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Urgente, el tránsito 
hacia la pacificación 

La pobreza y la guerra 

Mita • 21 de enero de 1998 

Miguel Angel Granados Chapa 

El conflicto en Chiapas debe anali
zarse desde diversos ángulos. E.n 
esta ocasión conversamos con tres 
personajes, cuyas ideas son en sí 
mismas vías de solución: el inves
tigador Alfredo López Austin, el 
analista Luis Hernández Navarro 
y el nuevo coordinardor del diálo
go para la negociación en Chiapas, 
Emilio Rabasa Gamboa. 

Charlamos primero con el 
doctor Alfredo López Austin, in
vestigador del Instituto de investi
gaciones antropológicas de la 
UNAM, un experto historiador, 
estudioso del pasado y del presen
te mexicano, particularmente de la 
cultura central de nuestro país, la 
cultura náhuatl, y sobre Chiapas. 

Granados Chapa: Doctor López 
Austin, el gravísimo deterioro de lo que 
pasa en Chiapas se evidenció cmtJ- la 
matanza de Acteal y la fragilidad de 
la situación quedó sellada en el ataque 
a una manifestación en Ocosingo. 
¿Cómopercibeusted, ala luz de la his
toria de la cttltura y las comunidades 
indias presentes en este pais, lo que estd 
ocurriendo en Chiapas? 

Alfredo LópezAustin: Indu
dablemente es el momento en que 
.muchos pueblos en todo el mundo 
están reclamando su derecho de ser 
como son. O sea, se rebelan contra 
la imposición de cánones, órdenes 
y proyectos de vida que ellos no han 
elaborado. Durante siglos se ha 
padecido un predonunio por deter
minada forma de pensar, de actuar, 
de sentir, de creer. Siempre se ha 

intereses absurdos. Sin em
bargo, con los condenados, 
con quienes estaban des
ahuciados o moribundos, el 
héroe de Eastwood se com
portaba siempre con respe
tuosa solidaridad. Así, enEl 
buen(), el malo y el feo (Leo
ne, 1966), Eastwood arro
pa con su sarape a un con
federado agonizante a 
quien también entrega uno 
de sus cigarros. El oeste 
donde la doctora Quinn 
ejerce la medicina y el idea
lismo es descendiente de 
estas vertientes. 

Otras ele va11ueros 

La doctora Quinn, a dife
rencia del jinete solitario Eastwood, 
no sólo se define en la acción, sino 
también en las reflexiones constan
tes, en la confrontación de• posicio
nes y en la lucha contra el prejuicio. 
Es una mujer a quien la preparación 
universitaria otorga una compren
sión de la realidad que la lleva a cho
car una y ou·a vez con las relaciones 
patriarcales. No actúa al margen de 
la sociedad, sino en interacción con 
ésta: sus relaciones con la comuni
dad nunca son fáciles, sino can1.bian
tes y contradictorias, porque todos 
los personajes, ella incluida, son con
tradictorios, ninguno es infalible, ni 
completamente predecible. Hank, el 
cínico dueño de la cantina y el pros
tíbulo, sorprende de vez en cuando 
con rasgos de solidaridad y hasta de 
sensibilidad que lo reinvindican. 

La doctora bostoniana repre
senta no sólo a la mujer que se abre 
paso por sus propios méritos, sino al 
ser hwnano que ha encontrado lo 
esencial; como el pirata Bonnafous 

de Tierra de hombres, de Saint-Exu
per, ha descubierto su nobleza en el 
territorio insumiso, algo que el refi
namiento de su ciudad natal nunca 
le hubiese podido proporcionar. No 
es una esnob en busca de aventuras, 
es una persona que ha renunciado a 
la vida apacible y sin sorpresas pro
gramadas para su clase social; a cam
bio ha establecido compromisos vi
tales con su nuevo mundo. 

A lo largo de los episodios apa
recen los grotescos jinetes del Ku
IGux-Klan, los golpeadores de muje
res o de niños, los partidarios del ex
terminio definitivo de todas las u·i
bus originarias, los que se han con
vertido en fármacodependientes, los 
primeros destructores del medio am
biente: se abre así un tema de reflexión 
en cada aventura y ésta se convierte 
en vehículo para meditar acerca de la 
propia realidad del televidente. 

Hay una influencia evidente 
del oeste cotidiano planteado por 
Michael Bandon a partir de los rela-

"Ese ciclón con 
pistola que cabalga ... " 

tos de Laura Ingalls Wilder 
enLospümeros, pero con una 
estética que debe mucho al 
"western sucio" de Leone, 
sin sus aspectos mexicanos 
porque la acción transcurre 
muy lejos de la frontera don
de El bue1w, el malo y el feo 
buscaban fortuna con la 
Guerra Civil como demen
cial escenario. 

Estamos ante una se
rie donde cada personaje 
tiene una vida, una histo
ria, lo mismo el apuesto 
Solly (Joe Lando), que 
evcoca inevitablemente a 
Eastwood, que el niño 
Brian (Shawn Tooney), 
elemento de identificación 
con el público infantil, o el 

telegrafista Horacio que da la nota 
de simpatía a las anécdotas. 

Los realizadores han sabido 
aplicar lo que recomendaba el escri
tor inglés David Herbert Lawrence 
en El amante de lady Chatterley: 
''Uno puede escuchar las cosas más 
íntimas de ou·a gente, pero siempre 
con un espíritu de respeto hacia esa 
cosa compulsiva y apaleada que es 
cualquier alma humana y con un es
píritu de simpatía delicada y perso
nal. Porque, incluso, la sátira es una 
forma de simpatía". El principio es 
válido evidentemente para el cine y 
la televisión. 

Lo que faltaría por preguntar
se es ¿ cu ... 1.ndo podremos ver un wes
tern planteado desde el punto de vis
ta de las comunid1des mexicanas? En 
cierta forma, RcedMéxico Insu1J]ente 
(1970), de Paul Leduc, mostraba en 
el cineasta mexicano la presencia del 
oeste a la Leone. ¿Habrá en México 
o cnn·e los chicanos quien se intere
se por desarrollar esta vertiente?•) 
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E ST UTO 

Luis Aguilera 

"En e l PRI creemos con firmeza que el trabajo con
junto e ntre partidos políticos, instituciones públicas y 
sociedad civil, permitirá trascender y alcanzar el de
sarro llo integral que permita la justicia social y ejer
cer en pleno la democracia para todos los ciudada
nos de la República" , afirmó Mariano Palacios Alca
cer, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 
partido tricolor. 

Al presidir la ceremonia del Acta Constitutiva 
del Instituto Político Empresarial (IPE), con la que se 
da paso político al sector empresarial de todo el país, 
a fin de promover y formalizar su participación en la 

tegral, y dentro de ésta, la consolidación de una po
lítica económica de Estado, será necesario el desa
rrollo y promoción de la industria, así com q e l surgi
miento de una cultura política empresarial compro
metida y responsable con su papel dentro del proce
so de cambio socia l. 

En su turno, Amílcar Ranero, presidente del Ins
tituto Político Empresarial, tras manifestar el interés 
de los empresarios en apoyar al PRI , ya que en é l han 
encontrado una manera realista de responder a la 
sociedad e n la solución de los grandes retos naciona
les, agregó que con la constitución de este organismo 

quedan atrás ac
titudes caducas 
que desdeñaban 
el acercamiento y 
comunicación 
con el sector pro
ductivo del país. 

construcción 
d e un México 
más justo, li
bre y demo
crático, Pala
cios Alcocer 
destacó que la 
unidad y la 
congruencia 
de los princi
pios del PRI 
han sido y se 
rán la mejor 
garantía de s u 
éx it o, por lo 
que mantiene 
firme s u ·com
promiso de 
coadyuvar en 
el desarrollo 

La didgencia prüsta en l a integración del Instituto Político E mpresarial 

Estableció 
Ranero que sólo 
con confia nza 
por parte del go
bierno hacia los 
empresarios y la 
actuación de to
dos los actores 
políticos y la so
ciedad se podrá 
reencon tr ar el 
rumbo del desa-

económico equitativo para los mexicanos. 
El presidente del CEN del PRI expresó que los 

problemas sociales y los temas de la pobreza sólo 
se resolverán con más inversión, más fuentes d e 
emp leo, con un crecimiento sostenido de la riqueza 
y con una mejor distribución de e lla . 

Agregó: "El PRI da la bienvenida al Instituto 
Político Empresarial, ya que tenemos la certeza de 
que los empresarios que participen en sus activida
des habrán de entregar su talento, su empeño y de
dicación al fortalecimiento del partido, al desarrollo 
económico del país, a la consolidación de la demo
cracia, para la continua mejora de las condiciones 
social es de la población" . 

Consideró que para la reforma del Estado In-
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rrollo con justicia. 
El presidente de esa agrupación informó que 

los empresarios tendrán su propia plataforma y es
quema formal de trabajo dentro de las filas de l PRI y 
no como simple instancia en las elecciones, por lo 
que habrá de resaltar el compromiso de vinculación 
ideológica y orgánica con el partido, asumiendo sus 
definiciones, ámbitos de atribución y competencias. 

"Seremos una organización con espacio polí
ti co dentro del PRI , a fin de que el sector empresarial 
sume sus esfuerzos y participe con ideas e inquietu
des e n la búsqueda de fórmulas de legítim a defensa 
de sus intereses y participar de manera activa e n las 
actividades partidistas, en la vida política de la na
ción y en la construcción del país", apuntó. 
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es rcin? 
Como si no tuviera bastante, aho
ra el gobierno del presidente Er
nesto Zedillo debe enfrentar otro 
enemigo intangible: la caída en los 
precios internacionales del petró
leo, por lo cual en principio se 
anuncia que en el gasto público 
autorizado para 1998 habrá un 
recorte de 15 mil 273 millones de 
pesos. El flamante secretario ha
cend1.rio, JostS Angel Gurría, apu
ró la sonrisa: las medid.1.s de aus
teridad pospondrán proyectos de 
inversión pública, pero no afecta
rán los programas sociales, de de
sarrollo rural y de combate a la 
pobreza. No obstante, el subsecre
tario de Egresos, Santiago Levy, 
desmintió involuntariéliD.ente a su 
jefe y admitió : "No debemos creer 
al ciento por ciento la noción de 
que podemos recortar el gasto sin 
algún co~to p;1.ra la ~ociedad" . 

A p~ar de lo apabullante 
de la b~~a en el enérgetico, los ana
listas para.gubernamentales ya han 
empezado ~u campa.íí.a para con
signar lo equivocado que estuvo 
el PRD al poner en riesgo el pre
supuesto de egresos y la ley de in
gresos . Se dir:í. que gracias a lasa
biduría del equipo gobernante, el 
petrogol pe no ser:í. tan grave 
como si hubiera triU!'J.fado el plan 
limit'lnte de los legisladores del 
PRD, PT y PVEM. 

inguna de las plumas 
presupuestóra.gas hará cruce de 
gastos y cifnts, nmchas veces te
diosos, pero :-;iempre reveladores. 

Por ejemplo, esos 15 mil 
millones de pesos recortados ape
nas repre.enta.n el 3.9 por ciento 
de lo g ue representó el costo fis
cal del re, cate del sistema finan
ciero, que fue de 379 mil 800 
millones de pesos. 

Poco son los 15 mil millo
nes de pesos meno en el gasto del 
gobierno federal, en comparación 
a los 225 mil millones de pesos, on 
cargo a los contribuyentes, en acti
vos k bancos intervenidos, én 

de otros 230 mil millones de pesos 
en cartera que absorbió la guber
namental-que no e tatal- Faba
proa. Cuéntese en este .renglón los 
208 mil millones de pesos del sal
do de los créditos que se documen
taron en Udi para intentar su re -
cate, intento vano, claro, para se
guir con la firma de la casa guber
namental reinante. Todo ello repre
senta <lirededor de 763 mil millo
nes de pesos pagados con los im
puestos de todos los mexicanos. 

Pero esas medidas eran ne
cesari;ls para salvar la economía 
mexicana, argiünill los articulis
tas que venden no líneas ágatas, 
sino a gatas. 

<Cómo afirmar que se está 
salvando una economía que no ha 
podido detener el alza de hasta 157 
por ciento en tres año~ en los pro
ductos de la canasta básica? ¿Quién 
salva a casi la mitad de la población 
económicamente activa que gana 
de uno a dos salarios mínimos, se
gún datos del aún desconfiable 
INEGI? ¿Quién se salva cuando se 
mantit:."e una mano de obra bara
ta para atraer la inversi6n y se con
tiene la infhción vía la reducción 
de sal;trios y del circulante? 

<Quiénes son los que lu
cran con el sacrificio obrero, con 
la falta de empleos bien remune
rados, con el creciente subempleo, 
con la nula voluntad para nego
ciar la paz en Chiapas? 

Por lo pronto, e l presiden
te Zedilla, sin citar aJos zapatis
tas y quienes los apopn, afirma: 
"No es legítimo aprovech.ar U!'J. 
conflicto o LUJ. probl ma para in
tentar debilitar nuestras in~ ti tu
cienes y dividir a los mexic:wos". 
Dijo: es ilegÍtimo lucrar politica
mente con los conflict s. Y en ese 
motnento, a mucho, no. vino a 
ht memoria su frase de campaña 
com candidato presiclenci:tl 
priista : 'Vota por la paz". 

Manuel Gutiérrcz. Oropeza 



Interés público 

Tres visiones 
sobre Chiapas 
El irwestigador Alfredo López.A1-tstin, el analista Luis HerndndezNavarro y 
el nuevo coordinador gubernamental para el didlogo por la paz, Emilio Raba
sa, expresan a Miguel Angel Granados Chapa su visi6n sobre el conflicto chia
paneco y sus propuestas de solución •:•6 
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Por 11ué se rebelaron 
los indios chiapanecos 
El sacerdote jesuita M ardonio Mora
les, con 35 años de ejercer su labor 
pastoral en selvas del sureste, narra 
la explotación y el desamparo qite han 
sufrido los indígenas 

LaCIA espía 
al sapatismo 
Desde antes de que estallara la gue
rra del EZLN, la CM y otras corpo
raciones estadunidenses de espionaje se 
han asentado en plena zona bélica, 
saquean información privilegiada y 
manosean el conflicto +!•1 7 

Los iueces, 
sin iusticia 
A pesar de las promesas presidenciales 
de construir una sana y confiable im
partición de justicia, muchos j~teces 
han ejercido acción p enal en favor de 
quienes la sociedad presume que son 
delincuentes 

SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL, METAS 

A CUMPLIR EN GUERRERO 

Luego de resaltar que uno de los renglones dentro 
de su Plan Trianual de Gobierno es el de la seguri
dad pública, el gobernador de Guerrero, Angel Agui
rre Rivero, propuso al secretario de Gobernación, 
Francisco Labastida Ochoa, suscribir un convenio de 
colaboración en esta materia que permita garanti
zar la tranquil idad y la paz social en la entidad. 

Entrevistado al salir de la Secretaría de Go
bernación, en do nde realizó su segunda visita de tra
bajo con Labastida Ochoa, desde que el funciona
rio encargado de la Seguridad Nacional tomó po 
sesión, Agu i rre Rivero 
agregó que el titular de 
la Segob enviará aGue
rrero, en los próximos 15 
días, al subsecretario de 
Seguridad Pública , Ro 
berto Zavala Echavarría, 
para que junto con el go
bierno estatal diseñe un 
programa que pueda re
forzar el clima de segu
ridad, no sólo en el mu
nicipio de Atoyac, sino 
en todo el estado . 

bién los hemos convocado a que mantengan un res
peto entre ellos". 

Informó que debido a estos sucesos, el go
bierno estatal ha impulsado un Programa de Desa
rrollo Económico y Social, con proyectos producti
vos, dándole la garantía plena para que no se pro
duzcan estos enfrentamientos tan lamentables que 
se han dado en el pasado. 

Al retomar el tema de la Seguridad Pública, 
Aguirre Rivero señaló que ha dado indicaciones pre 
cisas a las áreas de gobierno, y en particular a las 

de Seguridad Pública , 
para que actúen con 
cautela y no se permita 
que los cuerpos policia
cos cometan actos viola
torios a la Constitución y 
mucho menos actos de 
represión cuando haya 
marchas o plantones por 
parte de los ciudadanos. 

Al hacer un balan 
ce de la situación políti
ca social que existe en 
Guerrero, el ejecutivo 
estatal señaló que priva 
un clima de armonía, de 
paz y d e tranquilidad so
cial, sin dejar de recono
cer que se han presen
tado algunos incidentes 
lamentables en Atoyac. 

El gobernador 

"Estos servidores 
públicos, precisó al refe
rirse a los cuerpos poli
ciacos, están para servir 
a la comunidad y no pa
ra cometer ilícitos o ac
tos de prepotencia" . Mo
mento antes había resal
tado que en lo que va de 
su administración , cerca 
de 400 policías de la Ju
dicial y de Seguridad Pú
blica han sido destituidos 
en aras de poder llevar 
un verdadero sanea -El gobernador de Guerrero, Angel Aguirrc Rivera 
miento de las corpora

ciones policiacas en el estado. guerrerense señaló que él , personalmente, visitó la 
comunidad d e Cucuyachi, en donde debido a una 
serie de rencillas familiares se han producido en
frentamientos, aunque com entó que "si ponemos en 
su justa dimensión el problema, esto dista mucho de 
lo que está sucediendo en el estado de Chiapas. 

"Ciertamente, dijo Aguirre Rivero, ésta es una 
situación que nos preocupa, que nos duele y es una 
situación delicada, porque ha habido pérdida de vi
das humanas de un partido político y otro, pero tam-

Comentó que en Guerrero se ha logrado im
pulsar una nueva cultura en materia de derechos hu
manos y que prueba de ello es que es la primera enti
dad que cuenta con instalaciones propias para la Co
misión Estatal de Derechos Humanos y prácticamente 
se ha cubierto todo el territorio, ya que hay una repre
sentación en cada una de las regiones del estado, para 
conocer cualquier denuncia que pueda ser presentada 
con oportunidad y aduar en consecuencia. 
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UIS DE 

"Para Ferrocarriles Nacionales de M éxico, la protec
ción y preservación de los derechos laborales de los 
trabajadores, así como el estricto respeto a las leyes 
laborales, constituyen un compromiso y una priori 
dad", así lo señaló el 
di rector general de Fe
rrocarriles Nacionales 
de México (FNM), Luis 
de Pablo, durante una 
entrevista que sostuvo 
con represe ntantes de 
los diversos medios de 
comunicación, llevada 
a cabo en días pasados 
en el recinto legislativo 
de San Lázaro, tras ha
berse suspendido su 
comparecencia ante la 
Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. 

De Pablo mani
festó su abierta dispo
sición para dialogar 
con los diputados y ex
ponerles ampliamente 
los diversos aspectos 
del proceso de privati
zación del Sistema Fe
rroviario Mexicano, co
mo lo hizo con antela 
ción ante los miembros 
de la Comisión de 
Transporte del Senado 
de la República. 

Resaltó q ue con 
los recursos recibidos de 
la concesión del Ferroca
rril del Noroeste, se cons
tituirá un fondo para ga
rantizar el pago de las ju
bilaciones de todos los 
trabajadores. "Se trata, afirmó, de una cantidad muy 
elevada, de cerca de 13 mil millones de pesos" . 

Asimismo, destacó que la desincorporación de 
los ferrocarri les es un proceso que no debe politizar
se, sino por el contra rio, debe analizarse de manera 
prudente y objetiva, de tal forma que todos los gru-
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pos interesados puedan expresar sus puntos de vi sta 
y recibir una información clara y completa de un pro
ceso que se destaca por su transparencia. 

De igual forma, De Pabl o manifestó que no 
ha habido d espido s 
masivos en todo el pro
ceso de privatización de 
ferrocarriles. Mencionó 
que a finales de la ad
ministración pasada se 
estableció un mecanis 
mo de retiro voluntario. 

"En todo caso, dijo, 
los términos de las jubi 
laciones e indemnizacio
nes son en principio su
periores que las que es
tablece la Ley Federal 
del Trabajo" . 

De Pablo tambi é n 
expresó que se tien e n 
relaciones de coopera
ción con otras depen
dencias del Ejecutivo 
para establecer un sis
tema de becas y auto
empleo que facilit e el 
tránsito para la recon
tratación de los trabaja
dores por las empresas 
privadas, recontrata
ción que en todos los 
casos les signifique una 
mejoría . 

El titular de FNM 
aseguró que en el caso 
del Ferrocarril dellsimo 
de Tehuantepec, se 
constituirá una empre 
sa paraestatal, en la 
que atendiendo al crite

rio de los señores legisladores, habrá de excluirse 
toda participación extranjera. 

Por su parte, los legisladores de toda s las frac
ciones partidistas señalaron que fijarán una nueva 
fecha para que se lleve a cabo la comparecencia del 
director general d e FNM, Lu is de Pablo Serna . 

o E! re9r~$o deJ 
Ag~ote 
Cero Cero 
~:/J.(Jetfe 

Bonl2~ $r; próximo mlSión e$ 
de]icada:Z~djflo hJ ord~nacJo 
J Sr; cverpfJ diplomiflco darno¡ 

v~r.sXfn d~ }p mJtJJ1Z() en 
~cte~I... --~ ~-~-
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Jos libros zed;JJiStJS- de 1992, 
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... No, bay qCie ()ej~rloS 
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monitos r ~----.._.., • 
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El bueno, el malo 
y la bella 

El western vuelve 
a la pantalla chica 

con la serie Doctora 
Quinn, la mujer 

que cura) 
un afortunado 

intento de entretener . . 
stn enaJenar 
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Juan A•ael VlzzueH Olvera 

Erase una vez en el oeste ... una aristo
crática doctora llegada de Boston para 
contar historias largamente olvidadas 
por los cronistas del cine y la televi
sión: relatos de vida cotidiana no tan 
lejanos a las experiencias del público, 
aunque dotados del clásico aliento 
épico de las aventuras vaqueras. 

Las andanzas de la doctora 
Quinn (Jarre Seymour) han venido 
a revivir el western televisivo a tra
vés de la exploración del viejo oeste 
de las vivencias femeninas; la pro
ductora y creadora del personaje, 
Beth Sullivan, ha conseguido así 
ofrecer el ejemplo más interesante 
del género en muchos años. 

Sullivan y la escritora Sara 
Davison mantienen la concepción del 
viejo oeste como metáfora universal, 
pero asumen la experiencia femenina 
como eje principal deDoctwa Q;únn) 
la mujer que cura; al mismo tiempo 
presentan perspectivas de otros gru
pos sociales, como los niños, los ne
gros, las minorías religiosas, los an
cianos y; lógicamente, las tribus obli
gadas a vivir en reservaciones. 

El resultado es un western li
beral en el que los protagonistas 
consiguen plenan1ente establecer 
una relación de familiaridad con el 
público, tal y como lo hicieron en el 
pasado las grandes series de vaque
ros como La ley del rwólver, Bonan
za o El gran chaparral. 

El oeste clespués ele Leone 

Aunque los críticos han catalogado 
habitualmente al western como un 
género eminentemente conservador, 
mitificador de un proceso de expan
sión capitalista, lo cierto es que en 
éste hay tan1bién una vigorosa ver-

tiente liberal. No hay que llegar has
ta Sergio Leone y Clint Eastwood 
para descubrirla: el investigador in
glés Kevin Brownlow, célebre por 
su reconstrucción de Napoleón (Abel 
Garree, 1927), ha encontrado ejem
plos de cineastas precursores que, en 
los años del cine mudo, retrataron 
un viejo oeste que todavía existía, 
sórdido y contradictorio. 

Incluso una figura tan arque
típica como John Wayne tuvo oca
sión de estelarizar en 1947 un wes
tern pacifista: El ángel y el malvado, 
bajo la dirección de James Edwward 
Grant. Wayne encarnaba a un pis
tolero de mortífera puntería que veía 
su azarosa vida transtornada cuan
do conocía, en una comunidad r~li
giosa contraria a la violencia, a la 
joven interpretada por Gail Russell. 

Existe también una vertiente 
que reivindica la resistencia de las 
tribus contra el despojo de sus tie
rras: Flecha rota (1950), de Delmer 
Daves, Cabalw kJco (1955), de Geor
ge Sherman y Gerónimo (1962), de 
Arnold Laven. En estas cintas, Co
clús, Caballo Loco y Gerónimo apa
recían como líderes incorruptibles, 
obligados a llevar la pesada carga de 
lma causa acorralada. 

Mucho más corrosiva fue la 
visión italiana, aportada por Sergio 
Leone, un director que afectaría a tal 
grado el género que éste nunca vol
vió a ser el mismo: Leone y su "spag·· 
hetti Western'' volvieron anticuado el 
tradicional discurso de los "clásicos". 
El nuevo arquetipo representado por 
Clint Eastwood poco tenía que ver 
con Errol Flyn, Randolph Scott, Gary 
Coopero James Stwart. Escéptico y 
lacónico, <<el hombre sin nombre" de 
Eastwood era demasiado agudo y 
consciente como para involucrarse en 
"grandes causas" que sólo esconden 

considerado, desde 
el punto de vista del 
dominio político y 
económico, que 
quien está en la 
cumbre es el que tie
ne la razón. 

"Desde el 
mmnento en que la 
presión aun1enta, en 
que la economía, las 
creencias, tratan de ser impuestas de 
una manera mucho más férrea, en
tonces -obviamente- surge el da
mor en todo el mundo por el dere
cho a la cultura, entendiendo cultura 
todo aquello que crea la sociedad 
humana para resolver sus problemas, 
para interpretar su pasado, para vi

. vir plenamente su presente y para 
tan1bién crear un futuro para sí mis
ma y para los hijos". 
. GCH· Hay una muy notoria 

contradicción en la sociedad mexica
na) particularmente en ws ambientes 
de ·quienes tienen a su cargo la direc
ción política y cultural del país) entre 
el respeto) la veneración por el pasado 
indígena y el desdén por ws indios ac
tuales) por ws indios vivos) el menos
precio por sus formas de vida) de con
ducta) de gobierno. M qué atribuye 
esta contradicción) esa doble visión 
acerca de ws indios? 

