicente Quirar
te: "Y existen esas bibliotecas de 
trabajo, donde cada libro está 
tan a la mano como debe estar el 
juego de escuadras, la goma sua
ve o los lápices graduados en for
mación casi militar." (Artes de 
México, p. 52.) 

Hoy en día, la biblioteca 
está vacía. Se han ll evado to
dos los libros a Guada lajara y a 
Suiza. Varias o rga nizac iones 
pelea n la representac ión de 
Barragán, con todas sus 
consecuenc ias. 

Su taller está vacío. En vez 
de encon trarse lleno de maque
tas, de planos en la pared, de 
p ruebas de colores, de materia
les ... de ruido, de movim iento ... 
está vacío. Ni se nota que es un 
tal ler de arquitectura. 

Toda la casa parece casa fan
tasma; el persona l, desapareci
do; todo desnudo, en silencio, 
depurado, los herederos han sa
ca do todo lo posible. Ni huellas 
de una vida personal, un retrato 
de un amor, una foto familiar, 
sus pertenencias personales. Lo 
que queda de la decoración mí
nima ... sólo dejaron los "sa nti
tos" regados por todas partes. 
Qué ironía, primero vacían la ca
sa y después la hacen museo. 

Una fiesta de colores es su 
última obra, de 1976, en Tacu
baya, Ciudad de M éx ico. Dice 
don Luis: "En la última casa que 
construí, la del señor Gilardi, los 
co lores juega n un papel muy 
importante. El patio es de co lor 
lil a, muy vibrante. El corredor 
prepara el viaje a través de la ca
sa para llegar a un espacio im
portante, el comedor con una 
alberca cubierta. De pronto, 
emerge del estanque un muro 
rosa que co rta el ag ua y casi lle
ga a tocar el techo. Ese muro da 
sen tido al espacio, lo hace mági
co, crea tensión alrededor. Des
de el hecho de una linternill a 
baña al muro de luz y enfatiza su 
papel". (Artes de M éxico, p. 61) 

Hace unos días visité la casa, 
y al llega r me encontré con una 
fachada muy descuidada, véase 
las fotos, lo con trario de lo que 
ha dicho don Lui s: " Las paredes 
están hechas para vo lverse a 
pintar. Pienso que cada dos 
años la obra se debería pintar de 
nuevo" (Artes de México, p. 61 ). 

Los habitantes actuales están 
hartos de tanto arquitecto que va 
a visitar su dulce hogar, atraídos 
por tantas bonitas fotos a todo 
color (¡y vienen del mundo ente
ro !). Se han escondido en planta 
alta. El agua de la alberca no es 
azu l, es turquesa, es turbia. En 
años no se ha usado esta alberca. 
El comedor con paredes beige 

tampoco se ha usado en la últi
ma década . El patio en donde 
ex istía "un árbo l muy hermoso" 
se encuentra tota lmente separa
do de la casa. ¿Cómo es posible 
proyectar un patio como cora
zón de una casa y no abrirla a él7 
El pasillo amarillo, la alberca de 
colores y el comedor se encuen
tran completamente separados 
de la vivienda. El árbol muy her
moso está leva ntando los pisos y 
los muros del patio. Hecho no 
tan grave, porque solamente en
tran arqui tectos visitantes. Los 
habitantes actua les no se han 
apropiado de la casa, huyen, es
tán alejados del área más espec
tacular de su vivienda. 

Con el paso del tiempo, y por 
descuidos técnicos, se han acen
tuado algunos problemas; según 
muestran las fotos de su última 
casa, es una arquitectura que re
quiere mucho mantenimiento, 
una escenog rafía bastante delica
da, por el acabado de los muros, 
los aplanados, humedad por ca
pilaridad, etcétera. Otra de sus li
mitaciones es que los ed ificios es
tán proyectados como objetos 
terminados, que nunca cambian, 
que no crecen, que no se adap
tan a nuevas necesidades ... algo 
que la arquitectura popu lar, tan 
admirada por Barragán, sí hace. 
El interior de una vivienda es algo 
muy personal, algo temporal, 
donde el habitante se tiene que 
apropiar de su espacio, es algo 
tan ca rgado emocionalmente 
que el arquitecto no puede deci
dir hasta el último detalle. 

El arqu itecto proyecta el ca
so que usan siempre diferentes 
habitantes para organiza r en él 
su propia vida, sus propios con-
ceptos, gustos y juicios. (:) 
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de Luis XIV. Manuel de Oliveira 
encuadra entre dos conciertos de 
rock la historia de esta princesa 
que lucha contra la pasión y la 
tentación de adulterio en una so
ciedad en la que los valores de la 
heroína, casada con un hombre 
al que no ama, parecen al más 
completo anacronismo, aun des
de el punto de vista relig ioso. 

La piedra animada 

La actitud de Madame de Cléves 
(Chiara Mastroiani), sus propósi
tos que hacen un constante eco al 
discurso de su madre (Madame 
de Chartres, interpretada por 
Francoise Fabian) tenderían al ab
surdo de tan rígidos si se pasara 
por alto el contenido jansenista de 
la obra original; una de las visio
nes más pesimistas de la historia 
sobre la naturaleza humana, el 
pecado y la culpa. Manuel de Oli
veira sólo nos proporciona como 
dato el retrato de la madre Angéli
que Arnaud; señal y destino de la 
heroína, esta pintura de Philippe 
de Champaigne transmite la seve
ridad y la fascinación de la gran 
herejía del siglo XVII en la que se 
vieron involucradas figuras de la 
ta lla de Blaise Pascal y jean Racine. 

El lenguaje cinematográfico 
de La carta, estructurado en pla
nos fijos y secuencias en las que 
predomina la línea recta, evoca el 
clasicismo de la escritura de M a
dame de Lafayette en la que ca
da palabra encontraba su justa 
mesura, a pesar del tono precio
sista. Las estatuas de piedra y las 
pinturas tienen a su cargo no só
lo el juicio de la conciencia, sino 
también la expresión de las emo
ciones más profundas de los pro
tagonistas. La piedra se contor
siona, Pan y Saco, dioses del de
lirio y la orgía, reflejan el deseo y 
la pasión del rockero Pedro 
Abrunhosa (como le seña la acer
tadamente Stephane Bouquet) 
por la inabordable señora de Cié
ves; el estilizado lenguaje del siglo 
XVII fluye con naturalidad en la 
boca de estos peculiares modelos 
de la alta burguesía francesa de 
hoy en día, el conjunto escultóri
co de estos personajes se anima 
en un escenario intemporal. 

La carne petrificada 

La marmórea belleza de Chiara 
Mastroian i está sujeta a la más es-
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tricta codificación en el movi
miento de cuerpo y rostro, "era 
como actuar con un corsé" (de
clara la actriz a Cahiers du cinéma, 
no. 535). De negro y con som
brero, Madame de Cléves casi 
nada puede expresar de esa pa
sión que la tortura; condenada 
por el realizador a ser estatua en 
cada gesto, sólo cuando se since
ra con su amiga relig iosa (Leonor 
Silvei ra) o cuando emprende la 
famosa confesión de su " inclina
ción" por Pedro de Abrunhosa a 
su marido, resuenan las emocio
nes. Un simple "¡oh!" ahogado al 
instante basta para inducir la des
gracia. Durante la agonía, la ma
dre moribunda adquiere un tono 
terroso que la petrifica durante el 
resto de la historia como guar
dián invisible pero implacable de 
la conducta de la hija. 

¿Qué aporta, además del 
placer de la belleza plástica y el 
sutil diálogo entre cine y litera
tura, el drama de esta princesa 
cuya mórbida resistencia contra 
el gozo y el amor nos llenaría 
ahora de escándalo? El jansenis
mo, como afirma Paul Béni
chou, "condena toda una mo
ral, todo un conjunto de ideas 
sobre el hombre, y más allá de 
estas ideas, un sistema de rela
ciones sociales" . El d iscurso a 
contra pelo de los valores actua
les que articula este realizador 
cuya obra atraviesa el siglo XX, 
está más allá de la hipocresía fa
risaica o del moralismo de paco
tilla capaz de excomulgar a los 
divorciados. • 

TV -
Diversidad televisiva 

FLORENCE ToUSSAINT 

e anal 22 cumplió siete años 
de vida como un espacio cul

tural. lV Azteca celebra también 
su séptimo año. 1993 marcó un 
cambio de rumbo en la estructu
ra televisiva de M éxico. La prin
cipa l afectada fue Televisa al 
romperse un monopolio econó
mico de más de 40 años. Para
dójicamente, también la unidad 
en la calidad se fractu ró dando 
lugar a que se polarizara. Delia
do de Canal 22 entró a México 

la m ejor televisión 
que se hace en el 
mundo tanto en 
materia de conte
nidos como de 
realización. En el 
lado opuesto lV 
Azteca dio lugar 
al surgimiento de 
la peor televisión 
que hemos visto 
hasta el momen-
to en nuestro país. 

Los dos extremos menciona
dos aparecen no en todos los 
programas, sin embargo le pro
porcionan a las televisaras la 
imagen y el esti lo que es lugar 
común . En Canal 22 las produc
ciones de la BBC de Londres por 
un lado y por otro los noticiarios 
culturales son su exponente me
jor, mientras que la ca lidad pue
de bajar en algunas produccio
nes propias. El espacio Nueve: 
30 se coloca, entre lo realizado 
por el Canal 22, dentro de la 
vanguardia de este tipo de pro
gramas. Su continuidad, la inte
ligencia de los conductores: 
Myriam Moscona y josé Gor
don, las secc iones de comenta
rio y crón ica urbanística que só
lo en esa emisión pueden verse, 
y el seguimiento de la vida cul 
tural de la nación lo hacen un 
documento audiovisua l excep
cional. (Aunque los cambios re
cientes en la escenografía no lo 
mejoraron.) 

En lV Azteca lo de menor 
calidad se localiza en sus noticia
rios políticos que conjuntan el 
ch isme, el amarillismo, el exceso 
de nota roja mal trabajada, la ig
norancia de reporteros y con
ductores con una tendencia a 
tomar partido en política que 
elimina el equi librio necesario 
para que, en estos tiempos de 
p luralidad, un programa de no
ti cias sea profesional. El incre
mento en la ca lidad se encuen
tra, en cambio, en telenovelas, 
en especial las encargadas a Ar
gos, que han introducido ele
mentos de rea lismo y una pues
ta en escena alejada de los acar
tonamientos de los teledramas 
tradicionales de Televisa. 

En el med io se han quedado 
otras opciones como la de Tele
visa que, pese a tener frente a sí 
un competidor que trabaja la lí
nea populachera en busca de ra
ting, no ha logrado volver a es-

taren el ánimo de los televiden
tes, simplemente porque se le 
identifica con un pasado que ya 
todos quieren enterrar, con una 
línea propresidencia y priísta . 
También en esa sección in ter
media se loca liza Canal 40, que 
hace quizás el mejor noticiario 
nocturno de la televisión, pero 
que debido al convenio comer
cial con TV Azteca y sobre todo 
a su loca lización en UHF es aún 
poco conocido como opción 
distinta . Con todo parece estar 
compitiendo, aun entre los es
tratos masivos del público, en 
materia de noticias con una ven
taja que parece acrecentarse 
con los días. 

Por el lado de la ficc ión tie
ne poco que hacer ante Canal 
22 pues difunde telenovelas co
lombianas (entre las más origi
nales), series ya vistas en Canal 
Once y pelícu las dobladas. 

Canal Once por su parte, a 
pesar de tener una barra infor
mativa poco atractiva tanto por 
lo convenciona l de su produc
ción como por el límite que le 
marca su cercanía a las políticas 
gubernamentales, ha logrado 
un sa lto importante en dos ru
bros la preferencia del público: 
primero, según cifras de lbope 
reproducidas por la televisara, 
Canal Once obtuvo en 1999 
3.1% de la teleaud iencia frente 
a 0.7% para Canal22 y 1.3% de 
Canal 40; seg undo, en la pro
ducción de series que no sólo se 
ven en toda la República y han 
logrado aceptación y hasta al
gunas se exportan. En ta l aspec
to Canal Once es mucho más 
eficaz que el 22 pues éste graba 
muy poco y no tiene barras y 
secciones mayoritariamente 
compuestas por materiales he
chos en México. 

Pese a la salida al aire reciente 
de algunas señales informativas 
en cana les de paga pertenecien
tes bien a Multivisión, bien a Sky 

Analizaremos bien qué trabajos queremos 
realizar. Nosotros creemos que debemos se
guir luchando, puesto que GueiTero es el es
tado más pobre del país y uno de los que más 
sufrió los cacicazgos del PRJ." 

Señala que no buscan ningún cargo en 
el gobierno de Fox: 

"Aquí nadie anda buscando chamba. No 
nos mueve el chambismo que se daba cuan
do ganaba el PRJ. No, no. Somos gente con
vencida de que lo que se necesita es un cam
bio. Yo no soy político, soy un empresario 
convencido de que éste es un movimiento 
ciudadano que no debe terminarse.'' 

Patricia Quesada aclara por su parte: 
"Estoy de acuerdo con la disolución de 

l a asociación civi l Amigos de Fox, pero no 
con la disolución del movimiento. Ahora 
podemos emprender proyectos socia les 
muy ambiciosos: cruzadas de alfabetiza
ción, ayudar a quienes menos tienen, reali 
zar múltiples trabajos de gestión social ... " 

-¿Ustedes ya tienen algún plantea
miento concreto que le harán llegar a Fox? 

- En este corto plazo, lo más prudente 
es dejarlo que se adapte a su nueva dinámi 
ca de presidente electo. Y ya cuando tenga 
una instancia adecuada para gestionar las 
propuestas sociales, entonces le haremos 
llegar las nuestras. 

-¿Cree que Amigos de Fox se atomi
zará en pequeñas agrupaciones que traba
jarán en distintas áreas? 

- Yo pienso que con los Amigos de 
Fox pasarán tres cosas: en primer lugar, 
muchos de ellos crearán nuevas institucio
nes soc iales que trabajarán de acuerdo a sus 
zonas geográficas o a sus distintas especia
lidades; otros se sumarán a organizaciones 
sociales o políticas ya existentes; y final 
mente, están quienes sólo aportaron su vo
to, por lo que regresarán a sus actividades 
cotidianas y no harán ningún otro trabajo 
vo luntario. Supongo que eso sucederá. 

Hacia la Presidencia 

Fundada el 16 de septiembre de 1998 por 
un grupo de guanajuatenses. encabezados 
por José Luis González, la asociación 
Amigos de Fox inscribió en su primera 
convocatoria a 1 O mil ciudadanos. Y ter
minó aglutinando, según Juan Antonio 
Fernández, su coordinador nacional , a S 
millones 480 mil amigos de Fox . 

Recuerda Fernández las muestras de 
solidaridad que hicieron posible la crea
c ión de Amigos de Fox: 

" Mucha gente se acercaba a Vicente 
para darle tarjetas de presentación , fol 
ders, cartas en las que le manifestaban su 
apoyo en caso de que buscara la Presi
dencia de la República. Vicente comenzó 
a guardar esa información , hasta llenar 
una caja que traía en la parte de atrás de 
su camioneta . Un día nos pidió que le or
denáramos toda esa información . Al 
principio se pensó en constituir un fidei
co miso, una fundación , un a asociación 
política. Finalmente se ll egó a la conclu -

sión de conformar la asoci ación civil. " 
Uno de los grandes retos fue lograr que 

Fox fuera el candidato de Acción Nacio
nal: "Tuvimos una competencia ríspida 
entre Amigos de Fox y panistas. Se dio esa 
fricción entre las dos estructuras. Es justo 
cuando nacen las redes : de mujeres, de la 
tercera edad, de universitarios, de depor
tistas , de jóvenes, de Iglesias, de milita
res ... hubo curas que depositaron dinero, 
militares que hicieron lo mismo", recono
ce Fernández. 

Arnigos de Fox, comenta, llegó a tener 

CENTRO DE LA OCDE 
EN MEXICO Y AMERICA LATINA 

Eventos 
e El Centro de la OCDE en México le invitan 
a la "Feria del Libro OCDE" del 10 al 30 de 
Agosto del 2000. 

e El día 1 O de agosto se celebrará la 
Conferencia Inaugural sobre los retos de la 
OCDE en el nuevo entorno internacional. 

e Durante el mes de julio se dará a conocer 
el Estudio Económico de México 2000, con 
interesantes conclusiones respecto del des
arrollo económico reciente y el papel del gas
to público en dicho desarrollo. 

Publicaciones 

TRANSICIÓN 

262 casas en todo el país, el mayor núme
ro se concentró en Jalisco. De ahí surg ie
ron las ideas de las botas, las hebillas, las 
máscaras de Fox. Se compusieron tam
bién más de 80 con·idos. 

Finalmente, el pasado 28 de junio, en 
León, Guanajuato, los " mariscales' ' sostu
vieron su última reunión. Amigos de Fox 
desaparecía como asociación . 

"Fue el día del cierre de campaña de 
Fox. Todos nos despedimos. Habíamos 
cumplido con nuestro objetivo", concluye 
Juan Antonio Fernández. (i) 

OECD Employment Outlook 

La producción y el nivel de empleo es
tán creciendo a tasas razonables y el 
desempleo está disminuyendo en la 
mayoría de los países miembros de la 
OCDE -aunque aún se coloca a nive
les inaceptables-. Por ello, siguen sien
do cruciales las políticas destinadas a 
reducir el desempleo de manera per
manente y a promover la generación de 
empleo. La presente edición del 
"Employment Outlook" de la OCDE va 
más allá de las proyecciones de corto 
plazo, proporcionando un análisis pro
fundo del mercado laboral y los des
arrollos dentro del mismo. 

Literacy in the lnformation Age 
Final Report of the lnernational Adult Asimismo, el "OECD Employment 
Literacy Survey Outlook" hace un análisis detallado de 

Alfabetismo en la era de la Información, el 
reporte final del Informe Internacional de 
Alfabetización Adulta (lnternational Adult 
Literacy Survey), presenta evidencia sobre la 
naturaleza y magnitud de las insuficiencias 
que existen en materia de alfabetización den
tro de los países miembros de la OCDE. Esta 
publicación hace un análisis de los factores 
que determinan el desarrollo de los niveles de 
conocimiento y de capacidades de los adultos 
dentro de distintos entornos - en el hogar, en 
el trabajo y en familia - mostrando resultados 
comparativos de 20 países. 

El estudio concluye que existen grandes dis
paridades tanto en el nivel promedio de alfa
betización como en materia de conocimientos 
y habilidades en la población. Por ello, uno de 
los mayores retos que enfrenta la política 
actual es mejorar estos niveles. El sector pri
vado también tiene un papel que jugar respec
to de la capacitación de sus empleados. 

Código (81 00 05 1) Precio MXN$ 285.00 ó 
US$31.00 

las políticas laborales en los nuevos paí
ses miembros que se unieron durante 
los años 90s a la Organización, México 
entre ellos. El estudio destaca los avan
ces logrados en materia laboral a pesar 
de las situaciones económicas adversas 
que muchos de ellos atravesaron duran
te la última década. Incluye información 
sobre las características particulares de 
sus mercados laborales, participación 
sectorial , cuestiones de género y e índi
ces de productividad laboral. 

Por ello , este documento es un instru
mento indispensable no solo para los 
encargados de políticas de empleo, 
sino para todos aquellos que deseen 
tener un mejor entendimiento del mer
cado laboral. 

Código (81 00 04 1) 
Precio MXN$ 438.00 ó 

US$ 48.00 

ptOatSO 1237 1 16 de julio 1 2000 13 



T RA N SICIÓN 

Reforma constitucional para desmontar el viejo sistema 

Fox no será el cuarto presidente 
eoliberal, sino el primero 

de la transición: Muñoz Ledo 
Homero Campa 1 Foto: Octavio Gómez 

~ 
Cambio que no se consuma, 
cambio que se frustra", dice 
Porfirio Muñoz Ledo para
fraseando la se ntenc ia de 

Luis Cabrera: "Revolución que transa. re
volución que se suicida". 

Y e l cambi o, dice, tiene "dos c laves" : 
la reforma soc ia l y económica y la refor
ma in stituc iona l que des mante le en un 
año -el período de grac ia- al viejo sis
tema y establezca las bases de un es tado 
democrático moderno. 

Afirma: "El presidente Zedi ll o y los 
intereses económicos quisie ran que Vi 
cente Fox fuera e l cuarto presidente neo
libe ra l, I)O e l primer pres idente de la tran
sic ión. Esa es la clave de lo que es tá pa
sando en Méx ico". 

Ante ello. sugiere : '· Hay que reafir
mar e l liderazgo de Vicente Fox, pues no 
podemos dar la impres ión de continuidad 
o menos de continuismo. No se pueden 
mandar todos los días só lo mensajes con
servadores, porque en tonces no se enten
derá e l sentido de este gobierno y se pue
de perder e l ímpetu soc ial por e l camb io" . 

Y es que, señala, " hay que ev itar que 
se frustren las aspiraciones de camb io de l 
pueb lo mex icano" . 

Exdirigente del PRI y del PRO, excan
didato del PARM a la Presidencia de la Re
pública, MUJ1oz Ledo -siempre polémi
co-- niega las versiones de prensa que lo 
ponen fuera del equipo de la transición del 
candidato triunfador. con cuyos miembros. 
asegura, trabaja estrecha y cordialmente. 

"Son eh ismes y deseos de mo lestar. 
Tengo un encargo que es públi co : comi
sionado para la reforma de Estado en la 
transic ión democráti ca··, afirma . 

En entrev ista con Proceso, exp lica e l 
proyecto el e reforma instituc ional que, 
afi rma. le encargó coordinar Fox. 

Advierte: "Hay que ir a fondo. pues la 
a lternancia no es la transic ión, ni la de
rrota del PRl es todavía e l cambi o. Es 
apenas e l princ ipio". 
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Desmontar el sistema 

Muñoz Ledo recurre a la historia y a la 
comparación con lo ocurrido en otros paí
ses para ex plicar la transición mexicana: 

·'En los años setenta buena parte de los 
gobiernos del mundo eran autoritar ios. 
Pero a Méx ico se le consideraba un mal 
menor por su naciona lismo, por su preo
cupación social, por su capacidad de con
vocatoria, porque no era mil itar ni abierta
mente sangriento . Fue en alguna época un 
islote de paz en medio de un mar de bayo
netas." 

Pero , dice. e l mundo cambio y lama
yor parte de los países fueron a la demo
cracia. Se prec ipitaron así las olas de la 
trans ici ón: durante los setenta en Europa 
Me dite rrá nea (Portu ga l, España , Gre
cia) , en los oc henta en Sudamérica, y 
después la gran abrumadora de los pa íses 
de Europa del Este y de la exUnión So
viética. Así co mo las parad igmáticas de 
Fi li pinas, y de Sudáfrica con e l rompi
miento de l apartheid. 

Señala que " no se quería entender que 
en México había también una transici ón 
hacia la democrac ia y que su lentitud de
ri vaba de la naturaleza de su sistema' ·. 

Y enumera las características institu
c ionales que le pro longaban la vida : 

-El pres idenc iali smo: que, como en 
ningún país del mundo, dotaba al Ejecu
tivo ele las mayores facultades constitu
c io nales. po líti cas, simbó licas y hasta 
mito lógicas. 

"Es un sistema de partido dom inante 
capaz de transformarse a sí mismo y de 
articular e l mando de todas las instituci o
nes del país para dárse lo en última instan
c ia a una persona: e l presidente en turno.· ' 

-El central ismo: que impidió la auto
nomía de los estados y municipios en aras 
del control del poder y de los recursos . 

- El corpora ti vismo: que controlaba 
y subordin aba a las diferentes institucio
nes y organi zac iones soc iales al Ejecut i-

vo y que se va lía de d ispares procedi
mientos: la in timidac ión, la convenien
c ia, e l conflicto de intereses, la negoc ia
c ión y la cooptación. 

-Y el patr imonia li smo: que por un 
prolongado ejercicio del poder creo un 
sistema de comp licidades q ue -con las 
excepciones de los chivos exp iatorios se
xena les: Salinas , Díaz Serrano, Hernán
dez Galic ia- protegía como una mafia 
los intereses creados. 

"Todo a cam bio de la d isc ip lLna, ele la 
obediencia y ele la corrupc ión . Es ta des
d ibuj ó las frontera entre e l uso de l patr i
monio público y de l privado. 

"Bueno - dice M uñoz Ledo-, éste 
es el sistema que debemos desmontar." 

-¿Cómo? 
-Mediante una reforma constitucio-

nal. Eso permite una nueva manera de or
gani zar las cosas, de redistribuir los pode
res públicos y de establecer nuevas reglas 
de l juego . Eso acaba con un régimen. 

Así, M uñoz Ledo en umera n ueva
mente a lgunas de las propuestas obre las 
que trabaja para el camb io institucional: 

El centralismo se combate devo lvien
do a los estados sus facu ltades fisca les 
para que incrementen su part ic ipación en 
esta área. Hay que modificar la fracc ión 
29 del artícu lo 73 de la Constitució n para 
vo lver a la dis tribución de competenc ias 
que estaba en la Consti tución de l 17. Hay 
que devo lverles a los mun icipios -célu
las ele la sociedad poi íticas y preex isten
tes a l Estado nac ional- sus fac ul tades 
sobera nas originales. 

"De paso, ahí se resue lve el tema de las 
autonomías de los pueblos indígenas, que 
no podemos seguir prorrogando y que pue
den propic iar la paz en Chiapas. Dentro de 
este proyecto ambicioso caben perfecta
mente las propuestas de los zapati stas." 

A fin de combatir el "verticalismo' ·, 
propone una "divi sión horizontal de po
deres" para que camb ie " la re lación entre 
e l Ejecut ivo y e l Legislati vo" . Persona l-

la real idad y en este montaje, 
la m ayoría de las escenas esco
g idas por Goldsm ith y los acto
res ocurrieron tal y como acon
tecen en esta bril lante puesta 
en escena." 

Artu ro Martínez, el actor 
que personifi ca a Giner, señaló: 

" Hoy ya es posible ver letre
ros en inglés y español en Arizo
na y Texas, las pantal las de los 
ba ncos piden si uno desea leer 
instrucciones en cualquiera de 
ambas lenguas; pero durante 
años fue nuestra lucha de sor
dos con autoridades que no 
querían nada en español. La si
tuación de Ri ta, quien no habla
ba sino rarámuri, fue terrible, 
desesperanzadora ." 

La palabra rarámuri signif ica 
en tarahuma ra "planta - del 
pie- corredora"). En la obra, 
adem ás de Luisa Huertas y M ar
tínez, parti cipan Ti m A. jam es y 
Eva Tessler (a decir de Rascón 
Banda, " los mejores que han 
hecho el pape l de médicos"); 
Robert Aros, David Osbourne y 
la joven Rosa Paz. 

Debate y puente 

Unas 160 personas participaron 
en animado debate al concluir 
el estreno de la obra en Tucson, 
respond iendo Rascón Banda 
emocionado: 

"Todas las obras que yo es
cribo están basadas en hechos 
reales. El 90% son de mujeres y 
1 00% procesos jurídicos. Pien
so que el teatro es un espejo de 

ambas; éx ito que m erecería, 
pues presenta una estructura 
mucho más com pleja que la pri
mera y ca rece de los chistes fáci
les y las concesiones melodra
máticas de la segunda. 

La incertidumbre de esta co
media no debe confundirse, 
pues, con la angustiosa obse
sión del teatro light por suprim ir 
toda afirmación sobre el mun
do. En rea lidad, su intrincada y 
ági l urdimbre re lativiza los pun
tos de vista y reconoce, según el 
principio de Heisenberg, que la 
identidad del objeto se modifica 
conforme a quien lo observa 
("La identidad sexual se adquie
re. Así que ten cuidado"). 

El inteligente humor que se 
expresa a través de un diálogo 
de precisión e ingenio poco fre
cuentes en nuestro tea tro, no 

la sociedad, nos hace reflex io
nar, es una ventana a otro uni
verso y por el teatro nos aso
mam os al in teri or de otras per
sonas, conocemos su alma, su 
co razón, sus sueños y sus espe
ranzas. Cuando alguien ve la 
obra, ca m bia su m odo de ver la 
realidad." 

- ¿Qué espera del púb lico 
estad unidense pa ra este 
m ontaje? 

-Esta obra no la escribí pa
ra Estados Unidos. En Costa Ri
ca la interpretación no fue de 
una inmigrante, allá entendie
ron que el p roblema de Ri ta es 
un de un ser humano distinto, 
com o de aquel los artistas e in
telectuales seg regados por la 
sociedad a un manicomio. 

"En Tucson adq uiere otro 
sig nificado: es un puente de 
comunicación a t ravés del arte 
ent re dos países q ue constan 
temente tienen p roblem as. 
Uno de los grandes confl ictos 
que nos divide es la m igración 
provocada por la situación 
económ ica de México. Esta 
obra pretende ser una refle
xión sobre la d ife rencia, sobre 
la in to lerancia." 

Ahondó el creador de Por 
los caminos del sur y La malin
che, ta m bién pres idente de la 
Sociedad General de Escritores 
de Méx ico ("escribo por indig
nación, no por imag inación") 
que "el p rob lema del hospita l 
de Kansas es semejante al del 
hospital o asilo de México, 
donde no se tratan como seres 

debe pasar inadvert ido por la 
ausencia de contrastes en la 
puesta en escena y de agudeza 
menta l en los actores. 

El implacable peso de actua
lidad, tanto en su temática co
mo en su incorporación de for
mas provenientes del pensa
m iento científ ico contemporá
neo, no ha de confundirse con 
inmediatez. 

Alguna certeza, aunque sea 
relat iva, está ausente de la pues
ta en escena y el desempeño ac
toral y es quizá la responsab le 
de que el espectador quede al fi
nal tan admirado como incierto. 
Para la escéptica generación 
que este grupo de creadores re
presenta, tal vez sea la compro
metedora ce rteza de que entre 
manos tienen una importante 
obra de teatro. Tal vez.. . • 

humanos a los enfermos. Su
cede en todo el mundo: no 
entendemos a quienes son 
diferentes." 

La demanda de Giner fue 
contra 32 personas, desde el d i
rector del hospita l de Kansas 
"hasta la última enfermera y el 
policía de la puerta": 

"El prob lema no fue del 
hospital propia m ente, sino los 
años de tratamientos de dro
gas ca lmantes para controlar a 
Rita, una m ujer violenta. El 
hospital le quitó su pasado, su 
vida, su identidad, la colocó 
en un medio ajeno que le pro
vocó esos choq ues con su 
identidad rará m uri. Las leyes 
de Estados Unidos ob ligan a 
los hosp ita les y a los médicos a 
obtener un permiso de la corte 
y de los jueces pa ra inyectar 
drogas a un paciente. En este 
caso, no pidieron permiso a 
nadie pensando que estaba lo
ca. La regresa ron a México pa
ra que recuperara su m emoria 
y su pasado; pero ya no fu e 
pos ible. La encontramos Luisa 
y yo en Chihuahua ba jo unas 
rocas, dormi da, tratando de 
escapa r al norte, siemp re al 
norte." 

Borderlands Theater nació 
en 1985 con la ambición de 
"tener un teatro que sea espejo 
de los pobladores de la fronte
ra, apoyando a dramaturgos 
jóvenes con obras en español e 
inglés. Refiere su fundador, 
quien trabajó algunos años en 
la Ciudad de México y Yucatá n: 

Cine 
La carta 

) AVIER BETANCOURT 

r1 VI l Festival de Verano de la 
I:J: ilmoteca de la UNAM incluye 

este año una selección de pelícu
las a las que difícilmente tendría
mos acceso en otro contex to . 
Notable es la presencia de auto
res orientales como el japonés 
Takeshi Kitano, el chino Zhang 
Yuan, el iraní Abbas Kiarostami o 
el coreano jan Sun-Woo, censu
rado en su propio país. Entre los 
representantes europeos destaca 
el portugués Manuel de Oliveira, 
ya nonagenario, con La carta (A 
Carta; Francia-Portugal, 1999). 

"Nuestro problema sigue 
siendo la parte económica, es 
muy difícil sos tener nuestra 
compañía con este tipo de 
obras que llamamos tea tro no 
lucrativo. Lo tri ste, un día lle
ga y m uere la temporada, a 
d iferencia del cine; lo bueno, 
qu e las personas en Tucson 
t ienen hoy mayor conoci
miento de los pueblos ang lo
sajo nes y los mexicanos que 
conviven acá." 

Kathy Ortega y Cristina Col
chado están al frente de comer
cialización en Borderlands . Ellas 
afirman que a pesar de ser una 
compañía relativamente pe
queña, hay proyectos de artis
tas y estudiantes en residencia 
con el departamento de teatro 
del Pima College, el llamado 
Mentor/ lntern a cargo de Ma
rissa García, como el caso de la 
joven actriz Rosa Paz. 

"Para cada obra estudiamos 
ciertas áreas de la comunidad 
donde sentimos se producirá al
gún beneficio y en La mujer que 
cayó del cielo cuidamos cada as
pecto de la producción de tal 
manera que la gente pueda 
aprender algo acerca de esta 
historia dramatizada, particu
larmente las mujeres, así como 
llegar a quienes laboran en ins
tituciones psiquiátricas." 

Eso hace la diferencia entre 
Borderlands con otras compa
ñías, " no só lo entretener, sino 
informar, que el público se lleve 
algo en su mente y en sus emo
ciones", concluye Kathy. • 

La carta es una transposición 
a la época actua l de La princesa 
de Cleves, la celebérrima novela 
de M adame de Lafayette publi
cada en 1670, durante el reinado .,_ 
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mayor exhibición de confiada in
suficiencia analítica y morfológi
ca ... todos los lugares comunes 
usados desde hace más de me
dio sig lo y extraídos de biografías 
superficiales, virtuosas y conse
cuentemente insípidas; toda la 
terminología que no traspone la 
frontera del conocimiento y la 
calificación más elemental, pue
den constatarse ... cosa que es 
harto evidente en cada caso. Por 
otra parte surge una duda, como 
siempre ocurre: el público que 
asiste a tanto derroche de recita
les y representaciones, ¿necesita 
realmente de la publicación cali
ficada que le suministre lo que le 
convendría tener en cuenta para 
su orientación, si es que la desea 
y que hasta hoy se le ha brindado 
a la manera de desorientable 
charla radial o salonera ?". 

Juan Carlos Paz (1901-1972) 
los y las señala, de manera aún 
vigente por desgracia. Son sólo 
parásitos que agreden la lengua 
española en cada una de sus 
perpetraciones, al amparo de la 
ignorancia. ¿Cuáles críticos? 
¿Cuáles cronistas? Ramplón, el 
carnaval no cesa; al igual, la ker
més incestuosa se perpetúa y 
prodiga. La inconsistencia feste
ja a la inconsistencia. 

La sombra agorera del Cerro 
de las Campanas planea, por lo 
tanto, sobre la programación, 
impregnada de facilismo com
placiente, de la Orquesta Sinfó
nica Nacional. • 

Teatro 
El Free 

RODOLFO OBREGÓN 

A lgo pasa que no pasa. En la 
cruel displicencia que parece 

definir a la generación emergen
te, se lee la visión de una reali
dad a la que se han extirpado 
los conflictos. O, al menos, la 
presencia de una juventud que 
cultiva con rigor casi científico la 
indiferencia frente a éstos. 

Por ello, una crítica tan ad
mirable como Oiga Harmony, 
forjada en un tiempo de certe
zas absolutas, califica como 
una obra carente de conviccio
nes a Plagio de palabras, texto 
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Triunfa en Arizona La mujer que cayó del cielo, drama 
de una tarahumara en Kansas, de Rascón Banda 
Roberto Ponce 

T ucson, Arizona.- La actriz 
Luisa Huertas se ha echado 
a la bolsa esta ciudad pro

tagonizando a una sexagenaria 
tarahumara de nombre Rita, ile
gal errante encerrada en un 
centro psiquiátrico estaduni
dense durante 1 O años y sedada 
con drogas psicotrópicas, en la 
obra La mujer que cayó del cielo, 
de Víctor Hugo Rascón Banda. 

A cargo del director es
tadunidense Barclay Goldsmith, 
fundador del grupo multirracial 
Borderlands Theater, dicho 
montaje está basado en un caso 
real ocu rrido en Kansas y según 
el dramaturgo chihuahuense es 
"el mejor", pues anteriormente 
se produjo en Costa Rica y Bru
no Bert realizó otro con éxito 
en México (Proceso 1231 ). 

Desde su estreno el pasado 
28 de junio en el foro Black Box 
("Caja negra") del Pumi Com
munity College Center for the 
Arts, con un debate público de 
estudiantes y espectadores en 
el que participaron Rascón 
Banda, Goldsmith y el elenco, 
La mujer que cayó del cielo ha 
impactado por la situación que 
sufren los inmigrantes mexica
nos precisamente en esta zona 
fronteriza cercana a Nogales, 
Sonora. 

que otorga pasaporte de autor 
(rubricado por Sabina Berman 
y suscrito al calce por un servi
dor) a la veracruzana Elena 
Guiochins. 

El largo colmillo de especta
dor no confundiría la significati
va abulia del universo represen
tado con el punto de vista de su 
creador. La fuente de confusión, 
en cambio, podría estar en la 
puesta en escena que la misma 
dramaturga realiza sobre las ro
sáceas y aromáticas tablas del 
Teatro Coyoacán. 

En efecto, algo pasa que la 
obra no pasa. Como si la inasi
ble identidad de los personajes 
("mi vida se convierte en algo 
ajeno a mi persona") se transmi
tiera a una escenificación irre
prochable en la que todos los 
elementos, desde el original 

Margaret 
Regan escribió 
para el diario 
Tucson Weekly 
acerca de este 
drama sobre la 
incomunicación 
que recuerda el 
mito de Babel: 

"Rita queda 
atrapada no só
lo por los médi
cos que la es
clavizan con su 
dogma psi
quiátrico, sino 
por la ignorancia que tienen 
ante mundos diferentes. La 
obra interca la tres idiomas, va 
del tara humara al español y al 
inglés, es un tapete de soni
dos. Por momentos, el públi
co se une a los movimientos 
de Rita en busca de compren
sión y las tres lenguas se mez
clan en una sola voz." 

Y Katheleen Allen destacó 
el papel de Luisa Huertas, en el 
encabezado del Arizona Daily 
Star: "Una actriz mexicana sor
prende con su poderosa actua
ción en un conmovedor dra
ma." La producción asociada 
entre Borderlands y Pi m a obtu
vo apoyos de Difusión Cultural 
de la UNAM y la UAM. 

programa de mano hasta la bri
llante escenografía de juliana 
Faesler, denotan un cuidado y 
una pertinencia absolutas . 

Como si la ausencia de tono 
anímico, que constituye la seña 
particular más evidente en estos 
jóvenes, terminara por permear 
la actoralidad de Teresina Bueno, 
María Renée Prudencia, Rossana 
Barro y Ricardo Lorenzana, acto
res eficaces, a pesar de alguna 
inevitable incurrencia en el "na
turalito", y entregados en buena 
lid al juego escénico. 

Como si la ligereza resultan
te de su anorexia emocional es
terilizara a la comedia, neutrali
zando todo afán perturbador, 
eliminando con rigurosa asepsia 
la inquietud que, en teoría, es 
producto de la incertidumbre. 

Como si la supresión clínica 

Borde teatral 

Miguel Ángel Giner, el aboga
do y terapeuta mexicano que 
liberó a Rita del hospital de 
Kansas, ha viajado con su espo
sa e hijos pequeños desde esa 
ciudad para las diversas repre
sentaciones. Dijo a Proceso: 

"Hay muy pocas cosas en 
la obra que no ocurrieron 
exactamente igual, porque Ri
ta fue confinada desde 1982 
en el hospital y pasa más de 
diez años de tratamientos con 
drogas. Yo la visito al final y 
decido demandar al hospital 
para liberarla. Rascón Banda 
representó muchos diálogos y 
situaciones bastante cerca de 

de los compromisos, por demás 
evidente en una generación que 
ha redefinido las relaciones de 
pareja con el término free, resta
ra convicción a la interpretación 
de un texto que la describe con 
precisión y brillantez artística. 

Por ello, y la ausencia de 
atractivo de su título, Plagio de 
palabras corre el riesgo de no ser 
va lorada como lo que es, una lú
cida y aguda construcción dra
mática, plena de teatra lidad, que 
otorga carta de ciudadanía escé
nica a mujeres y hombres nacidos 
después del emblemático 68. 

La obra de Elena Guiochíns 
puede no ser comprendida co
mo un documento de identifica
ción de la juventud de una épo
ca, en la línea que va de Las co
sas simples a Sexo, pudor y lágri
mas, y no obtener el éxito de 

mente, dice, "estoy a favor de un sistema 
sem i parlamentario de gobierno". 

Respecto del corporativismo, consi
dera que hay que promover el cambio de 
relaciones entre empresarios y trabajado
res y entre in st ituciones y organizaciones 
sociales, para que puedan relacionarse 
con absoluta libertad. 

Luego hay que romper el nudo de las 
comp licidades que propician el patrimo
nialismo. Eso implica, primero, un nuevo 
sistema de selección de personal de la ad
ministración pública; segundo, el esta
blecimiento de un sistema de rendición 
de cuentas; y, tercero, el establecimiento 
de una Comisión de Transparencia del 
Congreso -ya anunciada por Fox- que 
analice los delitos que se han cometido 
contra el patrimonio de la nación. 

Señala: 
"El pueblo no quiere borrón y cuenta 

nueva. El olvido del pasado no es el pre
c io del futuro . Necesitamos establecer 
una frontera clara entre las complicida
des del pasado y el nuevo régimen. La 
trasparencia será la máxima en las rela
ciones con los liderazgos y con los em
presarios, sobre todo con los más podero
sos. Como dijo una vez el hoy presidente 

de BrasiL Fernando Henrique Cardoso: 
lo público debe ser cada vez más público 
y lo privado cada vez más privado." 

Y, entusiasmado, señala otros temas 
nuevos que ya están en otras constitucio
nes del mundo y que, afirma, "pueden ha
cerque los mexicanos tengamos la Consti
tución más avanzada a la entrada del siglo 
XXI": las autonomías territoriales, la de
mocracia directa, el sistema pruticipativo 
--que se añadiría al representativo, demo
crático y federal-, la ciudadru1ización de 
las entidades públicas, el Estado societario 
--que. sin ahogru· la iniciativa particular, 
conduzca la actividad pública hacia fines 
consensados por la sociedad-, etcétera. 

La cultura del dinosaurio 

Muñoz Ledo refiere que en su trabajo de 
"exahustiva documentación" no parte de 
cero. Recuerda que en 1995, a la par de la 
reforma electoral, el presidente Zedilla 
recibió "la mejor agenda de reforma de 
Estado que se ha hecho en México". 

Pero en ese entonces, "él ya no quiso 
entrarle", a lo mejor "porque consideró 
que la reforma de Estado no se podía ha
cer sin el cambio político". 

También dice que está recogiendo las 
propuestas en esa materia que durante 
sus campañas hicieron los candidatos 
presidenciales, Fox en primer lugar. Así 
como las ponencias de seminari os, las 
730 consultas que hizo la Cámara de Di
putados e l año pasado y los principales 
proyectos de reformas constitucionales 
que están congelados en el Legi slativo. 

"Quien crea que no hay consenso na
cional sobre una reforma constitucional 
de profundidad está equivocado. Yo mis
mo estoy sorprendido de lo que he encon
trado", señala. 

Con todo, Muñoz Ledo dice que aboga 
más por una reforma constitucional apro
bada por un Congreso ordinario que --co
mo lo propuso Fox durante su campaña
por la creación de un nuevo constituyente: 

"Creo que eso establece rupturas con 
el orden jurídico actual y significa ries
gos innecesarios." 

No descarta, empero, que la propues
ta de Fox pueda proceder en caso de que 
no existiera el consenso entre los parti
dos para la reforma constitucional. En
tonces, dice, se tendría que convocar a un 
Congreso constituyente, que tendría que 
ser en un año. liJi> 



TRANSICIÓN Fl·l·l·i 
A Muñoz Ledo se le pregunta sobre 

las posib les resistencias de los partidos 
de opos ición para sumarse al proyecto 
constitucional que elabora. 

" Hay que constru ir los consensos con 
las fuerzas políti cas ex istentes: el PRO, 
Jos renovadores del PRI, el ala progresis
ta del PAN ." 

Y es que, señala, El PRO no podría 
estar en contra de propuestas que ellos 
han enarbolado. A llí están sus programas 
y los discursos de sus diri gentes. El PRO 
fue en algún momento el más avanzado 

en sus propuestas para la transic ión de
mocrática. ''No sería lógico que ahora se 
opus iera a lo que ell os mismos deposita
ron en la Cámara de Diputados" . 

Respecto del PR I, señala que el esce
nario es d ist into, pues ese partido se mueve 
entre dos grandes di lemas y en tres niveles: 

Exp lica: ''En lo estructural , están los 
centrali stas, que giran en torno del presi
dente Zedi llo, y los caudi 11 istas que quie
ren volver al PNR: una confederac ión de 
grupos regionales bajo el mando de un 
caudillo. Son los Bartlett , los Madraza, 

Panistas y colaboradores de Fox desestiman a 
los head hunters 

Rodolfo Montes 

e onsiderados como fuertes prospectos 
a convertirse en secretarios de Estado 
para el sexenio foxista, Francisco Bar

rio Terrazas, Adolfo Aguilar Zinser y Fausto 
Alzati Araiza aseguran que están "en la mejor 
disposición para formar el nuevo gabinete", 
porque cumplen los requisitos "con creces" . 

Sin embargo, convergen en un punto 
de vista al seña lar que, más que ser someti
dos al escrutinio de los buscadores de talen
tos -conocidos como head hunters-, Vi
cente Fox es quien tiene que invitarlos "per
sonalmente" porque ya conoce sus respec
tivas trayectorias políticas, su honestidad y 
amor a México. 

Una vez lanzada la convocatoria a todos 
los mexicanos y mexicanas -el lunes 1 O de 
julio- que tengan "ta lento, amor a Méxi
co, alto sentido de responsabil idad social, 
honestidad probada, reconocida capacidad 
y obtención de resultados", con el fin de 
formar el "gobierno plural e incluyente" del 
próximo sexenio, el panista y exgober
nador de Chihuahua, Francisco Barrio; el 
excolaborador de Cuauhtémoc Cárdenas y 
hoy uno de los hombres cercanos a Fox, 
Adolfo Aguilar Zinser, y el secretario de 
Educación Pública al inicio del sexenio 
zed illi sta, Fausto Alza ti, hablan sobre el pro
ceso para in tegrar el próximo gabinete. 

Los nuevos funcionarios no tendrán una 
tarea fácil, pues, según exp licó Fox a los 
corresponsales de agencias de noticias ex
tranjeras el jueves 13, nombrará a siete 
asesores - " supergerentes" fueron llama
dos- que se encargarán de vigilar y presio
nar a los secretarios de Estado para que 
cumplan con su labor. 

Cada "supergerente" estará encargad o 
de las áreas de corrupción, pobreza, indíge
nas, microcréditos, economía, educación y 
desarrollo social. 
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"Francamente -dice Francisco Barrio-, 
no entiendo ese asunto de los head hunters, 
no sé qué pensar de ellos porque no conoz
co su trabajo . La integración de un gabine
te la entiendo de otra manera, pues para 
este tipo de responsabilidades debe m ediar 
una invitación." 

Muy a su estilo, el exgobernador de 
Chihuahua indicó que no tiene intención 
de ofrecerse a los head hunters, "porque no 
es mi estilo . Soy una fig ura política y mis 
ca racterísticas persona les y mi desempeño 
como gobernador son bastante conocidos, 
y si Fox piensa q ue lleno el perfil, entonces 
le entro, pero si cree que son otros, ni para 
qué importunar, porque en este momento 
mucho ayuda el que no estorba". 

- A usted se le menciona como proba
ble secreta rio de Agricultura, ¿le entraría a 
ser el titular de esa dependencia? 

- Desde luego que estoy en la mejor 
disposición. Traté con este sector durante 
mi gobierno en Chih uahua; sé de sus ca ren
cias y de sus necesidades, y también sé de 
todas las oportunidades que se pueden 
capita liza r para detonarl o. 

Y de la Secretaría de Gobernación, otra 
de las dependencias en donde suena su 
nombre, Francisco Barrio sólo se concreta a 
manifestar que esa Secretaría se vuelve "ver
daderamente crucial y extremadamente difí
ci l", ya que por primera vez el secretario de
jará de ser el "árbitro" en la vida interna de 
un partido político, como lo fue con el PRI, y 
de palomear las listas de ese partido político. 

Por ello, considera, en ese ca rgo se re
quiere de un político que cuente con sensi
bilidad fina en aras de concertar entre las 
diversas fuerzas políticas del país y que 
tome con inteligencia las riendas de los 
conflictos con un grado crítico y riesgosos. 
Debe ser también - continúa- un funcio-

los Herrera. Y los que qu ieren reconstruir 
el partido con un proyecto moderno. 

" En lo generaciona l, están los que to
davía ven al PRf como una ali anza de no
tables: los expresidentes, las grandes f i
guras. En contraparte, est<:Ín los que ven 
la derrota del PRJ como la oportunidad 
ele abrirse a un relevo generac ional. 

