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LQS autol'es analizan el Tratado de Libré ComeFci9 ('fLe) 
y ~I Plªn Puebla':Panamá Q?PP) para mostrar c®.;no -ambos 
proyectos promueven la integi,:acióq al )nµnda gl,ol:r,lliz.'ldo 

a t:r·avé'S de una _agenda .P.P¡Ítica y econémiea que profundiza los 
wrocesos aeolibcrales de ajuste estruerural, El impacto cultural de, 
amñes tratados se- focaliea en la auseacia total de partiéipaéión 
de ros pueblos afeéta<lds aunque una de 13$ rnayores.riqucaas ¡¡ue,; 
Centrcamérica pueden ofrecer al ,rnu.qdo reside en sus recursos' 
culturales, Los autores, desconstruyen el PPP p-ara;presentar una 
propuesta alternativa qµe. permitiría a este convertirse en un mo- 
delo de desarrollo democrático y respetuoso de las culturas pre- 
valeoientesen el istmo. 
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Bl contéxte irirernaciónal está períneado discursivamcnte, desde inicios oe 
101, afies 90. -aunque.en tea! idad'désde mucho antes- por la lógica de-la globaliza- 

,ción. Estemarco ti¡¡ respondido, eseucialrncnte, a una.nueva composición del po- 
der mundial enraizado· en conglemerados .t,le corporaciorres más que en Estados. 
La estructura del nuevo sistema económico aparece sometida al control de una 
nueva clase capitalista intemaciona¡ que es_l\1 constituida sobre la. base de institu- 
cienes que incluyen "un complejo de unas 37 m.iJ empresas multinacionales las 
unrdades operativas del capitalismo global, las portadoras decapital ytecnología 
y los agentes principales del nüevo orden imperial" (Petras y Veltmeyer, 2002). 
La glóbahzación ha sido una fonna concreta de establecimiento asimétricc de 
reglas, a favor del esquema económico hegemónico, Bn este sentido, Petras y 
Veltmeyer consideran que "la globalizeción es simultáneamente una descripción 
y una receta y en calidad de 411 sirve como cxplicaciórr-es prectso reconocer que 
.défiticote- y como ideología, que en la actualidad domina el pensamiento, la 
gestión lcgislati:va y la práctica política" (Petras y Veltmeyer, 2002). 

La asimetría caracteriza las relaciones de-Centroamérica con los Estados 
Unidos: al tiempo que \lS.C país constituye su principal socio comercial, es tam- 
bién cierto que el área no reviste una importancia comercial estratégica para la 
.superpotencia, al menos desde la perspectiva de los grandes números del co- 
mercie. Para Centroamérica la agricultura representa el 36% de la fuerza labo- 
ral, mientras que para Estados U nidos este mismo rubro répreeenta un 2%. En 
cuanto a su comercio, 50% de las exportaciones centroamericanas van a los EE. 
lIU. mientras que todos los países del istmo en su conjunto representan un ¡ % 
de las importaciones y exportaciones cstadotu1idens,cs (Ora.nado:¡, 2003). A pesar 

El libre comercio y la lógica de, la glohalízaclén: aspectos'sobre el contexto 
polínco ideológico del TLC-CA y el PPP 

Númotos 9 y 1'0 • 2005 • 20Q~ 

US-Central Amcrica Free Trade A-grcement l Pan ama Puebla Plan: Two pro- 
[ects w:ith sirnilár o,bjectives 

The authers aqalyze the Free Trade ~grcement between Central America 
and á1c;\Jnjted States {CAFJ'A) and the Panam~ Puebla Plan (PP?) to s~1?w bow 
both projecis promete tire integratio'n thc.globálizéd world thrc;mg~a poht1cal and 
e~onomic agonda that deepéns the necliberal processes of strnetural adJ~1sfinent. 
The·cilltúral'impác.t of'both Agreements foouses en the total lack of participation 
by tire people- affected, eventhough one of_ th_e most irnportant aspe.cts Central 
América c,1.11 offer to ihe rcsr of the world is its cultural resources. Tbe autlrors 
deconstrucr the pp,p to prcsent an alternative proposal that wi 11 transform the Plan 
into a model df dernooratic and réspeclfül developrnent tóward the cultures that 
prevail in fue isthmus. 
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2. La p.9$ició.n geográfica del istmo. Dada su singular posición ge6gráfica 
también será un corredor t,erresttey mar.itimo,para,e1 flujo de bienéJ haéia 

.el Norte y hacia los.grandes mercados de· la economla glob.aL Los Estados, 
J,Jnídos"ionóentr~n el '8'0% de su eeonomía entre el río Mississipí y la costa 
·atlántica, lo que implica una gran dificultad de 'transportar productos haeia 

l. La biotliver:sidad. Mesoamórioa es conocida como I~ segunda regió,11 eh 
biadiversidád, riel planeta: L 797 especies de mamífqro~, 4,. 1.§3 de ave~, 
1.882 de reptiles, 944 de anfibios, Ll-32 de peces, 75.861 de plantas, sin 
hablar de in·contables.m'ié.rporganismos .. Se estima que la región representa 
un 7% de la biodiversidad conocida de la 'fierra. Ademas, le'B: bosques de la 
región y sus enormes reseryas de. agua.plantean un gran desafío a la votaci, 
daa' de las transnaéionales. La biodiversidad es 'ªºY un rec:ur~o estratégiee 
débi.dó a que las tecnelegías de punta hacen uso de esta, -y si es estratégica 
depe ser 'controlada, X ésto es precisamente lo que se busca, de manera 
;oJ~Via en beneficio de las. compañías tránstiacionales rrorteemerícanas. 

El T.UC-C1 y t:l FPP son pa:rte d~ un oo)lju.ntode poltfüias de integración 
comercial. Los mesoamericanos sen muypobre.s (el 75% v:ive.conm~no'S,de nss:i 
al día) y adem.ás· serán desplazados de sus 'actividades ttadiiionales.y hasta (;le sus 
comunidades co1rto;consecúencfa de, la liberalización de la agricultura, y de.Ia ejes 
(tacióJJ de les megáp¡-oyect.os.detPP.P (como es el caso, por ejemple, de las hi.c:irp- 
eléctricas en Gul!,temala:), S~ garaqtizatá-ii.:sí 'üna mano de cbra.barara. La región 
tiene c.erqa dt¡: 1 00 grupos étrii:eos, la mayoría de los cuales no sabe mayor cosa 

·sobre las negociaciones de aper,tµra sorneroial-a pesar de sus imp1icaoi6nes. 

2, In.e0rp0rar nuevos, negocios, ensec19res que pr.eci'sameñté suponen las. me- 
jofé:s posibilidades de,1nc,:ementar la acumulación U§. ;apita/ (Movií:ñit'fn. 
rqs Sociales Fre.111.e al 'fhC; 2004). 

l. Sentir las bases institucionales para la flexioilizacíóri del accionar del ca- 
pital gló~al al profundizar él proceso de aprepiación de los {actores de l¡¡. 
pro_dueción; estgs factores serían füi.~icamen(e dos: los recursos y s~rvioi~s 
naturales y laJu;pza dq trab(}JO, 

de -elle, la administración Bush ha concedidd especia] importancia a la región 
latinmuneriGaila,c.en general, de la que forma parte Centroam.é.óea, por la tenden- 
tía,a la conformací~n ele bloques eomereiales mundiales (Mox_imi'énlos Sociales 
Frente, al TLc;;, 2004). Los ttátados de libre cornercio, dentro de est,a, 16-gica, han 
regrí~ntado la pcifítiea ~ 'partir de una estrate¡pa esencialmente-centrad.a en una 
agresiva.apropiación de roer.cado~ que intenta: · . - 
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Nada más elato, en la versión oficial el progreso de México solo puede 
estar vinculado a Estado'S Unidos y esa vinculación se encuentra .impedidapor 
el Sur arrasado y en eterna. siesta. Así las cosas, la creciente desigualdad social 
genera inconformidad y alienta la rebeldía de los grupos sociales que .pu-ede·potfer 
en riesg9 la seguridad nacional; 

Pero todo proceso de modernización, es decir, de incorporación de la ex- 
tensa región comprendida en el PPP a· la lógica del capital y el mercado, debe 
hacerse sin descuidar la capacidad de. imponerse por la fuerza cuando el consenso 
falla. De esta manera, no es casual e"! proyecto de militariza~ión de la frontera de 
Guatemala con México, mediante el "Plan Nuevos Horizontes" diseñado para 
rcatizar maniobras conjuntas entre los ejércitos de Esta·dos· Unidos y Guatemala 
e.n la frontera co_n México, precisamente en El Petén, Esta regjén guatemalteca 
llene comumcac1ón a través del río Lacantú.n con la zona de Las Cañadas en la 
~elva Lacandoña, donde el l;jér.cito Zaparista de Liberación Nacional (EZLN) 
nene buena parte de sus bases de,·¡ipo_yo. 

Por otro lado, como parte de la neccsíélad de identificar y cuantificar con 
fü!e$ de e:plotación c.conómic~ la. biodiversic!ad en el área que comprende el 
Pl ~· el 84~~0 ~undi~I patrocm~ un proy~cto llamado "Corredor Biológico 
M~soamencano , .que tiene un oaracte- mult111.acional y al cual recientemente se 
ha 1nc;orporado el istmo centroamericaoo. 

Una simple mirada de Jo que somos, evidencia das M~xico; el que mira, 
y participa de Estados Unidos., y ·el que esta atado a su atraso, junto-con 
nuestros vecinos del sur. La desigualdad régiónal, larde o temprano atenta 
contra la seguridad nacional (Milénio Diario, zJ,de febrero de 2001). 