ALA: Esta visión idealizada, 
muy idealizada del pasado indíge
na, es lma construcción ideológica 
para fomentar precisamente lo que 
está en contra de estas sociedades 
indígenas. Si nosotros vemos el fon
do del problema no es tan contra
dictorio. Se ha creado toda una 
construcción idealizada que obvia
mente no va a corresponder ni con 
el pasado, ni con los descendientes 
de aquellas sociedades del pasado 
prehispánico. 

Tres voces distintas) 
pero autorizadas) 

examinan ws hechos 
de sangre recientes y 
las posibilidades que 
existen para que se 

produzca un acuerdo 
entre el gobierno y el 
Ejército Zapatista: 

el investigador 
Alfredo López 

Austin) el analista 
Luis Hernández 

Navarro y el nuevo 
coordinador 

del diáwgo para 
la negociación 
en Chiapas) 

Emilio Rabasa 

"Entonces, es
tos indígenas actua
les se enfrentan al 
mito del pasado in-

!>! dígena en dos aspecl tos: primero, la rea
~ lidad histórica de la 
.i.!.. que ellos son descen
g dientes no concuerda 
~ con esta falsa visión, 
.:. y segundo, obvia

mente porque el deterioro econó-
mico, político y social a que la Co
lonia los condujo es contradictorio 
a una sociedad que después de ha
ber creado este mito, encuentra la 
realidad contrastante". 

GCH: Una de lasreivindicacio
nes reclamadas ahora -muy específi
camente por el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN)) pero 
también por el mtwimimto indigena en 
general- es el de la autonomía) que 
parece ser la piedra de escdndaw ante el 
gobierno federal; se caricaturiza el tema 
diciendo que se trata de desintegrar al 
Estado mexicano. En su doble perspecti
va de abogado -licenciado en Dere
cho-y de historiador, ¿cómo ve usted el 
tema de la autonomía? 

ALA: Quisiera hablar mejor 
como ciudadano. Lo de abogado 
quedó atrás hace décadas y lo de 
especialista me daría un título que 
no tengo frente a la situación ac
tual. Creo que el problema de la 
autonomía se ha -precisamente·, 
como usted lo ha señalado- cari
caturizado. Esto de señalar que a 
partir de la autonomía se llegará a 
la balcanización es precisamente la 
defensa que se hace desde la deses
peración de no tener ninguna ra
zón real para justificar el control 
que se quiere tener, desde perspec
tivas e intereses muy ajenos a los 
de los pobladores indígenas, y pue-
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de decirse ajenos a la gran parte 
del pueblo mexicano, de la tie
rra , de los recursos naturales. 

"Creo que los pueblos in
dígenas cuando reclaman sus de
rechos y señalan: Nunca más un 
M éxico sin nosotros, están expre
sando una idea totalmente con
traria a la balcanización. No es
tán diciendo: Desde ahora un 
sector de México para nosotros. 
Al contrario, ellos quieren incor
porarse a una realidad nacional 
que les ha sido negada. Porque este 
mito del México nacional se h a 
construido a partir de la idea del 
mestizaje, no de la idea del mosai
co cultural que somos. 

"Entonces lo que el indígena 
quiere decir es: veánnos, somos dis
tintos culturalmente porque hemos 
construido realidades sociales distin
tas, porque no somos los únicos dis
tintos en esta gran comunidad na
cional y estan1os conscientes de que 
después de haber sido excluidos 
balcanizados , si se quiere usar ese 
término-, alejados del contexto 
nacional , queremos participar en él, 
pero con nuestra integridad, o sea 
en calidad de seres humanos tota
les, no simplemente entidades bio
lógicas, sino entidades culturales; el 
hombre en toda la dimensión bio
lógica y social que ha heredado ge
nétican1ente y se h a construido cul
tw·aln1ente" . 

GCH· ¿Es posible revertir -
mediante una acción de la sociedad o 
de las porciones interesadas en la asi
milación de esta idea- esa idealiza
ción interesada desde el poder, que ha 
puesto en esa situación a las comuni
dades indias? ¿Q es algo que ya no tie
ne posibilidad de modificación? 

ALA: Yo creo que siempre 
hay la posibilidad de u·ansformar la 
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realidad cultural, la interpretación de 
la realidad nacional. Los clan1ores 
generalizados son: vamos a la reali
dad, entendúnonos socialn1ente, de
jemos los compromisos y visiones 
ajenas a nuesu·a realidad nacional y 
retomemos el camino de un Méxi
co que dé oportunidades iguales 
para todos sus componentes. 

GCH · ¿Cuál es -por utilizar 
una expresión antigua- la misión del 
ú ttelectual frente a !a situación en Chia
pas y las culturas indias en general? 

ALA: Creo que los intelec
tuales -que es un título como cual
quier otro que puede tener un 
miembro de esta sociedad- esta
mos obligados, como cualquier 
otro miembro de la sociedad. No 
debemos descansar en torres de 
marfil. Debemos estar plenan1ente 
integrados a nuestra sociedad. 

"No somos distintos a los 
demás, pero sí tenemos necesidad 
de cumplir más firmemente con 
estas obligaciones. Si tenemos he
rramientas, hasta cierto punto es
pecializadas , utilicémoslas todos 
para poder transformar este país, 
que precisamente h a tenido como 
LUlO de sus problemas dejar las so
luciones de los g randes conflictos 
en m.anos de los que creen tener los 
únicos insu·mn-entos que resuelven 

El investigador Luis Hernández 
Navarro: "El gobierno habla 
de paz y m antiene la guerra" 

todos los problemas". 
GCH· Y que repetidamente 

han mostrado que no los tienen ... 
ALA: No los tienen, eviden

temente. Precisamente ahora es
tamos viviendo uno de los mo
mentos muy agudos --ojalá sea 
el más agudo, el más cruel de este 
proceso-- y es precisamente por
que se ha pensado que sólo un 
grupo tiene la razón; que sólo 
un grupo puede decidir los des
tinos del país y que en resLUTii

das cuentas puede dirigirse, puede 
actuarse políticamente, sin tomar en 
cuenta todo el gran contexto ciuda
dano, que es la concreción de la polí
tica, no una parte que queda alejada 
de la solución que se realiza en Llll 
papel con números o en m1a tabla de 
ajedrez donde se colocan posiciones 
militares, sin contar que no son fi
chas sino que son seres hun1anos 
quienes están padeciendo esta terri
ble situación del país. 

GCH · H ace unos días en la 
ciudad de México y en otros lugares 
-en Ocosingo, con consecuencias la
mentables- hubo una extensa expre
sión de sentimientos y anhelos ciuda
danos. ¿Qué valo-r le atribu,ye a esta 
movilización y qué secuela debería
a su juicio-- percibirse, construirse 
para que la movilización no se agote 
en la expresió-n de un día? 

ALA: Es difícil para la so
ciedad civil expresarse en formas 
tan en1otivas, pero no son los actos 
--estos actos grandiosos- los que 
tienen el verdadero valor político, 
sino la conciencia que permite que 
estos actos se realicen. 

''Afortunadamente cada vez 
es mayor la participación ciudada
na. Los hechos crueles, lamentable
mente, son los que han despertado 
conciencias que estaban adormila-

Estrellita en la frente 
Tal vez por su mayor edad, por el cuarto de siglo que 
pasó en sudamérica como funcionario de la Unesco 
)~seguramente, por una rigurosa investigación de mu
chos años , atrasada en su redacción por sus cargos 
públicos , pero Che, Ernesto Guevara, w1a leyenda 
de nuestro siglo (Plaza y Janés) , el correspondiente 
tabique biográfico a 30 años de la ejecución del g ue
rrillero más famoso de esta mitad del siglo, de Pierre 
Kalfon, resulta imprescindible. Menos laudatoria y 
aventurada en teorías que la de Taibo II , con lecturas 
menos apasionadas que las de Castañeda, este libro, 
documentadísimo, lleno de detalles y de testimonios 
directos y riguroso con el mito, enriquece la vida del 
personaje contextualizándolo con acontecimientos de 
su época y ofreciendo, además, una lectma amena y, 
simultáneamente, de grandes vuelos intelectuales. Se
guramente la biografía de referencia. (SRL) 

¿Me copias, pareia? 
Con la edad, la música de Sting se pone so
lemne y espesa y se hace cada vez más escasa. 
Y ante su larga ausencia de las grabaciones, 
aparece una recopilación más, ahora con el 
refuerzo de su época con grupo: Sting & the 
Police. The very best of ... (AM). Consis-
tente, balanceada, gozosa ... pero un esfuerzo 
que sólo nos al1orra el poner tres o cinco dis
cos en el carrusel: Mesasage in the bottle , Can't 
satand losi11g you , Englishman in New Yodz, Every' breath you take, 'JIUI;l
king in the moon, hasta completar 18 cortes . Además tiene un sabroso 
pilón con la versión remezclada de Roxana con el güero Pinchazo y 
PLúf Daddy. Carretero o para una encerrona nostálgica. (AO) 

Durmiendo 
con el enemigo 
Icono de lo que pudo haber sido y 
no fue. Retra to Íntimo de una 
dama es la lección de vida de una 
fémin a norteamericana cuyas in
quietudes de libertad e independen
cia por Europa se eclipsan por la 
habilidad manipuladora de un 
hombre (<les suena conocido, da
mas?). Icono basado en la novela 
homónima de Henry James, de
muestra los contratiempos de la 
cul tLU·a norteamericana ya instala
da en el siglo XX y la cultura euro
pea todavía anudada al siglo XIX. 
Con una destacada ambientación, 
la realizadora neozelandesa Jane 
Can1pion vuelve a recrear con efi
cacia, al igual que en su reconocida 
cinta El piano , las atmósferas de 
prisión que puede soportar una 
mujer arrinconada. La rígidez his
triónica de Nicole Kidman contri-

buye para darle consistencia al per
sonaje, mientras John Malkovich se 
repite en su interpretación del Don 
Juan garañón que hizo de las suyas 
en Relaciones peligrosas. (H C) 

Con y sin alifas 
El furor de la moda de los grandes 
públicos por temas y motivos que 
superen las aparentetnente estre
chas posibilidades de nuestra rea
lidad, ha llegado al ámbito de las 
cortes cele.stiales, tomando por 
asalto a querubes, potestades y vir
tudes. Pero enu·e la amplia gene
ración espontánea de chatarras 
impresas sobre la existencia de los 
"n1ensajeros de Yavhé", aparece un 
provervial respiro, Tiempo de án
geles (FCE, 1997) , poemario del 
célebre presidente del Club de los 
cien y del PEN Club Internacio
nal, el defensor del medio ambien
te Homero Aridjis . Sin argucias 
lingüísticas, ésta es una colección 
de pequeños detalles , de momen
tos que ensalzan el n1Íto, la nece
sidad imperiosa por renovar la fe . 
Estos ángeles comparten la angus
tia por el deterioro del planeta, la 
soledad del ser hm11ano, concisa y 
directamente, acompañados vi
sualmente por una iconografía am
plia y variada sobre el tema, pre
sentados en una atractiva edición 
que mereció en Francia el pren1Ío 
Roger Callois. (SRL) 
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Los mald itos 
Como criminales, que los son, a la chita callando y en unos cuántos días 
ICA derrumbó el esplendoroso Cine Chapultepec en octubre de 1997. 
Poco después un misterioso incendio sacó de la circulación al cine Diana, 
que sin decir agua va lo reinaugunron con chorrocientas mil minisalas. 
Su distintiva marquesina fue sustituida por una horrenda. 

Meses antes, un grupo de memoriosos y preocupados por el destino de 
los antiguos cines habían propuesto al Cine Hipódromo, una joya de la arquitec
turaArt Decó, como sede de un museo del cine por su buen grado de conserva
ción. Pues nada, por esos días fue destazado y convertido en multichiquero. 

Posmoclerno amor 
Con un ritmo trepidante y edición 
vertiginosa (la primera escena es 
magistral) Romeo y Julieta, de Baz 
Luhrman, impactó en las salas ci
nematográficas. De estética posmo
derna, abigarrada, metálica y chi
llona, violenta y efectista, la adpta
ción de Shakespeare fue filmada en 
una ciudad que a diario ofrece esta 
estética de fin de siglo: la de Méxi
co. Lograda cinta que dio el jalón 
a la fama de Leonardo DiCaprio y 
a la bella lolitásea Claire Danes. El 
efecto de lo hipermodernista con 
los textos originales en inglés anti
guo revisten a la cinta de una ex
traña belleza. 20th Century Fox la 
lanza a la venta en video por $100 
en tiendas de departamentos. (HC) 

Chamacos ladillas 

Primero se acabó con el acer
vo fílmico cuando se quemó la Ci
neteca, ahora se derriban los viejos 
cines. Una historia de ellos, social y 
arquitectónicamente, su inicio, es
plendor y caída, más opciones para 
recuperar tan magníficos edificios es 
lo que recogen los investigadores 
Francisco Haroldo Alfara y Alejan
dro Ochoa en Espacios distantes 
aún vivos. Las salas cinematográ
ficas de la Ciudad México (UAM). 
Se presenta el miércoles 28 en el 
antiguo cine, hoy foro, Ideal, Fron
tera 51, Tizapán, San Angel. 

Azteca Promotions 
Otoño Azteca, el nuevo bestseller 
del norteamaricano Gary Jennyns, 
inicia donde concluyó su éxito in un
dial pasado Azteca: cuando la Inqui
sición hispana quema al noble y pata 
veloz Nube Oscura y mientras arde, 
su hijo Tenamaxtli se entera que el 
rostizado es su padre. 

El joven Tenamaxtli jurará 
ahí, ante la pira, que vengará a su 
padre y derrotará a los españoles 

IGds -chamacos, escuincles (Vidas perdidas le pusieron aquí) del direc
tor Larry Clark y basada en un guión de un adolescente de 17 años, fue 
una de las películas más comentadas del97. Todo transcurre en un día de 
un puñado de mozalbetes de Nueva York: vanalidad, moda, violencia, 
reventón, sexo, drogas, rack. Lo que se aborda com.o una cinta casi testi
monial termina en una película de horror involuntario ante la indeferen
cia criminal de sus protagonistas: un don Juan espinilludo cuya única 
obsesión es tirarse vírgenes y una de sus seducidas que descubre que en 
su primera experiencia sexual contrajo el VIH y deja que otra chica sea 
contagiada. Cinta que como escarabajo panza arriba gira y gira y no llega 
a ningún .sitio o impactatante retrato de una generacón sin nada entre las 
orejas, como quiera verla, máxime que los actores improvisaban los diá
logos y las situaciones mientras se filmaba. Distribuida en video por 
Quality films. (Hugo Contreras) 

Mira • 21 de enero de 1998 

invasores y los enviará de nuevo a 
su patria para que vendan abarro
tes en ou·o lado. Lo que muchos 
lectores voraces ignorarán es que 
lo que J ennyns nos está dando -
íotra vez!- es la crónica de la frus
trada Guerra de Mixton. 

Editada bajo el sello Planeta, 
el libro, aunque nos duela, es lige
ro, ameno y nos cuenta una historia 
real que se lee de un tirón. En tma 
palabra es recomendable. (ESP) 

Casa quemada por priistas 

das. Pero sí creo que, una vez en 
proceso, esta toma de conciencia 
del mexicano no puede tener una 
reversión, cuando menos en los 
próximos años". 

GCH· Cambiando lo que hay :a 
cambiar y a prop6sito de estos momen- e 

;:l 
tos de crueldad a la que usted se refie- P=l .... 
re, la matanza de Tlatelolco y lama- § ' 
tanza de Acteal, ¿qué semejanzas y~ 1 

diferencias tienen? Por supuesto no en " 
los acontecimientos específicos sino en su arroz, es el marco también de los 
inserción en la sociedad. ¿Cómo la so- señores que creen tener la razón en 
ciedad mexicana se enfrentó a uno y 
otro acontecimiento? ¿Estamos -aun
que sea una tontería decirlo- mejor 
preparados hoy para enfrentar actos de 
crueldad que en 1968 o repetimos una 
actitud pasiPa frente a la destrucción 
de las vidas por parte del poder? 

ALA: Es muy difícil juzgar, 
salvo el salvajismo. Creo que los dos 
hechos históricos son muy; muy 
diferentes. Creo que una de las gra
ves diferencias es que esta m.atanza 
de Actea! fue ampliamente anun
ciada. Tal vez ninguno de nosotros 
podíamos imaginar que la crueldad 
contra mujeres, contra niños inde
fensos, iba a ser tan grande. Sin 
embargo, todos, todos preveíamos 
que podía suceder esto. Y no nada 
más se previó sino que se dijo, se 
gritó y pudo haberse evitado. 

"Y por otro lado se organi
zó, se deliberó por parte de los agre
sores y de los que movieron a los 
agresores y de los que movieron a 
los que movieron a los agresores. La 
versión de que fue un conflicto in
tercomunitario pasará sin duda a la 
lista de todas esas frases estúpidas 
que lan1entablemente llenan la his
toria de México. Esta tremenda fal
ta de sensibilidad humana que se de
muestra cuando se dice que un rifle 
puede ser cambiado por un kilo de 

sus manos . 
"Unas pobres mujeres fren

te al ejército pudieron demostrar 
que frases como las del conflicto 
intercomunitario o el kilo de arroz 
a cambio de un arma, son una so
berana estupidez. Son juicios de 
quien no conoce lo que es la digni
dad humana". 

Viene el fascismo: 
Hernánclez Navarro 

El investigador Luis Hernández 
Navarro, antropólogo, economista, 
experto en los asuntos chiapanecos 
nos ofrece una perspectiva de la ac
tual circunstancia en aquella entidad. 

Granados Chapa: Luis, ¿cuál es 
su visión de lo que ocurre en Chiapas? 

Luis Hernández Navarro: 
Mi perspectiva es muy pesimista. 
Más allá de los crímenes recientes, 
de las marchas en Ocosingo y en el 
Distrito Federal, así como las ma
nifestaciones en el mundo, hemos 
visto cómo los funcionarios respon
sables de la política interior y del 
conflicto en Chiapas han sumado 
una declaración desafortunada tras 
otra. Sin ir más lejos, el martes 13 
de enero, el secretario Labastida 
señaló que la iniciativa de ley de la 
Cocopa es inadmisible, señaló que 

no se permitirá la fragmentación 
del país y señaló también que es 
inviable que el ejército se retire de 
las comunidades chiapanecas don
de está operando. 

"Estas son muy malas seña
les, por decirlo sencilla y llanamen
te. Quiere decir que el gobierno 
mantiene su misma política de mi
litarización de la región; de hablar 
de paz pero hacer la guerra''. 

GCH· El hecho de que los po
licías agresores en Ocosingo hayan sido 
detenidos por el ejército, se utiliza como 
argumento para justificar la presen
cia del ejército. Parece que no hubiera 
otro remedio. 

LHN: Usted mismo acaba 
de decir con mucha precisión que 
este argun1ento es tomar el rábano 
por las hojas. El ejército en Chia
pas se ha convertido en un factor 
de encono. Más allá de este inci
dente, lo que se argumenta por 
parte del gobierno federal como 
explicación de su razón de ser allí, 
es la de desarmar a los grupos pa
ramilitares; pues bien, esto ha pro
ducido en todo este tiempo muy 
pocos resultados. 

"En los hechos, no hay un 
solo grupo paramilitar que haya sido 
desarmado; por el contrario. Y tam
bién al contrario de lo que declaró 
ell2 de enero el secretario Labasti
da en el programa de Ricardo Ro-
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cha, el ejército sí está actuando en 
contra de las posiciones zapatistas. 

"No hay un solo caso de tm 
grupo paramilitar que haya sido 
desarr:nado, incluyendo el caso de 
Acteal, donde las armas de fuego 
que fueron utilizadas para disparar 
en contra de los integrantes del gru
po de Las Abejas siguen sin ser des
cubiertas. Han presentado pisto las 
y algunas armas 
largas, pero las 
AK-47 que fue
ron utilizadas 

. . 
s1guen sm apa-
recer. Y una 
parte de los gue 
los desplazados 
han señalados 
con1o actores 
materiales del 
crimen y acto
res intelectuales 
est<Ín enseñara
dos en las co- :13 
m unidades, 
protegidos pre-
cisan1.ente por 

¡j 
;:l 

CQ 

§ 
~ la presencia del -t• 

retén m ilitar". 
GCH· ¿Q;4,é sentido le da us

ted a la conferencia de prensa que el 
viernes 9 de enero organizó el jefe de 
la VII Región Militar, en donde pre
sentó el arsenal de annas y aparatos 
de comunicación encontrados en un 
lugar del municipio de Altamirano y 
donde señaló la eventual implicación 
del obispo SamuelR.túz con elEZLN? 

LHN: Aqtú hay que precisar 
tres cosas . Prin1ero, en su n1on1ento 
el descubrimiento de ese arsenal y 
su asignación al EZLN fue desmen
tido por los mismos zapatistas . Se
ñalaron gue ese arsenal había sido 
sembrado en ese lugar con el obje
tivo expreso de tratar de justificar la 
presencia del ejército. 
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"Segundo, este arsenal fue 
descubierto en la comunidad de 
Morelia, donde en 1994 se realizó 
una matanza de civiles por parte del 
ejército mexicano, que fue en su 
momento denunciado ante la Comi
sión Interan1.ericana de Derechos 
Hw11.anos, la cual emitió una opinión 
m uy crítica y exigió al gobierno mexi
cano información, información que 

no se ha dado. La acción del ejército 
precisan1ente alú suena a revancha. 

"Pero el tercer elemento de 
esta incursión que le daría ese sen
tido tiene g ue ver con las declara
ciones del jefe de la zona militar. 
Primero, es inexplicable que en una 
ins titución tan compartimentada y 
disciplinad:1. como el ejército, mi li
tares en activo, con la responsabili
dad del jefe de la zona militar, pue
dan emitir opiniones personales de 
la gravedad <-}Ue emitió este señor. 

"Desde mi punto de vista es 
una opinión que pretendió escalar 
aún más el conflicto y tratar de 
golpear más a la mediación, media
ción que no sólo es golpeada por el 

ejército. Hemos visto en los últi 
mos días cómo personajes de la ini
ciativa privada chiapaneca han pe
dido la salida de San1.uel Ruiz, in
cluso personajes inteligentes y de 
sensibilidad notable, como el poli
tólogo Federico Reyes Heroles , 
ahora se swnan a la opinión de ese 
tipo de tonterías" . 

GCH. El predominio de la ló
gica militar y 
del ejército y el 
endurecimiento 
de la política 
misma parece 
que efectiva
mente da ra.zo
nes a su pesimis
mo. ¿Qué habría 
que hacer, qué 
salida aprecia 
para que las co
sas no se empeo
ren en Chiapas? 
LHN : Yo creo 
que la apuesta 
del gobierno es 
ganar tiempo. 
El gobierno 
t iene delante de 

sí tma opinión pública internacio
nal adversa , tiene la indignación de 
mi llones de mexicanos por los crí
menes cometidos y lo que busca es 
tratar de sacudirse la sangre de esos 
asesinatos. Yo estoy convencido de 
que se trata de un crimen de Esta
do, como lo han dicho muchos 
otros analistas y políticos y que lo 
gue buscan además es ganar tiem
po : que el conflicto otra vez se des
gaste, c1ue se nos o lvide. 

"Lo primero que tenemos · 
que hacer entonces es no permitir 
que avance el o lvido; gue esa indig
nación justificada que está a flor de 
piel en muchos mexicanos y que al
gunos nos ha llevado a la calle, a 

Siempre en domingo 
Jlmto con su nuevo concepto mer
cadotécnico "de alto impacto vi
sual" aderezado por jóvenes y cor
diales "videojockeys" (que saben de 
cine lo mismo gue muchos colegas 
de espectáculos, de esos que todo 
es "sensacional"), Videovisa inau
gura el 98 poniendo a la ren ta los 
lO videos, entre los que son visi 
bles Profundo carmes~ Triciclo , 
El mundo perdido, Escánd a lo 
entre viudas , Criaturas feroces y 
La niñera y el presidente. (HC) 

BAILE DE MÁSCARAS 

La historia de D onnie Braseo es la de tma amarga victoria, el céle
bre policía que se infiltró en la mafia durante los años 70 aparece 
encarnado por Joruu1.y Depp, con todos sus m.atices: la indispensa
ble esquizofrenia, el naufragio emocional y la crísis ética. Hacer lo 
correcto no siempre resulta l.ll1 consuelo. Visión áspera y desangela
da del mtmdo de la delincuencia y las núsiones encubiertas del FBI, 
donde buenos y malos se confunden y terminan pareciendo lo nús
mo. La dirección de Mike N ewell (Cuatro bodas y 14-n funeral) es 
firme, al grado que logra controlar al excelente pero desaforado Al 
Pacino. La pugna tras bambalinas entre los dos actores casi enloque
cieron al director, sin embargo la química que se ve en pantalla re
sulta verosímil y estrujante. De lo mejor del género desde la mítica 
En la cima del mundo, con Pat O'brien y James Cagney. (HC) 

Puente 
ele piedra 
Dos noticias , tma 
buena y otra n1ejor: 
aún no se ternl.Ínan 
los boletos para la 
primera fecha, 7 de 
fe brero, de Bridges 
to Baylon, la gira de 
los R olling S to nes, 
y que ya hay una 
segunda, el lunes 9 
de febrero. Buen, 
vi tal y guitarrero rack. Un conse
jo: compre boletos de grada y late
rales . Al centro y abajo son carísi
mos y no se ve nada, los arguitec-

Córrale al corredor 

tos gue construye
ron el Foro Sol Au
tódromo Herma
nos Rodríguez re
probaron Peralte l 
en la escuela. 

