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Xn"troducción 

Un año después de que los represen"tan"tes de 161 países se 
reunieron en diciembre de 1997 en Kyo"to, Japón, con mo"tivo de 
o"tra conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio 
climá"tico, México comenzó a experimen"tar los efec"tos de ese 
fenómeno que se "tradujo en una "terrible sequía en 1998, y un año 
más "tarde en una de las peores inundaciones en nues"tro país. 

En ese mismo periodo, una serie de inundaciones, sequías, 
incendios y "tempera"turas ex"tremas se regis"traron alrededor del 
mundo. con una pérdida impor"tan"te de recursos y sobre "todo de 
vidas humanas. incluso den"tro de los países con las economías más 
pujan"tes, como Es"tados Unidos. Unos 300 millones de personas 
resul"taron afec"tadas en "todo el mundo "tan sólo en el año de 1998 
por las inundaciones. 

Los científicos atribuyeron es"tos fenómenos a los numerosos 
cambios en los ciclos climáticos que ha venido regis"trando el 
planeta y que a finales de la década de los 90 fueron más 
eviden"tes, acen"tuados por el fenómeno clima"tológico El Niño. 

Pero si bien las inundaciones y sequías ocurridas en esos años se 
a"tribuyeron al cambio climá"tico, lo cier"to es que la causa principal 
de la des"trucción fue la sobreexplo'tación del medio ambien'te, 
según un modelo hiperproduc'tivista y especula'tivo, cen'trado 
exclusivamente en las exportaciones, causante de una pobreza 
generalizada en el mundo. 

El mapa de los desas"tres na"turales es iden'tificable con el de la 
pobreza del mundo. Los países en vías de desarrollo, en donde se 
encuen'tra la mayor parte de la población mundial. han sido los más 
afec"tados por los fenómenos climá'ticos por su gran vulnerabilidad 
social, económica y política. 



Sin embargo, los fuertes intereses económicos de algunos 
gobiernos y empresas transnacionales que se han opuesto a los 
esfuerzos de un gran número de naciones para estabilizar las 
concentraciones de gases de efecto invernadero -origen del 
calentamiento global-. se han reflejado en el fracaso de las 
cumbres de Buenos Aires. en 1998; Bonn, en 1999 y La Haya, en el 
2000, tendientes a revertir el cambio climático. 

El reciente acuerdo que alcanzaron los líderes mundiales de los 
principales países contaminante;s _Forno la Unión Europea, Japón, 
Canadá, Australia y Rusia, en la éiudad alemana de Bonn. el 23 de 
julio del año pasado, se vio debilitado por la decisión del 
presidente de Estados Unidos, George W. Bush, de no ratificar el 
Protocolo de Kyoto, base de las negociaciones de reducción de 
gases de efecto invernadero. 

La decisión del mandatario americano planteó una seria amenaza a 
la estabilidad mundial debido a que EU representa el primer 
contaminante del planeta y principal producto de C02. La 
justificación de George Bush fue que los países del sur no pueden 
quedar fuera de las restricciones marcadas por el Protocolo de 
Kyoto. 

Si bien la decisión, como marcan muchos científicos, no fue 
acertada, la realidad es que los países en desarrollo generan una 
gran contaminación, producto de la indus"trialización y 
sobreexplotación de los recursos naturales, por su afán de 
alcanzar el s"ta"tus quo de las naciones del primer mundo. 

México fue uno de los países que ratificó el tra"tado de Kyoto, 
pero las políticas económicas que es"tá impulsando el gobierno poco 
ayudan a resolver el problema del calentamien"to global, a pesar de 
que el país debido a su situación geográfica. económica y social, se 
sitúa entre uno de los más vulnerables ante el mismo. 
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En este contexto, el reportaje trata de analizar cuáles son las 
posibilidades reales del país para enfrentar el cambio climático y 
qué tanto será afectado como consecuencia del fenómeno. 

Empleé el reportaje porque los elementos que constituyen este 
género periodístico, como la crónica, la entrevista, la investigación 
de fondo, son fundamentales para exponer de una manera más 
general, completa y a la vez específica el problema del cambio 
climático. 

Las voces de los distintos personajes que apoyaron este trabajo, 
tanto los entrevistados personalmente, como los testimonios 
obtenidas de los distintos medios que cubrieron los 
acontecimientos de esos años, constituyen una evidencia invaluable 
para entender lo que el cambio climático significa para el país y el 
planeta en general. 

La crónica de esos días se convierte en la herramienta más eficaz 
para dar el rostro humano que todo cúmulo de cifras necesita. 
Sobre todo, agrega la fluidez necesaria para que el texto no 
pierda su carácter periodístico. 

En la actualidad, el gran reportaje se ha hecho más flexible, ha 
incluido lenguajes más técnicos y la extensión ya no se limita al 
espacio de unas cuantas páginas de revistas o periódicos, lo que 
me permitió presentar un trabajo de esta extensión. 

Sin embargo, la falta de datos actualizados o estadísticas 
contradictorias presentadas por diversas organizaciones y 
organismos constituyeron un obstáculo para presentar un 
panorama más general de la situación actual y real del país. pero 
los informes recabados fueron lo suficientemente alarmantes 
como para reconsiderar que el cambio climático es una seria 
amenaza. que si no se toma en cuenta, sus consecuencias podrían 
ser devastadoras. 



Copí'l'ulo ::I 

Lo 1'ragedia de lo Década. Teziu'l'lán y el caso de la 
Sierra Nor'l'e de Pueblo 

Los muertos se llevaron a los vivos 

Asentada en las faldas del cerro de Tlaxcala. del munic1p10 de 
Teziutlán, 291 kilómetros al nores"te de la capital poblana. La 
Aurora era una de las tan"tas colonias que habían sido construidas 
en una zona considerada de alto riesgo. 

Hacia finales de septiembre de 1999. las depresiones "tropicales de 
la número 11 a la 14 provocaron intensas lluvias que afectaron 13 
es-todos de la República, entre ellos Puebla. 

El 4 de octubre, después de haber llovido duran-te dos días seguidos 
en Teziu"tlán. la mayoría de las personas se encontraba en su casa 
porque las precipitaciones habían obligado a las escuelas a 
suspender las clases. 

Como a las 11 de la mañana se sintió un sacudimiento y la par"te alta 
del cerro de Tlaxcala. donde se alojaba el cemen"terio de la 
municipalidad. se derrumbó sobre la colonia La Aurora, en"terrando 
40 viviendas. Muy pocos pudieron reaccionar. en medio de un rugido. 
una avalancha de lodo. piedras, lápidas y a"taúdes se precipi"tó sobre 
ellos. 

Algunas personas in-ten"taron ayudar cuando escucharon los gri"tos 
de auxilio. pero la inestabilidad del "terreno hizo que o"tra par"te del 
cerro se desgajara. lo que imposibili"tó la operación. 

"Fue espantoso. Mi esposo. jun"to con mi suegro y dos de mis 
hermanos. fueron a ver qué podían hacer, había cua"tro niños 
a"trapados en una casa y dicen que se podía escuct-:ar cómo gri"taban 
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y golpeaban la pared pidiendo ayuda, pero no pudieron hacer nada, 
cuando llegaron los soldados los sacaron ya muertos" relató una de 
las sobrevivientes. 

Las mujeres que quedaron a salvo tomaron a sus hijos en brazos y 
caminaron bajo la lluvia, con el lodo por encima de las rodillas, hasta 
las partes más altas de la localidad; mientras, los hombres trataban 
de ayudar como podían a las personas que se habían quedado 
atrapadas bajo la tierra. 

Al día siguiente, el municipio de Teziu"tlán fue declarado zona de 
desastre tras haber sufrido más de 70 deslaves. De lo que había 
sido la colonia La Aurora, sólo quedaba un río de piedra y lodo. El 
saldo fue de 115 muertos, 60 de ellos menores de 15 años. 

"¿Usted vivía en esa casa?", le preguntó el mandatario. "No. Yo vivía 
con mis suegros, pero allí íbamos a empezar a cons"truir. En 
diciembre íbamos a empezar a hacer nues"tra casi-ta; se fue "también 
mi ma"terial, Todo. Tenía tabique, piedra. "todo se fue. ¿Pero eso qué 
importa? Mis hermanas murieron''. 

Esa era la primera de cien-tos de historias de orfandad y desamparo 
que escucharían en los días subsecuen"tes el entonces presiden-te 
Ernes"to Zedilla y los funcionarios de su comitiva duran-te sus visi"tas 
a la región siniestrada. 

Dos días después, cuando los soldados pudieron llegar a La Aurora 
para iniciar las labores de rescate. el ambienTe era fé"tido, olía a 
muerto. Incluso en los momentos que es-tuvo ahí el manda-torio. y 
mientras recibía el reporte de cómo "el cerro se vino sobre las 
casas''. la "tropa resca"taba dos cuerpos más. Revuel"tas en"tre el lodo 
sobresalían algunas prendas de ves"tir. Había fugas de gas y los 
trabajadores de salud se afanaban en las labores de a"tención, se 
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prodigaban en los albergues -no obs1"an1"e que muchos de ellos 
"también eran damnificados-.ª 

La gen-te no cesaba de clamar por ayuda, y sus lamen-tos se dividían 
en1"re demandar que con1"inuaran la búsqueda de los desaparecidos y 
suplicar se les llevara agua po1"able, comida. ropa, láminas para 
"techar sus casas, palas para sacar el lodo de sus viviendas y 
combust-ibles. 

El general Ricardo Andriano, comandan-te de la Sext-a Región 
Mili1"ar, señaló que el alud que sepul1"ó las casas de La Aurora 
ocurrió porque había llovido una semana en1"era e incluso dijo que no 
había que olvidar que hacía poco había "temblado muy fuer-te en esa 
zona, lo que pudo haber influido en el movimien1"o de lo "tierra. 9 

Mien1"ras. el direct-or de la Comisión Nacional del Agua. Guillermo 
Guerrero Villalobos, pun1"ualizó que con'tribuyó mucho en la 
desgracia el que indebidamen1"e se rellenara una cañada del cerro 
para erigir ahí el cemen'terio. pues al caer las aguas. ést-as buscaron 
sus cauces na1"urales. El propio gobernador poblano Melquiades 
Morales había admi1"ido que La Aurora era "un asen1"amien1"o 
irregular''. '0 

Los días siguien1"es fueron muy difíciles para las personas que 
est-aban padeciendo la "tragedia en la Sierr" Nor'te de Puebla. 
debido a que la mayor par-te del sis-tema carret-ero estaba cor1"ado y 
los accesos a las poblaciones obst-ruidos. Decenas de comunidades 
quedaron aisladas y sin energía eléct-rica ni alimen'tos y algunos 
comercian'tes aprovecharon la si'tuación para elevar los precios 
en'tre 200 y 300 por cien'to por encima de su valor. 

"Cuando logramos llegar has'ta la par'te al'ta de Teziu'tlán no 
'teníamos qué comer. me había salido con mi esposo y mi cuñado, 

: l:u .Jornadu~ 8 de octubre de 1999. "'""'"'·jornuda.unam.mx 
/d(!/11. 

10 Ídc:1n. 
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cada quién con uno de mis niños en los brazos, no llevábamos más 
que una muda de ropa y las escri"turas de la casa". señaló la señora 
Verónica "N". 

"Mi casa no se cayó, pero después de la lluvia mi marido no "tenía 
"trabajo, ni dinero. la ayuda no había llegado aún y los únicos que 
Tenían comida eran los establecimien"tos, aunque pedían 30 pesos 
por un kilo de huevo. 20 por uno de azúcar y hasta 50 por un galón 
de agua". agregó. 

Los miembros del ejérci"to y de la armada mexicana tardaron varios 
días en llegar a algunas zonas afec"tadas para ofrecer ayuda a los 
sobrevivien"tes y resca"tar los cuerpos de las personas que aún se 
encon"traban bajo el lodo. 

En el municipio de Pantepec, en la localidad de Mixium, la dramá"tica 
búsqueda de las víc"timas inició el 8 de oc"tubre con ""topos" y perros 
de ras-treo. Sólo con su ayuda se pudieron encon"trar ese día 17 
cuerpos, en"tre ellos el de la maestra del Conafe, Paide Lazcano, de 
20 años11

• que jun"to con o-tras 59 personas más, en"tre ellas 15 niños, 
pereció en el interior de la escuela en la que se había refugiado 
cuando inició la "tormenta. 

Diez niños más fueron encon"trados cerca del lugar, algunos es"taban 
a"trapados a orillas de un río crecido, pero vivos. 

"Estaban muer-tos de frío, muchos lloraban, pedían de comer" con"tó 
uno de los soldados que los "trasladó de inmedia"to al audi"torio de 
Pantepec. 

-¿Cómo se salvaron? 

-Pues dicen que cuando vieron que venía el lodo corrieron, 
corrieron ... y corrieron- respondió el edil.12 

11 El Uni\•er.w1/ .. 9 de octubre de 1999. f" A 15. 
·~ ic1~,,, 
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Cien-tos de personas quedaron a"trapadas en los "techos de sus casas 
y has"ta en los árboles cuando cinco ríos se desbordaron y 14 tramos 
carre"teros quedaron des"truidos por los deslaves en "todo el es"tado 
de Puebla. 

En algunos lugares se abrieron grie"tas de 30 metros de largo por 
80 cen"tíme"tros de ancho, y en o"tras par"tes el agua se llevó "tramos 
comple"tos de la cin"ta asfáltica. Docenas de conductores se 
quedaron varados. 

En Chicon"tla y Tenanpulco se_vivieron momen"tos dramá"ticos cuando 
el agua subió hasta dos me"tros de al"tura, muchas familias se 
encon"traban en los "techos de sus viviendas sin poder ser 
resca"tadas. El gobierno dispuso de dos helicóp"teros. pero las naves 
no pudieron ser u"tilizadas por la poca visibilidad. 

Las presas de Nuevo Necaxa y Tenango es-tuvieron a pun"to de 
desbordarse, lo que man"tuvo en peligro a unas 8 mil personas de 30 
comunidades. Si"tuación similar se vivió en la hidroeléctrica de 
Maza"tepec, municipio de Tla"tlauquitepec. donde el agua empezó a 
desbordarse.13 

El gobierno mexicano implemen"tó el plan de emergencia DN-III 
para apoyar a los damnificados y movilizó a mil 469 elemen"tos del 
ejérci"to para distribuir víveres y medicamen"tos. Pero la ayuda 
resul"taba insuficien"te. debido a que no había paso hacia las 
comunidades afectadas. y sólo se podía llegar por aire. 

Los campesinos e indígenas de la sierra fueron los más afec"tados. 
sus casas de lámina y car"tón, y algunas de "tabique quedaron 
des"truidas. Los pocos animales con los que con-taban para su 
supervivencia se los había llevado la corrien"te de agua y para 
alimen"tarse "tuvieron que recurrir a lo que encontraban en-tre el 
lodazal o caminar kilóme"tros hasta el cen"tro de abastecimien"to más 

u La .Jornada. 6 de octubre de 1999. '"'vw.jomadu.unam.n1x 
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cercano para recibir una despensa que la mayor parte de las veces 
no alcanzaba. 

Has"ta Xochi"tlán, comunidad enclavada en plena sierra, las mujeres 
llegaron en busca de una despensa después de caminar cinco o sie"te 
horas para llevarse. atado a sus espaladas, un pequeño bul"to con dos 
kilogramos de harina Maseca, la"tas de a"tún y un puñado de frijoles. 

- "En Tensoras necesitamos ayuda. La clínica se nos cayó -
clamó en un español a"tropellado, una mujer indígena al 
presidente de la República, que realizaba una gira por la 
Sierra Nor"te-. Caminamos cinco horas para llegar has"ta acá 
(Xochi"tlán). Nos dan muy poco. Hay muchos enfermos. Algunos 
es"tán muy graves". 

-"iA ver Juan Ramón (de la Fuen"te, Secre"tario de Salud) si 
mandas una brigada para allá!". 

-"Sí, eso es"tá bien" pero aquí nos dan Maseca y a"tún, pero 
nosotros comemos maíz y manteca". 1~ 

An"te la magnitud del desas"tre, el presiden"te Ernes"to Zedillo 
declaraba el 9 de oc"tubre de ese año: "creo "tris"temen"te que és"ta 
será para México la tragedia de la década en "términos de vidas 
perdidas". 

El saldo final. según el direc"tor del Cen"tro de :Información de la 
Sierra Nor"te de Puebla. fue de 256 muer"tos (115 sólo en el 
Municipio de Teziu"tlán) y 70 desaparecidos. un millón 463 mil 539 
afec"tados, 9 mil 540 de ellos considerados como damnificados. 

Según exper"tos. las lluvias de esos días fueron las más in"tensas 
regis"tradas desde hacía 30 años. En "tres días. el pluvióme"tro marcó 
en Puebla 1,200 mm de captación pluvial. lo que significó un 44 por 
cien"to más de lo que normalmen"te se cuan"tifica en un año. 

14 Rcfar111u. 11 de octubre de 1999. p. l 8A. 
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Da-tos proporcionados por el gobierno del estado señalaron que el 
"to-tal de municipios afec"tados fue de 49; 559 escuelas dañadas, 8 
mil 286 viviendas de"terioradas y des"truidas, 19 hospi"tales y 
cent-ros de salud dañados, 609 carre"teras y caminos afec"tados, 82 
puen"tes des"truidos, 92 mil 487 hect-áreas de cí.Jlt"ivo, 11 mil 973 
cabezas de ganado y 48 mil 500 peces perdidos.'5 

En un balance presen"tado al Fondo Nacional de DesCISTres Na"turales 
(Fonden) a "través de la Secre"taría de Gobernación del es"tado de 
Puebla, la Secre"taría de Desarrollo Rural señaló que las pérdidas en 
las superficies agrícolas, frut-íc"olas y silvícolas, así como en cabezas 
de ganado, fueron impor"tan"tes. Solo en los distrit"os de 
Huahuchinango, Zaca"tlán, Teziu"tlán y Libres. el mon"to de las 
pérdidas, has"ta el 25 de oc"tubre de ese año, ascendió a 183 
millones, mil 264 pesos. 16 

La rebelión de los mojados 

Debido a las depresiones "tropicales de la número 11 a la 14, la 
si"tuación de Puebla se repi"tió "también en Veracruz, Hidalgo, Oaxaca 
y Tabasco. 

En numerosas regiones la gen"te es-taba iracunda. El aislamien"to 
"terres"tre en que se encon"traban las poblaciones y el 
desbordamien"to de los ríos provocaban una sensación de abandono 
que quedó resumida por una mujer de la localidad veracruzana de 
Gu"tiérrez Zamora, cuando le reclamó ayuda al presidente Zedillo, 
que realizaba una visi"ta a ese es"tado, el día 7 de octubre de ese 
año: 

-"Las familias se quedaron sin nada. Tenemos hambre, seRor. 
Mire cómo es-tamos de lodo''. 

15 Datos de la Secretaria de Gobernación. '"'''"'"-'·scgob.gob.mx 
16 La Jornada di! Oril!nte. 25 de oclubrc de 1999. '\\.'\.\."W.jomada.unam.mx/oricntc-indcx.htm 
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-"Si nos angusTiamos, menos podemos resolver los 
problemas'', respondió el mandaTario. 

-"Que nos manden unas máquinas. unas bombas para poder 
salvar a la genTe de la pesTe que se nos viene encima'' .17 

Las voces se mulTiplicaban clamando ayuda por Todas las 
comunidades que visiTaba el ejecuTivo. Apenas bajaba de la 
camioneTa, el PresidenTe escuchaba reclamos de la genTe, cuyas 
casas fueron cubierTas por el agua hasTa el Techo. 

"Ya apesTa esTo, PresidenTe". "iAgua. necesiTamos agua!", 
griTaban.18 

Hombres y mujeres que llevaban días enTre el fango. sin agua para 
beber. menos para bañarse, soliciTaron a Zedillo que el J:nfonaviT 
deTuviera el cobro de los crédiTos, y muctios se quejaron de la mala 
planeación de las insTiTuciones gubernamenTales. que consTruyen 
áreas habiTacionales en zonas de riesgo. 

-"Nos mandan a morir fácilmenTe, señor -le solTó un hombre". 

-"Todas las ciudades del mundo -dijo el mandaTario- las hacen 
junTo a los ríos. NosoTros hacemos pocas junTo a los ríos y, 
efecTivamenTe, en ésTas. cuando hay grandes avenidas. pasar.· 
esTaS cosas. Pero esTo sucede en Todos los países del mundo". 

-"EsTo es consecuencia de la mala planeación -insisTió el señor. 
Quisiéramos que nos ayudara, que enTendiera que no nada más 
es una familia, son muchas a las que nos lasTimaron". 19 

Veracruz, con deslaves e inundaciones en 83 municipios y 123 
muerTos. fue el segundo de los esTados con mayores pérdidas en 
ese año. Su región norTe, una de las más ricas en agricul1"ura y 
ganadería resulTÓ la más devasTada, al igual que el secTor TurísTico, 

17 Lt1 .Jornadu. 8 de octubre de 1999. "'"""''·jornada.unam.mx 
UI ÍJe111 
1
" /bid.. 9 de octubre de 1999. 
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del que depende en gran parte el estado. Los municipios de Cazones, 
Tecolutla, Nautla, Gutiérrez Zamora, Martínez de la Torre, Álamo y 
17 colonias de Poza Rica quedaron literalmente bajo el agua. 