Números 9-Y .10 ·,!OOS -ióo6 

la. costa pacifica (Califomro) con'el fin de-exportarles hacia los mercad~s del 
Pacffrco asiático, zona con la q\Je los Estados U~dos desarroíla» un mter- 
earnbio sumamente dinámico (Movimientos Sociales Frente al T,LC, 2004)( 

El PPP:responde, por su parte, a: algunas conslderadoocs,~specífieas. Des- 
de muchos aspectos, desempeña un pa.pcl fundamental. en l~ poUtic~ de se[Jllrida<i 
nacional de los Estados Unidos, pñmero porque la región tiene vanas de las rutas 
del tráfico de esmpefacíenres y, enseguida, por la presión qµe ejerce la creciente 
migración que parte de los países centroamericanos con destino fin.al en 'Estados, 
Unidos. Para Mé~ip.o, el PPP tamb.iép forma parte de las preocu¡xaclones sobre j¡f 
seguridad nacional por l¡is mismas razones quejo es para.Eszado Unidos. En efec~e, 
Fl~rencio Salazar, ex priísta designado en diciembre del 2000 jefe dela Oficina del 
Plan P'uebfo-Pan~rná adscrita a la Presidencia de la República, advirtió que parte del 
compromiso social del presidente Vicente Fox tendría una clara instnunentación en 
el p~p por considerarlo parte de la seguridad nacional y expljeó.. 
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El procesq de négoclacióu oficial del TLC-CA comenzó en enero del 2qoj 
x culminó en diciembre d~I nlÍSJ110 año. para. la mayoría éle los palses centroame- 
ricanos con excepción .de Costa Rica, cuya i;iegodadil'm se extendió hasta enero 
del 2004. Má's que un acuerdo co1nercfal, eru.,c es unaopro~uesta í!J.tieifívJ)lucra 
iHv.,ersas [áeetas muého más allá del intercambio oome:rcia1, estrictamente. Algu- 
nas tle estas s'01l lainver-síóu, las potestades del Estado, Ies servjeios: p_úblicos, e} 
comercío, las finanzas, la propi'ecfa:d intelectual y la cultura. S(:)gún Pensamtento 
S(Jlit/.ario (2.0:04), los acuerdós in.cor;poradóS:en e-ste tratadó.no son sino la culmi 
nación del proa eso d.e qj_usJ~ es truetura! y del mo1'l~IQ d~ dés,tttol!o que: se· víeae 
ejecutando desde hace más de dos déeadas. Probablemente-el prineipal problema 
a·,$er,,ana·lizád0 sea el impacto del acuerdo sobre et Estat/.o !¡ocia1 de D'erecho, en 
diversa oiedída- s,egún los países invoíuerédos. 

Desde.initaos de Los 80 se d.ieton cáÍnbios en el estilo de desarrollo de los 
países c.~troamericanos;que fueron efifocatJos:'hatiocun modelo de.promoción de 

ieaponaciones; en sustituciór, de imp91'taeiones e industrializácíon: Este mooeJo 
' se caracterizó por "aperturas é(),!)lercial~:i unilaterales, participación en nego'cfa- 

-ciones eomereiales rnuttilaterales, y finalmente, en la ne,gociáción del TLG-CA. 
E:n 1 !J84 Esrados' Unidos aprobó la Iniciativa par-a la Cuenca del Caribe, q\le 
constituyó el mecanismo eemplémentario a las medidas 'internas de aeert:ura 
c;ome.i;cíal ypropproiohó·cic.rtásto.ndi.citmes de acceso preferencial a productos 

.pr.oveníe.nt~s d~ la•regiún, exceptoa Cuba y Nicaragua énesirmbmentó (Estado 
de la Nación, 2004). 

El TLC-éA; al eual se unió R~pública Dominioana,,e§tab.lecc una zona de 
libre comercio pero de una manera compleja; r.ues no solamente determina condi- 
cionés en acceso a los,me'roados,de bienes sino que, también, en algunos aspectos, 
es un f(ci1erdo rnultilaterál, en otr..oscontiene acuerdes oala.terales y ademas incluye 
excepciopes.a la aplicación de tas reglas conven.idas(Estaclo dela Nación, 20011). 
Se contemplan algt¡nQS-tcmas ,que. hasta: ahora son incorporados en la QMC co.mo 
asuntos de las negociaciones de- comercio para lqs cuales §e, ~stabJecieton re· 
.glas multilaterales. Con este hecho los Estados Un~dos. han logrado in~luir ex- 
plicifame:nre en sus negociaciones de tratados de libre comercio temas como los 

Anreeédenrés del Tratado de Libre Comer~io 

'tsto§ planes tiet1Qn; por sui:1ues!Q, -onasola intencíón' incorporar; a la globa- 
l ización una extensa región que debido 'a su desiguaj cfe-sarroJlo se ha mantenido 
como parte de, la reserva estratégica de la expansión capitálista contemporánea, 
Para lograrlo es ¡fre¡¡¡iso vencer la resistencia de mueaas de; sus pobladores.a .Ja 
m©;Memízaci.(>ri rieoli.beral, partiéuta.rrnenfo de los pueblos indios que,J,leciü:ie,Qn 
la Jucba armada co,mo último recurso p)r¡¡ hacerse escuchar. Por eso, el ppp re- 
sulta también un proyecto contraiusurg¡;nte. Veremos-más adelante su historia. 
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Las reacciones en Centroamérica frente a la negociación del TLC-CA han 
si(!o diversas, según el lugar político 'Y social de los sectores que se mani.fiéstan. 
Alguna¡¡ tendencias b.ásjéás pueden enmarcar lo que será el posible papel de la 
cultura y la educación _en el tratado. 

Las posturas expresades han sido extremas, Por un lado, está la de la aeep- 
ración y el impulso abierto de parte de algunos sectores, en especial aquell0s con 
peslbles beneficios de la apertura comercial, asegurándose condiciones arance- 
larias favbrablés., algunas 'introducidas ya. por la Iniciativa pars la Cuenca del 
(/aripe (Barahona ét al., 2004). Igualm~.nte, · los gobierrros de todos .los países 
involucrados han asurñidó una postura directamente comprometida con el pro- 
yecto del tratado y, en espeeiál, con las condiciones impuestas por la contraparte 
nórt'eamerican\l, con pocas i'tí:vindrcaci.oncs generales sino solo sectoriales. Otros 
sectores han demostrado desinterés (Ortega, 2004), y existe fuerte oposición de 
parte de, Organizaciones soeiales, comunales, sindicatos y algunos sectores inte- 
lectuales (AgUilar, 2003). 

En Costa Rica, el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) señala cons- 
tantemeute la supuesta amplia participación popular durante el proceso de plaa- 
teamiento Y negociación del TLC:-CA. Sin embargo, en el interior de la región 
exrsten elatas Y di versas manifestaciones_ en contra de su firma, que· esbozan la 
falta de consenso y unidad pretendida ante-el proceso. Las consultas quemen- 
ciona el COMEX se refieren a ternas puntuales y no al trasfondo del proceso. 
Diycrs9s grupos ·so'cillles aluden abiertamente a La necesidad de una participación 
popular más profunda, especialmente en lo relativo a la lógica del tratado y su es· 
truc~ra'. que apuntala las condicíones de.subordinación -debido a la dependencia 
ec?;1on:1ca hacia EE. UU..- que compromete. la capacidad de negociación de los 
parses (Gr.u1ados et al, 2003). 

. El tratado ha genemdo. rcaccjón en sus mismas áreas temáticas: aeceso,a 
~erclldo.s, ~ornercio _de servicios, inversión, propiedad ímetecruaí, compras al 
sector publico, solución de contn;ivérsias, disposiciones institucionales; laboral 

Reacciones frente al TLC-CA 

ti úmeros' 9 y I O , '2001 • 2Ó06 

. . ·. cl t Iccormmicaciónés y segur_. os, la contratación P_ ública, -propiedad sewie1os · e- e · . . . . . . . . , .. · , •· 

. ¡ ¡·0··8 laborales y ambientales (Estado de la Nación, 2004). El T.tc inrelectua , asun . · . . · . b d . . 
1 . ita edcfine las]!)·· otestades dél Estado al decidir so re obstes que, (lome es nru Y. r . l ... 1 . t l el caso ·costarri<;ense, aún no han sido r:s.ue tos,_ partrcu ~en e os seguros y tas 
telecomunicaciones. Asimismo se. restnnge de forma considerable las _potestades 
del poder legjslativQ. . . . . . . . 

Es irnpertante.recalear que se est~n po[llencio bajo cond1~10ncs de h~re co- 
mercio economías entre las cuales median abismos: la economía estádourudens.c 
es. de. unas I 6Ó a J 7Ó veces la de toda Centroamérica. 
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y ,ámbitmtaL,A partir de. dlebos ejes temáticos se .han e'sttüctuta,do muchos de les 
mátéti<tles·generades sobre 'el tema. En éste sentido~ la eulrura y la edué'aclón np 
existen como eje; sino (lUC. deberán leerse de las. impliea-eiqnes generales de, los. 
acuerdos. El dlscurso, al menos en la presenlaeión formal del tratado serefi-ere al ' - rema centf.al que es;'Ja écónomfa y los sectbrcs productivos que podrian ser afec- 
tados (Ba(aho.ua et al,, 2004 ). 