War, la nútica 
banda de fWl.!c, gue 
acompañara Eric 
B urdon en un par 
de discos , se pre
senta el miércoles 

28. Low rider y How can1t we be 
friends resonarán en la Ciudad de 
México. Hard rack live, Campos 
Elíseos 284, Polanco, 22 hrs. 

ti En paquete sale más barata la promoción y; además, es mucho más di ver
·~ tido para los convidados, por ello el Corredor Culttu·al de la R oma 
.~ organiza nuevo maratón de inauguración de exposiciones : Roberto R é
,§ bora con Futura y Cat·m en Calvo con 'Hes collages en la G:tlería OMR, 
¡..::¡, Plaza Río de Janeiro 54; Joan Duran y e- réi en la Casa Lanm1, Alvaro 
& Obregón 99; L inda Herri t y Las ccTelas11 y la colectiva de una selección 
~ artistas de la casa en la Galería Nina Menocal, Zacatecas 93; Ad olfo 
~ M exiac en el Salón de la Plástica Mexicana , Colima 196, y Aur ora Ga
~ Uardo, Leticia M éndez C olina e I sabel !barra con Trilogía en encuentro 
~ en el Jomar Arte y Literatura, Plaza LLús Cabrera 9. El nl.Íércoles 2 1 de 
~ enero de 7 a lO pm, la Roma será Llll.a fiesta. 
\..) 
;¡:: 

" ~ 
c3 
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¿sí, Lupita? 
El lunes 19 de enero fue la última 
emisión del noticiario 24 horas, y 
la última aparición a cuadro d:e su 
fundador, Jacobo Z abludovsky. 
Periodista que inició su carrera en 

Danzaclita te encuentro 
Tan pacientes y laboriosos como 
acosturnbran, los bailarines y com
pañías mexicanas de danza comien
zan su accionar corporal en este le
tárgico, en lo que a cultura se refie
re, primer mes del 98, inauguran
do un largo encuentro de d anza 
contemporánea que, del29 de ene
ro y hasta el 8 de marzo, ocupará el 
escenario del Teatro de la Danza 
Gusto detrás del Auditorio Nacio
nal). Aksenti Danza Contemporá
nea presenta Go!:pe de luna de Dua
ne Coclu·an, el jueves 29 y viernes 
30 (20 hrs), y Tabula Rasa Danza 
hace lo propio con Viaje al invierno 
de Martín Orozco el sábado 31 ( 19 
hrs) y el domingo ?rimero de fe-
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1946. Desde 1970 condujo el 
espacio noticioso más impor
tante de la televisión mexica
na y que sufrió un proceso de 
deterioro y falta de credibili
dad aparejado al ocaso políti
co del PRJ, del que fue casi 
su vocero durante décadas. 

Zabludovsky, que este 1998 
cumple 70 años, ha sido un 
periodista del sistema, es cier
to, pero que dejará un espa
cio difícil de llenar por los ac
tuales informadores de Tele
visa. A pesar de su almidona
da figura, "Jacobo" es un ex
traordinario cronista, inmejo
rable en las notas de color y 
en el humor, cultor de la pala
bra precisa y del lenguaje po
pular, buen entrevistador y 
hombre de televisión que será 
recordado no por sus virtudes 

periodísticas sino por su cercanía 
con el poder y por frases como: "¿Ya 
llegó, Paula?", "¿Sí, Normita?", 
"Deportes, con el primer espada, 
el joven Murrieta". (AO) 

brero. Le seguirán en esta pasarela 
Anajnú Veatem Danza Judía de 
David Attie, Caverna 7 de lv01me 
Muñoz, El árbol de pájaros de Ale
jandro Ruiz, la compañía de Dolo
res Mendoza, Estudio 28, produc
ciones La Manga, Athos Danza 
Contemporánea, M de Mar de 
Myrna de la Garza, el Ballet 
Neoclásico de la An1.érica Latina de 
Patricia Aulestia, Ojos Negros de 
Bernardo Rubinstein, A.'>alto Dia
rio de Miguel Angel Díaz y Bula
lío Danza Contemporánea de Dja
hel Vinaver. Veinte pesos el precio 
por mirar el trabajo más reciente y 
joven de la danza mexicana. (Ser
gio Raúl López) 

Cámara con la técnica 
Decididos a seguir dando de qué 
hablar -y qué escuchar-, los in
tegrantes de la activa Orquesta de 
Cámara d e Bellas Artes (OCBA), 
bajo la arriesgada batuta de Enri
que Barrios, lanzan el reto de pre
senciar las escaramuzas virtuosísti
cas con que han re tacado su prin1er 
temporada del año: Los supervirtuo
sos. Arrancando el 12 de febrero 
para aterrizar el 26 de marzo (tras 
bastantes arcos y cuerdas averiadas) 
los dificultosos siete programas que 
incluyen conciertos para violú1 de 
Paganini, para cuatro saxofones de 
Dubois, para piano de R avel, para 
flauta de pico y grossos de Vivaldi, 
de Brandemburgo de Bach, sinfo
nías de Beethoven, Menddssohn, 
Bizet y Prokofiev, arias escabrosas 
de Rossini y Mozart, danzas de 
Kodaly y El vuelo del Abejorro de 
Rimsky-Korsakov, con solistas di
fíciles de conseguir, Yuri Bragins
k)~ Horacio Franco, Jean Stuer
mann, Bertha Granados, Rogelio 
Marín y Carlos Prieto. La dificul
tosa cita, los jueves a las 20:30 hrs, 
en el salón Los Reyes del Casino 
Español (Isabel la Católica 29, Cen
tro Histórico). (SRL) 

Con-espondencia e información: 

Ce!aya 26, despacho 2 

Col. Hipódromo Condesa 

México 06100, Tel: 264 lO 48 

Coordinación: Arturo Ot·tega 

escribir, o a reco
ger alin1entos, se 
mantenga viva; 
que esa solidari
dad que ha con
quistado el con
t1icto en Chiapas 
se mantenga ac
tuante y que en
tendan1os que de
trás del cont1icto 
en Chiapas está el 
huevo de la ser-
pi ente; que detrás 
de los grupos pa
ran1ilitares, de los 

~ 
~ 

~ .:¿ 
crímenes que se +!• 

están cometiendo 
y de la militarización, lo que se está 
incubando en nuestro país -y lo 
digo con todas sus palabras- es un 
fenómeno fascista que va a descom
poner la vida política nacional aun 
más de lo que está. 

"Chiapas es nuestro gran 
hoyo negro en la política. Y si la 
participación de la sociedad civil, 
de los partidos políticos responsa
bles no frena ese proceso de des
composición quién sabe a dónde 
vamos a llegar". 

GCH· Desde el punto de vista 
de las medidas prácticas, las decisio
nes políticas que llevaran a la disten
si6n, ¿piensa usted que la Cocopa está 
en situaci6n de enfrentar la rigidez 
gubernamental y llevar adelante la 
inicia.tiva de ref(!1'111J,a constitucional, 
que sería la única señal por la que el 
diálogo podría reanudarse? 

LHN: Más allá de la Coco
pa, lo que se requiere es un acuer
do de todos los partidos políticos 
para hacer a un lado sus intereses 
específicos y sacar esa iniciativa. Las 
declaraciones del secretario de Go
bernación y de algunos integrantes 
del Partido de Acción Nacional sin 

embargo no dan lugar a mucho 
optimismo. 

"Ciertamente, la Cocopa ha 
comenzado a desplegar un activis
mo y un protagonismo que es bue
no en sí mismo. La Cocopa no ejer
ce una mediación en el sentido es
tricto; a pesar de lo que dijera Ma
riano Palacios Alcocer, también tra
tando de descalificar a la Conai, es 
una instancia de coadyuvancia. Este 
papel que está desempeñando es 
positivo, pero tendría que acelerar
se, tener mucha mayor iniciativa". 

Urge la paz: Emilio Ralaasa 

La circunstancia de lo acontecido en 
Ocosingo indica la vulnerabilidad, 
la fragilidad las condiciones de con
vivencia en Cl1iapas y constituye un 
nuevo, urgente y perentorio llama
do a la pacificación de esa entidad, 
justamente para devolver a los chia
panecos la posibilidad de una vida 
tranquila, productiva, fructífera. 

En la consecución del logro, 
un logro de difícil realización pero 
muy necesario, tiene un papel muy 
relevante a partir del 13 de enero 

Emilio Rabasa 

el coordinar
dor del diálo
go para la ne
gociación en 
Chiapas, el li
cenciado E mi
lio Rabasa 
Gamboa, 
qwen conver
sa con noso
tros sobre 
Chiapas dada 
su propta 
oriundez, 
dada la prosa
pia cl1iapaneca 
de que provie
ne: don Emi

lio Rabasa, el muy fan1.oso juriscon
sulto y escritor, fue gobernador de 
Chiapas; don Rafael Pascacio Gam
boa lo fue también. Y de esas dos 
ramas familiares desciende En1ilio 
Rabasa que el 11 de enero fue de
signado coordinador del diálogo 
para la negociación en Chiapas. 

Granados Chapa: Habíamos 
previsto hablar de Chiapas en gene
ral y ahora h~ acontecimientos nue
vos, tu propia designació-n, tus nuevas 
responsabilidad, lo ocurrido el 12 de 
enero en Ocosingo. ¿Qué idea tienes 
de Chiapas? ¿Qué idea te fonnaste 
viviendo entre familias chiapanecas de 
esa entidad y luego cúal ha sido tu vi
sión como servidor público, corno inte
resado profesionalmente en el servicio 
público y en la política? 

Emilio Rabasa Gamboa: 
Como bien lo señalaste, por los dos 
ramales, tanto por la línea paterna 
como la materna, tengo anteceden
tes en el estado. Don Emilio Rabasa 
nació en Ocosocuautla, en una po
blación que queda muy cerca de Tux
tla Gutiérrez. Nació alú por mera 
casualidad, porque su madre iba a dar 
a luz a Tuxtla, procedente de Sintala-
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Marcha por la paz en el DF 

pa, pero ya no le dio tiempo. 
"Por el otro lado, mi abuelo y 

mi abuela nacieron en Tuxtla. Mi 
madre es de Arriaga y yo de Tuxtla. ~ 
Lo que fundamentalmente aprendí 5 
fueron dos cosas. Una, esta mezcla ~ 
de derecho y política que abrevé des- § 
de muy joven, sobre todo de dere- > 
cho, en las obras de mi bisabuelo ... " -t• 

GCH· Son clásicos de la lite- sentar elgobienw en la busca de paz en 
ratura jurídica mexicana. Chiapas -Manuel Camacho) Jorge 

ERG: Así es, incluso con Mi:ldraz<J) Marco Antonio Berna!) Pe
una gran influencia en el Constitu- dro Joaquín Coldwel/,- y se han empe
yente del16 y 17, según lo demos- ñadode diversasmanerasyde distintos 
tró en tesis de licenciatma Jesús gradosporcrmseguirestaanheladapa-
Silva Herzog; y también de lapo- cificación.Ereselprimerchiapanecoque 
lítica. Estos dos quehaceres estuvie- tiene esta responsabilidad. ¿Esta circuns-
ron muy ligados de niño a mí; el tancia ayuda o desayuda? 
producto de ese tronco en Chiapas. ERG: Son elementos que 
Pero por otro lado también están coadyuvan en este dificilísimo pro-
las enseñanzas que desde muy pe- ceso y carrera contra el tiempo, para 
queño adquirí con mi abuelo, con conseguir la paz definitiva en la en-
quien recorría mucho el estado; a tidad. Me compromete mucho más 
él le gustaba llevarme y recorrer el por el grado de conocimiento y de 
estado que él gobernó. Es una tie- compromiso que tengo con esa tie-
rra de profundas contradicciones : rra y definitivarnnete sí siento que 
tierra rica, pueblo pobre. Una con- sea un elemento que coadyuve. 
tradicción entre la abundancia de "Desde luego que esa proxi-
los recmsos natmales, culturales, midad a la que te refieres es algo 
tmísticos y sobre todo humanos que también requiere verse objeti-
que tiene la entidad y el grado de van"lente y con la distancia suficien-
extrema marginación y de probre- te para el análisis de la situación y 
za en que todavía vive su población. tener un diagnóstico muy claro de 

"Ese contraste tan profundo qué es lo que pasa, qué es lo que 
y agudo se manifiesta de varias obstaculiza y qué es lo que puede 
maneras. Por ejemplo, me parece favorecer al proceso de paz" . 
muy relevante que mientras Chía- GCH: El día que se conoció tu 
pa.s , a través de sus presas Chicoa- designación como coordinador del diá-
sen, La Angostura, Malpaso, Peñi- logoporpartedelgobiernoftderal) ocu-
tas , proporciona casi el 50 por cien- rrieron los acontecimientos de Ocosin
to de la energía eléctrica de todo el go. ¿Cuál es el informe que tienes de 
país, el 34 por ciento de su zona lo ocurrido ahí? 
rural y el 2.4 de la zona mbana to- ERG: En primer lugar el 
da vía no tienen energía eléctrica. Es transfondo es de mucha delicadeza y 
un dato que pinta de manera muy vulnerabilidad, tanto de un tejido 
dramática ese contraste". social muy lastimado, como de es-

GCH· Desde hace cuatro añoJ~ t:ructmas e instituciones polític-ls, 
han sido varios los responsables de repre- muy fracturadas. El gobernador aca-
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tó una recomendación de la Comi
sión Nacional de Derechos Huma
nos y removió, cesó a importantes 
funcionarios y consecuentemente 
empezó con un proceso de rediseño 
de los esquemas de seguridad estatal 

''Las corporaciones judiciales 
requieren de cabeza inmediata. Es 
algo en donde no puede haber un 
vacío. Lamentablemente esto se dio 
en virtud de que el señor goberna
dor, al acatar la resolución de la 
CNDH -y acabando de entrar
había comenzado un proceso de 
can1bios dentro de su policía. 

"En esa circunstancia, una 
manifestación que transitaba por la 
carretera lanzó piedras y se le res
pondió -primero- con mecanis
mos disuasivos que no funcionaron, 
y luego unos disparos alcanzaron a 
una n1.ujer, que lamentablemente 
falleció, a un hombre de aproxima
damente 25 años de edad y a un 
niño que afortw1adamente están 
ilesos, cerca del lugar de los acon
tecimientos". 

GCH· Te pregunto por último 
sobre tu trayectoria. ¿Cómo te prepa
raste en el servicio público para fun
ciones como ésta> que ahora te corres
ponderá enfrentar? ¿cuál ha sido tu 
trayectoria en el servicio p1iblico? 

ERG: Fundamentalmente 
me he desarrollado en dos campos 
del servicio público: en el campo 
de la seguridad social, en donde 
entré como asistente en la jefatura 
de Relaciones Laborales, cuando 

•t• Víctor Buendía 

A pique el derecho de huelga 

Presidente Huelgas 

Adolfo López Mateas (1958-1964) 
Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) 
Luis Echeverría Alvarez (1970-1976) 
José López Portillo (1976-1982) 
Miguel de la Madrid (1982-1988) 
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) 
Ernesto Zedilla (1994-

2,3G8 
486 
873 
1,489 
1,150 
650 
139 

tronal, abandonando la movilización, 
la lucha y el conflicto. 

"Lo que va a suceder en es
tos años en Italia es que la produc
tividad aumenta, pero los trabaja
dores no van a recibir este benefi
cio, i porque el patrón no suelta sino 
hay conflicto, sino hay lucha!", des
taca Tello Chávez. 

Además , agrega, subsisten 
mecani smos de clientelismo, de 
corrupción, de violencia en los pro-

pios sindicatos y en los centros de 
trabajo, en donde algunos grupos 
gangstcriles operan como fuerzas de 

. choque y de esto nadie dice algo, a 
veces ni se conocen, pero cualquier 
obrero sabe de los grupos de en
frentamiento, golpeadores de pre
sión que existen en los sindicatos. 
En ese sentido, no hay ninguna 
transfonnaci Ón. 

En tanto, Basurto señala que 
la UNT es W"l paso muy positivo 

eri el movinLiento obrero, pero se 
tiene que consolidar, engrandecer 
y fortalecer y eso tiene que ser a 
costa del CT. "Soy optimista, pien
so que es w1.a organización que tra
ta de hacer las cosas diferentes y ha 
despertado opiniones no unánime
mente favorables, existe la incerti 
dumbre de que estos tres líderes se 
consolidarán, alejándose del corpo
rativismo y del gobierno". 

"Para que Hernández Juárez 
pueda ser un factor de unidad de 
todas las cúpulas sindicales tiene 
que tener un apoyo económico y 
político bastante poderoso para 
obligar y disciplinar a gran parte 
de las centrales obreras . Cosa que 
Fidel, en su última etapa, ya no 
podía hacer, también porgue el Es
tado metió sus manos", señala Te
llo Chávez. 

Por su parte, Javier Aguilar 
García, investigador del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM, 
señala que las tareas más importantes 
del movimiento sindical para los 
próximos años son elaborar una polí
tica propia de los trabajadores ante el 
neoliberalismo, promover la sindica
lización de un mayor númem de tra
bajadores, recuperar la capacidad de 
negociación y movilización para in
fluir en el incremento real de los sala
rios y el empleo. 

Además, deberá estructurar 
una organización propia para incidir 
en la esfera política del país. Para esto, 
señala el especialista, el sindicalismo 
mexicano tendrá que tomar en cuenta 
los cambios en el capitalismo dman
te las dos últimas décadas, las crisis y 
reestructuración productiva, la revo
lución tecnológica en numerosos .sec
tores y ramas de la econonLÍa, las 
políticas neoliberales y la forr~ación 
de bloques económicos. •:• 
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El inve..~tigador de la UOM Marcos Tello Chávez 

puesta natural ante la 
globalización, los tra
bajadores van retrasa
dos con respecto a 
ésta y están en la par
te de la sobrevivencia. 

No obstante, 
los trabajadores em
piezan a mostrar en 
México los asientos 
de nuevos proyectos 
de organización sindi
cal, de nuevas formas 
de lucha. Ante esto, 
"la UNT está muy le
jos de las tendencias 
que n1.ás se acercan a 
resolver en el ámbito 
de la lucha los proble
mas fundamentales 
de los trabajadores". 

Por la UNT 
no pasa esto, sino al
gunos de sus asesores 
pasan las recetas de 
cómo flexibilizar el 
trabajo y cómo admi
nistrar la productivi
dad, apunta Tello 
Chávez. 

La cúpula 

A pesar de tener más de 20 años al 
frente del Sindicato de Telefonis
tas, Francisco Hernández Juárez 
tiene una figura no muy desgasta
da en la vida sindical; además, es 
una persona suficientemente caris
mática para ser un foco de atrac
ción de otros sindicatos, a los cua
les los puede ir incorporando, se
ñala Jorge Basurto. 

Todavía no existe una cúpu
la sólida en la UNT. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que han 
querido hacer las cosas, si no de-
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mocrática, sí un poco menos rígi
da en el sentido de que no plantean 
un líder, pues no quieren un Fidel 
Velázquez, puntualiza el investiga
dor universitario. 

''La Unión quiere tener w1a 
dirigencia colegiada, como el CT, es 
decir, rotar la presidencia para con
centrar la atención en un líder sin 
que se eternice, que es otro proble
ma que no va a funcionar en la UNT, 
porque el dirigente del STUNAM, 
Agustín Rodríguez, es partidario de 
la eternización de los líderes en los 
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sindicatos, la prueba 
es que está haciendo 
que se modifiquen 
los estatutos del 
STUNAM para vol
verse a reelegit; es el 
mismo caso de Her
nández J uárez", 
apunta Basw-to. 

En tanto, el ex
perto de la UOM 
apunta: '1\. pesar de 
tener el control casi 
absoluto de la UNT, 
Hernández J uárez no 
controla todo el or
ganismo, existen re
sabios de la vieja 
oposición que nació 
en los años 70, con 
el Sindicato Nacional 
de Trabajadores del 
Seguro Social 
(SNTSS), pues se 
mueven sectores que 
cuestionan al propio 
Antonio Rosado, por 
eso considero que 
este dirigente obrero 
ha asumido una serie 

~ de posiciones, a veces 
-t• previan1.ente para no 

ser desbodardo, muy 
radicales desde la perspectiva obre
rista, pero que sí empujan en otra 
dirección que no corresponden a la 
cúpula de la UNT. 

"El proyecto de Hernández 
J u;.Ú:ez no es ninguna garantía ni para 
mejorar los niveles salariales, ni si
quiera para regular la productividad 
y administrarla para mejorar la clase 
obrera. Tenemos ejemplos, explica, 
como el movimiento obrero italia
no, que después de una importante 
lucha de 1968 a 1973 se incorporó a 
las pautas de negociación oficial y pa-

comenzaba mi carrera de abogado 
en la UNAM. Y después de once 
años, en dos periodos, de trabajar 
en el IMSS llegué a ser secretario 
general y servidor de una institu
ción que admiro, quiero y respeto 
profundamente. Eso fue algo que ~ 
dio mayor sentido social a mi ca- E ::: 
rrera y una forma de apreciación ~ 
de México diferente. § 

"El otro lado, el otro aspec- ~ 
to, fue en gobernación y también en 
distintas etapas: primero, como di
rector de gobierno, secretario téc
nico de la entonces Comisión Fede
ral Electoral y luego en el sexenio 
anterior como subsecretario, duran-
te los dos primeros años. Debo pre
cisar que no fui director de la Co
misión General de Electricidad; fui 
director del Centro Interamericano 
de Estudios de Seguridad Social -
conocido como CIESS- y secreta
rio de la Conferencia lnteramerica-
na de Seguridad Social. 

''Y quiero aprovechar tu pre
gunta -si me permites- para co
mentar un punto de vista, el enfo
que jurídico del problema, que creo 
que fue determinante en esta invi
tación a colaborar y que mucho 
agradezco, tanto al presidente Ze
dilla, como al secretario La bastida. 

"No tne atrevo en este mo
mento -porque acabo de tomar 
posesión- a presentar un diagnós
tico amplio, cosa que estoy obliga
do a hacer en breve tiempo y a redi
señar muchas de las estrategias que 
al1.ora me corresponde llevar a cabo. 

"No debe perderse de vista 
que a pesar del conflicto, a pesar 
de la si tuación tan delicada por la 
que atraviesa el estado, a pesar de 
todas estas manifestaciones de vio
lencia que hemos tenido, como las 
del 22 de diciembre pasado y las 
del 12 de enero, está vigente un 

marco jurídico en la entidad que no 
se puede desconocer. Esta situación 
crítica social tiende a provocar 
muchas interpretaciones o puntos 
de vistas de personas; grupos, or
ganizaciones que existen y que es
tán viviendo en la entidad. 

"Me recuerda tnucho este es
tado de cosas la película R.ashmnon, 
una clásica de la cinematografía en 
donde ocurre un hecho violento -
un crimen- por parte de varias 
personas y a la hora de que cada una 
de ellas relata el evento aparece di
ferente. No hay una opinión única; 
es decir, la verdad es relativa". 

GCH· Es, Pflr lo menos, polié-
drica. . 

ERG: Así es. Y qué bueno 
que haya tantas versiones y opinio
nes y puntos de vista sobre lo que 
está aconteciendo en Chiapas. Lo 
que sí es un hecho objetivo es que 
existe, a pesar de su fragilidad, un 
marco jurídico en donde está la 
constitución federal, la constitución 
del estado y desde luego una legis
lación que es la ley para el diálogo, 
conciliación y la paz digna en Chia
pas, y con base en esta ley; los acuer
dos de la Larráinzar, que también 
ahora han sido objeto de distintas 
interpretaciones jurídicas sobre su 
contenido y sus alcances. No hay 
un vacío de derecho. Esto, desde 
luego, es otro de los aspectos que 

deberé atender y analizar de mane
ra inmediata para favorecer el diá
logo y la negociación. 

''Desde luego, hay violacio
nes al marco jurídico, pero alll está 
y es un marco de referencia que creo 
que es no solamente un pw1to sino 
el punto de partida para el análisis 
de la problemática, el diagnóstico 
preciso para poder derivar sugeren
cias y propuestas para la negocia
ción de la paz que todos deseamos 
en la entidad. Desde luego yo, 
como chiapaneco, quisiera ayudar 
a procurar y conseguir a la mayor 
brevedad posible". 

GCH ¿Te propones viajar a 
Chiapas en un breve término o hay 
otras trabajos previos que debes reali
zar antes de personarte en la entidad? 

E RG : Lo segundo. Claro 
que aquí la agenda estará marcada 
por los acontecimientos y por cual
quier posibilidad de dar un paso 
más en esto. Quiero platicar lo más 
que pueda con las personas que es
tán como actores sociales y políti
cos en el estado. Tener la mejor y 
mayor información posible para 
tener una imagen muy clara de lo 
que está sucediendo y por dónde 
podemos ahora transitar por la paz. 
Este es un cargo muy móvil, que 
requiere desplazamientos a distin
tos lugares y que desde luego de
berán realizarse. •:• 
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Los motivos de Chiapas, 
según el padre Mardonio 

El sacerdote Jesuita 
Mardonio M orales 

Elizalde) con 35 años 
de relacionarse 

con los grupos 
tzeltales) hace 

.. / 

una revtston 
de la explotación 
que han sufrido 

desde la Colonia y la 
forma en que están 

dialogando con la 
cultura occidental 
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Guadalupe Bringas Sánchez 

CHILON, Chiapas.- "iMira esa 
vereda, cuántas veces la caminé! 
Lástima que ya no me responda 
ésta". Sonríe el tatic Mardonio 
Morales Elizalde y da un golpecito 
a su rodilla. Lleva la mitad de su 
vida caminando por la selva chia
paneca. Hoy; la abundancia de ca
rreteras facilita su recorrido por las 
com.unidades, pero en ocasiones lo 
privan de la convivencia con los 
indígenas y con la naturaleza. 

En cada una de las comuni
dades , los indígenas tzeltales espe
ran, con flores e incienso, al tatic 
(padre, en tzel tal) para celebrar la 
Navidad. En el u·ayecto de w1a co
munidad a ou·a, el jesuita nos con
vida de su reflexión. Hace una re
visión de la situación de los indios 
en esas regiones. Inteligente, culto 
y sensible nos presenta w1 panora
ma claro e imparcial de cúal es la 
situación que priva actualmente en 
el conflicto chiapaneco. 