Don Julián, un habitante de Tecolutla, señaló que en 1995, cuando 
los huracanes Hilda y Janet azotaron esta zona. "también se puso 
feo", pero hoy el cauce del río "comió mucha tierra". A su juicio, en 
esta parte del río, el Tecolutla tiene hoy entre 40 y 60 metros más 
de ancho. "Esto ni en el 55 lo había visto", señaló.20 

Aunque en Nautla, Tecolutla, Casitas y Álamo no se reportaron 
muertes por las tormentas. las poblaciones quedaron en total· 
desamparo. Pasado lo peor de la tormenta. estos poblados 
enfrentaron otras calamidades. No estaba resuelto el problema de 
abasto, las escuelas no funcionaban. las enfermedades 
respiratorias, por micosis y gastrointestinales eran frecuentes y la 
amenaza de epidemias era constante; además, su única fuente de 
ingresos, el turismo. estaba totalmente destruida. 

"Pero es en Álamo donde el drama resulta inenarrable. Sin salida al 
mar. en las 40 colonias afectadas sus 50 mil habitantes caminan 
expuestos a infecciones, a que su pobreza los haga presas de aún 
peores calamidades. No tienen calzado y apenas ropas. :Insisten en 
limpiar casas a todas luces ya totalmente perdidas y en buscar 
entre los montones de escombro algo que quizá pueda serles útil".21 

La situación de la sierra Papanteca. donde habitaban 400 mil 
indígenas de la etnia totonaca, no era diferente. Aislados del 
mundo, los ancianos jefes de etnia pedían por ayuda al gobierno 
para salvar a sus niños de la hambruna y la muerte. "No tenemos 
comida ni ha llegado ayuda. Para poner un ejemplo, en nuestro ejido 
hay unos 300 niños totonacas que. para que sobrevivan, los 
alimentamos con raíces de plantas y tratamos de darle el agua 

w Jhid.. 25 de octubre de 1999. 
21 /bid .• 12 de octubre de 1999. 
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menos sucia. No importa que nosotros nos muramos, sino que ellos 
se salven, pues en la sierra son miles de niños". enfatizó el 
comisariado Rosas López.22 

La secretaria de Medio Ambiente, Julia Carabias, señaló que la gran.
destrucción del norte veracruzano se situó sobre todo en las 
cuencas de Jos ríos Tuxpan-Pantepec, Cazones. Tecolutla y Bobos
Nautla, en donde la ingeniería humana trató de desafiar a ·1a 
memoria de Jos ríos".23 

En Hidalgo, el Municipio de Meztitlán, con 14 mil 764 habitantes, 
fue de Jos más afectados. cuando las presas de Tizayuca y los ríos 
Venados, Pachuca y de las Avenidas. este último de aguas negras. se 
desbordaron. 

"Nunca en mi vida vi tanta agua junta. Fue como de película". relató 
Juana Cleofas González. una de las 358 personas que quedaron 
atrapadas en Vega Meztitlán, que se convirtió en una isleta en el 
centro de una laguna de unos 16 kilómetros cuadrados, en donde el 
agua alcanzó en algunas comunidades más de diez metros de 
altura.24 

El alcalde Melitón Torres Durán organizó las brigadas de apoyo a 
las comunidades mientras confesaba: "parece que estamos en 
guerra, caray. Soldados por un lado. marinos por o'tro, lanchas de 
motor fuera de borda en las aguas. sobre las casas. gen'te 
damnificada. Es muy 'triste".25 

Pero la verdadera tragedia para los habitantes de Mez'titlán vino 
después de las lluvias. El 95 por ciento de la actividad económica de 
esas comunidades dependía de la agricultura. principalmente del 
cultivo de alto rendimien'to y decenas de personas, sin 'trabajo y sin 

:!2 Ídt:m. 
2

·' Ídem. 
24 /..u Jornuda .. 17 de octubre de 1999. '"''"'·.jornada.unan1.n1x 
" /bid. 12 de octubre de 1999. 
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comida, tuvieron que emigrar hacia la capital del estado u otros 
sitios con sus familiares para conseguir alimento. 

Un estudio que realizó la Comisión Nacional del Agua señaló que en 
la zona cayeron en promedio 476 millones de metros cúbicos de 
agua tan solo en tres días, cantidad superior a la capacidad de 
almacenamiento de las seis presas más importantes en el estado.26 

Si bien no se reportaron desgracias, todo se debió, según Rosalía 
Pérez, a que "nos avisaron el martes 5 por la mañana que venía 
mucha agua" y nos dio tiempo de ~.alir de nuestras casas pero no de 
sacar nuestras pertenencias".27 

El gobernador de Hidalgo. Manuel Ángel Núñez Soto. informó que 
aunque sólo se registraron en el estado cuatro muertos. 35 
municipios --el 42 por ciento de los que existen-- de la entidad 
quedaron afectados, 16 de ellos muy gravemente. 

Los casos de Oaxaca y Tabasco fueron dis"tintos. El sismo que 
estremeció la zona centro y sureste del país el 30 de sep"tiembre 
dejó una estela de destrucción en Oaxaca que las lluvias de octubre 
terminaron por agravar. 

El temblor de 7.6 grados en la escala de Rich"ter, cuyo epicen"tro se 
registró a 15 kilóme"tros de Puerto Escondido, fren"te a las cos"tas 
de Oaxaca y Guerrero, dejó un "to"tal de mil 500 viviendas 
destruidas, 33 personas muer"tas, 177 lesionadas y cien"tos de 
damnificadas. 

Las lluvias del 5 de octubre agravaron la si"tuación que había dejado 
el sismo. En los municipios de Maza"tlán Villa de Flores. San 
Francisco Ihua"tán. Tuxtepec, Pino"tepa Nacional y Salina Cruz, más 
de 10 mil habitan"tes resultaron damnificados y 11 personas 
murieron . 

.:!h ÍcfL'l11. 
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En Tabasco, las "torrenciales lluvias de finales de oc"tubre, 
noviembre y diciembre, se combinaron con la negligencia de 
funcionarios es-ta-tales y federales de la CNA y CFE. quienes 
agravaron la si"tuación en es"te es"tado por el mal manejo de las 
presas del Al"to Grijalva (La Angos"tura, Chicoasén, Malpaso y 
Peñi"tas), que presentaban un volumen ex"traordinario de agua en 
esas fechas. 

El 20 de oc"tubre el presiden-te de la Comisión de Energé"ticos de la 
Cámara de Dipu"tados, Sergio Osorio Romero. aler"tó s_obre el 
volumen extraordinario de agua en las presas; sin embargo, en 
Tabasco las autoridades federales insis"tían en que la si"tuación 
es"taua controlada. Fue el 22 de oc"tubre cuando las autoridades 
federales y esta-tales anunciaron que se "tendrían que abrir las 
compuertas de la presa Peñitas, pues de o"tra manera la presión del 
agua podría generar un desalojo incon"trolable. El dipu"tado Sergio 
Osorio expuso que el índice de almacenamien"to de las presas 
regis"traba un nivel más al"to de lo normal, has"ta dos me"tros, desde 
enero de 1998, y desde enero de 1999 ya se sabía que las lluvias 
serían abundantes. por lo que no se jus"tifica haber dejado que el 
volumen rebasara los niveles máximos de seguridad.28 

Cuando las autoridades abrieron las compuertas de las presas La 
Angos"tura, Chicoasén y Ne"tzahualcóyotl, que se encontraban al 
98% de su capacidad, el flujo de agua corrió por el Grijalba y llegó 
a la capital tabasqueña. La orden del gobierno de detener la 
inundación "a como diera lugar" para el salvamento de Villahermosa 
propició la inundación de numerosas colonias con el desvío del río 
Carrizo!, anegado por la aper"tura de las compuertas de la presa 
Peñitas. 

Sin embargo, las lluvias no privilegiaron clases. pues las 
inundaciones llegaron has"ta la exclusiva zona residencial de Tabasco 

~x La li!rdudde/ Surt!ste (Diario local de Tabasco). 10 de nov de 1999. """"''"w.scgob.gob.mx 
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2000. donde el nivel alcanzó más de un me"tro. Ahí. funcionarios del 
gobierno es-ta-tal y algunos empresarios "tuvieron que salir de sus 
residencias para ins"talarse en ho"teles de cinco es-trellas. En esos 
cen"tros de reunión la gen-te decía en forma "chusca" sobre es-tos 
casos: "lo del agua. al agua". 29 

Mien"tras, los campesinos de las zonas rurales padecían los es-tragos 
de las lluvias. Los municipios de Nacajuca. Huimanguillo. Cen"tla y 
Tenosique fueron los más afee-todos con 127 mil 740 personas 
damnificadas.30 

Pese a la con"tingencia en las regiones afee-todas. algunas familias se 
negaron a dejar sus viviendas por "temor a que les robaran sus 
propiedadés. Las es-taciones hacían llamados para que la gen-te se 
dirigiera a los albergues. 

"Señores, hay que garantizar la vida. las cosas ma"teriales luego se 
recuperan. Váyanse a los albergues, ahí hay ropa y comida calien"te". 
decían. 

Ni así. Desde Jonu-ta. municipio de la región de los ríos. a 170 
kilóme"tros de Villahermosa. la señora Carmela Valencia llamó a la 
radio para decir que en la ranchería Zapo-tal. donde ella vive 
"es-tamos con el agua has-ta el cuello". y pidió apoyo de ropa y 
despensas. pero "no queremos dejar nues-tras cosí-tas doncit"o. luego 
nos roban hasta nues-tras gallinas y cerdos". 31 

El -temor de los lugareños no era infundado. Numerosos ladrones 
trabajaban por las noches. aprovechando que las colonias anegadas 
se encon"traban sin energía eléc"trica. La rapiña sen-tó sus reales en 
esos lugares. En la colonia Espejo. de Villahermosa. vecinos 
in"tercep"taron y casi linchaban a dos personas que en un cayuco 

:!<1 Lu .lornaclu. 17 de octubre de 1999. """'"''-iomada.unan1.n1x 
-'" La l'i.!rdad del 5iurc.\·tc (Diurio loca-1 de Tabasco). 3 de noviembre de 1999. 
"'"'""'""scgob.gob.mx 
31 La Jornuda. 5 de novicn1brc de 1999. "' .. '""''·jomada.um.tn1.mx 
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hurtaban dos televisiones, una compu1"adora y una videograbadora. 
Fueron en1"regados a la policía. 32 

En su desesperación. o1"ra persona habló al no"ticiario de radio 
Telerreporraje para decir: "nos es"tá llevando la chingada, 
necesitamos ayuda". Por lo que el conductor Emmanuel Sibilla lo 
conminó a no decir groserías. "porque estamos al aire". "Ustedes 
están en el aire, pero noso"tros estamos has"ta el culo de agua". 
reviró el colono, y la comunicación se cor"tó. 33 

Las estadís"ticas de la Secre"taría de Gobernación señalaron que en 
Tabasco, 287 mil 730 personas resul"taron afec"tadas por las lluvias 
en 17 municipios. pero no se reconoció ningún muer"to. Sin embargo, 
sí los hubo. 

Ante la presión de las lluvias. la cárcel de Villahermosa resul"tó 
inundada "también y las condiciones de vida del penal se volvieron 
críticas. Durante cua"tro semanas, esposas y madres se presentaron 
a las afueras del reclusorio para recomendar a sus parien"tes que 
accedieran a irse a o"tras prisiones. "porque ahí es"taba terrible con 
"tanta agua apestosa, y en cualquier momento los iban a ma"tar". 

Más de mil 800 presos se encontraban hacinados, en celdas donde 
sólo cabían 800, con el agua a más de un me"tro de al"tura, sin 
servicios, alimen"tos ni agua potable. Durante esos días hubo cinco 
mo"tines y 11 in"ternos murieron en las reyertas. 

Cuatro personas más fueron declaradas muer"tas en relación con las 
lluvias; un hombre se electrocu"tó al "tratar de resca1"ar su "televisor 
y dos campesinos que fueron arras"trados por la corrien"te en el 
municipio de Jalpa. Una persona más murió ahogada por encon"trarse 
en estado de ebriedad. 34 

.i~ Íth.•111 
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Datos presentados por el secretario de Gobernación. Diódoro 
Carrasco. señalan que sobre los daños causados por las inundaciones 
en estos cinco es-todos. resul-taron afee-todos 6 mil kilómetros de 
carreteras. 69 mil viviendas. 320 mil hec-táreas de cul-tivos. 145 mil 
cabezas de ganado y 561 localidades. 

El saldo en vidas humanas se es-timó en 388 muertos y 500 mil 
personas damnificadas en 182 municipios. 35 

Los desas-tres causaron daños en el ámbi-to nacional por 20 mil 
millones de pesos, 10 veces más de lo asignado dentro del 
presupues-to para el Fondo Nacional de Desastres Naturales 
(Fonden). según la Secretaría de Hacienda.36 

En los casos de Puebla. Veracruz, Hidalgo. Oaxaca y Tabasco. el 
gobierno de México señaló que para atender las necesidades de la 
población de esos cinco estados se u-tilizaría un total de 2 mil 300 
millones de pesos. eso sin contar con los recursos para la 
reconstrucción, monto que se conseguiría mediante la "traslación de 
los fondos de otro programa al Fonden. 37 

Un Niño que amenaza a México 

Las inundaciones se consideran las más des1"ruc1"ivas de los 
fenómenos naturales. el cos-to -tanto en vidas humanas como 
económico es muy alto y el año de 1999 cobró a México una de las 
facturas más altas. 

Las precipitaciones pluviales sin preceden-tes de 1999. fueron 
atribuidas por científicos y expertos al fenómeno clima-tológico El 
Niño. pero sobre todo al cambio climá-tico que se ha venido 
regis-trando en el planeta desde el último siglo . 

. l~ !-iccrcrnría <le Gohernución. boletín No 51 5/99. 29 de novicn1br-c de 1999. 
,,. /.u n:rdad del .\"ureste (diario local de Tabasco). 5 Je novicrnbrc de 1999. 
'-\"WW.scgob.gob.mx 
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La frecuencia y la in"tensidad con que se ha presen"tado es"te 
fenómeno no dejó duda en los cien-tíficos para afirmar que el 
cambio climá"tico mundial es"tá provocando y provocará grandes 
cambios "tan"to humanos, como económicos y sociales, si no se 
de-tiene a "tiempo. 

El Niño Oscilación Sur CENOS) es una anomalía en la "tempera-tura 
superficial del océano que se ex-tiende en los "trópicos desde el 
océano Pacífico cen"tral has"ta las cos"tas de Sudamérica. 

Los vien"tos dominan-tes del es"te (Alisios) acumulan el agua "tropical 
más calien"te hacia el oes"te, a la región de Indonesia, lo que provoca 
una gran can"tidad de nubes y lluvias in-tensas, mien"tras en el 
Pacífico es"te hace frío. 

El Niño fue descubier"to por pescadores peruanos que observaron 
que regularmen"te alrededor de las fies"tas navideñas se calen"taban 
las aguas donde pescaban más de lo normal, lo que ocasionaba que la 
pesca fuera mala. En esos mismos años, lluvias "torrenciales 
afec"taban a es"ta región de Sudamérica. Como la anomalía en la 
"tempera-tura del océano alcanzaba un máximo hacia finales de año, 
duran-te diciembre, los pescadores le dieron el nombre de El Niño, 
por el niño Jesús.38 

En México el fenómeno de El Niño "tiene grandes repercusiones en 
el clima y en gran medida, en las ac"tividades socioeconómicas. Los 
regímenes de lluvias de invierno y verano se ven afec"tados; las 
lluvias de invierno se in"tensifican duran-te años de El Niño, como 
ocurrió duran-te el invierno de 1997-1998. 

Inves"tigaciones del Depar"tamen"to de Me"teorología General del 
Cen"tro de Ciencias de la A"tmósfera de la Universidad Nacional 
Au"tónoma de México señalan que en inviernos de El Niño, los 
ciclones de la"ti"tudes medias se desplazan hacia el sur provocando 

\x A.-ntz. \Volf E./ Fuhrbuch. Ebothard. El Niño. cxpcri111cnto clhnático de la naturalc7..a. 
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una mayor incidencia de fren"tes fríos y lluvia en la zona nor"te y 
cen"tro de México, aunque es"tos even"tos no siempre son iguales, por 
las diferencias de cada región. 

El es"tudio revela que duran"te el verano de El Niño, las lluvias en la 
mayor par"te de México disminuyen, por lo que la sequía comienza a 
aparecer. Durante los meses de junio, julio y agos"to las lluvias de 
verano son bajas. Por el con"trario, en años de Niña, las lluvias 
parecen es"tar por encima de lo normal en la mayor par"te de México, 
pero especialmen"te en la cos"ta del Pacífico. 

Sin embargo, mien"tras la par"te nor"te y cen"tro del país padece la 
sequía duran"te verano. "tan"to en el Pacífico como en el A"tlán"tico 
comienzan a aparecer los huracanes. Relaciones es"tadís"ticas 
sugieren que duran"te años de El Niño aumen"ta el número de 
huracanes en el Pacífico, mien"tras que disminuyen en el A"tlán"tico, 
Mar Caribe y Golfo de México. Tal relación "tiende a rever"tirse 
duran"te los años de Niña, como sucedió en 1999. 

La disminución de huracanes en el Golfo de México, afec"ta las 
lluvias del nor"te de Veracruz. Tamaulipas y Coahuila. por lo que la 
sequía duran"te veranos de ENOS puede ser severa en es"ta región. 

En los años 1997-98 se produjo un even"to ENOS muy severo, que 
provocó sequías, incendios y pérdidas es-timadas en miles de 
millones de dólares en las economías de México y Cen"troamérica. 
Duran"te ese "tiempo se es"tableció un periodo de El Niño, que 
coincidió con una de las sequías más prolongadas en el nor"te de 
México. 

En ese año, México "también padeció uno de los desas"tres na"turales 
más grandes provocados por los incendios en su historia. El humo 
que generaron las conflagraciones de las ciudades de Puebla. 
Mon"terrey. Guadalajara y Guanajua"to. y sobre "todo los de 
Guerrero, Tabasco, Chiapas, Campeche, Dis"tri"to Federal, Es"tado de 
México y Veracruz ocasionaron una con"taminación sin preceden-tes. 
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La acumulación de humo y partículas suspendidas originó una densa 
bruma. llamada por lo me"teorólogos Calima. que afectó a toda la 
región centro y sureste del país. llegando a presentarse también en 
Durango. San Luis Potosí, Baja California y en los estados 
norteamericanos de Texas y California. 39 

Los incendios que se registraron hasta el mes de julio de 1998, 
según estadísticas de la Secretaría del Medio Ambiente Recursos 
Naturales y Pesca (Semarnap). fueron en total 14 mil 302 y dañaron 
una superficie de 583 mil 664 hectáreas, que equivalen al 0.4 por 
ciento de la superficie forestal de todo el país. Los estados más 
afectados fueron Chiapas. con 89 mil 76 hectáreas quemadas; 
Durango, con 68 mil 960 has .• y Oaxaca con 47 mil 552°. Estados 
como Chihuahua. Nuevo León. Jalisco y Guanajuato perdieron más 
de 25 mil has. de bosques, pastizales y matorrales.40 

Aunque Puebla reportó menos de 20 mil hectáreas dañadas. el saldo 
en vidas humanas fue más alto. Los incendios registrados en todo el 
país cobraron la vida de 50 personas, 27 de ellas en el estado 
poblano. 

Los recursos económicos que el gobierno federal des"tinó para 
enfrentar la emergencia ascendieron a más de 250 millones de 
pesos, que significaron casi el triple de lo que originalmente se tenía 
presupuestado, y casi cinco veces lo gastado en el año anterior_ .. , 

.l•i Lajornuda. 18 de 1nayo 1993. '\\.""'''""·.jornada.unum.111x 
• Nola aclaratoriu: A principios de 1999 la cifra oficial de superficie afectada por incendios 
fon:stalcs en 1998 se actualizó para el periodo enero-noviembre. dando como resultado 
849.632 hectáreas. Esta cifra incluye revisiones imponantcs de las cifrJs .-cponadas por los 
estados de Chiapas y Oaxaca. De manera particular. cabe destacar el caso oaxaqucño. 
donde se habían rcponado al 31 de agosto. 4 7 .500 hectáreas afectadas. Al cfoctuar su cierre 
el día 30 de novicn1brc. se reportó la cifra revisada de 241.708 hectáreas. de las cuales el 
14.6% fueron de zonas arboladas. \V\.vv.·.scrnarn:::ip.gob.rnx 
"'º Fuente: Subsecretaria de Recursos Naturales de Scmurnup. Dirccciún General Forestal. 
avance al 15 de julio de 1998. '""'""''.scmarn:::ip.gob.n1x 
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Pero el fenómeno El Niño ha es"tado presen-te en el mundo desde 
hace mucho "tiempo. incluso cien-tíficos nor"teamericanos si"túan su 
exis-tencia en más de 11 mil años en el plane"ta. 

Según Alejandro Calvillo. direc"tor ejecu"tivo de la organización 
ecologis"ta Greenpeace México. el fenómeno climá"tico El Niño no es 
el problema. aunque és"te fue un fac"tor impor"tan"te para que en 1998 
se alcanzaran "temperaturas récord y se acentuara con ello la 
sequía que venían padeciendo los estados del cen"tro y norte del país 
desde hacía más de siete años. 