" Y en lo ideológico, es tán los que ven 
el fracaso del PRI como consecuencia del 
neoliberali smo y quieren vo lver al nacio
nali smo revo lucionario. Están tratando 
de apropiarse de la llamada tercera vía. 

nario público que esté dispuesto a estar cer
ca de la gente para atender los problemas 
que le presenten, que tenga la capacidad 
de abrir los cana les de comunicación con 
todos los actores políticos de la nación y, 
adem ás, cuente con esq uem as de nego
ciación eficaces para saber en qué momen
to del "toma y daca" se tiene que ceder. 

Fausto Alzati, por su parte, aclara a to
dos aquellos que tienen puesta su m ira en la 
Secretaría de Educación Públi ca, que no 
será un obstáculo para el los: " Esa Secretaría 
la ocupé durante 53 días y no tengo la míni
ma aspiración a repetir en ese ca rgo, por
que, como dijera Miguel de Cervantes, nun
ca seg undas partes son buenas". 

- ¿Y en alguna otra área del sector 
educativo? 

- Mi tarea en ese campo quedó atrás. 
Pero propone: 
"Por ejemplo, Francisco Barrio podría ser 

un magnífico secretario de Educación Públi
ca; es una persona hábil, inteligente y con un 
perfil espléndido para ese cargo; incluso, ya 
se lo hice saber a él, personalmente, y por lo 
que a mí hace, estoy en la mejor disposición 
de colaborar en cualquier otra área donde se 
considere que pueda servi r a México." 

-¿Y cumple con los requisitos? 
-¡Con creces! Mi amor a México no es-

tá en duda, mucho menos mi honestidad y 
rectitud; vivo en la misma casa desde hace 
20 años y de todos es conocido que padez
co un empobrecim iento exp licab le. 

Al senador Adolfo AguiJar Zinser tam
bién se le pregunta si está en su ánimo pre
sentar su currícu lum a los buscadores de 
ta lentos para ser tomado en cuenta por Vi 
cente Fox . 

" La participación nuestra en este proce
so de selección debe ser a invitación expre
sa de Vicente Fox, pero también debemos 
esperar a que la sociedad presente sus alter
nativas, que ellos las examinen y que Vi
cente Fox las revise." 

Además, ac lara, el hecho de que Fox 
haya lanzado esa convocatoria no quiere 
decir que cancele la posibilidad de invitar 
personalmente a alguien en particu lar a for-

.. 

su ironía y su indiferencia ante 
situaciones sociales que inciden 
en la manipulación y objetuali 
zación de la mujer. ¿Quién te en
seña cómo ser mujer7, con una 
escuela llamada Revolución de
trás; El problema es que pienses 
que mi cuerpo te pertenece, de
lante de un hombre que la ve 
lascivamente en un transporte 
púb lico; Este es mi palacio y es 
totalmente de hierro, con una ca
lle como fondo; Lo curioso es que 
creas que puedes controlar mi 
imagen, al frente de varios moni
tores de televisión que repiten el 
mismo rostro de bel leza estereo
tipada; y Ninguna campaña pu
blicitaria es capaz de silenciar mi 
voz, delante un paisaje de es
pectacu lares que se incendian . 

Considero que un proyecto 
como éste debería causar cierto 
impacto no sólo en la sociedad 
en general, sino muy especia l
mente en el medio artístico. Si 
se analiza desde una perspectiva 
externa a la imagen, se llega a 
comprobaciones que vislum
bran un fuerte deterioro en la 
función soc ial del arte. Para em
pezar, la comprobación del pre
dominio de la imagen publicita
ria como generadora de estéti
cas co lectivas y, con el lo, la de
bil idad de la imagen artística. 
También, la comprobación de 
que a la mayoría de los artistas 
mexicanos no les interesa arries
garse apropiándose de los espa
cios publicitarios de mayor au
diencia; hasta ahora, además de 
Lorena, sólo tengo noticia de 
Diego Toledo, quien en 1998 
expuso cuatro espectaculares 
bajo el título de "Te tenemos ro
deado". Y por último, la com
probación de que muchos artis
tas jóvenes utilizan la imagen 
publicitaria como un recurso 
que les produce un fácil impacto 
en la recepción de su obra. 

Sin embargo, tal parece que 
la pub licidad ha cobrado con
ciencia de su creatividad y de su 
fuerza . El retiro de las represen
taciones corporativas que reali
zó la semana pasada el Banco 
Bilbao Vizcaya de la exposición 
de Minerva Cuevas, en el Museo 
Rufino Tamayo de la Ciudad de 
M éxico, confirma que la auto
nomía artística está llegando a 
un punto de obligada responsa
bilidad y que, posiblemente, es
temos viviendo el inicio de una 

época en la que los artistas ten
drán otra vez que generar sus 
propias imágenes. Espero que 
este proyecto revitalice las posi
bi lidades de un arte ca llejero, 
alejado de la publicidad y com
prometido con la sensibilidad 
co lectiva. 

Hasta el 30 de agosto, los es
pectaculares de Lorena se en
cuentran en: Tlalpan y Eje 6 sur; 
Periférico Canal de Garay y Eje 6 
sur; San Antonio Abad y Plaza 
Santa Cruz; Insurgentes y Avenida 
lman; Insurgentes y Copilco; In
surgentes y Quintana Roo; Río 
Churubusco y Ca lle 1 7; Avenida 
Santa Teresa y Pedregal del Lago; 
Viaducto y Tránsito; Periférico casi 
a la altura del número 1445. • 

Música 
Emblemas 
del disparate 

)OSÉ ANTONIO ALCARAZ 

E 1 espectro del Imperio - entre 
tonto, divertido, ostentoso y 

devastador- de Napoleón 111 
(1803-1873) campeó en la muy 
heterogénea temporada de la Or
questa Sinfónica Nacional, que 
ha terminado en fecha reciente. 

Como si no bastaran los de
signios de Napoleón el pequeño 
hacia México y su cónyuge Eu 
genia de Montijo (1826-1920), 
a quien john Bierman describe: 
"de talento limitado pero espíri 
tu orgu lloso, con mucho estilo y 
una presencia imperiosa"; ahora 
- en pleno año 2000- se vuel
ven a hacer presentes por acá su 
espíri tu, ánimo o impulsos (de 
algún modo hay que llamarlos) . 

La torpeza, manierismos ca
racterísticos del Segundo Impe
rio y su trivialidad ampulosa, se 
corporeizaron mediante las parti 
turas de Saint Saens (1835-1921) 
y Gounod (1818-1893), hasta 
dominar fastidiosamen te la mi
tad final del ciclo aquí reseñado. 

A diferencia, el punto más 
alto fue encarnado por una ver
sión espléndida del Concierto 
para violín (1935) de Alban Berg 
(1885-1935). 

En dicho " Requiem a la me
moria de un ángel" se manifestó 
una compenetración adm irable 

entre el solista Pi erre Amo
y al y su director Enrique 
Diemecke. Los resultados 
artísticos - plenamente 
satisfactorios- hicieron 
justicia por completo a 
la música del composi-
tor austríaco, situada 
más allá del elogio. 

Vuelta al tema 
central : ya se sabe 
que de un modo u 
otro, también Ber
lioz (1803-1869) o 
Bi ze t (18 38-1875) 
ti enen zona s cronológicas de su 
ca tálogo respec tivo que se in s
criben en el período cuando 
Napoleón 111 , a falla de algo 
mejor, se rodeaba de boato y 
gestos pomposos, con resonan
cia en sus aduladores patriote
ros. Como Gounod. 

Suya era la insolencia del 
oropel proselitista . Resulta evi
dente, así mismo, que jacques 
Offenbach (1819-1880) - hoy a 
contrasenso el representante 
mejor, prototípico, de aquella 
masca rada- dedicó buena par
te de su tal ento y capacidades 
certeras a ca ri catu ri zarla en sus 
operetas (por ello preciosas), en 
medio de un indeleble sa rcasmo 
jubiloso, con enorm e don meló
dico y colmillo escén ico. 

Pero ni la audacia propos iti 
va de Berlioz - contemporáneo 
del futuro- o la bellaquería ju
bi lante de Offenbach con sus 
bribonadas deliciosas, corres
pondían al aparato de una cor
te instalada en el simulacro epi
dérmi co y cruento, en el que 
predominaron ufanamente pa
co tilla y bisutería asumiéndose 
como manifestac iones si nóni 
mas del buen gusto, la elegan
cia o lo majestuoso. 

Napoleón 111 prestó atención 
escasa (apenas al pasa r, pudiera 
decirse) a la sa brosura del gra
nuja humorista o la inventiva del 
visionario; irreconciliables entre 
sí - dicho sea de paso- pero de 
importan cia análoga. De modo 
tal que, si se escribiera una ópe
ra "seria " acerca de tal esper
pento, el título podría ser: La fa r
sa del desa tino . 

Dar voz a la delicias apócrifas 
de la oquedad - correspondien
tes de modo perfecto a esa apo
teosis de lo banal- constituyó la 
tarea de Sai nt Saens y Gounod. 
El parad igma de ambos. 

Dos infumables 
conciertos de Saint Saens - uno 
para violín, el otro de piano
guasones sólo en forma ocasio
nal, tan aparatosos como insus
tancia les, con un primer movi
miento gemelo: prólogo o fanfa
rria para algo que no llega jamás, 
así como cierta empalagosa Misa 
(1855) de Gounod repleta de tru
cos superficiales y un sentimen ta
lismo de telenovela (aud itiva, pe
ro telenovela), quedaron eslabo
nados al soslayo, en una de las 
peores agresiones al arte musical 
que se recuerde en el DF. 

La Misa de Gounod: una 
obra circu lar. Ni avanza ni retro
cede. Tampoco transcurre: siem
pre está dando vueltas en torno 
del mismo punto. Del virtuosis
mo de trapecio al éx tasis místico 
reposteril, la falacia y tretas de la 
fa lsificación se dieron la mano, 
por encima de la credulidad con
sumista, refrenando, así, la com
plicidad pacata entre Saint Saens 
y Gounod; quienes, así mismo, 
se dedicaron párrafos de elog ios 
mutuos durante su perman encia 
en el planeta. 

Las dos baratijas chuscas de 
Sa in t Saens fueron destinadas a 
satisfacer los ánimos intrascen
dentes de los so li sta s, así como 
el chubasco de platill azos, arpi
tas melifluas y modulaciones 
rabona s de Gounod, tuvo co
mo propósito el ce lebrar a los 
chambones miembros de la 
Asoc iación Al egría de vivir: in
sulsos gaceti lleros y damas diz
que encopetadas (*). " En el 
Cincuentenario de la Unión 
M ex icana de Cronistas de Tea
tro y Música", dice textua lmen
te el programa de mano. 

Tal gremio charro (o blanco, 
pues) se distingue por su incapa
cidad: " imposible ofrecer una .,._ 
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Arte 
"Totalmente arte 
y publicidad" 

BLANCA GoNZÁLEZ RosAs 

Interesante y provocadora es la 
contracampaña artística Soy 

totalmente de Hierro. Su presen
cia en las cal les de la Ciudad de 
México promueve la reflex ión en 
torno de la compleja relación en
tre el arte y la publicidad, en la 
cual se integran a su vez proble
máticas como la posibilidad de 
crear un arte masivo, los deseos 
de la existencia de un arte ca lle
jero, la actual idad de un arte fe
minista o posfeminista y, de es
pecia l interés, el predominio de 
la imagen publicitaria como acti
vad ora de una estética colectiva. 

A fina les de 1999, Lorena 
Wolffer -performancera con 
obras de exp lícitas inquietudes 
feministas y políticas- inició un 
proyecto destinado a "cuestio
nar y contestar las representacio
nes estereotípicas femeninas 
adoptadas por la campaña pu
blicitaria Soy totalmente Palacio". 

Por lo mismo, su punto de 
partida tanto para el concepto 

como para las imágenes, fueron 
los espectaculares de Ana María 
O labuenaga, creativa de la em
presa Terán-TBWA (Proceso, 
1143), los cuales, expuestos 
desde 1997 en las ca lles de ma
yor afluencia vehicu lar de la Ciu
dad de México, han provocado 
un fuerte impacto socia l gracias 
al descaro, humor y elegancia 
con que leg itiman el consumis
mo femenino. 

La producción de Soy total
mente de Hierro, rea lizada en co
laboración con el fotógrafo Mar
tín Vargas y la diseñadora gráfi
ca Mónica Martínez, se inició 
con dos espectacu lares expues-

Adiós a la revista Poliéster 

D espués de ocho años y 
27 ejemplares, la revista 
Poliéster "de pintura y 

no pintu ra" llega a su 
fin. 
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En su número de adiós, el 
editor Ku rt Hollander explica 
que Poliéster comenzó en una 
época excelente para una re
vista de arte internacional, en 
la que las fronteras geográficas 
resistían a la cu ltura, cuando 
Europa y Estados Unidos da
ban la espa lda a América Lati
na y sus artistas. 

Ahora desaparece Poliés
ter en una mala época para 
una revista de arte interna
ciona l, tiempos en que la 
cultura fluye libremente a 
través de las fronteras geo
gráficas sin resistencia al
guna. Además: 

"Poliéster, a diferencia 
de muchos de los artistas 
que presentó, nunca lo
gró del todo dar el gran 

sa lto para alcanzar el éxi -

tos a finales del año pasado en el 
Museo de Arte Carri llo Gil. Estas 
primeras obras respetaban el 
concepto icónico de la campaña 
publicitaria, alterando algunos 
elementos clave como las leyen
das, la fisonomía de la modelo y 
los elementos que la rodeaban. 

Una frase separa a la niña de 
la mujer: no tengo nada quepo
nerme, se cambió por Una frase 
separa a la niña de la mujer: yo 
decido, en un entorno de refe
rencias hacia el control de la se
xualidad y Cada vez hay menos 
príncipes. Por fortuna cada vez 
hay más palacios, se parafraseó 
con Cada vez hay más palacios. 

to comercial. Su éxito puede 
ca librarse a partir de sus fraca
sos: no atrajo ni anunciantes ni 
patronos .. . Aparte de una serie 
de números que se centra ron 
en un solo país o ciudad de 
América, cada número de Po
liéster se estructuró en torno a 
un tema concreto." 

Ta l fue la cua lidad indepen
diente y la origina lidad de esta 
provocativa y bien cuidada pu
blicación, con ejemplares bilin
gües en español e inglés y te
máticas singulares: cruzando 
fronteras; kitsch; arte y basura; 
cómics, etc.; enfermo; an imal; 
drogas; juguetes ... Con todo, 
Kurt Hollander y su compañera 
di rectora de Poliéster, Rocío M i
relles, consiguieron a pu lso 
apoyos de Conaculta y la Secre
ta ría de Relaciones Exteriores. 

Por fortuna no todas queremos 
ser princesas, en la que una bella 
mujer se atrevía a detener con 
indiferencia un sa po entre sus 
dedos. Por considerar estas pie
zas obvias y con un énfasis en el 
humor y no en la reflexión, Lore
na t ransformó su proyecto man
teniendo referencias visuales 
con la campaña origina l, pero 
con cambios notorios en los en
tornos, en la modelo y en las fra
ses publicita ri as. 

La mujer Totalmente de Hie
rro es ahora una joven de tez 
morena y ropa sencilla, que en 
cinco espectaculares se atreve a 
expresar su ira, su indignación, 

Estante 

Kurt y Rocío son fieles en su 
funera l. La muerte es el epitafio 
que inspira las 52 pág inas, ce
rrando este R. l. P. ocho textos 
donde sobresalen los de Federi
co Navarrete sobre el grupo SE
MEFO, y las fotos y crón ica de 
Gerd Ludwig sobre la contami
nación que encontró en mil lo
nes de kilómetros cuadrados de 
la exUnión Soviética. 

En fo rm a paralela, decre
pitud, pulsión tanática y lo fa
tal efímero coinc iden con la 
desaparición de Poliéster, en 
las imágenes de Huach&:nan
go, joven fotógrafo que pre
senta su primera exposición 
ind ividual " img probables", 
el jueves 20 de julio por la tar
de en "El sueño de Diego", 
Amsterdam 288, Colon ia 
Condesa. (RP) • 

-¿Quién va a ganar? 
- No creo que triunfen los ex tremos. 

E l resultado puede ser una simbiosis y se 
reconstruiría el part ido en torno de la idea 
del cambio . 

En todo caso, dice, los consensos en 
el PRI se buscarían con los grupos que 
estén a favor de los cambios. 

-¿Cuáles son l os ri esgos de es ta 
transición? 

- El mayor riesgo, como lo expresó 
el expres idente español Felipe Gonzál ez, 
es no aprovechar las grandes oportunida-

mar parte de su gobierno. "Este proceso es 
para abrir de manera plural y con la mayor 
participación de la gente, sin tener injeren
cia d irecta en el ámbito político, para que 
puedan ser considerados en un gabinete 
plural e incluyente". 

Pero también reitera que "en el caso de 
quienes estamos cerca de él y que conoce 
nuestro trabajo, no es necesario que nos 
conozca mediante un currículum, sino in
vitándonos di rectamente. Por lo pronto, es
tamos respetando íntegramente sus deci
siones, y en lo particular no voy a deman
dar una participación en el gobierno; esto 
corresponde, insisto, a él. Él sabe a qué me 
dedico, cuá l es mi desempeño". 

- Con base en este último punto, a usted 
se le menciona en muchas columnas políticas 
como probable t itular de la Secretaría de 
Medio Ambiente, ¿tiene el conocimiento y la 
experiencia suficientemente amplia como 
para encabezar esa Secretaría? 

- La oportun idad de participar en la Se
marnap u otra dependencia en el gobierno 

des que exi sten ahora. Las tenemos to
das. Por eso hay que mantener y acrecen
tar la confianza de la pobl ac ión en e l 
cambio . No hay que frustrarlo. 

E insi ste en que se debe fortalecer e l 
1 iderazgo popu lar de Fox para desechar 
la impresión del cont inui smo o de que se
ría un presidente neoliberal. 

- Pero, ¿cómo interpretar l a forma
ción de l gabinete de Fox con criterios 
empresari ales? 

- Yo no le llamaría método empresa
rial, sino plural. Se trata de no gobemar co-

es algo que, en un momento tan trascenden
tal en la vida de México, sería una tarea, un 
encargo que a mí me complacería llevar a 
cabo, pero le insisto que no estoy buscando 
un puesto en el gabinete. Ésa es una decisión 
que deberá tomar Vicente Fox, en caso de 
que él considere que yo pueda servirle en al
guna tarea de esa naturaleza. Si no, mi com
promiso con la transición, dentro o fuera del 
gobierno, será con el mismo entusiasmo con 
el que participé en la campaña presidencial 
para seguir impulsando la transición; tengo la 
convicción de que lo podré hacer con la efi
cacia y con mucha energía y convicción, par
ticipe o no en el gobierno. Pero si toma la de
cisión de invitarme, yo haría la reflexión de 
saber si soy o no la persona adecuada para 
desempeñar la tarea que me encomiende. 

- ¿Qué importancia tiene la Semarnap, 
el medio ambiente, para el próximo sexenio? 

- Participé en la Comisión de Medio 
Ambiente en el Senado, cuyo presidente es 
aún don Luis H. Álvarez, que también pue
de ser un excelente secretario porque tiene 

mo un grupo cerrado, como mafia. Se trata 
de definir un perfil y de encontrar a la perso
na idónea. Eso es buscar otros horizontes. 

Refiere luego que las campañas en 
contra de Fox y su equ ipo responden a 
una c,ultura po l ítica: l a de la intriga: 

"Ese tal vez sea uno de los mayores 
obs táculos para la transición. H ay que 
entender que los adversar i os no están 
muertos, só lo derrotados. Y que e l PRI es 
só lo la idea de la encarnac ión del dino
saurio . E l verdadero d inosaurio es la cul
tura política auto ritari a no superada." (:) 

conocimiento en la materia y el respeto de 
este sector. Yo me he dedicado, durante los 
últimos años, a impulsar la idea de que el 
medio ambiente debe ser el eje articulador 
de un esfuerzo nacional de condiciones ex
cepcionales, porque en el país vivimos una 
emergencia ambiental, que es una de las 
limitantes más importantes para el cum
p limiento de nuestros anhelos de cambio, 
de democracia . 

Al senador Luis H. Álvarez se le pregunta 
la posibilidad de que se convierta en el titular 
de la Semarnap y, sin más, responde que "no 
hay tal" posibilidad, porque no es su proyec
to político ocupar una Secretaría de Estado. 

-¿Ni si se lo pide Vicente Fox? 
- No, no, no, no .. . Ni siquiera veo esa 

posibilidad, porque ... mire, creo que es 
prematuro segu ir una línea de especulación 
sobre quiénes van a integrar el gabinete. 
Eso va a tomar tiempo; antes de agosto, ni 
para qué especu lar. 

De lleno en la transición 

Otros prospectos a secretarios de Estado, 
como son los casos de Porfirio Muñoz Ledo, 
jorge Castañeda, Santiago Creel Miranda, 
Luis Ernesto Derbez y Eduardo Sojo, entre 
otros, se encuentran trabajando de lleno en 
el equipo de transición. 

Cinco son las áreas que atacan ya estos 
políticos y empresarios. 

En el tema de la transición económica 
están Luis Ernesto Derbez y Eduardo Sojo, a 
guienes se menciona para sustituir a José 
Angel Gurría en la Secretaría de Hacienda . 

En la transición política, que tiene que 
ver con la reforma del Estado, el Pacto de 
Chapultepec y la agenda leg islativa, están 
Santiago Cree!, Rodolfo Elizondo y Porfirio 
Muñoz Ledo. Cree! es mencionado insisten
temente como probable secretario de Gob
ernación, y Elizondo de Turismo. 

En la transición socia l laboran Carlos 
Flores y Manuel Arciniega, y cualquiera po
dría ocupar una Secretaría que sustituya a 
la de Desarrollo Socia l, como es la preten
sión de Fox. • 
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TR A NSICIÓN 

-

La inseguridad no desaparecerá como acto 
de magia con una nueva secretaría: Gertz 

Raúl Monge y Rodolf o Montes 1 Fo to: Octavio Gómez 

Vicente Fox " m e merece todo mi 
gusto, porque es el presidente que 
los mexicanos escog imos", dice Ale

jandro Gertz Manero, secretario de Seguri
dad Pública del Distrito Federal (SSP). Sin 
emba rgo, advierte que los ciudadanos no 
deben esperar que, como "en un acto 
mágico", vaya a resolver el problem a de la 
insegu ri dad con la creación una Secretaría 
de Seg uridad Públ ica y Auxilio judicial. 

" Independientemente de las bonda
des que pueda tener ese proyecto, no le 
debemos dar esa jerarquía de que va a re
solver todo el problema, aunque puede 
cam biar la rea lidad y m ejorarla", explica. 

Entrevistado en el piso 1 3 de las ofici
nas centrales de la SSP capita lina, Gertz 
Manero p refiere no responder a la pregun
ta de si aceptaría ser secretario de Seguri
dad Pública con Fox. 

Sin embargo, opina que, como en la 
Ciudad de México, en todo el país hay una 
corrupción permanente del sistema policia
co y a eso se le agrega a una crisis económi
ca que golpea aún a millones de mexicanos. 

"Por ello, como en la capital, en el 

resto del país se requiere de un programa 
global e integral para atacar todos los orí
genes de la inseguridad pública. Ese pro
grama se tiene que hacer en las cal les y no 
en los escritorios de los funcionarios, por
que la seguridad se da en la ca lle; se nece
sita un programa que eng lobe todos los 
problemas de seguridad, y mientras no 
haya una respuesta de trabajo para los 
cientos de miles de jóvenes que entran al 
mercado labora l y no encuentran trabajo, 
ahí hay un potencial delincuente. Si no se 
ataca el tráfico y consumo de drogas, tam
bién se genera otro factor de crecimiento 
delictivo; si no se tiene tampoco un sis
tema de convivencia en los centros ur
banos, también ahí hay crisis permanente; 
si no se reg ularizan los sistemas de tra ns
porte colectivo, también ahí hay una plaga 
de delincuente ... " 

- En ese sentido, ¿qué opin ión le 
m erece la propuesta de Fox de crear una 
Secretaría de Seguridad Pública? 

- En este país se ha legislado, desde el 
siglo XIX, bajo una premisa de que si yo 
legislo, las cosas se componen, y eso no es 
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-

cierto. Si yo hago lo que tengo que hacer, 
las cosas se componen, y modifica r una ley 
no sign ifica resolver el problema. 

- ¿Las secretarías de Seguridad Públi
ca estata les esta rían controladas por la na
ciona l? 

- No se podría, porque violaría el prin
cipio de soberanía de cada entidad. Cada es
tado tiene que resolver el problema que está 
en las calles, ver si son o no buenos policías, 
si son miembros de una mafia, si están o no 
asociados a los bandidos, si son o no delin
cuentes o si son o no buenos elementos y si 
sus jefes los están extorsionando. 

- ¿A usted le ha costado trabajo de
tecta r a estos dos tipos de policía? 

-No tiene usted idea de cuánto tra
bajo me ha costado, pero también sería 
muy injusto descalificar en forma genérica. 
La Po li cía del DF ha presentado ante el Mi
nisterio Público a más de 30 mil personas 
al año, y 1 O veces m ás ese número ante los 
jueces ca lif icadores, y eso no se hace en 
otro estado. Hay policías que arriesgan su 
vida y están cumpliendo con su deber, y 
estam os hablando de un cuerpo poli ciaco 
de más de 90 mil personas. 

- ¿Ha llegado un momento en que se 
haya dicho que es imposible depurar al 
100% a la policía capitalina? 

- Hay momentos de desfallecimiento 
y de frustraciones, pero estoy haciendo lo 
que debo . • 
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Lunes 11 de Julio del 2000 
Hotel Presidente lntercontinental 

1 PROCESOS DE TRANSICION, EXPERIENCIAS COMPARADAS 
10:30 A 13:00 hrs. 

Dr. Marcos Roitman, Profesor de la Universidad Complutense de Madrid, España; 
Dr. César Cansino, Director del Centro de Estudios de Política Comparada, México 

Análisis Comparativo 
de los Procesos de Transición 

2 PROCESOS POliTICOS Y GOBERNABiliDAD 
13:00 A 15:00 hrs. 

Dr. Edgar Jiménez, Profesor de la U lA, México; 
Dr. Jorge Nieto, Representante de la UNESCO en México 

Alternancia Política, Construcción de Alianzas. 
Pactos v Frentes Políticos 

3 GOBERNABiliDAD Y DEMOCRACIA 
11:00 A 19:00 hrs. 

Dr. Luis Maira, Embajador de la República de Chile en México; 
Mtro. José Antonio Crespo, Profesor-investigador del CIDE, México 

Procesos Electorales, Parlamentarismo 
v Democracia 

CONFEDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES POPULARES 
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CULTURA 

Su objetivo es organizar- ~ 
la en diferentes expos iciones .. 
temáticas que itinerarán tan-
to en Méx ico como en el ex
tranj e ro , a unqu e ta mpoco 
hay nada concre to aún . Ga
ranti zan también la continui 
dad de la Bi enal de Monte
rrey y la permanencia dent ro 
de la empresa de Rosa María 
Rodríguez como responsable 
de la conservación y mante
nimiento del acervo artísti co. 

Lo c ierto es qu e con la 
misma decisión con la que los 
industri a les decidieron fundar 
y financiar un recinto cultural, 
hoy resuelven desaparecerl o, 
con lo que se cierra parte de la 
hi stori a del famoso mecenaz
go regiomontano. 

No todo es cultura 
industrial 

Para el escritor Joaqu ín Hur
tado , consejero de l Consej o 
para la Cultura (Conarte) de 
Nuevo León, e l cierre de l re
cinto mues tra la falta de com
promi so con la soc iedad de la 
inici ati va pri vada. Lo ca lifi 
ca de injustifi cado porque no 
pueden argumentar falta de 
dinero: 

"Ellos son vendedores de 
cerveza y ésa nunca deja de 
consumirse, más bien fu e un 
capricho." 

Compañero y camarada de 
a rti stas co mo José C hávez 
Mo rad o y Siqu e iros , co n 
quien compartió, además, e l 
encierro en Lecumbcrri , el mi 
litante de izquie rda Encarna
ción Pérez, cxdiputado federal 
por Nuevo León del hace años desaparec ido 
Partido Soc ia li sta Unificado de Méx ico, 
coincide con el escritor: 

"Los empresari os guían sus utilidades 
por la ganancia, por e l benefi cio económico. 
Su lema es: negocio que no deja, dejarl o, y 
antes que impulsar la cultura para las mayo
rías, ponen delante las ganancias. Por eso es 
explicable esa política." 

Y no augura un mejor porvenir: 
"Esa política se reforzará ahora con el 

triunfo del Partido Acción Nacional, porque 
Vicente Fox es producto directo de la gran 
empresa, ha ocupado puestos en la Coca-Co
la y ti ene negocios. Es lógico que estén feli 
ces por tener uno de e llos - pongamos que 
no de los grandes dueños, pero sí un alto em
pleado- en la Pres idencia de una República 
como es Méx ico." 

Al reclamar el derecho de los ciudadanos 
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a gozar del arte como un servicio público, 
Pérez rechaza la idea de que la cultura de 
Monterrey tuviera bonanza a partir del im
pulso industri al. 

José Luis Amores, exdirector del MM y 
actual titular del Museo de Historia Mexica
na, remonta al fl orecimiento cultural de la 
ciudad en el siglo XX al período del exilio 
español, cuando inmigrados como Alfredo 
Gracia Vicente y Justo Elorduy fundaron la 
librería Cosmos. 

Vendrían luego, en los setenta, los im
pulsos a la plás tica con la primera galería co
mercial creada en 1972 y el primer museo de 
arte que fu e el MM. 

Soció logo por la Universidad de Monte
rrey, el co lumnista del periódico Regio, Ra
úl A. Rubio Cano, va más atrás al referirse a 
una cultura popular surgida con el origen 
mi smo de la ciudad y que ha pretendido ser 

minimizada por la "nueva cul
tura empresarial" por cuestio
nes re lacionadas incluso con 
luchas sindicales. 

El tam bi é n creador del 
Museo Regional de Hi storia 
sopesa los intereses del grupo 
FEMSA y concluye que es me
jor negocio una pista de carre
ras como la que se pretende 
construi r en Parque Fundidora 
que un museo. 

Y pone en te la de juicio la 
cultura de los industriales, 
pues, señala, destruyeron el 
valle de Monterrey, las cultu
ras ancestra les indias y ne
gras, y la cultura obrera, con
virtiendo a los trabajadores 
"en sometidos". 

En el balance sobre la parti 
cipación de la iniciativa priva
da en el desarrollo cultural de 
los regios, Alejandra Rangel, 
directora de Conarte, pide no 
olvidar las aportaciones de la 
Un ive rs id ad Autónoma de 
Nuevo León, las de los obreros 
de empresas como Fundidora y 
de los espa_ño~s ~xiliados, en
tre otras. 

"Hay muchos elementos 
que analizar, no se puede decir 
que la vida cultural inicia en la 
década de los setenta." 

Como funcionaria, men
ciona también la política cul
tural del gobierno estatal que 
desde junio de 1995 dio crea
ción al Conarte . Pero parte de 
sus magnos proyectos, la Ci
neteca-Fototeca, el Centro de 
las Artes y la Pinacoteca Esta
tal, ubi cados en e l parque 
Fundidora, se ven amenaza
dos ahora por la construcción 

del autódromo. 
Acerca del cierre del MM se le pregunta 

a la funcionaria, esposa del prominente em
presario Eugenio Clarión Reyes, si el go
bierno del estado pensó en algún momento 
en la posibi lidad de rescatar e l espacio me
diante un subsidio. Se muestra entonces res
petuosa del tan enarbolado derecho ajeno: 

"Desde el punto de vista de la legalidad, 
es una organización eminentemente privada 
y el Conarte es un organismo público des
centralizado que no tiene tales funciones y 
bueno, pues hay que ser respetuosos con las 
otras instituciones." 

Remata: 
"Es competencia de la iniciativa privada 

decidir sobre su espacio, el gobierno no pue
de decir 'nosotros lo subsidiamos o hacemos 
esto ' porque ellos tienen sus objeti vos espe
cíficos para ese espacio." (:) 

¡PARA RIPLEV! 

Fotograffa de Javiér Arellano Publicada en "El HERALDO DE MEXICO" el dfa 13 de Abril de 1997. 

AUNQUE UD. NO LO CREA, EL QUE ESTA 
BENDICIENDO LAS ARMAS, ES EL TRISTEMENTE 
CELEBRE OBISPO DE ECATEPEC, DON ONESIMO 
CEPEDA, CONOCIDO POR ALGUNOS COMO EL 
"CAPELLAN DEL PRI". 

INSERCIÓN PAGADA 
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TRANSICIÓN 

D
ice e l econo mi s ta Rol a nd o 
Cordera: "Creo que ya ll egó la 
hora de sobreponerse al jo lgo
rio del triun fo democráti co e 
introducir en la di scusión de l 

nuevo gobie rno y de l sistema político na
c iente el combate a la pobreza, porque e l 
problema social ahí sigue, y continúa re
produc iéndose". 

El director y conductor durante 1 O años 
del programa de te levisión semanal Nexos, 
quien contendió sin éx ito por una diputación 
federal bajo e l registro de Democracia So
cial, hace notar que la participación ciudada
na que culminó e l 2 de julio, se produce en el 
marco de una aguda desigualdad social. 

Y c ita a Venusti ano Carranza: 
" Después de la revolución política vie

ne la lucha de c lases. " 
Auto r de La disp uta por la nación 

Uunto con Carlos Tello) , La desigualdad 
en México, El reclamo democrático, Las 
decisiones del poder, La economía mexi
cana en peligro , entre otros libros, afirma: 
" La pobreza ha crecido o por lo menos se 
ha mantenido en magnitudes desconoci
das para los mexicanos contemporáneos". 

Entrev istado en la Fundac ión Nexos, 
que é l mjsmo pres ide, Cordera urge a " reor
garuzar al Estado para encauzar esa lucha 
de c lases" . 

Cordera y Enrique González Tiburc io 
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partic ipan en e l volumen colecti vo México 
2030. Nuevo siglo, nuevo país - publicado 
por e l Fondo de C ultura Econó mica- con 
e l ensayo " La sociedad mexicana hac ia el 
nuevo milenio : cohesión y di vergencia". 
Ah í, los autores anal izan de modo profundo 
la si tuación de la pobreza en México. 

E n e l estudio se publica un cuadro con 
las estimac iones de pobreza, de Enrique 
Hern ández Laos, quien sosti ene que en 
1996 vivían en pobreza extrema 22.6 mi 
llones de mex icanos; en pobreza no extre
ma, 26 .2 millones, y en e l rubro de pobla
c ión no pobre, 43.7 mj]Jones . 

T ambién se da a conocer o tro cuadro , 
" M éx ico: numera li a soc ia l", do nde se 
es tablece: 

* Tasa de anal fa be ti smo en México : 
10.6. 

* Porcentaje de la pobl ac ión econó mi
camente acti va que trabaj a "por su cuen
ta" : 26 . 

* Porcentaje de hogares q ue son soste
nidos por mujeres: 18. 

* Porcentaje de la poblac ión mex icana 
que ha visitado una galería de arte: 20 . 

* Porcentaje de las mexicanas que traba
jan y además realizan tareas domésticas: 93. 

* Porcentaje de mexicanos que viven 
de un dólar al día: 15 . 

* M illo nes de mex icanos que sufren 
desnutrición severa: 7 .2. 

Germán Canseco 

* Porcentaje de ni ños mexicanos que 
presentan falta de peso: 19. 

* Mexicanos, de cada c ien, q ue no sa
ben operar una computadora: 95 . 

Los peligros 

Promotor de la incorporació n del estud io 
de la po lítica soc ial como as ignatura en la 
Fac ultad de Econo mía, donde es catedrá ti 
co, Corde ra adv ie rte: 

"El reclamo c iudadano todavía no se 
ha concretado, ni se ha expresado en la di 
mensión soc ial. " 

Admite que aún no se conocen las nue
vas expres iones del reclamo social, pero 
asegura: "La emergencia ciudadana va a 
dar lugar a es to que los antiguos ll amába
mos la lucha de c lases" . 

Y alerta: 
" Lo deseable es que (la reforma soc ial) 

se diera de la misma forma en que ocurrió la 
lucha ciudadana por el cambio político. Es 
dec ir, de un modo pacífico, civ il izado y 
dentro de l cauce de las leyes y por el cami
no de la refonna política. Oj a lá sea ésa la 
hi storia de la reforma social, porque hasta 
el momento se ha contenido mucho la ex
presión colecti va e indi vidual, dando lugar 
a los fe nómenos tremendos de la delin
cuencia, el abandono juvenil , e l rechazo en 
bloque de cualquier posibilidad de conv i- ..,. 

CART en marzo próx imo están ya compro
metidas , tanto por los orga ni zadores de la 
seri e, como por pa rte de l gobiern o de l esta
do . Fa lta ver la inc idenc ia que puedan tener 
qui enes se oponen al proyecto, y no son po
cos (ver recuadro). 

Dice e l arq uitecto García Martínez: 
"G rac ias a Dios están muchos gru pos 

unidos y poco a poco se unen más , esto es un 
confli cto real entre el gobierno del estado de 
Nuevo León y la sociedad civil.' ' e 

parte de histo ria de las FLN y del EZLN, 
para el conocimiento popular. Se promo
verán reuniones sociales y conferencias, 
acompañadas de "un cafecito". 

Así mismo se mostrarán documentos 
y videos, que serán testigos de "aquellas 
reuniones de mi padre con sus amigos, 
como el doctor jesús Piedra, esposo de la 
dirigente de Eureka, doña Rosario !barra 
de Piedra, cuyo hijo jesús también partici
pó de las ideas revolucionarias y tiene 
más de 25 años desaparecido". 

Margil y Fernando explican que a su 
padre le gustaba invitar "a tomar el cafe
cito" a sus amigos para discutir los te
mas económicos y pol íticos del momen
to y el quehacer que poco a poco irían 
definiendo el camino de César, sus ami
gos, y Fernando. 

"Esto es para recordar", dice por otro 
lado el investigador del Centro de Difusión 
Cultural de la UANLy miembro de la So
ciedad Nuevoleonesa de Estadística, Geo
grafía e Historia, Raúl Ángel Rubio Cano, 
que aún en Jos años ochenta, circuló un ca
mión urbano que llevaba ese nombre pin
tado en la parte trasera . 

Ahora, La Casa del Doctor Margil, 
A.C., oficialmente, será parte de la infraes
tructura "de los sueños del Hermano Pe
dro, debido a que diversas organizaciones 
de la sociedad civil la retoman como cen
tro histórico afín de un movimiento que 
desde 1969, desde el clandestinaje, co
menzó a preparar el grito que cimbró a la 
sociedad mexicana el1 de enero de 1994, 
¡Ya Basta!" . 

Con el triunfo actual del panista Vi
cente Fox Quesada como presidente de 
la República, Fernando señala que "en 
Chiapas la guerra sigue vigente" y consi
dera que "si el triunfo del panista fue le
gal no habrá necesidad de levantarse en 
armas para vivir mejor" . 

Así mismo demanda que el presiden
te electo "actúe de manera contraria a 
como lo hace el actual gobierno federal". 

Finalmente, antes de despedir el 
evento en que se declaró como centro 
cultural la casa del doctor Margil, Fernan
do Yáñez Muñoz destaca que "tanto yo 
como mi hermano Margil entregamos el 
inmueble a la sociedad civil para fomen
tar la democracia y contar una pequeña 
parte de la historia de México" . • 

Minimiza FEMSA el cierre 
del Museo de Monte -rey 
Judith Amador y José María Alanís 

M
onterrey, N.L.- Hace más 
de 20 años, cuando el Museo 
de Monterrey era una institu
ción nac iente, su primera di 
rectora, Carme n Barreda, va-

ti cinaba que en 1 O años sería la Meca de la 
cultura. Hoy el museo está muerto. 

Pero Barreda no equi vocó e l pronósti co 
C]U e daba a es te semanario en 19RO. E l mu
seo creado por e l grupo Visa en noviembre 
de 1978, ll egó a ser un rea l detonante de l 
boom art ístico en la c iudad de Monterrey , 
que a lgunos miraban entonces como un se
mides ierto cultura l abierto só lo al desarro
llo industri al. 

Impulsada por los empresari os reg ios, la 
cultura parecía convertirse entonces en cam
po exclusivo de las grandes in versiones y 
alejarse del interés estatal. Se acusaba a los 
industri ales de utilizarla como parte de una 
imagen corporati va publicitaria y de ver al 
arte como una ll ana inversión. 

Y, ciertamente, Monterrey ha llegado a 
ser u na de las primeras ca pi tales de l mercado 
de l a11e y cuna de los considerados "más im
portantes" co lecc ioni stas de l país, e ntre 
ellos Estela Eli zondo de Santos , e l senador 
pani sta Mau1icio Fernández Garza, e l pres i
dente del grupo Fomento Económico Mex i
cano S.A. (FEMSA) que financiaba al Mu
seo de Monterrey (MM), Eugenio Garza La
gi.iera, Margarita Garza Sacia de Fernández, 
Diego Sada, Lidia Sacia, Yolanda Santos de 
Garza Lagi.iera, Generoso Vill arrea l y Lo
renzo Zambra no (Proceso 98 1 ). 

A lo largo de sus 22 años, e l MM logró 
hacerse de un público. En 1992 se registra
ban alrededor de 300 y 350 mil visitantes 
anualmente y funcionaba con entre mil 500 
y mil 800 millones de pesos anuales . 

De acuerdo con Jaime Toussa int E losúa, 
director de comunicación y re lac iones públi 
cas , y Laura E. Solano, directora de re lac io
nes con in versioni stas y comunicación cor
porati va, ambos de FEMSA, e l cierre de l 
museo no obedeció, sin embargo, a moti vos 
económicos. 

Entrev istados en sus o fi c inas, aducen 
un largo peri odo de re fl ex ión sobre las " ne
ces idades muy tri stes" de sectores de la co
munidad reg iomontana que los ll evaron a 
" reori entar" sus acti vidades fiJ an trópicas 
hacia tres objeti vos : apoyo a las fa mili as 
desproteg idas, educac ión y eco log ía. 

Pero tan mi steri osos como la este la que 
ha dejado tras de sí e l cierre de l rec into, son 

los proyectos concretos. Garanti zan estar 
trabaja ndo ya en e llos para darlos a conocer 
en breve a la opinión pública. 

Sólo citan como antecedente en e l cam
po de la educación e l Tecnológico de Monte
rrey, de carácter pri vado, y de la eco logía su 
contri buc ión a la reforestac ión de Chipin
que, luego de los incendios forestales que lo 
azotaron. 

Fin a una etapa de mecenazgo 

En el viejo edificio de la Cervecería Cuauh
témoc, identif icado fác ilmente por su refres
cante enredadera, el silencio se ha apodera
do de los espacios antes destinados para e l 
arte. Nadie quiere decir nada, "están prohibi 
das las entrevi stas", di cen ahí. Y de no ser 
que se trate de un arti sta que justifique plena
mente su presencia en e l s itio, la entrada está 
vedada. 

En la soledad de su salón principal, de 
frente a la oscuridad de la que fu era su tienda 
y con las viejas tinajas metálicas que sirvie
ron para la fabricac ión de cerveza en el pi so 
superi or, se antoja pensar que tal vez por las 
noches rev ivan los murmullos de los 4 millo
nes de visitantes que de noviembre de 1977 a 
mayo de 2000 recorrieron el recinto, los cua
les representan un promedio de alrededor de 
18 1 mil 818 personas al año, l5 mil al mes y 
505 diari amente. 

Hoy, en su afán por justifi car el cierre, 
los fun cionari os de FEMSA minimizan las 
cifras : 

"Tampoco era tan tí s i m a la gente que 
iba" , di ce Solano y añade que muchos de los 
que as isti eron a despedi r al MM el pasado 
28 de mayo lo hacían por primera vez. "Era 
e l morbo" , opina Toussa int. Con c ierta fri 
vo lidad, la funcionari a ejempli fica con una 
alberca en desuso, y a l decidir e l dueño 
construir ahí otra cosa , los fa mi li ares pegan 
el grito en e l cielo, cuando en realidad no ha
bían mostrado interés anteri ormente. 

Admiten, eso sí, como lamentable el cie
rre del museo pero aseguran que e l grupo 
empresari al no le ha dado la espalda al arte y 
que se mantendrá unida la colección de mil 
4 18 obras nac ionales y latinoameri canas , 
entre las que se encuentran piezas de Diego 
Rivera, José Clemente Orozco, David Alfa
ro Sique iros y Gerardo Murillo Dr. A tl , arti s
tas considerados monumentos nac ionales 
por lo que sus obras no pueden venderse al 
ex tranjero . ..,. 
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CULTURA 

Describe los terrenos de Fundidora co
mo campos en los que escurre natural men
te el agua de las montañas, por lo cual hay 
mantos acuíferos y un ojo de agua que sería 
tapado por la pista . Y y a irritado por los in 
tereses mercantiles de sus promotores. se 
anima a considerar que el sitio se con verti 
rá en una enorme cantina, considerando los 
miles de litros de cerveza que Cu auhté
moc-Moctezuma venderá a los 150 mil 
asistentes. 

Ahora casa de cultura, 

H éctor A yala, director de mer
cadotecnia de la cervecería, admite 
que lo central para la empresa es 
vender sus productos . Acerca de la 
pos ibilidad de cubrir el oj o de agua, 
afirm a que se habrá de ser necesa
ri o, pues lo fundamental es la segu
ridad de los competidores, y para 
lograr ésta no cabe mocli fi cación 
alguna en el di seño de la pi sta. 

Las fechas para la competencia 

el sitio donde empezaron las discusiones 
para formar el FLN y el EZLN en Monterrey 

José María Alanís 

M 
onterrey, N.L.- "Un pedacito de la 
historia" salió a la luz y enseñó que 
el Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN) inició sus reuniones en una 
casa ubicada en la calle Moisés Sáenz 400, 
en El Mezquital, municipio de Apodaca, 
Nuevo León, donde seis jóvenes inquietos 
se reunían en los años cincuenta y sesenta 
para discutir los problemas del país, y ahora 
será recinto de cultura La Casa del Doctor 
Margil, A.C. 

En esa casona, donde el pasado 8 de 
julio fue declarado recinto de promoción 
de la cultura, Fernando Yáñez Muñoz y su 
hermano Margil narran que todo comen
zó con la educación que les dieron sus pa
dres y abuelos, don Margil y Feliciano Yá
ñez, respectivamente. 

Margil Yáñez, quien no participó directa
mente en el movimiento de sus hermanos 
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César y Fernando, fue uno de los fundadores 
de la Clínica para Trabajadores de la Sección 
64 de Mineros, en 1936, que en 1943 se 
convertiría en una clínica del Seguro Social. 

" ¿Cómo hemos sobrevivido?, gracias a 
la clandestinidad" , dice Fernando, quien 
explica : 

"En aquellas reuniones yo sólo era un 
mirón. El que participaba muy activamen
te era mi hermano César conocido des
pués como ' El hermano Pedro', de quien 
no se sabe nada desde hace más de 25 
años. Yo me integré después. " 

También recuerda los nombres de 
quienes se reunían en la ahora Casa del 
Doctor Margil : César, por supuesto, Car
los, Chano, Mario Sáenz y Zárate Mata. 
Ellos fueron quienes fundaron las llamadas 
Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), cu
yos miembros usaron las armas sólo para 
defenderse, "no para asaltar o secuestrar" , 
señala Fernando. 

Explica que "nosotros nunca utiliza
mos como filosofía el asalto, el robo a ban
co o el ataque a las fuerzas armadas, y si 
participamos en algunos enfrentamientos 
con la policía fue porque nos denunciaron 
y sólo nos defendimos". 

Reacios a hablar sobre su hermano Cé
sar, simplemente Fernando y Margil cuen
tan que desde el principio, en 1969, cuan
do fundó las FLN, confiaron en la " la capa
cidad revolucionaria" del pueblo mexica
no y en lugar de tomar las armas de lanza
ron a capacitarlo. 

El grupo iniciador del EZLN se deslindó 
del grupo guerrillero conocido como Liga 
Comunista 23 de Septiembre, integrada 
entre otros por los estudiantes dellnstituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), Ignacio Salas Obre
gón y José Luis Sierra . Así como los de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Raúl Ramos Zavala y su hermana Esthela, 
José Luis Rhisausi, Gustavo Hirales Morán, 

Ricardo Morales Pina! y María de la Paz Quin
tanilla, entre otros muchos. 

Al respecto, Fernando Yáñez dice que tras 
analizar el contexto de represión obrera de los 
años cincuenta y sesenta, con el movimiento 
ferrocarrilero, los maestros, los médicos y fi
nalmente los estudiantes, además de la in
fluencia que tuvo en ellos el Movimiento de 
Liberación Nacional, fundado por el general 
Lázaro Cárdenas del Río en 1962, decidieron 
que el camino sería combatir al régimen, pero 
que primero habría que prepararse. 

Optaron por irse a educar a la gente al es
tado de Chiapas, porque consideraron que 
era la entidad con mejores condiciones para 
iniciar la preparación de un movimiento so
cial que reivindicara a los marginados en el as
pecto de justicia. 

Antes de la fundación de las FLN, César 
también participaba en otras actividades, co
mo la fundación del Centro de Relaciones 
Culturales México-Cubano. Posteriormente 
se conocería la organ ización clandestina por 
medio de volantes y documentos, que haría 
un trabajo ca llado pero hacia una revolución . 