En Costa Ríen, el di'seru:~o del COME.X, así cerno en general de·tos go- 
biernos centroamericanos, presenta el TL.C-CA cqrno parte-de un n.rott!s(). lrre- 
veesible, como consecuencia lb~iea de las relaciones económicas que ae han, es- 
tablecido entre los países y un paso haci'a su profundización .a favor iie ambas 
parfés. fneluso la literarura.oñcial.del tratado i:oloea á €entioaméri·o11>,ebmo quien 
manifestó su ioteres.1m negociar en diversas ócasiones 'con lus Estados Unidos. 
(COMEX, 2004, p. 7). 

Por-otro lado, hay un problema de lenguajes téonieos que b:izo que el oo- 
nocimiento del eontenido de1 tratádo fuera nulo o intraducible para la ciudadanía. 
Por esta razón, muchas ele las reacciones eñ contra dél 'tra't,'ldo. se:·úbiéan·.en él 
plano pólitico;eJdeólógíco~ a partir de las préecupaéiorres más básicas;pero ttart$· 
cendentes, como el desequilib,rto de la negoc:iác.i,0'n y el futuro de la $ol>ercanía na- 
cional, y provienen p_r)nei9alm~nt~ de Clli!ipesinos, ·orgt1niµ,cione.s--de -~ soeietlad 
civil e indígenas de la rel{ión. (Campesinos serán· afectados ... iin/2003). Como 
se· verá al abordar el tema de la cultura, hay países como Guatemala en que el 
campesinado no solo es afecíade étonórriiea.mimte sirro, también, culturalmente. 
Los sectores campesinos expresan aclemás deiuandas especifiaás, ditigidas ñacia 
la ptqtección delaagrieúlrura tradicfonál, que·c.umpÍefupejone.s de supsjsteneia y 
no solo de e,x:portacipn. :8.eg4n un estudio presentado po:x; la lnidáti.va Mesqame- 
ricana de Comercie, Integración y Desarrolle (CÍD), los produotos identificados 
como vulnerables para la región son el maíz, el arroz.el frijol,y los-preductos láo- 
teos que se producen para vivir. Jorge Mario Salazar, representaáté-del €ID, ex- 
plicó que fas personas que dependen de los sectores me:ncícmacfos,s.ó.rt cart1pes,i¡:1os 
y agricultores que se.desensuelverrch una economía de sub,~jstencüf(Gamp~inos 
serán afectados ... 4/7/2003).. 

Como ilustración, algunos sefüilan Jos resultados de otras experiencias de 
tratados de libre comercio con Estados Unidos y. sus consecuencias-en el agro, es- 
pecialmente México, donde varios han sido los sectores que se lí:án vi'st\> :fiolpea- 
dos por esta negociación, entre ellos, el del.azúcar y el del malz. Según el Centro 
de lnvestigacioues Económicas y Políticas de. ~cción .Comuniraria de püa~áS 
(ClE.PAC), "has.tafinales.de.2002 sé habria'eontabilizado la pérdida de l.780,QOO 
empleos de agricultores, incapaces de competir frente a los subsidios estadouni- 
denses" (Aguilar, 2003). 

En el espectro de reacciones con respecto ál tratado éncóntramos discursos 
opuestos.' Los sectores. que proponen la apertura de oteccad0,s, .come estrategia 
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* 

El 8stado úacional se contrae, el vinculo con el mundo externo.se amplia. 

.Los hábitosculturales se estandarizan. 

* 

'En. términos generale~, la mayotiaº<;_le I~ reacciones aluden a la pjrdi'da 
de i(entiaaaY, cultura .nacional, á partir de la entrada masiva de productos y 
con ellos-una ampliación de, la cultura de eon~umo. E-¡-i este sentido, el Centre 
de Estudios Históricos y Sociates para el Desarrollo '(CEl-lúES) de Guatemala 
realizó una investlgaciórr que parte de- 43 entrevistas con representantes-del 
Estado, sector ernprésatial y sociedad civil sobre el efecto cultural y político 
del TL.C-CA,j unto eón una re:;vísión bíblíctgrá:fica· sobre et tema. Ellos sostienen 

·que, entre los rasgos más importantes de este proceso de cambio culrural iden- 
tificados se· encuentran: . 

'' ... El mayor peligro para mino es tanto él ecanémtcd; ni las tnv.erJiones, 
'sino que la deséulturizdcion, kupérdida de una identiddd total ... "1• 

Algunas reacciones en torno p_o.sij:¡_Je~ cambios en cultura y educacíén debí- 
dos al 'IL<.: 

Números 9 y.1 O • 2005·- 2006 

pata reactivar la economía y disminuir la pobreza, s~?onen q~c __ un incremento· 
del. comercio llevará a un incremento en la pro .. ducción, convírtiendó al sector 
c~portador en el nuevo motor 'que impulsa;á e: crecimienro. ~c-01;·ómico., to que 
provocará un irícrepjento,cn el .empleo; el rLC se, eonvernn« ast ea una herra- 
mienta (la prin1$ipal):para la reactivación económica '(Chacón, en Aguilar, 2003). 

0tros sectores advierten consecuencíasirefast-as a partir de la apertura de 
mercad9s. 1-[pa de.ellas supondrla porreren riesgo algunas impcrtantcs institueio- 
nes nacionales. En estaxíirécción, el subsecretariogeneral de la Asociación Na- 
cional de 'Empleados Públicos de Costa Rica, Édgar Mgrales, asegura que "por 
unas tor1d/qdas de ·áZúcqi·" se.: entregó el "patrimonio nacional" al hacerse el 
compromisode apertura d.e. los.menopelios estatales de los-seguros y de las tele- 
eomunicacíones, a-cargo del Instituto Nacional de Seguros ~ del Instituto Cestá- 
rricense de Electricidad.(IGE) (Diario La Prensa, Nicaragua. 29 .:de enero 2004). 
Asimismo, se plantea qué, en sus tratados .comcreiales, E.E. UU. condiciona la 
negociación a que Ios Esjados firmantes eliminen 'subsidies, mieatras que elles 
por su parre ptotegen a s.u$. prqpios productores. 
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El TLG no ló: Yemós cºomó: una cosa potencial, Jo estamos viviendo' como 
'una amenaza. J!llospltd~ Jg vernos desde el punto de. vista que nosotros te- 
nemos los recursos estamos hablando de bosques, recursos no renovables . - ., t . . ' .. ~ 

como petróleo, asuntos, que interesan a _grandes corporaciones mterríacioua- 
les ( .. J Los recursos son Gaptad.os por las moltinaciónales o por personas de 

l:Tn dirigente indígena del Petén, Guatemala,, se reffere-a la percepción dé 
sus pueblos sÓbre.cel TLC-Gií\:: 

3. Una, E_rqbabJe erQsicyn d_e la identidad cu~l)lral de 1~ comunidades rurales, 
los. pueblos indigenas_ y afrocfilibeí'\os,_ asj como el riesgo de pérdida de los 
territorios en los que residen por.el desconoclrniento de-sus derechos. Les 
pueblos iu'fügenas y áfroearibeños dé lit régi0n, pata el caso, iderlüfican 
el- TLG-C:A con la ín,dusfrfa del turismo s.ustentada p.pi el cap.ita) trans- 
,nacional, la explotación del subsuelo, el saqueo de la riqtleza biol(;gic¡i, la 
c9nstrucción de empresas hidroeJécq:icas y la ,itg¡;oin·dqstria @?arahgna ,et 

·id., 20;(},,4). 

2. Se enfat'izó·en Iá amenaza potencial que la iútrodú'cción de productos trans- 
gé.nieoi¡ iniplicapara-la'biofüversidad, laagr,iliullüra 'fradiolonal yla calidad 
de vida. d~ la; población rµraJ. 

1. En el s~totpu;al se c,Jestacó el temor aJa p6.rdída ® la tierra,. la destnfo'ción 
del medio. an:ibiente.y la biediversidad a causa de un pto,bable iqc¡~neJltQ· 
de ~la inversión externa y la iinplementa.ción de meg4pro;;,eet;os de infnres- 
truciura como los contemplados en el P,FP. 

En la coo:sulta a los distintos· sectores, espeQ-ifkamc,nte los éám¡;¡e,;inas, 
ind{geJ)aS. '!f aftodesccndiehtes, se recogj'ó infonnación sobre' SUS ·pOSÍCfones _ y -te- 
meres- frente, al TLC-G:A en,este,plano· cultural: 

Lqs. excluidos tíende.i,:a transnaci9nalizarsemeo.íanfe la inmigración exter- 
na, ya sea legal o -ilegalmente (Bru;,abona ~t al, ,20Q4~. 

* 

El papel de la cultura en la saciedad tiénd a reubicarse. * 

YoJ scgmeatos sacioec;:onón;úijos más ''rezagados" [especialmente los cam- 
pesinas) enfrentan proces0s,ace.lerad0~ de can:fbi<,r y comtenzan á entrar en 
una diriámica de .reconversión productiva, 

* 

El mundo abetal se reorganiza. * 
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La principal Íli_quietud de las univcrsídades·públicas· de. la región es que la 
apertura en la prestación de servicios pueda significar un recorte en el presupuesto 

Para el caso del magisterio, indudablemente, la amenaza más .seria es la 
pri,va1izaclón de la educación ... Es una amenaza social porque.indudable- 
mente.va a generar una gran cantidad de despidos, tanto a los trabajadores 
del campo como a los trabajadores de la ciudad, y dentro de ellos a los 
trabajadores de la educación guatemalté'ca.,, Esto va a dejar a los maestros 
en manos de la ini'c;iatív<J privada, sin la capacidad de formar sindicatos 
(Barahora et al., 2064). 
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Guatemala que sirven a -esos )ntereses q~e;_de una u otra manera, se están 
prestando para ir :Sóci:alizan'do que el Tt:C trae ventiiJ?1', pero __ nosotros lo 
vernos como desventaja- B.11 primer lugar, los recursos no van a -s~r-explota- 
dos afavor.1ie les guatemaltecos, mucho menos para los pueblos'indigeoás, 
Segundo, uues~ra gente no está. capacitada, no tiene ninguna otientación 
técnica. definitivamente sera corno cavar' la tumha de la pobreza a una 
extrema pobreza, que de hecho a eso vamos (.G6rtie,z, 2004). 