"Independien"temen"te del fenómeno El Niño. el cambio climático 
es-tá "transformando la vida en el plane-ta. aunque no se puede decir 
en qué medida, porque eso varía de acuerdo a cada región". 

El cambio climático según el ambien"talis"ta se está notando en la 
frecuencia con que ocurren los fenómenos climá-ticos. Las 
inundaciones. sequías y huracanes han exis-tido desde siempre. pero 
la frecuencia de los mismos es lo que es-tá cambiando. 

An"teriormen-te se presentaban inundaciones de gran magni-tud en un 
periodo de 30 años. ahora están ocurriendo cada diez o cada cinco. 
Lo mismo sucede con el fenómeno El Niño. cuyos periodos de 
frecuencia e in"tensidad se han ido reduciendo y aumen"tando 
respec"tivamen"te. 

An1'e el cambio Climático 

La causa del cambio climá-tico es el aumen"to en la concen-tración de 
gases de efec"to invernadero en la a-tmósfera. los cuales provienen 
de procesos de producción y consumo de energía. en particular, la 
quema de combustibles fósiles como pe"tróleo. carbón y gas na"tural. 
el cambio de uso de suelo. por los procesos indus"triales y, debido a 
la descomposición de los desechos.42 

42 
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Es-tos gases, Tales como dióxido de carbono, me"tano, óxidos 
ni"trosos y clorofluorocarbonos al concen"trarse, aumen"tan la 
capacidad que "tiene la a"tmósfera para absorber ondas infrarrojas y 
su reforzamien"to radioac"tivo, por lo que se eleva la Tempera-tura 
superficial. 43 

El Panel In"ternacional sobre Cambio Climá"tico, (IPCC, por sus siglas 
en inglés). compues"to por dos mil 500 cien-tíficos de Todo el mundo 
y exper"tos en medio ambien"te. acordó que una duplicación de los 
gases de invernadero incremen"taría la Tempera-tura Terres"tre en"tre 
1.4ºC y 5.BºC en los úl"timos cien años, es"to agregado al ya exis"ten"te 
aumen"to de 0.5ºC que ha experimen"tado la a"tmósfera desde la 
revolución indus"trial.44 

Los es"tudios realizados por dicho panel, organizado por la ONU, 
demues"tran que "tan solo duran-te el siglo XX la Tempera-tura media 
de la Tierra ha aumen"tado alrededor de lºC. De acuerdo a las 
mediciones. los años más calien"tes desde 1860 se dieron duran-te la 
década de los 80 y principios de los 90, y la Tendencia a su 
elevación. lejos de rever"tirse. apun"ta a un incremen"to acelerado e 
inexorable de la "tempera"tura.45 

El repor"te sobre el cambio climá"tico presen"tado en 1995 por el 
IPCC señaló como los efec"tos del incremen"to de la "tempera-tura, la 
reducción de las cos"tas en la mayoría de las regiones "tropicales y 
sub-tropicales; una baja en las fuen"tes de agua en las zonas áridas 
-el "es"trés hídrico"-; aumen"to de las poblaciones expuestas al 
paludismo y cólera: aumen"to y riesgo de inundaciones para decenas 
de millones de personas debido a la abundancia de precipi"taciones y 

43 Ídem 
.u Uni1ccl ,\'t1tio11s l:.~1n·in111w111 Proxrcuue. "'"'"'v.uncp.org 
"~ Docun1cnto presentado por el Partido Verde Ecologista de México ante la Cámara de 
Diputados pura expedir la Ley para lu Prevención y Control del Cambio Climático de Jos 
Estudos Unidos Mexicanos. 30 abril de 1999. 
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el crecimiento del nivel de los mares y. por contra, alza del consumo 
de energía por la climatización en el verano.46 

En cuanto a los efectos positivos, el IPCC sólo menciona unos 
cuantos: aumento en las cosechas en algunas regiones de lati"tud 
media; aumento po"tencial de los recursos madereros en los bosques 
correctamente explotados; fuentes suplementarias de agua en 
algunas zonas del sureste asiático; reducción de la 

mortalidad invernal en lati"tudes medias y altas; y reducción de la 
demanda de energía por el calentamiento en invierno.47 

La vulnerabilidad que presen"ta México ante el cambio climático. se 
deriva del hecho de que más de la mitad del "territorio se localiza en 
una latitud sub"tropical carac"terizada por la presencia de zonas 
áridas y semiáridas. así como de selva húmeda y. que cerca del 80% 
de los suelos del país regis"tran algún grado de erosión. 
principalmente por la deforestación. 

Las secre"tarías de Energía y Medio Ambien"te. Recursos naturales 
y Pesca. presen"taron a la cámara de diputados un documento en el 
que se especifica que en el caso de que se alcanzaran incremen"tos 
en las concentraciones de gases de efec"to invernadero. en"tre el 
momento ac"tual y en el periodo comprendido entre los años 2025 y 
2050. probablemente el país sufriría fenómenos como la 
modificación del régimen de las precipitaciones pluviales. cambios 
en la humedad de suelos y aire. agudización de las sequías. mayor 
incidencia de incendios fores"tales, al"teración de cuencas 
hidrológicas y aumento del nivel de mares. 

El direc"tor de Greenpeace México. Alejandro Calvillo. señaló que los 
escenarios del cambio climático para México son muy graves debido 
al propio impac"to de las al"teraciones climá"ticas. pero también a la 
gran vulnerabilidad social. económica y política del país. 

4t• Ali/enio Fin de.\·e111unt1. 20junio 2001. p 19. 
47 Ícle111. 
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"En países como México que carecen de los recursos para enfrentar 
y mitigar. en lo posible los impactos del cambio climático. este 
fenómeno tendrá mayores consecuencias. La gente que vive en 
zonas vulnerables. en viviendas precarias, en áreas con escasez de 
agua. con graves problemas de contaminación o que cultiva tierras 
de temporal, no cuenta con seguros. carece de alimento, asistencia 
en salud y servicios, es decir, la mayoría de la población mexicana, 
sufrirá en mayor grado los efectos de las alteraciones". señaló. 

En 1995. cuando se abatía sobre el norte de México la peor sequía 
de los úl"timos 50 años, el coordinador del segundo Taller del 
Estudio de País. que el gobierno de México realiza para conocer sus 
emisiones de gases invernadero y los posibles ·impactos del cambio 
climá"tico en "terri"torio nacional. el Dr. Carlos Gay. señaló que los 
efec"tos de la sequía demos"traban claramen"te lo que podría causar 
el cambio climá"tico en esa zona del país. en donde el área afectada 
por el fenómeno climá"tico ascendía a 5 millones de hectáreas. las 
presas mos"traban sus niveles más bajos y los cul"tivos de sorgo, 
maíz y algodón. en"tre o"tros, estaban afectados. 

Ese año, en Chihuahua se perdieron 1.5 millones de hectáreas de 
cul"tivos básicos, un millón en Sinaloa, 900 mil en Tamaulipas. 500 
mil en Nuevo León. 400 mil en Coahuila y en Durango 700 mil 
hectáreas y 20 mil cabezas de ganado.48 

El es"tudio. en que participaban el Institu"to Mexicano del Petróleo, 
el Insti"tu"to de Investigaciones Eléctricas. la Secretaría de 
Agricultura y, por parte de la UNAM. el Centro de Ciencias de la 
A"tmósfera. el Programa Universi"tario de Energía. el Ins"tituto de 
Ingeniería. el Instituto de Geografía y el Centro de Ecología. 
demostró la vulnerabilidad del país frente al cambio climático y su 
exac"ti"tud con lo pronosticado en los diversos modelos climáticos 
para esa región. 

"'" Grcenpeac:e .. boletín No. 3 serie R11111ho" Kyoro .. octubre de 1997. 
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Diana Liverman, investigadora dedicada al estudio de la 
vulnerabilidad de México frente al cambio climático y los efectos 
de éste en la agricultura señaló que "desafortunadamente la sequía 
coincidió con una de las crisis económicas más serias en México, en 
donde el retiro de los subsidios asociados con la liberación del 
mercado y la integración económica, contribuyeron a la crisis del 
campo mexicano en 1995", que muy poco se pudo recuperar en 
1998.49 

Según Greenpeace México. en el Estudio de país, realizado ahora 
bajo la coordinación de la Dirección de Cambio Climático del 
Instituto Nacional de Ecología. se han presentado diversos 
escenarios de lo que el cambio climático puede significar para 
México. 

En el caso de la superficie destinada al cultivo del maíz, 
actualmente se considera que 7.6% es apta, 32.8% medianamente 
apta y el resto no apta. Uno de los escenarios que presenta el 
estudio "Comportamiento en la superficie potencialmente apta para 
el cultivo de maíz de temporal ante el cambio climático globar. 50 

considera un aumento de temperatura de cuatro grados centígrados 
y más de 20% de precipitación, en el que la zona apta sería 
únicamente de 0.84%. la medianamente apta de 0.1% y el resto del 
área sería no apta. 

En cuanto al suministro de agua, el modelo presentado en el informe 
"Cambios climáticos y sus posibles consecuencias en las ciudades de 
México", 51 muestra que los estados del centro y norte del país 
experimentarán temperaturas más cálidas y una menor 
precipitación. El suministro de agua se agudizará no sólo por una 
menor disposición del recurso sino también por un aumento de la 

~..,, Íde111. 

~u Flores E.M ... Araujo R. y Bctancourt E .. Centro de Ciencias de la Atmósfera: Livcrman 
D .. Universidad de Pcnnsvlvania. 
~ 1 Sánchcz R.A .• Colegio de Ja Frontera Norte. 
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población. Por lo an"terior. la mayor vulnerabilidad se presen"tará. en 
primer lugar, en el Dis"tri"to Federal y el Es-todo de México. y. en 
segundo lugar. en Veracruz. Jalisco. Chihuahua. Coahuila y 
Guanajua"to. 

Las ciudades fron"terizas de Tijuana. Mexicali, Nogales y de o"tros 
es"tados del nor"te de la república que compar"ten los mismos 
recursos que las ciudades del sur de Es-todos Unidos. presen"tarán 
"también problemas por el desigual consumo que exis"te en"tre las 
mismas (las ciudades es"tadounidenses consumen "tres o cua"tro veces 
más).52 

Por o"tro lado, el aumen"to del nivel del mar puede avanzar e 
impac"tar has-ta 40 ó 50 kilóme"tros "tierra adent-ro. Las áreas más 
afec"tadas serían las zonas cos"teras bajas de Tamaulipas. Veracruz. 
Tabasco. Campeche y Yuca"tán. ("Vulnerabilidad del lit-oral a los 
efec"tos por ascenso del nivel del mar en las cost-as bajas del Golfo 
de México [Or"tíz M.A., y Méndez A.P .• Ins"ti"tu"to de Geografía]). 

En el informe de Villers L. y Treja r. del Ins"ti"tu"to de Geografía. 
"Veget"ación act"ual en México y escenario aplicado a un increment"o 
de 2°C en t"emperatura y disminución del 10 por cien-to de la 
precipitación", mues"tra que los climas "templados y semicálidos 
donde se dis"tribuyen básicament-e los bosques de coníferas y 
algunos de encinos se verían disminuidos. lo que significa que el 
clima se volvería más ex-tremo, en general. disminuyendo los climas 
"templados y semicálidos y aumen"tando los cálidos-húmedos y secos
cálidos.53 

El Taller de Est-udio "también señaló que el país presen"tará. por un 
lado. la escasez de agua por la reducción de las precipi"taciones y 
por la disminución en la recarga de los man-tos acuíferos que 

:<>;?ÍcA•m. 
:<.l Grei:11peace. bolctin No. 3 serie R111nho a }(1·010. octubre de 1997 y Boletín No. 64 .. 22 de 
octubre de 1999. 

34 



abas"tecen las poblaciones, y por el o"tro, las inundaciones que se 
pueden presen"tar por excesivas precipi"taciones. 

"Las inundaciones que se regis"traron en Puebla y o"tros es"tados de 
la república fueron "tan graves como las sequías que afec"taron el 
nor"te del país en"tre 1991 y 1998, iden"tificadas como even"tos 
similares a las predicciones bajo modelos de cambio climá"tico. Lo 
mismo es"tá ocurriendo ahora: los modelos climá"ticos han previs"to un 
aumen"to de las precipi"taciones en la zona sur del país, así como la 
posibilidad del incremen"to de "tormen"tas y la sequía nuevamen"te 
es"tá afec"tando a los es"tados del nor"te. No podemos decir que "tal 
lluvia o "tal sequía se debe al cambio climá"tico, sin embargo, no 
dudamos en afirmar que la magni"tud e in"tensidad de los desas"tres 
climá"ticos "tan"to al nivel global como nacional es"tán siendo 
agudizados por el cambio climá"tico y que es"to será cada vez más 
grave. Es decir, si no hay avances en las negociaciones y 
compromisos in"ternacionales. países al"tamen"te vulnerables como 
México, no "tendrán salidaº, afirmó Alejandro Calvillo. 
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Capítulo :IJ: 

Características de los desastres en México: también a 
los ricos. pero siempre a los pobres 

Las lluvias llevaron al límiTe la miseria secular de los indios 
nahuas de la Sierra NorTe de Puebla. Muchos de sus pueblos. 
sus caseríos o sus pequeños ranchos hoy ya no exisTen. Y no 
volverán a exisTir. Aquellos sobrevivientes que Tras largas 
jornadas llegaron hasta aquí (Yaonáhuac). apenas pueden 
expresar su drama. pero Tienen una certeza: ya no podrán 
volver. ya no esTán sus familias. no hay Techo que los cubra ni 
milpa o cafetal que les den siquiera para medio vivir. 54 

La mayoría de los desas"tres denominados "na"turales" no son 
provocados precisamen"te por las fuerzas a"tmosféricas o 
clima"tológicas que afec"tan desde "tiempos inmemoriales al plane"ta. 
Los es"tudios realizados por los gobiernos de los países afec"tados. 
así como por dis"tin"tas organizaciones no gubernamen"tales y de 
asis"tencia humani"taria, demues"tran que el mapa de los desas"tres 
humanos se localiza con mayor frecuencia en las zonas donde la 
pobreza impera o exis"te una gran densidad de población. 

A pesar de que México ocupa hoy el noveno lugar den"tro las 
economías mundiales, su desarrollo humano lo coloca en el número 
54. apenas por encima de Cuba y Panamá. 

La concen"tración de la población y la miseria hacen del país un lugar 
al"tamen"te vulnerable. Da"tos oficiales mues"tran que en México hay 
56.l millones de pobres55

• de los cuales 24.2 millones viven en la 

"'~ Lu Jornada de (Jrit.1 nl<.1
• 15 de octubre de 1999. '\'"'""'''-jornada.unarn.n1x/oricntc-indcx.htn1 

.-;.<; Datos extraoficiales ofrecidos por organisn1os no gubernamentales y la Iglesia católica 
cstabJcccn una cifra de 65 n1illoncs de pobres. 40 de ellos sumidos en la cxtrc111a pohrc;,.a. 
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ex-trema pobreza, y de és-tos. 15 millones habi-tan en asen-tamien"tos 
irregulares como laderas de cerros, barrancas, lechos de ríos, 
e"tcé"tera. 

Las lluvias ex"traordinarias que se regis"traron en México en oc"tubre 
de 1999, combinadas con la degradación ambien"tal y la pobreza, 
demos"traron la vulnerabilidad de las zonas al-tomen-te marginadas, 
en donde miles de familias es-taban asen-todas en lugares de gran 
riesgo. 

En el caso de Puebla, sin embargo, hubo varias carac"terís-ticas que 
se conjugaron para que se dieran los resul-tados de 1999. 

La primera fue la presencia de un fenómeno hidrome"teorológico 
(Depresión "tropical número 11) en una zona de al"ta vulnerabilidad 
física y social como lo es la Sierra Nor"te de Puebla, aunque, de 
acuerdo con los resul"tados de las inves"tigaciones del me-teorólogo 
Raúl Mayorga Rapozzo, el compor-tamien"to de las precipi"taciones 
pluviales en la Sierra Nor"te de Puebla duran-te los úl-timos 79 años. 
revela que las precipi"taciones que se han presen"tado en la Sierra 
Nor"te de 1944 a 1990, par"ticularmen"te en las zonas de 
escurrimien"to que se ubican a la al-tura de la co"ta 1000 sobre el 
nivel del mar, han alcanzado niveles récord de has-ta 4,082.8 mm de 
precipi"tación anual en la población de Cue-tzalan (cinco veces mayor 
que el que se presen"ta en la ciudad de Puebla donde la precipi"tación 
anual media es de 800 mm). 

Mien"tras, en Teziu-tlán el promedio de lluvia anual duran-te los 
úl-timos 78 años fue de 1,625.5 mm. En es-ta ciudad, duran-te el mes 
de sep"tiembre, las lluvias máximas en 24 horas, en"tre los años 1941 
y 1999, alcanzaron precipi"taciones de 351 mm. (111 mm. en 1999). 
Aunque en el mes de oc-tubre las precipi"taciones disminuyeron a 200 
mm., en el mismo mes de 1999 llegaron a 360 mm. 

Según datos de la o ... ganií".ación de las Naciones Unidas. las cifras oficiales de extrema 
pobreza se determinan con hase en la percepción de dólares por día. En México. 56 
111illoni:s de personas subsisten con dos dólares o 111cnns por día. 
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Miguel Angel Ruiz Sarmien"to, inves"tigador del Cen"tro Universi"tario 
para la Prevención de Desas"tres Regionales (Cupreder). de la 
Beneméri"ta Universidad Au"tónoma de Puebla (BUAP). señaló que 
es"tos da"tos obligan a una reflexión sobre el compor"tamien"to 
his"tórico que las precipi"taciones han "tenido y el carác"ter de 
"impredecibles" que el gobierno ha insis"tido en a"tribuirles. 

"Las precipi"taciones pluviales del mes de oc"tubre de 1999. Tienen 
an"teceden"tes his"tóricos que. con"trariamen"te a lo que las 
au"toridades gubernamen"tales han sos"tenido, revelan que en 
cualquier momen"to pueden presen"tarse y no Tienen un carác"ter 
inédi"to". dijo. "Sin embargo. exis"ten o"tros an"teceden"tes que deben 
ser es"tudiados para de"terminar si "tuvieron o no una influencia 
direc"ta en los resul"tados del desas"tre". 

Según el inves"tigador, duran"te los meses de abril. mayo y junio de 
1998. se presen"tó una de las sequías más severas que ha padecido el 
es"tado de Puebla y que afec"tó de manera impor"tan"te la Sierra 
Nor"te. propiciando varios incendios. en"tre los cuales hubo uno que 
ocasionó la pérdida de vidas humanas en el municipio de 
Ix"tacamax"ti"tlán. Pos"teriormen"te, duran"te los meses de oc"tubre y 
noviembre del mismo año. las precipi"taciones pluviales fueron muy 
in"tensas, causando, probablemen"te, ines"tabilidad en los suelos de la 
región. 

"El impac"to de es"tos fenómenos y lo que a con"tinuación se describe, 
deben ser es"tudiados como recomendó el ingeniero .J"aime Suárez 
Díaz, especialis"ta en deslizamien"to de suelos y es"tabilidad en 
"taludes en zonas "tropicales por la universidad de Bucaramangara, 
Colombia, a propósi"to de su visi"ta a la Sierra Nor"te durante los días 
3. 4 y 5 de marzo de ese año". señaló Ruiz Sarmien"to. 

En 1999, la en"tidad se vio afec"tada por dos fuertes sismos; el 
primero de ellos sucedió el 15 de junio con una in"tensidad de 6.7 
grados en la escala de Rich"ter que ocasionó daños a 1,036 edificios 
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y templos de la entidad, muchos de ellos con un enorme valor 
cultural; el segundo se presentó el 30 de septiembre con una 
intensidad de 7.2 grados. Ambos sismos fueron perceptibles en la 
Sierra Norte y es posible que también tuvieran algún impacto en la 
inestabilidad de los suelos de la región. 

Coincidente con el sismo del 30 de septiembre. el mismo día se 
presentaron fuertes lluvias en la Sierra. ocasionadas por la 
interacción de una onda tropical proveniente del Golfo de México y 
un frente frío procedente del noreste que ocasionó precipitaciones 
de Ü6 mm. registradas en Zacapoaxtla; 105 mm. en Teziutlán; 107.3 
mm. en Rancho Nuevo. Ayotoxco y 126 mm. en La Soledad, 
Mazatepec. 

Finalmente. los días 4. 5 y 6 de octubre. se presentó en el Golfo de 
México la Depresión Tropical número 11. que ocasionó las fuertes 
lluvias que afectaron toda la Sierra Norte de Puebla. 

El ingeniero Jaime Suárez consideró que el 30 de septiembre las 
autoridades debieron decretar la alerta amarilla y durante las 
primeras horas de 4 de octubre organizar la evacuación de los 
lugares de alto riesgo. que no se hizo. 

"Además. nos encontramos con la falta de aplicación de una 
planeación regional y urbana que evite que las regiones más pobres 
aumenten su nivel de carencias y de vulnerabilidad ante los 
fenómenos naturales. Lo anterior. en el nivel urbano. generó 
resultados lamentables como sucedió en Teziu'tlán y Zacapoaxtla 
donde la ausencia de un ordenamiento territorial adecuado generó 
un desorden urbano que propició un mayor impacto de las 
precipitaciones con consecuencias fatales para decenas de 
personas". señaló Ruiz. 