Una aportación más a la lucha social del 
doctor Margil Yáñez fue que al jubilarse como 
profesional de la medicina, por lo avanzado 
de su edad cerró su consultorio y donó todo 
su equipo médico de exploraciones a una clí
nica que construyó la comun idad del Ejido 
Morelia, en Chiapas, la cual en enero de 
1994, recién surgido el EZLN, fue destruida 
por "órdenes presidenciales", dice Fernando, 
"y asesinados sus responsables". 

Para integrarse al movimiento que en prin
cipio fue idea de sus hijos, el doctor Margil Yá
ñez y su esposa Beatriz Muñoz "nunca dejaron 
de ayudarlos", y en lo más intrincado de la sel
va Lacandona de Chiapas, los integrantes del 
EZLN saboreaban las norteñas tortillas de hari
na, el chorizo y la carne seca, y rebautizaron al 
doctor y a su esposa con los nombres de com
pañeros Romeo y Rosita" . 

Pero más de 30 años de lucha en las FLN, 
sin contar el preámbulo, han dado a los her
manos Yáñez Muñoz la madurez para recono
cer que la lucha social no sólo está en las ar
mas y, por eso, ahora Margil, como hijo ma
yor del matrimonio, anuncia que la vieja casa 
ubicada en Moisés Sáenz (en vida amigo per
sonal de la familia y también luchador social) 
se convirtió en lugar de promoción cultural. 

En esta casa, que cuenta con sótano y te
rraza, así como un amplio patio, se descubrirá 

La pobreza en México: algunos escenarios hacia el 2030 

Rolando Cordera Campos y Enrique González Tiburcio 

e omo sociedad requerimos cons
truir una visión de bienestar social. 
Desplegar esfuerzos contra la desi

gualdad y la pobreza, es una tarea prio
ritaria que exige ser atend ida, no sólo 
por razones económicas y políticas, sino 
éticas. Este ejercicio debe ser un todo 
integrado, formar parte de las responsa
bi lidades del gobierno y de la sociedad, 
en el entendido de que la cuestión social 
involucra no sólo al Estado, sino al con
junto de la sociedad . 

La construcción de opciones en materia 
social requiere ir más allá de la perspectiva 
sexenal, implica una visión de largo plazo. 
Esto es lo que se puede llamar la instrumen
tación de políticas de Estado. Es decir, en las 
sociedades modernas t ienden a existi r esfe
ras en las cuales los principios organizadores 
y articu ladores de las políticas públicas están 
definidos, aceptados y consensuados entre 
los diversos actores políti cos y tienen conti
nuidad más allá de la alternancia de las fuer
zas políticas. 

Población en: 2010 
E1 

Millones o¡o 
Pobreza Extrema 17.6 15.8% 
Pobreza no Extrema 21 .9 19.6% 
Población no Pobre 72.1 64.6% 
Población Total(%) 100.0% 
Población total (Millones) 111 .68 

Escenario 2 

Siguiendo la misma lógica, en este escenario 
la pobreza extrema y no extrema se reducirían 
en 1 O puntos porcentua les, es decir, sólo un 
punto más que en el escenario anterior. En 
términos de millones se observaría la siguien
te tendencia: la pobreza extrema d isminuiría 
a 15.9 millones y la no extrema a 20.2 millo
nes en el año 201 O; en tanto que para la si
guiente década podría llegar a 4.8 millones y 
9.6 millones, respectivamente, y puede decir
se que se eliminarían en el 2030 tanto la po
breza extrema como la no extrema. 

Población en: 2010 
E2 

Millones o¡o 

El mayor reto que enfrenta la nación 
mexicana es, sin duda alguna, abatir la 
pobreza . No obstante de que existe con
senso en torno a la hipótes is de que aún 
mejorando los niveles de ingreso y man
teniendo el crecimiento en el largo pla
zo, una gran parte de la población segui
rá viviendo una situación de margina
ción, carencias, desigualdades y falta de 
oportunidades, la pregunta que surge es 
¿qué distribución y cuánto requerimos 
crecer para superar la pobreza? 

Pobreza Extrema 15.9 14.2% 
Pobreza no Extrema 20.2 18.1 % 
Población no Pobre 75.6 67.7% 
Población Total(%) 100.0% 
Población total (Mi llones) 111 .68 

Para rea lizar una prospectiva de la po
breza se consideran tres escenarios elabora
dos por Enrique Hernández Laos, en donde si 
bien los supuestos pueden quedar rebasados 
en el corto plazo, nos permiten tener una 
idea sobre la posible evolución del principal 
problema que enfrenta nuestro país. 

Escenario 1' 

Como la pobreza es sensible al comporta
miento de la economía y en este escenario 
se supone un crecimiento de casi 3% en la 
primer década del nuevo milenio, entonces 
la pobreza ex trema tendría una reducción 
de casi 9 puntos porcentuales. Si considera
mos que se mantiene la misma tendencia 
en los dos siguientes decenios, se tendría un 
descenso importante de 27 puntos en 30 
años. 

En términos absolutos, y partiendo de 
que en 1996 los niveles de pobreza extrema 
se ubicaron en 22.6 millones, de acuerdo con 
en este escenario tendríamos una reducción 
de 5 millones por década. En otras palabras, 
en el201 O llegaríamos a 17.6 millones, a 
8.7 millones en el 2020 y a cero mil lones 
en el 2030, lo que implicaría una disminu
ción de poco más de 70% de la población 

Escenario 3 

De acuerdo con este escenario la pobreza ten
dría una reducción menor, comparado con las 
otras dos proyecciones. Es decir, la disminución 
sería de 3.1 millones, lo que representa 7 pun
tos porcentuales. De esta manera, para el 201 O 
tendríamos 19.5 millones de pobres extremos y 
23.8 millones situados en pobreza no extrema; 
en la siguiente década serían 12.8 mil lones po
bres extremos y 17.4 no extremos; finalmente 
para el 2030, los pobres extremos llegarían al 
nivel de 4.6 millones y los no extremos se ubi
carían en 9.5 millones. 

Como se puede observar, la pobreza per
manecería entre nosotros excepto en el esce
nario dos (para el 2030). Ello implica que la 
economía mexicana creciera a niveles más al
tos para aspirar a reducir sustancia lmente la 
pobreza extrema y no extrema. 

En el escenario optimista, con un creci
miento económico de 4.3% anua l entre 1997 

Población en: 2010 
E3 

Millones o¡o 
en situación de pobreza. 

En el caso de la pobreza no extrema, 
pasaríamos de 26.2 millones de personas 
a 21.9 en el 201 O, hasta llegar a 2.9 en el 
2030. 

Pobreza Extrema 19.5 17.5% 
Pobreza no Extrema 23.8 21 .3% 
Población no Pobre 68.3 61 .2% 
PoblaciónTotal (%) 100.0% 
Población total (Millones) 111 .68 

2020 2030 
E1 E1 

Millones % Millones % 
8.7 7.1% 0.0 0.0% 

13.3 10.9% 2.9 2.2% 
100.0 82.0% 127.1 97.8% 

100.0% 100.0% 
122.00 130.00 

y el año 201 O, y un aumento rea l (anual) de 
los salarios de 3%; la pobreza sólo se reduciría 
en 1 O puntos porcentuales, y al menos una 
tercera parte de la población estaría bajo al
gún grado de pobreza en el 201 O. 

Superar la pobreza, de acuerdo con los da
tos anteriores, implica tiempos extremadamen
te largos. Si bien el crecimiento económico es 
una condición básica, y en tanto no haya cam
bios económicos sustantivos las prácticas redis
tributivas deben seguir ocupando un lugar pre
ponderante de las políticas públicas, es claro 
que la magnitud y complejidad del fenómeno 

2020 2030 
E2 E2 

Millones % Millones % 
4.8 3.9% 0.0 0.0% 
9.6 7.9% 0.0 0.0% 

107.6 88.2% 130.0 100.0% 
100.0% 100.0% 

122.00 130.00 

de la pobreza implica abordarlo como un asun
to histórico centra l, que trascienda los intereses 
inmediatos y coyunturales. Desplegar esfuerzos 
contra la pobreza y la desigualdad es una tarea 
que se justifica no sólo por razones económicas 
y políticas. Asumir, como sociedad, sacrificios y 
hacer compromisos explícitos, son la única vía 
posible para superar ideas chatas que ven en la 
pobreza un mal necesario que acompaña al 
quehacer humano. La lucha contra la pobreza 
exige, por tanto, un despliegue de imaginación 
política que deje voluntarismos y retóricas y 
busque fórmulas basadas en propuestas plura
les; en este sentido, poner en el centro de la 
agenda nacional a la equidad social, debería ser 
una de las tareas de nuestra política que se quie
re democrática. • 

7. Se tomó como base a la pobreza estima
da por Hernández Laos en 7 992 (llevada a pre
cios de 7 996) donde la pobreza extrema es de 
24.5% y la no-extrema de 28.3% de la pobla
ción total de ese año. 

2020 2030 
E3 E3 

Millones % Millones % 
12.8 10.5% 4.6 3.5% 
17.4 14.3% 9.5 7 .3% 
91 .7 75.2% 116.0 89.2% 

100.0% 100.0% 
122.00 130.00 
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TRANSICIÓN 

vencia cívica, que vivimos en las ciudades 
y en algunas zonas del campo ... 

Estima que el gran reto para el nuevo 
gobierno y los partidos políticos, consisti
rá en incorporar una correcta y atinada po
lítica social "para definir el perfil del nue
vo gobierno". 

Llama a Vicente Fox y a su partido, pa
ra que no reduzcan la formac ión del go
bierno "al simple cambio de gente y el 
cambio de manos". pues si fuera de esa 
manera ··no estará a la altura". 

Considera que la "cuestión social'' es un 
reto para el nuevo sistema político: " Si se 
espera que los partidos políticm contribu
yan a fortalecer la democracia, no pueden 
seguir utilizando la movilización social co
mo instrumento de negociación política y. 
peor aún, de chantaje político. Tampoco 
pueden hacer como que la Virgen les habla, 
ante tanta pobreza, de~igualdad y reclamo 
que se va a venir". 

Sentencia: 
"Si el recién estrenado sistema poi ítico 

no recoge de forma adecuada el reclamo 
de superación de la pobreza, sení rechaza
do por la gente que no se verá representa
da en la política social." 

45 millones de pobres 

Convencido de que "la pobreza no es noti
cia", Rolando Cordera señala: 

"Hay una especie de insensibilidad en 
los medios de comunicación y las perso
nas que no viven la pobreza y la miseria, y 
de alguna forma ocasional, unos y otros se 
las arreg lan para registrarla, cuando de he
cho el marco en el que uno se desenvuelve 
es la pobreza y la desigualdad ... 

Refuerza: 
"E l economista estadunidense John 

Kenneth Galbraith llama a esa indolencia 
'la cultura del contento y de la satisfac
ción'. Se trata de la parte de la sociedad sa
tisfecha y acomodada que mejor no habla 
de los problemas y mucho menos se plantea 
políticas públicas para resolver la cuestión 
tan tremenda de la desigualdad ." 

Explica que "aún no está claro si los 45 
millones de pobres se van a reducir", pero en 
cambio sí se sabe que el país "no aguantará 
los ritmos actuales de la pobreza", y de esa 
rea l idad son conscientes "no sólo voces pro
ven ientes de la izquierda del tercer mundo" 
sino organismos internacionales, como el 
Banco 1 nteramericano de Desarrollo, el 
B<mco Mundial y hasta en el Fondo Moneta
rio lnternacionaJ , que asumen la necesidad 
de abordar en serio el tema de la inseguridad 
que cruza a las clases sociales y a las nacio
nes y da lugar a fenómenos de violencia. 

Para abatir la pobreza, Cordera no ve 
otra opción que "una política de gran alien
to", cuyo propósito sería "imponerle a la 
macroeconomía responsabilidad social". 
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Explica: "Las economías de mercado 
producen crisis; hoy sabemos que afectan 
de forma más profunda a los pobres, a ta l 
grado que el número de pobres que produ
cen no se reduce en la etapa de recupera
ción. Se trata de una macroeconomía sin 
respon!-.abil ida el social". 

Por ello, propone: 
"Se deben crear redes de protección para 

los más vu lnerables, con el propósito de que 
no sean los más afectados y puedan aprove
char las recuperaciones subs igu ientes.'' 

E!-.boza un panorama del campo labo
ral mexicano: 

·'El trabajo carece ele mecanismos de 
defensa, los grandes sind icatos quedaron 
por ahí sembrados, la mayoría trabaja en 
condiciones de inseguridad, y mucha gen
te labora en el ámbito de la economía in
forma l. El trabajo es mal remu nerado. Es
to crea una situación donde el prob lema 
del empleo cobra importancia. E l empleo 
es el piso duro para generar bienes tar. Y 
sin empleo no hay pos ibi l idades de plante
arse una política social. No hay presupues
to que aguante. El problema socia l no se 
puede resolver de tajo y por medio de una 
confiscación . Requer imos de buen em
pleo y de capacitar a la gente. Porque las 
nuevas condiciones de trabajo son host i les 
y representan un desafío. Por ello, se re
quieren poi íticas socia les de largo plazo 
que vayan más allá de la marginal idad." 

Educación y salud 

En su perspectiva dice que no rechazaría 
programas como Progresa y previene sobre 
la revolución educativa propuesta por Fox: 

"Espero se deseche el viejo dicho: ·zo
nas pobres, escuelas pobres', porque ele no 
hacerlo, sería un drama ... 

Remarca: 
"Donde hay mayor grado de ausen tis

mo magisterial es en las zonas pobres, ahí 
están las peores clínicas y l os peores 
maestros. CeiTar los ojos frente a esta si 
tuación, será permitir su reproducc ión ." 

Pone un ejemplo: 
"Un niño pobre que va a una escuela 

pobre con maestro ausenti sta, está conde
nado a ser un joven y un adul to pobre." 

Sobre las ideas que se barajan para una 
política socia l efectiva, opina: 

"El aumento del ingreso no es suf i 
ciente, pues el ingreso no resuel ve todo. 
Se requ iere también de cu l tura, educac ión 
y, sobre todo, de capacitación permanente 
ele la gente. En la agenda de la revo lución 
se debe incorporar el tema ele la ed ucac ión 
continua y convertirla en un instrumento 
para enfrentar las desigualdades." 

De los rezagos que laceran a una gran 
parte de la población. destaca: 

"El otro tema duro de la pobreza y la 
desigualdad es la salud. El acceso a lasa-

lud va pa rejo con el ni ve l ingreso, el de 
hts c lases pudientes y medias es mu y su
perio r al de los pobres. Adem ás, en aten
c ión médi ca la gente que m ás gasta en 
proporc ión a su ingreso son los pobres. 
Porque la mayoría no pueden ingresar al 
Seguro Soc ial , desconfía n del si stem a 
ab ierto ele sa lud y acuden para curarse a 
méd icos caros. En las zonas rurales hay 
méd icos que no son tales y las fa rm acias 
cobran más caro ." 

Para l as p róx imas déc ad as av i zo ra 
"un país ele jóvenes adul tos'', que "son 
los que ahora empezaron a vo tar e inc li 
naron la ba lanza elec to ral. C uando pen
samos en jóvenes los vemos como es tu 
d iantes, eso es erróneo, l a mayoría de los 
jóvenes adultos no son es tudi antes o han 
sido es tud iantes poco ti empo. se trata ele 
personas que buscan t rabaj o con mala y 
poca educac ión y la m ayo r parte ya hacen 
v ida de parej a, es tén casados o no. Mu
chos ya ti enen hijos o pronto van a tener
los. Eso es una rea li dad demográfi ca muy 
fuerte y pl antea el tema educa ti vo y de la 
sa lud en otros términos . Su presenc ia ha
ce urgente la educac ión para adultos, por
que ya son adultos . Es un sec tor de la so
c iedad al que se debe pres tar atenc ión, 
porque estos j óvenes traen una ca uda de 
rese ntimi ento soc ial. el e fru strac i ó n y 
desprecio por l a v ida en co mún. T odav ía 
se expresa de m anera minoritari a y no a
bem os cuándo va a desbordarse ... 

En la mira ele una política soc ial , COI·de
ra cons idera a los niños, a los j óvenes adul 
tos, a los ad ultos mayores y a las mujeres : 

"La mujer se incorpora mas ivamente al 
mercado de trabajo y su acción en esta es
fera plan tea un problema de eq uidad, de 
género y ele bio logía. Y en un futuro no le
jano provocará cambios en materi a de or
gan izac ión de los horari os de trabaj o; por 
ejemplo, en el sistema de salud, tenemos a 
jóvenes médicas y enfermeras que en al
gún momento tendrán hij os. Por eso en zo
nas como el norte, donde ex pl otan el traba
jo femen ino, el asunto de las guarderías se 
vue lve pri oritario." 

Frente a quienes ven como una amena
za, la rea lidad ele 45 millones de mex ica
nos sum idos en la pobreza, argumenta: 

·'M e parece que son energías que se pier
den. más que una am enaza, es un desperdi
cio nac ional. L os más afectados por la po
breza y la indigencia son las mujeres y los ni
ños, con ellos se van posibilidades creadoras 
incalculables. por eso su incorporación a la 
v ida producti va podría beneficiar a todos." 

Cordera imag ina una po lítica soc ial 
sin agujeros e indica : 

"Sería lamentable la situac ión ele un 
ni ño que entra a las 8 de la mañana a la es
cuela y después del mediodía regresa, por 
las ca ll es horrendas, a l a casucha mi sera
ble y sin agua potable." (:) 

nac ión durante la reunión con Bulnes fue la 
respuesta que el fun cionari o dio a las obser
vac iones del consej ero: 

·'Dij o que eran normales las inqui etudes 
y reacc iones que levantaba el proyec to por
que tenía repercusiones mundiales y lo equi 
paró con la fi gura de Hitler, qui en, dij o, fu e 
famoso por ases inar a millones de judíos . 

" Luego reconoc ió su desli z y qui so di s
culparse. No le acepté la¡cl isc ulpa pues fu e 
ilustrati vo ele cómo se manej an las cosas en 
esta cues ti ón. Fue muy penoso. sa limos ca
bizbaj os de la reuni ón. con una impres ión 
muy negati va ele un fun cionari o que, nos 
consta, ha part ic ipado aportando rec ursos 
eco nóm icos y humanos para la ej ec ución 
de la obra.·· 

A la reuni ón asis tieron, entre otros con
sej eros. el escrit or M argarita Cuéllar, el mú
sico Patricio Gómcz Junco y los promotores 
cul turales Eli seo Garza y Y olanda Garza 
Lagüera; es ta úl tima fue , ele acuerdo con 
Hurtado, la úni ca que expresó una opini ón 
favorable al dec ir que si el proyecto atraería 
públi co a las ac ti vidades culturales. se lle
vara adelante. 

También estuvo presente la directora del 
Consejo, Alej andra Rangel, pero el escritor 
considera que es ella quien debe hacer públi
ca su pos ición. En entrev ista con es te sema
nari o, la funcionari a acepta estar preocupada 
por su proyecto cultural. aunque elijo no estar 
" muy enterada" del de la pi sta. 

Por su parte, Nuncio. opesa tambi én la 
importancia históri ca del sitio, y cuesti ona a 
las autoridades del Instituto Nac ional ele A n
tropología e Hi stori a, por no parti cipar con 
sus opiniones y acc iones para que la Fundi 
dora siga siendo un símbolo del ori gen in
dustri al ele M onterrey: 

" Son las primeras ruinas de M onterrey, 
el inicio de la ciudad fundidora creada en 
1900." 

Y menciona que parques semej antes se 
han construido en lncli anapoli s, Alemani a y 
Francia. 

Pero a las autoridades eso no les importa. 
dice, ya ti enen firm ada la ce lebrac ión de las 
competencias y hay dinero de por medio. 

"A la sociedad ni la ven ni la escuchan, 
es la herencia sa lini sta del gobierno pani sta 
de Nuevo L eón y ele otros estados, vamos a 
ver qué pasa a ni ve l pres idencial. " 

Por lo pronto el corredor de autos mex i
cano Adrián Fernández, en un encuentro con 
Vi cente Fox, virtual pres idente elec to, lo 
comprometió para dar el banclerazo de sa li da 
de la primera fecha del campeonato CA RT. a 
rea li zarse en marzo del año próx imo. 

Joaqu ín Hurtado brinda a Fox el benefi 
cio ele la duela: 

"Se me hace que no sabe en qué consis
te el proyec to, pues no se hubiera compro
metido en una situac ión tan ll ena de suspi 
cac ias y que tan mal habl a de la forma de 
gobernar y ele la toma ele dec isiones en este 
estado. Si lo supiera a lo mej or no hubi era 
hec ho ese pronunciamiento . 

'·En lo personal me preocupa mucho por
que habla ele la relac ión tan íntima entre cm
presariacl o y Partido Acc ión Nac ional y ele 
los intereses mutuos que se van a manejar ... 

Y con más cautela señala: 
·'S i ésa va a ser la forma de gobernar en el 

futuro, no está bi en que se esté manifestando 
antes de tomar el cargo, entonces sí hay que 
hacer un llamado a la máx ima fi gura del Eje
cuti vo para que esc uche las otras voces que 
tenemos algo que decir." 

La opini ón del arquitecto García M art í
nez es que pos iblemente el gobierno del es
tado ya adelan tó algunas re lac iones con el 
próx imo pres idente. pero confi ado espera se 
analice con profundidad la propuesta y se lo
gre cambiar la pi sta a un siti o más adecuado 
de Nuevo León. 

Primero la seguridad 

Ronald Di xon es el responsable de diseñar la 
pi sta. Ante los medi os ele comunicac ión la 
descri bió como muy rápida. con curvas muy 
pronunciadas y des tacó que la mayoría ele 
pistas de este ti po se constru 
yen en las afueras ele las ciu
dades, "a unos 80 o 90 kil ó
metros ele distancia y nadie 
va nunca··. 

Es justamente su instala
ción dentro ele la ciudad lo 
que se le cues ti ona. por lo 
cual dice irónico el arquitec
to Ri cardo García M artínez: 

' ·Nosotros ponemos co
mo parangón: qué tal si ha
cen un a pi sta para carros en 
el Bosque de Chapultepec, 
las Tull erías de Par ís o el 
Ce ntr a l Park el e Nu eva 
York." 

Ac lara que no es tá en contra de la rea li 
zac ión de una pi sta para la seri e CA RT. Lo 
que le parece "verdaderamente equ ivocado" 
es que se pretenda instalarl a en el Parque 
Fundi dora. 

Los 100 mil o ISO mil as istentes que el 
arquitec to Bulncs pondera entre las "bonda
des" del proyec to. son para García M art ínez 
parte del problema. pues advierte ele los con
fi ic tos viales que ocasionarán y de la falta de 
un estac ionamiento adec uado. Hasta denun
cia se haya pretendido crear uno en el río 
Santa Catarin a. 

El urban ista pone en duela los beneficios 
ele la clcn·ama económica. pues en su opin ión 
" no es una cantidad verdaderamente excep
cional para la economía del área metropo li 
tana ele M onterrey"; en cambi o sí considera 
que es peij udic ialla fa lta de áreas verdes. 

El arquitec to, exclirector de Proyec tos y 
Di seño del Fondo Nacional de T uri smo ele 
Nac ional Financiera S.A., hace votos para 
que la dependencia de Bulnes Y alero lleve a 
cabo un ri guroso análi sis del impac to urba
nísti co. ambiental, soc ial y económico del 
proyec to que afec tará en la vida cot idiana y 
la sa lud ele los reg iomontanos. 

Nuncio es tall a: 
"El autódromo y otras obras pú bli cas no 

son pri oritari as, en Nuevo León hay pobre
za. en el sur la gente se alimenta ele ratas, y 
resulta que el dinero y el poder se manej an 
de manera verdaderamente frívo la, yo di ría 
que carente el e la mínima conciencia de lo 
que es su ciudad." 

Ca li f ica a los empresari os como " un gru
po soc ial de espaldas a su ciudad y a su his
tori a" y "sustraídos del espac io nacional'' . 
que viven en zonas pr ivi leg iadas alejados ele 
la contaminac ión y las enfermedades causa
das por la industria. 

Y verdaderamente indignado lamenta 
que en épocas elec torales, debido a la publi 
cidad. la gente no perciba esa situac ión: 

" No ve que los ri cos no deberían gobernar 
más allá de su casa, permitirles gobernar en su 
empresa es dejarles demas iado en las manos, 
porque las empresas inciden en la comunidad, 
deberían ser consideradas como entidades ele 
interés público. Dejar en sus manos el poder, 

es vercladeramemc el ma
yor autogol que se puede 
producir una ciudad, por 
eso M onterrey es el peor 
ej emplo en la Repúb lica, 
porque ade más ele todo, 
ellos hacen negocio con los 
bienes públicos.'· 

Co lumni sta del peri ó
dico Regio ele esta capi tal, 
Raú l A. Rubio Cano con
sidera la creación del au
tódromo como la cul mi
nac ión ele un proceso en 
el cual se ha des truido 
paul atinamente la cu ltura 
obrera de la ciudad. ~ 
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nio cultural e histórico del Parque Fundi
dora y por el comp lejo cu ltural que com
prende la Ci neteca, el Centro de las Artes y 
la Pinacoteca, pues la pista pasaría a menos 
de 50 metros de él. 

Para el autor de Laredo Son es un peligro 
latente la posibilidad del impacto contra el 

patrimonio de un auto impulsado por la velo
cidad. Otro inconveniente es que la compe
tencia automovilística obligaría a cerrar las 
instalac iones cul turales por cas i un mes, lo 
cua l golpearía su programación normal. 

Manifiesta su descontento por lo que 
cons idera una falta de sensibilidad del go-

Organizaciones ecologistas: 
el autódromo en Fu~didora cancela el bosque 
que sería pulmón de Monterrey 

Sanjuana Martínez 

M onterrey, N.L.- El ambiente, el 
desarrollo urbano y cultural, junto 
con la salud del futuro de la pobla

ción que habita esta ciudad están en ries
go, debido a la construcción de un autó
dromo en tierras de utilidad pública, desti
nadas a la ecología y la cultura, ubicadas 
en el Parque Fundidora . 

Así lo considera un grupo de organiza
ciones ecologistas, ambientalistas y cívicas 
de Monterrey, que se han manifestado en 
contra de este proyecto y han procedido a 
formar el Comité Pro-Rescate de Fundidora. 

María de jesús Marqueda, presidenta 
del Comité Ecológico Pro-Bienestar, dijo 
que el comité, integrado además por el 
Movimiento Ecologista Mexicano, la Aso
ciación Ecológica Sierra Madre, el Movi
miento Ecologista de Monterrey, el Conse
jo Consultivo para el Desarrollo Sustenta
ble Regional , Ciudadanos en Apoyo a los 
Derechos Humanos, Red de Defensa Ciu
dadana, Corriente Democrática, Pacto Plu
ral de Mujeres, Grupo Abrazo, El Barzón
Nuevo León, Alianza Cívica de Nuevo 
León, Vecinos Unidos de Mezquital-Nuevo 
León, y Asociación de Veteranos del Traba
jo "Hermanos Flores Magón", interpondrá 
una demanda jurídica contra el goberna
dor panista de Nuevo León, Fernando Ca
nales Clariond, por expolio del patrimonio 
histórico de la ciudad. 
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Dijo que el Parque Fundidora está des
tinado a la creación de una gran sección 
con jardines, como parte del patrimonio 
ecológico de todos los nuevoleoneses, ya 
que serviría de pulmón urbano para el área 
metropolitana de la ciudad. 

Sin embargo, señaló que sorpresiva
mente, sin consultar a ninguna organización 
que está dentro del Consejo Consultivo Es
tatal de Desarrollo Urbano, el gobierno del 
estado anunció la celebración de una carre
ra de automóviles denominada Gran Premio 
Monterrey 2001 de la serie Cart para marzo 
del año siguiente y firmó contratos con la 
empresa norteamericana Championship 
Auto Racing Teams y la Empresa Cart. 

Según Marqueda, esto significa una cla
ra violación del acta constitutiva del Fidei
comiso de Interés Público del Parque Fundi
dora, donde se dice claramente, que en 
esas 20 hectáreas se crearía una "gran zona 
de bosque en la cual se incluiría una arbori
zación densa y una vegetación adecuada 
para áreas de descaso, juegos infantiles y 
andadores, para la recreación y esparci
miento de la población, además de áreas de 
lagos y fuentes y otra para exposición de 
obras de artistas nacionales y extranjeros". 

También está planeada la construcción 
de un museo de ciencia y de la industria 
que impulse la cultura y el conocimiento 
específico tanto de la evolución histórica 

de la industrialización del país 
y de Monterrey, y de un cen
tro de exhibiciones que pro-
mueva el intercambio comer
cial con el resto del país. 

"Ahora quieren manejar 
esos terrenos, que son del pue
blo, como si fueran privados, y 
todo por una serie de intereses 
económicos ocultos entre el 
gobierno y la empresa de la 
construcción del autódromo. 
Es una rapiña muy obvia, ni si
quiera se hizo licitación". 

Explicó que en los terrenos 
de la antigua Fundidora de 
Monterrey hay mantos acuífe
ros que serían dañados con la 
construcción del autódromo, ya 

bierno del estado hacia los proyectos cultu
rales, y juzga " muy delicado" no haber he
cho una consulta públi ca antes de aprobar la 
construcción de la pista: 

" Es una actitud antidemocráti ca y autori
taria, resultado de un abuso de autoridad." 

Pero, sin duda, algo que le causó indig-

que cuando la sequía agudiza en la región la 
red potable es conectada a esas aguas. 

Marqueda señaló que el gobierno del Es
tado no ha informado adecuadamente a la 
ciudadanía, ya que ha ocultado que la em
presa Cart piensa celebrar, además del Gran 
Premio Monterrey, el Dayton lndy Lights 
Championship, considerado como "el pelda
ño más alto del sistema de desarrollo Cart", y 
que la meta de la empresa es "construir el cir
cuito de carreras más bello del mundo" . 

Aseguró que el autódromo no será utili
zado únicamente tres días al año, como in
formó el gobernador Canales, sino que la 
experiencia les indica que los equipos for
mados por autos, pilotos, mecánicos y auxi
liares llegan por lo menos veinte días antes 
de la celebración de la carrera y que a partir 
de ese momento toman el control total del 
autódromo sin permitir que nadie tenga ac
ceso a éste, por razones de seguridad. 

En un documento difundido por el Comi
té Pro-Rescate del Parque Fundidora explican: 

"El Parque Fundidora, que 12 años 
después de ser decretado no ha sido entre
gado al disfrute del público de Nuevo 
León, quedaría privatizado y aquél exclui
do del acceso a su interior" . 

Añade: 
"Los muros de contención del autódro

mo serán permanentes y no, como lo han 
asegurado a sus interlocutores y a la opi
nión pública, removibles, y que la empresa 
Cart ha anunciado oficialmente que las ins
talaciones destinadas a las actividades artís
ticas del Parque Fundidora serán el área de 
recepción del evento automovilístico." 

Marqueda dijo que el gobernador Ca
nales tampoco consultó a otras institucio
nes tales como el Consejo Consultivo para 
el Desarrollo de la Flora y Fauna del Estado 
de Nuevo León, el Consejo Consultivo pa
ra el Desarrollo Sustentable de la Región 
de Semarnap, integrada por nueve grupos 
ecologistas, el Colegio de Arquitectos de 
Nuevo León, y las instituciones académi
cas relacionadas con la calidad ambiental 
de la Universidad Autónoma, del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey, y la Universidad de Monterrey. 

Según los ecologistas en defensa del 
parque, Monterrey ocupa el octavo lugar 
entre las ciudades más contaminadas del 
planeta y tiene un déficit de áreas verdes 
de 95% con sólo 370 hectáreas de áreas 
verdes en lugar de 7.500. 

Añaden que en la ciudad hay 1 O mil in
dustrias, 72% de ellas de alto riesgo, y por 
su red vial circulan más de 500 mil vehícu
los. Con todo, el promedio anual es de 
187 lmecas, según eiiNEGI. • 

Guillermo 
~~CDX.a:J' 

Transmisió 

em1soras 

1 
, 

pa1s del 
40 

, 
mas de a 

de la República. 



POLÍTICA 

Ni gobernadores ni expresidentes se ponen de acuerdo 

Los que hundieron al PRI, 
ahora serán sus salvadores 
Carlos Acosta y Guillermo Correa 1 Foto: Rodolfo Zepeda 

O 
pti mi sta, en sep ti embre ele 
1979, Gustavo Carvaj al Mo
reno presumía que la penna
nencia ele su parti do en el po
der era ··cuestión ele sig los". 

Tres años después. un consejo ele notab les 
priístas, entre ellos Jorge ele la V ega Domín
guez, calculó que el sistema neces itaba para 
sobrev ivir, aparte del ele M iguel ele la Ma
drid, otros dos pres identes ele la Repübli ca. 

Los integrantes del entonces Consej o 
Consulti vo ele Exclirec tores del Instituto ele 
Estudios Políticos , Económicos y Sociales 
(lEPES) refl ex ionaban: " .. . la tarea del pró
x imo sexenio será qui z::í la m::ís dura, la m::ís 
difíc il ele los tres sexenios que integran esta 
cadena para llegar al 2000". 

Pero nada ele eso se cumplió y ahora, 
apenas a dos semanas ele las elecc iones pre
sidenciales en que fueron derrotados, entre 
los j erarcas priístas todo es preocupac ión. 

Y ante la angusti a ele ver a un parti do su
mielo en la peor cri sis ele su his tori a. Dulce 
M aría Sauri Riancho convocó, el martes 11 , 
a todos los excliri gentes del PRI para cons
truir un mecanismo ele "gobern abi li clacl in
terna" que frene las confrontac iones y di vi
siones intern as. 

Sólo que los supuestos sa lvadores, son 
los mi smos que, paulatinamente, en sus di s
tintos liderazgos, hundieron al PRI. 

A los convocados se les recuerda sobre 
todo por los escándalos que han protagoni 
zado ; sus cliri genc ias sumi sas y siempre 
di spuestas al halago pres idencial ; los en
frentamientos y esc isiones que provocaron; 
su ali anza con la tecnocrac ia. 

As í, el resca te del PR I parece un a mi 
sión impos ibl e para los 17 ex cliri gentes 
priístas v ivos. Ellos son: A lfonso Corona 
del Rosa l y Alfonso M artínez Domínguez, 
que se encuentran enfermos; G ustavo Car
vaj al M oreno, Pedro Oj ecl a Paull acla, Adol
fo Lugo Verclu zco, Jorge de la V ega Do
mínguez, Genaro Borrego, Ignac io Pichar
do Pegaza. Fernando Ortiz A rana, Santi ago 
Oñate, Humberto Roque Vill anueva, M aría 
de los Ánge les M oreno, M ari a no Pa 1 ac ios .,_ '"=~--'"""~,;__...:.::!.~---2>:íf.D.....Ii--"~"----------'"'--'L....I_ ... ...__ 
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ocu pan el Centro de Exhibic iones Cintcr
mcx , el Hotel Ho li clay lnn , la A rena M onte
rrey , el A uditori o Coca-Co la, el Parque de 
Beisbo l A cero y el parque de di versiones 
Pl aza Sésamo. 

Su ex igcncia es mantener incólumes las se
tenta hectáreas restantes para benefi cio social. 

Pero A hraham Nuncio no es optimi sta al 
respecto, y opina se ha dado prioridad a los 
negoc ios. no sin advenir: 

' 'Uno puede ver que el propósito es termi 
nar ele apoderarse de Fundidora. porque final
mente están parti cipando grandes negoc ios." ' 

Y no pasa por alto que FEM SA, que in
vierte en la pis ta a través de su empresa Cer
vecer ía C uauhtémoc -Moc tczuma. sea el 
mi smo grupo empresari al que sos tenía el 
Museo de M onterrey, y que cerró sus puertas 
a fin ales ele mayo por dec isión ele sus direc ti 
vos (ver recuadro) . 

- Los del gru po dicen que un a cosa no 
ti ene que ver con la otra. 

- La lóg ica no ex iste cuando hay dinero 
ele por medi o. 

Un negocio 

E l gobierno de ucvo L eón suscribió ya un 
contrato con los organizado res de la seri e 
C /\RT, mediante c l ~c u a l , scgü n Óscar Bul
nes, podrán oc upar la pi sta exc lusivamente 
tres días al año durante c inco años. 

L os 362 días restantes, asegura, será un 
circuito interi or que perm ita el enl ace entre 
los di ferentes inmuebles del parque, entre 
los que se encuentran, además de los nego
cios arriba mencionados, la C ineteca-Foto
teca. el Cen tro de las A rtes (aü n en construc
ción), y la Pinaco teca Estatal. Pero no oculta 
el obj eti vo central de los organizadores de 
CA RT: 

··Es una empresa que viene a ganar dine
ro y utili za al parque para ganarse ese dine-
ro 

Y subraya: 
' 'Esto es un negoc io. no só lo es di ver

sión; es un negoc io. es una empresa que de
rrama dinero, que atrae mucha gente y que 
sirve a toda la c iudad en términos comer
ciales : la hotelería , los res taurantes, todos 
los atrac ti vos turísti cos tendrán un enorme 
benefi c i o, la co mpra el e sou Fenirs se rá 
abundante y, obviamente, toda esa gente 
viene a gastar."' 

Se le insiste: ¿c uál es el benefi c io para la 
c iudadanía en gcncrai 'J 

Con fastidi o reitera los aspec tos turísti 
cos : la presencia en M onterrey de más de 
100 mi 1 personas "del extranjero o de donde 
vengan" que, segün sus cá lculos, derrama
rán cas i 35 mill ones ele dólares. 

L a comparac ión que hace del uso ele la 
pi sta ej empli f ica sus concepciones: 

"El parque es u ti !izado para esos fines co
mo si fuera rentado para una boda o para unos 
15 años. Así. es rentado para unas competen
cias que duran tres días, en este caso los in vi
tados son muchos y mucha la derrama, en 

La Fundidora en peligro 

Rodeado de riqueza 

donde con todos los cuiclaclos, el parque se ve
rá benefi ciado porque también rec ibirá parte 
ele esa gran clen·ama.' ' 

-¿Qué porcentaj e? 
- De acuerdo con la par-

ti c ipac ión del es tado en este 
asunto, la aprec iac ión ori gi
nal es que será 12% del com
plej o, pero es inicial ; luego se 
tras ladará al Fideicomiso del 
parque para hacerl o sustenta
ble económica mente. 

No de los creadores 

El escritor Joaquín Hurtado 
narra a Proceso que el grupo 
ele arti stas, intelectuales y pro-

Efrén 

motores culturales neo leoneses que parti cipan 
como integrantes en el Consej o para la Cultu

ra ele Nuevo León, citó a Bul 
nes Va lero para conocer el 
proyecto. 

Luego de ca lilicar como 
amañada la insistencia del 
funcionario en llamar bulevar 
a la pista, Hurtado adv ierte 
del gran ri esgo que corre el 
patrimonio históri co y cultu
ral de Fundidora si se permite 
la competenc ia de bólidos 
que, además ele generar ruido 
y contaminac ión, ·'v iaj an a 
400 ki lómetros por hora". 

Conmin a a los consej e
ros a ve lar por el patrimo- .,_ 
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CULTURA 

Fox dará el banderazo, pero la sociedad se opone al proyecto 

El autódromo CART, amenaza para el patrimonio 
cultural e histórico del parque Fundidora 
Judith Amador Tello 

onterrey, N.L.- En p leno 
corazón de esta ciudad indus
tria l, en medio de sus ya gra
ves prob lemas de contam ina
ción y via li dad, y en contra 

de la opin ión de distintos sectores de la so
ciedad, el gobierno de Nuevo León se empe
ña en construir una pista para carreras auto
movilísticas de la serie CART. 

"México qu iere comportarse como país 
de primer mundo, con campos de go lf y au
tódromos rodeados de pobreza." 

Es la percepción del sociólogo y po li tó
logo Abraham Nuncio, miembro de la Co
misión de Monumentos del Consejo para la 
Cultura (Conarte) de Nuevo León, quien 
junto con otros ciudadanos, art istas, intelec
tuales, ecologistas y organizaciones no gu
bernamentales ha denunciado los prob lemas 
del proyecto que ocupará parte de los terre
nos del Parque Fundidora: 

Alrededor de 50 ki lómetros de asfalto, 
anuncios espectaculares permanentes, la ce
lebración también de la competencia Dayton 
Indy Lights Championship, la creac ión de 
muros de contención permanentes, por citar 
sólo algunos. 

Con la construcción de ese autódromo, 
sentencia el sociólogo, se viola el decreto fe
deral del 3 de mano de 1988, mediante el 
cual se donaron los espacios y bienes de la 
antigua Fundidora de Fierro y Acero de 
Monterrey, S.A., cerrada en 1986, al gobier
no de Nuevo León. 

V io la también, añade , los objetivos 
plan teados en el establecimiento de l Fidei
comiso Parque Fundidora de ser zona de 
uti lidad pública, conservar y mejorar la su
perficie de la antigua planta industria l y 
construir un parque museo tecnológico y un 
centro de exhibic iones . 

Notablemente mo lesto, e l escritor seña la 
que han pasado 12 años desde el decreto y ni 
los anteriores gobiernos del PRI ni e l ac tua l 
del PAN han creado e l parque ni e l museo. 
Más aú n: 

"Ahora tratan de escamo- j 
tear el área del parque cons
truye ndo un autódromo, al 
cua l e l gobierno de l estado 
ll ama eufe místicamente a ve
ces bulevar, a veces pista o 
circuito." 

La realidad, advierte, es 
que se trata de un autódromo 
e inv ita a quien tenga dudas 
sobre e ll o a consultar la pági
na WEB de la serie CART en 
la Internet. 

Las cosas al revés 

En la construcc ión del corredor auto movilís
tico de 15 metros de ancho y 3.5 kilómetros 
de largo, participan con una inversión de al
rededor de 20 millones de pesos el grupo 
empresarial Fomento Económico Mex ica
no, S.A. (FEMSA), a través de la cervecería 
Cuauhté moc-Moctezuma, Quaker State y 
los equipos CART de Pat Patric k y Jerry 
Forsythe. 

Sin rodeos ni sutil ezas, Nunc io pone al 
descubierto los intereses mercantili stas que 
hay detrás del proyecto Parque Fundidora, 
e narbo lado por e l gob ierno neo leonés co
mo de reforestación de un espac io para e l 
"desarrollo cul tura l, soc ia l, deporti vo y de 
fome nto económico." 

Recuerda que para anunciar ofi c ialmente 
la celebración CART en marzo de l año 2001 
en Monterrey, se reunieron en el club indus
trial de San Pedro el gobernador Fernando 
Canales C lariond; Jesús María E lizondo, al-

calde de Monterrey; José Antonio Fernán
dez, director de FEMSA; Héctor Ayala, di 
rec tor de mercadotecnia de la Ce rvecería 
Cuauhtémoc-Moctezuma; y Rodolfo Junco 

Méndez, "piloto ligado a la 
famili a propietari a de l perió
dico El Norte", y añade: 

"Los intereses que están 
detrás de este evento son ob
viamente grandes, fi nalmente 
militan contra los intereses de 
la comunidad porque noso
tros deberíamos tener ya un 
bosque." 

Sin e mbargo, según á
scar Bu lnes, secre tar io de 
Desarrollo Urbano y Obras 
Púb licas de l gobi e rn o de 
Nuevo León, se reforestarán 
los es pac io s a bi e rtos no 
ocupados por la pista. 

Aunque convaleciente de una enferme
dad, el exdiputado federal por Nuevo León 
de l que fuera Partido Socialista Unificado de 
México (PS UM ), Encarnación Pérez, tiene 
ánimo para ironi zar y dice que en M onterrey 
las cosas se hacen al revés: 

"Los grandes ricos se han ido comiendo 
las arbo ledas de la Sierra Madre; en e l muni 
c ipio de San Pedro han construido edificios 
mu y altos talando bosque; tambié n sacaron 
toda la madera de l Cerro de la Silla ... aunque 
ahora planten árbo les tardarán 50 o 1 00 años 
en crecer." 

De acuerdo con e l arquitecto Ricardo 
García Martínez, presidente de la Asocia
c ió n para e l Estudio de la Energ ía Solar 
A .C., e l Parque tiene una ex te nsión de 11 4 
hectáreas, a las c ua les hay que restar las que 
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Santiago Levy, corresponsable 
de la derrota del PRI 

Carlos Acosta Córdova y Guillermo Correa 

e on la mano en la cintura, y aprove
chando "ahorros presupuestarios" 
de dependencias públicas -que al 

31 de marzo llegaron a 5 mil 544 millones 
de pesos-, el gobierno federal destinará 
una partida, sin conocimiento aún del 
Congreso, para apoyar a Vicente Fox y a su 
equipo en los gastos en que incurrirá en 
adelante y hasta el día de la transmisión de 
poderes . 

El anuncio lo hizo el subsecretario de 
Egresos de la Secretaría de Hacienda, San
tiago Levy, el mismo que el viernes 14 fue 
demandado ante la Secretaría de la Con
traloría y Desarrollo Administrativo (Seco
da m) por la Coordinadora Nacional de los 
Consejos Comunitarios de Abasto (CCA), 
por negarse sistemáticamente a otorgar a 
la Distribuidora Conasupo (Diconsa) el 
presupuesto que le fue aprobado por la 
Cámara de Diputados en diciembre pasa
do, lo que ha puesto al borde la sobrevi
vencia, por la falta de alimentos, a más de 
30 millones de mexicanos, principalmente 
indígenas y campesinos. 

En seis meses y medio que van del 
año, sólo 50 millones de los 716 millones 
de pesos aprobados -ni 7%, pues- han 
llegado a la paraestatal, que distribuye 
productos básicos a quienes se encuentran 
en las zonas de pobreza y pobreza extre
ma, a través de una red de 33 sucursales, 
30 almacenes centrales, 294 almacenes 
rurales y 23 mil 304 tiendas propiedad de 
los Consejos Comunitarios de Abasto. 

En escrito dirigido a Arsenio Farell Cu
billas, titular de Secodam, los representan
tes de los CCA - Franco Torres Blancas, 
Valentín Zapata Pérez, Carlos Euan Xool, 
Candelaria Arias Meza, Fernando Gonzá
lez Aguayo, María José Arellano Castán y 
Leobardo García Hernández- denuncian 
a Santiago Levy por su persistente negati
va a entregar los recursos públicos a Di
consa y solicitan la intervención del secre
tario para que el funcionario de Hacienda 
"con estricto apego a derecho, sea desti
tuido inmediatamente del cargo que ocu
pa por incurrir en faltas graves a la Ley Fe
deral de Responsabilidades de los Servido
res Públicos y por afectar con su actuación 
el patrimonio público y el funcionamiento 
de las instituciones como es el caso de Di
consa S.A. de C.V." . 

En su alegato, los dirigentes de los CCA 
señalan que Levy, "mediante prácticas dila
torias y sin justificación alguna, ha retrasado 
las ministraciones de los recursos previstos 
en el Presupuesto de Egresos de la Federa
ción para el año 2000, en un franco desaca
to al mandato del Poder Legislativo". 

En entrevista con este semanario, el 
viernes, Franco Torres, Fernando González 
y Leobardo García, explican que desde 

septiembre pasado -cuando Hacienda 
amenazó con cerrar las tiendas de Diconsa 
en poblaciones mayores de 4 mil habitan
tes y en las que ya opera el Progresa- han 
hecho uno y otro intento, todos infructuo
sos, por entrevistarse con Santiago Levy. 
" Nunca nos ha querido recibir", se quejan. 

En los últimos meses del año pasado, 
prácticamente se apostaron en la Cámara 
de Diputados y debieron recurrir a cada 
una de las fracciones parlamentarias de to
dos los partidos representados en aquélla, 
lo mismo para evitar el cierre de las tiendas 
como para solicitar un incremento en el 
presupuesto de Diconsa para el año 2000, 
que Hacienda quería fuera el mismo que el 
asignado en 1999. 

Lograron ser escuchados por los parti
dos más fuertes . Las tiendas no se cerrarán 
y el presupuesto se amplió. Pero los recur
sos siguen sin llegar. 

Más adelante, en mayo, recurrieron a 
Carlos Rojas Gutiérrez, exsecretario de 
Desarrollo Social y, en esas fechas, candi
dato del PRI al Senado de la República. En 
plena campaña, Rojas los atendió. Docu
mentos entregados a los reporteros por los 
representantes dan cuenta de que a finales 
de ese mes, ~ojas envió al secretario de Ha
cienda, José Angel Gurría, un escrito en el 
que detalla las severas consecuencias por la 
no entrega de los dineros aprobados. 

El retraso de los recursos fiscales, dice 
Rojas, "ha propiciado la falta de capital de 
trabajo", que a su vez se traduce en una 
dramática caída en el abasto. Los produc
tos básicos, pues, no llegan a las tiendas. 
Además, por una "excesiva normatividad 
burocrática", las tiendas que operan los 
Consejos Comunitarios están obligados a 
vender el maíz a precios por arriba de los 
que prevalecen en el mercado. Ambos he
chos, dice, han propiciado una drástica caí
da en las ventas. 

Por otra parte, agrega Rojas en su carta 
al secretario de Hacienda, el sistema de 
abasto también enfrenta problemas de efi
ciencia por la obsolescencia del parque ve
hicular que se utiliza para el transporte de 
los vehículos: la mayor parte de los vehícu
los fue adquirido hace más de 20 años. 

En conjunto, todos esos hechos, dice 
Rojas, "han colocado al sistema de abasto 
social en una situación crítica que, de no 
corregirse, podría agudizarse en los próxi
mos meses afectando la economía y la ali
mentación de millones de familias en con
diciones de pobreza, además de poner en 
riesgo la viabilidad de una institución pú
blica como Diconsa" . 