Algunbs dirigentes indígenas. guatemaltecos, consultados en este mismo 
estudio, afirman que la pn:l~ucción de maíz es la esencia de 'la cultura maxa, y que 
temen.que con el TLC se les fuerce. a comprar semillas transformadas genélica- 
mente, producidas por los países desarrollados, haciendó a su pueblo dependiente 
c11 una producción que 'tiene implicaciones en práctisas agríéoías ancestrales que 
forman parte.fundamental de.su identidad cultural. 

Es reveladora la reacción en las entrevistas del estudio citado con respecto 
a los· térwuios utilizados. Entre las partes negociadoras y las orgeuisaciones, ge 
sociedad civil ( en especial rurales) bay un abismo en cuanto a la visión de mundo 
que antecede sus· posiciones técnicas. Esta característica se evidencié en Honduras 
y Guatemala al abordar el tema de-la propiedad intelectual; séhizo incapié que el 
términc propiedad intelectual, por ejemplo, no tiene senñdo para la cultura indf- 
gena; y que.esta· ponía en peligro /9s coñodmiéntos. iildígenas m'ilenarios no pa- 
tentadós_. La separación en:tte los conceptos utilizados por parte de los-gobiernos.y 
lo~que utilizan los dirigentes de zonas rurales centroamericanas, evidencia ta: poca' 
importancia que se le da a los planteamientos de fondo de estas organizaciones· 
populares directamente afectadas pof los acuerdos ~n esa materia. 

Otro tema fundamental en este estudio. fue la educación. El TLC-CA se, 
vincula, entre algunos sectores, con los procesos de privatización -por ende, el· 
del abandono dé capacidades del Estado de hacer de la educación un instrumento 
de mevilidád.social y desarrollo hunrano-. En julio del 2004 Carlos Fuentes, di- 
rigente. gremi.al de la educación guatemalteca dijo 'al respecto: 
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Existe oonsensa en, que la educa9i9.n_ de laxegiót1 debe transf,Qqn<;!,rse en 
el sentido de mejorar su calidad, modernizar sus métodq~1 actµatizar sus eon..t@- 
rudos y, ampliar su cobertura. Las discrepancias están.en cómo llevar a-cabo esta 
tr..rnsform'ación, EiTLC es la vía para los sectores que Jo própugnan, en la médi- 
da en que estimula la competencia en la 'cual ttiurtfá!i solo los mfü; eapacífados, 
mientra$ que otros,, e.orno es el caso del, director de ·in\l;estig¡¡¡:;ión ¡le líí Facultad 
Lg.tiuo.americana de Ciencias Sociales (FLA.CSO)-Gua.temala, Dr. !0iut Walre.r, 
consideran que esta deb.e,-e~}lzar,s_e a través de.que "los estados respectivos incre- 
menten la inversión -en el sector educativo" (Barahora et al. 2004} . 

. Por su parte, en el discurso ofícial-se le 'identifíea como una de. los facteres 
de cambio aprovechables del ·tratado. Des'de1e-sta perspectíva, el TLC-CA se pre- 
senta como un punto de referen'c;ia utíl rara,recordar lá itecesidacl de intréducir 
cambios fuiidaméritales en la.:editcaci,ón nacional de cada país, com.Q médiQ pata 
enfrentar LO$ retos del..p(esente y el fútµro, por, le que ~n general se le, percibe 
entre las oportunidades q,qe,se l'e abren a l~ región,para mejorar uno de-los indi- 
cadqres.más importantes dC'~u potencial de desarrollo @arahona et al., 2004). 

En el estudio antes mencionado, se hacen algunas censideráéiórlés en tomo 
al-contexto cultural-centreamérióeno én el C.lialjneídína·'el'TLG. En primer Jugar 
se enfatiza que.Ja dinámisa culturalde.Ia i:egión ya-stentuenff,a en l~ ¡ictualídacl 
fuertemente, permeada por· procesos aseciados a la ·glOQJ:llizaeión, ta~es como el 
incremento; de la inmigración centrcamericana a los EE.UU. rt0s excluidos tien- 
den a qansnacionalizarse), !.a transformación productiva implicada por la maqui 
la, el poder de, difusión de los medies de comunicación social, la iñtrodüccfón 
de las tecnologías-de la informatice y la masificación del consumo urbano. Los 
principales rasgos· del proceso de cambio cultural serían: el Estado nacional se 
eontra'e, el vínculo con- el mundo extcmo se .amplía, los hábitos culturales se es- 
tandarizan, El mundo laboral se reorganiza, los segmentos socioeconémiccs más 

Estádos Unidci-s'puéde pfopieia.r avalanchas de instituciones de educación 
superior, qlle tieacn (un:dllrrientall:nente i:;'oi:no motivaei'ón el ludo y obs- 
truir el p-¡(p.el d~ las unive sida'de.s, públicas ... Para ,el taso; la fortiiá.ción 
de lo,s pro fes!)res de educacipn media o ·de, ed:ucaejé¡n primaria: potlrl~ ser 
sustituida, con prioridad, -en licitacione~ por univeesidades e~tranjeras, fa 
presencia.de consultoresy gente-con alto nivel-de formaeión ... La privati- 
cácíón die ta educáción 'en geoeral,.íñelui~fü-fa.éduéadón uníversiwJ.a,;5011 
algunos de los,faetQr(!s I¡Ue van a: incidir-en esto (!\\'ariihora et al., ?004~. 

uníversltario y en geileyal de. la tnv.e(sión estatál en educación, además de provo- 
car un de~plaz-arnie1Jto de lbs pro,fésianal~s nacionales· que rfü pudieran competir 
el). igualdad de c~ndidone~ con -sµ¡; hom!,\llogos de io.s Estados Unido¡¡. S~gú.!J el 
Dr Eduardo Espinoza, de la Universidad de El Salvador, 

~ÚlnllJ'.0;9 9 y 10 • 2005-2006 



ARTÍCULOS 

El Plan Puebla Panamá: antecedentes 

Desde el gobiernode Carlos Salinas de Gortari (198&-1994), el sursnreste 
mexicano rcpre;entó una constante ¡:neocupación. En CS1) sexenio, el Plan Chia- 
pas fue la maestra <le. cómo, gastando enormes re~~rsos1 el gobierno :e?cral pre- 
te.ndía res~l.vc.r la situación de pobreza de esa región sin a vanzar un apiee 'en ese 
propósito 01 C.¡ilmar el descontento.social. . . , .. . 

Con Ernesto Zcdillo ( 1994-2.000) se mantuvo la preocupacion, pero sm 
acertar a emprender· una política capaz. de ofrecer alternativas reales a las de, 
mandas sociales, particularménte de los, pueblos indios a losqueErnesto Ze- 
dillo jantás vio ni oyó. Sin embargo, será.en ese sexenio cuando surja el do- 
eumerao antecedente d,él PP?.. En efecto, Edmundo Jarquin, ex embajador de 
Nicaragua en España, publicó un artículo donde señala: "El sur también existe, 
se titula un documento de altos funcionarios del recién concluido gobierno del 
presidente Zedillo, que de. alguna manera ha servido de base a la propuesta del 
Plan Puobla-Panámá '" (2001 ). 

GeStádo durante el gobierno deErnesro Zedillo, la autoría del documen- 
to antecedente del PPP se atribuye a Santiago Levy, entonces subsecretario de 
Hacienda y 'después nombrado pór Vicente Fox director dél Seguro Social. Eíi 
''El Sur también existe", se. reconoce que el conflicto chiapaneco descubrió los 
errores cometidos por las políticas gubernamentales en los últimos 50 años y ad- 
vierte que de no tomarse medias estructurales para resolver eJ atraso del sure¡;te 
rriexicano, "se corre el riesgo de-ahondar los desequilibrios regionales del país" 
(.Provérn, 11 de marzo del 2001 ). Se sabe que este documento, en su momento, 
fue entregado a Francisco Labastida Ochoa, candidato del PRÍ a la Presidencia de 
ta República y, más adelanto, fue d pasaporte que permitió 11 su autor ingresar al 
gql?ierno foxista. 

