
Del mar los vieron llegar
mis hermanos emplumados
eran los hombres barbados

de la profecia esperada.
Se oyó la voz del monarca

de que el Dios había llegado
y les abrimos la puerta

por temor a lo ignorado.
Iban montados en bestias

como demonios del mal
iban con fuego en las manos

y cubiertos de metal.
Solo el valor de unos cuantos

les opuso resistencia
y al mirar correr la sangre
se llenaron de vergüenza.

Porque los Dioses ni comen
ni gozan con lo robado

y cuando nos dimos cuenta
ya todo estaba acabado.

Y en este error entregamos
la grandeza del pasado

y en este error nos quedamos
trescientos años esclavos...
Se nos quedó el maleficio

de brindar al extranjero
nuestra fe, nuestra cultura,

nuestro pan, nuestro dinero.
Y les seguimos cambiando oro

por cuentas de vidrio
y damos nuestras riquezas
por sus espejos con brillo.

Hoy, en pleno siglo veinte,
nos siguen llegando rubios

y les abrimos la casa
y los llamamos amigos.

Pero si llega cansado un indio
de andar la sierra

lo humillamos y lo vemos
como extraño por su tierra.

Tu, hipócrita que te muestras
humilde ante el extranjero

pero te vuelves soberbio
con tus hermanos del pueblo.

Oh, maldición de Malinche,
enfermedad del presente,
cuándo dejaras mi tierra,

cuándo harás libre a mi gente.

“LA MALDICION DE MALINCHE” 
Gabino Palomares
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Venga m’hijo hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano, que ni
usted ni sus hermanos se han detenido a pensar y eso es por cos-
tumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz mar-
ginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en
el país,

Tal vez nunca meditó que usted con esa dos manos asiste a pagos
lejanos, dándole luz y calor, que también mueve el motor, que an-
da el cielo y anda el mar o autopistas de ciudad y las comunicacio-
nes, sin saber por qué razones nada viene y todo va.

Fíjese en el caño aquel, es el famoso oleoducto por donde se van
los frutos, como quien dice a granel.  Le costará comprender por
qué este petróleo nuestro lo industrializan tan lejos y el subpro-
ducto después vuelve a su tierra otra vez, sabe Dios por que ma-
nejos.

Nuestro gas es entubado en caños de alta presión que llevan ca-
lefacción para entibiar otros pagos no se me quede asombrado si
le digo que en el gas van muchas cositas más, con variadas pro-
piedades, que enriquecen otros lares y empobrecen los de acá.

Y los parques nacionales parecieran extranjeros porque ahí somos
forasteros los nativos y locales y en sus bosques colosales, suce-
de que en ocasiones se convierten en tizones los leños que nadie
saca y andan con bosta de vaca, en los ranchos los fogones.

Y aquellas torres en fila, sujetando el cablerío, se llevan de nues-
tros ríos lo mejor de la energía, no es ocurrencia mía, ni lo quiero
avergonzar, pero póngase a pensar que pasaría si nos dieras, por
lo que se llevan, lo justito y nada más.

Seguimos siendo colonia de la gallina de arriba, federalismo men-
tira, desde que tengo memoria. Allá se inventa la historia, aquí se
escribe con sangre.
Más vienen de tarde en tarde, en vísperas de elecciones a prome-
ter soluciones que ya no engrupen a nadie.

No hablemos de agua pesada, regala minerales, nada viene todo
sale estrujando la ordeñada.  La cuestión está estudiada para de-
jarnos de luto, usando cualquier conducto se llevan hasta la tierra,
si nuestro sudor sirviera ya habría algún sudoructo.

(Homenaje a la Patagonia) Letra: Marcelo Berbel Música: León Gieco

EL EMBUDO

El presente cuaderno fue elaborado por el Instituto de Investigaciones Peda-
gógicas “Marina Vilte” de la Secretaría de Educación de CTERA, coordinado por
María José Vázquez, con la participación de Luis Felipe Canales, Dora Borde-
garay, Silvia Storino, Claudio Altamirano, Lidia Mercedes Rodriguez, Rubén
Omar Gilardi, Juan Díez, Juan Balduzzi y María Abal Medina, y se contó con los
aportes de distintos materiales elaborados por otras organizaciones sociales.

Ilustraciones: Huamán Poma; Lienzo de Tlaxcala • Fotografía: “Mapuches del Neuquén,
Arte y Cultura en la Patagonia argentina”;  Leonardo De Bueno. Máximo Arias.
Constanza Viale. 



L a conquista invadió nuestras
tierras hace 510 años en su
afán de extender merc a d o s ,

ganancias y reinos. Sus formas de
expansión y dominio no han va r i a d o
mucho desde entonces. ¿Cinco si-
glos igual? Hábil cambio de ro s t ro s
y ropajes, pero sigue siendo el vie-
jo y cruel imperialismo que arrasa
pueblos, devasta ecosistemas y si-
gue organizando guerras en nombre
de la libertad contra el infiel, el in-
dio, el bárbaro, el negro, el subve r-
s i vo, el latino, el terrorista. Ya no
vienen de extremadura, ni de So u t-
hampton, vienen de Chicago o de
Ha r va rd. Los adelantados del dios
m e rcado, del capitalismo de ahora,
el neoliberal, le siguen haciendo la
guerra a los seres humanos, hom-
b res y mujeres, ancianos y niños de
nuestra américa, la América Latina. 

El A LC A es el nuevo ro s t ro de es-
ta batalla por la colonización del
continente. Bajo la vieja doctrina
Mo n roe, la nueva estrategia plantea
la “a n e x i ó n” de las economías lati-
noamericanas. Y el dilema es el mis-
mo: Nuestra América para los lati-
noamericanos, para la humanidad al
decir del maestro Martí; o A m é r i c a
Toda para los “A m e r i c a n o s”, los del
norte, los de EE.UU., los imperialis-
tas, para el capital. 

Desde Mo n roe hasta hoy, la doc-
trina ha sido aplicada operativa m e n-
te en América Latina mediante las
cartas de intención del fondo mone-
tario Internacional (FMI) el Banco In-
teramericano de De s a r rollo (BID) y
el Banco Mundial (BM). Que ya no
son siglas ajenas. Po rque entre
otras cosas han llegado hasta la es-
cuelita más aislada acompañando
un plan social, una construcción, un
material didáctico. Consultores y au-
d i t o res de ellos hubo en todos
n u e s t ros ministerios de educación
de todo el país. Para que nos que-
de claro, quien pone la plata y la
política. Y junto a ellos llegaron los
n u e vos mandamientos de este mo-
delo: ajuste estructural, priva t i z a c i o-
nes, programas focalizados de con-
tingencia a los impactos sociales de

su aplicación, más pactos y acuer-
dos comerciales. Para que nos que-
de claro: la plata se la llevan. 

Pe ro además las nuevas espadas.
Las que hagan falta para anexar eco-
nomías y si se puede territorios. Pa-
ra ello están los planes y conve n i o s
m i l i t a res geoestratégicos como el
Plan Colombia, o el Plan A m a zo n i a ,
o el Plan Puebla Panamá, y la imple-
mentación de bases militares con
política y personal estadounidense
en nuestros países. En todos. 

En esta América para los america-
nos la única libertad permitida es la
del merc a d o. Para los latinos ni si-
quiera el derecho a la propiedad pri-
vada y al ahorro de capital, que tan-
to sacralizaban. En América para los
norteamericanos, libertad y pro p i e-
dad para los norteamericanos. El A L-
C A no es un proyecto de libre comer-
cio, sino una pieza fundamental del
p royecto estadounidense de domina-
ción y saqueo de nuestros pueblos y
n u e s t ros recursos, del capital sobre el
trabajo, del centro sobre la periferia.  

Cuentan para ello con la compli-
cidad de gobiernos corruptos y so-
cios locales. Pe ro también con el es-
cepticismo social. La creencia incul-
cada e implantada en  nuestras so-
ciedades que frente a la dominación
económica y militar no hay posibili-
dad de ninguna política contraria,
p o p u l a r, democrática, porque la po-
lítica es mala palabra, pro f u n d i z a
aún más las posibilidades de coloni-
zación económica y militar, sí; pero
política y cultural también. 

Si se firma el A LC A atentará con-
tra la soberanía, contra los dere c h o s
y las conquistas sociales, contra la
tierra y los recursos naturales, con-
tra el medio ambiente, contra la vi-
da de nuestros pueblos. 

El A LC A se ha ido preparando en
n u e s t ro país como continuidad del
p roceso que la dictadura militar inició
con el terrorismo de estado. El “p ro-
ceso de re o rg a n i z a c i ó n” de la A rg e n t i-
na hacia el endeudamiento externo,
la desindustrialización, la injusta dis-
tribución del ingreso y conformación
de un estado benefactor de la acumu-
lación dominante ya lleva más de un
cuarto de siglo. Pr i m e ro con hiper re-
p resión, después con hiper inflación,
seguida de la hiper desocupación, y
h oy con hiper hambre.  

Hace quinientos años entraro n
con el caballo y la espada, se lleva-
ron el oro, y las cosechas y nos de-
j a ron la doctrina de la re s i g n a c i ó n .
Después vo l v i e ron con el falcón y la
tortura, se lleva ron las fábricas, el
petróleo, la aerolínea, el Gas, los te-
léfonos, los ferrocarriles... y más co-
sechas y nos dejaron la cultura del
“no te metás”.  

Pre p a r a ron el terreno para instalar
el A LCA. Y como hace quinientos
años algún enviado del FMI podría
decir como escribía el padre Se p p
s o b re los indios: “.....y cuando se les
da una paliza, no gritan en absoluto,
tampoco maldicen ni juran y no oirás
ni una palabra indignada, impacien-
te, iracunda...una vez que fueron cas-
tigados, se dirigen inmediatamente
hacia el Pa d re, le besan la mano sa-
c e rdotal y agradecen con las siguien-
tes palabras: ...mil gracias y todavía
más te sean dadas que por medio
del castigo paternal hayas abierto mi
entendimiento y hayas hecho de mi
h o m b re, lo que antes no he sido” .

Si no queremos ser los catecú-
menos del escepticismo y la domi-
nación, la escuela tiene que interve-
nir en la crisis para convertirla en
posibilidad para los damnificados.
La escuela puede enseñar a partici-
par y organizarse para una sociedad
democrática y justa. Los trabajado-
res de la educación organizados en
C T E R A y CTA podemos aportar mu-
cho en la descolonización de la cul-
tura y la pedagogía. Debemos erra-
dicar el analfabetismo político. 

Podemos y sabemos enseñar
que otra patria puede nacer. Que
otra verdadera integración es nece-
saria. Una integración económica,
social y cultural, que tome en cuen-
ta y respete la soberanía nacional,
la democracia, los intereses popula-
res, las identidades de los pueblos
y naciones de nuestra América, uni-
das históricamente en el anhelo de
justicia y libertad. En medio de tan-
ta incertidumbre tenemos una con-
vicción: Otra América y otro mundo
son posibles, y hay que construir-
los, hoy. Por la Humanidad.

Se c re t a rio de Ed u c a c i ó n
C T E R A - CTA
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• En América, el comercio desarrollado
durante la etapa colonial entre las me-
trópolis y sus dependencias tenia una
característica asimétrica o de no recipro-
cidad. Así los distintos poderes colonia-
les definían como comercio un sistema
de intercambio que hoy definimos como
de explotación. Los términos del inter-
cambio (cuando este existía) lo definía
la corona. Las diversas potencias tenían
áreas de influencia que todos conoce-
mos: Portugal, el actual Brasil, Inglate-
rra, lo que ahora es Canadá, parte de
EEUU y algunos territorios en centroa-
mérica y norte de sudamérica; Francia
en el actual Canadá, centro y sudaméri-
ca y España todo el resto de América. 

• En algunos casos las colonias comen-
zaron a rebelarse por las características
injustas del intercambio y en algunos
casos esa rebelión significó el principio
de su emancipación. Así, en el caso de
EEUU el proceso que llevó a la indepen-
dencia comenzó con el intento de la co-
rona británica de aumentar el impuesto
al té.

• En otros casos las colonias rebeldes
no fueron tan afortunadas (caso de Chi-
na con Inglaterra - ver guerra del opio)

• Con la finalización del colonialismo y
el surgimiento de estados libres y sobe-
ranos en nuestro continente el comercio
entre las antiguas metrópolis y sus anti-
guas dependencias comienza a desarro-
llarse bajo otras condiciones. Así los
países establecen entre ellos negocia-
ciones, que toman la forma jurídica de
TRATADOS INTERNACIONALES.

hasta la
Colonialismo

Globalización

desde el

LAS AREAS DEL COMERCIO

Los Tratados Internacionales

El “libre comerc i o” significa la libre com-
pra y venta de productos y servicios. Ba-
jo un régimen de libre comercio, cuando

un producto cruza la frontera, no tiene que
pagar impuestos (estos impuestos se llaman
aranceles). Entonces, un Tratado de Libre Co-
m e rcio es un acuerdo entre gobiernos para
eliminar estos impuestos (aranceles).

Eso resulta en que una empresa de otro país puede vender su pro-
ducto en nuestro país sin tener que pagar el costo adicional del
arancel, y nuestro gobierno deja de percibir el ingreso del tributo.
Se usa el término “liberalización del comercio” para referirse a es-
ta tendencia de remover aranceles, y cualquier tipo de barreras al
comercio. Los Tratado de Libre Comercio (TLC) no sólo regulan bie-
nes (productos). También pueden incluir servicios (como transpor-
te o turismo), inversiones, servicios financieros, y propiedad inte-
lectual. Además, no solo eliminan aranceles, sino también buscan
la eliminación o reducción de otros tipos de barreras al libre comer-
cio (conocidos como barreras no arancelarias). Estas incluyen, por
ejemplo: requisitos de licencias para la importación, certificados de
origen, y otras regulaciones (sanitarias y fitosanitarias) que, bien
administradas, a la vez pueden servir para la protección de los con-
sumidores y el medio ambiente. Sin embargo, es importante consi-
derar el propósito real de las barreras no arancelarias, que en al-
gunos casos tiene fines proteccionistas para el mercado interno
que permita el desarrollo sustentable de la nación.

Los tratados o acuerdos internacionales tie-
nen el propósito manifiesto del beneficio mu-
tuo de los países firmantes. Pero veamos un
poco de historia a ver como es eso del bene-
ficio mutuo.........

C
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Desde que se organizaron como tales, los estados nacionales acostumbraron a ponerse
de acuerdo mediante pactos y tratados. Se basaron en la idea del contrato, es decir de
un convenio entre partes sobre una determinada materia. Fue así como los países re-

gularon sus relaciones por medio de acuerdos que les crean obligaciones a las que pueden
compelerse mutuamente. Claro está que  la idea general  que tenemos de un contrato nos re-
mite a creer que las partes son iguales o que negocian en igualdad de condiciones. Pero en
la realidad, es muy difícil que suceda de ese modo: las relaciones de poder impregnan todas
las acciones que llevan a cabo los países entre sí. 

Una mirada sobre la historia de los tratados firmados por la Argentina con otros Estados,
es una obra interesantísima pero ciclópea. En estos párrafos vamos a tomar solamente dos
ejemplos que muestran  cómo las relaciones entre países de diferente grado de desarrollo eco-
nómico son parte fundamental de la continuación de un sistema de desigualdad y domina-
ción. Los ejemplos pertenecen a los siglos XIX  y XX y, podríamos decir, son la punta de un
iceberg que ejemplifica lo anteriormente dicho. El primero, tiene el mérito de ser el primer tra-
tado bilateral que firmó nuestro país;  es el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación cele-
brado entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y Su Majestad Británica (1825). El Segun-
do es el Pacto Roca-Runciman de 1932.

T R A T A D O S  B I L A T E R A L E S
Por DORA BORDEGARAY

Las cláusulas del tratado parecían equitativas, sin embargo, la re a-
lidad de Gran Bretaña potencia industrial, era tan diferente a de la del
Río de la Plata que el cónsul estadounidense, le escribió al Pre s i d e n-
te de los EEUU (21-2-1825) para comentarle que: 

“... es una burla cruel de la absoluta falta de recursos de estas pro-
vincias y un golpe de muerte a sus esperanzas (...) Gran Bretaña empie-
za por estipular que sus dos millones y medio de tonelaje (se re f i e re a
la flota mercante), ya en plena existencia, gozaría de todos los privile-
gios en materia de importación, exportación o cualquier otra actividad
c o m e rcial (...) y a renglón seguido acuerda que los barcos de estas pro-
vincias -que no tienen ninguno-, serían admitidos en iguales condicio-
nes en los puertos británicos (...) ¿Cómo podría esta pobre gente del
Río de la Plata encontrar un motivo para construir barcos a un costo que
sería el triple o el cuádruple de su precio en Eu ropa para entrar en esté-
ril competencia con tan gigantesco rival?” 

El adoptar estos principios liberales no era una decisión “n e u t r a” ,
ni algo que podamos explicar en términos puramente ideológicos. Las
exportaciones de nuestro país a Inglaterra no llegaban a las 400.000
libras esterlinas e importábamos desde allí por más del doble. Los
beneficiarios directos de este comercio eran los mismos que forma-
ban parte del “e s t a b l i s h m e n t” porteño ¿Por qué los beneficiaba el li-
b recambismo? Po rque al bajar los aranceles aduaneros, podían ve n-
der a menor precio sus productos al mercado exterior y el vo l u m e n
de su negocio aumentaba.

Tratado de Amistad, Comercio y Navegación (1825)

En la primera mitad de la década de 1820 la situación de las Provincias Unidas era
muy comprometida. La guerra de la Independencia no había terminado al norte el
p e l i g ro realista aún se cernía sobre las poblaciones. Las Provincias Unidas busca-

ban el reconocimiento de su independencia por parte de Inglaterra. Al mismo tiempo,
Gran Bretaña estaba interesada en firmar un tratado económico con nuestro país. El sec-
tor dominante porteño necesitaba normalizar las relaciones económicas con Gran Bre-
taña al mismo tiempo que Londres (debido a su enorme expansión industrial) buscaba
ampliar sus operaciones en Su d a m é r i c a .



estaban en juego, resulta claro ver los principales puntos que fueron finalmen-
te negociados. Nu e s t ro país hacía una enorme cantidad de concesiones al ca-
pital británico, a cambio de una cuota de exportación de carne “c h i l l e d”. 