Termina su carta a Gurría : "Me parece 
inadmisible que por criterios de supuesta 
eficiencia burocrática se posponga la aten
ción a las necesidades de mas de 30 millo-

nes de mexicanos. Como si la alimenta
ción y el abasto no fueran un asunto estra
tégico nacional. Estará usted de acuerdo 
en que es indispensable otorgarle la im
portancia debida a los programas sociales, 
como el que nos ocupa, más allá de valora
ciones técnicas o de carácter político" . 
, Quince días después respondió José 
Angel Gurría al candidato a senador Carlos 
Rojas, que el gobierno tiene como alta 
prioridad la atención de los más pobres del 
país; que Diconsa es para el gobierno un 
mecanismo de garantía de abasto en las 
localidades rurales marginadas, por lo que 
es falso que vayan a desaparecer tiendas; 
que no es cierto que no hayan llegado los 
recursos aprobados: "a la fecha se le han 
autorizado a Diconsa acuerdos de minis
tración por más de 1 70 millones de pesos 
para facilitar la adquisición de productos 
básicos"; que en los tres últimos años Di
consa ha actualizado su parque vehicular 
en más de 400 unidades, principalmente 
las destinadas a la distribución de produc
tos; que no es cierto que las ventas de 
maíz y frijol hayan caído dramáticamente, 
y finalmente, que también es falso que los 
precios de Diconsa sean mayores a los del 
mercado: el del maíz está 20% abajo del 
precio nacional, el del frijol en 22% y el de 
la harina de maíz en 25% abajo del precio 
de mercado. , 

Casi un mes después, el 1 3 de julio, 
Rojas envió su réplica a Gurría . Con datos, 
cifras y comentarios textuales del director 
general de Diconsa, Juan Francisco Mora 
Anaya - recogidos de su informe ante el 
Consejo de Administración de la paraesta
tal- , desmiente a Gurría . En síntesis, de 
acuerdo con ese informe oficial : en seis 
meses no ha llegado un centavo del presu
puesto aprobado para Diconsa; las ventas 
en el primer trimestre fueron menores en 
1 O.So/o a las del mismo período del año an
terior; por la falta de liquidez causada por 
la no entrega de recursos, Diconsa está so
brendeudada con sus proveedores; res
pecto del desplazamiento de productos, el 
volumen de maíz fue 30.2% menor res
pecto al año anterior, y el desplazamiento 
de frijol disminuyó en 28.8%. 

Por las diferencias entre las afirmacio
nes de Gurría y las contenidas en el infor
me al Consejo de Administración de Di
consa, Rojas le dice al secretario: "alguien 
está faltando a la vérdad" . 

En la entrevista con el semanario, los 
dirigentes de los Consejos Comunitarios 
de Abasto advirtieron que el desabasto de 
los productos básicos en las zonas margi
nadas pone al país en riesgo de un estalli
do social generalizado, porque "con el 
hambre del pueblo no se juega, y es poco 
menos de una tercera parte de la pobla
ción la agredida con la falta de recursos 
para Diconsa". 

Dieron cuenta también de que en gran 
medida el PRl perdió las pasadas elecciones 
por las políticas "insensibles, de desprecio a 
los más pobres, impuestas por tecnócratas 
de la talla de Santiago Levy" . e 

ptOCaD 1237 / 16 de julio /2000 25 



POLÍTICA 

Alcocer, José Antonio Gonzá lez Fernández 
y Dulce María Sauri. 

En 1968 diri g ía al PRJ el regiomontano 
Alfonso M artínez Domínguez, quien acusó 
a los estudi antes de la UNAM de "reaccio
narios" y haber tratado de "destruir nuestras 
instituciones y de provocar e l caos y la anar
quía" . Sostenía que " los hijos de los ricos sí 
están estudiando e n las escue las particula-

res y hasta en el e xtranjero; e llos no está n 
perdiendo e l tiempo, y s i los hijos de los 
campesinos , de los obreros y de la clase me
di a popu lar desperdic ian las escue las supe
riores, e l porvenir no será gobernado por los 
hijos del pueblo". 

Aunque partic ipó poco e n la campaña 
pres ide ncial de Luis Echeverría Á lvarez, 
éste lo nombró jefe del Departame nto del 

Di strito Federal, pero lo despidió hac ié ndo
lo responsable de los hechos sangri e ntos 
del 1 O de junio de 1971. Actua lmente ti ene 
78 años de edad . 

Gustavo Carvajal Moreno fu e de los pri 
meros en dec larar después de l 2 de juli o que 
e l pres idente de la República de bería dejar 
de tener injerencia en e l PRI. El po lítico ve
racru zano olvidó que ll egó a la pres ide nc ia 

En medio de profundas diferencias, el PRO busca su recomposición 

Edgardo Jiménez y María Scherer lbarra 1 Fotos: Octavo Gómez 

e on el fin de la campaña presidencial 
terminó la tregua en el PRD. Fueron 
vanos los llamados de su líder moral, 

Cuauhtémoc Cárdenas, ---el mismo día de 
la elección- para que el partido se mantu
viera unido. 

Abatidos por el resultado de la elección, 
dirigentes y militantes se repartieron la cul
pa: algunos achacaron la responsabilidad a 
la dirigencia nacional, y ésta la dividió entre 
las pugnas de las corrientes de expresión y la 
inoperancia de los partidos que formaron la 
Alianza por México. 

Al tiempo, las diferencias se profundiza
ron, se hicieron públicos los desencuentros y 
cundió el rumor de que la presidenta nacio
nal, Amalia García, sería sustituida. 

Fuera y dentro del partido, apenas se 
especulaba acerca de una separación de 
Cuauhtémoc Cárdenas que permitiera el 
surgimiento de liderazgos "frescos", el ex
candidato presidencial se hizo presente: El 
7 de julio, en La jornada, escribió un artícu
lo titulado "¿Cuáles son nuestras tareas?". 
La interpretación en el PRD fue que 
"Cuauhtémoc dio línea" . 

En el contexto de la división, los perre
distas discuten también sobre el futuro de 
su partido, disminuido tanto en el ánimo 
como en el porcentaje. 

El porvenir del PRD no está en las ma
nos de su líder moral, Cuauhtémoc Cárde
nas, ni en las de su figura más popular, Ro
sario Robles. Quedan dos caminos para ese 
instituto político: "O se institucionaliza o se 
extingue", afirma Antonio Soto, testigo de 
las confrontaciones y discordancias históri
cas de su partido. 

No desestima el virtual senador el papel 
aglutinador de Cuauhtémoc Cárdenas. Sin 
embargo, opina, en el marco del respeto a su 
figura "el partido debe perfilarse hacia la insti
tucionalización porque sólo así llegará a una 
auténtica consolidación nacional" . 
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Cárdenas. Llamados 

Expresidente municipal de Tumbisca
tío, Michoacán; exdiputado local, expresi
dente estatal del PRD, exdiputado federal y 
ahora senador plurinominal electo, Soto 
agrega: "Aunque su peso es invaluable, el 
partido no debe depender de él. Me parece 
que él lo entiende así". 

Soto, entre otros di rigentes, se opone al 
relevo de la dirigencia nacional. Sin embar
go, suenan ya los nombres de los posibles 
sucesores de Amalia García . Entre ellos está 
la jefa de gobierno, Rosario Robles, a quien 
el Comité Ejecutivo Estatal del PRD en el Dis
trito Federal impulsaría. 

Robles, indica, "no tiene una varita mági
ca", y "ha sido una gran gobernante, pero no 
necesariamente sería una gran dirigente". 

Y aunque considera que "es una pieza 
importante para la transformación del par
tido", no comparte la idea de la renovación 

inmediata de la dirigencia perredista, pues 
"no debe romperse el grado de institucio
nalidad que hemos alcanzado. Deben res
petarse los tiempos" . 

Amalistas y orteguistas 

Hastiada de las versiones periodísticas en 
torno de su separo del cargo, Amalia García 
declaró el 11 de julio al diario Reforma, en 
alusión a la corriente encabezada por jesús 
Ortega: "Por su puesto que sé de dónde ha 
surgido la versión que habla de la necesidad 
de mi renuncia, se trata de esa expresión 
que perdió las elecciones el 14 de marzo" . 

Ortega respondió, en un comunicado, 
que la presidenta debía constituirse en factor 
de cohesión en el partido. "Pierde tiempo 
quien se empeñe en andar a la caza de fantas
mas o pretenda materializar sombras", dijo. 

Hasta entonces, García achacaba el des
ca labro electora l a la campaña a favor del 
voto útil y al divisionismo propiciado por las 
corrientes de opinión dentro del partido. 

Soto, miembro de la corriente Nueva 
Izqu ierda -cuyo líder es jesús Ortega
disiente: 

"La institucionalidad del partido es más 
fuerte que las corrientes. López Obrador no 
tuvo ese problema, ¿o acaso dejaron de 
existir en su período?" 

A su juicio, varios "elementos" provoca
ron el magro resultado, del que el perredis
mo aún no se repone. 

Primero, "algunos miembros de la diri
gencia no supieron aplicar un programa in
tegral de trabajo" que contemplara los pun
tos de vista político, electoral y financiero. 
"Andaban dando palos de ciego". 

"Quizá la dirigencia tuvo voluntad, pero 
le faltó oficio. No se supo adecuar a las nue
vas circunstancias del país, no se enteró de 
que la sociedad estaba cambiando. Se mos
tró como un partido anticuado, premoder-

INTERNACIONAL 

Otro factor preocupante es que l o~ trafi
cantes o contraband istas de migranlcs inc re
mentan las tarifas de tras lado sin ningl'm con
trol has ta ll egar a montos inalcanzables para 
qui enes quieren sa lir de su país, de la l ma ne
ra que to man rulas y medi os muy peli grosos 
para ll egar a los países industria li ;:ados. 

Ac tua lmente. los migrantes han sido ca
lifi cados como amcnat.as púb li cas, de hecho 
han sido util ií'aclos como arma ele lincha
miento por a lgunos sec tores po lít icos. Así 
mismo, se les ha atribuido el incremento de 
males soc iales. S i la r alabra il ega l es utili t.a
da despec ti vame nte por los nat ivos de a lgún 
país, los inm igrancs serán tra tados host il 
mente, fo mentando acti tudes xcnofóbicas, 
ex plica Morri son. 

Tambi én seña la que a l ti empo que los 
países receptores de mi gra ntcs ti enen consi
derado como problema fu ndamenta l e l de la 
migrac ión y busca n e l respeto a los derechos 
humanos, e l deseo y la ins istencia de blo
quear las fron teras tiene e rectos negati vos en 
la protecc ión de los que buscan re fugio . 

Las cifras 

Entre 3 y 5 millones de indocumentados vi
ven actua lmente en Europa Occ ide nta l. De 
300 mil a 500 mil indoc umen tados ll egan a 
esa í'.ona cada año. En 1999, 17 mi ll oncs de 
il ega les vivía n en la Un ión Europea. 

La Comi sión de Rcru g iados de las Na
ciones Unidas descubrió q ue el principa l fl u
jo migratori o a Europa prov iene de As ia y de 
los países de Europa Orien ta l. Por ejemplo. 
en Austri a 5 1% de los in migrantes es ori g i
nari o ele aque l continente; e n Ho landa, -I-H9f 
de los que pide n asil o son a~ i á ti cos. En Bé l
gica, 63o/c de los inmigrantes es europeo. y 
en Alemani a 40'/r. 

Crimen trasnacional 

Morri son a l"irma que el cri men organ iLado 
se direrenc ia de l ordi nario por e l ni ve l de in
tereses econó micos que implica. El crimen 
orga ni n td o trae cons igo una red de contactos 
y acc io nes para le las a la ley . mien tras que en 
el ordinari o e l ac tor principa l busca su bene
fi c io i nmcdi ato. 

La gravedad de l c ri men organi,wdo radi 
ca en que depende de la demanda de me rca
do il ega l que se ge nera directame nte ror una 
medida gubern amenta l dcf"ic icn tc. 

'"C uanto más gra ndes sean los mercados 
rrohibidos por los gobiern os, más gra nde ~e
rá e l incenli vo para q ue el cri men organitad(l 
se ex panda", a firm a. 

Para Morri son. la inmigrac ión ilega l es tan 
pe ligrosa para la soberanía de un país como lo 
son las compañías trasnac ionalcs y las instit u
ciones rinancieras . Por lo lanto. es indispensa
ble que los gobiernos de los pa íses recont)lcan 
la magnitud del problema: de lo con trario cre
cerá no só lo el negocio del contrabando de mi
grantcs, sino e l abuso y el trálico de mujeres~ 
niños para ser ex plotados. r:) 

CONTINENTAL PLAZA" 
PEDREGAl ~P.F. 

El confort y el servicio garantizan la excelencia. 

Paquete Ejecutivo 

* $ 1125.00 ~:: ' 
• Habitación de ]u jo que incluye acceso 

a SixFlags 
• Desayuno continental Six:Fiags· 

MEX/CO 

• 1 hora en el centro internet 

* Precio por habitación. No inc luye impuestos. 
Tari fa sujeta a cambio. 

Peri fé rico Sur 3487, Col. San Jerónimo Lídicc, C. P. 10400 Méx ico D.F. 
Teléfono: 568 1-12-90 Fax: 5595-43-94 

Reserve di reclamenle a los siguientes telfonos: 

~ 01 (800) 800 . 2424 1 5624.2424 

Cenlro de Reservaciones SIDEKTU R Mxico. D.F. 
www. holel.sidek.com.mx 

COnVoCaToRiA 

Maestría e n E s tudios 

Urbano s y Regionales 

DUR"-UÓN DLll'ROCRAMJ\ 
Lo~ se-mc~tres md.s un cur~o 

propedéutico de -1 m e!:oe~ 

l lORAR lO DE C l l\.51-:S 
tiempo completo 

COStO 

Curso propedéu tico S 900.00 
Inscripción $1,700.00 

Reinscripción S 800.00 
Valor de eré di to S 50.00 

Becas: JJO'>ibilid<td d e ob tener 

Solici tud 14 al 18 agosto 2000 
1 ntn:vi~ t ~ 21 agosto 2000 
LxJnH·n 24 agosto 2000 
R<•su ltddns 29 agosto 2000 

1 n,cri pci ones: del JO agosto al 6 de se ptiembre 2000 
Inicio dr liase> !Curso Propedéu tico) 11 ·septiembre · 2000 

InFoRmes Facul tad M Pla neación Urban a y Regional 
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Toluca \1éx., Coordinación de Estudios de Posgrado e 
Investigación, Te ls: 2 ·19 -1613 ó 212 19 38. 
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Se incrementa en Europa el tráfico hu 

Las medidas restrictivas 
no resuelven el proble 
de fondo de la inmigraci 
ilegal 
Ana María Ávila 

L 
as políticas europeas para detener 
el problema migratorio sólo provo
can que e l u·Mico ilícito de personas 
crezca y se vue lva más redituablc 
para e l crimen organizado, según 

un estudio realizado por John Morrison y 
auspiciado por la Com isión de las Naciones 
Unidas para los Refugiados . 

Las ganancias globa les, de acuerdo con 
datos de 1994, ascienden a 7 bi !Iones de dó
lares al año. De ahí se desprende que los go
biernos europeos han sido testigos del creci
miento del tráfico de personas y, por lo tan
to, COITesponsables, dice Morri son. 

A principios de julio, Eu ropa despertó 
con la noticia de que 58 chinos habían ingre
sado a Inglaterra en un camión de tomates y 
habían muerto por asfixia. La tragedia dio la 
vue lta al mundo y el problema migratorio re
gresó al centro de las mesas de di scusión. 

Sin embargo, para Morrison e l hecho 
de que Europa se concentre en buscar mé
todos que contrarresten el combate a la mi 
grac ión il ega l es una so luc ión parcia l, que 
no ataca e l problema de raíz ni o frece so lu
ciones integrales. 

"Cerrar las puertas al nujo migratorio, sin 
proporcionar alternati vas de fondo, no solucio
na el problema de quienes carecen de opciones 
en su país y tienen que salir", especifica el estu
dio de Mo1Tison El tráfico y el contrabando de 
refitgiados, publicado el6 de julio. 

Albania y la Ruta Balcánica se han con
vertido en los caminos más recorridos por las 
organizaciones criminales. Mien tras que Po
lonia es una puerta para la "Ruta del Este", 
que corre por Bielorrusia y Moscú, la usan 
principalmente africanos y asiáticos. La "Ru
ta del Sur" la toman residentes de los Balca
nes y rumanos. La "Ruta Azul", es decir del 
mar Mediterráneo, es bien conoc ida por los 
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africanos, quienes la siguen vía España, Gre
cia, Italia y recientemente Portugal. 

Incluso, añade Morrison, bandas de con
traband istas hu manos se concentran en e l 
Reino Unido, Alemania, Francia y Noruega 
para transportar migrantes a Estados Unidos. 

Para Morri son, las rutas tan definidas 
que marcan los puntos de entrada a los países 
desarrollados de Europa, as í como el creci 
miento internacional del tráfico humano, de
muestra e l lado oscuro de la globali zac ión, al 
ti empo que son una amenaza para la demo
cracia y la sociedad civil. 

No obstante, la sacudida que dieron los 58 
chinos fall ecidos en Inglaterra no fue suficien
te. Días más tarde, el sábado 8, unos 200 sub
saharianos fueron enconu·ados en las costas 
españolas de Anda lucía, entre ellos 90 muje
res, ocho de ellas embarazadas. Los africanos 
fueron trasladados desde Nigcria y Sicn·a Leo
na hasta Cádiz, en un viaje que duró seis días. 

Las reacciones se dieron de inmediato, 
pues e l día anterior se había aprobado en Es
paña la nueva Ley de Extranjería, que obsta
culi za aú n más e l fluj o de migrantes. La 
Unión Genera l de Trabajadores, Comi siones 
Obreras , la Asociación de Trabajadores In
mi grantes Marroquíes y la Asoc iació n de 
Solidaridad con los Trabajadores Inmigran
tes, coincidieron en seña lar que e l gobierno 
españo l carece de una verdadera políti ca so
bre migración. 

El estudio de Morri son denuncia que las 
po líti cas mi gratorias tan restrictivas só lo 
dan como resultado una mano de obra sumi 
sa que no proporc iona una vida digna a quie
nes se ven ob li gados a abandonar sus países. 
" Los derechos humanos de los inmigrantes 
deberían estar orientados a buscar alternati 
vas legales y so luc iones reg iona les en los pa
íses expu lsores de trabajadores' '. 

Factores agravantes 

Según Morrison, la Unión Europea busca la 
estanda1ización de visas, es decir, que las per
sonas nacidas en aque llos países caracteriza
dos por una gran expul sión de ciudadanos, 
deberán portar visas que los identifiquen. La 
medida trae como consecuencia la falta de 
control sobre el número de individuos que 
buscan refugio en otras naciones, puesto que 
se mantienen en la clandestin idad. 

Otra medida es multar a las líneas aére
as o navieras que transporten inmigrantes 
il ega les. El prob lema, exp li ca Morrison, 
es que, para ev itar las a ltas sanc iones, las 
empresas han caído en la discriminación 
soc ia l e incluso en vio lac iones a los dere
chos humanos. 

Asegura que los países receptores de mi 
grantes han ll egado al grado de invadir terri 
torios fu era de su juri sdi cc ión para ahuyen
tar la presencia de il ega les. 

Además, que dentro de esos países se 
ap li can políticas para congelar la ll egada de 
ex tranjeros que buscan trabajo o asi lo, al ser
les negados los beneficios sociales o apoyos 
financ ieros gubernamenta les. 

Los abusos 

En e l estudio sobre refugiados y migración, 
Morrison c ita, basado en la Carta de los Dere
chos Humanos de las Nac iones Unidas, que 
cua lquier persona tiene e l derecho a dejar su 
país de origen. Sin embargo, se queja de que 
este derecho fundamental ha sido crim inali 
zado por la comun idad internacional. 

Compara esta repres ión con la que ex is
tía en tiempos de la Cortina de Hierro, pues 
hay países que para evitar la migración res
tringen es te derecho natural. 

de l Comité Ejecutivo Nacional de l PRI gra
cias al "dedazo" de l pres idente José López 
Portillo, quien lo hizo líder de 1979 a 1981 . 
Se le recuerda, entre otras cosas, por haber 
atacado a los priístas que simpatizaban con 
e l expres idente Echeverría, los que, dijo, 
fueron " besados por el diablo". Después 
prometió que el PRI volvería a ser "un parti
do de demandas, de banderas" . Organizador 

no, que no incorpora instrumentos nove
dosos de carácter político que busquen lle
gar a los electores." 

En segundo lugar, asevera que el PRD, 
tanto en su estructura como en su discurso, 
se mostró anticuado, ajeno al dinamismo 
de la sociedad : 

"Los electores no querían una izquierda 
gruñona, de posiciones radicales . El PRD no 
propuso nada fresco para una sociedad 
avanzada. Le dijo poco a las mujeres y a los 
jóvenes con un discurso rural y parroquial 
que no estaba enfocado a las grandes urbes 
y a sus problemas." 

Así, el partido continúa dividido: un 
sector dominado por la corriente encabe
zada por Amalia García, otro por la corrien
te Nueva Izquierda --con jesús Ortega a la 
cabeza-, y uno más dividido en pequeñas 
fracciones cuyos líderes son los senadores 
Héctor Sánchez y Félix Salgado, René Beja
rano y Gerardo Fernández Noroña y Raúl 
Álvarez Garín . 

Superar el grupismo 

No obstante, dirigentes y legisladores 
coinciden en que el partido requiere un 
análisis profundo de su situación y un re
planteamiento ante el gobierno de Vicen
te Fox. 

Lázaro Cárdenas Batel, senador electo 
por el estado de Michoacán, reconoce que el 
partido "no fue capaz de explotar la animad
versión de los electores en contra del priísmo 
y traducirla en votos a favor del PRD". 

Entrevistado la mañana del lunes 1 O, 
expone que el partido puede consolidarse 
como un eje que aglutine a distintas fuer
zas políticas y sociales que controlaba el ré
gimen priísta: 

"Creo que eso es posible, siempre y 
cuando el partido comprenda el momento 
que está viviendo. Hay que superar los gru
pismos, y esto no quiere decir que se im
ponga la unan imidad y un criterio único." 

Aunque atribuye la derrota electoral 
perredista a factores externos pues sus con
trincantes "mostraron al PRD como un par-

de la Décima Asamblea Nacional, sostuvo: 
el PRI "se renovará y actualizará para que si
ga en e l poder hasta e l siglo XXI". 

Pedro Ojeda Paullada dirigió al PRI de 
198 1 a 1982 y como "premio" fue designa
do posteriormente secretario de Pesca, no 
sin antes haber sido Procurador General de 
la República, secretario del Trabajo y hasta 
aspirante presidencial. Ejemplo de institu-

tido desunido", acepta que "también di
mos motivos para ello". 

Camilo Valenzuela, secretario de Asun
tos Agropecuarios de la Producción y el 
Campo, opina por su parte que son "las 
prácticas facciosas" el origen de los males 
del partido. 

De no extirparlas de su vida cotidiana, 
advierte, "el PRD podría convertirse en un 
'nuevo PRl"', que vive sólo de la búsqueda 
de espacios de poder. Urge, por lo tanto, "a 
que el partido se haga de instancias colecti
vas de decisión, evitando la conducción 
caudillista". 

Parece que el único punto de conver
gencia del perredismo - aunque con mati
ces- es el futuro político de su líder moral, 
Cuauhtémoc Cárdenas: que debe actuar 
como consejero del partido y vigilante del 
gobierno foxista. 

Se habla, incluso, de la incorporación de 
una corriente cardenista que integrarían 
hombres cercanos al excandidato presiden
cial, entre ellos Julio Moguel y Adolfo Gilly, 
miembros del disuelto equipo de campaña. 

El secretario general del PRD, jesús 
Zambra no, desestima dichas versiones, pe-

cionalidad y disciplina, sólo se limitó a 
cumplir los protocolos que le ex igía la cam
paña e lectoral de Miguel de la Madrid. 

Con Adolfo Lugo Verdu zco en nada 
cambió la actitud de los dirigentes priístas. 
Exjugador de las reservas de l América, 
amante de la fiesta brava y miembro de una 
fami li a de caciques del estado de Hidalgo, 
presidió a l PRI de l982 a 1986 y aseguraba .,.. 

ro en todo caso --dice-- "el ingeniero no 
requiere de una corriente para saber del 
partido". 

Marta Dalia Gastélum, secretaria de 
Asuntos Electorales, afirma que dicha co
rriente "se está conformando como tal"; y 
más: "Creo que es saludable para el esce
nario político interno del PRD". 

Lázaro Cárdenas Batél anuncia que su 
padre trabajará con el partido y' con otras 
"fuerzas democráticas del país" en la vigi
lancia del gobierno entrante. 

Zambrano lo celebra, toda vez que "se
ría una injusticia y un error político preten
der hacer a un lado del escenario nacional 
al ingeniero considerando que el partido 
surge del movimiento cardenista de 1988" 
y, porque ante las nuevas circunstancias 
políticas del país -gobernado por Vicente 
Fox y agitado por la crisis del PRl- "varios 
sectores de la población van a buscar rearti
cularse en el PRD y encuentran en Cárde
nas un factor de cohesión". 

Advierte que el PRD puede convertirse 
en un partido marginal o bien, renovarse. 
Para lograrlo, señala, es necesario combinar 
nuevos liderazgos con la experiencia de po
líticos como Cárdenas. "No existe ninguna 
razón para marginar a los líderes maduros" . 

Gastélum comparte la opinión de Zam
bra no, pero ataja: 

"Las aportaciones de políticos como Cár
denas no impiden que nazcan y se consoli
den otros liderazgos. Además, él no va a so
meter al PRD porque sabe que iría en contra 
de su proceso natural de crecimiento." 

Gastélum, cercana a Amalia García, 
anuncia que la tregua entre Chuchos --co
mo se conoce a los miembros de Nueva Iz
quierda- y Amalios ha cobrado vigencia 
de nuevo. 

Entrevistada vía telefónica, informa que 
García inició el diálogo "para realizar un 
balance de las elecciones en un ambiente 
de gobernabilidad". 

- ¿El partido ya era ingobernable? 
- Había amenazas de ruptura, pero ya 

se dio un primer acuerdo con Jesús Ortega, 
y eso genera cierta estabilidad. • 
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que "jamás" el partido se caería y que "el 
PRJ siempre estará en alto". 

Impuesto por Miguel de la Madrid corno 
líder del partido, Jorge de la Vega Dornín
guez fue el encargado de coordinar el teatro 
sucesorio del que resultó triunfante --de en
tre seis "notables priístas"- Carlos Salinas 
de Gortari corno candidato del PRI a la Pre
sidencia. En medio de ese proceso debió en
frentar la primera gran ruptura interna del 
partido, con la creación de la Corriente De
mocrática que encabezaron Cuauhtémoc 
Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. 

La salida de esos connotados priístas, mi
nimizada por la diligencia, cobró su verdade
ra dimensión en las elecciones de 1988 cuan
do, bajo las siglas del Frente Democrático Na
cional, Cuauhtérnoc Cárdenas estuvo a punto 
de ganar la Presidencia de la República. 

Genaro Borrego Estrada respondió con 
poca eficacia, pero con mucha adulación al 
presidente Carlos Salinas, la encomienda de 
encabezar al partido. De su anunciada "re
fundación estructural" del PRl só lo queda
ron los buenos deseos. Los conflictos elec
torales de Michoacán y San Luis Potosí opa
caron su gestión y le hicieron acreedor a las 
más duras críticas de los propios priístas. 

Al relevo llegó Fernando Ortiz Arana, al 
que le correspondió presidir el partido duran
te la campaña electoral de Luis Donaldo Co
losio. Después del asesinato de Colosio, sur
gió una corriente para impulsar la candidatu
ra de Ortiz Arana, que fue derrotada final
mente por la decisión del presidente Salinas 
de imponeraErnestoZedillo. Meses más tar
de, como premio de consolación, fue candi
dato del PRI a la gubernatura de Querétaro, 
pero lo venció el panista Ignacio Lo yola. 

Ignacio Pichardo Pagaza fue llamado a 
dirigir a l PRI para "recuperar la estabilidad 
interna del partido" y garantizar el triunfo de 
Zedilla. Poco pudo hacer por lo primero. En 
lo segundo en casi nada logró intervenir: el 
voto del miedo dio una abultada mayoría de 
votos a Zedilla, en agosto de 1994. Pi eh ardo 
pasó sin pena ni gloria en la dirigencia na
cional del PRI, según sus propios correligio
narios . Cuando se produjo el asesinato, en 
noviembre de ese año, de José Francisco 
Ruiz Massieu , secretario general del partido, 
sobre Pichardo y otros distinguidos priístas 
-María de los Ángeles Moreno, Huberto 
Benítez Treviño- se volcaron los reflecto
res: Mario Ruiz Massieu , hermano de aquél, 
los acusó públicamente de encubrir y obsta
culizar la investigación del crimen. 

Las primeras derrotas 

Fueron pocos los días de sosiego de María 
de los Ángeles Moreno como presidenta del 
PRI. Ernesto Zedilla, contra su anunciada 
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"sana di stancia", dispuso que desde el 3 de 
diciembre de 1994 dirigiera al priísrno na
cional. El brutal ajuste económico que dis
puso Zedilla para enfrentar la más grave 
crisis financiera del país, propició la tam
bién más grande irritación popular en con
tra del PRl. El aumento de 50% al Impuesto 
al Valor Agregado y el inicio del generoso 
re cate de los bancos -ambos aprobadas 
en la Cámara de Diputados, a regañadien
tes, por los priístas, que aún tenían mayo
ría-, junto con la quiebra de miles de em
presas y el desempleo de millones de mexi
canos, enfrentaron al PRI de María de los 
Ángeles Moreno con un creciente descon
tento de la sociedad. 

Por ello sufrió espectaculares derrotas 
en Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes, 
donde perdió ese año la gubernatura en las 
dos primeras entidades y la capital del esta
do en la tercera . Zedilla, decidió entonces 
que dejara la presidencia del partido. 

Santiago Oñate la sustituyó y llegó con 
el á ni m o de fortalecer y democratizar al PRI 
por órdenes expresas del presidente de la 
República. Su propósito fue hacer de los di
rigentes del partido "verdaderos líderes y 
no simples empleados del presidente o de 
los gobernadores". Se topó, sin embargo, 
con un PRI dividido, cuestionado dentro y 
fuera, y enfrentado ya a una fuerte irritación 
social por la crisis económica. Dos meses 
después de asumir la presidencia, Oñate su
frió la desbandada de personalidades del 
partido, que lo abandonaron por, según 
ellos, falta de democracia interna, la subor
dinación extrema a los designios presiden
ciales y, sobre todo, "el abandono de los 
principios que le dieron origen". 

El primero en saLir fue Manuel Carna
cho. Le siguieron el diputado Alejandro 
Rojas Díaz Durán, el exgobernador de Ve
racruz Dante Delgado, la senadora Layda 
Sansores y la diputada Virginia Betanzas. 

El relativo éxito de Oñate en la XVTI 
Asamblea Nacional --donde se definieron 
los "candados" para impedir que militantes 
sin experiencia en cargos de elección popu
lar, o en la estructura del partido, pudieran 
ser candidatos a la Presidencia de la Repú
blica- se vio diluido por las derrotas elec
torales en varios municipios de Guerrero, 
Estado de México, Coa hui la e Hidalgo, en 
1996. 

El principio del fin 

Y llegó entonces Hurnberto Roque Villa
nueva. Contra el encono popular y el recha
zo de muchos priístas, Roque Villanueva 
--corno coordinador de la fracción priís
ta- había logrado que la Cámara de Dipu
tados aprobara e l polémico aumento al 

lV A, lo que celebró con su famoso gesto, la 
roqu.eseñal. Pero el festejo se acabó en 
1997, con la derrota hi stórica del PRl en el 
Distrito Federal y la pérdida de la mayoría 
en la Cámara de Diputados. Y tuvo que irse. 

Le tocó recoger los escombros a Maria
no Palacios Alcocer, quien también poco 
pudo hacer porque desde finales de 1997, 
luego de que el presidente Zedillo anunció 
que no desi gnaría a su sucesor, se desató 
una tempranera y abierta lucha por la candi
datura presidencial. Prácticamente durante 
todo 1998, Palacios Alcacer se dedicó a fre
nar a los desbocados: Se adelantaron Ma
nuel Bartlett y Roberto Madraza. Pero tam
poco ocultaron us esperanzas Humberto 
Roque Villanueva, José Ángel Gurría, Mi
guel Alemán, Esteban Moctezurna y, aun , 
Francisco Labastida Ochoa. 

"Todos deben calmarse", suplicaba" Pa
lacios Alcocer. Los llamaba a la cordura y a 
concentrarse en los procesos electorales, es
tatales, en puerta. Y vaya que si tenía tarea el 
PRl. En el año habría elecciones para gober
nador en JO estados, y e l PRl perdió las de 
Zacatecas, Tlaxcala y Baja California Sur. 

A José Antonio González Fernández le 
corre pondió hacer frente a la desatada lu 
cha por la sucesión, en su parte más canden
te. Cinco aspirantes - Bartlett, Madraza, 
Roque, Labastida y Moctezuma, que al fi
nal declinó y se sumó a la candidatura del 
cuarto-, cada uno con sus simpatizantes, 
dificultaban la anhelada cohesión del parti
do. González Fernández fue e l encargado 
de establecer las reglas para la contienda in
terna, de la cual su rgiría e l candidato presi
dencial del PRl. 

Rebasado, por momentos, por e l fuerte 
enfrentamiento, sobre todo en los medios, 
entre Madraza y Labastida , pudo finalmen
te sacar adelante la elección inte rna, de la 
cual resultó ganador el segundo. Terminada 
su tarea, fue nombrado secretario de Salu
bridad, y sustituido por Dulce María Sauri, 
que pasará a la hi storia como la dirigente 
que permitió la derrota del 2 de julio. 

Ahora la mi s ió n de los ex líderes priís
tas será hallar los " mecani smos que ga
ranticen el fortalec imiento de la vida de
mocrática interna y la elección de una di
rigencia nacional futura", la cual deberá 
convocar, tomándose los tiempos que se
an necesarios, a la rea lización de la XVIII 
Asamb lea nac io nal. 

Pero la tarea no es nada fácil, porque, si
multáneamente, los 21 gobernadores priís
tas - promovidos principalmente por Ro
berto Madraza y José Murat, de Tabasco y 
Oaxaca, respectivamente- se unieron para 
arrebatarle el control del PR! al presidente 
de la República, empezando por renovar a 
todo el Consejo Político Nacional. (:) 

' 

Fox quiere imitar los Acuerdos de 
La Moncloa de España, pero ignora su historia 

Homero Campa 

V icente Fox -candidato triunfador 
de las pasadas elecciones- quiere 
avanzar en la transición a la demo

cracia apelando a la experiencia española. 
Fue, de hecho, uno de sus compromi

sos de campaña. El1 3 de mayo lo precisó: 
"convocaré a todos los partidos políticos y 
a todos los mexicanos a establecer un gran 
acuerdo nacional de transición". 

Y le puso nombre: "El Pacto de Cha
pultepec", una especie de "Pacto de La 
Moncloa" que, aseguró, permitió a las 
fuerzas políticas españolas establecer la 
democracia tras la muerte del general 
Francisco Franco. 

Pero "Fox y otros políticos y académi
cos desconocen o confunden lo que pasó 
en España", dice Reynaldo Yunuen Ortega 
Ortiz, investigador del departamento de 
Relaciones Internacionales de El Colegio 
de México y experto en los procesos políti
cos de España. 

"Hablan del Pacto de La Moncloa co
mo si éste hubiera sido el acuerdo funda
mental de la transición política. En reali
dad, dicho pacto -fi rmado el 27 de octu
bre de 1977 tras las primeras elecciones li
bres posfranquistas- es, ante todo, un 
acuerdo económico entre el gobierno, los 
partidos políticos y los sindicatos con el 
objetivo de reducir la inflación y combatir 
el desempleo." 

Aseguró que, en todo caso, fue algo si
milar a los pactos económicos que inició el 
presidente Miguel de la Madrid en diciem
bre de 1987 y que continuó después la ad
ministración de Carlos Salinas. 

Incluso, comenta, en España una de 
las características de ese pacto fue la inclu
sión de una nueva política fiscal para ade
cuar los impuestos a los estándares euro
peos. Ello implicó reducir los impuestos in
directos (como el IV A) y aumentar los di
rectos (como el de la renta) . Al revés de lo 
que ahora plantea aquí Fox. 

Espero, señala, que el expresidente es
pañol Felipe González - uno de los acto
res principales de la transición española
le haya explicado a Fox qué fue lo que pa
só en España. 

En efecto, el expresidente español se 
reunió con Fox el martes 11 en un salón 
del Club de Industriales de Polanco. Al tér
mino de la reunión, ofrecieron un mensaje 
a la prensa. González externó: "Creo que 
México tiene una impresionante oportuni
dad histórica . Entra en el siglo XXI, ante el 

franquismo era ya entelequia del pasado. 
E l 22 de julio de 1997, por primera vez, 

con vi vieron en una sesión de las Cortes 
hombres que antaño se amenazaban de 
muerte . Se entremezclaron cabezas canas 
con largas melenas, corbatas de seda con 
pantalones de pana, trajes de alpaca y bar-

desafío, con un inmenso campo de j 
oportunidades. Ello depende en gran N 

medida de los responsables políticos, y a:~ 
fundamentalmente del presidente de 
la República". 

Sin embargo, señaló que "no hay 
una sola oportunidad que no vaya 
acompañada de riesgos, por eso lo 
que más deseo es que sepan aprove
char las oportunidades del cambio al 
máximo y se minimicen los riesgos 
que obviamente existen". 

Fox, por su parte, comentó que re
tomará la experiencia de la transición espa
ñola para hacer lo propio en México: "Hoy 
quedo más confiado que nunca y más se
guro de que el camino que tenemos que re
correr es precisamente ése, el de encontrar 
la unidad, encontrar los consensos mínimos 
que permitan tener un proyecto de nación 
y usar toda la energía del país. Ésa es la gran 
oportunidad para entra r al siglo XXI" . 

-¿Son comparables la transición es
pañola y la mexicana? 

Ortega Ortiz, quien próximamente 
publicará un análisis comparativo entre las 
transiciones mexicana y española en el li
bro Caminos a la democracia (Ed. El Cole
gio de México), sostiene: 

-Sí. Hay similitudes, pero también 
diferencias. 

Enumera las primeras: En ambos casos 
el proceso de democratización es impulsa
do más desde dentro del régimen que des
de afuera. Luego, pese a ser gobiernos 
fuertemente autoritarios, la mayor parte 
de sus miembros son civiles y no militares. 
En ambos casos también son capaces de 
convivir con naciones vecinas que son 
democráticas. 

Respecto de las diferencias, explica: 
"En España la transición fue relativamente 
rápida: de 1973 a 1982 con la asunción del 
PSOE al poder. En México ha sido mucho 
más lenta: se inició en la década pasada y 
no podemos afirmar que ha concluido. 

"Ello se puede explicar porque en Espa
ña había una dictadura centrada en una 
persona, pero sin un grado tan desarrollado 
de institucionalización como sí lo tuvo en 
México el régimen autoritario de partido. 

"Allá la movilización social de obreros y 
estudiantes en organizaciones bien estruc
turadas -verdaderos mediadores entre el 
Estado y la sociedad- aceleraron la transi
ción. Acá las organizaciones obreras estu
vieron por mucho tiempo bajo el control y 

bas asilvestradas . 
Todavía habría de venir un mes después 

el pacto económico de La Moncloa, en don
de, de nueva cuenta, partidos y sindicatos se 
pusieron de acuerdo en un programa de go
bierno para bajar la inflación y mantener e l 
empleo. También habrían de venir las refor-

la cooptación del régimen. No fue sino has
ta 1 988 con el Frente Democrático Nacio
nal de Cuauhtémoc Cárdenas canalizó la 
movilización por los caucses partidistas . 

"Luego, en México los partidos de opo
sición fueron legales. El PAN lo fue desde 
1939 y el Partido Comunista en 1977. No 
obstante, la formación de liderazgos y de 
instituciones partidistas estables ha sido más 
lenta y accidentada. En España, todos eran 
clandestinos. Pero luego de las elecciones de 
1977, hubo una rápida consolidación de los 
partidos, sobre todo del PSOE, que en esos 
años se convirtió en la organización hege
mónica de la izquierda española." 

- Algunos consideran a Zedilla como 
el Adolfo Suárez mexicano ... 

Ortega Ortiz sonríe: 
-Me parece una comparación forza

da . No niego que ambos pueden ser recor
dados como presidentes que permitieron 
un juego político más abierto. Pero, por 
ejemplo, Zedilla no tuvo que enfrentar al 
ejército y Suárez sí, tampoco Zedilla emitió 
una ley para la reforma política y otras leyes 
que forzaran expresamente el desmantela
miento del partido único y de los sindicatos 
verticales como en España . No me parece 
que exista entonces mucha similitud. 

Y el investigador rebate otra falsa creen
cia de la transición española: que se logró 
por un acuerdo sólo de las élites políticas. 

"Cierto que dichas élites lograron un 
acuerdo, pero no definieron por sí mismas 
un resultado. Sin la movilización sindical, 
sin la estructuración de los partidos, sim
plemente no hubiese existido transición 
española. 

"Lo mismo pasa ahora en México: sin la 
participación de la ciudadanía, sin la organi
zación de los partidos políticos y de sus pro
puestas, sin la actividad de militantes y diri
gentes, sin las decisiones de los electores, 
no tendríamos hoy transición. Los hombres 
son importantes, pero no definen ." • 

mas constitucionales de 1978, el fallido in 
tento de go lpe de Estado del coronel Antoni o 
Tejero en 198 1, y la as unción al poder del 
PSOE en 1982. 

Pero, en esa primera ses ión pi ura l de 
las Cortes , la democracia españo la era ya 
irreve rsible. e 
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1 NTERNACIONAL 

vés de Fernández Miranda- maniobró para 
que en la tern a de l nuevo presidente que le 
someti eron las Cortes saliera un hombre que 
le fu e afín : Adolfo Suárez, e ntonces diri gen
te del Movimiento Nacional , partido único 
de l franquismo. 

Los "segundones" 

El nuevo pres idente y su gabinete fueron cri 
ticados por todos: La opos ición y la comuni 
dad internacional lo vieron como un retroce
so hacia el franqui smo ortodoxo, y el bunker 
franqui sta lo vio como un gobierno de "se
gundones desconocidos y sin capacidad po
líti ca". Dos meses a lo sumo les daban en e l 
poder. 

Suárez, empero -como antes e l rey-, 
sorpre ndi ó: de e ntrada supe ró su prime ra 
prueba de fuego: contu vo a los sectores ul 
tras del franqui smo y aprobó la ley de amnis
tía, demanda que provocaba manifestac io
nes callejeras en las c iudades. 

Luego, lanzó dos anunc io que pre n
di eron las alarmas en e l bunker franqui sta : 
devolver la sobe ranía al puebl o y rea li za r 
una re forma política para formar un go
bi erno representati vo . Anunció, además, e l 
di álogo con los grupos afin es y con los de 
opos ición y puso plazos: e lecc iones gene
rales antes de l 30 de junio de 1977 y re fe
réndum para someter a la nac ión la reforma 
constituciona l. 

Suárez y el Consejo de Mini su·os elabo
raron un proyecto de re forma para - desde 
la lega lidad franqui sta- establecer nuevos 
mecani smos de parti cipación de las di stintas 
fu erzas políti cas . Su gran reto : que fu era 
aceptado por la opos ición ilega l y aprobado 
por las Cortes dominadas por el franquismo. 
Por ello, a partir de l verano de 1976, Suárez 
y su gabinete tejieron una complicada red de 
contactos - la mayoría c landestinos- con 
los il ega les pa rtidos de oposic ión. Estos 
mostraron su desconfi anza ante las prome
sas, pero igualmente se abrieron al di álogo. 
Dos de estos encuentros fu eron cu 1m i nantes: 
los del propi o Suárez con Fe lipe Gonzá lez, 
diri gente de l PSOE, y con Santi ago Carrillo, 
secretari o general de l PC E. En todos los ca
sos el gobierno y sus interl ocutores confron
taron vis iones poi íti cas y, s in llegar a prome
ter lo más mínimo, Suárez logró su propós i
to: romper el hie lo y crear una atmós fera de 
confi anza. 

Suárez también ex plicó persona lmente 
la jerarqu ía cató lica y a los mandos militares 
el proyecto de ley . Estos últimos só lo pusie
ron una condición: que no fuera legali zado e l 
Partido Comuni sta. Los militares dij e ron 
que Suárez se comprometi ó a que eso no 
sucedería. 

Para sacar ade lante el proyecto de Refor
ma Política, Suárez y e l pres idente de las 
Cortes, Fern ández Miranda, vo lvie ron a 
mostrar su habilidad. Cabildearon con los 
procuradores , pactaron con sus corri entes e 
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inc luso, en plenas ses iones , llegaron anego
ciar con Ali anza Popular - partido rec ie nte
mente formado por Manue l Fraga- la in
c lusión de una enmie nda que fa vorecía a los 
partidos mayoritarios en aras de que e l pro
yecto sali era ade lante . Ante el temor de que 
la opos ic ión se negara a acatar esa enmie nda, 
con e l tiempo de las votac iones e ncima, Suá
rez negoció tel e fónicame nte con la oposi
ción, que aceptó no sin reservas. 

E l 18 de noviembre de 1976, conc lu yó la 
ses ión con la sigui ente votación: 425 votos a 
favor, 59 en contra, 13 abstenc iones. " Im
perceptible, en un gesto fu gaz que só lo las 
cámaras alcanzan a captar, Ado lfo Suárez 
echa atrás la cabeza , la apoya e n el respaldo 
de su banco azul y c ierra por un instante los 
ojos. Ya está: e l proyecto es ley". 

Un mes después - 15 de di c iembre- se 
celebró e l re feréndum sobre e l proyecto de 
re forma. Un re feréndum que fin almente fu e 
boicoteado tanto por la ultra franqui sta como 
por buena parte de la oposición il ega l, enca
bezada por e l PCE. Los resultados fueron, 
empero, elocuentes: 92% de los españoles 
dio e l "sí'' a la re forma. 

Contactos secretos 

El re fe réndum cambi ó la correlac ión de 
fuerzas: El rey, Suárez y su gobierno sali e
ron fortalec idos; la opos ición -sobre todo 
e l PCE que fracasó con un inte nto de huelga 
previo- se vio debilitada y la ultra del fran 
qui smo quedó marginada, pero sumamente 
irritada. 

En e l pl azo d e un mes -ene ro d e 
1977-, sucedi eron hechos violentos que 
pusieron en duda e l futuro de las re formas. 
Algunos de e llos: Guerrill eros de Cri sto Rey 
balearon a manifestantes de izquierda; e l 
grupo de ultrai zquierda GRAPO secuestró a 
Emilio Vill aesc usa, presidente de l Consejo 
Supremo Mi litar y personaje del franqui smo 
ortodoxo; fal ang istas radi ca les ases inaron a 
cinco abogados que de fendían en los tribu
na les a militantes comunistas ... 

Para todos fu e claro: se trató de provocar 
la intervenc ión de l ejército para poner paz y 
orden en e l país. 

Pero desde e l gobierno co rno desde la 
opos ic ión -aún e l PCE- se contu vieron. 
Sabían que cobrar una venganza o rea li zar 
una manifestación podía ser la trampa para 
estall ar la vio lenc ia. 

A esas a lturas, todas las fu erzas po líti 
cas se ali staban para compe tir en las e lec
c iones. En e l marco de la nueva ley, reg is
u·aron sus candidaturas. Lo hi zo también e l 
PCE. Pero e l go bi erno - pa ra no e nfrentar 
a l franqui smo- pasó la dec isión a l Tribu 
na l Supremo. 

Y es que e l líde r comuni sta Carrill o 
cambi ó la es trategia . Ya no apostaba al de
rribo de l rég imen, sino a la lega li zac ión de l 
PCE. Te nía la certeza de que só lo homolo
gándose con e l res to de los partidos, podría 

parti c ipar e n la transición. Por e ll o é l y sus 
diri gentes sa li e ron de la c landestinidad y, 
en un ac to audaz, se presentaron pública
me nte e n Ro ma. Luego, Carrill o e ntró a 
Es paña y desde a ll í pres ionó a l gob ie rno. 
Más tarde, moduló su le nguaje y sus acc io
nes . Insc ribió luego al PCE e n e l reg istro 
para las e lecc iones y para e llo e liminó de 
sus estatutos las re fe rencias a l internac io
nali smo pro le tari o y a l marxi smo le nini s
mo. Fueron fu e rtes sac rifi c ios para un par
tido comuni sta perseguido po r 40 años de 
di c tadura franquista. 

Con todo, la legali zac ión de l PCE fu e 
uno de los princ ipales esco llos que debieron 
enfrentar e l presidente y el rey . 

-¿Cuándo va a lega li zarse e l Partido 
Comuni sta? - le preguntó directo Carrillo a 
Suárez en un encue ntro secreto e l 27 de fe
brero de 1 977. 

- Pues no lo sé. 
"Suárez manifestó su confi anza en que e l 

PCE parti ciparía en e l nuevo juego democrá
ti co, pero le pidió que mantu viera la calma y 
no reacc ionase con agres ividad a una dec i
sión que estaba en e l Tribunal Supremo." 