Morales hace labor pastoral en 
el mmlicipio de Chilón¡, misión de 
Bachajón, que abarca de los extremos 
de los mmlicipios de Simojovel, Pan
telbó, hasta las colindancias también 
con Ocosingo y Palenque. 

Lleva 34 años aquí. Prime
ro trabajó cinco años en la región 
del pueblo de Chilón y sus ah·ede
dorcs. Después salió a la selva y ahí 
trabajó 28 años. Explica que acom
pañó a toda la migración hacia la 
selva de los que llegaron a formar 
los cjidos en partes del municipio 
de Chilón, Palenque y Ocosingo. 

"He tenido la suerte de co
nocer toda la sierra por arriba y por 
abajo, ya que al principio, de 1964 
en adelante no había caminos y 
entdbamos en avioneta y todo se 

hacía a pie", narra. 
"Tuve la oportunidad de co

nocer ampliamente el territorio y 
también entrar en contacto vivencia! 
con las comunidades, con los habi
tantes, sus problemas, sus migracio
nes y todo eso tuvo mucha influen
cia en el desarrollo de mi u·abajo". 

_¿por qué tu trabajo ha sido 
principalmente con tzeltales? 

-Porque el territorio que 
me ha tocado trabajar está habita
do por ellos . He tenido contactos 
con chales, pero han sido esporá
dicos y más bien con los chales que 
ingresaban a la región tzeltal y se 
asimilaban. 

_¿Cuál es el origen del tzeltal? 
-En términos muy genera

les, ellos son mayenses . En tiempo 
de la colonia los concentraron los 
colonizadores en pueblos como 
Bachajón, Chilón, Sitalá, Waquite
pec, Yajalón, Palenque y alú se fue
ron formando estas comunidades. 
Pero ha habido muchísimo movi
miento de gente, sobre todo últi
n1amente, can1pesinos que vienen 
de otros municipios e incluso de 
otras partes de la república, como 
Puebla y Veracruz. Pero la inmen
sa mayoría, un 98 por ciento es in
dígenas tzeltales 

"Por aquí canta un pajarito 
que se llama J ucpic, que quiere de
cir siete-ocho mil o sea 56 mil, y 
cuenta la leyenda que cuando se 
originó el levantamiento tzeltal del 
siglo XVII, estaba este pajarito alLí 
por las tierras de Oxchuc, al borde 
del canuno y le encargaron que con
tara los soldados españoles que pa
saban para reprimir ellevantanuen
to. Y puso su cola sobre el camino, 
entonces todos los soldados pisa
ban la cola y él contó siete-ocho m il, 
o sea 56 mil. Una vez que pasó el 

desde la perspectiva de quien con
duce el proyecto. Es factible, seña
la, que dentro de esta nueva cen
tral se puedan fracturar algunos de 
los sindicatos que la conforman y 
que algunos sectores de u·abajado
res presionarán a la cúpula, inclu
so, con apoyar a otros tipos de es
fuerzos sindicales que empiecen a 
des arrollarse". 

Creo que más bien la posi
bilidad del desarrollo del sindica
lismo mexicano está por fuera de 
la UNT Es decir, que empiecen a 
emerger otros movimientos en el 
sector obrero, que inclusive agudi
cen las diferencias internas dentro 
de la UNT y en este proceso po
drían irse amalgamando sectores de 
ésta con sectores emergentes de 
movilización sindical, pero también 
de movilización social, puntualiza. 

"Porque la tendencia que se 
observa en Europa y en algunos 
países de América Latina y en el 
país en algunos movimientos, es 
que las luchas de los trabajadores 

empiezan a amalgan1ar no sólo los 
asuntos de carácter sindical, pues 
se articulan a los trabajadores for
males e informales, sino también 

asuntos de carácter social e incluso 
de tipo político. 

Esto no es un problema acci
dental, tiene que ver con una res-

El golpe neoliberal 
a los trabaiadores 

Sexen io 

1940-1 946 
1946-1952 
1952-1958 
1958-1964 
1964-1970 
1970-1976 
1976-1 982 
1982-1988 
1988-1994 
1994-1997 

Varia ción (%) 

-19.6 
-10.8 
19 .2 
50.4 
34.4 
32 .0 
12.8 
-98.0 
-56.0 
-22.0 

hrs. pa ra adquirir 
una canasta bási ca 

13.21 
15.38 
12.30 
8.03 
6.1 o 
5.15 
5.24 
9.19 
16.39 
25 .13 

De acuerdo con la Universidad Obrera de México, el precio de la canasta básica en 
lo que va del sexenio ha aumentado 157.8 por ciento y el salario real ha decrecido 
37.34 por ciento. 
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La UNT, esperanza obrera 
con los vicios de siempre 

El movimiento obrero 
mexicano cuenta 

con una nueva 
central que podría 

rescatar algunos 
de sus logros perdidos) 

pero que no ha; 
podido desligarse 

de los atrasos 
y el corporativismo 

que inoculó 
Fidel Velázquez 
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La Unión Nacional de Trabajadores 
(UNT), creada el28 de noviembre 
del año pasado por algunos sindica
tos disidentes de la CTM y el CT, no 
puede plantearse la posiblidad de 
consolidar un proyecto obrero; esto 
lo tiene cancelado por la dirección 
política que tiene al frente, asegura 
Marcos Tello Chávez, coordinador 
del Arca de Investigación de la Uni
versidad Obrera d~ México. 

Esta nueva central obrera, 
indica, no tiene capacidad de movi
lización, "es decir, una movilización 
sistemática. No que llame a un acto 
ocasional, sino que tenga una acti-

. tud dinámica, de lucha en el terre
no del trabajo y por controlar los 
procesos de trabajo, por influir en 
ella. La UNT no cuenta con la mili
tancia desplegada de los trabajado
res, ni sindical ni social", apunta. 

Jorge Basurto, miembro del 
Instituto de Investigaciones Socia
les de la UNAM, afirma: ''La UNT 
t¡ata de salvar el barco que se está 
hundiendo. Hernández Juárez está 
consciente del enorme desprestigio 
de la CTM, del Congreso del Tra
bajo (CT) y de otros sindicatos, 
pero no puede olvidar sus orígenes 
corporativistas. Es decir, la UNT 
tiene un resabio corporativista del 
cual se tiene que deshacer para de
sarrollarse". 

Lo más viable para esta cen
tral obrera es que 1nuestre que es 
eficaz, que muestre que es un ver
dadero sindicalismo, y que pueda 
ser imán de otros sindicatos que 
están en la ruina moral, establece 
el especialista de la UNAM. 

El objetivo inmediato de la 
UNT, agrega Tello Chávez, es re
funcionalizar el lenguaje y tratar de 

adaptarse a los cambios productivos 
que vive el país, pero también a una 
cierta exigencia de los propios tra
bajadores que desean más transpa
rencia en los rnecarilsmos de selec
ción de esta nueva central obrera. 

"La Unión trata, desde el 
punto de vista de la administración 
de los procesos de trabajo, de repro
ducir pautas muy parecidas a las del 
Congreso del Trabajo, por ejemplo, 
a las de las FSTSE (Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servi
cio del Estado), es decir, el mismo 
lenguaje administrador de la produc
tividad En ese sentido, la UNT sur
ge como una fuerza para tratar de 
salvar la dominación patronal". 

En busca de un cambio 

En la UNT, señala Tello Chávez, 
coexisten dos sindicatos fundamen
tales: Sindicato de Telefonistas, por 
ser el sector estratégico en el que 
se encuentra, pero también porque 
su dirección es la más despierta, la 
que más ha formulado un proyecto 
de modernización de las viejas re
laciones sindicales de México. En 
ese sentido, es un sector ideológi
co y políticamente inJ.portante. 

El otro pilar de la nueva cen
tral obrera, agrega el especialista de 
la UOM, es el Sindicato del Seguro 
Social, por su número y porque tie
ne cierta capacidad de movilización. 
En tanto, el Sindicato de Trabaja
dores de la UNAM (STUNAM) es 
un sindicato, o mejor dicho el sec
tor que va del STUNAM porque ni 
siquiera va todo el sindicato, va un 
tanto a la UNT para darse cierta 
validación democrática. 

''No creo que la UNT enca
bece la posibilidad de mejorar el 
bienestar de la clase trabajadora, 

El padre Mardonio Morales 
Elizalde y los tzeltales 

último soldado se fue volando 
gritanto jucpic, jucpic ... 

-Háhlanos de las primeras co
munidades que visitaste. 

-Me destinaron a trabajar 
aquí en el pueblo de Chilón. Que
rían que permaneciera aquí, corno 
es lo tradicional, pero yo rompí ese 
centralismo y me salí a visitar las 
comunidades y en Chilón sólo esta
ba los domingos. Lo primero que 
me encontré fue la situación tan te
rrible de la opresión en las fincas. 
Parecía que estábamos en tiempos 
de Porfirio Díaz. Porque en reali
dad aquí en Chiapas perdió la revo
lución y ganaron los fmqueros". 

"El primero que empezó a 
distribuir las tierras aquí fue don 
Lázaro Cárdenas, en 1935 ; vino 
como candidato y llegó hasta Ba
chajón y así se empezó a conocer 
que había posibilidades de tener 
tierra y empezó el movimiento 
agrario en esta región, tímidamen
te porque los finqueros se habían 
apoderado de la tierras. 

La esclavitud sigue 

Desde tiempos de la Reforma, de 
Juárez, se vino la invasión definiti
va. Ya desde de la colonia se les 
había despojado de mucha tierra a 
los lugareños, pero la corona les 
reconocía tierras comunales, aún 
cuando las mejores eran para la igle
sia o para los conquistadores. 

Cuando vinieron las Leyes 
de Reforma se desconoció la pro
piedad comunal y las comunidades 
quedaron totalmente desprotegi
das. Luego vinieron los comercian
tes de San Cristobal, primero, y se 
fueron apoderando de las tierras y 
legalizándolas conforme a la nueva 
ley; sin que los indígenas se entera-

ran y así poco a poco se fueron 
que dando corno acasillados o es da
vos de la finca. Esta situación se 
prolongó hasta que empezó la re
volución en que se abolieron las 
deudas -:-todos tenían deuda-, 
pero al no tener ninguna posibili
dad de adquirir las tierras otra vez, 
volvieron a caer en la esclavitud. 

Y por los años veinte llega
ron los alemanes, después de la Pri
mera Guerra Mundial, y fueron los 
que introdujeron el café en la región 
y se fueron a poder ando de muchísi
ma tierra y creando fmcas de escla
vos. Tenían varios sistemas para 
pagarles. U no era el pago de tienda 
de raya, otro era por pago de aguar
diente y otro era el pago con dinero 
en efectivo, que era una miseria: les 
pagaban a veces un tostón, a veces 
uno cincuenta, dos pesos al mes. 

Otro sistema que tenían para 
que no se murieran de hambre era 
los medieros, es decir, el frnquero 
daba, en renta, parte de su finca para 
que sembrara maíz, pero iban a 
medias. Esto significaba que de lo 
que sembraban, la mitad de la cose
cha era para el fmquero y la otra 
mitad para el que sembraba. Pero 
con ventaja y desventaja: si era bue
na la cosecha, sí salían a medias, pero 
si era mala de todos modos los cam
pesinos tenían que pagar la canti
dad de maíz que se hubiera dado si 

hubiera sido buena la cosecha. 
Por esas razones, los canJ.pe

sinos estaban esclavizados total
mente en la finca, no podían salir 
de ahí y todo se lo tenía dar el amo. 

Sus casas eran muy misera
bles. Las jornadas de trabajo eran 
muy crueles; toda la semana traba
jaban excepto los días que les toca
ba sembrar su maíz -trabajaban de 
seis a seis- y el domingo tenían lo 
que llamaban la página, es decir el 
servicio a la finca, que no era todo 
el día, pero era el domingo. 

Y ante esa situación, el alco
holismo florecía muchísimo, alenta
do por el mismo finquero que tenía 
venta de aguardiente en su finca. 

El trabajo era terrible. Cuan
do tenían que ir a San Cristóbal
tres días por un camino muy duro 
y difícil, lodoso, con pendientes 
m uy fuertes- debían cargar de 
cuarenta a sesenta kilos de maíz, 
frijol, azúcar y regresaban también 
cargando aguardiente o lo que ne
cesitaba el finquero para su servi
cio personal. Como alimento sólo 
llevaban su bola de maíz de pozol. 

Al llegar a San Cristóbal les 
recibían la carga, pasaban la noche 
y en la madrugada los mandaban 
de regreso con la carga otros tres 
días . Llegaban destrozados. Mu
chas veces iban arreando mulas que 
iba a necesitar el finquero en San 
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Una fam ilia indígena sin casa , 
que fue quemada por p.-iistas 

Cristóbal; las mulas venían descar
gadas y ellos eran los que venían 
cargando. 

U na persona de 40 años ya 
era un anciano, totahnente desgas
tado, porque empezaba a trabajar 
desde niño. Desde pequeños los 
ponían a trabajar. Las mujeres tam
bién trabajan en la rnilpa, en el ca
fetal y nnnca se les pagaba nada. 

Mutua conversión 

El padre Mardonio Morales narra § 
que la primera ocasión que entró a ~ 
la región de Sitalá, los indígenas lo 
invitaron ir a Cábtetaj , que está 
cerca de Picoté. El aceptó. 

Cuenta: "Para mi sorpresa me 
llevaron a la finca, a la casa del fin
quera. Ya me estaban ahí esperando 
con un cuarto muy limpio, muy arre
glado, con agua caliente para bañar
me y Lma comida deliciosa, que pre
paraba la dueña de la finca. Metra
taron con n1udúsin>as atenciones. 

"Me sentía totalmente aisla
do de la gente, porque la gente se 
apartó de mí. Mi único contacto 
con los indígenas fue al día siguien
te, en la celebración de la misa, pero 
la gente lejos y yo acá. 

"A partir de entonces decidí 
no volver a hospedarme en ningw1a 
fmca. Por supuesto, yo les agradecí 
a estos señores sus atenciones, pero 
no era el sistema pastoral que yo 
buscaba, de contacto con la gente". 

Más adelante, a pregunta 
expresa, el sacerdote Morales expli
ca el término de indignación ética. 
"Esta actitud surge cuando de pron
to w1o descubre una situación in
frahumana indignante en que se 
despierta la conciencia y uno dice 
esto no es posible. Esa actitud o 
conciencia que se despierta lo va a 
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acompañar a w1o toda la vida. Ya 
no puede uno disculpar, por ejem
plo, a w1 fi nquero, argumentando 
que no tiene conciencia de esta rea
lidad, que es una persona trabaja
dora, así se crió él. Lo que w1o 
piensa es que este sistema tiene que 
cambiar y tiene uno que despertar 
la conciencia ante el mismo opre
sor, que muchas veces no es que sea 
un malvado ni mucho menos, sino 
son personas que están explotando 
a sus sen1ejantes casi sin darse cuen
ta, ya por costumbre, porque así 
:1prendieron desde niños". 

Señala que en su relación 
existe un respeto mutuo a las dos 
culturas que dialogan, la occidental 
y la indígena. Pero admite que en 
un principio llegó con una actitud 
paternalista, con la idea de "rescatar 
a estos pobres que no saben leer, no 
saben escribir y por eso están en ese 
retraso y hay que ponerles zapatos", 
desconociendo totalmente los valo
res de su propia cultura y sus valo
res: su hospitalidad, su vida comu
nitaria, su generosidad. 

El padre asegura que ha sido 
un acierto el haber roto con el cen
tralismo tr:1dicional de la iglesia, de 

tipo parroquial o tipo diocesano, 
cuya tendencia es llegar a conver
tirse uno en fLmcionario y romper 
toda la relación hLunana. 

'1\.quí dejamos toda esa per
pectiva centralista y salimos a la 
periferia, al contacto con las comu
nidades, con las familias, partici
pando de su realidad, lo que modi
fica nuestra visión del mundo y de 
la vida, al tiempo que nos implica 
en SLL~ propias problemáticas. 

"Porque tampoco es cuestión 
de decir que todo en la cultura in
dígena actual está bien, todas las 
culturas tienen valores y antivalo
res. Entonces, en el diálogo es ne
cesario entrar en nna ayud:1 para 
n1ejorar mutualmente. 

"En fm, lo más interesante es 
que se está produciendo un proceso 
de c:1mbio, de conversión entre ellos 
y nosou·os. Los indígenas van co
nociendo cosas que ignoraban y va 
surgiendo una interacción muy pro
funda. Las culturas no son estáticas, 
sino que se van transformando. Y si 
hay w1a actitud de respeto mutuo, 
esa transfonnación enriquece a la 
gente", concluye el padre Mardonio 
Mor3..1es Elizalde. •!• 

El magistrado Jorge Rodríguez y Rodríguez 

tivar nna bomba en Plaza Univer
sidad, después de la aparición del 
EZLN en el sureste mexicano. El 
juez en turno los condenó sin prue
bas , más tarde los magistrados del 
TSJDP rectificaron tan injusta sen
tencia, pues el funcionario judicial 
no tenía la menor idea de lo que 
había hecho. 

Pero ya lo dijo el presidente 
Zedilla: "en México nadie está por 
encima de la ley". Amén. 

¿cuál derecho? 

Envenenado murió el licenciado 
Fernando Moreno Bonet. El juez 
que llevó el caso sentenció con dr
cel a la esposa de la víctima. Pasó 
el tiempo, los hijos de la pareja 
quedaron en el abandono y cuan
do la defensa apeló, las mentiras y 
las maldades se vinieron abajo y se 
descubri ó que los hermanos de 
Moreno Bonet fueron los asesinos. 
Para ese entonces, los culpables 
habían huido y el asunto se archivó. 

Vivimos extremos de la in-

jusucta: la mayoría de Jos mexica
nos no saben de leyes, mucho me
nos de proccdi mientas. 

Basta hojear el Código Pe
nal para darse cuenta de ello. Se 
considera delito grave, sin derecho 
a fianza , el robo con violencia, que 
se configura con echarle brava o 
darle un empujón al robado. En 
cambio, los ilícitos de cuello blan
co -robos millonarios- contem
phn la libertad bajo fianza. 

Por eso es indispensable se
leccionar a los integrantes del Po
der Judicial , para que la alta mi
sión de juzgar la desempeñen per
sonas realmente capacitadas, que 
tengan propósitos de servicio, sen
tido de la justicia, que haya sentí
do común. Ton1en en cuenta que 
su conducta se determina. por pa
siones, o dinero, por tontera, ig
nor;mcia, o consideraciones políti
cas y mala fe. 

Allí está e l magistrado José 
Casti llo Lavín, íntimo amigo del ex 
presidente del TSJDF, Satmnino 
Agüero, quien postergó la actuación 

de jueces con verdadera vocación 
judicial. Entre sus "méritos" está que 
mandó desocupar un local en la es
quina de Uruguay y 20 de Noviem
bre, sin notificar al demandado, pues 
el conu·ario se lo pidió diciendo que 
estaba vacío. Obviamente, se evitó 
el desalojo, pero Castillo Lavín si
gue como magistrado. 

Pero la esperanza muere has
ta el último. Se advierten mejoras 
a partir de que Jorge Rodríguez es 
presidente del TSJDF, ya que no se 
encierra en su oficina con1o sus 
antecesores, sino que acude a Jos 
reclusorios con su equipo de auxi
liares, escucha reclamos, ordena en 
el acto la comprobación y dict:1 las 
medidas para que la justicia sea ex
pedita, cumpliendo con la misión 
principal del cargo. 

Entretanto, las víctimas estlli 
allí encerradas -unas con justifica
ción y otras no. Pero sí es un hecho 
que muchas de ellas quedan marca
das por la "justa" decisión de quie
nes, se dice, son Jos responsables de 
hacer valer la ley en México. •!• 
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particulares por la ley; prevención 
del delito, castigo a los delincuen
tes, protección y resarcimiento de 
las víctimas. 

Así, la justicia emana del pue
blo y la administra el juez, que debe 
aplicar la ley al caso concreto. Sin 
embargo, las leyes se modifican, la 
Constitución se parcha sin límite y 
aun así se aplica con deficiencia. 

Al respecto, la comunidad 
jurídica considera que el problema 
no son las leyes, sino los individuos 
encargados de impartir justicia. 

Por ejemplo, la PGJDF, la 
encargada de la defensa de la socie
dad, de la averiguación de los deli
tos y de la persecución de los res
ponsables, alcanzó su más bajo ni
vel bajo la dirección del ex procu
rador Lorenzo Thomas Torres. 

Bajo su gestión desnaturalizó 
la función del Ministerio Público, 
alargando excesivamente los trámi
tes. El 97 por ciento de los delitos 
denunciados quedaba en la impuni
dad, no llegaban ni siquiera al trá
mite ante el Juzgado, se pierden en 
las alambradas del Ministerio Públi
co. Y de .Jos pocos que llegaban al 
juez, una gran parte resultaban ab
sueltos. 

Por consiguiente, no hay 
duda de que la procuración de j us
ticia es una aspiración alejada de la 
realidad. 

Existen los jueces de la pro
curaduría que atienden la consigna 
del MP. Estos, a su vez, cuentan con 
sus "coyotes", que se encargan de 
tratar los asuntos preferentes, "pe
sados". En cambio, cuando se trata 
de juicios menores, para ellos está 
el secretario que atiende las diligen
cias y saca una pequeña cantidad 
de dinero, pues "los humildes no 
tienen con qué". 
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Pero hay otro tipo de juzga
dores de especial peligro, que des
pués de una larga carrera de fisca
les, ya tienen la conciencia perver
tida. "Todos son culpables para 
ellos y por eso deben pagar con 
penas excesivas". 

Pero un caso aparte resulta 
ser el caso del Chucky y sus secua
ces, criminales que asesinaron en un 
taxi a un turista estadunidense, Pe
ter J ohn Zárate. Para los estudiosos 
del derecho, la juez 49 Penal del 
TSJDF, María Claudia Can1puzano 
Caballero es una "pseudosabia", que 
a pesar de la confesión cabal del 
Chucky deroga el Código de Proce
dimientos Penales y las reglas de la 
lógica y la experiencia, para decidir 
que la confesión carece de valor le
gal. Al mismo tiempo, deroga la 
Constitución que manda sujetar a 
proceso cuando existan indicios, 
probabilidades, presunciones de que 
se haya cometido algún delito. 

La ley ••• voluble 

Todo se vale, la cosa es hacer valer 
la ley: 

Eran los tiempos del juez 
Suárez Torres, quien al escuchar la 
charla entre los acusados de asesi
nato, alcanzó a oír que citaban a 
un tal Palancas. Ni raudo ni pere
zoso, el funcionario judicial gestio
nó la orden de aprehensión para 
tener en sus manos a quien consi
deraba el autor material del crimen. 
Cuál fue su sorpresa que cuando los 
judiciales llegaron prestos a apre
hender al acusado, el Palcu1.cas re
sultó ser el perro de la vecindad 
donde el homicidio fue cometido. 

Por desgracia, en el sistema de 
justicia penal mexicano, la igualdad 
pretendida se ejerce de modo diferente 

para quienes deben gozar de ella. 
Para los de escasos recursos, 

están las detenciones arbitrarias, los 
tehuacanazos o el aislamiento to
tal en celdas diminutas. Cuando su 
proceso está en marcha, se topan 
con un juez inaccesible que se en
cuent:ra en el extremo opuesto a la 
reja de prácticas. De esta manera, 
sólo pueden dialogar con w1 secre
tario, en su mayoría hostil, que los 
veja y humilla. Por si fuera poco, 
deben pagar una pobre defensa de 
oficio que se distingue por su inep
titud, descuido y malos modos. 

Por eso no es extraño encon
trar las prisiones repletas de delin
cuentes producto de la necesidad o 
lo que es lo mismo, la pobreza. La 
miseria se procesa sin derecho a li
bertad provisional. A las rejas, por
que el juez sentencia como delito 
grave el robo de diez pesos. 

Pero está el otro lado de la 
justicia. Para los influyentes, los que 
cuenten con recursos monetarios de 
sobra, allí están los abogados com
petentes y caros, que son capaces 
de controlar la acusación y compli
car el trámite procesal. Asimismo, 
se las gastan para presentar testi
gos, rendir peritajes y hasta rega
tear. Acusado y defensa u·atan di
rectamente con el juez, se les guar
dan consideraciones y se niega a 
declarar (el acusado) con apoyo del 
artículo 20 Constitucional. 

Sin olvidar los asuntos escan
dalosos, que debido a la fuerza re
clamante de la sociedad, las pro
curadurías fabrican culpables, 
para que después de aliviado el 
malestar social, los acusados salgan 
de la cárcel con un "usted discul
pe" de gratificación. 

Y para muesu·a, ahí está el 
caso de los jóvenes acusados de ac-

CHIAPAS 

La CIA está en la zona 
de conflicto desde 1994 

El espionaje 
estadunidense) 

muchas veces con la 
anuencia de algunas 

autoridades 
ftderales) está mejor 

informado que 
las cúpulas 

gubernamentales 
e) incluso) tiene 

posibilidad de 
manipular acciones 

y actitudes de las 
partes en conflicto 

José Martínez M. 

La ola de violencia desencadenada 
en Chiapas y que provocó una cri
sis de Estado es una muestra pal
pable del resquebrajamiento polí
tico a que está expuesto el país ante 
la ausencia de una estrategia en 
materia de seguridad nacional. 

El cruce de caminos en Chia
pas ha hecho más confuso el con
flicto social y político que se vive 
en la región desde hace cuatro años. 
La masacre de 45 indígenas tzotzi
les en Chenalhó y la posterior agre
sión a los indígenas manifestantes 
de Ocosingo que fueron reprimi
dos el lunes 12 de enero, hechos en 
el que perdió la vida una mujer y 
dos personas -una de ellas una 
niña de cuatro años- resultaron 
heridas por disparos de agentes 
policiacos, forman parte de la es
calada de violencia en ese estado del 
sureste mexicano, en el que la cri
sis de gobernabilidad no ha cesado 
pese a los cambios en el gobierno 
estatal y el gabinete presidencial. 