Lo anterior fue confirmado cuando un hombre refirió el 15 de 
octubre al presidente Zedillo. que en la colonia Cons1"itución "casi 
todas las casas quedaron des'trozados "totalmen'te; de otras sólo se 
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veían algunos palos y las menos sacaron profundas grie'tas. Es la 
colonia de 'todo Huauchinango donde vive la gen'te más pobre, por 
eso es que estábamos allá". dijo el hombre. 56 

En ese recorrido, el mandatario escuchó numerosos ruegos: "No 
queremos casa señor Presidente, lo único que queremos es un 
'terreno donde ya no corramos peligro. A us'ted como papá grande 
que es, se lo pedimos. Yo se lo pido en nombre de 'toda mi colonia", 
le suplicó llorando una mestiza. mien'tras muchos o'tros clamaban 
insis"tentemente: "Trabajo señor". "se perdieron los cafe'tales, no 
"tenemos dónde sembrar". 57 

En el medio rural, la ubicación de asen"tamien"tos humanos en zonas 
de riesgo físico como las laderas de los cerros y den'tro de los 
cauces de los ríos, debido a la pobreza, a la fal"ta de lugares menos 
riesgosos o a la a"trac"tiva produc"tividad agrícola, "también propició la 
pérdida de vidas humanas, bienes materiales y "tierras de cul"tivo. 

Asimismo. la indiscriminada defores'tación de los bosques, que 
duran-te los úl"timos 25 años ha alcanzado cifras no menores al 50%, 
ha "traído como consecuencia la pérdida de suelos ocasionada por la 
erosión y la creación de condiciones propicias para que, an'te la 
presencia de lluvias in'tensas. las laderas de los cerros se deslicen 
fácilmen'te, con las consecuencias ya conocidas. El Cenapred 
reconoce que la cuenca del río Apulco es una de las más erosionadas 
del país. 58 

~ Le1 Jornadu df.! Orie1uc:. l 5 de octubre de 1999. '\V'\\."\.V.jomada.unam.n1x/o.-icntc-indcx.htm 
!t-7 Íde111. 
~x Cifras oficiales de la FAO indican que Ja deforestación anual en México es de 508 n1il 
hectáreas. En las úhin1us décadas. más del 60o/o de la Selva Lacandona. uno de los 
ccosistcn1as de n1ás biodivcrsidad en el rumbo. se han perdido como consecuencia del 
crecimiento dcmogrúfico y de la acelerada expansión de la frontera agropecuaria. Montes 
Azules. es una de las cinco áreas protegidas donde se presentan las tasas anuales n1ás 
elevadas de devastación vegetal de Oaxaca. en donde se arrasan diariamente un promedio 
de 45 mil úrbolcs. mientras que en Michoacán. se estima una tala de 39 mil árboles por día. 
En Guerrero. Nayarit y Vcracruz las áreas consideradas con10 reserva rnundial de la 
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Como la misma secre1"aria de Medio Ambien1"e. Julia Carabias. 
expresó en ese en1"onces "los desas1"res na1"urales no Tienen por qué 
desquiciar a los países. si bien la precipi"tación pluvial de principios 
de mes fue excepcional y que se explica por el cambio climá"tico 
global "también es cier1"o que sus graves consecuencias se deben a la 
defores1"ación de las ciénagas. a la desaparición de manglares. a los 
asen1"amien1"os humanos que le ganaron "terreno a los afluen"tes y a la 
expansión de la ganadería en zonas no ap"tas".59 

La ~ragedia de las zonas rurales 
En los días pos1"eriores a la "tragedia en la Sierra Nor1"e de Puebla 
las condiciones de aislamien1"o. hambre y enfermedades en es1"a 
región se vieron "todavía más acen1"uadas. 

Los campesinos paupérrimos de las e1"nias nahua y 1"o1"onaca "tuvieron 
que abrir sus propias brechas y limpiar con lo que se podía algunos 
"tramos de camino para alcanzar la cabecera municipal donde 
buscaban refugio. Muchos. que no sabían ni a dónde dirigirse. 
buscaban una despensa. comida. un "techo. recuperar su parcela de 
au"toconsumo y mandar a sus hijos a la escuela. 

A veces. en1"re 600 y 700 personas llegaban a la cabecera municipal 
de Tepango para solici1"ar de comer. Las au"toridades. como podían. 
les daban algo en el sana-torio de la localidad. donde "tenían ins1"alado 
un comedor comuni1"ario." 

Por esos días. el presiden-te Ernes"to Zedillo y "toda su comi"tiva "tuvo 
que caminar en1"re Tepango y Zaca"tlán. entre el lodazal. el barro. las 
carre1"eras hundidas. los puen"tes endebles y las veredas en laderas 

biósfcra. La Michilia. en Durang.o. o Jos pantanos Ccntla. en Tabasco. han sido devastados 
tanto por los taladores como por los incendios forestales. '"''"""·inc.gob.n1x 
~9 Lu Jorncula. 12 de octubre de 1999. \V'-\."v.jornada.unam.mx 
· Los anteriores datos fueron obtenidos de la edición del diario Lu .Jornada de (Jriente del 
día 18 de octubre de t 999. de su versión en Internet. (NA) 
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de desgajados cerros.60 La faena agotó a muchos funcionarios de la 
comitiva presidencial. 

El problema de desabasto era enorme. Las mujeres indígenas de la 
sierra, en su hablar entre nahua y español, acusaban de 
discriminación, de acaparamiento de alimento, y de que lo recibido 
no era suficiente para cubrir sus necesidades. "Yo soy de Tulimán; 
perdí todo, mi casa, mis semillas, mis animales", le dijo una de ellas 
a Zedilla. El mandatario se interesó: "Voy a hacer Jo necesario para 
que le arreglen su casa, no se angustie". 61 

En Ahuacatlán, decenas de campesinos pedían una despensa, porque 
"a nosotros no nos ayudan: todo para ellos, por Dios santito. A mí, 
que ya soy grande, no me dan nada", gemía una indígena. 

"No, no, señora, eso no es cierto", la corrigió el mandatario. 
Debemos "cuidar las cosas porque no hemos podido traer todo lo 
que hace falta. Entonces nada más ha llegado un poquito. Es para 
todos pero tenemos que distribuirlo ... yo he visto a mucha gente 
caminando ahorita con su bolsita. Y aquí lo que tenemos que hacer 
son Jos comedores. Pero no podemos, lo que nos llega un día, 
acabárnoslo, porque nos "tiene que durar viarios días. Lo que voy a 
hacer es mandar más cosas. Ahorita voy a ver cómo mandar 
camiones del Ejército, pero va a llegar más".62 

El 18 de octubre, el manda"tario reconoció "la persistencia de 
situaciones críticas en esa región", y asumió que "ahí estaba lo más 
difícil de cuantos Estados hayan sido azotados por los aguaceros". 

El trabajo El contexto regional del estado de Puebla y la Sierra 
Norte, elaborado por los profesores del Departamento de Economía 
de Ja UAM Azcapotzalco, Lucino Gu"tiérrez Herrera y Francisco ::T. 
Rodríguez Garza, considera que la en"tidad se encuen'tra dividida en 

,..._: ':" Jornat!u c/,• (Jrh:n11..•. 18 de octubre de J 999. '"""'"''.jornada.unmn.rnx/oril.!ntc-indcx.htm 
h hle111. 
,,::! Íd<!n1. 
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'tres regiones na'turales: la Sierra Nor'te, los Valles y Llanuras 
cen'trales y la Sierra Mix'teca o Mix'teca poblana que a su vez se 
encuen'tran subdivididas en ocho regiones na'turales. 

La Sierra Nor'te de Puebla es'tá in'tegrada por 63 municipios que se 
ubican. desde el pun'to de vis'ta edafológico, en 'tres secciones: el 
declive hacia el Golfo de México, la que corresponde propiamen'te a 
la Sierra con al'turas mayores a los mil me'tros sobre el nivel del 
mar. y el declive aus'tral, orien'tado hacia los llanos de San .Juan. 
Desde el pun'to de vis'ta hidrológico, la par'te orien'tal corresponde a 
la cuenca del río Nau'tla, la par'te occiden'tal a la cuenca del río 
Tuxpan y la par'te cen'tral a la cuenca del río Tecolu'tla." 

Según Raúl Mayorga Rapozzo, me'teorólogo e inves'tigador del 
Cupreder de la BUAP, la cuenca que corresponde al río Tecolu'tla 
es'tá in'tegrada por los es'tados de Puebla, Veracruz, Hidalgo y 
Tlaxcala (es'tados que se vieron mayormen'te afect"ados con las 
precipi'taciones de 1999, exceptuando el úl'timo) y abarca una 
superficie to'tal de 7,822.5 Km.2, de los cuales 5,707.8 Km.2 
corresponden al estado de Puebla, es decir, el 73'ro del t"o'tal. Los 
ríos Necaxa y Ajajalpan en la par'te cen'tro-occiden'tal de la Sierra y 
los ríos Apulco y Zempoala en la zona cent-ro-oriental, son los que 
alimen'tan con sus aguas. la mayor parte del caudal del río Tecolu'tla. 
De hecho, la Sierra se encuen'tra configurada por las cuencas de 
sus ríos y cada una de ellas guarda sus propias especificidades. que 
de'terminaron el impac'to diferenciado que 'tuvo el desastre del mes 
de oc'tubre de 1999. 

El es'tudio de la UAM Azcapo'tzalco señala que la par'te Norte del 
estado se encuen'tra con bajos niveles de urbanización y aislada 
geográfica, económica y polí'ticamen'te de la ciudad de Puebla. 
Man'tiene vínculos con las economías de las cuencas de los ríos 
Tuxpan y Nau'tla y las economías urbanas de Poza Rica y .Jalapa, así 
como la porción centro-oriental de Hidalgo y Nor'te del estado de 
Tlaxcala. 
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Los 63 munic1p1os que abarca equivalen al 29% del "to-tal exis"ten"te 
en el es"tado y ocupan 8,412.09 km2 del "terri"torio es"ta"tal, es decir, 
el 25%. El promedio del "terri"torio por municipio es de 133.5 km 2 en 
la Sierra. mien"tras que el promedio es"ta"tal es de 156.23 km 2

• 

Es-tas caract"eríst"icas geográficas fueron una de las principales 
causas del result"ado de las inundaciones en la región, pero. además 
de ést"as, mucho "tuvieron que ver los rasgos sociales. 

En 1999. el 72 por cien-to de los municipios que afron"taban 
desórdenes de la nat"uraleza, eran damnificados sociales desde 
antes de la "tragedia, según la propia clasificación del gobierno. 

Cuando el presiden-te Ernest"o Zedillo realizó en oct"ubre de ese año 
un recorrido por los poblados de Yaonáhuac, Tla"tlauqui"tepec, 
Cuet"zalan y Huauchinango, en la Sierra Nor"te de Puebla, la región 
"tenía 800 kilómet"ros de caminos dañados y en las poblaciones era 
pat"ent"e la dest"rucción que causaron las lluvias: cerros desgajados. 
viviendas arrasadas y la interrupción de servicios esenciales de 
agua. energía eléct"rica y "teléfono. Pero no se "trat"aba sólo de 
consecuencias del "temporal, muchos eran rezagos de siempre. 

-"Se es"tá "trabajando para recuperar el agua y la luz -dijo 
Zedillo a una mujer en Cuetzalan". 

-"Ya "tiene como sie"te años que no "tenemos esos servicios -
responde aquella". 

-"iAh!, no es que haya sido por el problema -se asombra el 
mandat"ario y provoca la nerviosa intervención del presiden-te 
municipal: No, no, no. Est"án programados". 

-"iEst-amos olvidados! -le encara la señora". 63 

En Puebla, de 89 de municipios en ese momen"to golpeados por el 
desast"re, 73 formaban par-te del Programa de A"tención a Regiones 
Priori"tarias, "término gubernamen"tal acuñado para calificar a las 

h.l La .Jornuda df! ()riente. 15 de octuhrc de J 999. """"'""""""·jornada.unam.mx/oricntc-indcx.htm 
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zonas geográficas carac"terizadas por su escasa o nula 
infraes"truc"tura, deficien"te salud y educación, y por la incapacidad 
improduc'tiva de sus comunidades para rever"tir, por sí solas, la 
exclusión social. 64 

Seis de cada 10 municipios deslavados por las in"tensas lluvias eran 
indígenas, un "to"tal de 55 municipios, lo cual significa que casi dos 
"terceras par"tes de fas comunidades afec"tadas pertenecían a 
población é"tnica. el grupo más excluido del desarrollo del país. 
como. en ese en"tonces, lo reconoció la Secre"taría de Desarrollo 
Social.65 

Según los profesores Gu"tiérrez Herrera Y Rodríguez Garza. "la 
región más alejada del bienes"tar es la Sierra Nor"te, con fuerte 
densidad poblacional: si bien es"tá dotada de recursos naturales, su 
fisiografía e hidrografía fe impiden "tener mayor vínculo con el res"to 
del estado. Has"ta fa fecha es la zona de menor desarrollo urbano y, 
en con"trapar"tida, es la región más produc"tiva en la agricul"tura en 
términos per cápi"ta y la segunda en el aspec"to pecuario." 

Aunque en menor medida, en Hidalgo se produjo el mismo pa"trón: 19 
de los 33 municipios dañados eran de "a"tención priori"taria" o 
"urgen"te". lo que equivale al 57.5 por cien"to del to"tal. Ahí 12 
municipios eran indígenas. 

En Veracruz, la "tercera par"te de las poblaciones perjudicadas por 
fas lluvias fueron indígenas; 29 municipios eran de "atención 
priori"taria" o "urgen"te". de un "total de 73 municipios registrados 
con daños has"ta el miércoles 18 de oc"tubre de ese año (aunque fa 
Secretaría de Gobernación reconoció que había 9 municipios más 
"todavía no incluidos en la lista oficiaf).66 

M Re(t.Jrmu. 18 de ocluhn.: de 1999. p. 28A 
h~ ic1"e111. 
'"• Ícle111. 
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En Puebla, Hidalgo y Veracruz. más de la mitad de los munic1p1os 
afectados estaban catalogados por la Conapo con grados de alta y 
muy alta marginalidad. 

Tabasco, en cambio. presentaba solo un grado de marginación media 
en sus 14 municipios afectados. No obstan-te, en lo que respecta a 
los paráme"tros de la pobreza de at"ención priori"taria. esos 14 
municipios fueron clasificados como "priori"tarios" por sus rezagos 
sociales. 

Pero en las lluvias del 99. el caso de Tabasco sobresale porque a 
pesar de tra"tarse de uno de los es"tados más ricos del país. la 
brecha económica en"tre las clases sociales es muy marcada, y en 
ese año no sólo la población de escasos recursos resultó dañada. 
sino que las clases más pudientes "tabasqueñas "también vieron 
afec"tadas sus propiedades y personas. 

Incluso. los habitan-tes de Villahermosa y de o-tras zonas de 
Tabasco, con humor negro señalaban que "las inundaciones que 
"tuvieron que sopor"tar fueron las más democráticas de "toda su 
his"toria pues afec"taron por primera vez si"tios donde vive la gen-te 
de dinero y polí"ticos, donde hay hoteles de cinco es"trellas y varios 
centros comerciales". 

El ar"tículo escri"to por el especialis"ta en medio ambien"te :Iván 
Res-trepo y publicado en La Jornada. el 28 de febrero del 2000. 
ilus"tra mejor la si"tuación que caracterizó las inundaciones de 1999 
en Tabasco. 

"En es-te siglo pocas en"tidades de México han sufrido una 
"transformación Tan radical como Tabasco. Allí se puso en 
marcha en los años cincuen"ta un amplio plan de desarrollo 
regional susten"tado en grandes obras de infraestructura y en 
programas agropecuarios y urbano-industriales. Como fru"to de 
ello se levantaron enormes presas sobre los ríos Grijalva y 
Usumacinta (Malpaso, La Angos"tura, Chicoasén y Peí'fitas). para 
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con"trolar las inundaciones, desecar las zonas pan"tanosas, 
generar energía, facili"tar la navegación y el riego agrícola, 
en1"re o"tros. Así surgieron los planes agroindus"triales de La 
Chon"talpa y Balancán-Tenosique y, en las úl"timas "tres décadas, 
la infraes"truc"tura para ex"traer y expor"tar hidrocarburos. 

"Pero el cuidado del ambien"te siempre es"tuvo ausen"te. Lo 
mismo se "talaron cien"tos de miles de hec"táreas de selva 
siempre verde causando cambios drás"ticos en el clima, erosión 
y azolve de ríos, que se al"teraron con la obra pública los 
pa1"rones na"turales de circulación del agua. Además, las 
promesas de un desarrollo con jus-ticia social y calidad de vida 
nunca se cumplieron. 

"[ ... ] Se implan"tó una ganadería y una agricul"tura comercial 
ineficien"tes. Luego les cayó el pe"tróleo y las cosas fueron 
peores para el ambien"te y la calidad de vida de la población. 

"Una rápida evaluación de las causas de las inundaciones que 
"tan"to daño dejaron el año pasado arroja da"tos in"teresan"tes. 
En Villahermosa, por ejemplo, el moderno desarrollo urbano 
Tabasco 2000 (orgullo de los gobiernos locales). los grandes 
cen"tros comerciales, la cen"tral de abas"to. los ho"teles de lujo. 
se fincaron en áreas que servían como vasos reguladores en 
"tiempo de lluvia. rgual sucedió con una colonia pe-trolera. la 
Valle Marino, erigida sobre una an"tigua laguna. Al llegar las 
lluvias y no encon"trar sus cauces na"turales de siempre para 
fluir has"ta el mar, el agua inundó "todo. También cubrió los 
asen"tamien"tos irregulares, los de los pobres, que 
"tradicionalmen"te sufren por es"tar ubicados donde no deben. 
en las orillas de los ríos Grijalva y Carrizal". 

rván Res"trepo señaló en el mismo ar"tículo que ·1uego de las 
"tragedias viene el olvido". y has"ta el momen1"o ese ha sido el "tópico 
de los desas"tres en México. 
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Numerosas y devastadoras inundaciones se han registrado en los 
últimos años en varios estados del país, pero a pesar de eso los 
recursos del erario público federal y esta-tal, se siguen u"tilizando 
para reconstruir la infraes"truc"tura urbana y las vías de 
comunicación, en las mismas condiciones y fugares que hicieron 
posible el desastre. a un al"to costo social y económico, el cual ha 
incremen"tado la vulnerabilidad y la generación de nuevos riesgos en 
los mismos lugares. 

Los casos de Guerrero y Chiapas, que sufrieron los efectos del 
huracán Paulina y de "tormentas tropicales, en los años de 1997 y 
1998. respectivamente. quedaron como anteceden-te y muestra de 
las políticas sociales mal aplicadas durante años en estos es"tados. 

Miguel Ángel Ruiz Sarmiento destaca que la política pública dirigida 
a prevenir y atender los desastres en México. se ha generado como 
resultado de desgracias previamen"te ocurridas, por lo que bien se 
puede decir que se ha observado un carác"ter remedia! más que 
preventivo. 

"Los intentos por normar e ins"ti"tucionalizar un sis-tema de 
protección civil han compartido la ines"tabilidad común sexenal de la 
misma manera que el conjunto de las políticas y programas 
gubernamentales; el enfoque predominante para atender a dicha 
protección guarda el mismo contex"to organizacional del res"to de la 
gestión gubernamental, es decir, ha "tenido un carácter norma"tivo y 
centralizado; por último, según la visión sexenal del momen"to, las 
instancias de planeación, coordinación y ejecución de la pro"tección 
civil han discurrido entre diversas instancias gubernamen"tales, 
predominando en ello, la directriz de la Secretaría de Gobernación 
y la implantación del modelo militar". dijo. 

Por su parte. Mayorga Rapozzo señaló que "un ejemplo de lo 
anterior es lo ocurrido en la Sierra Norte de Puebla pues has-ta el 
momen"to, las au"toridodes del gobierno es"ta"tal y las municipales, no 
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han rectificado la afirmación recurren"te ver"tida desde oct-ubre de 
1999. en "términos de que nadie podía prever la in"tensidad de las 
lluvias porque, simplemen"te, no era posible. Prevalece la ac"ti"tud de 
responsabilizar al fenómeno hidrome"teorológico como el causan"te 
del desas"tre sin que haya indicio por asumir que. en realidad, el 
gobierno carecía de una políTica responsable para prevenir el 
desas"tre que implica con"tar con un programa de manejo de 
emergencias". 

Los "supervivien"tes" del sis"tema 

No es casualidad que las mayores pérdidas t-an"to económicas como 
en vidas humanas duran"te 1999 se hayan regis"trado en es"tados 
mayori"tariamente rurales. En ese periodo. el diagnós"tico de la 
pobreza extrema iden"tificó a mil 418 municipios de "a"tención 
prioritaria". distribuido en 91 regiones del país. 

