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P re se n ta c ió n

“e n  u n  continen te  de am nesia , de p rom esas 
en  los para ísos de la  catástrofe"

Enrique Molina

Dos c ircu n stan c ia s  ex trañam en te  parado jales caracterizaron  el decu r
so m exicano en 1994. La firm a del T ratado  de Libre Comercio con los 
E stados U nidos y C anadá, que el m odernizador Carlos S alinas de Gor- 
tari im aginó como u n a  panacea, fue inm ediatam ente acom pañada  por 
la rebelión de C hiapas. El México de saco y co rba ta  asom ado a  la ven
ta n a  del Prim er M undo fue súb itam en te  conmovido desde lo m ás re 
cóndito de su  geografía y  de su  e s tru c tu ra  social. Un hecho de signifi
cación económ ica fue vapuleado desde el m undo de lo sociopolítico, 
in sta lan d o  u n a  inestab ilidad  política a jena  a la experiencia m exicana 
de las ú ltim as décadas. Poco m ás tarde, como p a ra  confirm arla, vinie
ron  los a ses in a to s  del cand idato  del p r i  a  la presidencia, Luis Donaldo 
Colosio, en  abril, y del secretario  general de ese partido, Francisco Ruiz 
M assieu, en  septiem bre.

Por o tra  parte , inm ediatam ente  después de in sta lado  el ac tu a l p re 
siden te  E rnesto  Zedillo, sobrevino la  catástrofe financiera. A la inversa 
de lo señalado  arriba, ahora , u n  hecho de significación política -que  
m arcaba  el m anten im ien to  del p r i  pese a la com petencia electoral del 
p a n  y  del p r d -  vino a se r  sacudido  desde el m undo de la  econom ía. Q ue
dó in sta lad a  a p a rtir  de esc m om ento u n a  inestab ilidad  económ ica que 
h a s ta  en tonces  no figuraba en  los papeles de prácticam ente  nadie.

Un corolario de lo an te rio r es el fantástico  increm ento  de la deuda  
ex te rna  m exicana. A los 80  mil m illones de deu d a  pública reconocidos 
a  raíz de la s  negociaciones Brady, debe su m arse  lo correspondiente al 
endeudam ien to  reciente del sector privado y de la banca  com ercial, y lo 
que corre por cu en ta  de los Tesobonos (inicialm ente obligaciones de 
corto plazo indexadas a  dólar y posteriorm ente convertidas en  obliga
ciones a  m ediano plazo denom inadas d irectam ente  en  dólares) cuyo 
con jun to  su m a  -se g ú n  cálculos del investigador Jo rge  G. C astañ cd a - 
o tros 80  mil m illones. Pero adem ás deben  agregarse los 50 mil millo-
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n es  prom etidos por Clinton como salvataje (que ya se h an  com enzado 
a  ejecutar). Todo ello sum a 210 mil m illones de dólares: u n a  cifra ver
d aderam en te  escalofriante. ¿Abre o tra  vez México u n  nuevo ciclo críti
co ele la en  es ta s  tie rras fatídica deu d a  ex terna?

Hay u n a  relativa coincidencia en tre  a n a lis ta s  e investigadores acer
ca de la vulnerabilidad  ex te rna  del modelo mexicano, previa al esta lli
do de diciem bre último. Eí ya citado C astañeda calcu laba -p a ra  1994- 
u n  déficit com ercial de aproxim adam ente 12 mil m illones de dólares y 
u n  requerim iento  de pagos por in tereses de la deuda  ex te rna  de ap ro 
x im adam ente  18 mil m illones. O sea. u n  desequilibrio en  la cu e n ta  co
rrien te  de Ja balanza de pagos del orden de los 30  mil m illones de dó
lares: m ás  del 7% del PBi para  u n a  econom ía que no creció -e n  1994- 
m ás  del 2.5%.

E sta  vulnerabilidad  ex terna -q u e  aquí se h a  procurado  re tra ta r  ape
n a s  pa ra  el ú ltim o a ñ o -  adm ite  d iversas com binaciones con com ponen
tes  de la dim ensión sociopolítica de análisis. Según el modo en que  se 
a rticu len  y /o  enfaticen todos estos ingredientes, re su ltan  las explica
ciones sobre  Ja ac tualidad  m exicana.