Mientras el gobierno, a tra
vés del ejército, ha emprendido una 
campaña de hostigamiento contra 
las comtmidades simpatizantes del 
EZLN y cuyos excesos han sido se
ñalados por la prensa nacional y 
extranjera, algunos mandos de las 
fuerzas castrenses, con1o el general 
José Gómez Salazar, comandante 
de la VII Región Militar en Chia
pas, que acusó al obispo de San 
Cristóbal de las Casas, Samuel 
Ruiz, de estar involucrado con el 
EZLN, han propiciado un enrare
cimiento en el ambiente político. 

Ante la ola de violencia, Chia
pas está necesitada de una salida 
política. Una tardanza como la ocu
rrida en los pasados cuatro años 

puede inclinar la balanza a una sali
da desesperada, que bien podría ser 
una escalada militar directa o la pro
liferación de más escuadrones de la 
muerte como el que actuó impune
mente en la masacre de Chenalhó. 

Los tentáculos de la CIA 

Mientras el vacío de poder persista 
en Chiapas, algunas fuerzas oscu
ras, como los grupos paramilitares 
y algunos enviados y representan
tes de los organismos de seguridad 
de Estados Unidos, seguirán inci
diendo en el manejo de los hilos 
del conflicto para tensar aún más 
la endeble posibilidad de una solu
ción inmediata. 

De alú que recién estalló el 
conflicto armado en 1994, Wtlliam 
Wosley; director de la CIA, haya 
urgido al ex presidente Salinas una 
entrevista con su encargado de "se
guridad nacional", Jorge Carpizo, 
secretario de Gobernación, con el 
que se entrevistó el 14 de febrero 
de ese año para intercambiar infor
mación sobre el conflicto armado 
en Chiapas . 

Mora bien, Estados Unidos 
ha utilizado la cooperación antidro
gas con México para el espionaje 
político-militar. Un ejemplo: bajo 
el pretexto de que el narcotráfico 
representa una amenaza para la se
guridad nacional de Estados Uni
dos, el gobierno de Washington 
negoció durante el gobierno de 
Salinas (1991) la construcción de 
un sofisticado radar en San Cristó
bal de las Casas, epicentro del mo
vimiento armado zapatista. El ra
dar, aparentemente se instaló para 
detectar vuelos clandestinos de 
aviones, pero ha sido utilizado para 
monitorear a los zapatistas. 
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Durante 1995 el gobierno 
del presidente Zedillo llamó a una 
licitación a empresas estaduniden
ses y europeas para la construcción 
de seis radares -cuatro en las cos
tas del Pacífico para cubrir los es
tados de Baja California Norte, 
Baja California Sur, Sonora, Sina
loa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así 
como un radar más en la isla de 
Cozmnel para abarcar el Caribe. 

En ese contexto, w1 informe 
secreto de la inteligencia militar de 
Estados Unidos fechado el 12 de 
febrero de 1995 y redactado por 
analistas de la Agenci a de Inteligen
cia Militar revela que la Oficina de 
la Agregaduría de Defensa (US
DAO) en la embajada estadw1iden
se en México, tiene dos equipos de 
dos personas cada uno, apostados 
en Chiapas con la finalidad de en
viar a Estados Unidos informes 
desde el lugar de los hechos. 

Por otro lado, habría que 
subrayar que la mayoría de los 
mandos militares del ejército mexi
cano que están acantonados en 
Chiapas son egresados de la Escuela 
de las Américas, donde na.ció y se 
creó la llamada Guerra de Baja In
tensidad y donde también se han 
form.ado los militares que comba
tieron a los grupos y movimientos 
guerrilleros de América La ti na. 

La infiltración en 
las comunidades 

E n agosto de 1985 un antropólo
go mexicano desentrañó la injeren
cia de la CIA en Chiapas. Desde 
esa fecha se gestó el embrión de los 
grupos paramilitares. 

En gran medida las acciones 
desestabilizadoras a cargo de grupos 
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paramilitares vinculados al PRl tie
nen su origen en el adoctrinamiento 
ideológico que los expertos de laCIA 
sembraron en las comunidades indí
genas de Chiapas desde principios de 
los ochenta, con el fin de tener w1 

cerco ideológico para que los con
flictos centroamericanos --después 
del trimúo de los sandinistas en Ni
caragua y el auge de la guerrilla gua
temalteca- no lograran traspasar la 
frontera sur de Estados U nidos como 
lo planteó, en su momento, el De
partamento de Estado, por lo que 
éste envió a representantes de sus 
agencias a la frontera mexicana con 
Centroamérica. 

El antropólogo Juan Manuel 
Sandoval Palacios, investigador de 
la Escuela Nacional de Antropolo
gía e Historia, alertó al gobierno 
mexicano sobre la presencia de la 
CIA y los primeros brotes de la 
guerrilla en Chiapas a mediados de 
Jos ochenta. Para el especialista me
xicano el asunto central para el go
bierno estadunidense en el caso de 
Chiapas, además del espionaje, era 
impulsar actitudes individualistas 
entre los indígenas de las diferen
tes etnias, de manera tal que fuera 
fácil introducir ideas divisionistas 
en ellas y que perdieran el sentido 
de colaboración y de comunidad y 
las instituciones que las sustentan, 
como son la ayuda mutua o "te
quío", las mayordonúas, las fiestas 
tradicionales, etcétera. 

Los hal lazgos del 'antropólo
go Sandoval Palacios han cobrado 
relevancia en la inestabilidad que 
se vive en Chiapas. 

"Los agentes de la CIA uti
lizan principalmente dos disfraces: 
miembros de nun1.erosas sectas de 
corte evangélico y 'científicos so
ciales' que ' investigan' bajo la co-

bertura de instituciones del gobier
no de Estados Unidos y, más re
cientemente, de algunas universi
dades e instituciones mexicanas 
donde se han logrado infiltrar gra
cias al apoyo incondicional de al
gunos funcionarios de éstas; o por 
'méritos propios' debido a que se 
les considera entre los mejores en 
su campo científico y se les invita 
como profesores o investigadores, 
bajo el supuesto de que la ciencia 
es 'neutral' ... 

"Muchos de los investigado
res estadunidenses son asesores de 
la Casa Blanca, agentes de la CIA y 
de otras dependencias como el De
partamento de Estado". 

El investigador Sandoval Pa
lacios señala a los antrópologos es
tadunidenses Robert Camark y 
Gary Goasen como los pioneros de 
laCIA en Chiapas. Ambos "inves
tigadores" emprendieron en 1983 
un proyecto sobre los chamulas y 
los tzotziles. Camark y Goasen ha
blan perfectamente el tzotzil y el 
quiché, ya que también trabajaron 
con los indígenas de esta etnia en 
Guatemala. 

En Chiapas desembacaron 
numerosos antropólogos del Pro
yecto Lingüístico "Francisco Ma
rroquín", que fue fundado en Gua
temala en los años sesenta bajo la 
Alianza para el Progreso. 

Dos connotados miembros 
de este proyecto que trabajaron 
has ta hace seis años en México fue
ron Karin D akin y Thomas S mi th. 
El primero fue miembro del Insti
tuto de Investigaciones Antropoló
gicas y el Insrjtuto de Investigacio
nes Filológicas , ambos de la 
UNAM. El segundo fue investiga
dor en El Colegio de México. 

Cuando en 1984 se ftmdó el 

IDEOCRACIAS 

La iusticia, empobrecida 

Las leyes ahí están) 
y los encar;gados 

de hacerlas valer 
también) pero viven 
divorciados y nunca 

se encuentran en 
el laberíntico mundo 

procesal mexicano) 
mientras miles 

de personas esperan 
justicia en separas 

y mesas del MP 

.lonathán Torres Escoltetlo 

Recostado en su diPdn, 

cantaba en la reja un loco: 

unos estamos por poco 

y otros ¿por poco? no estdn 

No hay derecho. No sólo es el caso 
del Chucky, en México hay muchos 
delincuentes que se pasean por las 
calles gracias a la "buena voluntad" 
del juez, reconoce la comunidad 

jurídica. Pero en este mismo senti
do, la pobreza no tiene derecho a 
la libertad bajo fianza. 

A duras penas el Consejo de 
la Judicatura Federal lo reconoce : 
existen jueces que desvían sus sen
tencias por el soborno, la influen
cia, el hoy p(JY ti mañana p(JY mí. N o 

obstante, el mismo CJF no va más 
allá, pues sus funciones se limitan 
exclusivamente para cuestiones ad
ministrativas, no jurisdiccionales. 

Como producto de las de
nuncias que hasta ahora han ame
ritado estudio e investigación ( cer
ca de 700), 20 ex jueces y ex ma
gistrados no han sido ratificados en 
sus cargos y siete enfrentan denun
cias penales ante el Ministerio Pú
blico Federal. 

Esta última lis
ta está integrada por 
Imelda Gu tiérrez 
Muñoz, Daniel He
riberto Núñez Juá
rez, Hmnberto Orte
ga Zurita, Roberto 
Caletti Treviño, Ar
mando López Mora
les, Fernando López 
Murillo y Abraham 
Calderón Díaz. 

Abogados pe
nales y civiles y em
pleados del Tribunal 
Superior de Justicia 
del DF (TSJDF), 
que piden no ser 
identificados, apor
tan una pequeña ra
diografía de la ac
tuación y comporta
miento de los jue
ces, protagonistas 
en la suerte de mu
chos presuntos in
fractores de la ley 

Los iueces, en la pasare la 

Como garantía del ciudadano, 
como requisito indispensable para 
la vida en sociedad, es necesario el 
orden legal, que significa seguridad, 
limitación de la autoridad y de los 
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Salinas, el mejor ejemplo del poderío J.>rÜsta 

sin embargo no ha podido 
todavía avanzar hacia for
mas de presencia política 
más contundentes: las 
huelgas de hambre, las 
marchas multitudinarias y 
los plantones muestran sus 
limitaciones cuando no se 
articulan con acciones que 
impacten eficazmente la ca
pacidad de maniobra de la 
clase política. 

"¿Nunca ha habido 
en México una huelga ge
neral?" , preguntaba incré
dula una corresponsal ex
tranjera ante el campamen-
to instalado en la Colum
na de la Independencia. La 
res puesta es evidentemen-
te negativa: inmovilizados 
por décadas de control cor
porativo, los sindicatos me- ~ 
xicanos carecen de expe- ~ 
riencia en la acción coordi- ~ 
nada frente a las decisiones ~ 
gubernamentales que afee- <• 
tan sus intereses o los de 
sectores afines. Por su parte, las 
uniones gremiales independientes 
permanecen aisladas , todavía sin 
buscar su articulación para la de
fensa común. 

Sintomáticas en ese sentido 
son las marchas obreras del Prime
ro de Mayo: los independientes han 
arrebatado a las centrales el Paseo 
de la Reforma y el Zócalo, pero se 
han negado a construir un discur
so de unidad, una confluencia de 
fuerzas . La marcha termina y se 
diluye en torno a la gran asta de la 
bandera, los sindicalistas se disper
san y no avanzan en su capacidad 
de respuesta frente a una política 
económica que les asigna el perpe
tuo papel del sacrificio patriótico. 
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No se vislumbra una estra
tegia semejante a la desplegada por 
los sindicalistas franceses como res
puesta al agresivo programa del 
presidente Jacques Chirac: la para
lización de la Ciudad Luz resulta
ba mucho más dolorosa para el go
bierno conservador -y más des
gastante también- que una huel
ga de hambre. 

En México, la crisis ha im
pulsado el surgimiento de organi
zaciones de autodefensa como El 
Barzón, que pudieran y debieran 
buscar articularse sin renunciar a su 
independencia ni a sus luchas par
ticulares. Tendrían que reconocer 
una causa común, con acuerdos 
concretos para integrar su alianza 

y con el compromiso de res
paldar a otras organizacio
nes, especialmente en situa
ciones como la que ahora 
enfrentan los miembros del 
EZLN, arbitrariamente 
puestos en el mismo saco 
que las guardias blancas por 
el discurso del nuevo secre
tario de Gobernación y, en 
consecuencia, an1.enazados 
por un "desarme" que im
plicaría una nueva ofensiva 
militar contra ellos. 

La estrategia aprove
charía las organizaciones ya 
existentes, es decir, aquellas 
en las que sus D1.ili tan tes ven 
representadas sus demandas 
y aspiraciones; lógicamen
te, esta alianza estaría tam
bién en situación de apoyar 
o recibir apoyo de organi
zaciones políticas formales 
sin integrarse a ellas, es de
cir, sin aceptar nuevas for
mas de control corporativo. 

Es claro que los par
tidarios de "la mano firme" calcu
lan que la sociedad civil y la oposi
ción política no estarán en condi
ciones de obligarlos a respetar los 
acuerdos de San Andrés, ni tam
poco a impartir justicia -justicia 
real, no simulacros- en el caso de 
los asesinados. 

Entre tanto, atrincherados 
en su Edad Media, los grupos de 
poder en Chiapas esperan poder 
conjurar la crisis que para su hege
monía representó el surgimiento 
del EZLN. Cuentan para ello con 
que el centro los respalde . En sus 
proyecciones, el objetivo es demos
trar al país que nadie tiene derecho 
a cuestionar su dominio, ni siquie
ra sus correligionarios.+ 

, .. .. , Sitios propuestos 
a , para radares que 
' ...... ' local/zarian 

O 
narcotraf/caniBI 
RadarBn 
funclonam/Bnto 

doctorado de antropología en la 
UNAM, se nombró para dirigirlo 
a un ex agente del Departamento 
de Estado, el doctor Norman 
McQwon. 

MaQwon trabajó de mane
ra estrecha con Heberto Morales 
Constantino, rector de la Univer
sidad Autónoma de Chiapas. 

Constantino trabajó en pro
yectos conjuntos con James Burke, 
de las Universidades de Colorado 
y Alabama. Fue descubierto como 
agente de la CIA cuando el jefe de 
la estación de la CIA en México era 
Lawrence Sternfield, quien fue des
cubierto por el periodista Manuel 
Buendía. 

Otro agente de la CIA que 
trabajó en Chiapas como coordina
dor del Instituto Lingüístico de 
Verano en los Altos de Chiapas fue 
Thomas A. Lee, que junto con 
Constantino y James Burke traba
jaron para Lawrence Sternfield re
portando los movimientos indíge
nas en Chiapas. 

A cargo de estos antropólo
gos corrió el proyecto ideológico 
de infiltración en los grupos indí
genas que hoy están divididios y 
enfrentados por cuestiones políti
cas y religiosas. 

Guerra de ltaia intensidad 

A raíz de los últimos hechos de vio
lencia generalizada en Chiapas han 
surgido algunas voces de alarma 
sobre los efectos nocivos que está 
generando la aplicación de medi
das paramilitares, que responden a 
la dinámica de una verdadera es
trategia de guerra de baja intensi
dad bajo el camuflaje de inspeccio
nes militares y operativos policia
cos-militares de desarme. 

La estrategia militar de gue
rra de baja intensidad ha sido pro
pagada a Chiapas desde hace cua
tro años . En gran medida los altos 
mandos militares que operan en la 
región recibieron instrucción en la 
Escuela de las Américas, dqnde se 
creó este método de guerra al que 
el Pentágono defme como low in
tensity conflict. 

Las formas de la guerra de 
baja intensidad se asocian con si
tuaciones de inestabilidad, conten
ción agresiva, paz armada, conflic
tos militares cortos, antiterrorismo, 
antisubversión, guerra de guerri
llas, insurrecciones, guerras civiles, 
operaciones especiales, operaciones 
paramilitares, invasión, guerra irre
gular y otras. 

En el Archivo de Seguridad 
Nacional (The Nacional Security 
Archive), de la Universidad Geor
ge Washington, hay una serie de 
expedientes que fueron descalifica
dos el27 de marzo de 1992 y que 
se refieren a los "Manuales de En
trenamiento de Contrainteligencia" 
usados en los cursos de la USArrwy 
School ofthe Americas y en laArrwy 
Intelligence School. 

Debe resaltarse que los ma
nuales en cuestión se usaron en los 
cursos de entrenamiento para mi
litares extranjeros en la citada es
cuela entre 1987 y 1991. A dichos 
cursos asistieron militares de diez 
países de Latinoan1.érica: México, 
Bolivia, Colombia, Costa Rica, 
República Dominicana, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, Perú y Ve
nezuela. El informe, que pretende 
subsanar enfoques contrarios a la 
política del ejército de EU en asun
tos de inteligencia, señala algunas 
prácticas objetables que se intentó 
erradicar a partir de 1992: la ex
tracción forzada de información a 
insurgentes capturados, el uso del 
miedo y la amenaza continua como 
forma de reclutar agentes, verdu
gos e informantes al servicio del 
Agente de Contrainteligencia (se 
entiende que estadunidense) para 
desestabilizar movimientos socia
les y a los que se puede compensar 
si traen información, pero que pue
den ser inducidos a continuar su 
labor (que pueden incluir la elimi
nación de rivales, las ejecuciones, 
el envío de cartas anónimas y la 
amenaza) mediante el arresto de sus 
parientes cercanos y el uso de alco
hol y enervan tes para extraerles in
formación y a los que se puede apre
sar, eliminar o "desprestigiar" si 
fuera necesario retirarlos. •:• 
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La matanza de Acteal, 
debate en el Congreso 
Miguel Angel Granados Chapa 

Salvo la primera, ocurrida precisa
mente el 22 de diciembre del año 
pasado, a la misma hora en que muy 
lejos de San Lázaro eran ajusticia
das 45 personas, las sesiones de la 
Comisión Permanente del Congre
so de la Unión (el 29 de diciembre, 
el 7 y el 14 de enero) han estado 
presididas por el signo de Chiapas. 
La postrera de diciembre y las dos 
iniciales de enero giraron en torno 
de la inmisericorde matanza de Ac
teal, a lo que se agregó, la semana 
pasada, un nuevo sesgo, el de los 
disparos policiacos contra manifes
tantes inermes en Ocosingo, el 12 
de enero, en que una mujer fue ase
sinada. Entre tma y otras sesiones 
habían sido defenestrados el secreta
rio de Gobernación, Emilio Chuayfett, 
y el gobernador Julio César Ruiz 
Ferro, para sustituir al cual la Per
manente otorgó licencia al diputa
do Roberto Albores Guillén. 

Pronunciados 

AJ cabo de cuatro horas de debate, 
el 14 de enero la Permanente apro
bó por la unanimidad de sus 37 
miembros dos pronunciamientos 
sobre el conflicto que se agrava en 
Chiapas. Uno fue iniciado por la 
fracción priista en voz del senador 
aguascalentense Osear López Velar
de, y se refiere a la aceptación de la 
ayuda gubernan1ental. El otro se 
debió al grupo perredista y lo pre
sentó el diputado Jesús Martín del 
Can1po, para condenar los hechos 
de Ocosingo. Importa reproducir
los porque son elocuentes respecto 
de la situación y el talante de quie
nes los propusieron. 

Dice el primero: 
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'1\nte la situación que preva
lece en la zona de Los Altos, las Ca
ñadas y el norte del estado de Chia
pas, donde se advierten apremiantes 
necesidades en materia de salud y 
alimentación para los grupos de po
blación desplazada, esta Comisión 
Permanente del Congreso de la 
Unión hace un llamado a los diri
gentes y lídere$ de esas comunida
des para que antepongan la salud de 
sus representados, en especial la de 
las n1.ujeres y niños, por encima de 
cualquier diferencia de orden políti-

En la Permanente) 
el priismo Justificó 

la ccayuda 
humanitaria)) del 

gobierno en Chiapas 
y censuró el viaJe 

informativo a 
Europa de algunos 
senadores) mientras 
que los perredistas 

condenaron 
los crímenes recientes 
en zonas indígenas 

co, étnico y religioso que pudieran 
en estos momentos obstaculizar la 
prestación de los servicios de apoyo 
b;Ísicos indispensables para salvar la 
vida y evitar males mayores a nues
tl·os compatriotas chiapanecos. 

"En este sentido, la Comisión 
Permanente del Congreso de la 

Unión reconoce en el programa de 
ayuda hwnanitaria para la población 
en la zona de conflicto del estado de 
Chiapas, emprendido por el gobier
no de la República, w1 programa 
emergente que no excluye a nadie ni 
condiciona posiciones políticas o de 
cualquiera otra índole para su puesta 
en práctica de manera inmediata. 

"La salud)~ por tanto, la vida 
de los mexicanos, debe mantenerse 
como el valor supremo de nuestra 
sociedad por encima de cualquier 
posición ideológica de partidos, gru
pos u organizaciones, y por ello debe 
prevalecer en estos momentos la más 
absoluta cordw-a, comprensión y so
lidaridad con quienes están sufrien
do las adversidades del hambre, el 
frío y la enfermedad. 

"La Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, por con
ducto de la Cocopa, dará seguimien
to y atención especial a la ayuda 
humanitaria para las comunidades 
referidas". 

Dice el segundo: 
"Los grupos parlamentarios 

representados en esta Comisión Per
manente del H. Congreso de la 
Unión, condenan enérgican1ente la 
agresión sufrida por los pobladores 
de Ocosingo, Chiapas, a manos de 
agentes de la policía de seguridad 
pública del estado, en donde mw-ió 
la indígena tzeltal Guadalupe Mén
dez López y otras personas más re
sultaron heridas. La agresión sobre 
ciudadanos inermes entw·bia m;Ís 
aún el clima político en la entidad, 
necesario para restablecer el diálo
go y sentar las bases para la paz en 
C hiapas. 

"En consecuencia, solicita
mos que se aplique todo el rigor de 
la ley conu·a los responsables de es
tos hechos''. 

ciquismos , g rupos de poder dis
puestos a "hacer lo que sea necesa
rio" para conservar privilegios cada 
vez más arcaicos e ilegítimos, para 
mantener formas de explotación y 
servidumbre inadmisibles. 

Esto significa, in e vi tablemen
te, afectar intereses de grupos habi
tuados por generaciones a ejercer 
impunemente su autoritarismo de 
casta. Afirmar que en una sociedad 
"plural" estos sectores también de
ben ser respetados es una falacia: la 
existencia de estas castas, ferozmente 
racistas y clasistas, no es una condi
ción para el plw-alismo, sino uno de 
los mayores obstáculos para alcan
zarlo. Los lastres de todo tipo que 
caracterizan a diversos grupos étni
cos -fanatismo, sometimiento de 
la mujer, alcoholismo- tienen en 
estas estructuras autoritarias su con-

dicic:~mante principal. 
Las añejas alianzas aglutina

das bajo los colores del PRJ tienen 
expresiones tan sórdidas como los 
cacicazgos sindicales que padecen las 
trabajadoras de la confección, o co
mo las oligarquías rw-ales, apunta
ladas en guardias blancas y en el mo
nopolio de los espacios políticos. 

Esto se articula con las tra
diciones patriarcales de las etnias 
sometidas, a este respecto son váli
das las opiniones del cineasta tw-co 
Yilmaz Güney, director de Yol (Tur
quía, 1982), acerca de la dictadura 
en su país: "La opresión de las cos
tumbres, de la tradición, existe aho
ra, existió antes de la dictadura fas
cista y mucho me temo gue siga 
existiendo después de que ésta ter
mine. Pero lo gue ocurre es gue en 
la actualidad están unidas, porgue 

la dictadura militar se sirve de es
tos tabúes ancestrales para some
ter al pueblo ( ... ) necesitaba hablar 
de las dos opresiones, señalar su in
terdependencia y tratar de luchar 
contra ambas". 

Los autoritarismos e intole
rancias de dominados y dominan
tes se articulan para perpetuar el 
poder de familias que se conside
ran a sí mismas como detentado
ras de un virtual derecho divino. 

Propuesta de alianzas 

En el otro lado, la .sociedad civil 
mexicana ha ganado calles y plazas 
que hasta los años ochenta eran pa
trimonio del corporativismo, con 
grandes mani testaciones ha logra
do obligar al gobierno a detener 
ofensivas militares contra el EZL , 
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ese puede sustituir 
la estructura priista? 

La transición 
de un partido 

oficial más rígido 
que monolítico 

-impulsada contra 
su voluntad con 

sucesos como el de 
Chenalhó- obliga 
a pensar en nuevos 

. 
escenarws) aunque 

con personajes 
1 que aun no se 

deciden a asumir 
su papel 

:a 
5 
;::l 

¡:!) 

El reto de Mariano Palacios, g 
democratizar sin descomponer :> 

Juan A•ael VfzzueH Olvera 

Construido a partir de pactos, alian
zas de grupos políticos regionales , 
reclutamiento de la intelectualidad 
y asimilación de cuadros prepara
dos en las aulas universitarias, el 
Partido Revolucionario Institucio
nal incluye dentro de sus comple
jas estructuras lo mismo a hombres 
con visión de Estado y de la histo
ria que a representantes del oscu
rantismo político, del autoritaris
mo más arcaico. 

Los sucesos de Chenalhó, más 
allá del horror y la indignación, han 
marcado una situación límite para el 
PRI, así como para la oposición de 
izquierda, un momento de autoaná
lisis crítico que implica la necesidad 
de contemplar deslindamientos ur
gentes y de buscar formas de lucha 
eficaces si se quiere contener la bar
barie y el retroceso social. 

La tradicional disciplina 
priista creó durante muchos años 
la impresión de que se trataba de 

por dentro el PRI -t> ....,.. __ 
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una organización política homogé
nea como un bloque, sin divergen
cias ni contradicciones. En realidad, 
en el PRI había -y hay todavía, 
aunque de manera más limitada
espacios y funciones para elemen
tos que, fuera de las laberínticas 
conexiones partidarias , resultarían 
incompatibles y muy probablemen
te antagónicos. 

Quienes asisten a las sesio
nes del Senado de la República, 
suelen reconocer en los legislado
res del PRI una gran capacidad para 
el debate, nacida de la innegable tra
dición liberal y nacionalista en que 
se basa el discurso tricolor. 