De esta manera, tui proyecto heredado de una administración neoliberal 
se convirtió en el programa "mq.\· ambicioso" del gobierno de Vicente Fox, en 
tanto define la estrategia de modernizaeión del conflictivo sursureste mexicano 
Y establece las condiciones para la vinculación entre Centroamérica y el capital 
transnacional, 

El 11 de septiembre del 2000, en la ciudad de Guatemala, el entonces presi- 
de~te eleoto de.México, Vicente Fox, acompañado de los gobernadores de Puebla, 
0lüap?s Y Quintana Roo, presentó ante los empresarios de ese país la propuesta 
par~ ejecutar un plan de desarrollo qué comprendiera el sursurestc mexicano y las 
naciones del área centroamericana. · 
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"te:tagadps'' (~pceviafü1ente losJ~.am.~e~in?s) ,enfrenta1i pi:?_ccsos aoel.erados, d~· 
cambio y comienzan a entrar en una dman~~a de resonversron productiva. Por lo 
tanto,·el pápel de la cultura en la sociedad tiende a. reubicarse .. 
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L.~falt~ de..pl:ei;-i'.sión en la jnformaeién sobre el PPP, tanto eomb las no- 
ti'cüas Q()IJtradictorias cy sin sustento, hicieron que .Gada, q te,u, ue:.a9).lerdo cbn 
sus posibíÚdades imaginativas, díseñara u.ü pllÍn a la medida de sus i31rereses 
económicos y políticos, incluso fue tal el entusiasmo que se lt:i amplió a otras 
regiones. En efecto, poco antes de c:oneluir el año, 2000 §e.hablaba ya de que 
-el PPP contemplaba grandes <.,J>rré'do_res ,c-ar¡i:eteros y ferroviarios desde Alaská 
hasía Panamá, lo mismo quc-gasoduct0s y líneas troncales de.eleetriciaad. J?es, 
de 1:,ntoacc:;s,:l}l objetivo del Plan se amplio a la c0nstítución dé una comunidad 

·eé'0n,órnica de Norteamérica, con más alcances que' los de! Tratado' de Libre_ 
Comerd~ c~p Estados Unidos y 6a,aadá, _por q'jgi;to un reiterado propósito del 
p~;~i'dente,Fbx. Y; parte sustantiva del proyecto de expansién de E~tad0s Unidos 
en Améric« 1at1'ha. 

El Blan Puebla Pana1ilá, sus· <¡;atacterí§tic.a$ e i.nt,grant(\S 

f;n es,a «¡¡:casi{í1J y reffriéndose a Centr0amérioa, el presrde.nte seiíali los 
siguientes puntos medulares· del PPP: impulso a los mercados regionales de pro- 
ductos básicos, facUitar la. tfansfü.reB.Óia-tecnomgfoá, construir mi corrádor de tu- 
rismo cco.Jógicó y crear U11a éstructura aduanero· más· fun:cjop.a \ y' eipedita -, 

Po1 sp p,artc, Agustíñ Gar.cia.Lóp:ez, díreetoe ~je.c:utivo pata Me:xie,o ante.el 
B'agco •J.ntér¡¡mepoano de Desarrollo (.§JDJ, informó quei,ta1:1 solo la inveFsí·ón en 
el á111bil@ nacienal mexicano permitiria eonstnrir 2 mil ii85, kilómetros de catre- 
teras; tecnifíeár f394 mít líeGtá.reas dé riegq; mljó.mr d0s púeit<:Ys niaritímo.s y sejs 
ae1,opuirtos,:re"gi'o)J.a1es;, adem~s de trioderrü:zar el ferroc~rrll deí rstmo ífo T~Jm911- 
tepec .e incretnentar la cóbertura (J'(; los servj.cios e1itte,alivos,, de saltld y vivienda 
en Íqda la r~gi~n .cpmptendida en el }?Pi.(Omelas, 2004). · 

tv¡:ás-·ta;rde, el 3'0 de noviembre, día previo a su aseensióh al poder, Víeenté 
li;Qx reunido en México con los:,presi.dentcs de Panamá, :Mtreya-Mose0so} Hon- 
duras, Gfarlos .Florés; Guatemala, A1fon~o· Portillo; yMígt(elÁifgél Rodóguez do 
(fosfá Rica,. ífG.é'()\ó qu!l "el Plal} Pú€lblí}-P;rnafllá ~-erfo;cl;rmi;s ambieioso desµ 'go• 
biér!l<f,. El rttc;i;,_dij.o en\9.lilces Víge_pte Fox, ~ni,::íste eµ busear los-ccnsensos-que 
péni1ítá:fi c;t')n.solidar·e1 pl,an;9,ata integrar y desarrollar Centroamériea son neeve 
estados0·d~I sursuresro.mexioaee (0rnelas, 2004), 

B11 esa q¡isma.reun1ón, se eon.óció el apóy0 cléf ~JE> .. i\:I proxecto anun- 
ciando Enríque Igle-s'ias,.,Pr0S'iderite.Idel órganism.o."que esa institu~ióa otorgaría a 
Mexrc@u:ri créclito de ~utre mil y'mil 500 millones ele dólares debido a que eJ Pl>'.P' 
tenía "grantles:pos-ibilidades. de. 0recet y' cQn,veifu:se en el veh:foµl(i) detonador del 
suteste.mex'i'cirtto y .la tégio.r¡ cen,trpamer¡cau:a, ya que a _ee.sar del r,ezag.o cxisren- 
te, est~s .. zd.nas. eu~ntan con una gran diversidad natura! y un. potencial humano: 

' '';'- .. . 
incuestiJ1nable1'. Pe esta manera, concluxó tgles:ias, el Pl'P se <oonvefaa en, uno d~ 
los.prQyectos cenírales del BID,(Ef Uni-versal, 1 de diciembt.e de 2000) .. 
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A.lc¡¡nzar un manejo sustentable de los recursos naturales y~I ambiente, * 

J\provecha;r cabalmente las vocaciones y ventajas comparativas, 

Promover inversiones productivas que amplíen la oferta 'de empleos bien 
rernunerades. 

Lógtá.r un cambio estructural en la dinámica económica, 

* 

Elefar el ¡;¡iye1 de ¡je$¡¡uollo humane y soclat de la población. 

Isograr una mayor par'tieipaciót1 de la.sooiedad qivil en el desarrollo, 

,N6mcr~'9 y 10 • zCJÓ~ -i009 

En el p:pp participan 7 na~iones'f 9 entidades fedemtiiva! de Méxice, do~- 
de habitan 65 millones tle: pci;sonas, de la.s cuales 2 8 mí'I tones viven en sursurests 
nie~icano y 3,;¡ ,mil'loue.s $n ÓseT,Jtr~america. La pobla'ción de los éstadós mexica. 
itos in,t-¡:grados ~e grado o por fuerza en c1 PPP (en realidad bi los go'bi~mos de 
las 9 entf,:la~es. ni la población fue consultada respecto dé su pruitc1pac1ón e)lel 
PPP}, alea-n~aun ingreso pro~dio p:or pep;ona iofe;ier a la media nacional, que 
es-de '3'6 mil 400 pesos anuales; én cambio, la media para tos ocho estados del 
sursureste del ~iais es. de 21 mil 9QD pesos, aunque en algunas entidades es mu- 
ó11ó m:eñer, como ep G'.hü.1pas y Q.axaca, donde es de 15 mil y l S mil zOO p,es-os, 
d;spc<.tiVamente. En 0.tr.os estados, como Campeche-y Tabasco, sus elevados pro- 
m'édiQs de ingreso perso¡ui} se reducen sustancialmente cuando se aisla el efecto 
de las aiti'-lidades extraetivas de petróleo (Bañra, 20,0J). Según BoJtvímk de Ia . ,, 
población total asentada en la región mexicana que éoJnprcüden el PPP, ll5s indi~ 
gentes représentan el 66·pot ciento;,mientras €n el país, los indigentes son el 3!'1 
por ciento de totll;)s los hsbitantes del país GZOO), p. 22} . 

En g~n(ftal, r.~.,G'onoce el-documente ~e presentaeí·óndel PPP, t9da la re- 
gión muestra µo serio Je;:ago en su cles<1rrol!0 sccioeccnémico coffrc.¡,specto a 
las·i·egiones de] centro y 110¡:tc del país. Isas condieiones .de ma~ginación y pobre- 
za que prevalcocn en dicha región son endémicas y se deben a un tejido histórico 
complejo de factores de muy diversa naturaleza, que incluye la aplieaeión en el 
pasado cle poJítícas,púbiicas desiguales (BIDi'2004), 

En ólras paíabras, de manera maniquea se culpa de esa situación al PRI 
y no ~t 0apital ismo; '<11 qire ¡¡J,10..t:a s,e; Je quiere limpiar e-1 rostro e impulsar · su 
versi(;)ILlll,,OQ:CTfla .. 

El objetivo explícito, del Plan Puebla Panamá" es ''mej0ra'í la p:alic!:rd de vida 
de Jos habitantes de la región te:irr\totjal; comprendida en La región SJ1r Surest,1: de 
México y los patses de Gentroamérica". Dicho objetivo gcnerªl de .dr:;sarr.ollO' se 
desam-egf) en oého obJerivos básicos: · 
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El Bresidi:;nt'~ V(<;.~nte Fox se'respalda en nociones, existentes durante.más 
de m.edio siglo; qµ'é estíp,ulap que el.subdesarrollo se ·éfebe a la falta de insumos, 
pri'tlélpalmen!e tecnológicos y 'de capital, El PPP pretende por tilnt.o construir o 
mejorar grandes obras de infraestructura (<.mrrete,r.as, aeropuertos, puertqs,marí- 
tim0s, rectes elé~trrcas y de telecomunicacionesj.ique; con oúa§ obras. en marcha 
(presas hidroeléctricas. cáúales "secos" ttansísbnkos),.incentivarlan la entrada de 
grandes empresasprivadas, 'pues su presencia (más'eJ capital, tecnología y 'oferta 
.de emµleo q11e ~portarían;), supuestamente ceadueén al "désartollc", Bn atención 
a la necesidad de estimular l<).. llegada de taJes empresas, las obras del ·ppp é1ifán 
diseñadas para resolver cuellos de botélla que podd~ rnerma.r sµs gállancias .. 

Rn realidad el p.pp propuesto pon Fox no era una agenda nueva, -sine un 
artificioso "pw10,g_ua.s c'ón'ce;plual" para i;obijar varias. itri111des obras planeadas- 
durante añós. El Plan trata de.empatar las obra& ¡:iara el sur~ureste.mexicanO' corr 
las dc,.sus··vccn:ros- ccn~oa:merican0s y así ímpÚbar· a la 1;\!'gióu ·e:ti su -cottjurtlp 
bacía uua.mayo,r- inserción en la gto.balización corporativa. 