Ambos cumpli eron: 
El tribunal Supremo se " inhibió" para 

pronunciarse sobre e l reg istro de l PCE y re
gresó la responsabilidad al gobierno. Suárez 
corrió e l ri esgo: otorgó e l fa ll o para lega li zar 
al PCE. El ejército acusó de "traic ión" a l pre
sidente, pues supuestamente les había pro
metido que eso nunca lo haría. Renunc ió el 
mini stro de Marina, almirante Pita de Yeiga, 
y Suárez se mantu vo para aguantar la vento
lera de l mando militar. 

Carrill o, por su parte, le ay udó : se pre
sentó e n confere nc ia de prensa con todo e l 
comité central del PCE y, por primera vez, 
dec laró que aceptaba la mo narquía y la ban
dera española. Inc luso, en la pared que es
taba a sus espaldas, la te lev isión captó, jun
to a la bandera roja con la hoz y e l ma rtill o, 
la roja y gua lda de Es paña. Trataba de de
mos trar que e l PCE era un partido c iv il iza
do , merecedor de la confianza y de la lega
lidad como los demás. 

Las elecciones se efectuaron el 15 de ju
li o. Fueron las primeras votac iones libres 
tras 40 años de di ctadura. Suárez cosechó e l 
reconoc imiento que apenas un año antes na
di e le daba. Ganó las e lecc iones como candi
dato de la coa li ción Unión del Centro Demo
crático con 34.4% de los votos y obtu vo en el 
parlamento una mayoría re lati va con 162 es
caños. Inmedi atame nte después quedó e l 
PSOE: 29.2% de los votos y 11 8 escaños. El 
PCE quedó en un muy a lejado tercer lugar. 
Al parecer, fu e alto e l costo que pagó en sus 
fil as por conces iones a la democrac ia , sin 
que por e llo pudiera captar al resto de los vo
tantes españoles. 

Atrás quedaron otras fu e rzas : A lanza 
Popular de Manue l Fraga (8.2%), e l PSP del 
profesor Tierno Ga lvan (4.4%) y la demo
crac ia cri sti ana ( 1 .1 % ). A esas a lturas , e l 
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a,Prarte. Se lomari partleU&rmerie en cuerWa la experiencia 
laboral de aquelos aspirantes c,.M presten sus sen.icios en la 
SecrGria de Rfilciones Eld:eriores o el caso de personas 
~ se dstinguen por .u coratbución al conocimierto de 
cuestiones tntemacionahts; 

e) Tener buenos artecedertes: 

d) Ser apto nsica y meriam.A:e para el de~ de las 
fl.n:iones del Ser.Acio Eld:erior, 

e) No pertenecer a! estado edeslástico, ri ser ministro de algün 
ct.to; 

Tener por lo menos el ~do aca~ de l cenciatura por \.NI 

~dad o institución de et'IMftllnza superior meldcana o 
exlr'3rlefa , cvyo rivel de estuclos sea u tisfadorio a jUdo de la 
ComisiOn de Ingreso: 

g) Participar en el COf'ICliSO de Ingreso al s.Mcio Eld:erior 
Meldcano y ~ las tres 11tap11s eltftnatoriu, que se 
describen mas adelllnle . 

lnscripctón. 

El periodo de inscripclón lriclari el b'les 12 de ~o a las OU :OO horas y 
concll,jri el viernes 28 de julo a las 13:00 horas. los cancldatos deberi:n lenar 
1.r1a solcitud de lnsaipcl6n, misma que senil proporc:ionadll por la Secretaria de 
Relaciones Elderiores, sus ~dones ~aclas en el l,..et1or de la Rep(blica 
o cualquiera de las repreaenleclones de J.Wixico en el exterior, a la cual 
anexarin los siguien:es docunenlos , sin excepdón: 

1) Copla certiftcacla del acta de nacimiento y, en su caso , 
certlftcado de nad on.i dlld mexicana por nacimiento; 

2) Copia de • cartile liberada del servicio mlitar nacional, en 
su caso, preseriando el original; 

3) Copia del titulo profesiOI"'aa, de ta c6di.AII profesional o del 
acta que acredite la aprobación del examen profesional , 
preos.,.ando e' original, expeddos por \.na Institución de 
enseftanza ~or mexic;uw debidllmente reconocida . En 
cuo de tratarse de litUos expeddos por Instituciones 
extrar;.ras de enser.nza supertor, los doo..mertos debeni.n 
presertarse debidamerte legabados o apostilados. la 
pruertaci6n de estos docunen:os no poc;r.t ser eximida ni 
apQzadl , aUn cuando el lrteresado pruebe tener fecha de 
examen profesional posterior al cierre de la convocatoria ; 

4) SI el asplra,..e realzó estudiM de posgrado en J.Wixico o en 
el extrarjero y desea a~ a,..e la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, poc;r.t hacerte mediante la 
preseriaciOn de los certllk:ados corresponcleries; 

5) Dos cartas de buenos artecedentes e)Q)edidas 
red entemenl:e por persona t'lsica o institución; 

8) CUTIC\Jum Vitae; 

7) Cuatro folograt'las de frerte tamat\o lnfartll. 

El martes 15 de agosto se dari a conocer la liQ de los aspirantes aceptados 
para participar en el concu-so. 

Etapas del ConctESO. 

El Concu-so se desarrolari en tres etapas, cada t..na de las cuales tendni. el 
cani.cter de eiminatorio. Cada etapa conslstiri en lo siguiente: 

1. Primera etapa. 

1. 1. Examen de cultr.ill general, orientado a cOfT1)f'Obar el conocimiento de la 
realidad nacional, la polt tlca exterior de M6xlco y las retaclones 
lnlemacionales, historia y ~fla de M6xico y del mundo, 
conoclmiertos básicos de pofltlca , economla y derecho nacional e 
lrtemaclonal. 

Fecha: ll..nes 11 de septiembre a las OQ:OO horu. 

FecM: martes 12 de septiembre a '-• OQ:OO hcns. 

1.3. Examen de conocimientos básicos de 111 !doma Otll para la diplomacia, 
ertre los siguientes: alemoin, arabe , chino, franc41s, japones, portugu6s o 
NSO. 

FecM: martes 12 de septien"bre a las17:00 hcns. 

1.4. Examen esaito para c~r el dominio del iciOfTIII ingj6s. 

Feclv: mittcoles 13 de s.ptietrmre a t.sOQ:OO ~s. 

los exámenes de esta prtmera etllpa se levar.lin a cabo en las 
instalaciones det áru de confl!fencias de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores , en Tiatek*o y en las de sus 
Delegaciones Regionales ubicadlls en Guadala)ara , MMtda, 
Monterrey y Tijl.w\a. 

Esta et apa podri et•ctuarse , adicionalmente , en algl..nas de las 
representaciones de M6xico en • exterior, si el nLmero de 
concursant es que raclca en el eJCtrarlero asilo amerita. 

A todos aquelos ~ hayan aprobado la primeR etap11 de! 
concurso u les comuricati la hor. de 11 cita corT"HpOnCierte, 
para su participación en la segtnla etapa. 

2. Segunda etapL 

2.1 Elabonlcl6n de..., ensayo sobre..., tema de actualdad en 
pollliea exl.eriDf". La ComisiOn de l'9aSO •bc::Jr"ara 11111 lsta de 
temas entre los cuales cadll aspirante selecciOf'la(j IA'IO. El 
desarroUo def tem. escogido se har.t en ..., rnbimo de cinco 
cuartinas y con ~~~a dwaciOn de hllsta 4 horas. En lodos los 
casos el ensa yo se elaborari con procesador de paLabras 
(Word} en comp..tadoras personales que facilitara ta Secretaria 
de Relaciones Eld:ertores. No se penntini. ta lntro0Jcci6n de 
diskettes, nl1a consula de materia .. • de apoyo . 

2.2. Examen m6dico ~ permitlri COfT"4li"Obar si el carddato es 
apto fisicamerte para desempel\alr las fl.n:iones del Servicio 
Extenor Mexicano. 

2.3. Examen oral de domirio del idioma lngWts. 

2 ... . EvaWci6n a traves de ertrevistas. 

Los exámenes de esta se~ etapa lencrtn verilcattvo del 
miércoles 4 al viernes 6 de octlb"e, en el v .. de conf•encias 
de la Secretaria de Relaciones Exteriores, en n.telolco, con 
excepción del examen mtclco que tendrá k9lr en ~AW 

lnst1tuc!On pUbica de sa~ que se dar.t a conocer en su 
oporturidad. 

3. Tercen a etapa. 

3. 1. l os 20 candidMos que hayan aprobado tas dos .tapas 
anteriores con las más alas callftcadones, quedarin adscrita. 
a la Academia Diplomática del \nstlh.to Matlas Romero a partir 
del 16 de octlb'"e de 2000 por ..., t6rmlno de dl-.z: mesas y 
recibirán, durari:e ese periodo, 1M' nombnmiet'io provl~onel de 
Agregado Diplomático con tas percepclor.s corresponclet'ies a 
dicha cal egorla. Los cu-sos en ellnstit\.to no Mr11n obligatorios 
para aqueJas aspira,..•• que ya hayan a.nado y aprobado ta 
maestria impartida por eiiMR en al"'os anteriores. 

los conctXsari:es que ya presten sus ..-vicia. en la 
Secretari a de Relaciones E)d:er1ores, i~e sdn 
adscritos de tiempo completo a la Academa Diplomática del 
lnsl1h.to Mallas Romero. 

3.2. Esta etapa, al igual que la s ari:eriorH , sd eliminatoria y 
los candidatos debdn cunplr con la ley del Servido Exterior 
MeXIcano y su Reglamento, asi como con el Reg&amerto de la 
Academia Diplomillca . En caso de l~mianlo, se .picar.t.n 
las disposiciones COI'Tespondiertes de elches ordenarfterios. 

4 De conformidad con el articulo 31 de la Ley del Servicio 
Extenor Mexicano, al t6nnino de los o.nos fn"41art!Oos por el 
lnst1h.to, los asplrartes de nuevo irv-so qJe los conck.Jyan 
satisfactoriame,..e , ma,..endrán su nombramlerio proo.otslonal de 
Agregado Diplomi.tico por 1M' al'lo rNis, adscritos a •s distintas 
lridades admiristratlvas de la Secretaria de Retaciones 
óderiói'"es, antes de r.cibir su l'lOI"Ttnmlento deftnltivo y, eo su 
caso, su ascenso al rango de Tercw Secretario. Para tales 
electos, la Comlsi On de PersonalevakJar.t su dese~l\o en Ll 
Sec1etarla a fin de del.ennlnar si recomienda a la Secnttaria de 
Relaciones Exteriores el norrbn.mlerto deftnittvo y su 
adscnpci6n en México o en el extariDf". 

Aspiranles que ya prest., sus servK:ios en la Secretaria 
de Relaciones Exte~s. 

De conformidad con lo establed do en el articulo 34 de la ley 
del ServiCIO Elderior Mexicano, los rriembros de la ram11 

dipk)mli tic~conslJar con nornbfamlerto t~l. 111 como los 
funcionarios de la Secretaria que hayan aprobado las tres 
etapas del presente concu-so de il"'fT"", podrin incorpor-.rse 
al Servicio Exterior como personal de carrera bajo los 
sigu¡entes cnlerios: 

a) OUenes al conckJ!r el proceso de trveso t80Q1-n 
dos al\os de 1rti~d reciblrtn 1M' nombfamierio 
de Tercer Secretario y podrán ser comisionados 
en ~xico o en el exterior; 

b) Quenes en ese momento cuenten con ..na 
antigOedad mlnlma de cuatro al"'os, podrán optar 
por la categorta de Segu'ldo Secretario, sep lo 
dispone la tr.cción 11 del articulo 34 de La ley del 
Servicio Extertor Mexicano, si~e y cuando 
participen en el siguiente COtlC\nO 011 ascenso • 
S~ Secretario y obtengan...,. pGaza en dcha 
categorla; 

e) OUenes cuenten con ...,. antlgOedad mlnlma de 
sei s al'los , podrán optar por 111 categoria de Primer 
Secretario, ~ lo clspone la fracción 111 del 
articulo 34 de la ley del SeMdo Eld:erior 
Mexicano , si empre y cuando participen en el 
siglief"te Conc:::\nO de a~ a Prii"I"MW 
Secretario y obtengan ...,. plaza en diCha 
categorla; 

d) Quianas c:uerien con 11111 artlglledad de ocho afias o rn4\s, podrtn optar por 
la categorla de Consefero, seP lo dispone la fracción IV del artlcUo 34 de 
ta ley del s.Mcio Exterior Mexicano, siempre y cuando participen en el 
sigUanl:e CCII'\ICU"SO de ascenso a Conse1ero y obtengan \.NI plaza en dicha 
categorta; 

e) En los casos previstos en los Incisos b), e) y d) de este capitulo , los 
blcionarios que no alcalncen ~na plaza en et cc:N"'ICW"SO de ascenso 
respectivo al que se presenten, recibirán una ptaza de Tercer Secret-ario y 
t~ • posibildad de ~ a presentarse al siguierie COOCU"SO de 
aiC«''II para s.gu,cSo Secretario . 

los ra~dos de loe exámenes de '-• tres etap111 eimlnatori.u del pl""ese,..e conclno 
de Ingreso son de cartcter inapelabte y los aspirantes se obigan a acept.r1os. 

So&amente se tomartn en consideración las solc:ltudes de lnscripdón que re\.nan todos 
los req..isitos sel\a•dos en la pr-Henl:e convocatoria y que sean recibidas en los módulos 
clspuestos para elo en la Secretaria de Relaciones E)cierioc-es , Av. Ricardo Flores 
Mag6n No. 1, Tlate6o6co, Múleo, D. F.; en el módulo de lnfonnad On de la Direcc!On 
General del Servido Exterior y P8ISOMI, l.blcado en la pla,..a baja del edificio de Refonna 
No. 115, Col. CualH6moc; en las Delegaciones de ia Secretaria en .. interior de la 
Rapüblca o en cualquiera de las r~actones de M6xico en el axterior a partir del 12 
de ju"Vo a •• 09:00 honls y hasta las 13:00 horas del dla 28 de )Jlo de 2000. 

Dichas soieitudes seni.n sometidas a la Comisión de Ingreso para el sólo efecto de que 
6sta verift~ q.Ht los cancldatos cumpian con los r~sitos establecidos en la presente 
c~oria. la daci*ón de la Cotnsíón de Ingreso sobre la aceptación de las 
soldtudes, ~ notlftCIIda a los l ,..ereudos a partir del martes 15 de agosto de 2000 y 
• ...... inapelable. 

Adicionünerte , • lsbl de •• solcitudes de inscripción que hayan sido aceptadas sera 
alCNbidll en iil f*rta baja de • Secretaria de Retaciones Extariores, en n.tekMco y 
Reforma , asl como en las Delegaciones de 1a Secretaria en el Distrito Feder.~J y en el 
iri:«<or de la Rep;mlca o en cualquiera de tas represertaciones de Mtxlco en el exterior 

La doctmentadón de tos aspirantes no aceptados y ktl que sean eliminados en algula 
de las etapas , poct1li ser recogida deriTo de tos liK) dlas si~entes a la concl.Jsi6n de la 
~ etapa del concu"IO, en tas ofldnes de ta Olrecc:l6n General del Servicio Exterior 
y P«<INLL. 

Cualquier caso no contempLado en la preserte COI"'I'VOCIIIoria seri resuelo por la 
s.eretarla de Re•clon<H Eld:eriores. 

Para ~- informeción •didonlll, los lriernaclos deberán dirigirse a los m60.aos de 
la Sec:retarfa de Relaciones Exterlores , ubicados en: 

RICARDO FLORES Mo\GON NO. 1, Tl.ATELOLCO, D.F., P.B. Y EN El EDIFICIO DE 
REFORMA NO. 115, P.B., COL. Cl.IALHT"EMOC, TELEFONOS 5241 3370 Y 5241 3369, 
Y EN LOS DE LAS DELEGACIONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES 
EXTERIORES UBICADAS EN: ACAPULCO, GRO.: COSTERA MIGUEL ALEMAN NO. 
4455, LOCAL 2 Y 3, INTERIOR CENTRO DE COI'NENCIONES, C.P. 39850, TELEFONO 
84 72 l<t; AGl.IASCAL.IENTES, AGS.: PLAZA DE LA PATRIA NO. 141 PTE. ESO. PLAZA 
DE LA REPUBUCA. COL. CENTRO, C.P. 20000, TELEFONO 18 , 2 SM ; CAMPECHE, 
CAMP.: CALLE 12 POR 53 NO. 153, COL. CENTRO, C.P. 24000, TELEFONO 135 24 : 
CIUDAD JUAREZ, CHIH.: EJE VW. JIJN.I GABRIEL Y ASERRADERO, EDIF. OFIC. DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 2827, COL. MIRADOR, TELEFONO 30 59 79; CIUDAD 
VICTORlA, TAMPS.: AV. 5 DE MAYO 18, ESO. HIDALGO NO. 112, C.P. 87000. 
TELEFONO 54~ 40; COLIMA, COL.: JARDIN LIBERTAD PORTAL HIDALGO NO. 20 , 
ENTRE GREGORIO TORRES Y G DE SEPTIEMBRE, COL. CENTRO, C .P. 28000 , 
TELEFONO 299 31 ; CUERNAVAC.A, MOR.: CALLE JACARN-IDAS, ESO. HELECHOS 
NO. ,1 , COL. JACARNIIDAS, C.P. 82420 , TELEFONO 22 82 11; CUUACAN, SIN.: 
INSURGENTES &1\1 Y l.AZAAO CARDENAS, L"•IIDAD AOMINISTR.ATIVA, PALACIO DE 
GOB., P.B., C.P. 80129, TELEFONO H 25 eo; CHI~ CHIH.: ALClNM Y CALLE 
15 NO. 1315, COL. CENTRO, C.P. 31000, TELEFONO 10 70 26; OUR.ANGO, OGO.: 
CALLE BRLNO MARTINEZ NO. 15-4 NORTE, COL. CENTRO, C.P. 34000, TELEFONO 
25 27 62; GUAOA.l.AJARA, JAL.: CALLE R. MICHEL Y LOS N«3ELES, SALA 1, EDIF. 
NffiGI..IA CENTRAL CAMIONERA, COL. LA AURORA. C.P. 44460, TELEFONO 850 04 
87; HERMOSILLO, SON.: CENTRO DE GOB., EtMF. HERMOSILLO, ENTRE PASEO DEL 
CN¿AL. Y COMONFORT, COL. CENTENARIO, TELEFONO 12 58 a5; JALAPA, VER : AV. 
CRISTOBAL COLON NO. 5, EDIF. TORRE .ANIMAS, P.B., COL. FRACC . .AMPLIACION 
JARDINES DE LAS ANIMAS, C.P. 91 HIO, TELEFONO 12 85 39; LA PAZ. B CS.: 
MELITON ALBANES LOCAL 2, ENTRE ALLENDE Y Jl..IAREZ, FRACC. PERlAS. C.P 
23040, TELEFONO 507 37; LEOI\I, GTO.: JUAREZ NO. 204 , COL. CENTRO, C.P. 37000, 
TELEFONO 13 54 3g; MERIDA, YUC.: CALLE 58 ·A• NO. 442 POR 29 Y 29 A. PASEO 
MONTEJO, EDIF. OASIS, DEPTO. 101 , P.B., COL. CENTRO, C.P. 97000 , TELEFONO 
26 20 03; MEXICALI , B.C.: CALLE PEORO F. PEREZ Y RAMIREZ 202, ANTES CALLE 
DEL COMERCIO, COL. CENTRO, C.P. 21100, TELEFONO 53 45 62; MONTERREY, 
N.l .: AV. LOMA RE[)()f'IIOA 2702. ESO. AV. SAN FRMICISCO, COL. LOMA.S DE SAN 
FRANCISCO, C.P. 641710, TELEFONO 348 &8 44; MORELIA, MICH.: CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE 351 , COL. CENTRO, C.P. 58000, TELEFONO 13 00 57; 01J<ACA, OAX.: 
AV. PINO SUAREZ NO. 523 , COL. CENTRO, C.P. 68000, TELEFONO 34S 11 ; 
PACHJCA. HGO.: AV. Jl.IAA.EZ 400 •A•, COl . CENTRO, ENTRE JOSE MA. IGLESIAS Y 
LA CALLE DE MEJIA. C.P. 42000, TELEFONO 476 09; PUEBLA. PUE.: AV. 11 ORIENTE 
NO. 2003, COL. AZCARATE, C.P. 72000, TELEFONO 35 09 38; OUERETARO. ORO : 
AV. TECNOLOGICO NO. 138 SUR, COL. li-41DAD HA.BITACIONAL MODERNA, C.P. 
76000, TELEFONO 15 45 58; s.-rN LUIS POTOSI , S.l .P.: FRANCISCO l . MADERO 455, 
ZONA CelTRO, C.P. 78000, TELEF()fi.K) 12 38 11; TAPACHULA. CHIS.· 3.a SUR NO. 
45 ·A·, ENTRE 68. Y 8a. ORIENTE, COl . CENTRO, C.P. 30700, TELEFONO 627 09; 
TEPIC, NAY.: EXBlBLIOTECA DE LA ALAMEDA CENTRAL, ENTRE LAURELES Y 
GONGORA, COL. CENTRO, C.P. 1!3000, TELEFONO 11! 78 10: TIJUANA, B.C.: PUENTE 
DE MEXICO, LINEA INTERNACIONAL, P.B .. COl. FEDERAL. C.P. 22310, TELEFONO 
82 9S 85 ; TOLUCA, EOO. OE MEX.: VICENTE Vlll.AOA NO. 114, 1er. PISO, ENTRE AV 
HIDALGO Y AV. MORELOS, COL. CENTRO, C.P. 50000, TELEFONO 13 18 32; 
TORREON, CON1.: PALACIO FEDERAL, MORELOS Y GALEANA, COL. CENTRO, C.P. 
27000, TELEFONO 18 29 78; T\JXT\..A GTZ., CHIS.: CIRCUNVALACIOI\I TAPACHJLA 
336 Y 15a. PONIENTE NORTE, COL. MOCTEZl..t.4A, C.P. 29030, TELEFONO 475 78 , 
TLAXCALA, Tl.AX.: XICOTENCAn NO. 18, COL. CENTRO, C.P. 90000, TELEFONO 280 
34; Vlll.N-tERt<AOSA, TAB.: VIVEROS NO. 11 1, ESO. ARBOLES, LOCAL 1, PLAZA 
CASCADAS, COL. HERIBERTO Ka-tOE VICENT, C.P. 86030. TELEFONO 15 53 03 , 
ZACATECA$, ZN:. .: FERNN-400 VILLALPN'IDO NO. 206, COL. CENTRO, C.P. 98000, 
TELEFONO 2 41 OO. 

Mtxico, D.F., a 1 de jurlo de 2000 

SUFRAQIO EFECTNO. NO REELECCIOH. 
LA SECRETARiA DE RELACIONES EXTERIORES, 

EMB. ROSARto GREEM. 
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POLÍTICA 

''El monstruo está tocado, pero no muerto" 

En Tabasco, Madr o 
se juega su destino 
en el PRI nacional 
Álvaro Delgado y Armando Guzmán 

Foto: Octavio Gómez 

V 
illahermosa, Tab.- Las creden
cia les democráticas de las que 
Roberto Madraza se ufana en todo 
el país, con las que se promueve 
como el rcfundador del pri ísmo 

nacional, en Tabasco pocos las conocen . 
Porque son -se afirma aquí- apócrifas. 
En su período como gobernador, que 

suspendió temporalmente hace un año para 
buscar la nominación presidencial de su par
tido. las cuentas po líticas no le cuadran: un 
PRI estata l dividido, por la fa lta de democra
cia interna; ocho presidentes, só lo uno de 
ell os electo por la base y que renunció, y una 
preferencia electora l en picada . 

Más aún: La oposic ión en su conju nto, 
que con el PRO man ti ene al alza su votac ión 
y con el PAN que el 2 de julio fue arrastrado 
por el fenómeno de Vicente Fox, ya le arre
bató al PRI la supremacía en el estado. 

En cinco años, la correlac ión de votos: 
60% (PR I) 40% (opos ición). se le vo lteó . 

A tres meses ele las elecciones del 15 de 
octubre por la gubcrnaLUra. 3 1 pos iciones en 
el Congreso y 17 presidencias municipales, 
en Tabasco comenzó a hervir la ac ti v idad 
electoral, de cuyos resultados depende en 
gran medida el éx ito del proyecto robertista. 

El priísmo tabasqueño resu ltó seriamente 
lastimado y dividido tras la elecc ión interna 
del 2 de abril , cuando Madraza logró impo
ner "mediante un escandaloso fraude" como 
candidato a gobernador a Manuel Anclrade 
Díaz, un polít ico a quienes sus adversarios y 
ahora aliados del PRO definen como el ins
trumento para una "reelecc ión disfrazada". 

"'E l mi smo Maclrazo me lo dijo: 'No es 
muy inteligente, pero se deja conducir"', re
vela el empresari o César Raú l Ojcda Zubie
la, candidato perred ista a la gubern alura. 
"Los mi smos priístas le dicen que es un pele
le, aunque un am igo mío lo definió de mejor 
manera: Es un mozo de estribo."' 

Los seguidores del diputado federal priís
ta con licencia Arturo úñez, ·'aplastado" en 
la elección interna, acusan a Madraza de pre
tender imponer a Andradc para seguir contro-
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]ando el estado y lanzarse por la dirigcncia na
cional del PRI. 

·'Nos vo lveríamos cómpli ces si no aler
tamos al pri ísmo de la asonada nacional que 
pretende"", advirtió el diputado federal priís
ta Víctor Lópcz Cruz a unos 70 dirigentes 
nuñistas que, el jueves 13. constiLU ycron la 
corri ente interna '·José María Pino Suárez". 
el prócer tabasqueño que se opuso a la ree
lecc ión de Porfirio Díaz. 

··Lo que está en juego es el proyecto tran
sexcnal de Maclrazo, quien en vez de estar 
pensando en entregar el poder, está pensando 
en el reposicionamiento del poder··. afirma el 
cxdiputado priísta Francisco Peralta Burclo. 
""Aqu í actúa de una manera y a nivel nacional 
de otra. Su expediente democrático no existe·· . 

El nuñismo, convertido en virtua l fie l de 
la balanza en la elección estata l, ya hizo ama
rres políticos con Cuauhtémoc Cárdenas y 
Andrés Manuel López Obrador para que sus 
segu idores --que suman más de 100 mil vo
tos- se incorporen a la campaña pcrrcdista. 

Con O jeda Zubieta. el mismo que propu
so los "candados"' para frenar a los tecnócra
tas por la Presidencia ele la República, el nu
ñismo va por la revancha contra M acl razo, 
cuyo candidato Andradc Díaz ti ene otro ad
versario de esa corri ente ... pero por el PAN. 

Como Juan José Rodríguez Prats fracasó 
en atraerse a Ojcda Zubicta, invitó a José An
ton io de la Vega Asmi tia, ex secretario de Nú
ñez y diputado federal plurinomina l electo. 

El problema es que generó una rebelión 
que ya dejó lastimado al panismo, cuya pre
sencia histórica en el estado era más bien 
marginal y que el efecto foxista lo hi zo cre
cer exponenc ialmente. 

La di v isión intern a se agudizó una vez 
que se inc luyó a otro priísta como su cand i
dato a gobernador. el cxcl iputado federal y 
cxcónsu l en San Antonio, Texas, Humbcrto 
Hernándcz Hadclad. 

Aunque el viernes 14, el Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN nombró a De la Vega Asmi
ti a como su cand idato. el án imo de la militancia 
lúe de frustrac ión: ··Es más de lo mismo."' 

Esto hizo que el pciTcdismo y el nuñismo 
vean con preocupación, y au n temor, la even
tual división del voto tabasq ueño, una vez 
vencidos los ti empos ori ciales para formar 
una coa l ición, es trucLUran una .. ali anza de 
facto·· para evi tar lo que con insistencia ll a
man la " ree lecc ión disfrazada·· ele Madrazo. 

Por su parte. el cand idato priísta alienta 
con su ocu ltamien to la sospecha de quepo
dría ser relevado -pese a que el miérco les 
1 1 se reg istró ante el órgano electora l, en una 
de sus escasas apari ciones públicas-, y elu
de conceder en trevistas. 

Andrade - a quien Proceso buscó insis
tentemente- ha sido opacado por Madraza. 
cuyo " culto a la personalidad'" , dice Peralta 
Burelo, es manifiesto en el estado: adoq uines 
en plazas y ca lles con la "M .. de su apellido. 
cas i 500 espectaculares con su rostro y frases 
en la televisión que dicen: "Ojalá hubiera 
otros madrazos para más generac iones". 

Tabasco, reducto autoritario 

" o va a ser fáci 1 ganar"", reconoce O jeda 
Zubieta. recién elec to senador y con quien el 
PRO pretende amp liar su presencia entre la 
c lase media. ' ·No perdamos de vista que T a
basco es uno de los últimos reductos del au
toritarismo, donde el viejo modelo tiene a su 
mejor exponente: Madraza··. 

Priístas am igos suyos le inform aron que, 
inc lusive, los gobernadores ele Chi apas, Ro
berto Albores; de Campeche, José Antonio 
Gonzá lez Curi . y de Quintana Roo, Joaq uín 
Hcndri ks, acordaron "defender·· medi ante 
recursos económi cos y humanos las elecc io
nes en los estados del sureste. 

'"Esto nos hace ver que las v iej as mañas 
tabasqueñas tendrán nuevos adheren tes en 
los no menos difíciles gobernadores circun
vecinos"", dice Ojeda, ganadero y socio del 
hotel Hyall ele Villahermosa, quien define lo 
que se juega en esta elección : 

'"Primero : poner fin a un modelo agota
do ele autoritari smo que se quiere refugiar 
en el sur; dos : darle conc lusión a un propó
sito rce lecc ionista disfrazado, y tres: deste
rrar los intentos caciquiles de un conjunto 
de familias que ya tomaron a Tabasco como 
rehén y pretenden manejar lo como si fuera 
un rancho y cambiar de capataz cuando les 
parezca indicado." 

E l nuñi smo -v irtualm ente fuera del 
PRI- co incide casi como una ca lca con ese 
diagnóstico. Hasta en la neces idad ele que, 
desde ahora, los organismos de observac ión 
mantengan en permanente escruti nio a esta 
entidad, porque además no le ti enen confian
za al ln ~tituto Electora l de Tabasco ( JET), 
que preside Leonardo Sala Poisot. 

"No da garan tías"', dice Ojcda Zubieta. 
""Es em pleado de Madraza"", dice Peralta Bu
reJo, quien subraya que es una muestra más 
de que el gobernador proclama en el país lo 
que no hace en T abasco. 

• 

fue inminente y só lo se co nLLi vo tras arduas 
negociaciones y an te la amenaza ele que 
Arias y su gobiern o --que públicamente de
fendían el cato licismo- podrían ser sujetos 
a la excomu nión papa l. 

Para co lmo de males, Arias y el prínc ipe 
Juan Carlos empujaron, cada uno por su lado 
y por moti vos distintos. para que Franco se 
retirara en vida del poder. El viejo líder espa
ño l había dejado ele manera interina la jefatu
ra de Estado en el prínc ipe luego de su prime
ra enfermedad. Pero Franco se recuperó. Su
po de las intenci ones ele ambos -al parecer 
los servicios de inteligencia interceptaron las 
llamadas de Juan Carlos con su padre. Juan 
de Borbón- y volvió a asumir el control. 

-Alteza. simplemente quería avisaros 
que he decidido asumir mis poderes a partir 
de mañana - le elijo Franco por teléfono al 
en tonces príncipe. 

Para entonces e l Partido Social i sta 
Obrero Español (PSOE) ya había logrado su 
renovac ión en el congreso de Surcsnes, cer
ca ele París, y el Partido Comunista tenía la 
supremacía en el movimiento obrero. Cada 
uno por su lado. lograron ag lu tinar a más 
fuerzas políticas en las llamadas Junta De
mocráti ca y en la Plataform a de Convergen
cia. respecti vamente. 

La sombra del caudillo 

El embate del franqui smo fue atroz. En junio 
de 1975 el gobierno de Arias aprobó una ley 
antitcrrorista para eliminar ele una vez porto
das la "subversión··. En un mes fueron dete
nidas cerca de 300 personas de distinto tipo: 
miembros de ETA, militantes comuni stas, 
soc iali stas y nacionalistas. Se iniciaron los 
j uicios militares y 11 fueron condenados a 
muerte. De nada valieron las gesti ones del se
cretario general de la O U, Kurt Waldheim, 
y del Papa Pablo VI para obtener el indulto. 

Ci nco de los procesados fueron fusi la
dos. Y a partir de ese momento 17 em baj ado
res abandonaron Madrid llamados por sus 
gobiern os. Desde el Vaticano el Papa denun
ció púb licamente que Franco no respondió a 
sus llamados ele c lemencia. La ONU anali zó 
la propuesta del presidente mex icano Lui s 
Echeverría de suspender los derechos de Es
paña como miembro del organi smo. 

Franco entonces exa ltó el nacionali smo 
y, ante los ojos ele sus c iudadanos, se hizo 
víc tima ele la incomprensión internacional. 
Arias lanzó arengas contra todo mundo, in 
c luido M éx ico: "promotor ele esa inaudita 
iniciativa de nuestra expulsión de las Nacio
nes Unidas, de cuyo concepto ele los dere
chos humanos dan buena muestra los espan
tosos ases inatos, ¡el genocidio!, de la Pl aza 
ele las Tres Culturas en 1968, es el exponen
te más c laro de esta repugnante farsa". 

Franco organ izó un acto ele reafirmación 
patrióti ca el 1 de octubre de 1975. Fue ac la
mado por masas exaltadas. Fue su últ imo ac
to. Dos se manas después su fri ó un infarto 

agudo al mi ocardio y posteriormente una an
gina de pecho. El 18, Franco se levantó ele la 
cama só lo para escribir su testamento. No di 
jo nada a nadie y días después lo entregó a su 
hij a Carmen. 

A part ir de en tonces su sa lud se agravó. 
Sufrió varias crisis ca rdiacas y una hemorra
g ia intest inal. L o operaron tres veces . La 
agonía del hombre fuerte de España duró 
hasta el 20 de noviembre. Y en ese peri odo a 
Espaiia le ex plotó un confli cto en el territo
ri o del Sallara: el rey de M arruecos in vad ió 
con c iv iles ese territori o bajo protec torado 
español. La inminencia ele una guerra tomó a 
España con un jefe de Estado moribundo. 
Renuente, el príncipe Juan Carl os vo lv ió a 
hacerse cargo ele la jefatura de Estado y pac
tó con el rey de Marruecos. 

Jaque al rey 

Cuando Franco murió no pasó abso lutamen
te nada. La gente no se echó a las ca lles, ni 
los sindicatos ni los partidos de oposic ión 
co nvoca ron a mov ilizac ión algun a. Una 
mezcla de lulo. precaución y de miedo con
LU vieron a izquierd istas y derechistas dentro 
ele sus casas. 

Carmen, la hija ele Franco. dio el testa
mento al presidente A ri as y éste lo leyó en te
levi sión. Dos fueron las peti ciones de Fran
co al pueblo español: mantener la uni dad del 
país y apoyar al futuro rey, don Juan Carl os 
de B orbón. 

H asta entonces. el prín c ipe -de 38 
años- no era obje to del créd ito po lítico de 
nadie: dentro y fuera de España se le consi
deraba como un pe lele impuest o por Franco 
que dejaría la marcha po lítica del país en los 
más ortodoxos franqu istas . Su proyecto para 
democratizar España desde la lega lidad y las 
estructuras franquistas só lo lo conocían sus 
am igos y co laboradores ce rcanos. Su poste
ri or coronación no logró tampoco cambiar 
esa i magcn. 

Y es que, al asumir el cargo, no tenía nin 
guna capac idad para controlar las estructu
ras del Estado: el Ejecuti vo, las Cortes y el 
Consejo del Reino estaban dominados por el 
f ranquismo ortodoxo. No pod ía siqui era 
ejercer la potestad de poner al frente de estas 
instanc ias a sus hombres de confianza sin 
provocar una reacc ión que lo eliminara. A c
lLIÓ entonces con una habi 1 ida el desconocida: 
sacrifi có el nombram iento de presidente, de
jando a Arias cn .su puesto, pero lo persuadió 
para que apoyara el nombrami ento de su 
mentor político y más cercano co laborador, 
Torcuato Fcrnánclez Miranda, como presi
dente ele las Cortes y del Consejo del Reino. 

Luego nombró un gabinete mi x to : con
servadores, liberales y j óvenes tecnócratas. 
T odos crec idos al amparo del régimen. Y 
anunció un proyecto de reforma democráti 
ca desde la lega li dad franqui sta. Pronto las 
dirercncias entre el gabinete y el presiden te 
Arias se hicieron evidentes y ofrec ieron la 

INTERNACIONAL 

impresión ele un gobierno inconsis tente. Por 
ejemplo, mientras el canci ller José M aría ele 
A reiza vendía por el mundo la imagen de 
que el rey quería la democrac ia y que ésta 
era imparab le, Arias públicamente se oponía 
a ell o: "" Lo que deseo es continuar con el 
franquismo", dec laró. 

La opos ición no creyó en ese momento 
en las promesas dcmocrati zacloras del rey. 
Cons ideraba que era una cortin a de humo 
para ocultar la continuidad del rranqui smo. 
El Partido Comun ista Español (PCE) -que 
dominaba a las Comisiones Obreras- im
pul só en enero de 1976 el estallido ele las ma
yores huelgas viv idas hasta entonces en Es
paña: méÍS ele medio millón de trabajadores 
se lanzaron a las ca lles. Apostaba a una huel
ga general capaz de parali zar al país y hacer 
caer al régimen . El rey Juan Carlos trató in 
fruc tuosamente ele enviar un mensaj e secre
to a Carrill o, secretari o general del PCE, a 
través del pres idente Ceausescu ele Ruma
nia. para evitar las huelgas. A sujuicio, éstas 
só lo fortalecían a los ultras del franqu ismo y 
dejaban sin argumento al rey para seguir con 
la apertura democráti ca. 

Y es que, en el fondo, los moderados del 
gobierno y la oposición políti ca aún estaban 
lejos de conciliar visiones. Fe li pe Gonzá lcz 
lo ex pli có de es ta manera: ··Las di ferencias 
en tre el poder y la oposic ión estaban en el có
mo y cuándo. La oposición identifica el có
mo con la ruptura democráti ca y su sustitu
ción por instituciones adecuadas, y el cuán
do en un plazo que no debe superar el año. El 
gobiern o sitúa el cómo en la evo lución de las 
instilllciones que ya ex isten y el cuándo en 
un periodo de dos o más años". 

Las huelgas de enero de 76, en efecto, ca
si para! izaron al país. Pero no tambalearon al 
gobiern o. No obstante, la opos ición de iz
quierda logró coordinarse. por fin , en una so
la organi zac ión: la Platajunta. 

Desde la pres idencia de las Cortes, el 
mentor político del rey . Torcualo Fcrnándcz 
Miranda, fue abriendo un boquete a las insti 
LUciones franqui stas : es tab lec ió unas ··nor
mas de urgencia" que ev itaron el paso por las 
comisiones de los proyectos de ley sujetos a 
aprobac ión. Dichas comi siones, dominadas 
por el franqui smo ortodoxo, tenían faculta
des para modificar los proyec tos. Con las 
nuevas normas los proyec tos pasarían direc
tamente al pleno de las Cortes. 

Además, removió hábilmente a miem
bros, procuradores y presidentes de comisio
nes. Así logró derogar la ley antitcrrori sta y 
aprobar lo que parecía imposible: un proyec
to de A sociaciones Políticas que daba cabida 
a los partidos políticos. No obstante, el pleno 
de las Cortes empantanó la reforma del Cód i
go Penal que haría ap licable dicha ley. Y es 
que, la redacción daba entrada a algo a lo que 
los ultras franqui stas siempre se opusieron: la 
lega lizac ión del Partido Comu ni sta. 

El rey entonces sacó ele la jugada al pre
sidente Arias . L e pidi ó su dimi sión y -a tra- ~ 
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Di os mío, c uánto c uesta 
morir", susurró ape nas e l 
general Franc isco Franco 
en la madrugada de l 15 de 
nov iembre de 1975. 

Y es que su agonía era larga y penosa: al 
ma l de Parkinson, se suced ieron una trom
bonebiti s, vari as cri s is card iacas, un edema 
pulmonar agudo y hemOITag ias gastrointes
tinales. Tres operac iones ape nas pudieron 
sa lvarl e. Se manLU vo en estado vegetati vo 
los últi mos días de su vida. Murió e l 20 de 
noviembre de J 975, a los 82 años . 

Con é l había empezado a morir también 
su régimen, construido en torno de su I?erso
na tras triunfar en la Guerra C ivil Española. 
Sus fa mosas frases, "esto está atado y bien 
atado" y "después de mí las instituc iones", 
no resisti eron los aco ntecimientos: e l pro
gresivo desmante lamiento de la dictadura y 
el paso gradual y pacífico a una democracia 
pactada con los di versos actores de la po líti 
ca española. 1 

Fue, empero, un proceso di fíc il , ll e no 
de riesgos y de azarosas c ircunstancias, de 
avances y retrocesos, de audac ias y sac ri fi 
cios po líti cos, de inte nsas negoc iac iones y 
de jugadas de ajedrez po líti co de alto vue lo. 
Cons iderada hoy como un mode lo idea l de 
transición hac ia la democracia - Vicente 
Fox ha hecho re fere nc ia a e ll a para aplicar 
en Méx ico sus enseñanzas-, e l proceso es
paño l es contado a lo largo de 700 pág inas 
por la periodi sta española Victori a Prego en 
el libro Así se hizo la transición . 
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Un rey sin experiencia y varios 
"segundones", los artífices 

España, el modelo 
ideal de transición 
hacia la democracia 
Homero Campa 

Es una in vesti gac ión e n la 
que hablan los actores funda
me ntales, rescata doc umen
tos hemerográficos y ofic ia
les y recrea a deta lle los prin
cipa les acontec imientos que, 
fin a lm e nte, co njuraro n e l 
fantasma de una nueva guerra 
c i vi 1 y propic iaron el paso a la 
democrac ia en Es paña. 

Su inic io se remonta a l 
asesinato, el 20 de di ciembre de 1973, del 
presidente del gobierno español, almirante 
Lui s Carrero Blanco. Tres cargas antitanque 
co locadas por la organi zac ión vasca ET A lo 
hicieron vo lar en su auto Dodge Da11 por en
c ima del edifi cio por el que pasaba en el mo
mento de la ex plos ión. Había muerto e l más 
directo co laborador de Franco, e l hombre 
que é l había des ignado para sucederlo y que 
aseguraría la sobrevivencia de su rég ime n. 

El hecho provocó un irreversible efecto: 
el rég imen se s inti ó vul nerable y la opos i
ción - toda ilega l y c landes ti na- le perdió 
e l respeto: poco a poco se iniciaron las movi
li zac iones de protesta, encabezadas por los 
sindicatos. 

Dentro del rég imen, también poco a po
co, se mostraron las di visiones que se acre
centaron ante la prev isible muerte de Fran
co: por un lado, los inmovili stas, quienes de
fendieron hasta e l úl ti'mo momento las insti 
tuciones franquistas apoyadas en su partido 
único: el Movimiento Nacional. Por e l otro, 
los que, si bien colaboraron con Franco, tra
bajaron dentro de las estructu ras del sistema 
para cambiarl o. Fueron los ll amados re for
mi stas. 

El fin de una era 

Para Fra nco la muerte de Carrero Bl anco 
fue un golpe demoledor. Simpleme nte ya no 
fu e e l mismo. Ante sus mini stros no pudo 
ocultar las lágrimas. Tampoco pudo hacerlo 
frente a las cámaras de te lev isión durante 

los pomposos funerales de Can·era Blanco. 
Pegados a las imágenes, los españo les tu
vieron un a sensac ión ineq uívoca: Franco 
era un anc iano moralmente debili tado y, por 
tanto, po líticamente manejable. 

y sí. 
Desalentado, vacil ante, Franco se dejó in

fluir por su esposa Carmen Polo y "El círcul o 
de El Pardo" - nombre deri vado de sus cola
boradores directos que asistían al Palacio don
de res idía- para, en el últi mo minuto, desig
nar al min istro de Gobernación, Carlos Ari as. 

Ari as inic ió su función e l 12 de feb rero 
de 1974 con promesas de apertura. Pero al 
finalizar e l año, e l resultado fu e deso lador: 
su gobierno estu vo di vi'di do y él mismo su
cumbi ó a las pres iones de los " ultras" de l 
franqui smo que torpedearon cada inic iati va 
de los reformi stas. Así, por ejempl o, e l pro
yecto de Estatuto de Asoc iaciones Polít icas 
--que permitiría la "partic ipac ión'' de otras 
pa rtidos- quedó c ircunsc rito de ntro de los 
marcos de l Movimiento, e l partido único, y 
bajo contro l de su Consejo Nacional. 

Ari as recibió, además, los embates de las 
movilizaciones obreras que --encabezadas 
por las Comisiones Obreras, dominadas por el 
Parti do Comunista- nunca creyeron en sus 
promesas de apertura. Los conflictos obreros 
fueron, de hecho, la punta de lanza del anti
franqui smo. Paros, manifes taciones, huelgas, 
ocupación de fábricas se repitieron durante 
meses en prácticamente todas las ciudades. 
Las Comisiones Obreras lograron infiltrar las 
posiciones de base del Sindicalismo Vertical 
de Franco y desde allí llegaron a poner en j a
que al país. El gobierno respondió con repre
sión y se incrementó la espiral de la violencia. 

Luego, Ari as se peleó con una institu 
c ión que otrora había sido su ali ada hi stóri ca 
y pilar de l rég imen: la Ig les ia. El pres idente 
había tomado la dec isión de expulsar al obis
po de Bil bao, Anto nio Añoveros, por una 
homilía. Los obispos se opusieron. Y Arias 
amenazó con la expul sión del propio nunc io 
apostólico. El rompimiento con el Vaticano 

• 
• 

Sala Po isot, qui e n antes de pres idir e l 
consejo del IET encabezó por un año la Co
misión Estata l de Derechos Humanos, niega 
las im putac iones y responde : "Tal vez pen
sarán que, en una pretensión de desacred itar 
al órgano e lectora l, pod rán ganar la simpatía 
de los electores". 

Y luego de asegurar que existen condi
ciones de equidad e imparcia li dad, añade: 
"Los parti dos ti enen que conocer sus capaci
dades y sus fuerzas rea les de triun fo , como 
también te ndrán que asum ir sus derrotas por 
vo lun tad de la ciudadanía. No debe n preten
der ganar votos ni j usti ficar derrotas an tes de 
la jornada electora l". 

-¿Hay mapac hes en e l JET? 
-Aquí no hay mapac hes, indudab le-

mente que no. Aqu í no hay gente que se de
dica a hacer trabajos de intriga o sucios. No 
hay manera de meterle mano a la e lección . 

El Tribuna l Electora l de l estado tampoco 
conc ita confianza, ya que depende del Tri
buna l Superior de Justi c ia, cuyo pres idente, 
Jav ier López y Conde, firmó --el miércoles 
5- un desplegado a plana entera d irigido al 
diri gente estata l de l PRI , Florice l Medina, en 
el que se lamenta de la derrota presidencia l, 
pero ac 1 ara: 

"T abasco es y seguirá s ie ndo pri ís ta, 
porque sus líderes han e ntendido nuestra 
plataforma po líti ca y e l espíritu revol uciona
rio que pri va e n e ll a." 

Según los opos itores, esto ex pli ca por 
qué e l Tribuna l Electora l revocó una multa 
por 353 mil 740 pesos impuesta al PRI por e l 
IET , en mayo pasado, por no haber presen ta
do la nómina de pago a los empleados, por
que aseguró no tener uno so lo. 

Contra la "reelección" de Madrazo 

Golpeados y arrinconados tras el '·aplasta
miento" de l 2 de abri l, los nuñistas - que 
son más bien una corriente amorfa, que ha 
cap ita li zado e l ant irrobertismo- se agrupa
ron para operar la revancha. 

Reunidos el miércoles 5 de junio, en el do
mici lio de Núñezen esta capital, el ptiísta acor
dó con sus principales operadores políticos, in
clu ido De la Vega Asmitia, apoyar al cand ida
to del PRD para la gubematura. "Vámonos con 
O jeda", se resolvió por unanimidad. 

Al día sigu iente, a nombre de Núñez, el di 
putado federa l Víctor Manuel López Cruz se 
entrev istó hacia el med iodía con Cárdenas una 
vez que habló por teléfono con un desconfiado 
López Obrador, a quien vería por la tarde. 

- 1 ngen iero, necesitamos de su serenidad. 
Los tabasqueños somos muy apasionados. 

Re nuente , Cárdenas recordó a López 
Cruz la "institucionalidad'' extrema de Nú
ñez, pero e l enviado insistió: 

- Tenemos una mura ll a común -atajó 
López Cruz, quien ofreció el apoyo de "80 
mi l votos duros" a Ojeda Zubieta. 

Más tarde, López Cruz se entrevistó con 
López Obrador, quien le dijo: "Estoy total
mente de acuerdo". 