El estereotipo del "dinosau
rio" ha servido para no analizar el 
PRI, para no advertir su contradic
toria composición; es momento de 
que los propios prüstas, los mejo
res priistas cuestionen en la prácti
ca las alianzas que 1nantienen en 
muchas regiones comprometido a 
su instituto político con fuerzas re
tardatarias, condicionadas por ca-

• 

Los ecos de Acteal, en San Lázaro 

La ropa sucia 

U na tercera moción presentada por 
el diputado perista Ricardo Cantú 
(con mucho, el mejor parlamenta
rio de su partido, por lo menos en 
la tribuna), fue desechada. Y es que ~ 
aludía al fantasma -la internacio- ~ 
nalización- que quiso ser exorci- ..g 
zado la mañana de ese miércoles en ~ 
San Lázaro. Cantú propuso la in ter- -t• 

vención de la Cruz Roja Internacio
nal para distribuir la ayuda a los 
desplazados. Tal posición, junto con 
el viaje emprendido a Estrasburgo 
por los di puta dos Pablo Gómez, 
Carlos Heredia y el senador Carlos 
Payán para informar al parlamento 
europeo sobre los acontecimientos 
en Chiapas, encendió el furor nacio
nalista de la representación del PRI. 

Monreal (que al parecer ignora que 
Es tras burgo está en Francia, ya que 

.los mencionó como lugares distin
tos) que censuró agriamente como 

Comenzó el embate contra la 
presunta internacionalización del con
flicto en la voz del senadorveracruza
no Dionisio Pérez Jácome, quien se 
mofó de la propuesta de Cantú, cari
caturizándola como si fuera el preám
bulo de una petición de que vinieran 
a México los "boinas azules" de la fuer
za de paz multinacional de las Nacio
nes Unidas, como si, comparó, Chia
pas fuera Bosnia. 

Pero lo superó en énfasis na
cionalista el senador López Velar
de, quien igualó a esos legisladores 
con los conservadores que el siglo 
pasado acudieron al apoyo europeo 
para su causa. Censuró que haya 
"parlamentarios mexicanos yendo a 
pedir la protección de parlamentos 
extranjeros sobre decisiones que nos 
corresponden a los mexicanos, quie
nes tenemos la capacidad de resol
ver un conflicto por más grave que 
éste sea". Pero fue todavía más lejos 
el diputado zacatecano Ricardo 

si fuera "incongruente, absurda e 
insensata" la afirmación de uno de 
esos legisladores viajeros, a quien no 
identificó, que habría dicho que 
México no es un país con viabilidad 
económica. Al día siguiente, por 
cierto, el Parlamento Europeo haría 
lo que el priismo buscaba evitar. 

Inevitablemente, la presencia 
militar en Chiapas fue denunciada 
por los legisladores perredistas, uno 
de los cuales recordó que el artículo 
129 de la Constitución federal pre
viene "que en tiempos de paz ningu
na autoridad militar puede ejercer 
más funciones que las que tenga exac
ta conexión con la disciplina militar". 
Sin embargo, Pérez Jácome había 
recordado que la ley orgánica del 
Ejército y la Fuerza Aérea de 1986, 
atribuye a los militares facultades re
lacionadas con la seguridad interior 
que permite "auxiliar a la población 
civil en caso de necesidades públicas", 
"realizar acciones cívicas y obras so
ciales que tiendan al progreso del país 
e independientemente, en casos de 
desastre .. . prestar ayuda para el man
tenimiento del orden, auxilio de per
sonas, bienes y la reconstrucción de 

personas afectadas". 
El propio Ejército habló en 

San Lázaro. Aunque imprimiera a 
sus palabras un tono personal, fue 
indudable que el general José Anto
nio Valdivia, senador sudcalifornia
no, expresaba la posición castrense: 
''Es absolutamente necesario que 
hablemos con la verdad ... y que ac
tuemos todos de buena'fe, especial
mente en las declaraciones que se 
hagan y en las demandas que se pre
senten, pues no podremos esperar 
un pronta solución si propiciamos 
el doble discurso que lastima la es
peranza, si la pasión domina sobre 
la razón o si la respuesta pretende
mos encontrarla en el quebranta
miento de la ley". 

Más que expresar dolor por 
el dolor indio, más que procurar la 
justicia, la posición prüsta en ese 
debate era defensiva. La expresó con 
claridad el diputado Monreal, quien 
censuró a la Procuraduría General 
de la República, que es parte del 
gobierno prüsta, por sus comenta
rios "desafortunados" que achacaron 
la responsabilidad de la matanza de 
Acteal a "prüstas", y todavía insis
tió hablando de "aseveraciones ine
xactas, atrevidas, absurdas del pro
curador y el subprocurador de la 
República".+ 
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Dio a conocer la SEP su 
plan de trabaio para 1998 
"La Secretaría de Educación Públi
ca pondrá su empeño para que se 
CLU11pla el compromiso guberna
mental de aumentar las oportunida
des de estudio, impartir educación 
de mayor calidad y ofrecer servicios 
que respondan, cada vez de mejor 
manera, a las necesidades de las per
sonas, de las comunidades y de la 
nación", dijo el titular de la SEP, 
Miguel Limón Rojas, al presentar 
el Programa Educativo Anual1998 
al presidente de la República, Er
nesto Zedilla. 

Agregó que con lo anterior, 
"habremos dado Lm importante paso 
en la difícil construcción de una so
ciedad que aliente mejores oportu
nidades de vida digna para todos". 

Expresó que existe plena cer
teza de que las adiciones a la Ley de 
Coordinación Fiscal, que asignan a 
cada gobierno estatal los recursos 
para la educación básica, sin pasar 
ya por la SEP, fortalecen la claridad 
y la transparencia de Lo que a cada 
quien corresponde como obligación 
y competencia. 

Consideró que esos agrega
dos hacen posible avanzar hacia el 
establecimiento de controles más 
eficaces y contribuyen a ordenar la 
discusión para asegurar mayor equi
dad entre estados de la federación. 

Manifestó que la SEP est;Í 
preparada para convenir con el go
bierno del Disu·i to Federal y el SNTE 
los términos de la u·ansferencia de 
los servicios de educación básica al 
gobierno de la ciudad, con lo cual, 
quedará plenan1ente configurado el 
esquema federal establecido por la 
Ley General de Educación. 

Informó que en el año lectivo 
1997-1998 el Sistema Educativo Na
cional atiende a 27.9 millones de per
sonas, medio millón más que en el 
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ciclo anterior; 22.9 millones de niños 
y jóvenes cursan la instrucción bási 
ca, cifra superior en 264 mil alumnos 
a la del ciclo 1996-1997. Este incre
mento comprendió, principalmente, 
a la población marginad;:¡. 

"Seremos persistentes en ven
cer el reto que nos plantean las es
cuelas ubicadas en zonas de exu·e
ma pobreza, muy especialmente las 
de educación indígena; insistiremos 
en la capacitación de los maestros, 
la orientación a los padres de fami
lia, la adecuada relación entre la co
mw1idad y la escuela y el óptimo 
aprovechamiento de todos los recur
sos disponibles para este fin". 

Limón Roj as dijo que el Pro
grama de Educación, Salud y Ali
mentación parte de un acto de justi
cia, que exige de la SEP la capílci
dad necesaria para asegurar que 
cumpla cabalmente sus fines. 

En cuanto al mejoramiento 
de la calidad de la enseñanza, indicó 
que se continuará con la estrategia 
diversificada dirigida a fortalecer, 
sobre todo, el desempeño del maes
tro, desde la formación de docentes 
hasta el mejoran1iento de las opor
tunidades de superación para 960 
mil profesores que sirven a la ins
u·ucción básica. 

E l funcionario consideró que 
se deberá asegurar que los nuevos 
planes y programas de estudio para 
1naestros de primaria -resultado 
del Programa para la Transforma
ción y Fortalecimiento de las Escue
las Normales- tengan una aplica
ción satisfactoria y anunció que se 
destinarán 200 millones de pesos 
para la consolidación de la infraes
tructura física de las Normales. 

En cuanto a los Centros de 
Maesu·os, Limón Rojas dijo que 
represeritan un instrumento para 

impulsar h calidad de la educación , 
mediante el acceso de los docentes 
a opciones de información y aseso
ría para actualización profesional. La 
meta es que fi..mcionen 500 cenu·os 
al fina] de la esta adrninisu·ación. 

Informó que este año se edi
tarán los libros del maestro para 
Ciencias Naturales de tercero, cuar
to y quinto grados, y los de Español 
para segw1do grado. Además, se 
distribuirán ficheros de actividades 
didácticas de Español para quinto y 
sexto grados y 14 nuevos títulos para 
las bibliotecas del maestro. 

Enfatizó que la SEP será 
siempre sensible a la legítima aspi
ración del magisterio por mejorar 
sus condiciones de vida y que en la 
nueva organización del Presupues
to de Egresos de la Federación, la 
Cámaxa de Diputados autorizó la 
totalidad de las previsiones presu
puestales que se destinarán en 1998 
a elevar las percepciones de los tra
bajadores de la educación. 

Respecto al mejoramiento 
permanente de los contenidos, mé
todos y materiales educativos, exter
nó que este año se tendrán nuevos 
resultados del u·abajo para reforzar 
los aspectos éticos de la enseñanza, 
marco en el cual se desarrollan los 
contenidos de educación en materia 
de sexualidad, "que parte del respeto 
a la dignidad del ser hmnano y de 
nuestra necesidad de alcanzar tormas 
de convivencia más civilizadas". 

En este rubro, conjuntan1en
te con la Cámara de la Indusu·ia de 
Radio y Televisión se intensificará 
la campaña Educm-pm-a convivir me
j(JY y se formularán nuevos linea
mientos que permitan mejorar la 
educación física y artística, para for
talecer la formación integral de ni
ños y jóvenes. 

• 

clonación de seres humanos utilizan
do la llamada célula por transferen
cia de energía nuclear, usada en Do
lry, bajo la cual una célula adulta fue 
trasplantada a w1 huevo. 

i.Frankenstein corregido? 

William Clinton, con todos los po
deres que le otorga la Constitución 
de Estados Unidos, no podría blo
quear el uso de la tecnología para 
clonar células, DNA y tejidos, por
que ésta promete producir sustitu
tos de la piel, cartílagos o huesos 
para víctimas de quemaduras y ac
cidentes, creándose así una situación 
de orden ético de altísimo riesgo, a 
la cual parece estar ajeno Seed, w1 
físico que hace 25 años fue pionero 
en las investigaciones sobre ferti li
dad humana. 

Pl1illi p Reilly, director ~el 
Instituto Shriver de Massachusetts, 
especialista en genética, admite que 
el proyecto de Seed es "teóricamen
te posible" mediante los métodos 
usados enDolry, anticipados con de
talle en A su imagen, novela escrita 
en 1978 por David Rorvick. El mé
todo expuesto en ese libro -el n1is
mo que aplicó Ian Wilmut en el Ins
tituto Roslin de Edimburgo, Esco
cia, en marzo de 1997- consiste 
en implantar el núcleo genético de 
una célula de la persona que desea 
ser clonada en un óvulo no fertiliza
do, al cual se le ha elin1inado el nú
cleo que contiene su propia infor
mación genética. 

Los escoceses cons1gweron 
que el óvulo se comportara como si 
hubiera sido fertilizado con esper
ma, con descargas eléctricas como 
las que el doctor Frankenstein --em
pleando el rayo- aplicó a su ho
rrenda y conocidísima criatura. Una 
vez conseguido el embrión , éste se 
implanta en la madre de alquiler y 
el hijo nace al térn1ino de proceso 
nonnal de en1barazo, en nueve me
ses exactamente. 

Richard Seed cuenta con una 
clínica en Chicago, donde nació en 
1929. En esa ciudad se formó como 
doctor en física e integró, con los 
años, Lill equipo de médicos no iden
tificados a la fecha, con el objetivo 
de comenzar a u· abajar y luego abrir 
otros hospitales denu·o y fuera de 
territorio de Estados Unidos. 

Sin recato, confesó que su pro
yecto no es alu·uista y, además de 
compararse a Dios, quiere "conquis
tar el Pren1io Nobel y ganar mucho 
dinero": "Ya veo a cinco mil pacien
tes haciendo fila ante miiiuman Clo
ne Clinic", alardeó Seec!, al calcular 
que su proyecto puede empezar con 
una inversión inicial de dos millones 
de dólares, aw1que no decide aún 
cuánto cobrará por su trabajo; pero 
recordó que las clínicas de] país pi
den entre cinco n1il y 15 mil dólares 
por cada intento de fertilizar con los 
métodos convencionales. 

Tiene credencial es científicas 
como las mostradas en 1983, cuan
do la respetadísima Asociación Mé
dica Americana publicó su teoría 

para implantar óvulos fertilizados de 
una donante en mujeres estériles. 

En la Universidad de Cl1ica
go, donde Richard Seed u·abajó du
rante largas temporadas, lo califican 
de excéntrico, brillante, de fértil ima
ginación e impresionante capacidad 
organizativa, impulsor y animador de 
proyectos originales que sorprendían 
y hasta asustaban a la mayoría de sus 
colegas, a quienes decía que las co
sas nuevas siempre espantan a la gen
te, recordando que ya se había pasa
do por la fertilización in vitro y la in
seminación artificial, sin que nadie 
pudiera detener a la ciencia. 

Como dijimos, si no lo pue
de lograr en EU, Seed amenaza con 
irse a otras latitudes, enu·e ellas a 
México, cuyas autoridades sanitarias 
---concretan1ente la Ssa- ya nega
ron tal posibilidad, lo mismo que 
otros 19 países que el12 de enero de 
1998, suscribieron en París, Francia, 
el protocolo del Consejo de Europa 
que prohíbe la creación de seres hu
manos mediante clonación, que es
tablece solemnemente toda interven
ción que tenga como fin crear hom
bres y mujeres genéticamente idén
ticos a otros, vivos o n1uertos, sea 
cual sea la técnica a utilizar. 

En el fondo, este científico 
que saltó a la fama de w1 día para 
otro en los primeros días del año 
que corre, dice ser un teólogo y su 
interpretación del Génesis es que 
cuando Dios creó al hombre "a su 
imagen y semejanza", estaba hablan
do literalmente. •!• 
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¿La clonación humana 
es salvación o maldición? 
Luis Alllerto García 

Richard Seed, científico y empresa
rio de Chicago de 69 años de edad, 
acaba de dar el primer paso para que 
la clonación de seres humanos atra
viese la frontera entre la ciencia fic
ción y la realidad, al decir que las 
réplicas serían la conversión del 
hombre en Dios y así, el6 de enero 
de 1998, este personaje se declaró 
dispuesto a romper el tabú e inten
tar igualar el milagro de la creación 
de Adán y Eva. 

"Quiero ser el primero en 
producir un ser humano 
por el proceso de clona
ción'', dijo Seed a laNatio
nal Public Radio (NPR)) la 
red de emisoras que cubre 
la totalidad del territorio de 
Estados Unidos. Al con
cluir la entrevista, que cau
só conmoción en el mun
do entero, advirtió que ya 
tenía sentadas las bases 
para iniciar sus experimen
tos. "Si no me dejan en 
Estados Unidos, me iré a 
México", sentenció. 

Ian Wilmt, el padre 
"no biológico" de la oveja 
Dolo/, cuyo origen fue una 
clonación efectuada en Es
cocia en marzo de 1997, es
tuvo dos días después en Washington 
para comparecer ante una comisión 
del Senado estadunidense e insistir 
ante legisladores y gobernantes de la 
Unión Americana y de otros países, 
en trabajar "más allá de las fronteras" 
paxa prohibir la clonación humana. 

En la Casa Blanca se recordó 
que William Clinton ya prohibió el 
empleo de fondos federales en ese 
tipo de experimentos; pese a la acti
tud enérgica de Clinton, no se han 
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organizado foros ni debates para dis
cutir el tema, ni mucho menos se ha 
aprobado legislación alguna. Este 
vacío legal lo aprovecha Sced, quien 
acabó de escandalizar a prestigiados 
medios científicos, al anunciar que 
ha puesto en marcha un proyecto 
para producir niños clonados a peti
ción de parejas infértiles, reviviendo 
el temor a que los dictadores y todo 
tipo de megalómanos empleen la clo
nación para perpetuarse en el poder. 

Esta idea ya forma parte de la 
cultura política contemporánea y fue 
formulada en 1979 por Ira Levin en 

miento que él utilizó con Dolly, se
ría inhumano y añadió que él y su 
equipo de colaboradores del Insti
tuto Rnslin no estaban seguros de que 
la oveja fuera a des~rollarse normal
mente, existiendo la posibilidad de 
anomalías en su evolución. 

Los investigadores escoceses 
necesitaron 277 ensayos para alcan
zar el éxito final. De esos intentos 
surgieron once embarazos que pro
dujeron 14 fetos, siete de los cuales 
llegaron a nacer y sófo w1o, Dolly, 
sobrevivió, con casos en que las pér
didas se debieron a alteraciones se-

Ante el rechazo de 
rias en el desarrollo de esos 
corderos. 

especialistas y autoridades 
el m undo_, el científico 

llaJ'-tnJ~·a ~en.re Richard Seed 

La comunidad científi-
ca estadunidense se pregun
ta si es concebible emplear 
a personas para experimen
tos semejantes y tomar a 
277 óvulos femeninos para 
intentar fertilizarlos a través 
de la clonación y emplear 
un mínimo de 60 mujeres 

su novela Los niños del Brasil, llevada 
el cine con Gregory Peck en el papel 
de Joseph Mengele, científico nazi 
acusado de crímenes de guerra que, 
escondido en las selvas del país suda
mericano, intenta crear una genera
ción de réplicas clónicas de Adolfo 
Hitler, a partir de las células que ha
bía conservado del führer alemán. 

Ian Wilmut compareció ante 
la comisión senatorial para decir que 
emplear con personas el procedi-

~ como conejillos de indias, 
g_ voluntarias o no, sin que 
i esté garantizado el resulta-
:g do y sin que se sepa a cien

cia cierta qué tipo de seres 
van a dar a luz. 

Tras el anuncio del na
cimiento de Dolly, Clinton 
envió al Congreso una le

gislación que prohíbe la clonación 
en seres humanos durante un míni
m o de cinco años y el 1 O de enero 
último dijo que tras las preocupan
tes declaraciones de Richard Seed, 
"está más claro que nunca que esa 
ley es exactamente lo que necesita
mos". En tanto, flll1cionarios de la 
Casa Blanca culpaban a la mayoría 
republicana por el retraso en la apro
bación de la iniciativa presidencial, 
consistente en convertir en ilegal la 

,. 

• 

Miguel Limón Rojas presentó el 
Pt·ograma de Educación 1998 

En materia de educación es
pecial se avanzará hacia una estrate
gia global que facilite el aprendizaje 
de todos los niños y niñas, sin ex
clusiones, •:eforzando los contenidos 
de planes, programas y libros de tex
to y se propiciarán adecuaciones 
curriculares para responder a ritmos 
y necesidades particulares. 

Este año, la Comisión N acio
nal de Libros de Texto Gratuitos 
distribuirá, con la puntualidad lo
grada en los tres años anteriores, un 
total de 140 millones de ejemplares 
para alumnos, padres de familia y 
maestros de instrucción básica. 

El secretario de Educación 
reveló que se realizarán evaluaciones 
periódicas y sistemáticas sobre el 
desempeño del alumno en la escuela 
para avanzar en la calidad de la ense
ñanza; identificar mejor los factores 
de éxito escolar e informar al públi
co sobre el estado que guarda la for
mación. Esta acción se realizará con
juntamente con los estados. 

Dio a conocer que este año 
concluirá el diseño de un nuevo mo
delo pedagógico para la educación 
básica de adultos, cuyo rasgo prin
cipal es propiciar que los usuarios 
tengan mayor interés en el aprendi
zaje, al encontrar contenidos de uti
lidad práctica para su propia vida. 

Anunció que este año se 
transferirán a 1 O estado los recur
sos financieros y técnicos para im
partir educación para adultos y que 
se reforzará la alfabetización en las 
entidades con rezagos más fuertes, 
como son Chiapas y Guerrero. 

Se dará impulso al programa 
conjunto de las secretarías de la 
Defensa Nacional, de Educación 
Pública y el INEA para ofrecer en
señanza básica a los jóvenes que rea
lizan su servicio militar y que no 

hayan recibido o acreditado este tipo 
de enseñanza. 

"El Gobierno Federal forta
lecerá su apoyo, mencionó, a fin de 
que se an1plien las oportw1idades 
para continuar los estudios poste
riores al nivel básico, en función de 
las aspiraciones de los estudiantes y 
las necesidades del país. La educa
ción profesional técnica, por su cer
canía con el mur:do productivo, se 
reforzará con la participación de las 
comunidades, las empresas y los 
gobiernos locales. 

"En la educación superior, las 
metas de cobertura del Programa de 
Desarrollo Educativo 1995-2000 se 
cumplen al ritmo previsto; para me
jorarla se puso en marcha el Progra
ma de Mejoran1iento del Profesora
do, al que se otorgarán recursos ... re
cientes, con los cuales será posible 
atender a cuatro mil profesores de 
universidades públicas, institutos tec
nológicos y otras instituciones de este 
nivel", precisó Limón Rojas. 

''Para que los avances en la 
calidad de la educación superior 
puedan ser mejor evaluados, los or
ganismos miembros de la ANillES 
adoptaron, por unanimidad, duxan
te su última asamblea general, w1 
acuerdo de enorme trascendencia: 
impulsar en el menor plazo posible 
un examen general de calidad pro
fesional que todo estudiante deberá 
presentar al momento de titularse". 

Mencionó que en colabora-

ción con los gobiernos estatales y 
las wuversidades se continuará un 

· esfuerzo nacional para extender los 
programas que permitan un relación 
más fluida entre la escuela y el tra
bajo. Y puso como ejemplo a las 
wuversidades tecnológicas que, con 
sus programas cortos, se ajustan 
mejor a las necesidades de los jóve
nes y las de su entorno econónuco. 

"El CAPFCE, comentó , 
transferirá la infraestructura física y 
los elementos técnicos que sean ne
cesarios a los organismos especiali
zados con que contribuyan los go
biernos estatales, con los cuales se 
trabajará para que asuman ordena
damente sus nuevas funciones y 
alienten a los municipios a invertir 
en las edificaciones educativas". 

Agregó que el21 de enero se 
cumplirán 30 años de funcionamien
to de la telesecundaria y que más de 
800 mil jóvenes la han cursado con 
tuveles altos de eficiencia. 

"Este año se ampliará la Red 
Televisión Educativa para alcanzar 
el número de 30 mil centros con 
señal para recibir programas educa
tivos. En la ampliación quedarán 
comprendidas mil100 nuevas tele
secundarias y la totalidad éie las se
cundarias técrucas". 

Finalmente, informó que en 
1998

1 
la Red Escolar de Informáti

ca Educativa se ampliará para que 
beneficie a más de mil centros edu
cativos adicionales. 
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Ernesto Soto Paez 

Visitas al Papalote 

Los espacios físicos del 1 PN 
Entre 1995 y 1997, el Instituto Politécnico Na
cional triplicó sus espacios físicos mediante la 
creación de ocho nuevos centros de investiga
ción, seis centros de educación continua y a dis
tancia, una nueva unidad profesional, dos aulas 
vanguardistas en educación para el Siglo XXI, 
nueve centros de formación docente, nueve au
las de teleconferencias y 60 estaciones recepto
ras , entre onas nuevas instalaciones. 

El incremento que registró la infraestruc
~ tura politécnica e<.Juivale a 190 por ciento en 
::8 comparación con la disponible hasta finales de 
.iJ 1994, lo que le ha permitido consolidar su pa
~ pel como institución rectora de la educ:tción 
-t• tecnológica en México. 

La Secretaría de Educación. Públi
ca promovió, por medio del Pro
grama de "Visitas Escolares al Pa
palote Museo del Niño", la asisten
cia de 423 mil 980 alumnos de es
casos recursos provenientes de cen-

Con estas visitas de los estu
dian.tes se ha logrado fortalecer la 
comprensión de diversos conteni
dos de asignaturas de los progra
mas de estudios; a la fecha, en pro
medio ocho mil niños de escuelas 
públicas de la ciudad de México 
visitan mensualmente eltnuseo gra
cias al apoyo 29 ernpresas que pa
gan la nansportación. y el boleto de 
entrada de los menores. 

~ tros educativos públicos de educa
~ ción especial, preescolar, primaria 
.~ y de casas hogares del DF, con pa
j nocinio ~e empresas nacionales y 
.¡. extranJeras. 

Debe ca•biar la UNAM 
El rector de la UNAM, Francisco 
Barnés de Castro, afirmó que pen
sar en que la universidad no debe 
cambiar es iluso y reaccionario, 
adernás de que con eso se hace un 
grave daño a la institución. 

Así lo dijo Barnés de Castro 
durante una ceremonia de recono
cimiento a los trabajadores admi- . 
nisnativos que cumplieron 25 y 50 
años de servicio en la máxima casa 
de estudios del país y agregó que 

~ es preciso adaptarse a los avances y 
~ cambios que ha tenido la UNAM 
~ y el mundo entero, tanto en mate
{j ria económica y política, como en 
~ materia académica y científica. 

El altar de los 
inconformes 

Por cierto que este fe
nómeno de la compe
tencia económica, to
davía orientado con 
timidez, pero abierto 
por el gobierno, es una 
de las cosas m.ís inte
resante que ocw·ren 
hoy en la isla caribeña. 
En bs plazas donde 
venden los artesanos , 
en los mercados de 
proJuctos agrícolas, 
en las riendas del Es
tado y en otros estable
cimientos, el resultado 
de la competencia es 
evidente. Hay, sin 
duda, mayor calidad 
en los productos na
cionales v mejoría en los servicios . 
Se percibe tan1bién la presencia de 
la competencia internacional en de
tenn.inJdos productos, digamos que 
el tabaco, la cerveza, los rones y la 
perfumería, por poner ejemplos. 