Q uizás este  México no devenga a  la postre heraldo de u n  nuevo 
tiem po, como sí lo fue del que instaló la d u ra  p resencia  de Ja deuda  ex
te rn a  a  nivel continental. ¿Q uién  puede, finalm ente, saberlo? Como 
quiera que sea. lo que sí revela el México de hoy es que vivimos u n a  
época de em ergencia.

C uriosam ente , se  h a  reflexionado m uy poco acerca de ía intim idad 
que existe en tre  denom inaciones tales como “países em ergentes", “m er
cados em ergentes" o “econom ías em ergentes", corrien tem ente  ad jud i
cad as  a  n u e s tra s  sociedades, y situaciones de em ergencia. Algo que 
em erge, obviam ente, es tá  en emergencia. Una definición cua lqu iera  de 
diccionario d iría  que "em ergente” es algo que b ro ta  del agua, pero, tam 
bién, que es algo que resu lta  de u n a  com binación de factores que da 
como resu ltad o  u n  suceso  inesperado. Por eso algunos de ios rasgos 
que se  asocian  hab itua lm en te  a  u n a  em ergencia son: trastocam ien to , 
urgencia, im previsibilidad, desacom pasam iento . novedad, tensión, dc- 
se stru c tu rac ió n /re es tru c tu ra c ió n . etcétera.

1.a R evis ía d e  Ciencias Sociales dedica su  sección tem ática  de este  
núm ero  a Ja cuestión  m exicana, en  p rocura  de en tender no tan to  el fe
nóm eno de la crisis c u an to  el de la em ergencia. No tan to  la s ingu lari
dad  de u n  estallido  como la realidad de fondo que enm arcó el colapso. 
Octavio Paz dceía de la conciencia, en Libertad bajo palabra, que es “u n  
p resen te  puro  donde pasado  y porvenir a rd en  sin fulgor ni esperanza”.
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Casi lo m ism o podría decirse hoy de n u e s tra s  sociedades. Son. por lo 
m enos, u n  p u ro  presente. S u s  equilibrios parecen  reposa r sobre artifi
cios p recarios y  delicados. Sirvan como ejem plos esa  rara  incógnita en  
que se h a  convertido Fujim ori pa ra  los ana lis tas , las tribu laciones de 
F ernando  Ilenriquc C ardoso -ap e n a s  100 d ías a trá s  em ergente  de un 
consenso  considerab le- y  n u es tro  propio y argentino (como bien sa b e 
m os h a  in te resado  especialm ente los circuitos de la plata) cim bronazo.

En  sín tesis: a  través de la cuestión m exicana se p rocura  en  este  n ú 
m ero ab rir  a  la m irada las condiciones locales de una  em ergencia, que 
seguram en te  m ucho tiene pa ra  decir de la propiam ente n u e s tra  y de 
o tras. Tam bién  podría decirse, en un  plano m ás general, que no es aje
n a  a  e s ta  elección la  vo luntad  de so stener desde e s ta  Revista u n a  linca 
editorial -p lu ra lis tam cn te  a lim en tada- referida a problem as políticos y 
económ icos, y  a  la s  relaciones en tre  am bos. Vieja a ren a  de d iscusión  ci 
escala  latinoam ericana, quedó so rprenden tem ente  desalojada de la Ar
gentina, a  p a rtir  de la rc íundación  dem ocrática del ‘83. Cabe m encio
nar, en tonces, q u e  no o b stan te  su  especificidad es  posible inclu ir en  el 
cauce  an ted icho  los artícu los de E rnesto  Villanueva y Francisco Gatto 
de este  núm ero , ju n to  con los que com ponen su  sección temática»

Finalm ente, es necesario  hacer n o ta r que es ta  Revista  d e  Ciencias 
Sociales se  h a  ab ierto  e x  profeso  hacia  América Latina. Hay en esto, de 
nuevo, u n a  opción de linea editorial que procurarem os so stener en el 
tiempo. N uestro agradecim iento a  los reconocidos m aestros y colegas 
de la región que nos h a n  b rindado  su  colaboración p a ra  es ta  prim era 
tentativa.

Ernesto López 
Abril d e  1995