López Cruz se convirtió formalmente en 
la cabeza de l nuñismo en un desayuno efec
tuado en e l hotel Camino Real de Villaher
mosa, e l j ueves 13, y en el que unos 70 d iri 
gentes configuraron una corriente interna 
pri ísta. 

Para dejar claro el objetivo fundamental 
la denominaron "José María Pino Suárez", 
e l prócer an tirreelecc ionista ases inado por el 

usurpador Victoriano Huerta. La reun ión se 
convirtió en catarsis. 

"La esencia de la corriente nuñista es la 
democraci<J. ¡No a l<J reelección de Madra
zo1'", resumió Roberto Carrera, aspirante a la 
candidatura del municipio del Centro. 

"No a la casta divina ni a la familias adi
neradas", dijo la exdiputada local Griselda 
García, en refe renci a al grupo que rodea a 
Madraza: los exgobernadores Mario Truji
llo y Manuel Gurría . 

Añadió: "No predica con el ejemplo. En 
Tabasco, Madraza practica e l dedazo, e l au
toritari smo, el nepotismo. Tenemos que sa
car a los que no son priístas". 

"Vamos a ser parte de la oposición", 
propuso Vicente Morales , uno de los más 
férreos de fensores de Madraza al inicio de 
su gobierno. "Tenemos que encabezar las 
luchas populares". 

El empresario cacaotero Óscar Cacep 
Peralta, ex secretario de Finanzas del PRI es
tatal y exalcalde de Comalcalco, adv irtió: 

- Nos están dividiendo. Igual que a mí, 
se han acercado a otros para ofrecerle algo. 
Se está tratando de comprar gente. Tomemos 
una determinación de lo que vamos a hacer. 

- Sí -clamó Julio Gutiérrez-, la lucha 
es impedir la reelección de la oligarquía con 
Andrade y el encumbramiento de Madraza a 
nive l nacional. ¡Que se defina hac ia dónde 
vamos! 

Y se hizo el grito foxis ta, que despertó 
aplausos atronadores: " 1Hoy, hoy , hoy!". 

López Cruz dijo que, "como corriente, 
somos oposición al grupo privilegiado": El 
objetivo era Madraza: "Pide la democracia 
nacional e impone la antidemocracia aquí. ~ 
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T enemos que alertar al priísmo a nivel na
c ional. Pido unidad y obj eti v idad. V amos 
contra un monstruo. Está tocado, sí, pero no 
está muerto" . 

A lguien levantó la voz: ·'¡Que alguien 
me exp lique qué vamos a hacer ' Si no quere
mos al candidato del partido, ¿a quién vamos 
a apoyar?" 

- A mí me simpatiza el cancliclato del 
PRD, Raúl Ojeda. Con él estamos - propu
so Rafael Caso Vida!, ex pu lsado por M adra
za de la delegac ión del ln fonavit, y sobrev i
no un aplauso. 

- Y o co incido con Caso - rubri có Ló
pcz Cru z, qu ien recordó que el objetivo era 
evitar la " ree lecc ión" ele M adraza. 

El PRO, en la pelea 

A unque muchos ele los nuñi stas protagon i
zaron embates cont ra perredistas cuando 
eran fi eles a M adraza, sobre todo en la garra
tiza de enero de 1995, esto no parece impor
tarle mucho al PRO. 

Pragmát ico, el PRD sabe que los nuñi s
tas representan los votos mediante los cuales 
pueden ganar la gubernatura, dipu tac iones y 
alca ldías, sobre todo por el crec imiento ex
ponencia l del PAN por el efecto Fox. 

" Son el antídoto para el crecimiento del 
PAN' ', resume Octav io Romero Oropeza. 
presidente del PRO estatal, al referi rse a sus 
nuevos ali ados, que garantizan al menos 80 
mil sufragios. suf icientes para el triunfo. 

L os perredistas sienten que pueden ga
nar. Y a derrotaron en dos di str i tos a dos de 
los más cercanos co laboradores de M adra
zo : Pedro Ji méncz León, ex pres idente esta
tal y coordinador de su campaña por la nomi
nación presidencial pri ísta, y el financiero de 
la mi sma: A lberto Banuel. 

Y esto no só lo hizo que el PRO elevara 
sus votos. sino que el pri ísmo dio un bajón en 
la preferencia del elec torado, en una tenden
c ia que se aceleró con la llegada de M adraza 
a la gubern atura, en 1994. 

L as cuentas del gobernador no son como 
para ufanarse en el país. 

En efecto, la caída del voto priísta y el 
crecimiento perredista ha sido la constante en 
la admi nistrac ión ele M adraza. Desde 1994, 
ha descendido 17 pu ntos, según las es tadísti 
cas del i nstitu to Federal Electoral ( !FE) : 

En las presidenciales de ese año, el PR I 
obtuvo 56.8 1% (335 mil 851 votos) cont ra 
33 .7% del PRD ( 196 mil 100) y 7.57o/c del 
PAN (44 mi l 763). La suma de votos PRD
PA (240 mi 1 863) quedaron a 95 mi 1 de dis
tanc i a de l PR I y ju n tos represe n taro n 
40.74%. 

El pasado 2 de ju li o, el PRI mantu vo la 
tendencia de despl ome con su ca ndidato, 
Francisco Labastida, con 40.27% de los vo
tos (269 m il 420), Cuauhtémoc Cárdenas se 
situó en el segundo lugar con 3 1 .98o/c (2 13 
mil 892) y V icente Fox di sparó al PAN a 
26. 13% ( 174 mil 843). 
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A unque el cancl iclato prcs iclcnc ial pri ís ta 
ganó el primer lugar. la suma ele votos de 
PRO y PA N lo superaron por más ele 118 mi l 
y se produjo la vo ltereta en los resu ltados ele 
hace un sexeni o: 58. 11 o/c (opos ición) por 
40.27% (PRI ). 

En cuanto a las senadurías, un parámetro 
que suele tomarse en cuenta para las eleccio
nes estatales. como las que se efec tuarán el 
15 de octu bre, la tendencia es la misma: El 
PR I cayó de 36 1 mil votos hace seis años a 
280 mil en 1997 y a 278 mil el 2 de j uli o. En 
se is años perd ió más ele 80 mil votos. 

En cambio. el PRO logró 204 mil en 
1994, subió a 223 mi 1 en 1997 y este año al
ca !lZÓ 247 mi l. apenas 3 1 mil ele d i ferencia 
con respecto al PRI. 

En el munic ipi o de l Cen tro. donde se 
ubica la cap ital y donde el PRO no sólo no 
había logrado penetrar, sino que ganó uno ele 
los dos distritos, el despl ome del PR I fue ma
yor: Sum ados los votos del PR O y del PAN 
asc ienden a 135 mil 543 por 75 m il 733 del 
PR! : cas i dos a uno. 

" N os fue muy bien'·, res ume Romero 
Oropeza, quien, sin embargo, sabe que los 
30 mi l vo tos nuevos que obtu vieron no son 
todavía suf ic ientes para imped ir la "ree lec
ción de M adraza·· a través ele Andracle. Por 
eso la importancia de la .. al ianza ele fac to .. 
con nuñi stas y otros part idos . 

De lo que sí están seguros es que t ienen 
un candidato con per fi 1 ganador y que conc i 
ta temor en los ámbitos robert istas, según 
atesti guó la hij a del candidato del PRO, Va
ni a Ojcda. quien escuchó una conversación 
en el baño de un sa lón de fi es tas el sábado 8, 
durante una despedida de so ltera: 

" Roberto les pidió a todos los funciona
ri os que no sa lgan de vacac iones, porque es 
muy ricsgoso no hacer campaña conjunta 
con el li ccnciaclo Andrade por el regis tro de 
O jeda' ·. le comentó una mujer joven a otra. 

Era la esposa ele Madraza. Isabel de la 
Parra, quien al vo l tear pali deció. Sólo alcan
zó a decir: .. Hola, Vani a'·. 

Los panistas, hechos bolas 

Por su parte, obnubi lados por el efecto Fox. 
los pani stas tabasqueños se hicieron holas. 
L as insospechadas cifras que alcan;:aron en la 
elecc ión federal, 174 mil 8-1-3 votos (26 . 13 o/c ) 
para presidente, les despertó esperanzas de 
ganar la gubcrnatura ... pero con un pri ísta. 

Rodríguez Prats operó para acoger al pri ís
ta De la Vega Asmiti a, secretari o y operador 
electoral de Núñez, quien no lo respa ldó. Pero 
tampoco el panismo tradicional, que se rebeló. 

" o podemos mon tar en la cresta de la 
o la del cambio a un ej em pl ar de 'más ele lo 
mi smo"', escribi ó Jorge Eduard o Herrera, 
hij o de un conspicuo pani sta, en una carta 
que envió al delegado de l CEN, René Mes
scguer. en la que añadió: 

.. A lgunas famili as de siempre, que se han 
benefi ciado del sW t11s quo del pri ato, al ver 

que su barco se hunde, tratan de saltar hacia el 
que lleva la bandera desplegada. Pero no satis
fechas con eso, rresentan a uno de sus repre
sentantes como la gran oportunidad del PAN ... 

Pero pese a las protestas, el presidente 
del CEN panista. Luis Felipe Bravo, recibió 
al joven político. el miércoles 12. en la Ciu
dad de México. "Vemos bien tu perfil. La 
decisión será el viernes··. le prometió. 

Pero en Tabasco las protestas se recrude
cieron: '·Cualquiera. menos un priísta'·. 

De la Vega Asm i tia -quien ante la in
conformidad había ofrec ido ret i rarse si se 
postulaba a un .. panista de cepa"- pronto 
lllvo otro competidor, también priísta: Hum
bcrto Hernánde;: Hadclacl, exdiputado fede
ral y excónsul en San Antonio, Texa~. Ahora 
éste encabc;:aba la lista. 

- Es un pri ísta sin arraigo en Tabasco y 
t iene cola - les dijo-. Me dieron coba y 
ahora resulta que enredan tocio este proce
so. Mejor renuncio y me voy a la Cámara de 
D ipu tados como independ iente. 

-Espérate -lo frenó RodrígucL Prats, 
desde México-; dé jame amarrar esto. 

El mismo jueves, viajaron a la Ciudad de 
México Ramiro Guerrero y Félix Jorge Da
vid Samberino. dos de los integrantes de l 
'·menú .. de precandidatos tradicionalistas, 
para entrevistarse por separado con los jerar
cas panistas José Gonzálcz Morfín y Federi
co Ling Altami rano. 

-No podemos darle a la ciudadanía 1m1s 
ele lo mismo -les dijo Guerrero. portavo;: 
ele los inconformes- . No puede ser que se 
acepte la antitcsis de Vicente Fox con el afán 
de que crezca el part ido llenándolo con gen
te que no tiene doctrina ni vocación panista. 

De la Vega. inc lusive, redactó su renun
cia, que no presentó. porque. la noche del 
mi~mo viernes. Ling Altamirano y Gon.-:ále;. 
Morfín llegaron a Vi llahermosa para dar a 
conocer la decisión y atemperar los ánimos. 
No lo lograron . 

Propietar io de una clín ica, el doctor Guc
ITCro dice que se le faltó al respeto al panismo 
y a la ciudadanía por ofrecerles a un candida
to que nada tiene que ver con los tabasqueños 
ni con el panismo ... Había la consigna de que 
no llegara ninguno de los internos .. . 

- ¿Consigna de quién·J 
-De la delegac ión y de Rodríguc;. Prats 

-dice Guerrero. a quien este Ciltimo lo había 
respa ldado hasta la noche misma de l 1 de ju
lio-. Esto es algo muy parecido a la historia 
que hemos visto en el partido oficial. 

Ante esos ·' i ntereses oscu ros" , el trau
matólogo acata la decisión del CEN, pero no 
se sumará a la campaña. 

-¿Y su voto? 
-Tampoco. 
Lo peor. concluye, es que así es posible que 

gane el candidato de Madrazo. salvo que lo ha
ga el PRO apoyado por los nuñistas, de quienes 
dice: .. Están buscando revancha. Lo que no se 
vale es que aprovechen partidos opositores 
cuando ellos toda la vida los vituperaron". (:) 

• 

ele sus h istorias concretas y, gradualmente, 
van tratando de encarnar el horizonte de la 
plenitud a la que son llamados. y exhorta: 
"Pertenece a la pedagogía de la Iglesia ha
cer de tal suerte que, ante todo, los cónyu
ges reconozcan claramente la doctrina Hu
llrwwe l'itae como norma para el ejercicio 
de la sexualidad y se vinculen sinceramen
te para establecer las condiciones necesa
rias para su observancia". Este llamado se 
dirige a buscar una pedagogía acorde con 
estos tiempos. en los que las viejas fórmu
las del castigo y del anatema sólo hablan de 
la imbecilidad totalitaria. Construir esa pe
dagogía es la tarea de la Iglesia. Es un reto 
difícil, pero no menos difícil que vivir la fe 
en estos tiempos. Si la Iglesia quiere cum
plir con su misión salvífica debe abocarse a 
ello y no a c~cudar~e en la estupide;: del 
anatema que, lejos de manifestar su deber 
primordia l : el perdón fraterno. el acogi
miento y la dirección paciente y paterna 
que permita a la ley cumplirse, sume a los 
hombres en la desesperación y la desespe
ranza. En un mundo roto. en un mundo en 
donde muchos hombres están exentos de la 
esperanza humana, reducidos a los poderes 
del siglo, el deber fundamental de la Iglesia 
es proporcionarles la esperanza teologal 
que se basa en el amor de Cristo que entre
gó su cuerpo y su sangre por todos y cada 
uno de los hombres, sin exclu~ión de nadie. 
y ayudar a construir un mundo cuyas es
tructuras permitan al amor encarnarse. 
Condenarlos es caer en el saduceísmo que 
anteponía el primado de la ley al del amor y 
que tanto de~preciú Cri~to , e~ oh idar e~a~ 
dos hermosas enseñanzas de Chesterton: 
.. La Iglesia e~ un hospital de pecadores·· y 
''el cristianismo es ir de la mano de alguien 
a algún sitio". ~ 

Además, opino que hay que respetar 
los Acuerdos de San Andrés. (:) 

Esquina 

Continuidad del cambio 
E muchos sentidos, Vicente Fox, el 

candidato del cambio, será el presidente 
de la continuidad. El triunfo de Fox com
pleta en el ámbito político el proceso de 
modernización desatado en México por 
los gobiernos priístas, a partir de 1 982. 

Una liberalización de la economía y una 
reforma del Estado corno la que emprendie
ron los últimos tres gobiernos de México no 
podía terminar sino en la modernidad demo
crática. No era indispensable para la demo
cracia que el PRI perdiera la Presidencia. Las 
instituciones ya eran democráticas: el PRI po
día ganar o perder. Lo inevitable era que el 
PRI llegara a enfrentar en algún momento 
una contienda electoral sin las ventajas deri
vadas de su condición de partido oficial. Lle
gada esa hora, el PRI perdió y la alternancia 
en el poder completó al cien por ciento el ca
pítulo de la modernidad electoral de México. 

Es posible que Fox, sin compromiso 
con el viejo régimen, pueda acelerar el paso 
modernizador en los demás órdenes. De los 
contendientes del 2 de julio parece el más 
identificado con las reformas realizadas has
ta ahora y con las reformas pendientes en el 
ámbito económico: liberalización, desregu
lación, privatización de la petroquímica, 
apertura a la inversión privada en el sector 
eléctrico, reforma fiscal, promoción de la 
pequeña y mediana empresa. 

Fox encontrará a lo largo del camino 
resistencias similares a las que encontraron 
sus antecesores. Encontrará en particular 
la red de intereses, hábitos, identidades y 
creencias que siguen adscritas, con genui
na convicción, al horizonte del nacionalis
mo revolucionario. 

Corrientes centrales del PRI y del PRD 
comparten hoy las trincheras del naciona
lismo revolucionario. Es previsible por ello 
una convergencia entre sus respectivas 
bancadas en el Congreso frente al adver
sario común que pueda representar el go
bierno (neo) liberal de Fox. 

Las trincheras del nacionalismo revolu
cionario son hoy más una resistencia que 
una propuesta de futuro. Constituyen una 
mezcla de valores fundamentalmente es
tatistas o antiliberales. Por ejemplo: prima
cía del sector público y del intervencionis
mo estatal, apoyo al sindicalismo y al agra
rismo corporativos, nacionalismo defensi
vo, rechazo a las privatizaciones, a la glo
balización, a la economía de mercado. 

Las reformas modernizadoras iniciadas 
en el sexenio de Miguel de la Madrid, ace
leradas en el de Salinas de Gortari, conti
nuadas y culminadas en el ámbito político 
por Ernesto Zedilla, fueron emprendidas a 
contrapelo de las creencias del PRI, al pun
to de que produjeron en, 1987, la escisión 
de ese partido. Cuauhtémoc Cárdenas y 
Porfirio Muñoz Ledo dejaron el PRI en deci-

siva protesta contra la continuidad de las 
reformas modernizadora que anunciaba la 
candidatura de Carlos Sal inas de Gortari 
ese mismo año de 1987. 

La oposición (neo) ca rdenista aceleró la 
modernización política del país. Estableció 
condiciones de competencia electoral irre
versibles. Obstacu lizó, en cambio, la mo
dernización económica, diciendo a voz en 
cuello la inconformidad con ese proceso 
que había en el propio PRI, aunque en el 
PRI se expresara apagada mente, en el len
guaje "sordo y cortesano" de la casa, según 
la descripción de Javier Wimer, 

Las mayorías priístas apoyaron las refor
mas por disciplina con sus presidentes, no 
por convicción política. Su convicción ma
yoritaria siguió en las banderas del naciona
lismo revolucionario. Los presidentes mo
dernizadores forzaron la mano de su partido 
para ponerlo aliado de lo que el partido re
chazaba: supresión de subsidios, venta de 
empresas paraestatales, privatización ban
caria, privatización telefón ica, privatización 
de las pensiones; la reforma del artículo 27, 
que puso fin al reparto agrario; el reconoci
miento jurídico de las Ig lesias; la autonomía 
del Banco de México y del instituto Federal 
Electoral; el Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte y con la Unión Europea. 

La alianza política que permitió esas 
transformaciones puede verse en las listas 
de votación del Congreso. A partir del go
bierno de Salinas, los presidente priístas 
no tuvieron en el Congreso mayoría sufi
ciente para hacer reformas constituciona
les. Tuvieron que contar con la anuencia 
de parte de la oposición . 

La historia de esas votaciones muestra 
que fue la convergencia de la Presidencia, 
la tecnocracia federa l y el PAN, la que llevó 
adelante las reformas. La Presidencia arras
tró al PRI sin convencerlo y el PAN afirmó 
en ellas sus convicciones liberales. 

Las reformas emprendidas parecen 
hoy menos extranjeras y menos costosas 
políticamente que en los ochenta. Han 
empezado a arrojar frutos . Al menos, han 
creado en los electores una fe mayoritaria 
en la alternancia, prueba de fuego de la 
modernidad democrática . En ese voto 
puede leerse quizá un apoyo equiva lente a 
la modernización que falta. 

La pregunta es si la modernización eco
nómica y política ha sembrado también en
tre las filas de la izquierda y del PRI corrientes 
menos tradicionalistas que puedan refrendar 
la alianza del cambio con el nuevo gobierno 
de Fox, una alianza para la continuidad del 
cambio modernizador. Enfrente habrá una 
continuidad de la resistencia a ese cambio, 
Lo que los encuestadores y otros brujos ten
drían que medir es el tamaño de esa conti
nuidad y los poderes de esa resistencia. • 
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ANÁLISIS 

La Iglesia y la posmodernidad 

F rente a la posmodernidad, es decir, 
frente a un mundo fracturado por los rela
tivismos, la Iglesia está desconcertada. No 
encuentra la manera de defender los valo
res que han conformado la grandeza y la 
dignidad del mundo cristiano y se deses
pera. Ajena a una pedagogía para enfren
tar las estructuras de pecado en que vivi
mos, responde con el anatema y, en algu
nos sectores de la jerarquía, con la búsque
da de ~cuerdos cupulares que le permitan 
un acceso a los medios de comunicación y 
una injerencia en la educación. 

El asunto es grave, sobre todo, porque de
trás de este desconcierto se siente no sólo una 
desconfianza en la libertad de los hijos de 
Dios y en la acción del Espíritu, sino también 
una incapacidad para articular su vocación 
primera, que es el acogimiento y el amor. 

Si me refiero a esto es porque reciente
mente, junto a la actitud sin matices que ha 
asumido la Iglesia ante el uso de los anti
conceptivos, a los vergonzosos intentos de 
acuerdos cupulares que antes de las elec
ciones el "Club de Roma" intento realizar 
con el PRI y Gobernación (recordemos los 
desfiguras de Onésimo Cepeda: adhesión 
desvergonzada al candidato Francisco La
bastida e intentos de manipulación del vo
to en Ecatepec), el periódico Reforma (9 y 
10 de julio) divulgó una noticia descon
certante: la reiteración del Vaticano de 
que las personas divorciadas, vueltas a ca
sar y que tienen relaciones sexuales con su 
nueva pareja, no pueden participar del sa
cramento de la comunión. 

La noticia es desconcertante no por lo 
que contiene de Verdad en relación con la 
doctrina de la Iglesia (la sanción de exco
munión del sacramento de la eucaristía pa
ra lo divorciados en la Iglesia católica es 
ancestral y está perfectamente documen
tada en el Catecismo de la 1 g lesia católica, 
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1644 a 1650), sino por lo que muestra de 
falta de tacto para defender la santidad del 
vínculo matrimonial: ante la crisis del ma
trimonio en el mundo posmoderno, la 
Iglesia responde con el anatema sin mati
ces; nada dice de las posibilidades de de
claración de nulidad que tiene la propia 
Iglesia, nada dice de una pedagogía para 
reconstruir el matrimonio en el seno de 
una sociedad desgarrada. Por el contrario, 
con su anatema lanza a los hombres y mu
jeres que han sucumbido al poder de las 
estructuras de pecado y no encuentran en 
ellas un punto de consuelo a la desespera
ción o, en el caso de quienes han perdido el 
sentido profundo del sacramento matri
monial , al cinismo o a la claudicación. 

Con esto no pongo en duda el valor fun
damental del vínculo matrimonial ni las 
sanciones que la Iglesia prescribe cuando 
se rompe, cuanto la forma en que se expre
sa. ¿Cómo es posible hacer valer un uni
verso espiritual y ético, cuando las estruc
turas que le dan sentido y lo sostienen, es 
decir, cuando el común de la sociedad ha 
perdido esos valores? O, en otros términos, 
¿cómo es posible defender el vínculo ma
trimonial y su indisolubilidad y fidelidad 
de donación recíproca definitiva, en un 
mundo cuyas estructuras son la reestimu
lación erótica a través de los medios, la 
exaltación del hedonismo sin límites, el 
consumo indiscriminado, la relativización 
de los valores; cuando las formas económi
cas que privilegian el mercado sobre el va
lor humano destruyen el bien común y 
arrojan a las familias a su desintegración? 
Pensemos en los indocumentados que de
jan familias y se ven constreñidos a reem
plazar el amor de pareja en otras tierras pa
ra sentirse un poco amados; en las mujeres 
que quedan con el peso de su miseria y bus
can un poco de afecto; pensemos en las 

cientos de parejas que, hijas de la desinte
gración del sentido, no pueden construir 
una unidad, un mismo corazón y una mis
ma alma y que se ven en la necesidad de se
pararse y construir otra fami lia. En otro 
tiempo, cuando existieron la comunidad 
cristiana y la cristiandad, el anatema de la 
disolubilidad matrimonial funcionaba. 
Había un común, es decir, un mundo en el 
que los valores matrimoniales eran prácti
ca de todos y permitían su sostenimiento. 
Hoy en día ya no existen la comunidad 
cristiana ni la cristiandad, sino un mundo 
fracturado en una pluralidad de sentidos. 
Frente a él el anatema es un gesto absurdo. 

¿Qué decir entonces, que habría que 
rebajar el valor del vínculo matrimonial a 
la puerilidad de las exigencias posmoder
nas? No, sino dirigir la lucha no contra el 
síntoma: la destrucción del matrimonio, 
sino contra aquello que lo genera: las es
tructuras de pecado. No se resuelve nada 
anatemizando a aquellos que, débiles, no 
han podido con las estructuras de pecado 
que nos rodean y sucumben. "Las estruc
turas de pecado - lo dijo Juan Pablo 11 en 
Sollicitudo Rei Socialis- condicionan las 
conductas de los hombres". Se resuelve en 
cambio con el acogimiento, el don y la 
búsqueda por reconstruir una estructura 
social en la que los sentidos profundos de 
la vida puedan vivirse plenamente. 

En un mundo fracturado, los ideales 
cristianos son un horizonte del Reino, un 
punto de llegada, no de partida, una reali
dad que debe construirse y no un absoluto 
que puede encarnarse mediante un anate
ma. Frente a ello, la Iglesia debe de recapi
tular y buscar las formas de esa reconstruc
ción. El propio Juan Pablo Il, en la exhorta
ción apostólica Familiaris Consortio habló 
de la ley de la gradualidad por la que el 
hombre y la mujer, a través de su libertad, 

La cultura también se ve 

LO MEJOR 
DE LA SEMANA 

México ... naturalmente 
Xochimilco 

ü..CONACULTA 

Más allá de las célebres trajineros, un acercamiento a una interesante historia 
y privilegiada biodiversidad. Una coproducción de la UNAM y Canal 22. 

Martes 18 o los 18:00 hrs. 

Historia 
El Vaticano, el poder de los papas 
Serie que examina las entrañas de la Santa Sede para conocer, desde nuevas 
perspectivas, el pontificado de los últimos cinco papas del siglo XX. Esta semana, 
Paulo VI y la tradición. 

Miércoles 19 o las 22:00 hrs. 

Cine de autor: Ciclo Aki Kaurismaki 
Cuida tu mascada T atiana 
Una estupenda comedia de enredos sobre dos hombres maduros en viaje hacia 
lo inesperado. (Finlandia-Alemania, 1993) 

Sábado 22 o las 21 :30 hrs. 

Especial 
La transición 
Serie que muestra los días cruciales del tránsito que España vivió entre la dictadura 
franquista y la monarquía constitucional. 

Domingos o los 20:00 hrs. 

o cambios. 
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raíz de los magros resultados oble-

A nidos el 2 de julio y del reacomodo 
· de fuerzas políticas en la Ciudad de 
· México, los partidos Revoluciona-
.. rio Institucional (PRI) y de la Revo-

lución Democrática (PRD) ponderan, con sus 
matices, la necesidad de replantear sus relacio
nes con grupos, organizaciones, corrientes y 
sectores sociales que tradicionalmente habían 
funcionado como fábricas de votos. 

La idea es, según autoridades del Gobierno 
del Distrito Federal, dirigentes políticos y líde
res sociales priístas y perredistas, firmar cuan
to antes el ac ta de defunción del esquema de 
trabajo de corte clientelar, corporativi sta, que 
ahora resultó in suficiente para re frendar triun
fos o para hacer ganar a sus candidatos a pues
tos de elección popular. 

Francisco Garduño, director de Gobierno del 
DF, dice: "La lección es clara: Las autoridades 
deben actuar como verdaderos estadistas y dejar 
de actuar como dirigentes partidistas. En lugar de 
privilegiar a grupos corporativistas, a organiza
ciones sociales demandantes de vivienda, de co
mida, de ropa y de predios, deben encauzar su tra
bajo a desarroUar políticas que se traduzcan en 
beneficio de las mayorías, no de unos cuantos". 

Advierte: "No podemos administrar el pre
sente con conductas del pasado" . 

Carlos fmaz, dirigente del PRD en el DF, 
apuntala: "Quedó claro que el voto no puede 
construirse ya con base en el chantaje, en la mi
gaja, en la coacción. De ahora en adelante, ten
drá que disputarse en el terreno de la política pú
blica, de las definiciones, de la penetración de 
los mensajes y de las propuestas partidistas". 

Manuel Aguilera, exdirigente del PRI, cuya 
fuerza descansó precisamente en el corporativis
mo, y fallido aspirante al Senado, afirma, lacóni
co: "La relación con los sectores, con los grupos 
sociales, tendrá que cambiar y éstos tendrán que 
adaptarse a menos que deseen independi zarse". 

Alejandra Barrios, dirigente de la Asocia
ción Legítima Cívica y Comercial, de filiación 
priísta, define: "La relación con el PRI conti-
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nuará, pero el partido tiene que ayudamos. No 
puede darnos la espalda ahora". 

Hasta antes de los sismos de L985 , e l PRI 
había mantenido bajo contro l a la mayoría de 
los grupos sociales organ izados en la capital 
del país. A cambio de prebendas de todo tipo 
--espacios en vía pública, licencias, concesio
nes, terrenos, dinero y regalos- y de cargos 
públicos o puestos de representación popular, 
compró lealtades y utilizó, con fines electora
les y, no pocas veces, como fuerza de choque, 
a esa importante base social. 

Bajo el amparo del PRI, líderes de comer
ciantes ambul antes, como Guillermina Rico, 
quien falleció hace un par de años, y Alejandra 
Barrios, se apoderaron de las calles del centro 
y, posteriormente, extendieron sus dominios a 
otros puntos de la capital. Ambas llegaron a ser 
inclu so diputadas locales suplentes en la 
Asamblea Legislativa. 

Con e l apoyo de fu ncionarios capitalinos y 
líderes priístas, surgieron luego nuevos grupos 
de presión en la ci udad, como los microbuse
ros, invasores de tierras, porros, pepenadores, 
entre otros muchos, que también recibieron 
cuotas de poder, a cambio de votos y lealtades. 

La hegemonía priísta está plasmada hasta 
en la vida interna de la burocracia capitalina. 
Por ejemplo, el artículo 22, fracción VI, de los 
estatutos internos del SUTGDF, referente a las 
ob li gaciones y derechos de los trabajadores, di
ce a la letra: 

Quedan exceptuados del derecho de ser 
electos para cualquier puesto de dirección o de 
representación sindical los miembros del sin
dicato que militen en partidos políticos de opo
sición a los principios de la Revolución Mexi
cana o estén en contra de los postulados ideo
lógicos del sindicato. 

Además, e l artícul o 16 establece que es 
obligación de los trabajadores ajustarse a las 
" normas" que dicten sus centrales, la Federa
ción de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 
del Estado (FSTSE) y la Confederación Nacio
nal de Organi zaciones Populares (CNOP). 

Y, por si fuera poco, el artícul o 67 obliga a 
la Secretaría de Acción Política a "di vulgar en
tre los trabajadores lqs principios ideológicos 
de la Revolución Mexicana", a " incrementar la 
afiliaci ón o reafi liación al PRI", y a "promover 
la" participación directa e indirecta de todos y 
cada uno de los miembros del sindicato en las 
actividades del PRI" . 

En recompensa por su lealtad partidista, el 
SUTGDF recibió hasta las elecciones de 1997 
dos espacios políticos, uno en la Asamblea Le
gislativa y, el otro, en la Cámara de Diputados. 
Ahora sólo tuvo uno y lo perdió. 

El romance del PRI con la mayoría de los 
grupos organizados decayó en 1985, después 
del terremoto que semidestruyó la metrópoli. 
Ante el vacío de poder que privó en la ciudad en 
los días subsecuentes a la tragedia, una serie de 
organizaciones poyulares - agrupadas en la 
Coo rdin ado r a ·Unica de Damnificados 
(CUD)- asumieron la iniciativa y ~o sólo en
cabezaron las labores de rescate, sino las de en
trega de la ayuda internacional . 

Los grupos aprovecharon luego e l descré
dito de las autoridades federales y capitalinas 
para emprender, con financiamiento interna
cional , las tareas de reconstrucción de vivienda 
de manera paralela al trabajo gubernamental. 

La activa participación de esa nueva co
rriente social en la vida política del DF y su 
posterior incorporación a los partidos oposito
res la resintió el PRJ. Su estructura corporati va 
comenzó debilitarse y las consecuencias no se 
hicieron esperar. 

En las elecciones presidenciales de 1988, 
Carlos Salinas de Gortari sólo obtuvo 27 .53% 
de la votación total. En las e lecciones interme
dias de 1991, el PRI enderezó la nave y volvió 
a afianzarse como primera fuerza política al ga
nar todas las diputaciones locales y federales 
en disputa. Con el mismo esquema de trabajo 
clientelar, el predominio priísta en la ciudad se 
mantuvo en las presidenciales de 1994, con la 
mayoría absoluta del PRI en la ALDF. 

En los años subsecuentes, los partidos mi-

-- ----- ----- -------

en las campañas 

Iones 576 mil 385 votos) le sali ó en 33 
pesos de l e rario . Al PRD, a li ado con 
PT, CD, PSN y PAS, cada sufragio en 
favor de l ca ndid a to e te rn o, d on 
Cuauhté moc C árdenas (6 mill ones 
259 mil48 votos), le costó 8 1.80. Por 
cada sufragi o en pro de don M an ue l 
Camacho (208 mil 26 1 ), los contribu
yentes apoquinamos 128.65 y por ca
da voto en favor de don Gilberto Rin
cón Gallardo (592 mil 075), 45 .25 . De 
don Porfirio Muñoz Ledo y e l PARM 
ni hablemos, porque, como dij o e l po
eta en relaci ón con la lujuria , "es cosa 
que ha de callarse". 

Cabe señalar, antes de segui r con 
este razonamiento, que cada partido 
cuenta para su vida ordinari a de l año 
con una suma igua l a la de "gastos de 
campa ña" y que pu e de e ncau zar 
aquéll a a la campaña misma, es decir, 
puede, a l menos teóricamente, dupli
car los recursos públicos para compe
tencias electorales. Y añadir, as í mis
mo, que puede conseguir para ta l pro
pósito un porcentaje --que marca la 
ley- de recursos privados. Dicho de 
otro modo, para e l cálculo en curso 
únicamente tomamos e n cuenta la su
ma de recursos públicos baj o el ren
glón "gastos de campaña" . 

Con estas acotaciones hechas, po
demos afirmar que e l P AN-PVEM fueron los 
partidos más "productivos", pues cada voto 
por Fox les salió en 28.30. O, más precisa
mente, la Alianza por e l Cambio fue la que lo
gró más votos con menos impuestos pagados 
por usted y por mí. En e l otro extremo de l es
pectro, los votos que más caros nos salieron 
fueron los de don M anue l Camacho Solís : 
128.65 por bo leta cruzada. Y mire que cosa: 
cada sufragio para e l ingeniero Cárdenas, el 
del tres y van cero, nos costó 8 1.80. Por e l vo
to cuauhtemista pagamos más que por el pri 
ísta, e l panista y e l rinconi sta. Sin contar, por 
supuesto, lo que desembolsamos los conlli 
buyentes por la propaganda del gobierno fe
deral y del gobierno de la Ciudad de Méx ico, 
enfocadas a hacerles e l camino más fác il a 
don Francisco y a don Cuauhtémoc, respecti 
vamente. En total , el costo promedio por voto 
emitido fue de 39.90 pesos. Por debajo de és
te se encuentran los votos foxista y labastidis
ta. Por encima, el cuauhtemista, e l rinconi sta 
y el camachista. 

ron e l PT. e l PAS, C D y e l PSN que, sin 
candidato pres idenc ia l, pueden co lgarse 
ele la ubre presupuesta! y se aseguran ri 
ca vida sin demostrarnos que la merecí
an. Camacho Solís, a l menos, puso la 
cara y corrió e l riesgo. Rincón Gallardo. 
lo mismo. más una campaña seri a. in
te nsa y en todo e l territ ori o naciona l. 
Hay aqu í una injustic ia y también a lgo 
parecido a un fra ude a los contribuyen
tes po r parte de los ali ados de l PRD. 

Los "aliaditos·· de l ingeni ero, por 
o tra parte, probablemente lo abandona
rán una vez obtenidos reg istro, curu les 
y subsidio gra ti s, para entrar a l mercado 
de los votos en e l Pode r Leg is lat ivo. Y 
e l PV EM, que hi zo e l negoc io de su vi 
da a liándose con e l PAN . ya anunc ió 
que en las Cámaras actuará por su cuen
ta, lo que, en buen ro mance y de ac ue r
do con lo que vimos durante tres años 
en la de Diputados, significa que ven
derán sus manos a l7adas a l mej or pos
to r: as í consiguie ron que la edad pw·a 
se r senador baj ara. prec isamente a los 
años que cump le e l hijo de don Jo rge 
Gonzá lcz Torres. pashá de la po lítica 
mex ica na co mo pocos. Ya ve re mos 
cuúnlo tarda en prese ntar sus fac turas. 

~.L._,. Pero, rea l mente, e l campeonato de la 

De los tres "grandes· · - así se les ca lilicó 
al inic io de la campaña; a l lina l sólo queda
ron dos: PAN y PRl-, e l más producti vo fue 
e l PAN y el menos proclucti vo, con mucho. el 
PRD, que con más dine ro que sus competi 
dores, no log ró ni la mitad de votos ... ¡que el 
segundo lugar! De los dos ''micros", e l de 
Camacho So lís, con la mi sma cantidad de di 
ne ro púb lico que e l de Rincón Ga llardo. no 
consiguió ni la mi tad de votos que éste. 

Pero hay a lgo más grave : de los cuatro 
partidos que se a liaron con e l PRD no sabe
mos e l número de votos. Ignoramos si a lgú n 
mexicano votó por e ll os y, a pesar de esto, 
obtend rán su registro definiti vo y e l acceso al 
maná de los fondos que aportamos los contri 
buyentes . Mal negoc io para nosotros, los que 
pagamos impuestos. Aunq ue, po líticamente, 
no tan malo como para el PRD que, po r andar 
enamorado de las etiquetas, no sólo gastó 
más para conseguir menos votos, sino que 
pe rd ió recursos en la dis tribuc ión que se hm·á 
e l año que viene. E l negoc io de l año lo hi c ic-

desvergüenza es para uno de los soc ios 
de don Cuauhtémoc. e l ine l"abl c seño r 

Riojas. propietario de l Part ido de la Sociedad 
Nac iona li sta (PSN ). S in mover un dedo, y por 
cuenta de nuestros impuestos. ya se 1.ambulló 
en los dineros púb licos por tres años y logró, 
gracias a su comandita simp le con e l PRD, a lgo 
ún ico en la histo ri a po líti coc lcctoral del país: 
una diputac ión federal para é l, otra para su es
posa y una más para su hija. He aquí a la nueva 
famili a IC ii z. Más fe li z que cualqui er otra - las 
hay en todos. basta revisar las listas de legisla
dores l"edera les- de cua lquier ou·o partido 
don Cuauhtémoc no llegó. su hij o Lúzaro sí- , 
pues. como suele dec irse, ·' todos los Riojas la 
hicieron ... Pomposamente, fa lsamente, se cobi
jaron bajo e l paraguas de una "a lianza por Mé
xico". ¡Q ué pequeño y doméstico les resultó e l 
país ! Y hubo qu ien les brindó tal coartada. 

Cuando se ven casos como éste, el justifica
do entusiasmo que genera pagar por la demo
cracia se nos va al sue lo. Y concluimos que hay 
que mejorar las reglas ele nuestro sistema elec
toral y de part idos, para que no nos hagan tontos 
estos po líticos tan vivos. e 

ptOOZSO 1237 1 16 de julio 1 2000 51 



ANÁLISIS 

TIMSS (ll amado SIMSS) conduje ron a un a 
re forma curri cul ar de g ran e nvergadura e n 
estas materi as . Para eso se hacen las evalua
c iones, no para sacar estre lli tas e n la fre nte. 

He baj ado de Inte rnet estas no ti c ias re
cientes de Argentina (20 de abril ) : " Se d an 
a conocer los resultados de las evaluac io
nes de los estudiantes de primaria y secun
d ari a. La prueba de 1999 que abarcó a 150 
mil alumnos de escue las públicas y pri va
das de todo e l pa ís, fu e la séptima, dado que 
se inic iaron los operati vos evaluati vos e n 
L993; no ha habido mejoras a ni vel nacio
nal. Hay graves fallas en lengua y mate m á
ticas; los que peor rinden son los chicos de 
las prov incias más po bres. El g rado m ás 
golpeado es e l séptimo: de 66.9% baj a a 
59.2% en lengua, y de 60.3% a 53 .4% en 
mate máti cas ... La mitad de los a lumnos de 
quinto año e n Catamarca no está e n condi 
c iones de compre nder un tex to con ideas 
(s ic)". Y el comentario pe ri odístico ana li za 
las cali ficac iones re lac io nándo las con e l 
PIB de las prov inc ias y los dife re ntes cos
tos unitari os. 

T ambié n los resultados de l estud io de l 
Laborato rio Latinoamericano fue ro n pre
sentados e n públ ico por los mini stros de 
Educación e n Brasil y A rgentina y come n
tados po r los de Chile, C uba, Colo mbi a y 
Ve nezue la . U no se preg unta : ¿es tan f rágil 
e l Estado mex icano que esta info rmació n 
resulta de a lta pe lig ros idad po lítica? ¿O 
somos tan hipe rsens ibles que no pode m os 
sopo rta r la verd ad sobre nuestra educa
c ió n') ¿As í pre tende mos e ntra r a la e ra de 
la g loba li zac ió n? Po r lo pronto, averi g uar 
la verdad sobre e l estado de la educac ión 
en e l pa ís requiere de habilidades de tecti 
vescas ¿No consiste la de mocracia tam
bié n e n que sea pública la info rmac ió n que 
de be ser pública? 

En vez de dar a conocer los resultados 
de l apre ndi zaje d e las evalu ac io nes he
chas, la SEP recurre ahora a un a típi ca me
dida de componenda con la que pre te nde 
lavar su imagen: e l Co nsej o Nac io na l de 
Parti c ipac ió n Social contrata rá a una e m
presa que enc uestará las o pinio nes de los 
padres de famili a acerca de la ca lidad de la 
educac ión (La Jornada, 29 de junio). Son 
impo rtantes estas opiniones, s in duda, pe ro 
nada sustitu ye la info rm ació n de las eva
luacio nes directas. 

En conclus ión, e n la aprec iac ión de l se
xeni o educativo que te rmina habrá que re
conocer que esta admini stració n reali zó 
muy valiosos esfu e rzos para mej o ra r los 
siste mas y mecani smos de evaluac ió n de l 
apre ndi zaj e de los a lumnos, pe ro e n con
trapa rtid a tu vo te mor de dar a conocer con 
ho nestidad sus resultados, tanto los de eva
luaciones nac iona les como los de inte rna
c io na les; se quedó a medi o camino. ¿ Las 
razones? Las g uardó en su rea l pecho. • 
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CAR L OS (A STIL L O PERAZA 

Nuestros impuestos 

La de mocrac ia nos está saliendo cara. A 
los contribu yentes, por supuesto, ya qu e 
qui enes no pagan impuestos gozan grati s 
de la políti ca. 

En cualqu ier hi pótesis, e l gasto ha valido 
la pena, visto lo que ha logrado el instituto Fe
deral Electoral en materia de padrones, cre
denciales y e fi c iencia y limpieza en e l conteo 
de los votos de los mex icanos, vieja demanda 
y añorada mela de tantísimos. Ll ama la aten
ción, en estos días poselectorales, la forma y 
e l tono en que, hasta e l día mismo de los comi
c ios federa les, no pocos de los coautores de 
las leyes. las instituc iones y los instru mentos 
para e l buen emitir y mejor contar de los su
fragios pusieron en duda sus propios logros. 

otable fantasía que preparaba impugnac io
nes de resultados, si eran favorab les al PRI. 

No es menos notable que, lograda la a l
ternancia tan soñada, salgan de las fil as pri ís
tas y pe rredi stas voces que in vocan conspi 
rac iones qu e habrían logrado engañ ar a la 
mayoría de los e lecto res. En antidemocra
c ia, o en muy superfi c ia l cullllra democ ráti 
ca, este par padece de l mi smo morbo: só lo 
hay democrac ia cuando e ll os ga nan. 

Que a Fox lo hi zo preside nte la merca
dotec ni a, d icen. Puede ser, pero espec ia li s
tas en marketing abunda ron en los cenácu
los de Labas ti da y de Cárdenas. Y no se 
tentaron e l corazón para util izar las peores 
escenas y las menos dignas d ifamaciones 
para merm ar e l apoyo al pani sta . Que Zedi 
ll o "a ll anó" e l camino a Fox, ha di cho con 
una mezquindad inaudita pero esperable e l 
tres veces derrotado Cuauhtémoc Cárdenas , 
o lvidando has ta dó nde fu e capaz de coinc i
d ir é l con e l d isc urso denigralori o priísta 
contra e l abanderado de l PA N y e l PV EM. 
El mismo ritorn ello bro ta de los labios de 
a lgunos de los más jurásicos voceros de l 
PRL. (A l pa recer, e l PRO y e l PRL ya encon
u·aron a l nuevo Sa linas para convertirl o en 
diabolus ex machina de sus amargadas y 
poco democráti cas lucubrac iones: se trata 
de Ernesto Zedill o Ponce ele León.) 

Ahora, e l PRI regurg ita otras dos culpa
bili zac iones: fu e ro n "los tecnócratas y e l 
Fobaproa". Ya he seña lado que e l " ro llo" 
acerca de l Fobaproa - ele matri z perrccl is
ta- no só lo incl uía al tri colo r, sino también 
a l PAN, y que a pesar de l ruido, los coacusa
dos cosecharon 80% de los votos de los me
xicanos . Así que e l argumento penitenc ia l 
no se sosti ene. Y e l de los tecnóc ratas, me-

nos: todos los q ue lo invoca n fu e ro n em
pleados de aqué llos y nos cantaron las bon
dades de la tecnocracia hasta que llegó la 
derrota. Y es que, en e l mundo de hoy, com
plejo como nunca, ¿puede pensarse en un 
gobierno sin técni cos, sin especia li stas? A 
mayor abundamiento, ¿no es e l pro fe ri dor 
de estas imputaciones, don Carl os Roj as, de 
cuyo ta lento no tengo la menor eluda, uno de 
los más conspicuos técnicos, en cuyas ma
nos pri ís tas han estado los des ti nos ele buena 
parte del país? ¿ Y será é l, un hombre de ojos 
abie rtos a l futuro, qui en venga a decirnos 
que e l PRI bueno era e l de l pasado, a l que 
prec isamente é l combatió en otras épocas? 

Se d ice también ahora que las ingentes 
cantidades de d inero util izadas en campaña 
d ieron e l triun fo a Fox. ¿Fue e l úni co que 
gastó a mansa lva? No. Como se sabe, la ley 
establece que e l grueso más g rueso ele los 
gastos de campaña provenga de l fin ancia
miento público. Y la vig il anc ia ele estos ma
res ha estado a cargo de ce losísimos guar
d iamarinas de todos los partidos , atentos y 
suspicaces para desnudar cua lquie r des li z 
ele sus competidores y congéneres . Pe ro, 
además, a ll í están las cuentas de l Instituto 
Federa l Electo ra l para desmentir ta les d i
chos y. como se verá, también para med ir 
cuá l de los partidos o ali anzas fu e e l que me
jor em pleó su cuota de recursos de l erari o , 
es dec ir, de nuestros impuestos . 

Veamos: e l PAN recibió para gastos ele 
campaña de l año en curso 335 millones 767 
mil 829 .30 pesos; e l PRI , 455 millones 120 
mil 507.4 1; e l PRO, 326 mill ones 705 mil 
1 09 .66; e l PT, 1 OS millones 152 mil 662.47; 
e l PV EM, 11 6 mill ones 946 mil 859 .98; 
Convergencia por la Democracia (C D), 26 
millones 793 mil 859.37, igua l canti dad a la 
que recibieron para tal propós ito cada uno de 
los demás contendientes, es dec ir, e l PC D ele 
Man uel Camacho Solís, e l PARM , A li anza 
Soc ial (PAS), Partido ele la Sociedad Nac io
nali sta (PSN) y e l POS de Gilberto Rincón 
Ga ll ardo. 

Ahora bien, PAN y PV EM se a li aron en 
torno de Fox, lo que hace pensar que, para la 
campaña, contaron con 452 millo nes 71 4 
mil 689.28 pesos . Como consigui eron para 
su cand idato 15 mill ones 988 mil740 votos, 
esto signifi ca que cada sufragio por su aban
derado, en té rminos ele impuestos, cos tó 
28.30 pesos. Al PRI , cada papeleta cruzada 
por Franc isco Labastida Oc hoa ( 13 m il-

noritari os, con un a fu erza creciente entonces, 
lograron arrancarl e al PRI la promesa de acele
rar e l proceso de re forma política integral en e l 
DF. Estos acuerdos se concretaron de manera 
gradual: La primera fase consisti ó en sustituir 
las juntas de vec inos por los comités vecinales; 
la segunda, en la e lecc ión de l jefe de Gob ierno 
( 1997) y, la tercera, en la e lecc ión de los 16 je
fes delegacionales (2000). 

También el PRO 

A la par de los cambios en el marco lega l de la 
capital, las orga ni zaciones soc iales adheridas 
al PRO también sufrieron un a metamorfos is. 
Algunas de ell as comenzaron inc luso a adoptar 
los mi smos esquemas c liente lares, corporati 
vos, utili zados por e l PRI. 

Después de la ex itosa experi encia de l 85 en 
la construcc ión de vivienda popul ar, grupos 
como la Asa mblea de Barri os (A B), la Uni ón 
Popul ar Nueva Te nochtitl án (UPNT) y e l Fren
te Popular Francisco Vill a (FPFY), por ejem
plo, continuaron con esa labor aunque con un 
par de vari antes. 