De ese "to"tal. 508 mun1c1p1os del país (252 con habi"tan"tes 
indígenas). fueron los más afect-ados por las inundaciones de finales 
de 1999 y la prolongada sequía que se regist-ró el año ant-erior, de 
los cuales. 365 formaban parte del denominado Programa de 
A"tención a Regiones Prioritarias·. aplicado en ocho en"tidades de la 

• Jnforn1ación presentada por la Secretaria de Desarrollo SociaL publicada en el diario 
Reforn1t1. el 18 de octubre de 1999. establece que: se clasifica como marginación Hn1uy 
alta·· al dificil acceso a los servicios básicos. ignorancia hasta del alfabeto en al menos la 
tercera parte de los habitnntcs. viviendas de piso de tierra. sin agua ni drenaje en el 80 y 94 
por ciento de los casos. respectivamente. así con10 falta de electricidad en 7 de cada diez 
familias. ··rvtarginaciún altaH se refiere ~ poblucioncs fundamentalmente alejadas del 
bienestar y del desurrollo nacional. toda vez que sus rc7.agos triplican los déficits que a 
nivel promedio presenta el pais; uno de cada cinco de sus habitantes no sabe leer ni escribir. 
Los n1unicipios de atención .. prioritaria·· o ··urgente·· se refieren. el pri111ero. a los 
municipios con precarias condiciones alin1enticias. de salud. de educación. de 
infraestructura .. ingresos. de deterioro ecológico. de baja productividad. por las cuales .. el 
gobierno debe otorgar asistencia prioritaria a sus habituntes por p;inc de los progran1as 
oficiales .. sin Jos cuales no podrian salir adelante: y el segundo. arlade a la definición del 
primero .. el agravante de que la propia sobrevivcncia de sus habitantes se encuentra 
con1promctida. 
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República: Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Veracruz, Durango, 
San Luis Potosí y Zacatecas.67 

Según la economista María Luisa González Marín, el modelo 
neoliberal que se implantó en México fue devastador para el campo. 
La falta de apoyo económico a los campesinos hizo de éstos presa 
fácil de los grandes terratenientes tras la modificación de los 
artículos 27 y 127 constitucionales, que desprotegió las 
propiedades comunales. 

"El impulso de la descapitalización del campo en los años 50, 
propició la migración masiva de miles de campesinos que reforzaron 
los cinturones de pobreza alrededor de las ciudades o zonas 
costeras. Muchos de ellos se asentaron en zonas irregulares o 
inseguras que se veían afectadas invariablemente por los fenómenos 
meteorológicos", señaló González Marín. 

"Por otro lado, los campesinos que permanecieron en sus lugares de 
origen subsisten en una situación de pobreza. En estas zonas. las 
regiones boscosas no sólo han experimentado una gran 
deforestación causada por la ganadería y la agricultura que 
promueven los comuneros para su subsistencia, sino que también 
han sido presa de la explotación de los grandes consorcios 
madereros, alimenticios. ganaderos y de los gobiernos federales y 
estatales, que promueven el uso y desarrollo comercial de los 
mismos". dijo. 

Las cifras actuales señalan que en México, del 56.1 por ciento de 
pobres que habita el país, el 74% vive en áreas rurales68

. Miles de 
campesinos dependen de la agricultura de subsistencia y, según 
datos de la Secretaría de Agricultura. ocho de cada 10 productores 
cultivan para el autoconsumo. 

117 Re.forma. 1 8 de octubre de 1999 '""'-""·rcforn1a.com 
t>H 1:.·1 .\"o/ ch: ,\f«fxiL'o. 24 de agosto de 2002. \\t\,"\V.clsoldc111cxico.corn.mx 
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Pero el modelo neoliberal no sólo afectó al campo. La aplicación del 
neoliberalismo en México "trajo consigo el abandono de la políTica de 
fomen"to al proceso de indus"trialización y con ello el 
empobrecimien"to de la mayoría de la población mexicana. La en"trada 
de capi"tales fundamen"talmen"te a la especulación no creó empleos; 
el con"trol de la inflación se debió en par"te a la baja de los salarios; 
la reducción de la inversión pública de"terioró el nivel de vida; la 
aper"tura de fron"teras creó el desempleo; la priva"tización de las 
empresas públicas concen"tró la riqueza y la especulación en la bolsa, 
como negocio favori"to de los empresarios, bajó los ingresos de la 
población.69 

El sociólogo Alber"to De"t"tmer, del Ins"ti"tu"to de Inves"tigaciones 
Sociales de la UNAM, reconoció que el aumen"to de la pobreza 
originó que en México la población se preocupara poco por cuidar el 
medio ambien"te. 

"La mayoría de los habi"tan"tes de las ciudades reconocen poco la 
impor"tancia de la na"turaleza porque se hallan alejados de ella. Las 
presiones por sa"tisfacer sus necesidades de alimen"to y vivienda, y, 
sobre"todo, la fal"ta de una educación enfocada hacia la pro"tección 
del medio ambien"te, les impide ac"tuar a favor de él; y en cuan"to a 
las zonas rurales. la pobreza en la que se encuen"tran sumidos el 80 
por cien"to de sus habi"tan"tes ocasiona que su medio se convier"ta en 
el único recurso para sobrevivir". 

El propio Banco Mundial (BM) reconoció que el 42 por cien"to de los 
mexicanos sobreviven con menos de 2 dólares al día. Unos 16 
millones de personas viven en la economía informal, 3,5 millones de 
niños colaboran en el gas"to familiar, exis"ten 120 mil niños de la 
calle; mien"tras del o"tro lado, el magna"te Carlos Slim Helú, el 
hombre más rico de América La"tina, posee una for"tuna de 7 mil 

69 Gon7..áJcz tv1arin .. l\1nría Luisn. La inclustria de hiene ... · de capital en ;\féxko. p. 22 
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millones de dólares. según cálculos de la revista Forbes de Estados 
Unidos. 

La Comisión Económica Para América Latina y El Caribe (CEPAL) 
aseguró que México compar'te el mismo nivel de pobreza con 
Colombia. El Salvador. Paraguay. Perú. República Dominicana y 
Venezuela. donde la precariedad fluctúa entre el 31 y el 50 por 
cien'to de los hogares. 

De acuerdo con el Ins'tituto Nacional de Nutrición Salvador 
Zubirán. el hospital más importante en América La-tina en su 
especialidad. en más de la mitad de los municipios del país "al menos 
6 de cada 10 mexicanos están desnutridos". Asimismo. existen seis 
millones de analfabe'tas. concentrados la mayor parte en los 
estados del sures-te del país. y alrededor de 32 millones de 
mexicanos apenas han concluido la instrucción primaria. 

El país registra un desempleo abierto del 2.3 por ciento contra el 
4,7 por ciento de 1995. según informes oficiales Sin embargo. la 
Universidad Nacional Autónoma de México {UNAM) sostiene que en 
el úl'timo lustro los salarios cayeron en el país 50 por ciento. 

Economistas precisan que cuando Zedillo asumió el 1 de diciembre 
de 1994. una familia mexicana debía 'trabajar 18.27 horas para 
obtener una canasta básica, mientras hoy tiene que disponer de 
34,12 horas. 
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Capí'tulo ::I:II: 

Fuera de México: panorama mundial de los desas'tres 
na'turales en 1998 y 1999. años crí'ticos 

Durante tres días. Manuel Caldera. de 12 años. caminó hasta donde 
quedaba la comunidad de Rolado Rodríguez con la esperanza de 
encontrar a sus padres y sus hermanitos. 

Sin camisa y descalzo. caminaba sobre los pedazos de los árboles 
para evitar hundirse en el lodazal. "Quiero verlos. por eso los busco, 
pero el lodo no me ha dejado llegar adonde era la casa". decía entre 
lágrimas Manuel. "Los busco y no los veo" dijo el niño, mien"tras 
recordaba que ese día se encontraba en casa de su abuela cuando 
escuchó un fuer"te ruido. "Creía que era un avión, y has"ta después 
nos dimos cuen"ta que "toda la gen"te había desaparecido".7º 
En oc"tubre 1998. un derrumbe de "tierra en las faldas del Volcán 
Casi"tas, al nores"te de Nicaragua, sepul"tó a más de dos mil 
campesinos en cinco comunidades de Posol"tega, Chinandega, 
mien"tras se encon"traban refugiados en sus hogares de las in"tensas 
lluvias. 

Después de varios días de lluvia con"tinua, el lago del crá"ter se 
desbordó por un lado del volcán y un alud de lodo y piedras cubrió 
las comunidades de San"ta Narciso. Versalle, Valle las Mayorgas, 
Rolando Rodríguez y El Povernir. 

En donde an"tes había humildes viviendas sólo quedaron cuerpos en 
es"tado de descomposición: de niños mu"tilados. de mujeres y 
hombres que apenas se no"taban bajo pedazos de los árboles, como 
mudos "tes"tigos del paso del Huracán Mi"tch por Cen"troamérica. 

70 /.e1 Tri huna. Diario de Nicaragua. 3 de novic111bn: de t 998. ·w'\.vw.latribuna.con1.ni 
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Durante 1998 y 1999. el mundo experimentó a causa del fenómeno 
El Niño. asociado con el cambio climático global. algunos de los más 
intensos fenómenos naturales que causaron la muerte de miles de 
personas y millones de dólares en pérdidas económicas alrededor 
del mundo. 

Según estadísticas presentadas por Cruz Roja Internacional. 1998 
fue el año en el que se registraron las inundaciones más 
catastróficas del siglo XX. Cerca de 300 millones de personas en el 
mundo fueron afectadas por las tormentas. los torrenciales 
aguaceros. deslizamientos de tierra y lodo y las mareas altas.71 

Las inundaciones desde Asia hasta el Pacífico Sur rompieron el 
récord en cuanto a devastación que se hubiera registrado 
anteriormente; pero en ese año. un huracán, el Mitch. golpeó 
Centroamérica con tal fuerza que la magnitud del desastre recorrió 
todo el mundo. 

Mitch entró en escena el 22 de octubre de 1998 y le bastaron tres 
semanas para destruir años de progreso y reducir al mínimo las 
economías de los países centroamericanos. en especial las de 
Honduras y Nicaragua. 

La fuerza del huracán, que alcanzó la categoría 5 (la máxima en la 
escala Saffir-Simpson con vientos de más de 290 km/ph). obligó a 
diseñar un nuevo mapa de Centroamérica. pues muchas aldeas, 
caseríos, barrios y colonias residenciales de zonas urbanas dejaron 
de existir. al quedar soterradas por un alud o al ser arrastradas por 
el agua. 

En Nicaragua, el gobierno tuvo que movilizarse para socorrer a los 
miles de damnificados de Chinandega. León. Madriz, .Jinotega. 
Matagalpa y Nueva Segovia que, después de perder a sus familiares, 
tenían que soportar la falta de alimentos. agua y servicios; 
empezaban a padecer enfermedades por la ausencia de 

71 11 ÍJr/d Di.\·t.1.\·ter .... · R,•port 1999~ Rt:d (_ºro.\· ... ancl Red C. "re.\"C .. :ent. 

54 



medicament"os. la descomposición de los cadáveres y el agua 
est"ancada. 72 

En Posolt"ega. donde el volcán Casi-tas se había derrumbado 
ent"errando a miles de personas. los cuerpos de socorro "tardaron 
"tres días en llegar. El drama era inenarrable. Después de "tres días 
de permanecer a"trapados por la avalancha de lodo, piedras y 
árboles que los arrast"ró por más de 15 kilómet"ros. muchos 
pacient"es llegaron con sínt"omas de deshidra"tación. hambruna. y en 
algunos casos has-ta put"refacción. 

Una campesina, María Es-ter Rocha. con el rost"ro casi desfigurado 
por las heridas que "tenía en "todo el cuerpo, esperaba en el Hospit"al 
España para ver si ent"re los rescat"ados aparecían sus dos hijos. de 
siet"e y cinco años. a quienes vio por últ"ima vez cuando el alud del 
volcán Casi-tas los arrancó de su lado. 

"La últ"ima vez que los miré. fue cuando est"aban afuera de la casa y 
los llamé para que se met"ieran. en eso escuché un re-tumbo, y ahí 
no más fui arrast"rada sin saber nada de ellos". dijo.73 

En Honduras. 12 mil personas soport"aron más de una semana 
agarrados a los árboles o subidos en los "techos de sus casas en 
espera de ser rescat"ados. Unas dos mil personas de la comunidad 
de San-ta Rosa de Aguán (noroes"te). por ejemplo. imploraban por 
ayuda la mañana del 30 de oc"tubre. "trepados en los árboles y 
"techos de sus viviendas. 

Julio Reyes. un radioaficionado t"es"tigo del drama que viajó al sit"io 
para ayudar en las labores de resca"te. dijo que "la gente se pasó 
gritando toda la noche pidiendo auxilio y no había quien le ayudara". 
"Tuvimos que apagar el radiocomunicador para ya no seguir 
escuchando. porque nosot"ros qué podíamos hacer. La Fuerza Naval 
no hace nada y (los afectados) están pidiendo que "tal vez e! 

n /'rensa lihrc:. Diario de Guutcn1alu. 6 de noviembre de 1998. '",.""""''·Prc:nsalibrc.com.gt 
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gobierno de Estados Unidos les puede ayudar porque no pueden 
seguir en esa situación, son más de dos mil personas subidas en los 
árboles y los techos de las casas". dijo. 74 

Pero el gobierno del entonces presidente Bill Clinton sólo envió una 
ayuda de dos millones de dólares "urgentes" y puentes armables 
para socorrer de forma "inmediata" las necesidades de los 
hondureños. El Presidente expresó su compasión con los países 
centroamericanos señalando: "imagínense cómo nos sentiríamos en 
Es"tados Unidos si murieran sie"te mil personas en un desas"tre 
na"tural". 75 

Honduras fue el país más cas"tigado 
muertos, 11 mil desaparecidos y 
damnificados, según da"tos de la 
Con"tingencias (COPECO). 

por el Mitch, con sie"te mil 
más de dos millones de 
Comisión Permanen"te de 

En"tre esos sie"te mil. se con"taban las 500 personas que murieron 
cuando el río Cholulteca se desbordó haciendo nacer un lago 
ar"tificial en medio de Tegucigalpa. En ese lugar. días después, 
numerosos zopilo"tes hurgaban en el lodo en busca de los cadáveres 
que yacían semienterrados en las márgenes del río, entre un 
amasijo de escombros de viviendas. puentes y au"tomóviles. 

Los en"tonces presidentes de Honduras, Carlos Flores Facussé, y de 
Nicaragua. Arnoldo Alemán, calificaron los destrozos dejados por 
Mi"tch de "una calamidad pública colosal". sin ningún preceden-te en 
la historia de ambos países. 

En Honduras, el 60% de la infraes"tructura nacional se perdió. 
incluyendo puen"tes. carre"teras, puertos y aeropuertos, así como 
"tendidos eléctricos y "telefónicos. Por su parte, en Nicaragua, 
además de las pérdidas en su infraestructura, el 30'Yo de la cosecha 
cafetalera quedó destruida, así como la de frijol y maíz. 

1
.i Lu l'n•nsu. Diario de J londuras. 30 de octubre de 199K. \V\\·w.laprcnsahn.con1 
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Sin embargo, a pesar del estado de la economía de este país tras el 
paso del Mitch, el entonces director del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Michel Camdessus, pidió a los hondureños "no 
obsesionarse con la condonación de la deuda externa, porque el 
problema actual era la reconstrucción nacional". 

"Tienen que saber y ponerse en la cabeza que los problemas de este 
país son mucho más importantes que la deuda. La deuda era un 
problema del pasado -sigue aquí- pero el futuro de construir una 
Honduras nueva es de una talla mucho más importante". declaró.76 

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL). las pérdidas en estos dos países alcanzaron seis mil 
19.7 millones de dólares. de los cuales tres mil cien fueron daños 
directos y dos mil 918 fueron ingresos no percibidos. Según el 
estudio del organismo, en Honduras los efectos del huracán 
ascenderían a un monto del 80% del PIB de 1997, mientras que en 
Nicaragua casi al 49% del PIB. 

El huracán Mitch también afectó el sur de México y el estado 
norteamericano de Florida. El paso del remanen-te del huracán en los 
estados de Tabasco y Campeche dejó un saldo de alrededor de 15 
mil damnificados. con al menos un muer-to y dos desaparecidos, 
según los cuerpos de socorro. 

En su desplazamiento por el nores"te, sobre el Océano A"tlán"tico. la 
tormenta tropical se sintió en el sur de Es-todos Unidos. donde 
desató como mínimo seis tornados en los Cayos de la Florida y causó 
al menos seis heridos en la zona de Islamorada. según la televisión 
local. 

La cifra to-tal en Cen"troamérica fue de 11 mil muer-tos. miles de 
desaparecidos. más de 2.8 millones de damnificados y pérdidas por 
más de seis mil millones de dólares. 

7" /hiel. 20 de novicn1brc de 1998. 
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Los fuert"es aguaceros que se abat"ieron en los meses de junio a 
diciembre de ese mismo año, afect"aron a millones de personas en 
Asia y sur del Pacífico. En el sur de China, Corea del Sur, India, 
Bangladesh, Nepal y Papúa Nueva Guinea sufrieron la pérdida de 
cerca de 10 mil personas: ot"ros 38 millones más result"aron 
afect"adas y, además de las considerables pérdidas económicas, la 
producción de granos cayó a niveles récord haciendo aún más difícil 
la sit"uación por la escasez de aliment"os. 

Los "tifones Zeb y Babs at"ravesaron en oct"ubre el nort"e de las 
Filipinas, Taiwán y Japón causando 459 muert"os y dejando sin hogar 
a más de 320 mil personas. Al siguient"e mes cinco "tormentas 
"tropicales se estacionaron en Vietnam. 267 personas murieron, 470 
mil quedaron damnificadas y 9 mil casas result"aron dañadas. Las 
pérdidas reportadas fueron por un mont"o de 48 millones de dólares. 

De mediados de noviembre a la mit"ad de diciembre, del ot"ro lado 
del hemisferio, lluvias "torrenciales se abat"ieron sobre las costas 
del est"ado de Chiapas, en México, afect"ando a 400 mil personas. 
Cerca de 400 mm de lluvia cayeron en una semana. 

En Norteamérica "tres huracanes (Bonie, Earl y Georges) y cuatro 
"tormentas "tropicales golpearon los Est"ados Unidos, más del doble 
de su promedio anual, provocaron un daño por 6,500 millones de 
dólares. aunque en el sur del país, beneficiaron a la producción 
agrícola que regist"ró un aument"o del 28 por cient"o en la producción 
de algodón y 21% en la de naranja, con respect"o a los números del 
año ant"erior. 

En Ecuador, Perú, Argent"ina, Paraguay, Uruguay y el nort"e de Brasil 
los daños relacionados con las inundaciones de noviembre de 1997 a 
Mayo de 1998 ascendieron a 6,500 millones de dólares, 355 
personas murieron y cerca de 514 mil "tuvieron que ser evacuadas de 
sus hogares, más de la mit"ad de ellas se quedaron sin vivienda. En 
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algunos países, como Ecuador. la producción de granos cayó en más 
del 75% con respecto al año an'terior." 

Más allá de las inundaciones 

La influencia de El Niño provocó que duran'te 1998 'también se 
registraran las "tempera'turas más al'tas desde hace un siglo y 
mien'tras Occiden'te padecía por las lluvias e inundaciones el 
ex'tremo Orien"te sopor"taba las sequías más prolongadas y los 
incendios más devas'tadores, o viceversa. 

La sequía relacionada con el fenómeno El Niño con'tribuyó a los 
incendios, pérdidas de cosechas y a la escasez de alimen'to en el 
sures'te asiá'tico de enero a mayo. La peor sequía que se haya 
regis'trado en cien'tos de años. golpeó la isla de Nueva Guinea. 
ma'tando al ganado y dejando a la población en un 'total desamparo.77 

Los incendios en Indonesia de ese año. que arrasaron con 'tres 
millones de hec"táreas. se sumaron a los cinco millones que se 
quemaron en Kaliman'tan y Suma'tra. El humo de los incendios hizo 
que 400 mil indonesios fueran 'tra'tados por problemas 
respira'torios. Los médicos en Borneo. en donde la con'taminación del 
aire llegó al ex"tremo. repor'taron epidemias de asma. eczema y 
conjun'tivi'tis. En Kuala Lumpur los escolares "tuvieron que usar 
inhaladores para asma debido a las enormes can'tidades de 
con"taminan'tes que flo'taban en el aire.78 

Los incendios que amenazaron 'toda la región cobraron la vida de 29 
personas en Malasia y 150 en Irían Joya. además de las 234 

Los datos de los anteriores cinco párrafos pertenecen a los centros de Prevención 
Climü.tica. Pr-cvcnciUn Tropical y Clin1ático Nacionat de l.!stados Unidos. de 1998. 
presentados en i.:ncro de 1999. y de la página en intcrnct de J:)isc.1.\·ter-il~fi1, ''"'"w.disastcr
info.nct 
;: '!l.1rld Db;u.wers Report 1999. Red C.'ro.'iS and Red Cre.\·cenl. 
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personas que fallecieron cuando el Airbus en el que viajaban se 
estrelló debido a las inmensas nubes de humo tóxico.79 

Las altas temperaturas registradas de mayo a junio en la India y 
Pakistán reportaron la muerte de dos mil 500 personas, mientras en 
África. el prematuro final de la estación de lluvias empeoró la 
escasez de comida en Somalía. lo que originó un conflicto armado. 

De Oriente Medio a América las altas temperaturas contribuyeron 
a propagar los incendios. miles de hectáreas fueron consumidas 
alrededor de Atenas y cientos de personas fueron a dar al hospital. 
En algunas zonas como Grecia y el sur de Italia, las temperaturas 
llegaron hasta los 40° ó 45°C; unos BºC por encima de lo normal. 