Tampoco es posible entender ni explicar en toda su dimensión el desa-
r rollo de la historia del país en la década del ´30 si se disocia este Pacto de
o t ros sucesos casi paralelos como la visita de Otto Ni e m e ye r, la creación del
Banco Central, la sanción de la Ley Orgánica del Banco Nación etc. To m e m o s
sólo los dos primeros hechos.

En enero de 1933 llegó a Buenos A i res el financista inglés O. Ni e m e ye r,
contratado por el gobierno nacional para realizar un estudio sobre el re o r-
denamiento de la situación financiera de la A rgentina. En marzo de 1933 el
economista entregó su informe, en el que proponía, entre otras cosas, la
c reación de una entidad que regulara el crédito interno y externo del país.
Fue así que se fundó en 1934 el Banco Central de la República A rg e n t i n a ,
como una sociedad mixta entre el Estado y capitales privados, por lo que
su Di rectorio estaba compuesto por argentinos e ingleses. 

Dice Robert Potash (1981): 
“... su Directorio estaba dominado por

los intereses bancarios privados y se ga-
rantizaba la re p resentación en el org a n i s-
mo a los bancos extra n j e ros que opera-
ban en Argentina. .......... esta cláusula
e q u i valía a introducir un caballo de Troy a
en una institución que asumía la re s p o n-
sabilidad de aplicar la política monetaria
n a c i o n a l . ”

Después de la caída de la Bolsa
de Nu e va Yo rk en 1929 la crisis eco-
nómica se extendió por todo el mun-
d o. De tal modo, los pro d u c t o res ar-
gentinos sabían que la crisis econó-
mica provocaría un desastre pues no
podríamos ubicar su producción
a g ropecuaria. El temor de no poder
encontrar un mercado para esos pro-
ductos llevó al gobierno argentino a
enviar una comisión negociadora a
L o n d res. Para entender cabalmente el
sentido de este pacto y qué intere s e s

Re l a c i o n e s : es imposible
entender la re o rg a n i z a c i ó n
del sistema pro d u c t i vo (de
exportación y financiero de
la Provincia de Buenos A i re s
si se separa este Tratado de
o t ros hechos importantes y
contemporáneos como la
fundación del Banco de
Descuentos y la contrata-
ción del Empréstito Ba r i n g .

El Banco de Descuentos (antece-
sor del actual Banco Provincia) fue
fundado en 1822. En su Di re c t o r i o
coincidían los pro d u c t o res locales li-
gados directamente al comercio ex-
t e r i o r. El “n e g o c i o” del Banco de
Descuentos fue redondo: fundado
con un valor nominal de un millón

de pesos sus accionistas solamente
a p o r t a ron el 20%, el resto eran pa-
garés que se cancelaban con bille-
tes emitidos por el mismo Ba n c o.
Pe ro en sólo 4 años el Banco entró
en bancarrota. Entonces el Go b i e r n o
acudió en su ayuda concediendo a
la entidad bancaria tres millones de
pesos (esta vez, efectivos) que to-
mó del Empréstitos Baring. Es decir:
los ciudadanos se endeudaron para
pagar el negocio particular de unos
p o c o s .

Ahora bien, el empréstito con la
Casa (o Banco) Baring Brothers de
L o n d res fue tomado para financiar
la construcción del puerto de la Ciu-
dad de Buenos A i res y para re a l i z a r
las obras de salubridad que la ciu-
dad necesitaba por el aumento de
su población. Dada la pobreza gene-
ral del país y la falta de fondos en
el mercado interno, la elite porteña

no tenía otra alternativa que el cré-
dito exterior. Be r n a rdino Riva d a v i a
viajó a Inglaterra como comisionado
para concretar un empréstito que se
c o n c retó en 1824 y que se firmó en
condiciones semejantes a otros cré-
ditos otorgado por la misma banca
a México y Brasil o por la Ba n c a
L l oyd’s a Perú. Las tierras públicas
se ofre c i e ron como garantía2. Un o s
años después la deuda de la Prov i n-
cia de Buenos A i res fue nacionaliza-
da y todo el país se hizo carg o.
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1 Carta de John Murray Forbes al Pre s i-
dente John Quincy Adams (1825-29)
publicada en “Once años en Bu e n o s
A i re s” Edit. Emecé, 1956

2 Por la Ley de Enfiteusis se pro h i b í a
la enajenación de las tierras públicas
que debían alquilarse contra el pago
de un canon. A través de  esta ley,  los
enfiteutas consolidaron legalmente  su
posición como latifundistas.

Pacto Roca-Runciman * (1933)

Aparte de los textos clásicos de His-
toria Argentina: 

• Amaral, Samuel, “El empréstito de
Londres de 1824”, Desarrollo Econó-
mico, V.23, Nº 92 

• Potash, Robert, “El ejército y la po-
lítica en la Argentina. 1928-1945”, To-
mo I, Editorial Sudamericana, 6a. ed.,
Bs.As., 1981 

• Minsburg, Naúm, “Capitales extran-
jeros y grupos dominantes (análisis
histórico y contemporáneo), CEAL,
Bs. As., 1987 

• Cortés Conde, Roberto, “Progreso y
declinación de la economía argenti-
na”, Fondo de Cultura Económica,
1998 * Fue firmado por el Vicepresidente de la Nación, Julio A. Roca (hijo del General Julio Argenti-

no) y por el Ministro de Comercio inglés,  Walter Runciman, el 1 de mayo de 1933.

Comúnmente conocido con ese nombre, éste fue un acuer-
do considerado complementario del Tratado de 1825. De s-
de fines del Siglo XIX A rgentina comerciaba con EEUU pe-

ro la mayor parte de ese intercambio eran importaciones. In g l a-
terra seguía siendo el principal comprador del país. 
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TRATADO DE AMISTAD,
COMERCIO

Y NAVEGACIÓN

1825

PACTO ROCA - RUNCIMAN

1933

PACTO EDEN - MALBRAN
(cuando caducó el anterior se
firmó este que es semejante

1936

1) Gran Bretaña se comprometía a comprar una cuota de car-
ne enfriada (chilled) equivalente a la de 1932 (la cuota de
ese año era la más baja desde 1929)

2)  El 85 % de las exportaciones de carne quedaban en ma -
nos de frigoríficos británicos y estadounidenses.

3) El carbón y todos las otras mercaderías importadas de In-
glaterra quedaban libres de impuestos de Aduana

4) Las empresas británicas radicadas en Argentina tendrían
un régimen especial para girar sus utilidades al Reino Uni-
do.

Art. 2 Habrá entre todos los territorios de S.M.B. en Europa
y las Provincias Unidas del Río de la Plata una recíproca li-
bertad de comercio. (El subrayado es nuestro) Los habitan-
tes de los dos países gozarán, respectivamente, de la fran-
quicia de llegar segura y libremente  con sus buques y car-
gas  a todos aquellos parajes, puertos y ríos adonde sea ....
permitido a otros extranjeros llegar (...) 

Art. 8. Todo comerciante, comandante de buque y demás
súbditos de S.M.B. tendrán en todas las dichas Provincias
la misma libertad que los naturales de ellas para manejar
sus propios asuntos...

Art. 3. Su Majestad (...) se obliga, además  a que en todos
sus dominios fuera de Europa. Los habitantes de las Provin-
cias Unidas (...) tengan la misma libertad de comercio y na-
vegación estipulada en el Artículo anterior.

1) Una baja en los fletes ferroviarios para el trigo a cambio
de permitir un aumento de las remesas de libras esterlinas
a Londres (como utilidades de las empresas inglesas). De-
bemos recordar que todos los ferrocarriles eran ingleses y
que la Ley de Control de Divisas impedía que se remesaran
indiscriminadamente las ganancias al exterior.

2)La organización de la Corporación de Transportes que le
dio el monopolio de los transportes de la ciudad de Bue-
nos Aires a las empresas inglesas de tranvías.

Algunos de sus artículos

F Irmado por el Vi c e p re s i d e n-
te de la Nación, Julio A. Ro-
ca y por el Mi n i s t ro de Co-
m e rcio inglés, Walter Ru n c i-
man el 1º de mayo de 1933.
Sus principales puntos ne-
g o c i a d o s .

Se agregó.

Sucesión de Tratados
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Seguimos con la historia.....

Por LUIS FELIPE CANALES

• La finalización de la Segunda Gue-
rra Mundial trajo como consecuencia
política, en el marco internacional, la
creación de una larga lista de institu-
ciones: 
Naciones Unidas- que reemplazó la
añeja Liga de las Naciones- y bajo el
amparo de ésta, se crearon
o rganismos tales como
UNESCO, la Organización
Internacional del Tr a b a j o
(OIT), la Organización Mun-
dial de la salud (OMS), el
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD), UNICEF y muchas
otras. En el plano america-
no, la antigua Unión Pana-
mericana fue disuelta para
dar paso a la Organización
de Estados Americanos. 
En 1944 se firmaron los
a c u e rdos de Bre t o n
Woods, base sobre la cual
nacieron instituciones tales
como el Banco Mu n d i a l
(BM), el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y, poco
después, el GATT.
• La finalización de la Se-
gunda Guerra Mundial eri-
gió a dos colosos mundia-
les Estados Unidos y la
Unión de Repúblicas Socialistas So-
viéticas que se disputaban áreas de
influencia en el territorio mundial. 
• El entramado básico que proponía
el acuerdo de Breton Woods estipula-
ba la libertad de comercio, pero con
una especial regulación del capital fi-
nanciero. Los temores de las escuelas
de economía hacían referencia a que
la posibilidad de dejar en plena liber-
tad al capital financiero podría impe-
dir la libertad de comercio, mientras
que la regulación de este capital le
permitiría al Estado ejercer una polí-
tica monetaria y fiscal que le permiti-
ría mantener el pleno empleo a la vez
que le posibilitaría el desarrollo de
politicas sociales propias del Estado
de Bienestar, sin que las naciones se
vieran amenazadas por la fuga de ca-

pitales que buscaban mercados más
accesibles a sus demandas y menos
sensibles a las problemáticas socia-
les. En los debates que precedieron
estos acuerdos se puso en claro que
una libre circulación de capitales po-
dría crear un poder ilimitado del sis-

tema financiero me-
diante el cual estaría
facultado para impo-
ner su propia e in-
sensible política so-
cial, castigando a los
gobiernos que se
desviaran de sus re-
comendaciones- o
de sus ambiciones
de ganancia especu-
lativa, es lo mismo-
mediante la fuga de
capitales.
• Los acuerdos de
Breton Woods preva-
lecieron durante las
décadas de 1950 y
1960, época dorada
del capitalismo, don-
de se pudo mante-
ner altas tasas de
c recimiento de la
productividad econó-
mica. El descalabro
político de los acuer-

dos comenzó en la era en que los Es-
tados Unidos era precedida por Ri-
chard Nixon. 
• La economía global presenta evi-
dentes signos que indican su progre-
sión hacia el deterioro a comienzos
de la década de 1970. En este tiem-
po, llega al panorama económico
mundial la llamada estanflación, un
fenómeno novedoso que combina
una sostenida infla-
ción junto a un estan-
camiento pro d u c t i vo ,
lo que tiene como
consecuencia para los
países desarro l l a d o s
la caída de los índices
de desempleo y de
producción.

D u rante los 70 la actividad el
Banco Mundial paso a primer pla-
no con el desembarco de presta-
mos para el desarrollo de los
países del Tercer Mundo, orienta-
dos a contener los movimientos
políticos que surgen de los proce-
sos de descolonización y demo-
cratización, junto a las expectati-
vas de revoluciones sociales que
desde la visión de occidente apa -
recían como la temible expansión
del comunismo.
• De la denominada crisis del
petróleo (1973) surgirá la fuente
de créditos distribuidos por el
Banco Mundial que permitirá un
fuerte endeudamiento externo y
alimentara a las dictaduras lati-
noamericanas en su “lucha con-
tra la subversión”. 
• Este fuerte endeudamiento (in-
ducidos por la facilidad del acce-
so al crédito internacional gene-
rado en un excedente del capital
financiero imposible de ubicar en
otros lugares) a través de gran-
des grupos de petrodólares per-
mitieron reducir los grandes de-
sequilibrios económicos que
surgían del mantenimiento de un
modelo de desarrollo ya agota-
do, y de esta manera posterga-
ron la crisis.

“Estoy asustado... ya que a los ciudadanos comu-
nes no les gustará saber  que los bancos pueden
crear y destruir dinero a su gusto. Y que los Ban-
cos  controlan el crédito de la nación, dirigen la
política de los gobiernos, y  tienen en sus manos
el destino de la gente”.

Mister Reginald Mc Kenna presidente del Bco de Mid-
land en Londres

Continúa la colonización

1913 “Se ha oído hablar de concesiones
hechas por América Latina al capital ex-
tranjero.... pero no de concesiones hechas
por los Estados Unidos al capital de otros
paises....es que nosotros no damos conce-
siones. Un país es poseído y dominado por
el capital que en él se haya invertido”

Woodrow Wilson, Presidente norteamericano -

1924 “El capital debe
protegerse a sí mismo de
todas las maneras posi-
bles, Cuando, por los pro-
cesos de la ley, la gente
pierda sus hogares se vol-
verán más dóciles y se go-
bernará más fácilmente
con la influencia del brazo
fuerte del gobierno, apli-
cado por una potencia
central monetaria bajo el
control de los principales
financistas. Esta ve rd a d
es bien conocida entre
nuestros principales hom-
bres ahora empeñados en
formar un imperio finan-
c i e ro para gobernar el
mundo.”

Revista del banquero de los
E.E.U.U., de agosto el 25 de
1924

1 9 4 5   -   1 9 6 0 1 9 7 0  -  1 9 8 0
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• La situación cambio a principios
de los 80 cuando factores externos
( como el descenso del precio del
petróleo y el aumento de las tasas
de interés en los EE.UU. ) combina-
dos con factores internos ( como la
sobrevaluacion de la moneda y la
recesión ) convirtieron a la deuda
en un peso insoportable para las
economías latinoamericanas en cri-
sis. El anuncio de la moratoria por
parte del gobierno mexicano
(1982) dio lugar a la crisis de la
deuda.   
• La colosal cifra del endeudamien-
to en que habían incurrido los paí-
ses latinoamericanos, se constituyó
en un bloqueo complicado de su-
perar, lo que trajo como consecuen-
cia una depresión de los mercados
internos, imponiendo un estanca-
miento que en algunas ocasiones
devino en recesión o depresión,
porque una parte sustancial de los
ingresos es destinado, al pago de
los préstamos o a cancelar los inte-
reses que genera la deuda.
• En 1989, fin de la bipolaridad,
con la caída de la Unión Soviética,
los Estados Unidos se abocan a la
tarea de diseñar una estrategia he-
gemónica para el continente ameri-
cano, basándose en la pretensión
de excluir cualquier tipo de compe-
tencia en las áreas económicas, po-
líticas y militares y buscando el
asegurar una posición preferencial
para su comercio.
• En 1989 el Plan Brady impulsado
con el argumento de buscar una
solución al problema de la deuda
externa latinoamericana mediante
un paliativo financiero para el pago
de las obligaciones contraídas con
anterioridad a ese año, imponían
requisitos ineludibles encaminados
a liberalizar las economías de los
países que se acogieran a él.
• El Plan Brady fue la base sobre la
que se construyó el Consenso de
Washington, que sirvió como la pla-
taforma desde la que se imponían
estrictos criterios para el otorga-

miento de nuevos préstamos a los
países endeudados, proceso carac-
terizado por planes de Ajuste Es-
tructural.
• El Consenso de Washington pro-
ponía la imposición de algunos
programas, que pasaban por la re-
ducción del papel económico del
Estado disminuyendo sus gastos
sociales y desregulando las econo-
mías nacionales de manera que se
permitiera el libre juego del merca-
do, el apoyo al sector privado me-
diante la eliminación de subsidios,
la liberalización del régimen de in-
versión para los capitales foráneos
y la privatización de empresas pú-
blicas, además de la eliminación de
las restricciones a las importacio-
nes. 
• En América Latina la liberalización
de las economías en la década de
1990 produjo un crecimiento des-
parejo, inestable y en cierta medida
“artificial” basado en el fuerte flujo
de capital especulativo, que llega a
la mitad de lo estipulado por las
Naciones Unidas como necesario
para que su población pueda salir
de las condiciones de pobreza en
que se encuentra sumida.

1863 Los pocos que pueden entender el sistema (cheques y créditos) estarán
tan interesados en sus beneficios, o serán tan dependientes de sus favores,
que no habrá oposición por parte de este grupo.... Mientras que la gran can-
tidad de gente mentalmente incapaz de comprender  la enorme ventaja que
el capital deriva del sistema, llevará sus cargas sin queja y quizás sin incluso
sospechar que el sistema es hostil (hace daño) a sus intereses”. 

Extracto de una carta escrita por Rothschild Brothers de Londres a una firma de ban-
queros de Nueva York el 25 de junio 

1875 “La batalla que se ha fil-
trado bajo los siglos  y que
tendrá que ser luchada más
pronto o más tarde es la gente
vs. los Bancos”.

Lord Acton, Lord  Jefe de Justicia
de Inglaterra 

2001 “Las reservas de una nación
pueden ser vaciadas en cuestión
de días u horas. Y cuando esto pa-
sa, el FMI insiste en que estas na-
ciones suban sus tasas de interés a
30%, 50% y 80% para seducir a
los especuladores y que regresen
con los fondos de la nación. Las al-
tas tasas de interés destruyen el
valor de la propiedad, despedazan
salvajamente la producción indus-
trial y vacían las arcas del tesoro
nacional....Cuando una nación está
caída y en desgracia, (el FMI) se
aprovecha y le exprime hasta la úl-
tima gota de sangre. Incrementa el
calor hasta que, finalmente, la olla
entera explota. El plan de “Asisten-
c i a” del Banco Mundial simple-
mente recomienda que se enfren-
ten las protestas civiles y el sufri-
miento con “firmeza política” y
precios aún más altos. Los distur-
bios del FMI (me refiero a protes-
tas pasivas dispersadas por balas,
tanques y gas lacrimógeno) cau-
san, debido al pánico, nuevas sali-
das del capital, además de gobier-
nos en bancarrota. Sin embargo,
este incendio económico tiene un
lado positivo - para las corporacio-
nes extranjeras-, quienes pueden
adquirir los bienes restantes, tal
como una concesión minera o
puerto, a precios de remate. Hay
muchos perdedores en este siste-
ma pero claramente un solo gana-
dor: los BANCOS OCCIDENTALES y
el TESORO DE LOS EEUU “

Joseph Stiglitz  ex funcionario del Ban-
co mundial (1999)
Reportaje para El Observador de Lon-
dres por Greg Palast  2001

1 9 8 0 -  2 0 0 0



10

NAFTA
En 1994 entró en vigencia el

Tratado de Libre Comerc i o
de América del Norte (T L-

CAN, también conocido como
N A F TA por sus siglas en inglés),
e n t re Canadá, Estados Unidos y
M é x i c o. Una gran particularidad
del T LCAN es la unión de socios
desiguales ( la economía de Esta-
dos Unidos es 25 veces mas
grande que la mexicana). La ne-
gociación se re a l i zo en secre t o.