La zona del PPP comprende alrededor de un millón de kilómerras cua- 
drados y 65 ~il.lónes de habitantes' en ocho países, más o menos el 50% de ellos 
clasiñcadoseusltusción de.p.00re;za extrema. No'obsfanfe la pobreza desu pbbla- 
cíón;.laiona es rica errrecursos naturales (~gua, l;l,osques, pe-trQ'leo, gas, Ji1ineráles. 
varios, abundante.biodiversidad) y propieta para la generación .de·energÍ._a Jii'dro- 
~l.éctti9a. Para los habitantes del área del PPP,.fue,evjdente. de,sq,e U1f principió.que 
el PPl' secorrvertiríajeq un mecanismo neocolonial de extraccj~n de su riqueza 
natural y de explotación de la abundante y barata mano de obra de su población. 
Fue ooneeptualmente fácil vincular el .ppp con otros ~andes próyeetos de corte· 
neolíberal que promovlan los intereses t:orp·órat.ivos. en laregión, pfuticularn~ente 
el ALCA (Area de Libre Comercio para las Améticás), centtapertc continetital del 
TLCAN (Tratado de Libre Comercie .de América del Norte), 

El pp·p nació con varias taras. adicionales, plin.cip,almente la ya anticuada 
visión de que los p1,1.~bJ9s, particularmente los pobres, son objetos del '1élesarroUo" 
y, nunca sus sujetos. Los creadores del PPP;. burócratas del Banco Interarnérióéno 
de Desarróllo (BíD), del Banco Mundial Y.. del gobierno mexíéano, elucubraron sin 
mediar, antes del lanzrunientó oficial del Plan, una sola consulta para recabar el 
sentir popular. Segundo, en su origen el PPP ighQtó0110 s9lo. Ja.;opinló:n. sino también 
la misma composjolónpcblacional de 11! región, particularmente-la especificidad de 
los,nwner9s9s pueblosindígenes que habitan, hace milenios, sus territorios. 

Tercero, y más importante, los promotores del PPP stfüésti:inarbri el recba- 
zo .que el Plan encontrarla entre amplios sectorés popularés de la región. A los 

•M:0Gl1m1iz.ai; y fortalecer la capacidad de las inst,ituciones de, la regióp. * 

,Pr01nqve:r la concecta9ión cié plane:s y estráfe.gias conjuntas de desarrollo 
ent:1'9 la reti61¡ SUl'S.Ur~ste qe Méxi.eo y los pa'J.:$es déi Centrcamérica, 

* 
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2 E,'.ttc~_ista de Rloardo_liirani ne, Martínoz con James Perrus para Rl'IJcliót1: México s11frirá un desastre si 
pr,v&uia;i,u Séc10nléé1t1cl)., en h<tp:{/ww:w,rcbelion.org/pctra,si()31 J23pc.htm 

: , .es una iniciativa impulsada por el presidente Vicente Fox y tiene como 
idea central dar mayor oportunidad para que los Estados Unidos y en me- 

Según James Petras en entrevista con Ricardo Martinez Martinez, en 
realidad. 

"El Plan Puebla Panamá (PPP) IIQ es una integrácián 
lmc.iá el mercado mundial, sino la subordinación 
de México.y los paises centroamericanos a los . 
Estados Unidos y a sus. competidores en Europa y Asia "2 

¿ Qué es realmente y qué hay detrás del Plan Puebla Panamá? 

Nórtl~ros ~ ,¡) 0 • 20,05 • 20Q(í 

dos meses tteJ an:un0:io oficfal del PPP, la seciedad civil mesoamericana habla· 
realizado sn.prirner encuentro reiponal pára analizar el Plan: En ma.yóde 2001 
acudieron a Tapacbula, Chiapas, mas de 300 representantes de la sociedad civil 
mesoamericana, con el 'ñri de loforca.1Jtbiar información, crear o estrechar relacio- 
nes y redes, y empezar a idear.acciones y alternativas, El PPP fue, y sigue siendo, 
uno de los catalizaderes más importantes para que mexicanos y centroamericanos 
de ll} spciodad civil dejaren de pensar y operar aisladamente, separados en lo pro- 
gramático por una hís.toria reciente de luchas populares diferenciadas. 

El PPP hiso patente que 1a glebalizeéión corporativa, de la que es parte, 
es única, y por fáttto convenía que. la respuesta popular también fuese unívoca. 
E>.esde Tapa-..hula, este encuentro regional (bautizado Frente a, la Glo.oálización, 
e.l Püeblo e.<y.frim'ero) se ha, realizado en tres-ciudades centroamericanas, cada vez 
e,on mayor participación. El último se realizó en julio de 2004 en San Salvador. 
El PPti taml>ién fue catalizador y motivo de muchos otros encuentros regionales 
y temáticos. Ha habido foros populares sobre presas, biodiversidad, agua, agro- 
tóxicos, transgénieos, militarización, autonomía, economia solidaria y otros. Asi- 
n)ismó ha súscitado coordinadoras locales, nacionales y regionales en contradel 
})¡>}) y del neoliberalismo.En Chiapas, p<ir. cjeójplo, surge en octubre de 20'02 el 
Encuentro· Ch iapaneoafrenie al Neolibera lismo (HerT1Jru111 Bel linghausen, 1004), 
con la tarea no solo de resistir el PPP y ~l proyecto neoliberal, sino también de 
idearalternatlvas, En México, en marzo de 2002, se formó la Alianza Mexicana 
para fa Alitotlelem1inacío11 de los Pueblos (AMAP) que agrupa a decenas de 
orgawzaoiorres en los nueve estados del área del PPfi. Asimismo, laAMAP se re- 
laciona con ccordiáaciones nacionales similares en los países centroamericanos, 
y con redes.antíueolibcrales en el continente. 
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Sebusca deJener la migración centro.americana a partir del sello de la fron- 
tera sur, tanto como de Ja norte: Mé~co ha aswnido la pólf.ti'éa de plena cola- 
l:füra¿ión cen los EE. UU. El cpntrol .1nig~<1,to.do ejercido por M~¡áco;. tepcfrí<l":SU 
ceutraparte y su retiibuc'ión, en cierta-suavizaciónde-Ia Ql)litica e:;tadpuni.dense 
en,n;lacúón con los'·mexicaaos residentes. ilegales en los Estados Unidos. P~ro. ea 
la fealidad, no existe. tal polítícil, de fál suerte' que México .se encuentra enfrasca- 
do en, lJIJa 'OQliga'Cj(ín de faj;tO .que no'es co,mpé,hsilda en [á práctfoa, 

El contml migra.fodo 

Ifos -efeetos sociales deJ prq)'ect<f serán cil:asfr0fieos para los ReRóefio$ 
ag¡i.cUltores y los trabajadoF-es de la r,egién,,p~1és tal 've,z,éop'sigan donde laborar; 
p·e.ro lo }J.~an bajg .SeYetá& condiciones de explotaCÍÓ--9', dé lo· p"e1>)' que uno puede 
Imaginar en.Mé~ictit-en lU1 niveJ por,abajo de 10~ salari:os"poJ~s maquilado.ras e.n 
la frontera norte. 

En relaoién eon e'] AL,CA, se. sabe que este si.gp.iñca la liberaUzaoi,cm total 
de la~ ec0.11ómi'as vinoulad~cop.. el PPP; t1S decí.r, la si.tbordi'nación a-un proyecto 
mayor ton el fin de consolidar Y·.p,rofu¡u;lfzar (}l o,oott:Ol por parte de los Estados 
Uniaos sobre Amé'ríca Eatina. El ALCA es tota_µnepte as1,méti;ico. Isas multíhá- 
ci0n1tks e.sfad!imllideuS.1::$ acumülan actiVós laffnoainerkMQS'yc\,ete.tminan él flu- 
jo en una sol\ Q.i:recti,QU ocl~J>enefi'Ci:os del sur hacia el noste, La:sub,ordirtaci~n, 
no la integración, define, tanto la n,atur;aleza tle1 ALii:A eoi:no ia d~l PPP. En este 
sentido, el,gobien1¿ deJ:ox puec;!e'aT,ttic;ipat lás nec.esidatlés cfe'I gran capital norte- 
americañó lfaéiiéndole favores anteS'Ae ser 0,blígadopo.r el.AL'.éA, así se entiende 
éQ,tnO la administración fox'ista es.ta realiza,qd0 "obras" para nJO'Strá,r el "bueri 
mérito c;!e su gesüqn'' eón el Impulso del PPP. La 11o)(tfoa,¡:9Qp5miea'q_ue ~!} ¡fpliq¡ 
en México es una preóonfiguración de lo que sería el pre,yec.to be.m!siéric-0' cm el 
resto de LátinoamériGa·. 

Dett:ás,de los.:objetjvos señala~os e~isterr; entQ"nces, otros imnlícitos. Éstos 
objeffvos pueden ser derivados de otras de'Qla.aciones o actitudes 'ael gobierne 
mexfoano., que se ha cuidado de ei<;presa.do& abiertátti.ente. 

n.or irado seotor~s de la eurguesfa de .. t,Xsi:a, EU\'Q"pa y Cauadñ tengan acceso 
a h,1das la,§ ·áreas de la econernía 'Y de la manq.dt¡ .obra ba(ata no sólo en 
l'vfé*ico, S:UlOJ.aJ!lbién·eu Centroamécioa y,.a paetir dé e.sf<,, [¡¡1 n~cesrd¡id,de 
romper con las barre~$ eomel'cfales y;euálquier .legislaci.ón laboral, E.s una 
extensión de las maq\liladora~ ha~a el s_u.r:, ya que el proyecte de [as nlantas 
industriales ónsaínbla!:loras· está fraca§and© y les 'capitales en los Iimites 
fr0,11te:rizos del norfeo se. esrá'n marehando l¡:acfa China; dono e la mano de 
qbra es r,náfbarata. 