En América la sequía intensificó los incendios que quemaron más de 
500 mil hectáreas en México y Centroamérica de enero a junio. El 
humo de los incendios sobrepasó la región, llegando incluso al sur de 
los Estados Unidos. 

Países como Canadá y Estados Unidos también registraron 
temperaturas récord. En Canadá con 2.4°C por encima de lo normal, 
lo que contribuyó a la pérdida de 4.6 millones de hectáreas de 
bosque, 60% más que el promedio. En Estados Unidos los da'tos 
indican que 1998 fue. en una comparación virtual con 1934, el año 
más caluroso desde 1895. La sequía, la cual se cree causó daños por 
cerca de 6 mil millones de dólares siguió a las 'tormen'tas provocadas 
por El Niño en las costas oes'te y sureste del país. que causaron 
daños por un total de 1,500 millones de dólares. 

La historia se repitió al año siguien'te en Sudamérica y Asia, donde 
torrenciales aguaceros devastaron numerosas regiones. 

79 Información obtenida de: Ja págir.t en intcrnet de Ja CNN en español. en junio de 1998. 
'''''v.cnn.con1 
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En Venezuela, más de 30 mil personas murieron por las inundaciones 
y deslaves, y los daños económicos fueron incalculables. 

En la India, un ciclón aba"tió el es"tado de Orissa, dejando más de 10 
mil muer-tos y más de dos millones de viviendas des"truidas. Las 
inundaciones provocaron También la muer-te de 500 mil cabezas de 
ganado y arruinaron cerca de un millón de hect-áreas de cul"tivo." 

El río Yang"tzé se desbordó nuevamen"te en China, poniendo en 
riesgo el sus"ten"to y la salud de cien millones de personas. y dejando 
a dos millones más sin hogar. 

Duran-te es"tos dos años, la combinación de la si"tuación económica 
mundial con el cambio climá"tico descubrió la crecien"te 
vulnerabilidad de las ciudades pobres que recurren"temen"te son 
golpeadas por los fenómenos na"turales. 

La defores"tación -exacerbada por los cul'tivos y explo'tación 
fores"tal- impidió que las laderas de Nicaragua al Yang"tzé 
con-tuvieran la fuerza des"truc"tiva de las "torrenciales lluvias. De la 
misma manera, la crecien"te ex-tensión de las zonas urbanas, con sus 
cin"turones de pobreza y miseria se convir"tieron en presa fácil de 
los impac"tos de las inundaciones, deslizamien'tos de 'tierra y 
epidemias. 

La gran paradoja del cambio climá'tico es que mien'tras los 
principales responsables de es'te fenómeno son los países 
indus'trializados, las naciones más vulnerables a sus efec'tos son las 
que se encuen'tran en desarrollo. El análisis de es'tos fenómenos 
demues'tra que el 96 por cien'to de las muer'tes asociadas a los 
desas'tres na'turales ocurren en es'tos úl'timos países. 

• Los datos que aparecen en Jos siete párrafos anteriores fueron obtenidos en la página del 
1Vu1iona/ c:/in1uta Dula c·enter. i\'OAA Sute/lite und b~fiJrmation .. ~ierl'icc:s. de Estados 
Unidos. '""'"v.ncdc.noaa.gov 
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¿esfuerzos inútiles? De Es'tocolmo a Bonn; el pro'tocolo 
de Kyo'to 

Las profundas "transformaciones del medio ambien"te, así como las 
"tragedias relacionadas con los fenómenos climá"ticos llevaron a 
algunos gobiernos a reconsiderar el modelo de producción 
globalizado y la Tecnología dominan-tes. 

Hacia 1972 se presen"tó en Es"tocolmo, Suecia, la primera reunión de 
países para "tra"tar el problema de la con"taminación. 110 naciones 
par"ticiparon en la conferencia de la ONU para el Medio Ambien"te, 
como el primer esfuerzo para enfren"tar los problemas ambien"tales 
desde una base global. 

La conferencia de Es"tocolmo se orien"taba hacia la acción mundial de 
las naciones para evi"tar que el medio ambien"te se siguiera 
de"teriorando y alcanzar un pun"to en que ningún ser vivo pudiera 
habi"tar en él. 

Pero fue has"ta 1979 cuando se reconoc10 que el cambio climá"tico 
comenzaba a ser un verdadero problema. La Primera Conferencia 
Mundial sobre el Clima represen"tó un encuen"tro cien-tífico que había 
inves"tigado las posibles consecuencias que "traería el cambio 
climá"tico a las ac"tividades del hombre. 

En es"ta reunión se formuló una declaración en la que se exhor"taba a 
"todos los gobernan"tes "a con"trolar y prever po"tenciales cambios en 
el clima provocados por el hombre que pudiesen resul"tar adversos al 
bienes"tar de la humanidad". y ra"tificó los planes para es"tablecer un 
Programa Mundial de Inves"tigación del Clima (PMC) bajo la 
responsabilidad compar"tida de la Organización Me"teorológica 
Mundial (OMM), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
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Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional de las Uniones 
Científicas {CIVC). ªº 
A fines de la década de los 80 y comienzos de la de los 90 se 
realizaron una serie de conferencias intergubernamentales 
centradas en el cambio climático. Además de aumentar el cúmulo de 
evidencia científica, estas conferencias ayudaron a que creciera la 
conciencia internacional acerca de la problemática del tema.81 

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) realizó 
el Primer Informe de Evaluación en 1990. A este Grupo. establecido 
en 1988 por el PNUMA y la OMM, se le encomendó evaluar el grado 
de conocimiento existente sobre el sistema climático y el cambio 
que lo afecta; los impactos ambientales, económicos y sociales de 
dicho cambio; y las posibles estrategias de respuesta. El IPCC 
publicó sus resultados junto con una rigurosa revisión de la 
literatura científica y técnica existente en el mundo. El Primer 
Informe de Evaluación, que fue cuidadosamente estudiado por 
expertos y representantes de los gobiernos, confirmó la evidencia 
científica acerca del cambio climático y posibilitó que los gobiernos 
comenzaran a basar sus decisiones políticas en la información más 
actualizada. El Informe tuvo un efecto poderoso tanto en los 
formuladores de políticas como en el público en general y aportó la 
base para las negociaciones de la Convención sobre el Cambio 
Climático.82 

En 1990. la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima convocó a 
la realización de un tratado-marco sobre el cambio climático. Con el 
apoyo de la OMM. el PNUMA y otros organizaciones 
internacionales. esta conferencia clave dio lugar o negociaciones y 
discusiones al nivel ministerial entre 137 Estados, más los de la 

'"'Cambio Clin1ático. ··La rc:spucsta lntcmacional al Cambio Climtltico. Uistoriu··. Ficha 17. 
'''"'''·baires.cop4.org. 

ª1 Ídem. 
e Ídem. 

63 



Comunidad Europea. La declaración final, adop"tada después de un 
difícil ajus"te en"tre las par"tes. no especificó ninguna me"ta 
in"ternacional para reducir las emisiones. Sin embargo, apor"tó un 
conjun"to de principios que luego fueron incluidos en la Convención 
sobre el Cambio Climá"tico.83 

En diciembre de 1990 la Asamblea General de la ONU aprobó el 
rn1c10 de las negociaciones del "tra"tado. El Comi"té 
In"tergubernamen"tal de Negociación para la Convención-Marco 
sobre el Cambio Climá"tico {CIN/CMCC) se reunió duran-te cinco 
sesiones en"tre febrero de 1991 y mayo de 1992, y es"ta fue 
aprobada durante La Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, Brasil. 

La Convención-Marco sobre el Cambio Climá"tico de la ONU de 1992 
fue suscrita en Río de Janeiro por 154 Es-todos (además de la CE). 
Vein"te años después de que la Declaración de Es"tocolmo de 1972 
fijara por primera vez las bases de la polí"tica ambien"talis"ta 
con-temporánea, la Cumbre de la Tierra se convir"tió en el encuen"tro 
de jefes de Es"tado más grande de la his"toria.84 

El obje"tivo úl"timo de la Convención fue el siguien"te: 

"lograr la estabilización de las concen"traciones de gases de efec"to 
invernadero en la a"tmósfera a un nivel que impida in"terferencias 
an"tropogenias (humanas) peligrosas en el sis-tema climá"tico". 

La es"tabilización deberá lograrse en un lapso "tal que permi"ta la 
adaptación na"tural de los ecosis"temas al cambio climá"tico, que 
asegure que la producción de alimen"tos no se verá amenazada y que 
el desarrollo económico con"tinúe de manera sus"ten"table.65 

La Convención comenzó a regir el 21 de marzo 1994 y para el 
siguien"te año, cuando el CIN fue disuel"to, la Conferencia de las 
Par-tes (COP) se convir"tió en la máxima au"toridad de la Convención. 

'
0 Ídem. 
""'Ídem. 
M!" Progran1a Nacional de Acción Climática .. marLo 1999. p. 14 
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En 1995, el Segundo Informe de Evaluación del IPCC concluyó: ·ras 
evidencias sugieren que existe una influencia humana discernible 
sobre el clima global". En ese mismo año, la Primera Conferencia de 
Partes (COP-1), aprobó el Mandato de Ber"rín. en el que reconoce que 
los compromisos existentes de reducción de emisiones en los países 
desarrollados son insuficientes para lograr el objetivo último de la 
Convención. por lo que dicho mandato estableció un proceso que, 
mediante la adopción de un protocolo o cualquier otro instrumento 
jurídico, reforzaría los compromisos de las naciones 
industrializadas y permitiría a las Partes tomar las medidas 
apropiadas para el periodo posterior al año 2000. 86 

Fue hasta 1997, en la Tercera Conferencia de Partes {COP-3), 
realizada en Kyoto, Japón. que se estableció el punto final de un 
proceso de negociación iniciado en el Grupo Ad-Hoc del Mandato de 
Berlín. con el fin, entre otros, de fijar objetivos cuantificados de 
limitación y reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en plazos concretos para los países desarrollados, así 
como acordar las me-todologías para cuantificar las fuentes y 
sumideros de emisiones. El resultado se expresó en el Protocolo de 
Kyoto. que desarrolla dos Temas fundamentales: reducción 
cuantificada de emisiones y mecanismos de flexibilidad para 
lograrlas. 87 

El Protocolo quedó abierto para firma durante un año, a partir del 
16 de marzo de 1998 y entraría en vigor después de ser ratificado 
por 55 países, en"tre los que se encuentran las Partes (países) del 
Anexo I. cuyas emisiones de 1990 representan por lo menos el 55 
por ciento de las emisiones totales de gases.88 

Kh ÍdL'111. 
X? Ídf!lll. 

xx En el Anexo J se indicaron 35 puiscs desarrollados o en transición a economías de 
mercado. países con la n1nyor responsabilidad y capacidad de acción ante el cambio 
clin1ático. A su VC7-. en el Anexo JI se indicó un subconjunto de 25 paises desarrollados que 
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El Pro"tocolo es"tablece que los 39 países indus"trializados logren, 
den"tro del periodo 2008 a 2012, reducciones en un 5.2% de las 
can"tidades que emi"ten de C02 y o"tros gases de efec"to invernadero 
{CH4 • N20 . HFCs, PFCs y SF6). Las reducciones se con"tabilizan. 
en la mayoría de los casos, desde los niveles de emisión de 1990. 
con miras a reducirse aún más en fu-turas sesiones de negociación. 

La reducción de emisiones "to-tales quedaron de la siguien"te manera: 

•8% para la Unión Europea, Suiza y algunos países de Europa 
del es"te. Es-tos últ-imos lograrán su obje"tivo por medio de las 
"tasas de reducción diferenciadas para cada uno de sus 
miembros. 

•7% para Est-ados Unidos. 

•6% para Canadá, Hungría. Japón y Polonia. 

•Nueva Zelanda, Ucrania y Rusia (es-tos dos úl"timos debido a 
su recesión económica y a la baja de emisiones por la misma 
si"tuación) deberán est-abilizar sus emisiones al nivel de 1990. 

•Por el con"trario. Noruega, Aus"tralia e :Islandia podrán 
incremen"tar sus emisiones en 1 'Yo, 8% y 10 por cien-to, 
respec"tivamen"te. 

•México, así como los demás países en desarrollo, no 
adop"taron compromisos de reducción de emisiones, ni nuevos 
compromisos adicionales a los que les corresponde por su 
par"ticipación en la Convención.89 

Considerando la si"tuación (y la presión) de las indus"trias, para que 
se lograra un acuerdo "favorable" en la reducción de las emisiones. 
el Pro"tocolo fijó en su anexo B las normas de "flexibilización" para 

deberán prestar ayuda económica y tecnológica para enfrentar los impactos del cambio 
clirnático a paises en desarrollo que sean Partes de la Convención (paises que ratificaron la 
Convención). Las naciones en dcsurrollo. con10 es el caso de MCxico y de otros 139 paises. 
no csuín señalados en ninguno de lus Anexos. 
tN Programa Nacional de Acción Climática. n1arzo 1999. p. 16 

66 



EEUU Unión 
Europea 

·6% Aumento 

~ 
-6% ~ 

3 u:. 
~ fi._-.:::'.--. 

Japón Canadá Australia 
:.'.··~,ti-.,:L,;~~: .. t~.R 

z 
f.:;.l 

~~ ~i/ 
,..-""i ·-·· c)O 
r .n J'.rl 
~-::; C:l 
V.! 
i:x:¡ <~· 
E-< .-1 

" CD 

.--~ ·=.t: 
12':.t 



favorecer a las naciones indus"trializadas, lideradas por Estados 
Unidos: a) la Implementación Conjunta. b) el Comercio de Derecho 
de Emisiones y el c) Mecanismo para un Desarrollo Limpio. 

Esos mecanismos de flexibilización. fueron consideradas por las 
organizaciones ecologistas como Greenpeace y el Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF), como "agujeros" y potenciales vías de 
escape, que harían que el acuerdo definitivo pudiera llevar a un 
aumento de las emisiones de C02 en vez de reducirlas, como se 
promovió en un primer momen"to. 

Según las organizaciones ecologistas, este tipo de flexiones en el 
Protocolo permitirían contabilizar las plantaciones de árboles como 
sumideros de C02 y utilizarlo para no "tener que reducir ("tanto) las 
emisiones; permitir que unos países puedan comprar a otros sus 
"derechos de emisión", incluso derechos de emitir algo que, como el 
caso de Rusia, por su situación económica no habrían emi"tido y que 
ahora podrán emitir los Estados Unidos; crear un mecanismo que 
obligase de manera aparentemente "voluntaria" a los países en 
desarrollo a reducir sus emisiones mediante ayudas de los países 
desarrollados, que podrían contabilizar esas reducciones "baratas" 
como si las hubiesen hecho en casa. Y más trucos por el estilo y 
combinaciones de ellos.90 

La reunión de la COP-6 y la ra1'ificación del 1'ra1'ado de Kyo1'o 

El acuerdo marco para la reducción de emisiones representó para 
las poderosas industrias mundiales produc"toras de combus"tibles 
fósiles (petróleo, carbón y gas), una seria amenaza para sus 
finanzas y "también para su supervivencia. 

~' lnforn1c Greenpet1c:e Tcn1as para la Cuarta Conferencia de las Panes del Convenio Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Clin1ático Buenos Aires. 2-12 noviembre 1998. 
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Las presiones sobre los gobiernos se reflejaron en la falta de un 
acuerdo en la cuarta reunión cumbre sobre cambio climático (COP-
4) celebrada en Buenos Aires, Argentina, en 1998, en donde sólo se 
acordó el "Plan de Acción de Buenos Aires", que establecía un 
catálogo de temas con 138 puntos, que deberían ser negociados 
hasta el año 2000. 91 

Pero las subsecuentes reuniones en Bonn, Alemania (COP-5) en 
1999, y La Haya, Holanda, (COP-6) en el 2000, no lograron cerrar 
las vías de escape ofrecidas por el Pro"tocolo de Kyo"to, y la fal"ta de 
acuerdos en"tre Europa y Es"tados Unidos sobre los llamados 
"sumideros'' de carbón -como los bosques que absorben la 
con"taminación de dióxido de carbono- y las "transacciones que 
permitirían a algunos países "comprar'' créditos para aumen"tar sus 
niveles de contaminación a cambio que otros los reduzcan, hicieron 
fracasar las reuniones. 

Uno de los pun"tos más discu"tidos en la conferencia de La Haya -y 
una de las causas de su fracaso- fue si los países podrían hacer 
valer los bosques como proyec"tos de pro"tección del clima. Europa 
rechazó la propues"ta, oponiéndose a Es"tados Unidos, Canadá y 
Japón, dado que la misma "no garan"tizaba el marco in"tegral de 
Kyo"to". Según la UE "permi"tir un amplio uso de los bosques no 
significa necesariamen"te una baja en las emisiones sino "tan solo un 
reparto". 

Si bien los árboles y las plan"tas absorben el gas carbónico en el 
proceso de fo"tosín"tesis, los cien"tíficos afirman que en 
de-terminadas condiciones los bosques podrían "tener un efec"to 
nega"tivo relanzando el C02 a la a"tmósfera y aumen"tando el "efecto 
invernadero".92 

91 
Uni1ecl l\'r:tions Frc1111ework C .. 011\'f!nlion 011 C'/imulc C'lu111t:L". w'''"·unfccc.org 

112 ,\filcniu Fin ele _.,,·emana. 23 de junio. 2001. p. 21. ' 
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La conferencia de La Haya fue dada como "in"terrumpida". para 
proseguir del 16 al 27 de julio de 2001 en la ciudad alemana de 
Bonn, pero el 13 de marzo de ese año. el nuevo presiden"te de los 
Es"tados Unidos. George W. Bush, anunció que su país se re"tiraba de 
los acuerdos y declaraba muer"to al Pro"tocolo de Kyo"to. 

"Admi"timos nues"tra responsabilidad de reducir nues"tras 
emisiones''. dijo Bush, "pero "también reconocemos la o"tra cara de 
la moneda: que el res"to del mundo emi"te el 80 por cien-to de "todos 
los gases y muchas de esas emisiones provienen de naciones en 
desarrollo' '.93 

El presiden-te dijo que China era el segundo emisor del mundo, pero 
observó que según lo dispues"to en Kyo"to. "tan-to China como India 
serían exen"tos de los requisi"tos del acuerdo propues"to. 

Sin embargo. señaló "deseamos Trabajar en cooperación con esas 
naciones en sus esfuerzos por reducir las emisiones de gases y 
man-tener el crecimien"to económico'' .94 

Los problemas energé"ticos que venía padeciendo el es"tado de 
California. sirvieron a Bush para jus"tificar su pos-tura, en el 
supues"to de que una limitación de la explo"tación petrolera y de 
carbón, fijada por Kyo"to. agudizaría la crisis de electricidad. 
aumentando cos"tos. precios e inflación. Lo que Bush no aclaró es que 
la mayor par"te de la electricidad que consume no proviene de la 
ex-tracción de pe"tróleo. carbón y gas. sino de las hidroeléctricas.95 

La negativa de Es"tados Unidos a ra"tificar Kyoto sembró la alarma 
en la comunidad in"ternacional, que veía peligrar la iniciativa si no 
par"ticipaba el país más contaminante. responsable del 25 por ciento 
de las emisiones de C02 a nivel global. 

''-'Agencia de noticias A.H1ciured Pre.-.s. 13 de n1arzo de 2001. 
"-'* Íden1. 
":'i ,\/i/enio Fin d<! semc111u. 23 de junio. 2001 .. p. 20. 
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Los titubeos del Grupo Paraguas (tradicionales aliados de Estados 
Unidos en las negociaciones medioambien'tales Japón, Canadá y 
Australia) tras el abandono de Washington, complicaron aún más la 
situación e hicieron temer que las propias reglas de ratificación del 
protocolo de Kyoto no permitieran que saliese adelante y, por lo 
tanto, no pudiera convertirse en tratado internacional. 

La Unión Europea, férrea partidaria de respetar el espíritu y la 
letra de Kyoto, tuvo efectuar amplias concesiones, para que .Japón, 
Canadá, Australia y Rusia, aceptaran ratificar el Protocolo. Luego 
de una semana de intensos negociaciones, a úl'timo hora del 23 de 
julio, se alcanzó un acuerdo que dejaba el camino libre para la 
ratificación del Protocolo. 

Considerado unánimemente como una rebaja de las pre'tensiones 
iniciales del Protocolo, el sentir de gran par'te de los defensores de 
Kyoto se resumió en la declaración del secre'tario de Estado belga 
de Energía, Olivier Deleuze, quien se había convertido en el rostro 
de la Unión Europea en el tramo ministerial de la conferencia: 
"Prefiero un acuerdo imperfecto pero vivo, a un acuerdo perfecto 
que no existe". 

Los acuerdos a los que llegaron en Bonn quedaron de la siguiente 
manera: 

BOSQUES Y SUELOS: Algunos países, en especial .Japón, Canadá y 
Rusia, podrán incorporar gran parte de sus bosques en su cuenta de 
protección del clima. Allí cuentan: la pro'tección an'ti-incendios, 
plantaciones en bosques ya existen'tes o explo'taciones madereras. 
Pero se trota también de modificaciones en la agricultura. Si un 
granjero hunde el arado a poca profundidad. se libera 'también poco 
dióxido de carbono. Además, los países indus'trializados pueden 
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poner en su cuenTa en medida reducida las planTaciones y la 
reforesTación en países en desarrollo.96 

COMERCrO: El comercio de cerTificados de emisiones de gases de 
efecTo invernadero enTre países indusTrializados es ilimiTado. Todos 
los países indusTrializados pueden poner en su cuenTa planTas 
elécTricas eficienTes consTruidas en oTros países indusTriales. 