El TLCAN le ofrece a los monopo-
lios de Estados Unidos un acceso
rápido a nuevos yacimientos de
materias primas y sobre todo sala-
rios mas bajos que los que actual-
mente están pagando Estados Uni-
dos y Canadá. En este tratado de li-
bre comercio solo se negocian bie-
nes, servicios y capitales. En este
pacto no están contempladas las
cuestiones de salarios, reglamenta-

ciones laborales, laborales o migra-
ciones, por lo que tanto una de las
cosas que hace el TLCAN es poner
a competir a los asalariados de los
3 países para ver quien cobra me-
nos. Los salarios básicos mexicanos
son 10 veces mas bajos que los de
Estados Unidos, son la base del Tra-
tado de Libre Comercio.

El TLCAN es un precedente im-
portante, porque ha sido utilizado
como modelo para la elaboración
de otros TLC, incluyendo el TLC en-
tre México y el Triángulo Norte y
fundamentalmente es el primer es-
labón de ese gran proyecto que es
el bloque comercial continental
americano llamado ALCA.

DESIGUALDADES
Subsidios a los productores agropecuarios 

CANADA: 7467 millones de dólares, 
43% del valor de la producción agropecuaria.

ESTADOS UNIDOS: 39.295 millones de dólares,
35% del valor de la producción agropecuaria

MEXICO: 2,2% del valor de la producción 
agropecuaria.

El NAFTA o TLCANC LA EXPERIENCIA MAS RECIENTE 
DE UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO EN AMERICA

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

Con la vigencia del Tratado de Li-
bre Comercio de América del

Norte TLCAN hubo un aumento de
la producción de vehículos automo-
tores en México. Pero la industria
llantera sufrió y sufre una profunda
crisis y las secuelas de desempleo
de miles de trabajadores, cierres de
plantas, ataque a las conquistas
históricas de los trabajadores que
lograron seguir empleados y la de-
saparición de sindicatos. El Sindica-
to Nacional Revolucionario de Tra-
bajadores de Euzkadi de la General
Tyre, denuncia que de 1993 a 1998
-en el marco del TLCAN- habría una
reducción progresiva de los arance-
les para importación de neumáti-

SOBRE LA E X PE R I E N C I A DE MEXICO 1 9 9 4 - 2 0 0 2

cos, hasta su eliminación en 1999, lo que provocó el ingreso masivo de
llantas de EEUU con costos de producción más bajos y a precios infe-
riores.

A Ñ O L LA N TA S P ROM. MENSUA L I N D E X

1 9 9 4 3 , 5 9 7 . 0 9 2 2 9 9 , 7 5 8
1 9 9 5 1 , 9 9 2 . 2 0 7 1 6 6 , 0 1 7
1 9 9 6 2 , 5 3 5 . 8 8 5 2 1 1 , 3 2 4 1 2 7 %
1 9 9 7 4 , 0 5 4 . 1 7 0 3 3 7 , 8 4 8 1 6 0 %
1 9 9 8 4 , 8 3 1 . 5 8 3 4 0 2 , 6 3 2 1 1 9 %
1 9 9 9 5 , 0 7 9 . 1 5 0 4 2 3 , 2 6 3 1 0 5 %
2 0 0 0 8 , 1 2 9 . 2 2 7 6 7 7 , 4 3 6 1 6 0 %
2 0 0 1 8 , 1 7 6 . 1 1 7 9 0 8 , 4 5 7 1 3 4 %

Fuente: Cámara Nacional de la Industria Llantera de México

Con los datos expuestos es fácil colegir por qué en 1989 habían 32.745
t r a b a j a d o res y en 2002 menos de 2.000, según  la investigación hecha
por el Si n d i c a t o. Posteriormente, la planta de Euzkadi fue adquirida por

Textos de: REBELIÓN - 31 de mayo del 2002 
La batalla final por la colonización de América Latina 
Fernando Villavicencio

El caso de la industria mexicana.- Fabricación de cubiertas
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la empresa alemana
Continental Ti re, y
f rente al cuadro im-
puesto por el T L-
CAN, re s o l v i e ro n
que alguien debería
sacrificarse para que
ellos pudieran subsis-
t i r. Entonces, “e m p ez a ro n
los despidos políticos, se-
l e c t i vos, al mismo tiempo
que enviaban cartas a los
h o g a res de los trabajado-
res anunciándoles que para
sostener el funcionamiento
de la empresa, será necesa-
rio la supresión de sus
principales conquistas (La

Lucha de los Ob re-
ros de Euzkadi -
S N RTE - pag. 31).
Como conse-
cuencia del T L-
CAN las importa-

ciones fueron cre-
ciendo y finalmente

la planta de Euzkadi fue
cerrada. Con su cobard í a
habitual, la empresa no di-
jo que cerraba por la com-
petencia desleal con las im-
portaciones de llantas de
EEUU, sino porque los tra-
b a j a d o res y su sindicato
f u e ron intransigentes y no
a c e p t a ron negociar. . . .

El caso del comercio.- Wal Mart

Las siguientes citas son transcripciones The Wall Street Jour-
nal, del 31 de septiembre del 2001

“Después de una década de haber debutado en México,
Wal-Mart domina el sector de ventas minoristas en ese
país. Wal-Mart de México S.A tiene ventas anuales de casi
9.000 millones y contribuyen con más de un tercio de las
ganancias anuales de unos US$ 1.100 millones de fuera de
EEUU de su matriz...”.

“...en agosto de 1999, (Wal-Mart) cerro toda una tienda du-
rante todo un día y rebajó sus precios en ese local  hasta
14% en 6.000 productos. El experimento tuvo tal éxito que

pronto cada Supercenter del país rebajó sus
precios en una cantidad similar...”

“...el enorme poder adquisitivo de
la compañía le ha permitido man-
tenerse al frente de sus competi-
dores mexicanos...”. 

“...como Wal-Mart consolida sus pe-
didos de todos los productos que vende fuera de EEUU,
puede conseguir mayores descuentos de sus proveedores
que sus competidores locales más pequeños... 

“...yo compro 20.000 juguetes de plásticos, y Wal-Mart
compra 20 millones. ¿A quién cree que le venden más bara-
to?, se pregunta Francisco Martínez, director de administra-
ción y finanzas de comercial Mexicana, su principal rival...”

“...las tácticas pocos ortodoxas de la minorista estadouni-
dense  han puesto a tem-
blar la competencia, cuyos
elevados costos hacen casi
imposible competir con
Wal-Mart”

“En el largo plazo, el resto
de nosotros va a tener que
fusionarse con algún socio
local o extra n j e ro para
mantener el paso” , d i c e
Martínez....

El desastre agrícola

La tragedia agrícola mexicana empezó con la eli -
minación del Art. 27 de la Constitución, por par-

te del TLCAN, de este modo se suprimió el carác-
ter inalienable, inembargable e imprescriptible de
la propiedad campesina y ejidal*, abriendo las vías
para el comercio de tierras y la concentración agra-
ria en grandes unidades de supuesta producción.

Por otro lado hubo un fuerte repliegue del Esta-
do de sus responsabilidades y acciones para el in-
c e n t i vo al agro. En t re 1982-2000 la inversión pública
disminuyó en 95,3% o sea la vigésima parte. El gas-
to público total entre 1982-2000 disminuyó 78,2%. 

El resultado de estas dos políticas fue que el
PIB agropecuario y forestal entre 1981-2000 dismi-

nuyera 13,7%. 
Entre 1982 y 2000 la pérdida fue casi
una tragedia. Los precios de los gra-
nos se deterioran enormemente:  

• el maíz perdió 60,1%, 
• el trigo    “ 54,1%, 
• el fríjol    “ 47,6% y 
• la soja    “ 65,3%

La destrucción de las actividades agríco-
las, agudizó las importaciones provocando
un alza generalizada de los precios de los

alimentos, desarrollando un grado de depen-
dencia que antes no había.

* Ejidal: propiedad comunal de la tierra- Constitución de 1917 -
Revolución Mexicana.

Maquiladoras tijuanenses 

Por el solo hecho de operar en México y no en Es-
tados unidos, una maquiladora ahorra entre

28.000 y 32.000 dólares anuales por obrero. Esto
multiplicado por los 500.000 obreros de las maqui-
ladores da un ahorro de 16.000 millones de dólares
anuales para las empresas de Estados Unidos.

Texto de La Jornada
21 de noviembre del 2001

Cada año, 900 mujeres que laboran en la indus-
tria maquiladora son despedidas por resultar em-
barazadas. Asimismo, en las más de 800 empresas
ubicadas en Tijuana es una práctica común no con-
tratar a mujeres que solicitan un empleo y que re-
sultan positivas en un examen de gravidez. 

El análisis de la problemática de las trabajado-
ras en las maquiladoras de Tijuana por mucho tiem-
po se concentró casi de manera exc l u s i va en los ba-
jos salarios que perciben y en las largas jornadas

laborales sin descanso, como
su exposición a sustancias
consideradas como peligro s a s
para la salud humana, pero se
había dejado de lado el tema
de la discriminación por géne-
ro que han padecido, práctica-
mente desde el inicio del es-
quema de maquiladoras, en
las que 80 por ciento del per-
sonal es del sexo femenino. 

Maquiladora, industria filial de una empresa extranjera que ope-
ra con materias primas importadas y exporta toda su producción
al país de origen, fundamentalmente EEUU. Las maquiladoras
están implantadas en el norte de México (Chihuahua, Tijuana,
Mexicali), aunque también han proliferado, en los últimos años,
en el centro del país;se dedican sobre todo a la confección tex-
til y a la electrónica. Su desarrollo se impulsó en la década de
1960, como parte de un programa de industrialización fronteriza,
para contener la emigración a Estados Unidos. Sin ninguna pro-
tección laboral contratan a cientos de miles de trabajadores de
este país, en su mayoría mujeres; favorecen la competencia de
las empresas estadounidenses al rebajar los precios a costa del
ahorro en mano de obra y por la proximidad geográfica, que aba-
rata los costos de transporte.
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[1] La Unión Eu ropea y el bloque de países del Sudeste Asiático y Japón. 

El ALCA surge a iniciativa del gobierno de los
Estados Unidos y se cristaliza como proyecto

en uno de los 23 compromisos del “Pacto para
el desarrollo y la prosperidad: Democracia, Libre
Comercio y Desarrollo Sostenible en Las Améri-
cas”, suscrito por 34 jefes de
Estado y gobiernos del conti-
nente en la Primera Cumbre
de Las Américas, celebrada
en la ciudad de Miami a fina-
les de 1994.

Frente a la aguda compe-
tencia y disputa por impor-
tantes mercados regionales,
los Estados Unidos buscan
salir al paso de sus principa-
les competidores. Formando
un inmenso bloque comercial
que le asegure el control y el
acceso privilegiado a materia
prima y mano de obra bara-
ta, que mejore la competitivi-
dad de sus corporaciones y
capitales transnacionales y,
desde luego, garantice la se-
guridad política y militar en lo que considera su
traspatio.

Los Estados Unidos, busca afanosamente ba-
jar sus costos sin sacrificar ganancias, para com-
petir con precios mas bajos y reconquistar el
mercado internacional. Pues, su perdida de com-
petitividad se explica por el costo de producción

mas elevado con respecto a sus principales com-
petidores[1]

C o m p render la naturaleza del A LC A pasa por
identificar las notables diferencias con los pro-
cesos de conformación de los actuales bloques

económicos que hegemo-
nizan la economía mun-
dial. La Unión Eu ropea, por
ejemplo, siguió un pro c e s o
completamente distinto a
los otros bloques; ésta se
consolidó en varias déca-
das y en forma escalonada,
después de profundas ne-
gociaciones y debates polí-
ticos al interior de los paí-
ses miembros. En ese caso
el punto de partida del
p roceso de integración fue
constituir un bloque fuerte
para competir eficazmente
contra los Estados Un i d o s .
Para ello precisaban de po-
líticas que permitieran
a c e rcar las condiciones de

p roducción y bienestar entre los socios mas dé-
biles y los mas desarrollados (la llamada con-
ve rgencia real), creando mecanismos de transfe-
rencia de recursos, para favo recer a los países
de menor desar rollo re l a t i vo.

A L C A
Area de Libre

Comercio de las Américas
C

El Observatorio Internacional - Funde.  Boletín 7 - 
http://www.elobservatorio.org

Por JOSÉ ANGEL TOLENTINO 

Es el Área de Libre Comercio de las Américas, en proceso de gestación
y cuya concreción como bloque comercial, desde Alaska a la Tierra de
Fuego, esta prevista para el año 2005. 

• El área integrará una población próxima a los 800 millones de habitantes, 
• representará un tercio del producto bruto mundial y un poco más del 20

por ciento del comercio global, para 
• conformar la zona de “libre comercio” más grande del mundo, cuyo alcan-

ce influiría en múltiples aspectos de la vida de ciudadanos y ciudadanas
del continente.

• que entrará en vigencia en el 2005.

AREA LIBRE COMERCIO DE LAS AMERICAS



13

El A LCA, concebida desde los intereses de Estados Unidos, está lleva n d o
al resto de países del continente a una profunda desarticulación pro-

d u c t i va. Pues, la iniciativa lejos de ser un proceso para integrar eco-
nómica, política y socialmente a los países en un bloque fuerte, o
re vertir las profundas desigualdades y asimetrías, obedece a las ne-
cesidades del capital norteamericano, el cual, subordina al resto de
economías nacionales a sus propios intereses. Por ello, en el A LC A
s u byace una importante paradoja: tras un discurso de integración y
apertura de mercados se encubre una posición neoproteccionista de

una economía poderosa que por un lado busca aprovecharse del di-
f e rencial de competitividad con respecto a las demás economías del blo-

que y por otro lado busca levantar barreras para la competencia de sus ri-
vales: Eu ropa, el sudeste asiático y Ja p ó n .

En este sentido, profundizar en la naturaleza del
A LC A es fundamental para decodificar el discur-

so que acompaña el proceso y encubre la
agenda corporativa que lo susten-
ta. Pues, no es suficiente con
re m over las trabas al comer-
cio mundial y dejar que
el mercado se encarg u e
de ofrecer la mejor al-
t e r n a t i va para nuestro s
países, como lo
p regona el
e n f o q u e
d o m i n a n t e .

S e g ú n
este enfo-
que, los es-
tados propician
y establecen
barreras al co-
mercio, distor-
sionando el li-
bre flujo de mercancías y capitales. De ahí, que el
ALCA con un estatuto legal regional en línea con los
acuerdos de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) eliminará dichas barreras que- según las pa-
labras de los sectores de poder norteamericanos-
frenan el crecimiento y el desarrollo. En pocas pa-
labras, este enfoque deposita y confía en las fuer-
zas del mercado la tarea de llevar el progreso a
nuestros países. Desde esta perspectiva, lo que im-
porta es garantizar la seguridad y movilidad de los
flujos de inversión, sin incluir la de los trabajado-
res y las tecnologías reales, mucho menos incorpo-
rar requisitos de desempeño y cláusulas sociales.

Por eso el A LCA, al igual que tratados comerc i a-
les de tercera generación[2], que recogen toda la
n o r m a t i va de la OMC, tendrá un mayor alcance y
e n ve rgadura que los tradicionales acuerdos comer-
ciales bilaterales o regionales, ya que incluirá ade-
más de las mercancías, la inversión, los servicios y
la propiedad intelectual.

En resumen, en el ALCA se concretizarán los as-
pectos mas sobresalientes del fallido Acuerdo Mul-

tilateral de Inversiones (AMI), relacionados con los
derechos supranacionales cedidos a inversionistas
por encima de los marcos jurídicos nacionales, y
los aspectos sustanciales aun no resueltos en las
negociaciones de la OMC y relativos a los servi-
cios, la inversión y la propiedad intelectual, entre

otros. La incorporación de estos principios al
estatuto regional del ALCA, dejará a los paí-
ses del hemisferio a expensas del capital
transnacional en actividades hasta hoy in-
sospechadas como el agua, la salud, la
educación y la biodiversidad, entre otros,
confiriendo a las empresas el derecho sin
precedente de reivindicar sus intereses
comerciales mediante tribunales privados
de carácter vinculante.

[2] Tales como el TLCAN (Tratado de Libre Comer-
cio entre México, Estados Unidos y Canadá) y
TLCTN (Tratado de Libre Comercio México Trián-

gulo Norte)

El enfoque dominante

“Cuando un delincuente mata por alguna
deuda impaga, la ejecución se llama ajuste de
cuentas; y se llama plan de ajuste la ejecu-

ción de un país endeudado, cuando la tecnocracia
internacional decide liquidarlo. El malevaje
financiero secuestra países y los cocina si no
pagan el rescate: si se compara, cualquier hampón
resulta más inofensivo que Drácula bajo el sol. La
economía mundial es la más eficiente expresión
del crimen organizado. Los organismos interna-
cionales que controlan la moneda, el comercio y
el crédito practican el terrorismo contra los países
pobres, y contra los pobres de todos los países,
con una frialdad profesional y una impunidad que
humillan al mejor de los tirabombas.

”Eduardo Galeano    Patas Arriba  
La escuela del mundo al revés.

NO AL ALCA
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La meta principal la creación del Area de Libre Comercio de
las Américas (ALCA), para el año 2005. 

Se definieron como criterios generales:

a. El cumplimiento de las reglas y disciplinas multilaterales
derivadas del GATT y de la OMC.

b. La compatibilidad entre las políticas de liberalización co-
mercial y las ambientales, así como la observancia y promo-
ción de los derechos de los trabajadores.

c. El aprovechamiento de los acuerdos comerciales vigentes.

d. La adopción de medidas en cada país para el cumplimien-
to del plan de acción.

e. El apoyo a las economías más pequeñas.