Aparte de fun dar sus propias empresas 
constructoras, ex igen a las autori dades capitali 
nas que la des incorporación de bienes propiedad 
de l Gobierno del DF y los títulos de propiedad 
no sa lgan a nombre de los usufructuarios de las 
vi vi en das, sino de las organi zaciones o coopera
ti vas de vivienda. De esa fonna, evitan fugas de 
cuadros y aseg uran un control abso luto. Ni 
Cuauhtémoc Cárdenas, en su momento, ni Ro
sari o Robles. ahora, han logrado modificar ese 
esquema. 

A pesar de que los propi os estatutos prohí
ben la afili ac ión grupal, dent ro del PR O ex isten 
líderes que con tro lan im portantes gru pos de 
comerciantes ambul antes, de transporti stas, de 
tax istas, de so li c itantes ele vivienda, de deudo
res de la ba nca y de trabajadores in formales 
que repi ten los viejos esq uemas del PRI. 

En su li bro, La élile en crisis, problemas 
organi::.ali i'OS. inde1erm inación ideológica y 
deficiencia programáticas, el politólogo Mar
co Aure li o Sánchez, res ume: '"En la prác ti ca, e l 
PRO se convirtió en una federac ión sumamen
te heterogénea de grupos que se integraron ba
jo e l acuerdo (tác ito, no ex plícito) de compartir 
subsid io y, sobre todo, 1 íder moral. De esta 
suerte, se propic ió e l creci mi ento de un a mili 
tancia c li ente lar de asoc iac iones de co lonos y 
campes inos que reprod ujeron dentro del parti 
do los viejos vicios de l corporati vismo .. : ·. 

El peso ele estos grupos. que en algunos ca
sos derivaron en corri entes intern as, fue deter
minante para im pul sar la candidatura a la Jefa
tura de Gob ierno de l DF de Cárdenas. Pero una 
vez que ganó, con carro completo, los grupos 
comenzaron a reclamar su taj ada de poder. Es
ta situac ión provocó incluso un arranque tardío 
de Cárdenas. 

Pablo Moctezuma Barragán, delegado en 
Azcapotzalco, cuenta su experiencia personal: 

'·Dent ro de l PRO ex isten organi zac iones 
soc iales que han sabido guardar distancia de las 
corrie ntes predominantes, pero también existen 
gru pos de soli c itantes de viv ienda, de ambul an
tes, de bicitaxis que operan bajo el viejo esque
ma pri ísta: la pres ión, el chantaje, la transa." 

Cuenta que al principio de su admini stra
ción, el sindicato realizó siete paros en la delega
ción con argumentos attificiales, pues lo que pre
tendían en realidad era que la delegación contra
tara a un proveedor de su preferencia. "Por su
puesto que no acepté ningún tipo de chantaje" . 

Carl os Ímaz, líder de l PRO en el DF, prefi e
re no generali zar, aunque advierte: "Los parti 
dos que no cambien su esquema de trabajo van 
hacia su extinción. El mensaje está claro: lapo
lítica estará en otro terreno, en la c iudadani za
da, en e l respeto a los derechos indi viduales·'. 

-¿Cómo cambi ar cuando usted es víctima 
de las propias corrientes internas de su partido? 

-No me siento acorralado, soy hombre 
li bre. 

Además, añade, en el PRO hay una militan
cia cercana a los 360 mil afili ados, lo que reba
sa con mucho el ámbito de cualquier organi za
ción social que de fi enda una lucha específi ca. 

Im pul sado por la je fa de Gobierno a la diri 
gencia de su partido en la Ciudad de Méxi co, 
lmaz pone e l acento en la neces idad de preser
var e l tejido social, la organi zac ión. que traba
je, sin condi c iones de ninguna especie, en pro
yectos de interés comunitario. 

'"El prob lema no está en la organi zación, si
no en los mecani smos que adoptan algun os 
grupos'", di ce. 

Sin embargo, la se lecc ión de candidatos a 
puestos de e lección popul ar refl ejó otra cosa. 
Un ejemplo: El grupo a Pleno So l, formado por 
exceuístas. trató de imponer a Salvador Martí
nez Deli a Rocca como jefe de legac ional en 
Tlalpan. La propuesta fue vetada por Andrés 
Manuel López Obrador y entonces la Corri en
te de Izqui erda Democráti ca (C ID), de René 
Bej arano, propuso a Ca rl ota Botey. El alto 
ma ndo pe1-redi sta movió los hil os para ce1Tarle 
el paso a Be jarano y se tomó la decisión enton
ces de postular a Gilberto López y Ri vas . 

Encargado de sofocar la presión soc ial en 
la ci udad , Francisco Garduño, director de Go
biern o de l DF, d ice que la políti ca guberna
mental ha estado orientada a desterrar prác ti cas 
corporati vistas, con la solución de problemas 
ue manera indi vidual. 

" El PRO debe gobern ar para todas las 
ideo logías, para todos los co lores, y con el im
peri o ele la ley en la mano, no con los estatutos 
de l partido." 

Una de las de legaciones con mayor presen
cia de organizaciones de comerciantes informa
les es la Yenusti ano Carranza, que ganó el PAN. 
Aunque e l PRO impugnó ante las autoridades 
correspondientes el result ado de la votación, 
Guadalupe Morales confía en que el Tribunal 
Electoral refrendará su triunfo. 

Y sobre la re lación que tendrá con los gru
pos del PRO y de l PRI , advierte de antemano: 
"Nada. No tenemos por qué negoc iar con qui e
nes usufructúan con la necesidad". 

Exp li ca que tenderá " la mano a qui en lo 
neces ite y ac tu aré con mano dura contra e l 
ab uso, contra e l chantaje, contra la presión ar
tifi cial. No vamos a entrar en componendas , 
en negoc iaciones, vamos a apli ca r la autoridad 
porque mi compromiso es con e l ciudadano, 
no con e l grupo" . 

Alejandra Barri os, un a de las viejas lidere
sas del comerc io ambulante con corredores co-

LA CAPITAL 

merciales en e l Centro Hi stó rico y di stintos 
puntos ele la capital, fij a su postura: "Si e l pro
grama de la nueva jefa delegac ional (Dolores 
Padierna) benefici a a mi gente, jalo con e ll a, 
porque me ha costado mucho trabajo que reco
nozcan mi liderazgo . No me opongo a nego
ciar. soy materi a di spuesta para negociar sean 
pani stas o perredi stas" . 

Sin contacto con su partido, el PR1 , des
pués de las e lecciones de l 2 de juli o, Barrios ad
vierte que defenderá su liderazgo a como dé lu
gar, con o sin el apoyo de su partido. 

Constructor de un a parte de l "nuevo PRI" 
en la capital, Manuel Aguilera dice que las or
gani zac iones gremiales seguirán sobrev ivien
do. "A los comerc iantes ambulantes no se les 
puede fumigar así no más" . 

-¿Prevé usted problemas después del 5 ele 
dic iembre? 

- Es pero qu e no. Los enfre ntamie ntos 
prov ienen norm almente de la ausencia de fl e
xibilidad, de la incomprensi ón de la autoridad. 
El gobierno debe ofrecer un a opción viable a 
estos grupos para que sigan ganándose la vida. 

Dirigente de l Movimiento Gremial Unifi
cado de Méx ico (Mogum), uno de las agrupa
ciones de comerciantes priístas más grandes en 
la capital, Ignacio Contreras, ve con reservas el 
futuro de los grupos gremi ales: 

"El escenario está un poquito complicado. 
Será sumamente difícil la relación con las nue
vas autoridades." (:) 

PLAZ A SAN JACINTO 3, SAN ANGEL 
MEXICO, DF. TELS. 5550-1721 Y 5550-1641 
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Jorge Arana enfrentará, 
cuesta arriba, a Francisco Ramírez Acuña 

Ante el panismo jubiloso, 
el PRI presenta un candidato 
de unidad 
Felipe Cobián 

uadalajara, Jal.- Frente a 
un PRI derrotado y desarti cul a
do. un PAN jubi loso por el 
triunfo de su candidato a la Pre
sidencia el e la Replihli ca. V i

cente Fox, confía en retener la gubernatura 
en las elecciones de l 12 de nov iem bre. 

Pero el candidato pani sta Franc isco Ra
mírcz Ac uña. alca lde ele Guaclalajara con l i 
cenc ia. advierte: .. No nos va mos a dormir 
en nuestros laureles ni creemos tener gana
da la elecc ión. Hay que trabajar mucho y. 
ele ese modo. va mos a triunfar .. . Reconoce 
que la campaña de Fox le ay udó. Sin em
bargo, d ice, todo dependerá ele lo que se ha
ga en la entidad. 

Su contrincante priísta, el alcalde con li 
cencia del municipi o conurbaclo ele Tonalá, 
Jorge A rana A rana. sabe que es di fíc i 1 rc
molllar la intención de voto a favor del pa
ni sta, as í como la diferencia de cas i 20 pu n
tos que hubo por el panismo el 2 de julio. 

.. Pero podemos ganar, y voy a ganar: por 
eso estoy aq uí. Vamos a remontar la diferen
cia .. , expresó A rana al pl anteárse lc que aho
ra tendrá que remar a contracorri ente ... El 
efecto Fox - prec isó- fu e una cosa, y la 
elecc ión estatal será otra, muy di fcrente .. . 

Además del millón 392 mil 96 votos que 
rec ibió en Jalisco Fox (54.07% ). contra 94 1 
mi 1 882 de Francisco Labasticla (36.58'/'c ), los 
pan islas triunfaron en 16 de los 19 distri tos rc
clcrales. y si ganan la impugnación del distrito 
S , con sede en Puerto V allana, donde hay una 
diferencia de apenas un punto porcenwal. po
drían sumar 17. Por lo pronto, recibieron las 
dos senadurías de mayoría relati va. 

La candidatura priísta 

De hecho, la candidatura ele Jorge A rana. 
quien rendi rá formal protesta este domingo 
16 , fue la culminac ión ele una prolongada 
disputa interna y cance ló la pos ibilidad de 
una elecc ión abiert a. 

Su mención como ··candidato de uni dad" 
surgió apenas el sábado 6, cuatro días des
pués del desas tre electoral priísta. 
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A principi os de este año. había más de 
una decena de preca ndidatos del PRI a la gu
bcrnatu ra de Jal isco. Para mayo, quedaban 
so lamente tres - el propio Jorge Arana, José 
Lui s Lea l Sanabria (sec retar io general de 
Gobierno en el sexenio pasado) y Enrique 
lban·a. diputado federal y ex representante de 
su parti do ante ei i FE. 

Los demás quedaron clcscartauos por no 
reunir el apoyo de 30% ele los comités mun ici
pales del partido. E incluso hubo irregularida
des en esta parte del proceso interno. pues al
gunos de los aspirantes registraron dos veces 
el apoyo de un so lo comité, ele modo que, al 
hacer el recuento. resultaron 138 comités en 
vez de los 12-t que ex isten en Jal isco. 

Y es que, en abri l. la pres identa del PR I. 
Dulce M aría Sauri , quien vino a tomar pro
tes ta a los candi datos a senadores Raymunclo 
Gómez Flores (su concuño) y a Francisco 
M orales Aceves. anunció que se haría .. una 
elecc ión abierta .. , só lo que después de las 
elecc iones cle l 2 de j uli o . 

Se acordó que la elecc ión interna sería el 
16 de ju l io. e incluso se dij o que podría sur
gir un precand idato de li lt imo momento: el 
dueño de M insa y de Di na. am igo de Labas
ticla y fin anciador del PR I. Raymundo Gó
mez Flores. 

' ·Para entonces habrá una decantación de 
precanclidatos y sabremos quiénes persisten 
y quiénes no ... adelantó el pres idente del Co
mi té Ejecuti vo Estatal del PRI . Ramiro Her
nández García. La dec isión, aseguró, se to
mará en Jal isco. no en el Distr ito Federal. 

Sin embargo. el tr iunfo de la A l ianza por 
el Cambio les vo lteó todo. El CEN del PR I 
entró en cri sis y se puso en duda la forma pre
vista para la des ignación de candidato. 

Una vez ana l izado lo ocurrido en los 
co mic ios federales , la Comi sión para el 
Desarro ll o del Proceso Intern o, encabeza
da por José M artín Barba, ex pres idente es
tatal pri ísta. habló el e la neces idad de can
ce lar la elecc ión abierta. Sería muy difíci l 
conseguir loca les. muebl es y, sobre todo, 
fun cionari os de mesas receptoras para i ns
talar 3 mil 300 cas i ll as. Además, la c i fra 

prev ista de 500 mil votan tes se vería redu
c ida. En co nc lu sión, las condic iones no 
era n adec uadas para esa forma de elecc ión. 

Segli n Ramiro Hernández, se consultó a 
los consejeros. La pregunta: ¿Cuál de los tres 
precand idatos es, elec toralmente hab lando, 
el más rentable en este momento? La res
puesta general : Jorge A rana Arana. 

M ax imiliano Sileri o Esparza, delegado 
del CE . afirmó que 99qf de los interrogados 
había manifestado su apoyo a Jorge Arana. 
Entonces. tras un serie de cabi Ideos, reuniones 
y comi das, se optó por nombrar a un .. candi
dato de unidad" para ev itar el desgaste. 

Leal Sanabri a e lban·a preferían la elec
ción abierta. Pero A rana estaba dispuesto a 
lo que fu era. Finalmente, la madrugada del 
sábado 8. en casa de I smae l Orozco Loreto, 
se concluyó que el candidato sería .. de uni 
dad' ', aunque el anuncio a los más de 200 
consej eros estatales no se hizo sino hasta las 
6 de la tarde, en la sede del PR I. 

En el ínteri n. lbarra pidió encabezar la li s
ta de cand idatos a dipu tados pluri nominalcs 
al Congreso del Estado e in !luir para designar 
cand idatos a las presidencias muni cipales 
más importantes y a las regidurías en más de 
la mitad de los municipios. Lo consigu ió, y el 
PRI decidió así su futuro en Jalisco: 

El ad mini strador de empresas Jorge Ara
na A rana, ele 40 años de celad y de ofi cio al
farero. alcalde de T onal á con licencia y coor
dinador de los pres identes municipales pri ís
tas en la entidad, se convirt ió en el abandera
do del PRI. 

Seglin el gobernador panista A lberto Cár
denas, Jorge Arana ha sido un buen funciona
rio público - fue también reg idor de Tona-

li.t:ii•ii·'l·t¡+J.i¡I¡IM 

La SEP y las evaluaciones internacionales 
R egreso hoy a una promesa incumplida. 
Hace dos meses (Proceso 1229) hice un re
cuento de los estud ios de eva luac ión del 
aprendizaj e que ha realizado la SEP en este 
sexenio y mostré que, pese a su nlimero e 
importancia, las autOii clacles han dado a co
nocer sus resultados sólo parcialmente; la 
opinión plibli ca sigue sin saber cuánto están 
aprendiendo efecti vamente los alumnos del 
sistema educati vo respecto al currículum 
establec ido. Ahí mencioné que afortunada
mente se van multiplicando las eva luac io
nes intern ac ionales en las que Méx ico parti 
cipa, y prometí ocuparme del tema. 

T ambién respecto a los resultados de 
es tos es tudi os internac ionales, se advierte 
una actitud recelosa de la SEP; si en el caso 
de las evaluac iones nac ionales recurre a en
cubrimientos o a una presentac ión mañosa 
de los resultados, en el de las internac iona
les se muestra renuente a aceptar cualquier 
resultado que sea desfa vorable a nuestro 
país. No sabíamos que entre las atribuc io
nes de la SEP f igurara la de defender una 
imagen impoluta de la educac ión del país. 

Recorro algunos casos que han u·ascen
cli do al público ; no sería ex traño que hubie
ra otros que la SEP oculta. 

A principios de este sexenio, M éx ico 
fue in v itado a part ic ipar en un estudio inter
nacional para medir el anal fabeti smo fu n
cional de la poblac ión adul ta. o sea el grado 
en el que los que han aprendido a ·'Jeer y es
cribir" dominan y utili zan en su vida coti 
diana esas capac idades; se trataba de su
marse a una evaluación en la que estaban 
parti cipando A lemani a, Canadá, Es tado 
Unidos, Holanda, Polonia, Suec ia y Sui za 
(OECD, Li!eracv, Economr and Sacie!\'. 
Resu/1s o_f !he Fi;·s ffn lernaiional Adu/1 Li
leracySurvey, 1995 ; Proceso 10 16). El go
bierno mex icano rehusó la inv itac ión ale
gando que ya parti cipaba en otro estud io se
mej ante organi zado por la ofic ina de la 
UN ESCO para A méri ca L atina; este último 
es tudio, sin embargo, enfrentó seri as di f i 
cultades tanto financieras como metodoló
gicas, por lo que apenas hace dos meses se 
han publicado sus resultados (Infante. Isa
bel, Alfabelismo f uncional en siele países 
de América Lalina, UNESCO, Santi ago, 
abril 2000). Queremos suponer que las au
toridades educati vas conoc ieron las con
clusiones desde hace ti empo ( la parte de 
M éx ico fue trabajada por el INEA y la UPN 
con muestras levantadas en el Distrito Fe
deral, M onterrey y M éri da), pero no han 

hecho. hasta el momento, comentari o pli 
blico alguno. Sería muy importante dar a 
conocer las dimensiones y características 
del analfabeti smo func ional de nuestra po
blac ión, dato fund amental para aprec iar la 
realidad educati va nac ional. A la luz del 
promedio de grados de escolaridad del país, 
inquieta uno de los hall azgos de este estu 
dio: que " un dominio bás ico del alf abeti s
mo" requeriría siete o más grados de educa
ción bás ica y que " un buen ni vel de compe
tencias" que permita " una alta inserción en 
el trabaj o" requeriría 12 o más (p. 1 1 y 180). 

Poco después, v ino el caso del T ercer 
Estud io Internac ional de M atemáti cas y 
C ienc ias (conocido como TIMSS), rea li
zado por la Asoc iac ión Internac ional para 
la Evaluac ión del L ogro Educati vo (l EA) 
con sede en Holanda. Era el es tudio de eva
luac ión curricul ar en esas áreas de mayor 
escala que se había emprendido, y en él 
parti ciparon 41 países, entre ellos dos lati
noameri canos , Co lombi a y M éx ico. Se 
evaluaron los conoc imientos y habilidades 
de los alumnos de séptimo y oc tavo grados 
en matemáti cas y c ienc ias, in ves tigando 
los .. fac tores asoc iados' ' de la escuela, el 
profesor y la administrac ión esco lar. y dis
tin guiendo el currículum propues to, el 
desarro ll ado y el efecti vamente logrado. 

n especiali sta af irma que Méx ico quedó 
en antepenúlt imo lugar y " no permi ti ó que 
se publi caran sus resultados" (J . Ri vera, 
Educación v exclusión en América Lalina, 
M adrid, Niño y Dáv ila, 1999, p. 442). Se 
rumora que se adujeron dos razones: que 
nuestros resultados eran muy malos y que 
se temía desalentar a los maestros si se pu
blicaban. El hecho es que se retuvo es ta in
formación al conocimiento pli bl ico, pese a 
su trascendenc ia. Colombia, en cambio, 
que quedó en penliltimo lugar, apreció el 
estud io como " f uente de datos importan
tes para in ves ti gar los princ ipales factores 
que es tán determin ando el baj o aprove
chamiento de la educac ión en cienc ias y 
matemáti cas en el país. " (Ministeri o de 
Educac ión, B ogotá, 1997). En círcul os in
tern ac ionales, Méx ico es el hazmereír por 
este comportamiento. 

Un tercer caso es el del Primer Estudio 
Internacional Comparati vo sobre Lenguaje, 
M atemática y Factores A sociados en T ercer 
y C uarto G rados ( U ESCO-OR EA L C, 
Santi ago, 1998), realizado en 1997 en 13 
países latinoamericanos, entre ellos M éx i
co, por el Laboratori o Latinoameri cano de 

Evaluac ión de la Calidad de la Educación. 
La investigac ión se orientó a responder cin
co preguntas : qué aprenden los alumnos, 
cuánto aprenden, qué competencias adquie
ren, cuándo lo aprenden y en qué condicio
nes; tomó como referencia el currículum 
propio de cada país. AJ darse a conocer los 
resultados a los respecti vos gobiernos, M é
xico argumentó ·'no haber recibido un infor
me técnico suficientemente detall ado sobre 
la metodología utilizada para el cá lculo de 
los va lores nacionales y, por tanto, no pudo 
validar los propios" (Labora/ario Lalinoa
mericano, p. 12). He preguntado a los orga
ni zadores en Chile si ya habían enviado el 
mencionado .. infom1e técnico cletallaclo" a 
la SEP y me han contestado afirmati vamen
te; sin embargo, los resultados no han ido 
comentados públicamente por nuestras au
toridades y serán muy pocos los mex icanos 
que tengan acceso a ellos. En este estudio 
M éx ico queda ubicado, por las ca li ficacio
nes obtenidas por sus alumnos, a veces lige
ramente por debajo, a veces ligeramente por 
arriba del promedio reg ional (dependiendo 
si se trata de matemáticas o de lenguaj e, de 
tercero o de cuarto grado). 

M ás rec ientemente, personas cercanas 
a la SEP e interesadas en el tema in forman 
que M éx ico está parti cipando en el estudio 
'·Indicadores de Logro Académico" (PI SA) 
de la OECD que evaluará los conocimien
tos en matemáti cas, ciencias y, sobre todo, 
lenguaj e, así como en otras áreas ll amadas 
' 'transversa les" entre alumnos de 15 años 
de edad . Se pretende eval uar, cada tres 
años, un área en pro fundidad ("mayor") y 
las otras más superfi cialmente (" meno
res"); este año la mayor fue lenguaj e y las 
menores c iencias y matemáti cas . L as áreas 
transversales tienen que ver principalmente 
con habil idades de pensamiento y hábitos 
de estudio y una prueba opcional sobre alfa
beti smo computac ional (cuyos resul tados 
serían interesantísimos para M éx ico) . Este 
estudio ha susc itado tantas expectati vas que 
aun países que no pertenecen a la OCD E co
mo Brasil y Chile han solicitado parti cipar. 
L os resultados estarán listos a fin al es de es
te año; ¿llegaremos a conocerl os? 

N o se cae el mundo por aceptar y publi
car los resultados que obtiene un país. aun
que sean desfavorables. Y no sólo no se cae 
el mundo, sino que una evaluac ión des favo
rable es ocasión de rectifi cac iones; los baj os 
resultados que obtuvo Estados U nidos en 
matemáti cas en la segunda aplicación del IJl. 
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ANÁLISIS 

El Ejecutivo acotado por el Legislativo 
El Instituto Federal Electoral dio 
a conocer los resultados finales so
bre la integración del Congreso. En 
la Cámara de Diputados, la Alianza 
por el Cambio obtuvo 223 curules, 
de las cuales al PAN le correspon
dieron 208 y a su aliado, el Partido 
Verde Ecologista, 15. El PRI alcanzó 
209 y la Alianza por México 68, 53 
para el PRD y 15 para sus aliados. En 
el Senado, la Alianza por el Cambio 
obtuvo 51, 46 para el PAN y cinco 
para los verdes. El PRI 60 y la Alianza 
por México 1 7, 15 para el PRO y 
dos para sus aliados. Quedan pe
queños ajustes sujetos a resolucio
nes pendientes del Tribunal Electo
ral, a quien acudieron en instancia 
final alianzas y partidos. Fueron ex
cepciones que en la suma no modi-
fican en esencia los datos ya publicados. 

Como puntos de referencia conviene re
cordar que la Cámara de Diputados está in
tegrada por 500 miembros y en conse
cuencia la mayoría simple es de 251. En el 
Senado, con 128 integrantes, esta mayo
ría es de 65 . Para aprobar modificaciones 
a la Constitución se requiere el voto míni
mo de dos terceras partes, 330 en la de 
Diputados y 85 en el Senado. 

En la historia del PRI, 71 años, hasta 
1997 disfrutó en la Cámara de Diputados 
de mayorías arrasantes y en los últimos tres 
años las oposiciones en su conjunto lo re
dujeron a minoría. En el Senado, durante 
sus 71 años de vida feliz, el PRI fue siempre 
mayoría. Durante tiempo tan prolongado 
los Congresos priístas fueron testimonio 
monstruoso y repugnante de sumisión sin 
fronteras, restricciones, limitaciones a los 
presidentes imperiales. Renunció a la facul
tad constitucional de la iniciativa, aprobó 
en su integridad, sin modificar un punto o 
una coma, el diluvio de proyectos de ley 
procedente del Ejecutivo, por centenares 
aprobó, también, modificaciones a la 
Constitución que fue el deporte favorito 
de los presidentes en turno, fue semillero 
inagotable de gobernadores que canjea
ban la sumisión en el Congreso por las gu
bernaturas, cuota obligada para complacer 
al sindicalismo corrupto y sometido, tibio 
nido de " maromeros" -el adjetivo viene 
desde muy atrás-, que transitaban cómo
damente del Senado a la Cámara de Dipu
tados durante lapsos que excedieron, con 
frecuencia, al cuarto de siglo y fueron en
cabezados por " Fidel y sus lobitos", grupo 
fundado por Vicente Lombardo Toledano 
en sus tiempos de líder continental y sus 
desasosiegos marxistas leninistas. 

Durante estos 71 años fue primero un 
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bostezo, vida gris y sin sobresaltos; a través 
del tiempo las oposiciones ganaron espa
cios, el bostezo se volvió Parlamento en el 
que invariablemente los opositores gana
ban el debate, pero hasta 1997 se iniciaron 
los nuevos tiempos y el Congreso priísta 
perdía en múltiples ocasiones la votación. 

En estos marcos, con estos perfiles de 
integración, el próximo primero de sep
tiembre los mexicanos estrenamos Congre
so. Todo hace suponer que los tres partidos 
se esmeraron por presentar a la considera
ción de los votantes candidatos capaces de 
convertirse en buenos legisladores. Hay co
mo en todas las democracias maduras "re
petidores", hombres y mujeres que han 
consagrado sus vidas y su tiempo en practi
car y perfeccionar el oficio legislativo. junto 
a estas estrellas hay novatos que por prime
ra vez se inician en este fascinante oficio; es 
deseable que rápidamente maduren y en la 
intemperie del Parlamento aprendan el di
fícil oficio de la legislación. 

Acción Nacional ganó las elecciones pa
ra la Presidencia de la República, pero no 
obtuvo mayoría simple en el Congreso. En 
la Cámara de Diputados hay 208 proceden
tes de su militancia o de los amigos de Fox. 
Los 15 ecologistas no serán para el PAN vo
tos asegurados, el tiempo es corrosivo, el 
oportunismo y el desencanto son malos 
consejeros, pueden caer en la tentación de 
apoyar a otros partidos en la votación de le
yes o proyectos para la reforma constitucio
nal. En el Senado se plantean los mismos 
riesgos y se abren espacios al regateo. 

En la tradición democrática universal, 
es costumbre que los congresistas apoyen, 
previa búsqueda de consensos, negociacio
nes o cabildeos con el titular del Poder Eje
cutivo, las iniciativas que del Presidente de 
la República proceden. Los panistas apren-

derán la administración de la dis
tancia lúcida, inteligente, audaz 
frente al presidente que de sus filas 
procede, la subordinación invaria
ble a los mexicanos, el "sí, pero ... " 
de su voto nutrido en el catecismo 
laico que define la doctrina funda
dora de Acción Nacional. Serán en 
el Congreso freno y contrapeso, 
administradores fieles de la frase 
que Felipe Calderón Hinojosa aca
ba de lanzar: si la riega Fox, las con
secuencias las pagará el PAN. 

Los priístas serán en el Senado y 
en la Cámara de Diputados una frac
ción parlamentaria con un alto peso 
en las decisiones legislativas, tiene 
209 dipu-tados y 60 senadores. Per
dieron la Presidencia pero en el Con-
greso emparejan su fuerza con el 

PAN, son pares entre iguales, en el número 
están al "tú por tú" con el partido que ganó 
la Presidencia de la República, conocen el ofi
cio legislativo, son políticos diestros y si la ri
ña partidaria interna no los dispersa, repre
sentarán en el Congreso una fuerza vigorosa. 

El PRO quedó bajo en la integración 
del Congreso: 68 diputados y 1 7 senado
res, pero en ambas Cámaras puede ser en 
el lenguaje parlamentario fiel de la balan
za, gozne de la puerta, aportación deciso
ria en una votación apretada . Si así lo en
tiende, si renuncia a sus dogmas, caudillos, 
nostalgias de un tiempo definitivamente li
quidado, puede rescatar mediante una 
postura modernizadora en el Congreso los 
votos que perdió en la elección. 

El presidente Vicente Fox ejercerá un po
der permanentemente acotado por el Poder 
Legislativo. Los catastrofistas, los que en el 
queso sólo ven los agujeros, ya iniciaron las 
profecías demoledoras: la parálisis legislati
va, el pantano que atrapa las discusiones. En 
el contraste, los optimistas de la democracia 
consideran que la integración del Congreso 
plantea a los dos poderes el desafío de bus
car los consensos como fruto rico y maduro 
del diálogo y el entendimiento. El perfil hu
mano de Fox anuncia la humildad como in
grediente para limar asperezas, acortar dis
tancias, tejer alianzas. Todo hace suponer 
que no será el presidente atrincherado en 
majestades fuera de moda, que delega la 
relación con el Congreso en sus secretarios 
de Estado y se mantiene inalcanzable, mo
mificado, como el santo en el altar. 

Los mexicanos esperamos que Fox abra 
Los Pinos a San Lázaro, diputados, a Xico
téncatl, senadores, para construir dos po
deres, una meta común, a través de la ley el 
México justo y bueno, ordenado y genero
so, que todos anhelamos. • 

t 

lá-, y guarda una larga amistad con su con
tricante panista Francisco Ramírez Acuña. 

Reconoce Arana que será muy difíc il ga
nar. " pero no imposible, porque siempre que 
me lo he propuesto he triunfado". 

De fáci 1 trato y estimado en Tonalá -"es 
que soy gente de pueb lo, la entiendo, porque 
vengo desde abajo", dice-, Arana podría 
revertir los triunfos del PAN si éste cree te
ner la v ictori a en la bolsa, comenta un ana
lista político. 

En los comicios del 2 de j uli o, el PRI per
dió frente al PAN el distrito 7, con sede en 
Tonalá, por una diferencia de ocho puntos. 
'·Pero la contienda local será muy diferente a 
la nac ional", rev ira Arana. 

La candidatura panista 

Para Francisco Ramírez Acuña tampoco fue 
fác il arribar a la postul ac ión. Tuvo que en
frentarse a por lo menos media docena de 
precandidatos opusdeís tas, exd hi acos (de l 
DHlAC) e integrantes del llamado G ru po 
Zapopan que, en conjunto, habían impulsa
do, en los pasados comicios por la guberna
tura, la postu lac ión de Cárdenas Jiménez, 
quien, una vez en el poder, se rodeó de " neo
panistas" y de algunos empresari os más cer
canos al PRI que a su partido. 

En la contienda interna, el gobernador ha
bía dejado fuera de la jugada a su contrincan
te, el senador Gabri el Ji ménez Remus - prác
ti camente autoex ili ado en el Distrito Fede
ra l-y, con él, a los militantes tradicionali stas 
del PAN, como el actual cand idato panista. 

Por eso el diputado loca l Sil viano Urzúa 
Ochoa, entre otros, tronó: " Los que han go
bernado Jalisco en estos años son los neopa
ni stas y los empresari os, no el PAN, y menos 
su doctrina". 

Y aunque el propio Ramírez Acuña lo nie
ga, su candidatura representa el regreso de los 
docu·imuios panistas a las riendas del partido. 

En la más nutrida convención convocada 
por el panismo (unos 7 mil as istentes) y ade
lantada en ti empo ( 16 de abril ) por el ritmo 
que marcaban las campañas presidenciales, 
Ramírez Acuña ganó en segu nda vuelta la 
elección con 56. 19% de los votos, cont ra 
43.81 % de su oposi tor más fuerte, el senador 
José Guadalupe T arcisio Rodríguez. 

En el camino quedaron el diputado fede
ral Fernando González Corona, exalca lde de 
Puerto V all arta ( tu vo 20% en la primera 
vuelta y en la segunda se retiró); Raú l Octa
vio Espinoza M artínez, exsecretari o general 
de Gobierno y artífi ce del triunfo de Cárde
nas Jiménez, y el propio " hermano incómo
do" del triunfador, José Corneli o Ramírez 
Acuña, alca lde de Zapopan, quien tu vo se
ri os prob lemas en la adm inistración de su 
municipio y un enconado pleito con los regi 
dores de oposic ión, quienes lo acusan -en 
espec ial los priístas- de malos manejos de 
los recursos públicos. 

Sin ser propiamente neopanista, aunque 
él era pres idente del Comité Directivo Esta
tal del PAN cuando se dio cab ida a esa co
ITiente, el senador Tarcisi o Rodríguez, el 
más joven de los con tendientes, fue apoyado 
esencia lmen te por neopani stas, porque vie
ron en él al ún ico que podría contener la fuer
za de Franc isco Ramírez. 

El actual cand idato de Acción Nacional 
era desde antes el más conoc ido de los cinco 
aspirantes. Desde hace más de un año, las en
cuestas del Centro de Estudios de Opinión 
(CEO) y de los diarios loca les le daban oca
sionalmente una ligera ventaja en la intención 
del voto interno de su partido. pero una venta
ja muy amplia en las preferencias electorales 
externas. Osci laba entre 49 y 54%. 

U na encuesta de El 1!1fámrador, pub! icada 
a principios de marzo pasado, le confería al 
PAN, con Ramírez Acuña a la cabeza, 46.6% 
de los votos, mientras que el PRI recibiría 39% 
si el cand idato fuera Jorge Arana. 

En su gestión de casi dos años y medio 
como presidente municipal, Ramírez Acuña 
prácticamente no tuvo contrati empos, y aun
que gozaba de una clara ventaja, la directiva 
actua l del PAN, domi nada por gente de la 
nueva corr ien te, se inclinaba por Tarcisio 
Rodríguez. 

SALONES TEQUILA 

ESTADOS 

- Este proceso no fue fácil. ¿Viene la re
vancha, la reivindicación de los panistas de 
tradición , de los doctrinarios con los que se 
le identifica a usted? 

- No - responde Ramírcz Acuña-. Lo 
mismo se elijo cuando ganamos la candidatura 
al ayuntamiento de Guacla lajara. Los partidos 
políticos van desarrollándose, van creciendo. 
Eviden temente que llega cada día gente con 
visiones dist intas, y yo creo que desde hace 
años hay en el partido ajustes que no permiten 
esas distinciones entre u·adicionalistas y neo
panistas. No, yo creo que ahora Acción Nacio
nal es una institución política que cam ina en 
razón y en pro de un gran proyecto de nación. 

Recuerda que, en el proceso de selec
ción, en el PAN se mencionó que no había 
que fijarse tanto en la ideología como en la 
práctica, pero quienes tenían ta l postura hoy 
concuerdan en que se requiere la idea, el pro
yec to, la plataforma. 

"Por eso, ni tanta doctrina que haga a un 
gobierno inoperante, ni tanta admin istrac ión 
que deje a un gobierno sin proyecto, sin idea. 
El sentido común y la buena política indican 
que un presidente municipal debe gobernar 
con sus regidores y admin istrar con sus fun
cionarios''. que son cosas diferentes. De lo 
contrario, "comete en·ores garrafales" . (:) 
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JUSTICIA 

Pendiente la presentación de la demanda de amparo 

Esperamos que con Fox el caso de Raúl Salinas 
Ricardo Ravelo 

~ 
osotros só lo confi amos en 

la autonomía u el Poder J u
dicial", responde Raúl Gue
JTero Palma, de fensor de 

Raú l Salinas de Gon ari , cuando se le pre
gunta si el gobiern o que encabezará V icente 
Fox garantiza las condic iones políticas para 
que el hermano del expresidente Carl os Sa
linas obtenga su libertad. 

Añade: 
" Vicente Fox ha dec larado que en su 

gobi erno habrá una mayor inclepenclenc ia 
del Poder Judicial. T enemos confi anza en 
que el caso Salinas se resol verá con estri cto 
apego a derecho ... " 

Después ele que Raúl fu e sentenciado a 
50 años ele pri sión por el homic idi o de José 
Francisco Rui z M ass ieu, la defensa apeló y 
logró, en julio de 1999. que le redujeran la 
pena a 27 años. 

E l único recurso que queda para que ob
tenga su li bertad es presentar una demanda 
de juicio de amparo direc to . Pero desde ha
ce un año, los abogados anunciaron que se-

ría presentada ' \ :uanclo haya ti empos po líti 
cos mejores", sugiri endo una fec ha pos te
ri or al 1 de di c iembre de 2000. 

Sin embargo, las condiciones po líticas 
que espera la de fensa de RaCJ! Sa lí nas no pa
recen estar garanti Ladas con V icente Fox, 
quien asumi rá la Pres idenc ia ele la Repúb li 
ca el próx imo 1 de d ic iembre. 

En su cierre de ca mpaña efec tuado el 28 
ele junio, Fox anunció que ya como pres i
dente propondría la creac ión de una comi 
sión leg islati va para in vesti gar a la famili a 
Salinas ele Gortari en vari os rubros : sus fi 
nanzas, las p r i va ti zac i o ne~ que impul saron. 
las negoc iac iones ocultas de 1988. sus pre
suntos nexos con el narco trá fi co y los ases i
natos de L ui s Dona ido Co los io y José Fran
c isco Rui z Mass ieu. 

A demás, debe recordarse que Raú l fue 
encarcelado cuando era proc urador general 
de la Repúbli ca el pani sta An toni o Lozano. 

De acuerdo con el abogado Raúl Guerre
ro, ex iste la pos ibi lidad de que ese amparo se 
gane, pues en la resolución del magistrado 

La investigación contra el hermano de Carlos 
Salinas en Suiza fue un desastre 

Úrsula Weiser 

U 
na serie de irregularidades en la in 
vestigación realizada por la exprocu
radora suiza Carla del Ponte ha pues

to en duda la legalidad del procedimiento 
que congeló las millonarias cuentas de Raúl 
Salinas en Suiza, en noviembre de 1995 . 

Los recortes de prensa enviados a Proce
so por Raúl Salinas incluyen una nota publica
da por el diario suizo Basler Zeitung, según la 
cua l la investigación estuvo plagada de vicios 
desde el principio, entre los que se incluyen: 
falta de competencia, pago a testigos, decla
raciones falsas y testigos anónimos, así como 
errores en gran parte de los procedimientos. 

La debilidad de los argumentos en con
tra del hermano del expresidente Carlos Sa 
linas de Gortari, en el proceso que se le se
guía en Suiza por narcotráfico y lavado de 
dinero, ha despertado especulaciones en 
Zurich respecto del in terés de la exprocura 
dora y actual fi sca l especia l del Tribunal 
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Contra Crímenes de Guerra de La Haya, en 
Holanda, en confiscar los fondos de Raúl 
Salinas sin hacer mayores averi guac iones. 

Hace poco más de un año, el 2 de julio 
de 1999, la corte suiza anuló la orden de 
confiscación de las cuentas porque las inda
gaciones se sustentaban en deli tos referen
tes al narcotráfico y lavado de dinero, para 
los cuales, según el último fallo de la corte, 
la Procuraduría no tenía competencia. 

La semana pasada, la prensa suiza cues
tionó todo el proceso con titulares como: 
"El tesoro más preciado de Del Ponte pier
de su brillo", haciendo énfasis en lo que ca
lifi can como " un escandaloso fracaso" para 
la exprocuradora, y en el hecho de que la 
corte ya ha solicitado su regreso inmediato 
desde Holanda para que explique las múlti 
ples irregularidades del caso. 

El tex to seña la, en prim er términ o, que 
a pesar de que la Procuraduría suiza se 

Tomas Hernández Franco. qu ien le redujo la 
pena ele 50 a 27 años de pri !> ión, se tomó en 
cuenta que el pago de 500 mi 1 dólares que le 
dio la PG R - a través de Pablo Chapa aFer
nando Rodríguez- fue, en efecto, una form a 
ele corromper al testigo para que dec larara. 

En entrev ista con Proceso, Raú l Gue
JTero Pa lpa, quien con Raú l Cárdenas Río
seco de fi ende a Sa linas de Gortari de la acu
sac ión ele enri quec imiento ilíc ito, reconoce 
que los escándalos en los que se ha visto en
vuelto su cl iente han generado fuertes agra
vios a la sociedad, sobre todo después de 
conocerse su ri queza. 

Acepta que la soc iedad ya d ictó sc llten
c ia condenatoria contra Raú l Salinas. y que 
su pos ible li berac ión puede provocar i rrita
c ión soc ial , pero argumenta: 

"Es muy sensible la acusación por enri
quec imiento il íc ito . Pero por ell o existen un 
Poder Judic ial , un orden y un es tado ele de
rec ho para que toda persona se defienda. E l 
ingeni ero Raúl , como muchos otros proce
sados. ti ene derecho a de fenderse. 

des isti ó de continuar el juicio en ausencia a 
Raúl Salinas, hace cas i dos años, debido a 
que la justic ia mexicana ya había abierto 
su propia investi gación bajo los m ismos 
ca rgos, sí insisti ó en que los fondos perma
necieran retenidos en Suiza. 

La defensa de Raúl Salinas objetó en nu
merosas ocasiones que no se respetara la 
forma en que el procedimiento debía rea li
zarse y acusó a la Procuraduría suiza de vio
lar el artículo 6 de la Convención Europea de 
Derechos Humanos porque le fue negado el 
derecho a ser escuchado; mientras que la to
talidad de la investigación suiza, que seña la
ba a Raúl Sa linas como una fi gura central del 
narcotráfi co en M éxico, estaba sustentada 
en las declaraciones de 11 testi gos. 

La Procuraduría suiza, por su parte, se 
justifi có aduciendo las parti cularidades del 
caso, como por ejemplo el hecho de que 
ocho de los 11 testigos declararon de form a 
anónima porq ue " identifica rl os pond ría en 
peligro su vida y su integridad física". 

Las notas periodísticas publicadas el 
miércoles 5 de julio seña lan la existencia de 
documentos que prueban que las declara
ciones de los testigos en Estados Unidos fue
ron condicionadas a reducciones de conde-

.t 

preservar Jos medio~ ex isten tes. ~ i empre y 
cuando camb ien para se rvir a la soc iedad 
con las debidas garantías que da la ley para 
asegurar la participac ión c iudadana, prohi 
bir el uso gubernamental de e~to~ medios, 
optimizare ! derecho a la información) brin
dar juicios y datos con cal idad a la pob la
ción. Baste tan só lo con rcl'erirse al caso ue 
l o~ medios púb l icos de A lemania o a la más 
cercana Puhlic Broodcusting Sen ·ice de Es
tado~ U nidos, para comprobar la di stancia 
que separa all nqituto Mexicano ue la Radio 
y a la agenc ia No time.rde esos med ios \ 'erda
deramcnte al se rvicio ele ! púb l ico por man
dato de ley . Las ventajas de la reforma son 
ev identes. Nunca ha dicho el régimen priísta 
por qué ha sido mejor la es tructura jurídica 
de No time.r que la de otra~ age ncias esta tales 
de l mundo democrá tico, como la de Francia, 
tan sólo por ci tar un ejemplo. 

u) Crear una ley ele transparencia publi
citaria . Es necesario terminar con el uso in 
tensivo ele los rec ur~os públicm para sat isfa
ce r intereses ajenos al público. como se pudo 
observa r con el señor Roberto Madra;:o, en 
Tabasco, y la señora Rosario Rob les, en la 
C iudad ue México, en este amp li o período 
electora l que es tá por conc luir. De igual for
ma deben estab lecerse reg las c laras y objeti
vab les para as ignar publicidad gubernamen
tal, ten iendo como punto ue partida (s iendo 
ev identemente mejorab le) el acue rdo para 
sum inistrar in formación y pub l icidad apro
bado en la Cámara de Diputados en la ac tual 
leg islatura. Esta medida brindaría seguridad 
j uríd ica a Jos medios para recibi r public idad 
es tatal legíti ma en func ión de ~ u in rl uencia 
soc ial (valorada con cr ite r i o~ rac ionales), 
o frecería garantías a la soc iedad para que los 
servidores púb l icos no se promuevan po líti 
camente con ca rgo al erario y aseguraría que 
los contenidos pub l icitarios sean compati
bles con los programas prev istos en el Plan 
Nacional de Desarro l lo. 

Se trata, pues, de una agenda mínima para 
el cambio democrático. que no debería ser ig
norada en este próximo período legislativo. e 
(Comentarios: crnestvi ll anueva(li hotmail.com) 

Naranjo 

La mujer del partido 
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ANÁLISIS 

Nuevas reglas para los medios 

La dec isión ciudadana expresada en las 
urnas el 2 de julio habrá de tener muchos 
efectos además, por supuesto, de mudar de 
partido en la Presidencia de la República. 
Uno de esos efectos es la reapertura de ese 
pospuesto debate sobre la reglamentación 
del derecho a la información y la consecuen
te reforma de los medi os de comunicación. 
Recuérdese que durante 7 1 años el régimen 
priísta tuvo como instrumento de con tro l y 
dom inac ión un sistema de reg las no escritas 
de beneficios recíprocos entre una buena 
parte de los medios y el propio gobierno re
vo lucionario e institucional. 

El problema no es, por supuesto, que haya 
sido el PRI el que se haya benefi ciado de ma
nera ilegítima de esa pantanosa legis lac ión en 
la materia, sino que es necesari o desandar ese 
cam ino, de una vez por todas, para que nadie 
más, ni el PAN, el PRO o cualquier otro par
tido que llegue al poder, haga uso de esos 
conspicuos mecanismos para adormecer ese 
proceso hacia la democrac ia informati va que 
tanto requiere el país. L os mejores intereses 
de M éxico deben primar sobre la utilidad po
lítica partidista ele coyuntura en ésta y en to
das las materias . Ése es, pues, el principal re
to que tendremos por delante. 

En esta jornada, el PAN puede hacer una 
contribución definitiva a la conso lidación 
democrática ele M éx ico, en tanto partido en 
el poder presidencial. Ex isten elementos su 
fici entes como para pensar que la nueva 
fracción par lamentaria del PAN se manten
drá fiel a los principios de renovac ión demo
crá ti ca observados hasta ahora. Jav ier Corral 
y Heidi Storsberg, en la nueva legis latura, y 
Porfirio Muñoz Ledo, en el equipo presiden
cia l , serán aliados importantes para impul sar 
ese tránsito ele la obsolescencia jurídica a 
nuevas reg las claras y transparen tes. Es ver
dad también que este proceso elche estar nu
u·ido de consensos fundamentales entre la 
comunidad informativa : periodi stas, empre
sarios, académicos, activistas soc iales y ciu 
dadanos deberán formar un frente común in
cluyente que brinde leg itimidad democráti 
ca a este proceso. 
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Será necesario también legislar primera
men te só lo aquel Jos puntos donde puedan 
encontrarse menores resi stencias al cambio, 
de tal suerte que se evite la posibilidad de 
que la impugnación de uno o dos aspectos 
deje sin v iabi lidad leg islativa otras cuesti o
nes donde pud ieran construirse coinc iden
cias. Otra posib ilidad sería también presen
tar proyectos leg islat ivos por separado. cada 
uno con un só lo tema, ele ese enorme univer
so de asignaturas pendientes que hay en esta 
materia tan vital. 