AYUDA A PArSES EN DESARROLLO: Los países indusTrializados 
También pueden poner en su cuenTa proyecTos de desarrollo 
ecológico en países más pobres. Sin embargo. quedan claramenTe 
excluidas las planTas aTómicas. 

APOYO FrNANCrERO: Los países en desarrollo reciben además 
apoyo financiero para poder prepararse mejor para las caTáSTrofes 
(consTrucción de diques y oTras medidas) y para combaTir las 
consecuencias del recalenTamienTo del clima. Hay además dinero 
disponible para un desarrollo más ecológico de su economía.97 

CONTROLES Y MULTAS: Habrá una mulTa por cada Tonelada de 
reducción de dióxido de carbono que no se alcance en el primer 
período. Si un país reduce una Tonelada menos. en el siguienTe 
período Tendrá que bajar su emisión en 1.3 Toneladas. Se esTablece 
asimismo un organismo de conTrol. cuyos fundamen'tos legales serán 
deTerminados en la primera conferencia Tras la enTrada en vigor del 
ProTocolo." 

~ Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). los paises industrializados. al 
agregar Ja forestación a su cuenta. sólo pueden reducir en 1.8 por ciento sus emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes de la industria y el tráfico. Esta cuenta es una gran 
concesión a Japón. que aprovecha de ella cspcciahncntc. 
~n Los paises industriali7...ados acordaron contribuir con 410 n1illoncs de dólares anuales para 
que los paises en desarrollo se adapten a los can1bios climáticos. La UE y cinco paises 
(Canadá. Suiza. Islandia. Norucga y Nueva Zelanda) se co111pro1ncticron a aportar un 
monto de 41 O millones de dólares anuales de aquí al 2005 a tos paises en desarrollo. par..i 
!'yudarlcs a con1batir Jos efectos del cambio clin1ático. 

Agencia de noticias italiana ANSA. 24 de julio de 2002. 
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A pesar de que los asis"ten"tes a la reunión calificaron de "his"tórico" 
el acuerdo. exper"tos de la ONU es-timaron que sin Es-todos Unidos. 
los recor"tes a las emisiones de gases que provocan el efec"to 
invernadero serán más modes"tos en los próximos años. 

El nor"teamericano Rober"t Wa"tson. presiden-te del Grupo 
In"tergubernamen"tal sobre la Evolución del Clima (GIEC) es-timó que 
"si Es"tados Unidos. que emi"te aproximadamen"te 20 a 25% del "to"tal 
de los gases de efec"to invernadero del mundo. no ra"tifica el 
pro"tocolo de Kyo"to. sin duda las emisiones sólo se reducirán al 3.6 
por cien-to"_ 

Un comen"tario del analis"ta ambien"tal José Luis García Or"tega. 
sobre lo sucedido en la Cuar"ta Conferencia del Convenio de Cambio 
Climá"tico de la ONU. en Buenos Aires. Argen"tina. bien podría 
aplicarse al resul"tado ob"tenido en Bonn: 

"Como desgraciadamenre suele ser habirual. los inrereses 
económicos se volvieron a imponer a los ambienrales. bloqueando 
cualquier opción seria de progreso .. _ 

"Esre resu/Tado significó un descalabro en los inrenros por frenar el 
cambio climárico. porque mienrras los responsables políricos 
marchan a paso de Torruga (cuando no van para a1'rás) el cambio 
climárico avanza inexorablemenre". 

Energía sucia vs energía limpia 

Cada año el mundo emi"te aproximadamen"te unos seis mil millones de 
toneladas de carbón (gigatoneladas o G"tC). en forma de bióxido de 
carbón (C02). provenientes de combus"tibles fósiles quemados 
(carbón. pe"tróleo y gas). En las úl"timas décadas es-tas emisiones han 
aumen"tado a una "tasa anual aproximada del dos por cien-to. En 1990. 
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el combus-tible fósil quemado fue responsable de casi el 60"º de las 
emisiones de gases invernadero.98 

El an"terior presiden-te del Panel In-ternacional sobre Cambio 
Climá-tico (IPCC). el Profr. Bert Bolín, señaló al principio de 1998 en 
la revista Science que los compromisos de emisión del Protocolo de 
Kyo-to servirían de poco para estabilizar el C02 a-tmosférico. En 
otras palabras. incluso si el Protocolo de Kyo-to se aplicaba 
plenamente, poco se progresaría hacia la prevención del cambio 
climático peligroso.99 

Algunos grupos ecologistas señalaron que era necesario un 
compromiso mayor a sólo reducir emisiones bajo el Protocolo de 
Kyoto. La solución, según plantearon. era considerar el desarrollo 
sustentable nacional. además de promover el desarrollo 
socioeconómico y la protección ambiental. e integrar a -todos los 
sectores económico-sociales en los planes nacionales para el 
desarrollo. 

El IPCC es-timó que las emisiones relacionadas con la energía podrían 
disminuirse de forma significativa por medio de una combinación de 
nuevas tecnologías y polí-ticas ambientales.100 

Pero en la ac-tualidad más inversiones se des-tinan a la exploración y 
desarrollo -técnico de los recursos energé-ticos (o reservas 
marginales) contaminan-tes. que en el desarrollo de las "tecnologías y 
fuen-tes de energía al-ternas. 

Según el informe del ambien-talista Bill Hare. publicado en 
Ams-terdam. Holanda. en sep-tiembre de 1997. las reservas de 
petróleo. gas y carbón. iden"tificadas como "económicamen"te 
recuperables". equivalen a un to-tal de mil giga-toneladas de carbono 
(GtC). Pero las reservas económicamen"te recuperables se es"tán 

: l~olctin de Grt:t.!npt!t1Ct.'. Serie" ... R11111ho a Kyoto". No.4 .. octubre de 1997. 
lclc:111. 

H.1C•cambio clinuitico. Nuevas tecnologías y políticas energéticas. Ficha 25 .. 
""°'''"'·baircs.cop4.org. 
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ampliando debido a la exploración y desarrollo "técnico. El Mrecurso 
base" que finalmen"te se podrá incluir en las reservas es mucho más 
de cua1-ro mil Gte.'º' 

Hare señaló que actualmen"te hay más de cuatro mil Gtc en 
combustibles fósiles que con los avances tecnológicos y el tiempo 
pueden ser económicamente recuperables. 

Sin embargo, los estudios recientes demostraron que no se puede 
quemar ni la cuarta parte del crudo que ya se ha encontrado porque 
el C02 producto de esa combustión sería suficiente para provocar 
un cambio climático irreversible. 

Frenar las expectativas del mercado sobre el consumo de los 
combustibles fósiles representa para gobiernos e industrias 
consecuencias económicas difíciles de asumir a pesar de los costos 
políticos y económicos para las futuras generaciones que intenten 
reducir el uso de combustibles para proteger el clima del planeta. 

La producción de energía en el modelo económico actual significa 
para un país la creación de empleos directos e indirectos 
relacionados con este sector, así como el crecimiento económico 
relacionado con el impulso a la industria, la cap"toción de divisas y la 
recaudación de ingresos con base en los impues"tos102

• así como una 
importante fuente de divisas para los países como los de la OPEP. 
cuyas economías basan gran par"te de sus ingresos en lo expor"tación 
de petróleo e hidrocarburos. 

Las ganancias que se obtienen por la venta de pe"tróleo y otros 
combustibles que benefician el desarrollo y la inversión de los 
sectores energéticos e industrial (ín"timamen"te ligados con el 

1111 Boletín Circ.•enp1..•acl! Serie ··Run1bo a Kvotoº. No. 4. octubre de 1997 
w: Los disturbios que se produjeron en E~ropa occidental en el 2000 estaban inti1namcntc 
relacionados con los altos impuestos que cobran Jos paises en los combustihlcs. Cerca del 
70o/o del precio del combustible representan los in1pucstos y el resto el precio real del 
con1bustiblc. Eso da la proporción del ingreso que perciben los gobiernos mediante la venta 
de estos insumos. 
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poderío económico de los países), han hecho más complejas las 
medidas "tendien"tes a reducir la emisión de gases de efec"to 
invernadero. 

Países con industrias y economías fuer"tes (salvo algunas 
excepciones) "también dependen de un gran consumo de pe"tróleo. 
Es"tados Unidos es el principal consumidor de pe"tróleo con 833 
millones de "toneladas en un año, le siguen Japón con 269.9 millones; 
China en "tercer lugar con 172.5 millones; Alemania, 137.4; Rusia, 
128; Corea del Sur, 101.4; I"talia, 94.1; Francia, 91; Gran Bre"taña, 
83.7 y Canadá, con 79.5 millones de "toneladas. 

En 1996, es"tos diez países consumieron, en conjunto, el 60.2 por 
ciento de las extracciones mundiales del pe"tróleo.'03 

México, al ser considerado dentro de los países en desarrollo, no 
está obligado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climá"tico a reducir sus emisiones de carbono, pero su 
vulnerabilidad an"te el cambio mundial del clima obligó al gobierno a 
presentar una serie de medidas tendien"tes a reducir las emisiones 
de carbono. 

Sin embargo, México no es sólo un país consumidor de energía, sino 
que "también es un impor"tan"te produc"tor y expor"tador, gracias a su 
enorme riqueza de hidrocarburos, principalmen"te pe"tróleo y gas 
na"tural (actualmente el 38 por cien"to de la energía primaria y 50% 
del petróleo se dirigen a los mercados ex"tranjeros), que se traduce 
en un 30 por cien"to del PIB de la nación por ven"tas de es"tos 
energé"ticos. 104 

Por el o"tro, al ser un país en desarrollo, ha aumen"tado 
aceleradamen"te su in"tensidad energé"tica en las úl"timas "tres 
décadas, debido a los acelerados procesos de urbanización e 
indus"trialización, "tendencia que seguramen"te se man-tendrá en los 

w.i Boletín Greenpeace Serie ··Rumbo a Kyoto .... No. 4 .. octubre de 1997 
lfM PrugrJ111a Nacional de Acción Clin1ática. man~o 1999 .. p. 65. 
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próximos años, y que se encuen'tran supedi'tados a los rumbos de los 
mercados in'ternacionales. Es'te desarrollo acelerado sin con'trol ha 
originado un ago'tamien'to de los recursos na'turales del país, sobre 
'todo en las áreas fores'tales na'turales, que mi'tigan la acción de los 
gases de efec'to invernadero. 

Según el Dr. Mario Bañuelos, coordinador de la sección 
in'ternacional de la Comisión para el Medio Ambien'te de la Cámara 
de Dipu'tados, den'tro del Plan de Acción Climá'tica que es'tableció el 
gobierno de México para reducir las emisiones de carbono se 
es'tablecieron 'tres políticas: 

•Una mayor producción y consumo de gas na'tural. 

•El aprovechamien'to de fuen'tes renovables económicamen'te 
ren'tables. 

•El ahorro y uso eficien'te de energía. 

Sin embargo, la transición del combus'tóleo a gas na'tural presen'ta 
ciertas objeciones. 

La reserva de gas en México, según es'timaciones sólo alcanza un 
horizon'te de vida de 40 años al ri'tmo ac'tual de explo'tación, y a 
pesar de esto se es'tá impulsando una mayor explo'tación para cubrir 
las necesidades que demanda la generación de la energía eléC'trica, 
que ac'tualmen'te u'tiliza combus'tóleo para ser producido el 46% de 
la misma, la indus'tria y los hogares.105 

El periodo 'tan cor'to de vida que es'tablecen los mismos analis'tas 
para es'te combus'tible lo hace inadecuado para cubrir la demanda 
de energé'ticos de un país a largo plazo, pues'to que se 'tendría que 
depender de su impor'tación y de los precios del mercado 
in'ternacional del mismo. 

Es'to complicaría la dis'tribución 'tan'to de energía eléc'trica, como de 
combus'tible para la indus'tria y los hogares que se abas'tecen por 

IU~ Ídt:m. 
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es"te medio. Ac"tualmen"te, la indus"tria del país que depende de es"te 
energé"tico ha "tenido serios problemas para man-tenerse 
funcionando debido a los al"tos cos"tos del combus"tible. 

"El problema con la producción de energía limpia es que, en la 
ac"tualidad, no se des"tinan los recursos suficien"tes para facili"tar 
una revolución energé"tica como la que se "tiene que dar", señaló Raúl 
Bene"t. ac"tual direc"tor de Greenpeace México. 

"A pesar de que en países como Dinamarca, que posee una "tercera 
par"te de "todos los empleados en las energías renovables de la Unión 
Europea, y que además es el que mayor impulso le ha dado a es-ta 
energía al"terna al ob"tener el ?'Yo de su energía eléctrica del vien"to, 
ha demos"trado que las energías al-ternas son viables, es mínimo el 
porcen"taje de inversión que se des"tina a su desarrollo en 
comparación con fa generación de energía sucia". 

México cuen"ta con una amplia disponibilidad de recursos na"turales 
como el sol, el vien"to, el agua y el bagazo de caña (biomasa) como 
fuen"tes de energía al-terna, pero en nues"tro país ""tan solo un 1 'ro del 
presupues"to a energé"ticos se des"tina al desarrollo e inves"tigación 
de maneras al"terna"tivas de producir energía limpia", dijo Bene"t. 

En México se calcula, según es"timaciones del ingeniero Enrique 
Caldera, uno de los más impor"tan"tes exper"tos en energía eólica del 
país. que se podrían producir Gf menos 30,000 MW a mediados del 
siglo XXI a par"tir de es"ta fuen"te energé"tica. Considerando que la 
producción global sería de 130,000. 

Pero la fal"ta de in"terés de las au"toridades del ramo energé"tico ha 
originado que los principales proyec"tos como los de Guerrero 
Negro, en Baja California Sur; Cerro de la Virgen, en Zaca'tecas; La 
Ven"ta, en Oaxaca. presen'tados por el Ins"ti"tu'to de :Inves'tigaciones 
Eléc"tricas (IIE), fueran cancelados, abandonados o mal 
aprovechados. 
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Bene1" aseguró que incluso a nivel secre1"arial la inversión en 
energías renovables no es1"á con1"emplada como lo declaró 
abier1"amen1"e el subsecre1"ario de Energía, Francisco Barnés de 
Cas1"ro: "México no va a hacer nada, 1"al vez cuando Alemania, 
Holanda, Suecia o Es1"ados Unidos 1"engan probada esa 1"ecnología, 
en1"onces pensaremos a ver si la implemenTamos aquí". 

El Ing. Caldera señaló que "el fuTuro energéTico se dirige hacia las 
energías renovables. No exisTe o1"ro camino, a menos que la 
humanidad no quiera hacer nada por eviTar las consecuencias 
irreversibles del cambio climáTico global. La energía eólica es una de 
las principales opciones a desarrollar. El modelo energéTico del 
siguienTe milenio no podrá descansar sobre una sola fuenTe, sino que 
se Tendrán que desarrollar diversas opciones simulTáneas. La 
energía se Tendrá que generar en Todas parTes y de muy diversas 
formas. La Tecnología esTá aquí". 1º6 

En busca de una solución global 

Muchos invesTigadores creen que es posible reducir los perJU•c1os 
provocados por el cambio climáTico y los coSTos de adapTación a él, 
generando a la vez beneficios económicos, creando sis'temas 
energéTicos que reduzcan más los cosTos y una mayor innovación 
Tecnológica. pero el re'to no consis1"e únicamen1"e en sus'ti'tuir los 
combusTibles fósiles por o1"ra opción energé1"ica un1ca. La 
alTernaTiva es diversificar la ofer'ta de fuen'tes de energía, como el 
vien1"o, sol. biomasa, mar. e1"c.; y generar la energía Tan'to en 
cenTrales elécTricas. como. de manera dispersa y local, en los 
cen1"ros de 1"rabajo y en los hogares. 

Los países exporTadores de peTróleo podrían inver'tir un 20 por 
cien1"o de los recursos ob1"enidos por la ven'ta de es'te combus'tible 

10
h Enrique Caldera Muñoz. Centrales Eolocléctricas en México. Proyectos y realizaciones. 

Lt1 Rt.:t•ista Solar .. invicn10 1997. 
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en desarrollar formas de energía alterna, porque cómo señaló el 
director actual de Greenpeace, "los recursos se tienen, sólo hace 
falta voluntad polí"tica para hacerlo". dijo. 

Otras polí"ticas sobre el cambio climático pueden brindar beneficios 
ambientales locales y regionales, como la disminución de la polución 
del aire y un aumento de la protección forestal y por ende, de la 
biodiversidad. 

Aunque estas medidas presentarán dificultades, debido a la 
diferencia considerable en cuanto a vulnerabilidad al cambio 
climático entre un país y otro. Los costos por daños y los de 
adaptación mostrarán gran variedad, de acuerdo a la economía de 
cada país, a menos que se realicen esfuerzos especiales para 
redistribuirlos. 

Un aspecto fundamental para que las políticas sean efectivas es que 
la población y los grupos de interés deben de cooperar también en 
la protección del medio ambiente. El recorte de las emisiones 
necesita de todos los componentes de la sociedad. además del 
gobierno, los individuos, las comunidades y las empresas también 
deben cooperar. La educación y la información pública se convierten 
en un fac-tor fundamental para lograr esta meta. 

Una mayor conciencia en lo relativo a la energía motivará a las 
personas para que adopten algunos pequeños cambios en sus estilos 
de vida, como por ejemplo preferir el transporte colectivo, utilizar 
luces y aparatos más eficientes y reutilizar materiales con el fin de 
reducir la explotación de los recursos naturales. Las autoridades 
focales podrían comenzar reestructurando las comunidades con el 
fin de minimizar los trayectos diarios, por ejemplo, disponiendo las 
casas habitación cerca de las oficinas y los locales comerciales. 
Podrían también introducir estándares que fomenten el diseño de 
edificios que aprovechen al máximo la luz y la calefacción de origen 
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solar. Es posible efec"tuar muchos otros cambios en los estilos de 
vida de al"to consumo de los países ricos. 

Al nivel internacional también es esencial la cooperación. Hay 
diferen"tes posturas acerca de la necesidad de una coordinación 
global en lo relativo a las distintas medidas y políticas. Los 
defensores de la coordinación argumentan que és"ta permite 
garan"tizar jus"ticia y un "terreno de juego ecuánime" para las 
empresas. Los opositores creen que la flexibilidad al nivel nacional 
tiene un mejor impac"to en los cos"tos. Sin embargo. se necesi"ta un 
consenso más generalizado cuando se trata de la necesidad de 
alcanzar me"tas y cronogramas acordados internacionalmen"te para la 
reducción de las emisiones y para la cooperación financiera y 
tecnológica. 107 

No faltan vías de solución a los problemas que enfrenta el planeta. 
sino interés de llevarlas a cabo. Como ejemplo. véase que a lo largo 
de los úl"timos diez años menos del 1% de los prés"tamos del Banco 
Mundial se han dirigido a proyectos de eficiencia. 

La respuesta prudente ante el cambio climático consiste en adoptar 
una cartera de medidas que apunten a la mitigación. la adaptación y 
la inves"tigación. Las investigaciones económicas sugieren que la 
combinación óptima de políticas necesariamen"te presen"tará 
variaciones. según los diferentes países y el correr del "tiempo. Al 
elaborar una cartera de opciones equilibrada y que "tienda a reducir 
las emisiones. a adap"tarse al cambio climático y a mejorar la base 
de conocimientos sobre él. los formuladores de polí"ticas nacionales 
pueden lograr que los riesgos del cambio climático disminuyan. 
fomentando a la vez el desarrollo susten"table. 108 

Como señaló el ambientalis"ta Raúl Bene"t "el cambio climático ya 
es"tá aquí. la pregunta ahora no es si podemos rever-tirio. sino si 

W"i Camhio climútico. Litnitar las emisiones: un desafio para los fonnuladorcs de políticas. 
Ficha 23. ""'"'"""·baircs.COJ>4.org 
IUK Ítfl.'111. 
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seremos capaces de mi-tigarlo para que no cause -tan-tos daños. Una 
visión ca-tas-trofis"ta del fu"turo no lleva a nada. por el con-trario. sólo 
provoca que no se haga nada. y noso-tros es-tamos convencidos de 
que aún podemos hacer mucho". 
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Epílogo 

Las cosas es-tán ahora en calma. 
En Puebla, las recons-trucciones de las casas asen-tadas en las 
laderas de los cerros y cañadas han concluido. 
La gen-te nuevamen"te ha regresado a sus hogares. 
El lodo y la -tierra ya se han limpiado de las paredes y pisos, y las 
bardas que se habían derrumbado con las lluvias del 99 se volvieron 
a levan-tar. Incluso dio -tiempo para levan"tar las que an-tes de las 
inundaciones habían quedado pendien-tes. 
Los recuerdos de las muer-tes y de la -tragedia poco a poco se han 
ido borrando, pero aún queda algo. 
Cada año la -temporada de lluvias es una cons-tante amenaza y el 
fenómeno El Niño se espera nuevamente para es-te 2002. 
Ahora el gobierno se ha preocupado y ha ex-tendido un sistema de 
alerta temprana para que las comunidades con riesgo de ser 
afectadas por posibles inundaciones estén preparadas. 
Pero el peligro aún está latente. 
Un estudio realizado por geólogos de la UNAM, publicado el pasado 
12 de sep-tiembre por el diario El Sol de Puebla, de1"erminó que las 
condiciones de riesgo de la Sierra Nor-te son mayores a las que se 
presentaron en octubre de 1999, por lo que en caso de registrarse 
niveles de precipitación pluvial cercanos a los 100 milímetros 
cúbicos diarios, habría deslaves, aludes o desgajamientos de cerros. 
según reveló el direc-tor del Sistema Esta1"al de Protección Civil 
(Seproci). Guillermo Melgarejo Palafox. 
Según el funcionario, en aquella ocasión. cuando fallecieron más de 
250 personas. la precipitación pluvial alcanzó los 700 milíme1"ros 
cúbicos, sin embargo. los es1"ragos causados desde esa fecha 
provocaron el debili-tamien-to de la estructura de cerros y colinas, 
por lo que su actual porosidad los hace más vulnerables. 