Es obvio que en Cuba se han 
producido reforn1as económicas que 
han tenido repercusión importante 
sobre un sector considerable de la. 
población, pero también es eviden
te que a los cub:1nos les parecen de
masiado lentas. E l deterioro de la 
econon1Ía nacional, la escasez ago
biante en que ha vivido el pueblo y 
la impostergable necesidad de sacar 
al país de la crisis, parecen eslar in
dicando que las reformas exigen 
mayor celeridad. 

La primera cosa que salta a 
la vista en Cuba es la urgencia de 
una nueva reforma agraria. Los cam
bios ocurridos en el sector agrícola 
se perciben, pero muy pálidamen-

te. En un país donde el agro se vol
vió LUl desastre, donde práctican1en
te dejaron de existir los campesinos 
y cultivadores de la tierra, es eviden
te que las retormas tienen que ser :l 

fondo. Es indispensable un progra
ma n1dical de modificaciones del sis
tema productivo agrario; a nuestro 
juicio eso se logra solamente con una 
nueva reforma agraria, que revise y 
supere los errores de las anteriores. 
La tierra debe ser entregada, defini
tivamente, a quienes la trabajan, 
como se expresa en el progran1a ori
ginal de la Revolución, pero sin de
masiadas trabas estatales, sin exce
sos de controles y sin limitaciones 
para comercializar el producto. Que 
sean la oferta y la demanda quienes 
pongan los límites. 

Está claro que el sentido cau
teloso del gobierno con relación a 
la apertura económica está relacio
nado con su expresa decisión de no 

El Papa y Edel 

darle margen a la compe
tencia política, pues la 
posible competencia im
plicaría reformas que no 
está dispuesto a enfrentar. 

No escapa, sin embar
go, al entendimiento de 
nadie que la presencia de 
sectores económicos fuer
tes implicaría, de hecho, 
reclamos y luchas por 
conquistar posiciones po
líticas . Por eso el gobier
no cubano no ha querido 
flexibilizar demasiado la 
apetura económica en lo 
interno, le ha dado posi
bilidades mayores al capi
tal n:tranjero, pero los na-

~ cionales no cuentan con 
tl 
¡:; muchas posibilidades de 

:¡: ampliar su gestión. Los 
pequeños negocios auto

rizados pagan impuestos altos, a 
veces irracionales, en ocasiones son 
fijos, sin atender a los resultados ob
tenidos o al rnonto de ingresos de 
aquéllos. 

Esa ausencia de canales polí
ticos enraofi.ciales explica, en bue
na medida, el auge de la iglesia cu
bana. ALm cuando la fe de la mayo
ría se inclina, por amplio margen, 
hacia los sistemas mágico-religiosos 
de origen africano, el catolicismo 
reformado y revi talizado se expresa 
como la única fuerza opositora re:1l 
y permitida, aunque ni la iglesia lo 
proclame ni el gobierno lo acepte 
públicamente. La gente acude al 
templo católico por la distracción y 
por el estímulo, pero esa estimula
ción tiene mucho que ver con Lma 

respuesta de inconformidad al mLm
do oficial. Esta situación mueve a 
algunas interrogantes que tratare
mos de exponer en otro mon1ento. •:• 
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Rezar y vender, nuevos 
verbos del pueblo cubano 

La rea-nudación 
de la celebración 

navideña en la isla 
antillana no se 

limita a la fiesta 
temporal) sino que 
puede representar 

un cambio político y 
comercial que lleve a 
modificar la actitud 

estatal castrista 

MUa • 21 de enem de 1998 

Rafael Carralere, enviad• 

LA HABANA, Cuba.- Si juzga
mos por lo que nos dijeron los ami
gos y por lo que pudimos observar 
en las calles, la celebración de la Na
vidad en Cuba, después de 28 años 
de haberse suprimido, tuvo más im
portancia para la gente porque pue
de significar un nuevo cambio polí
tico que por la festividad misma. 

La gente se alegró, natural
mente, de que se decretara como día 
no laboral el 25 de diciembre, pero 
no puede decirse que hubo, al me
nos en La Habana, un espíritu na
videño, com.o solía ocurrir tres dé
cadas atrás. No hay dudas de que 
los cubanos volverán a disfrutar en 
el futuro de la celebración navide
ña, como antes, con1o ocurre en el 
resto de las naciones de Occidente, 
porque generalmente la'> tradiciones 
no mueren, porque cada vez son más 
los extranjeros que van a la isla en 
esa fecha a compartir con los de allá 
y porque cada día son más las per
sonas que se acercan a la iglesia, 
donde a no dudar, encontrarán un 
estímulo para festejarla. 

Las tradiciones de los pue
blos suelen mantenerse latentes y las 
fiestas y reuniones familiares de Na
vidad formaron parte importante de 
las tradiciones en Cuba, quiérase o 
no reconocer. Sin embargo, 28 años 
es mucho tiempo y la gente, de 
pronto, no logra recuperar el espíri
tu de antes. Claro que en ello influ
ye, de manera decisiva, la enorme 
escasez reinante. 

La Nochebuena cubana con
tó siempre con el lechón asado, el 
congrí, los plátanos verdes o la yuca 
y la ensalada. En las condiciones 
actuales es casi un desafio el que una 
familia tome la decisión de conse-

guir un cerdo para comérselo en la 
ocasión. En primer lugar, por los 
precios elevadísin1os; en segundo, 
porque la gente prefiere festejar con 
moderación y asegurar que dos días 
después no falte a la mesa un plato 
de comida. 

Por eso la Navidad se sinrió 
todavía fría, distante, sin contar que 
la gente no está segura de si el año 
próximo el gobierno volverá a per
mitir su festejo. En realidad, lama
nifestación más notable en esta opor
tunidad estuvo alrededor de las igle
sias. Acudieron allí miles de perso
nas, sobre todo jóvenes, ya lo diji
mos en la entrega anterior, más en 
busca de estímulos y distracción que 
movidos por la fe. 

Vimos en La Habana, des
pués de la Navidad, una feria, así se 
le dice allá a lo que en México se 
conoce como un tianguis, sólo que 
transitorio, instalado durante dos 
días en la calle Paseo, que atraviesa 
la Plaza de la Revolución. Esta feria 
o tianguis la patrocinaba la UJC, 
Unión de Jóvenl".S Comunistas. Acu
dieron allí miles de personas que 
fueron en busca de productos agrí
colas e industriales o manuales, de 
primera necesidad y que podían 
comprar a precios más bajos de los 
que ofrecen los agromercados o el 
mercado negro, un mercado infini
to, inexplicable e irrenunciable en las 
condiciones actuales. 

Podría parecer que este he
cho carece de importancia, pero no 
es así; durante muchos años no ocu
rría en Cuba cosa igual, muchos de 
los productos allí expuestos eran casi 
imposible de encontrar años atrás. 
Por otro lado, muestra la competen
cia económica que se está producien
do en el país, cosa que había desapa
recido de la vida nacional. 

• 

• 

Panzaze estadístlce 
El hecho de que los alumnos de educación media superior hayan obteni
do, en promedio global, 5.46 de calificación en el examen de ingreso a 
licenciaturas de la UNAM "no indica deficiencias en la enseñanza" afirmó 

) 

el subsecretario de Educación Básica, Olac Fuentes Molinar. "Los datos 
(que revela la evaluación) no significan que haya bajos niveles en el siste
ma de enseñanza nacional y mucho menos que sean generalizados". Anun
ció que la SEP dará a conocer cifras y resultados de las evaluaciones que 
ella misma efectúa en los distintos niveles educativos. 

Superleres y ••tríc•l• 
"En los últimos 47 años la matrícu
la escolar de educación superior en 
l\1éxico aumentó 53 veces, al pasar 
de 30 mil e-.studiantes a cerca de un 
millón 600 mil en 1997 y se estima 
que en los próximos tres años se 
stunarán 200 mil más, por lo que 
para el año 2000 habrá un millón 
800 mil alU11111os en este nivel", in
formó el subsecretario de Educación 
Superior e Investigación Científica 
de la SEP, Daniel Reséndiz Núñez. 

El funcionario federal afirmó 
lo anterior durante su participación 
en el ciclo de conferencias "Team 
Canadá-Equipe Canadá", organiza
do por b Embajada de Canadá en 
México y reiteró que como resulta
do del Programa Nacional Educa
tivo 1995-2000 se prevé lograr un 
crecimiento aproximadamente 27 
por ciento al concluir ese periodo. 

VIsitantes a la 1~ 
El Museo de la Luz abrió nuevamen
te sus puertas en el Centro Histórico 
de la ciudad de México, después del 
periodo vacacional de fin de año. 

A un año de distancia de su 
inauguración, en el edificio que 
antes fue el Templo de San Pedro y 
San Pablo, en las calles de San Ilde
fonso y El Carmen, el museo ha 
recibido alrededor de cien mil visi
tantes, lo que hace un promedio de 
300 personas por día y 700 los fi
nes de semana. En esta forma ha 
cumplido con su importante misión 
de difundir la ciencia entre el nu
meroso público que visita esta im
portante zona de la ciudad, como 
son estudiantes, turistas, comer
ciantes, etc., a quienes se ofrece la 
oportLmidad de compenetrarse en 
los divc1·sos detalles de este impor
tante fenómeno de la naturaleza. 

:& 

El cé•puto del IPN 
Especialistas del Centro de Inves
tigaciones en Computo (CIC) del 
Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) diseñaron un programa de 
cómputo que pueda ser utilizado 
en el reconocimiento de escritura, 
rostros y huellas dactilares, con apli
cación en sistemas de seguridad e 
identificación de sujetos implicados 
en hechos delictivos. 

El proyecto titulado ''Reco
nocimiento de objetos planos y vo
lmnétricos a partir de una sola ima
gen plana en presencia de una gran 
base de modelos usando índices 
visuales invariables" fue dirigido 
por Juan Humbcrto Sossa Azuela 
y colaboraron con él , Juan Luis 
Díaz de León Santiago, Miguel 
Angel Norzagaray Cosío, Patricia 
Rayón Villela y Raúl Pinto E1ías, 
todos ellos investigadores del CIC. 

De Tarea: 
El rector de la Universidad 
Pedagógica Nacional, Jesús 
Liceaga Angeles, negó que 
esa institución sea la más ca
ra de México, como aseguró 
un vocero de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y 
agregó que las cifras sobre 
costo por alumno dadas a 
conocer por las autoridades 
educativas "tienen fallas" . 

Esto porque, de a
cuerdo con estadísticas de la 
Subsecretaría de Educación 
Superior e Investigación 
Científica de la SEP, cada 
alumno de la UPN le cuesta 
al país, en promedio, 49 mil 
300 pesos y que la media na
cional es de 20 mil pesos por 
estudiante. + 
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Las universidades, en 
riesgo por las huelgas 

Para este inicio 
de año) 35 sindicatos 

universitarios 
sugieren paro 

a sus agremiados 
en demanda de 

mejor salario) 
pero es casi imposible 
que sus peticiones se 

cumplan) lo que 
podría causar 

un grave colapso en 
un sector de la 

educación superior 

llila • 21 de enero de 1998 

liraeste Sete P•ez 

El secretario general del Sindicato 
de Independiente de los Trabajado
res de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (SITUAM), Alejan
dro Vega, informó que unas 3S 
agrupaciones sindicales universita
rias del país emplazarán a huelga por 
aumentos salariales que van, en su 
mayoría, de SO a 6S por ciento, por 
lo cual podrían parar unos cien mil 
agremiados. 

Las instituciones que están 
involucradas son la UAM, 
la Universidad Autónoma de Cha
pingo (UACH), El Colegio de 
México, el Cinvestav; el Colegio de 
Bachilleres y el Centro de Investi
gaciones de Estudios Superiores en 
Antropología Social, la Asociación 
Nacional de Universidades e Insti
tutos de Enseñanza Superior 
(ANUlES) y el IPN. 

Quien dio a conocer esto fue 
el secretario del SITUAM, Alejan
dro Vega, después de una reunión 
de la Coordinadora Nacional de Sin
dicatos Universitarios y de Educa
ción Superior (CNSUES). Precisó 
que los sindicatos universitarios que 
tienen revisión salarial en los últi
mos días de enero y los primeros de 
febrero son los de Oaxaca, Tabasco, 
Tlaxcala, Guerrero, Guadalajara, 
México, Zacatecas, Durango, 
Coahuila y Chihuahua, entre otros. 

El secretario general del sin
dicato, tras presidir la reunión, don
de estuvieron presentes 2S organi
zaciones sindicales, la gran mayoría 
con emplazamientos, aseguró que 
"desde este momento hasta los últi
mos días del mes de febrero tene
mos alrededor de 3S emplazamien
tos en diferentes instituciones". 

Agregó que "el grupo más 

nun1eroso de sindicatos plantea una 
demanda que va del S O a 6S por 
ciento". 

En la reunión se propuso al 
conjunto de sindicatos varias accio
nes. En primer lugar, buscar entre
vistas con las instancias de gobier
no, fundamentalmente con las que 
tienen relación con los procesos de 
asignación de presupuesto, como las 
secretarías de Hacienda y de Edu
cación Pública. 

Establecerán contacto con los 
integrantes de la Cámara de Dipu
tados para "presionar en ese espa
cio", con el fin de que se resuelvan 
las demandas de los sindicatos uni
versi tarios. 

Alejandro Vega indicó que en 
los últimos días de enero realizarán 
los sindicatos universitarios una jor
nada nacional de movilizaciones que 
incluirán un acto central en la ciudad 
de México y acciones parecidas en 
diversas ciudades de la República. 

Reiteró que los emplaza
mientos son por revisión de salarios 
y en algunos casos revisión del Con
trato Colectivo de Trabajo, pero "un 
amplio número de sindicatos tene
mos problemáticas de violaciones al 
contrato colectivo". 

Sobre el plan de acción que 
llevarán a cabo, expresó que existe 
la necesidad de consensuar las pro
puestas con mayor número de sin
dicatos, por lo que en fecha próxi
ma en Querétaro se buscarán con
sensuarlas con todos los sindicatos. 

Respecto de las negoci acio
nes del SITUAM, dijo que el pasa
do 28 de noviembre presentaron sus 
peticiones, pero que aún "no hay 
wn. respuesta a los 126 pt.mtos que 
lo integran y no hay una propuesta 
de las autoridades, que esperam.os 
sea pronto". 

• 

pareja de homo
sexuales puedan 
adoptar, apLmta 
que "en el artícu
lo 390 del Códi
go Civil semen
cionan los requi
sitos: que el 
adoptante sea 17 
años mayor que 
el adoptado, que 
tenga medios su
ficientes para 
mantener al 
adoptado, que el 
adoptante tenga ~ 
buenas costumbres 5 

:::l 
y buena salud. ~ 

Adoptar un hijo es elegir el destino de una vida 

En el caso de los J 
gays la tercera ~ 
fracción lo impi- _....,.....___,.......,.~~--...__,_..-.;...__. __ 

de, ya que por más que la persona También desaprueba la acti
guiera ocultar su preferencia sexual, tud de las mujeres que simulan un 
intentando adoptarlo como persa- viaje o un embarazo. Señala que si 
na sola, los estudios son tan riguro- por circunstancias diversas no se 
sos que en alg{m momento sale a pudo concebir, es mejor mostrar a 
relucir". la sociedad que el chiquillo que está 

Quiñones agrega que la ac- en casa fue muy deseado y es un 
tual situación económica dificulta miembro más de la familia, que 
cumplir con algunos de los requisi- merece igual respeto y cariño que si 
tos que se piden para aceptar una fuera un hijo bilógico. 
solicitud de adopción: ganar más de La religiosa Asunción Her
$3,000 mensualmente, ser propie- nández opina que no se debe discri
tario de una casa, tener como míni- minar a los infantes que tienen más 
1no cinco años de matrimonio, no de 10 años, ya que tienen, en mu
tener hijos e indicar las causas, no chas ocasiones, historias muy tris
ser menor de 2S años ni mayor de tes de maltrato o desintegración fa-
4S y pasar la entrevista previa. miliar, que sólo pueden olvidar 

El psicólogo Antonio Agui- adaptándose a un círculo nuevo. 
lar cree que es necesario que el niño, Dice que los hijos adoptivos no !le
si es adoptado a temprana edad, van la sangre de sus adoptantes, pero 
conozca la verdad de su origen, ya sí llevan grabado en el alma el agre
gue los padres no pueden ocultarla decimiento por mejorar sus condi
eternamente, pues hay amiguitos, ciones de vida. "Son los hijos del 
vecinos o familiares que pueden de- corazón, porgue madre no es sólo 
círselo peyorativamente y ocasionar la que da a luz, sino la que cría". 
una crisis existencial. La abogada Quiñones apun-

ta que deben revisarse las leyes pru:a 
hacer m ás expedita la adopción , 
porque de otra forma los individuos 
que lucran con la situación ganarán 
la batalla a las instituciones que es
tán dedicadas a ello. Asimismo ex
plica que bay niños que no son su
jetos de adopción porgue, aunque 
son huérfanos de ambos padres, tie
nen algún familiar, lo que impide 
su incorporación a otra fanlllia. 

El psicólogo Aguilar puntua
!izó que hay que reflexionar seria
mente sobre cuál es el objetivo que 
se busca con la adopción, ya gue 
conlleva una transformación radical 
en la vida de una pareja o una per
sona sola. 

Los entrevist;ldos coicidieron 
en señalar que Lill hijo adoptado en 
muchas ocasiones despierta más 
amor en los padres que w1o bioló
gico, porgue aquél se buscó :llano
samente, se escogió y en lugar de 
genes se le heredó am01; educación 
y entrega. +) 
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Para adoptar un hiio 

Un hifo adoptado no 
es una mascota y por 
ello deben cumplirse 

varios requisitos 
y señalar los motivos 

que llevan a una 
parefa a tomar 
esa decisión que 

cambiará el rumbo 
de varios destinos 

Mira • 21 de enero de 1998 

Marlene Barrera Pérez 

Tere anda en busca de un hogar. Por 
eso, cada vez que entra una nueva 
pareja al orfanato, ella se pone ner
viosa y se le iluminan los grandes 
ojos negros. ¿Qué tipo de niño es
tarán buscando? ¿se interesarán por 
una chiquilla morenita como ella o 
preferirán a un bebé blanquito de 
pocos meses de nacido? 

A la hora de dormir, Tere se 
revuelve en su colchón, inquieta y 
pensativa. Escuchó cómo una seño
ra le dijo a Sor Bernardina que ellos 
querían adoptar una bebita que se 
pareciera a ellos y que los niños del 
orfanato La Asunción estaban muy 
feos. Tere lloró en silencio. Este era 
su hogar desde las tres semanas de 
nacida. ¿Acaso por ser de piel oscu
ra no tenía derecho a tener un ho
gar, una familia? ... 

Aurea Gómez, del Departa
mento de Adopciones del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia, indica que la decisión 
de adoptar un hijo es sumamente de
licada, ya que implica considerarlo 
como si fuera un descendiente bioló
gico y, por lo tanto, aceptarlo con sus 
defectos y orientarlo a que supere, si 
es mayorcito, los traumas inherentes 
a su situación previa: maltrato, aban
dono y desintegración familiar. 

Gómez señala que en el DIF 
no se permite elegir a los adopta
dos "porque no son una mascota". 
Una trabajadora social evalúa las 
características fisicas de los (o del) 
adoptantes y, de acuerdo con la edad 
solicitada, designa al niño. 

La madre superiora del Or
fanatorio La Asunción, Asunción 
Hernández, destaca que en esa casa
hogar sí se permite elegir a los adop
tados. Sin embargo, la mayor parte 

son mayores de 7 años y eso desil u
siona a las parejas que quieren criarlo 
desde pequeño. 

Algo que indigna a la religio
sa es que aunque los matrimonios 
sean de tez morena clara buscan un 
infante "güerito y de ojos claros". 

Lo que se pide a los posibles 
padres es que no extroviertan su 
frustración o molestia cuando estén 
frente a un pequeño que no van a 
adoptar, para no lastimar su amor 
propio, aunque tampoco se trata de 
que el niño se cree falsas esperan
zas. Un niño de orfanatorio es mu
cho más sensible que aquel que tie
ne hogar y familia. 

En esa institución existen 
"niños de la calle'\ que desafortu
nadamente en su mayoría no son 
adoptados, porque la gente posee 
prejuicios y piensa que genéticamen
te tienen determinada la tendencia 
a los vicios y a la vagancia. 

El psicólogo Antonio Agui
lar explica que la adopción puede ser 
un arma de doble filo, ya que es fun
damentalla actitud que los padres 
asuman frente a la llegada del niño. 

Generalmente cuando se re
curre a esta solución se ha intentado 
tener hijos durante un largo tiempo 
e iniciar los trámites de adopción 
puede acarrear sentimientos de cul
pa en el cónyuge estéril. Asimismo, 
todo el papeleo es muy tardado, por
que sólo con el tiempo se refuerzan 
los deseos de acoger a un nuevo 
miembro en la familia; se han pre
sentado casos en los que la mujer 
queda embarazada en ese tiempo, al 
verse libre de ataduras y presiones. 

Re11ui•itos solicitados 

Al cuestionar a la abogada Alejan
dra Quiñones si es viable que una 

• 

L a cátedra de tomar la calle 

Agregó que el sindicato eva
luará y entrará a los procesos de ne
gociación, pero advirtió que el retra
so de la rectoría de la UAM está acer
cando a la posibilidad de huelga. 

De esos 126 puntos que in
tegran su pliego petitorio, recono- ~ 
ció que 30 están relacionados con 5 
las demandas económicas, pero se &l 
han pospuesto; 90 más tienen una § 
respuesta defrnitiva: "no"; en dos ~ 

0:• 
puntos más, la rectoría de la UAM 
solicitó información adicional del dar 30 por ciento de awnento sala
SITUAM; en otras dos más no hubo rial; los sindicatos de la Universi
respuesta y "en un sólo punto hay dad de Tlaxcala, para el 30 de enero 
una respuesta parcial, aunque no es por un aumento de 50 por ciento; 
muy trascendente". los de Oaxaca para el primero de fe-

Por otro lado, recordó que el brero por 50 por ciento de incre
salario de los trabajadores adminis- mento y violaciones a su contrato 
trativos de la UAM es de entre mil colectivo de trabajo. 
404 pesos y tres mil200 pesos men-
suales; en tanto que los académicos Situación y crisis 
tienen sueldos que van de tres mil a 
ocho mil pesos mensuales. 

Reveló que los salarios de los 
funcionarios, como los rectores de 
cada una de las unidades, ganan suel
dos equivalentes a las percepciones 
de los secretarios de Estado. 

Dijo que el SITIM emplazó 
a. huelga para el primero de abril por 
65 por ciento de aumento al salario 
de sus trabajadores y 15 por ciento 
al tabulador, más 20 por ciento en 
prestaciones. 

El STUACH, el6 de febrero, 
por un aumento de 50 por ciento y 
violaciones al conn:ato colectivo de 
trabajo; en el IPN no está definida la 
fecha, pero la demanda es de 65 por 
ciento y el Cinvestavemplazará para 
el 6 de febrero por un aumento de 
60 por ciento y violaciones al Con
trato Colectivo de ilabajo. 

En tanto, los trabajadores de 
la ANUlES emplazaron para el 
próximo 28 de febrero para ciernan-

Empero, la situación económica que 
vive el país no va a permitir que haya 
una salida digna a las peticiones de 
los sindicatos universitarios. 

De acuerdo con reportes de 
la Confederación Patronal de la Re
pública Mexicana (Coparmex), en 
tres años de la administración del 
presidente Ernesto Zedilla no ha 
sido posible recuperar los niveles 
económicos que el país tenía antes 
de la crisis de diciembre de 1994, por 
lo que esa confederación concluye 
que al finalizar el sexenio el PIB po
dría alcanzar un aumento acumula
do de 21 por ciento, la población 
habrá crecido 12 por ciento y "pro
bablemente" al finalizar 1998 se re-
cuperará el nivel promedio que ha
bía en 1994. 

Destaca la Coparmex que en 
estos últimos tres años no ha habi-
do avances en materia de generación 
de empleos, ni ha sido posible bajar 

las tasas de interés y que el compor
tamiento de la Bolsa de Valores ha 
sido negativo. 

Cita el documento que para 
la mayoría de los mexicanos "la cri
sis de 1994 fue la más fuerte regis
trada en las últimas décadas y que a 
partir de enero de 1995 la situación 
económica dio un vuelco, la inflación 
se disparó a 51.97 por ciento; es de
cir, 7.4 veces más qJ.le en el último 
años del sexenio de Salinas de Gor
tari, por lo que los esfuerzos hechos 
durante años para llegar a cifras in
flacionarias de un solo dígito se vi
nieron a bajo en cuestión de meses". 

Por si fuera poco, el panora
ma para. los sindicatos universitarios 
que aspiran a un aumento salarial de 
emergencia o porque ya es tiempo 
de la revisión de su contrato colecti
vo de trabajo, se ha agrabado tanto 
que en días pasados Héctor Valdés 
Romo, presidente del Congreso del 
TI·abajo, consideró que la demanda 
de aumento salarial de emergencia 
para el sector obrero corre "serio ries
go", pues no hay consenso para ello 
en la organización que dirige. 

Concluyó que algunos sindi
catos ya aceptaron entre 14 y 14.5 
por ciento y son de los grupos de 
trabajadores en desacuerdo con la 
demanda de alza salarial de e
mergencia.+ 
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Ambulanta¡e, botín 
aieno a reglamentos 

Con la llegada de 
nuevas autoridades 

y asambleístas al DI; 
renace la esperanza 

de que se imponga 
la ley a las mafias 

políticas y comerciales 
que más dañan 

y crean conflicto 
en la capital 

llllila • 21 de enero de 1998 

Jonathán Torres 

Los comerciantes solicitan buenos 
espacios de venta, los legisladores 
exigen mejorar el panorama econó
mico nacional y las autoridades 
buscan mayor contribución a las 
arcas públicas. Esta triada parecie
ra indicar que habrá todo el apoyo 
al comercio informal o cuando 
menos una decisión que no cause 
los conflictos en ningún ángulo be
ligerante. Ello debed expresarse 
dentro de un mes, cuando el inge
niero Cuauhtémoc Cárdenas, nue
vo jefe de gobierno del DF, presen
te el primer proyecto para reorde
nar el comercio en la vía pública. 