Estructura y grupos de negociación

Las negociaciones del ALCA son conducidas por las siguientes instancias:
1. Una presidencia rotativa (por periodos de 18 meses).

2. Un Comité de Negociaciones Comerciales, compuesto por los viceministros de comercio.

3. Nueve grupos de negociación por temas.

4. Un Comité de Asistencia Técnica, compuesto por la OEA, el BID y la CEPAL.

5. Un Comité de la Sociedad Civil, en el que participan sólo representantes oficiales.

• En general, los grupos de negociación han pasado de la etapa de recopilación y compa-
ración de instrumentos vigentes en cada uno de los temas a la de elaboración de antepro-
yectos de capítulos. Los textos no se han hecho públicos hasta el momento.

• A la fecha, se han realizado seis Reuniones Ministeriales de Comercio a
n i vel hemisférico (De n ve r, 1995; Cartagena, 1996; Belo Ho r i zonte, 1997;
San José, 1998; To ronto, 1999, y Buenos A i res, 2001). En las mismas se
han evaluado los avances de los grupos de negociación y se ha afinado
la agenda de las conversaciones rumbo al A LCA. En la reunión de Bu e-
nos A i res los funcionarios analizaron un primer borrador del A LC A -que no
se ha hecho público- y encomendaron al Comité de Negociaciones Comer-

ciales elaborar un segundo borrador para el próximo encuentro mi-
nisterial, a realizarse en Ec u a d o r, a más tardar en octubre del

2002. Julio 3, 2001 - Texto borrador terminado. Noviem-
bre 2001 - Conferencia hemisférica de lucha contra el
ALCA, Cuba. Diciembre 2001/ Marzo 2002  - Se aprue-
ba el Fast track 

• Adicionalmente, tuvieron lugar la Segunda y Terce-
ra Cumbre de las Américas, en Santiago de Chile
(abril de 1998) y Quebec (abril del 2001), respectiva-
mente. En el Plan de Acción aprobado por la Cumbre

de Quebec se establece el compromiso de concluir las
negociaciones del ALCA a más tardar en enero del 2005,

para que entre en vigor en diciembre de ese año.

Los grupos de negociación

EL PROCESO DEL MAYOR TRATADO DE AMÉRICA

En diciembre de 1994, a iniciativa del entonces presidente de Estados Unidos, William Clinton, se
re u n i e ron en Miami los jefes de estado del hemisferio -con excepción de Cuba-, en lo que se co-
noció como la  CUMBRE DE LAS A M É R I C A S.
En la Cu m b re se aprobó una Declaración y un Plan de Acción. 
Este último incluyó líneas de trabajo sobre 23 temas, agrupados en 4 grandes ejes:

1. Preservación y fortalecimiento
de la comunidad de democra-
cias.

2. Promoción de la prosperidad,
mediante la integración econó-
mica y el libre comercio.

3. Erradicación de la pobreza y la
discriminación.

4. Garantía del desarrollo sosteni-
ble y la preservación del medio
ambiente para las generacio-
nes futuras.

Las negociaciones 
son secretas

Los grupos negociado-
res se reúnen regular-
mente en Miami, parti-
cipan de los mismos
más de 900 negociado -
res, pero en ningún
país se conoce lo que
debaten. Tanto los par-
lamentos de toda Amé-
rica como la sociedad
civil desconocen casi
por completo los conte-
nidos de las negocia-
ciones. 
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Los temas de los Nueve grupos
Dado el carácter secreto de las negociaciones es sumamente difícil obtener información. Pero se tienen algunos
datos obtenidos por distintos grupos que investigan las negociaciones, estos son :

1. ACCESO A
MERCADOS

2. INVERSIONES 

3. COMPRAS DEL
SECTOR PÚBLICO 

4. SERVICIOS 

5. PROPIEDAD 
INTELECTUAL

6. AGRICULTURA

7. SUBSIDIOS Y
ANTIDUMPING 

8. POLÍTICA DE 
COMPETENCIA

9 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 

Está discutiendo sobre las barreras arancelarias y no arancelarias, salvaguardas, re-
glas de origen, procedimientos aduaneros. Para este grupo todos los aranceles están
sujetos a negociación debe existir un esquema de plazos diferenciados de liberaliza-
ción. Su papel es también “facilitar el ingreso de las pequeñas economías y su par-
ticipación en las negociaciones del ALCA” Ya tienen preparada la estructura y líneas
básicas para el texto de propuesta.

Trabaja sobre las áreas de tratados nacionales, supuestamente buscando un trata-
miento justo y equitativo, expropiando, compensando por pérdidasy resolución de
disputas. Esto implicara que serán tratados como iguales las grandes transnaciona-
les y los pequeños productores, que deberían competir en “igualdad de condiciones”. 

Se pretende “expandir el acceso a los mercados de los gobiernos de los países del
ALCA”. Los gobiernos son importantes compradores y las grandes empresas, princi-
palmente norteamericanas, están interesadas en tenerlos en su lista de clientes. Los
empresarios nacionales no podrán competir con ellos.

Se propone crear una “una disciplina para liberalizar el comercio de servicios”. Esto
daría luz verde a las privatizaciones de las entidades estatales que prestan servicios
como salud, educación, luz y electricidad.

Tiene el objetivo de “...asegurar la adecuada protección a los derechos intelectuales”.
Algunos de los puntos negociados son: competencia desleal, propiedad intelectual,
diseños industriales y practicas anticompetitivas. (está claro lo que la competencia
entre países con enormes diferencias de productividad traerá como resultado)

Se propone “eliminar los subsidios a las exportaciones agrícolas en el hemisferio e
identificar otras distorsiones comerciales para los productos agrícolas”. Esto impide
a los gobierno apoyar a los productores agrícolas orientados a la exportación (casos
de Argentina y Brasil) mientras que no dice nada sobre los subsidios para el merca-
do interno (caso de Estados unidos).

Tiene la misión de “examinar formas de profundizar las disciplinas previstas en la Or-
ganización Mundial del Comercio referentes al tema” y de “ tratar de no crear barre-
ras injustificadas al comercio en el hemisferio”.

Ya ha alcanzado consenso sobre los principios que deben regir en la competencia y
sobre el establecimiento de instituciones anticompetitivas con la “cooperación” de
las autoridades nacionales.

Tiene el objetivo de “establecer un mecanismo justo, transparente y efectivo para la
resolución de disputas entre los países del ALCA” y de “diseñar formas de facilitar y
promover el uso de arbitrajes y otras formas alternativas de resolución de disputas,
para resolver controversias del comercio privado en el marco del ALCA”. Está por ver-
se que estos mecanismos beneficien a los países y grupos mas pobres. El capitulo
11 del TLCAN es un mecanismo de reaseguro de las inversiones que subordina el in-
terés público y ambiental de una comunidad y sus leyes a tratados internacionales
favorables a las corporaciones transnacionales.

Los TLC se negocian y se firman
entre gobiernos, los mismos go-

biernos que nosotros elegimos. Pe-
ro siempre hay grupos de poder de-
trás de los TLC, que pueden incluir
corporaciones nacionales o transna-

cionales, y empresarios específicos.
Generalmente, los gobiernos inclu-
yen re p resentantes empre s a r i a l e s
en su equipo negociador, mientras
se excluyen sectores laborales, mi-
croempresa, consumidores, de me-

dio ambiente, y grupos vulnerables.
Por ende, los beneficios tienden a
limitarse a ciertos sectores, princi-
palmente las cúpulas empresariales
que logran incidir en la agenda. Los
otros sectores pueden ser afecta-

¿Quiénes participan en el proceso?

El encomillado pertenece al texto oficial que aparece en el documento oficial del ALCA.
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ALCA¿AFECTA EL ALCA A

La educación?
Afecta directamente a la educación. Ésta se considera un servi-

cio y no un derecho social.
Es decir, la educación y la salud se consideran el mismo tipo de
actividad que, por ejemplo, transporte, hoteles y cadenas de comi-
da rápida, talleres mecánicos para autos y servicios financieros.
La educación se considera una mercancía, una oportunidad para el
capital de acrecentar las ganancias, y no como un mecanismo de
socialización, unido a la transmisión de la cultura, la creación de
identidades y un apoyo al desarrollo económico regional. 

Cuando escuchamos la palabra
“comercio”, la mayoría de noso-

tros pensamos en el movimiento de
mercancías y/o artículos a través de
las fronteras nacionales. Cuando se
trata de Comercio en Servicios, el
concepto es inevitablemente dife-
rente. Los servicios usualmente se
dan directamente de una persona a
otra y no pueden moverse fácilmen-
te a través de las fronteras en la
misma forma que las mercancías. 

¿Qué constituye el comercio en
servicios? La inversión en proveedo-
res de servicios es una de las for-
mas. He aquí algunos ejemplos de
inversiones que son consideradas

comercio en la educación:
En ambos casos, los servicios se

proveen a individuos en países di-
ferentes y las ganancias de las in-
versiones van al país donde la cor-
poración tiene sus oficinas principa-
les. Este tipo de educación, está
siendo considerado como comercio
en servicios. 

Hay otras formas de “comercio”
educativo: los servicios administra-
tivos ofrecidos a través de organiza-
ciones administradoras de educa-
ción, servicios de mantenimiento a
los edificios, curriculum, textos, y
por supuesto, la entrega de la edu-
cación a través de las fronteras,

usando la educación a distancia
con el uso de la Internet. 

La mayoría de nosotros/as pen-
samos en la educación como socia-
lizadora, transmisora de la cultura,
del desarrollo social y del conoci-
miento personal, también como
preparadora general para el trabajo.
La educación es un asunto de la
política nacional social que refleja
las realidades culturales y deseos
políticos. Nosotros/as no pensamos
en la educación como una mercan-
cía para el mercado.

Sin embargo, otros ven a la edu-
cación como una mercancía y como
una oportunidad comercial, la últi-
ma gran área del gasto público en
cada país que hasta ahora ha sido
marginalmente privatizada. Privati-
zación y comercialización son la lla-
ve para convertir a la educación en
comercio, en generadora de ganan-
cias para intereses privados. 

El Banco Mundial ha contribuido
al imponer este concepto de la edu-
cación en muchos países. Ha juga-
do un papel muy significativo en el
avance de la privatización. Por mu-
chos años, ha insistido en que los

¿Cómo impacta el ALCA en la vida cotidiana?

El ALCA atenta contra la economía, la cultura, la salud y la seguridad ali-
mentaria de la población, impidiendo cualquier regulación estatal aún
cuando ésta se apoye en consideraciones de bienestar general o de defen-
sa de la salud pública o el medio ambiente. 
Desestructura las economías regionales (como la del algodón, la caña de
azúcar, los cítricos o la del Valle de Río Negro) imponiendo un modelo de
producción que ni siquiera respeta las tradiciones que tienen una gran ri-
queza en la cultura y la alimentación de la población. Por ejemplo la soja
en la Argentina.

C

dos positiva o negativamente. 
El problema es que el gobierno

no hace los estudios de impacto

necesarios para determinar como el
tratado puede afectar la vida de los
diferentes agentes sociales, lo que

refleja una falta de participación de-
mocrática en el proceso de negocia-
ción de los tratados.

EXTRACTO DE LA CONFERENCIA

Salvemos a la Educación Pública de los Acuerdos de Libre Comercio
Por LARRY KUEHN,

Director de Investigación y Tecnología, 
Federación de Maestros de la Columbia Británica, Canadá
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Pese al total hermetismo con el
que se lleva ron a cabo las nego-

ciaciones hasta el 2001 es evidente
que, algunos sectores vinculados al
Partido Demócrata de los Estados
Unidos bajaron el pie del acelerador
durante la administración del Pre s i-
dente Clinton. Habría que inve s t i g a r
más a fondo cuáles fueron las razo-
nes por las que el Congreso nortea-
mericano negó durante ocho años el
fast track. Lo evidente es que los
p o d e rosos sindicatos agrupados en

la AFL-CIO tienen cuestionamientos
s e ve ros al A LCA. 

Ot ro sector económico de los Es-
tados Unidos que entraría en dificul-
tades en una economía sin barre r a s
es el agrícola, Estados Unidos ha
exigido una excepción que le permi-
tirá seguir entregando un subsidio
anual calculado en 80.000 millones
de dólares. 

El segundo bloque de dificultades
para el A LC A p rovienen de las obje-
ciones críticas que han formulado

los jefes de gobierno de dos Estados
p o d e rosos de América Latina: Br a s i l
y Ve n ezuela y el gobierno y los aca-
démicos cubanos para contribuir a
una toma de conciencia de los pue-
blos latinoamericanos.

(Fragmento del texto de Manuel Salgado Ta-
mayo,Secretario General del Partido Socialis-
ta-Frente Amplio del Ecuador, publicado el 10
de abril del 2002 en www.rebelion.org, bajo
el título de El Plan Colombia y el ALCA) 

países que reciban préstamos para
la educación, deben cobrar cuotas
estudiantiles, y que no puede exis-
tir tal cosa como la Educación gra-
tuita. Ciertamente, hemos visto los
efectos de esta política en México,
durante la huelga de la UNAM (Uni-
versidad Nacional Autónoma de Mé-
xico) donde los/as estudiantes tra-
taron de defender la educación en
contra de estas políticas. Incluso,
esto es tan obvio que la Casa de
Representantes de los Estados Uni-
dos pasó un proyecto de ley en el
que prohibe pasar más fondos para
el Banco Mundial, ha menos que
quite esta condición de cobrar cuo-
tas estudiantiles, inclusive en edu-
cación primaria básica. 

Los “vouchers” 1 son la nueva
forma que el Banco Mundial está
impulsando. Ellos dicen que este
método esta dirigido por la deman-
da en vez de la oferta. En otras pa-
labras, el Banco Mundial dice que la
educación no debe basarse en polí-
ticas nacionales que garanticen la
educación para todos y todas a tra-
vés de una escuela común. El Ban-
co Mundial quiere que la educación
sea determinada bajo un modelo
de consumo, que ellos mismos lla-
man “dirigido por la demanda”. El
gobierno aun podría proveer finan-
ciamiento a la educación a través
de vouchers, pero ya no podría
ejercitar control sobre el servicio.

¿Pero qué tiene que ver esto con
los acuerdos de comercio? Veamos
que el seguimiento de los “vou-
cher” o comprobantes educativos
del Banco Mundial, coincide nítida-
mente con el concepto de comerciar
los servicios educativos. Disney, por
ejemplo, podría crear escuelas en
cada país, ya sea en forma directa
o a través de la Internet. Con un

sistema de voucher, cada Gobierno
podría continuar pagando por la
educación, pero las escuelas admi-
nistradas por el gobierno o por
compañías locales privadas, ten-
drían que competir con las escuelas
de Disney. Los vouchers o sus equi-
valentes son clave para comerciali-
zar sobre un modelo de consumo,
haciendo a un lado la habilidad que
tiene cada país, que según sus ob-
jetivos sociales determinen sus po-
líticas educativas. 

No es sorpresa que esta comer-
cialización de la educación, haya de-
s a r rollado un “Me rcado Mundial de
la Ed u c a c i ó n”. Este evento fue re a l i-
zado en Va n c o u ve r, Canadá, en ma-
yo del 2000, como un espacio para
reunir a los compradores internacio-
nales y los ve n d e d o res del servicio
e d u c a t i vo. Los org a n i z a d o res tienen
la intención de celebrar el Me rc a d o
Mundial de la Educación anualmen-
te. Ellos anticipan que este eve n t o
irá creciendo, a medida en que la
educación se vea como merc a n c í a
d e n t ro del mercado global. Y, por
supuesto, el Banco Mundial tuvo
p resencia en este evento, pro m o-
viendo la venta de la educación. 

Para tener en cuenta los Estados

Unidos “exportan” $6 billones de
dólares e “importa” únicamente $1
billón en servicios educativos. Un
futuro crecimiento en la exportación
educativa ayudaría a reducir gran-
demente el déficit comercial que es-
te país tiene actualmente. 

Para tener una idea clara de la do-
minación de los Estados Unidos, po-
demos ver el negocio de exportar el
servicio de educación en Canadá:
“ Exporta casi $100 dólares canadien-
ses al año. Si exportara el equiva l e n-
te de lo que Estados Unidos exporta
per capita, tendría que exportar siete
u ocho veces más de lo que actual-
mente exporta. Aun la dominación de
los Estados Unidos en el área de en-
t retenimiento (especialmente cine, T V
e internet) juntamente con ciencia y
tecnología (mucho de esto construido
s o b re un desarrollo militar) es tan
buena que ningún otro país podría
competir en exportar la educación. De
hecho, la dominación de la media y la
tecnología, en conjunto con las fro n-
teras abiertas, haría de los Estados
Unidos el ganador en el comerc io de
la educación en cada país. 

1 El gobierno provee a sus instituciones
públicas un subsidio por estudiante, 

subsidia la demanda. 

Las dificultades del ALCA
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Los invitamos a compartir las experiencias que realicen para la difusión del A LCA, sean talleres 
con la comunidad, con los alumnos, con los trabajadores de la educación, etc. Enviar por  

c o r reo electrónico a: instituto@ctera.org.ar 
Tanto la actualización de la información como las experiencias que nos lleguen 

se encontrarán en: h t t p : / / w w w. c t e r a . o r g . a r

PARA MÁS INFORMACIÓN, VER, POR EJEMPLO  EN INTERNET:
http://www.noalalca.org/ http://www.vi-fema-abf.org.ar/ http://www.asc-hsa.org/ 

http://www.sice.oas.org/ftaa_s.asp                       http://www.ftaa-alca.org/alca_s.asp

• Las centrales sindicales del Cono
Su r, nucleadas en la Coord i n a d o r a
de Centrales Sindicales se re u n i e-
ron en la cumbre sindical del
M E RCOSUR, en Florianópolis entre
el 13 al 17 de Di c i e m b re de 2000.

• La Alianza Social Continental
(ASC), foro de organizaciones y
movimientos sociales de las Amé-
ricas, cuya iniciativa para su crea-
ción se realizó en Belo Horizonte,
Brasil, en 1997.

• La Red SEPA, que tiene por obje-
tivo enlazar organizaciones de la

sociedad civil del continente que
comparten la preocupación por
proteger y mejorar la educación
pública; como derecho humano
imprescindible para el desarrollo
democrático.