¿Qué temas deben pri orizarse y cuá les 
dejar para un segundo período? Parece ser 
un primer interrogante que habría que despe
jar. Entre los temas que podrían suscitar ma
yor grado de consenso en tre Jos actores so
cia les se encuentran Jos siguientes: 

a) Introducir la fi gura del secreto profe
sional del periodista como un derecho en 
nuestro régimen lega l. En México esta figu
ra no sólo no es un derecho, sino que se trata 
de un de lito en los términos del Cód igo ele 
Procedimientos Penales y tampoco constitu
ye, conforme al marco const itucional mex i
cano. un atentado a la li bertad de expresión , 
pues el artículo 6° de la Consti LUc ión a la le
tra dice: " La manifestación ele las ideas no 
será objeto de ninguna inquisición judicial o 
admin istrativa , sino en el caso de que ataque 
a la moral, los derechos ele tercero, proFoque 
algún delito o perturbe el orden púb lico" ( las 
curs ivas son mías). Se puede observar que la 
libertad ele expresión puede ser objeto ele una 
inquisición judicial o admin istrat iva si pro
voca algún delito ; en este caso, ele manera 
absurda, invocar el secreto profesional para 
no declarar an te la autoridad judicial puede 
constituir un cielito. En buena parte ele los 
Estados democráticos de derecho, el secreto 
profesional del periodista, por el contrari o, 
se encuentra debidamente protegido en el 
marco lega l en aras ele fortalecer el derecho a 
la información del púb lico y no los intereses 
personales del periodista, como a veces se 
piensa. En Estados Unidos, 3 1 estados fede
rados tienen leyes protectoras de l secreto 
profesiona l. En algunos países, incluso, el 

secreto profesiona l es abso luto; es decir, no 
puede ser reve lado en ningún caso. Dentro 
de estos países se encuen tran A lemania, Ar
gentina. A ustria, B rasil , Co lombia, Estados 
Un idos (California, Indiana, Minnesota, Ne
braska y Nueva York) , Estonia, Finlandia, 
Francia. H aití ( lo que ya es mucho decir) , 
It alia, Lituania, Malasia , Portugal , entre 
otros muchos más. La actual coyuntura polí
tica y el nivel de conscien ti zación en amp li o 
número de periodistas y ciudadanos facilita
rá, sin duda. que esta institución del derecho 
de la información pueda convertirse en nor
ma de derecho interno. 

b) Es tab lecer una ley ele acceso a la infor
mación. Es eviden te que la operac ión ele un 
sistema público de rendic ión de cuentas gu
bernamentales pasa necesari amente por una 
ley de acceso a las inform ac iones provenien
tes de Jos organ ismos gubernamentales y del 
Estado. ¿Bajo qué parámetros se concursan 
las obras públicas ') ¿_Cuántos asesores tiene 
el subsecretario de Gobernac ión y qué acti
vidades llevan a cabo? ¿En qué medios y ba
jo qué criterios ha invertido el gobiern o en 
act i vidades de comunicación soc ial? Son 
apenas algunas de las cuestiones que podrían 
responderse con una ley sobre el particular, 
que contribu iría a un mejor escrutini o públi 
co del ejercic io del poder y a acotar los espa
cios de cliscrecionalidad del serv idor públi
co, que ha gozado hasta hoy. Sobra decir que 
en gran parte ele los Estados democráticos de 
derecho existen leyes ele acceso a la informa
ción. Para no ir tan lejos, Estados Un idos y 
G uatemala cuen tan con normas al respec to, 
mientras México sigue todavía a la espera ele 
mejores tiempos. Es razonable pensar que 
una propuesta en este sentido, que ti ene úni
camente al Estado como ob li gado. generaría 
simpatía entre c iudadanos, medios de comu
nicación y leg isladores democráticos . 

e) Transformar los medios del Poder 
Ej ecu ti vo en medios públicos. En este caso, 
el grave d ivorcio entre la experiencia demo
cráti ca internacional y la legis lac ión mexi 
cana es ofensivo. En este espac io se ha seña
lado en diversas ocas iones la necesidad de 

,. 

se resuelva conforme a derecho: la defensa 

" Desde nues tro punto de vista, el caso 
es jurídico y no debe politizarse más. Es
peremos que el Poder Ejecutivo no ej erza 
ningún tipo de condicionamientos. Sabe
mos que habrá reacc iones soc iales si es li
berado, pero el juzgador debe estar por en
ci m a de esas influenci as ... " 

Delitos pendientes 

Detenido el 28 de febrero de 1995, después 
de que Fernando Rodríguez González lo in
criminó como autor intelectual del asesina
to de José Francisco Rui z M ass ieu, a Raúl 
se le acumularon vari os delitos derivados 
del descubrimiento ele su cuantiosa fortuna. 

Pero tres años después fue absuelto en 
los procesos que se le sigui eron por defrau
dación fiscal y lavado de dinero, por falta 
de pruebas. De las acusaciones sobre uso 
de documentos f alsos - utilizados para 
abrir cuentas millonari as en bancos extran
j eros- e informes falsos dados a una auto
ridad distinta a la judicial , puede resultar .... 

nas para algunos de ellos y que, incluso, 
otros más fueron retribuidos económica
mente por declarar directamente en contra 
de Raúl Salinas. De hecho, la defensa aportó 
en dos ocasiones evidencia que probaba fal
sedad de declaraciones de algunos de los 
testigos. Las investigaciones de la Procura
duría suiza no presentaron ningún testimo
nio o argumento que favoreciera en forma 
alguna al hermano del expresidente. La de
fensa objetó que la Procuraduría sencilla
mente no había permitido que se presenta
ran otros testimonios en favor de su cliente. 

El reportero Balz Bruppacher, autor de 
la investigación y corresponsal de la agen
cia AP en Suiza, seña la haber encontrado 
múltiples discordancias y contradicciones 
en la correspondencia entre la Procuraduría 
y la defensa de Sa linas, aunque de ésta no 
menciona nada en concreto. Lo que sí su
braya es que, al parecer, las cuentas jamás 
le salieron a la Procuraduría, pues las canti
dades que aparecen en los recibos que pre
sentó como pruebas no se aj ustan a las ci
fras que manejó posteriormente. 

Por su parte, el actual director de la in
vestigación, Pau l Perraudin, se ha negado 
tanto a calificar el trabajo realizado por Carla 

del Ponte, como a referirse a detalles parti
culares del caso. Por un lado, pareciera que 
no quiere verse forzado a comenzar la inves
tigación desde cero, pero tampoco ha toma
do una determinación sobre el destino de 
los fondos confiscados por Del Ponte. 

Sin embargo, Perraudin (también espe
cialista en delitos financieros internaciona
les) sí admitió la necesidad de complemen
tar la indagación, y ha d icho que próxima
mente se reunirá con especia listas y autori
dades, tanto en México como en Estados 
Un idos, con el propósito de acordar los 
procedimientos y la forma en que deberán 
continuar las investigaciones. También afir
mó que está previsto un careo entre Raúl 
Sa linas y los testigos. 

Mientras tanto, la costosa investigación 
que encabeza ahora Perraudin, debe lid iar 
una batalla contra el tiempo debido a que 
los delitos de los que se acusa a Raúl Sa linas 
pueden prescribir en Suiza . El lavado de di-

Entrevista con Joaquín López Dóriga el viernes 14 

nero, por ejemplo, prescribe después de 
siete años y medio. 

Por Jo pronto, los abogados de Raúl Sa
linas, quienes siempre han negado que el 
dinero de las cuentas provenga del narco
t ráfico, han solicitado ya la anulación y el 
reembolso de Jos fondos congelados, y pa
ra cuando éstos hayan agotado todos los 
recursos lega les con que cuentan, puede 
que el margen de t iem po para com pletar 
las investigaciones sea ya muy estrecho. 

Lo que parece haber causado gran irri
tación en la p rensa suiza es que fue precisa
mente el caso Sa linas el que influyó en el 
ascenso de Carla del Ponte al Tribunal de La 
Haya y también fue trampolín para que el 
entonces fiscal especial contra delitos de 
narcotráfico, Valentin Roschacher, la suce
diera como procurador. 

En cualquier caso, el verdadero origen de 
los más de 1 00 mi llones de dólares confisca
dos a Raúl Sal inas es aún desconocido. • 
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culpable, aunque la defensa afirma que se le 
impondría una pena no mayor a los dos 
años. por ser delitos menores. y automática
mente quedaría compurgada por el tiempo 
que lleva preso. 

Quedan pendientes los delitos de enri
quec imiento ilícito y homicidio. El primero 
está fundado en los 181 millones de pesos 
que se le descubrieron: 50 millones en cuen
tas bancarias y el resto en bienes inmuebles. 

E l abogado Raúl Guerrero explica que, 
paralelamente al proceso judicial. la defen
sa interpuso e l rec urso ele amparo. en el que 
pide que e l delito de enriquec imiento ilícito 
sea declarado inconstitucional. 

En sus alegatos explican: 
... No puede sancionarse el hecho de en

riquecerse de unfilncionario público, lo que 
debe sancionarse es el peculado, cohecho, 
pre1•aricaciún. tráfico de influencias, como 
no se puede sancionar lo lllllr>l'/e de un lwm
hre, sino el ho111icidio: 110 la pérdida de la 
posesiún, sino el mbo o el despojo; no el de
terioro de un in111ueble. sino el daiío en pro
piedad ajena; no la disminución de la esti
nwcirín ¡)fíblica, sino la di{a111aciún , por ton
to, sostenemos que no puede sancionarse el 
"enriquecerse". sino los actos humanos que 
cou.\'llron ese enric¡ueci111iento ilícito ... 

Pero ahora resulta que muchas cuentas 

María Bernal pidió permiso a Gobernación 
para escribir y publicar Raúl Salinas y yo 

Columba Vértiz 1 Foto: Benjamín Flo res 

E 
1 libro Raúl Salinas y yo. Desventuras de 
una pasión fue revisado por Goberna
ción y no aporta nada que la prensa 

no haya difundido; sin embargo, María Ber
na! se justifica: 

"Lo escribí porque quiero que conozcan 
a María Berna!, han hablado de mí sin moti
vo. Han puesto en mi boca 
cosas que no he dicho. Ahora 
yo hablo. En la publicación no 
está esa María que formaron." 

Es desconfiada y le cuesta 
trabajo ser amable. Para ella, 
el texto, editado por Océano, 
"es lo último, el final". Sólo 
trata de demostrar que es ca
paz de olvidar esa historia. 

"Han quedado en el pa
sado los sucesos que viví con 
Raúl Salinas al plasmarlos en 
un libro", comenta. 

En la primera entrevista 
que concede a la prensa escri
ta sobre su libro, se le ve con 
otra imagen: su cabello ahora 
es castaño claro. Sonríe cons
tantemente. No ha perdido 
su belleza, pero tampoco ha 
modificado el trato duro que 
mostró siempre frente a la 
prensa . En un salón de la edi
torial, por espacio de media 
hora, recibe a Proceso. 

En el libro, cuyo ti raje es 
de 1 O m il ejemplares, resalta 
que su nombre fue vilipendia
do y se manejó con bajos pro
pósitos. También, que fue la 
novia oficial del hermano de 
Carlos Salinas, pero luego Raúl 
se casó con Paulina Castañón 
para poder ser gobernador de 
Nuevo León, pues no podía 
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hacerlo con una extranjera, según Berna l. 
- Da la impresión de que en el libro só lo 

trata de justif icar que no es la villa na de la 
película. 

- No. He sentido un al iv io al escrib irlo, 
me costó trabajo hacerlo. Tuve que sa li r de 
mis sentimientos ya perd idos, recordar to-

bancarias y prop iedades de Raúl Sa l inas 
no f ueron inc lu idas en la averiguación n i 
en el proceso de verificación patri monia l 
que rea li zó la Secretaría de la Contra loría. 

Guerrrero Palma expl ica, por ejemplo, 
que de los 18 1 m illones de pesos, 20 m illo
nes quedaron fuera de la indagatoria y de l au
to de formal prisión; 122 m illones más co
rresponden a dos cuentas bancari as, las cua
les no fueron requeridas por la Secodam. por 
ello, tampoco forman parte de la acusación. 

-¿De dónde obtuvo Raú l Sa li nas tanto 
d inero? ¿Es pos i b le que como funcionar io 
púb l ico haya amasado toda la fortuna que 
púb licamente se le conoce? 

do. Trato de no ofender a nadie, aunque d i
gan q ue sí lo hago, que cada q uien se pon
ga su saco. Cuen to la verdad de toda la h is
tori a de Raúl a mi lad o. 

Sin em bargo, cua ndo se refiere a éste, 
no vas m ás allá de lo q ue se conoce, só lo 
menciona que era manip ulador, y "com o se 
soñaba político, m anejó la nació n atrás de 
Carlos Sa linas". Expli ca: 

"Siempre estaba atrás de su hermano, él 
daba las ódenes, bueno me d i cuenta q ue él 
hacía eso." 

-No hay informació n n ueva, todo lo 
que escrib ió se sabe .. . 

- Bueno, ahí está lo q ue sé, 
es la verdad. 

Sueños perdidos 

María Berna!, nacida en Sevi lla, 
España, en 1962, empieza su li
bro cuando conoció a Raú l Sali
nas frente a la boutique En rico 
Vasatti, en la cual trabajaba: Es
taba "tumbado, ebrio, su aspec
to era deprimente y lo ayudé". 

Descubrió que los defectos 
de la fam ilia Salinas los conoció 
cuando salió de su núcleo: 

"Con su papá, Raú l Sal inas 
Lozan o, me llevaba b ien, era 
un p rofesor rea lmente. Era 
dominante." 

-¿Cóm o era la relación 
ent re Raú l y Carlos Sa linas? 

-Muy b uena, muy estre
cha . Nunca cambió su relación, 
n i con los demás hermanos. 

Se rehúsa a abordar más so
b re la fa m il ia. 

-Pero con el libro hace pre
sente la historia y los sucesos. 

Rep ite para no compro
meterse: 

-Sólo quiero que la gente 
se informe de lo que pasó. Siem
pre han sabido de mí por boca 
de Paulina, de todos. Ahora es 
una María d iferente: norma l, 
tranqui la y relajada. 

• 
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La Cámara de Diputados recibió 
papelería electoral a resguardo 

Llemnf<Hmi1ladmn k>diSJIIII'~Io 
¡u l<t lliJC\a ll'Y 01pínica fll'l 
Congn.'8> < :encral y d Cú!i¡.,n 
l<'r·<lcra l fil' lnslitucione~ v 
1 'IIX'l X I intil'IIIO~ F.ltx·lot(lbi. ¡;., 
<:cíJn<tta tk· Lliputa(k¡s iniciú 1<1 
1r cq ,ción:, ahnan·narnicnto de 
la~ o mslancias de llléJ\{H'Í<:t \' 
1alidez rle los :l(JO Jlistrilos 
l•; ler iJ.JJctlt's. 

!'IIX'IOS JX'll' 1'1 Jll'ill<'iJlKI rk• Jn.t

~üf'Íél ~ el inlünnc tic kJS m<~lkJS 
de impugnackín illlt'f1llll~tos. 

Autonomía de Derechos I-Iumanos, 
conquista de la LVII Legislatura 

1 ~~ Sccn·taría (;('ll<'Jal <k· 
<'S[(' Úi~lllO G:llllélral n'Cil>ii'<Í 
llélsta l'l :JO rlr julio la rkx.·u
lllt'nlaciún rle los :nl clipulatk>s 

Dcspu(·s de meliculoso 
JHl >CI'liilllil'lllll dt• I'Cl'I'JK'iÓll) 
notil'icarión fll'i '11'ihun;tl 
l•: lcctoral dl'll 'oflcr .Judiciétl de 
la J.'t·dcJ'<tción. del :ZO al :ZH de 
élf.,J(JSio la S<·m'l<lría C:t'll('J'ill 
df' la C<Íilléll'a dt' Dipul<tlios 
<'\JX'dir 'éÍ a cada uno ele los lc
gislatlort·s ~u~ doCUIIll'lllos 
coJT<·s¡xmdirmes. l om~n<losc
i<'s la JH1llt'Sl<J cort~ liltJC ional. 

!.as n-formas a 1 a rl ículn 
1 O:Z conslituriomll lu<' tmo 
tic los mayon•s logros de la 
Comisión de llcrcr ltos 
IIUrtldllOS dt• lil ClÍ ITI(IJ'(I di' 
Diputados. 

l·: n lit modil'icari(ín s¡• 
dio <lltlunomíd a la 
Co 1nisiún \acional il<' 
Dt·n•cltos ll ttrtl<trtos 
(C:N DII). pal'allaccr tlt· ella Diputado Benito Mirón 

La Cámara infonna: 
l .a Comisión de l·:sludio:-: Legislativos y 

cllnsliluto de lnvcstigéwiones .luridicas ele la lJN ,\ ~ · 1 
invitan al Seminario 

"{)eff'CIIO COIISI itucional l' 
parlamt>ntnrio rlei nlff' \ o mÚmio" 

(segunda gcnt·ración) 
sesión\ 11. lema "/,as limcioncs del Cim{?H'SO .. 

con el doctor SalvacloJ' Valencia Carrnona 
st'Sión \ '11 1. lf'lnct "Pmceso l,cf!islntil o .1· 71'cnica Uf!islatha" 

con los doctores Stt s<c111a Tila lía Pednmt di' la 1 ,la1e 
y \ligue! C(l ri XJilCII 

sc~ i 1ín 1.\. tr ma '7Fmica tlr ar'{?umcnlación y 
nef.~X'i!:Jción parlammfm·ia .. 

ron el doctor l•: ttriqw· C[tn'n's 
ln 'icripcioncs t'll los telt'limos (O 1 :i) 4:20- 1 B-:i6 y .>LL-Il0-22 

COJTC'o r lectt'Ünico clausmaC!!lusa.ncL o jolull0'silio.com 
Palacio 1 .<'.gisl<tli\O 

del 17 de julio al :i de agosLo di' 1 ()a :Z 1 lloréts 

un ll'l'dadno org<llli smo 
de dt'l'('llSél. ill<i {' IJC'Ilcii<'llli' 
del l·:s tado. 

l.o antl' l'iOI' fue sl'iiala
lio por el diputiHlo Hcnilo 
\linín l.i1H·e. pl'<•sidcntc de 
la Comi~irín d(' 1 l<'JWiws 
1 !luna nos tic la L\ '11 
l.egislalura. 

1·:1 rcpn·<:t'lliWlli' popu-
1<11' nña<li<Í <JIIl' Id <lc tuac ión 
de quienes IJ <lfl t'slado al 
rrcnt<' de la CN i l ll lla !lt•ja
do (' (J~[IS que dé'Sl\11. IIICÍ ~ 
all;.í del mrri lo () dt'm(·rilo 
personal. por lii s lirnila
ciont·<: que imponía la ley. 

i\o ollst<lllt<' -éliiadiú-. 
1rn;1 rdorm;¡ por <: Í ~olél no 
l'<"illt'l\ <' nada . lw ~ qu e 
esperar ~ '< '1' la ac Luacití n 
de los nuc·1os titulares . 

Sollrc t'stc~s ¡·('formas. 
t•l dipulado ~ liró n l.inet· 
dJHintó que se lograron 
dt•spu(·s de un anluo lra
ilétjo <le consulté! . r'l'étliüt(lo 
<1 lodo In lar·go del país~ en Con el propósito de reafi rmar la instrucción académi-
(' 1 t¡tt(' inll'tYinit'l'llll ca y educacional en los hijos de sus trabajadores, la 
llllll'ha~ personas intc¡·c- Cámara de Diputados organizó un Curso de Verano 
s<:tdiJ'; en el lema. \o i'UI' especialmente diseñado para ellos. Los infantes 
lll'Ciiit en el l'St 'l'ilorio de conocen sobre la historia parlamentaria de México y 
los dipttl<idos. l'irt(lliziÍ . a la vez aprenden a convivir con otros compañeros. 
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Alberto Barranco Chavarría 

Alta gerencia 

e andidato, en la lista de promocio
nes del nuevo gobierno, como su
perintendente en función de enlace 

y supervisión entre la Gerencia de Comu
nicaciones y Transportes, la agencia de re
gulación de las tareas de telecomunica
ciones y la Dirección de Puertos y Marina 
Mercante, Pedro Cerisola se integró a la 
estructura gracias a una idea feli z: enviar 
su currículum a una de las agencias de 
head hunters establecidas en México , 

lnconforme con la dirección regional 
que le había sido asignada en Teléfonos 
de México, tras haber sido señalado co
mo el más viable relevo del director ge
neral , el excoordinador de campaña de 
Vicente Fox aspiraba a algún cargo de ni
vel gerencial en una firma multinacio
naL "' y se topó con un contrato de even
tua l con vigencia hasta el 2 de julio. 

El hecho es que en virtud del éx ito 
obten ido y vigente la fórmula del recluta
miento, miles y miles de ejecutivos junior 
y senior; de expertos en alta dirección y 
de operadores financie ros, están atibo
rrando los escritorios de los cazadores de 
talentos, en busca de la oportunidad lar
gamente esperada .. . 

Digamos que de pronto, al impacto 
de la foximanía, es decir, la irrupción de la 
estructura empresarial en el nivel más al
to de la política en México, las agencias 
de uso reservado para media docena de 
corporativos naciona les y otro tanto de 
trasnaciona les, adquirieron una popula ri
dad inusitada. 

A quién le im portó si en 27 años de 
presencia en México nadie de los que in
tegran la nueva cargada de aspirantes a 
puestos de alta gerencia se había percata
do de la existencia de la agencia Smith 
Search, fundada por )ohn Smith )r .. . por 
más que ahora todos sepan de la trayec
toria de Korn-Ferry, originalmente seña
lada como la coordinadora de la tarea. 

La paradoja es que la ava lancha de cu
rrícula en la oficina de Reforma 525 mon
tada por los reclutadores foxistas de ter
nas, incluye las de los propios head hun
ters. Así Ray Berndtson, con sede en Ma
d rid, cuyo representante en nuestro país 
se llama )osé Medina. Así Hordon de Bue
nos Aires, con Félix Sarabia de avanzada . 
Así Georg e Donelly, quien presume de 
haber ayudado a la integración del gabi
nete del presidente de Colombia, Ernesto 
Samper, además de ubicar los mejores ta
lentos en el gobierno de Texas, encabeza-
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do por el aspirante a la Presidencia de los 
Estados Unidos, George W. Bush. 

Ahora que como la convocatoria para 
presentar prospectos se abrió a todas las 
organizaciones sociales, empresariales y 
políticas del pa ís, la cola se está volviendo 
tumulto, por más que cada quien ll eve el 
agua a su propio molino. 

Así, mientras la Concamin destapa el 
nombre del empresario azucarero Juan 
Gallardo Thurlow, aduciendo como méri
to la doc ilidad con que aceptó una y otra 
vez, en su calidad de representante de la 
causa empresarial, la línea del gobierno 
en la negociación de los TLC con Estados 
Unidos y Canadá y con la Unión Europea, 
a ri esgo, incluso, de permitir la derrota de 
su propio gremio ... 

... la Coparmex se apresta a postular 
como candidato a la Gerencia del Trabajo 
y Previsión Social, a su expresidente Car
los Abascal, subrayando en el currícu lum 
que logró la hazaña de llevar al extinto 
patriarca de la CTM, Fidel Velázquez, a la 
sede del sindicato patronal, abriendo el 
camino para una reforma de la Ley Fede
ra l de Trabajo ... jamás concretada . 

Ahora que con esa misma lógica que 
subordina poder por principios, el secreta
rio de Hacienda, )osé Ángel Gurría, se deja 
ver como ejecutivo con iniciativa, al nego
ciar la ampliación de las líneas de crédito 
del Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial y demás similares y cone
xos que constituían el bl indaje financiero 
del país en el último año del gobierno ze
di llista, hacia el primer año del foxista ... 

... en tanto el secretario de Energía, 
Luis Téllez, se extraña de que no se hayan 
puesto en contacto con él, aunque se de
clara listo para lo que gusten y manden. 

Ahora que, más discretos, cientos de 
políticos priístas ubican el mejor contacto 
para garantizar la confidencialidad de 
Horacio Mckoy, el presidente de Korn
Ferry lnternational en México, en la revi
sión de sus papeles, no vaya a ser el dia
blo y pierda n hasta el puesto del que les 
quedan aún nueve quincenas ... y el bono 
sexenaL 

Quién se fija si se tra ta d e una simple 
gerencia de logística, de mercadotecnia, 
de ventas, de planeación de negocios o 
de recursos humanos . Más aún, si el lugar 
en la nómina empresarial es de au xiliar 
de alta gerencia, o de plano asistente de 
ejecutivo junior. 

México como la Coca-Cola. e 

ce Juan Moreno- parece un asunto de salud 
pública, pues hasta e n la c lasifi cac ión de 
Mac key así lo de finen: Related party lowns, 
que signi fica secretos a partes re lacionadas." 

Come nta que uno de los princ ipales so
cios de Confía con Lankenau era Fernando 
Cana les Clario nd , go be rnado r de Nuevo 
León. Sin embargo , dice, "yo no puedo afir
mar que sea de é l ese c rédito , pero todo in
d ica a ello o a lguien re lac ionado con é l" . 

El asesor económico del Senado destaca 
que prácticamente los bancos lndu tiial, lnte
restatal, Pronorte, y Sureste - todos auto•iza
dos para operar después de 1993 y posterior
mente intervenidos por la CN BV- , fueron 
creados para los autopréstamos de sus socios. 

En e l caso de lnverl at (Agustín Legon·e
ta), destaca que este banco concentra 71 
créditos reportables por 10 mi l 96. 8 millo
nes. Todos los créditos son re lac ionados y 
ninguno está suj e to a inves ti gac ión y en 
e llos destaca los préstamos al Grupo Made
ro Brac ho , G rupo Azucarero Mex icano, In
mo bili ari a Tn ve rlat , Grupo Mex icano de 
Desarro llo , Grupo Xac ur, los He rmanos 
Mazón, y la fa milia Ball esteros. 

Serfin (Adri án Sada) es el que inc luye e l 
mayor número de créditos repo rtables, 938, 
por 3 mil 401.7 millones de pesos; S 1 con
centran mil 695 .6 millones, 79.2% de l to
ta l. Todos los préstamos se encuentran cla
sificados e n e l Grupo A, reconoc idos po r 
las autoridades, aunque no cump lieran con 
las reg las ori gina les de l Fobaproa. 

Unión (Carlos Cabal): Registra 66 crédi 
tos reportables por 17 mil 0. 1 millones de pe
sos, e l 3% de l total reportado por Mackey; 37 
representan 16 mil 14 1.3 millones de pesos, 
con un promedio de 436 millones cada uno, 
casi 95% de l total. 

Sólo dos créditos, por 3 mil 956.8 millo
nes de pesos se e ncuentran clasificados en e l 
Grupo C y son investi gados, pe ro los restan
tes 64, con 13 mil 63.3 millones se encuen
tran clasificados en e l Grupo 8 , es dec ir on 
re lacionados , pero no se han incluido entre 
los suj etos a investi gación crimina l. Aquí 
destacan los otorgados a Abe! V ázquez Raña, 
el Grupo K2, Hipódromo de Agua Caliente 
(Famili a Hank), Taesa y Grupo Costamex. 

"Lo que se observa en todo esto - dice 
Juan Moreno-, es una gran conspirac ión, 
e n la que están involucradas autoridades de 
todo tipo, los banqueros, empresarios de al
to nive l, legis lado res de l PRI y de l PAN, co
mo Roge li o S ada Zambran o (primo de 
Adrián Sada), que fue e l diputado pani sta 
e ncargado de investi gar esto, o sea es un ni 
ve l de complic idad asqueroso." 

Y agrega: "Creo que Eduardo Fernán
dez no es e l úni co responsable, po rque la 
res ponsa bi 1 idad ll ega, c uando me nos, a 
Guillermo Orti z y creo que al mismo pres i
dente de la Re pública, porque es imposible 
que no estu vie ra e nte rado" . (:) 

• 

- En princ ipio, cuando ingresa a l serv i
cio público, e l ingeniero Salinas ya te nía un 
patrimonio . No estaba e n ceros, como lo 
mani fiesta la acusac ión de la POR. T ampo
co toman e n cue nta e l ti empo en que estu vo 
fu e ra de l servic io público, sino que tanto la 
POR co mo la Secodam habl an de 13 años 
como funcionario, e n los cua les se habría 
enriquec ido. 

- ¿Raúl Salinas ya era ri co cuando en
tró e l servicio público? 

- No le sabría dec ir, pero ya tenía un pa
trimonio hecho y poste ri orme nte se le va in
crementando. El ingeniero ha di cho que la 
pro pi a Secretaría de Hac ienda lo aud itó y no 

Vive en México y se rumora que está 
casada. Sólo se limita a decir que una fami
lia la apoyó y que trabaja en la compañía 
de unos amigos. Su hija Leticia reside en 
España y no ve a Raúl Salinas desde 1998. 

Se le hace saber que en el libro hay la
gunas, pero hace caso omiso. Ahí, María, 
hija de un empresario industrial maderero 
y una educadora, menciona entre líneas 
que Raúl Salinas se reunía, por ejemplo, 
como él decía, con el Grupo de los Diez 
- Emilo Gamboa Patrón, Jaime Serra Pu
che, Carlos Hank González, Pedro Aspe 
Armella, Luis Dona Ido Colosio y su herma
no Carlos, entre otros- , y agrega que sus 
amigos más cercanos eran "grises" , como 
Roberto Gonzá lez, Adri án Sada, Abraham 
Zabludowsky, jesús Gómez Portugal, Sal
vador Giordano, Federico Jaime Mora, 
Mier y Terán y Manuel Muñoz Rocha . 

-¿Por qué les llama grises? 
- No son personas definidas, no t ie-

nen nombre, nada, Raúl es gris. 
- No se entiende cómo una mujer que 

estaba con un político no se enteraba de 
nada y no le interesaba la política. 

- Sabía cosas . Tenía poco tiempo de 
haber ll egado a México, el idioma es dife
rente, y no me enteraba de nada, hasta 
que empecé a entender todo lo que me 
rodeaba, a los casi dos años . Por supuesto 
que no estaba de acuerdo en algunas 
ideas, con el dinero por ejemplo, él ten ía 
mucha posibi lidad de ayudar a mucha 
gente. A mí la política no me conve nce, 
no es algo que tocara, no me gusta para 
trabajo . 

- ¿A Raúl Salinas le preocupaba el país? 
- No sé si era más llenar sus arcas. Su 

poder era ciego, lo añoraba, de todas ma
neras se desempeñó como político aun
que no diera la ca ra. 

- ¿Su libro fue censurado? 
- Gobernación me autorizó y no hubo 

censura, no hubo problema. 
- ¿Por qué Gobernación revisó el libro? 
- Como soy extranjera, tengo que in-

formar sobre las actividades que rea lizo; le 
tuve que pedir la autorización de escribir y 
de editar el libro. • 

encontró irregularidades en su patri monio. 
Sin embargo, con nombres fa lsos, Raú l 

Salinas abri ó cue ntas millonari as en bancos 
sui zos, las c uales suman cerca de 100 millo
nes de dó lares. 

En la declaración que rindió ante las au
toridades he lvéti cas, Raúl Salinas se asumi ó 
como único responsable de las c uentas, pero 
insistió en que formaban parte de un fo ndo 
creado por va1ios empresari os para instalar 
empresas y crear empleos en México. 

Dijo: 
Suiza es un país que mif amilia y yo co

nocemos, wnamos y respetamos desde hace 
muchos años. Mi esposa estudió en Sui::.a en 
su juventud, yo he participado en compe
tencias hípicas en Lucerna, mis sobrinos, 
hijos de mi hermano, han estudiado y dos 
niñas estudian actualmente en Suiza. Todo 
ello es la razón por la que yo he abierto con 
gran corifianza cuentas en Suiza, sabiendo 
sus normas y sus reglas y fa seriedad de su 
sistema bancario institucional. 

No he participado en ningún acto crimi
nal y mucho menos relacionado con el nar
cotráfico. Quiero explicar fa ra::.ón de mi 
estrategia: Niego categóricamente la más 
mínima relación con e/ narcotráfico, niego 
categóricamente que estos fondos puedan 
tener fa menor relación con el delito de f i
nanciación de tráfi co ilegal de estupefa 
cientes, cualquier mención de cualquier 
autoridad, de cualquier país, que pretenda 
establecer una relación entre estos f ondos y 
el narcotráfico m iente, pues es absoluta
mente una hipótesis f alsa. Jamás he tenido 
la menor relación, no solamente con el ne
gocio del narcotráfi co, sino con ningún 
narcotraficante ... 

Agrego, además, que este dinero no tiene 
que ver y no proviene de ninguna actividad 
relacionada con mi trabajo como fun ciona
rio, es decir, no son fondos de fa corrupción ... 

Sobre e l uso de no mbres falsos, dice: 
Lo que sí sabía yo es que fa il~formación 

de que existía un pasaporte f also a nombre 
de Juan Guiffermo Gómez Gutiérrez era del 
conocimiento de fas au toridades mexica
nas, y había que mover los fondos, pero al
guien mintió para hacer una acusación de 
narcotráfico que no tiene el menor funda
mento y no sé qué in tereses se movieron o 
j uegan un papel para haber obligado a Sui
::.a a abrir su secreto bancario, conozco los 
intereses que hay para perseguirme políti 
camente, pero no entiendo cómo fu e posible 
que sin ninguna prueba, sin ningún funda 
mento real, hayan llevado a Suiza a abrir su 
secreto bancario ... 

El obj etivo de/ f ondo era promover em
presas y empleo en México, pero pienso que 
la seí'iora Emy Eliot de Nueva York aconsejó 
a mi esposa para que moviera los fondos. Su
pongo que la seiiora Eliot buscaba dej ar.fue
ra de este problema al Citibank o tenía infor
mación de la denuncia por narcotráfico ... 

"Seré absuelto" 

En una carta env iada al reportero e l mié rco
les 12, Raúl Sa li nas insiste en su inocenc ia y 
exp lica: 

Me permito recordarle que la acusa
ción en mi contra se apoyó j itndamenta/
mente en el dicho del seí1or Fernando Ro
dríguez Gonzá/ez. 

Ese selior, antes de acusarme, había de
clarado once veces ante el Ministerio Pú
blico y di versos jueces, sin mencionarme. 

Hasta el 15 de f ebrero de 1995 me nom
bró, pero antes. José Pablo Chapa Be::.ani
ffa y sus esbirros, José de Jesús Cortés Oso
rio y Jorge Alberto Cuervo Vera, ya se ha
bían entrevistado unas veces con él. 

El seí1or Rodríguez Gon::.á fez, después 
de acusarme, recibió, entre otros, los bene
fi cios de ser excarcelado de A fmo foya y 
trasladado al Reclusorio Sur; de fa devolu
ción de todos sus bienes que se fe habían 
asegurado, de la reducción de 50 a 37 c11ios 
de prisión y sobre todo, del pago de ... ¡qui
nientos mil dólares americanos-' 

Se ha d icho que esas prebendas no im 
porta ron pues, o cambio de e ffa s, d ijo la 
verdad de mi culpabilidad. 

Sin embargo, esa afirma ción es inexac
ta y en mi proceso, eso se demostró. 

Casi todo lo que ese señor declaró fu e 
de oídas, o sea, de lo que según él, Manuel 
Muiioz Rocha le contó de mí. 

Me parece que vale la pena también re
cordar que ese señor Chapa, cuatro d ías 
antes de mi aprehensión, detuvo a Othón 
Cortés Vázque::. por el asesinato de Luis 
Don al do Co fosio, en tanto " tres testigos" 
lo incriminaron, pero que después se supo 
que ese f iscal había comprado. 

A l seíior Cortés se fe absolvió, a esos 
"testigos " se les acusó por la f alsedad en 
sus declaraciones y a Chapa se le destituyó 
y persiguió judicialmente. 

Estoy cierto de que lo mismo sucederá 
conmigo, porque del crimen de José Fran 
cisco Ruiz Massieu soy inocente y tanto, 
que para "probar" lo contrario, la ':fisca
lía de brujas" hasta una osamenta enterró. 

Aparte de lo anterior, gané tres j uicios 
de delitos patrimoniales y ahora , en Sui::.a, 
se reconoció /a f alta de pruebas de mi rela
ción con el narcotráfico. 

Me permito anexarle /a fo tocopia de fas 
publicaciones suizas del 5 de julio pasado . 
(Ver recuadro) 

S in embargo, Isidoro Gerson, d irector 
de Comunicación de la Procuraduría Ge ne
ra l de la Repúbli ca, ex plicó que Raúl Sa li 
nas s igue bajo investigac ión por na rcotráfi
co. Para e nri quecer su investi gac ión - ya 
ex iste una averi guac ión previ a e n proceso 
de integrac ión-, la POR rastrea informa
c ión para ac usarlo por de li tos contra la sa
lud . La consignación podría reali zarse a fi
na les de este año. (:) 

pcocao 1237 1 16 de ju lio 1 2000 4 1 



L 
a ex tensa red de compli cidades. 
corrupción, malos manejos e i m
punidad con que actuaron las au
toridades, banqueros y empresa
ri os al amparo del resca te de la 

banca. quedó al descubierto con la reve la
ción de la li sta de las ll amadas " transacc io
nes reportables" deri vadas de la auditoría al 
Fobaproa. que rea li zó el canadi ense Mi 
chael M ackey por instrucc iones de la Cá
mara de Diputados. 

M ás aún , para ev itar que se ejercitara 
una acc ión penal elec ti va en aquell os casos 
que ya se habían identificado como ilega
les, ex iste la sospecha de que la Comi sión 
Nacional Bancari a y de Valores (CNBV) 
dejó pasar el ti empo deliberadamente o no 
integró los ex pedientes de manera correc ta. 
para que prescribi era el presunto delito. 

Esa 1 ista - dada a conocer el miérco les 
12 por el diputado del PRO Pablo Gómez, 
luego de que la fracc ión parlamentari a pc
rredi sta logró abrir, sin la clave del PRI , el 
di sco compacto que contiene esa informa
ción- no só lo revela los nombres de em
presas y personas físicas que presumible
mente fu eron benefi ciari os del Fobaproa. 
sino también las irregularidades que come
tió ese fondo al comprar cartera creditic ia 
en mal as condiciones. 

Es dec ir, el ex tinto Fobaproa -a cargo 
de Javier Arri gunaga hasta el año pasado-, 
con la anuencia de Eduardo Fernández Gar
cía, pres idente de la CN B V , y de Guillermo 
Orti z, en su carácter de secretari o de Ha
cienda, compró a los bancos créditos de e m-
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presas que están en suspensión de pagos, 
prés tamos relac ionados entre acc ionistas o 
socios de los bancos, créditos descontados 
y sin garantías . 

"Este asunto se guardó más que como 
un secreto de Es tado. co mo un enc ubri 
miento de las operac iones crediticias irre
gulares - ilega les algunas ele ellas- que la 
banca llevó a cabo para benefi ciar a soc ios 
y ami gos. con la anuenc ia ele la autori dad 
responsable: la CNB V ". dice a Proceso el 
diputado A lfonso Ra mírez Cuéll ar. inte
grante de la com is ión leg islati va que in ves
ti ga el fun cionamiento deiiPA B. 

Comenta que la CN B V dej aba pasar el 
ti empo, integraba ex pedientes incomple
tos, no daba todo el hi stori al ele los créditos 
"y prác ti camente las denuncias se presenta
ban cuando el delito ya había prescrit o. En
tonces es imposible que por la vía penal se 
pueda lograr una recuperac ión y una dismi 
nución fi sca l y en eso ti ene mucho que ver 
Eduardo Fernández" . 

Intervención presidencial 

Ramírez Cuéll ar ex plica que la CN BV "es 
una institución proteg ida como una torre ele 
marfil , que ti ene el apoyo in·estri cto del pre
sidente de la República y de Guillermo Or
ti z, ahora gobernador del Banco ele M éx ico, 
y prác ti camente nadie la in vesti ga, ni la Se
cretaría de la Contraloría". 

El próx imo martes se reunieran los inte
grantes el e la Comi sión que In ves ti ga el 
Funcionamiento del 1 PA B. y ahí se propon-

eirá rea li zar una aud i toría a la CNBV, el 
des li nde de responsabilidades en la pres
cripción de los delitos, los ti empos de inte
grac ión y presentac ión de denuncias. y la 
rev isión de operac iones. como la compra de 
" cartera cred i tic ia chatarra" . 

A nte la negati va del PRl a proporcionar 
su c lave de acceso al disco compacto que 
contiene la información de las operac iones 
reportab les, f i na lmente los diputados perre
distas recurrieron a los "p iratas cibernéti cos .. 
(hackers) para abri rl o. 

Mario D i Consta nzo, asesor económico 
del PRO en la Cámara de Di putados, afirma 
que los di putados príi stas estaban dispues
tos a entregar la clave. '·pero fu eron bl o
queados por el pres idente ele la Repúbli ca. 

Cuenta que el v iernes 7 de j ul io se reu
ni ó con el diputado pri ís ta Omar Á lvarez 
A rronte - poseedor de la c lave-. quien le 
elijo que quería entregarl a, pero que lo frenó 
el pres idente Zed illo. 

Por su parte, el diputado Fauzi Hamclan. 
pres iden te de la Comisión ele Vigil ancia de la 
Contaduría M ayor ele Hac ienda, el ice que de
be ex istir voluntad políti ca para aclarar todo 
el asunto del Fobaproa, porque en todo caso 
"' las autori dades correspondientes y los ban
cos tenían su rcsponsabiliclacl sobre e;,o·'. 

- ¿La fracc ión parl amen tari a del PAN 
insistirá en es to en la próx ima Legi slatu ra? 

-Naturalmente. 
Considera que ha. ta ahora la actuac ión 

del 1 PAB ha sido deficiente y dej a mucho 
que desear, ' ·pues siguen afl orando contra
di cc iones respec to a los inform es que ha 

presentado. en parti cular los relac ionados 
con los créditos irregulares'' . 

Ramírez recuerda en la última reunión 
que sostu v ieron los integrantes de la comi 
sión investi gadora deiiPA B. Fauzi Hamdan 
''trinó en contra ele Eduardo Fernández. lla
mándolo ladrón y encubridor de las abusos 
que se cometieron en el rescate ele la banca". 

La información oculta 

L a li sta ele las operac iones reportab les ele 
M ac key confirma algunos de los nombres 
de empresas y personas que en los últimos 
meses se publi ca ron en diversos med ios y 
cspec i f ica por cada ba nco los montos de los 
préstamos y las condi c iones ele la cartera 
que compró el Fobaproa. 

Los créditos rcportables fueron clas ifica
dos por M ackey en tres grandes grupos: A) 
Transacc iones de crédito que no sati sfacen 
los criterios ori ginales estab lec idos para los 
créditos que debían ser adquiridos por el Fo
baproa; B) Transacciones en las que los ban
cos otorgaron financiamientos a personas o 
instituciones con las que tenían alguna rela
ción o afili ac ión: C) L as transacc iones que 
eran ilega les o que pueden clas i fica rse como 
una violac ión a las leyes y reg lamentos del 
sistema financiero mex icano. 

L os créditos clas ificados en el grupo A, 
se subdi vidieron, a su vez. en dos categorías : 
Aa.- Identificados y acordados entre los ban
cos, la CN B V y el Fobaproa: Ab.- No acorda
dos entre los bancos, la CN B V y el Fobaproa. 

El uni verso ele las operac iones reporta
bies es ele aprox imadamente 17 mil 8 1 S cré
ditos, que in vo lucran 73 mil 775 mill ones 
de pesos. 

Del tota l ele las operaciones. 97 CJc (8 17 
mi l 352) se refieren al grupo Aa, es dec ir 
operac iones del programa de co mpra de 
cartera que no cumplieron con los criteri os 
establ ec idos por el propi o Fobaproa, y cuyo 
monto es de 24 mil 778 millones de pesos . 

Dentro ele ese grupo, la li sta entregada 
po r el aud ito r ca nadi ense, no prese nta 
''desagregac ión"' de 16 mil créditos por 
casi 13 mil 166 .5 millones ele pesos, por lo 
que no es pos ible conocer - di ce Mari o 
D i Constanzo, encargado del análi sis téc
ni co la li sta-el nombre o razó n soc ial ele 
las personas físicas o morales que fueron 
in vo lucradas en ese tipo el e operac iones y 
que representan más el e 90% ele las mi s
mas y más el e SOo/c el e los recursos fi sca les 
in vo lucrados . 

" Llama la atención - comenta- que 
muchas de esas operac iones fueron descon
tadas a través de la banca de desarro ll o. 
principalmente por el Banco Nac ional de 
Comercio Ex teri or. Nac ional Financiera. el 
Fideicomi so ele Fomento a la M icroinclus
tria y el Fira. encargado ele los créd i tos al 
sector agropecuari o ." 

Bancreccr , Banamex. Serlin y Bit a! 
co ncentran más ele 80Cfr del to tal de las 
compras ele cartera que no cumpli eron con 
los requi sitos establec idos por el Fobaproa . 

Por lo que respecta a las operac iones re
lac ionadas ( c las i fi caclas con la letra B ), es 
dec ir a créditos que fueron otorgados entre 
los mi smos acc ioni stas de los bancos, a pe
sar de haber sido identifi cadas só lo 378 
operac iones. in vo lucran 57 % del total de 
las reporta b les y es tán co ncentradas en 
Banca Uni ón, ln verlat y Confía. que deten
tan 75 o/c de los créditos relac ionados . 

Las operac iones ilega les (c las ifi cac ión 
C), asc ienden a aprox imadamente 6 milmi 
llones ele pesos y se encuentran en Banco 
Uni ón, Confía y Banpaís. 

Ju an Moreno, sec retari o téc ni co de l 
A rea de Economía de l grupo parl amentari o 
del PRO en el Senado. dice a Proceso que el 
trabaj o rea li zado por M ackey de ninguna 
manera se puede considerar como una audi 
toría, "'es só lo un informe. porque el ca na
diense nunca tu vo la in form ac ión completa 
de los bancos, y so lamente di o a conocer lo 
que encontró'" . 

El análi sis por banco es el siguiente: 
A náhuac (Jorge Gerardo Hurtado Orca

sitas) : Incluye só lo 8 créd itos reportab les 
por 34.3 mi !I ones de pesos . De esos. se is se 
ubican entre 1 O y 50 mill ones : los otros dos, 
mayores a 50 mi !I ones, f ueron concedidos a 
A rrendadora Financiera A náhuac y a Fac
tori ng A náhuac . Todos están en la clas ifica
ción B, como relac ionados. sin que se haya n 
in ves tigado. 

Ramírez Cuéll ar afirma que el hecho ele 
que la CNBV no haya fin cado ninguna res
ponsabilidad penal en ese banco, se expli ca 
por la re lac ión que había con Federico ele la 
Madrid. hijo del expres idente M iguel de la 
M adrid. 

A tl ánti co (A lonso de Garay) : Ti ene 
135 créditos reportabl es - ninguno sujeto a 
in vesti gac ión- por 2 mi 1 106.6 millones de 
pesos . Ocho resultan mayores a 50 millo
nes. representando 66.59'<: del va lor total. 
Entre ell os f iguran las empresas T ri turados 
Basá lti cos (Tri basa) y Vi ad uctos ele Peaj e. 

Banamex (Roberto Hernándcz): A unque 
este banco registra l.f6 créditos reportables 
por un 4 mi 1 70. 1 mi !Iones de pesos. só lo seis 
concentran 90% del va lor total, es decir 3 mi 1 
665.4 millones. Todos los créditos están ubi
cados en el grupo A , lo que significa que son 
operac iones env iadas al Fobaproa con el 
acuerdo ele los funcionarios. prev ia mod i fi 
cac ión ele las reg las ori ginales de ese fondo. 

Des taca aq uí la empresa Gutsa Cons
trucc iones, de la famili a Guti érrez Cortin a. 
que ob tu vo un c rédit o relac ionado po r 
146.6 millones. 

Bance n (Hugo Vill amanzo) : ti ene 36 
créd itos reporta bies - todos relac ionados y 
no sujetos a in ves ti gación- por mil 8-+9.6 
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mill ones . De ellos 16 operac iones son ma
yores a 50 millones de pesos y conce ntran 
80% del total. L os principales benefi ciari os 
son la f amili a Ballesteros Franco, Hoteles 
A ri stos. Ignac io Santos de Hoyos y T aesa. 

Bancomer (Ricardo Guaj arclo Touché): 
reg istra 14 créditos reponables con un va lor 
total de 2 mil 145.4 millones. Nueve son ma
yores a 50 millones y representan l2.4'7c del 
total. L a mayoría fue absorbida por el Faba
proa. no obstante que los acreditados ya se 
habían dec larado en suspensión de pagos y 
otros no tenían las garantías suficientes para 
respaldarlo. como el caso ele Abraham Sil 
vertein Toiv. que obtuvo un préstamo perso
nal por 120 millones 980 mil 732 pesos. 

Bancrecer (Roberto A lcántara) : Ti ene 
282 créditos reportabl es - todos sin garan
tías. relac ionados y en suspensión ele pagos, 
y tampoco sujetos a in vesti gac ión- por 9 
mil 57 .8 millones. esclcc ir. cas i 37c de los 73 
mil 800 mill ones ele pesos reportados por 
M ackey . De esos . .f.f son mayores a 50 mi 
llones y concenLran S mil 644. 1 mill ones de 
pesos. cas i 60% del monto total. Entre otros, 
es tán las empresas Ponderosa Industri al, 
Aceros ele M onLerrey, A ceros del Noroeste, 
Tecno Obras. Grupo V aclú , Aceites Casa. 
Juli o Mari sca l, Gustavo M azón. 

Banorte (Roberto Gonzá lez Barrera ): 
Es el banco con menos problemas, pues in
cluye só lo dos créd itos reportables. meno
res a 50 mill ones ele pesos . 

Banpaís (Á nge l Isidoro Rodríg uez) : 
Registra 39 créditos reportables por 2 mil 
1 1 .8 millones ele pesos: 26 están ubicados 
entre 1 O y 50 millones ele pesos. Só lo nueve 
créditos son mayores a 50 mill ones. pero 
concentran cas i 62 o/c de l to tal. 

Banco B il bao V izcaya-Probursa ( José 
Madari ga Lomelín ): A unque es te banco ti e
ne só lo oc ho créditos reportables. por 409.2 
millones, dos conce ntran cas i 75o/c del to tal. 
todos c las i f icados en el G rupo A, en el que 
destaca el prés tamo a la Arrendadora Atlas. 

B ita! (Antoni o del V all e): Concentra 
17 1 créditos reportablcs por 3 mil 69 . 1 mi 
llones. Siete concentran 2 mil -+97.9 millo
nes, más del 8 1 ck del total. 

Capital (Ja ime Weiss) : Con JI créditos 
reportables por 2 mi 1 569 mi lloncs de pesos. 
No est<1 n sujetos a investi gación. 

Confía (Jorge Lankenau): Registra 12 
créditos por 9 mil 66.4 mill ones; ocho con
centran 99% del dinero in vo lucrado. De es
tos créditos mayores . siete represe ntan 
802.5 millones, es decir, de 11 4.6 mill ones 
cada uno en promedi o y se encuentran en el 
grupo e, sujetos a in vesti gación criminal. 
E l otro crédito, por 8 mi 1 176.3 millones es
tá ubicado en la categoría B. es considerado 
como relac ionado y no está sujeto a i nvesti 
gac ión; representa 1 1% del total reportado 
por M ackey para todos los bancos. 

" La identifi cac ión del benefi ciari o --d i- ... 
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