Datos del INEGI señalan 
que la población económicamente 
activa en el Distrito Federal es sólo 
dell7 por ciento. Un buen porcen
taje del resto depende del comer
cio informaL Simplemente en la 
delegación Cuauhtémoc está la 
cuarta aportación económica a ni
vel nacional y allí es donde se con-

centra el mayor n(mJero de vende
dores callejeros. 

Sin lugar a dudas, el an1bu
lantaje cuenta con un evidente di
nanúsmo sociaL Aunque no se 
qwera reconocer, genera más etn
pleos que cualquier programa gu
bernamental. 

Los ambulantes, dice Alfon
so Hernández, integrante del Pro
gTama Universitario de Estudios de 
la Ciudad de la UNAM y fiel co
nocedor del fenómeno, ya dejaron 
de ser los "simples vendedores de 
cochinadas". Ya son menos los gi
ros de subsistencia, pues ya no hay 
comerciante -ni siquiera el de las 
pepitas- que cuente con una in
versión mínin1a de cien pesos. "Ese 
esquema de la jodidez prángana 
quedó en el pasado". 

Mientras tanto, la primera 
mtdida que ha tomado el nuevo 
gobierno de la capital en el asunto, 
es que los ambulantes paguen de 
cinco a veinte pesos diarios por cada 
metro cuadrado que abarque su 

que tenían el mismo esquema de 
concesión''. 

Sin embargo, la pasada admi
nistración tan1poco logTÓ avances 
significativos en la continuación de 
las grandes obras públicas que he
redó de sus antecesores. El catedrá
tico precisa: "Durante el trienio se 
construyeron alrededor de siete ki
lómetros de la Línea B del Metro; 
en cuanto al drenaje profundo, el 
avance fue de 20 kilómetros aproxi- :8 
madamente, y del Acuaférico, el tú- ~ 
nel de 100 metros de profundidad y ~ 
35 kilómetros de largo, se avanzó ,~ 
en un 15 por ciento". ~ 

Reconoció como acierto del 
trienio pasado la construcción de 
ocho puentes vehiculares. Advierte 
gue tres o cuatro de ellos fueron 
aprobados en la regencia anterior a 
la de Espinosa Villarreal, "pero él 
los construyó". Por su importancia 
y utilidad, destacó el ubicado en el 
cruce de Miramontes con Periféri
co Sur, mejor conocido como el de 
''Vaqucritos"; el localizado en el cru
ce del Eje 3 Oriente y Viaducto 
Miguel Alemán y el del entronque 
de Periférico-Tepepan. Además, los 
dos puentes que se hicieron en la 
terminación del Periférico, en los 
límites con el estado de México, 
entidad con la que el Distrito Fede
ral se coordinó para la edificación 
de los mismos. . 

_¿por qué en la administraciún 
tÚ Osear Espinosa la obra pública fue 
tan <c.pobre))) cuma usted la llama) si fue 
la regencia que más entkudó el Distrito 
Federal? A su inicio en 1994 la deuda 
tkl DDF era de mil 473 millmles tÚ 

pesos y en 1997, en el primer semestre) 
llegó a siete mil690 millones tÚ pesos. 

-Sí se endeudó, pero al final 
y por dos obras innecesarias para el 
Distrito Federal: el reencauzamien-

Jorge Legorreta, arquitecto 

to de un río en Temascaltepec y cua
tro plantas de tratamiento de agua 
-una de ellas será la más grande del 
mundo y estará ubicada en Texcoco. 

Continúa: "El Distrito Fede
ral participa en el financiamiento de 
estas plantas de tratamiento de agua, 
que la administración de Espinosa 
Villa.rreal dejó en su nivel de licita
ción. Empero, el DF no recibirá ni 
una gota de los 75 metros cúbicos 
de agua por segundo que generarán 
entre las cuatro plantas; esta canti
dad rebasa los 63 metros cúbicos de 
agua por segundo que se utiliza en 
la Ciudad. Será agua de calidad pri
maria gue se enviará al Distrito de 
Riego de Tula., para venderla a los 
campesinos de la región". 

Otra causante del endeuda
miento del DF, dice el arquitecto 
Legorreta, es la obra hidráulica de 
Temascaltcpec, que consiste en des
viar un río para hacer llegar cinco 
metros cúbicos de agua por segun
do el DE El entrevistado considera 
innecesaria esta obra, porque una 
cantidad tres veces mayor se pierde 
en las fugas gue existen en la red de 
agua. Señala que esa misma canti-

dad sería rescatable si no se permi
tiera que el agua de lluvia se fuera al 
drenaje: "En tiempo de precipita
ción pluvial, representa 80 por cien
to del agua que corre en el drenaje". 

Por otra parte, el también 
director de Metrópolis , la pequeña 
empresa que realiza recorridos cul
turales por la ciudad, sugiere que el 
gobierno condicione la apertura de 
nuevos centros comerciales y la lici
tación de fi-anquicias, para que los 
inversionistas hagan una aportación 
a la sociedad, que podría ser un baño 
público, patrullas de sofisticadas tec
nología o simplemente que coloca
ran botes de basma. 

Insistente se pronuncia por 
w1a política "con w1a visión del con
junto de la sociedad" y no de Lm solo 
segmento. 

El arquitecto Jorge Legorre
ta fue uno de los candidatos a dele
gado propuestos por Cárdenas que 
menos impugnaciones recibió. An
tes de su nominación confió en que 
Cuauhtémoc Cárdenas debe encabe
zar, como dijo en su lema de campa
ña, un gobierno comprometido en 
hacer una ciudad para todos. •) 
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Espinosa priVatizó la 
ciudad, dice Legorreta 
Patricia Cruz Castro 

La administración de Osear Espi
nosa Villarreal pasará a la historia 
como "la regencia que concibió a la 
ciudad como un negocio y rentabi
lizó cuanto pudo", dice el arquitec
to Jorge Legorreta. 

El último regente impulsó la 
idea de concesionar a la iniciativa 
privada la operación de espacios 
públicos y, no obstante, quedó sus
pendido 90 por ciento de las obras 
públicas prometidas; por ejemplo, 
de 33 estacionamientos subterrá
neos proyectados, sólo uno se cons
truyó. Sin embargo, con los contra
tos signados antes de su salida, Es
pinosa con1.prometió el presupues
to del gobierno de Cuauhtémoc 
Cárdenas. 

Nombrado titular de la De
legación Cuauhtémoc en el gobier
no de Cuauhtémoc Cárdenas, Le
gorreta plantea que el ex regente 
prácticamente se concretó a conti
nuar las grandes obras públicas he
redadas de sus antecesores. Enfoca: 
La escasa obra pública de su total 
responsabilidad está primordial
mente dirigida a las élites, como la 
abundante infraestructura que se 
construyó en torno a los grandes 
centros comerciales, como Santa Fe. 

"Esa era la razón de que cons
tantemente viéran1.os al regente en 
las páginas de sociales de los dia
rios, en las inauguraciones de las 
grandes casas cmnerciales", precisa 
Legorreta. Apunta que esa política 
en favor de las élites se originó por 
la presencia de gobernantes no ele.c
tos, gobernantes que asumían el car
go comprometidos con ciertos gru
pos, a los que procuraban correspon
der en su mandato. 

Reitera que desde el inicio de 
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la última regencia capitalina se per
cibía su concepción de "ciudad como 
negocio" y en ese sentido fueron 
orientadas sus propuestas de obra 
pública, que tenían como objetivo 
fmal el rentabilizar los espacios pú
blicos, las vialidades, plazas, etcéte
ra. Se concesionó a la iniciativa pri
vada la operación del Palacio de los 
Deportes. En la Ciudad Deportiva 
Magdalena Mixhuca se concesionó 
a una empresa privada la construc-

Los compromisos 
del ex regente 

con los grupos que lo 
llevaron al poder del 

DF defonnaron 
el sentido de la 
administración 

pública 
y endeudaron 

innecesariamente 
el gobierno 

de Cárdenas) sostiene 
el actual delegado 
en la Cuauhtémoc 

ción y operación de las gradas que 
sostienen 45 mil localidades, infor
mó Legorreta antes de asun1.ir su 
cargo público. Espinosa "estuvo a 
punto de conceder el permiso para 
la construcción del estadio de fut
bol de Cruz Azul, dentro de los te
rrenos de la Magdalena Mixhuca". 

El arquitecto aclara que fue
ron dos los patrones ideados para 
rentabilizar la obra pública. 

Uno corresponde a las obras 
construidas por el gobierno y que al 
entrar en funcionamiento son con- · 
cesionadas a la iniciativa privada 
para su operación. ''Así se tenía pre
visto hacer con las líneas A y B del 
metro y con los 33 estacionamien
tos subterráneos que planeó cons
truir, de los que sólo se hizo el de la 
calle Morelos". 

Fracas o en concesiones 

La otra forma, agrega el ex comen
tarista radiofónico y catedrático del 
Instituto Politécnico Nacional, era 
la de concesionar la construcción y 
pmlongarla hasta los primeros 15 o 
20 años de su entrada en operación, 
para después ser entregada al gobier
no. Varios megaproyectos de Es pi
nosa Villarreal fueron concebidos 
así, pero no llegaron a construirse. 
Entre ellos destacan la carretera La 
Venta-Colegio Militar; los dobles 
pisos de Periférico, Viaducto y Cha
pultepec; el tren elevado, que corre
ría de Barrientos a Auditorio y el 
Proyecto Alameda, "del cual sólo se 
hizo el ensanchamiento de la ban
queta de Avenida Juárez, que ten
drá la dura prueba del ambulanta
je", sostiene Legorreta, al1.ora dele
gado en la demarcación a la que co
rresponde esa área. 

Explica las razones por las 
cuales no se realizaron las obras pú
blicas pensadas por el último regente 
del DE "Creo que el fracaso del pro
grama de concesión de carreteras, 
que el gobierno rescató con 19 mil 
ll1.illones de pesos, fue un hecho que 
influyó en la cancelación de los pro
yectos de la regencia pasada, por-

Cada puesto ambulante, una mordida 

puesto. Asimismo, ya no 
se perll1.itirán puestos fi
jos alrededor de los mer
cados públicos y aquellos 
comercios establecidos 
que sacan sus mesas a la 
calle, tendrán que estar 
sujetos por la ley mercan
til y contribuir al mejo
ramiento de las fmanzas 
públicas. 

Pero aún falta el 
consenso de todos los 
protagonistas en esta ac
tividad. Sin embargo, el 
ingeniero Cárdenas está 
comprometido a que en 
aproximadamente un 
mes emita el programa 
para el reordenall1.Íento 
de la venta de mercancías 
en la calle. 

Tesoro en la calle 

-ª Para Jorge Le gorreta, es- ~ 
trenado titular de la de
legación Cuauhtérnoc -que com
prende a la zona con más conflic
tos de la ciudad-, el desborda
miento del comercio en la vía pú
blica es producto de un sólo fac
tor: en los últimos treinta años no 
fue prioridad la construcción de es
pacios para el comercio popular. 

Así, se ha privilegiado la 
construcción de plazas para secto
res medios y pomposos (ahí están 
Home-Mart, Perisur, Santa Fe, 
etc.), por encima de los mercados 
populares. 

En consecuencia, señala Le
gorreta -quien por cierto, desde 
hace ya varios años ha sugerido di
versas tareas para mejorar la calidad 
de vida de los capitalinos-, en la 
medida que el DF ha crecido las 

necesidades del consumo también lo 
han hecho, por ello resulta lógico 
que el consumidor acuda sin vacilar 
a las ofertas del ambulantaje. 

Cada vez que se hace un gran 
mercado, le antecedió el problema 
del ambulan taje. Así nació LaMer
ced, por ejemplo. Y bajo este mis
mo tenor, pero con resultados poco 
favorables, durante la administra
ción de Manuel Camacho Solís, fra
casó la creación de las plazas co
merciales que se ubicaron lejos de 
los cruces de las demandas del 
transporte. 

Las políticas del transporte 
también han fomentado el comer
cio informal. "Los tiempos de tras
lado son muy largos y obligan a que 
durante los viajes el capitalino a pro-

veche para comprar y co
mer". 

El ambulantaje ubica
do en el sector terciario de 
la econonúa crece desn1.e
suradamente, muy por en
cima de industrias, empre
sas y el sector agropecua
rio. Lamentablemente, los 
vicios que lo soportan tam
bién hacen mella. 

En primer 1 ugar, la 
poca atención que las au
toridades de primer nivel 
han demostrado para su 
buena operación, los abu
sos cometidos por los 
propios inspectores de la 
vía pública, la discrecio
nalidad para la aplicación 
de las leyes, pues según 
el Código Financiero es
tablecido por la pasada 
ARDF, el comerciante 
que tuviera un local en un 
mercado público tendría 
que pagar cinco pesos 

mensuales por metro, pero en la 
realidad el ambulante pagaba de 5 
a 20 pesos diarios. Sin olvidar, por 
supuesto, las rencillas entre los ca
becillas del comercio popular por 
contar con mayor presencia terri
torial en el DE 

De acuerdo con una radio
grafia del an1.bulantaje proporciona
da por Alfonso Hernández, la dis
puta territorial dentro del Centro 
Histórico se genera entre 1 O orga
nizaciones dirigidas principalmen
te por: Silvia Sánchez Rico, Alejan
dra Barrios, Félix 'frejo, Magdalena 
Acuña, Benita Chavarría. 

En la zona de Tepito, el co
mercio informal se sostiene en 62 
organizaciones y entre sus líderes 
destacan Miguel Galán, Julio Cor-
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nejo, Luis López, Gerardo S;\nchcz, 
Leobardo Beltrán. 

Ante este panorama., Jorge 
Legorreta rechaza la idea "utópi
ca" de desaparecer al ambulan.taje, 
o reprim.irlo. "Tenemos que crear 
los espacios adecuados en ciertas 
áreas de la ciudad, donde la deman
da de transporte esté probada para 
construir allí los nuevos mercados 
de finales de siglo". 

El DF, un gran tiang uis 

Según las autoridades, 120 mil per
sonas forman la plantilla del comer
cio callejero. Pero los investigadores 
aseguran que la cifra ronda los 300 
miL En el Centro Histórico se habla 
de más de lO mil ambulantes y tan 
sólo en la delegación Cuauhtémoc, 

Por su parte, de acuerdo con L 
la cantid.-'ld rebasa los 20 miL 
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un estudio realizado por Enrique Cal
derón Alza ti, 5 00 mil personas depen
den directamente de la venta calleje
ra. Sin embargo, seg{m una encuesta 
levantada por este mismo investiga
dor, cerca de mil 500 capitalinos exi
gieron que se frene dicha actividad. 

Datos de Alfonso Hernán
dez arrojan que lo que más se ven
de en el Df es: en primer término, 
la ropa y zapatos; segundo, los ali
mentos preparados; después, la bi
sutería y perfumes y luego, los ju
guetes y aparatos eléctricos. 

Por zonas: en más de 12 mil 
puestos ambulantes del Centro 
Histórico, la mercancía por exce
lencia es la ropa y los zapatos; en 
La Merced, se venden en gran es
cala los alimentos, situación simi
lar a la de Chapultepec, La Villa y 
el resto de la capitaL 

Para su reordenación, los am-

bulantes dicen 
estar en la mejor 
disposición de 
mejorar la situa
ción de todos. 
Quieren dialo
gar, pero que 
más allá del dis
curso, en verdad 
exista la voluntad 
política para ha
cer frente a la si
tuación. No 
qweren que se 
maquille el asun
to, esperan que 
en SelS n1eses 
haya un cambio 
sustancial. No se 
oponen a pag;u· 
impuestos, si és
tos son ju<;tos, ra
zonables. 

Los ambulan
tes sugieren reform.ar la estructura 
administrativa gubernamental que 
se encarga de norm;u· al con1ercio 
popular. "Hay que derogar el ban
do y que dentro de la iniciativa de 
ley haya un apartado donde se pro
teja al Centro Histórico pero con 
otra mentalidad'', señala Felipe Gon
zález, asesor de la agrupación de 
Alejandra Ba1Tios. 

"Nuestra propuesta es que la 
ALDF haga una ley de comercio 
popular y de servicios. Adernás, que 
la figma del inspector sea sustituida 
por otra más ágil p;u·a eliminar defi
nitivamente la posibilid.-1.d de la co
rrupción", concluye Felipe González. 

Comerciantes con siglas 

Para nadie es un secreto que el co
mercio en la vía pública ha sido presa 
de intereses partidistas. Cu:mdo ha 

CIUDAD EN EL ALBA 

Luis Spota, a 13 años 

Manuel Blanco 

Más cornadas da el hambre. Es como 
si con el título de su novela, hubie
ra querido Luis Spota ejemplificar 
algo de todo lo que fue su obra li 
teraria : la ciudad siempre estuvo 
presente, sus problemas y su coti
dianeidad. Su nombre, en verdad, 
no necesita tarjeta de presentación. 
Nació en la ciudad de México, el 
13 de julio de 1925, para ser exac
tos. Murió el20 de enero de 1985. 
Hace 13 años. 

Se desempeñó en todos los 
oficios y de ahí seguramente la ex
traordinaria vitalidad de sus nove
las. Pero eligió la dura profesión de 
periodista. <Cómo no lo iba a co
nocer la gente? Pero es curioso que 
durante m.uchos años su nombre se 
oyera más en el medio boxístico. 
Fue presidente del Consejo Mun
dial de Boxeo y titular de la Comi
sión de Boxdel Defe. Un día, cuan
do las autoridades capitalinas le hi
cieron un justo homenaje en el gim
nasio Guelatao, él mism.o confesó 

que uno de sus grandes orgullos 
había sido promover el box duran
te ,décad~s, sin haber cobrado ja
mas un solo centavo. 

Y he aquí la p;u·adoja: como 
periodista fue criticado por nove
lero y como escritor precisamente 
por ser periodista. La crítica lo tra
tó duramente. Corno que no logra
ba encajar en el medio intelectual. 
Ya se sabe que el periodismo siem
pre ha sido el pato feo. Hasta Trots
ki llegó a llamarlo "musa plebeya". 

Y, sin embargo, resulta que 
Luis Spota fue, sigue siendo, el es
critor mexicano más editado y leí
do. Dueño de w1a obra tan volumi
nosa que hace pensar en las 96 no
velas de Balzac, S pota fue asimismo 
editado en cosa de treinta idiomas. 
Desde hace w1os 25 años, empezó 
también a ser leído en México: cada 
nueva novela suya llegó a convertir
se de inmediato en w1 éxito de li
brería. StL'> programas de televisión, 
donde mostraba su real talento, en 
su turno le ganaron nueva fanu. 

En tma ocasión afirmó que 
la preocupación básica de su queha
cer literario era desnudar y escudri
ñar los mecanismos del poder. Así 
creó tma capital imaginaria, que no 
podía dej;u· de parecerse a algw1a 
ciudad latinoa111ericana y que tam
poco rehuía la obligada referencia a 
la ciudad de México. El mw1do del 
lujo y del dinero, las ambiciones y 
la corruptela generalizada. Sus goi
pes eran certeros, valientes, sus de
nuncias tuvieron siempre la contun
dencia de un pleito ganado de allte
mano. Como comisionado estuvo 

~> siempre en el ring side. Como pe
~ riodista y escritor jamás se bajó del 
~ encordado. Es un personaje q ue 
~ siempre debe ser recordado entre los 
!- recordables de este país. • 
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la diversidad vegetal, los rasgos que deter
minan los rostros de un pueblo. La foto
grafía es también el arte viajero por exce
lencia; la mayoría de los fotógrafos famo
sos han sido buenos caminantes y viajeros". 

Pues bien, con este signo del viajero, 
el Centro de la Imagen inaugura una expo
sición de dos fotógrafos alemanes en Méxi
co, Adrián Bodek (Lo propio en lo ajeno) 
y Ulrich Wüst (Lo ajeno en lo propio), ade
más de una nueva mirada de Tina Modot
ti, desde el jueves 22 de enero. Para viajar 
desde nuestros ojos en otros ojos. No se la 
pierda. (Rolando Fuentes) 

• 

Muchos funcionarios y lideres 
se benefician de los ambulantes 

sido necesario, en actos oficia
les o para apoyar al represen
tante popular, los ambulantes 
estaban allí para vitorear al 
que estaba en el pedestal. 

Pero las cosas han 
cambiado. Dentro del PRI, 
la CNOP del DF, bajo la tu- ~ 
tela de Jorge Schiaflino - ~ 

. '1 p:¡ qmen presume que tan so o .... 
en el Centro Histórico repre- ] 
sentan al 70 por ciento de ~ 
los ambulantes-, está per
diendo fuerza ante la naciente Alian
za Metropolitana de Organismos 
Populares (AMOP), de Jorge Gar
cía y Joaquín Mendizábal. 

Bajo las siglas del PRD está 
la Coordinadora del Pequeño Co

. mercio de Artesanos y nabajado
res no Asalariados, donde el coor
dinador es Fernando Sánchez. 

Al respecto, Alfonso Her
nández dice que la AMOP y la 
Coordinadora son quienes actual
mente ejercen el liderazgo en el 
comercio informal. "Son quienes ya 
entendieron que el ambulantaje ya 
obtuvo lUla cierta especialización 
comercial y gremial. Que más allá 
de los afanes corporativistas, d plu
ripartidismo es la nueva estrategia''. 

Por ejemplo, la organización 
del PRD propone diversos benefi
cios para sus agremiados: impul
sar la creación de empresas socia
les, talleres familiares, bolsa de tra
bajo, programas de vivienda, edu
cación y salud. 

No obstante, les hace falta 
madurez política, considera el in
vestigador de la UNAM. Recurren 
a la inmediatez con el sólo objeto 
de ganar espacios, tener el permi
so de vender en determinadas áreas 
de la ciudad. Nada más. 

Por su parte , la diputada 

Verónica Moreno, presidenta de la 
Comisión de Abasto de la ALDF, 
advierte que las políticas a seguir 
deben estar dirigidas al comercian
te no a su líder. "Yo soy respetuosa 
de las organizaciones, lo que no 
avalo es que los líderes utilicen a 
los comerciantes como elementos 
de presión y chantaje". 

La legisladora no descubrió 
el hilo negro del fenómeno: sabe 
que el ambulantaje és producto de 
la crisis, de la falta de oportunida
des en esta ciudad, pero que al mis
mo tiempo, ha generado una serie 
de complicidades entre las autori
dades y los cabecillas del gremio. 

Debido a ello, se requieren 
"con urgencia'' de políticas públicas 
del nuevo gobierno del DF que re
gulen y contengan esta actividad. 
"Pero evidentemente la salida no es 
volverlos empresarios, de la informa
lidad a la formalidad, esto tiene que 
ver con la activación de la economía 
en el país, para que mucha gente 
pudiera regresar a los trabajos y ob
tenga un salario remunerado". 

-¿B.J:gularizar el ambulanta
je, pero al mismo tiempo desatentarlo? 

-Más que desalentado, te
nemos que fomentar empleos en 
esta ciudad -responde la diputa
da-. Los comerciantes no están en 

las calles por gusto. El problema del 
ambulantaje no lo vamos a erradi
car, pues hay gente que aunque le 
ofrezcan un empleo muy bien pa
gado, va a seguir en las calles por
que le gusta. Entonces, lo que te
nemos que buscar son tnecanismos 
que garanticen de alguna forma la 
gobernabilidad. 

El problema tiene que resol
verse a fondo, dimensionarlo, dice 
Verónica Moreno. Se requiere del 
consenso, del acuerdo entre el co
merciante establecido, el vecino y 
el ambulante. 

Por lo que a la ALDF toca, 
su tarea sólo será como un auxiliar, 
un consejero, pues sus facultades no 
incluyen ningún tipo de legislación 
en el asunto. No obstante y a título 
personal, la diputada Moreno pro
pone al Ejecutivo: 

Cuantificar el comercio am
bulante en todas sus modalidades. 
Levantar estudios socio-económi
cos de quienes ejercen tal actividad. 
Saber dónde se encuentran, qué 
giro comercial tienen, su antigüe
dad y la organización que represen
tan. Presentar un levantamiento 
cartográfico del panorama actual. 
No hacer uso de los inspectores de 
la vía pública sino de un equipo 
especializado. + 

21 de enero de 1998 • Mba m 



m 

Allrüín Bodek 

Lo propio, lo 
aieno, lo leiano 
Nos dice Patricia Mendoza, directora del Centro de la 
Imagen, "si hay un sentido que nos afirma es el tacto: nos 
permite asirnos de lo cercano, lo concreto, lo carnal, lo 
sólido. En cambio el gusto y el oído nos interiorizan, 
inundan nuestro ser de señales profundas y abstractas. El 
olfato es el más Último de los sentidos, en sus territorios 
alquímicos atesoramos el instinto amoroso y lo repulsi
vo, la memoria y el asco. La mirada es el sentido viajero 
por excelencia, el que nos lleva de un punto a otro sin 
siquiera movernos, el que nos enlaza a lo distante, el que 
colecciona calles de ciudades, indumentarias extranjeras, 
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NACIONAL ~ 

~~RECHOS \ IJI J 
HUMANOS ~ PATRIMONIO DEL PUEBLO M EXICANO 

INFORMES E INSCRIPCIONES: Carretera Picacho-Aiusc:o No. 238, 3er. piso. 
C.P ~1410, Delegación Tlalpan, teléfono 631 0040, exts. 338 y 339. 

Esttunos contigo las 24 hortt!•i en el O 1800 715 2000 



El N 

El 

Suscripciones 
628-8767 y 628-8768 

Publicidad 
628-8731 y 628-8732 

Internet: Http://www.el_nacional.com.mx 

Ignacio Mariscal # 25, Col. Tabacalera, México, D.F. 

Impresiones a Terceros 
628-8735 y 628-8785 

Por qué ya 
no se confía 

en los iueces 
Chiapas, leios de la paz 

Avanza el fascismo 