• La Internacional de la Educación
(IE), la Confederación de Educa-
dores Americanos (CEA) también
se preocupan por el impacto del
proceso del ALCA.

• La Segunda Cumbre de los Pue-
blos de América se reunió en
Quebec los días 19 al 22 de abril

del 2001.a En el marco de esa
Cumbre, se realizo el Foro Conti-
nental sobre la Educación donde
participó la CTERA. 

• Foro Social Mundial, reunido en
Porto Alegre, organizado por cen-
trales sindicales, organizaciones
de la sociedad civil, y movimien-
tos sociales.

• Comité de movilización contra el
A LC A de la A rgentina, formado por
las centrales CTA, FUA, MED, A P Y-
ME, Serpaj, Clacso, ATTAC, Fo c o ,
Federación Agraria A rgentina, etc.

LA RESPUESTA CIVIL

Las centrales sindicales del conosur, la Central de Trabajadores Argentinos
(CTA), la Central Única de Trabajadores de Brasil (CUT) y la Central

Sindical de Uruguay PIT-CNT, organizaron la Primera Marcha Internacional
contra el ALCA en Buenos Aires el 6 de Abril de 2001

CTERA y las organizaciones internacionales contra el ALCA



B artolo sembró un día un cuaderno en un
macetón.  Lo regó, lo puso al calor del
sol y, cuando menos lo esperaba, ¡tráca-

te!, brotó una planta tiernita con hojas de todos
c o l o re s .
Pronto la planta comenzó a dar cuadernos.  Er a n
hermosísimos, como esos que les gustan a los chi-
cos.  Tenían tapas de colores y muchas hojas muy
blancas, que invitaban a hacer sumas y restas y di-
b u j i t o s .
Bartolo palmoteo siete veces de contento y dijo: -
¡Ahora, todos los chicos tendrán cuadernos!
Po b recitos los chicos del pueblo.  Estaban tan ca-
ros los cuadernos que las mamás, en lugar de ale-
grarse porque escriban mucho y los iban terminan-
do, rezongaban y les decían:
- ¡ Ya terminaste otro cuaderno! ¡Con lo que va l e n !
Y los chicos no sabían qué hacer.
Bartolo salió a la calle y haciendo bocina con sus
enormes manos de tierra gritó:
-¡Chicos!, ¡tengo cuadernos lindos para todos! ¡El
que quiera cuadernos nuevos que venga! ¡Vengan a
ver mi planta de cuadernos!
Una bandada de parloteos y
murmullos llenó inmediata-
mente la casita de Bartolo, y
todos los chicos sa-
l i e ron brincando con
un cuaderno nuevo
debajo del brazo.
Y así pasó que cada
vez que acababan
uno, Bartolo les da-
ba otro, y ellos escriban
y dibujaban con muchísimo
g u s t o.
Pe ro una piedra muy dura
vino a caer en medio de la
felicidad de Bartolo y los
chicos.  El vendedor de cuader-
nos se enojó como no sé que.
Un día, fumando su largo cigarro ,
fue caminando pesadamente has-
ta la casa, de Ba r t o l o. Go l p e ó
la puerta con las manos lle-
nas de anillos: ¡Toco toc!
¡ Toco toc!
- Bartolo -le dijo con falsa
sonrisa atabacada-, vengo a

comprarte tu planta de cuadernos.  Te daré por ella
un tren lleno de chocolate y un millón de pelotitas
de colore s .
- No -dijo Bartolo mientras comía un rico pedacito
de pan.
- ¿ No?  Te daré entonces una bicicleta de oro y dos-
cientos arbolitos de navidad. 
- No.
- Un circo con seis payasos, una plaza llena de ha-
macas y toboganes. 
- No.
- Una ciudad llena de caramelos con la luna de na-
r a n j a .
- No.
- ¿ Qué querés entonces por tu planta de cuadernos? 
- Nada. No la ve n d o. 
- ¿ Por qué sos así conmigo?
- Po rque los cuadernos no son para ve n d e r, sino pa-
ra que los chicos trabajen tranquilos. 
- Te nombraré Gran Vendedor de Lápices y serás tan
rico como yo. 
- No.
- Pues entonces -rugió con su gran boca negra de

horno-, ¡te quitaré la planta de cuadernos!
Y se fue echando humo como una vieja lo-
c o m o t o r a .
Al rato volvió con los soldaditos azules
de la policía.
-¡Sáquenle la planta de cuadernos! -or-
d e n ó .

Los soldaditos azules iban a obedecerle
cuando llegaron todos los chicos silban-
do y gritando, y también llegaron los pá-
j a ros y los conejitos.
Todos ro d e a ron con grandes risas al
vendedor de cuadernos y cantaro n
“a r roz con leche”, mientras los pájaros y
los conejitos le desprendan los tiradore s

y le sacaban los pantalones.
Tanto y tanto se rieron los chicos al ver al Ve n-

dedor con sus calzoncillos colorados, aullando co-
mo un loco, que tuvieron que sentarse a descan-
s a r.
- ¡ Buen negocio en otra parte! -gritó Bartolo se-
cándose los ojos, mientras el Ve n d e d o r, tan co-
lorado como sus calzoncillos, se iba a la ca-
r rera hacia el lugar solitario donde los vien-
tos van a dormir cuando no trabajan.
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Por Silvia Storino y Claudio Altamirano

“La planta de Bartolo” 
Un Cuento de Laura Devetach para leer con los chicos
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• Leer a los chicos el cuento
“La planta de Bartolo” de Laura Devetach.

Para el trabajo con los chicos de los primeros grados, pro-
ponemos desarrollar algunos ejes de debate que hoy es-
tán presentes en la sociedad, y que están vinculados al
tema de la firma del tratado de libre comercio (ALCA).

Defensa de la 
educación pública
vs. privatización

Educación como 
derecho vs. 

educación mercancía

De recho de todos
vs. beneficio 
i n d i v i d u a l

Pelea por la 
defensa de los 

derechos sociales

• Al finalizar la lectura
comentar con los chicos
el contenido del cuento,
resaltando por ejemplo,
algunos aspectos:

• ¿Por qué se enoja el vendedor?

• ¿Por qué le quiere comprar la
planta a Bartolo?

• ¿Vos le hubieras vendido la
planta? ¿por qué?

• ¿Quiénes y cómo logran evitar
que el vendedor le saque la
planta a Bartolo?

]
• Trabajar plásticamente
sobre la base de las si-
guientes reflexiones:

• ¿Qué otra cosa sembrarías?

• ¿Entre quiénes repartirías “los
frutos”?

• ¿por qué?

• ¿para qué?
]

Re p resentar (dibujando, modelando, pintando, o
usando la técnica que consideren adecuada) las plan-
tas de “las cosas de todos para todos”, “las cosas
que no son para vender y comprar”.

• En la reunión 
de padres

• Exponer los trabajos de los chicos 

• Explicar el sentido y los fundamen-
tos del tema

• Relevar y socializar la información
que hubiere respecto del ALCA

• Sus consecuencias

]
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Por Silvia Storino y Claudio Altamirano

C uenta una fábula antigua que, cierta vez, una lie-
bre jugó una carrera con una tortuga, para ver
quien llegaba primero a la meta.

La liebre, confiada en su superioridad, pues co-
rría cien veces más rápido que la lenta tortuga, a
poco de salir, se puso a descansar bajo la  sombra

de un árbol y confiada, se quedó dormida.
La tortuga, lento, pero sin pausa, no descan-

só y llegó primera a la meta ante la sor-
presa de la liebre...

Cuando la Liebre le ganó a la Tortuga
PARA LEER Y TRABAJAR CON LOS CHICOS ACERCA DE LA COMPETENCIA DESIGUAL

Algunos quizás dirán que sí; 

• Esta es una carrera honesta y la
tortuga, lenta por naturaleza, es-
tá destinada a perder la carrera. 

• Es justa porque ambas han sali-
do al mismo tiempo del mismo

lugar.

• Después de todo, por
algo la liebre es más

rápida...

Otros podrán decir que no: 

• Ésta, no es una competencia igual
ni honesta, porque ambos compe-
tidores no tienen las mismas posi-
bilidades a la hora de correr.

• En este caso es in-
justo para la tortu-
ga correr con la lie-
b re, puesto que su
especie es distinta. 

• Para hacer una compe-
tencia justa entre ellas
deberíamos cambiar las
reglas de juego...

Existen en la literatura muchas historias que narran el triunfo de los más
débiles y desfavorecidos sobre los poderosos. Podríamos preguntarnos:

¿qué hubiese sucedido si la tortuga
y la liebre hubiesen corrido y ésta
no se hubiese quedado dormida?

¿es ésta una 
competencia igual?

¿vale que una tortuga 
corra, en iguales 

condiciones con una liebre?



Los países se relacionan entre sí comprando 
y vendiendo productos

Hay algunos países cuya producción esta basada
en productos agrícolas y carnes, es lo que llama-

mos comunmente materias primas. Estos productos
tienen bajo valor en el mercado.

Hay otros cuya producción principal son los pro-
ductos que se obtienen por procesos de fabricación
industrial, (desde zapatos, paragüas, ropa, etc.) estos
productos tienen mayor valor porque llevan mayor
trabajo y transformación de la materia.

En algunos países, la producción es más comple-
ja: maquinarias, computadoras y productos que tie-
nen gran valor en el mercado porque llevan incorpo-
rados tecnología y conocimiento.

¿Qué sucede cuando estos países 
comercian entre sí?

En principio los países que producen solo materias
primas tienen poco para vender porque su produc-

ción es escasa, en general deben comprar los produc-
tos industriales, las maquinarias, etc.

Im p o rtan más de lo que export a n, es decir, compran
más de lo que venden con el agravante de que lo que
compran sale mucho más caro que lo que ve n d e n .

Para los países que tienen alguna producción in-
dustrial, también se presentan  problemas, porque
los países con mayor desarrollo y tecnología pueden
producir más y a menores precios.

Las empresas de esos países son muy poderosas
y presionan  para poder vender sus productos a los
demás naciones.
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En las relaciones comerciales entre países puede suceder algo parecido...

Imaginemos esta situación no tan imaginaria

• Las grandes empresas del país A producen zapatos a un precio de 5 pesos.

• Las fábricas de zapatos del país B, de menor desarrollo y con poca producción, fabrican
los zapatos a 8 pesos,  son nacionales y dan trabajo a las personas de ese país.

• Los empresarios del país A, tienen una gran producción y presionan en otros países para
vender sus mercancías, entre ellos al país B.

El asesor ministeri a l e n t i e n-
de que puede dejarse in-

g resar la mercadería, pero
abonando un arancel,  es
d e c i r, un pago al Estado que
aumenta la recaudación de és-
te y a la vez permite que los
zapatos de A i n g resen pero no
a tan bajo precio, sino  a uno
re l a t i vamente similar al de las
e m p resas nacionales.

El encargado comerc i a l, pre s i o n a d o
por las empresas del país A, sugie-

re que se deje ingresar la merc a d e r í a ,
puesto que de esa manera la gente del
país B, podrá comprar zapatos más ba-
ratos. Además no deberá pagar
sumas innecesarias y esto alenta-
rá la competencia entre los fa-
bricantes, lo que a la larga ha-
rá bajar los precios de los pro-
ductos, ya que la gente tiene
más zapatos que elegir para
c o m p r a r.

La asesora pre s i d e n c i a l, sostiene que
no debe ingresar la mercadería del

país A, puesto que los zapatos nacio-
nales no pueden competir en pre c i o
con los extranjeros. La gente comprará

los zapatos de A, las
fábricas de B no

venderán y cerra-
rán. Si esto suce-
de gran cantidad
de habitantes
quedarán sin tra-

b a j o.

• Reúnanse en grupos y dramaticen una reunión entre

• ¿Qué decisiones tomarían si fueran miembros de ese gabinete?

• Desarrollen cada uno su argumento.

• Luego compartan con todos los compañeros las conclusiones a las que llegaron.

• el encargado comercial 

• el asesor ministerial

• el asesor presidencial  

• el presidente del país A

La competencia entre los países no es tan igual como puede pensarse, si la liebre corre con la tortuga 
sin modificarse las reglas de la carrera, hay pocas posibilidades de que la fábula se haga realidad.

En e l paí s B  se real i za una reunión de gab inete



Soy Pedro
argentino

• Cuido los nogales
• Contrato personal para reco-

gerlas en la cosecha 
• Contrato fletes para llevarlas

a la ciudad
• Allí, otros empleados las lim-
pian y separan según el tama-
ño, por fin las embolso e inten-
to venderlas en la misma ciu-
dad.
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• Comparen en cantidad y precio, los zapatos de marca
nacional y los de  marca extranjera en condiciones de
igual calidad. Puede ayudarlos mucho el comerciante.

• Intenten dar con un fabricante de zapatos.

Realicen un pequeño reportaje para saber cuáles son
las condiciones de producción, sus posibilidades y di-
ficultades. 

Indaguen sobre las ideas del fabricante en relación
con la importación libre de mercancías.

Les proponemos una pequeña investigación sobre la industria del calzado

Reúnanse en grupos y
recorran varias zapate-
rías del barrio. Pregun-
ten a los comerciantes
el origen de los zapa-
tos que venden.

Probablemente, en estas actividades surjan un conjunto de conceptos provenientes 
de la economía que son necesarios de tener claro s .

[
Aduana Aranceles aduaneros Barreras arancelarias
Proteccionismo Libre comercio Países desarrollados
Países periféricos

Organicen un fichero con los términos más importantes y
una pequeña explicación de los mismos

Situaciones complejas

Soy Jhonny
norteamericano

• Cuido los nogales
• Contrato personal para recogerlas en la cosecha 
• El estado de mi país me otorga créditos para tener
maquinarias que hacen más fácil la cosecha. 
• También ayuda en el caso de sequía u otros pro b l e m a s .
• Contrato fletes para llevarlas a la ciudad 
• Allí, otros empleados las limpian y separan según el

tamaño, por fin las embolso e intento venderlas en la
misma ciudad

El estado de mi país me apoya para que las venda en el
exterior. ¿Cómo?. Subsidia mi producción, es decir,  co-
labora económicamente. Así, puedo exportar a un precio
más bajo

• ¿Qué diferencias existen entre los dos pro d u c t o re s ?

• ¿Qué acciones lleva el estado a cabo en cada caso?

• ¿Qué significa subsidio a la pro d u c c i ó n ?

• ¿Qué productor está en mejores condiciones de expor-

tar sus productos? ¿Por qué?

• ¿Qué sucederá si las nueces del segundo productor in-

g resan al país del primero ?

Podríamos preguntarnos porqué algunos países pueden vender sus productos, cuando a otros se
les hace muy difícil. Escuchemos a estos dos productores de nueces:

Productor 1 Productor 2
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El ALCA es un tratado de libre comercio para las
Américas. Fundamentalmente impulsado desde

Estados Unidos propicia un acuerdo entre los paí-
ses de América para establecer nuevas reglas de
juego para el comercio internacional: levantar to-
das las barreras aduaneras y arancelarias en el
año 2005 y permitir así el libre tránsito y venta de
mercancías, productos e información entre todos
los países de América, sin restricciones.

(Ver además otros materiales en este cuadernillo)

Busquen información en diarios, revistas y otros
medios sobre el ALCA

• Países que lo integran.

• Forma de funcionamiento.

• Objetivos.

• Acuerdos alcanzados.

Indaguen las opiniones de distintos sectores que
se oponen al A LC A :

• Realicen una entrevista a un dirigente gre-
mial para conocer los porqué de esta opo-
s i c i ó n .

• Formulen la misma pregunta a las organiza-
ciones políticas del barrio.

• Lean el artículo de Daniel Muchnik.

• Relacionen las opiniones que han recogido
con las vertidas en el artículo.

En la pri m e ra semana de abril se realizará en Buenos
Aires la reunión de Ministros de Comercio de Améri c a

(con excepción de Cuba).
El objetivo es redactar el texto que daría nacimiento al

Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), un
p r oyecto lanzado en 1994.

El documento, luego, sería elevado a la Cumbre He-
misférica a realizarse en Quebec, Canadá, a fines de
abril.

En el Acuerdo participarían 34 países en una geo-
grafía continental que iría de Alaska a Tierra del Fuego,
habitada por 800 millones de personas.

Por las circunstancias del momento, y por desidia
de arra s t r e, aún no se sabe de qué manera votará o
p a rticipará la Argentina. M i e n t ras tanto, en el país se
asiste a un debate entre los defensores y los detra c-
tores del ALCA.

LOS OPOSITORES INDICAN QUE

· El ALCA destruiría lo que queda del Mercosur.
· El nu evo acuerdo sólo beneficiaría a las grandes cor-

p o raciones estadounidenses en tanto y en cuanto Esta-
dos Unidos será la potencia rectora .

· Se posibilitaría una mayor flexibilización laboral, la
transferencia de recursos y el control de servicios públi-
cos como la salud, la educación y el agua potable en to-
das aquellas regiones donde todavía no han sido priva·
El ALCA es una simple prolongación del Tratado de Li-
bre Comercio del Norte (NAFTA) que se asienta en Ca-
nadá, Estados Unidos y México.

Los defensores del ALCA explicitan ventajas em-
p r e s a riales y alegan que la decadencia del Mercosur
o bliga a arrojarse a los bra zos de esta nu eva oport u-
n i d a d . Caminan a ciegas pensando que la presencia-
guía de Estados Unidos facilitará los negocios.

ENTRE LOS PUNTOS 
FUNDAMENTALES DEL ACUERDO FIGURAN

· La creación de normas comerciales supranaciona-
les que limitan la capacidad de acción y de control de
sus integrantes.

· La aplicación de programas de ajuste estructural
que lleven al pago estricto de los intereses de la deuda
externa.

En 1998, durante la Segunda Cumbre de las Améri-
cas, en Santiago de Chile se aceitaron Grupos de Ne-
gociación (9 en total) más Comités Especiales (tres)
que se reúnen en Miami, donde participan 900 miem-
bros. Sobre estos encuentros no hubo comunicados ofi-
ciales y lo que se conoce es por trascendidos.

Hasta ahora el NAFTA, si es que sirve de anteceden-
te, ha impulsado inversiones automotrices formidables
en México, a un paso de la frontera, donde se pagan po-
cos impuestos y el costo de mano de obra es mínimo
(diez veces más bajo que en EE.UU.).