T-r:•r:1c r.ru·1'1 1 
.l.n.: ... 0 \_, -' \ 
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Pero, pese a que el pronóst"ico climat"ológico para el fin de año es de 
alt"o riesgo, exist"en al menos 30 presidencias municipales donde aún 
no se int"egran los comit"és de prot"ección civil. 
Aunado a esto decenas de endebles viviendas aún se levantan en las 
zonas de mayor peligro. Sus pobladores, de escasos recursos, no 
han querido dejar sus pert"enencias Mporque es lo único que tienen y 
además ¿en dónde van a vivir?" 
Cient"os de personas que viven en esas condiciones prefieren 
acept"ar los riesgos de vivir bajo la amenaza constant"e de nuevas 
inundaciones y deslaves, con tal de conservar el "terreno y la casa 
que t"an difícilmente lograron conseguir. Además, se suma la escasez 
de "trabajo bien remunerado que obliga a los padres de familia a 
buscar un lugar cerca de sus ambient"es laborales. para ahorrarse el 
dinero que pudieran gast"ar en la "transportación de ellos y sus hijos. 
En Teziut"lán, las casas que respet"ó la inundación se han habilit"ado 
nuevament"e para vivir. y el temor de una nueva inundación, de un 
nuevo derrumbe, lo han mitigado con una "trágica y resignada 
filosofía ... 
"Es verdad, es posible que vuelva a llover, y sí. sí me da miedo de 
que se vuelvan (sic) a desgajar los cerros, pero ¿qué puedo hacer?, 
lo único que me queda es rezarle a Dios, y si me muero, es porque ya 
me tocaba". 109 

109 Declaración dada por In señora Araccli ••N'"'" .. habitante de Ja colonia lu A11rora .. 
tv1unicipio de Tcziutlán .. Puebla. 
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Conclusiones 

La tragedia por las inundaciones que enfrentó México en el año de 
1999. específicamente los estados de Puebla, Veracruz. Hidalgo, 
Oaxaca y Tabasco, sirven para ilustrar las consecuencias de lo que 
puede traer para el país el cambio climático. Sin embargo, nuestras 
perspectivas ante este fenómeno no son muy halagüeñas. 

A pesar de que en la actualidad hay una mayor conciencia para 
cuidar el medio ambiente en nuestro país, todavía existen varias 
características tanto sociales como económicas, que no dejan lugar 
a duda de que las historias de 1999 se volverán a repetir. 

La pobreza va en aumento. Los datos más recientes del gobierno 
federal señalan que existen 56 millones de mexicanos que viven en 
la pobreza (contra los 42 millones que reconocían dos años antes). 
de Jos cuales más de 15 millones viven en zonas de alto riesgo. 

Asimismo. las políticas del gobierno en prevención de desastres no 
han cambiado en gran manera. Como un ejemplo está el informe del 
director del Sistema Estatal de Protección Civil de Puebla, 
Guillermo Melgarejo Palafox. en donde señala que al menos 30 
municipios de ese Estado, no se han integrado a los comités de 
protección civil, pese a Ja información de Jos riegos que corre la 
zona {Sierra Norte). y la amenaza de un nuevo fenómeno El Niño 
para este año. 

Aunado a esto. a nivel mundial. Jos esfuerzos que se están llevando a 
cabo para revertir Jos efectos del cambio climático han fracaso. 

A pesar de que el gobierno de Estados Unidos. el mayor 
contaminante del planeta. reconoció el pasado 3 de junio que Ja 
actividad del hombre es Ja que está propiciando el cambio climático 
global. y más específicamente la quema de combustibles. su 
gobierno se ha empeñado en favorecer las polí1"icas de las industrias 
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contaminantes de su país y de bloquear cualquier acuerdo mundial 
que intente proteger el medio ambiente y perjudique sus intereses 
económicos. 

Desairando a la comunidad internacional, el presidente 
norteamericano, George W. Bush, abandonó en marzo del año 
pasado la firma del Protocolo de Kyoto, el mecanismo creado para 
reducir los gases de efecto invernadero, causantes del 
calentamiento global. 

No obstante que la mayoría de países ratificó el tratado -entre 
ellos México-, Japón, Canadá, Australia y Rusia presionaron para 
que éste no incluyeran ningún tipo de sanciones para aquellos países 
que no cumplieran con la cuota de reducción de gases fijada, 
reduciendo con ello las posibilidades para que funcione dicho 
Protocolo. 

El gran fracaso de las políticas ambientales a nivel internacional lo 
demostró Ja reunión de líderes mundiales en la Cumbre del 
Desarrollo Sostenible, celebrada, a finales de agosto. en 
Johannesburgo, Sudáfrica, para analizar y evaluar los progresos que 
se habían logrado en el cuidado del medio ambiente, diez arios 
después de la cumbre de Río de Janeiro, en Brasil. 

La trágica realidad demostró que, en diez años, muy pocos 
objetivos, planteados en 1992, se habían alcanzado y lo que fue 
peor, que en la reunión, en un continente donde la pobreza es 
endémica y 14 millones de personas están en riesgo de morir de 
hambre, no se logró nada concreto en temas clave como energías 
renovables, agua, subsidios a la agricultura, biodiversidad y 
pobreza, para mantener la sustentabilidad del planeta. 

Por el contrario. Estado Unidos, secundado por los países de la 
OPEP. bloqueó una propuesta presentada por Brasil y la UE poro 
aumentar el uso de energías alternas en un 15 por ciento en los 
países. con miras a reducir el calentamiento global del planeta; 
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mientras, los países industrializados rechazaron incremen"tar su 
ayuda económica a los países en desarrollo más allá del 0.7 de su 
Produc"to Interno Bruto. 

A pesar de la fal"ta de un acuerdo "total entre la comunidad 
científica sobre la responsabilidad del hombre en el cambio 
climático, cada día aumen"tan los signos que señalan que algo está 
pasando con el clima mundial. 

Las históricas inundaciones en Europa -no-torios "tanto por la 
magnitud de la destrucción dejada en Alemania, Austria, República 
Checa, Francia y España, así como por tratarse de países ricos que 
rara vez sufren de estos fenómenos-, demostraron que no sólo Asia 
y América La"tina, que por años han padecido por estos fenómenos, 
comienzan a sufrir por los "tras-tornos climáticos. 

Asimismo, el derre"timiento más acelerado de los glaciares en 
Alaska y el desprendimien"to de un bloque gigan"te de hielo de más 
de cien kilóme"tros de largo y 30 de ancho, del escudo de la 
An"tártida, en marzo pasado, pusieron en aler"ta a los científicos a 
nivel mundial, quienes lanzaron la alarma de que la "tempera-tura del 
clima en los polos está aumentando. 

Según los cálculos científicos, la duplicación de las concen"traciones 
equivalentes de C02 en la atmósfera sobre los niveles 
preindustriales, que puede ocurrir en"tre 2030 y 2040, podría 
causar peligrosos cambios climáticos. Los daños, proyectados 
incluyen pérdidas significa"tivas de vidas humanos debido a los 
efectos directos e indirectos del cambio climá'tico, pérdida de 
biodiversidad y, bajo supues'tos al'tamen'te optimis'tos, de 60 a 350 
millones de personas más con el riesgo de sufrir hambre, 
principalmente en los países en desarrollo. 

Con un aumen"to de 50 centíme"tros en el mar, que se espero para 
este siglo, podría haber un incremento dramá"tico en el número de 
perso'las en riesgo de inundaciones, en la desaparición de pequeños 
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países isleños e impac-tos significa"tivos en la producción de cereales 
en Asia. 

El caso de México es preocupante. Según el estudio del 
comportamiento de clima en el país, se espera que el norte del país 
se vea afectado por sequías más severas, haciendo aún más difícil la 
distribución de agua, mien"tras, la zona sur padecería un aumen"to de 
tormen"tas y huracanes, además de que el incremento del nivel del 
mar cubriría una amplia zona de los litorales del país. 

Consciente de la si"tuación, el gobierno federal ya "tiene con-templado 
un programa de adap"tación an"te es"tos cambios. sin embargo, como 
el direc"tor de Greenpeace México. Raúl Bene"t, señaló. nues"tro país 
está aún lejos de llegar a aplicar una solución a largo plazo para que 
el cambio climático no cause tan"tos daños. como sucedió en 1999. 

Las inversiones en ma"teria de energía se han des-tinado en su 
mayoría a la indus"tria del pe"tróleo. mien"tras los proyec"tos hacia 
energías limpias se han desechado. 

El ejemplo más claro está en la declaración del subsecre"tario de 
Energía. Francisco Barnés de Cas"tro, quien señaló que el gobierno 
no va a hacer nada en cuan"to a buscar energías al-ternas, has"ta que 
algún otro país desarrollado pruebe una nueva "tecnología para que, 
entonces, se busque aplicarla aquí. 

Exis"ten muchas soluciones. el problema es la fal"ta de volun"tad para 
aplicarlas. Como señaló el Par"tido Verde Ecologista de México: 
"para responder al cambio climá"tico se requiere la aplicación del 
viejo principio de "pensamien"to global. acción local'. porque no 
estamos solos en el mundo y cualquier actividad que a-tente contra 
el medio ambiente no sólo "tiene un efecto en el entorno inmediato, 
sino en todo el ecosistema global. Actos que a escala individual 
parecen absolutamente inocuos. multiplicados por los miles de 
millones de seres humanos que poblamos el planeta, constituyen el 
camino seguro ol suicidio colectivo de la especie humana". 



Bibliografía 

Arn-tz. Wolf E./ Fahrbach. Ebothard 
El Niño, experimento climá-tico de la naturaleza 
México, Fondo de Cultura Económica 
332 p. 

Baena Paz, Guillermina 
El discurso periodístico. Los géneros periodísticos hacia el siguienTe 
milenio 
México. Trillas. 1999 
120 p. 

Benavides Ledesma. José Luis; Carlos Quintero Herrera 
Escribir en prensa. Redacción informativa e interpretativa 
México. Alambra Mexicana. 1997 
289 p. 

Forrester. Viviane 
El horror económico 
Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica. 1997 
166 p. 

González Marín. María Luisa 
La industria de bienes de capi-tal en México 
México. Ins"tituto de Investigaciones Económicas UNAM-Ediciones 
El Caballito, 1996 
138 p. 

91 

TESIS CON 
FALL( DE O?.~GEN 



González Reyna. Susana 
Géneros Periodísticos I. Periodismo de opinión y discurso 
México. Trillas. 1991 
189 p. 

Ianni, Octavio 
Teorías de la globalización 
México. UNAM-Siglo XXI. 1996 
184 p. 

Riding. Alan 
¿cambiará México ahora? 
México . .Joaquín Mortiz. 2000 
185 p. 

Riding. Alan 
Vecinos distantes. un retrato de los mexicanos 
México . .Joaquín Mortiz-Planeta, 1985 
452 p. 

Word. Barbara: Rene Dubos 
Una sola tierra 
México. Fondo de Cultura Económica. 1974 
201 p. 

Hemerografía 

Documen-tos y bole-tines 

"Acciones de prevención con'tra la sequía" 
Sagar. SCTy Semarnap. marzo de 2000. 

TESIS CON 
92 F1\TT /\ D"j:j' Q'RT{~EN .t:i.)-l...-!.1.-.:l ~ ;. ... 1,_. . 



Bolet"ines de la Secret"aría de Gobernación: del 7 de oct'ubre al 29 
de noviembre de 1999. 

Cambio climát"ico "América Lat"ina sin fut"uro", Serie ... "Rumbo a 
Kyoto" 
Bolet"ín informat"ivo No. 2, Greenpeace México. oct"ubre 1997. 

Cambio climát"ico "¿Gobiernos t"íTeres de las indus"trias?". Serie 
"Rumbo a Kyoto" 
Boletín informa"tivo No. 3. Greenpeace México. oct"ubre 1997. 

Cambio climático "Impac"tos en México", Serie ... "Rumbo a Kyo"to" 
Bolet"ín informa"tivo No. 3. Greenpeace México, oc"tubre 1997. 

Combus"tibles fósiles y pro"tección del clima "La lógica del carbón", 
Serie ... " Rumbo a Kyo"to" 
Bolet"ín informa"tivo No. 4. Greenpeace México, oc"tubre 1997. 
El pet"róleo y el cambio climá"tico 
Boletín informa"tivo No. 4, Greenpeace México, 1997. 

Iniciat"iva de Ley presen"tada por el Par"tido Verde Ecologis"ta de 
México a la LVII Legisla-tura del H. Congreso de la Unión "Para la 
prevención y cont"rol del cambio climát"ico de los Es-todos Unidos 
Mexicanos", abril 1999. 

Inplemen"ting "the Kyo"to Prot"ocol "Greenpeace posit"ion paper" 
Fourth Conference of "the Par"ties of "the Uni"ted Na"tions 
Framework Conven"tion on Clima-te Change. November 2-13. Buenos 
Aires Argent'ina 
Greenpeace In"ternat"ional, 1998. 

93 

TESIS CON 
FALLA DE OFtIGEN_ 



Magaña. V; Pérez, José Luis; Conde, Cecilia; Gay, Carlos; Medina. 
Socorro 
"El fenómeno de El Niño y la Oscilación del Sur (ENOS) y sus 
impac-tos en México" 
Depar"tomento de Meteorología General. Cen"tro de Ciencias de lo 
Atmósfera. Universidad Nocional Autónomo de México. oc"tubre 
1997. 

Programa Nocional de Acción Climática. documento poro consul"to 
público, marzo de 1999. 

Programo de agricultura sostenible y reinversoon productora en 
regiones con sequía recurrente. Sagor, febrero 2000. 

"Top Weother and Climote Stories of 1998". Informotion compiled 
by Climate Prediction Center. Tropical Predic"tion Center and 
Nationol Climotic Center USA, January 1999. 

World Disasters Report, 1998, Red Cross ond Red Crescen"t. 

World Disas"ters Report. 1999, Red Cross ond Red Crescen"t. 

XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Resul"tados 
preliminares, INEGI 

XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Tabulados de 
muestra censal. INEGI 

Revis1'as 
Liverman. Diana M 
Global chonge and Mexico 
Earth and mineral Sciences. Vol. 60 

94 

TESIS CON 
FPiI.A DE ORIGEN 



Sánchez. Robert"o A. 
Cambios climát"icos globales "El caso del agua" 
Ciencia, 43. Número Especial. 1992 
pp. 121-127 

Diarios 

"Afecta la bruma vuelos comerciales y labores maríTimas en 
Veracruz" 
La Jornada. 15 de mayo de 1998 
p.49 

Curie! Ballesteros, Arturo 
"El saldo de los siniestros en Jalisco" 
La Jornada Ecológica. no. 69, 27 de julio de 1998 
p. 6 

Fernández. José Carlos; Gerardo García-Gil 
"Los incendios en el sureste y Centroamérica" 
La Jornada Ecológica, no. 69. 27 de julio de 1998 
p. 7 

García. Diona 
"Cuenta ONU más pobres que Sedesol" 
El Sol de México. 24 de agos"to de 2002 
p. 2A 

Jiménez. Sandra Isabel 
"Riqueza destrozada" 
Reforma. 8 de octubre de 1999 
p. 24A 

95 

TESIS CON 
FALl h DE ORT~~~:::N 



"La bruma se extiende de CA a Texas" 
La Jornada, 18 de mayo de 1998 
p.47 

Lizárraga. Daniel 
"Claman en Puebla ayuda a Zedillo" 
Reforma. 11 de octubre de 1999 
p. 18A 

Luna Silva, Arturo 
"Hallan muertos entre el lodo" 
El Universa/, 9 de octubre de 1999 
p. A15 

Manzano. Arturo; Eduardo González; Mary Carmen .Jauría 
"Sierra Norte. más vulnerable que en 99" 
El Sol de Puebla, 12 de septiembre de 2002. 
pp. lA y 6A 

Martínez McNaught. Hugo 
"La pobreza: origen de los desastres" 
Reforma. 17 de oc"tubre de 1999 
p. 18A 

Melgar. Ivonne 
"Demanda Cruz Roja solidaridad" 
Reforma. 8 de octubre de 1999 
p. 25A 

Melgar, Ivonne 
"El desas"tre de la miseria• 
Reforma. 18 de octubre de 1999 
p.28A 

96 



Rangel M., J. Jesús 
"Realidad de la pobreza mexicana" 
Milenio Diario, 16 de febrero de 2001 
pp. 1, 40 
Ruiz Manjares, Pa"tricia 
"Reconoce Fox: hay 6 millones de analfabe"tas en México" 
Milenio Diario, 30 de agos"to de 2002 
p. 39 ., 
Sel ser. Irene 
"¿Jaque ma"te al Pro"tocolo de Kyo"to?" 
Milenio Fin de Semana. 23 de junio de 2001 
pp. 19-21 

Toledo, Carlos 
"La "tragedia de los incendios fores"tales" 
La Jornada Ecológica, no. 69. 27 de julio de 1998 
p. 8 

Agencias de noticias 

Gráficos que aparecen en el "tex"to, Agence France Prese (AFP) 
Agenzia Nazionale S"tampa Associa"ta (ANSA) 
Asocia"ted Press (AP) 

Medios electrónicos (J:nternet) 

h"t-tp://www.ncdc.noaa.gov/ol/clima"te/resarch/1998/ann/"top-
99.h"tml 
h"t"tp://www.pmel.noaa.gov/"tao/elnino/nino-home.h"tml 
h"t"tp://www.ncdc.noaa.gov/ol/repor"ts/georges/geoerges.h1"ml 
h1""tp://www.ncdc.noaa.gov/ol/repor"ts/mi"tch/mi-tch.h"tml 

97 



h"t"tp://www.ncdc.noaa.gov/ol/repor"ts/wea"ther-even"ts.h"tml 
h"t"tp: / /www.proinco.ne"t / s"taff /mogens/ cambioglobal/indice.html 
h"t"tp://www.disas"ter.info.desastres.net/idndr/dirn.h"tml 
h"t"tp://www.jornada.unam.mx/orien"te-index.h"tm 
h"t"tp://www.jornada.unam.mx 
h"ttp://www.elsoldemexico.com.mx 
h"ttp://www.la"tribuna.com.ni 
h"ttp://www.laprensahn.com 
h"ttp://www.prensalibre.com.g"t 
h"t"tp://www.latribunahon.com 
h"ttp://www.reforma.com 
h"ttp://www.cnn.com 
h"ttp://www.segob.gob.mx 
h"ttp://www.semarnap.gob.mx 
h"ttp: / /www.ine.gob.mx 
h"t"tp://www.paires.COP4.org 
h"ttp://www.unep.org 
h"t"tp://www.unfccc.org 

Fuen"tes vivas 

"' Entrevistas realizadas a habitantes del municipio de Teziutlán. 
Puebla. en febrero de 2000. 

"' En"trevis"ta al director de Greenpeace México en el año 2000. 
Alejandro Calvillo. en mayo de ese año. 

"' En"trevis"ta (vía internet) con el meteorólogo e investigador del 
Cen"tro Universi"tario para la Prevención de Desastres Regionales 
(Cupreder). en la Benemérita Universidad Au1"ónoma de Puebla. Raúl 
Mayorga Rapozzo. en mayo de 2000. (Incluye una en1"revista a su 
colega Miguel Ángel Ruiz Sarmiento). 

98 



"' Ent"revist"a con el Dr. Mario Bañuelos, coordinador de la sección 
int"ernacional de la Comisión para el Medio Ambient"e, de la Cámara 
de Diput"ados. en junio de 2000. 

"' Ent"revist"a con la Mt"ra. en Economía e invest"igadora del Inst"it"ut"o 
de Invest"igaciones Económicas de la UNAM, María Luisa González 
Marín, en agosto de 2000. 

"' Ent"revist"a con el sociólogo Albert-o Det"t"mer, del Instit"ut"o de 
Invest"igaciones Sociales de la UNAM, en agost"o de 2000. 

"' Ent"revist"a con el act"ual director de Greenpeace México, Raúl 
Benet", en junio de 2002. 

99 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. La Tragedia de la Década. Teziutlan y el Caso de la Sierra Norte de Puebla
	Capítulo II. Características de los Desastres en México: También a los Ricos. pero Siempre a los Pobres 
	Capítulo III. Fuera de México: Panorama Mundial de los Desastres Naturales en 1998 y 1999, Años Criticos
	Epilogo
	Conclusiones
	Bibliografía
	Hemerografía
	Medios Electronicos (Internet)
	Fuentes Vivas