NÚmcr.os 9. y, .1 O •,2005 • '.IOOó 
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El apr.ovechamrento de los recursos forestales, hldricos de la biodiversidad . . . 

explotable por empresas foráneas, es uno de los objeti vos ocultos que pemrean 
el Plan, subrayados ya por.varios autores. entre ellos Armando Bartra (2001), 
l'\/o podemos· mas que estar de acuerdo con este planteamiento, tanto más que la 
práctica previa al Plan, y resultado de la apertura de los últimos años, se orienta 
hacia 11n recuento de los recursos y el planteamiento: de nuevas formas de saqueo 
de los auténticos elementos positivos que posee la región. 

La explotación de los recursos natura les es, además, acorde co.n unavisión 
cortoplacista de una explotación inmediata de los espacios, ya que requiere de 
pocas inversiones, aprovechando la privatización de recursos que son del do· 
minio colectivo de lbs pueblos. Diversas controversias en torno a la medicina 
tradicional y-al uso de la herbolaria apuntan hacia esa situación, al igual qué el 

. saqueo <!e la .. fauna tropical, apreciada por los habitantes de países templados. 
En este caso, cabe subrayar que no estamos frente a la simple explotación de 
recursos tradicionales como el petróleo o las especies maderables, sino de cara 
a la voluntad de'transformar los últimos recursos culturalmente poseídos por 
los pueblos: autóctonos, en bienes comercializablcs, privatizables y patentables. 
Lo anterior con toda evidencia, sin su autorización, ni su participación en los 

La explotación de los recursos naturales 

Ona zona "cQlcllón" 

El sureste es vistó también corno.una zona en la cual'se átenúen los efec- 
tos producid9s por las políticas neoliberales en el sur de Arnéticá L~tiria;, y qu'e 
retenga la población y los efectos perversos, como es el ca~~ del narcotráfico y 
deJa íneseabllidad política, que está ya.a las puertas de la regron PPP., como lo de- 
ruuestra el caso de Colombia. En cierta fotma;el sureste es visto como una zona 
de transíción entre potencias del .sur y potencias de1 norte, Pero en la práctica, lo 
anterior es u1fa símplificaeión del entendimiento de las relaciones internacionales, 
basaclá en-una visión que spbrevali;,ra el efecto espacial, y en una incapacidad 
de entender cómo se difunden los procesos sociales, políticos y económicos' en 
e) te..rdtorio. La continuidad y contigüidad geográfica no son factores decisfvo:s: 
aunque pueden tener un papel significativo. · 

Pero es pertinente recordár que los Estados Unidos han manejado uh coneep- 
to expansionista, fuepémente marcadopor la ~e()grafia política imperial, en buena 
medida heredera de las aportacionesrdc Friedrich Ratzel (Gqpta er al., 1997.). La ex- 
pansión progresiva _!;!~la frqntcr¡i,~o~tcn.ida también en la concepción de Ia frontera 
de Tumor {Tumor; 192 I), invita a ver en México como un espacio ya 'integrado, y a 
los paises centroamericanos como la siguiente línea deexpánsióú. 
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Nna evídencra poco subrayada por los críticos del P . .flf, es qq¡~ d.e.trás de 
este: se encuentra i'mplícitá' fa búsqueda de la difus.i'ón -0eI modelo nerteamerica- 
110, basado en un in:,CÍ'emen..to· s.ustái'.lcial del e6nsun1t5. Ea cíertá fonná el estudio 
El,/fui"(am/¡dén ~í$(é: 1{11 etis4JJo SO'bte 'desam:oJlo 1:egtonal a.e·Méfxico (Dáv.ila, 
E9Tiq,~~· Oe,orgina Kessél y $,autiago Le,yy, :200,01 6~1, ):¡áee céferél,ida a esta. 
s.i[wao.Jón:; CleláJJ,dO: advierte ques ta c!is,p,ersf4~.dela ¡to~ladón inJpide la <;orr~o- 
Iidación de mercados .eoo ec?nomías de eseal~. ltJt otroi tffirni.inos at:Ms de los 
postulades áel, Plan, existida una voluntad de reagrupamiento de la poblaeién 
-una viejlr propuesta o'fíctal- de· tal élluette 1Lg_am.1ntizar né solo una rnejors acce- 
s,i:l:itliéfad a lb$' ser;vfcí;Qs públicos (una' forma, de hacer esa población J.llÍIS pro- 
ductiva para ~l empresario) s.in¡ftambién 'una mejox Pa'pactidad de tli.fusjón de 
los bienes jndustrial<t~. 

Asiinis1no, no se_ conte111Rla la posibilidag de qonsoHdar una eeonpm.ía se- 
cial Y; solidaria -oomo una alternativa posible .para la oferta de bienes pa¡¡a, lapo- 
blaeión local; fa única poslbllidad contemplada es la participación en el mercado 
capitalista de bienes, lo que implica su dotación a' trávés de las grandes estrQi;fu. 
rafcomercúales que tiene.n intereses en instalarse .. en la zona, Y'!:i_ue de. h,eoho·.ya· 
dominan la gran diStrfüucióp, lnel_!:ican¡¡: (\:Vall Mart, C.qstc.o. Sam's, et:g:,). La e.x- 
pausié.n de les mercados sobr~ Sur y Ce.otr.oamé{ica, pudiera losrarse·a tf_a:vés el.e 
México o d.i.rectauientede Estados Unidos. No importamucho el mecanismo, ya 
que de hecho la c..'CononÍía norteamerieana ya domina las estructuras mexicanas 
de distribuoion,de biéo.es y servieios. 

" 

L:a tfansic.ióñ al, t;úodeJq. nqrte;lmeri<;:anfí tle vidl! 

0~1Jeñcios po:fibl~s, r¡:iservado.s .. a quienes presenten ))ru'tl(uo las patentes, es de- 
cir- las errypresas multinacioaaíes, 

13n eieita fonnaI el modelo de,eX:plotaeióo de-! tutl,sm~, pa.i¡e d,e y;¡a_ ¡:ire.rnts'~ 
símil.ar, que:és la clcr ttansfo.rt11ar el paísajc en una suerte de-recurso p.ni:vatiiable., 
lo que eJ1frenfa 13.s ?arreras.qon~titti'c:ioha1es al liso ·de J11s ~l~ya~,.por e¡~n:rP,lo, 
pero que en I a praonca lia sidp )a manera ti.e onerar del turts.mo "Últé(füíéJonal -y 
erop;csa~ial. De esta fénna~ se vishurib.ra ~ ;po .ibilidatl de qoe.sole se formen 
eeonornias de enclave ,disoei'adas de su entor.Qp, centrada~ ·stipte·exp!otaci01 es 
pautadas de ciertos,:recursoS; con t.oJal disociae-íón en ,reJaei(m con Ja&pobfücior¡~s 
locales, que, dt dueños oulttu;áj.es de dichos técurses., se vcrtan transformados 
qn simples p~QJ,e.s de una cxp,lotaciq_p ¡,l(diq1.I y e;15o'gen.a de e'$tb-s. Isa p.é,élida 
de Slí!l:ietanía .n.acjonal.as.o<tsiJ~b,te:a est!f modalidad de desap:gLki de-los recu1$ós· 
naturales y turísticos no tiene que-ser <lemostfac!a, Y, forma parte como ¡esuHá~o, 
ineqB!:voéo¡ de utia ventá de garaje radical de los reoursos-del paí~1 más allá:.d~e_ 
los intC:Fe,5es o.ácib;nates. 

filümnos 9 y I O • 2lÍQ5 • 100'6 
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ppp ".er:sus region 

De ponerse en práctica el PPP,.se asistifá a una desintegración de los sis- 
temas de mercado locales por la apertura intensiva de vías de comunfoaclón. to 
anterior'implica la destrucción del sistema de plazas .de mercado, como Oaxaca, 
y Ia introducción de nuevrn¡ agentes comerciales extrarregionales, . . . 

Además, corno ya se observó, ·e.1 PPP no toma en cuenta la presencia in- 

dígena; esta variable no C§ relevante para el Plan, en buena 1;11edid~. porque se 
considera como un factor de atraso más qµc como una consideración c.ultural 
significativa. Eh vez de pensar en la dimensión indígena COJJ10 una pot.encialídad, 
como una ventaja comparativa para usar los propios términos de la economía Ji. 
~eral, se yislun'lbra esta variable corno factor deatraso, por lo que, siguiendo a la 
vieja-pnlltica inrcgracienista, se'prefiere negar la indianidad regional, anhelando 
quizás una vís16n. a la Custer: el buen indio es el indio muerto; por lo. menos cul- 
turalmente, aunque mucho indicios parecían indicar que la muerte física no está 
descartada tampoco. 

Por ello es que el Plan se- empeña- en disociar el crecimiento económico 
de la atención a las necesidades sociales, sobre todo en materia de volumen de 
inversiones, lo que, sin lugar a duda, provocará la desintegración de los sistemas 
de organizaeión indígena, y su segura migración hacia espacios urbanos donde 
corren el riesgo de perder. buena parte' de su identidad y donde, con toda seguri- 
dad, serán más útiles al sistema económico cómo consumidores y mano de obra 
parata, que ensu ámbito natural y cultural de vida. 