Las distorsiones entre Estados Unidos y México cre-
c i e r o n .M i e n t ras la economía de EE.UU.es 25 veces más
grande que la azteca, el salario mínimo mexicano cayó un
25% desde 1993 (año en que el NAFTA tomó impulso).

El Mercosur está seriamente afectado desde que
B rasil devaluó en 1999.Todos los precios se distorsiona-
r o n . Eso no significa que no pueda ser rev i v i d o.Es nece-
s a rio precisar cómo podrá articularse con el ALCA y có-
mo participará la sociedad civil y política y no sólo los
sectores interesados en su entrada en escena.

D O C U M E N T O

INTEGRACION ECONOMICA
¿ALCA o Mercosur? 

La unión continental está en debate 
· Argentina no tiene posición 

Por DANIEL MUCHNIK. - De la Redacción de Clarín.
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• Como cierre se
propone un trabajo
de síntesis de lo
desarrollado.

• ¿Está informada la población sobre el ALCA?

• ¿Cuáles son las opiniones más comunes sobre el tema?

• ¿Si no están informados? ¿A qué se debe esta desinformación?

Una campaña necesaria.

Por el trabajo realizado ustedes tienen
un buen conocimiento sobre este tema.
Sería interesante compartir con la comu-
nidad,  los aspectos que la encuesta ha
evidenciado menos claros.
Podrían realizar una campaña informati-
va  sobre el ALCA haciendo uso de los
medios gráficos y radiales con los que el
barrio cuente.

Tienen ya, bastante información sobre el ALCA. Esta actividad les permitirá profundizar
aún más el conocimiento sobre el tema. La tarea es realizar un panel de expertos.

• Características generales del ALCA.
• Las consecuencias del ALCA a nivel económico.
• Las consecuencias sociales del ALCA.
• Las consecuencias educativas y culturales.
• Los movimientos de oposición.

La problemática del ALCA nos afecta a todos. La vida cotidiana de todos los habitan-
te de América se verá modificada por la firma del tratado.

La información es un derecho de todos los ciudadanos.

¿Cuánto sabe la población sobre el ALCA? Para saberlo, realizaremos
una encuesta a los vecinos del barrio.

• Indaguen sobre el conocimiento del ALCA • Su funcionamiento
• Sus objetivos • La opinión sobre el mismo

• Luego de recogida la información, analícenla

Les proponemos realizar:  
• Un programa sobre el ALCA. Pueden incluir to-

da la información recabada, las encuestas y los
reportajes realizados.

• Una campaña gráfica. ¿Se animan a realizar un
cuadernillo?
No olviden tener en cuenta: 

El destinatario. (adultos, jóvenes, niños) 
La información más relevante 
El estilo de redacción, claro y conciso.

Para saber más

¿Cómo se  real iza un panel de exper tos ?

• Se eligen cinco volun-
tarios en la clase. Cada
uno será responsable de
profundizar un tema con
respecto del ALCA.

• Cada “experto” realizará
una exposición de su te-
ma, haciendo referencia a
la bibliografía consultada
y/o fuentes periodísticas.

• Al terminar la exposi-
ción, el conjunto de la
clase puede realizar pre-
guntas a los expertos.

Para trabajar con la comunidad 



• Para trabajar con películas
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Proponemos trabajar en clase el extracto

La privatización de los servicios públicos ha sido
una de los principales ejes del modelo neolibe-

ral. El siguiente texto aporta alguna información
respecto a las implicancias del proceso privatizador
para la reconfiguración del poder económico.

En las diferentes
etapas del progra-
ma de privatiza-

ciones participaron
centenares de empre-
sas entre sociedades
locales y subsidiarias
extranjeras. Sin em-
b a rgo, el número de
firmas adjudicatarias
de las empresas públi-
cas privatizadas es mucho más re-
ducido, ya que, en general, se con-
centran asociaciones entre firmas
nacionales y extranjeras. Las pri-
vatizaciones aumentan la concen-
tración y la centralización econó-
mica porque consolidan la presen-
cia de algunos grupos que durante
la dictadura pasaron a ocupar un
lugar central en la economía. La
participación de los grupos econó-
micos en las privatizaciones persi-
gue diferentes objetivos y respon-
de a diversas estrategias. A l g u n o s ,
adquieren empresas públicas. Ta l
es el caso, por ejemplo, del conglo-
merado Techint que mediante Pro-
pulsora Siderurgica adquirió SO-
MISA. Otros grupos, adquieron

concesiones de empre-
sas o servicios públicos
que implicaban un ma-
yor grado de integración
vertical, hacia atrás o ha-
cia delante. Entre ellos,
el grupo Acindar y el
conglomerado extranje-
ro Techint que se inser-
taron en la producción y
distribución de energ í a . . .

Otro ejemplo es la adquisición de
las instalaciones porturarias por
parte de las principales producto-
ras y exportadoras de aceites, co-
mo Bunge y Born y Cía., Conti-
nental. También hubo grupos que
diversificaron su presencia en la
estructura económica y se inserta-
ron en actividades en las que no
actuaban ni estaban vinculadas di-
recta o indirectamente. Un caso de
éstos e Pérez Companc que logró
diversificarse en generación distri-
bución de energía eléctrica, trans-
porte y distribución de gas, explo-
tación de petróleo, refinerías y des-
tilerías, ferrocarriles y telecomuni-
caciones. 

La nueva configuración del poder e c o n ó m i c o
Tomado de: E. M. Basualdo, El impacto económico y social de las privatizaciones. 
En: Realidad Económica, n. 123, abril-mayo 1994. 

• ¿Quiénes participaron del programa de
privatizaciones?

• ¿Cuántas participaron de la adjudicación
de empresas públicas?

• ¿Cuál fue el efecto de las privatizaciones
respecto a la concentración económica?

• ¿Cuáles son los objetivos y las estrategias
de los grupos económicos frente a las
privatizaciones? 

• Mencionar ejemplos. 

]

Recomendamos analizar pelí-
culas que ayuden al análi-

sis de la realidad. Por ejemplo
“Deuda Externa, la mayor esta-
fa al pueblo argentino”, otras
como “Recursos humanos” y
“Mundo grúa”.

DEUDA EXTERNA ARGENTINA: 
VIDEO DOCUMENTAL

“La Mayor Estafa 
al Pueblo Argentino”

Buenaventura Films presenta el vi-
deo histórico Documental “La

Mayor Estafa al Pueblo Argentino”
sobre la investigación de 18 años y
denuncia del Sr periodista Alejandro
Olmos, sobre la estafa de la deuda
externa argentina, generando la cau-
sa 14.467 iniciada contra Martínez
de Hoz donde el Juez Jorge Balleste-
ros la declara ilegítima e ilegal. Tra-
bajo de investigación donde se
muestra que la deuda externa argen-
tina no tiene justificación política,
económica ni administrativa. Que
hubo actos irregulares en todos los
ministerios de economía, presiden-
tes del Banco Central, y presidentes
de empresas privadas por lo menos
entre el 1976 y 1982. 

La deuda externa es una estrate-
gia para el sometimiento de países
como los Sudamericanos. Se inicia
para resolver el problema del supe-
rávit de los petrodólares excedentes
cuando la suba del precio del barril
inundó de dólares el mercado. No se
conoce el destino de los fondos
pues las empresas que debieron re-
cibir los dólares como YPF no los re-
cibieron, aunque brindaron las ga-
rantías. Las deudas privadas mayo-
res eran autopréstamos y circulaban
para incrementar.

La segunda estafa fue la estatiza-
ción de la deuda privada en 1981 por
más de 40.000 millones, cuando el
estado o sea todos se hizo cargo de
las deudas de algunos. La segunda
denuncia fue por renegociación, can-
je y manejo del endeudamiento de
la actividad privada con posteriori-

• Internacionalización, transnacionalización, globalización
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En la Argentina, en el ultimo cuarto de siglo, se preparo el
terreno para el ALCA con la recesión industrial, el fuerte

endeudamiento, el proceso de privatización, la flexibilidad
laboral, el ajuste estructural, el empobrecimiento masivo y la
desigualdad creciente. 
Así como la tendencia global económica ha tenido fuerte
impacto en el país en el respeto a las normas internacionales
de los derechos humanos, a la hora de negociar acuerdos de
comercio, los gobiernos renuncian sistemáticamente a privile-
giar sus compromisos a los derechos humanos. Más aún, la
mayor parte de las decisiones relativas a comercio interna-
cional se toman en cumbres y cónclaves realizados a puerta
cerrada, en los que la ciudadanía no está invitada a partici-
par. Considerando el carácter secreto de las negociaciones del
ALCA muchas personas temen  que se subordinen  los dere-
chos humanos a los “derechos inversionistas”.

• Ubicar la película antes 
de comenzar.

• Reconstruir la trama: 

• volver a ver y analizar 
algunas escenas claves 
de la película.

Cómo trabajar 
con las películas

- Cuál es el problema
central, 

- Cuál es la secuencia
narrativa. 

- enumerar, describir y
ubicar las posiciones
frente a las distintas
situaciones conflicti-
vas.

dad a 1983.
La resolución final del

13/7/2000 habla a las clara de la
responsabilidad cómplice de los
funcionarios jerárquicos del esta-
do, a favor de las empresas pri-
vadas y organismos internaciona-
les y en contra de los intere s e s
públicos. 

Para mayor información comu-
nicarse con Fundación Integrado-
ra Latinoamericana Ambiental fila-
tina2002@yahoo.com.ar 

• DERECHO A LA ALIMENTACIÓN “Toda persona tiene derecho a un nivel
adecuado que le asegure, así  como a su familia, la salud y el bienestar, y
en especial la alimentación, el vestido, la vivienda”
Art. 25 Declaración Universal de Derechos Humanos  

• DERECHO A LA EDUCACIÓN “Toda persona tiene derecho a la educación..
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales” 
Art. 26 Declaración Universal de Derechos Humanos  

“Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e inter-
nacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración se hagan plenamente efectivos”
Art. 28 Declaración Universal de Derechos Humanos  

• DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN “ Todo individuo tiene derecho
a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, y el de difundirlas, sin limitaciones
de fronteras, por cualquier medio de expresión”
Art. 19 Declaración Universal de Derechos Humanos  

“Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación
pacíficas”

Art.20 Declaración Universal de Derechos Humanos  

• DERECHO A LA SALUD “Los Estados Partes en el presente Pacto recono-
cen el derecho de toda persona al disfrute del mas alto nivel posible de
salud física y mental”
Art. 12.1 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

“Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes a fin de ase-
gurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del
medio ambiente”. 

• Para trabajar con los Derechos Humanos

A N A L I Z A R

• Cuánto y cómo fueron afectados los Derechos
Humanos en la Argentina

• Cómo el ALCA podría afectar a los Derechos
Humanos (ver pág. 10 caso NAFTA)



Comenzamos preguntándonos cuanto sabemos sobre el ALCA.
Sin duda, entre los militantes, delegados sindicales, etc.,  la sigla "ALCA"

no debe resultar del todo des-
conocida. Al menos, los compa-
ñeros habrán participado en al-
guna marcha o en otra activi-
dad en contra de la implemen-
tación del ALCA. Pero eso no
nos asegura que conozcamos
con profundidad:
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Art 12.2.b. Pacto
Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales.

• DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL “ los Estados
Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de to-
da persona a participar en
la vida cultural, gozar de
los beneficios del progreso
científico y de sus aplica-
ciones, beneficiarse de la
protección de los intereses
morales y materiales que le
correspondan por razón de
las producciones científi-
cas, literarias o art í s t i c a s
de que sea autora.”
Art. 15 Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales.  

Los invitamos a compartir
las experiencias que re a l i-
cen para la difusión del A L-
CA, sean talleres con la co-
munidad, con los alumnos,
con los trabajadores de la
educación, etc. Enviar por
c o r reo electrónico a: 

i n s t i t u t o @ c t e r a . o rg.ar 
Tanto la actualización de la
información como las ex-
periencias que nos lleguen
se encontrarán en   

h t t p : / / w w w. c t e r a . o rg . a r

T A L L

Y si nosotros desconocemos esto, mal podre m o s
trabajar el tema, por ejemplo para poder deba-
tirlo en nuestra escuela, con los compañeros, pe-
ro también con  los alumnos y con los padres de
n u e s t ro alumnos.

• ¿de qué se trata el ALCA?

• ¿cómo nos puede afectar, en pri-
mer lugar como país y específica-
mente en la educación?

Esta propuesta puede llevarse adelante en una seccional,
en una escuela, en una reunión de delegados, o en el
ámbito que se juzgue pertinente para la capacitación

sindical. La metodología de trabajo propuesta es, como se
indica, de taller.

Existen con anterioridad al proceso del
ALCA varios tratados regionales, com-

plementados por una vasta red de trata-
dos bilaterales que deberán confluir en un
único tratado con la creación del ALCA.
Esta tarea no es nada sencilla, principal-
mente por diferencias importantes entre
los diferentes proyectos. Tal vez una de
las más significativas se dé entre el TL-
CAN y el MERCOSUR: mientras el TL-
CAN es únicamente un tratado de libre
comercio, el MERCOSUR es un Mercado
Común, lo cual compromete la libre circu-
lación tanto mercancías como de la fuer-
za de trabajo, cosa que Estados Unidos
no esta dispuesto a aceptar con México
en el marco del TLCAN, ni con el resto de
América dentro del ALCA.
Al margen de estas diferencias, los dife-

rentes tratados americanos tienen en su
base suficientes similitudes como para no
ser incompatibles.
• Tratado De Libre Comercio De América

Del Norte (TLCAN)
Miembros: Canadá, Estados Unidos y
México. En vigencia desde: 1994

• Sistema de Integración Centroamerica-
na (SICA)
M i e m b r o s : Costa Rica, El Salva d o r,
Guatemala, Honduras, Nicaragua  
En vigencia desde: 1991

• Comunidad Andina:
Miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú, Venezuela.
En vigencia desde: 1969

• MERCOSUR:
Miembros: Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay.En vigencia desde: 1991

L A I N T E G R A C I O N  H E M I S F E R I C A

1) Poner en común lo que sabemos y lo que no sabemos sobre el ALCA. Pue-
de hacerse simplemente una ronda, donde cada uno vaya expresando su
parecer sobre el tema, si la cantidad de participantes del taller no es muy
numerosa. Si son más de veinte compañeros (por poner algún número to-
pe indicativo) puede trabajarse primero en subgrupos (en forma rápida, no
más de diez minutos) y luego volcar en el grupo grande la producción de
cada subgrupo.
Elaborar un listado agrupando las cosas que se saben sobre el ALCA y otro
con las que se desconocen o son incorrectas. 

2) Consultamos el material del cuaderno u otros materiales que aporten los com-
p a ñ e ros o los sindicatos para profundizar el conocimiento sobre el A LC A .

Esta actividad exige que quien o quienes coordinen hayan leído previamen-
te con detenimiento el material, para poder indicar en el momento del taller
las lecturas que estime sean más convenientes. También se sugiere consultar
más documentos en la página de CTERA http://www.ctera.org.ar 



Proponemos analizar en 3 grupos:
a) Los tratados a lo largo de la historia.
b) El ALCA fundamentos y objetivos, grupos de negociación, avances,

dificultades y resistencias. 
c) Los último 25 años, el contexto donde se pretende implantar el

ALCA.
• Que cada grupo elabore una síntesis para ponerla en común.

• A partir de las síntesis presentadas por cada grupo se propone 
revisar las primeras definiciones alcanzadas. (en el punto 1).

¿Cómo nos afecta el ALCA?  Nos formulamos preguntas
Teniendo en cuenta lo que hemos elaborado anteriormente nos

interrogamos como pensamos que puede afectar la implementación
del ALCA. 

Para esta actividad tomar los grupos de negociaciones, destacan-
do los efectos sobre la educación, en el marco de sus efectos gene-
rales sobre nuestro país. Elaboramos un listado de con aquellas co-
sas que han afectado o pueden afectar por grupo de negociación. 

Pensamos estrategias de trabajo para dar el debate sobre el ALCA.

Teniendo en cuenta el proceso desarrollado durante el taller (des-
conocimiento, mitos, confusiones, etc.) planificamos diferentes estra-
tegias. Por ejemplo:
• Generar espacios para dar la discusión y la difusión 
• a la mayor cantidad de compañeros trabajadores de la educación, 
• para ampliar este debate a padres y alumnos.,
• a otras instituciones de la comunidad.
• Vincular acciones con las distintas actividades que se llevaran ade-

lante este año y  el próximo en el marco del movimiento ANTIALCA
impulsadas por CTERA y CTA

• Trabajar con los compañeros en vincular con las efemérides: 
Por ejemplo (ver otras fechas que se puedan vincular)

• 11 DE OCTUBRE EL GRITO DE LOS EXCLUIDOS 
JORNADA NACIONAL DE PROTESTA

• 12 DE OCTUBRE CONQUISTA DE AMÉRICA
• 20 DE NOVIEMBRE SOBERANÍA NACIONAL

a) Conformar un grupo para mantener actualizada la información so-
bre el proceso del ALCA

b) Pro m over grupos de investigación que profundicen los posibles
efectos del tratado en la región así como las posibles alternativa s .

A TENER EN CUENTA

Dependiendo del tiempo con el que se  cuente para la re a l i z a-
ción del taller, el grupo puede subdividirse nuevamente o trabajar
en conjunto. 

Las consignas para la realización de este trabajo son:
• Pensar distintas estrategias para plantear la discusión sobre este

tema en la escuela. 
• Una cuestión importante es tener en cuenta lo que piensan la ma-

yor parte de los compañeros sobre este tema. Puede ser interesan-
te revisar el propio proceso del grupo hasta ese momento, que sa-
bían, que ideas tenía, que desconocían al comenzar el trabajo so-
bre el ALCA.

• Puede plantearse que uno de los objetivos de este debate no es
sólo que los compañeros tomen una posición sobre el tema, sino
que luego puedan trabajarlo con sus alumnos y con su comunidad.

• Analizar las distintas estrategias elaboradas para dar este debate,
tener en cuenta sus posibles pros y contras. 
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E R  S I N D I C A L

DIVERSAS FORMAS DE INTEGRACIÓN 
PLANTEADAS LAS RELACIONES COMERCIALES

DEFINICION DE TERMINOS Y CONCEPTOS

ZONA PREFERENCIAL DE COMERCIO
Tiene por objeto realizar ciertas discriminaciones-
(fundamentalmente la preferencia arancelaria pa-
ra los miembros de la zona) en el comercio a fa-
vor de los miembros del sistema. Dentro de un
proceso de integración seria el mas bajo nivel de
compromiso.

ZONA DE LIBRE COMERCIO
Significa la eliminación de aranceles y de las de-
más restricciones entre los países miembros del
sistema. Pero cada uno de los países miembros
conserva su autonomía comercial, arancelaria y
financiera con relación a los países que están
fuera del sistema.

UNIÓN ADUANERA
Es la eliminación de los aranceles y de las demás
restricciones comerciales entre los países miem-
bros del sistema a lo que se suma la adopción de
un arancel externo común.

MERCADO COMÚN
Tiene la característica de la Unión Aduanera a la
que se le suma la libre circulación de servicios y
factores de la producción.Es un mayor grado de
compromiso de los países miembros del sistema,
implica la libre circulación de bienes, servicios,
capitales, trabajadores y de instalación empresa-
ria en cualquiera de los países miembros del sis-
tema y además de adoptar un sistema institucio-
nal común.

UNIÓN ECONÓMICA O COMUNIDAD ECONÓMICA
A las características que definen el Mercado Co-
mún hay que agregarle la armonización de las po-
líticas económicas entre los países miembros. Se
trata de reducir las asimetrías existentes armoni-
zando las políticas industriales, agrícolas, mone-
tarias, financieras, tributarias, laborales etc.

INTEGRACIÓN TOTAL
Es la unificación de las políticas y el estableci-
miento de instituciones comunes.
En este caso los países miembros fusionan sus
economías y adoptan planes comunes  

Es importante aquí resaltar una distinción fun-
damental:si bien parece haber una diferencia ex-
clusivamente de grado entre uno y otro nivel de
integración, hay un punto que marca una diferen-
cia cualitativa: la libre circulación del trabajo.

Esta decisión implica el compromiso de los
países que hacen el acuerdo, de equilibrar los ni-
veles de desarrollo económico y social de los di-
ferentes países, de modo tal de no provocar una
inmigración masiva desde las regiones más po-
bres hacia las más ricas (como de hecho sucede,
tanto legal como ilegalmente, a pesar de las ba-
rreras nacionales).

Tanto la Unión europea como el MERCOSUR
liberan la circulación del capital, las mercancías y
el trabajo. En cierto modo en el MERCOSUR, y
especialmente en la Unión Europea se puede vis-
lumbrar la importancia de esta cláusula:es la ex-
presión concreta del compromiso de todos los
países de equilibrar (hacia arriba) sus estándares
sociales y económicos y el nivel de vida de sus
habitantes.

La libre circulación del trabajo (o, mejor dicho,
de los trabajadores) no solo no existe en la agen-
da del ALCA, sino que es absolutamente incom-
patible con sus objetivos, ya que si el salario se
equilibrara en todos los países de América, los
países de Latinoamérica perderían su atractivo
fundamental para las corporaciones transnacio-
nales: la mano de obra barata que estos países
les proporcionaran.

Esta diferencia marca a las claras las direccio-
nes opuestas en que se encaminan los diferentes
proyectos de integración.
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A N E X O S

Ya se desmoronó la cortina de hie-
rro, como si fuera de puré, y las

dictaduras militares son una pesadilla
que muchos países han dejado atrás.
¿Vivimos, pues, en un mundo demo-
crático? ¿Inaugura este siglo XXI la
era de la democracia sin fronteras?
¿Un luminoso panorama, con algunas
pocas nubes negras que confirman la
claridad del cielo?

Los discursos prestan poca atención
a los diccionari o s. Según los dicciona-
rios de todas las lenguas, la palabra de-
m o c racia significa “ g o b i e rno del puebl o ” .
Y la realidad del mundo de nuestro tiem-
po se parece, más bien, a una podero-
c ra c i a : una poderocracia globalizada.

Día tras día, en cada país se van
recortando más y más los angostos
márgenes de maniobra de los políticos
locales, que por regla general prome-
ten lo que no harán y que muy rara vez
tienen la honestidad y el coraje de
anunciar lo que harán.Se llama realis-
mo al ejercicio del gobierno como de-
ber de obediencia: el pueblo asiste a
las decisiones que toman, en su nom-
bre, los gobiernos gobernados por las
instituciones que nos gobiernan a to-
dos, en escala universal, sin necesi-
dad de elecciones.

La democracia es un error estadís-
tico, solía decir don Jorge Luis Borges,
porque en la democracia decide la ma-
yoría y la mayoría está formada por
imbéciles. Para evitar ese error, el
mundo de hoy otorga el poder de deci-
sión a los poquitos, muy poquitos, que
lo han comprado.

El FMI y el Banco Mundial

En la época del esplendor demo-
crático de Atenas, una persona de ca-
da diez tenía derechos ciudadanos.

Las otras nueve, nada. Veinticinco si-
glos después, es evidente que a los
griegos se les iba la mano con la ge-
nerosidad.

Ciento ochenta y dos países inte-
gran el Fondo Monetario Intern a c i o n a l .
De ellos, 177 ni pinchan ni cort a n . E l
Fondo Monetari o, que dicta órdenes al
mundo entero y en todas partes decide
el destino humano y la frecuencia de
vuelo de las moscas y la altura de las
o l a s, está en manos de los cinco paí-
ses que tienen el cuarenta por ciento
de los vo t o s : Estados Unidos, Ja p ó n ,
Alemania, Francia y Gran Bretaña. L o s
votos dependen de los aportes de ca-
p i t a l : el que más tiene, más puede.
Veintitrés países africanos suman, en-
tre todos, el 1 por ciento. La igualdad
de derechos, traducida a los hechos.

El Banco Mundial, hermano geme-
lo del FMI, es más democrático. No
son cinco los que deciden, sino siete.
Ciento ochenta países integran el
Banco Mundial. De ellos, 173 aceptan
lo que mandan los siete países due-
ños del 45por ciento de las acciones
del Banco: Estados Unidos, Alemania,
Japón, Gran Bretaña, Francia, Italia y
Canadá. Los Estados Unidos tienen,
además, poder de veto.

Las Naciones Unidas

El poder de veto significa, en buen
romance, todo el poder. La Organiza-
ción de las Naciones Unidas es algo
así como la gran familia que nos reúne
a todos. En la ONU, los Estados Uni-
dos comparte el poder de veto con
Gran Bretaña, Francia, Rusia y China:
los cinco mayores fabricantes de ar-
mas, que a Dios gracias velan por la
paz mundial. Estas son las cinco po-
tencias que toman las decisiones,

cuando las papas queman, en la más
alta institución internacional. Los de-
más países tienen la posibilidad de
formular recomendaciones, que eso
no se le niega a nadie.

La Organización Mundial 
del Comercio

Hay derechos que se otorgan para
no ser usados. En la Organización
Mundial del Comercio, todos los paí-
ses pueden votar en igualdad de con-
diciones; pero jamás se vota. “El voto
por mayoría es posible, pero no ha si-
do nunca utilizado en la OMC y era
muy raro en el GATT, el organismo que
le precedió”, informa su página oficial
en Internet.Las resoluciones de la Or-
ganización Mundial del Comercio se
toman por consenso y a puertas cerra-
das, que si no recuerdo mal era el sis-
tema utilizado por las cúpulas del po-
der estalinista, para evitar el escánda-
lo de la disidencia, antes de la victoria
de la democracia en el mundo.

Así, la OMC ejecuta en secreto, im-
punemente, el sacrificio de centenares
de millones de pequeños agricultores
de todo el planeta, en los altares de la
libertad de comercio. No tan en secre-
to ni tan impunemente, sin embargo:

hasta hace poco, nadie sabía muy
bien qué era eso de la OMC, pero las
cosas han cambiado desde que cin-
cuenta mil desobedientes tomaron las
calles de la ciudad de Seattle, a fines
del año pasado, y desnudaron ante la
opiniónpública a uno de los reyes de la
monarquía universal.

Los manifestantes de Seattle fue-
ron llamados forajidos, locos, despis-
tados, prehistóricos y enemigos del
progreso por los grandes medios de
comunicación. Por algo será.

La monarquía universal
Por Eduardo Galeano
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Cuando un ganso ...

... mueve sus alas, crea una corriente de aire ascendente
para los gansos que le siguen, cuando vuelan en formación
“V”, toda la bandada añade un 71% a la autonomía de un
ave solitaria. Cuando alguno se separa de la formación su-
fre inmediatamente la resistencia de volar solo, rápida-
mente se reintegra a la formación para aventajarse de la

fuerza ascendente del ave que se encuentra delante de el. 
... líder se cansa, cede su puesto a otro ganso dentro del
vértice de la formación. 
... enferma o ha sido herido por un cazador, dos gansos sa-
len de la formación y lo siguen para ayudarlo y proteger-
lo. Guardan su compañía hasta que muera o se recupere y
luego se unen a otra formación o alcanzan a su primera
bandada.

LA LECCION DE LOS GANSOS 

Los gansos que vuelan en formación graznan 
para estimular a aquellos que van en la punta 

para que mantengan la formación.



Si pudiéramos reducir la pobla-
ción total del planeta a una al-

dea de sólo 100 personas, mante-
niendo los correspondientes por-
centajes existentes, obtendríamos
los sorprendentes re s u l t a d o s :

57 asiáticos
21 europeos

14 del continente americano
8 africanos

52 serían mujeres
48 serían varones

30 serían de raza blanca
70 serían de otra raza

30 serían cristianos
70 serían de otras religiones

89 serían heterosexuales
11 serían homosexuales

6 personas poseerían 
el 59% de toda la riqueza 
del mundo y las 6 serían 

de los EEUU.

80 vivirían en viviendas 
inadecuadas

70 no podrían leer ni escribir

50 estarían mal nutridos

1 estaría por morir y 1 por nacer
1 (solamente) tendría educación

universitaria

1 poseería una computadora

Cuando uno analiza nuestro
mundo desde esta perspectiva
comprimida, la necesidad para
aceptar, para ser tolerante, para
entender y para educar a la gen-
te llega a ser estupefactamente
impresionante.

Phillip M. Harter
MD, FACEP

Stanford University
School of Medicine
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C uentan que en la carpintería
hubo una extraña asamblea.
Fue una reunión de herra-

mientas para arreglar diferencias.
El martillo ejerció la presidencia,

pero la asamblea le notificó que te-
nía que renunciar. Se pasaba el
tiempo haciendo ruidos.

El martillo aceptó la culpa, pero
pidió que fuera expulsado el torni-
llo, argumentando que había que
darle demasiadas vueltas para que
sirviera.

El tornillo aceptó el ataque pero
exigió la expulsión de la lija. Señaló
que era áspera en su trato y tenía
fricciones con los demás.

Y la lija estuvo de acuerdo pero
exigió que fuera expulsado el metro
que siempre se la pasaba midiendo
a los demás como si fuera el único
perfecto.

En eso entró el carpintero, se
puso su delantal e inició la tarea.

Utilizó el mart i l l o, la lija, el metro y
el torn i l l o. F i n a l m e n t e, la tosca ma-

d e ra se conv i rtió en un herm o s o
mu e bl e.

Cuando la carpintería quedó
nuevamente sola, la asamblea rea-
nudó la deliberación.

Fue entonces cuando el serru-
cho dijo:

Señores, ha quedado demostra-
do que tenemos defectos, pero el
c a rpintero trabaja con nu e s t ra s
cualidades. Eso nos hace valiosos.
Así que no pensemos en nuestras
fallas y concentrémonos en la utili-
dad de nuestros méritos.

La asamblea pudo ver entonces
que el martillo es fuerte, el tornillo
une, la lija pule asperezas, el metro
es preciso..

Se vieron como un equipo ca-
paz de producir muebles de cali-
dad.

Esta nueva mirada los hizo sen-
tirse orgullosos de sus fortalezas y
de trabajar juntos.

No fue necesario echar a nadie.

NO HECHAR A NADIE    •    Por Enrique Mariscal

AHORA HAY 18.500.000 PERSONAS EN LA POBREZA

BUENOS AIRES (DyN) _ El 53%  de los habitantes de la Argentina se en-
cuentran en condición de pobreza, según se desprende de datos oficiales.
Además, sobre una población total de 35.000.000 millones de personas que
abarcan los aglomerados urbanos, 8,7 millones son indigentes, de acuerdo con
datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (IN-
DEC), en base a la Encuesta Permanente de Hogares.

Equis estableció que 5.800.000 personas son indigentes, es decir un
16,1% de la población total.  El centro de estudios estableció que, por el im-
pacto de los dos millones de subsidios del Plan Jefes y Jefas de Hogares De-
socupados, la cantidad de personas en estado de indigencia se reducirá de
8,9 millones que el INDEC registró el mes pasado, a 5,8 millones.

En tanto, Equis reveló que el Plan Jefes y Jefas tiene un nulo impacto en
la pobreza -que sumerge al 57 por ciento de los argentinos, según la última me-
dición del INDEC-, porque los 150 Lecop son insuficientes para sobrepasar los
700 pesos que se precisan para cubrir los bienes y servicios básicos

LA PEOR

La región más afectada por la pobreza es el NEA, comprendida por las pro-
vincias de Corrientes, Formosa, Misiones y Chaco. En esa zona 7 de cada 10
habitantes viven debajo de la línea de pobreza y 6 de cada 10 hogares están en
esa condición. Pero a su vez, el 38,8 por ciento de la población es indigente y
habita en el 30 por ciento de las viviendas de la región. Formosa tiene el dolo-
roso privilegio de ser la ciudad de más alta tasa de pobreza con el 78,3 por cien-
to de sus pobladores, y de más alto índice de indigencia con el 69,9 por ciento.
Esta situación se observa pese a que el NEAtiene una tasa de desocupación de
17,1 por ciento, sólo superior a la de Cuyo que es del
14,2 por ciento.

En el noroeste (Catamarca, Jujuy, La Rioja Salta,
Santiago del Estero y Tucumán) el 63,5 por ciento de la
población es pobre (53 por ciento de hogares) y el 29,5
es indigente (23,1 por ciento de los hogares). En la zo-
na apuntada la desocupación asciende al 21,3 por cien-
to y es la segunda más alta del país luego de la región
Pampeana, donde el 23,4 por ciento de los habitantes no
tiene trabajo.

Fuente oficial del estado argentino: INDEC - (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo)



L a caída en las ventas ha provocado cerca de una decena
de plantas automotrices cerradas en los EEUU. Una de

las formas entonces de mitigar la crisis, es desarrollar la in-
dustria bélica. Por ejemplo el que proveía tornillos a la in-
dustria automotriz proveerá tornillos a los cohetes y mísiles.
Lo mismo con la industria plástica, del caucho, equipos
electrónicos y una larga lista de etcétera.”

Es importante ver que los capitalistas no actúan por sen-
timientos, sino bajo el imperio de la razón de las ganancias:
The Wall Street Journal el principal vocero del capitalismo
mundial es categórico al afirmar: “...la Segunda Guerra
Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam deri-
varon en masivos aumentos en la producción de armamen-
tos que llevaron a un mayor crecimiento de la economía es-
tadounidense...” (WSJ - 21.09.01). Entonces, para garanti-
zar sus intereses no lo piensan dos veces: guerras, atentados
y todas las iniquidades en contra de la humanidad para ellos
no tienen importancia. Entonces, la razón de la ganancia es-
tá por encima de los sentimientos.

En seis guerras: I y II guerras mundiales, Vietnam, Co-
rea, Golfo y Afganistán,  EEUU ha gastado 6 billones 404
mil millones de dólares, lo que representa 1 mil 281 años de
Presupuesto General del Estado para Ecuador.

De acuerdo con The Wall Street Journal, del 25 de octu-
bre de 2001: “El gasto del gobierno estadounidense como
porcentaje del PIB alcanzó un máximo de 43,7% en 1944,

durante la II Guerra Mundial, y llegó sólo a un 20,5% en el
apogeo de la guerra de Vietnam, en 1968. Actualmente bor-
dea el 18%” “Algunas actividades de alta tecnología po-
drían producir considerablemente nuevas habilidades y tec-
nología, pero puede que no traduzcan inmediatamente en un
mercado más grande...”.

* Articulo publicado en Rebelión:
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Presupuesto General del Estado para Ecuador

GUERRA COSTO PRESUPUESTO DE 
ECUADOR 
EN AÑOS

II Guerra Mundial 4.710 942 años

I  Guerra Mundial 577 115.5 años

Guerra de Vietnam 572 114.5 años

Guerra de Corea 400 80 años

Guerra del Golfo 80 16 años

Guerra de Afganistán 65 13 años

TOTAL 6.404 1.281 años

Fuente: I Guerra Mundial hasta la Guerra del Golfo - Servicio de
Investigación del Congreso de EEUU

Toda la economía capitalista fue construida sobre la pie-
dra angular de la industria automovilística. Pero de cara

al próximo siglo, todas las transnacionales están preparán-
dose, independientemente de su origen, de dominar la bio-
tecnología y los nuevos materiales. La biotecnología es el
control sobre el desarrollo de nuevas variedades vegetales y
nuevas razas animales y de nuevos remedios clonados, etc.
etc. Y también, ya están anunciando que, gracias a la física
y a la recomposición del átomo, ya es posible producir en el
laboratorio nuevos materiales que en la naturaleza no exis-
ten. Por ejemplo, se va a poder producir un sustitutivo del
cemento, pero mas ligero, transparente, resistente... y, so-
bretodo, mas barato. Imaginad las empresas que fabriquen
ese producto: serian billonarias. 

Por tanto, todas las empresas están apostando por eso: el
siglo de la biotecnología. ¿Y cual es la materia prima para
desarrollar todos esos productos y variedades? La Biodiver-
sidad. Consecuentemente, las empresas transnacionales

norteamericanas precisan de acceso de forma monopólica a
la biodiversidad de la selva amazónica; el principal stock de
recursos animales, vegetales y minerales del mundo. Aquí,
en la Amazonia; pero también en las islas del pacifico, si-
tuadas esencialmente en Filipinas e Indonesia. Dijeron por
la televisión que invadieron una isla en el pacifico porque
habían diecisiete musulmanes armados... ¡diecisiete! (mur-
mullos) ¡claro que no era por los musulmanes! Era porque
en aquellas siete mil islas del pacifico existe una biodiver-
sidad que no existe en el hemisferio norte. Para hacerse una
idea, basta decir que en todo el hemisferio norte hay 5500.-
especies de plantas, todas catalogadas y ordenadas en la bi-
blioteca del senado de EEUU. Aquí en Brasil, que nadie in-
vestiga, que nadie sabe nada... a pesar de todo, ya están ca-
talogadas 55.000 tipos distintos de plantas. 