Ya recalcamos la previsible formación y el reforzamiento de las economías 
-de enclave,, éntre otros ternas en tomo al turismo, a la explotación maderera, etc. 
De alláque se generarán fuertes migraciones internas a la región, en vez de esta- 
bilizar la po~lac.ión y mejorar sus condiciones de vida Por otra parte, se asistirá 
a una prolctarizacióq intensiva con condiciones de vida deficientes, y mayor de- 
pendencia de esa población de la economía de mercado, como se ha podido ver 
en C,1ncú11 . 

Finalmente, se 'augura la desaparición de las verdaderas diferencias regio· 
nales en materia cultural, de sistemas de. producción, etc .. , que constituyen las 
auténticas ventajas.cómpetitiv<1s de la región frenteal resto de países, y pudiera 
const'itúirse en !a base de un dcsarrolloaltcmalivo. Al no contemplar las especifi- 
cidades regionales particulanncnie las que se encuentran relacionadas con la dí· 
mensión 'étnica, no cabe duda que se asistirá a un reforzamiento de los contl ictos; 
¿qué alternativa quedará entonces que la de una intervención represiva pata sub, 
sanar l~ ~u~ nq ~e q~1iso enfrentar bajo un modelo de respeto y aprovechamiento 

·a beneficio de las rrusmas poblaciones?· 

Números 9, ,Y 10 • 2005 • 2006 
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Ta111bién es preciso· reconocer la riqueza cultural inigualable de la región 
sureste. Ji~te potenciul no SC ha vistn mesurado ni valorizado en los eslu- 
dios actuales, porque no es materia de ganancias, a excepción de lo que 
puede significar el aprovechamiento privarle del patrimonio, como lo ha 
demostrado la voluntad de la alta burguesía mexicana de apropiarse siste- 
máticamente de-ciertos recursos, como las haciendas yuca tecas. La riqueza 

Las formas de organiaación solidaria pJescntc~ entre la po,bladón, suelen 
ser vistas como factor.es adver~os al "progreso", ya que se presentan, como 
rnaceioncs .a la visión· individ11alista del mundo que plantea el modelo neo- 
liberal. Por el contrario, son mecanismos de sinergia que transforman las 
voluntades individuales en poténcialidadés sociales; por ló q14e pueden ser 
plenamente aprovechadas errurrinodelo alternativo .. 

Una bíodíversidad rcconocidá, y maneja:tla sabiamente desde siglos-wrsus 
babitarires tradicionales: esta no déb~.ser presa de intereses particulares, 
sino una ~ente de mi;joramiento material de las p.olJl'aeiQJlCS narívas. CQn 
una eiq:¡Jotación racional .artjculada con lapro.,pied.ad real de-este medio de 
producción por los puebles nativos, es altamente probable que la biodiver- 
sidad sea una auténtica fuente de riqueza capaz de mejorar sensiblemente 
las condiciones de vicia en la región, 

* 

U.na soc;iodiver_si'd.ad significativo: lapfeseírcia rndí~en~ en vez de ser una 
dificultad y una variable.que c§Jnvje11e ignorar, es just¡itnente lo co.rft:fario; 
una capacidad real, un -poteneial ~ una ventaja competitiva, fye te.a un 
mundo gue aprendró a evaluar positrvamente las i:hforenc1ru\, a pesar de los 
efectos homogcneizadores de la munclia[izaolón. 

Pensamos que-es necesario reconocer las· verdaderas-ventajas de, la regióp, 
para un desarrollo diferente, tales· como: 

Otra visi(>n- dé 111 r.egión 

Frente a loli rl.anteamicnros clel'PP,?; disoelades <:,le ta. ¡;egíón, ¡je sus tradi- 
eienes X sus habitantes, cJ eJereício de construir una alternativa ( o varias de cija<¡) 
se vuelve imprescindible y urgente .. 

'' ... 'la batalla por e1 Sur es también la batalla panel parQffigmq deÍ 
desan'l:.i/lo y,e1irnlliníti instancia la"/Jatalla por la utouta" 
(Bartrá, 2001, p. LOO). 

¿-,ts uosible un l?PP alt~rnativo? 
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Un desarrollo basado en las formas tradicionales de organización social. * 

Un desarrollo respetuoso del ambiente con el cual convive. 

Un desarrollo basado sobre tradiciones y el derecho a elegir la diferencia. 

Queremos terminar este traba Jo plan temido, sin desarrollarlas, algunas ca- 
ractcrísticas qué deberla alcanzar este modelo de desarrolló alternativo.~ 

Otro modelo de desarrello solidario y alternativo 

Pensamos que. es posible fincar un modelo de desarróllo sobre esas. fuerzas, 
sociales que hemos-empezado a mencionar antes. Claramente las poblaciones in- 
dígenas no son los únicos grupos que pueden.participar del desarrollo. La existen- 
cía de grupos organizados en todos los sectores de la sociedad, invita a depositar 
las iniciativas del desarrolleen sus manos. 

Cabe también recalcar. la importancia de la presencia de apoyos interna- 
cionales a través de·ONG y de financiamientos externos, de pequeña escala pero 
efectivos en la construcción progresiva de un modelo alternativo de desarrollo 
para el sur mesoamericano. La ausencia de una contabilidad social de estas pro- 
puestas, de esta multitud de pequeños proyectos, impide ver que la propuesta de 
un modeló" alrernativo ya está en marcha.y no responde solo a una visión utopista 
del futuro. 

En particular, creemos que una propuesta alternativa debe descansar so- 
bre un diagnóstico diferente, una propuesta socialmente articulada con la exis- 
tencia de estos grupos minúsculos pero muy activos, que han demostrado que 
'es posible cambiar sin destruir, mejorar sin hacer tabla rasa del pasado y de la 
construcción social de la economía y del territorio, que tiene raíces profundas 
en un pasado remoto. 

Otras fuerzas regícnales 

* Fioalmente, cabe mencionar la gran diversidad de los especies sociales y 
natu.i:ales y Ja existencia de mícrorregióncs de gran vida propia, Frente a 
la tendencia homógencizadora del capitalismo actual, la presencia de esta 
diversidad es un patrimonio qué debe ser preservado, Y no una huélla'de un 
pasado premoderno, 
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cultural de la región es, otra vez, sinónimo de ventaja competitiva, y no 
puede-ni debe .. serenajenada a manos privadas, sino a~rovcchada en forma 
cO·lett'iva y no degradada o d(;)gtadante por las poblaciones nativas .. 
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Tanto el TLC,CA como el PPP han sido pensados desde lo dominante y 
para su beneficio, por lo que no harán sino reproducir y pfofundizar el estado de 
inequidád cu la qu·c:: los _¡.,ui.:hlqs de Ceütroamérica y el~ de.México han vivido 
siempre. Los ideólogos de. las-reformas .. neoJ.iberales en la década de 'Ios ochenta 
prometieren que la riqueza se rebalsatj,a, <;l~d~ lo altoJie l_a pirámide social basta 
las bases siempre marginadas. Hoy es evidente, que esto no sucedió, Lo mismo 
sucederá con 1os dos proyectos que nos ocupan.No serán más que-instrumento de 
prófuñdízacíóh de esas.niismas polític'ás ya evidentéinentédesacreditadas. 

Desdé el punto de vista de la educación y la cultura, al igual que para eJ 
resto de aspectos involucrados, no puede; esperarse nada. positivo ]Or parte de 
aquellos queapuestan poralgo disrinto a la cultura del consumo queseeneµ~gtra 
enel centro de-los principales procesos de la globalizaeión contemporánea. No se 
trata más que de la consolidación del proyecto que busca construir consumidores 
y no ciudadanos (mujeres y hombres proposiñvos, participativos y críticos) en 
un mundo en 'i:il que el "sálvese quién puetia'' e§. el portaestandarte máS visible. 
F.n·csc contexto la educación pasa a ser un privilegio al servicio P.Cc los inte- 
reses y necesidades de las grandes corporaciones ( extranjeras .a la región, por 
su pues.to,), que necesitan mano de obra barata con ciertos niveles de calificación. 
E) Estado-nsción toca a su fin e, inermes, sus antiguos ciudadanos quedan a la 
intemperie, sin lugar en donde guarecerse ante el embate de los infercse¡; de las 
grandes empresas transnacionales, 

Solo la sociedad civil organizada, aquella a la que hasta nohaee mucho se 
llamaba "el pueble combativo", podrá poner coto al avasallamiento de los intereses 
pujantes del eapiralisme financiero en su etapa globalizada Este artículo se ins- 
cribe en tl§e proceso de oposición colectiva y busca aportar a e1 .sistematizando 
conceptos o ideas. Para que no nos pasen por encima. 

Breves ideas fü1ál~s 

Nadié pódrá negar que ninguna de estas caracterlstieas se encuentra en el 
perñl .actual del Plan 'Puebla Panamá, qµ.izá~. la aptítesís más radí~l de fo que. 
parecería ser elm .. éjor mod~lo. La c.onst,uc~ióñ d~ e¡,ta alternativa está aun por 
deñnir en sµ~ <letal les., pero con toda seguridad no de~c~sa en la propucs~ de 
una o algunas.personas, sino en una forma de consenso social en la regi'ón,. más 
allá de las diferencias de opiniones y de fa diversidad de propuestas actuales, 
dignas de serintegradas en un modele pluraUie'desartollo. 

Una alternativa global desde abajo ... 

Un desanoJ lo que convive een lós liempos de la tierra y de .. sus habitantes. 

Un desarrollo sustentado en las escalas menores y· en la replicabrlidad. 
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