* Charla ofrecida por Joao Pedro Stédile MST 19 de Abril de 2002 en Sal-
vador de Bahía (Brasil)

ESTRATEGIAS PARA EL SIGLO XXI

A N E X O S

Indus tr ia de la  guerr a

La batalla final por la colonización de América Latina 
Fernando Villavicencio

B i o t e c n o l o g í a

El ALCA y sus implicaciones para Brasil *
“ Los “gurus” que están pensando en el futuro, ya tienen formuladas varias tesis en el senti-

do de que el siglo XXI va a ser el siglo de la biotecnología. ¿Que significa eso? Que en el si-
glo pasado, las empresas multinacionales ganaron dinero y organizaron la producción de las
mercancías basándose en la industria automovilística y la industria aeronáutica. 



“Aquí pues yo, Guaicaipuro Cuatemoc
he venido a encontrar a los que cele -
bran el encuentro. Aquí pues yo, des -
cendiente de los que poblaron la Amé -
rica hace cuarenta mil años, he venido
a encontrar a los que la encontraron
hace solo quinientos años.

Aquí pues, nos encontramos todos.
Sabemos lo que somos, y es bastante.
Nunca tendremos otra cosa

El hermano aduanero europeo me
pide papel escrito con visa para poder
descubrir a los que me descubrieron.

El hermano usurero europeo me pi -
de pago de una deuda contraída por
Judas, a quien nunca autoricé a ven -
derme.

El hermano leguleyo europeo me
explica que toda deuda se paga con
intereses aunque sea vendiendo seres
humanos y países enteros sin pedirles
consentimiento.

Yo los voy descubriendo. También
yo puedo reclamar pagos y también
puedo reclamar intereses. Consta en
el Archivo de Indias, papel sobre pa -
pel, recibo sobre recibo y firma sobre
f i rma, que solamente entre el año
1503 y 1660 llegaron a San Lucas de
Barrameda 185 mil kilos de oro y 16
millones de kilos de plata provenientes
de América 

¿Saqueo? ¡No lo creyera yo! Por -
que sería pensar que los hermanos
cristianos faltaron a su Séptimo Man -
d a m i e n t o. ¿Expoliación? ¡Guárdeme
Tanatzin de figurarme que los euro -
peos, como Caín, matan y niegan la
sangre de su hermano!

¿Genocidio? Eso sería dar crédito
a los calumniadores, como Bartolomé
de las Casas, que califican al encuen -
tro como de destrucción de las Indias,
o a ultrosos como Arturo Uslar Pietri,
que afirma que el arranque del capita -
lismo y la actual civilización europea
se deben a la inundación de metales
preciosos!

¡No! Esos 185 mil kilos de oro y 16
millones de kilos de plata deben ser
considerados como el primero de mu -
chos otros préstamos amigables de
América, destinados al desarrollo de
Europa. Lo contrario sería presumir la
existencia de crímenes  de guerra, lo
que daría derecho no sólo a exigir la
devolución inmediata, sino la indemni -
zación por daños y perjuicios.

Yo, Guaicaipuro Cuatemoc, prefie -

ro pensar en la menos ofensiva de es -
tas hipótesis.

Tan fabulosa exportación de capita -
les no fueron más que el inicio de un
plan ‘MARSHALLTESUMA’’, para ga -
rantizar la reconstrucción de la bárba -
ra Europa, arruinada por sus deplora -
bles guerras contra los cultos musul -
manes, creadores del álgebra, la poli -
gamia, el baño cotidiano y otros logros
superiores de la civilización.

Por eso, al celebrar el Quinto Cen -
tenario del Empréstito, podremos pre -
guntarnos:

¿Han hecho los hermanos euro -
peos un uso racional, responsable o
por lo menos productivo de los fondos
tan generosamente adelantados por el
Fondo Indoamericano Internacional?

Deploramos decir que no.
En lo estratégico, lo dilapidaron en

las batallas de Lepanto, en armadas
invencibles, en terceros reichs y otras
formas de exterminio mutuo, sin otro
destino que terminar ocupados por las
tropas gringas de la OTAN, como en
Panamá, pero sin canal. En lo finan -
ciero, han sido incapaces, después de
una moratoria de 500 años, tanto de
cancelar el capital y sus intereses,
cuanto de independizarse de las ren -
tas líquidas, las materias primas y la
energía barata que les exporta y pro -
vee todo el Tercer Mundo.

Este deplorable cuadro corrobora
la afirmación de Milton Friedman se -
gún la cual una economía subsidiada
jamás puede funcionar y nos obliga a
reclamarles, para su propio bien, el
pago del capital y los intereses que,
tan generosamente hemos demorado
todos estos siglos en cobrar.

Al decir esto, aclaramos que no nos
rebajaremos a cobrarle a nuestro her -
manos europeos las viles y sanguina -
rias tasas del 20 y hasta el 30 por cien -
to de interés, que los hermanos euro -
peos le cobran a los pueblos del Tercer
Mundo. Nos limitaremos a exigir la de -
volución de los metales preciosos ade -
lantados, más el módico interés fijo del
10 por ciento, acumulado solo durante
los últimos 300 años, con 200 años de
gracia.

Sobre esta base, y aplicando la fór -
mula europea del interés compuesto,
informamos a los descubridores que
nos deben, como primer pago de su
deuda, una masa de 185 mil kilos de

oro y 16 millones de plata, ambas ci -
fras elevadas a la potencia de 300.

Es decir, un número para cuya ex -
presión total, serían necesarias más
de 300 cifras, y que supera amplia -
mente el peso total del planeta Tierra.
Muy pesadas son esas moles de oro y
plata. ¿Cuánto pesarían, calculadas
en sangre?

Aducir que Europa, en medio mile -
nio, no ha podido generar riquezas su -
ficientes para cancelar ese módico in -
terés, sería tanto como admitir su ab -

soluto fracaso financiero y/o la demen -
cial irracionalidad de los supuestos del
capitalismo.

Tales cuestiones metafísicas, des -
de luego, no nos inquietan a los indoa -
mericanos.

Pero sí exigimos la firma de una
Carta de Intención que discipline a los
pueblos deudores del Viejo Continen -
te, y que los obligue a cumplir su com -
promiso mediante una pronta privati -
zación o reconversión de Europa, que
les permita entregárnosla entera, co -
mo primer pago de la deuda históri -
ca...’

Cuando el Cacique Guaicaipuro
Cuatemoc dio su conferencia ante la
reunión de JEFES DE ESTADO DE LA
C O M U N I DAD EUROPEA, no sabía
que estaba exponiendo una tesis de
Derecho Internacional para determinar
LA VERDADERA DEUDA EXTERNA,
ahora solo resta que algún gobierno
latinoamericano tenga el valor sufi -
ciente para hacer el reclamo ante los
Tribunales Internacionales.
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Exposición del Cacique Guaicaipuro Cuatemoc 
ante la reunión de Jefes de Estado de la Comunidad Europea (08/02/2002).

Con lenguaje simple, que era trasmitido en traducción si-
multánea a más de un centenar de Jefes de Estado y

dignatarios de la Comunidad Europea, el Cacique Guaicaí-
puro Cuatemoc logró inquietar a su audiencia cuando dijo:
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RESISTENCIAS
MEXICO

Al día siguiente de la firma del NAFTA
Comandancia General del EZLN

Año de 1994

HOY DECIMOS ¡BASTA! 
“N o s o t r o s, hombres y mujeres íntegr o s
y libres, estamos conscientes de que la
g u e r ra que declaramos es una medida
última pero justa. Los dictadores están
aplicando una guerra genocida no de-
c l a rada contra nuestros pueblos desde
hace muchos años, por lo que pedimos
tu participación decidida apoyando es-
te plan del pueblo mexicano que lucha
por tra b a j o, tierra, techo, alimentación,
salud, educación, independencia, liber-
tad, democracia, justicia y paz. D e c l a-
ramos que no dejaremos de pelear
hasta lograr el cumplimiento de estas
demandas básicas de nuestro puebl o
fo rmando un gobierno de nuestro país
libre y democrático.”

BRASIL
El Plebiscito sobre el ALCA 

Se inició el domingo 1 de septiem -
bre en Brasil la consulta popular en la
que los brasileños se pronunciarán so -
bre el ALCA -Área de libre comercio
de las Américas.Con el lema:“la sobe -
ranía no se negocia” y en un amplio
ejercicio ciudadano contestarán tres
preguntas clave:

1) ¿El Gobierno brasileño debe firmar
el tratado del ALCA?

2) ¿El gobierno brasileño debe conti-
nuar participando de las negocia-
ciones del ALCA?

3) ¿El gobierno brasileño debe entre-
gar una parte de nuestro territorio -
la Base Alcántara - para control mi-
litar de los Estados Unidos?
Las urnas se encuentraban dispo-

nibles en parroquias, centros comuni-
tarios, asociaciones barriales, sindica-
tos, centros educativos y hasta termi-
nales de transporte público.

MAS DE 10 MILLONES DE
PERSONAS PA RT I C I PARON EN
EL PLEBISCITO SOBRE EL ALCA

De los 10.149.542 de brasileños
que participaron del plebiscito sobre el
ALCA, 9.979.964 (98.33%) defienden
que el Brasil no firme el tratado de Li-
bre Comercio de las Américas; frente
a 113.643 personas(1.67%) que sos-
tiene que Brasil si debe integrar este
bloque económico.

MEXICO

Con la participación de aproxima-
damente tres mil personas, ayér 14 de
Septiembre, se realizó en la ciudad de
Puebla, México, la primera manifesta-
ción en contra del ALCA.

Como es sabido la Ciudad de Pue-
bla ha sido designada como cede para
las negociaciones del ALCA en res-
puesta a ello el Comité Mexicano de lu-
cha contra el ALCA ha promovido que
se constituya una coordinación entre di-
versas organizaciones sociales mismas

que han convocado a la marcha del día
de aye r.Con esta movilización arra n c a n
lo prepara t i vos para organizar la con-
sulta ciudadana en torno al ALCA.

ECUADOR 
CONVOCÓ A LA SEGUNDA
CONVENCIÓN NACIONAL

CONTRA EL ALCA 

La Segunda Convención Nacional
c o n t ra el ALCA se llevará a cabo en la
Facultad de Economía de la Unive r s i-
dad Estatal de Cuenca los días 13 y 14
de septiembre.El objetivo de esta con-
vención es preparar las Jornadas de
resistencia a nivel continental contra el
ALCA, durante el mes de Octubre y
que contarán con una concentra c i ó n
i n t e rnacional en Quito, del 27 de octu-
bre hasta el 1 de nov i e m b r e. Con el
proceso electoral en curso, los promo-
tores de la Campaña plantean un se-
guimiento a los pronunciamientos y a
la postura frente al ALCA de los candi-
datos a las diferentes dignidades a ele-
girse este 20 de octubre y exigirán que
el Ecuador no participe en el ALCA.

VENEZUELA

Venezuela prepara la Conferencia In-
ternacional “Venezuela ante el ALCA,
riesgos y oportunidades”.Con el fin de 
fomentar el intercambio de ideas y opi-
niones sobre el significado y conse-
cuencias del Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA), el presidente
de la República, Hugo Cháves inaugu-
ra esta conferencia el próximo 13 de 
septiembre.

Argentina producirá este año 99
millones de toneladas de alimentos
básicos, suficientes para alimentar a
una población de 330 millones de
personas, casi 10 veces más que la
actual población del país.

Sin embargo, hay mas de 5 millo-
nes de argentinos subalimentados.
Tres de cada 10 niños argentinos vi-
ven bajo el nivel de la indigencia y no
reciben las calorías necesarias para
realizar “movimientos moderados”. (1) 

Los principales motivos de esta sin

razón se encuentran en:
• El 10 por ciento más rico de la pobla-

ción recibe 34 veces más que el 10
por ciento mas pobre.

• Una desocupación del 22 por ciento
y la mayor caída del salario real en
50 años.

• La deuda externa, que desde la dic-
tadura militar en 1976 hasta la fecha,
se multiplicó por 20 y llega a 160.000
millones de dólares. No obstante que
en el mismo periodo se pagaron, por

concepto de intereses, 25 veces más
que la deuda existente en 1976.

• La aplicación de un modelo de pro-
ducción agrícola excluyente, diseña-
do desde afuera, transnacionalizado
y concentrador, que generó una agri-
cultura sin agricultores.

(1) Informe realizado por el equipo de in-
vestigación social de la Consultora Equis.

R E S P U E S T A S  D E  L O S  P U E B L O S

A N E X O S

Algunos datos para entender lo absurdo



35

N OTA S :
1 . A partir de 1 9 7 6 las em-
presas pri vadas son alen-
tadas a tomar créditos in-
t e rn a c i o n a l e s.
En 1 9 8 0 : se inicia el fe n ó-
meno de conve rtir deuda
i n t e rnacional de empre-
sas pri vadas en deuda del
E s t a d o.
2 . A principios de 1 9 7 6,
cada habitante de Argen-
tina debía al ex t e rior U S $
3 2 0; a fines de 1983,
cuando los militares se
fueron cada habitante pa-
só a deber US$ 1.500 ( e n
otros térm i n o s : la deuda
trepó de 8 mil a 45 mil
m i l l o n e s.¿En qué se fué
el dinero?:1.- compra de
a r m a s (y pagar comisio-
nes por la compra), según
estimaciones del Banco
Mundial, se emplearon
10.000 millones; s e g u i d a
por sucesivos ministros
como Jorge W h e b e, así
como los directivos del
Banco Centra l .i n c l u ye n d o
a Domingo Felipe Cava l l o.
3 . En cubrir las deudas
de va rias poderosas em-
presas pri vadas se nos
fueron 5.000 millones .
Esas empresas habían
tomado préstamos en el
ex t e rior y por imprev i s i ó n
se encontraron de pronto
en situación delicada. E l
Estado salió al rescate.
Entre las empresas aludi-
das se contaban: C e l u l o-
sa Arge n t i n a (1.500 mi-
llones), Cogasco ( 1 . 3 5 0 ) ,
Autopistas Urbanas
(950), Pérez Companc
(910), A c i n d a r (650), B r i-
das (600), Banco de Ita-
l i a (550), A l p a rg a t a s
(470), Te ch i n t (350 millo-
n e s )
F u e n t e : R evista “La Nación”
del 6/5/01, pág.22 a 24, art í-
culo “Cómo empexzó la deu-
da ex t e rn a ” por Jaime Po n i a-
c h i k .
5 . Pa ra mayor info rmación der
M i n i s t e rio de Economía de la
N a c i ó n .w w w. m e c o n . g ov. a r

E V O L U C I O N  D E  L A D E U D A E X T E R N A A R G E N T I N A

1966 1972 1973 1975 1983 1989 1999-2000

3.276 4.800 7.800

65.300

146.219- 147.667

45.100

A fines de 1975 cada habitante de la argentina 

debía al exterior US$ 320.-

A fin de 2000 cada habitante debe al exterior US# 3.800
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PRINCIPALES CONGLOMERADOS ECONÓMICOS EN LOS DIVERSOS SECTORES PRIVATIZADOS.

Pérez Techint Astra Roggio CEI Loma Macri Soldatti
Companc Repsol Citicorp Negra

Gas (transporte) * * * *

Petróleo * * * * * *

Subterráneos *

Telecomunicaciones * * * *

Transporte ferroviario * * * * *

Agua y desagües cloacales *

Industria siderúrgica * *

Concesiones viales * * * *

Electricidad (distribución) * * * *

Electricidad (generación) * * *

Electricidad (transporte) * *

Gas (distribución) * * * * *

Fuente: El proceso de privatización en la Argentina, Eduardo Basualdo y Daniel Aspiazu.

ECUADOR 
A FINES DEL SIGLO XX 

Los desempleados se duplicaron: 340 mil de-
sempleados más entre 1998 y 1999, solo en

las ciudades la cifra subió al más del doble
(de 300 a 640 mil desempleados en Quito, Gua-
yaquil y Cuenca, según las Encuestas de Merca-
do Laboral, BCE-PUCE); Los pobres se dupli-
caron entre 1995 y 2000: los niveles de pobre-
za e indigencia han tenido un explosivo creci-
miento en los últimos años. Mientras en el al
año 95 los pobres alcanzaban 3 millones 927
mil personas, para el año 99 legaron a 7 millo-
nes 81 mil personas. Los indigentes se dupli-
caron en ese mismo período, pues pasaron de
1 millón 386 mil a 2 millones 655 mil perso-
nas, siendo los más afectados los niños (se hi-
cieron pobres 2 millones de niños más, es decir
1.500 por día); La inequidad en el ingreso se
agravó: durante la crisis, los ricos se hicieron
más ricos y los pobres empeoraron su condición.
En efecto, en los últimos cinco años, el 20%
más rico de la población llegó a tener el 53%
del ingreso mientras el 20% más pobre recibió
sólo el 5% del ingreso. De hecho, el 80% de la
población recibe menos ingresos que el 20%
más rico.

Datos de “ D e s c i f rando el Gasto” p u blicación de UNICEF
año 2000, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y,
Sistema de Info rmación de la Secretaría Técnica del
Frente Social.

CALENDARIO DE ALGUNAS FECHAS FUTURAS
RELACIONADAS AL ALCA

Octubre 2002 - 7ª reunión Ministerial que tendrá lugar en Ecuador:
segunda versión del texto borrador del ALCApara ser discutido con el
objeto de lograr acuerdo sobre áreas de contención. Están programadas
protestas masivas

Octubre 2002 - Trascendentes elecciones presidenciales en Ecuador y
Brasil.

Noviembre 2002 - Amplia huelga general hemisférica estudiantil con-
tra el ALCA (organizada por la Unión de estudiantes de Canadá y la
OCLAE - Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes). 

2002/ 2003 Propuesta de referéndum sobre el ALCA en varios países
latinoamericanos 

Marzo 2003 - Diciembre 2004 3ª etapa de las negociaciones, Ciudad
de México, México
Noviembre 2004 - Elecciones presidenciales en los EEUU

Enero 2005- Conclusión de las negociaciones

D i c i e m b re 2005 - Implementación del A L C A .

A N E X O S


